
LOS ESTUDIOS FONOLOGICO-FONETICOS
EN PUERTO RICO

,
A Manuel Alvarez Nazario'

O. Introduccion

Puerto Rico es un pais que ha mostrado desde siempre un enorrne interes
por su lengua y, por ello, hoy, hay suficientes estudios sobre el significante
como para llegar en algunos puntos a conclusiones casi seguras, y en otros,
aventurar futuros caminos de esta modalidad del espafiol , 0 , a 10 rnenos, reali
zar resumenes 0 encarar investigaciones, desde diferentes puntos de vista. Es
10 que hoy me permite pergenar la sintesis que en las lineas siguientes voy a
intentar, centrando mi atencion en la fonetica historica, en la sincronica, y en
la experimental.

l . Los estudios hlstoricos

En primer lugar, y practicarnente caso unico en Hispanoamerica, podemos
contar con una historia del espafiol de Puerto Rico, debida principalmente a,
Manuel Alvarez Nazario ' De ella, podemos extraer una serie de datos que nos
permiten saber como era la pronunc iacion del espaiiol en esta Isla en la epoca
crucial del paso del espafiol medieval al moderno, y como inicio su camino
hacia la modalidad actual. Sefialarernos los fenomenos mas importantes.

Ll, Vocales

La vacilacion de timbre de las vocales med ievales, tanto acentuadas como

I Por diversas circunstancias , no pude colaborar en su homenaje , y 10 lamente muchisimo. Sirvan hoy
estas lineas como minima muestra de carifio y admiracicn por un hombre. amigo buena y sabio. a
quien tanto debe 13 lingufstica hispdnica.

2 Ortgenes y desarrollo del espanot en Puerto Rico (siglos XVI y XVIl) . Puerto Rico. Editorial de la
Universidad de Puerto Rico. 1982; Historia de 10 lengua espanola e l l Puerto Rico. Academia
Puertorriquefia de Ja Lengua Espanola, 1991 ; El elemento afronegroide en el esoanot de Puerto Rico.
San Juan de Puerto Rico , Instituto de Culrura Puertorriquena. 1874. etc. En otro nivel de analisis. hay
que contar tambien can el estudio lexica de una serie de documentos de los siglos XV I al XV III
realizado par Marfa T. Vaquero de Ramirez. "La lengua en seis textos cronlsticos de Puerto Rico
(Contribucion al estudio del espahol antillano)", I Simposlo intemacional de Lengua espanola. [Las
Palmas. 1978] Gran Canaria. Ediciones del Bxcemo. Cabildo Insular. 1981, 363 -394 . as! como sus
trabajos. "1. Orfgenes y fonnaci6n del espanol de America. Periodo antillano". Historia y presente del
espaiioi de America . Coord. Cesar Hernandez Alonso. Junta de Castilla y Leon, 1992. 251-265 . y "ll.
Historia del espafiol en las Antilles. Btapa colonial. Btapa de las independencias", Historia y presente
del espanol de America. Coord. Cesar Hernandez Alonso. Junta de Castilla y Leon. 1992. 1992.
267-280.
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inacentuadas, se prolonga en el espafiol peninsular, aunque con mucha menor
intensidad, durante e l S iglo de Oro y, logicamente, esta inestabil idad tarnbien
se manifiesta en los documentos puertorriquefios de la epoca; ejemplos entre
las vocales medias y altas de la misma serie, los mas abundantes, son: meslllo.
prencipal, defycultades, tiniente, difirencia, dizir. compla "c umpla", andove,
soplico, cudicia, ochuscientos, hundura, etc .; mucho menos frec uente es el
cambio entre medias: espital, 0 entre medias y baja: cenegoso, senaorias. Esta
vac ilac ion se refl eja tarnbien en los diptongos por la desaparicion de una
de sus vocales: espirencia, contino. En el siglo XVIII, ejemplos como truje,
escrebir, habieron, dijieron, asimesmo, desfrute, etc., "perviven en el uso es
crito ----<omo resonancias delatoras de rasgos de la lengua hablada". '

1.2. Consonantes

1.2.1. Como se sabe, la [f-l latina se fue perdiendo poco a poco en espafiol:
el primer paso fue el de su pronunciacion como aspirada faringea 0 larfngea,
[hJ, y el siguiente, su perdida, con testimonios desde el siglo XI, en el norte de
Burgos, en la Rioja y en el alto Aragon, es decir en zonas inmediatas al pais
vasco. En el siglo XV , Castilla la Vieja habia perdido la aspiracion, Juan de
Cordoba, que parte para America en 1543, escribio en su Gramatica de la len
guo zapoteca (Mexico, 1578) que las gentes de Castilla la Vieja decian yerro y
alagar, sin aspiracion, mientras que los de Toledo decian hierro y halagar con
[h-] aspirada. En Puerto Rico, durante el primer tercio del siglo XVI, se con
serva la [h-] aspirada en herro ' herro", hernandez, hebrero, hallo, haze, haga,
hasta ----<on la aspirada inicial del arabe-i-, y en terminos de origen indigena
empleados muy pronto por los conquistadores, como hamaca, cacique humacao,
huracan, bohio, hibi; hoy "j ibe", etc. A medida que avanza el siglo, y ya en el
XVII, abundantes titubeos prueban la perdida de 1a mencionada aspirada, [h-]:
por un lado, la ausencia de la graffa h en ijo , boio, ylos "hiles" , etc.; por otro,
su presencia en los documentos de la misma epoca de graffas h no etimologicas:
hera, husar, hedad, henero, harden. heran "eran", hubas "uvas", etc. Cuando
a finales del XVII la aspiracion de [h-] ha desaparecido de la lengua literaria y
del espafiol general , en las hablas rurales del mediodia peninsular aun se con
serva en muchas palabras, al igual que en zonas de Hispanoamerica, y en Puer
to Rico, donde la extension del fenorneno ha ido disminuyendo:" ya Navarro
Tomas' sefialo que un 55% de los encuestados mantenia la aspiracion, [h-], pero

J Vid. Alvarez Nazario. op. cit.; p. 501.

01 Vid. Maria T. Vaquero. "Estudio preliminar" a Tomas Navarro Tomas, £1 espanol en Puerto Rico.
Edici6n conmemorativa a1cumplirse los cincuenta anos de su publicacion 1948-1998, Universidad de
Puerto Rico, Rio Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, XIIl -LiX. La indicada referencia
esta en la pag. LTV.

s lbtd.; pp. 61 -65.
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,
no en todos los casos; mucho despues, Alvarez Nazario' indico que el fenorne-
no se mantiene "por la ruralfa en algunas formas lexicas aisladas".

1.2.2. Ya en el siglo XVI, en la Peninsula, la distincion entre b como re
presentante de Ibl (oelusivo bilabial sonoro) y v (fricativo sonora bilabial - en
el norte- 0 labiodental -en el sur-) habia desaparecido, dando como resul
tado nuestro unico fonema Ib/. En Puerto Rico, los documentos sefia lan la con
fusion progresiva de ambas graffas durante el siglo XVI. en favor de fbi. fonema
que aparece ya tri unfador en el XVII.

•

1.2.3. En el espafiol medieval habia un sistema de sibilantes muy rico y muy
diferente del actual: coexistian tres parejas de sibilantes que se oponian por el
rasgo de sonoridad : lsi frente a Iz/: losol osso 'oso', el animal, lozol oso de-'osar': IIs /, frente a lilil: Ifa lsesl f aces ' haces, manojos ' « lat. fa s e e s), I
faazesl fa zes ' haces (de hacer)' « 1at. f a c is) ; III frente a 13/: Ifi]ol fixo « lat.
fi x u m) ' fijo, 1ff301fijo ' hijo' (clat, f ii i urn). -Los fonemas africados dentoalveolares sordo y sonora, I IsI y lili l, pierden
su momenta de oclusion y se convierten en los predorsodentales I~I y I z], sor
do y sonora respect ivamente. Estos ultirnos coexisten con lsi y Iz/, que eran
apicoalveolares. La dist incion entre los predorsodentales y los apicoalveolares
tenia un escaso margen de seguridad. Por ello, los fonemas predorsodentales
avanzan su lugar de art iculacion en caste llano hasta convertirse en 19/.

En Castilla, el esquema de la transforrnacion es e l siguiente:

Its! - > I~I

lazl -> l z ] } I~I predorsodental - > 191

lsi }

/zl
--> lsi apicoalveolar -> l si

En Andalucfa, el cambio fue distinto. El primer paso, fue comun con el
anterior: I IsI > I~I y l azl > IzJ. Posiblemente antes de que el ensordecimiento
se produjese, la predorsal I ~I se confundio con el apical lsi, y, del mismo modo,
I zJ con I z/, dando como resultado I ~ I y I zJ, respectivamente. Posteriormente,
se alcanza como soluc ion unica 1~/: 7

6 En su obra EI habla campesina del pais , Rio Piedras, Editorial de la Universidad de Puerto Rico, 1990;
p. 107.

7 Segdn Frago Gracia, "EI seseo entre Andalucia y America", Revista de Filologia Espanola, LXIX ,
(1989), 28 1-282, en la primera mitad del siglo XIV, comenzaron a perderse en Andalucia las
distinciones de sonoridad entre la fricati ves palatales, /J/-/3/, las alveolares. tst-tu , y las africadas
dentoalveolares. /f.S/-/iIZ/, y en 1425, aparece s par c y viceversa; en su otro estudio "EI seseo:
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Esta realizaci6n predorsal zs/ se realiza con el apice de la lengua apoyado
contra los incisivos inferiores. Si predomina la constricci6n alveolar, el sonido
resultante es "estridente", es decir, de timbre semejante a [s], mientras que si
predomina la constricci6n dental, el sonido resultante es "mate", es decir, de
timbre semejante a [0] . De ahi que en Andalucia, hoy, haya zonas de ceceo
(Huelva, Cadiz, Malaga), mientras que en otras se sesea (C6rdoba, Sevilla).

•
La confusi6n de las sibil antes, segun Alvarez Nazario. ' se atestigua en

Puerto Rico desde los orfgenes de la colonia: Gomez y Gomes, dize y dise.fiso,
hazer y haser.fazer y faser, etc. Este titubeo alcanza a los terminos aut6ctonos:
rauana. ravana. rabana. zabana, sabana, savana. cacabe, cazabe. casabe, etc.
En el siglo XVII, los documentos atestiguan la "confusion seseosa", retlejada
ya en el siglo anterior, que se consolidaria hasta hoy. En 1662, por ejemplo,
todavia aparecen casos como mereserselas, embarasos, consiensias.

1.2.4. Los otros dos fonemas sibilantes palatales IJI y 131 contluyeron pri
mero, a causa del ensordecimiento, en IJI. Esta realizaci6n fr icativa prepalatal
estaba muy pr6xima a la alveolar de lsi, por 10 que para evitar confusiones,
retrocede su lugar de articulaci6n hasta convertirse en la Peninsula, a finales
del XV\,' en el fonema fricativo velar sordo Ixl. En Puerto Rico,'? en general,
la mencionada pareja de palatales se distingue en el siglo XVI: pasajeros,
orijinal, muger, gente. etc ., representan 13/, frente a exercer, dexado, que tie
nen grafia de IJI. En la segunda mitad del XVI, avanza IJI, y, a 10 largo del
XVII, se consolidan las grafias que representan lxi , cuya pronunciaci6n podria
ser ya [h].

orfgenes y difusi6n americana", Historia y presente del espaiiol de America, valladofid. Junta de
Castilla y Leon. 1992, 121, afirma que a finales de Ia Edad Media "ya no habia consonanti smo con
dos pares fonematicos en danza".

8 Ortgenes y desarrollo del espaiiol en Puerto Rico; pp. 69-80.

1) Antonio de Torquemada, en su Manual de escribientes (1552) , estudio preliminar y edici6n de M"
Josefa C. de Zamora y Alonso Zamora Vicente, Madrid. t970, senala la confusion entre g. j par un
lado, y x, por otto, indicando que "estas letras" se pronuncian en " 10 ultimo del paladar, cerca de la
garganta" (p. 20). En el primer tercio del XVII, lx/ ya se habfa cxtcndido par toda la Peninsula.

10 vta. Alvarez Nazario . op, cit.; pp. 80-83.

46



Los estudios fonologico-fo net icos en Puerto Rico A ntonio Quilis

1.2.5. Los grupos cultos consonanticos, que habian permanecido bien en los
neologismos, bien en los cultismos, despues de su evoluci6n normal del latin
al castellano, venian mostrando ya desde las epocas anteriores vacilaciones
entre la conservaci6n de la secuencia consonantica 0 su disoluci6n, conforme a
la tendencia fonetica de la lengua." En Puerto Rico, los documentos muestran
una evoluci6n semejante a la peninsular, pero mas tardia: a mediados del siglo
XVIII, todavia se encuentra inseguridad "en los niveles sociolinguisticos supe
riores' ', " donde aparecen osequio, espira, setiembre, etc., frente a exceso, doc
to, afecto, etc . La ortografia se regula en el siglo XIX.

1.2.6. Otros fen6menos con menos documentaci6n en Puerto Rico son: la
aspiraci6n y perdida de [os] implosiva, en pocos casos, desde el sig lo XVI.

La altemancia de [or] y [-I] finales , desde principios del XVI, con ejemplos
como: ervaii il, alcabucos y arcabucos, bernaldino, mar ' mal' , y tambien
[recha s, raconabre.

Datos sobre el yeismo aparecen a final es del siglo XVII.
Los primeros testimonios de la perdida de IdJ intervocalico en -ado se da

tan en el siglo XIX, con la aparici6n de los primeros textos de la poesia cos
turnbrista."

A finales del XIX, segun Maria T. Vaquero," aparece el primer comenta
rio sobre la rr velar en la obra El campesino puertorriqueiio, 1887, de Francis
co del Valle Atiles, que escribe: el campesino la "arrastra con frecuencia dan
dole sonido de j; como en ajrroj por arroz".

2, Los estudios sincronicos

Puerto Rico cuenta desde 1948 con un trabajo de geografla linguistica que
abarca todo el Pais: nos referimos a El espaiiol de Puerto Rico, de Navarro
Tomas, cuyos materiales, aunque de los finales de la decada de los ados 30,

II Este titubeo 10 muestra el mismo Juan de Valdes en su Didlogo de la lengua. Edici6n de Antonio
Quilis. Barcelona, Plaza y Janes, 1984, 130, cuando Marcia dice al protagonista: "Vee en vuestras
cartas que en algunos vocablos poneis b donde otros no la ponen. y dezis cobdiciar, cobdo. dubda ,
subdito: querna saber par que 10 hazeis assf". Valdes Ie responde: "Porque a mi ver, los vocablos estan
mas llenos y mejores can la b que sin ella, y porque toda mi vida los he escrito y pranunciado con
b", Sin embargo, en otro pasaje comenta: "quando escribo para castellanos. y entre castellanos. siempre
quito la g y digo sinificar y no significar, man(fico y no magnifico, dina y no digno. y digo que la
quito, porque no la pronuncio, porque la lengua castellana no conoce de ninguna manera aquella
pronunciaci6n de 8 con la n" . El gramatico Jimenez Paton, en su Epitome de fa ortografia latina y
castetlana (1614), estudio y edicion de Anton io Quilis y Juan Manuel Rozas, Madrid, C.S.I.c. , 1965,
58, 72, 74, recomienda doto, conceto, sinificar, solenidad. escritos (per el culto escriptosv. tratado
(par tractados. recibir (por rescibir), estremo. etc, aunque en algunos casos prefiera docto a doto.
afecto a af eto. En et caso de ct, el mismo Valdes se inclina por su conservaci6n.

12 Vid. Alvarez Nazario, Hiu oria de la lengua espanola en Puerto Rico ; p. 504.

II Vid. Alvarez Nazario, Or/genes y desarrollo de l espanot en Puerto Rico; pp. 83-89.

l ~ "Estudio preliminar"; p. XLV III.
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han sido muy utiles para los linguistas, Despues, bajo el impulso principalmente
de Ruben del Rosario, lleg6 a tener hasta veinte monografias dialectales que
cubrfan buena parte del territorio ." Mas recientemente, gracias al impulso de
Humberto L6pez Morales, se han llevado a cabo varias investigaciones socio
linguisticas, fundamentales, aunque en el nivel f6nico se hayan limitado a seis
fonemas. Nos falta hoy aiin, para tener una visi6n global de la lengua espaiiola
en Puerto Rico, el trabajo de geografia linguistica, cuyos materiales fueron ya
recogidos por Maria T, Vaquero hace bastantes aiios para el tomo de las Anti
llas, del Atlas Lingiiistico de Hispanoamerica, que aun no ha visto la luz, Su
publicaci6n y ulterior elaboraci6n de los materiales " cornpletaran el cabal co
nocimiento lingiiistico de nuestro Boriquen,

Maria T. Vaquero'? dice que comparando la lengua de los municipios estu
diados hasta 1971, con los dados por Navarro en El espaiiol en Puerto Rico,
permite asegurar que ha retrocedido

considerablemente, en las hablas populares, la pronunciacion bilabial de la "efe", asi
como la aspiracion de la h- inicial procedente de F- latina, la palatalizacion de la
"ene" inicial (fieta, fiu) y la articulacion adherente de la "ch". Se habian extendido
considerablemente. en cambio, las neutralizaciones de -II-r implosivas, las aspiracio
nes de -s fin al de silaba, y. en las montafias, la "erre" velar. En otras palabras, se
habian difundido fen6menos que representan etapas avanzadas en los procesos de
cambio y se habfan replegado los que podian relacionarse con usos arcaizantes. Pa
recta imponerse, segun estos datos. un patron linguisticc de corte metropolitano, pres
tigiado y mas 0 menos nivel ado por la capital.

Como en este mismo volumen se incluyen trabajos sobre distintos aspectos
del significante, nos limitaremos en este apartado dedicado a la sincronia, a
estudiar el fonema I r / , conjugando diversos aspectos.

2.3. Elfonema IrI

Navarro Tomas recogi6 en El espaiiol en Puerto Rico" tres tipos de [r]: la
apicoalveolar, la velar y la mixta.'? A su vez, estos tres tipos fundamentales se
desglosan en las siguientes ocho articulaciones: a) alveolar vibrante multiple;
b) alveolar fricativa sonora sin rehilamiento; c) alveolar fricativa rehilante;

15 Vid. Humberto L6pez Morales, El espaiiol de America, Cuadem os bibliografi co. Las Antillas , Madrid,
Arco/Libros, 1994; PP.118·120.

16 Un ade lanto de enos. correspondiente allexico, ha visto la luz en la obra de Maria Vaquera, Paiabras
de Puerto Rico, Puerto Rico, Academia Puertomquefia de 1a Lengua Espanola, 1997.

11 "Bstudio preliminar'': pp. LtV-LV.

18 Paginas 89-95.

19 Que consiste "en una articulacion que empieza por un elemento fricative de timbre vacilaute. ya
alveolar 0 ya velar. y termina con el sonido de una rr alveolar semivibrante 0 fricativa" (pp. 89-90).
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20 Vid.. por ejemplo, Theodore S. Beardsley, "French R in Caribbean Spanish" , en Revista lnteramericana .
V (1 975) citado per William W. Megenney, "EI problema de R velar en Puerto Rico" , Thesaurus.
Boletin del lnstituto Caro y Cuervo, XXXIII , 73 (1978). Paul Stevens, "The possibility of French
influence on velar IR! and other phonemes in Puerto Rican Spanish" , Anates. Revista puenorriquena
de Ciencias Sociales, I 1 (1980),2-14, basandose en el articulo de Beardsley, rechaza con argumentos
mas sociales e hist6ricos que linguisticos. la influencia francesa en el origen de la rr velar.

21 "La velarizacion de RR en el espanol de Puerto Rico" , Revista de Filotogta Espanola. XLIX (1966),
181-227. La refe rencia. en la p. 207.

22 vid. Antonio Quills y Celia Casado-Fresnillo , La lengua espanola en Guinea Ecuatorial . Madrid,
Agencia Espanola de Cooperaci6n Internacional y Universidad Nacional de Educac i6n a Distancia .
1995; pp. 11 3-1 19. Entre los bubis de la isla de Bioko (antiguo Fernando Poo) aparece , a veces, la
realizaci6n velar, que debe ser un fenomeno reciente porquc su mayor extension se produce entre los
nines de corta edad.

23 Bertil Malmberg esc ribio que " la explicacion propuesta por Navarro Tomas de la rr uvular puerto
rriquefia por el sustrato indigena no me parece necesaria''. Vid. "Tradicion hispanica e influencia
indigene en la fonctica hispanoamcricana''. en Presente y futuro de fa Iengua espanola , Madrid.
Ediciones Cultura Hispanica. 1964 II; p. 237.

24 Op. cit ., 202 .

25 Rccien temente. William W. Megenney, "EI problema de R velar en Puerto Rico" , citado en la anterior
nota 19. ha vuelto a proponer la hipotetica influencia tafna.

26 Fuera de nuestro dominic . este sonido aparece tambien en otras areas romanicas. como las del frances
o del portugues. en areas germanicas. como en aleman, etc .

d) mixta vibrante sonora; e) mixta fricativa sonora; f) velar vibrante sonora;
g) velar fricativa sonora; h) velar fricativa sorda.

La aparici6n de las realizaciones velares y mixtas de esta vibrante llam6 la
atenci6n de Navarro Tomas primero y. mucho mas tarde de otros investigado
res. Era la epoca en la que muchos cambios f6nicos se explicaban pOl causas
externas. y el linguista espanaI adujo tres posibles explicaciones de este fen6
meno: a) la influencia francesa, debida a la inmigraci6n a Puerto Rico de fami
lias procedentes de Haiti a de Corcega, que rechaz6; esta hipotesis fue muy
popular, y aun ha sido sostenida recientemente en medias linguisticos." b) la
influencia africana, de la que no se mostr6 muy entusiasta, y a la que atribuy6
la posible influencia de la propagaci6n del fen6meno. German de Granda"
rechaza esta explicaci6n demostrando que los negros africanos sustituyeron la
vibrante multiple. [rl . par [r] a par [I]. En nuestro estudio sabre la lengua es
panola en Guinea Ecuatorial, reflejamos tarnbien que la realizaci6n mas fre
cuentes de ti! es [rJ. can un porcentaje del 51 .46% en posici6n inicial, y del
64.2% en medial;" c) el sustrato taino, tampoco es admisible hoy." entre otras
cosas, porque como dice Granda." no es 16gico pensar que los tainos iban a
pronunciar la [f ] can una velar fricativa sorda, cuando en la mencionada len
gua existia la [r] , sonido articuiatoria y acusticamente mucho mas proximo."

La aparici6n de la [R] velar" se produce tambien en otras zonas del

Los estudios fonologico-foneticos e n Puerto Rico Antonio Quilis
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espanol." como en puntos del este de la Republica Dorninicana." Cuba," en
el espafiol de Trinidad.P Mexico," Venezuela," Colombia." Creemos que el
cambio de la [f ] apicoalveolar a la [R] velar se puede explicar: 1) por causas
intemas del sistema fonol6gico, y 2) por tendencias evolutivas del mismo sis
tema.

27 En Panama, el fen6meno fue senalado por Stan ley L. Robe , The Span ish of Rural Panama, Berkeley
y Los Angeles. University of California Press, como ocasional. en las provincias centrales. En nuestras
encuestas para el Atla.{ Lingtusuco de Hispanoamerica no apareci6 nunea. Vid. Antonio Quilis y
Matilde Graell Stanzlola. "La lengua espanola en Panama". Revista de Filologfa Espanola. LXXII
(\ 992). 583-638.

28 Max Jimenez Sabater. Mas datos sobre el espaflol de la Republica Dominicana , Santo Domingo.
Ediciones Intec: p. 87.

29 Pocas veces, y de un modo ocasional, ha sido sefia lada la presencia de la rr velar en Cuba; sin
embargo, el fen6meno esta muy arraigado en algunas zonas y tiene una extension considerable. En
nuestras eucuestas para el Atlas Lingiiistico de Hispanoamerica. recogimos los siguientes datos: la
modalidad vibrante velar. mas 0 menos tensa. predomina en Holguin , en e l 90% de apariciones del
fonema vibrante multiple, y es muy frecuente en Las Tunas y Manzanillo. Como variante de ella. se
encuentran ocasionalmente en Holguin la realizaci6n que consiste en la reali zacion velar de la vibrante,
precedida aspiracion , [hR], 0 seguida de ella: lshl: en Guane aparecio la fricat iva velar [x]: [xahkalse]
rascarse, y. a veces. la velofarfngea. La realiaci6n mixta que consiste en una aspiraci6n faringea
seguida de una articulacion apicoalveolar vibran te multiple. [hf], la encontramos en Marti, Cienfuegos.
Guantanamo, Guane, Holguin, Sancti Spiritus. Nuevitas, Las Tunas, Santa Cruz del Sur y Manzani llo.
Como variante. hemos registrado algunas veces [hr] en Manzanillo, Holguin. y Las Tunas, y [h r l en
Marti y Cienfuegos. La variante asibilada, Ul la encontramos en Guincs, Guane. Saneti Spiritus,
Cienfuegos, Marti, Guantanarno y Nuevitas. La realizacicn vibrante simple es frecuente en Guane.
Bahia Honda. Guines, Jovetlanos, Cienfuegos. Sancti Spiritus, Ciego de Avila. Nuevitas. Holguin,
Marti y Las Tunas; en el resto del Pais es ocasional. Por oposici6n a estas reali zaciones, el fonema
vibrante simple. ttt, siempre se ha mantenido.

30 Robert Wallace Thompson . en su trabajo "A preli minary Survey of de Spanish dialect of Trinidad".
Orbis. VI, (1957) . 353·372. menciona la "rr-mixta" como un hribito individual. Silvia Moodie, en su
tesis doctoral sobre "EI espanol hablado en la isla de Trinidad", Madrid . Universidad Complutense,
1980, sefiala las siguientes variantes : a) la alveolar vibrante multiple. b) la alveolar vibrante multiple
precedida de aspiracion; c) la alveolar asibilada; d) la velar. que puedc ser fricative. 0 vibrante simple
o multiple; e) estas ultimas realizaciones de la velar precedidas de aspiracion. que estan muy extendidas.
en contra de Ia opinion de Thompson.

31 Manuel Alvar. "Nuevas notas sobre el espafiol de Yucatan [Mexico)". tbero-Romania. 1, (1969), 159
189. Raul Avila. "Ponemas vocalicos en el espaftcl de Temazunchale [Mexico)", Anuario de Letras,
VI (1966- 1967). 61 -80. Juan M. Lope Blanch, "La R final del espano l mcxicano y el sustrato nahua",
The saurus. Bolettn del lnstiuao Caro y Cuervo, XXI (1967), 1-20. Jose G. Moreno de Alba, "Frecuencia
de asibilacidn de Irl y Irrl en Mexico". Nue va Revista de Filologfa Hispanica . XXI (1 972), 363-370.

32 Vid. la reset ta de Ange l Rosenb1at a1 Espaiiol de Puerto Rico, de Navarro Tomas. en la Nueva Revisra

de Filologfa Hispanica . IV (1950). 161·166.

33 Luis Florez, "EI espanol en Colombia y su Atlas Linguistico", Thesaurus. Boletin del lnstnuto Cam
y Cuervo. XVIII ( t963). 273; "Pronunciaci6n del espahol en Bolivar" , Thesaurus. XII , 1960, 177; La
pronunciacion del espaiiol en Bogota , Bogota. 1951; pp. 232-235; lIabla y cultura popular en
Annoquia. Bogota. 1957; pp. 45-46.
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2.3.1. En el latin clasico;" habra un modelo geometrico de la siguiente
correlaci6n de consonantes alveolares:

donde Innl, /Ill , Irrl eran las consonantes geminadas, cuantitativamente diferen
tcs, correspondientes a In!, /II , /r/. Al palatalizarse en el castellano medieval I
nnl y /Ill, los nuevos fonemas palatales, IJlI y 1M," se opusieron cualitativa
mente a Inl y III, quedando aislado Irr/, como unica oposici6n cuantitativa:

Antonio Quilis

r
rr (aislado).

r

rr

I
f.

I
11

n

n

n

nn

Para integrarse en la mencionada correlaci6n, If! puede evolucionar hasta una
fricativa liquida asibilada, [1'], de la que hablaremos mas adelante, 0 hasta una
fricativa velar, [R], como soluci6n ultima de las realizaciones en esta zona de
articulaci6n.

En Puerto Rico y Cuba, por 10 menos, este proceso todavia no se puede
considerar como una desfonologizaci6n, como parece indicar G. de Granda,"
puesto que los hablantes mantienen como termino opuesto el fonema vibrante
simple, /r/. Se trata de la aparici6n de nuevos sonidos, de nuevas realizaciones
del fonema vibrante multiple, Ir/ , es, en una palabra, y si se me permite, una
realofoniracionr'

Tampoco, en nuestra opini6n, se puede atribuir el cambio a la poca renta
bilidad de la oposici6n de los dos fonemas vibrantes espaiioles, cuando no exis
te una valoraci6n objetiva de su rendimiento funciona!' En un recuento realiza
do sobre 40.915 palabras usuales," encontramos los siguientes pares minimos:

34 Vid. Daniel N. Cardenas, "The Geographic Distribution of the Assibilated r, rr in Spanish America",
Orbis, VIII, 1958, 407-414, para la lfquida asibilada, H l: Bertil Malmberg, "Tradicion hispanica e
influencia indigene en la fonetica hispanoamericana", en Presente y futuro de la lengua espanola, II,
Madrid, Ediciones Cultura Hispanica, 1964; pp. 227-243 , principalmente, 236-238 . Andre Martinet,
Economic del los cambios foneticos. Tratado de fonologia diacronica. version espanola de Alfredo
de la Fuente Arranz, Madrid, Gredos, 1974, 394-395, y "R, du latin au francais d' aujourd'bui",
Phonetica , VlIl, 1962, 193-202; German de Granda, "La ve1arizaci6n de RR en Puerto Rico", ya
citado.

35 Lat. c ab a I I u > caballo, lat. ca n n a > caiia .

16 En sus artfculos, "La desfonologizaci6n de IRI-/RRJ en el dorninio hispanico'' , Thesaurus . Bolettn del
Instituto Caro y Cuervo, XXIV, (1969), 1~ 11, Y "La velarizacion de RR en Puerto Rico" .

37 Semejante al que ocurre en otras zonas del espatiol donde se mantiene la oposicion pollo/poyo can
diversas realizaciones de ambas palatales. Vid. Antonio Quilis . Tratado de Fonologfa }' Fonetica
espaiiotas. 2" ed., Madrid, Gredos, 1999; pp. 316-319.

38 Bs la poblaci6n lexica basica del Diccionario de pronunciacion espanola en CD-Rom can audio, de
Celia Casado y Antonio Quilis, en prensa. Bsta es una de las formas, 16gicas par otra parte, que indica
Andre Martinet, en su obra Economia de los cambios foneticos: p. 77.

Los estudios fonologico-foneticos en Puerto Rico



Revista de Estudios Hispanicos. U .P.R. Vol. XXV II . Num . I . 2000

de p/b, 145; de t/d, 1l7; de 8/s. 112, pero de rtf. 84, de k/g, 75, Y de AI'] . 31.
Entre las tres primeras y las otras tres, hay bastante diferencia, pero sobre todo,
debemos fijamos en la penultima, en la de casa/gasa, que es menor que la de
las vibrantes, y se mantiene con gran firmeza en espafiol.

•

2.3 .2. Georges Straka" afirrno que la r latina era vibrante apicoalveolar y
que como tal se conserve durante mucho tiempo en toda la Romania, y aun
perdura en la mayoria de las lenguas rornanicas; en otras, 0 en zonas de otras
lenguas ha sufrido diversas transformaciones.

Si tenemos en cuenta el resultado de los anal isis acusticos que damos en el
siguiente § 3.5 ..'" los tipos de realizaciones del fonema vibrante apicoalveolar
multiple, i i] , son: I . apicoalveolar vibrante simple 0 multiple; 2. apicoalveolar
vibrante simple 0 multiple precedido de aspiracion; 3. la alveolar asibilada mas
o menos tensa, [f] ; 4. la velar vibrante multiple, ensordecida a veces; 5. la velar
vibrante multiple. seguida de un elemento liquido; 6. la vibrante simple prece
dida de una aspiracion sonora. En la realizacion apicoalveolar, como se sabe,
la lengua adopta una posicion ligeramente concava; su apice se extiende hacia
la zona anterosuperior de la cavidad bucal, y realiza una 0 varias oclusiones
brevisirnas contra los alveolos ; este movimiento de la lengua exige mucha pre
cision y un esfuerzo de sus rmisculos, sobre todo, de los que Began hasta el- .apice.

EI origen de los cambios de las consonantes vibrantes apicoalveolares es el
resultado de un proceso de lenicion que origina el debilitamiento del movimien
to del apice lingual. Si la tension disminuye, el apice deja de vibrar y puede

•ocurnr que:
a) la punta de la lengua descienda por detras de los incisivos superiores y

forme una constriccion predorsoalveolar; al mismo tiernpo, la lengua deja de
tener una posicion concava para convertirse en convexa; de este modo. [r].
perdidas sus oclusiones, pero conservando su sonoridad, se convierte en [1'];

b) si en el estadio de una vibrante debilitada que ya no tiene vibraciones se
pretende seguir manteniendo el contacto alveolar. el aire sa ldra al exterior par
un borde lateral de la lengua (0 los dos), originando la lateral [I] ;"

c) cuando el apice y la parte anterior de la lengua desciende totalmente, la
vibrante aun puede articularse, si el hablante, para evitar su perdida, eleva el
postdorso de la lengua hacia el paladar blando; en este caso, se sustituyen los

39 "Contribution a I' histoire de la consonne r en francai s". Neuphiloiogische Mineiltungen. 66 (1965),
572-606.

40 Y 10 mismo se puede decir para los obtenidos en nuestras encuestas de Cuba, mencionadas en la
anterior nota 29.

41 Para una explicacion acustica y articulatoria de los cambios de las lfquidas implosivas [-r), [·1], vid.
Marfa Jose Quills-Sana, "Las consonantes [or]. (- I) implosivas en Andalucfa". Revista de Fil%gia
Espanola , LXXVIII (1998). 125-156.
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movimientos del apice por las vibraciones de las partes blandas del postdorso
de la lengua y el paladar blando 0 de la uvula . En esta zona pueden darse tres
soluciones: la articulaci6n postdorsovelar. la articulaci6n uvular. la simple as
piraci6n faringea 0 laringea. A elias hay que afiadir las mixtas de aspiraci6n
mas articulaci6n apicoalveolar 0 velar. Como dice Bert il Malmeberg."

Lo importante y 10 interesantc [.. .J es que las dos realizacioncs de la IT, como
asibilada y como uvular, se encuadran facilmente en el sistema general de tendencias
evclutivas hispanicas y romanicas.

2.3 .3. Los trabajos de Humberto Lopez Morales" pusieron de relieve que:
a) el 66.5% de los informantes de su investigacion sobre las actitudes y creen
cias en tomo a este fenomeno "rnantenian una actitud negativa, de rechazo hacia
la velarizacion, a la que consideraban inadmisible"." b) los hombres. las dos
ul timas generaciones y los niveles socioculturales mas bajos son los que pre
sentan mayores porcentajes de velarizaci6n.

2.4. Los fonemas lsi y Inl postnucleares 0 implosivos siguieron una evolu
cion semejante en algunas zonas de la Roman ia. entre elias el espafiol. y, en 10
que aquf nos atafie, en el espafi ol de Puerto Rico. En esta posicion. como se ha
dicho hasta la saciedad, las articulaciones presentan una notable perdida de
tension. Como en el caso de las vibrantes. el proceso se debe a la len iciorr"
articulatoria, que, en el caso de las consonantes alveolares comienza por una
perdida del contacto alveolar.

2.4.1. EI fonema l si castellano fue en su origen , y aiin 10 es en el mencio
nado dialecto, apicoalveolar, con la lengua mas 0 menos concava: si esta arti 
culacion se debilita, el ap ice pierde su contacto con los alveolos, desciende, la
articulacion se convierte en predorsoalveolar convexa, y el cuerpo de la lengua
retrocede. Si el debilitamiento prosigue, la lengua desciende perdiendose todo
contacto entre esta y los alveolos y los rebordes del paladar: al mismo tiernpo,
la parte posterior de la lengua se acerca a la pared fartngea, y ahf forma
una constriccion, si no, solo queda el soplo de aire laringeo que produce la

42 Loc. cit.; p. 237.

4J "velarizacion de tRRJ en el espanol de Puerto Rico: indices de acti tudes y creencias''. en Dialectologta
)' Sociolingiiis tica. Temas puenomquenos. Madrid, Hispanova. 1979; pp. 107- 130; Estratificacion
social del espaiiol de San Juan de Puerto Rico, Mexico. Universidad Nacional Aut6noma de Mexico ,
1983; pp . 137-146. Y mas rccientemcnte en EJ espanol del Caribe , Madrid. Colecciones Mapfre 1492,
1992: pp. 58·65.

44 Dentro de este grupo, el m1mero de mujeres que rechazaban el fen6meno era el doble que el de
hombres.

4~ Senalado tambien por Emi lio Alarcos Llorach. "Algunas cuestiones fonol6gicas del espanol de hoy",
Preseme y futuro de la tengua espatiola. Madrid. Edic iones Cultura Hispanica. I, 1964; pp. 157-158,
YGeorges Straka, Les sons et tes mots. Paris. Klincksieck, 1979; p. 459.
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impresi6n de una [h] alemana 0 inglesa;" en el primer caso, la soluci6n es una
aspirada faringea, y en el segundo, laringea. diffciles, a veces, de distinguir."
En definitiva, se ha sustituido la articulaci6n anterior por la posterior.

EI analisis del "Segmento fonol6gico lsI" en posici6n implosiva, en San
Juan de Puerto Rico, que reali z6 Humberto L6pez Morales," aporto los siguien
tes datos: a) en el 51.1 % de los casos se reali za como aspirado, en el 38.2% se
pierde, en el 9% se conserva y en el 1.5 % se asimila al segmento siguiente; b)
la aspiraci6n es mayoritaria en posici6n interior de palabra,' con el 80.8%, y su
perdida en posici6n final , con un 46.5%; c) la situaci6n prevocalica favorece el
mantenimiento de lsi (17 .9%), mientras que la aspiraci6n es mas frecuente ante
consonante, y su perdida, ante pausa; c) 16gicamente, por la mayor tensi6n, la
sflaba t6nica favorece el mantenimiento de lsi, mientras que en la atona se dan
los mayores porcentajes de aspiraci6n 0 de perdida; d) la funci6n gramatical
no incide en el comportamiento de este segrnento; e) el estrato social bajo y el
sexo masculino favorecen la elisi6n.

2.4.2. Por el mismo fen6meno de la lenici6n, el fonema apicoalveolar na
sal in! en posici6n implosiva ante pausa, puede perder el contacto alveolar, y
sustituir la articulaci6n anterior por la posterior. Lo importante en la articula
ci6n de una nasal postnuclear, es la resonancia nasal y no el lugar de articula
cion;" la presencia de la pausa favorece y anticipa la posici6n que el velo del
paladar ocupara durante la respiraci6n (apoyado en el postdorso lingual) y, al
mismo tiempo, el cambio de articulaci6n de [n] a [ I) ]. EI segundo paso es el de
la nasalizaci6n de la vocal precedente: durante la arliculaci6n de esta, el velo
del paladar anticipa su descenso," nasalizandola total 0 parcialmente, e inclu
so perdiendose a veces el segmento consonantico nasal. En este ultimo caso, es
imprescindible el estudio experimental, porque el oido, a causa de la nasaliza
ci6n de la vocal, no percibe muchas veces la presencia del segmento conso
nantico nasal."

46 Vid. J. Chlumsky, "La -s andaluza y la suerte de la -s indoeuropea en eslavo". Publicaciones del ALEA.
Torno Ill. n" 2. Granada, 1956 . [Traducci6n del articulo del mismo titu lo publicado en Slavia. Praga.
VIII (1928- 1929), 750-753].

47 En este sentido. es fundamental el trabajo de Victoria Marrero Aguiar, "Estudio acustico de la aspiraci6n
en espanol" , Revista de Filologfa espanola. LXX (1990). 345·397.

48 En Estratiftcacion social del espaiiol de San Juan de Puerto Rico; pp. 37-75.

49 Por eso, el archifonema INI tiene tantas realizaciones por asimilaci6n al lugar de articulaci6n del
sonido siguiente . Vid . A. Quilis , Tratado de jonologfa y fonetica espaiiolas; pp. 228-231.

50 Esto supone una falta de sincronizacicn de los 6rganos articulatorios, a causa de la lenici6n: en vez
de coordinar el descenso del velo con el cese de la pronunciaci6n de la vocal y con el comienzo del
desplazamienrc de la lengua 0 de los labios para la articulaci6n de la consonante nasal, el velo adelanta
su descenso, que realiza durante la articulaci6n de la vocal o, incluso, desde el principia de su
articulacion.

51 Vid. A. Quilts. "Comparaci6n del sistema fonol6gico del espanol y del portugues", Revista Espanola
de Lingtdstica, 9 (1979), 1-22.
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EI estudio de Humberto Lopez Morales sobre el "Segme nto fonologico
-/N/"" dernostro que la perdida de [-n] es muy escasa en San Juan y que la
velarizacion esta mas extendida, aunque no ha afectado a la conciencia de los
hablantes, y, por ello, no ha suscitado actitudes ante el fenorneno. Tambien es
importante seiialar que los estratos sociales superiores, al tener conciencia de
la presencia del segmento nasal, favorecen mas la velarizacion que la elision, y
que, par el contrario, los estratos inferiores y la generacion joven favorecen mas
la elision que la ve larizacion,

3. La fonetlca experimental

3.1. La fonetica experimental se inicia en Espana en el Centro de Estudios
Hist6ricos bajo la tutela de Menendez Pidal y la direccion inmediata de Nava
rro Tomas. EI fonetista y dialectologo espafiol -ambos aspectos de la Linguts
tica han estado muy unidos en la rornanistica europea- llego a Puerto Rico en
1925, segun Maria T. Vaquero," como profesor de los cursos estivales de len
gua y literatura espafiolas. Vo lvio dos afios mas tarde; entonces comienza sus
encuestas para 10 que anos despues seria El espaiiol en Puerto Rico; al mismo
tiempo, monta el laboratorio de Fonetica instalado en el "Edificio Janer' de la
Universidad de Rio Piedras, donde se hacen palatogramas y se instala un qui
mografo ---el aparato mas avanzado de la fonetica experimental de la epoca,
que estaria vigente hasta los finales de los afios 50- construido en Espana, a
semejanza del que habia en el mencionado Centro de Estudios Historicos, De
este modo, como dice Maria T. Vaquero," bajo el estimulo y la direccion de
Navarro Tomas comenzo a funcionar en Puerto Rico "el primer laboratorio de
fonetica en el mundo hispanoamericano", del que se dio amplia noticia en la
prensa madrileiia. En el, se hicieron, ademas de otros trabajos, los quimogramas
y palatogramas que acornpaiian a El espaiiol en Puerto Rico," elocuentes y
perfectos, documentos historicos hoy. Navarro Tomas, tan escueto y preciso
siempre en sus exposiciones, y dando por sentado que todo el mundo podia
interpretar estas ilustraciones, no se entretiene en mas explicaciones. Pero hoy,
despues de medio siglo, con tantos cambios tecnologicos, pueden resultar un
tanto extrafias para nuestros jovenes investigadores. Merece la pena que nos
detengamos un momenta en elias.

En la figura I , reproducimos, ineluido su pie, cuatro palatogramas de [tn ,
yen la figura 2, dos quimogramas del mismo sonido." En los palatogramas, la
mancha que ha dejado la lengua al formar la oclusion sobre el paladar indica

Los estudios fonologico-foneticos en Puerto Rico Anto nio Quilis

52 En Estrau fica cion social del espaiiol de San Juan de Puerto Rico; pp. 105-122.

53 "Estudio preliminar" ; pp. XIII-XVI.

54 "Estudio prell rninar" : pp. XV III.

55 EI mismo Navarro 10 indica en las pags. 39 y 97. nota I, de EI espaiiol en Puerto Rico.

56 Vid. Navarro Tomas, op . cit.; pp. 96 Y 97, respectivamente.
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I. ,.

3. "hacha" ~.

Variantes de ell : I, africada, Lares; 2, africada, San German;
3, adherente, Bayamon: 4, adherente, Caguas.

FIGURA 2

"ocho"

Duracion total de Ia ch dcsde el primer punto de oclusic n en ambas variantcs. 2 1 c .s.
En la primera, oelusi6n, 14; fricacion, 7. En la segunda, oclusicn. 17; fricacion, 4.
Diapas6n: 200 v.d.

que: a) las articulaciones 1 y 2 son prepalatales, semejantes a las del dialecto
castellano," aunque can una zona de contacto en las areas laterales, un poco
mayor; b) las articulaciones 3 y 4 tienen una zona de contacto muy amplia que
se extiende par tada el paladar; son las articulaciones lIamadas adherentes,

~7 Peninsular. se entiende.
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porque adernas de esa amplia zona de articulacion, el momenta oelusivo es de
2 a 4 veces superior al momento fricativo .

La fi gura 2 muestra: a) en la parte superior, dos graficas de dos articula
ciones de esta consonante africada adherente;" b) en la parte inferior, las vi
braciones dobles (v.d.) de un diapason ; en este caso, 200 v.d. por segundo."
En la parte exterior - superior e inferior- de la figura, nos hemos permitido
trazar unas pequeiias marcas perpendiculares para indicar el comienzo y el fi
nal de cada uno de los sonidos que componen la palabra ocho/" En el quimo
grama superior, puede observarse como el momento de la oc lusion de la afri
cada es el doble que el momento de la fric acion, y en el inferior, es algo mas
de cuatro veces.

3.2. En 1959, se instal o el nuevo laboratorio de fonetica de Madrid, en e l
Consejo Superior de Investi gaciones Cientificas; su primera publicacion ,
que marca su linea de investigacion, fundamentalmente acustica, aparecio en
19606 ' Si el antiguo laboratorio madrileno del Centro de Estudios Historicos
acogio en el primer tercio del siglo XX a ilustres investigadores puertorrique
nos," y sirvio de pauta para el de San Juan, el nuevo laboratorio de los anos
60, del Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas, tambien ayudo en sus
investigaciones a estudiosos puertorriquefios' " y Ie cupo la agradable respon
sabilidad de instalar el de la Univers idad de Puerto Rico en Rio Piedras, cuan
do se creo su Instituto de Linguistica, en 1968, bajo la direccion del Prof. Edwin
Figueroa. En este nuevo laboratorio, se han analizado fenornenos foneticos de
numerosas investigaciones puertorriquenas, y se han dado a la luz varias publi
caciones, como las que a continuacion citamos.

58 Par el ripe de instrumental emp leado -no habfa otro mejor-, las pronunciacicnes de los palarogramas
y las de los quimogramas estan rcalizadas en distintos momentos.

59 Estas vibraciones dobles nos permiten calcular el tiempo 0 duracion de cada sonido.

60 Los de la parte superior corresponden al quimogra ma superior, y los de la inferior. al inferior. EI
espacio comprendido entre la primera marca y la segunda corresponde a [6]: entre la segunda y la
tercera, al momento oclusivo de la africada; entre la tercera y la cuarta, al memento fricative, yentra
la cuarta y la quinta a la [0] fina l.

61 Antonio Quilis, "El metodo espcctrografico. Notas de fonetica experimental". Revista de Filologla
Espanola. XLIII (1960). 415 -428.

62 En el. por ejemplo , se reali ze el trabajo instrumental de la obra de Ruben del Rosario, £1endecastlabo
espanol, Junia Editora. Universidad de Puerto Rico, 1944 . Dice el mismo autor: "En estos trabajos he
utilizado un nuevo quim6grafo del laboratorio de fonetica del Centro de Estudios Hist6ricos, de
Madrid" (Op, cit; 35).

63 Por ejemplo al Prof. Edwin Fi gueroa en su trabajo sobre el habla de Ponce. cuyo resumen aparccio.
bajo el titulo "Habla y folklore de Ponce", en la Re vi.Ha de Estudios llispan icos, I (197 1), 53-74 , 0

a 1a Profa . Carmen Cecili a Maun le6n de Benitez, en cuya obra, £1 espaiiol de Loiza Aldea, Madrid,
Ediciones Parten6n, 1963. aparecen sonogramas y curvas de emonacion obtenidos en Madrid , como
se indica en la pag. 7: tambien en eI resumen que con cl mismo titulo se publico en la misma Revista
de Estudios Hisponicos, I (197 1), 39-52, se haec menci6n de ello en la nota IO de la pag. 46 .
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3.3. En El espaii ol ell Puerto Rico de Navarro Tomas, se sefi ala que la vocal
Ial tiene dos variantes: la velar, que se produce cuando la aspiracion proceden
te de [os] desaparece, en casos como vas, por ejemplo, y la palatal cuando no
se produce esta situacion, como en va (pag. 44). Los fonemas lei, 101 tarnbien
se realizan medios 0 abiertos cuando "la aspiracion se atenua hasta resultar
imperceptible", diferenciando pie y pieih}, dio y Dio(h ) (p. 46). Posteriormen
te, Ruben del Rosario'" menciono la abertura vocalica de manera general. El

,
fenorneno se cita tambien en las monografias de M. Alvarez Nazario," R. Ca-
rrillo." L. Casiano," E. Figueroa," I .H. Matluck.?? P. Perez Sala," etc. Ma
ria Vaquero." por ejemplo, dice que en Barranquitas "cuando la vocal se ha
hecho final por perdida de s experimenta un desdoblamiento fonologico del cual
resulta un timbre abierto, signo del plural"."

3.3.1. Hoy es necesario respaldar estas afirmaciones con procedimientos
objetivos, con analisis acusticos. Un primer paso en este sentido fue la investi
gacion llevada a cabo par Iris Aleman para su tesis." en la que demuestra que
la abertura de las vocales no es sistematica, y que no existe el sistema de siete
vocales admitido tradicionalmente desde Navarro Tomas.

Mas recientemente, Humberto Lopez Morales," recogiendo el corrnin de
nominador de los estudios del vocalismo en el Caribe, afirma que

No existe en el Caribe hispanico. por 10 tanto. desdoblamiento fonol6gico algu
no. al desaparecer el segmento -l si, indicador gramatical .

6-l Vid., por ejemplo. sus obras "Estado actual del espanol en Puerto Rico". Presente y fu turo de la lengua
espanola, Madrid, Bdiciones de Cultura Hispanica, 1964, I; pp . 153-160, Y El espaiiol de America,
Sharon, Conn., Troutman Pres. 27.

6S La herencia lingutstica de Canarias en Puerto Rico. Estudio historico dialectal , San Juan. Inst itute de
Cultura Puertorriquefia. 1972.

66 "Estudio lingufstico de Vieques", Revista de Estudios Hispanicos, I (l971). 75-84.

67 Estudio lingiiistico de Caguas, Mayagtiez, Universidad de Puerto Rico, 1973.

6& "Habla y folklore en Ponce", Revista de Estudios Hispanicos, I; (1 971), 53-74.

69 "Fonemas finales en el consonantismo puertorriquetto" , Nueva Revista de Filologia Hispan ica. XV
(1961), 332-342.

10 Estudia linguistico de Humacao, Madrid, Ed. Parten6n.

7 1 "Estudio Iingttistico de Barranquitas'' , Revista de Estudios Hispanicos, I, (1971), 23-38.

72 En mis encuestas en Cuba para el Atlas t ingtustico de Hispanoamerica . no encontre casos de abertura
vocalica por perdida de lsi . Tampoco aparecieron en los analisis del espanol cubano de Miami, que
llev6 a cabo Robert Hammond, "An Experimental Verification of the Phonemic Status of Open and
Closed Vowels in Caribbean Spanish", Corrientes actuates en la dialectologta del Caribe Hispanico.
Aetas de un simposio. Puerto Rico, Editorial Universitaria. 1978: pp. 93-144.

73 Datos sobre el desdoblamienta fonologico en Puerto Rico . Analisis espectrografico. Universidad de
Puerto Rico. Instituto de Lingutstica. 1976. Trabajo citado por Marfa Vaquero, "Estudios fonologicos
en Puerto Rico. Revisi6n crftica't.en Voz y Letra. I (1990), 116.

74 El espaiiol del Caribe, Madrid, Ediciones Mapfre 1492, 1992; p. 41.
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3.3.2. Un trabajo fundamental. que debe servir de referencia para todos los
que se hagan sobre el voca lismo puertorriqueii o es el de Maria Vaquero y
Lourdes Guerra de la Fuente." En certera opinion de las mencionadas autoras,
para zanjar la polernica en torno a las consecuencias linguisticas que pueda
tener en el Caribe la perdida de [-sJ postnuclear, son necesarias antes de nada,
investigaciones cientificas que den

los valores fonol6gicos "normales" de las vocales en el cspanol de la zo na. Interpretar
fonol6gicamente los timbres de las vocales que han quedadc e n posicion final por
perdida de lsI fi nal morfe rnica, sin contar con las refercncias normales correspondien
tes que den valor a estas reali zaciones, no es camino seguro para Ilegar a conclusiones
validas. por mas que la cuantificacion de los datos y su tratamiento estadistico sean
impecables. Por esta raz6n. y a pesar de las calas que ponen cn duda e l pretendido
"desdoblamiento fonol6gico vocalico". es necesario obtener los valores nonnales que
sirvan de referencia a futuras investigaciones de muestras mas amplias y confiables.

•

Antonio QuilisLos estudios fonologico-foner icc s en Puerto Rico

3.4. Antonio Quilis y Marfa T . Vaquero. al analizar las realizaciones acus
ticas de [In en el area metropolitana de San Juan de Puerto Rico." encontra
ron seis tipos diferentes de este fonema africado: I) el africado propiamente
dicho. formado por oclusion mas fricacion: 2) el fricati vo; 3) el africado reali
zado en tres momentos: fricativo, oclusivo, fricativo; 4) el fricativo con dos
momentos de fricacion: uno menos intenso seguido de otro mas intenso; 5) el
fricativo con tres momentos de fri cacion diferenciados por su intensidad; 6) el
africado con tres momentos: oclusivo, mas fricativo breve y poco intenso, mas
fricative intense."

7S "Fonemas vocalicos en Puerto Rico (Analisis acustico realizado con los materiales grabados para el
estudio de la norma culta de San Juan), Revista de Filolog£a Espanola . LXX ll ( 1992) , 555 -582.

76 Se tom6 como comparaci6n el estudio de A. Quilis y M. Esgueva "Realizaci6n de los fonemas
vocalicos espanoles en posicion fonetica normal", en Estudios de Fonetica . 1: Cotiectanea Pboneuca.
VII. Madrid. C.S.I.C.. 1983: pp. 159-252 .

T7 "Realizaciones de lei en el area metropolitana de San Juan de Puerto Rico", Revista de FiJolog£a
Espanola, LV I (1973), I-52.

7S EI polimorfismo es tal. que un informante presentaba cinco de estos upos de reali zaciones, y otros
cuatrc informantes realizaron cuatro de los tipos scnalados.

Como corolario a los objetivos rnarcados. pusieron de manifiesto que las voca
les de informantes pertenecientes a la c1ase social culta de Puerto Rico: a) son
mas abiertas que las del espaiiol general;" b) son de mayor duracion: c) la rea
lizacion velarizada de tal es mas relajada en los hombres que en las mujeres
(p. 570). Con estos presupuestos, y con los valores objetivos de los componen
tes acusticos de las vocales, no habra duda ante los resultados de los analisis
de cualquier habla puertorriqueiia.
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La fi gura 3 representa e l sonograma de una africada prepalatal . formada par
"oclusion + fricacion", en tachar, En la fi gura 4. aparece la realizacion fricati
va del fane rna africado. en trapiche. La figura 5 muestra una realizacion afri
cada, en perchero, que consta de tres momentos: " fri cacion + oc lusion + fri ca
cion"; el primer momenta fricativo es muy breve. La figura 6 es otro tipo de
realizacion fricativa, en hacha , que consta de dos momentos fricativ os can
distinta intensidad y comienzo de las frecuencias de fricac ion. EI primer mo
menta es mucho menos intenso porque es el primer paso desde el momenta
oclusivo de una africada normal. hacia la real izacion totalmente fricativa de la
africada.

La distinta estructura de estas variantes puede mostrar, par otra parte. e l
proceso que puede seguir la evoluc ion desde la africada rlTI hasta su frica
tizacion en IfI. pues. como sefialo posteriormente Maria Vaquero."

A la JUl de estes datos hay algo sumamcntc valloso que podemos exponer y que
s610 ha sido posible gracias al metodo de analisis espcct rografico: en medic del
polimorfismo mas exagerado. los analisis acusucos pucdcn detectar unas tendencias
que. si a primera vista se nos muestran cuoricas, siguen en realidad una direccion.
Estas tendencias pareeen orientarse hacia el dcbilitamicnto del fonema rtf I . pues si
bien es cierto que el tipo afrieado puro es cl que presenta mayor mdice de frecuencias
en todos los contomos y posiciones. ocupando el solo el 50% de las realizaciones
totales. es cierto tambien que el 50% restante quede repartido entre eJ resto de los
tipos de rcatizacicn. todos ellos mixtos 0 fricativo s.

EI comportamiento sociolingutstico de las reali zaciones de este fonerna,
examinado par Lopez Morales," indica que las mujeres de estratos sociocultu
rales bajos favorecen abiertamente la fri catizacion de la africada. y que el feno
meno es relativarnente reciente. aproximadamente de la decada de los anas 30.

3.5. Los mismos autores publicaron otro trabajo, real izado entre los labo
ratorios de Rio Piedras y de Madrid. sabre el fonema vibrante multiple. t it , en
Puerto Rico." En estos analisis se encontraron doce alofonos de este fonerna,
nurnero que sabrepasa todas las predicciones. Nuevamente el estudio acustico
permite estas precisas definiciones de tipos que el a ida percibe como casi iden
ticas. Las realizaciones, siempre can poca tension, del mencionado fonema Irt
pueden integrarse en dos grupos:

79 "Hacia una espectrograffa dialectal: el fonema I tIl en Puerto Rico". en Corrientes actuates en la
diolectologta del Can be Hispanico. Puerto Rico, Editorial Unlversitaria. 1978: p. 246.

80 Estratificacion social del espaiiot de Sail Juan de Puerto Rico, Mexico. Universidad Nacional Aut6noma
de Mexico, 1983. 147-1 56 , y. mas recientemcnte. en El espaiiol del Caribe: pp. 66-72 .

81 Vid., Marfa Vaquero y Antonio Quilis. "Daros acusticos de If! en el espanol de Puerto Rico", Artas
del VII Congreso de la AI.FAL (Santo Domingo. 1984) , Santo Dom ingo, ALFAL, S.3 ., vol. II : pp.
11 5-142.
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I) el de las alveolares . Estas, a su vez, pueden ser: 1.1) vibrantes multiples
con cuatro tipos: a) de tension debil, formada por dos oclusiones. 0 una oclu
sion y una fricacion separadas por un elemento esvarabatico brevfsimo; b) las
realizaciones semejantes a las del espafiol general. con dos 0 tres oelusiones;
c) las formadas por una breve oclusion entre dos momentos fricativos; d) las
que muestran en su espectro una aspiracion sonora seguida de una vibracion
multiple tarnbien sonora. 1.2) vibrantes simples . con dos tipos: a) las vibrantes
simples propiamente die has; b) las formadas por una aspiracion sonora seguida
de una sola oclusion alveolar." 1.3) fricalivas, con dos tipos tarnbien: a) las
sonoras que mantienen un primer formante y resonancias inarmonicas a la al
tura de los segundos y terceros formantes de las vocales contiguas, con tenden
cia 0 no a una li gera as ibilacion: b) la alveolar fricativa sorda, que en algun
caso tiende a la asibilacion.

2) el de las vela res. con cuatro tipos: a) la vibrante multiple sonora. en la
que las vibraciones se producen generalmente entre la parte posterior del velo
del paladar y el postdorso lingual ; otras veces, la vibracion se produce con la
uvula; b) la vibrante multip le seguida de un segmento Ifquido; se trata de una
consonante velar vibrante multiple sonora. analoga a la anterior, pero seguida
de una lateral, [I ] 0 de una vibrante alveolar fricativa ; c) la vibrante multiple
ensordecida; d) la vibrante simple precedida de una aspiracion sonora"

La figura 7 es el sonograma de [pahfa] parra, de un informante puertorri
queiio. La consonante vibrante es alveolar poco tensa: esta formada por un bre
ve momenta frica tivo, otro oclusivo, y un tercero tarnbien fricati vo. Precedien
do a la mencionada consonante, aparece una aspiracion laringea sonora.

La figura 8 representa el sonograma de [pasa] parra de otro informante
puertorriquefio. La consonante If! se realiza como velar, con tres momentos
frica tivos.

Observese en ambas figuras el distinto comportamiento de las transiciones
de los segundos formantes de las vocales [a]. contiguas a las mencionadas con
sonantes.

3.6. En el laboratorio de Puerto Rico se grabo el material." que despues
fue analizado en el del Consejo de Investigaciones Cientifi cas, de Madrid, para
fijar los patrones fundamentales de la entonacion del espafiol de Puerto Rico.

u Este fen6meno ya fue senalado con anterioridad por Maria Vaquero en su "Estudio tingutstico de
Barranquitas" , Revista de Estudios Hispanicos. I (197 1). 23-38. Y por Engracia Cerezo de Ponce, en
"La zona lingUfstica de Aguadilla", Revista de Estudios Hispdnicas. I (1 971 ), 13-22.

n En nuestrcs materiales no aparecio la Iricativa velar.

8-4 Y no es baladi mencionarlo. porque obtener abundantes grabaciones orales. espontaneas. en las mejores
condiciones tecnicas. id6neas para este tipo de anafisis es muy laborioso. YaquI. una vez mas debo
agradecer a la Ora . Maria T. Vaquero su inestimable ayuda y su paciencia.
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FIGURA 7 FIGURA 8

• 1
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as Algunos siguen denominando, aunque impropiamente. "tono" al (arm6nico) fundamental .

SCI Para mas detalles, vid. Antonio Quilis. Fonetica aCfhtica de /a tengua espanola. Madrid, Gredos, 2"
ed.. 1988; pp. 359-376. y Tratado de Jonologia y fonetica espanolas. 2" ed.. Madrid, Gredos. 1999.
-109-489.

EI suprasegmento entonativo es uno de los componentes mas complejos de
una lengua: sus variadas formas, sus diversas funciones, su incidencia mas 0

menos directa en la significacion y en la caracterizacion del hablante 10 con
vierten en un campo de estudio en el que no faltan las di fi cultades. Si a todo
ello aiiadimos que, adernas del fundamental ," la duracion y la intensidad in
tervienen tarnbien en la produceion y en la percepcion de la intensidad, se com
prendera que sean imprescindibles los analisis acusticos para este tipo de estu
dios, donde el ofdo es tremendamente engaiiador.

Nosotros consideramos que la entonacion es la funcion lingiifsticamente
significativa, socialmente representativa e individualmente expresiva de la fre
cuencia fundamental en el nivel de la oracion. Distinguimos cuidadosamente
en el estudio de la entonacion, siguiendo los presupuestos cientificos general
mente admitidos en lingiifstica, tres niveles: el linguistico, el sociolingii fs tico y
el expresivo"

Aplicando estos niveles de analisis al habl a de San Juan de Puerto Rico
---<londe ya estamos operando en el nivel soc iolinguistico al considerar una
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determinada modalidad diat6pica y diastratica del espunol-i-, podemos c1asifi
car las muestras de entonaci6n que ofrecemos del siguiente modo:

3.6.1. En su funcion lingiiistica, distinguimos:

I. EI enunciado declarativo COil sentido completo, con un fundamenta l
descendente en su pane fina l. como es propio en el espafiol general; a el res
ponde la grafica [ 1]

[II "Que hay muy pocos maestros varolles""

..-~" ~--- -- . ---..------.

111 p <5 k 0 rn . t t rob 4 ,- 0 n ~

Pero una de las formas entonativas de este enunciado es la presencia de un
movimiento circunflejo del fund amental en su pane final. que es. como la an
terior. tarnbien descendente: graficas [2] y [3] :

[2] "Bueno, yo la terrnine el semestre pasado, y creo que fi le IIl1a expe
riencia bastante buena".

-- --.-_ ....- --....__.. ...__.... __ ...~- ... ._..

[2) ; lo<r4: o k .. rl.Jllun.... p . .. ; .r'l ll . b a lo t . .. l e bu c ... .

•--

[3] "Hay que estar mejor preparado pam la competencia",

~' ..' ..
..- ._-----.._------.- _ .' "--

(3 J pr e. p .. r • d o p • r II I a 'I 0 ...... p. t i n , I

2. EI enunciado declarativo in completo, de sentido no acabudo. tiene en
nuestros registros tres configuraciones entonativas fundamentales :

a) la que presenta un final ascendente concave. como en las grafi cas [4] y
[5 1:

(4] "e l cual no me gus to",

••

14 J g y " ••

87 El fragmento en cursi va es el que esta represen tado en la curva de entonacicn .
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[5) "en cuanto a metoda, ell general" .

------- -- ' --------_.-/
• •

Antonio Qui lis

(5 ] mit 0 e 0 e r- III • n f! ,.. -o
Una modalidad de esta variante es la que presenta un fundamenta l ascendente
en su parte fina l precedido de un movimiento circunllejo (ascendente-descen
dente); graficas [6] y [7):

(6) "niimero 11I10" ,

[161 nu !""I .(OU n G

[7) "desarrollo".

---_/

(7]d e , . '
,

o r 0

b) Otra variante es la que tiene un fundamental lentamente ascendente y
convexo, terminado en suspension (a veces, ligeramente ascendente): [8] y [5J

[8) "pase a Bayamon".

.. __.._-----'

[ij p a ~ • II b • r a"" ,0 '"

[5] "en cuanto a metoda, ell general" .

----' -------~.-/
-. »~----

(5] m I! toes 0 IP:I" III • n t! ,. a I

c) EI enunciado que termina con un fundamental en suspension; se produ
ce siempre que los hablantes dudan 0 no saben como terminar la frase: grafica
[9] :
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[9] "en el sentido de..."

Vol. XXV II. Num. I. 2000

l~] , en I ; (J 0 d

Una variante de esta configuracion es la que aparece con un fundamental as
cendente-descendente sobre la ultima silaba tonica, que suele prolongar su du
racion, con final en suspension; graficas [ 10] y [ I I]:

[10] " y adquisicion de IlllaS destrezas".

~'"- ---- - ----- - -- _.. - '---.-.. ---_ .. -

. , . . , • i ,; f"l d
•

" un' l:I • • I , •• • •

[II] "que me ayudan",

_..---~-......._ -

[tf} lo: • "''' <II J J e • ~ n

3. EI enunciado interrogativo absoluto, que espera una respuesta "sf" 0

"no", cuya modalidad mas frecuente aparece con un amplio movimiento cir
cunflejo del fundamental. que puede comprender todo el enunciado 0 pane de
el; graficas [12] y [13] :

[1 2] ";Jielle La /lave?"

{t2] t ii n . le j. be

[ 13] "iLe gusta viajar ell avioll?"

---'
[151 I • 9 ~ at. b i ~ J(. , r.1"'I 0 b i ,; n
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4. EI enunciado interrogativo pronominal, es decir, el que tiene un elemento
gramatical interrogativo, presenta un fundamental descendente; graficas [14] Y
[15] :

[14] ";,ClIando se va de vacaciones ?"

-_ ..,~---
, ..- - " -- ', ._ - -

[15] "'" i ot r e " ($.. I t ~ 9 U 10 t tl , • r

•
• d e f e

•
o '"

""'---_._-

•,

•o

• 0

•

.
•>
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"'-------_/

.-r-- . ....~

--"'---. " .-_.-.. ~ .------

...--'

b"l p ,. ; rn e rod . i<, o m u n i k. e

_...~

till de p I ;

6, En las enumeraciones completas, cada grupo entonativo tiene una forma
ascendente y convexa, como muestra la siguiente grafica [17] :

[17] "de playa. de veraneo. y de f estival".

5. En las enumeraciones incompletas, el final de cada grupo entonativo es
ascendente, 0 concave ascendente, como el de la grafica [16]:

[16] "primero de comunicacion, de aceptacion,"
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3.6.2. De su funcion expresiva, solo mencionaremos los casos siguientes:

1. EI enunciado exclamativo, con un movimiento circunflejo muy rapido
del fundamental, como muestra la grafica [18]:

[18] " [Huy, que si que!"

"-- ._..-/---. ~ .-- -

II!) , k l! S 1

2. La pregunra relativa se emplea para cerciorarse de algo de 10 que solo
se tiene una idea. La que reproducimos en la grafica [19] es la respuesta que da
un hablante a la siguiente pregunta formulada por su interlocutor: "i,Como se
puede comparar su experiencia del extranjero con la de aqui?":

[19] ""En cuanto a bachillerato?";

_..._ ..'-- _ .....~,...-

til'Jj It" 10. u e ... to. b • is i r e r' t 0

el fundamental termina en suspension. precedida de un pequeno movimiento
circunflejo en la ultima sflaba tonica.

3. La pregunta confirmativa, en la que se produce la presencia de un ele
mento gramatical interrogativo, como en la de la grafica [20]. que muestra un
fundamental con un fuerte movimiento ascendente terminado en suspension:

[20] ""Que yo pienso hacer?"

.../"'..- .. .--.. .-

(20) " 'jcSp itin I 0 e •• r

4. La pregunra con mati; de extraiieza. como en los siguientes contomos
[21] y [22]. en los que el ernisor, un alumno de la Facultad, se queda sorpren
dido de que su interlocutora, a la que tuteaba hasta ese memento, fuese profe
sora. Observese en " Es maestra ? eI fundamental monotone y fuertemente des
cendente. En " De donde? la silaba don ocupa la parte mas baja de la curva.
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[21] "i Es maestra ?"

----._-.-

Antonio Quilis

f •

[22] "i De donde?"

---- -- -
[221 tI e. do '" d e

5. La pregunta negativa presenta en Puerto Rico un contomo especial: el
fundamental sube despues del adverbio de negacion y se mantiene en suspen
sion hasta el final. donde desciende ligerarnente, como puede verse en:

[23] "iNo te gusta la natacion ?"

--_...----- ..----_ .. _---_. -

[23J " 6 t ItSU hl " I e I ., 1"\ a t

[24] "iNo la practicas aqui?"

------- _._-._ .~.--_ ._-

[1."1] ,.. 0 1 0 po rot I' k 0 nil ... f

Antonio Quilis
Universidad Nacional de

Educaci6n a Distancia
Madrid. Espana
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