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«Dirne cömo hablas y te diré dönde vives».

Percepciön lingüistica y representaciones
geosociales en la ciudad de Lima

Introducciôn

Esta contribuciôn se inscribe dentro de un proyecto de investiga-
ciôn en marcha desde enero de 2012 que tiene por objetivo analizar la

percepciön de las hablas limenas y las actitudes frente a estas que tienen
los hablantes de la capital del Peru, en directa relaciôn con las represen-
taciones geosociales que manejan de su ciudad, para lo cual partimos
del concepto de esh/os de interacct<5n. Al hablar de represewtadones £éoso-
ah/es queremos hacer hincapié en el hecho de que nuestra

investigaciôn no gira en torno a datos efectivos, empiricamente
comprobables mediante censos y estudios socioeconômicos sobre la

composiciôn sociodemogrâfica de Lima Metropolitana y sus distritos,
sino que se centra en los mapas sociales que forman y perfilan sus

habitantes como consecuencia de sus experiencias individuales y de

percepciones colectivas sociohistôrica y culturalmente motivadas.
Subrayemos entonces que el enfoque teôrico de este estudio es

constructivista, a partir del cual se analizarâ cômo los hablantes de

Lima, en tanto que actores sociales, moldean su espacio urbano
mediante las percepciones de la lengua y en interacciôn dinâmica con
"el otro"h

Dentro de este marco, en el présente estudio nos ocupamos especi-
fîcamente de la manera como es percibida por jôvenes limenas la

forma de hablar de otras limenas jôvenes cuyos padres proceden de la

Sierra peruana: iqué rasgos actuan como indicadores socio-étnicos y
dônde, sobre la base de dichas percepciones, son "localizadas" en los

* Barbara Johnstone, «Place, Globalization and Linguistic Variation», en Carmen Fought (ed.),
Socio/wgwisfic Fâri'afioM. Crificd/ Re/fechons, Oxford, Oxford University, 2004, p. 74.
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mapas mentales de las entrevistadas estas "nuevas" limenas? Estas

preguntas son relevantes en relaciôn con las hablas limenas porque
dada la situaciôn de la ciudad de Lima, cuya poblaciön ha crecido
fuertemente debido a la emigraciôn de habitantes originarios de otras

regiones del pais, un estudio sobre las percepciones, representaciones y
actitudes que tienen las jôvenes limenas puede dar luces acerca de la

existencia de nuevas variedades fruto del contacto interdialectal en

Lima, de su reconocimiento y de su aceptabilidad sociolingüistica por
parte de los hablantes.

Desarrollo demogrâfico de Lima
y sus variedades lingüisticas

Lima Metropolitana, constituida en la actualidad por 43 distritos, es

una ciudad de mas de ocho millones de habitantes, cuyo incremento
poblacional se debe sobre todo a la migraciön interna hacia la capital,
bâsicamente de la Sierra peruana, que se hizo palpable, a partir de los

anos 30 del siglo XX. En efecto, desde los anos 30 del siglo xx en
adelante existe un movimiento migratorio considerable desde la Sierra
hacia Lima que se hizo mâs palpable en la década de los 60 debido a los

efectos negativos de la Reforma Agraria y se intensified entre los anos
80 y 90 debido al terrorismoL Las profundas transformaciones geopoli-
ticas de la capital se deben en gran parte a estos movimientos
migratorios. Las "nuevas provincias" de Lima Metropolitana, los asi

denominados conos, se formaron como asentamientos humanos preca-
rios e ilegales en la zona periférica de la metropoli. Hoy en dia estos

conos —Lima Norte, Lima Sur y Lima Este— constituyen un enorme
cinturôn suburbano alrededor de la Lima Central, como podemos
observar en el siguiente mapa:

* Rolando Arellano & David Burgos, CiWad de /os reyes, de /os C/îdfez, de /os Qwispe..., Lima, Planeta,
2010, pp. 34-35.
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S Lima Centro * Repöbuca constitucional del Callao.

® Lima Nueva (zona conurbana).

Mapa 1 : Proporciôn espacial de Lima central frente a Lima periférica'

* Los limites de Lima Central se establecen al Sur con el distrito de Chorrillos, al Norte con la

Provincia Constitucional del Callao, al Este, con los distritos del Rimac, del Cercado y de La Molina,
al Oeste con el Océano Pacîfico.
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Como consecuencia de esta enorme expansion territorial y
demogrâfica, a la Lima Central, configurada por 18 distritos tradicio-
nales, y a la provincia portuaria del Callao (con seis distritos), se han
venido a agregar las très zonas conurbanas, que han cambiado visible-
mente el perfil geopolitico de la ciudad, incrementando asi el numéro
de sus distritos: Lima Norte ha dotado a la capital de 8 nuevos
distritos, Lima Sur ha aportado 9 y Lima Este, la zona mas poblada de

Lima Metropolitana, otros 8h Estas zonas no son solo las mas pobladas,
sino las que tienen el mayor crecimiento poblacionaP. Albergan
ademâs una poblacion compuesta en gran medida por emigrantes de

primera, segunda y tercera generaciôn^. La Ciudad de los Reyes es de

esta manera un genuino exponente de las dinâmicas urbanas actuales,

que producen perfïles citadinos de enorme heterogeneidad pobla-
cional y un complejo conglomerado de redes socioculturales y
econômicas.

En el piano de la lengua, ello supone que los flujos migratorios
pueden contribuir a la formaciôn de nuevas variedades lingûisticas como
producto de la interacciôn entre hablantes que poseen una variedad del
castellano andino y hablantes con una variedad limena o pueden dar lugar
a procesos de transdialectalizaciôn, es decir que determinados rasgos de
las variedades serranas empiecen a integrarse en los patrones de habla

limenos. En los ultimos anos se han realizado, en efecto, varios estudios

con el objetivo de estudiar los rasgos que pueden caracterizar esta nueva

* De acuerdo con los datos del censo de 2007 proporcionados por el INEP (p. 76), el departamento
de Lima alberga 2 millones 781 mil 145 habitantes peruanos no nacidos en Lima para dicho ano, lo
cual hace el 50,9% de la migraciôn interna de todo el pais. Subraya este informe que «del total de la

poblacion empadronada en el ano 2007, el 34,0% es migrante de toda la vida, es decir, de cada 100

personas que residen en Lima, 34 personas han nacido en otros departamentos del pais o en otros
paises» (p. 77). Las cifras y porcentajes de la poblacion emigrante muestran que proviene en su gran
mayoria del interior del pais, siendo los departamentos de la Sierra, tales como Cajamarca (11,2%),
Junin (7,3%), Ancash (7,1%), Puno (5,9%) y Ayacucho (5,4%) aquellos con mayor expulsion de

poblacion, que acumulan el 36,9% del total de emigrantes (p. 77),
* El INEI corrobora estos datos. Segun esta fuente, San Juan de Lurigancho (1 millôn 69 mil 566
habitantes) es el distrito mas poblado, seguido por San Martin de Porres (686 mil 702 pobladores) y,
en tercer lugar, ATE (611 mil 82 pobladores), todos distritos del Cono Este. El INEI indica también

que la poblacion de Lima es joven, representando los habitantes entre 15 a 29 anos el 27,5% del total
de la poblacion (cf. http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/noticias/npl02013.pdf). Cf.
también Rolando Arellano & David Burgos, op. ctL, p. 78.
® tfcid. p. 77.
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variedad surgida del contacto interdialectal en LimaL Puntualicemos
ademâs que "la variedad limena" no es desde el punto de vista sociolin-
güistico ni una ni plana, sino que ostenta rasgos distintos de acuerdo al

grupo sociocultural que la habla y a las formas de interacciôn que se

establece entre los hablantes.

Identidad y estilos de interacciôn

Los conceptos extrabngüisticos como estrato social, sexo, grupo
generacional y estilo que ganaron como herramienta metodolôgica
enorme peso y resonancia en los estudios sociobngiiisticos variacionistas
desde mediados del siglo pasado gracias a la obra pionera de William
Labov han ido reconsiderândose y relativizândose partiendo del conoci-
miento demostrado en estudios posteriores de que postular estos

conceptos como categorias discretas y estâticas impbca en primer lugar
considerarlas como dadas universalmente a pn'on. Defïnidas a priori y por
separado se soslaya el hecho de que estos factores no se manifiestan de

manera aislada, sino que establecen una dinâmica de interacciôn entre
ellos en la comunicaciôn.Varios estudios socioHngüisticos de los ultimos
anos inciden por ello en el hecho de que estos factores son conceptos
socioculturales e ideolôgicos que se (re)construyen y se negocian al

interior de las comunidades de practica y en interacciôn con el otro®. Asr

pues, la manera de hablar, acompanada de otros recursos parabngiiisticos

y semiôticos de un locutor en otras palabras, su estilo de interacciôn' es

percibida por los interlocutores como indices mediante los cuales

' Mencionemos a titulo de ejemplo Carol Klee & Rocio Caravedo, «Andean Spanish and the Spanish
of Lima: Linguistic variation and change in a contact situation», en Claire Mar-Molinero & Miranda
Stewart (eds.), GZoZwZizdfion ami ZdrçgH^ge in ffce Sp^nis/i-Speaking worZd. Macro <wd micro perspectives, Londres,
Palgrave, 2006, pp. 94—113; Juan Carlos Godenzzi, «Trazas lingiiisticas y discursivas de la ciudad: el caso
de Lima», Tinfewy, 9, 2008, pp. 46—64; Victor Fernandez, «La nueva Lima: cambios y representaciones
lingiiisticas de la ciudad», Tinfewy, 9,2008, pp. 34—45; Margarita JaraYupanqui, EZ perfecta en eZ espaiîoZ de

Lima. Färiacion y camZn'o e« siiwciridn de contacta Zif2g«£s^ico. Lima, Fondo Editorial de la PUCP, 2013.
® A este respecto, el volumen editado por Carmen Fought, op. cii., es senero. Cf. también Peter Auer,
SiyZe and 5oci<jZ Identities, Berlin, Mouton de Gruyter, 2007, p. 2.
' Para el concepto de estiZo aqui expuesto véanse Penelope Eckert & John R. Rickford (eds.), StyZe

and SocioZirçgnistic Färicziio«, Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 1—6 y Peter Auer, op.

cit., pp. 12—15.
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(re)construyen la identidad de quien habla en sus diferentes manifesta-
ciones socioculturales: la de adscripciôn a un grupo social, generacional, a

una etnia, a una region, a un barrio, etc. Desde esta perspectiva, conce-
bimos el estilo de interacciôn como una categoria integral que reside en

un conjunto de elecciones que, en un determinado evento comunicativo

y de acuerdo con la comunidad de practica en la que este tiene lugar,
realiza el locutor segun los recursos y las estrategias lingiiisticas (p. ej.
elecciôn léxica, estructuras sintâcticas) y paralingiiisticas (p. ej. tono de

voz, volumen, gestualidad), pragmâticas (p. ej. estrategias de (des)cortesia)

y semiôticas (p. ej. preferencias estéticas) que tiene a su disposiciôn.
Agreguemos ademâs que la identidad es una construcciôn compleja y

caleidoscôpica, en la que precisamente interactuan los factores que
acabamos de mencionar. En otras palabras, un locutor no solo es percibido
como hombre o mujer, sino como un hombre o una mujer con una deter-
minada proveniencia regional y social, o como représentante de un
determinado grupo étnico y social, etcd°. De acuerdo al contexto y segun
la comunidad de practica, uno (s) u otro (s) factores adquirirân mas peso
en la co-construcciôn de la identidad de quienes participan en un evento
comunicativo, pues serân unos u otros rasgos los que adquirirân en ese

contexto saliencia. Con todo,y como bien senala Auer", no ha de perderse

tampoco de vista, tanto desde el punto de vista teôrico como metodolô-
gico, el hecho de que en la manera como un locutor es percibido por el

otro pueden filtrarse rasgos estereotipicos, procedentes de las représenta-
ciones mentales que este ultimo actualiza y proyecta hacia el locutor.

El espacio urbano como constructo social

Abordado el espacio desde la perspectiva construccionista, categorfas

como las de region, zona o barrio adquirirân su significado social debido a

los colectivos humanos, quienes son precisamente los que cargan estos

espacios con valores y caracteristicas que metonimicamente les adscriben a

Mary Bucholtz & Kira Hall, «Language and Identity», en Alessandro Duranti (ed.) A compdm'on

o/~zlttt/îropo/ogy, Oxford, Blackwell, pp. 368-394.
" Peter Auer, op. rif., p. 7.
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sus habitantes^. Vistas asi las cosas, el espacio, como sehala Caravedo^,
puede entenderse desde très dimensiones distintas: a) la material, b) la social

y c) la simbôlica. Desde una perspectiva material, la ciudad es un espacio

geopolitico, dividido segun estos criterios en distritos, jurisdicciones,
circunscripciones, etc. Desde su dimension social, la ciudad es un lugar
heterogéneo, donde habitan personas de distintas proveniencias y origenes,

con redes sociales mas o menos densas, con estilos de vida distintos^ que
se manifiestan en las diversas prâcticas de interacciôn de las que participan
dia a dia. En su dimension simbôlica, la ciudad y las zonas que la componen
se cargan de un valor social subjetivo, que esta en la base de la conformaciôn
de las representaciones mentales de la ciudad, las cuales reflejan los imagina-
rios sociales que circulan en ella. Estas representaciones socioespaciales son,
a su vez, el resultado de una percepciôn intersubjetiva que descansa en
creencias transmitidas de generaciôn en generaciôn, tamizadas por el fïltro
de las experiencias y percepciones personales. Asi pues, taies representaciones

no tienen por que ajustarse a la realidad social de una urbe ni tienen que ser

copia fidedigna de ella, pero proporcionan al lingiiista informaciôn impor-
tante sobre los rasgos salientes^ mediante los cuales los hablantes identifican

y "reconocen" las diferentes formas de hablar de los citadinos y los valores
sociales que vinculan con dichas formas. Como indica Romanello:

[...] the perceptions and valuations of the speakers indicate knowledge of social

reality.This knowledge does not necessarily coincide - or can coincide only partly

- with that of the linguist. But that which is perceived and that which goes

unperceived can both provide information on values, lifestyles and group loyalty".

En ciudades como Lima, que ha sufrido y esta sufriendo profundos
cambios socioculturales, justamente el estudio de la percepciôn de los

^ ifrûi.
" Rocio Caravedo, «Las ciudades como espacios mentales y linguisticos. Reflexiones sobre la varia-
ciôn diatôpica del espanol», OnZ/as, 1,2011, pp. 1-17.
^ Para el concepto de redes sociales véase Lesley Milroy, LdngMdge twd SocidZ Nefuwfes, Oxford, Basil
Blackwell, 1980.
^ Para el concepto de estilos de vida véase James Milroy, Linguae Päridhon am/ C/îdttge, Oxford,
Basil Blackwell, 1992.
^ Sobre el concepto de saliencia y de indicadores sociales véase el apartado siguiente, «Percepciôn,
representaciôn y actitud».
" Maria Teresa Romanello, «The perception of urban varieties», en Daniel Long & Dennis Preston
(eds.), JLwdkoofe ofperceptadZ diWecfoZo^y, Amsterdam / Philadelphia, John Benjamins, 2002, p. 345.
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hablantes jôvenes y sus actitudes pueden contribuir a discernir cuâles son
los rasgos lingiiîsticos que funcionan como indices sociales para reconocer
los diferentes estilos de interacciôn de sus habitantes, con qué lugares de

Lima vienen relacionados en las representaciones socioespaciales que de

la ciudad de Lima circulan y qué valores se les da.

Percepciön, representaciôn y actitud

Para efectos de este trabajo manejamos un concepto estrecho de

percepciôn, que definimos como una actividad cognitiva que, para ser

estimulada, necesita la producciôn lingüistica de un hablante. Subrayaremos

que entre percepciôn individual y aquella de carâcter intersubjetivo existe

una interrelaciôn de influencia mutua. Para diferenciar la percepciôn
individual de aquella intersubjetiva y colectiva algunos lingüistas como
Krefeld y Pustka*® denominan percephdw unicamente al resultado de lo

que se aprehende a través de los sentidos en un tiempo y en un espacio

concretos, mientras que califican a la segunda como représenta/on.
La percepciôn es siempre de naturaleza selectiva, pero de ninguna

manera arbitraria, pues el hecho de que algunos rasgos tengan mayor
saliencia que otros, que, a su vez, pasan desapercibidos", es precisamente
resultado no solo de procesos fisiolôgicos que imposibilitan captarlo
absolutamente todo, sino de nuestros filtros, activados por nuestras propias
experiencias como interlocutores y por las representaciones que
manejamos. Muchos de estos rasgos tienen mayor saliencia justamente

porque funcionan como indicadores sociales^, cuyo signifàcado no es

" Thomas Krefeld & Elissa Pustka (eds.), «Für eine perzeptive Varietätslinguistik», en Thomas
Krefeld & Elissa Pustka (eds.), PereepftVe P6rief<itfenZirçgMisfik, Frankfurt a. M., Peter Lang, 2010, pp. 9-
27.

Acerca del funcionamiento de la percepciôn véanse, por ejemplo, Dennis Preston, «The power of
language regard - discrimination — comprehension, and production», Dia/eefo/qgia, Special Issue II,
2011, pp. 9-33 [http://www.publicacions.ub.edu/revistes/dialectologia6/Default.asp] [13.05.2014]
y Rocio Caravedo, «Percepciôn, espacios mentales y variedades lingüisticas», Neue Romania, 39,2009,
pp. 171-195.

Cf., por ejemplo,JudithT. Irvine & Susan Gal, «Language ideology and linguistic differentiation»,
en Paul Kroskrity (ed.), Regimes o/"Zang«age, Santa Fe, School ofAmerican Research, 2000, pp. 35-84,
Lesley Milroy, «Language ideologies and linguistic change», en Carmen Fought, op. eif., pp. 161-170

y Nikolas Coupland & Hywel Bishop, «Ideologised values for British accents», JonrnaZ o/"

Soeio/ingwisfies, 11,1,2007, pp. 74—93.

50



DIME CÖMO HABLAS Y TE DIRÉ DÔNDE VIVES

tanto referencial, sino simbôlico en la medida en que mediante ellos se

relaciona al hablante con categorîas no lingiiîsticas, sino sociales, étnicas,

espaciales, entre otras^b

Por su parte, definimos la actitud como la disposition de un hablante
a reaccionar de manera valorativa frente a un rasgo o a un conjunto de

rasgos lingiiisticos^. A diferencia de la perception, la actitud lingûistica no
se entiende como una reacciôn a un estimulo concreto, sino mas bien
como un proceso integral de valoraciôn basada en las proyecciones, las

experiencias anteriores, las representaciones mentales, las convicciones y
las preferencias de los hablantes en tanto que individuos y pertenecientes
a un colectivo socioculturaPb En otras palabras, entendemos la actitud
lingûistica como el resultado de varios componentes: el perceptivo, el

representacional, el emotivo y el conductual. La actitud lingûistica es por
eso parte de un comportamiento valorativo mas amplio, el de las actitudes

que los individuos establecen hacia colectivos sociales. De esta manera, se

establece, de nuevo, una relation metonimica entre un rasgo lingûistico
juzgado como negativo o positivo y el conjunto de hablantes al que se

imputa la production de dicho rasgo, cargândose asi dicho rasgo de

valoraciôn social^.
Por otro lado, la aceptabilidad social es un factor decisivo en la valora-

ciôn que hacen los hablantes de ciertos rasgos y de las modalidades

Hngûisticas que vienen asociadas con éstos. De ahi que, como afirma

Para el funcionamiento de los rasgos socioindexicales en el proceso de percepciôn, véanse
Michael Silverstein, «Shifters, linguistic categories, and cultural description», en Ben G. Blount (ed.),
Language, cn/tnre, and society;/! fcoofe 0/readings, Prospect Heights, IL.Waveland, 1995 [1976], pp. 187-
221; Barbara Johnstone, «Place, globalization and linguistic variation», en Carmen Fought (ed.), op.

cit., p. 74 y Katja Ploog & Uli Reich, «Rasgos socioindexicales en la dinâmica urbana», Lexis, 24, 1,

2005, pp. 47-68.
^ Sonja Vandermeer, «Research on language attitudes», en Ulrich Ammon, Norbert Dittmar &
Klaus Mattheir (eds.), So-zio/irçgwistife. Lin wteradfiomdes HcwdZwcft, Berlin / NuevaYork, de Gruyter,
2008, pp. 1318-1332.
" Sobre los diferentes conceptos de actitud lingûistica en sociolingüistica, todos basados en marcos
teôricos mentalistas, pueden consultarse los trabajos de Martin Fishbein, «A consideration of beliefs,
attitudes and their relationship», en Ivan D. Steiner & Martin Fishbein (eds.), Current studies m socicd

psye/ioZo^y, NuevaYork, Holt, 1965, pp. 102-120; Rebeca Agheyisi & Joshua Fishman, «Language
attitudes studies: A brief survey of methodological approaches», Ant/iropo/ojjiccd Linguistics, 12, 1970,

pp. 137—157; Aaron C. Cargile, Howard Giles, Ellen Ryan & James J. Bradac, «Language attitudes as a

social process: a conceptual modell and new directions», Lcingwci^e cwd Cowwwniccîtio«, 14, 3, 1994,

pp. 211-234 y Peter Garret, Attitudes to Lcw^Mc^e, Cambridge, Cambridge University Press, 2010.
^ Peter Garett, op cit., pp. 19—29.
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Alvar^, en los estudios actitudinales es necesario tener en cuenta de qué

manera se manifiesta la dinâmica de los estândares regionales, nacionales

y capitalinos en las actitudes lingüisticas de los hablantes, dinâmica, que

por cierto, cambiarâ de acuerdo al espacio geosocial al que nos circunscri-
bimos"^.

Metodologla

Dado el marco teôrico construccionista aqui empleado, es evidente

que para la percepciôn que los informantes tienen del habla de sus

conciudadanos una zonificaciôn priori de Lima Metropolitana es irrele-
vante. Desde el punto de vista metodolôgico, la zonificaciôn es un
instrumento que proporciona una base de informaciôn para interpretar
las respuestas de los informantes. Permite también reabzar una selecciôn
cuantitativamente paritaria de los informantes segun zonas. Siguiendo los

criterios presentados en Arellano y Burgos^ se dividiô la ciudad de Lima
en dos grandes areas: a) la denominada Lima Central, constituida por los

distritos tradicionales y b) la Lima "moderna", conformada geopolitica-
mente por las nuevas zonas conurbanas. Lima Central se subdividiô, a su

vez, de acuerdo a criterios geogrâfico-politicos y socioeconômicos en

cuatro zonas, para lo cual se siguieron los criterios de la Asociaciôn
Peruana de Empresas de Investigaciôn de Mercados (APEIM)^®. Las zonas
establecidas son las siguientes:

- Zona 1 (ESE^ C): Cercado de Lima, Brena, Rimac, LaVictoria.

^ Manuel Alvar, «Espanol de Santo Domingo y espanol de Espana: anâlisis de algunas actitudes
lingüisticas», Lw^w/shcd espdno/d dciwdZ, 5,2,1986, pp. 225—239.

" Cf. Peter Garret, Angie "Williams & Betsy Evans, «Attitudinal data from New Zealand, Australia,
the USA and UK abouth each other's Englishes: Recent changes or consequences of methodolo-
gies?», Mw/hZingwd, 24, 1/2, 2005, pp. 211—235; Rocio Caravedo, «Una interpretaciôn geosocial del
espanol de America», Lexis, 1 y 2, 2001, pp. 51—73, y Nikolas Coupland & Hywel Bishop, op. b£.,

pp. 74-93.
^ Rolando Arellano & David Burgos, op. ci£., pp. 95-97.

Véase «Perfiles socioeconômicos 2012.Total Peru urbano y Lima Metropolita»,
[http://www.apeim.com.pe/wp-content/themes/apeim/docs/nse/APEIM-NSE-2012.pdf]
[17.01.13].
^ ESE Estrato socioeconomic© A (alto), B (medio), C (bajo) y D (marginal).
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- Zona 2 (ESE B/C): Jesus Maria, Lince Pueblo Libre, Magdalena, San

Miguel.

- Zona 3 (ESE: A/B): Miraflores, San Isidro, San Borja, Santiago de

Surco, La Molina.

- Zona 4 (ESE: B/C): Surquillo, Barranco, Chorrillos y San Juan de

Miraflores.

Se ha dejado de lado la provincia constitutional del Callao debido a

que en términos geopohticos no forma parte de Lima Metropolitana: es

una provincia autônoma, con sus propios distritos.
La Lima moderna conforma la zona 5, que a su vez, hemos dividido

en:

a) Zona 5.1: Cono Norte (ESE C/D): Ancôn, Carabaillo, Comas,
Independencia, Los Olivos, Puente Piedra, San Martin de Porres, Santa

Rosa.

b) Zona 5.2: Cono Sur (ESE D): Lurin, Pachacâmac, Pucusuna, Punta
Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Santa Maria, Villa El Salvador,
Villa Maria del Triunfo.

c) Zona 5.3: Cono Este (ESE D/C): Ate-Vitarte, Chaclacayo, Cienegilla,
El Agustino, Lurigancho, San Juan de Lurigancho, San Luis, Santa

Anita.

Desde una perspectiva socioeconômica, estas zonas —en especial el

Cono Norte— son muy dinâmicas y generan un capital considerable, pero
las actividades lucrativas no son las tradicionales: en los conos se han
extendido sobre todo los negocios familiäres, muchos de los cuales tienen
sus raices en la economia informal. Por estos motivos, hoy en dia es

mucho mas pertinente y acertado définir los grupos socioeconômicos
limenos mediante una combination de criterios econômicos, de estilos de

vida y educacionales^.

Cf. Rolando Arellano & David Burgos, op. cif., pp. 82-91.
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En el mapa que sigue a continuaciôn se muestran las cinco zonas
establecidas:

IUI Zona I. Cercado de Lima. Brena, Rimac, La
IHi Victoria.

| Zona 2. Jesus Maria, Lincc, Pueblo Libre,
Magdalena, San Miguel.

|f Zona 3. Miraflores, San Isidno, San Borja. Santiago
de Surco, La Molina.

Zona 4. San Juan de Miraflores, Surquillo,
Barranco, Chorrillos.

| Zona 5.1. (conos) Ancon, Santa Rosa,

Carbayllo, Puente Piedra, Comas,
Independcncia, Los Olivos, San Martin de

Porres.
W Zona 5,2, (conos) San Juan de Lurigancho,

Lurigancho, Chaclacayo.Ate, Santa Anita, El

Agusti no, La Molina.

Zona 5.3.(conos)Villa 0 Salvador,Villa Maria del

Triunfb, Pachaeamac, Cieneguilla, Lurin, Punta

Hermosa, Punta Negra. San Bartdo, Santa

Maria del Mar, Pucusana.

Mapa 2: Division zonal de Lima Metropolitana

Las entrevistas empezaron a grabarse en febrero de 2012^. Para las

entrevistas se seleccionaron unicamente a informantes nacidos en Lima,
cuya edad oscila entre los 21 y los 29 anos y con secundaria compléta
como grado de instrucciôn minima. Se fîjô este grupo generacional

porque se partiô del principio de que tras très generaciones de experiencia
con personas de origen migrante en Lima y los grandes cambios que han
tenido lugar en la ciudad, en este grupo generacional es en el que se dan
las mejores y mayores posibilidades de una interacciôn en términos parita-
rios y homogéneos entre los limenos tradicionales y los "nuevos" limenos.
En cuanto al nivel de formaciôn educativa, se estableciô secundaria

^ Durante el ano 2012 las entrevistas se realizaron por mi misma y por Denisse Corzo y Harold
Farfân, estudiantes en ese ano de la Maestria en Lingiiistica Espanola en la Universidad Catôlica del
Peru. Agradezco a Carlos Garatea Grau por el apoyo institucional que me ofreciô para dar inicio al

proyecto. En 2013 y 2014 yo misma me he ocupado de realizar las entrevistas.
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compléta como minimo grado de instrucciôn porque parece que en
efecto hay una relaciôn estrecha entre nivel sociocultural y la percepciôn
lingiiîstica, pues a medida que se baja en el espectro social disminuye la

capacidad de distinguir las diferentes formas de hablar existentes en una
comunidad^. En las entrevistas se procediô de la siguiente manera:

a) Elaboraciôn de una ficha biogrâfica de cada informante.

b) Una entrevista narrativa con una duraciön promedio de 25 minutos.

c) Un test de percepciôn y actitudinal sobre la base de entre dos y très
estimulos lingüisticos^. En el caso de las mujeres, se emplearon uno o
dos estimulos de la zona 3 (ambas del distrito de Santiago de Surco) y
uno de la zona cinco (Cono Norte). Acto seguido, se pidiô a los infor-
mantes que evaluaran los estimulos utihzando una escala creciente del
1 al 4 con los adjetivos siguientes:

1 2 3 4

a) agradable

b) correcto

d) natural

e) melodioso

Tabla 1 : atributos empleados en el test actitudinal mediante
la percepciôn lingiiistica

Para el diseho de esta parte tomamos como punto de partida la

propuesta de Garret et quienes clasifican las respuestas obtenidas de

sus informantes en su estudio actitudinal segun cuatro categorias, las

cuales empleamos nosotros de la manera siguiente: rasgos lingüisticos
(descripciones que realizan los propios hablantes sobre rasgos fônicos,
morfosintâcticos, léxicos y discursivos^), afectivos (agradable, natural,
melodioso), estatus y normas sociales (correcto) y representaciones

^ Humberto Lopez Morales, Sorio/ingw/sficd, Madrid, Gredos, 2004 [1989], pp. 258-259.
De las 40 entrevistas realizadas hasta el momento, en las 27 primeras se utilizaron solo dos

estimulos; en las siguientes, très, pues a lo largo de las entrevistas se reflejô la percepciôn de una mayor
variaciôn de estilos de habla por parte de los informantes en relaciôn con las representaciones socioes-
paciales para la ciudad de Lima.
^ Peter Garret, Angie Williams & Betsy Evans, op. «7., pp. 211—236.
^ Cf. m/ra, I. y ii.
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culturales (migrante, serrano, provinciano, capitalino, clase alta, clase

media, clase baja). A pesar de las ventajas indiscutibles de la técnica del

donde, para cada sexo, la voz de una sola persona produce
los distintos textos, de modo que «se eliminan los problemas producidos

por las diferentes voces y se reduce a cero los rasgos paralingiiisticos»^

que pueden interferir en el proceso de percepciôn, hemos optado por
estimulos naturales por dos razones: en primer lugar, porque la imitaciôn
de estilos de habla requiere un conocimiento teôrico profundo de las

mismas^ y en el caso concreto de los migrantes de segunda generaciôn
en Lima estos estudios se estân realizando solo ahora; en segundo lugar,

porque las valorizaciones debido a rasgos paralingiiisticos no son del
todo infundadas, sino que descansan también en condicionantes adqui-
ridos dentro del proceso de socializaciôn y que los hablantes perciben^.

Después se pidiô al informante que:

i. Argumentara sus valoraciones.

ii. Describiera, sobre la base del estimulo, cômo se imaginaba a la persona
tanto flsicamente como en términos de modos de vida.

iii. Propusiera un distrito limeno donde podria vivir la persona a la que
habia escuchado.

Estas preguntas se concibieron con el objetivo de poder accéder de

forma indirecta a informaciôn no solo de tipo valorativo, sino también en
el nivel perceptivo y representacionaPL

Para este estudio solo se han seleccionado las percepciones de las juezas
femeninas sobre la base del estimulo de la zona 5, correspondiente a una

joven limena, hija de migrantes, de 23 anos. La grabaciôn de donde se

extrajo la muestra para el estimulo procédé de una entrevista piloto que yo
realicé en enero de 2012. Egresada de una escuela Superior como contable,

^ Humberto Lopez Morales, op. «'£., p. 259.
I7jû/.

Howard Giles & Peter F. Poersland, Speec/i s£y/e ont/ socio/ mz/wotio«, Londres, Academic Press, 1975

y René M. Dailey, Howard Giles & Laura L. Jansma, «Language attitudes in an Anglo-Hispanic
context: the role of the linguistic landscape», Longnoge & Commnnicohon, 25, 2005, pp. 29—30.Vease
también Humberto Lopez Morales, op. cit., p. 259, n. 3.
^ Sobre la elicitaciôn directa e indirecta en estudios actitudinales cf. Peter Garret, Nikolas Coupland
& Angie Williams, Zni>es£(go£irçg /ongnoge o££i£n</es; Socio/ meowings o/" t/io/ec£, e£/mici£y ont/ performonce,

Cardiff, University ofWales Press, 2003, pp. 24—81.
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esta joven, cuyos padres proceden de la Sierra Central (Huânuco), vive en
San Juan de Lurigancho (Cono Este), trabaja en una agencia bancaria en
ATE (Cono Este) al tiempo que sigue formândose como técnica bancaria.

En la tabla siguiente resumimos el numéro de informantes femeninas para
cada zona, asi como su manifestation en términos porcentuales'"':

Zonas N % Participantes
1

2

Procedencia Zona 3 (Distritos A-B) 20.7
3

4

5

6

7

8

Zona 2 (Distritos B) 6 20.7
9

10

11

12

13

14

Zona 1 (Distritos C-D) 6 20.7
15

16

17

18

19

20

Zona 4 (Distritos B-C) 5 17.2 21

22

23

24
25

Zona 5 (Conos C-D) 6 20.7
26
27

28
29

TOTAL 29 100%

Tabla 2: Numero de entrevistadas por zona

** Agradezco a Nadine Chariatte por el apoyo decisivo que me ha prestado en la cuantificaciôn de
los datos. Las entrevistas aun no estân complétas, dado que se han fijado 20 entrevistas por zona, 10

con jueces hombres y 10 con juezas mujeres.

57



YVETTE BÜRKI

Estudio

Antes de pasar a presentar los resultados obtenidos, transcribimos la

grabaciôn del habla de la joven que sirviô como estîmulo a las informantes'":

Yo: —» esteee —» [xxx] de acâ a diez anos poder este como se pue[de] decir
retirarme de-del tra[b]ajo J, / eso significa que yo quiero vivir mas que todo de

mis rentas J, / quiero poner un negoGio —* / quel negoGio crehca J, que no [e]ste

yo présente para que se siga moviéndose J. / que tenga / quel negoGio siga
creciendo J, que te de ingresos J, y ap[a]rte quiero tener esteee —» una cartera

hipotecaria j. / quiero tener bienes hipotecarios para po[d]er alquilar J, para
po[d]er subarrendar y con eso tener un ingreso fijo mensual 1 / y al laöo ô'eso

con un poco de financiamiento del banco también J, y a tratar de aprender a

manejar bien mis finanzas j, / y mâh que toôo tener una posiciôn buena para
po[d]er vivir cômodamente //

Desde el punto de vista ético, resaltan los siguientes rasgos:

- Variantes fricativas ß y ö de /b/ y /d/ en contexto intervocâlico que
tienden a desaparecer totalmente: [pw'ee], [po'er]. Caravedo^- indica

que se trata de un rasgo fonético del castellano limeno popular.

- Pronunciaciôn no funcional de /s/ como interdental: [0]: [nego0jos].
Caravedo^ (1990: 137) indica que se trata de un rasgo fonético del
castellano limeno popular.

- Gran variaciôn en la pronunciaciôn de -/s/ preconsonântica: ['este],
vs. [kr'ehka] y [m'ahket'o], Klee y Caravedo^ indican que se trata de

un fenômeno del castellano hablado por personas con un transfondo
de migraciôn.

** Convenciones de transcripciôn:
/: pausa corta (hasta 1/2 segundo) //: pausa larga
f: entonaciôn ascendente j: entonaciôn descendente

—: entonaciôn sostenida :: alargamiento vocâlico
reinicios y autointerrupciones sin pausa [ ]: elisiones

[xxx] : segmento ininteligible
Se transcriben fonéticamente solo los rasgos que se consideran pertinentes para el anâlisis.
^ Rocio Caravedo, Soeio/ingri/sfied de/ e5p<3«oZ de Lima, Lima, Pontifica Universidad Catôlica del Peru,

1990,pp. 101,107 y 136.
« BW., p. 137.
** Carol Klee & Rocio Caravedo, op. «f., pp. 103—104.
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— Pronunciaciôn tensa de las consonantes, con tendencia a la pérdida de

las vocales: [ap'rte], aunque no de manera sistemâtica. Escobar^ lo
indica como rasgo del espanol andino.

Observamos pues que la joven limena présenta en su habla tanto rasgos
del castellano limeno popular como otros que pueden atribuirse a su

origen migrante como son el amplio espectro variacional de —s preconso-
nântica y cierta tendencia a la pérdida de la vocal en silaba trabada.Veamos

en lo que sigue como evaluan las informantes su estilo de interacciôn y
cuâles son los rasgos que perciben, qué apreciaciones hacen y que repre-
sentaciones sociales y espaciales se ven reflejadas en sus respuestas.

En cuanto a las valoraciones con respecto a los cuatro atributos
—agradable, correcto, natural y melodioso— mediante los cuales se pidiô a

las jôvenes que juzgaran el estimulo oido,los resultados son los siguientes:

Agradable

•3

2 -

> i i i ~ i « Cono'

Zona Zona Zona Zona Zona
3 2 15 4

Grâfico 1: resultados por zona para el atributo

Sobre el atributo agradaWe, como indica el grâfico, las informantes de la

zona 3, la zona mas pudiente de Lima, son las que mâs agradable encuen-
tran el tono de voz de la joven (2.8), seguidas por las informantes de la

zona 5 (2.5), o sea de aquellas que proceden, como la joven migrante, de

los conos y las de la zona 2 (2.5). Interesantes resultan las respuestas que se

dan para apoyar esta valoraciôn: "parece simpâtica", "no se la escucha

arrogante","sencilla""emprendedora"; por el contrario aquellas que consi-
deran su estilo de interacciôn como poco agradable la valoran como
"apagada","seca al hablar","no sonaba convincente","muy sumisa". Cabe

** Alberto Escobar, Htrûictôn /mgw/stioz de/ cds£e//d«o en e/ Per«, Lima, Instituto de Estudios Peruanos,
1978, p. 43.
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senalar aqui que una informante de la zona 2 se negô a contestar a estas

preguntas después de escuchar el estimulo, tildando a la entrevistadora de

"racista", a pesar de que ésta no dio ninguna indication acerca de la proce-
dencia de la joven cuya voz servia de estimulo. Observamos pues que el

modo de hablar de la joven desata asociaciones en las informantes, que lo
vinculan con determinados rasgos de su personalidad.

Correcto

Zona Zona Zona Zona Zona
3 2 15 4

"Cono"

Grâfico 2: resultados por zona para el atributo correcto

En cuanto a la correction, resalta el hecho de que son sobre todo las

informantes de su misma zona (5) quienes la juzgan como correcta (3.3),
seguidas por las informantes de la zona 3 (2.8). El argumento positivo mas
mencionado es el hecho de que no utilice jerga^ y que sabe expresar sus

ideas. Interesante résulta también el comentario de una de las informantes
de la zona 3: "siento que viene de un nivel mas bajo, pero en mi percep-
ciôn habla correctamente". Quienes, en cambio, no consideran que habla

con correcciôn indican que "corta las palabras" o "no pronuncia bien",
razones que volverân a mencionarse en relaciôn con el atributo meZotioso.

Natural

3 :

2

Zona Zona Zona Zona Zona
3 2 15 4

Grâfico 3: resultados por zona para el atributo dgntiaWe

^ El mismo criterio también se observé en Peter Garret,Angie Williams & Betsy Evants, op. rit., p. 220.
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Por lo que respecta al atributo «tffwra/, este con un 2.75 en promedio,
es el que mayor aceptaciôn encuentra entre las informantes. Se argumenta
su naturalidad porque "no es fingida", "es ella misma", "no copia
patrones'Y'habla normal, no sofisticado". En este punto cabe senalar que
estas respuestas suelen estar en directa alusiôn al primer estimulo que
escucharon las informantes, en el que la hablante pertenecia a la zona 3 y
a quien se le achacaba precisamente las caracteristicas que se niegan para
el caso de esta joven. Con todo, en otros casos también se han puesto en
tela de juicio su naturalidad esgrimiendo que su forma de hablar "parece
ensayada" o simplemente "no natural", lo cual puede deberse al género
mismo de la entrevista.

Melodioso

Zona Zona Zona Zona Zona

Grâfico 4: resultados por zona para el atributo agradaWe

El atributo que de lejos, con una media de 2.21, adquiere menos
aceptaciôn es el de me/odiom La entonaciôn se tilda de "plana","cortada",
o se senala "poca ondulaciôn de la voz", que "no entona bien", que "no
tiene entonaciôn", que "no es fluido" o que "habla mascado" o "como
que no sépara las palabras". Con este atributo también salen a relucir
respuestas que vinculan a la hablante con una zona de Lima o con su

origen migrante. Por ejemplo, al preguntarle a una informante de la zona
3 si le parecia melodiosa la forma de hablar de la joven que acababa de

escuchar en una escala del 1 al cuatro respondiô: "la que acabo de

escuchar—» noj no es melodiosaj//". Al preguntarle luego por qué no le

parecia melodiosa, dijo:

em—»/ si entiendo lo que habla —»/ pero como que es un pocooo —>no sé

parece que tuviera un acento —> medio—» o sea no de Lima—» o sea no sé si es

peruana ni nada f(xxx) perooo —» como un acento mâs como tipo de la sierra
asi—> //
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Cuando se le preguntô por que le parecia que la chica provenîa de

la sierra contestô: "es como medio la entonaciônj/ tiene como medio
seseo—/ habla bajito—>/ por eso creoj//". Se le pidiô entonces que
explicara qué entendia por seseo. A lo cual respondiô: "es que no sé

como decirte —»/ es como si pronunciara /s/j//". Una respuesta
semejante la encontramos en una informante de la zona 5 (Cono Este).
Al hacerle la misma pregunta sobre la cualidad de melodioso, contestô:

"noj no es melodiosoj//".Y, cuando se le preguntô por qué, puntua-
lizô:

esteee —» aunque estoy mas acostumbrada todavîa a escuchar esta manera de

hablarj porque por aqui muchas personas hablan aslj, no me gustaj, no es

melodioso J, no entona bien y habla como que bien piano//

El perfil que de la hablante tenian las informantes se fue manifestando
de forma aun mas clara cuando se les pidiô que se imaginaran como se

veia fisicamente. Aunque para esta tarea no se indicé a las informantes
ningun atributo, lo mas llamativo es que prâcticamente todas partieran de

très atributos fisicos para la descripciôn de la joven: la estatura, el color de

la piel y el color del pelo, pasando a atribuirle una estatura baja, piel
morena y pelo oscuro o negro, como se desprende de los grâficos
siguientes'":

Estatura

I I M» "baja/chica"

"otros"

Zona 3 Zona 2 Zona 1 Zona 5 Zona 4

Grâfico 5: resultados para menciôn de la estatura por zonas

^ No todas las juezas mencionaron atributos fisicos. Bajo "otros" se indican otras respuestas sobre el
fïsico pero no relacionadas con las très categorias mencionadas.
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Las juezas mencionaron por ejemplo: "bajita", "no muy alta", "mas
bien bajita", "baja", "chica", "media chiquita", "medio baja", "un poco
baja'Y'chiquita".

Color de piel
6

4

2

0
I I I "morena/triguena"

: "otros"

Zona 3Zona 2Zona lZona 5Zona 4

Grâfico 6: resultados para mention del color de piel por zonas

Para el color de la piel recogemos descripciones como:"medio trigue-
nita","triguena","tez oscura","morena","piel de color canela".

"Color de pelo
6

4
2

0

"y

* "pelo negro/
oscuro"

Zona 3 Zona 2 Zona 1 Zona 5 Zona 4

Grâfico 7 : resultados para mention del color de pelo por zonas

Y para el color del pelo registramos:"pelo marron","cabello oscuro y
corto'Y'cabello negro","pelo oscuro","de cabello castano o negro".

Entre las otras respuestas relacionadas con el fîsico de la joven, es

interesante lo que indica una informante de la zona 3: "Es mestizaj, puede
ser hija de migrantes! //"•

A la luz de estas respuestas, vemos que el estilo de interacciôn de la

joven se asocia claramente con una categoria étnica: la de la mestiza.

Reveladoras en cuanto a las representaciones mentales que tienen las

jôvenes limenas son asimismo las respuestas que obtuvimos a la pregunta
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acerca del modo de vida de la joven que acababan de escuchar. En estos

casos si parafraseamos la pregunta, agregando que nos interesaba saber si

trabajaba o estudiaba, en qué tipo de instituciôn estudiaba, publica o

privada, y, en caso de estudiar, si asistia a la universidad o a un instituto
técnico superior, asi como lo que hacia en su tiempo libre. Sintomâticas

son las carreras que se barajaron^: cajera de banco (2 respuestas), vende-
dora (5 respuestas), dependienta (1 respuesta), secretaria (1 respuesta),
contable (1 respuesta). En cuanto al tipo de instituciôn en el que estudia

segun los criterios pwè/ico vs. pn'tWo y HmVerfidaii vs. mstifwfo técnico

superior las suposiciones son asimismo bastante reveladoras^': "Estudia tal

vez en una universidad o en un instituto", "Estudia una carrera técnica",
"Estudia en una universidad estatal, San Marcos por ejemplo", "No
tiene estudios universitarios", "Estudia en un instituto", "Ha estudiado

en la Garcilaso [universidad privada con un estudiantado de ESE B/
C]","Estudia un curso técnico","Estudia en la San Martin [universidad
privada con un estudiantado de ESE B/C]", "Estudia en una univer-
sidad particular pero no cara, como la Garcilaso por ejemplo", "Estudia
obstetricia o nutriciôn", "Ha estudiado administraciôn pero en una
universidad estatal". De estas respuestas puede colegirse que el estilo de

interacciôn de la joven es asociado por las juezas con un nivel socioe-
conômico B/C.

La pregunta final, en la que se pedia a las informantes que barajaran el

lugar de residencia de la joven en Lima Metropolitana, terminé por
completar la representaciôn social que activa su estilo interaccional,
acoplândolo a espacios determinados del mapa mental que las infor-
mantes tienen de la ciudad de Lima^. En la tabla siguiente se ofrece la

primera opciôn mencionada por cada informante como posible distrito
de residencia de la joven:

Se dan todas las ocupaciones mencionadas. No todas las juezas mencionaron de forma explicita
una ocupaciôn.

Se dan todas las respuestas recogidas en relaciôn con estos criterios.
Se da unicamente el primer lugar mencionado por las informantes. En la mayoria de los casos las

juezas ofrecieron mas de una opciôn.
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Lugar de residencia^
Zona LO SMdP Cho JM VeS Co Cer SJdL SJdM Otros

3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 1

2 5 1 0 1 0 0 0 0 0

1 2 1 0 0 1 1 1 0 0 1

4 0 1 0 0 0 0 0 4 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1

Total 10 4 1 1 1 1 1 4 3 3

Tabla 3: resultados por zonas segun lugar de residencia

De la tabla se desprende que la mayoria de las juezas le adscribe a la

joven Los Olivos, San Martin de Porras y San Juan de Lurigancho como
probables lugares de residencia, distritos todos situados en los conos. Entre
estos, Los Olivos, con 10 menciones, parece funcionar como icono de la

"nueva Lima" en el mapa socioespacial de las informantes. Esta conclu-
siôn viene corroborada por los comentarios que recibimos. Asi por
ejemplo, cuando se le preguntô a una informante de la zona 3 de dônde
provenia la joven del estimulo y por que respondiô:

Tiene como que un dejo que parece no ser de Lima|/ y de repente vino de

chiquita o solo a estudiar entonces—> eh—> no séj, podria vivir en ATE, eh — no
sé si de repente Comas —» San Juan de Lurigancho J/ GenerahnenteJ o sea —> en
los distritos como que estân mâs en la periferiaj// asi como la limenita que habla

con esa entonaciôn y la repitej esa entonaciôn siempre la escuchas en la callej/
Creo que es una entonaciôn como dpicaj/ no sé si es de gente de fuera de Limaj
o de la sierra Jo de provincial pero es una entonaciôn como que se repite//

Discusiön de los resultados

Los test realizados sobre el estilo de interacciôn de la joven limena con
un trasfondo de migration permiten colegir que, efectivamente, las infor-
mantes perciben en su estilo rasgos que activan determinadas

representaciones sociales y espaciales de la ciudad de Lima. Estos rasgos

*' Leyenda: LO Los Olivos; SMdP San Martin de Porras; Cho Chorrillos;JM Jesus Maria;
VeS Villa el Salvador; Co Comas; Cer Cercado; SJdL San Juan de Lurigancho; SJdM San

Juan de Miraflores.
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lingüisticos que funcionan como indices socioespaciales parecen ser la

melodia y la cualidad tensa de las consonantes, percibidos intersubjetiva-
mente como atipicos del modo de hablar de las limenas. La representaciôn
socioétnica que viene evocada mediante dichos rasgos es la de la mestiza

no oriunda de Lima, situada en los estratos B/C de la escala socioeconô-
mica. En el mapa mental que manejan las jôvenes limenas, este grupo de

personas viven en los conos, y el distrito de Los Olivos parece funcionar
como icono de esta Lima "nueva". Las valoraciones afectivas desvelan que
estas habitantes de Lima son vistas de forma positiva, juzgândoselas como
sencillas, simpâticas y emprendedoras. Esta ultima caracteristica refleja un
modo de vida que parece atribuirse a los migrantes y a sus descen-

dientest Con todo, adjetivos como "sumisa", evocan el estereotipo que
se ha tenido sociohistôricamente en las ciudades costenas sobre el serrano.
Interesante también en términos actitudinales y de conciencia lingüistica
es que las jôvenes entrevistadas de la zona 5 juzgan la forma de hablar de

la chica procedente de su misma zona como correcta, mostrando dicha

apreciaciôn que estas jôvenes, contrariamente a lo que tal vez podria
haberse manifestado en décadas anteriores, no consideran su forma de

hablar como inferior o incorrecta en términos de estatus y de norma.
Estos primeras resultados muestran que las jôvenes habitantes de la

ciudad de Lima perciben mediante los modos de interacciôn determi-
nados rasgos a partir de los cuales proyectan en los hablantes una
identidad social construida sobre la base de las representaciones sociales

que manejan. Esta identidad viene vinculada, a su vez, con determinados

espacios del mapa mental que tienen de su ciudad. La amphaciôn de los

datos asi como la comparaciôn con los resultados de los test realizados con
hombres jôvenes permitirân arrojar mas luz acerca de la dinâmica de la

construcciôn de los colectivos sociales en Lima y su vinculaciôn espacial
mediante la percepciôn de modos de interacciôn.

Yvette BÜRKI
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Rolando Arellano & David Burgos, op. ciï., pp. 95-97 y pp. 118-122.
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