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lAS ORACIONES COMPlETIV AS EN El CRIOllO DE LlMON:
ANALlSIS SINT ACTICO DE UN IDIOlECTO

Oscar Masís Morales
Elizabeth Mora lobo

ABSTRACT

Syntaetie analvsls of the completlve sentences (CS) in Lemonese Creole (LC), Engllsh-root-
ed creole spoken in Limón, Costa Rica. The studv, based on an idioleet and developed
withln the perspectíve of Transformational Grammar, attains: a) stating the strueture of that
kind of sentences in LC, in terms of verb classes, b) showing that verb grouping in Standard
English (SE), respeet to CS, is different from that of LC and e) questioning the phenomenon
of simplifieation as the way to explaln ereole formation (taking into aeeount the analysis of
CS both in LC and SE).

Introducción

El trabajo que se ofrece a continuación es el
producto de una investigación efectuada acerca de
las oraciones completivas del criollo de Limón
tct.), según la actuación de un hablante nativo. El
análisis, de carácter sintáctico y llevado a cabo
dentro de la perspectiva de la Gramática de Trans-
formaciones, tiene como objetivos aportar: a. la
descripción de la estructura sintáctica de las ora-
ciones completivas de un idiolecto de dicha lengua,
b. comparar tal estructura con la correspondiente
en el inglés están dar (lE), como forma de saber si
son diferentes o semejantes total o parcialmente y
c. determinar si se puede hablar terminantemente
de simplificación, al definir el proceso involucrado
en la formación de las lenguas criollas, o si, en su
defecto, hay asidero para inclinarse por el cambio
lingü ístico.

Antes de proceder a referir los resultados que
atienden a las metas impuestas, se hace imperativo
mencionar, aunque sea sucintamente, el concepto
tradicionalmente más aceptado de lengua criolla.
Se ha establecido en la teoría de la criollización
que una lengua de este tipo es aquélla que ha teni-
do como antecedente un sabir, que es una mezcla
de una lengua indoeuropea base, de vastos presti-
gio y bibliografía, con una lengua generalmente no
indoeuropea, desprovista de estas caracter ísticas.
Tal definición es válida, al menos para los sabires
que sirvieron de base a los criollos del Caribe. Es

discutible si tal caracterización de los tipos de len-
guas actuantes funciona para todas las instancias
de formación de sabires, pero esta cuestión se sale
de las líneas de interés del presente trabajo. la teo-
ría también prescribe que dicha mezcla está de-
terminada indefectiblemente por motivaciones
extralingüísticas; o sea, un sabir nace para llenar
una necesidad inmediata de comunicación, lo
cual conduce a que no tenga hablantes nativos y
que desaparezca para dar campo a una lengua crio-
lla, cuando se produzca el advenimiento de una
nueva generación, cuya lengua nativa es ese sabir.
Por ello, el criollo originado a partir de un sabir,
tendrá que experimentar ampliaciones subsecuen-
tes que vengan a satisfacer todas las necesidades
comunicativas de sus hablantes, lo cual se efectúa
por medio de una serie de hibridizaciones entre el
criollo y el matrilecto (lengua base). Dicho en
otras palabras, la forma original del criollo "se
empieza a recriollizar con el matrilecto obtenien-
do préstamos de él" (traducido de Balley, en Hy-
mes 1971 :89). Del resultado de estas hibridiza-
ciones, el nivel más lejano a la lengua de prestigio
se denomina basilecto, el más cercano, acrolecto
y los niveles intermedios, mesolectos. Al con-
junto de estos niveles se llama continuum.

Generalmente se ha postulado que en la for-
mación de los sabires -y, por consecuencia, de
los criollos- se da un proceso de simplificación de
estructuras sintácticas y fonológicas. O sea, la len-
gua de prestigio, denominada también estrato,
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sufre la mutilación de muchos de sus elementos.
Otros estudiosos, por ejemplo Givón y Bickerton,
conceptúan el fenómeno como cambio IingOístico
y no como simplificación. Ellos creen que al for-
marse un criollo lo que se da es un cambio de es-
tructuras y no necesariamente una reducción.

En lo tocante al origen del Cl, puede afir-
marse que su base es el criollo de Jamaica, por-
que aunque en Costa Rica hubo incursiones de
negros en tres épocas distintas, fue la proveniente
de Jamaica, iniciada en 1872, la de mayor enver-
gadura y proyección al presente y que obedeció
a la demanda de mano de obra generada por la
construcción del ferrocarril al Atlántico y el subse-
cuente establecimiento de las fincas bananeras.
Debe recordarse que el criollo de Jamaica es de
base inglesa, dada la dominación británica en esa
isla.

Se muestra a continuación la descripción de
las oraciones completivas del Cl, de acuerdo con
los datos suministrados por un hablante nativo,
quien, en su papel de informante, produjo oracio-
nes de tal tipo, las cuales fueron los correspon-
dientes de las oraciones que se le solicitaron en
español.

La oración completiva en el Cl

la oración completiva (OC) es una incrustación
que funciona como FN dentro de otra oración. Tal
OC tiene como particularidad el ser introducida
por un Complementizador (Comp), el cual es un
elemento morfosintáctico cuya aparición y realiza-
ción son determinadas por el verbo de la oración
principal; su distribución es, entonces, sintáctica-
mente arbitraria o idiosincrásica. En consecuencia,
en el Cl se dan diferentes clases de verbos, depen-
diendo de cuál complementizador y cuál realiza-
ción del mismo aceptan. Por lo tanto, clase verbal
es un grupo de verbos que exigen la presencia y
una realización específica de un complementiza-
dor; selección que no involucra ningún criterio sin-
táctico.

En el Cl hay nueve clases verbales, las cuales se
describen a continuación:

Clase 1

A ella pertenecen los verbos que requieren una
OC con FN sujeto expl ícito, ya sea diferente o
idéntico al de O. Tales verbos son:

tink 'pensar'

bilib 'creer'

get shwor 'asegurarse'

se 'decir'

tel 'decir', 'contar'

sorprend 'sorprenderse'

ier 'oir '

wop 'esperar'

nuo 'saber'

shwor 'estar seguro'

la posicron de Comp. es detentada por (se)
(dat} o cualquiera de sus realizaciones: se, dat, se
dat, 1/>; no existe ningún criterio sintáctico en la re-
lación O _ OC para decidir cuál de estas realizacio-
nes escoger. Véase un ejemplo: al solicitar el co-
rrespondiente en Cl de la oración 'Yo pensé que
habías venido', fueron dadas las siguientes alterna-
tivas:

1a) a bilib [ se dat yu gwain kom
1b) a bilib [se yu gwain kom ]
1c) a bilib [dat yu gwain kom ]
1d] a bilib [yu gwain kom ]

Como se nota, el ejemplo anterior presenta suje-
tos diferentes en O y OC; esta alternancia aparece
también en oraciones que han experimentado ex-
traposición de OC:

2) it sorprend mi [ (se) (dat) yon dai ]
'Me sorprende que Juan muriera'

en oraciones con sujetos iguales:

3) a shwor [ (se) (dat) a stodi inof ]
'Estoy segura de que estudié bastante'

y en oraciones en cuya incrustación hay otra in-
crustación cuya FN ha sido extrapuesta:

4) ai ier [(se) (dat) iz proibid tu mek unu smuok]
'Oí que se prohibe fumar'



MASIS y MORA: ... Completivas en el criollo de Limón ... 113

Se considera que se dat es un solo complernenti-
zador porque ambos elementos léxicos aparecen
juntos en la superficie como parte de la variación
ya referida. Esto significa que el elemento dat de la
variación (se) (dat} es totalmente diferente del su-
bordinante dat que funciona en otras clases, como
se verá más adelante.

Clase 2

Esta clase está compuesta por verbos que acep-
tan se dat y sus alternancias cuando los sujetos son
diferentes; cuando éstos son idénticos aceptan se
dat y sus alternancias, o tu previa elisión de la FN
sujeto de OC; tal alternancia no puede ser deter-
minada sintácticamente.

A la clase 2 pertenecen:

sari 'sentirlo '

pramis 'prometer'

Véanse los siguientes ejemplos:

5) a sari [(se) (dat) yu kuden kom tu da pati]
'Siento que no pudieras venir a la fiesta'

6) a sari [(se) (dat) a rich liet ]
'Siento llegar tarde'

7) a sari [tu rich Iiet ]
'Siento llegar tarde'

El ejemplo 5) ilustra un caso de sujetos diferentes:
a (yo) en O y yu (usted) en OC; mientras que 6) y
7) ilustran casos de sujetos correferenciales, a
(yo) en ambos casos.

Clase 3

Se ubican en esta clase los verbos que requieren
la presencia obligatoria del complementizador dat
cuando la incrustación posee un sujeto diferente
del de la oración principal, y el elemento tu al ini-
cio de la OC cuando superficialmente la incrusta-
ción no posee sujeto, por haber sido elidido al ser
correferenc ial.

Aún cuando parece lógico que dat sea una rea-
lización de (se) (dat) no se le considera así ya que
en las instancias en que dat se inserta nunca puede
hacerla (se) {dat); por lo tanto, se les postula como
entidades separadas.

La clase 3 está conformada por los siguientes
verbos:

akostam 'acostumbrarse'

iet 'odiar'

moles 'molestar'

hapi 'al egrarse '

Ejemplos:

8) mi fada akostam [ dat im son dem go tu
chorch ]

'Mi papá está acostumbrado a que sus hijos
vayan a la iglesia'

9) a kian akostam [ tu yus yaket ]

'No puedo acostumbrarme a usar chaqueta'

8) es una instancia de sujetos diferentes: mi fada
(mi papá) e tm son dem (sus hijos), en O y OC,
respectivamente. 9) ilustra una completiva con su-
jeto correferencial, el cual no aparece superficial-
mente porque debe ser elidido: a (yo).

Clase 4

Los verbos en esta clase toman optativamente
como complementizador dat cuando las FN de O y
OC son diferentes, y también en forma optativa
experimentan la aparición de tu cuando en la su-
perficie, la OC no tiene FN sujeto.

Pertenecen a clase 4 los siguientes verbos:

prifier 'preferir'

laik 'gustar'

frait 'temer'

Ejemplos:

10) a laik [ (dat) yu it pikibaya ] ~ sujetos
diferentes

'Me gusta que comas pejibayes'

11) a laik [ (tu) rich sun ] -----+1 sujetos
idénticos

'Me gusta llegar temprano'



114 REVISTA DE FILOLOGIA y LINGUISTICA

Clase 5

Aqu í se albergan los verbos que permiten la in-
serción de fa - tu o dat en el nódulo Cornp cuan-
do la FN de O es la OC completa, la cual posee FN
sujeto explícito. Estos verbos también requieren
la realización de tu cuando la FN de la OC es nula,
o sea cuando el lugar de la FN sujeto no está ocu-
pado por ningún elemento léxico (en la superficie).

Los verbos de la clase 5 son:

iz important 'es importante'

iz nesesari 'es necesario'

iz beta 'es mejor'

iz a fulishnes 'es una tontería'

iz a madnes 'es una locura'

iz haad 'es difícil'

iz obligyeshan 'es obligación'

iz a gud desishan 'es una buena decisión'

Ejemplos:

12) iz a madnes [datyu korn wakin]
sujeto

~ explícito
13) iz a madnes [fayu tu kom wakin]

Ambas corresponden a 'Es una locura que usted se
venga a pie'

14) iz a madnes [tu kom waklnj=-« sujeto nulo

'Es una locura venirse a pie'.

En el caso particular de fa-tu se le define como
un solo elemento y no dos, porque aun cuando fa
y tu no aparecen contiguos en la oración, se hacen
evidentes en la superficie, lo cual conduce a postu-
lar su unidad subyacente.

Volviendo a los ejemplos (12) y (13) se nota
que ambos tienen el mismo correspondiente en es-
pañol, no habiendo ningún criterio sintáctico que
determine una realización y otra. Sí se pudo captar
que la aparición más frecuente, más de "primera
mano", es la incrustación con dato

Clase 6

Pertenecen a esta clase una serie de verbos que
solamente aceptan incrustaciones cuyo sujeto sub-
yacente es correferencial con la FN de la oración
principal; ello trae consigo la supresión superficial
de la FN de OC y la subsecuente inserción obliga-
toria del elmento tu.

Conforman clase 6 los siguientes verbos:

beg 'pedir', 'rogar'

tink 'pensar' (intencionalidad)

tak abot 'hablar de'

nwo 'saber' (habilidad)

tayar 'estar cansado'

trai 'tratar'

Ejemplos:

15) a nat tinkin [tu stie di 01 die ierso]

'No pienso quedarme todo el día aqu í'

16) a onli trai [tu help yu]

'Solo trato de ayudarte'

Como es evidente en ambos casos, las incrusta-
ciones no poseen sujeto expl icito, apareciendo tu
de manera obligatoria al inicio de la incrustación.

Clase 7

Esta clase es de verbo único, stat, el cual sola-
mente permite incrustaciones que a nivel subya-
cente siempre poseen sujeto correferencial con O.
Esto impulsa la elisión obligatoria de la FN de OC
y la inserción subsecuente de tu en el nódulo
Cornp, de manera optativa.

Ejemplos:

17) ai stat [(tu) rait a lov leta]

'Empecé a escribir un poema de amor'
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18) yon stat [(tu) wosh im kluos]

'Juan empezó a lavar su ropa'

Clase 8

También de verbo único, tinlsh, clase 8 permite
incrustaciones con sujetos idénticos a los de la
oración principal, permaneciendo vacío el nódulo
Comp.

Ejemplos:

19) a finish [rid di kweschan dem ]

'Terminé de leer las preguntas'

20) sara finish [dress six o klok]

'Sara terminó de alistarse a las seis'

19) Y 20) no muestran sujeto en OC porque es co-
rreferencial con el sujeto de la oración principal, lo
cual exige que se elida obligatoriamente.

Clase 9

Está compuesta por un solo verbo: wan, con el
cual el nódulo Comp permanece vacío si los suje-
tos de O y OC son distintos. Si los sujetos son
idénticos, tu se inserta optativamente.

Ejemplos:

21) mami wan [a work]

'Mamá quiere que yo trabaje'

22) huan wan [(tu) rid mi buk]

'Juan quiere leer mi libro'
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En 21) los sujetos son diferentes, mami y a,
no manifestándose, por lo tanto, ningún elemento
léxico en Comp. En 22) el sujeto de O y OC es
el mismo, huan, aparece entonces tu optativamen-
te en la posición de Cornp, después de elidirse la
FN sujeto de Oc.

Clases verbales correspondientes en el inglés están-
dar

En el lE, el lugar de Comp puede ser ocupado
por "that", "for _ to " "poss __ -ing" y "te".
Al igual que en el Cl., la inserción de esos elemen-
tos depende del verbo de la oración matriz, exis-
tiendo, por ende, clases verbales, según éstas per-
mitan la realización optativa u obligatoria de uno,
dos, o tres de ellos.

Como se indicó en la introducción, una meta
de este trabajo es establecer la cercan ía o lejan ía
del idiolecto estudiado del Cl con respecto a uno
del lE. Para ello, se recurrió a un hablante nativo
del lE, con el propósito de determinar la forma
en que se distribuyen por clases en el IE los
mismos verbos estudiados en el Cl. Seguidamente
se ofrece la configuración de tales clases verbales
en el IE y las clases a que pertenecen esos mismos
verbos en el CL. Además, se indican sus caracte-
rísticas en cuanto a complementizador aceptado
y relación de sujetos en O y OC,

Clases en el lE

Simbología

/ indica alternancia

/ / indica que los elementos antecedentes se
usan con sujetos diferentes y los que le si-
guen, con sujetos correferenciales.

() indica optatividad.

Clase 1

Español lE Comp Cl Comp Clase Cl

pensar think (that) tink (se) (dat) 1
creer believe (that) bilib (se) (dat) 1
decir say (that) se (se) (dat) 1
contar tell (that) tel (se) (dat) 1
oír hear (that) ier (se) (dat) 1
saber know (that) nuo (se) (dat) 1
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Clase 2

estar
seguro be sure (that) I I to shwor (se) (dat]
esperar hope (that) I I to wop (se) (dat)
estar
contento be glad (that) I I to hapi dat I I tu 3
preferir prefer (that) I I to prifier (dat) I I (tu) 4

Clase 3

molestar bother for_to/thatl moles dat I I tu 3
poss

- -ingl I
to

Clase 4

sorpren-
derse surprise (that) I sorprend (se) (dat)

poss -ing

Clase 5

Español lE Comp Cl Comp Clase Cl

odiar hate (for) ~o I I iet dat I I tu 3
to

querer want (for)_to I I wan 01 I tu 8
to

Clase 6

estar sor- be for to] iz a
prendido surprised (that) I I to sorprais fa_tul 5

dat I I tu
ser be for _to I iz
necesario necessary (that) I I to nesesari ».»! 5

dat I I tu
ser mejor be better for _tol iz beta fa_tul 5

(that) I I to dat I I tu
estar bien be right for _tol iz a gud fa.»! 5

(that) I I to desishan dat I I tu

Clase 7

comenzar start poss ing stat (tu) 7-
// to
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Clase 8

estar acos- be poss -ing akostam dat 1 1 tu 3
tumbrado accusto- for _to 1 1

med to
gustar like poss -ingl laik (dat) 1 1 (tu) 4

for _to 1 1
to

Clase 9

ser be poss_ -ingl iz fa_tul 5
importante important for _tol important dat 1 1 tu

(that) 1 I to

Clase 10

Español

finish poss_ -ing finish O 8

lE Comp Cl Comp Clase Cl

finalizar

Clase 11

asustar (se) fear poss -ingl (dat) 1 1
(that) I 1 to frait (tu) 4

Clase 12

pedir beg to beg tu 6
tratar try to trai tu 6
poder know how to nwo tu 6

Clase 13

pretender intend for ~o 1 I tink tu 6
to

ser una
tontería be crazy for to iz a ».»! 5

to madnes dat I 1 tu
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Clase 14

sentir (lo) be sorry (that] / / sari (se) (dat) / / 2
(that) / tu (se) (dat) / /

tu
prometer promise (that) / /

(that) / tu pramis (se) (dat) / / 2
(se) (dat) /
tu

Clase 15

estar be *poss -ing/ / tayar tu 6
cansado tired of pass -ing

..-.---------------------
* "pass" nunca aparece superficialmente.

Con anterioridad se explicitó que son metas de
este análisis la determinación de la diferencia o se-
mejanza entre las completivas del Cl y el lE y de
la medida en que se puede conceptuar el proceso
actuante en la formación de los criollos, en térmi-
nos de simplificación o cambio lingüístico. El cua-
dro comparativo antes mostrado da pie para afir-
mar que las oraciones completivas del Cl no co-
rresponden con las del IE, habida cuenta de la dis-
tancia evidente entre la conformación de las clases
verbales; hecho que también resulta útil para ar-
gumentar que no puede postularse que las OC del
Cl son formas reducidas o simplificadas de las pro-
pias del lE. Contémplense los siguientes detalles:
a. en el plano léxico, cuando los sujetos son dife-
rentes, en el Cl pueden aparecer tres elementos:
fa _ tu, dat y (se) (dat): en el lE también tres:
"for _ to", "that" y "pass _ -ing". los dos
primeros de cada lengua equivalen directamente,
pero el tercero resulta rec íprocamente ajeno para
cada una. Esto no da posibilidad de argumentar
simplificación, sino diferencia, lo cual camina
más por la vía del cambio lingüístico. Pero, el cam-
bio resulta más notorio cuando se analizan las cir-
cunstancias de la realización de los complementi-
zadores, aspecto determinante de la distribución
de los verbos en clases. Así, se tiene que los verbos
del Cl correspondientes a los de la clase 2 del lE,
cuyos verbos exigen la manifestación en Comp de
"that" optativo y lita" obligatorio, se ubican en

tres clases diferentes (en el cu, ya que dos de
ellos, shwor (estar seguro) y wop (esperar) son de
clase 1, la cual requiere la presencia de (se) (dat},
sin discriminar entre sujetos idénticos y diferentes.
Otro de los verbos, hapí (estar contento) es de cla-
se 3, caracterizada por la aparición obligatoria de
los complementizadores dat y tu, ante sujetos dife-
rentes y correferenciales, respectivamente. El últi-
mo de los verbos, pritier (preferir) es de clase 4, la
cual supone la presencia de dat y tu optativos. Di-
ferencias de este tipo conducen a sostener que en
el Cl se ha dado, al menos en el aspecto de las
completivas, un cambio Iingü ístico y no una sim-
plificación porque el hablante del Cl ha tenido
que interiorizar un sistema nuevo.

Conclusiones

El estudio de las oraciones completivas en el
Cl ha demostrado que la realización de los corn-
plementizadores dat, fa-tu, (se) (dat) y tu no pue-
de explicarse en términos sintácticos, es decir, su
distribución es sintácticamente idiosincrásica. Es-
to ha llevado a determinar que el verbo de la ora-
ción principal es el que dicta cuál o cuáles formas
acepta. Así, se ha planteado el análisis en cuanto
clases verbales, que son grupos de verbos que com-
parten una o varias formas de complementización.
las clases verbales halladas se resumen en este cua-
dro:
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Sujo correferencial Sujo diferente Sujo expl Icito

Clase 1 (se) (dat) (se) (dat]

Clase 2 (se) (dat) / tu (se) (dat)

Clase 3 tu dat

Clase 4 (tu) (dat)

*Clase 5 fa-tu/dat

Clase 6 tu

Clase 7 (tu)

Clase 8 <P

Clase 9 (tu)

Sujo nulo

tu

* la clase 5 solamente incluye verbos que exigen que la OC sea extrapuesta, es decir, la ora-
ción superficialmente es impersonal; por tanto, se habla de sujeto expl ícito si éste aparece
superficialmente y nulo si la OC no lo posee.

El análisis también muestra que existe una inne-
gable diferencia entre el idiolecto analizado del Cl
y el consultado del IE, ya que la conformación de
las clases verbales es diferente en ambas lenguas.

Se cree que el estudio da base para negar que las
lenguas criollas son versiones reducidas de las len-
guas de prestigio, a partir de las cuales se origina-
ron. Es precisamente en la composición de las cla-
ses verbales donde se nota que no se puede afirmar
que el proceso de complementización en el Cl sea
más sencillo o más complejo que en lE. lo que su-
cede es que difieren en buena medida. Esto es, las
estructuras de complementación del Cl evidencian
cambios respecto de las del lE.
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