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Introducción

¿Cómo hablan los samarios? ¿Cuáles son las características segmentales, prosódicas, mor-
fosintácticas o léxicas de su(s) habla(s)? ¿Qué opinan los hablantes de estas? Y, ¿cómo valoran 
los samarios las demás variantes colombianas e hispanas? Estas son algunas de las numerosas 
interrogantes que se plantean los sociolingüistas interesados en el campo todavía poco explora-
do de la dialectología y la sociolingüística colombianas. Al brindar a la comunidad científica un 
corpus oral de treinta y seis entrevistas en formato .mp3 con sus transcripciones respectivas1, 
esta obra procura dar un primer paso al permitir que los lingüistas y estudiosos de ciencias 
sociales interesados en estas cuestiones cuenten con un corpus estructurado en el que puedan 
fundamentar sus investigaciones. 

La elaboración de este corpus tiene su origen en una estadía en Colombia financiada por 
el proyecto colectivo transdisciplinar «Connected Worlds: The Caribbean, Origin of Modern 
World» (ConnecCaribbean-823846), dirigido por la Dra. Consuelo Naranjo Orovio, en el mar-
co del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea. Este pro-
yecto, que reúne a catorce instituciones del Caribe, América Latina y Europa —entre las cuales 
el CREDA (UMR 7227) de la Universidad Sorbonne Nouvelle (Francia) y la Universidad del 
Magdalena—, tiene como objetivo situar al Caribe en el centro de la reflexión histórica ame-
ricanista y atlántica y examinar las relaciones económicas, políticas, sociales, culturales y hu-
manas que han moldeado el espacio caribeño desde los inicios de la era colonial hasta el día de 
hoy. Al adoptar una perspectiva comparativa y transdisciplinar, este proyecto ofrece un espacio 
donde los investigadores pueden arrojar luz, desde distintas perspectivas y campos académicos, 
sobre dinámicas vinculadas al comercio y al sistema esclavista, la construcción de la raza y los 
modelos de desarrollo, pero también sobre la circulación de conocimientos, imágenes y repre-
sentaciones en y del Caribe2. Es, pues, en este contexto académico e institucional donde nace el 
proyecto de investigación lingüística que justifica la necesidad de elaborar el corpus que presen-
tamos en esta obra. Al tener como propósito el estudio de la variación sociofonética del español 
de la ciudad de Santa Marta —y la recepción de esta por los distintos actores de la sociedad—, 

1. En esta obra, se presentan todos los audios en formato .mp3 en la «Tabla sinóptica de las entrevistas», infra. Sin 
embargo, si para fines académicos el lector necesita bajar los audios en formato .wav, no dude en ponerse en con-
tacto con la autora, email: elodie.blestel@sorbonne-nouvelle.fr
2. Ver el sitio web del proyecto (Naranjo Orovio, 2019).

mailto:elodie.blestel%40sorbonne-nouvelle.fr?subject=
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no solamente era necesario contar con un corpus que permitiera centrarnos en producciones 
fónicas de los hablantes, sino que era preciso que, a partir de ello, pudiéramos formular hipóte-
sis sobre la recepción que esta variabilidad fónica implica desde un punto de vista social3.

Para llevar a cabo y sustentar este estudio, hemos entrevistado a samarias y samarios de 
distintos perfiles sociodemográficos, entre los cuales se destaca este grupo de treinta y seis 
personas que se reconocen como samarios, bien porque han nacido en la ciudad o porque 
viven en la ciudad desde hace más de veinte años4. Cada entrevista consistió en una encuesta 
sociolingüística sobre actitudes e ideologías elaborada a partir del protocolo propuesto por el 
grupo LIAS —Linguistic Identity and Attitudes in Spanish-speaking Latin America— (Chiquito 
y Quesada Pacheco, 2014)5 y tiene una duración promedia de 43 minutos6. 

Ahora bien, nos parece que este corpus no solamente brinda material para contestar las 
interrogantes específicas que hemos planteado sobre estos aspectos sociofonéticos del español 
samario. Más allá de esta dimensión fonética y segmental, este corpus de estudio puede servir 
para llevar a cabo estudios en otras disciplinas del campo de la lingüística: fonología, morfolo-
gía, sintaxis, análisis del discurso, pragmática, etnolingüística, sociolingüística, etc. Cualquiera 
sea el campo específico de interés, gracias a estos materiales los investigadores cuentan con 
elementos para observar una muestra de esta variedad, por lo menos en una primera aproxi-
mación, lo que les permite el cotejo del español samario con otras variedades de la costa o de 
Colombia para las cuales ya existen corpus de habla publicados7. La constitución de un corpus 
de estudio con muestras sonoras de calidad (todos los audios han sido grabados en formato 
.wav8 de alta calidad para permitir estudios fónicos de precisión), siguiendo una metodología 
sociolingüística rigurosa y sistemática, representa una inversión de tiempo y de dinero que mu-
chas veces disuade a estudiantes e incluso a académicos de realizar investigaciones lingüísticas 
en áreas para las que no se dispone de corpus. Esperamos que la publicación de esta obra con-
tribuya a colmar en parte esta carencia y a dinamizar los estudios lingüísticos sobre el español 
samario, costeño y caribeño. 

Este corpus oral y transcrito viene precedido de unos capítulos de contextualización: empe-
zaremos con una breve presentación sociohistórica y demográfica de la ciudad de Santa Marta. 

3. Este corpus de treinta y seis entrevistas constituye solamente un fragmento —y el punto de partida— del conjun-
to de datos que se están reuniendo para esta investigación sobre «Producción, variación y recepción sociofonética 
del español samario», la cual requiere también estudios complementarios de percepción que todavía están desa-
rrollándose en el momento de redacción de esta obra. 
4. Este grupo se diferencia de los demás porque sus integrantes no han reivindicado ninguna afiliación identitaria 
explícita a las categorías reconocidas por la Constitución colombiana de 1991 o a otros orígenes nacionales, ni pre-
sentan perfiles bilingües o plurilingües. En cambio, hemos entrevistado aparte a otros grupos que sí se reconocen 
como afrodescendientes, indígenas, migrantes venezolanos, etcétera.
5. Algunas preguntas fueron añadidas al cuestionario para el propósito específico de esta investigación, ver infra, 
sobre la metodología implementada.
6. Para conocer la duración de cada entrevista, ver infra, «Tabla sinóptica de las entrevistas».
7. Para Colombia, pensemos por ejemplo en el Instituto Caro y Cuervo (1981), González Rátiva (2008), Montes 
Giraldo et al. (1986), Rodríguez Cadena (2010) y Vásquez Cantillo y Cuartas López (2017). Ver infra para más 
detalles sobre los antecedentes en dialectología colombiana.
8. Ver supra, nota al pie de página 1.
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Seguirá un apartado titulado «Corpus de español samario y costeño: antecedentes y perspectivas», 
en el cual se brindará, desde el campo de la lingüística esta vez, una visión general de los corpus 
de español colombiano, las clasificaciones dialectales y los estudios sobre el español costeño 
existentes, para que el lector tenga una idea de cuáles han sido los temas de interés en este 
campo específico hasta ahora. Finalmente, terminaremos esta contextualización presentando la 
metodología implementada en este corpus de habla samaria.



Contextualización y metodología
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Santa Marta: breve contextualización histórica y sociodemográfica

La ciudad de Santa Marta se ubica en la parte septentrional de Colombia, a orillas de una 
bahía del mar Caribe del mismo nombre y en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa 
Marta, uno de los macizos costeros más altos del mundo (mapa 1). Al ser la capital del depar-
tamento de Magdalena, se trata del tercer centro urbano más grande de la región Caribe con 
499.192 habitantes9, después de Barranquilla (situada a 93 kilómetros) y Cartagena de Indias (a 
209 kilómetros).

Mapa 1. Santa Marta, ciudad del Caribe colombiano

Fuente: Google Maps (https://www.google.fr/maps).

De la época colonial al «Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta»

Si bien la fundación oficial de la ciudad de Santa Marta por el adelantado sevillano Rodrigo 
de Bastidas se remonta al 29 de julio de 1525 —lo cual la convierte en la ciudad más antigua de 
la actual Colombia—, los cronistas cuentan que soldados españoles ya recorrían estos territorios 
habitados por los taironas —a saber, las faldas de la Sierra Nevada y las zonas costeras compren-
didas en el actual Parque Natural Tayrona— desde principios del siglo XVI (Viloria de la Hoz, 
2008)10. Estos grupos indígenas de organización sociopolítica compleja y de filiación chibcha 
(arhuácica-magdalénica) eran grandes ingenieros, arquitectos y orfebres, que dejaron numero-
sos vestigios en la zona11. Ahora, al fundar la ciudad de Santa Marta en la desembocadura del río 

9. Véase Departamento Administrativo Nacional de Estadística (2020).
10. Los primeros testimonios de mestizaje entre españoles e indígenas datan de esa época (Viloria de la Hoz, 2008).
11. Un ejemplo muy conocido es el de la Ciudad Perdida, o Teyuna, un poblado a orillas del río Buritaca que da-
taría del año 700 de nuestra era y que estuvo abandonado cerca de 400 años hasta que un grupo de «guaqueros» 

https://www.google.fr/maps
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Manzanares, los conquistadores españoles iniciaron intensos periodos de conflicto y guerra que 
duraron casi un siglo, hasta que acabaron derrotando a los indígenas, obligando a los sobre-
vivientes a que se integraran por mestizaje o se retiraran hacia las alturas de la Sierra Nevada 
de Santa Marta12.   

Ahora bien, a pesar de haber sido la primera ciudad fundada en Colombia y el puerto de 
entrada a partir del cual otros conquistadores y aventureros partirían en búsqueda de posibles 
riquezas —los más famosos en salir de Santa Marta fueron sin duda Gonzalo Jiménez de Que-
sada, fundador de Santafé de Bogotá, y Pedro de Heredia, fundador de Cartagena de Indias—, 
Santa Marta tuvo que enfrentar un largo periodo de hambrunas y epidemias, a la vez que sufrió 
constantes ataques desde los dos frentes que constituían el mar, por una parte, al ser asediada 
constantemente por piratas y corsarios13, y la tierra, por otra, con las incesantes incursiones 
indígenas, en particular de wayuu y chimilas (Viloria de la Hoz, 2015). Esto explica que, al 
concluir el período colonial, Santa Marta solo contaba con unos 4 mil habitantes, mientras que 
Cartagena superaba los 16 mil (Viloria de la Hoz, 2008). Un hecho relevante para esa época fue 
la continua introducción, a partir del siglo XVI, de mano de obra oriunda de África a la ciudad 
de Santa Marta. Asimismo, los historiadores han podido comprobar que la ciudad estuvo invo-
lucrada en todo momento en el negocio y uso de esclavos de manera legal e ilegal, hasta el punto 
de representar el 50 % del volumen total de operaciones comerciales registradas en la notaría de 
Santa Marta en el siglo XIX (Bénéï, 2011, p. 116)14.   

Al iniciarse, con los levantamientos y las proclamas de Cartagena, Mompox o Santafé, el 
proceso de la Independencia en las provincias del Caribe colombiano, Santa Marta resultó ser 
de clara tendencia realista15, tanto más cuanto que la entrada a la ciudad, en 1813, de Pierre 
Labatut —un coronel francés que estaba al servicio del gobierno republicano de Cartagena—, 
conduciría a la destrucción y al pillaje de buena parte de la ciudad. Esto fue lo que llevó a su 
vez la Junta de la ciudad16 a apoyar la fuerza expedicionaria española encargada de la Recon-
quista, en particular con el sitio de Cartagena (Viloria de la Hoz, 2008). A pesar de ello, el 11 
de noviembre de 1820, las tropas independentistas lograron tomar Santa Marta, dejando entre 
las víctimas una mayoría de indígenas reclutados por los españoles (Viloria de la Hoz, 2008). 

(personas que se dedican a la búsqueda de ilegal de tesoros en las tumbas y yacimientos arqueológicos de la época 
prehispánica) la volvieran a «encontrar», por casualidad, en los años 70.
12. Los descendientes directos de los taironas aún viven en las comunidades kogis (o koguis), arhuacas, sankás, 
kankuamas y wiwas de la Sierra Nevada de Santa Marta.
13. «Entre 1655 y 1692, la ciudad fue atacada y quemada en diecinueve ocasiones por los piratas» (Viloria de la Hoz, 2008).
14. Esto significa que la práctica de la esclavitud en Santa Marta llegó a superar la de Cartagena «en varios mo-
mentos a lo largo de los siglos XVIII y XIX» (Bénéï, 2011, p. 116). Por ejemplo, según Vila Vilar (1977, p. 203 apud 
Bénéï, 2011, p. 116), «entre 1609 y 1640 el número de esclavos introducidos a Santa Marta con derechos pagados 
fue de 800». Ahora, lo más probable, según la misma autora, es que la cifra real haya sido cuatro veces superior, 
ya que, en «una carta escrita al rey el 28 de agosto del 1631 por el Señor Juan de Orozco, tesorero de Santa Marta, 
este afirmaba que por 400 esclavos que entraban a la ciudad, solo 100 solían ser declarados» (Vila Vilar, 1997, p. 
175 apud Bénéï, 2011, p. 116).
15. Esto podría explicarse por su rivalidad con Cartagena y también por la fidelidad de los indígenas al régimen 
colonial que había favorecido sus intereses (Viloria de la Hoz, 2015).
16. La Junta de Gobierno había sido creada tres años antes, el 10 de agosto de 1810.


