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El componente español en el léxico del chahacauo zamboangueño 

Eduardo TOBAR OF.LGAí)Q 
Embajada de Es1la1\a en Portugal. Consejería de Eduoción 

t. INTRODUCCIÓN 

l'ihpinas estuvo bajo dominio español desde 1565 hasta 1898. Este largo periodo 
de mñs de 300 at\os 111vo 11t1 impacto lingüísrico muy difcrcnrc al que se produjo e11 íns colo 
nias americanas. El español no sustituyó a ninguna lengua local y en :H1 momento de mii 
ximo apogeo 110 llegó a ser dominado por más de un 10% de la población. Aún así, líl hue 
lla de este prolongado comacro no ha desaparecido por completo. Quilis & Casado-Fresni 
llo (2008) identifican cuatro áreas principales de influencia de la lengua española c11 Filipi 
nas: ( 1) el es1iai,ol como lc11gun matcrua. (2) los abundantes préstamos presentes en las len 
guas autóctonas, (3) el voenbularin de la toponimia y antroponimia y (4) finalmente el cha 
bacano en sus variedades caviteña, tcrnatcñn y zamboangucúa, Para Mauro Feruández (2000: 
1) el chabacano es "el conjunto de variedades criollas hispano-Iilipinns, si bien original 
mente designaba sólo al zumbonngucño" 

El chabacano znmboangucño es una lengua criolla hablada en la isla de Mindanao 
y alrededores, en el sur ele Filipinas. por unas 400 000 personas. El español, corno lengua 
supercstrato, es IR base principal del léxico de esta lengua. En1rc las otras lenguas que han 
contribuido al léxico de este criollo podernos destacar el hiligaynon, el ccbuano, el tagalo. 
el inglés e incluso el pcnugués. Frakc (1971) acuña el término Phili¡,¡,inc Crcoie Spantsh 
(criollo español de Filipi11as) ¡>ara agrupar las diferentes variedades del chabacano y lo de 
fine de esta manera: 

El cs.pai'iol criollo de Filipinas no es simplemente un idioma filipino con una influencia lé 
xica española inusualmcntc fue-ne. ni es español con un gran numero de préstamos fihpiuos. 
Es un idioma diferenciado, fácilmente distinguible de sus prcgcnitcrcs romunccs y austro 
nesios'. 

La formación de esta lengua criolla es objeto de gran corurovcrsia. Existen dos hi 
pótesis principales para explicar el nacimiento del criollo filipino. Por un lado está la teoría 
rno11ogcnésica de Whi1111om. desarrollada en su obra Spantsh in ttte Phili¡,j1i11~s. de 1954. 
Según este autor todos los criollos con base en lenguas europeas tienen su origc,t en el 
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pidgir, marítimo portugués, que a su vez tiene origen en la tinguafranca hablada en el Me· 
diicrráneo desde el siglo XI hasta el siglo XIX. La generación de nuevos criollos ocurrida 
por medio de procesos de relexificución. Asimismo, según Wlii11110111, todas las variedades 
del chabacano tienen su origen en una comunidad de unas 200 familias mánlikas, que fue 
ron nnsladadas en 1663 desde el desracamento español de Ternate cu las Islas Molucas a Ja 
Bahía de Manila. Estas familias hablaban un criollo de base portuguesa y malaya que sufri 
ría con el paso del tiempo un proceso de relexificación por influcucia del español y. cu me 
nor medida, del tagalo. Este proceso de relexificación habría sido facithado por la cercanía 
linguistica del portugués cou el español. Más adelante esta lengua se expandiría al resto de 
las áreas donde se habla actualmente el chabacano: Bahía de Manila e Isla de Mindanao, 
Fernández (2012) argumenta que las fuentes en las que se basa Whinnorn pam proponer el 
origen monogenesico no han sido interpretadas correctamente, por lo que la investigación 
sobre el origen del chabacano sigue abierta, 

Frake ( 1971) defiende que las unportantes di ferencias léxicas entre el chabacano 
de Zamboanga y el de Ternate aputil•n a orígenes independientes. ~I zambcangueño tiene 
una gran influencia de las lenguas bisayas (cebuauo y hiligayncn) y menos del tagalo y del 
portugués que las variedades de la Bahía de Manila. Lipski (2000:15) nfirmn que el zam 
boangucño no pudo haber surgido de modo totalmcníc independiente aunque tenga caractc 
rlsticas muy paniculares: 

En vísta de las similitudes estructurales signiflcauvas entre el zamboaagucño. por una parte 
y el cavitcño y el tcmatcúo, por otra, no es factible rcivindienr una criolliznción totalmente 
independiente c11 Z.ornl>oangn. Sín embargo, In evidencia adicional sugiere que el zemboau 
gucño no se limitó a crecer a partir de un núcleo de hablantes de criollo transplantados des 
de I(' Bahía de Manila. 

Lipski (2000:21) elabora ta hipótesis de que et chabacano no es sino el mínimo co- 
111(111 denominador de las lenguas filipinas que ya han incorporado abundame léxico de orí. 
gen español, 

2. COMl'ONENTES LÉXICOS 

:! porceraaje de léxico de origen es¡>a110J varia, según autores, entre el 75% y el 
95%. Un hispanohablante que lea un texto en znmboangucño podrá cmcndcr p,111c del con 
tenido o del 1e111a que trate, pero diñcilmente podrá leer de modo conrin u ado, a no ser tenga 
una formación lingüística en esta lengua. El lenguaje oral le será mucho más dificil de en 
render y apenas podrá comprender palabras aisladas. 

Del español proviene el léxico de la mayor parle de campos semánticos como los 
números, Jos días de In semana, tas relaciones familiares, los nombres de comidas, el voca 
bulario de la vida urbana, los nombres rle animales, profcsio u es o partes del cuerpo. Tarn 
bién proviene del español la mayor parte rle los verbos, muchos adjetivos, conjunciones, 
preposiciones, pronombres y nrticulos. 
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Varios autores indican que el habla rural mantiene más términos de origen espnriol 
que los actualmente usados e" las áreas urbanas. Asimismo, muchos hablantes de la le11g11a 
tienen la percepción de que sus abuelos utilizaban un vocabulario más "español" que el que 
se oye hoy en día en Zamboauga, En nuestro corpus encentramos algunos coinemarios sig 
nificativos: 

Cuando ya visita yo un Zambonnga (recicruemeute. este Enero pasao). ya nota yo que el 
Chabncnno la cambia y;1 - do! mas. mucho mescln de 'bisaya' y ·1:,g:-.log' que español. Ta 
acorda yo qut en el tiempo de rnis abuelos. el co1wc1-saeiou de iln mas tiene el espnnol. pati 
el uso del conjugación espnnol-. 

Es1e comentario es una percepción lingülstica personal y 110 1111 dato irrefutable, 
pero es interesante porque nos da una indicación de los procesos de variación diacrónico de 
esta lengua. 

A1111que. tal como indica Frake (l 971 ), no existe un diasistema que vaya del espa 
ñol cstándm' al criollo (corno existe cu Jamaica, por ejemplo), si que existe una cierta con· 
fusión en los relatos sobre el habla de Zamboanga e11 el pasado que hace dificil discernir en 
qué casos los amores se referían al español y en qué casos se referían al criollo. f;s evidente 
que existen vestigios del español estándar en iexros de prosa o iexros religiosos que no son 
uulizados en la actualidad pero que son comprendidos por muchos hablantes. 

Cabe destacar la presencia de numerosos amcricanismos como: chongo 'mono'. 
tiangt«: 'mercado'. peml~¡(!(/<1.< o g11ad1i11t111gadas 'tnnlcrias ", 101111,0 po. 'borracho' o ma- 
11elrá por 'conducir' Este componente tiene su origen en los militares y trnhnjadorcs de ori 
gen mexicano presentes en Jos asentamientos españoles de Filipinas. No olvidemos que este 
archipiélago formaba parle del Virreinato de Nuevu Espa1ia y el contacto con la meuúpolis 
se hacía únicamente a través de la ruta Acapulco · Manila. 

as lenguas sustraro son las lenguas habladas 1>0r la población antes del surgi 
miento de la lengua criolla. Las dos lenguas que podernos considerar sustrato del zamboan 
gucño son el hiligaynon y el cebuano, ambas penenccientes al grupo de las lc11g11as bisayas. 
f;I hiligayuon se habla principalmente en l11s islas de Panay y Negros, y ha ejercido uno 
importante influencia léxica y gramatical en el chabacano. El origen puede estar en In cons 
rrucción del Fuerte del Pilar en 1636, en la que, ju1110 a 300 españoles, participaron 1500 
rrabajadores que, según Cuariocruz ( 1992: 1 ). podrían haber tenido el hiligaynon como len 
gua materna. Lipski (2001) se,iala que las paradas rle los barcos que naclan la rutn Manila - 
Zamboanga en el puerto de lloilo, en In Isla de Panay, también pudieron haber ocasionado 
In inclusión de elementos de este origen léxico. El cebuano e.s la lengua regional más ha 
blada en el sur de Filipinas y, •parle de ser uno de Jos susrrmos del zamboangueño, conri 
lli1a ejerciendo hoy en día una influencia considerable sobre esta lengua. 

"Cunado \•isité Z.;mbo.10.g:"I [rcciemcrncmc en enero ,li.'1~1dO). note qtk.' d chabacano ha cmnbil'ldO. 
Perece n\.~S mezcla de bisaya y t:ig.;lo que español. Me acuerdo qLIC en el cicmpo de mis abuelos la 
conversación era más csp.1.i,olil e incluso se u1i!i1.3b..'ln las conjugacioné~ del esp.11101". (Tr. del nu1.). 
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El primer trabajo académico sobre el criollo filipino lue obrn de Sclmchardt en 
1883, aunque este muor no aventuró datos concretos de proporciones de orígenes léxicos. 
El siguiente trabajo de investigación destacable es el de Whinnom en 1954. Este autor es el 
que propone un mayor porcentaje de léxico de origen español, que sitúa en el 95%. Sus tra 
bajos y métodos han sido criticados posrerionnentc y Forman afirma que este porcentaje e. 
una clara exageración. 

Zambcangucüc las formas del plural son de origen filipino y aportan diferenciaciones se 
mánticas importantes como tres niveles de formalidad e11 las segundas personas del singular 
y el plural o la existencin de dos pronombres de segunda persona del plural: klta 'nosotros 
incluyendo al oyente' y otro kame 'nosotros excluyendo al oyente", El léxico españo: pre 
domina, pero en ocasiones comparte espacios semáruicos con el léxico de las lenguas filipi 
nas. Un por de ejemplo, los tenemos en el campo de los animales, donde encontramos ma- 
11ok 'pollo' ju1110 a galyi,w o en las relaciones familiares: anok 'hijo' junio a abuelo. Frake 
llega a elaborar la hipótesis según la cual existirían pares de léxico español y filipino en los 
que el elemento filipino estaría marcado e indica ria menor prestigio, menor magnitud, peor 
evaluación. menor edad o sexo femenino. Ejemplos de ello serian los pares: grande I dyu1<1y 
'pequeño", b1111i10 l umali» 'feo' o byeho I bato "niño", 

Forman llega a dudar en su tesis doctoral de 1972 de que su corpus sea lo suficicn 
remonte representar ivo como para poder afirmar que la base léxica principal sea el español 
y apunta • un porcentaje que estada entre el 75% y el 80%. Forman sospecha que la inves 
ligación de Frake y la sciya propio pudiesen estar condicionadas por un factor "prestigio" 
que haría que se hubiesen seleccionado textos con más componente español de lo que sería 
representativo de los usos reales de la lengua. No hay duda de que los registros formales y 
el lenguaje escrito tienden a incorporar muchos más elementos de origen español. 

;1 estudio léxico del chabacano más completo realizado hasta la fecha es el de 
Marlo Isabclita Riego de Dios, llevado a cabo en 1976. Esta autora analiza el origen de 
6000 palabras del chabacano de Cotabnto, una variedad muy cercana al zamboangueño y 
concluye que el 82,49% del léxico procede del español, 

Q"ilis & Casado-Fresnitlo (2008: 478) hacen un recuento en el Diccionario de 
Bernar<lino Camius de 1989 y encuentran un 76,7% de léxico de origen español. siendo este 
el menor porcentaje de este origen entre todas las invcstigeciones de las que somos cons 
cientes. estos mismos autores encuentran UL\ 86,4% de léxico de origen español en su pro 
pio corpus. Ecva Sippola señala en su tesis de 2011 sobre el chabacano de Tenme que los 
textos del corpus de Quilis & Casado-Fresnillo presentan un elevado componente espa,101 
por tratarse en general de textos e11 un registro formal. Sippola asegura que el lenguaje oral 
contemporáneo cuenta seguramente con 1111 menor componente léxico de -origen español. 

Steinkrüger (2013) afirma que 30 años después del trabajo de Riego de Dios po 
demos dar por seguro que el componente inglés ha aumentado, mientras que el componente 
español ha disminuido. 

A estos trabajos se unirá próximameutc un nuevo diccionario como parte del Cha 
bacano Reader Projec: de la Universidad Ateneo de Zmnboanga. E.s1e proyecto utiliza la 
lingüística de corpus y ha reunido un toral de cuatro millones de palabras (formas c11 el len 
guaje de la lingüistica de corpus). 

Las lenguas adstraio principales son tas dos lenguas oficiales ele filipinas: el tagalo 
o pilipiuo y el inglés. Ambas lenguas ejercen una enorme influencia sobre el chabacano en 
la actualidad y dan lugar a manifestaciones de todo el repertorio de fenómenos propios de 
situaciones de lenguas en contacto como calcos, préstamos o cambio de código. Asi como 
en filipinas se ha desarrollado el taglish, mezcla de 1agalo e inglés, en Zambonnga ha sur 
gido el chagalog, mezcla de chabacano y tagalo. El cambio de código con el i11glés es muy 
común tanto en el ámbito privado como en los medios de comunicación. Y a en 1972 For 
man se preguntaba si en un futuro, ciado el creciente número de préstamos tagalos e ingle 
ses, la lengua no debería pasar a llamarse "inglés criollo filipino" o "tagalo criollo de Zam 
boanga", 

Frake ( 1971) afirma que el zamboangueñn destaca entre las lenguas criollas por 
contar con un componente autóctono excepcionalmente alto. l:.ncon1111mos. elementos de 
origen léxico filipino pertenecientes a todas lus parres de la oración. Este hecho parece 
apuntar a un proceso attpico de formación en este 1ipo de lenguas. 

El componcnre portugués es motivo de polémica entre investigadores. Fernández 
(comunicación personal, 2013) niega que haya "palabras grnmaticales" ele origen portugués 
y también que esas pocas palabras portuguesas "delaten" un periodo inicial portugués cu Is 
formación de los criollos hispano-filipinos. Sin embargo otros autores como Steiukrügcr 
(2013) admiten que 1111. ele o ,111i/n_1·u sí tienen este origen. Lipski o Sippola concluyen que, 
dada la similitud entre el portugués y el español, es dificil alcanzar conclusiones dcfinuivas 
sobre la etimologia de palabras presentes en el léxico de ambas lenguas. Hoy en día la ma 
yor parle de los Investigadores han descartado la hipótesis de la relcxificación desde el por 
tugués. 

Las lenguas locales como el yakan, el subano o el tausug, a pesar de su cercanía 
geogl'Afica, han ejercido muy poca influencia en el léxico del zamboangucño. 

U11a mención final merece el componente hokkicn. Esta lengua es originaria de la 
región china de Fujian y cuenta con hablanrcs en todo el sureste asiático. Una de las pala 
bras de este origen seria, según algunos autores, .,e11 'dinero'. 

Frake ( t 971) concluye que es de origen español el 90% de la lisrn Swadesh de 200 
palabras y el 80% del léxico de su corpus. Frakc llama la atención sobre el origen de los 
pronombres, como ejemplo del carácter casi mezclado de la lengua. Mientras que en las va 
riedades de Cavite y Tomate todos los pronombres personales son de origen español, e" 
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Tabla 1: porcentaje de origen léxico español según autores Tabla 2: 200 formas. más comunes en el corpus del chabacano zambcangucño óuliue 

Léxico de: orinen csoañol 
\Vhi11110111 (1956) 95% 
Frakc ( 19861 80% 

Ouili, & Casado Fresnillo (2008) 86,4% 
Cnmius ( 1988) 76,7% 

RicJ<O de Dios { 1976) 82,49% 
Diccionario Scalane 83,3% 

200 na labras mfis. comunes de un cornus nronic 74% 

1 f/ 6710 51 uy JSI 101 Lit mm !S4 151 ... u« 
2 t» 4770 51 lwy 330 102 Artmlc, 183 152 l;,1:r. 115 
.l Y(I 40-!8 53 k 366 103 b1tt.'llOJ 1~3 153 nueve /)J 
4 N{I 396'1 54 Oln.1 361 104 dios 183 154 muchas J}.J 
5 r 294) SS $ük 355 105 ka_,. 119 155 ¡>OCO /}4 

6 Ta 1849 56 ,. 353 106 w,n 171 156 u /}4 
1 Con 2109 57 Wmt>i• 349 101 dos 115 151 lli::,s ns 
8 fo 19<12 SS l'tt.1' 341 108 mio 175 158 ingles 111 
9 Si 1939 .\9 lhf! 339 109 df!'.'r/mt'.'ó 114 159 vida 111 
10 Od 1816 (,0 qu~la )34 110 :di, 174 160 IOy J]J 
11 Mugu 1676 61 e., 333 111 }<d<je 173 161 by 119 
12 Q11,• 1471 62 .'liilll 318 112 f"lll(/(1 172 162 daw J/8 
13 Tu 1371 63 1,,,b/(1 313 113 {'(1$1"1 110 163 nnhay /IN 
14 Pnn, 1178 64 nfw1y¡ J01 114 lÜ!ht! 110 ¡~ mujer 117 
IS f.Hf! t 12S 6S q,11,m 300 ! IS 11omlm~ 170 165 O< 117 
rn Mm, 1126 66 ('ItliJU/() 304 116 l}OPI(." 166 166 io 116 
17 thr 1086 67 mudu., 300 111 JX)ll/llt! 16) 167 pa~ 116 
18 Lmrg 1067 68 ma1u1 191 ! IS j<m,g 158 16& parte 115 
19 Trl'm· 9.lS 69 mira 291 119 grtmdt· 154 169 bu~n 1/J 
10 Por 872 70 1PIJ11t!I 285 110 i 154 170 desde 11] 
21 p,, 848 71 dtJ/e 219 121 w1l(1bnts 154 171 pregunta na 
22 ,\'(J 819 72 IWa)· 277 12:? (tlflll ISJ 112 converse /09 
13 P•1<-YI(' 814 73 mgu 271 123 oyutla !SI 17.l tilipi1ms /1)9 
24 o 711 14 p1rft1l1m 269 124 SÜ'lll/ll'I! 149 174 all::i llJ.! 
25 J.¡; 766 15 litw¡}(} 263 125 ltlUI 14~ t1S iyo /IJ/j 
26 Se 144 16 t/ir, 260 126 oí 148 17(1 ('tg_nn 104 
27 M,u 682 77 quü,1v 256 127 piimo 148 171 f IOJ 
28 ::mHbotmg11 618 18 h•11.-..:m!il! 2SS 128 igual 147 178 fümili.1 IOJ 
l? ,llffl!.'i (,01 19 of 153 12? r,111111 147 119 C~U\ IOJ 
JO Bk11 ()()J so c-ollli,:o 246 130 tmu~ 144 ISO duo ,m 
JI C(ll/j(I 603 SI lutmk 243 131 jr,j(ljn 142 181 Oh:\ /(}(/ 

32 Clrwnn:mo 585 82 lm, 243 132 ("ñJrmi¡;a 140 182 jan /(l(J 

33 Kiui 55) 83 usn 242 IJJ (1111 140 183 abla 97 
J4 o,s,1 543 84 u~wdrs 240 134 1 140 184 ~.flll>O 97 
3.1 s •• 541 ss hindc 236 13> IU!r..""í'SÍIO HO 185 ilill 97 
36 Di 532 36 1/Qf 232 136 (1111flr 139 186 jorge 97 
31 fae 500 87 IQ.t 220 137 gt,•jj/(' 139 187 me 97 

38 f¡¡ 487 $8 ./.m<'ilrl 219 us bonito il6 ¡~~ p31i 97 
39 l/11n! 4ij2 89 '" 219 139 s 136 189 tagalcg 97 
40 Cil"lll'ÜlS •168 90 llSt! 217 140 1"t"; 136 190 gane 96 
41 J>('l'f> 451 91 ,lo1Ptlt• 211 141 ., 136 191 cornzon 95 
42 Amo 449 92 ;¡¡ 210 142 hurcl, 134 192 lia.iSkill 9.1 
43 Gm"UI 434 93 salt..· 207 14.l jajajajff IJ.j 193 clase 94 
44 r:1<· 430 94 gah· 202 lj'41 codo 1)1 19.J onde 94 
d5 Ba 427 95 t·imh,d 201 145 ausmo Ut 195 111)'0 94 
4ll Todo 411 96 ,,¡¡¡ 193 146 lugar !JO 1% s.ig.uro 93 
.¡7 Tambh1,1 417 97 gtlf 191 147 poreso 1)0 197 doc 91 
43 A 405 9S Juutu 191 148 ;;.c,m/Jf)(mgrr<."flf"I- 1.lO 193 is 9J 
49 ACJlli 400 99 (l¡j{/ 18~ 149 áp,·,:mh· 129 199 OLUC11\~ 91 
so ('/,(IÜ{lf(llI(I 395 100 ,·.~xoiot 188 150 ('"(mr,· 129 200 e 91 

4. CORPUS DEL CHABACA;<,'O ZAMIJOANGUENO ONLINE 

Como parte <le nuestro trabajo de fin de máster sobre el znmbonngueño creamos un 
corpus del chabacano zamboangueño online. Este corpus contiene un lota! de 23 345 for 
mas diferentes. La abundancia de textos procedentes de redes sociales, con frecuentes erro 
rc~ tipográficos, la falta <le normarivización de la lengua y el léxico tagalo, inglés y español 
entremezclado c11 algunas secciones del corpus explican este elevado número (le formas. 
Con el fin de conseguir al menos 1111os datos orientativos. nos hemos propuesto analizar el 
origen léxico de las 200 formas más comunes en el 1111es1,o corpus, Estas formas se corres 
penden con 88 384 palabras, por lo que suponen algo 111!,5 del 50% de las palabras conreni 
das en el corpus. 
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- pnlnbms de- origen español (149): t•I, de.ya.y, ur. con.vo. si. del. f/U(!, 111,Jwro. este, ,m. 
1i,me, por, no.puede, o. mi, se, mas. antes. bien, rm1m. C'hm"flt.'mJO. coso. su, 1/i. l'.'il'. en. hace, gracias. 
pero, todo, tamhíeu, a, tu¡ui, cñobocono, tl,r. hay. /C', 011·0, sabe. la. ta.nen, t¡11e1lt1. ''-f. b(l/J/t1, añoro. 
qnten. cuando, mucho. mire, tique/, ,k,le, m,oy. 1ml1,h,-1,. Jit•mp,o, ,fiel, 'J"it'1't.', !t..•1i.~uaje. romigt>. tan, 
u.ta, n.t!Cdé.'>> los, hm•uQ, ase, donde. i/¡, sale. ciudad. alii, lwsla, <•:;pmit,,, /lm11(1, acordu, hm:1111.~·, ,lio:Ji, 
,mn, dos, mio. ,l<.':rpm·s. j,jt')e, mula. n,:w. debe. 1w111bN·, pone, ¡mrq11e, g,rmulC", pah,bra~. ay.uta, 
siempre, tutu, oí, µrimo. igual. quiW.jC1jajc1, <·m11111'go. C'n1, necesita. amar. s:cnle1. bwúto. vez.jajaja]«, 
coda. uüsmo. Jugar, paresa, a¡,n•mle. (·u111e, las, JW(TU, muchas. poco, días. ingtrs. dela 1whay. mujer, 
io, uuso, parte, b11r11. desde, /U'<'gwua. com·c,-Sfl. ::da, j,'li¡,inas. alía. ,:,·o. agua . .familia. esta, ara. 
cbta, grnpo,jorge. me. gam\ cura:01¡, mastio. ctase, 111.m, sigum. omenta. 

- Palnbras de origen filipino-' (28): .r,--.1. nwgu. mtw. lang, pa. :muhoauga. kuo, 111110. gnvot, 
fu:,. t-fl,r .. tila, mmu,, mgo. hende, tsínde. del, gate, gm. kny, rnon. knme, ~nmlN>tmRut!Üu. dasv. ttms. i!a. 
/llfli,lt11:;nh.,1:;. 

meno contrario lo vemos emrc las formas {le origen inglés. que son las que tienen una fre 
cuencia media menor. 

En nuestro corpus es muy comúu encontrar frases que incoq1or-:i11 palabras de va 
rios orígenes léxicos: El maga nochebuena products 'los productos de nochebuena'. Pega 
con chinelas o c/11111c/11 o niler el maga patmns o sijendc na brdli 'pegar con zapatillas. 
chanclas o regle, en las pal mas <le la mano o si no en el trasera'. 

5. CONCLUSIONES 

Formas Frecuencia media 
Español 149 46), 79 
Füipino 28 424.58 
lnAlés 12 160.GG 
Ponueués J 1496 
lrrclcvantc 8 126.75 
Toinl 200 441 91 

I CSJJ"''º' sigue siendo el componente léxico principal del chabacano zamboan 
gueño, Sin embargo hay varias indicaciones de que el porcentaje de este origen puede estar 
disminuyendo. Por un lado se advierte una cierta tendencia a la baja en los daros aportados 
en las investigaciones realizadas sobre este tema en las última, décadas. Por otro lado. en 
nuestro propio corpus, en el que predomina el lenguaje informal contemporáneo. vemos 
también u1H\ menor proporción de origen léxico español y un aumento significativo del 
componente inglés. Lir lingülstica de corpus y el análisis de un mayor número de formas 
scgu1·amcn1e nos ayudarán a confirmar esta tendencia. 

l'robablementc la causa principal de este cambio gradual sen el hecho de que prác 
ricamente ha desaparecido todo contacto con la lengua española en la Zambcanga coruern 
poránca, En paralelo se constata un aumento sig11ificativo del contacto con el wgalo y con 
el inglés. Sin embargo. las actitudes positivas de los zamboangucños respecto n su perte 
nencia ni mundo hispano o latino. junto con la posibilidad de rccsrablecer el contacto con el 
español a través de interne, pueden ser factores que ralenticen In progresiva disminución del 
componente léxico español en el criollo filipioo, 

- Palabras <le origen inglCs ( 12): ,,,~. t?f. M. and. i. bntcts. t~i·, b.•·· ar,jm,. dl'Jc, is. 

- Palabras de posible origen portugués": (3) m,. ele. onde. 
- Pnlnbrss desconocidas o irrclcvamcs (8): jrm?, .. (. x. 111. l. 11.f r. 

Tabla J: 200 formas n,á.;. comunes cu el t..:i.11·pu~ del chabacano zarnboangucño ontine 

Tal como vemos, los datos de nuestro corpus indican, cu general, unos porcentajes 
de origen léxico similares a los que vemos en la bibliografla sobre el zamboangueüo. GI 
español y las lenguas filipinas suelen aparecer con unos porcentajes "lgo mayores aunque 
quizás no significativarncntc. La incorporación del inglés, el portugués y el compoucnre 
irrelevante hace que bajen los porcentajes de español y lenguas filipinas. El porcentaje de 
inglés es significativamente más alto que en los recuentos de otros autores. 

Las frecuencias medias de los formas derivadas del español y del filipino son muy 
similares. Sin embargo. las frecuencias de las tres posibles formas derivadas del portugués 
son muy elevadas. es decir. son pocas palabras pero de uso muy frecuente. Justo el fcnó- 
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El jardín divino: la Li11g11a lg110111 de Hlldegard von Bingen I 
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J. J-llLDECARO VON BINGEN: UNA MUJ€R SINGULAR EN 
OMPLEJA 

A Éf'OCA 

Hildegard von Bingen (1098-1179) nació en Bcrmersheim (Renania) en una fomi 
lia noble y, desde una temprana edad. fue confiada al monasterio benedictino de San Disi 
bodo bajo el cuidarlo tic Julia de Sponbcim, quien se encargó ele su orientación espiritual y 
de su instrucción en latín. 

Fue una niña enfermiza que sufrió de alucinaciones y visiones misticas, las cuales 
se resistía a poner por cscruo por temor a la burla, a pesar rle que, como ella mismo relata 
hacia 1 141, Dios le apremiaba constantemente para que dejara testimonio de estos trances 
místicos. Ya en su edad adulta, y a instancias de su abad, que había puesto el caso en cono 
cimiento del papa E11ge11io 111 y de Bernardo de Claraval, consigue el beneplácito de Ja 
aororldadcs eclesiásticas para divulgar estos episodios misticos-. Este logro, insóli10 para 
una mujer de su época, le aseguró el reconocimiento y el respeto del mundo eclesiástico y 
laico en mm época en Ja que el papel de las mujeres, más aún si mosuuban una inclinación 
intelectual sobresaliente como en el caso de Hildegard, no tenia valor alguno; pero también 
sufrió ácidas criticas por su arrogancia y costumbres poco ortodoxas, especialmente tras la 
1,u1dación del monasterio tcmcnlno de Sa11 Rupert, sugerido por el Esplriru San lo en otra de 
sus visiones (Migue 1855: vol. 197). 

En esta nueva abadía terminó Scivias (s11 obra visionaria más representativa] y ela 
boró su l.ingua lg11ó/(I, además de 1111111crosos composiciones musicales. También se acre 
centó extraordinariamente su fama, especialmente por sus habilid:ldc~ curativas -casi 
siempre tras una experiencia nrlstira+-, que despertaron muchos recelos por la vinculación 
inconsclcme entre curación y magia (110 e11 vano se Ja conocía como la Sibila del Rin). No 
obstante, Hildegard mantendrá siempre q u e todos sus conoclmicmos, incluida la compren 
sión de las Sagradas Escrituras, provenían de sus visiones, 110 de la lectura o el estudio. Esto 

I F.s:te tt.ibajo S,C ha realizado en el marco del Proyecto Mm!ttlo.t _.. n·¡,r<'sMUltió,w., meUPl<'Ól';r11s 
M la his1oria de la Lin~/;,:,.,i(u (l:Ff20 l 2-35802). cuya IP es la autora, 
:! Todo ti proC"C'S:O y [ns claves de Hitdcg;,rd parn ganarse el favor de los cist~1·..:itnsc-s. é"S¡>eeiolmcn- 
te <le Bernardo de Claraval y del p~pa Eugenio 1111 pueden ccusuharse eu Torrente Fernáudez l2009). 
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