
  Capítulo 1 

   Este capítulo ofrece un panorama de los elementos fundamentales para entender
de qué se encarga un sociolingüista cuando realiza su trabajo. Por tal motivo, el
capítulo se organiza en las siguientes secciones:

   •    Algunas ideas para refl exionar
  •    ¿Qué hace un sociolingüista? 
  •    ¿Cuándo surgen los estudios sociolingüísticos?
  •    Metodologías desarrolladas y análisis de los datos
  •    La variación y el cambio lingüísticos    

  1.1       Algunas ideas para refl exionar

 Estamos tan acostumbrados al uso del lenguaje en situaciones cotidianas de
manera natural que no nos damos cuenta del valor social que percibimos en el 
habla de los demás. Tampoco nos damos cuenta del hecho de que quienes nos
escuchan identifi can en nuestra habla rasgos de identidad social e individual 
según nuestras selecciones lingüísticas. Imaginemos por un momento que habla-
mos con un desconocido por teléfono. Es casi seguro que por el tono de la voz y
la forma como pronuncia el hablante podemos identifi car una serie de rasgos
como la edad, el sexo, el nivel socioeconómico, el nivel educativo, quizá el área 
geográfi ca de la que procede el hablante y el estado de ánimo, entre otros aspectos.
Es como si nos hiciéramos una imagen de la persona en nuestra mente sin haberla
visto. Por ejemplo, si un hablante de español emplea la palabra  zumo   revela que
procede de España y no de Latinoamérica donde regularmente se emplea la
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palabra jugo . El uso del sonido fricativo, interdental, sordo [θ ] para producir
la “z” y “c” ortográfi cas como en el caso de la misma palabra  zumo  , también rati-
fi ca origen peninsular. Investigaciones previas han concluido que las mujeres 
tienden a usar formas diminutivas más que los hombres (Silva Corvalán  1989 : 69).
De manera que el uso del diminutivo se podría asociar con las diferencias de 
género y el papel de los géneros a nivel social. Transmitimos en la producción de
nuestro mensaje la feminidad o masculinidad que revelan nuestras escogencias
lingüísticas según parámetros que establecen los grupos sociales en que vivimos. 

La selección de las palabras y estructuras oracionales también contribuyen en 
este proceso de identifi cación. En un sentido más amplio la interacción con per-
sonas de otras culturas revela contenidos sociales que resultan interesantes de
observar. Concretamente, pensemos en una conversación informal para intercam-
biar saludos entre personas que viven en el medio oeste de los Estados Unidos. 
Luego, después de intercambiar saludos, uno de los temas que suele predominar
es la condición del tiempo. En la cultura hispana, este mismo tipo de interacción
puede incluir preguntas de tipo personal acerca de la pareja, la familia y los hijos 
sin que se sospeche que nuestro interlocutor trata de entrometerse en nuestra vida 
privada. Se observa entonces que en el medio oeste los interlocutores evitan
la invasión del espacio personal. Quizá con la intención de indicar el respeto a la 
privacidad e individualidad, mientras que en la cultura hispana se espera como
algo natural preguntas de tipo más personal. Se podrían hacer otro tipo de espe-
culaciones, pero como aprenderemos más adelante cualquier análisis debe basarse
en la evidencia lingüística que observe el investigador. La intuición es importante 
como una manera de adelantarse a las posibles maneras de analizar los datos,
pero siempre sobre la base de evidencia concreta.

Estos ejemplos de carácter anecdótico nos conducen a pensar que no sólo 
transmitimos un mensaje meramente informativo a través del lenguaje, sino 
que también la selección y producción del mensaje tiene un valor simbólico de
carácter social. En otras palabras, la observación detenida de la forma en como 
un hablante pronuncia, selecciona las palabras y estructura las oraciones nos 
indica acerca de su personalidad y de sus asociaciones en la comunidad en la que 
vive e inclusive nos permite hacer observaciones sobre el grupo social. El socio-
lingüista analiza la relación que se establece entre el uso de una determinada
manera de pronunciar, usar las palabras y estructuras lingüísticas y la inter-
pretación social que hacen los individuos que pertenecen a la comunidad de habla 
de esos rasgos. 

Preguntas de comprensión  
1.    ¿Qué situaciones concretas o ejemplos podrías mencionar donde se ob-

serven diferencias según la edad, el sexo y el origen geográfi co en el uso 
lingüístico?

2.    ¿Te has puesto a pensar sobre el signifi cado social que tiene la escogencia 
de “un lenguaje políticamente correcto” o “un lenguaje políticamente inco-
rrecto”? Piensa en algunos ejemplos y en la interpretación sociolingüística que 
se puede hacer de tales ejemplos. 
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      1.2       ¿Qué hace un sociolingüista? 

 En la sección anterior hemos puesto algunos ejemplos de cómo se puede iden-
tifi car a los individuos según los usos lingüísticos que seleccionan y como éstos 
indican asociaciones con diversos grupos sociales. El sociolingüista analiza el uso
del habla en situaciones cotidianas por parte de los miembros de una sociedad
con el propósito de determinar la evaluación social que tienen las variantes 
lingüísticas empleadas por los hablantes. Una variable sociolingüística  consiste 
del fenómeno de habla que manifi esta diferentes formas de pronunciación o 
estructura gramatical condicionadas por factores lingüísticos y extralingüísticos. 
El uso de la palabra variantes implica que el hablante selecciona entre dos o más 
opciones y que tal selección, ya sea de una manera de pronunciar, una estructura
gramatical, o una palabra, tiene un valor social para los miembros del grupo. El 
término variable dependiente se emplea generalmente para referirnos a los fenó-
menos lingüísticos que son objeto de investigación. El sociolingüista explica los 
usos lingüísticos en el contexto de la vida diaria. Se espera recoger muestras de 
habla vernácula que permitan observar el habla en los estilos más informales
donde suele ocurrir la variación que se asocia con factores tales como el nivel
socioeconómico, el género, la edad, la etnicidad, la procedencia geográfi ca, etc.
Concretamente, el sociolingüista identifi ca regularidades entre el uso de variantes
lingüísticas según su pertenencia a un grupo social. Por ejemplo, en el español de
Caracas, la capital de Venezuela, los hablantes suelen producir de manera variable 
la /ɾ/ en posición fi nal de sílaba como en el caso de  ɾ comer , cantar , etc. Los inves-
tigadores han observado que comer se puede producir como [koméɾ ] o con la ɾ
eliminación del sonido [komé] ( elisión ). En la fi gura  1.1  se presenta un ejemplo 
de cómo el factor nivel socioeconómico se relaciona con la retención o elisión de 
la / ɾ / a fi nal de sílaba. ɾ

  Los datos muestran que los grupos socioeconómicos más altos eliden mucho 
menos que los hablantes del nivel socioeconómico bajo. Este patrón sociolingüís-
tico se puede interpretar como un marcador de grupo social. Los  marcadores
lingüísticos se asocian con cambios inconscientes (por debajo del nivel de la 
consciencia) que adquieren valor social. En términos de las variables sociolingüís-
ticas suele mostrar estratifi cación social y estilística, así como actitudes negativas 
por parte de los hablantes ( Labov   2001 : 196). El investigador puede seguir
estudiando e incluyendo factores como el estilo u observar las actitudes de los 
hablantes acerca del fenómeno para determinar el valor social de las variantes en 

   Para investigar y pensar:

Piensa en tu forma de hablar en inglés. ¿Hay ciertas características de la pronun-
ciación o del vocabulario que son distintas? ¿Te marcan como hombre/mujer, joven,
de cierta clase socioeconómica o de cierto grupo?

Conversa con un(a) amigo(a) para saber lo que piensa él/ella. 



4 Aspectos fundamentales para entender la sociolingüística

la comunidad de habla. En la fi gura  1.2  se muestran los resultados obtenidos en 
un experimento en el que se emplea la técnica imitativa (apareamiento disfrazado)
para evaluar las actitudes de los hablantes en relación con la elisión de la / ɾ/ fi nal ɾ
de sílaba en Caracas. 

En la fi gura  1.2  se observan los resultados del experimento de actitudes en el 
que se les pidió a los participantes en una escala del 1 al 6 evaluar la inteligencia, 
el profesionalismo, la simpatía y el atractivo de los hablantes según su pronun-
ciación de la /ɾ / fi nal de sílaba. De acuerdo con la escala el valor 1 indica que elɾ
evaluador considera al hablante muy inteligente, profesional, etc. y el 6 indica lo 
contrario. Los resultados revelan que los participantes valoran de manera más
positiva la retención de la /ɾ / en comparación con la elisión. Esto nos conduce a 

Figura 1.2     Evaluación de la retención y elisión de la /ɾ / fi nal de sílaba en el habla deɾ
Caracas (Díaz-Campos y Killam  2012 : 95).
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concluir que la pronunciación de la / ɾ / fi nal de sílaba es evaluada como la formaɾ
de prestigio en la comunidad.

 Los estudios que se caracterizan como parte de la sociolingüística tienden a dar 
mayor importancia a la perspectiva del análisis lingüístico, más que el énfasis en
el uso de un enfoque social. Sin embargo, en un sentido amplio, la sociolingüística
observa diversos aspectos del lenguaje en la sociedad y se pueden considerar 
como parte de sus intereses asuntos tales como las actitudes y la planifi cación 
lingüística entre otros temas que prestan más atención a aspectos sociológicos. En 
los primeros capítulos de este libro se hace mayor énfasis en el enfoque lingüístico, 
pero en el resto de los capítulos se incorporan aspectos que amplían esta 
perspectiva.

 El estudio de la variación y de los aspectos sociales relacionados con el habla 
no siempre han sido considerados centrales para el avance de la teoría lingüística. 
La lingüística teórica contemporánea ha puesto mayor interés al estudio del len-
guaje desde un punto de vista abstracto que concibe la lengua como un ente
homogéneo para los miembros de la comunidad y el individuo. Según argumenta
Noam Chomsky, en su propuesta original acerca de los objetivos de la lingüística, 
los lingüistas estudian la competencia lingüística en un hablante-oyente ideal sin 
tomar en cuenta la heterogeneidad propia de la comunidad de habla (para saber
más detalles sobre la perspectiva inicial de Chomsky, véase  Chomsky   1957 ). La
sociolingüística presenta evidencias de que la variación ocurre en el individuo y 
en la comunidad y que esta variación es parte fundamental de cualquier sistema
lingüístico. De igual forma, se propone que la variación es sistemática y se puede 
describir en función de una serie de factores lingüísticos y extra-lingüísticos (i.e.
sociales).

   Preguntas de comprensión
     1.    Explica en tus propias palabras de qué se encarga un sociolingüista. 
  2.    ¿Qué es una variante? ¿Por qué se consideraría una variante como marcador 

de grupo social?

    1.3       ¿Cuándo surgen los estudios sociolingüísticos? 

 En los Estados Unidos, la sociolingüística surge en la década de los años sesenta 
con las investigaciones pioneras de William Labov en la isla de Martha ’ s Vineyard 
y en la ciudad de Nueva York (véase  Labov   1972a ). La  sociolingüística es una 
disciplina que se encarga del estudio de todos los aspectos relacionados con
la lengua en su contexto social. Entre los tópicos implícitos en esta defi nición
se encuentran la identidad, las actitudes, las situaciones de bilingüismo o multi-
lingüismo y otros asuntos de naturaleza sociológica como, por ejemplo, la
planifi cación lingüística. De los trabajos de Labov se ha originado lo que hoy lleva 
el nombre de sociolingüística cuantitativa o estudios de variación. La  sociolingüís-
tica cuantitativa es una rama que hace énfasis en la cuantifi cación de los factores 
lingüísticos y sociolingüísticos que condicionan los fenómenos de variación y 
cambio. Por lo tanto, es una aproximación teórico-metodológica que se basa en el 



6 Aspectos fundamentales para entender la sociolingüística

estudio de datos orales en muestras de habla de muchos participantes para esta-
blecer generalizaciones representativas. En el trabajo sobre Martha ’ s Vineyard, 
Labov ( 1972a ) descubre que la centralización en la producción de los diptongos
[ay] y [aw] se asocia con aquellos hablantes que se identifi can con la vida y
las tradiciones de la isla. También descubre que el cambio probablemente se
origina en el grupo de los pescadores quienes representan las raíces más autócto-
nas en Martha ’ s Vineyard y de dicho grupo se expande a otros miembros de la 
comunidad.  Labov  ( 1972b ) investiga el habla de los trabajadores de las tiendas 
por departamento en Nueva York. El aspecto particular que estudia es la produc-
ción de la [ ɹ ] ante consonante y a fi nal de palabra (i.e.  fou rth fl oo r). En esta ingeniosa 
investigación Labov emplea la entrevista anónima y breve para obtener los casos
estudiados. Los resultados indican que el habla de los trabajadores se estratifi ca 
según la categoría social de los clientes que compran en cada una de ellas. De 
manera que se observa un mayor grado de retención en la tienda donde acuden 
los clientes con mayores ingresos económicos. La retención aumenta también en
los casos en que se repite la pregunta por segunda vez, lo cual revela que en un
estilo más formal o cuidado se emplea la [ ɹ ]. Ambas investigaciones resultan 
pioneras en cuanto a la identifi cación de los factores sociales que contribuyen en 
la explicación de la variación sociolingüística, las actitudes de la comunidad hacia 
la variación y los procesos de cambio lingüístico.

La lingüística antes de los años 60 se dedicaba al estudio de la lengua sin tomar 
en cuenta el contexto social ni la variación característica del individuo y del grupo,
ya sea según el origen social o regional. Esa visión de la lengua como una entidad 
abstracta requirió un cambio que tomara en cuenta al individuo en un contexto 
temporal y espacial en una comunidad específi ca. También se destaca el hecho de 
que hubo que introducir cambios en cuanto a la metodología de estudio, pues la 
sociolingüística examina los fenómenos lingüísticos en el habla vernácula que es 
aquella que se caracteriza como más informal y cotidiana. De manera que se
requiere de la recolección de conversaciones que refl ejen el habla del individuo y 
de los grupos que forman la comunidad. Más detalles sobre los aspectos
metodológicos que incorpora la sociolingüística son discutidos en la siguiente
sección.

Hemos hablado del origen de los estudios sociolingüísticos en los Estados 
Unidos, pero no hemos mencionado que la metodología desarrollada en la década 
de los sesenta se extendió a otros medios académicos, como por ejemplo la antro-
pología y la educación, así como los estudios sobre la lengua española. En el caso 
de los estudios acerca del español, la metodología de la sociolingüística cuantita-
tiva se incorpora de manera gradual tanto en Latinoamérica como en España. 
López Morales ( 2004 ) señala como uno de los trabajos sociolingüísticos pioneros 
el de  Cedergren  ( 1973 ) sobre el español de Panamá y más adelante los trabajos
de Terrell ( 1976 ,  1977 ,  1978 ) sobre el español del Caribe. Tímidamente, se desarro-
llaron los estudios de sociolingüística hispánica, pues todavía predominaba en el 
ambiente académico de los países de habla española los estudios de dialectología
y lexicografía. La dialectología es la disciplina que se encarga del estudio de las 
variedades y de las diferencias lingüísticas que se pueden identifi car entre dife-
rentes regiones geográfi cas donde se habla la misma lengua, mientras que la 
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lexicografía se encarga del estudio del vocabulario y de la elaboración de dic-
cionarios. En las décadas siguientes, los estudios de sociolingüística habían
adquirido mayor vitalidad entre los estudiosos de la lengua española. Sobre este
particular desarrollaremos un poco más algunas ideas en los capítulos sobre la 
variación fonética y sintáctica en español. 

   Preguntas de comprensión
     1.    Distingue el enfoque de la lingüística antes de los estudios pioneros de socio-

lingüística. ¿Cuál es el enfoque que se utiliza en los estudios sociolingüísticos
modernos?

  2.    ¿Podrías pensar en algún ejemplo (además de los ejemplos mencionados) en 
el que se pueda hacer un estudio sociolingüístico en el contexto de los Estados 
Unidos?

  3.    Piensa en tu dialecto y en otro dialecto de tu idioma nativo. ¿Cómo los puedes 
distinguir? Considera la pronunciación y la morfosintaxis.

    1.4       Metodologías desarrolladas y análisis de los datos

 La necesidad de estudiar el habla de los miembros de la comunidad en su con-
texto social de una manera que refl eje las situaciones cotidianas ya ha sido
planteada en las secciones anteriores. Por eso, la sociolingüística se encarga del 
estudio del habla oral y de manera secundaria de la escritura, pues uno de los 
objetivos fundamentales es entender cómo los miembros de la comunidad emplean
el habla en situaciones de la vida cotidiana y cómo esos usos refl ejan la posición
del individuo en el grupo social al que pertenece. 

 La sociolingüística es una disciplina que emplea el método científi co para estu-
diar el comportamiento de los individuos según su  contexto social , lo cual incluye
la situación, las características del individuo mismo y de las personas con las 
cuales interactúa. El sociolingüista determina patrones lingüísticos que sean 
comunes por medio de la observación y análisis de las muestras de habla que 
obtiene en la comunidad. Por ejemplo, en el inglés de los Estados Unidos se ha 
observado que los hablantes suelen no pronunciar la [t] en palabras tales como 
must, t just,  t walked . Dado este fenómeno de variación en la pronunciación de los
estadounidenses, el sociolingüista se pregunta: ¿en qué regiones es más común? 
¿Ocurre más en el habla de los jóvenes o de las personas mayores? ¿Ocurre más 
entre hombres o mujeres? ¿Es típico de ciertas comunidades étnicas o es un fenó-
meno extendido en toda la población? ¿Existen actitudes positivas o negativas 
asociadas con esta manera variable de pronunciar la [t] en estos contextos? Este 
mismo tipo de fenómenos de pronunciación se observa en las comunidades de
habla hispana. Por ejemplo, el sonido [ð] en posición intervocálica como en las 
palabras lado , hablado , etc. suele ser eliminado en variedades del español hablado
en España y América. Las mismas preguntas que nos hemos hecho anteriormente 
serían válidas para un sociolingüista que se encargue del estudio de este fenó-
meno. Estas preguntas apuntan a defi nir la identidad social del individuo. Se
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plantea la necesidad entonces de establecer qué fenómeno lingüístico ocurre en
un cierto grupo de individuos y qué características tienen en la comunidad de 
habla. 

  Comunidad de habla 

El término  comunidad de habla ha sido empleado en sociolingüística para 
defi nir a un grupo de individuos que comparten un conjunto de normas que se
observan en la evaluación y el uso de ciertos patrones lingüísticos (ver  Labov   1972 : 
121). El hecho de que los miembros de la comunidad compartan juicios evalua-
tivos comunes es importante porque esas normas permiten reconocer a quienes
pertenecen al grupo y distinguir a los miembros de otras comunidades. Uno de
los pasos iniciales es decidir qué personas serán entrevistadas y si son representa-
tivas de los grupos que forman la comunidad. Por ello se hace necesario establecer 
un criterio de selección de la muestra de participantes. Una de las técnicas
empleadas consiste en el  muestreo al azar , la cual se defi ne por el hecho de que
todos los individuos de una determinada comunidad tienen la misma oportuni-
dad de ser seleccionados. Para este fi n se le asigna un número a cada individuo 
utilizando métodos estadísticos que garanticen que la selección de una muestra 
sea representativa de todos los grupos que conforman la comunidad. En los
estudios de sociolingüística también se acostumbra a tomar muestras en las que 
se predetermina un grupo de hablantes según sus características. Es decir, el
investigador escoge un número de individuos que posean diferentes niveles de
educación, ingreso familiar, etc. con el propósito de garantizar que haya repre-
sentatividad de la muestra. Este tipo de muestreo se conoce con el nombre de 
muestreo intencionado .

  Redes sociales 

Tanto el muestreo al azar como el muestreo intencionado suelen ser práctica 
común en las investigaciones de corte cuantitativo en las que se examinan pobla-
ciones grandes como, por ejemplo, una gran ciudad o comunidad grande. Se ha
hecho la crítica de que estos análisis cuantitativos, si bien consiguen correlaciones
entre el uso de ciertas variables lingüísticas y ciertos grupos sociales, no van al
fondo de las razones por las cuales un individuo emplea ciertos recursos lingüís-
ticos para construir su identidad. En algunos casos, tales recursos se usan de 
manera inconsciente, como por ejemplo, en algunos fenómenos de pronunciación. 
En otros casos, hay un uso consciente cuando se asignan valores sociales en la 
comunidad a un uso lingüístico particular. Por este motivo, se han propuesto 
maneras alternativas de cómo defi nir el grupo de personas que se desea investigar. 
 Milroy y Milroy  ( 1985 ) proponen el concepto de  redes sociales  para determinar
cómo las relaciones del individuo en su contexto social contribuyen a entender la
identidad sociolingüística y la difusión de los fenómenos lingüísticos en grupos
sociales que mantienen contacto. Específi camente, en su estudio acerca de la pos-
teriorización de la vocal /a/ y el alzamiento de la vocal /ε/ en la ciudad de 
Belfast, la posteriorización de /a/ se asocia con el habla de hombres, el estilo
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informal, el habla de los vecindarios populares del centro e interacción entre
pares. Las variantes más altas de /ε/ se asocian con el habla de las mujeres y los 
estilos cuidadosos y con variedades consideradas prestigiosas.  Milroy y Milroy
 ( 1985 ) descubren que los individuos que establecen lazos estrechos en su comu-
nidad suelen ser más fi eles a la variedad de lengua que se habla en la comunidad 
inmediata, mientras que los individuos con lazos débiles suelen ser más 
innovadores. 

 Los resultados de la investigación indican que las mujeres con mayor porcentaje 
de posteriorización de /a/ muestran mayor integración a su red social. Por eso,
los autores proponen que la cercanía del individuo con la comunidad con que 
establece nexos estrechos implica un mayor compromiso con las normas del ver-
náculo. Un individuo tiene lazos densos y múltiples cuando mantiene relaciones
amplias en su comunidad inmediata y, a la vez, mantiene relaciones con el mismo 
individuo en varios ámbitos ya sea en el trabajo, en la comunidad, en el grupo 
familiar, etc. En cuanto al fenómeno de alzamiento de /ε/, tiene mayor prestigio
social y es adoptado por las mujeres jóvenes. Estas mujeres actúan como líderes 
del cambio en comunidades conservadoras cuyos miembros mantienen lazos 
densos y múltiples en el centro de la ciudad. Este grupo de mujeres jóvenes el 
cual mantiene lazos débiles con su comunidad actúa como promotor de la inno-
vación en estos grupos que mantienen lazos densos y múltiples. El estudio de las 
redes sociales nos permite ver las relaciones que establece el individuo en su 
contexto social y determinar el efecto que estas relaciones tienen en la identifi -
cación de patrones sociolingüísticos.

  Cashman  ( 2003 ) presenta un ejemplo en el que estudia la red social en una 
comunidad latina en la ciudad de Detroit en Michigan. El estudio se centra en la 
observación de los aspectos que afectan el mantenimiento del español como 
lengua y los factores que determinan el cambio al uso del inglés en un grupo de 
22 informantes. El estudio refl eja el hecho de que tanto los no nacidos como los 
nacidos en Estados Unidos muestran un cambio hacia el uso del español. Este 
cambio es más acentuado en el grupo de la segunda generación pues emplean el 
inglés en dominios privados e informales con miembros de su propia generación
y sus descendientes. Los resultados de su estudio demuestran que los hablantes 
nacidos en el exterior favorecen el español si llegaron a Estados Unidos a una edad 
mayor. También se observa que la integración de este grupo a la comunidad local 
latina favorece el mantenimiento del idioma como resultado de que poseen menos
escolaridad en el sistema educativo estadounidense. Por su parte el grupo de
latinos nacidos en Estados Unidos mantiene el español según su integración a la 
comunidad local latina y según el contacto con hablantes monolingües del español. 
Se observa a su vez que la falta de integración a una comunidad de hablantes
monolingües de inglés también contribuye al mantenimiento del español.

 En un estudio sobre la población de Lomo Largo en Tenerife (Islas Canarias), 
San Juan y Almeida ( 2005 ) analizan cuatro variables sociofonéticas: (1) la elisión
de la /ɾ/ fi nal de sílaba en infi nitivos (come[ ɾ ɾ ]lo vs. come[ø]lo); (2) la elisión y la ɾ
aspiración de la /s/ fi nal de sílaba ([ma], [mah], [mas]  más); y (3) la lenición de 
la palatal africada / ʧ/ (e.g. ha[ ʧʧ ʃ[ [ ]a vs. ha[ʧ  ] hacha). Como era de esperarse, los 
resultados muestran que los individuos altamente integrados a su comunidad, 
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según el análisis de las redes sociales, emplean las variables vernáculas con mayor 
preferencia. Las variables vernáculas en este estudio serían aquellas que se usan
en los estilos más informales con miembros de la familia o amigos y, en este caso 
particular, nos referimos a la elisión del sonido [ ɾ], la elisión de la [s] fi nal de sílaba, ɾ
y la producción fricativa de / ʧ/ (i.e. [ ʧʧ ʃ[ [  ]).ʃʃ

Comunidad de práctica

 Otra manera de concebir el grupo de individuos que se estudiará consiste en
observar a los hablantes en su  comunidad de práctica . A diferencia de la comu-
nidad de habla, la comunidad de práctica consiste de un grupo mucho más
pequeño de personas que participan en una actividad en común.  Eckert  ( 2000 : 35)
argumenta que la comunidad de práctica es un grupo de individuos que se juntan
en función de un propósito común y que en el desarrollo de ese objetivo común
comparten maneras de hacer ciertas cosas, maneras de hablar, creencias y valores. 
La comunidad de práctica permite observar cómo los individuos construyen su 
identidad en función de su participación en la comunidad. En un estudio sobre 
las pandillas (bandas, gangs en inglés) de mujeres jóvenes de origen hispano en 
el estado de California, Mendoza-Denton ( 2008 ) centra su investigación en la
comunidad de práctica constituida por las estudiantes pandilleras en la Escuela
Secundaria Sor Juana. Específi camente, la investigación examina los grupos
sociales dentro de la escuela. Entre los grupos de latinos destacan las norteñas y 
las sureñas. Estos grupos se defi nen según las prácticas de hacer cosas en común
como la manera de hablar, vestirse y relacionarse en la escuela. En la observación 
de patrones de pronunciación,  Mendoza-Denton  ( 2008 ) distingue más de dos 
categorías en las que se clasifi can a las hispanas de la Escuela Secundaria Sor 
Juana: las norteñas, las aspirantes a norteñas, las chicas disco, las deportistas, las
aspirantes a sureñas y las sureñas. 

 La investigadora examina los actos de identidad lingüística mediante la obser-
vación de patrones de variación fonológica y el uso del español y el inglés en los
grupos referidos anteriormente. En cuanto al uso de español e inglés, Mendoza-
Denton menciona que la identidad de las norteñas y sureñas está estrechamente
ligada a la selección de lengua que se habla y la que no se habla también. La 
pandilla norteña se identifi ca con el inglés y los valores de la comunidad chicana
estadounidense, mientras que las sureñas se identifi can con el español y la socie-
dad mexicana. La identidad lingüística también se refl eja en los distintos grupos,
en sus patrones de pronunciación de la vocal /I/. En este caso, la diferencia fun-
damental ocurre entre las deportistas que favorecen una pronunciación laxa de
la /I/ como en el inglés estándar, mientras que los otros grupos favorecen la 
variante tensa y ascendente. El trabajo de entrevistas en la comunidad de práctica
le permite a  Mendoza-Denton  ( 2008 ) descubrir que, a pesar de la identidad auto-
proyectada en las entrevistas, existe una diferencia marcada entre los grupos
según la lengua. Los hablantes manifi estan una competencia compleja de un 
individuo bilingüe más que de un individuo monolingüe. Este tipo de investi-
gación tiene la ventaja de que permite observar la relación entre las prácticas
lingüísticas e identifi car los actos de identidad que el hablante proyecta en su
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propio contexto social, lo cual no se puede observar claramente en los estudios 
de gran escala en los que la muestra se defi ne siguiendo los parámetros cuantita-
tivos tradicionales.

 Hasta aquí nos hemos referido a diferentes maneras de defi nir el grupo de 
personas que se incluye en un estudio. La comunidad de habla es un concepto
más bien abstracto que nos permite estudiar amplios sectores de una determinada 
población. La red social, por su parte, nos permite observar al individuo y las 
relaciones que establece dentro de su contexto inmediato y fuera del ámbito 
cercano. La comunidad de práctica permite la observación más cercana de la 
construcción de la identidad social del individuo en la interacción con otros miem-
bros con quienes mantiene contacto constante.  

   Preguntas de comprensión
     1.    ¿Qué diferencias hay entre una comunidad de habla, una red social o una 

comunidad de práctica?
  2.    ¿Qué se incluye en el contexto social? 
  3.    Distingue el muestreo al azar del muestreo intencionado.
  4.    ¿Cuál es la conexión que encuentra  Mendoza-Denton  ( 2008 ) entre la produc-

ción y la identidad?

Para investigar y pensar:

Piensa en las redes sociales de las cuales eres miembro (los amigos, la universidad, 
la comunidad, etc.) ¿Hay algunas características del habla de estas redes? ¿Hay algún
elemento lingüístico en una red que no esté presente en otra(s) red(es)? Explica.

Ahora piensa en una comunidad de práctica específi ca de la cual eres miembro.
¿Cuáles son los vocablos o las características distintas del habla de esa comunidad? 
Ahora entrevista a un/a amigo/a para compartir ideas acerca de su comunidad de 
práctica.

      Técnicas de recolección de datos

 En los estudios sociolingüísticos se ha empleado como recurso para recolectar 
datos la técnica de la  entrevista sociolingüística  en la cual se produce una conver-
sación acerca de aspectos relacionados con la vida del entrevistado en diferentes
etapas de su vida, aspectos de la vida de la comunidad y experiencias en general 
del entrevistado. Esta conversación ocurre una sola vez y puede durar de una a 
dos horas aproximadamente, aunque el tiempo que dura la entrevista puede ser 
variable. La entrevista suele estar estructurada de manera tal que se introducen
bloques de preguntas que van desde aspectos generales a temas más íntimos sobre 
el entrevistado al fi nal de la entrevista. Estos temas personales pretenden obtener
muestras de habla en las que los individuos produzcan una variedad más 
vernácula que se aparte de la situación formal ocasionada por la presencia del 
grabador y de un entrevistador con el que, generalmente, no existen vínculos de 
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amistad. Es un hecho reconocido por los investigadores que la interacción entre
dos personas que no se conocen y la presencia del grabador no contribuyen en la 
obtención del estilo de habla más auténtico de las situaciones cotidianas. Esta 
problemática con relación a la situación en que se graba la entrevista y el propósito 
de obtener el habla vernácula se ha analizado como la  paradoja del observador. 

La entrevista sociolingüística tradicional también incluye la lectura de un 
párrafo, de una lista de palabras y de una lista de pares mínimos con el objetivo 
de observar el habla en estilos diversos. La conversación representa una variedad
informal que se acerca al habla cotidiana, mientras que la lectura de textos y listas 
tiende a clasifi carse como un estilo formal según la atención que los hablantes 
prestan a lo que están diciendo. Es decir, la lectura de las listas de pares mínimos 
representa el habla más cuidada, mientras que la conversación representa el estilo 
más coloquial durante la entrevista. Si bien la clasifi cación anterior es la que se
suele aceptar por convención, bien es cierto que el contexto de una entrevista con
un interlocutor desconocido no necesariamente conduce a obtener el habla ver-
nácula, sino una variedad semi-formal. 

En los estudios acerca de variedades de español, la técnica de la entrevista 
sociolingüística1  se ha empleado desde muy temprano. Las muestras de habla que
forman parte del  Proyecto de Estudio de la Norma Culta Hispánica de las variedades
de español habladas en Latinoamérica y España fueron grabadas siguiendo un
formato muy parecido al de la entrevista sociolingüística. De igual forma se puede 
mencionar el Proyecto de Estudio Sociolingüístico de Caracas (Bentivoglio y Sedano 
1993 ) donde también se empleó la entrevista sociolingüística. En el caso particular
del Estudio Sociolingüístico de Caracas se incluían preguntas sobre la (1) infancia,
(2) las fi estas caraqueñas como la Navidad, la Semana Santa, el Carnaval, (3) la
ocupación de la persona entrevistada, (4) sus estudios y (5) la situación política
del país, entre otros temas. 

Labov  ( 1972 ) empleó la entrevista breve y anónima como una técnica de recolec-
ción de datos en el estudio sobre la elisión de la [ɹ ] en el inglés de Nueva York en
las tiendas por departamento. Con el propósito de obtener como respuesta la frase 
fou r th fl oor “cuarto piso” el investigador preguntó a diferentes trabajadores de la 
tienda en qué piso se encontraban los zapatos de damas (i.e.  Excuse me, where are 
the women ’ s shoes?). Esta pregunta inicial era complementada con otra para obtener 
la respuesta enfática. El investigador pretendía no haber entendido y preguntaba: 
Excuse me? “¿Perdone?” El uso de la entrevista breve y anónima le permitió a
Labov recolectar sufi cientes datos para observar patrones sociolingüísticos según 
la categoría de la tienda, el sexo y la edad de los encuestados.

Mucho ha cambiado desde que se hizo la investigación de las tiendas por depar-
tamento en Nueva York. Hoy en día los investigadores en los Estados Unidos y
otras partes del mundo requieren de la obtención de un permiso para trabajar con
seres humanos por lo cual cualquier persona que participe en un experimento
tiene que ser informada y dar su consentimiento. En los años setenta, el Proyecto
de Estudio de la Norma Culta Hispánica en Latinoamérica y España recolectó algunas 
entrevistas secretas en las cuales los participantes eran grabados sin saber y luego
se les pedía su consentimiento. Este tipo de procedimiento no es posible hoy frente 
a los protocolos establecidos por los comités que aprueban el trabajo experimental 
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con seres humanos. La ventaja aparente de la encuesta breve y anónima y la 
entrevista secreta es que podría permitirnos acceder a la variedad vernácula del 
individuo dadas las condiciones de una situación cotidiana con un interlocutor
del entorno de la familia o los amigos.

 Los cuestionarios también resultan un instrumento de investigación útil para 
recolectar respuestas de los informantes acerca de usos lingüísticos y acerca de los 
juicios de valor que los hablantes tienen sobre las variantes lingüísticas que se
emplean en la comunidad que se estudie. Los cuestionarios tienen la ventaja de 
permitir la recolección de datos de una forma relativamente rápida y de manera 
económica y efi ciente. Obviamente, resulta importante elaborar cuestionarios que
nos permitan obtener datos confi ables que refl ejen el uso o actitudes de los par-
ticipantes. Sin embargo, éste es uno de los aspectos más difíciles, puesto que los 
hablantes tienden a proveer respuestas que no necesariamente refl ejan su propio 
uso, sino lo que se considera prestigioso en la comunidad.

 Con el objeto de evitar respuestas prejuiciadas de los participantes, los investi-
gadores de las actitudes lingüísticas desarrollaron técnicas más sofi sticadas para 
obtener datos de una manera más confi able. En particular, la  técnica imitativa
(“matched-guise”; véase la referencia a Díaz-Campos y Killam  2012  al principio
del capítulo) fue desarrollada para estudiar las actitudes de los participantes hacia 
variedades de habla.  Lambert et al.  ( 1960 ) crearon esta metodología para medir 
las actitudes de los informantes con respecto a los hablantes de francés y de inglés 
en Canadá. El método implica el uso de un mismo hablante bilingüe o bi-dialectal
el cual es grabado produciendo un texto en ambas variedades. Las muestras
grabadas por este hablante bilingüe son evaluadas por los participantes en térmi-
nos de atributos intelectuales (e.g. inteligencia, profesionalismo, etc.), atributos de 
personalidad (e.g. simpatía), entre otros aspectos. Dado el hecho de que un mismo 
hablante es evaluado sobre la base de las distintas producciones grabadas permite
el control de una serie de aspectos relacionados con la cualidad de la voz. La 
técnica imitativa ha sido empleada desde su creación en una amplia cantidad de
estudios sobre diversas lenguas.  

  Codifi cación y análisis de datos

 Hemos descrito de manera breve como se hace la selección de los hablantes y 
hemos visto como se recolectan datos para completar las muestras de habla que 
necesitamos para hacer estudios de los fenómenos lingüísticos que caracterizan
una comunidad determinada. El siguiente paso consiste en analizar los patrones 
de pronunciación o de morfosintaxis, que resulten comunes en las muestras de 
habla, e incluir variables de estudio que sirvan para especifi car nuestras hipótesis. 
El término morfosintaxis se emplea de manera general para hacer referencia a 
fenómenos que afectan la estructura léxica y/o sintáctica (e.g. la alternancia entre 
-mos y - nos  en cantábamos  vs. cantábanos  o la alternancia en el uso u omisión de la 
preposición de  en me enteré de que  vs.  me enteré que ). Esto quiere decir que debemos 
codifi car los datos de acuerdo con los factores que podrían tener un efecto en la 
explicación del fenómeno. Podríamos pensar en aspectos propiamente lingüísticos
y/o en aspectos sociolingüísticos que potencialmente serían necesarios de tener
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en cuenta para entender el fenómeno bajo investigación. Como estudiamos en 
secciones anteriores, los estudios de sociolingüística desde sus inicios han 
adquirido un carácter cuantitativo lo cual implica la recolección de numerosas
muestras y casos para estudiar patrones que permitan proponer generalizaciones
que sean de validez para describir el comportamiento de la comunidad que se 
estudie.

 A manera de ejercicio supongamos que estudiamos la pronunciación de la /ɾ/ ɾ
en posición fi nal de sílaba en ejemplos tales como cuarto ,  torta, etc. En muchos 
dialectos del español, el sonido / ɾ / a fi nal de sílaba suele alternar con el sonidoɾ
/l/ por lo cual se obtienen producciones tales como [kualto] en lugar de [kuaɾto] 
o [tolta] en lugar de [toɾta]. Esta alternancia suele ser común en el Caribe hispánico
en países como Puerto Rico, la Republica Dominicana, Cuba, Venezuela, entre
otras áreas. Según una investigación previa presentada por D ’ Introno, Rojas y Sosa
( 1979 ) sobre el español de Caracas, las variantes de tipo [l] suelen ocurrir en el 
habla de los hombres y en los niveles socioeconómicos bajos. Supongamos también 
que hemos defi nido que nuestro estudio es acerca del habla de la ciudad de San
Juan en Puerto Rico y que hemos colectado las muestras que necesitamos. Para
analizar y proponer factores debemos tener en cuenta las investigaciones previas 
que se han hecho sobre el tema y qué factores se han considerado en esos estudios 
previos. En una investigación relativamente reciente sobre el español de Puerto
Rico, Medina-Rivera ( 1999 ) incluye las siguientes variables en su estudio sobre la 
/ ɾ / fi nal de sílaba: (1) contexto fonológico: tipos de sonido que rodeanɾ
la /ɾ / fi nal de sílaba, (2) acento: si la variante de /ɾ ɾ/ fi nal de sílaba ocurre en la ɾ
sílaba tónica o en una sílaba átona; (3) el valor morfemático de / ɾ / fi nal de sílabaɾ
(e.g. la / ɾ / en ɾ comer indica infi nitivo y la / ɾ/ en ɾ porque  no tiene ningún valor
morfemático); (4) el número de sílabas de la palabra. Entre las variables sociales
que incluye el estudio de Medina-Rivera se encuentran las siguientes: (1) origen
de los padres (urbano, rural, mixto), (2) el nivel educativo de los hablantes, (3) el 
nivel educativo más alto entre el padre o la madre con los que vive o vivía
el hablante, (4) la edad y (5) el sexo. 

 Las variables que vemos propuestas en el estudio de  Medina-Rivera  ( 1999 )
constituyen el primer paso para pensar sobre los factores que podrían tener un
efecto en la lateralización de la /ɾ / al fi nal de sílaba. Al observar los datos conɾ
detenimiento podrían surgir nuevas ideas; por ejemplo, variables nuevas que se 
pudieran incluir en nuestro propio estudio. Detrás de cada variable que se incluye
debe haber algún valor explicativo que sirva para entender el fenómeno lingüís-
tico que estudiamos. Por ejemplo, en los estudios previos sobre la / ɾ / fi nal deɾ
sílaba, se ha considerado el contexto fonológico que rodea al sonido con el objeto
de analizar el efecto que la co-articulación tiene en la alternancia de [ ɾ] y [l]. ɾ
Recordemos que las variables independientes  son aquellos factores que pensa-
mos que podrían tener una infl uencia en el uso de una de las variantes de la 
variable dependiente. Las ideas que hemos expuesto anteriormente quedarán más 
claras con el siguiente ejercicio que servirá para practicar la codifi cación y el
análisis de datos. 

 A manera de ejemplo veamos cómo se procede para organizar los datos que se
van codifi cando a través de dos ejemplos: 
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  Ejemplo de codifi cación 
      (1)    Cantar una [kantaluna]

   -    Lateralización: el hablante produce [l] y no [ ɾ].ɾ
-    Central: la vocal [a] es el sonido que precede y se clasifi ca como central según la

posición de la lengua en el plano horizontal.
-    Baja: la vocal [a] que es el sonido que precede y se clasifi ca como baja según la

posición de la lengua en el plano vertical.
-    Posterior: la vocal [u] es el sonido que sigue y se clasifi ca como posterior según

la posición de la lengua en el plano horizontal.
-    Alta: la vocal [u] se clasifi ca como alta según la posición de la lengua en el plano

vertical.
-    Tónica: la sílaba donde aparece la [l] es la que lleva el acento prosódico. 
-    Con valor morfemático: la /ɾ / realizada como [l] es marcador de infi nitivo verbal. 
-    Dos sílabas: can-tar tiene dos sílabas.

(2)    Porque [poɾ ké]ɾ

-    Vibrante: el hablante produce [ ɾ ]. ɾ
-    Posterior: la vocal [o] es el sonido que precede y se clasifi ca como posterior según

la posición de la lengua en el plano horizontal.
-    Media: la vocal [o] que es el sonido que precede se clasifi ca como media según la

posición de la lengua en el plano vertical.
-    Velar: el sonido [k] es el que sigue la [ɾ ] y se clasifi ca como velar por su punto deɾ

articulación.
-    Oclusiva: el sonido [k] que sigue inmediatamente la [ ɾ ] se clasifi ca como oclusivoɾ

por su modo de articulación.
-    Átona: la sílaba  por   no lleva acento prosódico. 
-    Sin valor morfemático: la [ɾ ] no es un morfema. 
-    Dos sílabas: por-que se divide en dos sílabas.     

   La codifi cación de todos estos detalles nos permite observar la ocurrencia de 
patrones comunes y proveer posibles explicaciones. De igual manera, se codifi can 
las características sociales de los hablantes que producen los enunciados para 
observar semejanzas según categorías como nivel socioeconómico, edad, sexo, etc.  

  Análisis de datos
 Los estudiosos de la sociolingüística han creado herramientas computarizadas 

para realizar los análisis de los datos. El análisis de la regla variable mediante 
el uso del programa VARBRUL o GoldVarb es uno de los métodos empleados
por los sociolingüistas. Existe una página web donde se puede obtener una 
versión gratis del programa y un manual para el usuario ( http://individual
.utoronto.ca/tagliamonte/Goldvarb/GV_index.htm ). GoldVarb ha sido especial-
mente diseñado para el estudio de la variación sociolingüística y permite observar 
de qué forma un grupo de factores internos o externos se relacionan con la varia-
ble dependiente. Por ejemplo, en el ejercicio anterior se ha propuesto explicar
cuáles son los factores lingüísticos que favorecen la lateralización y hemos in-
cluido el contexto fonético, el acento, el valor morfemático y el número de sílabas
de la palabra. El programa permite analizar la infl uencia de estos factores en su
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conjunto. Los resultados de la aplicación de GoldVarb indican el peso probabilís-
tico de cada una de las variantes incluidas en los grupos de factores, así como la
importancia que cada uno de estos grupos de factores tiene sobre la variable 
dependiente. Se ha de interpretar que un factor que presenta un peso probabilís-
tico superior a .500 representa un factor que favorece la variable dependiente, en
tanto que si el peso es inferior a .500, la desfavorece.

 En el caso del ejemplo sobre la lateralización, la variable dependiente que desea-
mos estudiar es la alternancia entre la / ɾ / y la /l/ en palabras como ɾ parte. Entre 
las variables independientes que hemos incluido en el estudio están las caracterís-
ticas fonéticas del segmento precedente y del segmento siguiente, el acento, el
valor morfemático y el número de sílabas. El programa provee estadísticas descrip-
tivas de los datos, las cuales nos permiten observar qué factores favorecen la 
lateralización.

 A pesar de que este programa suele ser usado por sociolingüistas, hay otros
programas con los cuales se puede realizar análisis similares. Un ejemplo es el
programa estadístico para las ciencias sociales (SPSS, por sus siglas en inglés). Con
este programa se puede obtener las estadísticas descriptivas y aplicar procedi-
mientos más sofi sticados incluyendo una regresión logística. 

 En las líneas anteriores hemos mencionado el análisis de la regla variable que
realiza Medina-Rivera sobre la /ɾ / fi nal de sílaba en el español de Puerto Rico.
Parte de su análisis se basa en factores extra-lingüísticos como la relación entre el 
hablante y el interlocutor y el tipo de situación. Veamos la presentación del análisis
VARBRUL (análisis de la regla variable) que presenta  Medina-Rivera  ( 2011 : 50)
según la relación entre el hablante e interlocutor:

 Los resultados de la tabla  1.1  sugieren que las variantes no estándares suelen
ser más utilizadas cuando el hablante y su interlocutor se conocen lo cual podría 
a su vez suponer un estilo más vernáculo de conversación dada la relación de
familiaridad entre los hablantes. La tabla  1.2  presenta los resultados obtenidos 

Tabla 1.1   Variantes no estándares de /ɾ/ fi nal ɾ
de sílaba en Puerto Rico según la relación entre
el hablante y el interlocutor (adaptado de 
Medina-Rivera ( 2011 : 50). 

Peso probabilístico

Conocido .58
No conocido .39

Tabla 1.2   Variantes no estándares de /ɾ/ fi nal ɾ
de sílaba en Puerto Rico según el tipo de
situación (adaptado de Medina-Rivera ( 2011 : 50).

Peso probabilístico

Grupo .66
Individual .54
Presentación .16
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según el tipo de situación. Medina-Rivera identifi ca tres situaciones: (1) una con-
versación entre un grupo de participantes, (2) una conversación individual y (3) 
una presentación oral. Estos tres niveles suponen una escala que va de informal 
en la primera situación a formal en la presentación oral.  

  Los resultados evidencian que hay una relación que favorece las variantes no 
estándares en las situaciones que propician estilos informales como es el caso de 
la conversación grupal y, en menor medida, la situación de entrevista. Por el con-
trario, la situación de mayor formalidad desfavorece el uso de variantes no 
estándares. 

 Como se puede ver, el análisis cuantitativo de los datos muestra la relevancia 
de la relación entre el hablante y el interlocutor, y la situación en el estudio de las 
variantes no estándares de la /ɾ/ fi nal de sílaba. Para los fi nes de este capítulo, el ɾ
análisis de Medina-Rivera constituye un ejemplo claro de cómo se pueden emplear 
los programas estadísticos existentes al estudio de la variación en los dialectos del 
español.  

   Preguntas de comprensión
     1.    ¿Qué técnicas nuevas se podrían incorporar para analizar los datos obtenidos 

mediante la entrevista sociolingüística?
  2.    Distingue la variable dependiente de las variables independientes. 
  3.    Defi ne la paradoja del observador y explica qué problemas puede ocasionar 

la paradoja en una entrevista sociolingüística.
  4.    Si el objetivo es obtener muestras de habla vernácula, ¿qué otras técnicas 

distintas de la entrevista sociolingüística se pueden emplear?

Para investigar y pensar:

Busca un artículo del fenómeno de variación en la pronunciación inglesa de [ ɪn] 
vs. [ ɪŋ ] (workin ’ vs.  working ).

¿Cómo se describe la variable? ¿Qué factores se incluyen en el estudio que encon-
traste? ¿Qué generalizaciones propone el estudio?

        La variación y el cambio lingüísticos

 Anteriormente, hemos mencionado que la sociolingüística presta especial 
atención a los fenómenos de variación según la infl uencia de factores lingüísti-
cos y sociales. La variación lingüística defi nida de manera general como dos o 
más formas de decir lo mismo constituye una fuente de cambios lingüísticos a 
través del tiempo. En esta sección del capítulo estudiaremos con más deteni-
miento acerca de esta relación que se establece entre la variación y el cambio
lingüístico.

 El estudio del cambio lingüístico se ha transformado gracias a la contribución 
de las investigaciones en sociolingüística en las últimas décadas. La lingüística
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histórica era la disciplina que se encargaba del estudio de los cambios a través 
del tiempo mediante el uso del método comparativo. El  método comparativo
 supone la observación de un fenómeno lingüístico en dos períodos de tiempo 
para describir la trayectoria del cambio. Antes de la aparición de las metodo-
logías labovianas (de William Labov) en sociolingüística, se consideraba que los 
cambios lingüísticos sólo podían ser observados una vez que se hubieran reali-
zado, pues era en ese momento cuando se podía reconstruir la trayectoria desde
el punto de inicio hasta el punto fi nal del cambio. La sociolingüística cuantitativa 
plantea que los cambios lingüísticos se pueden observar durante su progreso
mediante la comparación del habla de grupos de distintas generaciones. Esta
suposición, basada en el concepto del tiempo aparente en oposición al tiempo 
real, propone que los hábitos lingüísticos de los individuos permanecen relati-
vamente estables a través del tiempo una vez que se han adquirido. El  tiempo 
real  consiste en comparar un mismo fenómeno en épocas diferentes. Es decir, se
compara el mismo fenómeno en dos momentos diferentes del tiempo lo cual 
generalmente implica un período de diferencia de 10 años o más. Por ejemplo,
comparar datos de un mismo fenómeno de 1960 con datos de 1990. 
De manera que la comparación de diversas generaciones nos permite comparar
etapas diferentes en un punto del tiempo. El investigador se puede centrar en 
aspectos muy específi cos de la pronunciación o estructuras morfosintácticas
empleadas en la comunidad y establecer comparaciones según la edad de los
participantes.

Es un hecho comprobado por los investigadores de la lingüística que las 
lenguas cambian constantemente a través del tiempo. La variación y el cambio 
muestran de alguna forma que las lenguas de manera fl exible se adaptan a las
necesidades de los miembros de la comunidad de habla. El vocabulario muestra
evidencias obvias de adaptación cuando se trata de nombrar nuevas realidades
del mundo de la computación o la tecnología. Es importante destacar que los 
cambios se dan a todos los niveles de la lengua como la sintaxis, la semántica y 
la fonología. Hay una serie de factores que contribuyen a facilitar la variación 
y el cambio lingüísticos. Se podría hacer una división entre factores de tipo lingüís-
tico y factores sociales. Sin pretender hacer una lista completa sobre los factores 
que inciden en el cambio, nos concentraremos en los más destacados.

Los factores lingüísticos son aquellos que se pueden relacionar con aspectos de 
la estructura de las lenguas y de las relaciones que se establecen entre las unidades
que conforman esa estructura. Una de las tendencias que identifi can los investi-
gadores en la dirección de los cambios es la  simplifi cación. Es decir, estructuras 
complejas se reducen y se convierten en simples. En español, por ejemplo, muchos
dialectos presentan procesos de elisión de consonantes en posición fi nal de sílaba.
Así, la palabra  más  se pronuncia [má] en lugar de [más] o la palabra  tomar  se
pronuncia [tomá] en lugar de [tomár]. Estos ejemplos de elisión de consonantes 
en posición fi nal de sílaba pueden ser vistos como simplifi caciones de patrones
silábicos complejos (i.e. CVC  = Consonante Vocal Consonante) que son reducidos 
a patrones más simples como CV, el cual se considera como el patrón más común 
en las lenguas del mundo (véase Roca y Johnson  1999 : 240). Los procesos fonéticos 
de coarticulación también se pueden tomar como ejemplos de simplifi cación.
Cuando hablamos los sonidos que producimos de manera fl exible y natural se 
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afectan los unos a los otros. Un ejemplo claro ocurre con las nasales en posición 
fi nal de sílaba. La nasal adopta el punto de articulación de la consonante que sigue 
lo cual facilita la articulación de los sonidos. La palabra cambio se pronuncia 
[kambio] en lugar de [kanbio] con una nasal bilabial [m] debido al efecto de la 
consonante [b]. La palabra conga se pronuncia [koŋga] en lugar de [konga] con 
una consonante nasal velar [ŋ] debido al efecto de la consonante [g]. Es decir, 
observamos un proceso de asimilación del punto de articulación de la consonante 
siguiente por parte de la consonante nasal. 

 Otros fenómenos de simplifi cación se pueden observar a nivel morfológico. Por
ejemplo, el uso de la forma  cabo  en lugar de quepo  o de la forma andé en lugar de é
la forma anduve son casos en los que los hablantes hacen uso de la regla general 
de la conjugación y la aplican a casos de excepción como lo son los verbos caber
y andar. En el caso de caber, el hablante emplea el modelo general regular de un 
verbo como comer para el que la forma de la primera persona del singular sería 
com-o . En el caso de andar , el hablante toma como modelo una forma regular como
sería el caso del verbo amar cuya forma del pretérito para la primera persona es 
amé. En ambos ejemplos se observan tendencias hacia la  é generalización o  regu-
larización de paradigmas irregulares. Estos ejemplos de simplifi cación presentan 
las características de cambios por analogía  los cuales se basan en copiar patrones
provenientes de paradigmas regulares y frecuentes para ser aplicados en paradig-
mas irregulares y menos frecuentes. Un cambio analógico que se observa en
muchos dialectos del español es el uso de la -s en las formas de la segunda persona
del singular en pretérito como comistes  en lugar de comiste  o cantastes  en lugar de
cantaste . Todas las formas de la segunda persona singular en español salvo el
pretérito llevan -s como parte de la desinencia verbal (e.g.  comes, comerás, comías, 
comerías , etc.) por lo cual el hablante establece una analogía y tiende a cambiar la
forma irregular del pretérito.

 Los factores de tipo funcional también han sido tomados en cuenta a la hora de
explicar las razones que motivan el cambio lingüístico. Según este argumento los
cambios en el nivel fonológico se ven sujetos a la conservación del contenido que 
se transmite a través de un enunciado. Por ejemplo, si una unidad lingüística en 
general contiene información importante, ésta tiende a preservarse.  Kiparsky 
 ( 1972 ) ha planteado, en este sentido, que existe una tendencia a mantener las
unidades que contienen información semántica relevante. En un estudio sobre los 
marcadores de plural en el español de Puerto Rico, Poplack ( 1980 ) toma en cuenta
esta hipótesis y observa el comportamiento de la {s}2 y de la {n} cuando son mar-
cadores de plural. Los resultados de su análisis le permiten concluir que los fac-
tores funcionales inhiben la elisión de la {n} como marcador plural en la frase 
verbal. Sin embargo, la {s} como marcador de plural no muestra el mismo com-
portamiento, por lo cual Poplack argumenta que la {s} es tratada como parte del 
mismo proceso fonológico de debilitamiento y elisión que afecta a la /s/ fi nal de
sílaba (e.g. [mihmo] en lugar de [mismo]).  Poplack  ( 1980 : 383) concluye que su
“estudio demuestra cómo operan los factores funcionales para impedir la pérdida 
de información en sólo aquellos contextos en los que se podría dar ambigüedad”
(mi traducción).3

 Los cambios lingüísticos se comportan de manera diferente según los patrones
de uso por parte de la comunidad de habla. El concepto de  difusión léxica  ha



20 Aspectos fundamentales para entender la sociolingüística

sido empleado para explicar cómo hay ciertas unidades léxicas en los que el 
cambio avanza de manera más rápida, mientras que ciertos elementos léxicos
parecen resistirse a los cambios.  Bybee  ( 2001 ) plantea que los cambios de tipo 
fonético, los cuales podrían deberse a factores de simplifi cación, están sujetos a 
los efectos de la frecuencia de uso. Bybee presenta evidencia de que los cambios
fonéticos avanzan de manera más rápida en las palabras más frecuentemente 
usadas. En un estudio sobre la elisión de la /d/ intervocálica en el español de
Nuevo México (e.g. [kantao] en vez de [kanta ðo]  cantado ), Bybee encuentra que la
elisión ocurre con mayor regularidad en los participios en -ado  en comparación
con otros contextos, debido a la frecuencia de uso. Bybee también se refi ere a los
cambios por analogía en los cuales la frecuencia tiene un efecto diferente. El
cambio por analogía suele avanzar más rápido en las formas menos frecuentes,
mientras que las formas más frecuentes se resisten al cambio. En el caso del inglés,
verbos tales como weep /wept,  creep /crept y  leap /leapt se regularizan a  weeped , 
creeped  y leaped , mientras que formas como keep /kept,  sleep /slept permanecen 
resistentes al cambio. En el caso del español, se podría predecir que la forma del 
participio pasado de morir , la cual es muerto , pudiera estar sujeta a regularización 
más que el participio del verbo hacer (i.e.  hecho) debido a las diferencias en la 
frecuencia de uso.  Bybee  ( 2001 : 12) explica que las formas irregulares frecuentes
se resisten al cambio porque son patrones que poseen alta fuerza léxica. Es decir,
su uso frecuente las convierte en formas comunes y de fácil acceso desde el punto 
de vista cognitivo.

Los estudios en sociolingüística han puesto particular énfasis a los factores
sociales que motivan el cambio. Los factores sociales tales como el nivel socio-
económico, la edad, el género, los tipos de relaciones que establecen los individuos 
en la comunidad, el contacto entre dos o más lenguas y los procesos de estanda-
rización son algunos de los aspectos más destacados de los cuales discutiremos a
continuación.

Los modelos lingüísticos que proveen los individuos de mayor jerarquía social
son generalmente imitados por otros miembros de la comunidad. En un estudio
sobre la elisión y aspiración de la /s/ en posición fi nal de sílaba en el español de
Cartagena, Colombia,  Lafford  ( 1986 ) muestra que existe una estratifi cación social
según la cual la retención de /s/ se asocia con los grupos de alto nivel socio-
económico y se emplea con mayor frecuencia en los estilos formales. En Cartagena
la retención de la /s/ es el modelo de prestigio que sigue el resto de los miembros 
de la comunidad, pues a medida que aumenta la formalidad del estilo también 
aumenta la retención de /s/ en todos los niveles socioeconómicos. Según plantea
 Labov  ( 1972a ) cierto fenómeno de cambio, ya sea de pronunciación o de sintaxis,
puede adquirir un signifi cado sociolingüístico para un grupo de la comunidad y 
expandirse a otros grupos que se identifi can con el valor sociolingüístico asociado
a ese cierto fenómeno. En el caso específi co de la investigación de Lafford acerca
del español de Cartagena, se observa que la variante sibilante [s] se percibe como 
la de mayor prestigio, la variante de elisión [ø] parece estar estigmatizada, pues 
es preferida por los niveles socioeconómicos bajos y suele aparecer con mayor
frecuencia en los estilos informales. La variante aspirada [h] presenta un valor
neutro, pues varía según el estilo (i.e. es más frecuente en los estilos informales), 
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pero no presenta una asociación clara según el nivel socioeconómico. En cuanto 
al avance del fenómeno en la comunidad de habla, Lafford observa que los jóvenes
parecen favorecer más que los mayores el uso de la variante sibilante [s] en los 
estilos formales por lo cual ella interpreta esta evidencia como una prueba de que
los jóvenes se resisten a la elisión o aspiración y como consecuencia el proceso de 
debilitamiento s >h>  ø se ve retardado en esta variedad del español. El trabajo 
de  Lafford  ( 1986 ) es un ejemplo claro de cómo la interpretación de los patrones 
sociolingüísticos puede contribuir a describir la variación y el cambio lingüísticos.

 El papel de la mujer en la difusión y avance del cambio lingüístico también ha 
sido discutido en la literatura sociolingüística ( Labov   1990, 2001 ).  Labov  ( 2001 : 
307) observa que la mujer desempeña un papel fundamental como líder de los 
cambios lingüísticos en la comunidad y razona que esta función no sólo se debe
a la actitud de las mujeres de favorecer formas que las distinguen de los hombres, 
sino también al rol como responsables en una buena mayoría de la crianza de los 
niños. En este sentido, los cambios lingüísticos que no se asocian con una eva-
luación negativa suelen ser favorecidos por las mujeres y, según lo que se había
planteado anteriormente, se esperaría que avanzaran en la comunidad. 

 El estudio de las relaciones del individuo en la comunidad también ha sido un 
instrumento empleado para describir el avance del cambio lingüístico. En este 
caso, el enfoque no se basa en los grupos sociales según el nivel socioeconómico, 
la edad, entre otros, sino en los lazos que establece un individuo dentro y fuera
de la comunidad.  Milroy  ( 1980 ) y Milroy y Milroy ( 1985 ), como hemos planteado 
en las páginas anteriores, observan que los cambios lingüísticos suelen ser pro-
movidos por aquellos miembros de la comunidad que poseen lazos débiles dentro 
de ella. Por el contrario, las actitudes conservadoras se observan en aquellos indi-
viduos que poseen lazos estrechos y múltiples en su comunidad. Recordemos el 
estudio de  Cashman  ( 2003 ) en el que se observa como la integración de los latinos 
nacidos en los Estados Unidos contribuye al mantenimiento del español.

 Finalmente, entre los factores de tipo social que son promotores del cambio 
lingüístico están el contacto entre lenguas y la estandarización. Con respecto al
contacto de lenguas podemos mencionar como ejemplo el contacto con lenguas
africanas en el caso del español de América durante el período de la colonización. 
Un buen ejemplo de pidginización y criollización lo constituye el palenquero: una 
lengua criolla producto del contacto entre el español y las lenguas africanas que 
se hablaban en la costa colombiana. El término pidgin se emplea para referirse a 
una lengua que aparece como resultado del contacto entre dos o más comunidades
con lenguas diferentes que no permiten la comunicación. Para que se facilite la 
comunicación, se crea una lengua que tiene una estructura gramatical reducida,
un léxico simplifi cado y poca variación estilística. Una lengua criolla  proviene del
desarrollo de un pidgin que se convierte en la lengua nativa de los miembros de 
la comunidad en contacto. Este desarrollo implica avances en la estructura gra-
matical. Se pueden observar rasgos de infl uencia africana en territorios del Caribe 
e Hispanoamérica donde hay fuerte presencia de descendientes provenientes de 
África. Las zonas fronterizas de los países hispanos que tienen límites con Brasil, 
país donde se habla portugués, constituyen fuentes vivas donde se puede observar
el efecto del contacto de lenguas.
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Los cambios promovidos por la estandarización pueden ser ejemplifi cados por 
el caso de la lengua catalana en España. En el período de la dictadura franquista
(i.e. 1939–1975) estaba prohibido el uso del catalán. En el medio escolar y demás 
espacios públicos se imponía el español o castellano como lengua dominante y 
obligatoria. Sin embargo, el proceso de estandarización que ocurrió en los primeros 
años de la década de los ochenta, una vez caída la dictadura franquista, ha con-
tribuido a la recuperación de la vitalidad lingüística del catalán que ahora se
enseña en las escuelas públicas. Los jóvenes catalanes tienen una actitud positiva
hacia su lengua y no es extraño oír catalán entre los jóvenes universitarios en las 
calles de Barcelona. En la recuperación del catalán ha sido de mucha infl uencia la
norma lingüística (estandarización) que promueve la educación formal ( Frekko
 2009 ; Casesnoves-Ferrer y Sankoff  2004 ).

Para investigar y pensar:  

 En la sociedad contemporánea hay cada vez más mujeres que trabajan fuera de la 
casa y desempeñan otros papeles históricamente reservados a los hombres, ¿cómo
afectaría esta nueva situación social el papel que se le atribuye a la mujer como líder 
en la transmisión de patrones de variación y cambio sociolingüísticos? ¿Piensas que 
los cambios en la situación social de la mujer pueden afectar su habla? ¿Cuál podría
ser el papel del hombre frente a estos cambios?

   Preguntas de comprensión
     1.    ¿En qué consiste el método comparativo? Establece semejanzas y diferencias

entre éste y el método sociolingüístico.
  2.    ¿Qué suponen los conceptos de tiempo aparente y tiempo real? ¿Por qué

resultan importantes? 
  3.    ¿Por qué se habla de factores que facilitan la simplifi cación o regularización

de los usos lingüísticos?
  4.    Defi ne en tus propias palabras el concepto de la difusión léxica. Coloca un

ejemplo. 
  5.    ¿Qué descubre el trabajo de  Poplack  ( 1980 ) con relación a la reducción de {s}

y {n} en el español de Puerto Rico? Explica.
  6.    ¿En qué forma contribuyen los factores de tipo social a propiciar un cambio

lingüístico? Explica.

   Resumen

Hemos estudiado en este capítulo algunas ideas fundamentales para entender 
que nuestra forma de usar la lengua revela nuestros lazos de identidad en la
comunidad a la que pertenecemos. El sociolingüista se encarga de observar las 
relaciones que se establecen entre los usos lingüísticos y factores de tipo social 
como el nivel socioeconómico, la educación, la edad, el sexo, la etnicidad, entre 
otros, con el propósito de entender cómo estas categorías sociales se relacionan
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con la identidad sociolingüística de los miembros de la comunidad. Los estudios
de sociolingüística en Norteamérica surgen en los años sesenta y han ejercido 
infl uencia en otras partes del mundo como es el caso de los estudios sociolingüís-
ticos de la lengua española. Algunos de los más destacados estudios pioneros en 
español se desarrollan en los primeros años de la década de los setenta.

 Como parte de la revisión de los conceptos fundamentales, se ha ofrecido un 
panorama breve de las metodologías desarrolladas y del análisis de datos. En
cuanto a la defi nición del grupo de individuos cuya habla se pretende estudiar, 
ofrecimos una corta explicación sobre términos tales como la comunidad de habla, 
las redes sociales y la comunidad de práctica y lo que cada una de ellas implica 
en cuanto a los objetivos del grupo que queremos estudiar. 

 Se hizo mención a las técnicas de recolección de datos comúnmente empleadas 
por los sociolingüistas con especial énfasis en la entrevista sociolingüística, la 
entrevista breve y anónima, los cuestionarios y las pruebas de actitud hacia el uso
de ciertas variantes. La codifi cación y el análisis cuantitativo de los datos se descri-
bieron de manera breve, pero con ejemplos prácticos que muestran cómo el socio-
lingüista organiza e identifi ca patrones comunes en los datos. Estos análisis le 
permiten proponer conclusiones acerca del fenómeno que estudia. Se hizo mención
al análisis de la regla variable mediante el uso de VARBRUL para procesar los 
datos de manera estadística empleando este programa especialmente diseñado 
para el estudio de la variación lingüística.

 La última parte del capítulo se centró en el estudio de la variación y del cambio 
lingüístico y cómo las investigaciones han encontrado factores que contribuyen a 
propiciar los cambios. A grandes rasgos se mencionaron explicaciones de tipo 
lingüístico y factores de tipo social. Entre los factores lingüísticos se destacaron la
tendencia a la simplifi cación, los cambios por analogía, los factores funcionales y 
la frecuencia de uso.

 Como parte de los factores sociales, se discutió el papel de líderes que desem-
peñan los grupos de mayor jerarquía social y las mujeres. También se hizo mención 
a los lazos que establece el individuo en su comunidad y de cómo los miembros 
con lazos débiles actúan como líderes del cambio. Por último, se discutió acerca 
del contacto lingüístico y de los procesos de estandarización.

   Ejercicio  
  DEFINICIONES. Utiliza los términos de la lista para llenar los espacios en 

blanco de las defi niciones correspondientes.

Tiempo aparente Muestreo intencionado
La paradoja del observador La dialectología
Cambios por analogía Comunidad de habla
Tiempo real La sociolingüística
Muestreo al azar Las redes sociales

      1.    __________________________________ es la disciplina que explica los usos 
lingüísticos y su valor simbólico en el contexto social.

  2.    __________________________________ es el efecto que tiene sobre los usos 
lingüísticos el hecho de ser grabado, lo que puede ocasionar un habla formal.
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3.    __________________________________ se defi nen como las relaciones que 
establecen los individuos en diferentes contextos sociales.

4.    _________________________________ es la disciplina que se encarga de la 
variación regional. 

5.    _________________________________ está formada por un conjunto de indi-
viduos que comparten normas de evaluación y producción de fenómenos 
lingüísticos.

6.    _________________________________ se defi ne como aquel en que todos los 
individuos de una comunidad tienen la misma oportunidad de ser 
seleccionados.

7.    ________________________________ consiste en la comparación en un mismo 
punto de diferentes grupos generacionales. Permite establecer hipótesis
sobre el cambio lingüístico.

8.    ________________________________ consisten en el cambio de las formas 
irregulares a formas regulares por comparación. 

9.    _______________________________ es la comparación de los individuos de 
una misma comunidad en dos momentos diferentes del tiempo. 

  10.    ________________________ consiste en la selección de individuos según 
ciertas características sociales que se desean investigar.

   Aplicación  
Revisa nuevamente tus respuestas para las preguntas de tu dialecto en la 

primera sección de  Para investigar y pensar en la primera sección del capítulo”. 
Elige un fenómeno fonológico o morfosintáctico específi co que sea representa-

tivo de tu dialecto.
Contesta las siguientes preguntas.

   1.    ¿Cuáles son las variantes del fenómeno? ¿Cuáles son las variables indepen-
dientes que podrían tener efecto en la producción del fenómeno?

  2.    Basándote en las ideas de la recolección de datos, ¿qué instrumento utilizarías 
para analizar la producción del fenómeno? Explica tu decisión.    

   Términos importantes para estudiar y recordar

Variable sociolingüística Dialectología
Variante Lexicografía
Variable dependiente Contexto social
Elisión Comunidad de habla
Marcador lingüístico Muestreo al azar
Sociolingüística Muestreo intencionado
Sociolingüística cuantitativa Redes sociales
Comunidad de práctica Tiempo real
Entrevista sociolingüística Simplifi cación
Paradoja del observador Generalización (regularización)
Técnica imitativa Cambios por analogía
Morfosintaxis Difusión léxica
Variable independiente Pidgin
Método comparativo Lengua criolla
Tiempo aparente
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  Glosario

 Variable sociolingüística:    una variable sociolingüística consiste del fenómeno 
de habla que manifi esta diferentes formas de pronunciación o estructura gramati-
cal condicionadas por factores lingüísticos y extralingüísticos.   

 Variante:       el término variante implica que el hablante selecciona entre dos o más
opciones y que tal selección, ya sea de una manera de pronunciar, una estructura
gramatical, o una palabra, tiene un valor social para los miembros del grupo. Las 
variantes son las realizaciones de la variable lingüística. Por ejemplo, la /ɾ / fi nalɾ
de sílaba en muchos dialectos del español en el Caribe y Andalucía se pronuncia
como [l], se omite [Ø] o como vibrante simple [ ɾ ], entre otras variantes.ɾ

 Variable dependiente:    el término variable dependiente se emplea generalmente 
para referirnos a los fenómenos lingüísticos que son objeto de investigación.

 Elisión:    eliminación u omisión de un sonido ([komé] en lugar de [komé ɾ]).   ɾ
 Marcador lingüístico:         los marcadores lingüísticos se asocian con cambios in-

cons cientes (por debajo del nivel de la consciencia) que adquieren valor social. En 
términos de las variables sociolingüísticas suele mostrar estratifi cación social y
estilística, así como actitudes negativas por parte de los hablantes ( Labov   2001 : 196).

 Sociolingüística:         la sociolingüística es una disciplina que se encarga del estudio 
de todos los aspectos relacionados con la lengua en su contexto social. Entre los 
tópicos implícitos en esta defi nición se encuentran la identidad, las actitudes, las
situaciones de bilingüismo o multilingüismo y otros asuntos de naturaleza socio-
lógica como, por ejemplo, la planifi cación lingüística.

 Sociolingüística cuantitativa:    la sociolingüística cuantitativa es una rama que 
hace énfasis en la cuantifi cación de los factores lingüísticos y sociolingüísticos
que condicionan los fenómenos de variación y cambio. Por lo tanto, es una 
aproximación teórico-metodológica que se basa en el estudio de datos orales en 
muestras de habla de muchos participantes para establecer generalizaciones
representativas.   

 Dialectología:  la dialectología es la disciplina que se encarga del estudio de las 
variedades y de las diferencias lingüísticas que se pueden identifi car entre dife-
rentes regiones geográfi cas donde se habla la misma lengua.   

 Lexicografía:    la lexicografía es la disciplina que estudia el vocabulario y la 
elaboración de diccionarios.  

 Contexto social:         el contexto social es una noción que sirve para conceptualizar
la situación, las características del individuo mismo y de las personas con las 
cuales interactúa.

 Comunidad de habla:         la comunidad de habla es un concepto que ha sido
empleado en sociolingüística para defi nir a un grupo de individuos que com-
parten un conjunto de normas que se observan en la evaluación y el uso de ciertos
patrones lingüísticos (ver  Labov   1972 : 121).

 Muestreo al azar:    el muestreo al azar es un método que se defi ne por el hecho 
de que todos los individuos de una determinada comunidad tienen la misma 
oportunidad de ser seleccionados.  

 Muestreo intencionado:         el muestreo intencionado es un método según el cual
el investigador escoge un número de individuos que posean diferentes niveles de 
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educación, ingreso familiar, etc. con el propósito de garantizar que haya repre-
sentatividad de la muestra que se recoge.

Redes sociales:    la red social es una metodología que toma en cuenta los lazos 
que tiene un individuo en los contextos sociales en los que participa. Esta metodo-
logía se emplea para determinar cómo las relaciones del individuo en su contexto
social contribuyen a entender la identidad sociolingüística y la difusión de los 
fenómenos lingüísticos en grupos sociales que mantienen contacto.

Comunidad de práctica:         la comunidad de práctica consiste de un grupo mucho
más pequeño de personas (en comparación con la comunidad de habla) que par-
ticipan en una actividad en común.  Eckert  ( 2000 : 35) argumenta que la comunidad
de práctica es un grupo de individuos que se juntan en función de un propósito 
común y que en el desarrollo de ese objetivo común comparten maneras de hacer 
ciertas cosas, maneras de hablar, creencias y valores.

Entrevista sociolingüística:         la entrevista sociolingüística es una técnica que se
ha empleado como recurso para recolectar datos. La técnica permite obtener
muestras de habla a través de una conversación acerca de aspectos relacionados
con la vida del entrevistado en diferentes etapas de su vida, aspectos de la vida 
de la comunidad y experiencias en general del entrevistado.

Paradoja del observador:    la paradoja del observador es la problemática con 
relación a la situación en que se graba la entrevista y el propósito de obtener 
el habla vernácula. Es un hecho reconocido por los investigadores que la interac-
ción entre dos personas que no se conocen y la presencia del grabador no 
contribuyen en la obtención del estilo de habla más auténtico de las situaciones
cotidianas.  

Técnica imitativa:         la técnica imitativa es un método diseñado para el estudio
de las actitudes, la cual consiste en el uso de un mismo hablante bilingüe o 
bidialectal. Este hablante es grabado produciendo un texto en ambas variedades. 
Los participantes evalúan su percepción del hablante según una escala que se 
asocia con características relacionadas con atributos que refl ejan el estatus social
y la personalidad.   

Morfosintaxis:  el término morfosintaxis se emplea de manera general para 
hacer referencia a fenómenos que afectan la estructura léxica y/o sintáctica (e.g. 
la alternancia entre - mos  y -nos en cantábamos  vs. cantábanos  o la alternancia en el
uso u omisión de la preposición de  en me enteré de que  vs. me enteré que).   

Variable independiente:       las variables independientes son aquellos factores que
pensamos que podrían tener una infl uencia en el uso de una de las variantes de
la variable dependiente.

Método comparativo:         el método comparativo supone la observación de un
fenómeno lingüístico en dos períodos de tiempo para describir la trayectoria del 
cambio. 

Tiempo aparente:    el tiempo aparente es un concepto que emplea la sociolingüís-
tica cuantitativa y que supone que los cambios lingüísticos se pueden observar 
durante su progreso mediante la comparación del habla de grupos de distintas
generaciones. Esta suposición implícitamente propone que los hábitos lingüísticos
de los individuos permanecen relativamente estables a través del tiempo una vez 
que se han adquirido. 
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 Tiempo real:          el tiempo real consiste en comparar un mismo fenómeno en
épocas diferentes. Es decir, se compara el mismo fenómeno en dos momentos
diferentes del tiempo lo cual generalmente implica un período de diferencia de 
10 años o más.   

 Simplifi cación:    a través del proceso de simplifi cación estructuras complejas se 
reducen y se convierten en simples. En español, por ejemplo, muchos dialectos 
presentan procesos de elisión de consonantes en posición fi nal de sílaba lo cual 
implica la simplifi cación de la estructura silábica.

 Generalización (regularización):         la generalización se puede considerar un tipo
de simplifi cación que ocurre en el caso del uso de la forma  cabo  en lugar de quepo
o de la forma  andé en lugar de la forma  é anduve . En estos ejemplos los hablantes
hacen uso de la regla general de la conjugación y la aplican a casos de excepción 
como lo son los verbos  caber  y andar .

 Cambios por analogía:    los cambios por analogía son una forma de regulariza-
ción que implica el uso de un paradigma común y frecuente cuando se emplean 
unidades que constituyen una excepción al modelo. Por ejemplo, el uso de la 
forma regularizada del participio de cubrir como  cubrido en lugar de la forma 
irregular cubierto. Esta analogía se basa en las formas de un verbo como  comer
cuyo participio regular sería comido .

 Difusión léxica:       el concepto de difusión léxica ha sido empleado para explicar
cómo hay ciertas unidades léxicas en los que el cambio avanza de manera más 
rápida por razones de frecuencia de uso, en contraste con otros elementos léxicos 
menos frecuentes que parecen resistirse a los cambios.

 Pidgin:         el término pidgin se emplea para referirse a una lengua que aparece
como resultado del contacto entre dos o más comunidades con lenguas diferentes 
que no permiten la comunicación. Para que se facilite la comunicación, se crea una 
lengua que tiene una estructura gramatical reducida, un léxico simplifi cado y poca
variación estilística.  

 Lengua criolla:  una lengua criolla proviene del desarrollo de un pidgin que se 
convierte en la lengua nativa de los miembros de la comunidad en contacto. Este 
desarrollo implica avances en la estructura gramatical.    

  Notas 

  1    Para estudiar acerca de la infl uencia del investigador durante la entrevista, véase el 
artículo de Rickford y McNair-Knox ( 1994 ).

  2    Los símbolos de llaves se emplean para indicar que {s} y {n} son morfemas de plural.
  3    “This study has demonstrated how the operation of functional factors inhibits loss of 

information in just those environments in which ambiguity is most likely to result.”  
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