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Resumen. Este artículo se desprende de la investigación sociolingüística titulada “Caracteriza-
ción del español hablado en Miraflores (Boyacá)”, cuyo objetivo fue caracterizar la comunidad de 
habla de Miraflores (Boyacá). Siguiendo la metodología sociolingüística se recolectó un corpus 
del habla espontánea de dieciocho usuarios del español en Miraflores (Boyacá). La comunidad 
de habla de Miraflores (Boyacá) se caracteriza no solo porque comparten territorio, sino también 
porque comparten el habla y sus variables manifestadas en sus turnos de habla. La relevancia 
de este trabajo radica en distinguir al municipio de Miraflores (Boyacá) como una comunidad 
de habla; en este sentido, se abordaron aspectos sociales, económicos, históricos, culturales y 
lingüísticos, desde el campo de la sociolingüística.

Palabras clave: caracterización sociolingüística, comunidad de habla, usos lingüísticos, variables 
lingüísticas, variables sociales.

A sociolinguistic characterization of the Miraflores-speaking community 
(Boyacá- Colombia)

Abstract. This article is derived from the sociolinguistic research titled “Characterization of the 
Spanish spoken in Miraflores (Boyacá)”. The objective was to characterize the speaking commu-
nity of Miraflores (Boyacá). Following the sociolinguistics methodology, a spontaneous speech 
corpus was collected from eighteen Spanish speakers in Miraflores (Boyacá). The speaking 
community of Miraflores (Boyacá) is characterized not only for sharing territory, but also for sharing 
speech and its variables shown in their speaking turns. The relevance of this work lies in distingui-
shing the Miraflores (Boyaca) municipality as a speaking community; in this sense, social, economic, 
historical, cultural and linguistic aspects were addressed from the field of sociolinguistics.

Key words: sociolinguistic characterization, speaking community, linguistic uses, linguistic 
variables, social variables.

Uma caracterização sociolinguística da comunidade falante de Miraflores 
(Boyacá-Colômbia)

Resumo. Este artigo surge a partir da pesquisa sociolinguística intitulada “Caracterização do 
espanhol falado em Miraflores (Boyacá)”, cujo objetivo era caracterizar a comunidade falante 
de Miraflores (Boyacá). Seguindo a metodologia sociolinguística, foi coletado um corpus de fala 
espontânea de dezoito usuários espanhóis em Miraflores (Boyacá). A comunidade falante de 
Miraflores (Boyacá) se caracteriza não só pelo compartilhamento de território, mas também por 
compartilhar a fala e suas variáveis manifestadas em seus turnos de fala. A relevância deste 
trabalho reside na distinção do município de Miraflores (Boyacá) como uma comunidade falante; 
nesse sentido, foram abordados aspectos sociais, econômicos, históricos, culturais e linguísticos, 
do campo da sociolinguística.

Palavras-chave: caracterização sociolinguística, comunidade falante, usos linguísticos, variáveis 
linguísticas, variáveis sociais.

Introducción
El propósito de este artículo es mostrar una caracterización del español hablado en Miraflores 
(Boyacá) como producto de un estudio descriptivo-exploratorio del español hablado en la 
comunidad de habla de Miraflores (Boyacá). Para ello, se proporciona información de las entre-
vistas, la cual señala aspectos lingüísticos y sociales-culturales. Para este trabajo investigativo, 
primero se seleccionaron 18 informantes adultos y se grabó el mismo número de entrevistas; 
luego, con base en estos datos, se caracterizó la comunidad de habla de Miraflores; finalmente, en 
correspondencia con las variables sociales de procedencia, edad, género y nivel de instrucción, 
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se analizaron las variables lingüísticas: fonético-fonológica entendida como “las realizaciones 
alofónicas que se encuentran en relación complementaria determinadas por una variable cul-
tural, regional” (Areiza, et al, 2004, p. 20). Socio-léxica, comprendida como palabras o expresio-
nes equivalentes que “pueden intercambiarse libremente en los mismos contextos sin que se 
altere (referencialmente) el significado” (López Morales, 2004, p. 93). Morfo-sintáctica o de la 
construcción de palabras y oraciones, y relaciones que las letras y palabras sostienen entre sí. 
Socio-discursiva “recursos diferentes para expresar distintos tipos de relaciones entre interlo-
cutores […] asociados a unos valores sociales y estilísticos determinados” (Moreno-Fernández, 
2005, p. 35). Finalmente, socio-semántica como el modo que distingue el significado de una 
expresión dentro del español. 

Este trabajo está delimitado dentro de los estudios sincrónicos del habla y se justifica porque 
es preciso identificar el uso del español en Boyacá (Colombia). En este sentido, se planteó como 
objetivo, describir las características sociolingüísticas a partir del corpus recolectado del español 
hablado en Miraflores (Boyacá) para distinguir, desde la perspectiva sociolingüística4, a este mu-
nicipio como una comunidad de habla. Según Trudgil y Hernández-Campoy (2007) se entiende 
por comunidad de habla el “conjunto de hablantes que comparten el mismo repertorio verbal y 
las mismas normas de comportamiento lingüístico” (p.73). En consecuencia, se siguió la metodo-
logía del Proyecto PRESSEA5 dentro del tipo de investigación exploratorio-descriptivo. Se llevaron 
a cabo dieciocho entrevistas que se analizaron para obtener unas conclusiones sobre los regis-
tros de los hablantes y poder comprender, desde una perspectiva más general, lo que ocurre en 
el mundo social. Esta es una investigación que, con el corpus recolectado y la caracterización 
de la comunidad de habla de Miraflores (Boyacá), sirve de asidero para el conocimiento del uso 
del español en Colombia.

Contexto

Para abordar la caracterización de la comunidad de habla de Miraflores (Boyacá), en este artículo, 
se suministran los datos a partir de la trascripción de apartados de las conversaciones que com-
ponen el corpus. Según D’Olivares y Casteblanco (2017), “la conversación es una actividad real 
y cotidiana de intercambio social, entre dos o más personas pertenecientes a un grupo social 
con unos rasgos de conducta determinados” (p.25), en este sentido, las entrevistas indagaron 
sobre aspectos relacionados con las características geográficas, históricas, culturales, sociales 
y económicas para acercarnos al uso del español y a la visión de mundo de los hablantes de 
esta comunidad de habla.

Municipio de Miraflores. El área en que se localiza Miraflores está entre la Cordillera Oriental y el 
piedemonte llanero (sur Oriente de Boyacá). Esta circunstancia permite cuatro pisos térmicos: cálido 
(32°c), frío, medio, páramo (13°c). Algunas razones del nombre Miraflores se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1
Nombre del municipio

Nota. Autoria propia.

4 De acuerdo con D’Olivares (2015) la sociolingüística es una disciplina nacida en la segunda mitad del siglo XX, en 1964 inicia su 
expansión, pero en 1972 aparecen tres obras relevantes para su progreso: Directions in Sociolinguistics, Sociolinguistics, Language 
and Social Context. Después de este hecho, se destacan los sociolingüistas William Labov, Dell Hymes, Joshua Fishman, R.A. 
Hudson, Basil Bernstein, Deborah Tannes, Francisco Moreno Fernández, entre otros.
5 Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y América Latina.
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Figura 1
Mapa político de Miraflores.

Nota. Fuente: Alcaldía de Miraflores (2017).

En el casco urbano su clima promedio es de 24°c. y, normalmente, las lluvias llegan en abril 
y se van a principios de agosto, lo cual permite que haya agua todo el año y su flora y fauna 
sea biodiversa. Tanto así que produce “la chamba”, exótico fruto silvestre comestible, muy poco 
conocido en otras extensiones. Los Mirafloreños la procesan a través de yogurt, jugo, postres, 
sabajón, entre otros productos para su consumo.

Ubicación. Miraflores se localiza al sur-oriente de Boyacá, sobre las montañas de la cordillera 
oriental, a 1500 m.s.n.m. y con 258 kms cuadrados de extensión. Este municipio es la capital de 
la Provincia de Lengupá y según el DANE (2018) tiene 8274 habitantes entre el área rural y ur-
bana. Su temperatura promedio es de 23°C. Lindera con Zetaquira (norte); con Berbeo (oriente); 
con Páez (suroriente); con Chinavita y Garagoa (occidente); y con Campohermoso (sur). Su ar-
teria principal es el río Lengupá. Posee dos reservas naturales: Cerro Mama Pacha y Sucuncuca6. 

Historia. La familia indígena Tegua, de lengua arahuaca, habitó la región montañosa de la 
cordillera oriental, hasta 1537, año en que los españoles recorrieron los caminos de esta zona. 
Hacia 1598, las Haciendas Berbeo y Lengupá fueron epicentros de las misiones jesuitas. Alrede-
dor de 1639 se establecieron los primeros colonos. Y en 1743 se creó la Viceparroquia de San 
Juaquín de Miraflores, confirmada como Parroquia en 1777. La legítima creación de la Parroquia 
exigió un lugar para la construcción de la iglesia.

Las entrevistas que componen el corpus muestran aspectos relacionados con la fundación, 
como lo muestran los fragmentos de la Tabla 2.

6 Mediante el acuerdo 0007 del 03 de febrero de 1989, el INDERENA la declaró Reserva Natural.
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Tabla 2
Fundación de Miraflores

Nota. Autoría propia.

Entre 1811 y 1816 se conformaron autogobiernos y se instauraron las Provincias Unidas de 
Nueva Granada. Hacia 1811, la provincia de Tunja aceptó la Constitución de Miraflores y, en 
1814, se incluyó en el departamento del sur, ya con gobierno centralista. A partir de 1843, integró 
el cantón de Garagoa y, finalmente, en 1905, fue nombrada Capital de la Provincia de Lengupá.

Los Teguas, Tecuas o Terguas. En Miraflores y sus extensos alrededores, existió una inte-
resante tribu caracterizada por sus habilidades curanderas mediante las hierbas inofensivas. 
Según Rodríguez (1977) los Teguas eran “un pueblo poco numeroso, no agrupado en aldeas, 
sino repartido en humildes chozas muy distantes unas de otras” (p.27), no vestían mantas ni 
accesorios, más bien, semidesnudos; sin embargo, avispados, espigados y diestros con el 
garrote, como se muestra en la Tabla 3.

Tabla 3
Pueblo Tegua

Nota. Autoria propia



45

U
n

a 
ca

ra
ct

er
iz

ac
ió

n
 s

o
ci

o
lin

g
ü

ís
tic

a 
d

e 
la

 c
o

m
u

n
id

ad
 d

e 
h

ab
la

 d
e 

M
ira

flo
re

s 
(B

o
ya

cá
 - 

C
o

lo
m

b
ia

)

Revista Investigium IRE: Ciencias Sociales y Humanas
Vol. XII. No.1. enero-junio de 2021. ISSN: 2216-1473 e ISSN: 2357-5239

Rev.investigium:cienc.soc.hum./Pasto-Colombia/Vol. XII./No.1/pp.1-136 
/enero-junio de 2021/ISSN: 2216-1473 e ISSN: 2357-5239

Comunidad de Habla. Para la Sociolingüística es importante identificar dónde se da la 
manifestación lingüística y los aspectos sociales que la benefician. En este sentido, se señalan 
algunos aspectos que diferencian la comunidad de habla de la comunidad idiomática y de la 
comunidad lingüística. Primero, la comunidad lingüística precisa el lugar y el momento histórico 
en el que una lengua es empleada, pongo por caso, los colombianos hablantes del español entre 
el año 2000 y 2019 en Colombia. Segundo, la comunidad idiomática tiene que ver con todos 
los hablantes del español sin fijar el lugar. Finalmente, la comunidad de habla comporta tanto 
el uso de una lengua en común como las interacciones sociales y culturales que se dan entre 
sus integrantes. Por su parte, Hymes (1978) sostiene que el concepto de comunidad de habla.

Postula como base de la descripción una entidad más social que lingüística. Se comienza 
con un grupo social y se consideran todas las variedades lingüísticas en ella presentes, […] 
Una comunidad de habla se define como una comunidad que comparte reglas para el 
manejo y la interpretación del habla, y reglas para la interpretación de por lo menos una 
variedad lingüística, ambas condiciones son necesarias. (p.7-8)

Según Halliday (1998) la comunidad de habla es un constructo idealizado que combina tres 
aspectos: “la estructura social define y da significación a los diversos tipos de contexto social 
en los que se intercambian los significados; los diferentes grupos sociales y las redes de comu-
nicación” (p.149). En este sentido, Labov (1983) (citado en López Morales, 2004; Areiza, et al., 
2004) afirma que, dentro de la naturaleza sociolingüística, el grupo de hablantes que conforma 
la comunidad de habla comparte normas de usos del español, valores del hecho lingüístico, ac-
titudes, creencias y patrones lingüísticos respecto de la lengua que usan; y se identifican porque 
al valorar los usos lingüísticos, presentan similitudes en sus juicios. Por ejemplo, se muestran de 
acuerdo con opiniones acerca de “lo que es vulgar, familiar, incorrecto o anticuado”. Asimismo, 
Moreno Fernández (2005) manifiesta que:

La comunidad de habla está compuesta por un conjunto de hablantes que comparten efec-
tivamente, al menos, una lengua, pero que, además comparten un conjunto de normas y 
valores de naturaleza sociolingüística: comparten unas mismas actitudes lingüísticas, unas 
mismas reglas de uso, un mismo criterio a la hora de valorar socialmente los hechos lingüís-
ticos, unos mismos patrones sociolingüísticos. (p.23)

Autores como López Morales (2004) y Moreno Fernández (2005) coinciden en afirmar que 
los miembros de una comunidad de habla son capaces de reconocerse cuando comparten 
opinión sobre lo que es vulgar, lo que es familiar, lo que es incorrecto, lo que es arcaizante o 
anticuado.

Metodología
Este estudio se enmarca en el tipo de investigación descriptivo-exploratorio. Descriptivo porque 
tiene que ver con el lenguaje verbal y las relaciones socio-culturales que se dan en una comu-
nidad de habla. Exploratorio porque el tratamiento de datos sociolingüísticos, en relación con 
la caracterización de la comunidad de habla de Miraflores, tiene como antecedente el trabajo 
realizado en 2011 por Donald Calderón Noguera sobre “El Español hablado en Tunja: materiales 
para su estudio”.

En el desarrollo de esta investigación se hizo descripción y caracterización de la comuni-
dad de habla del municipio de Miraflores. Para su análisis se recogió un corpus compuesto por 
dieciocho7 entrevistas semidirigidas, pues, como técnica de recolección de información, la 
entrevista se caracteriza por el diálogo. De acuerdo con Calderón Noguera y Alvarado (2011) 
para realizar una entrevista semidirigida “se preparan las preguntas con anterioridad, pero hay 
libertad en el manejo de temas durante su desarrollo […] tiene como propósito buscar registros 
de actuación lingüística (datos fonético-fonológicos, discursivos, de entonación) […] léxicos u 
7 Siguiendo la metodología sociolingüística, se selecciona un hablante por cada 25.000 habitantes, de allí, resultan los 18 infor-
mantes adultos que proveen el corpus.
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otros usos lingüísticos […]” (p.14). En este tipo de entrevista, el entrevistador diseña un plan con 
más libertad para desarrollar la situación discursiva.

El criterio usado para recoger el corpus fue que las dieciocho personas entrevistadas fueran 
oriundas de este municipio, en este sentido se da cuenta lingüística y socialmente del acontecer 
de esta comunidad de habla. Asimismo, para la caracterización de la comunidad de habla de 
Miraflores se consultaron libros, registro fotográfico y una investigación en dialectología toma-
dos de la biblioteca municipal y algunos habitantes del municipio. 

Se tuvieron en cuenta las siguientes variables sociales: generaciones uno, dos y tres; género 
y nivel de instrucción como se muestra en la Tabla 4.

Tabla 4
Variables sociales

Nota. Autoria propia.

Resultados
Características sociales y lingüísticas de la comunidad de habla de Miraflores

Este apartado, básicamente, describe la comunidad de habla de Miraflores, abordando aspectos 
étnicos y antropológicos junto con una descripción sociolingüística del español hablado en 
Miraflores. Teniendo en cuenta los temas que emergen en las conversaciones compiladas, se 
han previsto seis de ellos para esta caracterización que aquí se muestra. Este apartado se divide 
en dos: la primera parte inicia con las vías de acceso, las festividades, gastronomía, identidad, 
algunos problemas sociales y, la segunda parte, los aspectos lingüísticos. Siguiendo este orden, 
una caracterización de la comunidad de habla de Miraflores se describe en los siguientes párrafos, 
presentando un análisis inicial de los datos colectados en las entrevistas.

Aspectos sociales

Los caminos surcados por cargueros, arrieros y gente de a pie se presentan en las reminiscen-
cias de los hablantes mirafloreños. Los caminos como un símbolo de búsqueda de progreso 
sociocultural y económico, pues, gran parte del comercio se desarrolló gracias a esos caminos 
que, por Páez y Campohermoso, conducen hacia el departamento de Casanare. Observemos 
la Tabla 5.
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Tabla 5
Los caminos

Nota. Autoria propia.

Para muchos jóvenes, los relatos de los caminos han llegado por tradición oral de los mayores, 
sin embargo, existen personas interesadas en el desarrollo histórico de esta región que han 
construido archivos personales de fotografías y documentos antiguos, entre ellos encontramos 
a Pedro Gustavo Huertas Ramírez, Rafael Aponte, Gustavo Humberto Rodríguez e instituciones 
educativas y la biblioteca municipal, que en sus anaqueles se encuentran libros como Lengupá 
en la Historia, Guerreros, beldades y curanderos, entre otros.

La geografía de Miraflores favorece la cercanía terrestre que, por sus caminos y sus carreteras, 
ha permitido la circulación de los habitantes entre las cordilleras y los llanos orientales, sobre 
todo desde y hacia Casanare, convirtiéndose tradicionalmente en un corredor de personas y de 
productos como la miel de caña, algodón (Tejidos Samacá), cotizas, Cerveza El Cabrito, frutas, 
entre otros. El municipio tiene tres vías de acceso, veamos la Tabla 6.

Tabla 6
Vías de acceso

Nota. Autoria propia.

Asimismo, aunque los caminos vecinales han sido representativos en el imaginario colectivo 
del municipio, se considera que el arreglo y pavimentación de las carretas que comunican a 
Miraflores con el centro y el oriente del país trajeron progreso, al convertirse en un corredor de 
tránsito de productos y personas. Veamos la Tabla 7.
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Tabla 7
Mejoramiento de las vías

Nota. Autoria propia.

Así, tanto los caminos, antes, como las carreteras, ahora, aparte de permitir la movilidad de 
productos y personas, también sirvieron para la construcción cultural, lingüística y social de 
este municipio, consolidándose como la capital de la provincia de Lengupá, dado que es paso 
obligado del transporte de productos propios de tierra fría (centro) hacia tierra caliente (llanos 
orientales) y viceversa. Observemos la Tabla 8.

Tabla 8
Paso de productos

Nota. Autoria propia.

Las carreteras pusieron a Miraflores en el mapa y convirtieron a este municipio en un 
corredor muy transitado, permitiendo el transporte de productos como el yeso, cal, panela, miel, 
amasijos, entre otros, como se afirma en la Tabla 9.



49

U
n

a 
ca

ra
ct

er
iz

ac
ió

n
 s

o
ci

o
lin

g
ü

ís
tic

a 
d

e 
la

 c
o

m
u

n
id

ad
 d

e 
h

ab
la

 d
e 

M
ira

flo
re

s 
(B

o
ya

cá
 - 

C
o

lo
m

b
ia

)

Revista Investigium IRE: Ciencias Sociales y Humanas
Vol. XII. No.1. enero-junio de 2021. ISSN: 2216-1473 e ISSN: 2357-5239

Rev.investigium:cienc.soc.hum./Pasto-Colombia/Vol. XII./No.1/pp.1-136 
/enero-junio de 2021/ISSN: 2216-1473 e ISSN: 2357-5239

Tabla 9 
Transporte de productos

Nota. Autoria propia.

Otra cosa que se dice con frecuencia, con respecto al mejoramiento económico, son las 
imágenes del pensamiento colectivo acerca del transporte terrestre de pasajeros, ya que ha 
venido siendo un aspecto importante para Miraflores. Cootransmirafloreña línea Los Ocobos 
es una empresa fundada en este municipio en 1995. El nombre de la empresa Los Ocobos le 
hace honor a “Miraflores Ciudad de los Ocobos” como bien reza la cinta plateada del escudo 
municipal. Veamos la Tabla 10.

Tabla 10
Empresa de transporte

Nota. Autoria propia.

En la actualidad Miraflores ha sufrido cambios, desde los caminos que se surcaban a pie hasta 
el desmonte de la locomotora minera. Aunque no hay industria, se ha mejorado la economía 
local a través de focos de mercado como la modernización del transporte al punto que se creó 
una empresa de servicio de pasajeros; la generación de empleo por parte de empresas como 
los hoteles y restaurantes, y la tecnificación del agro, la rotación de los cultivos y la tecnificación 
en producción ganadera. El municipio cuenta con planta de sacrificio regional, que es una de 
las mejores en Boyacá. Asimismo, las personas se han asociado en federaciones de ganaderos 
y organizan las ferias bovina y equina; también, existen cooperativas de cafeteros, paneleros, 
pitayeros, tomateros, entre otros. Veamos los fragmentos de la Tabla 11.

Tabla 11
Economía local

Nota. Autoria propia.
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No obstante, aún la gente cultiva artesanalmente el campo o tienen fincas de recreo o visitan 
familiares donde no se cultiva, sino que se tiene como propiedad de inversión para luego 
venderse. La terminación de la construcción de la planta de bombeo cesó el auge del empleo 
de las empresas de petróleo y gas, y obligó a mucha gente a retornar a sus veredas y otros se 
fueron para las capitales a buscar trabajo. La Tabla 12 nos muestra este aspecto.

Tabla 12
Condiciones laborales

Nota. Autoria propia.

Ahora bien, en el contexto social y cultural, la comunidad de Miraflores conserva sus festivi-
dades provinciales como las ferias y fiestas en enero, el aguinaldo decembrino y el festival de la 
chamba en octubre. Sin embargo, se han perdido unas como el festival del alfandoque y se han 
fortalecido otras, como el festival equino en marzo, veamos la Tabla 13.

Tabla 13
Festividades locales

Nota. Autoria propia.

Desde la perspectiva de la idiosincrasia, la comunidad de Miraflores está predispuesta a la 
realización de celebraciones de tipo municipal, con lo cual se da la oportunidad, a los miraflore-
ños que residen en otras partes, de que regresen a su terruño. La Tabla 14 muestra, entre otras 
festividades, las siguientes:
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Tabla 14
Otras celebraciones

Nota. Autoria propia.

Dentro del aspecto gastronómico, los mirafloreños conservan hábitos de cocina casanareños 
como la mamona, entre otros, y boyacenses como los amasijos, las sopas, entre otros. Este 
aspecto gastronómico se ha mantenido como resultado del tránsito de la gente propia de estos 
dos departamentos. Veamos en la Tabla 15.
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Tabla 15
Aspecto gastronómico

Nota. Autoria propia.

De la misma forma, el fruto exótico conocido como Chamba, que para algunos hablantes 
no es propio de esta región, sino que fue traído del Putumayo y cuya recolección es silvestre, 
también hace parte de los imaginarios sociales de este municipio. Por ejemplo, estos fragmentos 
de la Tabla 16.

Tabla 16
La chamba

Nota. Autoria propia.

El desarrollo de algunas actividades culturales, entre otras, ha evidenciado mediante obras 
de tipo teatral como “La procedencia de la chamba8” que, al parecer, provino del Putumayo 
como se observa en la Tabla 17.

Tabla 17
Procedencia de la chamba

Nota. Autoria propia.

8 La chamba es un fruto exótico de aparición silvestre, que los hablantes coinciden en afirmar que es de la familia de las guayabas. Los 
mirafloreños han aprendido a procesarlo y elaboran diferentes productos como mermeladas, cremas dulces, sabajón, entre muchos más.
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En este punto es interesante resaltar los rasgos identitarios de la comunidad de habla de 
Miraflores. Los mirafloreños se distinguen por su amabilidad, cordialidad, sencillez, humildad, 
solidaridad, amor por lo propio, por su terruño. Tiene un modo de ser hospitalario, trabajador 
e inclinado hacia el servicio a los demás. Dentro de la conversación, la imagen del hablante es 
vital, porque involucra el significado de cómo trata a los otros y cómo es el trato consigo mismo. 
Esta forma de proceder de los habitantes armoniza con los 23 grados de temperatura promedio 
del casco urbano, estas características repercuten en las prácticas verbales y no verbales de 
los hablantes. Pongo por caso, los gestos faciales y movimientos corporales (brazos, manos, 
cabeza) que se presentan a la hora de conversar y el significado de la cercanía espacial de los 
hablantes como demostración social en el momento de la interacción comunicativa son seña-
les de su disposición a la charla de modo acogedor, lo cual favorece el diálogo. Veamos este 
aspecto en la Tabla 18 desde la pregunta “¿qué los identifica?”.

Tabla 18
Aspectos identitarios

Nota. Autoria propia.

Igualmente, es significativa la importancia que tienen los mirafloreños ilustres en el imaginario 
colectivo local. Los hablantes reconocen a varios académicos por su vida y obra sobresalientes, 
es el caso de Sergio Camargo, presidente provisional de los Estados Unidos de Colombia, quien 
a su vez dio nombre la Institución Educativa más importante del municipio; Santos Acosta, quien 
ocupó la presidencia de los Estados Unidos de Colombia; Ezequiel rojas, fundador de uno de 
los partidos políticos tradicionales en Colombia; Jesús María Zamora, pintor, entre otros, como 
se muestra en la Tabla 19.

Tabla 19
Mirafloreños ilustres

Nota. Autoria propia.
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De igual modo, los mirafloreños ilustres también hacen parte del imaginario colectivo local, 
tanto así que en el himno municipal se exaltan los nombres de varios de ellos: “Recordemos a 
Santos Acosta/ Presidente, varón ejemplar;/ Sergio Camargo, la Patria y la raza/ nuestro suelo los 
vio hermanar” (Hernández, 1988, IV estrofa). Esto conduce a que el mirafloreño sienta y tenga 
una percepción muy cercana de su patria chica. Veamos el fragmento de la Tabla 20.

Tabla 20
Himno

Nota. Autoria propia.

Es de señalar, ahora, algún problema social que acarreó la llegada de empresas de explo-
tación minera como Ecopetrol, de empresas transportadoras de petróleo como Ocensa y de 
gas como TGI (Transportadora de Gas Internacional) y la construcción de sus plataformas para 
el bombeo de crudo, originó el arribo de campesinos de diferentes veredas y personas de los 
alrededores en busca de un trabajo asalariado que, a su vez, no solo hizo circular más dinero en 
este municipio, sino que trajo problemas sociales. Observemos los fragmentos de la Tabla 21.

Tabla 21
Algunos problemas sociales

Nota. Autoria propia.

El cambio en las circunstancias como la terminación de la planta de bombeo de petróleo y 
demás estructuras mineras en el área rural de Miraflores y la regularización del transporte de 
petróleo y gas, por esta región, dio cierta relevancia a este municipio como capital de la Provincia 
de Lengupá.

Se debe decir, también, que históricamente, con su iglesia de arquitectura colonial y su parque 
de ocobos floridos, Miraflores ha sido el núcleo del desarrollo económico, desde la agricultura 
y la ganadería, pasando por el aprovechamiento de sus cuatro pisos térmicos y su río, hasta la 
producción tecnificada. Tanto la iglesia como el parque, por ejemplo, comprenden parte de los 
imaginarios sociales de los hablantes mirafloreños, ya que son recurrentes en el habla, veamos 
unos fragmentos en la Tabla 22.

Tabla 22
El parque y la iglesia

Nota. Autoria propia.
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La parroquia de San Joaquín de Miraflores, jurídicamente constituida en 1743, dio inicio a la 
escogencia del lugar para el levantamiento de la iglesia, parque municipal y casas de pobladores, 
pues, se trataba de fundar un pueblo, pues según Rodríguez (1977) “conforme a la tradición 
española los pueblos nacían y se desarrollaban alrededor de la iglesia” (p.45).

Variables lingüísticas

Para efectos de analizar las variables lingüísticas es necesario señalar que el nivel fonético-fono-
lógico presenta cambios como el cerramiento vocálico, alargamiento vocálico, elisión (aféresis, 
síncopa y apócope). El morfo-sintáctico muestra cambios como la duplicación y transposición 
de consonante. El socio-semántico aborda los apodos. El socio-discursivo se ocupa del estilo. Y 
el socio-léxico relaciona una serie de palabras determinada.

Según López Morales (2004) el nivel fonético-fonológico “tiene una gran frecuencia en el 
discurso, lo que se traduce en la ventaja de usar muestras poco extensas” (p.57). En Miraflores, por 
ejemplo, se evidencian fenómenos como el cambio de una vocal abierta por una vocal cerrada 
(o por u; e por i) al pronunciar palabras con sílabas finales, especialmente, átonas sin afectar su 
significado. El cerramiento vocálico qui’hubieran, di’aquí, quiti di ai se da más en los hablantes 
de las generaciones 2 y 3, que en la 1. Veamos la Tabla 23 con algunos ejemplos extraídos de 
los fragmentos citados.

Tabla 23
Cambio de vocal abierta por vocal cerrada (o por u; e por i)

Nota. Autoria propia.

Otro rasgo propio del nivel fonético-fonológico que está incorporado en la comunidad de 
habla de Miraflores es el alargamiento vocálico. Este fenómeno lingüístico se presenta al prolongar 
sonidos vocálicos o silábicos y permitirse un lapso en su emisión lingüística no con intención 
de cortar, sino de repensar y ordenar lo que se va a decir. Veamos en la Tabla 24 algunos casos 
ya citados.

Tabla 24
Alargamiento vocálico

Nota. Autoria propia.

Otros fenómenos que tienen que ver con la variación fonetico-fonológica que se evidencian 
en la comunidad de habla de Miraflores son la elisión (aféresis, síncopa y apócope). De acuerdo 
con Alcaraz Varó y Martínez Linares (2004) “la elisión es un fenómeno de la cadena hablada 
consistente en la omisión o supresión de uno o de varios fonemas tanto vocálicos como 



56

U
n

a 
ca

ra
ct

er
iz

ac
ió

n
 s

o
ci

o
lin

g
ü

ís
tic

a 
d

e 
la

 c
o

m
u

n
id

ad
 d

e 
h

ab
la

 d
e 

M
ira

flo
re

s 
(B

o
ya

cá
 - 

C
o

lo
m

b
ia

)

Revista Investigium IRE: Ciencias Sociales y Humanas
Vol. XII. No.1. enero-junio de 2021. ISSN: 2216-1473 e ISSN: 2357-5239

Rev.investigium:cienc.soc.hum./Pasto-Colombia/Vol. XII./No.1/pp.1-136  
/enero-junio de 2021/ISSN: 2216-1473 e ISSN: 2357-5239

consonánticos, llegando a afectar la omisión a sílabas enteras. Cuando la elisión está en posi-
ción inicial se llama aféresis, si está en posición media, sincopa, y apócope si está en posición 
final” (p.38). En la Tabla 25, se observa la elisión (Aféresis) supresión de segmento al comienzo: 
‘tonces, ‘llos. (Síncopa) omisión de fricativa nootros y omisión de fonema dental sonoro lao, co-
mia, quedao, colocao, quea, marcao. (Apócope) en el segmento intersilábico pa’Garagoa y en la 
supresión del fonema dental sonoro al final de sílaba usté.

Tabla 25
Elisión

Nota. Autoria propia.

La explotación minera (petróleo y gas) reafirmó social y lingüísticamente los vínculos ya exis-
tentes entre Miraflores y poblaciones aledañas de la Provincia de Lengupá, sobre todo, aquellas 
que lindan con otras poblaciones del departamento de Casanare. El lazo lingüístico, establecido 
mayormente por las personas de procedencia foránea, integró a la comunidad de habla de 
Miraflores un rasgo lingüístico propio del nivel morfo-sintáctico: la duplicación tanto en palabras 
y expresiones como la transposición de la consonante n para señalar plural en las declinaciones 
del verbo haber: hubieran y habían. En los siguientes fragmentos de la Tabla 26, vemos la duplica-
ción del adverbio de frecuencia “siempre”, la conjunción ilativa (o de consecuencia) “entonces” y 
las expresiones “me puso en curso de” y “en el equipo de baloncesto”.

Tabla 26
Duplicación y transposición de consonante

Nota. Autoria propia.

Dentro del nivel socio-semántico aparecen los apodos como un rasgo que caracterizan a 
los mirafloreños en su cotidianidad. El apodo se presenta como un componente de la vida diaria 
y del habla de la comunidad de Miraflores, pues, gracias al uso de los apodos, los miraflore-
ños interactúan cotidianamente en su contexto social y cultural. Aunque el apodo reemplace 
el nombre de las personas, este está ligado a ciertas referencias o espacios de los que se 
supone su significado. Poner un apodo es nombrar objetivamente a una persona, asociándola 
a algunos rasgos o situaciones que recuerdan imágenes mentales de tal o cual persona. Para 
ilustrar lo dicho, al decirle a alguien Cachicamo se hace referencia a un armadillo real y se asocia 
a una persona de baja estatura, de contextura promedio, avispado, etc. Cuando le dicen a 
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alguien Monja, por ejemplo, hay una imagen interiorizada: una hermana de la caridad, que viste 
con unos hábitos, obediente, sencilla, etc. Estas cualidades constituyen la representación de la 
persona con el apodo de Monja. Lo mismo ocurre con Coco, con este apodo se nombra a una 
persona de tez morena, de pelo lizo, que usa gel para peinarse hacia arriba, similar a la apariencia 
de un coco seco. Veamos la Tabla 27.

Tabla 27
Los apodos

Nota. Autoria propia.

Para la comunidad de habla de Miraflores, los apodos son imaginarios lingüísticos que condu-
cen a una misma representación social, según D’olivares y Casteblanco (2019), lo cual permite la 
coincidencia de la intención semántica de los apodos con “maneras básicas de interpretar […] y 
de interacción social que apunta a darle significado a la realidad” (p.12), es decir, poner apodos es 
un fenómeno lingüístico que comporta, semánticamente, la relación de un sobrenombre con atri-
butos físicos y antecedentes sociales y culturales en los que se desarrolla la vida de una persona.

Se aborda, ahora, el nivel socio-discursivo dentro de esta variable se encuentra el estilo. En las 
entrevistas se observa que los miembros de la comunidad de habla de Miraflores, no establecen 
una evidente distancia social a lo largo de la conversación, más bien, desde el comienzo se usó 
una variedad estándar del español con un estilo informal o habla relajada, es decir, la actividad 
discursiva de los entrevistados se ajustó a la situación de comunicación informal, permitiendo 
una correspondencia de vecindad entre los involucrados en cada entrevista. Según D’Olivares 
(2014) el estilo “es la forma como se expresa una lengua, en este caso, dentro de las categorías 
de formalidad e informalidad, se debe decir que el estilo es informal o directo; ya que, el hablante 
se expresa en la lengua de su cotidianidad” (p.31). Considerando lo anterior, se puede afirmar 
que la comunidad de habla de Miraflores usa, en un alto porcentaje, el estilo informal propio 
de la espontaneidad y la coloquialidad. Esto se evidencia en los aspectos socio-fonético y 
socio-lexical en los tres niveles de instrucción alta, media y baja, asimismo, en las tres variables 
sociales generación 1, generación 2 y generación 3. Estos rasgos lingüísticos mencionados se 
presentan, dado el grado de confianza alcanzado en el desarrollo de la conversación. Como se 
muestra en la Tabla 28.

Tabla 28
Estilo informal

Nota. Autoria propia.
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Teniendo en cuenta las circunstancias comunicativas que tiene ante sí, los usuarios del es-
pañol en la comunidad de habla de Miraflores optan por su acervo lingüístico para expresarse y 
el uso del estilo informal admite que haya simpatía entre los dialogantes.

Finalmente, se aborda, ahora, el nivel socio-léxico. Es oportuno decir que para lograr 
la caracterización de la comunidad de habla de Miraflores se consultaron fuentes secundarias 
como la biblioteca municipal, entre otras, que en sus anaqueles se encuentran libros como Lengupá 
en la Historia, publicado en 1977 y escrito por Gustavo Rodríguez (Rodríguez, 1977). Para ilustrar 
las variaciones léxicas se ha tomado fragmentos del acta de creación de la parroquia de San 
Juan de Miraflores (1777) (Ver figura 2). En su interior se encuentran palabras que circulan en el 
contexto actual del habla de los mirafloreños sin cambiar el significado.

Figura 2
Acta de creación de la Parroquia de San Juan de Miraflores (1777).

Nota. Fuente: Rodríguez (1977).

Algunos términos extraídos del acta anterior y que hacen parte del léxico actual del habla de 
los mirafloreños son:

Cuchilla. Falda de una montaña. Roca plana que desciende. Ladera.  
“…Bajando por Quariguata por toda la cuchilla…”.

Volcán. Derrumbe. Hundimiento. Alud.  
“…Un volcán que cae a Río…”

Remedio. Amparo. Socorro. Refugio.  
“…Conviene proveer de remedio para el bien espiritual…”

Emolumento. Remuneración. Paga. Bonificación.  
“…Y emolumentos que pertenecieron y devengare…”

Vaco. Sin proveer. Vacante.  
“…Respecto a estar vaco dicho curato…”.

Congrua. Donativo. Limosna. Dádiva.  
“…y congrua suficiente será muy…”
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Caldera. Ensenada. Bahía.  
“…A dar a la caldera donde está…”

Según D’Olivares (2017) “la conversación es una actividad real y cotidiana de intercambio 
social entre dos o más personas pertenecientes a un grupo social con unos rasgos de conducta 
determinados” (p.25), en este sentido, en el habla de los mirafloreños se abordaron las variables 
sociales: edad, género y nivel de instrucción, y las variables lingüísticas: fonética, sintáctica, 
léxica, discursiva y semántica que, a su vez, mostraron rasgos lingüísticos como cerramiento 
y alargamiento vocálico, apócope, aféresis, síncope, duplicación, transposición de consonantes, 
uso del estilo informal, entre otros, que los hablantes usan en su espontaneidad para hacer énfasis 
en su intención comunicativa, contextualizar el significado y permitir ser entendido cuando habla.

Conclusiones
Este estudio sociolingüístico se desarrolló para conocer los registros de los hablantes en torno 
de temas sociales, culturales, políticos, económicos, geográficos e históricos. Es así como nos 
ocupamos de las variables lingüísticas y las particularidades sociales y culturales que esta 
comunidad usa en contexto, según Calderón Noguera y Salcedo (2010) “a través del estudio 
del habla se descubre, se describe y se hacen predicciones sobre el sistema lingüístico subya-
cente en la lengua” (p.13).

Por todo lo anterior expuesto, la comunidad de habla de Miraflores (Boyacá) se caracteriza 
no solo porque comparten territorio, sino también porque comparten el habla y sus variables 
propias de esta región. Así, pues, este trabajo enfocado en la caracterización del español hablado 
en Miraflores reconoce a este municipio boyacense como una comunidad de habla desde el 
campo de la sociolingüística, ya que los hablantes intervienen en los juicios de valor lingüístico en 
su interacción sociocultural. Además, con esta investigación se aporta, por una parte, al diasis-
tema del español usado en Colombia y, por otra, servir de referencia a sociolingüistas y a futuras 
investigaciones en este campo.
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Apéndice
Algunas convenciones que se usaron en la transcripción de la entrevista.


