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EL ARCAISMO VULGAR EN EL ESPA:f\fOL DE PUERTO RIC01 

Por Manuel Alvarez Nazario 

LA idea del arca1smo lingiilstico que nos orienta en el presente estudio 
parte del juicio que sobre dicho tema expone el maestro D. Tomas 

Navarro en su libro en torno al espafiol de Puerto Rico: 

El concepto de arcaismo se emplea mas corrientemente con relaci6n a formas 
foneticas, gramaticales o lexicogrificas que, habiendo perdido su papel en el 
lenguaje ordinario, se mantienen mas o menos envejecidas entre alguna clase 
de personas. 2 

Ilustra esta opinion el referido fil6logo con palabras con1o recebif, sos
pirar, sepoltura, etc., las cuales, a principios del siglo XVI aparecen usadas 
con completa correcci6n en los escritores dasicos, pero ya una centuria mas 
tarde figuran en el Quijote, por vi.rtud de su envejecimiento, solamente en 
labios de Sancho Panza y otros personajes de humilde categoria social. Esta 
misma concepcion de lo arcaico, partiendo del uso culto, se manifiesta en 
Juan de Valdes, por el primer cuarto del siglo XVI, cuando a traves de su 
dialogante Marcio expone el deber que tiene el lenguaje correcto de esquivar 
las palabras caidas en desuso: 

... buena parte del saber bien haMar y escrivir consiste en la gentileza y propie
dad de los vocables de que usamos, y porque tambien seglin entiendo, en la 
lengua castellana ay muchos vocables, de los quales algunos no se u.san, porque 
con el tiempo se an envegecido. 

Hoy dia sobreviven en la expresi6n culta de la generalidad de los pa!ses 
de nuestra habla diversos rasgos anticuados, en su mayoria de orden sintac-

1 El presente ensayo es un ~esumen del l!bro de igual titulo que edita su autor, en .M;aya· 
giiez, P. R., en 1957, antes le1do como tes1s docto,r.al en la Facultad de Filosofia y Letras 
de la Universidad de Madrid, en 1954, a su vez refundici6n notablemente ampliada de una 
primigenia monografia, Bl arcaf_smo en Puerto Rico! ine~ita1 .que se prep.a.ra como tesis de 
maestria, en 1949-1950~ en el Departamento- de Estudws H1spamcos de la Uruversidad de Puer· 
to Rico 1 en Rfo Piedras. . 

2 Vease T. Navarro, Bl espanol en PuerJo Rico. Co,nfribuci6n a la geogr«/fa lingii!sticct hh· 
panoamerica,na, Rio Piedras, 1948, p . 208. 
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tico y pertenecientes mas bien a la lengua escrita o a la manifestaci6n oral 
de mas senalado sabor literario, v.g.: "anos ha", "celebr6se la fiesta", "asido 
a la cuerda", "un su amigo", "quien dijere esto", etc. Sin embargo, el 
inmenso numero de los arcaismos se ha refugiado en la expresi6n de las 
capas tnenos cultas de la sociedad. El vulgo de cualquier pais, incapacitado 
para mantenerse al dia con la linea de evoluci6n general de los idiomas, 
no puede tnenos que ser conservador en este respecto, y de aqui, por tanto, 
su aferramiento a esas formas obsolescentes Cle la lengua. 

En este trabajo induimos ademas como arca!smos, junto a las formas 
anticuadas de origen peninsular, a todas aquellas otras voces que, procedentes 
de las lenguas indoamericanas y africanas, se incorporaron al espafiol de 
Puerto Rico en los anos tempranos de la conquista y de la colonizaci6n. 
Muchas de estas palabras se mantienen aun arrinconadas entre las gentes 
incultas del pais; otras han sido ya olvidadas del todo, pero ~u pasado uso 
puede cotnprobarse en los escritos que nos quedan de aquellas epocas. 

Los arcaismos del castellano que encontramos hoy en la lengua hablada 
de Puerto Rico tienen su origen en el pufiado de espanoles que, bajo el man
do de Juan Ponce de Leon, realiz6 la conquista del Boriquen e inici6 su 
colonizaci6n en , ~as primeras · decadas del siglo XVI. Estos primitives vecinos 
cristianos de nuestra isla pertenedan en su gran mayoria a las clases popu
lares. Mas adelante, luego de haberse establecido las poblaciones iniciales, 
en cada barco que venia de Espana, segu1a afluyendo a la naciente colonia 
el elemento popular. El gobierno de la metr6poli estimulaba la emigraci6n 
a Puerto Rico y al Nuevo Mundo en general de este tipo de colonos, los 
llamados a encargarse de las faenas agrkolas y de artesania. Fue as! como 
en 1517, por ejemplo, la Casa · de Contrataci6n de Sevilla, actuando bajo 
6rdenes del regente Cisneros, pregona que se dada pasaje gratis y facilidades 
para establecerse en las nuevas tierras "a cuantos labradores quisieran pasar 
con sus familias a La Espana, San Juan, Cuba y Jamaica" .8 Las gentes pro
cedentes de la Peninsula que se agregaron en afios posteriores a estos grupos 
origiriales no debieron de aventajarlos en mucho en cuanto a pulimento social 
y lo _gue ello conlleva desde el punta de vista de la lengua. Testimonia 
Fernandez de Oviedo, en su Historia general y natural de las Indias, que por 
cada hombre noble y de clara sangre que cruzaba el Atlantica en los prime_ 
ros tiempos, venian diez descomedidos y de otros linajes oscuros y bajos.4 

De esta . manera, el nucleo inicial de poblaci6n espanola en Puerto Rico y 
otras partes aport6 una base lingiiistica que ya de por si tendia al arcaismo. 
Vista la importancia numerica del hombre del pueblo, y siendo barto conocida 
y comprobada la tendencia de las clases populares a conservar formas de la 
lengua ya desechadas en el uso culto, no es de extrafiar que en el espafiol 
de estos primeros vecinos del pais y demas Antillas se hallasen refugiados 
diversos rasgos de la lengua del Medievo ya descartados en el siglo XVI. 

a V ease S. Btau, La colo1zizaci6n de Puerto Rico, 2da. ed., San Juan, 1930, p. 272. 
4 Citado por R_ J. Cuervo, Pr61ogo al Dicciona.rio de costar?·rquefiismos, de C. Gagini, Bi· 

blioteca de Di;llectologia Hispanoamericana, IV, Buenos Aires, 1938, p. 240 . 
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Dicha inclinaci6n bacia el arcaismo medieval que muestra el castellano de 
los conquistadores y primigenios pobladores del Caribe tal vez no se dada 
con tanta intensidad en la lengua que se lleva posteriormente a la Nueva Es
pana, al Peru, a Chile, al Plata, tierras donde, habiendose iniciado la coloni
zaci6n mas tardiamente, se clio lugar a que llegara basta alH un espafiol 
mas evolucionado que el que vino en un comienzo hasta .las Antillas. Esto, 
segun Henriquez Urena, confirm a por repetici6n la teo ria -que sustentan 
Meyer-Liibke y otros estudiosos de la filologia romanica- de que los dia_ 
lectos latinos de cada una de las regiones de la Romania debian sus rasgos 
distintivos a la epoca cuando Roma las conquist6. Asi, el latin que fue a 
Dacia era muy distinto del que habia ido a Cerdena y Sicilia, territories 
romanizados muchos antes, y "los colonizadores de Espana bablaban un 
latin mas anti guo que los de Gali a, y asi en otros casas''. Aun en un ambito 
reducido como es el de Puerto Rico y en un espacio de tietnpo n1as breve, 
se puede notar algo parecido a lo ya apuntado con relaci6n a la Romania y 
a Hispanoamerica. Navarro Tomas senala que en los municipios del occidente 
de la Isla, fundados en su mayoria antes que los de oriente, se conservan 
las formas mas antiguas del espanol insular.~ 

En las colonias americanas, ademas, el habla popular · priva sabre la 
culta, no s6lo por la ventaja del numero, sino tambien por el debilitamiento 
cultural que se opera en el ambiente. Amado Alonso, quien concede impor
tancia a la parte que en los siglos primeros de la colonizaci6n tuvieron las 
clases mas cultas -los seiiores, los capitanes, los clerigos, los comerciantes, 

/ 

los segundones, los funcionarios , cree sin embargo que desde el punto de 
vista lingiilstico la influencia de estas fue nula. En el nuevo media hispa
noamericano resultan ociosas las estratificaciones sociales que imperaron en 
Espana por siglos y que condicionaron el decir de cada cual. Esta situaci6n 
facilit6 lo que ha llamado Alonso nla ruralizaci6n del habla espanola en 
America" .6 Fue asi, pues, como el medio sociocultural favoreci6 en los inci
pientes establecimientos coloniales de Espana en el Nuevo Mundo la libre 
acci6n de aquellos rasgos arcaicos que en boca del vulgo poblador llegaron 
de la Peninsula. Los reparos que al habla que se iba generalizando pudieron 
oponer los senores, los capitanes, quedaron ahogados por la corriente mas 
fuerte del pueblo. En el caso espedfico de Puerto Rico vemos que, pasada 
la novedad de la conquista y con ella los suenos de riquezas faciles, surgi6 
.un estancamiento cultural que se prolong6 con mayor o menor intensidad 
basta los comienzos del presente siglo. El viajero frances Ledru~ quien nos 
visitara en visperas del XIX, ofrece una idea de lo que fue nuestro estado de 
cultura general a lo largo de todas estas centurias: 

I 

s Veanse P. Henriquez Urena,, El espafi~l en Santo Domingo} 1940, pp. 40, 41; W Meyer
Liibke, Introducci61n a Ia lingiitstr.ca romdmca, trad. y notas de Americo Castro Madrid 1926 
pp. 43-44; T. Navarro, op. cit.} pp. 167-168. ' ' ' 

s Vease A. Alonso, El problema de Ia lengrJa en Amerh·a, Madrid, 1935, pp. 133-134. 
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El pueblo yace en la mas completa ignorancia, los frailes y algunas mugeres 
ense.fia~ a u~ .corto mimero de ni.fios los elementos de la religion y la gramatica, 
~ las stete dectmas partes de la poblaci6n de la Isla no saben leer. 7 

. Este ambiente de ~gnorancia que predomina en nuestro pais siglo tras 
s1glo, s~ prest~ muy b1en para que en el plano ?~ la leng~a siga el pueblo 
mantentendo v1vas muchas de las forma~ qu.e el 1d10ma ha 1do dejando reza
ga~as e~ su des~rrollo desde a'?te~, de 1n1oarse _I~ espafiolizacion del Bori
quen. Aun con la notable amphaoon de las faC1hdades educativas insulares 
desde. 1898 en adelante, la situacion al respecto dista mucho de ser satis
fact~na. G:an parte ~e nuestro puebl~ sj g~e siendo. analfabeta, y lo que es 
peor, w; ?umero constderable de la ntnez s1.gue creC1endo ajeno a la influen
Cla ~ene~1C~ de las aulas. En 1947 dice I. Rodriguez Bou que hay 1nas de 
~1ed10. IDllJon de personas analfabetas de cinco anos en adelante, cifra repre
sentatlva 

8 
de alreded_or de una cuarta parte de nuestra poblaci6n total de 

e?ton~~s. Quedan s1n. comentar los efectos que sobre la lengua ejerce una 
sttuacwn com~ 1.~ aludtd~. En. general, en lo que atafie a las formas arcaizan
tes que la tr~d1~10n ~anttene ~;orporadas a la exp.resi6n vulgar, la influencia 
d~J habla mas 1nstrU1da continua siendo limitada a pesar de la presion que 
eJercen hoy tales otros factores de cultura como lo son la radio la television 
Y la prensa, y e~ el amJ:ie?te reducido que nos impone la insul~ridad minus
cula, el acercamtento diano de las fronteras intelectuales. 
. , Estrechatnente. unido a la incultura, el aislamiento explica la conserva

oon, en Puerto Rtco de .muchos de los rasgos arcaicos del espafiol que nos 
lleg? en el . XVI. Se admtte ~eneralmente que las colonias hispanoamericanas 
~ufnero~ o~;to grado de 1ncomunicaci6n con Espana y entre si mismas, 
tncomum~aoon q~e a :eces se prolong6 por largos periodos. En el caso de 
Puerto RKo, el atslam1ento tal vez fue mas senalado que el que sufrieron 
~tras partes de economia mas rica y desarrollada en el mapa colonial espa
nol del Nuevo Mundo. ~1 af?otars~ desde temprano sus yacimientos auriferos 
Y perder con ello ~an vttal 1ncenttvo colonizador, quedaron casi totalmente 
anulados su comerC1o y sus comunicaciones con la metropoli y con las colonias 
hermanas. Por otr~ P,ar~e, anadase a este aislamiento insular respecto del 
resto del mundo htspan1Co, la poca comunicaci6n que habia entre unos y 
~tros den.tro de la m1sma Isla. V ~n~ida la resistencia. de los indios, e1 puna do 
de conqwstadores que echa los om1entos de nuestra sociedad prefirio fundar 

7 
_Yease A. P. Ledru, Viage a Ia isla de Puerto Rico, en el afio de 1797 (Trad fie 1 L 

de V1zca.rrondo), San Juan, 1863, p. 86. · · · · 
8 

:rease I .. R<?driguez Bou, !'roblema~. de educad~n en Puerto Rico, Rfo Piedras, 1947, p. 
81.. Expresa a~1m1smo este escntor que el analfabettsmo en Puerto Rico toma contornos mas 
~.enos al exphcar que el 46.69% de nuestros nifios. de edad escolar esta fuera de la escuela". 
Ademas -agrega- el 52% de los que , se matnculan abandona la escuela del -primero al 

teJ:ce~ g;;~do. De .cada 100 pers.onas 52 han tenido alrededor de afio y medio 
0 

menos de ins
tr.ucc16n . A ~artlr de 1953, sm ~mb~_;go, el J?epartamento de Instrucci6n Publica ha empren
d1do un progxama ~~ desanalfabettzac10n que bene como meta reducir a uo 10%, para fines 
de 19,60, la .. p-ropo.r~wn. de 24.7<fo de pers.oo~s que no saben leer ni escribir. (Vease tambieo 
el artrcu~o. Alfabet1zaC16n. Rod:ngue-2: Bou senala logros del programa" El Mundo Sao 1 uan 
23 de dtClernbre de 1954, p. 5.) ' ' ' 
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haciendas rurales, separadas unas de otra~ por grand~s dista~ci~s, a v1v1r en 
comunidades urbanas. Asi, cuando nos v1s1ta el manscal 0 Re1lly en 1765 
encontr6 que, aparte de la Capital y de la ~il~a de ~an German, sola~ente 
existian unas pocas aldeas en las cuales el un1co vecmo permanente era el 
cura; "los demas existen siempre en el campo a e~cepci6n de tod?s los 
domingos que los inmediatos a la Iglesia acuden a M1sa, y los tres d1as de 
Pascu~ en que conc~rren todos l~s feligreses k?eneralmente": P~~a salvar las 
distancias entre tan dispersos veonos, los med10s de comu111caoon eran muy 
deficientes. Los caminos eran malos y faltaban los puentes y barcas para 
atravesar los dos y quebradas.9 A lo largo de los siglos la zona. rural, y muy 
especialmente la que radica en la montana, fue quedando . a1slada de los 
centros urbanos. El hombre rl!stico, abandonado a sus med10s basta epoca 
relativamente reciente, circunscribi6 su mundo al barrio en que habia nacido. 
Todavia en 1927-28 encontr6 Navarro Tomas a sujetos que en su vida ha
bian estado en San Juan.10 En esta forma, las gentes que han venido resi
diendo aeneraci6n tras generaci6n en las regiones rurales del pais han 
podido ~onservar en su habla, junto a otros elementos de origen indigena, 
criollo o tal vez afronegroide, gran nl!mero de expresiones foneticas , grama
ticales y lexicas pertenecientes a epocas pasadas del idioma espafiol. 

El arcaismo se manifiesta principalmente en nuestra habla en la pronun
ciaci6n. El vulgo conserva en vigor una serie de caractedsticas foneticas, 
con1unes al resto de la hispanidad, cuyo uso en la lengu,a oral de nuest~?s 
dias atestigua etapas rebasadas por el uso culto a traves de la evoluc10n 
secular del idioma. Muchos de estos cambios respecto del patron normal son 
conservaci6n de formas traidas . de Espana con la conquista; otros han s:ur
gido en la Isla posteriormente por efecto de ten.dencias que han ven1do 
operando desde antiguo en forma paralela en los d1versos puntos del mundo 
hispanico; todos constituyen ya rasgos arcaicos de.la lengua por estar de~te
rrados del decir de las personas cultas dondeqmera que se hable espanol. 
Asi, por ejemplo, los siguientes casos de diferencias vocalicas: (a) en la 
vocal simple acentuada: cuasi, niervo, entrie go, trajieron, dijieron, mesmo, 
y ya con suma rareza, pries a, apriesa; (b) en la vocal simple in.a~entua~a: 
cienaga, anidir, machucar, arufiar, asconder, ascuch~r, aspe~·ar, avtrtg':'ar, t~
vidia, dispierto, conviniente, dicir, pidir, sigun, sigurtdad, dtscontar, dtspareJO, 
dispues, adevina1', cevil, defunto, deligencia, devisar, escrebir, fegura, Feleh, 
medecina, polecfa, Trenida, nenguno, centura, prencipio, eJltrumento, precurar, 
escufo, contimas, coyontura, sepoltura. En diversos grupos vocalicos se dan 
reducciones de diptongos por el estilo siguiente: anque y enque, Ufemia, 
cencia, concencia! experencia, pacencia, preba y prebar, endevido; en otros 
casas surge el efecto contrario de diptongaci6n cuando e esta en hiato con 
otra vocal: rial, golpiar, linia, o bien se simplifican otros grupos de vocales: 
horcar, horrar, huyentar. 

9 Veanse "Memoria de D. Alexandro de O'Reilly sobre la isla de Puerto Rico" (1765), 
en A. Tapia, Biblioteca hisMrica le Puerto Rico, San Juan, 1945, p. 529; A. P. Ledru, 
op cit.r p. 178. . 

1o Vease T. Navarro, op. c1t., p. 19. 
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A proposito del uso consonantico se observan casos varios de empleo 
anticuado: (a) conservacion de b etimologica en !amber, lambetazo y demas 
derivados de igual familia; (b) alternancia entre b y g: golver, gomitar, 
aguelo, buevo, bueso (a traves de giie·vo, gueso); (c) alternancia entre c. g: 
cocote y co gote, pertica y pertiga, cusarabajo y gusarabajo, 'gusarapo'; ( ch) paso 
de d a l: melecina, almitir, alvertir; (d) conservaci6n de f latina: falcon, fogue
ra, abufa( d)o o abofa( d)o; (e) conservaci6n de h aspirada en infinidad 
de palabras: haba, hablar, hacer, hallar, hambre, harina, hartarse, hasta, 
heder, hembra, henchi( d~ero, herver, hie!, hocico, hondearse, hosco, hoya, ho
zat·, hundirse, ahogo, rehender, y asi tambien en determinadas voces de origen 
indigena: hamaca, hayaca, hicaco, hicotea, higuera, pitaya, etc.; (g) conver
sion de f en h aspirada: 'hue, hui, huimos 'fuimos', hueron, huerza, ahuera, 
d'ihunto; (h) cambio de ll (pronunciada como y) y de y en fi: fiamar, iiema; 
(i) cambio de n en d: dengun, -o, -a o dingun, -o, -a,· (j) cambio de n o 
ni en n: nudo, nuo 0 nu, anu(d)ar, neblina, nervo, fieto; (k) paso de r a 
l: celebro, pelegrino; (1) cambio de -rl- a -y- ( correspondiente al antiguo 
paso de -rl- a -ll- en la Peninsula): comprayo, cogeyo, sabeyo (todavia 
vigente hasta hace alrededor de medio siglo atras) , y mas modernamente, 
a l: lavalo, decilo, hacelo; (11) refuerzo velar de. los diptongos que se inician 
con u: gueco, guelo, guero, virguela. 

Otros cambios foneticos antiguos presentan casos de (a) pr6tesis -abajar, 
afigurarse, ajuntarse, alevantarsej arrecordar, arreguindarse, arrempujar, arre
sultar, arrepechar, asegun o asigtJn, dir, dentrar, dambos, emprestar, enantes, 
endenantes, endispues, ento( d )avfa, manque, reguindar, rempuj6n-, de (b) 
epentesis - gurupa o gorupa, t1guere, zambullir, trompez6n, albeldr1o, men
dingar---,, de (c) paragoge -al1n en el siglo pasado, asfn, y todavia moder_ 
namente, asina o asena, ansina-, de ( ch) aferesis - cera 'acera', onde, y 
ca1da de d- inicial en infinidad de vocablos compuestos con el prefijo des-: 
esgarrar, esmelenane., esnucarse, espe( d)azar, esmaya( d)o, esnu( d'o)-, de 
(d) sincopa -desaparecer o disparecer, mantenci6n, exprimento y expri
mentar; osequiar, esagerar, esato, esigir, dotor, defeto, Inasio, indino o endino, 
manifica, t·epunante y otras palabras en las cuales se ha simplificado la pro
nunciaci6n de un grupo culto de origen latino-, de (e) apocope -las 
formas aportuguesadas pae y ma'e o pai y mai, compae, compai, comae, co
mai-, de (f) metatesis -lengua, naide, naiden o naddie, niervo, creba( d )a 
·quebrada', est6gamo, murciegalo, presinarse. Finalmente, encontramos en la 
pronunciacion dislocaciones acentuales antiguas a la manera de hayamos o 
haigamof, seumos, caidos., porai 'por ahi', mendigo, caracteres. 

La morfologia del espafiol insular presenta tambien muchas caracteristicas 
que se evitan hoy en la conversaci6n de las personas cultas por considerarse 
incompatibles con las normas modernas de correcci6n lingiiistica. El origen 
de gran parte de estas formas divergentes se remonta, al igual que las 
antes se.fialadas en el caso de la fonetica, al habla popular de siglos pasados; 
en otros casos se trata de fenomenos surgidos modernamente por efecto 
de la accion anal6gica, fen6menos que repiten usos dejados atras por la len-
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gua a traves de su evolucion secular. Tal es el caso de (a) usos plurales 
anticuados pot el estilo de pieses; (b) ~} empleo . d~ narzces .en lugar del 
singular; (c) el uso popular, con func10n de adJetlvo, de e1ertas formas 
fuertes del participio pasivo: canso 'cansado', papujo 'papuja~o', saldo 'sal, 
dado', trinco 'trincado' . Ademas, ( ch) la flexion verbal regtstra la forma 
de preterite vide 'vi'; la desinencia -nos en vez de. -m?s en. el imperativo y 
condicional ·de indicativa: es.tabanos, fueranos; la des1nene1a -stes en lugar 
de -ste en la segunda persona singular del preterite de indicativa: dijistes, 
hicistes; la repetici6n o transposici6n del signo morfologico del plural tras 
el pronombre pospuesto en las palabras que se componen de verbo en tercera 
persona plural de i~perativo mas pronotnbre refl~x.ivo encHtico termi?a.do 
en -e: sientensen o szerttesen, demen; uso como amnhar del plural analog1eo 
habemos 'hemos'; habemos llega( d)o; por cruce antiguo entre el indicativa 
y el imperative, el pueblo dice haceme, comp6~e;ne, y emple,a. asimis~o,. de 
otra parte, fonnas analogicas del futuro, cond1e1onal y pretento de md1ea~ 
tivo como debre, hadt·e, caberfa, habera, reduci6, cabi6, ande, y del presente 
e imperfecto .de subjuntivo por el estilo de haiga, huigamos, andara, satis .. 
faczera, ~reduciese; en la conjugacion vulgar muchas formas verbales presen~ 
tan ademas variaciones vocalicas diversas venidas hasta hoy desde tiempbs 

' ' . pasados: truje, trujo, dijieron, estriego, herver (con .h aspirada), sem_os, y 
por confusion de los verbos que terminan en -ear e -tar: cambeo, golpzar. 

(d) El uso de las particulas pone de manifiesto comb~nac!ones de pre~o· 
sici6n y adverbio co~o enantes, de~antes, e!2de~antes, en7am~s! ento( d )avza; 
y otras formas antlcuadas ( adverb10s, conJunctones, preposKlOnes): .~gora, 
as ina., cuasi, onde, an que, manque, ase gun, dende, hasta (con asptraoon de 
h) ya antes vistas desde el angulo fonetico. (e) La pr~fijacion revela 
tambien usos arcaizantes antes demostrados al hacer referenoa a las nume
rosas voces con protesis respectivas de a-, en-, re-. For otra parte, se eviden
cian en nuestra lengua desde antafio (f) confusiones varias de tipo fonetico
morfol6aico en palabras que se inician con los prefijos de-, des-, di-, dis-, 
e-, es-, ~x-, operandose influjos de unos sobre otros para producir forma~ 
vulgares como discompuesto., discuento, discuido, des culpa, desputar, _ desa:mr 
nar 'examinar', desapartar, descomulga1·, desinquieto, destotnudar, desplzcar, 
t},enttar, devitar, dir, escabezar, esgarrar., esmochar, etc.; por efecto de otras 
confusiones de prefijos resultan expresiones del tenor de escuro, estilla, ende
vido, ensultar, precurar, prefundo. Asimismo, (g) n1antiene en vigor el 
habla insular una serie de vocablos en los cuales el empleo de los antiguos 
sufijos -illo, -ete, -uelo, -ejo (en carretilla, batatilla, cafetllo, motete, mame
yuelo, colgalejo), ya carentes de vitalidad £rente a los preferidos -ito y 
-ecito, y sjn plena conciencia del valor de diminutive que aquellos denotan, 
perpetl1a el recuerdo fosilizado de uso.s, vivos en la Isla en. e.pocas r.reteritas; 
igualmente se conservan en la .expres10n del pueblo los vteJOS suftJOS -anza 
y -encia: comparanza, conocencta, etc. · 

El vulgo retiene en el espafiol de la Isla cierto numero de giros sintac~ 
ticos que en la actualidad, al igual que en el caso de los rasgos foneticos y 
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morfologicos antes se.fialados, son tenidos en menos por las personas cultas. 
En muchos de tales arca1smos sintacticos el habla menos culta de Puerto 
Rico coincide con _la le~gua _popular de otras regiones del mundo hispanico. 
.Nluestras de esta s1ntax1s antlgua en el espaiiol puertorriquefio de hoy lo son: 
(a) el empleo de los artkulos la, una ante el singular de sustantivos como 
hambre, hacha:, habla (pronunciados con o sin aspiracion de h inicial); (b) 
1~ conco~danoa en ~enero del articulo con cie.rtos sustantivos que el pueblo 
aun cons1dera femenmos: la calor, let reuma; (c) la concordantia en aenero 
del adjetivo poco con el sustantiv~ que d'enota _el_ todo: una poca deb agua; 
( ch) refuerzo del grado comparat1vo de los adJetlvos que terminan en -or: 
mas mejor; (d) la costumbre vulgar de mencionarse primero el que habla: 
yo y tu; (e) el empleo de las form as co1nplementarias acentuadas mf, ti en 
vez de las formas nominativas yo, tu en construcciones por el estilo de entre 
tu y mf, entre ti y mf; (f) el uso del relativo que sin preposicion precedente 
en tales £rases como el baile que yo fui; (g) en el uso de algunas partes 
por el oeste del pais, la conservacion de formas verbales en -ra en lugar de 
las en -rfa en la apodosis de oraciones condicionales: yo fuera alla, yo te lo 
dizera; (h) empleo del verbo haber en la expresion impersonal de tiempo: 
habfa tiempo que no venfas; (i) mantenimiento del diz que clasico espafiol 
en la forma reducida i que: el i que se va. 

El caudal lexico arcaico de procedencia peninsular que hoy se conserva 
en Puerto Rico es testimonio del esfuerzo colonizador principal que desple
garan en nuestro suelo gentes varias qqe vinieron aqui desde el Mediodia 
y el Occidente de Espana -de Andaluda, Extremadura, Leon, Asturias, Ga
licia- y asimismo de las islas Canarias. A la crecida lista de voces como 
abu-rrici6n, aguaita-r, alenta-rse, amafiiarse, arrelde, bajura, buraco, cobija, com
pafiia, compa-ranza, contrallamiento, diceres, eleto, encetar, esculcar, fajina, 
flaquenci~, _ho~a. ( con aspiracion de h), man car, parva, padrej6n, querencia, 
retozar, sznJustzcta, etc., etc., hay que sumar, ademas, tales palabras indigenas 
americanas como barbacoa, boniato, bufen, coa, conuco, guayuco, ture, etc., y 
afro?egrismos como baquine, bembe, cua, calalu, dengue, fufu, guandu, guim
bo, 7urutungo, malungo, macanda, fiia:ngo, pian, tembe, yony6n, etc., CUfO uso, 
al igual que el de las palabras de origen espafiol, queda ci~cunscrito hoy a 
los estratos menos cultos de la sociedad puertorriquefia. Tambien retiene la 
lenf:iua del pueblo un buen numero de locuciones viejas hoy reprobadas en 
el decir de las gentes de mayor cultura: a lo ultimo .. ambos a dos, con la 
misma, mas primero, otra vuelta 'de nuevo', por mor de, etc. 

En terminos generales, puede concluirse, pues, a base de todo lo antes 

1 
expu~sto, que el habla puertorriquefia retiene en el nivel del pueblo muchos 
rasgos lingiiisticas de epocas pasadas. Esto, no obstante, no significa que en 
todos y cada uno de los hablantes del espafiol vulgar en Puerto Rico priva 
el elen1ento arcaico. Seria sumamente difkil encontrar una persona, no ya 
un grupo . de ellas, en cuya habla se congreguen todos o casi todos los feno
menos de la expresion antigua que se ·apuntan en este trabajo. La manifes
tacion de estos se halla repartida aqu1 y alla entre los hablantes, a traves 
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de toda la extension del pais, y ni aun en e1 lenguaje jibaro, que es donde 
con mayor abundancia se concentran estos rasgos, son lo suficientemente de
cisivos en su conjunto para dar paso a la conclusion de que nuestr? campe
sinado habla todavia el espafiol del siglo XVI. Las formas arcatzantes a 
que nos hemos referido se encuentran diluidas en ca~pos. y pueblos, mez
cladas con creaciones criollas modernas de sello reg10naltsta. que a veces 
compartimos con otras tierras de Hispanoamerica, y con maneras de decir 
de la lenaua nonnal de alcance general en la hispanidad que el vulgo va 
asi1niland~ por influencia de la escuela, la prensa periodica, la radio, la 
television. 

El hecho de que las viejas expresiones sobre las cuales hei?os tratado, 
y mas en parbcular las de origen peninsular, se encuentren arr~nconadas al 
presente en la lengua inculta, no ha sido obstaculo para que dtversos es~u
dlOsos de las cuestiones lingiiisticas hayan tratado de rescatarlas del olvtdo 
y de la reprobacion a que su arca1smo las condena .en la actuali~ad. Por 
razon de su pasado uso en los escritos de grandes ftguras de _la llteratura 
castellana, en especial en la de los siglos aureos, se ha pretendido ennoble
cerlas, quebrantando as! el fallo adverso emitido por el idiom_a a lo largo 
de sq proceso de evolucion. La lingiiistica moderna, ·empero, onentada en lo 
tocante a la vigencia de las palabras en el juicio que pasa el uso culto, ~o 
puede aceptar la rehabilitacion de estas form as hoy refiidas con el buen deCJr. 

\ 
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