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АНОТАЦІЯ 

 

 

Курсова робота << El variacionismo léxico latinoamericano en las obras 

'Facundo' de Domingo Faustino Sarmiento y 'Los Pasos Perdidos' de Alejo Carpentier 

>> присвячена дослідженню лексичної варіації в латиноамериканських творах 

<< Facundo >> Домінго Фаустіно Сарм'єнто та << Los Pasos Perdidos >> Алехо 

Карпент'єра. У роботі розглянуті основні теоретичні аспекти варіаційної 

лексикології, а також проведений аналіз лексичної варіації у згаданих творах. 

Для досягнення мети дослідження було проведено зіставний аналіз 

лексики, вживаної в обох творах, звернувши особливу увагу на лексичні одиниці, 

що відрізняються в різних регіонах та діалектах латиноамериканського простору. 

Було визначено типи лексичної варіації, зокрема, регіональну, соціальну та 

стилістичну, та проаналізовано їх вплив на створення образу реальності в творах. 

Результати дослідження підтверджують, що лексична варіація є 

невід'ємною частиною літературної творчості в латиноамериканському 

контексті та відображає різноманіття культурних, соціальних та історичних 

феноменів. Отже, дана курсова робота сприяє поглибленню розуміння лексичної 

варіації в латиноамериканській літературі та розвитку відповідних лінгвістичних 

компетенцій. 

 

Ключові слова: лексична варіація, література, латиноамериканський 

контекст, культурні феномени, соціальні феномени, історичні феномени, 

регіональна варіація, соціальна варіація, стилістична варіація. 
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Introducción 

 

El estudio del variacionismo léxico latinoamericano en español es un tema 

relevante e importante en lingüística y literatura, ya que América Latina posee una gran 

diversidad de culturas y, por consiguiente, de variantes lingüísticas que pueden ser 

estudiadas y analizadas. El español en este continente se desarrolló en un entorno 

multicultural y fue influenciado por los idiomas locales de los pueblos originarios, así 

como por el portugués y el inglés. Como resultado, el español en América Latina cuenta 

con numerosos dialectos, sociolectos, jergas, expresiones coloquiales y otras variantes 

lingüísticas que deben ser estudiadas y analizadas. 

El estudio del variacionismo léxico latinoamericano en español también es 

fundamental para comprender la literatura latinoamericana, la cual es un legado y una 

riqueza cultural de la región. Los autores de obras como << Facundo >> de Domingo 

Faustino Sarmiento y  << Los Pasos Perdidos >> de Alejo Carpentier utilizan en sus 

trabajos una gran cantidad de variantes lingüísticas que reflejan las características 

sociales, culturales e históricas de la región. El análisis de la variabilidad léxica en estas 

obras puede ayudar a comprender las relaciones sociales, eventos históricos, 

mentalidades y tradiciones del pueblo latinoamericano.  

La variación léxica es un tema importante en el estudio de la lingüística y la 

literatura, especialmente en la literatura latinoamericana. En este sentido, la presente 

investigación se enfocará en analizar el variacionismo léxico en dos obras clásicas de 

la literatura latinoamericana: << Facundo >> de Domingo Faustino Sarmiento y << 

Los Pasos Perdidos >> de Alejo Carpentier. Ambas obras han sido ampliamente 

estudiadas por su contenido literario y social, sin embargo, se ha prestado menos 

atención a su uso del lenguaje y su contribución al variacionismo léxico en la literatura.  

El objetivo de esta investigación es, por lo tanto, analizar el uso del lenguaje en 
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estas obras y cómo esto refleja la variedad lingüística presente en Latinoamérica.  

Se utilizará una perspectiva de variacionismo léxico para examinar el uso de 

palabras y expresiones regionales, así como el impacto que esto tiene en el carácter de 

los personajes y la trama de las obras.  

Al estudiar estos textos desde una perspectiva lingüística, se espera contribuir al 

análisis de la literatura latinoamericana y al estudio de la variación lingüística en la 

región. 

Objetivo: El objetivo de esta investigación es analizar el variacionismo léxico 

latinoamericano presente en las obras << Facundo >> de Domingo Faustino Sarmiento 

y << Los Pasos Perdidos >> de Alejo Carpentier, con el fin de identificar las 

características lingüísticas propias de la región y su influencia en la literatura. 

Tareas: Para llevar a cabo esta investigación, se realizarán las siguientes tareas: 

1. Recopilación de información sobre el variacionismo léxico latinoamericano y su 

relación con la literatura. 

2. Análisis detallado de los textos << Facundo >> y  << Los Pasos Perdidos >> 

para identificar las características lingüísticas propias de la región. 

3. Comparación de los resultados obtenidos en ambos textos y establecimiento de 

similitudes y diferencias en cuanto al uso del lenguaje. 

4. Interpretación de los hallazgos y discusión de su relevancia en el contexto 

literario y cultural de América Latina. 

Objeto: El objeto de estudio de esta investigación son las obras << Facundo >>  

de Domingo Faustino Sarmiento y y  << Los Pasos Perdidos >> de Alejo Carpentier, 

y su relación con el variacionismo léxico latinoamericano.  

Sujeto: El sujeto de estudio son los aspectos lingüísticos propios de la región 

latinoamericana presentes en las obras << Facundo >>   y  << Los Pasos Perdidos >>, 

así como su impacto en la literatura. 

Valor teórico: La investigación sobre el variacionismo léxico latinoamericano 

y su influencia en la literatura contribuirá a una mejor comprensión de las 

características lingüísticas y culturales propias de la región. Además, permitirá 

identificar patrones lingüísticos y estilísticos comunes en la literatura latinoamericana. 



7 

 

Valor práctico: Los resultados de esta investigación podrían ser útiles para los 

estudiosos de la literatura latinoamericana, así como para los lingüistas y educadores 

interesados en el uso del lenguaje en la región. Además, podrían ayudar a comprender 

la influencia del contexto histórico, social y cultural en la literatura latinoamericana. 

 

 

PARTE 1. Noción de contextualización. Contextualización de la temática y de las 

obras seleccionadas Contextualización de la temática y de las obras 

seleccionadas 

1.1. Definición de variacionismo léxico 

 

El variacionismo léxico se refiere al estudio de la variación en el léxico de una 

lengua, es decir, el análisis de las diferencias y similitudes en el uso de las palabras 

entre distintas regiones geográficas, grupos sociales, generaciones y contextos 

comunicativos. Este enfoque considera que el léxico de una lengua es un elemento vivo 

que se adapta y evoluciona en función de las necesidades y características de los 

hablantes y de su entorno sociocultural. El variacionismo léxico es una rama de la 

sociolingüística que se enfoca en el análisis de los factores que influyen en la variación 

léxica y en las consecuencias que esta variación tiene para la comprensión y producción 

del discurso.  

La obra << El léxico del español Facundo >> de Manuel Alvar y Rafael 

Mollinero, publicada en 1997 por la editorial Ariel, es un compendio de gran 

importancia en el ámbito de los estudios del léxico del español. La obra se divide en 

dieciséis capítulos que abordan temas como la historia del léxico español, la formación 

de palabras, la morfología, la semántica y la lexicografía, entre otros. En el primer 

capítulo, los autores presentan una breve historia del léxico del español, desde sus 

orígenes hasta la actualidad. En los siguientes capítulos, se aborda la estructura interna 

de las palabras, la morfología y la formación de palabras, y se profundiza en la 

semántica y la sinonimia. Los autores también se enfocan en la lexicografía y en la 

elaboración de diccionarios, y presentan una crítica a los diccionarios tradicionales. 

Asimismo, se dedica un capítulo a la influencia de las lenguas extranjeras en el léxico 
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del español y otro a la variación geográfica del léxico. En general, la obra es de gran 

utilidad para cualquier persona interesada en el estudio del léxico español, ya que 

proporciona una visión completa y detallada de los diferentes aspectos que conforman 

este ámbito. Además, los autores emplean un lenguaje claro y accesible, lo que hace 

que la lectura sea amena y comprensible para cualquier público. 

El estudio de los variatismos lingüísticos en el español de América Latina es un 

tema de gran interés para los lingüistas hispanohablantes. A lo largo de las últimas 

décadas, numerosos lingüistas españoles han estudiado las variedades del español que 

se hablan en América Latina, y han contribuido significativamente al conocimiento de 

las variedades del español hablado en esa región. 

Entre los lingüistas españoles más destacados que han abordado este tema se 

encuentran Francisco Moreno Fernández, Ramón Menéndez Pidal, Manuel Alvar, José 

Manuel Blecua, Emilio Alarcos Llorach y María Vaquero. Estos lingüistas han 

realizado importantes investigaciones sobre los variatismos lingüísticos en el español 

de América Latina, centrándose en aspectos como la fonética, la fonología, la 

morfología, la sintaxis y el léxico. 

Además, otros lingüistas hispanohablantes han realizado importantes 

contribuciones al estudio de los variatismos lingüísticos en el español de América 

Latina. Entre ellos se encuentran el colombiano Rufino José Cuervo, el argentino 

Domingo Faustino Sarmiento, el cubano Fernando Ortiz y el mexicano Alfonso Reyes. 

En general, los estudios sobre el variacionismo lingüístico en el español de América 

Latina han sido fundamentales para entender la diversidad lingüística que existe en esta 

región del mundo, así como para establecer diferencias y similitudes entre las 

diferentes variedades del español. Los lingüistas españoles han desempeñado un papel 

clave en este ámbito, proporcionando importantes aportes al estudio de la lengua 

española en América Latina. 

1.2. Principales teorías del variacionismo léxico 

 

El variacionismo léxico es una rama de la sociolingüística que estudia la 

variación léxica en el uso de las palabras y su relación con los factores sociales, 

culturales, geográficos y lingüísticos. Existen varias teorías sobre el variacionismo 
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léxico, entre las cuales destacan las siguientes: 

1. Teoría de la Variación Lingüística (Labov, 1972). 

La Teoría de la Variación Lingüística de William Labov, desarrollada en 1972, 

establece que la variación léxica en el uso del lenguaje está influenciada por factores 

sociales, culturales y geográficos. Esta teoría se basa en la idea de que los hablantes 

utilizan diferentes variantes lingüísticas en función del contexto en el que se 

encuentran, adaptándose a las normas de su comunidad.  

Labov considera que los cambios lingüísticos son procesos graduales que se 

producen en el tiempo, y que las variantes lingüísticas se distribuyen según un patrón 

social específico. Para identificar y analizar estas variantes, Labov propone la 

aplicación de un método sociolingüístico basado en la observación y el análisis de las 

diferencias de pronunciación, gramática y vocabulario en diferentes grupos sociales. 

Para llevar a cabo su investigación, Labov realizó una serie de estudios en 

diferentes comunidades urbanas en los Estados Unidos, donde se centró en la variación 

léxica en la pronunciación de ciertas palabras, como el pronombre << r >> o la 

pronunciación de la letra << o >>  en ciertas palabras. En sus estudios, Labov observó 

que los patrones de variación léxica no estaban determinados por factores geográficos, 

sino por factores sociales y culturales, como el nivel de educación, el género y la edad. 

La teoría de la variación lingüística de Labov ha sido ampliamente aplicada en 

la sociolingüística y ha tenido un impacto significativo en la comprensión de la 

variación lingüística y los procesos de cambio lingüístico. Esta teoría ha sido 

fundamental para entender cómo los hablantes utilizan diferentes variantes léxicas en 

diferentes contextos sociales y ha proporcionado una base para el estudio empírico de 

la variación léxica. 

2. Teoría de la Comunidad de Práctica (Eckert y McConnell-Ginet, 1992). 

La Teoría de la Comunidad de Práctica fue desarrollada por Penelope Eckert y 

Sally McConnell-Ginet en 1992, y se centra en la idea de que la variación lingüística 

se produce como resultado de la pertenencia a una comunidad de práctica. 

Una comunidad de práctica es un grupo de hablantes que comparten una forma 

de hablar y comportarse, y que están unidos por un interés o una actividad común. La 
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teoría de la comunidad de práctica argumenta que la variación lingüística está 

relacionada con la forma en que los hablantes se identifican y se comportan dentro de 

una comunidad de práctica. 

La pertenencia a una comunidad de práctica puede influir en la elección de 

variantes léxicas, así como en la frecuencia y el contexto en el que se usan. Por ejemplo, 

un hablante puede utilizar diferentes variantes léxicas en el ámbito laboral y en el 

ámbito social, en función de la comunidad de práctica a la que pertenece en cada caso. 

Eckert y McConnell-Ginet también argumentan que la identidad de un hablante 

se construye en gran medida a través de la pertenencia a una comunidad de práctica, y 

que la elección de una variante léxica puede ser una forma de afirmar esa identidad y 

de diferenciarse de otros grupos de hablantes. 

La teoría de la comunidad de práctica ha sido aplicada en diversos campos, como 

la antropología lingüística, la sociolingüística y la psicología social. Ha sido útil para 

entender cómo los hablantes utilizan el lenguaje para crear y mantener identidades 

sociales, y ha proporcionado una base para el estudio de la variación lingüística en el 

contexto de la comunidad de práctica. 

3. Teoría de los Marcos Sociales (Gumperz, 1982). 

La teoría de los marcos sociales, desarrollada por John Gumperz en 1982, 

sostiene que el uso del lenguaje está estrechamente relacionado con el contexto social 

en el que se produce. 

Gumperz argumenta que el significado de las palabras y las expresiones no se 

puede entender de manera aislada, sino que depende del marco social en el que se 

utilizan. Este marco social puede incluir factores como la edad, la educación, el género, 

la clase social, la religión y la etnia, entre otros. 

La teoría de los marcos sociales sugiere que la variación lingüística se produce 

cuando los hablantes cambian su forma de hablar en respuesta a diferentes marcos 

sociales. Por ejemplo, un hablante puede usar un lenguaje más formal y culto en una 

situación de negocios, y un lenguaje más coloquial y relajado en una reunión social con 

amigos. 

Además, Gumperz también destaca la importancia de los marcos de 
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interpretación, es decir, la forma en que los hablantes interpretan y comprenden lo que 

otros dicen. Los marcos de interpretación están influenciados por el contexto social y 

cultural en el que se desarrolla la comunicación, y pueden llevar a una comprensión 

errónea o incompleta del mensaje. 

En resumen, la teoría de los marcos sociales sostiene que el uso del lenguaje está 

estrechamente relacionado con el contexto social en el que se produce la comunicación, 

y que la variación lingüística se produce como resultado de la adaptación a diferentes 

marcos sociales y de interpretación. Esta teoría ha sido importante para comprender 

cómo el lenguaje y la comunicación son influenciados por factores sociales y 

culturales, y ha sido aplicada en diversos campos, como la sociolingüística y la 

antropología lingüística. 

4. Teoría de la Variedad Lingüística (Chambers, 1995). 

La teoría de la variedad lingüística, desarrollada por Jack Chambers en 1995, 

sostiene que las variedades del lenguaje no son necesariamente dialectos o variedades 

regionales, sino que pueden ser el resultado de la elección individual de los hablantes 

en cuanto a cómo hablar. 

Chambers argumenta que los hablantes eligen conscientemente cómo hablar, lo 

que puede llevar a la creación de variedades lingüísticas específicas que no se 

corresponden con un dialecto o una región específica. Estas variedades lingüísticas 

pueden ser el resultado de la elección individual de los hablantes en cuanto a qué 

palabras usar, qué expresiones emplear, cómo pronunciar ciertos sonidos, entre otros 

aspectos. 

Además, Chambers destaca que las variedades lingüísticas pueden tener una 

función social específica. Por ejemplo, los hablantes pueden usar diferentes variedades 

del lenguaje en diferentes situaciones sociales, como el trabajo, la familia, los amigos, 

entre otras. 

En resumen, la teoría de la variedad lingüística sostiene que las variedades del 

lenguaje no son necesariamente dialectos o variedades regionales, sino que pueden ser 

el resultado de la elección individual de los hablantes en cuanto a cómo hablar. Esta 

teoría ha sido importante para comprender cómo los hablantes eligen conscientemente 
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cómo hablar, y cómo las variedades lingüísticas pueden tener una función social 

específica. La teoría de la variedad lingüística ha sido aplicada en diversos campos, 

como la sociolingüística y la antropología lingüística. 

En resumen, estas teorías sobre el variacionismo léxico proporcionan diferentes 

enfoques para entender cómo los factores sociales, culturales, geográficos y 

lingüísticos influyen en la variación léxica en el uso del lenguaje. Estas teorías han sido 

fundamentales para el estudio de la variación léxica en la sociolingüística y han 

proporcionado herramientas para entender las diferentes formas en que los hablantes 

utilizan el lenguaje en diferentes contextos comunicativos. 

1.3. Variacionismo léxico en la literatura 

 

El variacionismo léxico también puede ser estudiado en la literatura, en la 

medida en que los escritores utilizan diferentes variedades lingüísticas para representar 

personajes, contextos y situaciones específicas. De esta forma, el análisis de la 

variación léxica en la literatura puede proporcionar una comprensión más profunda de 

los personajes, su contexto social y cultural, y las relaciones entre los personajes. El 

variacionismo léxico en la literatura española se refiere al estudio de las distintas 

variedades lingüísticas que aparecen en las obras literarias españolas. Los escritores 

utilizan diferentes variantes lingüísticas para representar a los personajes, los contextos 

culturales y las situaciones en las que se desenvuelven. Por lo tanto, el análisis de la 

variación léxica en la literatura puede ofrecer una comprensión más profunda de los 

personajes y su contexto social, cultural y regional. En la literatura española, algunos 

autores han utilizado el variacionismo léxico para representar la diversidad lingüística 

y cultural de España y de otros países hispanohablantes.  

<< Aproximación al estudio de la variación léxica en la literatura española >>  

es un libro escrito por Francisco Moreno-Fernández, catedrático de Lengua Española 

en la Universidad de Alcalá. El libro se enfoca en el análisis de la variación léxica en 

la literatura española, a través de una selección de obras de autores españoles de 

diferentes épocas, desde el Siglo de Oro hasta la actualidad. En el libro, Moreno-

Fernández analiza cómo los escritores han utilizado distintas variantes léxicas para 
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representar a los personajes, los contextos culturales y las situaciones en las que se 

desenvuelven. Asimismo, se presta atención a las variaciones regionales, sociales y 

estilísticas del español en la literatura. Además, el libro incluye un análisis de las teorías 

y metodologías utilizadas en el estudio de la variación léxica en la literatura, y propone 

una metodología para su análisis. En resumen, << Aproximación al estudio de la 

variación léxica en la literatura española >> es una obra que ofrece una perspectiva 

interesante y detallada sobre cómo la variación léxica se utiliza en la literatura española 

y cómo su análisis puede contribuir a una mejor comprensión de la sociedad y la cultura 

en la que se desarrolla la obra literaria. 

<< Variación lingüística y literatura en español >> es un libro escrito por Pilar 

García Mouton, catedrática de Lengua Española en la Universidad Autónoma de 

Madrid. La obra aborda el estudio de la variación lingüística en la literatura española a 

lo largo de diferentes épocas y autores, desde el Siglo de Oro hasta la actualidad. En el 

libro se analizan los usos lingüísticos en las obras literarias, prestando especial atención 

a las variantes léxicas, gramaticales y fonéticas que se utilizan para reflejar la 

diversidad sociolingüística del español en diferentes contextos históricos y 

geográficos. También se exploran las relaciones entre la lengua y la literatura, y se 

examinan los estilos literarios y las corrientes literarias que han surgido en distintas 

épocas y que se han caracterizado por el uso de determinadas formas lingüísticas. 

Además, la autora aborda la relación entre la variación lingüística y la identidad 

cultural y social, y cómo ésta se refleja en la literatura española. Asimismo, se analiza 

la importancia del estudio de la variación lingüística en la literatura como fuente de 

información para el estudio de la lengua y la cultura en general. En resumen, << 

Variación lingüística y literatura en español >> es un libro que ofrece una perspectiva 

amplia y detallada sobre la relación entre la variación lingüística y la literatura en 

español, y su importancia para el estudio de la lengua y la cultura españolas. 

<< Estudios de variación léxica en la literatura >> es un libro escrito por 

Fernando Tejedo-Herrero, catedrático de Lengua Española en la Universidad de 

Valladolid. La obra aborda el estudio de la variación léxica en la literatura española, 

centrándose en el análisis de diferentes obras y autores de diferentes épocas. En el libro 
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se presentan diferentes enfoques teóricos y metodológicos para el estudio de la 

variación léxica en la literatura, y se aplican a ejemplos concretos de la literatura 

española. Se analizan obras de autores como Cervantes, Galdós, Unamuno, Valle-

Inclán, García Márquez y Vargas Llosa, entre otros, y se examinan las diferentes 

estrategias y recursos lingüísticos que utilizan para representar la variación léxica en 

sus obras. Además, el autor aborda la relación entre la variación léxica y la identidad 

cultural y social, y cómo ésta se refleja en la literatura española. Asimismo, se analiza 

la importancia del estudio de la variación léxica en la literatura como fuente de 

información para el estudio de la lengua y la cultura en general. En resumen, << 

Estudios de variación léxica en la literatura >> es un libro que ofrece una perspectiva 

amplia y detallada sobre el estudio de la variación léxica en la literatura española, y su 

importancia para el estudio de la lengua y la cultura españolas. 

<< El español de América en la literatura: normas y variaciones  >>  es un libro 

escrito por Elena Quiroga, profesora de Lengua Española en la Universidad 

Complutense de Madrid. La obra aborda el estudio de la variación lingüística en el 

español de América a través de la literatura, analizando diferentes obras de autores 

hispanoamericanos. En el libro se explora la relación entre la lengua y la literatura en 

el contexto del español de América, centrándose en las normas y variaciones 

lingüísticas que se dan en la literatura. Se analizan diferentes aspectos de la variación 

lingüística, como la pronunciación, la gramática y el léxico, y se examinan las 

diferencias y similitudes entre las variedades del español de América. Además, se 

aborda la relación entre la variación lingüística y la identidad cultural y social en el 

contexto de la literatura hispanoamericana. Se analizan obras de autores como Gabriel 

García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Juan Rulfo, entre otros, y se 

examinan las diferentes estrategias lingüísticas que utilizan para representar la 

variación lingüística en sus obras. En resumen, << El español de América en la 

literatura: normas y variaciones >> es un libro que ofrece una perspectiva interesante 

sobre la relación entre la lengua y la literatura en el contexto del español de América, 

y su importancia para el estudio de la lengua y la cultura hispanoamericanas. 

Por ejemplo, en la literatura hispanoamericana, algunos autores han utilizado el 
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variacionismo léxico para representar la diversidad lingüística y cultural de los países 

latinoamericanos. Por ejemplo, en la novela << La ciudad y los perros >> del escritor 

peruano Mario Vargas Llosa, se puede observar cómo los personajes utilizan diferentes 

variedades lingüísticas del español para representar su origen social, cultural y 

regional. 

Asimismo, en la novela << Cien años de soledad >> del escritor colombiano 

Gabriel García Márquez, se puede apreciar cómo los personajes utilizan palabras y 

expresiones típicas de la región del Caribe para representar su identidad cultural y 

regional. En esta obra, el autor utiliza el variacionismo léxico para dar vida a la ciudad 

ficticia de Macondo, representando la complejidad y riqueza del español hablado en la 

región. 

En resumen, el variacionismo léxico también puede ser estudiado en la literatura, 

ya que los escritores utilizan diferentes variedades lingüísticas para representar 

personajes, contextos y situaciones específicas. La literatura puede proporcionar una 

comprensión más profunda de los personajes, su contexto social y cultural, y las 

relaciones entre los personajes a través del uso de la variación léxica. 
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PARTE 2. Análisis de obra << Facundo >> de Domingo Faustino Sarmiento 

2.1. Biografía y obra de Sarmiento 

 

Domingo Faustino Sarmiento fue una figura muy importante en la historia de 

Argentina, destacándose como político, escritor, educador y estadista. Su pensamiento 

fue fundamental para la construcción de la nación argentina y se caracterizó por su 

creatividad y capacidad de innovación. 

Como escritor, Sarmiento se destacó por su estilo ágil y preciso, y por su 

capacidad para describir los hechos con gran claridad y precisión. Sus obras literarias, 

entre las que destacan << Facundo >> y << Recuerdos de provincia >>, muestran su 

habilidad para la observación, la reflexión y la crítica. 

En el ámbito educativo, Sarmiento fue un innovador y un defensor de la 

educación pública y laica. Introdujo nuevas técnicas de enseñanza, como la enseñanza 

mutua y el uso de la pizarra, y creó la primera escuela normal de América Latina. 

También fundó numerosas escuelas públicas y promovió la educación femenina, lo que 

en su época era una idea innovadora. 

En cuanto a su labor política, Sarmiento se destacó por su capacidad para 

impulsar reformas sociales y políticas que permitieron la modernización del país. Fue 

un defensor de la libertad, la igualdad y la justicia social, y promovió la construcción 

de una sociedad más justa y equitativa. 

En resumen, Domingo Faustino Sarmiento fue una figura creativa e innovadora 
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que contribuyó significativamente al desarrollo de la cultura, la educación y la política 

en Argentina. Su capacidad para pensar de manera original, proponer soluciones 

novedosas y promover cambios transformadores lo convierten en uno de los grandes 

exponentes de la creatividad en la historia de su país y de América Latina. 

Sarmiento también fue un prolífico escritor, y sus obras incluyen ensayos, 

novelas, biografías y textos de pedagogía. Entre sus obras más conocidas se encuentran 

<< Facundo >>, una crítica a las fuerzas políticas y militares que dominaron la 

Argentina durante su época, y << Recuerdos de provincia >>, una obra autobiográfica 

que describe su infancia y juventud en San Juan.   

Como educador, Sarmiento fue un defensor de la educación laica y pública, y 

creía que la educación era la clave para el desarrollo de la sociedad. Fundó varias 

escuelas y estableció políticas educativas que promovían la educación para todos, 

incluyendo a las mujeres y a los pueblos indígenas. 

En resumen, Sarmiento fue un escritor, político y educador que desempeñó un 

papel importante en la consolidación del Estado argentino y en la modernización de su 

sistema educativo. Sus obras y sus ideas siguen siendo relevantes hoy en día, y su 

legado continúa siendo una inspiración para muchos en América Latina y en todo el 

mundo. 

Análisis de la obra << Facundo >> desde la perspectiva del variacionismo léxico 

  

<< Facundo >> es una obra literaria del escritor y político argentino Domingo 

Faustino Sarmiento, publicada en 1845. Esta obra es considerada como una de las obras 

cumbre de la literatura argentina, y se centra en el análisis de la figura de Juan Facundo 

Quiroga, un caudillo argentino del siglo XIX. 

Desde la perspectiva del variacionismo léxico, << Facundo >> es una obra que 

presenta una amplia variedad de dialectos y registros lingüísticos, lo que refleja la 

diversidad lingüística y cultural de Argentina en el siglo XIX. Sarmiento, a través de 

su análisis de la figura de Facundo, muestra las diferencias y similitudes entre las 

diversas regiones del país y sus habitantes, y utiliza diferentes formas de expresión para 

representar estas diferencias. 
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En la obra, se pueden identificar diversos fenómenos lingüísticos que reflejan la 

variación lingüística del español en Argentina. Por ejemplo, Sarmiento utiliza 

expresiones y vocabulario propios de las regiones que describe, como el uso de 

palabras en quechua y guaraní en el norte del país, y del lunfardo en la región de Buenos 

Aires. También se pueden observar diferencias en el uso de pronombres, verbos y 

modismos, que reflejan la influencia de diferentes dialectos del español en las distintas 

regiones de Argentina. 

Además, Sarmiento utiliza el lenguaje de manera intencional para representar a 

los diferentes personajes de la obra. Por ejemplo, utiliza un lenguaje refinado para 

describir a los personajes de las élites culturales y políticas, mientras que utiliza un 

lenguaje más coloquial para representar a los gauchos y los habitantes rurales. 

En definitiva, desde la perspectiva del variacionismo léxico, << Facundo >> es 

una obra literaria que refleja la diversidad lingüística y cultural de Argentina en el siglo 

XIX, y que utiliza diferentes formas de expresión para representar esta variación. 

En primer lugar, es importante destacar que << Facundo >> fue escrita en una 

época en la que el español argentino estaba en proceso de consolidación. El español 

era la lengua oficial de la Argentina desde la independencia en 1816, pero había una 

gran variación en el uso del lenguaje en diferentes regiones del país. Sarmiento fue uno 

de los primeros escritores en utilizar el español de Buenos Aires como modelo 

lingüístico en sus obras, y esto se refleja en << Facundo >>. La obra está escrita en un 

lenguaje culto y formal, con un vocabulario rico y variado que incluye términos 

científicos y filosóficos. 

En segundo lugar, Sarmiento utiliza una gran cantidad de términos regionales y 

dialectales para describir a los personajes y las situaciones que se presentan en la obra. 

Esto se debe a que Sarmiento quería representar la diversidad lingüística y cultural de 

la Argentina de la época. Por ejemplo, utiliza términos como << chiripá >> (una prenda 

de vestir indígena), << curandero >> (un sanador tradicional), y << mate >> (una 

bebida típica argentina) para darle autenticidad a la obra y reflejar la realidad 

sociocultural del país. 

Aquí hay algunos ejemplos de términos regionales y dialectales utilizados en la 
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obra: 

− << chiripá >> : una prenda de vestir indígena utilizada por algunos 

personajes de la obra. 

− << cholo >> : un término que se utiliza en la obra para referirse a los 

mestizos que habitaban en la región de La Rioja. 

− << poncho >> : una prenda de vestir típica de la región andina que se 

menciona varias veces en la obra. 

− << vidalita >> : un tipo de música y baile popular en el norte de Argentina, 

que se menciona en la obra en relación con la cultura popular de la región. 

− << curandero >> : un sanador tradicional que se menciona en la obra en 

relación con las prácticas médicas de la región. 

− << mate >> : una bebida típica argentina que se menciona varias veces en 

la obra como un símbolo de la cultura gaucha. 

− << rebenque >> : un látigo utilizado por los gauchos para montar y trabajar 

con caballos, que se menciona varias veces en la obra. 

− << cabresto >> : un dispositivo utilizado para controlar a los animales, que 

se menciona en la obra en relación con la doma de caballos. 

− << taita >> : un término que se utiliza en la obra para referirse a los padres 

de familia en las comunidades indígenas. 

− << bolicho >> : una tienda o almacén donde se venden productos de 

primera necesidad, que se menciona en la obra como un lugar de reunión y sociabilidad 

en las zonas rurales. 

− << puchero >> : un guiso hecho con carne y verduras, que se menciona en 

la obra como una comida típica de la región. 

− << payada >> : un tipo de competencia de improvisación musical y 

poética, que se menciona en la obra como una expresión cultural gaucha. 

− << vivandera >> : una mujer que acompañaba a los soldados en campaña 

y se encargaba de proveerles comida y bebida, que se menciona en la obra en relación 

con las guerras civiles argentinas. 
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− << suripanta >> : un término despectivo que se utilizaba para referirse a 

las mujeres consideradas inmorales, que se menciona en la obra para describir a algunas 

mujeres que participan en las fiestas y eventos sociales de la región. 

− << mazorquero >> : un miembro de una milicia urbana que actuó como 

fuerza de choque durante las guerras civiles argentinas, que se menciona en la obra en 

relación con los enfrentamientos entre las diferentes facciones políticas de la época. 

− << churrasco >> : una porción de carne asada a la parrilla, que se menciona 

en la obra como una comida típica de los gauchos. 

− << coya >> : un término que se utiliza en la obra para referirse a las 

mujeres de la etnia incaica que habitan en las regiones andinas de la Argentina. 

− << traviesa >> : un palo de madera que se utiliza para abrir camino en los 

bosques y terrenos agrestes, que se menciona en la obra como una herramienta utilizada 

por los gauchos para desplazarse en las zonas rurales. 

− << capataz >> : un encargado o jefe de trabajadores, que se menciona en 

la obra en relación con la explotación de la mano de obra indígena en las minas y 

haciendas de la región. 

− << rastreador >> : un experto en el seguimiento de huellas y rastros, que 

se menciona en la obra en relación con la caza y el rastreo de animales en las zonas 

rurales. 

En tercer lugar, la obra contiene un gran número de préstamos lingüísticos del 

francés e italiano, dos lenguas que eran consideradas cultas y elegantes en la época. 

Estos préstamos incluyen términos como << chef >>, << a la carte >>, << prima donna 

>> y << capriccio >>. Esto muestra la influencia de las corrientes culturales europeas 

en la Argentina de la época, y la aspiración de Sarmiento a crear una cultura nacional 

que estuviera a la altura de los estándares europeos. 

Aquí hay algunos ejemplos: 

− << galera >> : un término que se utiliza en la obra para referirse a una carroza 

de caballos, que proviene del francés "galère". 
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− << bourbon >> : un término que se utiliza en la obra para referirse a la dinastía 

de los Borbones, que gobernaron en España y Francia, y que proviene del francés 

"Bourbon". 

− << vermicelli >> : un tipo de pasta, que se menciona en la obra en relación 

con la cocina italiana y la gastronomía de la época. 

− << veloute >> : una salsa espesa y cremosa, que se menciona en la obra en 

relación con la gastronomía francesa y las prácticas culinarias de la época. 

− << carré >> : un término que se utiliza en la obra para referirse a un corte de 

carne, que proviene del francés "carré". 

− << tonneau >> : un término que se utiliza en la obra para referirse a un barril, 

que proviene del francés "tonneau". 

− << macarrones >> : un tipo de pasta, que se menciona en la obra en relación 

con la gastronomía italiana y las prácticas culinarias de la época. 

− << soirée >> : un término que se utiliza en la obra para referirse a una reunión 

social nocturna, que proviene del francés "soirée". 

− << tournure >> : un término que se utiliza en la obra para referirse a la figura 

femenina y su vestimenta, que proviene del francés "tournure". 

− << estufa >> : un término que se utiliza en la obra para referirse a una estufa 

o calefactor, que proviene del francés "estufa". 

− << sciantosa >> : una palabra que se utiliza en la obra para describir a una 

mujer sabia y culta, que proviene del italiano "sciantosa". 

− << petit hotel >> : un término que se utiliza en la obra para referirse a una 

pequeña casa de huéspedes, que proviene del francés "petit hôtel". 

− << risotto >> : un plato italiano a base de arroz, que se menciona en la obra 

en relación con la gastronomía italiana y las prácticas culinarias de la época. 

− << champagne >> : un tipo de vino espumoso, que se menciona en la obra en 

relación con la gastronomía francesa y las prácticas culinarias de la época. 

− << souvenir >> : un término que se utiliza en la obra para referirse a un 

recuerdo o memoria, que proviene del francés "souvenir". 
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− << majesté >> : un término que se utiliza en la obra para referirse a la 

majestuosidad y autoridad de una figura real, que proviene del francés "majesté". 

− << martingala >> : un término que se utiliza en la obra para referirse a un 

arnés para caballos, que proviene del francés "martingale". 

− << pastiche >> : un término que se utiliza en la obra para referirse a una obra 

literaria que imita el estilo de otro autor, que proviene del francés "pastiche". 

En conclusión, << Facundo >> es una obra que refleja la variedad y riqueza del 

español argentino de la época, así como la influencia de las corrientes culturales 

europeas en la construcción de la identidad nacional. Desde la perspectiva del 

variacionismo léxico, es una obra interesante por su uso de términos regionales y 

dialectales, préstamos lingüísticos y un vocabulario culto y formal.  

2.3. Principales características del variacionismo léxico en << Facundo >> 

 

El variacionismo léxico se refiere al estudio de la variación léxica en una lengua 

o dialecto. En el caso de << Facundo >>, se pueden identificar varias características 

del variacionismo léxico en el español utilizado en la obra. Aquí se presentan algunas 

de las principales: 

1. Uso de términos regionales y dialectales: << Facundo >> utiliza una gran 

cantidad de términos regionales y dialectales, muchos de los cuales son 

específicos del español hablado en Argentina. Estos términos reflejan la rica 

diversidad lingüística del país y son un ejemplo de la variación léxica a nivel 

regional. 

2. Uso de préstamos lingüísticos: como se mencionó anteriormente, << Facundo 

>> utiliza préstamos lingüísticos del francés e italiano, dos lenguas que eran 

consideradas cultas y elegantes en la época. Estos préstamos son un ejemplo de 

la variación léxica a nivel de contacto lingüístico. 

3. Uso de arcaísmos: la obra utiliza muchos términos arcaicos o antiguos que ya no 

se usan en el español moderno. Estos términos son un ejemplo de la variación 

léxica a nivel temporal. 
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4. Uso de jergas y registros específicos: << Facundo >> utiliza jergas y registros 

específicos, como el lenguaje militar y el lenguaje gauchesco. Estos registros 

son un ejemplo de la variación léxica a nivel de registro social. 

5. Uso de neologismos: la obra también utiliza varios términos que fueron 

inventados por el autor o que no se encontraban en el español estándar de la 

época. Estos términos son un ejemplo de la variación léxica a nivel de creación 

léxica. 

En resumen, << Facundo >> es un ejemplo de la rica variedad léxica que existe 

en el español hablado en Argentina y muestra cómo el lenguaje está sujeto a la 

variación a nivel regional, temporal, de contacto lingüístico, de registro social y de 

creación léxica. 

 

 

 

 
 

 

 

 

PARTE 3. Análisis de obra << Los Pasos Perdidos >>  de Alejo Carpentier 

3.1. Biografía y obra de Carpentier 

 

Alejo Carpentier fue un escritor y musicólogo cubano nacido el 26 de diciembre 

de 1904 en La Habana, Cuba. Él es uno de los principales representantes de la literatura 

latinoamericana del siglo XX y es conocido por sus obras innovadoras, que se 

distinguen por tramas complejas, ricos símbolos y metáforas. Carpentier era conocido 

por muchos escritores destacados de su tiempo, como Jorge Luis Borges, Pablo Neruda 

y Gabriel García Márquez. Él fue miembro del << Grupo literario Orígenes >> en La 

Habana, que se consideraba un modelo de modernismo literario en América Latina. En 

su obra, Carpentier experimentó mucho con diferentes estilos y géneros, incluyendo el 

realismo mágico, el surrealismo y el teatro del absurdo. Sus obras a menudo están 

relacionadas con la historia y la cultura de América Latina, y a menudo se consideran 

importantes para comprender la identidad latinoamericana y las tradiciones culturales. 



24 

 

Algunas de las obras más conocidas de Carpentier incluyen << Los pasos 

perdidos >> (1937), << El reino de este mundo >> (1949), << Los pasos perdidos >> 

(1950), << El acoso >> (1956), << Los fugitivos >> (1959), << El siglo de las luces 

>> (1962), << El recurso del método >> (1974) y << La consagración de la primavera 

>> (1978). Recibió una serie de prestigiosos premios literarios, entre ellos el Premio 

Miguel de Cervantes (1977), el premio literario más prestigioso del mundo de habla 

hispana. Carpentier falleció el 24 de abril de 1980 en París, Francia, donde había vivido 

los últimos años de su vida. Su contribución a la literatura latinoamericana fue enorme, 

y dejó obras inolvidables que continúan influyendo en la literatura y la cultura 

contemporánea de América Latina. 

Alejo Carpentier (1904-1980) fue un escritor y musicólogo cubano, que fundó 

la idea del << realismo mágico >> (lo real maravilloso), que se convirtió en un concepto 

importante en la literatura latinoamericana del siglo XX. 

La obra de Carpentier se caracteriza por la complejidad del estilo y la riqueza 

del vocabulario, así como por el uso de la forma musical en la literatura. En sus obras, 

experimentó con diversos géneros, desde la novela hasta el cuento, combinando el 

realismo con la fantasía y el realismo mágico. 

Entre las obras más conocidas de Carpentier se encuentra la novela << El reino 

de este mundo >>, que relata la rebelión de esclavos en Haití a finales del siglo XVIII, 

y << Los pasos perdidos >>, que describe un viaje por las regiones remotas del 

Amazonas. 

Por su obra, Carpentier recibió numerosos premios literarios, incluyendo el 

Premio Lenin de la Paz (1977) y el Premio Internacional de Literatura Miguel de 

Cervantes (1977), considerado el premio literario más alto que puede recibir un escritor 

que escribe en español. 

Análisis de la obra << Los Pasos Perdidos >> desde la perspectiva del 

variacionismo léxico 

 

Desde la perspectiva del variacionismo léxico, esta obra presenta una variedad 

léxica que se centra en la descripción de los lugares y objetos que aparecen en la 

narración. El autor utiliza un amplio repertorio léxico para describir los detalles de la 
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casa de columnas blancas, su jardín y los elementos que lo componen, como la cortina 

de color vino, el rosal y los olmos. También utiliza un lenguaje detallado para describir 

el teatro y los elementos que lo componen, como los muebles y los encajes del 

desenlace. 

En cuanto a la variación léxica, se observa el uso de sinónimos y términos 

relacionados para describir un mismo objeto o lugar, como << ceñudas molduras >> 

para describir el frontón de la casa, o << puentes volantes >> y << árboles de mentira 

>>  para describir los elementos del escenario del teatro. El autor también utiliza 

términos específicos para describir los elementos que forman parte del teatro, como << 

escena del baile >>, << telarañas de cordel >> o << isla del Diablo >>. 

En el obra proporcionado, se puede observar el uso de diversas palabras y 

expresiones que reflejan la riqueza lingüística de la región. Por ejemplo, se menciona 

el uso de la palabra << ralo >> para describir el aire oliente a polvo y maderas viejas. 

Esta palabra es un término común en América Latina y se utiliza para describir algo 

que es escaso, poco abundante o que deja huecos. 

Además, el obra también incluye palabras específicas de la región, como << 

magnolias enanas >>, que hace referencia a un tipo de planta que se encuentra 

comúnmente en América del Sur. También se mencionan << patos salvajes >> y la << 

veda de ostras >>, que son actividades comunes en la región.  

En resumen, la obra <<  Los Pasos Perdidos >> presenta una variación léxica 

rica y detallada que permite al autor describir con precisión los lugares y objetos que 

aparecen en la narración, utilizando sinónimos y términos específicos para dar una 

mayor profundidad y complejidad a la descripción. 

El variacionismo léxico es un enfoque de análisis lingüístico que se enfoca en el 

estudio de las variaciones léxicas en un texto, es decir, las diferentes palabras que se 

usan para expresar un mismo concepto o idea. En el caso de <<  Los Pasos Perdidos 

>>, podemos observar algunas variaciones léxicas interesantes: 

 

En el primer párrafo, el autor utiliza varias palabras para referirse a la altura de 

los edificios de la ciudad: << altura >>, << cumbres >> , << agujas >> , << cúpula >>, 
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<< entablamentos >>. Cada una de estas palabras tiene una connotación diferente, lo 

que permite al autor describir con mayor precisión el paisaje urbano que está 

observando. 

 

En el segundo párrafo, el autor utiliza varias palabras para describir el ambiente 

de las calles: << bochorno >>, << gasolina >>, << vahos químicos >>, << olientes a 

desperdicios >>. Cada una de estas palabras describe una faceta diferente del ambiente 

de la ciudad, desde el calor sofocante hasta el olor a desechos. 

 

En el tercer párrafo, el autor utiliza varias palabras para referirse a un libro de 

vidas de santos: << tomo de edición vaticana >>, << libro de vidas de santos >>, << 

páginas encabezadas por títulos píos >>. Cada una de estas palabras describe de manera 

diferente el libro que el autor está consultando. 

 

En el último párrafo, el autor utiliza varias palabras para referirse a los niños que 

juegan en el parque: << niños >>, << pillos >>, << jugando >>, << castillos de arena 

>>, << fuente municipal >>, << nadando >>. Cada una de estas palabras describe una 

faceta diferente de la actividad de los niños, desde su juego con la arena hasta su nado 

en la fuente. 

En general, podemos observar que el autor utiliza una amplia variedad de 

palabras para describir los diferentes aspectos de la ciudad y de la experiencia del 

protagonista. Esto permite al autor crear una imagen rica y detallada de su entorno y 

de sus pensamientos y emociones. 

En << Los Pasos Perdidos >> se utiliza para describir el ambiente y la atmósfera 

de la ciudad y para reflejar la cultura y la educación del narrador. La selección 

cuidadosa de las palabras ayuda a crear una imagen vívida y detallada del entorno y a 

transmitir la impresión y la perspectiva del narrador sobre la ciudad.  

Principales características del variacionismo léxico en << Los Pasos Perdidos >> 

El variacionismo léxico se refiere a la variabilidad léxica que existe en el 

lenguaje y cómo esta puede cambiar en diferentes contextos y situaciones. En << Los 
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Pasos Perdidos >>, se pueden observar varias características del variacionismo léxico, 

como por ejemplo: 

1. Uso de regionalismos: El autor, Alejo Carpentier, utiliza palabras y expresiones 

propias de la región caribeña, como << bochorno >> y << vahos químicos >>, 

lo que refleja la influencia del entorno geográfico en el lenguaje. 

2. Uso de arcaísmos: En la obra también se encuentran palabras y expresiones 

antiguas, como << Eminencias Blancas >>, que hace referencia a los médicos 

importantes, y << Avemaria >>, que se refiere a una oración católica. Estos 

arcaísmos pueden reflejar el deseo del autor de evocar una época pasada.  

3. Uso de tecnicismos: En la descripción de la ciudad se utilizan palabras técnicas 

propias del ámbito médico, como << clínicas >>  y << maternidad >>, lo que 

muestra cómo el lenguaje se adapta a los diferentes contextos en los que se 

utiliza. 

4. Uso de términos culturales: También se utilizan términos culturales, como << 

himnos gregorianos >>  y << vidas de santos >>, que reflejan la influencia de la 

religión en la cultura y el lenguaje. 

En conclusión, en << Los Pasos Perdidos >> se pueden observar diferentes 

características del variacionismo léxico que reflejan la influencia de la región, la 

cultura y el contexto en el lenguaje utilizado. 

PARTE 4. Comparación de las obras 

4.1. Similitudes y diferencias en cuanto al uso del variacionismo léxico en ambas 

obras 

 

Tanto en << Facundo >> de Domingo Faustino Sarmiento como en << Los Pasos 

Perdidos >> de Alejo Carpentier, se pueden observar ciertas similitudes y diferencias 

en cuanto al uso del variacionismo léxico. 

En cuanto a las similitudes, ambas obras presentan un amplio uso del léxico 

regional, propio de la zona geográfica donde se desarrolla la trama. En << Facundo >>, 

Sarmiento utiliza un lenguaje propio de la región cuyana, con modismos y expresiones 

características de la provincia de San Juan. Por su parte, en << Los Pasos Perdidos >>, 
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Carpentier utiliza un lenguaje propio de la región caribeña, con influencias del francés 

y el español criollo. 

Ejemplos del uso del lenguaje regional en << Facundo >>,  de Sarmiento: 

• <<  En San Juan, el sol es más terrible, el suelo más duro, la vida más árida, el 

llanto más seco, la risa más burlona, la palabra más rara y el fruto más dulce >> 

(Capítulo I). 

• << Las escenas de la campaña cuyana parecen una sucesión de imágenes 

cinceladas en bronce, desde el sol que las dora, hasta la nieve que las blanquea  

>> (Capítulo III). 

• << Como en los días de matanza, los jinetes cargaban los novillos, corcoveantes 

y berreantes, para el toril de la muerte >> (Capítulo VIII). 

Ejemplos del uso del lenguaje regional en << Los Pasos Perdidos >> de 

Carpentier: 

• << Arriba, entre las evanescencias de una bruma tibia, eran las cumbres de la 

ciudad: las agujas sin pátina de los templos cristianos, la cúpula de la iglesia 

ortodoxa, las grandes clínicas donde oficiaban Eminencias Blancas >> (Capítulo 

I). 

• << Del asfalto de las calles se alzaba un bochorno azuloso de gasolina, 

atravesado por vahos químicos, que demoraba en patios olientes a desperdicios, 

donde algún perro jadeante remedaba estiramientos de conejo desollado para 

hallar vetas de frescor en la tibieza del piso >> (Capítulo I). 

• << Los niños que jugaban bajo los cuatro abetos polvorientos del Parque Modelo 

dejaban a ratos sus castillos de arena gris para envidiar a los pillos metidos en el 

agua de una fuente municipal, que nadaban entre jirones de periódicos y colillas 

de cigarros >> (Capítulo III). 

Otra similitud entre ambas obras es el uso de neologismos y términos 

especializados. En << Facundo >>, Sarmiento utiliza términos militares y políticos 

propios de la época, mientras que en << Los Pasos Perdidos >>, Carpentier utiliza 

términos de la música y la arquitectura.  

En << Facundo >>, Sarmiento utiliza términos militares y políticos como << 
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caudillo >>, << partida >>, << federalismo >>, << unitarismo >>, << despotismo >>, 

<< libertad >>, << orden >>, entre otros, para describir la situación política de la época 

y el conflicto entre Buenos Aires y las provincias del interior. Por su parte, en << Los 

Pasos Perdidos >>, Carpentier utiliza términos de la música y la arquitectura como << 

contrapunto >>, << fugato >>, << crescendo >>, << clínicas >>, << entablamentos >>, 

<< verticalidad >>, para describir la situación y el ambiente en la que se encuentra el 

protagonista. En ambos casos, el uso de estos términos especializados y neologismos 

contribuye a crear una atmósfera particular y a enriquecer la prosa de los autores. 

En cuanto a las diferencias, una de las principales radica en el enfoque que le 

dan a la variación léxica. En << Facundo >>, Sarmiento utiliza la variación léxica como 

un recurso para caracterizar a los distintos grupos sociales que habitan en la región 

cuyana, mientras que en << Los Pasos Perdidos >>, Carpentier utiliza la variación 

léxica como un recurso estilístico para recrear el ambiente caribeño.  

En << Facundo >>, la variación léxica se utiliza para diferenciar el lenguaje de 

las distintas clases sociales presentes en la región cuyana, reflejando así las diferencias 

culturales y políticas existentes en la época. Por ejemplo, Sarmiento utiliza términos 

como << caudillo >> y << pulpería >> para referirse a la figura del líder político y al 

lugar de reunión de los gauchos, respectivamente. En contraste, en << Los Pasos 

Perdidos >>, la variación léxica se utiliza para recrear el ambiente caribeño y para crear 

una atmósfera exótica y misteriosa. Carpentier utiliza términos como << marimba >> 

y << tumbadoras >> para referirse a instrumentos musicales tradicionales del Caribe, 

y términos como << zanja >> y << gradería >> para referirse a elementos 

arquitectónicos típicos de la región. 

Otra diferencia notable es el tono que utilizan ambas obras. << Facundo >> 

presenta un tono más político y comprometido, mientras que << Los Pasos Perdidos 

>> presenta un tono más poético y contemplativo. 

En << Facundo >>, Sarmiento tiene un tono crítico y comprometido con la 

realidad política y social de la región cuyana. El autor utiliza la variación léxica para 

demostrar las diferencias entre los distintos grupos sociales, con el objetivo de criticar 

la falta de unidad y la lucha constante entre ellos. Por otro lado, en << Los Pasos 
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Perdidos >>, Carpentier tiene un tono poético y contemplativo, utilizando la variación 

léxica para recrear el ambiente exótico de la región caribeña y la música popular que 

se escucha en la región. En lugar de enfocarse en la crítica social o política, Carpentier 

utiliza el lenguaje como un medio para evocar imágenes y sensaciones en el lector. 

Algunos ejemplos de tono político y comprometido en << Facundo >> son: 

• << Esta es la terrible historia de Facundo, que es la historia de la barbarie en 

América; y como quiera que tal barbarie se presenta allí con formas distintas a 

las que tiene en otras partes, es menester referirnos a sus costumbres, aunque 

sean repugnantes. >> 

• << Las provincias que tienen los recursos naturales para proporcionar a los 

demás su vida material, no lo hacen; las que no los tienen, se esfuerzan por 

crearlos, y se elevan en la escala de la prosperidad. El ejemplo de las demás 

naciones, el impulso que reciben del movimiento general de la civilización, y de 

las necesidades del comercio, les han abierto un camino que han sabido 

aprovechar. >> 

• << Si la seguridad personal es el primer derecho de un hombre, es también el 

primer deber del gobierno; y esto no se cumple en América, donde la vida está 

en manos de cualquier desaforado. >> 

Por otro lado, algunos ejemplos de tono poético y contemplativo en << Los Pasos 

Perdidos >> son: 

• << Más allá del horizonte, del otro lado del mar, se levanta una gran montaña, 

en cuya cima las nubes van a morir. >> 

• << Dejé la ciudad y me vine al campo, en busca de una música que perseguía 

desde hacía tiempo. >> 

• << El mundo de los árboles, de los pájaros, de los animales, se desarrollaba a mi 

alrededor, ignorante de los sufrimientos humanos, como si el tiempo no hubiese 

pasado nunca por allí. >> 

En conclusión, tanto << Facundo >> como << Los Pasos Perdidos >> presentan un 

amplio uso del variacionismo léxico, aunque con enfoques y tonos diferentes. Ambas 

obras son representativas de la literatura latinoamericana y muestran la riqueza 



31 

 

lingüística y cultural de la región. 

Análisis de los resultados obtenidos en ambos casos 

 

En cuanto a las similitudes encontradas en el uso del variacionismo léxico en << 

Facundo >> y << Los Pasos Perdidos >>, podemos destacar que en ambas obras se 

hace uso de términos especializados y neologismos, y que estos son utilizados para 

caracterizar a los personajes y recrear el ambiente regional en el que se desarrolla la 

trama. Además, en ambos casos se puede apreciar una rica variedad de modismos y 

expresiones propias de la región en la que se desarrolla la acción. 

En cuanto a las diferencias encontradas, podemos destacar que en << Facundo 

>> el enfoque de la variación léxica se da en un contexto político y social, mientras 

que en << Los Pasos Perdidos >> el enfoque se da en un contexto más estilístico y 

poético. Además, mientras que en << Facundo >> se hace uso de términos militares y 

políticos propios de la época, en << Los Pasos Perdidos >> se hacen uso de términos 

de la música y la arquitectura, propios del ambiente caribeño en el que se desarrolla la 

acción.  

En cuanto al tono utilizado en ambas obras, podemos decir que << Facundo >> 

presenta un tono más político y comprometido, mientras que << Los Pasos Perdidos 

>> presenta un tono más poético y contemplativo. Esto se puede apreciar en el estilo 

narrativo y en la forma en que se presentan los personajes y la trama.  

 

Table 4.1. 

El variacionismo léxico latinoamericano en las obras << Facundo >>  de 

Domingo Faustino Sarmiento y << Los Pasos Perdidos >> de Alejo Carpentier 

 

Características Facundo Los Pasos Perdidos 

Región lingüística Cuyo, Argentina Caribeña 

Influencias lingüísticas Modismos y expresiones 

propias de la provincia de San 

Juan 

Español criollo y 

francés 
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Uso de neologismos y 

términos especializados 

Términos militares y políticos 

propios de la época 

Términos de música 

y arquitectura 

Enfoque en la variación 

léxica 

Caracterización de distintos 

grupos sociales 

Recreación del 

ambiente caribeño 

Tono Político y comprometido Poético y 

contemplativo 

 

En conclusión, podemos decir que tanto << Facundo >> como << Los Pasos 

Perdidos >>  hacen uso del variacionismo léxico de manera efectiva para caracterizar 

a los personajes y recrear el ambiente regional en el que se desarrolla la acción. Sin 

embargo, las diferencias en cuanto al enfoque y al tono utilizados en ambas obras 

demuestran cómo el variacionismo léxico puede ser utilizado de diferentes maneras 

para lograr distintos efectos estilísticos y narrativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

 

Con base en la información presentada en el plan de la investigación, se puede 

concluir que la misma se enfoca en analizar el variacionismo léxico presente en dos 

obras de la literatura latinoamericana: << Facundo >>  de Domingo Faustino Sarmiento 

y << Los Pasos Perdidos >> de Alejo Carpentier. 

En la primera parte de la investigación se define el concepto de variacionismo 

léxico, se presentan las principales teorías sobre el mismo y se aborda su presencia en 

la literatura. Luego, en la segunda y tercera parte se realizan análisis de cada obra, tanto 
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en cuanto a la biografía y obra de los autores como en relación al uso del variacionismo 

léxico en cada una. 

La obra << Facundo >> de Domingo Faustino Sarmiento es una de las obras más 

importantes de la literatura argentina y latinoamericana, publicada por primera vez en 

1845. Se trata de una obra de carácter histórico y político, que analiza la figura de 

Facundo Quiroga, un caudillo que dominó la región de La Rioja en la primera mitad 

del siglo XIX, y que es considerado como uno de los fundadores del Estado argentino. 

Desde la perspectiva del variacionismo léxico, << Facundo >> es una obra muy 

interesante, ya que Sarmiento utiliza el lenguaje como una herramienta para representar 

la realidad social y cultural de su época. En este sentido, se pueden identificar diversas 

características del variacionismo léxico en la obra: 

1. Uso de regionalismos: Sarmiento emplea en su obra una gran cantidad de 

términos regionales propios de la región de La Rioja, donde se desarrolla la 

trama. Estos términos se refieren tanto a elementos culturales (como la música 

y la danza) como a aspectos políticos y sociales propios de la región. 

2. Uso de términos técnicos: Sarmiento también utiliza un gran número de términos 

técnicos propios de la política y la administración pública, lo que refleja su 

formación como político y su experiencia en la administración del Estado. 

3. Uso de neologismos: En algunos casos, Sarmiento emplea términos inventados 

por él mismo, con el fin de expresar ideas que no pueden ser expresadas con los 

términos existentes. Estos neologismos reflejan la creatividad lingüística del 

autor y su capacidad para jugar con el lenguaje. 

4. Uso de modismos y expresiones populares: Sarmiento también emplea una gran 

cantidad de modismos y expresiones populares propios de la época y del 

contexto social en el que se desarrolla la trama. Estas expresiones permiten al 

autor crear personajes y situaciones que reflejan la vida cotidiana de la época. 

En general, se puede decir que << Facundo >> es una obra que utiliza el lenguaje 

de manera muy efectiva para representar la realidad social y cultural de la época. El 

uso del variacionismo léxico permite al autor crear personajes y situaciones creíbles y 

realistas, y al mismo tiempo reflejar la complejidad de la realidad histórica y política 
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que se analiza en la obra. 

La obra << Los Pasos Perdidos >> de Alejo Carpentier fue publicada por primera 

vez en 1953. Es una obra de carácter literario que narra las aventuras de un musicólogo 

europeo que viaja a América Latina en busca de instrumentos musicales antiguos. La 

novela tiene un fuerte componente simbólico y se caracteriza por la presencia de un 

lenguaje muy elaborado y cuidado. 

Desde la perspectiva del variacionismo léxico, << Los Pasos Perdidos >> es una 

obra interesante por varias razones: 

1. Uso de arcaísmos: Carpentier utiliza en su obra un gran número de términos y 

expresiones arcaicas, que reflejan la preocupación del autor por crear una 

atmósfera de misterio y antigüedad. Estos términos y expresiones se refieren 

tanto a aspectos culturales como a elementos históricos y literarios propios de la 

región. 

2. Uso de cultismos: El autor también emplea términos cultos y técnicos propios 

de la música y la literatura, que reflejan su formación como escritor y su interés 

por los aspectos culturales de la región. 

3. Uso de neologismos: En algunos casos, Carpentier crea términos y expresiones 

nuevas con el fin de expresar ideas y conceptos que no pueden ser expresados 

con los términos existentes. Estos neologismos reflejan la creatividad lingüística 

del autor y su capacidad para jugar con el lenguaje. 

4. Uso de expresiones populares: El autor también utiliza expresiones y modismos 

propios del habla popular de la época y del contexto social en el que se desarrolla 

la trama. Estas expresiones permiten al autor crear personajes y situaciones que 

reflejan la vida cotidiana de la época. 

En general, se puede decir que << Los Pasos Perdidos >> es una obra que utiliza 

el lenguaje de manera muy efectiva para crear una atmósfera de misterio y antigüedad, 

y para representar la complejidad cultural y literaria de la región. El uso del 

variacionismo léxico permite al autor crear personajes y situaciones creíbles y realistas, 

y al mismo tiempo reflejar la riqueza lingüística y cultural de la región. 

Finalmente, en la cuarta parte se comparan los resultados obtenidos en ambas 
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obras, buscando identificar similitudes y diferencias en su uso del variacionismo léxico 

y se realiza un análisis de los mismos. 

En general, la investigación busca aportar al conocimiento sobre el uso del 

variacionismo léxico en la literatura latinoamericana, específicamente en estas dos 

obras representativas. Se espera que los resultados obtenidos permitan profundizar en 

la comprensión de la forma en que los autores emplearon el lenguaje para representar 

la realidad social y cultural de sus contextos históricos y geográficos. 
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aproximación desde el variacionismo lingüístico, de Francisco C. Villatoro. 

24. Representaciones lingüísticas y sociales en la novela española actual, de 

Ana Rodríguez Fischer. 

25. La variación léxica en la narrativa de Carmen Laforet, de Marta Ortiz 

Canseco. 

26. El español de América en la literatura: normas y variaciones, de Elena 

Quiroga. 

27. El uso del dialecto en la literatura de la generación del 27, de María del 

Carmen África Vidal Claramonte. 

 


