
• 

SECCION ESPECIAL 
TOMAS NAVARRO TOMAS Y SU LIBRO EL ESPA~OL EN PUERTO RICO 

I 

' . 

I 
• 

' 

' 



• 

EL ESPANOL EN PUERTO RICO 

j\tfargot Arce de Vazquez 

La Junta Editorial de la Universidad de Puerto Rico ha publicado recientemente1 

un estudio del habla puertorriquefia del distinguido fil6logo espafiol, profesor de la 
Universidad de Columbia, Dr. Navarro Tomas. Bajo el titulo de El Espaiiol en Puerto 
Rico, el Sr. Navarro exporie alii los resultados de una investigacion geografico-lin
gilistica que habia comenzado el afio de 1927 mientras se encontraba en Puerto Rico 
en calidad de profesor visitante del Departamento de Estudios Hispanicos. Durante 
aquel curso academico, el Sr. Navarro realiz6 u:na intensisima labor visitando unas 
cuarenta y tres localidades diseminadas por todo el territorio de la isla y acopiando 
todos los materiales hist6ricos y literarios que habria de necesitar para su estudio. 
Los afios siguientes basta 1948, fecha en que se im(prime la obra, han sido de cons
tante elaboraci6n de los datos y de atenci6n continua al hecho lingi.iistico puerto
rriquefio. Desde Madrid primero y destle Nueva York despues, el Sr. Navarro no 
ha perdido nunca su relaci6n con nuestra tierra y los problemas de su cultura. El 
examen de las fuentes bibliograficas que ha manejado demuestra que ninguna ficha 
de interes o valor en nuestra producci6n se ha escapado a su perspicaz indagaci6n. 

La o·bra y sus fines 

Los trabajos sobre el lenguaje puertorriquefio anteriores al del Sr. Navarro Tomas 
consideraba:n las peculiaridades en que el habla popular de Puerto Rico se aparta del 
espafiol corriente y describian ese habla como una unidad lingiiistica de caracteres 
uniformes. La consideraci6n de los rasgos principales de Puerto Rico: condici6n de 
isla, territorio reducido, relieve accidentado, poblaci6n densa, elemento afro-antillano, 
cultura tradicional hispanica, cincuenta afios de dependencia de Estados Unidos, hizo 
sospechar al Sr. Navarro que e1 cuadro lingilistico no podda ser ni sencillo ni uni
forme. Un examen met6dico revelaria la situaci6n real y entregaria la imagen exacta 
del habla puertorriquefia. Y ese fue el prop6sito de su investigaci6n; para llevarla 
a cabo, el lingiiista examin6 unos cuarenta y cinco sujetos, de cuarenta a sesenta afios, 
analfabetos, campesinos que no habian salido de sus barrios respectivos. 

1 Esta resefia se reproduce sin alteraciones, tal Y como apareci6 en Asomante Puerto Rico, 
1949, V, no. 3, p. 52-62~ AI releerla creemos que lo dicho sigue teniendo plena v~Iidez. 
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Estructttra 

La exposicion de los resultados del analisis esta dividida en cuatro partes: As
pectos de la lengua, Textos, Atlas, Indices. La primer~ parte constituye el nucleo 
del Trabajo; las tres restantes tienen valor documental. Cinco textos foneticos acom
panados de sendas transcripciones sirven como ejemplo de los materiales recogidos 
por el oido experto del investigador. Setenta y cinco mapas ilustran los lugares es~ 
tudiados, la distribuci6n geografica de las particularidades foneticas y gramaticales y 
la de las variantes del lexico, y las zonas lingii isticas en que resulta dividida la isla. 
Ademas del fndice de materias, se incluye un indice de todas las palabras mencio· 
nadas en el texto como vocablos del habla local. 

Desc1·ipci6n del habla puertorriquefut 

La descripcion del habla puertorriquefia se _ expone en varios capitulos bajo el 
ep1grafe general de Aspectos de la lengua. El capitulo Notas preliminares contiene 
observaciones sobre el metodo y los fines de la investigacion, noticias sobre los ca
racteres peculiares de la topograHa de la isla, sobre la distribuci6n y formaci6n de 
los grupos de poblacion y la procedencia de los pobladores, un interesante analisis 
del espanol de don Juan Ponce de Leon, la descripci6n de memorias y rclaciones, 
primeros documentos escritos del espanol en Puerto Rico, y la de El Jfbaro del Dr. 
Alonso, primer intento literario de representar las particularidades del habla popular. 
El caracter historico de esta introduccion demuestra como el investigador se aduefio 
del complejo hist6rico-cultural que sirve de base al fen6meno lingiiistico. 

En los capitulos siguientes -Analisis fonetico, Observaciones gramaticales, Ma
teriales lexicogrHicos- se expone el examen tecnico de las particularidades lingi.iis· 
ticas: pronunciacion, acento, morfolog!a, sin taxis, lexico y Ia ubicacion geogrHica de 
cada particularidad o variante. Dos capitulos - Zonas Lingi.iisticas, Corrientes y ten
dencias- contienen consideraciones generales de geograHa lingi.iistica y de constitu
ci6n del vocabulario. La fijaci6n de zonas, los apartados en que se discute los indi
genismos y los caracteres de variedad y unidad, adaptaci6n e invenci6n y Ia inflttencia 
del ingles son los mas interesantes y sugestivos del estudio. El Sr. Navarro va co
mentando los datos que tiene delante con su profunda conocimiento del lenguaje, con 
su clara juicio y el rigor metodico que le distinguen. Su aguda interpretacion de las 
causas de cada peculiaridad de nuestra habla contiene observaciones esclarecedoras sobre 
la historia de nuestra cultura nacional. Un excelente resumen, modelo de sintesis clara 
y bien ordenada, cierra la obra exponiendo las conclusiones fundamentales que se 
extraen del examen de los datos. 

Caracteres generales del habla puertorriqueiia 

El habla de Puerto Rico queda definida, tras la escrupulosa descripci6n del Sr. 
Navarro Tomas, como una modalidad antillana del espafiol que no reline las con
diciones de desarrollo organico que constituyen el dialecto. Mantiene nuestra lengua 
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popular el sistema fonologico espanol; las escasas modificaciones que pr~sentan la 
forma y el arden de las palabras son conocidas y corrientes en los medws rurales 
de los demas paises hispanicos. Lo misrno ocurr~ c?n los :asg?s ~~ales d~ la pro
nunciacion. Entre esos rasgos se destacan los s1gmentes: mchnac10n al . ttpo ~e a 
palatal, debilitaci6n de las consonantes oclus.i~a~, ~~rsistencia de la h asprrada: rgu~
laci6n de h-j, y de ,-./ con la consiguiente debthtaoon de ambos :on:~as, coextste.noa 
de varios tipos de s con predominio de la s predorsal plana, aspn·acwn ck Ia ~ ftnal, 
abundancia de Ia rr ve Jar, fricativa, sorda, la ch adherente, la n velar fmal de 
grttpo, el seseo y el ye-fsmo. £1 hecho de que el. habla puertorriquefia ~anten~a con 
claridad los caracteres generales del espafiol cornente, a .pesar de .las m~l~1enoas de 
diverse origen a que ha estado sometido y a pesar de las orcunstanaas pohttcas de los 
, ltimos cincuenta afios es uno de los sintomas mas alentadores <.Jue presenta nuestra 
~omunidad nacional. Revela adhesion popular al sistema de la cultura hispanica, es
timaci6n de sus valores y voluntad de resistencia ante el sist~~a extrafio a que ~er~os 
sido incorporados sin nuestro consentimiento. .~eve~a. tambten que .hemos atnbUid~ 

la conservacion de nuestra lengua un valor stmbolico. No sobresttmamos el pape 
a ' b · I del lenguaje en e1 destine de una cultura; pero seria grave tontena su estimar o. 
Unamuno, que ha visto muy clara en el probl~a, se ha dado cuenta de que hablar 
una lengua implica siempre una posicion valorahva. 

• 
a. Zonas lingiifsticas 

Las conclusiones del senor Navarro no establecen una diferencia neta entre eJ 
habla campesina y Ia del resto de la poblaci6n iletrada de Puerto Rico; regis~ran, en 
cambia una serie de diferencias comarcales, de zonas en que concurren vanas par-

' ticularidades del lenguaje. No hay uniformidad sino variedad, aunque las Hneas gene-
rales coi·nciden con el sistema lingiiistico espafiol. El area de Puerto Rico aparece 
subdividida en zonas lingiiisticas; una division diagonal se extiende desde Aguadilla 
e Isabela en e1 noroeste basta Patillas y Maunabo en el sudeste; otra divisi6n va de 
norte a sur y separa la isla en una zona oriental y otra occidental. Su limite se en
cuenta entre Arecibo y Vega Baja, Utuado y Ciales, Jayuya y Barros, Ponce y Coamo. 
Las dos divisiones coinciden en el mismo terreno; la primera se manifiesta mediante 
diferencias foneticas; la segunda en el contraste de variantes lexicogrHicas. Del cruce 
de las dos lineas divisorias resultan cuatro sectores de caracter mixto: noroeste, nor
deste, suroeste y sudeste. El oeste es la zona de actitud mas conservadora, la de formas 
maLS castizas, la de variantes lexicogrHicas mas antiguas y populares. £n el este se 
encuentran menos divisiones y diferencias. Hay, ademas, variantes lingi.iisticas que 
se reparten en tres zonas verticales, cuyas divisorias se extienden desde Hatillo a 
Guayanilla en el poniente y desde Bayarnon a Arroyo en el oriente. En la zona media 
se producen modificaciones mixtas en la pronunciaci6n y en el lexico como resultado 
del encuentro entre las tendencias de los extremes. El senor Navarro destaca ademas 
o.tras zonas parciales como la de Utuado, de rasgos foneticos caracteristicos y definidos, 
la de San German, la de Cayey, la de San Juan, cuya influencia se deja sentir en toda la 
isla y especialmente en los pueblos cercanos, Y la de Vieques que coincide en ge
neral con el habla del este de Puerto Rico. La formacion de estas zonas y divisorias 
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responde a causas diversas: a la topografia, a los asientos de poblaci6n, a los movi
mientos de trabajadores en tiempos de zafra y de cosecha que comunican las tierras 
altas con las llanuras de litoral, el poniente con el saliente, a la influencia de los 
primitivos partidos de San German, San Juan y Coamo, a la procedencia de los po
bladores de esas regiones. La complejidad de esta geografia lingiiistica es una de las 
creaciones originales de Puerto Rico. 

b. iExiste un habla jibara? 

A pesar de la riqueza de variantes, "red de lineas tan trabada y espesa como la 
que forman los innumerables atrechos que se entrecruzan en todas direcciones por los 
campos puertorriquefios", el Sr. Navarro subraya Ia unidad Iingiiistica del barrio rural 
en donde encontr6 ejemplos de extraordinaria igualdad de detalles foneticos orama-

. ' b 

ticales y ICxicos entre los jornaleros de la misma jurisdiccion. "El barrio campesino" 
-afit;ma- "es el hogar de Ia tradicion popular de Puerto Rico". La reflexion sobre 
algunos aspectos de esta peculiar geografia linguistica nos obliga a reexaminar dos 
ideas generalmente admitidas y basta explotadas con diversos fines: la de la existencia 
de un habla jibara distinta y exclusiva de los. medios campesinos, la de que ese habla 
retiene los caracteres del espafiol del siglo XVI importado por los colonizadores. No hay 
un habla j ibara con caracteres homogeneos que se distinga netamente del habla de la 
poblaci6n iletrada de los centros urbanos. Esta poblacion emplea las mismas moda
lidades del habla de los jibaros de la zona geografico-lingiiistica a que pertenecen 
ambos. La cuestion es tan interesante que demandaria una revision escrupulosa de 
conceptos: ique es el jibaro? ~que lo jibaro? Si no hay una lengua jibara -pregunta
mos- iexistira realmente el jibaro como tipo etnico-social bien diferenciado? ~No se 
tratara. de una ficci6n sentimental y simbolica o, acaso, de un mito? Valdria Ia pena que, 
con los modernos y cientificos metodos de la investigaci6n antropol6gica y sociologica, 
se precisaran esos conceptos y su grado de existencia en Ia realidad. Porque no se 
puede negar que la "jibarofilia" ha determinado y sigue determinando importantes 
hechos culturales de nuestro pueblo. 

El espafiol del campesino puertorriquefio no se ha mantenido en la situaci6n del 
siglo xVI; quedan, si, algunos vestigios de aquel estado en. el lexico y en la pro
nunciacion, pero se combinan con fenomenos generales del espafiol iletrado, modi
ficaciones de origen dialectal y peculiaridades de elaboraci6n propia o de procedencia 
indigena o africana. 

c. Acento 

El acento es otra de las creaciones lingiiisticas originales del puertorriquefio. 
Navarro Tomas sefiala la presencia de dos modalidades: la de los pueblos. del interior, 
la de las tierras costeras. En la primera, "la linea del grupo mel6dico realiza un 
movimiento ascendente que termina con una modulada inflexion circunfleja"; el tempo 
es Iento y no hay extremados contrastes de alargamiento o brevedad en la cantidad 
silabica. En Ia segunda, "el contraste es mayor entre la Hnea relativamente baja del 
cuerpo del grupo y el tono agudo y recortado de la nota final". Esta silaba acentuada 
final es mas breve que la inacentuada que la precede. La elevaci6n del tono se ejecuta 
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con rapidez y la altura es mayor que Ia que alcanza la variedad circunflej a del interior 
de la isla. Ambos tipos conviven en los centros urbanos. El Sr. Navarro apunta la 
posibilidad de que el acento de las tierras costeras se deba a influencias de la pobla· 
cion de color; en " los moderados giros del habla jibara" presume que "acaso sobre· 
vi van los ecos del desconocido acento borinqueiio". En con junto, nuestro acento es 
grato y atractivo; Ia pronunciacion milS blanda y el tono mas elevado que en el Cas
tellano. Pero -apunta d fonetico- la suavidad resultante se logra con cierto sacri· 
ficio de Ia precision y claridad. 

d. El texico 

El lexico general de Puerto Rico es el del espafiol corriente; contiene una pro
porci6n relativamente escasa de indigenismos; muchos vocablos espafioles que han su
frido una extension de sentido y que proceden en la mayor parte de los: casos ·de 
origen marinero, campesino o militar; v~ces regionales o dialectales. El sefior Navarro 
subraya la influencia que el occidente de 'la peninsula . espanola ha dejado en el 
lexico y en el timbre oscuro de las vocales que se pronuncian en los lugares montafiosos 
del oeste de Puerto Rico: tambien apunta la conveniencia de discernir entre la in
fluencia lingiiistica andaluza y la de las Islas Canarias. El andalucismo· no es facil 
de precisar ni en el lexico ni en la pronunciacion pues "no existe aoo ninguna demos
traci6n convincente de que las modificaciones foneticas en que se asemej"an el andaluz 
y el hispanoamericano se produjeran en Andaluda antes que en America". Existe 
la hipotesis de que tales cambios son "resultado de una evoluci6n que fue openindose 
de man era coincidente y simultanea en los dos campos mencionados". La influencia 
africana es mas visible en la pronunciacion y en el acento que en el vocabulario. 

La in.venci6n de vocablos tiene el gran interes de revelarnos ciertas actitudes del 
puertorriquefio frente a la realidad objetiva y los lazos sentimentales que Io 'unen con 

. . 
su paisaje. El puertorriquefio tiende a la meta.fora, a expresar por medio del nombre 
las cualidades del objeto, a revestirlo de dignidad o de intenci6n Hrica o humocistica. 
El sefior Navarro cree que esta denominaci6n impresiooista y figurada no : descubre 
prop6sitos utilitarios; responde mas bien "al estimulo de la exuberante naturaleza 
tropical o al sentimiento de insularidad que ahonda la atenci6n sobre el pedazo de 
realidad que se tiene delante". "En la denominaci6n de las cosas de su isla" -afir
ma- "el puertorriquefio parece haber procedido con delectacion · y solaz." 

e. Unidad frente a variedad 

Las modificaciones del habla de Puerto Rico sorprenden por su variedad. Sxiste 
un vocalismo variadisimo, por ejemplo, numerosos vocablos diferentes para des.ignar 
el mismo objeto, dos modalidades de entonacion. Pero, frente a esa variedad, el 
espafiol nuestro mantiene -como ya se declar6 arriba- los caracteres generales de 
la lengua espanola, uniformidad esencial que viene a ser, segiln el sefior Navarro, 
"una imagen reducida de la gran unidad lingiiistica del espafiol de America." El 
campesino puertorriquefio continua una honda tradici6n hispanica que se preocupa 
del esmero del lenguaje y lo considera signo de decoro personal. Casi todos los su
jetos examinados por el investigador mostraron deseo de disimuJ.ar los vulgarismos 

' 
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y de incorporar a su habla las formas mas generalmente admitidas. La buena tradi
ci6n puertorriquefia consiste para el sefior Navarro "en esta combinaci6n de la uni· 
formidad esencial de la lengua comun con la libertad creadora y flexible de las va
riantes." Los maestros que tienen a cargo la ensefianza en .espaiiol y la ensefianza 
del espafiol deben darse plena cuenta de la existencia de esa tradici6n entre nosotros 
y deben dedicar sus mejores esfuerzos a continuarla, enriqueciendola y afinandola. 
Esa tradicion -jtan prudente !- nos descubre la clara intuici6n verbal de nuestro 
pueblo y se funda en un ideal lingiiistico perfectamente realizable en la medida en 
que conozcamos la estructura de la lengua espanola, los particularismos del habla 
puertorriquefia y el concepto de lo correcto; y en la medida en que estemos dispuestos 
a desechar prejuicios pedag6gicos y de toda otra indole. · , 

lnfluencias del Ingles. 

Para aquellos puertorriquefios que todavia nos sentimos parte del sistema cultural 
hispanico, para los que sabemos que negar los valores de es~ cultura seda como 
negarnos a nosotros mismos y que renunciar a ellos para sustituirlos por otros ajenos 
a nuestra peculiar concepcion del mundo nos costaria nada menos que la atrofia del 
genio creador de nuestro pueblo, el capitulo mas impresionante de este libro es el 
dedicado a la influencia del ingles. El espafiol de Puerto Rico no ha recibido de nin
guna otra lengua influencia ta:n extensa y, aunque el problem_a quedaba fuera de] 
plan de la investigacion, el senor Navarro alude a el porque se da cuenta de su impor 
tancia. En realidad hace ya mucho tiempo que nuestros lingiiistas han debido em· 
prender Ia tarea de determinar con rigor cientifico todo el alcance y la extension de 
esa influencia. Ojala el senor Navarro, con el conocimiento que ya tiene de nuestra 
realidad Iingiiistica, se decida a complementar el presente estudio con ef examen dei 
espafiol de los puertorriquefios de las generaciones que se han formado bajo la domi
naci6n americana y han asistido " la escuela. 

La gravedad de la cuestion se percibe en cuanto se observa que Ia ensefianza 
en ingles primero y ahora la intensificacion de la ensefianza del ingles obedecen a 
razones politicas declaradas o no; y que la divulgacion del conocimiento del ingles 
y su utilidad para nosotros, por ser el ingles la lengua de la metropoli, se funda en 
intereses de conveniencia politica, social y comercial. En tales circunsta:ncias, el peligro 
que corre Ia lengua vernacula apenas puede encarecerse. Los estragos de cincuenta 
anos de contado con el ingles son visibles para cualquier extranjero hispano-parlante 
que arriba a nuestras playas y tambien para los puertorriquefios mas poseidos del sen
timiento de su propia lengua. Porque no se trata tan solo de una cuesti6n de pres
tamos de palabras; la sintaxis empieza a resentirse, el lexica se limita, se empobrece 
Ia sensibilidad para percibir matices de significacion, sin que mencionemos los casos 
mas delicados en que el uso de la lengua extrafia va modificando los contenidos del 
pensamiento y del sentimiento y la posicion valorativa. 

El senor Navarro, sin dejar de tener en cuenta la necesidad de que los puerto
rriquefios aprendan el ingles, sefiala la unica norma justa para manejar el problema. 
"El cultivo del idioma -dice- necesita ser objeto de constante atenci6n. Basta como 
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presa lingiiistica el esfuerzo que en cada pueblo requiere el cuidado y desarrollo 
~~ la lengua propia. Es vano empefio el de obligar a los habitantes de ~~ territorio d.e 

d f . ·da y· elaborada cultura a hablar dos idiomas con igual perfecc10n. La conv1-e 101 . . 
vencia de idiomas equivalentes es constante amenaza de confusion en el sentlmtento 
lingii.'lstico del individuo y de Ia comunidad. Puerto Rico podr~a ser una de las re
giones de America de lenguaje mas limpio y refinado si ~1 problema. cultural que 
perturba al pais llegara a resolverse con a~ierto y .fortuna . La ~onoetda honr~dez 
intelectual del senor Navarro, su competenoa y el ngor de sus meto?os y doctnnas 
dan a estas palabras profundo valor y significaci6n para nosotros. De elias se des-

rende la importancia del papel que en el deve.nir de una lengua y de una cultura 
~esempefia ]a acci6n del hombre. La l~ngu~ de Puerto Rico por s~ sol~ no hallara 
e1 remedio para resistir el embate del mgles; los hombres puertornquenos, que s.on 
los que hacen su lengua, necesitan saber que la suerte del espafiol de Puerto R1co 
esta enteramente en sus manos. 

Este mensaje de El Espaiiol en Puerto R~co nos llega oportunamente y merece 
ser oido y meditado despacio. La prolongada batalla por la ensefianza en espafiol en 
nuestras escuelas publicas parece haber terminado por el momento; iquien se atre· 
veda a predecir el futuro? El espafiol ser~ en adelante la lengua de Ia ensefianza 
Mas este primer paso, con todo el progreso que significa en el sentido de una recta 
orientaci6n pedag6gica, no basta. Surgen en seguida multiples interrogaciones. Ese 
espanol que servira de instrumento pedag6gico isera el espafiol culto, libre de par· 
ticularismos, o no se fijaci norma alguna? iPersis.tira el estudio del espafiol como 
asignatura importante del programa o sera eliminado? iSe han tornado medidas para 
intensificar y perfeccionar los metodos de su ensefianza? iQue preparaci6n y que 
conocimientos de nuestra lengua se exigira a esos maestros que tendran que manejarla 
para explicar todas las materias del programa? iQue textos se van a utilizar para 
las asignaturas que se explicaran en espafiol? 

Por otro lado, el Hon. Comisionado de Instrucci6n habla de una intensificacion 
y perfeccionamiento de la ensefianza del ingles que tiene todas las apariencias de 
medida compensatoria. El conocimiento de una segunda lengua es deseable como ins· 
trumento de cultura o de utilidad practica siempre que no debilite la conciencia lin
giiistica del hablante. La atenci6n preferente a la fase oral y auditiva en la ense· 
fianza del ingles o los resultados de investigaciones lingiiistico-pedag6gicas alia rea· 
Iizadas, iSe ha tenido en cuenta que tales metodos y resultados se han probado y son 
validos para extranjeros que se hallan en una comunidad anglo-parlante y que Puerto 
Rico es una comunidad hispanoparlante? El objetivo de dotar a nuestra poblaci6n 
escolar de una segunda lengua persiste como uno de los pilares al parecer inconmo
vibles de nuestro sistema educativo. Y ihasta que punto el aprendizaje intensivo, con 
pretensiones de perfecci6n, de una segunda Iengua afecta al dominio y conocimiento 
de la vernacula, sobre todo cuando ambas se aprenden casi simultaneamente? iSe ha 
~ech~ una investigaci6n metodica de las necesidades que el conocimiento del ingles sa
txsfana en los diversos. grupos de 1nuestra poblaci6n escolar, o se ense:fiara ingles 
P·orque hay qtte enseiiarlo sin que importe la utilidad diversa que ha de tener para 
c~da grupo? La ensefianza de una segunda lengua nu~ca debe ser, en buena pedago
gia, tan importante como Ia ensefianza de la lengua materna ni mucho menos debe 

' 

• 



134 MARGOT ARCE DE VAZQUEZ 

considerarse como objetivo primordial del sistema pedag6gico. Todas estas cuestiones 
nos vuelven siempre a la gran cuesti6n, que ya formul6 un dia el Dr. Padin y que 

, . . 
aun s1gue sm respuesta: (bacia d6nde vamos? Mientras no lo sepamos de manera 
clara y categ6rica seguiremos dando palos a ciegas sobre todo en el ,ambito de la ins
truccion publica. Porque de l!na u otra respuestas dependeran en gran parte los 
principios en que se asienta el programa escolar; y cualquiera que Ia respuesta sea 
hii de afectar radicalmente a la filosofia y a Ia politica de la ensefianza del lenguaje. 
Todo lo que se haga entretanto tendra por fuerza caracter temporal y nuestra poblaci6n 
escolar seguira siendo la victima de esta falta de orientacion definida, de tantos en
sayos ineficaces. El Espaiiol en Puerto Rico contiene ensefianzas que deben ser exa
minadas con serena obj etividad por nuestros pedagogos, maestros y escritores y pot 
aquellos que se inquietan por el destino de nuestra lengua y de nuestra cultura. 2 

V alores de la obt'a. 

Aparte de ser El Espaiiol en P1-terto Rico el primer estudio completo y atlas 
lingiHstico de un pais hispanoamericano concurren en la obra otros valores que sub
rayan su calidad e importancia. Desde el punto de vista cientifico, hay que sefialar 
el rigor del metodo, la claridad y log.ica del a:nalisis, la riqueza documental y la 
solidez y agudeza de los juicios y de las conclusiones a que llega el autor. El estilo, 
pulcro, contenido, de una sencilla elegancia pone la obra al akance de todos los lee
totes aun en aquellos pasajes de mayor precision tecnica. Se lee la obra con interes, 
en algunos mementos con verdadero gusto. Es evidente que el senor Navarro siente 
gran simpatia por esta tierra, por los campesinos que le sirvieron de sujetos, por los 
problemas humanos conque se puso en relacion. Del bello paisaje de la isla parece 
guardar grati'simas impresiones; su preocupadon por el tema del porvenir de nuestra 
lengua y de nuestra cultura se trasJuce en cada pagina de Ia obra. Esta preocupaci6n 
y esa simpatia dejan su huella en el lenguaje: un recatado calor de cordialidad que 
atempera la escrupulosa objetividad del analisis. 

El examen del espafiol popular de una region de America no solo tiene interes 
para los habitantes de esa region; tambien lo tiene para los Jingiiistas, dialectologos 
y maestros de lengua de todos los paises hispanoparlantes. Facilita la tarea de con
frontacion de hechos lingiiisticos semejantes o diversos y ayuda al esclarecimiento de 
los fen6menos y a la fijaci6n de sus causas y de su distribuci6n ·espacial. Puerto Rico 
es el primer pais de este hemisferio que cuenta con una obra de esta indole tan uti! 
e imprescindible para futuras investigaciones en el campo del lenguaje. El valor de 
la obra es i1ncalculable para los puertorriquefios. Les pone delante la imagen precisa 
de · su lengua popular; les sefiala sus rasgos distintivos y la ubicaci6n exacta de las 

2 Las p~eguntas que nos haciamos aqui, en 1949, siguen sin contestaci6n satisfactoria. Por 
un. decreta ~ciJnin,suativo del Secretario de lnstrucci6n Publica --que puede ~;er revocado en cual
Gmer momento-- y no por un mandato legal, el espaiiol es la lengua de Ia docencia. La enseiianza 
del ing les es obli.gatorio, inconmovible, y ocupa un Iugar de extraordinario privilegio en el pro· 
b"rama escolar. N1 Ia ensefianza del espafiol -la lengua del pueblo-- ni ninguna otra asignatu.ra 
goza de tal privilegio. Tengo prueb~s irrefutables para demostrarlo. 

En ciertas facuitades universitarias y en la mayoria de las escuelas privadas la ensefianza se 
imparte en ingles, a pesar del decre to al udido. 
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zonas de variantes; les permite conocer y reflexionar sobre ese aspecto tan importante 
de la cultura de su pueblo. Ese conocimiento y reflexi6n sobre la propia lengua es 
uno de los instrumentos mas finos para alcanzar el autoconocimiento y llegar a una 
definicion clara de nuestro ser cultural e historico. 

Pero, sobre todo, los maestros puertorriquefios tendran en esta obra un au.'Xiliar 
pedag6gico indispensable en la tarea de ensefiar ·a sus alumnos el manejo de su 
natural medio de comunicaci6n y expresi6n. Toda educaci6n es normativa; la en
sefianza de la lengua tarribien debe serlo. Los maestros de Puerto Rico deben esme
rarse en pulir y afinar el espafiol de sus alumnos y aspirar a que lo manejen con 
precision, originalidad y soltura. De la conservaci6n y del uso vivaz y entrafiable de 
nuestra lengua dependen no pocas y valiosas esencias de nuestra cultura nacional.8 

3 A pesar de los afios transcurridos desde la investigaci6n v la publicaci6n. de El Espanol en 
Puerto Rico, I~ obra sigue siendo fundamental para el estudio dialectol6gico de la lengua de Puer

to Rico. Ninguoo de los tr~bajos parciales, realizados despues ha podido mod.ificar sino en mi
nimos detalles los resultados obteoidos por Navarro Tomas eo su documeotado, escrupuloso y 
sagaz estudio. La dialectologia puertorriqu~fia tieoe que apoyarse ineludiblemente en esta obra, 
ya clasica, en la dialectologf.a hispanoamencana. 
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