
ENSAYO* /3 

LA LENGUA ESPANOLA , HOY (IX) 

El Instituto CamYCUeIVO 

Yla lengua espanola 

«C
rease bajo la de

penden c ia del 

Ateneo de Altos 

Estudios un instituto denomi 

nado Instituto Caro y Cuervo, 

cuyo fin ser a continuar el Die

cionario de construccion y re

gimen de fa lengua castellana, 

preparar la reedicion critica de 

las Disquisiciones filologicas 

de Cuervo y cultivar y difundir 

los estudios filologicos, El fun

cionamiento de este Instituto 

sera reglamentado por e l Mi

nist erio de Educacion Nacio

nal. » 

Como 10 dice Torres Quin

tero , 2, de donde tome este 

texto, este es «e l seco mandato 

leg al que, junto con otras dis

posiciones acc identa les y con 

mi ras a honrar la memoria de 

Miguel Antonio Caro y Rufino 

J. Cuervo, recibio la sancion 

del organa ejecutivo e l 25 de 

agosto de 1942 y se co noce 

Jose Joaquin Montes 
Giraldo 

Nacido el 14 de septiembre 
de 1926 en Manzanares 
(Caldas, Colombia), es 
colaborador del Instituto Caro 
y Cuervo desde 1956, 
coautor del Atlas lingDfstico
etnoqretico de Colombia 
(ALEC), de cerca de cien 
trabajos de lingQistica del 
espana I (y general) , as! como 
de varios libros. 

* BAJO la nibr ica de «Ensayo», el Boletf n Infonnativo de la Fundaci6n Juan March pu
blica cada mes la co laboraci6n original y exclusiva de un espec ialista sob re un aspecto de 
un tema genera l. Anterionnente fuero n objeto de es tos ensayos temas relat ivos a la Cien cia, 
el Len guaje , el Arte, la Historia, la Prensa , la Biologfa, la Psicologfa, la Energfa, Europa, la 
Lite ratura , la Cultura en las Autonomfas, Cie ncia moderna: pioneros esparioles, Teatro Es
pafiol Contemporaneo y La rmisica en Espana, hoy. -+ 
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4 / ENSAYO: LA LENGUA ESPANOLA, HOY (IX) 

desde entonces como la ley Y de ese mismo afio», Germen prece

dente del Instituto creado por la ley 5~  fue una dependencia del 

Ateneo de Altos Estudios establecida por decreto gubemamental 

en 1940 con el nombre de Instituto Rufino J. Cuervo, inte grado 

por el jesuita Felix Restrepo y el lingiiista espafiol Pedro Urbano 

Gonzalez de la Call e, al que se Ie fijaron las funciones de conti

nuar el Diccionario de Cuervo y fomentar los estudios filol6gicos. 

Tres auxiliares de investigacion (Rafael Torres Quintero, Fran

cisco Sanchez Arevalo e Ismael Enrique Del gado Tellez) dirigidos 

por el padre Felix y por don Pedro Urbano Gonzalez (valma infan

til de sabio, bond ad inagotable de maestro» en palabras de Torres 

Quintero) con stituyeron el nucleo inicial de la institucion al que 

pronto se agregaron Luis Florez, Fernando Antonio Martinez y 

Jose Manuel Rivas S. (Torres Qu. , 3-4) 

Conviene recordar que los personajes en cuyo honor recibio su 

nombre el Instituto son dos destacadas figuras de la intelectualidad 

colombiana de la segunda mitad del siglo pasado y primera decada 

del pre sente. 

Rufino Jose Cuervo (Bogota, 1844-Parfs, 1911) es el fundador 

de los estudios dialectales en Hispanoamerica como 10 han recono

c ido estudiosos tan destacados como Rafael Lapesa y Georg Ste

panov (ver Montes, 1987, 125) Y autor de obras tan fundamentales 

como las Apuntaciones criticas sobre el lenguaje bogotano (Bo

gota, 1868-1872, ultima edicion , 9~,  Bogota , Instituto Caro y 

Cuervo, 1955), el Diccionario de construccion y regimen ya men

cionado, las Disquisiciones sobre [ilologia castellana y muchos 

trabajos mas que llevaron a la linguistica del espafiol el rigor de 

los metodos historico-comparativos de la lingufstica del siglo XIX. 

Como 10 dice Guillermo Guitarte, citado en Montes, 1987, 124, 

«Cuervo es una figura sorprendente. Descendiente de una de las 

viejas familias criollas, salva del naufragio cultural de su epoca la 

herencia humanfstica que habfa conocido en su hogar y continua 

esta tradicion entroncandola con el estudio tecnico que se habfa ini

EI lema desarro llado actualrnerue es «La lengua espanol a, hoy» En nurneros arueriores 
se han publicado ensayo s sobre La unidad del espanol: his/aria y actualidad de lin pro
blema, por Angel L6pez Garcia, catedrati co de Linguistica General de la Universidad de 
Valencia; La ensenanza del esponol en Espana, por Francisco Marsa, catedratico de Filo
logfa Espanola y direct or del Institut e de Estudios Hispanicos de la Universidad de Bar
celona; Lengua coloquial y lengua literaria , por Ricardo Senab re, catedraiico de Teor ia 
de la Literatura de la Universidad de Salamanca; EI espaiiol amer icana, por Jose G. Mo
reno de Alba, profesor de la Universidad Nacional Autonom a de Mexico ; La his/aria del 
espaiiol, por Rafael Cano Aguilar, catedrati co de Filologfa Espanola de la Universidad de 
Sevilla; Anglici smos, por Emilio Lorenzo, profesor emerito de la Universidad Complu
tense y acadernico: La Real Academia Espan ola, por Pedro Alvarez de Mirand a, profesor 
del Departamento de Filologfa Espanola en la Universidad Autonorna de Madrid ; y La 
lengua espanola en Filipinas y ell Guinea Ecuatorial, por Antonio Quilis, catedrarico de 
Lengua espanola. 

La Fundaci6n Juan March no se identifica necesariarnerue con las opini ones expresa
das por los autores de esros Ensayos. 
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ciado en el siglo XIX en Europa». Miguel Antonio Caro fue un gran 

filologo, poeta y polftico destacado: autor con Cuervo de una de 

las mejores gramaticas del latin, correctisimo traductor de Virgilio, 

poeta no s610 en castellano sino en Iatin y figura de primera Ifnea 

en la polftica finisecular de Colombia, cuya presidencia lIeg6 a 

ocupar. 

Obras principales del Instituto 

a) Diccionario de construcci6n y regimen de 10 lengua cas

tellana. Como queda dicho, la continuaci6n de esta inconclusa 

obra de Cuervo (de la que se publicaron los dos primeros tomos en 

vida del autor: Pads, A. Roger y F. Chernoviz, tomo I (A-B), 

1886; tomo II (C-D), 1893) fue la tarea principal encomendada al 

Instituto. Segun Porto Dapena (Porto, 1980, 43-94) hay dos gran

des perfodos en la historia del DCR : periodo de iniciaci6n, desde 

1878 en que Cuervo comienza la obra, hasta 1896, en que la aban

dona, y el de continuaci6n, desde 1896 hasta ahora. En el periodo 

de continuaci6n Porto adopta el esquema de Martinez (Martinez, 

1958): a) etapa te6rica informal de 1896 a 1942; b) etapa practica, 

con la fundaci6n del Instituto Caro y Cuervo en 1942, subdividida, 

segun Porto, de 1942 a 1949, afio este en que se constituye el De

partamento de Lexicograffa con Fernando Antonio Martinez (que 

desde 1950 fue en realidad el unico continuador del DCR hasta su 

muerte en 1972), y la etapa de 1973 en adelante, en la que Porto 

asume la direcci6n de la obra, se ocupa de formar un equipo de co

laboradores e introduce metod os mecanicos (fotocopia) que ace le

ran la marcha del trabajo; en 1977, por dificultades financieras, 

Porto deja de colaborar en la obra ; en 1979, el recien fundado De

partamento de Lingufstica del Instituto encargado de la obra redacta 

el fascfculo 11 del tomo ill, pero por problemas internos del Insti

tuto el personal del DCR se dispersa y Porto vuelve a encargarse de 

la obra en 1980 hasta 1988, en que se retira, y la labor queda con

fiada al equipo dirigido por Edilberto Cruz E., alumno de Porto. En 

los ultimos afios, con el profesor Ignacio Chaves Cuevas en la Di

recci6n del Instituto, se ha dado un gran impulso a la obra aurnen

tando considerablemente el equipo de colaboradores con ayuda fi

nanciera de la O.E.!. y de otras fuentes privadas, con la esperanza de 

finalizar pronto esta gran obra de la linguistica espanola. 

b) Boletin dellnstituto Caro y Cuervo . En 1945, tres anos 

despues de fundado el Instituto nace esta revista como 6rgano de 

Colección Ensayos.Fundación Juan March(Madrid)



6 / ENSAYO: LA LENGUA ESPANOLA, HOY (IX) 

difusion de la Institucion, rebautizada en 1952 como Thesaurus. 

Boletin del Instituto Caro y Cuervo , revista que en sus cuarenta y 

seis afios de vida se ha constituido tal vez en el principal organa de 

la lingufstica y la filologfa hispanoamericanas; es en todo caso la 

revista de est-aregion que ha publicado el mayor numero de tomos 

y con la mayor continuidad; por sus paginas han desfilado algunos 

de los mas notables hispanistas como Amado Alonso, Malkiel Ya

kov, Antonio Tovar, Emilio Carilla, Jose Juan Arrom, German de 

Granda, Guillermo Guitarte, Marfa Beatriz Fontanella, etc ., etc., y 

en ella han aparecido estudios de fundamental importancia dentro 

de la linguistica hispanoamericana y en particular en 10 referente 

al espafiol de Colombia. Una sornerfsirna muestra de tale s trabajos 

se da en seguida: Amado Alon so, «Historia del "ceceo" y del "se

seo" espafioles» (I. VII, 1951, 111-200); Darnaso Alonso, «La poe

sfa de San Juan de la Cruz» (IV, 1948,492-215); Marcel Bataillon, 

«Sur la genese du "Cantique Spirituel" de Saint-Jean de la Croix» 

(V, 1949, 251-263); Emilio Carilla, «Hacia un humanismo hispa

noamericano» (XX, 1965, 466-480); Arnerico Castro, «Antonio de 

Guevara: Un hombre y un estilo del siglo XVI» (I, 1945 ,46-47); 

Rufino Jose Cuervo, «Indicac iones para el trabajo crftico y analisis 

de la "Biblioteca de Autores Espanoles?» (I, 1945 , 11-19); Luis 

Florez, «EI habla popular en la literatura colombiana» (I, 1945 , 

318-361); Marfa Beatriz Fontanella, «Cornparacion de dos entona

ciones regionales argentinas» (XXI, 1966, 17-29); Pedro Urbano 

Gonzalez de la Calle, «Formacion general lingiiistica del maestro 

don Rufino Jose Cuervo: apuntes para un ensayo» (I, 1945,212

241); German de Granda, «La tipologfa "criolla" de dos hablas del 

area Iinguistica hispanica» (XXIII, 1968, 193-205); Guillermo L. 

Guitarte, «Cuervo, Henrfquez Urena y la polemica sobre el and a

lucismo dialectal de America» (XIV, 1959, 20-81); Juan M. Lope 

B., «La "r" final del espariol mexicano y el sustrato nahua» (XXII, 

1967, 1-20); Yakov Malkiel, «La historia lingulstica de "peon"» 

(VII, 1951, 201-244); Bertil Malmberg, «Analisis estructural y 

analisis instrumental de los sonidos del lenguaje: Forma y sustan

cia » (XVIII, 1963, 249-267); Bruno Migliorini, «La metafora reel

proca» (V, 1949,33-40); Jose J. Montes, «Sobre las perffrasis con 

"ir" en el espafiol de Colombia» (XVIII, 1963, 384-403); Tomas 

Navarro T., «N uevos datos sobre el yefsmo en Espana» (XIX, 

1964, 1-17); E. Peruzzi, «Sobre el origen de la locucion figurada 

"s uefio profundo" (VIII, 1952 , 96-115); Bernard Pottier, «Utiliza

cion del Diccionario de R. J. Cuervo para la lingufstica general» 

(VIII, 1952, 25-27); Felix Restrepo, «La continuaci6n del Dicciona

rio de construcci6n y regimen de la 1engua castellana» (I, 1945, 429

432); Jose Manuel Rivas S ., «Miguel Antonio Caro, humanista» 
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(III, 1947, 117-170); Angel Rosenblat, «Vacilaciones y cambios de 

genera motivados por el articulo» (V, 1949,21-32); Leo Spitzer, 

«Etimologias hispanicas» (II, 1946, 1-11); Antonio Tovar, «Seman

tica y etimologia en el guarani» (V, 1949,41-51); Max Leopold 

Wagner, «Apuntaciones sobre el calo bogotano» (VI, 1950, 181

213) . 

Una nutrida seccion de resefias de libras y revistas ha dado a 

conocer al mundo rnuchisimas obras lingufsticas, entre elias algu

nas poco 0 nada leidas y comentadas en revistas hispanoamerica

nas como las escritas en ruso. 

Dos volumenes de indices de Thesaurus: indices de los tomos 

I-XXV (1945-1970), por Elena Alvar, Bogota, ICC, 1974, e Indices 

de los tomos XXVI-XLI, 1971-1986, por Francisco Jose Romero 

Rojas y Hugo Leonardo Pabon Perez (Bogota, ICC, 1987), facili

tan la consulta del ingente material publicado en la revista a 10 

largo de mas de cuarenta afios. 

c) Noticias Culturales. Desde 1961 el Instituto ha venido pu

blicando, con algunas interrupciones, este boletin bimensual inten

tado como organa de difusion no tanto de los estudios, sino de las 

actividades de la institucion 0 de otras entidades culturales, y que 

en sus cerca de treinta afios de existencia se ha convertido en un 

archivo de la historia de la institucion: es en Noticias Culturales 

en donde puede verse, prafusamente ilustrada con fotograflas, la 

historia del ALEC (= Atlas lingulstico-etnografico de Colombia), 

de sus gestores y ejecutores, y a medida que pase el tiempo crecera 

la importancia de esta publicacion en la que hay textos, fotogra

fias, descripciones de centenares de localidades colombianas, de 

sus gentes, su habla, sus costumbres, en la segunda mitad del siglo 

XX; y para conocer muchos detalles del espafiol regional de Co

lombia habra que acudir a Noticias Culturales, en donde quedaron 

registradas las impresiones de los encuestadores del ALEC sobre 

diversos fenornenos del habla de las localidades visitadas. 

d) Publicaciones del Instituto Caro y Cuervo. En su ya casi 

medio siglo de actividad el Instituto ha publicado una copiosa se 

rie de libros de los que en gracia de la necesaria lirnitacion de esta 

nota mencionare solo algunos de los que considero mas importan

tes dentro del campo de la Iinguistica del espafiol: R. J. Cuervo, 

Disquisiciones sobre filologia castellana , 1950; id., Obras , 1954; 

2a . ed ., 4 tomos, 1987; Homero Serfs, Bibliografia de la lingiiis

tica espanola, 1964; Manuel Alvar, Juan de Castellanos : tradi

cion espanola y realidad americana, 1972; German de Granda, 

Estudios sobre un area dialectal hispanoamericana de poblacion 
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negra: las tierras bajas occidentales de Colombia, 1977; Jose Joa

qufn Montes G., Dialectologia general e hispanoamericana: 

orientacion teorica, metodologica y bibliografica, 1982; 1987; 

Luis Florez, Habla y cultura popular en Antioquia, 1957; El habla 

de Bogota. Materiales para su estudio, 1986; 2~  ed., 1989. 

Son ya cerca de cien titulos los que integran esta serie en la que, 

como vemos, hay obras decisivas para el estudio del espafiol (co

lombiano, hispanoamericano, peninsular) . Aparte de esta serie, la 

principal, se publican tambien Series Minor en donde aparecen so

bre todo textos de divulgacion; la Granada Entreabierta, que publica 

obras breves, sobre todo de literatura; la Biblioteca Colombiana 

para ediciones de obras de literatura colombiana 0 de estudios sobre 

ella; la serie Ezequiel Uricoechea, que edita estudios sobre lenguas 

amerindias, y muchas otras obras por fuera de serie. La actividad 

editorial del Instituto en el campo de los estudios lingufsticos, filolo

gicos y literarios es, pues, una de las mayores en Hispanoarnerica. 

e) El Atlas lingiiistico-etnografico de Colombia (ALEC) . La 

idea de un atlas lingiiistico de Colombia estuvo por algun tiempo 

en las preocupaciones de Luis Florez, jefe del Departamento de 

Dialectologia del Instituto y de Jose Manuel Rivas Sacconi, direc

tor del Instituto, sobre todo despues de que Rivas viajo en 1948 a 

los Estados Unidos y se entrevisto con Tomas Navarro y Hans Ku

rath. Aprovechando la presencia en Bogota del profesor espafiol 

Tomas Buesa Oliver, ya con alguna experiencia en estos trabajos, 

se Ie contrat6 para dirigir con Florez el proyecto de atlas. Buesa y 

Florez comenzaron pues hacia 1954 la preparaci6n del proyecto de 

atlas impartiendo ensefianza de materias como fonetica, grarnatica 

historica y descriptiva, historia del espafiol, etc., a un grupo de j6

venes con miras a formarlos como encuestadores. Prepararon tam

bien el cuestionario preliminar (ver Buesa-Florez) que comenz6 a 

aplicarse en 1956 y 1958 . Despues de modificar este cuestionario, 

reduciendolo considerablemente, se inicio en firme el trabajo de 

encuestas 0 recolecci6n de materiales en 262 localidades, trabajo 

realizado por varios investigadores durante cerca de veinte afios. 

Terminada la etapa de encuestas en 1978, se inici6 su preparacion 

para la imprenta y entre 1981-1983 se logro publicar los seis to

mos de esta obra de importancia fundamental para el espafiol de 

Colombia y para el espanol en general. 

Durante los afios que duro el trabajo de recoleccion de materia

les, los colaboradores del ALEC fueron aprovechando los datos re

cogidos para elaborar estudios publicados en Thesaurus 0 en libros 

separados sobre aspectos varios del espafiol de Colombia. Florez, 

Montes, Figueroa Lorza, De Granda, Rodriguez de Montes utiliza

ron materiales del ALEC a 10 largo del trabajo de encuestas para nu
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merosos trabajos, una muestra de los cuales puede verse en Montes , 

1986. Los 1.500 mapas del ALEC, acompafiados de laminas de 

texto, dibujos, fotograffas, muestran la distribuci6n territorial de va

riantes lexicas principalmente, pero tambien los principales tipos de 

al6fonos y algunos pocos fen6menos grarnaticales, y son vivo testi

monio del vivir y del hablar del pueblo colombiano hacia la segunda 

mitad del siglo XX. Con la publicaci6n en 1986 por los miembros 

del Departamento de Dialectologfa del Glosario lexicografico del 

Atlas lingiiistico-etnogrdfico de Colombia (ALEC), en donde se or

denan alfabeticamente las formas lexicas recogidas en el Atlas, los 

hispanistas tienen un valiosisimo acervo lexico (tal vez no igualado 

hasta ahora en Colombia) para sus investigaciones. Como 10 he es

crito en varios lugares, el ALEC tiene una importancia extema, «so

cial», en cuanto es el primer atlas nacional de un pais hispanoha

blante que logra completarse y publicarse. Pero su importancia 

intrinseca, cientffica es diffcil de valorar. Segun Klaus Zimmermann 

en Romanistisches Jahrbuch, XXXV, 1984, 17-20, «sera fuente de 

informaci6n para una serie de obras y representa de por sf una docu

mentaci6n invaluable de algunos aspectos importantes del espafiol 

de Colombia, y por ella debe felicitarse al Instituto Caro y Cuervo». 

Los copiosos materiales del ALEC, utilizados parcialmente 

antes de la publicaci6n de la obra , como ya se dijo, han servido 

para una serie de trabajos que han revelado much os fen6menos 

desconocidos del espafiol colombiano, han permitido una mejor 

caracterizaci6n de su articulaci6n dialectal 0 de la creaci6n lexica 

popular 0 han seiialado incluso Ifrnites geograficos de fen6menos 

prehispanicos mediante el estudio de voces de sustrato en el espa

nolo han contribuido a aclarar discutidas etimologias. Asi, se do

cument6 un notable arcaismo sintactico (construcci6n del preterite 

irnperfecto de subjuntivo con ser, no con haber: «Si mayo juera 

sido inviemo unos tres granos me juera hecho hoy») en zonas mar

ginales al oriente y al occidente del pais (Montes, 1976); con base 

en las isoglosas de los mapas del ALEC se postul6 una clasifica

ci6n dialectal del espafiol de Colombia (Montes, 1982); se ha he

cho la ordenaci6n, clasificaci6n y ejemplificaci6n de los procedi

mientos de lexicogenesis (Montes, 1983); el sefialamiento de la 

probable etimologfa de corotos , «trastos, trebejos», etc . 

Finalmente, como resultado mediato e indirecto de los trabajos 

del ALEC, han surgido estudios te6ricos sobre dialectologfa con

cretados principalmente en la obra de J. J. Montes, Dialectologia 

general e hispanoamericana, Bogota, 1982; 2~  ed., 1987. 

Merced al ALEC y a los numerosos trabajos que 10 acompafia
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ron 0 10 han seguido, puede asegurarse sin temor a equivocarse 

que el espafiol de Colombia es hoy uno de los mejor conocidos en 

el concierto de las naciones hispanohablantes y que esta obra y las 

de ella concomitantes 0 derivadas ha pennitido que Colombia re

tome un puesto de vanguardia en la hispanistica mundial. 

f) El proyecto de estudio coordinado de la norma lingiiistica 

culta . Este proyecto, iniciado en agosto de 1964 por iniciativa de 

J . M. Lope Blanch, inicialmente como estudio de la norma culta 

de las principales ciudades de Hispanoamerica y extendido luego a 

todo el mundo iberoamericano y peninsular (ver J. M. Lope B., El 

estudio del espaiiol hablado culto. Historia de un proyecto, Me

xico, UNAM, 1986), ha sido adelantado en Colombia por el Insti

tuto Caro y Cuervo, no con particular rapidez en comparaci6n con 

10 hecho por otros pafses, pero con resultados satisfactorios . El 

proyecto se propone recoger una gran cantidad de materiales del 

habla viva de las capas con sideradas cultas en las diversas ciuda

des del mundo iberoamericano, materiales recolectados mediante 

un cuestionario iinico y con rnetodos unitarios. En Colombia se 

tiene ya reunido practicarnente la totalidad del material (unas seis

cientas horas de grabaci6n fuera de material de encuestas), se 

avanza en su transcripci6n y ordenaci6n y se ha podido publicar en 

1986 un grueso volumen, El habla de Bogota. Materiales para su 

estudio, con una selecci6n de cincuenta encuestas; el tomo se 

agot6 rapidarnente y se reedit6 en 1989, agregandole nuevos mate

riales . Estos materiales han pennitido ya algunos estudios, como el 

de Juan M. Lope B., «La estructura de la clausula en el habla culta 

de Bogota», Thesaurus, XLIII, 1988, nums . 2/3, 296-309; el de 

Montes-Bernal sobre el verbo en el habla culta de Bogota (presen

tado en 1989 en la reuni6n de ALFAL en Campinas, Brasil) y otro 

por publicarse de Ja investigadora Hilda Otalora sobre el gerundio. 

g) El Seminario Andres Bello. Preocupado por conseguir que 

los estudios reaJizados tuvieran proyecci6n practica en el mejora

miento de la investigaci6n y docencia de la lengua espanola, el 

Instituto cre6 en 1958 una secci6n docente bautizandola con el 

nombre ilustre del mas grande grarnatico americano del espaiiol, el 

fil6logo, poeta y jurisconsulto venezolano Andres Bello. En sus 

treinta y tres anos de fecunda labor el Seminario ha impartido cur

sos de posgrado en Jinguistica, literatura, sernantica, dialectologia 

y otras varias materias a muchos centenares de estudiosos de los 

cinco continentes que han lIegado a la instituci6n atraidos por la 

bien ganada fama del Instituto Caro y Cuervo. El Seminario ha te

nido como catedraticos 0 conferencistas a muy destacadas figuras 

intemacionales como Guillermo Guitarte, Manuel Alvar, German 

de Granda, Julio Fernandez Sevilla, Peter Boyd-Bowman, GUnther 
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Haensch, Delos L. Canfield, Jose Juan Arrorn, etc ., fuera de los in

vestigadores del Instituto. Por sus aulas han pasado estudiantes de 

Iapon, Corea, China, Egipto, ltalia, Espana, Suecia, Francia, Ingla

terra, Estados Unidos, casi todos los parses hispanoamericanos, el 

Brasil y varios mas. EI Seminario es hoy uno de los centros mas 

destacados y de mayor prestigio en la formacion hispanistica y en 

los estudios linguisticos y literarios. 

Dependencias del Instituto 

Adernas de los dos primeros departamentos que se constituye

ron, el de Lexicografia y el de Dialectologfa, han surgido luego el de 

Bibliograffa, encargado de recopilar la bibliograffa retrospectiva del 

pals y que publica regularmente el Anuario bibl iografico colom

biano: el Departamento de Historia Cultural prepara ediciones de 

obras ineditas 0 poco conocidas, investiga en general la historia de 

la cultura en el pals y edita el Archivo epistolar colombiano, que en 

sus veintiiin tomos hasta ahora publicados ha reunido una copiosa 

correspondencia de Rufino Jose Cuervo, Miguel Antonio Caro y 

Ezequiel Uricoechea, con corresponsales extranjeros y nacionales. 

Recientemente se ha creado el Departamento de lenguas indigenas 

para inv estigar las numerosas lenguas amerindias de Colombia 

(unas setenta). Tambien de reciente creaci6n es el Departamento de 

Literatura hispanoamericana, que prepara algunos trabajos sobre su 

especialidad. EI Laboratorio de Fonetica experimental , aunque no 

con las iiltimas adquisiciones de la tecnica en este ramo , presta ser

vicio en analisi s del sonido. La Muestra etnografica de Yerbabuena, 

alojada en la vieja casona de una tradicional hacienda sabanera, hoy 

propiedad y sede principal del Instituto, reiine una valiosa colecci6n 

de objetos de la cultura popular tradicional de Colombia colectados 

casi todos durante los viajes de investigaci6n para el ALEC. La Bi

blioteca Jose Manuel Rivas Sacconi, asf Ilamada en honor de quien 

por mas de cuarenta afios fue director, promotor, orientador, y en 

buena medida constructor del Instituto, es una de las mas completas 

en su especialidad en Hispanoamerica, a pesar de algun retraso su

frido en los iiltimos afios por dificultades financieras. Para imprimir 

sus publicaciones, el Instituto dispone de una imprenta, la Imprenta 

Patriotica, que si no tiene las iiltimas novcdades de la tecnica en el 

ramo , posee una maquinaria que le permitc hacer las ediciones niti

das , cuidadas y de buena presentaci6n, que han ganado merecida 

fama en cl mundo por su especial pulcritud. 
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12/ ENSAYO: LA LENGUA ESPANOLA, HOY (IX) 

Sumario y conclusiones 

El Instituto Caro y Cuervo ha sido llamado por algun distin

guido visitante «santuario de la lengua espanola»; y aunque podrfa 

parecer ampuloso e infundado este titulo podrfa justificarse por las 

siguientes razones: 

a) Quiza no menos del 90% de la investigaci6n cientffica que 

se ha hecho en Colombia sobre el espafiol en este siglo Iia sido rea

lizada por el Instituto 0 al menos auspiciada por el, Y si los estu

dios e investigaciones de lingufstica espanola han superado entre 

nosotros el interregno sucedido a la muerte de Cuervo de que ha 

hablado Guillermo Guitarte (Guitarte, 1965), ello se ha debido en 

10 fundamental a la creaci6n del Instituto y a su labor inve stiga

dora, organizadora y docente. 

b) La labor editorial del Instituto en el campo de la filologfa y 

la lingufstica del espafiol ocupa sin duda uno de los primeros luga

res en el continente americano y, desde luego, el primero en Co

lombia. 

c) A la actividad del Instituto se debe la que es sin duda la 

obra mas importante en el campo de la lingufstica del espafiol 

publicada en Colombia, el Atlas lingiiistico-etnografico de Co

lombia (ALEC) ; otra gran obra de la lingiifstica de nuestro 

idioma, el Diccionario de construccion y regimen de la lengua 

castellana , esta por culminar en el Instituto. Se colabora eficien

temente en proyectos internacionales, como el del estudio de la 

norma culta y se mantiene activa presencia en diversos foros in

ternacionales. 

El pasado afio, casi al tiempo con la fecha conmemorativa de 

la hazafia colombina, el Instituto ha cumplido cincuenta afios de 

existencia. Esperemos que en el siglo XXI seguira siendo baluarte 

de nuestro cormin idioma y de la gran cultura que el encarna. D 
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