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R esum en

Esta breve nota se centra en presentar documentación histórica del verbo ser focaliza- 
dor en el español de América. Teniendo en cuenta que, hoy en día, el fenómeno se puede 
documentar en Venezuela, Colombia, Panamá y Ecuador, resulta coherente pensar que sus 
orígenes se remonten a un pasado en el que estos cuatro países conformaron un territorio 
común. Gracias a la revisión llevada a cabo en varios de los epistolarios publicados hasta la 
fecha de los presidentes (y militares) de la Gran Colombia, ofrecemos los primeros casos 
históricos de este fenómeno. Con todo, parece que el empleo de ser focalizador se pudo 
conformar entre militares, como un rasgo más del lenguaje militar (y político) de la época, 
al menos desde principios del siglo xtx, lo que podría explicar su difusión geográfica actual 
y su aceptación social.

P a l a b r a s  c l a v e : Gramática, variación, documentación, verbo ser focal izador.

A bstract

This short note focuses on to present historical documentation of the verb “ser focali- 
zador” in American Spanish. Given that, today, the phenomenon can be documented in 
Venezuela, Colombia, Panama and Ecuador, it is logical to believe that its origins date back 
to a past in which these four countries formed a common territory. Thanks to the review 
conducted on several epistolary books published so far by the presidents (and militaries) 
of the Gran Colombia, we provide the first historical cases of this phenomenon. Thereby, 
it seems that the use of verb “ser focalizador” could be forming between the Military, as a 
feature of military (and political) language of that time, at least since the early 19th century, 
which may explain its current geographical spread and social acceptance.

K e y w o r d s : Grammar, Variation, Documentation, Verb “serfocalizador”.

1 El presente trabajo se enmarca dentro del proyecto de investigación ‘Syntaxe dialectale de l'es
pagnol’ (410-2010-2140), financiado por el Conseil (le Recherches en Sciences Humaines du Canada 
(CRSH).

RHIK, H/2013, pp. 191-200.



1. El objetivo principa l d e  es ta  b reve n o ta  es d a r  a  c o n o c e r  los p r im e 
ros casos h istóricos d o c u m e n ta d o s  d e  s^r loca lizador. Tal y co m o  h a n  señ a 
lad o  Pato  (2010: 168-169) y B arte n s  (2012), el e s tu d io  d e  la d iac ro n ía  d e  
es ta  co n s tru c c ió n  sin táctica del e sp a ñ o l  a m e r ic a n o  está todavía p o r  hacer. 
U n o  d e  los p r im ero s  trabajos, d e  c a rá c te r  léxico , q u e  incluyó e jem plos d e  
ser fo ca lizador es el d e  S u n d h e im  (1922: 595-596). En efecto, c e n tra d o  en  
el v o cabu lario  d e  la zo n a  co s te ñ a  d e  C o lo m b ia , es te  a u to r  o frece  dos casos 
ba jo  la fo rm a  ser. Yo voy es en el au tom óvil, Yo f u i  fu e  a las ocho, locuc iones  
em p lea d as  incluso p o r  p e rso n as  “b ie n  e d u c a d a s ”.

2. H asta  la fecha, q u e  ten g am o s  constanc ia , n in g ú n  au to r  h a  p re sen tad o  
e jem plos m edievales y clásicos d e  es te  uso  d e  ser focalizador. A pesar d e  q u e  
B artens y S andstróm  (2005: 107-108) creyeron  h a b e r  en c o n trad o  u n  e jem 
plo  an tig u o  d e  la construcción: pero q u a n to / pertenesQe a la y n tin g io n / asaz 
tenemos es a s a b e r /  que por engaño de los perjurados/ de noche cerca d e / la (ibdad  

aversa llam ado (López d e  Ayala, C aída príncipes, 1402)2, este caso n o  sería  u n  
e jem p lo  del fen ó m e n o  en  estudio . Los au to re s  n o  tuv ieron  en  c u e n ta  la falta 
de  p u n tu ac ió n  de  la ed ic ión  c o n su ltad a  d e  la o b ra  d e  López de  Ayala (la d e  
Eric Naylor p a ra  el H ispanic S em in a r  o f  M edieval Studies d e  M adison, 
inc lu id a  en  el C O R D E ), ni q u e  es a  saber es u n  c o n e c to r  discursivo explicati
vo en  españo l (NGLE 2009: 2361), equ iv a len te  a  esto es'. P or o tro  lado, este 
co n e c to r  se d o cu m e n ta  a lo largo  d e  to d a  la h is to ria  de  la len g u a  española , 
tal y com o  p o d em o s  co m p ro b a r  e n  los s igu ien tes ejemplos:

(1) a. Parésceme que tres cosas son las que los hombres más amamos y que más 
delante de los ojos tenem os; e s  a saber, la salud de la persona, la abundancia 
de la hacienda y la conservación de la fama (Antonio de Guevara, Libro de las 
epístolas familiares, 1539)

b. Son mucho de notar las últimas palabras de esta real cédula, en que dice: y 
será bien que los naturales y pobladores sepan esta intención y cuidado que 
tenem os, es a saber, de buscar tales hombres (Jerónimo de Mendieta, Historia 
eclesiástica indiana, finales del siglo xvi)

c. Dijéronle entonces: Nosotros no somos nacidos de fornicación: un padre tene
m os, es a saber, Dios (Biblia Valera, El Evangelio según San Juan 8:41, 1863).

3. C o m o  h a n  d em o s tra d o  L abov  (1994, 2001) y o tros  au to res , la m e to 
d o lo g ía  e m p le a d a  p a ra  la investigac ión  d e  la  le n g u a  en  su m o m e n to  ac tual 
p u e d e  ser ap licada  tam b ién  a  la c o m p re n s ió n  d e  s ituaciones d e  épocas

2 El contexto ampliado del ejemplo de Caída de príncipes no deja lugar a dudas: conjuráronse con
tra el secreta mente E comentaron a trabajar que non fuese coronado 8c quales o por qual Razón en 
muerte deste moco por quanto es cosa de presente no es a mj de decjr pero quanto pertenesce a la 
yntingion asaz tenem os es a  saber que por engaño de los perjurados de noche cerca de la gibdad aver
sa llamado por ella del Real talamo fue apremjado de acabar sus dias en soga...

3 Según el DRAE (2001, v. ser), expresión “para dar a entender que se va a explicar mejor o de 
otro modo lo que ya se ha expresado”. La NGLE (2009: 2367) añade que “introduce tras una pausa 
los elementos de alguna enumeración a la que se hace referencia en el discurso previo, pero también 
puede identificar a la única persona o cosa que se acaba de mencionar”.



pasadas; es decir, e n  la d esc rip c ió n  d e  los fe n ó m e n o s  h istó ricos, el uso  del 
p re sen te  p u e d e  ex p lica r  el pasado , y viceversa, la  ex p licac ió n  d e  c iertos 
p rocesos q u e  se reg is tran  hoy  en  d ía  en  a lgunas v ar ied ad es  p u e d e n  in te r 
p re ta rse  a p a r ti r  d e  d esa rro llo s  d o c u m e n ta d o s  h is tó r ic am e n te ,  lo q u e  
co n o cem o s co m o  Principio de un iform idad  lingüística  (L abov 1994: 60-63, cf. 
tam b ién  C o n d e  Silvestre 2005: 38). P o r tan to , si ho y  e n  d ía  el fe n ó m e n o  
d e  ser fo ca lizador se d o c u m e n ta  en  V enezuela, C o lo m b ia , P an am á  y 
E cu a d o r (cf., e n tre  o tros , S ed añ o  2010: 45, P a to  2010: 156-158), resu lta  
c o h e re n te  p e n s a r  q u e  sus o r íg en e s  se re m o n te n  a  u n  p a sa d o  e n  el q u e  
estos cu a tro  países c o n fo rm a ro n  u n  te rr i to r io  c o m ú n , c o m o  lo fue  d u ra n 
te la e ta p a  d e  la G ran  C olom bia .

T e n ie n d o  en  cu e n ta ,  adem ás, q u e  e n  la a c tu a lid ad  el len g u a je  po lítico  
hace uso e x te n so  d e  este  fe n ó m e n o  (cf., p o r  e je m p lo  los d o c u m e n to s  ofi
ciales d e  la C asa d e  N a r iñ o  p a ra  el caso de  C o lo m b ia  e n  P ato  2010), p e n 
sam os q u e  sería  a d e c u a d o  revisar la d o c u m e n ta c ió n  ex is ten te  d e  los 
g o b ie rn o s  y p re s id e n te s  d e  las Provincias U n id as  d e  la  N ueva  G ra n a d a 4, la  
G ran  C o lom bia '1, la  R ep ú b lica  d e  la N ueva G ra n a d a 6, la C o n fe d e rac ió n  
G ra n ad in a7 y d e  los E stados U n id o s  de  C o lo m b ia8. N os ce n tra re m o s , p o r  
tan to , en  la e ta p a  c o n c re ta  d e  la h is to ria  d e  (la G ra n )  C o lo m b ia  co m 
p re n d id a  e n t r e  1810 y 1884.

4. C on  el objetivo d e  d o c u m e n ta r  e jem plos h is tó rico s  d e  ser focaliza
dor, h em o s  revisado los ep isto larios d ispon ib les  y p u b licad o s  h as ta  la fe ch a

4 Los presidentes de las Provincias Unidas de la Nueva Granada (1810-1816) fueron José Miguel 
Pey (1810-1811, 1815), Jorge Tadeo Lozano (1811), Antonio Nariño (1811-1813), Manuel Benito de 
Castro (1812), Camilo Torres Tenorio (1812-1814, 1815-1816), Manuel de Bernardo Álvarez (1813- 
1814), José María del Castillo (1814-1815), José Joaquín Camacho (1814-1815), José Fernández 
Madrid (1814-1815, 1816), Custodio García Rovira (1814-1815, 1816), Manuel Rodríguez Torices 
(1815), Antonio Villavicencio (1815), Liborio Mejía (1816) y Fernando Serrano Uribe (1816) (cf. 
Presidencia de la República de Colombia).

5 Los presidentes de la Gran Colombia (1819-1831) fueron Simón Bolívar (1819, 1827-1830), 
Francisco de Paula Santander (1819-1827), Domingo Caycedo (1830, 1831), Joaquín Mosquera (1830, 
1831), Rafael José Urdaneta Farías (1830-1831) y José Miguel Pey/ Jerónimo de Mendoza/Juan 
García Del Río (1831) (cf. Presidencia).

6 Los presidentes de la República de la Nueva Granada (1831-1858) fueron José María Obando 
(1831-1832), Francisco de Paula Santander (1832-1837), José Ignacio de Márquez (1837-1841), Pedro 
Alcántara Berrán (1841-1845), Juan de Dios Aranzazu (1841-1842), Tomás Cipriano de Mosquera 
(1845-1849), José Hilario López (1849-1853), José María Obando (1853-1854), José María Meló 
(1854), Tomás Herrera (1854), José de Obaldía (1854-1855), Manuel María Mallarino (1855-1857) y 
Mariano Ospina Rodríguez (1857-1858) (cf. Presidencia).

7 Los presidentes de la Confederación Granadina (1858-1861) fueron Mariano Ospina Rodríguez 
(1858-1861), Juan José Nieto Gil (1861) y Bartolomé Calvo (1861) (cf. Presidencia).

8 Los presidentes de los Estados Unidos de Colombia fueron Tomás Cipriano de Mosquera (1861- 
1863, 1863-1864, 1866-1867), Froilán Largacha (1863), Manuel Murillo Toro (1864-1866, 1872-1874), 
José María Rojas Garrido (1866), Santos Acosta (1866-1868), Santos Gutiérrez Prieto (1868-1870), 
Eustorgio Salgar (1870-1872), Santiago Pérez Manosalva (1874-1876), Aquileo Parra (1876-1878), 
Julián Trujillo Largacha (1878-1880), Rafael Núñez Moledo (1880-1882, 1884-1886), Francisco Javier 
Zaldúa (1882), Clímaco Calderón (1882), José Eusebio Otálora (1882-1884) y Ezequiel Hurtado 
(1884) (cf. Presidencia).



d e  los m ilitares y p re s id e n tes  S im ó n  Bolívar (1825-18 2 6 )9, D om ingo  
C aycedo (1830 y 1 8 3 1 )1(), T om ás C ip rian o  d e  M o sq u era  (1845-1849, 1861- 
1863, 1863-1864, 1866-1867)“ , J o s é  M aría O b a n d o  (1831-1832, 1853- 
1 8 5 4 )12 y E zequiel U ric o e c h e a  (1862-1877)13. P a ra  el caso d e  E cuador 
h em o s  revisado el ú n ico  ep is to la rio  d isp o n ib le  de l q u e  te n e m o s  con stan 
cia, el del p re s id e n te  G abrie l G a rc ía  M o re n o  (1859-1875)l4. D esafortu 
n ad a m e n te ,  y tras  varios añ o s  d e  traba jo , m uy pocos d o c u m e n to s  h an  a rro 
jado  e jem plos d e l f e n ó m e n o  en  e s tu d io , tal y c o m o  v e rem o s  a  co n tin u a 
ción.

5. E n  lo q u e  sigue, p re se n ta m o s  en  p r im e r  lu g a r  a lg u n o s  e jem plos d e  
variación  con el verbo  ser (cf. 2 y 3 ), y d esp u és  los e jem p lo s  h is tó ricos  do cu 
m en tad o s  del f e n ó m e n o  e n  e s tu d io  (cf. 4 y 5).

C o m o  señ a lan  S ed añ o  (1990, 2003, 2010) y M o re n o  C a b re ra  (1999), el 
uso  d e  ser fo ca lizador es u n  caso lím ite  de  sim plificación  d e l  p roceso  de  
ex p an s ió n  perifrástica . C o m o  es sab ido , en  e sp añ o l hay  tres tipos d e  p e r í 
frasis con  el relativo: i) las s e u d o h e n d id a s  ‘re g u la re s ’ (E l que v in o  fu e  J u a n ),
ii) las s e u d o h e n d id a s  ‘inversas’ (Ju a n  fu e  el que v in o ) , y iii) las h e n d id a s  (Fue 

J u a n  el que v in o ) . A lgunos d e  los casos d o c u m e n ta d o s  e n  el co rp u s  revisado 
d e  ex p a n s ió n  perifrás tica  in c lu y en  la  n eg ac ió n , co m o  en  n o ... sino  fu e  (cf. 
2a), no fu e ... fu e  (cf. 2b) y o tra s  co n ex as  com o hasta ... fu e  que  (2c) y el n o ... 

fu e  por  (2d). Estos e jem p lo s  d e  vac ilación  en  el uso  d e  p o d r ía n ,  e n  parte , 
in d ica r  el d esa rro llo  de l ser focalizador:

9 En concreto, y dentro de la Colección documental de la Independencia del Perú, revisamos el 
volumen El Congreso de Panamá recopilado por Porras Barrenechea (1974). En dicho volumen nos cen
tramos en la correspondencia de Pedro Gual (ministro de Relaciones exteriores de Colombia) con 
Cristóbal de Armero (secretario general en Lima), con Francisco de Paula Santander (en ese enton
ces general de división de los ejércitos de Colombia) y con Joseph R. Revenga (ministro de Estado y 
de Relaciones exteriores) entre 1825 y 1826 (pp. 197-249, 43 cartas). También hemos revisado el epis
tolario de Simón Bolívar y Manuel de Vidaurre (pp. 435-489, 25 cartas).

10 El epistolario, publicado bajo la dirección de Hernández de Alba, Ortega Ricaurte y Rivas 
Putnam en tres volúmenes (1943, 1946 y 1947), contiene 823 cartas en total, correspondencia entre 
Caycedo y numerosas personas del mundo de la política y del ejército.

11 El epistolario, publicado por Helguera y Davis (1966 y 1972) en dos volúmenes, contiene la 
correspondencia entre Tomás C. Mosquera (51 cartas) y el general Ramón Espina (197 cartas), y la 
correspondencia entre Tomás C. Mosquera (150 cartas) y el general Pedro Alcántara Herrán (167 car
tas). Es el epistolario más interesante desde el punto de vista lingüístico.

12 El volumen consultado ha sido el IV, compilado por Martínez Delgado y Ortiz (1975). 
Contiene parte de la correspondencia oficial de Obando y toda la correspondencia familiar mante
nida con su mujer Ti motea Carvajal de Obando. Las cartas no vienen numeradas, por lo que damos 
la referencia de la página.

13 El epistolario, editado por Romero (1998), reúne las cartas de Ezequiel Uricoechea con el 
escritor argentino Juan María Gutiérrez (19 cartas). Además, incluye la correspondencia mantenida 
con otros colombianos (11 cartas) como el general Tomás C. de Mosquera (1862-1863), Carlos 
Michelsen Uribe (1869), el general Antonio Basilio Cuervo (1869 y 1872), Sabas Uricoechea 
Rodríguez (1872, 1876-1877) y Teodoro Valenzuela (1874).

14 Editado por Villalba (1876), el epistolario incluye las cartas de Gabriel García Moreno con 
diversos ministros y gobernadores: Pedro Pablo García Moreno, Vicente Piedrahita, Antonio Flores, 
Juan José Flores y Manuel Eguiguren (pp. I-CLXIII). Las cartas tampoco vienen numeradas.



(2) a. El tercer motivo, de esperanza, es el que me ha dado el Ministro Castilla, y a
cuya sinceridad debo prestar toda fé. El se halla en el Callao convaleciendo de 
una enfermedad venérea, que ya ha desaparecido casi completamente; fui 
pues a visitarlo el día 22 de éste, y fui recibido con la más afectuosa y cordial 
estimación. Yo no lo había visto antes sino fu e  en los exámenes de San Carlos 
muy pasajeramente (Carta de J. M. Obando a Timotea Carvajal de Obando, 
Lima, 31 de enero de 1845, p. 169).

b. Siempre me propuse hacer lo que estuviera de mi parte por salvar a Obando; 
pero créeme que para expedir el decreto de indulto no fue éste el sentimien
to que me guió, fue el de salvar estas provincias de su próxima ruina (Doc. 75. 
Carta del Gral. Alcántara I lerrán al Gral. Tomás C. de Mosquera, Pasto, 16 de 
abril de 1840, p. 13).

c. tengo yá serca de 500 hombres, previno siguiesen á Popayán, por que hasta  
antier fue que han empesado á venir la mayor parte de los reclutas (Doc. 10. 
Carta del Gral. Ramón Espina al Gral. Tomás C. de Mosquera, Neiva, 18 de 
agosto de 1839, p. 92).

d. luego es claro que no hemos cometido culpa alguna para haber sido castiga
dos, pues el no haber prestado nuestros servicios cuando senos [sic] llamó, 
fue por hallarnos impedidos físicamente para hacerlo (Doc. 187. Carta del 
Gral. Ramón Espina al Gral. Tomás C. de Mosquera, Nare, 14 de marzo de 
1863, p. 370).

O tro s  casos m u es tra n  la e s t ru c tu ra  d e  foco  lo que es... es, e s tru c tu ra  q u e  
sirve p a ra  in tro d u c ir  u n  tóp ico  o rac io n a l,  c o m ú n  e n  el len g u a je  d e  p o líti 
cos y perio d is tas  (NG LE 2009: 3003):

(3) Lo que es preciso és, que no se demore V. en el Camino, que esté precisamente 
Aquí en Junio prósimo, pues con su presencia estamos seguros de que el teatro 
camviará favorablemente (Doc. 50. Carta del Gral. Ramón Espina al Gral. Tomás 
C. de Mosquera, Bogotá, 8 de mayo de 1844, p. 112).

L a d o c u m e n ta c ió n  h istórica d e  u n  f e n ó m e n o  d e  d esa rro llo  oral —co m o  
es este del ser lo ca liz ad o r-  re su lta  co m p licad a , so b re  to d o  si ten e m o s  en  
c u e n ta  q u e  la p res ió n  n o rm ativa  h a c e  q u e  ‘o lv id em o s’ rasgos del reg is tro  
ora l c u a n d o  pasam os al registro  escrito . P o r  es te  m otivo, pen sam o s q u e  la 
b ú sq u e d a  d e  posibles e jem plos d iac ró n ico s  d e b ía  h acerse  n o  en  tex tos lite 
ra rios sino en  d o cu m e n ta c ió n  ep isto lar, y d e n t ro  d e  es ta  e n  los ep is to larios  
po lítico-m ilitares pub licados h as ta  la fe ch a  d e  g o b e rn a d o re s  co lom bianos. 
A u n q u e  som os co nsc ien tes  d e  la escasez d e  d a to s  o b ten id o s  e n  la revisión 
de  n u e s tro  co rpus, h as ta  d o n d e  te n e m o s  co n stan c ia , los casos q u e  p re s e n 
tam os a  co n tin u ac ió n  serían  los p r im ero s  en  m o s tra r  el ca rác te r  h is tó rico  
de  ser focalizador. E n  concre to , los e jem p lo s  p ro c e d e n  de l ep is to lario  d e l 
g en e ra l  T om ás C. M osquera . El p r im e ro  se fe c h a  e n  1836 y m u es tra  q u e  el 
o rd e n  d e  los constituyen tes e n  estas e s tru c tu ra s  n o  e ra  de l todo  fijo (cf. 
Pato  2010: 161-162), ya que  e n tre  el verbo  p re c ó p u la  y el verbo  s^rfocali- 
z a d o r  p u e d e  a p a re c e r  u n  e le m e n to  in te rca lad o , en  este caso el s in tag m a  a l 
m enudeo :



(4) sobre las planchas de cobre le diré que se vende por peso: el quintal vale 75 pesos, 
cada tercio viene con cinco arrobas y tiene una a dos planchas de 22 varas de 
largo el todo y cerca de medio de ancho, creo que le falta una pulgada para la 
media; lo menos porque se  vende al m enudeo es por arrobas (Doc. 40. Carta del 
Gral. Pedro Alcántara Herrán al Oral. Tomás C. de Mosquera, Bogotá, 3 de julio 
de 1836, p. 233).

El seg u n d o  e jem plo , fe c h a d o  u n o s  a ñ o s  más ta rd e , e n  1849, es u n  caso 
p ro to típ ico  del fe n ó m e n o  tal y c o m o  se reg is tra  hoy en  día, e n  el q u e  el ser 
foca lizador inc ide  sob re  u n  in fin itivo  y su  adverb io  tem pora l:

(5) Cada dia me convenzo mas de la necesidad de que Usted viviera aqui por que las 
cosas andarían de otro modo y no que los rojos por una parte y los aspirantes del 
partido conservador que todo lo tratan de preparár para ellos, nos quieren es  
escluir eternam ente. Una falanje del demonio formaríamos aqui si Usted estuvie
ra entre nosotros, pero á tan larga distancia es imposible (Doc. 110. Carta del 
Gral. Ramón Espina al Gral. Tomás C. de Mosquera, Bogotá, 5 de octubre de 
1849, p. 198).

C o n fo rm e  a  estos e jem p lo s , p o d e m o s  conv en ir  q u e  el uso  de l ser foca 
lizad o r es u n  fe n ó m e n o  u rb a n o ,  d o c u m e n ta d o  —al m en o s— d esd e  la p ri
m e ra  m itad  de l siglo x ix  y, a u n q u e  n o  es posible p o n e r  n o m b re  y ap e llid o  
a u n  fe n ó m e n o  d ad o , sí se p u e d e  c o m p le ta r  su d esc rip c ió n  te n ie n d o  en  
c u e n ta  la carac terización  social d e  los h a b la n te s  q u e  h a c e n  uso  d e l m ism o. 
E n co n c re to , el perfil social d e  es tos  d o s  m ilitares (A lcán tara  H e r r á n 15 y 
E sp in a 16) sería el siguiente: h o m b re ,  d e  36 y 45 años re sp ec tiv am en te , co n  
estud ios, de  c a r re ra  m ilita r - y  m ás ta rd e  p o lí tic a -  y n u m ero so s  viajes reali
zados.

6. U n a  de  las h ipótesis  q u e  se p o d r ía  d e fen d er , co n  re sp ec to  al o r ig en  
de l ser focalizador, es q u e  el f e n ó m e n o  se h u b ie ra  c o n fo rm a d o  e n t r e  mili

15 El general Alcántara Herrán nació en Bogotá en 1800 y murió en la misma ciudad en 1872. 
Entró al servicio militar a los 14 años de edad y participó en diversas campañas militares, como las de 
1814-1816, la del Sur y Perú (1821-1823), la del Sur y Norte (1839-1841) y la del Magdalena (1841- 
1842). Ocupó diferentes puestos importantes como la Secretaría de Guerra de la República de 
Colombia y la Gobernación de la Provincia de Bogotá, y llegó a ser Tercer Presidente Constitucional 
de la Nueva Granada. Conservador y “nacionalista moderado” ha sido duramente criticado tanto por 
sus contemporáneos como por varios historiadores de Colombia, por su falta de méritos y por su posi
ción acomodada, lograda tras el matrimonio con la hija del general Mosquera. Realizó numerosos via
jes por todo el territorio nacional, Venezuela, Ecuador y Perú, así como diversos viajes por Europa y 
Estados Unidos (cf. Helguera y Davis 1972: 49-106).

16 El general Espina nació en 1804 en Ibagué (Tolima) y murió en Villeta (Cundinamarca) en 
1866. De padre español (administrador de las reales rentas de Ibagué) y madre criolla, entró al servi
cio militar a los 15 años y participó en las campañas de Venezuela (1820-1821), sur de Colombia y Perú 
(1822-1824, 1839-1841), entre otras. Durante su carrera militar efectuó numerosos viajes por el 
Magdalena, Santa Marta, Maracaibo, Carabobo, Quito, Guayaquil, Popayán, Pasto, Tunja, Perú, y fue 
juez de la Corte Militar (1834, 1836 y 1854-1855), comandante general de Cundinamarca (1855) y 
alcalde de Bogotá (1858). A pesar de su posición conservadora (aunque no ‘fanática’), y su posible 
vinculación masónica, defendió siempre la idea de una carrera militar como profesión técnica ajena 
al mundo de la política (cf. Helguera y Davis 1966: 59-81).



tares, co m o  un  rasgo  m ás de l len g u a je  (o je rg a )  m ilitar. C o m o  es sabido, 
este se carac teriza  p o r  ser u n  len g u a je  e n  el q u e  se c u m p le n  y tran sm ite n  
ó rd e n es , y en  el q u e  se d o c u m e n ta n  rasgos p rop ios  - s o b re  to d o  léx ico s- 
d e  u n  sistem a je rá rq u ic o .  El c a rá c te r  estra tég ico  y la n e c e s id a d  d e  eficacia 
e n  la acc ión  p ro d u c e n  u n  “len g u a je  r e d u c to r” (cf. B o rrás  2003: 37). S egún  
P eñ a rro y a  i Prats (2002: 102), la  p rec is ión  lingüística es u n a  d e  las ca rac 
terísticas fu n d a m e n ta le s  de l len g u a je  m ilitar, aspecto  q u e  se m an if ie s ta  al 
se r c laro , sencillo, exac to , exp líc ito  y te rm in an te .  D esde el p u n to  d e  vista 
sin táctico , adem ás, u n o  d e  sus rasgos m ás destacados es el uso  d e  la elip 
sis17. L a sim plificación  q u e  h a n  señ a lad o  au to res  c o m o  S e d a ñ o  (1990, 
2003), M o ren o  C a b re ra  (1999) y P ato  (2010), e n tre  o tro s , p a ra  el s írfoca- 
lizador casa b ien  c o n  esta  ‘o m is ió n ’ p o r  elipsis: D onde (yo) v ivo  es en Caracas 

Vivo es en Caracas, L o  que vend ía  (él) era papaya Vendía era papaya.

P o r o tro  lado, tal y co m o  h a  sido  in d icad o  en  los trab a jo s  d e  ca rác te r  
h istórico , u n a  d e  las ten d e n c ia s  g en e ra le s  p re sen te  e n  todas las len g u as  es 
la  d e  evo luc iona r a  p a r t i r  d e  los usos e sp o n tán eo s  y m ás re la jados, y n o  
tan to  a  p a r ti r  d e  reg is tro s  fo rm a les  y cu idados. A este re sp ec to , la  exp lica 
c ión  o frec id a  p o r  C u e rv o  (1872: ix) p a ra  el lengua je  b o g o ta n o  m a n t ie n e  
q u e  “el ro ce  con  g e n te  zafia, com o , p o r  e jem plo , el d e  los n iñ o s  c o n  los 
criados, y los t ra s to rn o s  y d is locac iones  d e  las capas sociales p o r  los sole- 
van tam ien to s  rev o luc ionario s , q u e  e n c u b re n  au n  h as ta  los p r im e ro s  p ues 
tos a los ig n o ran te s  e inciviles, p u e d e n  ap lebeyar el len g u a je  g en e ra l iz a n 
d o  g iros ag ram atica les  y té rm in o s  b a jos”.

C o n  u n  e n fo q u e  m ás r igu roso , M ilroy y Milroy (1985, 1997) y Labov 
(2001) h a n  e s tu d ia d o  el p ap e l d e  las redes  sociales e n  la in n o v ac ió n  y d ifu 
sión lingüísticas e in d icad o  q u e  es u n o  d e  los factores m ás im p o r ta n te s  en  
la exp licación  d e  la variación  y d e l  cam bio  lingüístico. E n  co n c re to ,  M ilroy 
y M ilroy (1985) p a r te n  d e  la p ro d u c c ió n  d e l ind iv iduo  p a ra  e s tu d ia r  los 
m ecan ism os sociales q u e  p ro d u c e n  la variación. Los h a b la n te s  ‘in n o v ad o 
re s ’ p re sen tan  g ra n  m ovilidad, ta n to  p e rso n a l com o social, y su e len  p e r te 
n e c e r  a  redes  difusas, ya q u e  es tab lecen  con tac tos  co n  p e rso n as  q u e  n o  se 
co n o c e n  e n tre  sí. L os h ab lan te s  ‘d ifu so res’, en  cam bio , su e len  se r  indivi
du o s  co n  p o d e r  o  p restig io  d e n t ro  d e  sus re d es  sociales, y estas su e len  ser 
m ás estables.

C on  todo , lo q u e  p arece  seg u ro  es q u e  ciertos rasgos lingüísticos se 
m a n tie n e n  d e b id o  a  la p re s ió n  q u e  e je rcen  los lazos d e  co m u n ica c ió n  
in fo rm a l d e  p a re n te sc o  y am istad . C o m o  h em o s  m o s trad o  en  P a to  (2010), 
hoy e n  d ía  el len g u a je  po lítico  (y m ilitar) h ace  uso co n s ta n te  d e  es te  fe n ó 
m en o , q u e  se p u e d e  d o c u m e n ta r  a m p liam en te  en  la p re n s a  escrita:

17 Esto es así, como recuerda Peñarroya i Prats (2002: 144), porque los hablantes “conocen bien 
el registro verbal que utilizan y pueden prescindir de muchos sintagmas en la construcción de sus fra
ses sin perder significado”.



(6) a. De igual forma sostuvo: “Nosotros (la Fiscalía) no vamos a ir en contravía de 
la consolidación de la democracia, vainos en un sentido contrario, vamos es a 
ayudar a consolidar el Estado de derecho colombiano” (“Caso Petro: Fiscalía 
arremete contra sectores que desconocen poder de CIDH”, declaraciones del 
fiscal Luis Eduardo Montealegre, Colombia Noticias.com, 16/01/2014).

b. Varguitas cree que con su insistencia y constancia, va llegar a la Presidencia 
que no logró en las pasadas elecciones. Le dieron el Ministerio de la política 
y la justicia, pero él quiere e s  el solio de Bolívar (“Otro Santo Milagrero”, edi
torial de Raúl E. Tamayo, El Colombiano, 04/12/2010).

7. En re su m e n , y co m o  h e m o s  señ a lad o , el fe n ó m e n o  en  es tud io  
p o d r ía  r e m o n ta r  a u n  m o m e n to  d e  la h is to r ia  del e sp a ñ o l  de  A m érica  en  
q u e  C olom bia , P anam á, V enezue la  y E c u a d o r  c o n fo rm a b a n  u n  espacio  
co m ú n , ya q u e  hoy en  d ía  el f e n ó m e n o  se re g is tra  en  estos cua tros  países. 
P o r  o tro  lado, la d o cu m e n ta c ió n  d e  u n  fe n ó m e n o  n e ta m e n te  ora l se to rn a  
com plicada . E n  n u es tro  caso, d e  las m ás d e  1700 cartas  revisadas e n  esta 
p r im e ra  p a r te  del p royecto  solo h e m o s  loca lizado  do s  e jem plos d e  serfoca- 
lizador.

P o r  ú ltim o , según estos casos d o c u m e n ta d o s ,  p a re c e  q u e  el uso  de  ser 
fo ca lizador se p u d o  d e sa rro lla r  e n  el len g u a je  m ili ta r  (y p o lítico ), al 
m en o s  desd e  p rinc ip ios  de l siglo XIX, lo q u e  p o d r ía  ex p lica r su d ifusión 
geográfica  y su acep tac ión  social. C o n  la revisión d e  o tro s  textos y d o cu 
m e n to s  del siglo xviii, en  la s e g u n d a  p a r te  d e  este  p royecto , es ta rem o s en  
co n d ic io n es  d e  verificar o re c h a z a r  las ideas  aq u í  expuestas .
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