
SAN JUAN DE PUERTO RICO, SANTO DOMINGO,
LA HABANA: APOSTILLAS A UNAS ENCUESTAS

DEL ATLAS DE AMERICA

1. Tengo allegados materiales lingii isticos de las tres capitales caribefias.
Proceden de epocas diversas pero no tan separadas que resulten heterogeneas,
Los datos mas antiguos son de La Habana: alli cornence 1a rec ogida de datos
para el Atlas de America ( 1984) Y he repetido las encuestas en 1999; las de
San Juan de Puerto Rico las hice en 1995 y este afio (1999), Marfa Vaquero,
con su fraternal amistad, me ha grabado otras varias encuestas para que yo
pueda tener mas elementos de comparaci6n. En cuanto a Santo Domingo d is
pongo de varias encuestas que hice en 1985, de las que he seleccionado tres.
En elias hay hechas con hombres y mujeres (dejare constancia si fuera necesa
rio). pertenecen a gentes de variada edad (de 26 a 57 afios), todos con nivel
educativo superior y los materiales allegados 10 fueron de manera muy un ifor
me: los recogf con el Cuestionario del Atlas de America (1984) y me atendre
al orden que en el figuran las cuestiones . La di sposici6n de los materiales se ha
conservado con orden geografi co, de oriente a occ idente (Puerto Rico, Santo
Domingo y Cuba).

1.1. No podemos progresar sin hacer referenci a a la aportaci6n colectiva
publicada por Rafael A. Nunez Cedeno, lraset Paez Urdaneta y Jorge M. Guitart
Estudios sobre 10 fonologia del espaiiol del Caribe.: importante conjunto de
monograffas, cuyos planteamientos te6ricos son ineludibles. La lntroducci6n es
especialmente significativa . Por cuanto a Cuba, es necesario partir deltrabajo
de Haden-Matluck al que me referire a 10 largo de estas paginas y Santo Do
mingo tiene que apoyar en diversos trabajos de Orlando Alba.

Vocalismo

2. A partir de la pregunta 54 figuran los materiales foneticos que ahora me
van a ocupar. En San Juan las vocales son de tipo medio.? cualquiera que sea
su posici6n: interior de sflaba , final de palabra y raris ima vez, asoma una -e
abierta; en el diptongo ei, la e es tambien abierta' y 10 es trabada por h. Iden
ticas situaciones son las de Santo Domingo y de La Habana, con 10 que viene

I Edic. La Casa del Libro. Caracas, 1986.

2 Utihzare como sistema de referencia el Manual de pronunciacion espanola (1 2- cdici6n), Madrid.
CSIC. 1965.

3 S6lo un ana lfabeto de Santo Domingo dijo wille.
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a resultar que no hay mayor discrepancia de la art iculacion castellana (Cues
tiones 759-808), Asf en el orden de las palatales.

2.1. La vocal a tampoco difiere de los habitos castellanos tCuest. 817-834)
en posicion libre, 0 velarizada cuando va trabada por -I.

En cuanto a las voca les ve lares, fueron coinc identes con las de la lengua
corruin; tan solo en la secuencia m611. se cerro la 6 (n° 847) en los hablantes
dominicanos. Por 10 demas se repite la normalidad castel lana ,

2.2 , Si recurrimos a la informacion de los tratados mas solventes sobre el
espafiol insular. tendrfamos que e. 0 y a tienen en Puerto Rico una articulacion
en la que hay timbres muy diversos , pero no creo que. en unos datos de carac
ter misceldneo, quepan variantes de sentido fonologico ni de valor diferencial
en la articulacion de las vocales. Si se ven los minuciosfsimos informes de
Navarro. no creo que podamos establecer una marcada oposicion, y mucho
menos significativa, con 10 que sabemos del espafiol.' Los estudios mas recien
tes creo que sirven para sefialar el no desdoblamiento de los sonidos vocalicos,
con 10 que resultaria que matices y diferencias asignificativos no son otra cosa
que matices, para mi. muchas veces ocasionales y que valen para todo, pero
que no se si significan 10 que qui sieramos entender. ' No perdamos de vista cuan
heterogeneos son los inforrnantes del maestro y algo sefialado por Marfa Va
quero: "Navarro interpreta sus materiales en 1948. en general. como si nada
hubiera pasado desde 1921 ; sin embargo. y entre otras cosas, habfa nacido una
nueva ciencia, la fono logfa, que reconocia invariantes func ionales en las reali
zac iones infinitas del habla" ,6

2.2, I. En Santo Domingo. Henriquez Urena dice algo que no es nada: "vo
ca les abiertas, con mayor abertura que la usual en Castilla" , No creo que ten
gamos unos informes validos, y menos tras leer las palabras -tan ponderadas
de Orlando Alba '

2.2 .2. De Cuba contamos con una referencia a Santiago en la que consta
una situacion media. conforme a 10 que ocurre en la Peninsula' y unos infor
mes de Haden-Matluck, que me parecen acertados, "el habla de La Habana se

.. Tomas Navarro Tomas. El espaiiol de Puerto Rico. Contribucion a la geograf ta lingiHstica hispano
americana . 1948. Citare par la edici6n conmemorativa. San Juan. Editorial de la Universidad de
Puerto Rico. 1998, que tiene un prclogo ejemplar de Maria Vaquero.

s Humberto L6pez Morales. Estratificacion social del espatiol de San Juan de Puerto Rico. Mexico,
D.F.. Universidad Nacional Autonoma de Mexico. 1983.

6 Navarro Tomas. op cit.; p. XXXI.

7 Pedro Henriquez Urena. EI espanol de Santo Domingo. Buenos Aires. 1940; p. 138. § I.

8 Orlando Alba, Estudios sobre el espanot dominicano, Santiago. Republica Dominicana, PUCMM.
1990: pp. 15-18.

9 Vitelio Ruiz Hernandez, Estudio sincronico del habla de Santiago de Cuba, Santiago de Cuba. 1977:
pp. 52-53.
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caracte riza por un vocalismo muy fuerte al lado de un consonanti smo extrema
darnente debil" (pp. 8-9). Hecho que si es cierto necesita matizarse en cuanto
descendamos al mundo de los sociolectos indi viduales y a las hablas de grupo.

La B

3.1. En San Juan. la b es oclusiva en los mismos casos que en castellano
(b inicial , tras m), en los dernas testimonios resulta fricati va; en ocas iones esta
b es muy relajada (nu bl ado), llega a perderse como en otros sitios de His
panoamerica (taurete, S. Juan) pero su caida no la transcribf ni en S. Domingo,
ni en La Habana. En el grupo abs- (preguntas 896-898) el hablante de la ciu
dad realizaba la b como oclusiva (absolver, obsequio, observar), igual que en
-bl- inublado, neblinai, mientras que en Sto. Domingo la b desaparece en el
qrupo bs: asolbel / asuelvo, osequio, oseval y en La Habana la realizaci6n es
bs (ab sorber, obsequio, obserbar). Tres soluciones distintas en el mismo pro
ceso: en el espafiol peninsular hablariamos de vulgarismo, de enfasis 0 de arti
culaci6n relajada. Parece una situaci6n inestab le, o, si no fuera parad6jico, "se
guramente inestable" en el conjunto de resul tados y fij o en cada una de las
ciudades. Esta es una soluci6n relativamente fija, muy otra sera la que consi
deraremos en s + COliS. de la que me ocupare luego.

3.2. En P. Rico no se atestiguan ejemplos de este grupo, pero si en el
habl a vulgar que documenta la reducci6n a - S (osequiar), y la soluci6n gs
(ogservar).10 Henriquez Urena seiial aba la aparici6n de "k como implosiva
iin ica de grupos cultos " ,II bien es verdad que anota las grandes diferencias
articulatorias que hay de las clases instruidas a las populares; nosotros llama
remos polimorfismo a la variabilidad que se atestigua." La anotaci6n del gran
maestro dominicano pienso que esta en relaci6n con la aparici6n de g en el
grupo bd (agdomeny. segun registraron Guitart (p. 100) Y Haden-Matluck
(p. 10).

La D

4. En posici6n ocl usiva no difiere de la castellana, pero abundan las
alternancias de la d fricativa, que van desde una art iculaci6n relativamente
tensa (d) a su desaparici6n, pasando por articulaciones relajadas (vel d e .
p arpado; casao, mo!Jao )B A 10 largo del cuestionario abundan las variantes

10 Manuel Alvarez Nazario. £1 habla campesina del pats. Origen y desarrollo del espoiiol de Puerto
Rico. Rio Piedras. Editorial de la Universidad de Puerto Ri co, 1990; p. 112.

11 Pedro Henriquez Urena. op cit.: pp. 43, 141.

12 Veanse las "Muestras de polimorfismo en e l espanol de la Argentina" , La tengua espanola y su
expansion en la epoca del Tratado de Tordes iltas . Junta de Cas tilla y Leon. 1995: pp. 125-145.

13 Cuestiones en las pp. 49-50. Diversos ejemplos en Manue l Atvar. £ 1 espanol habtodo en Teneri/ e.
Madrid, CSIC, PMP Y IMC. 1959; p. 22. Yen M. Alvar £1 dialecto canario de Luisiana, Las Palmas
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polirnorficas en las tres capitales.
4. a. -d-: palad ar, marid o, trabahad or, arado , banda d a. No son extra

nos finales muy reducidos (-udo > 11): sanc" 'zancudo" ."
4 .b. 0 : quilui ' rnandfbula', meyao, horoba, nasio.
En posicion implosiva, se conserve en administrar, admision y adverbio,

mientras que desaparecio en posicion final absoluta: re (pI. redei , pare (pI.
parede).

4.c. En S. Domingo paralelamente tenernos: paladar, embarasad a, pehca
do, cruda, ganado y quiha, calgao, y poco mas. En posicion final : re (pI.
rese), pare (paredei.v Debo sefialar que Subak (pp. 72-74) consigna la suerte
de la d, pero en el dominio general de la Republica.

Por ultimo, en La Habana: pdrpado, mordida, comida, erc., ciuda, re (pI.
redey; pare (pI. parede), cfr. Haden-Matluck (p. 10).

5. Hay evidentes casos de polirnorfismo, pero se debe observar que en los
sitios donde aparecen varios casos de d intervocalica se tiende a una realiza
cion uniforme de esas variantes, mientras que, en casos aislados, el polimor
fismo es mas repetido e incluso la - d - llega a desaparecer. Acaso tal vez haya
una tendencia a igualar la terminacion (digamos -al- , -ada ) como se da en San
to Domingo (corda 'cordal ', quiha 'quijada') yen San Juan, pero no en La
Habana (cordaI, quijada). Segun podemos ver, en todas partes hay realizacio
nes alternat ivas, pero no puedo decir que tengan un caracter marcadamente
geografico en las ciudades que estudio.

5.1. En el grupo -dm- hay pluralidad de soluciones: conservacion (admi
nistrar, etc. en S. Juan) y altemancia iadministrar / alm. , S. Domingo, La Ha
bana).

5.2. En otros grupos consonanticos, el comportamiento de la d es puramen
te caste llano: as! se conserva en -dr- (padrino, piedra, vendra ).16

LaG

6. En posicion intervocalica predomina en San Juan como g , aunque hubo
tarnbien g (agua) mientras que en Santo Domingo la consonante es exclusiva
mente fricativa, 10 mismo que en La Habana, donde encontre algun caso de
debil itamiento articulatorio.

de Gran Canaria, Universidad de Palmas de Gran Canaria, 1998; pp. 61 -97, Yamplio tratamiento de
la cuesti6n en Navarro Tomas, op.cu.; p. 58.

14 Manuel Alvar, Niveles socio-culturaies en el habla de Las Palmas de Gran Conaria. Las Palmas:
Cabildo Insular de Gran Canaria, 1972: p. 89, vid. Manuel Alvar, op.cu.

U Pedro Henriquez Urena , op cu.: pp. 145-146, § V, pero no establece ningun tipo de discriminacion.

16 Alvar, Niveles: pp. 82·91.
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6.1. En grupos consonanticos la heterogeneidad es muy notable, pues en
el cultismo magnesia se conserva el grupo consonantico (y tarnbien en igno
rante en San Juan, pero hay alternancias nn (ma"nesia) y gn (ignorante) en
Santo Domingo y, en las clases populares de la ciudad tambien se da la asimi
laci6n mannesia. Tratamiento identico es el de La Habana. No se si acaso sera
mucho suponer que el cambio puertorriquefio estara favorecido por el ingles
que conserva el grupo gn, forma, a mi parecer, mas culta que ignorante. Para
S. Domingo, Henriquez Urena anot6 que "se usan pocas palabras en que debie
ran usarse grupos cultos; en las que corren, es de creer que todas lIegaron al
habla popular, en la epoca colonial, ya sin la consonante implosiva, pues todas
se pueden encontrar sin ella en los autores de los siglos XV Y XVII", pero me
parece que esta es una generalizaci6n excesiva. En La Habana transcribi poli
morfismo (magnesia, inorante).

6.2. Creo que los datos que he aportado me evitan mas demoras , pero si
quiero decir que en las tres localidades estudiadas se nos han planteado multi
tud de hechos polim6rficos dentro de cada ciudad y en el sistema que abarca a
todos ellos.

Aun asi no hemos concluido con la enorme complejidad que tiene el trata
miento de la s segun sea en posici6n ante consonante de la misma palabra, en
secuencias de voces diferentes 0 en posici6n final absoluta.

6.3 . Muy heterogeneo es el tratamiento que tiene la sante consonante.
Vamos a considerar en primer lugar los grupos s + b, s + d, s + g y despues los
casos en las consonantes no sonoras (s + p, s + t , s + k) y otras posibilidades de
realizacion. "

LaS

7. La s puertorriquefia es predorsal ; Navarro sefialo dos matices , pero fue
ra de la capital." Yo he encontrado siempre una articulaci6n uniforrne de la s
inicial 0 intervocalica, Luego seiialare diversos maticos. " En Santo Domingo

17 Tomas Navarro Tomas, Manual de pronunciacion espanola, Madrid, CSIC, PMP Y [MC, 1965.; pp.
156, g, 179; pp. 78-94; Tomas Navarro, £ 1 espana! de Puerto Rico; pp. 78-94; Alvar, Niveles; pp. 93
113; Henriquez Urena, op. cit. ; p. 139; Max A. Jimenez Sabater, Mas datos sabre el espaiiol de la
Republica Dominicana; Santo Domingo, Bdicioues INTEC, 1977; Carlisle Gonzalez Tapia, £1 habla
cuua dominicana: resultados parciales de una investigacion, con estudio de los idiotectos de Bosch
y Balaguer, Santo Domingo, Universidad Aut6noma de Santo Domingo, 1994; pp. 88-106, p. 110;
Lopez Morales; pp. 129-135. No comparto toda la doctrina de Cristine Isbasescu, £1 espaiiol en Cuba.
Observaciones foneticas y fonologicas, Bucarest, Sociedad Rumana de Lingufstica Romanica; pp. 55
57. Tengase en cuenta otras referencias canarias: Manuel Alvar, Estudios canaries (2t) , Las Palmas
de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria 1993; pp. 92-93; Manuel Alvar, El espafiol hablado
en Tenerife , Madrid, CSIC, PMP y IMC, 1959; pp. 30-37.

IS Navarro Tomas, El espaiiol de Puerto Rico; p. 69. Af iadase Tracy D. Terrell, "La aspiraci6n en el
espaftol de Cuba" , Revista de Lingtustica Teorica y ApUcada, XIII (1975), 93-107.

19 Cf r. Ruiz Hernandez, op. cu.: pp. 63-64 ; Gonzalez Tapia, op.cit. ; pp . 57-66 .
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y Cuba documente la misma s . Ahora bien, del mismo modo que en muchos
lugares del espafiol de America, "se encuentran, en efecto, en Puerto Rico, can
mas frecuencia de la que suele creerse, casas de la pronunciaci6n de la s can
ceceo semejante al que se aye de algunas zonas de Andalucfa"." reuni los tes
timonios "ceceantes" que se han sefi alado en no pocos parses:" se trata de una
~ postdental, can el apice de la lengua apoyado en los incisivos superiores. En
Puerto Rico, tal ~ parece menos frecuente que en las otras dos capitales cari
benas y debo sefialar que, como en muchas ocasiones, su presencia predomina
ante i. Par ultimo, en La Habana su aparici6n menudea y no siempre se da ante
vocal palatal. Can referencia a la Republica Dominicana, Sabater describe:
"Como es sabido, en toda posici6n se opera de manera absoluta la desfonolo
gizaci6n entre los fonemas castellanos 181 y Is /" .22 Creo que mi malogrado
amigo mezcla casas heterogeneas: de una parte describe articulaciones; de otra,
establece funciones. EI que la ~ no sea un fonema inexistente como tal, no
quiere decir que no se realice can las condiciones que en esta y otras ocasiones
he tratado de caracterizar. Si la mentalizaci6n existiera sin ambigiiedades no
podriamos hablar de "archifonernas".

8. En las Islas Canarias encontre esta ce postpalatal y creo que el hallazgo
fue sintornatico para el espafiol insular. En los informes de aquel momenta creo
que abri un portillo para conocer una articulaci6n que reiteradamente se niega
par mas que haya sido acreditada una y otra vez. Me remito a la abundante
informaci6n que aduje para el espafiol de Canarias y que sirve para amparar
los rasgos que ahara aduzco."

8. I. s + b: en el interior de palabra es -' b (San Juan, Santo Domingo), b
(debocar, rebalar, S. Domingo, La Habana). Tratamiento polim6rfico en el que
la asimilaci6n de la s a la s es, al parecer, mas frecuente.

8.2. s + m: la aspirante se conserva (azmo . lo: muerto, etc., San Juan, La
Habana) a se aspira (bauti 'mal, fanta'ma, 10' magos, 10 '<macho (id.).

Estos ejemplos de Puerto Rico, y de La Habana tambien , indican un claro
polimorfismo par mas que preponderen los casas de - s + m- > -z + m- 10 que
no es ex trafio pues la secuencia en silabas diferentes es mucho mas frecuente.
En Santo Domingo, junto a estas soluciones es corriente la de -5 + m- > -m-

20 Navarro Tomas, £1 espaitol de Puerto Rico ; p. 69; Jimenez Sabater. op. cit. : pp. 77-81.

21 Alvar, "Muestras de polimorfis mo en el espafiol de la Argentina" ; p. 133; Manuel Alvar. Sstudios
canarios, II ; p. 38.

22 Jimenez Sabater, op. cit., p. 135, § 2. 1.

n Alvar. Estudios cananos, I ; pp. 69-70; Alvar. £1 espaiiot hab/ado ell Tenerife: pp. 57·5 9; Alvar.
Niveles: pp. 103-1 15; Alvar. £1 dialecto canario en Luisiana. pp. 18· 28; Gonzalez Tapia, op.cu.; pp.
66·69.
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(10 macho s, tanto en hablantes cuhos como en hablantes sin instruccion, y en
La Habana tambien.

8.3. Como en todos los hablantes, la f es bilabial; debo incluir aqui los
casos de s + f en los que la solucion es f 0 hf en algun testimonio de Santo
Domingo, pero no en San Juan ni en La Habana.

8.4. Otro caso de s + bilabial (-s + p) ofrece la solucion unica hp en el
interior de palabra 0 en palabras diferentes; rasgo cornun en las tres capitales
que considero.

8.5. EI encuentro de s y I da como resuhado el mantenimiento de la s en el
hablante, bastante esmerado, de San Juan; pero junto a este caso, por 10 dernas
poco frecuente, la asirnilacion de la s es normal en todas las local idades consi
deradas . No tengo ningun ejemplo de la reduccion a I en el habla culta. Si la
dental es sonora se obtiene dd (Habana), 0 d (Santo Domingo).

9. Cuando la s va seguida de consonante alveolar, si es I (-s + 1) dara como
resultado ! I tla ' leche, //lll llo), (hi: lil lO' laso). La prirnera solucion es la que se
oye con frecuencia en San Juan, mientras que en Santo Domingo desaparece
(10 laso) 0 alarga la lateral (//l ll" lo) , so lucion esta ultima transcrita tarnbien en
La Habana. Como se ve estamos una vez mas, ante realizaciones polimorficas
que se dan continuamente en los idiolectos que he transcrito.

10. En contacto con vibrante, la s es totalmente absorbida (la raya , la rosa,
10 rico , formas del plural en las tres eiudades que considero).

11. Ante n se atestiguan dos soluciones: su desaparicion (do niiio, San Juan
y Santo Domingo) 0 su conservacion como aspirada (li'ne en las tres ciuda
des). A esta solucion habra que incorporar -como he hecho- la del grupo -zn
(que se identifica en todo con -sn-), tih ne , rebu Iinar, Al parecer, en la misma
secuencia se produce la aspiracion, mientras que si hay un ictus producido por
la separacion de los dos segmentos, predornina, segun parece, la total escision,

12. En el grupo de sibilante + velar, la aspiracion se conserva en el grupo
-sk- ipehcao, cahcara / cahcaron; loh clavele). Cuando la velar es sonora las
solueiones son bien lig (elig ranar, deiigracia , S. Juan ; huiigado, S. Domin
go) 0 g iraguiio, S. Juan ; degranar, do gayina, S. Domingo, Habana; degrasia,
Habana).

13. Por ultimo la y tras s se haee africada (la yeglla, deyebal 'deshierbar'),
en S. Juan, 0 se mantiene como fricativa (Sto. Domingo, Habana).

14. En posicion final absoluta, en S. Juan, la -s se aspira tcolchoneh; doh
piehl 0 se pierde (Ioh diente, loh macho). En los monosilabos la tendencia a
desaparecer es constante en uno de mis informantes (b6 ' voz", to ' tos' . III ' Iuz.'
y otros muchos casos; en otro persiste una -s (los, VO S , pus, etc. ) 0 una ~ (pez).
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Estas son las articulaciones alternativas de San Juan y de Santo Domingo que
en La Habana - sin embargo- encontre en todos los cases." Hace afios, la
radiotelevisi6n cubana tuvo unas consideraciones sobre el modo de pronunciar
la - s, aspi randola, segun la norma de Santiago 0 conservandola al modo haba
nero. Mis colegas quisieron que dirimiera en el pleito. Diffcil so luci6n, pero es
un tratamiento que habra que tener en cuenta cuando se escriba sobre el espa
fiol de Cuba, por mas que sea un motivo que ahora no nos afecta. Lo que es
cierto es que ambos resultados son tendencias internas de la lengua, que poco
tienen que ver con situaciones actuales. Digamos paralelas a los hechos penin
sulares.

14.1. En un articulo ya no reciente, Tracy D. Terrell estudi6 cuidadosamen
te los procesos de aspiraci6n y perdida de la s final, atendiendo a las causas y
consec uencias de estos tratamientos. Naturalmente tuvo en consideraci6n los
niveles socioculturales en los que el proceso se cumple. Sigui6 la linea marca
da por la que Kiparsky llama dis tinctness conditions, which describe "the
tendency for semantically relevant information to be retained in the surface
structure". Las conclusiones de la perdida 0 conservaci6n de -s final son evi
dentes y no pueden separarse de los hechos sociolingulsticos."

Vibrantes y laterales

15. La articulaci6n de la r con frecuencia coincide con los rasgos que tie
ne en el espafiol cormin . En un conjunto de 1,103 preguntas, 21 veces la r
implosiva (final 0 interior) fue sustituida por la lateral (hue/to ' huerto' , pdlpado,
amalgo, maica/ ' marcar' , etc.), mientras que se mantuvo en otras 70. Para lela
mente en Santo Domingo, la vibrante en estas posiciones fue siempre sustitui
da por la lateral, mientras que en La Habana la r se mantuvo siempre tal y como
senalo Guitart (p. 103), Acaso sean s610 los rasgos mas signifi cativos en mis
transcripciones: en San Juan y Santo Domingo la sustituc i6n de r par / en po
sici6n implosiva (interior 0 final de palabra) presentan el cambio r > / como
rasgo enormemente caracteri zador, mientras que en La Habana, nunca hubo
sustituci6n, si acaso alguna perdida (pa /adti, cm?)"

24 Vitelio Ruiz Hernandez y Eloina Miyares Bermudez. El consonantismo en Cuba: Los laboratorios de
fone tica. La Habana, Editorial de Ciencias Sociales; pp. 12-17. Cfr. Humberto Lopez Morales,
"Neutra lizaciones fonologicas en el consonanti smo final del espanol de Cuba" , Anuario de Letros , V
(1966), 183-1 90.

25 Tracy D. Terrell , "Final lsi in Cuban Spanish" , Hispania . LXII (1979), 10. En 1955 publique un

trabajo sabre un tema affn a este: "Las hablas meridionales de Espana y su intercs para la lingufstica
comparada", Revista de Ft lologta Espanola, XXXI X (199 1), 282-313. AMdase: Gonzalez Tapia, op.cit.;
p. 110.

26 Para esta cuestion. vid. Alvar. Nivetes; p. 93; Estudios canarios . II; pp. 36-40; El espanol hablado en
Tenerife; pp. 30· 32.
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16. La r en posicion inic ial -y mas rara vez intervocalica-s- dio lugar a
dos articulaciones: vibrante as ibilada relajada y asibilada relajada con una sola
vibracion. La ocurrencia de estos casos fue notoria en el primer caso. Navarro
Tomas" establecio unos paradigmas muy rigurosos, que no creo sean inaltera
bles, por el contrario hay alternancias de articulacion en un mismo sujeto, tam
poco me parece seguro --en mi informante al menos- que las articulaciones
velares representen un 59% del total. EI maestro seiiala, tarnbien, unas zonas
para cada tipo de r r, 10 que hoy no me parece se pueda aceptar sin restriccio
nes, Creo que acierta cuando establece la imposibilidad de sefialar una divi sion
clara en la pronunciacion de los hablantes y en la proporcion que en ella tiene
cada clase de rr. Sus observaciones son muy acertadas y, una vez mas, tene
mos que recurrir al polimorfismo.

17. En Santo Domingo transcribi no pocos casos de r- asibilada tanto en
posicion inicial como - sobre todo-- en posicion interior, mientras que en La
Habana, y en posicion inicial absoluta, solo atestigue una rr vibrante semejan
te a la castellana. La vibrante multiple se relajo en alguna ocasion, como sefia
laron Haden - Matluck (p. 12).

18. El grupo -rn- documento algun caso de -hn-: tie/lila (Santo Domingo).
Pueden ser utiles a los fines que aqui sigo, el trabajo colectivo que se titula La
variabilidad de Irl implosiva e ll el espaiiol de Panama y las made/as de orde
nacion de reglas (en la Far. Caribe, 13-20) y los estudios mas precisos de
Sankoff y del Habla culta ."

19. Vitelio Ruiz y Eloina Mijares se han ocupado de los "trueques" de
-I por -r y -r por -I en el espafiol de Cuba, pero su valioso trabajo rebasa con
mucho los limites que me he establecido en este trabaj o (Co nsonantismo,
p. 17).29

20. En cuanto al analisis de r por Isbasescu no me parece de total claridad
(pp. 52-55).30

La Y

2 1. En mis Estudios canarios (I, p. 85) me ocupe del yeismo y aquellos
informes que pueden ser validos en este momento. Pero tratamos de un hecho

27 Navarro Tomas, El espaiiol de Puerto Rico; pp . 90 ·9 1; Henriquez Urena, op.cit.; p. 148; Gonzalez
Tapia, op. cit.; p. 110.

18 Pp. 89-95 . Vid. Tamblen Ruiz Hernandez y Miyares Bermudez, op. cit.; p. l OS.

29 Rafael A. Nunez, Israel Paez y Jorge M. Guitart, Estudios sobre la fonologfa del espanol del Caribe.
Caracas, Casa de Bello, 1986; pp . 109- 11 8.

30 No tuve eje mplos de la Hamada "vocalizacion cibaena" de Santo Domingo (vid. German de Granda
en la Nueva Revista de Filologia Hispanica. XXX IX (1991), 77 1-789.
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mas general : las tres ciudades estudiadas son yeistas, pero 10 que ahora consi
dero es otra cuesti6n: eltratamiento de la y tras s. En el habla de Las Palmas"
sena te la aparicion de una y africada que ahora va a servir para mi anal isis, La
s aspirada puede influir sobre la y siguiente que refuerza su articulacion con un
rehilamiento mas 0 menos tenSO 0 con una oclusion. Fue Navarro Tomas quien
describio el fenorneno" y seiialo que " la y puede ser considerada como uno de
los fonemas espanoles de realizacion mas variada y compleja en la lengua
hablada", Las encuestas del atlas de America nos permiten acreditar, amen de
la articulacion castellana, otros rasgos como un tenue rehilamiento en posicion
iniciaJ (yema) 0 intervocalica (raya); un rehilamiento fuerte tras n (e6nyuge)
o en secuenc ias bien diferenciadas (el Y avero). En estos testimonios abunda el
tenue rehilamiento en posicion intervocalica, al menos en las transcripciones
de San Juan, pues en las de Santo Domingo es preponderante y. Sabater (pp.
108-109) sefialo un tipo de y africada que no es semejante al castellano, tam
bien yo transcribi diversas elases de y, pero debo sefi alar que los autores men
cionados estiman la totalidad de los hablantes y todo el pais queda reflejado en
los rasgos registrados, mucho menos se hacen diferencias geograficas 0 de ni
veles socioculturales . Por 10 que respecta a La Habana, en posicion inicial ab
soluta, la y- se hace africada (y-, 10 mismo que tras nasal , pero no tras s-) , Un
caso aparte debe ser la nasali zacion de y- inicial por refuerzo articulatorio
(ilona , S. Juan), cfr. Haden-Matluck, p. 13,

21 . 1. En las dernas ocasiones, la y es de tipo castellano.

22 , Hubo casos en que la y aparecio en posicion intervocalica (payama)
en Santo Domingo, rasgo polimorfico que se pone en relaci6n con la abertura
de y (pan tapa ' pendientes') que se acredita en Ia misma ciudad y que no puede
separarse de la articulacion de esta palatal en amplias zonas del mundo hispa
nico; incluso, en determinadas posiciones, puede desenlazar en su desapari
ci6n." En tal camino estaria arroi o (S, Juan).

La ch

23 . En las hablas estudiadas no hay una oposicion de la ell frente a la y, 0,
dicho de manera mas elara, ell e y no se oponen por un reajuste del sistema
como ocurre en otras partes, sino que la ell y la y mantienen su propio origen,
sin reordenarse por nuevas disposiciones, Entonces tenemos una palatal que no
ha modificado su estructura interna, sino su imagen superficial. Es 10 que de

31 Alvar, Niveles; p. 126. Vid. Navarro Tomas, El espaiiol de Puerto Rico: pp. 21-26; Sankoff,
"Ordenarniento de rcglas variables : Irl implosiva en un dialccto puertorriqueno''. Nunez, Paez y Guitart,
op. cn.; pp. 109-1 15.

32 "Rehilarniento''. Revista de Pilologta Espanola, XXI (1934), 274-279. Para el rratamiento que me
ocupa. Henriquez Urena, up. cu.; p. 138, Ill, 3.

33 Cfr. El espaiiol en Estados Unidos . Alcala de Henares. 2000.
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manera muy clara se puede ver en los palatograma 7-10 (lams. V-VII de Tene
rife y en los sonogramas 10-12 del t. I de los Est. Call . Es este el momento de
comparar la ch canaria, y, por supuesto, caribefia, con la de Castilla. Creo que
mis afirmaciones de hace cuarenta afios vienen a coincidir con 10 que dije en
Tenerife, tras considerar las aportaciones de Navarro Tomas: " la coincidencia
de mis notas con 10 que Navarro Tomas senalo para las republicas del Caribe
es realmente asombrosa" ." Y esto no es sino anticipo de 10 que escribf en 1968:
la abundancia de la ch palatal. Ahora bien, para las ciudades caribenas que
vengo considerando "el funcionamiento [fonoI6gico] de la ch canaria coincide
en todo con e1 de la ch castellana; no hay que sospechar, por ahora, que se
pueda producir una desfonologizaci6n de la ch para crear -en adelante- un nue
vo tipo de oposiciones fonologicas: algo asi como ha ocurrido en andaluz"."

24. Volviendo a nuestros cuestionarios tenemos una ch fuertemente pala
talizada que es dominante en S. Juan, aunque alterna con una ch de tipo caste
llano de asidua frecuencia . Aunque en Santo Domingo se realiza la ch a la
manera castellana y como fuertemente palatalizada, se da tarnbien el proceso
de sonorizaci6n de la oclusiva (ca p It a 'gorra', bro t:e 'broche") sin que mis
materiales permitan establecer sino unas relaciones polim6rficas sin mas que
testimoniar el indicio de un acercamiento de la t a la oS , pero sin constituir un
rasgo significativo. Por ultimo, en La Habana, la articulaci6n de la palatal
coincide con la castellana y la oS no es extrafia, segun consta en la monografia
de Haden-Matluck (p. 12). No creo que sean acertadas las descripciones de
1sbasescu (p. 48).

LaJ

25. No existe el fonema [xl, por tanto, la aspirada ha ocupado su lugar en
todas las realizaciones. Como en muchisimos casos del fonetismo caribefio, si
quiero vincularlo con hechos de la tradici6n espanola, tengo que recurrir a las
hablas meridionales, peninsulares 0 insulares y aun tener en cuenta hechos fo
neticos que ahora no tienen consideraci6n mayor." Sin embargo, esta [h] aspi
rada es muchas veces relajada y sonora si va en posici6n intervocalica, pero
sorda si inicial.

25. 1. Ante consonante sorda en el interior de palabra es articulaci6n sorda
como en posici6n fi nal absoluta. No tengo casos de h- > 0 . En todas las posi
ciones donde hay jota en castellano [x] se lIevan a cabo las distintas realizacio
nes de h inicial (Cuestiones, pp . 981-990): se conserv6 siempre sin intento de

34 Alvar. EI espanol hablado en Teneri]e; p. 41.

3S Alvar. Estudios canaries , I. p. 76; Alvar, Niveles: p. 127.

36 lbid.; p- 77.
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aspirada en ninguno de los ejemplos allegados, 10 mismo que tampoco 10 tenia
en posicion intervocalica. Sabater en su libro, tan Ileno de agudas percepciones,
seiialo el caracter faringeo de la aspiracion y su extension por la totalidad de la
Republica Dominicana (pp . 112-113).

Nasales

26. Es velar [-1]] la n en posicion final absoluta y su realizacion nasalizara
a la vocal precedente (tapon, cahan); este proceso se cumple en las tres capita
les estudiadas. En posicion final absoluta, la -m se conserva (album , S. Juan) 0

se convierte en -n (S. Domingo, La Habana)." En las gentes cultas de Santo
Domingo apenas si anote la nasalizacion de las vocales mas que en las mismas
ocasiones que se dan en castellano. Sabater (pp. 41-42) sefialo otros casos que
ahora no me son pertinentes.

27 . En el grupo mn (alumno, columna, himno) se conserva el cultismo,
mientras que en nm hay asimilacion de la n (um mes, emmascarado, commigo),
en S. Juan y S. Domingo, pero no en La Habana (un mes, enmascarado, con
migo). En otros grupos, ng, nch, nh, en todos los sitios se coincide con el tra
tamiento castellano. En los hablantes cultos, el grupo ni no pasa a ii , y en cuanto
a -nst-, -nsp- se conserva como cultismo en San Juan, pero en S. Domingo y
La Habana se reduce a un grupo consonantico que ha perdido la s ttranparente,
intrumento).

Grupos cultos

28 . Cuando hay una p en posicion inicial (aplicado, aprender) es pro
nunciada como en castellano, pero en cultismos muy significados (capsula ,
raptar) puede aparecer algun caso, raro, de perdida de la oclusiva bilabial (rator
' raptor', S. Juan). Y en los que tienen como primer elemento una t, se conserva
el grupo culto (futbol, aritmetica, ritmo; atlas) y alguna rarisima vez atleta (S.
Juan). La k se conserva en lekcion, eksamen, oksidado, pero no en estranjero
(S. Juan). En Santo Domingo, por el contrario, se documentaron las soluciones
vulgares tfubol, arimetica, defetto, dottol, esamen, osidado), junto a ridmo 0

atlantica. Las transcripciones de La Habana son mas cultas en general: futbol,
aridmetica, ridmo, atleta, defecto, doctor, leksion, oksidao, etc."

29. Si unimos estos grupos a los que he considerado en § 3.1, tendriamos
varias soluciones que nos indicaran el caracter del idiolecto de esos hablantes.
Son todos cultos, 10 que quiere decir que es afin el nivel linguistico de todos

37 Alvar, El espaiiol Tenerife: p. 25; Jimenez Sabater, op. cit. ; pp. 115-167 ; Alvar, "De la Maisnie
Harlequin a algunas designaciones romanicas de los escualos", Estudios canaries, II; pp. 29-204. Cfr.
Navarro, Manual de pronunciacion espanola; pp. 62·67 .

38 Tracy D. Terrell, "La nasal implosiva y final en el espanol de Cuba", Anuario de Letras, XlIl (1975) ,
257-271.
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ellos, pero los rasgos culturales varian de unos a otros; exactamente igual que
se da en todas partes, aunque queda claro que la precision cultural se manifies
ta con fuerza diferente y tales son las formas bajo las que aparecen. Los anali
sis de Sabater se fijan "en el habla campesina dorninicana" (p . 126) Y pocas
consideraciones puedo hacer desde mi perspectiva.

Lexico

30. Considerate el vulgarismo con el que se pronuncian algunas voces y
tal vez extraigamos de ello algunos rasgos pertinentes . Ahora quiero cotejar las
diferencias que hay en e l corpus lexico de cada una de las ciudades y los resul
tados, si los hubiere, que podamos inferir." Procedere por el orden en que las
palabras aparecen en el cuestionario.

San Juan Santo Domingo La Habana

muela del juicio muela del corda kordal• • •
JUiCIO

desdentado meyao dehdientao dehdentado

mordisco mordihco mordida mordida

sorber chupar solber tomar

estevado sambo gambao pisalorito,
pativirao

gordito • • apatarraogrueso piton

camiseta camiseta franela camiseta
• brasier sohten ahuhtadorsosten

enagllas enaguas refajo sayuela

arete pantaya arete arete

palangana palangana ponchera palangana
• closet almario escaparatearmano

andadera andadera andador andador

manta colcha frisa sobrecama

lumbre fuego candela candela
• navaha coltapluma navahanavaJa

carne seca munoca tasaho tasaho
.

canastilla • • canahtiya canahtiyamorses

gemelos hemelo, guareh •
himaguemeyizo

maseta, duro • tacaii.oavaro avaro

tacaiio maseta tiii.oso tacafio

39 Marfa Vaquero. U xico marinero de Puerto Rico y otros estudios, Madrid, Playor, 1986, especialmente
las pp. 127-193; L6pez Morales.
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glot6n

diarrea

niiio muerto

moharracho

bailar la peonza

rayuela

cometa

mendigo

lezna
horquilla
cerro

terreno cultivado

atajo

retoiiar

saltamontes

cocu)'o

escarabajo

mariquita

mirlo

rana

en celo

yema

podrido

hato caballos

cuerno

sandia

San Juan Santo Domingo

glot6n alt6n

churra diarrea

baquine baquine

vehigante rnahcara

bailar reguil al
•

trucaloperegn na

chiringa chiringa

mendigo limohnero

aguh6n lehna

orquilla pincho

mogote lomo

hasienda conuco

ataho triyo

retoiial repuyal

saltamonte, saltamo ntes,
ehperansa esperansa

cucubano coc uyo

caculo abej6n colorao

mariquita vaquita del
diablo

mosambique, mil. la
chango

rana maco

en selo en calol
-yema nema

guero hediondo

ehtampida cabayeria

tarro tarro

sandia pati ya

La Habana

gandfo

chiflio

criatura
mamarrac ho

bailar

teho

papalote, cometa

mendigo

puncon, lehna

gancho

loma

atajo
retoiiar

•

gn yo

cocuyo

escarabaho

mihlo

rana
dehcompuehta

yema

clueco

rebaiio

cuerno

e
31. He compuesto la lista anterior tras la comparaci6n de todas las pala

bras del cuestionario. No dire qu e es infalible el cotejo, si que manifiesta di
versos aspectos de la situac i6n linguistica. Unas veces coincidencias de es tra
tos distintos: unos recientes, antiguos otros (muela del juicio I cordal; mordida
I mordihco; camiseta I frane la: agujon I punson I lem a; esperanza I cabayito;
cucubano I cucuyo ; vaquita del diablo I mariquita ; mosambique, chango I
millla , miHlo, etc .; indigenismos frente a hispani smos (conuco I hasienda:
caculo I abej6n; maco I rana ; enagua I refajo, sayuela, himaguai, innovacio
nes contra te rrninos mas antiguos (dehdientado I meyao; brasier I sohten,
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ahuhtador: pantaya I arete; ponchera I palangana: closet I almario; colcha,
sobrecama I frisa; moises I canahtiya; vehigante I mahcara; temporario I chi
ripero; iiema I yema; patiya I sandiav; etc.'? Poco es 10 que se puede obtener,
de estas, no escasas, oposiciones, pues se mezcla el conocimiento inexacto de
los terrninos precisos sea porque el arcaismo no es preciso 0 por el hecho in
verso, el neologismo se ha impuesto por el prestigio de su caracter extranjero
(caso de las modas del vestuario 0 de las novedades de utensilios y muebles),
por los juguetes importados 0 por la importancia de unos cultivos. De cualquier
modo, la heterogeneidad de tantos y tantos origenes actua de maneras diferen
tes y no resulta facil establecer areas, pues con frecuencia el vocabulario se
entremezcla. Si podemos sefialar el caracter diferencial que se ve anotado en
cada una de las tres capitales consignadas y que podra relacionarse con 10 que
hemos seiialado en el analisis fonetico.

32. Al lexico puertorriquefio se han dedicado diversos -y rigurosos- es
tudios. No se si llama la atencion la gran incidencia de anglicismos, debidos en
buena parte a la influencia modema sobre deterrninados aspectos de la vida.
Hay que tener en cuenta que gracias a conceptos como lexica disponible 0

nativo, texico bdsico 0 el mas usado en cualquier situacion cornunicativa, y
lexico fundam ental (combinacion de esos dos principios). Entonces "es posible
saber estadisticamente, no solo cuales son las palabras disponibles en la co
munidad [...] sino que ademas permite hacer interpretaciones cualitativas"."
Humberto Lopez Morales dedico un libro, lleno de excelencias, al estudio de
problemas lexicos que resolveran no pocas cuestiones de las que aqui he trata
do y que perrnitiran acallar las cuestiones que me han venido asaltando." No
he podido detenerme en la entonacion aunque son utiles los materiales dispo
nibles: otros autores se han aventurado. Yo quiero recomendar solamente el
libro de Raquel Garcia Riveron, Aspectos de la entonacion hispanica Ill. Las
funciones de la entonacion ell el espaiiol de Cuba. Universidad de Extremadura,
1998, obra de fundamental interes para la descripcion fonetica y que viene a
completar el trabajo anterior de esta misma aurora."

40 Vaquero, Palabras de Puerto Rico, con materiates recogidos para et Alias Lingutstico de Hispano
america. San Juan, Academia Puertorri quefia de la Lengua Espanola, 1995; Alba, op. cit.;
pp . 41-75 , Para el estudio de los anglicismos es importanrc el Iibro de Beatriz Varela, El espaiiof
cubano-americano. Nueva York , 1997.

41 "Caracterizaci6n gramatical del habla urbana alta: enfoque socioliugufs tico'', El espariol de Cuba .
Anuario. La Habana, 1984. "Realizaciones de unos hab lantes eubanos ante diversas variedades del
espanol". Lingiifstica espanola actual. V I, 1984; pp. 229-263.

42 investigaciones texicas sobre el espafiol aruillano , Santiago, Rep. Dom.. 1991. Ademas Humberto
L6pez Morales; pp. 88-106.

H Vid. Tambien Haden-Matluck. op.cu.; pp. 14-33, Y Jimenez Sabater. op.cit.; pp. 126-1 28.
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Resultados

33. Del cotejo de todos estos infonnes podemos sefi alar algunos hechos que
podrfan servir para caracterizar a las ciudades que hemos considerado.

33,1. S, Juan:

- conservaci6n del grupo culto bs (aunque se redujera en el habla
vulgar) ,

conservaci6n de gil .

escasa representaci6n de ~ ,

perdida de -s final y africaci6n de la y tras s.

diversos tipos de r- inicial.

neutralizaci6n de r = I en posici6n final.

tendencia a la asibil aci6n de -y- tras s-.
fuerte palatalizaci6n de la ch,

reducci6n del grupo -pl- a I ,"

33.2. S. Domingo:

reducci6n de bs en s,

reducci6n de gil a IlIJ , perdida de -s fina l.

- mayor frecuencia de la reducci6n de -sm- > III que en las otras ciu
dades.

reducci6n de 1.1, a I.

casos de r - asibilada.

tendencia a abrir la y en posici6n intervocalica,

- reducc i6n de los grupos tb (> b), ks (> s), kt (> I)"

33.3 La Habana:

conservaci6n del grupo b s.

reducci6n de gil a 1111 .

- conservac i6n de - S en los monosflabos.

conservacion de mn y m + n.

cultismos -11-, -kt- , -ks- sin reducir."

34, Bien se que generalizar es un riesgo, y mucho mas si tenemos unos ma
teria les que son ciertamente escasos. Pero debo decir que mi exploraci6n se ha

44 Orlando Alba. Variaci6n fonetica y di versidad social en el espaiiol dominicano de Santiago. Santiago.
R. D.. Universidad Pontificia. 1990. Y. sabre todo. Ellixico disponible en la Republica Dominicana.

Santiago de los Caballeros. R.D.. Librerfa Trinitaria. 1995 .

4S Orlando Alba. Esrudios sobre el espaiiol domin irano, Santiago. R. D.. PUCMM. 1990.

46 Vid. Al varez Nazario. Cap. II-Y.

18



Aposti llas a unas encuestas del Atlas de America Manuel Alvar

hecho sobre hablantes del mismo nivel cultural, con un mismo cuestionario, sin
otras pretensiones que las de obtener los resultados que la documentaci6n -esa
s610- me ha presentado." Pero debo decir que el Cuestionario del atlas tenfa
elementos que faltan en otras monograffas que se han hecho con la pretensi6n
de mostrar el "habla" de un sitio, no la de considerar los resultados que tenfan
muy otras preocupaciones." Lo que estas paginas exponen son las consecuen
cias de unas preguntas (ciertamente nada escasas que se proyectaron para toda
America. EI Caribe es s610 una parcela de un dominio inmensamente mas am
plio y 10 que aquf he estudiado es un fragmento del habla de tres pafses, repre
sentadas en el habla de sus capitales nacionales. Proyecte un atlas y estas son
algunas de las consecuencias que he obtenido en los materiales allegados; s610
con unos hablantes cultos y pensando en que significan esas restricciones : a
unos concretos arnbitos geograficos y a unos hablantes muy parecidos. Por eso
no me parecen validas sin restricciones las doctrinas que Godsman elabora
sobre las teorfas fonol6gicas en el Caribe Hispanico."?

Manuel Alvar
Universidad de Alcala

Madrid, Espaiia
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