
CÓDIGOS AMPLIOS Y RESTRINGIDOS
EN EL ESPAÑOL DE OAXACA, MEXICO

Yor-¡¡r¡,l L¡srn¡ on Su.4,nnz

El sociólogo inglés Bernstein, en numerosos trabajos t ha desa-
rrollado una teoría sobre las reiaciones existentes entre la es-

tructura social, el habla y el comportamiento, y encaminada
a dar una explicaoión sociocultural de las diferencias entre el
aprovechamiento de los níños de clase media y los de clase
ob¡era en las escuelas primarias y secundarias.

La estructura de las relaciones sociales influiría sobre las
selecciones que hace el hablante, tanto en el nivel léxico como
en el estructural y de este modo el hablante va desarrollando
principios de codificación lingüistica. Las diferencias sociales se

relacionan con diferentes códigos lingüísticos. El código a su vez
influye sobre 1o que al indiüduo le parece significativo en su
ambiente.

l¿s ideas de Bernstein son un tanto whorfianas puesto que
sugieren que el habla afecta al comportamiento no lingüístico.
En algunos artículos Bernstein ha estudiado, además, las rela-
ciones entre el tipo de socialización, tipo de estructura familiar
1' habla. Al resumir brevemente las ideas de Bernstein no nos
referiremos ni a las relaciones que pudiera haber entre el pen-
samiento, la conducta y el habla, ni a los estudios sobre sociali-
zación, sino únicamente a la relación entre clase social y código
Iingüístico.

Bernstein es cauto al emplear el té¡mino "clase social" y a

menudo se refiere a los esbatos asociados con una clase. Es de-
cir, está plenamente consciente de que las diferencias entre
clases no son simplistas, pero, no obstante, se refiere a la clase
media (ocupación no manual, alguna educación secundaria)

,v a la clase obrera (ocupación manual).
El término "código" como lo emplea Bernstein no se debe

equiparar con el de "dialecto"; no se trata de situaciones en
las que hay diferencias de estructura fonológica, gramatical y
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léxica en el habla de las distintas clases sociales (un caso
extremo serían los dialectos de casta en ia India) sino de la
situación existente en comunidades urbanas en las que todos
hablan la lengra standrtrd, pero en las que, sin embargo, existen
diferencias sutiles en la forma de expresión porque no todos
dominan lo que Bernstein llama e7 código amplio. El hablante
que posee este código tiene una gama más amplia de estruc-
turas sintácticas y léxicas de donde seleccionar, mientras que
el que posee únicamente un código restringido emplee una menor
va¡iedad de estructuras. Se puede poseer solamente un código
restringido o bien uno amplio y otro restringido. Un hablante
de clase media probablemente poseerá ambos, en tanto que
uno cuya socialización se haya llevado a cabo en los estratos
de la clase obrera, tendrá únicamente el restringido.

Bernstein ha hecho estudios experimentales que corroboran
su teoria con niños londinenses de 15 años. Lawton, ? maestro
y sociólogo inglés, hizo trabaios parecidos con resultados se-
mejantes, pero incluyendo níños de 12 años y estudiaudo además
la lengua escrita.

Bernstein señala Ia posibilidad de que "haya códigos am-
plios y restringidos dentro de cualquier est¡uctu¡a social donde
existan las condiciones que los originan". s Es decir, que la
situación de los niños de escuelas de otras ciudades sea parecida
a la de Londres.

Durante los meses de noüembre y diciembre de 1970, tuve
oportunidad de dirigir un estudío, tomando como modelo al
de Lawton, en la ciudad de Oaxaca a para determinar si efec-
tivamente hay códigos amplios y restringidos en otros idiomas
y en otras ciudades. Antes de describir el trabaig es preciso
explicar más detalladamente las caracterlsticas de los códigos
amplio y reshingidq según Bernstein.

l. A conhnuación se presenta una lista muy sintetizada de
las características de los códigos. Puesto que los suietos de

1Véas€ po¡ ejemplo Bernstein, 1958, 1964, 1966-
2 Vease Lawton, 1968.
3 Bernstein, 1964, p. 67.
4 La autora iho un cüso de sociolingüistica en el Insütuto de Iovestigáción

e Integración Social del Estado de Oaxaca. Los alümnos que participaron efl el
trabeio como investigadores fue¡on; Ma¡ie Luisa Acevedo de Sigüenza, Hector
Diaz Escínaga, Rafael Gasga Iturribarán, Nfanuel I¿ma R., Socorto Palacios
Gercfa v doctora losefina Zrate A.
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Bernstein eran todos hablantes
entiende que las características

Código amPlio

O¡aciones más largas, con más

Pausas;

ma'i'or va¡iedad y número de cláu-
iulas subordinadas; más relativas;

más pasivas;

rnás verbos v nombres Poco co-
munes;

más preposiciones;

mayor varieda<l de conjunciones;

menos imperativos -Y preguntas;

más adietivos v adverbios;

más pronombres impersonales;

frecuente uso dc I;
secuencias egocé¡tricas (.I think,

etcétera, en espal-rol serían equi-
valentes las erpresiones Creo,
ne Parece);

razones explícitas;

menor dificultad para hablar de
temas abstractos y generales (más
pronombres impersonales);

la comunicación es principalmente
verbal; el individuo expresa sus
sentimientos ve¡balmente (rnavor
uso del pronombre I).

l9r

de ingles stdnddrd, se sobre-
de cada código son relativas.

Código restringído

C)¡aciones más cortas, mayor fluidez
v menos Pausas;

menor variedad y número de cláu-
sulas subordinadas; menos rela'
til€s;

nenos Pasll?s;
rnenos rerbos y nombres Poco

comunes;

menos preposiciones;

mucha ¡et¡etición de ciertas coniun'
ciones lso, then, dnd, because);

irnperativos,v prcguntas tr""n"rrter;

uso limitado de adjetivos ¡r adver
bios;

pclcos pronombres imPenonales;

nás pronombrcs de 24 Y 34 Penona;

sccuencias sociocéntricas (Isn'f it?
ctc.. cn esprñol serírn equiva-
lcnfes las e.rpresion es ¿Yeri&td?,
¿No crees?, ¿No? );

lsevcraciones que se emplcan como
razonLr'\' cbnclusionés simullá-
¡eanenté (You üe not going oul,
Do as I lcll rou; cn esPañol seria,

cc¡uivalente I14 o Poryue sí)',

n¡¡r'or habiliclad para ntaneiar 1a

lingua cuando se trata de descri-
bir algo concreto que cuando se

trai¡ de lrabhr de Lemas abstraG
tus r gcncralt s (menos Pronom-
brcs impersonales );

l¡ comrrnicación ext¡¡ rerbal cs im-
riortante pára crpresar los senti-
mientor indir iduálcs (menos I);
la comunicación verbal tiene la
función de accntuar las ¡elacio-
nes sociales (sccuencias sociocén-
tricas. más pronombres de 29 ¡
lq pemona).
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2. El trabaio realizado en Oaxaca, tenia por obieto otnerva¡
el comportamiento lingüistico de un grupo áe niños de escuela
para ver si existía en una ciudad de habla esDañola una situa-
ción semeiante a la estudiada por Bernstein. El trabaio se pla-
neó, sin embargo, más como una réplica de los expe¡imentos' de
La',vton y n_o de los de Bernstein, yá que los del primero tienen
la ventaja de_ser posteriores, y ampliar lo que ya había hecho
.t ernstern, a la vez que estar más explícitamente descritos en
las ob¡as más accesibles en nuestras bibliotecas. Nuestro olan
de trabajo difiere, sin embargo, del de Lawton en algunoi as-
pectos puesto que las circunstancias locales varían. Las dife-
rencias principales se irán señalando a medida que se describa
Ia invesügación.

Se decidió Babaiar exclusivamente con varones, como se hizo
en Inglaterra, para que los datos fueran comparables y al mismo
tiempo elimínar la variable de sexo. Se escogieron'4 escuelas
públicas en las que se pensaba que habúa nilos de los niveles
sociales deseados: Escuela General Francisco J. Múgica, Escuela
Niños Héroes, Escuela Benito l:ufuez y Escuela Enrique. pesta-
7ozzi.6 Por los barrios donde se localizan tales escuelis se pre-
sumía que habría mayor número de niños de clase medij en
Ias dos primeras y de clase obrera en las dos últimas. Se decidió
trabaiar sólo con niños de 69 año seleccionando 20 para cada Z
investigadores: el grupo total comprendió 80 niño;.

Los datos fueron recogidos por 7 investigadores, 6 alumnos
de maestría del ursro (véase nota 4) y Ia autora. En cada
escuela uno o dos de los investigadores visitaron al director para
explicarle el experimento y solicitar permiso para llevar a cabo
la investigación. Después se reunieron los maestros de 6a año
a los que a su vez se les explicó el propósito del experimento.
Una vez seleccionados los grupos -arbitrariamente, según di-
ieron los maest¡os- denominados 6s año A, el maestro les pedía
a sus alumnos que escribieran en media hora una composición
sobre el tema "Mi vida dentro de diez años". 6 A los niños no
se les mencionó el experimento, naturalmente, y hasta ese
momento no habían visto a los investigadores.

s Se agradece la valiosa a¡ruda prestada por los directores y los meestros de
sexto año de dichas escuelas.

oÉ<te ere uno de los temas de Larvton. Se empleó porque daba la oportuni-
dad al niño de hablar de sl mismo y también áe generálizar. Los otios hes
temas de l¿rvton no se incluveron poi falta de tiemo"o.
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Los maestros nos proporcionaron para cada alumno los si-
guientes datos: nombre; edad; lugar de origen; nombre, origen
y ocupación de los padres; talla y peso; ? promedio de aprove-
chamiento y coeficiente de inteligencia. Se les preguntó después
a todos los niños cuántos aios hacia que vivían en Oaxaca,
para eliminar a los que hubieran vivido fuera de la ciudad.

De ent¡e las composiciones de los niños que habían residido
en Oaxaca toda su vida, o casi toda, cada grupo de investigadores
seleccionó al azar 5 de cada escuela. Las composiciones sirvieron
para analizar ia lengua escrita y posteriormente se entrevistó a

los mismos niños para analizar su habla.
Ya que se había escogido el grupo de 5 niños que cada pareia

de investigadores estudiaría, el maestro se los señaló discreta-
mente para que los pudieran observar en clase. Los investigadores
pasaron desapercibidos aún entonces, porque en esos dias había
estudiantes de la Escuela Normal haciendo prácticas y a los
niños no Ies llamaba la atención ninguna visita. Las observa-
ciones tenían por objeto principal verificar que el comporta-
miento de los niños seleccionados no tuviera nada de extraor-
dinario obse¡vándolos dentro de sus actividades normales antes
de hacer las entrevistas de grupo y las entrevistas personales
oue olaneábamos. 8
- 

Polterio¡mente se hicieron entrevistas de grupo. Bernstein
había entrevistado asi a 5 grupos de 5 niños cada uno a los que
Ies pedía que hablaran sobre la pena de muerte. Nosotros no
escogimos un solo tema sino que sugerimos varios, tales como
deportes, actividades fuera de la escuela, pueblos o ciudades
conocidas, etcétera. Las conversaciones se grabaron en cinta
magnética, pero desgraciadamente la calidad de nuestro equipo
era tan mala que no pudimos utilizar las grabaciones. Las entre-
vistas de grupo fueron írtiles, sin embargo, para que los niflos
se sintieran menos cohibidos ante el investigador durante las

entrevistas individuales.
F.l cuestionario que se utilizó en tales entrevistas fue el si-

gurenre:

? La doctora Zárate sefialó que ésta podría ser un¡ va¡iable importaate. Un
niío dcsnutrido, por ejemplo, no se compo¡taría igúal que uno de talla y peso
normales,

8 Lawton ya co¡ocía a los 20 Diños de dos escuelas con los que trabejó,
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Prímera parte

l. ¿Cómo te llamas?

2- ¿Cuántos años tienes?

3. ¿Cómo se llama tu papá? ¿En qué trabaja? ¿Dónde nació?

4. ¿Cómo se llama tu mamá? ¿En qué trabaja? ¿Dónde nació?

5. ¿Dónde naciste tú?

6. ¿Hay alguien en tu casa que hable alguna len$la indígena?

7. ¿Desde cuándo vives en Oaxaca?

8. ¿Cómo es tu casa? ¿Hay ltsz?, ¿drenaje?, ¿agua entubada?,

¿pavimento? ¿Cuántos cuartos hay? ¿Para cuántas personas?

¿Hay baño? ¿Cocina?

Segunda parte

l. Te voy a enseñar unos dibuios para que me cuentes lo que
representán, e Aho¡a dime qué nos enseña el cuento.

2. ¿Cuánto tiempo hace que estudias en esta escuela?

3. ¿En qué escuela estudiaste antes?

4. ¿Qué tanto te acuerdas de esa escuela? Cuéntame cómo era.

5. ¿Cuál es el propósito de la educación?
6. ¿De qué maestros te acuerdas más?

7. ¿Por qué?

8. ¿Qué cualidades esperas que tenga un buen maestro?

9. ¿Por qué dices que unos maestros son meiores que otros?
l0a¿En un naufragio, por qué se deben salvar primero las mu-

jeres v los niños?

b. ¿Por qué debemos cumplir 1o que pronetemos?
c. ¿Por qué se enca¡cela a los criminales?
d. ¿Crees que está bien clasificar las películas?

La primera parte del cuestionario es equiparable a la del de
Lawton; pero rosotros agregamos preguntas sobre la ocupación
de 1os padres porque los naestros no sienlpre tenían los datos
completos. La pregunta acerca de la lengua indígena se agregó
por la situación lingüística de Oaxaca. Las preguntas sobre 1a

casa se agregaron para detefminar el tipo de vivienda y usarlo

s Los dibujos que se les mostraron a la mavoría de los niños representaba¡
escenas del cuento "Paütas blancas" que todos los niños debían conocer porque
aDarecre en el libro de lectura de ier- año.
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como un indicador de clase social que complementa¡a al de 1a

ocuoación de los padres.

Las preguntas áe la segunda parte del cuestionario so¡ casi

iguales-a lás de Larvton. El propósito de la primera es obtener
lénguaje descriptivo (cuento) y abstracto (moraleja). La se-

g,rt da y la teróera sirven de transición para-la cuarta .con la

que se logra otra descripción (escuela). Con la quinta (propó-
sito de la educación) se trata de obtener lenguaie abstrácto' Las
siguientes (6, 7) sirven de transición Para recoger muest¡as 

-de
lenguaje abstracto (cualidades de un buen maestro) (8, 9).
l.aJúltimas 4 preguntas (10a, b, c, d) son sobre cuestiones mo-

rales abstractas.
Aunoue como se ha dicho, el número total de niños fue de

80, no ie incluyen en la evaluación de los datos más que 30 por
varias razones. Aunque a primera vista habíamos determinado
la clase de los niños a juzgar por las ocupaciones de los padres,

después de examina¡ cuidadosamente los datos se notó que el

tipó de vivienda no siempre correspondía a la oclpación del
pádre. Podía haber un maestro de primaria viviendo con ocho
hi¡os en una casa sin servicios y un albañil en una casa amplia
con todos los servicios v cocina adecuada. Por lo tanto se selec-

cionaron sólo los casos'en los que los indicadores de clase con-
cordaran. Se eliminaron además los niños mayores de 13 años
y los que dijeron que su padre o madre hablaban lengua indí-
g"nr. i).spué, de eita segunda selección quedaron 15 niños de

ólase media y 18 de clase obrera. Tres de estos últimos se eli-
minaron para tener un número igual en los dos grupos. Que-
dando un total de 15 niños de inteligencia no¡mal en cada
grupo cuvas edades se distribuyen de la manera siguiente:

Clase medía

Nlrm. de niños Edad

Clase obrcra

Núm. de niños Edad

1

9

0

1

l0
1l
1Z

ll

0

z

9

4

l0
ll
t2

l3

La edad no resultó ser una variable importante en cuanto al

conocimiento de las estructuras lingüisticas a este nivel. Si se
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hubiera tratado de niños más pequeños seguramente hubiera
sido de suma importancia.

Al examinar el promedio de aprovechamiento de ios niños de
los dos grupos (de edades semeiantes e inteligencia normal)
se encont¡ó que los de clase media tenían un promedio más
alto 

-que 
los de clas_e obrera, lo que confirma la observación ge-

neralmente aceptada de que los niños de clase obrera porlo
general tienen calificaciones inferiores a las de Ios nilos de
clase media.

l. Análisis de la lengua escrita. Se analizaron los siguientes
aspectos: l) extensión de las composiciones (número total de
palabras y de oraciones); 2) proporción de cláusulas subordi-
n_adas; 3) tipo de subordinación empleada; 4) coordinación y
tipo de óonjunciones empleadas; 5) pronombrás personales, ad-
verbios y adjetivos; 6) preposiciones; 7) númeró proporcional
de nombres y verbos poco comunes; 8) contenido semántlco
para determinar el grado de abstracción o generalizacíón.

3.1. El promedio de palabras empleadas en las composicio-
nes, el número de oraciones y de palabras por oración fue:

Clase medid Clase obteru

Núme¡o total de palabras

|.{úmero de oraciones

Núme¡o de palab¡¡s por oracióIr

107

3

71

Como se puede iuzgar, Ias oraciones -aun las "cortas" de Ia
clase obrera-, son en general larguísimas. La puntuación es
sjempre pésima y el investigador tiéne que decidii por el senti-
do y la estructura gramatical en donde termina cada oración.

3.2. No hay mucha diferencia en el promedio de indices 10

de subordinación: clase media, 36; clase obrera, 34.
Los cálculos ante¡iores se hicieron siguiendo e1 modelo esra-

blecido por Lawton. Una manera más- sencilla de ver la pro-
porción de subordinadas es simplemente dividir el número tital
entre el núrnero total de oraciones. Los ¡esultados entonces s<¡n:

lo Los índices se obtuvieron mlltiplicando el nrimero de .ubo¡di¡a<las por 100
y dividiendo el rcruitado entre el número total de cláusulas-

64

2

34
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Número promedio de subordinadas por oración: clase media,
2; clase obrera, l 5.

3.1. El análisis del tipo de subordinación empleada muestra
que las construcciones más usadas por los 30 niños, haciendo
caso omiso de clases, fueron (en números absolutos):

Objetivas, con infinitivo. 11 v. gr. Quiero estudiar uná c¿¡rera.

Fioales, con pd¡d y un infinitivo
Subietivas, con gusfdt

Temporales, cor crando
Finales, con pd¡d y subiuntivo
t LrlS MENOS US^D S:

Relativas

Tonporales, con goundio. v. gr. Terminando mi carrera

Objetivas, con subjunüvo. !. gr. Quiero que no viv¡r¡ tan pobres

Teroporal, con al. Al te¡mina¡ mi ca¡¡era

Condicionel

38

30

l8
t7
It

9

I
I

Si examinamos ahora las construcciones menos frecuentes y
las más frecuentes tomando en consideración la clase social
obtenemos diferencias notabies.

Subo/din!1dds ¡neros fÍecuentes (promcdios de índices)

Tipos de cLíu$lla Qkue medit Clase obrcn

Condicionalcs

. Temporales oI

Obietivas subiuntivo
.'l'emporalesgerundio

Relatites

20

28

20

l9

0

0

6

t0

Suboñinadds mós ftecuentes (promedios de índices)

Tipo de c|óus1Ltd CIae medi¿ CIae ob¡e¡d

Iiinales p¿la f subjuntivo
Ternporales cuando

Subietivas gasfdr

Finales para + iflfinitivo

l0

12

25

27

t7
t4
12

rr Pode¡ no se consideró mmo verbo principal.
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3.4. lns promedios de ios índices P de coordinación son los
siguientes: clase media, 38; clase obrera,27.

Examinando por separado cada conjunción usada, se obtie-
nen los siguientes ¡esultados en orden de frecuencia absoluta.
fndices:13

Clase medi't Clase úrc¡¿

I8
0

l0
0

0

0

ll
t0
4

5

5

v

Porque
como

POr eso

Pero

3.5. No se encont¡ó ninguna correlación en el uso de pro-
nombres, adjetivos o adve¡bios.

3.6. En cuanto a las preposiciones, se obtuvieron los siguien-
tes porcentajes: clase media, l)/c; clase obreta,9le.

3.7. Se hizo un recuento de la frecuencia total (en las com-
posiciones de los 80 niños ) de los verbos y nombres. He aquí
la lista de los más frecuentes:

Yerbos rnis ltecuentes Nombres más lreaE¡rteg

Se¡

ayudar

eshrdiár

termiriar
qúefef

hacer

tener
t¡abaiar

Pens¡r
segu¡r

ca¡fela

México
vida
secunda¡ia

casa

he¡mano

escr¡ela

hombr€

97
46
45

40
38

)7
36

36

29

22

21

65

40
32

30

z1

l8
l5
14

t4
t4

eños

padrcs

familia

12 Los indices se obtu\ieron multiplicando el núme¡o de cláusulas coo¡di¡adas
oor 100 v dividiendo el ¡esultado e¡t¡e el número total de cláusulas._ r¡ Los' lndices se obtüvieron ñultiplicando el núme¡o de conjunciones por
100 y dividiendo el resultado entrc el nírmero totel de p¿lebras.
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20

l6

r)
ll

199

l4

t7

n
t1
10.

glrstar

ganat

acrabar

¡¡ec€sitar

ingeflie¡o
maesüo

estudio

doctor
dine¡o

trabaio
estudiante

Se calcularon entonces los porcentaies y los resultados obte-
nidos fueron:

Y erbos

Cl*z medía Ctase ob¡et¿

No¿¡b¡¿s

Cbse medí¿ Cl¡* ob¡qa

Poco frecuentes

Frecuentes

50%

50%

40%

6C%

60%

40%

t0%
to%

3.8. El análisis de contenido se hizo considerando "abstrac-
tas" las oraciones en que el niño no se refería a sí mismo, ni a
su familia, ni a otra p€rsona u objeto concreto, sino en las que
hablaba del "progreso de México", "el bien de la patria", "el
bien de la humanidad", etcétera. Los resultados fueron los si
guientes;

Clase medía Cldse obrerd

Oraciones abstructes

Oraciones concretas

50%

50%

ro%

90%

A contínuación se dan ejemplos de composiciones, uná de un
niño de clase obrera de 12 años de edad, cuyo padre vende pan,
y otra de un niño de clase nedia de ll años de edad cuyo padre.
es maestro. Ambas se transcriben sin corregir la puntuación ni
la ortos¡afía.
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Composición de un niño de cLtse obrcra de 12 años de eilatl

Mí Yid.a denfio de Diez años

Tengo 12 años dentro de l0 años sere un buen dibuiante ,dibu-
jare paiuies Casas pirámides y muchas otras cosas Mas, despues

les pondre sus Marcos despues los vendere como Recuerdos de
Naüdad o año nuebo etc.i despues ya vendidos todos vuelbo a

dibujar Mas y y los vuelbo a vender en dias de fiestas como
Recuerdo de las fiestas

Composicíón de un niño de clase med.í¿ de 11 tños ¿12 edad

Mi vídn dentro de 70 años

A mi desde muy chico les decía a mis padres de que yo quería

estudiar Leyes y también yo quiero otra profeción ser doctor

?ero pero a mi de estas dos profesiones me gustaría estudiar para
licenóiado, mis padres disen que lo que yo quiera estudiar pri-
mero quiero yo estudiar aquí en Oaxaca mi secundaria despues
en México mi Preparatoria y ya despues irme a los Estados Uni-
dos por eso desde ahora estoy ahorrando, no sé como se me
metió esto en la cabeza pero yo quiero ser licenciado y doctor y
ya despu& de qué yo gane mandarles dinero a mis padres y irme
a pasear con mis papás a muchas partes del mundo esto quiero
hacer yo dentro de l0 años.

4. Análisis del habla. La muesha de lengua oral se obtuvo,
{omo va se ha dicho, por medio de las ent¡evistas individuales
que se grabaron y tranicribieron. EI análisis fue parecido al de

1á lengua escrita con una diferencia imPo¡tánte: que se analizó
por separado ei habla sobre temas concretos y absiractos. Se re-

'óordarZ que el cuestionario estaba planeado para obtener los

dos tipos de habla. El cuento y la descripción de la escuela se

considtraron "lenguaje descriptivo". Las respuestas a las pre-

guntas sobre el propósito de la educación, el naufragio':las
óto-"r"s, el encaicelamiento de c¡iminales y la clasificaci$n de
películas se consideraron "lenguaie abstracto". Las preguntas

áe transición no se analizaron y la de las cualidades de un buen
'maestro sólo se incluyó en el análisis del contenido semántico'

Se analizó lo siguiente: 1) número de palabras, 2) subordi-

nación, 3) tipo dé subordin acíón, 4) coordinación, 5) prepo-

siciones, 6) contenido semántico.
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,f.I. El promedio del número de palabras empleadas por los
niños fue el sisuiente:

Ianguaie desciptiro

Cue¡to "Patitas Blárcas":

Descdpción de tu antigua
escuela:

Clase media, 138

Clase media, 5

(,tase oDreftlt I'

Clase ob¡e¡á, ll

Lenguaie dbstrdcto

Clw med.ít Qltse obte¡¿

Naufragio

P¡omesas

Criminales

Peliculas

"Len$raje abstr¿cto"

39

l5
l8
22

27

z0

9

l2
l8
l4

Lo anterior patecería indicar que, efectivamente, los niños
de clase obrera no tienen dificulúd en expresarse en lenguaie
descriptivo, pero sí en expresarse sobre temas abstractos.

4.2. Los promedios de índices de subordinación que se obtu-
üeron fueron los siguientes:

Clase media: descriptivo, 35; abstracto, 33.
Clase obrera: descriptivo, 29; abstracto, 28.

El número de subordinadas por oración es el siguiente:
Lenguaje descriptivo: clase media, 1.3; clase oblera, Z
Lenguaje abstracto: clase media, l; clase obrera, 0.6.

. Una vez más parece haber indicios de que la clase obrera
no tiene dificultad alguna en el lenguaje áescriptivo, pero sí
en el abst¡acto.

4.3. A1 examinar los tipos de subordinación, se encontraron
diferencias de frecuencii entre la lengua escrita y Ia oral,
Las más notables son el aumento en ei número de condicio-
nales y reletivas. El aumento en las primeras se debe, eviden-
temente, a 1o Iimitado clel tema de 1á composición y a que el



202 ANAr,Es DE AN'IRoPoLocÍA

tema del cuento se presta mucho a dicho tipo de cláusula
(véanse los eiemplos ál final de este apartado). El de_ las rela-

tivas puede deberse también a que en la lengua oral los niños
tuvieron oportunidad de exDresa¡se sobre temas más variados.

A continuaiión damos la listi de frecuencia de las subotdinadas
que aparecieron nayor número de veces:

Objetivas

Condicionales

FiD:],es, pdro + infinitivo

Relativas

Tenrporales

Fifleles, pdra + subjufltivo

174

+7

4l
38

1l

Al ordenar los índices de subordinación según la f¡ecuencra

del tipo de subordinadas, obtenemos los siguientes promedios:

Len guaí e d. e sc,riq ü1/ o

Cl¡se Chse
medi¿ obretd

Lenludie abstrdcto

CI¿se Clate
medid ob¡e:d

Tipos de cÁu$Ilt

Objetii€s

Condicionales

Finales pdrd + infinitivo

Relativas

Temporeles

Finales pdrd $ subjuntivo

t9

2

2

2

2

l5
2

0

I
2

5

t
7

2

1

7

4

I
7

2

I

4.4. Los promedios de los indices de coordinación fueron
los siguientes:

Lenguaje descriptivo: cláse media, 2); clase obrera, 21.

Lenguaje abstracto: clase media, 14; clase obrera, ll.
4.5. El recuento de preposiciones en Ploporción al número

total de palabras no in¡icó ninguna diferencia de ciase, pero

sí una diierencia entre la ProPorción mayor usada por todos
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los niños en el lenguaje abstracto (8/o) y menor en el des-
aíprívo (6lc).

4.6. El análisis del contenido no indicó que hubiera dife-
rencias importantes en la manera de pensar de los niños de
ambas clases. Cuatro niños de cada clase supieron cuál había
sido la moraleja del cuento. Las respuestas a la pregunta sobre
el propósito de la educación se pueden clasificar así: a) para
aprender ética y buenos modales, b) para ser buenos ciuda-
danos, c) para adquirir conocimientos, d) para encontrar tra-
baio posteriormente. Por supuesto hubo niños que mencionaron
más de un propósito. Se esperaría que más niños de clase
obrera se refirieran a la posibilidad de encontrar trabajo, pero
no fue así; sólo 4 de ellos lo hicieron y 5 de clase media.

Las respuestas a la pregunta sobre las cualidades de un buen
maestro son las más interesantes porque reflejan cierta corre-
lación con la clase social. A continuación se indica el número
de niños que mencionó cada cualidad:

Cudlídddet CIue medía CI¡se obrert

enseirar y erplicar bien

ser paclente

exlgrr

DO pegar

ser responsable

El número de niños fue desde luego muy pequeño para
sacar del recuento anterior grandes conclusiones. Pero no deia
de ser interesante que los niños de clase media se preocupen
porque el maestro no les pegue, en tanto que ios de clase obrera,
a los que probablemente les pegan en su casa, ni siquiera
hacen menciór del asunto. Las respuestas sobre resoonsabilidad
también son interesantes tanto porque parece haber alguna
indicación dc diferencia social como por la agudeza de los niños
en explicar 1o que querían decir: hay maestros que no corri
gen las tareas, otros que se salen a platicar a los pasillos, etcé-
tera,

El contenido semántico de las respuestas sobre el naufragio,
las promesas, los criminales, y la clasificación de películas no
indica ninguna diferencia que valga la pena mencionar.

ll
2

4
0

0

ll
5

1

+
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Por último damos eiemplos del cuento "Patitas blancas",
el primero por un niño de clase obrera de l2 años de edad
cuyo padre es soldado y el segundo por un niño de clase media
de Il años de edad cuyo padre es jefe de ventas de una com.
pañía.

Pdtitas bldncds. Niño ile 12 aitos do clae obrcra

Que se trataba de dos ovejitas. Que una vez su mamá iba a

salir de compras y entonces le diio la mamá a la ovejita que
no se... que no abriera Ia pueta hasta que no se. . . no le
enseña¡a las patas de que color e¡an. Y entonces salió la mad¡e
a comprar. Y el lobo estaba atrás de unas ramas escondido espe-
rando a que salie¡a su... su madre de Ia oveiita y cuando la
vió salir se. . . se iba saboreando 1a de que este. . . ya se iba
a comer a la ovejita, Y cuando llegó a la casa de la ovejita le diio
que tocara... que em su madre. Entonces la oveiita le dilo:

-A ver, enséñame tus patas a ver de que color son.
Y entonces el, este... el lobo le enseñó las patas y vió la
ovejita que no e¡an de color blanco como las de ellas. Entonces
que se va el lobo enojado porque la ovejita no le abrió la puerta
y cuando llegó su mamá le diio que la había ido a visitar el lobo,
pero que ella le dilo que le enseñara las patas y como no era
de color blanco no le abrió y entonces la mamá como vió a Ia
ovejita que había obedecido, que. .. este. . . que le dice... y
que la abraza y entons este.. . le dice que se portara así que asl
siguiera bien.

Paütas blancas. Niño de Il años ckrse medit

De que eran dos oveiitas que vivían solas, una la madre y la
otra la hiia. Un día 1a madre quiso salir y le diio a su hiia:

-No ab¡as a ninguno de tus amigos hasta que les digan si es

miel de obispo. Y salió la madre a... salió defando cerrada con
llave la puerta. Al rato después, el lobo al ver que salía la madre
tocó y la madre... la hija prudente dijo:

-¿Quién es?

-Miel de obispo.
Pero la oveiita que era precavida le dijo:

-Pásala por el hoyo que está en la puerta.
El lobo, que se relamia de que se iba a comer a la oveiita, diio:

-Las mías son cafeses, gacias. Adiós.
Ya cuando llegó la madre supo 1o ocurrido y le dilo:
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1_La prudencia . .. No,.. La precaución es más grande que la. . .

I* dijo que fuera precavida. k dilo que por eso le debé la vida
a la precaución.

5. Conclusiones. El estudio llevado a cabo en Oaxaca apoya
la hipótesis de Be¡nstein de que hubiera códigos amplios f res-
tringidos relacionados con la clase social en otros idiomas v en
otras ciudades. Se encontró que entre los niños de 6s a¡ó de.
l0 a lJ años de edad e inteligencia normal, hay correlaciones
entre la clase social y ciertos factores de orden lingüistico tanto
en la lengua hablada como en la escrita. Se confirmó, además,
que hay ciertas diferencias estructurales entre el lenguaje cles-
criptivo y el abstracto y que los niños de clase obrera se exptesan
con facilidad en el primero pero experimentan cie¡tas dificul-
tades en el segundo, mientras que los de clase media pueden
manejar mejor el lenguaje cuando se trata de temas abst¡actos.

En general se observan, como era de esperar, más diferencias.
de clase en la lengua escrita que en Ia oral; el expresarse por
escrito es verdade¡amente difícil pa¡a los niños de clase obrera.
Se encuent¡an confi¡madas las siguientes características del có-
digo restringido mencionrdas poiBernstein:

o¡acío¡es más co¡tas (lengua escrita; no se hizo el cómputo
en la oral ):

menor varieáad y número de cláusulas subordinadas (lengua
oral y escrita), pero la diferencia es más notable en le
escríta sobre todo en la variedad;

menor número de verbos y nombres poco comunes (lengua
escrita; no se hizo el cómputo en la oral);

menor número de preposiciones (lengua escrita);
mucha repetición de ciertas conjunciones (lengua escrita, no.

se hizo el cómputo en la oral);
mayor habilidad para manejar la lengua cuando se trata de

describir algo concreto que cuando se trata de manejar
temas abstractos y generales (lengua oral y escrita).

No se confirmó ninguna de las caracteristicas mencionadas.
por Bernstein relativas a los pronombres personales. Se hizo el
cómputo de éstos así como de las personas verbales puesto que.
Ia estructura del ingl{5 es diferente de Ia del español y exige el
pronombre personal en casos en que en español se omite:
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I think: ueo. No se encontró ninguna correlación. Tampoco

se confirmó, como era natural, la cálacterística relativa al nú-

mero de pasivas ya que en espairol es una construcción peculiar

de la lengua escrita. En ninguna composición aparece ninguna

Dasiva, y por otra parte el ie impersonal es Poco frecuente y

i-ro r"'.ó#"1a.iotta iort nada. No se encontró diferencia en el

número de adietivos y adverbios empleados por las dos clases

en lengua escrita, peio no se hicieron estudios de frccucncia
por lo-que cabe la posibilidad de que exista alguna diferencra'' Arin áuedan Dor estudiar otras calacteristicas. La extensión

de las oraciones-en la lengua oral no se computó. Habría que

hacer también un €studio del número de Pausas y su duración
para lo que habria que contar con equipo electrónico especial'
'Pata sabé. si son freiuentes los imperativos y las preguntas en

el códieo restringido, habría que hacer las entrevistas colectivas

de nue"vo. En glncral, hay (ue hacer cstudios de frecuencia

en la lengua haÉlada para saber si hay diferencia en el uso del

vocabulario poco común.
Oueda también por estudiar la frecuencia de las secuencias

socTocént¡icas v hábría que hacer estudios Paralingüísticos y
quinemáticos p"t" u"t si efectivamente hay diferencia entre la

óomunicación iotal de una clase y otra y si predomina lo vcrbal

en la clase media y cobra más importancia 1o- extra-verbal en
'la clase obrera. Aquí entramos en terreno mucho más incierto
que el Duramente linqüístico donde sería difícil, si no impo-

sible, computar el "graáo de comunicación" de un ademán o de

un cambio en el tono de voz.
En cuanto a la comparación de nuestros datos con los ob-

tenidos por Lawton, podemos decir que los resultados son

semejantes, por 1o que respecta a la lengua escrita, en hatrer

encontrado diferencias de clase en:

¿) la extensión de las composiciones;
b) su grado de generalizrción o abstracción;
c) freÁencir y i,aricdad de subordinación;
dl frecuencia del vocabulario poco comírn.

En Oaxaca, se enconttaron aden-rás cie¡tas diferencias de clase

€n:

a)
D)

frecuencia y variedad de coniunciones;
frecuencia de preposiciones.
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No se hallaron diferencias en el uso de pasivas ni de pro'
nombres.

Por lo que respecta al habla, los resultados conc 'erdan en

que las diferencias de clase se refleian menos que en-la lengua

eicriia y en que hay diferencias enfe el lenguaie descriptivo
y el abitracto que sugieren que los niios de clase obrera no
maneian la lengua con tanta soltura cuando las ci¡cunstancias
los obligan a t¡atar sobre temas abstractos.

Comó se ha visto, es relativamente fácil encontrar que hay

ciertas diferencias en el maneio de la lengua stdnilaril ent:'e

niños de dos niveles sociales distintos. Es de esperarse que se

hagan estudios más amplios en otras ciudades, con la colabo-
ración de sociólogos, educadores y lingüistas; pero aun con los

resultados obtenidos en este Pequeño estudio, es evidente que

los pedagogos deberían tener coociencia de los datos que la
socio-lingüística les puede proporcionar.

SUIÍMARY

A study, modelled on l¿n'ton's, ca¡rieil out in the city of
Oaxaca, Mexico, with 6th grade school boys of normal
intelligence, ages l0-13 seems to suPport Bemstein's theory
that t"here a¡ó elabo¡ated and reitricted linguistic codes

which can be ¡elateil to social class.
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