
TEORIA GENERATIVA Y ESTUDIOS SINTACTICOS
SOBRE EL ESPANOL DE PUERTO RICO Y EL CARIBE

Introducci6n

Los estudios sintacticos sobre e l espafio l de Puerto Rico y del Caribe rea
lizados dentro del marco teorico de la gramatica generativa son escasos . La
rnayoria de los estudios existentes son de tipo sociolinguis tico 0 funciona l y
son de indudable valor y relevancia para la teoria generativa. En este art iculo
no voy a rev isar los numerosos estudios realizados sobre sintaxis de Puerto Rico
y del Caribe porque para ello haria falta mucho mas espacio, ni voy a analizar
los fenomenos sintac ticos del espafio l de Puerto Rico 0 del Caribe para mostrar
su peculiaridad vis-a-vis de otros dialectos. Mi intencion aqui es la de presen
tar brevemente una hipotesis sabre los pronombres personates. en particular los
pronombres foneticarnente vacios, resefi ar algunos de mis trabajos y aquellos
de otros estudiosos que de manera directa 0 indirecta tratan de este tema en el
espafiol de Puerto Rico y el Caribe, y terminar mostrando como mi hipotesis
puede dar cuenta de los datos analizados en dichos estudios. Tambien por ra
zones de espacio la presentacion de mi hipotesis y el analisis de los datos seran
hechos de una manera un tanto somera y sin recurrir a muchos detalles tecni
cos. de relevancia solo para un estudio de caracter estrictamente generativo. Por
las mismas razones de espacio voy a resefiar solo aquell os es tudios que vierten
sobre el espafiol de San Juan . Puerto Rico. y de Caracas, Venezuela.

Este artic ulo contiene 7 secciones y una conclus ion. La primera es una bre
ve introduccion a la grarnatica generativa. En la segunda se presenta la hipote
sis sobre los pronombres en espafiol y en la tercera. sobre e l cambia linguisti
co. La cuarta presenta los fenomenos sintac ticos mas comunes del espafiol del
Caribe. En la quinta se analizan orac iones con un sintagma focalizado. En la
sexta se estudian los pronombres con funcion de objeto y en la septirna los
pronombres con func ion de sujeto. En la conclusion se resumen los aspectos
mas relevantes de es te estudio.

1. Gramatica gcnerativa y estudios dialectales

La grarnatica generativa ha evolucionado constantemente desde su apari
cion con Syntactic Structures de Chomsky ( 1957).' Se pueden reconocer cua
tro etapas con un interval o de unos 8 afios entre elias, desde la Gramatica
Transformacional, hasta el reciente Programa Minirnista, pasando por e l modelo

I Noam Chomsky, Syntactic Structures, La Haya. Mouton, 1957.
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de Reccion y Ligamiento y el modelo de Principios y Parametres. A los que no
estan muy familiarizados con las ideas de Chomsky este continuo cambio teo
rico les ha parecido como uno de los defectos mas grandes de la gramatica
generativa, cuando en realidad es una de sus mayores ventajas, a pesar de las
dificultades que esto pueda implicar para el lingiiista que quiera mantenerse al
dia. De hecho, asi como sucede en campos cientificos tales como el de la bio
logia, donde el progreso se mide en terminos de la evolucion teorica, los cam
bios sufridos por la grarnatica generativa revelan un continuo mejoramiento y
refinamiento de la teoria . Por otra parte, estos cambios no ocultan el objetivo
fundamental de la gramatica generativa, que permanece constante y que con
siste en tratar de definir la grarnatica universal, es decir el conjunto de princi
pios y elementos que subyacen a la misma capacidad lingiiistica del ser hurna
no. La investigacion en grarnatica generativa ha estado siempre orientada hacia
la caracterizacion de los universales y del poder explicativo de la teoria.

Otra critica que se les ha hecho a los que investigan dentro del marco teo
rico generativo es que a menudo trabajan con un numero limitado de datos, que
a veces no estan ni siquiera contenidos en un corpus. Tanto en ciencias natura
les como en ciencias sociales los datos de por si no contienen ninguna hipote
sis y solo pueden servir para comprobar si una hipotesis es correcta 0 no. La
impresion de algunos linguistas es que al tener un corpus y analizar los datos
contenidos en el corpus estan realizando un estudio objetivo que explica los
mismos datos. En realidad, la unica pregunta que los datos pueden contestar es
"i,Ayudan estos datos a confirmar la hipotesis propuesta?", sin por ello preten
der que los datos contenidos en un corpus sean la respuesta definitiva. La ra
zon es muy senci lla: los datos contenidos en un corpus son limitados, a veces
erroneos, y, que yo sepa, nunca se comparan con los de un corpus de control.
y si se comparan, se comparan con los datos de otro corpus que no es de con
trol 0 con los datos de las grarnaticas prescriptivas 0, inclusive, con los de la
competencia del investigador. EI problema es que si nos proponemos elaborar
la gramatica de un dialecto 0 lengua, no nos podemos limitar a los datos de un
corpus, por mas grande que sea. La razon de ello es que si los datos son los
que se han recogido en conversaciones grabadas, por ejemplo, no podemos
estudiar ciertos fenornenos tales como las oraciones interrogativas y las impe
rativas, porque estos tipos de oraciones estan practicarnente ausentes de las
intervenciones de los sujetos entrevistados. Sin contar con que, independiente
mente del tipo de datos que se analizan, todo lingiiista debe hacer abstraccio
nes, debe comparar los datos analizados con otros posibles, generalmente de
su competencia, y finalmente debe interpretarlos, cosa que puede resultar bas
tante subjetiva, a menos que los datos sirvan a comprobar una hipotesis cuyo
alcance vaya mas alia de los datos y que, por ende, sea de caracter predictivo.
Esto ultimo es 10 que se trata de hacer en grarnatica generativa, por 10 que tie
ne poca relevancia si los datos son los de un corpus, de un hablante, etc., pues

Revista de Estudios Hispaniccs, U. P.R. Vol. XXVII . Ntim. i , 2000



Teoria generativa y estudios sintacticos sobre el espanot.; Francesco D'Introno

la intenci6n es explicar 10 posible, no unicamente 10 registrado en un corp"s .
Por esta raz6n, 10 que ha caracterizado a los estudios en gramatica gene

rativa no es la descripcion y el anal isis de los datos, sino la implementacion de
principios que trascienden los mismos datos y que sirven de motor y estimu
lador a los estudios, Es decir, dada la teoria, los datos sirven para comprobar la
validez de la teorla, que puede y debe modificarse si es necesario, y que ulti
mamente debera tener poder de prediccion sobre datos que no se han analiza
do. Por la misma razon, en gramatica generativa interesa mas 10 que hay de
cormin entre fenomenos lingiiisticos y menos 10 que los distingue; es mas irn
portante estudiar 10 que no es posible, y que por ende no aparece en los datos
presentes en un corpus, que 10 que es posible; es mas revelador 10 que es acce
sible a la competencia de un hablante que 10 que pueda deducirse de los datos;
y puede ser de un mayor alcance estudiar 10 que es obvio que 10 que no es.
Una prueba de ello es el interes de la grarnatica generativa en el estudio de los
elementos foneticarnente vacios: no aparecen en los datos , por ende son acce
sibles de manera indirecta a traves del comportamiento de los otros elementos
presentes en los datos y a traves de la intuicion que el hablante tiene de la rea
lidad y presencia de los mismos en las oraciones. A pesar de su "transparen
cia" 0 "invisibilidad", un estudio atento de los elementos foneticarnente vacios
revela que no solo afectan a todo tipo de fenomeno linguistico, sino que son un
excelente test para determinar la validez y el alcance de una teorfa. Un lugar
especial en esta clase de elementos foneticamente vactos 10 ocupan los pronom
bres vacios, en particular los pronombres sujetos y objetos en espafiol,

Casi de manera opuesta a la grarnatica generativa, la dialectologia se ha
interesado tradicionalmente en determinar las diferencias entre formas linguis
ticas regionales, 0, en el caso de la sociolingiiistica, sociales. Es mas, el interes
se ha orientado hacia la descripcion y analisis de datos concretos recabados en
grabaciones y encuestas, por 10 que el estudio de los elementos vacios ha esta
do ausente de este tipo de investigacion, Esta observacion no quiere quitarle
merito a los estudios de dialectologia 0 sociolingiiistica, solo quiere aclarar los
distintos objetivos de las varias corrientes lingiiisticas.

Cabe, sin embargo. preguntarse dos cosas: (a) i 10 que la dialectologia y la
sociolingiiistica estudian puede ser incorporado a un analisis generativo?; (b)
wuede hacerse un estudio generativo de los dialectos del espafiol de manera
que fije similitudes y diferencias? La respuesta a estas dos preguntas es afir
mativa, pero solo en parte. Por ejernplo, 10 que se ha investigado sobre los pro
nombres personales se puede incorporar a un estudio generativo de los pronorn
bres que incluya a los pronombres foneticarnente vacios. Por otra parte, desde
el punto de vista de la teorfa de los principios y parametres, podemos dar cuenta
de las similitudes y diferencias entre dialectos asumiendo la existencia de cier
tos parametres presentes en algunos dialectos y ausentes en otros, como se ha
hecho para explicar las diferencias entre lenguas. Por ejemplo, la explicacion
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de la diferencia entre lenguas como el espafiol que admi ten sujeto nulo, y len
guas como el ingles que no admiten sujeto nulo, se ha atribuido a la presencia
en espafiol de un panimetro llamado de pro-drop, ausente en ingles, que se debe
esencialmente a la riqueza rnorfologica del verba en espafiol que permite una
concordancia entre el verba y el sujeto nulo. De manera, que as! como se ha
establecido esta diferencia parametrica entre lenguas as! se puede establecer la
que pueda haber entre dialectos .

A pesar de 10 que he dicho, persiste un problema. No tanto en los estudios
dialectologicos como en los estudios sociolinguisticos de tendencia variacio
nista, los fenornenos linguisticos no se yen como una consecuencia de una re
gia 0 principio con un efecto absoluto . De acuerdo con la sociolingiiistica
variacionista, no es el caso de que los fenornenos se den 0 no se den, sino mas
bien que se manifiestan con una variacion que va de la ausencia del fenomeno
a la presencia del mismo pasando par una serie de estados intermedios con
mayor 0 menor frecuencia del fenorneno , Es mas, esta variacion se da no solo
entre hablantes, sino tarnbien en el mismo hablante, y depende no solo de fac
tores linguisticos sino tarnbien de factores extralingiiisticos. La misma varia
cion es el motor del cambio lingufstico, En otras palabras, la sociolinguistica
variacionista ha mostrado c1aramente que la lengua es un sistema "ines table"
en continuo cambio, como la gente que 10 usa, y con el que la gente intercambia
no solo elementos linguisticos sino tambien relaciones sociales, economicas y
culturales. Esta variabilidad, que puede ser captada por reglas variables probabi
listicas, no puede ser incorporada a un estudio generativo, simplemente porque
en grarnatica generativa hay que asumir una situac ion hipotetica neutral esta
ble, en la que un hablante ideal es capaz de producir y entender las oraciones
de su dialecto 0 su lengua. Lo deseable serfa que despues de elaborar una hipo
tesis generativa, se pasara a un estudio variacionista, para luego progresar a una
explicacion generativa, para de nuevo volver a los datos y comprobar si la hi
potesis generativa es de hecho capaz de dar cuenta de los datos y mas aiin si es
capaz de predecir otros datos. De esta manera se progresaria tanto en el estudio
de los datos como en la e laboracion de la teoria. Desgraciadamente, esto casi
nunca sucede: 0 bien se mantiene una posicion en que se trata de dar cuenta de
todos y so lo los datos, aun de los que son estadisticamente irrelevantes, 0 bien
se prescinde de muchos datos para captar generalizaciones que a veces no re
flejan el estado actual de la situacion.

Quisiera afiadir que, as! como 10 sefi ala Chomsky (1965 ' y 198 I'), hay
varios niveles de adecuacion que se pueden atribuir a los estudios linguisticos,
EI primer nivel , el menos exigente es el taxonomico-descriptivo, que en mi
opinion es el que alcanzan los es tudios dialectales tradicionales, sobre todo los

2 Noam Chomsky. Aspects of tile Thory of Syntax. Cambridge. MA. MIT Press. 1965.

3 Noam Chomsky. Lectures on Government and Binding. Dordrcch t, Faris. 1981.
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40 Entre las linguistas (y los linguistas) que se han dedicado al estudio del espanol del Caribe desde un
punto de vista funcional, la que mejor incorpora a sus esrudios un marco reorico generative es A.
Morales, como revelan los varies trabajos que se citan en este artfculo. Desgraciadamente la brevedad
de este articulo me impide haeer justicia a su labor de tratar de ubicar sus analisi s funcionales dentro
del marco generativo. Otras (y otros) pareeen manifestar cierta aversi6n a la teorta generati ve. que me
imagino se debe a falta de eonocimiento, sin darse cuenta de que un anali sis Iuncionalista deberfa tener
una base teorica no-funcional . sea esta estructural. relacional. generativa -en sus varies verslones-. etc.
Curiosamente algunas auroras (y autores) citan a S. Kuno como a un Iuncionalista que hay que emular,
sin percatarse que Kuno es generativista antes que funcionalista.

S En mi opinion. en el campo humanistico a veces se pone mas enfasis en mostrar que otro estudioso
esra equivocado que en tratar de lIegar a soluciones adecuadas para los fen6menos analizados .

de caracter comparative. cuyo interes primordial es eslablecer que pronuncia
cion, palabra. etc.. se da en un lugar u otro para elaborar, por ejemplo, los atlas
lingiiisticos. Estos estudios contestan a la pregunta "i.Que fen 6menos se dan y
d6nde?". EI segundo nivel. de caracter descriptivo-explicativo. es el que alcan
zan los estudios sociolingii isticos con una base teorica, por ejemplo. generativa.
similar a las que se adopta en los analisis variacionistas. La intenci6n de estos
estudios es la de establecer los factores linguisticos y sociales que definen el
comportamiento verbal de los hablantes y motivan los cambios lingiiisticos.
Tarnbien alcanzan este nivel los estudios funcionalistas con una base te6rica, a
veces de tipo generative,' que tratan de dar cuenta de las motivaciones comuni
cativas detras del uso de las formas linguisticas. En este segundo nivel la pre
gunta que se trata de contestar es "i.C6mo se usa la lengua?". EI tercer nivel,
de caracter explicative, e s el de las teorias linguisticas como la grarnatica
generativa. Aqui el interes es el de determinar que es el lenguaje humano y que
son sus rnanifestaciones particulares. por 10 que la pregunta aqui es "i.Que es
el lenguaje. que es una lengua 0 dialecto?" Ahora bien, la intenci6n de 10 que
acabo de decir es sefi alar que cada tendencia tiene objetivos di stintos, de nin
guna manera incompatibles como algunos lingiiistas han querido sostener, y que
10 ideal es que cada corriente aproveche 10 que otra descubre, como general
mente sucede en el mundo cientifico '

Antes de pasar a una presentaci6n de mi hip6tesis sobre algunos aspectos
de la sintaxis del espaiiol del Caribe y de algunos trabajos realizados sobre esta
variedad del espafiol, quisiera resumir brevemente los aspectos mas relevantes
de las cuatro teorfas generativas antes mencionadas. La prirnera, la transforma
cional, es sin duda alguna la mejor desde el punto de vista descriptivo. En ella
se asume que la derivaci6n sintactica de una oraci6n se hace en dos etapas; la
primera, lIamada estructura profunda. se convierte en la segunda, lIamada es
tructura superficial. por aplicaci6n de una serie de reglas, algunas de las cuales
eliden ciertos elementos. otras insertan 0 sustituyen ciertos elementos. y otras
mas cambian de lugar ciertos elementos. La grarnatica tran sformacional sufria
sin embargo de demasiado poder descriptivo y fallaba en poder explicati vo.
La soluci6n a este dilema la ofreci6 el nuevo modele, lIamado de Recci6n y
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Ligarniento. en el que los varios tipos de reglas antes mencionados se reducen
a uno solo. v.gr. reglas de rnovimiento, y los varios niveles de representacion
de la sintaxis de las orac iones quedan defin idos y condicionados por principios
tales como el Principio de Proyeccion que exige que las varias representacio
nes respeten los rasgos de subcategorizacion de los elementos.

Pero la teoria de la Reccion y Ligamiento no da cuenta de las diferencias
entre lenguas, por ejernplo. Este problema se resuelve en el modelo de los Prin
cipios y Parametros asumiendo que los principios tienen pararnetros con la
opcion de la presencia 0 ausencia del principio en cada lengua, Por ejemplo se
ha mostrado que lenguas como el espafio l se diferencian de lenguas como el
ingles por e l parametro del sujeto pronominal vacio, tema al que volvere mas
ade lante, y por el parametro de las barreras al movimiento ya que ciertas pre
guntas gramaticales en espafio l no 10 son en ingles.? Posteriormente, la teoria
ha evolucionado hacia un modelo en el que los recursos analiticos se rninimi
zan. en el sentido de que, entre las so luciones posibles para la explicacion de
los varios fenornenos se escoge la que ofrece el menor mime ro de pasos. AI
mismo tiempo se sostiene que entre las varias opciones que el hablante tiene a
su disposicion escoge la mas simp le y economica. a menos que haya razones
para que escoja otra mas compleja (y marcada).

2, Una hip6tesis sobre los elementos vacios

Como sefi alaba mas arriba, el Principio de Proyeccion exige que los varios
niveles de representacion, Estructura-D (anteriormente estructura profunda),
Estructura-S (anteriormente estruc tura superfi cial) y FL (Forma Logica, co
rrespondiente en parte a la anterior interpretacion sernantica), sean una "inter
face" una de la otra en cuanto a rasgos de subcategorizacion. Si par ejemplo
una Estructura-D tiene un objeto directo, este debera tarnbien aparecer en las
otras dos estruc turas y en el mismo Iugar postverbal donde se origino, aunque
en un deterrninado nivel de la derivacion de la oracion pueda encontrarse en
otra posicion. Por ello, una orac ion como (I)' tendra una estructura que debera
haberse obtenido por el movimiento de que de su posicion postverbal, que es
la que tiene en (2) y que esta senalada en (I) por su "huella" h, a la posicion al
comienzo de la orac ion.

2.1. i.Quc j co mpr6 hi Pedro?

2.2. i.Pedro co mpr6 que?

Una huella es un elemento sin contenido fonetico, con el mismo mimero,

6 vease por ejemplo Chomsky (1981) sobre este lema.

1 EI ndmero que precede al numero del ejemplc es el de la seccicn.
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genero, persona , Caso" y Papel Tematico," que el elemento desplazado, 10 cual
se expresa con el mismo sub-Indice para el antecedente y la huella, como en
(I ) para que, y h, EI elemento que se desplaza es el antecedente de la huella y
permite interpretarla. La relacion entre un antecedente y su huella constituye la
cadena funcional del antecedente . La cadena funcional puede tener un solo
Papel Tematico, de manera que la huella h, de (I) ocupa una posicion de argu
mento en la que se asigna Papel Ternatico de Paciente-tema. Su antecedente,
que, por el contrario debera aparecer en una posicion que no es de argumento
y en la que no se puede asignar ningun Papel Tematico. En ( I) hi ocupa la
posicion de objeto directo originalmente ocupada por que, mientras este apare
ce en una posicion externa a la misma clausula, lIamada Camp.

Observemos que estas condiciones se respetan en la formaci on de una pa
siva como (3) 0 una oracion con movimiento de sujeto como (4).

2 .3 . El estudiante j fue expulsado hi

2.4. Juan. pareee hI estar enfermo

En (3) el objeto directo, el estudiante, se desplaza de su posicion de argu
mento, a la posicion no-argumental de sujeto de pasiva, y en (4) el sujeto de la
subordinada, Juan , se desplaza de su posicion argumental a la de sujeto no
argumental de parece. En ambos ejemplos el elemento que se mueve pasa de
una posicion ternatica en la que no se asigna Caso a una posicion a-ternatica
con Caso. En ambos ejemplos hay una cadena funcional con un solo Caso y
Papel Ternatico.

Ahora bien, al asumir que todos los niveles de anali sis de una oracion de
ben reflejar la Estructura-D de la oracion y la subcategorizacion de cada ele
mento, y al asumir que una cadena funcional puede tener un solo Papel Terna
tico, derivamos varios aspectos de la teorfa de una manera deductiva. AI mismo
tiempo concluimos que si Pedro en (I ) aparece originalmente en una posicion
preverbal, como en (2), (I) debera tarnbien contener una huella de Pedro en
dicha posicion." En fin, gracias a unos cuantos principios, como el de Proyec
cion, y a unas cuantas condiciones, mas un lexico en el que cada item tiene un
rasgo de subcategorizacion, si 10 tiene, que sirnultanearnente refleja su estruc-

8 Par Caso aqui se enti ende Caso sinracti co de Acusativo. Dativo y Oblicuo , que no necesariamente se
manifiesra morfol6gicamenle . Los pronombres tienen algo de la morfologfa del Caso, por 10 menos en
parte , como revelan las disnntas formas del pronombre de primera singu!ar. Todo sintagma nominal
recibe Caso si esta regido por el verba 0 una prcposicion.

'1 Intuiti vamente hablando. el Papel Tematico de un sintagma nominal 0 preposici onal expresa la
parti cipacion del sintagma en la acc i6n verbal. Los Papeles Tematicos son Agente. Paciente 0 Tema
(que llamare Paciente-tcma. Receptor. Beneficiario. Perjudicado, Causa. Fin. etc.

10 En este articulo no voy a rratar de la posposicion del sujeto en oraciones con t6pico 0 en oraciones
interrogat ivas. En estas oraciones cl sujero aparece en posicion postverbal porque es rematico .
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tura tematica, deducimos, entre otros aspectos de la grarnatica, la regIa de. . ~ .
movuruento y sus caractensncas,

Pasemos a los pronombres personales (en 10 que sigue simplemente pro
nombres)." Estos no tienen contenido referencial, y se interpretan referencial
mente al relacionarse con un antecedente, que en el caso de la primera y se
gunda persona es contextual. v.gr., el hablante para la primera persona y el
oyente para la segunda. Para los pronombres de tercera persona el antecedente
es un sintagma nominal presente en el di scurso previo. ASI que los pronombres
de primera y segunda persona son trabados contextualmente por un anteceden
te, mientras los de tercera persona son trabados discursivamente par un antece
dente.

La relaci6n entre un pronombre y su antecedente se establece gracias a la
presencia en los pronombres de los rasgos de mirnero y persona (y genero para
los de tercera persona) que tarnbien aparecen en el antecedente. La relaci6n se
da si adernas de la igualdad de estos rasgos entre el pronombre y el anteceden
te, el accedente se encuentra fuera de la primera categoria maxima" con sujeto
- ees decir clausula 0 sintagma nominal- que contiene el pronombre. como
establece la teorfa del Ligarniento. P Por ejemplo en (5) la primera categorfa
maxima que contiene iii y un sujeto, que aqut es Antonio, es la clausula subor
dinada Antonio habia salida can til. por 10 que Antonio no puede ser el antece
dente de til. pero silo pueden ser Pedro 0 Juan.

2.5. Pedro Ie cont6 a Juan que Antonio habra salido con el

Los pronombres tarnbien tienen Case, que les es asignado por el verbo 0 la
preposici6n que los rigen, y Papel Ternatico que les es asignado par el verbo."
Los pronombres de tercera persona tienen adernas el rasgo de genero y pueden
tener el rasgo [Anirnado] ." Puesto que los pronombres son especificos (presu
ponen a alguien 0 algo ya mencionado y espccifico), asumire que tienen el ras
go [Especifico].

En espafiol el sufijo verbal de mimero y persona corresponde a la concor
dancia del verbo con el sujeto. Por ejemplo la -0 de canto en (5) indica. adernas

II Aqui no voy a tratar de los reflexi ves y reciprocos.

12 Las categortas gramaticales son lexicas. como N (es deeir de nombre), 0 funcionales, como Comp res
decir de eomplementadores). Cada categorfa tiene una proyecci6n minima y una maxima. y entre elias
una 0 dos proyecciones mayores. La proyecci6n maxima de N es N" 0 en terminos mas tradicionales
eJ sintagma nominal. Desde finales de los aiios 80, el sintagma nominal se considera un "complemenro"
del Dererminante. euya proyecci6n maxima es Det". es decir el sintagma determinante. A pesar de
ella, aqut seguire usando el termino sintagma nominal (en lugar de sintagma determinante).

13 Para una presentaci6n mas detallada vease Francesco D'introno, Sintoxis y semanuca en Ia linguistica
generativa. El modelo gramarical GB, Caracas: Institute Universitario Pedagogico. 1985.

14 Aqui me limite a los verbos . pero los sustantivos y adjetivos tambien pueden asignar Papel Tematico.

rs Es posible que en algrin dialecto en lugar de [Animado] el rasgo sea [Humano].
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de modo y tiempo, tercera persona singular al igual que el sujeto Pedro.I.
Asumire que la concordancia verbal de sujeto tambien tiene genero (para la
tercera persona), Caso y Papel Ternatico y puede tener los rasgos [Especifico]
y [Animado]. Tarnbien asumire que los pronombres cliticos corresponden a la
concordancia de objeto y tienen esencialmente los mismos rasgos de numero
persona, genero, Caso [Acusativo] 0 [Dativo] , Papel Ternatico, [Especifico] y
a veces [Animado].

Como bien se sabe, en espafiol hay pronombres foneticarnente llenos, como
til 0 ella de la oracion (6a) y (7a), y pronombres foneticamente vacios. Por
ejemplo el sujeto de (6b) 0 el objeto indirecto de (7b) es un pronombre fonetica-

•mente vacro que se representa con pro.

2.6a. EI/e llai compr6i varies regale s

b. proj compro, varios regalos

2 .7a. Pedro lej entreg6 un libro a e l/e llaj

b. Pedro lei entreg6 un libro proi

Tanto el pronombre lIeno el/ella como el pronombre vacio pro estan traba
dos por la concordancia de sujeto en (6) por 10 que tienen el mismo sub-Indice
que el sufijo verbal. En (7) el pronombre el/ella esta trabado por el clitico le,
por ello el pronombre y el clitico tienen el mismo sub-Indice. Notemos que las
concordancias de sujeto y de objeto no ocupan posiciones de argumento, estas
estan ocupadas por los pronombres lIenos, en este ejemplo el/ella, 0 vacios,
v.gr., pro.

Adernas de las huelias y los pronombres representados por pro, existe otro
elemento vacio, el sujeto de los verbos infinitivos que tradicionalmente se ha
representado con PRO. PRO no esta ligado a una concordancia y no recibe
Caso, de alii que el sujeto expreso de un infinitivo aparece en posicion post
verbal donde recibe Caso por posicion, como en la oracion "AI lIegar Juan,
todos se fueron" . PRO puede ser "correferencial" con un sintagma nominal de
la clausula superior, como sucede en (8).

2.8. El general Ie orden6 al capitanj [PROj atacar al enemigo]

En (8) el sintagma el capitan controla a PRO en el sentido de que el verbo
ordenar requiere que su objeto, v.gr., el capitan, sea el mismo que realiza la
aceion expresada por el verbo de la subordinada, v.gr., atacar. Asi que PRO es
controlado 0 trabado por el capitan. La relacion de control entre PRO y su
controlador 0 anteeedente se define en la teoria del Control. Notemos ahora que
en (9) el control se da entre el sujeto y PRO.

16 Hay terminaciones verbales que tienen la misma forma perc distintos rasgos. por ejemplo habra puede
ser primera 0 tercera singular.
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2.9. Pedro i me prornetio [ PRO i cocinarme un pollo]

2.10 . Es diflcil [PRO cultivar flores]

2.11. *Es diffcil [PRO haber agua]

2.12 . EI general orden6 PRO [PRO atacar al enemigo]

Vol. XXVII , Num. 1,2000

En (10) no hay control. por 10 que PRO no es correferencial con un antece
dente y se interpreta como humano y arbitrario (0 no-especifico), de manera
similar al se impersonal. (II ) muestra que PRO no se usa con verbos imperso
nales, (12) muestra que hay control entre el primer PRO" y el segundo. pero
puesto que el primero no esta trabado se interpreta como humano y arbitrario,
por 10 que el segundo PRO tambien se interpreta de esta manera.

Para resumir, tenemos tres tipos de elementos vacios: huellas, pro y PRO,
Los primeros dos se interpretan a traves del antecedente que los traba, PRO se
interpreta a traves del antecedente que 10 controla o, a falta de este, se inter
preta como humano y arbitrario. Si asumimos que esta ultima interpretaci6n se
debe por una parte a la falta de control y por otra parte al contenido del verbo
que 10 rige, podemos concluir que los elementos vacios no tienen contenido
lexico propio. IS En otras palabras son simples marcadores de posici6n argu
mental.

Para expresar estos conceptos voy a proponer dos condiciones. La primera,
que llamare Condici6n del Elemento Vacio (CEV) estipula 10 siguiente:

2.1 3. CEV

ex en una posici6n argumental es [e) si no tiene contenido lexico. ' ?

CEV asegura que los unicos elementos sin contenido lexico que aparecen
en posiciones argumentales sean elementos vacios, La segunda condicion es la
siguiente:

2.14. CIE (Condici6n de la interpretacion de [eJ)

si ex es [e] en una posici6n argumental, entonees:

I. ex debe estar trabada par el primer elemento ~ aecesible en una
posicion no-argumental

o II . a se interpreta como humano y arbitrario

17 En mi analisis no hay diferencia sustancia l entre pro y PRO, PRO es un pro no regido por concordancia.

18 Per conre nido lexica entiendo aque lla infonnaci6n que es propia de los sustantivos . por ejemplo, y que
no tiene que ver con la posicion del elemento dentro de la oraci6n, como es la del Papel Tematico.
Los pronombres Ilenos tambien tienen contenido lexico que Kratzer (Angeli ka Kratzer, "More Structural
Analogies between Pronouns and Tenses", SALT Vlll, MIT, Cambridge, MA, 1998) Y Alonso y
D'introno (Luis Alonso y Francesco D'lntrono, "Full and Null Pronouns in Spanish: the Zero Pronoun
Hypothesis", en imprenta. 2000.) lIaman defctico. pero no en el sentido semantico clasico. sino en un
sentido 16gico. Como voy a sostener, los pronombres Ilenos se interpretan como foeo 0 t6pico pero
esta informacion se den va de la posici6n.

19 [e] representa un elemento vacfo.
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De estas condiciones se deduce que los pronombres foneti carnente lIenos
tienen contenido lexico y no son simplemente marcadores de posicion argu
mental; adernas se deduce que en una posicion argumental puede aparecer un
pronombre vacio (0 una huella) solo si esta trabado por en una posicion no
argumental. Esto es, un pronombre Ilene trabado no puede aparecer en una
posicion argumental. En concreto, un sujeto 0 un objeto pronominal trabado
por la concordancia de sujeto u objeto, respectivamente, debe ser foneticamenre
vacio, y no puede ser lIeno. Esto es 10 que sucede en (6b) y (7b): en (6b) pro
esta trabado por la concordancia de sujeto, y en (7b) por la de objeto indirecto,
es decir el clitico le. Esta condicion automaticamente da cuenta del hecho que
una cadena funci onal tiene un antecedente en una posicion no-argumental y una
huella, que es un elemento vacio, en una posicion argumental. De estas condi
ciones tambien se deduce que un pronombre en un sintagma preposicional no
objeto puede y debe ser lIeno, como es el caso de el/ella en ( 15).

2.1 5. Todos hablan de cl/e lla

Pero CEV y CrE dejan sin explicar la presencia de pronombres lIenos en
(6a) y (7a). Supongamos ahora que los pronombres lIenos en (6a) y (7a) se
interpretan como foco (contrastive)," y que los pronombres lIenos sujetos como
en (6a) pueden interpretarse tarnbien como topico (vuelvo mas abajo sobre
esto). Supongamos ademas que un elemento puede focalizarse sintacticamente
al colocarse en una posicion especial, adjuntandose por ejemplo a una proyec
cion mayor de la categoria que 10 contiene," esto es la clausula 0 el sintagma
verbal. Esta nueva posicion no es una posicion de argumento. Por ejemplo la
estructura aproximada de (7a) sera ( 16a) ."

2.1 6 a. Pedro [sv' [sv lei entreg6 un libro hi] a cWellaj ]

b. Focox ' x= el/ella. Pedro entreg6 un libro a x.

Un elemento asf adjunto a la categoria que 10 contiene, se interpreta en FL por
medi o de una regia de focalizacion que 10 antepone a la clausula al lade de un

20 Por foco entiendo aquella informacion nueva a rema que el hablante prese nta como informacion que
quiere que sea reconocida y/o aceptada como distinta de la que el oyente asume 0 puede asumir. Voy
a proponer que hay tres tipos de focos: (a) contrastivo, cuando el hablante presenta como foco x, en
contra de la presuposicion y del oyenre. En este caso la orac ion va generalmente precedida de una
negacion . a cor uiene la negacion de y ademas del foco x. como en "EI que esta Ilorando no es Juan
es Pedro". Generalmente el foco tiene interpretacion contrastiva si se pronuncia can mayor fuerza y
volumen: (b) individualizado r. cuando el oyente presenta x, que es miembro de un conjunto y de
elementos. como la informacion pertinente: (c) no-contrastive (ni indiv idualizador) cuando x se presenta
como informacion nueva focalizada pero no contrastive ni individualizadora.

21 Como veremos mas tarde el foco tarnbi en puede moverse a la posicion de predicado del verba ser,

zz Para representar una pronunciaci6n "enfatica'' es decir de foco contrastive. el foco se escribe en
mayusculas. Aquf voy a usar este recurso s610 cuando el foco es necesariamente contras tive .
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2.17. A el/e llaj' Pedro lei entreg6 un libro hi

2.18 a. Pedro dice que el/ella es cilia culpable

b. T6pico . x= el/ella. Pedro dice que x es cilia culpable

c. Pedro dice que Foco
l

• x= eUella. x es eUla culpable

B (16) es s610 una aprcxi macion a la representaci6n de la oraci6n a nivel de FL.

24 Estey asumiendo que la a personal y la a del objeto directo no son preposiciones propiamente dicbas .

2S En frances e italiano. por ejemplo. hay algunos complementos preposicionales que son trabados por
ctiticos. Por ejemplo. en frances en es un cluico que traba a un complemento preposicional con de.
CEV y CIE son efectivas tambien para estos complementos preposicionales.

26 En realidad ( 17) no se obtiene per movimiento. Sin embargo esto comprobarta mi hip6tesis: el objetc
no serfa una huella sino pro. otro elemento vacfo.

rt ellella en (18) puede tambien interpretarse como foco, sobre todo si se pronuncia "enfaticamente".

211 Todo pronombre. lIeno 0 vacto. es ambiguo. sin embargo entre las posibles interpretaciones hay una
pre ferida que es la que se escoge a menos que haya otros facrores conrextuales que la bloqueen. Asf
que cuando digo que II se refiere a Pedro quiero decir que esta es la interpretaci6n "normal" . preferida .

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

operador de foco, de manera que (l6a) se con vierte esencialmente en ( 16b)."
De esta manera, hay por 10 menos un nivel gramatica l en e l que un eleme nto
interpretable como foeo no esta en su posici6n orig inal de argumento. Por ello,
si decimos que CEV y CIE son va lidas en cua lquier nivel de la grarnatica,
incluyendo FL. podernos dar cuenta de (6a) y (7a). En este ultimo caso, el pro
nombre el/ella se coloca primero fuera del SV dejando en su lugar una huella
que es trabado por la concordancia. luego se desplaza al comienzo de la ora
ci6n en FL dejando en su lugar una variable. Recordemos que los complemen
tos preposicionales," que en espaiiol no son trabados por un clltico," no son

•nunca vacios.
Otra construcci6n en la que un pronombre lieno no aparece en su posici6n

original de argumento es la de topico, como la del pronombre el/ella en (17)2.
y (l8a) ."

Como sefia lare mas adelante, un elemento topicalizado se mueve de su posi
ci6n orig inal a la de Topico, probablemente dentro de Compode manera que en
estas dos orac iones el/ella se encuentra en T6pico y en su lugar hay una hue
lIa. N6tese en particular que es toy asumiendo que en ( 18a) el/ella no esta en
posici6n de sujeto sino en la de Topico, pero esta presuposici6n no es necesa
ria porque la posici6n de sujeto preverbal es la posici6n de t6pico por omisi6n.
Supongamos ahora que en FL hay una regia de interpretaci6n de t6pico que
coloea al comienzo de la oraci6n el topico, si hay uno. 0 en su defecto el suje
to. si 10 hay. de manera que la interpretaci6n de (l8a) con el/eila como t6pico
sera aproxirnadamente (l8b). Si la interpretaci6n de (l8a) es con ellella como
foco, el pronombre se desplaza al comie nzo de la c lausula, como en (l8c). Una
diferencia importante entre (l8b) con interpretaci6n de t6pico y la de (l9c) con
interpretaci6n de foco, es que en (l8b) el puede referirse a Pedro." pero no en
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(l8b) porque una condicion lIamada "Cross-over" impide que el pronombre
"pase por encima" del antecedente, en este ejemplo Pedro. En conclusion, en
espafiol un sujeto pronominal lIeno en posicion inicial de clausula puede ser
foco 0 topico, como anotaba al hablar del sujeto de la orac ion (6a), pero en
todo caso se colocara en sintaxi s 0 en FL en otra posicion dejando en su lugar
una huella.

Pasemos a los casos de PRO, que como decia, representa fundamental men
te al sujeto de un infinitivo. Hay varios casos en los que un verbo se construye
en infinitivo, pero me lirnitare a analizar dos. EI primero es de clausulas subor
dinadas de verbos como querer, que solo subcategorizan a la clausula subordi
nada, 0 de verbos como ordenar y prometer que subcategorizan a la subordi
nada y a otro complernento." Estos verbos se construyen general mente con
subjuntivo 0 infinitive," con la excepcion de prometer que se construye con
indicativo/condicional 0 infinitivo. Supongamos ahora que una subordinada tie
ne un modo verbal determinado por un rasgo de un elemento de la principal
que rija a la subordinada, por ejemplo el verba, y que al seleccionarse dicho
rasgo la subordinada va en el modo correspondiente y al no seleccionarse la
subordinada va en infiniti vo. De acuerdo con esto, los verbos en cuestion tie
nen el rasgo [Subj] (lInd] para prometery;" que al seleccionarse hace que la
subordinada vaya en subjuntivo (0 indicativo) y al no seleccionarse hace que
vaya en infinitive."

2 . 19 . Pedro Ie quiere, PRO j cantar una canci6n a Maria

2 .20 . Pedro me j orden6 PROj cantarle una cancion a Maria

2 .2 1. Pedro me prcmetid, PRO
j

cantarle una cancion a Maria

PRO se interpreta como correferencial con el sujeto en (19) y (2 1) Y con el
objeto en (20). Esta relacion, que se llama de Control y requiere igualdad de
rasgos excepto los de Caso y Papel Ternatico, se da entre un sintagma de la clau
suIa principal y PR033 Y es determinada por el verbo principal. Supongamos

29 No voy a analizar aqui otros tipos de verbos. p.ej .• los verbos causati vos como hacer, los verbos de
percepcion como ver, y los verbos factivos como molestar,

30 Para un estudio detallado del uso del subj untivo e infini ti vo en cl espanol de San Juan , vease Amparo
Morales. "Algunas consideraciones sobre la altemancia subjuntivo-infi nitivo en las construcciones con
para", Nueva Revista de Fi lo togta Hisponica. 37:1 ( 1989); pp. 27-42, Y Amparo Morales, "Variaci6n
dialectal e influencia lingufstica: el espanol de Puerto Rico". en Cesar Hernandez Alonso, (Comp.).
Historia y preseme del espanol de America, Sa lamanca: Junta de Castilla y Le6n , 1992c; pp. 333·354.

31 Verbos como afi rmar siempre tienen el rasgo [Ind].

32 Esta es una simpli ficaci6n de un proceso mucho mas complejo que tiene . que ver tambien con la
estructura de la subordinada.

H Un sintagma no puede ejercer control sobre un sujeto distinto de PRO, por encima de la barrera de
una clausula con verba conj ugado. Por ello el sujeto de la subordinada de Pedro me prometio que
cantarta en fa opera, puede interpretarse de varias maneras. EI sujeto subordinado de Pedro me
ordeno que cantara en la opera es sin embargo yo, pero esto no se debe a control sino a la interpretaci6n
de la oraci6n.
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entonces que los verbos de este tipo tienen otro rasgo, [Control], que estipula
la relaci6n entre el sintagma de la principal y PRO. Y que este rasgo es parte
de la concordancia de sujeto en casos como querer y prometer, pero es parte
de la concordancia de objeto (v.gr., del clitico) en casos como ordenar, de alii
los sub-indices en (19-21 ). Pues bien, como el infiniti vo no tiene concordancia
de sujeto (por 10 que no puede trabar a PRO). y puesto que PRO aparece en
una posici6n de argumento y esta ligado a la concordancia del verbo principal,
podemos decir que la concordancia del verbo principal traba a PRO, que como
requieren CEV y CIE es un elemento vacio,

Esto implica que un pronombre lIeno no puede aparecer en una oraci6n
como ( 19) en lugar de PRO. a menos que sea foco (contrastivo), en cuyo caso
se adjunta a la derecha del sintagma verbal," 10 cual es correcto ya que la ora
ci6n (22) es posible. "

2.22. Pedro Ie quiere cantar EL(m ismo) una canci6n a Maria36

i.Que pasa cuando el verbo subordinado esta en subjuntivo? Aqui el sujeto
no es controlado, es trabado por la concordancia del verbo subordinado y pue
de ser Ilene 0 vacio. Si es un pronombre lIeno debe focalizarse 0 topicalizarse.
Vuelvo sobre esto mas adelante.

Otra construcci6n en la que se usa el infi nitivo es la de adverbiales encabe
zadas por preposiciones como para , sill y COil ." Aqui tarnbien la subordinada
puede usarse en infinitivo 0 subj untivo," por 10 que asumire que estas prepo
siciones tienen el rasgo [Subj] que pueden asignar a la subordinada que rigen.
Cuando se usa el infinitivo el sujeto PRO se interpreta como correferencial con
el sujeto principal , como en (23). Es decir, aqui tarnbien hay control de PRO
por el sujeto principal a traves de la concordancia. Si se usa el subjuntivo, como
en (24). el sujeto subordinado no es PRO y se interpreta, de acuerdo con CIE,
como correferenc ial con el primer sintagma acces ible, que en este caso es
Maria. "

34 Un elemento fone ticamente lIeno debe tener Caso que puede recibir de la concordancia 0 de una
preposici6n. Otra posibilidad es por posicion. es deci r cuando el sintagma se mueve de tras del verbo
o detras de una preposicicn. En esta nueva posicion se le asigna Caso Nomi native, que es el caso par
defeeto .

35 Una oraei6n de este tipo es posible si es el sujeto el que eontrola. Si es el objeto. la foca lizaei6n se
haee co n el objeto: "Pedro me ordenc a mi cantarle una canci6n a Maria" . En este casu no puede
usarse un pronombre en lugar de PRO.

36 La oraci6n con el pronom bre en posici6n preverbal no es tan acceptable como (l 4), pero es posible:

? Ped ro le quiere EL [mismo] can tar una cancion a Marfa.

37 No voy a analizar oraciones can ai .

3S Con preposiciones como por se usa el indicative 0 el infini tive.

39 Recordemos que las interpretacioncs dc las que estoy hablando son las que se asignan a los elementos
pronominales en un contex te neutro. como rcquiere la tcoria minimista. En un contexte espcdfico
dondc por ejemplo hay un referen te establecido en el diseurso previo que es e l topico de la eonversaci6n,
en tonces este referente puede ser el antecedente de pro.
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2.23. Le conseguire un libra a Maria sin PRO gastar mucho dinero

2.24. Le conseguire un Iibro a Maria sin que pro gaste mucho dinero

Vearnos ahora como se interpreta el sujeto pronominal de una clausula con
concordancia de sujeto. De acuerdo con Montalbetti (1984)"', si en el mismo
lugar podemos tener los dos tipos de pronombres, lIeno y vacio, pro se inter
preta como una variable ligada a un antecedente dentro de la misma oracion,
pero el pronombre lIeno no puede estar ligado a un antecedente dentro de la
misma oracion: en (25a) pro se refi ere a Ped ro , pero en (25b) til no se refiere
a Pedro .

2.25 a. Pedro dice que pro csta enfermo

b. Pedro dice que el esta enfermo

c. Pedro dice que EL esta enfermo

d. Pedro dice que esta enfermo EL

Sin embargo esta complementariedad no es perfecta. En efecto como sos
tienen Alonso y D'lntrono (2000) si el sujeto de la subordinada es un pronom
bre lIeno entonces puede ser foco (contrastivo), como en (25c) 0 (25d), en cuyo
caso se refiere a Pedro , 0 topico como en (25b), en cuyo caso no se refiere a
Pedro.' ! Estas interpretaciones, y en particular las de (25c) y (25d), son incom
patibles con la hipotesis de Montalbetti , pero son las que se esperan de acuer
do con la hipotesis que he propuesto.

Otra objecion a la hipotesis de Montalbetti es la que sefi alan D'lntrono,
Alonso y Fernandez (2000)42 quienes muestran que de acuerdo con un analisis
que han realizado sobre el espafiol madril efio, si bien oraciones como (25a),
(25c) y (25d) se interpretan como predicho, oraciones como (25b), es decir con
sujeto no focalizado, se interpretan solo en un 50% de los casos sin correferen
cialidad entre til y Pedro, resultado que tampoco es compatible con mi hipote
sis, que tendre que modificar proponiendo que el topico, aqui el, puede colo
carse al comienzo de la oracion como sostenia antes -yen este caso no es
correfe rencial con Pedro-, 0 al comienzo de su clausula -y en este caso es
correfe rencial con Pedro. Pero hay otra posibilidad de resolver la ambigiiedad
de til en oraciones como (5b) tomando en cuenta fac tores de caracter pragrna
tico-funcional consistentes con los que sugieren Morales (1989)" y Bentivoglio

40 Mario Montalbeui. "After Binding. On the Interpretation of Pronouns" , Tesis doctoral inedita. MIT.
Cambridge MA.

41 Como anotaba anteriormente estoy hablando de interpretaciones preferidas, no absolutas.

42 Francesco D'Introno. Luis Alonso y Susana Fernandez. "On Processing Strategies for Anaphora
Resolution in Spanish: Bound Variables vs. Coreferential Pronouns". manuscrito inedito. University of
Massachusetts, Amherst, MA, 2000.

43 Amparo Morales, "Hacia un universal slntactico del espanot del Caribe: el orden SVO", Anuario de
Lingtustica tlispanica. V (1989), 139·152.
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(1987)" . Volvere sobre esto mas tarde. por e l momento qui siera sugerir algun
otro factor que parece intervenir en la interpretacion de este tipo de oraciones.
En primer lugar el tipo de antecedente, puesto que como 10 sefi alan Alonso y
D'Introno (2000) no es 10 mismo por ejemplo que el antecedente sea Pedro que
un cuantificador como nadie. En segundo lugar el orden respectivo del pronom
bre y el posible antecedente, ya que la complementariedad parece ser mas ta
jante cuando el pronombre precede al posible antecedente. Por ejemplo en Que
et est" enfe rmo es 10 que Pedro cree, til no puede referirse a Pedro, pero esto
es posible en La que Pedro cree es que til es t" enfermo. Otro factor es el nu
mero y la funcion de cada posible antecedente. Por ejemplo en los casos mas
"neutrales" e l sintag ma nominal mas cercano al pronombre es el antecedente
preferido. Por ejemplo en Pedro Ie comunico a Juan que pro cantaria ell la
opera. 0 en Pedro dice que Juan cree que pro est" enfermo 1a primera inter
pretacion es que pro es Juan. Sin embargo el significado del verbo es un factor
aun mas fuerte. Por ejemplo en Pedro Ie oyo a Iuan que pro andaba corto de
dinero , Juan es el ancedente preferido de pro, pero en Pedro Ie dijo a Juan
que pro andaba corto de dinero, 1a primera interpretacion es que pro es Pedro,
contrariamente a 10 que se esperaria. En conclusion. hay una serie de factores
que participan en la interpretacion de los pronombres lIenos y vacios que por
el momenta me limito a sefi alar. y volvere sobre algunos de ellos un poco mas
adelante.

3. Una hipotesis sobre el cambio parametrlco

En grarnatica generativa se asume que los principios (yen mi opinion re
glas y estructuras) tienen un pararnetro. Uno de estos parametres es el pro-drop.
Un pararnetro se traduce en la presencia 0 ausencia en una lengua de un feno
meno 0 una serie de fenornenos. Esta es la concepcion absoluta de un parametro.
Mi opinion es que los parametres estan constituidos de varios sub-parametres
y pasan por etapas estables en medio de etapas evolutivas. Este e l caso del
pararnetro pro-drop que puede cambiar de si (ausencia de sujeto) a 110 (presen
cia de sujeto) . En la transicion de un estado a otro, se da una inestabilidad
parametrica debida al debilitamiento de ciertos valores 0 rasgos del parametro,
que me gustaria lIamar sub-pararnetricos y que. para este caso, identifico con
los rasgos de la concordancia. As! concebido, el parametro es un conjunto de
sub-parametres que poco a poco se van debilitando hasta perderse para cam
biarse al valor opuesto. Esta hipotesis no implica que todos los sub-parametros
cambien 0 que cambien al mismo tiempo. Supongamos por ejemplo que los
dialectos del Caribe esten pasando de un sistema con sujeto pronominal ausen
te (v.gr. vacio) a un sistema de sujeto pronominal presente (y en posicion

•• Paola Bentivogtio. Los sujetos pronominales de primera permncJ en el Ir abla de Caracas. Caracas,
UCV. 1987.
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preverbal ). Pues bien, es de esperar que esto suceda e n el transcurso de varias
decadas 0 siglos durante los cuales el sistema sera inestable pero se podra no
tar su continuo progreso hacia el segundo sistema. Pero podria suceder que de
los varios rasgos asociados con el pararnetro en cuestion algunos cambiaran con
mas rapidez que otros. Inclusive podria suceder que algunos rasgos del para
metro permanecieran inalterados, de manera que se cambiaria no del sistema
de sujeto vacio al siste ma de sujeto lleno, sino a un siste ma de sujeto lIeno solo
en ciertos casos. Tambien es posible que el cambio no se complete y no se lle
gue a una etapa similar a la del frances.

La extension y rapidez del cambio parametrico depended sin embargo de
ciertos condicionamientos, algunos de ellos extralinguisticos, otros linguisticos,
por ejemplo el debilitamiento de las consonantes finales y otros mas como los
siguientes, por 10 menos en 10 que concierne al parametro pro-drop. algunos
de los cuales he adaptado de un estudio de Benti voglio (1987) y sobre el que
vo lve re mas tarde.

a. DENSIDADSEMANTICA. Los parametros asociados con un elevado rnime
ro de morfemas 0 fonemas son mas resistentes al cambio que los parametros
asociados a un solo morfema 0 fonema. Si por ejemplo pro-drop esta asociado
con la realizacion de un fonema y este fonema se pierde, el cambio resultara
mas radical y rapido que si pro-drop esta asociado con varios fonemas. Esta es
la diferencia qu e Bentivoglio sefiala entre la perdida de lsI en la segunda per
sona singular y en la primera plural donde Imol ayuda a retener la concordan
cia de sujeto.

b. AMBIGOEDAD SEMANTICA. Los parametros asociados con formas arnbi
guas son menos resi stentes al cambio parametrico. Por ejemplo si hay un cam
bio de falta de sujeto a presencia de sujeto, formas verbales ambiguas como
habia y came aceleran el proceso.

c. ESTRATEGIAS INNOVADORAS. Durante el cambio pararnetrico se recurre
con frecuencia a estrategias sintacticas, semanticas 0 pragrnatico-funcionales la
tentes en la lengua 0 esporadicamente usadas, 0 usadas en otras estructuras, para
afianzar el cambio. En e l caso de pro-drop, estas estrategias son, por ejemplo,
la topicalidad del sujeto de la que habla Morales y otras estrategias que senala
Bentivoglio y que enumerate mas tarde.

d. VACIEDAD DE CONDICIONES. Condiciones vigentes durante la etapa en
que el pararnetro esta fijado no son aplicables en su totalidad durante el earn
bio pararnetrico, y pueden liegar a ser inaplicables cuando se pase a la otra
etapa. Por ejernplo, si el cambio de pro-drop sigue progresando en el espafiol
del Caribe, se podra lIegar a una etapa en que las condiciones CEV y CIE ya
no sean vigentes.

En conclusion. el cambio parametrico tiene motivadores internos y exter
nos que 10 aceleran 0 retrasan y que los hablantes usan para lIegar a un nuevo
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valor del pararnetro. En este sentido, asi como un nino va desarrollando su
grarnatica elaborando hipotesis sobre los datos que se Ie ofrecen hasta llegar a
una grarnatica bastante estable, asf en la evolucion de una lengua se pasa por
etapas de formacion de hipotesis hasta llegar a fijar parametres mas 0 menos
estables, presentes en otras lenguas pero no necesariamente promovidos por los
mismos factores.

4~ En reatidad no existe un cspanol del Caribe, sin embargo hay un conjunto de fen6menos, varios de
los cuales aparecen en una lista mas adelante, que par ser comunes a la mayorfa de los dialectos del
Caribe. nos permiten bablar de espanol del Can be. As! que espanol del Caribc se refiere a una vanedad
lingutstica en la que se dan dichos fen6menos.

46 Esta li sta es por supuesto incomplete. peru es bastante representativa .

47 La noci6n de "espanol del Caribe" es una noci6n que se puede definir s610 despues de estudiar los
varies dialectos Iatinoamericanos y determinar que hay de comdn con los de las Islas caribeiias y de
la costa de Venezuela , Colombia. Panama, Nicaragua y Mex ico . Aqui voy a asumir que las islas y la
costa de estes pafses comparten ciertos fen6menos que nos permiten hablar de espaiiol del Canbe. 0
espanol caribeno. sin por ello asumir que todos los dialectos comparten los mismos fenomenos.

411 Esta oraci6n es de Sedano (vease Sedano . Mercedes. Hendidas )' otras construcciones con SEN en el
habJa de Caracas . Caracas. UCV , 1990) .

49 Esta oraci6n es de Morales (vease Amparo Morales , "Acerca de la topicalidad de objeto en algunos
dialcctos del espanol''. Revista de fi lologta espanola. 3·4 , 1992b, 671 ·685).
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4. Aspectos sinuicticos del espaiiol del Caribe"

i.Que aspectos sintacticos son propios del espafiol del Caribe? Es decir, i.que
fenornenos sintacticos de todos 0 algunos de los dialectos del Caribe hispanico
no aparecen en el espafiol estandar latinoamericano (0 peninsular)? Muy po
cos. porque la gran mayorfa de los fenomenos sintacricos que se dan en todos
o en algun dialecto del Caribe se dan tambien en el espafiol estandar 0 en uno
u otro dialecto del espafiol. Entre los fenornenos sintacticos que se han estudia
do. los que parecen darse unicarnente en algun dialecto del espafiol del Caribe,
son (a) y (h) en la siguiente lista. Los demas fen6menos estudiados, que apare
cen en la lista que sigue," se dan tarnbien en el espafiol estandar 0 en otros
dialectos no-caribefios del espafiol, aunque generalmente aparezcan con mas
frecuencia en el espafiol del Caribe" que en el estandar 0 en uno u otro dialec
to no-caribefio del espafiol.

a. SEUDO-HENDIDAS SIN ANTECEDENTE 0 CLAuSULA CON SER FOCALIZADOR.

como en "Yo vivo es en Caracas"." en lugar de la seudo-hendida "Donde (yo)
vivo es en Caracas" 0 de la hendida "En Caracas es donde (yo) vivo" del espa
fiol estandar.

b. LEisMO DELANTE DEL SE IMPERSONAL. como en "Se Ie considera un tipo
inteligente". En otros dialectos loistas se mantiene el acusativo, v.gr. /0. en este
caso,

c. CU TICO RESUNTIVO que duplica a un objeto relativizado, como en "Fue
una pelicula que /0 tom6 en sus manos Omar Shariff":" en lugar del estandar
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"Fue una pelicula que torno en sus manos Omar Shariff'.

d. PRONOMBRE SUJETO (animado) en oraciones donde el estandar no exige
tal sujeto, como en "Pedro di ce que e1 (Pedro) esta enfe rrno".

e. POSICI6N PREVERBAL DEL SUJETO en construcciones que en el espafio l
estandar tienen sujeto postverbal, como por ejemplo en "i.Que tii quieres?".

f. INFI NITIVO EN LUGAR DE SUBJUNTIVO, como en "Cuando me empezaron a
dar trabajo para yo hacer maquinilla..." 50

g. SUJETO, SOBRE TODO PRONOMINAL, CON INFI NITIVO, como por ejemplo
"Cuando me empezaron a dar trabajo para yo hacer maquinilla..."

h. SUJETO EXPLETIVO neutro ella en cibaefio (dialecto dominicano) como en
"Ello habra mucha gente en lay-a-way" y "Ello llegan guaguas alla", " en lu
gar de "Habia mucha genIe en lay-a-way" y "Llegan guaguas alla" del espafiol
estandar.

i. pronombre sujeto lleno inanimado para referirse a un objeto, como en
,

"EI (v.gr. el rio) tiene poca agua" 52 , "Ella (v.gr. la nevera) es muy grande':"

Como los aspectos menos extendidos no son (a) y (h), por 10 menos de
acuerdo con la literatura especializada existente, la diferencia entre el espafiol
del Caribe y el estandar u otros dialectos del espafiol se puede considerar mas
bien cuantitativa que cualitativa. De alli que la comparacion entre el espafiol
de San Juan y el de Madrid 0 Buenos Aires esta a menudo basada en aspectos
del tipo (b.c.e.d.e.f.g.i) y tiene un caracter cuantitativo.

Ahora bien, el objectivo de este articulo no es el de buscar una explicacion
o elaborar un anali si s generativo para los fenomenos sefialados en la lista, pues
ello requerirfa mucho mas espacio que un articulo, ni es una resefia de todos
los trabajos realizados sobre estos temas, sino una breve presentacion de algu
nos estudios, sobre todo los que tratan de pronombres, con el fin de probar mi
hipotesi s sobre el uso de los pronombres no-cliticos.

S. Oraciones seudo-hendidas sin antecedente

D'Introno (1979)" es un estudio generativo-transformacional de la sintaxis
del espafiol que toma como base del analisis el espafiol estandar latinoamerica
no, pero en algunas ocasiones la variedad caribefia de Venezuela. En ese trabajo

50 De Morales (veasc Amparo Morales, Granuuicas en rontacto: Andlisis sinuicticos sobre el espaiiol de
Puerto Rico, Madrid. Player, 1986).

51 Estas oraciones son de Toribio (vease Almeida J. Toribio. "Variation in Spanish: The reali zation of
Sigma Phrase", ponencia inedita presentada al 45th Annua l Conference of the International Linguistics
Association, Washington D.C. . Georgetown Uni versity, 2000).

52 De Toribio (2000).

53 Oraci6n que recogf en un corpus del es pano l de Caracas.

54 Francesco D'introno, Sintaxis transf ormacional del esponoi, Madrid. Catedra. 1979
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se trata de mostrar que oraciones como (I), Ilamadas seudo-hendidas, se deri
van por un proeeso transformacional que convierte en foco un sintagrna, en este
caso el sujeto del verbo estd llorando es decir Pedro, colocandolo en la posi
cion de predicado de ser, al tiempo que la oracion se convierte en una subordi
nada relativa, cuyo antecedente aqui es el," encabezada por el pronombre re
lativo que. En otros terminos, las seudo-hendidas se obtienen por un proceso
que crea un foco colocando un sintagma fuera de la clausula en la que se ori
gina, y dejando una huella en el lugar original del sintagrna."

5.1. EI que hi esta llorando es Pedro,

5.2 . Es Pedroi e l que hi esta llorando

5.3. PEDRO i cs cl que hi esta lIorando

5.4. i.E1 que hi esta Ilorando es quien?

5.5. i,Quieni es e l que hi esta Ilorando hi?

5.6. Pedro es el que esta lIorando

5.7. i,Cual es Pedro?

La oracion (2), Ilamada hendida, se obtiene al colocar la relativa detras del
foeo. La (3), Ilamada hendida-inversa, se obtiene de la hendida al anteponer el
foeo, que se pronuncia con mayor volumen que el resto de la oracion y tiene
una interpretacion contrastiva." (4) es una pregunta seudo-hendida, y (5) una
pregunta hendida. Las oraciones (1 -3) son semi nticamente similares en cuanto
todas pueden contestar a las preguntas (4) y (5). (6) es una oracion sernan
ticamente distinta de (1-3 ) en cuanto la informacion nueva que provee es "el
que esta llorando" y puede contestar a una pregunta del tipo (7) pero no a pre
guntas como (4) y (5)." (6) no contiene un foeo ni una huella. Hoy dia este
analisis esta superado, pero las ideas que propone siguen vigentes.

Las oraciones del tipo (1-3 ) y (6) han sido estudiadas por Sedano (1990)
en un marco funcional, en el cspafiol de Caracas, y por Toribio (2000) en un
marco generativo, en el espafiol dominicano. Toribio (2000) tambien se refiere

51 EJ es un articulo cuyo nucleo nominal esta vacfo. de alii que pueda considerarse un proncmbre .

~6 Par rezones obvias. no puedo anali zar detenidamente estas oraciones. que podrfan tambien obtencrse
sin movimiento del foco, pero que en todo caso deben tener un clemente vacfo. digamos [eli ' en la
posicion original del foco. coindexado can el foco. En (I ), (e) deberfa estar en lugar de h i en la
posicion del sujeto de errd l/orando. EI andlisls de D'Jntrono ( 1979) ha sido superado en muchos
aspectos, sobre todo si la deri vaci6n de estas oraciones no implica movimiento. pero las ideas
fundamentales siguen vigentes .

~1 Con una oraci6n como (3) se niega la presuposici6n del oyenre. que en este caso puede ser que otra
persona, y no Pedro. es el que ~sra llorando, En las orac iones (I) y (2) e! foco no es contrastive. pero
si se pronuncia con mayor fuerza y volumen adquiere interpretacion contrastive.

;'IS Sedano no comparte este anali sis. pero no explica 1a difereneia que senalo. y dice que mis "af irrnaciones
se ilustran can ejemplos ad hoc pero carecen del respaldo de los datos.;". En mi opinion los datos.
que s610 sirven para confi rmar 0 no una hip6tesis y que no son unicamente los que aparecen en unas
cintas grabadas. confirman mi hip6tesis .
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5.9. Nosotros viajamos fue a Nueva York

Francesco D'Introno

.59 Ejemplc de Toribio (2000).

60 Roger Higgins. cuya tesis doctoral trata de las hendidas y demas construcciones . me ha comunicado
(comunicac i6n personal) que en algunos dialectos del ingles americano se da~ oraciones como (I I) ,

por ejemplo J went to New York, it i.f e inclusive (9).

6 1 Ejemplo de Toribio (2000).

62 Por obvias rezones. sobre todo de espacio. no puedo presentar aqui el analisis que ofrece Toribio
(2000). vease mas adelante. quien ademas seftala otras construcciones. como las reasert ivas afirmativas
del tipo "Nosotros viajamos a Nueva York sf".

Aparenternente en el espaiiol de Caracas no se dan oraciones del tipo AE.
A pesar de ello, asurnire que las AE representan una primera etapa de la histo
ria derivacional de las SF. Tambien asumire que las SF aparecen en otros dia
lectos del Caribe, sin bien no haya estudios sobre este lema que confirmen la

S. l l. Nosotros viajamos a Nueva York fue

En este tipo de oraciones, presentes en el espafiol de Caracas y de otros
dialectos del Caribe, pero aparenternente ausentes en otros dialectos, el consti
tuyente que aparece detras del verbo ser es foeo (no-contrastive), al igual que
en la seudo-hendidas. Sin embargo. a diferencia de estas las SF no tienen ni un
antecedente pronominal ni un relativo, Adernas el verbo ser tiene una forma
impersonal. como se nola en (10). de Sedano (1990:93). aunque sf concuerda
en tiempo con el verbo de la clausula, como se nola en (9).

Toribio (2000) senala que adernas de las SF. en dominicano se da otro tipo
de oraciones en las que a diferencia de las SF el verba ser aparece al final. Estas
oraciones no tienen un foeo y expresan una afirrnaci6n enfatica. por los que las
llamare AE.60 (II)" es un ejemplo de AE. De acuerdo con la propuesta hecha
en la seccion 2 por la que un elemento foealizado debe desplazarse de su posi
cion original de argurnento a una de foco, propondre que (10) se deriva de (II )
colocando a Nueva York en la posicion no-argumental de predicado del verbo
ser/"

a las oraciones interrogativas del tipo (4-5), pero no parece haber un estudio
detenido de las inlerrogativas en algun dialecto caribefio, probablemenle por
que algunos investigadores se lirnitan a los datos de un corpus . donde las inte
rrogativas producidas por los sujetos entrevistados son muy escasas,

Otra conslrucci6n cercana sintactica y sernanticamente a las seudo-hendi
das es la que Sedano (1990) llama cldusula con ser focalizador. abreviadas SF.
que en la lista mas arriba. he denominado seudo-hendida sin antecedente, (8)"
es un ejemplo de SF:

Teoria gcnerativa y estudios sintacticos so bre el espanot.;
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presencia de oraciones SF en otros dialectos.
Otros tipos de oraciones bastante comunes en el espafiol del Caribe y simi

lares a las hendidas inversas, son la que ejemplifico en (12-16):63

5.12. Es que los cantantes no han ll egado

5.13 . Es que no han llegado los cantantes

S.I~ . LOS CANTANTES...• es que no han lIegado

5.15. i, Es que no han llegado cuales miembros de la orquesta?

5.16. l.Cu:iles miembros de la orqucsta es que no han llegado?

Vol. XXVII . Nom. I. 2000Revista de Estudios Hispanicos. V.P. R.

Estas oraciones no son hendidas inversas, primero porque el que que apare
ce aqui no es un relativo sino un que anunciativo, como 10 lIaman por ejemplo
Bello (& 1088)6-1 y Gili Gaya (& 43)," segundo porque el verba ser no con
cuerda con ningun elemento de la oracion." tercero porque en oraciones como
(12) y (13) no hay un foco," aunque sf un rema (informaci6n nueva). que en
(12) puede ser toda la subordinada 0 el sintagma verbal. mientras en (13) es
los cantantes. Oraciones como estas, y en particular (12), son explicativas, en
el sentido de que pueden reemplazar a una oraci6n encabezada por porqlle.
Podernos asumir que ( 12) es la oraci6n basica. de la que se deriva (13 ) por
movimiento del sujeto a una posici6n postverbal de rema, y (14) por topica
lizaci6n del mismo. (16) se deriva a su vez de (15) por movimiento del interro
gativo a la posici6n inicial de la clausula,

No parece haber estudios especlficos sobre este tipo de oraciones en el es
panel del Caribe, que de alguna manera se relacionan con las hendidas y SF, Y
otros tipos de oraciones, por ejemplo las que sefiala Toribio (2000). Por cierto,
el intento de Toribio es el de hacer un estudio mas completo de tados estos
tipos de oraciones puesto que el estudio de un tipo de oraci6n no es satisfacto
rio mientras no se estudien los otros tipos: la explicaci6n de un tipo de oraci6n
puede estar subordinada a la explicaci6n de otro tipo de oracion, sobre todo si
se opta por una explicaci6n generativa.

6) Otro tipo de oraciones que aquf no puedo analizar son (ii ) y (iii). Es de notar que las "anunciati vas"
tipo (i) estan relacionadas a las "expl icativas" de tipo (ii) y a menudo pueden sustituirse mutuamcnte.
edemas todas pueden comestar a la pregunta i.Por que te vas?:

i . Es que Pedro esta enfermo

ii . Es porque Pedro esta enfermo

iii . Es para que no me slgas molestando

64 Andres Bello. Gramatica de la lengua castellana. Madrid. EDAF. 1984 .

6~ Samuel Gili Ga ya. Cu rse super ior de sintaxis espanola , ( IX Edici6n) Barcelona . VOX . 1970.
Correctamente Gili Gaya hace notar que se usa en interrogatives absolutas, p.ej.. i, Es que estas loco?
como en una construcci6n francesa similar.

66 Es posible que rs qut' este lexicalizadc y se considere un solo elemento.

67 Como seiialaba antes podemos Iocali zar un elemento que no aparezca en posicion de foco pronun
ciandolo con mayor fuerza y volumen. Por ejemplo podriamos focalizar de esta manera los cantontt'5
de la oraci6n (13).
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6. Los pronombres personales con funcion de objeto

En esta secci6n voy a revisar algunos estudios realizados sobre pron om
bres con funci6n de objeto .

6. 1 a. Maria 10 considera un excelente candidato

b. ? Maria Ie considera un excclente candidate

6.2 a. Se Ie considera un excelenrc candidate

b. ? Se 10 considcra un cxcelente candidate

Francesco D'I mrono

El artic ulo tambien muestra, por un lado, que esta alternancia es sens ible a la
presencia 0 ausencia del pronombre impersonal se -el cambio de 10 a Ie s610
se da si el pronombre va precedido de se impersonal- y por otro lado que se
puede dar cuenta de dicha altemancia por medio de una regia de caracter morfo
sinuictico formulable como una transformaci6n. posiblemente una de esas reglas
que Chomsky y Halle ( 1968)70 llaman "Morphological Readjustment Rules".

EI anal isis propuesto afecta al espafio l de Caracas, pero de acuerdo con
Morales (1992a" y 1992b), el mismo analisis es aplicable al espafiol de Puerto
Rico, ya que en dicho dialecto tarnbi en se observa la a ltemancia. Inclusive
Morales (1992b) sostiene que este proceso cornua en e l espafi ol de Puerto Rico

6.1. Leismo delante de se impersonal

Los pronombres personales con funci6n de objeto en e l espafiol del Caribe
han sido estudiados en a lgunos de los primeros trabajos gene rativos que se
conocen. Dos de es tos trabajos, quizas los primeros, son D'Introno (1978)' 8 y
Bentivoglio ( 1978)," ambos de marco transformacional y ambos sobre el espa
fiol de Caracas .

EI primero trata de la altemancia entre e l pronombre c1itico acusativo, por
ejemplo loi s), y el pronombre leis). El artic ulo muestra que, como en otros
dialectos latinoamericanos, lois) es la forma canonica del pronombre acusativo
masculino excepto cuando dicho pronombre va precedido por e l pronombre
impersonal se. De manera que en e l espafio l de Venezuela es posible registrar
(1a) y (2a), pero no (1b) y (2b), aunque estas dos ultirnas oraciones sean gra
maticales y aun aceptables para algunas hablantes:

68 Francesco D'Introno. "Altcrnancia lotlc en espanol de Caracas: analisis transformacional''. en Humberto
L6pez Morales, Cornemes actuates en la dialectologta del Caribe hispanico. San Juan PR, Univers idad
de PR. 1987. 51 ·76.

69 Paola Bentivoglio. "Formacion de cliticos: analisis sobre el nabla culta de Caracas" , en Humberto
L6pez Morales, Corrientes actuates en la diatectologta del Caribe hispdnico, San Juan PR, Universidad
de PR. 1987, 13·34.

70 Noam Chomsky y Morris Halle, The Sound Pattern of English , Nueva York, Harper & Row, 1968.

71 Amparo Morales, "Se y uno como fonnas impersonales: reanalisis de 13 cuestion". Vo;:)' Lara: Reviua
de Filologta. 3:1 (1992a), 101·1 09.

Teorta gcnerativa y estudios sintacucos sobre el espanol.;



Revista de Estudios Hispanicos, V.P.R. Vol. XXVII , Num. I, 2000

esta practicamente ausente en el espafi ol de Buenos Aires . En cuanto al espa
fiol de Madrid, Morales hace notar que el fenorneno no parece tener efecto: no
afecta a las formas femeninas, que aparecen invariadas (v.gr., la(s )), y se po
drfa deducir 10 mismo para las formas masculinas, a pesar de que estas, por 10
menos para los objetos animados, son le y les. 72

El articulo de Bentivoglio (1978) presenta una hipotesis transformacional
para la forrnacion de los pronombres cliticos, Estos se introducen al lado del
verbo si en la estructura profunda hay un pronombre fuerte objeto, como en
(3a) , 0 un sintagrna nominal objeto indirecto, como en (4) .

6.3a. Pedro la vic a ella

b. Pedro la vic

6 .4 . Pedro Ie dio un regalo a Maria

Bentivoglio tarnbien propone una elision del pronombre fuerte cuando este
no es enfatico, es decir cuando sus rasgos son [+Animado, -Enfatico], En
D' !ntrono (1979) tambien se trata de dar cuenta de la ausencia de los pronom
bres fuertes objetos no-enfaticos asumiendo la existencia de una regIa de eli
sion de dichos pronombres. En un trabajo posterior, de (1989)73 el mismo au
tor sugiere una solucion de caracter morfologico: a nivel de estructura profunda
los pronombres son un conjunto de rasgos que se "deletrean" en el componen
te fonologico, en el sentido que reciben una matriz fonologica, si los pronom
bres no son enfaticos.

En un anali sis mas reciente de Alonso y D'!ntrono (2000), mencionado mas
arriba, se propone por una parte que los pronombres pueden ser foneticamente
llenos 0 vaclos y aparecen en la Estructura-D como tales, y por otra parte, que
los vacios y los llenos focales no tienen contenido lexico y se interpretan como
variables mientras los llenos no-focales tienen contenido lexico y se interpre
tan como pronombres ." La hipotesis que he desarrollado en este articulo sigue
de cerca la de Alonso y D' !ntrono (2000).

72 En un trabajo de Carrasquel sobre lets ) (Jose Carrasquel, "The Grammaticalization Chain from Classical
Latin illi(s) to Modem Spanish le(s )", ponencia inedita presentada al 4 5th Annual Conference of the
International Lingui stics Association , Washington DC, Georgetown University , 2000) se hace notar
que a menudo les es reemplazado por le, como en la oraci6n (i) de Carrasquel:

i. Le traje dulces a los nines

Bste proceso no esta directamente ligado a la perdida de lsi final en algunos dialecros puesto que se
da rambien en dialectos que no eli den la l si y se ha extendido a los textos. La hip6tesi s de Carrasquel
es que , hist6ricamente bablando, el paso del demostrativo latino illi(s ) al espatiol Le(.~) ha ido
acompatiado de la perdida de algunos rasgos. En el espaftol actua!, en los casos en que el dative les
duplica a un objeto indirecto 0 a un objeto de interes plural expreso. como en (i), tiende a perder el
rasgo de la pluralidad, presente en el objeto. y se convierte asf en le. En mi opini6n este cambio podria
resuItar mas frecuente en el espanol del Cari be precisamente porque aqui la l sI final tiende a elidirse.
pero esto s610 puede ser comprobado con un analisis de datos.

13 Francesco O'lntrono , "Empty and Full Pronouns in Spanish", Hispanic Linguist ics , 2-3 (19 89),1-21.

14 La hip6tesi s esta basada en la teoria de Kratzer (19 98).
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6.2. Duplicaclon de objeto con clitico

En el mismo trabajo Bentivoglio seiiala una diferencia entre dos tipos de
dialectos, los que no admiten duplicaci6n con c1ftico de un sintagma nominal
objeto directo, como en (Sa) , y los que admiten tal duplicaci6n, como en (Sb),
y sefiala que el espafiol de Caracas es del primer tipo, mientras que el espafiol
de Buenos Aires es del segundo tipo, Jaegli ( 1982)", quien estudia este tema
dentro del marco de la Recci6n y Ligamiento comprueba esta diferencia,

6.5 a. Vi a los muchachos

b. Los vi a los muchachos

Morales (1992b) retoma este tema en un estudio comparativo y muestra que
de hecho en el espafiol de Buenos Aires esta duplicaci6n es mas frecuente que
en el espafi ol de San Juan: 2.20% de casos en el primer dialecto frente al 0.6S%
de casos en el segundo dialecto. En el espafiol de Madrid el porcentaje es de
1.81%, 10 que parece confirmar la hip6tesis de Bentivoglio de que existen dos
tipos de dialectos, siendo el caraquefio y el puertorriqueno miembros de un
mismo grupo, el caribeiio.

Mi hip6tesi s sobre este fen6meno, similar a la de Jaegli, consiste en asumir
que en porteno la preposici6n a as igna Caso al sintagma nominal que rige, aquf
los muchachos, por 10 que el verbo asigna Caso Acusativo al c1ftico, mientras
en caribefio la a no asigna Caso, por 10 que el verbo asigna Caso Acusativo al
sintagma nominal.

La presencia de pronombres clfticos en oraciones topicalizadas como las
que aparecen en (6) y (7) se estudia en D 'lntrono ( 1979)76 donde oraciones
como estas se obtienen por medio de una regIa que coloca el t6pico a comien
zo de la clausula, aquf polio y este polio, respectivamente, dejando una copia
pronominal, es decir un clitico, en el segundo caso. es decir cuando el t6pico
es especifico." En un analisis mas reciente, oraciones como (7a) no se obtienen

ts Osvaldo Jaegli . Topics in Romance Syntax, Dodrecht, Faris, 1982.

76 En ese trabajo hago notar que hay varias estructuras posiblcs de cste tipo. cada una con una entonaci6n
particular. La hip6tesis es que en algunas de estas estructuras el topico esra fuera de la orac i6n y
pertenece a orra oraci6n precedente, mientras que en otras esta dentro de la oracion. A la misma
conclusion Began orros iuvestigadores, por ejemplo Torrego (Ester Torrego, "On Inversion in Spanish
and Some of its Effects" , L1 . IS, 103-1 29) Y Chomsky (1 98 1). Las oraciones en (5) y (6) deben
pronunciarse can una sola entonaci6n oraciona l (es decir, sin pausa y sin juntura final despues de l
t6pico), de otra manera los valores de grama ticalidad podrtan cambiar.

77 Para un estudio mas detenido de la cuesti6n vease Morales (Amparo Mora les, "Duplicaci6n de objeto
y variaci6n dialectal" . en Cesar Hernandez Alonso, et aJ. (Comps.) El espanol de America , 2, Valladolid:
Junta de Castilla y Le6n, 199 1, 1053· 1064) quien usa los terminos de [+1- Determinante]. [+/- Defin ido].
En este artic ulo usare el termino especffico como sinonimo de definido. En otto trabajo (Ampara
Morales, "La manifestaci6n del sujeto en espafiol: tendencias universales y variaci6n dialectal". en
Robert M. Hammond y Marguerite G. MacDonald, Linguistics Studies in Honor of Bohdan Saciuk ,
West Lafayette IN, Learning Systems, Inc. 1997, 87-101.) Morales muestra que hay una jerarqufa de
rasgos que determina la accesibilidad de un Sin tagma Nominal a la posicion de sujeto y de t6pico.
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por movimiento, de manera que (7a) tiene una estructura como (7b), que es
compatible con la hip6tesis que he propuesto. Es mas, en esta estructura hay
un pronombre trabado por un clitico, que como estipula mi hip6tesis deben tener
el rasgo [Especifico]. N6tese tarnbien que pro en (7b) no puede realizarse
foneticamente porque se interpretaria como foco, 10 que seria incompatible con
la interpretaci6n de t6pico de este polio en la misma oraci6n.

6.6 a. Polio no quiero

b. Polloi no quicro hi

c. *? Pollo no 10 quiero

6.7 a. Este polio. no 10 quiero

b. Este pollo., no IOi quiero pro,

c. *? Este polio no quiero

Es interesante notar que la diferencia entre t6pico no especifico y t6pico
especifico no parece ser universal en espaiiol, pues en algunos dialectos, por
ejemplo en asturiano, es posible tener un clitico cuando el t6pico es inespecifi
co, de manera que (6c) es grarnatical en dichos dialectos. Es posible que en
dichos dialectos los pronombres no tengan el rasgo [Especifico] y en su lugar
tengan otro rasgo.

En D'Introno (1979) tarnbien se analizan oraciones como (8- 11) y se mues
tra que en ninguna puede haber c1itico: en (8) se top icali za un sintagma no
objeto , en (9) se topicaliza un sustantivo no especifico, y en (10) y (I I) se
topicaliza el objeto de una expresi6n que realmente no tiene Papel Tematico.
Adernas se muestra que la ause nc ia de un clitico aqui es independiente de
topicalizaci6n: las mismas orac iones no pueden tener un c litico. Por ejemplo
"La tenemos" no es una respuesta posible para "~Tienen harnbre?" , La falta de
c1itico se debe una vez mas a la falta del rasgo [Especifico] en es tas construe
ciones. De nuevo, hay oraciones como (9-11) que en algunos dialectos no
caribeflos admiten clitico, hecho que atribuyo a una diferencia entre rasgos.

6.8. De Juan. no quiero hablar

6.9. Libros. he leido muchos, pero ninguno me gusta

6.10. Justicia, se hara. se 10 prometo.

6.11 . Hambre. tenemos... pero podemos esperar

Morales (199 1) estudia el proceso de la duplicaci6n en e l espaiiol de San
Juan y compara este dialecto con el de Madrid. Su concl us i6n es que en puer
torriqueiio la duplicaci6n del objeto indirecto se da casi categ6ricamente por
que no hay casos de objetos ind irectos indeterrninados (y sin especificar), mien
tras que con e l objeto directo la duplicaci6n no se da con objetos directos
"desnudos", es decir indeterrninados y sin especificar. AI mismo tiempo, el
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espaiiol de Madrid ofrece algunos casos de objeto directo indeterminado con
copia pronominal. Morales (l992b) vue lve a anali zar este fenomeno y sus con
clusiones nos permiten decir que el sanj uanero se comporta como el caraque
iio. Los datos que esta autora presenta nos permiten llegar a la siguiente con
clusion: de los 35 casos de topicali zacion estudiados en el corpus de San Juan ,
nin guno es con un objeto indefinido, y todos ellos estan duplicados por un
clitico . Los datos de Morales sin embargo no nos au torizan a concluir que los
objetos indefinidos topicalizados en e l espaiiol de San Juan no tienen clitico,
pero esta es una suposic ion que creo que se justifica si se toman en cuenta los
otros datos que ofrece Morales: de los 29 casos de objetos topicalizados en e l
espaiiol de Buenos Aires, 4 son indefinidos y tienen clitico. En e l espaiiol de
Madrid sucede algo parecido, aunque los datos sean menores. Ahora bien, si
mi deduccion es correcta, el espaiiol de San Juan y de Caracas no duplican
cuando el objeto no es especffico, mientras que esto es posible en el dialecto
de Buenos Aires, de Madrid, y de Asturias."

Otro tema estudiado en D'lntrono (1979) es la anteposicion del objeto en
oraciones con se impersonal, proceso qu e da como resultado oraciones llama
das pasivas COli se, por ejemplo (12), e n la que e l objeto directo la gramtitica
de Nebrija pasa de su posicion orig inal marcada con " a la posicion de sujeto.
En el trabajo de D'Introno se asume que se mueve de la posicion de sujeto a la
de cl itico dejando la posicion de sujeto vacia, En terrninos de Reccion y Liga
miento, habra que agregar que se "usurpa" el Papel Ternatico, de manera que
la posicion de sujeto se queda sin Papel Ternatico,

6. 12 . La gramatica de Nebrija se escribi6 h en 1492

Morales (l992b) trata del mismo fenomeno en e l espaiiol de Puerto Rico y
compara la pasiva COli se con la construccion con objeto topicalizado, mencio
nada mas arriba, para mostrar que este tipo de construccion, la pasiva COli se ,
independientemente de su valor semantico y funcional, no di vide los dialectos
estudiados de manera tan clara como la duplicacion del topico 0 el cambio de
lo(s) a le(s), a pesar de que la construccion parece ser mas cormin en Puerto
Rico que en Buenos Aires.

En el mismo trabaj o se anali za la duplicacion con clitico del pronombre
relativo objeto, como por ejemplo la en la oracion (13 ) correspondiente a la
(34) de Morales (l 992b):

6.13. Fue una pe lfcul a que [a toma en sus manos Omar Shariff.

La autora muestra qu e para este tipo de construccion el porteiio se revela una
vez mas como el dialecto con mayor porcentaje de uso pronominal (un 24%),

18 Luis Alonso. comunicacion personal.
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cuando el puertorriqueno (de San Juan) solo alcanza al 14%, y el rnadrilefio a
un 6% de casos. D'!ntrono (1992)79 retoma este tema en su estudio sobre clau
sulas relativas en el espafiol de Caracas y muestra que el porcentaje de uso del
clitico resuntivo'" en este dialecto es relativamente bajo. Pero 10 mas impor
tante de este estudio es la propuesta de que este tipo de relativa, que D'!ntrono
llama "falsa relativa" 0 "seudo-relativa", no se deriva como se esperaria de
acuerdo con la gramatica generativa. Como vimos mas arriba, en la perspecti
va generativa las clausulas relativas se obtienen moviendo el pronombre relati
vo a comienzo de la oracion y dejando una huella en su lugar. De manera que
(l4a) tendria esencialmente la estructura (l4b) .

6.14 a. Esta es la pelfcula que tom6 en sus manos Omar Shariff]

b. Esta es la pelfcula [Comp que. [ tom6 hi en sus manos Omar Shari ff]]

c . b. Esta es la peHcula [Camp que [ tom6 la en sus manos Omar Shariff]]

Ahora bien, D'Introno hipotetiza que en las falsas-relativas, que en su ana
lisis sociolingiiistico son mas frecuentes en el nivel sociolingiiistico bajo, no
hay movimiento de pronombre relativo. Es decir, una falsa-relativa es una clau
sula subordinada encabezada no por un pronombre relativo sino por el subor
dinante que," por 10 que la presencia de un pronombre en lugar de una huella,
como sucede en la oracion (30b), se justifica plenamente. Lo mas interesante
de esta propuesta es que establece una diferencia entre relativas y seudo-relati
vas: estas ultimas no son sensibles a los mismos procesos y condiciones a las
que se someten las relativas, por ejemplo no son sensibles a la Condicion de la
Subyacencia que prohibe el movimiento del pronombre relativo por encima de
mas de una barrera, siendo las barreras SN y 0'." De manera que una oracion
como (l5a) no es posible (0 por 10 menos no es aceptable) porque el pronom
bre relativo se mueve a su posicion en Comp cruzando dos barreras, es decir
SN y 0', pero en su version de fal sa-relativa, es decir (l5b), si es posible,
porque de hecho aqui no hay movimiento.

6.15 a. ?? Ese es un senor lcomp que j [me molesta mucho [SN eI hecho de lo- que tli
no sepas apreciar h. ll

79 Francesco O'introno , "Subordinadas relati vas en el espanol de Caracas", in Traill , Elizabeth L.
(Comp.), Scripta Philologica in tumorem Juan Lope Blanch, Mexico City , Universidad Nacional
Aut6noma de Mexi co, 1992; pp. 541 -551.

80 Bste es el termino empleado en gramatica generative . En Morales (1992) y (1997) se preflere el
termlno "redundante".

I I qUt es practicamente el unico elemento que aparece en este tipo de estructura. ast que estas clausulas
son cas i todas del tipo .. .que .. .pronomare ... aun cuando nos esperariamos un pronombre relative con
preposici6n. Por ejemplo en las falsas relatives en lugar de (i) se da (ii):

i. Este es el hombre del que te bable

ii . Este es el hombre que te hebte de el
12 Este y otros temas se tratan en D'Jntrono (1985) .
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b. Ese es un senor [Comp que [me molests mucho [SN el hecho de [0 ' que 16 no
sepas apreciarloJI

La misma observacion es valida para justificar los casos de "movimiento
largo", es decir casos donde entre que y la clausula relativa hay otras clausu
las, como sucede en (16). Aqui a pesar de que el movimiento es posible (el
pronombre relativo no cruza mas de una barrera porque salta de Comp en
Comp), la gran distancia entre el antecedente, libra, y la relativa tiende a favo
recer el uso de la falsa-relativa.

6.16. Este cs ellibro que todos mis amigos de escuela dicen que hay que comprarlo.

La razon de ello cs, en este caso, no de caracter sintactico sino pragrnatico
funcional : aqui la distancia entre que y su hueJla seria demasiado larga para
permitir una facil interpretacion, por 10 que se recurre al pronombre resuntivo
para obviar la opacidad de la estructura. En todo caso, esto no es 10 que D'Intro
no trata de mostrar. Su interes se centra en la falta de movimiento del pronom
bre relativo en este tipo de estructura, que por esta razon son comparables a las
primeras "relativas" que producen los niiios que aprenden espaiiol (que en lu
gar de verdaderas relativas usan subordinadas encabezadas por el subordinante
que)" y a las clausulas subordinadas adjetivales de lenguas como el chino en
las que no hay pronombre relativo y por consecuencia no hay movimiento de
pronombre relativo.

Ahora bien, la hipotesis de D'!ntrono tiene un antecedente en un trabajo de
Lope Blanch (1986)" quien ve en las falsas-relativas clausulas subordinadas
en las que el pronombre relativo va perdiendo su valor anaforico para conver
tirse en un simple subordinante. La misma hipotesis reaparece en Morales
(1997)", quien como se sefiala arriba, compara datos de San Juan con los de
Madrid y Buenos Aires. Sin embargo, para Morales el uso del pronombre en
las clausulas relativas se debe mas a una intencion pragmatico-cornunicativa de
otorgar preponderancia topica al pronombre (que en sus ejemplos es un clitico
objeto directo) que a la "grarnaticalizacion" del pronombre relativo. En todo
caso, 10 relevante aqui es que tanto Lope Blanch como Morales parecen incli
narse por un analisis de las falsas-relativas que no puede ser traducido a un
proceso transformacional con movimiento del pronombre relativo, sino mas

n Esto se deduce de la tesis de Perez Leroux (Ana T. Perez Leroux, "Empty Categories and the
Acquisition of wlt -Movement". tesis doctoral. Amherst. MA. University of Massachusetts . 1993.
Publicada par GLSA . Department of Linguistics, Amherst. MA. University of Massachusetts. 1996) y
tambien de la tesis de licenciatura de Carmen Luisa Domfnguez sobre desarrollo de clausulas
subordinadas por nines caraquenos.

84 Juan M. Lope Blanch. "Despronominalizaci6n de los retativos". Estudios de lingidstica espanola.
Mexico. UNAM, 1986.

as Amparo Morales, "La hipotesis fueciona! y la aparici6n de sujeto no nominal: el espanol de Puerto
Rico", Hispania, 80:] (1997 ), 153·165 .
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bien por un anal isis parecido al que podria adoptarse para lenguas sin movi
miento en las que las relativas son en cierto sentido clausulas subordinadas
yuxtapuestas al antecedente. que es precisamente la hipotesis de D'!ntrono.
Morales (l992b) compara el puertcrriquefio con otros dialectos, y sus datos no
permiten considerar este un fenorneno predominante en el espafiol del Caribe
puesto que aparece tarnbien en el espafiol de Madrid y mas aun en el de Bue
nos Aires.

6.3. Presencia y ausencia de pronombres fuertes

La presencia 0 ausencia de pronombres fuertes objetos (es decir no-cliticos)
en el espafiol del Caribe no ha sido tema de muchos estudios. En D'!ntrono
(1979) se postula que estes se eliden facultativamente cuando estan en posi
cion postverbal y van precedidos de la preposicion a, y se asume que cuando
no se eliden se interpretan enfaticarnente. En realidad, como 10 sefialaba mas
arriba, los pronombres fuertes postverbales se interpretan como foco (contras
tivo). Por ejemplo en la interpretacion de (l7a) el hablante presupone, entre
otras cosas, que el oyente sabe que Marfa conoce a Pedro. y afirma que 10
reconocio. Por el contrario, en (l7b) el hablante presupone que el oyente sabe
que Marfa conoce tanto a Pedro como a Juana, y afirrna que Marfa reconocio
solamente a Pedro, contrariamente a 10 que puede haber asumido 0 dicho el
oyente, es decir que Marfa haya reconocido 0 haya podido reconocer a ambos
o solamente a Juana . De alii que la oracion pueda ser completada con pero 110

a ella sin modificar en 10 esencial el significado de (l7b).

6.17 a. Pedro estaba hablando con Juana cuando Maria pas6 por alii y 10 reconocio.

b. Pedro estaba hablando con Juana cuando Maria pas6 por alii y 10 reconoci6
a <I.

Por esta razon, la respuesta a la pregunta (18) 0 a la afirmacion (19) puede
ser (I7b) --con 0 sin pero 110 a ella- pero no (l7a):

6.18 . l.Marfa reconoci6 a los dos! a Juana?

6.19. Marfa reconoci6 a los dos! a Juana

Desgraciadamente no hay datos concretos sobre el espafiol del Caribe que
nos permitan verificar el alcance de esta hipotesis 0 si los dialectos se distin
guen entre si en cuanto al uso e interpretacion de los pronombres fuertes obje
to. Menos aun hay datos que permitan determinar la correcta interpretacion de
los pronombres fuertes, tarea que Alonso, D'Introno y Fernandez (2000) estan
realizando sobre el espafiol madrilefio.
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7. Los pronombres con funcion de sujeto

EI uso frecuente del sujeto y su aparicion en posicion preverbal en oracio
nes donde otros dialectos usan esporadicarnente el sujeto 0 10 colocan en posi
cion postverbal , respectivamente, son probablemente los fenomenos sintacticos
mas relevantes y mas estudiados del espafiol del Caribe. En esta seccion voy a
resefiar brevemente algunos trabajos en los que se estudian estos fenornenos
tratando de incorporar sus conclusiones a mi hipotesis. Los temas mas relevan
tes son los siguientes:

d. PRONOMBRE SUJETO (animado) en oraciones donde el estandar no exige
tal sujeto, como en "Pedro dice que .01 (Pedro) esta enferrno".

e. POSICI6 N PREVERBAL DEL SUJETO en construcciones que en el espafiol
estandar tienen sujeto postverbal, como por ejemplo en "i,Que ni quieres?".

f. INFINITIVO EN LUGAR DE SUBJUNTI VO. como en "Cuando me empezaron a
dar trabajo para yo hacer maquinilla..."86

g. SUJETO. SOBRE TODD PRO NOMI NAL. CON INFINITIVO. como por ejemplo
"Cuando me empezaron a dar trabajo para yo hacer maquinilla..."

h. SUJETO EXPLETIVO neutro ello en cibaefio (dialecto dominicano) como en
"Ello habia mucha gente en lay-a-way" y "Ello llegan guaguas alia"." en lu
gar de "Habia mucha gente en lay-a-way" y "Llegan guaguas alia" del espanol
estandar.

,
i. PRONOMBRE SUJETO INANIMADO para referirse a un objeto, como en "EI

(v.gr., el rio) tiene poca agua"," "Ella (v.gr.. la nevera) es muy grande"."

La interpretacion mas aceptada para estos fenomenos es la llamada funcio
nal segun la cual el uso frecuente del sujeto se debe al desgaste fonologico de
las consonantes finales de las formas verbales, sobre todo la -s de la segunda
persona que como bien se sabe se aspira 0 se elide. La hipotesis es que sobre
todo la perdida de la consonante impide la recuperacion de la informacion ne
cesaria para identificar al sujeto, por 10 que la presencia del sujeto se hace ne
cesaria. EI uso preverbal del sujeto en oraciones donde el estandar tiene un
sujeto postverbal se atribuye en parte al mismo proceso de desgaste de las ter
minaciones verbales y en parte a factores pragmatico-cornunicativos, que ha
cen que el espafiol del Caribe tienda a manifestar un orden SVO mas rigido
que el espaiiol estandar. Esta interpretacion del uso frecuente del sujeto y de su
posicion preverbal asimila la evolucion del espafiol del Caribe a la del frances.
lengua en la que efectivamente el usa cada vez mas frecuente del sujeto, hasta
su uso categorico en el frances moderno, ha sido paralelo al debilitamiento y

86 De Morales (1 986).

87 Estas oraciones son de Toribio (2000).

88 De Toribio (2000).

89 Oraci6n que recogf en un corpus del espanol de Caracas.
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perdida definitiva de las consonantes finales en las forrnas verbales,
A pesar de cierto consenso sobre las causas de estos dos fenomenos, los

estudios porrnenorizados de Morales, por ejemplo Morales (1989), basados en
los datos de varios dialectos, lIevan a esta autora a poner en lela de juicio esta
hipotesis, La conclusion a la que Morales lIega es que hay otros factores de
caracter pragmatico, como la necesidad de expresar la topicalidad del sujeto,
que coadyuvan a una realizacion mas frecuente y preverbal de los sujetos, so
bre todo los pronominales. Bentivoglio (1987), por su parte, analiza otros fac
tores y muestra que el uso de los pronombres sujetos lienos es favorecido por
otros factores, algunos de los cuales en mi opinion estan incluidos en la nocion
de topicalidad del sujeto. Volvere mas adelante sobre esto, por el momenta voy
a plantear mi hipotesi s,

Como se recordara he asumido que la concordaneia de sujeto tiene los rnis
mos rasgos que un sujeto pronominal, es deeir Numero-persona, Caso, Anima
do (a veces), Especifico (a veces) y Papel Ternatico. Mi propuesta es esencial
mente que cada uno de estos rasgos constituye un sub-parametro del asi lIamado
pararnetro pro-drop y que cada uno puede 0 no estar presente en un dialecto,
sociolecto 0 idiolecto. Es mas, como 10 seiialaba en la seccion 3, los (subjpara
metros pueden evolucionar, en cuyo caso no estan fijados y, consecuenternen
te, los fenomenos que dependen del (subjparametro no pueden atribuirse ex
clusivamente a una u otra opcion del (subjparametro, Oicho de otra manera, el
debilitamiento de uno 0 mas sub-parametros rinde el sistema inestable hasta el
momenta de la fijacion de los mismos. Asi que el uso de un sujeto pronominal
lIeno en algunas oraciones del espaiiol caribeiio donde el espaiiol estandar tie
ne un sujeto vacio no puede atribuirse a un solo factor, sino a una tendeneia
haeia la fijacion del valor de un (subjpararnetro distinto del valor que el (sub)
pararnetro tiene en el estandar. Si esto es cierto, y si la evolucion continua, la
prediccion es que dentro de algunos decenios 0 siglos 0 bien algun sub-para
metro se habra fijado 0 bien el pararnetro pro-drop habra cambiado. Si se da
esto ultimo, el caribeiio sera una lengua tan distinta en este sentido del espa
iiol, digamos del espaiiol de Castilla, como 10 es el frances. Recordemos a pro
posito de esto, que el espaiiol y el frances, como las otras lenguas romances, se
derivan todas de una misma lengua.

7.2. Presencia y posicion preverbal del sujeto

Uno de los primeros trabajos sistematicos, y de corte generative, sobre or
den de palabras y posicion del sujeto en el espaiiol del Caribe es el de Benti
voglio y O'lntrono (1989),'" realizado en 1979. En dicho trabajo se estudia el

90 Paola Beativoglio y Francesco D'Introno. "Orden de palabras y posici6n del sujeto en el espanol de
Caracas", en Paez Urdaneta. lraset, et al . (Comps.), Estudios lingii£slicos y filologicos en homenaje a
Marfa Teresa Roj as, Caracas , Universidad Sim6n Bolivar. 1989; pp. 5 1-61.
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orden del S(ujeto), Y(erbo) y O(bjecto) en casi 6,000 oraciones de un corpus
socio linguistico del espaiiol de Caracas. Los resultados de este estudio mues
tran 10 siguiente:

7.1. a. el orden mas frecuente (casi un 80%) es el SV(O),91 seguido por el VS(O)
(un 19%);

b. sobre todo cuando el sujeto es pronominal este tiende a aparecer en posici6n
preverbal. un 92% de casas [rente a un 65% cuando el sujeto es nominal;

c . en el orden VS(O) la mayorfa de los verbos son imransitivos 0 eI objeto es un
clitico;

d. los otros 6rdenes son muy esporadicos.

En base a estos resultados, que contradicen la hipotesis de algunos linguis
tas de que el espaiiol es una lengua YSO, puesto que la mayorfa de las oracio
nes son deltipo SYO y no son semanticarnente marcadas, los autores proponen
que el orden basico del espaiiol, que por 10 tanto deberfa aparecer en la estruc
tura profunda, es el SYO. De manera que los otros ordenes se obtienen por
movimiento del sujeto hacia la derecha, del objeto hacia la izquierda 0 ambos.
Esta conclusion implica que el movimiento del sujeto 0 del objeto, como por
ejemplo el de topicalizacion del objeto, crean estructuras sernanticarnente mar
cadas en el sentido de que agregan a la interpretacion "neutral" de la oracion
basica, informacion adicional que requiere un contexto mas amplio para su in-..terpretacion.

Como 10 seiialaba antes, la hipotesis funcional atribuye la mayor frecuen
cia de aparicion del sujeto, sobre todo pronominal y en posicion preverbal, a la
menor frecuencia de consonantes finales en las formas verbales. Pero los datos
de Caracas no apoyan esta hipotesis, Por un lado, como muestran Placencia
(1980)92 y Weston (1997)93 la -s final tanto morfernica como no-rnorfemica en
el espaiiol de Caracas se realiza esencialmente como una aspirada, es decir [h],
y casi nunca se elide. Es mas, el analisis de estas investigadoras refuerza la idea
de que al hablante Ie basta una aspiracion, aunque ligera, para considerar que
la palabra termina en -s , por 10 que la aspirada no puede agruparse con la eli
sion. Por otro lado el estudio de D'Introno y Sosa (1988)'" sobre la realizacion
de ·n final en espaiiol caraqueiio muestra que esta nunca se elide y se realiza

91 En las orac iones analizadas el objeto no siempre est3. presente. por ello aparece en parentesis.

92 Rosa A. Plasencia , "EI fonema lsi final de palabra en e! espancl de Caracas. un anafisis socio
lingulstico". tesis de Licenciatura inedita. Caracas, UCV, 1980.

93 Rosemary w eston. "Syllabic Phenomena in Spanish and Portuguese", tesis doctoral inedita. Amherst,
MA, University o f Massachusetts, 1997 .

94 Francesco D'Jntrono y Juan Sosa, "Elisi6 de nasal 0 nasalizacio de vocal en caraqueiio", Robert M.
Hammond y Melvyn C. Resnick (Comps.). Studies in Caribbean Spanish Dialectology, Washington,
D.C., Georgetown University Press, 1988; pp. 24-34 .
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casi siempre como una velar. En conclus ion, estas investigaciones muestran que
el caraqueiio elide esporadicamente las consonantes finales. De alii que no se
pueda atribuir la alta frecuencia de sujetos preverbales y pronominales a la
perdida de consonantes finales en las formas verbales. Sin embargo la hipote
sis funcional se sostiene si la mayor aparicion de sujetos preverbales se rela
ciona no con la perdida de las consonantes finales sino con el debilitamiento 0

ambigiiedad de los morfemas indicadores de la concordancia de sujeto. Volve
re sobre esto luego.

En Morales ( 1989) Y ( 1999)" se analiza el tema del sujeto pronominal y
se revisa la hipotesis funcional propuesta en varios estudios, entre ellos Lopez
Morales (1983)96 sobre el espaiiol de San Juan. y Alba (1980)97 sobre el espa
iiol de Santiago. Morales (1989) muestra que los datos recogidos en los varios
estudios sobre la realizacion de la -s y la - II finales en los verbos y el uso de
los sujetos pronominales no muestran de manera contundente que la perdida de
las consonantes sea la causa del uso frecuente de sujetos pronominales, ni que
el uso de sujetos pronominales, en particular de Iii, sea la causa de la elision de
las consonantes finales. Morales tambien observa que si bien en varios dialec
tos caribeiios el uso de III es mas frecuente que el uso de yo . como es de espe
rarse de acuerdo con la hipotesis funcional, 10 mismo sucede en dialectos que
no eliden, como por ejemplo en chileno. La conclusion de Morales es que no
se puede atribuir el mayor uso de sujetos preverbales a la perdida de las conso
nantes verbales 0 viceversa, no hay segiin ella una relacion de causa a efecto,
y se inclina hacia otra interpretacion pragrnatico-funcional segun la cual el uso
frecuente del sujeto responde a una estrategia de topicali zacion del sujeto. A
pesar de su atractivo, esta hipotesis no puede explicar por que esta estrategia
se usa poco en otros dialectos, es decir por que es frecuente solo en dialectos
como los del Caribe. En mi opinion si aceptamos esta propuesta, tenemos que
relacionar la topicalizacion del sujeto con el deb ilitamiento fonologico verbal.
10 que nos devuelve a la hipotesis funcionalista. Pero esto es 10 que en mi opi
nion sucede. Debido a la perdida de informacion en las formas verbales eI uso
del sujeto se hace mas frecuente y sirve para reforzar una estrategia de topica
lizacion que ya estaba presente en la lengua . Debo aclarar que Morales no re
chaza totalmente la hipotesis funci onal, justamente porque los datos muestran
que los dialectos del Caribe tienen un uso elevado de sujetos pronominales
preverbales.

Veamos como estas consideraciones encaj an en mi hipotesis. Recordemos

95 Amparo Morales. "Anteposicicn de sujeto en el espanol del Caribe". en Luis Ortiz Lopez, (Comp.).
EI Caribe hispanico: perspecti vas tinguisti cas actuates. Homenaje a Manuel Aivara Nazario .
lberoamericana. 1999; pp. 77-98.

96 Humberto Lopez Morales. Estratificacion social del espaiiol de San Juan de Puerto Rico. Mexico.
UNAM, 1983.

97 Orlando Alba . "Sobre la validez de la hip6tesis funcional". BAPLE. VIII 2. (980).
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que el sujeto pronominal es trabado por la concordancia verbal que tienen los
rasgos de Numero-persona, Caso, [Animado] (a veces), Especifico (a veces) y
Papel Ternatico. Cada uno de estos rasgos es un sub-parametro, EI desgaste
fonologico de las consonantes finales se ha visto a menudo como un proceso
que incluye varios grados. Por ejemplo, se asume que en el casu de la lsi el
primer grado es la aspiracion y el segundo la elision. Lo mismo con la /n/: el
primer grado es la velarizacion, el segundo el de la vocal nasalizada y el terce
ro el de la perdida de la nasal. No hay un solo proceso, sino grados de un pro
ceso. De ser asi, en los dialectos donde hay debilitamiento de las consonantes,
el verbo no ha perdido la concordancia de sujeto, sino que se ha debilitado en
uno 0 mas grados en cada uno de estos sub-parametres. Esta propuesta se pue
de resumir de la manera siguiente: a mayor debilitamiento consonantico mayor
uso de sujeto Ileno.

Supongamos ahora que el debilitamiento de las consonantes afecte los va
rios rasgos de la concordancia de sujeto (sobre todo el rasgo de Nurnero-perso
na) debilitando su capacidad de trabar, hasta el casu extremo de anularla. De
esta manera una forma verbal podra tener todos los rasgos activos 0 solamente
algunos 0 ninguno. En consecuencia un sujeto podra estar entre dos extremos,
desde plenamente trabado a no trabado, pasando por trabado solo parcialmente
por algunos rasgos. De ser asi, el sujeto parcialmente trabado 0 no trabado sera
foneticarnente lIeno y. a diferencia de 10 que sucede en otros dialectos, no de
bera desplazarse a otra posicion (a menos que sea foco (contrastivo)), Esto no
quiere decir que vayamos a encontrar una perfecta correlacion, por ejernplo.
entre ausencia de -s y presencia de IU. sino que esta sera la tendencia, Si el
hablante sabe que hay una -s en una forma verbal, aunque no la pronuncie. no
va a cambiar el parametro de pro-drop, pero no tendra mas remedio que usar el
pronombre en los casos en que debe asegurar la interpretacion correcta, inter
pretacion que podra ser motivada por factores en principio distintos de los que
se invocan en el uso de los pronombres preverbales en el espafiol estandar, De
all. que en los dialectos "radicales" los sujetos lIenos no focales sean mas nu
merosos que en otros dialectos y aparezcan en posicion preverbal. Otra conse
cuencia de este fenorneno es que siendo un sujeto lieno no-focal el topico por
omision, un sujeto Ileno no focal en estos dialectos se interpretaran como topi
co con mayor frecuencia que en los otros dialectos.

Pero esta hipotesis no 10 explica todo. En Bentivoglio (1987) se muestra
que el usa del pronombre lIeno es mas frecuente cuando el verbo indica prime
ra persona singular que cuando indica primera persona plural. i,Por que? Por
que aun la elision de -s en la terrninacion -mos. como en call/amos, deja intacta
la informacion sobre la concordancia, es decir los rasgos, que seguiran traban
do al sujeto, por 10 que este sera preferentemente vacfo, La informacion de la
concordancia en el singular reside en un segmento, la -0 de canto, que ademas
es ambiguo para el imperfecto, v.gr., cantaba. Esto hace que el sujeto en sin
gular sea preferiblemente Ileno.
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En conclusion, mi propuesta es que el debilitamiento de la informaci6n de
la concordancia, motivado por el debilitamiento de la consonante final. e in
tensificada por la densidad semantica de algunas formas verbales, la ambigiie
dad de otras, el recurso a ciertas estrategias pragmatico-funcionales y la paula
tina vaciedad de CEV y Clli, promueven el uso del pronombre lleno, que se
dara con todo sujeto, pero sera mas 0 menos frecuente de acuerdo con la f6r
mula: a mayor informaci6n morfol6gica y menor ambigiiedad mayor usa de

. ,
sujeto vaCIO.

Como sefialaba mas arriba. Bentivoglio (1987) estudia el uso de los pro
nombres de primera en el espafiol de Caracas. y propone algunos factores que
motivan el uso del pronombre sujeto Ileno siguiendo a Silva Corvalan (1977)93
en su analisis del espafiol de Los Angeles. Algunos de estos factores tienen que
ver con 10 que acabo de decir sobre la perdida de la informaci6n 0 la ambigiie
dad en los morfemas verbales, otros tienen que ver con estrategias comunica
tivas pragmaticas. algunas de las cuales parecen coincidir con la topicalidad a
la que hace referencia Morales. Pero antes de resefiar el trabajo de Bentivoglio,
es importante aclarar que los pronombres de primera persona no se comportan
ni se interpretan de la misma manera que los de tercera (y de segunda). Por
ejemplo los de primera no pueden ser ambiguos en cuanto al referente (que es
o incluye al hablante) y no pueden tener como antecedente un cuantificador 0

un sustantivo (excepto quizas expresiones como "el que habla"), Por estas ra
zones. un pronombre de primera persona no deberfa en principio usarse a me
nos que sea foco 0 t6pico. Pero esto no parece ser el caso segun Bentivoglio,
quien analiza 892 casos de sujeto pronominal de primera persona. De estos, el
40% son con pronombre Ilene y el 60% con pronombre vacio. Desafortunada
mente Bentivoglio no analiza factores como la posici6n del pronombre Ileno
(v.gr., pre 0 postverbal) ni su posible interpretaci6n como foco, aunque sf toma
en cuenta el factor "enfasis", Sin embargo Bentivoglio ofrece varios ejemplos,
la mayorfa de ellos con sujeto preverbal. Adernas en Bentivoglio y D'lntrono
(1989) ya se habia mostrado que en la gran mayorfa de las oraciones el sujeto
es preverbal. Por 10 que voy a asumir que un alto porcentaje de los sujetos
pronominales analizados por Bentivoglio son preverbales. Veamos ahora que
factores sugiere esta autora que tienen relevancia para el uso de los pronom
bres llenos.

7.2.a. N UMERO DEL PRONOMBRE. v.gr.• si el pronombre es singular. "yo", 0

plural, "nosotros/nosotras". Como he senalado arriba. la relevancia de este fac
tor tiene que ver con las formas verbales que son menos ambiguas en el plural
que en el singular, aun cuando haya debilitamiento 0 perdida de la consonante

98 Carmen Silva-Corvalan . "A Discourse Study of Some Aspects of Word-Order in the Spanish Spoken
by Mexican-Americans in West Los Angeles ". Tesis inedita de maestrfa. Los Angeles. University of
California. 1917,
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final. Los resultad os muestran que esta di ferencia hace que los pronombres
plurales vacios se usen menos:

Pronombre singular:

Pronombre plural:

L1eno : 46%

L1eno : 16%

Vacio : 54%

Vacio: 84%

b. CAMBIO OE REFERENCIA, cua ndo el pronombre es distinto del sujeto de la
clausula anterior. Los datos confirman que cuando hay cambio de referencia el
pronombre lieno es mas frecue nte :

Con cambio de referenda:

Sin cambio de referenda:

L1eno : 52%

L1eno : 25%

Vacfo: 48%

vacro: 75%

c. CAMBIO DE HABLANTE, cuando despues de hablar el hablante A, habl a el
hablante B usando un pronombre . Los datos muestran que e l niimero de pro
nombres llenos aumenta cuando hay cambio de hablante:

Con cambio de hablante:

Sin cambio de hablante:

L1eno : 49%

L1eno : 37%

V.do: 51 %

Vacio: 63%

d. AMBIGilEDAD DE LA FORMA VERBAL, cuando la forma verbal es igual para
la primera y tercera persona. Bentivoglio muestra que este fac tor no es rele
vante a menos que haya tarnbien ambigUedad contextual en cuanto al referen
te. La predicci6n es que cuando hay ambigUedad morfol6gica y contextual e l
pronombre lleno se usa con mayor frecuencia :

Con ambigUedad:

Sin ambiguedad:

L1eno : 54%

Llenc : 44%

vacro: 46%

Vaclo : 56%

•
e. ENFAStS, cuando el pronombre es "enfatico", por ejemplo cuando va pre-

cedido de pero. A pesar de que este factor no esta claramente definido, proba
blemente coincide con foco (cont rastivo). Bentivoglio muestra que el pronorn
bre lleno es mas comun cuando es "enfatico" que cuando no 10 es:

Enfatico:

No-enfatico:

L1eno : 56%

L1eno : 39%

Vacfo: -W%

Vacfo: 61 %

f. TIPO DE VERBO. La predicci6n aqul es que los verbos de conocimiento,
percepci6n, dicci6n, y volici6n se construyen con mas sujetos llenos que otros
verbos:

Verbos de conocimiento, etc .: Lleno : 55%

Otrcs tipos de verbos: L1eno : 33%

vacto: 45%

Vacfo: 67%

A prop6sito de este factor, debo ag regar que como sefiala Morales (1989)
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hay expresiones casi fijas que se usan con frec uencia en el discurso y qu e en
mi opinion tienen a menudo una funcion fatica . como IIi sabes, yo creo, etc .. y
que, como la misma Mora les sostiene, no deberfan computarse con los otros
datos para no dar resultados no confiables para un analisis. Asi que este fac tor
deberfa reanali zarse para poder ex traer una mejor prediccion,

En conclusion , Bentivoglio c1aramente muestra la relevancia de los fac to
res citados y sobre la base de un analisis verbal sugiere la siguiente escala que
va del factor con mas peso para el uso de pronombres lIenos al factor con menos
peso: Singular y cambio de referencia> ambigtiedad> tipo de verbo> cambio
de hablante. Quisiera reiterar que estas es trategias estan latentes 0 presentes en
todos los dialectos, pero e l debilitamiento de la informacion de la concordan
c ia en caribeiio hace que se recurra a e lias con mas cons istencia.

7.3. Sujeto lIeno con inlinitivo en subord inadas adverbiales

Morales (1986) estudia las construcciones infiniti vas con sujeto lIeno pre
verbal en e l espaiiol del Caribe y muestra que estas construcciones son bastan
te frec uentes en el es paiiol de Puerto Rico, pero mas aun entre bilingues, sobre
todo bilingties cuya primera lengua es el ingles, sugiriendo una posible influen
cia de construcciones similares en ingles. Morales revisa una de las hipotesis
generativas sobre el tema y luego concentra su atencion en una explicacion de
tipo funcional. En Morales (1986) tarnbien hay un estudio particular sobre las
construcciones con para , tema qu e ha sido es tudiado tarnbien por Bentivoglio
(l 99?) en el espaiiol de Caracas . Mi proposito aquf no es evaluar estos estu
dios, sino ofrecer una explicacion de es tas construcciones compatible con la
hipotesis qu e he desarrollado en la seccion 2.

Como se recordara, en mi hipotesis las preposiciones que rigen una subor
dinada tienen e l rasgo [Subj] , Si este rasgo se selecciona el verbo subo rdinado
va en subj untivo y el sujeto es trabado por la concordancia del verbo subordi
nado: si es vacio se refiere al primer sintagma nominal accesible fuera de la
clausula, como en la oracion 2.24, repetida aqui con el mimero (5,a), donde pro
se refiere a Marfa; si es lIeno no se refiere a Marfa, como en (3 .b), a menos
que sea topico 0 foco . Si no se selecciona el rasgo [Subj], el verbo subordina
do va en infiniti vo y e l sujeto debe ser vacfo y trabado por el sujeto principal ,
como en (2 .23) repetida aqui con el nurnero (4).

7.3 .a. Le conseguire un libro a Maria sin que pro gaste mucho dinero

b. Lc conseguire un libro a Marfa sin que e lla gastc mucho dinero

7.4. Lc conscgulrc un libro a Marfa sin gastar mucho dinero

7.5. Lc consegui re un libro a Marfa sin yo gastar mucho dinero

7.6. Le consegutre un !ibro a Maria sin ella gastar mucho dinero

~Como podemos dar cuenta de (5) y (6)? Mi propuesta es que la preposicion
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que en el estandar es un elemento que en estas construcciones rige a una su
bordinada "desde afuera" al igual que un verbo y puede seleccionar el modo
de la subordinada con el rasgo [Subj], en los dialectos del Caribe puede estar
dentro del Comp de la subordinada, y desde esta posicion no rige ni puede
seleccionar el modo de la subordinada. Es decir, la preposicion en Comp no
rige a la subordinada ni Ie asigna el rasgo [Subj], por 10 que el verbo de esta
aparecera en infinitivo. Cuando la preposicion esta en Comp rige al sujeto su
bordinado y este se realiza foneticamente.?" pero puesto que no esta trabado
debe desplazarse a la posic ion de Topico 0 a la de foco, como en (5) y (6)
-voy a asumir que aqui estan en Topico. Construcciones como (5) y (6). sin
embargo. no reemplazan a las de tipo (3) y (4). Ysi un hablante usa ambos ti
pos usara, por ejernp lo. (7) solo si el sujeto subordinado tiene una interpreta
cion de topico (0 de foco). Es tarnbien posible que en estas construcciones el
uso del sujeto responda a otras condic iones de caracter pragrnatico-funcional,
en parte compatibles con las que he sugerido.

7.4. Sujeto expletive ello

Jimenez Sabater (1975)100 y Toribio (2000). entre otros, sefialan el uso del
expletive ella en el dia lecto dominicano del Cibao, que se atribuye, siguiendo
la hipotesis funcionalista. al desgaste de las terminaciones verbales, como en
las oraciones siguientes de Toribio:

7.7, Ello habia mucha gente en lay-a-way

7.8. Ella Ilegan guaguas alia

Pero esta hipotesis no me parece correcta por las siguientes razones. En
primer lugar en este caso no se trata del uso mas frecuente de un elemento 0

estructura que tambien se usa en otros dialectos. Orac iones como (7) y (8) sim
piemente no se dan en otros dialectos. En segundo lugar ella se usa como suje
to con formas verbales de tercera persona que. excepto en el plural. no termi
nan en consonante. En tercer lugar, ella no es un simple pronombre neut ro que
se usa para "llenar" la posicion de sujeto de verbos impersonales como en (7).
Ella tambien se usa para lIenar la posicion de sujeto cuando este ha sido pos
puesto, como sucede en (8). Esta oracion adernas muestra que el verbo no con
cuerda con ella sino con su sujeto, v.gr., guaguas. 10 que hace pensar que tam
poco en (7) el verbo concuerda con ella. Por ello la hipotesis de que ella se usa
para recuperar la informacion de nurnero y persona perdida por el verbo no

99 Para un analisis generative distinto, vease Margarita Suner, "Lexical subjects of infinitives in Caribbean
Spanish" , En Oswaldo Jaeggli y Carmen Silva Corva lan (Comps.). Studies in Romance Linguistics,
Dordrecht, Foris , 1986; pp ,189·203 .

100 Max A. Jimenez Sabater, M'h datos sobre el espaiiol de la Repubica Dominicana, Santo Domingo.
Ediciones lntec. (1975) ,
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puede ser correcta. De ser as! tenemos que preguntarnos que es ello. Una res
puesta posible es que en cibaefio ello es un expletivo que se inserta en la posi
ci6n de sujeto cuando esta posici6n esta vacia, no esta Iigada por la concordan
cia de sujeto y no tiene Papel Ternatico. Por ejemplo, en el caso de los verbos
impersonales, como en (7), podemos asumir que no tienen concordancia de
sujeto y que la posici6n de sujeto, existente independientemente de la concor
dancia, puede ser ocupada por ello. Otro caso donde es posible insertar ello es
cuando el sujeto no puede aparecer delante del verbo (vease *"Guaguas lIegan
alia" pero "Las guaguas lIegan alia"), y tiene que aparece detras del verbo,
como en (8). La concordancia traba al sujeto, por 10 que la posici6n preverbal
esta vacia y no esta Iigada por la concordancia verbal, de manera que una vez
mas sera posible insertar elloP' Obviamente, esta hip6tesis, en la que ello es
comparable al ingles there, amerita un estudio de datos . En todo caso, es nece
sario que agregue que la inserci6n de ello no es categ6rica, cosa que requiere
un estudio adicional para establecer los otros factores que motivan esta varia
bilidad.

7.5. Pronombre sujeto inanimado

No hay estudios sobre el uso de pronombres sujetos lIenos inanimados-como los de oraciones del tipo "EI (v.gr., el rio) tiene poca agua", "Ella (v.gr. ,
la nevera) es muy grande", pero aparentemente esta es una construcci6n corruin
en algunos dialectos del Caribe. Toribio (2000) la menciona para el dominica
no, y yo la he encontrado en el espafiol de Caracas. Por supuesto tampoco
hay estudios comparativos con otros dialectos, pero como sostienen Alonso y
D'Introno (2000) esta construcci6n no parece darse en el espafiol estandar. De
ser asi, podemos deducir que la construcci6n es posible en el espafiol caribefio
porque aqui el debilitamiento de la concordancia y en particular del rasgo [Ani
mado] hace que esta no trabe al sujeto como en el estandar, Huelga decir que
esta hip6tesis amerita un estudio con datos de varios dialectos .

8. Conclusion

En este trabajo se hace una breve presentaci6n de la grarnatica generativa
y se revisan algunos estudios sobre la sintaxis del espafiol del Caribe, pero el
tema central es el uso de los pronombres lIenos y vacios, sobre todo en posi
ci6n de sujeto. Dos hip6tesis dan cuenta de los sujetos pronominales. Una de
termina el uso de los pronombre lIenos y vacios en espaiiol, La otra determina
la tendencia en el espafiol del Caribe a usar mas sujetos que en otros dialectos.

La primera hip6tesis es que los pronombres, incluyendo el sujeto PRO de

10 1 Estoy asumiendo que el sujeto se origina en posici6n postverbal y se mueve a una posici6n preverbal.
En (8) el sujeto no se mueve a una posici6n preverbal.
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los infinitivos cuando esta controlado, son foneticamente vacios si aparecen en
una posicion argumental y estan trabados por una concordancia en posicion de
no-argumento. Dichos pronombres no tienen contenido lexico y son simples
marcadores de la posicion argumental. Si son topico 0 foco no estan en una
posicion argumental en sintaxis y/o en FL. Esta distribucion complementaria
es determinada por las condiciones CEV y CIE.

La segunda hipotesis es que el debilitamiento fonologico de las consonan
tes finales de las formas verbales conlleva un debilitamiento de los rasgos de
la concordancia, de manera que estos no traban al sujeto como en espafiol
estandar, de alii que el sujeto deba realizarse foneticarnente con mas frecuen
cia. A esta tendencia colaboran estrategias pragrnatico-funcionales que permi
ten evitar ambigiiedad 0 perdida de informacion. por una parte. y por otra per
miten topicalizar 0 focalizar el sujeto de manera que asegure la comunicacion,

Una conclusion teorica para una interpretacion comunicativa del lenguaje
es que si los sujetos vacios no tienen contenido y no sirven de input al sistema
computacional de la interpretacion. ceteris paribus. se usaran toda vez que no
haya que transmitir informacion.

Mientras, los sujetos lIenos se usaran para transmitir informacion. Lo que
me lIeva a proponer este corolario minimista: todo 10 que este fonologicamente
presente en una oracion es informacion que el hablante quiere que el oyente
compute como informacion interpretable y relevante.

Francesco D'Introno
Universidad de Massachusetts

en Amherst
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