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Dada la amplitud territorial del conjunto de paises que hablan 
la lengua espafiola y las implicaciones socioctllturales y psicoso- 
ciol6gicas que presentan las f6rmulas de tratamiento, el tema es 
sumamente complejo; no obstante hemos intentado una sistema- 
tizaci6n. Debido a la extensi6n geogrkfica, no hemos podido 
basarnos en observaciones personales salvo en algunos pocos pai- 
ses. Para 10s otros, nos hemos manejado con fuentes bib1i0gr~- 
cas, con encuestas personales o epistolares a especialistas en la 
materia, a hablantes nativos y sobre todo a funcionarios del servi- 
cio diplomPtico hispanoamericano con sede en Buenos Aires. A 
todos ellos nuestro agradecimiento. 

Parte de la complejidad del tema se debe fundamentalmente 
a la conservaci6n del voseo como tratamiento para la segunda 
persona del singular en gran parte de Amirica y a la dicotomia 
entre trato de respeto y trato familiar que se da en todo el espa- 
601. 

En muchos paises hispanoamericanos la norma acadCmica 
suele entrar en conflict0 con el uso local, donde el prestigio 
social, la expresi6n de la afecti~dad, el nacionalismo lingiiistico e 
incluso 10s gobiernos populistas han incidido en la opci6n vo- 
seante. A todo esto debe agregarse que el voseo, a1 no estar regla- 
do por las instituciones ligadas a la lengua, no es uniforme y sue- 
len coexistir distintos tipos en una misma repfiblica. En estos 
casos las variantes pueden seiialar determinadas diferencias socia- 
les. Por otra parte, m5s all5 de 10s estamentos sociales, el voseo 
suele ser asimilado a ciertos prejuicios, como el sexo, la oralidad, 
corrientes ideolbgicas, etc. 

Las f6rmulas nominales se suman a 10s desplazamientos verba- 
les y pronominales de persona en la interacci6n pragmalingiiisti- 
ca del coloquio. Aunque tratar de resumirlas a unas pocas pPgi- 
nas es una empresa imposible, hemos querido seiialar con ellas 
algunas constantes del espaiiol general y sus variantes regionales. 

AdemAs, en el campo de la cortesia, hemos apuntado algunos 



desplazamientos pronominales y verbales (de tiempo o de  
modo), que aunque corresponden a1 uso general, presentan la 
peculiaridad de la desviaci6n pragm5tica frente a la normativa 
gramatical. 

Creemos que el inter& de este manual puede alcanzar no s610 
a profesores y estudiantes de Letras sino a estudiantes extranjeros 
de espaiiol, a 10s diplom5ticos -que en sus sucesivos destinos 
deben captar r5pidamente 10s matices sociales y psicol6gicos de 
ciertas variantes- y a cualquier lector inquieto que se haya preo- 
cupado por el tema. 



1. PRONOMBRES Y FORMAS VERBALES 

En espaiiol, las formas pronominales y verbales integran un 
sistema dual o trikdico que podriamos simplificar diciendo que 
esti constituido por una forma de respeto, el usted, frente a dos 
menos formales, el tu y el vos. Cuando estas dos ihtimas coexisten, 
pueden formar un paradigma trikdico o no formarlo, distribu- 
ykndose como normas regionales de un mismo pais. El tuteo o el 
voseo sirven para expresar la familiaridad, la informalidad, la 
solidaridad (esta, cuando el trato es reciproco: entre pares o 
interclase, cuando implica pertenencia a una misma ideologia, a 
la misma profesi61-1, a grupos integrados como equipos deportivos 
o escolares, etc.), y el acercamiento psicol6gico o afectivo. Si el cli 
o el vos responden a un trato no reciproco, pueden significar la 
mesor autoridad o mayor juventud del que recibe estos trata- 
mientos. Con el usted(-es) se expresa la formalidad o el poder (en 
el caso de tratamiento no reciproco, en que se polariza el usted en 
el que tiene mayor autoridad o jerarquia o mPs edad; tambikn 
hay un usted solidario y formal que se emplea entre iguales cuan- 
do se quiere mantener una distancia, o cuando entran en juego 
distintas variantes, por ejemplo, mayor edad de uno pero mayor 
prestigio social del otro) y puede expresar tambikn distancia psi- 
col6gica o distanciamiento momentkneo, como es el caso del 
padre que a1 reprender a1 hijo pasa a1 usted. 

Partimos entonces, en un esquema bksico, de 10s ejes ya clPsi- 
cos del poder y de la solidaridad, per0 recordando siempre que 
las f6rmulas de tratamiento son muy complejas y puede interve- 
nir una serie de factores (sociales, politicos, afectivos, psicol6- 
gicos, etc.) a 10s que se ved  jugar en 10s distintos casos. El eje 
horizontal puede ser reciproco para la solidaridad o confianza, 
cuando ambos se tutean (T-T), o reciproco para el poder o la 
deferencia, cuando ambos se tratan de usted (U-U). Cuando el 
eje es vertical, el polo del tuteo o del voseo es el que est5 marcado 
por el menor poder (- poder) . 

En 10s filtimos aiios, las f6rmulas de confianza han ido ganan- 
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do espacio sobre las de respeto en la mayor parte del territorio de 
habla espaiiola. 

La primera dificultad para abordar el estudio del paradigma 
pronominal y verbal se deriva de una doble norma, por un lado la 
peninsular y por otra la hispanoamericana. 

1.1. LA NORMA PENINSULAR 

La norma de la metr6poli (con la salvedad de Andalucia, don- 
de se suele utilizar el ustedes en lugar del vosotros) para las segun- 
das personas se ajusta a1 siguiente esquema: 

Singular usted 

Plural ustedes 

El plural vosotros, -as puede resultar de t i  + tzi (o + vosotros), o 
tzi (+ tzi o vosotros) + kl, ella, -os, -as. El plural ustedes es el resultado 
de usted + usted(es); usted(es) + tzi (0 + VOSO~~OS); usted(es) (+ t i  o voso- 
tros) + kl, eella, -os, -as. Se utiliza usted(es) con las formas verbales y 
pronominales de las terceras personas. 

En Espaiia, especialmente en Madrid y en las zonas urbanas, 
10s hablantes han avanzado hacia las f6rmulas simetricas de 
solidaridad informal (T-T, o sea, tuteo reciproco) o de solidari- 
dad deferente (U-U, o sea, usted reciproco). Y dentro de estos 
usos simitricos el primer0 se ha impuesto sobre el segundo. T-T 
es el trato casi exclusivo en el grupo familiar, entre j6venes y aun 
entre quienes participan de una misma profesi6n o actividad. 

Hace ya varias dicadas Dkmaso Alonso preveia <<La muerte del 
usted>> : 

[...]nos sentimos inc6modos en el nuevo tu, con sensaci6n de 
mascara. iQuk suave era el usted, quk sincero, cuantos matices permi- 
tia! La amistad, el tu, se ganaban, se construian lentamente. El tu era 
entonces un verdadero tu: para Dios, para nuestra familia, para la 
sabrosa y sedimentada intimidad. La lengua es un sistema inestable: 
cada cambio en un punto tiene su inmediata reacci6n en otro. Y el 
hundimiento del usted ha traido consigo la profanacibn del tzi (1962, 
266267). 
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El usted no ha muesto per0 el t u  ha seguido extendiendose 
sobre el usted. Isabel Molina (1993, 255) apunta para la relaci6n 
entre 10s j6venes: 

En las relaciones entre iguaies, el tuteo esd tan extendido que se da 
por supuesto; en ese context0 el uso de ustd se consideraria marcado. 

El factor principal para optar por el usted en 10s j6venes es la 
mayor edad del interlocutor, seguido por otros factores como el 
conocimiento previo o la clase social. En esto ultimo reparan 
principalmente 10s hijos de obreros, en tanto que 10s hijos de pro- 
fesionales se cuestionan poco o nada por el status. Estos factores 
por lo general no actlian aislados sin0 en forma conjunta. Asi 10s 
conflictos se presentan cumdo hay que dirigirse a alguien mayor 
en edad pero inferior socialmente o igual en edad per0 superior 
en jerarquia (jefe, prafesor, etc.). En estos casos se suele esperar 
que el otro d6 la pauta. Los j6venes madrileiios en estas situacio- 
nes parecen optar de distinto mod0 segiin el sexo. Los varones se 
inclinan m%s pronto por el tuteo, en tanto que las mujeres suelen 
recurrir a1 usted. 

1.2. h NORMA HISPANOAMERICANA 

Antes de introducirnos en este punto, haremos una brevisima 
sintesis acerca del voseo. Se entiende por voseo el uso del pro- 
nombre y/o las formas verbales de segunda persona del plural 
con valor de singular. Se trata de un fen6meno panromhico que 
surgi6 en el siglo rv, como f6rmula de tratamiento a1 emperador 
romano. Sigui6 vigente en Espaiia como una f6rmula mayestiiti- 
ca, aunque poco a poco su uso se fue extendiendo. En la Cpoca 
del descubrimiento y conquista de America, se otorgaba a1 vos en 
la peninsula el valor de tu. La segunda persona del singular era el 
tratamiento que se daba a 10s inferiores o entre iguales cuando 
habia mhxima intimidad (Lapesa, 1980, 391-392). En todos 10s 
otros casos se utilizaba el vos. El progresivo desgastamiento del 
voseo llev6 en la peninsula a que fuera necesario introducir atra 
f6rmula para el tratamiento cort6s: vuestra naerced m%s el verbo en 
tercera persona. Con la incorporaci6n de esta fbrmula, en la 
peninsula se restablece para el tti el valor de la confianza y el vos 
(transformado en vos-otros, para dar mejor la idea de pluralidad) 



se reinstaura como segunda persona del plural, aunque limitada 
a la confianza, en tanto que el vuestras mercedes > ... > ustedes, 
cubrirh la segunda persona plural de respeto. Estas modificacio- 
nes producidas en el espaiiol de Europa no llegaron a toda 
America. Mientras que el tuteo tuvo dos fuentes irradiantes, una 
en Mexico y otra en Peru, en el resto de America, llamada la 
AmCrica voseante, se sigui6 utilizando el vos para la segunda 
persona del singular y el ustedes cubri6 las dos formas de trata- 
miento del plural, la de confianza y la de respeto. Este fen6me- 
no de extensi6n del ustedes es comun con la AmCrica no vosean- 
te y con Andalucia. 

En la norma hispanoamericana, en el plural desaparece el 
vosotros, y el ustedes se convierte tanto en plural de tzi como de 
usted. En cuanto a1 singular, hay que separar la AmCrica tuteante 
de la que emplea el vos. Se@n 10s paises, el tzi puede reemplazar 
o alternar con vos. En el primer caso, el tzi desaparece, en tanto 
que, cuando hay alternancia, el sistema puede redistribuirse para 
el singular con un tercer termino que indica una formalidad o 
una intimidad intermedia. En estos casos el tu  toma parte del 
valor del vos y parte del valor de usted. Ademas, cuando hay voseo, 
este: a) puede formar parte de una norma culta y general; b) pue- 
de tratarse de una norma rural o subestandar, o c) de una norma 
regional. 

Se puede representar a America con tres paradigmas segun se 
trate de America tuteante, America voseante o America tuteante- 
voseante: 

Amh-ica tuteante 

Amh-ica voseante 

Numero 

Singular 

Plural 

Informalidad/Solidaridad/ 
Familiaridad/Acercamiento 

tu 

Numero 

Singular 

Plural 

Formalidad/Cortesia/ 
Poder/Distanciamiento 

usted 

ustedes 

Informalidad/Solidaridad/ 
Familiaridad/Acercamiento 

uos 

Formalidad/Cortesia/ 
Poder/Distanciamiento 

usted 

ustedes 
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fimh-ku-tcr , 

1.2.1. El paradigma pronominal voseante 

El paradigma pronominal voseante es hibrido. Con esto seiia- 
lamos que estP formado con casos provenientes de la segunda 
persona del singular y con otros de la segunda persona plura1:Asi 
el pronombre vos ha perdurado en el caso sujeto y tkrmino de 
preposici6n y de comparacibn, en tanto que el tzi perdura en 10s 
pronombres objeto y reflexivo y en 10s po'sesivos. El paradigma 
pronominal del voseo se constituye, entonces, del siguiente 
modo: 

Nhmero 

Singular 

Plural 

Y se han perdido las siguientes formas: 

Informalidad/Solidaridad/ 
Familiaridad/Acercamiento 

Sujeto 

vos , 

Farmalidad/Cortesia/ 
~oder/~istanciamiento 

A diferencia del paradigma verbal voseante, el pronominal es 
fijo para toda Arnirica. Esta uniformidad que va desde Mkxico a 
la Argentina fue destacada por varios estudiosos, per0 es Maria 
Beatriz Fontanella de Weinberg (197'7) quien por primera vez 
intenta una justificaci6n de su uniformidad. Primeramente consi- 
dera a las personas usadas para la segunda persona del singular 
en un context0 mPs amplio, como el que constituyen 10s restantes 
pronombres personales. Parte de la simplificaci6n de la pareja tu- 
vos, cuya oposici6n semhtica se hallaba debilitada. 

vos tti mted 

wtedes 

Objeto y 
reflexivos 

te 

Sujeto 

tti 

Posesivos 

t4s) 
tuyo/a(s) 

Objeto y 
reflexivos 

0s 

Ttrmino de 
preposici6n 

vos 

Posesivos 

vuestro/a(s) 

Ttrmino de 
preposici6n 

ti (contigo) 



En el caso del pronombre sujeto no hay motivos formales para 
el triunfo del vos. Arnbos se integran perfectamente dentro del 
sistema, son monosilabos, como yo y $ y se oponen por lo tanto a 
las formas del plural. Su triunfo entonces responde mAs bien a 
razones sociolingiiisticas. 

Para la pervivencia de las formas tuteantes objeto y reflexiva la 
explicaci6n es que me y se ejercieron presi6n sobre te y en detri- 
mento de os, pues compartian la representaci61-1 Ce; e inclusive las 
formas lo/la, por su conformaci6n CV (C = consonate y V= vocal), 
actuarian, si bien en menor grado, a favor de te. A su vez, PBez 
Urdaneta (1981, 136-137, nota 129) considera que frente a la 
ambigiiedad del vos, utilizado como singular y como plural, el te 
a1 acompaiiar a1 vos marcaria la singularidad y serviria para opo- 
ner vos te vais a vos os vais. 

En cuanto a 10s terminos de preposicibn, hay una tendencia 
general a hacerlos coincidir con 10s usados como sujeto. Esta mis- 
ma identificaci6n formal entre sujeto y termino de preposici6n es 
la que ha incidido en el desplazamiento de las formas siy consigo 
como reflexivos que se produjo pricticamente en todos 10s estilos 
en las diversas zonas de America. A esto habria que agregar el 
influjo del tQmino de comparaci6n sobre el termino de la prepo- 
sici6n. 

Para el caso de 10s pronombres posesivos, en el singular es evi- 
dente que, a1 igual que 10s pronombres objeto, las f6rmulas que 
pertenecen originariamente a1 paradigma de tzi estPn mucho 
mejor integradas que las correspondientes a vos. De tal modo, la 
serie Atona seria mi, tu, su, y la t6nica mio, tuyo, suyo. Se relacionan 
por su carkter monosilibico y por su representaci6n CVy su falta 
de variaci6n para genero y numero del objeto poseido. La rela- 
ci6n es aun mayor en 10s posesivos de segunda persona formal y 
de tercera persona por la conformaci6n comun Cu. En cuanto a 
tuyo, presenta 10s caracteres generales de la serie thnica, ya que es 
bisilaba y flexiona para genero y numero, a1 igual que mio y suyo. 
Con respecto a esta ultima, la similitud formal es mhima, pues 
comparten la representaci6n Cuyo. 

En la conformaci6n de este paradigma habrian existido dos 
tipos de presiones: a) la de las diversas formas de un mismo pro- 
nombre para mantener su unidad, y b) la de las formas de las res- 
tantes personas con caso particular. 

La larga coexistencia y alternancia entre tu y vos fue debilitan- 
do la conciencia de pertenecer a dos tratamientos distintos. 
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Dadas estas condiciones, la presi6n de las restantes personas de 
un mismo caso predomin6, constituyendo el actual paradigma de 
las formas voseantes que, aunque mixto en sw formacibn, se inte- 
gra bien en el conjunto de todas las personas pronominales. 

1.2.2. El paradigma verbal voseante 

Este tambikn suele ser mixto, per0 a diferencia del pronomi- 
nal, no es uniforme para toda America. Seg6n las zonas, no 
corresponden a las voseantes las formas de futuro, de preterit0 
perfecto simple, de imperativo Q de presente de subjuntivo. 

Los imperativos pierden la desinencia etimol6gica d ,  y termi- 
nan en vocal t6nica (tomi, wm; mi). 

Hay, adem%s, muchas desinencias homomdrficas que pueden 
hacer pensar en un pronombre voseante con una forma verbal 
tuteante, como es el caso de vos eras, vds estris, vos dm, vos irias, vos 
tomaras o tomases, etc. Se observa en estos casos una evoluci6n 
similar o coincidente con la segunda persona del singular. Lapesa 
(1968,523) sefiala verbos, como dar; estar; iry v e  que produjeron 
formas coincidentes: 

datis > dudes > dues > dais > DAS 
&tis > &&s > *&a > skis > DES 
date > da& > dad. DA 

statis > e s t h  > es- > estciis, ESTAS 
stetis > estedes > *estees > estkis, ESTES 
state > estade > estad, ESTA 

vadztzs > v@s > vaes > vais, VAS 
vadatis > vaades > vades > vaes > vais, VAS 

vicbetis > vee&s > *veees > vet% > v&s, W S  
vi&te > veede > veed, *vei, ved, W. 

En las desinencias esddtjulas del espaiiol antiguo, tambikn la 
evoluci6n de las personas tu y vos llev6 a formas homorn6rficas 
conservadas en Hispanoamerica y que en Espafia no se dieron 
por la conservacidn de la d- como recurso preventive. El uso cul- 
to peninsular rnantuvo la d -  en 10s esddtjulos vos'badm, teniades,* 
awacivades, quisibedes, etc., hasta mediado el siglo XWI. Entonces 



hacia mucho que 10s presentes y 10s futuros sin diptongo en la 
desinencia habian desaparecido del habla peninsular, y el trata- 
miento de vos se encontraba ya en decadencia (Lapesa, 1970, 
155). Hay dos derivaciones se@n si se conserv6 o no la -d-: 

cantavades > cantavaes > cantabais (zonas restituci6n de -d-). 
> cantabas (zonas voseantes) . 

k& > eraes > erais (zonas de restituci6n de d-). 
> eras (zonas voseantes) . 

amarades > amaraes > amarais (zonas de restituci6n de -d-). 
> amaras (zonas vosean tes) . 

cantdssedes > cantasses > cantasa's (zonas restituci6n de -&) 
> cantases (zonas voseantes) . 

shades > saiaes > saiaas (zonas de restituci6n de -d-). 
> s& (zonas voseantes) . 

La -d- procedente de sonorizaci6n latina empieza a desapare- 
cer en el siglo XIV y a fines del xv ya se da por perdida en formas 
como -ades y sodes. En el iiltimo cuarto de ese siglo 10s casos con d- 
conservada son arcaismos. No responden a1 uso. A1 principio las 
formas sin diptongar son las mPs frecuentes; luego se va exten- 
diendo la forma -eis, posiblemente apoyada por la forma -ades > 

- a s  > -ais. La forma -ais tiene que haber influido en el desarrollo 
de a's  y a su vez la forma -as es anPloga de -es. 

1.2.2.1. Los tipos de voseo 

Pese a que las formas diptongadas ya se habian extendido 
cuando el descubrimiento de America, las monoptongadas son 
las que prevalecen en el voseo americano, aunque se han conser- 
vado zonas de diptongaci6n. 

En America hay tres paradigmas voseantes, de acuerdo con la 
sistematizaci6n que realiza Rona (1967, 69-73). Aclaramos que 
esta es una abstraccibn, ya que el voseo en las distintas zonas no se 
encuentra en 10s mismos estados de evoluci6n. AdemPs, como 
por lo general ha sido considerado como lengua subesthdar, no 
estuvo contenido por ninguna normativa, sino mPs bien padeci6 
el rechazo de las instituciones ligadas a la lengua, como acade- 
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mias, ministerios de educaci6n y la escuela en general. Rona 
esquematiza asi estos paradigmas con la oposici6n de indicati- 
vo/subjuntivo correspondiente a las tres conjugaciones: 

El tipo I corresponde a1 voseo diptongado (vos tenks), en tanto 
que 10s otros dos corresponden al llamado voseo monoptongado. 
Las formas monoptongadas, a su vez, pueden monoptongar en la 
vocal m4s abierta (vos t.m.6~) o en la mPs cerrada (uos tenis). En este 
tiltimo caso, la monoptongaci6n se suele pmducir, por lo general, 
cuando el diptongo es -cis, y no cuando el diptongo es -ais. Mora- 
les (1972-73,263), a1 estudiar el voseo chileno, advierte una ten- 
dencia a establecer un sincretismo m4s completo entre la 2"y la % 
conjugaci6n, con predominio de la vocal tem4tica -i- propia de la 
tiltima. Es asi como se realiza el paso de -eis a -is en el presente de 
indicativo de-10s verbos de la 2" conjugaci61-1, de tal manera que le- 
ks is >& sobre la base del modelo escn'bis, si bies no siempre pue- 
de alegarse para esta reducci6n voc4lica el modelo de la 3a conju- 
gaci6n (amih frente a vivai). El tipo I1 es el que Henriquez Ureiia, 
en 1921, agrupo en el tip0 A, como voseo argentino, y el tipo I11 
es el que ubic6 en B, como voseo tipico de la conjugaci6n popu- 
lar chilena (1977, 31-37). A esto hay que agregar que hay zonas 
donde el voseo es s610 verbal y otras donde es s610 pronominal, lo 
cual complica las posibilidades voseantes. 

1.2.2.2. El pretbito perfecto simple 

La desinencia de la segunda persona voseante es -stes, proce- 
dente de la latina -stis, y efectivamente esta es la forma que se con- 
serva en muchos paises hispanoamericanos (tomastes, comistes, fuk- 
tes). Esta forma alterna con la diptongada en aquellas regiones 
donde se conserva el voseo diptongado (tomas-teis, comisteis, &is- 
teis) . 

Sin embargo en AmQica esta derivaci6n etimol6gica alterna 
con otras posibles. En algunos paises, como la Argentina, por la 
presi6n que ejerci6 la escuela para erradicar una -s anal6gica de 



la segunda persona tu, se termin6 por considerar como culta la 
forma voseante sin la -s (vos comiste, vos tomaste, vosfiiste), lo que 
implica un fen6meno de ultracorrecci6n. En otras zonas pudo 
haber influido para esta pkrdida de la sibilante final ((la noci6n de 
singularidad que para 10s hablantes hispanoamericanos siempre 
ha indicado el voseo o, incluso, la corriente aspiraci6n y consi- 
guiente pkrdida de la s final,, (Pfiez Urdaneta, 1981,130). 

Otra posibilidad es la pkrdida de la primera -s- de la desinen- 
cia, posiblemente por razones disimilatorias, lo cual hace posibles 
formas como tomates, comites, fuites. 

En el futuro voseante americano coexisten cuatro formas: 
tomaras, tomaris, tomans y tomarkis. Rona (1967,93) considera que 
las tres dltimas formas (tomarkis, tomaris, tomans) son reductibles a 
un prototipo que podria ser el castellano antiguo -edes > -kes > -kis > 
2s 0 -is. 

En cambio, la desinencia -cts de tomaras no puede ser explica- 
da a partir de esta derivaci6n comdn. La forma en 4s esta presen- 
te en toda America contendiendo con las formas propiamente 
voseantes. La comprobaci6n de una distribuci6n diastratica de 
ambas personas en muchos sitios le permite a Rona (1961, 121- 
144) la siguiente explicaci6n. Parte de una observaci6n de Vidal 
de Battini acerca de la ausencia del uso del futuro en algunas 
regiones de Argentina, en las que observa una tendencia clara a 
cambiar las formas de futuro por otras perifristicas del tip0 voy a 
ir que es lo general en la lengua hablada, ya que ~ l o s  riisticos casi 
no usan el futuro~. De esta aseveraci6n de Vidal de Battini, vilida 
para toda America, Rona desprende otra distribuci6n diastritica: 
hay niveles que usan las formas sintkticas del voseo y otros que no. 
El futuro sintktico es un uso escolar y por lo tanto la mayoria de 
10s usuarios toma la norma de la segunda persona del singular, La 
forma tomaras es la propia del lenguaje aprendido, en tanto que 
las formas tomariis, tomarks, tomans son las propias del lenguaje 
transmitido. Son las formas netamente voseantes y contienden en 
el habla rtistica con las formas perifrasticas. 



En Espaiia el voseo resisti6 en algunas zonas aisladas. Tor 
ejemplo, en Andalucia afin se empleaba-en el siglo NX, s e e n  sur- 
ge de'dommentos literatios, aunque se 5egisu-a hara la confianza 
intermda, a1 rev& qtk en Ainirica. Pew el tibSeo hapersistido 
en gfah par€& & HHispfioarnirica. Si descendemos por el mapa 
de Afrrirka, To 'orkbbntmrembs'en fos esmdbs'del sur de Mexico, 
en ~Cenuoai&%-ika, &.Ia 'zona 'andibU tb? e"0lorr;bia y Venekuela, 
hnde tansltjiCn se da en fa &@&i a.ddd'itil;'en la'zona cosiira y 
serrma $el EcuddM; eri Ailgunas provirieii$ :del norit! y del, sur de 
Perti; le~k BoWa;c?n Paraguay, Uruguay, Argentina y Chife.' ' 

Es netamente tutemte la mayor parte def'territodo niejithb, 
lag Mas del Carib, la regi6n central de Perii, zonas que (stpvie- 
ran: eli mayor contact0 con la metr6pol-i y i$ue pddemos conside- 
rar como irradiantes de tuteo. 



3. LA AMERICA TUTEANTE 

Consideramos Amirica tuteante a las Antillas (salvo una 
pequeiia regi6n en la isla de Cuba) y Mexico, donde el tuteo es 
absoluto o casi absoluto. Hay otros paises que son eminentemen- 
te tuteantes, per0 10s incluimos en la Am&ica voseante porque en 
ellos perdura con cierta fuerza el voseo. Las causas de la desapari- 
ci6n del vos en regiones de Amirica responden a distintos facto- 
res segun 10s paises. Mixico y Peru, por ejemplo, fueron asiento 
de cortes virreinales con intensa vida seiiorial y urbana. Santo 
Domingo tuvo una universidad muy influyente y, ademas, fue 
lugar de trPnsito casi obligado de las naves que llegaban a Amiri- 
ca. Cuba y Puerto Rico siguieron unidas a Espaiia hasta 1898 
(Lapesa, 1970, 152-153). Para el caso de PanamP, puede haber 
incidido el hecho de ser puerta de entrada y salida en la mitad de 
Amirica, ademas del influjo de la costa atlPntica colombiana 
(Pfiez Urdaneta, 1981,83). 

3.1.1. Santo Domingo 

En este pais el sistema de tratamiento es ternario, segun Irene 
Pirez Guerra. Ademas del tzi y el usted(es) con la segunda persona 
del singular y con las terceras, respectivamente, conserva su mer- 
ced, merced, meice' (en las zonas caracterizadas por la vocalizaci6n 
citaeiia), mi su merud. Estas formas se han perdido tanto en Cuba 
como en Puerto Rico con la abolici6n, ya que eran las f6rmulas 
utilizadas por 10s negros esclavos a1 dirigirse a sus amos. En Santo 
Domingo siguen vigentes dentro de tres ejes: 

Un eje A, asimitrico, de poder, en que se emplea de inferiores 
a superiores (pe6n a patrbn), gente del pueblo a personas de 
posici6n social, etc. 

Un eje B, simitrico deferencial, que se conserv6 unido a la 
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institucibn del compadrazgo. Para esta no se debi6 considerar 
suficiente la utilizaci6n del usted y se habilit6 un elemento alocuti- 
vo, su m c e d ,  que habia quedado vacante con la supresi6n de la 
esclavitud en 1822. 

Un eje C, simktrico, de solidaridad intima entre 10s jbvenes, 
que va acompaiiado por las formas verbales y pronominales de 
segunda persona. 

En este ultimo eje, el espafiol dominicano ofrece un paralelis 
mo con usos colombianos, sobre todo de Boyacii y Bogod, per0 la 
diferencia radica fundamentalmente en que, en Colombia, se 
emplean s6lo el verbo y 10s pronombres de tercera persona. 

Merced y las variedades acompaiiadas por la segunda persona 
se utilizan especialmente por personas que se encuentran entre 
10s 20 y 40 aiios, en tanto que 10s mayores de 40 suelen acompa- 
iiarlo de formas verbales y pronominales de tercera persona. El 
arnplio espectro de merced puede acompaiiar al nombre, ya sea en 
uso vocativo o narrativo (ej.: Merced Teresa, nofuiste ayer a la plaza, 
o Miren a merced Rafael qui cara pone), o puede ir acompaiiado del 
pronombre tzi o usted (ej.: Su merced, usted quiere entra7; jverdad? Su 
merced, itzi quieres u n  cafen'to?) o simplemente de las formas verba- 
les de tercera persona (ej.: j Cbmo estci su merced hoy?) . 

3.1.2. Cuba 

Muchos fueron 10s autores que sostuvieron el empleo del vos 
en la isla. El prirnero, en 1846, fue Esteban Picha~do. Ya en este 
siglo reitera este aserto Pedro Henriquez Ureiia, quien se basa en 
una nota de Regino Botti. Posteriormente, Kany insiste en la per- 
duraci6n del voseo. Segiin todos ellos, la regi6n voseante estaba 
en la zona oriental (Camaguey, Bayamo, Manzanillo). La peculia- 
ridad de esta region era haber conservado completo el paradig- 
ma de la segunda persona del plural: vos, os, vuestro. Rona (1967, 
105) s610 alcanza a saber, a traves de encuestas, que el futuro tie- 
ne la forma tomarei. 

Posteriormente, en 1959 L6pez Morales visita la zona de 
Carnaguey y no halla rastros de voseo en una observaci6n atenta 
del diglogo informal de 10s encuestados. Esto le perrnite afirmar 
la ausencia del voseo en la isla hasta que no exista una nueva 
investigaci6n sobre el terna. 

En la actualidad, un articulo de Hans-Dieter Paufler confirma 
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el voseo en una pequeiia extensi6n que va desde la ciudad de 
Camagiiey en el oeste hasta las comarcas cercanas de Contra- 
maestre y Baire en el este. Se halla pues una parte de esta regi6n 
en la provincia de Camagiiey y otra parte en la provincia de Gran- 
ma (llanura del Cauto y la Sierra Maestra, en la regidn de Bayamo 
y Manzanillo). Esta parte de la isla se distingue por su aislamiento 
del resto del pais a causa de su situaci6n g e ~ g r ~ c a  y por la falta 
de vias de comunicaci6n. Con estos datos hay que volver a colocar 
una pequeiia regi6n de Cuba dentro de la America voseante, de 
la que habia sido excluida a partir de 10s datos de L6pez Morales. 
Nos extenderemos m8s sobre este punto a1 retomar Cuba dentro 
de la America voseante. 

Con respecto a las segundas personas, el tuteo se ha extendido 
notablemente sobre el usted a partir de la revoluci6n castrista, 
niveladora en el tratamiento en cuanto a jerarquias sociales. Esto 
no quiere decir que el usted no se siga usando en situaciones de 
respeto, marcadas especialmente por la falta de conocimiento o 
por la mayor edad del interlocutor. 

3.1.3. Puerto Rico 

En Puerto Rico el tuteo abarca casi todas las categorias socia- 
les. Aun en aquellas esferas donde prevalece el usted, las posibili- 
dades de tuteo son altas. Sin embargo hay ciertas pautas para la 
elecci6n del tuteo o del usted. Una de ellas es sexista. El predomi- 
nio de la autoridad del var6n lleva a que sea 61 quien inicie el 
tuteo a la vez que lo usa m8s extensivamente que la mujer en 
todas las categorias sociales. Las mujeres se tutean m8s frecuente- 
mente entre si, indicando su solidaridad intrasexual. Por ejem- 
plo, entre amigas las mujeres se tutean m8s que 10s hombres 
entre si. 

Los hombres usan m8s abundantemente el tu  con 10s miem- 
bros femeninos de la familia que con 10s del mismo sexo. Por 
ejemplo, el abuelo tutea m8s a las nietas que a 10s nietos, el sue- 
gro m8s a las nueras que a 10s yernos, el marido tutea a las amigas 
de su mujer en mayor medida que esta a 10s amigos de su marido. 

Otra pauta es la edad. Los mayores utilizan un tuteo no reci- 
proco con 10s menores. 

El contact0 con 10s norteamericanos, que no tienen el doble 
pronombre, puede haber incidido en el mayor uso del tuteo. 
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Sol6 (1970) asegura que la evoluci6n de las normas culturales 
y el desarrollo social no se acornpa156 en este pais de evoluci6n en 
las normas lingiiisticas. 

3.2. Mkxico 

Siguiendo las lineas generales, el tuteo ha ganado espacio 
sobre el usted, en especial en las ciudades, puesto que las zonas 
rurales son mis conservadoras. El principal motivo para optar 
por el usted es la mayor edad del interlocutor. Las personas de 
mayor edad reciben el usted, per0 se tiene que sentir una diferen- 
cia generational. Esto no abarca a1 trato fami1iar;en el cual el 
tuteo es, pricticamente,. exclusivo. Por otra parte, 10s j6venes 
esperan por lo general d tzi de parte d e h  personas mayores. 

La segunda.causa es la fdta de conmimiento. Sdvo los muy 
@venes, que se tutean desde el primer con.tactt aunque este se 
produzca en la calle, en las otras edades se da un primer trata- 
miesto de usted que luego se puede dejar en forma mis o menos 
riipida por el t6. 

El tercer factor es la clase social. Es m k  f&cil el uso del t.ri 
interclases que cuando se produce en desnivel social. En este~iilti- 
mo cam, se suele respetar el eje asincr6nico del poder, es decir, el 
hablante marcado por el mayor poiler utiliza el tzi, en tanto que 
el de menor poder responde de mted. 

Segun nuestros informantes, n o  existen diferencias por el 
sexo. 



4. LA AMERICA VOSEANTE 

4.1. LA CUENCA DEL PLATA 

4.1.1. Argmtina 

En el Rio de la Plata el voseo constituye la norma culta y gene- 
ral. El voseo se ha impuesto totalmente sobre el tzi, que 9610 se 
oye en extranjeros. Tambikn ha avanzado en gran medida sobre 
el usted. Es una constante general, sefialada por Brown y Gilman, 
el progresivo crecimknto del eje de la solidaridad sobre el eje del 
poder. Con el primer0 marca este autor el tratamiento reciproca 
para la confianza (tu-tu o VOS-VOS). En el segundo eje ubica el trata- 
miento no reciproco de tu-usted, en que el primer tirmino (tujse 
ufiliza de arriba hacia abajo y el segundo tirmino (usted) se utiliza 
de abajo hacia wlrriba. El tirmino eje del poder manifiesta no s61o 
las relaciones entre distintas clases sociales, sino tambikn jerirqui- 
cas, pautadas por la autoridad, por el puesto 4aboral u otras rela- 
ciones, como pueden ser la edad o el sexo. En la Argentina no 
existen digerencias de trato por el sexo (cada vez se ~asemeja m4s 
el lenguaje de hombres y mujeres) y cada se vez se diluye m4s el 
factor edad y el de diferencia social, a no ser que este ultimo se dk 
dentro de una relaci6n de dependencia. El eje de la solidaridad 
ha ganado tanto terreno sobre el del poder, que es comtin que 10s 
j6venes voseen a 10s adultos no s610 cuando existen relaciones fa- 
miliares sino incluso cuando no hay previo conocimiento. A1 rea- 
lizar una encuesta sobre f6rmulas de tratamiento a representan- 
tes de paises hispanoamericanos en sus embajadas de la 
Argentina, fue general y espontheo por parte de 10s entrevista- 
dos mostrarme la diferencia entre el uso propio de Buenos Aires 
comparado con el de sus respectivos paises. La mayor parte desta- 
c6 lo informal y poco cortis que es el argentino. Los ejemplos 
coincidian en que cuando alguien, especialmente un joven, 10s 
detiene en la calle, para pedir la hora, fuego o alguna indicacibn, 
utiliza el vos y tiende a formular la pregunta o el pedido sin una 



marcada cortesia (discuke, por favor, etc.) . Catalina Weinerrnan 
(1 9'76,56) seiialo hace veinte aiios: 

La mayor sorpresa la recibimos hace s610 siete aiios. A1 entrar en 
una boutique en uno de 10s barrios m5s elegantes de Buenos Aires, 
cuando lavendedora nos lanz6 a boca dejarro: qQuC necesitcis?., sen- 
timos pubitamente como si nos hubieran desnudado. Nuestra reac- 
ci6n fue una mezcla de sorpresa y de indignaci6n; abandonamos el lu- 
gar diciendo: qNo necesitamos nada de u s t e d ! ~  

Hoy en dia, en boutiques elegantes, y cada vez m5s en las menos 
elegantes, es costumbre que las vendedoras y 10s vendedores inter- 
cambien el vos familiar con sus clientes. El fen6meno es tan general 
que si actualmente en una tienda no somos tratados de vos sino de us- 
ted, sentimos que se nos percibe tan terriblemente viejos, y respeta- 
bles, como para no merecer el tratamiento informal. 

Si algunos aiios at.&, en la duda, uno hubiera optado por el formal 
wted para diigirse a una pefsona recien presentada, hay en un nlime- 
ro creciente de circulos sociales (no festringidos a la clase media inte- 
l e c d ) ,  en una situaci6n similar uno tiende a optar por el mod0 in- 
formal vos. Sin lugar a dudas, las pautas de trato pronominal han 
cambiado. Si antes el emisor debia evitar cuidadosamente incurrir en 
la posibilidad de ofender a1 receptor a1 tratarlo de un mod0 que pu- 
diem dar lugar a suponer que la distancia social que habin establecido 
era menor que la adecuada, hoy en dia el ernisor debe evitar, con el mis 
mo cuidado, no ofender al receptor a1 tratarlo de un modo que permi- 
ta interpretar que la distancia establecida es mayor que la adecuada. 

En esta cita es importante notar que el cambio se produce en 
la clase alta, la cual suele incarporar novedaqes que luego se ge- 
neralizan por el prestigio social que conllevan. Asimismo es nota- 
ble ver c6mo las distancias sociales se han acortado, pero sobre 
to40 las psicol6gicas. El usted no s610 puede rnarginar socialmen- 
te sino tarnbikn segregar como mayor a anciano. 

Con respecto a1 origen de este carnbio social en el- empleo de 
10s uatarnientos, posiblemente haya que enumerar otros factores, 
corno el influjo de las politicas de izquierda a partir de 1960 y con 
la presidencia de Carnpora en la dCcada siguiente. Y remonthdo- 
nos a antecedentes mPs kjanos, quiz6 las causas primeras haya 
que buscarlas en el proceso socioecon6mico que se inicia en,el 
pais con el peronismo, en las decadas del 40 y del 50. All5 el dis- 
curso institucionalizado achic6 la distancia entre 10s dirigentes y 
el pueblo. Eva Perbn llamaba a1 pueblo ((rnis grasitas,,, y en la 
Marcha peronista 10s obreros voseaban al presidente de la Repiibli- 



ca (aPer6n, Per6n, que grande sos,/ mi general, cuanto valbs~~, 
etc.), tratamiento que nadie sostendria en lo personal, per0 crea- 
ba una cercania engafiosa (SolC, 1970, 191). 

Hoy el voseo est5 mucho miis generalizado que en 1976, fecha 
del texto citado de Weinerman, y podemos decir que 10s profesores, 
sobre todo en la escuela media, suelen vosear a 10s alumnos e inclu- 
so 10s alumnos devolver el mismo tratamiento a sus profesores. En la 
universidad tambiCn el trato es reciproco y voseante, especialmente 
con 10s docentes j6venes. En 10s comercios, 10s vendedores de ropas 
para adolescentes, que en general tambiCn lo son, vosean a 10s pa- 
dres de sus clientes y hasta es costumbre el voseo por parte del taxis- 
ta o del conductor del6mnibus hacia el pasajero. En menor medida 
esto tambiCn sucede con 10s carnareros en las cafeterias. 

En 10s programas de radio y televisi6n la audiencia que se co- 
munica telefbnicamente con 10s conductores suele establecer un 
voseo reciproco. Se vosean publicamente 10s politicos en di8logos 
frente a1 micr6fono. Asimismo 10s reporteros suelen vosear a sus 
entrevistados. Hasta 10s contestadores telef6nicos en domicilios 
particulares incorporan el voseo a instrucciones tales como ades- 
puCs de la seiial dqa tu mensajew. 

En el KO de la Plata, el voseo ha resistido desde la conquista. 
Formaba parte del trato familiar a1 iniciarse la republica, y segura- 
mente constituy6 uno de 10s distintivos de americanidad frente a 
Espaiia durante las luchas por la independencia de 10s paises 
americanos. El ejQcito estaba integrado por gauchos, que no co- 
nocian el tuteo para la confianza. El papel fundamental que co- 
bra el gaucho durante las luchas por la independencia, y luego 
durante la anarquia, hacen que la voz del gaucho se eleve a una 
lengua literaria. Se equivoca AmCrico Castro cuando, siguiendo 
un libro impresionista y sin rigor cientifico, como el de Capdevi- 
la, piensa que el voseo es en el argentino una demostraci6n de su 
((propensi6n por lo de abajo~. El voseo aparece unido a 10s orige- 
nes de la patria y a1 culto del coraje. La clase alta argentina estuvo 
por m8s de un siglo formada por terratenientes que pasaban par- 
te de su tiempo en las estancias, alternando con 10s gauchos. El 
voseo siempre fue en la Argentina signo de prestigio social si no 
acadkmico. Frente a la inmigraci6n aluvional, que llegaba en la 
segunda mitad del xrx y primeras dCcadas del xx como mano de 
obra barata, el voseo denotaba el prestigio del argentino viejo. Y 
asi lo entienden 10s inmigrantes, que se asimilan a1 uso del pais y 
no a la inversa, como pretendia Capdevila. 



El voseo -sostenid0 por el prestigio social- contend16 con el tu- 
teo de la normativa acadkmica hasta 1950, aproximadamente. En 
10s aiios 60 se produce el auge del vos en la literatura, con libros 
como Los p-emios y Rayuela, de Julio Corkar, y Sobre Moes y tumbas, 
de Ernesto Siibato. En Rayuela el voseo es tan expansivo que hasta 
vosean 10s personajes del Club de la Serpiente, aunque Sean france- 
ses o norteamericanos, per0 queda excluido el espaiiol Perico y 
s610 por momentos vosea La Maga, de origen uruguayo. En la d& 
cada del70 10s libros de lectura escolar y la numerosa literatura in- 
fantil obvian el tuteo. En 10s libros de texto aparece el vos y el us- 
ted(es) junto al paradigma traditional. El tuteo fue desapareciendo 
poco a poco de la escuela, per0 10s nifios lo irian aprendiendo en 
la televisi6n. Las series dobladas en un espaiiol neutro, 10s dibujitos 
animados y posteriormente 10s programas de cable hacen que el 
nifio aprenda un tu que llamamos fictional, pues estA relacionado 
con la ficci6n o con la lejania. El niiio argentino suele utilizar el tu- 
teo e incluso el futuro sintktico durante el juego. Igualmente 10s 
adolescentes relacionan el tuteo con 10s teleteatros, ya Sean de 
otros paises americanos o grabados en la Argentina y que a travks 
del tu quieren captar un mercado miis amplio. 

Por lo general, se interprets como voseo argentino el tipico del 
Rio de la Plata. Esto no quiere decir que en la Argentina, por in- 
fluencia de Chile, en zonas cordilleranas no se utilice el voseo a la 
chilena. Hay asimismo una isla de voseo pronominal y tuteo verbal 
en el sur de la provincia de Santiago del Estero. En las provincias 
del noroeste es posible oir el tuteo entre personas de edad y aun la 
variaci6n voseo pronominal y tuteo verbal. No obstante, por el 
prestigio que conlleva Buenos Aires y por influjo de 10s medios de 
comunicaci6n masivos, el voseo de tip0 11, que corresponde a la 
norma culta bonaerense, cada vez abarca un espacio mayor. 

El paradigma voseante del espaiiol rioplatense es: 

Indicativo 
Presente lbgcis comb venis 
Pret. Simple lbgaste comiste viniste 
Fu turo lbganis commcis vendrds 

Subjuntivo 
Presente l ~ e s / ~ s  comas/h vengas/cis 

Imperativo 
llegb corn' veni 
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Las formas no incluidas aqui coinciden homom6rficamente, 
por derivacibn, con las de la persona tu. El verbo sm utiliza la for- 
ma sos. Los futuros en -rks s610 se hallan documentados, escasa- 
mente y por necesidades de rima, en la poesia gauchesca. El auxi- 
liar de haber es has y s610 en regiones muy aisladas se pueden oir 
formas como hais, habks o hes. 

Con respecto al pretkrito perfecto simple, las personas escola- 
rizadas lo hacen coincidir con la forma tuteante. Lo mismo pasa 
con la poblaci6n poco escolarizada de zonas en que no se pro- 
nuncia la -s final. 

En el presente de subjuntivo se advierte asimismo una acen- 
tuada preferencia por las formas agudas entre las clases poco ins- 
truidas. Entre las personas con educaci6n terciaria la utilizaci6n 
de las formas graves alcanza un 75% cuando la estructura es de 
imperativo negado (*No te preocupes* o <<No te preocupks~, <<No 
te vayas., o <<No te vay5.s.) y alcanza el 94% en contextos propia- 
mente subjuntivos. 

Fontanella de Weinberg (1979) en un articulo dedicado a la 
oposici6n cantes/cantks, parte del mayor uso de las formas agudas 
para imperativo negativo y postula un sistema gramatical bonae- 
rense, con dos formas de imperativo: uno m5.s cortks, que utiliza 
las formas graves, y otro menos cortks, que utiliza las formas agu- 
das. Maria Irene Moyna en dos articulos no kditos (<<The Influen- 
ce of Forms of Address on Inflectional Paradigms: The case of 
'voseo' in River Plate Spanish,, y *Stress Shifts and Associa ted 
Phenomena in the Verbal Paradigms of Rio de la Plata Spanishn) 
retoma la variante graves/agudas en el presente de subjuntivo, 
partiendo de 10s articulos de Fontanella y estableciendo una co- 
rrespondencia acentual con el imperativo voseante. A un impera- 
tivo afh-mativo agudo correspondena un imperativo negativo agu- 
do. Refuerza la hip6tesis con 10s desplazamientos acentuales del 
pronombre enclitic0 que se producen en el habla descuidada en 
el Rio de la Plata, tambiin con valor de orden: vayansi, dqeld, etc. 

A mi vez (Carricaburo, 1992), he considerado que el proble- 
ma es mAs complejo. Aparte de que haya hablantes que evitan las 
formas agudas por considerarlas propias de un nivel socioedu- 
cacional bajo y otros las prefieran por m5s enfAticas, el acento del 
presente de subjuntivo parece implicar otros problemas, por 
ejemplo, el condicionamiento por las bases, ya que hay verbos 
que 10s hablantes no realizan como agudos en la norma culta, ta- 
les telefonea~ querq mentir o moril; en tanto que otros si se suelen 
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realizar como agudos. Cuando la base no condiciona las formas 
como graves, se puede tratar de una variaci6n libre del hablante 
en la que influye el grado de familiaridad que se tenga con el in- 
terlocutor, la mayor ohmenor formalidad del discurso, el knfasis 
que se quiera poner en el dictum, y el ritmo acentual de la frase, 
pues como se trata de un acento que se puede o no marcar, se 
tiende a evitarlo si estA junto a otra silaba con acento fuerte y se 
suele marcar ante pausa final o cuando le siguen silabas sin acen- 
to fuerte. 

4.1.2. Paraguay 

Este pais utiliza el voseo del tipo 11, coincidente con el de la 
Argentina. 

Con respecto al voseo paraguayo, Rona (1967,62-63) seiialaba 
la coexistencia de tu/vos en varias poblaciones situadas aproxima- 
damente en la orilla del rio Paraguay, ademis de una isla tuteante 
en San Lizaro, perteneciente a1 departamento de Concepci6n. 
En 1978 German de Granda, quien estuvo cumpliendo una mi- 
sion diplomatica de su pais en el Paraguay, rectifica las Aseveracio- 
nes de Rona, quien se fundaba en informantes y no en observa- 
ci6n directa. Asegura Granda: 

[...I la totalidad del territorio paraguayo es, contra las afirmacie 
nes de JosC Pedro Rona [...I, claramente voseante, sin diferenciaci* 
nes o excepciones del tip0 diatopico, constatAndose,'al mismo tiem- 
po, fenomenos minoritarios rehcionables con 10s paradigmas del 
tuteo pronomind y, en menor proporci6n, verbal, que coexisten con 
10s propios del voseo, segiin una distribution diastritica detecminada 
por el nivel de bilinfiismo guarani-castellano de 10s diferentes seg- 
mentos de la poblaci6n paraguaya y, secundariamente, por la varia- 
ble basada en el registro lingiu'stico empleado en 10s segmentos sin- 
tagmiticos en que se encuentran las formas pronominales o verbales 
consideradas, en todos 10s casos sin cofidicionamiento de tip0 g e e  
grifico (271). 

Las confusiones entre 10s hablantes guaranies se producen 
porque en esa lengua existe ccun solo pronombre alocutorio nde, 
sin diferenciaci6n de valores reverenciales. (Granda, 269). Cuan- 
do 10s hablantes guaranies intentan reproducir la estructura dico- 
t6mica de 10s pronombres en el espaiiol (con inclusi6n del tpi, 



aprendido escolarmente) producen interferencias en las realiza- 
ciones con las formas verbales y pronominales tzi-vos-usted. 

Agrega Granda que el tuteo se dio en Paraguay en la dkcada 
del40, y m5s concretamente entre 1947-1954. En ese entonces el 
tzi era en las clases altas asigno de status,, con connotaciones no 
solo sociales (clase alta) y ktnicas (ascendencia espaiiola) sino 
tarnbikn politicas (liberdismo). Pero en 1954, a1 llegar a1 poder el 
Partido Colorado (ideol6gicamente nacionalista) , paulatinamen- 
te se fue perdiendo el tuteo hasta llegar a la situaci6n plenamente 
voseante actual. 

Los informantes a 10s que nos hemos dirigido consideran que 
el tuteo hoy en dia seria visto como un arcaismo. Tambien nos ad- 
vierten que la elecci6n entre el vos o el usted est5 dada fundamen- 
talmente por el grado de confianza y no por otros factores como 
la edad o el sexo. 

4.1.3. Uruguay 

El paradigma voseante es m5s complicado que en el resto de 
la cuenca del Plata. Existen tres posibilidades: 

- Voseo pronominal y verbal (el verbal siempre del tipo 11) , so- 
bre la ribera derecha del rio Uruguay, que esd en contact0 con el 
litoral argentino. 

- Tuteo pronominal y voseo verbal (tzi tm's), que corresponde 
a la norma culta montevideana y que de alli irradia por el presti- 
gio de lo capitalino. 

- Dos zonas de tuteo exclusivo (tzi times): 
1. La de Rocha, en la costa este, llamada ultraserrana por 

Rona. La explicaci6n histdrica que este autor propone consiste 
en ((la inmigraci6n de colonos procedentes del noroeste de la pe- 
ninsula ibkrica, a travks del puerto de Maldonado, mientras que 
el resto del pais fue colonizado por peninsulares meridionales a 
traves de Colonia y Montevideo, (Rona, 1967,59). 

2. La zona norte, en la frontera con el Brasil, que Rona llama 
tacuaremboense por ubicarse en la cuenca del rio Tacuaremb6 y 
no porque coincida con el departamento de este nombre. El tu- 
teo se debe a1 influjo del portugub del sur del Brasil, que tam- 
bikn es tuteante. 

En ambas zonas el tuteo exclusivo, pese a que es el propiciado 
por la norma academics, no es prestigioso. El prestigio lo tiene la 



norma culta capitalina. Esto hace que en esas zonas 10s niveles so- 
cioeducacionales m5s altos se acojan a1 ideal de lengua capitalina 
(aunque a veces invirtiendo el paradigma mixto: vos times). De 
este modo lo que se advierte es una expansi6n del voseo sobre el 
tuteo. 

El paradigma de la zona montevideana es el siguiente: 

Indicativo 
Presente tu cantcis tu conks tu viViS 
Pret. Simple tu cantuste(s) tu comiste(s) tli viviste(s) 
Futuro tti cantarcis tu comercis tu vivircis 

Subjuntivo 
Presen te tzi cantes cli comas tu vivm 

Imperativo 
cant4 c m '  viui 

El pretkrito perfecto simple se suele utilizar con -s aun en la 
norma culta, aunque su presencia es mas notable en las clases so- 
cioeducacionales bajas. 

Con respecto a1 presente de subjuntivo, las formas agudas casi 
no se emplean en Montevideo, donde no se han podido registrar 
(4mk que en algunos usos subestandarizados y en situaciones muy 
espontfineas~ (Behares, 1981, 3'7). En cambio son mas comunes 
en la lengua rural. 

En 1962 Ricci y Malan de Ricci sostmian: 

La lucha entablada entre el tu y el vm, que en el espaiiol del Uru- 
guay actualmente se resuelve en diferencias de estilo, en matices que 
denotan c6mo siente el hablante las necesidades de la situaci6n en 
que se encuentra y que destacan c6mo valora y sitfia social y cultural- 
mente at oyente, con el correr de algunas generaciones puede finali- 
zar en el triunfo del tu. El destierro del vosdepende, sin embargo, de 
varios factores. El m6s importante, entendernos, es la fuerza de 10s 
medios de difusi6n y la acci6n de la enwiianza media. Si la enseiian- 
za media se intensitica, el pronombre vm gradualmenw ir5 desapare- 
ciendo. Hace veinte aiios, el uso del tu sonaba como una forma tipica 
de snobs o pedantes en cualquier situacibn. En determinadas circuns- 
tancias es hoy un imperativo, pues el uso del vos pone una nota de in- 
correcci6n incuIta y hasta grosera (1 65). 

Lejos de haberse cumplido estos pron6sticos, 10s uruguayos 
han avanzado'hacia el-voseo. La clase soeiocdmralmente alta se 



maneja con un paradigma triidico donde el pronombre tu surge 
entre el vos familiar y el usted respetuoso para la confianza inter- 
media. Los jhvenes son 10s que mis se han volcado hacia el voseo 
pronominal, aunque este se nota sobre todo en el caso norninati- 
vo, y menos como tErmino de preposici6n, posiblemente por la 
fuerza de la forma fosilizada contigo. Las causas profundas de esta 
evoluci6n pueden hallarse en el progresivo avance del eje de la 
solidaridad sobre el del poder, que destierra la forma intermedia 
y simplifica el paradigma. Pero la explicaci6n mis inmediata la re- 
cibimos de hablantes montevideanos, quienes advierten una <<ar- 
gentinizaci6n,, a travks de dos via: por un lado, el turismo argen- 
tino que se desplaza todos 10s veranos y cuyo centro lo constituye 
Punta del Este; por otro, la irrupci6n de 10s medios de difusi6n 
masivos de Buenos Aires sobre 10s locales, especialmente la televi- 
si6n. A la norma acadkmica, confiada a la escuela media en el tex- 
to citado de Ricci, se oponen 10s programas para adolescentes 
que produce la televisi6n argentina. Estos programas, humoristi- 
cos y en muchos casos transgresores, tienen la pujanza de lo joven 
y lo vivo frente a una norma parcial, como es el paradigma mixto 
del voseo montevideano. Siempre lo mhs ficil de reemplazar es el 
pronombre, que es lo tinico que habia podido modificar la escue- 
la uruguaya. La presencia del vos en 10s medios le hace perder el 
aspect0  vulgar^ que muchos hablantes hallaban en esta forma. 

4.2. PAis~s DEL PA~HCO SUR 

4.2.1. Chile 

En 1972-73 Fklix Morales afirmaba que el voseo se extendia 
ripidamente tanto en las capas culturales inferiores como en las 
medias y superiores, y auibuia este fen6meno al menor peso de la 
gramitica correctiva en 10s programas de castellano. La idea de 
que el voseo es un uso aplebeyado y vulgar iba desapareciendo de 
Chile. Asimismo seiialaba que la idea de un voseo pronominal era 
considerado por la clase aha como <<propi0 de gente rota*, en 
tanto que el voseo verbal era estimado a veces como un trato mas 
espontiineo y familiar que el tuteo. 

Alfredo Torrej6n (1986) sefiala para chile dos tipos de voseo: 
a) uno que llama ((voseo autknticov y dice que es frecuente en las 
zonas rurales y entre 10s hablantes incultos de las Areas urbanas, y 



6) otro que llama ((voseo mixto verbal, y que se da especialmente 
entre 10s hablantes cultos y semicultos j6venes. Consiste en tuteo 
pronominal y voseo verbal. 

El paradigma voseante es casi coincidente en ambos: 

Indicativo 
Presente lbgai comis vivis 
Imperfecto llegabai comiai viviaz 
Perfecto Simple llegmtes comister vivistes 
Futuro llegan's corneris vivin's 
Conditional lbganai comen'ai vivin'ai 

L 
i 

Subjuntivo 
i Presente lbguis comai vivki 
1 Preterit0 llegarai comierai vivierai 
[ 

Imperativo 
&ga/lbga comi/come vivi/vive 

En cuanto a verbos irregulares, seiiala 10s siguientes paradig- 

E mas: 

Verbo ser 
Indicativo 

Presente: sos/soi 
Imperfecto: ibai 
Perfecto Simple: fiistes 
Futuro: seris 
Condicional: sen'ai 

Subjun tivo 
Presente: sedi 
Preterite: fuerai 

Verbo ir 
Indicativo 

Presente: vai 
Imperfecto: ibai 
Preterit0 Simple: fiistes 
Futuro: in's 
Condicional: inai 

Subjun tivo 
Presente: vaycii/vaigai 
PretCrito: W a i  
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Verbo h u h  
Indicativo 

Presente: habis/hai 
Imperfecto: hah'ai 
Futuro: habris 
Condicional: habriai 

Subjuntivo 
Presen te: hayrii/haigrii 
Preterite: hu bierai 

Las formas sos y habis son las m4s comunes en el sur del pais, 
en tanto que en el resto perduran las diptongadas. Las formas vai- 
gcii y haigai son formas exclusivas del voseo autentico. 

Como se puede apreciar en 10s paradigmas, en las terminacio- 
nes -ai esth totalmente perdida la -s final. En las terminaciones 
que conservan la -s final, esta por lo comiin se realiza como una 
aspiracibn. 

Para el imperativo, el voseo autentico (es decir el que utiliza la 
gente de menor nivel sociocultural) presenta formas agudas, en 
tanto que el voseo mixto verbal (el voseo que emplean sobre todo 
10s j6venes de nivel sociocultural mh alto) utiliza las formas gra- 
ves propias del tuteo. 

El voseo autentico sobrevive en Chile desde el tiempo de la 
conquista. En la segunda decada de la Repiiblica lleg6 a Chile An- 
d r e ~  Bello y advirti6 que el voseo era la forma universalmente usa- 
da en el tratamiento familiar e informal. La prCdica contra el vo- 
seo de Bello y sus discipulos y la acci6n de la preceptiva escolar 
hicieron que el empleo del vos retrocediera y el tuteo ganara te- 
rreno entre la poblaci6n culta o semiculta. Pero posiblemente el 
voseo verbal (el mAs resistente a la normativa) sigui6 vigente en la 
in timidad, acompaiiado del pronombre t6. 

En cuanto a1 voseo culto, en las liltimas dCcadas se ha vuelto 
m4s frecuente. Se inicia a fines ck 10s aiios 50 y comienzos de 10s 
60, utilizado por 10s j6venes de aquel tiempo, que luego, de adul- 
tos, lo abandonan, aunque posteriormente no corregiFCin su em- 
pleo en las j6venes generaciones. Irradia de la capital y desde alli 
se propaga. Entre las causas que seiiala Torrej6n para este reflore- 
cimiento del voseo podemos sintetizar: 

- Debilitamiento de las barreras sociales que en el pasado esta- 
blecian una clara divisi6n de clases, 

- Rebeldia y disconformidad de 10s j6venes cultos ante 10s pa- 



trones de conducta impuestos por su clase y que toma como m e  
delo a las clases m5s desposeidas. 

- La ausencia, en la actualidad, de una preceptiva escohr rigi- 
da contra el voseo. 

En 1991 Torrej6n vuelve a trazar un panorama de las f6rmulas 
de tratamiento en Chile. Advierte su complejidad y que se trata 
de ccuna norma en estado de transici6n [pues] estii pasando pau- 
latinamente de un sistema muy complejo que evidencia una es- 
tructuraci6n social altamente elaborada y rigida a uno m6s simple 
y quiz5 igualitario,, (1075). Por el momento conviven varias for- 
mas de tratamiento: 

- usted, y la variante su mmced que se da en personas muy ma- 
yores, para el respeto; 

- tu, que es la f6rmula solidaria entre la gente culta de una de- 
terminada edad; 

- voseo verbal con tuteo pronominal, que se da entre la gente 
educada joven; 

- el voseo verbal y pronominal, o sea, el voseo autentico, que 
es el propio de la gente de muy escasa cultura. 

Adem& estas formas de tratamiento se suelen alterar en deter- 
minados estados emocionales. Asi el usted puede responder a un 
estado de extremo afecto o de enojo. Por ejemplo, un padre pue- 
de pasar del t u  a1 usted a1 reprender a su hijo e igualmente la ma- 
dre puede dirigir tiernamente el wted a su beb6. Y, por otra parte, 
personas que normalmente se t r a m  de usted pueden pasar.al tu- 
teo reciproco en estados de c6lera e incluso a1 voseo autentico en 
momentos de ira incontrolable. 

Con respecto a las relaciones interpersonales, Torrej6n advier- 
te en las clases con menor educaci6n un esquema de dominaci6n 
familiar m& rigido. De este modo, entre 10s sectores incultos se 
pueden dar asimetrias marcadas por el sexo (el marido vosea a la 
mujer en tanto que esta responde de usted respetuoso) o por la 
autoridad (bs  padres utilizan el vos para con 10s hijos pero estos 
contestan de usted). 

En las clases altas, m h  tradicionales, atin se conserva el siste- 
ma de dominio y se espera el usted por parte del hijo a1 que se tra- 
ta de tu, per0 en las familias cultas j6venes ya hay un intercambio 
reciproco de tuteo o de voseo verbal. 

En el tratamiento familiar, 10s niiios, adolescentes y adultos j 6  
venes utilizan el voseo mixto verbal para dirigirse a sus hermanos, 
amigos intimos y por lo general a personas de su misma edad 



aunque acaben de conocerlas. Entre el voseo y el trato de usted, el 
tuteo puede utilizarse como una forma de confianza o formali- 
dad intermedia. Igualmente se utiliza el voseo en el trato de 10s 
adultos hacia 10s m8s jbvenes, a no ser que se quiera imponer 
cierta diitancia con el interlocutor. El voseo culto tambikn lo utili- 
zan 10s niiios y 10s jovenes para con sus padres, parientes o amigos 
mayores (cumdo hay una invitaci6n a este tip0 de trato por parte 
del adulto). A 10s abuelos es comun tratarlos de usted. Asimismo 
utilizan el voseo culto 10s c6nyuges en su tratamiento reciproco, 
que suele alternar a veces con el usted de solidaridad. La genera- 
ci6n intermedia suele utilizar el voseo verbal en el trato con 10s 
hijos, en tanto que utilizan el tuteo o el usted en el trato con 10s 
padres. Los abuelos suelen utilizar el tuteo y no el voseo para ha- 
blar con sus hijos y nietos. A los niiios pequeiios especialmente las 
abuelas 10s llaman con un usted de solidaridad. 

Para la expresi6n del enojo tarnbikn es comun pasar del voseo 
verbal a1 usted, tanto entre c6nyuges como de padres a hijos. 
Cumdo la ira es muy grande se puede emplear el pronombre vos, 
que tiene un car5cter despectivo. 

En Chile la escuela y el mundo laboral son universos rigurosa- 
mente e~ t ra t~cados  y las relaciones estiin marcadas por la asime- 
tria en el trato entre superiores e inferiores. Quien estii en el polo 
del poder puede emplear el tzi o el vos, sin embargo el que estA en 
el polo de la inferioridad responde de usted. 

Cuando 10s interlocutores que habitualmente emplean la con- 
fianza (tuteo, voseo verbal o voseo autkntico) pasan a situaciones 
protocolares, como debates, asambleas, mesas redondas, etc., 
cambian por el usted. 

La norma culta y muy extendida en Peru es igual a la del resto 
de la Amkrica tuteante. Pero tambikn en Peru existe el voseo en 
las regiones mAs aisladas de la capital o donde existe un mayor 
contact0 con Ias zonas limitrofes voseantes. La provincia de ma- 
yor uso del vos es Arequipa, a1 sur, donde tutean las clases bajas 
ciudadanas y 10s pobladores rurales. Asimismo hay voseo, aunque 
menos generalizado, en Moquegua, Tacna y a1 sur de Puno. 

A1 norte de la zona de influencia de Lima, se oye voseo en 10s 
pueblos de habla casteHana de la provincia de Ancash, en la de 



San Martin y entre ciertas zonas indigenas del litoral norteiio, en 
Huhuco y en Cajamarca. 

Con respecto al paradigma voseante de Arequipa, parece res- 
ponder al voseo monoptongado del tip0 11, aunque en la segunda 
conjugaci6n se dan terminaciones propias de la tercera, posible- 
mente por influjo chileno. La conjugaci6n que asienta PBez Urda- 
neta (1981,98) es la siguiente: 

Presente vos tonuis vos comis vos vivk 
Pret. Simple vos tomclstes vos comistes vos vivistes 
Fu turo vos toma~cis vos coma's vos vivin's 
Imperativo tomd COT& vim' 

En las zonas del norte existen combinaciones de voseo prono- 
minal y tuteo verbal (vos quieres, vos vives, etc.), comunes con las 
del voseo serrano no vulgar del Ecuador. 

Para Hufinuco, Pulgar Vidal seiialaba el voseo como una f6r- 
mula m k  respetuosa que el usted, con lo que recupera el valor del 
voseo panromhico, y pierde la connotaci6n de confianza del vo- 
seo hispanoamericano. 

En cuanto a la parte central de Perti, las f6rmulas habitudes 
de tratarniento son tzi y usted. El tzi se emplea entre familiares o 
viejos amigos. S e e n  Sologuren (1954, 250), .el tratamiento res- 
petuoso de usted entre personas que acaban de conocerse se 
reemplaza, muy a menudo, con rapidez que suele sorprender a1 
extranjero, por el tuteo que es exigido cuando las personas cono- 
cidas simpatizann. Sol6 (1970,182), en cambio, encuentra que en 
Perti las posibilidades del trato de usted son altas, incluso entre j6- 
venes cuando la relaci6n es superficial. Sostiene, ademfis, que la 
probabilidad de uso de tu es m k  alta trat5ndose de hombres en- 
tre si y m k  factible del hombre a la mujer que a la inversa, lo que 
denota cierta asimetn'a sexista. Tambi6n la mayor edad del inter- 
locutor suele imponer la forma de respeto. 

4.3. BOW 

Rona (1967,66) sostenia: 

En Bolivia, a diferencia de las fuentes anteriormente citadas, h e  
mos encontrado que en 10s niveles populares existe el voseo en todo 
el pais, sin ninguna excepci6n, siendo, ademis, un uso exclusivo en 



la mayor parte de 10s Departaxhentos. El tuteo coexiste con 61 $610 en 
10s Departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro y pqrte de Potosi. 
En resumen, encontramos que el voseo est5 mucho m5s extendido 
en este pais de lo que generalmente se Cree. Este resuftado, tan sor- 
prendente, fue posteriormente confirmado en forma directa. 

Modificaba Rona de este mod0 las fuentes que mteriormente 
habia citado a1 hacer una puesta a punto b i b l i ~ g r ~ c a  sobre el 
tema (44). 

En 1989 Gutikrrez Marrone divide al pais en dos zonas princi- 
pales, lingiiisticamente diferentes: 

a) La zona colla, a1 oeste y sur del pais. 
6) La zona camba, a1 este y norte de Bolivia. 

En la zona colla el tzi alterna con el vos en el uso pronominal 
en todo nivel socioeducacional, acoinpaiiado de tuteo verbal en 
el habIa urbana, salvo el imperative que es voseante: tmd, cow; 
vivi (P4ez Urbaneta, 1981, 100). Log departainentos de Oruro, 
Potosi y Tarija, suelen conservar el voseo diptongado, con impe- 
rativos tuteantes, aunque tambiCn se registra en la segunda conju- 
gaci6n la terminaci6n en -is (conis, tenis). En esta zona el -usted es 
formal y respetuoso. 

En la zona camba se utiliza el vos familiar y despectivo acom- 
paiiado de voseo verbal del tip0 I1 (-cis, -As, -is), con preferencia 
por las formas agudas para presente de subjuntivo. 

Par% contrastar el uso de tzi, vos, usted, Gutikrrez Mai-fone lle- 
v6 a cab0 una encuesta. En las dos principaIes ciudades de la zona 
colla, La Paz y Cochabamba, todos 10s informantes opina,ron que 
usted es de uso formal. La gran mayoria de 10s informantes de La 
Paz (70%) y de Cochabamba (90%) opinan que el uso del vos 
como sin6nimo de tzi es cdmun por parte de ellos mismos y de 10s 
monolingiies de espaiiol en general, y no advierten diferencias 
entre uno y otro pronombre. S610 un bajo porcentaje de hablan- 
tes (22% en La Paz y 16% en Cochabamba) opinaron que uno de 
10s dos era m4s familiar que el otro, per0 no hub0 uniformidad 
en la elecci6n. 

En Santa Cruz, ciudad que pertenece a la zona camba, aun- 
que ha recibido una notable migraci6n de collas durante 10s Glti- 
mos treinta aiios, la encuesta se realiz6 con cruceiios hijos de cru- 
cefias (80%) y cruceiios hijos de collas (20%). Todos 10s del 



primer grupo indicaron que usted es de uso formal y el 64% seiia- 
16 que tambikn est de mucho carifio. Todos dijeron que vos es fa- 
miliar, pero el 24% entendi6 que es despectivo y que no lebe 
usarse con la familia. Todos 10s informantes indicaron que tzi es 
pronombre que usan 10s collas y que 10s cambas no lo usan nun- 
ca, La mayoria (70%) indic6 que usa tzi con poca frecuencia, 6 1 0  
en familia. Incluso el td va desapareciencto entre 10s crucefios hi- 
jos de collas. Lo5 habitantes de la ciudad de Santa Cruz sienten 
orgullo por esta norma regional que 10s diferencia de 10s collas. 
En cuaqto a la extensi6n del usted, la zona camba se aproxima a1 
empleo que de ese pronombpe se hace en Colombia. 

4.4. LA AMERICA ECUATOFUAL 

4.4.1. Ecuador 

En este pais el voseo es un fen6meno en retroceso, seglin 
Humberto Toscano (1964, 120). En la regi6n que presenta miis 
vitalidad es en Esmeraldas, que es zona de generalizado voseo. 
Alli lo utilizan mdas l a  clases sociales. TambiCn se oye voseo en el 
habla rbstica costeiia y en la Sierra, desde Azuay .basta Carchi. El 
voseo no es unif~rme sino que coexisten distintos tipos. 

1. El m& radical, en la Costa y Esmeraldas, es del tip0 11 de 
Rona: 

Presen te w s  hablris v m  c o d s  vos, vivis 
Perfecto Simple var hablaste vos comiste vos viviste 
Futuro vos hablurcis nos comercis vos~vizrircis 
Imperativo habld corn' vim' 

2. En la Sierra hay un voseo considerado m5.s riistico y que c e  
rresponde a1 tipo III de Rona, tambiCn llamado woseo a la chilena~: 

Presen te vos habldis vos comk vos v i vk  
Perfecto Simple vos hablaste 00s comiste uos viviste 
Futuro vos hablanls vos cornen's vos vivink 
Imperativo h a m  corn' vi'woA , 

En general en ninguna zona abundan las farmas de futuro, 
que son reemplazadas por perifrasis (urn a + infinitive) . 
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3. En la Sierra hay un voseo s610 pronominal, acompaiiado de 
formas verbales tuteantes, que utiliza la gente miis culta. 

En cuanto a formas de tratamiento, Piiez Urdaneta (1981,98) 
afirma: 

En Quito, el tratamiento reciproco entre padres e hijos es tu, aun- 
que en algunos casos excepciondes 10s padres son tratados de usted o 
estos ocasionalmente usan vos con 10s hiios. Entre hermanos el trato ., 
general es tu. Entre amigos tzi y vos alternan, pero la confianza o la in- 
timidad son preferentemente expresadas mediante vos. En las rela- 
ciones laborales wted es el tratamiento general. Los maestros tratan a 
10s alumnos de usted y viceversa. El enfado suele expresarse a travCs 
del t2i o usted. 

4.4.2. Colombia 

El vos coexiste con el tzi en el habla popular colombiana, salvo 
en la costa atliintica, donde el tuteo es general. Montes Giraldo, 
en 1967, afirmaba que aun podia oirse vosear en Bogot5 en las 
clases cultas en habla informal o familiar. Sin embargo, un lustro 
despues Uber permanece casi un aiio en BogotA y, segtin seiiala, 
nunca oy6 voseo y sus informantes le aseguraron que nadie vosea- 
ba en esa ciudad (1985,389). Lo mismo nos han informado en 
Buenos Aires hablantes colombianos, que definieron el voseo 
como regional y lo ubicaron en la zona de Valle, Cauca y Antio- 
quia. 

Montes Giraldo marcaba para el vos un amplio territorio: zona 
de Bogot5; zona suroccidental (Valle, Cauca, Nariiio); zona de 
Tolima, Huila y Meta; departamento de Santander; departamen- 
to de Choc6 (y costa pacifica); Antioquia. 

Precisamente Antioquia es la zona de predominio del vos. El 
voseo colombiano es del tip0 11, con la caracteristica de que en el 
preterit0 perfecto simple no se pronuncia la primera -s- de la fle- 
xi6n verbal: amates, comites, etc. Estas formas vulgares alternan 
con vos ammtes y vos ammte. Igualmente el futuro en -rb, que es el 
miis extendido, puede alternar con el futuro en rds. El presente 
de subjuntivo se realiza en la forma aguda: vos salgds. 

Pero m k  all5 del voseo, que -como ya se dijo- es un fen6me- 
no regional, Colombia es un pais ustedeante. Las f6rmulas de trata- 
miento para la segunda persona del singular se complican con el 
usted para expresar la solidaridad. Dice Uber: 



On first impression, a visitor to Bogoti might think that wted is 
the only form of address in de singular used there. Many families use 
reciprocal usted among themselves (even with pets), with close 
friends, and with strangers (1985,389). 

El tuteo es de poco uso en las clases media y baja y se oye m h  
bien en la clase alta. Para Uber la segunda persona del singular 
marca en Bogot5 dos empleos distintos del usted, y 10s coloca en 
10s dos extremos opuestos del continuo de solidaridad: 

wted tu usted 
(-solidaridad) (tsolidaridad) 

Con el primer usted (-solidaridad) se marca el respeto o la cor- 
tesia, en tanto que con el del polo derecho (+solidaridad), se 
marca el afecto y la confianza. El primer0 se usa con desconoci- 
dos, con superiores. El segundo es de uso familiar entre padres e 
hijos o entre abuelos y nietos o entre hermanos o c6nyuges. El tu 
central, cuando se utiliza, corresponde a una f6rmula de confian- 
za intermedia, si nos atenemos a las palabras de Uber: 

T u  falls somewhere in between. It may be caracterized as den* 
ting some familiarity or confidence, but still with a certain distance. It 
may be used by young people with their dates and other friends, with 
one's peers at school or work, or with a person one has met recently 
who has not become an intimate friend (ibidem). 

Conforme se intima con las personas se puede desplazar el 
tratamiento de izquierda a derecha y pasar del usted no solidario 
al tu y de este a1 usted de solidaridad. 

En cuanto a 10s usos verbales pronominales, en las clases altas 
urbanas se tiende a que sea reciproco interclase y no reciproco 
con clases inferiores. En zonas m4s tradicionales se mantiene el 
uso no reciproco dentro de la misma clase: superior a inferior o 
de padres a hijos. 

En Venezuela el voseo perdura en el occidente. P4ez Urdaneta 
sefiala dos voseos distintos: el zuliano y el andino. El oriente, que 
tiene como capital cultural a Caracas, es zona tuteante. La zona 
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andina es una zona ustedeante: es cornfin el. usted en el trato fami- 
liar (de padres a hijos y de estos a sus padres, entre c6nyuges, her- 
manos, etc.) y entre amigos y vecinos. 

El voseo zuliano comprende el estado de Zulia, parte del de 
Trujillo (con inclusi6n de las ciudades de Trujillo y Valera) y se 
extiende a las zonas de influencia en 10s esvdos limitrofes: Lara y 
Falc6n. En esta regi6n el voseo es diptongado, aunque en aigunos 
tiempos, como en el preterit0 perfecto simple, se oye com~nmen- 
te monoptongado. El paradigma para esta zona es, segfin Pdez 
Urdaneta (1981,91): 

Presente Indicativo vos tomais vos co* vos vivis 
Perfecto Simple vos tomastes vos comistes vos vivistes 
Futuro vos tomarks vos comer& uos uivirks 
Imperativo to& come' vivi 

En esta zona mirh es el interpelativo general. 
Entre la gente de alto nivel social de Maracaibo, el tuse va ex- 

tendiendo por influencia de la norma culta en Caracas. Como es 
comun en las zonas donde coexisten tzi y urn, el tu suele ser utili- 
zado como f6rmula de tratamiento intermedio, o sea, m5.s formal 
que vos y menos formal que usted. En Zulia el voseo es sentido 
como un distintivo regional. Es reciproco entre padres e hijos y 
entre marido y mujer. Por lo general las mujeres son mis propen- 
sas al t2i. Esto hace que 10s hombres prefieran el vos porque ven el 
tuteo como mds afeminado. Un hombre se dirigir5 de vos a otros 
hombres de su edad y a 10s m5.s jovenes, sin importar el sexo. En 
cprqbio tratari de usted a 10s mayores, y a las mujeres de su edad. 

El voseo andino se extiende a lo largo de 10s estados de,Tdchi- 
ra, Mcrida, parte de TrujiJlo y sur del estado Lara. Es este un vo- 
seo similar al colombiano, o sea monoptongado del tipo 11, s e e n  
la tipolog'ia de Rona. El preterit0 perfecto simple pierde la prime- 
ra -$- de la desinencia (tomates, comites, vivites) y el futuro alterna 
las formas en -rks con las formas en 96s. El imperativo suele reali- 
zarse como grave (toma, come, vive) en situaciones comunes, y para 
las situaciones de enfado se hace agudo (tomh, corn? vimJ. 

Pdez Urdaneta advierte que: 

Mientras 10s zulianos tienden a sentirse orgullosos del vos y tratan 
con El a otros compatriotas y extranjeros residentes en la zona, 10s an- 
dinos se sienten avergonzados de El y t r a m  de evitarlo lo m& posi- 
ble. Sin embargo, esta a c h d  no es absduta: hemos escuchado vos, 



con valor intimista o familiar, en boca de personas andinas muy cul- 
tas que encuentran en su uso lo grato de lo natural provinciano 
(1981,94). 

Ademis, el voseo de esta region esti tambikn limitado por un 
mayor empleo del usted, incluso en las relaciones farniliares (pa- 
dres a hijos e hijos a padres y entre la pareja). 

4. 5. ~ M C A  CENTRAL 

4.5'1. Guatemala 

En este pais se estableci6 la Capitania General de Guatemala, 
que abarco casi toda Centroam6rica.'De alli que las formas de tra- 
tamiento s a r i  similares en Guatemala, El Salvador, Honduras, Ni- 
caragua y Costa Rica. El voseo guatemalteco tambikn correspon- 
de a1 tipo 11, comGn con 10s estados voseantes de M6xico. Esti 
extendido el futuro en -T&. En Guatemala el voseo alterna con el 
tuteo en las clases mis escolarizadas. El vos se reserva para el trato 
de confianza y para la expresion del afecto. El tu se emplea como 
una fhrmula de confianza intermedia y es m5.s habitual en el trato 
de las mujeres que en el de 10s hombres. Con respecto al voseo 
hay un prejuicio sexista, Un hombre cuando habla con otros 
hombres recurre al voseo, pues el tuteo podria verse como &mi- 
nado e incluso como un sintoma de homosexualidad. En cambio, 
cuando se dirige a una mujer, puede optar por el vos o por el tu. 
En cuanto a la mujer, el empleo del vos se siente como vulgar o 
poco femenino. No suelen ser reciprocas las relaciones entre d i s  
tintos sexos cuando no hay confianza o amistad. Por ejemplo, 
cuando dos j6venes se conocen, la muchacha suele llamar de us- 
ted al varhn y este de vos o de tu a la mujer. Entre ellas y en la inti- 
midad pueden recurrir a1 voseo mis ficilmente que delante de 
hombres. Las parejas jovenes usan el voseo en la intimidad, cuan- 
do estiin sdas, per0 la mujer pasa al tuteo en presencia de term- 
ros. Dentro del sistema triidico, 10s hombres suelen saltear el tu- 
teo de la confianza intermedia y pasar del usted al vos, en cambio 
las mujeres se desplazan por 10s tres niveles, desde el m5.s fo~mal 
al m h  intimo. 

Se advierte, por lo general, cierta variacion en el tratamiento 
marcada por la edad. Por ejemplo, a la madre 10s niiios la suelen 
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tratar de usted, per0 luego 10s j6venes pasan al vos. Entre herma- 
nos es comun que la hermana trate de usted al hermano mayor y 
de vos al menor. 

4.5.2. El Salvadm 

En este pais el voseo coexiste con el tuteo. El tip0 sigue siendo 
el 11, y prhcticamente coincide con el usado en Guatemala. En el 
habla urbana se evita el voseo pronominal aunque a veces se mez- 
cla con las formas verbales de voseo. En general, el vos responde a 
un trato familiar, per0 esd restringido porque en este trato abun- 
da el usted. Por ejemplo, esd extendido el uso del usted de 10s hi- 
jos hacia 10s padres (aunque a veces se utilice con formas verbales 
voseantes) y hacia otros familiares mayores, e incluso de la mujer 
hacia el marido. Tarnbien se suelen tratar de usted entre herma- 
nos cuando son adultos y del mismo mod0 10s arnigos de distinto 
sexo. Los j6venes t r a m  de usted a otros j6venes del mismo sexo 
cuando no hay una gran amistad. 

4.5.3. Honduras 

Tambiin en Honduras el voseo alterna con el tuteo. Ademh, 
las formas de tratamiento se complican porque es comdn el em- 
pleo del usted para situaciones de confianza o solidaridad. El vo- 
seo es del tip0 I1 y presenta mayores semejanzas con el voseo ar- 
gentino que con el utilizado en Guatemala. Por ejemplo, alterna 
el futuro en 4 s  con el futuro tuteante en - r h .  Las formas de pre- 
sente de subjuntivo manifiestan alternancia entre graves y agudas 
(comas o comtis) y el preterit0 perfecto simple suele carecer de -s 
entre la gente culta (amaste, fuiste). El auxiliar de haber puede 
construirse vos has, vos ha&% y vos heis. 

En el trato familiar coexisten Cri, vos y ushi ,  y se puede pasar 
de unas a otras entre padres e hijos, entre c6nyuges, etc. 

Por otra parte, en Honduras se oye un voseo entre vecinos que 
m h  que voseo de confianza parece responder a un trato de fami- 
liaridad superficial; este voseo puede ser considerado como un 
tip0 de distanciamiento. 



4.5.4. Nicaragua 

Nicaragua forma parte del sistema centroamericano. La hnica 
variedad que presenta con respecto a1 de esta zona es la posposi- 
ci6n pronominal (habcis vos, comercis vos). El pretQito perfecto se 
construye con -s (tomastes), y el presente de subjuntivo con acen- 
tuaci6n aguda. Forma el futuro en -rh. El voseo estii m5s extendi- 
do en este pais que en otros de la regi6n y se vosea mas rapida y 
facilmente a una persona desconocida alli que en otras partes de 
Centroamkrica (Rey, 1995). Los nicaragiienses presentan una 
dualidad de registros: en el registro escrito se utiliza el tuteo, en 
tanto que en el oral utilizan el voseo. En este se pueden distinguir 
distintos tipos: 

- Uno de intimidad, en el Ambito familiar, sobre todo cuando 
se dirige a niiios o menores. Este voseo es mas restringido para la 
familia politica. 

- Un voseo de solidaridad, que se da especialmente en el am- 
bit0 del trabajo y entre quienes ocupan la misma jerarquia labo- 
ral . 

- Un voseo juvenil masculine de familiaridad. 
- Un voseo sexista hacia destinatarios femeninos menores. 
- Un voseo de poder hacia abajo, que es el que se puede oir 

en la calle, cuando se habla a 10s vendedores o a 10s camareros o 
carnareras. 

Hay autores que consideran que el ambit0 del vos gan6 terre- 
no sobre el usted como resultado de la revoluci6n. Por lo general 
la extensi6n de la f6rmula de confianza sobre la de respeto en dis- 
tintos paises, cuando se produce un nuevo rkgimen de gobierno, 
suele ser una constante que responde a fines politicos. Lo mismo 
ocurre en Cuba tras la revoluci6n o en la Argentina debido a 10s 
gobiernos populistas. 

4.5.5. Costa Rica 

En este pais tarnbikn se utiliza el voseo del tip0 11. Coincide 
con la Argentina no solo en la casi totalidad del paradigma vo- 
seante sin0 tarnbikn en la inexistencia del tu'. El pretkrito perfec- 
to simple omite la -s de la persona del plural y el futuro se cons- 
truye en -rds. Seghn 10s ejemplos de Francisco Villegas (1963, 
613-614), el presente de subjuntivo se utiliza con la forma aguda 



en todos 10s contextos (propiamente subjuntivos e imperativos 
negados). Tambikn este autor seiiala otra caracteristica que es co- 
mfin con muchas zonas de voseo: la sustituci6n del verbo ir por 
andar en el imperativo. El auxiliar se construye con has, nunca 
con habks, y en 10s campesinos se puede oir habis. 

En 1964 Arturo Aguero seiiala que en 10s extranjeros se tolera 
el tuteo por serlo, per0 en un costarricense cae ma1 (146). Ya 
anteriormente habia afirmado que en 10s hablantes de Costa Rica 
es sentido como pedante y cursi. Posteriormente, en 1984 el mis- 
mo autor afirma que el voseo es general y absoluto en Costa Rica 
en todos 10s estratos sociales y en todo el territorio. Su porcentaje 
de empleo con respecto al tu es del 100%. Este voseo no es s610 
reciproco sino vertical de arriba hacia abajo en la relaci6n social. 
El habia campesina es la que m h  utiliza el usted, mientras que en 
las zonas urbanas tiende a generalizar se el vos. Para el empleo 
del tzi por parte de 10s hombres existe un prejuicio mayor, ya que 
se ve como una forma afeminada o amanerada. 

Solano Rojas destaca que entre 10s nifios utilizan el usted en to- 
das las situaciones sociales en un promedio del 90%, incluso en- 
tre amigos y compaiieros, Las causas que permiten este fen6me- 
no son: 

- Para el niiio todas las personas son figuras de autoridad. 
- Ha escuchado el tu en las series televisivas, per0 nunca en su 

medio, donde la comunidad se expresa de vos o de usted. 
- El niiio sabe que debe hablar de usted. 

\ 

- El nifio utiliza sistemiiticamente el usted porque de las for- 
mas de tratamiento que oye es la miis f5cil para 61 a la hora de 
conjugar el verbo. 

- Tanto en la comunidad como en el hogar el niiio recibe el 
trato de usted. Solo en un 2,5% recibe el trato de vos en su casa, y 
hay libros que aconsejan a 10s docentes no tratarlos de vos porque 
el niiio merece respeto. 

Esto filtimo marca claramente uno de 10s prejuicios con res- 
pecto a1 voseo. Para utilizarlo es conveniente que h a p  confianza 
y amistad entre 10s hablantes, ademiis de que la edad y la situa- 
ci6n lo permitan, ya que de no ser asi resulta irrespetuoso. 

Recientemente Solano Rojas hizo una investigxi6n en la co- 
munidad educativa y observ6 que ni el usted ni el vos, que son las 
dos formas de tratamiento usuales en ese pais, figuran en el para- 
digrna pronominal y verbal que se enseiian en la escuela. En 10s li- 
bros de gramiitica se sigue con la sistematizaci6n de formas que 
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no responden a la realidad lingiiistica costarricense y se enseiian 
tu y vosotros aunque nadie 10s emplee. 

En una encuesta realizada entre 10s directores de escuelas e s  
tos afirman utilizar el usted: 

en Lin 106% en situaciones de autoridad; 
en un 25% en relaciones de camaraderia; 
en un 100% con 10s padres; 
en un 50% con 10s c6nyuges; 
en un 75% con 10s estratos socioculturales m5s bajos. 
A partir de estos resultados se puede cornprobar que el usted 

se impone por dos razones principales: 
- La edad. Un 91,5% de 10s informantes no acepta que las per- 

sonas menores, sobre todo j6venes o niiios, 10s traten de vos, y un 
83% acepta el tratarniento si proviene de personas mayores. 

- La autoridad. Aunque haya familiaridad con el jefe, en situa- 
ciones laborales y ante terceras personas se tratan de usted. Igual 
ocurre entre colegas y amigos que normalmente se vosean per0 
pasan al usted en situaciones academicas o en mesas redondas, de- 
bates, etc. <- 

La polaridad entre las formulas de tratamiento que enseiia la 
escuela y las trsadas por la comunidad crea otra disyuntiva: la de 
oralidad versus escxitura. Dice Solano Rojas: 

El tu tiene dos valores sociales contrapuestos, dependiendo de si 
es oral o es escrito. La forma de aatarniento tu es negativa oralmente: 
cursi, pedante, afeminada; per0 si es escrita se carga de vala~es socia- 
les positives, es un marcador de prestigio, de buepa educaci6n, de 
lengua culta y es la Gnica aceptada y adecuada, frente al vos que en 
forma escrita resulta inadecuado se@n 10s informantes. El 100% es- 
cribe siempre de tu, inclusive las cartas familiares (54). 

Este es el m4s tuteante de 10s paises centroamericanos. El vos 
se localiza en la zona occidental y en areas donde el elemento in- 
digena es predominante. No sucede asi donde prevalece el ele- 
mento africano. El voseo panameiio es del tip0 diptongado y la -s 
final tiende a perderse tanto en el presente de indicativo como en 
preterit0 perfecto simple: 
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Presente Indicativo h.abkii(s) co?&i(s) m i s  
Perfecto Simple hablaste comiste uiniste 

El futuro se forma con -r&. Para el imperativo las formas gra- 
ves, propias de la segunda persona singular, son m& comunes 
que las voseantes. El paradigma voseante y el tuteante se contarni- 
nan a menudo y es factible hallar cruces tales como tti co&(s) o 
vos sabes. 

La forma de tratamiento usted cubre un campo muy amplio. 
Se suele utilizar el usted con 10s padres, pero el usted del padre 
destinado a1 hijo suele marcar enojo. Igualmente se suele tratar 
de usted a1 hermano mayor que ejerce autoridad. 

4.7. EL VOSEO EN MEXICO 

S610 existe en 10s estados de Chiapas y Tabasco y no es un fe- 
n6meno muy advertible para el visitante. Rodney Williamson 
(1986, 141) observa sobre Tabasco: 

Pdemos decir, en resumen, que si bien tenemos evidencia 
concreta de que sobrevive todavia el voseo en Tabasco, parece 
que se emplea con una minima frecuencia y que no es un fen6- 
meno que uno esperan'a oir normalmente en el context0 formal 
de una entrevista grabada en a l w  centro urbano. 

La explicaci6n que se ha dado a esta pervivencia es de car5c- 
ter histbrico. Chiapas estuvo m5s en contact0 con la Capitania 
General de Guatemala que con el Virreinato de Nueva Espaiia. A 
su vez Chiapas habria influido en Tabasco. El voseo corresponde 
a1 tip0 I1 de Rona: 

Presente Indicativo hablis co&s venis 
Imperativo k b k i  c m '  veni 
Perfecto Simple hablastes comzstes vinistes 

Para el futuro se puede dar la forma perifrstica vos vas  comer 
alternando con comerts. 

El voseo es utilizado diastr5ticamente por grupos indigenas 
sin escolarizar y entre 10s grupos m5s cultos como norma familiar 
o regional. Por lo general estos grupos m h  cultos no lo emplean 
con extraiios o con gentes de otras regiones. 



4.8. EL VOSEO EN CUBA 

Basado en un trabajo de campo realizado por la lingiiista cu- 
bana Ivonne Blanco Botta, presentado en un coloquio organiza- 
do en Leipzig en 1978, Hans-Dieter Paufler sostiene la vigencia 
del voseo cubano en la zona tradicionalmente marcada como vo- 
seante, en Camagiiey, Bayamo y Manzanillo. El voseo, aunque 
presente en Las ciudades, se ha conservado sobre todo en la mon- 
taiia y en el ampo.  El hablante culto lo considera vulgar y el pro- 
pio usuario del vmeo tiene conciencia de que no se trata de for- 
mas correctas. El voseo existe tanto a nivel pronominal como 
verbal pero tambikn en su variante solo pronominal o solo verbal. 
El voseo se emplea como forma intima y familiar o amistosa. Hay 
hablantes que no eonocen otra oposici6n que vos/usted, aunque 
muchos utilizan tambiin el tu  c o r n  f6rmula de tratarniento in- 
termedia, reservando el vos para la suma intimidad. 

El voseo de la isla tiene la particularidad de no ajustarse al pa- 
radigm pronominal voseante americano y conservar las formas 
os y vuestro,-a,-s, comunes con la segunda persona plural del espa- 
iiol peninsular. La forma pronominal sujeto se suele pronuneiar 
sin la sibilante final. Hans-Dieter Pauk r  justifica la pervivencia 
del pronombre objeto os y del posesivo vuestro por las relaciones 
estrechas de Cuba con la peninsula a travks de 10s siglos. 

El paradigma verbal corresponde a1 tipo I de Rona, es decir, el 
diptongado, pero se realiza asimismo sin la -s final, que a veces se 
reemplaza par una aspiracibn. El pretirito perfecto simple tam- 
biCn carece de -s, coincidiendo con la segunda persona del singu- 
lar. Del futuro ya habia dado ejemplos Rona: tomarei. Este futuro 
contiende con el perifrktico vai(s) a + infinitivo. 
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