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R E S U M E N :  En esta investigación se lleva a cabo un estudio socioestilístico sobre la variación lingüís-

tica en diferentes contextos en el habla de seis políticas andaluzas: Susana Díaz, María Jesús Montero, Car-
men Calvo, María Teresa Jiménez-Becerril, María José García-Pelayo y Carolina España. Observaremos si 
estas personalidades políticas presentan, o no, variación lingüística para conocer cuáles son los factores lin-
güísticos y extralingüísticos que marcan su habla. Por un lado, examinaremos su comportamiento lingüístico 
cuando entran en contacto con el español estándar; y, por otro, analizaremos sus intervenciones en Andalu-
cía. Asimismo, consideraremos sus militancias políticas y el tipo de contexto discursivo. Nuestros resultados 
comprueban que, efectivamente, existen variaciones lingüísticas aplicadas a distintos contextos en las inter-
venciones de estas políticas; no obstante, sigue prevaleciendo una notable convergencia general hacia el es-
pañol normativo, a pesar del predominio de las realizaciones meridionales en algunos fenómenos lingüísticos 
concretos. 

PALABRAS CLAVE: sociolingüística, estilística, discurso político, variación lingüística, políticas andaluzas. 
 
ABSTRACT: This research presents a socio-stylistic study on linguistic variation applied to different 

contexts in the speech of six female Andalusian politicians: Susana Díaz, María Jesús Montero, Carmen 
Calvo, María Teresa Jiménez-Becerril, María José García-Pelayo and Carolina España. We will observe 
whether or not the speech of these politicians presents linguistic variation, and we will determine which 
linguistic and extralinguistic factors shape their way of speaking. Firstly, we will examine their linguistic 
behaviour when they interact with standard Spanish. Secondly, we will analyze their political speeches in 
Andalusia. We will also consider their political affiliation and the type of discursive context. Our results 
show that there are linguistic variations applied to different contexts in the speech of these female 
politicians. Nevertheless, there still prevails a convergence towards the use of standard Spanish, despite the 
predominance of southern Spanish realizations in some specific linguistic phenomena. 

KEYWORDS: sociolinguistics, stylistics, political discourse, linguistic variation, female Andalusian politicians.
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Cualquier intento de aproximación a la definición del discurso político debe tener en 

consideración que se trata, en efecto, de un lenguaje especial. No obstante, se caracteriza por su 
ambigüedad y diversidad y, además, presenta un sinfín de diferentes acepciones. Precisamente 
por ello, se trata de un lenguaje particular muy complejo y difícil de definir. En palabras de 
Sánchez García (2012: 24): «el discurso político no es dialógico, sino eminentemente mono-
logal» y, por ese motivo, nos encontramos ante un discurso retórico «cuya finalidad es con-
vencer a la ciudadanía de la conveniencia de “tomar partido” por la postura defendida, y contra 
el partido contrario». Incluso Alvar López (1995) considera que la función primordial del 
discurso político es la retórica y realza, además, la repetición y la metáfora como sus recursos 
indispensables. Dicha complejidad definitoria se encuentra, asimismo, enmarcada por su des-
tinatario, dado que no se trata de un sector específicamente denotado, sino que hace referencia 
al conjunto de la ciudadanía en su totalidad, siendo este un receptor muy heterogéneo.   

Es bien sabido que los políticos hacen uso de numerosas estrategias de comunicación du-
rante sus intervenciones cuando se encuentran en diferentes contextos discursivos y, por ello, 
son considerados «como un ser proactivo que cambia su forma de hablar por iniciativa propia 
y que, como un estratega, moldea su propia identidad lingüística y social a partir de los distin-
tos usos que hace de su lengua» (Fernández de Molina Ortés, 2021: 169). La finalidad de esas 
estrategias de comunicación consiste en cautivar y manipular a los ciudadanos. 

Todas estas ideas parten de la premisa inicial que sostiene la heterogeneidad de las lenguas 
y sus incontables variedades, debido a que cada hablante usa la lengua de una manera específica 
e individualizada para expresar su propia identidad lingüística1, trazando así su papel social que 
se corresponde, en el caso particular de este estudio, con la política española. Así pues, pode-
mos observar que el factor individual goza, en efecto, de una gran importancia e, igualmente, 
cabe reivindicar que la lengua es una de las insignias más poderosas que posee el ser humano 
para denotar su identidad (Tajfel, 1978). Sánchez García (2012: 36) justifica, además, que «el 
discurso ideológico por excelencia es el discurso político», argumentando así la identidad par-
ticular de cada hablante —en el ámbito político, en este caso— a través de su discurso propio, 
puesto que el lenguaje es, indiscutiblemente, una práctica social.  

Disponemos de numerosas, y muy valiosas, investigaciones lingüísticas encauzadas a ana-
lizar el discurso político desde un punto de vista fonético, pragmático, semántico —entre 
otros— o exclusivamente discursivo (Cruz Ortiz, 2019; Cutillas Espinosa et al., 2010; Fer-
nández de Molina Ortés, 2021; Hernández Campoy, 2016; Hernández Campoy y Cutillas 
Espinosa, 2010, 2013; Sánchez García, 2012). No obstante, el campo de la sociolingüística 
española carece del análisis profundo de una muestra de población específica: las políticas an-
daluzas actuales. Y, precisamente por ello, con este estudio pretendemos ampliar las investiga-
ciones existentes sobre el discurso político español a través de un análisis pormenorizado sobre 

																																																								
1  Teniendo en cuenta que nuestro trabajo se centra en la variedad lingüística propia de Andalucía, consideramos relevante 

destacar que, de acuerdo con Narbona Jiménez (2009), se suele sostener «que lo característico de la individualidad lingüís-
tica de las hablas andaluzas es precisamente su diversidad» (41). 
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cómo se expresan seis políticas andaluzas en dos contextos comunicativos distintos: público y 
político. En esta ocasión examinaremos las intervenciones de Susana Díaz, María Jesús Monte-
ro, Carmen Calvo, María Teresa Jiménez-Becerril, María José García-Pelayo y Carolina Espa-
ña. Asimismo, reivindicamos la importancia de las hablas andaluzas mediante el papel de la 
mujer en la élite de la política actual, tanto a nivel regional como nacional. 

 

 
2. MARCO TEÓRICO 

 
Desde los primeros estudios realizados por Labov (1972) y, por ende, a partir de los orí-

genes de la sociolingüística, surgió la importancia de obtener datos lingüísticos que permitie-
ran observar la evolución de la sociedad. Precisamente por ello era tan importante ofrecer y 
comprobar patrones lingüísticos y sociolingüísticos de variación. No obstante, en las últimas 
décadas se han ampliado las perspectivas de análisis (segunda y tercera ola de Eckert, 2008) y, 
ante todo, se ha tenido en consideración la variación lingüística del hablante como una forma 
de reflejar su propia identidad individual2.  

El modelo propuesto por Bell (1977, 1984) sobre el diseño de audiencia (audience de-
sign) asegura que cada hablante opta por el empleo de determinadas variantes lingüísticas y 
estrategias discursivas —cambiando así su estilo3 individual (intraspeaker4)— en consonancia 
con la situación comunicativa en la que se encuentre para responder a diferentes tipos de au-
diencia. Más recientemente, Coupland (2001, 2007) planteó la teoría sobre el diseño del ora-
dor (speaker design) a través de la cual analiza la variación estilística del discurso oral; según las 
premisas de este modelo, dado que los actos de habla representan la identidad del individuo y 
su significación social, cuando un hablante formula un discurso «no se adapta simplemente a 
las normas de interacción (como se había propuesto en los modelos anteriores), sino que usa 
distintos roles de su repertorio lingüístico de forma creativa a medida que avanza su exposi-
ción» (Fernández de Molina Ortés, 2021: 169).  

Partiendo de los estudios sobre el diseño de audiencia5 y el diseño del orador, observamos 
que la identidad lingüística está influida por numerosos factores internos y externos que indi-
vidualizan el discurso de cada hablante (Coupland, 2001), debido a que cambiamos nuestra 
forma de hablar según el receptor. Y que, además, dicha identidad lingüística está cargada de 
espontaneidad gracias a su inevitable dinamismo (Bell, 2007).  

Así pues, es imprescindible mencionar que cada hablante hace un uso específico de su 
propia variedad lingüística para poder identificarse tanto lingüística como socialmente, puesto 
que el español ofrece una infinidad de variedades heterogéneas que cambian en mayor o menor 
medida de una región de habla concreta a otra.   
																																																								
2  Mar-Molinero (2000: 81) es partidaria de que «language is both about identity and about communication, then these 

issues also reflect the power to decide how to construct a community´s identity». 
3  «Style in spoken language alludes to choice within the available linguistic variation resulting from the social context of conver-

sation […] or the intended effect in performative speech, as studied by sociolinguistics» (Hernández Campoy, 2016: 19). 
4  La máxima de estilo manifiesta que debe haber variación entre los hablantes de una misma comunidad de habla para que, 

así, una variable lingüística pueda estar expuesta al cambio estilístico en el discurso oral, ya que «if a variable has not inters-
peaker variation, it wil have no intraspeaker variation» (Bell, 1984: 158). 

5  «The mutually dependent characteristics of addressing and responding to another person in social interaction are central 
[...] to Bell ́s Audience Design (AD) framework» (Herna ́ndez Campoy, 2016: 108).  
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El andaluz es la variedad lingüística desarrollada en Andalucía; sin embargo, esta tampoco 
es homogénea, ya que presenta abundantes disparidades internas, impulsando así las diversas 
variantes y segregando, principalmente, la zona oriental de la occidental. Como se refleja en 
Cano Aguilar (2009), conviene destacar que la modalidad lingüística particular de Andalucía 
quedó completamente asentada social y geográficamente en el siglo XVIII y que, además, se 
manifestaron distintas percepciones del posteriormente denominado andaluz: visión neutra, 
actitud negativa o incluso sarcástica6 y protección de las características dialectales de Andalu-
cía. Cabe señalar que, siguiendo la línea de Gibson y Bell (2012), Hernández Campoy (2016: 
165) afirma que «the use of a local pronunciation that unconventionally breaks with an insti-
tutionalized model is an iniciative audience design», dado que el andaluz adopta precisamente 
dicha postura, puesto que rompe —de manera rotunda— con el estándar nacional, propio de 
la variante septentrional.  

Para elaborar este estudio, hemos puesto toda nuestra atención sobre las investigaciones 
previamente llevadas a cabo acerca del posible cambio lingüístico en el discurso de políticos 
meridionales desde una perspectiva sociolingüística y socioestilística7. Cutillas Espinosa y 
Hernández Campoy (2018: 21-22) afirman que la variabilidad de una comunidad de habla 
determinada «no es solo una cuestión de diferencias socio-demográficas existentes entre los 
informantes […] y su habla, sino también de diferentes hablas en el mismo informante según 
los contextos situacionales en que se encuentra», como puede ser el registro, el tipo de audien-
cia o la imagen personal que desea proyectar8.   

Es evidente que los políticos aplican un discurso muy específico para convencer a su público 
que, en efecto, está compuesto por ciudadanos que se sienten identificados con su partido políti-
co. Y, además, el discurso de cada hablante9 está muy influido y personificado conforme a cir-
cunstancias tanto internas como externas. Profundizaremos en esta idea más detalladamente en 
apartados posteriores. No obstante, es preciso tomar en cuenta que los políticos diseñan su dis-
curso —político y público— de una manera muy delimitada y específica para lograr los objetivos 
preestablecidos y persuadir a sus votantes (Hernández Campoy y Cutillas Espinosa, 2010).  

Nuestro trabajo se apoya principalmente en las investigaciones llevadas a cabo por Her-
nández Campoy y Cutillas Espinosa (2010, 2012, 2013), Cutillas Espinosa y Hernández 
Campoy (2018), Cruz Ortiz (2019) y Fernández de Molina Ortés (2021), quienes corroboran 
los planteamientos aquí expuestos sobre el comportamiento lingüístico de los políticos espa-
ñoles. Hernández Campoy y Cutillas Espinosa observaron que la expresidenta de la región de 
																																																								
6  Observamos, pues, que la variedad dialectal andaluza ha sufrido tradicionalmente un desprestigio con respecto a otras varie-

dades septentrionales. No obstante, las lenguas y las sociedades se encuentran en constante cambio y evolución y, precisa-
mente por ello, podemos afirmar que, actualmente, el andaluz goza de un prestigio cada vez mayor gracias a la reivindicación 
de la variedad andaluza como símbolo de identidad y de la acentuación del patrón propio del prestigio meridional, dado que 
«se perciben, en términos generales, sentimientos de identidad y de lealtad hacia la pronunciación local (Santana Marrero, 
2018b: 86)» por parte de los hablantes andaluces. 

7  Los hablantes alternamos nuestro estilo lingüístico en consonancia con los miembros que compongan la audiencia a la que nos 
dirijamos y, por esta razón, la variación estilística y la variación social están interconectadas (Hernández Campoy, 2016).  

8  A través de la cita anterior advertimos que el estilo es un verdadero recurso sociolingüístico que da a conocer variedades 
dispares del lenguaje hablado; y, por tanto, nos encontramos ante un aspecto lingüístico-social, puesto que dichas variedades 
están motivadas por los distintos grados de formalidad ante locutores específicos y situaciones comunicativas determinadas.  

9  Nuestra investigación analiza el discurso público y político de cada una de las políticas estudiadas. 
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Murcia conserva sus rasgos vernáculos independientemente del contexto discursivo y la zona 
geográfica, proyectando, así, su propia identidad murciana alejada del estándar nacional (Her-
nández Campoy y Cutillas Espinosa, 2010, 2012, 2013; Cutillas Espinosa y Hernández Cam-
poy, 2018). Por su parte, Cruz Ortiz analizó el seseo, ceceo y distinción de /s/ y /θ/, la pro-
nunciación de la /x/, la /d/ intervocálica, las consonantes implosivas y la abertura vocálica en 
los políticos andaluces durante el siglo XX. La autora reconoció que el habla de los políticos 
andaluces en Madrid se caracteriza por una convergencia general hacia la variedad centro-
septentrional10; sin embargo, sus resultados concluyen que dicho acercamiento hacia el están-
dar no es, ni mucho menos, pleno (Cruz Ortiz, 2019). Por último, Fernández de Molina Ortés 
(2021) ratificó que, en efecto, se producen notables cambios lingüísticos en algunos presiden-
tes del gobierno extremeño, quienes se muestran más innovadores en el discurso público debi-
do a que el uso de las variantes regionales beneficia la impresión que causan sobre sus votantes. 

Siguiendo estos modelos de estudio presentaremos, a continuación, los objetivos e hipóte-
sis de investigación, la metodología empleada y el análisis del corpus elaborado para conocer el 
comportamiento lingüístico de seis políticas andaluzas. En este trabajo tomamos en consider-
ación las palabras de Hernández Campoy (2016: 39), quien afirma que «the rhetorical set-
tings in which speeches occur, the type of audience, and the corresponding rhetorical purposes 
for which there are made (activity) required three different types […] as appropriate means of 
persuasion: deliberative, epideictic, and forensic». Efectivamente, para la sociolingüística las 
variaciones de género se perciben como formas de mansajes convencionales (conventionalized 
message-forms)11.  

 
 

3. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN  
 

Con el trabajo de investigación que planteamos pretendemos estudiar cómo hablan las 
políticas andaluzas durante sus intervenciones públicas y políticas en distintos contextos co-
municativos. Partiendo de este objetivo general, asimismo, proponemos los siguientes objeti-
vos específicos:  

 
a) En primer lugar, examinaremos la variación lingüística de las seis políticas (Susana Díaz, Ma-

ría Jesús Montero, Carmen Calvo, María Teresa Jiménez-Becerril, María José García-Pelayo 
y Carolina España) cuando se encuentran en un área lingüística distinta a la suya —la anda-
luza— y entran en contacto con hablantes del centro-norte peninsular. En estos contextos 
nos encontramos, por consiguiente, ante hablantes andaluzas integradas en una sociedad de 
habla cuya modalidad lingüística es dispar y valorada por los andaluces como la prestigiosa 
(Manjón-Cabeza Cruz, 2018: 174, 2020: 149-150; Santana Marrero, 2018a: 141, 2018b: 
93-94, 2020b: 86-87; Santos Díaz y Ávila Muñoz, 2021: 187). 

																																																								
10 Cruz Ortiz (2019) igualmente manifiesta que no nos encontramos ante un fenómeno moderno, ya que esta convergencia 

hacia el estándar ya se dejaba ver desde principios del siglo XX.  
11 Ver capítulo 2.1.3. Style and Genre (Hernández Campoy, 2016).  
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b) Por otra parte, trabajaremos con intervenciones que las políticas antes mencionadas llevan a 
cabo en Andalucía, para comprobar cuál es su comportamiento lingüístico en esos dos con-
textos divergentes. 

c) Y, finalmente, analizaremos también, dentro de cada contexto geográfico —Madrid y Anda-
lucía—, distintos tipos de discurso (público y político), que nos permitirán conocer si modi-
fican su forma de hablar en función del público al que se dirigen.  

 

Tal y como se ha observado en las investigaciones presentadas en el marco teórico de este 
estudio, y teniendo en cuenta que nos situamos ante dos zonas geográficas lingüísticamente 
distintas y en un tipo de discurso especializado (el político) y otro más general (el público), nos 
atrevemos a anticipar que las informantes de nuestra muestra se hallarán más conservadoras en 
sus intervenciones tanto públicas como políticas en Madrid; y se inclinarán más frecuente-
mente hacia su propia variedad lingüística —considerada innovadora— en Andalucía, como 
muestra implícita de su identidad y conciencia lingüística (Hernández Campoy y Cutillas 
Espinosa, 2010, 2012, 2013; Cutillas Espinosa y Hernández Campoy, 2018; Cruz Ortiz, 
2019; Fernández de Molina Ortés, 2021). Además, como segunda hipótesis creemos que es pro-
bable que las políticas analizadas intenten acercarse en mayor medida a la variedad estándar del 
español durante sus discursos formales (políticos) y se alejen más de esta en aquellos discursos 
considerados menos formales (públicos). En estos casos, previsiblemente, estarán influidas por el 
contexto comunicativo e, igualmente, por las normas de interacción12 y por el protocolo político.  

 

 
4. METODOLOGÍA  

 
Partiendo de los objetivos e hipótesis prestablecidos en el apartado previo, presentamos la 

siguiente metodología de investigación sociolingüística: para empezar, realizaremos un breve 
recorrido por la biografía de cada una de las políticas seleccionadas y, seguidamente, explica-
remos el corpus utilizado para la recogida de datos, poniendo de manifiesto las variables lin-
güísticas —dependientes e independientes— y extralingüísticas que hemos revisado en nuestra 
muestra oral.   
 
  

																																																								
12 Las normas de interacción se rigen por la cortesía verbal, que es, en pragmática, el conjunto de estrategias conversacionales 

que regulan nuestros intercambios comunicativos para mantener buenas relaciones dentro del grupo a través del estrecha-
miento de lazos y la minimización de conflictos (Haverkate, 1994).  
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4.1. Corpus de estudio 
 

Para llevar a cabo esta investigación se ha elaborado un corpus oral integrado por 240 mi-
nutos de grabación a partir de las muestras recopiladas de las intervenciones políticas y públi-
cas de los hablantes escogidos (ver tabla 2 en la sección 4.2.2.). Las coordenadas espacio-
temporales del corpus de estudio se corresponden con los medios de comunicación regionales 
y nacionales, propios de las primeras décadas del siglo XXI.  

La muestra de población de este trabajo está compuesta por seis políticas andaluzas cuya 
figura es relevante en la política actual, tanto a nivel regional como nacional. Entendemos que 
la amplitud de la muestra expuesta es suficientemente significativa, dado que con esta investi-
gación únicamente pretendemos alcanzar una primera aproximación al tema de estudio. A 
continuación, presentaremos muy brevemente a cada una de ellas, agrupándolas según su mili-
tancia política, en dos grupos: 

El primero está integrado por Susana Díaz, María Jesús Montero y Carmen Calvo, quie-
nes forman parte del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Susana Díaz Pacheco (Sevi-
lla, 1974) es, actualmente, senadora en las Cortes Generales por designación del Parlamento 
de Andalucía y fue presidenta de la Junta de Andalucía entre el año 2013 y 2019. María Jesús 
Montero Cuadrado (Sevilla, 1966) ocupa el cargo de ministra de Hacienda del Gobierno de 
España —presidido por Pedro Sánchez— desde el año 2018 y, además, fue Portavoz del Go-
bierno durante el 2020 y 2021. Carmen Calvo Poyato (Córdoba, 1957) es, actualmente, dipu-
tada en el Congreso de los Diputados por Madrid y ha sido vicepresidenta del Gobierno de 
España desde el año 2018 hasta el 2021. El segundo grupo lo componen María Teresa Jimé-
nez-Becerril, María José García-Pelayo y Carolina España, políticas que en la actualidad mili-
tan en el Partido Popular (PP). María Teresa Jiménez-Becerril Barrio (Sevilla, 1961) pertene-
ce, actualmente, al Defensor del Pueblo de España y, previamente, fue diputada en las Cortes 
Generales por la ciudad de Sevilla (2019-2021) y Diputada del Parlamento Europeo (2009-
2019). María José García-Pelayo Jurado (Cádiz, 1968) es la secretaria de Cultura y Turismo 
del Comité Ejecutivo del Partido Popular y ha sido Diputada en las Cortes Generales por Cá-
diz (2016-2022). Carolina España Reina (Málaga, 1969) ocupa el cargo de Consejera de Eco-
nomía, Hacienda y Fondos Europeos de la Junta de Andalucía, y fue diputada en las Cortes 
Generales por Málaga desde el año 2011 hasta el 2022.  
 

4.2. Variables de análisis: lingüísticas y extralingüísticas 
 

4.2.1. Variables lingüísticas  
 

En este trabajo de investigación se realizará un análisis exhaustivo de tres fenómenos lin-
güísticos propios de las hablas andaluzas: la pronunciación de /s/ en posición implosiva; la 
selección de variantes de la dental /d/ en posición intervocálica; así como la posible neutraliza-
ción del fonema /θs/13, con realizaciones distinguidoras, seseantes o ceceantes en posición de 
ataque silábico (ver tabla 1).  

																																																								
13 En este estudio se han analizado, por un lado, las realizaciones fónicas correspondientes a las grafías <z+a,o,u> y <c+e,i>y, 

por otro, los segmentos respectivos a las grafías <s+vocal>. 
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VARIABLES LINGÜÍSTICAS 

/s/ implosiva /d/ intervocálica Fonema /θs/ 

Mantenimiento [s] Mantenimiento [d] Distinción [s] – [θ] 
Aspiración [h] Elisión [⊘] Seseo [θ] – [s] > [s] 

Elisión [⊘]  Ceceo [s] – [θ] > [θ] 

Tabla 1. Distribución de las variables lingüísticas dependientes analizadas  
para el estudio del discurso de políticas andaluzas en Madrid 

  
1) Realización de la /s/ implosiva.  Pese a que la aspiración o incluso la elisión total de este fone-

ma sea rasgo propio de las hablas meridionales, no se observa de forma sistemática en los ha-
blantes de ciertos grupos sociales. Aunque si bien es cierto que, por ejemplo, la aspiración de 
/s/ implosiva es una variante culta y bien considerada en las hablas andaluzas (Carbonero 
Cano, 2007; Vida Castro, 2004; Vida Castro et al., 2023), es evidente que existen ciertos fac-
tores lingüísticos y extralingüísticos que propician su conservación. Para analizar este fenó-
meno y su pronunciación en las integrantes de la muestra utilizaremos 3 variables indepen-
dientes relacionadas: a) la posición del sonido, b) el entorno fónico c) y la categoría gramatical.  

2) Pronunciación de la /d/ intervocálica. Analizaremos dos variantes de la /d/ en posición in-
tervocálica: el mantenimiento y la elisión. Es cierto que en algunas terminaciones como -ado 
la pérdida de la /d/ intervocálica está bien considerada en las hablas meridionales e incluso es 
utilizada en el español centro-septentrional (Molina Martos y Paredes García, 2015), en 
otros contextos lingüísticos como -ido/-ida, -odo/-oda su uso está más relacionado con el 
habla informal. Para estudiar la realización de este sonido en el habla de nuestras políticas, 
analizaremos también 2 variables lingüísticas independientes: a) la terminación, que se cen-
tra en las vocales que rodean a la /d/, b) y la categoría gramatical.  

3) Articulación de /θs/. En nuestro corpus se comprobará si es frecuente o no encontrar la neu-
tralización de los fonemas fricativos /s/ y /θ/ en posición de ataque silábico. Aunque estas so-
luciones estén cada vez están más estratificadas, según los resultados de los estudios de las últi-
mas décadas (Moya Corral y Sosinski, 2021; Santana Marrero, 2016, 2016-2017, 2020a, 2022; 
Villena Ponsoda y Moya Corral, 2016), en Andalucía siguen siendo habituales y, por ello, 
nuestras políticas también pueden utilizarlas según su origen lingüístico. De hecho, todas ellas, 
salvo María José García-Pelayo14, proceden de áreas seseantes, por lo que no sería extraño que 
usaran dicho fenómeno. No obstante, en este trabajo únicamente se emplearán dos variantes: 
la distinción entre [s] y [θ] y el seseo15. Es decir, la igualación de /s/ y /θ/ en [s]16. 

 
4.2.2. Variables extralingüísticas  

 

El corpus de estudio de nuestro trabajo es íntegramente oral. Siendo más precisos, se han 
analizado 240 minutos de grabación de intervenciones de las políticas estudiadas; esto es, 40 

																																																								
14 A pesar de que esta política proceda de un área ceceante (Jerez de la Frontera), es muy interesante examinar si opta por una 

neutralización ceceante, seseante o si distingue, puesto que en los estudios actuales se ha comprobado que el fenómeno del 
ceceo es prestigioso en la localidad, no obstante, lo usan menos los hablantes con estudios universitarios. Y precisamente ese 
dato es muy relevante en el contexto político. 

15 Excluiremos el ceceo, es decir, la igualación entre /s/ y /θ/ en [θ] porque ninguna política analizada opta por dicha pronun-
ciación ceceante del fonema /θs/.   

16 De igual manera, obviamos las variables lingüísticas independientes del fonema /θs/ dado que, en nuestro corpus oral, 
predomina notoriamente la realización distinguidora y, precisamente por ello, sus variables lingüísticas independientes care-
cen de resultados estadísticamente significativos.  
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minutos por cada una, que se subdividen, a su vez, en dos tipos según el contexto discursivo17 (10 
minutos político —discursos oficiales, ruedas de prensa o comparecencias en el parlamento—; 
10 minutos público —entrevistas en televisión y radio18—) y la zona geográfica (10 minutos 
Madrid; 10 minutos Andalucía). Observamos, por tanto, las siguientes variables extralingüísticas: 

 

VARIABLES EXTRALINGÜÍSTICAS 

Contexto discursivo Zona geográfica19 Partido político Duración (min. por política / min. totales) 

Público 
Andalucía PP/PSOE 10 min. / 40 min. total 

Madrid PP/PSOE 10 min. / 40 min. total 

Político 
Andalucía PP/PSOE 10 min. / 40 min. total 

Madrid PP/PSOE 10 min. / 40 min. total 

Tabla 2. Distribución de las variables extralingüísticas analizadas  
para el estudio del discurso de políticas andaluzas en Madrid 

 
Al igual que se indicó en apartados anteriores, para la clasificación de la muestra se ha uti-

lizado, también, la división en dos partidos políticos nacionales (ver tabla 2) que cuentan con 
una larga tradición: Partido Popular (PP), partido político español situado en la derecha polí-
tica con ideas conservadoras, y Partido Socialista Obrero Español (PSOE), partido situado en 
la izquierda política con ideas socialistas y progresistas.  

Como consecuencia, reiteramos que una de las principales características de nuestra in-
vestigación es que contempla numerosas variables extralingüísticas, principalmente sociales 
(zona geográfica y partido político) y estilísticas (contexto discursivo). Partimos de la premisa 
de que la simetría existente entre la variación lingüística y la variación social se plasma sobre las 
bases de la variación sociolingüística (Hernández Campoy y Cutillas Espinosa, 2012).  

 

 
5. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS  

 
En este apartado presentaremos, en primer lugar, un breve análisis inferencial para hacer 

constar la significatividad estadística de los datos expuestos a posteriori. Seguidamente, dare-
mos a conocer los resultados generales de nuestra investigación; y, finalmente, examinaremos 
el uso de diferentes variantes meridionales según el contexto discursivo, la zona geográfica y el 
partido político20. De este modo, seremos capaces de advertir las posibles diferencias que exis-
ten entre las políticas estudiadas.   

																																																								
17 Empleamos esta distribución porque el discurso público es más informal mientras que el político es más formal (De Cock, 

2006; Fernández de Molina Ortés, 2021; Gelabert, 2004; Hernández Campoy, 2016). 
18 Para el estudio de las intervenciones en televisión y radio, se han seleccionado programas similares (ver ANEXO III) para 

efectuar un posible contraste entre las entrevistas de las políticas elegidas sin causar notables desemejanzas.  
19 Andalucía representa el discurso regional, mientras que Madrid hace referencia al registro nacional.  
20 Conviene realzar que se mostrarán los resultados de aquellas variables –lingüísticas y extralingüísticas– consideradas estadís-

ticamente significativas de acuerdo con la prueba ANOVA de comparación de medidas e, igualmente, acudiremos a la prue-
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5.1. Análisis inferencial: significatividad estadística 
 

 ANOVA 

/s/ implosiva /d/ intervocálica Fonema /θs/ 

F21 Sig. F Sig. F Sig. 

Contexto discursivo 17,420 0,001 21,695 0,001 0,338 0,561 

Zona geográfica 8,512 0,001 0,535 0,465 1,894 0,169 

Partido político 70,678 0,001 0,184 0,668 10,393 0,001 

Tabla 3. Análisis inferencial de la significatividad estadística  
según los resultados de la prueba ANOVA de comparación de medidas22 

 

Según se estima en la tabla 3, podemos advertir que el partido político —en el caso de la 
/s/ implosiva (F: 70,678; Sig. 0,001) y el fonema /θs/ (F: 10,393; Sig. 0,001) — y el contexto 
discursivo —en referencia a la /d/ intervocálica (F: 21,695; Sig. 0,001)— son las variables ex-
tralingüísticas que revelan una mayor incidencia en el empleo de las diferentes variables lin-
güísticas por parte de las seis políticas estudiadas. No obstante, observamos que el contexto 
discursivo (F: 17,420; Sig. 0,001) y la zona geográfica (F: 8,512; Sig. 0,001) también poseen un 
alto grado de significación en la realización de la /s/ implosiva. Las variables extralingüísticas 
restantes que etiquetan, por un lado, a la /d/ intervocálica y, por otro, la posible neutralización 
del fonema /θs/, no resultaron ser datos estadísticamente significativos en la prueba ANOVA 
de comparación de medidas. Sin embargo, las desglosaremos en las secciones 5.3, 5.4. y 5.5., 
dado que arrojaron resultados muy interesantes en relación con las demás variables.  

Aludiendo ahora a las variables lingüísticas independientes, se ha observado que, tanto la 
posición del sonido23, el entorno fónico y la categoría gramatical de la /s/ implosiva, como la 
terminación24 y la categoría gramatical de la /d/ intervocálica, presentan igualmente un grado 
de significación elevado (ver tablas 4 y 5 del ANEXO I). 

 
5.2. Resultados generales de investigación 

 
Las frecuencias de uso de las tres variables lingüísticas exploradas revelaron resultados de 

interés. 
  

																																																																																																																																																																			
ba del índice chi cuadrado de Pearson con intención de evidenciar los pares de variables, que aparezcan relacionados entre sí, 
para afirmar la influencia de los diferentes factores en el uso de nuestras variables.  

21 Frecuencia relativa 
22 La frecuencia absoluta de cada una de las variantes analizadas es la siguiente: 4935 en el caso de la /s/ implosiva; 2031 con 

respecto a la /d/ intervocálica; y 5114 en referencia al fonema /θs/. 
23 F: 171, 240; Sig. 0,001 
24 F: 221,980; Sig. 0,001  
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 Susana  
Díaz 

María Jesús 
Montero 

Carmen  
Calvo 

María Teresa 
Jiménez-Becerril 

María José  
García-Pelayo 

Carolina  
España 

N % N % N % N % N % N % 
[s] 178 17,1 91 9,0 468 42,0 59 5,2 123 11,9 410 38,1 
[h] 556 53,4 520 51,6 443 39,9 757 67,2 678 65,6 478 44,4 
[⊘] 307 29,5 397 39,4 202 18,1 310 27,6 233 22,5 189 17,5 
Total 1041 100,0 1008 100,0 1113 100,0 1126 100,0 1034 100,0 1077 100,0 

Tabla 6. Realización de la /s/ implosiva por política (χ2: 721,162 [10] Sig. 0,001) 
 
Tal y como lo evidencia la tabla 6, en el discurso de las políticas estudiadas prevalece, de 

manera global, la variante aspirada de la /s/ implosiva. En lo que respecta a esta variable, Car-
men Calvo y Carolina España son las políticas que se decantan, con mayor frecuencia, por la 
articulación estándar del fonema /s/ en posición implosiva (42,0%; 38,1%). Por otro parte, 
María Teresa Jiménez-Becerril y María José García-Pelayo optan con más regularidad por la 
aspiración (67,2%; 65,6%); y son María Jesús Montero y Susana Díaz quienes eliden la /s/ 
implosiva en el mayor número de casos, alcanzando el 39,4% y 29,5% de los ejemplos. 

Observando de la misma manera las variables lingüísticas independientes de la /s/ implo-
siva (ver tabla 7 del ANEXO II), se puede afirmar que todas nuestras políticas eliden, en el ma-
yor número de ocasiones, dicho sonido en posición final de palabra (35,0%; 50,0%; 24,1%; 
35,9%; 26,8%; 22,1%), mientras que optan por la aspiración cuando este aparece en el interior 
de palabra (71,0%; 71,6%; 40,5%; 96,0%; 85,5%; 52,3%). La excepción es Carmen Calvo, que 
se inclina análogamente por la aspiración en posición final (40,5%). Con respecto al entorno 
fónico, la elisión total ofrece su más alto índice cuando la /s/ implosiva va seguida de pausa  
—salvo Carolina España, que la elide con mayor asiduidad cuando va precedida de una conso-
nante (19,5%)—. Y todas las políticas estudiadas acostumbran a aspirar la /s/ implosiva ante 
consonante.  

Finalmente, analizando la categoría gramatical, Susana Díaz y Carolina España suelen 
perder el fonema alveolar fricativo sordo en los sustantivos (43,9%; 21,1%), María Jesús Mon-
tero en los participios (100,0%), Carmen Calvo en los adjetivos (28,1%), María Teresa Jimé-
nez-Becerril en los adverbios (41,5%) y María José García-Pelayo en las conjunciones (40,0%). 
Además, todas ellas aspiran este sonido de manera bastante habitual en las preposiciones, ro-
zando, en ocasiones, el 100,0% de los casos analizados dentro de dicha categoría gramatical. El 
sonido de la /s/ implosiva también se mantiene con notable frecuencia en los casos de resilabi-
ficación25 y presenta una visible elisión dentro del esquema fónico s + s.  

 

 
Susana  

Díaz 
María Jesús 

Montero 
Carmen  

Calvo 
María Teresa  

Jiménez-Becerril 
María José  

García-Pelayo 
Carolina 
España 

N % N % N % N % N % N % 
[d] 282 87,6 280 85,4 320 95,0 315 90,3 310 87,6 314 92,1 
[⊘] 40 12,4 48 14,6 17 5,0 34 9,7 44 12,4 27 7,9 
Total 322 100,0 328 100,0 337 100,0 349 100,0 354 100,0 341 100,0 

Tabla 8. Realización de la /d/ intervocálica por política (χ2: 22,183 [5] Sig. 0,001) 

 

																																																								
25 Susana Díaz suele mantener la /s/ implosiva ante consonante con una función enfatizadora. 
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Si comprobamos los datos de la tabla 8, advertimos que, en cuanto a la pronunciación de 
la /d/ intervocálica, todas nuestras políticas se sitúan cerca del 90% de mantenimiento, con-
vergiendo, así, hacia la variante normativa. No obstante, conviene realzar el caso de María Je-
sús Montero, quien opta por la elisión de la dental con una mayor frecuencia (14,6%). Por su 
parte, Carmen Calvo es la política que lleva a cabo la realización plena de este sonido con ma-
yor reiteración (95,0%).  

Incluyendo igualmente las variables lingüísticas independientes de la /d/ intervocálica 
(ver tabla 9 del ANEXO II), cabe mencionar que la mayoría de las políticas analizadas se decan-
tan, con mayor frecuencia, por la elisión total del fonema dental aproximante sonoro en la 
terminación -ado, salvo Carolina España, quien suele perder dicho fonema más bien en la ter-
minación -oda (40,0%). Asimismo —y centrándonos ahora en la categoría gramatical—, todas 
ellas suelen elidir la /d/ intervocálica en los participios que equivalen, en el caso de Susana 
Díaz y María José García-Pelayo, hasta al 51,9% y 55,2% del total de casos observados dentro 
de la variante independiente relativa a la categoría gramatical.  

 

 
Susana Díaz María Jesús 

Montero 
Carmen 
Calvo 

María Teresa 
Jiménez-Becerril 

María José 
García-Pelayo 

Carolina 
España 

N % N % N % N % N % N % 
Distinción  
[s] – [θ] 

822 93,0 781 85,4 783 99,0 730 83,8 843 100,0 811 100,0 

Seseo  
[θ] – [s] > [s] 

62 7,0 113 14,6 8 1,0 141 16,2 0 0,0 0 0,0 

Total 884 100,0 894 100,0 791 100,0 871 100,0 843 100,0 811 100,0 

Tabla 10. Realización del fonema /θs/ por política (χ2: 374,052 [5] Sig. 0,001) 

 
Observando detenidamente la tabla 10, que representa la posible neutralización de /θ/ y 

/s/ en el corpus, podemos advertir que todas las políticas de nuestra muestra —excepto María 
José García-Pelayo y Carolina España— se acogen a la realización seseante del fonema inter-
dental fricativo sordo ([θ] – [s] > [s]) en ciertos contextos comunicativos. Llegando a rozar 
aproximadamente el 15,0% del total de ejemplos analizados en los discursos orales de María 
Teresa Jiménez-Becerril (16,2%) y María Jesús Montero (14,6%). No obstante, la pronuncia-
ción predominante del fonema /θs/ es indudablemente la solución distinguidora y, además, no 
se percibe ninguna realización ceceante del fonema alveolar fricativo sordo (/s/ – /θ/ > [θ])26.  

 
5.3. Uso de variantes meridionales según el contexto discursivo 

 

A continuación, comprobaremos si, efectivamente, cambia la forma de hablar de las polí-
ticas según el tipo de contexto discursivo (público o político) en el que se encuentren. Para ello 
nos centraremos únicamente en las variantes lingüísticas innovadoras, propias de las hablas 
meridionales27. 
																																																								
26 Teniendo en cuenta que se han analizado tanto las soluciones fónicas correspondientes a <z+a,o,u> y <c+e,i> como aque-

llas relativas a <s+vocal>, la tabla 10 evidencia la inexistencia de la pronunciación ceceante en nuestro corpus, por tanto, no 
nos detendremos más en esta variante lingüística en apartados venideros.  

27 Como se puede comprobar en estas secciones, en este trabajo se han analizado únicamente las variantes meridionales, dado que 
el objetivo principal consiste en estudiar cómo se comportan lingüísticamente las hablantes procedentes de dichas zonas.  
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Gráfico 1. Realizaciones meridionales de la /s/ implosiva  

según el tipo de contexto discursivo por política (χ2: 721,162 [10] Sig. 0,001)28 

 
Tal y como se comprueba en el gráfico 1, destacamos que María Jesús Montero (51,7%; 

40,1%), Carmen Calvo (46,5%; 18,5%), María Teresa Jiménez-Becerril (67,0%; 27,8%) y Ca-
rolina España (51,3%; 19,6%) emplean la aspiración y elisión de la /s/ implosiva con mayor 
frecuencia en el contexto discursivo político. Mientras que Susana Díaz y María José García-
Pelayo (66,8%; 25,3%) hacen mayor uso de sus rasgos lingüísticos vernáculos en los contextos 
discursivos públicos. No obstante, destaca el caso de Susana Díaz ya que, a pesar de mostrar el 
mayor índice de elisión de la /s/ implosiva en el discurso público (36,9%), el porcentaje de 
aspiración es bastante más significativo en el discurso político (61,7%).  

Por lo tanto, y según estos datos, podríamos afirmar que, de entre las dos variantes meri-
dionales, el contexto político favorece la aspiración en casi todas las políticas. La elisión, por su 
parte, y siendo esta una realización menos frecuente, tiene más peso en el contexto público, 
presentando porcentajes muy similares a los de la aspiración en la mayoría de los casos y siendo 
esta, además, la forma predominante en este entorno comunicativo. 

 

																																																								
28 El porcentaje restante para completar el 100,0% de los casos totales examinados en los gráficos de los apartados 5.3., 5.4. y 

5.5. se corresponde con las realizaciones septentrionales, que se reflejarán rotundamente en investigaciones venideras. 
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Gráficos 2 y 3. Realizaciones meridionales de la /d/ intervocálica (izquierda; χ2: 22,183 [5] Sig. 0,001)  
y del fonema /θ/ (derecha; χ2: 374,052 [5] Sig. 0,001) según el tipo de contexto discursivo por política 

 
Teniendo en cuenta los datos representados en el gráfico 2, podemos observar que, con res-

pecto a la elisión del fonema /d/ en posición intervocálica, todas las políticas andaluzas estudia-
das muestran un mayor porcentaje de la realización de este rasgo meridional en el contexto dis-
cursivo público (15,7%; 22,8%; 12,4%; 18,8%; 12,4%), aunque también se aprecie, en algunas 
ocasiones, en los contextos discursivos políticos. La excepción es Carmen Calvo, cuya elisión de 
la dental se manifiesta con algo más de continuidad en el contexto discursivo político, mostran-
do un 6,5% del total de casos analizados frente al 3,8% presente en el discurso público.  

Por otra parte, y en cuanto a la pronunciación seseante del fonema interdental fricativo 
sordo —expuesta en el gráfico 3—, conviene citar que Susana Díaz (7,6%), María Jesús Mon-
tero (15,0%) y Carmen Calvo (1,3%) la emplean con mayor frecuencia en los contextos dis-
cursivos propios del ámbito político; mientras que María Teresa Jiménez-Becerril se decanta 
por ella con mayor reiteración en el contexto discursivo público (18,6%)29. 

Los datos aquí expuestos proyectan, a priori, que la elisión de la /d/ intervocálica es más 
característica y particular del contexto discursivo público; y que la realización seseante del fo-
nema /θ/ destaca con mayor asiduidad, en cambio, en el contexto discursivo político.  

 
  

																																																								
29 El discurso de María José García-Pelayo y Carolina España carece totalmente de la realización seseante del fonema interden-

tal fricativo sordo. Esto es debido, en el caso particular de García-Pelayo, a su origen, ya que procede de una zona ceceante. 
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5.4. Uso de variantes meridionales según la zona geográfica 
 

 
Gráfico 4. Realizaciones meridionales de la /s/ implosiva  

según la zona geográfica por política (χ2: 721,162 [10] Sig. 0,001) 
 

En lo que respecta a la presencia de las variantes meridionales dependiendo de si el discurso 
se produjo en Andalucía o en Madrid, los resultados del gráfico 4 indican que, en el caso de 
Carmen Calvo (40,7%; 21,6%), María Teresa Jiménez-Becerril (67,4%; 27,9%) y María José 
García-Pelayo (68,7%; 24,6%), la pronunciación vernácula de los rasgos regionales propios de la 
/s/ implosiva predomina —aunque con una diferenciación muy escasa— en Andalucía.  Caroli-
na España aspira más la /s/ implosiva en Andalucía (47,6%), pero la elide con más reiteración en 
Madrid (19,7%). Susana Díaz y María Jesús Montero aspiran dicho fonema con mayor frecuen-
cia en Madrid; no obstante, mientras que la segunda lo elide en el 41,8% de realizaciones en su 
zona regional, la primera opta por la presencia del fenómeno en el 31,9% del total de casos anali-
zados dentro de la zona nacional. Podemos comprobar, de esta manera, que la solución lingüísti-
ca de María Jesús Montero encubre un factor decisivo, ya que todo indica que esta política anda-
luza presenta una clara lealtad lingüística hacia la pronunciación particular de su variedad verná-
cula, propia de las hablas andaluzas, cuando se encuentra en el contexto nacional. 
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Gráficos 5 y 6. Realizaciones meridionales de la /d/ intervocálica (izquierda; χ2: 22,183 [5] Sig. 0,001) 

y del fonema /θ/ (derecha; χ2: 374,052 [5] Sig. 0,001) según la zona geográfica por política 
 

Por otra parte, si observamos minuciosamente el gráfico 5 comprobamos que, por un la-
do, Susana Díaz, Carmen Calvo y Carolina España eliden el fonema /d/ en posición intervo-
cálica más en su zona regional —en Andalucía—  (14,4%; 5,8%; 12,0%) que en Madrid; mien-
tras que María Jesús Montero, María Teresa Jiménez-Becerril y María José García-Pelayo pre-
sentan el patrón opuesto, inclinándose por la realización vernácula de la /d/ intervocálica con 
mayor frecuencia en el ámbito nacional, es decir, en Madrid (19,6%; 10,8%; 16,0%).   

Por último, estudiamos la solución seseante (ver gráfico 6) y concluimos que, en este caso 
concreto, es Jiménez-Becerril la política que proyecta, de una manera más notable, su identi-
dad lingüística, dado que sesea con la mayor frecuencia y, además, lo hace dentro del contexto 
nacional (19,9%). Susana Díaz y Carmen Calvo también emplean este rasgo lingüístico de su 
variedad vernácula primordialmente en Madrid (7,4%; 1,3%;), mientras que María Jesús 
Montero es la única política de las aquí expuestas cuya solución seseante es más visible en An-
dalucía (18,1%) que en Madrid (11,9%). 

Indagando, de manera general, en la articulación de las tres variables lingüísticas analiza-
das en esta sección, y tomando en consideración sus respectivos datos, podemos deducir que 
las realizaciones vernáculas de la /s/ en posición implosiva se mantienen en múltiples ocasio-
nes y, sobre todo, en Andalucía. La elisión total de la /d/ intervocálica se aprecia, de modo 
similar en Andalucía y en Madrid, puesto que sus disimilitudes son muy escasas. Y el fonema 
/θ/ se pronuncia como [s] —realización propia las hablas meridionales— más habitualmente 
en el ámbito nacional, esto es, en Madrid.  

 
5.5. Uso de variantes meridionales según el partido político 

 
Finalmente, conviene analizar el empleo de las diferentes variantes lingüísticas meridiona-

les dependiendo del partido político militante de cada una de las seis políticas estudiadas.  
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Gráfico 7. Realizaciones meridionales de las variables lingüísticas analizadas  

según el partido político (χ2: 49,354 [1] Sig. 0,223) 

 
Como se observa en el gráfico 7, existe una mayor presencia de las variantes innovadoras 

de la /s/ en posición implosiva con respecto al sonido de la /d/ intervocálica y el fonema /θs/. 
En el PSOE se advierte una mayor presencia de las realizaciones meridionales de los tres fone-
mas aquí estudiados30. Y solo se contempla una excepción, la pronunciación aspirada de la /s/ 
implosiva, cuyo predominio pertenece al PP (59,1%). En el PSOE, sin embargo, aunque la 
aspiración es una variante frecuente (44,2%), esta alterna con la elisión (23,9%). No obstante, 
las diferencias en las pronunciaciones vernáculas son mínimas. De hecho, se podrían equiparar 
los comportamientos lingüísticos de ambos partidos políticos.  

 
 

6. CONCLUSIONES  
 

El análisis y la interpretación de nuestros datos corroboran las tendencias más significati-
vas halladas en los estudios mencionados en apartados anteriores. Constatamos, pues, una 
notable convergencia general hacia el español centro-septentrional, dado que todas las políti-
cas aquí analizadas tratan de acomodarse en mayor o menor medida a la variante estándar. 
Dicha convergencia caracteriza la pronunciación de la /d/ intervocálica y la posible neutraliza-
ción del fonema /θs/, puesto que la realización del sonido de la /s/ implosiva es, más bien, di-
vergente y propia de las áreas meridionales.  

Así pues, si recategorizamos las variables lingüísticas utilizadas se pueden observar ten-
dencias interesantes. Por ejemplo, la pronunciación meridional de /s/ (aspirada o elidida) se 
aprecia en más del 50,0% de casos analizados, alejándonos, de esta manera, de la variante frica-
tiva, más general en la zona centro-norte peninsular. Es muy probable que este fenómeno lin-
güístico sea un antecedente explícito de su denominación como rasgo fonético andaluz de 
valoración alta, atendiendo a las distribuciones de Carbonero Cano (2007). Precisamente por 
																																																								
30 Se elide la /s/ implosiva en el 23,9% y la /d/ intervocálica en el 10,6%; además la realización seseante del fonema /θ/ se 

aprecia en el 7,8% de los casos totales.  
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ello podríamos subrayar que, en referencia a la realización de la /s/ implosiva, Susana Díaz, 
María Jesús Montero, Carmen Calvo, María Teresa Jiménez-Becerril, María José García-
Pelayo y Carolina España se consideran innovadoras en sus intervenciones orales y, por ende, 
se inclinan hacia su variedad lingüística vernácula.  Del mismo modo, no nos ha de extrañar 
que, con respecto al seseo, sean precisamente Susana Díaz, María Jesús Montero, Carmen Cal-
vo y María Teresa Jiménez-Becerril las políticas que opten por dicha solución fonética, ya que 
todas ellas provienen de áreas seseantes. Además, es muy interesante contemplar cómo las polí-
ticas antes mencionadas, a excepción de María Jesús Montero, reflejan una producción lingüís-
tica más innovadora —a través del predominio del seseo— en Madrid que en Andalucía, debi-
do probablemente a su cometido principal que consiste en representar a su pueblo, es decir, 
simbolizar a Andalucía en el ámbito regional pero, sobre todo, nacional. 

Por consiguiente, ratificamos, si bien en parte también desmentimos, nuestra hipótesis de 
investigación en correspondencia con ciertos factores lingüísticos y extralingüísticos debido a 
que, con respecto a la zona geográfica, nuestras políticas sí se alejan, en términos generales, del 
estándar con mayor frecuencia en su natal Andalucía. No obstante, en relación con el contexto 
discursivo, registramos una curiosa equiparación entre la pronunciación más conservadora e 
innovadora tanto en el contexto discursivo público como en el político respecto a las tres va-
riables estudiadas.  

Es muy llamativo observar el canon lingüístico seguido por María Jesús Montero, puesto que 
se trata de la política que quebranta, con mayor reiteración, nuestra hipótesis inicial mediante un 
empleo más frecuente de determinadas variantes vernáculas en diferentes contextos. Dicho fenó-
meno se puede apreciar, por ejemplo, en su notable realización seseante del fonema interdental 
fricativo sordo durante aquellos discursos políticos considerados más formales (ver gráfico 3).  

Queda patente que, efectivamente, existen variaciones lingüísticas aplicadas a distintos 
contextos comunicativos en las intervenciones de las políticas andaluzas seleccionadas. Ahora 
bien,  todas y cada una de las políticas aquí estudiadas muestran, en mayor o menor grado, 
cierta lealtad lingüística —respaldada por sus actitudes lingüísticas individuales— hacia las 
variantes regionales propias del español hablado en Andalucía; rompiendo, de este modo, con 
los numerosos prejuicios lingüísticos.  

Si hacemos una recapitulación final, podemos concluir que los datos recopilados en nuestro 
corpus oral advierten que el discurso político presenta prototipos lingüísticos muy característicos 
que varían conforme a una secuencia de dimensiones lingüísticas y extralingüísticas. Asimismo, 
creemos haber podido reflejar en este trabajo que la finalidad del lenguaje político no es bajo 
ningún concepto enigmática; no obstante, sí ofrece una voz más retórica cuando se dirige a los 
ciudadanos, y una voz más técnica cuando va dirigido a otros políticos (Sánchez García, 2012).  

Queremos igualmente manifestar que los resultados obtenidos sirven para afianzar futu-
ras vías de investigación que, sin lugar a duda, ampliarán y fortalecerán el estudio aquí plantea-
do. Así pues, en futuras investigaciones ahondaremos en esta misma cuestión a través del au-
mento tanto de la muestra de población como del corpus oral, e igualmente analizaremos un 
mayor número de variables lingüísticas y extralingüísticas como, por ejemplo, la variable sexo o 
el lugar de procedencia. Consideramos que una muestra formada por seis políticas andaluzas 
relevantes es suficiente para alcanzar las conclusiones primordiales de carácter introductorio, 
reivindicando, además, el papel de la mujer; sin embargo, requiere una ampliación general para 
poder llevar a cabo el análisis pleno del tema concreto de estudio.  
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ANEXO I  
 ANÁLISIS INFERENCIAL DE LA SIGNIFICATIVIDAD ESTADÍSTICA SEGÚN LOS RESULTADOS DE ANOVA 

DE LAS VARIABLES LINGÜÍSTICAS INDEPENDIENTES DE /S/ IMPLOSIVA Y /D/ INTERVOCÁLICA 
 
 

 ANOVA 

Variables lingüísticas independien-
tes de la /s/ implosiva 
F Sig. 

Posición del sonido 171,240 0,001 
Entorno fónico 43,330 0,001 

Categoría  
gramatical 18,075 0,001 

 

Tablas 4 y 5. Análisis inferencial de la significatividad estadística según los resultados de ANOVA: 
variables lingüísticas independientes de la /s/ implosiva (izquierda) y de la /d/ intervocálica (derecha).  

 
 
 

ANEXO II 
 REALIZACIONES DE /S/ IMPLOSIVA Y /D/ INTERVOCÁLICA  

SEGÚN LAS VARIABLES LINGÜÍSTICAS INDEPENDIENTES 
 

 
POSICIÓN DEL SONIDO ENTORNO FÓNICO CATEGORÍA GRAMATICAL 

+ [s] + [h] + [⊘]31 + [s] + [h] + [⊘] + [s] + [h] + [⊘] 

S. Díaz Final: 
17,5% 

Interior: 
71 % 

Final:  
35% 

Vocal: 
21,1 % 

Consonante: 
57% 

Pausa: 
53,8% 

Part.: 
100% 

Prep.: 
100% 

Sust.: 
43,9% 

M. J. 
Montero 

Interior: 
15,9% 

Interior: 
71,6% 

Final:  
50% 

Consonante: 
10,2% 

Consonante: 
55,1% 

Pausa: 
82,6% 

Adv.:  
25% 

Prep. y 
conj.: 
100% 

Part.: 
100% 

C. Calvo Interior: 
61,5% 

Final: 
40,5% 

Final: 
24,1% 

Vocal:  
68,1% 

Consonante: 
47,7 % 

Pausa:  
50% 

Part.: 
87,5% 

Prep.:  
100% 

Adj.: 
28,1% 

M. T. 
Jiménez- 
Becerril 

Final:  
6,1% 

Interior: 
96% 

Final: 
35,9% 

Pausa:  
13,8% 

Consonante: 
70,8% 

Pausa:  
51,7% 

Conj.: 
12,5% 

Prep.:  
90% 

Adv.: 
41,5% 

M. J. 
García- 
Pelayo 

Final: 
12,6% 

Interior: 
85,5% 

Final: 
26,8% 

Pausa:  
23,1% 

Consonante: 
69,3% 

Pausa:  
50% 

Part.: 
22,2% 

Prep.:  
100% 

Conj.: 
40% 

C. 
España 

Interior: 
44% 

Interior: 
52,3 % 

Final: 
22,1 % 

Pausa: 
83,3 % 

Consonante: 
46,4% 

Consonante: 
19,5% 

Conj.: 
83,3% 

Part. y 
prep.: 
66,7% 

Sust.: 
21,1% 

Tabla 7. Realización de la /s/ implosiva por política según las variables lingüísticas independientes  
(χ2: 220,643 [7] Sig. 0,001) 

  

																																																								
31 Mayor mantenimiento = + [s]; mayor aspiración = + [h]; mayor elisión = + [⊘]  

 ANOVA 

Variables lingüísticas indepen-
dientes de la /d/ intervocálica 

F Sig. 
Terminación 221,980 0,001 

Categoría 
gramatical 40,935 0,001 
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TERMINACIÓN CATEGORÍA GRAMATICAL 

Mayor elisión: [⊘] Mayor elisión: [⊘] 
Susana Díaz -ado: 60,3% Participio: 51,9% 
María Jesús Montero -ado: 71,6% Participio: 43,5% 
Carmen Calvo -ado: 30,9% Participio: 20,3% 
María Teresa Jiménez-Becerril -ado: 39% Participio: 23,3% 
María José García-Pelayo -ado: 58,2% Participio: 55,2% 
Carolina España -oda: 40% Participio: 22,5% 

Tabla 932. Realización de la /d/ intervocálica por política  
según las variables lingüísticas independientes (χ2: 22,183 [5] Sig. 0,001) 

 
ANEXO III 

 MATERIAL AUDIOVISUAL EMPLEADO PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS DE LAS INTERVENCIONES 
DE NUESTRAS POLÍTICAS EN TELEVISIÓN Y RADIO 

 

Nombre del programa Fecha Franja horaria Enlace de la intervención 

Canal Sur Noticias 30 de diciembre de 2017 Desde el min. 00:11 hasta 
el min. 10:11 

https://www.youtube.com/watch?v
=gcHFWYqQbOo 

Canal Sur Noticias 13 de septiembre de 2017 Desde el min. 00:20 hasta 
el min. 13:08 

https://www.youtube.com/watch?v
=m6YcPdxE3kM 

Hoy por Hoy 17 de mayo de 2021 Desde el min. 00:28 hasta 
el min. 12:00 

https://www.youtube.com/watch?v
=VRqkIgbkWp0 

Hoy por Hoy 8 de abril de 2019 Desde el min. 4:00 hasta 
el min. 15:00 

https://www.youtube.com/watch?v
=xVtR71Uwcfw 

El Intermedio 10 de junio de 2015 Desde el min. 0:00 hasta 
el min. 5:44 

https://www.youtube.com/watch?v
=jAsS5n_Oe_4 

Encuentros SER Andalucía 25 de septiembre de 2020 Desde el min. 35:00 hasta 
el min. 49:00 

https://www.youtube.com/watch?v
=ia_nG7VwVdw 

Periodista Digital 1 de julio de 2020 Desde el min. 3:00 hasta 
el min. 13:45 

https://www.youtube.com/watch?v
=EWWFBEaZLaU 

Málaga 24h TV Noticias 17 de junio de 2016 Desde el min. 1:00 hasta 
el min. 10:00 

https://www.youtube.com/watch?v
=knZv-RerREM 

ElDiarioes 2 de mayo de 2021 Desde el min. 0:00 hasta 
el min. 13:28 

https://www.youtube.com/watch?v
=CVxwScr4AX8&t=11s 

UTRERAWeb 8 de noviembre de 2019 Desde el min. 0:00 hasta 
el min. 7:23 

https://www.youtube.com/watch?v
=qtPj__SlQbI 

EFE EMPRESAS 28 de enero de 2015 Desde el min. 0:00 hasta 
el min. 5:31 

https://www.youtube.com/watch?v
=BtP2lxRmknE 

ONDA CÁDIZ 17 de julio de 2009 Desde el min. 0:00 hasta 
el min. 9:56 

https://www.youtube.com/watch?v
=W5LGp7LuCwM 

Tabla 10. Descripción detallada del material audiovisual empleado para llevar a cabo  
el análisis de las intervenciones de nuestras políticas en televisión y radio 

																																																								
32 En esta tabla únicamente exponemos los resultados relativos a la elisión de la /d/ intervocálica porque nuestras políticas se 

inclinan, en la gran mayoría de casos, por la realización estándar de dicho fonema (ver tabla 8) independientemente de su 
terminación o categoría gramatical.  
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