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RESUMEN 

La producción de los alófonos del fonema /s/ siempre ha sido objeto de estudios 

en el campo de la Sociolingüística. Sin embargo, el estudio de este fonema en 

un contexto televisivo, es algo poco investigado en los estudios de esta área. 

Con el fin de identificar la influencia del contexto formal de la televisión, sobre la 

frecuencia de uso de los alófonos de /s/, concretamente, [s], [h] y [Ø], por los 

participantes de programas de la rede de televisión de la ciudad de Granada 

(TG7), en España, surge este trabajo. Para este propósito, utilizamos los aportes 

teóricos de la Sociolingüística Cuantitativa Laboviana, recurrimos a varios 

autores, tales como: López Morares (2015), Moreno Fernández (2009), Bagno 

(2017) y Paiva (2015), para el análisis de 594 ocurrencias, del fonema antes 

mencionado, tomadas de 10 programas de televisión (de temas de política y 

religión). Después del análisis, fue posible verificar que las contribuciones de 

Paiva (2015) fueron confirmadas, ya que el uso del Alófono [s] fue verificado, con 

mayor frecuencia, por el sexo femenino. Además, la hipótesis inicial de que la 

producción de la variante de mayor prestigio social, según García Mouton (2006), 

[s], sería la más producida, habido en cuenta el contexto de formalidad, no se 

confirmó, es decir, el medio no condiciona su utilización, por los individuos 

observados, de las variantes más marcadas ([h] y [Ø]), de la comunidad 

lingüística en cuestión. 

Palabras-claves: Sociolingüística. Alófonos de /s/. Programas 

televisivos. Ciudad de Granada. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMO 

A produção dos alofones do fonema /s/ sempre foi objeto de estudo no campo 

da Sociolinguística. Entretanto, há poucos estudos sobre este fonema em 

contexto televisivo, nessa área. Com o objetivo de identificar a influência do 

contexto formal televisivo, na frequência de uso dos alofones de /s/, 

especificamente, [s], [h] e [Ø], por participantes de programas da rede de 

televisão da cidade de Granada (TG7), na Espanha, é que surge este trabalho. 

Para tal objetivo, utilizamos os pressupostos teóricos da Sociolinguística 

Quantitativa Laboviana, recorremos a vários autores, tais como: López Molares 

(2015), Moreno Fernández (2009), Bagno (2017) e Paiva (2015), para a análise 

de 594 ocorrências, do já mencionado fonema, retiradas de 10 programas da 

televisão granadina (dos temas de política e religião). Após a análise, foi possível 

verificar que os aportes de Paiva (2015) foram confirmados, uma vez que se 

verificou o uso do alofone [s], com mais frequência, pelo sexo feminino. Além 

disso, a hipótese inicial de que a produção da variantes de maior prestigio social, 

segundo García Mouton (2006), [s], seria a mais produzida, dado o contexto de 

formalidade, não foi confirmada, ou seja, o ambiente não condiciona o seu uso, 

pelos falantes avaliados, das variantes mais marcadas ([h] e [Ø]), da comunidade 

linguística em questão. 

Palavras-chave: Sociolinguística. Alofones de /s/. Programas televisivos. 

Cidade de Granada 
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1 INTRODUCCIÓN 

Es innegable la importancia social de los medios de comunicación y 

su influjo en la vida de la población actualmente. Por este motivo, no pocas 

veces, se los han utilizado como campo de análisis en diversos ámbitos de la 

ciencia moderna. La Lingüística forma parte de este conjunto de ciencias que se 

apropian de los medios de comunicación para sus estudios. De igual manera, 

hace la Sociolingüística, aporte teórico de este estudio. 

Con este trabajo, se busca analizar las diferentes realizaciones del 

fonema /s/ ([h], [Ø] y [s]) en el habla de participantes de programas televisivos 

de Granada, para identificar si el contexto formal de un programa televisivo 

influye o no en la pronunciación de la variedad diatópica granadina. Para este 

fin, utilizamos los presupuestos teóricos de la Sociolingüística Variacionista, que 

considera factores lingüísticos y extralingüísticos, para analizar y explicar 

cambios y variaciones dentro del sistema lingüístico. De igual modo, es nuestro 

objetivo examinar si los factores extralingüísticos ‘edad’ y ‘sexo’ y el factor 

lingüístico posición del fonema ese en la palabra, también influye en la elección 

de los alófonos de /s/. 

Es esperado, con este estudio, que ocurra el cambio de pronunciación 

de los alófonos de /s/, característicos del andaluz ([h] y [Ø]), por el alófono 

sibilante patrón [s] a causa del contexto de formalidad, que hay en un programa 

televisivo que discute temas de religión y política y por la conciencia de los 

hablantes de utilizar la variante de más prestigio social, según Marcos Marín 

(1975), por la circunstancia en la que se encuentran. 

La importancia de este trabajo se basa en la necesidad de 

comprender la utilización de la lengua y los factores que la influencian, en los 

diversos contextos posibles, para con eso, entender las características del habla 

en diversas situaciones. Es válido destacar que estudios sobre el fonema /s/ son 

muy frecuentes en la lengua española, principalmente en la Sociolingüística. Sin 

embargo, como este, que analiza la realización de dicho fonema en contexto 

televisivo, no es constante y casi inexistente.  
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Este artículo está dividido en más cinco secciones, a parte de la 

introducción, son ellas: la sección de Sociolingüística, en la que presentaremos 

el contexto histórico de surgimiento de esta línea, los estudios más importantes, 

así como sus conceptos principales. La sección siguiente está destinada al 

fonema /s/, nuestro objeto de estudio. En esta sección, presentaremos el 

fonema, sus alófonos, su desarrollo a lo largo del tiempo y sus principales 

características en el contexto fonético, fonológico, en la región de Granada. La 

sección 4 explica el método que utilizamos para recolectar los datos y los 

materiales para tal finalidad. En la sección 5, se presentan los datos del estudio 

y, por fin, en la última sección, 6, presentamos los resultados obtenidos a través 

de esta investigación. 
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2 LA SOCIOLINGÜÍSTICA 

Cuando hablamos de la Sociolingüística, el nombre que nos viene a 

la cabeza, como representante teórico de ella, es Labov y eso no está 

equivocado, es decir, Labov es considerado el padre de la Sociolingüística, pero 

nos olvidamos, muchas veces, que esta disciplina no tuvo inicio a partir de Labov, 

una vez que hubo, muchos antes de él, otros nombres que, sin pensar 

directamente en esta área, dieron el primer paso para lo que sería, en el futuro, 

la Sociolingüística que conocemos y, a partir de estudios y desarrollos 

específicos, la introdujeron en el contexto científico. 

En este apartado, vamos a contextualizar, históricamente, la 

Sociolingüística, sus primeros momentos como disciplina independiente y cómo 

surgió esa vertiente. Vamos a disertar, también, sobre los conceptos principales 

y fundamentales de ella. 

2.1 Origen de la Sociolingüística 

Si pensamos en una fecha para indicar el inicio de lo que se vendría 

a llamar Sociolingüística, está más que aceptado por una gran cantidad de 

lingüistas, si no la mayoría, esta fecha sería 1964. Sabiendo de eso, la primera 

pregunta que nos viene a la cabeza es: ¿por cuál motivo esta fecha es el marco 

inicial? Este año fue de especial importancia para el desarrollo de la 

Sociolingüística moderna. El impulso que recibió la disciplina en esta fecha ha 

sido vital para su desarrollo y para atraer un gran número de especialistas para 

los estudios en el área, según Marcos (1999). En aquel año, se celebraron 

algunas conferencias y simposios, en estados Unidos de América, que abrieron 

la mirada hacia esta especialidad. Podemos resaltar dos de gran importancia, 

también como indica Marcos (1999), son ellas: una “Conferencia sobre 

Sociolingüística” en Los Ángeles (UCLA), con trabajos publicados por Willian 

Bright, convocada por el Center for Research in Languages and Linguistics, que 

es un centro dedicado específicamente al estudio del lenguaje y un encuentro 

sobre Sociolingüística, esta vez realizado en la Universidad de Indiana, donde la 

mayor parte de los estudios fueron recogidos por Stanley Lieberson, convocada 

por el Social Science Research Council, que es un organismo de investigación 

en Ciencias Sociales. 
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Entre estos dos encuentros estaban presentes lingüistas, 

antropólogos y sociólogos, lo que nos muestra, pues, que el inicio de la 

Sociolingüística estuvo envuelto a un concepto de multidisciplinariedad, es decir, 

el interés de varias otras disciplinas (lingüística, antropología o la sociología) 

influyeron en lo que hoy es la Sociolingüística. A partir de este año, 

principalmente, en las décadas venideras, los estudios específicos de esta área 

crecieron fuertemente. 

Es importante decir que la Sociolingüística no surgió de la nada para 

explicar lo que otras disciplinas no lograban explicar, pero se ramificó de la 

Lingüística, que trabaja esencialmente con el sistema de la lengua, porque tiene 

un enfoque diferente, es decir, analiza la lengua en su contexto de uso real, 

llevando en consideración, influjos externos al sistema lingüístico.  

Dentro de este contexto de inicio de la Sociolingüística, que se 

discurrió un poco en este apartado, no podemos dejar de hablar, de manera 

general, de algunos estudios lingüísticos de total importancia e influencia para el 

desarrollo de este campo, según Castro, Muñoz e Esquivel (2016). Lógicamente, 

no será posible mencionar todas las obras, pero algunas de las principales no 

podrían dejar de recibir su reconocimiento: 

1. Charles A. Ferguson (1959): “Diglosia”. Es considerado uno de los 

trabajos con mayor representación de lo que se podría llamar la primera 

Sociolingüística. Este estudio está basado en la descripción de situaciones de 

contacto lingüístico. Además, Ferguson introduce el concepto, hasta hoy 

utilizado, de diglosia. 

2. Dell Hymes (1964a): “Introduction: Toward Ethnographies of 

Communication”. Donde definió el acto comunicativo como una actividad 

lingüística gobernada por un conjunto de reglas relativas al uso. Pero la principal 

aportación que ha dejado Hymes a la Sociolingüística fue el concepto de 

competencia comunicativa. 

3. Joshua Fishman (1972): “Sociología del lenguaje”. En este trabajo, 

él distingue entre dialecto y variedad lingüística. También clasifica las variedades 

basado en cuatro tipos, son ellos: sociolecto, variedad étnica o religiosa, variedad 

funcional y variedad especializada. 
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4. Uriel Weinreich, William Labov y Marvin Herzog (1968): “Empirical 

Foundations for a Theory of Language Change”. Aquí, propusieron unos modelos 

de investigación basados en la observación de los hechos lingüísticos en el uso 

cotidiano y corriente, muy diferente al método de trabajo anterior, que se basaba 

en la intuición, por este motivo era poco fiable e inadecuada. 

5. William Labov (1966): “The Social Stratification of English in New 

York City”. En esta obra, Labov subrayó la importancia del principio del cómputo 

como un grado más exigente del principio de inteligibilidad en la ciencia del 

lenguaje.  

2.2 Conceptos fundamentales de la Sociolingüística 

Una de las posiciones que más defienda la Sociolingüística, y que han 

traído Weinreich, Labov y Herzog (1968), es que la lengua tiene un carácter 

heterogéneo, es decir, la lengua está siempre en reestructuración, en evolución. 

Este concepto puede llevar, erróneamente, a la deducción de que la lengua, para 

un sociolingüista, es algo sin patrón o reglas que la ordene, pero el proceso de 

variación que sufre la lengua obedece a determinados patrones tanto de carácter 

lingüístico como extralingüístico. Por este motivo, la variación libre, la cual 

mencionamos que podría ser una deducción inmediata y que fue muy defendida 

por las corrientes estructuralistas del siglo pasado, es rechazada por la 

Sociolingüística, justamente por el motivo de que ella posee inúmeros factores 

que condicionan y rigen las variables. 

A continuación, vamos a tratar de algunos de los conceptos 

principales que están presentes en la teoría sociolingüística y que sostiene los 

métodos de este campo de estudio. Hablaremos sobre variante y variable, los 

factores lingüísticos y extralingüísticos, el cambio lingüístico y, lógicamente, el 

concepto de comunidad de habla, que será nuestra primera discusión. 

2.2.1 Comunidad de habla 

Es casi imposible hablar del concepto de comunidad de habla sin 

antes contrastar su significado con algunas otras nomenclaturas relacionadas a 

comunidades que, en no pocas oportunidades, suelen confundirse. Vamos a 

empezar presentando los conceptos existentes de comunidades del más global 
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al más específico, según Moreno Fernández (2009), que está basado en Labov 

(1972a). 

El primer concepto, que debemos conocer, es el de comunidad 

idiomática, que se puede definir como el conjunto de la totalidad de los hablantes 

de “una lengua histórica”, es decir, todos los sujetos que hablaron, hablan y 

hablarán el español, por ejemplo, forman parte de una comunidad idiomática. 

Este concepto engloba todos los aspectos geográficos, sociales y de estilo. 

El siguiente concepto relacionado a las comunidades es el de 

comunidad lingüística, aquí, están insertados solamente los individuos que 

hablan una lengua en un momento y un territorio determinados. Los hablantes, 

por ejemplo, de las ciudades de Granada y Santander, en España, forman parte 

de una misma comunidad lingüística. 

Por fin, llegamos al concepto más específico, el de comunidad de 

habla. Esta definición ya tuvo varias nociones a lo largo de la historia (Bloomfield, 

1933; Hymes, 1962; Gumperz, 1968; Labov, 1972a), pero hoy día la que se 

acepta y que está basada en la definición de Labov (1972a), es:  

Una comunidad de habla está formada por un conjunto de hablantes 

que comparten efectivamente, al menos, una lengua, pero que, 

además, comparten un conjunto de normas y valores de naturaleza 

sociolingüística: comparten unas mismas actitudes lingüísticas, unas 

mismas reglas de uso, un mismo criterio a la hora de valorar 

socialmente los hechos lingüísticos, unos mismos patrones 

sociolingüísticos. (MORENO FERNÁNDEZ, 2009, p. 23). 

Eso significa decir que los hablantes que viven en el barrio gitano de 

la ciudad de Granada pertenecen a una comunidad de habla diferente de los 

individuos que viven en el barrio del Centro, de la misma ciudad. Es importante 

decir que por compartir algunas característica y actitudes lingüísticas, no impide 

el hecho de que haya algunas diferencias lingüísticas dentro de las comunidades 

de habla, visto que los hablantes están siempre en contacto con hablantes de 

comunidades distintas. 

2.2.2 Variable y variantes 

Dentro del abordaje variacionista, que lleva como característica la 

heterogeneidad de la lengua y que la variación es algo inherente a ella 
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(conceptos base de la Sociolingüística), existe, como ya hablado anteriormente, 

un conjunto de factores que regulan la utilización de la lengua y cuáles 

estructuras serán elegidas en el momento del habla.  

Aquí vamos a establecer una distinción de gran importancia para los 

estudios sociolingüísticos y que, todavía, suele confundirse entre si o con otros 

conceptos semejantes: la diferencia entre variable y variante. Tomemos como 

ejemplo la siguiente situación: la utilización de muy y mu(y). Llamamos de 

variable el lugar en la lengua en que localizamos la variación, de forma más 

abstracta. En este ejemplo, la variable que tenemos es de carácter fonológica en 

la realización oral del adverbio de cantidad muy. Con respecto a las variantes, 

decimos que son los elementos individuales que están en “disputa” en la variable. 

En nuestro ejemplo muy y mu(y). 

Labov (1978), nos trae otro concepto, que se refiere a la variante, que 

él llama valor referencial. Este concepto dice que las variantes deben tener el 

mismo valor de verdad cuando utilizadas en un mismo contexto, para que sean 

consideradas variantes de una misma variable.  

Dentro de un caso de variación, las formas variantes reciben un valor 

social diferente, es decir, la comunidad atribuye un valor “positivo” y “negativo” a 

ellas. Mejor dicho, una variante tiene más prestigio social frente a la otra, que ya 

es estigmatizada. En general, la variante de más prestigio es la que está 

adecuada a los patrones normativos de la lengua y la de menos prestigio en la 

comunidad es la que se aleja del concepto de la norma, según López Morales 

(2015). 

2.2.3 Factores lingüísticos y extralingüísticos  

Los condicionantes nada más son que los factores que regulan la 

utilización entre una variante u otra. Es a partir del control estricto de estos 

factores que el lingüista logra analizar cuál ambiente permite, con más 

probabilidad, la elección entre las variantes que disputan dentro de una variable.  

Estos factores son divididos en dos grandes grupos, en función de 

relacionarse con aspectos internos al sistema lingüístico o externos a él. 

También son llamado lingüísticos y extralingüísticos, respectivamente. 
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Dentro de cada grupo de condicionantes, existen aspectos 

específicos, es decir, categorías exclusivas a ellos. Son ejemplos de factores 

lingüísticos las categorías de las palabras, orden de las estructuras lingüísticas, 

aspectos semánticos, inicio y/o final de la palabra anterior o posterior a la 

variante analizada, etc. Ya en los factores extralingüísticos, encontramos 

categorías como el sexo, edad, nivel de instrucción, profesión, raza y etnia, entre 

otras posibilidades que huyen a la estructura de la lengua. 

2.2.4 El cambio lingüístico  

Al principio, algunos estudiosos de la variación, como Bailey (1973), 

creían que los principios generales les haría evitar un análisis detallado de la 

situación sociolingüística de cada sociedad. Se argumentaba que el cambio 

lingüístico ocurría según principios puramente lingüísticos, es decir, sin analizar 

factores externos al sistema. Ese pensamiento permitía la idea de que los 

cambios eran unidireccionales.  

Con la evolución de los estudios sobre el tema, se verificó que el 

cambio lingüístico está directamente relacionado a los conceptos anteriores de 

factores lingüísticos y extralingüísticos, así, también, como con la actitud 

lingüística de la comunidad, donde él está desarrollándose, según Moreno 

Fernández (2009). 

Es sabido que el proceso de cambio no ocurre de un día para otro, 

eso tarda mucho tiempo y para que haya el cambio, necesariamente debe haber 

el proceso de variación, donde las variantes están en constante “lucha”. Pero, 

¿qué sería el cambio lingüístico? Como mencionado, para que se concretice el 

cambio, antes debe ocurrir la variación, es decir, la disputa entre dos variantes 

para saber cuál de las dos será la que se utilizará en el contexto lingüístico. Eso 

hablado, el cambio puede definirse cuando de la “lucha” entre las dos variantes, 

la innovadora “vence” y pasa a sustituir la anterior, dentro del sistema lingüístico.  

Volviendo al ejemplo presentado en este apartado y que lo tomamos 

para facilitar el entendimiento de los conceptos, el cambio lingüístico estaría 

configurado, cuando la variante innovadora mu(y), ganara la “disputa” con la 

variante conservadora (que muchas veces es la de prestigio) muy, en un proceso 
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que tarda bastante tiempo. El cambio implica en la sustitución paulatina de una 

forma por otra. 
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3 EL FONEMA /S/ Y SUS ALÓFONOS  

Existen diversas variantes de /s/, así como muchos estudios sobre él. 

Como ejemplos de estos trabajos, podemos hablar de la investigación de /s/ en 

el español de puertorriqueño en Filadelfia, desarrollado por Poplack (1979), que 

analiza, entre otros, la /s/ como morfema verbal si se elide o no. Los resultados 

muestran que la /s/ morfemática es la que tiene mayor probabilidad de elidirse, 

frente, por ejemplo, a la /s/ con sujetos no expresos. 

Samper Padilla (1990), en Las Palmas de Gran Canaria, obtuvo 

resultados semejantes: la elisión del fonema /s/ es favorecido en posición final 

de palabra, cuando va seguida por vocal tónica o de pausa y cuando es morfema 

verbal. Ya la variante aspirada, es favorecida en posición interna de palabra, 

cuando va seguida por vocal átona o consonante. 

El trabajo de Cedergren (1973) estudia la variable /s/ en la ciudad de 

Panamá, por medio del habla de 69 individuos estratificados por los factores 

extralingüísticos edad, sexo, el factor socioeconómico y el origen geográfico. Los 

resultados muestran que la aspiración está condicionada por el grupo 

sociocultural, sexo y edad, es decir, los grupos de edad más joven y nivel socio 

cultural más bajo. 

Con respecto a su punto de articulación, es decir, donde los órganos 

articulatorios se aproximan o traban contacto para producir la apertura o el cierre 

del conducto vocal, hay dos que se consideran las principales: la apical (palatal) 

y la dorsal (dental).  

En este apartado, vamos a tratar, además, del fonema /s/ y sus 

alófonos, sobre el desarrollo histórico de este fonema, en líneas generales, así 

también como algunos conceptos básicos de Fonética y Fonología que son de 

gran importancia para la mejor comprensión de lo que será hablado sobre el 

objeto de este estudio. 

3.1 El fonema /s/ y la fonética y fonología 

Lo primero que tenemos que saber para ubicarnos dentro de las 

nomenclaturas que serán aquí utilizadas, es el concepto básico de fonema. 

Según Quilis (2017), un fonema es “la unidad lingüística más pequeña, 
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desprovista de significado, formada por un haz simultáneo de rasgos distintivos.”. 

Es decir, la menor unidad lingüística, que representa el sonido de la letra “s” en 

la palabra sombra, es el fonema /s/ (QUILIS, 2017, p. 10). 

Dentro de la división de las consonantes, es importante conocer las 

características de producción del sonido con respecto a la sonoridad y cómo y 

dónde se articulan en el aparato fonador. Nuestro objeto, el fonema /s/, está 

caracterizado de la siguiente manera: es un sonido oral, alveolar, fricativo sordo. 

Las descripciones siguientes están basadas en los aportes de la Real Academia 

Española (2011). Llamamos un sonido oral, cuando el aire no pasa por la 

cavidad nasal, pues el velo está adherido a la pared faríngea. La característica 

alveolar está relacionada con el punto de articulación (concepto ya explicado 

anteriormente), es decir, llamamos una consonante alveolar, cuando la lengua, 

a la hora de la producción del sonido, toca los alveolos de la boca. La 

característica siguiente, fricativo, tiene que ver, también, con el modo de 

articulación (sirve para distinguir entre los sonidos del habla y se divide en una 

cantidad de clases que están divididas a depender de las características de los 

sonidos) y se caracteriza por la producción, en su realización, en alguna parte 

del aparato fonador, de un obstáculo parcial al paso del aire. Y por fin, la 

característica de ser un sonido sordo, es decir, que, en el momento de la 

articulación, las cuerdas vocales no vibran. 

3.1.1 El alófono 

Como este estudio trabaja dentro de la perspectiva sociolingüística, 

más específicamente con la sociofonología, que tiene como característica la 

variedad, vamos a exponer ahora otro tipo de variación, ésta que tiene una 

relación aún más cercana con el objetivo que mueve esta investigación: la 

variación alofónica y, para eso, debemos definir qué es un alófono, concepto 

básico y de vital importancia.  

Si tomamos como referencia el diccionario de la Real Academia 

Española, una de las acepciones que aparecen sobre la palabra alófono es: 

“Cada una de las variantes que se dan en la pronunciación de un mismo fonema, 

según la posición de este en la palabra o sílaba, según el carácter de los fonemas 
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vecinos, etc.” (RAE, 2016, p. 70). Otra definición de alófono, según D’Introno 

(2010), dice que son realizaciones distintas de un mismo fonema y que lleva 

como característica, no tener carácter distintivo, marca contraria al fonema.  

En esta investigación, vamos a trabajar con dos alófonos del fonema 

/s/, son ellos: de la producción sibilante [s], más difundida y producida en el 

contexto que estudiaremos (final de palabra) y la aspiración [h], cuando 

producida, ocurre más en posición implosiva interior de palabra. Además de 

estos dos, nosotros trabajaremos, también, con la posibilidad de elisión [Ø], 

donde su ocurrencia es más característica cuando está en final de palabra, 

aportes estos, indicados Carbonero (1985).  

3.2 El desarrollo del fonema /s/ 

Si buscamos su origen desde el latín, nos deparamos con una 

discusión entre varios expertos1 sobre cómo era esa /s/ (palatal o dorsal). Este 

debate puede ser sanado con un simple análisis del sistema fonológico 

presentado en el apartado anterior, desarrollado por Ariza (2016), que nos 

muestra que en el latín no existía fonemas consonánticos palatales. 

Es importante saber que la integración de la /s/ al haz de las dentales 

o palatales sigue la estructuración de cada lengua que, por vez, sufrió influjos 

históricos de diversos modos, según demuestra Ariza (2016). De esta forma, por 

ejemplo, la /s/ dental andaluza es consecuencia de la unión de la /s/ castellana 

con la dentoalveolar /s8/. Y que, a lo largo de los siglos, este mismo fonema tuvo 

su “gemelo” sonoro /z/, que solo fue ensordecerse en la segunda mitad del siglo 

XIV, en el habla culta, pues en el habla popular, siguió hasta finales del siglo XV. 

3.2.1 La S en posición implosiva 

La /s/ en posición final presenta una característica de análisis muy 

interesante, visto que, en esta posición lleva la característica morfológica de 

número y su apagamiento, por ejemplo, como es el caso muy extendido en 

Andalucía, puede generar algunos problemas de comprensión para individuos 

no pertenecientes a esta comunidad lingüística. El estudio de Alcina Franch y 

                                                           
1 Sturtevante (1940), Kent (1932), Michel (1953), Jungemann (1955), Martinet (1974), Galmés 
(1962), etc 
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Blecua (1980), sobre la región de España e Hispanoamérica, por ejemplo, notó, 

además de las posibles realizaciones aspiradas o elidida de este fonema, que 

donde ocurre la relajación de /s/, la realización aspirada “es típica de las clases 

populares, mientras que las personas cultas intentan resistir el sonido.”. 

La caída de la /s/ final ocurrió en época preclásica, como afirma Ariza 

(2016) y solamente volvió a “recuperarse” por medio culto, de escuela, que no 

correspondía con el habla. A pesar de ello, la /s/ final se mantuvo en algunas 

zonas, como en la Romania occidental (se incluye lenguas de la Península 

Ibérica), pero había, también, amplias zonas donde se producía la aspiración y 

la pérdida de la /s/ final. 

En la Península Ibérica, hay pérdida y aspiración de /s/ final en 

amplias zonas, además de Andalucía. En el norte, estos dos fenómenos también 

están presentes (en Santander y en la mitad meridional peninsular), según datos 

muy precisos y claros del Atlas de Castilla-León y de Castilla-La Mancha. Se 

puede encontrar, también, la aspiración en zonas como el sur de Salamanca y 

en Extremadura. 

3.2.2 La S en posición interna 

La /s/, en posición interna, está muy relacionada con el alófono 

aspirado [h], sobre todo en la zona de Andalucía, pero diferente de la /s/ en 

posición implosiva de palabra, la aspirada no suele perderse. 

La discusión sobre cuándo empezó ese fenómeno de aspiración tanto 

en posición interna como, en posición implosiva, involucra una cantidad de 

filólogos. Según Lapesa (1981), dicho fenómeno surgió a finales del siglo XIV. 

Ya para Alonso (1967), la aspiración de la /s/ empezó en el siglo XIX o en la 

segunda mitad del siglo XVIII. Otro autor, Mondéjar (2001), defiende que la 

desaparición de la /s/ comenzó en Andalucía a principios del siglo XVIII y no en 

el siglo XIX. Así que, a parte de las muchas opiniones y estudios sobre este 

tema, resulta difícil establecer, a través de los textos escritos, saber cuándo, de 

hecho, comenzó la aspiración de /s/ implosiva e interior de palabras.  

3.3 La S andaluza 
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Es importante dejar claro que el fonema /s/ es uno de los más 

inestables dentro del sistema fonológico español, referente a sus realizaciones 

frente a las otras consonantes y, por este motivo, tiene algunas posibilidades 

articulatorias variadas a depender de las regiones, según aporta Carbonero 

(1982) en su libro El habla de Sevilla. Si volvemos al latín y analizamos su 

sistema fonológico, vamos a verificar que la /s/ aparece como dental, pero que, 

también, existían realizaciones apicales. La integración de la /s/ en el sistema de 

las dentales o palatales (la /s/ pasó al sistema de las palatales por lo menos en 

época visigoda) “obedece a la estructuración de cada lengua por diversos 

avatares históricos; así la /s/ dental andaluza es consecuencia de la fusión de la 

/s/ castellana con la dentoalveolar /s 8/.” (ARIZA, 2016, p.170).  

Actualmente, frente a la “s” castellana apicoalveolar cóncava, hay una 

realización distinta de producción de la “s” andaluza. Esta “s”, presente en casi 

toda Andalucía, tiene tres variedades de pronunciación, con diferentes rasgos, 

según Maldonado (1962): 

a) Una articulación semejante o idéntica a la castellana (apoyando la 

punta de la lengua contra los alveolos); 

b) La realización coronal plana, que se caracteriza por su tendencia 

a la convexidad; 

c) La realización predorsal convexa, donde adopta una curvatura 

convexa. 

Las dos últimas “eses” son las típicamente andaluzas. 

Es sabido que, en la región de Andalucía, pero no solamente en ella, 

están muy generalizados los fenómenos de aspiración y de pérdida de la /s/ y 

que, a causa de ello, existen innúmeros trabajos en este contexto y en esta 

comunidad autónoma. Nuestro trabajo difiere de todos, no solamente por el 

objetivo, que es identificar qué tipo de producción del fonema /s/ y sus alófonos, 

en posición final e interior de palabra, los presentadores de programas televisivos 

y sus respectivos invitados granadinos producen, pero, también, por el corpus, 

que diferente de los trabajos anteriores, los cuales utilizan, en su gran mayoría, 

las entrevistas semi dirigidas como medio de análisis, utiliza muestras de habla 
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real, sacadas de un contexto bastante rico, programas televisivos. Por otra parte, 

nosotros utilizamos muestras de programas televisivos, hecho innovador, 

comparado a los estudios antecesores.  
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4 MÉTODOS Y MATERIALES 

Esta investigación tiene 4 etapas, las cuales serán descritas a 

continuación. 

Etapa 1. Recolección de corpus. 

El corpus de esta investigación fue recolectado, en su totalidad, a 

partir de muestras de programas televisivos de la Televisión de Granada 7 (TG7). 

Este corpus corresponde a 594 ocurrencias de realizaciones del fonema /s/ en 

posición implosiva, final de palabra y sílaba, de una cantidad de 10 programas, 

5 de temática política y 5 de temática religiosa (católica), de aproximadamente 

40 minutos cada uno. Dichos programas fueron exhibidos y recolectados en el 

año de 2019, entre los meses de febrero y junio. 

El programa de temática política tiene como nombre “La Guinda” y es 

un programa de debate, opinión y análisis sobre la política (y actualidad) del 

municipio de Granada. Es conducido por un presentador que lanza discusiones 

y preguntas para los invitados de la noche que, en general, son periodistas, 

políticos locales y expertos en el tema central del programa. 

El otro programa analizado, se llama “Granada Cofrade”, en él se 

relata la actividad cofrade granadina, todos los actos celebrados, en las 

hermandades, en la semana o los más importantes actos del mes, entrevistas y 

la agenda de las actividades venideras. El programa también cuenta con un 

presentador y los invitados que, en general, son figuras importantes de las 

cofradías, miembros de las hermandades granadinas, organizadores de los 

eventos religiosos de granada y autoridades religiosas. 

 

Etapa 2. Las muestras televisivas  

Con la finalidad de identificar la realización más frecuente de los 

alófonos de /s/, en posición final de palabra e interna, final de sílaba, la 

investigación tendrá como registro 594 ocurrencias de realizaciones del fonema 

/s/ en dichas posiciones, que serán sacados de programas televisivos. El hecho 

de elegir estas muestras está justificado por el deseo de obtener realizaciones 
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de hablas en contexto formal y, con eso, intentar identificar si la característica de 

producción del fonema estudiado cambia con relación al contexto de realización, 

influenciado o no por los condicionantes, que es nuestro objetivo. Es importante 

destacar el carácter diferencial del corpus, que recorre a la lengua en contexto 

real de utilización por hablantes nativos. 

Las 594 ocurrencias de realizaciones del fonema /s/, fueron obtenidas 

a partir del habla de 20 informantes (presentador de los programas y sus 

respectivos invitados), de los cuales mitad eran hombres y mitad mujeres. Con 

respecto a estos informantes, se va a referirse a ellos, en la sección de análisis, 

por la utilización de códigos, que indicarán el sexo de ellos, seguido por un 

número, que corresponde a sus edades, indicando, de esta forma, la generación 

a que pertenecen y por las letras a (que representará el programa “La Guinda”) 

o b (que representará el programa “Granada Cofrade”), para mejor identificación 

del origen del fragmento indicado en los ejemplos. 

Etapa 3. Análisis del corpus  

Después de definida la tomada de muestras, es importante decir que, 

en esta investigación, solamente se trabajará con las partes de argumentación 

y/o narración por parte de los participantes de los programas, ya que, en el 

corpus elegido, es lo que tiene más frecuencia de aparición. 

Con respecto a los parámetros que se utilizaron en el análisis, 

emplearemos el método de audición clásico, auxiliado por el programa 

“Audacity”2 en su última versión: 2.3.1, que posibilita, entre otras cosas, controlar 

la velocidad del audio, separar fragmentos específicos del mismo y sacar ruidos 

de fondo. 

En cuanto a las variantes analizadas, fueron observadas, como ya se 

ha mencionado al inicio, los alófonos principales del fonema /s/: la aspiración [h] 

y la elisión [Ø], se analizará, también, la pronunciación sibilante del fonema, [s]. 

                                                           
2 Recurso auditivo, digital, utilizado para control en el proceso de reproducción y edición de 

audios. 
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El paso siguiente fue escuchar/asistir las muestras de los programas, 

que fueron descargadas de la página oficial, en YouTube3, de la cadena de 

televisión local, TG7. Tras eso, vamos a hacer la transcripción, poniendo en 

énfasis las palabras que tengan como fonema final e interno, final de sílaba, /s/.  

Etapa 4. Tabulación y análisis de los datos 

En esta etapa, con los datos de los análisis auditivos ya obtenidos, 

estos se ingresaron, en un primer momento, en una hoja de cálculos del 

programa MS Excel (versión 10), con el objetivo de realizar un análisis de tipo 

descriptivo, que después será tratado en un apartado exclusivo para los 

resultados. Para un cálculo cuantitativo, fueron hechos cálculos numéricos para 

obtener los porcentajes de frecuencia para comparación. Lo obtenido fue puesto 

en tablas y analizado, en un apartado específico. 

Con respecto a los grupos de factores adoptados para el análisis de 

los datos obtenidos, utilizamos condicionantes tanto de orden lingüísticos, como 

de orden extralingüísticos. Para la categoría de los factores internos, utilizamos: 

la posición de la variante en la palabra (implosiva final de sílaba/palabra). Ya en 

la categoría de los condicionantes extralingüísticos, trabajamos con dos: sexo y 

edad de los individuos analizados. Dentro del factor edad, tenemos dos 

subgrupos que se dividen en: grupo 1- edad >35 y <56; grupo 2- edad ≥56. El 

grupo de la 1ª generación no será analizado por el motivo de falta de individuos 

del sexo femenino. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Disponible en: https://www.youtube.com/channel/UC4svqJ0E5nUlvjo_fuzvjzA 
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5 ANÁLISIS DEL CORPUS 

En este apartado, analizaremos los datos obtenidos en el estudio y 

los presentaremos, con el auxilio de tablas, divididos en sus categorías (factores 

lingüísticos y factores extralingüísticos), empezando con los datos generales y 

luego con la subdivisión, donde primero se presentarán los condicionantes 

extralingüísticos: género y edad. 

A partir de la recolección de los datos, hecha por nosotros, fueron 

encontradas un total de 594 ocurrencias de realización de los alófonos 

(variantes) del fonema /s/, en las 10 muestras de los programas televisivos, ya 

mencionados en el apartado anterior. De este total, 42,76% son de la variante 

elidida, 38,72% de la variante aspirada y 18,52% son de la variante sibilante, 

como se demuestra en la tabla siguiente: 

                                Tabla 1 – Ocurrencias de los alófonos de 

                                       /s/ ([h]; [Ø]; [s]) en el total de entrevistas 

Variantes Total/% 

Aspirada [h] 230/38,72% 

Elidida [Ø] 254/42,76% 

Sibilante [s] 110/18,52% 

Total 594 

                               Fuente: elaborada por el autor 

 

De esta manera, podemos observar que las dos realizaciones más 

frecuentes en el español andaluz ([h] y [Ø]), como indicado en la sección 3, y, 

por supuesto, granadino, mantuvieron su frecuencia en la comparación general, 

incluso con los porcentajes muy parecidos, pero con el alófono elidido 

sobresaliendo un poco más. Por ejemplo: 

(1)  Mujer-36b: La ayuda para San Juan de los Reyes, siendo un coste 

para la hermandad de Granada. / La ayuda para San Juan de lo[Ø] 

Reye[Ø], siendo un co[h]te para la hermandad de Granada. 
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5.1 Factores extralingüísticos 

Fue posible observar que los factores extralingüísticos analizados, 

género y edad tuvieron, aunque en menor proporción, influjo en la utilización de 

las variantes estudiadas, como indicado en la siguiente sección. También, se 

verificó que algunas de las hipótesis generales de la Sociolingüística, como la 

utilización de variante de más prestigio, por parte del género femenino, se 

mantuvieron. 

5.1.1 Género 

Siguiendo los datos encontrados en las muestras utilizadas, es 

posible demostrar por medio de tablas, cómo funciona la interacción de las 

variantes, en conjunto, con los géneros (masculino y femenino). 

                   Tabla 2 - Ocurrencias de los alófonos de /s/ ([h]; [Ø]; [s]) por género 

Variantes Masculino/% Femenino/% 

Aspirada [h] 132/44% 120/39,47% 

Elidida [Ø] 121/40,33% 114/37,5% 

Sibilante [s] 47/15,67% 70/23,03% 

Total 300 304 

                              Fuente: elaborada por el autor 

Aquí, si miramos más detenidamente, podemos percibir que el género 

femenino “pierde”, para el masculino, en frecuencia de realización de las dos 

variantes más características de la región de Andalucía, pero con respecto a la 

variante sibilante, tiene la mayoría de los casos de realización. Poniendo en 

porcentaje, las mujeres produjeron, del total de realización de las tres variantes, 

un 23,03% del sonido “normativo”, frente a los hombres que produjeron 15,66%. 

Veamos el ejemplo: 

(2) Mujer-43b: Cuando te vinculas, estás, de verdad, aceptando las 

leyes y opciones que te son dadas por ellos. / Cuando te 

vincula[s], e[h]tá[s], de verdad, aceptando la[h] leye[s] y 

opcione[s] que te son dada[s] por ellos. 
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(3) Hombre-60b: […] a los hermanos de la cofradía, les cuesta mucho 

trabajo, pero [...] / […] a lo[h] hermano[h] de la cofradía, le[h] 

cue[h]ta mucho trabajo, pero [...] 

 

Y ¿qué eso significa? Si analizamos este dato a la luz de la teoría de 

Labov (2001), donde expone algunos principios empíricos relacionados al 

género, podemos inferir que la mayor frecuencia de utilización de la mencionada 

variante, por las mujeres (aunque no tan alejado del porcentaje masculino), se 

refiere al hecho de que ellas, históricamente, buscan, por falta de lugar 

destacado en la sociedad, mayor visibilidad, usando marcas lingüísticas de 

prestigio, en este caso, la variante externa a su contexto diatópico, más 

relacionada al dialecto norteño, que goza de mayor prestigio lingüístico, según 

García Mouton (2006).  

Diversos estudios demuestran la importancia de este factor 

condicionante en el fenómeno de variación, en los varios niveles de la lengua. 

En la vertiente clásica de estos estudios, el sexo femenino es, generalmente, 

visto como aquel que presenta una preferencia por las formas lingüísticas 

socialmente más prestigiadas. Paiva (2015) menciona que varios otros estudios 

indican que informantes de este sexo tienen mayor conciencia del estatus social 

de estas formas, conclusión, también, indicada por Bagno (2017). 

Por el contrario, los hablantes del sexo masculino tienden a utilizar las 

variantes de menos prestigio en la comunidad de habla, como demuestra Labov 

(2001) en un estudio realizado en una comunidad de Filadelfia. En este estudio, 

los datos indicaron que las mujeres utilizaron, más que los hombres, las variantes 

menos rechazadas socialmente. Según Paiva (2015), a depender del valor social 

que posee la variante innovadora, el sexo femenino puede o no iniciar el proceso 

de cambio, y el sexo masculino puede liderar dicho cambio cuando la variante 

es desprestigiada en la comunidad. En este caso, la mujer, según la autora, 

contrae una posición de conservadurismo. Paiva (2015) pone de relieve el hecho 

de que ni siempre se establece esta configuración, pues existen fenómenos 

variables en los cuales la naturaleza de las variantes, respecto al 

prestigio/desprestigio, no es destacada. 
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5.1.2 Edad 

La edad, según Moreno Fernández (2009), es uno de los factores 

extralingüísticos con más influjo dentro del proceso de evaluación y 

determinación del uso lingüístico dentro de una comunidad de habla, es decir, 

“se puede afirmar, que el factor edad condiciona la variación lingüística con más 

intensidad que otros factores.” (MORENO FERNÁNDEZ, 2009, p. 47). 

Les acordamos que, en nuestro estudio, el grupo de la primera 

generación (edad >17 y <36) se quedó fuera del análisis, porque no fueron 

encontrados participantes, en los programas televisivos analizados, del género 

femenino, dentro de esta franja de edad. 

En esta sección, se espera encontrar diferencias de usos de las 

variantes observadas, dentro de las generaciones distintas. Tales generaciones 

aún, se dividen en 2ª generación, que comprende las edades >35 y <56 años y, 

3ª generación, que engloba los hablantes de edad ≥56 años. 

Para Eckert (1997), la franja etaria es solamente una etiqueta que 

agrupa varios factores de orden social y biológica de un individuo. Es importante, 

entonces, definir cuántas, y cuáles franjas etarias pueden ser controladas y que 

son, de hecho, significativas para comprender el fenómeno de variación y cambio 

lingüístico.  

Labov (1994) propone dos extremos con respecto a la edad: la de los 

mayores y la de los más jóvenes. Chambers (2003) propone tres: chicos, 

adolescentes y adultos. Eckert (1997), por otro lado, propone que las franjas de 

edad representen el curso de la vida lingüística, es decir, la niñez, la 

adolescencia, la vida adulta y la vejez. Nosotros utilizamos la propuesta de 

Eckert, pero no analizamos las dos primeras franjas de edad, por el motivo de, 

por la complejidad de los temas discutidos en nuestras muestras (política y 

religión), no haber la presencia de niños, tampoco, de adolescentes en los 

programas. 

De este modo, tras las observaciones, fue posible constatar algunas 

variaciones relacionadas a las diferentes franjas de edades. 
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Tabla 3 - Ocurrencias de los alófonos de /s/ ([h]; [Ø]; [s]) por generación 

Fuente: elaborada por el autor 

 

En la tabla 3, es posible observar que el uso de la variante aspirada, 

en las dos generaciones analizadas, tienen poca diferencia cuantitativa. El 

porcentaje de aspiración en las dos generaciones estuvo alrededor de 19%, es 

decir, casi idénticas. Veamos un ejemplo en concreto: 

(4) Hombre-40b: Estábamos en peor estado que San Andrés y a los 

hermanos les costó mucho trabajo [...] / E[h]tábamo[Ø] en peor 

e[h]tado que San André[h] y a lo[h] hermano[h] le[h] co[h]tó 

mucho trabajo [...] 

 

Por el contrario, con la variante elidida, los porcentajes tuvieron una 

frecuencia de realización diferente, aunque no tan marcada. La 2ª generación 

obtuvo 19,53% de ocurrencias de un total de 594. Y la 3ª generación, produjo 

23,23% del alófono elidido, del mismo total del fenómeno, indicando una 

preferencia, aunque poco más destacada, de uso de esta realización del fonema 

/s/. Veamos un ejemplo de uso de las dos formas: 

(5) Hombre-60b: Yo con los papeles estoy preparado, los gastos 

ordinarios no dan para mucho más que pagar empleados. /  

Yo con lo[h] papele[h] e[h]toy preparado, lo[h] ga[h]to[Ø] 

ordinario[Ø] no dan para mucho má[Ø] que pagar empleado[Ø]. 

 

Por lo que se refiera a la variante sibilante [s], el contexto cambia un 

poco más. A pesar de que las ocurrencias estén en menor cantidad que las otras 

variantes, su frecuencia de realización entre una generación y otra es más 

perceptible. Del total de los 594 datos recolectados, la 2ª generación produjo 

Generaciones    [h]/%   [s]/% [Ø]/% Total/% 

2ª   114/19,19%     87/14,65%   116/19,53%       317/53,37% 

3ª   116/19,53%             23/3,87%   138/23,23%       277/46,63% 

Total 230 110         254       594 
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14,65% del alófono sibilante. Por otra parte, la 3ª generación, produjo un total de 

3,87%. Veamos: 

 

(6) Mujer-36b: Imagine la cantidad de costaleros de otras ciudades 

que vinieron por el mero hecho de estar aquí. / Imagine la cantidad 

de co[s]talero[s] de otra[s] ciudade[s] que vinieron por el mero 

hecho de e[s]tar aquí. 

 

El pequeño índice de utilización del alófono [s] por la 3ª generación, 

puede ser explicado, según López Morales (2015), que dice que las 

generaciones mayores suelen ser más conservadoras con respecto a las 

variantes de su comunidad de habla, frente a los jóvenes, que suelen ser más 

innovadores. 

5.1.3 Género y edad 

Además de analizar las variantes de control una a una, es posible, 

también, juntarlas y verificar cómo se portan en un contexto general. La tabla 4 

enseña mejor cómo se puede observar el influjo de estos. 

Tabla 4 - Ocurrencias de los alófonos de /s/ ([h]; [Ø]; [s]) por edad y género 

 

Fuente: elaborada por el autor 

 

Es posible observar, por ejemplo, como el uso de la variante sibilante 

[s] en la tercera generación, tiene una frecuencia de utilización muy baja, 

confirmando, otra vez, la afirmación de López Morales (2015), que habla sobre 

el conservadurismo de las generaciones mayores, con respecto a la utilización 

de las variantes características de su comunidad de habla. También, se puede 

Variantes 2ª generación      3ª generación   Total/% 

Aspirada [h] 64/10,77%  50/8,42% 79/13,30%  37/6,23% 230/38,72% 

Sibilante [s] 42/7,07%    45/7,56% 18/3,03%    5/0,84% 110/18,52 

Elidida [Ø] 49/8,25%    67/11,28% 58/9,76%    80/13,47% 254/42,76% 

Total/%   155               162       155          122       594 

Masculino Femenino Masculino Femenino 
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observar que, de las dos variantes más representativas de la comunidad 

andaluza y, por supuesto, granadina, la frecuencia de realización de los alófonos 

de /s/ tuvo resultado poco marcado en relación con la frecuencia de uso, 

significando que la variación entre ellas está estable. 

5.2 Factor lingüístico: posición de /s/ en la palabra 

Como ya hemos hablado en el apartado 2, los factores lingüísticos 

son los que se relacionan con las características internas de la lengua, o sea, 

con los factores específicos del sistema lingüístico.  

En este estudio, trabajamos con un condicionante lingüístico referente 

a la posición del fonema /s/ en la palabra: posición interna final de sílaba y 

posición implosiva final de palabra. Las tablas siguientes (5 y 6) exponen los 

datos recolectados a partir de estos factores de análisis. 

                                      Tabla 5 - Ocurrencias de los alófonos de /s/ en  

                                       posición interna final de sílaba 

Variantes Inter. final sílaba/% 

[h] 167/68,72% 

[s] 31/12,76%% 

[Ø] 45/18,52% 

Total 243 

Fuente: elaborada por el autor 

Como podemos verificar, la frecuencia de realización de la variante 

aspirada, en posición interna final de sílaba, fue la que más tuvo aparición, un 

68,72% del total de 243, frente a un porcentaje muy parecido entre las variantes 

sibilantes y elidida, una con 12,76% y la otra con 18,52%, respectivamente. Por 

otra parte, nos damos cuenta de que ocurre lo contrario, es decir, la variante 

elidida tiene más de la mitad de frecuencia de utilización, comparada con las 

otras variantes. Por ejemplo:  

(7) Hombre-43a: Bueno, este mandato ha sido con los trabajadores 

de esta casa [...] / Bueno, e[h]te mandato ha sido con lo[h] 

trabajadore[h] de e[h]ta casa [...] 
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                                      Tabla 6 - Ocurrencias de los alófonos de /s/ en  

                                       posición final de palabra 

Variantes Final de palabra% 

[h] 63/17,95% 

[s] 79/22,51% 

[Ø] 209/59,54% 

Total 351 

Fuente: elaborada por el autor 

Carbonero (1985) nos indica que, con respecto al habla de Andalucía, 

la producción del fonema /s/ en posición interna final de sílaba, suele realizarse 

como aspirada y este mismo fonema en posición final de palabra, en la gran 

mayoría de los casos, es realizado en su alófono elidido. Tal conclusión fue 

verificada, en este estudio, comparando los datos obtenidos a partir de estos dos 

factores lingüísticos. Observemos un ejemplo con la variante de más frecuencia: 

 

(8) Hombre-57a: […] de haber oído las voces de todos los grupos 

políticos en un momento como este […] / […] de haber oído la[Ø] 

voce[Ø] de todo[Ø] lo[Ø] grupo[Ø] político[Ø] en un momento 

como e[h]te […] 
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6 CONCLUSIONES 

En el presente estudio, basado en búsquedas anteriores de la 

Sociolingüística cuantitativa, ofrecemos un análisis de la variación lingüística en 

la realización del fonema /s/, con respecto a algunos factores sociales y 

lingüístico. Como hemos expuesto al inicio, nuestro objetivo era identificar si los 

participantes de programas televisivos de Granada, cambiaban su realización 

del fonema mencionado, por el contexto de formalidad en que se encontraban.  

Nuestra hipótesis principal, esperaba el cambio de realización del 

fonema /s/, debido al contexto en que se encontrarían los hablantes, es decir, 

que los participantes no mantendrían la realización característica de la 

comunidad andaluza, de dicho fonema, a causa del contexto de utilización, no 

se confirmó, o sea, el contexto de producción no influyó suficientemente a punto 

de cambiar la realización característica del fenómeno estudiado, de manera 

significativa, en la comunidad de habla granadina observada, como se puede 

observar en los datos expuestos en la tabla 1, que muetra los porcentajes de 

38,72% del alófono [h] y 42,76% del [Ø], frente a los 18,52% del alófono [s]. 

Por otra parte, fue posible confirmar algunos estudios, como la 

tendencia femenina por el uso da la variable patrón (PAIVA 2105) que, en este 

caso, no forma parte de la variedad diatópica de la región analizada, ya que, 

cuantitativamente, las mujeres presentaron más frecuencia de uso de la variante 

sibilante que los hombres, hecho que confirma la conciencia lingüística de las 

mujeres por el uso de la variante de mayor prestigio social, según García Mouton 

(2006).   

Con respecto al factor edad que, según Moreno Fernández (2009), es 

uno de los factores extralingüísticos con más influjo en el proceso de variabilidad, 

no obtuvimos resultados tan significativos, sin embargo, es importante dejar claro 

que, debido a la imposibilidad de analizar los hablantes de 1ª generación, la 

averiguación de este factor puede haber sufrido desfalco. Eso puede significar 

que, en este caso específico, el factor condicionante edad no influyó 

directamente en la producción de un alófono u otro. 
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Referente al análisis conjunto entre los factores extralingüísticos 

‘edad’ y ‘género’, concluimos, parcialmente, que, independiente del género y 

generación, la realización del alófono sibilante [s] es menos frecuente en la 

comunidad de habla analizada. 

Debemos resaltar que esta investigación explota solamente 

muestreos, esto es, fragmentos de lengua de individuos de una comunidad de 

habla muy restringida. Por este motivo, dicho muestreo puede o no ser 

representativo. Asimismo, fue posible identificar la tendencia de uso de los 

alófonos [h] y [Ø] para el contexto televisivo observado. Además, dejamos claro 

que pocos estudios semejantes fueron hechos para este contexto de análisis 

(programas televisivos), en menor cantidad, todavía, observando el fenómeno 

aquí presentado. Por este motivo, este estudio contribuye significativamente 

para el mejor entendimiento de lo que influye en los procesos de variación 

lingüística. Además, este trabajo contribuye para que alumnos y profesores de 

español como Lengua Extranjera, puedan entender mejor la alternancia del 

fonema /s/, llevando en consideración no solamente los elementos lingüísticos, 

como también los factores extralingüísticos y puedan percibir que las elecciones 

por un fonema y/o sus alófonos no son al azar. 

Es necesario un estudio futuro que analice los niveles de instrucción, 

el factor edad, de manera completa y la posición del fonema /s/, para verificar y 

complementar lo que en este estudio fue presentado. 
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