
		 I	

El seseo desde una perspectiva 

sociolingüística 
 

La percepción social de su uso en la ciudad de 

Sevilla según las primeras generaciones post-

dictadura 
 

Karoline A. Cortes Guddal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masteroppgave i spansk språk  

Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk 

Humanistisk fakultet 

Veileder: Álvaro Llosa 

 

UNIVERSITETET I OSLO 
Vår 2017  



	

II	

 

  



		 III	

El seseo desde una perspectiva sociolingüística 
 

La percepción social de su uso en la ciudad de Sevilla según las primeras generaciones post-

dictadura.  

  



	

IV	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright Karoline Andrea Cortes Guddal 

 

2017 

 

El seseo desde una perspectiva sociolingüística 

 

Karoline Andrea Cortes Guddal 

 

http://www.duo.uio.no 

 



		 V	

Trykk: Copy Cat, Helsfyr 

 

 

  



	

VI	

Sinopsis 
 

En todos mis años como estudiante de español he tenido la sensación de que el seseo se ve 

con mayor frecuencia en el contexto histórico-lingüístico y no tan a menudo en relación a los 

aspectos sociales. Hay casos donde es así, sin embargo es poco frecuente en las situaciones 

específicas desde el punto de vista social. Es precisamente este el objetivo de mi tesis. Creo 

que esto es importante ya que el lenguaje y la sociedad están permanentemente relacionadas 

entre sí. En esta tesis quiero investigar cómo es la percepción sociolingüística del fenómeno 

lingüístico seseo en un grupo específico en la sociedad de la ciudad de Sevilla. Para llevar a 

cabo mi objetivo, he utilizado teorías escritas y he realizado seis entrevistas cualitativas con 

periodistas de la cuidad de Sevilla y, por lo tanto, he hecho una inmersión en la experiencia 

personal de los entrevistados en relación al seseo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



		 VII	

 

 

 

 

  



	

VIII	

Agradecimientos  
En el primer lugar quiero agradecer a Álvaro Llosa por creer en mi proyecto y por tus 

consejos valiosos. También quiero agradecer a los informantes por participar, mi familia y 

amigos por su apoyo y ánimo. Especialmente quiero darles gracias a Anitra, Therese, Nicole, 

Maha, Stine, Inés, Anna Høyem y Rolf Theil. Por último, y no menos importante, gracias a 

Nik por tu paciencia y a mi padre por tu ayuda. Gracias a todos ustedes, he podido finalizar 

esta investigación, la cual ha sido muy importante para mí. 

 

 



		 IX	

Índice 

	

Tabla	de	figuras	..............................................................................................................................	0	

1	 Introducción	.............................................................................................................................	1	
1.1	 El	objetivo	de	la	tesis	....................................................................................................................	1	
1.2	 Delimitación	de	la	tesis	...............................................................................................................	1	
1.3	 Plan	de	la	tesis	................................................................................................................................	3	
1.4	 Disposición	......................................................................................................................................	4	

2	 Fundamento	teórico	...............................................................................................................	5	
2.1	 Definiciones	.....................................................................................................................................	5	
2.1.1	 Seseo,	ceceo	y	distinción	.......................................................................................................................	6	

2.2	 Investigaciones	sociolingüísticas	previas	.............................................................................	7	
2.3	 El	desarrollo	de	las	consonantes	sibilantes	del	español	medieval	...............................	8	
2.3.1	 Evolución	del	seseo	y	ceceo	.................................................................................................................	9	

2.4	 La	pronunciación	andaluza	y	sevillana	................................................................................	12	
2.5	 Aspectos	sociológicos	.................................................................................................................	16	
2.5.1	 Género,	¿más	que	bilogía?	..................................................................................................................	16	
2.5.2	 Clases	sociales	.........................................................................................................................................	17	
2.5.3	 Generaciones	diferentes	.....................................................................................................................	19	
2.5.4	 La	identidad	personal	y	social	..........................................................................................................	20	
2.5.5	 La	ciudad	de	Sevilla	y	su	complejo	de	inferioridad	.................................................................	23	
2.5.6	 Situaciones	formales/informales	....................................................................................................	24	
2.5.7	 Conciencia	lingüística	..........................................................................................................................	24	

2.6	 Conclusiones	generales	de	la	teoría	......................................................................................	25	
3	 Metodología	............................................................................................................................	26	
3.1.	 Diseño	de	la	entrevista	de	investigación	............................................................................	26	
3.1.1.	Entrevista	cualitativa	como	método	de	investigación	..............................................................	26	
3.1.2	 La	entrevista	de	investigación	..........................................................................................................	28	

3.2.	Los	informantes	..............................................................................................................................	30	
3.2.1.	 Selección	de	los	informantes	...........................................................................................................	30	
3.2.2.	 Quiénes	son	los	informantes	............................................................................................................	31	
3.3.3.	 Contactar	a	los	informantes	.............................................................................................................	31	

3.3.	 Análisis	del	material	de	resultados	......................................................................................	33	
3.3.1.	 Análisis	de	los	resultados	..................................................................................................................	33	

3.4.	 La	calidad	científica	del	estudio	............................................................................................	35	
3.4.1.	 Fiabilidad	y	validez	..............................................................................................................................	35	
3.4.2.	 Transferibilidad	.....................................................................................................................................	37	

3.5.	 Éticas	...............................................................................................................................................	38	
4	 Resultados	...............................................................................................................................	40	
4.1	 Percepción	propia	del	seseo	....................................................................................................	40	
4.1.1	 Uso	personal	del	seseo	........................................................................................................................	40	
4.1.2	 Percepción	cotidiana	del	seseo	........................................................................................................	43	
4.1.3	 Reflexiones	sobre	los	cambios	del	seseo	.....................................................................................	45	

4.2	 El	seseo	y	los	aspectos	sociolingüísticos	.............................................................................	47	
4.2.1	 El	seseo	generacional	...........................................................................................................................	47	
4.2.2	 Zonas	geográficas	..................................................................................................................................	49	



	

X	

4.2.3	 Clases	sociales	.........................................................................................................................................	52	
4.2.4	 Género	........................................................................................................................................................	55	

5	 Discusión	de	los	datos	.........................................................................................................	57	
5.1	 La	percepción	propia	del	seseo	..............................................................................................	57	
5.1.1	 Uso	personal	del	seseo	........................................................................................................................	57	
5.1.2	 Percepción	cotidiana	del	seseo	........................................................................................................	58	
5.1.3	 Reflexiones	sobre	los	cambios	del	seseo	.....................................................................................	58	

5.2	 El	seseo	y	los	aspectos	sociolingüísticos	.............................................................................	63	
5.2.1	 El	seseo	generacional	...........................................................................................................................	63	
5.2.2	 Zonas	geográficas	..................................................................................................................................	64	
5.2.3	 Género	........................................................................................................................................................	67	
5.2.4	 Clases	sociales	.........................................................................................................................................	68	

5.3	 Críticas	de	la	selección	de	informantes	...............................................................................	69	
5.3.1	 Género	........................................................................................................................................................	69	
5.3.2	 Edad	.............................................................................................................................................................	70	
5.3.3	 Comunicación	..........................................................................................................................................	70	
5.3.4	 Tiempo	........................................................................................................................................................	71	

6	 Conclusiones	...........................................................................................................................	72	

Bibliografía	....................................................................................................................................	76	

Apéndices	.......................................................................................................................................	81	
Apéndice	I:	......................................................................................................................................	82	

Apéndice	II:	....................................................................................................................................	83	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	





	

0	

Tabla de figuras 
	

FIGURA	1:	EXTENSIÓN	DEL	SESEO	EN	LA	REGIÓN	DE	ANDALUCÍA	(MAPA	HECHO	

BASADO	EN	TEORÍA	DE	TOMÁS,	1975:	64-66).	..............................................................	2	

FIGURA	2:	DISTRIBUCIÓN	DEL	SESEO,	CECEO	Y	LA	DISTINCIÓN	EN	LA	PROVINCIA	

DE	SEVILLA.	(MAPA	HECHO	BASADO	EN	TEORÍA	DE	TOMAS,	1975:	36).	..........	3	

FIGURA	3:	EL	DESARROLLO	DE	LAS	CONSONANTES	SIBILANTES	DEL	ESPAÑOL	

MEDIEVAL	(WIKIPEDIA)	........................................................................................................	11	

FIGURA	4:	LUGAR	DE	ARTICULACIÓN	DE	LA	/S/	APICAL		EN	LA	MAYOR	PARTE	DE	

ESPAÑA	PENINSULAR	(UNIVERSITY	OF	IOWA).	.........................................................	13	

FIGURA	5:	LUGAR	DE	ARTICULACIÓN	DE	LA	/S/	PREDORSAL	DE	ANDALUCÍA,	LAS	

ISLAS	CANARIAS	Y	LATINOAMÉRICA.	(UNIVERSITY	OF	IOWA)	..........................	13	

FIGURA	6:	USO	PERSONAL	DEL		FENÓMENO	LINGÜÍSTICO	SESEO.	............................	42	

FIGURA	7:	UTILIZACIÓN	COTIDIANA	DEL	SESEO	.................................................................	44	

FIGURA	8:	RESPUESTAS	SOBRE	LOS	CAMBIOS	DEL	SESEO	.............................................	46	

FIGURA	9:	EL	SESEO	Y	LAS	DIFERENCIAS	GENERACIONALES	.......................................	48	

FIGURA	10:	DIVISIÓN	DE	LOS	DISTRITOS	DE	LA	CIUDAD	DE	SEVILLA	

(AYUNTAMIENTO	DE	SEVILLA)	..........................................................................................	49	

FIGURA	11:	EL	SESEO	Y	LAS	ZONAS	DIFERENTES	DE	SEVILLA	CAPITAL	.................	50	

FIGURA	12:	UTILIZACIÓN	DEL	SESEO	DENTRO	LAS	CLASES	SOCIALES	

DIFERENTES	................................................................................................................................	54	

FIGURA	13:	UTILIZACIÓN	DEL	SESEO	ENTRE	LOS	MUJERES	Y	HOMBRES	...............	56	

FIGURA	14:	CATEGORÍAS	EXTRAÍDAS	DE	LOS	RESULTADOS	DE	LOS	CAMBIOS	DEL	

SESEO	..............................................................................................................................................	59	

FIGURA	15:	CATEGORÍAS	FORMADAS	SEGÚN	LA	PREGUNTA	5	SOBRE	EL	SESEO	Y	

LAS	ZONAS	DIFERENTES	DE	SEVILLA	CAPITAL.	.........................................................	65	

	

 



	 1	

1 Introducción  
 

1.1 El objetivo de la tesis  
 

El objetivo de la tesis era lograr comprender de una manera mas profunda sobre el 

fenómeno lingüístico del seseo en un contexto sociolingüístico. Ha sido, y todavía es, 

común examinar el seseo de una manera histórica, donde hay un enfoque sobre la 

evolución lingüística y la extensión del fenómeno. Estos tipos de estudios son 

importantes para entender preguntas como: ¿Dónde viven los hablantes de esa misma 

lengua? o ¿cómo ha evolucionado la lengua española?. Lo que por otra parte es difícil 

dilucidar, es en qué manera las condiciones sociales están relacionadas con nuestra 

forma de hablar la lengua española.  

 

El lenguaje hablado es siempre dinámico y vivo. Está en una constante interacción y 

cooperación con el mundo donde vivimos. Precisamente por esta razón se hace  

necesario conocer  acerca de las conexiones entre lengua y sociedad. No es fácil saber 

con certeza como era en el pasado, no obstante, es posible llevar a cabo una 

investigación actual sobre la utilización del seseo y la sociedad. El propósito de mi tesis 

fue, por lo tanto, examinar el seseo desde otro punto de vista, a la luz de algunos de los 

aspectos sociológicos más importantes de la sociedad: Género, clases sociales, 

geografía y edad.  

 

1.2 Delimitación de la tesis 
 

Antes de mi época como estudiante universitario, aprendí español en una escuela de 

idiomas en Santiago de Chile. Durante ese tiempo me enseñaron que el fenómeno 

lingüístico seseo era frecuente en las partes principales de América Latina. 

Posteriormente, como parte de mi bachillerato en la Universidad de Oslo, tuve un curso 

sobre la historia de la lengua española donde me di cuenta que el seseo no solamente se 

utiliza en el Centro y Sur América. Lo interesante para mí fue descubrir que también  
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existían hispanohablantes usando el seseo en Europa, concretamente en España. Esto se 

aplica tanto a Las Islas Canarias como a algunos sectores de la parte continental de 

España (Lapesa, 1964). El seseo es un fenómeno lingüístico que me interesaba estudiar 

más a fondo, pero me vi obligada a tener que delimitar este tema. 

 

La elección recayó entonces en la región de Andalucía, más específicamente, la ciudad 

de Sevilla en la provincia con el mismo nombre. El antecedente por seleccionar esta 

zona especifica es que existen varios lingüistas que constatan que la utilización del 

seseo está, entre otros áreas, centrado ahí. También menciona algunos lingüistas que el 

seseo originó en la ciudad de Sevilla. Lo que me pareció interesante y curioso fue que 

ellos también dicen que se trata de un área bastante limitada en comparación con otros 

lugares en la provincia de Sevilla y la región de Andalucía. Según las teorías parece que 

las zonas alrededor de Sevilla capital en vez de sesear, utilizan un interdental ceceo.  

 

 

 
Figura	1:	Extensión	del	seseo	en	la	región	de	Andalucía	(Mapa	hecho	basado	en	teoría	de	Tomás,	1975:	
64-66).	
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Figura	2:	Distribución	del	seseo,	ceceo	y	la	distinción	en	la	provincia	de	Sevilla.	(Mapa	hecho	basado	en	
teoría	de	Tomas,	1975:	36).	

 

 

1.3 Plan de la tesis  
 

El modo en que obtuve los datos requeridos fue realizado de dos maneras: 1) Con la 

ayuda de teorías escritas y 2) a través de seis entrevistas investigativas con informantes. 

Ellos son periodistas de un periódico en la ciudad de Sevilla. La función de la teoría 

será manifestar los datos más relevantes e importantes en relación con los aspectos 

sociales ya seleccionados sobre el tema del seseo. Las entrevistas contienen preguntas 

sobre los mismos factores sociales del fundamento teórico. Sin embargo, también 

intentan buscar las opiniones personales de los informantes sobre el uso del seseo en la 

capital de Sevilla.  
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1.4 Disposición 
 

Esta introducción ha dado presentado brevemente los objetivos y delimitaciones de la 

tesis. En el capítulo 2, se presentará el fundamento teórico de la tesis, con los estudios 

previos e investigaciones más relevantes. En adición, se añadirá un breve resumen de la 

historia del desarrollo del seseo y algunas definiciones lingüísticas importantes, esto 

para poder comprender de una manera más profunda el fenómeno lingüístico seseo. El 

material está en gran parte basado en teoría escrita por lingüistas con la lengua española 

como su área de especialización. En el capítulo 3, presentaré la metodología del 

presente estudio con una explicación de cómo he ido adelante para conseguir los 

resultados de la tesis. He optado por utilizar una metodología de investigación inspirada 

en grupos focales. En el capítulo 4, se mostrará una presentación de los resultados 

obtenidos a través de las entrevistas de investigación, con citas de los informantes. En el 

capítulo 5, haré una discusión de los datos, concernientes al fundamento teórico y los 

resultados de las entrevistas, de una manera sistemática.  En el capítulo 6 se presentará 

la conclusión de la tesis. En esta sección reflexionaré sobre el tema de la investigación 

realizada y los resultados de la misma. Además incluye sugerencias acerca de unas 

posibles investigaciones para el futuro.  
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2 Fundamento teórico 
 

En este capítulo se presentan las definiciones y teorías mas relevantes que forman la 

base para el análisis e interpretación de los datos recogidos. El capitulo, es entonces, 

una exploración de las investigaciones previas y la situación actual de los campos 

teóricos en el que se sitúa esta tesis, incluyendo revisiones de la literatura relevante y la 

investigación contemporánea. Para establecer el fundamento teórico de esta tesis, debo 

recurrir a diferentes teorías. Estas áreas incluyen la historia de la lengua española y los 

aspectos sociales relacionados con la ciudad de Sevilla. La teoría es elegida sobre la 

base de que son relevantes para los resultados obtenidos a través de las entrevistas de 

investigación. 

 

El capitulo consta de seis partes principales. En primer lugar se explicarán los 

fenómenos lingüísticos seseo, ceceo y la distinción entre ellos. Estas son definiciones 

que serán importantes a lo largo de la tesis (2.1). En segundo lugar se presentará las 

investigaciones previas que son relevantes para la investigación (2.2). En tercer lugar se 

explicará en breve el reajuste de las sibilantes del español medieval, para explicar el 

origen del seseo en España (2.3). En cuarto lugar se enfocará en la pronunciación 

andaluza y sevillana (2.4). En quinto lugar se presentan los aspectos sociológicos (2.5) y 

al final se muestran las conclusiones de este capitulo (2.6). 

 

 

2.1 Definiciones  
 

Ya es sabido que la presente tesis se ocupará del seseo. Sin embargo, se presentará otros 

fenómenos lingüísticos que también son importantes para obtener una comprensión 

holística del estudio. Por esta razón puede ser beneficioso aclarar algunas definiciones 

acerca de ellos.  
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2.1.1 Seseo, ceceo y distinción  
 

El seseo es, según Lapesa (2008: 528): “Una pronunciación de c y z con una fricativa de 

timbre seseante ya sea ápico-alveolar, ya predorso-dental o coronal”. Esa definición 

explica que la /s/ del seseo tiene diferentes formas de pronunciación. “Ápico-alveolar” 

significa que se pronuncia la /s/ con la punta de la lengua contra los las encías justo 

detrás de los dientes delanteros de la boca. El nombre “predorso-dental” denota que se 

usa la parte inmediatamente detrás de la punta de la lengua contra los alvéolos de los 

incisivos superiores dejando una apertura por done escapa el aire. Una pronunciación 

“coronal” significa que la /s/ está articulada con la parte flexible delantera de la lengua, 

ya sea apical, predorsal o retrofleja (cuando la lengua está enrollada tocando el paladar) 

(Ladefoged, 1996: 122-25). Además de la explicación de Lapesa y Ladefoged, es 

esencial añadir que la pronunciación seseante vale cuando la /c/ está unida a la /e/ o a la 

/i/ y con la /z/ en todos los casos.  

 

La /s/ predorsal y coronal (la variación que se pronuncia entre los incisivos superiores y 

los alvéolos) son las variaciones más comunes en la provincia de Sevilla (Lapesa, 2008: 

426). A cuanto a la ciudad de Sevilla, vemos que es el seseo predorsal es el fenómeno 

lingüístico que está dominante (Tomás, 1975). Por lo tanto, cuando hablamos del seseo 

de Sevilla capital, hablamos de la /s/ predorsal.  

 

En cuanto al ceceo, está definido como una pronunciación de la /c/ y la /z/ con una 

sibilante parecida a la interdental: [θ]. Ser una persona ceceante implica que los 

fonemas del español peninsular: /s/ y /θ/ tienen una pronunciación idéntica, a diferencia 

de los que hacen una distinción entre los mismos fonemas. La prevalencia del ceceo en 

España peninsular se halla principalmente en la región de Andalucía (Lapesa, 2008: 

475). 

 

La distinción entre los fenómenos lingüísticos previos significa que el hablante utiliza 

tanta la /s/ predorsal como la interdental, pero en diferentes situaciones. La mayoría de 

los españoles de la España peninsular (especialmente los de la parte norteña) distinguen 
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entre las dos fonemas. El sonido de la /s/ interdental: [θ] solamente se utiliza cuando la 

/c/ está unida a la /e/ o la /i/. Lo mismo pasa con la /z/ (Tomás, 1975).   

 

El seseo y ceceo son fenómenos lingüísticos que son conectados con las igualaciones de 

las sibilantes que ocurrieron en durante el siglo XVI (Alonso, 1951: 111). Esto se 

explica con más detalle en el subcapítulo 2.2. 

 

2.2 Investigaciones sociolingüísticas previas  
 

En este subcapítulo se presentará brevemente cómo son las condiciones que de la 

sociolingüística española en relación con las investigaciones de fenómenos lingüísticos 

como el seseo. 

 

Como se mencionó en la introducción de la tesis, se estudia el fenómeno lingüístico 

seseo generalmente en un contexto histórico-lingüístico. Sin embargo, en el libro The 

handbook of sociolinguistics (Colantoni, 2011) se puede leer que se ha hecho bastantes 

estudios sociolingüísticos antes sobre la /s/ española, como ejemplo menciona 

Colantoni uno de los primeros estudios realizados sobre este los fricativos de la lengua 

española : 

 

“The variable (s) in fricatives was the object of the first sociological studies on Spanish. 

Done by Ma and Herasimchuk in 1971, and Poplack in 1980” (Colantoni, 2001: 18).  

 

También explica la autora que desde entonces, ha sido el tema que ha recibido más 

atención en la sociolingüística española y que se vuelve más y más importante ver los 

fenómenos lingüísticos, como el seseo, en contextos específicos para aprender más 

sobre la interacción y relación entre una lengua y la sociología:  

 

 Studies on sound variation and change in Spanish continue to grow. However, it is 

important that in the future our research be more and more dictated by the need to test 

theories about variation and change, which should be the goal of sociolinguistic theory 

(p.67). 
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Como un último punto de estos tipos de investigaciones lingüísticas dice que:  

 

The study of sound variation and change should be intimately tied to the 

development of abstract categories from variable input, and should not stop at the 

description of variation per se (p.67).   

 

 

2.3 El desarrollo de las consonantes sibilantes del 

español medieval  
 

En este subcapítulo se presentará un breve resumen de la evolución de las sibilantes 

medievales de español, y de esta manera se explicará con más detalles el origen del 

seseo en España peninsular. Para saber más de cómo evolucionó este fenómeno 

lingüístico, es favorable comenzar a explorar el reajuste de las sibilantes del español 

medieval que empezó a finales de la Edad Media.  

 

Acerca del siglo XVI había un ensordecimiento y desarrollo de las sibilantes 

medievales, que en otras palabras puede ser nombrado el reajuste de las sibilantes del 

español medieval.  

 

Después del ensordecimiento de las sibilantes sonoras medievales /dz/ y /z/, la lengua 

española quedó con dos sibilantes, una dento-alveolar: /ts/ y otra apico-alveolar: /s/ 

(Lapesa, 1957: 77-82). En la gran parte del país, y específicamente en el norte de 

España peninsular, la /s/ dento-alveolar con el sonido fricativo predorsodental sordo 

continuó su proceso de desarrollo y se convirtió al final en una consonante fricativo 

interdental sordo: /θ/, mientras que la /s/ apico-alveolar permanecía como lo había sido. 

El caso fue un poco diferente para el sur de España y Andalucía.  

 

En el sur de España Peninsular, y la mayor parte de Andalucía, la distinción entre ellos 

(la dento-alveolar sorda /ts/ y la /s/ apical) despareció antes de que el proceso de 
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ensordecimiento eliminara las consonantes sonoras. Dicha de otra manera, se cree como 

idea general que mesclaban ahí los dos pares de sibilantes sonoras y sordas. En adición 

puede ser interesante mencionar que Penny (2001) tiene una teoría de que los sevillanos 

quizás nunca diferenciaron los dos pares de sibilantes mencionados. 

 

La inestabilidad de las diferentes fonemas asimilaba todos los sonidos a una /s/. En 

Andalucía, Las Islas Canarias e Hispanoamérica la /s/ con el sonido fricativo 

apicoalveolar sordo se volvió a una consonante fricativo predorsal sordo. También cabe 

añadir que Este desarrollo las sibilantes fue un proceso largo y pasaron más de 300 años 

antes de que las sibilantes fueron desarrollados en aquellas que conocemos hoy en 

castellano: [θ], [s], [x] (Penny, 2001). 

 

Para evitar posibles confusiones puede ser beneficioso mencionar la última silaba del 

esquema, a pesar de que no está en contacto directamente con el núcleo de la tesis.  

 

El consonante velar fricativa: /x/, pasaba por un proceso en más o menos los mismos 

tiempos. Fue el mismo proceso del ensordecimiento de las sibilantes medievales que 

efectuó también al fonema velar fricativa /x/ que se conoce del español moderno. A 

finales de la Edad Media existía, además de las sibilantes recién mencionadas, la 

sibilante fricativa palato-alveolar sorda /ʃ/ y la fricativa palato-alveolar sonora /ʒ/. A 

continuación, la sonora se desprendió, quedando solo la sibilante sorda. No es fácil 

saber con certeza si hubo una etapa intermedia entre la palato-alveolar sorda y la velar 

moderno, pero lo que sí se sabe con certeza es que la fonema /x/ fue la ultima etapa en 

este desarrollo (Lapesa, 2008: 317-20).  

 

2.3.1 Evolución del seseo y ceceo 
 

Las variedades de la fonema /s/ se redujeron en Andalucía y los alrededores a los dos 

fenómenos lingüísticos modernas seseo y ceceo (Lapesa, 2008: 318-19). De esa manera 

sería correcto decir que estos dos fenómenos lingüísticos son conectados con las 

igualaciones de las sibilantes que ocurrieron en durante el siglo XVI (Alonso, 1951: 
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111). Lapesa también explica que más adelante, en el avance del español, se extendió el 

mismo sonido a de Las Islas Canarias e Hispanoamérica (1964).  

 

El lingüista Amado Alonso (1951: 114) utiliza un cuadro del escritor y lingüista del 

siglo XVI, Arias Montano (1527-1598), para mostrar la cronología del seseo y ceceo. 

Su cuadro muestra lo siguiente:  

 

1547: Los sevillanos y andaluces diferenciaban las sibilantes como los castellanos. 

1566: Los sevillanos trocaban [s] por [θ], y al revés. 

1588: Todavía las distinguían bien muchos de los viejos 

más graves y no pocos de los jóvenes mejor educados.   

 

En resumen, el español medieval pasó entonces de tener tres pares de sibilantes 

medievales, sordas y sonoras, a tener sólo tres tipos que se conoce del español moderno: 

/s/, /x/ y /θ/.  Las sibilantes evolucionaron de manera diferente en el norte y el sur de 

España. El esquema en la página siguiente demuestra el reajuste de las sibilantes del 

español medieval: 
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Figura	3:	El	desarrollo	de	las	consonantes	sibilantes	del	español	medieval	(Wikipedia)	

 

 

También es importante tener en cuenta que aunque las sibilantes medievales se 

modificaron de distintas maneras, las mayores partes de España peninsular actual 

(especialmente la del central y norte) distinguen entre la /s/ dental e interdental, 

mientras que áreas como la ciudad de Sevilla en la región de Andalucía, utiliza como 

concepto más común en seseo (Lapesa 2008, Tomás 1975 y Penny 2001).  
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2.4 La pronunciación andaluza y sevillana  
 

En el libro Presente y futuro de la lengua española (Lapesa, 1964) leemos que la forma 

dominante de pronunciar la /s/ en Hispanoamérica es una de la manera coronal o 

predorsal. La /s/ apical es la que domina en el resto de la España peninsular. Tanto los 

hablantes seseantes como los distinguidores de /s/ y /z/ usan una de esas eses 

(1964:176).  

 

En la misma página expresa el autor que “En esto Hispanoamérica no difiere de la 

Ciudad de Sevilla, y norte de su provincia, Córdoba con toda la suya y ciertas zonas de 

Huelva, Málaga y Jaén”. En vista de ello podemos entender que esa pronunciación de la 

/s/ predorsal del seseo, se encuentra tanto en Hispanoamérica como en España. Esta 

teoría también está soportado por Tomás (1975) y Alonso (1951) que señalan que la 

ciudad de Sevilla es seseante. Tomás, con respecto a la ciudad de Sevilla dice que “la s 

propiamente sevillana, o a lo menos lo que con más frecuencia se oye en la ciudad de 

Sevilla, es la s predorsal, dento-alveolar, convexa, con apoyo del ápice de la lengua 

contra los incisivos inferiores” (p.38), y que en los pueblos sevillanos en que conviven 

seseo y ceceo, es usualmente esta /s/ predorsal.  

 

La  /s/ del seseo sevillano tiene de manera general un sonido fricativo predorsodental (a 

veces coronal) sordo. Sin embargo, cuando se habla de la /s/ de la mayor parte de 

España, se puede notar una pequeña diferencia. Mientras que en Andalucía y Sevilla 

predominan estas pronunciaciones mencionadas, es la /s/ fricativo apicoalveolar sordo 

que domina en el resto de la España peninsular. Esto significa que se usa el ápice de la 

lengua cuando se pronuncia (Lapesa 1964 y Tomás 1975). En contraste, Tomás cuenta 

que la /s/ sevillana predorsal es “más convexa, más adelantada hacia los dientes y con 

fricación más suave y timbre más agudo que la coronal” (1975 :70). Esta /s/ predorsal, 

más marcadamente convexa, es empleada en zonas en que el seseo convive y alterna 

con el ceceo.  

 

Las pronunciaciones se muestran en los imágenes siguientes:  
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Figura	4:	Lugar	de	articulación	de	la	/s/	apical		en	la	mayor	parte	de	España	peninsular	(University	of	
Iowa).	

	

	
	

 

 

 

 

 
	

Figura	5:	Lugar	de	articulación	de	la	/s/	predorsal	de	Andalucía,	Las	Islas	Canarias	y	Latinoamérica.	
(University	of	Iowa)	
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Narbona y Cano (2009) constatan que es el ritmo y entonación que son los factores más 

diferenciadores del habla andaluza. Dicho de otra manera, el modo de pronunciar la /s/ 

es lo que distingue Andalucía del resto de la península, no necesariamente los 

fenómenos lingüísticos seseo y ceceo. Esta pronunciación andaluza se trata de una /s/ 

más arriba en la boca que articula más con los dientes. También se menciona que esta es 

la misma /s/ que se utiliza en Las Islas Canarias y en Latinoamérica.  
	

Si volvemos a Tomás (1975), podemos ver que en su libro explica sobre las diferentes 

formas de pronunciar el seseo en Andalucía y la capital de Sevilla.  

 

Él indica que en la en la ciudad de Sevilla se hace, como opinión general, una confusión 

de la /s/ y /z/, lo que resulta en sesear o cecear. La /s/ andaluza predorsal (y no apical) y 

la distinción o confusión de s y z son las características más importantes “para servir de 

base a la delimitación geográfica entre el castellano y el andaluz” (p.22). Sin embargo, 

también añade que: 

 

Los límites entre distinción y confusión de s y z y entre la s castellana y la 

andaluza no coinciden entre sí ni se corresponden con la frontera político-

administrativa que separa a Andalucía de Castilla (p.23).  

 

Tomás explica que el seseo comparte su área con el ceceo, donde el seseo muchas veces 

pertenece al habla más educado y el ceceo al habla popular. También dice que se oye el 

ceceo entre trabajadores y vendedores que vienen de los pueblos de la provincia, y 

también en las clases más bajos. Esto no es sorprendente teniendo en cuenta el mapa de 

el mismo autor que muestra una amplia zona de la provincia donde ceceo está utilizado. 

(1975: 37). 

 

Concerniente de la distribución del seseo, ceceo y la distinción en Andalucía, Tomás 

declara lo subsecuente. Dentro del campo dialectal andaluz es normal que unas 

comarcas distinguen s y z, como en Castilla, y otras confunden estas consonantes en 

seseo y ceceo. El seseo debió de ser el primero en extenderse en la zona de confusión, 
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pero ha perdido gran parte de su dominio sustituido por el ceceo. El seseo aparece ahora 

restringido a una “estrecha faja intermedia entre la distinción y el ceceo” (p.79).  

 

En la ciudad de Sevilla existe la confusión de manera más general del seseo o ceceo. En 

la repoblación de las provincias andaluzas primeramente conquistadas, (entre ellas 

Sevilla en 1248), los repobladores castellanos y leoneses llevarían la distinción de las 

consonantes s, c (con cedilla) y z, propia de su pronunciación. Como se ha explicado en 

el subcapítulo precedente, el seseo apareció en Andalucía por los mismos años que la 

interdental sorda θ se desarrolló, en los finales del siglo XVI y los principios del siglo 

XVII.  

 

Los lingüistas Narbona y Cano (Habla andaluz, 2009) señalan que existe 15 modos de 

pronunciar la /s/ en solamente en la región de Andalucía. El modo de hablar y 

pronunciar tiene que ver más con la educación y no la ubicación de la gente.  

 

Sin embargo dice Narbona en otro libro: 

 

Los andaluces hablan español, su lengua propia, por más que ciertos rasgos –

sobre todo, de pronunciación y prosódicos- no coincidan con los de otros 

hispanohablantes, y que presentan notables diferencias internas, es algo que no 

se puede discutir desde la objetividad y la razón (2003:12).  
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2.5 Aspectos sociológicos 
 

En los siguientes subcapítulos se presentarán los aspectos sociológicos que son 

relevantes para los resultados de la tesis. En el capitulo de la discusión, los mismos 

aspectos van a ser discutidos en comparación con los informantes de Sevilla capital en 

una manera sociolingüística con un enfoque del fenómeno lingüístico seseo. 

 

2.5.1 Género, ¿más que bilogía? 
 

Sobre el género Imsen (2005) señala que los hombres son generalmente más 

preocupados por las habilidades físicas, mientras que las mujeres son más a menudo 

preocupadas con las relaciones interpersonales y cómo se pueden mantener buenas 

relaciones. También indica que las mujeres se preocupan por cómo las relaciones son 

vistos por los demás. Hablando de las niñas, explica que son desde la escuela primaria 

más interesadas en los sujetos del lenguaje que los niños, que están más interesados en 

temas relacionados con sujetos técnicos y la política. 

 

La misma autora añade que el género es más de la biología. Este concepto es una de las 

estructuras más profundas que impregnan nuestra sociedad. Encontramos los géneros 

manifestados en el lenguaje, en las normas de interacción, los patrones de 

comportamiento y en las diferentes formas de vestimento. El género es también una 

relación social entre personas de sexo masculino y femenino. Subraya que ningún 

sentido de identidad es sin género, el género y la identidad están entrelazados (2005).  

 

En el libro Man made language, Spender (1980) informa que existe una correlación 

entre los diferentes géneros y la forma de hablar. En el libro suyo muestra el autor cómo 

la actitud patriarcal, que se basa en que las mujeres deben "guardar silencio” en las 

reuniones largas, afecta el comportamiento lingüístico de ambos géneros. Esto se aplica 

a las diferencias en la forma de expresarse de forma escrita y también oralmente. La 

lengua mantiene también las diferencias de género muestra cómo la actitud patriarcal 

que las mujeres deben "guardar silencio en las asambleas," un impacto en el 
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comportamiento lingüístico de las mujeres y los hombres. Esto se aplica a las 

diferencias en lo que los hombres y las mujeres que escriben sobre cómo se expresan y 

lo mucho que hablar.  

 

En cuanto a la recopilación de datos de mapas lingüísticos en Europa antes de los años 

sesenta, tiene García (1992) algunos puntos.  

 

En las ciudades europeas antes de los años sesenta, los informantes femeninos estaban 

presentes en las creaciones de los atlas lingüísticos, pero es importante destacar que en 

los lugares rurales las mujeres muchas veces tenían otras condiciones sociales que los 

hombres. Es decir, como que las mujeres pertenecían a la esfera doméstica de la 

sociedad, no era un espacio tan atractiva para investigar.  

 

Era común elegir un informante que podía representar a toda la comunidad, esto era por 

lo general el hombre porque se suponía que él tenia un “conocimiento activo del mundo 

rural, sobre todo de la agricultura y la ganadería” (García, 1992:669). Sin embargo, 

desde los años ochentas, se ha vuelto cada vez más común incorporar opiniones y 

experiencias de las mujeres en las creaciones de los atlas lingüísticos. Esto también vale 

para las redacciones del Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía (ALEA).  

 

2.5.2 Clases sociales 
 

En el mundo moderno es común dividir la sociedad en un modelo jerárquico. 

Generalmente se distribuye la sociedad en tres partes principales, de la clase alta, la 

clase media y la clase baja. Sin embargo, es normal que todas las clases existen sin 

transiciones rígidos entre ellas (Aakvaag, 2008). 

 

El profesor de antropología y psicólogo social Geert Hofstede ha realizado uno de los 

estudios modernos más completos sobre los valores nacionales, introduciendo el 

concepto de los dimensiones de cultura (nacional). Su teoría se basa en una gran 

cantidad de datos obtenidos a través de cuestionarios y más de 70 países y regiones 

diferentes.  
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Hofstede señala en su libro Culture’s Consequences (2001) que los puntajes de los 

países en las dimensiones diferentes son relativos, ya que todos somos humanos y 

simultáneamente somos todos únicos. En otras palabras, la cultura sólo puede utilizarse 

de manera significativa en comparación con otras culturas del mundo. Cabe añadir que, 

Hofstede ha creado en total seis dimensiones, pero para esta tesis se ha usado sólo tres  

ya que estos eran las dimensiones relevantes. Seguidamente se muestrearán los 

resultados relevantes sobre España, de acuerdo con sus investigaciones:  

 

La primera dimensión que vamos a tratar, es la de “distancia al poder”. Aquí tiene 

España un “puntaje alto” Esta dimensión se trata del hecho de que todos los individuos 

en las sociedades no son iguales y expresa la actitud de la cultura hacia estas 

desigualdades (2001). Eso quiere decir que la gente española acepta un orden jerárquico 

en el que todos tienen su lugar y que no necesita justificación adicional.  

 La segunda dimensión tiene que ver con la autoimagen de las gente se define en 

términos de "yo" o "nosotros". En las sociedades individualistas se supone que las 

personas se cuida de sí mismas y de su familia cercana. En las sociedades colectivistas 

las personas pertenecen a un “grupo” que se preocupa de ellas a cambio de la lealtad. 

España, en comparación con el resto de los países europeos (excepto Portugal) es un 

país colectivista (debido a su puntuación alto en esta dimensión). Sin embargo, en 

comparación con otras áreas del mundo es visto como un país individualista. 

 

La tercera dimensión se trata del género cultural. Una puntuación alta (masculina) en 

esta dimensión indica que la sociedad será impulsada por la competencia, el logro y el 

éxito, siendo el éxito definido por los mejores en el campo - un sistema de valores que 

comienza en la escuela y continúa a lo largo de la vida organizacional. Una puntuación 

baja (femenina) en esta dimensión significa que los valores dominantes en la sociedad 

son el cuidado de los demás y la calidad de vida. Una sociedad femenina es aquella 

donde la calidad de vida es el signo del éxito y destacarse de la multitud no es 

admirable. 
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En cuanto a España, la opinión general es, según los estudios de Hofstede (2003), que la 

divergencia en las opiniones no es bien considerada y que la competitividad excesiva no 

es apreciada. Los niños españoles son por ejemplo educados en la busca de armonía, y 

no quieren tomar partido o destacándose en la sociedad.  

 

La critica del modelo de Hofstede, la principal proviene del profesor Brendan 

McSweeney, y se debe a que la cultura no se puede cualificar como estática y no que no 

es tan esencial como señala Hofstede. 

 

Bernstein y Lundgren (1983) y Spender (1980) también señalan que existe una 

correlación entre las diferencias de clase social y las diferencias del lenguaje, y que la 

lengua desempeña un papel importante cuando se trata de mantener las diferencias 

sociales en una sociedad.  

 

Sobre la cuestión del lenguaje y las clases sociales, dice Narbona que en las clases más 

bajas se encuentra más difícil diferenciar “el habla de prestigio”:  

 

La capacidad para discernir el grado de prestigio (o desprestigio) de cada 

modalidad o rasgo disminuye en las capas o estratos socioculturalmente más 

bajos, cuya competencia lingüística y comunicativa es menor (2003:11) 

 

2.5.3 Generaciones diferentes 
  

Sobre las generaciones Imsen (2005) cuenta que generalmente es normal que en las 

diferentes generaciones existen diferentes tipos de discurso y lenguaje. Sin embargo, es 

usual que la primera y segunda generación tienen similitudes entre ellas como que es un 

hecho que aprendemos grandes partes de nuestro lenguaje de nuestros padres.  

 

Acerca del mismo tópico, Cameron (2011: 209) dice que: “Age may be investigated as 

an aspect of the speaker’s identity. Age may be associated with what we are saying or 

how we are saying it”. El cree que, para obtener más información sobre la edad, es 
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necesario mirar más en la gerontología y no solamente en la sociolingüística. 

Gerontología es la ciencia que estudia cómo y por qué las personas se envejecen.  

 

Cameron también destaca que es normal que la manera de hablar es diferente de 

generación a generación (2011). En una de sus investigaciones se muestra lo siguiente 

en las personas entre 20-40 años:  

 

They often show highest use of the standard variants, relative to other groups. 

What distinguishing life event is happening for this age group one may ask to 

understand this further.  

 

Una sugerencia que surge es que ellos pueden ser relativamente nuevos en el empleo y 

que “initial acceptance in the new marketplace may require increased adherence to 

standard-like behaviour, which again is reflected in their speech” (p. 218). 

 

En cuanto a el desarrollo del habla en las generaciones, se escucha en el documental 

Habla andaluz (2009) que la modificación de una habla es un proceso lento, casi 

imprescindible de una generación a otra. En Andalucía se ha experimentado cambios 

del vocabulario en los últimos 50-60 años. Esto debido a las emigraciones del campo a 

la ciudad, y por esta razón, se han dejado de usar muchas palabras y expresiones del 

mundo rural y campesino.  

 

2.5.4 La identidad personal y social 
 

Un tema recurrente y importante en los resultados de las entrevistas de investigación es 

el tema de identidad. Es importante no pasar por alto que el lenguaje no es el único 

factor que conforman la identidad de una persona, pero en comparación con este estudio 

sociolingüístico es un factor importante. 

 

Como un ejemplo, Ciepiela señala que: 
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 Identity appears to be a key concept in the contemporary world. Since the 

Second World War, the legacies of colonialism, globalization, as well as the 

growth of new social movements have put he question of identity at the centre of 

debates in the humanities and social sciences (2011: 7).  

 

Y también que: 

 

Identity is central to all human beings as at some point of our life we become 

concerned with how to understand ourselves, present ourselves to other and 

comprehend complex relationships between us and others as well as understand 

others as distinct humans beings (2011: 8). 

 

 

Este enunciado es apoyado por Bucholtz y Hall (2005) que también opinan que es en 

estos tiempos modernos, en la sociedad de la post guerra, que estamos experimentando 

casi una explosión de interés en el termino de identidad.  

 

Meadows (2011: 97) dice sobre la identidad que este concepto ha tenido anteriormente 

visiones simplistas en el discurso interaccional y que sólo era una “esencia” estable que 

las personas llevan con ellos en las conversaciones. 

 

En contraste con esto, las lingüistas socioculturales Bucholtz y Hall constatan (2004: 

369-94) que se ven la identidad de una perspectiva más sofisticada y lo explica así: 

“The identity is a fleeting accomplishment between social actors in specific context of 

social practice”. Esta teoría es apoyada también por Wenger (1998) y Young (2009). 

Desde esta perspectiva va identidad de ser sólo una característica de la identidad de ser 

un recurso en la creación los diferentes puestos de identidades en coordinación con 

otros individuos.  

 

Ciepiela (2011: 7) dice que el tema de la identidad, ha sido importante para muchos 

campos de investigación en la sociedad post-guerra: 
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Research in various fields such as psychology, sociology, history, literature, 

gender studies, and social theory, has now firmly established the fundamental 

role of langue processes and strategies in the construction, negotiation and 

establishment of identities”  

 

Ciepiela (2011) también constata que los lingüistas se han colgado un poco más atrás en 

comparación con los psicólogos y sociólogos en sus intentos de buscar una comprensión 

más profunda del lenguaje y las condiciones sociales. Explica que la colección de 

Gumperz’s (1982) sobre el lenguaje y la identidad social llegó a ser el primer trabajo 

importante en lingüística que abordó la cuestión de una relación entre el lenguaje y la 

identidad, con énfasis en cómo la producción lingüística puede ser utilizada como una 

herramienta de identificación social. Más ejemplos de estudios similares se 

desarrollaron durante los años ochenta y noventa.  

 

La misma autora dice que:  

 

Since identity is a many-faceted phenomenon that is constructed only in the 

presence of others, individuals would no be able to address the problem if they 

don’t communicate with others. Language is central to the human condition and 

language and identity are inseparable components. Thus, the study of identity 

must contain some consideration of language (p.8).  

 

El lenguaje puede transformarse de ser una insignia de identidad, a un recurso para 

elaborar posiciones de identidad en la sociedad. Esta idea es soportado por Steiner 

(1992) que expresa que el lenguaje es un símbolo emblemático de la identidad por sus 

asociaciones históricas y culturales, y que representa connotaciones e identidades 

compartidas en una sociedad. 

 

Otro que opina acerca del tema de la identidad es Weeks (1990: 88). El argumenta que:  

 

Identity is about belonging, about what you have in common with some people 

and what differentiates you from others. At its most basic it gives you a sense of 
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personal location, the stable core to your individuality. But it is also about your 

relationships, your complex involvement with others and in the modern world 

these have become ever more complex and confusing  

 

En el libro Language and Identity- An introduction (2009: 12-13), J. Edwards dice que 

la identidad personal siempre está incrustada en el contexto de las prácticas sociales y 

que no importa cuán activamente un individuo se dedique a su construcción. Además 

explica que nuestras características personales se derivan de nuestra socialización 

dentro del grupo al que pertenecemos., lo define así: 

 

One’s particular social context defines that part of the larger pool of potential from 

which a personal identity can be constructed. Thus, individual identities will be both 

components and reflections of particular social (or cultural) ones, and the latter will 

always be, to some extent at least, stereotypic in nature because of their necessary 

generality across the individual components (2009: 20). 

 

 Sobre la relación entre la identidad y pertenencia cultural, dice Atkinson lo siguiente 

(1999: 103): 

 

 While accepting that an individual’s identity is influences by his/her cultural roots, 

recognizes that individuals have a choice, the ability to make choices about which 

cultural norms they accept. 

 

 

2.5.5 La ciudad de Sevilla y su complejo de inferioridad 
 

La siguiente teoría se base en un documentario académico hecho por Canal Sur 2 

Televisión en España (Habla andaluz, 2009). Un enfoque importante del documental 

concierne el complejo de inferioridad de los habitantes de la región de Andalucía, y que 

es relacionado con el forma de hablar. Antonio Narbona Jiménez y Rafael Cano Aguilar 

son catedráticos de la Universidad de Sevilla y son las personas que nos cuenta la 

información. 
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El documental también explica que este fenómeno de inferioridad ha aumentado a lo 

largo de los últimos años. Para profundizar dicen que el sentido de inferioridad no se 

trata de cómo hablan los andaluces, sino que lo que su habla puede representar. Un 

estereotipo propuesto por los españoles del norte, es que los andaluces son de un origen 

humilde y “pobre”. Por lo tanto, si los andaluces, aquí incluyendo los habitantes de 

Sevilla capital, creen que alguien va a reírse de su ceceo o seseo, es normal cambiar a la 

distinción.  

 

2.5.6 Situaciones formales/informales  
 

En su libro Ciepiela habla de las diferentes situaciones y discursos donde se puede 

hallar identidades diferentes. Explica que somos individuos participando en discursos 

específicos, y al mismo tiempo realizamos diferentes identidades hasta que estas se 

experimentan como si fueran de segunda naturaleza. Cuando son exitosamente 

internalizadas, se convierten en parte de comprensión de su propia identidad. Donde 

esto no suceda, sucede lo contrario. y se rechazan los principales estándares del lenguaje 

( 2011: 9).   

 

2.5.7 Conciencia lingüística   
 

El catedrático de la Universidad de Sevilla Antonio Narbona Jiménez apunta en II 

Jornadas sobre el habla andaluza – El español hablado en Andalucía algunas palabras 

sobre la conciencia lingüística de la lengua española. En la siguiente cita habla de los 

hablantes de una lengua no específica: “No todos tienen igual conciencia de las 

variantes que coexisten o conviven ni de la valoración social que de unas y otras se ha 

hecho y hace” (Narbona, 2003:11).   
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2.6 Conclusiones generales de la teoría 
 

Los lingüistas de los estudios previos están de acuerdo en muchos de los casos 

lingüísticos. Tomás, Narbona y Alonso están de acuerdo de que seseo se originó en la 

ciudad de Sevilla. Esto es también un idea general en el ámbito lingüístico. Los 

lingüistas mencionados también están de acuerdo de que el seseo es especialmente 

utilizado en la ciudad de Sevilla.  

 

Varios de las teorías mencionadas se limitan a ser discusiones teóricas o lingüísticas 

sobre el seseo. En la tesis quiero llamar la atención a la falta de investigaciones previas 

del seseo en un contexto sociolingüístico, especialmente tratando fenómenos 

lingüísticos como el seseo. Esto puede ser un estudio interesante para el futuro porque, 

de esta manera, uno se puede ver la influencia social de un lengua y el desarrollo de un 

lenguaje visto en un contexto más amplio de una sociedad. 

 

Los artículos y libros recién comentados tienen enfoques diferentes, entre los cuales se 

predominan: 

 

- La definición del seseo como un fenómeno histórico-lingüístico 

- Investigaciones previas del seseo en un contexto histórico  

- Investigaciones previas del seseo en un contexto sociolingüístico 

- El uso del seseo en la capital de Sevilla 

- Ampliaciones de los diferentes aspectos sociológicos 

 

El presente estudio quiere contribuir a las exploraciones de unas preguntas 

sociolingüísticas todavía abiertas sobre el seseo, específicamente en la ciudad de 

Sevilla. La investigación enfocará el aspecto sociolingüística y el uso del seseo 

relacionado con la edad, clases sociales y ubicación geográfica y identidades de los 

informantes. Antes de continuar, es importante destacar que todos los estudios previos 

han ayudado a una comprensión de la naturaleza y extensión del fenómeno.  

En continuación voy a introducir el método cualitativo del proyecto.  
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3 Metodología 
 

En este capítulo, voy a presentar y discutir la elección de método de trabajo. La primera 

parte del capítulo se ocupará de cómo se ha creado la entrevista para obtener los datos 

necesarios para el posterior análisis. La meta fue preparar una entrevista cualitativa para 

informantes de perteneciendo a dos generaciones especificas de la capital de Sevilla. 

Este tipo de entrevista permite intercambios de opiniones entre personas y donde es 

posible ir más al fondo y profundizar a un tema específico. A continuación se presentará 

con detalle la selección de los informantes del proyecto antes de focalizarme en la 

calidad científica del estudio y sus problemas éticos.  

 

3.1. Diseño de la entrevista de investigación  
 

El subcapítulo 3.1.1 se ocupará de la entrevista cualitativa como método de 

investigación, así como de las ventajas y desventajas que he tenido que tomar en cuenta 

en su creación. Después voy a describir la entrevista de investigación (3.1.2). 

 

3.1.1. Entrevista cualitativa como método de investigación  
 

Cuando decidí utilizar una entrevista cualitativa como método de investigación, mi 

primera intención fue estar en contacto con personas reales y aprovechar las personales 

en su sociedad. En los métodos cualitativos es rara vez posible generalizar los hallazgos 

porque la selección es bastante pequeña y no representativa de un grupo completo. El 

objeto de la tesis fue obtener una comprensión más profunda de la percepción social del 

uso del seseo en la ciudad de Sevilla según las primeras generaciones post-dictadura. 

 

Otro objetivo de la entrevista cualitativa, es la producción del conocimiento (Kvale og 

Brinkmann, 2010), que en este caso sería los datos entregados por los informantes. 

También fue importante tener el control sobre quién recopiló la información y al mismo 

tiempo llegar a tener un dialogo que fuese los mas fluido y efectivo posible al momento 

de realizar las preguntas.  
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Según Kvale y Brinkmann (2010) los métodos cualitativos, incluyendo la entrevista de 

investigación, han sido desde los años 1980 importantes en las investigaciones sociales. 

Ellos mencionan que las razones de la creciente utilización de la entrevista cualitativa 

puede verse en el contexto del desarrollo técnico y cultural. No solo se ha tornado más 

fácil hacer entrevistas, los programas informáticos también han hecho que sea más fácil 

el análisis de ellas. Conforme los autores recién mencionados, es necesario ver el 

aumento de los métodos cualitativos en el contexto de una orientación cualitativa, que 

implica un enfoque específico: 

 

(…) Focusing on the cultural, everyday, and situated aspects of human thinking, 

learning, knowing, acting, and ways of understanding ourselves as persons, and 

it is opposed to ”technified” approaches to the study of human lives (Kvale y 

Brinkmann, 2009:12). 

 

Este tipo de enfoque es significante porque refleja el objetivo de mi búsqueda en lo 

referente a encontrar respuestas de las personas comunes y corrientes de la sociedad, y 

no solo de académicos o lingüistas. Otra razón que me instó a utilizar una entrevista 

cualitativa era lograr un material amplio y descriptivo, algo que requiere una muestra 

relativamente pequeña.  

 

Kvale y Brinkmann (2010) definen que el propósito de una entrevista de investigación 

cualitativa trata de obtener una compresión sobre el mundo del informante. Un objetivo 

es enfatizar la importancia de sus experiencias en la vida. Otro objetivo notable es que 

el conocimiento y los datos que sean producidos se desarrollen en colaboración entre el 

investigador y el participante de la entrevista. Este fue también mi objetivo principal al 

momento de realizar dicha entrevista.  

 

La idea original de la entrevista era hacerla de forma interactiva (por ejemplo por 

Skype). El plan fue cambiado a petición de los participantes, que preferían que se 

llevara a cabo en forma escrita. El hecho de que el plan de ejecución fuera alterado, 

significaba que tenía que reformular las preguntas para que pudiese conseguir un 
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dialogo fluido con el entrevistado, para no obtener respuestas tan breves y poco 

informativas. Cabe destacar que pese a que la entrevista se realizó solamente de manera 

escrita, pude de todas maneras ir añadiendo mas preguntas según iba avanzando el 

dialogo.  

 

 Es importante mencionar que aunque había preguntas especificas, ninguna fue 

inducida. Expresé que era conveniente ampliar las respuestas independientemente si 

estas eran “sí” o “no”.  

 

Cuando se trata de los inconvenientes generales del método cualitativo me gustaría 

destacar la indisponibilidad hipotetica de los informantes adecuados para el proyecto de 

investigación. Porque los informantes que yo necesitaba pertenecían a un grupo 

profesional específico de un lugar determinado, no era tan fácil ponerme en contacto 

con ellos. Sobre la base de este grupo específico, había un riesgo de que el interés de 

formar parte del proyecto de investigación no fuera grande. Por lo tanto, el proceso de 

búsqueda de potenciales informantes  hubiese sido demasiado  largo. Lo que por otro 

lado es una ventaja de los métodos cualitativos es que con un menor número de 

informantes he tenido la oportunidad de ir más a fondo en un tema particular.  

 

3.1.2 La entrevista de investigación  
 

La entrevista de investigación puede ser descrita como una entrevista cualitativa  

estructurada de manera que tuve todas las preguntas listas y escritas antes de que 

empezara la entrevista. Cabe mencionar que la entrevista también tiene un factor 

cuantitativa porque había una pregunta en la guía de entrevista (número 3) que se trató 

de porcentajes. Por lo tanto, es importante estresar que es posible incorporar mediciones 

cuantitativas en los estudios cualitativos cuando pueden ayudar a iluminar la 

información de una manera más amplia (Kvale y Brinkmann, 2010). 

  

La ventaja con este tipo de entrevista es que tiene una alta fiabilidad, en el sentido de 

que garantiza que la formulación de las preguntas es la misma en todas las seis 

entrevistas que hice en este estudio. De esa manera será más fácil para el investigador 
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comparar las respuestas de los informantes. Normalmente, la debilidad de las entrevistas 

estructuradas es que las preguntas no pueden ser adaptadas a cada informante, pero 

teniendo en cuenta el tipo de la información que iba a recoger, no era decisiva para esta 

entrevista.  

 

Durante la preparación de las preguntas para la entrevista, era esencial seguir ciertos 

criterios. Tenia por ejemplo que comprender si las preguntas eran inequívocas o 

conductivas.  Al mismo tiempo tenía que contemplar si las preguntas requería un tipo de 

conocimiento especial que los informantes no tuviesen.  

 

Cada vez que se cree una entrevista cualitativa es común decidir si las preguntas 

contengan áreas sensibles que el informante potencialmente no quisiera contestar 

(Dalen, 2011). Las preguntas construidas serán discutidas en capitulo cuatro que se trata 

de la presentación de los resultados.  

 

La entrevista fue constituida de ocho preguntas relativamente cortas donde todas menos 

tres dieron a los participantes la oportunidad de elaborar sus respuestas más allá de "sí" 

o "no". Porque la entrevista estaba hecha de la manera escrita, el diálogo fue construido 

durante un período de días y no horas, que a menudo es típico en una entrevista oral. 

Los beneficios de una entrevista por escrito puede ser que los participantes no se sientan 

colocados en una situación estresante, que a su vez puede hacerlos sentir inseguros y 

afectar las respuestas. Rasinger (2008:63) lo explica así: ”The acquiescence bias is 

when participants tend to agree when they are unsure” (2008: 63).  

 

Como entrevistadora no era fácil influir las respuestas de los informantes, tampoco fue 

la intención. Sin embargo, había una posibilidad de que los informantes pudieran haber 

discutido sus respuestas con otras personas. Especialmente teniendo en cuenta que todos 

los participantes provenían del mismo lugar de trabajo y que tuvieron tiempo suficiente. 

Esto podría en teoría ayudar a debilitar la variabilidad y las variaciones en las 

respuestas. No obstante, no sería muy probable que las respuestas cambiara 

drásticamente incluso en discusión con otros.  
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Otra ventaja de la entrevista era que todos los informantes tenían una gran habilidad 

técnica y estaban disponibles en Internet todos los días. El hecho de enviar las preguntas 

por escrito, también significaba que podía hacer todas las entrevistas simultáneamente. 

Esto significaba que la recogida de los datos fue un proceso bastante rápido y eficiente.  

 

Una debilidad de la entrevista era que yo como entrevistadora tuve que recordar a unos 

informantes para conseguir sus respuestas. Estas situaciones pueden ocurrir durante 

todo el turno de la entrevista cuando el participante, por ejemplo, puede haberse 

olvidado de ella o perdido su interés. También puede ser que el participante no sienta la 

responsabilidad de responder continuamente durante entrevistas escritas (Kjetil Sander, 

2014). Sucedió que hubo unas faltas de comunicación entre las entrevistadora y un par 

de los entrevistados. No todos participantes respondieron complementariamente sobre 

ciertos temas, aunque había expresado que era conveniente y necesario. Esta era una 

debilidad que tuve que tomar en cuenta, y que resuelto a través del diálogo escrito. 

	

3.2. Los informantes  
 

Este sub-capítulo quiere mostrar el motivo de la selección de los informantes (3.2.1), 

sus características (3.2.2) y la forma en que se acercó a ellos (3.2.3).  

 

3.2.1. Selección de los informantes  
 

Cuando escogí los participantes para la entrevista de investigación fue importante 

pensar en lo que fue el objetivo de la recogida de datos. El propósito era recoger 

respuestas sobre el uso del fenómeno lingüístico seseo en la ciudad de Sevilla visto a 

través de los ojos de un grupo de profesionales que pertenecen a las primeras 

generación después de la dictadura española, que tienen entre 20 y 40 años de edad. 

 

Con esto en mente, quería utilizar informantes que tuvieran un contacto constante con el 

habla sevillano y que generalmente utilizaran el lenguaje escrito española activamente. 

Llegué a la conclusión de que periodistas de Sevilla podrían ser relevantes para la 

entrevista de investigación. Pensé que los periodistas tendrían una profunda penetración 
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del acento sevillano y por lo tanto el seseo de la ciudad sevillana. Sobre la base de este 

conocimiento ellos podrían proporcionar una interpretación personal de este fenómeno 

lingüístico. La forma en que opté por realizar la entrevista también dio lugar a preguntas 

de seguimiento y una especie de diálogo entre yo como investigadora y los informantes.  

 

3.2.2. Quiénes son los informantes 
 

Los participantes de las entrevistas fueron seis periodistas, tres hombres y tres mujeres, 

entre 20-40 años que trabajan en el mismo periódico grande en la ciudad de Sevilla. Los 

informantes nacieron y se criaron en Sevilla capital, ya que eran factores esenciales en 

la búsqueda de participantes. Al haber conseguido ese tipo de informantes, me ha 

permitido descubrir la percepción social del uso del seseo en Sevilla por parte de un 

grupo de profesionales que pertenecen a las generaciones que tiene entre 20 y 40 años 

de edad.  

 

No debe pasar por alto que era difícil de averiguar cómo encontrar a los informantes en 

el principio del estudio. Una diferencia de la mayoría de los periodistas noruegos, fue 

que no había ninguna dirección de correo electrónico para llegar a periodistas de un 

periódico sevillano. Ahora se explicará cómo fue la búsqueda de participantes para la 

entrevista cualitativa. 

  

También vale la pena decir que no se les pregunté directamente a los informantes sobre 

su pertenecía a una clase social, pero puesto que todos tienen una educación superior 

universitaria, se puede suponer que pertenecen todos a la clase media o media-alta. 

 

3.3.3. Contactar a los informantes 
 

He intentado con poco éxito ponerme en contacto con cinco redacciones de periódicos 

en la zona de Sevilla capital. De estos cinco, recibí sólo una respuesta con el mensaje de 

que el correo electrónico se transmitiría al jefe del periódico. Después de unos días 

entendí que no era muy probable que me respondieran.  
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Entonces me di cuenta que era necesario pensar de una forma diferente. Pero no fue 

hasta que llegué a una conversación con una compañera de estudios que pensé en 

"LinkedIn" como una posible plataforma para ponerme en contacto con los periodistas.  

 

"LinkedIn" es una gran red profesional donde es posible ponerse en contacto con socios 

de negocios. En este página de web busqué el nombre de unas empresas periodistas con 

el fin de conseguirme informantes. Estaban relativamente pocos los periodistas 

registrados, pero envié un mensaje personal a casi todos los que estaban.  

En el mensaje presenté mi proyecto y expliqué por qué ellos eran interesantes como 

informantes. Les expliqué que la entrevista fue anónima y la única cosa que podría ser 

mencionada tenía que ver con su edad aproximada y su domicilio. También especifiqué 

que podían en cualquier momento declarar terminado su participación en la entrevista 

sin dar ninguna razón específica. Todos los participantes coincidieron en que las 

características mencionadas se podían utilizar.  

 

Las preguntas de la guía de entrevista se presentaron por primera vez al participante en 

el segundo intercambio de mensajes, es decir, después del consentimiento para la 

participación estaba presente. Este fue un acto deliberado de mi parte para preservar el 

interés y la curiosidad de los informantes. Después de la presentación de las preguntas, 

había entre los informantes y yo seis diálogos que ocurrían más o menos 

simultáneamente. Las entrevistas se prolongaron durante tres días. 

A pesar de lo que había imaginado previamente seleccionar más o menos seis 

informantes para el proyecto de investigación, le envié una solicitud de participación a 

más de seis personas. Cuando se hace la determinación de los participantes a un estudio 

cualitativo es importante tener en cuenta que no hay certeza de que todos acepten 

(Kvale y Brinkmann, 2010). Después de que seis periodistas habían aceptado la 

solicitud de participación, dejé de buscar informantes. El proceso de búsqueda se 

hicieron a principios del proyecto. Esta decisión fue tomada en vista de la posibilidad de 

retrasos o respuesta inexistente de los informantes potenciales. Este proceso se formó 

durante un tiempo de aproximadamente dos semanas 
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Es sabido que los grupos focales den una investigación casi siempre se hacen 

verbalmente. Aunque el presente estudio se realizó de manera escrita, todavía hay 

similitudes entre los dos tipos de investigación. Las entrevistas de la tesis funcionaron 

en algunos aspectos como un grupo focal porque también consiste en “captar la forma 

de pensar, sentir y vivir de los individuos que conforman un grupo. Estos grupos 

incluyen una temática especifica, objetivos claros los cuales determinan la guía de 

entrevista”. De esta manera se puede decir que los aspectos de los grupos focales me ha 

ayudado a comprender la percepción de un fenómeno para una generación concreta de 

Sevilla capital. 

 

3.3. Análisis del material de resultados 
 

En la entrevista cualitativa son las declaraciones de los informantes que serán 

interpretadas y analizadas (Dalen, 2011). Mi propia precomprensión juega un papel 

importante cuando se trata de interpretar y analizar los datos. El análisis e interpretación 

de la entrevista pueden ser vistos como un diálogo entre la investigadora y los datos 

recogidos con la intención de buscar una comprensión más profunda (Dalen, 2011). 

Deja claro cómo voy a usar los datos que se obtiene, porque la aproximación es 

inicialmente cualitativa aunque luego uso datos cuantificables, y tu lector puede pensar 

que no diferencias entre cuantitativo y cualitativo si ve luego las graficas con datos y 

conclusiones basadas en ellos. Así que quede clara esa combinación y por qué decides 

hacerla. He elegido demostrar partes de la los hallazgos de una manera visual mediante 

gráficos y tablas, como se puede ver en el capitulo 4. Esta información no funciona 

como evidencia de cómo son los condiciones reales acerca del seseo, pero nos muestran 

las impresiones que tienen los informantes sobre estos temas.  

 

3.3.1. Análisis de los resultados 
 

El objetivo de este análisis es la obtención de las diversas dimensiones del material de la 

entrevista que puede arrojar luz sobre la cuestión de la tesina. Existen diferentes formas 

de análisis, pero es siempre necesario sistematizar los datos necesarios para 

interpretarlos (Kvale y Brinkmann, 2010). Este análisis se basa, entre otras cosas en una 
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categorización. Esto implica una conceptualización sistemática de diversos estados 

(Kvale y Brinkmann, 2010). Así pues, he trabajado para desarrollar diversas categorías 

temáticas. 

 

Después de haber completado los seis entrevistas, copié todos los datos en un 

documento de Word para comparar las respuestas. Formé tres categorías basándome en 

la guía de entrevista. Era importante que las categorías reflexionaron el problema de la 

tesis. También hay que señalar que las categorías se basan en preguntas 2-8, mientras 

que la primera fue establecida con el fin de dar al informante una buena primera 

impresión de la entrevista. Esto puede ser importante para la motivación inicial del 

informante (Everett y Furseth, 2012). Dicho de otra forma, sería apropiado que las 

preguntas que sirvieron de base para las categorías exigieran un proceso de pensamiento 

más largo que la primera o inicial.  
 

Las diversas citas coloqué entonces debajo de la categoría a la que pertenecían. Después 

de eso analicé las categorías separadamente y tratando de encontrar similitudes y 

diferencias. Finalmente, hice una interpretación teórica del material. 

 

Un método de donde el análisis saca uno de sus elementos, es el del “Grounded theory”. 

Kvale y Birkmann (2009: 324) describe la teoría de la siguiente manera: 

 

Grounded Theory is a systematic strategy for theory development without a 

prior theoretical framework; grounded theories are developed through the use of 

conceptualization to bind facts together, rather than through inferences and 

hypothesis testing. 

 

Por lo tanto, Grounded theory toma como base a los datos empíricos, lo que significa 

que son las propias percepciones de los informantes y sus perspectivas que son el punto 

de partida para el análisis (Dalen, 2011). Se trata de desarrollar una teoría para explicar 

un fenómeno, en oposición a la prueba de hipótesis tradicional que se basa en un 

supuesto en particular teórico. Este fue también el caso en mi investigación y he 
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preferido teoría que son relevantes para los resultados obtenidos a través de las 

entrevistas de investigación.  

 

Un análisis temático también está incorporado en este análisis de las entrevistas. El 

punto principal de este tipo de análisis es, según Thagaard (2009), simplemente 

especializarse en ciertos temas. También quiere decir que la información de cada uno de 

los informantes se categoriza y se compara entre sí. Mediante la adopción de los 

métodos y análisis mencionados, me dio una buena visión general de los resultados y 

era más fácil de interpretarlos.  

 

La tesina, por tanto, no ha seguido un método analítico específico, pero de acuerdo con 

Dalen (2011) se puede como investigadora comenzar con un enfoque analítico y luego 

combinar esto con enfoques diferentes. Estos modelos analíticos hacen el camino para 

la presentación de los resultados.   

	

	

3.4. La calidad científica del estudio  
 

Para evaluar la calidad de la investigación científica significa estar consciente de la 

credibilidad y la validez del estudio. En la investigación cualitativa, la atención se 

centra en la discusión de validad, y hacer que el proceso de investigación sea 

transparente como que la investigadora es un factor (Dalen, 2011). Esta es la base para 

la discusión sobre la fiabilidad del estudio, validez y capacidad de transferencia. 

 

 

3.4.1.  Fiabilidad y validez  
 

Esta tesina se basa en un estudio cualitativo donde como investigadora participo 

activamente en la construcción de los datos. Por lo tanto, es importante reflexionar 

sobre el resultado de la fiabilidad y validez científica.  
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La fiabilidad de la tesis se centra en la credibilidad de los resultados de investigación 

(Kvale y Brinkmann, 2010). Una pregunta que uno debe preguntarse en este contexto es 

si los resultados pueden ser reproducidos en otras ocasiones por otros investigadores. 

En mi caso, es importante ver la respuesta a esto desde varios ángulos. En primer lugar, 

se depende de cuándo la investigación se haya hecho de nuevo. Teniendo en cuenta que 

un fenómeno lingüístico en teoría podría cambiarse con el tiempo. Si se hubiera llevado 

a cabo mucho tiempo después, es una probabilidad, si cambió el fenómeno, que las 

respuestas de los informantes hubieran sido cambiadas. Sin embargo, si la investigación 

hubiera sido hecha en un corto período de tiempo después, es razonable suponer que los 

informantes habrían tenido las mismas respuestas.  

 

De todos modos puede ser difícil medir la fiabilidad de una entrevista cualitativa. Esto 

se debe al hecho de que la entrevista es personal y por lo tanto no se puede saber cuáles 

preguntas de seguimiento otros investigadores van a usar. Otra posibilidad podría ser 

que los informantes han creado ya en su mente pensamientos sobre los temas, entonces 

es posible que van a seguir analizando los temas y por lo tanto cambiar la manera de 

responder. De esa manera la fiabilidad de la entrevista puede ser difícil de responder, 

pero es importante ser consciente de los diferentes resultados posibles. Esto también se 

aplica si la entrevista había hecho de manera oral.  

 

En las entrevistas orales el investigador tiene la oportunidad de hacer varias preguntas 

de seguimiento y en consecuencia podría surgir más y otras categorías de los dos que 

tengo yo. Consiguientemente se puede argumentar que los resultados de la entrevista 

tenían una baja fiabilidad. Para aumentar la credibilidad de la guía de entrevista, tuve 

las mismas preguntas en todas las entrevistas, al mismo tiempo que trataba de evitar 

preguntas conductivas. Con otras palabras ha sido espacio para el informante interpretar 

personalmente las respuestas.  

 

La validez de la tarea está relacionada a qué medida yo, como investigadora, he sido 

capaz de exponer las perspectivas de los participantes (Johannessen et al., 2010). 

Validez descriptiva está relacionada con esto. Se trata de la fiabilidad de los datos 

reproducidos de que el investigador ha recogido (Maxwell, 1992).  
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He hecho una entrevista por escrito y se utiliza citas directas para señalar los datos de 

los informantes. De esta manera he tratado de no afectar las descripciones de mis 

experiencias personales. Esto ayudará a aumentar la validez descriptiva tarea. 

 

Validez de interpretación es buscar el significado de las declaraciones de los 

informantes. El propósito es subrayar los pensamientos de los informantes acerca de un 

fenómeno lingüístico en sus comunidades. Uno se debe tratar de comprender estas 

afirmaciones basadas en el punto de vista de los informantes. (Maxwell 1992). En la 

investigación cualitativa esto puede ser un desafío porque nunca se sabe si los 

informantes están contando la verdad completa o tienen el conocimiento suficiente para 

hablar de un tema. 

 

La validez también se acerca si el método usado es adecuado para investigar un 

problema y en qué medida nuestras observaciones reflejan los fenómenos investigados 

(Kvale y Brinkmann, 2010). Para aumentar la validez de la tesina  he elegido 

informantes que tienen un buen conocimiento de los temas del estudio. La guía de 

entrevista también está ayudando a reflejar el problema para el proyecto de 

investigación, que está ayudando a aumentar la validez. 

 

Los resultados conseguidos tienen un nivel de confiabilidad, esto basado en su contacto 

cotidiano con el idioma español. 

 

 

3.4.2.  Transferibilidad 
 

No puedo generalizar los resultados de la investigación, y raramente se puede en 

estudios cualitativos. Sin embargo, he obtenido una visión y comprensión del fenómeno 

lingüístico seseo en Sevilla, situado en el contexto de diferentes condiciones sociales. El 

seseo se ve a menudo en el contexto de la historia de la lengua española, y no tanto en 

contextos sociolingüísticos.  
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Espero con esta tesina iluminar los aspectos sociolinguisticos de este fenómeno 

lingüístico. La tarea será, pues, capaz de contribuir a visualizar el fenómeno lingüístico 

seseo desde más de un punto de vista.  

 

3.5.  Éticas  
 

Un método de investigación cualitativa se basa en la proximidad entre el investigador y 

el informante. Por lo tanto, es importante pensar en los problemas éticos que se pueda 

enfrentar en el proceso de investigación (Thagaard, 2013).  

 

De acuerdo con Kvale y Brinkmann (2010), también es importante recordar que las 

decisiones éticas deben hacerse a través del mismo proceso. Como investigadora, es 

necesario asegurarse de que no haya informantes perjudicados en modo alguno al ser 

incluidos en el estudio. Por ejemplo, es importante respetar el derecho de ser anónimo y 

que la participación en el proyecto no es vinculante. Teoréticamente ha sido muy fácil 

para el informante retirarse del estudio. . Esto se debe a que estoy trabajando con 

relativamente pocas personas, además de que conozco parcialmente su identidad y, por 

lo tanto, puedo excluirlos de una manera sencilla de la investigación. Se debe mencionar 

que nunca estaba obligada a hacerlo.  

 

Al ser la persona haciendo las preguntas en una conversación, tuve además la 

responsabilidad ética de asegurar que el participante no se sentía incómodo o puesto en 

posiciones que experimentó desagradable. personalmente no creo que las preguntas 

fueran de naturaleza sensible.  

 

También he dado importancia a salvaguardar el derecho de consentimiento informado 

del informante, lo que significa que los informantes tuvieron la información adecuada 

acerca de la situación antes del momento de colocarse como informantes. De acuerdo 

con las directrices actuales de la legislación, todos los participantes dieron su 

consentimiento de participación.  
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El estudio fue considerado por NSD antes de hacer las entrevistas. NSD me dieron la 

respuesta de que como no iba a usar ningún tipo de información personal no fue 

necesario enviarlos el formulario de notificación para la tesina y estudio.  

 

Además fue protegida la confidencialidad de la manera que toda la información se ha 

procesada de manera confidencial. Las entrevistas escritas no son identificables y  

fueron guardadas en un ordenador privad. Después de que se completó el análisis, el 

documento de Word que contenía los datos fue borrado. 
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4 Resultados 
 

En este capítulo se hará una presentación de los resultados obtenidos en las entrevistas 

de los informantes. Los resultados serán divididos en categorías reflejando las seis 

últimas preguntas de la entrevista de una manera cronológica. Las mencionadas 

categorías se basan en las opiniones y experiencias personales de los informantes. La 

discusión sobre los resultados obtenidos se muestran en el capítulo 5. Una versión 

completa de todas las preguntas de la entrevista que se encuentra en el apéndice. 

 

El propósito de los gráficos y las tablas es mostrar de manera visual cómo ha 

respondido los informantes de las entrevistas de investigación. esto es para mostrar al 

lector una visión más clara de la distribución opinión. Los detalles que subyacen en las 

respuestas, serán explicados adentro de las subcategorías. 

 

 

4.1 Percepción propia del seseo  
 

Los resultados de la percepción propia del uso del seseo se puede separar en tres grupos. 

El primero (4.1.1) se ocupa del uso personal de los informantes, el segundo (4.1.2) de 

las percepciones de los mismos informantes, en relación al seseo, cuando entrevistan a 

las personas en la capital de Sevilla y el último grupo (4.1.3) de sus reflexiones sobre 

los cambios del seseo. 

 

4.1.1 Uso personal del seseo 
 

El primer grupo que involucró a los informantes seseantes constó de dos personas. El 

segundo constaba de una persona que informó que no sesea mucho y el último grupo de 

tres personas especificaron que no sesean. Fue interesante preguntar al informante del 

segundo grupo si pudiera ampliar su respuesta. La formulación fue la siguiente: 

“Cuando digo que seseo poco me refiero a que solo seseo cuando hablo muy rápido en 
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palabras en las que hay muchas eses y después un c o una z y hay se me va un poco la 

pronunciación, pero lo normal es que pronuncia la c y la z bien”. 

 

También me parecía interesante preguntar el último grupo si cecean o si distinguen 

entre la s y la z. Los resultados de dichas preguntas nos muestran que los informantes 

del segundo grupo en vez de sesear hacen una distinción.  
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Figura	6:	Uso	personal	del		fenómeno	lingüístico	seseo.	

	

 

Pregunta 2

RESPUESTAS NUMERO DE PARTICIPANTES

Sí 2

No, uso la distinción 5

A veces 1

¿Sesea usted?

0

1

2

3

4

5

Sí No, uso la distinción A veces

�1
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La información acerca del uso del seseo de los periodistas entrevistados nos lleva a una 

segunda subcategoría: ¿Cuáles son las percepciones de ellos mismos, en relación al 

seseo, cuando entrevistan a una persona o una población en la capital de Sevilla? 

 

4.1.2 Percepción cotidiana del seseo 
 

Los resultados muestran que cuatro de los seis informantes, están de acuerdo en que 

entre el 60-90% de sus entrevistados usan el seseo. Uno de los dos restantes, quienes 

respondieron de manera diferente, opinó que su grupo de entrevistados seseantes consta 

solamente de un 30%.  

El otro, quien no quiso hablar de porcentajes, expresó lo siguiente: “Creo que en Sevilla 

más que sesear, la gente cecea”. “ 

 

 

El gráfico muestra la división entre los entrevistados:  
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Figura	7:	Utilización	cotidiana	del	seseo	

 

 

Pregunta 3

INFORMANTE PORCENTAJE (%)
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4.1.3 Reflexiones sobre los cambios del seseo  
 

Para profundizar en este punto, vemos que la mitad de los informantes opina, que en los 

últimos años, no ha observado un cambio importante en la manera de utilizar el seseo. 

Uno de ellos también añade: “No creo que se hayan producido muchos cambios. Pero 

no estoy seguro. Me imagino que siempre ha sido así. No se si a través de la historia se 

ha producido un gran cambio”.  

 

Dos informantes, de la otra mitad, coincidieron en que se habían producido cambios  

importantes desde el aspecto lingüístico, y el ultimo de este grupo expresó que el 

cambio del uso del seseo se puede ver “algunas veces”. Debido a que la respuesta 

obtenida a la pregunta (número 7) era demasiado vaga, les solicité que trataran de 

ahondar un poco más en sus respuestas de: “¿Cuándo, dónde y con quién ha pasado 

estos cambios?”. Uno de los que dijo que efectivamente había experimentado cambios 

del seseo, respondió profundizando que : “No puedo especificar un caso pero es verdad 

que he notado como la gente sesea más ahora como queriendo señalar que se es más 

sevillano si se sesea más”. El otro informante dice que: “Las nuevas generaciones que 

se han criado íntegramente en la capital de Sevilla ahora utilizan el seseo de una forma 

más culta”, pero que “todavía quedan muchas personas mayores que sesean”. 

 

El informante que dijo que ha notado cambios en algunos casos, amplió que se trata más 

de los contextos sociales que un desarrollo del lenguaje español en la ciudad de Sevilla:  

 

No he experimentado un cambio significativo. Lo único que he notado es que los 

sevillanos se esfuerzan cada vez más en evitar el seseo y el ceceo en situaciones 

formales. Por ejemplo: entrevistas de trabajo o reuniones. En situaciones más 

informales: con amigos o familiares, sí sesean o cecean.  
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Figura	8:	Respuestas	sobre	los	cambios	del	seseo	

 

Pregunta 7

RESPUESTAS NUMERO DE PARTICIPANTES

Sí 2

No 2

A veces 1

Inseguro 1

Los cambios del seseo

0

1

2

Sí No A veces Inseguro
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4.2 El seseo y los aspectos sociolingüísticos  
 

Esta subcategoría se trata de la conexión entre el seseo y los aspectos sociolingüísticos. 

Se sabe que el lenguaje se desarrolla en línea con varios aspectos sociológicos de la 

sociedad. Los aspectos que se van a tocar son los siguientes, en orden cronológico: 

Edad, geografía, clases sociales y sexo. 

  

4.2.1 El seseo generacional 
 

Generalmente, es conocido que siempre existen brechas generacionales en todos los 

aspectos de la vida, ya sean de tipo social, lingüístico, cultural, entre otros (Imsen, 

2005) . El punto 4.2 abarca los resultados que están relacionados con el seseo y las 

diferentes generaciones en la sociedad sevillana.  

 

Cuatro de los informantes contaron que no creían que había una marcada diferencia en 

el uso del seseo de los sevillanos entre los 18-45  y 45-70 años. Uno de ellos dijo: “No 

creo que realmente haya mucha diferencia, el que diga "servesa" en lugar de "cerveza" 

lo dirá así a los 18 años y a los 80”. Además se hizo evidente que otro informante 

estimaba que el uso de este fenómeno lingüístico debía verse en el contexto de los 

grupos sociales más que la edad:  

 

La diferencia del seseo no está tan relacionada con la edad como con el sector social al 

que se pertenezca. Cuanto más elevado sea el nivel socioeconómico, más se excluye el 

seseo. Aún así, se va eliminando el seseo con el avance de la edad, cuando los jóvenes 

entran en estudios superiores (Universidad, doctorados, etc).  

 

Entre los dos informantes que dijeron que sí había una relación entre la edad y el seseo,  

logré distinguir que las respuestas eran muy contradictorias, ya que, uno expresó que el 

seseo es “mayor entre las generaciones más jóvenes (18-45 años)”, mientras que el otro 

contó que son los sevillanos mayores que usan más el seseo: “Creo que los sevillanos 
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mayores tienen un acento más marcado, no creo que entre los jóvenes haya mucho 

seseo, si acaso en palabras concretas, como cerveza (servesa) pero es más costumbre”.  

 
Figura	9:	El	seseo	y	las	diferencias	generacionales	

Pregunta 4

RESPUESTAS NUMERO DE PARTICIPANTES

Sí 2

No 4

¿Hay diferencias generacionales?

0

1

2

3

4

Sí No

�1
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4.2.2 Zonas geográficas  
 

Es importante aclarar que Sevilla cuenta con una cantidad de once distritos, lo cual hace 

que existan diferentes zonas geográficas que deben ser tomadas en consideración al 

momento de clasificar y detallar cada una de ellas.  

 

 

 
	

	

Figura	10:	División	de	los	distritos	de	la	ciudad	de	Sevilla	(Ayuntamiento	de	Sevilla)	

 

 

Los informantes se puede dividir en tres categorías, los que respondieron de manera 

afirmativa, los que no y por último el informante que respondió si y no.  

El siguiente gráfico muestra la distribución de los informantes que respondieron de 

manera afirmativa y negativa de la pregunta número 5 de la guía de entrevista: ¿Nota 

usted alguna diferencia en el uso del seseo dentro de las diferentes zonas de la ciudad de 

Sevilla? En el caso afirmativo, ¿cuáles son las diferencias?: 
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Figura	11:	El	seseo	y	las	zonas	diferentes	de	Sevilla	capital	

	

 

Pregunta 5

RESPUESTAS NUMERO DE PARTICIPANTES
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La mitad de los informantes respondieron negativamente a la pregunta, diciendo:  

 

 “No, mas que diferencia en el seseo hay diferencia del habla, dependiendo del barrio”, 

“No se si hay diferentes tipos de seseo, desde luego yo personalmente no noto la 

diferencia dentro de los diferentes barrios” y “No. Sin embargo, el ceceo si se da en 

muchos pueblos cercanos a Sevilla como Coria del Río, La Puebla del Río, Isla Mayor” 

 

Dos de los informantes dieron una respuesta afirmativa a la misma pregunta: 

 

 Uno dice: “sí, hay una diferencia. Se sesea mas en la capital y se cecea más en los 

pueblos” . El otro respondió:  “Sí, tiene que ver también con la respuesta anterior. 

Según el nivel cultural y educativo, son algunas lugares donde menos se sesea –donde 

hay mayor nivel educativo”. 

 

Otro informante dijo que sí hay diferencias lingüísticas entre las clases sociales en la 

ciudad de Sevilla, pero también que no la hay:  “En las zonas de Sevilla que podrían 

considerarse barrios obreros, se tiende a sesear más, aunque esto no quiere decir que en 

los barrios más prósperos no se sesea, como le he dicho hay una especie de moda en la 

que se piensa que se es más sevillano por sesear más. 
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4.2.3 Clases sociales 
 

Según la teoría recogida se puede decir que existen diferentes clases sociales tanto en 

Sevilla como en otras ciudades en España. Las clases sociales a menudo se dividen en 

baja, media-baja, media-alta y alta.  

 

En lo referente a la pregunta número seis sobre las clases sociales y la utilización del 

seseo, los resultados obtenidos también se contrarrestaron en esta categoría. Para hacer 

un análisis mas acabado dividiré a mis informantes en subcategorías. Por otro lado, un 

grupo conformado por tres informantes creían que sí había una diferencia entre las 

clases sociales y la forma de usar el seseo.  En el siguiente párrafo analizaremos que 

esta primera subcategoría mostró similitudes en sus respuestas. 

 

Tres informante del grupo recién mencionado opinaron que la clase media-alta es el 

grupo social que sesea menos. El primero de ellos tenía la siguiente respuesta: “En lo 

que respecta a las clases sociales, normalmente son las clases media-alta las que menos 

sesean, ya sea porque hayan tenido más contacto con otros acentos o por el nivel de 

estudios”. El segundo dice: “Sí, dependiendo de clase social se utiliza mas o menos el 

seseo. La clase media-baja utiliza mas el seseo que la clase alta” y el tercero expresa: 

“Cuanto más elevado sea el nivel socioeconómico, más se excluye el seseo”.  

  

La segunda subcategoría se compone de un informante que opinó que fue al revés y que 

es la clase media o media-alta que sesea más: “Generalmente, la clase media o media-

alta sesea más que la clase media-baja, que suele cecear”.  

 

La tercera subcategoría consta de un informante que no creía que había una conexión 

entre el uso del seseo y las diferentes clases sociales., su respuesta fue la siguiente: “No 

tiene por qué”.  

 

En la cuarta subcategoría, el informante dijo que tenía dudas sobre si había alguna 

diferencia o no, luego profundizo su respuesta diciendo: “Tampoco te puedo garantizar 

que haya diferencia... En cuanto a la clase social, aunque sea superior, a la hora de 
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sesear lo hace de la misma manera que el que pertenezca a una clase inferior. Hay que 

tener en cuenta que sólo estamos hablando del seseo. Evidentemente, a la hora de 

hablar, si se pueden encontrar diferencias entre una clase y otra”.   
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Figura	12:	Utilización	del	seseo	dentro	las	clases	sociales	diferentes			

	

 

Pregunta 6

CLASES SOCIALES NUMERO DE PARTICIPANTES

Media-baja 3

Media-alta 1

No hay diferencia 1

Inseguro 1

Utilización del seseo dentro las clases sociales
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�1



	 55	

 

 

4.2.4 Género  
 

Esta categoría se basa en la pregunta 8 en la Guía de entrevista. Aquí trato de averiguar 

si hay una relación entre la utilización del seseo y los diferentes géneros. Los resultados 

muestran que  

Sevilla es una capital cosmopolita y, por lo tanto, se puede pensar que la /s/ predorsal 

del seseo está presente. Los informantes pensaron lo mismo, no había una diferencia, 

ningún reflexión presente por lo menos. Se puede suponer que la variación no es tan 

grande, pero es difícil determinarla . 

 

 En este punto me pude dar cuenta, de que este tema es muy interesante profundizarlo 

de manera mas detallada, por lo que reflexioné acerca de la posibilidad de que en un 

futuro pudiese ser tomado con un tema independiente. Cabe destacar que, sin duda se 

recomendaría realizar un estudio cuantitativo al respecto, en orden de encontrar los 

mejores resultados, análisis, y conclusiones respecto a este interesante tema. 
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Figura	13:	Utilización	del	seseo	entre	los	mujeres	y	hombres	

	

 

Pregunta 8

GENERO NUMERO DE PARTICIPANTES

Hombres 1

Mujeres 0

Ninguna diferencia 5
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5 Discusión de los datos  
 

En el presente capitulo se presentará la discusión de los datos obtenidos. Los datos están 

divididos en las mismas categorías que en el capítulo 4. Además de discutir el contenido 

de ellos, se centrará también en la crítica de la presente investigación. 

 

5.1 La percepción propia del seseo 
 

5.1.1 Uso personal del seseo 
 

Debido a que las respuestas sobre la percepción propia del seseo fueron tan breves, se 

hace muy complicado poder hacer una discusión mas acabada al respecto, por lo tanto, 

solamente puedo recabar la información de los lingüistas del capítulo teórico (Tomás, 

Lapesa, Alonso), referente a que se utiliza el seseo solamente en Sevilla capital. Dos de 

los informantes respondieron que sí, tres respondieron que no y uno respondió que a 

veces. En consecuencia podemos apreciar que los dos primeros informantes, que 

respondieron de manera afirmativa, apoyan la teoría de Tomás y Lapesa. De los otros 

entrevistados que respondieron de forma negativa se puede deducir que tal vez no 

tengan tanta consciencia lingüista como yo pensé al inicio de mi proyecto. Esta 

hipótesis es soportada por la teoría de Narbona, que dice que “no todos tienen igual 

conciencia de las variantes que coexisten o conviven ni de la valoración social que de 

unas y otras se ha hecho y hace” (2003:11).  

 

También puede ser, como vemos en la teoría, que sólo puede ser que estos informantes 

pertenecen al grupo de Sevilla capital que usa la distinción. Del último de los 

entrevistados puedo decir que basado en su respuesta me da la impresión que debido a 

que en ocasiones se utiliza un lenguaje mas corto, tratando de ganar tiempo al hablar, es 

ahí donde usa más el seseo en la palabras que llevan muchas eses, pero sin duda él 

reconoce la importancia de distinguir y utilizar la /c/ y la /z/. Quizás para el informante 

no sea tan importante mostrar un estatus alto a través de la lengua hablada. Esto es 
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soportado en la teoría donde se puede leer que todos los individuos de una sociedad  

siempre van a pensar y comportarse de maneras diferentes.  

 

5.1.2 Percepción cotidiana del seseo 
 

En cuanto a las percepciones cotidianas del seseo se puede extraer que cuatro de seis de 

los informantes dijeron que entre el 60 y 90% de sus entrevistados utilizan el seseo. 

Esto es interesante porque los informantes respondieron de forma diferente cuando les 

hice la misma pregunta. Lo interesante es preguntarse por qué fue así. Mi percepción es 

que los entrevistados de los informantes pertenecen a distintos sectores de la sociedad, 

por lo tanto, es normal que exista una diferencia en sus respuestas debido al gran 

numero de personas que ellos entrevistan diariamente. Aquí también se puede pensar en 

los individuos de una sociedad y lo diferentes que son, depende de varios aspectos 

sociales como género, edad, clase social etc.  

 

5.1.3 Reflexiones sobre los cambios del seseo  
 

Esta categoría ha sido más fácil de discutir que las anteriores, ya que debido a hubo 

diferentes respuestas he podido dividirlas en tres categorías, estas son: Situaciones 

formales, situaciones informales y la identidad sevillana. Si nos concentramos en los 

resultados que pertenecen a la pregunta 7 de la guía de entrevista: ¿Ha notado, en los 

últimos años, algún cambio en la forma de utilizar el seseo en la población de la ciudad 

de Sevilla? Si es así, cuándo, dónde y con quién ha pasado estos cambios? 

  

Las categorías reflejan en qué situaciones se han presentado cambios del seseo en la 

sociedad. A continuación se ilustra visualmente las tres categorías que he nombrado 

anteriormente. 
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Figura	14:	Categorías	extraídas	de	los	resultados	de	los	cambios	del	seseo	

 

Lo primero que me llama la atención es que dos de las categorías mostradas (las de 

situaciones formales e informales) tienen una aparente conexión con las situaciones que 

experimentamos en la vida cotidiana. Esto demuestra que el lenguaje juega un papel 

importante en diferentes tipos de situaciones. Podemos buscar tendencias similares en la 

teoría sobre las diferentes situaciones y contextos sociales. En mi opinión puede ser 

fructífero reflexionar sobre por qué es así y qué opinan sobre este fenómeno la sociedad. 

Las tres categorías tienen relación con la identidad personal y social. 

 

Uno de los informantes cuenta que durante los últimos años, ha experimentado un 

crecimiento en el uso del fenómeno lingüístico seseo en las situaciones formales. 

Entiendo por “las situaciones formales” como interacciones sociales y profesionales 

que se experimentan en el trabajo, conferencias, reuniones, presentaciones y en 

instituciones públicas. El mismo informante también añade que el seseo se utiliza de 

una manera más culta que antes. Lo que se asocia con ser "culto" es simplemente una 

construcción social, y en este caso, se asocia Sevilla capital con la clase más baja, 

mientras que el los habitantes españoles del norte son vistos como más cultos o 

educados. Puede ser que el informante cree que se usa el seseo de una manera más culta 

por que los andaluces que ya no quieren ser parte de las diferencias de clase social 

construidos en el norte de España. 

 

    Situaciones formales Situaciones informales Identidad sevillana
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Los andaluces han aceptado la definición propuesta por “los otros” (los norteños), y que 

son ellos que son los más educados y civilizados. Este nombramiento ha dado lugar a un 

complejo de inferioridad en el sur de España que se apoya en el documental a Narbona 

y Cano (Habla andaluz, 2009). Esto puede significar que es importante para alguna 

gente de Sevilla capital ser tomado en serio y no ser vistos como los campesinos sin 

educación. Se puede decir que reducen su identidad porque quieren sonar como los 

norteños, ya que ellos son vistos como personas más educadas y que pertenecen a una 

clase alta. Como la mayor parte de España peninsular no sesea, sino que distinguen 

entre los fonemas de la /s/, esta puede ser una manera de asimilarse con los castellanos 

del norte.  

 

Los ciudadanos de Sevilla tienen que tomar en cuenta como hablan los españoles del 

norte. Uno puede ver un paralelo según  Bernstein y Lundgren (1983) y su referencia a   

los géneros. Ellos dicen que las mujeres deben tomar en cuenta el sexo dominante y 

masculino, tales como la forma en que hablan. Hablamos de otro plano la sociedad 

cuando hacemos paralelos de género. Sin embargo, es interesante observar cómo los 

diferentes tipos de “aspectos superiores” afectan a la utilización del lenguaje.  

 

Otro punto por qué se puede ver una tendencia creciente del seseo en contextos 

formales, puede ser porque los medios de comunicación están dominados por el 

lenguaje castellano, que a su vez apoya que es la forma más válida de hablar en España 

peninsular (Habla andaluz, 2009). Las variantes del castellano, como la de Sevilla, 

pueden por esta razón ser vistos como desviaciones lingüísticas. Por otro lado puede ser 

posible que los habitantes se ven influidos lingüísticamente por los medios de 

comunicación teniendo en cuenta que el uso de la televisión y los medios sociales 

probablemente se ha incrementado en los últimos 10 años.  

 

Los resultados muestran que se utiliza el seseo en la ciudad de Sevilla tanto en 

situaciones formales como informales, esto nos cuenta que haya una posible división en 

las opiniones de la gente. Esta división es interesante porque dice algo acerca de la 

complejidad del uso de la lengua y los individuos (Ciepiela, 2011). Muestra que en 

estudios, como el presente, con informantes del mismo grupo de edad, situación laboral 
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y de la misma ciudad pueden tener diferentes percepciones del mundo que les rodea 

(Hofstede, 2001). Dicho esto, quiero mencionar que los informantes son representados 

de ambos géneros, y no se ha demostrado el origen social del que proceden. Es decir 

que se debe estar abierto a la posibilidad de que los resultados de las entrevistas podrían 

haber sido diferentes si los entrevistados fuesen de solo un género o de una clase social. 

No he preguntado de qué clase social vienen, pero es importante recordar que todos los 

informantes tienen un nivel alto educativo ya que son periodistas, y que eso puede 

significar que pertenezcan a una clase media o media-alta.  

 

Esto nos lleva a otra categoría concerniente al informante que opinó que el seseo se 

utiliza principalmente en las situaciones informales. Interpreto por “Situaciones 

informales” como situaciones más íntimas, aquellas que pasan con personas familiares o 

amigos cercanos. Por ejemplo en fiestas donde se reúne la familia, en cafés con amigos, 

en el cine con tu pareja, durante el almuerzo con tus colegas del trabajo etc. En esta 

categoría parece que no se trata tanto de ser como los demás españoles, sino que 

defender por su propia identidad y ser orgulloso de su origen. La lengua es una parte 

importante de la identidad propia de una persona (Imsen, 2005). Es importante para los 

individuos con un sentido de pertenencia, y el lenguaje tiene mucho que decir en su 

favor (Bernstein y Lundgren (1983). Generalmente, en la mayoría de las sociedades es 

fácil reconocer que uno desarrolla su propia manera de hablar, para mostrar de dónde 

vienen, el sentido de identidad es muy importante para los seres humanos. Otro punto 

destaca que posiblemente sea difícil para la gente cambiar su forma de hablar y por ende 

que no sea tan fácil alterar su dialecto. 

 

También es posible que ese uso informal tenga que ver con los sentimientos patrióticos 

a su propia región de Andalucía, que quiere mostrar de dónde provienes. Quizás piensen 

que son los “otros” (los del norte) que son los maleducados por menospreciar a los 

andaluces. O quizás es porque no quieren sucumbir a la posición inferior que la 

sociedad española les han asignado. La sensación de ser orgulloso de su propia zona 

geográfica, se ve reforzada por el tratamiento de menosprecio español. En otras 

palabras, esta categoría está relacionada con la sensación de identidad.  
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También puede ser que las personas de Sevilla muestran su patriotismo  a través de un 

mayor uso de internet, como Facebook, y "memes". Lo último son imágenes que 

demuestran chistes privados que solo las personas de la comunidad local entienden. 

 

La tercera categoría que he extraído sobre los resultados concernientes a los cambios del 

seseo, se enfoca en la identidad sevillana. Esta categoría tiene que ver con el hecho de 

que los sevillanos quizás quieran mostrar de dónde son, sin sentir vergüenza de su 

propia tierra. Basado en la respuesta del informante parece que la identidad sevillana ha 

sido reforzada durante los últimos años. 

 

Creo que la razón puede ser que, en cuanto a que hablan de manera diferente que el 

resto de España en Sevilla y Andalucía, es importante para ellos mostrarse como una 

especie de minoría al permanecer unidos. Esto puede mostrar que el informante está 

hablando sobre un sentido mayor de pertenencia a la ciudad de Sevilla. En relación de 

eso, habla la teoría de Wenger (1998) de la práctica socia. Explica que tiene que ver con 

la producción y reproducción de las formas específicas de como uno se quiere participar 

en el mundo. La práctica social se refiere a situaciones la vida real, con énfasis en los 

sistemas sociales donde los grupos organizan sus propias relaciones e interpretaciones 

del mundo. 

 

En esta categoría también es importante pensar en los informantes que opinaron que no 

había cambios del seseo en la sociedad sevillana. Los informantes dijeron que sólo 

experimentaron cambios en unos casos. Dice que es normal ahora quitar el seseo y 

ceceo en situaciones formales y utilizarlos en situaciones informales con familiares y 

amigos (Ciepiela, 2011).  

 

 

Las teorías sobre la identidad tratan de la formación social del individuo, sus 

interpretaciones culturales y uso de las funciones adentro de las categorías sociales.  

Identidad se refiere a cuestiones tales como: género, clase social, etnicidad, geografía y 

otras formas de categorización en un intento de entender a la persona que se forma a 

través de las complejas relaciones de interacción mutua entre individuos y grupos.  
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5.2 El seseo y los aspectos sociolingüísticos  
 

Las subcategorías de 5.2 discutirán los aspectos sociolingüísticos relevantes para la 

investigación.  

 

5.2.1 El seseo generacional 
 

Por las respuestas variadas en esta subcategoría, es posible que no exista una clara 

consciencia lingüística acerca de la utilización de la lengua española. Como podemos 

ver en el capítulo teoría, esto no es un fenómeno inusual. Puede ser que los informantes 

que dijeron que no había diferencias generacionales no tienen tanto contacto con los 

ancianos. Aunque las respuestas de las entrevistas son variadas, es interesante ver una 

similitud entre los resultados que se enfocan aparentemente más en las clases sociales 

que en la edad.  

 

Ya que sabemos de la teoría que no es usual que exista diferencias entre las 

generaciones, me hago la siguiente pregunta: ¿Por qué pueden haber diferencias 

generacionales? Esto puede ser por un aumento de la consciencia lingüística entre los 

jóvenes a través de los medios sociales, el incremento de viajes, un contacto más 

profundo con el mundo exterior. La cuestión de identidad es importante como se ha 

mencionado. Aquí me hago otra pregunta: ¿pasa lo mismo con la consciencia lingüística 

en el caso de las personas que son de mayor edad? Probablemente no sea así, aunque en 

los últimos años las personas de la tercera edad están teniendo más contacto con las 

redes sociales y también están teniendo la posibilidad de realizar viajes tanto en España 

como al extranjero. Por el otro lado se desprende de la entrevista que hay personas, del 

grupo que he clasificado como los “jóvenes” (18-45 años), que eligen no sesear porque 

quieren ocultar su identidad sevillana. Esto se debe posiblemente a que se les antoja 

para encajar en la norma castellana que representa un estilo cultivado. También nos 

cuenta la teoría que tiene que ver con el hecho de que este grupo de edad es 

relativamente nuevo en el mundo laboral y que son, por lo tanto, con el fin de conseguir 
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un estatus social más alto, hablan según de lo que se considera “el habla estándar” 

(castellano).  

 

También se puede decir sobre el segundo grupo, que he clasificado como "los mayores 

de edad" (45-70 años) es que probablemente no han tenido tanta influencia desde el 

exterior cuando crecieron. Puede ser que esta generación no tenía las mismas 

condiciones sociales y económicas que el grupo más joven. Tal vez no viajaran tanto, y 

los estudios se llevarían a cabo usualmente en escuelas de su propia ciudad. También no 

tenían tanta  influencia de la televisión y los medios sociales.  

 

Tanto el grupo de los mayores como el de los jóvenes, contiene un rango de edad 

bastante amplia, por lo que no se puede necesariamente generalizar todo el grupo, pero 

deben existir para hacer la comparación sobre dos tipos de generaciones. En una 

investigación más profunda, que en mi opinión requiere más tiempo, podría realizarse 

una categorización de estas edades en grupos más pequeños, y de este modo mirar las 

diferencias sociolingüísticas dentro de estos. Esta propuesta hablaré  en la conclusión de 

tesis.  

 

5.2.2 Zonas geográficas  
 

En la subcategoría tratando los resultados sobre el seseo y las zonas geográficas, fue 

interesante aprender que los informantes, aunque dieron respuestas informativos, no 

respondieron según lo que pensaba originalmente. Yo había pensado que tal vez los 

entrevistados mencionarían varias áreas específicas de la ciudad como ejemplos. En 

cambio, resultó que las respuestas se basaron en diferente temas que veremos a 

continuación. 

 

El siguiente gráfico muestra la división entre los informantes, donde la mitad dijeron 

que no había una diferencia en la utilización del seseo, mientras que dos personas 

dijeron que sí. También había un informante que respondió “sí y no” a la misma 

pregunta: 
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Figura	15:	Categorías	formadas	según	la	pregunta	5	sobre	el	seseo	y	las	zonas	diferentes	de	Sevilla	
capital.	

 

El primer grupo del que hablaré será llamado grupo “Sí” que consta de tres informantes, 

esto es debido a que decidí incluir en este grupo al informante que respondió “Sí y no” a 

la pregunta 5: “Nota usted alguna diferencia en el uso del seseo dentro de las diferentes 

zonas de la ciudad de Sevilla? En el caso afirmativo, ¿cuáles son las diferencias? 

 

En este punto podemos nuevamente destacar que en casi todas las respuestas se presenta 

el tema socioeconómico y cultural, ya que la mayoría de estos informantes afirmaron 

que en las zonas obreras se seseaba con mayor frecuencia. Esto puede estar conectado 

con el deseo de la clase media-alta de alejarse de “sus mismos” para conseguir un 

estatus más alto en la sociedad, como que la norma española es hablar de la manera 

castellana. No sólo en la región sino también a nivel nacional. Esto también se soporta 

SÍ

NO
Mayor nivel educativo
La capital de Sevilla

Diferencia total del lenguaje
Identidad sevillana
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en el fundamento teórico, donde se está hablando sobre el sentido de inferioridad que 

existe en el sur de España.   

 

Sin embargo, había uno que pensaba que “esto no quiere decir que en los barrios altos 

no se utilice el seseo”. Esto nos cuenta que hay un consenso de que se usa el seseo en 

los barrios obreros, pero que también existe un informante que opina que no 

necesariamente es así.  

Este informante dijo que puede tener una relación con la posibilidad de que sea mas una 

moda o una representación de su identidad sevillana, que también es soportado por la 

teoría de la tesis. 

  

El segundo grupo representado por los informantes que respondieron negativamente a la 

pregunta numero 5, serán clasificados de la misma manera que el anterior, es decir,  

grupo “No”. Este consta de tres informantes que dijeron que no habían experimentado 

cambios en el seseo en las zonas diferentes de Sevilla. Uno de ellos afirmó que esto se 

trata más del lenguaje total que un fenómeno lingüístico especifico como el seseo. El 

informante está reconociendo que existen diferentes tipos de hablar, pero opina que los 

pequeños fragmentos de una lengua no puede ser distinguidores de una clase social a 

otra. Esto puede ser porque el lenguaje es siempre vivo, es decir, esta en permanente 

evolución. Otro de los tres aseveró que, este fenómeno se trata mas de usar el seseo para 

demostrar la identidad sevillana, entonces no tiene que ver con la división de barrios, 

sino que con la utilización del seseo en toda la ciudad de Sevilla. 
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5.2.3 Género 
 

Las ideas de Imsen (2005: 92) sobre el género puede ser visto como una consideración 

bastante general. Puede ser el caso en varias situaciones, pero podemos leer en el mismo 

libro que las identidades son formadas de formas diferentes y que depende del individuo 

la manera de pensar y sentir. 

 

Un informante masculino opinó que hay más hombres que mujeres que sesean en la 

ciudad de Sevilla. La parte restante  de informantes, dos hombre y tres mujeres, 

opinaron que no había diferencia en el uso del seseo entre los géneros. Esto puede 

significar: Es concebible que el hombre no se mezcla tanto con mujeres que usan el 

seseo o puede ser que se mezcla con hombres que lo utilizan mucho (el informante con 

la opinión utiliza el seseo). O podría ser que el informante sea más consciente de su 

propia utilización lingüística, y por lo tanto opine que la gente masculina de su esfera 

personal hable con un acento similar que él.  

 

No se puede saber con certeza, pero una teoría puede ser que no necesariamente exista 

una profunda conciencia lingüística acerca del fenómeno lingüístico seseo. Las 

investigaciones futuras pueden ayudar a revelar si existe una correlación entre la 

conciencia lingüística de los habitantes de la ciudad de Sevilla y el lenguaje que 

realmente se utiliza. Las teorías que he usado explican que existe una diferencia en la 

forma de hablar entre los hombre y las mujeres. Entonces se pueden proponer para las 

futuras investigaciones sobre este tema preguntas tales como: Es cierto que las mujeres 

utilizan el seseo de manera diferente sólo con las mujeres? ¿Cómo hablan las mujeres 

cuando se mezclan con hombres, de una manera diferente? ¿Imitan a los hombres? 

 

Sería interesante hacer un estudio sobre la lengua y género en el futuro porque Imsen 

dice que el hombre y la mujer hablan de manera diferente debido al equilibrio de poder 

en la sociedad. Sería interesante averiguar si este es también el caso del seseo. Las 

investigaciones para el futuro trataré con más detalle en la conclusión de la tesis.  
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5.2.4 Clases sociales 
 

En esta subcategoría también hay variaciones entre las respuestas. Esto puede mostrar 

que no hay tanta consciencia acerca del fenómeno lingüístico seseo en contextos 

sociales, que también explica Narbona en el capítulo teórico: “No todos tienen igual 

conciencia de las variantes que coexisten o conviven ni de la valoración social que de 

unas y otras se ha hecho y hace” (2003:11).   

 

 Como contraste, hay una gran conciencia del castellano y el andaluz y la relación entre 

de estos dos lenguajes. Este último punto puede ser visto en relación con la teoría sobre 

en sentido de inferioridad en los andaluces. Como que se les recuerda constantemente 

de las divisiones de las clases sociales construidas en España, también se les recuerdan a 

las diferencias lingüísticas que existen entre el norte y el sur en la península.  

 

La categoría corresponde a uno de los informantes quien dijo que está inseguro en 

cuanto a la utilización del seseo según las clases sociales. Otro dijo que no existía una 

diferencia real del uso del seseo entre las clases sociales en la ciudad de Sevilla. Otro 

informante aseveró que es la clase media- alta que utiliza más el seseo. Lo anterior se 

contrapone con la mitad de los informantes que postulaba que es la clase media-baja 

quien utiliza el fenómeno lingüístico llamado seseo. 

 

Debido a que las respuestas de mis entrevistados siempre fueron breves, y pese a que les 

solicité que profundizaran en sus afirmaciones o negaciones, solamente puedo deducir 

que de las respuestas de los tres primeros informantes probablemente se reducen a una 

falta de consciencia lingüística de parte de los mismos. Al observar la teoría conseguida 

sobre la consciencia lingüística, podemos entender que algunas personas consciente o 

inconscientemente tratan de hablar más el español normativo de castellano. Puede ser 

que aquellos que intencionalmente tratan de hablar según la norma norteña lo hacen 

porque quien lograr un estatus más avanzada de la sociedad. Aquellos que no son 

consciente de la norma lingüística, quizás no, sino que tal vez vale más mostrar sus 

propias identidades, ya que sabemos según la teoría que las identidades son conectados 

con pertenencia geografía. 
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Según el capítulo de teoría, se puede leer que las posiciones sociales son jerárquicas, y 

que generalmente se distribuye la sociedad en tres partes principales, de la clase alta, la 

clase media y la clase baja. Bernstein y Lundgren (1983) y Spender (1980) también 

señalan que existe una correlación entre las diferencias de clase social y las diferencias 

del lenguaje, y que la lengua desempeña un papel importante cuando se trata de 

mantener las diferencias sociales en una sociedad. Sobre la cuestión del lenguaje y las 

clases sociales, dice Narbona que en las clases más bajas se encuentra más difícil 

diferenciar “el habla de prestigio”. Puede ser posible que la clase media-baja no tiene 

tan alta consciente de lo que significa hablar según la norma, pero también puede ser 

que simplemente no son tan interesados en estatus social como las clases sociales más 

altas. 

 

5.3 Críticas de la selección de informantes  
  

5.3.1 Género 
 

He tratado de tener un equilibrio en número entre las mujeres y hombres en la selección 

de informantes. No obstante ha sido un proceso difícil en cuanto a conseguir el interés 

de los informantes. Esto es debido a que ellos solamente querían contactarse conmigo 

de manera escrita y personalmente. He intentado encontrar tanto mujeres como 

hombres, pero entre los solicitados, los que aceptaron eran en la mayor medida mujeres. 

Sin embargo, era importante para la visión  de mi tesis que la profesión de mis 

entrevistados era ser periodistas independientemente de su género. 

 

En este punto me pude dar cuenta, de que este tema es muy interesante profundizarlo de 

manera mas detallada, por lo que reflexioné acerca de la posibilidad de que en un futuro 

pudiese ser tomado con un tema independiente. Cabe destacar que, sin duda se 

recomendaría realizar un estudio cuantitativo al respecto, en orden de encontrar los 

mejores resultados, análisis, y conclusiones respecto a este interesante tema. 
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5.3.2 Edad 
 

Los informantes vienen de dos generaciones distintas, y por eso puede ser difícil 

generalizar, pero la escasez de los informantes se puede justificar con la idea general de 

un grupo focal mencionado anteriormente. Y al pertenecer a una diferente generación o 

rango de edad me permite delimitar mejor, con el apoyo de una cuestión histórica, quién 

está opinando sobre el seseo.  

 

 

 

5.3.3 Comunicación  
 

Los entrevistados trabajaban en un periódico en España, específicamente en Sevilla 

capital. Fue relativamente fácil encontrarlos en “LinkedIn”, pero me di cuenta de que 

estaban bastante ocupados en su trabajo y por lo tanto no podían responder tan pronto 

como esperaba. Mi intención era realizar una entrevista cara a cara, en la que yo  si 

podía ser mas asertiva en cuanto a las preguntas, esto no fue posible debido a que los 

entrevistados eligieron comunicarse conmigo de manera escrita lo que limito la rapidez 

en las respuestas. Al mismo tiempo debí  respetar el tiempo de los informantes para que 

no perdieran su interés en ayudarme en mi proyecto.  

 

Aquí comencé a pensar en las siguientes preguntas:  ¿qué tan diferentes serian sus 

respuestas, como conseguir que profundizaran cuando respondían si o no? ¿Existía la 

posibilidad de que se hayan comunicado entre ellos antes de responder? Puede esto 

haber sido probable? 
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5.3.4 Tiempo  
 

Por el tiempo que tenía disponible, ha sido difícil conseguir muchos informantes. Esto 

también es porque el tiempo de respuesta a las solicitudes era bastante amplio, cabe 

destacar, que no todas las personas están interesadas o disponibles para ayudar en un 

proyecto de tesis. Este punto es algo de importante tomar en cuenta si se quiere hacer 

una investigación similar en el futuro.  
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6 Conclusiones 
 

En este capitulo intentaré responder a las ideas principales propuestas en la introducción 

de la tesis, y de esta forma enfocar las conclusiones de los datos tratados a través de las 

teorías escritas y las entrevistas cualitativas.   

 

En primer lugar es importante destacar que no ha sido posible generalizar los resultados 

de las entrevistas de investigación, en este punto es importante recordar que la 

generalización no es el objetivo de un estudio cualitativo. La selección obtenida cuando 

utilizamos métodos cualitativos no son representativos en relación con la población, 

pero es representativa a la categoría a la que pertenezca (Thagaard, 2002). Es decir, que 

son representativas en relación con las categorías donde se espera encontrar la 

información. No puedo argumentar que los informantes de la tesis representan la 

población sevillana en su totalidad, pero lo que sí puedo afirmar es que son 

representativos del grupo de periodistas femeninos y masculinos entre 20-40 años 

nacidos y criados en la capital de Sevilla. La escasez de informantes se puede justificar 

con la idea al pertenecer a una misma generación o rango de edad me permite delimitar 

mejor, con el apoyo de una cuestión histórica, quién está opinando sobre el seseo.  

 

 

El propósito de los métodos cualitativos es recoger datos que hacen posible entender un 

fenómeno de una manera más profunda (Thagaard, 2002). La meta de la tesis fue 

conseguir una compresión más amplia sobre la relación entre el fenómeno lingüístico 

seseo y los diferentes aspectos sociales de la sociedad de la capital de Sevilla. Los 

resultados conseguidos tienen un nivel de confiabilidad, esto basado en su contacto 

cotidiano con el idioma español, por lo tanto, puedo decir que la investigación ha sido 

fructífera. Aunque los informantes no eran en gran número, la información entregada 

por ellos fue muy relevante, mi interés principal al elegirlos fue que ellos representaban 

a un grupo especifico de personas, debido a su calidad de periodistas, ya que estos están 

diariamente en contacto con un gran grupo de personas  distintas de la sociedad 

Sevillana, por ejemplo personas de distinto género, clase social y diferentes 

generaciones.  
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Un punto especialmente interesante fue ver que aproximadamente todas las categorías 

de los resultados están relacionados con el tema de la identidad personal o social. Según 

los resultados, parece que existen grupos de personas en Sevilla capital que tratan de 

reducir, cambiar o no mostrar su identidad de origen. Según los informantes parece que 

hay algunas personas que no desean mostrar su identidad por completo, esto tal vez es 

debido a que no quieran ser encasillados tanto por su origen social como económico. Mi 

interpretación de eso es que pueden tener un complejo de inferioridad con su forma de 

hablar y no quieren ser relacionados con la clase baja.  

 

En consecuencia, los habitantes de Sevilla capital se esfuerzan por alcanzar una 

posición más alta en la comunidad (Bourdieu, 2008). La forma de cumplir su meta es 

hablar un dialecto que está cerca de las normas del norte de España; el castellano. Por 

otra parte, existe otro grupo para el cual el tema de la identidad es sumamente 

importante destacarlo de manera lingüística, en el caso de ellos es esencial hablar según 

el dialecto que representa su lugar de origen, es decir, la ciudad de Sevilla. Ellos 

apuntan a que la identidad esta marcada por la pertenencia.  

 

Otro punto que quiero extraer como importante, es el que se trata de la conciencia 

lingüística dentro de la sociedad. Teniendo en cuenta los informantes de la presente 

investigación, es posible pensar que las personas de posiciones económicas y sociales 

similares no sean tan consciente del lenguaje y su forma de hablar. Esto puede ser 

porque se relacionan con mas frecuencia con personas de su misma condición.  

 

Donde que sí vemos que la conciencia lingüística es alta, es en la relación entre la 

región de Andalucía y el norte de España. Es decir, que los habitantes de Sevilla capital, 

y probablemente la región completa, son conscientes del hecho de que hablan de 

manera diferente que los del norte del España peninsular. Como se ha explicado en la 

tesis, el fenómeno lingüístico seseo un importante ejemplo de las diferencias 

lingüísticas que existen entre España norte y el sur. La conciencia lingüística nacional 

está conectado con el complejo de inferioridad que muchos de los habitantes de 

Andalucía experimentan en relación con el resto de España. Esta división de las clases 
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sociales construida por la sociedad norteña hace que los habitantes sean cada vez más 

conscientes de las diferencias lingüísticas que existen en las diferentes clases sociales. 

 

En los resultados de la investigación cualitativa se presentaron un sin numero de 

variaciones en las respuestas de los entrevistados, pero esto mas que verlo como un 

problema, lo vi como una riqueza para el estudio. Ya que el individuo también 

representa su grupo social (Edwards, 2009: 20) y es, por lo tanto, interesante investigar 

las variedades que existen adentro de estos grupos.  

 

A partir de mi análisis sobre la percepción social del seseo y las entrevistas de 

investigación, podría crearse una investigación completamente cuantitativa con un 

grupo numérico suficiente de informantes para ver datos reales y confrontar la 

percepción que he investigado, con los datos reales de cómo sería el seseo para el grupo 

de edad que he estudiado.   

 

También podría ser fructífero hacer un estudio del seseo con un enfoque de la relación 

entre este fenómeno lingüístico y los géneros y generaciones diferentes en la ciudad de 

Sevilla, ya que el presente estudio muestra resultados del género y generación que 

pueden ser mas profundizados en una investigación futura. En adición quiero añadir que 

en la pregunta 5 de la guía de entrevista (¿Nota usted alguna diferencia en el uso del 

seseo dentro de las diferentes zonas de la ciudad de Sevilla? En el caso afirmativo, 

¿cuáles son las diferencias?) intentaba conseguir información con respecto a la 

utilización del seseo dentro de las zonas o distritos diferentes de Sevilla capital. Durante 

las entrevistas de investigación he logrado obtener una imagen de cómo podría ser, pero 

también sería interesante para una investigación futura examinar este tema de una 

manera más detallada. El objetivo sería lograr una comprensión más amplia y acabada 

sobre el comportamiento del seseo dentro de los 11 distritos en la ciudad de Sevilla. ¿Es 

posible verificar que este fenómeno lingüístico se comporte de manera diferente en los 

11 distintos distritos? Y si este es el caso, ¿qué más se puede decir referente a las 

diferentes comunidades de los distritos?  
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La presente tesis no tiene una conclusión absoluta, sino una idea de como puede ser en 

un grupo específico de personas en la ciudad de Sevilla acerca del seseo y los aspectos 

sociales de género, zonas geográficas, diferentes generaciones y clases sociales. El 

seseo nos vale para saber cómo perciben las relaciones sociales en un momento 

histórico específico de la democracia española actual, que busca no discriminar a nadie 

pero que hereda diferencias sociales también a través del lenguaje. 
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Apéndice I: 
 

Guía de entrevista  

1. De qué parte de la cuidad de Sevilla viene usted?  

2. ¿Sesea usted? En el caso negativo, ¿cecea o distingue entre la s 

y z?  

3. ¿Qué porcentaje de sus entrevistados de la ciudad Sevilla 

estimaría que utilizan el seseo? 

4. ¿Hay en su opinión alguna diferencia en el uso del seseo en sus 

entrevistados sevillanos entre los 18-45 años y los 45-70 años? 

En el caso afirmativo, ¿cuáles son las diferencias?  

5. ¿Nota usted alguna diferencia en el uso del seseo dentro de las 

diferentes zonas de la ciudad de Sevilla? En el caso afirmativo, 

¿cuáles son las diferencias? 

6. ¿Nota usted alguna diferencia en el uso del seseo dentro de las 

diferentes clases sociales en la ciudad de Sevilla? En el caso 

afirmativo, ¿cuáles son las diferencias? 

7. ¿Ha notado, en los últimos años, algún cambio en la forma de 

utilizar el seseo en la población de la ciudad de Sevilla? Si es 

así, cuándo, dónde y con quién ha pasado estos cambios?  

8. ¿Hay en su opinión alguna diferencia en la utilización del seseo 

entre mujeres y hombres? En el caso afirmativo, ¿cuáles son las 

diferencias? 
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Apéndice II:  
 

RESULTAT AV MELDEPLIKTTEST: IKKE 

MELDEPLIKTIG  

Du har oppgitt at hverken direkte eller indirekte personopplysninger 

skal registreres i forbindelse med prosjektet.  

Når det ikke registreres personopplysninger, omfattes ikke prosjektet 

av meldeplikt, og du trenger ikke sende inn meldeskjema til oss.  

Vi gjør oppmerksom på at dette er en veiledning basert på hvilke svar 

du selv har gitt i meldeplikttesten og ikke en formell vurdering.  

Til info: For at prosjektet ikke skal være meldepliktig, forutsetter vi at 

alle opplysninger som registreres elektronisk i forbindelse med 

prosjektet er anonyme.  

Med anonyme opplysninger forstås opplysninger som ikke på noe vis 

kan identifisere enkeltpersoner i et datamateriale, hverken: - direkte 

via personentydige kjennetegn (som navn, personnummer, 

epostadresse el.) - indirekte via kombinasjon av bakgrunnsvariabler 

(som bosted/institusjon, kjønn, alder osv.)  

- via kode og koblingsnøkkel som viser til personopplysninger (f.eks. 

en navneliste) - eller via gjenkjennelige ansikter e.l. på bilde eller 

videoopptak.  

Vi forutsetter videre at navn/samtykkeerklæringer ikke knyttes til 
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sensitive opplysninger.  
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Med vennlig hilsen, NSD Personvern  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


