
ESTUDIOS SOBRE LOS CLITICOS
EN EL ESPANOL DE PUERTO RICO

I. Los clitlcos en el espaiiol general

Los pronombres atones del espafiol han sido tema de es tud io desde e l si
glo pasado. Cuervo (1895). por ejernplo, nota casos de uso de leisrno y presen
ta su explicacion del mismo como un cambio del sistema de caso a otro en que
el genero es determinante. Y el interes se ha mantenido a traves de los afios.
En la lingu ist ica conte rnporanea. los cliticos de las lenguas romances han sido
uno de los temas mas investigados. En el espanol de Puerto Rico. sin embar
go. no se han producido muchos estudios.

En la seccion I, a modo de tras fondo, hare un recuento breve y superfic ial
de 10 escrito sobre los cliticos del espafio l genera l y de otros d ialectos. No
pretendo dar un es tado de la cues tion, sino una idea de algunas de las opinio
nes discutidas respecto a varios fenornenos relacionados con los cl iticos que
han sido muy discutid os. En la parte 2 veremos en detall e 10 escrito sobre el
espafiol de Puerto Rico. En la parte 3 sugerire algunos temas sobre los cliticos
en el espafiol de Puerto Rico que pueden ser materia de futuros estudios.

1.1. Aspectos mas estudiados sobre los cliticos.

1.1.1. Leismo.Joismo, laismo

Uno de los aspectos relacionados con los cliticos que mas ha Hamado la
atencion es el leismo: e l uso del pronombre Ie para referirse al complemento
directo (CD). Ya Cuervo 10 menciona en el siglo pasado. Con menor frec uen
cia. se ha hablado del uso de 10 y la (loisrno y laisrno, respectivamente) para
complemento indirecto (CI).

Gili Gaya (196 1) menciona varias posibles causas para este fenomeno:
perdida de casos del lat in. afan de dist inguir el masculino del femenino, ana
logia con me/te , afan de evitar confusion con el pronombre neutro 10. Nota la
variedad en el leismo: ciertas regiones usan Ie para un complemento directo
-humano, +masculino. mientras que otras genera lizan su uso para +humano.
sea femenino 0 masculino. Otras regiones genera lizan aun mas. utilizando Ie
para referirse a cosas .

Lapesa (1968) presenta las mismas razones como causa del uso desviante
de los pronombres atonos, afiadiendo el apocope cornun en la Edad Media. que
reducia los cliticos singulares le, la, 10 a/'. Ariade adernas. como causa de la
confu sion. la analogia con los pronombres demostrativos, en los que la forma
en e (es/e, ese) es masculina, la fo rma en a (esta, esa, aquella ) es femenina y
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la forma en 0 es neutra (esto, eso, aquello ). EI parale li smo Ilevarfa a utili zar la
forma en e de los cliticos, le, para masculino, mientras que la se reservarfa para
femenino y 10, para neutro.

Garda y Otheguy (1977) presentan la hip6tesis de que el leisrno responde
a estrategias comunicativas en las que se Ie da realce al mayor grado de acti
vidad de los participantes en la acci6n (0 argumentos) y de los verbos. Segun
estos autores, aun en el espafiol no lelsta, el sujeto es el que muestra mayor
grado de actividad, seguido del CI. EI CD corresponde al menor grado de ac
tividad entre los argumentos. Tal clasificaci6n corresponde a los papeles te
maticos tipicos que se Ie atribuyen a los argumentos: el sujeto suele tener el
papel de agente y el CD, el de paciente. EI CI puede tener varios papeles te
maticos, como los de meta 0 beneficiario (vease Fill more 1968). Segun Garda
y Otheguy, s610 en el caso de verbos con dos argumentos, sujeto y CD, puede
verse el leismo. En casos de verbos con tres argumentos, sujeto, CD y CI, se
mantiene el contraste entre Ie y lolla. Pero en casos de dos argumentos, si el
CD se ve como activo, se asociara con el clitico le, mientras que, si se ve como
pasivo, se representara con 10 0 la. EI grado de actividad del sujeto puede tam
bien determinar el uso de le, si el sujeto se percibe como menos activo, el CD
mostrara leis rno, Por ultimo, el grado de actividad del verbo en sf tarnbien
determina el clitico que se usaria: menor activ idad del verbo corresponde al
uso de le; mayor actividad del verbo, a 10 0 la. N6tese que la explicaci6n ofre
cida en este estudio justifica el leismo, pero estarfa opuesta al uso de 10 0 la
para CI.

Klein-Andreu (1981, 1993) postula que en Castilla coexisten el sistema
estandar 0 casual de uso de Ie para CI y 10 0 la para CD y un sistema referencial
en el que Ie y la se usa para referentes -continuos (0 contables), segun su gene
ro, y 10, para referentes +continuos (0 no contables), independientemente
de su funci6n gramatical. En el plural, en que la diferencia de +contable 0
-contable no aplica, la distinci6n parece basarse en el genero. Adernas del sis
tema casual y del sistema referencial, Klein-Andreu sefiala que existe un siste
ma de compromiso que corresponde al casual excepto por tolerar el uso de Ie
para CD masculino animado.

Fernandez Ordonez (1993) acepta el sistema referencial propuesto por
Klein-Andreu, pero sefi ala que hay tres variantes del mismo segun la soluci6n
que se de a los cliticos en plural para el masculino (los tres sistemas usan las
para el fe menino plural): un sistema que utiliza les como plural general para
CI y CD masculino; un sistema en que alterna el uso de les y los y un sistema
que prefiere los tanto para CDs como para CIs. Sefia la tarnbien varias zonas
de transici6n: una en las que el sistema referencial descrito se modifi ca de
acuerdo al genero: Ie para masculino -continuo, Ie alterna con la para femeni
no -continuo, y la para femeninos +continuos, 10 para masculinos +continuos;
otra area de transici6n utiliza el sistema casual excepto por el uso de Ie para
CDs masculinos singulares; por ultimo, una tercera zona de transici6n utiliza
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Ie para masculino discontinuo, la para femenino discontinuo y 10 para conti
nuo, independientemente del genero, Fernandez Ordonez sefiala que hay que
distinguir estos sistemas del leismo esporadico que aparece en las zonas con
sistema casual y que se debe, segun esta autora, a la vision del espafiol de
Castilla como modelo. Otro caso que tambien debe distinguirse de los leismos
castellanos es el de los dialectos del espaiiol con mucha influencia de lenguas
indigenas, Lujan y Parodi (1996) presentan un sistema de uso de clitico en dos
dialectos con influencias de lenguas indigenas muy diferentes. Sefialan que el
uso de los cliticos en estos dialectos es un estado de transicion entre un siste
ma sin concordancia y uno con ella. Martinez (1992) sugiere tarnbien que
el sistema utilizado en el noroeste argentino puede deberse a la influencia
quechua-aymara.

1.1.2. Duplicaci6n de cliticos

Otro aspecto estudiado es la duplicacion del clltico con una frase tonica
correferente con el clitico. EI espafiol general duplica el clitico de CI con bas
tante frecuencia y pocas restricciones en 10 referente a los rasgos de la FN a la
que el clitico se refiere. En casos de CDs posverbales, el clitico de CD. por
otro lado, en el espafiol general solo duplica FNs pronominales: 10 vi a el. Gili
Gaya (1980) atribuye el origen de la duplicacion al enfasis, y luego se ha ge
neralizado a usos no enfaticos por analogia con la duplicacion de la concor
dancia verbal con el sujeto. En los dialectos del Rio de la Plata. sin embargo.
se puede duplicar una FN no pronominal: 10 vi a Juan. En dichos dialectos,
solo frases nominales definidas 0 especificas, y por 10 general humanas. se
pueden duplicar. La reduplicacion de cliticos y fenomenos relacionados con
esta, como la imposibilidad de movimiento de pregunta en cuanto a la frase
nominal asociada con el clitico en la duplicacion del CD. ha sido tema de ex
tensos estudios dentro del marco teorico de la lingiiistica generativa. Tres es
tudios clasicos sobre el tema son Aoun (1981. 1985). Borer (1981) y Jaeggli
(1982). Los tres postulan que los cliticos que impiden movimiento absorben
alguna propiedad del verbo que normal mente recae en el CD. por 10 que la frase
duplicada no puede comportarse como normalmente 10 hace un argumento.
Aoun postula que el clitico absorbe el papel ternatico (generalmente de pa
ciente) y el caso acusativo que el verbo normalmente otorga al complemento
directo, por 10 que la frase nominal duplicada no puede estar en posicion de
argumento, ya que esta posicion requiere caso y papel ternatico. La frase du
plicada, segun Aoun, esta en una posicion equivalente a las frases dislocadas
hacia la izquierda (vease Rivero 1980 para un analisis de la dislocacion a la
izquierda en espafiol). Jaeggli postula que el clitico absorbe gobierno (1982)
y. por tal razon, la huella que dejaria la frase nominal duplicada al moverse no
estaria debidamente gobernada (ver Chomsky 1981 para la explicacion de los
principios de caso, papel ternatico y gobierno). Borer (1985) entiende que la
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frase nominal duplicada sf recibe caso, papel ternatico y gobiemo del verbo,
pero que la a personal que tfpicamente acompaiia a los CD duplicados se in
terpreta como caso dative, al igual que sucede con la a de CI. por 10 que el
c1ftico acusativo no puede servir de antecedente a una huella dejada por el
movimiento de una FN duplicada, puesto que esta, como la FN, aparece mar
cada como +dativo. Suiier (1988, 1993), por el contrario, entiende que el c1ftico
es un morfema de concordancia del verbo con sus complementos y, como tal,
no absorbe ninguna propiedad del verbo. La reduplicaci6n de la FN con fun
ci6n de CD esta regida, segun ella, por el rasgo de [+especffico] . La imposibi
lidad de movimiento en la reduplicaci6n del CD se debe mas bien a una falta
de concordancia entre una frase interrogativa, generalmente marcada como [
especfficaJ, y el c1ftico de CD, que es I+especffico] . Si la falta de concordan
cia en rasgos se puede evitar, 10 que es posible haciendo la frase interrogativa
[+especffica] al aiiadirle un partitivo: i A quien de ellos /0 viste ? la extracci6n
es gramatical. Para mas informacion sobre los principios universales como
mecanismo de cotejo de rasgos, vease Chomsky (1 989).

1.1.3, Posicion en que se generan los c1fticos en la oracion

La lingiifstica generativa ha encontrado varios retos relacionados con los
cliticos de las lenguas romances en general, y ciertos fen6menos de los cliticos
del espaiiol en especial. Uno de los primeros temas discutidos fue la posici6n
en que se generan los clfticos pues suelen aparecer en posici6n preverbal en
oraciones finitas a la vez que se asocian con complementos directos e indirec
tos del verbo, cuya posici6n en oraciones neutras (sin enfasis) sueIe ser pos
verbal, sobre todo en el caso del CD. Se postul6 que el clftico se genera en la
posici 6n del complemento al que se asocia y luego se mueve a la posici 6n
preverbal en la que aparece (Kayne 1975, Lujan 1993). Esta hip6tesi s se gene
r6 tras estudios sobre los c1iticos en lenguas como el italiano y el frances, en
los que no existe la reduplicaci6n de los clfticos. Tal punto de vista no cont6
con el apoyo de Stozer (1 976), Rivas (1977) ni Suiier (1988 ,1993), quienes
suponen que el c1ftico tiene un estatus similar a un morfema y, por 10 tanto, no
ocupa posicion de argumento del verbo. Jaeggli (1993) y Mendikaetzea (1993)
suponen que el clftico tiene un caracter mixto entre un morfema y un sintagma
y se genera en una posici6n diferente tanto a los morfemas como a los argu
mentos. Mendikaetzea aiiade que el clftico proyecta su propia categorfa de fra
se de concordancia can objeto (FConc-o) . Sin embargo. tras las discu siones
sobre la reduplicaci6n de los clfticos en el espaiiol, sobre todo los casos mas
extremos del espafiol del Rfo de la Plata, la hip6tesis de que el clftico se gene
ra en posici6n del complemento a que se refiere ya no es sostenible, puesto
que la posici6n esta ocupada por la frase duplicada por el clft ico.
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\.\.4. Subida de cliticos

Iris Aleman

Un aspecto muy estudiado por la lingiifstica generativa 10 es la subida de
cliticos. EI fenorneno supone un reto para esta teoria que postula que el movi
miento esta restringido por varios principios que impedirian cruzar las fronte
ras oracionales entre una subordinada y la oracion matriz (Chomsky 1981,
1986). La posibilidad de movimiento de los cllticos de un verbo subordinado a
un verbo matriz se explico de varias maneras, como, por ejernplo, reestructu
racion lexica: ambos verbos se fusionan en un solo verbo, eliminando de esta
manera la frontera de la oracion subordinada. Otra explicacion es que ciertas
fronteras oraciona les no impiden el movimiento, como las fronteras de verbos
no conjugados (Lujan 1993). La mayorfa de los estudios sefiala que hay res
tricciones lexicas de acuerdo al tipo de verbo que aparece en la clausula prin
cipal (Bello 1941. Strozer 1976, Burzio 1986, Lujan 1993).

\.1.5. Se impersonal y pasivo

Otro aspecto estudiado es el uso del se impersonal y pasivo. Bello (1970)
alega que el se puede interpretarse como impersonal 0 como pasivo, de acuer
do a la oracion en que aparezca. Esta interpretacion es un fenomeno sintactico,
Seco (1988) atribuye el origen del se impersonal al se pasivo en oraciones en
que el agente desaparece. En la teoria transformacional se presentaron varias
interpretaciones del se como resultado de transformaciones de acuerdo con el
modelo estandar, Lozano (1970). por ejernplo, alega que la interpretacion del
se depende de los rasgos animado y humano de la FN que lIeva el papel terna
tico de paciente. Otero (1972) entiende que las oraciones de se con concordan
cia verbal son agramaticales. Mas recieruernente, Jaeggli (1993) 10 incluye en
su tipologfa de los clfticos como uno que absorbe obligatoriamente el papel
tematico del sujeto, por 10 que es incompatible con una FN sujeto, ya que la
misma no recibiria papel ternatico.

\.\.6. Diferencias entre los clfticos del espafiol antiguo y los del
conternpora neo

Los clfticos en el espafiol medieval podfan aparecer en casi todas las posi
ciones en que aparece una FN. Hoy en dia, sin embargo. los cliticos tienen que
estar contiguos al verbo, aunque pueden aparecer antes 0 despues de este se
gun la forma verbal. Esta diferencia se ha explicado de varias maneras. Por
ejemplo, Ramsden (1963) la asocia con un cambio del orden oracional de SOY
a SYO. Rivero (1986. 1993) entiende que la diferencia se debe a que los cliticos
en el espafiol medieval eran FNs regulares a nivel sintactico y cliticos a nivel
fonologico.
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1.1.7. Aspectos poco estudiados en esta teoria son los cliticos de interes y el
c1itico correspondiente a un atributo.

Jaeggli (1993) utiliza los cl iticos de interes para apoyar su hipotesis de que
algunos cliticos absorben caso obligatoriamente mientras que otros 10 haeen
ope iona lmente . Respeeto al clitieo de atri buto, G onzalez y Whitley ( 1999)
postulan que sus difereneias con los otros clfticos se debe a que no reeiben
papel ternatico del verbo eopulativo que eomplementan.

2. Los c1iticos en el espaiiol de Puerto Rico
•

2.1.1. Alvarez Nazario
•

Alvarez Nazario sefi ala que en los eomienzos de la colonizacion exi stia
leismo y laismo en los textos producidos en Puerto Rico. Sin embargo diehos
fenornenos no pasaron al espafiol ac tua l de la isla. que tiene un siste ma casual

• •
de uso de clitieos (Alvarez Nazario 1992). Alvarez Nazario (1972) sefiala tam-
bien un feno rneno fo nologico relaeionado con los clit ieos y que el asoeia con
la influene ia canaria: la elirninacion 0 as imilacion de la -r del infinitivo con la
1- de los clitieos de tercera persona: decilo, por decirlo . Otro dato que registra
este autor, aunque sin expliear mueho al respecto, es el uso eoloquial, pero con
reflejos en el habl a de la clase culta , de doble cl itico: i Por que te voy a ilusio-

•
narte? Le tengo qlle decirle /a verdad. (Alvarez Nazario 1981).

2.1.2. Navarro Tomas

Ya en 1927 Navarro Tomas no encontro evideneia de leisrno, salvo casos
de altem aneia esporadica de /0 con /e en informantes de la clase instruida . No
aparecio en su investigacion evideneia alguna de laismo 0 loismo, aunque si
registra una anormalidad en e l uso de los cliticos: en easo de los enclfticos, e l
cl itieo reeibe la terrninacion plural del verbo -demen, por denme, por ejemplo.
Tambien regi stra eambios en e l orde n de los cl itieos: me se cayo por se me
cayo (aunque no aparecio ningun easo de te se cayo). Otro aspeeto que men
ciona es la aspi racion de la s de se: 110 he /0 queria dar, por 110 se / 0 queria
dar (vease Navarro Tomas 1966).

2.1.3. Tesis sobre el espaiiol de distintas zonas de la isla

Varias investigaciones sobre el espafio l de distintas zonas de la isla, pre
sentadas al Departamento de Estudios Hi spanicos como requisito de tesi s,
registran los fenomenos meneionados por Navarro Tomas. La marea de plural
trasladada al ene litieo apareee en Ramirez (1964 ), Vaquero (1966), Cabiya
( 1967), Je su s Mateo ( 1967). Pagan ( 1969). Morales ( 1969), Acevedo de
D'Auria (1971 ), Soler (1973), Santiago (1974) y Garcia Moll (1976). La in
ve rsion de orden entre clitieos me se (por se me) apareee en Vaquero (1966),
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CD hay menos uniformidad. Gili Gaya (1980) menciona el mismo uso de Ie
para plural y. aunque no explica la relacion con la presencia 0 ausencia de la
frase CI, los ejemplos que presenla son todos casos en que el clitico duplica la
frase. Seco (1988) sf menciona que el uso plural de Ie se limita a casos de Cis
duplicados.

2.1.5.2. Morales (1991 ) hace un estudio comparativo de la duplicacion de
cliticos en los dialectos de San Juan y Madrid . Se estudio la duplicacion en
casos de CDs y Cis antepuestos y pospuestos. La duplicacion es general en
ambos dialectos en casos del CD antepuesto. La excepcion es las FNs desnu
das (sin determinante), que no se duplican en Madrid y no aparecieron ante

.puestas en San Juan. Los rasgos de humano y definido no parecen tener efecto
en la duplicacion de CDs antepuestos: se duplican tanto las FNs +humanas
como las -humanas, las +definidas como las -definidas . En el caso de los CDs
pospuestos, la duplicacion es mucho menor, mayormente con pronombres; pero
los rasgos de +definido. +humano parecen determinar la duplicacion. EI CI se
duplica con mucha frecuencia tanto antepuesto como pospuesto, aunque la fre
cuencia es mayor en el primer caso. La duplicacion es mayor en el caso de
que la frase duplicada sea pronominal. aunque el rasgo +definido tarnbien es
deterrninante. No aparecieron frases desnudas con Cis. Sin embargo, las frases
-humanas tienen mayor duplicacion que las +humanas. La duplicacion del CI
es mayor en San Juan que en Madrid. La autora presenta una posibilidad de
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2.1.5. Morales

2.1.5.1. Morales ( 1977) estudia la aceptabilidad del se impersonal en Puerto
Rico. Revisa la literatura previa en el marco teorico generativo y las distintas
opiniones sobre la impersonalidad versus pasividad de oraciones como se ven
de/venden apartamentos. En la prueba se trato de determinar la gramaticalidad
de las oraciones, la preferencia por la forma con concordancia verbal 0 sin ella
y si esta preferencia estaba determinada por la presencia 0 ausencia de deter
minante en la FN con la que el verbo concuerda. Tarnbien se intento ver si
habia relacion entre los rasgos de animado y humano de la FN y la posibilidad
de interpretar la oracion como rellexiva 0 seudorellexiva en vez de imperso
nal. Las formas con concordancia verbal resultaron siempre con mayor acep
tacion que las no concordadas, aunque la autora selecciono oraciones que solo
permitfan una interpretacion de se impersonal, pero este rechazo a las formas
sin concordancia verbal no esta relacionado con la presencia 0 ausencia de
determinante en la FN. En cuanto a los rasgos de animado 0 humano, la posi
bilidad de interpretar la FN como agente y la oracion, por 10 tanto, como re
Ilexiva, no se limita a FNs +animadas 0 +humanas. Una oracion con una FN 
animada puede interpretarse como rellexiva 0 seudorrellexiva segun el tipo de
verbo que se use.
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explicacion de la duplicacion de CD basada en las posibles fu nciones de un
CD antepuesto: informacion presupuesta topicalizada 0 informacion nueva
(rema) enfatizada 0 focal izada. La duplicacion se da mayormente con la fun 
cion de topico, no con la de rema. La ausencia de FNs desnudas, por 10 gene
ral rema, lIeva a la autora a concluir que la posicion al comienzo de oracion
esta mas limitada en el dialecto de San Jua n. solo topicos. mientras que Ma
drid permite tanto topicos como rernas. Morales extiende el estud io a la pre
sencia 0 ausencia del sujeto en caso de dupl icacion, Aparentemente la omision
del sujeto es mayor que 10 normal en casos de no duplicacion, por 10 menos en
San Juan. Cuando el sujeto esta presente, aparece predominantemente pospues
to en Madrid mientras que en San Juan predomina en posicion preverbal. De
los sujetos presentes, la mitad en Madrid son primera persona. mientras que
en San Juan la primera persona constituye solo el 23.72% de los sujetos ex
presos. En Madrid. entre los sujetos antepuestos predomina yo. mientras que
en San Juan, en posicion preverbal predominan las FNs.

2.1.5.3. Morales (1992) alude otra vez ala funcion de topico que tiene la FN
con papel ternatico de paciente, el papel tip ico de un CD, en el caso de las
pasivas reflejas con sujetos en posicion preverbal en oraciones como: los po
peles se reciclan (ve rsus se reciclan los papeles) . En la primera oracion. al
igual que en el caso del CD prepuesto (/os papeles los reciclan ), la FN pacien
te es informacion ya compartida. La posicion preverbal es una posicion mar
cada y responde a un proposito especial de parte del hablante. La posicion
preverbal es tipica de la topicalizacion, por 10 que es logico suponer que en las
oraciones mencionadas, la FN paciente esta topicalizada. La autora compara
tarnbien la posicion de sujeto en las pasiva refleja y en la oracion con CD
prepuesto antes citada, que es una impersonal de 3era persona plural ; en am
bos tipos el agente no es relevante (a lguien no espec ificado). En los textos
estudiados, los hablantes pasan de una estruc tura pasiva a una impersonal y
viceversa en contextos de paciente topicalizado y agente no relevante. La au
tora compara ambas construcciones en tres dialectos: Madrid. Buenos Aires y
San Juan y determina que. en los tres dialectos, la mayoria de las FNs pacien
tes que se anteponen pertenecen a una categoria de informacion previamente
nombrada, pero que necesita repetirse (esto dentro de una escala de topica
lidad). En terminos de clases de FNs. las antepuestas pertenecen mayormente
a frases nominales+definidas, seguidas de pronombres, en los tres dialectos.
En cuanto a preferencias por la construccion pasiva refleja 0 de CD antepues
to. los dialectos se diferencian: San Juan y Madrid muestran preferencias pOT
la pasiva, mientras que Buenos Aires prefiere la oracion activa con CD ante
puesto copiado por un clitico. Los tres dialectos se distinguen tambien en otro
tipo de oraciones: las oraciones en que el CD de la oracion matri z tiene una
oracion relativa. En estos casos, en la oracion relativa, el pronombre relati vo
puede tener funcion de CD. y en ese caso, puede 0 no estar duplicado por un
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clltico, 0 puede funcionar como sujeto pasivo de la subordinada. Aunque to
dos los dialectos prefirieron la construccion con el pronombre relativo como
sujeto de pasiva refleja, en la altemativa minoritaria del relativo con funcion
de CD, Buenos Aires rnostro una mayor preferencia por la duplicacion con un
clitico que los otros dos dialectos. Lo mismo ocurre en el caso de duplicacion
con cliticos de CDs pospuestos: la construccion no abunda en ninguno de los
tres dialectos, pero es mayor en el de Buenos Aires.

2.1.5.4. Morales (1996) retoma el tema de la duplicacion con clitico de un
pronombre relativo y seiiala sus semejanzas con los casos de sujeto pronomi
nal expreso: en ambos casos tanto el sujeto, que es el topico menos marcado,
como el CD relativizado, funcionan como topico; el CD es el segundo topico
menos marcado. En esta situacion de competencia de topicos, un dialecto pue
de reforzar uno, el otro 0 ambos. La autora compara otra vez los dialectos de
Madrid. San Juan y Buenos Aires. Como en Morales (1992), en las oraciones
relativas de CD, el hablante tiene la opcion de utilizar el pronombre relativo
como sujeto de pasiva refleja 0 como CD de la subordinada. Los tres dialectos
prefirieron los pronombres relativos como sujeto. Pero Buenos Aires. como
segunda opcion, elige reforzar el CD relativizado duplicandolo con un clitico,
mientras que San Juan refuerza predominantemente el sujeto al colocarlo en
posicion preverbal, a veces refuerza ambos. Aunque en los tres dialectos se dio
la duplicacion con clitico, en Madrid, tanto la anteposicion del sujeto como la
duplicacion con clitico se da en una frecuencia mucho menor que en los otros
dialectos. La duplicacion con clftico alcanza un 14% en San Juan , un 6.5% en
Madrid y un 24.45 % en Buenos Aires. La anteposicion de Sujeto alcanza un
61 % en San Juan, un 19% en Madrid y un 15% en Buenos Aires.

2.1.6. Bonet Ferran

Por otro lado, Bonet Ferran (1990) estudia la subida de cliticos entre puer
torriqueiios residentes en Illinois, pero nacidos y criados en Puerto Rico hasta
terminar la escuela superior. Su investigacion tuvo en cuenta la clase sernanti
ca del verbo de la oracion matriz, el material que interviene entre el verbo
principal y el verbo subordinado al que se asocian los cliticos y la presencia
de cliticos asociados con el verbo principal. Bonet encontro que la clase del
verbo es importante y establece una escala de posibilidad de subida de cliticos,
de mayor a menor:

aspeelual>volicions-mandatcodecir.

aunque tarnbien es relevante el que el verbo matriz tenga sus propios cliticos,
10 que reduce las posibilidades de subida, y tarnbien parece reducir la subida
la posibilidad de arnbiguedad entre una interpretacion en que el clitico perte
nece al verbo principal y una en que pertenece al subordinado.
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3. Otros estudios posibles

Como hemos visto, en un area tan abundante en investigaciones, 10 escrito
sabre el espafiol de Puerto Rico es relativamente poco. aunque muy sugestivo.
Por ejemplo, seria interesante ver si se han consolidado las posibi lidades su
geridas en Vaquero (1977) de que los cliticos de CD entren en un patron simi
lar a Ie/les, en que la forma singular se usa para CDs plurales duplicados en la
orac ion mien tras que la forma plural se usa cuando no hay duplicacion. En
varios de los trabajos de Morales (1992, 1996) vemos que, aunque en menor
grado que en Buenos Aires, la duplicacion con cliticos si se da en el espafiol
de San Juan en cierto tipo de oraciones . Habria que ver si hay alguna genera
lizacion entre las estructuras en que el dialecto puertorriquefio permite la du
plicacion, Otro estudio interesante seria el de los casos de relativa de CD en
que se refuerza tanto al sujeto de la relativa al colocarlo en posicion preverbal
como el CD relativ izado al duplicar el pronombre relativo con un elitico.
Morales (1996) presenta ejemplos del dialecto de San Juan. Habria que estu
diar mas a fondo estas estructuras para ver, en este caso tambien, si hay algu
na regularidad en las oraciones en que aparece este fenorneno , Los estudios
mas abarcadores mencionados hasta ahora estan hechos con informantes que
no representan todos los niveles soc iales ni todas las regiones del pais. Se
podria replicar el estudio con hablantes de di stintas elases sociales y de distin
tas regiones.

Las posibilidades que ofrece el area para futuros estudios, adernas de los
mencionados, son muchas. Queda en manos de los interesados en la lingulsti 
ca y en el espafiol de Puerto Rico aprovechar estas oportunidades .

Iris B. Aleman
Universidad de Puerto Rico

Recinto de Rio Piedras
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