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PRESENTACION 

El VI Congreso Nacional de Filologia, Lingiifstica y Llteratura «Victor 
Manuel Arroyo Soto» se celebr6 en la Universidad Nacional (Heredia, Costa 
Rica) entre el 27 y el 29 de setiembre de 1995. En las doce sesiones realizadas en 
las salas de la «Biblioteca Joaquin Garcfa Monge», participaron alrededor de 
doscientas cincuenta personas: profesores de las universidades estatales y priva
das de Costa Rica, de instituciones de segunda ensefianza y del Ministerio de 
Educaci6n Publica; ademas, especialistas que nos visitaron de universidades del 
exterior. 

El Congreso se dedic6 a Victor Manuel Arroyo Soto, cuya obra como lin
giiista y escritor se record6 en la primera sesi6n. Igualmente, se llev6 a cabo una 
sesi6n para honrar la memoria del colega y poeta D. Carlos Rafael Duverran. 

En un principio, se tenfa programado editar esta Memoria en un numero 
especial de la revista Letras, revista acad~mica de la Universidad Nacional (Here
dia, Costa Rica), pero las circunstancias nos ban llevado a optar por hacer una 
publicaci6n aparte, de cara al pr6ximo VIl Congreso. En el presente tomo se 
recoge la mayor parte de las cincuenta ponencias presentadas en el Congreso de 
1995. 

Agosto de 1997 

• 

Margarita Rojas G. y Carlos Francisco Monge, 
encargados de la edici6n 





I. HOMENAJE A VICTOR MANUEL ARROYO 
Sesi6n plenaria def miercoles 27 de setiembre de 1995 





, 
SEMBLANZA DEL DR. VICTOR MANUEL ARROYO SOTO 

ADOLFO CONSTENLA UMANA 
Universidad de Costa Rica 

Cuando hace tres semanas se me pidi6 hacer esta semblanza de mi admira
do maestro D. Victor Arroyo entre en un conflicto intemo. Por una parte, conside
re como un enorme honor que se me hiciera este encargo; por otra. sabia que iba 
a ser muy arduo por varios motivos. Dude y sigo dudando de mi capacidad para 
caracterizar apropiadamente y hacer justicia a una personalidad de tanto valor. 
aun en el caso de que hubiera dispuesto de mas tiempo para llevar a cabo tal tarea. 
Por otra parte, don Vactor era un hombre tremendamente modesto y reservado, lo 
cual hace que muchos pasajes de su vida sean desconocidos hasta para quienes 
tuvieron el privilegio su amistad. A esto ultimo me parece que hacia referencia 
uno de quienes lo evocaron en los diarios en los di'as posteriores a su muerte 
cuando dijo: 

Era un hombre, y era un hombre bueno, podr[amos decir en epitafio simple, 
resumiendo as[ nuestro sentir sincero e infonnado por lo poco que de el 
sabemos, si por poco aludimos a lo cuantitativo, que en lo cualitativo st 
que vemos amplitud de acci6n tanto en sus aspiraciones, como en su con
creta labor de escritor y catedratico1

• 

En particular. es poco conocida la primera mitad de su vida. Las limitadas 
pesquisas que he podido hacer me ban pennitido conocer que naci6 en Alajuela el 
12 de abril de 1921, en el barrio El Arroyo; que su padre era director de correos y 
pintor retratista; que curs6 la primera enseiianza en la Escuela Republica de Gua
temala y la segunda en el Instituto de Alajuela; que siempre fue un estudiante 

I. «Vfctor Manuel», la Prensa Lib" (26 de agosto de 1975). 
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distinguido y que, desde joven, milit6 en el Partido Comunista. No es sino a panir 
de 1948, epoca en la que estudiaba en la antigua Facultad de Filosoffa y Letras, 
que hay mayor informaci6n sobre el. 

Amigo entrafiable desde la infancia del gran escritor Carlos Luis Pallas, 
particip6 a su lado en los enfrentamientos armados de aquella epoca. -Segun me 
infonna la doctora Virginia Zuniga, condiscfpula suya en la Universidad, durante 
aquellos acontecimientos, fue herido y estuvo hospitalizado. 

Pasada la guerra civil, la participaci6n que habfa tenido en ella y sus ideas 
ocasionaron que se le dificultara encontrar trabajo en el Valle Central. Esto lo 
llev6 a tomar un puesto de maestro rural en la Zona Sur de 1948 a 1950. La 
experiencia fue decisiva para el, pues lo llev6 a entrar en contacto con las lengua~ 
indfgenas, sobre las que escribi6 su tesis de licenciatura y que seguirfan siendo 
uno de los grandes intereses de su vida. Parcamente, en la Introducci6n de este 
trabajo titulado Lenguas indigenas costarricenses y presentado en 1951, nos in
forma: 

Tome como centro de actividades la pequeiia poblaci6n de Buenos Aires, 
en donde Jui nombrado maestro auxiliar. Por un lapso aproximado de dos 
anos, en una labor que mas requer{a paciencia que talento, Jui acumulan
do el material necesario a mi estudio, anotado durante mis excursiones 
dominicales a Los ranchos de mis amigos ind{genas. 

Sohre esta obra que, cuando se public6 en 1966, le vali6 el Premio Nacional 
Aquileo J. Echeverria, dijo en su oportunidad el Dr. Jack L. Wilson: 

Establece las bases para la investigacion posterior de estas lenguas, a la 
vez que pone de manifiesto la necesidad y urgencia de tales investigaciones 
( ... ) cualquier estudio que de ahora en adelante se haga ( ... ) tendrci que 
tomar muy en cuenta este trabajo del licenciado Arroyo. 

En la lntroducci6n mencionada, defini6 tambien una intenci6n permanente 
de su actividad intelectual: la valoraci6n de los elementos culturales propios de 
nuestro pafs. Al respecto afirm6: 

es vergonzoso que ignoremos tanto ( ... ) la tradici6n, costumbres y lenguas 
de la raza que habit6 nuestra tierra y, aunque se ignore las mas veces, es 
factor fundamental de nuestra Historia. 
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De modo semejante, muchos afios despues, en una entrevista, diria respecto 
del estudio del habla popular: 

Conocer el habla popular es conocer nuestra propia personalidad ( ... ) Es 
/also que el habla popular sea pobre2• 

Durante 1951 trabaj6 como profesor de segunda enseiianza, pero su situa
ci6n, por las razones polfticas antes apuntadas, segufa siendo diffcil. En esta co
yuntura, amigos costarricenses exiliados en Mexico le ayudaron a conseguir una 
beca para realizar estudios de lingilfstica indfgena americana en el Instituto Na
cional de Antropologfa e Historia de Mexico. Estudi6 allf durante 1952 y 1953. 
En 1954 trabaj6 en el Patrimonio Indfgena del Valle del Mezquital, en el Estado de 
Hidalgo. Bajo la direcci6n del antrop6logo Julio de la Fuente, prepar6 materiales 
para la alfabetizaci6n de los otomfes y escribi6 Cartilla de alfabetiwci6n y caste
llanizaci6n ( 1954 ), Elementos de gramatica otomi ( 1954) y Diccionario otom{ 
( 1955) en colaboraci6n con Emilia Wallis del Instituto Lingilfstico de Verano. De 
esta epoca tambien es su artfculo «Nahuatlismos y nahuatismos de Costa Rica»\ 
en el que analiz6 una serie de vocablos de origen nahua del vocabulario costarri
cense, reconociendo en este la imponancia notable de dicho elemento. 

De regreso a Costa Rica, trabaj6 durante 1955 y 1956 como profesor en el 
Instituto de Alajuela. 

A comienzos de 1956, public6, bajo el pseud6nimo de Pedro Soto, su mas 
conocido escrito hist6rico-polftico Acusaci6n ante la Historia: Estados Unidos y 
la Campana Nacional 1856-1857. El empleo del pseud6nimo obedeci6 a las ins
tancias de sus compaiieros de partido, que temfan se produjeran represalias que 
afectaran su situaci6n laboral. De hecho, ese mismo afio, su apoyo a una profeso
ra que se atrevi6 a alabar en clase la obra literaria de don Carlos Luis Saenz, lo que 
provoc6 una airada reacci6n de algunos padres de familia y del director del Cole
gio, lo meti6 de nuevo en dificultades. Pue entonces cuando don Arturo Aguero le 
ayud6 a encontrar colocaci6n en la Universidad de Costa Rica, en la que seguirfa 
trabajando hasta su muerte. 

Su inquietud por la superaci6n lo llev6 a hacer gestiones en 1959 para ir 
con beca de la Universidad de Costa Rica a obtener el doctorado a la Universidad 
de Tulane. Sus antecedentes comunistas le impidieron obtener la visa de entrada, 

2. I.a Republica (14 de noviembrc de 1971). 
3. V(ctor Manuel Anoyo S~. «Nahuaaismos y nahuathismos en Costa Rica,., Tlatoani (Mexico). 7 (I 953). 
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por lo que no pudo satisfacer esta aspiraci6n. a pesar de que el Consejo Universi
tario le habfa aprobado la beca. 

A partir de 196 l obtuvo la jomada de tiempo completo, dividida a partes 
iguales entre los departamentos de Estudios Generales y de Filologfa, Lingiifstica 
y Literatura. De 1964 a 1967 desempefi6 el cargo de director de Estudios Genera
les. En I 967, la Universidad de Costa Rica le otorg6 una beca para hacer estudios 
doctorales de filologfa romanica en la Facultad de Filosofia y Letras de la Univer
sidad de Madrid. Obtuvo el doctorado en febrero de 1969. El tribunal integrado 
por Angel Valbuena Prat, Rafael Lapesa (director de la tesis), Rafael de Balbin, 
Antonio Quills y Antonio Roldan le otorg6 la calificaci6n Sobresaliente cum Laude. 

Fue el primer profesor del Departamento de Filologfa. Lingiif stica y Litera
tura que sali6 a especializarse con el doctorado, marcando el camino para todos 
los que despues hemos hecho lo mismo. Este hecho llev6 a que Isaac Felipe 
Azofeifa afirmara en un artfculo aparecido en el semanario Universidad: «El Dr. 
Arroyo es nuestro primer lingiiista en el sentido estrictamente profesional del ter
mino»4. 

Su tesis, El habla popular en la literatura costarricense, ha sido considera
da como un hito en los estudios sobre nuestro castellano. Miguel Angel Quesada 
Pacheco la considera «de gran valor para el conocimiento del habla popular 
costarricense» y sefiala que representa una superaci6n con respecto a estudios 
previos «tanto en la extensi6n del tema como en la rigurosidad cientffica con que 
analiza el habla costarricense»5. Cuando se public6 la obra en 1971 produjo un 
gran impacto en los medios intelectuales del pais. Don Alberto Canas, en su 
columna <<Chisporroteos» coment6 con gran entusiasmo dicho trabajo, califican
dolo de «monumental, sistematico, bien organizado y de utilidad impredecible»6. 

Se quej6 en esa misma oportunidad de que don Victor no hubiera sido incorpora
do a la Academia Costarricense de la Lengua: 

Sin embargo, wi lingiiista de este calibre, no pertenece a la Academia Cos
tarricense de la Lengua, donde podria estar desarrollando una labor util y 
eficaz, habiendo tantas sillas mal ocupadas (y este columnista sabe por 
que lo dice en cuanto personalmente le atane ), y nombramientos hechos 

4. Univtrsidad (16 de agosto de 1971 ). 
5. Miguel Angel Quesada. El espafl.o/ en Costa Rica: historia de .fUS eJtudios jilolt5gico.f y /ingiii.,tic:o., 

(San Jose, 1992) 77. 
6. La Repub/ica (7 de noviembre de 1971 ). 

16 



por razones extra-linguisticas y extra-literarias, la ausencia de Arroyo de 
la Academia, es una injusticia que hay que remediar. 

El periodista Enrique Tovar se expres6 en los siguientes t~rminos: 

Un valioso libro sobre el habla popular en la literatura costarricense sac6 
a la Luz publica hace pocos meses el Departamento de Publicaciones de la 
Universidad de Costa Rica, y que sin duda alguna servira a todos aquellos 
interesados en las raices de nuestraformaci6n como pueblo( ... ) Don Vic
tor Manuel Arroyo, doctor en filologia y Director del Departamento de 
Filologia de la Facultad de Ciencias y Letras de la Universidad de Costa 
Rica. y en el criterio de Los entendidos el mejor fil6logo que tiene el pals, 
ha escrito esa obra: El habla popular en la literatura costarricense1• 

En marzo de 1969 se reincorpor6 a la Universidad. Durante este mismo 
aiio public6 La critica social en el teatro de Valle Inclan. En 1970 pas6 a trabajar 
unicamente en el Departamento de Filologi~ Lingilfstica y Literatura, del cual fue 
electo director. En lo pol( tico, este mis mo afto fue postulado candidato a la vice
presidencia de la Republica por el Partido Acci6n Socialis~ lo cual se repiti6 en 
1974. 

En aquel momento de plena madurez intelectual comenz6 a acosarlo la te
rrible enfermedad que terminaria por privarlo de la vida. Esto, sin embargo, no lo 
hizo abandonar su entusiasmo. Como director de Filologfa, Lingilfstica y Litera
tura, uno de sus proyectos fue la reorganizaci6n del Departamento; otro, la crea
ci6n de un bachillerato en lingiiistica. En una entrevista publicada en el semana
rio Universidad sefial6 al respecto: 

En la nueva organizaci6n del Departamento, cuyos planes ya estdn muy 
avanzados, habrd tres secciones: lingiiistica, literatura y estudios clasicos. 
Actualmente hay una secci6n que podriamos llamar de Filologia Espanola 
y que abarca cursos de lengua y literatura. Otra de Estudios Clasicos que 
comprende latin griego y literaturas clasicas8. 

Aquel aiio, que vio aparecer su obra literaria mas conocid~ la comedia 

7. La Republica ( 14 de ncaviembre de 1971 ). 
8. Vniversidad ( 12 de octubre de 1970). 
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Pedro Perez candidato; fue electo tambien presidente de la Asociaci6n de Auto
res; con su mfstica caracterfstica plante6 asf sus metas: 

Los escritores debemos reunimos con masfrecuencia. Es necesario revivir 
el esp{ritu «gremial» del escritor. ff acer coloquios. Publicar aunque sea 
un modesto bolet(n, porque la Asociacion no tiene fondos. Elaborar un 
programa de conferencias, inclusive participar -extemar opinion- en los 
problemas extraliterarios. 

El escritor y el intelectual son la conciencia lucida de/ pueblo. El 
escritor debe estar seiialando soluciones a los problemas nacionales, asi
mismo apuntando tareas9• 

La creaci6n literaria, fue tambien una faceta suya. si bien no tan destacada 
como la de lingtiista. A lo largo de su vida, escribi6 a1gunos cuentos y poemas, lo 
mismo gue numerosos artfculos en peri6dicos. En el peri6dico Opinion tuvo una 
columna con el significativo tftulo de «Lanza en ristre». 

En materia de investigaci6n, su anhelo de aquel momento era retomar las 
lenguas indfgenas costarricenses. Tove ocasi6n de verlo trabajar con un inf or
mante boruca y, posterionnente, he llegado a saber gue recogi6 nuevos datos de 
bribri. 

A comienzos de 1974 fue reelecto director del Departamento y poco des
pues se lo escogi6 como decano de la Facultad de Letras. Al postularse para este 
puesto enunci6 como meta de su gesti6n el mejoramiento de Ia calidad academica 
con miras a lograr el mas alto nivel de excelencia: 

Entre mis propositos ( ... ) estd el de( ... ) mejorar hasta donde sea posible las 
condiciones academicas de la Facultad. Es decir, estamos frente a un pro
blema que debe atenderse mejor, que es laformacion de profesores unfrer
sitarios en el sentido de estimular a Los jovenes para que realicen estudios 
superiores ( ... ) y que Los concluyan hasta obtener una especializacion o wz 
doctorado. 

Debemos evitar que suceda lo que ha sucedido en el pasado y que 
ocurre en el presente en la ense,ianza media. Soy enemigo de la improvisa
cion de profesores. 

No debemos enga,iar al pueblo diciendole que se le esta ofreciendo 

9. La Rtpublica (14 de noviembre de 1971). 
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cultura cuando no se le estdn dando las condiciones academicas adecua
das ( ... ) En la Universidad no hay carreras de profesorado para el superior 
o universitario, lo que debemos establecer cuanto antes, puesto que la po
blaci6n universitaria va en aumento, asimismo las necesidades de profeso
rado idoneo 10. 

Ejerci6 el decanato hasta mayo de 1975, cuando se vio obligado a incapaci
tarse. Falleci6 en Santo Domingo de Heredia, el 18 de julio de 1975. 

Pero lC6mo era este hombre ilustre de la segunda mitad de cuya vida he 
podido esbozar algunos detalles? Aparte de ser un gran estudioso de las 1enguas 
indfgenas y del castellano y un decidido promotor de la excelencia y la superaci6n 
de la Universidad, como queda sefialado, lCuales eran las cualidades personales 
que lo hicieron un maestro ejemplar, uno de los grandes educadores que ha dado 
nuestro pais? 

Dichas cualidades fueron, sin duda, una singular combinaci6n de firmeza 
en las convicciones, espfritu critico, entereza y estoicismo, por una parte, con 
mesu~ tolerancia y gran sentido del humor, por otra. 

Otro distinguido intelectual universitario, don Eugenio Rodriguez Vega, 
retrat6 esta combinaci6n de manera excelente en un artfculo publicado en Excel
sior tres dfas despues de la muerte de don Vfctor, del cual me voy a permitir citar 
buena parte, porque, aunque pienso y siento lo mismo, se que no lograria expre
sanne con igual acierto: 

La sonrisa que el recuerdo de Vfctor me despierta se origina en ese humor 
fin{siml) que le brotaba de todas partes, y que lo aplicaba sobre todo a si 
mismo. Bromeaba con su enfermedad tranquilamente, mientras dejaba por 
un rato la pipa inseparable y le brillaban Los ojos de malicia. Pero su 
humor no tenia nada que ver con la memoria privilegiada de esas gentes 
que recuerdan Los chistes que han oido: era verdadero ingenio, fino, inata
jable, que se iba produciendo a una pasmosa velocidad. Siempre ten{a a 
mano la palabra oportuna, la frase chispeante, la crltica sin odio, mientras 
se sonre{a con esa suavidad incomparable de su espiritu. El humor es fruto 
saz6n y signo de madurez, y un indicio claro de inteligencia despiena. Vic
tor era maduro e inteligente, y desde la altura de sus mejores cualidades 
enjuiciaba las cosas y Los hombres con la benevolencia del que conoce las 

10. ui Republica (13 de marzo de 1971). 
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limitaciones de los otros y comprende sus humanas debilidades ( ... ) Tenia 
convicciones arraigadas que nunca abandon6 y que januis quiso esconder 
por oportunismos mas o menos justificables. Fue claramente dejinido, con 
una sinceridad que todos siempre le reconocieron, por lo que existia en Los 
predios academicos un profundo respeto por su actitud: creo que era un 
homenaje a la autenticidad. Nadie lo tacho nunca de oportunista o de 
interesado ode amigo def chisme y def enredo. Era de un limpio perfil 
humano, suavemente firme en lo que escrib{a, hac{a o pensaba ( ... ) Victor 
encarno a/go muy dif{cil de lograr, y que si pudiera multiplicarse acabaria 
con algunos de los problemas universitarios. Teniendo una posici6n poUti
ca tan clara y visible, que nunca disimu/6 en ninguna forma, supo distin
guir ambos aspectos con algo que no puedo menos de llamar elegancia. 
No es que olvidara sus ideas politicas en la Universidad, ni que pretendiera 
separar lo academico de lo politico en una separaci6n realmente ilusoria, 
sino que usaba una extraordinaria prudencia para no confundir la catedra 
con la tribuna electoral, rebajando una y haciendo la otra improductiva. 
Estaba dotado de gran tacto para entender lo que se puede y lo que no se 
debe. En esto fue ejemplar, marcando una pauta que harfan muy bien en 
seguir Los universitarios de todos los co/ores politicos. Victor nos enseiio 
con su accion de todos los dias que, en la Universidad, las posiciones ideo
l6gicas -por mas radicales que sean- son perfectamente compatibles con 
la serenidad de/ juicio y la claridad del lenguaje, y que todo esto -si se 
combina con una actitud radicalmente sincera- puede despertar en todos 
admiraci6n y respeto ( ... ) Victor Arroyo Jue un gran universitario y un hom
bre bueno, justo y sabio, Ile no de buenas intenciunes y alegria 11 • 

A quienes no trataron a don Vfctor les sera dificil apreciar cuan verdaderas 
son las palabras de don Eugenio cuando afirma «bromeaba con su enfermedad». 
Para que esto se aprecie, citare dos ejemplos, tomados de una entrevista publicada 
en el semanario Universidad cuando fue electo director del Departamento de Fi
lologfa, Lingilfstica y Literatura: 

Hay otra cosa que me comp/ace, y es que no hubo la menor presi6n de mi 
parte, ya que yo estaba en el hospital, y no puede sospecharse que un in
dividuo que esta ahi como una central telefonica, lleno de tubos y mangueras, 

11. £tctlsior (21 de julio de I 975). 
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pueda injluir en la opinion de Los estudiantes ( ... ) Deje £studios Genera/,es 
para irme a Espana a hacer un «doctorado postumo». 

En 1971, don Vi'ctor Manuel Arroyo, comentando un artfculo en el que se 
alababa su obra, pero se disminufa el merito de la de don Arturo Aguero, tras 
agradecer al columnis~ con su caracteristica modestia, se expres6 del siguiente 
modo: 

Cita usted Los trabajos de Gagini y luego Los m{os. Creo que hubo un olvi
do involuntario al no mencionarse la obra excelente de don Arturo Aguero, 
que solo se conoce en parte, porque no se ha publicado en su totalida.d. 

Entre mis deudas espirituales tengo una con D. Arturo, quien me dio 
lecciones desde la escuela primaria hasta la Universidad. A don Carlos 
Gagini tambien debo algo, pues, aunque no Jui su disc{pulo ( ... ) encontre 
est£mulos orientadores en sus libros. 

Coloquense, pues Los nombres de mis maestros en primer Lugar. 

Tras lo cual aiiadi6: 

Cuando Los aiios pasen se sabra si mi trdnsito terrenal dej6 alguna huella. 
Yo, hombre al.fin, espero que si12 • 

Concluire con el comentario de que hoy, veinte aiios despues de su partida, 
sabemos que dej6 huellas profundas e indelebles. 

He dicho. 

12. La Republica (19 de novi!mbre de 1971). 
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MESA REDONDA 

«Asedios a la obra de Victor Manuel Arroyo» 

viCTOR MANUEL ARROYO Y SU APO RTE AL 
F.STUDIO DEL ESPANOL EN COSTA RICA 

VicroR MANUEL SANCHEZ CORRALES 
Universidad de Costa Rica 

La comunidad costanicense de fil6logos, lingilistas y literatos, con ocasi6n 
del VI Congreso Costarricense de Filologfa, Lingilfstica y Literatura «Victor Ma
nuel Arroyo Soto», nos reunimos para departir un amplio espacio de discusi6n 
academica, consagrado a la curiosidad, a la inquietud, a la pregunta, a la creaci6n 
de tesis ya las reflexiones de los trabajadores costarricenses de la palabra. 

Vfctor Manuel Arroyo Soto ( 1921-1975), fil6logo por excelencia a lo Me
nendez Pidal, maestro de muchos de los actuales fil6logos y lingilistas, se interes6 
por la palabra en tanto producci6n humana, elaboradora de significados, recrea
ci6n del mundo, vida y cuestionamiento. Arroyo cre6 el texto y lo descodific6 
como una manifestaci6n de la cultura socialmente labrada, consttuida y aprehen
dida por los miembros de la comunidad. 

Felicito a la Comisi6n Organizadora del presente Congreso por la acertada 
decisi6n de dedicar este convivium a la memoria del maestro Vfctor Manuel Arro
yo Soto y a la vez quiero expresarle mi profundo agradecimiento por permitir que 
mis modestas palabras se unan a tan merecido homenaje. 

El Dr. Vfctor Manuel Arroyo Soto, a quien perdirnos apenas al alborear su 
madurez academica, pertenece a la segunda generaci6n de profesores y fil61ogos 
universitarios costarricenses, cuyo paradigma profesional era la escuela de Me
nendez Pidal: la filologfa tspafiola, segun ese modelo, es una disciplina y practica 
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profesional que se fundamenta en tres areas basicas: la historia, la literatura y la 
lingilfstica; esta ultima, muy relacionada con la variedad literaria de la lengua 
espaftola y con los conceptos de correcci6n idiomatica y estandarizaci6n de una 
nonna panhispanica. 

El descubrimiento de las identidades lingiliticas hispanoamericanas a co
mienzos del siglo XIX, favorecido por los movimientos politicos independendistas, 
f oment6 los trabajos sob re el espafiol de America; pero por ser estas variedades 
de lengua espafiola en el Nuevo Mundo un caso de «extensi6n de lengua», su 
estudio e investigaci6n se realiza en terminos de provincialismos, vicios del len
guaje o con un inter~s regionalista y contrastivo respecto del uso lingilistico culto 
del espafiol peninsular, muy en especial, la lengua literaria: la nutrida serie de 
vocabularios y trabajos lexicograficos que se producen a partir de Esteban Pichar
do ( 1836), ejemplifican este estado de la dialectologfa hispanoamericana. 

Desde el punto de vista de la polftica lingiifstica, la relaci6n espafiol de 
America y el espaiiol de la regi6n europea, segun Guitarte 1, se da en tres periodos 
sucesivos; unidad como un todo en la epoca colonial, etapa de separaci6n de las 
dos mitades y fragmentaci6n de la parte americana (siglo XIX), yen ultimo perfo
do en el siglo XX, en el que las entidades politicas surgidas de la division anterior, 
convergan de nuevo a la unidad lingilistica. producto ahora de Ia cooperaci6n 
entre las veinte naciones. 

Esta politica lingiifstica ha influido tanto en la investigaci6n dialectologfa 
hispanoamericana2 como en la ensefianza de la lengua espafiola3 y el proceso de 
independizaci6n de las variantes del espafiol americano se aceler6 o retard6, se
gun el grado de identidad y desarrollo culturales de las naciones hispanoamerica
nas; una observaci6n semejante tambien podria hacerse respecto de la coopera
ci6n para la nueva unidad lingiifstica de las veinte naciones. 

Sirva lo anterior como contexto cientffico e hist6rico-dialectol6gico, para 
interpretar adecuadamente las dos aportaciones del maestro Victor Manuel Arro
yo Soto al estudio y la investigaci6n del espafiol de Costa Rica, El habla popular 
en la literatura costarricense y «Nahuatismos y nahuatlismos en Costa Rica»4

• 

En el primer trabajo, Arroyo estudia un verosimil del habla popular tal como se 
retleja en la literatura costarricense. El corpus investigado comprende obras que 

I. Guitnne, 1989-199 l. 
2. F. Obregon, 1983. 
3. Victor Manuel S.inchez. 1989-1991. 
4. Victor Manuel Arroyo, «Nahuatismos y nahuatlismos en Costa Rica» ( 1953 ). y El habla popular en la 

lirerarura c:osrarricen.ve (Universidad de Costa Rica. 1973). 
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van desde 1895 (Cuentos de Mag6n) hasta 1967 (Tres cuentos de Pallas), cuya 
selecci6n y analisis debemos entender desde una perspectiva multiple: el concep
to de lengua en que se sustenta la investigaci6n, el proceso de independizaci6n de 
las nonnas en el mundo hispanico y, finalmente, respecto del perfil profesional del 
fil6logo espafiol. La obra tiene dos prop6sitos fundamentales: 

Realizar un estudio del habla popular costarricense, tomando el testimo
nio que ofrecen Los autores que mejor la han conocido y mas la han usado 
en sus creaciones, y, ademas, resaltar el caracter insustituible del habla del 
pueblo en las obras costarricenses de ambiente popular, rural o urbano5• 

El autor se interesa por el habla popular como exteriorizaci6n del alma del 
pueblo, mediatizada por el texto literario. 

La observaci6n y el estudio del habla popular costarricense con que nos 
obsequia Arroyo, constituyen una investigaci6n rigurosa de aspectos de la lengua 
espaiiola en nuestro pafs, cuya limitaci6n estriba en el hecho de que el autor traba
ja unicamente con textos literarios y el corresponder a un periodo de setenta afios. 

La primera parte de la obra consta de cuatro capf tulos, dedicados al estudio 
de aspectos pragm4ticos, f onol6gicos, morfosinmcticos y l~xicos del espaftol en 
Costa Rica, con un transfondo de la relaci6n lengua-cultura. 

El capitulo I, «Elementos concomitantes del sistema f onol6gico» se alude a 
elementos paralingiiisticos, pragmaticos y signos no verbales como la intensidad, 
la cantidad vocalica, la entonaci6n que carecen de medios graficos de representa
ci6n o son poco apropiados; igualmente se hace referenda a gestos y ademanes, 
todo ello como elementos importantes por su fuerza expresiva y como recursos de 
adecuaci6n y propiedad comunicativos del enunciado. 

En el segundo capftulo, «Fonetica», se describen aspectos foneticos del habla 
popular costarricense, con las inevitables limitaciones por la naturaleza del cor
pus analizado: «Las observaciones sobre fen6menos foneticos del habla popular 
costarricense que se notan aquf son muy limitados, puesto que se han tornado 
como material para este trabajo unicamente textos literarios»6• 

El autor hace referencia a fen6menos como africaci6n del grupo consonan
tico tr, seseo, yeismo, reliquias de hache aspirada, simplificaci6n de grupos con
sominticos, cambios en las secuencias vocalicas -monoptongaci6n y deshiatiza-

S. Arroyo, El habla popular. .. , 1. 
6. Arroyo, El habfa popular. .. , 25. 
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ci6n- dislocaci6n de acentos, etc., como caracterfsticas del habla popular, con 
notas de la distribuci6n geografica de los fen6menos en otras regiones de America 
y de Espana. 

El capftulo tercero, intitulado «Morfosintaxis». constituye un amplio estu
dio de aspectos tlexivos y de organizaci6n sintagmatica, categorfas morfol6gicas, 
usos y valores de las formas verbales; en fin, las variaciones gramaticales encon
tradas en el corpus, siempre en terminos comparativos respecto del espafiol en 
otras regiones americanas y peninsulares. En este capitulo es mas evidente el 
concepto de correcci6n idiomatica basado en la norma academica, como criterio 
para calificar de incorrecciones la variaci6n morfosintactica. 

De acuerdo con uno de los prop6sitos de la obra, evidenciar la relaci6n 
lengua/cultura, considero conveniente detenenne en el analisis de los diminuti
vos, cuya frecuencia y valores discursivos contituyen uno de los aspectos de 
caracterizaci6n del espafiol en Costa Rica. Considera Arroyo que los llamados 
«diminutivos» suelen emplearse con caracter intensivo y ponderativo. Basandose 
en el trabajo de Amado Alonso7, los «diminutivos» pueden expresar usos varios: 
«emocional», por la carga emotiva que expresa la presencia del diminutivo en el 
enunciado; «nocional», cuando el diminutivo resalta la intensidad del adjetivo; 
«estetico-valorativo». en el que hay una «visi6n interesada» del hablante, con una 
clara.intenci6n pragmatica respecto del oyente. 

Al estudiar el valor estilfstico de los diminutivos, es necesario contextuali
zar para observar la funci6n comunicativa en la situaci6n real. Pennitaseme. por 
tanto, citar textualmente algunos ejemplos ofrecidos por Arroyo: 

«Ejemplos de adjetivos que presentan doble diminutivo. Conversando con 
una amiga sobre las costumbres y hechos bondadosos de su marido, mueno re
cientemente, la viuda recuerda el cuidado que el difunto ponfa en el acarreo de) 
agua para la casa. Dice que las tinajas: «las traiba hasta el gayote yenas, yenesiti
cas de agua» (C. 117). 

»En este ejemplo puede notarse, como en algunos de los siguientes, que la 
intensidad del adjetivo esta senalada por el enfasis acentual, y hasta la mayor 
duraci6n que se percibe en el habla, de la vocal t6nica del diminutivo. Aqui, como 
en el ejemplo inmediato, el autor ha colocado una tilde sobre esa vocal, aun contra 
las nonnas que rigen el acento escrito. Confinnan pues, estos ejemplos, la tesis de 
Amado Alonso sobre la funci6n del acento mayor en esa silaba. El ejemplo anterior 

7. Amado Alonso, 195 I. 
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corresponde al tipo que el citado lingilista llama «emocional», por )a carga emoti
va que expresa la presencia del diminutivo. 

»Al manifestar el curandero el supuesto origen de su enfermedad, un cam-
pesino dice: 

(. .. ) y yo creo que me resfrie 
porque estaba aquel mercao 
cundiditfeo de genre (C. 151 ). 

»Aquf tambien el autor usa la tilde para sefialar la intensidad sobresaliente 
de la sflaba t6nica del diminutivo. Pero el caricter ya no es «emocional» sino 
«nocional» 

»Una mujer trata de consolar a su vecina, cuya hija de muy corta edad 
acaba de morir: 

Mire el sielo, asulitico 
y aqueya nube tan blanca: 
es que Dios pa resebila 
puso en el sielo esa palma (RT 135). 

» Tambien en este ejemplo se da el enfasis acentual en la sflaba t6nica. El 
sufijo resalta la intensidad del adjetivo. Pero es, para usar palabras que Alonso, 
una «visi6n interesada», por la que el diminutivo tiene aquf un caracter «estetico
valorativo»8. Hasta aquf la cita. 

Otros aspectos tratados en este capftulo son los morfemas tlexivos (genero 
y mimero), los pronombres personales y posesivos, las fonnas de tratamiento, el 
verbo, el adjetivo y otras partes de la oraci6n. Creo importante destacar la categori
zaci6n de las perffrasis verbales que hace Arroyo, al distinguir cinco categorfas: 

l. 

2. 

8. 

Frases que constituyen una necesidad del hablante, puesto que no existen 
verbos que expresen, justamente, lo que con ellas se comunica. La mayor 
parte de los modismos verbales -andar con abej6n en el buche, coger asando 
elotes, conocer la tusa con la que se rasca, echar al fuego, hacer la boca 
agua, etc.- constituyen esa subcategorfa. 
Frases con el verbo «io> para expresar el futuro. 

Arro~o. El habla popular. .. , 64. 
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3. Frases con el verbo «dejar», con caracter negativo ode cesaci6n. jOejen de 
estarle oyendo sus cuentos a ese viejo mentiroso!» (MR). 

4. Frases verbales de obligaci6n. 
5. Frases aspectuales, que se subcategorizan en incoativas (Tio Coyote dijo a 

correr, la pobre princesa comenz6 a hacer cuch.aras, eche a andar), durati
vas (pas a ban Los dias y llov(a y mas llovia, Tio Elef ante jalaba y jalaba, y 
uste puja, y puja y puja), incoativo-durativo (se puso a ladrar y ladrar, las 
mujeres se pusieronfuriosas y comenzaron a llorar y hablar, y hablar y mas 
hablar) reiterativo-incoativas (decidi que siguieramos comenzando a tra
bajar a las cuatro) intensivas (se Jue encogiendo, encogiendito, hasta parar 
en apenas un poquito de hombre, sefue haciendo viejo, sefue enfermando), 
frases que expresan duraci6n retrospectiva (yo he venido siendo amigo de 
iior Sebastian) frases reiterativas (y va de voltear cristanos, y va de volales 
vara), frases perfectivas (i No te tengo dicho que no andes con esos vaga
bundos, hum?, yo llevaba vistos monos, loras, pericos ( ... ), frases conclusi
vas (par6 de loser, ;Quiero que nos acabe de acabar!); otras perifrasis 
aspectuales citadas por Arroyo son las frases de conato, puntuales, y frases 
cu lminativas. 
La primera parte del libro culmina con el capitulo de «Lexico y semantica», 

en el que se estudia la morfologia derivativa, mecanismos de variaci6n y creaci6n 
del Iexico como onomatopeyas, etimologfa popular, aspectos de relaci6n lengua
cultura y aportes diaintegrativos (indoamericanismos, anglicismos, galicismos y 
latinismos), sin faltar la referencia a los arcafsmos. 

La segunda parte de la obra consta de un ex.tenso vocabulario que compren
de palabras univerbales, pluriverbales, a manera de «diccionario» y un valioso 
inventario de locuciones verbales regionales. 

Otro aporte importante de Arroyo al estudio del espafiol de Costa Rica, lo 
constituye su artfculo «Nahuatismos y nahuatlismos en Costa Rica», cuyo objeti
vo es mostrar la importancia del nahuatl como elemento diaintegrativo del espa
iiol popular costarricense y desvirtuar el trabajo fantasioso de Fernandez Ferraz ( 1892). 
El inventario consta de cuarenta y ocho vocablos. Veamos algunos ejemplos: 

Chichota -Serial o abultamiento que deja, especialmente en la cabeza, el 
golpe de un objeto duro. Del mexicano chichi (ap6cope de chichiwalli), 
que significa pecho, teta y del sufijo castellano -ota (p. 15). 

Saguate -En el lenguaje popular costarricense significa perro despecti
vamente. Es de origen mexicano en cuya lengua existe sawatl (zahuatl), 
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que significa sama, roiia, erupci6n, cutanea. Es evidente la relaci6n entre 
esta enfermedad y nuestros sufridos perros» (p. 16). 

Debe revisarse el supuesto mexicanismo tata (de Tahtli), voz muy extendi
da en America y presente en una lengua romanica como el rumano (tata, taticu) y 
en el latfn: tata. 

Al concluir el artfculo, tambien hay que refutar la afinnaci6n de Arroyo 
respecto de la «fuerza subterranea» de las lenguas indfgenas que va transfonnan
do, poco a poco, en un proceso de siglos, la sintaxis del espai\ol que se habla en 
America, al suscribir Arroyo la tesis indigenista respecto del espaiiol americano. 

La obra de Arroyo constituye una aportaci6n fundamental y una lectura 
imprescindible no solo para los estudiosos del espaiiol americano y del costarri
cense, sino tambien para todos aquellos que se interesan por la relaci6n lengua
cultura-identidad nacional. 

' 
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UNIDAD ENTRE LITERATURA Y LENGUAJE EN 
LA OBRA DE viCTOR MANUEL ARROYO: 

EL HABLA POPULAR EN LA UTERATURA COSTARRICENSE 

Juorr TOMCSANYI 
Universidad Nacional 

En mi breve referencia a la obra El habla popular en la literatura costarri
cense de Vktor Manuel Arroyo, quisiera abordar un aspecto algo controversial 
desde el punto de vista de la dialectologfa. Se trata del uso de datos tomados de 
obras literarias en un estudio dedicado al analisis del habla popular costarricense. 
Me gustarfa presentar un intento de interpretar este hecho como muestra de una 
concepci6n de lenguaje que se basa en una comprensi6n profunda de la unidad 
entre literatura y lenguaje (y, por tanto, de lingiifstica). 

En su «Nota preliminar», Vfctor Manuel Arroyo se refiere a este aspecto 
partiendo de la premisa de que el habla popular es un reflejo autentico de la reali
dad, y su uso literario se debe a que les da vida a las obras. Por otro lado, al 
analizar las expresiones populares, hace ver que esta vitalidad y autenticidad sur
ge de un mecanismo comun con el lenguaje literario: la creaci6n metaf6rica, es 
decir, la construcci6n de estructuras que generan nuevos significados, que signifi
can por sf mismos y no por convenci6n: «(las) expresiones populares ( ... ) son 
verdaderos aciertos expresivos por lo pintorescos, por lo ingeniosos, y, sob re todo, 
por lo grtijicos». De esta manera, Vfctor Manuel Arroyo nos sugiere que el uso 
literario no altera la autenticidad de los datos del habla popular, ya que el princi
pio de su empleo en una obra literaria es su misma esencia. 

Este mecanismo de creaci6n metaf6rica muestra, segun los datos analiza
dos por Arroyo, dos fonnas basicas: la creaci6n de imagenes sonoras o visuales 
por simbolizaci6n direct~ o referencia extralingiifstic~ y la creaci6n de imagenes 
por medio del uso de elementos de significado asociados con otro signo verbal, ya 
conocido. 
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Para ilustrar el primer caso, podemos considerar su analisis de la represen
taci6n grafica de suprasegmentales que, a su vez, simbolizan procesos ffsicos y 
psfquicos. Esta parte de la obra, aparentemente poco justificada en un analisis de 
datos escritos, cobra sentido si la consideramos bajo la perspectiva de] proceso 
mencionado de crear imagenes. Pertenecen aquf, por ejemplo, los casos de voca
les repetidas que nos remiten a la imagen sonora de vocales alargadas, cuyo el 
aumento de cantidad vocalica simboliza directamente el aumento de angustia o 
miedo. De la misma fonna, los puntos suspensivos que separan palabras, evocan 
la imagen sonora de una voz entrecortada, causada por la agitaci6n respiratoria 
relacionada fisicamente con el esfuerzo, congoja o agotamiento. 

Para la creaci6n de imagenes visuales tenemos ejemplos como los siguien
tes: la expresi6n «por estas cruces» nos remite a la senal de una cruz fonnada con 
la mano, para representar un juramento; «imirala!» nos remite a «la sena», carac
terfstico ademan de repudio que todos conocemos; las expresiones de pluralidad 
por repetici6n crean una imagen de sucesi6n de objetos. como en «Uste trepa 
loma y loma»; la repetici6n para formar algunas perifrasis durativas remite, asi
mismo, al movimiento repetido, por ejemplo, de la mano. en: «ella sigue cose que 
cose». La mayoria de los ejemplos que se analizan en los apartados dedicados a 
las perffrasis y los modismos verbales, ilustra el caso de la creaci6n de imagenes 
por referencia a signos verbales «convencionales»: alzar a ver = levantar la vista 
para ver; dar saltos = saltar; majar los talones = acosar; echar a refr = comenzar 
a refr; agachar las orejas = obedecer humillado; cortar el rabo = despedir; hacer
se lefia = maltratarse; etc. 

Muchos conocedores de la obra de Arroyo destacan su analisis de las perf
frasis verbales como su aporte mas original. Arroyo redefine el concepto tradicio
nal de perffrasis verbal para darle un sentido mas amplio: para el, es perifrasis 
verbal toda expresi6n que funciona como verbo, creada con el fin de de expresar 
infinitos matices semanticos. Esta redefinici6n obedece al enfoque aquf propues
to, ya que se consideran «perffrasis verbales», «modismos» o «metaforas» verba
les como ejemplos del mismo fen6meno del mecanismo creativo del lenguaje. 

Esta concepci6n de lenguaje de Victor Manuel Arroyo muestra la intluen
cia -reconocida por el mismo-- de Arturo Aguero y de Charles Bally, a quienes 
cita en su «Nota preliminar». Por mi parte, considero que su pensamiento guarda 
tambien mucha afinidad con la concepci6n de Roman Jakobson, forjador del con
cepto de «funci6n poetica del lenguaje» y defensor de la necesidad absoluta de 
estudiar el Jenguaje bajo la perspectiva de esta, si se quiere lograr resultados signi
ficativos en la comprensi6n de su esencia. 
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Victor Manuel Arroyo. sin presentar teorfas gramaticales pretenciosas, 
mediante una descripci6n cuidadosa de datos, logra algo que va mas alla de un 
estudio riguroso de dialectologia: nos sabe mostrar el mecanismo que pennite 
entender el lenguaje, esa capacidad misteriosa de creatividad, de adaptarse a si
tuaciones siempre nuevas, que para muchos de los mejores pensadores de la lin
giii'stica actual sigue siendo un enigma. 





PEDRO PEREZ CANDIDATO, DE Vf CTOR MANUEL ARROYO 

MARGARITA ROJAS G. 
Universidad Nacional 

la locura de/ loco se reconoce en sus pala
bras (. .. ) todo el inmenso discurso del loco 
se resofria en ruido, _v la palabra no le era 
dada mas que simbolicwnente, sobre el tea
tro e11 el que se adelaJJtaba, desannado y 
reco11ciliado, puesto que alli sostenia la par
te de la verdad con la mascara. 

Michel Foucault, L'orclre du discours. 

La polftica es algo descabellado que invierte el mundo. Los que se dedican 
a ella, se vuelven risibles, no obstante sus buenas intenciones. Risibles, sobre 
todo, por su fonna de hablar. Asf, Ia constituci6n del partido de un candidato se 
convierte en un espectaculo cuya contemplaci6n gozamos nosotros, sus especta
dores. Lo mas evidente a la primera lectura resulta la satira del polftico. Esto se 
logra no s6lo por el canicter c6mico de los personajes sino y, sobre todo, por su 
fonna de hablar. Pedro Perez y sus copartidarios se organizan con Ia abnegada 
misi6n de salvar la patria. Se trata de una guerra santa, una cruzada, que implicara 
cortar las cabezas necesarias, como antes el barbero cortaba sin misericordia el 
pelo de sus clientes. Pero la barberfa se llama «La democracia» y el metodo 
utilizado por el barbero para conseguir la adhesion de sus clientes es el terror: 
estos son ameclrentados en la silJa de la barberfa con la navaja en sus cuellos y 
obligados a finnar la hoja de adhesiones. 

lronfa del texto sobre sus propias figuras, lo cual se logra todavfa con ma
yor eficacia, como es lo propio de otras comedias con las que se emparenta esta 
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-El candidato de Gagini- por medios lingiifsticos. Y son bastantes a los que se 
recurre con el fin de producir un efecto de comicidad. A la variedad social que 
representan los actores de la comedia -<liferentes oficios. personalidades, nom
bres, edades, sexos-corresponde la afectaci6n y la solemnidad de dona Salvado
ra, el modo enojado de hablar de Toto late, el tono jovial de) Cliente III, el «hablar 
extremadamente pausado y ceremonioso» de don Expedito. etc. 

Pedro Perez y sus correligionarios comparten ideates y una fonna de hablar 
enfatica, entusiasta, altisonante y, sobre todo, exhortativa. En su abigarrada diver
sidad todos quieren salvar a la patria y. para ello, deben exhortar y persuadir. La 
comicidad se logra parodiando el discurso polftico que todos despliegan con sus 
diversos estilos. Desde el inicio, con el discurso que lee el barbero, llamamiento 
a la acci6n con el que logra entusiasmar a otros que. como el, ansiaban ponerse al 
servicio de bien social. La exhortaci6n, verbal, invoca la acci6n. poHtica. y el 
lema adoptado para el partido es «Acci6n con reflexion». La oposici6n entre 
hablar y hacer a que alude la divisa del nuevo partido resulta tambien sutilmente 
ironizada cuando toda actividad de los nuevos politicos no es otra cosa sino hablar. 

El discurso polftico pronunciado por Perez y los otros correligionarios es 
parodiado tambien mediante los abundantes juegos de palabras: el candidato, por 
ejemplo. manifiesta en las primeras lfneas de su discurso inaugural: «Mc he deci
dido a tomar un decision decisiva>>; frente a dona Salvadora y don Expedito Toto
late expresa: «Bien me parecen los ideates salvadores; pero hay que hacerlos expedi
tos»; Perez sugiere que, asf como las estadfsticas indican la ausencia de analfabe
tos, se deberfa agregar la de anabachilleres. El discurso polftico tambien es risible 
en su afan de parecer «culto>> a fuerza de incluir latinajos. 

Una vez que el barbero ha abierto el tel6n de su nueva tienda politica con la 
lectura de su proclama y ha logrado recolectar las adhesiones de sus clientes. 
empiezan a llegar los entusiastas partidarios. Da inicio la funci6n, es decir, la 
constituci6n del partido, momenta central de Ia historia y la representaci6n. En
tonces. espectaculo, fundaci6n del grupo y discurso politico se hacen uno solo. 
teatro que representa verbo y verbo que hace el acto. Primera se escoge el lema, 
luego el nombre, se escogen los colores de la bandera, se redacta el programa y, 
finalmente. se seleccionan los candidatos. Una vez definidos todos los signos que 
decretan la existencia del grupo, empieza la campana plaza publica. El grupo 
existe porque ha sido nombrado, bautizado. identificado. 

Solo que este proceso de denominaci6n es el que nos provoca la risa, por
que cl habla de los personajes es invertida. propia de un mundo al reves. demente: 
la locura procede de un deseo de transfonnaci6n de lo que esta mal. Para los 
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partidarios de Pedro Perez la salvaci6n de la patria se lograra adoptando medidas 
completamente insensatas. Insensatas desde nuestro punto de vista, lectores y 
espectadores, polo de la cordura. 

El proceso polftico de Pedro Perez se trunca por su segunda declaraci6n 
que, en su <<mundo al reves», equivale a una perdida de la raz6n, aunque para 
nosotros vale por un llamado a la sensatez poli'tica. Con su segundo discurso, el 
candidato muestra que mantiene su intenci6n de participar en la actividad politica. 
Sin embargo, resulta interrumpido por Totolate, voz suprema de la insensatez y 
quien, despues de una breve negociaci6n con la que intenta volver a Perez a su pro
yecto original, tennina como nuevo candidato del partido Dem6crata Intransigente. 

Pedro Perez resulta ser entonces dos personas distintas y vivir tres momen
tos diferentes. Un primer tiempo, implicito en el desarrollo de su transfonnaci6n, 
cuando era barbero antes de enloquecer. Luego, cuando decide intervenir en la 
polftica y se convierte en candidato. Finalmente, cuando, sin renunciar a la polf
tica voluntariamente, vuelve a su oficio anterior. La participaci6n polftica enton
ces se hace equivalente a la locura y el proceso total de la transformaci6n del 
protagonista establece, con los tres tiempos dif erenciados. una especie de marco, 
constituido por los dos lapsos de cordura en la vida de Pedro Perez. Este marco 
encierra una parte central, la locura, de dos formas~ por la posici6n que ocupa 
dentro del sintagma diegetico y como acontecimiento principal. 

Si imaginamos espacialmente esa estructura formada por las coordenadas 
temporales y diegeticas, podriamos hacer la correspondencia con el lugar donde 
se desarrolla la pieza: el teatro --donde nos encontramos sus espectadores, es 
decir, la cordura- envuelve el escenario, espacio de la locura. 

Pensemos, ademas, que de nuestro lado se encuentrd tambien la parte «real» 
del mundo, frente a la ficci6n que contemplamos en las tablas. Sin embargo, en el 
momento de apagarse las luces, nuestra realidad deja de existir momentaneamen
te para dar paso a la encarnaci6n de los nuevos seres. que se convierten en los 
reales, mientras que nosotros permanecemos, inexistentes, en las sombras de la 
sala del teatro. 

El paso de la realidad a la ficci6n y el de la locura a la cordura se representa 
en la pieza de Arroyo con el cambio de vestimenta del barbero cuando deja de ser 
candidato y vuelve a su oficio original. Vestiment~ disfraz, mascara: presencia 
constante del enmascaramiento y el equf voco, juego entre el ser y la apariencia, 
tema siempre presente en el teatro, y que agrega otro significado mas al texto al 
aludir al asunto mas general de la identidad, al ser el vestido la forma visible del 
hombre interior. La parodia constitu,e, dice Propp, «el instrumento para desnudar la 
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inconsistencia interior de lo que se parodia. Sin embargo, la parodia de un payaso 
revela no el vacfo de lo que es el objeto de la parodia sino la falta en el de las 
cualidades positivas que el imita» 1• Cuando se va su ultimo cliente, con el que ya 
no desea conversar sobre polf tica, Pedro Perez despega la propaganda de las pare
des de la barberia y se despoja el mismo de la gabacha. De candidato pas6 a ser 
barbero y, fina)mente, un hombre comun y corriente, con un sombrero y un para
guas. El hombre sensato enmudece, el ruido queda con los locos del desfile poli
tico mientras cae el tel6n. El espectaculo teatral construye los signos de la reali
dad, s61o que esta pertenece a una mayorfa de locos y los pocos cuerdos. callan. 

I. V. Propp. Comicidad y ri.m ( 1976), cdicion en italiano: 1988) 74. 
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II. HOMENAJE A CARLOS RAFAEL DUVERRAN 
Sesi6n plenaria de/ 28 de setiembre de 1995 





PARA EL POEMA DEL POETA CARLOS RAFAEL DUVERRAN 

JORGE CHARPENTIER 

No se por que se me ponen las agallas a bendecirte o a maldecirte, aquf en 
esta mafiana de las heredias-heridas hondas que se calcinan de por sf, y a pesar 
nuestro, poeta, Carlos Rafael Du verran, enemigo de mi busqueda y c6mplice de 
nuestra conquista. 

Pero te quiero por el aire que descuentan tus pulmones de alma, aquf, yen 
punto vivo, porque no has hecho lo posible para que te olvidemos: 

Da tu respiraci6n y tu espiritu Libre a la tarde sonada, dirigida; 
se para mi siempre presente: el ayer rescatado, la no-muerte, 
el fulgor detenido de inmortales entonces, 
como un lienzo feliz que despertara 
un instante a sufrir entre nosotros ( 12) 1

• 

El poeta, tu poeta, nuestro poeta compartido, ademAs y a pesar de todo, 
tiene mucho que ver con Rimbaud y sus infiemos. Ambos descubrimos al tiempo 
mismo, que nada, nada que dijeramos era nuevo. Lo esperanzado era la voz, el 
c6mo, el aliento detestar entre frontera y guerra. Nos dio igual la sociedad en la 
que nos pusieron los dioses a morir y nacer o a ser humildes orgullosos de nuestro 
poema. 

Nuestro poema fue haberlo dicho. Dicho contra todos, porque todos se 
pusieron a nombrar las cosas por sus nombres, y nosotros nos pusirnos a nombrar 
las cosas por sus heridas: 

I. Los rex1os cit.ados penenecen a los poemm de Duvem\n de Estacion de sueiios (San Jose: Editorial 
Costa Rica, 1~70). 
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Apurate a sorber con gesto cldsico 
la copa de agon[a, como se debe; 
esta es tu noche de albur y de trance. 
Y cena el pan y el vino con Los tuyos, 
y cu{date en esta hora 
de no entregar por nada lo que mucho has amado (22). 

El poeta es un caso solitario que se revuelca en la luz. Aturdido, busca 
sombras, claroscuros, detalles de arboles fuerc1 y arboles dentro. 

i,Para que decirme a mi' lo que tu sientes? Yo se lo que sientes: 

No vinimos a vivir, 
no es verdad que vinimos a vivir en la tierro. 
Solo vinimos a cuidar una flor. 
Solo vinimos a cantar una canci6n cualquiera. 
Desaparecemos 
demasiado pronto (42). 

Pero tiene que ser verdadera la espada como palabra. 
Estamos vivos, Carlos Rafael Duverran. Vivos. Hechos de una materia que 

casi nadie tiene: el acero que hace filosa la palabra y reconstruye a pedazos los 
nuevos universos. 

Pero estamos solos. Los poetas estamos solos. 

«Decepcion con reclamo»2 

A nadie le irrteresa la poesia, 
ni a los poetas 
ni a las madres de /os poetas 
ni a los maestros tristes de los poetas. 

Nadie quiere ser fomicado por metdforas 
y menos por versos hechos a medida y coraz6n. 

2. Los poemas litulados «Dccepci6n con reclamo», «El otro» y «Fratemo pcnnitido», fueron escritos por 
el autor para esta ponencia. Hasta el momento de la lectura de este texto, se encontraban ineditos. 
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Nadie quiere tener entre las manos 
ese hierro quemante del poema. 
Todos huyen cambiando las palabras 
yalegres 
las vuelven arroz 
de membrillo recitable. 

Nadie quiere a Los poetas. 
Son detalle s punzantes 
que mejor no mirar. 

Nadie quiere poes(a: Les parte el alma. 

Nadie quiere a mi poeta, 
payaso y metonimia de la luz. 
Nadie quiere a mi poeta, 
albatros sin marino. 

Nadie quiere este monton de alegre soledad. 

Seguramente ustedes equivocaron los sueiios 
o yo equivoque los mios. 

Casi me cuesta, despues de esto, reconstruir el ansia de tu muchacha en la 
Estacion de suenos, pero debo hacer algo para que siempre regresen las amigas 
palabras a salvar nuestros enemigos sentimientos. 

lQue no dijimos? . 
Dijimos muy poco Carlos Rafael Duverran. para tanta alma abierta que se 

nos hizo ventana oportunamente. 
La muerte es un error de la palabra. Tu la llamaste: 

Jueves Santo 
( En el campo de batalla) 

Todo estaba tal vez ya decidido. Los amigos no estdn, 
y la ultima carta quizd no Jue expresiva. 
Jueves, la noche. Maiiana, un dia mas de rregua, 
tal vez de paz, pent esto ya nada significa. 
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De nuevo ha de caer unfruto h.acia la tierra 
por Los hombres, por todos 
Los que disfrutan de la tarde, del mar, de los caminos, 
por Los que todav{a pueden esperar. 

En la avanzada. Solos. Amerced del oscuro. 
El aire huele a infancia, a madre, a tantas cosas 
lejanas y absurdamente vivas sin embargo. 
Era entonces la paz, la oracion en la noche. 
Pero esto ahora nada signijica. 

Quiui sobre la tierra 
no tengamos ya un sitio solido y seguro 
porque hicimos un dios de la mentira. 
Sin embargo, maiiana es Viernes Santo, 
y acabamos ta/ vez de escribir la ultima carta (25). 

La vida es un error de la esperanza. 

i.,A quien pedirle paz, entonces, esta maiiana en la que te presencio y obligo 
a poema mfo? 

Porque somos breves 
como las luciemagas, 
que solo vinieron a danzar 
y a lucir un instante apenas. 

Como e/las 
brillamos un momenta, 
y nos apagamos 
a lo largo del rio ( 42). 

No eres un poeta sobrio. Eres dionisfaco libre y vital. Te consume el ansiar 
la posesi6n de la bellei.a y del amor y de la muerte del amor: 

Y sin embargo, el mundo 
serti maravilloso, 
aunque no podamos verlo (39). 
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En esta manana de heredianas-heridas, yo te canto: 

No te quedes quieto. 
inventa el aire 
para salir de la angustia 
delpoema. 
Los poetas 
somos dngeles varados 
en el centro de la orilla 
de una isla. 
Los poetas somos. 

i., Y sabes. Carlos Rafael Duverran. lo que puso mi perro en carta sobre la 
almohada? 

El otro 

Mi perro. 
cuanto mas viejo se pone 
mds se pregunta 
por que no puede 
hacer poemas. 
Yo le digo que el es el poema. 
Entonces, pone sus orejas 
mirando hacia las nuhes 
y cree en la muerte. 

Por eso creo que en el lomo de tus libros esta tu came abierta y avida. y en 
mi lomo, tu poesfa cabalgando como animal de estrellas. 

De la sombra nace el poeta. No hay parto mas absoluto, ni agradecimiento 
mas grande: 

Es as(, madre, el tiempo. 
Pero tu. madre, no cambias 
con Los anos, ni envejecen tus manos, 
y mis suenos tienen aun en ti su nacimiento. 
Tu juventud acude como antaiio a mi vida 

-
y el color de tus ojos es el mismo color de la temura ( 33 ). 
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Madre, este poema 
debiera estar henchido 
de sustancia celeste y palabras de trigo. 
Como una pura llama 
o asombrado de estre/las un lwninoso rio. 
De radiante silencio 
creado como unfuego. 
como una espada l'fra 
de evidencia profimda y metal de grandeza, 
este poema. 
Porque un dia creaste 
con dolor y temura 
lo que en mi vive y ca11te 
y esplende cada dfa con la aurora en la tierra. 
Y estds en mi palabra. 
y dulcemente se oye tu vo.: en lo p1vfundo 
de todos mis poemas t 60). 

Sin embargo, nada de madre y nadie de madre intuye la lucha de sombra y 
luz que sigue al parto y al recuerdo del dolor. S6lo el poeta nacido, nacido poeta, 
puede decirlo. Para esto se tienen que orillar a lo largo de la vida todos los sacri
ficios; pobres y miserables sacrificios que se acuestan, se encaman con la socie
dad. i,Es entonces tan cierta la pobreza unfvoca que dice que poeta y sociedad se 
hacen dial6gicos en el universo lfrico? Mentira. El poeta es un solitario de sole
dades y de carceles. Propias. Vive su vida. Muere su muerte. Es madre de su 
poema. 

Que no me digan a mi sobre la estatura de la palabra. La palabra crece y 
ramifica si continuan las madres interiores del poeta pariendo flores. 

Aquf me quedo, suelto y audaz sobre montafias inventadas por los cielos. 
Con los arboles girando, con el poeta loco y autentico que se despide. por el mo
mento: 

Ser un instante para siempre. 
Ser un instante el corazon de todos, 
sentir toda nostalgia que bajo las estrellas 
enciende cielos muertos alrededor delfuego 
( ... ) 
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Ser un instante que no acabe 
como el grito que sigue y que no muere, 
aunque el dolor que lo cre6 desaparezca 
y ya nose recuerde (75). 

Yo le pido al mundo, en esta herediana mafiana de heridas hondas, no man
char la palabra del poema con el vidrio opaco de los significantes. Todo es signi
ficado. Todo esto significa. Si no, no valdria la pena mirar el alma, transcribir el 
alma. Hoy celebramos la vida y la etemidad del poema. y de cuerpo presente y 
resurrecto, al poeta Carlos Rafael Duvemin, a quien abrazo con este poema: 

Fraterno permitido 

La amistad se parece a la montafla. 
al nido pequeno 
y al dedo menique 
de/ agua que canta. 

No quiero ser humilde 
para decir mi nombre 
si es que mi nombre se une a tu silencio. 

Si tu callas 
todo se hard coro 
cuando yo te diga 
sin alz.ar la voz. 

Soy el amigo 
que andas tu por la memoria. 
Eres el amigo 
que anochece en coraz6n cada ma,iaria. 

Somos Los dos, 
sujetos a un drbol siempre fruto. 

Abrazo tu mano sobre mi ldgrima. 

'· 
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Tu sabes de mi ropa sin compa,ifa 
y de mi muerte advertida de soldado. 

Tu sabes que hay que volver a enipezar 
y que los senderos son para Los nombres. 
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LA SOLEDAD DE LOS CENTAUROS 
(Los trabajos del poeta y el ftl61ogo) 

CARLOS FRANCISCO MONGE 
Universidad Nacional 

En vida, Carlos Rafael Duverran ( 1935-1995) fue poeta y fil6logo. Uni6 
una vocaci6n con una profesi6n; y me ha parecido oportuno delinear aquf algunas 
relaciones entre dos actividades que con frecuencia son artificialmente separadas. 
La premisa es muy simple: toda elaboraci6n conceptual es creadora, y la fuerza 
de la imaginaci6n no es s61o fantasia y ensuefio. 

Entre 1953 y 1981 nuestro poeta public6 ocho libros de poesfa: Paraiso en 
la tierra, Lujosa lejania, Angel salvaje, Poemas de/ corazon hecho verano, Venda
val de tu nombre, Estacion de suenos, Redencion de/ d{a y Tiempo grabado. Mien
tras tanto, primero como estudiante y luego como profesor, Duvemin tambien 
desarroll6 la actividad de la filologfa y la crftica literaria: su tesis de grado sobre la 
poesfa de Miguel Hernandez es un ejemplo de inteligencia analftica; su antologfa 
Poesia contenzportinea de Costa Rica ha sido, durante muchos afios, libro de refe
r~ncia; y sus estudios sobre las letras nacionales tienen la utilidad y la claridad de 
los maestros. 

Muy propio de su temperamento. Duverran adopt6 despu~s de 1981 un 
inquietante silencio literario; y no fue sino hasta 1992 cuando public6 en una 
edici6n casi furtiva, un pequefio libro de poemas que titu16 La bruma clandestina. 
Entretanto, en su mesa de trabajo ya danzaban los poemas de su ultimo libro: Piedra 
de origen 1• En ellos el poeta consigui6 tres cosas importantes: por una parte, 
consolid6 la facultad crftica en tomo a la historia presente; por ot~ consigui6 

I. Ya lo ha publicado la F.ditorial de la Univen.idad de Costa Rica. en el tomo antol6gico Tai vez en dura 
tierra. Obra recobrada ( 1953-1989 ), con pr6l<>so de Antidio Cabal ( 1993 ). Cuatro dfas antes de iniciar
se el VI Congreso Nacional de Filologfa. Lingilistica y Literatu.ra. en el que fue lefda esta conferencia, 
Patricia Bujlin, la viuda del poeta, me comunic6 que odem~.i; de esas obras Duvembt dej6 listo un nuevo 
Wbro de poemas. otro de narmciones, y una inconclu..~ obra de teatro. 
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acercarse a los valores de una conciencia posmodema que ha estado surcando las 
tetras y las ideas contemporaneas de Costa Rica; yen tercer lugar. emple6 el anti
doto de la poesia contra el lenguaje contaminado del poder. 

Uno de Ios rasgos que se destacan en la poesfa ultima de Carlos Rafael 
Duverran es la crftica a la interpretaci6n unitaria de la historia. Las explicaciones 
unicas y de una sola direcci6n, propias de la raz6n aristotelica, y en general del 
pensamiento positivista, poco o nada tienen que ver con la imaginaci6n liberada 
que el poeta quisiera. En La bruma clandestina se encarna una antropologfa del 
recelo, y al mismo tiempo la busqueda de una legitimidad. frente a Ios discursos 
establecidos y monol6gicos. Esta postura. sin embargo, no siempre escapa a esa 
16gica binaria de nuestros tiempos, porque a los valores de las sociedades moder
nas (cuyo emblema es la sociedad cesarista de las urbes), opone el poeta las virtu
des de un tiempo primordial, y un conocimiento mftico. 

Si bien frecuente, y hasta t6pica. Ia oposici6n entre un mundo arcadico y un 
111undo degradado tiene que ver en nuestro caso con la descreencia en los valores 
establecidos por la sociedad moderna. Ante el concepto lineal de la historia. ca
racteristico de la racionalidad ilustrada --de la cual nosotros continuamos 
alimentandonos-, los poemas son una forma de transgresi6n, al refugiarse en 
una vuelta al pasado mftico, y al levantar su voz contra las principales manifesta
ciones del poder logocentrico: la critica a Ios reglamentos, a los decretos y a los 
estatutos. Es decir, a Ia palabra convertida en monolito. En sus meditaciones 
sobre el lenguaje, Plat6n distingufa entre una ret6rica del engano y la lisonja. y 
una ret6rica de la verdad, del saber, y sabre todo del dialogo. Pues bien. en los 
poemas de Duverran es visible esta huella plat6nica, no solo por el afan de alcan
zar un mundo absoluto de felicidad, sino por la refutaci6n a los sofismas del dis
curso politico. Esque el poeta ya ha visto una secreta relaci6n entre los lenguajes 
impios, la tecnocracia y las instituciones autoritarias. 

A mi modo de ver, el origen de esta suerte de escepticismo cultural se debe 
a un complejo fen6meno, que por lo pronto habrfa que denominar un «cansancio 
de la raz6n», y con el un alejamiento del saber cientffico. Una vez mas, Ia renun
cia a una interpretaci6n oficial de la historia. No podria decir, ahora, si es o no es 
una propuesta atinada y oportuna; pero sus alcances ponen en entredicho los dis
cursos unicos. La reacci6n del poeta es buscar Ios valores primordiales de la vida 
original; es decir, de aquellas relaciones con el mundo desprovistas del artificio. 
las jerarqufas y el hostigamiento. Si bien son conceptos muy generates, y produc
to tambien de esa 16gica binaria propia de la racional idad moderna. lo cierto es 
que este afan por recuperar un mundo inaugural no quiere otra cosa que cambiar 
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la linealidad de la historia y del saber tecnocratico; es decir, pasar de la historia 
unitaria (la progresiva) a la historia diversa, que admita incluso una visi6n circular 
( o cfclica) de los hechos. 

En la simbologia de La bruma clandestina y de Piedra de origen el mundo 
es un enigma; es decir, una inc6gnita. La ciudad, por ejemplo, es niebla o laberin
to. Los parafsos, los angeles salvajes, el coraz6n hecho verano, las estaciones o la 
redenci6n del dfa de los otros libros de Duverran, han tenido que esperar otra 
ocasi6n y tiempos mas propicios. Esto no contradice, sin embargo, el afan de 
retomar a un mundo primordial; es, mas bien, una toma de conciencia y de posi
ci6n: ante los significados ocultos o escamoteados, el poeta no tiene mas remedio 
que inventarle nuevos sentidos a la realidad. 

Entre otras cosas, esta respuesta lleva a la apologfa de la afectividad; es 
decir, al individualismo frente al absolutismo del Estado. Mucho se ha hablado de 
la doble condici6n del artista en la sociedad: por un lado, de su soledad creadora; 
y por otro, de la solidaridad que compromete su obra con la comunidad. La poe
sfa de Carlos Rafael Duvemin no es bullanguera ni expansiva; prefiere la habita
ci6n a la plaza publica; el oratorio al pulpito. Esta especie de voto de discreci6n 
resulta ser, parad6jicamente, una protesta contra la imposici6n y el chillido. La 
cultura del grito esta en la arenga de plaza publica, en los carteles publicitarios, en 
las instalaciones militares, en las pandillas, y en toda la parafemalia del especta
culo comercial. El poema es, mas bien, clandestino, alejado de la tribu, solitario 
como los mitol6gicos centauros. Por una vfa cercana, esto lleva al poeta a un 
refugio ideol6gico -reivindicar el arte, frente a las fonnas del poder-, y a una 
opci6n personal: elegir la palabra como tabla de salvaci6n. En efecto, el retiro y el 
silencio fntimo son los ambitos propicios del artista; son el ultimo reducto desde 
el que la imaginaci6n creadora examina el mundo, habla de el; y el testimonio de 
toda esa experiencia es el poema. Lo innegable es que este refugio en el mundo de 
la intimidad personal tiene que ver con un principio de emancipaci6n de los pode
rosos sistemas establecidos; y uno de sus gestos es contraponer un nuevo lengua
je; es decir, reivindicar un discurso libre y creador. Al defender su territorio, el de 
la palabra, el poeta se defiende contra las diversas fonnas del poder; y asf contri
buye a la diversidad en la construcci6n e interpretaci6n de la historia. 

Ofrecer otro discurso es proponer otra fonna del saber. No olvidemos que 
~c; en griego es al mismo tiempo 'palabra' y ·conocimiento'; es decir, afinna
ci6n, proverbio, oniculo, conversaci6n, argumento, fabula, inteligencia, buen sen
tido, pensamiento; todo ello reunido en dos sflabas magicas. Mas que por su 
etimologfa, esta relaci6n entre palabra y saber marca la diferencia principal para 
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acercarse a la realidad. La respuesta al «cansancio de la raz6n» es la duda ante el 
saber cientifico, y una vuelta al saber mftico. Ante estas altemativas, un poeta 
contemporaneo que descree de los sistemas politicos (por anquilosados y corrupti
bles), del discurso soffstico, ode la tecnocracia, no halla otra opci6n que un regre
so a los mundos originales, quiza perdidos y olvidados en el tiempo, pero segura
mente mas confiables y dignos. Desde luego, esta respuesta tambien es ideologi
ca, pero responde a un movimiento mas general de la epoca: a una especie de 
conciencia de la regeneracion, que bien podria abarcar movimientos y tendencias 
tan variados como el ecologismo, el despertar de los nacionalismos, la recupera
ci6n de las particularidades, la dignificaci6n de una condici6n sexual, rdcial, so
cial o culturdl. Pese a Ia diversidad de sus orientaciones, objetivos y metodos, 
tienen en comun la busqueda de una legitimidad y un principio de emancipaci6n. 
Y la poesia comparte esos afanes. 

Lo que en nuestros tiempos parece haber cambiado, nos dicen los conoce
dores del tema, no ha sido tanto la manera de conocer el mundo. como el estatuto 
mismo del saber. En la «edad postindustrial», la de nuestra actual sociedad de 
consumo, el saber es una mercancfa. Cuando en uno de sus poemas Carlos Rafael 
Duverran dice: 

Aqui estdn de nttevo los publicistas 
/os propagandistas Los publicadores 
te solicitan cuentan contigo te adulan pero 
te desprecian, juegan con el sentido comi,n 
les interesas coma productor se burlan 
de tu inteligencia vendedores administradores 
de ofertas de esquemas de ideas de cosmeticos 

no hace otra cosa que seiialar la i111piedad del comercio: tanto vales cuanto acier
tes a acomodarte en las reglas del juego; ya quien se atreva a indagar otros cami
nos del conocimiento, le sen1 vedada la convivencia con la tribu. Este pequefio 
razonamiento se les ha aplicado durante siglos a los exploradores de nuevas ver
dades y nuevas respuestas. En la sociedad contemporanea -y, desde luego, que 
estoy pensando en nuestra sociedad contemporanea, de aqui, el area metropolita
na de Costa Rica, y de ahora- las actividades mas calificadas y lucrativas son las 
tecnologias de rapido consumo (la industria de la informatica, por ejemplo), que 
han llegado a formar un verdadero emporia del saber como mercancia. 

En el discurso de los poetas es muy frecuente la aspiraci6n a una lengua inau
gural y libre. El saber intuitivo y las relaciones cordiales con el mundo primigenio 
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son, tambien, instancias del deseo de abarcar, de manera total, el universo. No 
siempre a sabiendas, el poeta se convierte tambien en ide61ogo de la cultura. Su 
deseo de volver a la practica de un saber mftico esta movido por su rechazo al 
saber como mercancfa. 

No importan en todo esto quien esta en lo cierto, sino que juegos de lengua
jes envuelven y condicionan las diversas formas de relacionamos con la historia. 
Son numerosos, variados y en constante cambio esos juegos de lenguajes; en vez 
de la confianza y seguridad en un mundo racional, ordenado y jerarquizado -
propio de los tiempos modemos- el poeta encuentra una nueva Babel, la de los 
tiempos contemporaneos, donde cada quien habla su lengua: el politico, el peda
gogo, el jurista, el predicador, el publicista, y el mismo. Ante ello, el poeta se 
responde: 

Este es mi laberinto, en el me toco y as[ lo amo, 
a pesar de su desamor por el arte y la verdad acunada, 
de su pasi6n por el oropel, por la falsa esmeralda 
y el timbar corrompido. Lugar de o(dos sordos 
y rostros fantasmales (;. ad6nde iran las palabras 
sopladas justamente ?) Este es mi laberinto. 

Lejos de ser un gesto de escepticismo o desencanto, esta respuesta es el 
reconocimiento de una nueva condici6n en nuestros tiempos: ya es imposible 
representamos el mundo en fonna unitaria y escalonada de progresos hacia una 
meta ilusoria de felicidad absoluta. Somos historia; y sobre ella no caben las 
perspectivas absolutas, ni la integraci6n omnicomprensiva. 

* * * 
Puede ser queen este principio de pluralidad este la clave de la futura re

tlexi6n sobre el lenguaje y la literatura. Lo primero que salta a la vista es que hay 
tareas comunes entre el poeta y el fil61ogo. No me refiero a los resultados de cada 
una de sus actividades, sino a los problemas generales que se derivan de su traba
jo. Ante la sociedad, somos trabajadores de la palabra: unos para inventarla, otros 
para examinarla, y otros hasta parajuzgarla. Son muy pocas las ocasiones en que 
se advierte que nuestra labor va mas alla de la seducci6n, el analisis o la correc
ci6n. A este mismo principio de pluralidad deberia sumarse tambien la necesidad 
de vaporizar las diferencias en el trabajo de unos y otros. Todos aquf sabemos que 
la imaginaci6n del <;rftico literario o del linguista no es menor que la del artista de 
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la palabra. Esto nos pennite desacralizar la imagen -de lejanfsima proceden
cia- del poeta vate, o del artista situado en un pedestal. La nuestra no es una 
sociedad que este para esas distinciones, que no consiguen otra cosa que mantener 
o edificar nuevas jerarquias. 

l,Que tareas, entonces, nos quedan entre manos? La primera de ellas es 
descifrar el discurso del poder, deslindando sus reg las y develando sus estrateg1as 
ret6ricas. La experiencia reciente de la huelga del magisterio costarricense puso 
en evidencia que la verdadera lucha no se dio en las calles y despachos ministeria
les. sino en el campo del lenguaje: unos y otros mov11izaron autenticas riadas de 
comunicados, conferencias de prensa, alocuciones televisadas y pronunciamien
tos publicos, asegurando contar con la verdad y la raz6n. Y en medio de tal bara
hunda, ('..no le corresponde al trabajador de la palabra -llamese profesor de gra
matica, lingtiista, comunic6logo o fil6logo-- buscar en el lenguaje las sombras y 
las luces; la transparencia y el ocultamiento? Por lo visto, el poeta suele refugiar
se en la nostalgia de una lengua primordial, desprovista del acido y la podredum
bre; es una fonna, dirfamos, de responder al sarcasmo. Pero el fil6logo no puede 
confonnarse con ello. A la etica del poeta, el profesor de lenguas debe sumarle 
una pedagogfa polftica. Si la nuestra, segun se ha dicho, es una sociedad de la 
comunicaci6n (de los •mass media'), l,C6mo no examinar a fondo las posibilida
des, opciones y consecuencias en el uso del arma excepcional que es la palabra'? 

Ya sabemos que todo comentario en tomo al poder produce confusiones~ 
una de ellas es asociarlo siempre al Estado. En el caso del lenguaje, sabemos que 
hay un discurso, especialmente complejo, asociado al poder polftico instituciona
Iizado; pero junto a el hay otros discursos cercanos que lo recubren o lo complemen
tan. El lenguaje de la publicidad es un ejemplo; el del protocolo es otro; el de la 
infonnaci6n periodfstica; el del saber tecnocratico; el de los fanatismos religio
sos. Con esta enumeraci6n no busco igualarlos; pero todos pretenden ser dialogo 
sin interlocutor, porque pasan por alto la respuesta y la conversaci6n. Esos discur
sos son poderosos porque asumen el ejercicio del dominio y el privilegio, ampara
dos en una legalidad, en una moral o en una competencia. Asf. nuestra memoria 
se ha dejado llenar de unos habitos y unos t6picos, fijados como tAbanos en la piel 
de las palabras cotidianas. Son discursos que buscan la unifonnidad y el asentimien
to; y los mass media se han encargado de ello. La pluralidad de nombres con los 
que quisieramos designar el mundo quedan. entonces. reducidos a unos pocos y 
abstractos conceptos: deber, exito, salvaci6n, eficiencia~ progreso. Ahora com
prendemos por que el poeta siempre anda en busca de un lenguaje genesico e 
impoluto. Puede que sea una quimera, pero al menos pone en entredicho los 
sofismas de la unanimidad. 

54 



Como el del poeta, el papel del trabajador de la palabra consiste en reivindi
car un discurso libre y creador. La distinci6n entre el poder imaginativo de arcana 
procedencia, atribuido al poeta, y la capacidad intelectiva de los hombres de cien
cia, es mas artificial que real. Ni el poeta habla unicamente por boca de la inspi
raci6n, ni la actividad cientffica se rige solo por el axioma y la raz6n fisico-mate
matica. Hay una imaginaci6n creadora, proclucto de la reflexion y la elaboraci6n 
conceptual; asf como existe la fantasia poetica, el recuerdo ancestral, y hasta las 
premoniciones. Todas son fonnas de conocimiento, y no poclemos excluirlas del 
trato con la realidad cotidiana; y reflexionar sobre los diferentes discursos que nos 
envuelven en la actualidad es una aspiraci6n a comprender cuanto hay en ellos de 
verclad, cuanto de hennosura, y cuanto de codicia. Vivimos en medio de numero
sos y cambiantes juegos de lenguajes: los consumimos. los toleramos o los resis
timos, a sabiendas de que son al mismo tiempo parte de nosotros, y ajenos a nues
tras voluntades. Como en el amor, nadie escapa a sus ardides ya sus maravillas. 

Loque no poclemos hacer es callar. El silencio es una forma de complici
dad, y lo menos indicado en estos tiempos es dejar para otro dfa el examen critico 
de este teatro de circunstancias. Los poetas tienen su manera de percibir las ale
vosfas de la palabra, y procuran limpiarla de esa herrumbre con la claridad y la 
caridad; y quienes estamos aquf sabemos que las palabras esconden muchos se
cretos y una excepcional movilidad hist6rica. Los dominios de la palabra abarcan 
todas las fonnas del saber: somos una cultura logocentrica, y nada puede escapar 
a nuestra atenci6n. 

Una buena lecci6n: el habito de clasificar la realidad en entidades opuestas 
no siempre conduce a buenos resultados. En los libros de texto son separados el 
lenguaje orclinario del lenguaje artfstico: i,d6nde estan sus fronteras? i,Podemos 
discemir entre el discurso polftico y el jurfdico? i,Hay maneras de distinguir el 
anuncio publicitario del arte de la seducci6n? Recordemos los poemas de Duve
min: para el poeta la ciudad es una inc6gnit~ un laberinto; para el gramatico, un 
libro por descifrar. El mundo es un gran c6dice; y cada memento de nuestra histo
ria presente es un folio que hemos de leer, cotejar y examinar, como fil61ogos del 
tiempo. Los poetas cantaran. 
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LA POESIA DE HUMBERTO A'KABAL, POETA MAYA-QUICHE 

SEIDY ARAYA SOLANO v NORY MOLINA QUIR6S 
Universidad Nacional 

Esta ponencia se ocupa tanto de la poesia publicada como de la poesfa in
edita de Humberto A' Kabal, poeta maya-quiche, laureado intemacionalmente, pero 
poco conocido en el medio costarricense. Esta ex posici6n se desprende del pr6lo
go a una edici6n de la obra del autor, que prepara la Universidad Nacional. 

Nace el poeta en Momostenango, Totonicapan, Guatemal~ en 1952. Hasta 
el momento ha publicado varias obras: El animalero ( 1990), Poemas ( 1992), Guar
dian de la caida de agua ( 1993 ), declarado «Libro del aiio» y galardonado con el 
«Quetzal de Oro» de la Asociaci6n de Periodistas de Guatemal~ y la que esta por 
publicar la Universidad Nacional y a la cual nos referimos especialmente, Puente 
de palabras. Esta ultima antologa ejemplos de algunos poemarios anteriores y de 
dos obras ineditas: Piedra encendida y Hojas def drbol pajarero. 

A'Kabal fue pastor en su infancia; tejedor en hilo de algod6n y lana de 
oveja hasta 1980, en su pueblo natal. Posteriormente, se traslad6 a la capital, 
donde desarroll6 labores obreras. Aunque s6lo asisti6 a la escuela durante seis 
aiios, desde los trece es autodidacta en literatura universal. 

El pensamiento posmodemo revalora, desde nuevas perspectivas, las litera
turas alejadas de los canones occidentales tradicionales; en ese contexto, la crea
ci6n de poetas indfgenas, en espaiiol o en su Jengua vemacul~ ha tendido a ocupar 
el digno lugar que le corresponde. Por esa raz6n, el valor de las obras de A "Kahal 
ha sido mundialmente reconocido: traducidas al frances, al alemrui y al ingles; 
estudiadas en diversos congresos y encuentros intemacionales de criticos y auto
res. Ade~. el poeta ha sido invitado por varias universidades, en Latinoameri
c~ Estados Unidos y Europa, para impartir charlas y recitales. 

En este trabajo se estudia el extenso poemario bilingile (espaiiol y maya
quich~). Puente de palabras, de mas de doscientos poemas breves, agrupados en 

' 
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cinco partes: «Hojas con plumas». «Hojas y llovizna». «Hojas y luna». «Hojas 
rotas» y «Hojas, solo Hojas». 

A lo largo del texto, se observa una transfonnaci6n paulatina de la~ actitu
des que asume el yo poetico, en relaci6n con el mundo natural y social; estas 
variaciones son coincidentes con las divisiones que el libro propone. Por lo tanto. 
este analisis se organiza en funci6n de esos apanados y culmina con una sfntesis 
de las isotopias recurrentes en el poemario como globalidad. 

Es asf como en los cuarenta y nueve poemas de «Hojas con plumas», el yo 
poetico asume, en primera instancia, una actitud contemplativa frente a la natura
leza que lo rodea: 

La voz de los ptijaros 
se deja caer 
desde las ramas 
hasta el coraz6n de /os manantiales, 
y el agua canta 

Asf, el yo poetico integra lo humano -el coraz6n. la voz, el canto-- a un 
entomo natural seguro y apacible. Se funden los elementos puros entre sf -el 
agua. los pajaros, las ramas- y se intercambian los atributos humanos y natura
les. Esta imagen ann6nica adquiere dinamismo gracias al uso de la perffrasis 
verbal ( «se deja caer») y de las preposiciones ( «desde» y «hasta») que orientan la 
direcci6n del movimiento. 

Aflora ya en este poema una isotopfa imponante a lo largo de todo el libro: 
la uni6n del sujeto lfrico con los elementos naturales y c6smicos. Se reconoce la 
naturaleza guatemalteca: la vegetaci6n, cienos animates, los pajaros y el agua. 
cuya musica parece escucharse: 

Al chowix 
le gusta mirarse en el agua. 

Mete el pico 
y hebe su propio canto. 

La actitud contemplativa del yo Hrico frente a la naturaleza posibilita la 
expresi6n de la subjetividad, fundida con imAgenes de algunos animales, presen
tes en la concepci6n indfgena de lo ecol6gico, simb61ico y esoterico desde las 
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epocas precolombinas. Por ejemplo, ademas de los pajaros, encontramos los feli
nos, los venados y los murcielagos; asf: 

Otras veces soy jaguar, 
Platico con el sol, 
corro por barrancos, 
juego con la Luna, 
salto sobre peiiascos, 
arranco estrellas 
trepo montanas. 
y las pego a mi cuerpo. 

Miro mas alla del cielo, 
Mientras muevo la cola 
mas alla del agua, 
me echo sobre el pasto 
mas al/a de la tierra. 
con la lengua de fuera. 

• 

En este poema, las palabras introductorias, <<otras veces» establecen un nexo 
y una continuidad con otros, donde el hablante es gavilan o nido. Este tipo de 
poemas proponen la identificaci6n del sujeto con diversos estratos terrenales y 
c6smicos -el sol, la luna y las estrellas-, que sugieren una especie de vuelo iniciatico. 
Dado que hay una uni6n de ese sujeto con la naturaleza, es requisito indispensa
ble, la utilizaci6n de la fonna verbal «soy». Luego, al predominar los verbos de 
movimiento, «corro, salto, trepo», se realiza la metamorfosis y se propicia la trans
cendencia hacia lo c6smico, la comunidad asr alcanzada es tipo familiar y ludica, 
con una gran cercanfa y sin solemnidad; de ahf la presencia de tenninos como 
«platico, juego, muevo la cola». 

Aunque este poema ilustra lo que en nuestra concepci6n occidental del 
mundo parece una met!fora -en el sentido de que transporta el significado propio 
de una palabra a otro significado, en virtud de una comparaci6n que s6lo existe en 
la mente-, es necesario recordar que dentro de la vision de mundo indf gena se esta 
ante la consumaci6n de un hecho -la transustanciaci6n en el alter-ego-. Entonces, 
el poeta no opera unicamente sobre la sustancia del lenguaje, sino tambien sobre 
la referencia; de esta manera, el sujeto lfrico puede decir: soy un jaguar y asumir
se como tal. Por consiguiente, las categorias de analisis de la ret6rica pootica 
occidental no se ajustan plenamente al sentido profundo de estos poemas. 
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Esta concepcion globalizante del mundo maya-quiche aproxima elementos 
distintos en un gesto unificador y seiiala la cercania del referente; como conse
cuencia se produce la fusion de imagenes aparentemente contradictoria~, a la luz 
de la teoria sabre las figuras poeticas, porque la metafora adquiere, a menudo, 
sentido metonf mico: 

El quetza/ 
es tma rama, 
que desprendida de/ tronco 
de su cirbol 
se arrastra por el aire. 

En un cuadro m6vil de gran belleza plastica, que muestra la fusion entre lo 
vegetal y lo animal, lo que parece una metafora, el quetzal I es una ranuz, se 
convierte en una sinecdoque, puesto que la rama es parte del arbol y este a su vez. 
se halla en un nicho terrestre y aereo. 

El uso de la sinecdoque abunda en los subtftulos. por el uso de las palabras 
hojas y plumas, en sustituci6n de los pajaros y los arboles mismos, en estrecha 
relaci6n con el arte poetica de A' Kahal: 

Tengo una montaiia en la cabe:.a, 
solo esc:ucho cantos de pajaros 
y gritos ,le animates. 

En los apartados siguientes, esta imagen se transmutara en la canci6n del 
poeta. de acuerdo con una tradici6n ancestral de los mayas-quiches, que asume en 
la palabra cantor el significado de poeta, dada la riqueza de su poesia oral y cantada. 

La union con la naturaleza inspira en el yo sensaciones de tranquilidad y de 
confianza. Sin embargo, se siente un dejo nostalgico y triste, sugerido por la 
llovizna, el predominio del gris, de los ambientes noctumos, las sombras y la casi 
ausencia de colores. Este tono melanc6lico se relaciona con una actitud de evoca
ci6n del pasado desde la perspectiva de un hablante adulto. 

El recurso de la onomatopeya refuerza la isotopia del contexto y pennite la 
irrupci6n espontanea de la lengua maya-quiche, mediante los cantos de los paja
ros que enmarcan este apartado, asf como los sonidos de las gotas de lluvia y hasta 
el silencio de las montaiias. 
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Cantos de pti.jaros 

K'up, k'up, k'up ... K'urupup, k'urupup, k'urupup ... 
Ch'owix, ch'owix, ch'owix ... 
Saqk 'or, saqk 'or, saqk 'or. .. 
Ch 'ik, ch 'ik, ch 'ik ... Tuktuk, tuktuk, tuktuk ... 
Xar, xar, xar. .. 
tukumux, tukumux, tukumux ... 
Tukur, tukur, tukur. .. 
Klisklis, klisklis, klisklis ... K'up, k 'up, k 'up ... 
Ch 'ok, ch 'ok, ch 'ok ... 
Saqk 'or, saqk 'or, saqk 'or. .. 
Tz'unun, tz'wiun, tz'unun ... Ch'ik, ch'ik, ch'ik ... 
B 'uqpurix, b 'uqpurix, b 'uqpurix ... 
tukumux, tukumux, tukumux ... 
Wiswil, wiswil, wiswi I... 
Tulul, tulul, tulul ... 

Asi, en Hojas con plumas se desarrolla la isotopfa del enlace entre el yo 
poetico y su entomo natural, su referencialidad en detenninado momento, me
diante el predominio de la sin&doque. de los verbos de movimiento y de las ono
matopeyas. 

En el segundo apartado. Hojas y lloviznas. el mas extenso, con mas de cien
to cuarenta poema.c;, se hace evidente que la epoca evocada en la primera pane, es 
la infancia del yo lirico en su pueblo y sus montaiias natales. Precisamente, se 
trata ahora de establecer un contrapunto entre el espacio original de sus raices 
etnicas y la ciudad como sitio de la vida adulta y de confrontaci6n cultural y 
social. 

;, Te has sentido triste 
alguna vez por tu pueblo? 

Yo lo recuerdo siempre. 

Aquf me cuesta dormir 
porque estoy lejos 
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y en las noches 
es cuando mas lo siento. 

Se observa una nostalgia por los dfas de la nifiez, que involucraron la fusion 
con el oikos (ri tinimit, en quiche), entendido tanto como el hogar primogenio de 
encuentro con el cfrculo familiar i'ntimo, y como )a posibilidad de integraci6n 
c6smica. De ahi que el tiempo de la escritura se situa muchos afios despues de 
estas experiencias. 

Cielo verde, 
montaiias que ame sin tiempo 

iC6mo quisiera volver a ser niiio! 
lntenzarme en el/as 
y quedarme all{ para siempre. 

Esta segunda parte pennite esclarecer las categorias temporo-espaciales, 
tanto de este apartado como del primero, porque aquf se pone de manifiesto que 
toda Ia primera parte fue una remenbranza dolorosa de la infancia, evocada desde 
una madurez socialmente conflictiva. Se continua la evocaci6n y se ofrece una 
nueva dimensi6n temporal y espacial: el presente citadino. 

El hablante continua Ia ruta hacia su interioridad. A partir del reconoci
miento de su espacio natural y cultural, el yo poetico encuentra y afirma su iden
tidad indigena y campesina. 

Hoy amanecifuera de mi 
y sali a buscarme. 

Recorr{ caminos v veredas 
hasta que me ha/le 

sentado sobre un borde de musgo 
al pie de una cipresalada, 

platicando con la neblina 
y tratando de olvidar 
lo que no puedo. 
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A mis pies, 
hojas, solo hojas. 

En este poe~ como en otros de Hojas y llovizna, son frecuentes las adver
bios temporales y espaciales, hoy, aqu{ I a/la, lejos, que subrayan la angustia ante 
el proceso de transculturaci6n y despliegan la isot6pfa del viaje por las caminos 
de la interioridad. De ahf el uso de fonnas verbales coma recorri, saU a buscar
me; y la presencia de inmgenes de rios, barrancos y veredas, en calidad de sende
ros para su sensibilidad. El color verde, asociado inicialmente al lugar seguro y 
tranquilo de la infancia, ahora es un verde marchito vinculado con la amargura. 

En este momenta vital, el yo poetico reflexiona con tristeza sobre temas 
que lo incluyen dentro del conglomerado indigena marginal. Se sabe otro, con 
una lengua, una religi6n, una medicina, una tradici6n culinaria y unas costumbres 
distintas. 

El viento no puede 
atajar un sueiio. 

La noche se hace Luz 
para el pensamiento 

Yo vivo aqu( 
pero 
pienso al/a ... 

Y el pueblo lo sabe. 

Confonne se intensifica la mostraci6n de la interioridad sufriente, se hace 
explfcito el pronombre personal yo, que ya sin pudor se muestra. La noche, las 
sombras, el sueiio, sugieren el aislamiento en la ciudad. la cual no recibe atenci6n 
como exterioridad, como paisaje. Interesa, sobre todo, coma espacio de reflexi6n 
sobre la identidad buscada. De esta manera, se puede establecer una identifica
ci6n positiva entre el alma del yo poetico con las sombras, la noche y la oscuridad, 
que deparan la neblina y la llovizna. 

La figura predominante es, entonces, la antf tesis entre la imagen del pueblo 
como espacio de las rakes, sitio de origen y la ciudad, como espacio presen
te, de soledad y confrontaci6n cultural y social. La necesidad de afirmaci6n de la 
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identidad del hablante se manifiesta en Hojas y llovizna bajo la isotopfa de] viaje 
espiritual del yo hacia su interioridad. Por esa raz6n, esta parte concluye con un 
poema en maya-quiche titulado «Ri Tinimit» ('El pueblo'). 

Una vez que el yo poetico ha logrado la afirmaci6n de su identidad, inicia la 
busqueda de la trascendencia en la experiencia amorosa, isotopia fundamental en 
los cincuenta poemas de Hojas y Luna. Aquf el sujeto lfrico se vuelca hacia el tu, 
hacia la amada-Mayulf- que se relaciona con los elementos naturales: la luna, las 
hojas tiemas, el agua, las palomas. El amor mismo se parece a las rafces tehiricas, 
a la fuerza vital: 

Hace tiempo, 
mucho tiempo 
que yo te amo 
con ese amor escondido 
de las ra{ces que aman 
con toda /afuerza de la tierra 
hasta reventar en jlor. 

Predomina un abordaje sentimental del delirio amoroso; otra vez el espacio 
natural es oscuro, hospitalario y acoge, como en la infancia. al yo poetico: 

Y comenzamos a caminar 
buscando el barranco 
donde lurce su nido la noche 
hasta que encontranios su ombligo. 

En general, se sublima el encuentro er6tico. Hay un solo poema mas expli
cito en este sentido, que percibe el cuerpo femenino a partir de la cosmovisi6n 
indigena: 

Ollas recien horneadas 
olorosas a barro, 
tus nalgas. 

Un murcielago 
con la boca cerrada, 
pegado a las ollas. 
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Se agudiza la percepci6n del tiempo en relaci6n con la capacidad humana 
de recordar, porque el encuentro es siempre fugaz, y se convierte en un desen
cuentro. La soledad y el recuerdo acosan siempre, hasta que se personifican y 
adquieren ribetes simb61icos. 

Siem.pre, 
siempre 
detrtis de mi. 

Hasta conoce 
el camino de mis suenos. 

Me detengo, 
le ayudo con su carga. 

Y el Recuerdo 
calm.a su sed 
bebiendose mi llanto. 

La isotopia de la trascendencia en lo amoroso se trata desde los parametros 
de la visi6n indfgena; es por ello que se inicia con un poema en maya-quiche 
mayulf y termina con la versi6n en lengua indfgena. de un poema alusivo al en
cuentro sexual. 

Luego, el yo lirico ensaya una nueva forma de trascendencia, en Hojas ro
tas; en estos veinte poemas, el sujeto se amplia en un nosotros y se integra con sus 
hermanos indfgenas. Hay una conciencia expli'cita de su marginalidad silenciada; 
se sabe el «otro» frente a los dueiios blancos de la tierra y la palabra. Establece 
una contraposici6n social, econ6mica y religiosa frente a los conquistadores de su 
tierra. 

Aqui era el paraiso. 

Maiz. trigo, frijol; 
no habia fruto prohibido, 
las cubiertas eran mudas. 

Je'likch'u,nil y Kowilajche' 
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hac{an el amor sobre la hierba 
y se cubrian con el cielo. 

Hasta que hablaron 
las serpientes: 

prohibieron los frutos 
y se repartieron entre si 
el paraiso. 

La presencia del tragico despojo milenario, el dolor de la miseria, estructu
ran la isotopfa de este apartado: Ja adhesion deJ yo a la comunidad indigena y 
marginada. La situaci6n social critica del grupo impone limitaciones fundamen
tales a la realizaci6n personal y colectiva e impulsa el tono de denuncia: 

Esa historia 
no la cuento: 

la lloro. 

Los elementos naturales como el sol. el vuelo y el canto de los pajaros, la 
sombra, se perciben ahora en funci6n del tema social, cuya urgencia no se puede 
soslayar. Los rasgos antipoeticos, que habfan asomado en los apartados anterio
res. aqui adquieren caracter de protesta ante un mundo que se rechaza. 

Este estado de cosas inspiran en el yo poetico un deseo de ser utiJ a• su 
pueblo. Descubre que puede hacerlo desde el oficio literario. La voz del poeta 
deviene palabra liberadora e insufla vida al pueblo despojado: 

La voz de Los pueblos 
son sus cantores: 
wi pueblo mudo 
es un pueblo muerto. 

Esto conduce, al final del libro, en «Hojas, s6lo hojas» al planteamiento en 
cinco creaciones de un arte poetica que concibe la poesfa como un fuego compar
tido y estimulante del amor por la vida. 
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Elpoeta 
debe llenar vac:ios 
y crear espac,os. 

En conclusi6n, los diferentes apartados del poemario, recurren a parame
tros propios de la cosmovisi6n indfgena para construir las isotopfas. Se seleccio
nan diversos elementos naturales propios de la ecologfa guatemalteca desde los 
tiempos precolombinos, los cuales adquieren ciertos matices semanticos, de acuerdo 
con el tratamiento de cada isotopia. 

El libro, como globalidad, presenta un viaje del sujeto en busca de su iden
tidad individual y colectiv~ que implica el aprecio de su entomo natural, el cono
cimiento de la historia de su pueblo, el encuentro con la experiencia amorosa, el 
compromiso con el destino de la comunidad indi'gena y el arribo a la comprensi6n 
del sentido social y de realizaci6n personal que implica el oficio poetico. 
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, 
IDENTIDAD NACIONAL Y TRADICION LITERARIA 

EN LA VANGUARDIA NICARAGUENSE1 

FLORA OVARES 
Universidad Nacional 

La construcci6n de una identidad mestiza en la literatura es una preocupa
ci6n central del movimiento de vanguardia nicaragilense; en este intento, la poe
sia vanguardista se sirua en la polemica entre «nacionalismo» y «cosmopolitis
mo», considerada por algunos como la mas constante y compleja en la historia de 
nuestra cultura2. La respuesta nicaragilense parece poner en practica la inversi6n, 
sugerida por otros grupos de vanguardia, de los mecanismos de importaci6n y 
copia de modelos para incorporar y elaborar creativamente la herencia cultural 
occidental3• Ademas de desplegar las categorfas abstractas del pensamiento 
contemporaneo, los poemas de Jose Coronel Urtecho. Pablo Antonio Cuadra, Al
berto Ordonez Arguello, Joaquin Pasos o Albeno Cabrales, ironizan o recrean el 
discurso literario anterior, tanto el modemista como el clasico, el renacentista o el 
barroco y resuelven la dinamica entre la identidad y la alteridad, entre lo universal 
y lo nacional, de manera particulannente rica y sugerente. Al sintetizar temas, 
procedimientos e imagenes de numerosas tradiciones literarias, los textos Hricos 
anticipan la visi6n de Nicaragua que elaborani posteriormente el ensayo vanguardis
ta y que concibe el pafs como espacio geografico y cultural de transito y sf ntesis. 

«Nihil novum» de Coronel Urtecho (Pol-la d'ananta katanta paranta, 1970) 
asume el adem4n abarcador del texto bfblico, que atribuye al Senor el origen de 

I. Esta poncncia forma parte de un capitulo de un libro que preparan la autora y Margarita Rojns G. 
2. Jorge Schwnrtz. Las vanguardias latinoamericanas. Texros programdtico., y crlticos (C:itcdra, 1991 ): 

493. 
3. Schwartz rccuerda aJ respecto la propuestn de Oswald de Andrade: la antropofagia. «:deglutir al otro 

para asimilar sus atributos y producir con este acto de incorporaci6n la sfntesis de las difercncias ( ... ) 
altemativa pc>Sible y creativa. aplicable, no s6lo al Brasil, sino a cualquier pals que que afronte la cues
ti6n de la identidad y de la alteridad culturah>, Schwartz. 494. 
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toda sabiduria y de todas las dimensiones del tiempo y el espacio. e insiste en la 
vanidad de los anhelos y proyectos humanos. La palabra poetica cubre el cielo. la 

tierra, el ayer y el hoy, lo viejo y lo nuevo. el mundo extemo y el coraz6n humano~ 
recorre los espacios abiertos hacia el centro «el mismo palpitar del coraz6n», para 
volver a extenderse: «no te engafien Ios nuevos continentes». S6Io subsiste de 
este recorrido la propia voz: «s6lo nos queda el aire y su capricho/de vagos sanes 
que se lleva el viento>>, en espera de que se cumpla Ia sentencia bfblica «y se 
enmudezcan todas las canciones». 

Ademas de reelaborarun texto bfblico, el poema de Coronel implica un reto 
ante los propios postulados de la vanguardia. Como afirman los criticos. la con
signa «Todo nuevo bajo el sol», frase que camavaliza el conocido proverbio del 
Eclesiastes, se convierte, para los promotores de la vanguardia, en desaff o a la 
autoridad bfblica ya la tradici6n». Schwartz recuerda al respecto el «Arte poeti
ca» ( 1916) de Huidobro: «S6lo para nosotros/ Viven las cosas bajo el sol»4• 

Se trata de una fonna especial de cosmopolitismo que se manifiesta en un 
retomo a la tradici6n mas que en una revuelta extrema contra e11a y que Octavio 
Paz detecta en el modemismo angloamericano5. No esta de mas recordar que el 
movimiento de vanguardia propone un orden poetico nuevo, sustentado en la adap
taci6n de la corriente hegem6nica del realismo libre, coloquial y de origen whit
maniano de la New american poetry que Coronel Urtecho comenzarfa a traducir 
desde 1931 6• 

4. Schwartz. 42. 
5. Al contrario de lo sucedido en Europa. el movimienlo poetico angloamcricano del siglo xx «lejos de ser 

una nepcion de la lradici6n central. es una bui;queda de esa tradici6n». Tanto en Eliot como en Pound 
I.I palabra es un centro asociado al orden. un centro de convergencia universal y la poesfa es la busqueda 
o la visi6n de ese orden. en cieno ~nlido la vuelta a la tradici6n religiosa y estftica europca. Mientra'> 
que «la vanguardia europea rompe con todas las tradiciones y a.1,f continua con la tradici6n romantica de 
la ruptura; el movimiento an1losaj6n rompe con la tradici6n rornantica. A la inversa del surrealismo. 
mu que revoluci6n es una lentativa de res1auraci6n». En Hispanoarntrica. la semejanza central entre 
amba.c; litera1urac; es. scgun Octavio Paz. su calidad de lenguas trasplantada.'>. Ambos. vanguardia y 
moderni.tm son tanto transgresiones de los cnnones de Londres y Madrid como f ugas del provincialismo 
americano. Ver 0. Paz. u,s hijm de/ limo (Scix Barral. 1987) 184-195. 

6. Ver Jorge Eduardo Arellano, Enrre la tradicion y la modernidt1d: el mol'imienw de m11,:11ardia en Nica
ragua (Libro libre. 1992). Coronel Unecho recuerda c6mo orien16 a los j6venes en la poesfa none
americana, iniciada por Ezra Pound: T. S. Eliot, Marianne Moore. E. E. Cumnings y William Quios 
Williams, a quienes llama «raros modemos». Cfr. Jose Coronel Urtecho, Rdpido minsiro, (Nueva Nica
ragua. 1985). Por su parte, Gloria Guardia indica que el conocimicnto de la poesia imaginista Jes 
facilitaria el empleo de la palabra exacta. la cre::.ci6n de nuevos ritmos, la libertad absoluta en el tema, el 
uso de imagencs que reftejen lo particular. la precisi6n, la sintesis y la claridad. Ver Gloria Guardia de 
Alfaro. E,ft11dio .wbrr el ptmamiento poitico de Pablo Antonio Cuadrll (Gredos. 1971 ). 
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Otra de las tradiciones elaborada por la vanguardia nicaragiiense es la grie
ga: en el poema «Soneto de la blindada cierva que tenia cara de manzana» de 
Alberto Ordonez se retoma la figura de Dian~ la virgen arquera y cazadora, pro
tectora de los animales, las fuerzas vegetativas y las aguas, frecuentemente repre
sentada con ciervos. Esta deidad, asimilada a veces a Hecate y entonces ligada 
con el mundo de los muertos, se enlaza sobre todo con Selene, por lo que sus 
correrfas noctumas simbolizan el camino de aquel astro. 

Inicialmente, el poema de Ord6fiez fonnaba parte de una serie titulada «Ba
llet de Sylvania>>, del It bro Poemas para amar a America ( 1952). Los cinco movi
mientos que componen el ballet resaltan las cualidades de libenad y primitivismo 
de la esquiva cierva, cuyo movimiento inquieto la desplaza por la amplia e ind6-
mita geografia americana. Mas adelante, al aparecer en Amor en tierra y mar 
( 1964 ), el poema se situa en un contexto de Hrica amorosa que borra esta relaci6n 
de la cierva con la geograffa americana. 

Todos los simbolismos asociados con Diana aparecen en el soneto, que reela
bora tambien los motivos de Ia caza de amor, presentes en Ia tradici6n popular y la 
literatura mistica: la cazadora feliz se convertira en la victima, arisca cierva y 
cierva vulnerada por las flechas del amor. Ademas, la blindada cierva recuerda la 
hermosa cierva blanca de Diana que, segun la leyenda popular, lleva al cuello el 
nombre de su dueiio y que Petrarca rememora en su soneto «Alegorfa». 

De la relaci6n con la luna proviene la identificaci6n de la amada con la 
barca: «mi lirio varonil pasa rayando/ Ia proa de tu pecho estremecido»; se trata de 
una barca que surca los cielos, imagen poetica que enlaza el vuelo con la nave y 
sugiere la noci6n de la dicha acuiiada, la felicidad del viaje aereo 7• En este caso, 
sin embargo, la imagen celeste se acompana de un explicito contenido er6tico. 

Al desplegar el proceso de la conquista amorosa. el soneto destaca el movi
miento de mutua atracci6n entre los amantes: el primer contacto a traves de la 
mirada ( «dos t6rtolas me vuelan si me miras» ), el reclamo del hablante ( «con 
fmpetu de trigo y de campana») son intentos de cercania que presagian el encuen
tro futuro. La imagen de los ojos como t6rtolas evoca, como lo hacen la met4f ora 
del cazador y la presa y el ciervo herido, el «Cantico espiritual» de San Juan de la 
Cruz, poema en el que las miradas surgen en la fuente cristalina a la que llega la 
paloma8• 

7. Gast6n Bachelard, L 'air et /es songes, Essai sur I' imaginario,i du mou,·ement (I 943. edicion en cspa
ftol: El airr y lo., sueno.,, (Fonda de Cultura Econ6mica. 1958) 58. 

I. El reflejo de los amantes en el agua yen el espeJo de los ojos se sugiercn en el soneto en el entrecruza
miento simetrico de ad~tivos y sustantivos en los versos I y 7. 
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La conquista y la relaci6n amorosa activan aun otros contextos: la oposi
ci6n nieve sollozante y primavera, la antitesis entre el dfa y la noche, entre la vida 
y la muerte sirven para reiterar el tema de la uni6n amorosa. 

<<Felices los que nunca ... » de Luis Alberto Cabrales ( Opera parva, 1989) 
presenta un mundo sin movimiento, sin cambios. estatico, identico siempre. Es 
un espacio descrito como una pintura, en el que no transcurre el tiempo9. La 
tendencia a la espacializaci6n es tan fuerte que la totalidad de sus elementos ( vida, 
gente, acciones, tiempo) se convierten en circunstancias del mundo. 

La binariedad que organiza casi todos lo niveles del poema 10 opone dos 
espacios totalmente antiteticos: aqui (el terruno) I alla (el extranjero). Mientras 
que este ultimo aparece caracterizado negativamente ( «mesa de exilado» y «Jecho 
extranjero» ), todos los valores positivos son atribuidos al espacio propio: familia. 
patrimonio, trabajo (agricultura), honradez. 

En este mundo idflico no existen distancias entre lo natural y lo humano. y 
los antepasados contim1an presentes en la vida cotidiana. Esta coexistencia se 
extiende a una unidad entre espacio y tiempo, un pequeiio mundo espacial limita
do y autosuficiente, que reduce Ja existencia a las realidades fundamentales. Se 
trata de un idilio en el que se refuerzan valores como la pennanencia, el no cam
bio, la resistencia a la diferencia, el tiempo etemo o ciclico, la ruralidad, la fami
lia 11 • El poema recuerda asi la idea de la Arcadia, elaborada por Virgilio en las 
Buc6/icas mediante notaciones precisas de la tierra natal, la vida en el campo: 
poesia de evasi6n, en la que reina una vida simple e inocente, hecha de trabajos 
humildes, ocios y silencio, competencias de canto a la sombra de las hayas y las 
encinas. Se trata de un mundo en el cual la violencia de la historia se pone como 
altemativa, en un contraste insalvable con una Arcadia ideal o edad de oro. donde 

9. Esto es11i marcado b:isicamente por ires aspcctos: I. cl prcdominio de la.., estruc1ura., nominoles en 
menoscabo de la.1, verbalcs, lo cual conduce a una sus1amiv:.ci6n de lo abS1rac10; 2. la progrcsiva desapan
cion de los verbos; y 3. porque estos rcmitcn todos a una temporalidad pasada. acabada, de :K:onteci
mientos terminados (,·iviemn. aeciemn) o que aparecen negados (nunca dejaron. ,w abandmumm. ni 
pmbaron, ni jamds se acostarcm). 

10. En el nivel de la sintaxis (ha.,,a el v IO) el tcxto se organiza en subestructura.1, binarias o paralela..,: 
Felices LOS QUE nunca dejaron .. ./ LOS QUE no abandonaron ... 
NI probaron comida .. ./ NI jarruis acostaron ... 
Vivieron con LOS SUYOS/LOS SUYOS a su !ado 
EN progenie crecieron. EN honrado dinero 
EN limpios menesteres y EN !areas de arado 
animales y gentc ... 
en uni6n cotidiana VIVIENTES Y DIFUNTOS 

11. Mijail Bajtin. w forma.1, dcl tiempo y el crono1opo en la novcla» ( l 937-1975, traduccion en espafiol: 
Probltmt1.~ /iterario., y e.~tetico.t, Arte y Literatura, 1986). 
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Ios hombres viven en paz dedicados a sus trabajos. en una religiosa aceptaci6n de 
su suerte 12• 

En el poema de Cabrales, los valores que se presentan para describir positi
vamente la vida en el lugar natal, al integrarse en un mundo estatico, es decir, sin 
transcurso temporal, de alguna fonna tambien se inmovilizan 13• La total afinna
ci6n de la felicidad alcanzable unicamente en el lugar natal resulta matizada al 
aiiadirse la muerte como parte inevitable de todo proceso vital. Pese a que la opo
sici6n se establece entre dos espacios, aquilalld, caracterizados por los semas na
cionaVextranjero, el poema se ve compelido a integrar, en el espacio de Ia felici
dad aiiorada, el dato temporal decisivo de la muerte. No podfa ser de otra manera, 
pues sabemos que la muerte es el ultimo instance de la temporalidad que nos arro
ja de la historia y, asf, hace posible que viva el mito. 

La idea de la vida como un ciclo, la intemporalidad y la armonia entre ser 
humano y naturaleza son tambien parte del soneto de Jose Coronel Urtecho «Vida 
del poeta en el campo» 14. En este se reelabora el t6pico de la vida como el trans
currir de un dfa, marcado aquf mediante tres momentos limitados por varias activi
dades, entre ellas el desayuno, el almuerzo y la cena. A medida que avanza el dfa, 
los movimientos del poeta se vuelven mas sedentarios, hasta concluir con el sue
iio, que alude a la muerte. Al igual que en el poema de Cabrales, el texto reafirma 
valores positivos relacionados con la vida en el campo. donde los diferentes que
haceres, tanto biol6gicos como espirituales e intelectuales, se llevan a cabo de 
forma annoniosa. Esta armonfa puede observarse como una busqueda de equili
brio, que se manifiesta en varios niveles del poema y que se logra segun una no
ci6n del esp~cio construido alrededor de un centro. que es el propio hablante. 
Esto se evidencia por el tipo de construcciones verbales empleadas: ir al rio, sentar
se, ver que se acerca Ia tarde. Todos implican un movimiento que termina o parte 
de un lugar, precisamente aquel donde se encuentra el hablante 15• 

12. El modelo de las Bucolicas de Vi[Jilio proviene de los ldilios escritos por Te6crito. Antes de Te6crito, 
el tmnino •idilio' no se relacionaba con la poesfa pa.~oral o buc61ica. parece que indicaba llnicamente 
la brevedad de los cmmenes. Al hacerse famoso Te6crito especfalmente por los c4nnenes buc61icos, el 
tmnino idilio adquiri6 ese matiz pa.iitoral que mantuvo luego. 

13. A lo IBIJO del poema hay varias referencia.~ a la muerte. sobre todo en los dos tercetos: difantos, titrra 
Jagrada. antepasados, ltcho postrtm, eremidad. A esta idea contribuyen la nepci6n del tiempo que. 
al implicar cambio y movimiento, significa tambjj!n vida. La vaca y el gallo, como animales simb61i
cos, se reficren ambos a la muerte, como conductores de Dimas o difuntos al mu all.4. El pllo, adenm. 
se interpreta como s(mbolo del tiempo. 

14. Las siguientes ideas se basan en el analisis de Marfa Lourdes Ji~nez. realizado en el seminario de 
Literatura Hispanoamericana (Univcrsidad Nacional. 1994 ). 

I~- El verso 7 ejemplifica esta bllsqueda de equilibrio en otro nivcl. cl fonol6gico: ft(Y mientms pasa la 
maftana quieta-. Las palabras situad!u en los extremos del verso. al compartir la misma esttuctura 
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.· ~ «Autosonetow (El jaguar y · 1a ·tu"a- · 1-984) de Pablo 1A:fitonio C\.ladra.:- qa 
referencia a la literatura sirve para sugerir una respuesta a la pregunta del!llablatne 
sobre 1su identidad personal~. poeti~ ·y · nacional.· Las· a.lbsiones a·10s origenes -
literario, •bio16giCO e hist6tico- se ·erttrecrtlrzan en 1os dos ptim'eros versos, de ma
nera' que la reaJidad personal, el texto:biografico~ no se distingue de la realidad 

litera:ria: 

Si· Quijote, i llevadme a mi apellido! 
. De' La Cuadra-: cuestor de rocinantes 

Al definir una filiaci6n dentro del ambito de la tradici6n literaria espafiola, 
el poema refuerza tambien la idea de la vida como camino: 

y as{ tenga pretextos cabalgantes 
mi interior caballero en/oquecido. 

•· • La alusi6n a la locura y a la vida como camino insiste en la referencia a la 
dbra de Cervantes, lo que a su vez conduce al cuestionamiento de otra oposici6n 
'rltis profunda, la que enfrenta literatura y realidad. La cercania que el ritmo del 
pbema Iogra entre «Quijote>> y «De la Cuadra>> y entre «mi apellido» y <<roci
-~_ahfes>> apunta precisamente a borrar la distancia entre vida y literatura. 
i: ·' 1·1 , La creaci60, concebida como la salida del caballero interior, requiere Ia 
prexistencia de otros textos literarios: «y asf tenga pre-textos cabalgantes». La 
HterAft1ira escribe al poeta, lo inventa, lo produce. 

·· '.~:; ·: j,;_ Si en los versos primeros del soneto otros definen con el nombre de poeta a 
uri'Hotribre ( «Llarnan poeta al hombre que he cumplido» ), ahora el hablante, due
fio de su voz, puede dirigirse a ese poeta por su nombre: «Pablo Antonio, a tu cruz 
entrelazado/ suba en tlor tu cantar nicaraguense». La creaci6n de su identidad 
sii~e\,r desdoblamiento: el hablante se dirige a sf mismo. Por otro lado. Ia 
~ft~(;~Ai~µ.del i,oema implica al mismo tiempo la aparici6n plena del yo ante sf 
mismo. Lo ha creado, lo ha dibujado con palabras y ahora lo nombra, mientras Io 
~?~~mPJ:~

1 

a.brazado a una cruz flor~da, una cruz d: mayo, en la cual muere ampa
m4ioJ>OJ.-la promesa de la resurrecc16n. Una gennmaci6n que «sube en tlor>), que 
es·eserifura-y «eantar nicaragiiense»: tras asimilar, asilar, su pasado literario espaiiol, 

. ')t ,.~ ,•, _.-,-: .. ,-. ;- -· 

. v~:11ica [i ca], cstablcccn una simetrfa particular y un equilibrio intcmo. organizado alrededor de la 
i., ,, -.. - ,;~0~;.i i ·vocal rn_edia en espano1. 
."L jL.'! .· ._::, .. _: · 111~•'· 
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el poeta hace salir el canto nacio~al. Lo ya sucedido en la hoja, ante la mirada del 
lector, el poema, el cantar, se proyecta desde el inviemo, la muerte superada hacia 
el futuro primaveral: «suba en flor tu cantar nicaragiiense». 

Como en estos, en muchos otros poemas de este grupo, la busqueda expli
cita de un arte mas ligado al propio contexto -regional e hist6rico- no es un 
obstaculo para convertir la lfrica en centro de multiples confluencias literarias 16• 

Nose trata, sin embargo, de una mera recepci6n de influencias: lo nicaragilense 
nose imagina sino mediante los filtros que ofrece la literatura mundial. El texto 
resultante es asi, al mismo tiempo, nacional y universal. 

Por otro lado, al reelaborar la imagen de la realidad propia recurriendo a 
formas literarias preexistentes, se borran las fronteras entre literatura y realidad, 
tal como lo proponia la vanguardia. La realidad nacional. el entomo entrafiable y 
conocido, s6lo puede evocarse mediante el texto literario que parece asi preceder
la. No extrafia, entonces, la alusi6n a textos clasicos que proponen precisamente 
la ruptura de los lfmites entre la realidad y la literatura, como es el caso del El 
Quijote. 

En ultima instancia, estamos ante lo que ya conocemos: literatura construi
da a partir de la literatura, memoria universal que se repite, «en orden suyo y 
nuevo», en el decir de los poetas nicaragiienses. Palabras, en fin, que hablan de la 
persistencia de los anhelos, las nostalgias y los temores que hennanan a los seres 
humanos. 

16. Los mismos vanguardisw han rnostrado conciencia del fcn6mcno. En la obra ensay{stica de Pablo 
Antonio Cuadra, por ejemplo, se alude a a una actitud aut6noma frente a lo extranjcro: «lo quc buscaba
mos no era imitar. ni tomar posiciones de moda. sino nutrir nuestra propia originalidad,., Pablo Antonio 
Cuadra. A~ntura literaria del mestizaje y otms ensayos. en Obras en prosa (lomo 11, Libro Libre. 
1988) 109. En otro momenta, el mismo pocta ha dicho: ... y busqut lo n11evo lanto como bu..;que lo 
antiguo, para encontrar en el vc!nicc de ambos la exprcsi6n viva de mi mundo y de mf mismo», T"r"s 
de Dio.,, £studios sobre p~ttU (Academia NicaragUen~ de la lengua. l9S8) 160. 
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LA ALTERNANCIA, LA AMBIVALENCIA Y LA SINTESIS: 
MOTIVOS MITICOS EN TUY YO DE 
TER~ITA AGUILAR MIRAMBELL 

KAITIA CHINCHILLA SANCHEZ 
Universidad de Costa Rica 

El \'erdadero amor no busca lo propio, 
sino que da todo lo que es suyo. 

Hans Biedermann. 

En la literatura occidental, desde los tiempos de Safo y Corinna en el mun
do griego, de Santa Teresa de Jesus y Sor Juana Ines de la Cruz en el mundo 
iberoamericano, de Yolanda Oreamuno y Eunice Odio en el ambito costarricense, 
el texto femenino impac~ impresiona, asombra, denuncia, fustiga. Por una u 
otra causa, tat vez la misma siempre, su voz, sus voces se acallan, para renacer en 
otro tiempo y ser ofdas con mayores arpegios. Jorge Luis Borges dice que cada 
lector crea su intertextualidad: todo libro es un dialogo infinito. Mijail Bajtfn nos 
habla de la heteroglosia, la presencia de multiples lenguajes o discursos que. cho
can y tratan de imponerse. 

Tu y yo es uno de Jos frutos de la producci6n poetica de Teresita Aguilar 
Mirambell, mujer costarricense, oriunda de Atenas, herediana --e<rafaeleiia»
de coraz6n, como nosotros, ganadora del Premio Botijo de Plata, en las Justas 
Poeticas de Duenas, Palencia, Espana ( 1992), y, cosa curiosa, odont6loga de profe
si6n, es decir, profunda conocedora del 6rgano extemo emisor de la palabrd. 

Tu y yo, actitud clasica y propicia para el dialogo, para el choque, para la 
imposici6n. Pero no. Encontramos sf la alternancia, la coincidencia de los opues
tos, definici6n minima para lo sagrado, etema reuni6n. no necesariamente dial6-
gica, de lo masculino y lot emenino, el tu y yo o el yo el tu, genesis del acto primordial 
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y unico de la creaci6n, origen de la vida. Pero los roles genericos se con-funden 
en el arcano del amor, donde se unifican para ser uno solo (»has estado etemamente 
en mf» ). N6tese ya el juego de la ambivalencia y la sfntesis: un par mfnimo y 
contrario en genero se une pard siempre, como uno es el planeta, como uno es el 
universo (macrocosmos-microcosmos). 

El libro en cuesti6n consta de ocho poemas: «i,En d6nde nos perdimos?», 
«Te busco», «Tu me ha~ amado tanto», « Yo te he dado mi pie I desnuda, tibia», 
«Mi pie I, «Tu piel», <<Tus alas gigantescas» y « Volveremos a amamos». 

Hallamos una secuencia circular, propia del pensamiento mito16gico: per
der-buscar-amar (encontrar-perder)-volver. 'In illo tempore', el hombre ancestral 
se encuentra en la tierra edenica; comete la hybris, el exceso, el pecado; pierde su 
condici6n de privilegio; llega la cafda, la perenne busqueda, el tratar de volver. Es 
por esto que se habla de <<nostalgia del parafso». Recordemos que nostalgia se 
deriva del griego n6stos: el regreso, la vuelta a casa. El hombre desea construir su 
espacio especial e fntimo, que armoniza con la edificaci6n de un lugar consagra
do: <<Entendemos portal deseo de estar siempre y sin esfuerzo en el coraz6n del 
mundo, de la realidad y de la sacralidad y de superar en sf mismo de una manera 
natural la condici6n humana y recobrar la condici6n divina, o como un cristiano 
diria: la condici6n anterior a la cafda» 1• 

Una imagen magistral y claramente trazada en el poemario. El principio es 
el fin y viceversa, decfa Heraclito. Genesis y apocalipsis completan el ciclo; per
der-buscar-amar-volver y la recurrencia <lei adverbio «siempre>>, nos sugieren y 
nos instalan en la dimensi6n temporal de etemo presente, 'hie et nunc', 'always 
already now', rasgo esencial del tiempo mitico o sagrado. Esta es la sfntesis que 
sirve de marco y de basamento. . 

Detengamosnos en el perder. Carl Gustav Jung y Juan·Eduardo Cirlot rela
cionan la perdida con el anuncio de una purificaci6n, de un peregrinaje, de una 
viaje mfstico (ideas de muerte y resurrecci6n)2: 

;, En d6nde Jue 
que nos perdimos, vida ... 
fue en la niebla 
( ... ) 

I. Mircea Eliade, Trarado de hi.ftoria de las re/igiones (Cristiandad, 1981) 384. 
2. Carl G. Jung. El hombre y .ms s(mbolos (edici6n en espaftol: Aguilar, 1971); Carl G. Jung, S(mbolos de 

rransformaci,in (cdici6n en espai\ol: Paid6s, 1982); Juan Eduardo Cirlot, Dicc:ionario de s{mbolo.f 
(1969, 6a. edici6n: Labor. 1983). 
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Fue acaso el huracan 
que me arras6 con fuerza, 
o fue la noche oscura 
quien te trag6 en sus fauces ?3 

Los elementos suprasubrayados aluden al caos. a la confusion, a la muerte. 
Pero, no obstante, son imagenes de lo inconsciente y lo matemo: el origen impre
ciso, misterioso e ignoto de la vida. 

La niebla es la zona gris entre la realidad y la irrealidad. Niflheim, el lugar 
de la niebla, evidencia la inaccesibilidad del hombre para llegar a ella. Para los 
centroeuropeos, es la residencia de seres demonfacos. Es un Hades, que nos ha 
devorado y trasladado a la region inferior, de don de he mos de iniciar el viaje hacia 
la luz, como el devenir de la semi Ila: «Es asi como se considera la niebla predeceso
ra de las revelaciones importantes: es el preludio de la manifestaci6n4. 

El huracan es una revuelta de los miembros. es un desenfreno casi orgiasti
co de las energias c6smicas. Y la noche se ha relacionado con la oscuridad miste
riosa y el regazo matemo que ofrece seguridad y proteccion. ancestral recuerdo de 
la vida uterina. Es el tiempo de las gestaciones. de las genninaciones. rica en 
todas las virtualidades de la ex.istencia. 

«Eureka!» fue el grito de Arqufmedes: habfa encontrado la respuesta y pos
tula un principio de la ff sica, que le es hom6nimo (la perdida de peso que sufren 
los cuerpos sumergidos en un Hquido). En nuestro texto la estructura buscar
encontrar-perder se halla ligada al amar y su problematica. Analicemos el buscar, 
que se manifiesta ex.plicito, pues el encontrar-perder es un implicito. 

La busqueda es el sustento de la iniciaci6n, la senda certera para obtener la 
vida (inmortalidad, perennidad, etemidad). Ad de Vries nos comenta sobre el 
particular: «to seek the Mystic Centre, the Tree of Live. the Grail, the Fountain ( or 
Cauldron) of Youth and Inspiration: to find (or inmonality) either for himself or 
his country5• 

Se alude a una busqueda, por parte del «yo», en lo acuatico, que implica lo 
femenino. Clara figura de la involuci6n: 

3. Todas lu citas proccden de: Teresita Aguilar Mirambell. Tuy yo (Mirambcll. 1994) 15. En adelante se 
anota solo el numero de pagina. El subrayado es nuestro. 

4. Jean Chevalier y Alain Gheebrandt. Diccionario dt los sfmbo/os ( 1969. 2a. edici6n: Herder, 1988) 752. 
~- Ad de Vries,.Dictionary of symbols and lmaf,(try (Elsevier Science Publishers, 1984) 378. 
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Te busco entre mis somhras y mis lagos ... 
Te busco entre mis hielos y pantanos ... 
( ... ) 
;, Es que acaso has estado siempre as{ ... 
eternamente en mi? ( 17, subrayado nuestro ). 

El Iago es el ojo de la tierra, que une a esta con lo supraterreno. Del Iago 
surgen las hadas, las brujas, las ninfas, las sirenas, que pueden atraer al var6n 
hacia la muerte. Ex.presa tambien lo crfptico y lo misterico, condiciones que se 
aprecian en el mismo acto sexual: el hombre penetra en la cavidad oscura y acuo
s~ como lo realiza el sol cuando se oculta en las aguas oceanicas, donde es devo
rado por estas a la hora del ocaso: <<La creencia de irlandeses y bretones de que el 
pafs de los muertos se halla en el fondo del oceano ode los lagos puede derivar de 
su visi6n del ocaso solar en las aguas. La muerte de los humanos, como analoga a 
la del sol, constitufa el acto de penetraci6n en el universo inferior»6• 

La petrificaci6n o congelatio alquimica -el hielo- fija el potencial del 
agua. Comunmente se asocia con la frigidez de la mujer. de ahf su nombre. Mas 
en la Edad Media era imagen de la castidad, virtud id6nea para la femina: «be 
thou as chaste an ice», registra Shakespeare en su Hamlet. 

El agua es germinativa. fuente de vida en todos los pianos de la existencia, 
es matriz universal. El legamo es el lugar de las hilogenias, nos dice Eliade7 Esto 
es el pantano: fusi6n de agua y tierra. producto del matrimonio c6smico. 

Pasemos a la alternancia generica, a la ambivalencia y la sfntesis, esta vez 
intemas. La mujer se identifica con lo acuatico-teh.1rico: «mis sombras», «mis 
lagos», «mis hielos», «mis pantanos». El elemento telurico presenta dos iconos:las 
montafias y la tierra. La diosa madre Cibeles es, entre otras cosas, la deidad de la 
montafta. Otorga refugio y protecci6n, calidades matemas. Es un a.xis mundi, que 
desde la zona ct6nica se eleva hacia el cielo, concatena los tres pianos universales: 
cielo-tierra-infiemo. 

Tus alas gigantescas 
proyectaron su sombra 
en mis mo11ta1ias (29). 

6. Cirlot. Dicci,mario de .,{mbolos. 267. 
7. Eliade. Tratatlo de hi.ftoria de las reli,:im,e.f. 204. 
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La tierra se asimila a la mujer, por su capacidad de dar fruto. Es la sustancia 
primaria, el humus alimenticio, la tel/us mater: 

tus alas gigantescas 
se posaron suavemente 
en mi tie"a, 
de rocas escarpadas (29). 

La menci6n de las rocas nos recuerda el mito griego de Deucali6n y Pirra, 
quienes, despues de la anegaci6n universal, repoblaron la tierra con los «huesos 
de la madre», es decir, las rocas. De ahf el ligamen semantico entre piedra (laas) 
y pueblo (laos). 

De lo acuatico, como femenino, ya hemos comentado algo. Mas el agua es 
ambivalente (andr6gina, concepto esencial de las hierofanias), tanto femenina 
como masculina: «tu piel esta irrigada de agua de mar», «es espejo de mares», 
«impregnado de peces y deseos». 

El hombre se asocia a lo uranico-solar. Lo celeste se identifica con lo at
mosferico: 

i Te fuiste con el viento? 
0 quizd un fuene rayo 
fulmin6 tu cuerpo (15). 

El rayo es el arma del dios del cielo y. si al lanzarlo, hiere a un var6n, este se 
convierte en heroe, pues ha sido llamado por su padre putativo. 

El astro rey se confunde con la b6veda celeste en sus propiedades. Tai es el 
caso del aguila, reina de las aves, soberana del cielo. hierofanfa de Zeus: 

Aguila fiera, valiente, fie/ 
majestuosa en tu vuelo. 
Tus alas gigantescas 
proyectaron tu sombra (29). 

Lo solar es claro en el poemario, al referirse al «tu»: 

Tu fuego ha encendido 
las cenizas Yle escarchas 
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y de inviernos 
quemando las angustias (25). 

Tu pie/ estd encendida (27). 

i,Cuando surge la ambivalencia? En el poema «Mi piel», el «yo» afirma 
categ6ricamente: «mi piel es mi piel». Pero luego surge la conpenetraci6n con el 
«tu»: 

mi voz tiene otro eco ... 
ha cambiado de notas 
y de arpegios ( ... ) 
Mis sue,ios son tus sue,ios; 
tus noches . .. mis silencios ( ... ) 
Mis versos son tus versos ( ... ) 
jTu pie/ ahora es mi pie!.' (23-24 ). 

Elementos de sintesis pululan: «amar por siempre». «amar en el tiempo 
con amor etemo», «tu y yo fulminados en el beso» (el influjo de Eros-Cupido). 
Pero el amor es rabia, temura, odio. rencor, pasi6n y fuego. amor que llega a la 
locura: coincidencia de opuestos en la sfntesis. El amor es la adherencia de los 
contrarios, coincidentia oppositorum. Como pulsi6n fundamental, tiende a supe
rar los antagonismos, a asimilar fuerzas diferentes e integrarlas en una misma 
unidad: 

me has amado por siempre 
con desesperacion. con rabia, 
con ternura ... 
Me has amado con odio 
y con rencor, 
con llll amor que l/ega 
a la locura 
tan timido. tan tierno 
(. .. ) 
Tu me has amado 
con pasion y con fuego 
me has amado con celos ( 19, subrayado nuestro). 
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Este amor tan extraiio 
nunca serd sensato, 
a traves de Los siglos 
siempre ha sido atrevido, 
alegre, misterioso, violento (31, subrayado nuestro). 

El volver, que habiamos mencionado como la parte estructural del basa
mento del poemario, implica insertarse de nuevo en el tiempo mitico, en el etemo 
presente. Nace del anhelo ancestral del retomo a lo primigenio, aborigine: «La 
abolici6n del tiempo profano y la proyecci6n del hombre en el tiempo mitico no 
se reproducen, naturalmente. sino en intervalos esenciales. es decir, aquellos en 
que el hombre es verdaderamente el mismo en el momento de los rituales ode los 
actos importantes (alimentaci6n, generaci6n, ceremonias, caza, pesca, gue~ tra
bajo, etc.). El resto de su vida se pasa en el tiempo profano y desprovisto de 
significaci6n: en el «devenir»»8• 

Nuestro texto liga el volver con el amar. Se instala en la etemidad desde la 
alborada primordial de los tiempos: 

Volveremos a amamos 
e11 el tiempo 
con nuestro amor eterno (31 ). 

Otro fundamento de sintesis: la piel. Es de ambos. empero una cobija a la 
otra (alusi6n obvia al abrazo de Uranos a la madre Gea. la hierogatnia c6smica por 
excelencia, el matrimonio sagrado del universo). El papel se involucra con la piel. 
Los dos elementos reflejan una cierta carencia de durabilidad, mas obvia en el 
primero. El papel se asimila, en el texto, a )a noche. a la tuna y a la tarde (en fin. 
al devenir): 

Tu me has dado las noches 
envueltas en papeles met4Ucos, 
azules y estrellados. 
Me diste lunas Uenas 
en papel satinado 
( ... ) 

8. Eliade. Eftmito de/ etemo retorrw (cdici6n en cspn.fiol: Alianza/Emece. 1992) 41. 
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Me envolviste la tarde 
en papel celofan de multiples colores (21, subrayado nuestro). 

No obstante, la pie I esta asociada con las ideas de nacimiento, renacimiento 
y fertilidad: 

Volverenzos a amarnos 
y nuestro amor, de nuevo, 
tendra piel de durazno, 
sabor afrutafresca, 
caricias de melon, 
olor a hue no (31 ). 

Estos fragmentos de la vegetaci6n son «productos», o sea, nacen gracias a 
la uni6n de los contrarios genericos. Son sintesis. 

Finalmente, el tu y el yo son fulminados por el beso, obvia imagen de la fusi6n 
de los opuestos. El 6sculo nace de la boca. punto de salid~ fuente del soplo vital. 
6rgano emisor externo de la palabra, la que esta dotada de poder cosmog6nico. 

Muy brevemente, hemos expuesto algunos motivos mfticos presentes en la 
obra. Consideramos importante hacer notar que la mitologia o sus temas estan 
vigentes en la vida del ser humano, como expresiones culturales y universales que 
son. por tanto, tal vez hemos establecido un dialogo textual borgiano o una hetero
glosia bajtiniana, a prop6sito del poemario que nos ofrece Teresita Aguilar Mi
rambell. Nada mejor que concluir esta pequeiia disertaci6n la que, como el signo 
de nuestros tiempos, apunta hacia el eclecticismo. amen del encuentro de los contra
rios, del encuentro natural de los sexos, del encuentro de las culturas, del encuen
tro de las generaciones, mediante el poema inicial de esta <<aventura de amor». 
«Soy mestiza»: 

Soy mestiza y no se 
cuantas clases de sangre 
corren por estas venas. 
Se que soy el producto 
de la America lbera: 
espanola e ind{gena, 
y quizii tenga algo 
de sangre inglesa 
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por el pecado oculto 
que ocurrio un siglo 
arras en mi tierra. 
Soy mestiui, tengo 
en el alma vibrando 
la sardana, 
la danui catalana 
que interpretada 
al son de la gaita, 
Lanza al viento 
el grito lastimero 
de esa ascendencia celta, 
que aparece en m,s versos 
con frecuencia. 
Soy india hasta la medula, 
orfebre en la palabra, 
de maiz me alimento; 
soy paciente en exceso 
y vagabunda a veces. 
Me gusta estar desnuda, 
los tam.bores retumban 
en mi pecho ... 
Amo Los drboles, 
las piedras, Los metales, 
y 110 quisiera estar presa 
en la pared de cemento. 
Tengo el alma cruzada 
por montaiias y rios 
de Los dos Continentes, 
y mi cuerpo baiiado 
por Los mares, 
antes del nacimiento ... 
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ESTRATEGIAS DE MANIPULACI6N EN EL «PR6LOGO» 
A EL REINO DE ESTE MUNDO DE ALEJO CARPEN'I1ER 

At-.A C. SANCHEZ MOLINA 
Universidad Naciona-i 

Me e11comre en America, rodeado de j6venes es
critores, 1/enos de talento, que solo elllonces em
pezaban a ma11ejar las tecnicas, espejismos, ma
gias )' estrategias del surrealismo. No cre(a, sin 
embargo. que esto fuese del todo negativo. ( ... ) Pero 
este camino /rabfa que nortearlo de otro modo. 
Habia que utili:ar la capacidad de entendimiento 
otorgada por el su"ealismo a una observacion de 
te.xt11ras, /rechos, contrastes, procesos, de nuestro 
mundo americano. 

El «Pr6logo» a la novela El reino de este nmndo fue escrito por Alejo Car
pentier en 1949, con una intenci6n particular en relaci6n con la historiografia 
literaria del Continente: modificar la estetica vigente a partir de la fonnulaci6n de 
su propuesta te6rica sobre lo que el mismo llam6 lo real maravilloso americano. 

Si bien es cierto que existe una relaci6n dial6gica entre el «Pr6logo» y la 
novela (y la teorfa que propone en el «Pr61ogo» ), en cuanto pr6logo determina el 
proceso de lectura particular del texto novelesco al que se antepone; en cuanto 
teorfa, como parte del discurso estetico del escritor y crftico cubano Alejo Carpen
tier, participa del proceso de recepci6n que sufre en America Latina, particular
mente por parte de los j6venes escritores, en la decada de 1950. De tal manera, el 
«Pr6logo» a El reino de este mundo, al insertarse en el proyecto de la nueva nove
la latinoamericana. se comporta como un texto manipulador dentro del trabajo de 
producci6n 1'1eraria del Continente. 
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lC6mo convencer a los j6venes escritores latinoamericanos de modificar Ia 
estetica literaria existente, con el fin de que se adhieran a su propuesta? lC6mo 
convencerlos de participar dentro del proyecto de la nueva novela latinoamerica
na, de la que su propuesta es parte constituyente? lC6mo despertar en ellos el 
interes por modificar la funci6n, la concepci6n y la mimesis artfstica? lC6mo 
manipularlos, en el buen sentido del termino, para hacerles hacer lo que el y otros 
intelectuales y escritores de la epoca consideran relevante? i,C6mo convertir el 
«Pr6logo», como afirma Roland Barthes, en un objeto er6tico que penetre su lec
tura de Deseo?1• Por ello, mas alla de un lector ingenuo de novelas, el «Pr6logo» 
va dirigido a un lector-escritor, fundamentalmente latinoamericano. al que le inte
resa saber c6mo construir la ficci6n en una obra literaria y c6mo dar cuenta de una 
realidad, en un momenta hist6rico en que se esta modificando la forma de hacer 
literatura y se habfa vuelto los ojos hacia el surrealismo. 

La manipulaci6n ha sido definida como la capacidad de «hacer-hacer» por 
parte de un enunciador a un enunciatario. El hacerle hacer sobre la dimension 
pragm~tica, implica una serie de estrategias que han sido ubicadas en tres etapas: 
la mostraci6n y el reconocimiento de la competencia del sujeto de hacer; la ilu
si6n de realidad como construcci6n de un verosimil y la construcci6n del enuncia
tario desde el discurso mismo2. 

Mostraci6n y reconocimiento de la competencia del sujeto de hacer 
Alejo Carpentier, en tanto sujeto de enunciaci6n y sujeto de hacer en el 

«Pr6logo» de El reino de este mundo, enuncia su propia competencia a partir de) 
conocimiento que posee de la realidad extratextual y literaria europea y america
na. Su visita a Haiti, en 1943, y su conocimiento profundo del surrealismo (con el 
que estuvo en contacto desde 1928, cuando lleg6 a Francia, como consecuencia 
de su oposici6n a la dictadura del general Gerardo Machado) lo llevan a ver la 
realidad de America en una dimensi6n distinta: en su dimensi6n maravillosa. Esta 
visi6n de Haiti constituye el dominio de un saber (saber ver la realidad) para saber 
seleccionar de ella (ver mas alla de lo aparente) lo maravilloso. Se trata de un 
saber para saber, que le pennitira plantear su propuesta te6rica acerca de lo real 
maravilloso americano. 

En el «Pr6logo>>, Carpentier muestra un conocimiento (intelectual y sensi
ble) profundo sobre el movimiento surrealista, que le pennite desconstruirlo. Su 

1. Roland Barthes, El .su.surm de/ /enguaje < 1984, edici6n en espaflol: Paid6s. 1987) 44. 
2. Danuta Teresa Mozejko de Costa, La mfme.,is: estrategia de manipuladc,n (Ecicuela de Letras-Funda

cion Facuhad de Filosoffa y Humanidades, Unive~idad Nacional de C6rdoba. junio de 1990). 
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intenci6n es demostrar la incapacidad del surrealismo para dar cuenta de la reali
dad del Continente y sefialarle al escritor latinoamericano que busca salir del criollis
mo otra opci6n: la de lo real maravilloso americano. La estrategia de manipula
ci6n utili:zada es clara: a partir de un lenguaje fuerte y beligerante -ir6nico en 
algunos casos-, niega toda posibilidad de imitarlo. Su dureza es tal, que el texto, 
mas que una crftica, es un ataque al movimiento. 

Ubicado en el nivel cognoscitivo y pragmatico, Carpentier trata de que los 
j6venes escritores latinoamericanos de la decada de 1950 (beneficiarios inmedia
tos de su programa narrativo) acepten los valores que promueve. Asf, dentro del 
proceso de manipulaci6n que ejerce, el desequilibrio entre el surrealismo y lo real 
maravilloso aparece como excesivo: Carpentier estructura su planteamiento a 
partir de una disyunci6n maniquea: Bien/ Mal, que va mas alla de lo propiamente 
estetico al adjudicarla a la dicotomfa America I Europa. (La exageraci6n de lo 
negativo del surrealismo es una forma de movilizar para la acci6n, de generar 
reacciones cognitivas y pragmaticas). Apoyandose en el ideologema de la ameri
canidad vigente en ese momento hist6rico en su cultura, Carpentier establece su 
competencia para evaluar los elementos de) enunciado. No es con base en un 
sistema de valores particular e individual que juzga el surrealismo y promueve lo 
real maravilloso, sino con base en un sistema general que coincide con ese ideolo
gema: la valoraci6n de lo latinoamericano, a partir de una ruptura con el eurocen
trismo; en este caso, concretado en un problema estetico. En la polemica suscita
da por el diario madrilefio La gaceta literaria, en 1927, en tomo a la considera
ci6n de Madrid como el meridiano intelectual de los escritores de lengua espaiio-
1~ Carpentier evidencia su adhesi6n al americanismo y su rechazo de la hispani
dad, en abierto intertexto con el pensamiento maniano. 

Busca explicar America Latina a partir de America Latina misma; de interpre
tar la realidad en termin_os de sincretismo de culturas y de emplear esa interpreta
ci6n como un principio estetico, corno afirrna Walter Mignolo3• De ahf el tono de 
euforia que evidencia a lo largo del «Pr61ogo» en tomo a lo latinoarnericano, y de 
ah{ la mostraci6n de un conocimiento sensible y racional, pero tambitSn pasional. 

Asf, opone lo real maravilloso al surrealismo, como valor y disvalor predo
minantes, asociados a lo natural y lo artificial; lo secreto -y por ello, verdade
ro-- a lo no secreto; a Latinoamerica y Europa respectivamente. De tal manera, 
los beneficiarios de su programa narrativo no son s6lo los escritores -ni s6lo los 
de la decada de 1950- sino tambien los lectores latinoamericanos y extranjeros, 

l Walter Mignolo. LitNaturafamdstica )' rtalismo mara,·illMo (La Murnlla, 1983) 46. 
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aquellos lectores ingenuos del texto a los que aparentemente estaba dirigido. El 
planteamiento de una novela concebida como una practica socio-hist6rica (como 
forma de conocimiento, social e hist6rico), como fonna de articulaci6n de identi
dades y de conocimiento de los procesos que las van construyendo y legitimando, 
constituye un enunciatario que trasciende el ambito estetico para insertarse en el 
etico. La construcci6n I reconstrucci6n de la imagen de America es tambien la 
construcci6n / reconstrucci6n de la imagen que el lector posee de ella, de su visi6n 
de mundo y quizas, de su comportamiento social4

• Por ello, su propuesta se ubica 
como un bien comun que beneficiara a muchos, sobre todo a los propios. 

La ilusion de realidad como construccion de un verosimil 
En tanto sujeto de enunciaci6n, Carpentier utiliza su nombre propio y su 

circunstancia vital como estrategias de verosimilizaci6n, esto es, estrategias que 
le pennitan hacer crefble al enunciatario la propuesta de lectura de la obra que le 
va a presentar.c;. 

Asf, el enunciatario del <~Pr61ogo» sabe que el programa narrativo que se ha 
propuesto (la modificaci6n de Ia estetica literaria vigente en Latinoamerica) es 
coherente con su rol tematico (es escritor y te6rico latinoamericano), que los jui
cios que emite sobre el surrealismo son producto de su conocimiento profundo, 
que su propuesta te6rica-aunque es consecuencia de sus vivencias y conocimien
tos- coincide con la episteme predominante que busca darle valor a lo latino
americano a partir de una ruptura con el eurocentrismo. Carpentier conoce sus 
valores fundamentales y sus necesidades y, siendo competente, sabe que ofrecerle 
como soluci6n. Como parte de las semejanzas intertextuales que convoc~ el enun
ciador utiliza categorias espacio-temporales que hacen crefble el texto: usa top6-
nimos reales (las ruinas de Sans-Souci, la Ciudadela La Ferriere, Ia Ciudad del 
Caho, Haiti, la Meseta Central, la isla de Martinica, Europa, America, Santo Do
mingo, etc.) e hist6ricos: el Dorado, la Ciudad Encantada de los Cesares, Manoa, 
etc., pero verosimilizados por la historia. El tiempo, otro recurso de referen
cializaci6n muy importante, refuerza la verosimilitud a partir de la cercanfa de las 
fechas en relaci6n con el destinatario. La categoria temporal esta presente por 
medio de fechas especificas: 1943 (la visita de Carpentier a Haitf) y 1949 (fecha 
de escritura del <<Pr61ogo») y por referencias al discurso hist6rico. Para fundar la 

4. Hans Robert Jauss. «Historia de la literatura como una provocaci6n a la ciencia literaria• (196 7). en 
Dietrich Rall (comp.). En busca de/ texto. Teorfa de la recepci,,n literaria. (Univer..idad Nacional Au
t6noma de Me,tico. 1987) 58. 

5. Philippe Hamon, «Un discurso forzado» (1973) en Tzvelan Todorov, li11erature et realite (s.e .. I 982). 
s.p. 
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verosimilitud, el enunciador recurre, entre otros aspectos, al espacio y al tiempo, 
puesto que trdta de hacer cretble al lector la existencia de una realidad maravillo
s~ en coordenadas espacio-temporales precisas. Por ello, el texto se esmera en 
establecer referencias naturales y culturales probatorias de su propuesta. 

Asimismo, los nombres de los actores, en un nivel muy superficial del tex
to, refieren los intertextos fundamentales: el del surrealismo (el conde de Lautrea
mont o Isidoro Ducasse, quien aparece con ambos nombres; Tanguy, etc), el arte 
europeo (Rimbaud, Andre Masson, Van Gogh, Vfctor Hugo) y Iatinoamericano 
(Wilfredo Lam), la historia haitiana (Mackandal, Bouckman, el iniciado jamai
quino, Henri Christophe) ode America (Juana de Azurduy) etc. Asimismo, el 
texto convoca intertextos en f orrna general. no a partir de referencias directas de 
nombres propios, como el de la novela negra inglesa o el de la novela de caballe
rfa. De esta ultima, mas bien cita el nombre de la obra que coincide con el de su 
heroe: don Quijote, Amadis de Gaula o Tirante el Blanco. 

A partir de un discurso que, por la selecci6n de los lexemas utilizados, pa
rece inscribirse como un discurso religioso, Carpentier tambien conceptualiza lo 
maravilloso en fonna verosfmil. Si bien lo maravilloso surge de la realidad mis
ma, como en Haiti, es el producto de una alteraci6n. de un milagro: de la fe colec
tiva en los poderes licantr6picos de Mackandal, por ejemplo. Como revelaci6n 
privilegiada, iluminaci6n inhabitual de las riquezas inadvertidas, lo maravilloso 
exige una lectura de la realidad, en la que el lector-escritor-lector se sirua a cierta 
distancia de lo representado, con el fin de objetivarlo y poder criticarlo. Asf, lo 
representado deja de ser una verdad, para constituirse en la presunci6n de una fe. 

Carpentier respeta los modos de conocimiento privilegiados por su cultura, 
sobre todo el racional, al establecer la separaci6n entre lector y realidad. Esta 
separaci6n implica la constituci6n de un lector que pertenece a una colectividad 
etnica y social diferente de la representada y que, por tanto, no participa de la 
vision real maravillosa. Asf, no pretende que los j6venes escritores latinoamerica
nos crean en el vodu, sino que lo re-creen (volver a crear I volver a creer) como 
parte de la realidad latinoamericana que es importante reconstruir. 

Tampoco se trata de que el enunciatario participe de los procesos de fe 
vinculados con el mestizaje, la mitologfa y la transculturaci6n, sino que adquiera 
este saber, porque posibilita la modificaci6n de su visi6n de America y, con ella, 
de una mejor comprensi6n de sus realidades particulares, como afinnara Carpen
tier en otros textos posteriores6• 

6. Asi lo sci\alant. porejemplo, en el 4(Pr61ogo,. a la edicion cubana. escrito en abril de 1964 e incorporado 
en la edici6n de Arc!Editorial (5• edici6n: Arca Editorial, 1972). con la quc estamos trabajando. 
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La intertextualidad presente en e1 «Pr61ogo». en e1 eje paradigmatico con
voca los textos de 1a nove1a y el realismo. De tal manera, el texto se inserta en una 
tradici6n de genero propia de Latinoamerica: la nove1a rea1ista. Lo real maravillo
so es propuesto como una forma del realismo contemporaneo de la novela latino
americana. Particip~ asf, de una corriente de renovaci6n y superaci6n del realis
mo anterior, de su c6digo, con la finalidad de que la literatura cump1a una funci6n 
social especffica. El superrealismo ---denominaci6n que Goi'r da al realismo con
temporane~ representa una ruptura entre el realismo de Ia narrativa contem
porAnea y la anterior7, segun lo ha subrayado la historia literaria latinoamericana. 

Alejo Carpentier, como uno de los escritores de la generaci6n superrealista 
de 1927, es uno de los fundadores de esta nueva novela. En tanto elemento impor
tante y central de su verosimiliz.aci6n, la 16gica de las transfonnaciones presentes 
en el texto propone una ruptura de la 16gica -en la medida en que rompe con el 
realismo anterior- pero instaura un tipo de 16gica que se afirma en la tradici6n 
realista y que la amplfa al proponer un concepto de realidad mas vasto, aunque 
dentro de una eticidad mas estricta: lo maravilloso, lo ins61ito, lo extraordinario, 
lo asombroso, lo precientffico, lo no visible, el suefio, etc., como escalas y cate
gorfas de la realidad dan cuenta del Continente en sus diferentes aspectos y nive
les. El poeta y crftico ecuatoriano Jorge Enrique Adoum afirma: 

La realidad, puesto que incluye al hombre ( que tiene la mania inveterada 
de pensar y soiiar) es infinita yen America Latina toda la realidad, incluso 
la visible, aun estd por descubrirse: ni siquiera se sabe d6nde quedan Los 
linderos de las grandes propiedades Jeudales. Mucho menos los lfmites 
entre lo real y lo Jantastico8• 

A partir de un horizonte de expectativas, en el que parece existir la necesi
dad de dar respuesta a la pregunta por la realidad dentro de un ambito mas amplio, 
Carpentier verosimiliza sus criterios. La posibilidad de apelar al enunciatario y 
de convencerlo de que la ficci6n se encuentra en la realidad, puesto que la realidad 
supera el texto (es mas fantastica que lo fantastico del texto), se fundamenta en el 

7. Cedomil Goii,, Historia de la nm•ela hispanoamericana, (Ediciones Universitaria.1; de Valparaiso, 1972) 
178. 

8. Jorge Enrique Ado um. «El realismo de la otra realidad» en Cesar Femlindez Moreno ( coord. ), America 
Latina en .vu literatura (5• edici6n. Siglo Veintiuno editores. 1978) 212. 
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hecho de ser crefble, porque en esa cultura ya resultaba crefble. El reconocimien
to de la pluralidad cultural de America, su complejidad, sus contradicciones y 
convergencias, esto es, de la diversificada unidad cultural como elemento consti
tutivo del Continente, es aprehendido en un concepto de realidad muy amplio, que 
a su vez detennina en Alejo Carpentier la concreci6n de un concepto estetico que 
le permite su plasmaci6n: lo real maravilloso americano. 

De tal manera, la concepci6n de la literatura define la construcci6n de ese 
verosimil. No en vano, en 1949, los escritores j6venes estan tratando de superar el 
criollismo, de participar en corrientes de renovaci6n y superaci6n del realismo 
anterior. Carpentier utiliza esta situaci6n al proponer una nueva visi6n de Ameri
ca, que de cuenta de una realidad constituida por elementos precientfficos, irracio
nales e il6gicos y al proponer un nuevo c6digo realista. En el eje sintagmatico, 
convoca los textos del criollismo y del surrealismo. Al establecer la verosimilitud 
por medio de relaciones intertextuales a partir de la diferencia, el enunciado se 
apoya en la mostraci6n de la competencia del enunciador: en su capacidad de 
conocer segun las formas de conocimiento valoradas en su cultura y en su capaci
dad para decir adecuadamente la verdad, segun los modos de conocimiento presti
giados. Por ejemplo, el epfgrafe, tornado de Los trabajos de Persiles y Segismun
da9, establece relaciones con otros textos conocidos por el enunciatario y ya san
cionados por la cultura. La referencia a Cervantes, en tanto autoridad cultural y 
literaria, busca reafirmar la validez de su propuesta ante el enunciatario. 

La historia literaria posterior nos ha mostrado que la verosimilitud cumpli6 
su funci6n, puesto que el enunciatario reconoci6 la autoridad del enunciador, su 
competencia. El contrato fiduciario qued6 establecido: 

Hoy por hoy, el narrador que mayor injluencia ha ejercido sobre los narra
dores mas jovenes de Latinoamerica es Carpentier. Tai influencia la reco
nocen expresamente novelistas tan importantes como Carlos Fuentes y 
Garcia Marquez. Y aunque haya quienes se resistan a admitirla, y aun 
quienes la nieguen de piano, ah{ estdn sus obras, en las cuales la huella 
carpenteriana -directa o indirecta- es me.is o menosfdcilmente detectable10• 

9. (,(Loque se ha de entender desto de convertirse en lobos es que hay una enfennedad a quien Haman los 
m6dicos man(a lupina.. 

10. Alexis M4rquez Rodnguez. -Alejo C.arpcntier, pun10 de panida de la nucva IUIITDlivn latinoamcricana». 
Rn'i.rta de e.s~dioJ hi.sp6nico.s (mlmero dedicado a Alejo Carpentier. X-1983) 14. 
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Construccion del enunciatario desde el discurso mismo 
Como todo titulo. el lexema «Pr61ogo», etiqueta el texto. Es su presenta

ci6n y como tal, un programa de lectura. que destaca una cierta modelizaci6n y 
una actitud mental en el lector al que va destinado. Como todo tftulo, abarca el 
texto que titula: lo resume y lo predice. Lo parafrasea al contener el tema del 
texto: la teoria de lo real maravilloso americano (el <<Pr61ogo») y la praxis de 
escritura literaria de lo real rnaravilloso (la novela). Al establecer relaciones dia-
16gicas entre el «Pr61ogo>> y la novela, Carpentier establece un juego entre el «Pr6-
logo», la novela y la teorfa. Todos forrnan una unidad, cuyas partes estan estrecha
mente interrelacionadas entre sf. No obstante. la difusi6n del <<Pr61ogo» y la gran 
cantidad de textos que ha motivado, ha hecho que no s6lo mantenga relaciones de 
interdependencia y complementariedad con la novela. sino que se convierta en el 
«Pr61ogo» de esa nueva novela latinoamericana que buscaba Carpentier. Parecie
ra que las estrategias de manipulaci6n del texto lograron plenamente su objetivo, 
mas alla de Ios escritores de la decada de 1950. Asf, Emir Rodriguez Monegal ha 
afirrnado que el «Pr6logo» a El reino de este numdo constituye el <«<Pr6logo» a la 
nueva novela latinoamericana» 11 y Alexis Marquez ha sefialado: Carpentier «es el 
iniciador de lo que se ha dado en Hamar la nueva narrativa latinoamericana. Ini
ciador, decimos, que no precursor» 12. 

Como «Pr6logo», es un discurso que precede la novela El reino de este 
mundo (un pre-texto) para explicarla y presentarla al lector, para instaurar un sen
tido previo y establecer un contrato de lectura determinado. La novela ilustra el 
«Pr61ogo» y el «Pr6logo» teoriza la novela. El enunciatario al que va dirigido 
parece ser el lector de novelas, que debe comprender el papel del sincretismo y de 
lo mftico en el relato. 

El «Pr61ogo». ademas, se convierte en una estrategia de verosimilizaci6n 
en relaci6n con el relato: lo que el lector va a leer son hechos autenticos ocurridos 
en Santo Domingo. Carpentier, en tanto escritor, no solo se fundamenta en una 
documentaci6n rigurosa, sino en el respeto de una realidad maravillosa, que el 
enunciatario podra verificar: 

El relato que va a leerse ha sido establecido sobre u,w documentacion 
extremadamente rigurosa que no solamente respeta la verdad hist6rica de 

11. Emir Rodriguez Monegal. «Tradici6n y renovaci6n». Cesar Femlindez Moreno. Amirica Latina en su 
literarura (1972. Sa. edici6n: Siglo Veintiuno, 1978) 619. 

12. Alexis Marquez Rodriguez, «Alejo Carpentier, punto de panida de la nueva narrativa latinoamericana», 
Rel-·ista de estudios hispdnico., (mimero dedicado a Ale_jo Carpentier, X-1983) 9. 
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Los acontecimientos, los nombres de personajes -incluso secundarios-, 
de lugares y hasta de calles, sino que oculta, bajo su aparente intemporali
dad, un minucioso cotejo de fechas y de cronolog[as. Y sin embargo, por la 
dramatica singularidad de los acontecimientos, por la fantastica apostura 
de Los personajes que se encontraron, en determinado momento, en la 
encrucijada magica de la Ciudad de/ Cabo, todo resulta maravilloso en 
una historia imposible de situar en Europa, y que es tan real, sin embargo, 
como cualquier suceso ejemplar de Los consignados, para pedag6gica edi
ficaci6n, en Los manuales escolares. ;, Pero que es la historia de America 
toda sino una cr6nica de lo real-maravilloso? 13 • 

Asf. Carpentier oculta el trabajo de escritura que realiza sobre la historia y 
su propuesta de mimesis artistica: la transformaci6n del discurso hist6rico en dis
curso literario. Encubre la selecci6n que efectua sobre el material hist6rico y la 
reconstrucci6n de este material, consciente y deliberadamente, en una realidad 
reiterativa; no ciclica, sino en forma de espiral, que le permita universalizar lo 
concreto de la novela y subrayar la presencia cotidiana de lo real maravilloso. 

No obstante, en tanto propuesta estetica, el «Pr6logo» construye un enun
ciatario mas especializado: el escritor latinoamericano de la decada de 1950. Quince 
ai\os despues, en el «Pr6logo a la edici6n cubana» ( 1964) Carpentier plantea la 
intenci6n fundamental de su escritura en 1949 y con ell"7 la concreci6n del enun
ciatario. Sin embargo, como el texto habfa sido publicado un afio antes (abril 
1948) con el nombre de «Lo real maravilloso de America» en el peri6clico El 
Nacional de Caracas y prefigurado en unas declaraciones que hizo Carpentier en 
1945 a ese diario14, su propuesta ya existfa en el horizonte de expectativas de la 
historiograffa literaria del Continente: 

Hacia el ano 1949, despues de haber obsen·ado el surrealismo en sus me
jores momentos, despues de haberlo vivido en carne propia, en sus logros 
como en sus crisis internas, me encontre en America, rodeado de j6venes 
escritores, llenos de talento, que s6/o entonces empezaban a manejar las 
tecnicas, espejismos, magias y estrategias del surrealismo. No cre(a, sin 
embargo, que esto fuese del todo negativo. Era, al fin y al cabo, un camino 

13. Carpentier, El nino dt ~.fte mundo, 13. 
14. Leonardo Padura Fuentes. «El Reino dt tstt mundo y lo real maravilloso: una teoria y una novela, un 

prologo ... ». Casa de /as~miricas, XXX. 177 ( 1989) 87. 
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para salir del rebasado «nativismo» latinoamericano de Los aiios 20-40 
( ... ) Pero este camino hab(a que nortearlo de otro modo. Hab(a que utili
zar la capacidad de entendimiento otorgada por el surrealismo a una 
observaci6n de texturas, hechos, contrastes, procesos, de nuestro mundo 
americano. De ahi que escribiera el «Pr6logo» 1

~. 

El programa narrativo que pro pone (la transf ormaci6n de la estetica vigen
te) mueve a la acci6n transformadora al ser planteado como un programa abierto: 
Carpentier, el escritor, presenta una novela, El reino de este mundo, que responde 
a esta intencionalidad y que funciona como la praxis de escritura de su teorfa de lo 
real maravilloso americano. Como el, los j6venes escritores latinoamericanos 
pueden -y deben- hacer literatura que responda a estos postulados. Por ello, es 
tambien un programa cerrado (luna logia?) por cuanto las transfonnaciones estan 
prescritas en el enunciado mismo: se impone un deber-ser de la nueva novela 
latinoamericana al que se accede por medio de un deber-hacer, lejos del surrea
lismo. La legitimidad de Ia acci6n ha sido mostrada y demostrada a lo largo de 
todo el texto, con base en Ios valores definidos en el «Pr61ogo» e inscritos en el 
sistema de valores consensuados en la cultura latinoamericana de la epoca, 
fundamentalmente el de la americanidad. La concepci6n de literatura que susten
ta, el de Ia literatura como practica sociohist6rica, tambien legitima las 
transformaciones propuestas. De tal modo, Ia evasion o la indiferencia por parte 
del enunciatario no son posibles: «La lectura es buena conductora del Deseo de 
escribir» 16• 

El enunciador del «Pr6logo» le ha transferido su saber al escritor latino
americano con el fin de que asuma el proceso de transfonnaci6n sobre su propia 
obra literaria. Le ha transmitido informaci6n sobre lo maravilloso surrealista y lo 
maravilloso americano, pero tambien sobre Ios problemas de una estetica latino
americana fundada en el surrealismo. Le ha seiialado una situaci6n de desequili
brio que, al comportarse como una denuncia, busca efectuar un contrato con el. 
Las reglas de verosimilizaci6n utilizadas le han permitido plantear como verdade
ro lo afinnado; lo que a su vez le permitira al enunciatario aceptar la axiologfa 
propuesta y disponerse a actuar. 

A lo largo del «Pr6Iogo», el escritor latinoamericano no s6lo adquiere la 
categoria de sujeto de saber, sino tambien la de poder. A partir de elementos 

15. Carpentier. El reino de este mundo. 13-14. 
16. Bnnhes. El susurro tkl leng11ajt. 41. 
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propios del enunciado -la temporalizaci6n ( ocurre hoy), la espacializaci6n ( ocu
rre en America, en contraposici6n a Europa) y la actorializaci6n (los actores cita
dos son verosimiles)- el enunciador le ha hecho saber que es un sujeto con 
poder. Ademas, la nueva estetica latinoamericana es accesible al enunciatario por 
sus condiciones: se trata de una propuesta de Ia novela que se ubica dentro de la 
tradici6n del realismo latinoamericano, muy conocido por los escritores del con
tinente y que requiere, para construir y reconstruir la imagen de America, s6lo de 
la observaci6n de la realidad, puesto que lo real maravilloso se encuentra en ella, 
al alcance de todos. 

De esta manera, el texto le ha otorgado al enunciatario las modalidades del 
saber, del deber y del poder17 . En relaci6n con el querer, la manipulaci6n parece 
estar fundamentada en el nivel cognitivo, pero tambien en el pasional. El primero, 
se ejerce con el sefialamiento de los valores ()o real maravilloso) y los disvalores 
(el surrealismo, en particular y la literatura europea. en general), inscritos dentro 
de un ambito mayor: la americanidad vs el europefsmo. El nivel pasional, en el 
juego de modalidades del sujeto de hacer (de ahi la importancia de mostrar su 
competencia), asi como en las unidades de significaci6n: lo pasional convoca el 
sema de humanidad dentro de lo no racional. De tal modo, el «Pr6logo» busca 
rescatar lo humano a partir de lo no racional (lo monstruoso y siniestro ): lo precien
tffico, irracional e il6gico, producto del caracter sincretico y mitol6gico del conti
nente, que fonnan la real idad de America. 

Sin embargo, el querer es, sobre todo, el resultado del paso de sujeto com
petente a destinador (a maestro), esto es, a sujeto que determina el hacer hacer de 
los j6venes escritores del continente, a sujeto que ejerce un arte y lo ensefia, que 
cree en el: a profesor, o quizas, a profeta. Carpentier. con un nuevo discurso de 
Pr6spero Americano (Rod6) despierta admiraci6n en la juventud de America y se 
convierte en destinaclor de una nueva novela latinoamericana, en la que Ios escritores 
modificanin la estetica literaria mediante sus propias obras. 

Asf, el «Pr61ogo» no s61o genera pasiones (en su doble acepci6n: entusias
mo y sufrimiento) en el nivel cognitivo, que buscan preservar los valores de la 
cultura en ese momento hist6rico, sino pasiones en la dimensi6n pragmatica. 
Origina, de este modo, un saber sobre el deber ser, pero tambien un reconoci
miento del poder ser como se debe ser. La admiraci6n va mas alla de la esfera 
cognoscitiv~ al proponer un modelo, te6rico y practico en este caso, cuya funci6n 

17. Moujko de Costa. La mfmt.ti.t: t.ttrcittgia de mampulaci,111. 

99 



es movilizar a la acci6n, esto es, producir cambios sociales. De ahf que la pro
puesta de Carpentier trasciende el ambito estetico para ubicarse en el etico. 

Despues de construir el verosfmil (hacer creer que es verdad), el «Pr61ogo» 
moviliza a los j6venes escritores a partir de una pasi6n concreta: el miedo a no 
poder dar cuenta de America Latina, y de una amenaza implfcita en ella. La histo
riograffa literaria de America Latina nos ha mostrado que los escritores actuaron 
sobre sus propios textos literarios y que la propuesta de lo real maravilloso tuvo 
una trascendencia cultural de tal magnitud, que convirti6 a Alejo Carpentier en un 
«clasico» 18 o, quiz.as, en un guru. 

18. Samuel Rovin.u.i. «Alejo CIU'pentier: la creacion no muere cuando sees un chisico», Unfrerstdad ( 12 
de mayo de 1980) 11. 
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ESCRIBIR, LEER, INTERPRETAR. 
DEL ROMANTICISMO A JORGE LUIS BORGES 

ALBINO CHAC6N 
Universidad Nacional 

Una idea. aparentemente parad6jica. atraviesa sistemiticamente la obra 
borgesiana. Es la idea complementaria de la no repetici6n y de la multiplicidad 
combinatoria de los textos, textos que perteneceri a una serie en la que cada uno se 
repite y al mismo tiempo pennanece esencialmente diferente. Los ejemplos son 
numerosos y toman multiples fonnas. La cita. la repetici6n. la utilizaci6n de tex
tos de otros, la reutilizaci6n de los propios textos del escritor, son algunos recur
sos constantes. En varios de sus relatos y ensayos, Borges muestra que se trata de 
una situaci6n propia a tocla escritura literaria. Es el caso de su teoria de los precur
sores. cuando escribe que «el hecho es que cada escritor crea a sus precursores 
[ ... ]. En esta correlaci6n nada importa la identidad o la pluralidad de los hom
bres». En la misma Hnea de sentido, Borges en <<La biblioteca total», aborda el 
tema de la biblioteca etema que comprende todos los libros: 

la vasta biblioteca contradictoria, cuyos desiertos verticales de libros co
rren el incesante albur de cambiarse en otros y que todo lo afirman, lo 
niegan y lo confunden como una divinidad que delira { ... ] Muy pronto -
dice- Los literatos nose preguntardn, ';,que libro escribire?', sino 'icudl 
l .b ?' l ro . . 

Para esta comunicaci6n, voy a considerar la cuesti6n de la no repetici6n y 
de la combinatoria de textos, primeramente en el relato «La biblioteca de Babel», 
hacienda hincapie en los principales aspectos hermeneuticos que se desprenden 
de el. Luego. me referire a la concepci6n de la creaci6n y de la interpretaci6n en 
el cuento «El caballer~Gluck», del escritor romantico aleman E. T. Hoffmann, 
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publicado en 1809. Enseguida, abordaremos Ios aspectos epistemol6gicos de esta 
concepci6n tal como se presentan en la Hermeneutica de Friedrich Schleierma
cher, publicada en 1819, y c6mo se resuelven estos en «Pierre Menard, autor del 
Quijote», de Borges. Desde nuestro punto de vista, Borges esboza en este ultimo 
relato una teorfa de la producci6n y de la recepci6n textual que se enfrenta, casi 
me atreverfa a decir que explicitamente, con las concepciones romanticas y, en 
especial, con los planteamientos de Friedrich Schleiennacher. Nuestra intenci6n 
es la de hacer un estudio comparativo de textos separados por mas de un siglo, 
pero cuyas estrechas interrelaciones se hacen visibles en el acto de su lectura 
con junta. 

La busqueda imposible 

Perecer en busqueda de/ conocimiento absoluto 
bien podriafonnar pane delfundamento del ser. 

F. Nietzsche, Mas al/a de/ bien y del ma/. 

En el relato «La biblioteca de Babel», la busqueda del libro de los Libros, 
aquel que es «la cifra y el compendio perfecto de todos los demas» se convierte, 
en la disposici6n laberfntica, en la busqueda imposible del Saber de los saberes, 
aquel que los comprenderia a todos. La biblioteca es un conjunto fuertemente 
ordenado y organizado de manera geometrica, pero los humanos, al no conocer su 
principio de orden, la perciben como un caos. La division esta marcada por dife
rencias infinitesimales, y los laberintos nos hacen pensar en los saberes, ordena
dos en disciplinas que no se encuentran jamas y que, en lugar de guiar, extravfan 1• 

La biblioteca (como metafora del universo), al ser el resultado de una com
binatoria casi infinita, esta constituida de libros (de saberes) que reenvfan siempre 
a otros. En nuestra opini6n, Borges asume aqui la mis ma posici6n de N ietzche, 
para quien «las leyes de la naturaleza» no reenvfan a una realidad sino que, a lo 
sumo, no serf an mas que convenciones, falsificaciones, representaciones, en sum"7 
interpretaciones, en un juego incesante de reenvf o de las unas a las otras. Tanto 
para Nietzsche como para Borges la certidumbre del conocimiento no puede alcan
zarse jamas. Si el primero niega que haya una sola manera de interpretar el 
universo, el segundo habla de un Libro -suma de todos los libros y de todos 

I . Esta cs la profunda critica que Borges formula a prop6sito del positivismo y de sus consecuencias sobre 
el desarrollo de las cicncias. 
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los conocimientos- al que s6lo a una instancia divina podrfa tener acceso; si el 
primero, Nietzsche, define el arte de interpretar como el gozo de las interpreta
ciones infinitas, el segundo, Borges, propone la multiplicidad de las combina
ciones y de las interreferencias en la escritura y en la lectura. 

En la biblioteca existe una identidad esencial, en la medida en que «todos 
los libros, por diversos que sean, constan de elementos iguales: el espacio, el pun
to, la coma, las veintid6s letras del alfabeto»; pero, al mismo tiempo, cada libro es 
profundamente diferente de los otros, pues «no hay, en la vasta bibliotec~ dos 
libros identicos». lncluso en la propia materialidad del libro, en la edici6n de un 
mismo volumen, es posible encontrar pequefias diferencias, detalles que hacen 
que cada ejemplar sea algo unico. Y la presencia de estos pequefios detalles abren 
una posibilidad infinita de bifurcaciones para la interpretaci6n, puesto que no existe 
la posibilidad de que un libro se repita. El conocimiento absoluto, esto es, el 
conocimiento de lo que esta en el origen, no serla masque una ilusi6n, porque no 
hay significado original. Esta idea tambien se encuentra presente en <<Pierre Me
nard, autor del Quijote», en el que la historia no se define como busqueda de Ia 
realidad sino como su origen; asi, la verdad hist6rica no es aquello que sucedi6, 
sino aquello que nosotros pensamos que sucedi6, esto es, un saber discursivo. 
Discurso, pues, que funda aquello de lo que el habla y la imposibilidad de llegar al 
origen de este, que seria la realidad misma. No hay, entonces, historia definitiva, 
porque si la historia es efectivamente de naturaleza discursiva, ella cambia segun 
la mirada de aquel que la lee ode aquel que la escribe. «Cambiamos incesante
mente y es dable afirmar que cada lectura de un libro, que cada relectura, cada 
recuerdo de esa relectu~ renuevan el texto. Es el cambiante rio de Heraclito»2• 

Esta es la tesis en que se sustenta el «Pierre Menard» y muchos otros textos de 
Borges. A este prop6sito, vale la pena recordar las palabras de Foucault ~uando 
escribe que la interpretaci6n es el acto fundador de lo que se dice y de lo que 
puede ser dicho de los fen6menos de la realidad3• 

La concepci6n rom6ntica. Creaci6n e interpretacl6n en Hoffmann 
Una idea bastante extendida entre los escritores romru1ticos del siglo XIX, 

entre ellos E. T. A. Hoffmann ( 1776-1822), consistia en considerar la obra de arte 
como el resultado de un momenta privilegiado de inspiraci6n y, a causa de ello, 

2. 
3. 

Jorge Luis Borges, Siete noc4,es (Fondo de Cu.ltura Economka. 1982) 27. 
Michel Foucault. «Nietzche. Freud, Marx», Cahitr.f de Royaunro111. Philosophie, 6 (1967) 190. 
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irrepetible. Veamos a continuaci6n c6mo se presenta la problematica de la 
interpretaci6n en el relato «El caballero Gluck»4. Para Hoffmann, el momento de 
creaci6n se origina en una experiencia inefable, ya que s6lo los verdaderos com
positores «logran salir de su suefio, se levantan, atraviesan el reino de los ensue
i\os y alcanzan la Verdad. Es el momenta supremo: es el contacto con lo Etemo, 
con lo Inefable»5. Experiencia unica en la medida en que la creaci6n se lleva a 
cabo en un momento de abandono, de extasis durante el cual el compositor no 
tiene conciencia de sf, puesto que el se encuentra en el «reino de los suefios», 
unico camino para entrar en contacto con la Verdad, lo Etemo, lo lnefable, como 
condici6n para la creaci6n. Pero al propio protagonista -compositor de una 6pe
ra- le es imposible no interpretar su propia obrct sin crear, en el mismo momento 
de la interpretaci6n, una obra diferente. Incluso efectuada por el propio autor de la 
partitura musical, la interpretaci6n produce cambios, modificaciones, nuevos gi
ros. La interpretaci6n ~n este caso en el sentido de ejecuci6n- se toma en una 
recreaci6n, puesto que las emociones del interprete se constituyen en parte inte
grante de la obra interpretada. En el momento de interpretar su propia musica, 
Gluck mismo la modifica6• Sin embargo, a pesar de las modificaciones, se puede 
reconocer en la interpretaci6n la escena de la 6pera compuesta por Gluck. He ahi 
la paradoja de la diferencia y de la identidad: Ia interpretaci6n es, al mismo tiem
po, afirmaci6n y negaci6n. En un mismo movimiento, partitura e interpretacion 
se corresponden y nose corresponden. 

Luego, f el interprete J toco maravillosa y magistralmente, en todos sus acor
de s, el majestuoso tenipo di marcia con que comienza la obertura, y ello de 
una manera casi totalmente conforme con el original. El allegro, sin em
bargo, apenas si se relacionaba con las ideas principales de Gluck. El I el 
interprete] introdujo tantas variaciones nuevas y geniales que mi sorpresa 
no terminaba de crecer1. 

4. Todas las cit.as provienen de la traduccion francesa. Le chevalier Gluck. de la edici6n Contes _fanta.fti
ques (Flammarion, 1979). F.n todos los casos, la traduccion es nuc5tra (A Ch.). 

5. E. T. Hoffmann. Contts fantastiquts (Flammarion. 1979) 30. 
6. En este sentido, estamos plenamente de acucrdo con Han.4--Georg Gadamer cuando escribe quc «bien 

sea quc se trate de la poesfa o de la composicion musical. que acceden por medio de la ejecuci6n a la 
presencia mfmica, toda ejecuci6n, no obstante, debe agregar su acento propio. En este sentido. la dife
rcncia con la acentuaci6n demostrativa con fines didru=ticos no es tan grande. Toda ejecuci6n es inter
pretaci6n. En toda intefl)retaci6n hay una sobre iluminaci6n, Viriti et mttlwde (Seuil, 1976) 248 (tra
ducci6n nuestta, A.Ch.). 

7. Hoffmann. Contes fantastiques. 38. 
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El interprete/autor se situa a medio camino entre la identidad y la diferen
cia; hay identidad,justamente, en el reconocimiento de unoriginal que esta en la 
base de la performance, esto es, la interpretaci6n corresponde a un original, pero 
al mismo tiempo ya es otra cosa. No obstante, Gluck se queja del hecho de que 
sus piezas no son interpretadas respetuosamente segun lo que ellas sugieren; di
cho de otro modo, que son interpretadas de un modo que traiciona, segun el. lo 
que el original permite: «l,Acaso el compositor ha escrito la obertura distrafdamente, 
para que no importa quien la interprete como y donde quiera, como si s61o se 
tratara de un fragmento para trompeta ?8. 

El protagonista reivindica la necesidad de que la diferencia respete la iden
tida4 en el sentido de que no debe alejarse hasta el punto de que ya no pueda 
reconocerse el texto original, esto es, de las posibilidades de interpretaci6n que un 
texto permite, y fuera de las cuales el texto ya no es reconocible. 

lntepretar en Schleiermacher y leer en Borges 

Sohre un verso cuya estructura gramatical no 
presema ninguna ambigi.iedad, pueden articular
se dos Iecturas absolutamente coherentes, pero 
tarnbien absolutarnente incompatibles, Paul de 
Man, Alegorlas de la lectura. 

La Hermeneutica de Friedrich Schleiermacher ( 1768-1834) apareci6 por 
primera vez publicada en Alemania en 1819, pero como afirma Jean Starobinski, 
volver hoy los ojos a Schleiermacher no es de ninguna manera Un capricho de 
curiosidad erudita; al contrario, es encontrar el origen mismo de las ambiciones 
modemas del conocimiento hist6rico y cultural9. En efecto, Schleiermacher es 
uno de los principales fundadores de la henneneutica modema y el interes que 
hoy manifestamos por su trabajo se explica, fudamentalmente, por la claridad 
te6rica con la que el supo presentar el problema de la interpretaci6n en el cuadro 
de una posici6n romantica a inicios del siglo XIX, pero que incluso hoy tiene reso
nancias en las concepciones sobre la creaci6n artfstica. 

Sin embargo, en esta ocasi6n vamos a referimos a lo que nos parece que 
son los limites de la henneneutica en el contexto romantico de Schleiennacher, 
para quien el exito del trabajo henneneutico reside en la capacidad del henne-

8. Hoffmann, Contes fantastique.,. 34. 
9. Jean Starobinski, «L'art de comprendre», prcfacio a la cdici6n bclga de F. Schleiermacher, Hermeneu

tica (Labor e\ Fides, 1987) 11. 
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neuta en lograr una verdadera comuni6n de alma con el escritor, para luego estar 
en capacidad de reproducir la «actividad interior» de este en el momento de la 
creaci6n: «La tarea del hermeneuta consiste en reconstituir del modo mas perfec
to posible el desarrollo interior de la actividad del escritor en el momento en que 
este compone su obra» 10• 

De ese modo, el henneneuta serfa aquel que puede comprender Ja obra in
cluso mejor que el autor mismo, puesto que algunos de los procesos creativos se 
producen inconscientemente; el lado psicol6gico del trabajo henneneutico con
sistiria, justamente, en desvelar, en echar luz sobrc esos procesos. Asf, el henne
neuta estarla en capacidad de ocupar el lugar del autor frente al texto y podrfa, al 
mismo tiempo, superar las limitaciones gue habrfa sufrido el autor, a causa del 
trabajo insconciente de escritura. Esta inconsciencia se originaria en el hecho de 
gue el autor, al momento de escribir, no puede tomar distancia en relaci6n con su 
trabajo y utiliza la lengua de un modo que le es completamente natural, incluso 
irretlexivo: «El problema se podria expresar de la manera siguiente: en primer 
lugar, «comprender el discurso tan bien como el autor y luego mejor gue este». 
Como nosotros no tenemos un conocimiento inmediato de lo que hay en el. debe
mos intentar llevar a la conciencia todo aquello que para el fue inconsciente, salvo 
en lo que, por su propia retlexi6n, el autor pudo convertirse en su propio lector. 

Por su parte, el narrador de «Pierre Menard» afirma que este tuvo dos ra
zones para emprender su trabajo de escritura; la primera, la encontr6 en un frag
mento filo16gico de Novalis, donde este esboza la idea romantica de la total iden
tificaci6n con el autor: 

Dos textos de valor desigual inspiraron la empresa. Uno es aquelfragmen
to filologico de Novalis -el que lleva el numero 2005 en la edicion de 
Dresden- que esboz.a el tema de la total identificacion con un autor deter
minado 11. 

Esta alusi6n nos conduce, de manera sorprendente, a los tenninos mismos 
con que Schleiennacher describe la tarea sicol6gica que el hermeneuta debe llevar 
a cabo paralelamente al trabajo filo16gico: «una certidumbre, mas bien intuitiva, 
que consiste en que el interprete se introduzca, tanto como le sea posible, en el 
estado de espiritu total del escritor12• 

10. Schleiennacher. H,mne~utiqut, 186. En todos los casos. la traducci6n es nuestrn (A. Ch). 
11 . Borges, Obras compltta., (Emec~ Editores, 197 4) 51. 
12. Schleiennacher. Hermineutiqut. 182. 
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El interprete debe no solamente tener la competencia lingilfstica suficiente 
para comprender el texto, sino que tambien tendria que convertirse en un desvela
dor de las motivaciones incoscientes del autor mismo. esto es, en una especie de 
supra-autor. Scheleiennacher entiende por objetividad el trabajo hermeneutico 
que se hace sobre la base de un conocimiento erudito. total de la lengua en la que 
el autor ha escrito su texto, asf como el conocimiento hist6rico suficiente de las 
condiciones de la epoca en que el texto fue producido: «El conocimiento del 
autor mismo y de su tiempo, de su cultura y de su tipo de ocupaci6n, asi como el 
conocimiento de su uso de la lengua» 13• Este texto no puede dejar de recordamos, 
una vez mas, el texto de Borges cuando el narrador, tomando una distancia ir6ni
ca, describe sarcasticamente el metodo inicial analizado por Menard para llevar 
adelante su empresa: 

El metodo inicial que imagin6 era relativamenre senci1lo. Conocer bien el 
espaiiol, recuperar Lafe cat6lica, guerrear contra las nwros o contra el turco, 
olvidar la historia de Europa entre Los a,ios de I 602 y de I 9 I 8, ser Miguel 
de Cervantes 14. 

La labor del hermeneuta tendria como fin el reconstituir de Ia manera mas 
perfecta posible el desarrollo interior de la actividad de composici6n del escritor, 
y s61o en la medida en que llegue a alcanzar este grado de identificaci6n, de empa
tia, el interprete estarfa en capacidad de determinar el sentido del texto. Mas 
arriba ya hemos sefialado la ironia con la que el narrador del relato de Borges se 
refiere a este metodo de identificaci6n con el autor. La ironfa se hace aun mas 
evidente cuando Borges escribe: 

Pierre Menard estudi6 ese procedimiento ( se que logr6 un manejo bastante 
fiel del espafwl del siglo diecisiete) pero lo descan6 por fad/. ;Mas bien 
por imposible! dirti el lector. De acuerdo, pero la empresa era de antemano 
imposible y de todos los medios imposibles para 1/evarla a termino, este 
era el menos interesante. Ser en el siglo l'einte 1111 novelista popular del 
siglo diecisiete le parecio una disminucion. Ser, de alguna manera, Cer
vantes y llegar al Quijote le parecio menos arduo -por consiguiente, menos 
interesante- que seguir siendo Pierre Menard y /legar al Quijote, a traves 
de las experiencias de Pierre Menard's. 

13. Schleicnnacher, Hermlneutique. 120. 
14. Borges, Obras completas, S3. 
IS. Borges, Obrru complttas. 53. 
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Si lo que busca la henneneutica romantica es la reconstituci6n del sentido 
original del texto. es precisamente eso lo que la henneneutica borgesiana ironiza y 

considera sin mayor interes. 

Los interdiscursos como componentes del nuevo texto 
Borges propone las operaciones de escritura y de lectura no solo como re

constituidoras, sino como productoras del sentido. De ese modo, el escritor no 
puede escribir sin dejar de incorporar toda su experiencia de lector; por su parte, el 
lector no puede leer sin incorporar en esta operaci6n su propia experiencia y sus 
conocimientos. elementos que marcan una distancia -frente al texto- que no 
puede ser dejada de lado. Es la «manera menardiana» de leery de escribir. 

En uno de sus ensayos. «La fruici6n literaria>> ( 1927), Borges examina una 
meta.fora sabre el fuego como siesta misma hubiera sido elaborada por un poeta 
contemporaneo, por un poeta chino o siames de la antigiiedad, por un testigo de 
un incendio, o por Esquilo. Borges muestra que nosotros juzgamos la metafora de 
manera diferente segun el contexto literario en que la ubiquemos 16. Es, pues. el 
contexto de ubicaci6n y de recepci6n lo que detennina la comprensi6n y modifica 
el sentido del texto. El prop6sito de Menard es situar el Quijote en una esfera de 
sentido distinta a la de la epoca de Cervantes. Es la misma idea que encontrare
mos mas tarde en Hans-Georg Gadamer. y que separa radicalmente a este de 
Schleiermacher y en general de Ia henneneutica romantica: 

repetir no puede ser tomado en un sentido absolutame nte estricto. Nose 
trata de un reenv[o a un primer original en el que se encuentra a/go ya 
dicho en cuanto ta/. Comprender por medio de la lectura no es repetir a/go 
de/ pasado, sino participar de ,m sentido presente 11 . 

La referencia a un lector original, asf como la referencia al sentido querido 
por el autor, no parecen sino provenir de una regla hermeneutica e hist6rica muy 
rudimentaria, que no puede de ninguna manera limitar el horizonte de sentido de 
los textos. Loque la escritura ha fijado logra desprenderse de la contingencia de 
su origen y de su autor y se libera positivamente para establecer una nueva rela
ci6n 18. 

16. Emir Rodriguez Monegal. Jorge lui.f Borges. Biografia literaria (Gallimard. 1983) 387. 
17. Hans-Georg Gadamer. Verite et methode (Seuil, 1976) 239. Gadamer considera que la orientaci6n 

sicol6gica que Schleiennacher introdujo en la hermencutica bloque6 el acceso a la dimensi6n propia
mentc hist6rica del fcnomeno hermeneutico. 

18. Gadamer, Virite et mithode. 243. 
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En resumen, la tarea de lectura que el texto de Borges propone, alcanza la 
dimensi6n de una negaci6n de los metodos de lectura clasicos, yen particular de 
las tesis avanzadas por la henneneutica romantica de Schleiennacher. El paradig
ma de la lectura, asf como de la escritura que encontramos en los textos de Borges 
es, justamente, el de la descentralizaci6n del sentido. Esta idea es capital en Bor
ges, para quien la multiplicidad textual es mas bien la consecuencia -y el ori
gen- de toda operaci6n interpretativa, de toda lectura, marcada fatalmente por 
una busqueda vana de la centralidad del sentido. Cambio y pennanencia, nueva 
vida, renovaci6n de los textos gracias a Ia intervenci6n de Ios lectores; esto es lo 
que, justamente, pennitira a los textos sobrevivir a su contingencia hist6rica. 
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LOS PARATEXTOS EN LA PRODUCCION LfRICA 
DE JORGE LUIS BORGES 

OSCAR MONTANARO MEZA 
Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

El prop6sito de esta ponencia es apreciar la importancia que tiene para el 
quehacer de la critica literaria los paratextos, que no han sido aprovechados, en el 
analisis de una producci6n literaria. Motivados por esta practica parcialmente 
ausente, asf como el hecho de observar la reiteraci6n con la cual Borges trabaja 
los paratextos, tanto en sus obras propias como en las ajenas, decidi investigar, 
uniendo ambas lfneas de estudio, y producto de ello, en esta ocasi6n, ofrezco este 
avance. 

En consecuencia, dadas las amplias dimensiones de Ia investigaci6n, s6lo 
se exponen los resultados de su etapa preliminar, que giran en concreto sobre los 
paratextos que Borges emple6 en sus tres primeros poemarios: Fervor de Buenos 
Aires (1923), Luna de enfrente (1925) y Cuademo de San Martin (1929). 

Presentadon 
Llama la atenci6n de quien se enfrenta a los libros de Borges, sean estos 

ensayos, poemarios o narraciones c6mo su autor acude con frecuencia a las notas, 
a los pr61ogos, a los epfgrafes, a los epilogos, a las dedicatorias. De tales textos se 
va configurando una serie de nociones como la de autor, lector, proceso de lectu
~ obra literaria, sus interrelaciones con otras actividades humanas y que el autor 
las vincula en la producci6n de sentido del texto literario. De ahi que, el fin del 
presente trabajo sea el detenninar el desarrollo de la etapa inicial en la historia de 
esta conceptualizaci6n, segun el pensamiento borgesiano y su incorporaci6n en el 
engendramiento del texto lfrico producido por el escritor argentino, en la decada 
de los yeinte; su teorla y practica textual y paratextual constituyen un importante 
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punto de partida, o de motivaci6n, en estudios hechos por te6ricos contempo
raneos de la literatura y de la filosoffa; por ello, no en vano se le cataloga como un 
autor posmodemista. 

Motivado por Ia lectura de la obra de Borges y lo descrito en el parrafo 
anterior, he elaborado esta ponencia que he dividido en tres partes: I. Los prelimi
nares te6ricos; 2. una vision de los paratextos en las obras de Borges; y 3. los 
pardtextos en los tres primeros libros de poemas editados por Borges. 

1. Preliminares teoricos 
En el marco de los estudios de la recepci6n estetica. los paratextos, es decir, 

aquellos textos que preceden o bien, que se encuentran paralelamente al texto 
propiamente literario, adquieren gran relevancia ya que su presencia. de una u otra 
manera, interactuan uno con los otros, y estos con aquel integrando asf una uni
dad, que tradicionalmente la crftica literaria ha dejado al margen. La prueba mas 
evidente la presento a la digna consideraci6n de Uds. y en el marco de mi tema. 
ante el hecho de que al buscar una bibliografia especffica sabre los paratextos en 
la producci6n literaria de Borges, s61o halle un artfculo relevante y esto a pesar de 
la imponancia y del interes que Borges, desde sus primeros libros hasta el ultimo 
que public6, dio a la escritura paratextual. 

En el amplio y minucioso estudio que realiz6 sobre los paratextos Gerard 
Genette se ofrece Ia siguiente definici6n: «Le paratexte est done pour nous ce par 
quoi un texte se fait livre et se propose comme tel a ses lecteurs, et plus general
mente au public» 1; luego, plantea la siguiente clasificaci6n: los pr61ogos, las dedi
catorias, las notas, los epflogos, las posdatas y los tftulos. Ademas, faltarfa incor
porar en esta lista los glosarios, equivalentes a notas aclaratorias, en tomo del 
significado particular de una palabra. 

Asimismo, en nuestro medio, Chen Sham considera que «el paratexto 
constituye uno de esos lugares en donde irrumpe con mayor fuerza la dimension 
pragmatic~ pues su funci6n es Ia dirigir la comprensi6n hermeneutica del texto y la 
de definir las relaciones entre los distinos actantes de la situaci6n comunicativa»2. 

Desde otro angulo, estos elementos, se situan junto a los elementos del 
sello editorial, retrato del autor, autores del prefacio, mlmero de edici6n, colec
ci6n en la cual se publica el texto, las notas biogrMicas, premio famoso con que ha 

I. G~rard Genene, Seuils (Seuil. 1987) 7. 
2. Jorge Chen Sham, «La teorfa de! parntexto y el Fray Gerundio dt Campazas: la puesta en escena de una 

relorica liminar» ( 1991) consignado por Maria Amoreni en Diccionario de 1erm11w.( asociados en reo
rfa literaria (Univcrsidad de Costa Ric:i. 1992) 87. 
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sido distinguido el autor, etc., todos ellos denominados por Genette como «peri
textos» y que tienden a situar el texto literario como objeto de consumo; asi pues, 
los peritextos establecen un rol estrategico muy importante, inclinando su peso al 
libro como objeto de consumo; en cambio, la presencia de los elementos paratex
tuales, orientan mas al lector hacia el texto, como objeto de cultura. 

Para efectos de este trabajo, he considerado muy importante analizar la re
ferencia que encontre en el tercer libro de ensayos escrito por Borges, El idioma 
de los argentinos ( 1928), en cuyo «Pr6logo» afirma lo siguiente: 

Si mi pluma esta asistida de claridad, lo estara tambien en las paginas 
subsiguientes; si la oscuridad la mueve, no sera mas iluminativa su opera
cion por el hecho de apellidarse prologo lo que redacta. El prologo quiere 
ser el transito de silencio a voz, SU intermediacion, SU crepusculo pero es 
tan verbal, y tan entregado a las deficiencias de lo verbal, como lo precedi
do por el3• 

Estas palabras escritas hace sesenta y ocho aiios revelan la conciencia que 
tuvo Borges desde entonces de la importancia que tal texto dentro de la obra lite
raria. Es as{ que Borges incluy6 elementos paratextuales en casi todos sus libros 
de ensayos, de narraciones, de antologfas y de poemas. Y culmin6 esta labor, en 
primer lugar, con su libro denominado Pr6logos con un prologo de prologos, 
editado en 1975. 

En segundo tennino, con la colecci6n de treinta vohimenes de literatura 
fantastic~ denominada La Biblioteca de Babel, a cargo de las Ediciones Siruela 
que plane6 este proyecto editorial en honor a Borges. y en esta colecci6n: «Cada 
volumen, dedicado a un escritor, ( de literatura fantAstica) seleccionado y prologa
do por el gran escritor argentino» 4• 

Finalmente, un proyecto inconcluso, Biblioteca personal, propuesto en 1984 
por la editorial argentina Hyspam~rica [sic], y que consistia en que Borges selec
cionara «a la memoria de sus lecturas» cien obras. De estas, logr6 escribir a 
sesenta y seis de ellas, sus respectivos pr6logos, los cuales fueron reunidos por 
Alianza Editorial, con el nombre de Borges: biblioteca personal. En el pr6logo 
de este libro escribe en 1985, autodefini6ndose y planteando una vez m'8, quiz.as 

3. Jorge Luis Borges, Obras completas, 1. Al no contar con las primeras edicioncs de estos libros, toma
mos las ciw del primer tomo de las Obras complttas (Emcee Editories, 1974) y el segundo de 1989, e 
indicand~en ellas el corrcspondiente numero de p4gina. 

4. VV. AA., literaturafanu1srica (Siruela, 1985) 131. 
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la ultima en que lo harfa, la importancia del lector en el proceso de la lectura 
literaria: <<No se si soy un buen escritor. Creo ser un excelente lector o, en todo 
caso, un sensible y agradecido lector»5. 

2. Una vision somera sobre los paratextos en la produccion de Borges 
Estos paratextos se pueden clasificar en tres grandes conjuntos: conjunto A: 

paratextos prologales escritos en las obras escritas por el; conjunto B: paratextos 
prologales escritos en libros hechos en colaboraci6n; a saber: con Bioy Casares. 
Mana Esther Vazquez, Margarita Guerrero, etc.; y conjunto C: paratextos prolo
gales escritos para libros ajenos; de este distinguimos: un subconjunto C 1 que 
corresponde a libros de autores que escribieron en espafiol, y un subconjunto C2, 
de libros cuyos textos corresponden a traducciones. 

Del conjunto Ase deslindan los siguientes subconjuntos: A 1, textos liricos; 
A2, textos ensayisticos; A3, textos narrativos; A4, textos antol6gicos, que el autor 
seleccion6 de sus obras; y A5, textos para sus obras completas. 

Por otro lado, Borges acude en el conjunto A y subconjuntos correspon
dientes (de Al aA5), ademas de los pr6logos, a los siguientes posibles paratextos: 
dedicatorias. notas, posdatas, epf grafes, declaraciones. epilogos. inscripciones. 

3. Los paratextos en los tres primeros poemarios de Borges 
A continuaci6n, me centrare en el analisis en los paratextos que escribi6 

Borges en sus tres primeros poemarios, a saber: 

Fervor de Buenos Aires (1923) 
«Pr6logo». Este paratex to, como en los otros dos poemarios de esta ponen

cia, los escribi6 el autor muchos afios despues de su primera edici6n, segun lo 
indica la informaci6n que aparece al final del referido paratexto: «Buenos Aires, 
l8deagostode 1969»(1, 13). 

Por esta raz6n, no seran anal izados en esta oportunidad ninguno de los tres 
pr6Jogos, en aras de perfilar en el futuro una exposici6n mas integral, el orden 
cronol6gico, la evoluci6n de los planteamientos paratextuales y de la practica pa
ratextual llevada a cabo por Borges en su vasta producci6n literaria. Asf pues. 
veamos la dedicatoria de Fervor de Buenos Aires: «A quien leyere:» esta oraci6n 
funciona como una dedicatoria y como una advertencia, en cuyo cac;o, esta mas pr6xi
mo a un texto prologal, y en efecto, a pesar de su brevedad, a ello tiende: 

5. Jorge Luis Borges. Bof"ReS. Biblioren.1 pernmal (Alian1.a Tres. 1988): iii. 
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Si las paginas de este libro consienten alg,in 1·erso feliz. perd6neme el lee
tor la descortesia de haberlo ursupado yo, previamente. Nuestras nadas 
poco difieren: es trivial y fortuita la circwzstancia de que seas tu el lector 
de estos ejercicios, y yo su redactor (I, 15). 

Como se aprecia, ahf plantea Borges, al menos tres ideas presentes, como 
proyecto ideol6gico, en el engendramiento posterior de su producci6n literaria, 
realizada durante mas de sesenta afios. Estas son las siguientes: el hecho estetico 
de la literatura puede residir en un libro, en una pagina, en una If nea, o sea, lo que 
el llama en este caso, «algun verso feliz»; la segunda es que este verso bien puede 
pertenecer al lector, y el poeta (scripteur) lo ha tornado de ese lector; ello acontece 
en el tanto que, Jector y autor se encuentran en el mismo nivel enunciado con la 
oraci6n «Nuestras nadas poco difieren» y ello explica que ambos se identifiquen, 
como luego, en otro texto narrativo afirmara: «Acaso Schopenhauer tiene raz6n: 
yo soy los otros, cualguier hombre es todos los hombres» (I, 494). La tercera idea 
se refiere al caracter de «ejercicio» que tiene el texto literario, idea que no calza ni 
con la obra concluida, ni perfecta gue le da a lo gue escribe la crftica tradicional; 
con ello, Borges le indica al lector, implfcitamente, su despreocupaci6n por el 
g~nero literario, no se interesa por clasificar el texto. considerado mas bien como 
un «trabajo» y en consecuencia, no resulta ni de una inspiraci6n, ni de un don 
divino; es el ejercicio, un trabajo que se realiza para adquirir, desarrollar o conser
var una facultad. una aptitud, una habilidad. 

Este suscinto analisis sera confirmado por un lector de los textos de Borges, 
sean estos Hricos, sean narrativos. Ello es asf, porque esta clave de su producci6n 
de sentido, Borges no la oculta, sino que la devela con mucha frecuencia, incorpo
rando al lector, ya sea en su ficci6n narrativa, ya en su mundo lirico. Por otro lado, 
en sus ensayos tambi~n hace constantes apelaciones al lector y la voz ensayfstica, 
ya gue si bien muestra una mucha erudici6n, nunca expresa verdades absolutas, 
dogmaticas, sino que incita con sus argumentos al lector a que indague y busque 
la verdad. Debo aclarar aquf que el pensamiento conservador de Borges, se reco
ge en sus declaraciones a la prensa y en muchas de las entrevistas que el dio. Ahf 
sf, escandaliz6. En cambio, su quehacer literario tan subversivo en algunos aspec
tos, refleja una concepci6n avanzada en tomo, no ya solo del concepto de la litera
tura, sino filos6fica del ser humano. No en vano, su pensamiento ha dado aportes 
significativos y sus textos son muy citados en los planteamientos de la nuevas 
concepciones del hombre contemporaneo, expuestos en las ultimas d~adas en 
Occidente. 
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Con s61o el analisis de la dedicatoria, con la cual se inicia el poemario 
Fervor de Buenos Aires, se demuestra c6mo Jorge Luis Borges abre toda una lfnea 
de t6picos que se presentara, con mayor o menor intensidad, en su vasta produc
ci6n literaria, desde dos perspectivas: la concepci6n del hombre, de la literatura, 
con un alcance universal, a un lado y al otro, Ia presencia de Buenos Aires: con sus 
calles, sus almacenes, sus arrabales, sus monumentos, sus personajes, en fin, la 
busqueda de la identidad argentina. Concluida la disgresi6n, acudamos nueva
mente al analis paratextual del poemario Fervor de Buenos Aires, en el cual el 
lector encuentra varias dedicatorias. En primer lugar con la que abre el poemario: 
«A quien leyere», cuya ambigiiedad oscila entre el pr61ogo como elemento con
ceptual, que se ha analizado, y la dedicatoria al lector hipotetico que lea el libro. 
Se observa c6mo el autor evoca a su lector en este primigenia producci6n lfrica, 
que por el matiz del verbo, lo siente lejos; ademas, su autor inicia publicamente 
con este libro, su labor literaria y no hay entonces, raz6n para tener cerca al posi
ble «lector». Texto ambiguo. que se mueve entre la dedicatoria y el pr61ogo, 
aunque en este acabe por identificar al autor con el lector; o. dicho de otro modo, 
el autor se oculta tras Ia finta del lector. 

Las otras dedicatorias son cinco y corresponden a los siguientes poemas: 
«La Plaza San Martin». A Macedonio Fernandez (I, 24), al gran maestro y amigo 
durante treinta afios de Borges; debo recordar que durante la decada de 1920, 
hubo una estrecha relaci6n intelectual entre ambos, segun se desprende de esta 
afirmaci6n: «bastenos saber que en Buenos Aires, hacia mil novecientos veinti
tantos, un hombre repens6 y descubri6 ciertas cosas etemas (I, 61 ). 

«Inscripci6n sepulcral. Para mi bisabuelo, el coronel Isidoro Suarez» (I, 
14). Inicialmente esta dedicatoria estuvo escrita con este orden: «Para el coronet 
Isidoro Suarez, mi bisabuelo>>. No cabe duda, que el nuevo orden de la dedicato
ria enriquece, desde un punto de vista estilfstico, el sentimiento familiar, en que se 
evoca al heroico bisabuelo matemo, que pele6, como lo exalta el poema, en Junm 
y es considerado, uno de los heroes de Ia independencia de la Argentina. 

«Arrabal». A Guillermo Torre (I, 32). Amigo y compafiero de luchas litera
ria, luego, en 1928, se cas6 con Norah Borges. El poema es apreciado como uno 
de los textos que Borges conserv6 de sus posiciones ultraistas. 

«Llaneza». A Haydee Lange (I, 41 ). Este nombre corresponde tambien al 
de un poema que fonna parte de Los conjurados (II, 488), en el se alude a «tu 

Noruega», «un dejo de Inglaterra en tu palabra», «el hibito de Sandburg», el cine: 
«en la pantalla silenciosa y lucida» y de «Jos viemes compartidos», y concluye: 
«Todas esas cosas, sin nombrarte te nombran». Es curioso que el nombre de esa 
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dama aparezca en el primer poemario de Borges, asf como en el ultimo libro pu
blicado en vida y en ambos poemas una expresi6n muy semejante: «Se abre la 
verja del jardfn» (I, 42), del primer poemario y del segundo: <<la verja de un jardfn 
junto al ocaso». 

«Sabados». AC. G. (I, 46). En este poema no hay referencia de quien fue 
esta persona a quien dedic6 el poema~ yen este caso, con s6lo las iniciales del 
nombre resulta, mucho mas dificil de precisar a quien le corresponde. 

Curiosamente, en ediciones hechas a partir de 1969, el autor aiiade tres 
notas a los poemas «Calle desconocida», <<El truco» y «Rosas» (I, 52), que no 
aparecen, ni en la primera edici6n, ni en los otros libros que public6 Borges, a 
modo de poesfas completas en 1943, en 1954, 1958 y en 1964. 

Con estos textos aclaratorios los poemas aludidos enriquecen su significa
do. Este recurso el autor lo habra de emplear en los libros de poesfa que public6 a 
partir de 1960 hasta el ultimo Los conjurados ( 1985). 

Luna de enfrente ( 1925), «Al tal vez lector». Esta dedicatoria, o quiz.a tam
bien una advertencia prologal, semejante en su ambigiiedad a «Quien leyere», la 
registra Ana Maria Barrenechea en la transcripci6n del f ndice de los libros de 
Borges que hasta ese momenta habian sido editados6. En consecuencia es una 
limitaci6n de mi trabajo, que por el momento no he podido subsanar. 

En cuanto al «Pr6logo» que aparece en las Obras completas (I, 65), fue 
escrito como el anterior en «Buenos Aires, 25 de agosto de 1969». Hubo varios 
poemas que Borges excluy6 de este poemario en sus Obras completas, ya que en 
su libro Obra poetica, sf estan incluidos. Estos son: «Al coronet Francisco Bor
ges» y «A Rafael Cansinos Assens»; en ambos textos, los tftulos por sf mismos, 
evocan una dedicatoria y a la vez, el desarrollo de un motivo lfrico, recurso que el 
lector de las poesfas de Borges encontrara en otros poemarios suyos. 

Cuaderno San Martin ( 1929). Este poemario tiene un epfgrafe, el cual 
suponemos que el autor lo habfa incorporado desde la primera edici6n y un pr6lo
go con su eje espacio-temporal: «Buenos Aires, 1969» (I, 79). El epfgrafe tornado 
de una carta del escritor ingles, Edward Fitzgerald (siglo XIX), dice: 

As to an occasional copy of verses, there are few men who have leisure to 
read, and are possessed of any music in their souls, who are not capable of 
versifying on some ten or twelve occasions durign their natural lives: at a 

6. Ana Maria Banenechea. La apn.sion de la irrealidad en la obra de Borges (Paid6s, 1967) 247. 
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proper conjuction of the stars. There is no harm in taking advantage of 
such occasions1• 

En un ensayo que Borges escribi6, afios despues, con el tftulo «El enigma 
de Edward Fitzgerald», incluido en Otras inquisiciones ( 1952), el ensayista con 
base en la referencia antes citada, acude de nuevo a ella, reconstruyendola, cuan
do al caracterizar el pensamiento del escritor ingles en tomo del quehacer poetico, 
afinna: 

E11tiende que todo hon1bre en cuya alma se encierra alguna musica puede 
versificar diez o dace veces en el curso natural de su vida, si le son propi
cios Los astros, pero nose propane abusar de ese modico privilegio (I, 689). 

Hay, en Cuaderno de San Martin, dos poemas dedicados. Uno, «Elegfa de 
los portones» a Francisco Luis Bernardez y el otro, es el conocido poema «La 
noche que en el Sur lo velaron» a Letizia Alvarez de Toledo. Tambien se encuen
tra el poema titulado «Isidoro Acevedo>>, su abuelo matemo cuya muerte, ocurrida 
en 1905, es evocada por el poeta en el suefio de morir en el campo de batalla. Sin 
embargo, lo que pongo en evidencia es que el tftulo del poema, se presta como 
motivo a desarrollar y como dedicatoria al querido abuelo, ilustrando lo que ante
rior sefiale, a rafz de los dos poemas de Luna de enfrente, supra referidos. 

El poema «Elegfa de los portones» posee el siguiente epfgrafe: <<Barrio 
Villa Alvear: entre las calles Nicaragua, Arroyo Maldonado, Canning y Rivera». 
Muchos terrenos baldfos existen aun y su importancia es reducida8• 

Otro fragmento de la geograffa bonarense sirve de marco espacial al poema 
yen el, la evocaci6n nostalgica de un pasado que aceleradamente se convierte en 
futuro, transfonnando el espacio existencial del nifio de ayer, que se expresa hoy, 
1929, por medio de la voz del yo poeta. 

Para concluir, quienes han seguido mi exposici6n confirmaran conmigo, el 
hecho de que Borges acude con mocha frecuencia, en los tres poemarios, a los 
llamados paratextos, los cuales he analizado en esta ocasi6n, maxime si nos per
mitimos c.ompararlo con otros escritores lfricos de nuestra lengua espafiola. Tam
bien, c6mo con ellos se desprende el establecimiento de un vfnculo estrategico 

7. Fitzgerald, en una c811a a Bernard Barton ( 1842) repr. en Borges. Olmu comp/etas. I. 77. 
8. Manuel Bilbao. s. t. ( 1902, en Obras compltta.t. I) 82. 

118 



con el texto literario, por medio del coal se enriquece la lectur~ gracias a la apela
ci6n que generan los diferentes paratextos empleados por Borges. 

En sfntesis, los epfgrafes, las dedicatorias. las notas, los ti tulos constituyen 
una fuente poco explorada para detenninar, desde otra pespectiva del texto litera
rio, el principio generador que palpita en la producci6n de Borges, en cuanto que 
el hecho est~tico de la literatura acontece en el instante de la lectura. 
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LA CIUDAD COMO ESPACIO SOCIAL EN LA LITERATURA 

MARIA SALVADORA ORTIZ 
Uni,·t'rsidad de Costa Rica 

La ciudad ha sido tema de analisis desde distintas disciplinas: la arquitectu
ra, la geografia, la economfa, la sociologfa y la antropologia, entre otras, las cua
les han explicado las diversas fonnas de cultura y vida en determinados perfodos 
y lugares, variables que nos remiten al estudio de la formaci6n y la construcci6n 
de espacios sfmbolicos paniculares, como proceso hist6rico social. 

Esta perspectiva se apoya en los estudios de Jacques Le Goff y en particular 
su ensayo «Lo imaginario urbano en Italia medieval» (siglos V-XV) que plantea, 
apoyandose en textos de un genero literario propio de esos siglos, las laudes civi
tatum, los modelos reales o fantasticos en relaci6n con los cuales las ciudades 
italianas eran vistas, pensadas, sentidas por sus ciudadanos. 

La literatura universal y sus historias dan cuenta de la riqueza de la ciudad 
como tema, por lo que ahora s6lo haremos menci6n de algunas de esas ciudades 
construidas en la literatura y en particular, la novela. 

En el texto Ferragus, por ejemplo, Honore de Balzac conviene Paris en 
novela. Lo que en ese momento apasiona a Bali.ac era el poema topografico de 
Paris, segun la intuici6n que el fue el primero en tener de la ciudad como lenguaje, 
como ideologfa, como condicionamiento de todo pensamiento, palabra y gesto, 
donde las calles imprimen por su fisionomfa ciertas ideas contra las cuales esta
mos indefensos, la ciudad monstruosa como un gigantesco crustaceo, cuyos habi
tantes no son sino las articulaciones motoras. Hacfa aiios ya que Balzac iba publi
cando en los perfdicos bocetos de la vida ciudadana, medallones de personajes 
tfpicos: ahora se propone una organizaci6n de ese material, a una especie de 
enciclopedia parisiense en la que se ubica el pequefio tratado sobre la manera de 
seguir a las mujeres por la calle, la escena de genero, digna de Daumier, de los 
transeunfes sorprendidos por la lluvia, la clasificaci6n de los vagabundos, la satira 
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de la fiebre de la construcci6n que ha acometido la capital, la descripci6n del 
cementerio de Pere Lachaise y los meandros de Ia burocracia funeraria coronan el 
disefio, de manera que la novela, que se habia inclinado con la visi6n de Paris 
coma organismo viviente, se cierra sabre el Horizonte del Paris de los muertos. 

Para Lotman, por ejemplo, la herencia cultural tiene sentido en la medida 
que exista una memoria que la preserve; segun Le Goff, la memoria es pane sus
tantiva de la historia, la literatura es uno de los espacios simb61icos en que esta 
memoria se actualiza y dinamiza por la presencia de diversos textos. Es desde 
estas formas y en este valor --cronotopo-- que la ciudad adquiere y constituye un 
tema fundamental en la practica literaria. 

En esta novela de Balzac, se explicita el sopone material de la escritura, 
que permite que la~ palabras se transfonnen en apoyo de figuras de mundo que 
por su mimetismo recrean. reconstruyen un espacio queen este caso preciso es 
una ciudad: Paris. 

James Joyce recrea Dublin, puebla el mundo de Homero con burgueses de 
Dublfn: 

convert{ a DubUn en un mundo de aventuras en mi Ulises. Como aquel en 
el Mediterraneo, mi heroe navega en mi ciudad de cama en cama, a traves 
de ca/les, oficinas, cafes, restaurantes, burdeles, encuentra a sus muertos y 
a sus hechiceras. 

Tambien cabe recordar Brobdingnag, Laputa isla volante, Lagado, 
Glubdubdrib y Lilliput de la novela Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift 
( 1726), quien crea ciudades fantasticas con el fin de ironizar lo humano. En Lilli
put, la mas conocida de las ciudades de la obra de Swift, los habitantes tienen seis 
pulgadas de estatura; esta modificaci6n de la magnitud hace considerar las cosas 
humanas desde otro punto de vista, lo que permite a los hombres reconocerse en 
su pequenez. La ciudad adquiere rasgos negativos que corresponden con las limi
taciones del hombre que la ha construido y que la habita, pues ella ha adquirido 
atributos enajenantes que impiden que su constructor se apropie de ese espacio y 
la reconozca como suya. 

En El castillo, de Kafka. puede percibirse que el ser humano ha contagiado 
la ciudad con sus ansias de poder, causantes de dictaduras, con su incapacidad de 
comunicarse o por haber construido un espacio agresivo e injusto, contaminado 
por la indiferencia. El castillo, punto de referencia de la ciudad en esta novela, se 
revela poco a poco como el sfmbolo de una monstruosa y hostil burocracia, desde 
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donde emana el poder hacia el pueblo, segun las leyes que transgreden lo humano. 
El castillo de Kafka muestra c6mo puede estar cargado de emociones, de valores 
y de una visi6n de mundo un paisaje urbano. 

Kaf. el personaje de la novela. habita una ciudad indiferente. Cada frase 
expresa una conciencia extrafia que trata de ordenar un mundo. Para penetrar en 
esa conciencia es necesario remitimos mas a la manera, a la atm6sfera de descri
bir ese espacio que a Ios objetos. 

Para el analisis del tema de la ciudad es imponante plantear una serie de 
preguntas como las siguientes: c6mo ordena la topografia urbana, que formas 
discursivas eligi6 para ordenar sus percepciones de la ciudad y que categorias 
el igi6 para construir este mundo; para asf. trabajando desde su interior. recorrer el 
sentido que el autor construy6 con su texto. 

Uno de los escritores europeos que ha trabajado en f orma acuciosa y origi
nal el motivo de la ciudad es el italiano Italo Calvino, quien ocupa un lugar desta
cado en la literatura mundial. Cada obra de Calvino abre multiples posibilidades 
de lecturas y espacios de ruptura en la tradici6n literaria. En Calvino, teorfa y 
ejecuci6n son puestas en juego, lo que muestra la maestrfa de un verdadero nove
Iista. Calvino no se limita a relatar. construye casas, mundo de palabra, cuidades; 
este novelista recrea el mundo en un aquf de Io cotidiano y en un alla de lo litera
rio, de la escritura, jugando con Ia virtualidad transf ormacional de) lenguaje, preci
sando las imagenes del imaginario. 

Las ciudades invisibles es una elocuente novela en la que lo invisible de Ia 
ciudad cobra sentido: el espacio social. A traves de los tftulos de los capftulos se 
transmiten las atm6sferas. Ios sentidos, las vivencias de la ciudad o de los espa
cios urbanos. sus historias y sus hombres posibles. La novela esta ordenada en 
nueve capftulos. cada uno introducido por un dialogo entre Marco Polo y Kublai 
Kan; el primero describe las ciudades que el ha visitado al Kan, para que este 
conozca el alcance de su reino. Al final de cada capitulo el narrador describe 
c6mo el Gran Kan descifraba los signos de esas ciudades, desconstrufa el relato de 
Marco Polo. Vale la pena destacar que el relato es una parodia de Las mil y u11a 
noches, tal como lo muestra el siguiente fragmento: 

Con el sucederse de las estaciones y de las embajadas, Marco se familiari
z6 con la lengua tartara y con muchos idiom.as de naciones y dialectos de 
tribus. Sus relatos eran ahora Los mas precisos y minuciosos que el Gran 
Kan pudiera desear y no hab{a cuesti6n a curiosidad a la que no respon
diesen y,' sin embargo, toda noticia sobre un Lugar remit(a la mente del 
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emperador a aquel primer gesto u objeto con el que Marco lo habia designa
do. El nuevo dato recihia un sentido de aquel emblema y al mismo tiempo 
anadia al emblema un sentido nuevo. Quiza el imperio, pens6 Kublai, no 
es sino un zod{aco de fantasmas de la mente. El d{a que conozca todos los 
emblemas -pregunto a Marco- ;,conseguire al.fin poseer mi imperio? Y 
el veneciano -Sir, no lo creas: ese dia sercis tu mismo emblema entre Los 
emblemas. 

«Las ciudades y la memoria», «Las ciudades y el deseo», «Las ciudades y 
los signos», «Las ciudades tenues», «Las ciudades y los cambios», «Las ciudades 
y los ojos», «Las ciudades y el nombre•>, <<Las ciudades y los muertos», «Las 
ciudades y el cielo», «Las ciudades continuas», <<Las ciudades ocultas: estos son 
los titulos de cada parte de los nueve capftulos, los cuales nos remiten a los ele
mentos desde donde Calvino construye la novela. Esta es lugar de encuentro y 
dialogo de un sinnumero de ciudades, textos pertencientes a la tradici6n literaria; 
es un mosaico de citas, una practica de apropiaci6n y transformaci6n de los ele
mentos constitutivos de la ciudad, sus hombres, los deseos de sus valores, en fin, 
de una cosmogonfa; es una ciudad hecha novela, del texto infinito de la imagina
ci6n que da la literatura 1• 

«i,Muchos hilos se han enredado en mi discurso?, i,de cual debo tirar para 
encontrar la soluci6n en mis manos?», pregunta Calvino al final de la lecci6n 
sobre la ligereza, interrogante que podrian hacer ustedes, lectores de Las ciudades 
invisibles. Hay indiscutiblemente multiplicidad de hilos, no hay en esa novela 
una ciudad unica sino textos multiples conformadores de la ciudad. Estas pregun
tas de Calvino y los tftulos de estos capitulos para la construcci6n de la ciudad en 
el discurso literario, nos remiten a Michel Foucault, quien afirma: 

La profunda correspondencia del lenguaje y el mundo se encuentra deshe
cha. La primicia de la escritura estci suspendida. Entonces desaparece esa 
capa uniforme en la que se entrecruzaban indefinidamente lo visto y lo 
le( do, lo visible y lo enunciable. las cos as y las palabras van a separarse. 
El ojo estard destinado a very a ver solamente, la oreja a solo escuchar. El 
discurso tendrd como deber decir lo que es, pero no serd mas que lo que 
dicen2. 

I. El analisis de esta novela fonna pane de un trabajo ma~ amplio. 
2. Michel Foucault. «La prose du monde». Les mors et Jes chous (Gallimard, 1966): 58. 
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Las ciudades invisibles, novela infinita e inconclusa, como la vida misma 
cuando se posterga la finalizaci6n de una tarea, con el objeto de ocuparse de otra 
mas sencill~ a menudo del mismo genero. Calvino irrumpe las novelas que em
prende sin olvidar la tare~ sin olividar el punto. pero nunca olvidara el trabajo 
interrumpido de la misma manera: retoma algunos elementos de la ciudad prece
dente como punto de partida para el siguiente, por ejemplo, los nombres de ciuda
des se convierten en nombres de personajes y viceversa. Tan es asi que en el ulti
mo texto de la novela el narrador nos remite a las ciudades posibles: «El Gran 
Kan estaba bajando ya en su atlas los mapas de las ciudades que amenazan en las 
pesadillas yen las madiciones: Enoch, Babilonia, Yahoo, Batua, Brave New World». 

El motivo literario de la ciudad ha sido tambien recurrente en America La
tina: tenemos ciudades imaginarias como Macondo en Cie11 aiios de soledad, Santa 
Maria en la vida breve de Juan Carlos Onetti, Luvina y Comala del escritor mexi
cano Juan Rulfo (la primera titulo del mismo cuento y Comala como ciudad de 
Pedro Paramo). Hay otros autores sobre los cuales se han realizado varios traba
jos, como Blest Gana en Chile, quien se propuso hacer la novela la ciudad y Car
los Fuentes en Mexico en La region mas transparente. 

Dentro de este intento de hacer un recorrido por el motivo de la ciudad en la 
literatura en America Latin~ voy a detenerme en La vida breve de Juan Carlos 
Onetti quien, desde una visi6n rioplatense, aporta al problema de las identidades 
de nuestro continente un enfoque particular con una perspectiva americanista. Al 
igual que las otras ciudades imaginarias, Santa Maria se ha vinculado con la lite
ratura de Faulkner. Ciudad carente de un presente que la identifique e imposibili
tada de reencontrarse con un pasado, Brausen soluciona esta ausencia por medio 
de su creaci6n. Santa Marf~ ciudad ficcional, espacio imaginado frente a dos 
ciudades reales, Buenos Aires y Montevideo, logra alcanzar el reconocimiento y 
la identidad que el protagonista busca. Para el heroe la realidad no ofrece sentido 
de pertenencia de identidad, por esto opta por imaginarlo, construirlo. En esta 
obra la ciudad representa la posibilidad de crear un mundo mediante la escritu~ 
la literatura como creadora de universos verbales es lo que plantea Onetti. Este 
espacio pennite que se produzca, no se imita, sin embargo, cada elemento de la 
ficci6n de Buenos Aires y Montevideo tiene su referente, su doble en Santa Maria 
y a su vez los elementos que forman el elemento de la ciudad pertenecen a un ente 
que el lector reconoce. Esta duplicaci6n permite que se transfonne el original, el 
de la ficci6n de Buenos Aires o Montevideo. Como consecuencia de esta subver
si6n el lector revisa sus ideas sobre lo que supone es lo real. l,Que es la realidad?, 
l,que es lo fitcional dentro del texto? La ficci6n de Santa Marfa nos pennite 
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reflexionar sobre nuestras ciudades, si ellas se han masificado hasta la alienaci6n, 
si su historia ha sido creacla por el oficialismo, hasta ocultar todo posible aconte
cimiento identificador. Las ciudades ficcionales de La vida breve seiialan la bus
queda de la identidad. 

En America Latina la ciudad y sus historias nos han pennitido comprender 
nuestra realidad cultural. En su ensayo «La ciudad letrada» Angel Rama dice: 

Desde la remodelaci6n de Tenochtitlan, luego de su destrucci6n por Her
nan Cortes en 1521, hasta la inauguraci6n en I 960 de/ mas fabuloso sueno 
de urbe de que han sido capaces Los americanos, la Brasilia de Lucio Costa 
y Oscar Niemeyer, la ciudad latinoamericana ha venido siendo btisicamen
te un parto de la inteligencia. pues qued6 inscripta en un ciclo de la cultura 
universal en que la ciudad pas6 a ser el sue,io de un orden y encontr6 en las 
tierras del Nuevo Continente, el unico sitio propicio para encaniar. 

Es pertinente destacar la especificidad de los espacios urbanos en America 
Latina, tal como lo concibe Alejo Carpentier en su poetica al discutir los contextos: la 
ciudad se construye como proceso hist6rico, con f onnas esteticas dif erenciadas. 
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ANALISIS SISTEMICO DE LA NARRATIVA 

Introduccion 

QUINCE DUNCAN 
Universidad Nacional 

El presente ensayo recoge un planteamiento te6rico orientado al estudio de 
la narrativa. Ahora bien, el hecho de que estas propuestas hayan surgido de la 
reflexi6n y la investigaci6n sobre la narrativa, no desconoce el hecho de que algu
nos o todos sus postulados son validos para otras formas literarias y que la narra
tiva es parte de un fen6meno artistico mayor para el cual se ha acuiiado la palabra 
literatura a pesar del contenido incompleto y parcializado del tennino. En todo 
caso, el presente planteamiento es un enfoque te6rico, orientado al analisis de la 
narrativa. En tal sentido, define la ficci6n como aquella composici6n lingiifstica 
creada con base en un c6digo estetico. Por tanto, es una forma de expresi6n artis
tica mediante el cual, de manera imaginaria, un autor recrea la realidad. Comuni
ca un enfoque, una visi6n de mundo, una interpretaci6n del entomo a partir de sus 
experiencias. Proyecta de ese modo, una realidad virtual. En terminos de Fram;oise 
Peros, este arte de la palabra transmite «la experiencia que los (seres humanos) 
tienen de (la) realidad natural y social 1, y esta sujeto a un conjunto de normas 
esteticas preexistentes en la comunidad y definidas hist6ricamente por ella. 

Limitaciones de algunos enfoques anteriores 
Se han hecho numerosos intentos para delimitar la ficci6n como objeto de 

estudio, y la teoria literaria se ha enriquecido con enfoques muy diversos. El deba
te de las decadas de 1960, 1970 y 1980, nos ha dejado un rico legado en cuanto a 
reflexi6n te6rica Estos aportes van desde la perspectiva de la estilistica tradicional y 

' I. Fran~oise Perus, Literatura y soc:iedad en America Latina (Mexico: Siglo XXI, 1976) 34. 
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el estructuralismo fonnal, hasta el estructuralismo genetico y la sociocrftica, sin 
pasar de lado los intentos menos populares de orientaci6n semi6tica y los enf o
ques centrados en la intertextualidad. Al final de estas tres decadas, uno tiene la 
impresi6n de que todas estas corrientes han aportado, algunos mas que otros, al 
esclarecimiento de la cuesti6n. Mas sigue pendiente un enfoque holfstico, una 
visi6n de totalidad, un esfuerzo crftico y de sfntesis, que nos pennita acercamos al 
fen6meno de la ficci6n en su conjunto. 

Delimitaci6n de la disciplina 
Se ha propuesto el terminoficciologia2 como termino apropiado para deno

minar la disciplina que estudia el fen6meno de la ficci6n desde una perspectiva de 
totalidad. La ficciologfa se ocupa del estudio de laficci6n como sistema. Enfoca 
la estructura intema, el contenido, la relaci6n del relato con el entomo. Analiza el 
entomo espacial y temporal-hist6rico: como insumo y como destinatario de la 
obra de ficci6n, contemplando los elementos mediatizadores que intervienen en 
su genesis, publicaci6n y circulaci6n social (Nestor Garcia Canclini), tales como 
la crftica. las casas editoriales, los mercados, el consumo de las obras de ficci6n 
por un conjunto de lectores o escuchas. Pero a su vez, la obra de ficci6n debe verse 
en su dimensi6n individual, es decir, en sus partes especificos. como composici6n 
lingilf stica especffica: la obra de ficci6n en sf. Ella configura una realidad aut6no
ma que construye y reconstruye el mundo a partir de la perspectiva de un autor. 
El autor forma parte del sistema social y del sistema natural. Por tanto, construye 
su trabajo ficcional a partir de su experiencia con la realidad natural y social. De 
ahf que el enfoque sistemico toma en cuenta por ejemplo, no s61o cuestiones de 
practica social del autor. Enfoca la influencia del medio natural junto al analisis 
del c6digo e_stetico queen ultima instancia define que es literatura y que no lo es y 
acepta o rechaza las propuestas altemativas que pudieran surgir. 

En sfntesis, el objeto de estudio de la ficciologfa es el fen6meno ficciol6gi
co: con sus subsistemas y las relaciones entre cada una de ellos, por ejemplo, los 
procesos de producci6n, los insumos, la obra de ficci6n en sf, su estructura, su 
contenido, el c6digo estetico, el proceso de circulaci6n social de las obras. La 
dimensi6n de la ficci6n estudiada, la narrativa, tiene su especificidad. La narrati
va es un sistema de comunicaci6n de caracter artfstico. Pertenece al dominio de la 
fantasfa, de la representaci6n, de la aproximaci6n simb6lica a la realidad. El c6-

2. Ver Quince Duncan. «Visi6n panoramica de la narrativa costarricense: una lectura hist6rico social». 
Rt\.0ista lbtmamtricana. LIii, 138-139 (1987) 79-94. 
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digo estetico es su If mite. Lo anterior no debe llevar a pensar que la narrativa no 
sea parte de la realidad. Es un hecho que la Hamada literatura forma parte del 
universo real3• Es parte del aparato ideol6gico de las sociedades. Parte de los 
productos que circulan en los mercados. Nose puede dudar de su realidad. Tiene 
su valor. Es tangible. Tiene su finalidad: la estetica, el disfrute, la configuraci6n 
de la consciencia colectiva4• La ficci6n enuncia, denuncia, promueve reflexi6n, 
educa, otorga un goce. 

Planteado asf, la naturaleza y la sociedad se estudian como los insumos 
primarios de la construcci6n ficcional. En la primera categorfa, naturaleza, se 
engloban aspectos tales como las caracteristicas raciales, el paisaje (flora, fauna, 
relieve). En la segunda categoria, sociedad, se estudian las relaciones al interior 
del propio grupo: genero, instituciones, ideologfas, jerarqufas, otros textos, rela
ciones con otros grupos: etnia, naci6n, area cultural. 

Ahora bien, siendo la naturaleza y la sociedad los insumos, est.a claro que la 
experiencia es la caja negra en la que se procesan dichos insumos. De hecho, el 
autor realiza un proceso de selecci6n y valoraci6n, un proceso de asociaciones 
simb6licas partiendo de su experiencia, sea por vivencia directa, con base en testi
monios espontaneos aportados por otros, o mediante la investigaci6n estructurada. 

Asf pues, la narrativa se crea desde un punto de vista. Si bien es evidente 
que cada ser humano tiene una personalidad basica, no hay duda de que el relato 
no responde s6lo a lo que de individual tiene el autor. La obra de ficci6n se tine de 
la experiencia del autor y se construye a partir de la relaci6n particular que el 
tiene con la naturaleza y la sociedad. Retrata su percepci6n del paisaje restrospec
tivamente yen tiempo actual; interpreta las relaciones sociales actuales, los pro
cesos sociales hist6ricos, la memoria ancestral, las tradiciones. Propone una vi
si6n de mundo a la colectividad: una vision que puede contribuir a destacar ele
mentos del medio, a la formaci6n de la consciencia de grupo, a la construcci6n de 
una metaconsciencia (humana). 

Desde esta perspectiva el analisis sistemico de la narrativa se concreta en 
dos momentos: el analisis de lo explfcito y el de lo implicito. Lo explicito se 
refiere aquf a todo cuanto esta expresamente en la obra, y que sea detectable a 
simple vista o mediante el analisis. Es decir, lo explfcito es el contenido y la 
estructura del mundo ficcional, y los elementos del c6digo est~tico que el autor 

3. Perus, Literatura y sociedad ... , 32. 
4. Lucien Goldmann, Para una sociologia de la ncwela (1964, edici6n en espa.i\ol: Ciencia Nueva, 1967) 

227. 11 
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emplea. Forman parte de este primer momento analitico. las voces y los escuchas. 
que cumplen en la obra el papel de los comunicadores y receptores de mensajes. 
Son voces el narrador y los personajes. Son escuchas los receptores definidos, 
que pueden ser actuantes en la obra o bien una presencia que hay que deducir. 

El receptor definido es un Iector o escucha intemo. Es un imperativo l6gi
co: si alguien cuenta, le cuenta a alguien. El alguien que cuenta es el narrador, el 
que escucha es el receptor determinado; determinado porque lo esta por el narra
dor. Es un elemento ficcional correspondiente a la estructura misma del relato. 

Olros elementos de) mundo narrado que pueden enf ocarse son la progre
si6n, el espacio intemo y el ticmpo del relato. Por progresi6n entendemos el tluir 
de los acontecimientos desde un estado inicial hasta cualquier fin. Es el proceso 
de cambio de los hechos y fen6menos del discurso ficcional. No hay relato sin 
progresi6n. Tambien es util el examen de los espacios ficcionales de la obra. Cual 
es la relaci6n que se establece entre personajes y espacio, c6mo definen o son 
definidos por el espacio. En esto hay diferentes niveles a considerar: el nivel de 
predominio de los personajes: definen o dominan su espacio, o es el espacio el 
que Ios domina, hostiga, moldea o anula o bien hay una relaci6n de equilibrio 
entre personaje y espacio. 

El nivel de anclaje es el segundo aspecto cspacial por considerar. Se trata 
aquf de examinar el arraigo o desarraigo del narrador y de los personajes en rela
ci6n con su ambiente. Puede caracterizarse por la ambivalencia, por la angustia, 
por una total sumisi6n o bien puede darse una abierta rebeli6n. 

El tiempo de la narraci6n puede ser lineal. Es decir. puede responder a la 
16gica cronol6gica. Pero tambien el tiempo puede ser percibido como un fen6me
no psicol6gico o como tiempo mito16gico, que es en el fondo la ausencia de tiem
po real. 

Analisis de lo implicito 
El segundo gran enfoque analftico, es el examen de Io implicito. Se trata de 

la busqueda de relaciones probables de coherencia entre la obra de ficci6n o un 
conjunto de ellas y el entomo extra ficcional. 

El analisis de lo impfcito en la narrativa es la pesquisa de las fuentes del 
relato, la indagaci6n sobre sus raices presentes en la historia, en los discursos, en 
las estructuras sociales. En este sentido trasciende el nivel de superficie: no basta 
una clasificaci6n en escuelas o generaciones; no es psicologismo ni sociologis
mo; no es reflejo fie) de la sociedad y de sus estructuras: es ficci6n y la ficci6n 
desde el punto de vista sistemico debe entenderse como una construcci6n simb6-
lica de Ia realidad y analizarse con una perspectiva de totalidad. 
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El analisis de lo implfcito implica el examen de figuras, estructuras, los 
factores causales (naturales, sociales, metaffsicos, psicol6gicos); implica indagar 
sobre el gestor de la dinamica social en el interior de las obras; implica examinar 
la funci6n social; examinar la critica universitaria y periodfstica en busca de nive
les de aceptaci6n; significa tomar en cuenta factores de mercado, relaci6n con el 
sistema educativo, actividad editorial, en fin: lo implkito en la obra la inserta en la 
estructura social como fuente y como destinataria. 

Toda obra de ficci6n se construye en diferentes niveles de concreci6n. Es
tos niveles deben entenderse como cfrculos concentricos, en los cuales el nivel 
mas amplio contiene el anterior. El autor al construir su relato, puede concretar su 
producci6n a nivel de asombro, a nivel reflexivo o a nivel didactico. Los niveles 
de concreci6n determinan a su vez funciones sociales genericas de las obras de 
ficci6n. En primer tennino, encontramos la obra de acento testimonial cuya caracte
ristica principal es el asombro ante una circunstancia. fen6meno o hecho dado. 

El segundo nivel de concreci6n corresponde a la obra de acento reflexivo. 
Este tipo de obra realiza una sistematizaci6n de las ideas de un grupo, dandole 
coherencia: «Los que leen un libro se estremecen de placer al hallar expresado en 
una lengua perfecta las ideas tan queridas que acariciaban en silencio5• Tambien 
interpreta de manera intuitiva o racional los fen6menos naturales y los hechos 
sociales y emotivos, en tanto <<permite a los miembros del grupo tomar conscien
cia de lo que pensaban, sentfan o hacian, sin saber, objetivamente, su significa
ci6n» 6. La obra de ficci6n reproduce una o varias visiones de mundo, no necesa
riamente congruentes entre si, y no siempre de manera intencional. 

En tercer lugar, esta la obra de acento didactico. Es la que sostiene una 
tesis, la que adopta una postura frente al status, o frente a una vision de mundo. 
En este sentido, el Autor puede adoptar una postura de afinidad acr{tica que legi
tim~ justifica, sublima, mediatiza, sacraliz~ mitifica el status quo. Pero puede 
tambien asumir una afinidad critica. Se trata de narradores de consciencia escin
dida. Estas obras calman la angustia y, al decir de Leemhardt, no se proponen la 
construcci6n de «un informe fiel del mundo, sino construir de este una imagen 
que calme la angustia engendrada por la situaci6n que narra>> 7• 

Finalmente, hay casos de no afinidad, sea por negaci6n de toda validez del 

5. Noel Salom6n, «Algunos problemas de sociologia de las literaturas en lengua espallola», Casa de la.f 
Amlricas, 102 (1977) 107. 

6. Goldmanni. Para una sociolo,:ia ... , 227. 
7. Jacques Leenhardt, LLcrura politica de la nm·ela ( 1973, cdici6n en esp:inol: Siglo XXJ. 1975) 123. 
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status o de detenninada vision de mundo. Estas obras proponen Ia sustituci6n 
total del sistema, un proyecto global alterno, un levantamiento de nuevas utopiac;. 

Codigo estetico 
La obra de ficci6n se potencia y limita por un c6digo estetico preexistente, 

una convenci6n cuyafunci6n es producir en el receptor indeterminado (lector) un 
deleite. Aspectos de sonoridad, ritmo, claridad y belleza. El c6digo estetico se 
forma con muchos elementos, entre Ios cuales destacan figuras como las metafo
ras, los similes y las paradojas; pero tienen gran peso Ios simbolos, los mitos y los 
estereotipos. El c6digo estetico es hist6rico y varfa de una cultura a otra, pero es 
una constante de Ia narrativa y de toda obra de ficci6n. 

Nota de conclusion 
Las anteriores reflexiones en tomo a la narrativa nos llevan a concluir, sin 

duda, que el autor no es un transcriptor y su obra de ninguna manera puede con
siderarse como un reflejo de la realidad. El autor interpreta, recrea, construye y 
reconstruye; da testimonio, reflexiona, y moviliza a partir de un punto de vista. 
La obra de narrativa como producto, es parte del uni verso real8, y a el se integra 
como elemento que aporta a la construcci6n de las visiones de mundo. No puede 
analizarse mecanicamente desde la perspectiva de la practica de clase del autor. 
De hecho contiene una pluralidad de discursos9, y, en tal sentido, se constituye 
como uno de los elementos constitutivos de la conciencia colectiva 10. 

8. Pc!rus, Literatura y sociedad ... , 32. 
9. Salom6n, «Algunos problemas de ... ,., 105. 
10. Goldmann. Para una soc:iologla .... 200. 
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, 
INTERTEXTOS IDSTORICOS DE LA NOVELA SABATIANA 

Introducci6n 

CARLOS MANUEL VILLALOBOS 
Universidad de Costa Rica 

l Quien es Ernesto Sabato y qu~ hace en este siglo, inconfonne, iconoclasta, 
cientifico desertor y uno de los mas controvertidos novelistas latinoamericanos? 

Este infonne es, en realidad, un agregado a otros estudios anteriores, que 
pretenden ahondar en la obra narrativa de este escritor. El texto literario sabatiano, 
como cualquier texto a la deriva por Ia plurisignicativad, posibilita diversos acer
camientos. En este caso se estudian algunas programaciones hist6rico sociales. 

Desde el punto de vista te6rico metol6gico. esta Iectura sigue una propuesta 
semi6tica: cada texto (literario) se inscribe, intertextualmente, en el texto general 
de la historia y la cultura. El estudio, a prop6sito de las coordenadas espacio 
temporales, no s61o marcan las condiciones que posibilitan Ia obra, sino que resul
tan basicas para su interpretaci6n. 

De acuerdo con Manuel Picado, en Ios textos dial6gicos 1 se genera una 
deriva por el texto global de la sociedad y la historia. En este sentido, «Convoca
do a la polifonfa, producido por ella, el estudioso atraviesa un tejido simb61ico 
inagotable: la cultura2

• 

1974 es el afio de publicaci6n de la ultima novela de Sabato: Abadd6n el 
exterminador. Pero su contexto hist6rico arrastra todo un proceso que parte desde 
la Segunda Guerra Mundial hasta principios de la decada de 1970; sobre todo 

I . Mi jail Bajtin diferencia dialogismo de monologismo. Lo dia16gico i mplica la plurivocalidlld (participa
ci6n de multiples voces sin que ninguna a"uma la hegemonfa) y lo monol6gico una sola voz que orga
ni1.a todo el discurso. Cfr. M. Mijai1 Bajtin, Pmblemas de la poerica de Dostoieski (1963; traduccion 
de Tatiana Bubnova. Fondo de Cultura Econ6mica. 1986). 

2. Manuel Picado, El enJes de la red {San Jose: F.ditorilll Uni\'crsitaria Centroamericana, 1983) 122. 
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porque este texto es una sfntesis de toda su producci6n literaria iniciada en 1945 
con el ensayo Uno y el Universo. 

Desde estas coordenadas el texto retlexiona sabre su espacio hist6rico. par
ticularmente de Argentina frente a Latinoamerica, frente a America y frente a 
Europa; y el pensamiento logocentrista de Occidente frente a la crisis de la Segun
da Posguerra Mundial. 

Ref erencias geograficas e hist6ricas 
El discurso hist6rico constituye uno de los recursos de verosimilitud que 

mas le permite al texto hacer creer que se ajusta a lo real. 
Ademas. en general la referencialidad sociohist6rica de Sabato coincide 

con el contexto de la escritura. Esto rcsulta necesario pues el personaje principal. 
Sabata, coincide con la biograff a del autor. 

Buenos Aires es el espacio mas importante de la narrativa sabatiana. lnclu
so algunos criticos coinciden en que esta ciudad es «una cspecie de protagonis
ta»3. especialmente en la novela Sob re heroes y rumbas donde la capital argentina 
resulta descrita con gran detalle, casi podria decirse cartograficamente4

• En Abruld<5n 
el exterminador las alusiones a Buenos Aires son menos frecuentes. Aun asi. re
sulta el espacio geografico mas importante. Otros sitios que destacan son a)gunos 
pueblos argentinos como Rojas, el pueblo natal de Sabata, y Capitan Olmos. Tam
bien se hace alusi6n a espacios extranjeros, principalmente la capital de Francia. 
Parfs. 

En general, geograficamente, interesa America Latina y en menor medida, 
Europa. Esto ocurre tambien en cuanto a lo hist6rico. Las referencias hist6ricas 
se ocupan principalmente de Argentina. A partir de los sememas5 de este discurso 
hist6rico es posible reconstn1ir una perspectiva crono16gica de la historia latinoa
mericana y particularmente de Argentina. 

Desde el inicio mismo, la novela Abadd6n establece una ubicaci6n hist6ri
ca geografica bien definida. Anuncia en un subtftulo: «Algunos acontecimientos 
producidos en la ciudad de Buenos Aires en los comienzos del aiio 1973». Este 
subtitulo forma parte del ritual de apertura del texto. Esta ubicado inmediatamen
te despues de dos citas que aparecen en el prefacio de la novela. Esta infonnaci6n 

3. Angela 8. Dellepiane. Sdbaro: u11 anali.ri.r de .rn ,iarratii·a (Nova, 1970) 130. 
4. Benito Varela Jacome coincide tambitn en este punto. Para el ((la trilogfa sabatiana se desarrolla en 

4mbitos sociales de Buenos Aires»; ver Benito Varela "'Funci6n de los modclos culturales en la noveHs
tica de S:ibato», Cuadernos Hispanoamericcmo.r. 391-393 ( 1983) 192. 

5. Por semema sc entiende aquf la combinaci6n de un sema-nucleo. es decir provenientc de! texto. y un 
scma contextual. 
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resulta reveladora puesto que el texto publicado en 197 4, indica que hablara de su 
propio contexto de enunciaci6n. 

Posteriormente aparece un segundo subtitulo. Este recurso titulol6gico de
fine el escenario espacio-temporal. Marca, ademas, un pacto referencial, es decir, 
ubica al lector para una mayor verosimilitud. Este subtftulo, que es bastante ex
tenso, es enunciado de la siguiente manera: «Confesiones, dialogos y a]gunos 
sueiios anteriores a los hechos ref eridos, pero que pueden ser sus antecedentes. 
aunque no siempre claros y univocos». La parte principal transcurre entre co
mienzos y fines de I 972. No obstante, tambien figuran episodios mas antiguos. 
ocurridos en la P1a~ en el Paris de preguerra, en Rojas y en Capitan Olmos (pue
blos, estos dos, de la provincia de Buenos Aires)»6• 

A partir de esta ubicaci6n se intenta detenninar algunos de los hechos que 
tienen caracter hist6rico. EJlo permite, ademas, establecer consideraciones a pro
p6sito del dialogo del texto con la historia y los fen6menos sociol6gicos latinoa
mencanos. 

La lucha de clases encuentra un punto diffcil en la historia argentina, sobre 
todo a finales de la decada de 1970 e inicios de la siguiente. En este contexto se 
produce un choque entre la burguesfa que esta en el poder y las masas populares. 
En I 969, por ejemplo. empezaron una serie de protestas contra el gobiemo. Se 
trat6 de una fuerza de masas que puso en duda el monopolio estatal de la fuerza 
represiva7. 

Posteriormente la clase burguesa organiza mejor los aparatos represivos, 
principalmente en el nivel militar. La persecuci6n ideol6gica, los presos politicos 
y la violaci6n de los derechos humanos acompanan los diversos enfrentamientos 
con la clase popular. Fue tal el nivel de desaparecidos, segun las estadisticas 
publicadas en la prensa argentina, que «a partir del 16 de setiembre de 1970 el 
promedio de secuestros y desapariciones habia sido de uno cada 18 dfas». Poste
riormente el numero fue creciendo y las acciones de los «paramilitares» hicieron 
que hasta cinco personas diarias desapecieran por causas polfticas en Argentina8. 

En 1973. como estrategia para frenar la respuesta de las masas, el gobiemo 
convoca a elecciones, y se da un repliegue polftico y militar. Sin embargo, cuando 
el movimiento peronista retoma el poder se restablece el monopolio de la fuerza 
mediante los aparatos militares del estado. De este modo se reprime la organiza
ci6n popular9• 

6. Enesto Sabmo, Abaddon el txterminador (I 974, 3• edici6n: Seix Bmral, 1978) 19. 
7. Juan Carlos Marin, «La guerra civil Af&entina», Cuadernos politicc>s, 22 ( 1979} 51. 
8. Juan Carlos Marin, «Argentina 1973-1976. La democracia. esa superstici6n y los hcchos armados», 

CEI..,\ Avances de investi,:aci<,n. 42 ( 1979} 45. 
9. Marin, «Argentina 1973-1976 ... ». 45. 
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En Abadd6n ... los signos que reflejan esta crisis incluyen a un muchacho 
llamado Marcelo, quien es victima de tortura. Ademas, una muchacha llamada 
Esther es violada por los representantes del las fuerzas de seguridad nacional. 

La novela viaja en cfrculo. Hace alusi6n a hechos ocunidos en 1973, rcto
ma una serie de hechos hist6ricos anteriores y finalmente regresa a esta fecha. 

La tortura y muerte de Marcelo es el principal acontecirniento polftico so
bre el quc regresa la novela. Se retoma casi al final. Los militarcs acusan a 
Marcelo de pertenecer a un movimiento revolucionario llamado «Los Montos». 
Pretenden que el confiese todo lo que sabe acerca de dicho movimiento, y aunque 
el joven no sabe, finalmente lo asesinan, lo echan en una bolsa y lo tiran en un 
terreno baldf o usado para arrojar basura. 

Marcelo es un sfmbolo que representa la persecuci6n politica y los actos 
violentos en este contexto de lucha de clases, donde se irrespetaron los derechos 
humanos. 

Las torturas y asesinatos son temas que forman parte del caos abadd6nico 
del texto. Abaddon el exterminador es tambien, en su deseo de enfrentarse con los 
problemas humanos, un documento de denuncia politica. 

Sin embargo, mediante el proceso intertextual el texto viaja por la historia. 
Dentro de la posici6n dial6gica que se sigue tiene sentido emprender esta deriva. 
El texto no es el producto interdiscursivo de coordenadas hist6rico sociales fija
das entre 1972 y 1973, lapso en el que presumiblimente Sabato termin6 de produ
cir esta novela. 

El dialogo con la historia debe rastrearse en una serie de antecedentes que 
atraviesan la historia mundial, la latinoamericana y particularmente la Argentina. 

lmportantes hombres de la historia latinoamericana son citados en su res
pectivo contexto. Por ejemplo, destacan Pedro Mendoza, el General Lavalle, el 
General San Martfn, Juan Domingo Peron y el Che Guevara. Este recurso da una 
imagen latinoamericana y especialmente de Argentina que resulta bastante cohe
rente con la imagen que ofrece Ia Historia. De este modo el lector considera 
verosimil lo que el texto le presenta. 

En la ciudad capital, por medio de las estatuas y los nombres de las calles y 
pueblos se empieza a reconstruir los datos hist6ricos. Frente a la estatua de Pedro 
Mendoza, Sabato se refiere a la fundaci6n de Buenos Aires. 

Ahf estaba, imperioso y f erreo, don Pedro de Mendoza, sefialando con su 
espada la ciudad que su real gana decidia fundar aquf: Santa Marfa de los Buenos 
Ayres, 1536. Que barbaros, era el calificativo que siempre se le ocurria 10. 

I 0. Sabato. Abadd,in ...• 188. 
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Bajo esta estatua reflexiona sobre la conquista de America, la califica como 
cruel y la llama «la Conquista de America por el Oro». Tambien sefiala queen 
Argentina no s6lo los espaiioles vinieron a fundar los pueblos. A diferencia de 
otros paises. este territorio suramericano es la «resultante de tres grandes pueblos: 
espafio1es. italianos y judios». 

Otra referencia retoma acontecimientos antes de la independencia de Ar
gentina, especialmente a prop6sito del General Jose de San Martin, de Belgrano y 

Lavalle. 

Que januis deje de ser inmaculado, con su unifonne de parada, seiialando 
con su {ndice energico hacia Chile, el general Jose de San Martin. Penna
nezca siempre aquel pueblo de 1810 frente al Cabildo, esperando bajo la 
llovizna la Libertad de Los Pueblos. Sea aquella revolucion plural y perfec
ta, sean eternos y sin manchas susjefes, no hayajamas debilidades ni trai
ciones, no muera abandonado e insultando el general Belgrano, no fusile 
Lavalle a su antiguo camarada ni reciba ayuda de extranjeros. No muera 
pobre y desilusionado en una remota ciudad de Europa, mirando hacia 
America, apoyado en su bast6n de enfenno, el general Jose de San Martin 11 • 

El General San Martin foe uno de los caudillos independentistas mas im-
portantes de la historia latinoamericana, y Juan Galo Lavalle (1797-1841 ) 12 parti
cip6 con San Martin en el proceso de la independencia argentina. 

Este panorama, que dialoga en la narrativa sabatian~ da los elementos cla
ves para ir formando un discurso de la identidad argentina. Asi pues, el eje discur
sivo que marca este proceso se inscribe en la dualidad: civilizaci6n versus barba
rie. Eje que adema.s tiene sus coordenadas geograficas enmarcadas dentro de la 
diferencia: hegemonia de la capital versus las zonas rurales. Asf, el concepto de 
gaucho se enfrenta al de intelectual bonaerense. 

La lucha politica entre los f ederales y los unitarios marcara el contexto del 
discurso politico de la literatura argentina. Juan Manuel Rosas, antecedente de 
Juan Domingo Peron. sigue combatido por la mayoria de los intelectuales y escritores 

11. Saha.to, Abuddon. ... 26. 
12. Juan Galo Lavalle es uno de los personajes historicos nm relcvantes de la novcla Sohre heron y rum

bas. En la historia argentina destaca su participaci6n con San Martfn. lntervino en la toma de Monte
video, en la campafta contra el caudillo JOK G. Artiga.1; y en la sanmartiana a traves de los Andes y h~ta 
el Alto Penl. Tambi~n intervino en la guerra contra Bra.'iil. Fusil6 a fines de 1829 a Manuel Donego. 
Fpe asesinado en la ciudad de San Salvador de Jujuy cuando intenlaba reagrupar sus trop~. despues del 
enfrentamiento con Manuel Oribe. 
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argentinos. Abaddon el extenninador se inclina por la defensa de la intelectua
lidad. Denuncia la barbarie de la persecuci6n polftica y asesinatos en su pais. 

Para Sabato este proceso de la historia argentina se marca desde la prioriza
ci6n de los c6digos europeos sobre los americanos, que por lo demas son los que 
han determinado la historia y. desde luego. la literatura. 

En cuanto a la historia reciente de Argentina, como ya se ha vista. Abadd£>n 
se interesa basicamente por la violaci6n de los derechos humanos. Retoma los 
hechos ocurridos en 1955 cuando en el marco de una fuerte lucha de cla~es. una 
gran cantidad de obreros se reunieron en la Plaza Mayo para protestar. En dicha 
actividad interviene la represi6n military deja un saldo de varios manifestantcs 
muertos y gran cantidad de heridos. 

El populismo peronista 
Resulta indispensable. a prop6sito del texto hist6rico polftico en el que se 

inscribe la producci6n de Sabata. hacer alusi6n a las consecuencias que el pero
nismo y su doctrina populista tuvieron en Argentina 13• 

A lo largo de su escritura, Sabata deja ver su posici6n antag6nica. El escri
tor discrepa de este movimiento politico y lo ataca. En 1945. a rafz de sus opinio
nes antiperonistas, fue obligado a abandonar su trabajo como profesor universita
rio 14. Asf, pues, celebracon gran entusiasmo el advenimiento de la llamada Revo
luci6n libertadora que, en 1955, obliga a Juan Domingo Peron a dimitir de su 
cargo como presidente. Esto le permite a Sabato regresar a su pais, donde en 1956 
publica sus opiniones antiperonistas. Destaca particularmente su ensayo: El 01,v 

rostro de/ peronismo. Sabata se refiere a los acontecimientos polfticos de la si
guiente manera: 

Aquella noche de septiembre de 1955, mientras los doctores, hacendados y 

I J. Juan Domingo Per6n es uno de los hombres ma.c; relevantcs en la historia argenrina durante la dccada dcl 
cuarcnta y principiO!, del cincuenta. Aliado a los militares. desde el golpe de Estado en 1943 domin6 los 
succsivos gobiemos. En 1946 lleg6 nl primer poder de la Republica Argentina. lntrodujo numerosas 
reformac; laborales, pcm impl:mt6 un regimen dictatorial que rcprimi6 toda posible oposici6n. Ccnsur6 
la prensa y gracias a la reforma constitucional de 1949 logro ser reelegido en 1951, con gran mayoria de 
votos. En 1954 inici6 UIUl campafia contra la Iglesia Cat6lica. El 19 de seliembre de 1955 dimiti6 de la 
presidencia despues de una revuelta militar. E.-.tuvo exiliado ha.c.ta 1972. ai'lo en que rcgresa a Argentina 
para apoyar la campafta presidencial del Partido Peronista. fata agrupaci6n triunf6 en 1~ elecciones de 
1973, pero el candidato clecto. Dr. H~c1or Campora renunci6 a su cargo. Se hicieron eleccioncs de 
nuevo y Per6n se lan1.6 como candidaro. En dlac; resul16 lriunfante y ejerci6 la presidcncia ha.c.ta su 
muerte en julio de 1974. 

14. Angela B. Dellepiane, Stibato: 11n a11cilisis .... 22. 
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escritores festejtibamos ruidosamente en la sala la caida del tirano, en un 
rinc6n de la antecocina vi c61no las dos indias que all{ trabajaban ten{an 
los ojos empapados de lagrimas 15 • 

En esta cita hay dos aspectos importantes: el primero, la perspectiva ideolo
gica desde la que Sabato habla; discrepa de Peron y lo presenta como un tirano. 
Sin embargo, y este es el segundo aspecto, reconoce que dos indfgenas se sienten 
afectadas por este hecho. Juan Domingo Peron, con su movimiento populist~ se 
habfa ganado el apoyo de los grupos populares. Es interesante c6mo el escritor 
intenta presenta las dos caras de la moneda. Cuando la novela se publica el Presi
dente de la Republica de Argentina era el mismo Juan Domingo Per6n, quien 
habfa vuelto a incursionar en la vida polftica de su pafs despues de un largo perfo
do de exilio. 

El peronismo ha sido inscrito como un movimiento populista y uno de los 
hechos politicos, econ6micos y sociales mas importantes de America Latina. Fue 
un movimiento que tuvo su auge desde 1943 hasta 1955. Fue bastante sui generis: 
mantuvo el equilibrio entre el ejercito y los sindicatos, estuvo al servicio del capi
talismo, pero se arraig6 en las masas. Algunos analistas se preguntan siesta dic
tadura no tuvo mas bien rasgos semifascistas 16• 

Incluso, gracias a Peron, gran cantidad de alemanes nazis se radicaron en 
Argentina durante la decada de los cuarenta. No en vano en Abadd6,i participan 
personajes alemanes que son vistos por el personaje Sabato c6mo c6mplices de 
extrafias sectas intemacionales. Vease los casos de Ludwig Schneider y el Dr. 
Schnitzler. 

Por otro lado, la doctrina peronista logra mantener. estrategicamente el con
trol de los grupos populares, sin entrar en contradicci6n con el capitalismo. Se 
habla de un gobiemo «justicialista», yen la cana organica del partido peronista se 
propone favorecer la justicia social, la independencia econ6mica y la soberanfa de 
la naci6n 17• Sin embargo, en un discurso pronunciado el 25 de agosto ante la 
Camara de comercio, Peron dice a los empresarios que ~I es defensor de los inte
reses de los hombres de negocios, por eso ha organizado a los trabajadores: por
que asi los puede dirigir y ensefiarles el camino18. Controlar a este nivel las clases 

15. Ernesto Sabato. El otro rostm de/ peronismo (lmprenta IApez. 1956) 40. 
16. Por ejemplo, Carlos Rossi, quien hace un an:ilisis marxista del peronismo. plantca la inclinacion prona

zi de Juan D. Peron. Ver Carlos Rossi, Ln revolucion permanente en Amirica Latina (mimeo. 1972) 18. 
17. Rossi. 19. • 
18. Rossi. 19. 
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subordinadas e incluso practicar la represi6n politica, son dos facetas de este mo
vimiento contra las que Abadd6n contesta. 

Conclusiones 
El dialogo que pretende montar Abadd6n el exterminador, sobre todo en 

relaci6n con la historia de Argentina es total, es decir, aborda lo hist6rico tratando 
de ahondar en cada una de las etapas de este pais sin detenerse en un periodo 
especffico. 

El trayecto intertextual. sin embargo, dialoga solamente con momentos 
ais)ados, que no son un discurso hist6rico estructurddo diacr6nicamente. Por lo 
tanto, no se trata de una novela hist6rica, sino de una interacci6n de discursos 
donde el hist6rico ocupa una posici6n privilegiada. 

En este proceso discursivo lo politico es bastante significativo, particular
mente a prop6sito del movimiento «peronista» argentino. Contra este proyecto 
Sabato arremete e intenta descalificarlo, lo acusa de complicidad con los militares 
y de multiples violaciones a los derechos humanos. 

La narrativa sabatiana se presenta, en este sentido. comprometida con el 
hombre. Rastrea en la historia las causas que programan los acontecimientos 
modemos y desde ahf, ensaya una lectura de la sociedad latinoamericana a finales 
de la decada del sesenta e inicios del setenta. 
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LAS NOVELAS DE JOAQUIN GUTIERREZ 
EN LA PRENSA CHILENA 

ALVARO QUESADA SOTO 
Universidad de Costa Rica 

Joaquin Gutierrez nace en Costa Rica en 1918: aqui se inicia en la literatu
ra, aquf publica sus primeros libros de poesfa y aqui surgen tambien sus preocupa
ciones sociales y poHticas. Muy joven, sin cumplir min los veinticinco afios. se 
traslada a Chile, pais al que habria de ligar su existencia en los siguientes treinta 
afios: ahi maduran sus actividades polfticas y literarias y ahf publica sus primeras 
novelas (Manglar, 1947 y Puerto Li,n6n, 1950 y 1965), que le otorgan renombre 
intemacional. La publicaci6n de esas novelas suscitaron gran cantidad de comen
tarios crfticos en la prensa chi lena; en la prensa costarricense anterior a 1970, con 
excepci6n de algunos comentarios publicados en el extranjero y reproducidos pot 
Repertorio Americana (Latchain. 194 7. Sanchez Latorre, Schade, Ayala 1 ). las 
novelas de nuestro co1npatriota fueron practicamente ignoradas. La situaci6n se 
revierte a partir del golpe de estado de 197 3 y la dictadura militar instaurada en 
Chile, que obliga al escritor a retomar a su patria. Nos fue imposible detectar 
comentarios en la prensa chilena sobre las dos ultimas novelas de Gutierrez -
Murcimonos, Federico ( 1973) y i Te acordas, hermano? ( 1978)- escritas am bas 
en Costa Rica; mientras que para esta epoca la obra y la figura de Joaquin Gutie
rrez adquieren notoriedad en la prensa y los medios academicos de su patria. Los 
estudiosos costarricenses de la obra de Gutierrez. sin embargo, ban ignorado los 
artfculos sobre su compatriota publicados en Chile. El presente trabajo se propo
ne dar un primer paso para remediar ese desconocimiento y ofrecer una revisi6n 
general de Ia recepci6n critica que obtuvieron las novelas de Joaquin Gutierrez en 
los numerosos comentarios sobre el autor aparecidos en Chile entre 1947 y 1973. 

I. la<; referencias cornpleta.<; de la:,; cn·1icas que sc ciraran en escc 1rabajo aparccl!n al final; si se trata de dos 
articulos dcl mismo aucor. se indica el ano del articulo correspondicnte. 
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Creo que el conocimiento de esos trabajos constituye un valioso testimonio para 
los estudiosos de la obra de uno de los mas importantes novelistas costarricenscs 
contemporaneos, tanto por la calidad intrinseca de los comentarios. cmno por el 
hecho de que permiten evaluar el caracter innovador y de ruptura que asignaba la 
critica a esos textos en el momento de su escritura y publicaci6n. 

Joaquin Gutierrez se inicia como novelista en la decada de 1940. epoca en 
que hacian crisis los modelos liberales y positivistas de la naci6n y las escuelas 
literarias ligadas a esos modelos. Es la epoca en que se debate el agotamiento del 
costumbrismo, el nativismo y el criollismo, basados en gran medida en el paradig
ma naturalista, en la relaci6n mecanica y determinista entre el individuo y el me
dio ambiente natural o social. Al mismo tiempo, es tambien la cpoca en que las 
nuevas escrituras de vanguardia subvierten el orden de los discursos tradicionales 
y elaboran nuevas nuevas tecnicas y procedimientos narrativos. 

Los articulos escritos cuando aparecieron las primeras novelas de Joaqufn 
Gutierrez en Santiago de Chile. a finales de la decada de 1940. reconocen en 
forma unanime el surgimiento de un escritor que aporta una palabra propia y una 
palabra nueva en la narrativa centroamericana y latinoamericana de la cpoca. Los 
comentarios suscitados por la primera novela de Gutierrez -Manglar. publicada 
en 1947- no ocultan el desconcierto de los criticos: «Es lo mas cxtrano que he 
leido en los ultimos tiempos», afinna Luis Sanchez Latorre; «desconcierta por su 
tecnica y estilo», confiesa Milton Rossel; «sorprende por su aparente inconexi6n 
o desvertebramiento», acota el escritor ecuatoriano residente en Chile, Jorge Enri
que Adoum. Mas tarde, tras la publicaci6n de Puerto Limon en 1950, algunos 
comparan las novelas de Gutierrez con la~ del guatemalteco Miguel Angel Astu
rias; otros muestran su extrafieza ante un autor centroamericano que rompe con 
los estereotipos de la literatura «bananera» y «tropical>>. 

Todos reconocen en el autor de Manglar y Puerto Limon un escritor que se 
ubica en la Hnea de un nuevo desarrollo de la novela latinoamericana. Comenta 
Adoum a prop6sito de Manglar. 

la novela latinoamericana ( .. )ala vez que mira crecer las ciudades clawm
do sus dientes en el campo, va entrando tambien en el hombre. En este 
cruce de la tierra en su extension y el elemento hunzano en su profundidad, 
podr(a ubicarse ( ... ) Joaquin Gutierrez, el costarricense. 

Los textos de Gutierrez, en opini6n de la crftica, marcan un rompimiento 
con la novela latinoamericana tradicional, centrada en la lucha del hombre con la 
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naturaleza bravfa y con el medio social hostil, imbuida de «un halito epopeyico» y 
<<Un sentido primitivo de conquista» (Rossel); anuncian el rompimiento con la 
vieja novela en la que predomina lo pintoresco y descriptivo, la imposici6n de los 
hechos sobre lo humano y sobre las matizaciones sicol6gicas. 

La crftica chilena ubica a Gutierrez en la transici6n a una novela que mues
cra «un camino hacia adentro» (Alcalde) y toca una nueva fibra introspectiva. Si 
bien el medio fisico, las luchas sociales, el paisaje regional y el lenguaje colo
quial, desempefian en estos textos una funci6n importante. la realidad exterior se 
transforma en experiencia interior: aqui lo realmente novelesco sucede en lo inti
mo del alma de los personajes, en ese manglar «rodeado de vivientes palpitacio
nes. paisaje desatado en hervor... relampagueante, ag6nico» (Alcalde}, que da 
tftulo a su primera novela. Esta nueva novela permanece, no obstante, fiel a sus 
antiguos cauces, al esfuerzo por documentar con vision critica las transformaciones 
politicas y sociales: «la misma injusticia despiadada de la tierra, de sus hombres 
heridos, el mismo exodo. identica rebeldfa crece en el interior de este MangLar» 
(Alcalde). Algunos afios mas tarde, tras aparecer la segunda y la tercera ediciones 
corregidas de Puerto Limon en 1965 y 1967 respectivamente, Ignacio Valente 
procuraba situar con una mayor perspectiva hist6rica el lugar que correspondfa a esa 
novela y a su autor en el desarrollo de la literatura Iatinoamericana contemporanea: 

Puerto Limon no es ciertamente ,ma novela que revolucione Los procedi
mientos narrativos de/ d{a o que se inscriba siquiera en las biisquedas for
males de la ,iltima promoci6n latinoamericana. Esta formalmente en el 
pelda,io imnediato, en la transici611 entre /os pioneros y Los tiltimos explo
radores de esta noveLa. Eso significa que ha excedido ya los ,no/des natu
ralistas, documentales, regionales, geografistas de los que procede, pero 
que no tiene aun la novedad tec11ica. el sentido e.tperimental. la autonom{a 
artistica de los mejores entre Los ultimos. Ni se preocupa por tenerLos. Su 
modalidad busca lafuerza en otra direccion. 

Para esta critica, asf como Ia tierra y Ia naturaleza ceden su lugar a los 
movimientos sico16gicos. o se transforman en signos que hacen referencia a la 
vida interior de los personajes. asi tambien aparece un tratamiento menos directo 
y explicito, mediatizado por Ia conciencia de los personajes, de la tematica social 
y politica en la novela de Gutierrez; hecho que no deja de sorprender a algunos. 
teniendo en cuenta la conocida militancia comunista del autor. Llama la atenci6n 
especialm~te el tratamiento que da Gutierrez al tema bananero en Puerto Limon 
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o mas tarde en Murdmonos, Federico, al compararlo con el tratamiento dado al 
mismo tema en 1941 por su copartidario y compatriota Carlos Luis Fallas en su 
celebre Mamita Yunai. 

F. Undurraga Prat constata que. si bien se adivina la simpatfa del autor por 
los trabajadores y la lucha que sostienen, Gutierrez «es parco para expresarla». y 
la rebeli6n de los bananeros, amenazadora y por momentos sangrienta, es apenas 
un fondo movible y bullente donde se agitan intereses e instintos primarios. Her
nan del Solar y Ricardo A. Latcham sefialan una innovaci6n en el tratamiento 
literario de la huelga: tradicionalmente un hecho semejante era enfocado desde el 
angulo de los trabajadores; Gutierrez lo enfoca desde el punto de vista burgues, 
pero con una posici6n critica hacia los valores burgueses: en palabras de Solar 
<(cruza la lfnea divisoria y viene a observar la huelgajunto a los patrones. vuelto el 
ofdo hacia el rumor obrero» (Solar, 1950). Ignacio Valente sefiala c6mo el argu
mento «enlaza tres Hneas -social. sicol6gica, erotica- en un firme contrapun
to»: el contlicto polftico generado por la huelga bananera se enlaza organicamen
te con el proceso sicol6gico de inserci6n en el mundo social y con el aprendizaje 
er6tico y sexual de Silvano. Y Ariel Dorfman sefialara, algo mas tarde. que si bien 
en Murtinzonos, Federico el conflicto eje, la lucha de un productor bananero con
tra una compafifa transnacional, podrfa denominarse <<social», en el texto no se 
separa el problema individual, la tragedia cotidiana en que cada ser humano se ve 
envuelto a su pesar, de toda la estructura socioecon6mica. La lucha personal de 
Federico, por sus tierras, su propia dignidad y su derecho a ser hombre. 

despierta ( ... ) resonancias para/etas en los denuis personajes y secuencias, 
desarrollando un hirviente y conzplejo mosaico de la sociedad centroame
ricana. dibujando un cuadro de la enajenaci611 y la btisqueda de sol11cio11es 
humanas dentro de marcos estrechos y limitantes. 

Tambien percibi6 la crftica chilena en los textos de Gutierrez un giro hacia 
una novela de fonnaci6n o de aprendizaje, que construye un modelo distinto de 
conciencia individual, una relaci6n mas compleja entre individuo y sociedad, en
tre palabra, conciencia y realidad. Los personajes de sus novelas se perciben 
como seres inacabados, en proceso de formaci6n, en un ag6nico modelaje de su 
identidad y su libertad, que inician un viaje con doble faz: hacia el interior y hacia 
el exterior. Son personajes situados -en lo sicol6gico y en lo social- en una 
posici6n inestable o intennedia: en el periodo de transici6n temporal, por una parte, 
de la adolescencia a la juventud, entre las compulsiones morales y las pulsiones 
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sexuales; en el transito espacial, por otra parte. desde un mundo de contomos 
conocidos, cerrado y protegido por nonnas finnes e inequivocas, a regiones geo
graficas perifericas y convulsas del territorio costarricense, a un mundo descono
cido y abierto, donde se ponen a prueba los valores y las normas aprendidas y se 
inicia un ag6nico proceso de aprendizaje, destrucci6n y gestaci6n. Casi todos los 
crfticos reconocen como uno de los rasgos propios de la novelistica de Joaquin 
Gutierrez. un relato donde el aprendizaje sexual corre parejo con el aprendizaje 
social o politico, y ambos procesos se llevan a cabo en la periferia de la conciencia 
de los personajes, en el punto donde se trnstocan los If mites entre impulsos inter
nos y compulsiones extemas, donde se gesta el sutil juego de identificaci6n y 
rechazo con las instancias del poder y la autoridad, con la moral y el orden social, 
transmitidos por la educaci6n, la religi6n y la familia o las instituciones econ6mi
cas y politicas, instancias todas que imponen los fragiles lfmites entre lo permiti
do y lo prohibido, entre el deseo, la realidad o la utopfa. En el texto se establece 
para los personajes 

una distancia ( ... ) entre el objeti\'O elegido por I a realidad y su medio, y 
otro, elaborado lentamente, wi elpacio abierto para colocar la vida ( ... ) 
Es en este espacio donde Gutierre:. mode/a, coll distintos elementos tecni
cos: mon6/ogo interior, contraposici6n, asociaci6n de ideas, sonidos, co/o
res, simultaneidad de ritmos y procesos ell el desarro/lo de la trama, la raiz 
de sus personajes (Alcalde). 

Tanto Alfonso Alcalde como Hernan del Solar percibieron, en sus resefias 
criticas de Manglar, un vf nculo entre los prop6sitos de est a nueva novel a de for
maci6n y los procedimientos tecnicos innovadores que introduce Gutierrez en la 
elaboraci6n de sus textos. Esta novela -sefiala Solar- no presenta, como las 
novelas habituales, el desarrollo de un argumento para mostrar ordenadamente 
c6mo se forma, crece, y llega a su desenlace un hecho que atafie a un heroe. Aquf 
no hay un hecho capital que determine a la protagonista de una vez y para siem
pre. Esta se encuentra 

en constante formaci6n, en constance derrumbamiento, cada uno de sus 
d{as es fin y comienzo, vita/mente entrelazados, confundiendose ( ... ) Venzos 
aqu{ irrumpir la vida de repente, y transcurrir de acuerdo con sus /eyes, en 
ocasiones tan impenetrablemente secretas que toda ordenaci6n es imposi
ble (Solar. 1947). 
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El texto se construye corno un «conjunto de acciones y reacciones despa
rramadas por el espacio y el tiempo, en relaci6n no siempre visible» (Solar, 194 7). 

La historia de la formaci6n de una conciencia exige. entonccs. tambien una 
trama regida por otra 16gica: la crftica percibe la utilizaci6n de diversos procedi
mientos tecnicos cercanos al sicoanalisis o el surrealismo, al montaje cinemato
gnifico, a los dispositivos elaborados por Joyce y Faulkner para desarrollar un 
discurso que rompe con la 16gica mecanicista del argumento tradicional -suce
si6n concatenada y lineal de hechos que llevan a un desenlace y una conclusi6n
e introduce un discurso desvertebrado, con cortes espacio-temporales, simulta
neidad de acciones y puntos de vista distintos, mon61ogos interiores y un final 
abierto que termina donde se inicia una nueva aventura. Es un discurso quc por 
momentos se acerca. ya sea a la 16gica de las asociaciones libres e intemporales 
que rigen las manifestaciones del inconsciente y el mundo de lo onirico; ya sea a 
la exposici6n, con distintos tonos, matices y variaciones de algunos temas o moti
vos. propia de la composici6n musical o lfrica. El resultado es esa trama aparen
temente inconexa y desvertebrJda a la que aludfa Adoum, y un lenguaje mas alu
sivo e insinuante que denotativo o referencial: un lenguajc que juega con la musi
ca de las palabras, las asociaciones inesperadas de imagenes, sensaciones y re
cuerdos; un lenguaje que se asemeja a «un concierto donde se unen y reunen 
voces en un presente simultaneo casi, con el preterito y el devenir» (Henri). 

El resultado es tambien una escritura que combina de manera poco can6ni
ca recursos narrativos heterogeneos. El impulso epico o la voluntad objetiva de la 
cr6nica social, el cuadro costumbrista o el esbozo satfrico y par6dico, se engarzan 
mediante agiles transiciones con los moviinientos subjetivos, las traslaciones If ri
cas, el mon6logo interior2. De la misma manera se diluyen las transiciones entre 
la voz o la percepci6n del narrador y la voz o la percepci6n de los personajes: da 
la impresi6n de que el primero desaparece o renuncia a su prerrogativa tradicional 
de definir y juzgar a los otros, para colocarse en una posici6n no marcada. que 
puede interpretarse en algunos casos como un efecto de «sequedad», de «dureza 
indiferente» por parte del autor, al cual pareciera no importarle la suerte de sus 
personajes o la opinion que el lector se fonne de ellos (Alone, 1947); o bien, 
puede tambien interpretarse como una posici6n menos autoritaria del narrador, 
que parece conceder una mayor libertad de expresi6n a sus personajes y dejarlos 
libres, sin intervenir en la vida de ellos (Solar, 1950). 

2. En un comentario sobre w hoJa de aire. Heman del Solar definia a Gutierrez como un «realista que 
transmuta en poesia l.t1 realidad. descubriendonos una dimensi6n profunda de lo cotidiano». Solar. 1968. 
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Esa nueva escritura exigia tambien un nuevo ejercicio de lectura, hecho al 
que hacia referencia Milton Rossel: segun este critico, en las novelas de Gutierrez, 

la ilaci6n de Los hechos la obtiene el propio lector no alejandose de la 
atm6sfera novelesca y guiandose por el protagonista, que esta siempre pre
sente en la acci6n, en forma directa o indirecta. Esta manera insinuada de 
desarrollar Los sucesos exige de/ lector una mayor concentraci6n, pues el 
tiene que ir conectando Los hilos apenas perceptibles que le ofrece el autor. 

En resumen, los artfculos publicados por la crftica chilena al aparecer en 
Santiago las primeras novelas de Joaqufn Gutierrez, reconocen en esos textos una 
escritura original y novedosa. que recoge algunos elementos tradicionales del crio
llismo, pero los somete al mismo tiempo a una sensible reestructuraci6n, transfor
mando sus papeles y funciones. Los artfculos resefiados ponen enfasis en la pre
ocupaci6n del novelista por incorporar nuevas tecnicas y procedimientos para es
coger, elaborar y redistribuir los materiales literarios en el texto; por introducir 
modificaciones en el desarrollo de la trama argumental; por buscar una combina
ci6n original de diversas tonalidades y puntos de vista en el discurso narrativo o 
en la estructuraci6n del mundo y de los personajes por parte del narrador; por la 
apelaci6n a un nuevo tipo de lector que debe jugar un papel mas activo, mas agil, 
en la interpretaci6n del texto. 
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JOVELLANOS Y GOICOECHEA: 
DE C6MO COMBATIR LA POBREZA 

JUAN DURAN LUZIO 
Universidad Nacional 

Jose Antonio de Liendo y Goicoechea dedic6 uno de sus ensayos mas ex
tensos a retlexionar «Sobre los medios de destruir la mendicidad y de socorrer a 
los verdaderos pobres de la villa de Nueva Guatemala»; dicha memoria se redac
t6 en 1796 por petici6n de los miembros de la Sociedad Patri6tica de Amigos de 
Guatemala y se public6 allf al ano siguiente 1• Se proponen en ella ordenanzas 
parc1 regular la conducta de los pobres y remedios para aliviar su situaci6n; tam
bien se discuten y detallan las reglas que deben regir las instituciones de benefi
cencia en esa pujante ciudad de fines del siglo dieciocho. 

Goicoechea habfa nacido en Nueva Cartago de Costa Rica en 1735, y de 
nifio parti6 a estudiar a la capital del Reino de Guatemala. en donde vivi6 el resto 
de sus dfas dedicado al ejercicio de la docencia. Torno allf habitos con los francis
canos y su fama proviene, sobre todo, de la renovadora labor que desempefi.6 
como profesor de varias disciplinas en la Universidad de San Carlos. 

Hombre abierto a todos los desafios que proponfa el pensamiento raciona
lista de esos dfas. Goicoechea dedic6 esas prolijas paginas al asunto de la pobreza 
no solo como sacerdote; tampoco escribe a manera de denuncia de una situaci6n, 
lo que entonces no era costumbre, sino como desarrollo de una propuesta razona
da para hallar soluci6n de una dificultad que atanfa a la sociedad toda: era un 
problema cuya soluci6n debfa apelar a la inteligencia. 

1. Medina describe asf esta obra: Menwria .Mbrt' los medim de dtsrruir la mendicidad, y de .,ocorrer /os 
,·erdaderm po/JreJ de esw capital (Nueva Guaremala: par D. Ignacio Beteta, I 797) vol. en 4° de 48 pp., 
Jose Toribio Medina. La imp~nta en Guatemala (1660-/821 J (Santiago de Chile: En ca.c;a del autor, 
1910). 341. Las citas que de esla obra aqui se hacen corresponden a la vcrsi6n publicada como apendice 

4 

al n. 2. a-o 2. de la Rei·ista ,fe los Archirn.f Nacionaln (San Jose de Costa Rica) 2, n. 2 ( 1938) 31-45. 
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Desde principios de ese siglo. tanto en lnglaterra como en Francia, entre los 
paises primeros. se coincidia en sefialar la necesidad de la intervenci6n publica 
para encontrar soluciones apropiadas a ese mal. La caridad que predicaban y 
practicaban las iglesias cristianas era insuficiente e ineficaz. porque era motivada 
y se encausaba sobre todo por los sentimientos. Se pens6 incJuso en otro tipo de 
medidas, algunas restrictivas. como prohibir la presencia de los mendigos en las 
calles, o en otras mas benevolentes como la creaci6n de hospicios2• Y nose crea 
que el tal era un problema secundario: el numero de desposefdos habfa crecido 
demasiado en Europa~ es de consenso afirmar que la naciente industrializaci6n 
atrae desde los campos hacia las factorias a grupos de gentes a todos los cualcs no 
puede darocupaci6n. En ese proceso se deshacen pronto las familias y. desde allf. 
se genera una de las caras mas odiosas y mas preocupantes de la pobreza: la de la 
mendicidad3• Asf, en 179 I, en pleno fervor revolucionario y democratico, se for
ma en Parfs un Comite de Mendicite. lo que comprueba las preocupaciones de los 
nuevos personeros publicos por dar a ese creciente problema una respuesta acorde 
con los proyectos nacientes. He aquf, pues. una paradoja que apasiona a los historia
dores de la cultura: el siglo de las luces, le grand siecle, a pesar de su suntuosidad 
y sus logros intelectuales, de la nobleza de sus ideas fue, para una enorme mayo
rfa, un siglo de pobreza, sufrimiento y suciedad. Por lo mismo, derrotar la miseria 
se convierte en un formidable desaffo para los fil6sofos, los politicos ilustrados. 
por dos causas centrales: la poblaci6n de necesitados ha crecido de modo alar
mante y, por su aumento, ha llegado a convertirse en una amenaza muy concreta 
del orden y las jerarquias nacionales. La soluci6n de este mal, se deduce, deberfa 
inventarse mediante la aplicaci6n met6dica de la raz6n a las causas del problema. 
Se empezaba a creer entonces que el poder de) pensamiento l]evaria al ser humano 
a dominar toda c1ase de males, y en especial aque1los generados en el interior del 
complejo cuerpo social. 

En el vasto imperio de habla espafiola y durdnte la segunda mitad del siglo 
dieciocho, la pobreza y los modos de asistencia a Ios pobres son asunto de la 

2. Ve~ al respecto el nornble nnfculo de Olwen H. Hufton. «Vida y muerte entre los mas pobres>,. El 
siglo XVIII. Europa en la epoca de la l/u.urm:i,,11 (Alfred Cobban ed .. traducci6n de Jose Balil Giro. 
Barcelona: Labor. 1974) 293-310. 

3. Sobre este punro escribe Olwen H. Hufton: ,,Especialmente en lnglaterra. cste periodo puede conside
rarse simplemente como de adaptaci6n penosa a las nuevas circunstancias: la trJnsici6n gradual, por 
ejemplo, de la familia como unidad ba.sica de producci6n al gran complejo industrial que absorbi6 la 
producci6n del hogar y. por tanto, hizo pedazos todo el sistema en que se apoyaba la economfa familiar. 
Adem4s, cada pa(s lenfa problema.1; peculiarcs en alguna1, ru-es: aquellas que estaban superpobladas en 
relaci6n con sus recursos y vomitaban su exceso de hnbitanles sobre areas vecinas. con el consiguiente 
efecto desa.1,1roso de universalizar la miseria». 296. 
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1nayor preocupaci6n para las mentes ilustradas, tanto en la Penfnsula como en las 
colonias. No debe sorprender, pues, que un profesor y erudito centroamericano se 
haya detenido a retlexionar y escribir sobre el tema. Menos todavfa cuando lo 
hace respondiendo a una solicitud de la ya prestigiosa Sociedad de Amigos de la 
Patria, circulo que congregaba a lo mas selecto de aquella capitanfa general. 

La pobreza, que habfa sido practicamente desconocida en el Nuevo Mundo 
precolombino, llega tambien aquf a un punto elevado durante la segunda mitad del 
dieciocho; esto debido en parte al aumento poblacional que se registrd entre los 
indios, ya del todo marginados del ambito competente de la economfa de mercado 
introducida por los europeos; debido al aumento de la esclavitud y de la emigra
ci6n espafiola. Los indios, el sector poblacional mas numeroso, quedaba atrapado 
en esa red econ6mica solo como contribuyente4

• Por otra parte, la actividad co
mercial e industrial centrada en las ciudades comienza a propiciar concentracio
nes de poblaci6n en los centros urbanos y tales el caso que presencia Liendo y 
Goicoechea en la ciudad de Guatemala. 

Mas alla de ser esta una preocupaci6n que tambien empezaba a generali
zarse en las colonias, conviene proponer que acaso el prestigio de la pluma y la 
mente de Melchor Gaspar de Jovellanos hizo que aquf se prestase una atenci6n 
mas razonada a tales asuntos. En efecto. la figura ejemplar y precursora del admi
rado intelectual Jovellanos se habfa referido varias veces al problema y, en espe
cial, en un comentado discurso dirigido a la Sociedad de Amigos de Sevilla en 
1778, el cual bien pudo tener ecos en America. no s6lo por la posici6n de que 
gozaba Jovellanos como polftico, educador y animador cultural, sino por ser Sevi"'. 
Ila y Cadiz vfas de comunicaci6n bastante directas con America, adonde ya habfa 
grupos de ciudadanos de avanzada muy atentos a sus ideas. 

En Guatemal~ la Sociedad Econ6mica de Amigos del Pafs, la cual cuenta a 
Goicoechea entre sus miembros fundadores, habfa sido creada en 1794 a imita
ci6n de sus modelos espanoles, animados incansablemente por Jovellanos; entre 
estos grupos de americanos cultos y comprometidos no se desconocfa la obra 

4. «En general. en el transcur.10 del siglo XVIII sc produjo un notable incremento de la poblacion hi5pano
americana. En algurui.c; regiones el aumento poblacional supcr6 cl 50%. Gracim a ello, finalmente. se 
logr6 revertir el constante descenso demogr:ifico. carcareristico de Hispanoamerica desde los inicios de 
la presencia espai\ola en el continente nmericano. Pero los cambios en In pobladon no solo fueron de 
cnrlicter numerico, sino tnmbicn de tipo clnico-social [ ... ] Al iniciarsc el siglo xvm, el total de los 
ingresos provenientes de la tributncion indigcna. recaudados por la Real Tesoreria de la Audiencia de 
Guatemala sumaban la elavnda cifra de 286.923 pesos. conslituyendo el 78.5% de los ingresos de la 
Real Hacienda». Hccl,P.r Perez Brignoli (ed.). Hisroria General dt Centroamiric:a Ill. De la llustracio11 
al Libaali.mw ( 1750-/870) (Madrid: Sociedad Estatal Quinto Centenario. 1993) 18 y 22. 
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docente ni polftica del iniciador de la educaci6n cientffica en Espana. Y que duda 
cabe que hay, ademas, una especial afinidad entre el temperamento recto y docen
te de ambos hombres. Resulta tan curioso como uti I recordar que, asf como Lien
do supo de la obra de Jovellanos. e.ste tambien supo de la labor y calidad del 
franciscano costarricense: esa misma Sociedad Econ6mica de Guatemala solicit6 
una mitra para Liendo en el ano de 1798. y entonces no encontr6 a nadie mas 
propicio en Espana para dirigir su petici6n que la persona distinguida del ministro 
de Gracia y Justicia del rey Carlos IV, Gaspar Melchor de Jovellanos. La gesti6n 
en favor de Goicoechea no prosper6. y la explicaci6n de tal fracaso la ofreci6 ya 
hace anos Ricardo Fernandez Guardia5. 

No sc trata en esta ponencia de buscar contactos pcrsonales entre Goicoechea 
y Jovellanos, o de catalogar lo que hay de un autor en el otro. ni nos referimos al 
tipo de de correlaciones que se ha llamado intluencias; tampoco de rcferimos al 
proceso mas interesante de una formaci6n discursiva sobre la pobreza; es decir. a 
la aparici6n en los textos de un grupo lexico que expresa y codifica el conjunto de 
relaciones existentes en un hecho social. Se trata aquf de mostrar c6mo las mentes 
de estos dos ilustrados hispanicos coinciden en sefialar un problema presente en 
sus medios y en exponer c6mo ambos disenan una propuesta razonada y organica 
para detener la mendicidad y con ello aliviar una de las caras mas odiosas y frau
dulentas de la pobreza6. 

Es preciso insistir en que los textos aqui comentados no son obras de fic
ci6n. de creaci6n literaria en un sentido estricto. sino tratados. memorias, escritu
ra no ficcional ni imaginaria. Escritura. tan dilecta, por lo demas. a los creadores 
del siglo XVIII, absortos en un tipo de discurso conceptual capaz de abrir espacio 
al debate de ideas para responder a las preguntas que su epoca descubrfa. El 
escritor es en parte un pensador. y viceversa. Una vision de la historia literaria 
diversa de la tradicional es la que nos hace girar hacia el estudio de textos donde 
se estructuran nociones masque imagenes y, sobre todo. nociones acerca de la 
formaci6n del heterogeneo organismo social hispanoamericano. 

El pensamiento varia, por la formaci6n sobre todo, y los autores que nos 
ocupan muestran una diferencia basica entre estos textos: mientras Jovellanos, 
despues de un par de consideraciones generates sobre Ia pobreza y los hospicios. 
validas para toda Espana, pasa a discutir un listado de propuesta~ y recomendaciones 

5. Ver Ricardo Fernandez Guardia. «Carlos IV y cl padre Goicoechea,., Re,·isra de Costa Rica. V. 3 ( 1924) 
57-63. E."ta cronica habia aparecido ya en Par1denumi111n, 43 ( 1904). 

6. Un an.ilisis muy ilustrativo sobrc este tema en el siglo xvm se lee en Jacques Soubcyroux. «El discurso 
de la llustraci6n i-obre la pobrcza>•. Nuern Rerista de Fi/olol(fa Hispdnica. xxxm. I ( 1984) 115-1.n. 
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bastante practica'i y utiles para Sevilla, Goicoechea recurre a ilustrar su escrito 
con pasajes de la Biblia ode autoridades cristianas para sustentar sus apreciacio
nes sobre los pobres de Guatemala; y su erudici6n al respecto no es nada escasa. 
La diferencia de procedimientos es comprensible: el ultimo es un miembro de la 
iglesia cat6lica y Jovellanos es un polftico y pedagogo renuente a la influencia 
eclesiastica. Goicoechea. podrfa afirmarse. representa Ia faz cat61ica de la Ilustra
ci6n americana rnientras el asturiano, discfpulo de la escuela laica, se mueve ilu
minado por sus experiencias practicas y por su incomparable sentido comun. 

Sin embargo, a pesar de esta diferencia de fondo, hay al inicio del texto de) 
cartagines unas afinnaciones que parecieran bosqueja el perfil luminoso del inte
lectual mas admirado de esos dfas; escribi6 Goicoechea: 

No es menos de considerar la reflexion que /wee tm sabio poUtico, llaman
do a Los hospicios medias injustos e inlmmanos. Dice que se debe forzar al 
trabajo a Los tunantes, los ociosos y perjudiciales; pero que esta violencia 
es injusta respecto de in,mmerables pobres quietos, pacificos y de buenas 
costumbres que por haber perdido u,1 miembro, por falta de sus padres, por 
enfermedad, por vejez o por otro cualquier accidente se encuentran reduci
dos a la mayor miseria. Aiiade este sabio exponiendo los inconvenientes 
que resultan de la union de los malvados con los inocentes, que esttin obli
gados a ver continuos malos ejemplos y provocativos discursos a todas 
horas: de manera que poco a poco se vanfamiliarizando Los buenos con los 
malos, perdiendo temor a los pecados, a lajusticia ya Dios (p. 34). 

Bien puede aludir aqui Liendo al discurso lefdo por Jovellanos en la Socie
dad de Amigos de Sevilla 7• 

Como el pensador asturiano, propone el sacerdote cartago en su texto un 
primer desafio a la raz6n: que no pasen por la criba de la verdadera pobreza los 

7. Ha escrilo Jovellanos en su «Discurso acerca de la situaci6n y divisi6n interior de los hospicios con 
respecto a su salubridad», pronunciado en Sevilla en l 778. frases como los iiiguientes: «La cuesti6n cs: 
sin conviene establecer hospicios generates adonde se recogan indistintwnenre lodas las cla.1,es de po
bres, desvalidos, robustos o impedidos de un estado. La pnicrica es~ por la afirmativa y la raz6n por la 
contraria. Yo rnanifestare brevemente los inconvenientes que se siguen de In primera opini6n, hablando 
siempre con respccto a mi cargo( ... ) lQue males no produciria la mezcla y confusi6n de estas gentes 
bajo un mismo techo? ( ... ) ('..Que aprendeni una huerfana inocenre de una ramera publica? i,Quc ense
iiar:i a un mozuelo incauto un chusco vicioso y corrompido?», Obrcu p11blirndas e ineditas dt Don 
Ga.f par Melchor dt ,love llanos, coleccion hecha e ilustrad.1 por don Qindido Nocedal. Biblioteca de 
Autores E.-.pai'loles 50 (Atlas. 1952) 43 l -433. 
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holgazanes y vagabundos junta con Jos autenticos necesitados: no son dignos de 
ninguna ayuda aquellos que son pobres porque no desean trabajar y por no traba
jar son pobres. pues el dilema conduce a la pregunta de si i,ganaran solo por su 
carencia de bienes materiales el reino de los cielos? No, rcfuta un Liendo categ6-
rico: la recompensada seni la pobreza de espfritu. solo ella sera premiada; es 
decir. la simpleza~ la inocencia. Para el era hora de analizar estos prejuicios y de 
exterminar esa y otras confusiones acerca de aquel estado porque, afirma, «Ex
cluidos los dichos robustos holgazanes. queda en menos de la mitad el numero de 
pobres de esta capital de Guatemala» (p. 38). Y esos son los unicos dignos de un 
hospicio y de la ayuda organizada de la sociedad; este es un franciscano de los 
que no creen en la limosna ---como Jovellanos- por eso su descripci6n de un 
hospicio modelo es la de un lugar de trabajo y salubridad; limpio y controlado, y 
destinado a la ensefianza y el aprendizaje. El hospicio debe ser un taller, una 
escuela; se necesitaba un remedio racional para este mal y sc love en la educaci6n 
antes queen la caridad. No a la limosna, que es superflua y no soluciona nada; la 
limosna mantiene el ocio, y el ocio improductivo es un pecado porque no genera 
nada y, eventualmente, se toma lo de otros. Jovellanos como Liendo intuyen que 
la caridad tradicional no iba a ser capaz de solucionar un problema econ6mico y 
demografico; ademas, la caridad se ejercfa solo como un acto de compasi6n y 
nunca como un acto de racionalidad. 

Se puede decir queen el pensar y en el hacer de Goicoechea hay bastante de 
Jovellanos; y hay especialmente en su vocaci6n por enseiiar, por hacer de la ins
trucci6n una vfa para derrotar la ignorancia y el mal. Nada sorprende, pues. quc 
ambos textos coincidan en el empleo de voces como aplicaci6n, limpieza, higie
ne, trabajo, ventilaci6n, salud, disciplina. Si es cierto que los postulados neoc]asi
cos tienen en este momenta vigencia~ el centro lo ocupa Ia preocupaci6n por hacer 
de los conocimientos nuevos y experimentales un vehiculo hacia la superaci6n de 
las limitaciones del ser humano. Una de estas limitaciones vejatorias es la pobre
za; de aquf que la ensefianza y la educaci6n se decanten como los instrumentos 
indispensables para su erradicaci6n. 

Las palabras con las cuales Liendo y Goicoechea concluye su escrito son en 
si mismas una declaraci6n de principios de una mente de la Ilustraci6n: 

Ya vera el lector que en este papel no he hecho otra cosa que amontonar 
reflexiones y pensamientos utiles, para que se puedan adoptar Los que se 
contemplen mas oportunos y acomodados a las circunstancias. No ha sido 
otro mi animo que concurrir de mi parte al bien del publico, de quien 
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dependo; y protesto que suscribire con gusto a otro cualquier parecer ma.'i 
acertado. Quiero lo que se adapte al bien comiin, y no lo que se acomoda a 
mis particulares ideas (p. 44). 

Pensar para escribir; escribir los pensamientos. y ello, en beneficio de la 
sociedad. Dos hombres sobresalientes. Jovellanos y Goicoechea se encuentran en 
ese fin que tambien es el fin de sus vidas de maestros y escritores. 

Terminan aquf estas notas sobre un asunto que cien afios despues iba a 
cobrar una dimensi6n mucho mas ficticia, mas I iteraria, no digo por ello que me
nos verdadera en las paginas de novelas y cuentos de los autores naturalistas, 
quienes fijaran para siempre el tema como parte del repertorio de las letras universa
les. Esos textos del siglo XVIII habfan sido una llamada primeriza aunque premo
nitoria hacia el tratamiento reflexivo y por escrito. de aquella condici6n dolorosa 
del ser humano que le impedfa su felicidad; y hallar la felicidad por medio rc1ciona
les, comenzando por el ordenamiento social, fue una de las metas mas sobresa
lientes de la Ilustraci6n. 

\• 
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LA FUNCI6N DE LA MIRADA COl\10 CREADORA DE 
ESPACIOS EN «LA CUESTA DE LAS COMADRES» 

DE JUAN RULFO 

TATIANA TRIGUEROS 
Colegio Mar{a Auxiliadora 

S011 tambie11 ,·erificables Los modelos de una es
critura en qtlR el cambio de todo orden descons
truye los mode/vs de la tmdici6n _V construye 
/vs de la rraruicion. 

Julio Ortega 

El estudio I iterario de un texto escrito puede ser abordado por multiples 
metodos de analisis y conocer sus posibilidades de •nterpretaci6n. El caso que 
aquf concretamente se va a tratar es el interes fundamental por explorar c6mo un 
modelo de escritura se convierte en un autor en reflexi6n del proceso discursivo 
acerca de la mirada como recurso literario en el arte contemporaneo. 

Cualquier dogmatica en el analisis de una obra literaria a un modelo litera
rio resulta ser castrante para realizar un ejercicio textual posterior. Por lo tanto, el 
acto de escribir libera un tipo de percepci6n a partir del poder constructivo del 
lenguaje y. a su vez, una conciencia de cambio y transici6n de un esquema 
previamente establecido a otro edificado sobre su base anterior. Acerca de este 
mismo acto se ha hablado muchas veces de inspiraci6n, revelaci6n u otra clase de 
termino semejante negando la capacidad propiamente constructiva de las pala
bras. Hay quien ha considerado la posibilidad de conceder cierto caracter espiri
tual e, incluso, trascendente al acto de escritura. Actualmente. por ejemplo, ha 
tornado fuerza la noci6n de que es posible trabajar sobre un mismo eje sin que 
amerite su desconstrucci6n sino mas bien construir sobre el para favorecer una 
nueva visi6n y percepci6n de las cosas. 
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El texto seleccionado para mostrar Io anterior es el cuento «Lacuesta de las 
comadres», de El llano en llamas, de Rulfo 1• Conviene recordar que el texto 
ubica el lugar de los hechos en Zapotlan, donde hay una pugna de poder por la 
tierra, que enfrenta a los hermanos Remigio y Odil6n Torrico con el pueblo. 

En el relato, las categorfas narrato16gicas de espacio y ticmpo se constru
yen como una estructura compuesta por adverbios como «allf» y <<aqui» que 
marcan espacio y otros como «ahora» y «despues>> que seiialan tiempo. Sin 
embargo, estas palabras cumplen una funci6n de especializaci6n temporal. pues 
no hay una distinci6n especffica entre los dos pianos ( cspacio / tiempo ), y a que un 
adverbio puede estar marcando espacio y tiempo a la vcz. Por ejemplo, esto sc 
presenta en los parrafos centrales del relato cuando dice: 

Antes desde aqu{. sentado donde aliora estoy ( ... ) En cua/quier hara de/ dia y 

de la noche pod[a verse la numchita hlanca de 7.L,pot/dn al/a lejos (p. 47). 

Me acuerdo de antes, cuando los Torricos venian a sentarse aqui, tambien 
( ... ) mirarulo para alld sin cansarse (p. 47). 

De lo anterior se desprende una noci6n de espacio y tiempo como elemen
tos dinamicos. Estas categorfas se realizan ante nosotros con su propia conforma
ci6n y desplazamiento. Con la cita textual se observa una dualidad cspacial y 
temporal -precisamente atendiendo a que son dos tipos de categorfas narratol6-
gicas que interesa destacar- estructurada por el orden en que aparecen los adver
bios ( «antes» - «aquf» / <<ahora»-«alhh> ), y representa inclusive el desplazamiento 
de la focalizaci6n de la voz narrativa al enumerar las accioncs. E incluso, los 
verbos utilizados -«estoy», «podfa verse» al igual que «venfan a sentarse»- se 
sit Lian en dos categorfas temporales (presente / pasado) que encierran el caracter 
de inmanencia del pasado en el presente y viceversa. Es decir, si se considera el 
punto desde donde sale la emisi6n de rasgos espaciales y temporales para quien 
los ve, en este caso, la voz del narrador, estos no existen como unidades aut6no
mas y separadas cronol6gicamente, sino mas bien fusionadas y simultaneas, un 
aprehender de lo cercano y lo lejano de las cosas en un mismo punto. Por eso es 
que el acto de escribir es percepci6n del lenguaje en si mis mo, una autorretlexi6n 
en el texto del proceso discursivo y en este caso, la persona que mira se encuentra 

I. La edicion que sc utilizara es: Juan Rulfo, El lla110 "" lltmws (Catedra. 1985). de la cual sc seguir:i 
citando cl numero de pagina en los ejemplos .. 
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en una posici6n estatica como si fuera una estatua de piedra o una persona muerta 
que relata desde un punto fijo el desplazamiento de este sistema espacio I tiempo 
y de la narraci6n de los hechos. Por lo tanto, la mirada cobra un caracter de 
proceso discursivo literario, pues gufa como un centro de cobertura total y el des
plazatniento de espacio, tiempo y objetos en ese punto fijo desde donde se miran 
las cosas. Tai pareciera que Ia tecnica de la cinematografia, como lo menciona 
Hauser, tambien constata la simultaneidad y supervision de pianos que focalizan, 
por medio de un ojo, la percepci6n reconstruida de objetos, espacio y tiempo del 
mundo real. 

Tambien la mirada cumple un papel similar cuando la estructura narrativa 
se perfila como hechos fragmentarios contados hacia atras partiendo de un punto 
central. La anacronfa presupone que la fabula parte de un hecho consumado -en 
este caso, la muerte de los Torrico y la amistad que establecen estos con el narra
dor- y Ia posterior presentaci6n de otros aconteci mientos que por el orden debie
ron ser relatados de primero y se relatan de segundo. Un ejemplo de esta situaci6n 
es cuando suceden las muertes de Remigio y Odil6n Torrico. Se cuenta la muerte 
de Remigio y luego la de Odil6n y la muerte de este sucedi6 primero que la de su 
hermano. 

Este recurso literario se presenta tambien cuando se hace una descripci6n 
del paso del guardaganado, ya que del arbol a los encinos hay que cruzar un lugar 
donde no hay nada y de donde nose regresa. No obstante, al final del cuento de 
nuevo se menciona este paso por donde regresa el narrador. Por lo tanto, la transi
ci6n de un espacio a otro se da desde un punto central del que se parte hacia un 
direcci6n cualquiera para retomar luego sobre el mis mo punto pero hacia la direc
ci6n contraria. 

De tiempo en tiempo, alguien se iba, atravesaba el guarda ganado donde 
estti el palo alto, y desaparecia entre Los encinos y 110 volvia a aparecer ya 
nunca (p. 46). 

Ya la Luna se habia metido de/ otro Lado de los encinos cuando yo regrese a 
la Cuesta de las Comadres (p. 54 ). 

Otro aspecto importante de la mirada como centro son las alusiones a obje
tos como el ombligo, el coraz6n y el hueco de la aguja porque se constituyen, 
ademas de simbolos, en espacios especificos donde se desarrollan acontecimien
tos narrativas principales en la secuencia de la historia. No hay que olvidar que la 
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muerte de Remigio se debi6 a causa de la incrustaci6n de la aguja de arria en el 
ombligo. 

Y, por ultimo. el ojo como elemento central de la funci6n que cumple la 
mirada en el texto, se constituye en el unico vehfculo posible de acercamiento y 
alejamiento de objetos y sucesos narrativas yen donde convergen la simultanei
dad y el desplazamiento de pianos por donde observa el narrador. Aunque aquf es 
posible evidenciar c6mo tambien la estaticidad del ojo indica un punto fijo de 
espacio tal y c6mo se revela en los parrafos centrales del cuento anterionnente 
sefialados. 

Yo nunca conocia a nadie que tuviera un alcance de vista como el de Remi
gio Torrico. Era fuerte. Pero el ojo negro y medio cerrado que le quedaba 
parecfa ace rear tanto las cosas, que casi las trata )unto a sus manos. Y de 
all{ a saber que bultos se ,nov{an par el camino no habfa ninguria diferen
cia (p. 47). 

Por lo tanto, la autorreflexi6n del proceso discursivo de la mirada como 
recurso literario promueve una concepci6n de tiempo y espacio por medio de la 
f orma o el mode lo de escritura visto como funci6n y mecanismo descriptivo de la 
literatura en el arte modemo. Recuerdese que la influencia de las vanguardias en 
el medio artfstico no s6lo se ha plasmado en las artes como la pintura y la escultu
ra sino tambien en la nueva concepci6n de narrativa contemporanea y la relaci6n 
de esta con las demas artes. Por eso es posible ubicar actualmente el drama en una 
novela, la pintura en una poesfa y otros casos donde hay convergencia de pianos 
artfsticos y generos literarios. 

El trabajo asi planteado surge como una nueva vision de analisis literario. 
Sohre todo teniendo en cuenta la adhesi6n regionalista que en algun momento se 
le ha concedido a los cuentos de Rulfo: Leal lo ubica en una corriente denomina
da por el como los continuadores del realismo por su interes de recalcar la protesta 
social, el ruralismo y el indigenismo2. En el caso que nos atafie se ha hablado mas 
de regionalismo por el enfasis que Juan Ruffo ha impreso a la zona de Jalisco, 
espacio donde se desarro11an la mayorfa de sus cuentos del libro El llano en lla
mas. Tambien por la tematica recurrente en sus cuentos: la riqueza, la tenencia de 
la tierra en manos de familias terratenientes, la lucha del hombre contra el medio 
hostil que le rodea y otros mas. 

2. Luis Leal. Brne historia del c11enro 111exica11o(Edicioncs de Andrea. I 956) 129-138; 141-142. 
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Por otra parte, nose debe olvidar que, ademas de escritor, Rulfo incursion6 
en el mundo de la fotografia, lo que le depar6 imponantes exhibiciones en museos 
y salas de arte tanto en Mexico como en el extranjero. Y tal vez, en cierto sentido, 
esto contribuy6 a su marcado interes por el espacio y el tiempo desde la perspec
tiva del arte contemporaneo (tecnica cinematografica). 

Y, por ultimo, conviene no perder de vista lo que Julio Ortega ha dicho: la 
posibilidad de investigar en un mcxlelo de escritura la transici6n del cambio a 
partir del orden tradicional anterior-1. 

3. Julio Ortega. <<La escritura de la vanguardia». Rl'1·isra lbemamerirnna, XLV, I 06-107 ( 1979) 187 -188. 
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Antesala 

«LA SALUD DE LOS ENFERMOS» , 
0 SINTOMAS DE LA TEATRALIDAD 

DONEL ALVARADO ZAPATA 
Colegio Maria Auxiliadora 

Probablemente la apropiaci6n de la realidad no sea para el hombre contem
poraneo mas que el balancearse en el filo de un tiempo a veces ambivalente, a 
veces disyuntivo, pero siempre necesario. En ese tanteo exploratorio, donde ve
rificamos la historia gracias al testimonio textual, acaso caminemos hacia adelan
te con la duda a cuestas previendo la existencia de textos explicativos, o lo que 
podriamos llamar una recreaci6n anticipada de lo cotidiano; sin embango, la pa
radoja de Ia simultaneidad nos advierte la ruptura de los If mites en el cotejo de las 
diferentes realidades posibles. 

El problema de la percepci6n de conciencia. en tenninos de la relaci6n hom
bre-mundo, no es en modo alguno terreno exclusivo de la filosofia: la literatura, 
ademas de desarrollarlo, lo representa a base de pistas que son tan ambiguas como 
elementales. Clara muestra de ello, yen particular de la situaci6n precedente, la 
encontramos en el cuento «La salud de los enfennos» del argentino Julio Corta
zar. 

Precisamente, desde el trasfondo de una problematica aside intrincada, es 
como pretendemos acercarnos con este analisis a los sintomas de teatralidad del 
cuento en cuesti6n. 

La historia 
Se trata de una familia que, debido al estado de la salud de la madre, adopta 

una fonna de vida que transita entre una realidad objetiva y una realidad sustenta
da en el ocultamiento de situaciones-limite, como la muerte del hijo menor y la 
enfermedad y la muerte de la tia de este. Al finalizar el relato y, a pesar del 
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fallecimiento de la madre, no se resuelve del todo para el resto de los personajes, 
el aparente conflicto entre la disyunci6n y Ia ambivalencia de la realidad. 

La teatralidad 
Para fundamentar la existencia de la teatralidad tematizada en el cuento, 

destacamos el tratamiento de categorfas narratol6gicas como los personajes, el 
espacio y el narrador; paralelamente esto contrasta con algunos principios te6ri
cos que sostiene Anne Ubersfeld a prop6sito de la semi6tica teatral. 
l. Hemos dicho que hay en la fabula el planteamiento de dos niveles de realidad y 

que esto ocasiona la tluctuaci6n de la conciencia de los personajes entre uno y 
otro nivel. Identificamos un nivel de realidad objetiva que corresponde al tiempo 
y al espacio del acontecer cotidiano y que. incJusive. manifiesta un caracter ac
cidental con respecto a la voluntad de los personajes. El otro nivel es mas fatal 
que accidental, aun a pesar de que surge como acci6n volitiva -recreadora
ante la necesidad de ocultar la experiencia de los lfmites ocurridos en el nivel 
anterior. De esta manera, hemos distinguido dos grupos entre los personajes: en 
el primero, situamos a tio Roque, tia Clelia, Carlos, Pepa y Rosa; su funci6n gene
ral es transformar y hacer la fabula; en el segundo grupo estan los personajes que 
interpretan u orientan el sentido de la fabula; nombramos entonces a mama. Marfa 
Laura y el doctor Bonifaz. 

En ambos grupos puede identificarse una funci6n comun a todos los perso
najes; pero tambi~n las hay que son especffivas y distintivas para cada uno de 
ellos. Sin embargo, en el caso del primer grupo, lo distintivo parece ser no tanto el 
personaje como la funci6n que realizan, toda vez que hay una altemancia de roles 
sin modificar la estructura actancial basica o, para decirlo con la palabras de Uher
sfeld: «En cada instante de la representaci6n, podemos sustituir un signo por otro 
que forme parte del mis mo paradigma» 1• 

En cambio. el segundo grupo de funciones sf estan mas individualizadas y 
cualquier desplazamiento posible intensifica el contlicto entre las dos realidades. 
La madre es el pun to colector alrededor de) cual giran las conductas de los demas 
personajes y, aunque la situaci6n inicial de la fabula es virtualmente cierto que se 
categoriza como la espectadora de la representaci6n. hacia la situaci6n final se 
duda si acaso ella tambien cumpli6 un papel o una actuaci6n muy suya para sa
tisfacer las expectativas de los otros. En ese transitar entre los dos niveles de la reali
dad, la conciencia de cada quien tiende a acercarse y a ubicarse paulatinamente en 

I. Anne Ubcr.ifcld, Semititicu temra/ ( 1977. edici6n en espnilol: C.itedr.i, 1989) 24. 
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una de las coordenadas; en la madre ocurre de modo inverso queen el resto de los 
personajes: ella pasa de una posici6n disyuntiva. expectante, a una ambivalente, 
la del actor; los demas por su parte. salen de la ambivalencia y optan por el eje de 
Ia disyunci6n que corresponde a la dimensi6n representada. 

Contrario es el doctor Bonifaz. quien acrua coma activador de la disyun
ci6n y propone el drama con base en el convencimiento de que s6lo existe una 
realidad para la madre; Maria Laura, con sus dudas acerca de si Ia representaci6n 
de ellos es menos efectiva que la de la madre, activa la ambivalencia y disuelve la 
disyunci6n. 

Este nudo conflictivo en la conciencia de los personajes, muestra c6mo Ia 
realidad objetiva poco a poco va cediendo ante la realidad representada; ya en el 
ultimo parrafo se duda acerca de cual es, en el fondo. Ia verdadera situaci6n de 
todos: 

Tres dfas despues del entierro I/ego la ultima carta de Alejandro2 donde 
como sienipre preguntaba por la salud de mama y de tia Clelia. Rosa, que 
la habia recihido, la abri6 y empez6 a leer/a sin ensar; y cuando levant6 la 
vista porque de golpe las lagrimas la cegaban, se dio cuenta de que mien
tras lefa habfa estado pensando en c6mo habfa que darle a Alejandro la 
noticia de la mue11e de maml". 

2. El narrador esta fuera de Ia fabula pero se ubica muy cerca en todas las escenas. 
En un principio. aparece como un miembro mas de la familia en Ia misma jerar
quia de los hennanos de Alejandro; tal es la condici6n del trato que s6lo despues 
de avanzada la lectura se da uno cuenta de la inexistencia de tal vinculo. Es como 
si hubiera una especie de conciencia colectiva entre todos los personajes que. 
semejante a una camara, focaliza los acontecimientos. Su conocimiento del mun
do esta al nivel de los personajes que identificabamos en el primer grupo, la dis
tancia con la f abula le pennite la expresi6n de fonnas discursivas anAlogas a las 
didascalias del texto teatral, o sea. datos complementarios acerca de la practica de 
la representaci6n, que en el cuento se refieren a ambos niveles de Ia realidad y 
aparecen formalmente sefialados con los parentesis. 

. l 

-No me gusta nada eso- dijo mama-. Clelia ya tendr[a que haber vuelto. 

Tengase en cuenta que Alejandro cs el hijo follecido: su ex.istencia ocurre solo en el nivcl de la repre
sentaci6n a traves de 1os textos epistolares. 
Julio Corta.r.ar. Todos los fuegos el fuep,o ( 1966. edicion utiliz.ada: Sudameric:ma. 1990) 64-65 . 
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-Por favor, mama, no te preocupes tanto. i Por que no te mejortis VOS lo 
antes posible, y te vas con Clelia y Manolita a tomar sol a la quinta? 
-t: Yo?- dijo mama, mirando a Carlos con algo que se pa rec fa al asonz
bro, al escandalo, al insulto. Carlos se echo a ref r para disimular lo que 
sent{a (t{a Clelia estaba grav{sima, Pepa acababa de telefonear) y la beso 
en la mejilla como a una nina traviesa. 
-Mamita tonta-dijo, tratando de no pensar en nada (59-60). 

Ahora bien, si distinguimos dos niveles de representaci6n de acuerdo con 
los dos niveles de la realidad, puede proponerse: 

esquema I 

RI ----> r1 ========> R2 

-,= I 
R1 <=======r2 < 

donde hay una realidad objetiva (R 1) de la cual existe una conciencia objetiva en 
algunos personajes (C1), con el prop6sito de su ocultamiento se desarrolla un pro
ceso de representaci6n (r1) con el que se crea la segunda realidad (R2); a causa de 
la tluctuaci6n de las conciencias (C1 y C2) entre ambas realidades, se invierte el 
proceso de la representaci6n (r2), lo cual afecta la supuesta realidad objetiva. En 
el primer eje de estos procesos, el narrador. tematizaria las palabras del autor de 
teatro, en el sentido que lo expone Ubersfeld: 

El texto de teatro no puede ser nunca descifrado como una confidencia o 
como expresion de la «personalidad», de /os «sentimientos» y «problemas», 
del auto,; pues todos los aspectos subjetivos estdn expresame11te remitidos 
a otros locutores ( ... ) Y siendo el ditilogo en todo momento, la voz de otro -
ode varios otros-, de poder serdescubiertas ( ... ) la voz de/ sujeto que escri
be, esta no ser(a otra cosa que la superposici611 de todas las voces: el pro-
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blema literario de la escritura teatral se encuentra, por lo demtis, en el 
encubrimiento de la palabra del yo por la palabra de{ otro4. 

i,Que se quiere decir con todo esto? Ateniendonos al hecho de queen el eje 
R 1-R2 se plantea todo un proceso de construcci6n ficcional para el cumplimiento 
de la tcatralidad. en terminos de realidad representada. la presencia del narrador 
es para los personajes lo que es el autor para la escritura del texto teatral. El 
narrador, como el autor, conoce los ponnenores de la escritura -aunque no nece
sariamente sea su duefio original- pero no conoce los pormenores de la represen
taci6n. De ahi que nuestro narrador conozca tanto sin ser omnisciente, sin ser 
testigo nos da la ilusi6n de que el tambien es parte de la trama y, sin ser actor, 
f acilmente se confunde entre Ios personajes. Es la voz que se manifiesta yes con 
los otros. 

En el eje que va de R2 a R1 ocurre otro proceso que es de caracter metadis
cursivo con respecto al anterior: se produce otra representaci6n sobre la primera y 
de la cual el narrador no es mas que otro espectador. El cuestionamiento de la 
construcci6n ficcional que ello produce aumenta las tensiones entre Ios persona
jes y su conciencia del mundo: por esa tension. el narrador puede acercarse con 
mas facilidad a los personajes del primer grupo. pero no asi con los del segundo. 
Y de este texto de metaficci6n, no tenemos autor tematizado; o, al menos, no 
puede ser el mismo que representa el narrador. 
3. Ubersfeld sostiene que en el teatro puede distinguirse el texto escrito por el 
autor (T), el texto puesto en escena (T2) y la representaci6n (R) resultante de la 
relaci6n entre ambos; con lo cual: 

esquema 2 

Agrega la autora que T «es un texto abundante en lagunas>> y que T 2 «se 
inscribe en Ios agujeros o lagunas de T>>. De modo amilogo, la fAbula del cuento 
(F) es el resultado de la relaci6n ---conflictiva- entre una realidad objetiva (R) y 
una realidad recreada (R2) que surge para ocultar las manifestaciones de aquella: 

esquema 3 

4. Anne Ubersfeld. 18. 
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Respecto a ]a autorretlexi6n de] proceso teatral en el cuento. esto es. de la 
inserci6n de R2 en Ry el consecuente resultado dialectico (porque F ingresa tam
bien en R para volver sobre el mismo proceso pero todavia de un modo mas com
plejo). conviene senalar al menos tres procedimientos en los quc cl estado de 
conciencia de los personajes la hace explicita. 

Un primer procedimiento es el cuestionamiento referido a la invenci6n tex
tual como espejo de proyecci6n de la realidad, que puede leerse en terminos de 
creaci6n literaria para el cuento ode representaci6n teatral para los conflictos que 
sue eden en el. 

Para lograr el ocultamiento de la realidad, los personajcs recurren, precisa
mente, a la recreaci6n por medio de los textos: Alejandro (ficticio) con1unica su 
estado mediante las cartas; tfo Roque inforn1a de Ia situaci6n en el Brasil por la 
lectura de noticias ficticias en el peri6dico, y la condici6n <le Clelia se sabe por 
medio de llamadas telef6nicas tambien ficticias; es decir. la realidad es conocida 
desde el tcxto de la infonnaci6n, o mas ampliamente dicho. de la comunicaci6n: 

Pepa escribi6, sin estar muy segura de lo que debia decirle a Alejandro, 
pero convencida de que siempre era mejor tener un texto completo para 
evitar contradicciones en las respuestas (56). 

Un segundo procedimiento corresponde a la simbolizaci6n del cspacio. En 
general apenas si se menciona. algun termino que aluda a nociones espaciales: la 
casa, el bafio, la sala, el balc6n, la cocina. En cambio. sf hay un ambito que se 
destaca por la frecuencia de su aparici6n: el donnitorio de mama; eHo por cuanto 
es el espacio que sirve de escenario a los pormenores de la representaci6n, es el 
sitio donde se encuentra la madre y donde se reunen todos los personajes a prop6-
sito de la actuaci6n. En este sentido, los espacios estan vinculados con el aspecto 
de la realidad al que dan cabida. Estar dentro del dormitorio de mama es vivir el 
tiempo representado; estar fuera de el -en la sala. en la cocina. etc.- es vivir el 
tiempo objetivo o prepararse para la entrada de nuevo al escenario. 

El ultimo procedimiento consiste en la expresi6n directa, de la propia voz 
de los personajes, de cierto repertorio lexico adscrito a la semantica de la teatrali
dad. Pard ejemplificar este procedimiento junto con el anterior, p6ngase atenci6n 
a la siguiente cita: 

-Ninguno de ellos se decid{a a /eerie la carta a Alejandro. Reunidos en el 
comedor; miraban el Lugar vacfo de la rfa Clelia, se miraban entre ellos, 
vacilando. 
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-Es absurdo- dijo Carlos-. Ya estamos acostumbrados a esta comedia, 
que una escena mas o menos ... 
-Entonces llevasela vos- dijo Pepa, mientras se le llenaban Los ojos de 
ltigrinias y se los secaba con la sen·illera. 
-Que queres, hay algo que no anda. Ahora cada vez que entro en su 
cuarto estoy como esperando una sorpresa, wza tranza, casi. 
-La culpa la tiene Marfa Laura- dijo Rosa-. Ella nos meti6 /a idea en la 
cabeza y ya no podemos actuar con naturalidad (61 ). 

A manera de conclusion 
Seguramente el tema de la teatralidad en <<La salud de los enfermos» no 

queda agotado en las ideas de un trabajo como este. Ademas, hay un tema de 
fondo todavfa incluso con respecto a la teatralidad. el de la trascendencia del ma
terial ficcional como modo cspecffico para la esuucturaci6n del texto literario; o, 
para decirlo de otra forma, y de acuerdo con lo planteado en la introducci6n: si 
nuestro hombre contemporaneo se balancea en el filo de un tiempo ambivalente o 
disyuntivo, i,la ficci6n corresponde exactamente a la altemativa elegida, o es solo 
el mctadiscurso de una realidad a veces accidentada ya veces fatal? 0 tambien: 
i,es la metaficci6n a Ia ficcion. lo que la ficci6n es a la realidad? 

Sea como sea. queda pendiente un estudio mas detallado que de cuenta de 
la ficci6n como problema te6rico para el analisis literario; a lo mejor con aventu
ramos en «La salud de los enfennos» hemos dado ya un paso importante, el del 
comienzo; pero habra que recorrer una distancia mucho mayor, siempre con el 
peso a cuestas tratando de advertir los Hmites entre la realidad y la literatura. 
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LA BUSQUEDA DE LA IDENTIDAD EN 
«LA MUNECA REINA>• DE CARLOS FUENTES 

MARJORIE GAMBOA C6RDOBA 
Colegio Nuestra Se,iora de Si6n 

El <<La mufieca reina», de Carlos Fuentes (Cantar de ciegos, 1964) es una 
de las creaciones hispanoamericanas que, en su breve dimension, ofrece multiples 
posibilidades para una interpretaci6n. Su analisis exhaustivo escapa, momenta
neamente, de nuestras posibilidades; por lo cual, tras seleccionar unos elementos 
dentro de su complejidad. nos orientamos hacia la exposici6n de algunos datos en 
relaci6n con la forma en que se construye, dentro del texto, el proceso de busque
da de la idcntidad del escritor en la relaci6n literatura-hombre-mundo. 

El cuento narra una historia protagonizada por Carlos, un muchacho de 
catorce afios que va a un parque a leer, conoce a Amilamia, una niiia de siete afios 
y se hacen amigos. Quince afios despues, Carlos decide buscarla, tras encontrar 
una nota que ella le habfa dejado el ultimo dfa de la amistad infantil. Los padres 
de Amilamia le muestran una mufieca de cera que representa a la nina muerta. Un 
tiempo despues ve a una enana paralitica y deforme que es la misma Amilamia. 

Como es comun en los textos que plantean el asunto de la identidad, este 
cuento presenta varios elementos que aluden al tema de la mirada, al reflejo espe
cular y, por lo tanto, al doble. Veamos algunos de ellos. El nombre de la nifia: 
Amilamia, se lee silabicamente de la misma forma de izquierda a derecha que a la 
inversa, como si fuera un reflejo de sf mismo desde cualquier punto que se empie
ce. El reflejo grafico de la escritura de la carta .de Amilamia qued6 en el libro en 
el cual Carlos la habfa guardado. Cuando Amilamia se sentaba en el suelo a 
escuchar a su amigo leer, se reflejaban en los ojos de ella las imagenes de la 
lectura de Carlos: «Recuerdo que nunca me pregunt6 que cosa lefa, como si pu
diese adivinar en mis ojos las imagenes nacidas de las paginas». 

La indagaci6n del paradero de la nifia, aparentemente extema, lleva al persona
je -y aquf encontramos al doble- a la introspecci6n. Carlos busca a Amilamia 

171 



dentro de si mismo, como una parte de su propio ser. Posee la imagen fragmenta
ria de Amilamia pequefia, de la nifia que acompafiaba sus tardes de lectura; y, es 
el convencimiento de que ella era su punto de apoyo, su otra parte, lo que motiva 
su afan de localizaci6n: « Y solo hoy pienso que Amilamia, en ese momento. 
establecia el otro punto de apoyo para mi vida». 

Asimismo, la alusi6n al doble se encuentra reforzada por algunos de los 
mecanismos utilizados en la construcci6n textual, como la fotografia y los cua
dros de la cinta cinematografica. Los dos implican la presencia de un negativo 
con imagenes invertidas y de una proyecci6n o material revclado: «Quiero recor
darla, una tarde y otra. en una sucesi6n de imagenes fijas que acaban por sumar a 
Amilamia entera ( ... ) Debo recordarla detenida para siempre. como en un album». 

El texto ofrece ocho imagenes detalladas de Amilamia en diferentes mo-
mentos y una sucesi6n de cuadros yuxtapuestos similares a estos ejemplos: 

Anzilamia a lo lejos, w1 punto en el Lugar don de la Loma ca( a, desde un Iago 
de treboles, hacia el prado llano don de _vo lef a sentado sob re la bane a: un 
punto de sombra y sol fluyentes y 1111a mano que me saludaba desde arriba. 

Y Amilamia en las mil posturas que adoptaba alrededor de mi banca: col
gada de cabeza, con las pien1as al aire y los ca/zones abombados; sentada 
sobre la grava, con las piernas cru:adas ( ... ) recostada sabre el pasto, ex
hibiendo el ombligo al sol 

A este prop6sito, conviene considerar que, al igual que el cine, Ia Iiteratura 
incorpora en sus mecanismos constructivos, tecnica~ para crear el efecto de movi
miento a partir de figuras estaticas. De acuerdo con Arnold Hausser, la literatura 
del siglo XX recibe las influencias de la tecnologia moderna y «sobre todo. el 
montaje tecnico y la mezcla delas fonnas espaciales y temporales del cine» 1• 

Por otro lado. la busqueda de la identidad del escritor acerca el cuento al 
relato detectivesco; esto, por cuanto se construye el proceso de localizaci6n de 
Amilamia por medio de pistas, huellas, engafios y desempeiio de roles caracteris
ticos de este tipo de texto. Carlos va recolectanto pistas que estan destinadas para 
el en su dimension de personaje-narrador-autor y, a su vez, se dirigen al lector, en 
tanto que Ia construcci6n del sentido (o los sentidos) del relato se establece tra,;; la 

I. Arnold Hauser. Historia social de la /iteraturu y el a rte ( 1951, cdici6n en espai\ol: Guadarrama. 1969) 
288. 
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agrupaci6n de todas ellas: <<Ridfculamente, munnuro: -Buenas tardes ... - y me 
dispongo a olvidarlo todo: el misterio. Amilamia, el avaluo, las pistas». 

Pero, sabre todo, es la literatura como lectura y como creaci6n la que des
encadena y engloba las acciones del relato: Carlos leia a los catorce aiios y sigue 
leyendo a los veintinueve. escribe (o se supone escritor), tiene una biblioteca en la 
cual encuentra la carta de Amilamia. Este hecho lo hace recordar la presencia de 
ella en su vida y la secuela que persiste a lo largo de sus aiios: 

Luego Amila,nia se Jue y al dia siguiente regres6, me entreg6 el papel sin 
decir palabra y se perdi6, canturreando, en el bosque. Dude entre rasgar la 
tarjeta o guardarla en las paginas del libro Las tardes de la granja. 

Vine porque aquella tarjeta, tan curiosa, me hizo recordar su existencia. 
La encontre en un libro olvidado cuyas paginas habian reproducido un 
especto de la calig rafia infantil. 

Ademas, la lectura pone a Carlos en contacto con el mundo. Mediante ella 
el joven aprehende la realidad, al mismo tiempo que la percibe como su propia 
creaci6n. (Es significativo observar la conciencia que manifiesta el cuento en el 
sentido de que el conocimiento de la realidad nunca se realiza por un proceso 
directo, sino que siempre esta mediatizado por los diversos discursos o produccio
nes de sentido ): 

Amilamia, en ese momento, establecfa el otro punto de apoyo para mi vida, 
el que creaba la tension entre mi propia infancia irresuelta y el mundo 
abierto, la tierra prometida que empezaba a ser mfa en la lectura. 

yo, adolescente rebelde a la educacion prescrita y tediosa ( ... ) pasaba va
rias horas leyendo libros que, si no fueron escritos por m(, me lo parec{an. 

Poco a poco, advertimos que Amilamia es la literatura misma. Asi, la bus-
queda de ella realizada por Carlos lleva al cuento a superar los propios If mites del 
texto y alude al proceso mismo de la escritura. No en vano el joven encuentra a 
una muiieca de cera hecha por los padres de la nifia, representaci6n de la Amila
mia muerta, estatica, situada siempre en un presente. pero irreal: «Aparto los de
dos del falso cadaver. Mis huellas digitales quedan sobre la tez de la mufieca». 

Despoes de creerla muerta, cuando vuelve a la casa de ella tras algun tiem
po, lave viva, inexplicablemente defonne. Carlos sabe que no volvera aver mas 
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a la Amilamia de sus recuerdos, la que acompaii6 sus momentos de creatividad y 
de Jectura; asimismo, se da cuenta de que Ja imagen mostrada por los padres no es 
la de Amilamia, sino de la que ya no es, por lo tanto es falsa: 

Si noun ano, si han pasado nueve o diez meses ... He perdido el olor de las 
flores y la imagen de la niufi.eca helada. La verdadera Amilamia ya regres6 
a mi recuerdo y me he sentido, si no contento, sano otra vez ... /..,a ima.gen de 
la vida es mas poderosa que la otra. Me digo que vivire para siempre con 
mi verdadera Amilamia, vencedora de la caricatura de la muerte. 

Se observa que de Amilamia existe una doble representaci6n: Jo vivo y Jo 
muerto que entran en relaci6n con un deterrninado concepto de la literatura, segun 
el cual la representaci6n implica falsedad, en tanto que la creaci6n es Ja verdad: la 
literatura debe crear y no copiar. La muiieca de cera, copia de la niiia, esta muerta. 
Su imagen, en la mente de Carlos, sigue viviendo. 

Aun mas, observamos que Amilamia no es la realidad que Carlos tenfa en 
su mente. tampoco su representaci6n; el encuentra otra muy distinta de la recor
dada y de la vista. Sin embargo, ella es quien pronuncia por vez primera en la 
narraci6n el nombre del personaje protagonista. Si bien el nombre de Amilamia 
se conoce desde el principio, el de Carlos se revel a s6lo al final: 

Sohre la silla de ruedas, esa muchacha contrahecha detiene una mano so
bre la perilla y me sonr{e con una mueca inasible ... El hwno le hace gui,iar 
los hemzosos ojos grises. Se arregla el pelo cobrizo ... sin dejar de mirar
me con un aire inquisitivo y desolado, pero tamhien anhelante, ahora ,niedoso. 
-No, Carlos. Vete. No vuelvas mas. 

Es Amilamia, mas alla de su apariencia, quien le da un nombre, lo bautiza, 
le confiere una identidad. Consideramos entonces que la identidad del escritor 
esta planteada con10 una identidad textual; se convierte en una busqueda de sf 
mismo dentro de )a literatura como lectura y como creaci6n: Carlos es tambien el 
nombre de) escritor y, por lo tanto, Amilamia es su personaje, pero, a la vez, es ella 
quien lo crea para el lector al identificarlo. De esta forma, se comprende que la 
nifia pueda adivinar en los ojos de Carlos las imagenes nacidas de las paginas y 
que, al igual que la literatura lleva implfcita la marca de toda una trddici6n, esa 
niiia de siete aiios fuera para Carlos el pasado y su actualidad. Asf advertimos que 
Carlos es denominado e identificado por su personaje. 

174 



Al obscrvar que la creaci6n de Carlos y de Amilamia es un proceso recfpro
co y que el personaje Carlos. como ya se dijo. aprehende el mundo mediante la 
lectura, podemos postular queen «La mufieca reina» la relaci6n del escritor con el 
mundo es concebida como producto del quehacer literario, y que else define como 
fruto de su obra. Igualmente, se evidencia que Amilamia. como sfmbolo de la 
literatura, se deforma lejos de su creador. Ambos se ocupan y complementan. 





DEFENSA DE LA POESIA 
, , 

EN «LA FABULA,. DE CARLOS MARTINEZ RIVAS 

MARIO MAROTO 
Colegio San Luis Gonzaga 

Estimados asistentes: vengo a este VI Congreso de Filologfa, Lingilfstica y 
Literatura a presentar un pequeiio aporte al estudio de la poesfa nicaragilense, 
particularmente del poema «La fabula>>, de Carlos Martinez Rivas, incluido en La 
insurrecci6n solitaria ( 1953). Conozcamos el texto: 

Lllfabula 

Los centauros esta,z donnidos. EJ/os 
los primeros, y hace tanto 
tiempo, que ,zo Los hemos conocido. 

Bajo el portico, como bajo una ceja, 
Se cerr6 esa vision. Se retiraron 
a dormir los centauros. Los varones 
A distancia unos de otros. 
A un golpe de casco entre dos sue,ios. 

Entre sus velos que el agua no e'!ipapa. 
Encandiladas 
bajo el potente foco de las profimdidades oceanicas, 
ignorantes de sus burbujas 
las Nereidas respiran ciegas y donnidas. 

En la canada, entre el roc{o 
y las anchas hojas, el grito 
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de la cerda salvaje 
se apag6, 

y los dngeles 
amontonados en su incomodidad de alas 
~e donde el aire sacudido 
se desprende y viene 
a veces se esparce coma un lienzo en la noche
duermen tamb;en. 

Y flt, necio (: que /wees u, despierto? 

A la luz del cema de) angel en la poesfa hispanoamericana de vanguardia, 
esta propuesta de lectura que les presento busca mostrar el texto de Martfnez Ri
vas privilegia la palabra original, la poesia. Para ello, acudiremos a una segmen
taci6n del poema segun cada subtema y su fragmentaci6n en los aspectos morfo-
16gico y sintactico. . 

Destaca en el poema, la triada centauros/Nereidas/angeles y, en relaci6n 
con ella, un aparente hilo suelto constituido por la cuarta estrofa. No obstante, es 
precisamente esa cuarta estrofa la que abre la posibilidad de proponer que a partir 
de ahf aparece la musica como un hilo incansable que arriba en cada verso, para 
colocar «La fabula» como el poema que, ineludiblemente rebate la antipoesfa, la 
antipalabra, para recuperar el arte desde los orfgenes, desde el mito. El asunto que 
se trata es, pues, poesfa como melodfa versus antipoesfa -grito, el de la cerda 
salvaje. 

Segmentaci6n del poema 
Tomando como criterio de segmentaci6n el tema, dire que el poema consta 

de cinco partes asi: 

Primera parte 
Segunda parte 
Tercera parte 
Cuarta parte 
Quinta parte 

versos I al 8 
versos 9 al I 3 
versos 14 al 17 
versos 18 al 23 
verso 24 
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La primera parte esta dominada por el tema de los centauros; la segunda, 
por el de las nereidas; la tercera, por el de la cerda salvaje; la cuarta por los angeles 
y la quinta parte, si bien no encierra un tema particular, puede considerarsele como 
la pane que encierra el planteamiento de las estrofas anteriores. Podria pensarse 
que esta quinta parte lo es tambien de cada uno de los segmentos propuestos. 

Esta segmentaci6n la considero oportuna, pues la creo capaz de explicarse 
a sf misma, segun los nucleos semanticos que se pueden establecer a partir de 
cuatro categorfas gramaticales basicas, a decir, verbos, sustantivos, adverbios y 
adjetivos, sin dejar de tomar en cuenta los pronombres que, de todos modos cons
tituyen una subcategoria verbal. 

Un analisis minucioso, parte por parte, de cada una de las categorfas morfo
l6gicas y sintacticas escogidas y su significaci6n, que no menciono por el mo
mento en raz6n del tiempo disponible, me permiten establecer la red de interco
nexiones que sedan en el poema como en todo el hacer constante que posee la 
palabra, y para probar que el poema trata sobre la palabra poesfa, poesfa como arte 
acabado, inmutable, incuestionable, etemo; poesia como la palabra original, por 
un ]ado, y, en contraposicion a ella, la antipalabra, la antipoesfa, el grito, y en 
relaci6n con esto, la palabra como melodfa, como musica, como poesfa. Asf, 
puedo proponerles hoy, lo que considero un primer intento por esclarecer el con
tenido semantico del poema muy consciente de haber dejado sin considerar as
pectos como el fonetico, el morfosintactico, la rima, la metrica, el ritmo, etc. 

Para partir desde el Htulo, un hecho que no podemos ocultar es que la pala
bra poesfa esta asociada a la palabra musica, ya que la musico, lo mismo que la 
poesfa, es palabrc1 convertida en melodfa, en arte. El poema, en este sentido nos 
mostrara dos formas de melodfa, por un )ado lo que verdaderamente es poesfa 
(palabra convertida en arte) y por otro, aquello que no lo es (melodfa convertida 
en grito). 

Visto asf el poema, a todos nos salta la duda sobre la cuarta estrofa que 
encierra el tema de la «cerda salvaje», ya que parece no encajar con la triada 
«centauros/Nereidas/angeles»; sin embargo, al tratar de establecer los diferentes 
campos semanticos a partir de la partici6n morfol6gica del texto, nos damos cuen
ta que la palabra <<Cerda» no tiene de connotaci6n inmdiata ser la hembra del 
cerdo, sino que esta referida al pelo de los animates caballares con cuya crin se 
fabrican los arcos que hacen vibrdr las cuerdas para producir el sonido. La conno
taci6n de «salvaje» que se da a la palabra «cerda», se refiere pues al pelo de los 
animales salvajes como el jabalf o el cerdo, del que nose puede fabricar instru
mento alguno que produzca sonido. 
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Conforme con la segmentaci6n propuesta, en la primerd parte ( como en la 
segunda y en la cuarta) se habla de: a. centauros, b. Nereidas, y c. angeles. Tales 
elementos siempre estaran asociados a la musica y la danza, como ya sabemos. 
segun la tradici6n mitol6gica. 

Por otra parte, conviene decir que la palabra <<musica» viene dada por la 
palabra «musa» y, a su vez, «musa» esta asociada a: a. fa.hula, b. Pamaso, c. 
poesia, y d. poeta y su ingenio poetico, etc. 

La presencia del tres 
El tres es un numero cabalfstico de gran importancia, privilegiado por mu

chos pueblos, por ser la sintesis del uno y del dos. Universalmente, el tres es 
considerado la triada de la composici6n elemental de la realizaci6n productiva. 

En el poema de Martinez Rivas resulta no menos importante, pues la triada 
«centauros I Nereidas / :ingeles» (tercera persona del plural) se sintetiza en uno: la 
poesfa. La sf ntesis de los tres elementos que la forman, constituye una uni dad 
capaz de enfrentar al elemento uno: la estrofa de «la cerda salvaje», antime)odia, 
antipalabra, antipoesia. Los segmentos I, 2 y 4 rodean el segmento 3 y, al ser I, 2 
y 4 fragmentos ligados por la musica, se cierran entrc si, forman un cfrculo y 
encierran, apagan, opacan, el segmento 2. porno ser la palabn1 primigenia. la 
fabul~ el mito, el origen y la permanencia. 

Tambien podemos observar tres nive)es distintos: aire-agua- tierra. El aire 
es el ambito del movimiento y producci6n de los procesos vitales; ahi se ubica a 
los angeles. El agua aparece asociada al mar y este con el mundo de los origenes. 
con el mito, y este con la fabula, y la fabula se asocia con la poesia. La tierra es un 
elemento que aparece con signo negativo; mientras los centauros duermen en el 
tiempo, la cuarta estrofa alude a algo salvaje que esta en presente yen la tierra. 

En cuanto a Jos tiempos verbales, si bien esta claro que son presente, prete
rito perfecto simple y preterite perfecto compuesto, podemos considerar que se 
trata de un presente -hacer-, un presente hist6rico (pasado latente) -hemos 
olvidado--, y un pasado acabado -reiteraron- de cuya funci6n tendriamos presen
te y pasado como el tiempo en que se mueve el poema; en otras palabras, y 
asumiendo el ultimo verso del poema como el que abarca todo cuanto le antecede, 
tendriamos como sf ntesis verbal lo siguiente: historia y realidad. En este sentido. 
hay en el poema una separaci6n del mundo del pasado mitico, del mundo del 
presente hist6rico, en la que «tu» esta presente, pero sigue viviendo del pasado. 

Se produce aqui, entonces, un desdoblamento del hablante lirico en su alter 
ego. su conciencia, de donde viene la palabrd al ser humano como instrumento para 
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ordenar el mundo, en este caso. al «ru» fabulador. al que produce la fabula, Ia 
palabra convertida en poesf~ al poeta que es el que dispone del mundo del mito y 
por ende de la palabra original, y el unico autorizado para dar cuenta del mundo 
de los suefios, del mundo de la poesfa o. dicho de mejor mane~ de la palabra 
convertida en poesfa. 

Sintacticamente, podemos observar que el texto tiene una configuraci6n 
sintactica gobemada tambien por el numero tres asf: 
1. una oraci6n de predicado nominal --estar-, en el verso I, y otra oraci6n tam
bien de predicado nominal -verbo ser omitido-. en los versos l y 2. 
II. tres ordciones transitivas, tres oraciones intransitivas, dos oraciones pasivas. 
dos oraciones de complento predicativo 

i.. Y que provecho le viene a ello? 
La primera oraci6n remite a un estado del sujeto; estado latente, de un 

pasado, es decir, que se puede hacer presente. Lo hara presente el poeta siesta 
despierto. 

La segunda oraci6n remite al pasado, al origen, al mito, a la fabula. 
Las oraciones del apartado II son las que ponen de manifiesto el pasado 

mitico, el presente hist6rico, involucrando a la tercera persona gramatical, nosotros. 
Las dos oraciones pasivas son las que clan cuenta de dos situaciones vetba

les acabadas ~err6, apag6- como alusi6n a algo perteneciente a un pasado 
mftico que, por relaci6n con toda la estructura, puede volver al presente pero uni
camente como palabra que es, la f abula. 

Finalmente encontramos con dos oraciones de complemento predicativo; la 
primera de ellas. la numero 12, es similar a la numero 7 pero a la invers~ es el 
presente que debera ser pasado. . 

En sfntesis, la sintaxis tambien ayuda a entender queen el poema hay un 
interes marcado por el rescate de la palabra original. la poesfa, que no tiene aside
ro ni en el pasado ni en el presente, sino que se proyecta en un tiempo c6smico en 
una lucha constante con la antipalabra. 

En cuanto a la segmentaci6n morfol6gica de sustantivos y adjetivos he de 
decir, que ello nos pennite reunir criterios en tomo de los nucleos -nominates o 
verbales-, que rigen cada una de las partes propuestas; pero., particulannente 
alrededor de los sustantivos: «centauros I Nereidas / angeles y cerda», de tal 
manera que, los tres prirneros podrfamos tenerlos en cuenta como visiones de otra 
epoca creadas por la palabra y que por tanto s6lo viven por ella y no por hechos 
reales. Los centauros son totalmente inaccesibles al mundo de hoy; las Nereidas 
son algo difuso por el velo que las tapa, estan fuera de este mundo~ por tanto, 

181 



tampoco estan a disposici6n. Los angeles, a pesar de estar amontonados, estan 
c6modos donde est.an, pues duennen; despertarlos seria como quedarse sin nada, 
por ello son parte del pasado. Lo que sf esta disponible ahi mismo, ahi donde 
brota la poesia, ahi donde estan las musas, entre la cafiada y el rocfo, es la anti
poesia, la antipalabra, el grito, lo la melodia que produce la musica, la poesia. Por 
ello, es que el angel, desdoblado en poeta, por ser portador de la palabra, el alter 
ego del «tu» que es «yo», debe estar despierto y atento porque con su palabra 
ordenara el mundo y aniquilara lo que no es la palabra original. Por supuesto que 
aqui cabe una pregunta: ('.,por que mas bien pareciera que hay una condena del 
«yo» al «tu» por estar despierto, cuando en el verso 23 se dice que los angeles 
<<duermen tambien»? Es que la palabra seni siempre el angel que, a pesar del 
orden sugerido por lo pasado, podra sobrcpasar cualquier barren1 para seguir sien
do su propio tiempo c6smico desde donde se hace poesfa constantemente. En todo 
caso, el «yo» lanza una pregunta y calla inmediatamente en el verso 24 y el abis
mal silencio que se abre como respuesta, es la posibilidad de una nueva palabra 
convertida en arte, en poesf a. 

Al observar los adjetivos y los sustantivos, encontramos basicamente dos 
cosas: a. los sustantivos, ex.cepto los de la cuarta estrofa. a pesar de dar la idea de 
concreciones unos y abstracciones otros, entran en el ambito de lo intangible, 
pues estcin regidos por el nombre «sueiios»; todo lo que parece tangible se vuelve 
intangible ya que es producto del pensamiento, de la conciencia convertida en 
palabra, del pasado que se hace presente y permanece guardado en el tiempo como 
en el inconsciente, a la espera de hacerse realidad y nuevamente poesia s61o me
diante la palabra. Dentro de este campo intangible, unos y otros sustantivos apun
tan a dos realidades: Jo exterior y lo interior, es decir, la totalidad del conocimien
to, lo que es y lo que no se puede ser; ello, ayudado por todos los verbos menos el 
del ultimo verso -haces-, implican la idea de lo lejano, lo profundo, lo casi 
imperceptible pero que tiene vida o capacidad de vida; observemos por ejemplo 
en los versos 9 al 13 que las Nereidas no s61o estan dormidas, ellas respiran ciegas 
y ademas, ignorantes de sus burbujas y, lQUien podra dar cuenta de el1o si no el 
poeta que emerge del rnundo de los suefios con la irrealidad convertida en pala
bra?, para damos cuenta de lo que se pierde en el tiempo y que s61o es recuperable 
con la palabra original, prirnigenia y por tanto autentica, la fabula, de ahi el verbo 
«haces» en el verso 24 y de ahi mi propuesta de que con el poema se pretende 
rescatar la palabra original, privilegiandola en la poesfa. Los adverbios por su 
parte, refuerzan la idea del tiempo como pasado y corno presente; y b. no aparece 
un solo sustantivo que aluda al hablante lfrico. En los tres primeros versos aparece 
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este por deducci6n a partir del verbo -nosotros- que incluye, como se sefial6 
anterionnente (tu y yo). En el ultimo verso, hay una referencia al hablante lfrico 
mediante un pronombre «tu» y, como ya se dijo, este se desdobla en sf mismo 
--alter ego--; el, el hablante lfrico es poeta y conciencia yes, a la vez, el desdo
blamiento del angel que ocupa el espacio del aire desde donde domina todo, pre
sente y pasado. Es el angel, pues, la conciencia del hablante lfrico que se convier
te constantemente en palabra, t,TIO es a un angel -<onciencia-, al que reprende 
el hablante lfrico? Puedo entonces creer aqui, ya un poco inmerso como parte del 
texto, que un angel del mont6n descendi6 donde el hablante lirico --0esdobla
miento- y fue reprendido por este, para confirmamos. una vez mas, el interes por 
la palabra que domina en el texto, ya que es mediante ella que el hombre adquiere 
conciencia del mundo y de sf mismo, mas no se trata de cualquier palabra, sino de 
la palabn1 original, aquella que pone las cosas en orden, de manera clara, pues, 
inteligente. 

El suefio es la piedra angular de este poema por estar asociado a mundos 
desconocidos, fantasticos, deseados, regenerados por el tiempo y a la vez mante
nidos en el como el origen mismo, inmutable, de cuya constancia s6lo tiene fe la 
palabra. 

Finalizo: el poema <<La fabula>> legitima, recupera. en fin, la palabra origi
nal, el arte desde los origenes, yen el, la poesfa asociada a la musica como melo
dfa incuestionable, desde el mito hasta el presente; recupera la palabra que, en un 
tiempo c6smico rodea al mundo y ahoga al no arte a la antipalabra. Tai legitima
ci6n se deduce fundamentalmente al oponer: palabra/antipalabra: poesia/grito; 
poeta/antipoeta; angel/cerda salvaje. 
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LA SOMBRA EN EL ESPEJO: 
UN POEMA DE JOAQUIN PASOS 

IDALIE MORALES DURAN 
Colegio de Quepos 

La pa/abra es rm cuerpo 
do11de el tiempo persiste wherido por la fe. 
Se acwimlan ,·erdades, 
,•an de wia sombra a otra, 
alca11:a11 mil destellos jamas adivinados, 
)' como diosas tmnsitorias caen 
al a:ar o al ofrido. 
Mas queda la palabra ... 

Carlos Francisco Monge 

Sohre el entramado de una historia de amor, «lnvento de un nuevo bes_o», 
de J oaqufn Pasos, nos habla de la integraci6n de la identidad poetica y a la vez 
expone, muy sutilmente, el concepto vanguardista de la literatura. He aqui el 
poema: 

Jnvento de un ,mevo beso 

Bela Amie, si est de nos: 
ne vos sans moi, ne je sans vos. 

En junio comienza tu estacion espiritual con ,m bostezo 
hablando de asuntos adecuados a tu olfato pequeno, 
leyendo lindas aventuras de amor y de misterio. 
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Algo hay detras de ti, cuando 
tu misma pretendes custodiar la espalda de tus pensamientos 
cuando tu propia sombra, al verte primavera, se cree invierno. 

Confesar que la lluvia es enemiga del sosiego, 
decir «estoy bien» y asustarse del acento, 
estar triste a la hora en que se abren Los sueiios, 
esto revela que tratas de desviar tu recuerdo, 
de sustraer tu vida a mi secreto. 

Simple es la historia universal, como este cuento. 

Pero ahora empiezas a gritar en silencio 
a encender cigarrillos sin fuego, 
a verte sin espejo. 

Como si yo no oyera, mujer. a traves de tu cuerpo 
el enorme ruido de tu miedo. 
iComo si no sintiera que no envuelve el mismo viento ciego! 

Porque podemos 
sostener con nuestras manos unidas la cabeza de/ tiempo 
que cae con vaiven de pendulo, 
porque en junio florecen los recuerdos y maduran las sueiios, 
porque lo que hay entre mi fuerza y tu debilida ya lo sabemos, 
porque estamos detras de nuestros propios pensamientos 
oyendo de nuevo la aventura de amor y de misterio. 

Este poema, incluido en Poem.as de unjoven que no ha arnado nunca ( 1963), 
crea un doble referente de manera que el primer piano. el de la historia amorosa 
del yo lfrico y su amada. hace surgir otro en el que se ex pone una particular valora
ci6n del eje escritura poetica-lectura. 

El desdoblamiento de la amada 
La historia de amor aparece dividida en dos temporalidades: la del enuncia

do. en la cual los amantes estan separados y la de la enunciaci6n. en la que se 
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hallan unidos 1. En el piano del enunciado2 surge uno de Ios temas mas importan
tes del poema: el del doble, cuya concreci6n se lleva a cabo mediante la aparici6n 
de la sombra de la amada: 

Algo hay detrds de ti, cuando 
tu misma pretendes custodiar la espalda de tus pensamientos 
cuando tu propia sombra, al verte primavera, se cree invierno. 

Un paralelismo sintactico vuelve equivalentes la amada y su sombra: «tu 
misma>> y <<tu propia sombra». A la vez, la amada se equipara con la primavera, 
mientras la sombra lo hace con el inviemo3• Por otro lado, la organizaci6n sintac
tica de estos versos presenta una cierta estructura especular: la sombra contempla 
a la amada quien, a su vez, se mira y observa a su sombra en el espejo. De manera 
que ]a amada y la sombra se relacionan mediante la mirada. Pero no se trata de 
una mirada simple, directa, sino una mirada indirecta: a traves del espejo. La 
mirada directa proporciona una visi6n plana, simple y sin misterios, de la reali
dad, mientras que la mirada indirecta. a traves de lentes o espejos, representa una 
visi6n mejorada que permite observar Ios detalles con mayor profundidad y deve
lar los secretos4• Por lo tanto, al contemplarse en el espejo, ]a amada y su sombra 
se conocen bien. se miran profundamente. 

I. Al inicio dcl poema aparece la instauraci6n del ticmpo ciclico: en junio. comicnza y cstaci6n son pala
br.1s cuya union implica la presencia del tiempo dclico. la ncgaci6n del transcurrir del tiempo hist6rico. 
Ademas. la amada tiene una <ccstaci6n espiritual»: en la cultura occidcnraI. la mujer se asocia al tiempo 
circular. aspecto que repite el texto en cuesti6n. Esto explica tambien que el yo lfrico (masculino) este 
fuera de cste ticmpo. Al iniciodel verso 15 la fra.se «pero ahora» indica un tiempo presente. el momcnto 
de la enunciaci6n y la uni6n de los amantes. 

2. En los versos de! 4 al 8 aparece la sombra de la amada. El verso 4 inkia con la oracidn impersonal «algo 
hay detr.lc; de ti» y le siguen dos oracioncs circunstanciales de tiempo. las cullles se hacen equivalentes 
no solo por tcncr igual funci6n sinuictica. sino trunbifn porque ambas empiezan con el adverbio tempo
ral «cuando». E-.te planteamiento del texto mismo implica dos interrogantes: qlH! cs «algo,. y cu,1 cs la 
relacidn que existe entre la runada y su i:;ombra. Para oclnrar tales interrogantes es necesario onalizar Ins 
dos circunstanci~ en que aparecc «algo»: I. "'cuando tu misma pretendes custodiar la espalda de tus/ 
pcnsamientos». Esta circunstancia ofrece la siguiente estrucrura: algo / tu / pen.c;amientos. Por lo tanto, 
rcafirma la presencia de ese algo. pero no aclam su naturalcza. 2. "'cuando tu propia sombru, al verte 
primavcra se cree/invierno». 

3. sombra tu-primavera invierno. En esta relaci6n, por tratarse de una imagen retlejn, sombra se enlaz.a con 
inviemo y tu con primavera. Puede verse quc ese algo que estii detras de la amadn (v.4) es su sombra. 
E.c.to sc confinna tamhien en ccvene» (v. 7) donde "'ver,o. acci6n que corresponde a la sombra, esta detr.lc; 
del 0. D. «te», cuyo antecedence es la amada. 

4. Tzvetan Todorov. lntmduccu'm a la Uttratura famdsrica ( 1970, edici6n en espaftol: Tiempo Contempo
r.ineo. 1976). 
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Para Jung5, la sombra constituye el lado oscuro de la naturaleza del indivi
duo, una parte de su personalidad inconsciente. Es todo aquello que la persona 
reprime por ser considerado como reprochable o no deseable. Por otra parte, con 
respecto al propio sujeto, la sombra puede adoptar actitudes agresivas o amisto
sas. Se presenta agresiva cuando se le ignorc1 o desconoce6. En el poema analiza
do, la sombra es hostil, rodea amenazadoramente a la amada 7. 

Existe una causa para esta hostilidad de la sombra. En el poema se afirma 
que la amada se ocupa en leer «lindas aventuras de amor y de misterio» (v.3). Ella 
oculta esas aventuras de amor a su amado, de modo que, al esconder sus recuer
dos, esta reprimiendo una parte de su personalidad, esta negando su sombra, lo 
que ocasiona la actitud intimidante de esta: 

12. tratas de desviar tu recuerdo, 
13. (tratas de) sustraer tu vida a mi secreto 

En el verso 7 «cuando tu propia sombra, al verte primavera, se cree invier
no», la sombra esta mirando a la amada; no obstante, al ser la sombra el doble de 
la amada, es una parte de ella y, por lo tanto, ambas partes de la amada se contem
plan mutuamente En consecuencia, la contemplaci6n es un autodescubrimiento 
que realiza la amada de si misma. 

En este proceso de autodescubrimiento e integraci6n de la amada desdobla
da juega un papel central la lectura. Hemos dicho que amada lee algo, sus propias 
aventuras de amor. Pero i,d6nde lee la amada estas aventuras? i,Que relaci6n 
existe entre la busqueda de la identidad y la lectura de la amada? A continuaci6n 
nos referiremos a este asunto. 

5 Carl G. Jung, «lntroduzionc all' inconscio» en John Freeman (coord. ). L"uomo e i .fuoi .rnnbo/i ( Longa
nesi. 1980): 143-264. 

6. M. L. von Franz. «II processo di individunzione» en John Freeman, ed. L '11onw e i .mm simbo/i (Longa
nesi, 1980). 

7. Como lo clemuestra cl analisis de la estructura sintactica de los versos 7 y 8. En estos versos. la oracion 
subordinada que habla de la amada («al vene primavcra») se encuentra en el centro de la quc se refiere 
a la sombra. Es decir, la sombra rodea a la amada. Tai agrcsividad hace infcliz a la amada: en los versos 
9, 10 y 11 (los cualcs son equivalentes por iniciar con infinitivos). asume actitudes o expresa hcchos que 
son contradictorios con la realidad o con sus sentimicntos. Prueba de cllo es la relaci6n que se establece 
entre «estoy bien» y «est:ir tristc• a traves de acentos antirftmicos: cuando la amada :ifirma estar bien. 
realmente est.1 triste. 
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El espejo en el texto y el texto en el espejo 
De acuerdo con Yuri Lotman, el motivo del espejo es una concreci6n litera

ria que alude a la presencia del texto en el texto. Es decir, el hecho de que en un 
texto aparezca un espejo, ya sea explicita o estructuralmente ~omo en este poe
ma- significa que hay una referencia al texto mismo. 

En <<lnvento de un nuevo beso» aparece no s6lo esa referencia al texto, sino 
tambien a su lectura. Estas referencias se inscriben muy sutilmente sobre la histo
ria de la busqueda de identidad de la amada, explicado en el apartado anterior. 

La presencia del espejo en la estructura sintactica permite a la amada no 
s6lo mirarse con su sombra, sino tambien verse a si misma, leer las lindas aventu
ras de amor y misterio que lleva dentro. Esta lectura la hace a traves del espejo; 
por lo tanto, el texto esta ubicado dentro del espejo. Este se convierte en una 
entidad profunda, en un espacio que almacena un mundo modelo8, un universo 
literario vanguardista que nose conforma con su propia creatividad. sino que se 
afinna como el relato original del coal la realidad es copia: «Simple es la historia 
universal, como este cuento» (v. 14). «Este cuento» se refiere directamente al 
poema mismo. Pero, ademas, el texto afirma que es la historia universal la que se 
asemeja al poema y no viceversa. Se expone de esta forma el concepto de litera
tura perteneciente a las vanguardias, se enfatiza en el caracter creativo y no repe
titivo de la literatura. 

Por otro lado, hay tambien una fuerte valoraci6n del eje escritura-lectura 
frente a un menosprecio de la oralidad. que pertenece a lo no escrito. Asi, el poe
ma presenta fonnas verbales referidas a la mirada: leyendo, very verbos referen
tes al decir, confesar y decir. Los primeros se asocian al descubrimiento de la 
verdad; los segundos, por el contrario, se asocian al ocultamiento de la esta: lo que 
se confiesa o se dice no es cierto9• Por lo tanto, la oralidad pierde validez como 
medio de comunicaci6n, mientras que la escritura si comunica eficazmente y s61o 
la lectura llevara al conocimiento real. Por ello, s61o mediante la lectura la amada 
logra descubrir su propia identidad. La lectura se convierte asi' en el mecanismo 
develador de la interioridad de la amada, lo cual es consecuente con el concepto 
de literatura planteado en el poema. 

8. &to se confirma tambi~n en el ve~o 14. cl cunl rcpitc la estructura especulnr. Comparnndo nmba.41 
estructuras puede ver.;e clnramentc al poema dentro del espejo: 

Sombra tu - primavera mviemo 
·.- historia universal - este cuento. 

9. «Confesar que la lluvia es cnemiga del sosicgo. / dccir «cstoy bicn» y asustarse del acento,. (vv. 9-10). 
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La union amorosa 
La uni6n entre los amantes, que traslada la lectura al piano de la enuncia

ci6n (vv. 22-30), metaforiza la culminaci6n del proceso de autodescubrimiento 
mediante la escritura y la lectura. Estos ultimos versos implican un constante 
regresar a Ios primeros. con la importante excepci6n de que aqui la amada no esta 
sola, sino que el sujeto es un «nosotros»: el yo lfrico y la amada. Es esta union 
precisamente la que despeja Ia sombra 10. 

Ahora ambos estan frente al espejo, frente al texto. Ahora son elJos dos 
quienes se miran, sin obstaculos, sin sombra. El yo lfrico, con su actitud y su 
presencia reafinna el epfgrafe: «ni tu sin mi, ni yo sin ti». Tambien cl volver a leer 
juntos la aventura de ambos, engendra varios significados: Ios amantes estan inven
tando un nucvo beso en el sentido amoroso; estan descubriendo un nuevo signifi
cado en el poema. que muestra aside nuevo el caracter polisemico de la literatura; 
y, finalmente. se alude otra vez al principio creativo de la vanguardia. segun el 
cual el poema no remeda a la naturaleza, sino que inventa su propio mundo: in
venta su nuevo beso. 

I 0. En estos versos hay cuatro estructuras sintoctiC.1mente paralelai,: toda!i inician con la palabra «porque». 
La ideaque en comun guardan es la de detenerel tiempocnjunio. Pero. ,,porquc enjunio? Hay aqu{ un 
retomo sint:klico y serruintico al v. I: En junio comienza tu estaci6n espiritual con un bostezo. n. 

25-26; «porque en junio florecen los recuerdos y maduran los / i.uei\os,.. Entonces. el tiempo dcbe 
detenerse en junio porque ~ la ~poca en que en la amada surgen los suei\os, los recuerdos. Adema<;, si 
ambos detienen el tiempo en dicha epoca. podn1n ahuyentar a la sombra. En los vv. 27 y 28 sc dice: 
«porque lo que hay entre mi fuerza y tu debilidad ya lo sabemos»; el 0. D. suhrayado posee la misma 
estructura sintactica que «Algo hny detra.,; de ti»» (v. 4.) Algo (la sombra) y ((lo quc» es lo rnismo. Por 
lo tanto, ya ambos conocen a la sombra y podran vencerla. Por ultimo se encuentran los vv. 29 y 30, los 
cuales tambien ya han aparecido, de alguna forma. anteriormente. El v. 29 1iene ii:u antecedentc en loi. 
vv. 5 y 6. en los cuales la amada estaba detra.c; de sus pensamicntos. Ya en el v. 29 el yo lirico acompana 
a la amada en la misma posici6n. pero aqu{ no estoo detra.c; de todos los pcnsamientos de la amada. sino 
«detras de nuestros propios pensamientos». El yo Hrico trata de alejar de su amada aquellos pensamicn
tos que no lo incluyen o el. 
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IV. LINGO/ STICA 





LA MARCACION DE TOPICOS EN EL ESPANOL 

1. Descripcion del problema 

MARIA EUGENIA VILLALOBOS 
Universidad Nacional 

El presente trabajo es un extracto de una investigaci6n en proceso, en la cual 
sostengo la tesis de que en nuestro idioma son abundantes las estructuras oracio
nales con uno o dos cliticos manifiestos (pronombres atonos), los cuales, en la 
mayorfa de las oraciones que pronunciamos, no realizan ninguna funci6n sintacti
ca, sino que su funci6n puede ser semantica o discursiva. En este sentido, y de una 
manera muy general, podemos hablar de dos clases de cliticos: I. con funci6n 
sintactica y 2. sin funci6n sintactica o asintacticos, ambas clac;es con sus respecti
vas clasificaciones, como se muestra en el diagrama 1. 

En este trabajo son motivo de interes los cliticos asintacticos. Estos han 
originado vacilaci6n, confusi6n e insatisfacci6n en la mayorfa de los estudiosos 
cuando han tratado de clasificarlos u ofrecer una explicaci6n para ellos. 

Las gramaticas de corte tradicional o nonnativas. como las de la Real Aca
demia Espanola, o las de Andres Bello, Samuel Gili y Gaya. J. A. Perez Rioja, 
Emilio Alarcos Llorach, y Rafael Seco, entre muchas mas, parecen adolecer de 
una fonnulaci6n te6rica. de rigor cientifico para explicar todos los valores del 
«se» y tambien de claridad conceptual para explicar algunas de sus funciones. 
Muchas de estas gramaticas coinciden en los siguientes aspectos: I. en que el 
problema sobre los clfticos en espafiol no esta totalmente resuelto; 2. en que algu
nos clfticos lo que hacen es destacar el sujeto; y 3. en que la funci6n de algunos 
clfticos es la de establecer una distinci6n ·entre transitivo e intransitivo en la len
gua espaiiola. 

Algunas gramaticas comparten el error de asignarles una funci6n sintactica 
a estos clfticos, por analogfa con aquellos que sf la tienen. 

La problematica de los clfticos en referencia se ilustra en oraciones como 
las siguientes: 
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1. La trapecista se? rompi6 el brazo. 
2. Me? olvide del asurzto. 
3. Macario se7 sabe la canci6n. 
4. El pajaro se? ha muerto. 
5. El rf o se, sec 6. 
6. A Licopodio se? le olvidaron las cartas. 

Cabe hacer observar que otras gramaticas modemas, como la de Rivero, 
Lujan, D'Introno, Ross 1, entre otros, todas de base metodol6gica generativista, 
han tratado la funci6n y formaci6n de clfticos en espaiiol y. aunque tampoco ago
tan el tema, ya que dejan varios aspectos sin tratar, se advierte en estos trabajos 
mas rigurosidad cientffica y mayor alcance explicativo que en las gramaticas de 
base metodol6gica descriptiva. 

Tanto Aid como Wilson abordan las funciones semanticas del «se» desde la 
base te6rica de la gramatica de casos de Cook. Ambos trabajos son muy valiosos 
por su analisis riguroso y acertado de los cliticos desde la perspectiva de roles 
semanticos2. Para los prop6sitos de este trabajo. hago observar que el estudio de 
Wilson fue la motivaci6n para realizar esta indagaci6n, sobre todo, en un aspecto 
al que el muy someramente se refiere: a la funci6n discursiva de los cliticos. 

2. Hip6tesis 
El espaiiol es una lengua que posee marcadores de t6pico en ciertas estruc

turas oracionales. Esta marcaci6n la realiza mediante su sistema de cliticos asin
tacticos. 

3. Clasificacion de los cliticos 
En el presente trabajo se estudian los clfticos del grupo II, todos asintacticos 

y con una funci6n comun: servir como marcadores de t6pico3 en las estructuras 
oracionales. 

I. Maria Luisa Rivero. Estudios de gramdtica genuativa de/ espaiiol (Catedra, 1977); Marta Lujan, Clitic 
promotion and mood in Spani.fl, i·erba/ complements (Indiana University Linguistics Club. 1979): Fran
cesco D'Introno, Sintaxis y semdntica en la lingiifstica generatii·a: el modef o ,:ramatical GB (Centro de 
investigaciones lingUfsticus. 1985); Ronald Ross, lnvestigando la sinwxis de/ espaitol (Editorial de la 
Universidad Estatal a Distancia. 1982). 

2. Frances Aid. Semantic Structures in Spani.fh: A propo.ro/Jor Instructional Materials (Georgetown Press. 
1973); Jack L. Wilson, 4(La gram.itica de ca.4,os del espaftol», Rel'ista de Filologia y LJ11giiistica (U niversi
dad de Costa Rica), XI, I ( 1985) 67-89. 

3. Ttipico se ha definido. en terrninos muy generales, como «aquello de lo que se hablaen laoraci6n». Para 
Dickernan ( 1980), el t6pico -«tema» en sus tetminos- tiende a identificarse con cl sujeto gnunntical, 
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I. corrcf erenciales con un complcmento directo (c.d.), con un 

GRUPO I: CLITICOS 
complemcnto in directo (c.i.), o con ambos (transitivas oblicuas 
e intransitivas) 

CON FUNCION SIN-
TACTICA 2. correferencialcs con el sujeto (reflejas y recfprocas) 

I. inherentes al verbo trcflcxivas inherentes) 

a. en una oraci6n intransitiva 

GRUPO II: CLITI-
b. en una oraci6n destransiti-COS SIN FUNCION 

2. marcadores de t6pico vizada 
SINTACTICA 

a. en una oraci6n transitiva 

I . marcador de voz media 
GRUPO III: 

2. marcador de despersonalizaci6n 

Antes de hacer referenda a la funci6n de los clfticos marcadores de t6pico 
es necesario recordar queen la estructura sintactica de toda oraci6n hay una parte 
que corresponde al tema y otra al comentario. Algunos linguistas denominan 
estas dos partes «t6pico» y «enfoque>>, «tema» y «comentario» o «tema» y «rema». 
El concepto de t6pico o tema como categoria universal no goza de total concenso 
entre los estudiosos del discurso. Existen desacuerdos entre ellos4• Nose preten
de aqui establecer comparaciones entre las diferentes definiciones ni seiialar tales 
desacuerdos, sino que mas se supone un concepto que se utilizara en los procedi
mientos de analisis. 

4. 

4. 

Analisis de estructuras oracionales con clitico marcador de topico 
Antes de abordar el estudio de los clfticos marcadores de t6pico, es importante 

al mcnos en las lenguas de sujero prominente. Cuando el t6pico coincide con el sujeto. enronces se dice 
que el t6pico es no marcado, ya que se estarfa manifestando de acuerdo con su tendencia natural en el 
discurso. Pero cuando la estructura sintactica ha sido afectada por una regla de extraposici6n. que colo
ca alguna categoria sintlictica al micio de oroci6n, se dice que el t6pico es marcado, o que la categorfa 
sint:ictica en que este se manifiesta esta topicalizada. El t6pico marcado es aquel que rompe con su 
tendcncin a In codificnci6n regular o tipica del discurso. 
Ver Margaret Dickeman, Jticalrec Synracric StruC'tures and Demands of Discourse (tesis de doctorado. 
University of Colorado, 1980): 25-27. 
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hacer observar que en espaiiol las estructuras oracionales que presentan dos clfti
cos con funci6n sintactica tendrAn una posici6n fija y obligatoria en la oraci6n: 
c. i.+ c. d.+ v. t. Esta posici6n donde el objeto (c. d.) precede al verbo no es 
fortuita en una lengua que posea clfticos y cuya estructura can6nica sea S V 0. Al 
referirse a sistemas tipol6gicos mixtos. Giv6n apunta que en muchas lenguas se 
encuentra que los pronombres y F sNs plenas en funci6n de objeto toman diferen
tes posiciones con respecto del verbo. En estos casos es caracteristico que el 
pronombre clitico anteceda al verbo y la F. N. lo suceda. Cita varios ejemplos, 
entre ellos el swahili, donde la posici6n del objeto es V O si el objeto es una F.N. 
sustantiva y O V si el objeto es una F. N. pronominal. Esta situaci6n del swahili es 
totalmente comparable con la del espafiol5 Ejemplos: 

7. Me lo dijeron. 
C.I. c.d. v.t. 

8. Te la di. 
C.t. c.d. v.t. 

9. Se lo entregamos. 
C.t. c.d. v.t. 

En oposici6n a lo anterior, los cliticos asintacticos no siguen el orden esta
blecido para los sintacticos. Veanse los siguientes ejemplos: 

I 0. Se le perdio la cartera. 
? C.I. V.I. s. 

11. Se nos volvio mentiroso. 
? C.I. V.I. 

El «se» de las oraciones anteriores realiza una funci6n semantica: enfatizar 
el proceso que ha sufrido el sujeto6• Ademas, realizan una funci6n discursiva que 
luego se analizara. 

5. VerTalmy Giv6n, Syntax. Afunclional-typo/ogic:al intmduction (v. I. Academic Press. 1984) 217. 
6. Wilson, «La grarnlitica de casos del espaiiol». 
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Premisa te6rico-metodol6gica 
Se parte de la premisa de que en toda lengua que posee clfticos, estos exis-

1en potencialmente en Ia estructura profunda de las oraciones, independientemente 
de si realicen o no su manifestaci6n en la estructura oracional. 
Estructura profunda de las oraciones que pueden manifestar clftico: 

Esquema 2 
0 

--------FN Flex FV 

/~ ~I~ 
FN cl V FN FP 

I\ I"" 
FN cl FP cl 

Con base en el modelo liga-recci6n de Chomsky, los clfticos que realizan 
funci6n sintactica se originan en el nivel subyacente, como agnados de una FN o 
de una FP y pertenecen al ambito de maxima proyecci6n de la FV, segun se mues
tra en el esquema anterior. De esta manera, el verbo o nucleo lexical subcategoriza 
(les asigna funci6n sintactica) a Ia FN' ya Ia FP', y tambien Jes asigna rol temati
co o rol 0. La FN' y Ia FP'conferiran sus funciones a sus categorias dominadas: 
FN - cl y FP - cl. De esta manera se puede explicar las funciones sintacticas y 
semanticas que realizan los clfticos. 

Los clfticos asintacticos se derivan de la FN sujeto. En el modelo liga-rec
ci6n el verbo no puede subcategorizar el sujeto, es decir, asignarle una funci6n 
sintactica, por el hecho de estar fuera de su ambito de maxima proyecci6n. De esta 
manera se explica por que estos cli'ticos no tienen funci6n sintactica. 

4.1. Cli'ticos inherentes al verbo 
En las gramaticas tradicionales y modemas se ha considerado que este clfti

co forma parte del verbo por el hecho de que este no se puede manifestar sin la 
presencia del cli'tico para formar una estructura oracional. Estos verbos se caracte
rizan tarnbien por constituir una subclase de verbos intransitivos. 
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12a. Yo me queje del mal servicio. 
13a. Ella se atrevi6 a venir. 
14a. El se jacta de su hennosura. 
15a. Nos percatamos del engano. 

12b. * Yo queje del mal servicio. 
13b. • Ella atrevio a venir. 
l4b.*Eljacta de su hermosura. 
15b. * Percatamos del engaiio. 

Otros verbos de esta clase son: ocuparse, desmayarse, llamarse, suicidarse, 
darse cuenta. 

Aunque se ha considerado que, en ejemplos como los anteriores, el clftico 
f orma parte del verbo, es importante observar lo siguiente: 1 . que es posible sepa
rar el clitico del verbo por medio de otro clitico no subcategorizado por el verbo 
(extraoracional), pero no asi del sujeto. S61o la negaci6n puede mediar entre el 
sujeto y el clitico; y 2. que el clftico concuerda con el sujeto, a la vez que le da . . 
prommencia. 

16. Los huespedes se me quejaron de la cocinera. 
m.t. C.I 

17. Leodegario se le jacta de sus conocimientos. 
m.t. C.l. 

18. El muchacho se nos arrepinti6 de sus faltas. 
m.t. C.I. 

La propuesta aquf es que el clftico no es inherente al verbo, sino que su 
presencia es obligatoria en la oraci6n para destacar el sujeto. para marcarlo como 
t6pico. 

4.2. Clfticos marcadores de t6pico en oraciones intransitivas 
Estas oraciones se caracterizan por tener un verbo inherentemente intransi

tivo y porque el clftico puede manifestarse, en ciertos contextos, para darle promi
nencia al sujeto, mientras queen otros contextos puede no manifestarse. En algu
nos casos el clftico puede originar cierta modificaci6n en el significado de la oraci6n: 

19a. Saturnino se ird con una beca. 
20a. Los internos se escaparon del 
presidio. 
21a. Las hojas se cayeron al suelo. 

19b. Saturnino ird con una beca. 
20b. Los intemos escaparon del 
presidio. 
21 b. Las hojas cayeron al sue lo. 
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22a. Mi perro se muri6 el aiio pasado. 
23a. Nosotros nos sonre{mos con 
f recuencia. 

22b. A-Ii perm muri6 el aiio pasado. 
23b. !Vosorros sonreimos con 
frcuencia. 

Ejemplos de oraciones donde el clftico origina algun cambio de significado: 

24a. Filadelfo se Jue a la fiesta. 24b. Fi lad elf o Jue a la fiesta. 
25a. Pantaleon se parece a un trapecista. 25b. Pantaleon parece un trapecista. 
26a. Yo me duermo a mediodfa. 26b. ro duermo a mediodia. 

En todas las oraciones se advierten semejanzas y diferencias entre a y b: en 
las oraciones 24 Filadelfo Jue a la fiesta, aunque en a significa tambien punto de 
partida y. quiza, que no ha regresado; mientras que en b puede significar que ya 
regres6. En las oraciones 25 Pantale6n se compara con un trapecis~ pero en a se 
trata de un trapecista especifico, mientras queen b se trata de un trapecista cual
quiera. En las oraciones 26 yo hago la siesta, pero parece que en a no hay un acto 
volitivo de mi parte, mientras que en b sf. 

Otros verbos que se incluyen dentro de esta clasificaci6n: 

If 1r-se 
marchar marchar-se 
escapar escapar-se 
caer caer-se 
quedar quedar-se 
parecer parecer-se 

, , 
retr re1r-se 

, , 
sonre1r sonreir-se 
monr monr-se 
enveJecer enveJecer-se 

4.3. C1fiicos marcadores de t6pico en oraciones destransitivizadas 
Estas oraciones se caracterizan por tener un verbo que es inherentemente 

transitivo pero que se ha destransitivizado. En estos casos la oraci6n exige la pre
sencia del marcador de t6pico. Wilson habia hecho notar queen estas oraciones el 
clitico marcaba el proceso en que se hallaba el sujeto7. Se supone su posici6n y se 
complementa con un analisis pragmatico. 

7. J. Wilson, «La gramatica de cac;os dcl espanol», Revista de Filo/ogia y luingiiistica (Universidad de 
Costa Rica). XI. t ( 1985) 67-89. 
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0ESTRANSITIVIZADO: 

27a. El pan se quemo. 
28a. El gato se mato. 
29a. La tapa se pego.2 
30a. Vos te venciste fdcilmente.3 
31a. Nosotros nos lamentamos de la 
perdida. 

TRANSITIVO: 

21b. La senora quemo el pan. 
28b. Fulgencio mat6 al gato. 
9b. Yo pegue la tapa. 
Ob. Vos venciste a tus adversarios. 
31 b. Nosotros lamentamos la perdida. 

4.4. Cliticos marcadores de t6pico en oraciones transitivas 
Estas oraciones se caracterizan por tener un verbo inherentemente transitivo 

y porque el clftico puede manifestarse, en ciertos contextos, para darle prominen
cia al sujeto, mientras queen otros contextos puede no manifestarse. 

En este caso de marcaci6n de t6picos en oraciones transitivas, se hace nece
sario tomar en cuenta la naturaleza del rol semantico del sujeto, ya que este junto 
con la estructura sintactica de los complementos directos determinaran la perti
nencia de los marcadores de t6pico: 

I. Si el sujeto esta representado por el rol semantico agente o benefactivo, el 
complemento directo no puede expresar referencia generica. como se observa en 
los siguientes ejemplos: 

33. a. Los muchachos se tomaron un cafe capuchino. 
b. Los muchachos tomaron un cafe capuchino. 
c.* Los muchachos se tomaron cafe capuchino. 
d. Los muchachos tomaron ca/ e capuchino. 

34. a. Marfa se bailo un tango. 
b. Marfa bailo un tango. 
c. * Maria se bailo tango. 
b. Maria bailo tango. 

35. a. Ese hombre se tiene un genio insoportable. 
b. Ese hombre tiene un genio insoportable. 
c. • Ese hombre se tiene genio insoportable. 
b. Ese hombre tiene genio insoportable. 

2. Si el sujeto esta representado por el rot semantico experientivo, no se 
impone ninguna condici6n para la manifestaci6n del t6pico. Aunque existe una 
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condici6n general para los verbos experientivos de estado y de proceso, yes que si 
el complemento directo no expresa referencia generica. este debe manifestarse en 
plural, como se observa en Ios siguientes ejemplos: 

J6. a. Graciliana se sabe esas canciones de memoria. 
b. Graciliana sabe esas canciones de memoria. 
c. Graciliana se sahe canciones de memoria. *(canci6n) 
b. Graciliana sabe canciones de memoria. *(canci6n) 

J7. a. Yo me aprendi unos versos de Neruda. 
b. Yo aprend{ unos versos de Neruda. 
c. Yo me aprendi \lersos de Neruda. *(verso) 
b. Yo aprend{ versos de Neruda. *(verso) 

Marcaci6n de t6picos en categorias topicalizadas 

Cuando una categorfa sintactica que no es el sujeto es dislocada a la posi
ci6n inicial de la oraci6n, esta se convierte en el t6pico de la ordci6n y se le consi
dera categorfa topicalizada (t6pico marcado ). 

Si el sujeto habia sido marcado como t6pico por el clitico y habfa hecho su 
concordancia morfo16gica con este, al ser dislocado a otra posici6n el marcador 
de t6pico mantiene su posici6n originaria para identificar como t6pico a la nueva 
categoraa topicalizada. En esta caso ya no habra concordancia morfol6gica entre 
el nuevo t6pico y su marcador. El marcador de t6pico mantendra su concordancia 
con el sujeto y de esta manera tambien servira como identificador del sujeto. 

38.a Las /laves se 
s.t6pico m.t 

me perdieron (a mf). 

C.I . . 
38.b A mi se me perdieron 

C.I. m.t. C.l.pt 

39. A vos se te olvido la cartera. 

40. A Serafina se le Jue el hijo mayor. 

41. ,. A mi se nie reg6 la medicina. 
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42. A don Abundio se le quejaron los estudiantes. 

Cuando el t6pico se halla deleido, el marcador guarda su posici6n para iden
tificarlo en el nivel latente. Este t6pico deleido sigue existiendo en la mente de) 
hablante, y su recuperaci6n es posible. 

43. (A mi) se me olvidaron las llaves. 
t.deleido m.t. C.l. 

44. ( Al muchacho) se le perdi6 el dinero. 
t.deleido m.t. C.t. 

En todas las oraciones presentadas en este trabajo se puede constatar que la 
funci6n del clftico es la de darle prominencia al sujeto t6pico o a la categorfa 
topicalizada. 

Davison reconoce queen una oraci6n hay ciertos constituyentes que se per
ciben como mas prominentes o enfaticos que otros. y que estos no son otra cosa 
mas que los t6picos. Al referirse a marcaciones y propiedades sintacticas de los 
t6picos, explica que existen lenguas desprovistas de un marcador morfol6gico 
especial para marcar t6picos, como el ingles, mientras que hay otras lenguas que 
estan provistas de este marcador, como «wa» en japones, «-i(n)» en coreano o 
«ang» en tagalo. Las lenguas que poseen marcador de t6pico, afirma, presentan 
una condici6n especial: ese marcador no se usa exclusivamente para identificar el 
t6pico; asf en japones «wa». ademas de ser marcador de t6pico y de sujeto, tam
bien tiene una interpretaci6n contrastiva. En tagalo y cebuano «ang» puede inter
pretarse como marcador de t6pico, marcador de sujeto y marcador de lo definido. 
En hwa existe una particula «mo>> que cuando se combina con una frase nominal 
marca el t6pico, tambien significa <<Si>> cuando introduce una clausula condicio
nal, y tambien es marcador de clausula interrogativa. En imbabura del quechua el 
marcador de t6pico «ka» se usa tambien para indicar clausulas condicionales y 
para indicar conjunci6n8. 

Hasta aquf parece haber una propiedad general de Ia marcaci6n de t6picos 
en las lenguas humanas, y es que no existe una entidad sintactica, morfol6gica o 
de configuraci6n estructural que signifique unicamente t6pico. 

8. Alice Davi!.on. «Syntactic markcdness and definition of sentence topic». limf.(uaf.(t, 60 ( 1984 ): 806. 
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Con base en la teorfa de Davison. se puede evidenciar que los cli'ticos en 
l·\panol realizan varias funciones sintacticas, semanticas y, ademas, sirven para 
1Jcntificar el t6pico y el sujeto. En este sentido. el espaiiol cumple con la propie
JaJ general de la marcaci6n de t6picos de las lenguas humanas, y es que si una 
lrngua tiene marcadores de t6pico estos se manifestaran. manteniendo su forma, 
rn utn.1s funciones sintacticas de la lengua. 

~- Conclusiones 

I. En espafiol existen tres grupos de clfticos: un primer grupo constituido por 
los cfticos que realizan una funci6n sintactica. un segundo grupo constitui
do por los marcadores de t6pico, y un tercer grupo costituido por marcado
res de cstructura sintactica: el marcador de voz media y el marcador de 
impersonalidad. 

2. Los clfticos asintacticos no siguen el orden estructural establecido para aque
llos que sf la realizan. de acuerdo con Giv6n ( 1984)'. Esta es una prueba 
fehaciente de que su funci6n, en estos casos. no es pronominal, pues el 
pronombre siempre representa una funci6n sintactica. 

3. El espafiol es una lengua que cumple con una propiedad general de la mar
caci6n de t6picos de las lenguas humanas: I. Cuando una lengua tiene mar
cadores de t6pico, no significa que esta realizara este mecanismo en todas 
las estructuras oracionales. 2. Los marcadores de t6pico, en este caso los 
clfticos. se manifestaran manteniendo su forma en otras funciones sintacti
cas de la lengua. Como apunta Davison. no existe una lengua cuyo marca
dor de t6pico no se manifieste realizando alguna funci6n sintactica en ella. 
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CONSTRUCCIONES REFLEXIVAS DE CARACTER 
ANTIPASIVO EN GUATUSO Y CASTELLANO 

ADOLFO CONSTENLA UMANA 
Universidad de Costa Rica 

Introducci6n 
Para la mejor comprensi6n de la propuesta que se hace aqui, caracterizare. 

de la manera mas breve posible, algunas categorfas de caso y de voz pertinentes. 
Los dos tipos de sistemas de casos que se presentan con mayor frecuencia en las 
lenguas son el acusativo-nominativo y el ergativo-absolutivo. Un tercer tipo, el 
activo-no activo es mucho menos frecuente. La diferencia entre los tres se basa en 
la expresi6n sintactica que se da a la oposici6n entre agentes y pacientes semanti
cos. Tfpicamente, los verbos transitivos implican la presencia simultanea de un 
agente y un paciente; los intransitivos, en cambio, implican uno solo de estos 
papeles semanticos: 

P~Q[O mat6 a Jyan 
agente paciente 

P~dIQ 
. , 

corno 
agente 

J..wm mat6 aP~[Q 
agente paciente 

P~drQ 
. , 

muno 
paciente 

En las lengua~ de sistema activo-no activo, la sintaxis refleja fielmente la dife
rencia semantica, de modo que, en una lengua de este tipo, Pedro estaria marcado 
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para el caso activo en las dos primeras oraciones y para el no activo en las dos 
segundas. 

Como agente y paciente no concurren en la oraci6n intransitiva, en ella, la 
mayor parte de las lenguas tienden a no retlejar morfosintacticamcnte esta dife
rencia semantica. En consecuencia, mientras el agente y el paciente presentan 
distintas caracterizaciones morfosintacticas en la oraci6n transitiva, en la intransiti
va, se tratan del mismo modo. 

En las lenguas de sistema acusativo-nominativo, el caso del agente del ver
bo transitivo (el nominativo) expresa, en la oraci6n intransitiva, tanto al agente 
como al paciente semanticos: 

ti 12 mat6 
agente paciente 
nominativo acusativo 

ti corri6 
agente 
nominativo 

a muri6 
paciente 
nominativo 

En las lenguas ergativo-absolutivas, el caso del paciente del verbo transitivo 
( el absolutivo) es el que, en la oraci6n intransitiva, expresa tanto al agente como al 
paciente, como se aprecia en los siguientes ejemplos del guatuso1, lengua chib
chense del norte de Costa Rica, en que el ergativo se marca por medio del enclfti
co -ti y el absolutivo no tiene marca de este tipo: 

lliii-ti Di 
cocodrilo-erg. lo 

cue 
mat6 

agente erg. paciente abs. verbo 

'El cocodrilo lo mat6' 

I. Transcritos en ortopufio pnictico. Ver Adolfo Constenln Umaftn. A~c~dario ifu.srrado K1tar11.w (Minis
terio de Educaci6n Publica y Organiuici6n de las Naciones Unida~ para la Educaci6n. hi Ciencia y la 
Culturn. 1994 ). 
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nf-ti 
el-erg. 
agente-erg. 

yjy 
cocodrilo 
paciente abs. 

'El mat6 un cocodrilo ' 

nf ~ 
el corri6 
agente abs. 

'El corri6 · 

nf 
el 
paciente abs. 

'El muri6' 

tale 
muri6 
verbo 

cue 
mat6 
verbo 

En los dos tipos de lenguas en que he centrado la discusi6n, el caso morfo
sintactico que aparece en ambos tipos de oraciones es el que puede considerarse 
como de mas alto rango: en las lenguas acusativo-nominativas es el nominativo; 
en las ergativo-absolutivas. el absolutivo. El segundo rango le corresponde al 
acusativo y al ergativo, segun el tipo de lengua. Los sintagmas nominales que 
cumplen las funciones de mas alto rango son denominados terminos en la grama
tica relacional. Los demas casos, que denominare colectivamente oblicuos y en
tre los que no interesa hacer distinci6n para los efectos de este analisis, constitui
rfan un tercer rango. Los fen6menos de voz pueden contemplarse, dados estos 
antecedentes, como resultado de cambios de rango de los sintagmas nominales. 

1. La voz antipasiva: ;.rasgo exclusivo de las lenguas ergativo-absolutivas? 
En las lenguas ergativo-absolutivas, la voz antipasiva se caracteriza por la 

degradaci6n de un sintagma nominal del caso absolutivo (primer rango) a un caso 
oblicuo (tercer rango) o por su eliminaci6n, lo cual. en terminos de la sintaxis tradicio
nal caste11an·a. querria decir convertir un complemento directo en complemento 
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circunstancial o eliminarlo. Al mismo tiempo, el caso ergativo (segundo rango) 
asciende a absolutivo (primer rango). Los siguientes son ejemplos del guatuso: 

ni-ti 
el-erg. 

yjJl 
cocodrilo 

ergativo absolutivo 

'el asaete6 el cocodrilo' 

uiulhanf 
cocodri lo-sobre-el 
oblicuo absolutivo 

'el asaeteo el cocodrilo · 

~(expresi6n transitiva basica) 
asaete6 
verbo 

fur.e 
antipasiva-asaete6 

ni-ti 
el-ergativo 
ergativo 

uju 
cocodrilo 
absolutivo 

~ 
mat6 

'el mato un cocodrilo' 

ni ~ 
el antipasiva-mat6 
absolutivo 

'el mato' 

El nombre de esta construcci6n obedece precisamente al hecho de gue, to
mando la sintaxis de las lenguas acusativo-nominativas como punto de referencia, 
en tanto en la voz pasiva un complemento directo se asciende a sujeto y el sujeto 
original se degrada a complemento circunstancial o se suprime, en la antipasiva, 
segun se acaba de explicar, un «sujeto>> se asciende a «complemento directo». Se 
ha considerado gue la antipasiva es una construcci6n exclusiva de las lenguas 
ergativas. Al respecto, el conocido 1ingiiista funcionalista Givon escribe: 
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La mayor diferencia entre la antipasiva de las lenguas ergativas y sus va
rios equivalentesfuncionales en las lenguas nominativo-acusativas es que, 
en las tUtimas, no se efectua cambio en la marcaci6n de caso del sujeto 
cunndo el objeto se degrada, suprime, demueve o elide debido a la baja 
referencialidcul/ topicalidad, porque el sujeto tan to de las transitivas como 
de las intransitivas se nlllrca por medio de/ mismo caso nominativo2• 

A mi parecer, no reconocer la posibilidad de construcciones propiamente 
antipasivas en las lenguas acusativo-nominativas con base en el simple hecho de 
que nose produzca cambio de caso en el sujeto es imponer una exigencia que no 
se hace en otros casos. Por ejemplo, se sue le aceptar que muchas lenguas ergativo
absolutivas presentan la construcci6n pasiva3. a pesar de que al degradarse o su
primirse el sintagma nominal ergativo (que representa al agente semantico de la 
transitiva), el sintagma nominal absolutivo (que representa al paciente) no sufre 
cambio de caso. como si ocurre en las lenguas acusativo-nominativas, en que el 
paciente cambia del caso acusativo al nominativo4

• De exigirse que el paciente 
cambie de caso, las lenguas ergativo-absolutivas no tendrfan propiamente pasivas 
sino tan solo diversos procesos que son <<equivalentes funcionales» de las mismas. 
Si nose establece el requisito para Im; pasivas, resulta poco coherente imponerlo a 
las antipasivas. Si prescindimos de estas exigencias, estaremos en mejores condicio
nes para reconocer la presencia de construcciones antipasivas en lenguas acusati
vo-nominativas (como demostrare que es el caso del castellano), asf como se ha 
reconocido la de pasivas en las lenguas ergativo-absolutivas. Desde el punto de 
vista de la caracterizaci6n en la lingi.ifstica general de las pasivas y antipasivas, 
una consecuencia interesante de lo que se acaba de discutir es que los cambios de 
segundo a primer rango (o, en la terminologfa relacional, de tennino dos a termino 
uno) no son universales, en tanto la degradaci6n a tercer rango (a caso oblicuo) o 
]a supresi6n si lo son. 

Lo die ho anteriormente en relaci6n con la voz pasiva es v,lido tambien para 
la voz mediopasiva o media. que se diferencia de la pasiva porque hay ausencia 
obligatoria de expresi6n del agente semantico. el cual ademas no queda implfcito 
como sucede en la pasiva cuando facultativamente se elide. En castellano se 

2. T. Givon, S_w11m: tJohn Benjamins Publishing Compnny.1984) 165. In traducci6n del pnsnje citado es 
mia (A.C.). 

3. Givon. 164. 
4. Vease, por ejemplo. la descripcion de la voz pasiv.:t del quiche en James L. Mondloch. Basic Quicl1i 

Grammar ( lnstituto de Estudios Mesoamcricanos. Stale University of Nuew York, Albany, 1978) 58-59. 
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puede observar esta diferencia en el caso de la puertafue cerrada (pasiva) frente 
a la puerta se cerro (media). 

Usos mediopasivos y antipasivos de las fonnas reflexivas en guatuso 
Arce Arenales, Axelrod y Fox observan que, as{ como en las lenguas acusa

ti vo-nominativas las formas reflexivas se emplean frecuentemente en la expresi6n 
de la voz media5 (como ocurre en castellano en el caso que se acaba de citar), en 
las ergativo-absolutivas se da su uso para la expresi6n de la antipasividad. 

Esta situaci6n se presenta de hecho en guatuso. En esta lengua, al I ado de la 
voz media y la antipasiva expresadas por medio de afijos especializados (-te •voz 
media' ,f- (; p- (; m- 'antipasiva'), sedan formas morfol6gicamente reflexivas 
(portadoras del prefijo ri- 'reflexion, reciprocidad') de valor medio y, con menor 
frecuencia, de valor antipasivo. Estas formas, en la mayor parte de los casos, alter
nan con las morfol6gicamente medias y antipasivas (a veces, con alguna diferen
ciaci6n semantica); no obstante. con algunos verbos que no entran en secuencia 
con los afijos especializados para dichas categorias, son la unica expresi6n posi
ble de la mediopasividad y la antipasividad. 

ni-ti 
el-ergativo 

'el lo enfureci6' 

nflhen1enh 

iputu 
su-interior 

el enfureci6-voz media 

lherrefe 
enfureci6 

'se enfureci6' (referido a animates) 

ni ri lherref e 
el reflexivo-enfureci6 

'se enfureci6' (referido a humanos) 

5. Manuel Arce Arenales. Melissa Axelrod y Bamara Fox, «Active voice and middle diathesis: a cross
linguistic perspective», B. Foxy Paul Hopper (compiladores) Voiu: form and function (John Benja
mins, 1994). 
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nfti 
el-ergativo 

'el injl6 aquel' 

*naf 

nai 
ague) 

naf 
aquel 

puray 
infl6 

purayetenh 

rfpuray 
reflexivo-intl6 

'creci6' (referido al pan en el homo)' 

nfti 
el-ergativo 

'el comi6 a/go' 

orr6quic6 nf 
cosa-en el 

'el conzi6 a/go' 

orr6quic6 nf 
cosa-en el 

'el comi6 a/go' 

nfti 
el-ergativo 

orr6qui 
cosa 

lanhe 
comi6 

mlanhe 
antipasiva-comi6 

rilanhe 
reflexivo-comi6 

naf 
aquel 

uchfye 
dej6 ir 

'el deja ir a aquel' 
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naflht 
aguel-sobre 

'se le abalanz6' 

nf 
el 

riuchfye 
reflexivo-dejar ir 

Usos antipasivos de las formas reflexivas en castellano 
El uso mediopasivo de las fonnas reflexivas en castellano es bien conoci

do6. No ocurre lo mismo, sin embargo, con los usos antipasivos. Habiendo obser
vado gue en guatuso, lengua ergativo-absolutiva, se dan ambos, me plantee la 
posibilidad de que lo mismo sucediera en castellano, lengua acusativo-nominati
va. Al investigar al respecto, encontre gue, en efecto, las formas reflexivas se 
emplean en castellano con valor antipasivo, si bien este uso, como sucede en gua
tuso, es menos frecuente gue el mediopasivo. Los siguientes son algunos ejem
plos encontrados de tales «antipasivas con se»: 

0RACl6N ACTIVA 

El olvid6 lo que le dijeron 

El mont6 la mula 
El niiio me cogi6 la mano 
El encontr6 a Juan en el camino 
El ve a Marfa a escondidas 
El agarr6 la cortina para sostenerse 

El envidio mi buena suerte 
El niatriculo dos cursos 

0RACl6N ANTIPASIVA 

Else olvid6 de lo que le dijeron 
( compmse la media correspondiente: 
Se le olvido lo que le dijeron) 
El se mont6 en la mula 
El niiio se me cogi6 de la mano 
El se encontro con Juan en el camino 
Else ve con Maria a escondidas 
El se agarr6 de la cortina para soste
nerse 
Else envidi6 de nti buena suerte 
El se matricu/6 en dos cursos 

En todos los casos citados, un complemento directo se convierte en comple
mento circunstancial al mismo tiempo que se introduce el pronombre reflejo. El 
complemento circunstancial en cuesti6n resulta suprimible. por lo menos en algu
nos de ellos: 'ya se envidi6', 'ya se matricul6'. 'ya se mont6'. 

6. V~ue. por ejemplo, J. A. de Molina Redondo, UJoJ dt «Jt• (Sociedad General E.<1p;illola de Librerfn, 
S. A., 1974) y, sobrc todo, Manuel Arce Arenales, Stmantic Srnu.:ture and Syntactic Function: the Case 
of Spanish st (tesis doctoral, Univer.;ity of Colorado, 1989). 
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Es interesante, ademas, que los complementos circunstanciales (casos obli
cuos) procedentes de complementos directos (acusativos) degradados en castella
no, en todos los casos observados hasta el momenta, se construyan solamente por 
medio de las presposiciones en, con y de. Esto constituye otra semejanza con las 
antipasivas (tanto propias como reflexivas) en guatuso, cuyos casos oblicuos pro
ccdcntes de absolutivos degradados se construyen con tres posposiciones unica
mente: co 'en', yu 'con' y Iha 'sobre'. 

Razon de la doble posibilidad de uso de las renexivas como medias y 
antipasivas 

Los usos antipasivos y n1ediopasivos de las formas verbales reflejas podrfan 
parecer contradictorios. Sin embargo, en la acepci6n propia de la voz reflexivo
recfproca en guatuso no hay manera de saber desde el punto de vista semantico 
cual de los elemcntos correferentes, el agente (ergativo) o el paciente (absolutivo), 
ha sido el que se ha suprimido ni cual ha quedado (morfosintacticamente, eso sf, 
sin duda el sintagma nominal que queda es absolutivo). En vista de esto, en los 
usos que no entrafian correferencia, las formas retlexivas pueden interpretarse 
como referidas a un paciente sin agente o a un agente sin paciente. 

Desde este punto de vista, ri- expresa la omisi6n de cualquien1 de los dos 
actantes, sea debido a correferencia entre ellos (caso de la reflexi6n y la reciproci
dad) o a la finalidad de obtener, a partir de los temas verbales transitivos (que 
basicamente expresan tan to acci6n como proceso ). predicaciones s6lo de proceso 
(mediopasivas) o solo de acci6n (antipasivas). 

Por lo que respecta a sus usos mediopasivos y antipasivos, lo mismo puede 
decirse de las formas reflexivas castelianas (que eso sf, a diferencia de las guatu
sas. tienen otros usos, porejemplo, el indicar aspecto incoativo como en 'se fue' o 
afectaci6n completa del objeto como en 'se comi6 el pan'). 
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VARIANTES RETROFLEJAS DE/ r /YI r / 
EN EL HABLA CULTA DE SAN JOSE 

ANNETTE CALVO SHADID y MARIO PORTILLA CHAVES 
Universidad de Costa Rica 

0. Introduccion 
0.1. Estudios previos 
La variaci6n fonetica de las variantes de/ r / y / r / en el dominio lingiifstico 

hispanico ha sido uno de los temas mas estudiados. tanto desde una perspectiva 
dialectol6gica como sociolingtifstica1• 

A Ivar ha definido la enorme variaci6n fonetica que presentan estos fonemas 
como un verdadero «polimorfismo»2. Asf, por ejemplo, en el Cuestionario para 
el estudio coordinado ... se registran veintitres posibles variantes foneticas de/ r / 
y siete posibles de / r 13. 

La extensi6n de la variaci6n esta determinada por el modo de articulaci6n, 
el punto de articulaci6n y la sonoridad del segmento. Segun el modo de articula
ci6n, han sido registrados los siguientes tipos de variantes: vibrantes, fricativas no 
asibiladas, fricativas asibiladas, laterales y nasales. Por el punto de articulaci6n, 
se han registrado las siguientes variantes: alveolares, velares, uvulares y glotales. 
Por ultimo, por el grado de sonoridad, han sido registradas las siguientes varian
tes: sonora", sordas y ensordecidas4

• 

En el habla cul ta de Costa Rica5, Calvo Shadid ha determinado la existencia 
de todos los tipos de variantes mencionados anteriormente para el ambito his-

I. 

3. 

4. 
). 

Mario Portilla Chaves, «Bibliografia sobre fonetica y fonologia hispanoamcricanas», Rtvista de Filolo
~ia y Ungii1'.ftica ( Univen.idad de Costa Rica). XV, I ( 1989) 79-97. 
Manuel Al var, «Polimorfismo y otros aspectos foneticos en cl habla de Santo Tom:is de Ajusco». Anua
rio de lerras, 6 (I %6/1967) 11-42. 
Cuestionario para el estudio coordinado de la norma lins:1Hsrica rnlta de las principales ciudades de 
lberoamerica y de la Peninsula //Jerica Fonetica rfonologia (CSIC. 1973) 62-65. 
err. Cue.mnnario .... 62-65. 
Por hahla culta sc entiende el habla d~ los individuos con un alto grado de instrucci6n formal. 
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panico en general, con excepci6n de variantes con modo de articulaci6n lateral y 
nasal, y con punto de articulaci6n velar, uvular y glotal. Ademas, Calvo Shadid ha 
detenninado una importante cantidad de apariciones de variantes con un punto de 
articulaci6n retroflejo. 

La existencia de variantes de/ r / o / r I con un punto de articulaci6n retroflc
jo para el espafiol de Costa Rica ya ha sido registrada con antcrioridad, en primer 
lugar, por Phillips, quien lo atribuye a influencia del ingles6~ luego por Umana en 
un estudio de actitudes lingtiisticas, en el cual los comentarios de jueces expertos 
(profesores de lingtifstica hispanica ode espafiol como lengua extranjera) inclu
yen un total de cuatro referencias explfcitas a este rasgo, aunque en realidad el 
total de los hablantes (seis) produjeron casos de/ r / retrofleja7• 

Otro estudio que registra estas variantes para el espafiol de Costa Rica es el 
de Zamora Munne & Guitart, que se refiere a este segmento como una «aproxi
mante, como la r del ingles en rich 'rico'». Los autores mencionan tambien una 
variante ensordecida, la cual no ha sido registrada en este estudio ni en los 
mencionados anteriormente8. 

0.2 Prop6sito de la investigacion 
El presente estudio, en primer lugar, ofrece una descripci6n de las distintas 

variantes retroflejas que aparecen en una muestra escogida de los «Materiales del 
proyecto para el estudio de la nonna culta del espaiiol de San Jose». La muestra 
consiste en doscientos cuarenta minutos de grabaci6n de las cuatro informantes 
femeninas de la primera generaci6n (entre 25 y 35 afios), todas ellas graduadas 
universitarias. Se analizaron un total de setecientas siete variantes. 

En segundo Ingar, con base en el analisis de los datos presentados en el 
apartado anterior, se presenta una hip6tesis acerca del origen de estas variantes en 
el habla culta de San Jose. 

1. 

6. 

7. 

8. 

Las variantes retroDejas 
En la muestra, se registraron las siguientes tres variantes retroflejas: 

[ -l] aproximante retrotleja sonora 
[ ~] fricativa retrofleja sonora 

Rohen Nelson Phillips, «Los Angeles Spanish: 11 descriptive analysis» (lesis doctoral, Universidad de 
Wisconsin, 1967). 
Jeanina Umai'la, «Subjective reaction to middle-class Costa Rican Spanish by speakers of others varie
ties» (manuscrito in~iro, 1981 a). 
Znrnora Munn~ & Guitart. s. t., (1982) 100. 
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[ r ] vibrante simple retrofleja sonora 
Las variantes retroflejas constituyen el 16% del total de variantes de / r / y / 

r /. frente al 84% restante de variantes alveolares. 
En posici6n intervocalica intema de palabra. las variantes retroflejas corres

pondientes al fonema / r / representan solamente el 4'1- del total de las variantes, 
frente a un 96% de variantes alveolares. Sin embargo. en esta misma posici6n, las 
variantes retrotleja~ correspondientes al fonema / r / constituyen la mayorfa, con 
un 54%, frente a un 46% de variantes alveolares. 

Estos porcentajes parecen ser muy significativos y se tomaran como indi
cios que muestran el posible origen del fen6meno de la retroflexi6n en el habla 
cuha de San Jose. La distribuci6n de los porcentajes de frecuencia de las varian
te~ retrotlejas en posici6n intervocalica intema de palabra es la siguiente: 

Variantes retroflejas de I r /: 
[ r] = 100% 

Variantes retrotlejas de I r /: 
[ zJ = 57% 
l -t 1 = 43% 

Es interesante recalcar queen el caso del fonema / r / aparece solamente una 
variante retrotleja vibrante, lo cual es perfectamente explicable ya que una realiza
ci6n fricativa o aproximante darfa lugar a una posible confusion fonol6gica con el 
fonema / r /. 

Por el contrario, para el fonema / r / no aparece ninguna variante retrotleja 
vibrante, sino solamente variantes fricativas y aproximantes. Desde el punto de 
vista puramente articulatorio, no parece ser compatible el punto de articulaci6n 
retroflejo con el modo de articulaci6n vibrante. Ademas. de hecho, el numero 
total de variantes vibrantes multiples en el habla culta de San Jose es sumamente 
bajo (3o/c )9• 

En el cuadro I se presentan los porcentajes de las frecuencias de variantes 
retroflejas y alveolares correspondientes a la neutralizaci6n de/ r / y / r I en posi
ci6n final. 

9. En su csludio de la~ vihrantcs en una rnuestra de clase media costarricense, Umaiia repona una ocurren
cia•-ttc varitantcs vibrantes multiples para el fonema / r / tambien de un 2%. 
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CUADRO 1. Frecuencias de variantes retrotlejas y alveolares en posicion 
final 

variantes retrotlejas alveolares 
contextos 
ante consonante 25% 75% 
ante pausa 15% 85% 
ante vocal 5% 95% 

Los porcentajes anteriores muestran que la posici6n preconsonantica pro
mociona la aparici6n de las variantes retroflejas. No se encontr6, sin embargo, en 
contra de lo esperado, ninguna correlaci6n entre los puntos de articulaci6n con el 
rasgo fonol6gico [ + anterior] de la consonante del contexto y el pun to de articula
ci6n retroflejo de las variantes. 

En el cuadro 2 se muestran las variantes retroflejas que aparecen en posi
ci6n final de sflaba. 

CUADRO 2. Frecuencias de variantes retrotlejas en posicion final de sflaba 

Variantes [ -1.] [ [] 
contextos 
ante consonante 92% 8% 
ante pausa 100% 0% 
ante vocal 0% 100% 

Es interesante sefialar queen esta posici6n silabica no aparece ningun caso 
de variante fricativa. 

Como se observa en el cuadro anterior, en esta posici6n los segmentos foneti
cos que pueden aparecer se presentan practicamente en distribuci6n complemen
taria, limitandose el uso de la vibrante retrofleja [ r ] casi exclusivamente a la 
posici6n prevocalica. 

En posici6n inicial de palabra aparece un 16% de variantes retroflejas frente a 
un 84% de variantes alveolares. En esta posici6n, solamente aparecieron las va-
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riantes retroflejas fricativa y aproximante. De estas. la fricativa [ z. l es la variante mas 
comun con un 57%, mientras que la variante aproximante [ -l] ocurre en un 43%. 

Por ultimo, en posici6n tautosilabica. es decir, f onnando grupo consonrutti
co, nose registraron variantes retroflejas. Sin embargo, los autores han escucha
do muchos casos de variantes retroflejas en esta posici6n en hablantes nacidos en 
San Jose. 

2. Hipotesis sobre el origen de las variantes retroflejas 
La explicaci6n popular mas comun sobre la aparici6n de variantes en el 

espafiol de Costa Rica es atribuir su origen a una influencia del ingles, presumi
blemente de los Estados U nidos de America. Aunque el presente trabajo no pre
tende fonnalizar ninguna hip6tesis acerca de las causas extemas del origen y ex
tension del fen6meno de la retroflexion de/ r / y / r / en Costa Rica, se puede 
mencionar que la teoria popular sobre su origen carece de un s61ido fundamento, 
si se examinan las condiciones minimas que se deben cumplir para considerar un 
rasgo lingiiistico como el resultado de una influencia de adstrato. 

En primer lugar, de las tres variantes retroflejas que han aparecido en los 
datos examinados solamente una de ellas existe realmente en llamado ingles es
tandar norteamericano, a saber, la variante aproximante retrofleja10• Dos de las 
tres variantes retroflejas del habla culta de San Jose ni siquiera existen en la su
puesta lengua que sirve de adstrato. 

En segundo lugar. tal como ha sido expresado en multiples trabajos de dia
lectologia que se han dedicado a examinar las siempre atrayentes pero desgracia
damente poco exitosas teorias de sustrato, adstrato y superestrato 11 , existen dos 
condiciones sociales minimas que deben cumplirse para considerar la posibilidad 
de una intluencia lingiiistica extema: la existencia de un numero considerable de 
hablantes que posean la lengua que influye y que estos tengan un prestigio social 
elevado. Si bien es cierto, el ingles tiene indudablemente un alto prestigio social 
en Costa Rica. es sumamente escaso el mimero de hablantes monolingiies de in
gles o biligiies espaiiol-ingles 12• Ademas, es interesante el hecho de queen otras 
variantes dialectales hispanoamericanas en las cuales el bilingiiismo espanol-ingles 
esta largamente extendido no haya sido registrada la existencia de variantes retro-

10. Peter Ladefoged, A Course m Phonttic.t (Harcourt Brace Jovanovich. 1975) 148. 
11. Cfr. solo coma un ejemplo de estos. Bcnil Malmberg, «Tradici6n hisp~ica e influencia indfgena en la 

fon~tica hispanoamericana,,,. Prt.st'nte yfuturo de la l,n,:ua espanola (v. 2. OFINES. 1964) 227-245. 
12. El numero de hablantcs de criollo ingles ascicnde a un 4% de la poblaci6n total de Costa Rica, Barbara 

qrimes (ed.). Ethnologue: lan~uages of rhe world (Dallas: lns1i1u10 Lingilfstico de Verano, 1992). Sin 
embargo. la mayorfa de los hablan1cs de criollo esta conccn1rada geograficamente en la provincia de 
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flejas, como por ejemplo, en Puerto Rico o en los propios Estados Unidos 11. 
Por ultimo, se debe seiialar que se han escuchado variantes retrotlejas en 

hablantes de origen campesino, con poca educaci6n formal. Ademas. ninguno de 
]os hablantes de la muestra analizada hablaba ingles. Todos estos hechos ponen 
en duda la validez de la teorfa popular de la intluencia del ingles como origen 
extemo de las variantes retroflejas. 

A continuaci6n se presenta una posible explicaci6n acerca de las causas 
intemas o estructurales de la aparici6n de las variantes retrotlejas en cuesti6n. 

Chavarria fue el primero en proponer que el fonema / r /, que en espafiol 
estandar se considera fono16gicamente como una vibrante multiple, ha sido trans
f onologizado, por lo me nos, en alguna variante del espafiol de Costa Rica y que 
debe considerarse un fonema fricativo 14. 

Los estudios cuantitativos realizados por Umana 15 y por Calvo-Shadid (in
vestigaci6n en proceso) apoyan la propuesta de este autor, ya que muestran que el 
fndice de variantes vibrantes es practicamente nulo 16• Por esta raz6n, Jos autores 
del presente trabajo consideran correcta la propuesta de Chavarrfa. 

Asf, pues, de acuerdo con lo anterior, el sistema fonol6gico del habla en 
estudio presentarfa solamente un fonema vibrante simple, a saber/ r /, cuya mayo
ria de variantes fon~ticas presentan un punto de articulaci6n alveolar (96% ). 

Por otra parte, el fonema / r I ha dejado de ocupar un lugar dentro de las 
vibrantes para colocarse en el sistema dentro de los fonemas fricativos. Los auto
res proponen que este fonema fricativo puede ser representado graficamente por 
el s(mbolo / ~/. 

El subsistema de las fricativas estaria compuesto, entonces, por los siguien-

Limon. Por otra parte, es cuestionable que el criollo ingles puedn i.er considerado una lengua ma.-; 
prestigiosa que el espaftol, por lo menos eo San Jose, tal como se desprende del estudio de actitudes 
lingUCsticas realizado por Giselle Simms, «Un aMJisi.s sociolingtUstico de las esfera.s de uso del ingles 
de Lim6n en hablantes que residen en San Jose. Costa Rica, y algunas actitudes de los hahlantes y de los 
descendientes de hablantes del ingles de Lim6n. que no lo hablan. con respecto a esta lcngun» (tesis de 
licenciatura, Universidad de Costa Rica. 1990). 

13. Humbeno Lopez Moralc.s, Esyarijicad,in soda/ def tspaiitJI de San J11a11 dt Puerto Rico (UNAM. 
1983); Linconln Candfield, «R~gos fonol6gicos del castellano en los Estados Unidos». Boltrfn de la 
Academia Norreamericana de la Lengua Espalfohl. I (1976) 17-23. 

14. Oscar Chavarria-Aguilar, « The phonemes of Costa Rican Spanish». Language, 27 ( 1951) 248-253. 
IS. Jeanina Umafta, Variable ,•ibranr.v in middle-class Cmta Rican Spa11ish (tesis de maestria. University of 

Georgetown, 1981b). 
16. Annette Calvo-Shadid, «Variaci6n fonetica de/ r / en el habla culta de San Jose». (ms .. investigacion en 

proceso) ha registrado lall siguientes variantes foneticas de/ r / en posicion intervoc:ilica: asibiladas, 
34%; fricativac;, 33%; aproximantes, 29% y africadas 4%. 
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tes fonemas, los cuales se oponen entre si fonol6gicamente s61o por el punto de 
articulaci6n: 

I f /: labiodental ( con frecuentes variantes bi labiales ). 
/ s /: predorso alveolar (con frecuentes variantes posdentales). 
I~/: apicoalveolar (con frecuentes variantes retrotlejas). 
/ x /: velar (con frecuentes variantes glotales). 

En terminos de rasgos distintivos 14, los fonemas fricativos / s / y / 0/, tal como 
han sido descritos anteriormente, compartirfan practicamente los mismos rasgos 
distintivos, tal como se muestra en el cuadro 3. 

CUA ORO 3. Fonemas fricativos en el habla de San Jose en terminos de 
rasgos distintivos ( con la posicion original de / r / 

[- coronal] 
f 

[ +coronal] 
sz 

[ +anterior] 

11 

[-coronal] 
X 

[-anterior] 

Los rasgos distintivos atribuidos a los fonemas fricatives son los siguientes: 

If/: [-coronal.+ anterior] 
/ s /: [+coronal, + anterior] 
/ z. /: [ + coronal, + anterior] 
/ x /: [- anterior, - anterior] 

El que los fonemas / s / y / zJ ocupen practicamente el mismo espacio no es 
solamente un hecho f onol6gico abstracto sino una realidad fonetica. Cuando am
bos fonemas se realizan en la regi6n alveolar, la unica diferencia en el punto de 
aniculaci6n estriba en la pane de la lengua que est4 implicada en la producci6n 
del sonido; como se ha dicho, el predorso en el caso de / s / y el apice en el caso 
de I~- I. 

14. NoaTTl Chomsky y Morris Halle. The Snund Pautm of £11,:lish (Harper & Row, 1968). 
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Estos hechos obligan a revisar los rasgos distintivos que, como punto de 
articulaci6n, se han atribuido anteriormente a los fonemas en cuesti6n. Asi, pues, 
es preferible interpretar, desde un punto de vista de simetria fonol6gica, que el 
fonema / 0/ presenta los rasgos distintivos [+ coronal] y [- anterior]. Esto significa 
que, fonol6gicamente, / OJ ha sido movido desde su posici6n original alveolar 
hacia una posici6n mas posterior, tal como se muestra en el cuadro 4. 

CUADRO 4. Fonemas fricativos en el habla de San Jose en terminos de 
rasgos distintivos ( con la nueva posicion de / ~ /) 

[- coronal] 
f 

[+anterior] 

[+ coronal] 
s 11 z. 

[- anterior] 

[- coronal] 
X 

Los nuevos rasgos distintivos atribuibles a los fonemas fricativos del espa-
iiol de San Jose son los siguientes: 

If I : [- coronal, + anterior] 
I s I : [ + coronal, + anterior] 
I z. ! : [ + coronal, - anterior] 
/ x / : [- coronal, - anterior] 

Segun los autores, es precisamente esta presi6n estructural la responsable 
de la aparici6n de variantes foneticas retroflejas de I z_/ en el habla de San Jose 18 • 

El punto de articulaci6n retrotlejo, tal como ha sido descrito en Ladefoged, es el 
punto de articulaci6n coronal y no anterior mas cercano al punto de articulaci6n 
alveolar, el cual, ademas, se produce precisamente con el apice de la lengua. 

En este punto, vale la pena recordar que, en posici6n intervocalica, el fone
ma Ir/ presenta una ligera mayorfa de variantes foneticas retroflejas (54%) frente 
a las alveolares (46%). Precisamente en esta posici6n el fonema I zJ tiene una 

18. Las npariciones foneticas dentales de/ s / puedcn cxplicarse tambifn como consecuencia de cste mismo 
proceso de presi6n estructural. por el cual este fonema serfa empujado hacia una posici6n mucho mas 
anteriorizada. 
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plena funci6n distintiva frente a los demas fonemas consominticos. Los autores 
suponen que las variantes f oneticas de / z,./ aparecieron inicialmente en esta posi
c i6n y luego se extendieron a otras posiciones silabicas. Un posible orden de 
aparici6n se reflejarfa en los porcentajes de ocurrencia de las retroflejas en los 
diferentes contextos. 

El hecho de que aparezcan variantes retroflejas para el fonema vibrante simple 
/ r I. a pesar de que este fonema no sufre presi6n alguna sabre su punto de articu
laci6n, se explica como consecuencia del fen6meno de neutralizaci6n de / r / y 
I zJ ( o Ir I para el espaiiol estandar) en posici6n no intervocalica. el cual permite 
que variantes foneticas relacionadas con alguno de ambos fonema~ aparezcan en 
la misma posici6n silabica. 

De este modo, en posici6n final de sflaba, cuando el hablante produce va
riantes foneticas vibrantes simples retroflejas, a causa de la neutralizaci6n de/ r / 
y / 7_J, entonces puede producir tambien esas mismas variantes foneticas en posi
c i6n intervocalica, en cuyo caso estas corresponden al fonema vibrante simple/ r /. 

Por otro lado, aunque hay diferencias en la preferencia de las variantes fo
neticas segun el contexto 19 la variante retrofleja preferida en terminos generales 
es la aproximante (80% de todos los casos), seguida de la variante fricativa ( 12%) 
y de la variante vibrante simple (8% ). Estos porcentajes confirman las afirmacio
nes anteriores, que suponen una jerarqufa en el orden de aparici6n de las variantes 
retroflejas en los distintos contextos de la si1aba. 

3. Conclusiones 
La\i variantes f oneticas retroflejas correspondientes a los fonemas / r / y / z_ / 

ocurren con relativa frecuencia en la muestra de analizada, especialmente cuando 
son variantes del fonema / r / en posici6n intervocalica. 

En contraste con la teorla popular que atribuye el origen de las variantes 
retroflejas a causas extemas debidas a influencia de adstrato ingles, en el presente 
estudio se propane una hip6tesis del origen de estas variantes debido a causas 
estructurales intemas propias del sistema fonol6gico de la variedad de habla en 
estudio. 

Se propone que la presi6n estructural que ejerce el fonema / s I sobre el 
fonema / z_ I ( originalmente I r /) hace que este ultimo se reinterprete como un 
fonema con el rasgo distintivo [- anterior] y que, por lo tanto, pueda presentar 
igualmente variantes foneticas no anteriores, tal como son las retroflejas. 

t9. Ver los porcentajes dados en el apartado I. 
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Por ultimo, se supone que las variantes retrotlejas se han originado en la 
posici6n intervocalica, correspondiente al fonema / 7i./, y que luego se han exten
dido a otras posiciones de la sflaba, siguiendo un orden jerarquico. 



COMENTARIOS EN TORNO A LA TRANSITIVIDAD 
PREPOSICIONAL DE RAFAEL CANO AGUILAR 1 

JOSE MANUEL MURILLO 

La transitividad es un fen6meno mas complicado de lo que aparenta, inclu
~ive en la lengua espafiola. Los problemas asociados a la noci6n de transitividad 
varfan desde la concepci6n misma del fen6meno (i,que es la transitividad?) hasta 
los criterios para determinar que sintagma puede ser considerado un objeto direc
to, si el verbo admite complementos directos. si los criterios han de ser fijos o 
estar basados en prototipos, etc. 

Los estudios gramaticales del espaiio] coinciden en que un sintagma nomi
nal es complemento directo cuando acepta la pronominalizaci6n y la oraci6n se 
pasiviza. Cabe preguntarse si en el espaiiol existe otro tipo de sintagma que puede 
tomarse como objeto directo, o si es un sintagma non1inal introducido o marcado 
por partkulas sin valor semantico. 

Rafael Cano Aguilar opina que sf se puede hablar de otro tipo de transitivi
dad en espaiiol, a la cual llama «trdnsitividad de regimen preposicional»2• Se 
hace necesario, entonces, averiguar la validez de la teoria y la argumentaci6n que 
justifica tal propuesta. ademas de los criterios que utiliza a la hora de definir los 
objetos directos en las diversas oraciones que analiza. 

Aqui se parte de la idea de Theodor Lewandowsky de que la transitividad es 
una categoria sintactico-semantica del verbo3. Hay verbos que exigen o permiten 
un acusativo complemento, permiten la conversion a pasiva o Ia pronominaliza
ci6n. Por otro lado, Bernard Comrie aclara que las relaciones sintacticas pueden 

I. 

.., 

l 

Reelaboraci6n del trabajo de Marjorie Gamboa Cordoba y Jose l\lanuel Murillo Miranda. Critica a la 
pmpue.'it,1 de Rafael Cmw A. Sohre la tran.'iitil·idad de rigm1e11 pre1wsicion(lf en esp"nol. 
lfafael Cuno Aguilar. farructur,1s sintticticas rransi11ms en el es11ariol acrual (Gredos. I 9R7) . 
Tht:odor Lewandowski. L111>:uismches Wiiterbuch (Quelle & ~k~~r. i:dicion en espanol: Diccimumo 
de linKiiisrica. (Catcdrn. 1982) 246. 
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correlacionarse con roles semanticos o pragmaticos sin identificarse; muchas lcn
guas tienen relaciones gramaticales que no se pueden reducir a una semantica4

. 

Cano inicia su estudio sobre las estructuras sintacticas del espaiiol agrupan
do las diversas teorfas o estudios sobre la transitividad en tres tendencias mas 
generates: la gramatica tradicional. la gramatica estruturalista y la gramat1ca gc
nerativa. 

Dentro de la gramatica tradicional menciona la Real Academia y su grama
tica, a au tores como Andres Bello. Amado Alonso, Pedro Henriquez U reiia, Samuel 
Gili Gaya y Fernando Lazaro Carreter. Empieza reprochandole a la gramatica 
tradicional dos cosas: la prin1er~ tratar de explicar la transitividad espafiola me
diante <<casos» aplicables solo al latin y al griego; la segunda, que el modelo de 
transitividad propuesto se basa en la noci6n agente-acci6n-verbo. Rechaza la in
terpretaci6n semantica de la gramatica tradicional, al considerar que la actividad 
realizada por el sujeto pasa al objeto y el verbo posee el rasgo semantico ( +acti
vo ). Aduce, con apoyo de Jespersen y Robins, que ese rasgo (+activo) no lo po
seen verbos como «tener» o <<sufrir», cuyo sujeto no es agente, el cual sf viene 
implicado en un verbo de acci6n. 

Con respecto a la lingiifstica estructural, estudia las consideraciones de An
dreas Blinkenberg, Alarcos. Hjelmslev, Bally, Tesni~re, Jespersen, Pottier, Her
nandez Alonso y Maurice Gross. Cano dice que, como ocurre con la sintaxis en el 
estructuralismo, no se trata del fen6meno de la transitividad puesto que se consi
dera una manifestaci6n del habla; de hecho toda la oraci6n pertenece al habla 
porque es e] lugar donde se unen los elementos de la lengua. No explica la tesis de 
Hjelmslev, quien dice que el objeto, la oraci6n principal y los complementos son 
ejemplos de una «entidad invariable». Hjelmslev utiliza la recci6n para definir 
transitividad (un verbo es transitivo si rige complementos) e iguala la concordan
cia con la recci6n. pero no «ve», dice Cano, la concordancia entre un verbo y su 
objeto; ademas, Cano difiere de Hjelmslev en el sentido de que este ultimo aseve
ra que la recci6n implica detenninaci6n (el verbo rige y detennina el sustantivo), 
a lo cual el primero replica que es el elemento regido el que detennina el verbo 
(Tesniere dice que lo «complementa» ). Blinkenberg, continua Cano, define tran
sitividad como una cohesi6n de tipo medio, construida mediante la recci6n, entre 
una relaci6n de inherencia (como en las oraciones copulativas) y la relaci6n de 
circunstancia (manifestada en los complementos circunstanciales). La relaci6n 
de recci6n, continua Blinkenberg. se manifiesta en una preposici6n (ya sea cero o 

4. Bernard Comrie. Univu.'lale.'I de/ /en,:ut1je y ripo/og{a lin,:iiistirn (Grcdos. 1992) 87-88. 
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no) que marca la transitividad. Esto ultimo tambien es trc.1tado por Bally, quien 
sefiala que la transitividad presenta un «ligamento gramatical» ya sea oculto en el 
contenido lexico del verbo (preposici6n cero) o manifiesto (vacfa de significado), 
en cuyo caso el verbo asume en valor lexico y la preposici6n una mera funci6n 
gramiatical. Por otro lado, al considerar que el objeto directo precisa el significa
do del verbo. se deduce que un verbo intransitivo presta mas atenci6n al proceso 
verbal mismo. Sin embargo, Cano opina que el caracter incompleto del significa
do verbal de un verbo transitive no se debe tanto al verbo en sf como a su caracter 
impreciso al ubicarse en detenninada construccion. lo que explicarfa la «bivalen
cia funcional» de Blinkenberg. 

El establecimiento de los criterios para detenninar la transitividad en el es
panol para Cano resulta engorroso. Los dos criterios mas reconocidos han sido la 
transfonnaci6n a pasiva y la pronominalizaci6n. Pero el criteria mas problemati
co es el de la pasivizaci6n, pues existen verbos transitivos, como «tener», que no 
permiten la transformaci6n a pasiva y sf Ia pronominalizaci6n. Debido a esto, y 
apoyado en Blinkenberg, elimina ese criteria debido a sus limitaciones, pero no 
llega a establecer claramente la naturaleza de esas limitaciones, no explica las 
caracteristicas semanticas de verbos como tener. querer (en el sentido de desear), 
poseer y valer que no aceptan la conversion a pasiva. Da por un hecho la existen
cia de la transitividad de regimen preposicional (de paso dice que la pronominali
zaci6n no resulta muy util en este tipo de transitividad). Concluye que existen 
cinco criterios para determinar la transitividad. independientemente de que a al
guno lo haya rechazado con anterioridad (lo que revela inconsistencia en su argu
mentacion): 

a. indetenninaci6n semantica del verbo 
b. la cohesi6n de tipo medio, manifestade en la unidad ritmica (aporte 

de Blinkenberg) 
c. pronominalizaci6n 
d. preguntas i,que?. i.a quien? 
e. transfonnaci6n a pasiva (criteria mas limitado) 

De los cinco criterios, la indeterminaci6n, la pronominalizaci6n y la trans
formaci6n a pasiva son los mas consistentes; las preguntas ique? ia quien? son 
ambiguas y pueden llevar a errores como considerar objetos directos a sujetos de 
oraciones con verbos del tipo «gustar». en cuanto a la cohesion y la unidad rftmi
ca. eso merece un estudio aparte. 
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El estado de la cuesti6n de Cano finaliza con la gramatica y la semantica 
generativas. Dice que se opt6 por dos caminos con respecto a la transitividad: 
aceptarla. segun los postulados del estructuralismo, o ignorarla y restarle validez 
para el estudio cientffico. La primera le corresponde a Chomsky y la segunda a la 
semantica generativa. Para Cano. Chomsky s61o formaliz6 los conceptos de suje
to l6gico (en la estructura profunda) y de sujeto gramatical (en la estructura super
ficial). Le critica la mala utilizaci6n que hace de los roles pragmaticos de Hockett 
(a4,unto y comentario ), y el desinteres por precisar cl valos semantico del «sujeto» 
y del «objeto». La semantica generativa, dice Cano, considera que la estructura 
sintactica es la manifestaci6n reflejo de las estructuras scmanticas. Cano conside
ra que el concepto de recci6n (el verbo exije determinados rasgos a los objetos) es 
diffcil de relacionar con el de dominaci6n (un elemento domina al otro cuando el 
primero se encuentra en un nivel mas elevado del arbol sintagmatico). porque la 
gramatica generativa considera redundantes las funciones gramaticales (elemen
tos de superficie). Cano considera que los casos desarrollados por Fillmore posee 
un significado mas referencial que lingtifstico. y concluye tajantemente que la 
teorfa de los casos se ha vuelto inutil. 

John M. Anderson, a quien cita Cano, dice que las construcciones transiti
vas manifiestan el caso ergativo en la medida que denotan acci6n y se le permite el 
imperativo, ademas, el caso nominativo «sufre» Ia acci6n del verbo. Cano no nota 
que el caso de agente se esta codificando en el sujeto de la oraci6n «Juan ley6 el 
libro». o sea, S se agrupa con A, lo que resulta en el caso nominativo. En cuanto 
al imperativo. el destinatario necesita ejercer control sobre la acci6n, control que 
0 no posee. pero A sf; asf. que en las oraciones imperativas lo mas natural es la 
sintaxis nominativo-acusativa. Finalmente. Anderson intenta explicar la transiti
vidad como un fem6meno de direcci6n, pero segun Cano. no la desarrolla satis
f actoriamente. 

Al iniciar el estudio de la transitividad de regimen preposicional (capitulo 
VII), Cano aclara que este tipo de transitividad en oraciones como «Hablar de 
polftica» y <<Cree en el diablo» es demostrable unicamente mediante argumentos 
semanticos. Se apoya en Cuervo. Vallejo, retoma el concepto de recci6n usado 
por Bally, Brunot, Pottier y especialmente Blinkenberg (proceso de transitiviza
ci6n mediante la transferencia del valor semantico de la preposici6n al verbo y la 
cohesion f6nica entre el verbo y el sintagma preposicional) y, adema.s, incorpora a 
Fillmore cuando dice que algunas preposiciones se introducen por selecci6n des
de el lexico y aportan informaci6n semantica; otras estan determinadas por el 
verbo en concreto. 

228 



Cano considera que los rasgos de Blinkenberg parecen (n6tese que no dice 
«son») aplicables solo a los verbos donde hay altemancia entre el regimen di recto 
y el prepos1cional. Parecen (continua indeciso) valer para definir tambien como 
transitivos los sintagmas preposicionales con verbos que no toleran objetos direc
tos. Opma que un estudio dentro de la gramatica generativa podria decir (insiste 
en la indecisi6n) que la preposici6n. en estos casos. cs solo un elemento de super
ficie, mientras que en la estructura profunda no cendria valor ni aportaria signifi
cado. Apoyado en Fillmore dice que podria afirmarse (de nuevo la inseguridad) 
que tanto la transitividad directa como de regimen preposicional son dos forn,as 
superficiales de manifestar una misma relaci6n. 

Luego establece los criterios. aunque despues dice que parece que hay razo
nes que JUstifican hablar de transitividad de regimen preposicional aunque tales 
cnterios no sean fijos. El primero indica que la preposici6n debe carecer de signi
ficado propio (e insiste en que eso es lo mas dificil de de sefialar); segundo. cada 
preposici6n es elegida por cada verbo o acepci6n. o su aparici6n es facultativa; 
tercero, la presencia o ausencia de la preposici6n puede deberse a que el comple
mento sea un sustantivo o un infinitivo ( «aprender la lecci6n>>, «aprender a leer»): 
cuarto, la diferencia entre transitividad directa y de regimen preposicional es mor
fol6gica; y quinto. el cambio de forma de construccion de) verbo no debe alterar 
el significado ni su relaci6n con el complemento: 

El rev abdic6 sus reinos. 
El rey abdic6 de sus principios. 
Abjura,vn su estado. 
Sin abjurar de sus creencias5• 

Cano delimita cuatro preposiciones que parecen (no lo asegura) marcar una 
relacion de transitividad de regimen preposicional. Literalmente dice: «en espa
nol s6lo hay cuatro preposiciones que parezcan cumphr la funci6n de marca for
mal de una recci6n transitiva: a, de, en. con»6 • Luego agrega que «a» y «de» son 
preposiciones muy poco especificas semanticamente y que por eso se prestan con 
mayor facilidad a funcionar como meros ligamentos gramaticales. De «en» y «con» 
dice que son mas dificiles que marquen objetos directos pues su contenido seman
tico esta mas delimitado. 

~. 

6. 
Cano. 363. 
Cano. 368. 
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Algunas oraciones usadas por Cano para demostrar la existencia de transiti-
vidad de regimen preposicional son las siguientes: 

Con la preposici6n a: 
Hay que asistir a Los enfermos en sus necesidades. 
t: Cutindo encra a servirme wi nuevo mozo? 
A sus padres nunca Les responde. 
Contestar a una carta. 

Con la preposici6n de: 
Y as{ se cuidaban de huir la presencia de el. 
Han lzuido de la floresta de huerto. 
No pienso discutir de po/{tica. 

Con la preposici6n con: 
Ayer me tropece con Juan. 
Cargar con la responsabilidad. 
No acierto con la puerta. 

Con la preposici6n en: 
Yo confio en que cumplas tu palabra. 
Pensar en a/go. 
Creo en Los dogmas de la Iglesia. 

En el utimo apartado del capftulo hace un estudio de la transitividad en 
oraciones con «se>>. Algunas son: 

Juan se acostumbro a beber. 
Se decidi6 a acercarse. 
El dia en que el Gobienw se decida a introducir en el pals esta television 
en color. 
Si yo me atreviera a hablarte. 
Se lament6 de la perdida. 
Luis se tropez6 con Juan. 

Cano manifiesta que su teorfa estara justificada por medio de argumentos 
semanticos pero, porun lado, usa criterios sintacticos para apoyar sus conclusiones. 
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y, por otro. los criterios semanticos que dice aplicar no estan lo suficientemente 
JUstificados; manifiesta muchas dudas y vacilaciones en su propio discurso, lo que 
desvaloriza el caracter cientffico de su trabajo. Ademas. los analisis oracionales 
que propane no son apropiados; un buen estudio de los enunciados revela que 
muchos de sus argumentos para probar la existencia de la transitividad de regimen 
preposicional no se aplican. En este sentido, las oraciones que pueden admitir 
objetos directos precedidos por una preposici6n se restringen a algunas excepcio
nes con la partfcula «a», suficientemente estudiada. 

Cano tiene problema'i para identificar las perffrasis verbales: en unos casos 
toma con,o objeto directo lo queen realidad es parte de una perifrasis y. en otros. 
toma uno de estos elementos como el unico verbo de la oraci6n. aun cuando es un 
mfinitivo cuya funci6n es obvia. 

Las interpretaciones de los significados de las oraciones ocurren la mayorfa 
de la~ veces ad hoc. sin verdaderos argumentos que las justifiquen. Recurre exce
sivamente a la parafrasis y la utilizaci6n de diversas acepciones de un mismo 
verbo lo lleva a confundir sus significados y a equipan1r sus funciones sintactics con 
otros verbos que significan similar, pero que obedecen a caracteristicas diferentes. 

Agrupa en un mismo nivel los verbos «acordarse», «arrepentirse» y «olvi
darse»; los dos primeros son reflexivos inherentes; el ultimo es transitivo. Mani
fiesta que los verbos «jactarse», «burlarse». «lamentarse» son de transitividad 
dudosa. aun a4if. despues dice queen algunos es mas clara la transitividad («lamen
tarse>>, «burlarse>> ). No justifica su posici6n y el analisis no es riguroso ni coherente. 

Por otra parte, no distingue entre «se» marcador de t6pico, «se» de los ver
bos reflexivos inherentes, y «se» complemento directo~ para else trata del mismo 
(<se>) mcdio. Debido a que Cano no atiende a las caracteristicas especfficas de 
estos elementos dentro de la oraci6n, equivoca sus analisis. Ni en espanol ni en 
ninguna otra lengua se presentan dos complementos directos en una misma ora
ci6n (exceptuando el pleonastico): uno de transitividad directa y otro de transiti
vidad de regimen preposicional, ta] como el autor lo manifiesta en algunos enun
ciados. Asimismo, al no establecer la funci6n pragmatica del marcador enfatico 
no logra asimilar el proceso de destransitivizaci6n que sufren algunas oraciones 
cuando el hablante enfatiza determinado elemento (por lo general sujeto). 

Es evidente que recurre a la pronominalizaci6n cuando, por medio de ella. 
cree poder justificar su posici6n y utiliza la pa~ivizaci6n en momentos en que no 
puede aplicar otras pruebas. Todo esto lo lleva a considerar que las preposiciones 
usadas no poseen significado. cuando en realidad sf la tienen. 
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Conclusiones 
El estudio de Rafael Cano Aguilar presenta defectos de argumentaci6n, de 

analisis y de metodologfa que no le permiten apoyar su posici6n sabre la existen
cia de la transitividad de regimen preposicional en el espanol (nombre ya de por si 
contradictorio ); da por un hecho que la transitividad de regimen preposicional 
existe y trata de probarlo insistentemente, recurriendo a un eclecticismo desorde
nado y antojadizo. 

Desde el punto de vista de los sistemas de lenguas, el espanol pertenece al 
sistema nominativo-acusativo, el cual se caracteriza por ser no marcado, excepto 
en los oblfcuos. Cano, entonces. estarfa marcando el acusativo con distintas par
tfculas, caso tf pico de los oblicuos. 

En definitiva, hasta este momenta no se puede hablar de una transitividad de 
regimen preposicional o. mas bien, de la existencia de objetos directos introduci
dos por partfculas diferentes de <<a». El problema queda abierto. 



UN TRISTE ENCUENTRO CON EL LENGUAJE: 
GRAMATICA EN ACCION 

JACK L. WILSON 

Hacc algtin tiempo (en 1993) el peri6dico La Naci611 public6 una serie de 
fascfculos, Un encuentro con el lenguaje: Granuitica en accion, que pretendfa, 
segun sus propias palabras. «scr no s6lo util. sino tambien interesante, estimulante 
y grata». 

Me parecfa loable que La Nacion hubiera abierto las paginas de su presti
gioso diario para enfocar la ensefianza de la lengua materna al publicar la serie. 
Pense que ese peri6dico aceptarfa crfticas «en pro del enriquecimiento cultural y 
educativo del paf s», segun dijo el director de La Nacion en la introducci6n a la 
serie. pero no fue asf. Fue tan extensa la critica que mande -la serie habia sido 
muy extensa- que no cabia en el numero de cuartillas permitidas, segun creo, 
porque no recibf respuesta cuando pedf que Ia incluyeran en ese peri6dico. Al no 
recibir respuesta de La Nacion, se la mande a don Alberto Canas quien, en una de 
sus columnas de Chisporroteos en La Reptiblica (el 22 de noviembre de 1993) se 
habia quejado de que «en Costa Rica. el que escribe un texto (no un pedante 
tratado academico) que sobrepase las tres cuartillas. i,d6nde lo publica?». El dfa 4 
de diciembre de I 993 el senor Cafias me contest6 en su columna lo siguientc: 

Por este medio le acuso recibo al Dr. Jack L. Wilson de su atento env{o. Sin 
haber /e{do aun nuis que la nota de revision. me romo la libertad, con base 
en ella, de pensar que si el estima que es necesario poner al d{a su trabajo, 
este servidor se pondr{a en camparia para gestionar su publicacion en el 
suplemento cultural «Signos» que este periodico acaba de fundar. 

Por mi pane conteste que mi trabajo estaba al dia y sigo esperando que el 
seii9r Canas cumpla con Ia promesa que hizo. 
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A continuaci6n expongo la critica que hice. En mi opinion. la serie mencio
nada es un ejemplo vivo de Io que anda mal con Ia enseiianza de la lengua materna 
en Costa Rica. La ensefianza de la gramatica del espafiol casi no ha variado desde 
que comenz6 a ser objeto de estudio y sigue modelos anteriores que se usaban 
para el estudio del latfn y, antes de eso, del griego. Si bien sabemos que los 
griegos estudiaban su lengua desde cuando menos el siglo YI a. de C., fue el maes
tro Dionisio de Tracia el autor de la primera descripci6n existente de la lengua 
griega cerca del ano 100 a. de C. El sistema de clases de palabras y el analisis 
lexical que Dionisio expuso formaron Ia base de las formulaciones sintacticas (y 

semimorfol6gicas) posteriores y esta es la tradici6n que min se sigue en la ense
iianza del espafiol en Costa Rica. Podrfa pensarse que dos mi] aiios de no variar la 
enseiianza masque en pequeiios detalles ha creado una aureola de santidad y que 
estamos frente a una situaci6n incriticab]e so pena de ser acusados de blasfemos. 
La constante afinnaci6n de que se usan <<metodos modernos» no quita que la 
ensefianza de Ia lengua matema ha variado poco en mas de dos milenios. Ahora 
que hay planteamientos sabre la eficacia de la ensefianza en Costa Rica, creo que 
este es el momento para poner en entredicho esta tradici6n. 

Cuando menos cuatrocientos afios antes de Dionisio, en Ia India se habfa 
elaborado ya una gramatica que aun hoy asombra por el rigor de su forrnulaci6n. 
La gramatica de Panini parte de un amilisis detallado de la fonologia y de la mor
fologfa del sanscrito, empleando metodos de increfble exactitud cientifica. En cam
bio, la gramatica de Dionisio no enfocaba ni la fonologf~ ni la morfologia, ni la 
sintaxis, es decir, nada que podria servir para posteriores estudios serios de la 
lengua. Es interesante ver que en el siglo XII un autor desconocido hizo un anal i
sis sorprendentemente cientffico del islandes, partiendo de un rigoroso enfoque 
fonol6gico. Cualquiera de los enfoques mencionados habrf a servido para prepa
rar una gramatica basada en principios s6lidos, pero, en lugar de esto, Dionisio 
enf oc6 el estudio de la palabra. 

El punto de partida para el estudio de una lengua. si se quiere su base te6ri
ca. detennina la fonna que tomaran los estudios posteriores. El enfoque de la 
palabra encauza el estudio hacia juicios subjetivos sobre la correcci6n o incorrec
ci6n de la forma estudiada, o bien, hacia la elaboraci6n de l istas de terminos que 
permitan hacer alguna afinnaci6n sobre ella y otras fonnas. j Y eso es todo! Los 
resultados de tal enfoque son espantosamente pobres, pero l,Cual es el investiga
dor que se mueve dentro de este modelo que reconocerfa el hecho? En su lugar 
hace ver que mediante su gran labor est'1 «salvando» algun aspecto del idioma, al 
tiempo que deslumbra por la facilidad con que maneja el metalenguaje inventado 
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por Dionisio o que se ha elaborado en los ultimas dos mil anos. El que tiene poco 
o nada que decir debe expresarse de manera que nadie mas se de cuenta pero que 
impresione por su aparente importancia. 

Si el enf oque es objetable en si. la serie perpetua ademas una serie de erro
res que, en muchos casos, son parte de la misma tradici6n. En otros casos los 
errores son de los autores. 

Sohre los adverbios 
Segun los autores. «El adverbio es una de las partes invariables de la oraci6n 

que modifica a un verbo, a un adjetivo o a otro adverbio». 
I . Los autores incluyen entre los adverbios de cantidad la palabra «mucho» 

( «Hoy hace mucho calor» ). i,Cual es el verbo. el adjetivo o el adverbio que ellos 
afirman debe modificar? Si la forma es invariable. i,que relaci6n hay entre este 
mucho y mocha en «Habfa mucha gente en la calle»? Parece que en estos ejem
plos «cal or» y «gente» son sustantivos y que <<mucho>> ( o «mucha») es un adjeti
vo. Tendna mas sentido decir que «mucho» es un adverbio en «Te quiero mucho». 

Otros ejemplos criticables de adverbios que dan los autores son los siguientes: 
Habia poca ( o bastante) genre en la ca/le. 
El hombre tenia mds ( o menos) dinero en el banco de lo que pensaba. 
Ten go tanto sue,zo que voy air a dormir. 

En este ultimo ejemplo, i., <<tanto>> es diferente de «tantas>> en «Comf tantas 
uvas que creo que me voy a enfermar?» En todos los ejemplos anteriores, i,que 
modifica el adverbio? i,Realmente todas las formas destacadas son invariables? 

2. ;_, Que modifican «sf>> y «no»? Reconozco que tradicionalmente se ha 
dicho que son adverbios, asi como en una epoca era tradicional decir que el sol 
giraba alrededor de la Tierra y aun hoy decimos que <<El sol se levanta en el este y 
se pone en el oeste». Creo que no debemos seguir repitiendo lo que se ha venido 
diciendo desde la antigiiedad simplemente porque asi lo afirma la tradici6n. Las 
afirmaciones deben basarse en alguna prueba objetiva y no presentarse como sim
ples articulos de fe. Una explicaci6n de «si» y «no», y las razones para no clasi
ficarlos como adverbios, requiere mas tiempo del que dispongo ahora. (Asf como 
hay pronombres, hay proverbos y prooraciones. <<Si» y «no», como respuestas, 
son ejemplos de estos ultimos. En una oraci6n como «Dijo que si se queria ca
sar», «sf» es el intensificador de toda una proposici6n. En «La niiia no durmi6», 
«no» niega toda la proposici6n. Ejemp1os de proverbos son: tomar un baiio, dar un 
paseo. hacer una tarea). 
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3. lQue modifican las expresiones de orden ( «finalmente» ), afirmaci6n ( «se
guramente» ), negaci6n ( «nunca») y duda (<<quiz.a») que los autores incluyen como 
adverbios? Parece ser que modifican toda una oraci6n o clausula, y este parece 
ser el caso tambien de los tales llamados adverbios de lugar y de tiempo. 

Me cuesta entender que tienen en comun las ocho categorias que tradicio
nalmente se han agrupado juntas con el nombre de «adverbios» ( «lugar, tiempo. 
cantidad, modo, orden, afirmaci6n, negaci6n, duda» ). i,No sera que son catego
rfas que sobran despues de haberse hecho una clasificaci6n primaria entre sustan
tivos, adjetivos y verbos? La palabra «adverbio» parece indicar un caj6n donde se 
mete cualquier fonna que nose sepa que hacer con ella. Si bien ha habido algunas 
variantes, basicamente se ha repetido la clasificaci6n de las panes del discurso 
que estableci6 Dionisio de Tracia para el griego del siglo I a. de C.. Entre las 
pocas diferencias con los gramaticos actuates, puede sefialarse que Dionisio no 
reconoci6 a los adjetivos como categoria aparte sino que dividi6 la categoria «nom
bre» en «nombre sustantivo» y <<nombre adjetivo». Si los adjetivos han de ser 
agrupados con alguna otra categorfa, en lugar de hacerlo con los sustantivos, como 
lo hacfa Dionisio, la 16gica proposicional da mas razones para agruparlos con los 
verbos. Dionisio limitaba su definici6n de «adverbio» (epirrhema) como la parte 
de la oraci6n que se une al verbo y lo modifica. El griego tenfa algunas categorfas 
que no tiene el espaftol (el dual, por ejemplo), y por lo tanto no tienen cabida en 
una descripci6n del espanol, pero por lo damas estamos frente a una tradici6n 
muy larga. 

La tmdici6n griega -los romanos simplemente la copiaban para el estudio 
del latfn- consistia en tratar de meter en un caj6n cada palabra por separado. 
asignandola a una categoria~ vemos la misma tradici6n en espafiol. Los autores 
aseguran que «detras» es un adverbio en la oraci6n «P6ngalo detras de ella». 
cuando la estructura parece indicar que «detras» debe agruparse con «de» para 
formar una frase preposicional ( «detras de»). Si aceptamos que cada palabra por 
separado tiene que pertenecer a alguna categoria, i,C6mo explicar una forma com
binada como «tal vez»? Puesto que «vez» es un sustantivo, i,Sera que «tal» es un 
adjetivo, ya que al modificar un sustantivo no puede ser un adverbio? En este 
caso. i «tal vez» serfa una frase sustantiva! Pero, l,que modifica? 

Si todo esto parece absurdo, igual de absurdo me parece que la ensefianza 
de la gram!tica de la lengua matema se limite al estudio de terminologfa que se 
convierte en un fin en sf. i,Cmil es el nino sin deficiencias mentales en Costa Rica 
que conjugue mal los verbos «cantar». «beber» y «escribir»? En el ultimo caso 
puede decir «escribido» (pero pronto corregir! este error) por tratarse de un verbo 
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con participio irregular y probablemente tendra que aprender a identificar las for
mas con vosotros ( «lQue bebisteis vosotros ayer'?») o las del futuro perfecto del 
subjuntivo ( «Nosotros hubieremos cantado» ). Si se pone al niiio a conjugar estos 
verbos en sus tiempos. modos y voces. no es para ensenarle a conjugar. sino para 
ensefiarle a hablar acerca de las conjugaciones~ es decir. el objetivo es ensenarle 
terminologfa. Si el pueblo cu Ito costarricense quiere que el fin de la ensefianza de 
la lengua matema sea el de aprender terminos lingtifsticos. que asf sea. pero los 
profesores deben dejar de decir que estan enseflando gramatica y decir la verdad. 

Sohre los verbos 
I. Los autores de los fasciculos definen el verbo asi: «El verbo es la parte 

mas variable de la oraci6n que indica existencia. estado o accion». Lo menos que 
podcmos pedir es que la informacion suministrada sea correcta. Veamos: 

a. La existencia es un estado. raz6n por la cual no es necesaria la separdci6n 
que hacen los autores (aunque tradicionalmente se haya hecho asf). 

b. Sin embargo, no es cierto que los verbos indican unicamente estados y 
acciones. Cuando se trata de un verbo de acci6n. alguien o algo hace algo. En 
estos casos decimos que hay un agente (o actor) que ejecuta la acci6n. En los 
siguientes ejemplos. vemos que no hay ninguna acci6n y que nadie ni nada hizo 
nada y, por lo tanto, no hay actor ni acci6n: 

Recib{ el cheque por correo. 
El muchaclto perdi6 el aiio en el colegio. 
ui oscuridad asust6 a Los ninos. 
Se sec6 la ropa en el sol. 
Se ensancho la carretera. 
El rey hered6 su t{tulo. 
Cayo el gobierno de Somow. 
Subieron todos Los precios. 
Muri6 el presidente. 

Todos estos son ejemplos de verbos de proceso simple. Comparense estas 
oraciones con las siguientes que sf indican acci6n a la vez que indican un proceso: 

El perro enterr6 el hueso. 
Los revolucionarios derrocaron a Somo::,a. 
El rey otorg6 im t{tulo. 
Me mpndaron el cheque por correo. 
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Los verbos de proceso, pues. se subdividen en dos categorias: los que indican 
acci6n y, como en los ejemplos antes citados. los que no indican acci6n. 

2. Afinnan los autores de los fascfculos que los verbos admiten los siguien
tes accidentes gramaticales: tiempo, m.imero, persona, modo y voz. Aquf encon
tramos la misma omisi6n que cometi6 Dionisio de Tracio hace dos mil aiios: ol
vidaron la existencia ubicua del aspecto. 

Sin excepci6n, toda oraci6n conjugada en espaiiol expresa tiempo y aspec
to. Dionisio y sus seguidores no reconocieron cl aspecto, pero si notaron una 
multiplicidad de formas que no podian explicar recurriendo al tiempo. Entonces 
hablaron de «tiempos gramaticales» para diferenciarlos de los tres tiempos que 
hay en la naturaleza: el pasado, el presente y el futuro. Pero el espafiol --como 
todas las lenguas del mundo- permite enfocar estos tres tiempos desde diferen
tes perspectivas, o aspectos. Hablar con algun detalle del aspecto en espaiiol ocu
parfa mucho espacio, pero doy al menos un ejemplo: si la diferencia entre «com
pra>> y «compr6» es de tiempo, la diferencia entre <<compr6» y <<compraba» (y 
tainbien «ha comprado», «hubo comprado» y <<habia comprddO>>) es de aspecto. 
En cada caso el tiempo es pasado. 

Hablar de «preterito indefinido», «preterito imperfecto», <<preterito perfec
to», «preterito pluscuamperfecto», «preterito anterior», etc. no es decir absoluta
mente nada. pero sf puede llevar a errores si el que verdaderamente estudia a 
fondo el espafiol trata de darle alguna consistencia al uso de estos terminos. Por 
ejemplo. puede tratar de encontrar alguna relaci6n entre el «preterito imperlecto» 
( «cantaba») y el «futuro imperfecto» ( «cantara» ), ambos del indicativo. debido al 
uso de la palabra «imperfecto». 

La practica tradicional de designar como tiempos «perfectos» las conjuga
ciones con alguna fonna de «haber» seguida por el participio pasado confunde 
porque no todas tienen esa designaci6n. Asi, tenemos el «condicional compuesto» 
( «habria cantado») y el <<preterito anterior». Los autores dan como ejemplo del 
«preterito anterior» la forma «ha cantado», pero esta fonna deberfa designarse 
como «perfecto» si la conjugaci6n con «haber» es el criterio. De hecho, si «ha 
cantado» es un preterito perfecta, tambien lo es «hubo cantado» y si «hubo canta
do» es un preterito anterior, tambien lo es «ha cantado». Es mas, el imponente 
(por su nombre) preterito pluscuamperfecto ( «habfa cantado)>) es tambien tan to 
preterito perfecto como preterito anterior. 

i,Que puede entender un alumno con el uso de estos terminos? El alumno 
puede saberque «pret~rito» significa «pasado>>, pcro i,que significan «indefinido» 
e «imperfecto»? y l,Cual es la diferencia entre los dos terminos? Si al estudiante se 
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le dice que «cant6>> es ejemplo de un «preterito indefinido» y «cantaba» es ejem
plo de un «preterito imperfecto». reconocera «cant6» y «cantaba» porque ya co
noce la lengua. pero no habra aprendido nada mas que unos terminos nuevos. En 
cambio, si las designaciones no significan nada. lo mismo darfa asignarles a las 
conjugaciones m1meros, letras del alfabeto o cualquier nombre inventado al azar, 
\lUC cs lo que han hecho los que inventaron los nombres actuales. Realmente 
unpresiona un nombre como «preterito pluscuamperfecto del subjuntivo»; es una 
lastima que el termino no de ninguna pista sobre lo que significa. 

Si en lugar de simplemente repetir como una lora estos terminos, el lector 
inteligente les busca alguna consistencia, saldra decepcionado. Doy un ejemplo. 
Loque los autores de los fascfculos -y reconozco que no son ellos los responsa
hlcs de los terminos- Haman (<preterito indefinido» (por ejemplo «cant6») mani
firsta un punto fijo en el pasado. mientras que lo que Haman «preterito imperfec
ro» ( <(cantaba») manifiesta un punto que avanza. Habrfa por lo menos consisten
c ia si al primero se le designara como «preterito definido» y al segundo «preterito 
mJefinido». o bien, que el primero fuera designado como «preterito perfecto» y el 
licgundo «preterito imperfecto». ( «Perfecto» se refiere a un estado o proceso ter
minado mientras que «imperfecto» se refiere a un estado o proceso no terminado, 
o bien habitual o repetido). Esta ultima designaci6n ( «preterito imperfecto») na
ruralmente provocarfa un conflicto debido a que ya existe un «preterito perfecta» 
(en «ha cantado») aunque este termino no tiene ningunajustificaci6n excepto por 
la tradici6n. Lo que los autores Haman «futuro imperfecto» (<<Cantara») es en 
rt'alidad un <<futuro perfecto». «Cantara» no es el futuro de «cantaba» sino de 
,1cant6». El futuro de <<cantaba» es la forma perifrastica «estara cantando». 
Comparense: 

Cuando llegue, el hombre cantaba en el ba,io. 
Cuando llegue, el hombre estara cantando en el ba,io. 

La tenninologia misma debe ser significativa. aunque para esto sea necesa-
• rio introducir cambios en la nomenclatura tradicional. Los asf llamados «tiempos 

compuestos del indicativo» son combinaciones de tiempo y aspecto. Los t~nni
nos con que se designan no significan nada y no dan siquiera idea de sus funcio
nes. Si no confunden, es porque el que los memoriza conoce el idioma, pero no 
aportan nada a la comprensi6n de la manera c6mo funcionan. Me pregunto si 
realmente en alguna parte de la ensefianza del espafiol en las escuelas costarricen
ses los prof esores ensefian cu ales son las funciones de todos estos «tiempos», o si 
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se limitan a ensefiar los tenninos confiados en que como el estudiante ya habla el 
idioma las intuira. 

Me parece interesante el hecho de que en Costa Rica muchos expenos del 
idioma condenen como arcafsmo el uso del <<Vos» pero siguen propiciando la en
sefianza de fonnas como las que los autores de los fasciculos Haman el «futuro 
perfecta del subjuntivo». Me habria gustado ver algunos ejemplos, que el pueblo 
cu Ito de Costa Rica aceptara como espontaneos, de oraciones con «hubiereis can
tado». «hubiere bebido>> o «hubieren escrito». 

Si no se piensa nunca modemizar la ensefianza del espafiol en Costa Rica, 
creo que lo menos que se puede hacer es darle reconocimiento oficial al inspirador 
de la ensefianza actual, el insigne educador griego, Dionisio de Tracia, del siglo 
I a. de C. Se nota la intluencia -transmitida por medio de] latin- cuando los 
autores afirman que el modo imperativo «solo tiene una forma y se conjuga unica
mentc en scgunda persona (tu, vosotros). Consiste en dar una orden>>. En latin 
clasico puede haber sido asi. pero el espafiol no es latfn clasico. Tan imperativos 
son «Venga Ud.» y «Vengan Uds.» que «Ven tu» y «Venid vosotros» aunque la 
fonna de los primeros coincida con la del subjuntivo. (iY no hablemos de «Veni 
vos» !). De acuerdo con esta afirmaci6n, el espafiol no cuenta con formas del 
imperativo negativo porque estas se expresan en el subjuntivo ( «No vengas». «No 
vengais» ). Si seguimos usando el latin de modelo para el estudio del espafiol, 
pronto se nos estara ensenando c6mo declinar los sustantivos y que «jOh, mesa!» 
es la manifestaci6n del caso vocativo. 

Sohre los sustantivos 
Escriben los autores de los fascfculos: 

Sustantivo comun. Es el nombre que damos a todas las personas, anima
les o cosas de la misma especie o clase. Ejemplos: pcijaro, nino, pez. sus
tantivo concreto. Es el que usamos para designar seres u objetos que pue
den ser percibidos por medio de Los sentidos. Ejemplos: silla. comida. hoja. 

Creo que el estudio de la lengua matema debe consistir en algo mas que 
simples clasificaciones. Sin embargo, si se insiste en hacerlas. deben tener algun 
sentido y deben basarse en algo. La clasificaci6n del sustantivo que hacen los 
autores de los fascfculos deja mucho que desear. Veamos. El que lea los fascicu
los diffcilmente podra distinguir entre el sustantivo «comun» y el sustantivo «con
creto». Los mismos autores no dan ejemplos del primero en oraciones. Pero, 
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lrealmente hay alguna base para hacer una diferencia entre sustantivos «comu
nes» y <<concretos»? i,El pajaro, el nifio y el pez no pueden ser percibidos por 
medio de los sentidos? La «definici6n» que se hace de los sustantivos comunes si 
acaso pennite adivinar lo que tienen en mente quienes la fonnulan. l,Reconoceran 
los autores alguna diferencia funcional entre el uso de los sustantivos en los si
guientes pares de oraciones?: 

a. Los pajaros forman parte de wi ecosistema. 
Esos p,ijaros son cuervos. 

b. El niiio pronto se convierte en adulto. 
El 11iiio se tom6 toda la leche. 

c. El pez grande se come al peque,io. 
El pez grande se comi6 al peque,io. 

d. La silla es un invenro de la prehistoria. 
La silla se quebr6. 

e. Sin comida no podriamos vivir. 
Esa comida no me gusto. 

f. La hoja del abeto cambia de color en invierno. 
Naci6 la primera hoja de/ drbol de la casa de enfrente. 

Segun las definiciones dadas, el sustantivo repetido en cada conjunto de 
oraciones serfa «comun» en el primer caso y «concretO>> en el segundo. i,NO 
tendria mas sentido decir que todos pertenecen a la categorfa «comun» (para dis
tinguirlos de los nombres, o sustantivos, «propios» ), pero que pueden desempefiar 
una funci6n «especifica» (la segunda oraci6n de cada par) o una funci6n «generi
ca» (la primera de cada par)? 

Para romper con dos mil afios de tradici6n. propongo una clasificaci6n com
pletamente diferente de los sustantivos. Puesto que no es la tradicional, y menos 
cuenta con el beneplacito de la Real Academia Espanola, con toda seguridad sera 
blanco de ataques, si es que alguien se toma la molestia de verla. Pero, como dice 
don Alberto Canas. si hemos de combatir la idiotizaci6n en la ensefian~ propon
gamos opciones a los contenidos tradicionales y opciones al pedagogismo tradi
cional con ideas nuevas, aunque sea para luego rechazarlas. 
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Tradicionalmente las clasificaciones se han basado en una mezcla subjetiva 
de definiciones sintacticas y semanticas. Para mayor objetividad, creo que las 
clasificaciones deben hacerse de acuerdo con un solo criterio, fuere el que fuere. 
Para la siguiente c1asificaci6n de los sustantivos propongo una base exclusiva
mente sintactica y funcional. 

Los siguientes son ejemplos de las categorfas indicadas por los numeros en 
las casillas. Con el fin de hacer destacar Ia funci6n, uso un mfnimo de sustantivos 
diferentes: 

1 . El huevo era caro. 
2. Los huevos eran caros. 
3. Compre un huevo en el mercado. 
4. Compre huevos en el mercado. Compre unos huevos en el mercado. Compre 
una docena de huevos en el mercado. (Esta categoria no admite el artfculo defini
do pero admite contadores: «unos», «un kilo de ... », etc.). 
5. El huevo es un buen ali,nento. 

El hombre es mortal. (El sustantivo en esta funci6n no admite contador). 
6. Los huevos son un buen alinzento. El sustantivo en esta funci6n no admite 
contador). 
7. No hay huevo que no se coma el zorro. (El sustantivo no acepta artfculo ni 
contador en esta funci6n) Otro ejemplo: No tengo idea. 
8. El caviar esta hecho de huevos de pescado. (En esta categorfa el sustantivo. 
huevos, no acepta artfculo ni contador). 
9. El huevo (la sustancia) nose puede borrarde la alfombra. Compre elarrqz en 
el mercado. A veces la gente habla mucho. 
I 0. Ttenes huevo en la corbata. Compre arroz en el mercado. (Esta categoria no 
admite artfculo. pero sf el uso de un contador: Hay un poco de arroz en el merca
do; 1ienes una mancha de huevo en la corbata.) 
11. El arroz es el ingrediente principa.l de la paella. (En esta oraci6n, «el arroz» 
es no contable, definido y generico; «la paella» es contable, definida y generica. 
<<El arroz» es ejemplo de 11 en el cuadro, y «la paella» es ejemplo de 5.) 
12. No hay paella sin arroz. ( «Arroz» es ejemplo de 12 y «paella» es ejemplo de 
7 .) Otro ejemplo: Amor con amor se pa.ga. 

Como se ve en los anteri~res ejell!plos, el mismo sustantivo puede entrar en 
varias categorfas de acuerdo con su funci6n. 

La designaci6n «sustantivo abstracto», definida sintacticamente, merece una 
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explicaci6n. Se borra la distinci6n entre «especffico)> y «generico» por cuanto 
nunca ad mite un contador (no es posible hablar de <<Un poquito de ... >>), y no mues
tra la diferencia singular/plural sin que se produzca un cambio en el sentido basi
co de la palabra. De acuerdo con esta clasificaci6n, el sustantivo definido seman
ticamente como «abstracto» se define sintacticamente como simplemente «conta
ble>) si admite ser contado ( «muchas vi nudes», «.tres pecados>>, etc.) o como «no 
contable>> si admite un contador pero no una fonna en plural ( «un poco mas de 
respeto», <<mocha honestidad en la funci6n publica». etc.). En estos casos, deci
mos que el sustantivo se ha «reificado» ( «re>> significa «cosa»). Son ejemplos: 

13. Le cayo bien a Felipe el matrimonio. (No parecerfa normal decir «Un poco de 
matrimonio le caerfa bien a su hermano». Hablar de <<dos matrimonios>• es cam
biar el significado de la palabra.) Otros ejemplos: 

Le cay6 bien a Felipe el haberse casado. 
La banca nacionalizada estd en peligro. 
La perfecci611 es ina/canzable. 
El descubrimiento de America se realiz6 en 1492. 
El vaiven de las of as marea. 
El escribir bien inmortaliz.6 a Cen1antes. 
El alto alfuego no termin6 con la guerra. 
El (hecho de) que no haya sacado la loteria me esrrove6 el dia. 

14. Conocerlo Jue amarlo. 
Ver es creer. 
No hay «pero» que valga. 

En los primeros dos ejemplos (al igual que en varios de los ejemplos de la 
categorfa anterior), una expresi6n verbal es sustantivada. En el ultimo ejemplo, se 
ha sustantivado otra parte del discurso. Todos los demas sustantivos son nombres 
propios: inanimados ( «Europa, Ale1nania, Paris,>> etc.) o animados ( <<Carlos, Mar
garita, etc.) 

No soy de los que creen que toda ensenanza debe ser exclusivamente utilita
na. La escuela no solo debe preparar a los alumnos para ganarse Ia vida, tambien 
a disfrutar de aspectos culturales que den sentido a la vida y la hagan placentera. 
Creo que el estudio de cualquier cosa puede traer algun beneficio, aunque solo sea 
para estirar un poco la mente. Asf como en todas partes del mundo los seguidores 
del Islam estudian arabe porque era la Iengua de Mahoma, hasta principios de este 
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siglo en algunas universidades europeas se estudiaba el arameo porque era la len
gua de Cristo. Tai vez serfa provechoso introducir cursos de arameo en la ense
fianza costarricense. Hay mucho que se podrfa estudiar, pero l,C6mo fijar los If mi
tes dadas las limitaciones del cerebro humano? Creo que lo menos que se puede 
pedir es que Ia enseiianza tenga algun fin, y que lo que se enseiie este de acuerdo 
con los hechos. 

Cuentan que los ingleses eran los colonizadores europeos que mas exito 
tuvieron durante el siglo XIX porque la universidad inglesa no daba ninguna pre
paraci6n que pudiera considerarse practica. Al concentrarse los estudios en las 
lenguas clasicas, el latf n y el griego, complementados algunas veces con el hebreo 
y el arameo, no se enseiiaban teorias econ6micas ni nada mas que pudiera ser 
considerado como practico o util. Los colonizadores entraban, por lo tanto, con la 
mente en blanco en cuanto a administraci6n colonial se refiriera. Algunas perso
nas afirman que porno tener esquemas te6ricos para gobemar fue que tuvieron 
mas exito que las demas potencias coloniales. Tai era la aversion que sentian los 
ingleses por todo lo que fuera practico, que el rector del Trinity College de la 
Universidad de Cambridge propuso en la decada de 1820 queen esa universidad 
fuera probihido ensefiar en las clases de ciencia cualquier descubrimiento nuevo 
hasta que hubieran transcurrido por lo menos cien aflos. Los ingleses de la epoca 
estaban desilusionados ante el supuesto fracaso de Ia computadora que acababa 
de inventar Charles Babbage y que habfa ocasionado una perdida de cinco mil 
libras al fisco ingles. En 1993 finalmente se construy6 la computadorade acuerdo 
con las especificaciones originales y j funcion6 ! En la decada de los 1940 el inven
to de Babbage ya habfa servido de modelo para las primeras computadoras. 

No creo que en Costa Rica se llegue al extremo de dejar de estudiar cosas 
practicas, pero creo que Io que se ensefie debe tener algun fin. No veo que fin 
puede tener exigir que los alumnos aprendan de memoria listas y Iistas de meta
lenguaje (inclusive las clasificaciones que yo propongo arriba), a menos que sea 
para que sirvan de instrumento para estudios mas profundos de la lengua. Pero las 
listas no deben ser el objetivo de la ensefianza. Las taxonomias son una absoluta 
necesidad en las ciencias naturales. pero, en el caso del estudio de la lengua 
matema seria de mas provecho usar como texto una guia telef6nica que las listas 
representadas en Un encuentro con el lenguaje. Granuitica en Accion. 

Postdata. En 1994 los autores de los fascfculos publicaron una segunda 
pane. Continuaron el esquema anterior de enseftar t~rminos y mas terminos. Lo 
que verdaderamente pinta el estado de Ia ensefianza de la lengua matema en Costa 
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Rica cs la afirmaci6n de los autores en el ultimo fascfculo: «Con este fascfculo 
No. 12 completamos nuestro segundo libro de Gramcitica en Acci6n. En el estan 
todos los temas de la sintaxis del espafiol. que se estudian tanto en la escuela como 
en el coleg10.» La tremenda y rica complejidad de la sintaxis del espafiol se ha 
reducido a unos cuantos tipos de oraciones simples. ~omplejas y subordinadas. 





, -
PASADO Y PRESENTE DE LA LEXICOGRAFIA ESPANOLA 

EN COSTA RICA: ESTUDIOS DE LEXICOGRAFIA 

lntroduccion 

, 
HISPANICO-COSTARRICENSE 

ViCTOR ~1A'.\LEL SANCHEZ CORRALES 
L'niversidad de Costa Rica 

En el estudio «Lexicograffa del espanol en Costa Rica, vision crftica». se 
prcsenta el estado de la cuesti6n relativa a esta disciplina, como antecedentes y 
justificaci6n de un proyecto lexicografico sobre el espaiiol en Costa Rica. En este 
trabajo el autor espera haber demostrado 

el poco tecnicismo con que se han hecho, en rerminos genera/es, las obras 
· Lexicogrdficas costarricenses. Muc/10J trabajos muestran la erudici6n de 
huenos lectores y, al mismo tiempo, tm desco11ocimiento de los principios 
fimdamentales de la lexicografia 1 

Por otra parte, la investigaci6n lexicognifica en Hispanoamerica ha tenido 
llll gran tlorecimiento a partir de los afios setenta. En Mexico, bajo la direcci6n de 
Luis Fernando Lara. tenemos el excelente e innovador proyecto de) Diccionario 
dt'i eJpa,iol de Mexico. cuyo primer fruto es el Diccionario basico del espaiiol de 
Mexico; en Chile. aparece el Diccionario ejemplificado de chilenismos, obra vas
ta y rigurosa de F. Morales P. y 0. Quiroz M.; en Venezuela, la primera parte del 
Diccionario de venezolanismos. iniciado por Rosenblat y ahora bajo la direcci6n 
de Marfa J. Tejera; en Argentina, Colombia y Uruguay, tenemos el Nuevo dic
c·io,wrio de argentinisnws, el Nuevo diccionario de co/ombianismos y el Diccionario 

Vfctor !'l.fanuel Sanchez Corrales, «Lexicografia del espa.i\ol en Cos1a Rica, v1si6n crfticn». Revi.ftll de 
Filolof.!ft1 / lin~iii.ftica (Universidad de Costa Rica), XIV. 2 ( 1988): 153 147-156 
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de uruguayismos, respectivamente, como tomos de) Nuevo diccionario de ameri
canismos, extenso proyecto creado y auspiciado por la Catedra de lingiifstica apli
cada (lenguas romanicas) de la Universidad de Augsburgo, dirigido por Gilnther 
Haensch y Reinhold Werner. 

El proyecto Nuevo diccionario de americanismos (NDA) en referencia con
siste en la publicaci6n por separado de una serie de diccionarios nacionales, pero 
elaborados a partir de una rigurosa unidad de principios y metodos lingiiisticos y 
lexicograficos, para poder identificar, en estudios posteriores, el lexico panhispano
americano y tambien la especificidad lexica de cada naci6n. Este proyecto se 
ejecuta en distintos pafses de Hispanoamerica y uno de ellos es Costa Rica, por 
medio de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Filologia, Lingiiistica y 
Literatura. Por Centroamerica tambien participan, en principio, El Salvador, Ni
caragua y Honduras. Pero nuestro trabajo en la Universidad de Costa Rica va mas 
alla de la elaboraci6n de un diccionario de costarriquefiismos. En la decada de 
1970, con la introducci6n de otros paradigmas te6ricos en las investigaciones lin
giifsticas de Ia Universidad de Costa Rica, se produce una apertura epistemol6gi
ca: se escriben tesis y artfculos sobre el espafiol de Costa Rica, con un interes 
descriptivo y fundamentados en distintos marcos te6ricos. Ahora la variaci6n 
dialectal se va a anal izar como tal y no como corruptelas de la lengua espafiola. 

En lexicografia, a partir del seminario dictado por el profesor Gunther Haens
ch, de la Universidad de Augsburgo (I ciclo de 1987), se va a producir tambien un 
cambio muy importante en ese tipo de investigaciones: ante trabajos que mostra
ban la erudici6n de buenos lectores y, al mismo tiempo, un desconocimiento de 
los principios fundamentales de la lexicograffa, tal como hemos dicho, ahora en
contramos tesis de grado sobre algunos campos lexicos ( mafz, cafia de azucar, 
lexico del guidismo y escultismo, tambien sobre el lexico de unidades pluriverba
les, elementos lexicos diaintegrativos, etc.) bien organizadas tanto en su micro 
como macroestructura. Igualmente hay en ejecuci6n un importante numero de 
tesis sobre lexicograffa. 

Como diccionarios de lengua para el espaiiol de Costa Rica, de consulta 
actual, tenemos dos ohms basicas: de Carlos Gagini, el Diccionario de costarri
quenismos (1918/1975), obra importantfsima y muy a su punto de acuerdo con el 
estado de la ciencia en aquel momento; no obstante, carece de una aplicaci6n 
rigurosa del metodo contra4itivo. Mas recientemente, Quesada publica el Nuevo 
diccionario de costarriquenismos ( 1991 ), que constituye un valioso aporte a la 
descripci6n del lexico del espanol actual en Costa Rica; pero, al igual que el 
caso anterior, la obra falla en la organizaci6n intema del artfculo, en las marcas 

248 



geograficas. sociales, actitud del hablante e inclusive en las gramaticales. Veamos 
un ejemplo: 

(<cahron adj. Alcahuete, consentidor. Registrada en el canton de Acosta». 

Es evidente que el vocablo cabrdn puede ser tambien un sustantivo~ que el 
haber sido registrada en Acosta no nos da infonnaci6n sobre su distribuci6n geo
grafica~ que la definici6n se hizo por sin6nimos. practica no recomendada en lexi
cograff a: que. por otra parte. no presenta informaci6n alguna sobre el nivel de 
lengua al que pertenece. Ante tal estado de cosas, la Escuela de Filologfa. por 
mcdio de quien les habla~ en junio de 1991. ha inscrito ante la Vicerrectoria de 
lnvestigaci6n el proyecto £studios de lexicografia hispdnico-costarricense. Nue
\'O diccionario de{ espa,1ol de Costa Rica: pero, en realidad, la gestaci6n de la idea 
y cl inicio de la recolecci6n de ,nateriales se remontan a los primeros afios de la 
decada de 1980. Sanchez plantea la imperiosa necesidad de trabajar en un diccio
nario que recoja representativamente la realidad lexica del espafiol en el pais e 
informa que trabaja en ello2. 

Estudios de lexicografia hispanico-costarricense 

A. Objetivos 

Generates: 
a. Revisar criticamente los trabajos lexicograficos sobre el espaiiol de Costa 

Rica, publicados hasta el presente. 
b. Ofrecer un corpus lexico actual del espafiol utilizado en el pais, en calidad 

de lengua nacional, con sus distintas variedades o registros: escrito, oral, 
culto, coloquial, urbano, rural, regional, etc. 

c. Emprender una imperiosa tarea de investigaci6n en dos sentidos: un nuevo 
diccionario contrastivo y un diccionario de uso. 

d. Dotar a la Universidad de Costa Rica de un fichero lexico sobre el espanol 
de Costa Ric~ con el fin de que el diccionario sea publicado peri6dicamente. 

e. Formar un equipo pennanente de lexic6grafos, responsable de llevar a cabo 
esta tarea. 

2 Vic1or Ml. Sanchez, «Estudios en Costa Rica sobre lt:ngua. ca.-.1ellana: de Gagini a Aguero». Rerista de 
Filo/og(a _\' 'Lingii{sricu (Univen.idad de Costa Rica). XII. I (1986) 125-132. 
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Objetivos especfficos 
a. Recoger el corpus lexico en fichas. 
b. Proveer de marcas gramaticales, geograficas, sociales, actitud del hablante, 

temporalidad, campo conceptual o de estilos, ademas de la definici6n a 
cada una de las unidades lexicas del diccionario, con el fin de presentar Ia 
realidad lexica del espafiol de Costa Rica. 

c. Redactar los artfculos del diccionario (primer enunciado y definici6n pro
pia o definici6n impropia). 

d. Contrastar los articulos del inventario lexicografico. Este procedimiento 
constituye el filtro fundamental del Nuevo Diccionario del Espanol de Cos
ta Rica (NDECR) con el fin de que esta obra sea contrastiva. 

e. Elaborar el diccionario de uso del espaiiol en Costa Rica, que se llamaria 
Diccionario del Espanol en Costa Rica (DECR), con dos versiones: un 
diccionario basico, de apoyo a la educaci6n primaria y secundaria 
costarricenses, que se llamaria Diccionario basico escolar del espanol de 
Costa Rica (DBECR), y otro, mas extenso, de uso general, por excelencia. 

f. Elaborar un diccionario contrastivo del espafiol en Costa Rica, que se lla
marfa Nuevo diccionario del espanol de Costa Rica (NDECR), cuya 
especificidad geografica es respecto del espaftol peninsular. 

g. Publicar esas obras: DECR, DBECR (basico) y NDECR. 
h. Revisar peri6dicamente esas obras, para su reedici6n quinquenal actualizada. 

B. Marco te6rico 
Para esta investigaci6n lexicografica del espafiol en Costa Rica, se tomaron 

los supuestos te6ricos esbozados por Gunther Haensch y otros3• Por otra parte, se 
recurri6 a algunos postulados de Ignacio Ahumada Lara y Manuel Seco4• 

Aspectos teoricos en la elaboracion del dicdonario 
Para la selecci6n de entradas hay cuatro criterios que son decisivos en esta 

etapa, tres de ellos, extemos: · 
finalidad de la obra, ya sea descriptiva, nonnativa, etc. 
el grupo de usuarios al que va destinado (especialistas, traductores, alum
nos de bachillerato, publico culto, etc.). 

3. Gunther Haensch y otros, La /exicograf{a. de la lingii(stica tetSrica a la lex,cografia practica (Gredos. 
1987). 

4. Ignacio Ahumada Lam, Asputos de lexicografia teorica (Universidad de Granada. 1989); Manuel 
Seco. farudim de lexicograf{a espanola (Paraninfo, S. A., 1987). 
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extension. 
Con base en estos criterios extemos, se establecieron las diferencias entre 

cada una de las obras Iexicograficas que se estan elabordndo: DBECR, DECR, 
NDECR. 

Ademas. existe un criterio interno que corresponde al metodo de selecci6n 
de unidades lexicas segtin los siguientes principios hnguf sticos: 

la frecuencia de uso. 
la llamada disponibilidad de las unidades lexicas. y 
la diferenciaci6n frente a un sistema de referencia, en el caso del dicciona
rio contrastivo. 
La selecci6n de entradas para un diccionario se hara. en la rnayoria de los 

casos, en primer lugar segun el criteria de frecuencia. Esta se puede detenninar 
por cl analisis estadfstico de un corpus. completado por encuestas orales, aunque 
tambien se sabe hasta que punto un analisis estadfstico puede llegar a presentar 
situaciones de soluci6n imposible para la lexicograffa. El analisis estadfstico de 
las palabras recogidas en un corpus nos dira que palabras se usan con la frecuen
cia suficiente para incluirlas en un diccionario, espccialmente en el caso de neologis
mos y tecnicismos. En relaci6n con otros vocablos que tienen un bajo fndice de 
frecuencia segun el corpus, pueden surgir dudas sobrc si deben ser incorporadas o 
no al diccionario. En este caso. habra que echar mano de otros criterios como la 
repartici6n de unidades Iexicas en los diferentes textos aprovechados. Tambien se 
ha introducido el criterio de la disponibilidad. es decir. el recurrir a la seleccion 
(onvencional de cierto numero de palabras de las se considera que fonnan parte 
del discurso de hablantes en una situaci6n tipo. Estas se detenninan mediante una 
t:ncuesta sociolingtifstica y psicolingiHstica. 

El principio de contrastividad es el procedimiento mas importante para apre
ciar la disparidad entre el uso lingiHstico de la Penfnsula lberica y de Costa Rica y 
seleccionar el lexicon def Nuevo diccionario de/ espa,io/ de Costa Rica. El inven
tario lexicografico de esta obra comprende: a. vocablos con significante y signi
ficado ausentes del espafiol peninsular: cuba. quioro. diay; b. vocablos con signi
ficante distinto en el espanol peninsular, pero con igual significado; papa/patata; 
saco/americana; lavatorio/]avabo; c. vocablos con igual significante en el espafiol 
peninsular, pero con distinto significado: zorro, comida, inviemo y d. vocablos 
que se distinguen solamente por las reglas de uso: tu. usted. La contrastividad se 
sciiala por media de una simbologfa. El diccionario registra tambien unidades 
pluriverbales como jalarse una torta, mata de chayote, hacerse el ruso, darle agua 
a los caites, amarrar e] perro. cuya entrdda al Diccionario se hace fundamen
talmente segun criterio gramatical. 
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La infonnaci6n sobre la palabra-entrada se divide en dos vertientes: una que 
se refiere a esa unidad lexica en cuanto signo (primer enunciado ), y la otra, que se 
refiere al contenido de la misma (segundo enunciado). En el primerenunciado se 
incluye una informaci6n dispersa sobre el signo lingiifstico como tal y otras infor
maciones pertinentes. Comunmente, las noticias incluidas son: a. categoria gra
matical de la voz, b. epoca de vigencia de la palabra, c. lfmites geograficos, d. 
campo de saber, e. niveles de uso,f particularidades de colocaci6n, g. explicaci6n 
de las transiciones semanticas por medio de abreviaturas (por ejemplo, fig., por 
ext .. iron.). Esta informaci6n estA sometida a una normalizaci6n muy rfgida que 
hace que cada una ocupe un lugar fijo en el articulo. Los criterios para la forma
lizaci6n son tomados por el equipo de lexic6grafos, los cuales los expondran con 
claridad en cada una de las obras realizadas, con el fin de ayudar al usuario en el 
manejo y uti1izaci6n de los diccionarios. 

El segundo enunciado consiste en la definici6n del contenido de la palabra
entrada. Esta definici6n se fundamenta en dos principios basicos: la ley de la 
sinonimia por parafrasis y el principio de sustituibilidad. La ley de la sinonimia 
persigue que la definici6n sea en realidad un sin6nimo de lo definido. Pocas 
veces esta sinonimia es absoluta y ni aun completa; en realidad, lo que se persi
gue es una aproximaci6n, una tendencia a la igualdad. La validez de esta se com
prueba por medio del principio de sustituibilidad, el cual consiste en que el senti
do objetivo de la palabra-entrada no se altere al ser sustituido por el enunciado 
definidor. 

En algunos casos, el principio de sinonimia no puede ser aplicado, por ejem
plo, en la definici6n de interjecciones y palabras gramaticales. lo cual genera la 
distinci6n entre definici6n propia y definici6n impropia. La definici6n propia es 
una descripci6n en metalengua de contenido. aplicable sobre todo a los nombres y 
a la inmensa mayorfa de los adjetivos, verbos y adverbios. La definici6n impropia 
es una explicaci6n en metalengua de signo. empleada al definir las interjecciones 
y palabras gramaticales -preposiciones, conjunciones, pronombres, artfculos
y tambien ciertos adverbios, adjetivos y verbos. La diferencia mas externa entre 
un tipo de definici6n y otro es queen los primeros rige el principio de sustituibilidad. 

C. Procedimiento y metodologia 
La elaboraci6n de los diccionarios ha comprendido, por regla general. cinco 

fases: 
a. recolecci6n de los materiales procedentes de las mas diversas fuentes, ge

neralmente en forma de fichas, y con la ayuda de computadoras. 
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h. revision de los materiales obtenidos y. en su caso. ampliaci6n de la infor
maci6n. por encuensta telef6nica. 

c. selecci6n definitiva de entradas. 
d. redacci6n del manuscrito. 
t'. impresi6n o reproducci6n por otros medios tecnicos. 

En cuanto al Diccionario de uso. para el proceso de selecci6n de entradas es 
indispensable el analisis estadfstico. Para este efecto. se tomaran en cuenta las 
orientacioncs te6rico-metodol6gicas de Luis Fernando Lara5. Por medio del analisis 
cstadfstico se pretende establecer un corpus de datos del cual se puede obtener: 
I . un numero elevado de vocablos que puedan constituir la mayor parte de las 

~ntradas de los diccionarios, ., .... 
3. 

un criteria imparcial de selecci6n de los vocablos, y 
un punto de referencia que pennita detectar los usos diferentes de los voca
blo~ en la sociedad costarricense. Veamos algunos ejemplos: 

puta susr/adj coloq Persona o cosa que causa penalidades. Obs: Como 
adjetivo, precede inmediatamente al sustantiYo y siempre tiene la vocal a 
como tematica, con10 por ejemplo en puta vida. puta carro, putas Haves, 
putas aguaceros; como sustantivo, puede ir precedido por un detenninante: 
ese puta, esos putas. * ja la~! coloq F6rmula que refleja sorpresa o enojo. 

putada/ coloq Asunto, cosa. * dejarse de -s a. coloq Cesar de molestar, de 
causar impertinencias. _ b. coloq Restarle alguien importancia a una cosa 
que no le permite actuar segun sus deseos. 

putada: darle una ~ a alg. co/oq Reprender severamente a una persona, con 
palabras duras, por algo que se ha hecho incorrectamente. _llevarse alg. 
una - coloq Ser reprendido severamente, con palabras duras, por algo que 
ha hecho 1nal. 

putear v tr coloq Reprender severamente a alguien con palabras duras, por 
algo que ha hecho incorrectamente. 

puto sust/adj coloq Hombre que es muy aficionado a esta e intimar con 
mujeres. Obs: Como adjetivo se usa pospuesto al sustantivo y puede haber 

Lui"s F LarJ, /m·esti~tu.·ume.{ li11,:1Hsrirn.v e11 /e.ncogn~fla (El Colegio de Mexico 1979). 

253 



otras palabras interpuestas (ese hombre tan puto); en la acepci6n anterior 
siempre es masculino. 

gallinaf coloq Persona cobarde. * cantarle la - a alg. coloq Ejercer la auto
ridad >>la mujer« sobre »el marido«. _ comerle - a alg. coloq Tenerle mie
do a alguien. 

D. lmportancia de la investigacion 

La presente investigaci6n lexicografica tiene repercusiones efectivas en di
ferentes areas del quehacer universitario y nacional. Una empresa con estas caracte
rlsticas se hace necesaria ante la escasez de trabajos cientificos actualizados en 
este campo del conocimiento. 

1. Docencia 
Un trabajo lexicografico nacional integrado proveerfa al sistema educativo 

de una eficaz herramienta de consulta para el conocimiento y dominio de la len
gua espaiiola. Se podria esperar un mejoramiento en las destrezas de utilizaci6n 
del espaiiol, ya que las obras generadas durante este proyecto partiran de un estu
dio exhaustivo de los mismos usos lingtiisticos que competen a los usuarios. Ade
mas, con estos diccionarios se beneficiaran todos los niveles del proceso educati
vo costarricense, a saber: el primario, el secundario y los estudios superiores. 

La difusi6n de estas obras entre maestros y profesores conducira a estable
cer, en el ambiente educativo, una norma de escritura para los xenismos acorde 
con la fonetica del espaiiol de Costa Rica, al igual que permitira un criterio mas 
objetivo sobre el uso de cienos vocablos y redundara en un enseiianza menos 
prejuiciada con respecto a las variedades no prestigiosas. 

2. lnvestigacion 
Una obra de esta naturaleza se convertira en un Ii bro de consulta obligatoria 

para la elaboraci6n de investigaciones a nivel de grado, posgrado o de otros estu
dios que versen sobre aspectos de lexicografia hispanoamericana. Yen general 
constituira una obra de consulta para fil6logos, soci6logos, historiadores, aboga
dos, tribunales y otras esferas gubemamentales, para que se aprehenda la lengua 
en su realidad hist6rico-social y asf se diluciden adecuadamente los mensajes de 
los textos. 

254 



3. Accion social 
La extension social de la Universidad por medio de estas obras tendrci un 

alcance inimaginable porque afectara, como ya se ha dicho. no s61o las polfticas 
idiomaticas del sistema educativo costarricense. sino que difundira la nonna lin
giifstica nacional. despertando asi un sentimiento de lealtad lingtifstica a su idio
sincrasia. Esta norma lingiiistica, por tanto. no seni considerada como un vicio de 
lenguaje. sino como un registro mas de iguales condiciones a normas tales como 
la mexicana. la argentina, la peninsular, etc. 

El documento de los usos lingufsticos costarricenses. vcrtido en obras lexi
cograftcas, conducira a una mejor apreciaci6n de la identidad nacional: nuestras 
distintas variedades idiomaticas encaman los valores, sentimientos, creencias y 
csperanzas de una cultura propiamente costarricense. Portal raz6n, los beneficia
rios de esta labor seran todos los costarricenses. Quiza sea este el principal valor 
y fundamental contribuci6n de los diferentes diccionarios sobre el espafiol de Costa 
Rica. 

4. Politicas nacionales y universitarias de investigaci6n 
El conocimiento cientffico y objetivo del lexico costarricense obligara la 

revision de las polfticas idiomaticas de la ensefianza costarricense. 
En el nivel institucional. el proyecto permite la consolidaci6n de un grupo 

de investigadores especializados en lexicograffa con tareas permanentes, e 
internacionalmente. vincula investigaciones de la Universidad de Costa Rica a 
proyectos de interes y realizaci6n panhispanoamericanos. 





LA PUNTUACI6N EN EL TEXT0 1 

L. GASTON GAfNZA 

El idioma, la lengua y la escritura 
La comunicaci6n verbal, cuyas ventajas en la economfa semi6tica de la in

teracci6n comunicativa han sido puestas de relieve por distintos tratadistas, inves
tigadores y te6ricos, se instaura en las diversas comunidades que han existido y 
cxisten, por intermedio de un idioma. palabra proveniente del latfn tardio, origina
da en el griego idioma Ccaracter propio de alguien; particularidad de estilo'), 
derivado, no por casualidad. de idios: 'propio, peculiar' 2, un adjetivo que se halla 
inserto en el campo semantico de los contradictorios componentes de la identidad 
social. 

Los mas remotos datos aportados por el estudio del desarrollo de la comuni
~aci6n verbal humana. senalan que. en su origen, los idiomas son elaboraciones 
sistemicas fonoacusticas~ esto es, que el sentido en que se funda la discriminaci6n 
asertiva del reconocimiento es el oido o, lo que es lo mismo desde otra perspecti
va, que la 1nateria significante de los enunciados o alocuciones es f6nica. La escri
tura es un proceso de producci6n sfgnica que aparece tardfamente en el desarrollo 
de la civilizaci6n. como intento de fijar enunciados cuya naturaleza f6nica -«las 
aladas palabras>>, en el decir de Homero-- hacia effmeros y unicos. 

La adquisici6n de las capacidades y las destrezas supuestas en las practicas 
\ignificantes idiomaticas, es una de las dimensiones de la programaci6n social de 
lo~ comportamientos semi6ticos que se efectua en la reproducci6n social3. 
Establecida en un eje de opuestos cuya matriz es el reconocimiento o su contrario. 
la adquisici6n paulatina de la capacidad de reconocer enunciados genera, de 

, 
l 

En cs1c rrabajo resumo la cxpcricncia adquirida en los cursos dictados para los escudiances del Plan de 
Licencia1ura en Traducci6n. de la Escuela de Litcratura y Ciencias dcl Lcnguaje, de la Univcrsidad 
Nacional. 
J. Corominas. Diccionario cri1ico e1imol<i,:ico de la len,:ue1 casTtllana. II (Grcdos, 1974) 986. 
Ferruccio Rossi-Landi. Jdeol"Rfll ( 1973. edici6n en cspaiiol: lstmo. 1980) 63-91. 

257 



manera dia1ectica. la de producirlos. Esa praxis se ordena en la conciencia como 
un complejo sistema de «presencia / ausencia» de componentes sf gnicos pertene
cientes a diversos niveles de manifestaci6n. 

Las capacidades y las destrezas enunciativas de cada uno de los miembros 
de una comunidad idiomatica cualquiera. se internalizan como un «sistema-psi
coffsico-hist6rico-de-intercambio-semi6tico-verbal-fonoacustico». Esto signifi
ca que los individuos acceden a la naturaleza y realidad del idioma de su comuni
dad a partir de practicas significantes sonoras y, por lo mismo, auditivas. 

En un estadio evolutivo superior, la producci6n de la escritura hace que ese 
individuo, descrito como un complejo sistema de intcrcambio fonoactlstico. acce
da al nivel de la comunicaci6n grafovisual. surgido originariamente como proceso 
de traducci6n de la fonfa a la graffa. aunque independiente desde su origen y en su 
evoluci6n sistemica por la distinta naturaleza de la materia sensible con que se 
manifiesta. No es casual que la adquisici6n de las capacidades y destrezas de la 
escritura se efectue en el proceso de alfabetizaci6n, cuando el individuo ya posee 
la lengua. El presente trabajo intenta contribuir a tal proceso. 

El sistema sfgnico verbal fonoacustico se denomina «lengua»; el grafovi
sual, «escritura». Coligados por su naturaleza verbal, ambos poseen las capacida
des de esa condici6n semi6tica: traducibilidad, conducci6n modelizante, doble 
articulaci6n, doble dimensi6n semantica y funcionalidad plena4

• La materia sig
nificante que respectivamente los manifiesta es, por su parte, la base de su diferen
cia. Con todo, la condici6n originalmente ancilar de la escritura mantiene su vi
gencia en la pennanente busqueda de transcripci6n de la relevancia distintiva que 
desempefian en la lengua las inflexiones y sus malices tonales. 

La escritura y la doble articulaci6n del lenguaje verbal 
La argamasa fundamental de la materia grafemica esta constituida, desde 

los origenes de la escritura, por rayas, lineas y trazos que, en los inicios, transcri
ben la primera articulaci6n del lenguaje verbal (la del significado) y presentan. 
por lo mismo, una estrecha relaci6n de dependencia entre el signo y su referente, 
manifiesta en el caracter ic6nico de ese tipo de traducci6n. La atenci6n dispensada 
a la segunda articulaci6n del lenguaje verbal (la del significante ). motiv6 un pro
ceso de abstracci6n que, pasando por la representaci6n grafica de la si1aba, hizo 
posible asignar grafemas a entidades f6nicas mas simples5• En 1a historia, este 

4. Ver Ga.i;t6n Gafnza. «La productividad semi6rica de los sistemas verbales». / Co11gres" Nadmwl de 
Filolo~fa. linRUluica y Littratura (Universidad de Costa Rica. 1986) I '.'i)- I '.'i8. 

5. La correspondencia entre grnfema y fonema sigue siendo un desideratum hac;1a ahora compcn.~do por 
el uso de los signos dincrfticos. 
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tlllimo tipo se conoce con el nombre de escritura «alfabetica», cuyo objetivo. nun
GI logrado satisfactoriamente, ha sido hacer coincidir cada letra o grafema con un 
fonema de la lengua. 

La escritura castellana es un ejemplo; ultimamente su historia se vio con
mocionada porque la Uni6n Europea intent6 que Espana renunciase al grafema 
.. n». correspondiente al fonema nasal palatal de la lengua, para adecuarse a las 
~onveniencias tecnico-comerciales de la computaci6n. La defensa del grafema 
ru vo tan to ex ito. que no solo se ha conservado como letra capitular del diccionario 
oficial, sino que su tilde accedi6 a la condici6n de emblema en el logo que carac
teriza la presidencia de la Uni6nEuropea que el Estado espaiiol ejerce en la actua
lidad. No sucedi6 asf, en cambio. con los grupos grafemicos «ch» y «II» que 
perdieron su autonomia capitular en el diccionario aunque corresponden a fone
mas de la lengua6; desde el punto de vista de la escritura, cada uno de ellos se 
representa con dos digitos y. por tanto, ocupa dos posiciones o espacios escritura
les que, para las )eyes de la economfa computacional, corresponden a dos letras. 
Esto ilustra la tensi6n que existe entre la lengua y la escritura llamada «alfabetica». 

Aunque hasta aquf he usado los tenninos «grafema>> y «letra» casi como 
sin6nimos. establecere la diferencia de sus respectivas significaciones para abor
dar la cuesti6n central de mi trabajo. Grafema es tocla serial de la escritura; letra, 
en cambio. es un tipo especifico de grafemas. Los llamados «signos de puntua
ci6n» ~enominaci6n, por lo demas, equfvoca- corresponden a otros tipos de 
grafemas. No obstante su nombre, entre los grafemas hay tambien sefiales de no
escritura; esto es, espacios llamados comunmente «en blanco», que contrastan 
con los «escritos»: es el ca~o de la sangria y de la separaci6n de pa)abras, por ejemplo. 

El estudio de las sefiales (que no signos) de puntuaci6n, exige tener en cuen
ta tres dimensiones semi6ticas de la comunicaci6n verbal: a. la funci6n distintiva 
de las inflexiones de los enunciados lingilfsticos o, lo que es lo mismo, el compor
tamiento significante de la entonaci6n; b. la tensi6n deictica en que se funda la 
autonomfa sintactica. y c. la relaci6n del enunciado con el discurso ajeno. 

La creciente atenci6n que se ha puesto en la entonaci6n lingilistica-mani
fiesta en el desarrollo de la entonologfa, la disciplina que la estudia-, ha sido 
motivada por el despliegue de la lingilistica del texto. Esta teorfa de los lenguajes 
verbales se distingue. como se sabe, por centrar su estudio en las macroestructuras: 
los generos discursivos. el texto y sus segmentos y el discurso ajeno. 

6. ~Ch» correspondc al fonema consonan1ico af ricado palatal sordo de vigencia panhispanica: «II». en 
cambio. a un fonem.a liquido palatal quc se conserva s61o en unos pocos dialectos del castellano actual. 
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La entonaci6n configura la puesta en texto de los enunciados verbales ora
tes. Los estudios foneticos tradicionales reconocieron el valor distintivo de los 
tonemas. esas inflexiones que. a partir del ultimo acento del grupo f6nico. prece
den la pausa o silencio. El comportamiento de la entonaci6n en esos segmentos 
permite reconocer el If mite del acto enunciativo y, a la vez. su caracter asertivo o 
interrogante. Es decir, que el auditor aprende, en virtud del tonema del enunciado 
del emisor. por una parte, que este ha dejado de usar la palabra. y, por otra, si su 
alocuci6n demanda o no una respuesta, entre otros matices comunicativos. 

La escritura ha traducido ese comportamiento tonal con la serial Hamada 
«punto» y el subsecuente cambio de rengl6n llamado <<aparte». Al igual que acon
tece en el coloquio, en el que cada participante calla cuando otro habla y, a su vez, 
habla cuando la seiial f6nica del que estaba haciendo uso de la palabra le indica 
que ha dejado de hacerlo, el texto escrito se segmenta en parrafos~ estos pueden 
asumirse, por consiguiente, como cada una de las intervenciones de los partici
pantes en una conversaci6n o en otra cualquiera actividad coloquial que, en su 
estructura global, equivale a un texto7

. 

Al termino del parrafo, por tanto, se usa el punto en cualquiera de sus mani
festaciones segun el sentido de lo enunciado: simple(.), interrogativo (?). admira
tivo ( ! ), doble (:) o suspensivos ( ... ). En la escritura caste I Jana, asi mis mo, la com
binaci6n del punto con las seiiales interrogativa y admirativa exige su presencia al 
inicio y al final del respectivo enunciado, a diferencia de lo que sucede en otras 
escrituras. 

El punto se usa tambien dentro del parrafo sin que suponga cambio de ren
gl6n: por eso, cuando alguien le dicta a otra persona identifica este pun to con la 
expresi6n «y seguido», correlato opuesto de «punto aparte». Este empleo de to
das las variantes del punto lo pone a competir con las otras sefiales de puntuaci6n: 
la coma (,). el punto y coma (;), los parentesis () [], el gui6n (-) y la ray a (-)8. 

La codificaci6n del uso de estas sefiales al interior del parrafo esta regida en 
castellano por las reglas de la combinaci6n. que estudia la sintaxis. En conse
cuencia. para que el proceso de ensefianza-aprendizaje del uso de las seiiales de 
puntuaci6n en Ia escritura sea eficaz, hay que desarrollarlo a partir de la categorfa 
de ·autonomia sintactica', en que se funda la de 'relaci6n'. 

7. Ver Mijan Bajtin. Estitica de la aeaci,in ,,erbal (edici6n en espai\ol: Siglo XXI. traducci6n de Tatiana 
Bubnova, 1982)261. 

8. Real Academia Espai\ola. Eslx,w de una nueva ,:ramdtica de la lenKua espaiit,la (Espasa-Calpe. 2a. 
rc1mpr .• 1973) 146. 
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La autonomfa sintactica en castellano es la expansion de la capacidad deic
tica o mostrativa de todo formante verbal. La tension entre deixis y representa
ci6n del verbo castellano. materializada en la diferencia entre la raiz y los morfe
mas del lexema verbal, le confiere el rot de eje sintactico de la autonomf~ en tomo 
del cual se disponen las otras impleciones semanticas del sintagma oracional. En 
este sentido, el verbo es el formante forzoso del sintagma y, por consiguiente, los 
otros formantes (sujeto y complementos) son eventuales. La naturaleza de las 
relaciones entre estos y el formante verbal se ajusta al principio de la determina
ci6n queen la relaci6n entre lexemas se expresa como el conjunto: 'determinado
determinante'. La relaci6n entre sujeto y verbo es de solidaridad; entre verbo y 
complementos. determinaci6n 9. 

La relaci6n que se establece entre sintagmas oracionales --esto es, entre 
estructuras sintacticamente aut6nomas-, como se sabe, admite dos posibilida
des: la de parataxis o la de hipotaxis; esta ultima se define como la de determina
ci6n, pues se produce cuando un sintagma oracional es uno de los formantes even
tuates o f onna parte de uno de ellos, en relaci6n con un fonnante verbal. La 
gramatica tradicional ha estudiado estos problemas en la sintaxis de la oraci6n 
compuesta; la hipotaxis corresponde a la subordinaci6n oracional. La parataxis es 
la relaci6n entre sintagmas oracionales plenamente aut6nomos; ninguno de ellos 
forma parte de la estructura de otro. Se trata en este caso de la Hamada tradicional
mente coordinaci6n oracional. La sustituci6n terminol6gica no es mero capricho; 
obedece a razones te6rico-metodol6gicas. 

Pues bien, el caracter de las relaciones sintagmaticas se manifiesta en las 
intlexiones de la enunciaci6n oral y, en consecuencia. exige su manifestaci6n en 
la escritura del parrafo, donde el uso de todas las variantes del punto se rige por la 
autonomfa sintactica; esto es. puede separar diversas formas de relaci6n paratac
tica. Por tanto. no procede usarlo para separar fonnantes de un mismo sintagma 
oracional. Conviene tener presente que la funci6n relacional de las senales de 
puntuaci6n es simultaneamente de uni6n y separaci6n, de vinculo y disyunci6n en 
la dialectica de su valor significante. 

El punto y coma es una serial de puntuaci6n equivalente al punto; sin em
bargo, la diferencia con este -materializada en la coma con que se combina y que 
no por casualidad esta dispuesta al nivel del rengl6n-, supone un matiz de grada
ci6n menor que la que manifiesta el punto en la separaci6n-uni6n entre sintagmas 

9. La rclad6n de «solidaridad» es aquella en que sc neutraliza la de «detenninDCi6n». Para una vision mas 
demo~a de la categoria de autonomfn sintiictica. ver Gast6n Gainza. ... La mostraci6n lingiifstica y la 
autonomfa sinlactica». Revi.ttu de Filoloxia y l.i11giiisricu ( Universidad de Costa Rica), I, I ( 1975) 45-53. 
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oracionales paratacticos; esto quiere decir que los emisores podemos diferenciar 
el grado de sometimiento al sentido global del parrafo que tienen los sintagmas 
oracionales que lo constituyen, cuya respectiva autonomfa sintactica en unos ca
sos puede ser mas o menos significativa para el acto de la enunciaci6n. 

Escapa al prop6sito de estas notas hacer una descripci6n exhaustiva y por
menorizada del uso de las diversas sefiales de puntuaci6n. He creido mas util 
enf ocar las dimensiones sintacticas sobre cuya base se funda el empleo de aque
llas, como he debido hacerlo en los cursos que dicto para la Licenciatura en Tra
ducci6n. Sin perjuicio del valor prescriptivo de las gramaticas escolares, es nece
sario entender y aprender por que y en que condici6n se deben usar; esto supone 
abordar los problemas de las relaciones sintacticas del enunciado con criterios y 
categorf as de analisis productivos. 

Las normas academicas para el uso de las sefiales de puntuaci6n son, en 
general. utiles; sin embargo. tienen el inconveniente de remitir a estructuras cuyo 
criteria de identificaci6n y la nomenclatura con que se las distingue son deudores 
de un analisis mas 16gico que lingiifstico, que privilegia las relaciones semanticas 
de la dimension representativa en menoscabo del importante rol que cumple la 
deictica en esta materia. Esto origina una tendencia a aprender de memoria las 
reglas de la puntuaci6n, en vez de asumirlas en funci6n del caracter sintactico de 
las relaciones (de uni6n-separaci6n) que establecen. 

En relaci6n con lo dicho, no quisiese concluir sin referinne a la categoria de 
'discurso ajeno', indispensable para explicar y proponer nonnas del uso de comi
llas, raya y parentesis rectangulares. 

El discurso ajeno puede disponerse entre comillas, las que instauran de ese 
modo un espacio cuya puntuaci6n, si la posee, depende de ese emisor citado y no 
del emisor del texto; a su vez, la puntuaci6n del emisor del texto debe disponerse 
fuera del espacio de alteridad creado por las comillas. Sin embargo, en la escritu
ra inglesa, por ejemplo, la seiial que usa el emisor del texto se pone antes del 
cierre de comillas. La alteridad del espacio configurado entre las comillas exige, 
a su vez, que la eventual intervenci6n del emisor del texto en su interior se marque 
mediante los parentesis rectangulares. 

Por otra parte, el discurso de los personajes de una narraci6n se considera 
ajeno al del narrador, por lo que suele anteponersele una raya sin necesidad de 
emplear comillas. La raya permite tambien interpolar en el discurso del personaje 
el del narrador. Estos recursos son aprendidos en la programaci6n social de la 
lectura de libros convencionales; la de las tiras c6micas, usa procedimientos bas
tante diferentes. 
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Como se ha visto, el acceso al uso de las sefiales de puntuaci6n debe facili
tarse con las explicaciones que hace posible la descripci6n sintactica del idioma. 
Para este fin. los aportes te6rico-metodol6gicos desarrollados en relaci6n con el 
estudio de los generos discursivos. del texto y del discurso ajeno constituyen una 
contribuci6n indispensable de alto rendimiento y productividad. 





CONSIDERACIONES TEORICO-l\1ETODOL6GICAS 
SOBRE EL ESTUDIO DE LAS FORMAS 
DE TRATAMIENTO EN COSTA RICA 

I. Antecedentes 

MIGUEL A'.'\GEL QUESADA PACHECO 
f)niversidad de Costa Rica 

Los estudios que se han llevado a cabo en Costa Rica sobre las fonnas de 
tratamiento siempre han partido de la base del espanol estandar, en la cual se 
considera unicamente y como fundamental la oposici6n distancia-solidaridad-po
der (siguiendo la tenninologfa de Brown y Gilmar 1 

), para explicar los fen6me
nos2. De la consulta de los autores citados se puede inferir que ha habido dos 
patroncs de tratamiento en Costa Rica-': 

PATRON I PATROi'\ 2 

poder distancia podcr distancia 

solidandad solidaridad 

VOS usted usted usted 
VOS usted 

ustcd ustcd 

Roger Brown y A. Gilmar, Re11di11,:.,· 111 rhe Sociology of Lm1g1wge (Moutton, 1975). 
2 Arturo AgUero, El tspanol de Amerirn y Ctma Rini (San Jos~: Lehmann 1962); Victor Manuel Arroyo, 

El /um/a popular e11 la literalllra cmtarriceme (Universidad de Cos1a Rica. 1971): Carlos Vargas D .. 
«El uso de los pronombres «vos» y «usted» en Costa Rica». Re,·isto de Ciencias Socia/es. 8 (1975): 8-
JO: Sonia Mathiew y Carlos Palma, El rraramienw en ,tos comumdades costarriceTLr;e., (tesis de licen
cialura. Universidad de Costa Rica. 1980): Miguel Angel Quesada Pacheco, Andlisi.t .wc:iol<igico /in-
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En el patr6n l el hablante retleja la oposici6n poder-distancia-solidaridad 
mediante los pronombre usted y vos, mientras queen el patr6n 2 hay una neutra
lizaci6n en la dicotomia, y el empleo de la fonna usted es general. Es lo que se 
conoce como ustedeo. 

2. ;, Que ocurre en Costa Rica y en otros paises? 
Los patrones anteriores no tienen nada de particular dentro del ambito his

panoamericano. Como es sabido, hay zonas ustedeantes en Colombia, por ejem
plo, y muchas otras mantienen las diferencias del patr6n I, aunque con la variante 
tulusted, como es el caso de Mexico, Chile, Peru, Puerto Rico, Venezuela y otros4. 

Lo verdaderamente particular de Costa Rica es que Jos dos patrones coexisten y 
conviven mutuamente e interfieren uno en el otro, hasta dentro del mismo hablan
te. Esto explica por que un costarricense salta de una forma de tratamiento a otra 
dentro de una misma situaci6n social, dentro de un mismo discurso y con el mis
mo interlocutor, cosa que a los usuarios coherentes del patr6n 1, especialmente a 
los extranjeros, les llama la atenci6n ya veces hasta les choca. Por supuesto, hay 
casos en que se em plea solo un patr6n ( o se es ustedeante o se mantienen las 
relaciones de distanciamiento y solidaridad marcandolas con usted y vos respecti
vamente), pero estos casos al parecer no esta.n condicionados geograficamente, 
sino mas bien idiolectalmente o por tradici6n familiar5. 

En otras palabras, la elecci6n entre una fonna de tratamiento u otra en Costa 
Rica no parece estar unica y exclusivamente condicionada por factores sociales, 
como sucede en Mexico, Espana, Franci~ Italia o Alemania. En estos pafses, y 

,:ili.ttico dtl tspanol de San Gabriel, Monterrey y IA Le,:ua de Aserr{. (tesis de licenciatura. Univen.idad 
de Costa Rica, 1981 ); Yamileth Solano. Formas de rratamiento diadico en el ambiente tscolar de San 
Ramon (tesis de mDestrin. Universidad de Costa Rica. 1985); Marfa del Carmen Mora. E.m,dio rnmpa
rativo sobre el tratcuniento pronominal diddico entre dos regiones de Co.rta Rica: Guanac:aste y el Valle 
Central (tesis de licenciatum. Univcrsidad Nacional, 1989); Terjc Lernand. las fornuu dt tratamiento 
en estudiantes univer.sitarios de San Josi, Co.rta Rica (tcsis de macstrfa, Universidod de Bergen. 1995). 

3. No he incluido cl pronombre tu en csta comunicaci6n por ser de rccicntc aparici6n en la lcngua hablada 
de Costa Rica. Pero toclo parecc apuntar a que la inclusi6n de cste pronombre en cl paradigama costa
rricensc no llegara a cambiar el estado de cosas; es dccir, la1, persona.-; que cmplean tu wrian de la 
misma manera que cuando cmplean vos o u.rted (ver Leraand, /..,as forma.r de tratamiento ... ) de modo 
que se esta recargando dicho paradigmo pero no cambiando hacia un modelo social como el de M~xico 
o Espana. y que respondo basicamente al patron I. 

4. Ver Yolanda So~. «Correlacioncs socio-cultumles del uso de tlVvos y ustcd en Argentina. Peru y Puerto 
Rico», Thesaurus {BICCJ, XXV, 2 (1971) 161-171. 

5. Por ejemplo, he observado un emplco muy frecuente y coherentc del patron 1 en la ciudad de Cartago. 
donde hay un empleo bastante alto del pronombre vos para situaciones de solidnridad, pcro seni necesa
rio un estudio riguroso que compruebe est• obscrvociones. 
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dicho a grandes rasgos. las relaciones sociales marcan el tipo de pronombre para 
el interlocutor>. Asi, se emplea el pronombre de solidaridad para los nifios, los 
familiares y los amigos, o bien entre ninos y j6venes. mientras que el pronombre 
de distanciamiento se emplea en los demas casos. a saber, respeto, distancia, des
conocimiento, mayor edad, etc. Ademas, el emisor que tiene alguna cuota de 
poder (en lajerarquia familiar o institucional) trata al interlocutor de tu, pero este 
debera tratarlo de usted. Es Io que precisamente se conoce como tratamiento de 
poder. Por otro lado, normalmente hay Ia posibilidad pasar del pronombre de dis
tanciamiento al de solidariadad, pero nunca al contrario. Asi, dos personas que 
empleaban el pronombre de distanciamiento pueden ponerse de acuerdo para tra
tarse de tu a tu. y a veces hasta hay ciertos rituales que marcan dicho acuerdo 
(como el famoso «trago de hermandad» en Alcn1ania). pero dos amigos que nose 
habfan visto durante mucho tiempo, o bien, que se vuelven enemigos, siguen tra
tandose de tu a tu. 

El uso de usted y de vos en Costa Rica es tan antiguo como la patria misma, 
pues ya en la documentaci6n colonial se ve claramente su empleo7. La primera 
manifestaci6n explfcita del ustedeo y ausencia de flt que he registrado para Costa 
Rica data de 1856. cuando los viajeros alen1anes Wagner y Scherzer afirman8 

Tanto el padre como el maestro llanum al parv11lo de siete anos «senor» y 
se dirigen a el con el usual «uJted», lo cual equil·ale en la lengua espaiiola 
a la expresion « Vuestra Merced» y represenra nuestro «Sie». Nose usa el 
pronombre «tti» y podria convenientemente eliminarse de la gramatica es
pa,iola. La muy empleada frase de cortesfa «hagame el favor» la aplica 
tanto el padre como el maestro al nitio antes de que aprenda el abecedario9• 

El primer testimonio del uso del voseo lo he registrado en una carta de 172310, 

y la primera manifestaci6n explfcita la encuentro en el escritor colombiano J. J. 

6. Cfr. Roger Brown y A. Gil mar. Readit1R.'i in the Sm:iolog,· of lt.111gua,:e (Moutton, 1975) 252-275. 
7 Ver Miguel Angel Quesada Pacheco. 1990. 
R N6tese que a Wagner ya Schcr,..er lo que ks llamnba la atcncicin era cl tratamiento del padre con el hijo 

y no viceversa, ya que por esa epoca en Alcmania los hijos dcbfan tratar a los padres de usred. pcro los 
padres los trataban de tu; es decir. se mane_jaha el 1ratamien10 de poder, el ac;irnetrico. y en Costa Rica 
era simctrico, pero cmpleando el patron 2. Actualrnente en Alcmania el tra1amiento entre padres e hijos 
cs simetrico, pcro empleando t1i. 

Q_ Moritz Wagner y Carl Scherz.er. Die Rep11blik Co.mi Rini in Cenrral-Amerika. mil be.wnderer Be
riic:ksic:htixung der Natun,erhiiltnisu und der f'rage ,/er de111sd1en Auswanderung u11d Colonisation. 
tArnoldische Buchhandlung, 1856): 187. La tr.iducci6n e~ mia tM.A.Q.). 

10. Quesada Pacheco. 11bi supra. 
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Borda en 1865, cuando escribe acerca de los costarricenses de la epoca: <<en estas 
tierras se acostumbra acentuar los imperativos, usar el vos en lugar de tu 11 

Lo que ningun autor, ni antiguo ni modemo, comenta es el ya sefialado 
f en6meno comunicativo mediante el cual se al tern a entre vos y tu. S6lo un estu
dio hist6rico profundo de las formas de tratamiento nos podran revelar si de veras 
se daba dicha altemancia 12 . 

3. Algunas soluciones 
Ahora bien, i,CUando es que un hablante costarricense, y en que condicio

nes, en que situaciones comunicativas, combina ambos patrones? Falta por estu
diar las relaciones entre esos dos patrones, en que manera conviven, por que se da 
esa interferencia, que tipo de factores condicionan la elecci6n de una u otra forma 
de tratamiento. 

En casi todos los estudios hasta ahora realizados se ha aplicado una encues
ta, normalmente basada en cuestionarios elaborados para comunidades donde las 
relaciones estan condicionadas socialmente, con el fin de estudiar las variables 
sociales de edad, educaci6n formal y situaci6n jerarquica que rigen el uso del 
tratamiento 13• Entonces las preguntas reglamentarias son, por ejemplo: 

-l,C6mo trata Ud. a su padre? 
-l,C6mo trata su padre a Ud.? 
-l,C6mo trata Ud. al medico? 
-lC6mo trata el medico a Ud.? 
-l,C6mo trata Ud. a la novia? 
-l,C6mo trata la novia a Ud.? 

El infonnante debe llenar las casillas correspondientes a vos - tu - usted 
segun le dicte su conciencia lingilf stica o, en el peor de los casos, segun le venga 
en gana (a veces la encuesta es tan larga que se aburren). Luego viene el conteo de 
datos, y se sacan frecuencias y porcentajes para extraer de ellas las conclusiones 
de la investigaci6n. En estos casos, el investigador no esta tomando en cuenta Ia 
oposici6n entre lo que el infonnante cree decir y lo que dice realmente, de manera 
que las respuestas dadas por el infonnante solo responden a una pequefia parte de 

11. Jose Joaquin Borda. «Provincialismos de C05ta Rica», El Mosaico (Bogota) IV, 16 ( 1865) 123. 
I 2. La mejor fuente de investigoci6n es, sin lugar o dudas, .la correipondencia epistolar que sc halla en los 

archivos hist6ricos del pals. 
13. Ver Quesada Pacheco, And/i.,is socio16gico lingiiistico ... , 135-143. 

268 



la verdad. En ultimo caso, lo que se esta midiendo es la competencia lingiifstica, 
lo que el hablante cree usar. En algunos cuestionarios. no obstante, se le da la 
oportunidad de contestar altemativamente al informante. y entonces se lee: ave
ces ... a veces ..... Este tipo de cuestionario se acerca un poco a la realidad costarri
cense, pues se podra medir hasta cierto punto la altemancia de los dos patrones. 
Tambien puede que el investigador, en vez de aplicar una encuesta directa, obser
ve las formas de tratamiento en conversaciones normales y de allf extraiga sus 
conclusiones 14

• 

Pero. a pesar de Ios avances en el conocimiento del tratamiento en Costa 
Rica, soy del parecer que, siguiendo el modelo de dichos cuestionarios, el investi
gador no alcanzara una descripci6n mas detallada del fen6meno. Considero que si 
cl cmpleo de las fonna.s de tratamiento en Costa Rica no esta regido por relaciones 
sociales. habra que buscar una metodologia mas adecuada. Por lo tanto, propongo 
un modelo te6rico y metodol6gico: el modelo pragmatico y. masque la aplica
ci6n de una encuesta, preferiblemente la recopilaci6n de material de Ia lengua 
hablada. cotidiana. Se trata, pues, de dar mayor relevancia a los actos de habla. 

Un trabajo de esta clase llevara necesariamente a la reducci6n del universo 
por estudiar. ya que se trata de profundizar en Ia mayor cantidad de situaciones 
comunicativas posible, y por lo tanto bastara en primera instancia con investigar, 
por ejemplo, la comunicaci6n entre padre/madre e hijo/hija. amigo/amiga con 
nmigo/amiga, alumna/ alumna y profesor/profesora, etc .. en una detenninada si
tuaci6n comunicativa. Por consiguiente. en vez de estudiar simplemente que pro
nombre emplea el padre con la hija, se estudian varios actos de habla. De esta 
forma. se podrfa estudiar. por ejemplo, el empleo de las formas de tratamiento en 
oraciones imperativas. en oraciones interrogativas. en oraciones declarativas; se 
podrfa averiguar que forma de tratamiento emplearfa un hombre si tuviera que 
pedir a su hija cerrar Ia puerta, en oraciones como las siguientes 15: · 

I. ;Maria, cierre/cerra la puerta! 
2. Maria, por favor cierre/cerrd la puerta. 
l Marfa, c:podr{a lpodrfas cerrar la puerta? 
4. Maria, i no podria/podr[as cerrar la puerta? 
5. Maria, usted podrialvos podrlas cerrar la puerra. 
6. Marla, quisiera que usted cerraralvos cerraras la puerta. 

14 Ver Aguero. El espaii.ol de America)' Cmra Rini. 167. 
I~ .Sigo de ccrca el modelo de Dieter Wunderlich. «Sprechakte>>, Sprache 1. Eine F.infiihru11,: i11 die moder-

11e Linguisrik (Fischer, 1980). 
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La aplicaci6n de una metodologfa como la anterior podrfa determinar el uso 
de los pronombres de tratamiento en actos lingiHsticos donde se tome en cuenta el 
estado animico del emisor (siesta contento, furioso, triste), o bien, la intenci6n 
del emisor para con el interlocutor, de modo que se llegue a determinar el uso de 
dichos pronombres en situaciones ilocutivas y perlocutivas tales como excitar. 
provocar, avergonzar, humillar, rebajar. arrojar de un sitio, consolar, atraer, ofen
der, mortificar, lisonjear, apoyar, avisar. conmover, estimular, criticar, exhortar, 
adular servilmente, incitar, advertir, rogar, pedir un favor, y muchas otras mas 16• 

En sfntesis, se trata de estudiar el tipo de pronombre que el hablante emplearfa en 
un acto ilocutivo y el tipo de pronombre que emplearfa el interlocutor al aceptar 
las condiciones de la manifestaci6n lingiHstica del primero. 

Este tipo de estudio obligarfa al investigador a averiguar mas alla de una 
simple encuesta. Tendra que profundizar y, de ser necesario. hasta convivir con 
Ios informantes para determinar las variadas formas en la mayor cantidad de actos 
de habla posible. En este sentido, la encuesta pragmatica divergira de la sociolin
gtiistica, y ya no seran de gran valor investigativo las diversas relaciones entre 
informante y el mayor mlmero posible de interlocutores, sino mas bien de reducir 
el espectro de individuos y concentrarse en unos cuantos, pero a la vez profundi
zar en sus interacciones lingilfsticas. 

Por otra parte, un estudio pragmatico tomara en cuenta los elementos de la 
constelaci6n del habla, es decir, las diversas situaciones extralingiiisticas que po
drian ser relevantes en el transcurso de la conversaci6n 17• Por ejemplo, el numero 
de hablantes o participantes, su rango, su grado de preparaci6n, los temas que se 
desarrollan en la conversaci6n y la modalidad de tratamiento de dichos temas 
(descriptiva, argumentativa). 

Respecto de las fuentes para la investigaci6n, lo ideal seria extraerlas de la 
lengua cotidiana y evitar en lo posible Ia aplicaci6n de encuestas. Por ejemplo, si 
se quisiera averiguar la correlaci6n entre los pronombre de tratamiento y actos 
ilocutivos entre padres e hijos, o bien entre esposos, se podrfa visitar una familia. 
Tambi~n se podria visitar una detenninada comunidad y analizar ciertos actos de 
habla entre los habitantes. 

Pero, sea cual sea el tema escogido, a diferencia de la encuesta sociolingiifs
tica el investigador debera invertir mas tiempo para la extracci6n de datos, debido 
a la impredecibilidad de los actos de habla. 

17. Cfr. Brigitte Schlieben-Lange, Pragmdtica lingiJistica (edici6n en espanol: Gredos. 1987) 119. 
18. Ver Schlieben-Langc, Pragmdtica lingllistica, 39-140. 
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4. Conclusion 
De realizarse estudios con la encuesta pragmatica, dos conclusiones pare

cen viables. Por un lado, que el investigador llegue a comprobar que la variaci6n 
en el uso de vos y usted sea «libre»; es decir, que el uso de tales pronombres no 
este condicionado por el acto de habla ni Ia situaci6n comunicativa estudiada. Por 
otro lado. que se note una correlacion entre elecci6n pronominal y acto de habla. 
En este caso, quedaria por estudiar las preferencias o tendencias que rigen la elec
ci6n pronominal, o se~ descubrir que pronombre se ve favorecido por cual acto 
de habla. Asimismo, seria de gran valor para el estudio averiguar que papel jue
gan otros elementos del habla, las particulas modales y otros efectos en la oraci6n 
que confluyen con las fonna de tratamiento; por ejemplo, el empleo de formulas 
de cortesfa. de eufemismos, disfemismos, imprecaciones, etc. Aquf cabe mencio
nar el efecto que causarfa el empleo de uno u otro pronombre en formulas inter
jectivas donde figuren pronombres, tales como /no jod<is!, jandate al carajo! frente 
a jiw joda!, jvayase al carajo! 

Por supuesto, tambien cabrfa analizar actitudes lingtifsticas respecto de los 
actos comunicativos. Asf, se le podria preguntar al informante que diferencia 
intuye entre una pregunta, declaraci6n, amonestaci6n. favor, etc., con el pronom
bre usted o el pronombre vos, cual emplearfa el informante y por que 18• 

En definitiva, creo que un estudio como el propuesto en esta comunicaci6n 
1 legani mas a fondo a dilucidar lo que ocurre cuando un costarricense cambia de 
un pronombre a otro en un mismo discurso. y que reglas lingiifsticas o culturales 
~ondicionan dichas altemancias. 

I K Como se podr:i notar, en ninglin mornento he incluido el uso dcl pronombre tu. No es que desconozca su 
crcciente emplco en algunos hablantes del pafs en los lihimos ai\os. pero considero que todavfa no es 
rcprcsentativo como para hablar de el como si fuera un pronombre establecido. Ademas, vicne a ser un 
pronombre rruis en el paradigma. y lodo indica que se est:i siguiendo las reglas del juego de los otros dos 
pronombres; es dccir. su uso no es exclusivo sino que esta altemando con los dcmas. Ver Leraand. Las 
forma.~ de rraTamiento en es111diantes ... 
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LATINA LINGUA VIVA 

FLAVIA M. SIERCOVICH BARTOLI DE MORERA 
Universidad de Costa Rica 

Sede de Occidente 

En el v Congreso de Filologia y Lingtiistica «Arturo Aguero Chaves», Lu
ciana Sparisci present6 una interesante ponencia titulada «Latin en el 2000: lres
cate o revaloraci6n?». Apoyandose en consideraciones bien sustentadas. presen
taba la necesidad de «meditar entre profesionales afines sobre Ia actualizaci6n 
metodol6gica» y <<propiciar otras perspectivas de enseiianza a carreras y grupos 
interesados». Por ultimo. sugerfa la creaci6n de un «centro de latin» -asf tenta
tivamente lo llam~ para el ambiente universitario 1• 

El titulo de aquella ponencia refleja la polemica que alrededor del latin se ha 
desarrollado en el tercer cuarto de nuestro siglo. El termino «rescate» nos refiere 
sin duda a un «algo>> en situaci6n tan precaria que obliga a una acci6n decidid~ 
heroica, a una hazana, para eliminar el peligro inminente. Para muches. esto es lo 
que sucede con el latin. aun cuando, en verdad. segun algunos ni de «rescale>> se 
trata, sino de «resurrecci6n», pues lo consideran lengua muerta en el generoso 
alumbramiento de los «vulgares». 

Sin embargo, dificilmente podrfamos pensar queen los siglos VIII-IX haya 
muerto la lengua en que se expres6 la cultura en las nacientes universidadest el 
idioma en que madur6 y tom6 consistencia la vida poHtica medieval, el latin en 
que se ha afinnado el cristianismo en la cultura occidental. 

Evidentemente, no lo consideraba muerto Dante Alighieri cuando, para ex
poner sus teorfas sobre nacimiento, desarrollo y validez de los «vulgares» de Ita
lia, usaba el latfn2. No lo consideraba mueno Juan de Valdes que, en su Didio go 

I. Luciana Sparisci, «Lalfn en el 2000: i,rescate o revaloraci6n'>». Mt1moria del V Congreso de Filolog(a y 
lingu(stica «Arturo Agiiero C/Ja,:e.~, (Universidad de Costa Rica. Sede de Occidente, 1993). 

2. Nos refcrimos a la obra de Dante Alighieri De rnlgari e/oq11enri11. 
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de la lengua, no logra liberarse de la continua referencia al latin, lengua aprendida 
«por arte y Ii bros» y para quien la evoluci6n es corrupci6n3• 

Y no estaba tan muerta esta lengua a finales del siglo XVIII si Gaspar Mel
chor de Jovellanos se lanza en contra de Ia ensefianza del latin y de su uso en Ia 
cultura espafiola del tiempo. Su insistencia en que en Espana el saber debe crear
se y difundirse en espafiol, nos dice que se estaba difundiendo en latin. 

Y, dejando a Europa, bien podemos pasar a America: ,cuantas obras nose 
han escrito en latin desde el 1500 ! Por cierto, quizas nos hemos preguntado por 
que Jose Antonio de Villenas o Rafael Landi var, por ejemplo, en pleno siglo XVIII 

escriben en latin, en un latin virgiliano. Aquf la respuesta no nos interesa: solo 
notamos el hecho de que, por el motivo que fuera, sintieron que debian y podian 
decir en latfn lo que querf an expresar. 

l Y c6mo olvidar los versos latinos de Sor Juana Ines de la Cruz, unos joco
sos y macarr6nicos, otros de corte clasico, prueba clara de que en Ia sociedad 
contemporanea circulaba el idioma en todas sus modalidades? 

Y todo esto quedandonos todavfa fuera de la esfera puramente eclesiastica: 
a la sombra de cupulas y campanarios siempre se habl6 y se escribi6 en latfn. 

Vale a este prop6sito hacer algunas consideraciones. En Ios primeros tiem
pos del cristianismo Ia predicaci6n y la enseflanza exigian una lengua suficiente
mente pulida y elevada para la tematica desarrollada, mas a la vez clara y bastante 
sencilla para que la doctrina fuese entendida y difundida. De ahf la introducci6n 
temprana de caracterfsticas como la simplificaci6n del periodo y algunos giros 
oracionales y modismo populares. 

Cuando las vulgares y las demas lenguas occidentales se consolidaron y, 
mas tarde, cuando el uso literario del latin clasico fue meta obligada de todo letra
do humanista, el latfn eclesiastico sigui6 siendo lengua viva, apta para expresar en 
lo escrito y en Io oral experiencias de todos los dfas, con gran apertura a la actua
lizaci6n lexica. Este es el latfn que ha quedado vivo, actual hasta nuestros dfas. El 
hecho de que podamos hablar con precisi6n en latin de economia, de poHtica, de 
ciencias se debe a esta tradici6n ininterrumpida, que puede perderse si en la ense
fianza no nos adecuamos convenientemente a los tiempos. Por lo demas, es indu
dable que los ultimos doscientos afios ban sido bien dificiles para el latin como 
lengua viva de cultura. 

3. Aunque concerto alivio, hacia el final de la obra. Valdes y Marcio, su interlocutor, acuerdan que, a pesar 
de la corrupci6n que el vulgar italiano y el cutellano han sufrido en relaci6n con el Iatan, hay palabras 
y expresiones que siguen siendo latin, «latfn bien ven que es como diz.en de cozina, pero todavia 
s 'entiende». 

276 



En Europa la nueva concepci6n de Estado que se ha venido afirmando ha 
valorizado en todo sentido las lenguas nacionales, encerrando a la vez el latf n en 
una especie de museo, por un exagerado afan purista de herencia renacentista; el 
uso de hablar y escribir en latfn en situaciones no formates se fue perdiendo. Asf 
las cosas, como baluarte ultimo del latfn vivo qued6 el eclesiastico, mas, arrinco
nado en un mundo liberal y laico, parecfa no tener ya mucho que decir fuera de su 
ambiente confesionario. 

Aun mas, las recientes disposiciones del Concilio Ecumenico Vaticano 11 

-que con oportuna vision pastoral permiten la sustituci6n del latfn (liturgico. 
agregamos nosotros)4 por la lengua vemacula, para garantizar la comprensi6n y la 
participaci6n del pueblo en las ceremonias religiosas-. para muchos han sido la 
cstocada final a una lengua «transnochada»5. 

Sin lugar a dudas, el vacfo que dej6 el latfn cuando ya no fue utilizado como 
idioma universal de cultura ha sido muy grande, y las tentativas para llenarlo, 
numerosas. Los ultimos afios del siglo pasado y la primera mitad del nuestro han 
visto nacer (algunas veces muertas) varias lenguas anificiales «universales». i,Por 
que? «Las lenguas vivas son protectoras de intereses particulares nacionales, al 
cxtremo casi de ser algo asf como un detrimento del pensamiento intemacional», 
escribe. en 1933, Wilfrid Andrews, director del Rotario lntemaciona16• 

Entonces, por un lado yen un primer momento. el latfn es desplazado por
que los idiomas nacionales son tan dignos como la lengua de Virgilio y Cicer6n, y 
cl latfn eclesiastico no es bastante clasico y elegante; por otro lado, yen un segun
do momenta, asistimos a la busqueda de una lengua universal que no coincida con 
ninguna nacional, para facilitar la comunicaci6n entre los pueblos sin privilegiar 
los intereses de ninguno. 

Es inmenso el esfuerzo de los «creadores» de lenguas artificiales por prepa
rar una literatura que no solo permita a los usuarios el aprendizaje, sino que tam
bien les convenza de las bondades y posibilidades lingiii'sticas del nuevo instru
mento idiomatico. Y todos sabemos cuan precarios han sido los resultados, aun del 
csperanto, la lengua construida de mayor prestigio. que acaba de cumplir cien afios. 

El latin liturgico. lengua de fonnularios doctriruiles y rituales. p:inicipa de las caracterfsticas del ecle
si:istico. pero tiende a cierta abundancia de estilo con acumulaci6n de sin6nimos, y gusta de construc
ciones sint.icticas algo ma~ dificiles y rebuscadas. Esta modalidad que se fij6 tempranamente, no cam
bi6 en el transcurso de los siglos sino minimamente. 

~ En rcalidad. el latfn se mantiene como lengua de In Iglesia. segun se desprcnde de la Con.ttituci,in 
«Sacro.w,icrum Concillium» (documentos del Concilio Ecumenico Vaticano II). 

t, Citado en Manuel Amador, Fu11damentos de Panamane u11g11a L'nfrer.tal (Panama: lmprcnta Barcelo
na, 1936) 257. 
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En este panorama y en este final de siglo, se asoma nuevamente y con sana 
prepotencia el Jatfn, que nunca ha muerto, que no ha sido fabricado in tablino, 
que, con sus dos mil quinientos anos de uso inintenumpido, ha sido vocero de 
nuestra cultura, que con su amplfsima tradici6n literaria ha difundido Jos etemos 
valores humanos y cristianos, y que por todo esto propiamente es idioma univer
sal, sin estar ligado a la polftica y a los intereses de ningun gobiemo. 

En los ultimos aiios han sucedido hechos que, aunque esporadicos y limita
dos, no dejan de ser importantes. Algunos, como los noticieros radiof6nicos en 
Jatfn y las nuevas bibliografias para la ensefianza de la lengua viva, han sido recor
dados por la Ora. Sparisci en su valiosa ponencia. Me referire aquf a una serie de 
actividades, queen Europa se realizan desde hace un decenio y queen America se 
han organizado en cuatro ocasiones, desde 1989 hasta la fecha. Se trata de con
venciones de latinistas, comprendiendo con este termino a personas de diferente 
fonnaci6n cultural, edad e intereses, que consideran el latfn como va)edero vehf
culo de cultura y de comunicaci6n, y como indiscutible y autorizado medio para 
la transmisi6n de tradiciones en gran parte cristianas, aunque no exclusivamente 
confesionarias 7• 

Se han relacionado asf personas de Brasil, Colombi~ Mejico, Guatemala, 
Santo Domingo, Estados Unidos, Canaday Costa Rica (para no mencionar a par
ticipantes de otras latitudes), con el deseo de compartir la novedosa experiencia 
de la comunicaci6n en latfn. Unos saben masque otros; unos aprendieron con 
gramatica y con algun «plagosus Orbilius», en sus afios mozos, otros con dibujos 
animados de Popeye ode Olafo el Vikingo en latfn: a todos los une la satisfacci6n 
de acercarse al latin sin angustias por falta de conocimientos gramaticales especificos. 

En el mundo modemo se habla y se escribe en Jatfn. En Europa y en Ame
rica del Norte, algunos papas hablan usualmente en latin a sus niiios. lPor que lo 
hacen? lPor esnobismo? l,Por fanatismo? No, ciertamente. Saben que asf ponen 
a disposici6n de sus hijos un instrumento valioso que les permitini con mas facili
dad abrirse a una cultura que de otro modo les sera vedada y desconocida. Ade
mas, consideran que, mejor que el esperanto o cualquier idioma modemo, cuyas 

7. Se puede obtcncr mac; informaci6n sobre Ins actividades realizada.~ en los siguicntes artfculos: «Suitber
tus Siedl, 0. C. D. De latinitate viva hodicma», en Cultura e lingue classic:he (II Com•egno di aggioma
mento e didattica Roma: LAS, 1988), «De feriis Latinis Aoridianis alteris atque de primo cenaculo 
Generali Familiae Snncti Hicronymi» en Latinita.s 4 ( 1991 ). Interesantes tambien los aportes de varios 
latinistas convocados a una mesa rcdondo sobrc el tema del Lotfn lengua viva. Han sido publicados en 
Latinistas I (1983) con el titulo «Quomodo lingua la1ina in hodiema hominum societate viva eftici 
possit: experimenta narrantur danturque consilia-. 
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connotaciones politicas serian inevitables, el latin podra servir a las nuevas gene
raciones como lengua de comunicaci6n universal. i,Una utopia, un sueiio? 

Podria ser un suefio realizable, si se pensara en regresar al latin como lengua 
internacional de cultura. Esto significa que, cuando se habla de su uso como 
lengua viva, no se pretende el desplazamiento de idiomas como el ingles o el 
japones, por ejemplo, lenguas de la politica y de la tecnologia. Tampoco en el 
Medioevo el latin pretendi6 desplazar al veneto o a la lengua franca en los comer
cios del Meditemineo, ni, mas tarde, a) frances en la diplomacia europea. 

No se trata tampoco de hacer que todo el mundo estudie latin, sino de pre
sentarlo como lengua viva a los que por su formaci6n academica necesitan cono
cerlo, y a quienes lo consideran importante para su cultura. Por otra parte, presen
tarlo asi no significa absolutamente renunciar a priori a la «clasicidad» para ense
iiar una lengua hibrida e infonne. Se trata mas bien de ofrecer un acercamiento 
sencillo y agil a la lengua, utilizando aquella modalidad del latin que, vivo en el 
uso de curias y academias, ha llegado hasta nuestros dias. No es el latin ciceronia
no, pero tampoco el latin «cadaver>> de los gramaticos. Valga el ejemplo: para 
una aproximaci6n viva y amena de la lengua por aprender, el profesor de Espanol 
para extranjeros no propone a sus alumnos ni el espaiiol de Cervantes ni el Esbozo 
de la Gramatica de la Real Academia. 

Este enfoque inicial no excluye en absoluto otro nivel posterior mas «tradi
cional», destinado sobre todo a quien esta llamado por formaci6n a reflexionar 
filol6gicamente sobre la lengua. 

Estas inquietudes que sobre el Iatin y su enseiianza se suscitan en Costa 
Rica, no son extravagancias inutiles en el medio. De toda Centroamerica, es aquf 
donde mas se enseiia el latf n y donde mayor numero de estudiantes hay. Es el 
unico pais en que se ofrece una Licenciatura en Filologfa CIAsica, y donde no es 
raro hacer estudios sobre temas de literatura latina en latin. Se explica entonces la 
reflexi6n de Luciana Sparisci sobre el «Latf n en el 2000», y la presente exhorta
ci6n para queen nuestra enseiianza se revalore y se difunda la lengua latina viva. 

Hasta la primera mitad de este siglo, se mantuvo viva la Hamada de estos 
estudios en las aulas de liceos, universidades y seminarios: se empezaba decli
nando y conjugando en el colegio inferior y, despues de unos afios, la lectura de 
autores afianzaba conocimientos y abrfa horizontes culturales. En el nivel univer
sitario se consideraba normal la lectura directa de textos, con comentario en latin. 

Hoy en dfa la «soltura» en el aprendizaje del idioma no vienen de los aiios 
de estudio, sino del metodo empleado para la enseiianza y del uso que de esta 
lcngua se pueda hacer. EI padre Siedl, promotor y animador de tantos encuentros 
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de latinistas y autor de un Cursus Linguae Latinae Vivae, escribe a prop6sito de la 
ensefianza del latfn, sobre la necesidad de cogitare Latine ab initio y de evitar a 
como haya lugar «traslaticiam methodum deciphrandi et decodificandi textus 
Latinos grammaticali analysi et constructione versionum». Y agrega: «Cursus 
pro fundamento habet veritatem obviam, quod lingua est phaenomenon acusti
cum, ideoque intrare debet in mentem et animun discentium ab initio per aures et 
non per oculos atque nostra memoria tenere debet vocabulorum sonos, et non 
imaginem alicuius paginae typis impressae » 8• 

Mientras nuestros alumnos se queden con el sinsabor de no poder decir ni 
«jBuenos dfa.~!» en lati'n, de no poder acercarse a un texto sin tener la gramatica a la 
izquierda y el diccionario a la derecha, no poclran nunca sentir el latin y disfrutarlo. 

Conclusiones 
En este final de siglo el latf n, en los continentes europeo y americano, ha 

retomado auge como lengua viva de cultura. 
I. Es un hecho que, como en Ia mayoria de liceos y universidades del mundo, 

nuestros alumnos estudian latfn mediante una gramatica rfgida, con Ia mor
f osintaxis c Jasica en primer piano. 

2. La enseiianza de este idioma en todos los pafses de cultura occidental debe 
modificarse. La lengua viva debe aprenderse como tal, con una metodolo
gia adecuada al resultado que se espera obtener. 

3. El Iatfn no es s61o para fil6logos o seminaristas. Personas sin mayores co
nocimientos gramaticales ni intereses filo16gicos deben tener acceso al apren
dizaje de este idioma. Debe ser tarea de los prof esores de latfn de toda 
instituci6n que lo ofrezca en sus planes de estudio, preocuparse para que la 
lengua viva sea accesible, en la Academia y fuera de ella, por medio de progra
mas de extensi6n docente, capacitaci6n o acci6n social, segun corresponda 

8. S. Siedl, Cursw Linguae Latinae \.fvae (Oearwater, Florida: F.ditiones Familiae Sancti Hieronymi, 
1993, con 12 ca..uettes). En la lntroducci6n del Cunus insiste el autor en la necesidad de «pensar en 
latfn desde el comienzo» y de evitar a toda costa «el JMtodo tradicional de «descifrar- y de «descodifi
car» los textos latinos con el an4Jisis gramaticaJ y la «construcci6n de versiones». Y agrega: «El Curso 
tiene como hue una vcrdad evidente, que la lengua es un fen6meno acustico, y que por cso debe entrar 
en la mente y en el espfritu de los alumnos. desde el comienz.o, por los ofdos y no por los ojos. y que 
nuestra memoria debe recordar el sonido de las palabras, y no la imagen de una determinada pagina 
imprcsa». 
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VIVENCIAS DEL ESPANOL A TR..\VES DEL 
REPERTORIO AMERICA~vo 

!\ltRI.-\M JIMENEZ CUBERO 
Universidad Nacional 

El presente trabajo se circunscribe a la primera mitad del siglo XX ( 1919-
1958), epoca de la publicaci6n de la revista Repertorio Americano, dirigida por 
uno de los principales precursores que preservan nuestro idiom~ don Joaqufn 
Garcfa Monge. Es considerado uno de los pioneros del pueblo de Costa Rica en 
cuanto a la fonnaci6n de una conciencia hist6rica. baluarte mas s6lido que tiene 
un pueblo y que da continuidad a la identidad nacional. mediante el lenguaje. 

A lo largo del tiempo, se ha planteado que una de las formas de mantener la 
identidad cultural es la defensa de la lengua propia de cada pueblo; en ausencia de 
esto. es dificil concebir el desarrollo de una identidad nacional, partiendo del he
cho de que el idioma constituye un fen6meno etnico y se refuerza a raiz de las 
cxperiencias, los contactos y las vivencias de un pueblo. 

Es imprescindible cuidar toda lengua heredada ya que constituye un patrimo
nio nacional; la perdida de un idioma implica la desaparici6n de toda una tradici6n 
lingiifstica y, en consecuencia, la desvalorizaci6n de una identidad nacional. 

Para muchos pensadores de Repertorio Americana. la identidad nacional se 
da por medio de una cultura nacional, al ligar intrinsecamente lenguaje y cultura; 
como afirma Isaac Felipe Azofeifa, la cultura se mantiene con el lenguaje, las 
palabras, el lexico, y es la lengua la que mantiene a tran~s del tiempo la historia y 
cultura de una sociedad; por eso se le llama «biograffa de las naciones», «espejo 
de la civilizaci6n», «dep6sito de la cultura>> 1• 

La cultura popular es inseparable de la identidad cultural; sin memoria his-
16rica, ninguna naci6n podra encontrar su propia identidad. Por este motivo, la 

I. Isaac Felipe Azofeifa. «Imagen univer.-al del hombre la1inoamericano••. AntofoRfa de unRua y Litert1-
r11ra (Centro de Estudios Generates. Universidad Nacional. 1992J 9-11. 
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lengua no es s61o una abstracci6n, es todo un sistema de signos que sirve para 
comunicamos pero tam bi en es algo mas, es una red que preserva las f ormas mas 
entrafiables de vida y pensamiento de una comunidad cultural. 

Es el lenguaje el medio principal de socializaci6n de un individuo, que se 
transf orma en un habitante de un mundo compartido con otros. Asi, la persona 
s6lo puede concebir el mundo como a sf mismo mediante las modalidades con
ceptuales que el lenguaje le proporciona. 

Don Joaquin Garcia Monge creia en el nifio, y creia en el como el principal 
ente para la conservaci6n de la identidad lingiiistica; por eso decfa que queria 
diarios o peri6dicos decentes, bien escritos. sin enconos ni virulencia de lenguaje; 
es decir, como un diario que pudiera llegar al entendimiento del nifio y del adulto. 
Crefa en la creaci6n de bibliotecas escolares, bibliotecas para las futuras genera
ciones de Costa Rica, con tematicas de literatura infantil. Le concedi6 suma tras
cendencia a la «Hora del cuento infantil» ya la secci6n destinada a los nifios. La 
nifiez debe tener una buena escuela, que amplfe su radio social e imparta una 
enseiianza cada dfa mas provechosa. 

Ferrero menciona el planteamiento de Garcia Monge como la escuela rural 
obligatoria y gratuita hasta los diez y ocho afios, en forma de escuela vespertina 
los cuatro ultimos, con dos lecciones diarias: una de lectura explicada y comenta
da, en libros de extensa y variada ideologfa; de quehaceres utiles y artisticos, la 
otra. Y como un faro en la noche aldeana, la Biblioteca Popular escogida y circun
dante. Todo ello, se entiende, a cargo de maestros rurales capaces y preocupados2. 

Para Garcfa Monge, «la mayor de las riquezas de la republica son sus ni
fios»; el gobiemo y los particulares deben tener, como primera obligaci6n, cuidar
los desde lacuna hasta los 15 o 16 afios, alimentarlos, vestirlos, educarlos, cuando 
de esto necesiten por la incuria o la pobreza de sus padres. 

En 1939, mediante una carta que envfa a una niiia de la Escuela Braulio 
Carrillo de Heredia, Garcia Monge muestra el amor por el castellano, el cuidado 
de la pronunciaci6n, la necesidad de leer y declamar diariamente en ejercicio del 
uso de la lengua, aumentar el vocabulario del lenguaje, usando vocabulario senci
llo y popular, ya que aquf esta el valor de nuestras rafces3• 

A lo largo de Repertorio Americano. Isaac Felipe Azofeifa manifiesta a los 
estudiantes que la enseiianza de la lengua castellana es el mas amplio terreno en 

2. Luis Ferrero, la clam voz de Joaquin Garcia Monge (1963, 3a. edici6n: Editorial Costa Rica, 1990) 
85, 

3. Joaquin Garcia Monge, «Correspondencia». RepertorioA~ricano, XXI, 36 (4 de noviembre de 1939) 
335. 
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que puede moverse el maestro y esta es la columna vertebral de todo el edificio 
e<lucativo, mediante el refinamiento de] uso oral del idioma; el cultivo del uso 
correcto por escrito; el estudio de la gramatica y el aprecio de la literatura. 

Medi ante dos secciones particulares, a saber. « Tablero» y «El alma de las 
palabras». que se encuentran en varios mimeros de la revista, aparecen pequefias 
lecciones de castellano. en ocasiones con definiciones de terminos que toman en 
cuenta la costumbre o el uso del costarricense, en otras. con un fin didactico y en 
busca del origen de las palabras, signo del legado que nuestros antepasados nos 
han heredado. 

De esta manera, una serie de americanismos. ademas de poseer una impor
tancia patri6tica y racial, presentan lindos ejemplos para iniciar a los j6venes en el 
estudio y el interes por la etimologfa. Las lenguas. ya sea el latin o el sanscrito, 
utilizan constantemente sus terminos en sentido figurado y con ese sentido pasan 
cstos a las lenguas heredadas. 

Todo anglicismo amenaza destruir la personalidad hispana, colonizan estos 
pueblos cultural y mentalmente, traicionan asi nuestra historia y nuestra raza y, 
por ende, nuestra identidad: dejamos de ser, de esta manera. dejamos de ser noso
tros mismos. 

Ya en 1931 en Repertorio Americano hay una fuerte crftica al descono
cimiento de nuestro idioma: a las damas se le dan nombres extranjeros, ya no 
existen bailes con nombres espaiioles, los profesores ticos ya no tienen tecnicis
mos propios sino hurtados del ingles o el frances. Las mujeres viven imitando la 
moda extranjera, mientras que los hombres tambien renuncian a lo que no les 
pertenece ni lo que son, segun el criterio de Samuel Arguedas4• 

Nada tiene el costarricense mas propio que la fisonomia, las costumbres y el 
idioma, y a todo esto renuncia el individuo ahora. Si continua esta avalancha 
tendremos que Hamar al idioma de otro modo, porqu~ idioma (griego: 'idioma') 
se deriva de idion, que significa lo propio, lo particular. El boy scout, el ponge, el 
spon, el color beige, son eslabones de la misma cadena. 

El maestro Luis Ferrero dice que el lenguaje es uno de los elementos princi
pales de la tradici6n y es basico para mantener la cohesi6n, tal y como lo manifes
taba Garcfa Monge, gran parte de cuyos esfuerzos estuvieron en su labor editora5 

En ese entonces, eran muchos los creadores y los escritores que miraban 

4. Samuel Argueda,; ('Crisostomus'), ((El alma de las palabros. Rc:,,:rrflrio Amtricano. XXIII, 23 (19 de 
diciembre de 1931) 366. 

~. Luis Feriero, La clara i·oz .... 41. 
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hacia los pafses desarrollados, en vez de mirar y observar lo propio. Este plantea
miento se ejemplifica en el ensayo «El problema de la cultura americana» del 
uruguayo Alberto Zurn Felde: 

La americanidad que hay en el hombre de America, americanidad de he
cho, no ha alcanz.ado todav{a conciencia de s( misma como para poder 
definirse intelectualmente. El hombre real de America anda como sondm
bulo; y su conciencia intelectual de vigilia es algo postizo, ajeno. lntelec
tualmente extranjero en el pais de su propia realidad, todo lo ve tras las 
gafas de su cultura libresca. El hombre culto americano -y el intelectual 
en grado maximo-, es un colono, noun JUJtivo; lo cual no le impide, por 
otra parte, ser tambien muy patriota; pero el patriotismo nada tiene que 
ver con la culturt1. De ah{ lo que /lamamos coloniaje cultura/6. 

Blanco Fombona manifiesta que la lengua espafiola es una de las dos gran
des lenguas comerciales del mundo, mucha gente cultiva el espaiiol y cada dfa en 
mayor escala. La primera empresa de este idioma, dice, es producir obras maes
tras, lo que ha hecho mucho, y aun continua abierta. Con orgullo se le I lama 
lengua de Cervantes, ya que con ella se produjo ese hombre tan maravilloso: el 
s6lo vale por toda una literatura, con su nombre puede sustituirse el nombre de un 
pais7• 

Por esto, Garcia Monge sostiene que no nos separemos de Espana, su len
gua, su literatura y su arte. Nuestro deber es estrechar mas y mas los lazos con 
Espana, pues es por ella que pertenecemos a la civilizaci6n occidental, cuyos des
tinos seran magnfficos en esta America. 

La misi6n hist6rica de America, es la uni6n espiritual de los pueblos hispa
noamericanos, no por la raza: no es la histori~ no es la religi6n, no es el interes 
econ6mico, es la comunidad del idioma. En 1924 se dice que el porvenir de 
Espana estci en America: «el poeta vio una paloma cruzar el Atlantico llevando 
bajo el ala una Have de oro que abre la puerta de dos Mundos. La ciurea llave es la 
lengua espaiiola>>8. 

6. Zurn Felde citado por Azofeifa. «Imagen universal ... •. 29. 
7. Rufino Blanco Fombona. «El estado espaftol, el porvenir de Amc!rica y la universalidad del idio1ru1 

c~lano•, Rtptrtorio A~ricano. V, 2.5 (5 de marzo de 1923) 333. 
8. Leopoldo Lugones, «Algo rcspecto a indianismos», RepertorioAmericano, VII, 16 (7 dcjulio de 1924) 

244-245. 
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En 1948 se plantea una polemica en Repenorio Americana a rafz de una 
,unf erencia de la UNESCO, que pretend fa que el caste llano fuera el idioma de tra
bajo de la conferencia del organismo cultural. Tai propuesta se rechaza y se impo
ne como lengua dominante el ingles, en segundo lugar el frances y por ultimo el 
indostan. En tal ocasi6n los delegados hispanos presentes en la conferencia mos
traron su repudio y aclararon que este acto clarfsimo de discriminaci6n hacia los 
latinos indicaba que eran vistos y considerados como «raza inferior>>. Los prop6-
sitos de dominaci6n y rapacidad mundiales se reflejan en el orden polftico, econ6-
mico y cultural. Al respecto, manifiesta Alpizar: 

No conformes con su predominio omnipotente en la esfera econ6mica y 
subsecuentemente poHtica, los imperialistas pretenden. ahora insuflamos 
la dominacfr5n idiomtitica ( ... ) amamos esa lengua castellana, enriquecida 
por las variant es de/ fo/clore popular americano, porque en ella Cespedes 
y Agramante redactaron la Proclama lndependencia de 1868; en el/a dijo 
Marti sus predicas independizadoras y apostolares9• 

Muchos venden su identidad por media del idioma. tal es el caso de los 
filipinos, que en I 934 eran doce millones y medio, de los cuales tres milJones 
aproximadamente hablaban castellano o ingles, los nueve y medio restantes con
tinuan hablando tagalo, pisaya, pampango, ilocano y demas lenguas y dialectos 
indigenas afines o disimiles. A pesar de esto, la soluci6n que se adopta es someter 
a esos de habitantes a la ultima lengua en llegar. el ingles. 

En palabras del Repertorio Americana, mientras unos se venden, otros ha
cen grandes esfuerzos para mantenerse finnes. ponen cuanto esta a su alcance 
para detener el desmoronamiento de lo unico que le queda de su obra de siglos: la 
difusi6n del idioma de Castilla. Entrc estos casos podriamos mencionar a Nuevo 
Mexico, en Estados Unidos, donde hablan el espaiiol mas de doscientos cincuenta 
mil individuos, es decir, mas del cincuenta por ciento de los habitantes de esa 
poblaci6n. 

Tambien, segun Garcia Monge, en 1946 Ios sefarditas conservaban en todo 
lugar su habla tradicional, a pesar de haber sido desterrados. En tal momento, 
mas de un mill6n de ellos, vivia disperso por el mundo y aun continuaban usando 
su caste llano del siglo xv. 

9. Sergio F. Alpizar, «DiscrimiTU1do el idioma ca-.tellano». Repertorio Americano, XXXIII. 18 (27 de 
rnarzo de 1948) 277-282. 
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Ni que decir de los puertorriqueiios que, a pesar de la invasi6n del ingles, al 
ser una colonia norteamericana, continuan una lucha heroica, con un nacionalis
mo netamente hispanista y saben que la unica manera de mantener su identidad 
desde todo punto de vista es continuando con el castellano en plena vigencia y 
USO. 

Todo lo anterior muestra el interes supremo de Repertorio Americana por 
defender a ultranza la lengua espaiiola y el mantenimiento del legado indfgena 
que nos heredaron nuestros antepasados. 

Pero, con los cambios sociales, politicos, tecno16gicos de hoy en dfa, Ia 
lengua ha sido un acicate que se ha visto afectada, al igual que otros fen6menos. 
Asf, tan to Ia identidad nacional como el lento y penoso proceso de construcci6n 
de la democracia en nuestros paises, aunque parezca obvio decirlo, deben ser con
cebidos como realidades dinamicas en pennanente mutaci6n y cambio sometido 
al poderoso condicionamiento del exterior. 

La modemizaci6n ha socavado la identidad de familia, comunidad y vecin
dario, con una desarticulaci6n ps{quica de) individuo; por eso la identidad moder
na es excluyente. Al respecto opina Margared Mead que «la sociedad de) futuro, 
se fundamenta nuevamente en el desarrollo imparable de la ciencia y la tecnica» 10. 

Algunos autores plantean que estamos asistiendo al derrumbe de una cultu
ra que, aunque muy debilmente, todavfa tiene raices profundas en el pasado. Que 
las configuraciones culturales que la sustituyen son prefigurativas, orientadas com
pletamente hacia el futuro, con nuestras raices. Que la cultura que se gesta tende
ra a ser homogenea, estandarizada, comun a nivel planetario. En esta perspectiva 
de analisis, hablar de identidad es un verdadero contrasentido, una obsolescencia, 
un resabio ideol6gico del pasado. Por eso, el debate contemporaneo sobre la crisis 
de paradigmas, identidad cultural y crisis de ideologfas no pierde vigencia y ad
quiere relevancia especial. 

En definitiva, lo que se plantea en el debate te6rico y la pnictica organiza
cional y educativa, es que tipo de hombre, cultura, lenguaje, sociedad y familia y 
subjetividad se producira en el siglo XXI. Lo que cabe aquf es preguntarse -que 
resalta de todo lo anterior- es lque pasara con nuestro lenguaje? 

10. Margaret Mead. Educacion y c:ulrura (s.f .. edici6n en espai\ol: Paid6i,;, 1972). 
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EL ESPANOL COMO SEGUNDA LENGUA 
EN LA ESCUELA DE LITERATURA Y CIENCIAS DEL 

LENGUAJE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL. 

lntroduccion 

REFLEXIONES DE UNA LING(TISTA 

JLiDIT TOMCSANYI 
Universidad Nacional 

El tema del espafiol como segunda lengua. escogido como uno de los ambi
tos de retlexi6n centrales para este congreso, toca muy de cerca a la Escuela de 
Literatura y Ciencias del Lenguaje (ELCL), ya que justamente en este afio se estci 
inaugurando su nuevo programa, cuyo objetivo es ofrecer cursos de este tipo. Mi 
interes por participar con este tema en el Congreso obedece, en parte, al hecho de 
que formo parte del equipo de trabajo que ha elaborado el plan de estudios y otros 
aspectos de dicho programa. En este sentido. quisiera colaborar con la tarea de 
dar a conocer algunas caracterfsticas del trabajo que se desarrolla en la ELCL, en 
el campo de la enseiianza del espafiol como lengua extranjera; en especial, resaltar 
lo propio que ofrecemos a los extranjeros que desean aprender espafiol en la 
Universidad Nacional. 

Naturalmente, hay muchas maneras de definir lo propio de nuestro trabajo, 
dependiendo del interes, campo de preparaci6n y vision personal sobre la ense
fianza de quien hace la definici6n. Yo me concentrare en un aspecto particular, que 
me interesa desde el punto de vista del lingiiista no especialista en lingiiistica 
aplicada. Como sabemos, la lingilfstica aplicada es aquella rama de la lingiiistica 
que estudia y formaliza el conocimiento sobre la enseiianza y adquisici6n del 
lenguaje, y como tal, fija las pautas para el diseno metodol6gico de los cursos de 
idioma. Parece ser muy recomendab1e que una instituci6n que ofrece cursos de 
idioma, disponga de especialistas en este campo, yen todo caso, estos se encar
guen de determinar la fonna de conducir el programa y los cursos. Sin embargo, 
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como sucede en la ELCL, varia la preparaci6n del personal docente disponible para 
impartir las lecciones muchas veces: ademas de profesores de idiomas extranje
ros (ingles y frances), ahf estan los profesores de espafiol, especializados en lin
giifstica general, lingiiistica espafiola o literatura. 

La tesis que quisiera desarrollar en esta exposici6n es la siguiente: lejos de 
ser una desventaja que superar, esta diversidad de la preparaci6n de los profesores 
es una ventaja, un elemento valioso que se debe aprovechar para el constante 
enriquecimiento y renovaci6n de los cursos. En especial, me concentrare en el 
caso de los profesores que tienen prepardci6n en lingiiistica general o espanola, 
pero no en lingiiistica aplicada. 

El enfoque comunicativo 
El enfoque que se promueve en la lingi.Hstica aplicada en los ultimas afios 

parece ser el enfoque comunicativo, bastante generalizado tambien en nuestro 
pafs, en todos los niveles de la ensefianza de idiomas. Este enfoque se fundamenta 
en consideraciones te6ricas como las siguientes: el individuo adquiere una lengua 
extranjera en fonna «natural»1 parecido al proceso de adquisici6n de la lengua 
matem~ mediante actividades comunicativas ricas en contenido cultural. El <<apren
dizaje formal» es de poco provecho en este proceso, mas bien, amenaza con des
truir el ambiente positivo y amistoso necesario en el aula, ya que crea un «filtro 
afectivo» que bloquea la producci6n lingiiistica del estudiante. El metodo rela
cionado con el enfoque comunicativo se basa en un tipo de clase entendida como 
una «asamblea» de actividades, donde el estudiante trabaja por medio de experi
mentaci6n con el lenguaje, usando el contexto, motivado por las tareas comunica
tivas que recibe. Este enfoque se contrapone diametralmente al «enfoque grama
tical». donde se trabaja explfcitamente con la gramatica, mediante explicaciones, 
ejercicios de aplicaci6n, textos seleccionados o preparados con fines metalingiifsti
cos, y examenes o evaluaci6n con respuestas exactas y predichas. Este ultimo 
enfoque no es recomendado por los especialistas de lingilf stica aplicad~ por tan to 
sobra decir, que para ellos, el profesor de gramatica o el linguista tiene poca cabi
da en la ensefianza del idioma para extranjeros. Naturalmente, el profesor que 
emplea el metodo comunicativo, tambien necesita saber gramitica, pero sus co
nocimientos no afloran en la clase, donde debe exhibir mas bien preparaci6n es
pecial en tecnicas de enseiianza, conocimientos de la cultura «meta», y dotes de 

I. Taller y conferencias del Dr. Walter Elia.4ion, profesor visitante, procedente de la Rider Univen;ity (New 
Jersey. EUA). ofrecidos en 1994 en la ELCL. 
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animador y hasta de gufa turfstica, si pensamos en los programas culturales indis
pensables para este metodo. 

Ahora bien, l,que hacer ante este panorama con los profesores de gramatica 
o lingiifstica? i,Deben dar un giro y enterrar su perfil profesional en el aula para 
ser aceptados en estos cursos? Mi respuesta es que de ninguna manera. Veamos 
por que. 

;.Adquisicion o aprendizaje? 
Hemos visto en el breve esbozo de los principios te6ricos del metodo comu

nicativo, que se parte de la distinci6n entre «adquisici6n» y «aprendizaje»; el 
primer termino se refiere a un proceso «natural» y el segundo, a uno «formal». En 
otras palabras, se distingue. por un lado. un proceso de adquisici6n funcional, 
segun cl cual el idioma sc aprcnde con el fin de comunicar, y, por el otro, un 
proceso de aprenderlo, por asf decirlo. «en sf mismo y por sf mismo». Por supues
to, la primera parece ser la opci6n correcta para seguir en las clases de idioma, ya 
que esta sera la que conduce a la meta deseada de comunicar. Esta idea es muy 
atractiva y convincente, si partimos del postulado de que hay un solo tipo de me
canismo de aprendizaje; asf, el aprendizaje formal. que no juega ningun papel en 
la adquisici6n de la lengua matema, es secundario tambien en la «adquisici6n» de 
una segunda lengua. Vemos aquf incorporados algunos elementos de Ia teoria de 
Chomsky (respecto a la adquisici6n de la lengua matema) y del funcionalismo 
(determinaci6n de las estructuras por la meta comunicativa). Sin tener la preten
sion de discutir la teorfa comunicativa -para lo cual. en todo caso, no serfa sufi
ciente este pequefio espacio---- quisien1 sefialar que esta es una posible teorfa de 
aprendizaje del lenguaje, pero asf como hay argumentos en su favor, tambien las 
hay en su contra. 

Te6ricamente. podriamos preguntamos, por ejemplo. por que no prestar m'5 
atcnci6n a la idea de Chomsky que va muy ligada al postulado de una adquisici6n 
«natural» por detenninaci6n mental-biol6gica: la idea de que este proceso deja de 
operar aproximadamente a los doce aiios del individuo y que, despues de esa edad, 
cualquier proceso de aprendizaje de idioma sera realizado mediante la facultad 
general de «inteligencia», es decir, va a ser cualitativamente distinto a la adquisi
ci6n de la lengua matema. En otras palabras, el individuo mayor de doce afios, 
segun Chomsky, aprende un idioma razonando, no «inconscientemente», como 
adquiri6 su lengua matema. 

En cuanto a la experiencia, tambien hay datos que apoyan al metodo comu
nicativo, y otros que no. Personalmente, he tenido la oponunidad de ensefiar espaiiol 
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a extranjeros en Hungrfa, y tambien ingles a costarricenses, asi como experimente 
el proceso de aprendizaje de varios idiomas yo misma. Segun pude comprobar, 
aunque para adquirir fluidez son fundamentales todos los aspectos que resalta el 
metodo comunicativo (estimulaci6n afectiva, necesidad de comunicar o desenvol
verse, etc.), para adquirir una base s61ida de capacidad de estructuramiento es 
absolutamente necesario el conocimiento explfcito de categorias y procesos gra
maticales (obviamente, no me refiero aqui a casos de inmigrantes y afines, que 
tienen sus aspectos particulares). Sin este, el estudiante tendra dificultades en re
conocer la funci6n de los elementos lingiiisticos, y sera incapaz de aprovechar las 
analogias utiles que se presentan entre la gramatica de su lengua matema y el 
idioma nuevo. Ademas, no creo que sea posible asegurdr que para adquirir tluidez 
conversacional es necesario que esta preceda al dominio de las estructuras 
gramaticales. 

Desde este punto de vista, pienso que una clase donde se expliciten y se 
practiquen explfcitamente los aspectos gramaticales del idioma extranjero es una 
buena opci6n metodol6gica que, lejos de construir barreras, cumple uno de los 
requisitos fundamentales de la ensefianza del idioma que, como tradicionalmente 
se ha hecho, puede complementarse con ejercicios que buscan la fluidez comunica
tiva. Y para explicitar la gramatica, el profesional mas id6neo es el profesor de 
gramatica o de lingiiistica. 

Autenticidad 
Si el proceso de enseiianza se basa, como hemos visto en el caso del metodo 

comunicativo, en la idea de una adquisici6n «natural», entonces parte fundamen
tal del metodo sera la creci6n de un ambiente de comunicaci6n «autentico>>, un 
«microcosmos cultural», que reproduce las situaciones comunicativas reales. Es 
decir, existe el requisito de que el objetivo de la clase sea la comunicaci6n, esto es 
lo que se busca. Sin embargo, aquf tambien puede surgir la duda: l,hasta que 
punto son «autenticos» esta comunicaci6n y este microcosmos, creado en el aula? 
l,No es cierto que, en el fondo, todos saben que si lo que realmente quieren es 
intercambiar informaci6n sobre el SIDA, lo podrian hacer mas convenientemente 
en su idioma matemo? Saben que estan en el aula para aprender el idioma, y para 
esto juegan de hablantes de este idioma, juego que por cierto no dominan muy 
bien. Y como en todo, el ser humano reacciona de formas muy distintas: hay a 
quienes les gusta jugar asf -sobre todo a los mas j6venes- y hay quienes se 
incomodan ante la sola idea del juego y, si hay que hacerlo, prefieren asegurar 
primero un dominio mas seguro de las reglas, antes de lanzarse. Y para estos 
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ultimos --que no son pocos- seni mucho mas agradable una clase donde nose 
desvfe la atenci6n del objetivo real, donde se brinden las herramientas de antema
no y se practique su uso poco a poco. una clase donde se admita que, si se habla 
de) SIDA en espafiol, es para aprender espafiol y todo juego es juego; sobre todo si 
fuera del aula existe un entorno realmente autentico. con sus estfmulos y necesi
dades autentica4i. 

El profesor 
Por supuesto. ademas del estudiante, hay otro elemento importante en el 

desarrollo de una clase de idiomas: el profesor. Este tambien debe sentirse a gusto 
en el aula. con el metodo que usa. Como no podemos seleccionar los estudiantes 
segun su caracter, en mi opini6n, la premisa decisiva debe ser que el profesor 
utilice el metodo con que mejor se siente. Ninguna reflexion cientffica nos ha 
brindado hasta el momento la soluci6n verdadera, ni creo que lo haga en el futuro. 
No hay y no habra metodo seguro. Lo que hay es un profesor que puede dar lo 
mejor de sf mismo, si tiene la oportunidad de hacer lo que sabe hacer. Y esta es la 
unica garantfa de unas clases exitosas, lo que crea ese ambiente positivo y estimu
lador que ayuda al estudiante a salir adelante. 

Conclusion 
En resumen, retomando la tesis que planteamos al inicio, la diversidad de 

<<fortalezas» que presentan nuestros profesores, una de las caracterf sticas actual es 
del programa de espafiol como segunda lengua en la ELCL, es tambi~n uno de sus 
aspectos mas valiosos. Mediante esta diversidad evitamos el estancamiento de 
nuestra oferta academica y garantizamos no solamente la satisfacci6n de mayores 
grupos de estudiantes sino tambien la posibilidad de que los cursos cambien, se 
adecuen a los cambios inevitables en la concepci6n te6rica de la enseiianza de 
idiomas extranjeras. y hasta puedan generar cambios en este sentido. 
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Introduccion 

MADUREZ SINTACTICA DE NINOS 
PREESCOLARES COSTARRICENSES 

ViCTOR ivf.-\Nl'EL SANCHEZ CORRALES 
Unfrersidad de Costa Rica 

El concepto de lengua espafiola que predomina en el sistema educativo cos
tarricense se fundamenta en la doctrina gramatical de la Real Academia Espanola. 
La gramatica, en su condici6n de arte, requiere la ensenanza-aprendizaje de cier
tos principios idiomaticos que se abstraen del uso lingufstico culto y, en particu
lar, del discurso literario, para «hablar o escribir bien». Esta practica pedag6gica 
favorece la adquisici6n de un metalenguaje, depara. en el mejor de los casos, un 
conocimiento parcial de la lengua espaiiola en su condicion de lengua hist6rica y 
privilegia una variedad respecto de las otras variedades· del diasistema espaiiol, al 
erigirla como la lengua por excelencia. 

En un estudio de 1989, el autor seiial6 la imperiosa necesidad de cambiar 
ese modelo de lengua, con las correspondicntes consecuencias en la planificaci6n 
Ii ngiif stica. 

El paso del modelo «academico» at sociolingiifstico, la sustituci6n del con
cepto de «correcci6n idiomatica» por el de «adecuaci6n comunicativa» implican 
un can,bio de saberes, de objetivos y de practicas pedag6gicas: estudiar cosas 
sobre la lengua en vez de la lengua. prioridad de la producci6n y la descodifica
ci6n del discurso respecto del conocimiento del metalenguaje, y polftica lingiHsti
ca y elaboraci6n de materiales didacticos, fundan1entadas en la competencia co
municativa de los sujetos de la educaci6n y no solo a partir de la lengua literaria de 
ayer y de hoy. 

En la presente comunicaci6n quisiera insistir en la necesidad de una labor 
conjunta de lingiiistas y pedagogos, para contribuir a una adecuada planificaci6n 
lingiifstica en lo rclativo a la enseiianza-aprendizaje del espaiiol como lengua 
matema en el sistema educativo costarricense. 
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La educaci6n debe proporcionar al educando la variedad de espafiol que le 
permita la interacci6n verbal exitosa como garantfa del progreso academico social 
y econ6mico. El uso adecuado de un registro mas rico, mas variado, mas preciso, 
vehiculo de cultura, concebido e identificado desde el diasistema espafiol, pro
mueve el ascenso social del hablante a los estratos mas altos de la sociedad. En 
este sentido, la ensefianza-aprendizaje del espafiol como lengua nacional, debe 
fundamentarse en un adecuado programa de investigaciones lingi.ifsticas sobre 
variedades del espaiiol en Costa Rica habladas por los educandos de los distintos 
niveles de nuestro sistema educativo e igualmente sobre el uso lingilfstico culto 
costarricense, en su condici6n de variedad meta o lengua ideal del proceso ense
fianza-aprendizaje. 

En la ponencia plenaria «Apones de la lingilfstica a la ensefianza del espa
nol como lengua matema: competencia sintactica en nifios preescolares» 1, el au
tor presenta una visi6n de conjunto sobre el estado de la cuesti6n relativo a la 
investigaci6n de la norma lingilfstica culta costarricense y a los estudios sobre la 
competencia lingtifstica de los educandos, habiendo llegado a la conclusi6n de 
que las investigaciones de lingilfstica aplicada al espafiol de Costa Rica como 
lengua matema, en aras de contribuir a la ensefianza-aprendizaje, estan en una 
etapa inicial y han versado solo sobre dos componentes: el lexico y el fonol6gico. 
De ahf la conveniencia de reforz.ar esta linea de investigaci6n y explorar un campo 
como el de la sintaxis. 

Aspectos generates 
En el presente trabajo se estudia, a manera de cala, la madurez sintactica de 

nifios preescolares vallecentralefios, respecto del numero de palabras del enuncia
do conocido como unidad T, cantidad de clausulas que lo integran y numero de 
vocablos de estas. 

Para una adecuada planificaci6n lingilfstica, la elaboraci6n de los planes de 
estudio y los materiales didacticos y la organizaci6n de actividades, es fundamen
tal que la maestra de educaci6n preescolar conozca el desarrollo sint~ctico del 
nifio, ademas de su competencia lingiifstica en los otros niveles de la lengua. 

Este trabajo se enmarca, en terminos generales, en la lfnea de investigaci6n 
de Kellog W. Hunt y en los estudios de De Olloqui de Montenegro, Rodriguez 

J. •II Simposio de cducacioo preescolar: estado actual y peBpectiv~ de la educaci6n preescolar en Costa 
Rica: 10-14 de febrero de 1995». Rei•i.,ra Educaci,,n (Universidad de Costa Rica), XIX. I (en prensa). 
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Fonseca, Vazquez y Herrera Lima2• Nos proponemos describir cuantitativamente el 
desarrollo sintactico de treinta ninos preescolares del Valle lntennontano Central. 

Principios te6ricos 
Hay varios procedimientos --cuantitativos unos, cualitativos otros-para 

medir el grado de complejidad sintactica de una oraci6n y con ello la madurez 
alcanzada en el componente sintactico por el respectivo hablante. 

Hunt define la madurez sintactica como la habilidad de producir oraciones 
de mayor complejidad estructural y comprueba que dicha habilidad esta en rela
ci6n directa con la edad pues, cuanto mayor sea el niiio. mas complejos seran los 
enunciados que emita; este investigador propane tres fndiccs basicos, estrecha
mente relacionados, para n1edir la madurez sintactica de los ninos en la produc
ci6n escrita: longitud promedio de la unidad T. longitud promedio de la clausula y 
promedio de clausulas por unidad To fndice de subordinaci6n. Detengamonos 
brevemente en cada principio. 

La unidad To unidad 1nfnima terminal corresponde a lo queen la gramatica 
tradicional del espafiol se denomina oraci6n si1nple u oraci6n compuesta por sub
ordinaci6n. Son ejemplos de unidad T: [$ le pegaron a Marcos$ y $ cuando dejo 
la reft·i vacfa I/ego a ver si habia a/go para /weer wia sopa$] cuyo inicio y tenni
no hemos marcado con el signo de d6lares. Es evidente que el segundo ejemplo es 
gramaticalmente mas complejo. Hunt la define como <da unidad mas corta en que 
puede dividirse una pieza de discurso sin dejar ningun fragmento de oraci6n como 
residuo» y cada una de esas unidades constan de una clausula principal mas cual
quier clausula o clausulas subordinadas a ella. 

La clausula se define como una construcci6n sintacticamente libre o subordina
da. articulada en sujeto y predicado, con el verbo en fom1a personal. Corresponde a lo 
que en la gramatica tradicional del espafiol se denomina oraci6n simple, oraci6n 

2. Kellow W. Hum. «Recent measures in syntac1ic development,, ~ «How linle sentences grow into big 
ones». Mark Lester (ed.). Readings in ,,ppliecl 1ra11sformt11i,m gn1111111t1r (Hoh, Rinehart and Winston. 
1970) 179-192 y 193-:!0 I; «Syntactic 1ro1urity in schoolchildren and adults». Mo11ol(raphJ of the So('ie-
1y ,~f Research in Chi/ti Derelopm<'llt (35-3. serial 134. 1970): L. De Olloqui de Miranda. «La investi
gaci6n de la madurez sint::ictica y la ensei\anza de la lengua» en Humberto L6pez Morales (ed.). la 
e11se1ia11z" de/ espanol cmuo /e11g11a 111111emt1 ( Universidad de Puerto Rico. 1971) 111-131, en adclante 
citado: I.ti e11se,ia11w def espa,iol; L. Rodriguez Fonseca. «Indices de madurez sintactica en escolares 
puenoniqueflos de escuela primaria,,. La en.ftna11:.a ( 1991) I 33-1-'3: I. Vazquez. «Indices de madurez 
sintdctica en estudiantcs puertoniqueiios de escuela superior». w e11se1ia,1i.a ( 1991) 146-153; M. E. 
Herra Lima. «Madurcz sint:ktica en escolarcs de la Ciudad de Mexico. Andlisis preliminar». Humberto 
L6pez Morales (ed.). w e11se1ionw de/ espa,1ol como lell!:110 111,11enw (Univcrsidad de Pue110 Rico. 
199H 155-169. 
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subordinante y oraci6n subordinada, ya sea bimembre, impersonal o unipersonal. 
Son ejemplos de clausulas [% hormiguita, ;.me puedo casar contigo % (oraci6n 
simple) y % hab{a una vez una chiquita % (ordci6n subordinante impersonal),% 
que se llamaba Capelucita o/o (oraci6n subordinada bimembre)], cuyo inicio y 
cierre hemos marcado con el signo de porcentaje. 

Finalmente, el indice de subordinaci6n expresa el numero promedio de clciu
sulas -principa1es y subordinada~- por unidad T. En el siguiente texto: [$ % 
hab{a una vez una chiquita % % que se llamaba nancanieves %$ y $% tenia una 
mama % % que era una bruja %$ (intonces) $% mand6 a wi neyador % % que 
matara a (un a) nmzcanieves % (y) % le sacara el corazon %$ (y) $% nuzto a un 
venao %$ (y) $% le llev6 el corazon de/ venao %$], tenemos cinco unidades Ty 
nueve clausulas, lo que da un promedio de 1,8 clausulas por unidad T. En ese 
texto, en consecuencia, el f ndice de subordinaci6n o frecuencia de clausulas por 
unidad Tes de 1,8. 

La muestra y el corpus 
La muestra esta constituida por treinta ninos preescolares procedentes de 

centros educativos publicos marginales, publicos urbanos y privados, distribuidos 
equitativamente y cuya selecci6n se hizo por conveniencia. La distribuci6n por 
sexo corresponde a trece niiios y diecisiete niiias y por tipo de instituci6n a la que 
asisten los niiios: urbano, marginal (ambos publicos) y privado, diez en cada caso. 
Los centros educativos estan ubicados en diferentes puntos del Valle lntennonta
no Central. 

La recolecci6n del corpus se hizo mediante conversaci6n dirigida con el fin 
de obtener discursos narrativos, habiendo sido recogidos, grabados y transcritos 
por las estudiantes del curso FO 3103 Anes del Lenguaje I para Preescolar, segun
do ciclo de 1994, bajo la gufa de la profesora Marielos Murillo Rojas. El corpus 
consta de cuarenta y tres textos narrativos, correspondientes a los treinta informantes. 

Segmentaci6n de los textos 
Como el material recogido corresponde al c6digo oral, producido en una 

interacci6n comunicativa cara a cara, se hizo necesario eliminar los enunciados 
fragmentarios, no oracionales, pues tienen relevancia s6lo en la interacci6n; igual
mente se obviaron enunciados agramaticales, falsos comienzos, vacilaciones como 
consecuencia de distracciones o lapsus de memoria del hablante. Tambien se pres
cindi6 de los nexos pragmaticos del tipo bueno, diay, verdad, entonces; tampoco se 
contabilizaron las conjunciones coordinantes y, pero. Las perifrasis paradigma-
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ticas de haber + participio como ticmpos compuestos se contaron como una sola 
palabra. 

Realizada Ia poda anterior se procedi6 a segmentar y codificar el corpus en 
unidades Ty en clausulas, para procesar esos textos en un programa cuantificador 
de estructuras sintacticas. cuya elaboraci6n correspondi6 al senor Franklin Urena 
Camacho, funcionario del Centro de Informatica de la Universidad de Costa Rica. 

Los datos preliminares obtenidos fueron correlacionados con las variables 
sociolingtiisticas, tipo de instituci6n y sexo, al aplicarseles el progrdma estadisti
co SAS. 

Analisis de los datos 
La aplicaci6n del programa cuantificador de estructuras sintacticas a los 

cuarenta y tres textos de los treinta informantes. produjo los siguientes datos: 

Lista l. Madurez sintactica de niiios preescolares 

Ordenamiento por inforrnante: 
Total unidades T (TOT-UNI) 
Total clausulas (TOT-C) 
Total palabras (TOT-PAL) 

INFOR 

., 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
I I 
12 
13 
14 
15 
16 
17 ,. 

18 

GRUPO 

PRIVADO 
MARGINAL 

PRIVADO 
MARGINAL 
MARGINAL 
MARGINAL 
MARGINAL 

URBANO 
PRIVADO 
URBANO 

MARGINAL 
URBANO 
URBANO 
URBANO 
PRIVADO 
URBANO 
PRIVADO 
URBANO 

SEXO TOT-L~I 

MLIJER 2 I 
MUJER 39 
MUJER 56 
MUJER 15 
MUJER s 
MUJER 21 
MUJER JO 
MUJER 5 

HOMBRE 33 
HOMBRE 1-5 
MUJER 23 

HOMBRE 21 
HOMBRE 42 
HOMBRE 35 
MUJER 31 

HOMBRE 10 
MUJER 24 
MUJER 28 
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TITT-C TOT-PAL 

34 145 
80 240 

143 425 
28 I I I 
10 69 
34 124 
12 53 
5 29 

67 208 
35 120 
30 142 
34 95 

113 238 
81 324 
50 194 
12 50 
30 133 
52 184 



19 URBANO MUJER 16 20 79 
20 MARGINAL HOMBRE 45 66 241 
21 PRIVADO HOMBRE 26 38 162 
22 PRIVADO MUJER 22 45 157 
23 MARGINAL MUJER 14 34 92 
24 MARGINAL MUJER 19 40 100 
25 PRIVADO MUJER 21 40 126 
26 MARGINAL MUJER 41 62 242 
27 URBANO HOMBRE 3 3 15 
28 PRIVADO HOMBRE 22 35 137 
29 MARGINAL HOMBRE 3 3 24 
30 PRIVADO HOMBRE 7 9 4) 

TOTAL 676 )245 4300 
(X 22.53 41.5 143.33) 

Lista 2 

INFOR GRUPO SEXO TITT-UNI TOT-C Tar-PAL 

I PRIVADO MUJER 6.90 4.26 1.62 
2 MARGINAL MUJER 6.15 3.00 2.05 
3 PRIVADO MUJER 6.59 2.97 2.55 
4 MARGINAL MUJER 7.40 3.96 1.87 
5 MARGINAL HOMBRE 8.63 6.90 1.25 
6 MARGINAL MUJER 5.90 3.65 l.62 
7 MARGINAL MUJER 5.30 4.42 1.20 
8 URBANO MUJER 5.80 5.80 1.00 
9 PRIVADO HOMBRE 6.30 3.10 2.03 
10 URBANO HOMBRE 8.00 3.43 2.33 
J I MARGINAL MUJER 6.17 4.73 1.30 
12 URBANO HOMBRE 4.52 2.79 1.62 
13 URBANO HOMBRE 5.67 2.11 2.69 
14 URBANO HOMBRE 9.26 4.00 2.31 
15 PRIVADO MUJER 6.26 3.88 l.61 
16 URBANO HOMBRE 5.00 4.17 1.20 
17 PRIVADO MUJER 5.54 4.43 1.25 
18 URBANO MUJER 6.57 3.54 1.86 
19 URBANO MUJER 4.94 3.95 1.25 
20 MARGINAL HOMBRE 5.36 3.65 1.47 
21 PRIVADO HOMBRE 6.23 4.26 1.46 
22 PRIVADO MUJER 7.14 3.49 2.05 
23 URBANO MUJER 6.57 2.71 2.43 
24 MARGINAL MUJER 5.26 2.50 2.11 
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25 PRIVADO MUJER 6.00 3.15 1.90 
26 MARGINAL MUJER 5.90 3.90 I.~ I 
27 uRBANO HOMBRE 5.00 5.00 1.00 
28 PRIVADO HOMBRE 6.~~ 3.91 1.59 
29 MARGINAL HOMBRE 8.00 8.00 1.00 
30 PRIVADO HOMBRE 5.86 4.56 1.29 

(X 6.315 4.00 1.68) 

Al correlacionar la variable sexo con la longitud promedio de la unidad T. 
la longitud promedio de la clausula y con el fndice de subordinaci6n. tenemos 
los siguientes datos: 

Cuadro I 

SEXO PR-U 

mujcr 23.88 
hombre 20. 77 

PR-C 

43.47 
38.92 

PR-PAL 

151.53 
132.61 

6.:.q 
6.39 

LP-C 

3.49 
3.41 

IND-SUB 

1.82 
1.87 

Podemos observar que los hombres superan levemente a las mujeres en el 
numero promedio de palabras por enunciado. es decir, la longitud promedio de la 
unidad T tiene 6,39 palabras, mientras queen las mujeres presenta 6,34, lo que 
equivale a una diferencia de 0,05. Una situaci6n semejante encontramos en el 
fndice de subordinaci6n, ya que las mujeres tienen 1,82 y los hombres 1.87. Estas 
diferencias no son significativas a un nivel de significancia de 0,05. Por su parte, 
las mujeres superan levemente a los hon1bres en el numero promedio de palabras 
por clausula. ya que la longitud promedio por clausula es de 3,49 frente a 3,41 de 
los hombres. Esta diferencia tampoco resulta significativa a un nivel de signifi
cancia de 0,05. 

Respecto de la variable tipo de instituci6n: prh·ado, publico urbano y publi
co marginal. correlacionada con la longitud promedio de la unidad T, longitud 
promediQ. de la clausula e fndice de subordinaci6n. se obtienen los siguientes datos: 
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Cuadro 2 

GRUPO PR-U PR-C PR-PAL LP-UT LP-C IND-SUB 

urbano 18.9 38.9 122.6 6.49 3.15 2.06 
marginal 22.4 36.5 134.6 6.01 3.69 1.63 
privado 26.3 49.1 172.8 6.57 3.52 1.87 

Se puede notar que los nifios vallecentralefios de instituciones marginales 
presentan los porcentajes mas bajos en cuanto al mimero promedio de palabras 
por enunciado: 6,0 I frente a 6,49 y 6,51 del grupo urbano y privado respectiva
mente. Una situaci6n analoga se repite en cuanto al fndice de subordinaci6n: 
I ,63 frente a 2,06 y 1,87 de Ios grupos urbano y privado respectivamente. Al 
presentarse un fndice de subordinaci6n mas bajo en el grupo marginal, la longitud 
promedio de la clausula es levemente mas larga: 3,69 frente a 3, 15 y 3,52 de los 
grupos urbano y privado respectivamente. Estos datos nos permiten concluir que 
el grupo marginal es sintacticamente mas inmaduro que los grupos urbano y pri
vado, pero que esa diferencia cuantitativa en la longitud promedio de la unidad T 
y en el fndice de subordinaci6n, no resulta significtiva a un nivel de significancia 
de 0,05. 

Por otra parte, al categorizar los grupos urbano y marginal como publico 
frente al grupo privado, tenemos lo siguiente: 

Cuadro 3 

GRUPO 

privado 
publico 

PR-U 

26.30 
20.65 

PR-C 

49.1 
27.7 

PR-PAL 

172.8 
128.6 

LP-UT 

6.57 
6.23 

LP-C 

3.52 
3.41 

IND-SUB 

1.87 
1.83 

Al comparar Ios datos de las columnas longitud promedio de la unidad T, 
longitud promedio de la clausula e fndice de subordinaci6n, notamos que los ni
iios vallecentralefios de instituciones privadas presentan 6,57 (LP-T), 3,52 (LP-C) 
y 1 ,87 (IND-SUB), frente a 6,23, 3,41 y 1,83 respectivamente de los nifios que 
asisten a instituciones publicas. Como consecuencia, esos niiios de instituciones 
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privadas tienen una leve superioridad en la madurez sintactica, a pesar de que la 
diferencia no es significativa a un nivel de significancia del 0,05. 

Si bien las variables sexo y tipo de instituci6n a la que asisten los niiios no 
presentan diferencias significativas, si se puede concluir que los factores sociales 
-marginal, urbano/ privado, publico / privado- marcan mas las diferencias de 
madurez sintactica en la poblaci6n estudiada. 

A manera de conclusi6n 
Estos estudios cuantitativos deben complementarse con investigaciones cua

litativas para determinar cuales son las estructuras sintacticas incorporadas en la 
competencia comunicativa del niiio y cuales son las ausentes, con el fin de que la 
planificaci6n lingiifstica, el curriculum, la elaboraci6n de materiales y las activi
dades, se fundamentan en un conocimiento objetivo de la competencia comunica
tiva de los sujetos de la cducaci6n, ademas de la variante culta como lengua meta. 
Y es en este estadio de la investigaci6n en el que el trabajo interdisciplinario de 
lingilistas y pedagogos se hace impostergable e imprescindible. 
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SEXISMO EN EL LENGUAJE 

MARiA QUESADA VARGAS v ~-1ARiA RosA SOLANO SOLANO 

1. Sistema, norma y habla 
Entre las diversas fonnas comunicativas, la lengua es el sistema de signos 

lingtifsticos que los hablantes aprenden y conservan en su memoria. El emisor de 
un mensaje extrae de ella Io que precisa en cada momento y tambien selecciona, 
de las reglas generates, lo necesario. Entre el habla y la lengua, existe una fonna 
peculiar de expresarse en los distintos grupos: es la norma. 

LENGUA: SISTEMA DE SIGNOS 

NORMA: USOS SOCIALES 

HABLA: USO INDIVIDUAL 

La nonna es. pues, el conjunto de usos sociales en el habla de una comuni
dad. Entre el repertorio de signos que podrfa usarse (/engua) y lo concretamente 
utilizado (habla) se encuentra lo que se emplea con frecuencia (la nonna o el uso 
social). La norma se refiere a lo que suele ser el lenguaje. Tiene mas variedad de 
posibilidades que la individualidad del habla. pero muchas menos que la lengua o 
sistema general de signos. 

El sistema es el repertorio de posibilidades que admite innumerables reali
zaciones y s61o exige que no se afecten las condiciones funcionales del instru
mento lingtifstico. El sistema se le ofrece al individuo y le proporciona los medios 
para expresarse; pero, al mismo tiempo, es comprensible para cuantos utilizan el 
1nis1no sistema. En realidad. la norma se le impone al individuo limitando su 
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libertad expresiva y comprimiendo las posibilidades ofrecidas por el sistema. La 
norma es. en efecto. un sistema de rea1izaciones obligadas. de imposiciones socia
les y culturales. y varia segun la comunidad. 

Los estudios latinoamericanos comprenden perf ectamente este elemento 
intermedio porque. entre Ia Iengua espaiiola (sistema) y el uso individual (habla) 
esta la norma de uso social que, en cada paf s. se da a Ia lengua. 

2. Genero gramatical 
El sistema regente para el genero es femenino ( +) / masculino (). Segun la 

Academia Espanola de la Lengua, el masculino posee un caracter general, ausente 
del femenino. es el llamado generico: padres puede significar padre y madre, 
hijos puede significar hijos o hijas. Nada similar es posible con el femenino. 

El masculino desempe:fia un mayor mimero de funciones, posee mas exten
si6n semantica y. por consiguiente, es mas indetenninado que el femenino. Por 
eso. en casos de concurrencia o competencia posible entre dos elementos pertene
cientes a una misma categorfa gramatical. la gramatica modema llama negativo, 
extenso o no marcado al elemento o termino de mayor indeterminaci6n. es decir. 
el masculino, y positivo, intenso o marcado al de menor determinaci6n, el femenino. 

Como en tocla oposici6n, el termino sin marca no excluye al marcado; el 
masculino, por ser tennino generico, no marcado, puede inc1uir al femenino mien
tras que este es especffico y excluye a aquel. 

3. Concordancia 
La concordancia se define como el ajuste que debe existir entre las partes 

variables de la oraci6n, en sus accidentes comunes. Como las palabras variables 
son el sustantivo, el adjetivo, el verbo y algunos pronombres, interesan ahora dos 
tipos principales de concordancia: 
a. El sustantivo con el adjetivo o el artfculo concuerdan en genero y numero. 
b. El pronombre y el antecedente concuerdan en genero, numero y persona. 

Existen varias excepciones de las reglas de concordancia anteriores. En este 
trabajo, s6lo interesa destacar la siguiente: por su caracter de no marcado, el 
masculino engloba, como termino generico, al femenino. Por eso, cuando concu
rren nombres de distinto genero, concuerdan en masculino. 

El adjetivo, por sf mismo, carece de accidentes, depende del sustantivo; 
concuerda en genero y numero con el. Cuando se refiere a dos o mas sustantivos 
de diferente genero, concuerda en masculino. De esta caracteristica del sistema 
lingiifstico espa:fiol se deriva parte del problema medular examinado en este trabajo. 
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4. Sexismo 
Las relaciones entre los sexos se han desarrollado a partir de jerarqufas. de 

posiciones antag6nicas de dominio y sometimiento. Al privilegiar al var6n con la 
autoridad y el liderazgo, la sociedad asigna a la mujer la posici6n dominada, de 
sumisi6n e inferioridad. Esta practica de discriminar o subestimar con base en el 
sexo al que se pertenece se ha denominado sexismo. Debido a Ios estereotipos 
sexuales, se subestima y minimiza el papel de las mujeres con el prop6sito de 
sobrevalorar la presencia y la importancia de los varones 1• 

Los cstereotipos han consagrado al var6n como el epftome de lo mejor, lo 
mas noble, lo autenticamente humano. El lenguaje nutre esta actitud~ en conse
cuencia. tarnbien ha fomentado los prejuicios sexistas contra lo femenino2. 

4.1 Sexismo y lenguaje 
Indudablemente, el lenguaje refleja las condiciones de dominaci6n de un 

sexo sobre otro. Su desarrollo, en una sociedad patriarcal. lleva consigo el uso de 
fonnas que suprimen o discriminan los modeios f emeninos. ca.~i siempre depen
dientes de las figuras masculinas. 
A. En el uso cotidiano 

A. l Ya constituyen lugar comun las generalizaciones en las que los t~nni
nos masculinos excluyen a Ia mujer, segun muchos. Este particularidad del idio
ma ha propiciado Ia aparici6n del lenguaje sexista. manifiesto en expresiones como 
El hombre es el centro de/ universo, Los hombres 11ecesita11 comunicarse, etc. 

A.2 El modo para referirse a las personas varfa tambien segun su sexo. Las 
mujeres se diferencian segun la edad y el estado ci\'il: senora o senorita. Los 
varones siempre son seiiores, independientemente de su estado civil. 

A.3 Mencionar a un senor y esposa/senora es lenguaje discriminatorio por
que nombra al genera masculino en su autonomfa propia, mientras que el femeni
no esta referido al otro sujeto. a su relaci6n con el. La copia va imponiendo usos 
foraneos como: Sr. y Sra. Jorge Rodriguez. 

A.4 Muchas veces. las mismas mujeres se designan o penniten que se Jes 
designe con su grado academico u oficio en masculino. en lugar de ser ellas las 
primeras en usar y exigir que se emplee el genero verdadero de su profesi6n. 
Homenaje a la 1nadre medico (La Nacion, agosto 1995)~ Torero, pero muy mujer 
( La Nacion. setiembre 1995), Dr. Quinn, la mujer que cura (serie de televisi6n). 

I. Mirta Gonzalez Suarez. El sexismo en la educ:aci<in. u, disaimi,wci,in coridiww (Editorial de la Uni
versidad de Costa Rica. 1992). 

2. Yadira Calvo Fajardo es la autora costarricense mi,; fecunda de esrudios relativos a este tema. Algunos 
trabajos suyos son: literarura. mujer y uxisnw (Editorial Co!.la Rica. 1984); A la mujer por la pa/abra 
(EUNA. 1990) ... 
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En algunas universidades, los tftulos Haman doctor, abogado, ingeniero, etc. 
a mu jeres que han alcanzado esos grados acad~micos3

• 

A.5 Nuestra Senora de los Angeles es la patrona de Costa Rica. El sustan
tivo patrona se fonn6 sobre el masculino patron: Protector, defensor y ampara
dor escogido por un pueblo o una cofradia, y desplaz6 a la forma femenina corres
pondiente matrona: Madre de familia, noble y virtuosa. 

A.6 Los nombres de varios colegios profesionales ya van resultando discri
minatorios por anacr6nicos: se denominaron antes de que mujeres y hombres se 
insertaran en campos determinados del quehacer que habian sido coto exclusivo 
de unas y de otros: Colegio de Abogados (i.,Y las abogadas?), Colegio de Enfer
meras (i,Y los enfermeros?) No obstante, precisa cuestionarse acerca de la forma 
que adoptarfan algunos nombres si se estableciera la distinci6n generica a ultran
za: Colegio Federado de Quimicos e Ingenieros Qufmicos y de Quimicas e lnge
nieras Quimicas, Colegio Federado de Quimicos y Quimicas y de lngenieros Qui
micos e Ingenieras Quimicas o Colegio de Qufmicas e Ingenieras Qufmicas y de 
Quimicos e lngenieros Quimicos. 

A.7 La paremiologia tambien suministra ejemplos conspicuos de sexismo 
en el lenguaje. «Suegra y madrastra con el nombre Jes basta>>. i.,Por que no suegro 
y padrastro? Sencillamente, porque los defectos se Jes han endilgado a las mujeres 
y esta paremia recoge ese lastre. «La mujer del Cesar no solo debe ser buena sino 
parecerlo». Ademas de la esencia (ser buena) a la mujer se le exige la apariencia. 
En contraposici6n, no existe, en el refranero, un aforismo que requiera algo simi
lar de los varones. «Detras de cada ~ombre hay una gran mujer». El adverbio 
detras significa en la parte posterior, con posterioridad o en sitio delante del cual 
esta una persona. Esta palabra define exactamente cual ha sido el lugar de la 
mujer respecto del hombre: detras de el, no a su lado y menos adelante. 
B. En el Diccionario de la Lengua Espa,iola 

Los siguientes son s6lo algunos ejemplos de la forma sexista como el Dic
cionario de la Lengua Espanola define varias voces. 

B.1 Varon: 2. Criatura racional del sexo masculino; mujer, hembra: per
sona del sexo femenino. El var6n es definido por su capacidad racional, ausente 
de los conceptos mujer y hembra. 

B.2 Una de las definiciones del verbo gozar es absolutamente sexista: 3. 
Conocer camalmente a una mujer. Pareciera que s61o los hombres pueden gozar 

3. A este fcn6meno discriminatorio se refiere Yadira Calvo en su articulo «Senora licenciado», La Repu
blic:a ( 15 de marzo l 99S) 22A. 
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de las mujeres. tAcaso no pueden ellas d1sfrutarlos tamhien? Juicio obsoleto, sin 
duda. 

8.3 En ocasiones, las fonnas femeninas registradas nose corresponden con 
las masculinas. Gohernanta no es el femenino de gobemante ni sargenta y coro
nela son las denominaciones de las mujeres que pueden alcanzar esos grados mi
litares. El Diccionario sue le registrarlas como «la mujer de [ ... 1 ». Aqui se visuali
za el concepto de 1nujer asociado con la idea de p~rtenencia: mujer = objeto que 
un var6n posee. 

B.4 Algunas veces, Ia fonna masculina carece de! registro academico: azafa
to designaria al hombre que ejerce las mismas funciones de la azafata. Sin embar
go, ese vocablo no aparece en el diccionario oficial. La docta Corporaci6n se ha 
olvidado de los varones. Prostituto figura en el diccionario solo como participio 
pasado irregular del verbo prostituir. En cambio. prostituta se registra prolija
mente como «Mujer que mantiene relaciones sexuales con hombres a cambio de 
dinero». i,Sera que para la Academia no existen prostitutos? 

B.5 Lenguaje masculinizante se advierte en el cambio del significado de los 
terminos segun el genero, con la particularidad de que. en femenino, se eviden
cian las connotaciones minusvalorativas. Es comun la menci6n al contenido 
diametralmente opuesto de los significantes hombre publico / mujer publica. 

Los pares individuo/individua. hombrecillo/mujercilla, zorro/zorra revelan 
esta divergencia de contenidos. lndividuo: «4. Persona perteneciente a una clase 
o corpordci6n; individua: mujer despreciable. Hombrecillo: diminutivo de hom
bre; mujercilla: «mujer de poca estimaci6n~ de mala vida, una perdida». La 
zorra es una 5. «Prostituta, mujer publica». mientras el zorro es un «hombre muy 
taimado y astuto». El mismo vocablo denota una lacra moral en Ia mujer y una 
cualidad en el var6n. 

B.6 Dentro de la lfnea sexista de numerosas definiciones academicas, se 
encuentran las de los adjetivos varonil: «esforzado. valeroso, firme, y mujeril: 
«perteneciente o relativo a la mujer», las cuales revelan que a las mujeres nose las 
define con calificativos altamente valorativos como los que merecen los hombres. 

S. Soluciones para eliminar formas sexistas 
5.1 Inclusi6n de lo femenino 
En procura de un tratamiento igualitario para ambos sexos. con coherencia 

16gica dentro de lo permitido por el sistema lingiifstico, algunas personas inclu
yen los dos generos por medio de un doblete generico, marcado por la doble 
tenninaci6n:· 
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progenitores que le enseiian al hijo(a) quien manda (Semanario Universi
dad, 3 marzo 1995). 

El Centro de Educaci6n Creativa [ ... ] busca maestros/as y un asistente (ul 
Nacion, 1 mayo 1995). 

Este recurso se adapta al registro escrito; pero en el oral, es imposible em
plearlo. Piensese c6mo resultaria el discurso de alguien que, a cada momento, se 
refiriera a esos pares de tenninos. Evidentemente, el significante oscureceria el 
significado y el auditorio cabecearfa por el tedio. 

Otra fonna consiste en reunir sustantivos, pronombres o adjetivos de diver
so genero mediante la conjunci6n copulativa y: 

Estas inquietudes expresadas en la carta nos permiten elaborar una res
puesta que sea de orientaci6n a cada uno de ustedes, apreciados /,ectores y 
lectoras (Diario Extra, 24 enero 1995). 

Cuando se unen elementos en oraciones aisladas, esta construcci6n resulta 
practicable. Sin embargo, basta analizar con detenimiento un texto completo para 
percibir que la simetria generica que se implanta al principio, se pierde de camino 
y, al final, se impone la concordancia del sistema linguistico. En el ejemplo trans
crito, compuesto apenas por una oraci6n, falta el adjetivo femenino apreciadas. 

Hasta aho~ la incorporaci6n del genero femenino en el discurso se advier
te, con mayor enfasis, en los campos politico, educativo y administrativo. En los 
medios de comunicaci6n se refleja el lenguaje de los miembros de una comunidad 
y, entre ellos, los politicos. El punto de vista politico se introduce al cargar de 
cultura militante el discurso; asf penetra en el orden social existente. Esta carga 
obliga al lenguaje a transmitir lo que se encuentra mas alla de el. El lenguaje del 
polftico lo impone la visi6n de mundo en el poder social o polftico imperantes. 

La aplicaci6n polftica de la palabra intenta corregir males sociales. Para e1 
poHtico, el lenguaje es un instrumento de dominio; proyecta lo que piensa porque 
a cada instante ofrece estereotipos de su pensamiento. 

El lfder enseiia a hablar «con propiedad», a no confundir; por eso, repite 
incansablemente sus f6rmulas. Los periodistas las reproducen y los seguidores 
las reiteran: lo que el lider dice llega a convertirse en parte del instrumental ex
presivo. Aprendemos sus refranes, sus chistes y sus aciertos ret6ricos. En la 
escuela. los niiios oyen, en labios de los maestros, las mismas cosas. Innumerables 

308 



lectores de peri6dicos saben. en cada momento, los dichos del lfder y contribuyen 
a expandir sus f6nnulas. Asf, el hombremasa escucha. lee y escribe lo inventado 
por el lfder o sabiamente elaborado por los cerebros a su servici-0. 

El polftico sabe que su intenci6n es darse a entender y que su problema es, 
por tanto, asunto de palabras. Esta seguro de que alcanzara el pod.er cuando todos 
se sientan comprendidos en su lenguaje. Por eso. todo el que pretenda dominar a 
los seres humanos debe apoderarse de su idioma. 

Las consideraciones anteriores explican el por que de la constante alusi6n a 
los dos generos en el discurso de varios politicos costarricenses: 

Adelante muchachos y muchachas, de ustedes depende que podamos res
catar y fortalecer la atenci6n primaria en salud (Presidentc Figueres, Diario 
Extra, 3 marzo I 995). 

Se imprimi6 un ritmo intenso a las campaiias de vacunaci6n que abarcaron 
a 433 mil niiios y niiias (mensaje del Presidente Figueres Olsen, I mayo 
I 995). 

Los esfuerzos se pueden ver a la vista de todas y de todos (Presidente 
Figueres Olsen, Radio Reloj, l 3 mayo 1995). 

A todas y todos nuestros queridos j6venes [ ... ] les formulamos la invita
ci6n (Ministro Doryan, La Nacion, 22 setiembre 1995)4 . 

Los niiios y las niiias de Costa Rica saben que hay que reciclar (corto 
televisivo del MIRENEM). 

pero lo cierto, amigas y amigos, es que los hechos estan a la vista (diputa
do, I mayo 1995). 

Queridos colegas, varones y mujeres (diputado. 8 mayo 1995). 

Existe una carencia social que es necesario remediar: la falta de inclusi6n, 
en el discurso de los polfticos, de lo femenino porque la concordancia debe esta
blecerse en masculino, segun la normativa academica. En consecuencia, para el 

4. Auscnles. en esra oracion. el pronombre posesivo y el adjetirn concordantcs en femenino. 
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lfder es imprescindible referirse con insistencia a ambos generos para que todos 
los miembros de la poblaci6n se sientan incluidos en su discurso y asf alcanzar 
poder sobre ellos. 

5.2 Recomenclaciones para eliminar formas sexistas de los textos educativos 
5 .2.1 La UNICEF presenta una lista de formas lingtifsticas sexistas 

en su criteria, por lo que deben evitarse5• Las siguientes son algunas de sus 
propuestas y los criterios que las fundamentan. 

A. Sohre el masculino utilizado como generico 
A. I El sustantivo hombre empleado con sentido universal, oculta o desdi

buja la presencia, las aportaciones y el protagonismo de las mujeres. Puede sus
tituirse por otros sustantivos y fnases. sin dar preferencia en el orden de los elementos. 

fORMA SEXISTA 

El hombre 

Los derechos del hombre 

fORMA PROPUESTA 

La especie humana, el genero humano, la humanidad, 
los hombres y las mujeres. 
Los derechos humanos, los derechos de las personas. 

A.2 El empleo del masculino plural para ambos generos introduce ambi
guedad en el mensaje, como si el plural fuera omnicomprensivo, especialmente 
cuando se refiere a gentilicios, categorfas, grupos, etc. Pueden utilizarse ambos 
generos u otras fonnas que representen mejor la idea de conjunto. 

fORMA SEXISTA 

Los ecuatorianos 
los quitefios 
El pueblo del Ecuador 
Losj6venes 
Los ancianos 
Los alumnos 

fORMA PROPUESTA 

Los ecuatorianos y las ecuatorianas 
los quiteiios y las quiteiias 
El pueblo de Quito 
Lajuventud 
Las personas de edad 
El alumnaclo 

B. Modificaci6n de los tratamientos 
B. l El tratamiento de senorita se utiliza para referirse al estado de soltera de 

una mujer, contrapuesto a senora o senora de para denominar a una casada; sin 
embargo, no se emplean de modo equivalente los tenninos sefiorito o senor. En 

5. UNICEF, UNIFEM, Manual de rrcomendaciones para la eliminacion de estereotipos en los text,,s 
euolares y ~n los materiales ~ducatiw,s en Rt!neral (Guatemala. 1992). 
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una sociedad donde nose defina a las mujeres por su relaci6n dcpcnd1cn1c de los 
hombres. esta distinci6n ha de eliminarse y. en su lugar, utilizarse los terminos 
senora y senor para referirse a una mujer o a un hombre, independientemente de 
su estado civil. 

FORMA SEXISTA 

Asisti6 el sefior Jimenez 
acompafiado de la senora 
Andrade y la senorita Suarez 
Sr. Jorge Donoso y senora 
Sr. Donoso y senora 

FoRMA PROPUESTA 

Asistieron las senoras Andrade 
y Suarez y el senor Jimenez 

Sa. Leonor Penafiel y Sr. Jorge Donoso 
Matrimonio Pefiafiel Donoso 
Sa. Peiiafiel y Sr. Donoso 

B .2 Modificacion de abreviaturas 
En algunos paises, se usan abreviaturas distintas de las empleadas tradicio

nalmente, para evitar connotaciones sexistas cuando se refieren a las mujeres. En 
lugar de Sra. o Srita .. puede utilizarse la abreviatura Sa. tomando Ia primera y Ia 
ultima tetras de la palabra senora. 

FoRMA SEXISTA 

Sra. Andrea Cevallos 
Srita. Estefanfa Reyes 

fORMA PROPUESTA 

Sa. Andrea Cevallos 
Sa. Estefania Reyes 

• 
C. Carreras, prof esiones, oticios y titulos 

C. I Con frecuencia, el masculino designa profesiones, oficios y ti'tulos, 
considerados de mayor prestigio social y exclusivos de los varones hasta hace 
poco tiempo. El femenino se usa para trabajos asignados tradicionalmente feme
ninos. Esta diferencia presupone un <<estatus» subordinado de las mujeres, 
independientemente de su situaci6n concreta; por eso. debe eliminarse y determi
narse con claridad el genero de la palabra. 

FORMA SEXISTA 

Jefe, director de orquesta 
embajador, gobemadora 
juez, alcalde. ingeniero 
Las limpiadoras 

FORMA PROPUESTA 

J efa, directora de orquesta 
embajadora, gobemadora 
jueza, alcaldesa, ingeniera 
El personal de limpieza 
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5.2.2 Propuestas del lnstituto de la Mujer (Espana) 
Sise aspira a eliminar los estereotipos sexistas, se impone tambien renovar 

el uso del lenguaje politicoadministrativo pues, hasta ahora, los planes de desarro
llo se han redactado teniendo, como referencia principal, el genero masculino y 
sobre la base de un plural masculino globalizador, propio de la estructura del 
castellano. Asf, el Jenguaje se hacontaminado de ese «androcentrismo congenito»6

. 

La meta serfa lograr un uso de] lenguaje lo mas neutro posible en cuanto a 
genero, misi6n dificil en espaiiol, entre cuyas caracterfsticas se encuentra el gene
ro, presente no solo en las terrninaciones de sustantivos, adjetivos y participios 
sino tambien en los articulos y el regimen de concordancia con el sustantivo. 

Aunque normativamente. en el sistema lingiifstico del espaiio) se considera 
el masculino como termino no marcado, generico y, por tanto, valido para rcferir
se a ambos sexos. desde el punto de vista social, eso no es una realidad y se ha 
excluido lo femenino de disposiciones, planes y programas. 

_El lnstituto de la Mujer, perteneciente al Ministerio de Asuntos Sociales, y 
el Ministerio para las Administraciones Publicas de Espana publican, en 1990, 
propuestas de uso de) lenguaje tendientes a erradicar el sexismo Jingiifstico. En 
resumen, son: 
A. Referencias a cargos y puestos administrativos 

A. I Emplear el masculino para referirse a cargos y puestos administrativos 
en su denominaci6n general y a los que sean ocupados especificamente por hom
bres: El Jefe de la Secci6n. 

A.2 Utilizar el femenino cuanto la titular de un puesto o cargo sea una mu
jer. La nonna academica y la social admiten el empleo de presidenta, jefa, conce
jala, jueza, medica. .. Gramaticalmente, no existen sustantivos invariables; por 
eso, el grado de aceptaci6n de cargos como gerenta o conserja, tradicionalmente 
invariables, lo detenninanin Jos cambios en la realidad y el consenso de la comuni
dad de hablantes. 
B. Referencias a funcionarios involucrados en procedimientos 

B.1 Emplear el masculino al mencionar en general, en abstracto, al fun
cionario que interviene en un proceso administrativo. Ejemplo: Asignar abogado 
defensor. 

B .2 Si la referencia generica se concreta en sujetos particulares, adoptar, 
segun el caso, el masculino o el femenino. Ejemplo: Se design6 como abogada 
defensora a la licenciada Cannen Perez. 

6. Enrique Gomariz. La planificac:ion con perspectiva de ginem: nuuiual de trabajo (Centro Nacional 
para el Desmrollo de la Mujer y lo Familia, 1994). 
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C. Referencias a administrados 
Como posibilidad de diferenciar el genero del posible usuario de un scrv1-

cio, utilizar el doblete generico: o/a, oa, o(a). Esta soluci6n se recomienda para 
textos breves y en la documentaci6n empleada en las _relaciones laborales. De 
aceptarse este recurso, la doble terminaci6n debe aplicarse tambien a adjetivos, 
participios y artfculos: Si el/la solicitante esta casado/a con un/a salvadore,io/,17

. 

D. Formas de tratamiento 
S61o se emplearan cuando se consideren imprescindibles, de acuerdo con la 

intencionalidad del texto y, de ser apelativos generales sin diferenciaci6n por sexos, 
debera preverse la inclusion de hombres y de mujeres: Se,iores diputados y seno
ras diputadas, ... 
E. Orden de las palabras 

Al referirse simultaneamente a sustantivos masculinos y femeninos, no existe 
regla gramatical alguna que imponga, de forma sistematica, la precedencia de 
aquellos. Sin embargo, predominan las f6nnulas asf constituidas: Padre, madre o 
representante legal; Marque con equis segttll sea l'ar611 o mujer. 

6. Genero y lenguaje sexista 
Ciertamente, el lexic6n academico contiene mucho rasgo sexista por supri

mir. Podrfa solicitarse a la Academia proveer. a los usuarios del DRAE, las fonnas 
femeninas correspondientes a las funciones que antes no desempenaban las muje
res o aumentar las acepciones si los vocablos ya figuran en el. Asimismo, deberfa 
modificar sus definiciones de )os conceptos mujer y hembra, sin duda alguna ve
jatorios para la mujer porque le niegan su capacidad de ser racional. 

Aparte de las injusticias y los dislates contenidos en el Diccionario, es pre
ciso recordar que la Academia recoge y fija significados que surgen del propio 
pueblo, el cual moldea el lenguaje segun la norma. Sin duda, la sociedad transpa
renta sus rasgos patriarcales en el empleo del lenguaje. instrumento esencial de 
comunicaci6n entre sus miembros. 

En verdad, el lenguaje presenta rasgos considerados discriminatorios no solo 
por razones de fndole morfol6gica sino por las relativas a la generalizaci6n cuan
do esta es la fonna adecuada de pensar, hablar y escribir. Sin embargo, pretender 
que hablantes y redactores se refieran constantamente a los dos generos resulta 
casi imposible. Cuando decimos <<el hombre desciende del mono», i,habremos de 
expresar este concepto como el hombre y la mujer descienden del mono y de la 

7. Ministerio de Asuntos Soci:il~s. lnstituto de la Mujer. ~1inisterio para las Administraciones Publica.,;, 
Usu no sexista de/ len,::uaje admi11i.ura1iro (ESTRIP. 1990). 
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mona? De adoptar tal actitud, en los textos evangelicos encontrarfamos una expre
si6n tan agobiante como esta: «Bienaventurados y bienaventuradas los pacf ficos 
y las pacfficas porque ellos y ellas seran llamados y llamadas hijos e hijas de 
Dios>>. Es innecesario llegar a tales extremos. 

Las fonnas empleadas para incluir, a la vez, ambos generos resultan cansi
nas y siempre forzadas porque introducen, en el sistema lingiHstico espanol, he
chos ajenos a e1. Por eso, la construcci6n resulta obligada, aburridora. Pueden 
utilizarse con alguna facilidad dentro del c6digo escrito, pero en el oral resultan 
imprdcticables. i,C6mo exponer oralmente el concepto: «A los compafieros y 
compafieras que se queden sin trabajo los vamos a ayudao> (presidente Figueres 
por televisi6n). Dentro del campo conceptual, lPTOmetera ayuda solo para los 
varones desempleados? En el sintactico, i,C6mo introducir el pronombre femeni
no sin que la oraci6n resulte violentada y repetitiva? 

Los hablantes ya encontraron la soluci6n para evadir el problema del genero 
en la concordancia pronominal: el leismo. Aunque es incorrecto gramaticalmente 
emplear el pronombre le como complemento directo (pues representa al comple
mento indirecto ), soluciona el problema de la concordancia generica de los pronom
bres. Por carecer de distinci6n de genera, este pronombre resulta utilfsimo; debi
do a eso, cada dfa mas se oyen y se escriben oraciones como: Dios les bendiga 
(Pbro. Minor Calvo); Estimado compafiera y compafiero de laAsamblea Legislati
va: Quisiera saludarle y aprovechar la oportunidad (diputado); Les acompafiare, 
Dios mediante, hasta la I de la tarde (Radio Reloj); De usted depende que su hijo 
o hija no sea un futuro agresor. Noles maltrate.(Campafia contra la vio1encia en 
los hogares). Les esperamos a las seis de la maiiana en nuestra primera edici6n 
( Univision Canal 2). 

Algunas propuestas de la UNICEF y el Instituto de la Mujer podrfan llevarse 
a la practica; por ejemplo, en vez de hombre, usar ser humano, especie humana; el 
alumnado podrfa sustituir a los alumnos; pero, otras resultan forzadas e inconsis
tentes. 

Nose califica aqui de majaderfa el uso de sintagmas repetitivos para abarcar 
los dos generos; menos aun satirizar esa costumbre. S6lo se desea Hamar la 
atenci6n acerca de la imposibilidad de incluirlos en el discurso, sin violentar la 
construcci6n espafiola ni aburrir a oyentes o lectores. 

El empleo del masculino para aludir a personas de ambos sexos algunas 
veces produce, en el contexto social, cierto grado de incertidumbre respecto de los 
seres humanos de quienes se habla; no obstante, dentro del sistema lingiiistico, 
continua como la unica regla prevista para referirse a ellos. En criterio de las 
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autoras. Io mas acertado es respetar el sistema lingiifstico del espai\ol. emplcando 
la concordancia en masculino y establecer la diferencia generica s61o cuando sc 
requiera para comprender claramente el concepto o cuando. por una generuli1.a
ci6n. lo femenino pueda considerarse excluido; pero nose requiere ir mas all~. 

En medio de esta orientaci6n forzada de la lengua hacia la igualdad. cahc 
preguntarse si realmente tiene sentido catalizador imponer practicas lingiUslicas 
en aras de contribuir a un proceso hist6rico-social o si. por el contrario, el lengua
je, como vehfculo y producto de la evoluci6n hist6rica. s61o llegara a reflejar cs
pontaneamente su armonfa con el principio de igualdad cuando este sea real dcn
tro del comportamiento y la vision del mundo imperantes. 





LA ENSENANZA DE LENGUAS EN COSTA RICA: 
UNA PROPUESTA DE ENFOQUE 

V10Lt:TA QUIR6S BONILLA 

Esta ponencia presenta una variante del metodo comunicativo. dentro del 
enfoque de lengua en general como la estrategia adecuada para la ensefianza de 
idi0111as. cuando se trata de entomos de lengua extranjera. En consecuencia. la 
escogencia y el desarrollo de los materiales deben estar regidos por este enfoque. 

En toda propuesta que se haga de la enseiianza de lenguas, el primer aspecto 
por considerar es el tipo de entomo del estudiante: i,esta el estudiante en un entor
no de lengua extranjera ode segunda lengua?; si se encuentra en un entomo o 
contexto en el que la lengua meta es la lengua materna siendo el un inmigrante o 
un estudiante extrdnjero. entonces esta aprendiendo una segunda lengua que le 
permite comunicarse y desenvolverse en su nuevo medio. Si se encuentra en un 
contexto en el que la lengua meta es una lengua extranjera, que aprende para 
enriquecer su cultura general, para satisfacer sus necesidades en viajes de nego
cios o placer o para desempefiarse en su trabajo, la situaci6n es completamente 
diferente pues el contexto no contribuye en el proceso de enseiianza. 

Si la situaci6n de ensefianza es la de segunda lengua, el estudiante esta siem
pre en contacto con la lengua meta, dentro y fuera de clase. Su aprendizaje no 
termina al salir del aula, mas bien se refuerza y aumenta. Cuando se ensefia una 
lengua extranjera el contacto con la lengua meta se reduce a las pocas horas de 
pennanencia en clases o dedicadas al estudio, lo que complica la situaci6n gran
demente. El tiempo de contacto es tan poco y las oportunidades de practica tan 
reducidas que nose puede esperar que el estudiante determine sus propias necesi
dades y plantee sus conclusiones. 

En los ultimos aiios ha surgido una gran cantidad de metodos y materiales 
de enseiianza (especfficamente en el area de ingles) que, en mi opini6n, pueden 
clasificarse en d<?s grandes categorfas de enfoques: la ensenanza de la lengua en 
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general o la ensefianza de la lengua para la supervivencia. Este es el segundo 
aspecto que se debe detenninar para la ensefianza de lenguas. 

El enfoque de supervivencia (que recientemente parece tomar auge), segun 
mi criterio no es el apropiado para la ensefianza de lenguas extranjeras (situaci6n 
en Costa Rica), aunque sf puede serlo en situaciones de segunda lengua. Este tipo 
de enfoque parte de situaciones concretas y especfficas como «En el supermcrca
do», <<En el restaurante», etc. Los materiales de ensefianza proveen al estudiante 
(usuario potencial de la situaci6n) expresiones que le pennitiran completar tareas: 
obtener un servicio, pedir y dar infonnaci6n especffica (una direcci6n, un precio, 
mimeros telef6nicos, saludos, despedidas, por ejemplo) pero deja de Iado la gra
matica. En este tipo de enfoque se resuelven, en forma pronta, las necesidades 
inmediatas que presenta el estudiante mismo segun los problemas de su entomo y 
con la posibilidad de soluciones provistas por el mismo pues asi lo requiere para 
su supervivencia. Generalmente estos grupos de estudiantes hablan variedad de 
lenguas matemas, a veces tambien difieren de edad y, en algunos casos, de condi
ci6n econ6mica, social y cultural y, por supuesto, los niveles de dominio de la 
lengua tambien son multiples. 

El enfoque de supervivencia puede ser util, ademas, en un entomo de lengua 
extranjera, cuando se trate de cursos especfficos para personas que van de inme
diato a convivir en el medio de la lengua met~ pues le ofrece posibles situaciones 
que enfrentari~ y posibilidades de resolverlas. Sin embargo, en el caso de los 
estudiantes, este no es el unico objetivo: pronto debei;an desenvolverse en situa
ciones multiples a nivel personal y profesional, por lo que el enfoque de supervi
vencia se vuelve insuficiente. Obviamente, al estar inmerso en el ambiente de la 
lengua met~ el entomo mismo puede satisfacer esas situaciones, pero no siempre 
con el acierto y correcci6n de un curso formal pues carece, principa1mente, de 
criterios respecto de los niveles de correcci6n y fonnalidad asf como de la correc
ta producci6n de estructuras y sonidos, De esta form~ se puede tardar mas tiem
po en la adquisici6n de las estrategias que, por e1 contrario, se lograria facilmente 
con la explicaci6n de un maestro. 

En las circunstancias en que se ensefia ingles en Costa Rica (por cultura 
general, viajes o empleos), el enfoque general es el mis adecuado; se trata de 
situaciones multiples en condiciones no controladas. Por tanto, se requiere una 
amplia gama de medios que permitan afrontar cualquier situaci6n con el mejor 
nivel de eficiencia posible. Estos medios deben poder ampliar, combinar, inter
cambiar y obtener nuevos y diferentes mensajes; progresivamente, deben alcan
zar los diferentes niveles de suficiencia de Ia lengua meta. 
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Una situaci6n semejante enfrentan los estud1antes extranjeros. La soluci6n 
en estos casos es ofrecer un conocimiento general dosificado en fonna constante .... 

para que puedan afrontar las diferentes situac1ones segun sea requerido. Debe 
partirse de contenidos organizados en fonna de piramide inversa o de espiral y se 
debcn utilizar al inicio estructuras y vocabulario sencillos y basicos; la cantidad y 
el nivel de dificultad se aumentara en forma progresiva y constante siguiendo 
lineamicntos <lei metodo comunicativo y bajo la estrategia de las «tres p»: se debe 
iniciar siempre con la presentaci6n del material, se sigue con la practica sufi
ciente de este y se termina con la poduccion individual. teniendo presente que la 
meta primordial en todo momento es cl significado. Por lo tanto, la traducci6n y 
el uso de la lcngua matema sc permiten segun se requiera. 

El estudiante debe tener claro el contexto de la situaci6n y la funci6n comu
nicativa de lo quc estudia. El objetivo final es la competencia comunicativa: el 
cstudiante debe ser capaz de usar la lengua efectiva y apropiadamente. 

Otro aspecto, cuando se trata de la ensefianza de lenguas, es la escogencia 
de los materiales: resultan distintos segun el enfoque seleccionado. Ademas de Ia 
diferencia de objetivos, los recursos disponibles son tambien diferentes. En un 
entomo de segunda lengua los materiales deben ser tales que propicien la investiga
ci6n y Ia experimentaci6n de las situaciones reales. En un entomo de lengua ex
tranjera deben presentarse las situaciones para que el estudiante conozca sobre 
ellas puesto que no hay tiempo suficiente ni condiciones para que el estudiante 
investigue y deduzca conclusiones; tampoco tiene estfmulos para buscar necesi
dades: debe scr el profesor quien presente y di? tantas oportunidades de practica 
con10 sea posible. Para esto se requiere un texto que organice el material y que 
suministre los contenidos. Lo anterior brinda una mayor confianza al profesor y al 
estudiante. 

En el enfoque de lengua extranjera es necesario contar con un libro de texto 
en los niveles iniciales (principiantes e intennedios); tambien debe haber vfdeos y 
grabaciones de situaciones reales y hablantes nativos para sustituir, aunque en 
minima parte, lo que no ofrece el medio. Vfdeos y grabaciones son de gran utili
dad tanto en los primeros niveles con10 en los de avanzados y superior. En estos 
ultimos. se sustituye o se complementa el libro de texto con situaciones reales que 
planteen necesidades y posibles soluciones. 

La tendencia actual. a partir del surgimiento del metodo comunicativo, es el 
desarrollo de materiales, tecnicas y estrategias. que son mas adecuados para un 
entorno de segunda lengua que para uno de lengua extranjera. 

Por tanto. quienes esten a cargo del desarrollo curricular asf como de la 
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escogencia o desarroJlo de materiales deben tener presente la diferencia entre los 
entomos y escoger el enfoque adecuado. En Costa Rica, el entomo es de lengua 
extranjera y, por consiguiente, el enfoque debe ser el de ingles general. 



EL ACTOR LECTOR EN UNA SEGUNDA LENGUA: , , 

TRANSACCION E INTERACCION 

l\.1ARTHA E. SANCHEZ SALAZAR 

La presente exposici6n intenta enfocar el acto lector a partir de dos teorias, 
la cognoscitiva, teorfa del esquema, y la estetica literaria, teorfa de la transacci6n 
estetica, de L. M. Rosenblatt. Quisiera enfatizar lo novedoso de esta presenta
ci6n, que intenta introducir un enfoque que conjuga dos teorfas consideradas tra
dicionalmente irreconciliables en el campo de la investigaci6n empfrica. 

La teorfa del esquema analiza el fen6meno de la lectura dentro de un n1arco 
estrictamente cognoscitivo, mecanicista, interaccional, en tanto que la teorfa tran
saccional de Rosenblatt se mueve dentro de la corriente de las teorfas de respuesta 
del lector ( <<reader response»). Esta ultima enfoca el fen6meno de la lectura mas 
bien como una transacci6n vital entre dos entes. texto y lector. A partir de este 
encuentro nace el texto literario, el pocma. con10 lo denomina Rosenblatt. 

Antes de entrar a considerar los postulados de estas teorfas, preguntemonos: 
i,que es una teorfa? Si partimos de la definici6n de una teorfa como la interpreta
ci6n de un fen6meno. es decir, la interpretaci6n de la realidad circundante, se 
supone una relaci6n entre dos componentes cuya relacion es estrictamente episte
mol6gica, a saber, fen6meno e interpretaci6n. Interpretar un fen6meno es, de al
guna manera conocerlo, hacerlo mfo, no pennitir que me asombre convertirlo en 
parte de mi teoria del mundo. Esta relaci6n epistemol6gica podriamos represen
tarla mas o menos as f: 

S--------0 

C 
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en donde S representa el sujeto trasmisor, mundo-realidad-texto; el fen6meno. en 
una palabra, en tan toque O representa el objeto receptor, cerebro-lector. De modo 
que casi podriamos afiardir que, en realidad, el fen6meno no existe. Loque existe 
es la interpretaci6n del fen6meno. 

De acuerdo con la definici6n de teorfa anterior, veamos a grandes rasgos en 
que consiste la teoria del esquema y c6mo se ajusta esta definici6n de teorfa den
tro del marco del fen6meno de la lectura. 

La teoria del esquema es una teoria de ]a comprensi6n y la interpretaci6n. 
Nuestra teoria del mundo esta dentro de estructuras de conocimiento, o esquema
ta, en nuestro cerebro. Los esquemata son la materia prima del entendimiento, el 
aprendizaje y la interpretaci6n. El hecho de que una experiencia nueva no nos 
asombre al horde del shock, se debe a la capacidad de los esquemata de jugar con 
todas las posibilidades para interpretar esa experiencia. Este juego obedece a un 
acomodamiento de la informaci6n que se recibe dentro del rompecabezas de los 
esquemata. El juego puede conducir a una modificaci6n de Ios esquemata exis
tentes dependiendo del grado de familiaridad que el sujeto posea con respecto a la 
informaci6n que procesa. Si la infonnaci6n no activa ningun esquema existente, 
no puede oocurrir el proceso de comprensi6n y entonces habrfa falta de compren
si6n, mala interpretaci6n, etc. 

De alguna manera, este proceso de acomodamiento de la informaci6n obe
dece a una especie de «mecanismo de defensa» de los esquemata, mecanismo que 
se traduce en los procesos cognoscitivos de formulaci6n de hip6tesis, predicci6n, 
inferencias, etc., siempre presentes en el proceso de lectura. 

De acuerdo con lo anterior, debemos entender que, interpretar una situaci6n 
nueva desde la perspectiva te6rico-esquematica, no significa comprenderla, expli
carla. La verdad es que no poseemos un esquema para cada situaci6n nueva. Los 
esquemata existentes s61o intentan recibir la nueva situaci6n modificandose a sf 
mismos. Si logran modificarse, hay comprensi6n. Si no lo logran, no la hay, y la 
nueva infonnaci6n no se procesa ni se guarda en la memoria. 

Veamos la aplicaci6n de lo que hemos dicho hasta ahora sobre la teorfa del 
esquema aplicado a nuestra propia experiencia lectora. Tomemonos un minuto 
para leer el siguiente breve texto: 

El procedimiento es bastante simple. Primera Ud. ordena las cosas en 
grupos diferentes. Por supuesto. Un montoncito podria ser suficiente de
pendiendo de cuanto hay que hacer. Si Ud. tiene que ir a alguna otra pane 
debido a fa/ta de facilidades, ese ser{a el pr6ximo paso. De lo contrario. 
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Ud. ya estd listo. Es importante no excederse. o sea, es mejor hacer pocas 
cosas a la vez que demasiadas. A la larga esto podria no ser importante 
pero podrian, facilmente, surgir complicaciones. Un error podr(a salir 
caro. Al principio todo el procedimiento pareciera complicado. Pronto, sin 
embargo, 1/egara a ser tan solo orra faceta de la vida. Es dificil prever un 
fin para la necesidad de esta tarea en wifuturo inmediato, pero uno nuncc, 
sabe. 
Despues de completar el procedimiento, 11110 \'uelt-e a ordenar Los materia
les en distintos grupos. Luego se vuelven a colocar en sus sitios apropia
dos. Eventualmente se volverdn a usar wza \·e:. mas .v todo el ciclo tiene 
que repetirse. Sin embargo, esto es parte de la \·ida. 

Noten que tanto las estructura gramaticales como las palabras empleadas 
en la pieza son de facil comprensi6n. No obstante, no somos capaces de procesar 
el texto adecuadamente. Pero si se explica que el texto se refiere a una situaci6n 
de la vida diaria al cual llamaremos el-esquema-del-lavado, n6tese c6mo cobra 
sentido todo el texto. 

Loque ha pasado aquf es que, al inducir el esquema anteriormente mencio
nado, toda una serie de esquemata es activada. lnmediatamente se produce una 
cadena de esqemas relacionados con una situaci6n tan familiar como «el dfa del 
lavado». Cada uno de esos esquemata representa. en realidad, un esquema cultu
ral y, es claro que, aquellos que tengan noci6n del tfpico panorama del doing the 
laundry al estilo norteamericano, podrfan seguir considerando oscuro el texto. 

De la anterior experiencia lectora podemos deducir que, entender un texto 
no es cuesti6n de conocer sus esquemata f ormales. Hay esquemata culturales que 
pueden impedir un procesamiento adecuado del texto: a partir de aqui. podemos 
vislumbrar las implicaciones de la teoria del esquema dentro del fen6meno de la 
lectura en una lengua extranjera y sus aplicaciones en la investigaci6n empfrica y 
la ensenanza. 

Leer en una lengua extranjera implica encontrarse mas o menos de vez en 
cuando ---dependiendo del nivel de lector- con esquemas formales y culturales 
desconocidos y, si se trata de la lectura de textos literarios. tanto mejor o peor. 

La teorfa explica que el acto lector es un proceso bidireccional que va del 
texto al cerebro (bottom-up) y del cerebro al texto (top-down) de una manera ba
lanceada, si el Jector es un lector tlufdo. si no lo es. es tfpico un desbalance en 
este proceso bidireccional. No obstante, hay que recordar que la lectura es un 
proceso de constante fonnulaci6n de hip6tesis y predicciones, de manera· que, 
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independientemente de la eficiencia lectora de un individuo, estas operaciones se 
suceden de manera constante. Veamos un ejemplo. Un lector de espafiol como 
lengua extranjera lee: «The city of Macchu Picchu wa~ found in this century.» En 
el supuesto de que nuestro lector no conociera el significado de la palabrafound, 
dos cosas pueden ocurrir: o recurre al esquema lingilfstico que le provee su len
gua matema y predice quefound es un cognado de fundar, o bien, recurre inme
diatamente a sus conocimientos previos respecto del contenido de la lectura. Si 
hace lo anterior, no procesaraa la infonnaci6n correctamente y pronto se encon
trara con que hubo alguna mala interpretaci6n en alguna parte. Asf que, probable
mente volvera a leer el texto. Si hace lo segundo, probablemente recurra a la ayu
da de un diccionario bilingiie para averiguar, de una vez por todas, el significados 
de found. En cualquir caso, ocurre el proceso bidireccional, aunque no de manera 
balanceada ya que dicho lector vio obstaculizado el procesamiento del texto a 
causa de una palabra en en el texto. 

Ahora podrfamos preguntamos que papel juega una teorfa estetica literaria 
en todo este procesamiento esencialemente mecanicista del cerebro. Volviendo a 
nuestra discusi6n sobre la naturalezadel concepto teorfa, la teorfa transaccional es 
paradigmatica y aun epistemol6gicamente diferente a la teorfa del esquema. Den
tro de esta perspectiva, podemos representar la teorfa transaccional como sigue: 

SO-----------------OS 

C 

en donde la relaci6n Sujeto-Objeto es transaccional y no s6lo interaccional. Es 
decir, el encuentro entre texto y lector es un encuentro de entidades mediante una 
relaci6n dialectica, organica, vital. 

Rosenblatt, la proponente de esta teorfa, describe las teorfas interaccionales 
como lineales, objetivas, mecanfsticas. Como dijimos, la investigaci6n dentro de 
un modelo esquematico se centra en la mecanica que ocurre a nivel organico
cerebral, es decir, mientras los ojos leen. La teorfa transaccional, en cambio, ve 
en el acto lector, un encuentro en el que ambos entes sedan mutura infonnaci6n y, 
de este mutuo intercambio, surge el poema. 

Este concepto de poema es central en la teorfa. El poema es el producto de 
un encuentro entre texto y lector: uno origina al otro, un texto es porque es lefdo y 
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un lector es porque es un conjunto de esquemas, fonnales y conceptualcs. dcl 
texto que gufan al lector y lo hacen tal. 

En otras palabras, el texto es un ente que va desplegandose y viendo la lu1 a 
medida que se crea. se interpreta, es dado a luz por el lector. Y el lector es un cnlc 
que va desarrollandose y descubriendose al mismo tiempo que va desarrol14ndosc 
el texto ante sus ojos. El acto lector es, por eso. un acto de compromiso entre texto 
y lector. 

La teorfa transaccional tambien concibe el acto lector como un proceso do
ble. Es decir, cuando el texto se desarrolla ante mis ojos, pueden ocurrir dos 
cosas, segun sea mi prop6sito como lectora. Si leo un texto literario, mi lectura 
puede moverse dentro de un piano meramente estetico: ante la belleza de las 
palabras y del mensaje, respondo. Esta respuesta puede ilustrarse con lo que ocu
rre cuando se le lee un cuento a un nifio. Los inf antes reaccionan ante lo que les es 
lefdo con risa, llanto, enojo. Es decir. el proceso es guiado dentro de un piano 
estetico, vital. de extrapolaci6n de experiencias. 

Pero tambien el proceso se mueve dentro de un piano «referencial» (del 
latfn referre, llevar hacia fuera). Es decir, al leer a los nifios, estos aprenden nom
bres de personajes y lugares, infonnaci6n que llevan a un piano mas «racional» y 
practico. 

Un ejemplo puede ilustrar Jo anterior. El siguiente es uno de Jos protoco)os 
que recogi en un estudio efectuado entre estudiantes de espaiiol como Jengua 
matema y como Jengua extranjera en la Universidad de Albany, New York. Les di 
a leer e I cuento de Carlos Salazar Herrera, «La ventana)>. Despues de leerlo «cuantas 
veces fuera necesario», Jes di un grupo de preguntas para activar tanto sus esque
mas culturales (si los tenfan), como su respuesta estetica. Uno de Jos lectores 
contest6 a la pregunta sobre la «visualizaci6n de la casa>>: 

Piedra. las casas de piedra me hacen sentir terriblemente so/a y confrfo 
y aunque hay muchas cosas ccilidas en la casa. por ejemplo la hoguera, la 
piedra se traduce en la soledad de la mujer. 

N6tese como la transacci6n estetica estuvo presente a lo largo de este proce
so lector. A pesar de que el protocolo no sugiere la presencia de esquemas cuhu
rales en esta lectora, el procesamiento del texto no se obstaculiz6 sino que, por el 
contrario, se enriqueci6 con contribuciones propias de su cultura. Vale decir que 
los Iectores de este estudio no podfan urgar en el texto una vez que comenzara la 
face de preguntas y respuestas. En cuanto a los esquemas lingiiisticos, es obvio 
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que, quien escribi6 esta respuesta, sf los poseia, como para que se diera el proceso 
de transacci6n/interacci6n con el texto. 

Entonces, para concluir, vale preguntarse sobre la direcci6n que han tornado 
eminentemente nuestro metodos de instrucci6n de lectura tradicionales, tanto en 
la lengua matema como en una lengua extranjera. Nos cuestionamos asi1nisn10 si 
se ha respetado esta doble faceta del proceso lector y que tanto se consideran los 
esquemas de contenido y formales del lector a ]a hora de elegir el material de 
lectura. De acuerdo con el enfoque tradicional, una respuesta como la del proto
colo anterior seria considerada «incorrecta», puesto que la casa de la historia es 
una casa de adobe y no de piedra. por ejemplo. El criterio de «correcto» o «inco
rrecto» ha dependido, tradicionalmente, de la mayor o menor distancia que el 
lector guarda con respecto a la «infonnaci6n literal» del texto. 

En este sentido, la teoria de] esquema explica que el proceso de lectura 
involucra el conocimiento previo tanto de la cultura como de las estructuras for
males de la lengua, por parte del lector. De esta manera, un lector puede poseer 
los esquemas formates y carecer de importantes esquemas culturales. Esto podria 
resultar posiblemente en un procesamiento del texto mas lento, Io cual no impli
caria de ninguna manera, mala interpretaci6n o ausencia total de comprensi6n. 

Por su parte, la teoria transaccional vendria a completar este panorama, yen
do mas an,. La teorfa casi se atreve a decir: «a mayor distancia cultural, ma yores 
posibilidades de transacci6n estetica.» Tendremos asf mil lectores y mil lecturas, 
todas validas. Aun las m~ «extraiias» respuestas podrfan probar su validez si se 
le da al lector la oportunidad de elaborar mas. 

El uso de ambas teorias como marco para Ia investigaci6n del acto lector 
podrfa darnos un mayor acercamiento al fen6meno de la lectura en un idioma 
extranjero. Entenderfamos mejor, por ejemplo, por que los lectores que carecen 
de mas esquemas culturales (como podria ser el caso del lector de sengunda len
gua) son capaces de producir lecturas «mas esteticas»: probablemente usarian sus 
propios esquemas para elaborar un texto distinto pero defendible en el nivel de la 
comprensi6n. Por otra parte, la carencia de algunos esquemas fonnales -como es 
el caso de estos lectores- podria hacer que ellos captaran mas detalles textuales 
que los mismos lectores de lengua matema. Esto es comprensible. El proceso se 
vuelve mas top-down, es decir, depende mas del texto que del conocimiento pre
vio. Como explicamos antes, hay un desbalance. Esto hace el acto mas lento y 
mas minucioso a nivel lingufstico, lo cual pennitiria el descubrimiento de detalles 
en la historia que bien podrfan escapar al lector de lengua matema. 

De todo lo anterior podemos deducir que el uso de herramientas aparente
mente tan distintas, como las teorfas que presentamos, pueden llevarnos a una 
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revision de nuestro metodos tradicionales de la ensenanza de la lecturJ, tanto en la 
lengua matema como en una lengua e'-lranjera. Lo anterior podrfa conducir al 
uso de tecnicas mas liberates y mas respetuosas de la respuesta del lector por pane 
del profesor. 





LOS MARAVILLOSOS JUEGOS DEL LENGUAJE CREADOR. 
AL LENGUAJE POR EL SIGNIFICADO 

FLORIA JIMENEZ DfAZ 

Si los diccionarioJ abrieran sus puertas y 
e11trara el aire por sus ventanas. Si por obra de 
e11ca111amiemo a las significados /es crecieran 
a/aJ e111011ces 1·oh1ria11 las palabras. 

F. J. 

La literatura como eje integrador de un programa de lenguaje integral: de la 
destreza a la estrategia 

Hablar de la literatura para niiios como estfmulo al pensamiento del nifio es 
un tema de implicaciones filos6ficas y metodo16gicas. que se refieren a la necesi
dad de un cambio en los paradigmas de la educaci6n en el siglo XXI. 

De acuerdo con Zamord Gonzalez, existe una relaci6n dialectica entre len
guaje y pensamiento, por tanto, a mayor estfmulo de! pensamiento, mayor desar
rrollo del lenguaje y, a mayor desarrollo del lenguaje. mayor desarrollo de la inte
ligencia. Este principio fundamental. demostrado cientfficamente por el citado 
au tor en su tesis doctoral 1, deberfa ser el punto de arranque para que la educaci6n 
costarricense replantee sus enfoques te6ricos y metodol6gicos en relaci6n con el 
aprendizaje de la lengua desde una visi6n mas inteligente y significativa. 

Gracias al desarrollo de la psicolingilfstica en la segunda mitad del siglo XX, 

Ios pedagogos y los especialistas del desarrollo del lenguaje de los niiios, han 
dado saltos cualitativos en relaci6n con el concepto y aplicaci6n de los estfmulos 

I. Rolando Zamoro Gonzalez, El nirio flllemo.w y .fu lexico (Tesi~ doctoral. Universidad Latino de Costa 
Rica. 1994). 
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mas eficaces para el desarrollo de la inteligencia y la sensibilidad como un progra
ma sostenido para el desarrollo de la lectura y la escritura. Basta mencionar la 
experiencia de Doman, Arellano, Kenneth y Yetta Goodman y Borzone y Gramig
na2, entre otros investigadores en el campo de la sicolingiifstica, que han estudia
do y aplicado sus descubrimientos para demostrar que los niiios menores de siete 
aiios pueden aprender a leery escribir de manera natural a partir de su propio 
lenguaje oral y escrito. 

La investigadora y pedagoga norteamericana Regie Routman describe mu
chas experiencias con nifios de nivel preescolar que descubren su lenguaje escrito 
a partir de los diarios personales, a los cuales trasladan su pensamiento por media 
de la escritura inventad~ al inicio3. Rodeados de un ambiente de respeto absolu
to, los pequeiios escritores elaboran sus «garabatos» o dibujan las ideas y senti
mientos que bullen en sus cerebros llenos de imagenes significativas. Poco a 
poco, los rasgos legibles para ellos mismos, se parecen cada vez mas a la escritura 
convencional, lo cual Jes permite comunicarse con los demas. 

Estas experiencias espontaneas benefician, ademas, la autoestima de los ni
fios: al experimentar, sin censura, su propia expresi6n escrita, al sentirse duefios 
de sus eventos reales de lenguaje, desde los inicios del proceso de lectura y escritura. 

Esto, por supuesto, es un paso trascendente en una sociedad preparada para 
dichos cambios, este es un tema polemico para muchos administradores y docen
tes, ya que involucra un cambio de paradigmas radical en el aprendizaje de la 
lengua desde preescolar hasta los niveles de la educaci6n superior. Sin embargo. 
ya se vive una epoca de cambios cualitativos en las mentes y las actitudes de 
muchos educadores deseosos de mejorar la educaci6n, bajoun enfoque integrado. 

Entre otros pafses del istmo, Costa Rica ha centrado su atenci6n por muchos 
aiios en Ios ~todos de Iectura y escritura tradicionales, creyendo hallar en ellos 
la Have m4gica a los severos problemas de comunicaci6n oral, escrita y lectora 
(nos referimos a los metodos que desarticulan el lenguaje dividiendolo en letras, 
sflabas o fonemas en un intento de simplificar el aprendizaje de la lectura y la 
escritura). 

Los docentes de experiencia sabemos que, sin embargo, los cambios menta
les y conductuales tardan en ser asimilados y marcan una etapa de transici6n. Ya 

2. Glenn Doman, Como multiplicar la inttligencia dt su be/N ( 1984, edici6n en espailol: EDAF. 1986); 
Adelina Arellano, El lenguaje integral. Una altemativa para la educacion (Editorial Venezolana, 1994); 
Kenneth Goodman y Yetta Goodman, unguaje integral (edici6n en espaftol: Editorial Venezolana. 
1990); Ana Marfa Bon.one de Manrique y Susana Gramigna, lniciaci6n a la /ecroucritura (Atenae. 
1987). 

3. Regie Routman, Jnvitationsj Changing as Teachers and uamers (Gordon, 1990). 
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existen experiencias muy va)iosas en el campo del lenguaje creador con el rretodo 
endogen~sico4 que. en la actualidad, es una excelente opci6n para responder a los 
cambios necesarios en preesco)ar y primer grado. Vivimos una epoca de avanccs 
vertiginosos en el campo de la tecnologfa. Diariamente se abren ante nuestros 
ojos nuevos y espectaculares descubrimientos en el campo de la informatica quc 
mejoran la calidad de vida del ser humano. Sin embargo, el desarrolJo del hombre 
y )a mujer en cuanto seres sensibles y creadores se ha descuidado, con menospre
cio de esa area fundamental que define al ser humano como tal. 

Es dificil, por ejemplo, ver una actitud entusiasta por parte de los padres de 
fami)ia cuando un hijo o una hija deciden IJevar una carrera artfstica, o cambian de 
camino una profes6n tecnica-cientffica por una artfstica. llamese esta musica, clanza, 
teatro. artes plasticas o literatura. La actitud de estos padres de familia refleja su 
fonnaci6n, orientada eminentemente hacia la adquisici6n de conocimientos mu
chas veces desvinculados de las actitudes y valores que. en el fondo, son las vi
vencias que forman la verdadera educaci6n. 

Las evaluaciones tradicionales desde la primaria hasta la ensefianza supe
rior mide conocimientos que se vue1can en pruebas estandarizadas para promover 
o sancionar a los estudiantes. Es tema de conversaci6n entre estudiantes, docentes 
y padres de familia que estas pruebas menosprecian la formaci6n estetica y crea
dora de los aprendices. Lo peor de todo, ha generado gran cantidad de personas 
frustradas cuyo entrenamiento memorfstico no siempre deja una experiencia 
significativa. 

Este desequilibrio de la formaci6n integral de los hombres y las mujeres no 
ha sido gratuito. Las consecuencias saltan a la vista con el acelerado deterioro del 
ambiente y el desorden ecol6gico en varias partes del planeta. Poco se ha Iogrado 
con las campaiias para detener los niveles de contaminaci6n si no se educa )a 
sensibilidad, que es en donde reside la valoraci6n capaz de producir reacciones 
positivas hacia el cambio necesario. En este sentido, los lenguajes artfsticos son 
los medios mas efectivos de educar integralmente a los ninos. Desde esta pers
pectiva varios pafses desarroJlados, que por aiios centraron Ia esperanza educativa 
en la tecno)ogfa, han vokado su interes en los curricula centrados en las artes y )a 
literatura5. 

Uno de los temas y prob)emas que se tratan actualmente en los foros nacio
nales e intemacionales se refiere a Jos derechos de los niiios y las niiias. Sin 

4. Rolando Zamora Gonzalez. El mewdo endogenbico (Fernandez Arce, 1989). 
5. Adelina Arellano. El lenguaje inteRral ... ; Kenneth Goodman y Yetta Goodman, Lengue1je intellral; Rc

gie Routman. hfl•irarion.c. 
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embargo, si revisamos los procedimientos metodol6gicos utilizados m.in en mu
chos centros educativos, notaremos la represi6n a que estan sometidos nuestros 
pequefios aprendices: -Callese. No hable. Nose ponga de pie. Aqui mando )'O. 

No opine. No se exprese. No sea persona ... 
Esta educaci6n alienante se extiende muchas veces al hogar: la cadena de 

represiones a la expresi6n individual cobra un significado mayor cuando los pa
dres se rehusan consciente o inconscientemente a dialogar con sus hijos o hijas 
para escuchar sus inquietudes. Diariamente, se recrimina a los niiios y las niiias 
porque «se portan mal», «hablan mucho», o perturban la serenidad de un educa
dor que no sabe c6mo proceder con su exceso de energfa. i,NO es cierto que un 
niiio .pasivo y callado no es un niiio, a menos que ffsicamente no este en capacidad 
de hacerlo? 

Aun tratandose de nifios con discapacidades moderadas o severas, estos 
poseen una cantidad de neuronas sanas que, con el estfmulo adecuado, permitiran 
el desarrollo del potencias fisicas, mentales y sensibles. Conmovedoros son los 
testimonios de una maestra terapista de un niiio paraplejico, atado a un respirador 
y a una cama: «Es sorprendente la reacci6n positiva que el rostro del niiio de
muestra al leerle poesfas llenas de sensibilidad y optimismo. Es Io unico que lo 
hace reaccionar con alegria», expres6 la terapista durante el Congreso Centro
americano y de) Caribe celebrado en Costa Rica en febrero de 1996. 

Cabe reflexionar, entonces, si el estfmulo por medio de la literatura logra 
estos resultados en niiios con caracterfsticas especiales, l,que maravillas no logra
ra en los nifios y las nifias promedio? i,Estan nuestros educadores preparados para 
ofrecer los estfmulos estetico creadores precisos para f onhar personas inteligen
tes y sensibles? Nuestras aulas escolares abundan con nifios y nifias silenciados 
en el hogar y la escuela. No es extrafio escuchar Ios reclamos cargados de impo
tencia de muchos docentes frente a los padres de familia cuando les dicen: «-Ya 
no se que hacer con su hijo o hija. Habla demasiado. No se esta quieto ni un 
minuto. No me pone atenci6n. No le interesa nada». Y, lamentablemente, esta 
poblaci6n Bena de sueiios y vitalidad va a engrosar las llamadas aulas integradas 
de nuestros centros educativos. 

6Sera esta la soluci6n? 6Estamos preparados como docentes para ofrecer a 
Ios nifios un estfmulo integrado? l,Continuamos con metodologfas tradicionales 
que no responden a los intereses de nuestros nifios? Recuerdese que el problema 
no esta en que el niiio no sepa conjugar verbos, memorizar reglas otrograficas o 
poseer una hennosa letra. La clave del problema tiene bases mas profundas refe
rentes al desarrollo del lenguaje aut6ctono de los niiios y del pensamiento en to
das sus funciones. 
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Atender el significado del lenguaje es el nuevo reto de la educaci6n, si de
seamos respetar al nifio y a la nifia co1no personas con derecho a expresar sus 
ideas y sentimientos. Desarrollar la expresi6n oral creadora, leer en fonna crftica 
y comprensiva tienen mayor repercusi6n que llenar cuademos con ejercicios sin
tacticos y morfol6gicos. 

Y este camino de crecimiento se inicia a partir de la estrategia o el enfoque 
que un docente elija para ensefiar a leer y escribir a sus nifios de preescolar y 
primer grado. Con las mejores intenciones muchos docentes han aplicado los 
metodos alfabeticos, foneticos y mixtos (eclecticos) caracterizados por un orden 
seriado y prefijado de categorfas de grafemas o morfemas bajo el supuesto de que 
simplificando el proceso, el nifio tendra mayor exito en su camino hacia la lectura 
y la escritura. 

El desfase se hace mayor cuando estos nifios contimian su camino de frus
traciones hasta sexto grado haciendo copias, dictados y lecturas a nivel literal y 
con la atenci6n desmedida por la forma del lenguaje y no por su significado. 

Un nifio que piensa, habla, escribe y lee por si mismo sentira deseos de leer 
lo que otros leen para el o ella. La curiosidad se acrecienta o disiminuye en la 
medida en que los docentes y los padres de familia contribuyan ofreciendole el 
material literario acorde con sus intereses. 

De acuerdo con Routman, la literatura posee todas las cualidades necesarias 
para integrar un programa. ya que permite aprendizajes significativos e integra
dos. Este exitoso enfoque del lenguaje integral que varios especialistas han difun
dido en el continente americano, Norteamerica. Nueva Zelandia, Canaday Aus
tralia. tienen como representantes principales a Kenneth y Yetta Goodman, pione
ros en ese campo. En el mes de agosto de 1995 ambos investigadores visitaron 
Costa Rica con motivo del Congreso de las Americas de lectura y escritura para 
disertar sobre el tema. Durante esta oportunidad el Dr. Zamora Gonzalez present6 
el metodo endogenesico. que recibi6 gran aceptaci6n entre los visitantes al citado 
evento intemacional. 

En este sentido analizamos el papel tradicional que ha desempefiado la Ha
mada etapa de aprestamiento dentro de los programas de primer grado. lSeran 
necesarios quince df as de practica de destrezas aisladas? lSera suficiente un mes? 
l,Sera un proceso inicial en el mes de marzo de primer grado? l,Acaso llega el 
nifio a Ia escuela sin conocimientos ni experiencia? i,Que tanto partimos de lo que 
el nifio puede hacer y no de lo que no puede hacer? l,Cual es el paradigma que aun 
manejan los docentes con respecto a los estimulos para la lectura y la escritura? 

Por esta raz6n fundamental muchos nifios se aburren en la escuela, porque 
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saben mas de lo que el docente supone y, en medio de ejercicios repetitivos y desarti
culados, se les intenta simplificar tanto el aprendiz.aje que este pierde significado. 

En tenninos generates, la educaci6n subvalora la capacidad intelectual del 
niiio. Todavia se menosprecia la capacidad de investigadores innatos que poseen 
por naturaleza propia, al preguntar. explorar hasta los mas mfnimos detalles tra
tando de hallarrespuestas acordescon sus necesidades. Conocemos muchos adultos 
quienes, consciente o inconscientemente silencian a los nifios porque «los nifios 
s6lo dicen tonterias y aburren con sus largos interrogatorios». 

No importa cuantos faros intemacionales se.organicen; no importa cuantos 
libros se escriban sabre educaci6n: mientras los adultos no aprendamos a respetar 
a los niiios como personas, mientras no les cedamos su lugar en la vida como seres 
pensantes y los escuchemos, el problema continuara sin resolverse. 

El desconocimiento de las ultimas corrientes de aprendizaje en el campo de 
la sicolingiiistica, en este caso particular, del <<lenguaje integral», impide a mu
chos docentes atender )as necesidades de sus alumnos, de hecho inmersos en un 
mundo lleno de estf mulos. Recordemos que el lenguaje es el vehfculo del pensa
miento por excelencia. Es necesario, por lo tanto, permitir a los nifios expresar 
sus lenguajes artfsticos de fonna integrada y no correlacionada. 

La literatura para nifios debe recuperar su permanencia en los programas 
escolares. Los docentes deben practicar la lectura expresiva de cuentos y poesfas 
para leer o narrar diariamente a sus alumnos. El planeamiento y el funcionamien
to de los centros de lectura y escritura en las aulas debe ser un espacio de interrela
ci6n pennanente, de acuerdo con el curriculum integrado. Escuchar cuentos inte
resantes, la sonoridad del lenguaje de los veros o los juegos de sonidos, las adivi
nanzas, los trabalenguas y otros recursos literarios de calidad, motivaran el desa
rrollo del lenguaje creativo que tanta falta hace en la escuela para la formaci6n de 
personas mas inteligentes y felices. 
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EL LEXICO Y EL TALENTO DEL NINO' 

ROLANDO ZAMORA GONZALEZ 
Unfrersidad Latina de Costa Rica 

Las conclusiones de esta investigaci6n se organizan con base en los objeti
vos propuestos: 

1. En relaci6n con el objetivo general que dice: «Demostrar la relaci6n entre 
el dominio lexical del estudiante talentoso y su logro academico>>, se llega 
a las siguientes conclusiones: 
I . I Al detenninar la correlaci6n existente se comprueba que, a mayor domi

nio lexical de los nifios talentosos, es mayor el logro academico y viceversa: a 
menor dominio lexical, es menor el rendimiento academico. Esta correlaci6n es 
de 0.64. 

Este fndice es un poco inferior al encontrado por Treman, 0.81, y un poco 
mas cercano al detectado por Garcia Hoz, 0.74. Aun cuando sea inferior, se man
tiene en el rango de «sustancial», lo que indica que tambien en Costa Rica se 
comprueba esa correlaci6n, aunque con fndice inferior. 

1.2 Este coeficiente (0.64) se interpreta de la siguiente manen1: que el ren
dimiento acadtmico se ve influido por el dominio lexical del niiio en 41 % y en 
59% por otras causas como idoneidad del docente. calidad de las pruebas, am
biente de estudio, contexto familiar y escolar, etc., variables que no se controlaron 
en la presente investigaci6n. 

1.3 Al analizar la correlaci6n entre el dominio lexical y el rendimiento en la 
asignatura de Matematicas de los talentosos se detect a que el f ndice es de 0.57; 
por tanto, sustancial. Este resultado cobra enorme importancia. si se quisiera 
mejorar el rendimiento en esta asignatura tan cuestionada en el ambito escolar. 

I. El 11i110 wle11roso _v su Jixico,. Tcsis de doctorado. Uni\/ersidad Latina de Costa Rica. 1994. 
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Ese mejoramiento se iniciarfa con un refuerzo en el dominio de lexico. pues, de 
acuerdo con este resultado, se puede afirmar que la incidencia de este es de mas de 
32% en el aprendizaje de la Matematica. Ademas, este fndice, 0.57, es cercano al 
reportado por Davis que es de 0.64. 

1.4 La correlaci6n del lexico con el rendimiento en Espanol es tambien sus
tancial 0.64. Por tanto, el coeficiente de detenninaci6n asciende a 0.41. lo cual 
significa que, con su alto dimnio lexical, un estudiante tiene garantizado 41 % de 
aprovechamiento en la asignatura de Espanol. De aquf se desprende la urgencia 
del cambio de metodologfa: abandonar el enfoque gramacentrico y adoptar el lexi
centrico, descrito en el marco te6rico de la presente investigaci6n. 
2. En relaci6n con el objetivo que dice «Adaptar el instrumento de detecci6n 

de nifios talentosos», se obtienen las siguientes conclusiones. 
2.1 El instrumento original de Mendez35, con pequefias enmiendas forma

les, result6 ser muy eficaz para detectar niiios talentosos, pues sus resultados coin
ciden, en alto porcentaje, con Ios del instrumento de medici6n lexical. Las en
miendas practica das se hicieron con la finaliclad de mejorar su interpretaci6n por 
parte de los docentes que Io aplicaron. 

2.2 Los atributos qrie los educadores consignan como los mas frecuentes en 
los niiios talentosos son: 

-Tiene mejor vocabulario 73% 
- Mas adelantado en estudios academicos 74% 
- Mas brillante 68% 
- Sus padres se preocupan por el rendimiento 68% 
- Es el mejor 67% 
- Aprende. con rapidez 67% 
- MAs creativo y original 65% 

2.3 Tambien se detect6, como producto de esta investigaci6n. que los atribu
tos de caracter negativo que aparecen en el instrumento no logran porcentajes 
significativos. Pero llama la atenci6n que en una de las escuelas marginales una 
docente sefiala un caso en que el niiio tiene indicios de talentoso pero posee tam
bien problemas emocionales o disciplinarios. 

35. Zayra Mendez et al., £studio psicogenetico de/ ,,mceso de aprtndizajt en ninlls ralentoso.t de la rt'Kirin 
de Turrialba (informe final de investigaci6n, IMEC, Universidad de Costa Rica, 1992). 
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Esta es un area que conviene profundizar en otro estudio. pues en el analisis 
de nifios I. N. (inteligencia normal) se dio el caso de nitios con alto dominio lexi
cal pero que no fueron identificados como talentosos por el docente. Esto pare
ciera indicar que algunos docentes no aplicaron rigurosamente y con total objeti
vidad el instrumento de detecci6n. 

2.4 El porcentaje de nifios talentosos detectados con este instrumento es de 
6. 7% de la muestra, que es un poco superior al detectado en 1984 por Gonzalez y 
Beirute, que fue de 6% en el nivel nacional. Por tanto. desde hace una decada el 
pais sabe que hay muchos nifios talentosos pero es poco o nulo el servicio especial 
que se le brinda. 

2.5 En relaci6n con el sexo, el instrumento detect6 mas nifios talentoso que 
nifias talentosas: 64 y 35 respectivamente. pero la investigaci6n no incursion6 en 
la proporci6n real. puesto que implicaba analizar cuarenta y dos secciones de 
cuarto y quinto afio de veinticino escuelas diferentes. lo ~ual no estaba al alcance 
material del investigador. No obstante, esta notoria diferencia (65%, 34%) insi
nua que en una pr6xima investigaci6n conviene que los docentes participantes 
dominen el enfoque de genero, con el cual se agrantizaria una proporci6n proba
blemente mas equilibrada y mas confiable. Si esta claro que la mayoria de los 
docentes participantes en esta investigaci6n son educadoras. 
3. En relaci6n con el objetivo que dice: «Analizar Ia relaci6n entre el dominio 

lexical del nifio talentoso y su alto logro academico», se obtienen las si
guientes conclusiones: 
3.1 Al hacer la distribuci6n del dominio lexical de los talentoso en deciles, 

se observa que 38% se ubican el los deciles (7. 8. 9. I 0): 31 % en deciles medios 
( 4, 5, 6) y 30% en deciles bajos (1, 2, 3), lo que significa que el instrumento 
discrimina en fonna clara. 

3.2 Al analizar las escuelas de procedencia de los nifios de alto dominio 
lexical se comprueba qu_e la mayoria corresponden a las escuelas del Circuito 03, 
que es el circuito escolar en que existen mas escuelas privadas, a la inversa de lo 
que sucede en el Circuito O I, en donde se halla mayor cantidad de escuelas margi
nales. Esto parece indicar que el mejor dominio lexical se da en niiios de escuelas 
privadas, con lo cual deduce una relaci6n entre la situaci6n socioecon6mica y el me
jor dominio lexico, lo que se refuer7.a con la inf ormaci6n obtenida en las entrevistas. 

Este aspecto abre la posibilidad de un estudio mas preciso. 
4. En relaci6n con el objetivo << Visualizar las caracteristicas socioculturales 

del estudiante talentoso de alto dominio lexical». se obtienen las siguientes 
conclusiones: 
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4.1 La mayorfa de los talentosos de alto logro asisten a escuelas particulares 
o semioficiales, lo cual refleja solvencia econ6mica de la familia. 

4.2 La mayoria de estos niiios forma parte de una familia que se preocupa 
por su avance academico, ademas de reconocerles y estimularles sus cualidades 
intelectuales. 

4.3 Todos ellos son asiduos a la lectura y a la busqueda de respuestas a sus 
curiosidades intelectuales: teen mucho, ven programas cientfficos, disfrutan de la 
actividad intelectual. 

4.4 La mayorfa tiene preferencia por el area cientffica, incluida la Matema
tica, campo que no es del dominio de la mayorfa del estudiantado costarricense. 

4.5. No hay relaci6n directa entre los resultados de los talentosos y la canti
dad de atributos asignados por los docentes con el instrumento de detecci6n. Es 
decir, el hecho de que un niiio haya recibido el seiialamiento de muchos atributos 
no es garantia de mayor rendimiento ni lexical ni academico, 
5. En relaci6n con el objetivo que dice: <<Analiza cuantitaivamente el lexico 

de los nifios talentosos», se lleg6 a las siguientes conclusiones: 
5.1 En relaci6n con la prueba Cloze, el Circuito 03 se muestra de nuevo con 

mayor numero de aciertos. Es decir, en las escuelas marginales, los niiios talento
sos poseen mayor lexico de com prensi6n que las privadas. Si se valora que la 
prueba Cloze exige mayor proceso mental de 16gica, convendrfa indagar en futu
ras investigaciones si se mantiene esta aparente superioridad en el analisis 16gico. 

5.2. Al analizar el alto logro academico por la vfa del rendimiento escolar, 
aplicando la medida de los deciles, se concluye que: en los deciles superiores (7, 
8, 9, I 0) se ubica 41 % de los talentoso; en los medics ( 4, 5, 6) 28%, y 30% en los 
inferiores (I, 2, 3). 

5.3 Al comparar la distribuci6n en deciles de rendimiento academico de los 
talentosos se observa que: 

0oMINIO LEXICAL % 
alto 38% 
medio 31% 
bajo 30% 

LOGRO ACADEMICO % 
alto 41 % 
medio 28% 
bajo 30% 

Por consiguiente, dada la similitud, se estima que existe consistencia en 
ambas mediciones. 

5.4. En la prueba de «seis minutos>>, la producci6n cuantitativa de vocablos 
es de 6904. De esta producci6n, la mayor cantidad (2566) corresponde al Circuito 
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03, equivale a] 37%. Tambien de esta produce ion, la mayor cantidad correspondc 
a sustantivos: 6407. equivalente a 93%. 

Eso significa que, en el lexico de los talentosos, 7% corresponde a las otras 
categorfas gramaticales: verbos, adjetivos y otros. lo que es nonnal, pues los 
sustantivos empleados representan, en su mayorfa. objetos, como consta en los 
campos semanticos. 
6. En relaci6n con el objetivo que dice: <<Analizar cuantitativamente el lexico 

de los nifios talentosos», se lleg6 a las siguientes conclusiones: 
6.1 Al analizar los aciertos y los yerros en la prueba de «ficha lexica», se 

comprueba que de las cinco fonnas de comprobar el lexico de comprensi6n, la 
mas diffcil es la de explicar la palabra sola (41 %); le sigue en dificultad la de 
explicar de otra manera una frase ( 48% ). La forma n1as sencilla de comprender el 
significado corresponde a 1a prueba de pareo (96.5 'k ). 
Es bastante aha la forma de explicar 1a palabra subrayada que forma parte de la 
oraci6n (94% ), lo que significa un comportamiento normal ante el lexico: lo mas 
sencillo se acierta mas. 

6.2. Dada la estructura de la <<prueba Cloze». estos oscilan desde porcenta
jes bajos (6 a I Oo/c) hasta los altos (81 a 85% ). Esto no especifica si esta en la 
estructura o en el vocablo en sf mismo; aunque la dificultad de la dificultad de la 
prueba contiene otro elemento mas, cual es el discemimiento 16gico. 

6.3 En relaci6n con los ftemes de la redacci6n o los elementos lexicales, 
estos se ubican en el siguiente orden de uso: 

Vocab1o extraordinario 70'k 
Adjetivaci6n 59% 
Gradaci6n de adjetivos 52o/c 
Sentimientos 489c 
Causalidad 43'k 
Recurso estilistico y consecutividad 27o/c 
Adversatividad 26% 
Cromatismo 24% 
Sensaciones 17% 
Cronologf a 169c 
Ubicaci6n 13% 
Ecologfa 11 % 
Valores 6% 
··Dialogicidad 4% 
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Los rres primeros lugares los ocupan elementos netamente lingufsticos y el 
primero coincide con el atributo de buen lexico. Menos del 50% de los ninos 
expresan sentimiento y raz6n causal. Menos del 25% expresan el color y las sen
saciones en la expresi6n de sus ideas. Pero llama la atenci6n el hecho de que tres 
programas ministeriales, como la ecologfa, los valores y la dialogicidad, muestren 
tan bajos resultados. Ademas de constituir tres variables educativas relevantes, el 
hecho de su carencia en una redacci6n puede significar el poco entrenamiento 
hecho en esta area. Esto forma parte de los problemas que genera un enfoque 
gramacentrico, es decir, al que no importa el lenguaje sino el metaleng.uaje. 
7. AI analizar el objetivo que dice «Esbozar un corpus Iexico para nifios de I 0 

a 11 afios de edad con base en el Iexico de los talentoso>>, se llega a las 
siguientes conclusiones: 
7 .1 El corpus obtenido contiene 18076 vocablos, producto de las dos prue

bas: la de «vocabulario escrito>> de 6 minutos y la de redacci6n sabre el tema <<El 
dfa en que hable con las tlores». 

7.2. De estos 18076 vocables, s61o 2596 son diferentes entre sf; es decir, en 
Ios 18076 se incluye las variaciones de generos, numero o persona gramatical; 
ademas, por supuesto, de las 16gicas repeticiones dentro del mismo texto y en 
todos Ios textos junros. 

7 .3 El dato de 2596 vocablos, obtenidos en Ia forma explicada.. es un buen 
indicador del rumbo que debe seguirse en la obtenci6n de un corpus lexical com
pleto, ya que aquf se trata de una primera exploraci6n. Lo anterior es valido al 
compararlo con el dato obtenido por Silva2 quien propuso 3468 vocablos como el 
corpus para tercer aiio escolar del sistema educativo mexicano. Es decir, la estrc1-
tegia para definir un corpus lexical para 4 y 5 grados podria deparar cerca de cinco 
mil y seis mil vocablos. 
8. Con respecto al objetivo que dice: «Analizar la relaci6n entre el dominio 

lexical del nifio de inteligencia normal y su logro academico», se llega a las 
conclusiones siguientes: 
8. I Los talentosos poseen un dominio lexical superior a los I. N., puesto que 

al utilizar los deciles establecidos para los primeros, 68% de I. N. se ubican en los 
deciles bajos (I, 2, 3) y solamente 5% en los deciles altos (7, 8, 9, 10). Los 
talentosos, al contrario, se ubican 30% en los bajos y 38% en los altos. 

2. Citado por Ardila y Ostwasky, unguaje oral y escrito (s.f .• edici6n en espaftol: Trillas, 1988). Esta y 
otras referencias bibliogrfficas de esta poncncia est:m incompletas por falta de informaci6n del autor. 
notl de la edit. · 

340 



8.2 Los talentosos poseen un rendimiento academico superior a los I. N. 
pues de estos. 92% se ubican en los deciles altos ( 7. 8. 9. I 0). Los talentosos, al 
contrario, 30% se ubican en los bajos y 48% en los altos. 

8.3 El indice de correlaci6n entre el dominio lexical y el rendimiento acade
mico de los I. N. es de 0.73, fndice claramente muy fuerte. Por consiguiente, el 
mejoramiento del aprendizaje del lexico se convierte en una necesidad, ya que 
este tiene una incidencia de 54% en el rendimiento academico de los I. N. 

8.4 El fndice de correlaci6n entre el dominio lexical y las Matematicas es 
tambien significativo entre los I. N.: 0.67: y entre dominio lexical y Espanol es de 
0.77. 

Por consiguiente. al igual que con los talentosos. la correlaci6n entre domi
nio lexical. Matematicas y Espanol es significativa. de lo que se desprende la 
ncccsidad de desarrollar mas el aprendizaje del lexico para asegurar mejores lo
gros en estas dos materias del plan de estudios. 





.. , 
LINGUISTICA APLICADA: PROBLEMAS DE 
PRONUNCIACION DEL NINO PREESCOLAR 

MARIELOS MURILLO ROJAS 
Unil·ersidad de Costa Rica 

La adquisici6n de cada uno de los componentes de la lengua matema (lexi
co-semantico, morfosintcictico, f onol6gico y discursivo, responden a un proceso 
de maduraci6n que sigue el niiio desde el nacimiento. hasta los primeros aiios de 
la educaci6n genenll basica. 

Una vez que el nifio ha adquirido las estructuras sintacticas basicas y posee 
un vocabulario que le pennite comunicarse con el medio. pronuncia los sonidos 
de tal fonna que el adulto los pueda modi ficar. entiende lo que le dicen y produce 
pequeiios discursos, se piensa que ya ha concluido el proceso de adquisici6n de la 
lengua. 

No obstante, esto es un error pues los estudios psicolingufsticos y de lin
giifstica aplicada muestran que los niiios de los primeros niveles de la educaci6n 
general basica (de preescolar a sexto grado), poseen una competencia ling(ifstica 
insuficiente 1• 

El papel de la escuela debe ser protag6nico en el sentido de orientar la ense
fianza de la lengua matema hacia una adecuada planificaci6n lingiifstic~ de tal 
fonna que los escolares aumenten su competencia en cada uno de los niveles de la 
lengua. La investigaci6n constituye el pilar fundamental que marca los pasos que 
se deben seguir en la enseiianza de la lengua en la escuela costarricense. 

En este momento se hacen esfuerzos importantes al investigar el lexico ba
sico escolar costarricense3, el lex ico basico preescolar costarricense2, la madurez 
sintactica en la lengua espaiiola en los estudiantes de educaci6n secundaria4 y el 

I. Ver Humberto L6pez Morales, Lt., ense1im1:w de la le11g11a mate ma ( Playor. 1984). 
2. Mana Rojas Porras. invcstigaci6n en curso. Universidad de Clhla Rica. 
3. Murillo Rqjas. investigaci6n en curso 
4. Alb.i Vargas y Marfa Luisa Rodriguez .. investigacion en -:ur.,o. L'ni\crsidad de Costa Rica. 
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diccionario basico escolar-'i proyectado para el afio 2006, toclo eHo enmarcado en 
la lfnea de investigaci6n Estudios de Iexicograf[a hisptinico costarricense, bajo la 
direcci6n del profesor Sanchez Corrales. Ademas, hay una serie de articulos pu
blicados relativos a esta problematica. 

El presente estudio centra su atenci6n en el componente fonol6gico, especi
ficamente en las sonidos que presentan mayor dificultad articulatoria en los ninos 
preescolares vallecentralefios de cinco afios y media a seis aiios y medio. Se parte 
del diagn6stico sobre problemas a nivel articulatorio que presentan los ninos pre
escolares costarricenses, realizado por Fernandez y otros, con mi direcci6n6. 

Fundamentos te6ricos 
Al ser la fonetica articulatoria la rama de la lingtifstica encargada de estu

diar la producci6n de los sonidos del habla, la fonetica correctiva sustenta su tra
bajo en su conocimiento. Asi las cosas, la fonetica correctiva diagnostica y reha
bil ita las «patologias» de la producci6n de los sonidos, enseiiando al hablante la 
correcta posici6n y movimientos adecuados de los 6rganos encargados de la pro
ducci6n de los fonemas. 

En el proceso de producci6n del habla pueden presentarse tres tipos de pato
logfas, a saber: problemas de fluidez, problemas de la voz y problemas de articu
laci6n de los sonidos. Nos interesa particulannente el ultimo de ellos, llamado 
tambien dislalia. 

Es importante, para detectar y tratar los problemas de pronunciaci6n, des
cartar discapacidades organicas, pues si las hubiera, el control de la situaci6n com
pete a otras disciplinas. 

Como causas de los problemas de pronunciaci6n o dislalias funcionales se 
citan: 
1. Escasa habilidad motora (coordinaci6n buco-facial): es preciso detenninar 

el grado de movilidad que presentan los 6rganos activos de la articulaci6n, 
especialmente la lengua y los labios. 

2. Factores ambientales: Ausubel sefiala que el retraso lingtiistico es una de 
las secuelas de la marginaci6n cultural y una de la causas de los problemas 
de aprendizaje 7• Por lo tan to, un ambiente familiar carente de estf mulos 

5. Ver ponencia, en este mismo tomo. de Victor Manuel S4nchez Corrales, «Pnsado y presente de la texi
cograffa espai'lola en Costa Rica». 

6. Fem4ndez y O(J'os, Pmblemas en la adquisici6n de la lengua materna: Jonltica y fonologfa (r.cminario 
de graduaci6n en educaci6n precscolar, Universidad de Costa Rica, 1994). 

7. Ausubel, s.t. (s.e., 1976/1989). 
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lingiifsticos no pennite una evoluci6n adecuada del proceso de adquisici6n de 
la lengua y, en este caso, se hace necesaria una educaci6n compensatoria. 

3. Dificultad en la coordinaci6n articulatoria: la incapacidad para diferenciar 
la pronunciaci6n de los sonidos e identificar el punto de articulaci6n y la 
fluidez al articular los sonidos. 

4. Falta de discriminaci6n auditiva: incapacidad para distinguir diferen
tes sonidos. 

5. Factores psicol6gicos: algunos de los mas comunes son sobreprotecci6n 
de los padres, rechazo familiar. actitud ansiosa de los adultos y experien
cias trau matizantes. 
Los factores hereditarios, la deficiencia intelectual y la fracteri'a se conside

ran dentro de las causas de los problemas de articulaci6n; no obstante, han sido 
menos estudiados desde esta perspectiva. 

Por otra parte, la funci6n comunicativa del lenguaje involucra los aspectos 
cognositivos. sociales, culturales y afectivos. En consecuencia. cualquier trastor
no del habla provocara en los nifios un despliegue de hechos que afectaran su 
desenvolvimiento eficiente en la sociedad. 

Quilis vincula el c6digo oral y el c6digo escrito: se espera que el c6digo 
escrito represente las estructuras que existen en e I c6digo oral8• Por lo tanto, un 
deficit en la pronunciaci6n repercutira en la ortograff a. segmentaci6n de las pala
bras y en la concordancia, etc. De esta manera. la investigaci6n a nivel articulato
rio se convierte en un campo valido de estudio. 

En suma, es obvio que los problemas de pronunciaci6n inciden negativa
mente en el desenvolvimiento integral del nifio. pues afectan el rendimiento esco
lar y las relaciones interpersonales. 

Marco metodologico 
Con el objetivo de identificar los errores de pronunciaci6n que presenta una 

muestra de setenta y ocho nifios preescolares de cuarenta y ocho instituciones 
publicas del Canton Central de San Jose, se aplic6 una prueba para diagnosticar 
los problemas que presentaban a nivel articulatorio. La prueba en referencia per
mite obtener informaci6n acerca de los fonemas que los nifios pronuncian inco
rrectamente, su posici6n dentro de la palabra y el tipo de error cometido. Este 
instrumento esta fonnado por setenta y seis palabras de uso comun en el habla 

8. Antoni~ Quilis. «La enseiianza de la pronunciaci6n de la lengua ma1ema». La enunanza de/ espaifol 
como lengua mt11enur (Universidad de Puerto Rico. 1991 ). 
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cotidiana costarricense y graficamente reconocibles para el niiio. Propiamente su 
aplicaci6n consisti6 en mostrar una serie de laminas a los niiios, cuyos nombres 
contenfan los sonidos por evaluar en las distintas posiciones dentro de la palabra; 
el nifio respondfa nombrando lo que mostraba la lamina. 

Los fonemas, grupos fonematicos y secuencias vocalicas evaluadas son: /ml 
Jp/, /kl /ti, Id/, In/, /g/, /f/, /x/, IV, Isl, Ir/, 121, /pl/, /bl/, /kV, /gl/, /fl/, /pr/, /br/, /kr/, 
/tr/, /dr/, /gr/, /fr/, /ks/, /ae/, /ail, /ao/, /au/, /ea/, /ei/, /eo/, /ia/, /ie/, /io/, /oa/, /ua/. I 
ue/, /uo/. Se tomaron para evaluaci6n palabras donde estuvieran presentes dicho
so sonidos y secuencias de sonidos, en las posiciones pertinentes en cada caso. 

Analisis de los datos: estudio descriptivo 
Se hace un an'1lisis descriptivo de acuerdo con las siguientes categorias: 

modo de articulaci6n y punto de articulaci6n. Ademas, los datos se ordenan por 
clases separadas, a saber: consonantes, grupos consonanticos y secuencias voca
licas. Cada f one ma se estudia to man do en cuenta su posici6n dentro de la palabra 
(inicial. media, final de palabra y final _de sfiaba), la frecuencia y tipo de error 
presentado. 
I. Segun modo de articulaci6n 

Las consonantes oclusivas gue presentan nivel de dificultad son la /di, y la /g/. 
Fonema/d/ (diente, navidad y dedo) este fonema se omite en posici6n inter

vocalica (dedo) en un 72% de los casos, en posici6n final (navidad) en un 87o/c~ 
Es posible que la explicaci6n se deba a hechos culturales, pues los adultos en 
general, omiten este sonido, el nifio asf lo escucha y lo limita9. En posici6n inicial. 
(diente), cinco nifios lo omiten (iente) y uno palataliza la /d/ por intluencia de la 
yod y esta luego se fusiona, dando como resultado yente. 

Fonema /g/ (gato): este fonema en posici6n inicial en un 6~4% de los casos 
sufre un proceso de asimilaci6n regresiva, pues la ausencia de sonoridad de la /ti 
intluye en la /g/ haciendola igual o sea sorda, dando como resultado cato. 

Las consonantes fricativas gue presentan nivel de dificultad son: Ir!. Ix/. If/ 
y Isl. 

Fonema /xi (jab6n y reloj) este fonema en posici6n inicial se omite en un 
6,4% (ab6n) y en posici6n final en un 95% de los casos se omite o se sustituye. 
Por otra parte, los nifios sustituyen /xi por una consonante oclusiva, a saber: /k/ 
23% It/ I 0,2%. /g/ 5% y por /p/ 2,5%. De acuerdo con el proceso de adquisici6n 

9. Ver Vfctor Ml. Sanchez, s.1. (s.e .• 1994) y Victor Manuel Arroyo. El habla popular tn la lirerarura 
co.'irarricense ( Universidad de Cost::i Rica, 1971 ). 
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de fonemas del espafiol, el niiio esta sustituyendo el fonema /x/ que se consolida 
hasta los cinco aiios por fonemas oclusivos que se adquieren antes de los cuatro 
afios. Esto muestra que el nifio esta en el proceso de adquisici6n del sistema 
fonol6gico de su lengua. La pronunciaci6n de re/6 por reloj se explica por una 
pseudodislalia cultural 10• 

Fonema Ir! (perro y rat6n): este fonema en posici6n intervocalica se sustitu
ye en un 29,5% yen posici6n inicial en un 26.9% por un sonido fricative, palatal 
que resulta mas natural para el niiio ( «II» o «y>> ortograficas). Ademas la /dz/ se 
asemeja auditivamente a la /r/, por lo que el nifio tiende a confundirlos. 

Fonema Isl (silla, vaso, lapiz y pistola): este fonema en las posiciones ini
cial e intervocalica se sustituye por un sonido oclusivo, alveolar, sordo It/ en un 
6.4% y 7. 7% respectivamentc, y en un 5.1 % y 7. 70'<: es de sustituido por sonidos 
que no fonnan parte del sistema fonol6gico del espafiol de Costa Rica, categoriza
dos como distorsiones en el diagn6stico. 

Fonema /f/ (telef6no y foco): este foncma present6 dificultad unicamente 
en posici6n media, pues un 2,5% de los nifios lo omitieron y un 2.5% lo sustituyen 
por un fonema fricativo, velar, sordo Ix/. 

Las consonantes africadas ( «ch» ortografica y <di» y <<ye>> ortograficas) pre
sentan procesos de simplificaci6n. a saber: /t / en un 2.5% se simplifica en Isl yen 
un 1,3% en It/; /dz/ se sustituye por It I (chave). Iii (iave) y por It/ (tave). 

El fonema lateral /1/ presenta gran estabilidad y cuando es sustituido se hace 
por su correspondiente nasal /n/. 

Respecto del fonema vibrante siempre /2/ se da una constante sustituci6n en 
posici6n final por el correspondiente nasal, fricativo y lateral. a saber: /n/, /s/ y IV. 
En posici6n final de sflaba debido a su escaso rendimiento funcional fue omitido 
por un 14% de Ios nifios (pueta) y sustituido por /l/ en un 15,4%. 

En sintesis, las consonances con mayor dificultad. de acuerdo con el punto 
de articulaci6n, son: Ix/, Id/ y Ir/. _ 

Segun el punto de articulaci6n. 
Labiales: el unico fonema que present6 problema fue !fl con un bajo nivel 

de incidencia (6,4%). 
Dentoalveolares: presentan mayor dificultad articulatoria /d/, /1/, Isl, y /r/, 

con porcentajes mas altos la /d/ y la /r/. 
Palatales: todos los sonidos palatales presentaron un bajo porcentaje de dificultad. 

Velares: en los tres fonemas velares se presentan problemas significativos 
de error. 

10. Ver Vitelio ~uiz H. y otros. £/ co11.mnw11i.r1110 en Cuba (Ciencias Socialcs, 1984). 
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Tomando en cuenta el analisis de los fonemas, segun el punto y modo de 
articulaci6n, se concluye que la consonante dentoalveolar fricativa Ir/ es la que 
presenta mayor nivel de dificultad para el nifio. Cabe recordar que, segun el pro
ceso de adquisici6n de los fonemas, este sonido es el ultimo que domina el nifto. 

Asimismo la consonante dentoalveolar oclusiva /di en posici6n media Y ~
nal (dedo y navidad) presenta un alto grado de dificultad. Segun Ruiz este feno
meno es de origen cultural, porque el hablante comun lo omite y el niiio imita lo 
que escucha. 

Los sonidos con mayor frecuencia de error /d/, /xi, In/ y Ir/ generalmente_se 
dominan a partir de los cinco aiios. Por lo tanto, un niiio que no logra pronunctar 
correctamente estos sonidos, muestra un desfase entre su edad cronol6gica Y SU 

desarrollo articulatorio. 
Grupos consonanticos. Se evaluaron los siguientes grupos consonanticos: 

plV, blV, clV, glV, flV. brV, crV. trV, drV. grV y frV. 
El patr6n silabico predominante en los grupos conson4flticos con «I» es la 

simplificaci6n de este en una consonante simple· y la palatalizaci6n y desliza
miento del fonema IV, el resultado fueron fonnas como biusa (blusa). 

Los grupos consonanticos con «o> presentan como patrones silabicos: susti
tuci6n de «r» por «I», simplificaci6n yen el caso del grupo drV se da palataliza
ci6n, con un indice significativo, pronunciandose este grupo como africado /dV

Secuencias vocalicas. De las catorce secuencias vocalicas estudiadas, ocho 
presentan niveles significativos de error. . 

El error mti comun es la monoptongaci6n y se presenta ·en las siguientes . 
secuenc1as: 

au pora 
au pora 
ia pora 
ei pro a 
uo por u 

Se observa generalmente, la omisi6n de la vocal deslizada, mediante un 
proceso de amalgama o fusi6n, con excepci6n de uo (buho ), cuya vocal debil, al 
estar acentuada, deja de ser deslizada. 

Otro error frecuente es la deshiatizaci6n, por ejemplo, le6n por li6n, cum
pleaiios por cumpliaiios, almohada por almuhada, porque foneticamente son 
indistinguibles 11 y, ademas, porque el adulto pronuncia incorrectamente y el niii0 

lo imita. 

11. Ver Oscar Chavarria Aguilar, «The phonemes of Costa Rican Spanish>', Languagt, 27 ( 1951) 248-253-
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A manera de conclusiones 
Este estudio muestra la necesidad de robustecer las investigaciones de lin

gilf stica aplicada a la ensenafiza del espafiol como lengua matema, en los difercn
tes niveles del sistema educativo costarricense e igualmente incorporar en los cu
rricula de los educadores una fonnaci6n basica en este campo. 





PROGRAMA DE LENGUAS EXTRANJERAS , 
PARA LA ESCUELA PRIMARIA PUBLICA 

Introducci6n 

RossINA BOLANOS C. 
PROLED, 

ROSARIO VINDAS G. 
Ministerio de Educacion Publica, 

y MICHELLE M. UELAND 
Coordinadora academica 

El actual Ministro de Educaci6n Publica, D. Eduardo Doryan, crea el pro
grama «Lenguas extranjeras para el desarrollo» en mayo de 1994 como respuesta 
a la inquietud del Presidente de la Republica, D. Jose Maria Figueres Olsen, de 
hacer de la educaci6n un instrumento eficaz para cerrar la brecha entre las clases 
sociales. 

La primera fase de este plan piloto da inicio el 18 de julio de 1994 en vein
tioc ho escuelas de diferentes zonas del pafs que incluyen zonas turfsticas, de inte
r~s eco16gico y de sectores socioecon6micos mas marginados. La segunda parte 
se ha llevado a cabo en el presente aiio y cubre trescientas dos escuelas de las siete 
provincias y el ochenta por ciento de los cantones. 

El prop6sito primordial del estudio de esta asignatura (ingles o frances) en 
el nivel de primaria es motivar a los educandos y estimular su interes natural por 
conocer otras culturas, valorar nuestra propia cultura y fortalecer asf los valores 
morales, eticos y espirituales en el proceso educativo. 

El uso eficaz de una lengua extranjera es uno de los grandes retos de la 
modemidad. Las personas necesitan comunicarse eficientemente tanto en su len
gua matema como en una lengua extranjera para poder establecer una interacci6n 
efectiva con otras sociedades y lograr asi desempefiarse mejor en diferentes 
ambientes. 
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Es un hecho que las nuevas generaciones requieren cada vez mas del cono
cimiento de lenguas extranjeras para su integraci6n al mundo modemo; mundo 
que se define en terrninos de la etica del desarrollo, los retos de la sostenibilidad, 
la globalizaci6n, la responsabilidad ambiental, el empleo adecuado de las nuevas 
tecnologfas, la formaci6n de valores y, desde luego, el aumento del acervo conti
nuo de los ciudadanos. 

Organizaci6n administrativa de PROLED 

1 . Organigrama 

I 
gerente 

I 
coordinadora asesoras nacionales 

academica de ingles de primaria 

asesores regionales 
de ingles de primaria 

I nombramientos apoyo logfstico I 

II. Funciones especfficas 
a. Gerencia del programa - Asesoria nacional 
b. Asesores regionales 
c. Directores - maestros de ingles 
d. Comunidad educativa involucrada en el proceso 

III. Sistema de reclutamiento y participaci6n en el programa 

IV. Selecci6n de escuelas 

Trabajo de equipo por una mejor oportunidad en la educad6n costarrlcense 
Metodologfa 
Se utiliza una metodologfa eclectica que integra distintas estrategias de en

seiianza-aprendizaje de lenguas extranjeras que ban demostrado ser eficaces. El 
abordaje educativo se enmarca dentro del enfoque comunicativo junta con la 
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tecnica de respuesta fisico-corporal. Los componentes formal, comunicativo y 
cu1tural se trabajan en fonna integrada. El desarrollo de las destrezas de escucha 
y habla reciben especial enfasis en el primer ciclo junto con ejercicios de apresto. 
En el segundo ciclo se integra el desarrollo sisternatico de las destrezas de lectura 
y escritura. De esta manera el uso de esta metodologfa involucra al nifio desde el 
principio del proceso en el uso practico del idioma, propicia una atm6sfera agra
dable de trabajo en clase y estimula su propio interes. 

La tecnica de respuesta ffsico-corporal para la ensefianza-aprendizaje de 
lenguas extranjeras juega un importante papel en el desarrollo de destrezas del 
lenguaje. Segun lo establecido1

, el maestro expresa una orden o enunciado y el 
estudiante demuestra su comprensi6n mediante la ejecuci6n de detenninadas ac
etones. 

Esta tecnica libera al estudiante de la presi6n de producir prematuramente 
una respuesta verbal. Ademas, es muy util para los niveles iniciales del aprendi
zaje porque, segun ciertas investigaciones, algunos aprendices deben pasar un 
perfodo de silencio antes de comenzar a hablar una segunda lengua. Durante esta 
etapa, los estudiantes requieren una intensa practica en la destreza de escucha que 
Jes ayuda a familiarizarse con la fonetica, entonaci6n y ritmo de la lengua estudiada. 

Por otro parte, el .enfoque comunicativo2 postula la ensefianza-aprendizaje 
de una lengua extranjera orientada hacia la comunicaci6n social. Dentro de este 
enfoque lo que mas interesa es el significado de lo expresado. 

El estudiante se inicia en el uso de la lengua extranjera mediante la evalua
ci6n de una hip6tesis sobre esta y progresa siguiendo el metodo de prueba y error. 
Se propicia el uso de minidialogos. drarnatizaciones, trabajo en grupo; se drama
tizan poesfas, canciones y se realizan juegos con el prop6sito de ofrecer a los 
nifios oportunidades reales para usar el idioma. 

Guia curricular 
El maestro cuenta con una gufa didactica que sirve como base para promo

ver la creatividad, el dinamismo y el entusiasmo del proceso ensefianza y aprendi
zaje. Esta gufa plantea experiencias del aprendizaje que se pueden adaptar a cada 
contexto social en la comunidad escolar, sin olvidar, por supuesto, que los objeti
vos principales son: 
1. enseiiar ingles o frances para comunicarse oralmente. 

I. Asher.-~ 983. Esta ponencia carece de las referenci~ bibliogr.ificas completa.<i (N.E.) 
2. Wilkens. 1973. 
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2. contextualizar la enseiianza de la lengua extranjera de manera que sea un 
aprendizaje eficaz y pnictico, 

3. promover el aprecio de nuestra cultura y nuestros valores al estudiar el con
traste con otras culturas. 
Los temas establecidos toman en cuenta los conocimientos y la fonnaci6n 

que los niiios han recibido en las demM materias del currfculum en cada nivel. 
El papel del maestro es ser facilitador en el proceso de comunicaci6n, orga

nizador de recursos y procedimientos que contribuyan al conocimiento apropia
do. Asimismo, se espera que el estudiante se integre activamente en todas las 
situaciones planteadas para interactuar y disfrutar de este aprendizaje. En este 
marco aprendemos hacienda en un arnbiente de motivaci6n constante y novedoso. 

El manual del alumno 
Sirve de apoyo a lo que el maestro de ingles enseiia oralmente. Aqui se 

presentan ejercicios de: discriminaci6n, selecci6n, completar oraciones, trabajos 
individuales de respuesta oral, cuadros para descripci6n en grupo, identificaci6n, 
dialogos cortos, canciones, poemas y rimas apropiadas para cada tema. Este ma
nual enriquece el proceso de aprendizaje. Por esto se conceptualiza como com
plemento didactico. 

Capacitaci6n de maestros 
Debido a que el paf s no cuenta aun con programas para la enseiianza de 

lenguas extranjeras en el nivel escolar, se trabaja con funcionarios que conocen el 
idioma y requieren capacitaci6n intensiva y constante tutorfa para desempeiiarse 
eficientemente como docentes. 

Estos docentes han recibido capacitaci6n intensiva en el mes de enero im
partida por la Universidad de Costa Rica. Esta capacitaci6n incluy6 el estudio del 
enfoque metodol6gico utilizado en el programa, las t~nicas de enseiianza-apren
dizaje de lenguas extranjeras, la producci6n y el uso de material didactico, la 
psicologfa del niiio y las t~cnicas de comunicaci6n intercultural. 

Por otra parte, se ofreci6 capacitaci6n intensiva sobre tutorfa clfnica para los 
asesores del programa para definir y establecer los lineamientos que se seguiran 
para dar apoyo, evaluaci6n y seguimiento al programa. 

Durante el curso lectivo se efectuan talleres de seguimiento del programa 
mensualmente. Esto lo lleva a cabo la gerencia, la asesorfa nacional y la coordina
ci6n academica de PROLED en conjunto con los asesores regionales. 

Entre las proyecciones de capacitaci6n para el perfodo 1995-1996 se consi
deran las siguientes: 
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a. Ingles intensivo para profesores graduados en educaci6n primaria en la Uni
versidad de Costa Rica, 

b. Convenio de estudios entre la UNED y el Ministerio de Educaci6n Publica 
para obtener el tftulo de diplomado en la ensefianza del ingles en primer y 
segundo ciclo. Este incluye a los maestros aspirantes que laboran actual
mente dentro del program~ 

c. Propuesta de la Escue la de Literatura y Ciencias del Lenguaje de la Univer
sidad Nacional, en estudio. 

Vfdeo: Escuela de Tejarcillos - Alajuelita 
El entusiasmo que ha despertado este programa en los hogares y las comu

nidades del pafs es gratificante y alentador. Por esto. queremos compartir con 
ustedes una pequeiia muestra de lo que el programa de lenguas extranjeras ha 
alcanzado en la segunda fase del plan piloto. 
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LA SITUACION DE LA ENSENANZA DEL INGLES 
COMO SEGUNDA LENGUA EN COSTA RICA 

DAVID A. FOLTZ 
Indiana University of Pennsylvania 

Durante este semestre me encuentro en la Universidad Nacional en calidad 
de Profesor visitante, en la Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, gracias 
a un convenio de intercambio entre la UNA y mi universidad matriz, Indiana Uni
versity of Pennsylvania. situada en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, yen 
la dicto cJases de lengua inglesa y cultura estadounidense1• Ademas, realizo en 
este momento una investigacion sobre el estado actual de la enseiianza del ingles 
como segundo idioma en Centro America, Mexico. y Estado Unidos. Tambien 
nos interesa la situaci6n de la ensefianza de espaiiol como segundo idioma en 
Estados Unidos. Fonno parte de un equipo de investigadores cuyo objetivo es 
evaluar el impacto que tiene el recien finnado NAFfA (Tratado de Libre Comer
cio ). asi como la relaci6n, cada dia mas estrecha, entre los Estados Unidos y los 
pafses centroamericanos. Es un proyecto demasiado ambicioso ta] vez; nos intere
sarfa saber hasta que punto yen que medida la integraci6n polftica y econ6mica 
de los pafses al norte de Panama provoca cambios en las culturas, especialmente 
en la polftica de la ensefianza de lenguas extranjeras. La informaci6n que he 
recopilado hasta el momento ( datos, anectodas e historia) corresponde al estado 
actual de la enseiianza del ingles en Costa Rica. 

Costa Rica goza del mejor nivel de vida entre los pafses centroamericanos 
en cuanto a los ingresos per capita y otros indices del tratamiento de la mujer, la 
criminalidad y los indices de salud y educaci6n2• A diferencia de los otros pafses 
de Centro America. Costa Rica estimula las inversiones extemas promoviendo su 

I. El autor sc i:efierc al segundo semcstre de 1995 (N.E.). 
2. The 7ico Times. «C. R. Tops in Development» (San Jose, Costa Rica. 22 de agosto de 1995) 22. 
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estable gobiemo democratico, su relativamente baja tasa de inflaci6n por los prime
ros seis meses de este afio (7 .2% )3 y el haber abolido las fuerzas armadas en 1948. 
Se percibe facilmente la presencia de muchfsimas compaiiias transnacionales que 
han hecho un buen mercado en este pafs. Entre las compaiifas norteamericanas se 
cuentan: 3M Corporation, Mennon Co, Xerox Corporation, Shell Oil Company, 
Firestone, Coca Cola, Pepsico, McDonalds, Kentucky Fried Chicken, United Par
cel Service, para nombrar unas cuantas que figuran en la lista4• 

Productos y servicios importados de los Estados Unidos igualan mas o me
nos los exportados hacia los Estados U nidos por un monto de $150,000,000 por 
mes, tanto de exportaciones como de importaciones5• Dentro de tal ambiente 
econ6mico tan favorable para tramitar negocios con Estados Unidos, muchos cos
tarricenses profesionales y otros estan sirviendose de la oportunidad brindada en 
muchas escuelas, institutos y universidades de aprender el ingles. 

El 9 de junio de 1994 el Presidente de Costa Rica, D. Jose Maria Figueres, 
cumpli6 con una promesa de campaiia electoral y finn6 una nueva acta de reforma 
educativa Hamada «Programa de la ensenanza de lenguas extranjeras para el desa
rrollo>> (PROELED) la cual establecerfa, en forma obligatoria el estudio del ingles 
o el frances al nivel de primaria. La nueva ley requiere que todas las cuatro mil 
escuelas publicas ofrezcan instrucci6n de una de estas lenguas. En el primer aiio 
el programa piloto se inici6 en veintisiete escuelas ubicadas en todas las siete 
provincias. La matrfcula en ingles proyectada para el aiio 1998 sera de cien mil 
niiios y de veintit:res mil niiios en frances. Con el fin de defender este nuevo 
progra.ma, Figueres expres6 que lo que se haga en el campo de educaci6n es parte 
muy importante de lo que se Hegan\ a hacer en el campo del desarrollo sostenible 
porque es componente importante de la inversi6n social6. Ya continuaci6n: «se 
invierte mas en la educaci6n porque uno de los derechos de las personas radica en 
una buena educaci6n que les de oportunidades y Jes permita contribuir mas plena
rnente a la sociedad y a la vida del pafs» 7• Rossina Bolanos, gerente del Programa 
patrocinado por el Ministerio de Educaci6n Publica, recientemente me comunic6 
en una entrevista que el plan diseiiado y propuesto por el propio Jose Maria Figue-

3. U.S.11..atin Trade, «Indicators: Vital Statistics» (Miami, Freedom of Communications, agosto de 1995): 
77. 

4. Costa Rican-A~n·can Cha~r of COlnlMrct List of Anwrican Companits (San J~. Costa Rican-
American Ownber of Commen:e. 1995). 

S. U.S. Latin Tradt (1995): 77. 
6. La P~nsa Librr, «Los pobres scn1n los primcros» (10 dejulio de 1994) 4. 
1. La P~nsa Librr, fdem. 
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re~ y sus asesores durante la campafia tenfa como prop6sito «cerrar la brecha 
educativa entre las escuelas publicas y las privadas8. En el primer aflo. que empe
z6 el 24 de julio de 1994. se les imparti6 clases a nueve mil escolares en las siete 
provincias. De las veintisiete escuelas originates. veinticinco se dedicaron al in
gles y dos al frances. Ahora en el segundo afio, se han integrado en el programa 
trescientas dos escuelas de las cuales doscientos noventa y dos ensefian ingles y 
diez el frances. El programa piloto del primer afio introdujo el frances y el ingles 
en los grados primero, segundo y tercero. Este segundo aiio abarca tambien al 
cuarto grado. Las escuelas se seleccionaron segun los siguientes criterios: 
I. La ubicaci6n de la escuela. La ampliaci6n significativa del programa para 

el segundo afio permite incluir a un mayor numero de escuelas ubicados en 
el noventa y cinco por ciento de los cantones del pafs. Es mas, se seleccio
naron escuelas segun su ubicaci6n exacta dentro de cada regi6n. Hay es
cuelas localizadas dentro de a. comunidades rurales, b. areas turfsticas y c. 
urbano marginales. 

2. El nivel de autoestima del estudiante. Cuanto mas bajo fuera el fndice de 
autoestima. mas posibilidad tenfa la escuela de ser seleccionada. 

3. Las actividades extracurriculares ya ofrecidas dentro del cuniculum. Se 
daba prioridad a aquellas escuelas que no se ofrecieran musica ni religi6n. 
Muchas escuelas. sobre todo las unidocentes, carecen de recursos adecua
dos para apoyar programas de esta indole. asi es que el gobiemo ha presu
puestado fondos suficientes para abastecer este programa de enseiianza de 
lenguas extranjeras. 
No obstante. a mi juicio, el programa presenta varios problemas, digamos 

desaff os, tanto educativos como fiscales. Primero, representa un reto fiscal no 
poco significativo para el gobiemo. Va a ser dfficil lograr que el plan de enseftan
za de segundos idiomas sea aceptado por los legisladores de ambos partidos en 
tiempo de grandes carencias dentro del presupuesto tributario anual. Claro est4 
los costos de este programa van a incrementarse a una raz6n geometrica a medida 
que vaya aumentando el numero de escolares involucrados dentro del plan. 

El otro reto lo enfrenta el Ministerio de Educaci6n Publica y es reclutar, 
capacitar y apoyar a los maestros para enseiiar estos idiomas. Se ha determinado 
que como requisito minima de competencia oral, el maestro debe de tener el nivel 
de intennedio-alto. El personal del Centro Cultural Costarricence Norteamericano 

8. Rossina Bolai\os. entrevista del 20 de setiembre de 1995. 
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(CCCN), organismo responsable para el reclutamiento y capacitaci6n de los nue
vos maestros, evalua la suficiencia de los candidatos. 

A mi parecer, es de suma importancia que los maestros sean capaces de 
hablar bien la lengua que enseiian. En una entrevista periodfstica hace un afio, 
Jorge Alfaro habl6 de los peligros que se corren y dijo que <<es muy dificil corrc
gir en el futuro los errores gue los nifios hayan aprendido de sus maestros»9• Yo 
me pregunto: lde d6nde saldran todos los nuevos maestros de ingles? He leido 
que la capacitaci6n la brindaran tambien las universidades estatales, como la Uni
versidad Nacional 10• En el primer afio, se capacit6 a treinta y seis maestros que ya 
tenfan conocimientos del idioma y se pudo contar con el respaldo de otras perso
nas cuyo idioma matemo era esa lengua. Pero para 1998, cuando se pretende que 
cerca de I 00,000 estudiantes reciban instrucci6n en el idioma, l,habra suficiente 
personal adecuadamente entrenado en el idioma y en la pedagogfa de la ensefian
za de segundos idiomas? i,En que universidades estatales se esta ofreciendo ahora 
capacitaci6n para dar clases en primaria en ingles o frances?. Yo se que estas 
universidades ofrecen carreras en Ia docencia de ingles en secundaria pero la 
metodologfa aplicada a secundaria difiere substancialmente de la metodologfa 
aplicada a primaria. 

En la Indiana University of Pensilvani~ hace siete aiios que he estado involu
crado en un programa de adiestramiento para maestros a nivel de primaria que 
pretende capacitar a los futuros maestros de primaria a ensefiar el curriculum ba
sico tanto en su idioma matemo (el ingles) como en el espaiiol. El programa se 
llama «Foreign Language and International Studies for Elementary Teachers» (RJ
SEn1 1• Hay un creciente mimero de escuelas de imersi6n total y de escuelas 
bilingiies, sobre todo en aeras del pafs donde hay densas concentraciones· de 
hispanohablantes. El concepto de la educaci6n bilingiie en Estados Unidos, creo 
yo, es educar a nifios en su lengua matema, sea esta espafiol, frances o japones, 
impartiendo las materias de primaria en la lengua que ellos entienden, mientras 
vayan aprendiendo el ingles. La meta siempre es que ellos sean bilingiies. El 
FLISET pretende graduar a personas adecuadamente preparadas para trabajar en 
escuelas de dicha naturaleza. La carrera es bien dura. En primer lugar, los solici
tantes al programa tienen que demostrar competencia en el espafiol hablado de 
intermedio-alto en la escala de ACl'FL, un logro no f4cil de obtener en tres afios 

9. Jorge Alfaro, «Mejor y despacio y con buena letra», IA R~publica. Suplemento t<Esta SClllllUl)t, No. 18 
(14dejulio 199~)4. 

I 0. Alfaro, fdem. 
11. Glisan and Phillips, 1989: I. 
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de instrucci6n al mvel universitario. Si tiene exito. se inscribe en una serie de 
curses de pedagogfa de primaria y tambien en dos cursos especiales que le capaci
tan para ensefiar en espafiol el curriculum basico. Luego, para fines del tercer ai\o, 
durante seis semanas, el/la docente se incorpora en un programa de estudios del 
espafiol en Mexico y sirve de interino en una escuela privada que le brinda la 
oportunidad de trabajar como asistente y dar clases de matematicas, ciencias, his
toria y arte, siempre en el idioma materno de los nifios. El estudiante que se 
gradua de este programa ya esta preparado para trabajar en una escuela donde 
pretenden ensefiar en un segundo idioma. 

Yo se que en las escuelas costarricenses las clases en ingles y frances se 
imparten diariamente durante cuarenta minutes. Me parece que esto no es sufi
ciente tiempo. especialmente tomando en cuenta que los grupos estan constitui
dos por un promedio de cuarenta estudiantes 12• Si fueran los niiios Ios unicos que 
hablaran y no hablara nada el maestro, significarfa que cada niiio dispone de un 
maximo de practica. Es cierto que los cuarenta minutos diarios, doscientos minu
tos semanales representan un segmento bastante grande de la semana escolar y no 
ha sido facil encontrar tanto tiempo dentro de un programa ya completo. Pero me 
pregunto si doscientos minutos semanales son suficientes para lograr )os objetivos 
del programa. Me recuerda un programa en Estados Unidos que se Jlev6 a cabo 
en los setentas. Se llamaba «Foreign Languages in Elementary Schools» (FLES). 
Despues de una decada de impartir una segunda lengua en el curriculum al nivel 
de primaria. eventualmente FLES se cerr6 debido a que en los veinte minutos por 
dfa. a tres dfas por semana, nose pudo lograr ningun nivel significante de competen
cia oral. Muchos lo consideraron como un desperdicio de tiempo y recursos fiscales. 

Ahora, diez afios mas tarde. en los Estados Unidos de nuevo se va recono
ciendo lentamente la importancia educativa de tener conocimientos de una segun
da lengua y su cultura, a pesar de las calurosas discusiones que han se generado 
entre educadores. legisladores y ciudadanos con respecto a sus meritos, costos, y 
el beneficio nacional que aporte. Se ha entablado un fuerte debate en el congreso 
estadounidense entre los conservadores, encabezados por Phil Graham y Bob Dole, 
candidatos ambos en la venidera campaiia prcsidencial. El mismo Dole esta pro-
poniendo una nueva acta que declararia el ingles el idioma oficial del pafs. No 
obstante este ambiente bastante agresivo. algunos estados estan planteando refonnas 
educativas que abarcan el estudio de segundos idiomas. En Pensilvania, por ejemplo, 
ya promulg6 hace dos anos una reforma Hamada «Outcomes Based Education» 

12. Alfaro. idem. 
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(Educaci6n basada en los resultados). El concepto fundamental de «Outcomes 
Based» es que el estudiante, al graduarse de secundaria (high school) tiene que 
demostrar sus conocimientos y sus destrezas aprendidos por medio de una serie 
de examenes de suficiencia. Por ejemplo, en el caso del estudio de una segunda 
lengu~ el estudiante tendra que demostrar una competencia oral de intennedio
bajo. Se pretende empezar a estudiar en primer afio de primaria y terminar en el 
cuarto aiio de secundaria, si es necesario. El estudiante se somete a una evalua
ci6n durante cualquier afio de sus estudios. Una vez que )ogre el nivel de interme
dio-bajo, ya se ha calificado. Vamos a tener que trabajar muy duro para asegurar 
que los j6venes sean capaces de hablar el idioma y que aprendan lo que se preten
de ensefiarles. 

No obstante, el programa costarricense es muy innovador y casi unico den
tro de las Americas. Yo espero que se logre aJcanzar los objetivos propuestos de 
educar a todos los escolares de escuelas primarias publicas en un segundo idioma 
para el siglo XXI. Tambien espero que los educadores recuerden uno de los prin
cipales objetivos del Prograrna, el cual proyecta que por medio de la enseiianza de 
la lengua extranjera, se va a fortalecer la lengua matema y la cultura propia del 
educando. Me darfa mucha pena ver que el aprendizaje del ingles sea un caso mas 
de las imposiciones de la cultura gringa sobre la cultura costarricense. Siempre 
hay que tener en cuenta que el resultado principal de este programa no debe de ser 
la destrucci6n de la cultura nativa sin la incorporaci6n de ella dentro del marco de 
los pueblos americanos. 

La enseiianza del ingles al Divel de la secundaria 
Tradicionalmente, en los colegios publicos costarricenses la instrucci6n de 

un segundo idioma queda incorporado en el currfculum basico. El estudio de una 
lengua extranjera (sea el ingles o el frances) es obligatoria a partir del tercer ciclo, 
cuando el educando tiene doce aiios y esta en el septimo grado. Al entrar al nove
no ano, el estudiante escoge entre el ingles y el frances. Aproximadamente el 
noventa por ciento de los estudiantes escogen el ingles, en pa.rte porque ya han 
pasado por dos afios del estudio del idioma. En el presente aiio, hay mas de cua
renta y siete mil estudiantes en el St5ptimo afio matriculados en ingles, al mismo 
tiempo, la matrfcula en el onceavo aiio se ha reducido a diez mil doscientos no
venta y dos. La cifra refleja la triste realidad de que en Costa Rica s6lo aproximada
mente el veinte por ciento de los estudiantes que ingresan al colegio concluyen 
sus estudios de bachillerato13• 

I 3. Leonor Cabrera Monge, 1995. 
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Aunque se pretende ensefiar las cuatro destrezas (la producci6n oral. la com
prension auditiva, la lectura y Ia escritura). en la practica se Jes exige haber logra
do un minimo de conocimiento de las estructuras gramaticales y el vocabulario, 
para lo cual deben tomar un examen patrocinado por el Ministerio de Educaci6n 
Publica (MEP) al final de sus estudios en el colegio. 

En 1994 se inici6 un nuevo programa de instrucci6n del ingles a nivel de la 
secundaria. Se trata del Proyecto LEARN (Leaming English According to Regio
nal and National Needs), patrocinado por el MEP y el British Overseas Develop
ment Administration (ODA), que se esta 11evando a cabo en la mayoria de los 
colegios y cuyo objetivo es «fortalecer el aprendizaje y la ensefianza del ingles en 
Ios colegios costarricenses» 14

• El Proyecto funciona dentro de tres areas: a. el 
desarrollo de materiales didacticas. b. la capacitaci6n de maestros y c. la ubica
ci6n de Centros de recursos para el aprendizaje. En cuanto al desarrollo de mate
riales, en 1994 se public6 la serie de libros, Have Fun I y Have Fun 2. Estos 
libros se usan en septimo, octavo y noveno afios que se incorporaron dentro del 
LEARN. Para los afios decimo y onceavo, se usan Leaming English: Supple
mentary Material for Costa Rican Students, 10th Graders, I Ith Graders 15 • De 
acuerdo con los objetivos del programa, los libros proporcionan unos materiales 
basicos para estimular la comunicaci6n oral y escrita. El maestro puede tambien 
utilizar otros materiales «autenicos>> disponibles en los Centros de Recursos 
LEARN y tambien de otros recursos en venta en muchas librerias. 

La capacitaci6n del maestro ha sido mas dificil que escribir y publicar nue
vos libros para uso escolar. El MEP cuenta con la buena voluntad y la coopera
ci6n de los maestros de ingles para capacitarse en el uso de estos materiales. Se 
han nombrado a nueve asesores Regionales que complementan el equipo de Ios 
coordinadores del Proyecto, el asesor nacional del ingles y el asesor britanico del 
ODA ELT, para impartir talleres de capacitaci6n dentro de las escuelas en todas 
las regiones del pais. Los talleres brindan la oportunidad de dar a conocer nuevas 
tecnicas comunicativas de la ensefianza del ingles, asf como tambien la ocasi6n de 
compartir experiencias de los maestros al nivel local. 

Se ha establecido ya una red de Centros de recursos para el aprendizaje, que 
disponen de una gama de libros, revistas, peri6clicos, materiales audiovisuales, 
todos destinados a facilitar el aprendizaje del ingles. Los maestros pueden visitar 
Ios centros o los asesores pueden llevar materiales a los maestros. Un nuevo 

14. Vaughan. LEARN, 1994. I. 
15. Cabrera Monge, idem. 
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objetivo es extender los centros a las mismas escuelas para que los educandos 
tengan acceso a esos materiales. 

Hasta ahora, los estudiantes siguen siendo responsables para aprobar el exa
men oficial administrado por el MEP y no tienen otra motivaci6n para aprender a 
capacitarse a manejar las destrezas comunicativas que las de la autosatisfacci6n 
de haber logrado el manejo del ingles y la aprobaci6n de sus maestros. Pero 
queda claro que con este programa LEARN, Costa Rica esta dando un paso ade
lante al nivel de la ensefianza secundaria del ingles como segundo idioma. 

La enseiianz.a del ingles al nivel universitario 
En aiios recientes la enseiianza del ingles ha crecido enormemente en el 

nivel de enseiianza universitaria 16• Desde 1985 el mimero de solicitantes se ha 
duplicado varias veces. Para 1996, se han presentado trescientas sesenta solicitu
des de ingresos, de las cuales se van a aceptar provisionalmente unas cien, conside
rando las calificaciones obtenidas en secundaria. Despues de un segundo proceso 
de selecci6n, que evaluara la competencia oral del idioma ingles y la aptitud espe
cial para ensefiar, se seleccionaran a los sesenta mejores estudiantes. 

Se ha abierto la posibilidad laboral para docentes en el ingles hasta llegar a 
seiscientas vacantes en la actualidad 17• Eso quiere decir que se podrfa aceptar 
muchos mas estudiantes al programa de ingles si se contara con recursos presu
puestarios adecuados. 

La UNA ofrece tres carreras de ingles: la carrera tradicional de la lengua y 
la literatura inglesas, la docencia en ingles, y el ingles para los que quieren entrar 
en ot~ carreras (interprete, traductor e ingles comercial). La Escuela de Litera
tura y Ciencias del Lenguaje (ELCL) tambien ofrece dos programas en ingles al 
nivel de posgrado: una licenciatura en Lingilistica Aplicada y otra en traducci6n. 
El numero de estudiantes matriculados en cursos de ingles supera las matriculas 
en la carrera de espaiiol o de frances. Las cifras que representan las matrfculas en 
cursos de ingles en 1994 indican un total de dos mil seiscientos estudiantes-cur
sos, casi el doble de la matrfcula de la suma de todas las otras lenguas18• Es asi 
que el estudio del ingles ha adquirido mocha popularidad. Aunque s6lo tengo 
siete semanas de irnpartir clases de ingles en la UNA. me parece que los estudiantes 

16. Asdrl1bal Alfaro, entrevista (Escucla de Literatura y Cieocias de) Lenguaje, Univcrsidad Nacion.al, Cos
ta Rica 14 de setiembre, 1995). 

17. Ibidem. 
18. Jorge Alfaro ~rez. lnformt dt la Dirtcci<jn (Escuela de Literatura y Ciencias del Lenguaje, Universi

dad Nacional, 1994) 21. 
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del ingles estan muy bien capacitados y que han recibido buen entrenamiento en 
los adiestramientos comunicativos. Es realmente impresionante el nivel de domi
nio del idioma que el estudiante promedio ha logrado. 

Al nivel de escuelas privadas 
Hay una decena de institutos y escuelas privadas por todo el Valle Central 

de Costa Rica que brindan clases de ingles como segundo idioma durante horas 
diumas y noctumas. Las personas que observan la publicidad en los peri6dicos 
me infonnan que hay ahora mas anuncios de escuelas de esta fndole que nunca. 

La escuela de mayor prestigio en el paf s es el Centro cultural costarricense
norteamericano (CCCN), con plantas en San Pedro (sede central) yen San Jose 
(anexo). Establecido bajo la Ley Nacional de asociaciones sin fines de lucro, el 
Centro lo fund6 en 1945 un grupo de costarricense y norteamericanos interesados 
de estrechar los vf nculos entre ambas naciones. El CCCN esta parcialmente pa
trocinado por la Agencia de Informaci6n de los Estados Unidos, un organismo del 
Departamento de Estado. La junta directiva del CCCN esta compuesta de cinco 
personas de cada nacionalidad y el presidente siempre es costanicense y el vice
presidente norteamericano. El programa se inici6 en 1945 con cuarenta estudian
tes de ingles; este afio, en que el Centro Cultural celebra su quincuagesimo aniversa
rio, cuenta con alrededor de tres mil estudiantes matriculados en cursos de ingles 
y otros cien que estudian espafiol. Segun la directora de asuntos academicos, 
Diana Eagle, la edad de los estudiantes varfa entre trece y cuarenta afios, aunque 
la mayoria son menores de treinta afios pues la edad promedio es de veinte afios 19• 

Los cursos de ingles se ofrecen segun cuatro categorias: 
l. Programa de ingles regular 
2. Programa de ingles intensivo 
3. Programa de ingles para ejecutivos 
4. Programa de ingles por extension 

1. La gran mayorfa de los estudiantes se matriculan en el Programa regular. 
Los estudiantes que inician el estudio del ingles nonnalmente pasan por cinco 
bimetres de cursos (o dos afios y medio). Para graduarse del programa deben 
lograr una competencia avanzada del idioma. Normalmente las clases tienen una 
intendad de seis horas semanaJes y una duraci6n de siete semanas y media. Pasan 
de un nivel al siguiente hasta terminar en el nivel de avanzado. El costo es once 
mil seiscientos colones por bimestre y hay un programa de becas para los estu-

19. Diana M. E.lgle. entrevi~tn. (Centro Cultural Costarricense-Noneamericano. 6 de setiernbre de l99~). 
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diantes matriculados que demuestren baja condici6n social econ6mica. 
2. El programa intensivo sigue por el mismo ciclo de cursos pero a un ritmo 

mas rapido, de diez horas semanales. De este modo, el estudiante principiante 
puede tenninar como estudiante avanzado en un aiio y media, a un costo de die
ciocho mil colones por bimestre. 

3. El Programa de ingles para ejecutivos (ingles profesional) se dirige prin
cipalmente a los empleados de compafifas que tienen la necesidad de aprender el 
ingles. En muchos casos la cuota es treinta y un mil seiscientos col ones por sesi6n 
y la paga la compaiifa. Hay tres niveles de ingles en el Programa para ejecutivos: 
I . el ingles basico, 2. el ingles para comerciantes, 3. el ingles comercial avanzado 
( «Business English»). Segun Eagle, la mayorfa de los estudiantes integrados en 
este programa son hombres y ocupan oficios de administraci6n al nivel de geren
cia media. Hay un programa especial para secretarias bilingties de ejecutivos. Al 
graduarse del programa, el estudiante recibe un certificado de capacitaci6n en 
ingles; ademas le brinda la posibilidad de continuar sus estudios en el CCCN al 
nivel de avan:zado. 

4. El Programa de ingles por extensi6n ofrece las clases en el recinto de la 
compaiifa. Estas clase se ofrecen durante las horas de trabajo; la empresa paga 
los costos y se compensa al estudiante el tiempo destinado al estudio del ingles. 
El Centro recibe muchos de este tipo de capacitaci6n lingtifstica. 

Segun Milt6n Cartin Valverde, Jefe de Registro del CCCN, el numero de 
matriculados en ingles se ha mantenido mas o menos estable durante los ultimos 
cinco aiios. El nurnero de estudiantes matriculados en todos los seis niveles de 
ensefianza ha variado de 17 .606 matriculas en 1990 a 16.688 en 199420• La matri
cula baj6 despues del terremoto de 1992 pero se ha recuperado modestamente 
desde entonces. Hay un mercado competitivo creciente en la ciudad de San Jose 
y, por consiguiente. el CNNN ofrece clases a todas horas del dfa y de la noche en 
sus dos locales, aunque la mayorfa de las clases son en la tarde y en la noche. El 
profesorado de tiempo completo cumple con el minimo requisito de un diploma 
universitario de bachillerato en el idioma ingles. La mayoria de esos profesores 

20. E.c;tos numeros representan un total de estudiantcs matriculados co cursos de los seis niveles por ai\o. La 
mayoria de los estudiantes proceden por la secuencia de cursos cada sietc scmanas y media, asi es que 
estas cifru pueden represcntar a las mismas personas en diferentes etapas de su carrera. Hay cntre 
cuarentn y cien estudiantes matriculados en el programa de espaiiol; el mlmero nuctua segun la tempo
rad:I. Hay~ cstudiantes en los meses de venmo, de mayo a agosto, quc en Ob"05 meses. Milton Cartfn 
Valverde, «&tadfsticas de matrfcula. incluyendo matricula ejccutivoi., Oficina de Registro, CCCN (San 
Jo~. Costa Rica) 2. 
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son costarricenses -23-; hay cuatro anglohablantes. procedentes de los Estados 
Unidos. Diana Eagle ha dicho que todos los profesores hablan muy bien el idio
ma. Si uno de mis estudiantes aquf en la Universidad Nacional es representativo. 
ella tiene toda la raz6n. 

El CCCN. como todos institutos de lenguas en Costa Rica, enseiia las des
trezas comunicativas. El examen de competencia que se da al final de la carrera se 
administra localmente, aunque es un examen producido por ETS de Princeton. 
New Jersey. Se llama SLEP (Second Language English Proficiency) y califica 
tanto las destrezas orates como las escritas. No es igual al famoso TOEFL, usual
mente requerido para admisi6n a las universidades noneamericanas; no obstante, 
se considera como un justo indicador del nivel de competencia logrado por el 
estudiante. Para graduarse. los estudiantes deben obtener un minimo de ochenta 
por cicnto en el SLEP. 

Alonso Murillo. coordinador del Programa de espaiiol de la CCCN, trabaja 
tiempo completo con un equipo de cuatro profesores de tiempo completo inde
pendientemente de que se llenen las aulas de estudiantes de espaiiol. El me dijo 
que la matrfcula normal es de cuatro o cinco estudiantes por clase21 . Si aumenta la 
demanda por clases de espaiiol. se puede Hamar momentaneamente a otros profe
sores interinos. La gran mayorfa de los estudiantes son procedentes de Estados 
Unidos o hijos dependientes o familiares del personal de la Embajada estauniden
se ode compafifas estaunidenses; raras veces se matriculan en el programa grupos 
universitarios de Estados Unidos. 

Existe la posibilidad. pero estos grupos muchas veces prefieren afiliarse a 
universidades como la UNA o la UCR. A diferencia de los costarricenses que 
estudian ingles, la mayorfa de los estudiantes de espaiiol consideran que el estudio 
del idioma es una diversion, mas que una necesidad. El numero de estudiantes 
puede tluctuar entre 25 y 100. dependiendo de la temporada. El programa de 
ingles obviamente es mucho mas rentable y puede financiar en parte el programa 
del espafiol. ya que este responde a las necesidades de algunas personas que viven 
en Costa Rica. 

Otro de los institutos privados de lenguas extranjeras es el Instituto de Len
guaje «Pura vida». situado en Heredia. Es un caso tf pico de pequefias academias 
que han abierto sus puenas en afios recientes debido a la creciente demanda de 
costarricenses que quieren aprender el ingles. «Purd vida» inici6 su programa en 
enero de 1994 con dos estudiantes; ahora cuenta con mas de cien. aunque el nu-

,. 
2L Alfonso Murillo, cnrrcvisra (Centro Cultural Custarricensc Noneamericano.6 de setiembre de 1995). 
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mero varia segun la temporada. Segun Gary Rose, director de instrucci6n de 
lenguas, la mayoria de los estudiantes son parte del personal de pequefias empre
sas que tienen una necesidad detenninada de manejar el ingles dentro del contexto 
de sus actividades22• 

Aunque se requiere mucho mas investigaci6n de la que hemos hecho hasta 
este momento, se pueden sacar algunas conclusiones tentativas con respecto a la 
situaci6n actual de la ensefianza de lenguas extranjeras en Costa Rica A nivel del 
gobiemo, ha habido importantes esfuerzos para introducir en prim-aria la enseiian
za del ingles y del frances. El nuevo programa ya esta en marcha y es de esperar 
que vaya a cumplir con su objetivo de alcanzar a toda escuela publica. Despues de 
cumplir un aiio, hay indicios que el programa ha logrado cierto exito, por lo me
nos en cuanto a la autoestima del estudiante23. Al nivel universitario y tomando 
s6lo a la UNA como ejemplo, se ve que la educaci6n de la lengua inglesa ha 
crecido enonnemente en los ultimos diez aiios. El crecimiento futuro dependera 
en gran medida de haber logrado encontrar los f ondos adecuados para continuar 
abriendo lugares para los costarricenses que desean, que demandan la instrucci6n 
al nivel universitario. 

En el sector local privado, tambien parece que la educaci6n de lengua ingle
sa crece rapidarnente; aunque el Centro Cultural no ha incrementado el numero 
absoluto de las matrfculas durante los ultimos seis aiios, ban aparecido mochas 
academias de ingles en San Josey sus alrededores y estas han absorbido el marca
do potencial perteneciente al Centro Cultural. 

Al nivel de secundaria, nos hace falta hacer mas investigaci6n; lo que se 
puede decir en este inf onne, es que obviamente ha habido muchos logros en Ios 
colegios del pafs, dado el hecho de que la instrucci6n de una lengua extranjera es 
optativa y, sin embargo, se admiten en la universidad s61o una pequefia pane de 
los estudiantes realmente calificados para seguir una carrera de ingles. 

Aunque no hay evidencia concreta de que haya una relaci6n causal entre la 
instrucci6n del ingles y el clima econ6mico corriente en el pais, queda claro que 
los ingresos extemos en Costa Rica tienen un impacto significativo sobre la cultu
ra costarricense, sea esto bueno o malo. Que la necesidad de aprender ingles se 
sienta en todo el paf s es una cuesti6n de tiempo pues el turismo, las oportunidades 
empresariales y los intercambios culturales con los Estados Unidos tendnin una 
mayor influencia sobre las decisiones econ6micas y polfticas del pafs. Si Costa 

22. Gary Rose, cntn:visla (lnstituto de Lenguaje «Pura Vida», Cosca Rica. 5 de seticmbrc de 1995). 
23. Bolllllos, 1995 (faltan datos, N.E.). 
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Rica puede superar 1os retos fiscales y educativos discutidos en este trabajo, el 
pais tendra una funci6n cada vez mas importante en el contexto de la comunidad 
americana. En este momento Costa Rica est.a mas adelantada que los Estados 
Unidos en cuanto a su capacidad y su voluntad de ejecer el poder politico a su 
disposici6n para garantizar que todos sus ciudadanos letrados se preparen para 
integrarse a la comunidad global cada vez mas estrecha. 





LA ORTOGRAFfA EN LA ENSENANZA DE 
SEGUNDAS LENGUAS 

OscAR CHAVARRIA AGUILAR 

La ensefianza de las ortograffas de segundas lenguas en el nivel universita
rio, en especial de aquellas lenguas que mayormente se enseiian en Costa Rica -
el ingles y el frances- es, por lo general, poco sistematizada. Se supone que, al 
emplear estas el mismo alfabeto del espafiol, el problema esta resuelto, mas la 
realidad es muy otra. Rara vez tomamos en cuenta el papel de la ortografia en la 
enseiianza de segundas lenguas ni el grado en que la ortografia puede interferir en 
el proceso de aprendizaje. 

En primer lugar, el alfabeto y la ortografia no son la misma cosa. El alfabe
to es simplemente el inventario de sfmbol(?S que emplea una lengua para su repre
sentaci6n grafica; la ortografia es la manera, el sistema, particular a cada lengua, 
en que estos simbolos se combinan para escribir correctamente --que es lo que 
significa la palabra ortografia- esa lengua. El llamado alfabeto romano es em
pleado por la vasta mayoria de las lenguas de Europa -y por muchas otras no 
europeas tambien, por supuesto- y sirve de base de sistemas de transcripci6n, 
como el alfabeto intemacional fonetico; pero la ortograffa romana propiamente es 
la escritura de la lengua romana, es decir, del latin. Entonces hay tantas ortogra
fias en Europa como hay lenguas. (Excluimos del presente argumento, por no 
relevantes, el ruso con su alfabeto ciri1ico y el griego). 

Existe un fen6meno interesante no solo con el alfabeto romano sino tam
bien con todas la formas de escritura que yo conozco: el conservadurismo que 
caracteriza su empleo. La ultima vez, por ejemplo, que se afiadi6 una Ietra al 
alfabeto romano fue en el siglo XI, cuando los escribas franceses en lnglaterra 
pegaron una «uve» con otra para damos la «doble-u». Con tanta variedad fonol6-
gica que representan s6lo las lenguas de Europ~ nose ha creado ni un solo sf mbo
lo nuevo. Se recurre a la modificaci6n de los sf mbolos origin ales por medio de 
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diacrfticas de toda fndole para dar cuenta de los muchos sonidos para los cuales el 
alfabeto romano no da abasto. Los musulmanes se oponen vehementemente a 
cualquier intento de modificar el sistema perserarabe o de sustituir por el el alfa
beto romano -la escritura en que se expresa el Quran es intocable-; tanto los 
indios como los chinos se oponen con igual vehemencia a los varios intentos de 
<<romanizar» sus lenguas, ya propuestos desde hace mucho mas de medio siglo. 
Los unicos que han cambiado un sistema por otro son los turcos, quienes entre 
1927 y 1928 cambiaron el sistema arabe por el romano, dicho sea de paso, sin sus 
grandes trifulcas. 

Recordemos aqui brevemente la funci6n primordial de la escritura, de la 
ortografia: representar en forma grafica y con la mayor fidelidad, exactitud y 
economia posibles la estructura fonol6gico de una lengua. Y la lengua es, por 
definici6n, fen6meno oral. Pero la ortografia tiene ademas otra funci6n, secunda
ria y quizas no explfcita, pero no por eso menos interesante: reflejar las contribu
ciones al lexico de la lengua que hay an hecho otras lenguas. La palabra sicologfa, 
por ejemplo, pronunciada asf sin la p inicial ortografica no tiene nada de particu
lar; parece cualquier otra palabra del espaiiol. Pero la forma escrita de la palabra 
nos dice algo, no de su pronunciaci6n, sino de su historia. La misma palabra, -· 
psychology, en el ingles-, tambien pronunciada sin la p inicial ortografica, al 
mismo tiempo representa la [x] del griego con la digraffa ch (pero pronunciada 
[k]), la que por lo demas generalmente representa el sonido [ch], y nos dice asf 
algo de su historia -lo que le importa un pito al que esta tratando de aprencler la 
lengua. La h del espaiiol, asf como la distinci6n grafica entre b y v tienen la 
misma funci6n; no nos dicen absolutamente nada de importancia del lenguaje 
contemporaneo sino algo de la historia de la lengua. Por lo menos los alemanes y 
los franceses pronuncian el conjunto inicial de la palabra sicologia, al igual que 
los rusos quienes tambien mantienen la fricativa x del original griego: 
[psixol'ogiya]. Los estudiosos saben porque el espanol tiene una by una v grafi
cas, y de d6nde viene la h, pero para el que aprende a escribir el espaiiol, sea este 
natural o extranjero, esos signos no son mas que un dolor de cabeza. Cabe recor
dar que el que aprende una lengua, casi siempre por razones muy practicas, no 
tiene el mismo interes en esta que tiene el fil6logo. Y peores dolores de cabeza se 
pescan los que tienen que dominar las ortografias del ingles y el frances. 

Ahora bien, es sabido por todos quienes hayan tenido experiencia en la en
seiianza de lenguas que la lengua matema presenta problemas de interferencia a la 
hora de aprcnder una segunda lengua. En lo quc sigue me limitare a problemas 
fono16gicos; la estructura fono16gica de la lengua es lo que la ortograffa intenta 
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representar. El aprendiz. por regla general. tiende a identificar los sonidos del 
nuevo idioma con Ios de su repenorio fonol6gico matemo y a reproducirlos de 
igual forma; es decir, habla Ios dos idiomas con una sola fonologra. la suya mater
na. Por ejemplo, para el anglohablante que aprende el espw'lol la l del espw'\ol es 
«la misma» que la t de su propio idioma, es decir, no «oye~ la difercncia. Este 
fen6meno es, por supuesto, lo que nos da el «acento gringo» del norteamericano 
que habla el espafiol. Es tambien de sobra sabido que cada lengua prcsenta sus 
problemas de interferencia peculiares. producto de los diferentes rcpertorios fo
nol6gicos de cada lengua, y de ahi que existan, ademas del <<acento gringo». el 
«acento frances», el «italiano» etc .. entre hablantes no nativos del espai\ol ode 
cualqmer otra lengua, por supuesto. 

Vale recordar aqui que el proceso de aprendizaje del idioma matemo es muy 
diferente del de un segundo idioma. En el curso normal de las cosas, la lengua 
matema se aprende exclusivamente por la via oral-auditiva; y no es sino muchos 
aiios despues -a los cinco a siete aiios, cuando ya se ha dominado la fonolog(a y 
casi todas las estructuras gramaticales- que se comienza a adquirir ese segundo 
sistema que es la ortografia y a relacionarlo con el sistema fonol6gico ya interio
rizado. Hay personas, en todas panes del mundo que, por una raz6n u otra. nunca 
Hegan a aprender a leer y escribir su lengua. Y hay lenguas sin escritura. por 
supuesto; mas no existe escritura sin lengua. En cambio. la persona que aprende 
un segundo idioma lo hace por lo general por las vfas oral-auditiva y visual en 
forma simultanea, especialmente cuando lo aprende en el ambito formal y anifi
cial del aula escolar; y ahi vienen los problemas, pues enfrenta al mismo tiempo 
dos sistemas nuevos, cada uno con su reglamento intemo particular, uno de los 
cuales se cree conocer, sin que se le presente en forma explfcita las caracteristicas 
exclusivas de cada uno, ni sus diferentes naturalezas, ni mucho menos la rclaci6n 
de un sistema con el otro. 

El hecho hasta ahora pasado por alto es que la ortograf(a tambien ofrece 
problemas de interferencia en el aprendizaje de un segundo sistema fonol6gico. 
Para la persona monolingiie (y aun para muchos bilingUes) los sfmbolos (y las 
combinaciones de simbolos) de su ortograffa tienen valores detenninados muy 
especificos que se relacionan con su sistema fonol6gico matemo, y el darles otros 
valores es tan dificil como el cambiar un sonido por otro algo similar en la lengua 
nueva. En forma especffica. es tan dificil para el norteamericano o el ingles no 
pronunciar la b cuando se le presenta en la ortografia espaiiola como lo es pasar la 
oclusiva sorda de la posici6n alveolar a la dental. Poniendole un poco de atenci6n 
al asunto se puede uno dar cuenta de c6mo un noneamericano, por ejemplo, aprendi6 
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el espanol: si dice sapato y sapallo, lo aprendi6 por la via auditiva; si sonoriza la 
inicial de esas palabras y dice [z]apato y [z]apallo, lo aprendi6 por la vfa visual; o 
posiblemente lo aprendi6 primero por la vfa auditiva y luego se «contamin6» por 
la fonna ortografica. Es decir, la [z] representa un caso de interferencia de la 
ortografia de la lengua matema en el proceso de adquisici6n de la segunda lengua 
en su totalidad. 

Intluye mucho en esto, creo yo, el caracter cuasisagrado que adquieren to
das las ortograffas. Nose necesita ser ni fonetista ni fil6logo insigne para darse 
cuenta que no todos hablamos el mismo idioma de la misma manera. Aun en la 
pequeiia Costa Rica sedan leves diferencias en la fonologfa --en Guanacaste, por 
ejemplo, a laj orillaj del Rio Tempijque- cuanto mas en el amplio ambito mun
dial de la lengua espafiola. Pero las ortograffas tienden a ser invariantes (y es de 
suma importancia que lo sean) y a pesar de las muchas variedades f6nicas del 
espanol, la lengua escrita es una. Cuando se habla de nonnas o en casos de dispu
ta sobre detalles lingiifsticos, es casi axiomatico que se recurra a la lengua escrita, 
pues ahf esta el detalle en blanco y negro. Entonces, no es nada raro ofr a una 
persona decir que «no hablo bien» o que «tenemos mala pronunciaci6n aca» o 
algo por el estilo, al ser confrontada con alguna discrepancia entre habla y escritu
ra. La «culpa» se achacan al habla y no a la ortograffa, ni al encaje -o falta de 
ello- entre los dos sistemas. La ortograffa esta siempre en lo correcto, es el habla 
la que se equivoca Por una de esas curiosas inversiones del destino la ortograffa 
adquiere supremacfa sobre el habla. 

Tai es la influencia y el prestigio de la ortograffa que con frecuencia influye 
en la pronunciaci6n de la lengua materna misma; en ingl~s se llama a este fen6-
meno <<spelling pronunciation», pronunciaci6n ortografica, como quien dice. 
Mochas personas, por ejemplo, pronuncian la palabra «often» (frecuentemente) 
often, y retleja asf su ortograffa. Las palabras «honest», «honor», «humble», «hu
man», son prestamos del frances, en el que la h inicial ortografica no se pronun
cia; en ingl~s, las dos primeras tampoco se pronuncia, pero en las otras dos ahora 
se pronuncia la h, sin duda por intluencia de la ortogra.ffa. En hind~ por ejemplo, 
las tres sibilantes del sanscrito se han reducido a una sola ( o a dos en algunos 
dialectos); la palabra «lluvia»9 por ejemplo, es <<baris» en el habla contemporanea 
mas9 al leerla, o al darse aires de culto, se pronuncia barish9 pues la ortografia 
retiene la f orma del original sanscrito. (Para comp Ii car mas la cosa: en la lengua 
contemporanea se le da el sonido alveo-palatal sordo mas la sibilante original del 
sanscrito era retrofleja, sonido que ha desaparecido del todo de las lenguas con
temporaneas derivadas del sanscrito, pero que se conserva en la escritura). Buen 
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ejemplo del conservadurismo, ya que el sanscrito se dej6 de hablar comunmente 
hace mas de dos milenios. Los ejemplos se pueden multiplicar. 

Dijo Edward Sapir por ahf que todas las gramaticas tienen fugas. es decir. 
elementos que no se ajustan a las reglas generales. Las onografias tambi~n tienen 
fugas. No todas las onograffas son iguales pues. como los animales de George 
Orwell. algunas son mas iguales que otras. Dicho de otro modo. no toda onogra
ffa dcsempefia a la perfecci6n su papel de representar la lengua con el menor 
numero de ambigiledades posible. ni con igual eficacia. Contribuye a este fen6-
meno, «inter alia» el que el habla esta en constante proceso de cambio mientras 
que las onografi'as cambian a paso glacial, si es que acaso cambian. Mas el no 
especialista esta tan acostumbrado a las fugas de su propia onograffa que ni las ve 
como tal. Algunos especialistas tambien, dicho sea de paso. 

El problema tiene soluci6n. A algunos esta les parecera ut6pica o contraria. 
Pero si algun estudiante se pone vivo. aquf hay materia para un par de tesis por lo 
menos. El primer paso consiste en divorciar, en el proceso de ensefianza. los dos 
sistemas, el fonol6gico y el onografico. y ensefiar el segundo solamente cuando 
se haya establecido el primero. Y, en la segunda fase. tratar la ortografia de la 
segunda lengua, como si los estudiantes jamas hubieran visto el alfabeto romano. 
i,Que no es posible? Sf es posible y ya se ha hecho un sinffn de veces. Asf lo 
hicimos todos con la lengua matema. 

Como especialista en la India, me ha tocado ensefiar lenguas que emplean 
sistemas graficos muy diferentes del alfabeto romano. a saber, y hablando solo de 
las lenguas contemporaneas, el hindi/urdu y el pashto; el primero -o los prime
ros- se hablan en la India y Pakistan, el segundo en Afghanistan y el noroeste de 
Pakistan. El hindi/urdu es un caso especial; en su estructura gramatical es una 
sola lengua. derivada de un idioma llamado hindustani que se habla en la regi6n al 
noroeste de la capital de la India. Nueva Delhi. Hindi se asocia con la India, con el 
hinduismo, y urdu se asocia con Pakistan y con el islam -aunque muchas perso
nas en la India todavfa hablan y escriben-urdu, sean hindues o musularnanes. A 
consecuencia de las diferencias socio-culturales y religiosas, el vocabulario docto 
del hindi se toma del sanscrito y el del urdu del persa y del arabe, por Ia intluencia 
del islam. Ambos, dicho sea de paso, tambi~n incluyen un extenso vocabulario 
tornado del ingles. A un nivel muy elevado, las dos formas ya no se entienden 
entre sf fuera de las partfculas funcionales. Ademas, el hindi se escribe con el 
devanagari, sistema desarrollado hace un par de milenios para el sanscrito, y el 
urdu se escribe con el sistema perso-arabe; el primero se escribe de izquierda a 
derecha, el segundo de derecha a izquierda. El pashto tambien emplea el sistema 
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perso-arabe. El pashto y el urdu, han tenido que modificar la escritura perso
ru-abe, empleando signos diacrfticos ~el mismo modo que han hecho las len
guas europeas con el alfabeto romano-- para poder dar cuenta de sus sistemas 
f onol6gicos diferentes, no s6lo entre sf sino del persa y del arabe. (Me refiero 
aqui a lenguas modemas; mas aun en el caso del sanscrito y del pali y los prakri
tas, cuya ensefianza se orienta hacia la lectura y no el habla, se acostumbra em
plear una transcripci6n que intenta dar una idea de la esctructura fonol6gica de 
esas lenguas, como base, antes de introducir al estudiante a la ortografia propia de 
ellas. Lo cual es muy 16gico: una ortografia independiente de un habla es una 
contradicci6n. 

Aquf el divorcio entre habla y ortograffa es indespensable en la practica, 
dada la naturaleza exotica de los sistemas graficos y la dificultad de tratar de 
ensefiar dos cosas semi-aut6nomas al mismo tiempo. (Es de especial dificultad en 
el caso de las lenguas que emplean el sistema perso-arabe, pues varias de las 
vocales no se indican en la ortografia y hay ademas sfmbolos de apariencia arbi
traria -como laps de psicologfa- propios del arabe o el persa y que en pashto y 
urdu se han asimilado al sistema fonol6gico de esas dos lenguas). Entonces lo 
que se trata de hacer es establecer el sistema f onol6gico primero y luego relacio
nar con este el sistema grafico tradicional; proceso algo parecido al de aprender el 
idioma matemo, siempre dentro del marco de una situaci6n totalmente artificial 
como es estudiar el lenguaje en el aula. Vale la pena recordar que, cuando se 
estudia una lengua extranjera, el uso de esta se limita por lo general «al aula»; no 
hay refuerzo fuera del aula a los habitos que se cultivan dentro de ella. Por eso es 
bastante mas facil ensefiar el espafiol a anglohablantes o a franc6fonos, por ejem
plo, en Costa Rica que en lnglaterra o Francia. El estudiante extranjero del espa
fiol en Costa Rica que sale del aula y necesita que comprar un cepillo de dientes, 
se la tiene que jugar con el espafiol por poco e imperfecto que este sea. En cam
bio, el estudiante de ingles o frances no tiene con quien practicar fuera del aula. 

Hay quienes emplean este sistema e insisten en que el estudiante no vea 
ningun material escrito por un determinado periodo; es decir, que todo el trabajo 
en el aula sea totalmente oral-auditivo por un tiempo determinado, hasta estable
cer el sistema fonol6gico. Otros especialistas proveen material grafico en un sis
tema simple de transcripci6n como ayuda a la memoria cuando el estudiante se 
encuentre fuera del aula. Mas aun aquf se presentan problemas, pues estos siste
mas de transcripci6n o transliteraci6n emplean basicamente el alfabeto romano, 
con modificaciones. Un ejemplo especffico. En el sistema de transliteraci6n que 
se emplea para el sanscrito, la letra c representa la oclusiva africada alveo~palatal 
sorda queen espafiol se escribe ch. Al emplear este sistema para transcribir el 
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hfndi/urdu encontramos que el estudiante norteamericano le daba a la c el valor 
que tiene en el ingles, es decir, /k/ ante las vocales a, o. u y /s/ ante I, e. Y no se 
podfa emplear la digrafia ch, pues esta representa la misma consonante aspirada. 
Entonces lo que hicimos fue modificar lac con un hachek. una especie de v dimi
nuta encima de la letra como advertencia grafica que este es un s{mbolo diferente 
de lac de la ortograffa del ingles. 

De cualquier modo este sistema es de costo bastante elevado pues se necesi
tan dos personas para conducir la clase. un hablante nativo para establecer el mo
delo y un especialista en la enseftanza de idiomas; la situaci6n ideal en la que el 
modelo y el instructor sean la misma persona nose da asf no mas con las lenguas 
de las que hablo. 

Tambien se requiere un numero reducido de estudiantes para ofrecer a cada 
cual lo maximo en practica bajo supervisi6n adecuada. cosa en que se deberfa 
insistir como buena practica pedag6gica en la enseiianza de lenguas en toclo caso. 
Esto no ha sido, en mi experiencia, gran problema, pues las personas interesadas 
en estudiar las lenguas que me ha tocado ensefiar no son muchas. Aunque una vez 
tuve una matrfcula de veintiun estudiantes en la introclucci6n al sanscrito. Cuando 
Harne a la senora encargada de asignar las au las pidiendo una mas grande, se ri6 y 
me dijo «Ah. profesor Chavarrfa. siempre bromeando»; me cost6 convencerla 
que realmente necesitaba una aula mas grande. 

El proceso no es cosa del otro mundo; no es necesario tirar por la ventana 
los materiales didacticos existentes (por lo menos no toclos); simplemente se apla
za su introclucci6n. Loque sf se requiere es material nuevo introductorio, orienta
do hacia los problemas de interferencia especfficos de la lengua matema del estu
diante, cuyo fin es implantar el sistema fonol6gico de la nueva lengua libre de la 
interfemcia que presenta el sistema gnifico. El laboratorio de idiomas simplifica 
grandemente la tarea. Inclusive. se puede aprovechar la estadfa en Costa Rica de 
tanto estudiante norteamericano para grabar el material y ofrecer asf un modelo 
autentico. El material gnifico se puede limitar a la traducci6n del material oral 
presentado (el cual, de todos modos. se dara en el material grabado); o bien, se 
puede ofrecer una transcripci6n de) material presentado pero en un sistema elabo
rado con sumo esmero para evitar interferencia de la ortograffa del primer idioma; 
cosa bastante dificil dado que las lenguas modemas que enseiiamos aca emplean 
el mismo alfabeto romano. 

En fin, estas son, a grandes rasgos, ideas nacidas de una bastante larga expe
riencia en la ensefianza de los idiomas y me parece que valdrfa la pena experimen
tar en ~ste sentido dentro del marco del constante esfuerzo para mejorar la ense
fianza de lenguas en Costa Rica. 
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