
HABLA Y FOLKLORE EN PONCE 

Edwin Pi gueroa Berrios 

I HISTORIA Y roPONIMIA. El movimiento poblacional bacia la region de 
• Ponce, en la costa suroeste de Puerto Rico, comienza en el ulti1no tercio 

del siglo XVI.1 El nombre de la ciudad deriva directa o indirectamente del 
primer gobernador de la Isla, don Juan Ponce de Leon. Dos versiones dis-

. tintas explican este hecho. La mas conocida en la tradici6n local hace suponer 
fiue el adelantado vencio alii a los caciques tainos en con1bate definitive 
junto al rio Baramaya, logrando de este modo 1~ sojuzgacion general de la 
poblaci6n aborigen.2 

La segunda version se funda en la actividad desplegada por el cuarto 
obispo de la Isla, Fray Diego de Salamanca (1577-1587) para lograr la 
colonizacion de aquellas tierras. 3 En 1580, durante el breve periodo eh que 
la corona de Portugal y la de Espana estuvieron unidas, el prelado reiteraba 
al Consejo de Indias que se enviasen colonos castellanos o portugueses para 
establecerlos en la region.4 Coinciden estos hechos con el casamiento de su 
sobrina dona Ana de Salamanca con el biznieto de don Juan Ponce de Leon 
quien llevaba su mismo nombre. El matrimonio d~bi6 recibir alguna asigna
ci6n de tierras en aquella parte de la Isla por la que el obispo habia 
mostrado tanto inten~s des de su arribo en 15 77. De este anti guo propietario 
biznieto del adelantado derivaria el de sitio de Ponce5 y el . de rio de Ponc£13 
en lugar del indigena Baramaya, sustitucion natural y corriente en el pro
ceso colonizador. 

Las diligencias de Fray Diego de Salamanca, se habian visto cumplidas 
en parte, con la fu.£!dacion en 15 79, del poblado de San Bias de Illescas,t 

1 J. Melgarejo, Memoria y desct·ipci•6n de la Isla de PuertC/ Rico.,. en: E. Fernandez Mendez 
Cronicas de Puerto Rico I, San Jl1an, Estado Lihre Asociado de Puerto Rico, 1957, p. 120. ' 

~ E. Newnann Gandfa, Verdadera y autentica historia de la ciudad de Ponce, San Juan, M. 
Bunllo, 1913, p. 34·35. 

3 S. Brau, La fundaci6n de Ponce1 Puerto Rico, La Democracia, 1909, p. 5. 
4 I bid., p. 6. 
5 La menci6n mas a11tigua del sitio de Ponce ap•arece en la Memoria de las iglesias 1 

ca'Pellanlas servicteras de 1646, en Fray Damian Lopez · de Haro, ConsiJtuciones s;nodales, 
Sao: Juan, Imp, del Seminario, 1920, p. 30. 

6 Diego de T0rres Vargas, Descripci6n de Ja Isla - de Puerto Rico, 1647, en Alejandro 
fapi.a y Ri:vera, Biblioteca hisMrica, San Juan, Instituto de Literatura Puertorriquefia, 1945, p. 50. 

1 S. Brau. Histpria de Puerto Rico, Nueva York, Apleton & Co., 1904, p. 94. 
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hoy Coamo, en lugar bastante alejado de la costa, como medida protectora 
contra caribes, corsarios y contrabandistas. 
, Mientras ~anto en _to~o el litoral del sur· basta donde s?puestamente llega

nan los pred10s del b1zmeto de Ponce de Leon· no se hab1a fundado ninguna 
poblacion. A este hecho responde la solicitud del obispo Salamanca a las 
autoridades peninsulares en 1580. No obstante esta situacion, los vecinos 
de San German se babian venido allegando basta aquellos lugares desde 
que la Villa tuvo su asiento en la bahia de Guanica. San German fue la 
cabeza del partido de ese mismo nombre, cuyo Hmite oriental era el do 
Jacaguas cerca de donde se fundaria mas tarde la ciudad de Ponce. (Vease 
el mapa, p. 10) Los colonos iban originalmente en busca del ganado cima
rron q\le abundaba en aquel extretno despoblado del partido para mantener 
su pequefia industria de corambres establecida en la Villa.8 

Las frecuentes monterias por aquellos lugares apartados le permitieron 
advertir a los sangermefios la conveniencia del litoral para el comercio iHcito 
con los paises europeos que intentaban budar la barrera exclusivista de la 
Corona espanola. El toponimo 1\!f.onterfa conservado en el valle de Coamo 
es clara testimonio de aquella antigua actividad realizada en la region de 
Ponce. En poco. tiempo el litoral se convertia en uno de los centros mas 
actives del contrabando insular como medida paliativa a la precaria situacion 
por la que atravesaba la colonia. Los portugueses fueron los primeros en 
iniciar el intercambio fraudulento de esclavos por corambres.9 

Mas la forzosa dispersion ocasionada por los constantes ataques, incen~ 
dios y saqueos que reiteradamente realizaban los corsarios franceses desde 
1528 contra la villa de San German explicaria la presencia del primer grupo 
de vecino~ que en 158~ se congregan junto al Jacaguas en hatos y granjerias.10 

Este movimiento poblacional unitario bacia el extremo oriental del partido 
coi.ncidira posteriormente con la actividad colonizadora desplegada por el 
obtspo Salamanca desde la capital de la Isla, a traves de la fundacion de 
Coamo, la dotacion de tierras a su sobrino politico y el reclamo de colones 
Castellanos 0 portugueses que hiciera al Consejo de Indias. Este nucleo vecinal 
pudo responder tambien al interes de la Villa por asegurar los Hmites 
juridiccionales del partido £rente a la iniciativa tomada por la autoridad 
eclesiastica. No hay que olvidar que los sangermefios se distinguieron por 
la tenaz defensa de su independencia rnunicipal £rente a las intervenciones 
del poder gubernativo.11

, 

Los prim eros vecinos riberefios del J acaguas acosados por los caribes, se
gU.n lo atestigua la citada cronica de Melgarejo retrocedieron bacia el oeste, 
de donde procedian, para establecerse junto al rio Baramaya. Es alli donde 
debieron coincidir con las tierras asignadas al biznieto de don Juan Ponce 

s S. Braul. La frmdaci6n . .. , p. 11. 
9. A. Morales C:arri6n, Puerto Rico and the Non Hispanic Cart1bbean, Rio Piedras, Uni

verstty of Puerto Rtco P.ress, 1952, p. 10 y S. Brau, Op. cit., p. 11. 
1o S. Brau, Historia . .. , p. 86. 

• 11 Aida Caro de Delgado, Villa de San Germa11;.. sus dere·chos y privNegios durante {aJ 
srglos XVI, :NVII y XVIII, San Juan, Instituto de Cultura Puerto.rriquefia, 1962, 232 p 

• 
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de Leon, quien habia dado su nombre al sitio y al rio segun se ha explicado 
anteriormente. El poblado primitive retuvo el nombre de Ponce, pero el rio 
volvio a perderlo cuando el colono portugues12 don Pedro Rodriguez de 
Guzman se establecio con un pequefio comercio junto al vado principal del 
do Ponce, por donde transitaban los habitantes dellugar bacia donde estadan 
posteriormente los barrios de San Anton y Capitanejos. El vado del do que 
comunicaba ambas oriflas se conocio como el paso del portugues. En el trans
curse del tiempo el mismo rio que para los indigenas fue el Baramaya y 
para los espafioles el rio de Ponce vendda a ser para los puertorriquefios, 
el do Po1'tugues. 

Si el nombre de la ciudad se explica por el primer gobernador o su des
cendiente, no hay duda de que los pobladores vinieron en mayor numero 
de la villa de San German. Los nombres de Cristobal de Sotomayor, Enrique 
Salazar y Miguel del Toro y otros colonizadores del oeste insular han dejado 
larga descendencia en familias de Ponce. 

La calle mas importante de la ciudad, la calle de la Villa ( originalmente 
camino de Tallaboa) recuerda el primitive vinculo arterial con la cabeza 
del Partido, la Villa de San German. El top6nimo Tenerfas, que hoy persiste 
cerca de Ia poblaci6n, evoca aquella primitiva industria de curtiduria que 
se origino tambien en la Villa. El barrio de San Ant6n1 3 denota la popula
ridad del mismo culto' bajo cuya advocacion se fundaron las poblaciones de 
Afi.asco y Guayanilla ( Guadianilla) en la misma zona oeste de San German. 
Los barrios de Capitanejo, Palmarejo, Machuelo y Sabanetas representan los 
diminutives toponimicos mas corrientes en todo el occidente insular. Caen 
dentro de los Hmites del antiguo Partido de San German zona que se disti!l~ 
gue seglin el estudio de Navarro Tomas, "por la mayor variedad y antigiie~ 
dad de sus formas lingiiisticas" .14 

Por otro lado los nombres de las calles Rua Nova y Fogos, aunque surgen 
con el urbanismo del siglo xrx, atestiguan la presencia en Ponce de inmi~ 
grantes gallego-portugueses que han de recordar al primitive colono lusitano 
y sus descendientes los Rodriguez Pereyra. El toponimo el Vigfa ( antig. la 
Vigia) que designa al cerro al norte de la ciudad es tam bien un portugue
sismo, hoy, de uso general en espafiol. 

Los hechos historicos que anteceden dejan entrever la problematica de la 

12 S. Brau af.irma que los portugueses vinieron al · pais en 1580 y tan crecido fue su 
nume.ro que fundaron una cofradia en la capital en honor a San Antonio de Padua su com
patriota, al que daban "rumboso culto" en una capilla que se conoci6 como Capifla de ios 
Portugueses. La fundaci6n . .. , p. 6. · 

•13 El culto a San Ant6n (San Antonio Abad) existi6 originalmente en la villa de San 
German cuando esta se conoda como Sta. Ma. de GuadianilLa (1552) y tambien en la region 
del Goaorabo donde habia de fundarse la poblaci6n de Afiasco cerca de S. German. De 
estas poblaciones del oeste el culto pas6 a Ponce donde se ha perpetuado como. ·top6nimo. S. 
Brau. Historia .. . , p. 118 y La fundaci6n, p. 12-13. Vease tambien M. Vidal Armstrong 
Estampas, tradiciones y ieyendas de Ponce!' Burgos, Aldecoa, 1959, p. 170-173. ' 

Ademas del Barrio de San Anton ex.1sti6 en Ponce una capill.a dedicada a este santo 
donde hoy se encuentra la casa !llkaldia. Neumann _Gandia, Op. cit>., p .. 32. · ' 

14 T. Navarro Tomas, El espafiol de Ptterto Rrco. Rio Piedras, Universidad de Puerto Rico, 
1948, p. 122. Vease ademas el Mapa 29, p. 281. . 
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temprana col.onizacion .. _D~ un lado los intereses de la Corona representados 
por la autondad eclestastlca y por otro el esfuerzo de los colonos, en este 
caso los sangermeiios, por hacer valer sus derechos sobre la tierra donde 
enipiez~n a afirmar sus p~im~ras rakes. Ponce nacio por la conjuncion de 
ambos 1ntereses en un terntono que tambien se disputaban caribes y araua~ 
cos.15 La toponimia nos resulta elocuente auxiliar de la historia: sitio de 
Ponce} rio Portugues, de un lado, y del otro, barrios de Monterfa, Tenerfa, 
San Anton, calle de la Villa sintetizan el primer capitulo de la accion colo~ 
nizadora en la region que estudirunos, sobre el fondo de sustrato netamente 
indigena: mar Caribe; rios Baramayct1 Jacaguas, Inab6n~ Bucana

1 
Bayagan; 

barrios de Tibes1 Burenes; camino de T allaboa. 
El desarrollo que no pudo alcanzar la antigua San German debido a su 

posicion geografica se logro en la region de Ponce, lugar mas propicio y 
. seguro para hacerle £rente a la azarosa vida de entonces. El Partido urbano 
de Ponce fue creado en 1692 segl1n documento hallado por el historiador 
Neumann Gandia en la parroquia de Coamo.16 La llanura de su costa sirvio 
.para_ desa.rrollar o.riginalmente la industria ganadera y porcina y el cultivo del 
Jengtbre mtroduodo por los portugueses.17 Las tierras del interior rindieron 
buen fn~:o en el camp_o ~: !a agric:Utura y .la provi~ion de madera para la 
exportac10n. El comerc10 tl_toto le dto atractlvo espeoal a la region y ayudo 
a z_nantener ~u eco.r:o.n:~a en e.sta~o menos precario que en otros lugares del 
pats. La antlgua dtvJsWn terntonal de la Isla, entre el partido de San Ger
man, al que perteneda Ponce, y el de la capital contribuyo a acentuar dife
rencias entre ambas jurisdicciones que hoy se observan en la geografia lin_ 
giiistica del pais. 

. E.n. el transcurso de !os , prim eros siglos de colonizacion (XVI y xvn) los 
pnt~tt1VOS h~tos ~ granJaS !ueron da:1d0 paso ~ las estancias y estas a las 
hac_zenda.r ~ zngen:os_ de cafe y de. cana. Las haoendas fueron el centro y la 
untda~ socw-econom1ea hast~ comtenzos de la presente centuria. De ahi que 
el caracter rural de la sooedad fuera tan preponderante £rente al lento 
emerger de la vida urbana, que solo podia subsistir dentro del recinto amura
llado de la capital.18 Los emigrantes de Canarias que vinieron desde 16901;} 
a fortalecer este aspecto de la economia insular -la a crricultura y en men or 
escala la pesca-- dejaron en la playa de Ponce el tgponimo La Guancha 
de tan dar~ procedencia isle.fia. Los nombres de las calles Rua Nova y Fogos, 
antes mencwnados, hablan de un emigrante urbano que ha de establecerse 
en la poblacion con peque.fios comercios. 

E.~ siglo. :CIX con su corriente de liberalismo ya iniciada desde el siglo 
antenor abno las puertas a un comercio mas estable, hecho que se fue refle-

15 T. Blanco, Pron1uario hist6rico de Ptterto Rico, San Juan, B1blioteca de Autores Puer-
torriqueiios, 1955, p. 7-10. 

16 _E. Neumann Gandia, Op. cit.,. p. 24. 
17 S. Brau, Historia ... , p. 115-116. 
18 A. Morales Carrion, "El· Glbarot' y su epoca. Reflexion.es mhzimas. Asomante, San Juan, 

1950, VI, no. 2, p. 84. 
1 9 S. Brau, La ftmdacion . .. , p. 14. 
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jando en el desarrollo de la ciudad. La apertura del puerto en ~804, la 
llegada de nuevos inmigrantes y la legislacion protectora del comer~10 trans
formaton el antiguo partido urbano. Las guerras de independenoa en el 
continente hispanoamericano volc2.ron en el pais un buen nl1mero de cultos 
peninsulares e hispanoamericano~, . especialmente de Venezuela y ?an to. Do
mingo, muchos de los cuales h1ereron de Ponce su lugar de restdenoa. El 
auge economico permitio mayor expansion de la vida cultural. Se combina
ron en la ciudad lo arcaico y tradicional de su origen con lo nuevo y reno~ 
vador de las medidas liberales y la llegada de inmigrantes de variada proceJ 
den cia: franceses, dinamarqueses, ingleses, halianos, antillanos y peninsula· 
res de Catalu.fia y Baleares. Estos grupos se asimilaron rapidamente a la 
poblacion e impulsaron su economia en forma dinamica. Pronto las institu-
c:iones locales, la escuela, la prensa, el teatro, reflejaron las aspiraciones 
de la nueva sociedad burguesa fundada en una fuerte economia agricola, 
con un comercio maritimo de primer orden y un saludable contacto con los 
paises vecinos y del extranjero. AI finalizar el siglo XIX Ponce era un impor
tante centro de actividad politica, comercial y cultural. 

El Padron General de Tierras del Partido de Ponce,20 hecho en 1880, 
demuestra un paso de adelanto, la diversificacion de fos suelos para lograr 
su maximo rendimiento. La distribucion incluia estancias, cotos, hatos, mon~ 
terfas, criaderos y terreno.r realengos.21 En los toponimos de lo region ha 
quedado alguna huella de aquella distribucion: Coto de los Laureles1 Corral 
Viejo, Monterfa. 

La poblacion de color explotada en la labranza y el servicio domestico 
uesde el siglo XVI se concentro en los ingenios azucareros de la costa. Ponce 
conto siempre con un alto porcentaje de esclavos, hecho que explica la vita
lidad de su folklore negro. El movimiento inmigratorio del siglo XIX intro
dujo ademas en la region de Ponce nnmerosos esclavos oue acompafiaban a 
sus amos procedentes de las Antillas. El censo de 186722 bacia la Clistincion 
entre extranjeros libres y esclavos extranjeros. El departamento de Ponce 
tenia el mas alto nl1mero de esclavos extranjeros, 1,043, cifra que casi igua_ 
laba a la de los extranjeros libres, 1,040. 

La Guerra Hispanoamericana y el consecuente cambio de soberania en 
Puerto Rico en 1898 se reflejan marcadamente en la vida de la region. Los 
grandes latifundios de Norte America entran en vigor y cambian la estructura 
economica de las haciendas orientandola bacia el monocultivo de la ca.fia en 
manos de capital absentista. El huracan de San Ciriaco en 1899 represent6 
un agravante irreparable para la economia agricola del pais. El movimiento 
portuario quedo practicamente anulado junto a la actividad de las peque.fias 
industrias locales. Solo la industria del ron y la mas reciente del cemento 
polarizan la participacion del capital ponce.fio a nivel de gran empresa. La 
actividad bancaria local iniciada a fines del siglo XIX se mantiene hoy junto 

2o Documento manuscrito consultado en el Archivo Municipal de Ponce. 
21 El adjetivo realengo se aplica en todo el pais a los animates sin dueiio. 
22 "La Gaceta" jueves 6 y sabado 8 de agosto de 1868 no. 94 y 95. 
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a: empresas subsidia.nias del ~ontinente. El ac~ecentamiento del capital _FOnceiio 
ha permitido el finandamiento de un centro universitario cat6lico y 0tras 
instituciones de canicter cultural. 

Hoy la region se transfqrma nipidamente de una economia agricola deca
dente a una economia ambiciosa fundada en vastos complejos de la industria 
petro-quimica en manos de capital extranjero. Sucursales de las grandes cor
poraciones norteamericanas han invadido el mercado local de extipendio en 
todos los renglones pero en especial lbs de ropa, productos alimenticios y de 
uso personal. 

Mas la prosperidad al~anzada durante el siglo XIX bajo la econornia del 
cafe y de la cafia en n1anos de capital nativo permitio definir y afianzar 
el perfil socio-cultural de la region. Se aglutinaron el elemento criollo, penin
S)llar y extranjero en una sociedad de estratos tnuy definidb s. Cada clase 
·manifesto su personalidad vigorosamente y aporto valiosas expresiones a la 
tradici6n cultural de la ciudad y del pais. Las danzas de Morel Campos, las 
populares Fiestas de Cruz; el genero musical conocido como Ia plena, entre 
otras e.Kpresiones locales, son testimonios elocuentes de este aserto. I,a huella 
europea, andaluza y africana palpitan respectivamente en el fonda de estas 
m_anifestaciones de tipico sabor poncefio, criollo y antillano. La clase media 
urbana que se fue perfil an do en el correr de los afios sabre · la doble rafz 
blanca y africana ha hecho suyo . el acervo tradicional de ambos odgenes. 
Como en ning{ln otro lugar del pais estas manifestaciones culturales han 
teniOo en Ponce mayor fuerza y perdurabilidad. ~ 

II. Flab/a y folklore 
• 

A. Fonetismo 

1. Las vocales. 

Los: informantes cultos y los iletrados de campo y pueblo nuestran timbre 
medio en las vocales . tonicas [a~ o ], en. circunstancias normales del habla 
[bnisc, bak~:., h6ba17, b6k~ J. Ante Ja aspiracian· de la .[ s J el timbre de las 
vocales, [e, o, u] acentuadas es notablemente tnas abierto, [ m~hkl-"E:, K~ht~, 
s~htc]. La (a] tiende a velarizarse en esta misrna posici6n [ kahce, bahot 
r~~h~; ]. En contacto con nasal las vocales se tienden regularmente de nasali
dad, [ber11Jh~n~~ , mambti~: , mi7Jko, trb5nc, t}empo J. La vocal final se nasa
liza en [as1n, akf71, pl'lJ, ~i'lJ] (de haber) •. La intetjecdon jaJ_n! se escucha 
ea el habla de estudiantes universitarios de la region. 

' <. ' ' 

· La nasalizaci6n no solo afecta a las vo_s:ales que siguen a [ m, n, .Q] sino 
a las que las preceden: 2'

3 [s2t1] hwi1], laheqtd, ~hmi'lJkO, tfYjgO, . ast'Yl]. Los 
.factores determina:1tes de la nasalizaci6n en el habla que investiga1nos tienen 

:::a N. To·1nas observ6 que la influcncia de las nasales en el espafiol de Puerto Rico afecta 
.. los sonidos que las sigue11 m~:; que a los que las preceden. Op. cit-t p, 101. · 



60 EDWIN FI6'UERO.A: BERRIOS 

un claro parentezco con los que operan en el espa.fio1 de Canarias24 y de 
Andaluda. 25 Entre otras coincidendas estan la presencia de la [17] final 
de palabra ante pausa,26 las aspiraciones nasalizadas y el timbre nasal de 
varias consonantes. Sin embargo no encontramos en los informantes entre
vistados ejemplos de resonancia nasal con valor fonologico 'como ocurre en 
gran parte del andaluz occidental.27 

Las atonas finales [ e, o] tienden a cerrarse en el habla campesina y en 
los hablantes de colo.r de la costa, rasgo que en el habla general del pais, 
esta mas arraigado en el oeste insular: [ esi, gr!ndi, as'd17tu, palu ).28 

Aunque en el habla del interior de la region ambas vocales se cierran 
con igual frecu~ncia, el recitador del cuento de baquine perteneciente a Ja 
zona urbana cerraba la [ o] con mas frecuencia que la [ e]. 

Los cambios acentuales mas notorios se limitaban mayorn'lente al gnipo 
[ ai, a.l] en maiz [mai], raiz [faj, rei] en el habla rural. A este grupo se 

, afiaden caida, traido corrientes en el habla campesina de todo el pais. No 
hay duda d~ que la escuela va generalizando las formas con hiato. Las per
sonas cultas no aceptan el cambio de acento/ en los adv:erbios ahi au-n ahota. 

J J ' 

como ocurre en Espana e Hispanoamerica. 
E~ des?oblami~nto fonologico no alcanza en el habla que estudiamos Ia 

prommenoa que tlene en el oriente andaluz. La distincion de numero plural 
y entre la segunda y la tercera persona· del singular se expresa en d orden 
siguie~te: . a) aspiracion de la [ s] desinencial [ lah Kas~tr: h J b) reduccion de 
la aspuaoon y abertura de la vocal [m~17goh, pjfh] c) abertura vocalica sin 
aspiracion: [ lohalkmtr~J d} igualacion fonetica cuando aparece el pronom· 
bre, (tu va?.; (el va? 

Se observa ademas que la aspiracion no desaparece en el enlace sintac. 
tico. En el articulo plural siempre percibimos la aspiraci6n aunque se pi~rda 
en el sustantivo: [loi1 nfuo]. 

2. Las consonantes. 

De las oclusivas romances la realizaci6n de jbj en posicion intervocalica 
aparece con poca constriccion aunque no llega a vocalizarse: [ ehtrrt'o, a"tlal, 
tri't~unal J. Ocurren con frecuencia los cam bios por equivalencia aclistica pro~ 
pios del espafiol dialectal de Espana y America: tamaiba (en Canarias, 
tabai~a); malwtscoi (barbasco); mambua (bambu). 

. 
I 

•2 ·1 Man~el , ~lvar, El espaiiol hablado en T ene,.if,e., Madrid, Consejo Superior de Investi-
gacwnes CtenttfJCas, l 959, p. 42-43. ~ 

25 Damaso Alonso, A . Zamora Vicente, Ma . .J. Canellad.a de Zamora, Vocales andaluzaJ), 
N .R.F.H. , IV, 3, 1950, p. 126. 

26 Gregorio Salvador, El habla de Cullar-Baza, Granada, Public.aciones del Atlas LingiHstico 
de Andalucia, .tomo 29, 1958. L. Rodriguez Castellano y Adela Palacio, El habla de Cabra, 
separata de la Revista de Dialectologia y Tradiciones Populates, tomo IV, Cuaderno 49

• 

Madrid, 1952. Vease Tambien Vocales mzdaluzctJi. p. 226. · 
2 7 M . Alvar, Las e11cuestas del Atlas lingiilstico de Andaluda) Granada, Publicaciones deL 

A.L.A., tomo I , 1955, P• 14. 
zs T. N avarro, Op. cit. p. 50. ' 
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El frueqme · [b > p] aparece en gamp·o (gambo, gambado); t1-ompa 
marina; reperp.ero ( reberbero) . En zonas rurales vecinas a la region de Ponce 
se escucha una [b] epentetica en toballa. 

La [ d] alterna con [ r] en el habla campesina: [preslrjo, armirar, gwa# 
ra~ ~: , arhul(t'l~']. 

La [g] se vocaliza en [ e1JhP-walJ ( «inexaquare) y desaparece al simplL 
ficarse el grupo culto [gn J: 'repuna.nte (de uso frecuente en las clases popu
lares 11eferido a persona) , inormicia, indino. Se convierte en aspiraci6n en 
[.K0boyo] como en Andaluda. 

Los informantes campesinos pronunciaron [ f] labiodental en facil, fren
te, fuerza. Tambien en interior de palabra: difunto, oficio, ofrecer. Los 
estudiantes universitarios pronunciaron en los mismos casos una [ f] bilabial 
o bilahiodental. Un campesino tambien coincidio con los informantes urba
nos. El texto de fonetica- revela este mismo tipo de [f] bilabiodental. 

El fonema / X/, que en Puerto Rico se realiza como [h J parece desapa· 
recer en las formas r(Isticas: oben) traeron. * En el preterito de traer (indi
cativa ysubjuntivo) se articula con plena abertura voqlica: (trajero17, trajer e]. 

Sabre el fondo general de [ s J predorsal plana de la ciudad aparece en 
los campesinos la articulacion predorsoal'veoprepalatal de mayor duraci6n 
que la urbana: [seman-e, 561, braso, pes8]. Junto a estas modalidades apa
rece la . variante apicodent.al ceceante observada por Navarro Tomas en la 
misma region. Esta [ s J aparecio en Ponce y Y auco, poblacion que se en
cuent.ta al oeste de nuestra zona. "La proporci6n de estos casos", dice Navarro, 
"no es tan elevada que el ceceo pue9a ser consider ado camo · rasgo caracteris
c:ico de la region indicada" .2 9 

<.. 

De los tres casos observados [ 8e).h, KaO•e, Ko8eo~] uno era oriundo 
de Yauco y otro de Tallaboa tambien al oeste de Ponce. En una encuesta 
informal entre estudiantes de la universidad notamos esta articulacion ce
ceante de la [ s} en un informante que resulto ser de Y auco. Es posible 
que en esta poblacion donde hay menos movilidad poblacional que en Pon· 
.ce haya persistido esta modalidad ceceante observada por Navarro Tomas. 

La. [ s J fii1al se silaba se asp ira con regularidad en todos los hablantes : 
( ehp.ince, ahn8, dehda ihlce J. La aspiracion desaparece en (neg~, retp, lal, 
amu e] ( nesga, resbalar, ·amusgar) . En posicion final no se percibe en los 
plurales [meeon~, tulipan~ Karat6n~ J don de la [ e J final cumple la fun cion 
desinencial. 

En posicion implosiva /r/ /1/ se neutralizan dando las siguientes solu
ciones: a) archifonema jLj: [y~I1)-e, polka, pelson-e J b) Archifonema / R/: 
( derga<:t~, argun~, ·purmoni t? ], tendencia pro pia del oeste insular.30 

. 
* Tambien hemo.s registrado la forma [birn~n], 1•irge11;. prccedente de nasalizacion de 

[h] y posterior conversion en consonante nasal. 
' 29 Op. cit.; p. 69. 
30 T. Navarro~ 0 p ., cit ., p. 80. 

• 
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. , El archi_fon_e~a mixto jRjLj se escucha en personas de mediana instruc
oon ,como I~dtoo claro de su vacilante posicion intermedia: [papelr, t~rlpa, 
erl tQr?, destlrla,. mw:~Irl:d] Na~arro Tomas situa este rasgo fonetico en las 
poblaoones del mtenor, Comeno y Naranjito.31 

La unificacion e identidad fonologica de jRjLj seglin la denominacion 
de Amado Alon,S03 2 es un fenome~o diale~tal de muchas regiones hispani~ 
cas. En Andaluoa sobre todo ha stdo atesttguado con abundantes ejemplos 
por G. Sa,lvador,33 y Damaso Alonso.'H En Canarias, isla de Tenerife, donde 
no se habta observado parece tener gran extension segun los datos de Manuel 

_ Alvar35 _y Diego Catalan36 quienes lo documentan junto a las neutralizacio~ 
nes en /1/r/ y / r/1/ relajadas. 

Er: zonas rurales del oeste de la region se da el refuerzo articulatorio de 
[r] fmal de sila,ba: [ s?rtihv ~~rd8, t\1r~ v J ( ~borrachera). La [ r] se aspira 
ant~ nasal: [,Kahna, ohn~ pJehn,~]. Menos usualmcnte ante [1]: [Kahk, 
de~1~ld man dahl E J:, La anttgua vocalizacion de la [ r J im plosiva parece haber 
extsttdo en la reg10n. Hoy solo se advierte esporadicamente en el habla de 
los pescadores: [ tirai, eeaila]. 

. . ~ 

. Sabemos que este e~ . ~n rasgo del habla canaria:n aunque no muy co
rnent~ ~~ todo el archtptelago. Esta mas · restringido aiH a las gentes de 
mar, VIeJOS pescadores de La Punta del Hidalgo y del Puerto de la Cruz".:~~ 

La asimilacion y palatalizacion [ rl) en infinitive + enclitico solo queda 
en e1 recuerdo de los hablantes campesinos de avanzada edad: [Komey8 ; 

moley9; pelaya). 

.La [ r] de articulacion velar tiene gran extension en todos los niveles 
soc!ales. L~ alveolar cast~llana alterna con esta pero los hablantes cultos no 
estan consoentes de su dtferencia. Articulan una velar fricativa sonora £rente 
a. la Var~an_te SOtda de efecto ·similar a la [X] mucho mas general en lOS 
mveles rustiCos. 

En la articulacion de la [c), el paradigma general de esta cortsonante 
alterna en el aspecto oclusivo y en la amplitud de la zona de contacto lin
gual: 39 ['a1]gv , mat8, ~u"ahk8). En el texto dialectal que transcribimos 
prevalece esta modalidad de [ c J. 

31 0 . p. Cit., p. 87-88. 
32

_ Una ley fono/6gica del espaiiol, en: Estudios lingiifsticos, Mmas espaiioles, 2d d 
Madttd, Gredos, 1961 , p. 244-245. a. e ., 

·33 Op. cit.,. p. 46-48. 
3

-1 Voca/.es andaluzas, p. 228-229. 
36 Term·ife, p. 37-38. 
36 ~- Cata!a_n, El espaiiol en Cana1•ias, en : Presente y Futuro de Ia lengua espaiioia, Torno 

I, M~dnd, _EdJCwr:es Cultura Hispanica, 1964, P. 239-280. 
3

' ]. Perez V1da~, Apor_taci6n de Canarias a Ia poblaci6n de America. Su influencia .en Ia 
lengu~ Y en, Ia_ poeSJa tradiCional, Las Palmas, Patrcnato de la "Casa de Colon", Anuario de 
Estudws Atlanttcos, 1955, p. 89. 

38 D. Catalal), Op., cit., p . 267, n. 9.6. 
39 S. Gi:I,i Gaya hace notar qu~ "las modificaciones de Ia ch no proceden, en real'idad, 

de su duraewn total, muy poco vanable, sino de Ia proporci6n en que se dan dentro de ella 
I_cs elementcs oclusivo y fricativo" , Obsen·aciones sobre Ia c, en Re1;ista de' Filologia Espa: 
nola, X , 1923. 
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En la segunda modalidad hay predominio del elemento fricative que linda 
en algunos inform antes con la [ s J africada sorda don de se reduce totalmente 
el elemento oclusivo. La gradacion de estas dos variantes es la siguiente: 
[ a.e· E oc'c, masetd, mu~a~8}. Un mismo informante suele intercambiar 
ambas modalidades en su conversaci6n. En Espana esta variante de [c) es 
caracteristica de cordobeses y granadinos. (T. Navarro, Op. cit., p. 98, y D. 
Alonso .. _ Vocales andaluzas p. 225). 

La articulacion de la [y] es mas abierta que de ordinari~ en el habla 
campesina y en sujetos de la poblacion semi-urbana de la costa. Se articula 
con muy poco contacto palatal basta escucharse como sonido vocalico [jendc; 
l jen&:~]. Tam bien suele escucharse una [y J fricativa lin guo-palatal central 
mas abierta que la castellana normal que hemos transcrito como [yj]: 
[ ampoyj -e, kayj~, . tayj6t~]. Estos casos pertenecen a la poblacion urbana, 
estudiantes y pr.ofesionales. 

Como parte de la fuerte nasalizacion del habla se encuentra la presencia 
frecuente de voces con [ n J procedentes de n + yod: [vet~-e, re1,1eg -e, ,eebh). 
Hay nasalizacion de palatales en: [uem•-e, far-e :pOnal, nemc J (- nino). 
Otros casos: [uek.;}J ( sueno breve), [a£t!r]ghirs~J (= allanarse), [vayara, 
9anari~r.] (porcion pequefia). En Ia zona rural se conoce [.ua71gar~ ], como 
una varied~d de name. 

En cuanto a posible influencia africana c~mo explicacion a esta presencia 
notoria de la [ IJ] en el habla puertorriquefia, Manuel Alvarez Nazario 8 eiiala 
que "la fonologia de los lenguajes negros muestra en particular una gran 
predileccion por el uso de la fi ... "0 

La palata1izaci6n de la [ n J inicial se ha documentado en el dialecto an
daluz, el leones y el asturiano."1 A esta tendencia se suma la nasalizaci6n 
propia del habla de !os negros, confluencia que explica la elevada proporcion 
de voces con [D] en Puerto Rico. 

B. Morfologfa 

1. El genero. 

Son abundantes los sustantivos en -rna, en femenino: Ia asma, la reuma, 
las sintomas. Otros: la hacha, Ia agua, la colera, la calor y entre ancia·nos 
campesinos, la color. 

· Se escuchan formas del masculino: manito, paraguito (hongo), con me
nos frecuencia yolito, nasillo. En la diferenciaci6n de los nombres de perso
nas, medica es la mas tipica de la region para designar a la curandera espi-

-iO El elemento afronegroide en el espaiio/ de Puerto Rico, San Juan., Instituto de Cultura 
Puertorriquefia, 1961, p. 10. 

41 R. Menendez Pidal, El dialecto leones, Oviedo, Instituto de Estadios Asturianos, 1962, 
p~ 68-69; G. Salvador, Cullttr-Baza, p. 56; M. J. Canellada, Cabranes, p. 19; A. Zamora Vi
cente, Dialectologia espanola, Madrid Gredos, 1960, p. 96·97. 

' 
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ritista. Se van gem~ralizando forrnas nuevas como tecn6loga, operadora, tee-. . 
ntca; 7ueza. 

2. El numero. 

En los plurales alternan las formas ep es y ses: guamaes; capaes; ajies; 
mangoes. Pero tarnbien ajises, mrpzgoses. El plural en s se da con aspiradon: 
loh pieh (no los pieses); lah mamah; loh mango h. Reducen su plural a 
singular cosquilla; paragua; cortapluma; tijera. 

3. Compuestos de palabras, 

Abundan los compuestos de verbo + sustantivo: rompehacha ( arb6l); 
. mojabobo (llovizna menuda); pegapalo (bejuco); t'ompecota; matabuey; 
tajaboca. De sustantivo + adjetivo sasules ( ojos azules); boquidura; patisambo. 

4. Sufijaci6n nominal. 

La sufijacion en-a/ es prolija: yerbal; cascajal; humental. En oso: ama'rgoso; 
pimentoso; jardioso. En e1·o: fanguero; mosquero; ye-rbero. 

5. El diminutivo y el at-tmentativo. 
' 

El sufijo diminutivo predominante es ito. Algunas formas solo se escu-
chan en dirninutivo: todito; adiosito; poquito. Hay bastantes ejemplos del dimi_ 
nutivo en -illo, en nombres de arboles, plantas silvestres y frutos: higuerillo; 
matojillo; jobillo. En nombres de insectos: hormiguilla; plumilla; piojillo. En 
nombres de enfermedades y afecciones del cuerpo: boquilla; ajoguillo; tabardi
llo. Toponimia: Pastillo; Zanjillo; Cerrillo; Puntilla; PeFzoncillo. Objetos: pe
trillo; jusilla; cenestillo. 

Los aumentativos mas notables son en -6n y -azo: barranc6n; buey6n; 
.. , . . 

vare7on; manazo; 7araguazo; verga7azo. 

6. El adjetivo. 

Son frecuentes los adjetivos derivados de participios; leljo, gambo, pinto. 

7. 1-Iipocoristicos. 

Eg , la form,kion de los hipocoristicos se siguen las mismas tenden.cias fo
neticas y morfologicas que en el espafiol geperal. Veamos algunos ejemplos. 
Apocope: Federico, Pede. Aferesis, Alberto, Berto. Sincopa, Guillermo, Guilla . 
Palatalizacion de los grupos con yod. Ismania, Mefia; Encarnacion Cach6n; 
Santiago, Cha,go, etc. Palatalizacion de las sibilantes: Rosario, Charo. Per
dida de diptongo: Gregoria, G01·i. Refuerzo de de la articulacion velar: 
Juanita, Guani. Posiblemente 1)or influencia francesa son abundantes los hipo 
coristicos de terminaci6n aguda: Sos6, Cat6, Buyu1 Coco, lvlal6; Cele. 
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8. Mor-fologia, del verbo. 

Ocurren las confusiones corrientes entre_ los verbos en ear, -ar: char-
lear ( charlar) ; escapear ( escapar) ; tajear ( tajar). De ahi las formas char
letm, charlian; tajean, tajeo, escapeo. 

Tam bien pasan de -ar a ear verbos como hartar, bramar, borbota,r, 
-regentar por analogia con frecuentativos del tipo vistear, besuq.uar, a~dare
guear: El pescado me hartea; La vaca bramea; El agua borbotea. De ftestar: 
fiestea. 

Las confusiones entre -eat', -iar ocurren en el presente de indicativa 
y en el subjuntivo de algunos verbos. En Puerto Rico ha quedado fijada una 
de estas formas en el refra.n popular na volar que el sol cambea". En la 
region de Ponce documentamos: extravea; t'abea; rocea; malicea y rebulea.42 

La forma rabea se escucha entre personas cultas de la ciudad. Hoy se van I 

generalizando en to do el pais los (alsos derivados de ne gociar y financiar: 
negocea; financea. 

:Ca confusion de -ear, iar responde a un proceso analogico muy exten-
dido en el habla popular. En Espana aparece desde los tiempos de la epica 
como lo demuestra el consabido ejemplo del Poema del Cid, cameat' (cam
biar) citado por Menendez Pidal. ( Manual, p. 278) . 

.La terminacion -ear es sumamente productiva en la formacion de verbos 
nuevas: chiripear; chivear; chacoteaf; mangonear; bembetear; chotear; busco
net;~r, etc. 

Los pafses hispanoamericanos presentan numerosos ejemplos similares. 
Igual tendencia siguen los verbos del ingles acomodados a la fonetica del 
espafiol: parquear; chequear; baquear; . mapear; estartear; taipear; raquetear. 

EJ habla popula-r y campesina traspone la n final del verbo para si-
tuarla a continuacion del pronombre si este termina en vocal: fijesen; demen. 
Formas particulates dentro de esta tendencia son las que llevan -lo enclf-
tico: mfrelon; dejemelon. , 

No esGuchamos ejemplos de este .tipo con infinitivo + enclitico como 
esperarsen, casarsen.~3 

Rasgo singular de la zona que estudiamos consiste en el desplazamiento 
del morfema verbal al pronombre. Esta alteracion morfologica muy genera
lizada en el habla campesina que estudiamos, presenta mas de un aspecto: 
A el como es joven len ha erramao toda la reponsabilidad de los viejos, 
No Ion ha visto pol to esto; Loh agron6moh de Puerto Rico sen equivocao. 
Tanto sen como lon son contracciones de se han y lo han respectivamente. 
. Esta n plural de l.as . tercer as personas del verbo aparece tambien en la 
forma impersonal de haber: no hain cuando se refiere a vados: AhJ no haitz 

42 Forrn,a estrictamente campesina "la vaca bt•amea y el buey rebul.ed'~ vuriantet esta ultima, 
del verbo rebudiar,. aplicado en Espana al Hramido del jabaH. Dice. Vox. En Puerto Rico 
se aplica tarubien al individuo bravuc6n. 

+3 Ejemplo·s de esta: clase se han doc~mentado ~arnbien en Costa Rka. Charles E. K.any, 
American-Spanish Syntax, Chicago, University of Chicago Press, 1945, p. 42. 
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tantos platanos. Es un caso similar al anterior con la diferencia de que en 
dejemen es forma ·metatizada. 

Las for~as auxiliares de haber para la tercera persona singular y plural 
aparecen umdas cuando se expresa el plural: No lo han ha visto; Lo hijos 
le ha.n ha salto sabino (albinos); Diganle que no la han ha procurao. 

Es du~o~a. la interpretacion. de que estos casos se deban a una a protetica 
en el partlnpw: no lo han avtstto, puesto que tendr.lan que existir aver., aoir, 
avolver fuera de los tiempos co.mpuesto·s, lo cual no ocurre. Ademas se percibe 
~a s~paracion de la forma auxiliar y el participio mediante breve pausa, 
tnextstente cuando se trata de la a protetica, alevantarse., atocar, bostezar, etc. 

En el habla rural es frecuente la preferencia por la desinencia -tes por 
-. ste en la perso?"a ?1 del preterite: corriteh; corrite; llegateh, /legate; oiteh, 
ozte. La desmenoa stempre se escucha con la aspiracion de la s final. 

C. Sintaxis. 

En los pronombres personales se distingue el uso de pronon1bre sujeto 
yo con la misma funcion de los pronombres redundantes. Yo, me parece 
que sf. Tambien es frecuente el uso redundante del pronombre sujeto. Yo 
hace un ano ·que deje de trabajar. El pronombre de tercera persona sustituye 
al nombre o forma de tratamiento de la persona que esta presente: Ella lo 
esta esperando. "Su esposa lo esta esperando". Tam bien esta muy difundida 
la sustitucion del nombre de un tercero que esta presente o ausente por el 
demostrativo. Esta ·no quiere ir. Su empleo es ampliamente tolerado aun por 
las personas instruidas. 

El pronotnbre sujeto ofrece el sintagma poco frecuente de adjetivo + pro
nombre: Es un jove-n alto el. Se emplea para resaltar la cualidad que identi
fica ala persona. En la formulacion de preguntas se antepone el pronombre: 
(Que ttl quieres? Con formas impersonales de la conjugacion se coloca el 
pronombre antes que el verbo yo lle gando en alternancia con las construc
ciones acabando yo de llegar y al llegar yo. 

No aparece muy extendido el empleo del pronombre sujeto ello en fun
cion de sujeto impersonal, fuera del habla campesina y de las personas de 
mayor edad en la poblacion. Los ejemplos mas corrientes son Ello, es facil 
llegaf'; Ello, no tiene importancia. 

-Ex.iste la tendencia a evitar las formas reflexivas acentuadas de tercera 
persona sf, consigo. No se escuchan las fonnas contractas sise, nose de actual 
vigencia en poblaciones del este de Puerto Rico. 

En el empleo de los pronombres atonos le se refiere frecuentemente a 
un plural con ruptura de la concordancia Le pre guntaron si sabia. Tam bien 
se da el caso inverso yo de los advertf. 

No prevalece el laismo ni el loismo aunque no son extrafios los casos de 
leismo: le aprecio muchoj le llamare luego. No existe el uso del pronombre 
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pleonastico en ejemplos como, lo mato a Pedro, tan frecuentes en otras ha~ 
bias hispanas. 

En el uso de los demostrativos aquel se emplea en frases donde ha ,per
dido su fuerza demostrativa y se ha sustantivado acompafiado por el articulo 
el: Me quede con el aquel de que vendrias. Tambien llega a perder su carac
ter demostrativo y se convierte en un indeterminado: Ella debia ser mas 
aquef conmi go. 

De los adverbios tienen interes aquf para la representacion de la tercera 
persona gramatical el, ellos. Aquf puede decirle, "El puede decirle" ; Que lo 
dig an aquf, "Que lo digan ellos" . Es caracteristica de la region de Ponce 
la expresion . . . y de cuanto con valor de un etcetera, entre hablantes cam
pesinos: Ella teje, borda y de cuamo. 

En los usos verbales se 1nuestra preferencia por el preterite simple en 
lugar del preterite perfecto, aunque se dan casos de vacilacion: r:Que paso? 
r:Que ha pas ado? No es infrecuente el empleo del preterite imperfecto de 
subjuntivo en la apodosis de las oraciones condicionales: Si yo tuviera ham~ 
bre comiera. Lo mas corriente es el empleo del imperfecto: Si yo pudiera lo 
compraba. Se observa tambien la preferencia del preterite de subjuntivo en 
oraciones simples: Yo deseara pintar la casa. El empleo de haber personali
zado coQ. el sentido· de existir se extiende a gran nfunero de hablantes: Aqui 
habemos muchos que no sabemos de letras. 

• 

D. Lexico 

Del lexico solo seleccionamos aquellos vocablos de uso local o regional. 
Su extension geografica incluye mas lugares del oeste que del este lo cual 
se explica por la .antigua inclusion de Ponce dentro del Partido de San 
German. · De los arcaismos mas notables destacamos el verbo endonar, em
plea do literariamente en el Romancero hispanico. 

-Esa guirnalda de rosas, 
hija, 2quien te la endonara? 

Primavera y Flor de Romances, 1449 .. 

Sobre el fondo general de los indigenismos corrientes en todo el pais 
encontramos los siguientes: yaboa (ave costera) ; carrao (ave parecida al 
pavo) ; cayur ( arbol de madera liviana paredda al corcho) ; auyama ( enreda
dera que produce bellotas medidnales); marunguey (tubercula); catibia (yu
ca rallada); enyaguao (incrementacion del sustantivo yagua con prefijo y sufi· 
jo espafiol). El vocablo describe un plato campesino, enyaguao de macarelaj 
guariquiten (barraca para guarecerse o para guardar herramientas). La to-

~4 Rafael Lapesa, La le'!gua de Ia pot;sfa eprca. en los cantare's de gesta y en el fomanc~ro 
vfeio, en: D e Ia Edad Medra a nu!'stros dras, Madnd, Gredos, 1967, p. 21. , 
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ponjmia de la region es rica en indigenismos: barrios: Bm·enes ( el buren 
era una plancha de barro donde se coda el cazabe). Tibes, Maraguez, 
Tallaboa; rios: Inab6n, Jacagua.r, Bucana. 

Los africanismos designan variedades de name: nangaro y cambuco. En 
el sitio Las Delicias del barrio Maragiiez se conoce el top6nimo f\lagaro. 

En el barrio Quebrada del Agua se designa la hoguera de carbon con el 
termino foguero el cual alterna con chimba y chimbita. Los pescadores emplean 
chumacera y entre las clases populares son corrientes cachola y chola para 
referirse humoristicamente a la cabeza. Junto a otros ejemplos tnas genera
le~ como rola (ave); pita (planta) y terrero este grupo representa la influen
cia gallego-portuguesa en el lexico poncefio. Otras particularidades lexicas 
son las siguientes: guineo martini co (guineo gigante) ; lucia (iguana) ; alum
bre (peletaria) ; fondo (caldera en la que se da de beber al ganado) ; ficha 
(moneda de cinco centavos); caldero ( vasija de aluminio para alimentos 
Hquidos) 45 sacho ( ancla rustica); medica ( curandera) camino de agua (can
tidad de agua que se trae en cada viaje al manantial); apulparse (comer en 
demas1a); asilarse ( se emplea siempre en lugar de hospitalizarse). 

Los anglicismos de uso general en la region de Ponce son, como es de 
esperarse, los mismos que se escuchan en todo el pais. Entre aproximada
mente cien angelicismos anotados los que nos parecieron menos frecuentes 
fuera de la region fueron: pjbol ( raiz principal del arbusto de cafe); triqui, 
(trick); bait, (bite); chimeo) (shimer); choi (best chice); el Guarfe (ward); 
labor ( obrero); liquear (to leak) luquear to look for); 17zaclen, (del apelli
do McLane( zanja de riego); pichimolde, (picture moulding); realizar (to 
realjze, darse cuenta). 

A estos anglicismos habda que sumar los que aparecen en materiales 
itnpresos y en la publicidad comercial. Aunque el hablante no los incorpore 
todos a su habla el efecto sicologico es inevitable. Es un anglicismo poten
cialmente incorporable al lexico del hablante por estar ante su vista de 
manera continua. Pero el efecto de los anglicismos escritos, .::tdemas de con
tribuir a desplazar Ja palabra 'patrimonial, va configurando la imagen de la 
lengua extrafia como superior a la materna puesto que es la preferida aun 
para las indicaciones mas sencillas en la vida de la comunidad: open; closed; 
fo1' rent; for sale; no trespasing; push; pull; jdanger !l etc. 

E. Folklore: 

V arios aspectos interesantes se observan en las tradiciones populares de 
Ponce. Dos son de procedencia andaluza; la fiesta de Oruz y Ia riiia de gallos. 
De procedencia negroide son los bailes de bomba, los velorios cantados ( ba
quines) y los cuentos que suelen recitarse~ cuentos mend e. De creacion local 
es la pll!na aunque vinculada a la musica tradicional antillana. 

4G Tambien en Canaria,s, M. Alvar, Tenerife" p. 144. 
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En las fiestas de Cruz46 e1 pueblo canta e~ lengua ~oetica libre, d~ dialec .. 
talistnos un rosario compuesto de 19 partes. La mayona ,d~ los cantlcos son 
alabanzas a la Cruz a la cual se refieren como el santzszmo madero, a la 

Virgen Mada y al mes de mayo. 

i Que bonita esta la Cruz 
toda vestida de blanco! 
Que se la dio el buen Jesus 
para remedio de tantos 

Salve airosa palma 
frondosa de Cadiz 
Rosa de los cielos, 
de aroma fragante. 

Mayo dichoso 
mes de las flores 
Hoy te saludan 
los trovadores 

' 

Parte IV, 2. 

Parte XIV, Coro. 

Parte XVIII, Coro 

• 

La parte final del rosario, despues de las. letanias ~s la terminaci6n. El 
coro se despide de la Virgen: -Adios, Rema del Clelo / dulce prenda 
adorada. . . Se incluyen entonces aguinaldos muy alegres, una guaracha Y 

despedida a la Santa Cruz. 

Sant!sima· Cruz , 
No te canto mas 
Manana en la noche, 
Se te cantara. 

Parte XIX, 2. 

La Fiesta de Cruz suele terminar con una cena en la que partic!p~n los 
organizadores, los abanderados/1 los componentes del coro ~ los m~st:os. 

Aunque esta celebraci6n popular se con?c~ en todo el pa1s, la mus1ea de 
los d.nticos de las fiestas de Ponce es dtstlnta a la del resto de la Isla 

•~ La celebraci6n se prolonga durante nueve noche~ en torno al altar d~ la Santa Cbuz. 
Cada noche se afiade un escafio hacia la Cruz. Los escanos suelen llamars~ catones, se r_ecu ren 
con tela blanca, muy . fina y sobre ellos se colocan las prendas que env1an los patrocmadores 
de la fiesta conocidos como abanderados. . 

47 Pers;na elegida para sufragar los gastos d,e una de las nu~e noches de dla f1~ra de 
Cruz. La elecci6n se comunica mediante el env10 de una bande)a de dukes a orna a con 
banderitas de colores. De ahi el nombre de abanderado. 

• 
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especialmente las de San Juan. En las de Ponce hay mayor vivacidad en la 
melodia. 

La rifia de gallos presenta en Ponce mas o menos las mismas caracteris~ 
ticas que en el resto del pais. Desde el punto de vista del lexica merece 
estudio aparte. Suprimimos aqui los datos que poseemos, por la limitaci6n 
del espacio. 

Del folklore negroide seleccionamos dos expresiones tipicamente ponce
iias. Los sones de bomba y los cueritos mende o de baquine: Los instrumentos 
que acompafian los sones son dos tambores, uno mayor y otro menor, dos 
paletas de madera llamadas eJ cud y una maraca que utiliza la cantao,-a 
principal. Los ejecutantes son el guiado,- (primer tambor), el repicador ( se
girndo tambor) , el tocador de cud, qui en acenrua el ritmo de los tambores 
con un sonido aspero y seco y las cantadoras. El guiador y el repicador tocan 
los tambores sentados a horcajadas sobre el lomo de los barriles. El cud se' 
toea sobre el segundo tambor. 

El conjunto de mujeres que cantan los sones de la bomba se compone de 
una cantadora principal quien inicia el canto y lo dirige acompaiiandose 
de una maraca y el coro que fJuctua entre dos y seis mujeres. Envuelta en 
un gran silencio que contrasta con la estridencia que irrumpira poco despues, 
la cantadora lanza la primera copla con el unico acompafiamiento de la maraca. 

Oi una voz, 
Oi una voz, 
Oi una voz divina 
Que del cielo me llam6. 

Los tambores rompen a tocar junto con el coro a medida que la cantadora 
repite indefinidamente el estribillo introduciendo variantes leves en la sin~ 
taxis del verso o aiiadiendo alglin verso adicional. El acompaiiamiento, que 
Je primera intenci6n parece confuso, se va depurando en el oido del oyente 
mientras la monotonia del ritmo crece. Los ejecutantes se acoplan cada vez 
mas basta que forman una unidad rittnica perfecta junto a los danzantes 
quienes bailan infatigablemente cogidos en el ritmo sincopado del son. El 
hombre hace tnayor alarde en sus pasos por lo que suele llamarsele piquetero. 
Mientras bailan, las danzadoras levantan sus trajes sosteniendolo por el 
ruedo con gran delicadeza para mostrar las enaguas encintadas y de vivos 
colores lo cual constituye el lujo y orgullo de su atuendo. 

Los sones que aun se conservan en la tradici6n popular de Ponce y que 
hemos visto y oido interpretar son: el cunyd ( danse congoise) ;48 el ler6 
(lerond) ;19

; el guembe (cum be en Dice. Acad.); el belen (posiblemente de 
Bel em, Brasil) ; holandes (de Cura~ao o la Guayana) . 

La ciudad de Ponce ha aportado al folklore popular de Puerto Rico y de. 

48 M. Alvarez Nazario, Op. cit., p. 311. . 
4 9 Ibid, p. 313. 
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las Antillas la composici6n musical conocida ·como la plena,60 de .ritmo bai~ 
lable, muy sencilla en su origen. Su estructura es a base de tonos .naturales 
-diat6nicas- sin sostenidos ni bemoles. En otras palabras, no tlene mo
dulaci6n. Originalmente se interpretaba para bailarse sin canto. Luego ~e 
su adimataci6n en Ponce se le afiadi6 la letra. Comen~6 a desarrollarse hae1a 
1897 en e1 ambiente familiar de unos inmigrantes negros de las Islas Vir
genes apodados ~os Ingleses. Su ritmo es alegre, vivaracbo, desprovisto de 
la monotonia de los sones de bomba aunque algunas veces los recuerda. En 
sus origenes sus interpret~s se servian de un tridngulo, una pandereta y una 
sinfonia. Posteriormente se les incorpor6 la guitarra, el acorde6n, el giiiro 
y el bongo. En 1907 empezaron a aparecer los primeros composi~ores nati~ 
vos y ya en 1917 estaba en pleno apogeo. Los castnos y centros soe1ales de la· 
aristocracia la acogen en 1927. Los temas de las primeras plenas estan ins~ 
pirados en sucesos o personajes de los barrios humildes tratados en tono 
hur16n o picaresco. A est_e grupo pertenecen las plenas Yambati y Cortaron a 
Elena. Posteriormente los temas se amplian para incluir sucesos de la ciudad 
y luego de todo el pais. A este grupo pertenecen Fuego en fa Cantera, El 
obispo viene de Roma y Temporal. 

Los cuentos mende pertenecen a la tradicion del velorio de nifio conocido 
como ba.quine. Se interpreta durante la noche del velatorio para alternar con 
los d.nticos o canciones de baquine dirigidos a consolar a la madre o a 
describir todo lo relacionado con la muerte del nifio. El cuento como ~ntre_ 
tenimiento para los que permanecen en el velorio es una costumbre general 
en los baquines de otras regiones del pais. ;La particularidad notable en los 
que se escuchan en Ponce es la interpolaci6n de estribillos en lengua extr.a
fia que upas veces parece patois frances, otras una lengua africana y otras 
como de hecho lo es, simples sonidos onomatopeyicos. 

El recitador dramatiza el relata con diversos recursos. Uno de ellos con· 
siste en interrumpir la narraci6n para intercalar los aludidos estribil1os can~ .. 
tandolos acompafiado por tambores. Los tocadores tambien participan corean
do el estribillo. El recitador baila y gesticula mientras canta el pasaje en 
lengua extrafia. Aunque el interprete no sabe el significado de las palabras, 
sabe el sentido general del estribillo. El profesor de Cura~ao Silvio F. Yanis 
nos explicaba que existen en Cura~ao ese tipo de composici6n en las que se 
ha· perdido· el significado de las palabras pero no asi la idea general del 
conJunto. En el cuento El palo de nispero que transcribimos al final de este 
articulo las palabras U nyd, u.nyd onda6 / U nyd sanda core, describen al · 
diablo mientras cuenta los nisperos para saber cuantos , le han robado. En 
otro cuento el estribillo sirve . como clave para unos personajes comunicarse 
entre si y evitar que el diablo cumpla su prop6sito: 

50 Los datos que incluyo aqui sObre Ia plena fueron suministrados por don Julio Alvarado, ,. . ..,; . 
mus1co y compositor ponceno. 
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- Loifa, Loifa, 
Quini, quin!, danse 
Oya malende Loifa 
Oya malende Loifa 

- Oya malende Loifa 
Oya malende yale. 

En los cuentos donde los personajes son animales los estribillos consisteo 
de sonidos onomator-eyicos como en el cuento de El muca·ro en e1 que el 
narrador hace gala de su versatilidad imitativa. 

Los temas de la mayo ria de estos . cuentos son los de la · tradici6n hispa
nica y universal modificados, fundid.os o deformados en su largo proceso 
de trasmisi6n oral. La originalidad mas · no to ria estriba en la interpolaci6n de 
los estribillos antes descritos con acompafiamiento de musica y baile. 

El recitador poncefio Santos Sabater, conocido co·mo Ma·gin) octogenario 
de color, de feliz memoria, nos narr6 el cuento El palo de nispero) uno de 
los __ muchos relatos de su repertorio mende) cuyo texto fonetico aparece a 
continuaci6n. 

Las observaciones mas sobresalientes sobre la pronunciaci6n del infor
mante son las siguientes: 

Las vocales t6nicas se alargan para expresar el enfasis: [mu:i fr·ond6:·s~, 

li: nc!o]. La [ o J . fin~! se cierra con mucha frecuentia. La [a] es muy £re
cuente. La nasahzaoon de las vocales es abundante. Se observa tendencia a 
la abertura ante aspiraci6n. 

La [y] es muy abierta y se articula con muy poco contacto. Se escucha 
algunas veces c?mo una semiconsonant~ [j]: ~s ~~ecuente la [~ bilabiodental. 
Se emplea. el stgno de f para mayor stmphftcaoon. La [s] mas frecuente es 
la predorso-alveolar. Junto : a esta [ s] aparece una de ·tipo predorsodentoin
.terdental en palabras como : [ frond6sc, Kom~ns6). En ~lgunos vocablos la 
[r] es asibilada y ensordecida: [ tt~1Jk6, tr~p6] muy patecida a la de Chile 
y La Rioja. La {j] es velar aunque alterna con · algunos casos de [r] 
alveolar. La [~} es de tipo adherente con predominio de la oclusi6n. Hay 
neutt:alizaci6n 1\de IR/ LI con la soluci6n en [L]: [ trosal, retiraEj) 6 e1 
arch ifonema mixtiu/R IL / . 

Se escuchan consonantes largas en los grupos ld, lt; [tna dditu, fat>tll-J . La 
[ n] final alterna entre velar y alveolar. 
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El palo de nispero 
• 

I 

i 

~hto~r. ~ umu~~k~ Ke s!!galma'h-e manu!f.rwc I jer-e m~dditu I 1~~10 ~ b:~n8 
, , h n, lo Kll mirnm~ / I J. ant6ns.;)h [el enem1go} tent-e un alb" de 
era m~,c rna r "' ' " · 1 · '"' ''t"' 
nihperu mu:i .g.erandd I J fropd~:sc I I li:vdo I I :nadun:tc ,I. JeS;:) ~nus~v-"" 
le c'fitlc a la mamf 11 el uniko ke me fattl? paraasel-la maJda ~h ,el ;n~tiigo 
I I i la mami le d1ho 11 al miho 1 benditQ 1, .r~r~ k~h lo, ke .tu t>a .sil I/ 
, k · e'l /:.ra un et>aniht mu:i fi:n~..: mu1 g-eranda / sa'h1a mu.~o 1/ 
p~ro orne r -e ~ ,., .... , 1 , , · f d' . ,.... 1 

, i kohj6 su bjeh)1 i se fwe 11 komo el albodmhp~rc era mu~ ro.P, ~. sv 
y:gQ ~I komens"'a· Ito~ I k5mens6 I ;;8 U1J wekc I c;rtro el pab l lSU una 
gt'_p_:r:nl ke tat 'heh p...,ar~sia ke nad'ja <1>ia ~l ~tao ai / I kwa9doel yego er,gwekoe~ 
a "' • , k , . '0., k I f , ~1 st 
' : k 1 se metj6 adentro 1 se Pusc l~h t~pa + tril7J ,0 1 JO ~ ~ . we : . . _ 

bP~, , lgu' na indihitina :6 1 n6 l)ar~sla k$;1 pale ~tat-e korta . kwandv Jeg~~ 
eta -e ~ • -e ;.I , . . M I . I 'h ,. / Jal 

salj6 '\:: fwer-e yeg~i tir6 l~,mano as1 If ~se J S$;!. S$;!. 11
1 p~r': 

je~rsa loh s~~ nihP~rc salJO e1 a1bo1 ka~ta9do 
• ~ l>, mallln11JgC $;I$; 1 # 

d , - .. - p kjem man o a manmtqg8 ~r~ 

'j6 lo koh j$;: I·-e· I I p$;rC manin;,go ehta kom jendo h n~h~~rc a~a. ae~r~ el 
palo 11 kwatrc 1 kwatrc 1 kwa.tro 1 ~w.andc (, bu k? ~ buhko 1 menJO el 
p4: 1@ I se trep6 en el p~: lc J lo buhk<J A, no bJO a nactj~. 

I 

unya onda onda 6 " . , 
unya sa9-da kor$; 

/ 

sen 
• 

1 Posiblemeote se refiere -al machete. 
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• • 

• 

manmrqgo Pft~: 
kjen mando a manini1Jg~ 
o p~r~ 
kjen mund6 a mani1Jgrb 

Kwando el enemigo "'Pin@ 1 kohj6 el pjlo .i. lo aFa17k6 1 fwa J i k6£j6 
una a.ea jeta a tros~l 1 ia tros~l 1 ja trosal / ja trosal 1 eht>arat6 el pak 
~rs aonooctabe maninl7Jg8 no lo tok6 11 mentjepd~ 1 el ehtabe metb ai 
Ed"entr~ i ( dihe el atbo1} mih barba me ehf:>arat6 /I i kwando yego mih 
barba [ dihe J a6ra n6 me pw~<t~ molehta1 mah p6~ ya aka'Oe kontig~ I I 
kwande el yeg{li se fwe bjen l~ho yeg6 el mucac0 i salj6 <te aentr~ i entr6 a 
Tekoh~l lah Fl6r~ i ~octito ~1 kwe?tc. ~ ., " -. 

4 

• --mamnt'l]g~ p~r~ 

qjen mand6 a manini1Jg~ ~r~ 
e 

o p~r~ • 
kjen mand6 a mailin'i7Jgs p~r~ 

apt6ns~l enemigc I se dj6 po1peldicte I I ant6nsd salj6 el mt€ac8 I se 
't>olbj6 bw~no I fwe a9d~ Ia madr·d I trabah6 pa ~ya I i fwe un pri'nsip~ 
1 Ie d'j6 to Io ke tenit~ 1 Io mah gra.9& del mync.ic. 

\ 
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