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THEORETICAL LINGUISTICS 

Prepared by John Lipski 

Variaci6n fonol6gica y estilistica en el espaniol de 
Puerto Rico 

Antonio Medina-Rivera 

Cleveland State University 

Abstract: Se examina la correlaci6n que existe entre dos variables fonol6gicas y tres variables estilisticas en 

el espafiol de Puerto Rico. Las variables estilisticas que se tomaron en consideraci6n son la situaci6n (entre- 
vista individual, conversaci6n en grupo y una presentaci6n oral), el discurso y la relaci6n que existe entre 

hablante e interlocutor. Se concentra en el habla de 20 j6venes adultos que residen en Caguas, Puerto Rico. 

Las variables fonol6gicas que se seleccionaron para este estudio son la vibrante miltiple (rr) y la vibrante simple 
(r) en posici6n de final de silaba. Los resultados se sometieron al programa estadistico VARBRUL y las con- 

clusiones muestran la importancia que tienen las variables estilisticas en la investigaci6n sociolingiifstica. 

Key Words: variaci6n lingtiistica, variaci6n estilistica, variaci6n fonol6gica, espafiol de Puerto Rico 

1. Introducci6n 

En el presente estudio se examina la co- 

rrelaci6n que existe entre dos variables fo- 

nol6gicas del espafiol de Puerto Rico y cua- 
tro variables estilisticas. El estudio de 

L6pez-Morales sobre variables fonol6gicas 
en el espafiol de San Juan de Puerto Rico 

(1983) sirve como punto de partida para 
esta investigaci6n. Sin embargo, en vez de 
limitarme alas variables labovianas tradicio- 

nales, tal como lo hace L6pez-Morales, he 

optado por examinar otras variables estilis- 
ticas que afin no se han explorado en los 
estudios lingiisticos. 

En general, los estudios sociolinguiisti- 
cos sobre el espafiol de Puerto Rico care- 
cen de un anailisis estilistico sustancioso y 
extensivo. Algunas excepciones iluminadas 

por los estudios de Labov son Poplack 
(1980), la cual contrasta el estilo informal en 

oposici6n al formal en el habla de sus infor- 

mantes, y L6pez-Morales (1983), el cual in- 

corpora otros dos estilos: la lectura de una 
lista de palabras y la lectura de un pasaje. 
Sugiero a partir de la la siguiente investiga- 
ci6n que los estudios sociolinguiisticos que 
incorporen variables estilisticas incluyan 
nuevas variables que resulten mis apropia- 
das para examinar las diferencias que exis- 
ten en el habla. Debe tomarse en conside- 
raci6n el papel que juegan los hablantes en 

una conversaci6n al igual que las diferentes 
situaciones en las que participa un hablan- 
te durante su conversaci6n cotidiana. 

Para la presente investigaci6n se selec- 
cionaron la vibrante multiple (rr) y la (r) en 

posici6n final de silaba, ya que el espafiol de 
Puerto Rico es muy conocido tanto por la 
variante velar de (rr) como por la variante 
lateral de (r) en posici6n final de silaba. Esta 

distinci6n es constantemente estereotipada 
por otros hablantes de espafiol de otras par- 
tes de Latinoambrica y los Estados Unidos 

que han tenido algu6n contacto con el espa- 

fiol de Puerto Rico. Ambas variantes fono- 

16gicas se consideran dentro del habla no 
estAndar no s61lo en Latinoambrica sino tam- 
bien en el mismo Puerto Rico. Desde una 

perspectiva social estas variantes han sido 
asociadas al habla rural de ciertas areas de 
Puerto Rico y por lo tanto resultan muy 
apropiadas para el objetivo principal de esta 

investigaci6n, que es examinar el habla de 
varios hablantes a partir de variables esti- 
listicas. 

La variaci6n estilistica se podria definir 
como las diferencias fonol6gicas, morfol6- 

gicas, sintActicas y l6xicas que existen cuan- 
do un mismo hablante se expone a diferen- 
tes situaciones lingiUisticas, en otras pala- 
bras a lo que llama Bell (1984: 145) varia- 

ci6n intrapersonal. La variaci6n estilistica 

implica, por lo tanto, que ninguin hablante 
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se expresa de la misma manera en todas las 
situaciones a las que se enfrenta y que el 

hablante, hasta cierta medida, escoge las 
formas lingiisticas que quiere utilizar en 
determinada situaci6n. 

En la siguiente investigaci6n se exami- 
nan dos de las variables fonol6gicas mas 
estudiadas en la variedad del espafiol puer- 

torriquefio, pero esta vez desde una pers- 
pectiva de la variaci6n estilistica inspirada 
en el modelo sociolinguiistico de Bell. Este 
modelo de estilo de acuerdo a la audiencia 

(1984), el cual no es mAs que un modelo de 

acomodaci6n lingiiistica en la que se 

incoporan variables para el andlisis estilis- 

tico, ofrece una nueva dimensi6n para los 
estudios sociolingtiisticos. Las variables 

estilisticas que seran tratadas no se han 

explorado exhaustivamente ni siquiera para 
los estudios del idioma ingles a los que ge- 
neralmente se refiere Bell en sus investiga- 
ciones. Este modelo parece ser una expli- 
caci6n simple y adecuada para analizar las 
diferencias estilisticas que existen en un 
hablante y sugiere que los hablantes gene- 
ralmente responden o reaccionan de acuer- 
do a las personas que les rodean, disefian- 
do su estilo de acuerdo a esa audiencia con 
la que cuentan. Las variables estilisticas que 
se toman en consideraci6n en el modelo de 
disehio de acuerdo a la audiencia no descar- 
tan la interacci6n y los roles que juegan los 
hablantes en el transcurso de una conver- 

saci6n; en este sentido son variables lingiiis- 
ticas que dependen de la interacci6n de los 
hablantes. 

En su estudio, Bell afiade ademas otras 
variables que sirven de complemento a su 
modelo de estilo de acuerdo a la audiencia, 
alas que denomina como factores indepen- 
dientes de la audiencia o de la interacci6n 
de los hablantes. Estos factores se refieren 
a variables no personales como es el caso 

del lugar en donde se desarrolla una con- 
versaci6n o el tema de conversaci6n. En los 

estudios en los que se considera el lugar de 

la conversaci6n, los hablantes se exponen 
a distintos ambientes o lugares como po- 

drian ser el lugar del trabajo, la casa, la igle- 

sia, etc., mientras que en los estudios en los 

que se toma en consideraci6n el tema de 

conversaci6n, el habla de los participantes 
se examina a partir de los distintos temas 

que se presentan en un didlogo. Aun cuan- 
do el modelo de Bell ofrece una nueva di- 

mensi6n en el mundo de la investigaci6n so- 

ciolingiiistica hay que recalcar que muchas 
de las variables que Bell sugiere todavia no 
se han examinado del todo. 

2. Metodologia 

Las variables fonol6gicas que se seleccio- 
naron para este estudio son la vibrante 

m'iltiple (rr) y la (r) en posici6n final de si- 
laba. Para la vibrante multiple se examina- 
ron dos variantes, una variante alveolar [r], 
la cual se considera como la variante 

estAndar; y la variante velar [N], la cual es 
una pronunciaci6n altamente estigmatiza- 
da. Con respecto a la variable (r) en posi- 
ci6n final de silaba, se tomaron en cuenta 
las pronunciaciones que se consideran 
estAndar en el espafiol culto como es el caso 
de la variante alveolar [r] y la variante 
fricativa [j]; frente a las variantes no 

estAndar como es el caso de la variante la- 
teralizada [1], aspiraci6n [h] y elisi6n [0]. 
Los estudios lingiiisticos que analizan estas 
variantes generalmente se limitan a exami- 
nar actitudes lingtiisticas o a ofrecer des- 

cripciones impresionistas con respecto alas 
variantes en cuesti6n, sin examinar exhaus- 
tivamente aquellos factores lingiiisticos o 

extralingtiisticos que intervienen en la pro- 
ducci6n de una variante u otra. En el pre- 
sente trabajo se ofrecen algunas de las ex- 

plicaciones lingtiisticas, estilisticas y socia- 
les que se deben tomar en consideraci6n 

para analizar estas variables sociolin- 

giiisticas. 
La metodologia de este estudio se di- 

sehi6 de manera tal que s61o se tomaran 
en consideraci6n algunos estilos de 

habla que podrian aparecer naturalmente 

en el lenguaje oral, sin tener que recurrir 

a g~neros escritos ni a ejercicios 

disefiados para producir un estilo mis 
preciso y formal, como, por ejemplo el 

pedirle a un hablante que leyera 
una lista de palabras. Para analizar el 
estilo se ha tomado en consideraci6n un 
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factor dependiente de la audiencia, en este 
caso la relaci6n entre el hablante y su inter- 

locutor, y tres factores independientes de la 
audiencia: situaci6n (conversaci6n indivi- 

dual, conversaci6n en grupo y presentaci6n 
oral), tema de conversaci6n y tipo de gene- 
ro discursivo. 

Para las conversaciones individuales se 
seleccionaron 20 j6venes adultos entre la 
edad de 21 a 35 afios, con al menos un afio 
de educaci6n universitaria. Todos los par- 
ticipantes nacieron y se criaron en la zona 
urbana de Caguas, Puerto Rico. De los 20 

participantes escogi a 10 hablantes conoci- 
dos por mi y a 10 hablantes no conocidos 

por mi con anterioridad. Con el termino 
"hablante conocido" me refiero a hablantes 
con los cuales ya tenia una relaci6n afectiva, 
como es el caso de amigos cercanos y fami- 

liares. Con esta variable se pretende obser- 
var la manera en la que un hablante respon- 
de lingiUisticamente de acuerdo a la relaci6n 

que tiene con su interlocutor. La mayoria de 
los estudios en los que se toma en conside- 
raci6n la variaci6n estilistica no muestra la 

relaci6n que existe entre el hablante y su 

interlocutor, o entrevistador y entrevistado, 
y en muchos casos, estos ni siquiera hablan 
el mismo dialecto. Con el presente estudio 
se muestra que la relaci6n entre los hablan- 
tes podria contribuir a que un hablante se- 
leccione una variante fonol6gica u otra. De 
entre los 10 hablantes conocidos se escogie- 
ron cuatro para participar en conversacio- 
nes en grupo, y de estos cuatro se escogie- 
ron dos para una presentaci6n oral. Los dos 
hablantes escogidos para la presentaci6n 
oral fueron hablantes que hacian este tipo 
de presentaci6n como parte de la rutina de 
sus respectivos trabajos. Se procur6 que la 

presentaci6n oral no fuera una ponencia 
leida. Los resultados de este estudio se so- 
metieron al anailisis estadistico de 

VARBRUL 2s. 

3. Resultados 

Para el andlisis de (r) en posici6n final de 
silaba se incluy6 una muestra de 6,635 ca- 
sos y para el andlisis de la vibrante multiple 
(rr) se tom6 en consideraci6n una muestra 
de 1,894 casos. Con respecto a la variable 

(r) en posici6n final de silaba se organiza- 
ron las variantes en dos grupos: variantes 

estaindar (variante alveolar y variante 

fricativa), en oposici6n a las variantes no 

estaindar (variante lateralizada, aspiraci6n y 
elisi6n). Para el estudio de la vibrante m61l- 

tiple (rr) se incluyeron las dos variantes 
antes mencionadas (variante alveolar vs. va- 
riante velar) a las que tambien se les deno- 

min6 como variante estaindar y variante no 

estaindar respectivamente. La tabla 1 mues- 
tra las frecuencias para cada una de las va- 
riantes. 

En ambos estudios, las variantes 

estaindar ocurrieron con mayor frecuencia, 
63.9% y 90.7% respectivamente, lo cual im- 

plica que estas variantes siguen siendo la 
norma en el espafiol de Puerto Rico. Cabe 
mencionar ademais, con respecto a las va- 
riantes no estaindar de la variable (r) en 

posici6n de final de silaba, que del 36.1% de 
los casos sefalados en la tabla 1, el 92.4% 

corresponde a la variante lateralizada, con 
lo cual se muestra que la aspiraci6n y la 

elisi6n no son tan frecuentes para el espa- 

fiol de Puerto Rico, como tambien lo mues- 
tra L6pez-Morales (1983). En el estudio de 
la variante multiple (rr) se muestra que la 
velarizaci6n no alcanza los mismos niveles 
de ocurrencia que la lateralizaci6n. Ade- 

mis, cabe sefialar que mientras todos los 
hablantes produjeron la variante lateraliza- 

da, hubo hablantes que no produjeron del 
todo la variante velar, los cuales, por tener 

Tabla 1 
FRECUENCIA DE LAS VARIANTES 

VARIABLE (r) VARIABLE (rr) 

Variantes estandar [r], [J] 63.9% [r] 90.7% 

Variantes no estandar [l],[h],[0] 36.1% [(] 9.3% 

Para la Variable (r) N=6635 
Para la Variable(rr) N=1894 
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la variante alveolar, se eliminaron en el ana- 
lisis estadistico. Otra observaci6n intere- 
sante es que los hablantes adultos (de 36 

afios o mais) incluidos en Medina-Rivera 

(1996, 1997) mostraron frecuencias mucho 
mis altas para la variante velar que los j6- 
venes adultos del presente estudio. Sin 

embargo, esta observaci6n no es suficiente 

para sugerir que el proceso de velarizaci6n 
este disminuyendo, dado el caso que hay 
hijos que producen la variante velar mais 

que o tan frecuentemente como sus padres. 

3.1. Factores sociales y lingiiisticos 
Para el anilsis de la variable (r) en posi- 

ci6n final de silaba, tres factores lingiisti- 
cos produjeron resultados altamente signi- 
ficativos1 de acuerdo al programa 
VARBRUL: caraicter itono o t6nico de la si- 

laba, el valor morfemdtico de (r) y el nime- 
ro de silabas en la palabra. Las silabas t6ni- 

cas, en oposici6n a las Atonas, son mas pro- 
pensas para la producci6n de variables no 

estAndar, con una probabilidad de .57; las 

palabras que no son verbos infinitivos y la 

palabra porque produjeron probabilidades 
para las variantes no estAndar de .56 y .53, 
respectivamente. El entorno fonol6gico no 

result6 ser un factor significativo para este 
estudio. Como inica obsevaci6n relaciona- 
da al entorno fonol6gico seria valido men- 

cionar, sin embargo, que el proceso de 

lateralizaci6n no ocurre en posici6n inter- 
vocAlica (e.g., caro), pero si ocurre en posi- 
ci6n final de palabra seguida de una palabra 
que empieza con vocal (e.g., por amor), lo 
cual se suele considerar como equivalente 
al entorno intervocailico. Este comentario 
es significativo en el sentido de que cuan- 
do se estereotipa el habla de un puertorri- 
quehio en el exterior se exagera el proceso 
de lateralizaci6n llevindolo a entornos don- 
de nunca ocurre (e.g. pelo en lugar de pero). 

Los tres grupos de factores que resulta- 

ron significativos en el estudio de la varia- 

ble (r) en posici6n final de silaba demues- 

tran que la palabra porque, las silabas t6ni- 

cas y las palabras de una o dos silabas favo- 

recen la producci6n de las variantes no 

estAndar. La palabra porque es una palabra 

que ocurre con mucha frecuencia, favore- 

ciendo el uso de las variantes no estaindar. 
Otra palabra que parece seguir un patr6n 
similar, aunque no se someti6 al analisis 

estadistico, es la palabra verdad. Palabras 
como porque y verdad ocurren con mucha 
frecuencia en la muestra; ademas son pala- 
bras que suelen producirse con bastante 

rapidez. Tanto verdad como porque se inclu- 

yeron entre las palabras de dos silabas,las 
cuales tambien favorecen la producci6n de 
variantes no estAndar. Las silabas t6nicas 

tambien favorecieron la producci6n de las 
variantes no estAndar para este estudio (e.g. 
carta > [kil-ta]). Las silabas t6nicas resul- 
tan o se perciben como mas prominentes en 
el habla, lo cual hace del proceso de latera- 

lizaci6n un fen6meno bastante prominente 
tambien. Esto conduce a que los hablantes 
de otras variedades de espafiol que no tie- 
nen en su repertorio fon6tico la variante 
lateralizada oigan con facilidad la lateraliza- 

ci6n en boca de un puertorriquefio y lo 
crean incapaz de producir la variante 
alveolar. 

Para el andlisis de la vibrante multiple, el 
unico factor linguiistico2 que result6 signifi- 
cativo fue el tipo de palabra.3 "Otras pala- 
bras" en oposici6n a "nombres propios" fa- 

voreci6 la variante no estAndar con una pro- 
babilidad de .52. Los nombres propios favo- 
recieron la producci6n de la variante 
alveolar si se comparan a "otros nombres" 
o a "otras palabras." Esto podria deberse a 

que los nombres propios generalmente sue- 
len ser el centro de foco en una conversa- 

ci6n y por lo tanto el hablante suele ser 
mucho mas cuidadoso al pronun-ciarlos. 
(Las probabilidades estadisticas de todos 
los factores se detallan en la tabla 5.) 

En el presente estudio la interpretaci6n 
de las variables sociales,4 las cuales no pro- 
dujeron resultados estadisticamente signi- 
ficativos, sirve al menos para iluminar el 

problema de los estereotipos y las genera- 
lizaciones que se hacen sobre el espafiol 

puertorriquefio, tanto a nivel local como en 

el exterior. Las mujeres favorecieron el uso 

de las variantes estAndar en el estudio so- 

bre la variable (r) en posici6n final de sila- 

ba, pero tambiin favorecieron el uso de la 
variante velar en el estudio de la vibrante 
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m6ltiple. Inclusive dos de las mujeres adul- 
tas (Medina-Rivera 1996, 1997) obtuvieron 
frecuencias muy altas para la variante velar. 
Los estudios sociolingiiisticos generalmen- 
te muestran que las mujeres tienden a favo- 
recer con mayor frecuencia el uso de varia- 
bles estAndar. Esta generalizaci6n es hasta 
cierto punto correcta para la siguiente in- 

vestigaci6n, aunque no se cuenta con nmime- 
ros que sefialen valores estadisticamente 

significativos. 
El nivel educativo, tanto de los hablantes 

como de sus padres, tampoco arroj6 valo- 
res significativos. Sin embargo, el mismo 
sirve para argumentar con respecto al es- 

tereotipo que sugiere que solamente las 

personas con poca educaci6n son los que 
producen las variantes no estaindar. Aun 
cuando los estereotipos y las generalizacio- 
nes con respecto al uso de las variantes no 

estaindar, por parte de las personas que vi- 

ven en ireas rurales o que carecen de un 
nivel educativo alto, permanecen presentes 
entre la poblaci6n del pais, cabe mencionar 
a raiz del presente estudio, que muchas 

personas de zonas urbanas y con un nivel 
educativo superior no son conscientes de la 
frecuencia con la que producen variantes no 

estaindar en su habla contidiana. La mayo- 
ria de los hablantes cree que no produce 
estas variantes no estaindar; sin embargo, a 
la hora de ser entrevistados y grabados, y 
al analizar sus respectivas grabaciones, los 
resultados muestran lo contrario. 

Las presiones o exigencias que se dan en 
el ambiente del trabajo y los medios de co- 

municaci6n influyen hasta cierta medida en 
la manera en la que las personas hablan. 
Este tipo de observaci6n complica la per- 
cepci6n que se tiene sobre ciertos fen6me- 
nos linguiisticos. Algunos de los programas 
favoritos de la televisi6n puertorriquefia 
tienden, por ejemplo, a exagerar el uso de 
ciertas variantes lingiifsticas que cuentan 

con valor estigmatizado en la sociedad. Por 
otro lado, el espafiol que se utiliza en las 

noticias de la televisi6n y entre muchos de 

los cantantes se caracteriza por tener una 

pronunciaci6n estindar debido al entrena- 

miento que se les da a estos profesionales 

para mejorar su dicci6n. Algunas de la 

figuras politicas del pais producen con cier- 
ta regularidad variantes no estAndar, quizais 
para identificarse mis con el "pueblo" y el 
habla popular de algunos sectores rurales 

y/o marginales. Estas observaciones co- 

rresponden al concepto de "estilo de acuer- 
do a la audiencia" propuesto por Bell (1984) 
y discutido en las secciones anteriores. 

En el sistema escolar se tratan de corre- 

gir algunas de las formas no estaindar que 
se dan en el espafiol de Puerto Rico; sin 

embargo, muchos de los maestros que co- 

rrigen a sus estudiantes en t6rminos te6ri- 

cos, a la hora de hablar no se pueden esca- 

par de usarlas. Estos elementos sociales 

que se han mencionado en esta secci6n 

corresponden tambien al concepto de "ar- 

bitraje" que menciona Bell (1984) en su es- 
tudio. Los irbitros del habla vienen de dis- 
tintas direcciones; son todas aquellas 
influencias que permanecen en nuestro 

(in)consciente (e.g., maestros, padres) y 
que en t6rminos prafcticos son imposibles 
de medir para el investigador, pero que no 
se deben descartar en el andilisis cualitati- 
VO. 

Volviendo nuevamente al fen6meno de la 

velarizaci6n, no es mi intenci6n eliminar la 

posibilidad de que el mismo tenga un ori- 

gen en las zonas rurales, ni mucho menos 

que el fen6meno de velarizaci6n se est6 dis- 

minuyendo con los afios. En realidad, en el 
estudio de Hammond (1987) se muestra 

que el nivel de velarizaci6n en la zona rural 
del suroeste de Puerto Rico alcanza el 72%, 
mucho mayor que el 14.1% que presenta 
L6pez-Morales (1983) en su estudio realiza- 
do en San Juan o el 9.3% que muestra el pre- 
sente estudio para la ciudad de Caguas. Por 
otro lado, si se comparan los resultados de 

Hammond, puede observarse que tambien 
es mayor que el 59% que present6 Navarro- 

Tomais en 1948, fecha en la cual la mayoria 
de la poblaci6n de Puerto Rico era de ori- 

gen rural. 

3.2. Variables estilisticas 

La contribuci6n fundamental del presen- 
te estudio radica en la incorporaci6n que se 

hace de nuevas variables estilisticas en la 

investigaci6n sociolingilistica: la relaci6n 
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entre el hablante y su interlocutor, la situa- 

ci6n, el discurso y el tema de conversaci6n. 
Con estas variables, inspiradas en el mode- 

lo sociolinguiistico de Bell (1984), se quie- 
re dar un paso mas alla de las distinciones 
tradicionales de Labov que contrastaban el 
habla formal vs. el habla informal, o el ha- 
bla casual vs. el habla cuidadosa que carac- 
terizan la mayoria de los estudios sociolin- 

giuisticos del espafiol. 
De las cuatro variables estilisticas que se 

incorporaron para la presente investigaci6n, 
dos resultaron estadisticamente significati- 
vas tanto para el estudio de la variable (r) 
en posici6n final de silaba como para el es- 

tudio de la vibrante multiple. Estas variables 
o grupo de factores fueron el discurso y la 
situaci6n. Aun cuando no todas las variables 
estilisticas resultaron estadisticamente 

significativas se procederA a discutir cada 
una de ellas, dada la importancia que las 
mismas podrian tener para futuras investi- 

gaciones que quieran explorar mas a fondo 
la importancia de las variables estilisticas. 

3.2.1. La relaci6n entre hablante e 
interlocutor 

Los hablantes conocidos favorecieron la 

producci6n de variantes no estAndar con 

mayor frecuencia que los hablantes no co- 
nocidos. La tabla 2 muestra los resultados. 

Estos resultados no reflejaron valores 
estadisticamente significativos de acuerdo 
al programa de VARBRUL. Sin embargo, 
resulta interesante observar las diferencias 

que existen entre los hablantes conocidos 
en oposici6n a los no conocidos; .58 vs. .39 

para las variantes no estAndar de la variable 

(r) en posici6n de final de silaba, y .51 vs. 
.49 para la variante no estAndar de la vibran- 
te multiple (rr) . La diferencia numbrica que 
existe entre las probabilidades del estudio 
de la variable (r) en posici6n final de silaba 
es mayor que la que existe entre los valo- 
res probabilisticos de la vibrante multiple 
(rr), y cabe notar que en ambos estudios se 

reflej6 que los hablantes conocidos tendie- 
ron a favorecer mas el uso de variantes no 

estindar en comparaci6n a los hablantes no 
conocidos. 

Pienso que el rol del entrevistador, el 
cual se ha codificado para este estudio 
como conocido vs. no conocido, es funda- 
mental para mostrar diferencias sociolin- 

guiisticas. A esto se debe afiadir ademas la 

personalidad del entrevistador, puesto que 
un entrevistador podria ser extremadamen- 
te serio y formal, o muy amigable y 
confiable. La personalidad del entrevistador 

podria afectar definitivamente el comporta- 
miento lingfiistico de un hablante no cono- 
cido. Otro elemento a considerar seria la 
edad del hablante y su interlocutor. En mi 

caso, seleccione a hablantes de edad simi- 
lar a la mia, lo que hasta cierto punto pudo 
haber minimizado el nivel de formalidad 
durante las entrevistas. 

Los resultados de la tabla 2 corroboran 
la hip6tesis de Bell con respecto a que los 
hablantes disefian su habla de acuerdo a su 

Tabla 2 
RELACION ENTRE HABLANTE E INTERLOCUTOR 

VARIABLE (r) VARIABLE (rr) 

Variantes Estindar 

Conocido 55.6% 89.3% 

No conocido 75.6% 92.2% 

Variantes No Est&ndar 
VARBRUL VARBRUL 

Conocido 44.4% .58 10.7% .51 

No conocido 24.4% .39 7.8% .49 
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audiencia. En el caso de la presente inves- 

tigaci6n, la audiencia es [+/- familiar] para 
el entrevistador. Estos resultados sirven 

para mostrar las diferencias que existen 
dentro del repertorio linguiistico de un mis- 
mo hablante, tal como lo mostraron 
Rickford y McNair-Knox en su estudio de 
1994. Ellos analizaron el habla de unajoven 
afroamericana llamada Foxy. Esta produjo 
con mayor frecuencia formas vernaculas o 
no estandar cuando se entrevist6 con otra 

joven amiga de su misma edad y raza, en 

comparaci6n a un n6mero menor de formas 
no estandar cuando se entrevist6 con otra 

mujer desconocida, de raza blanca y la cual 
hablaba otro dialecto diferente al de Foxy. 
Cabe mencionar que en otra entrevista pos- 
terior entre Foxy y su amiga, Foxy produjo 
un nimero mucho menor de formas no 

estandar, aparentemente porque en el mo- 
mento en el que ocurri6 dicha entrevista 

Foxy estaba pasando por un momento de 
transici6n en su vida como adolescente. En 
esa ocasi6n Foxy habia pasado por un cam- 
bio de vecindario y se encontraba estudian- 
do en una escuela donde la mayoria de los 
estudiantes eran blancos, diferente a su 
escuela antigua en donde la mayoria de los 
estudiantes eran negros. 

La relaci6n entre el hablante y su inter- 
locutor tiene un efecto en la variaci6n lin- 

gtiistica de los hablantes. Los factores "co- 
nocido" vs. "no conocido," diferencia entre 
el dialecto de los interlocutores y su raza, 
son variables que se deben tomar en consi- 

deraci6n en los estudios sociolingiiisticos 
para examinar diferencias en el uso del len- 

guaje. Ademis, habria que tomar en consi- 

deraci6n otros factores extralinguiisticos 
que pertenecen a la historia del hablante, 
como es el caso de las personas que han 
influido en el repertorio lingtiistico de dicho 

hablante, a las que Bell denomina "airbi- 
tros" (1984: 188-89). 

En el espafiol de Puerto Rico, y quizts en 

cualquier otro dialecto, la gente educada 

tiene la capacidad de producir formas 

est~ndar y no estindar en su habla, tal como 

se demuestra con los j6venes adultos que 

participaron en el presente estudio. Es in- 

teresante notar que muchas de estas perso- 

nas negaron hacer uso de estas formas no 
estAndar cuando se les consult6 en un cues- 
tionario de actitudes linguiisticas (Medina- 
Rivera 1997). Entre la gente educada las 
formas no estandar parecen reservarse 

para situaciones y audiencias muy especifi- 
cas como es el caso de una conversaci6n 
con amigos intimos o familiares. La gente 
con un estatus socioecon6mico menor ge- 
neralmente tiende a tener frecuencias ma- 

yores de formas no estandar en su reperto- 
rio linguiistico, al menos eso es lo que mues- 
tran muchos de los estudios sociolingiiisti- 
cos sobre variaci6n. Mientras que la mayo- 
ria de los estudios sociolingtiisticos mues- 
tran que las clases educadas o de un nivel 
socioecon6mico mas alto favorecen con 
mas frecuencia el uso de formas estandar, 
rara vez se sefiala de una manera explicita 
la posibilidad de que estos mismos hablan- 
tes puedan producir formas no estandar en 
determinadas situaciones. En general po- 
dria decirse que todo hablante esta expues- 
to al uso de formas no estandar en el len- 

guaje. Por lo tanto seria un tanto inacepta- 
ble el ignorar la posibilidad de que todos los 
hablantes tengan la capacidad de producir 
formas no estandar en alguna de las situa- 
ciones lingiiisticas a las que se enfrenta 
cada dia. Se podria sugerir entonces, a par- 
tir de las observaciones anteriores, que 
cuando hablamos con familiares y amigos 
intimos se disminuye la presi6n social para 
expresarnos con suma "correccion." 

3.2.2. Situaci6n 
Ademas de observar la relaci6n entre los 

interlocutores, es importante someter a 
varios de los hablantes a diferentes situacio- 
nes lingilisticas. Para el factor "situaci6n" se 

escogi6 a cuatro de los hablantes "conoci- 
dos" (dos hombres y dos mujeres) para gra- 
barlos en otras situaciones diferentes a la 
entrevista. A cada uno de los cuatro parti- 
cipantes se le grab6 en situaciones diferen- 

tes de grupo. Para estas conversaciones de 

grupo se procur6 que existiera un nivel de 

informalidad y que todos los participantes 
en la conversaci6n en grupo se conocieran 

muy bien. Finalmente, a dos de los cuatro 

participantes (un hombre y una mujer) se 
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les grab6 mientras daban una presentaci6n 
oral. Una de las presentaciones consisti6 en 
una charla educativa sobre higiene dental 

y la otra consisti6 en una presentaci6n so- 
bre el desarrollo y planificaci6n de progra- 
mas comunitarios. En ambas presentacio- 
nes, la audiencia fue un grupo de estudian- 
tes universitarios. Ninguno de los dos pre- 
sentadores eran profesores universitarios, 
pero parte de su rutina de trabajo incluia 
hacer este tipo de presentaciones. Yo no 
estuve presente para ninguna de las dos 

presentaciones, pero si procure que ambas 

cumplieran con los mismos requisitos: pri- 
mero, que no fueran ponencias leidas y se- 

gundo, que la presentaci6n fuera una tarea 

que el hablante hiciera como parte natural 
de su trabajo y que no fuera un situaci6n 
artificiosa. 

Para el factor situaci6n se escogieron 
tres situaciones diferentes: la entrevista o 
conversaci6n individual, la conversaci6n en 

grupo y la presentaci6n oral. La situaci6n de 

grupo fue espontAnea; no se escogi6 ningiin 
tema de antemano ni se escogieron pregun- 
tas para dirigir la conversaci6n. En este sen- 
tido fueron diferentes a las conversaciones 
individuales o entrevistas, las cuales fueron 

semidirigidas con una lista de preguntas 
fijas para todos los participantes, aunque 
dejando siempre un espacio para la espon- 
taneidad. Finalmente, para la presentaci6n 
oral si hubo una preparaci6n y organizaci6n 
previa por parte del charlista. En terminos 
de formalidad; las tres situaciones se po- 
drian acomodar de la siguiente manera: 

Formalidad de las Situaciones 

+ 

Grupo Individual Presentaci6n 
Oral 

El factor situaci6n result6 altamente signi- 
ficativo de acuerdo al programa de 
VARBRUL. La tabla 3 muestra las frecuen- 

cias y probabilidades de ocurrencia. 

Como era de esperar, el uso de variantes 

no esttndar en la presentaci6n oral result6 

ser mucho menor en ambos casos, con pro- 
babilidades de ocurrencia de .16 y .40, res- 

pectivamente. La probabilidad de ocurren- 
cia de variantes no estandar aument6 dris- 
ticamente en el caso de la situaci6n de gru- 
po, .66 para la variable (r) en posici6n de 
final de silaba y .85 para la vibrante milti- 
ple. 

Es interesante observar las diferencias 

que se dan para cada una de las situaciones 

que se incluyeron para la presente investi- 

gaci6n. De acuerdo a Finegan y Biber 

(1994), las diferencias que existen entre una 
entrevista y un discurso puiblico (equivalen- 
tes a la conversaci6n individual y la presen- 
taci6n oral en el presente estudio) son mi- 
nimas. Ambas tienen como prop6sito infor- 
mar sobre algfun asunto y se producen al 
instante y con un cierto nivel de interacci6n 
con la audiencia, lo cual implica el uso de 
ciertos gestos y ademanes. Por otro lado, 
la entrevista y la conversaci6n (equivalen- 
tes a la conversaci6n individual y la conver- 

saci6n de grupo del presente estudio) tam- 

bien tienen sus parecidos, aunque difieren 
en cuanto a su prop6sito. La conversaci6n 
en grupo es generalmente mas afectiva y su 

punto de foco son las relaciones y no el pro- 
veer datos informativos. Mis resultados 
muestran sin embargo, que la conversaci6n 
individual es mas cercana a la conversaci6n 
en grupo que a la presentaci6n oral. El pro- 
p6sito de las tres situaciones coincide con 
lo que sugieren Finegan y Biber. No obstan- 
te las diferencias que existen entre sus co- 
mentarios y los mios podrian deberse a di- 
ferencias culturales entre la conversaci6n 
de los hispanos y la conversaci6n de los 
estadounidenses. Por otro lado, pienso que 
existe una diferencia fundamental entre una 

presentaci6n oral/discurso puiblico y una 

conversaci6n individual/entrevista, la cual 
consiste en el tamaiio y caracteristicas de 
la audiencia. Cuando se compara una entre- 
vista con una presentaci6n oral, se puede 
notar que en una presentaci6n oral hay 
mucha mts gente, el charlista es el centro 

de atenci6n y debe procurar ser muy cuida- 

doso en el manejo de su lenguaje para lo- 

grar que todos los asistentes lo entiendan 

con claridad (especialmente cuando no to- 

das las personas de la audiencia manejan el 

mismo dialecto), y su expresi6n oral resul- 
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Tabla 3 
TIPO DE SITUACION 

VARIABLE (r) VARIABLE (rr) 

Variantes Estindar 

Grupo 37.2% 83.6% 

Individual 47.1% 91.4% 

Presentaci6n 93.4% 94.7% 

Variantes No Est&ndar 
VARBRUL VARBRUL 

Grupo 62.8% .66 16.4% .85 

Individual 52.9% .54 8.6% .41 

Presentaci6n 6.6% .16 5.3% .40 

ta ser mucho mas enfdtica y con un tono de 
voz mucho mas elevado. Tal como lo men- 
ciona Bell (1984), la audiencia parece tener 
un efecto mayor en el lenguaje y parece ser 

que los hablantes disefian su habla de 
acuerdo a la audiencia que tienen. 

Es necesario mencionar que la investiga- 
ci6n de Finegan y Biber se concentra en el 
uso de formas lingtiisticas [+/-elaboradas] 
o [+/-simplificadas] que se dan a lo largo de 
un continuo de registros orales y escritos. 
En el caso de la variaci6n fonol6gica sugie- 
ren que los hablantes con un nivel socioeco- 
n6mico mas bajo tienden a usar variantes 
mas simplificadas desde el punto de vista 
articulatorio. Ni la lateralizaci6n ni la 
velarizaci6n podrian considerfrse como 
casos de simplificaci6n articulatoria; mas 
bien son variantes que implican un cambio 
en el modo o lugar de articulaci6n. En este 
sentido no todas las formas linguiisticas no 
estAndar son ejemplos de simplificaci6n, tal 
como sugieren Finegan y Biber. Tambien 
resulta un tanto contraproducente el com- 

parar registros escritos con registros ora- 
les debido a las diferencias que existen en 
la preparaci6n, correcci6n y motivaciones 

que se dan en la lengua escrita. 

3.2.3. Tipo de discurso 

Otra variable estilistica a considerar en 
el presente estudio es el tipo de discurso, 
con lo cual se muestra que el habla no es 

homogenea en naturaleza, sino que cuando 
se analizan sus componentes, muestra una 
diversidad de complejidades en su estruc- 
tura interna. Para esta variable se conside- 
raron cinco generos discursivos, a saber: 

didlogo, narrativa, descripci6n, exposici6n 
y argumentaci6n. La tabla 4 muestra los 
resultados: 

El dialogo y la narrativa favorecen mas 
el uso de variantes no estandar cuando se 
les compara con otros tipos de generos 
discursivos. Bajo la categoria "otros tipos de 
discurso" se agruparon los generos descrip- 
tivo, expositivo y argumentativo, debido a 

que un primer andlisis estadistico mostr6 

probabilidades casi identicas en cada gene- 
ro. Para el dialogo, la probabilidad de ocu- 
rrencia de las variantes no estandar fue de 
.59 en el caso de la variable (r) en posici6n 
final de silaba y de .72 para la vibrante mfil- 
tiple, mientras que para la narrativa las pro- 
babilidades de ocurrencia fueron de .58 y 
.56, respectivamente. 

Una de las razones para explicar el hecho 
de que el diallogo y la narrativa favorecen el 
uso de variantes no estandar mucho mas 

que otros generos discursivos podria deber- 
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Tabla 4 
TIPO DE DISCURSO 

VARIABLE (r) VARIABLE (rr) 

Variantes Estindar 

Didlogo 41.6% 75.8% 

Narrativa 56.7% 87.2% 

Otros discursos 62.5% 95.6% 

Variantes No Estandar 

VARBRUL VARBRUL 

Didlogo 58.4% .59 24.2% .72 

Narrativa 43.3% .58 12.8% .56 

Otros discursos 37.5% .48 4.4% .47 

se al dinamismo y ritmo que caracterizan a 
ambos generos discursivos. El didlogo, en 
este estudio, se define como una respuesta 
r pida y corta a una pregunta dentro de la 

conversaci6n, sin la oportunidad de que el 
hablante desarrolle un patr6n definitivo 
dentro de su discurso. La narrativa, por otro 

lado, se define como una secuencia de he- 
chos que implican acci6n. La mayoria de las 
narrativas que se incluyeron en el presen- 
te estudio se refieren a experiencias perso- 
nales con las que el hablante se identifica 

plenamente. En general podria decirse que 
no existe una narrativa sin la incorporaci6n 
de emociones. Esta relaci6n entre 
afectividad y la producci6n de variantes no 
estAndar se mencion6 anteriormente cuan- 
do se discuti6 la relaci6n entre hablantes 
conocidos vs. hablantes no conocidos. 

Finegan y Biber (1994), en su estudio 
sobre registros orales y escritos, muestran 
las diferencias que existen en terminos de 

elaboraci6n para cada uno de los registros 
que tomaron en consideraci6n. Estas mis- 
mas diferencias pueden tambien observar- 
se para cada uno de los estilos o generos 
discursivos que se dan en la conversaci6n. 

Finegan y Biber (1994: 322-25) observan 
diferencias con respecto al prop6sito del 

discurso, la oportunidad que pueda existir 

para la producci6n de un lenguaje cuidado- 
so y el grado o nivel de referente que com- 

parten los hablantes o lectores. Estas mis- 
mas caracteristicas podrian ser rtiles para 
explicar las diferencias que existen para 
cada uno de los generos discursivos que se 
dan en el lenguaje oral. Por ejemplo, tanto 
el genero argumentativo como el descrip- 
tivo comparten una caracteristica, que es la 

oportunidad que tiene el hablante para pro- 
ducir un habla mucho mis cuidadosa y ela- 
borada. La argumentaci6n suele ocurrir 
con mas lentitud en el habla; requiere un 

mayor nivel de procesamiento y organiza- 
ci6n, favoreciendo asi con mayor frecuen- 
cia el uso de variantes estandar. La descrip- 
ci6n, por otro lado, se nutre de una mayor 
ornamentaci6n, sobre todo en el uso mis 
frecuente de adjetivos, favoreciendo tam- 
bien el uso de formas estandar. El didlogo, 
tal como se defini6 anteriormente, es alta- 
mente interactivo (una pregunta ripida, 
una respuesta rnpida). Carece de la misma 

organizaci6n, proceso mental y ornamenta- 

ci6n que caracterizan a la argumentaci6n y 
a la descripci6n, y por lo tanto tiende a fa- 
vorecer el uso de variantes no estAndar. En 
terminos de prop6sito, tanto la narrativa 
como el didlogo suelen ser de mayor con- 
tenido afectivo, mientras que la argumen- 
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taci6n, la descripci6n y la exposici6n tienen 
como base el proveer informaci6n. Finegan 
y Biber sugieren que los registros informa- 
tivos favorecen una mayor claridad en la ex- 

presi6n y por lo tanto tienden a favorecer un 
uso mayor de variantes estandar. El jlitimo 
parametro que mencionan es el del nivel de 
referente que comparten los hablantes o 
lectores. En muchas de las narrativas los 
hablantes conocidos compartian muchos 
de los referentes conmigo, especialmente 
por ser hablantes que forman parte de mi 

familia y de mi circulo de amigos intimos. 
Cuando se comparten los elementos 
referenciales en una conversaci6n, se faci- 
lita el nivel de naturalidad entre los hablan- 

tes, favoreciendo asi el uso de formas no 
estandar. Las narrativas tambien tienden a 

acaparar la atenci6n del interlocutor y favo- 
recen un lenguaje mucho mas afectivo y 
emotivo. 

Tanto el tipo de situaci6n como el tipo de 
discurso son valores altamente significati- 
vos en el andlisis estadistico. Ambos facto- 
res son diferentes pero parecen relacionar- 
se en algunos aspectos. Por ejemplo, en el 

presente estudio el didlogo apareci6 oinica- 
mente en la conversaci6n individual y en la 

conversaci6n en grupo y no asi en la presen- 
taci6n oral, mientras que la argumentaci6n 
apareci6 solamente en la conversaci6n in- 

dividual. El tipo de situaci6n se relaciona al 

concepto de disefio del lenguaje de acuer- 
do a la audiencia, del que habla Bell (1984), 
mientras que el tipo de discurso es indepen- 
diente de la audiencia. Sin embargo, tanto 
el tipo de audiencia como el tipo de discur- 

so sirven para explicar diferencias lingiiis- 
ticas. Estas observaciones sirven de apoyo 
al estudio de Finegan y Biber (1994), en el 

que se muestran y se explican distintos re- 

gistros para mostrar las diferencias en el 

uso del lenguaje, recordando que los regis- 
tros, bien sean orales o escritos, no existen 

independientemente de la audiencia. 

3.2.4. Tema de conversaci6n 

La variable tema de conversaci6n mostr6 

grandes complicaciones para el anilisis del 

presente estudio, quizis porque el tema de 

conversaci6n se relaciona directamente al 

tipo de discurso y viceversa. Resulta un tan- 
to dificil controlar la manera en la que un 
hablante manejara un tema especifico. En 

el caso de las conversaciones individuales 
se procur6 que todos los hablantes partici- 
paran de los mismos temas (nifiez, familia, 

amigos, momento de vergiienza, momento 

triste, pasatiempos, momento de peligro, 
trabajo, escuela, aborto, pena de muerte, 

politica, momento feliz). Los temas sobre 

"nifiez" y sobre "un momento de vergiien- 
za" favorecieron el uso de variantes no 
estandar mas que otros temas de conversa- 

ci6n con probabilidades de ocurrencia de 
.73 y .74 para el estudio de la vibrante m61l- 

tiple (ver tabla 5). Ambos temas resultaron 
ser ricos en narrativas, tipo de discurso que 
a su vez favoreci6 tambien el uso de varian- 
te no estandar mas que otros generos 
discursivos. El tema de "politica," por otro 

lado, favoreci6 mucho menos el uso de va- 
riantes no estAndar con una probabilidad de 

ocurrencia de .33 para el estudio de la vi- 

brante miltiple. Para el tema de "politica," 
los hablantes se referian a elementos 
controversiales sobre el ambiente politico 
en Puerto Rico durante un afio electoral. 
Este tema favoreci6 el estilo argumentativo 
y a su vez el uso de variantes estAndar. Cabe 
mencionar que para el tema de politica, los 

hablantes se veian comprometidos a hablar 
sobre sus inclinaciones politicas, lo cual en 

la mayoria de los casos se considera un 
asunto delicado ain entre familiares y ami- 

gos. Hubo ocasiones en que algunos ha- 
blantes esquivaron el tema de la politica sin 

manifestar su opini6n personal. Mucha gen- 
te que vive en Puerto Rico y que trabaja con 
el gobierno estatal tiende a ser muy cuida- 

dosa al hablar sobre sus inclinaciones poli- 
tico-partidistas, temiendo perder sus em- 

pleos si se les descubre que favorecen al 

partido de oposici6n. De manera parad6ji- 
ca, a esta misma gente les encanta hablar 

sobre la politica, especialmente durante un 

afio de elecciones. 

Los temas controversiales que favorecen 

la argumentaci6n, como es el caso del tema 

politico, tienden a producirse con mayor 
lentitud en la conversaci6n, tal como se 

observ6 en la secci6n anterior. En este caso 
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los hablantes necesitan pensar y escoger 
sus argumentos con mucho cuidado, ya que 
estan poniendo en evidencia su capacidad 
para desarrollar un pensamiento critico. 

Tambi6n en este tipo de situaciones el ha- 
blante teme serjuzgado por su interlocutor. 
En general, todos los temas controversiales 
como la politica, la pena de muerte y el abor- 
to favorecieron el discurso argumentativo. 
En este sentido parece ser que tanto el tema 
de conversaci6n, como el tipo de discurso 

que usa el hablante y la rapidez con que se 

produce un discurso son factores que se 
relacionan entre si. 

En oposici6n a los temas controversiales 
se pueden mencionar otros temas como el 
de "la nifiez," el cual se bas6 en la mayoria 
de los casos en recuerdos de alto conteni- 
do afectivo, y el tema sobre "un momento 
feliz" caracterizado en su mayoria por expe- 
riencias de tipo risible. Estos temas favore- 
cieron por su parte el g6nero narrativo y a 
su vez el uso de variantes no estandar. 

Los resultados para la variable tema de 

conversaci6n apoyan las observaciones del 
estudio de Rickford y McNair-Knox (1994), 
en el cual sugieren que ciertos temas tien- 
den a favorecer el uso de formas no 
estandar mas que otros. Para una futura 

investigaci6n sugiero que se combinen las 
variables tema de conversaci6n y tipo de 

discurso, o que se cree una conversaci6n 
mucho mas dirigida o controlada, en la que 
se experimente con un mismo tema a par- 
tir de g6neros discursivos diferentes. Por 

ejemplo si se escoge el tema sobre la escue- 

la, que se le d6 la oportunidad al hablante 

para que narre an&cdotas sobre su vida es- 

colar, para que describa sus clases, para que 
evalhe el sistema educativo, etc. 

4. Conclusi6n 

A trav6s del presente estudio se ha mos- 

trado la importancia que tiene el incorporar 
otras variables estilisticas, fuera de las tra- 

dicionales, como parte de la investigaci6n 

sociolingiiistica. Los hablantes que partici- 

paron en las grabaciones, los cuales perte- 
necian a un mismo grupo social y compar- 
tian muchas caracteristicas entre si, mostra- 

ron variaci6n lingiiistica de acuerdo a la si- 

tuaci6n en la que se encontraron, el tema de 
su conversaci6n, el tipo de discurso que 
utilizaron en dicha conversaci6n y la rela- 

ci6n [+/- familiar] que tenian con su 
interlocutor. Junto a las variables estilisticas 

que se analizaron, seria necesario ademis 

para el andlisis cualitativo el detenerse a 
observar la "historia" del hablante, su pro- 
fesi6n, su posici6n de poder dentro de su 
ambiente de trabajo y sus relaciones 

interpersonales para tener un cuadro mas 

completo y preciso que sirva para explicar 
su comportamiento lingtiistico. 

Las dos variables fonol6gicas que se in- 

corporaron para el andlisis resultaron ser 
ideales para examinar las cuatro variables 

estilisticas que se incluyeron para este es- 
tudio. La manera en la que se distribuyeron 
las variantes estAndar y no estandar a lo lar- 

go del andlisis estadistico muestran como 
se asocian dichas variantes con determina- 
dos tipos de situaciones, temas, relaciones 

personales y discursos. 

* NOTAS 

1Los factores lingiisticos que se examinaron para 
el estudio de la (r) en posici6n final de silaba fueron: 
el contexto fonol6gico, silaba t6nica vs. silaba fatona, 
el valor morfemitico de (r) y el nuimero de silabas para 
cada una de las palabras. Para el anailis estadistico se 
eliminaron los casos posibles de asimilaci6n 
fonol6gica, cuando a la (r) final de silaba le seguia una 
consonante liquida o vibrante (e.g., por la, Ilegar rd- 

pido). Cabe mencionar que L6pez-Morales (1983) no 

elimin6 en su estudio dichos contextos fonol6gicos. 
En el factor "valor morfematico de (r)" se contrastan 
los infinitivos en oposici6n a otros posibles contextos; 
porque se codific6 bajo una categoria diferente, dada 
la frecuencia de esta palabra en el discurso y por el 
hecho particular que dicha palabra favorece la aspi- 
raci6n y elisi6n de (r) hasta cierto punto. 

2Los factores lingiisticos que se examinaron para 
el estudio de la variante multiple (rr) fueron: el con- 
texto fonol6gico, la silaba t6nica vs. la fatona y el tipo 
de palabra. El grupo de factores "tipo de palabra" in- 
cluye nombres propios. 

3Se incluy6 el grupo de factores "tipo de palabra" 
porque tenia la intuici6n de que los nombres propios 
se tienden a pronunciar con mucho mas cuidado. 

4Los factores sociales que se incorporaron para 
este estudio fueron: el origen de los padres (urbano, 
rural o mixto), el nivel educativo de los participantes, 
el nivel educativo mas alto entre el padre o la madre 
con los que vive o vivia el hablante, la edad y el sexo. 
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Tabla 5 
PROBABILIDADES ESTADISTICAS DE VARBRUL (step up and down) 

VARIABLE (r) VARIABLE (rr) 

VALOR MORFEMATICO DE /r/* TIPO DE PALABRA* 

morfem~tico .46 nombres propios .33 
no morfematico .52 otras palabras .52 

porque .57 SEXO 
ACENTO* femenino .50 

silaba t6nica .57 masculino .50 
silaba atona .38 EDUCACION 

NUMERO DE SILABAS* bachillerato universitario 
una silaba .56 o menos .49 
dos silabas .53 mis de un bachillerato .52 
mas de dos silabas .47 RELACION ENTRE HABLANTE E 

EDUCACION DE LOS PADRES INTERLOCUTOR 
escuela secund. o menos .48 conocido .51 
educaci6n universitaria .57 no conocido .49 

RELACION ENTRE HABLANTE E TIPO DE DISCURSO* 
INTERLOCUTOR dialogo .72 

conocido .58 narrativa .56 
no conocido .39 otros discursos .47 

TIPO DE DISCURSO* TIPO DE SITUACION* 

dialogo .59 grupo .85 
narrativa .58 individual .41 
otros discursos .48 presentaci6n .40 

TIPO DE SITUACION* TEMA DE CONVERSACION*# 

grupo .66 politica .33 
individual .54 momento de peligro .35 

presentaci6n .16 aborto .79 
momento de vergtenza .74 
niTez .73 

*Valores Significativos 
#S61o se incluyen los valores extremos (mayores y menores) 
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