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REFLEJOS DE LA ORALIDAD EN 
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EL ESTUDIO DE LOS DOCUMENTOS BAJO EL 
ÁMBITO DE LA ORALIDAD

 Antecedentes históricos:
 La obra de los romanistas de orientación histórica
 La obra de Menéndez Pidal
 El modelo teórico de Koch y Oesterreicher
 Clasificación de los rasgos orales en la lengua escrita:

 nivel lingüístico universal
 nivel histórico idiomático
 nivel discursivo textual



OBJETIVOS

 Desde el nivel histórico idiomático: 
 Atenderemos a las variantes diatópicas 
 En el ámbito fónico:
 Indicios de la norma confundidora propia de las

hablas andaluzas
 Aspiración,  seseo, neutralizaciones de líquidas
 En el ámbito léxico: los andalucismos



FUENTES: Tres subgrupos de corpus CODEMA

a) S. XVI: conjunto documental formado por 29 
protocolos notariales de carácter privado datados 
entre 1497 y  1551 y correspondientes a diferentes 
legajos del Archivo Histórico Provincial de Málaga.

b) S. XVII: 40 documentos  pertenencientes al Archivo 
Catedralicio de Málaga datados entre 1611 y 1699: 
expedientes de genealogía o limpieza de sangre, los 
testamentos y expedientes de bautismo y dotación de 
huérfanas.

c) Siglo XVIII: 45 actas capitulares procedentes del 
Archivo Municipal de la ciudad de Málaga, 
comprendidas entre 1701 y 1715 



1) La aspiración andaluza y sus diferentes 
orígenes 

<h>: es la grafía usada por los escribanos, como
consecuencia de la aceptación generalizada de la
aspiración a partir de /f-/ y característica en la
actualidad de la mayor parte de la Andalucía
occidental.

<j>: Más transparente como grafía de la aspiración
andaluza y concretamente del habla de Malaga es la
grafia <j>, recogida de forma esporádica solo en los
textos más modernos (grupo c), como en el ejemplo
jerretear ‘poner herretes a las agujetas, cordones,
cintas, etc.’ (DRAE s.v. herretear); Jaro /Haro;
Aljuerguina La Huerguina (Cuenca)



1. 1.) La ausencia o desaparición de la 
aspiración

 Se impone progresivamente por el este de Andalucía 
(reino de Jaén, oriente del de Granada), mientras 
que las variedades del andaluz occidental han 
mantenido la /h/ (al menos en el habla informal).

 Este fenómeno lo hemos podido registrar de una 
forma esporádica :  

 grupo a): achas; azer.
grupo b): “Marién, ija de un almogataz”
grupo c): desaogo, aogo, deesas.



1.2.) La aspiración procedente de las 
antiguas prepalatales

 En el español meridional, las antiguas prepalatales 
confluyen con la aspiración /h/  ya existente para /F/ 
inicial latina.

 Hay algunas zonas de /x/: provincia de Jaén y Norte 
de Granada y Almería, sometidas a la influencia del 
Reino de Toledo por razones administrativas y 
diocesanas (Mondéjar 2001: 115).

 Los testimonios de este cambio son difícilmente 
apreciables



1.2.) La aspiración procedente de las 
antiguas prepalatales

 En el conjunto de documentos del s. XVI, se da 
distinción la gráfica de acuerdo con los criterios 
tradicionales.

 En los testimonios del s. XVII descubrimos muchos 
ejemplos de sustituciones gráficas respecto de lo que 
era el reparto medieval: enaxenassión /enajenar,
xamas, lixítima, contaxiosso, mexor,  rexidor 
travaxo.

 Los ejemplos del s. XVIII presentan confusiones : 
tejidas , dijo frente a texedores. Pero proxibir podría 
indicar aspiración? 



2) El sistema meridional confundidor

 Los fenómenos sobre las confusiones de sibilantes
ofrecen abundantes testimonios en los que podemos
seguir los sucesivos procesos simplificadores y sus
manifestaciones en los tres cortes cronológicos

 a) Los documentos del XVI, en un nivel puramente
grafemático mantienen la oposición de sonoridad de
las sibilantes ya simplificadas (şeşeo - z̗ez̗eo): Grafía
<-s-> en lugar de <-z->: desjr, faser, fisiere; jueses plasos
Raso˂n˃.



2) El sistema meridional confundidor

 b)  Para el siglo XVII, la gran variabilidad gráfica 
corresponde ya a la etapa del şeşeo :

 doc. de 1618: 
 grafías ciceantes: pacion, iglecia, posecion.
 Grafías siseantes: adbaseadgo , asencion, asul,

codisilio, concesion (concepción); consiensia,
cosina, desir, yntersesora, lorenso, mayorasgo,
nesesarios, nesesidad, poso, prosediere, resadas,
senso ‘censo’, serteza, sesen, suseda, sussesores.



2) El sistema meridional confundidor

 En el corte del siglo XVIII, se observa igualmente la 
alternancia entre grafías siseantes (73’13%) y 
ciceantes (26’8%).

 Se registran  caprichosas alternancias para grafiar 
una misma palabra: senso / senzo / zenzo / censo; 
posezion / pozesion ; licencia o lisençia .

 Alternancias gráficas dentro de la misma palabra: 
sertificazion , sitacion, renunsiaçiones , desençia , 
presizo, neseçitava, antiçipasiones.



2) El sistema meridional confundidor

• Suponemos que  tanto <s> como <c> <ç> o <z> 
representarían esa única unidad realizada con 
diferentes timbres ciceantes o siseantes. 

• Como demuestran las investigaciones sobre la lengua 
de hoy todas las realizaciones son dentales /θs/, con  
variantes no sibilantes o mates [θ],  de procedencia 
rural y de bajo estatus, en alternancia con las 
variantes sibilantes o estridentes [ş], asociadas a los 
hablantes urbanos, femeninos y de estatus medio.



2) El sistema meridional confundidor

 Los fenómenos que se reflejan en nuestros textos con 
abundante profusión de datos confirman la 
cronología señalada por Mondéjar (2001: 117):

 “los hablantes andaluces debieron de mantener el
çeçeo/ zezeo hasta el XIV; el şeşeo - z̗ez̗eo hasta
finales del XVI; solamente el şeşeo (por pérdida de la
sonora) y sus variantes articulatorias, hasta el XVIII;
el seseo aparecería entre finales del XVIII y
principios del XIX” .



3) Neutralización de /r/ y /l/  

 La confusión entre las líquidas /r/ y /l/ está
documentada ya desde el siglo XIV.

 Este rasgo, presente en el español meridional,
podemos encontrarlo también en nuestro corpus.

 Es un rasgo común en todo el espacio y estratos
lingüísticos del español rústico y vulgar (Mondéjar
2001: 191).

 s. XVIII: Balcasel; lodasar; Jabiel (34).
 El trueque /l/ > /r/ agrupada con oclusiva: Branco, 

praza .  
 La metátesis simple: catredal (s. XVII)



4) Ámbito léxico

 Podemos descubrir manifestaciones orales en las
voces de marcación diatópica que denuncian el
origen del escribano o el lugar donde se escribió el
texto.

 Siglo XVI: acetre, cernadero , paila, parhilera, pichel.
 Siglo XVII: palacio ‘en el antiguo reino de Toledo y

en Andalucía, sala principal en una casa particular’
(DRAE s.v. palacio 4). Doc. de 1618: “que una casa
que tengo en la calle de Pedro de Mata en esta
ciudad, que es un alto y baxo a la calle con un palacio
frontero de la puerta y su cosina, poso y patio corral”
(11, 2r, 13-15).

 Siglo XVIII: atanor,  zulaque.



CONCLUSIONES

 Las hablas andaluzas se fueron formando a través de
un proceso de koinización iniciado con la expansión
castellana en el s. XIII.

 Los documentos redactados en Andalucía desde la
Baja Edad Media constituyen una de las fuentes
preferentes en la búsqueda de nuevos datos sobre la
caracterización y la cronología del español
meridional.

 Determinadas grafías son reveladoras de la fonética
del que escribe y por lo tanto más cercanas a la
oralidad, principalmente si el escriba no es
demasiado culto o diestro en el manejo del código
escrito .



CONCLUSIONES

 Los documentos acotados para nuestro estudio nos
proporcionan interesantes datos sobre la norma
meridional, cuyo entramado de rasgos comienza a
fraguarse a finales de la Edad Media para
consolidarse entre los siglos XVIII y XIX.

 En investigaciones futuras esperamos poder ofrecer
ejemplos de otras innovaciones meridionales que
irán adquiriendo prestigio e iniciarán una ascensión
espacial y social hacia el centro y norte peninsular :
yeísmo, aspiración y pérdida de –s implosiva; caída
de sonoras intervocálicas; pérdida de la –r del
infinitivo ante el pronombre enclítico; perífrasis
verbales de infinitivo: ver de venir
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