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Concepto$ fundamentale¡

y preci¡lones
terminológica¡

Debido' en gron porte, ol vqror simbórico que tienen ros lenguos(cf. l.l.), lo ideo que nos l.,"tu*o. J" torrnir*o, presento g menudocon.no to c ion es oci entÍf icss, v rq histoiioqi"ri". ofr*t; ;;;;"ü eiempros
l¿r:"11j::;11;L,Jxa'"'oJo", 

.;;;; 
.r"ns'i ;;;T cberor, 6

Mediqnte expresiones de ese estilo, ros. hobtonres -que forzosq-menle son miembrol de clqún.srup;-;.d:-ff;.ü ooilir¿", tontosobre su lenguo propio, 
"orá ,oní"-ñl oi.no". Bqsto con recordor, cr res.pecto, que en rq Greciq crúsico." á..iñ"¡;. t;;ü;'i#i."rlruonierosmedionte nbórbsroi¡r, ret*i"o cr"ql-;pl, or*onro imiti:tivo poro indicorlos grilos de los púioros, y cuyo 

""Juáán semúnticq opc¡rece en el sen_tido qctuql de <bórbqr:;r. y'., q;;-ñ;dqbro olengloo, vinculodq ovolores ofectivos y ol <imoginorion ilÉ hoblontes, iur"ito lrecuente-mente ¡uicros de voror'.Doáo qu., prl"i.omente, ro socioringüfstico sepropone er estudio der funcion;*i""i;;" ül;ü;;r"#ili"a y quesobre este funcionomiento inciden lL octitudes, er término *renguo,debe ser empreodo con reservdr. s, p.rtirrencio es odemós menorque enItngüístico: hemos vislo, en efecto, qu" .,io sociolingufsticq le intereeo lqvqrioción y es obvio que este irnórn".,o suele quédsr neutrolizodomedionte el térrnino g.nérico a" üig,r".
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2.!. Lengucr, Dialecto, V<¡riedcdes Lingüísticcrs
. Asi, utll¡zoremos lo expresión vcriedqd ringniloticc sin dor de rq mÍsmq

r-,¡no def rnrcrón previo (Fishmon, l9?l: 3s), y dáberemo, o"loro, cuóndo y

:l 1"0 '-'rrc¡rnstoncios suele denominsrse o olguno vqriedod *lenquor'.
Ln orro'; polobros, se rroro ,ie introducir un término neutro pcrro expressr
r¡no nor:¡ón que nos ¡"s necesorio.

l)e .'¡trre los vorrerl<¡des, uno de los más conocidos es ro ilomocrq dio.
'19-do, 

r¡o¡nbre que vornos cr sustituir pgl.v-glrgda{ Eggg¡d{ic", pr* ;;i;;
connotqcrones generolmente peyorotivos otribuidos ái "irimero. 

Ade_
mós, hqy que tener presente, como opuntó hoce tiempo Flh*on (lg7t::5 y ss.j, gue rdlolector remite q menudo s uno no"ion no exclusivo-
mente geogrdficc. En efecto, lo experiencio dem,.,est; q";-l";;;;;;;,
de un rjjolecto pueden leprc¡entor, por roron"s diversos, un subconiunto
de población con corqcterísticos sociqles específicqs dentro de lq comu-
n¡dod globol. En tsl csso, psrq los componentes de ésto que no lo utili-
cen, el dio'lecto no serú uno mercr ,lenguo regionol,, sino que hobrúodqurrrdo un vqloÍ so'ql. De esto'.fqrmo, rs vqrieáod geoqrJricqr se inter-preto como vqriedod ¡ociol o como ombqs coscrs o io uár.

No '.s descsrtobre, odemós, que ros hoblontes de tol diqlectc¡'. precr somente por.serlo - tnngqn escqso crcceso o lo interqcción dentrode lo cc,munrdod globol y que, ol sentirse morginodos, voyon constitu-yendo un grupo propro en el que msntendrdn ru ai"i"át" y sus propios
coslurnbres, definiéndose con er tiempo como grupo seporodo de roc¡-¡mun¡dqd. cucndo esto ocurre, lo voriedod qúe bti.n.ro hobfa sidoqeogrólrco'y luego socrol puede ilegor o ser suficientem,ente diferen-c¡¡do.como poro pregunrorse qué permite rerscionorlq t;;." rq vorie.dod de portido. Poro ilustrqr esto, bosto recordor lo evorución sociol
segurdo. por los lenguos romónicos: vqriedqdes geogrcficr. a*r lotín pri-
mero (obstrocción hecha der fondo ri.rEuístico previo en codo coso),
'onedodes socioles después (en lo meiido en'que 

"t-i"t,,, 
vulgor espróct¡cq de unqs determinodos copos sociores), il;;; p;lotinomenteo unc¡ drferenciqción tol, entre si y con respecto ál lot¡n 

"tcui"o 
quárrnprde, desde hoce siglos, considerorl<¡s diolectos.

Podernos imoginor rnds: pnr ejemplo, que en ro supuesto comunidod
';ir'bol "rr 

ls que un grupo de hobranres utirizon r¡ rupulrto diqlecto,':lsunos miembros que no conocíqn eso nrengu"-;ü;;;i; ileguen ocprendrrlo. Es muy proboble, entonces, que estos últimos utilicen sus doss¡slemos de expresión de mone¡o previsibre, 
"on 

to. tr"uion,.. que noco!¡ocen el diolecto, ro vorredqd iue eilos mismo; ü;;; originorie-rr)4nle y, '-'on los hoblontes der d¡crecto, esrq-vo¡iedod. poro quienes ope-rc'rrr osi, los dos vqr¡edodes serún variedade¡ fu"cioiqüq ¡rirf*on,i 971 : 361 en d¡stribucrón comprementorio. si 
"uponé*.r ¿J"*c. que, en
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tol situocióni la función.del diotecto es lq de permitir ¡erociones proresio-noles podemos concluir que i;b" h;Li;;J#;;;;il. vqriedadeapeciqlizodc, en este co.o, poro l";;;ilió;: us s¡r

. En ro.perspecrivqdindmic; q""hJ;;;"J¿pt"ao,'egomos q Io con-clusión de que vsriedodes que son geogróficos en ciertos momentos his.tóricos pueden ser socioles en otros; obien, il.á;;'cánsiderodqsgeogrólicos denrro de unq comunidod pueden ,", 
"o*iJ*rláos ¡octorespofo quien ve el fenómeno desde lueru- E¡ernplo ae *ste,ritinl cqso es losituqción de lq vqriedad vizcqÍnq en EusÉ<¡di: p"ro ro, uorJionos de ori-gen, tol vqriedqd se siente posibremente como geogrúfico; sin embcrgo,dodo su msrginoclón en "r 

procero" de erá¡o,íJ'ó;-'i; lc normq(Rotcetxe, 1986 o: 84), poro qriln"r e.tdn oprendiendo rq renguo vqsco(como poro muchos neovoscófonos ). se trotq de uno voriedsd sociqr(peo'que lo normo, con todo, un usuário de rq voriJá 
"iüio, 

pr"J*lseguromente estó obligodo q utilizcrrlq pcro un empleo funcionol con-creto como, por ej., el comercio en su locc¡lidod.
El plonteomiento que estumos desqrrolrondo tiene un vclor por ermqrco qenerol de reflexión que proporcionc. A¡f, "tr"i""rlai ¡og diolr.-tos, lc¡ octitud social tendentá o qtribuirles un sentido euLolt"*o r" uüli¿a,en ocosiones, poro hcrcer creer que uno lenguo aetettniniáL es subql-ternq de otrc, como ocurrió con el cqtalon en rároci¿n.Iárp"ia (Menén-dez Reisodo, rg3g). porece. ctoto quá ¡" qr" in*ñ;; rs socio-lingüístico es ofrecer uno explicoc¡ontlccdq unc¡ de los variedqdes enprimer lusar, e interesorse por ros pre¡u.icios ri;;rf$;;;, ir" purauntener serrqs repercusiones en rus 

"o*unidoá". ;f"-;;J;;icl el recienteestudro de Jesús Tusón, lggg). Dentro de este morco generol, hoy quelener en cuento tqmbién que ciertos voriedodes;A; ü;;;üo en otrcsépocos diolectos, se conside¡un hoy <gro"d; b"A;r' Ji"ro"nor es, enorigen, la vo¡iedqd geogrófico de cqstiilo, como er frqncés Io es de t,üede Fronce, o el itoliono riterorio ¿e h ilscanq. por .ii" Ái"rt" que ronoción de <dialecto, no es, ni puede,*r q¡roirto;ii"q"""üriedad 
esorrginoriomente diolecto sino que los hoblqntes;.ü;;;enton qslde'lro de determinodos porómátros sociqr", y.i"*pr" 

"i-"J*parocioncon oiros voriedodes.
Ests último observqción nos ilevo o otrq ideo de importcncio: el tér.mino avoriedodn implicq que existqn otrqs voried"¿"",l""aisignc músque un miembro de lo que se ilqmo repertorio vet¡ql ffls¡rmon] lgz ¡ , áil,noción ésto sobre lo que volveremos. Lss distintq, uoli*á"á"* se dife¡en.cion por rosgos lingüísticos (fonológicos, gromoticcles y/o réricos)est<¡¡do olgunos de ellos mús oleiodcJentre slq.," otras. perosu diferen-cio fundomentol rcdico en su distinto funcionomiento soeiol, no depen.diendo este vqlo¡ funcionr¡r de cqracrerr;iidd.l;Jrq;;i"l uso quese hoqo de codo uno de eilos en rq sociedqd. por estq rc'ón, .rrsren

-*
é
f¡*
t
._l

23



_t'J t !t t t r!

siluqciones €n lss que los vqilsdqdel reflé,on uno vordqd€rq oetroilflco-
ción eocrql: osl, en lo Ind¡s donde elpueblo astó dividido en grupos (cos-

. las), exrste unq identificoción de codo unq de éstss con su propio
vqriedod.

.S.o.o se estó viendo lq noción dinómicq de voriedod tiene enormes
ventojos: permite comprender que lo lunción que codo uno de ellos cum-
ple en lo sociedod seq combioble. Y estos cambios de estdtus sociside
lqs voriedsdes suelen refleiorse en lo orgonización de sus códiqos. Vol.
viendo ol eiemplo onterior sobre tqs lenguos romdnicos, no hoy dudq de
que. con elliernpo, codq uno de ellos ho ido osumiendo plenos lunciones
en el plono de lo comunicoción sociol. Pero tompoco cqbe dudor -y es
esto Io que quetemos destqcqrohoru* que este cqmbio de estótus sociot
ee el que ho perrnitido *e, ¡ncluso, exigido* el pleno desorrollo lingüfe-
Irco de l.¡g poc¡bll¡dodes de tslea eietemqs. Puede comprenderse el cqm-
b¡o contrsrio: lenguos en estqdo floreciente en ciertqs épocos (como el
occ¡tono durqnle lo Edad Medio) y con ur estdtus sociql reconocido
(poder polftico, por lo generol, corno en este coso) ol perder, por rozones
que no entromos c onqlizor pero que no suelen depender de sus propios
hoblontes, tol estútus, se ven qlectodqs en su propio código. Este dejo de
desonollor los posibilidodes del sistem<r, pudiendo llegor o convertirse
en uncr vqriedad de l¡mttodos funciones socioles: morginodo frecuente-
menle del mundo oficiol de i¡rqdioción de lo culturq, su léxico coe en
desuso y lo voriedod, como tol, vo perdiendo preetigio ¡ocial. Tompoco
hoy que olvidqr que los voriedodes pueden influenciqrse recÍproco-
mente. crunque Io normql es que lq influendio procedo de lo que tiene
mc¡yor prestigio hqciq lo que tiené menos. Todo esto esté indicondo qr.re
son lqs ci¡cunstqncics soci<¡les las que crecrn lo dinúmico de lqs vqrieáa-
des lrngüisticos y que éstos son suceptibles de modificorse boio lo
rnfluenc¡q de oquéllos. De lq mismc mcrn€rc que ninguno lenquo se mcrn-
trene, a le lorgo del tiempo, exentq de i¡^lluencios de otros lengucs -y el
cqso mós evidenle as ls influencio qctucl del inglés-cmericcno sobre Io
moyorío de los lenquos europeos-los voriedqdes lingüísticos estón tom-
brén expuestqs en generol {cf. infrq rnormcn) q inlluencios exteriores. En
eslo, como en olrqs ideos oquÍ expuestos, estsmos de qcuerdo con
I A. Fishmon. Pero no podemos estorlo cuando dice que los posibihdo-
des de los vqriedodes estón en mcnos (o en los oídos) de sus usuorios
(1971:38): suelen estqr mos bien en mc¡nos de poderes politicos en los
que, por rozones diversqs, pueden faltqr usuorios de tqles voriedodes. Por
lo mismo rczón, lo lunción que unc¡ determinc¡do voriedcd llegue q curn-
plrr en uno determinodo orgonizoción sociol dependeró de lqs decísio-
nes que odople lo comunidod lingüístico que la emplee pero, uno vez
móg, lsles normoe emonorún de un poder cuhurol o socio-político consti-
tu¡do. ounque no forzosomente representstivo de los intereses de tol
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vq ri edo d. Obvlsm ente, lqs decieiones pued€n cqmblü ct¡ondo cqmbtqn
los comunidcdes en sus relociones intemss o extemss, eom6 di6a Figh.

mon (1971:38). Y toles combios en los comunidodes suelen ofectcn,
como se ho visto medionte elemplos, o los vcriedodes lingUtsticos mis-

mos. Por ello,lqs comunidsdes (concepto sociol) y las vcriedodes (con'
cepto lingüfstico) suelen m(tntener uno estrecho lntenelqción. Esta

interrelccién permite hablqr de uno covcriaelón de los estn¡ch¡ros, al
tiempo que lustiÍico el obletivo de nuestra disclpllno, tal como ht¡ stdo
enunciodo.

2.2. QcracterÍsticcs de lcs variedc¡des li¡rgrükticcrg

Es común odmitir lo siguiente corocterizqción de lqs vqriedqdes (Ste-

wort, l968: 53?):

Carcclor{rtlccr Ttpo do
vcrtrcd

ll¡*L-t^

I 2 g I

+ + + + Normq s

+ + + Clúsica c
+ + Artilicit¡l A

+ + + Vemúculo v

+ + Dio!ecto D

+ Criollo K

Pidqin P

- Los slmbolos recogen, como se ve, lct inicisl del nombre de lo vori€'
dod, utilizdndose en el coso de ccriollor uno K; en cuonto o S procede de
<stondardr emplasdo por el outor. Enseguidc se verá quo esto variedad,
de volor simbólico, puede codificarse en distir¡to grodo: múximo en la llo'
modo oNormo>, menor en el <Estúndcne.

* Los cifrcs representcn los cqrqcterlsticcs siguientes: I = Normstivi'
zoción; 2= Autonomfo; $* Historicidqd; 4- Vttoltdqd.

W. J. Stewqrt indico, con rqzón, que el cuodro no lncluye mós que reis'
temos lingüisticosr (voriedodes, porcr nosotros) de euficiente relevonciq
en uno sociedod plurilingüe. Por ello, no dü cuentq de corgotr, cJergcr, o
los llomodss <lenguos secretosn, ete. que no eon sino subvqriedqdes. Por
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El acento

Es un rasgo prosódico, fonológico cuya finalidad es poner de relieve un sonido o un
grupo de sonidos. Sus componentes son: intensidad, tono y duración. I-a intensidad
depende de la amplitud de vibración de las cuerdas vocales. En español el acento
que hace resaltar las sílabas acentuadas es un acento de intensidad.
Tono: Es como la melodía del enunciado. En chino tiene relevancia fonológica.
Duración: Depende de la cantidad relativá del sonido (es el acento normal del
francés)

Las unidades fonológicas mínimas diferenciadas por un rasgo prosódico reciben el
nombre de prosodemas. Los prosodemas a diferencia de fos fonemas, contrastan en
el decurso sintagmático, en tanto que los fonemas se oponen paradigmáticamente.
(/sánto-ká ntol ; / kánto-kantó/)
Los rasgos prosódicos requieren para su realización la presencia de un contexto que
condicÍona y determina las díversas modalídades fónicas que van a adoptar las
consonantes y las vocales.

Acento afectivo o enfático

A veces por un énfasis especial que tiene por objeto poner de relieve una palabra
determinada o por afectación propia de algunas personas se marca con acento de
intensidad la primera o segunda sílaba inacentuada de una palabra.

Importancia de colocar correctamente el acento

En español es importante pronunciar las palabras con el acento correctamente
colocado; hay muchas de significado distinto según la sílaba en que lo llevan:
"depósito, deposito y depositó".


