
EL ESTUDIO LINGUISTICO DE LOS MUNICIPIOS,
1960-1977

Un poco de historia

EI desarrollo historico de los estudios linguisticos en Puerto Rico durante
el siglo XX abarca tres etapas claramente discemibles. La primera esta consti
tuida por los precursores' - nacidos todos antes de 1880- iniciadores de una
larga tradicion, viva y palpitante, que se extiende por toda la centuria en escri 
tos y actividades sobre diferentes aspectos y problemas de la lengua ---<liccio
narios, libros, discursos, monografias, articulos periodisticos y de revistas es
pecializadas, dictamenes juridicos, ensayos, conferencias, congresos, erradas
politicas oficiales en torno a la enseiianza del vernaculo para hacerIe espacio al
forzado bilingiiismo, simposios, recuento y registro de frecuencias de uso del
vocabulario- en los que intervienen intelectuales, pedagogos, cient ificos del
lenguaje y diletantes. Esta acusada sensibilidad para todo 10 que se relaciona
con nuestra lengua materna, convertida en baluarte nacional , es producto de la
consolidacion definitiva del perfil cultural que nos distingue como pueblo an
tillano alcanzada en el siglo XIX y la amenaza que se ha cernido sobre su in
tegridad a raiz de la invasion norteamericana de 1898. EI lexico, la cara mas
vi sible de la compleja armazon de la lengua, es el primero que llama la aten
cion del grupo fundador de nuestros estudios linguisticos. Estuvo presidido este
nucleo seminal por el eminente lexicografo don Augusto Malaret (1&78-1967)'
quien se dedico a estudiar el lexico de Puerto Rico y de Hispanoamerica con
acucioso espiritu de pionero diccionarista continental. Comienza con los Pro
vincionalismos, 1917, para luego trascender el universo del lexico insular con
asombrosa capacidad abarcadora, al publicar el Diccionario de americanismos
en 1925 y, mas tarde, al volver sobre su proyecto original y ampliarlo con cui
dadosa revision de los materiales en el Vocabulario de Puerto Rico de 1937.
Al seguir el modele del Diccionario de Autoridades, avala Malaret gran mime
ro de entradas a su Vocabulario con citas Iiterarias de su tiempo y nuestros
autores costumbristas del siglo XX.

I Para una visi6n mas amplia y porrnenorizada de este perfodo y el siguiente, vease el magnifico
"Bstudio preliminar" de Marfa Vaquero de Ramirez a la edicidn conmemorativa de los cincuenta anos
de 1a publicacion de £1 espaiiol en Puerto Rico, 1948· 1998, de Tomas Navarro; pp. xlviii-lviii.

2 Referimos a1 lector al documentado y erudito analisis hist6rico-crftico de Humberto L6pez Morales ,
Augusto Malarer, Diccionarista. discurso de incorporaci6n a la Academia de Artes y Ciencias de
Puerto Rico. San Juan . 1983, en el que enjuicia can las categortas cientfficas de la dialectologia
modema la obra de nuestro lexic6grafo. Este discurso aparece tambien como Introducci6n a la edicion
crnica del Vocabulario de Puerto Rico de A. Malaret. hecha por Lopez Morales, Madrid, Arco Libros,
1999.
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Al primer grupo pertenece tarnbien Teofilo Marxuach (1877-1939), Ellen
guaje castellano en Puerto Rico, 1903, obra en la que se muestra preocupado
por hacer valer los criterios gramaticales de correccion,' no como cientifico del
lenguaje,' y Cayetano Coll y Toste (1850- 1930), El idioma castellano en Puerto
Rico, 1903. Asume el autor, con gran sensatez, en este discurso, la defensa del
habla campesina por su lexico arcaico de "legitima estirpe", frente a los que
consideraban que el jibaro "destrozaba el idioma con sus barbarismos".' Como
historiador y hurnanista, conocedor de la literatura hispanica de los siglos
aureos, Coli y Toste alude al aislamiento cultural del pais en su devenir histo
rico para explicar su aserto sobre el caracter afiejo de la lengua campesina,
verificandolo con profusion de ejemplos tomados de los clasicos hispanicos,

La segunda etapa se inicia al comenzar el segundo cuarto del siglo con las
investigaciones de campo realizadas en nuestro pais por el prestigioso filologo
y fonetista espafiol don Tomas Navarro. EI distinguido investigador utilize en
sus encuestas el metodo cientffi co mas avanzado de los estudios dialectologicos
vigente en la Europa de su tiempo (Francia, Italia, Alemania, Espana). En ellos
la geograffa Iinguistica se habia constituido en la modalidad innovadora del
nuevo enfoque sincronico del lenguaje en su calidad de objeto de conocimien
to cientifico con especial atencion a la expresion oral en su aspecto fonetico,
EI atlas lingliistico se convirtio en la obra de vanguardia de los estudios del
lenguaje durante la primera mitad del siglo xx. Puerto Rico, a su vez , repre
sento la avanzada de tales estudios en Hispanoamerica, gracias a la oportuna y
honrosa presencia de don Tomas Navarro en nuestra universidad. Sus inte
rrogatorios por campos y pueblos los realize durante su estancia como catedra
tico visitante del recien creado Departamento de Estudios Hispanicos (1927).
Aunque hemos sefi alado ellapso de 1927-28 como el inicio de la segunda eta
pa, esta no adquiere verdadera concrecion y continuidad hasta 1948 cuando se
publica, por iniciativa de la Editorial Universitaria, el fruto de las investigacio
nes de Navarro Tomas en su libro El espaiiol en Puerto Rico, contribucion a fa
geografia lingiiistica hispanoamericana. Instrumenta y pone en marcha esta
segunda jomada iniciada por el Dr. Navarro, el Dr. Ruben del Rosario desde
su catedra de Filologfa en el Departamento de Estudios Hispanicos, y con las

3 EI pensamiento lingufstico de Marxuach se funda en el criterio deci mon6nico de la "pureza del
idioma". De ahf que todo su Iibro vaya encaminado a sefialar los vicios de dicci6n y las formas
correctas que dicta la Academia con el fin de corregir el "acento provincial" . Para que la enunciacion
del pensamiento sc manifieste de modo "correcto, galano y sencillo", afirmaba Marxuach, "Bs neccsario
que la instrucci 6n gramatical, base de todo conocimiento, se propague con profusion. llegando a [as
clascs sociales mcnos instruidas''. Te6fi10 Marxuach, El lenguaje castetlano en Pu erto Rico, San Juan.
Press of the San Juan News, 1903; p. 5 1.

.. Para asombro de los profesionales de hoy, el Sr. Marxuach era ingeniero ci vil pero sus s6lidos
conocimientos gramaticales adquiridos durante su educacion formativa en Espana explican la posicion
inte1ectual de pedagogo que asumi6 respecto a la ensenanza del espanol en Puerto Rico.

5 Cayetano Ca ll y Toste. "EI Icnguajc castel lano en Puerto Rico" , B.II.P.R., VIII (1923), 43-47.
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monograffas de sus discipulos que dirige para el grado de maestria y, poste
riormente, el de doctorado' Sus discipulos se dieron a la tarea de explorar las
nuevas zonas que don Tomas Navarro no habia podido cubrir y que recomen
daba como susceptibles de futuros estudios. Para cada catastro de informantes
representativos de las diferentes regiones geografi cas se utilize el municipio
como nucleo territorial y el entomo de sus barrios rurales. Tras la feliz coyun
tura creada por la publicacion de la obra de Navarro Tomas y la ges tion acade
mica de del Rosario surgio, por generacion espontanea, una escuela de investi
gaciones dialecto logicas que ha rendido apreciable caudal de datos lingUisticos
met6dicamente catalogados e interpretados.

La tercera etapa del desarrollo historico de los estudios lingUisticos en el
pais comienza con la creacion del Instituto de Linguistica, hoy Programa de
LingUistica, que inicio su organizacion al finali zar la decada del 60 y princi
pios del 70 por iniciativa del Dr. Jorge Enjuto, a la sazon decano de la Facul
tad de Humanidades. Su facultad se constituyo mediante el sistema interdis
ciplinario de profesores,' con biblioteca especializada, laboratorio de fonetica
(espectr6grafo) y programa de profesores visitantes (entre otros profesores di s
tinguidos vinieron: Rona, Alvar, Quilis.! Barrenechea -dos conferencias- ,
Fracescato). Al incorporar el nuevo Programa las mas avanzadas tendencias de
la lingUistica conternporanea, la innovaci6n acadernica que derive de este he
cho se hizo mani fiesta en el aumento de las ofertas curriculares y la apertura
hacia opciones ineditas en las areas de investigacion. Una vez reconocido el
Programa oficialmente (1978), paso a dirigirlo el Dr. Humberto Lopez Mora
les, quien introdujo los cursos de Gramatica generativa, Sociolinguistica. Lin
giiistica aplieada, La enseiianza de la lengua materna y Metodos de investiga
cion lingiiistica. Tras este fel iz inicio, el curriculo del Programa se ha ido
expandiendo considerablemente. Hoy el repertorio de materias abarca las prin
cipales ramas de la Linguistica y esta a cargo de un grupo de profesores de la
mas alta solvenc ia intelectual. La relacion siguiente habla por sf sola.
Dra. Amparo Morales (actual Directora del Programa): Lenguas en eontaeto,
Morfosintaxis general, Lingiiistica general. Dr. Marc Schnitzer: Fonetica, Fo
nologia , Psicolingiiistica. Ora. Maria Vaquero: Morfosintaxis del espaii ol, Fo
nologia y fo netica del espaiiol, Fonologia aeustiea del espaii ol. Dr. Eduardo
Forastieri: Semantica y Iingiifstiea del texto, Ora. Alma Simoune t: Etnolin -

6 Simultaneamente, el Dr. del Rosario fue di vulgando desde su catedra - y en artfculos. ensa yos y
libros- sus teorfas sabre el espafio l de Puerto Rico, producto de sus investigaciones y reflexiones
durante los anos de su docencia academica .

7 El primer grupo de profesores del Programa de Lingtiistica estuvo intcgrado por: Ruben del Rosario,
Jorge L. Porras Cruz, Humberto L6pez Morales, Maria Vaquero de Ramirez, Eliezer Narvaez Santos.
Marcelino Canino. Amparo Morales de Walters y Edwin Figueroa Berrios. su organizador.

8 El Dr. Antonio Qui lis realiz6 estudios de Ionetica puertorriquefia en el espectr6grafo del Institute de
Lingufstica en tomo a la ch y la rr, en colaboracicn can la Ora. Marfa Vaquero de Ramirez, en 1976.
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9 Actualmente estan en marcha los siguientes proyectos de investigacion: Amparo Morales. PRESEEA,
Proyecto de estudios sociolingtdsticos del espanol de Espana y America: Marfa Vaquero, E/ espatiot

de los medias de comunicacion; Iris Aleman, La norma popular; Maria Vaquero y Amparo Morales,
Tesoro lexicogrofico del espanot de Puerto Rico y Estudio linguis tico de /a lengua jurfdica de Puerto

Rico.

10 Para una sembIanza ejemplar de Alvarez Nazario eomo linguista y humanista , vease el ensayo de Jose
Ma . Ruscalleda Bercedoniz, "Manuel Alvarez Nazario: Lingtlistica y filologfa nacion ales y la Historia
de fa lengua espanola en Puerto Rico" , en La palabra exigente . Aguadilla, Mester , 1999; pp. 145-1 55.

11 Sabre Ponce, vease tambien la tesis inedita de M. Emmanuelli Muni z, "Actitudes sociolingufsticas
bacia cuatro fen6menos fonol6gicos en et municipio de Ponce" . 1986.

giiistica. Dr. Luis Orti z: Sociolingiiistica. Ora. Alicia Pausada: Planificaci6n
lingiiistica. El Dr. Lopez Morales ha dado a la publicidad numerosos e impor
tantes estudios monograficos sobre distintos aspectos de nuestra realidad lin
guistica, labor que ha sido acrecentada por sucesivos directores, su equipo de
profesores y los estudiantes del Programa' Todo este movimiento innovador
se sumo a los cursos de nivel graduado que tradicionalmente ofrecian el Dr.
Ruben del Rosario, el Dr. Jorge L. Porras Cruz y el Dr. Eliezer Narvaez San
tos, 10 que convirtio a nuestra universidad en centro de investigaciones lin
giifsticas de primer orden.

Como fi gura excepcional dentro de este panorama de la lingiristica puerto-
,

rriquefia del siglo XX no podemos ignorar al Dr. Manuel Alvarez Nazario,10

quien fue producto de la segunda etapa resefiada en este breve recuento histo-
,

rico. Con su vastfsima obra, Alvarez Nazario ha enriquecido el conocimiento
de nuestro espafiol desde su catedra de Mayagiiez y sus documentados estudios
sobre el arcaismo vulgar, los afronegrismos, la herencia canaria, la lengua del
jfbaro y la historia de nuestra modalidad linguistica antillana.

Vol. XXVII , Num. I, 2000Rcvista de Estudios Hispanicos. U.P.R.

Los estudios Iingiiisticos de los municipios, 1960-1978

El objeto de este articulo se concentra en un segmento de la segunda etapa
del proceso historico arriba descrito. Gran parte de la intensa actividad inves
tigativa de nuestra lengua en la centuria que acaba de concluir estuvo dedicada
a las encuestas dialectologicas en los municipios del pais. Se estudiaron las
municipalidades de: Cayey, E. Figueroa Berrios (1955); Utuado, Cil., Santos
de Robert (1963); Guaynabo, R. Ramirez de Arellano (1964); Fajardo, e.1.
Goyco de Garcia ( 1965); Ponce, doctorado, E. Figueroa Berrios (1965);11
Barranquitas, M. Vaquero de Ramirez (1966); Santurce, e.R. Cabiya de San
Miguel (1967); Vieques, R. Carrillo de Carle, maestria ( 1967); Bayamon, A.
de Jesus Mateo (1 967) ; Aguas Buenas, A. Morales de Walters (1969); Gurabo,
CiG. Acevedo de D'Auria (1971): Moca, M.N. Soler (1973); Vieques, R.G.
Carle, doctorado (1974); Trujillo Alto, B. Santiago Rodriguez (1974); Adjun
las, S. Garcia Moll (1976); San German, M.e. Baez Almodovar (1977).

Todos los estudios arriba enumerados tuvieron como paradigma referencial
la obra de Navarro Tomas. Sus objetivos fueron , por 10 tanto: 1. Descubrir los
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avances de cada zona hacia la nivelacion de la norma culta durante el periodo
que transcurrio desde 1927 hasta la fecha de cada estudio. 2. Fenornenos lin
guisticos que persistian aun. 3. Las nuevas fronteras linguisticas de algunos
rasgos Ioneticos 0 su distribucion entre los niveles culto, popular urbano y cam
pesino. 4. Situacion comparativa con estudios realizados en Espana 0 Hispano
america. 5. Particularidades no registradas por don Tomas. 6. Rasgos foneti
cos. morfologicos y sintacticos caracterizadores de cada zona . En la fonetica,
el comportamiento de las vocales tonicas, atonas y finales y el desdoblamiento
fonologico de estas ultimas; nasalizacion; la rr velar; variantes de la F; la ch
adherente. 7. En 10 referente al lexico, la presencia de indigenismos, afro
negrismos y anglicismos.

Como es natural, no todos estos aspectos lingllisticos fueron observados por
los encuestadores con el mismo detenimiento. Algunos destacaron con mayor
relieve los mas peculiares de su region. No obstante, las monografias reflejan,
en conjunto, el diligente esfuerzo de los investigadores por construir, con los
recursos acadernicos que tuvieron a su alcance, el espectro lingulstico mas ve
raz y confiable que les fuera posible obtener en sus respectivas zonas a traves
del cuestionario confeccionado sobre el modele del Cuestionario Hispanoame
ricano de Navarro Tomas. Las nuevas generaciones de estudiosos de la linguis
tica puertorriquefi a encontraran en estos trabajos un punto de referencia histo
rico para ulteriores proyectos sobre fenornenos especificos del lenguaje que les
permitan concentrar y profundizar con metodos mas avanzados y una solida
capacitacion investigativa en el corpus de nuestras modalidades Iinguisticas
siempre en proceso de cambio. Hacia esas metas se ha encaminado con pasos
firmes y seguros, desde su fundacion, el Programa de Linguistica de nuestra
Universidad. Sus frutos -verdadero parad igma de estudios lingUisticos- y el
prestigio adquirido como uno de los centros de mayor actividad cientifica en
tome al lenguaje asi 10 confirman.

A continuacion presentamos los particularismos dialectales mas caracteris
tieos del habla puertcrriquefia a traves de doce monografias pertenecientes al
segundo periodo de nuestros estudios linguisticos y realizadas por estudiantes
graduados del Departamento de Estudios Hispanicos de la Universidad de Puer
to Rico"

LAS VQCALES. Si tomamos como fonema representativo la a tonica se ob
serva la tendencia predominante altimbre medio en Aguadilla, Aguas Buenas,
Barranquitas, Bayamon, Fajardo, Guaynabo, Moca y Manari. En Vieques pre
domino la variante media en vaca pero en paja la velar obtuvo un 74% de los
sujetos encuestados. Las variantes secundarias, palatal y velar, registradas por

12 Bsta muestra induye a Aguadilla. Barranquitas, Bayam6n. Guaynabo, Fajardo. Lotze Aldea, Manatt,
Moca , Ponce, Trujillo Alto y Vieques. Se alude esporadicamente a algunos orros.
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Navarro Tomas 13 con predominio en hablantes de la zona urbana. la primera, y
hablantes dellitoral , la segunda, van en retirada en algunas municipalidades mas
que en otras. Aparecen en mimero reducido en Aguadilla, Bayamon, Fajardo,
Guaynabo, Loiza Aldea y Manari. En Barranquitas la tendencia a la desvelari
zacion ha avanzado mas que en otros municipios. Aun ante consonantes pala
tales y aspiradas se mantuvo el timbre medio en todos los sujetos de la rnues
tra. La e y la 0 presentan variantes en su timbre de acuerdo con la consonante
que Ie sigue pero, desde un punto de vista general, predomina el timbre medio.
En Ponce no se estudio con rigor estadistico la presencia de las variantes voca
licas. No se encontro alii variacion notable del cuadro descrito por Navarro
Tomas. No obstante. se desprende de estos datos foneticos de los municipios
que el timbre medio en las vocales tonicas aye tiende a extenderse mas alia
de los lirnites y frec uencia detectados por don Tomas en 1927 a expensas de
las variantes palatal y velar. La 0 presento tendencia al timbre abierto ante r y
rr, hecho cormin en hablantes de todo el ambito hispano.

En Loiza Aldea aparecio, como rasgo caracteristico del habla local , la pro
longacion de la vocal tonica aunque se conserva la "calidad y fijeza del tim
bre". Este hecho coincide con los datos de Ponce. donde las personas de color
de edad avanzada prolongan la vocal tonica como el narrador de un cuento
folclorico: li:ndo,frondo:so . En Trujillo Alto los palatogramas registraron tam
bien la prolongacion de la vocal en: vaca, calvo y amigo con mayor frecuencia
en sujetos de la zona rural. Navarro Tomas encontro que la prolongacion de la
vocal tonica en Puerto Rico es frecuente en el este del pais. donde abunda la
poblacion de color.I' Observe tambien que existe correlacion entre la protonica
deb il-suave y la tonica-alargada. 0 a la inversa. Rasgo que considera distintivo
del espafiol de Puerto Rico pero que solo el diestro oido de l cientifico foneti sta
pudo distinguir. Consideramos que este hecho amerita un nuevo estudio con
muestras espectrograficas,

En 1927 Navarro Tomas sefialo que las vocales e. 0 fi nales presentaban
timbre cerrado y cambio a i, u, respectivamente, en el oes te de Puerto Rico, '
entre Ciales y Aguada (el mas dense)." En el municipio de Aguadilla, proximo
a Aguada, 39 afios mas tarde, se mantiene esta tendencia con vigor pero loca
lizada solo en dos barrios, Borinquen y Maleza Alta: antonsi, tomati, Arecibu ,
labiu. Este rasgo no aparece en la obra costumbrista del aguadillano decimo
nonico Mendez Quinones, 10 que supone que se propago alii desde el vecino
nuc leo de Aguada. En Guaynabo, proximo a la capital, tambien se registro en
dos barrios del municipio, Marney y Sonadora, y en dos vocablos, noche y

13 Tomas Navarro, El espaiiol en Puerto Rico, Rio Pi edras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico,
1948; pp. 41-44.

104 Tomas Navarro. op. cu; p. 47.

IS u a, p. 50.
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ml/cho. En Aguas Buenas estos casos fueron esporadicos en va inti y venti, pu
qui (por aqui). En Bayam6n ni en cincho ni en seto cerr6 la 0 en II pero sf en
Yl/go. Vieques representa e l extrema opuesto de esta tendencia. S610 ocurri6 el
cambio e > i en la frase adverbial " 0 troche y moche ", con tres variantes: 0

trochimoche, 0 trochimochi y 0 troquinochi. En la zona rural de Ponce y en la
de Cayey persiste aun.

Sin embargo, la tendencia que parece ha ido extendiendose en el pais es la
que presenta la supresi6n de las vocales finales. Navarro observ6 que algunos
estudiantes de San Juan y sus contornos declan sirnplemente, lecli noch, och."'
En Guaynabo, en 1964, se registr6 relajamiento excesivo y perdida de vocal
final. En Fajardo, tarnbien en 1964, sujetos de la zona rural la suprimieron en
trece, ojo y leche. En Bayam6n, en 1967, aunque la mayoria la conserva, hubo
13 sujetos de un total de 25 entrevistados que la suprimieron en noche. Los
sujetos instruidos se repartieron entre la conservaci6n y la supresi6n. En Barran
quitas tambien se perdi6 la vocal fin al en noche y leche. Todo parece indicar,
por los datos expuestos que la sustituci6n de e, 0 por i, II se ira reduciendo aun
en el oeste del pais donde ha prevalecido con mas fuerza entre sujetos de la
zona rural. En su lugar, tal como 10 observ6 Navarro Tomas en estudiantes de
San Juan, el debilitamiento y supresi6n de estos fonemas finales ha adquirido
mayor vitalidad.

DESDOBLAMIENTO FONOLOGICO. EI desdoblamiento fonol6gico pareci6 ser
uno de los fen6menos mas interesantes y novedosos del foneti smo puertorri
quefio a partir del 1946, cuando el Dr. Ruben del Rosario 10 destac6 como un
hecho caracteristico de nuestro sistema lingUfstico, en un ensayo publicado en
la revista Asomante de aquel afio." Navarro Tomas 10 habfa incluido tarnbien
en su analisis de nuestro sistema fonetico en 1927. En torno a las vocales t6ni
cas finales afirrnaba el fonetista espafiol.

Cuando la aspiraci6n se atemia hasta resultar imperceptible, el timbre medio 0 abierto
de las vocales e y 0 sirve, como en el caso de 1a a para diferenciar fonnas aparen
temente hom6fonas como pie y pieCh), ve y ve(h), dio y Dio(h).IS

Al referirse a las vocales atonas fin ales, tambien abunda sobre el desdobla
miento fonol6gico.

Cuando la aspiraci6n desaparece, las inacentuadas, e y 0, como se vic antes en las
acentuadas respectivas. indican la diferencia entre singular y plural y entre las formas

16 Ibid .; p. 51.

11 Ruben del Rosario , "La lengua de Puerto Rico", Asomante ( 1946), 95-103. Posteriormente apareci6
como libro: Ruben del Rosario, La Jengua de Puerto Rico, San Juan, Editorial Cultural. 1969; pp. 8-9 .

18 Tomas Navarro, op. cit. ; p. 46.
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verbale s correspondientes a i f y til : diente : dientes, campo : campos, dice: dices,
compre : compres.19

Posteriormente Navarro Tomas constato este hecho en el oriente andaluz
de la Peninsula por pueblos de Cordoba y Granada." Seiiala el Dr. Navarro en
la publicacion de sus hallazgos que al perderse la s final 0 la aspiracion de esta
en la desinencia de plural y en la tercera persona, la vocal precedente adquiria
timbre abierto 0 aumentaba su abertura original. Esta mayor abertura venia a
dcsernpefiar " la funcion sernantica correspondiente a la consonante desapareci
da", Ademas del timbre abierto, indicaba que la vocal afectada por la aspira
cion desaparecida no solo resultaba mas abierta sino tambien mas larga que la
vocal ordinaria.

L. Rodriguez Castellano y Adela Palacio ampliaron este aspecto del dia
lecto andaluz al estudiar el habla de la ciudad de Cabra al sureste de Cordo
ba." Encontraron ambos investigadores que es en los plurales donde el fe no
meno tiene mayor regularidad y valor Iinguistico. La abertura de la vocal tiene
en estos casos --en la e y en la 0- pleno valor fonologico, Pero advierten que
dicha abertura no se limita a la vocal tonica 0 a la final en s(h), sino que afecta
a todas las vocales y aun a las consonantes .

Damaso Alonso, Alonso Zamora Vicente y Ma. Josefa Canellada confir
man y amplfan este fenomeno fonologico en hablantes cultos de Granada."
Concluyeron en su articulo que la transformacion del timbre vocalico ante la
perdida de la -s de plural incorpora tres vocales adicionales -a, e, 0- al dia
lecto andaluz oriental frente a las cinco del espafiol medio. En el caso de la a,
su timbre es palatal, "de efecto parecido a la e", La Ora, Emilia Garcia Coto
rruelo encontro en Cartagena un comportamiento vocalico muy similar al de
Granada en la a, e y 0 ." Manuel Alvar precise la geograffa de estos hechos
foneticos en el sureste de la Peninsula: Jaen, Granada, Almeria."

Al estudiar los municipios de Puerto Rico, cuarenta afios despues de Nava
rro Tomas, nuestros investigadores registraron los siguientes datos al respecto:

En Manari la mayoria de los tres grupos investigados dio valor fonet ico a
la abertura de la vocal final: Lali kdsa, loll peso, loll pese. En Aguas Buenas se

19 l btd.; p. 48.

20 Tomas Navarro, "Desdoblamiento de fonemas vocalicos". Revista de Filologia Hispanica. I (1939),
165-167.

21 L. Rodriguez Castellano y Adela Palacio, "EI habla de Cabra . coutribucion al estudio del dialectc
andaluz". separata de la Revista de Dialectologia v Tradiciones Populates, IV (1948).

22 Damaso Alonso. Alonso Zamora y Ma. Josefa Canellada. "Vocales andaluzas. contribuci6n al estudio
de la fonologfa peninsular", Nueva Revista de Filologia Hispanica . IV (1950). 209-230.

23 Emilia Gard a Cotorruclo, "Bstudio sabre el habla de Cartagena y su comarca" , Botetin de la Real
Academia Espanola, Anejo III ( 1959).

24 Manuel Alvar, "Las encucstas del Atlas LingUfstico de Andalucfa", publicaciones del Atlas LingU(slico
de Andalucta. I, 1955.
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comprobo ampliamente el caracter fonologico que presentan los casos como dio
y Dios y mono, monos. En Vieques, en muchos casos, se pierde la aspiracion,
y la abertura adquiere valor fonologico, ya sea morfema de plural 0 morfema
verbal. Sin embargo. en va, vas es el alargamiento de la vocal 10 que ofrece la
diferencia morfologica. En Aguadilla el timbre abierto de la vocal final susti
tuye tarnbien el morfema de plural, loh pie y la segunda persona del presente
de indicativo: iQllIi III dice ? Se encontro tambien en Aguadilla diferencias
morfernicas en palabras hom6fonas: de , de. En Guaynabo no aparece como
objeto de estudio este fenorneno pero se apunta que el relajamiento 0 la supre
sion de la vocal final "ocurre en todas las palabras sin importar que funcion
gramatical tengan". " Suponemos que en estos casos el articulo 0 el pronombre
sustituiran la ausencia del indicador morfologico al final de la frase. En Puerto
Rico pueden escucharse frases como, lah casa 0 i Donde III va? En Barranquitas
se observe que "cuando la vocal se ha hecho final por perdida de la s final
experimenta un desdoblamiento fonologico del cual resulta un timbre abierto
signo de plural"." En Ponce la aspiracion de la s final figure como desinencia
de plural en: el diente , loh dienteh; el pie. loh pieh. En el transcurso de los
interrogatorios surgieron otros casos fuera del cuestionario en los que desapa
recia la aspiracion y la abertura vocalica desernpefiaba funcion fonologica: loh
alcatra, esoh mango, lah brasa. La distincion entre la segunda y la tercera
persona es mas frecuente , i Te va? , Se va.

Es posible que en el caso del espafiol de Puerto Rico se llegue a 10 que
Navarro llarno "identidad fonetica" , la igualacion de los respectivos fonemas
finales. aunque desernpefiando funcion distinta. Se explicarfa este fenomeno
debido a la tendencia del habla de Puerto Rico a anteponer siempre el pronorn
bre de segunda persona en frases como: i Que III quiere?, i Que eh 10 que III
quiere?, i Que quiere? (el), i Qlle III espera? i Qlle espera? (el). En casos como:
,T" vah con 8 ? reaparece la aspiracion,

La indiferenciacion entre singular y plural ha sido atestiguada por Alvar en
Andalucia occidental y central , Huelva, Sevilla. Cadiz y Malaga y esporadica
mente en Almufiecar (costa granadina)." En otro texto explica el mismo autor
que "para resolver las homonimias se recurre, como en frances, a crear un tipo
de conjugacion basada no en las terminaciones sino en una especie de prefijos,
puesto que en tales quedan convertidos los pronombres personales"."

Una vuelta al articulo de Navarro Tomas antes citado nos permite resumir
10 mas relevante de sus conclusiones por su aplicacion al espafiol de Puerto

25 R. Ramirez de Arellano, "Bstudio Lingufstico de Guaynabo" (tesis inedita). 1964; p. 15.

26 Maria Vaquero de Ramirez. "Estudio Lingufstico de Barranquitas'', Revista de Estudios Hispanicos. I .
\-2 (1 97 1). 27.

27 Manuel Alvar. op. cit.: pp. 8-9 .

28 Manuel Alvar. "Las hablas meridionales de Espana y su interes para la lingufstica comparada", separata
de la Revista de Filologta Espanola, XXXIX (1 956).
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Rico, I. " .. .estos hechos no han llegado todavia a definirse de manera precisa
en la conciencia del habla popular. En los mismos lugares conviven la conser
vacion de la s, la aspiracion, afectas a medios sociales distintos pero en estre
cha comunicacion y contacto"." 2. "No puede menos que pensarse en la posi
bilidad de que a 10 largo del tiempo el papel diferenciador que tales variantes
desempefian lleve a la individualizacion fonologica de estos sonidos en las
hablas dialectales, aunque acaso sea mas probable la reducci6n de dichas dife
rencias a la identidad fonetica, como en frances, fill e, filles; voi, VOiX", 30

En el apartado de nuestro estudio linguistico de Ponce (1965) dedicado al
desdoblamiento fonologico llegabamos a la siguiente conclusion al final del
mismo: "Un estudio con instrumental de laboratorio deterrninaria en Puerto
Rico la realidad exacta de estos hechos foneticos; si prevalece la indiferen
ciacion entre singular y plural 0 que extension alcanza en el pais el desdobla
miento fonologico"."

Once afios despues (1976), el trabajo investigativo de Iris Aleman para el
grade de Maestria en el Instituto de Linguistica de la Universidad de Puerto
Rico vino a representar la punta de lanza en el proceso de revisi6n de la discu
tida teoria del desdoblamiento fonol6gico en Puerto Rico y su derivado, el pro
puesto sistema de siete vocales. Aleman bas6 sus conclusiones en muestras
espectrograficas. Lamentablemente su tesis permanece inedita,

En el "Estudio Preliminar. .." al libro de Tomas Navarro, EI espaiiol en
Puerto Rico (edici6n conmemorativa, 1998), Maria Vaquero de Ramirez expo
ne y resume el tema cuando nos dice que el desdoblamiento fonologico vocativo
en Puerto Rico "ha perdido validez despues de los analisis aciisticos llevados a
cabo, de los estudios de percepci6n y del reconocimiento de los indices de su
perficie que se encargan de representar, en el discurso, los morfemas subya
centes de numero 0 persona verbal"." Quedo asl esclarecido el alcance y posi
bilidades reales de existencia de este aspecto de la dialectologia hispanica que
ocupo la atencion de numerosos investigadores espafioles junto a don Tomas
Navarro hasta nuestro estudioso de la lengua de Puerto Rico, don Ruben del
Rosario, y sus discipulos de la Escuela Graduada del Departamento de Estu
dios Hispanicos de la Universidad de Puerto Rico, quienes 10 incluyeron en sus
monograffas dialectales de los municipios del pais. EI concepto de "identidad
fonetica" de Navarro Tomas y la percepci6n de Manuel Alvar de que los pro
nombres cumplen funcion de prefijos en sustitucion de los morfemas desi
nenciales se apoyaban teoricamente ambos en el ejemplo en funcion dentro de
un sistema Iinguistico como el frances: fille, filles; voi, voix,

Revista de E studios Hispanicos, V .P.R. VoL XXVII , Num. 1, 2000

29 Tomas Navarro. op. cu.: p. 166 .

JO lbid.; p. 31.

) 1 Edwin Figueroa Berrios. "Habla y folc lor en Ponce. Puerto Rico" (tesis doctoral inedita ). 1965, n. 32;
p. 105.

32 Maria Vaquero de Ramirez, op. cit. . n. 63; p. xxxvii i.
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Ante estos hechos consideramos que resulta imprescindible darle continui
dad al trabajo de Iris Aleman por su importancia revisionista del fonetismo
puertorriquefio, por su trascendencia en el panorama del espanol de las Anti
lias y por su contraste, si existe, en el espafiol del Mediodia Peninsular 0 su
coincidencia con las teorias de Navarro y Alvar. Mientras tanto, Maria Vaque
ro de Ramirez nos ha provisto, con su caracteristico profesionalismo, en su tra
bajo "Estudios fonologicos en Puerto Rico: revision critica"? todo 10 que se ha
aportado en y fuera de Puerto Rico sobre este fenomeno desde el punto de vista
historico y bibliografico, adernas del critico, como anuncia su titulo. Especial
mente, Vaquero analiza alli los aportes mas significativos en tomo al desdo
blamiento fonologico en el espafiol antillano y las nuevas teorias que comen
zaron a resquebrajar los cimientos de una prestigiosa tradicion a la que Ie
faltaba la prueba de fuego del analisis espectrografico, Este proceso cornenzo,
segun Vaquero, en 1967, con la tesis de Master de I.H. Clegg, en la Universi
dad de Austin, Texas, sobre un dialecto habanero. Despues de este trabajo pio
nero las investigaciones sucesivas siguieron su curso revisionista en la proyec
cion caribefia y antillana hasta iniciar Iris Aleman el aporte puertorriquefio
correspondiente. Tanto su tesis como los "Estudios fonologicos ..." de Vaquero
proveen un punto de partida firrne y bien orientado para futuras investigacio
nes. Dicho en las autorizadas palabras de Marfa Vaquero: "Urge ampliar de un
lado, la muestra de Aleman, incluyendo niveles sociolinguisticos, y por otro,
es importante estudiar el sistema vocalico completo y el comportamiento de sus
unidades en las diferentes distribuciones y contcxtos"." No dudamos que en
un futuro cercano alguno de los reconocidos y solidamente capacitados profe
sores-investigadores del Programa Graduado de Lingufstica ernprendera 0 diri
gira el estudio que propone la Ora. Vaquero, quien tan bien conoce nuestra
expresion linguistica y a la que tanta pasion le ha dedicado.

NASALlZACION. La nasalizacion vocalica no recibio la atencion que era de
esperarse en las monografias que hemos examinado para este articulo, aun cuan
do representa uno de los rasgos distintivos del habla puertorriquena. EI dialec
tologo Alonso Zamora Vicente llama la atencion sobre la necesidad de estudiar
este rasgo de la fonetica del espafiol que hasta ahora se ha desdefiado, "cega
dos por el claro timbre oral del espafiol medic"." No obstante, se atendio la
nasalizacion en el sistema consonantico, y, de paso, no en todas las mono
grafias, se registra el efecto en la vocal contigua a la consonante nasal.

En Trujillo Alto, en nieto no hubo palatalizacion de la n pero el diptongo
ie se escucho con plena nasalizacion en 12 sujetos de un total de 30. Todos los

33 Marfa Vaquero de Ramirez, "Bstudios fono16gicos de Puerto Rico: revision crttica", separata de la
Revista de Filologia, Voz y Letra, I (1980), 111-127.

34 Ibid.; p. 116.

35 Alonso Zamora Vicente, Dialeaoiogia espanola, Madrid, Gredos, 1960; pp. 254-255.
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sujetos pronunciaron n velar en pan y jubon con nasalidad en la vocal que pre
cede a la consonante nasal. Santiago Rodriguez concluye que "La nasalizaci6n
es frecuente en Trujillo Alto en todos los niveles..." "aun en palabras que no
tienen consonante nasal"." En Barranquitas hubo nasalizaci6n de las vocales
finales. En Bayam6n s610 se observ6 la n velar en pan. En Fajardo no se aten
di6 la nasalizaci6n. En Guaynabo no se tifien de nasalidad las vocales de man
ga, mundo y monte. Han desaparecido las forma s iiu y iiudo; solo se recuerdan
como habla de "los viejitos" pero parad6jicamente el verbo aiiuar "tiene bas
tante vita lidad", De 29 sujetos, 16 prefirieron anllar, entre ellos, 4 sujetos cul
tos. Solo 2 sujetos pronunciaron ii por II en llamar. En Manati hubo velarizaci6n
de la n en pan y mango y nasalizaci6n de la a t6nica y atona, respectivamente.
La variante mendingar con n epentetica se escuch6 en Vieques en 15 sujetos
de una muestra de 35 repartidos entre los instruidos y los sujetos de la clase
popular urbana. En jeringonza aument6 a 27 el mimero de los que prefirieron
esta variante frente a la correcta jerigonza. Tanto en conmigo, mendingar y
j eringonza, la n fue velar y de tensi6n suave. En Aguas Buenas no aparecio
ningun caso de palatalizacion con reducci6n del diptongo en nieto . Solo una
variante intermedia, iijieto, en los barrios de Jagueyes y Sumidero. Lo mismo
ocurri6 con nudo. Tambien en Aguas Buenas, como en Guaynabo, surgi6 el
comentario en el sentido de que "la gente de antes usaba iiu", En retoii o ocu
rri6 10 contrario. La forma general es retoyo pero en las forrnas verbales apare
ce la ii, retoiiando de la forma correcta, Recuerdese que en Guaynabo la Ii
apareci6 en la forma verbal anuar aunque ha desaparecido en lill y nllo , con
virtiendo las formas verbales en variantes lexicas a la vez que foneticas, segun
observa Amparo Morales en Aguas Buenas. La nasalizaci6n de la vocal se es
cuch6 en empoya, emfermo e instrumento.

En Bayam6n prevalecieron las forrnas nieto y nudo sin palatalizacion de la
n. En yema, su variante iiema se escuch6 en la zona rural donde convive en
igual proporci6n con la forma correcta y en numero exiguo entre hablantes
urbanos. La n de pan fue velar en todos los sujetos. En Loiza Aldea quedan
restos de iiu y iiuo pero Maule6n de Benitez concluy6 en su investigaci6n de
esta zona que los casos de palatalizaci6n de n "estan en proporci6n menor que
el resto del pais". Concluye que en las Medianias de Loiza la nasalizaci6n es
menor aunque encontr6 el caso de pienna, forma que consideramos esta gene
ralizada entre las clases populares del pais . En Ponce se pueden rastrear las
huellas de la influencia africana en la nasalizaci6n intensa en algunos vocablos:
berengena, mambua, mallco, abono, entre personas de color. Se registr6 el caso
del verba haber en sus forma s hay(n ) y 11 0 hay(n ), sujetas a determinarse si se
refieren a plural, en cuyo caso la nasalidad desempeiiarfa funci6n fonol 6gica.
Alvar observe que en el andaluz occidental la resonancia nasal tiene valor

36 Santiago Rodriguez. "Estudio Iinguistico de Trujillo Alto" (tcsis inedita). 1974; pp . 68-69.
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fonologico." Tambien observe nasalizacion en el espafiol de Canarias." Maria
Vaquero y Antonio QuiJis sefialarcn casos en los que al desaparecer la conso
nante nasalla vocal precedente retiene su nasalidad: enredo, honrar, un ruso. t"

En resumen, podemos concluir que la nasalizacion vocalica no se atendio
como renglon prioritario en las monografias examinadas. Se destaco con ma
yor detenimiento el aspecto consonantico del fenorneno, y, de paso, no en to
dos los sujetos , su efecto en las vocales contiguas, salvo en contadas excepcio
nes. En algunos municipios no se incluyo en el cuestionario. La velarizacion
de la n en pan fue general pero se paso por alto su efecto en vocal, a pesar de
que Navarro Tomas habia observado que en estos casos de n velar final "buena
parte de su resonancia se traslada a la vocal de la misma sflaba"." La palata
lizacion de la n en nieto y nudo va desapareciendo 0 ha quedado anquilosada
en determinados barrios, como ocurre en Aguadilla, con el cierre de e y 0 fina
les en i , u. Sin embargo, la palatalizacion de la n persiste en formas verbales
lexicalizadas como aiiuar y retoiiando, La nasalizacion, un aspecto tan caracte
rizador de nuestro fonetismo, amerita un estudio mas detallado y abarcador.

LA RR. Uno de los rasgos foneticos mas caracterizadores del habla puerto
rriquefia 10 ha sido la rr velar con sus variantes sorda y sonora. Dentro de la
tendencia a la nivelacion de la norma general en el pais, observada al cornien
zo de este articulo en el sistema vocalico, el avance de la rr apico-alveolar y
sus variantes afines en nuestro sistema consonantico, aunque parece ser lento,
va ganando terreno entre los sujetos instruidos. En la zona rural la tendencia
niveladora es mas imprecisa. Caso tipico es Manati, donde los cultos articulan
la rr alveolar, y el campesino, la velar. Navarro Tomas encontro en Vega Baja,
proximo a Manati, predominio de la rr alveolar rehilante en rosa, reina, torre
y la mixta vibrante sonora en perro." Se desprende de estos datos que la ten
dencia en la region citada se inclina a la consolidacion 0 unificacion de las
variantes vibrantes mixtas en la alveolar a la manera castellana, que en 1927
era el tipo menos frecuente . No perdamos de vista que este proceso se esta
dando primordialmente en sujetos urbanos instruidos, no en la zona rural. Pre
sentaron predominio de la apico-alveolar, Vieques, Fajardo, Guaynabo, Ba
yarnon y Loiza Aldea. En Trujillo Alto, adernas de la apico-alveolar se consta
to la variante mixta fricativa alveolar. Sin embargo, en rosa hubo predominio

37 M. Alvar, "Las encuestas del Atlas Lingufstico de Andalucfa": p. 14.

38 M. Alvar, £1 espaiiol hablado en Tenenfe. Madrid, anejo LXIX de la Revista de Filologta Espanola
(1959); 42-43.

39 T. Navarro, £1 espaiiol en Puerto Rico; p. l Ot.

40 Maria Vaquero y Antonio Quilis . "Datos acusicos de la Irl en el espaftol de Puerto Rico", en Aetas
del Vll Congreso de A/FAL, Homenaje a Pedro Henriquez Urena , Santo Domingo, Republica
Dominicana, 1984; p. 122.

41 Tomas Navarro, op. cit. ; p. 90.
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de la velar. El extrema oeste sigue siendo el reducto mas notable de la variante
velar, con Aguadilla como su foco mas intenso, donde persiste en todos los
estratos sociales. Otro reducto fuerte de la velar 10 es Barranquitas. Entre los
dos puntos extremos, Vieques, al este, con predominio total de la alveolar, y
Aguadilla, al oeste, donde es general la velar, se observa que en algunos rnuni
cipios proximos a la capital, con excepcion de Barranquitas, en el interior, ha
ganado terreno la alveolar vibrante en sujetos instruidos. La transicion se hace
palpable con el auge de las variantes mixtas, como en Bayamon, Trujillo Alto
y Aguas Buenas. Desde el oeste, la velar se extiende por el sur pero en Ponce
la clase culta no la emplea, aunque profesionales, cuyos ascendientes pertene
cen a la clase menos instruida 0 a la zona rural, si la emplean. Los medios de
comunicacion masivos (120 radioemisoras y 5 canales televisivos principales)
indudablemente contribuiran a propagar la alveolar vibrante castellana. Esta
influencia puede explicar que en algunos municipios la velar se escucho en
determinados vocablos como perro y rosa, 0 limitada a barrios rurales especi
ficos. Si entre las personas cultas del noreste del pais, desde Vieques a San
Juan, se uniforma el empleo de la alveolar y sus variantes, no hay duda de que
en el transcurso del siglo que comienza la modalidad velar perdera terreno entre
las personas instruidas del oeste, fenomeno al que contribuira el habla culta de
Ponce, desde el sur. Su empleo puede llegar a constituirse en signo de incultu
ra, y su rango se percibira como un hecho generalizado de "inferioridad orto
logica".

Al terminar el siglo, contamos con un trabajo de investigacion que nos da
la pauta para llegar a conclusiones inequivocas frente a 10 que los investigado
res de nuestros municipios percibian en su mayoria, con honrosas excepciones,
como intuiciones 0 percepciones de "superficie" (solo guiados par conocimien
tos teoricos de fonetica): la luz del clasico estudio de Tomas Navarro y el na
tural sentido de honradez intelectual. El analisis cientifico de la rr vibrante
multiple, realizado por Maria Vaquero y Antonio Quills," en 1984, arnplia
asombrosamente el panorama al descomponer en forma atomicista sus ingre
dientes fonologicos, Los distinguidos IingUistas estudiaron el registro del fone
rna con instrumental acustico de alta fidelidad en todas las circunstancias en
que aparece en el codigo fonologico del espafiol para descubrir en una muestra
de hablantes puertorriquefios que en un mismo sujeto pueden darse distintas
realizaciones del fonema (con elementos variables) aun cuando este mantiene
el patron enunciativo que identifica su habla, ya sea el alveolar 0 el velar." La
rr velar peculiar de nuestro fonetismo se situa en la amplia perspectiva his tori
ca y geografica de la Romania como una de las desviaciones del original fone
rna apico-alveolar del latin hacia realizaciones velares 0 uvulares localizadas

42 Maria Vaquero y Antonio Quilis, op. cit.; pp. 115-142.

43 Las realizaciones alveolares se pueden subdividir en: multiples, simples 0 fricativas. y cada una de
esras. en otras subcategorfas. Las velares, a su vez, se dividen en cuatro var iantes.
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geograficamente en Francia, Brasil y Puerto Rico. Sin embargo, a pesar del
polimorfismo de este fonema en nuestro espafio l, se percibe que la situaci6n
que describi6 N. Tomas en 1927 (mas de la mitad de la Isla pronunciaba la rr
velar) no es la misma en la actualidad. La apico-alveolar tiene vigencia mas
notable que a comienzos de siglo. Mediante un esfuerzo concentrado de obser
vaci6n, nuestros invest igadores de los afios 60 al 78 percibieron y registraron
la situaci6n cambiante reflejada en las variantes mixtas; la presencia del ele
mento fricativo; la menor tensi6n articu latoria, tal como 10 observaron N. To
mas y Vaquero-Quilis; el reagrupamiento de las dos modal idades pueblo-alveo
lar, campo-velar y la identificaci6n de focos 0 reductos de pueblo y campo
donde cada realizaci6n goza de total uniformidad.

ARTICULAClONES DE LA F. Otro rasgo que tiende a ganar terreno en el sis
tema consonantico de Puerto Rico 10 constituye la F labiodental (menos tensa
que la espanola), con preferencia a la bilabial, que en 1927 se pronunciaba en
Puerto Rico "casi con caracter de total uniforrnidad"." Aparecen con predomi
nio de la labiodental: Trujillo Alto, Barranquitas, Bayam6n, Aguas Buenas,
Vieques, Manati y Guaynabo.

Caso aislado result6 Aguadilla, donde, junto a la bilabial , se escucha una F
mixta que se acerca a la labiodental, 10 que supone que el proceso esta en tran
sici6n hacia esta ultima modalidad . Guaynabo registr6 tambien la variante mix
taoEn Fajardo se equipararon ambas artic ulaciones . En 1955, en Cayey, aun
que prevaleci6 la bilabial (23 sujetos), se esc uch6 tambien la labiodental (I I
sujetos). Sin embargo, en Ponce, en la zona rural, prevaleci6, a excepci6n de
un caso, la modalidad labiodental. Solo entre estudiantes universitarios hubo
vacilaci6n entre una y otra. La F bilabial prevalece tarnbien en regiones de
Andalucia.' Al constatar el predominio de la F labiodental (aun entre el cam
pesinado) y la presencia de la variante mixta, colegimos que los reductos de la
bilabial, como Cayey, se iran reduciendo. Los nuevos rnetodos de investiga
cion dialectal podran corroborar esta tendencia, 0 cual de las dos modalidades
prevalece entre las generaciones j6venes.

Los casos de aspirac i6n procedentes de la F latina se han reducido en mu
chos municipios, por 10 menos asf 10 revelan las monografias examinadas. Sin
embargo, habra que estudiar su presencia en la lengua pueblerina y vulgar de
todo el pais , donde la aspiraci6n procedente de la F latina se ha fijado en deter
minados vocablos y expresiones para identificar contenidos semanticos cspeci
fieos y lograr mayor carga expresiva: factus> harto > jarto y sus derivados;
fervere > hervir > jervir ("Esta que jierve."); ferrum > hierro> jierro
(vulg. miembro viril);findere > hender > j enderse (ernborracharse), a to jender

.u Tomas Navarro, op. c.r. ; p. 61.

4~ L. Rodriguez Castellano y Adela Palacio, op. cit.: p. 34.
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(velozmente) ; facula > hacha (antorcha) ---en Puerto Rico: jacho-; affuma re
> ahumar > ahumado > ajumao > j umo (borracho); f odiare > hozar > jozar y
sus deri vados: jocico, ajocicarse, sacar el jocico (asomarse, adelantar) y del
germanico falda > halda > jalda (ladera de la montana); del latin vulgar fug ire
> huir > juyir, j uyirse y sobre el modelo afronegroide burundanga sali6 juyi
langa ("Coger la juyilanga:" > huida cobarde). Algunas de estas formas se han
perpetuado en modismos y giros de entronque popular. EI Jacho fue un partido
politico de ideologia sociali sta en la decada del 30; jalda arriba es parte de un
estribillo politico del 40.

LA CH. La ch africada del espafiol estandar" se escuch6 en Guaynabo,
Bayam6n y Loiza Aldea. La fricativa, en Manati, Aguas Buenas y en algunos
estratos sociales y sectores de Ponce. La cb adherente descrita por Navarro
Tomas" como otro rasgo peculiar de la fonetica puertorriquefia con contacto
mas amplio del dorso de la lengua con el paladar y con el elemento oelusivo
mas prolongado result6 con mayor arraigo en Vieques, Trujillo Alto, Barran
quitas y Aguadilla. No tenemos datos de Fajardo. Resulta de interes sefialar que
en Trujillo Alto, donde la variante adherente result6 mayoritaria , la africada le
sigui6 muy de cerca en los por cientos finales. Maule6n de Benitez describe
para Loiza una ch pr6xima a la africada. En Manari la variante adherente s610
se escuch6 en barrios rurales pero predomin6 la variante fricativa. En Aguas
Buenas tampoco apareci6 la adherente, y sf la fricativa . Ponce presenta la rno
dalidad adherente entre sujetos del campo y entre estudiantes y profesionales
en: chango, chubasco, macho, lechuga. Navarro Tomas situa modalidades mas
avanzadas que estas en el predominio de la oelusi6n hacia el este de Puerto
Rico, donde lleg6 a oir variantes en las que se borra "toda impresi6n de timbre
fricative"." Navarro encontr6 gran semejanza entre la ch adherente de Puerto
Rico y la t palatal del dialecto de Guipuzcoa." La Ora. Emilia Garcia Coto
rruelo registr6 en Cartagena una ch, cuyo elemento oelusivo es preponderante,
con minima fricacion" Manuel Alvar descubri6 tambien asombrosa semejanza
entre la articulaci6n adherente de la ch tinerfefia y la descrita por Navarro To
mas para Puerto Rico."

En Ponce se escucha entre sujetos poco instruidos de la zona urbana y
semiurbana de la costa una ch en la que el elemento fricativo es preponderante.

46 Samuel Gili Gaya haee anotar que "las modifieaeiones de la ch no proceden en realidad de su duraci6n
total sino en la proporci6n en que se dan dentro de ella los elementos oclusivo y fricativo".
"Observaciones sobre la c'', Revista de Filologta Hispanica. X (1923), 180.

47 Tomas Navarro , op. cit.; pp. 95-96.

48 tua.. p. 97.

49 Ibid.• n. I; p. 97.

so Emilia Garda Cotorruelo. op. cit.; p. 78.

SI Manuel Alvar. £/ esponot bablado en Tenerife, pp. 39-40.
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La escuchamos en la pronunciacion de muchacho, machete y mucha calor.
Afirma Navarro que en Espana esta modalidad de la ch es caracteristica de

,
cordobeses y granadinos." Segun Guzman Alvarez, la ch fricativa se escucha
tambien en el leones occidental." Navarro Tomas no llego a escucharla en
Puerto Rico." Sin embargo, si esta variante fricativa es corriente en Santo
Domingo y esta generalizada en Cuba, como afirma Navarro en su estudio de
nuestro espafiol," no es de extrafiar que tarnbien se escuche en Puerto Rico. La
presencia en Ponce de las tres realizaciones de la ch, la africada, la adherente y
la fricativa , se explica par la posicion geografica fronteriza de la ciudad entre
el noroeste central "donde se pronuncia la ch del mismo modo que en Castilla""
y el este, territorio de la modalidad adherente.

Los datos arriba expuestos en cuanto a la ch demuestran que: 1. 1a ch
africada ha ganado terreno en regiones donde en 1927 prevalecia la variante
adherente, como Bayamon, Guaynabo y Loiza; 2. la variante adherente sigue
fuerte en eJ este, donde la ubico el estudio de Navarro Tomas, y en el centro,
como en Barranquitas, donde se extiende con fuerza desde oriente y desde
Aguadilla, en e1 extremo occidental; 3. la modalidad fricativa que Navarro no
percibio en las encuestas de Puerto Rico, y que adjudica en Espana a provin
cias andaluzas (especificamente en pueblos de Cordoba y Granada) y que Guz-

,
man Alvarez describio en eJ leones occidental, fue registrada por nuestros in-
vestigadores en Aguas Buenas, Manati y Ponce. No hay duda de que todos estos
datos hacen mas compleja la distribucion de las variantes de la ch en el Puerto
Rico de hoy si comparamos la situacion en 1927, cuando Navarro Tomas sefia
laba que la ch adherente prevalecia en la "mayor parte del pais". Frente al ex
tendido empleo de la variante adherente, gana terreno la africada del cspafiol
general, y aparece la variante fricativa. Como hemos sefialado arriba, en Espa
na se ha registrado la variante adherente en Murcia y Canarias, segun los res
pectivos estudios ya citados de Garcia Cotorruelo y Alvar. Navarro Tomas su
giere que la presencia de la variante adherente de Puerto Rico se debe a la
"modificacion del sonido castellano entre la poblacion indigena hispanizada",
lnfluencia que se da con "caracteres mas definidos que la rr velar"," Sin em
bargo, si siguieramos su teoria, ambas variantes, la rr velar y la ch adherente,
debian coincidir en el mismo espacio geografico donde persistio durante mas
tiempo la influencia indigena en el pais, la region centrooccidental de las Indie
ras. Pero no es asi, segun sus propios datos. En el oeste, donde se concentra

"T"N . 8omas avarro, op. ctr.; p. .

53 Guzman Alvarez, "El habla de Bahia y Laciana", anejo de la Revistade Filologta Espanola, XLIX
(1949), 218·223.

54 Tomas Navarro, op. cit.; p. 98 .

55 Ibfd., n. 1; p. 98.

56 IMd.; p. 96.

57 Ibid.; p. 98.
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con mas fuerza la rr velar, prevalece la ch africada castellana, que atribuye a la
presencia de pobladores gallegos. En el este, donde la ch adherente tiene sus
dominios, la rr velar no prevalece con la misma fuerza que en el oeste. No hay
duda de que nuestro incipiente siglo XXI nos revelara un panorama mas exac
to del terreno ganado por la ch africada, la extension de la fricativa y la nueva
geografia de la adherente, que en 1927 copaba a casi todo el pais. En algunos
municipios, la tendencia de las variantes no siguen lineamientos estrictamente
geograficos sino que se perfilan en estratificacion mas bien sociolinguistica. En
cuanto a los origenes, sabemos que la pre'encia de la ch africada tuvo que ver
con la presencia de inmigrantes gallegos; la fricativa guarda relacion en Espa
na con andaluces y leoneses, y la adherente, con murcianos y canarios. Datos
que hacen repensar el andalucismo del espafiol antillano.

Conclusiones

Las leyes que gobiernan cada lengua permiten la evolucion en el tiempo y
en espacio dentro de sus propias fronteras estructurales, sin que esto represente
amenaza alguna para su integridad. Por consiguiente, como era de esperarse,
las rnonografias que hemos estudiado revelan cambios en las tendencias que
configuran el panorama dialectal del pais respecto al estado que don Tomas
Navarro describio en 1927.

1. En el sistema vocalico se observa avance del timbre medio de la a toni
ca a expensas de las variantes palatal y velar. Se dan casos de prolonga
cion de la vocal tonica en localidades de influencia negroide. Se ha re
ducido, en las vocales atonas finales e, a el cambio a i, II . Esta tendencia
se va limitando a determinados barrios en algunas municipalidades del
oeste 0 a vocablos especfficos en el este. Ha aumentado la tendencia a
la supresion de la vocal arona final. Fenomeno que se da tanto en perso
nas instruidas como en sujetos de fa zona rural. Influidos por los hallaz
gos de Navarro Tomas y los sefialarnientos de Ruben del Rosario se
registraron casos de desdoblamiento fonologico en todas sus modalida
des aunque no todos los investigadores atendieron este renglon, La re
vision de este fenomeno mediante pruebas acusticas de alta precision ha
cambiado la realidad y alcance de este hecho fonologico,

2. La nasalizacion vocalica no ha sido estudiada en las monografias que
nos ocupan con la atencion que podria esperarse, salvo excepciones,
como Barranquitas, Trujillo Alto, Manari y Ponce. No obstante, encon
tramos datos importantes: la palatalizacion de la 11 en vocablos como
nieto y nudo se ha reducido, y en muchos casos ha quedado como re
cuerdo de la pronunciacion de antepasados aunque persiste en formas
lexicalizadas como aiiuar y, paradojicamente, retoiiando, pero se pre
fiere retoyo, cuando se trata del sustantivo, por influencia de cogollo.
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Caso sintomatico es el de Trujillo Alto, donde la nasalizaci6n es gene
ral en vocales ante n velar, y aun en palabras que no tienen consonante
nasal.

3. La pronunciaci6n de la rr multiple sigue siendo en Puerto Rico intere
sante objeto de estudio, por la presencia notable de la realizaci6n velar
de este fonema. No obstante esta realidad, las monografias revelan ten
dencia al avance de la modalidad alveolar y la presencia de variantes
mixtas como signa del cambio que se esta operando. A pesar de esta
tendencia, aun persisten focos intensos de la velar, como Aguadilla y
Barranquitas. En otros municipios se polarizan ambas modalidades en
tre pueblo (alveolar) y campo (velar), 0 entre cultos (alveolar) y no ins
truidos y profesionales (velar). Nuevo estudio con instrumental acusti
co ha revelado que hablantes identificados con la alveolar 0 la velar,
respectivamente, delatan la presencia de numerosas variantes dentro de
su patr6n fonol6gico caracteristico. La geografia linguistica, como cri
terio clasificador, ha quedado arras con los nuevos metodos de estudio
y conocimiento del lenguaje.

4. Frente al predominio general de la F bilabial de principio del siglo XX,
segun los datos de Navarro Tomas, la modalidad labiodental apareci6
en municipalidades de antiguo predominio bilabial. En algunos munici
pios aparecieron variantes mixtas , 10 que revela, como en casos anterio
res, que esta en marcha el proceso de transici6n y de cambio. En otros,
compiten ambas realizaciones del fonema, con distribuci6n equiparada
entre los hablantes de un mismo lugar.

5. Junto a la ch adherente, tan caracterfstica de nuestro espafiol, apareci6
la variante fricativa que Navarro no escuch6 en Puerto Rico en 1927
cuando s610 describi6 variantes de la adherente y focos de la africada
en el oeste del pais. Sin embargo, de acuerdo con las monografias exa
minadas para este articulo, la ch africada apareci6 junto a la adherente
con frecuencia numerica significativa, aunque no mayoritaria, en muni
cipios como Trujillo Alto y Ponce. Nuevos estudios revelaran en el si
glo XXI que la ch adherente ya no exhibe el caracter predominante del
pasado y que convive con una gama de realizaciones que se distribuye
entre la africada y la fricativa.

A modo de epilogo para explicamos el cambiante panorama linguistico que
acabamos de constatar en el Puerto Rico de la segunda mitad del siglo XX,
debemos considerar las numerosas fuerzas y circunstancias intemas y extemas
que han regido el movimiento poblacional del pais y su reordenamiento, para
d6jicamente mas complejo en la Menor de las Antillas Mayores . EI lento y
relativamente inalterado patr6n de crecimiento y distribuci6n poblacional de
Puerto Rico durante siglos , basado en la economia agricola, comenz6 a sufrir
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58 Todos los datos aqui expuestos referentes al movimiento poblacional en relaci6n con la industria tizacion
de Puerto Rico peneneccn al cnsayo de Carlos E. Se verino, "Los procesos de urbanizaci6n y
metropolizacion de San Juan: Factores principales del consumo de espacio y de la configu raci6n
territorial de la sociedad puertorriquena". en Francisco E. Martinez, Futuro economico de Puerto Rico.
San Juan , Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1999 .

59 Jose Fern andez Colon. "400 mil boricuas son analfabetos", EI Nuevo Dta, 28 de mayo de 2000; p. 16.

explosiva tendencia transformadora a partir de 1950 con el cambio de la eco
nornia agricola a la industrial. " La concentracion del 44.7% de las nuevas in
dustrias en tome a la capital en un espacio de 6% del territorio del pais provo
co el movimiento poblacional campo-ciudad, que los cientfficos de la econornia
industrial han llamado Revolucion Urbana. y su primer derivado, la metro
polizacion. La capital adquiere aun mayor primacia que la ostentada en su rol
de cabeza del Estado. La hegemonia que historicamente habia desempefiado
como centro de poder politico. cientifico, social y cultural aumenta despropor
cionalmente en relacion con el resto del pais al concentrarse en ella la activi
dad econornica y convertirse en ciudad industrial. Como consecuencia de este
carnbio, surge una unidad poblacional nueva: la urbanizacion. En estos asenta
mientos poblacionales, que proliferan en la periferia de la capital. conviven
personas de todos los municipios del pais. atraidos por las fuentes del trabajo
fabril. Para mitigar la afioranza del campo, surgen los nombres metaforicos de
las urbanizaciones: Lomas Verdes . Riberas del Rio, Campo Rico. Lo Cumbre,
Valle Ve rde. Los Cedros.

Conscientes del disloque producido por el gigantismo metropolitano en el
campo laboral y de la economia, en detrimento del resto del pais , los tecnocra
tas de Fomento Industrial comienzan, a partir del 1970, el proceso de descen
tralizacion industrial , irradiado por el noroeste desde San Juan hasta Barce
Ioneta; por el noreste hasta Fajardo; por el centro hacia Caguas-Cayey y par
oriente hasta Humacao. Ponce y Mayagiiez se convierten paulatinamente en
nucleos industriales mas importantes que San Juan. Anadase la creacion de una
nueva infraestructura evidente en la amplia red de autopistas en esas direccio
nes y la masiva aparicion del automovil, 10 que pennite el rapido desplazamien
to dellugar de vivienda al lugar de trabajo. Las oportunidades educativas tanto
en la escuela publica como la privada y la universitaria guardan proporcion can
el nivel de analfabetismo (10.4%), segun los datos del censo de 1990. El Se
cretario de Educacion augura que el censo del 2000, en proceso actualmente.
arrojara una cifra porcentual menor (5 %)."

A la transformacion industrial se ha sumado la implantacion de la teoria de
la globalizacion, sostenida por el consumismo desmedido, facilitado par los
megacentros comerciales de ventas al detal y un bien calculado bombardeo
publicitario. Una red de 120 estaciones radiofonicas y seis canales televisivos
principales completan el panorama de saturacion y rnasificacion que caracteri
za nuestra sociedad actual.
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Afuidase los grupos de extranjeros que forman en nuestro pais " una de las
poblaciones inmigrantes mas numerosas del Caribe".'" Carlos Duany cita el
Censo de 1990 con 321,097 personas nacidas fuera del pais: puertorriquefios
nacidos en los Estados Unidos (175,770) Y dominicanos, cubanos y espaiioles
(79,804)." Un hecho significativo para tenerlo en cuenta en los cambios lingiiis
ticos del siglo XXI es el que aiiade Duany: "Como ilustran estos datos, la po
blaci6n de Puerto Rico ha experimentado recientemente todas las formas de
desplazamiento Fisico: la emigraci6n masiva, la migraci6n de retorno, la inmi
graci6n de norteamericanos y otros extranjeros, ademas la migraci6n interna" ."

S6lo hemos querido asomarnos a vuelo de pajaro al cuadro de la intensa
transformaci6n que ha sufrido la sociedad puertorriquefia en el siglo XX como
augurio de los cambios que ine vitablemente reflejaran los estudios lingiiisticos
del futuro . Sefiales que ya han sido advertidas en las encuestas de los munici
pios de los aiios 60 al 77 que hemos examinado en este articulo pero que s610
quedaron como hechos percibidos no constatados con la amplitud y e l rigor
requerido "de acuerdo con la exactitud qu e han alcanzado las formalizaciones
Iingiiisticas del memen to", segun palabras de Vaquero y Quilis . Esto, en 10
concerniente a la fonetica. En los aspectos de morfologia, sintaxis y lexico, las
monografias representan un conjunto amplisimo de datos respecto al punto de
partida, el texto de Navarro Tomas, y su vis i6n de nuestra expresi6n lingiiisti
ca en 1927-28. Una nueva etapa en la evoluci6n de los estudios lingufsticos en
Puerto Rico se empieza a perfilar. A medida que avance y se definan sus direc
trices, el cicio de las monografias se vera en su justa perspectiva hist6rica y se
reconocera su verdadero alcance y aporte al conocimiento de nuestras particu
lares modalidades linguisticas dentro de la inquebrantable unidad del espafiol
de America .

Edwin Figueroa Berrios
Universidad de Puerto Rico

Recinto de Rio Piedras

60 Jorge Duany, "La poblaci6n y la migraci6n en Puerto Rico cara al siglo XXI" , en Francisco E.
Martinez (comp.), Futuro economico de Puerto Rico, San Juan , Editorial de la Universidad de Puerto
Rico, 1999.

61 Sabre la poblaci6n de norteamcricanos en Puerto Rico, indica Duany, se ha escrito muy poco. Las
cifras dependen de como se defi ne el origen nacional de los inmigrantes; si se incluye , a no, el
personal militar y sus familiares . En 1993 las cifras del U. S. Department of Commerce, cuadro 4,
fluctuaban entre 23, 196 Y 53, 534 y correspondfan al censo de 1990. Carlos Duany, op. cit. , n .L; p.
21.

c Ib id.; p. 221.
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