
ESTUDIOS COMPARATIVOS ENTRE PUERTO RICO
Y LAS ISLAS CANARIAS

O. Introduccion

Las relaciones entre las islas Canarias y Puerto Rico han sido un lema que
no ha escapado a los intereses de los estudiosos que se han ocupado del espa
fiol hablado en los dos arnbitos insulares. Puerto Rico ocupa un lugar prefe
rente entre las zonas americanas ligadas a Canarias. como queda reflejado en
la guia bibliografica preparada por Cristobal Corra les . Dolores Corbella y

• •
Maria Angeles Alvarez.' Puede verse en la pagina 15 del mencionado libro,
donde se explica la organizacion de la bibliograffa recogida a 10 largo de la
Guia. que los autores dedican un apartado (el 1.5.3) a los estudios que abor
dan las relaciones entre Canarias y America , dentro del "Epigrafe I. Trabajos
generales". En ese punto se di stinguen 6 subapartados segun las zonas ame ri
canas con las que se es tablecen las comparaciones.' Como no podia ser me
nos, el ambi to ca ribefio ha sido el mas ampliamente tratado, en consonanc ia
can la magnitud e importancia de las relaciones historicas y Iingu isticas entre
las islas de una y otra orill a atlantica. Ahora bien, cuando el lector acude al
apartado 1.5.3.3. "Canarias y Puerto Rico" (pp. 42-44), puede sentirse algo
decepcionado porque los trabajos recogidos en esas paginas son solo ocho (en-

•
tre los ruimeros 209 y 216): siete de Manuel Alvarez Nazario' y uno de Maria

I £1 espanol de Canaries. Guta bibliografica. 2- ed., La Laguna. Institute de Estudios Canaries. 1998.

1 Son las siguientes : I. Argentina y Uruguay; 2. Cuba; 3. Puerto Rlco. a . Santo Domingo; 5. Venezuela:
6. Luisiana, restos del espanol canario en Tejas.

1 Son los siguientes: "La buella de la antroponimia canaria en Puerto Rico", Almea . 4 (1967), 26-35;
" La herencia lingulstica de Canari as en Puerto Rico. Rasgos foneticos de especial interes", Revista
del Institute de Cultura Puertorriquetia . 11 (1968) , 1-4; LA herencia lingidstica de Canarias e1/
Puerto Rico. Estudio tustorico dialectal. San Juan de Puerto Rico. Instituto de Cultura Puenorriquetta.
1972; "Relaciones historico-dialectales entre Puerto Rico y Canan as". en I Simposio Internacional
de Lengua Espanola (1978). Las Palmas de Gran Canaria. Cabildo Insular de Gran Canaria. 1981 ;
pp. 289-310; El habla campesina del pais. Orfgenes y desarrollo del espanol en Puerto Rico (siglos
XVI y XVII). RIO Piedras. Editorial de la Universidad de Puerto Rico. 1990; "La herencia lingufsuca
de Canaries en Puerto Rico" . en IX Coloquio de Historic Canario-Americana (1990). Las Palmas
de Gran Caneria. Cabildo Insular de Gran Canaria. 1993. 1. II ; pp. 1093-1108; e Historia de la
lengua espanola en Puerto Rico. Su pasodo y su presaue en et marco de la reaiidad social. San
Juan de Puerto Rico. Academia Puertorriquena de la Lengua Espanola . 1991.

Falta en esta relacion otra obra de Alvarez Nazario. Ortgenes y desarrollo del espanol en Puerto
Rico (siglos XVI y XVII). Rio Piedras. Editorial de la Universidad de Puerto Rico. 1982. Probable
mente la coincidencia entre el titulo de este li bra y el subntulc de El habla campesina del pais ha
sido el motive de que se omita el volumen de 1982 en la Guta del espanol de Canarias .
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Vaquero' Cantidad tan ex igua no parece justificar ni siquiera un sub-epigrafe
especifico. Sin embargo, al final de esa relacion, se nos remite a otros cinco
titulos que amplian e l marco de las face tas que han sido objeto de compara
c ion entre el espafio l de ambos territorios insulares. E I primero es un libro de
Humberto Lopez Morales' que recoge la bibliografia lingu istica sobre las An
tillas y en el que hay un apartado destinado a "Puerto Rico y Canarias : heren
cia lingu fst ica"; los otros cuatro son trabajos de Marfa Luz G utierrez Araus,"
de H. Lopez Morales, ' de Maria Teresa Caceres' y de Antonia Nelsi Torres.'
Pero afortunadamente no acaban aqui los estudios que abordan e l tema que
analizamos en estas paginas, A la lista anterior hay que sumar, al menos, otros
art iculos de Maria Vaquero," de A. N. Torres" y de Marfa Josefa Reyes" que
aparecen recogidos tarnbien en la citada Guia (con el numero 88 el primero,
con el 1276 el segundo y con el 1264 el ultimo), pero que no se incluyen en el
apartado 1.5.3 ,3 ("Canarias y Puerto Rico"), Adernas , se han publ icado recien
temente dos trabaj os de Jose A, Sarnper" que no figuran en la segunda edici6n
de la Guia (aunque uno de ellos sf aparece e n la edicion informatizada que
actualiza los datos de aquella)."

Adernas de esta bibliografia especifica, creemos que no se pueden olvidar

4 "Sacho. una adaptaci6n semantica del andaluz en el espanol de Puerto Rico" , Revi.\·ta de Filologta
Espanola, 64 (1984), 267 -280 .

s Las Antillas , Madrid , Arco Li bros, 1994.

6 "Algunos rasgos gramaticales comunes del espanol actual de Canarias y de las Antillas", Lingii{stica
Espanola Actual, 13/ 1 (1991 ), 61 -70.

7 "EI fen6meno de lateralizaci6n en Las Antillas y en Canarias". en II Simposio tntem acionol de
Lengua Espanola (198/), Las Palmas de Gran Canaria. Cabi ldo Insular de Gran Canaria. 1984; pp.
2 15-228.

8 Estudio del tenguaje tradicional del romanrero tsteiio. Canarias, Cuba y Puerto Rico, Las Palmas
de Gran Canaria. Cabildo Insular de Gran Canaria , 1995:

9 "Canarias y Puerto Rico: indices de madurez sintactica de escolares y de escritores". en Javier
Medina L6pez y Dolores Corbella Diaz (eds.), £1 espasol de Canarias hoy: aruiiisis y perspectivas,
Frankfurt-Madrid, Vervuertllberoamericana , 1996; pp . 83- 104.

10 "Lexico marinero de Puerto Rico", en II Simposio lntemacionat de Lengua Espanola (/981), op.
cit.; pp. 38 1-423.

II "Comparacion de los indices de complejidad sintactica en escritores puertorriquenos y canarios", en
Jose A. Samper, Magnolia Troya et al. (eds.), Actas de l Xl Congreso lntem acional de la Asociacion
de Linguistica y Filologia de la America Latina (ALFAL) , I, Las Palmas de Gran Canaria , Universidad
de Las Palmas de Gran Canana-Librerfa Nogal, 1999; pp. 487-496.

12 "Bnriquecimiento de la competencia lexica: analisis contrastive". en Actas del V Congreso Inter
nacional de "£L espaiiol de America" (Burgos, noviembre de 1995), en prensa .

Il "En tomo a los arcafsmos. Ejemplos canaries y puertorriqueiios", La Torre , 7-8 (1998) , 347-359; Y
"Coincidencias y divergencias en los lexicos disponibles de Puerto Rico y Can arias" , en Amparo
Morales, Julia Cardona, Humberto Lopez Morales y Eduardo Porastieri (eds.), Estudias de lingiifstica
hispdnica. lIomenaje a Marla Vaquero. San Juan de Puerto Rico, Editoria l de la Universidad de
Puerto Rico, t999; pp. 550-573.

14 C. Corra les Zumbado y D. Corbella Diaz, BIL/Can . Bibliografia informatizada de lingtusuca conaria
(http://www.ull.es/publicaciones/bilican). La ultima actualizaci6n se incorporo el 12 de diciembre de
1999; en ella no se incluye ningun trabajo en el apartado 1.5.3.3.
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las aportaciones de otros trabajos que, aunque no se propongan exclusivamen
te la comparaci6n entre las dos sintopfas, contienen datos enriquecedores sobre
la relaci6n entre Puerto Rico y Canarias. Nos referimos, por ejemplo, a las tesis
doctorales de Javier Medina," de Gracia Pinero Pinero." de Jose A. Samper '?
y de Magnolia Troya Deniz. " Lo mismo puede afirmarse de trabajos de carac
ter general sobre las relaciones lingtifsticas de Canarias con el Nuevo Mundo
que recogen entre sus epfgrafes datos de interes referentes a Puerto Rico. En
este sentido es necesario recordar los estudios de Manuel Alvar'? y de Jose
Perez Vidal," investigadores que han aportado una inestimable informaci6n
sobre las especificidades de la relaci6n canario-americana. J. Medina" tambien
ha dedicado en otro libro general un mimero relevante de paginas a Puerto

•
Rico; en elias comenta fundamentalmente ellibro de 1972 de Alvarez Nazario,
"la obra mas exhaustiva de cuantas se han publicado hasta la fecha sobre
la huella canaria en America"." Para el lexico, probablemente el campo
que ha recibido mas atenci6n de los estudiosos, es fundamental la consulta
del diccionario elaborado por C. Corrales y D. Corbella." EI anal isis de
grupos de voces particulares cuenta con un niimero importante de trabajos ri
gurosos, como los realizados por D. Corbella," C. Corrales" y Carmen Dfaz

IS Soriolingiifstica del tratamiemo en una comunidad rural (Buenavista del Norte. Tenerife), Santa
Cruz de Tenerife , Ayuntamiento de Buenavista del Norte y Viceconsejeria de Culture y Deportes del
Gobiemo de Canaries. 1993.

16 "Perfecto simple y perfecto compuesto en la norma culta de Las Palmas de Gran Canaria'' (tesis
doctoral inedita), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1996.

17 Estudio socioltngiustico del espaiiot de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria.
La Caja de Canarias. 1990.

18 Pertfrasis verbales de infinitivo en la norma lingutstica culta de Las Palmas de Gran Canaria,
Madrid, Real Academia Espanola-Universidad de Las Palmas de Gran Canari a, 1998.

19 "Canaries en el camino de las Indias" , Revista de Estudios Hispanicos. 1 (1971 ), 95-110.

20 "Aportaci6n de Canarias a la poblaci6n de Amer ica" , Anuario de Estudios Arldmicos 1 (1955),91
197. Ha sido publicado como libra con el mismo titulo (Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular
de Gran Canaria, 1991).

II £1 espanol de Canarias en su dimension atlantica. Aspectos tustoricos y tingutsticos, Valencia,
Universitat de Valencia y Tirant 10 Blanch Libras, 1999.

22 lbid., p. 67. Medina destaca que dos focos tan importantes para la emigraci6n canaria como Cuba
y Venezuela no cuentan con un estudio similar al de Alvarez Nazario. ni can tantos trabajos parciales
como los dedicados a la relaci6n entre Canarias y Puerto Rico.

23 Diccionario de las coincidencias lexicas entre el espaiiol de Canarias y 1'1 espaiiol de America,
Santa Cruz de Tenerife. Aula de Cultura de Tenerife , 1994.

24 "Coincidencias lexicas entre el espanol de Canarias y el espanol de America: los portuguesismos" ,
en Alfredo Matus et al. , Actas del IV Congreso lntemacional de "£1 espaiiol de America " , 1,
Santiago de Chile, Pontificia Universidad Cat6lica de Chile, 1995; pp. 507-5 14. v ld. tambien el
trabajo reali zado en colaboracion con J. Medina, "Consecuencias linguisticas de la emigraci6n
canan a a America : los indoamericanismos lexicos" , en Acta.~ del III Congreso "Cultura Europea",
Pamplona, Aranzadi Ed.; pp. 85-90.

IS Vid . "Arcatsmos lexicos en el espaftol de Canarias y de America" , en 1I Jomadas de Estudios
Canarias-America. Santa Cruz de Tenerife, Caja General de Ahorros de Santa Cruz de Tenerife,
1981 ; pp. 22 1-237; Y "Lexico canario-americano''. La Torre, 7-8 (1998), 33 1-346.
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Alayon." Las relaciones de Canarias con America en el plano diacronico han
sido bien estudiadas por Juan A. Frago;' Jens LUdtke" y 1. Medina. "

1. Datos poblacionales

Aunque resulta imposible cuantificar con exactitud la rnigrac ion canaria a
America, porque una buena parte de la misma se produjo clandestinamente, en
la actualidad todos los estudiosos coinciden en destacar el relevante papel des
empeiiado por Canarias en la colonizacion del Nuevo Continente. Muy pronto
las islas se convirtieron en una importante via de acceso comercial a America.
ya que durante cierto tiempo, al menos hasta mediados del XVII , contaron con
el privilegio legal de que desde sus puertos podia comerc iarse directamente
con Indias." Cifiendonos a una parcela especffica, tanto Antonio Bethencourt
Massieu" como Manuel Lobo" han puesto de relieve la importancia de las
Antillas como mercado receptor de los vinos canarios, el mas importante para
el arc hipielago al menos hasta 1570.33

Aunque Puerto Rico no fue el destino mas importante para los canaries."
no cabe duda de que el flujo migratorio isleiio tarnbien llego a la pequeiia de
las grandes Antill as a traves de suces ivas oleadas de emigrantes. Tomas Nava
rro Tomas" sefia lo que la canaria era la corriente forastera mas permanente y

26 "Las relaciones linguisticas entre Canarias y America" . en VI/I Coloquio de Historic Canario
Americana. II , Las Palmas de Gran Canaria. Cabildo Insular de Gran Canaria. 1991 ; pp. 707-728.

27 tlistoria del espatiot de America. Madrid . Gredos. 1999 .

28 "Diferenciaci6n y nivelacion del espanol en la expansion a Cananas y al Caribe en el periodo de
ortgenes". en El espanol de America ell et sigto XVI . Frankfurt. vervuert-lberoamericana. 1994; pp.
39-56.

29 El esponot de Amlrica y Conarias desde una perspective nistorica. Madrid. Verbum. 1995; y EJ
espaiiol de Canaries en su perspective atlantica. Aspectos tussoncos y tingtusucos, op . cir.

10 Cf. A ntonio M. Macias Hernandez, La migracion canaria, / 500-1980, Oviedo: Ed. Jdcar, 1992;

pp. 20·3 1.

1 1 "Canarias e Ingtaterra: el comercio de vinos (1650- 1800)", Anuario de Estudios Atlanticos. 2 (1956);

p. 216.

12 El comercio del vino entre Gran Conaria y las lndias en el siglo XVI, Las Palmas de Gran Canaria.
Cabildo Insular de Gran Canaria. 1993; pp. 191-194.

H Bethencourt. op. cir.. indica que a comienzos del XV II Puerto Rico podia absorber ires mil pipas de
vi no canario (alga menos que Santo Domingo y la mitad que Cuba).

104 Fue mas fuerte la relaci6n de Cananas con Cuba y Venezuela. Baste una muestra que, a pesar de
su especificidad. refleja muy bien la historia: de las expediciones financiadas por la Corona mediante
el derecho de families (que permitfa emigrar gratui ra meme a las que no tuvieran recursos) s610 14
(un 3.3%) de las embarcadas para America entre 1681 y 1702 se dirigieron a Puerto Rico. EI data
indica que esta isla es en ese momento un destino menos importante que Cumana (que recoge un
37.1 % de esos emigrantes). Santo Domingo (a la que se dirige un 36.4%) 0 Maracaibo (que recibe
un 10.2%). Son datos aportados por J.R. Santana Godoy. "Acerca de la emigraci6n canaria a
America". en VI Coloquia de Historic Canario-Americana (/984). J, Las Palmas de Gran Canan a,
Cabildo Insular de Gran Canaria, 1987; pp. 135·1 50; vid. especialme nte la pagina 146 .

H EI espaiiol en Puerto Rico. Comribucion a fa gtografla lingidstica bispanoamericana. RIO Piedras.
Editorial Universitaria. 1974; p. 195.
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abundante que habia acogido Puerto Rico. Es espec ialmenle relevante la rni
gracion que comienza a finales del XVII y perdura durante todo el XVIII ."
pues Ilega a constituir el "factor de mayor importancia dentro del extraordina
rio desarrollo poblacional que experimenta la isla en dicha centuria"." De su
relevancia da idea el que. de 28 poblaciones nuevas en esta isla, 16 fue ran
creadas por colonizadores canarios, que se establecen espec ialmente en el nor
te. oeste y suroeste de la isla." En America. de acuerdo con 10 seiialado por
Macias." el isleiio destaco como colono, fundador de pueblos. como mayor
domo 0 rentero de las haciendas esclavistas y como agricultor que se estable
cio principalmente en las tierras aledaiias a los centros urbanos.

36 Los canarios l1egan a Puerto Rico sabre todo entre los anos 1720 y 1730; se trata de una emigracion
promovida por la Corona para combatir la escasez poblacional de la isla ca ribefia. En el decenio
citado se regisrran ocho expediciones, con un total de 176 families , que suponen 882 individuos.
Vid. A. L6pez Cantos. " Emigraci6n canaria a Puerto Rico en el siglo XVIII" , en VI Coloquio de
Historia Conaria-Americana (1984). op. cit.; pp. 89· 114. Antes de esa epoca. ya desde 1511 , ana
en que se documenta por primera vet: su presencia en la isla. el flujo de canaries habta side
constante . En el siglo XVI , como destaca M. Alvarez Nazario tHistoria de la l~ngua espaiiola ~n

Puerto Rico. Su pasado y su presente en ~I marco de la realidad social. op. cit.: p. 457). fue muy
importante la lIegada de labradores y de oficiales especiatizados en el cultivo de la cana de azucar.
si bien en numeros relati vamente reducidos porque Puerto Rico no consu tuta entonces un foco de
atracci6n preferente para los emigrantes. que se dirigfan sobre todo a tierra finne .

En el siglo XVII disminuye el numero de canarios que Ilegan a Puerto Rico (en la segunda mitad
del XVII s610 arribaron 20 familias, unos 100 individuos) basta 1695. ano en que lIega una expedici6n
de 100 colonos (1 4 familias) en companfa de Juan Fernandez Franco de Medina. nombrado despues
gobemador de la isla. A partir de esa fecha , como hemos indicado. se abre la epoca mas importante
de la emigraci6n canaria .

En el XIX la llegada de canaries ira decreciendo conforme avanza el siglo. a pesar de la economta
en expansion de la isla y de que las autoridades espanolas canalizaban el flujo migratorio hacia
Puerto Rico y Cuba. Las cifras de que se disponen son muy elocuentes: de los 23.623 canaries que
registran los ayuntamientos del arcblpietago como emigrantes legales a America. s610 399 (1.7%)
se dirigen a Puerto Rico. una cantidad que contrasta can los 19.627 (un 83 .1 %) que arriban a Cuba
(son datos aportados por J. Hernandez Garda. La emigracion conaria comemporanea (s iglo XIX).
Las Palmas de Gran Canaria. Cabildo Insular de Gran Canaria. 1987). En ese momento son mas
importantes en Puerto Rico los espaiioles de otras procedencias (cantabros . gallegos, catalanes y
mallorquines). En el siglo XX la aportaci6n canaria a la poblaci6n puertorriquena ha side escastsima.

31 M. Alvarez Nazario. La herencia lingiHstica d~ Canarias en Puerto Rico. Estudia historico dialectal.
op. cit.; p. 47.

n Segun A. Szaszdi . la may orfa de estes canaries se asentc en los partidos de Lofza y de Bayam6n.
Tambien hay presencia canaria importante en Humacao. Rio Piedra, Guaynabo y al oeste de las dos
Teas . Vid. "Los canarios en los protocolos de San Juan a principios del siglo XIX", en Vll Coloquia
de Historia Canario-Americana (1988). II . Las Palmas de Gran Canaria. Cabi ldo Insular de Gran
Canaria e lnstituto de Cooperaci6n lberoamericana. 1991, 385-420. Como anos ante s habfa senalado
Marfa Cadilla, "cualquier observador atento de la realidad en Puerto Rico vera . par eje mplo. que en
las regiones de Quebradi lla. lsabela. Ca muy y Hatillo preva lecen los canarios y sus descendientes''.
Vid. La poesta popular de Puerto Rico. San Juan de Puerto Rico. Impr. Venezuela. 1953; p. 158.
Alvarez Nazario aporta una detallada informaci6n sa bre los focos donde se concentraron los
inmigrantes canaries. aunque como el mismo senala. "dada la pequenez geografica de nuestro pats.
la accion pobladora de los canarios habra de dejarse sentir a traves de toda la Isla" (llistoria de la

l~"gua espanola en Puerto Rico... . op. cit.; pp. ~59·460) .

39 Op. cit .; p. 84.
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Teniendo en cuenta estos datos. no es descabellado pensar que pudo haber
cierta influencia de los colonizadores canarios en la pronunciacion puertorri
quefia (especialmente en determinadas zonas del pais). aunque los rasgos mas
destacados de ambas modalidades (como el seseo 0 la aspiracion de -lsl, par
cenirnos exclusivamente a fenornenos fonicos) son los propios del espafiol at
lantico, gran bloque dialectal en el que se inscriben las dos variedades. Es 16-

•
gico pensar, como ha indicado Alvarez Nazario,"? que los canarios reforzarfan
a partir del XVII las caracteristicas propias del meridionali smo dialectal que
habian lIevado a la isla los andaluces, que en el siglo XVI habian constituido
la aportacion poblacional espanola mas importante. Desde los primeros estu
dios linguisticos de documentos canarios realizados por D. Catalan" se han
registrado rasgos como el seseo, la aspiracion y perdida de -s 0 la confusion
de las liquidas implosivas; esos rasgos viajarian tarnbien con los islefios al otro
lado del Atlantico, Si puede resultar exagerado afirmar que el uso puertorri
quefio actual refleja una influencia deci siva de los colonizadores canarios, no
es ocioso comprobar las afinidades de distinta indole que comparten estas dos
sintopias y rastrear los posibles influjos en ciertos niveles lingtiisticos. en es
pecial en el lexico.

2. Los estudios comparativos

En los ultimos afios los dos arnbitos linguisticos han sido estudiados com
parativamente gracias al desarrollo de proyectos de investigacion -algunos de
caracter panhispanico-s- en que participan tanto profesores de la Universidad
de Puerto Rico como de las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran
Canaria. Entre esos macroproyectos deben citarse el estudio de la norma culta
(coordinado por Lope Blanch). el de disponibilidad lexica (que dirige Lopez
Morales). el de historia del espafiol de America. Canarias y Andalucia (ahora
coordinado por E. Rojas). y el de difusion intemacional del espafiol a traves

•
de la radio. la television y la prensa (que impulsa Raul Avila). Estos proyec-
tos, con bases metodologicas comunes, abren las puertas para establecer cote
jos hasta ahora insospechados.

Ademas, otras investigaciones coordinadas. como la de arcaismos lexicos
o la de madurez sintactica, han permitido que diversos estudiosos amplien los
temas de comparacion entre las dos zonas dialectales. Aunque es cierto que
los proyectos citados no han dado todos los frutos que de ellos cabe esperar
(algunos. ni siquiera una parte importante de 10 que pueden aportamos). 10 que
muestran los trabajos realizados invita al optimismo si se siguen las lineas ya
emprendidas.

to Ortgenes y desarrollo df!l espaiiol en Puerto Rico. op. cit .: pp. 38-44.

U "Genesis del espancl atlantico: oadas varias a traves del oceano", Revista de Hisroria Conaria. 24
(1958). 233-242.
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Ahora bien, no se puede hablar de las relaciones linguisticas entre Cana
rias y Puerto Rico sin tener presentes ados investigadores que han hecho las
contribuciones mas sobresalientes en este terreno. Nos referimos a Manuel,
Alvarez Nazario, a quien debemos, ademas de otras monografias," una obra
de la magnitud e importancia de La herencia lingiiistica de Canarias en Puer
to Rico, y a Humberto Lopez Morales, quien, ademas de sus propios estudios
en este terreno, ha alentado la realizacion de otros muchos de distintos linguis
tas a partir de su magisterio en universidades de los dos arnbitos islefios y a
traves de la direccion de tesis doctorales y de los diversos proyectos de inves
tigacion que coordina.

Organizaremos la exposicion de los resul tados de las investigaciones que
han estudiado las relaciones canario-puertorriqucfias de acuerdo con los dis
tintos niveles lingufsticos contemplados. En muchos apartados el punto de,
partida sera la obra de Alvarez Nazario, ya que su libro de 1972 abarca tanto
los niveles fonico y morfosintactico como el lexico y la fraseologia.

2.1. Los estudios del plano Conico
•

Alvarez Nazario" destaca los siguientes rasgos foneticos generales, comu-
nes a ambas zonas:

(a) En el vocalismo, una realizacion "a la manera del espafiol normal" de
ti y de e, y una tendencia a la pronunciacion mas abierta de I y de u. En posi
cion arona, la perdida de -s final produce abertura y alargamiento de las voca
les prccedcntes."

(b) El seseo, con predominio de la articulacion predorsal.
(c) EI yeismo, si bien recoge con acierto las informaciones de Alvar' y

Catalan" sobre el mantenimiento de la distincion en las zonas rurales canarias.
(d) La pronunciacion aspirada de lxi, sonido con el que tambien se pro

nuncia mayoritariamente la -s implosiva.
(e) La velarizacion de -n final absol uta .
(f) La caida de d final e intervocalica, si bien en Canarias los estudiosos

42 Ciradas en la nota 3.

41 La herencia lingtustica...• op. cit .; pp. 60·64.

44 Se trata de un rasgo que. como es sabido, no se ha visto confirmado por los estudios acust icos
realizados posteriormente en ambas sintopias. Para Puerto Rico. vid . Robert Hammond, " An
Experimental Verification of the Phonemic Status of Open and Closed Vowels in Caribbean Spanish" ,
en Humberto Lopez Morales (ed.), Corrientes actuates en la dialectologta del Caribe bispanico.
Actas de un simposio, Rio Piedras, Editorial Universitaria. 1978; pp. 93-143. Para Canarias, cf
Manuel Almeida. EI habla rural en Gran Canaria . La Laguna, Instituto Universitario de LingiHstica
"Andres Bello" . 1989; pp. 3 1-36.

45 EI espanol hablado en Tenerif e, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Cienttficas. 1959; pp .
40-42.

46 "EI espana! en Canarias'', en Preseme y futuro de la lengua espanola, 1, Madrid , Ed. Cultura
Hispanica. 1964; pp. 239·280; para el yeismo, vid.; pp. 243·244.
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constatan una tendencia al mantenimiento de la intervocalica en los hablantes
urbanos cultos.'

(g) Una articulacion de ell algo mas retrasada que la castellana, con mante
nimiento de la tension del momento oclusivo inicial. En los dos ambitos se
documenta la realizacion adherente de la africada.

(h) La nasalizacion, tanto de caracter progresivo como regresivo.
,

Ademas, Alvarez Nazario ded ica otras 12 paginas (las que van de la 64
hasta la 76) al comentario de rasgos de la pronunciacion vulgar y campesina
canaria que tienen paralelo en Puerto Rico. En el vocalismo, las caracteristicas
que destaca son realmente vulgarismos que tienen un ambito de difusion geo
grafica que supera ampliamente las dos fronteras insulares estudiadas. Son
fenomenos tan generales en ciertos niveles sociolectales del mundo hispanico
como la inestabilidad de las vocales atonas, el cierre de e y 0 finales (pronun
ciadas i, u, respectivamente), la monoptongacion, de sabor arcaizante, de cier
tos diptongos (pacencia), 0 las diptongaciones que no se ajustan a las de la,
norma ejemplar (como caido, pdih ... ). Entre las consonantes, Alvarez Nazario
relaciona unos fenomenos muy extendidos en los sociolectos bajos de los dos
arnbitos (y con presencia, menor, en los otros estratos), como la confusion de
r y I implosivas, junto a otros que tienen un caracter eminentemente nistico
~omo los cambios b -> g (golver) y g -> b (bueso)-, que presentan una apli
cacion reducida a ciertas palabras (como el paso de d a I en melecina) 0 que
ofrecen tan poca presencia hoy en las dos sintopias como la vocalizacion en i
de r, I fina les. Algunos otros rasgos que cita, como la aspiracion de la F- ini
cia! latina! , se baten tarnbien en retirada en las islas que estudiamos.,

Como se ve. Alvarez Nazario ofrece una detailada comparacion, elaborada
desde los presupuestos rnetodologicos de la dia lectologia tradicional. La epo
ca en que realiza su estudio justifica plenamente que esta comparacion no sea
mas precisa, como ha podido Ilevarse a cabo mas tarde, cuando los estudios de
tipo cuantitativo, hechos desde la perspectiva sociolingUistica, han permitido
cotejos mas rigurosos y delimitaciones mas exactas.

En el II Simposio Internacional de Lengua Espaiiola (1984), H. Lopez
Morales" analiza la lateralizacion de -ltl en las Antillas y en Canarias, para
constatar que un rasgo tan representativo de la variedad puertorriqueiia no tie
ne la misma importancia en las hablas del archipielago. Las diferencias meta
dologicas impiden que puedan sacarse conclusiones mas valiosas, puesto que
la riqueza de datos procedente del analisis puertorriqueiio -resultado de la

on Es un rasgo que no eonfi rman plenamente estudios posteriores. Si es cierto que en una eiudad como
Las Palmas se manifiesta con c1aeidad la diferencia sociolectal. no hemos podido corroborar el
mayor grado de elisi6n de la dental en las islas no capitalinas. Vid. J.A. Samper y Ana Maria Perez
Martin, "La perdida de . /d1- en dos modalidades del espanol canario'', Plutologica Canarimsia. 4
(en prensa).

48 "EI fen6meno de lateralizacion en Las Antillas y en Canarias". op. cit.
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amplia investigacion sociolingiiistica llevada a cabo par el propio autor- no
encuentra, en ese momento, un paralelismo en el tratamiento del tema en la
otra orilla atlantica. Los resultados cuantitativos de Canarias han tenido que
ser obtenidos a partir de algunos porcentajes de uso que ofrece El espaiiol
hob/ado en Tenerife'? y, especialmente, del ALE/Can,'o obras que utilizan una
muestra y un metodo de recopilacion de los materiales muy alejados de los que
se emplearon en el estudio sanjuanero.

La utilizacion de un enfoque variacionista cuantitativo, similar al ernplea
do par Lopez Morales en su ejemplar monograffa sobre el espaiiol de San Juan
de Puerto Rico," nos perrnitio realizar una cornparacion muy detallada sobre
la evolucion de ciertos procesos consonanticos en Canarias y en el Caribe his
panico." La investigacion sobre las variables (s), (r), (n) implosivas y (d)
intervocalica abria el camino para establecer un cotejo entre el Caribe y Cana
rias que fundamental mente pone de manifiesto una serie de tendencias cornu
nes, resultado del caracter supradialectal de ciertos condicionantes en el cum
plimiento de las reglas que explican esos procesos de debilitamiento.

En 10 que se refiere a -tst, puede destacarse que San Juan de Puerto Rico y
Las Palmas de Gran Canaria se encuentran muy proximas en el proceso de
debil itamiento de la implosiva, con la rnatizacion de que en la capital puerto
rriquefia son mas altos los indices de sibilancia (9% vs . 3%) y de elision (38 %
vs. 33%), frente al mas alto porcentaje de aspiracion grancanaria (58%, al que
hay que afiadir un 6.5% de asirnilacion, en contraste con el 51 % sanjuanero).
En las dos comunidades se observa el mismo patron de variacion segun el fac
tor distribucional y, en general , segun el factor contextual: por ejemplo, las dos
ciudades coinciden absolutamente en la preferencia por el mantenimiento de I
sl final como articulacion alveolar en el orden siguiente: contexto prevocalico
-> prepausal -> preconsonantico, En ambas sintopias, como ocurre en otras
muchas zonas hispanicas, la vocal tonica supone un factor muy relevante para
el mantenimiento de la realizacion Is]' frente al contexto prevocalico atone.
Es igualmente paralelo el efecto del estatus gramatical. En cuanto a los condi
cionantes sociales, los calculos probabilfsticos destacan la pertinencia del fac
tor sociocultural en la regia de elision en ambos dialectos; en San Juan, sin
embargo, es relevante la diferenciacion segun la edad, un rasgo extralingiiistico
que no tiene mayor importancia en la elision de -lsi en Las Palmas.

Con los datos cuantitativos de los dos trabajos ya es posible describir ob
jetivamente las situaciones completamente diferentes de San Juan y Las Pal
mas en los procesos de cambio y debilitamiento de -ltl. Esta diferencia supone

(q Op. ci t.

30 M. Alvar. Atlas lingutstico y etnogrtifico de las Islas Canarias (ALEICan), 3 vols., Las Palmas de
Gran Canaria, Cabildo In sular de Gran Canan a, 1975-1978.

31 Estratificocion social del espaiiol de San Juan de Puerto Rico. Mexico, UNAM, 1983.

32 Jose A . Samper, Estudia sociolinguistico del espaiiol de Las Palmas de Gran Conaria , op. cit.
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que la incidencia de los distintos condicionantes linguisticos no tiene la mis
rna importancia en las dos sintopias, ya que en una (Las Palmas) es predomi
nante el proceso debilitador, con un alto indice de elisiones, mientras que la
capital puertorriqueiia destaca por el avanzado proceso de carnbio, con un ele
vado mirnero de lateralizaciones, un cambio que en Las Palmas esta en retro
ceso. segun dejan ver los datos del factor edad.

Mucho mas cercanos resultan los datos cuantitativos referentes al debilita
miento de la nasal implosiva, con resu ltados muy proximos en la distribuci6n
de las variantes asimilada, velar y elidida. En este segmento tarnbien es im
portante la similitud de la variacion propiciada por la distinta distribucion y el
diferente contexte en que aparece la consonante implosiva. La diferencia mas
relevante viene dada por los indices de realizaciones alveolares, algo mas ele
vados en San Juan que en Las Palmas en las posiciones prevocalica y prepausal.
La elision de -/nl es favorecida en ambas sintopias por los estratos socio
culturales bajos.

EI estudio sobre Idl intervocalica indica que el debilitamiento esta mas
avanzado en la capital grancanaria (38% de elisiones) que en la de Puerto Rico
(21% de 0-0). En ambos geolectos es similar el efecto del estatus gramatical
(se elide mas la dental en las terminaciones de los participios); tambien hay
igualdad en la indole de las vocales antepuestas y pospuestas que favorecen la
perdida de la consonante y en las que propician en mayor grado su manteni
miento. Al igual que en otras muchas comunidades. tanto en San Juan como
en Las Palmas el final del proceso tiene un claro significado sociocultural: son
los estratos mas bajos los que 10 favorecen.

Adernas de este estudio comparativo, un trabajo posterior de J.A. Samper
y Clara E. Hernandez" coteja los resultados de lsI implosiva entre los hablantes
cultos de San Juan (analizados por Tracy Terrell)" y Las Palmas." Los datos
corroboran la gran similitud entre los sociolectos altos de las dos ciudades.
Estan muy proximos los porcentajes de las distintas variantes: ambas zonas
quedarian enmarcadas en la segunda norma dialectal que separa Terrell. la
caracterizada por el predominio de la aspiracion y el escaso peso de la sibi
lancia, mas acusado en la capital grancanaria; el 28.5 % de S-O en posicion fi 
nal es practicarnente equivalente al 29% que encontro Terrell en la capital

Revista de Estudios Hispanicos. V.P.R. Vol. XXVII . Num. 1.2000

53 "La variacion de ·lsI en el espanol culto de Las Palmas de Gran Canaria: condicionantes IingUfsticos",
Philologica Canariensia. 2 (1 995), 391-408.

54 "Sobre la aspiraci6n y elisi6n de lsi implosive y final en el espanol de Puerto Rico", Nueva Revista
de Filologfa Hispanica, 27 (1978), 41 -66.

n La comparaci6n tambien se extiende a los datos de norma culta de La Habana , Buenos Aires 'Y Lima.
Para las dos primeras ciudades. vid. los artfculos de T. Terrell , "Final lSI in Cuban Spanish".
Ilispania, 62 (1979), 599-6 12, 'Y "La aspiracicn y elision de lsi en el espanol porteno". Anuario de
tetras, 16 (1978), 41·66. La informaci6n sabre la capital peruana proviene del libro de Recio
Caravedo. S()('iolingiifsrica det ~spa;;ol de Uma , Lima. Pontificia Universldad Cat6lica del Peru,
1990.
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2.2. Los estudios gramaticales

Entre los rasgos gramaticales que aparecen en estas hablas y que escapan
•

a las "normas comunes y regulares del idiorna", Alvarez Nazario'" destaca cier-
tas caracteristicas arcaizantes que probablemente fueron reforzadas en los cam
pos puertorriquefios por la presencia islefia: genero de algunos nombres que
no coincide con el usual hoy en el espafio l general (la pus). formacion de
sustantivos con el sufijo -encia. uso corriente de -ito (y no -ecito ) en los dimi
nutivos, abandono del vosotros por el ustedes y consiguiente perdida de las

sanjuanera. Por otro lado, la variacion soc ial que se observa al cotejar los da
tos de la norma culta con los que resultan de los estudios de conjunto de las
dos comunidades urbanas muestra un patron coincidente: descenso pronuncia
do del indice de elisiones en final de palabra (42.6% -> 28.5% en Las Palmas;
46.5% -> 29% en San Juan), paralelo al aumento proporcional de la aspiracion
y. algo rnenos, de la sibilancia. No hay coincidencia, sin embargo. en el con
texto que propicia mas decididamente el mantenimiento de Is): en la capital
caribefia es, sin duda alguna, el prepausal; en Canarias 10 favorece un poco mas
el prevocalico (11.5%) que el prepausal (10.1%).

Las grabaciones del estudio de norma culta tarnbien han servido para rea
lizar analisi s espectrograficos, Hay que resaltar que. por ahora, San Juan y Las
Palmas son las unicas ciudades del proyecto que cuentan con este tipo de estu
dios fonicos, J.A. Samper y M. Troya" han confrontado los datos de la vocal
lei en la norma culta grancanaria con los que aportan Marfa Vaquero y Lourdes
Guerra" para la capital puertorriquefia. La altura frecuencial media de los
formantes indica que la pronunciacion de la lei de Las Palmas resulta algo
menos abierta (460 Hz vs. 594 Hz) y mas adelantada (1953 Hz vs. 1837 Hz)
que la de San Juan; ambas se sinian en el campo de dispersion establecido para
esta vocal por Eugenio Martinez Celdran." En las dos ciudades existe un lige
ro aumento de la frecuencia de los dos formantes cuando la vocal es tonica.
pero se trata en ambos casos de una diferencia muy poco significativa."

Estudios comparatives entre Puerto Rico y las Islas Canarias Jose Samper y Clara Hernandez

56 "v alores formanticos de la lei en stlaba abierta en la norma eulta de Las Palmas de Gran Canaria",
Estudios de Fonetica Experimental; 11 (2000) , en prensa: "Valores formanticos de la lei en sflaba
cerrada en Ja norma culta de Las Palmas de Gran Canaria", Philologica Canariensia, 6 (2000), en
prensa .

57 "Fonemas vocalicos de Puerto Rico (Analisis acusrico realizado con los materiales grabados para el
estudio de la norma culta de San Juan)", Revista de Filolog£a Espanola. 72 (1992), 555-582.

51 "En toreo a las vocales del espanol: analisis y reconoci miento" , Estudios de Fonetica Experimental,
7 (1995). 197·21 8.

59 Como habian seiialado para el espanol genera) Antonio Quilis y Manuel Esgueva. "Realizaci6n de
los fonemas vocalicos espaiioles en posici6n fonetica normal", en Manuel Esgueva y Margarita
Cantarero, Estudios de fonetica I. Madrid. CSIC, 1983; pp. 159-252.

60 Seguire fundamentalmente el resumen que el propio autor haee en Ilistoria de la lengua espanola
en Puerto Rico, op. cu.; pp. 483-492.

295



296

6 1 Tambien cementa Alvarez Nazario el usa arcai zante de su merced en Canarias . Es cierto que 10
sefia la Agustin Millares Cubas en el prclogc de Como hablan los canarios (refundici6n del U xico
de Gran Canaries. Las Palmas de Gran Canaria, 1932. Pero es muy sintomat ico que ui D. Catalan,
<o EI espaftol canario" , op, cu., oi M. Alvar, El espaitol hablado en Tenerife, op. cit.. 10 citen entre
los rasgos del espanol de las islas.

62 Op. cil .

63 Op. cit.

M Estudio sabre pertfrasis verbales en el espanol hablado en San Juan ( tests de maestria inedita).
Universidad de Puerto Rico, 1976.

6S "Notas sabre la expresi6n de futuridad en el espanol del Cari be", en Elizabeth Luna (coord.). Scripta
PhiJologica. In honorem Juan M. Lope Blanch. II . Mexico: UNAM; pp. 757-772.

formas verbales concordantes con aquel .i .?' En la conjugaci6n verbal, tarnbien
hay arcaismos cornunes, propios de los niveles populares y rusticos, como el
uso de las formas semos, truje 0 el imperativo diseselo, el empleo de ser como
auxiliar de verbos intransitivos 0 la supervivencia del futuro de subjuntivo.

•
Igualmente sefi aia Alvarez Nazario. como rasgos que tienen un aleance social
mas amplio, la preferencia por el preterite simple frente al compuesto, el uso
personal de las formas de haber y la anteposici6n al verbo de las formas
pronominales Iii, usted en construcciones como "i.que tu dices?". aunque esta
ultima caracteristica no es frecuente en Canarias . Como puede observarse, en
el analisis realizado tradicionalmente por la dialectologia priman las informa
ciones asisternaticas de los dos dialectos, con un realee de aquellos rasgos ale
jados de la norma estandar, aun cuando sean propios unicamente de los hablan
tes incultos de las sintopias estudiadas, sin mayor aleance socioc ultural.

Maria Luz Gutierrez Araus'" ha destacado los rasgos gramaticales comu
nes al espafiol de Canarias y del Caribe. Seleccionando ahora los que la estu
diosa indica como compartidos por la isla de Puerto Rico y el archipielago
canario, hay que citar el paralelismo en el uso del sufijo -ito y el rechazo
mayoritario de la forma con interfijo (-ec i ro), el vulgarismo del empleo de la
forma verbal ha por he, la aparici6n de haber por hacer en expresiones tern
porales del tipo "hay dos anos", ciertos usos del que galicado, mayor presen
cia del pronombre personal sujeto y la anteposici6n de mas al relativo en cons
trucciones como "por 10 mas que quieras",

En este campo gramatical contamos con dos tesis doctorales que se inser
tan en el proyecto de estudio de la norma culta grancanaria y que han tenido
muy presentes los resultados de las investigaciones paralelas realizadas pre
viamente en Puerto Rico. Magnolia Troya'" compara sus datos con los que
aporta Leonardo Gamallo" para la norma culta sanjuanera y con los que para
Puerto Rico indican Carmen Silva-Corvalan y Tracy Terrell." Estos ultimos
estudiosos sefialan en la isla caribefia un porcentaje de uso de la perifrasis ir a
+ infinitivo de 78.2%, que es algo superior al que se produce en la norma cul
ta de la capital grancanaria (6 1.9%). Es un ejemplo mas de la posici6n central
de l espafiol de Canarias, aqui situado cuantitativamente entre los resultados de
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America y los de la ciudad de Madrid. En la tesis de Gracia Pifiero'" tarnbien
se refl eja esta caracterfstica en el uso de los perfectos simple y compuesto. La
frecuencia relativa de ambas formas en Las Palmas es de 2.10: I (simple: com
puesto), mientras que la de Puerto Rico. segun los datos del estudio de Julia
Cardona," supone un porcentaje mas elevado de la forma simple (3: 1) .· 8 Lo
mas relevante para nuestro proposito actual, adernas de la gran semejanza de
los contextos que favorecen la presencia de una u otra forma (para 10 que G.
Pinero tarnbien tiene en cuenta el estudio de Amparo Morales"? sobre el prete
rito perfecto en Puerto Rico), es que ambas modalidades comparten la prefe
rencia por el empleo de la forma simple con un valor preciso y puntual, y del
preterite compuesto en contextos que presentan un valor ambiguo y continuo."

Tambien ha habido cornparacion de las dos sintopfas en el estudio sobre
las formas de tratamiento real izado por Javier Medina," quien contrasta sus
datos con los que habfan aportado para Puerto Rico tanto Yolanda Sole" como
Walter Rezzi Meddi." En la localidad tinerfefia de Buenavista del Norte, como
en Puerto Rico, se constata la tendencia general del espafiol hacia el tuteo en
el ambito familiar, si bien en la isla caribefia el fndice es bastante mas elevado
(89%) que el que encuentra Medina en la zona tinerfefia rural que estudia
(66%). Llama la atencion que el patron de diferenciacion generacional presen
te una situacion contrapuesta: si las dos primeras generaciones favorecen mas
que las dos mayores el uso del /u en Tenerife, no ocurre 10 mismo en Puerto
Rico, donde, segun Rezzi, los jovenes se muestran mas conservadores .

2.3. Los estud ios lexicos

En la precisa y minuciosa comparacion de los rasgos que comparten el
•

espafiol puertorriquefio y el canario que llevo a cabo M. Alvarez Nazario
(1972), el capftulo mas importante esta dedicado al vocabulario canario y sus
resonancias en Puerto Rico. EI mayor rnirnero de trabajos referidos al lexico y

/1/1 Op. cit .

67 "Interpretacion aspectual de cante-be cantado: acercamiento estadistico al espanol hablado en San
Juan de Puerto Rico" (tes is doctoral inedita). Universidad de Puerto Rico. 1978.

68 La de Madrid es inferior (1 .40:1) a la de Las Palmas y, por supues to. a la puertorriquena. Vid. H.
Sang Ki m. Contribucion al 'studio del sistema verbal en et habla culta de Madrid (tes is doctoral
inedita). Universidad Ccmp lutense. 1987.

69 "El preterite compuesto en el espanol de Puerto Rico . Adquisici6n del lenguaje y norma del adulro" .
en E. Luna (coord.), Scripta Phifologica. In nonorem Juan M. Lope Blanch. II, op. cit.; pp. 627-639.

70 G. Pinero, IMd.; p. 105.

71 Sociolingtustica del tratamiento m una comunidad rural (Buenavista del Norte, Tenerife); op. cit.

n "Correlaciones socioculturales del usa de tUlvos y usted en la Argentina . Peru y Puerto Ri co".
Thesaurus, 24 (1970). 161 -1 95.

73 "Formes de rratamiento en el espanol de San Juan de Puerto Rico" (tesis de maestrta inedita ).
Universidad de Puerto Rico , 1987. Tambien. "Formes de tratamiento en el espanol de San Juan:
ambito familiar", Asomame, 1/2 (1989), 137- 161.
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7' Siguiendo en gran medida el esquema que habfa utilizado Lorenzo Rodriguez Caste llano en et
estudio del vocabulario del bable occidental, Alvarez Nazario distingue los siguientes campos (can
las subdivisiones precisas) : la tierra, la nora, la fauna. el individuo. la vida material. el rrabajo. la
vida espiritua l. la vida en sociedad, el lexica independiente y los americanismos lexicos coincideures
en Canarias y Puerto Rico.

n "Lexico marinero de Puerto Rico", op. cir.

76 "Sacha: una adaptacicn semantica del andaluz en el espanot de Puerto Rico", op. cit.

77 EI atlas puertorriqueiio de T. Navarro Tomas no pudo usarse para esta comparaci6n por la epoca eo
que fue realizado (1 927) y porque recoge esencialmeate lexicc campesi no.

el que este constituya la parcela lingUfstica donde puede rastrearse con mas
claridad la huella de una modalidad dialectal en otra hacen de este estudio el
mas relevante del libro del profesor de MayagUez. A traves de una detallada

,
descripci6n, Alvarez Nazario procede a seiialar las coincidencias en el voca-
bulario de diversos ambitos" a partir del analisis de cerca de cuatrocientas
voces. EI autor ha hecho una detallada y laboriosa recopilaci6n de los reperto-

•
rios lexicos isleiios para buscar el eco de estos terminos en el espaiiol puerto-
rriquefio, como base para resaltar 10 que constituyen prestamos del archipiela
go. No s610 examina 10 que puede ser resultado de la herencia canaria en la
isla de Puerto Rico, sino que aiiade el estudio de los vocablos incorporados al
archipielago que tienen un origen americano, trafdos por los indianos que vol
vian a Canarias , aunque el autor seiiala con acierto que en ese viaje de vue Ita
probablemente habran contribuido mas que Puerto Rico otros pafses america
nos, como Cuba 0 Venezuela.

En este nivel contamos tarnbien con un estudio de Marfa Vaquero" que
establece las coincidencias entre el lexico marinero de Puerto Rico y el reco
gido en los mapas 790-857 del ALEICan. La investigadora, que se basa en las
30 I unidades que obtuvo al aplicar en Puerto Rico un cuestionario de 83 pre
guntas paralelas a las de los mapas citados del atlas canario, especifica los
lexernas y lexfas correspondientes a la naturaleza, las embarcaciones, las ma
niobras de navegaci6n, los sistemas de anclaje, el carrete, las redes, las cuer
das, los cebos y el pescado en el espaiiol de Puerto Rico e indica las formas
documentadas tambien en Canarias (un total de 18 de aquellas voces aparecen
en el ALEICan).

Otro estudio de geograffa linguistica de la misma investigadora, centrado
en la voz sacho," que en Puerto Rico tiene una acepci6n marinera ( 'objeto que
escarba la arena para anclar en el mar'), establece una precisa comparaci6n
entre las unidades lexicas del campo " instrumentos para fondear" que apare
cen en el ALEA, en el ALEICan y en las encuestas sobre lexico marinero rea
Iizadas en la isla caribeiia por la propia Marfa Vaquero en 1980.77 EI agudo
analisis de las unidades documentadas en Andalucfa permite establecer las si
guientes oposiciones semanticas: (a) 'cualquier tipo de ancla' (jierro. rezon,
one/a) vs. 'piedras atadas para fondear' (polala ), y (b) 'instrumento para fon
dear' tjierro. one/a) vs. 'ancla de cuatro uiias' (rezdn); entre jierro y one/a la
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distincion se establece por su diferente distri bucion geografica (oriental/occi
dental). En las islas Canarias, porala ' piedras atadas' se opone a ancla y ro
son, que designan cualquier tipo de ancla. EI archipielago se carac teriza por la
mayor uniformidad lingiiistica y por su mayor homogeneidad geografi ca. Puer
to Rico presenta, como Canarias, menos unidades lexicas que Andalucia, pero
las distribuye en oposiciones distintas: ' instrumento para fondear de dos ufias'
tancla). ' instrumento para fondear de cuatro ufias' (sacho, garapin y y 'piedras
atadas' (porala).

Las coincidencias lexicas presentes en el romancero es el aspecto que en
esta ocasion nos interesa mas del estudio de Maria T. Caceres." Esta investi
gadora aporta una breve re lacion de arcaismos presentes en el romancero ame
ricana y canario, como loza, botar y seton, recoge una serie de americanisrnos
trasplantados a las islas desde el oriente atlantico (bolada, guagua, guayabero,
papa, tacho, tunos, pailas) y destaca el caso de la voz murion ' especie de
morena de color rubio, merion'. un canarisrno que no parece general en Ame
rica pero que se docurnenta en un ro mance puertorriqueno,

Uno de los proyectos panhispanicos coordinados en que participan Puerto
Rico y Canarias es el que persigue la determ inacion del lexico di sponible, es
decir, aquel conjunto de palabras que no poseen una alta frec uencia estadistica
-y por ella no suelen aparecer en los lexicos basicos-s-, pero que son induda
blemente conocidas por los hablantes de una comunidad. Con independencia
de su valor para otras disciplinas, es indudable el interes de estos materiales
para las comparaciones dial ectales, como han sefialado William C. Mackey" y
H. Lopez Morales." En un trabajo de Samper" se intenta comprobar que gra
do de discordancia 0 concordancia muestran esos listados lexicos, aspectos que
habian destacado, respectivamente, los estudios de Juan Lopez Cha vez" y
Orlando Alba" Para el cotejo de estos lexicones es necesario tomar en consi
deracion las posibles di ferencias en los criterios de edicion, eI valor unitario
(0 no) de las unidades fraseologicas y, muy especialrnente, el tipo de vocabu
lario que se va a comparar, para asegurar que efectivamente forma parte de la
norma de las comunidades de habla estudiadas. AI anali zar las voces que su
ponen eI 75% del indice acumulado de frecuencia en estos listados de di sponi
bilidad se comprueba que el lexico coincidente es abrurnadoramente mayorita
rio. En el escaso 9% del vocabulario de Puerto Rico que esta ausente en las
respuestas de Gran Canaria destacan los americanismos, los puertorriquefiisrnos
y los anglicismos.

11 Op. cit .

79 lL vocabulaire disponible du francais , 2 vols., Paris-Bruxel les-Montreal, Didier; p. 109.

so Uxico disponible de Puerto Rico, Madrid, Arco Libras, 1999; pp. 20-24.

II "Lexicc disponible y variacien dialectal: datos de Puerto Rico y Gran Canaria". op. cit.

12 "Alcances panhispanicos del lexico disponible", Lmgutstica, 4 (1 992), 26- 124.

Bl "Variable lexica y dialectologfa hispanica", La Torre, 3 (1998), 299-316.
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U "EI supuesto arcaismo del espauol americano". Anuario de Letras. 7 (1968-69). 85-110.

Il5 "Tipologia de los arcafsmos lexicos", en lJ Simposio lntemacional de Lengua Espanola (/ 98/). op.
cu. ; 131 -143.

86 "Arcafsmos lexicos en el espanol de Puerto Rico", en Actas del lJ Congreso lntemacionat de
Historic de la Lengua Espanola, II . Madrid. Pabell6n de Espana. 1992; pp. 425-435.

87 "En tomo a los arcefsmos. Ejemplos canarios y puertorriquenos". op. cit .

88 "Canarias y Puerto Rico: Indices de madurez sintactica de escolares y de escritores". 0p. cit.

2.4. Los estudios de Iingiiistica aplicada

La lingUfstica aplicada a la ensefianza de la lengua materna es un campo
que no contaba con trabajos contrastivos hasta hace muy pocos afios, pero que
se ha visto enriquecido en el ultimo decenio con importantes aportaciones. Las
investigaciones en este terreno Ie deben mucho al magisterio de H. Lopez
Morales, quien ha orientado decisivamente el perfil de tales investigaciones.
Varios estudios de Antonia Nelsi Torres, algunos en colaboracion con Lydia
E. Espinet , han comparado los fndices de madurez sintactica de estudiantes y
de escritores de Canarias y de Puerto Rico. Torres" ha resumido la aportacion
de las dos estudiosas al cruzar los indices sintacticos y los modos de discurso
narrativos y descriptivos de escritores de los dos arnbitos insulares. Como habfa

Tambien hemos de mencionar la investigacion que tiene como objetivo
conocer la pervivencia en las islas de Puerto Rico y Gran Canaria de un am
plio mimero de vocablos considerados "arcaicos". Se trata de un cotejo basado
en una metodologfa de tipo cuantitativo que permite llegar a determinar el uso
real (si 10 tienen) de esos vocablos. Logicamente, el estudio supone asimismo
una revisi on del concepto tradicional de "arcaismo", necesitado de precisiones
como las que han expuesto Lope Blanch," Corrales" y Lopez Morales." En
un articulo de Samper" se analizan 55 palabras que fueron objeto de estudio
en las dos islas, con resultados que sefi alan diferencias cuantitativas muy mar
cadas entre vocablos clasificados a priori dentro de la misma categorfa. Por
que algunos de estos "arcafsmos" (como amarrar, empatar 0 gago) no podran
ser considerados como tales en ambas islas, desde el momenta en que presen
tan un fndice de uso muy superior al 50%. La situacion de palabras como
aguaitar 0 alferecia es muy distinta, pues sus porcentajes de uso y de conoci
miento indican que caminan hacia la muerte en estas dos comunidades (y pro
bablemente en otras muchas). En otros casos (como los de alcayata 0 bagazo)
encontramos diferencias geolectales importantes, que reflejan un avanzado
proceso de desgaste en una de las islas frente a la pervivencia en la otra: por
ultimo, algunas parejas marcan distintas etapas de envejecimiento. Son datos
que en el campo lexico pueden sentar las bases de un refinamiento en la deli
rnitacion dialectal, asf como un conocimiento mas preciso del vocabulario ge
neral del espafiol,
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reflejado el estudio previo de Torres y Espinet," en las dos zonas los textos
descriptivos alcanzan medias de madurez sintactica mas elevadas que los narra
tivos; por otro lado, las clausulas sustantivas son mas frecuentes en este ulti
mo modo discursive, mientras que las adjetivas y las adverbiales 10 son en los
textos de indole descriptiva. Otro detallado analisis de A.N. Torres" muestra
que hay tambien igualdad en la frecuencia de aparicion de los modificadores
nominales: las medias mas altas son las de los adjetivos calificativos, segui
dos, por este orden, de las frases preposicionales, los adjetivos posesivos y las
aposiciones. Es tos dos ultirnos modificadores presentan un uso claramente
minoritario frente a los Indices de los dos primeros. Tarnbien son similares las
medias que alcanzan los escritores de ambas areas. Frente a estas regularida
des, no se obtiene, sin embargo. un patron comun al examinar la incidencia
del factor sexo en ambas sintopias. EI camino abierto por estos cotejos entre
Puerto Rico y Canarias necesita, como sefiala Torres," una continuidad con la
cornparacion de los datos de otras sintopias, de tal forma que pueda compro
barse si las coincidencias halladas hasta el momento son panhispanicas.

En este mismo campo de la lingiifstica aplicada a la ensefianza de la len
gua, Gloria Matanzo y Marfa Josefa Reyes han estudiado la incorporacion del
lexico desconocido a traves de unas muestras que comprenden 136 sujetos del
curso basico de espafiol y del curso avanzado de redaccion en la Universidad
del Sagrado Corazon (Puerto Rico) y 254 alumnos de tres niveles educativos
(septimo de educacion general basica, primero de bachillerato y curso de orien
tacion universitaria) de Las Palmas de Gran Canaria. En dos de los trabajos de
ambas estudiosas" se concluye que, aunque la categorfa gramatical no es un
factor significativo en el proceso de incorporacion del lexico nuevo. sf se cons
tata que el verbo constituye la clase de palabras que supone una mayor difi
cultad para ser incorporada puesto que es la que necesita un porcentaje supe
rior de exposic iones, con independencia del rnetodo de aprendizaje que se
emplee. Tarnbien resulta importante destacar que los grupos que trabajaron con
los metodos de ejemplos y de oraciones asimilaron mas pronto los terminos de
las categorias nominales (sustantivos y adjetivos) que las verbales (verbos y
adverbios). Una de las conclusiones mas relevantes de estos trabajos, que pro
bablemente confirrnaran estudios paralelos en otras sintopias, es que el rnetodo

89 "Comparaci6n de los resultados de los Indices primarios y de los Indices clausales de complejidad
sintactica obtenidos en los textos narratives y descriptivos de los escritores puertorriqueftos y
canaries". en Aetas del V Congreso lntemacianai de "El espaiiol de America " (Burgos. 1995), en
prensa.

90 "Comparaci6n de los Indices de complejidad sintactica en escritores puertorriquenos y canarios", op.
cit .

91 tu«, p. 494.

92 "La adquisici6n de las categorfas gramaticales par alumnos de ensenanza universitaria y preuni ver
sitan a (bachillerato)", Encuentro. 21·22 (1 997-98), 179-1 89; y "Bnriquecimiento de la competencia
lexica: anali sis conrrastivo''. op. cit.
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mas apropiado para la incorporacion del nuevo vocabulario es el de orac iones.
que supone la inclusion de la unidad lexica nueva en una frase que debe redac
tar el estudiante.

Jose Antonio Samper Padilla y
Clara Eugenia Hernandez Cabrera

Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, Espana
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3. Conclusion

El panorama dibujado en las paginas precedentes ha servido para mostrar
que las relaciones lingiiisticas entre Puerto Rico y las Islas Canarias constitu
yen un campo de estudio afortunado, tanto por el mirnero de trabajos a elias
dedicados como por la variedad de perspectivas desde las que se han abordado
y la calidad de muchas de las aportaciones. Esta afirmacion cobra todo su va
lor cuando se comparan estos trabajos con los que ofrece la relacion del archi
pielago con otros ambitos dialectales que, en razon del mimero de canarios
trasplantados, deberian contar proporcionalmente con investigaciones mas nu-

o

merosas. Como ya hemos sefi alado, Alvarez Nazario y Lopez Morales han
desempefiado un papel decisivo para que hoy podamos atesorar un conjunto
de trabajos tan valiosos.

Muchos de los cotejos entre las dos modalidades han servido tarnbien para
plantear interesantes problemas teoricos y rnetodologicos. Estas investigacio
nes, ademas de cubrir los objetivos basicos de la mera co rnparacion diatopica
descriptiva, han enriquecido notoriamente las perspectivas y la profundidad del
analisis. Por eso algunas de las vias abiertas pueden servir de base para el es
tudio de la relacion entre otros ambitos dialectales.

EI futuro de estos estudios es halaguefio porque en las islas - Ia de Ame
rica y las de Espana- se sigue trabajando en proyectos comunes, que, como
hemos visto, facilitan las comparaciones y permiten ampliar los temas de in
vestigacion, algunos hasta hoy apenas explorados.
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