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aspirada es más frecuente ante una vocal y alcanza su frecuencia máxima 
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Palabra anterior termina en: [s] [h] [Ø] N total

lo[Ø] puro[Ø] niño[Ø]

too[Ø] lo[Ø] niño[Ø]1

chico[Ø] conmigo

Lo[Ø] programa[Ø]

do[Ø] año[Ø]

do[Ø] año[Ø]

do[Ø] año[Ø] ante[Ø]

colegio[Ø] privado[Ø]

la[Ø] persona[Ø]

El cuadro 3.3 muestra el contexto y el conteo de dos palabras segui-
das que acaban en /s/. Se nota que en la mayoría de los casos ambas 
manifestaciones de la /s/ se realizan como la variante elidida (94% del 
total de los casos). Estos resultados refutan lo propuesto por Cepeda 
(2001:2), quien plantea que los primeros constituyentes del sintagma 
nominal retienen la [s] mientras que los constituyentes finales eliden la 
/s/ por ser una marcación redundante de pluralidad. Claramente no es el 
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Palabra anterior termina en: [s] [h] [Ø] N total

tre[h] año[h]

nosotro[h] 
vivíamo[Ø] ante[h]

nosotro[h] 
vivimo[Ø]

campo[h] lo[h]

su[h] maleta[Ø]

la[h] vacuna[h]

[Ø]: N 1 4 7 12

% 8% 33% 58%

bajo[Ø] recurso[Ø]

no[Ø] dijimo[Ø]

no[Ø]casamo[Ø]

lo[Ø] do[Ø] día[Ø]

no[Ø] casamo[Ø]

too[Ø] lo[h] año[h]

no[Ø] dimo[h]

tuvimo[Ø] inglé[s]

toa[Ø] la[Ø] cosa[h]

El cuadro 3.8 trata los conjuntos de palabras que acaban en /s/. 
Como se nota, la única realización de [s] parece respaldar el argumento 
de Cepeda (2001:2). Ella plantea que los primeros constituyentes del sin-
tagma nominal retienen la [s] mientras los constituyentes finales la eliden 
por ser una marcación redundante de pluralidad. Puede que sea ésta la 
explicación de los datos presentes, pero como no hay más realizaciones 
de la [s] no se puede confirmar o infirmar con estos datos.

Cuando el segmento final de la primera palabra se realiza como 
aspirada, la segunda palabra puede acabar ya sea en [h] (un 44%) o eli-
dirse (un 56%). Es decir, el hecho de que la primera palabra acabe en [h] 
no conlleva la misma terminación para la segunda palabra. Por lo tanto, 
esto desmiente la propuesta de perseveración, que sugiere que la segunda 
terminación será la misma que la primera (cf. Cameron y Flores Ferrán 
2004:48). Sin embargo, cuando el segmento de la primera palabra se 
elide, la segunda tiene una posibilidad de 58% de finalizar en [Ø]. Esta 
diferencia de 14%, por pequeña que sea, puede conllevar algunos contras-
tes importantes, los cuales se discuten más adelante en la sección sobre el 
análisis del estilo.
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grabación (es decir, temas introducidos espontánea y entusiastamente por 
el hablante); y casos de habla dirigida a otras personas conocidas (Labov 
1972, citado en Silva-Corvalán 1994:119). Se pueden incluir aquí con-
textos como la narración, un tema tangencial o el más representado aquí, 
un tema de miedo o sorpresa. Aproximadamente 25 minutos después de 
empezar la entrevista, le pregunté a Francisca acerca del terremoto en 
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en marcha. Sin embargo, como la mayoría de las investigaciones citadas 
aquí establece la [s] como la variante de más prestigio, propongo que el 
español hablado por estas dos personas representa un cambio social en 
marcha. Planteo que la variante aspirada [h] en el dialecto chileno se está 
estableciendo como el estándar y, negando las propuestas de los autores 
citados, que la variante elidida está perdiendo su estigma social.

Se requerirán estudios más amplios para comprobar esta hipótesis. 
Estos estudios tendrían que investigar el habla de hombres y mujeres de 
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