
ENSAYO* /3 

LA LENGUA ESPANOLA, HOY (II) 

La ensefianza del espafiol  
en Espafta 

V
a ya para un sig lo (en 

l a hi storia un par de 

anos no son nada) que 

Miguel de Unamuno publi co 

un ensayo titulado La ense

nama del latin en Espana. Las 

reformas introducidas en la se

gunda ensefianza por el minis

tro espafio l de Fomento en 

1894 j ustificaron la interven

cion de don Miguel en defensa 

de la ensefianza del latin , incor
Francisco Marsa

porado entonces a los planes de 

estudio. Las reforma s de inmi Catedratico de Filologia 
Espanola. Director del nente aplicacion a la ensefianza 
Instituto de Estudios 

secundaria convierten el latin 
Hispanicos de la Universidad 

en materia meramente testimo de Barcelona. Numerario de 
nial; con 10  cual resulta ya inti la Real Academia de Buenas 

Letras de Barcelona. til cualquier intento de defen
Correspondiente de la Real 

der su ensenanza (aunque 
Academia Espanola . 

algunos se debatan heroica Fundador y Presidente (1986
mente en su favor), pero j ustif i  1990) de la Sociedad 

can esta nuestra intervencion Espanola de LingOistica. 

de hoy en defensa de la ense

rianza del espafiol en Espana. 

Y no vaya a creerse que entre ambos empefios, separados por 

,  BAJO la nibrica de «Ensayo», el Boletin Informative de  la Fundacion Juan March  pu-
blica cada  mes  la coIaboraci6n original y exclusiva de  un especialista  sobre  un aspecto  de 
un tema general. Anteriormente fuero n obje to de estes ensayos ternas  relat ives a la Ciencia , 
el Lenguaje , eI Arte. Ia Historia, la Prensa, Ia Biologfa, Ia Psicologi a, la Energia, Europa,  la 
Literatu ra,  la Culture en  las  Autcn omi as, Ciencia  modema: pioneros espanoles, Tcatro  Es-
pafiol Coruemporaneo y La rmisica en Espana , hoy. 

EI lema desarrollado actualrnerue es «La lengua espanola, hoy». En el mimero anterior se 
ha publicado eI ensayo sobre La unidad de! espaiiol: historia y actualidad de lin problema, 
de  Angel Lopez Garcia,  catedrati co  de  Lingufsti ca Gene ral de  la Universidad  de  Valencia. 

La Fundacion Juan  March  no se  identifica  necesariarnerue con  las opiniones expresadas 
par  los autores de estos Ensayos. 
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noventa y ocho vueltas de  la Tierra alrededor del  Sol,  hay  diferen

cia sustancial. Porque, en el texto de Unamuno, se explica que «el 

estudio del latin puede ser hoy provechosisimo si se Ie endereza al 

mejor conocimiento de nuestra propia lengua»; ya que «hasta 

ahora se llegaba en Espana hasta obtener el grado de doctor en Fi

losoffa y Letras sin haber estudiado de hecho y oficialmente mas 

castellano que el de la escuela de primeras letras». Era la defi

ciente ensefianza de la lengua espanola 10 que dolfa a Miguel de 

Unamuno en su tiempo; la misma que nos duele a nosotros en el 

nuestro. 

Conviene evitar desde el principio actitudes apocalfpticas. 

Apenas pasa dia en que no salte en algun medio de comunicacion 

la pregunta sobre el estado actual de la lengua espanola. Hayen 

ciertos ambientes notable preocupacion por la salud de nuestra 

lengua. El linguista que se somete a una entrevista 0 participa en 

un coloquio raramente escapa ala pregunta: ~ T a n   mal se habla hoy 

el espafiol? EI linguista prudente sale del paso como puede. Y 

hace bien, porque para tal pregunta no hay respuesta que quepa en 

una frase. 

Acaso convendria distinguir entre 10 que hoy se habla y 10 que 

hoy hay que oir, Zarrapastrosos de la lengua los ha habido siem

pre, pero a los de antes solo les oian la familia, los vecinos mas in

mediatos y los compafieros de trabajo 0 de tertulia. Ahora, como 

agarren un microfono (directamente 0 por telefono), les oye medio 

pais. De aquf que la lengua zafia tenga ahora mas audiencia. Los 

defectos linguisticos del cornun de los hablantes acaso no sean 

mas, pero es mayor su difusion. Y algo de 10 mismo puede apJi

carse a la lengua escrita; aunque en la escritura, de ordinario me

nos improvisada y mas reflexiva, cabe el repaso y la correccion. 

Claro que de precipitacion, desapego 0 ignorancia hay tambien no 

pocas muestras en papel impreso. 

Siendo mas los que ahora tienen ocasion de acceder a la expre

sion publica, mayor habrfa de ser el cuidado en dotar a todas las 

personas de los medios adecuados para ejercer esa libertad de pa

labra con dignidad y sin agravio del idioma. En una epoca en que 

tanto se habla de comunicacion y en la que tanta irnportancia se le 

atribuye, sorprende la poca atencion que se presta al adiestra

miento en el manejo del instrumento fundamental de su ejercicio: 

la lengua. Cuando se han creado carreras de tan alto rango y pom

poso nombre como las lJamadas Ciencias de la Informacion y 

Ciencias de la Educacion extrafia 10 poco que se educa a la pobla

cion para el ejercicio linguistico, cauce normal de la informacion. 

En cualquier proceso de adquisicion de conocimientos cabe 

distinguir dos vias: la del aprendizaje espontaneo y la de la ense
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fianza  intencional.  EI  aprendizaje  espontaneo  se  practica  por  in

mersion en el medio . EI nino que oye hablar a su madre, a su fami

lia, a sus compafieros de juegos en la calle y en el patio del colegio 

va adquiriendo sin intencion ni esfuerzo sensible (por mera irnita

cion de 10 que oye) cornpetencia Iinguistica . Muy pronto el apren

diz de hablante padece el asalto de la verborrea radiofonica y tele

visiva. Acaso Ilegue a someterse a la influencia de periodicos, 

revistas y libros. De la calidad de los mensajes lingufsticos recibi

dos dependera en buena medida la calidad de su futura capacidad 

de expresion oral y escrita. 

Pero la lengua es un instrumento demasiado irnportante para 

dejar su aprendizaje al albur de las circunstancias. De aquila se

gunda via: la ensefianza intencional. Con ello hemos Ilegado a 

nuestra meta, que es precisamente nuestro punto de partida. Por

que la cuesti6n se reduce a esta sencilla pregunta: l,que tal la ense

fianza del espafiol en Espana? Desde que Unamuno (y tantos otros, 

a 10 largo de 10 que va de siglo) forrnulo sus reparos al modo de 

enseriar la lengua espanola, se han sucedido las reformas, los pla

nes de estudio, las orientaciones didacticas, los rnetodos pedagogi

cos , las escuelas de investigaci6n lingufstica. Queda por ver si 

tanto cambio y tanta sucesion han dado fruto positivo. La realidad 

perceptible a todas horas y en todas partes no permite alimentar 

muchas esperanzas. 

Es de justicia reconocer que algunos de los defectos imputa

bles a la ensefianza de la lengua 10 son tambien a la ensefianza de 

otras materias, Hayen las escuelas exceso de teoria. No es raro 

que haya quien confunda las cosas con los nombres. Grave confu

sion. Tan grave como frecuente en la enserianza. Y no exclusiva de 

la escuela primaria ni de la secundaria, sino de todo proceso de en

seiianza, en general. De aqui que haya proliferado entre los docen

tes la tendencia a ofrecer denominaciones y definiciones de entes 

desconocidos, en vez de presentar la realidad de su existencia e in

dicar su nombre despues. Una nomenclatura no es una ciencia. 

Una nomenclatura sirve para fijar los conocimientos y referirlos, 

nunca para sustituirlos, 

Hayen el Genesis un pasaje sugerente. Lo encontramos formu

lado asf: «Habiendo (Dios) formado de la tierra todos los animales 

del campo y todas las aves del cielo, condujolas ante el hombre 

para ver como las llamaba, y que toda denominaci6n que el hombre 

pusiera, tal fuese su nombre ». Segun 10 cual, Dios present6 los ani

males al hombre para que este les pusiera nombre. Hay que admitir 

que la alegoria tiene dimension pedagogica. Claro que el procedi
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miento  no  es  para  todos  los  dfas.  En  la  realidad  del  aula  no  serfa 

prudente que  el  maestro cediera a  los  alumnos  la  potestad de  elegir 

los  nombres de  los  animales que  les  fuera  mostrando, porque ya  los 

tienen;  pero peor es  (yes 10 mas  frecuente) dar a  los  alumnos  largas 

listas de  nombres sin  mostrarles animal alguno. 

[Cuantas  veces  reciben  los  estudiantes  listas  de  nombres  co

rrespondientes a objetos sobre cuya existencia no tienen otra noti

cia que la proporcionada por una definici6n formulada con pala

bras. Y el contenido de muchas de estas palabras no 10 conocen 

los estudianres sino poria definicion que les proporciona el die

cionariol Aplicar nombres a los objetos conocidos tiene sentido. 

No 10 tiene, en cambio, amontonar nombres en la memoria del es 

tudiante a la espera de que el azar le proporcione la ocasi6n de 

conocer el objeto nombrado. Este procedimiento aumenta la pro

babilidad de que el aprendiz atribuya al objeto nombrado pero 

desconocido rasgos exclusivamente procedentes de su propia fan

tasfa. 

En el estudio de Ia lengua suele ocurrir otro tanto. EI cientifi

cismo en boga atosiga a los estudiantes con planteamientos que 

nada tienen que vel' con el «arte de hablar y escribir correcta

mente», que es como define la gramatica la Real Academia Espa

nola. S610 una pintoresca interpretaci6n de la libertad y del respeto 

a la creatividad individual han podido arrumbar la grarnatica nor

mativa. Una cosa es la ciencia del lenguaje y otra el dominio prac

tico de los resortes de una lengua. La sustitucion de la gramatica 

normativa poria lingUfstica mas 0 menos elucubrativa ha lIevado a 

la c6mica situaci6n de no pocos profesores que , sabiendolo todo 

sobre la lengua que explican, no saben servirse de ella de modo in

teligible. 

Acaso convenga ilustrar a los recien lIegados y refrescar la me

moria a los olvidadizos con un parrafo de aquellos grandes maes

tros que fueron Amado Alonso y Pedro Henriquez Urena: «La gra

matica normativa, que es la que importa en las escuelas y colegios, 

consiste en el sistema de reglas y normas para hablar y escribir el 

idioma conforme al mejor uso», Y ariaden: «Las normas y reglas 

de la gramatica se refieren siempre a la lengua general y a su mo

delo, que es la lengua literaria». Citamos esta ultima frase a propo

sito de otra de las modas de hoy, consistente en adiestrar a los es

colares en e l lISO de la lengua coloquial. Esta peculiar 

interpretacion del progresismo petulante conduce a ensefiar la len

gua que ya todos saben : la lengua de la calle, demag6gicamente 

Hamada del pueblo . Lengua que nada tiene que vel' con la que 

efectivamente se habla en las poblaciones rurales ni con las varie

dades dialectales propias de pueblos, comarcas 0 regiones. Al con
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trario: es el  registro  mas pobre  y vulgar  de  la  lengua  hablada , co

rmin exponente de incultura. 

Y no es eso 10 que conviene ensefiar en la escuela, en el cole

gio 0 en el instituto . Las normas lingUfsticas (como las polfticas, 

las jurfd icas, las mercant iles 0 las de circulaci6n) proponen mode

los optimos de conducta. Es obligaci6n de toda comunidad, y 

muy en especial de quiene s la rigen, ofrecer normas que faciliten 

la cornprension y la conv ivencia entre las personas que la consti

tuyen. Transgredir tales normas es de exclu siva responsabilidad 

de cada individuo. A la escuela Ie corresponde ensefi ar a hablar y 

escribir correctamente. Disparatar es privilegio de cada cual. Son 

muchos todavfa los que ignoran que la causa de no pocas discu

siones imitiles y no pocos malentendidos peJigrosos se deben al 

insuficiente conocimiento del idioma. S610 asf se explica que per

sistan en errores de tanto bulto. Son los que ignoran que afirmar 

que el Rey detenta la jefatura de las fuerz as armadas es delito 

grave y que, en caso de protesta publica colect iva, disolver a los 

manifestantes es tarea imposible para la policfa con los medios de 

que dispone. 

Parece imposible que algunas persona s que han hecho de la 

lengua profesion y beneficio presten tan escasa atencion al uso que 

hacen de ella. Confundir constantemente el c1ima con la climatolo

gfa, el peligro con la peligrosidad, el territor io con la geograffa, los 

problemas con la problernatica, el rigor con la rigurosidad , los 

asuntos con los temas y los temas con la ternatica es indigno de 

quienes viven de la lengua y, encima, se atribuyen la condicion de 

comunicologos. Menguad a comunicacion la suya. Son los que nos 

informan que algo ocurre 0 nos comunican de que ha ocurrido ya 

o se limitan a preveer que va a ocurrir ; nos anuncian que han ha

bido tales cambios 0 nos felicitan «pOI' 10 bien que hablastes», Y 

la nociva voz de esos pecadores del idioma es la escuela linguis

tica mas influyente, cuando no la unica, de no pocos espafioles. 

Lo peor de estos hechos son sus consecuencias. Porque quie

nes hablan a traves de los medios de comunic acion (politico s, de

portistas, artistas, informadores, comentaristas, invitados, conter

tulios, entrevi stadores y entrevistados, amen de los espontaneos 

lanzados al ruedo pOI' los programas de participaci6n publica ) se 

constituyen en ejemplo vivo de la lengua , en maestros de los de

mas. Son maestros a pesar suyo. No hablan con intencion docente , 

pero ensefian. Su voz crea ambiente JingUfstico. Los oyentes los 

imitan. Probablemente sin dar se cuenta, acaso tam bien a pesar 

suyo; pero los imitan. Y asf Ie luce el pelo a nuestra lengua. (,Sera 
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alga  fatal  e  inevitable,  como  los  terremotos?  (,Sera  que  nada  pue

den hacer la escuela ni la administraci6n publica? 

Y hay que insistir. (,Que puede el maestro contra la sociedad 

entera? (,Que pueden unas pocas horas semanales de clase de len 

gua espanola contra el ejemplo permanente de la familia, del carro 

de amigos, de la radio, de la televisi6n y de la prensa escrita? Te

nemos ahara mismo sabre nuestra mesa de trabajo el libro de re

dacci6n de tal peri6dico, el libra de estilo de tal otro, el manual de 

espafiol urgente de tal agencia. Comprobamos su contenido: nor

mas correctas, c1aramente expuestas, ilustradas can ejemplos prac

ticos; tad a muy bien. Tenemos tambien sabre nuestra mesa de tra

bajo peri6dicos y revistas; escuchamos la radio y atendemos a la 

television. Comprobamos en los textos orales y escritos no pocas 

transgresiones de las normas de la propia empresa, cometidas por 

acreditados profesionales. Sentimos crecer en nosotros la sensa

cion de impotencia. 

No se trata de cargar sabre las espaldas de los profesionales de 

la voz y de la pluma la responsabilidad exclusiva de 10 que ocurre 

en Espana en materia de lengua. Muchos de esos profesionales 

fueron, a su vez , vfctimas de una inadecuada formacion Iingufstica 

en los centros donde cursaron sus estudios. Acaso desde la ense

fianza primaria hasta la ultima especializacion previa at ejercicio 

de sus actuales profesiones. Pero, sea cual fuera la causa, el hecho 

esta ahf. La deficiencia en la formacion linguistica se retroali

menta. Como en las epidemias, los contagiados se convierten en 

contagiosos; las victimas se convierten, sin saberlo ni quererlo, en 

propagadores. Y no sabemos hasta que punto sera posible corregir 

esta situaci6n s610 con las medidas adoptadas por las autoridades 

academicas. No vaya a ocurrirle al Ministerio de Educacion y 

Ciencia 10 que a la armada invencible y tenga que repetir la frase 

que se atribuye a Felipe II. 

Veamos que ocurre en alguna comunidad aut6noma. La lengua 

vernacula ha convivido con el espafiol en situaci6n precaria du

rante la mayor parte de su historia. Primero ha soportado la intensa 

influencia cultural y literaria durante el lIamado Siglo de Oro. 

Luego, casi tres siglos de espafiol oficial: el uso exclusivo de la 

lengua espanola en la administraci6n publica, en los medios de co

municacion y en la ensefianza. En esta, la exclusividad afectaba a 

los niveles medio y superior; en la primaria, las circunstancias de 

la realidad inmediata mitigaban el rigor de la ley. La lengua verna

cula se ha mantenido en la familia y en la calle. En momentos pro

picios, se asom6 a la prensa, a la literatura y a la ensefianza, Pero 

pronto volvi6 la presi6n de la lengua oficial. La lengua vernacula 

se lleno de castellanismos. En el lexico se registran miles de voces 
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procedentes  del  espafiol. La  influencia  en  la sintaxis  ha  sido  mas 

discrera y menos perceptible  aiin en la fonetica. 

Hubo quien 1I0ro  ya por la lengua muerta.  Hay quien  llora por 

ella  todavfa. Pero  la historia  reciente  ha dado  una leccion de como 

devolver  la  salud  a  una  lengua  enferrna ,  de  como  restaurar  una 

lengua  depauperada.  Primer  paso:  presentar  la  lengua  vernacula 

como  la mas significativa  sefia de  identidad  de  la comunidad . Se

gundo paso: devolver a la lengua vernacula la condicion de lengua 

oficial en el territorio; ella comporta su uso en la ensefianza, en la 

adrninistracion publica y, hasta donde se pueda, en los medios de 

cornunicacion. Tercero y definitivo paso: no contentarse con de

claraciones de principios, sino velar por el riguroso cumplimiento 

de las normas. 

Gramatica y diccionario en mano, una disciplinada mayorfa de 

hablantes de la lengua restaurada ha recorrido a la inversa y en po

cos afios el penoso y largo camino que condujo a la decadencia. Ni 

la adrninistracion publica ni la escuela toleran faltas ni disculpan 

deslices. Se han puesto a disposicion de cuantos quieran aprender 

los medios adecuados. Se ensefia al que no sabe y se recicla a 

quien 10 necesita. No puede accederse a puestos de la administra

cion publica sin examen de lengua. Nada de teorfas ni de elucubra

ciones: hablar y escribir correctamente. Se ha concedido a una ins

titucion profesional de prestigio autoridad en materia lingiifstica. 

Siempre se sabe 10 que esta bien y 10 que esta rna!. Y solo se ad

mite 10 que esta bien. 

La comunidad autonoma de nuestro ejernplo esta llevando 

hasta sus iiltimas consecuencias cuanto Ie permite la Constitucion 

vigente. lHace otro tanto la adrninistracion central del Estado con 

la lengua de todos los espafioles? Dejernoslo en pregunta, aunque 

todos conozcamos la respuesta. Hay quien observa con prevencion 

la proteccion dispensada por algunos gobiernos autonomos a las 

lenguas propias de sus territories, al amparo de sus respectivos es

tarutos. Nosotros, al contrario, creemos que se trata de una con

ducra que deberfa ser imitada por aquellos sobre quienes recae la 

obligacion de velar por la salud y el ordenado desarrollo de la len

gua espanola por antonomasia. 

Hay que fornentar, en el ambito de todas las lenguas, la satis

faccion por la obra bien hecha y el orgullo de haber participado en 

tan laudable tarea. Tambien en el ambito de la lengua espanola . 

Para ella bastarfa reconocer la autoridad de quienes la tienen bien 

merecida, personas e instituciones. Y aceptar el principio de que 

respetar las reglas de la gramatica es tan necesario para la buena 
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convivencia (a  traves de  una eficaz comunicaci6n) como 10 son  las 

dernas  normas  que  rigen  la  sociedad.  Todo  esto,  desde  la  escuela 

primaria  hasta  el  ultimo  ciclo  universitario.  En  la  lucha  por  la  re

cuperaci6n de la calidad en la lengua, a la ensefianza Ie corres

ponde estar en primera linea. 

Acaso haya en estos momentos un atisbo de esperanza. El in

cansable Ministerio de Educaci6n, que monta reforma sobre re

forma, ha anunciado la ultima por ahora. Esta afecta a la enserianza 

de la lengua en la etapa secundaria. Bien es verdad que otras refor

mas han pasado con el aparato y la rapidez de una tormenta de ve

rano. Pero no hay que ser agoreros. Acaso esta reforma sea precisa

mente la buena, la definitiva, la que venga a remediar tantos males 

acumulados. Algun motivo hay para alimentar ese atisbo de espe

ranza que anunciamos. Basta una ojeada al texto oficial. En el pri

mer apartado se habla de «correccion idiomatica», de «desarrollar y 

afianzar el habito de lectura» y de «profundizar en la refJexi6n sis

tematica acerca de la lengua». Buenas noticias, en efecto. Porque 

de eso se trata, precisamente. 

En el apartado de los objetivos generales se establece algo tan 

elemental (aunque tan olvidado) como Ja necesidad de desarrollar 

en los alumnos y alumnas la capacidad de expresarse oralmente y 

por escrito con coherencia y correcci6n. A uno se Ie ocurre inme

diatamente la urgencia de organizar cursos de recuperaci6n para 

oradores y escritores profesionales en ejercicio, incluyendo entre 

estos ultimos a los redactores de algunas disposiciones oficiales. 

Porque la aplicaci6n retroactiva de tan sabias exigencias afectaria 

al propio texto oficial (en el que no siempre impera la coherencia 

y la correcci6n) y a no pocos de los que 10 han glosado en publico, 

de palabra 0 por escrito. 

No ignoramos (no podemos ignorarlo porque 10 ofmos todos 

los dfas) que la falta de atenci6n por las Ilamadas humanidades 

constituye una amenaza real para el futuro de nuestra cultura y de 

la lengua en que consiste buena parte de ella. Dicen que disminuye 

el numero de horas dedicadas al estudio de Ja literatura, que ape

nas queda latin y que el griego no es sino un vago recuerdo. Mu

cho tememos que todo eso sea verdad y estamos dispuestos a ali

nearnos junto a quienes defienden mas humanidades en la 

ensefianza secundaria. Pero nos negamos por ahora a contribuir al 

desaliento previo y a la queja lastimera y sistematica, en cuanto a 

la lengua espanola se refiere. Ya lloraremos al muerto cuando 10 

haya, si 10 hay. 

De momenta no hemos registrado en el apartado de los conte

nidos del nuevo plan ninguna palabreja terminada en ---ema. No 

hemos visto lexemas ni archilexemas ni paralexemas; ni fonemas 
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ni archifonemas; ni  sememas ni  archisem emas ni  epise memas ni 

semantemas; ni  tonema s ni entonemas; ni  rastro de  clase mas, es

temas, glosemas, grafem as, gramemas, monemas, perispomemas, 

sintemas, taxemas, tagmema s y  virtuemas. iQue  alivio!  Estos  ter

minos y otros mucho s, tan titiles para la cienc ia lingulstica, de 

nada sirven para la grarnatica normati va, entend ida como estudio 

de la lengua para su uso correcto y eficaz , precisamente destinado 

a «comprender discursos orales y escritos, reconociendo sus dife

rentes finalidades y las situaciones de comunicaci6n en que se pro

ducen», segun preve el nuevo plan. 

Si disposiciones posteriores de menor rango no la desvian, la 

orientaci6n del texto publi cado por el Ministerio c1e Eclucaci6n 

ofrece al profesor una gran libertacl de interpretac i6n. Esta libertacl 

perrnitira ensefiar en cada caso aquello que mas convenga. Cacla 

centro tiene sus propias caractens ticas socioculturales, segun el ni

vel de preparaci6n de sus al urnnos, la regularidad de su asistencia, 

la motivaci6n familiar y ambiental. Las mismas caracterfsticas de

terminan una distinta finalidad de la ensefianza, ya que depende de 

las probabilidades del posterior ejercicio profesional de los alum

nos. Hay que evitar la actitud tan frecuente de ensefi ar mas a los 

que mas saben, con 10 que s610 se logra acentuar la discriminaci6n 

clasista y perpetuar el Jl amado «circulo infernal de la pobreza». 

La realidad muestra cada dia que con una ensefianza igual para 

todos los estudiante s no se obtiene un resultado homogeneo. La li

bertad que brinda al profesorado la nueva planificaci6n perrnitira 

aprovechar las caracterfsticas de cada grupo para poner eJ acento 

en los aspectos que requieran especial atenci6n . La deficiente for

maci6n linguistica previa puede obedecer a causas muy distintas. 

La lengua se va aprendiend o por impregnaci6n ambiental. De aquf 

que haya que tener en cuenta el ambiente de familia, de localidad 

(pueblo, ciudad, suburbio), de peculiariclad lingufstica (dialecta

lismo, bilingUismo). Toclo esto condiciona la eleccion de textos, el 

vocabuJario utilizado en los comentarios, la valoracion de la tradi

cion literaria y del patrimon io cultural. 

Todos sabemos que las buenas intenciones de las disposiciones 

oficiales no siempre (0 cas i nunca) se traducen en realidades tangi

bles. Pero todos deberfamos reconocer (aunque muchos se resistan 

a ello, porque ahf les duele) que en la cadena de aplicacion de las 

disposiciones oficiale s hay muchos eslabones; y que, en no pocas 

ocasiones, la cadena se rompe por el eslab6n que se muestra mas 

crftico con el hecho de que la rotura se produzca. Y suele ser pre

cisamente ese eslab6n el que, consumada la rotura, levanta mas la 
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voz  y con  mas  energfa clama al cielo, como si  nada de  10 ocurrido 

fuera  con  el,  como  si  toda  responsabilidad  le  fuera  ajena.  Ante el 

nuevo plan,  habra que ver  que hace cada uno  de  los  implicados en 

su  aplicacion,  que  consiste  precisamente  en  adiestrar  a  los  estu

diantes en el uso de la lengua. Que no todos los males vienen del 

Olimpo ni de las veleidades de los dioses. Algo ponen tambien de 

su parte los mortales. 

Y, puesto que de mortales hablamos, wor que no dedicar al

guna atencion a los inmortales? Nada de referirnos a ninguno de 

ellos en particular, que serfa atrevimiento y descortesia imperdo

nables; pero sf, tal vez, a la institucion que los inmortaliza. Porque 

algo tendra que ver la Real Academia Espanola con las cuestiones 

que atafien a la lengua. En los estatutos fundacionales de la corpo

racion se establece como debe esta purgar la lengua de palabras 

extrafias, desusadas 0 mal formadas, atendiendo a las mudanzas 

que el tiempo 0 el capricho introducen en su uso y procurandole el 

lucimiento que merece. Ardua tarea, desde luego; pero a ella se 

viene aplicando, con mayor 0 menor acierto, durante los tres siglos 

menos cuarto de su existencia. 

Dos han sido, desde su fundacion, los instrumentos utilizados 

por la Academia para cumplir su cometido: los diccionarios y las 

grarnaticas. Respecto a los primeros algo convendria decir aqui. 

Han cumplido (digan 10 que digan los eternos descontentos) una 

eficaz funcion reguladora del caudal lexico de la lengua. El co

rrientemente llamado diccionario usual deberfa ser pieza de con

viccion en cuestiones de vocabulario y ortograffa, pero su excesiva 

tolerancia Ie impide constituirse en el modelo normativo que mu

chos necesitan. Si a alguien Ie asaltan dudas acerca de cual es la 

forma correcta entre las cuatro posibilidades de escribir sushseri

tar, subscriptor, suscriptor 0 suscritor, de nada Ie servira acudir al 

diccionario acadernico, porque las cuatro formas figuran en el. A 

la vista de 10 cual es posible que, ante una nueva duda, el dubita

tivo renuncie a la consulta. 

Y no es esto 10 mas grave. LCuantos nifios no habran sido re

prendidos por haber escrito hacera en vez de aeera, al referirse a 

la orilla de la calle destinada al transite de peatones? Ahora, ya 

crecidos, no Jes importara saber que no habia en aquella palabra 

ninguna falta de ortograffa, ya que la Academia acepta las dos for

mas. Esperamos que los alumnos que hayan pasado por ese trance 

sepan perdonar al mal informado profesor y que este no se aver

gUence demasiado de su ignorancia. Acaso fuera ya hora de que la 

Academia se decidiera en favor de alguna de las formas, para me

jor cumplir la funcion normativa propia de su diccionario. Con 

ello se evitana la larga serie de dobletes del tipo sustantivo = 
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substantivo , trasformar = transformar, sicologia = psicologia , se

tiembre =septiembre y  tantos mas . 

La  cuesti6n de  la grarnatica es  mas  compleja. No  cabe duda de 

que  las  grarnaticas  de  la  Academia  han  servido  durante  muchos 

afios  como  referencia  normativa  en  la  ensefianza.  Sus  reglas  fue

ron preceptivas en las escuelas del Estado por disposici6n oficial. 

La Academia publico un texto especial y adecuado para la ense

fianza primaria (el llarnado Epitome) y otro para la ensei'ianza se

cundaria (el llamado Compendio). De ambos se hicieron varias 

ediciones. Uno y otro, sucesivarnente, nos fueron de gran utilidad 

en los aries de nuestro aprendizaje lingufstico. La gramatica acade

mica dej6 luego de ser preceptiva para la escuela y perdi6 tarnbien 

su caracter oficial. Al publicar en 1973 el Esbozo de una nueva 

gramatica de la lengua espanola la Academia renunci6 al caracter 

normativo de su texto, presentado como simple proyecto, segun 

manifiesta explicitarnente en la advertencia preliminar. 

La ultima edici6n de la gramatica acadernica de caracter nor

mativo (la novena, publicada en 1931) reproduce la advertencia de 

la edici6n de 1920, en la que se recuerda su condici6n de «texto 

obligatorio y unico en las escuelas de ensefianza publica», de 

acuerdo con una ley de 1857 . Pero de todo esto hace ya muchos 

afios, demasiados afios. Durante tan largo perfodo se han produ

cido acontecimientos muy importantes que han afectado a las le

yes, a la ensefianza y a la lengua. En todo el ambito hispano (que 

rebasa ya la cifra de trescientos millones de hablantes) se reclama 

con insistencia la publicaci6n de normas que contribuyan al man

tenimiento de la unidad de tan vasta y poblada comunidad lingiils

tica. Haya paciencia, que por estas fechas se anuncia de nuevo 

como inminente (y parece que ahora sf, inminente de verdad) la 

publicaci6n de una nueva gramatica normativa. 

Pero de nada serviran gramaticas ni diccionarios ni planes de 

estudio si no se afronta seriamente la cuestion fundamental que 

afecta a la ensei'ianza en general y a la de la lengua en particular. 

No se trata siquiera de un problema exclusivo de la ensei'ianza. 

Para nadie es ya noticia que valores tales como autoridad, disci

plina, sentido del deber, solidaridad en el esfuerzo por el bien co

rmin, amor por el trabajo bien hecho y tantos de la misma indole 

no alcanzan en la bolsa de esta epoca una alta cotizaci6n. Y son 

estos precisamente los valores mas necesarios para la transmisi6n 

acumulativa de la tradici6n cultural. 

Ensefiar y aprender requieren esfuerzo. Y es dificil para ambas 

partes dedicar esfuerzo a 10 que no se atribuye importancia y utili
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dad. Hay que convencer al estudiante  de que el conocimiento de  la 

lengua  no es  un  requisito  arbitrariamente  exigido  poria adrninis

tracion para obtener certificados 0 titulos, sino un medio insusti

tuible para la eficaz cornunicacion entre los miembros de una co

munidad. La lengua como medio, no como fin. Asf 10 expresa la 

nueva planificacion docente al detallar sus objetivos generales : 

«Utiliz ar la lengua como un instrumento para la adquisicion de 

nuevos aprendizajes, para la cornprension y analisis de la realidad, 

la fijacion y el desarrollo del pensamiento y la regulacion de la 

propia actividad», 

No se trata de tocar a rebato ni de llamar a cruzada. No ocurre 

apena s nada que no venga ocurriendo desde hace ya mucho 

tiempo . Ocurre de nuevo que la actitud de algunas comunidades 

autonornas ha demostrado la posibilidad de reaccionar eficazmente 

frente a una situacion de grave indigencia lingiifstica. La situacion 

del espafiol no es grave, ni es indigente. Razon de mas para adop

tar aquellas medidas practicas que eviten llegar a la indigencia; 

que, al contrario, propicien un mas ordenado desarrollo, un pro

greso mas armonico (que la tolerante Academia permite tarnbien 

escribir harmonico) y.una garantia de unidad en el registro cultu

ral de una Iengua de tan ilustre pasado y tan prometedor porvenir. 

Se aproximan acontecimientos importantes para la vida espa

nola. Espana ha empezado ya a estar de moda . Marchan a buen 

ritmo (mayor en unos casos, menor en otros) las obras que han de 

mostrar a los ojos del mundo la capacidad de organizacion de los 

espafioles. No cabe duda de que se hacen esfuerzos para mejorar 

las vias de cornunicacion, para rernozar los edificios, para dotal' de 

atractivo las ciudades mas directamente afectadas, Madrid es ya 

capital cultural de Europa. (,No seria este un buen momenta para 

que se incluyera la lengua espanola en los programas de rernoza

miento y revitalizacion de nuestros valores? 

No hay motivo de alarrna. No pasa nada. Pero nos gustaria vel' 

apoyado, en su vertiente lingufstica, eJ nuevo plan de estudios del 

Ministerio de Educacion. Que no sea un plan mas, destinado a ser 

sustituido dentro de cuatro dias por otro supuestamente mejor. 

Para que resulte eficaz cualquier actitud en el campo de la ense

nanza de la Iengua ha de contar con el apoyo de las autoridades 

adrninistrativas, de las academicas (en su sentido mas arnplio), de 

los docentes, de los discente s, de los hablantes , de los oyentes . La 

lengua es de todos y para todos. Esa solidaridad que se invoca para 

tantas cosas, aplfquese tarnbien a Ia lengua. Una mejora en la ense

fianza de la lengua espanola (como ocurre ya con alguna de las de

mas lenguas de Espana) significana una inflexion positiva en la 

marcha de nuestra historia cultural. 0 
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