
Anejos del ASjU. Inter~ational journal of Basque Linguistics and Philology, XXV 

JOSE Ma SANCHEZ CARRI6N «TXEPETX» 

UN FUTURO PARA NUESTRO PASADO 
Claves de la recuperacion def Euskara 

y teo ria social de las lenguas 

Gipuzkoako Foru Aldundia Diputaci6n Foral de Gipuzkoa 
Donostia San Sebastian 

1991 



'.: ::r"', .'. ::-:'"; .• >~:.'-'::- ..... :~ 
'.-'.'i"':'.;-.:; ., 

. ; ... ; .-~. ",:.~,:->.,:.:. ::' .. : . ~";"~< ' .. "": .. ,': ':;' ;;:;/'-~.~ . 
. '!~"""' ":.: .. ,,' ", ~.-.• ' '.' -.::-

tt •• :~!%t··· 
:;r~~ •• ~>·~ • 

•••. ·· •• : .•.••.. · •.•.• III .. ·:.MANUEL ••• AGIJD~ ..•....• LUlS ... MIC~ELE·· ••..••. 

'.' "'-~~'. ~ ..... ; .-.. '. . 

. ,--

,~- . - ' . -,.. ,"" .... 

, .... ,.- ,,-,··YII:;-(JIS¥l:LLAS~FT.·Pedroll<ae'·2', 
.. -

";:::"~ ~; 

.-"";: 

c. 

,·:\,:;:~~:~';t·,:\i~i 
i: ,';';i~':'~ 

. -, .::.~,~: 

\\. 
,-,-

".-".', ',:<:'-':''': . 
. . :'<~:·;·,,~::i~ ::~).~:: . -'''~"'~ ~. "',':'-

<:' 

-.:- ~:; ".~~~;\-"'~': .'. ).::' 
,,:: . 

-:., 
.~'-'" 

, .... -;" 

;"i'::-

XIv. JOsEBA :,A::---E~ ,(ed:)~ -. Meinir-: . 
- . _.' ' riae- E. Mitxelena -Mdg#tri -Siu:rf,f,1YJ;, 

,-- ~------~199L:.,'-:·;·:·:·.·· --

, ~: 







UN FUTURO 
PARA NUESTRO PASADO 

claves de la recupe - y teoria social de las 
raciOn del Euskara '. Lenguas 

. Jose M.!! sanchez Carrion 
«TxepetX» 

Donostia 
1991 



Copyright © Jose M." Sanchez Carri6n «<IXepetx»)' 
(AI utilizar las ideas de este libro citese la fuente 
de procedencia) 

© para esta 2." edici6n Seminario de Filologia Vasca «Julio de Urquijo» 
y «Adorez eta Atseginez» Mintegia 
Portada: J. C. Etxegoien «Xamar» 
Impreso en Graficas Lizarra S. L., Estella (Navarra) 

(Asesoramiento tecnico Elkar S.A.) 
Dep. Legal NA: 1510-1991 
ISBN 84-398-6972-X 
1." edici6n 1.987 
2." edici6n 1.991 



Munduaren Hizkuntzakidetasunei. 
Eta liburu honen irakurleari 



A las inmensas minorias. 
Y a ti, lector. 



COMO LEER LA OBRA 

Esta es una obra que combina la densidad con la claridad. Ellector debe en
trar en ella sin ningun temor, pues los temas que aqui se tratan no son un coto 
privado de algunos especialistas, sino un campo abierto en el que el tambien esta 
y que Ie concierne muy directamente. EI texto expone de una manera agil y.ame
na ideas y relaciones aparentemente complejas para permitir, precisamente, que 
cualquier lector pueda confrontar las ideas de este libro con su propia experien
cia sobre el lenguaje, y alcanzar as! unas conclusiones que Ie pertenezcan y Ie 
impliquen. 

Toda discusion teorica, ampliacion erudita 0 explicacion especializada de un 
concepto esta (salvo que sea necesaria para hacer reconocible la articulacion y 
estructura del sistema) separada del texto principal y expuesta, para consulta del 
lector interesado, en las notas bibliograficas. Ellector debe, pues, pasar por las 
notas bibliograficas con discrecion, y la mejor recomendacion que se puede ha
cer como guia para la lectura de esta obra es que en la primera lectura se prescin
da de ellas por completo, pues sin ellas el texto tiene su propia consistencia y 
empuje. Y, sobre todo, es de todo punto conveniente que desde el principio los 
arboles no impidan ver el bosque: ningun punto concreto entorpezca el obtener 
con rapidez una vision panonimica de todo el conjunto. Mas tarde siempre hay 
lugar para indagar con mayor profundidad en algun detalle concreto. 

En sucesiva(s) lectura(s) ellector deseoso de profundizar y el especialista en
contraran, por su parte, en las notas algo mas que unas simples notas bibliogra
ficas: hallaran una antologia unica de textos de enorme interes sociolingiiistico; 
el desarrollo de muchas ideas esbozadas en el texto principal; y el punto de parti
da de otras muchas ideas y sugerencias que complementan desde los mas varia
dos campos tematicos la nueva perspectiva y animan a recorrerlos y descubrirlos 
por uno mismo. 

Por razones de coherencia tematica hay una diferencia de ubicacion de las 
notas en la primera y en la segunda de las partes. En la primera se acumulan 
todas al final. En la segunda van al final de cada capitulo. 

Si las notas son, en la primera lectura, totalmente prescindibles, los diagra
mas que se intercalan en el texto son, en cambio, como pronto se advierte, patte 
muy importante del mismo y un soporte insustituible para su cabal comprension. 

Los nombres de las lenguas estan escritos en mayliscula. Hay una sutil mani
pulacion, insostenible desde una logica imparcial, en la «regIa gramaticai» que 
obliga a escribir con mayusculas los nombres de los estados y en minuscula los 
de las lenguas. Tanto unos como las otras han de ir en mayliscula cuando repre
sentan un nombre propio, y en minuscula cuando (p.ej. erdara que representa a 
toda lengua distinta al Euskara) designa un nombre comun. 



Esta obra fue presentada como tesis doctoral en la Universidad del Pais Vas
co con el titulo: «Teoria sociolingiiistica de la recuperacion del Euskara y teoria. 
de las lenguas». EI titulo principal con el que aparece ahora como libro esta ins
pirado en el titulo de la serie sobre naciones europeas sin estado (<<A Future for 
Our Past») que el escritor George Reid dirigio para la BBC de Escocia en 1984. 

Los graficos, disefiados por el autor, han sido reelaborados para su impresion 
por Juan Carlos Etxegoien, «Xaman), quien ha disefiado y dibujado tambien la 
portada y el comic del capitulo 9 de la II parte. 

Ciertas citas que en la tesis se mantieneI). en la lengua original se han traduci
do en ellibro, por hacer accesible su contenido, a la lengua en la que va el texto. 
La introduccion corresponde basicamente al escrito de defensa de tesis leido por 
el autor. 

EI tribunal que juzgo la tesis, el 5 de diciembre de 1986, en laFacultad de 
Letras de Vitoria estuvo presidido por el Dtor. D. Antoni Ferrando de la Univer
sidad de Valencia, e integrado por los doctores M.a Jose Azurmendi, Maite Etxe
nike, Itziar ldiazabal e Ibon Sarasola. Obtuvo la calificacion de «apto cum laude». 

La materializacion de esta segunda edicion ha sido posible gracias a la apor
tacion (material y humana) del Seminario de Filologia Vasca «Julio de Urquijo» 
y del «Adorez eta Atseginez Mintegia». Las mejoras (tipograficas u otras) pre
sentes en esta edici6n deben mucho, especialmente, al buen hacer y los buenos 
oficios de Joseba Lakarra del Seminario «lulio de Urquijo» y de Julen Arejola
leiba y Jon lfiaki Izarzelaia del Mintegi. 
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Bigarren ediziorako hitzaurrea 

«Escribi6 una vez Sigmund Freud que babia tres fases en la bistoria de un gran des
cubrimiento: primero sus oponentes dicen que es una sandez; luego dicen que es sensa
to pero que no tiene importancia real; finaimentedicen que es un descubrimiento im
portante pero que es algo que ya se sabia.» 

(L. W. R. Historia del Ortgen y Destino del Hombre) 

Hitzaurre hau idazten hasi naizenean, oso zaila egin zait Un futuro para nues
tro pasado liburuaren lehen edizioa atera zenetik gaur egunera bitartean gertatu
tako guztiaren berri ematea. Jakin dakit orain, zaila ez, ezinezkoa dela. Eta ezi
nezkoa izateaz gain, alferrikakoa ere balitzateke horretan hastea, hitzaurre hau 
irakurriko duten gehienak lehen aldiz hurbilduko bait zaizkio liburu honi eta es
kubide osoa dute euren ibilaldi propioa egiteko inork muturra sartu barik, ustez
ko adituen aholku «jakintsuen» leloa entzun gabe. 

Hala ere, zerbait esan egin behar da, ez biajearen kuriositatea itotzeko, baizik 
eta biaje honetan abiatuko direnei ohartarazteko ikusiko dituen parajearen posi
bilitate amaigabeez, gero, nork bere gogoaren arabera, ibiliko edo ibiliko ez di
tuen bideak. 

Biajea egina dutenean kontakizunaeta gogoetak, ostean, beste foro batzutan 
egiten eta egingo dira: bileretan, ikastaroetan,·solasaldi informaletan nahiz ideia 
hauei buruz egingo diren argitalpenetan, orain arte egin den bezala (1). Ez dago 
biaje bakar bat. Irakurle bakoitzak berea egiten du, eta irauten duen bitartean 
nik berari -«dedikazio osoz»- sherparena egiten diot: mendiko gailurren bate
raino mendizalea gidatu, gero bera izan dadin ezezagunaren abenturan sartu eta 
ausartuko dena, bere kabuz eta bere indarrez baliatuz, nehork ikusi ez duena be
rak ikusteko, inork sentitu ez dezakeena berak sentitzeko eta gero itzultzeko bi
dea bilatuz kontrako norabideko bideajarraitzeko. Bera da, bestalde, espedizioaren 
kontua kontatzen duena, eta ez sherpa. Eta mendizaleak sherpak zer ikusi eta 
ikasi duen bere igoaldi berri horretan jakiten ez duen bezala; kontakizunak sarri
tan ahazten ohi du, sherparen izena aipatu gabe, biajean ondoan eta ixilik joan 
denaren zalantzen eta beldurren zama arintzen. 

Horregatik, sherpa trebatu batek mendizale ausart eta koldartsu bati eman 
diezazkiokeen abisuak hauexek dira: 

1.- Mendia ez dago dagoeneko ohi zegoen bezala. Gaur egungo egoera his
torikoa ez da liburuaren lehen argitalpenak ikusi zuena. Euria ari izan du parra
parra azken lau urte hauetan. Trumoiak eta ekaitzak ere izan ditugu. Halako ba
tean ikusi dugu «borroka hotzaren» amaiera, baina ikusi dugu, halaber, horrek 
ez digula nazioen arteko bakearen aterraldia ekarri: aitzitik, «arazo nazio-

(1) Edizio honetako azken orrialdeetan agertzen den balantze bibliografikoa -1. Arexo
laleiba irakasleak prestatua- abiapuntutzat jo daiteke diskurtsoaren sozializazio proze
suaren oihartzun idatziak jasotzeko. 
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nala» deiturikoa pil-pilean dago iparraldean nahiz hegoaldean, ekialdean zein 
mendebaldean eta interpretatzen eta ulertzen ez dakiten ideologia kapitalistek zein 
komunistek ez dute inoiz inondik inora konponduko, harik eta arazoa bere ter
mino propioetan planteatzen hasten ez den bitartean. Zuk ulertzeko aukera dau
kazu zeintzuk diren termino horiek. Eta ulermen horrekin aukera izango duzu 
arazoaren zati bat izateari uzteko eta aterabidearen zati bat izaten hasteko. Baina 
hori aukera besterik ez da (zure mesederako bada ere), ez inolako obligazioa. Onar
tzen eta zeureganatzen baldin baduzu lortutako perspektiba, gogora ezazu, be
rriz, orain duzun lorpena ez dela izan aurreko ideologiak emandakoa, aurkitu 
berri den ideien logika batek baizik. Beraz, ez hondatu biajea ideien logika hau 
berriro ideologizatzen, baina ideologia batean sinesten baduzu aberastu ezazu ideo
logia hori ideien logika hone kin arrazionalizatuz. 

Izan ere, esaterako, munduko azken aldaketa politikoek ez dute inezuaren ga
rrantzia eta koherentzia aldatu eta moteldu, azpimarratu baizik. Eta horren bi
dez uler dezakegu, beste gauzen artean, hala Amerikako bertako nazio indioen 
gatazka eta helburuak nola Ekialdeko Europako nazioen gatazka korapilotsua. 

Hori horrela bada, balio unibertsaleko teoria baten aurrean gaude, hizkun
tzen hiztunen amankomuneko esperientzia azaltzen duena eta bideratu nahi duena. 

2.- Diskurtso edo perspektiba honen posibilitateak anitzak badira, asko dira 
era berean beroni egin dakizkiokeen ebakuntzak, txikiratzeak eta erasoak. Baina 
asko izatearekin ez diote besterik gabe diskurtsoari kalte egiten, geure barneko 
intuizio eta bizipenarekin lotzen den planteamendu batek beti izango bait du 
-gibelaren edo hidraren antzera- ia mugagabeko erregeneraziozko ahalmena. 
Beraz, mutilazio edo desbirtualizazio guztiak izaten dira, mezuari dagokionez, 
haren gaineko azala edo zelula nekrotikoak. Kalte egiten badiote eta egiten dio
tenean zentrua erdian ez dagoen seinale da. Izan ere, zentrua erdian ez dagoen 
heinean periferiakoa zentru bihurtzen zaigu. 

3.- Liburua agertu zenean gure aurrean jarri zitzaiguna hizkuntzarekiko gure 
esperientziaren teorizazioa izan zen. Orain, aldiz, zentrua bilakatu dena teoria
ren esperientzi kolektiboa da. Baziren, jakina, esperientziaren beste teoria ba
tzuk teoria honekin kontraesanetan sartu gabe osatu egiten direnak. Eta baziren, 
teoria bere osotasunean osotu aurretik, teoria beraren esperientzia batzuk: orain 
indartzen, sendotzen eta hedatzen ari direnak, teoriaren beraren onarpenarekin. 
Eta aurrerantzean egingo diren (maila pertsonalean nahiz sozialean) esperientziaren 
teoriei orain egiten ari den teoriaren esperientzia guztiek argi egingo diete, sa
kontzen lagunduko diete, eta inolaz ere ez oztopatuko. 

4.- Teoria esperimentatzen da irakasten denean eta erakusten denean. Ira
kasten denean aurreko traba psikologikoa (<<odium sui» delakoa) gainditzen la
gundu behar digu; erakusten denean traba soziologikoa (diskriminazio legala, fun
tzionala, territoriala) gainditzen lagundu behar digun bezainbeste, tokian tokiko 
haustura tentsioa eta hiztunen trinkotze prozesuari heltzen diogularik. 
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5.- Teoria ez da esperimentatzen teoria irakastean aurreko traba psikologi
koen ordez beste traba bat (beste erabateko konplexuak) asmatzen badugu. Ezta 
ere aurreko traba soziologikoen aurrean beste zerbait edo beste norbaitekiko dis
kriminazio teharkakorik jartzen baldin badugu. Eta teoria esperimentatzen ez 
bada, esperientziaren teoria bera lainotzen da, gogortzen da, ixten da, dogmati
zatu egiten da eta aIde egiten du gugandik, geuk berarengandik adina. 

6.- Oraingoz bederen ez ditugu ez teoriaren ez esperientzia honen mugak er
dikusten. Bai batak bai besteak esplizitatzen dutena edonork ulertu ahal du egun 
bakar bateal1. Bai batak eta bai besteak inplikatzen dutena inor gutxik soma le
zake bizi bakar batean. 

7.- Prozesu honetan batzuk besteak baino lasterrago edo aurrerago doaz, 
baina aurrerago doazenek ez dute mantsoago dihoazen besteengandik abantaila
rik hartzen, bidea errazten baizik. Hori gertatzen da pertsonalki lortzen den in
formazioa eta formazioa sozializatzen denean eta sozializatu den informazioa 
eta formazioa pertsonalizatzen, geureganatzen, saiatzen garenean. 

Beste hitz batzurekin esanda, hau gertatzen da egiazko kontzientzia (hizkuntz 
kontzientzia barne) emateko hartzen delako. 

8.- Kontzientziaren dinamikan inor ez da ezinutzizkoa eta denok gara beha
rrezkoak. Oure beharrezkotasuna bete ditzakegun funtzioetatik datorkigu. Gure 
preszindibilitatea besteenak diren funtzioak bete nahi izatetik datorkigu edo gu
reak diren funtzioak besteen lepoetan uztetik. 

9.- Preszindibilitatearen arriskua egiazkoa bada denongan, «egiazkoagoa» 
izan dakioke teoria baten formulatzaileari. Tenore errekord batean guztiz pres
zindiblea ez bihurtzeko formulatzaile horrek egin behar duena ondo jakin behar 
duo Eta jakinarazi behar duena ondo egin behar duo 

Halako prozesu batean formulatzailearen funtziorik garrantzitsuena -bakarra 
ez bada- honako hau izaten da: teoriaren esperientzia sozialean sarturik dagoen 
bitartean teoriaren beraren garapena segurtatu. Hots: prozesua aurrera doanean, 
prozesuaren prozesuaz kontzientzia garatzea. 

Baldin egileak berea betetzen ez badu, dinamika soziala ez da gelditzen, ezta 
oztopatzen ere, baina galga daiteke harik eta norbaitek hartu arte hark utzi edo 
ematen ez zekien posizionea. 

10.- Para finalizar quiero mostrar mi agradecimiento a cuantos de un modo 
mas extensivo en Euskal Herria, Galiza y Pai:sos Catalans, pero de un modo igual
mente intensivo ennumerosos lugares del planeta han aceptado, hecha suya, en
riquecido y aplicado esta obra, y a cuantos 10 van a seguir haciendo 0, a partir 
de ahora, empezaran a hacerlo. 

Muy grato me es, especialmente, por la importancia que tiene no s6lo para 
nuestro pueblo ahora, sino en adelante para todos los que como el buscan reen-
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contrar SU lugar y su camino entre las naciones de un modo mas humano, justo 
y solidario, homenajear a cuantos a titulo personal y desde los sectores mas di
versos (instituciones publicas 0 privadas, Euskara zerbitzuak, EKB, Eliza, Irale, 
AED, Unibertsitatea, Ikastolak, Kooperatibismoaren mundua, Euskararen alde
ko normalizaziorako mugimendua, AEK, Artez, Egunkaria, partidu politikoak, ... ) 
han hecho posible el renacer de una ilusi6n al promover, a partir de estas ideas, 
un proceso de convergencia social cuyo horizonte sea la recuperaci6n social y la 
normalizaci6n lingiiistica de la naci6~ euskaldun. 

Ez nuke aipamen honetan inor ahaztu nahi, eztainor diskriminatu gura eta 
hori da, eta ez besterik, izen zerrenda luze bat ematea ekiditen didana.· 

Uste dut, hala ere, espreski, aipatu egin behar direla edizio hau ahalbideratu 
dutenak, honetan denok zordun bait gatzaizkie, orain eta holaxe liburua berriro 
plazara jalgi dadin bidea jorratu dutelako: Joseba Lakarrari, ASJU-ren izenean. 
SIADECOko lagun kideei. Gure soziolinguistikazkoikastaroetako ikasle estima
tu eta estimagarriei eta ikastaro horietako irakasle konpetente ta kontsekuente 
guztiei (2), nola ez, bere izenari ohorea eginez modu adoretsu eta atsegin batean 
bere amabitxitzat kriaturaren bigarren bataioa eta ondoko bazkaria pre statu du
ten «Adorez eta Atseginez» Mintegiaren lagun min guztiei. 

«1Xepetx» 
1991ko Ekaina. 

(2) Besteek ere halako omisiorik onartuko ez didatelakoan oraingo honetan plazara
tuko ditut gu denon biltzaile-bultzatzaile izan den Julen Arexolaleiba, gu denon anima
tzailea izan den Joseba Barriola eta gu denon konektatzaile izan den Jon Iiiaki Izarze
laiaren izenak. 

Besteen izenak aipatzeko tokirik ez badut hemen, ez pentsa inolaz ere «maixu dantza· 
ri» guzti horien euskal izana inoiz ahantzi edo ahaztuko dudanik, egunero eta bizitza ba
ten bilakaeran zehar hainbeste eta hain eskuzabalki irakatsi ta erakutsi didatena. 



INTRODUCCION 



Oh gure herria! 
Zer hintzen eta non hago! 

(J., A. Irigaray) 

I said once, perhaps rightly, 
the earlier culture will become 
a heap or rubble and finally' 
a heap of ashes, but spirits 

txori txikia nintzelarik 
esan zidaten 

kaiolan bizitzeko sortua 
nintzela. 

Gero arrano bihurtu 
nintzanean 

kaiola hautsita 
alde egingo nuen beldarrez. 

(J. A. Arzekegina. B. Lertxundik abestua) 

will hover over the ashes' 
(Ludwing Wittgenstein) 

The time is out of 
joint. 0 cursed spite 

that ever I was born to set 
it right! 

Nay, come, let's go together 
(Shakespeare, 

Hamlet, Act I, 188-90) 

He preferido hablar 
de cosas «imposibles» 
porque de «10 po
sible» se sabe de
masiado 
(Silvio Ro-
drigu 

ez). 
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I 

Hay obras que uno se imp one. Y obras que se imponen a uno. Las primeras 
. son un viaje previsto de antemano en su duraci6n, trayectoria y previsibles resul
tados. Las segundas son una aventura tan inesperada como insoslayable que nos 
zarandea por carninos desconocidos· y, definitivamente lejos de 10 familiar, 10 mismo 
puede despefiarnos por los desfiladeros de la obsesi6n, el desconcierto y la an
gustia que llevarnos a cimas desde donde se vislumbram paisajes envueltos por 
una calidad diferente de luz. 

Las primeras avanzan s6lo con el remo de la voluntad. Las segundas requie
ren adem as el viento fuerte de la inspiraci6n. 

Esta obra pertenece a la segunda categoria. Como tal es una travesia que no 
ha excluido un solo riesgo. Pero sup one, al final del viaje, el descubrimiento de 
una nueva orilla por la que en adelante pueda avanzar el pensamiento colectivo 
abriendo para las comunidades lingiiisticas del planeta y; des de elIas, para el hombre 
tense y amenazado de nuestra epoca, una nueya orientaci6n en la direcci6n an
cestral (y ancestralmente postergada) de su desarrollo personal. 

Y sin embargo esta obra que hoy presento como mugarri 0 milestone de toda 
una epoca, no habria sido nunca po sible, por su envergadura y complejidad, si 
su realizaci6n no hubiera estado en todo momento guiada y facilitada por las 
circunstancias particulares de mi existencia. 
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II 

Cuando en 1980 termine de redactar El Espacio Bilingiie (1), me propuse aban
donar por un perfodo largo de tiempo, si es que no de modo definitivo, los estu
dios de elaboraci6n te6rica sobre sociologia lingtiistica, iniciados diez anos atnis. 

Cierto cansancio, exigencias de tipo personal y compromisos de investigaci6n 
que entendia inaplazables, tiraban de mi hacia otros campos. 

La «teoria de los- espacios»expuesta en aquella obra me parecia el limite de 
10 que con el tiempo y los medios a mi alcance yo podia alcanzar y, al mismo 
tiempo, un instrumento intelectual coherente y con posibilidades para que otros 
con mejor dotaci6n de tiempo, capacidad, recurs os y entusiasmo continuaran el 
avance par una de las tierras frontera del conocimiento humano en donde los 
interrogantes son mas numerosos y los hallazgos verdaderamente utiles mas es
casos. Pretender hacer frente en mi situaci6n a las interrogantes ultimas sobre 
las causas de la vida, la muerte y la resurrecci6n de las lenguas humanas parecia 
entonces un objetivo tan ilusorio y quimerico como la pretensi6n de poner puer
tas al campo. 

Rafael Ll. Ninyoles habia escrito que: 

Es innegable que, pese a los notables avances de la investigaci6n en este campo du
rante elliltimo decenio, la sociologia dellenguaje tan solo ha logrado cubrir sus etapas 
iniciales. El cientifico social encontrani en este hecho esa promesa y ese retc que consti
tuyen el estimulo insustitUlble de toda labor investigadora. (2) 

Y Ll. V. Aracil interpretaba de este modo el desafio. 

La historia sociolingtiistica de Europa -escribio- es un campo en el que podemos 
. ver con una gran claridad que ninguna acumulaci6n de estudios a pequefia escala con

ducinin nunca a una visi6n global. De modo que en vez de limitarse a juntar retazos 
de aqul y de alia y esperar que, por su propio impulso, todo acabe eventualmente ocu
pando su lugar, algunos sociolingtiistas deberian tener el coraje de partir del extremo 
opuesto y configurar un amplio armaz6n te6rico que deje sitio para colocar dentro de 

. el cualquier detalle aislado. Dar la prioridad al todo sobre las partes parece ser 10 que 
en estos momentos realmente hay que hacer, aunque s6lo sea por cambiar. (3) 

Por cambiar, por organizar el relevo y, sobre todo, porque el Euskara, acosa
do por enemigos exponencialmente cada vez mas poderosos, seguia incapaz de 
disipar el riesgo de su definitiva liquidaci6n, en el mes de Julio de 1983 se organi
zaron unos encuentros enel Colegio Mayor Larraona de Pamplona cuyo sentido 
era propiciar en sociolingtiistica el trabajo de equipo, la coordinaci6n de activi
dades y el intercainbio interdisciplinario entre quienes a nivel de estado espanol 
parecian susceptibles de compartir un diagn6stico y una urgencia. Es cierto que 
la premura de tiempo y de medios con que hubimos de organizarlo limit6 mucho 
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el alcance de la convocatoria .. Como 10 se tambien que los allf reunidos para ges
tarlo nunca concebimos a «Irunean Sortua» (el colectivo de alli surgido) como 
un numerus clausus de expertos peninsulares en sociolingiiistica, sino como el 
punto de arranque de un amplio ensamblaje que, por inedito en nuestra reciente 
historia, teniamos entonces la espenlnza de que podria engendrar la nueva dimi
mica capaz de sacar a nuestras lenguas del circulo exterminador en el que, igno
nindose mutuamente; se consumen. 

Pero «Irunean Sortua» naci6 como el primer hijo de Hernandez marcado con 
las tres famosas -humanas- heridas: la del amor, la de la muerte y la de la 
vida. Naci6 del amor de un grupo numeroso y variado de intelectuales vascos, 
catalanes y gallegos hacia sus lenguas patrimoniales. Di6 vida a diversas iniciati
vas bien intencionadas, como los sucesivos encuentros de Lleida y Santiago y el 
CongresoInternacional de Sociolingiiistica de Getxo-Fadura. Y languideci6 -
muchos dinin que muri6- tras ese.Congreso enfermo del «mal del siglo»: los 
recelos, la desidia 0 la descalificaci6n. 

Cualquier historiador objetivo habria comprendido entonces que ese nuevo 
discnrso que Irunean Sortua pregonaba era mas necesario que nunca. Pero que 
llegados a tal punto de dispersi6n y des animo, ~penas podria ser encontrado, por 
otros medios que no fuera el de una azarosa e improbable combinaci6n de cir
cunstancias (preparaci6n, inspiraci6n y coraje) en un solo individuo cuya con
cienda estuviera 10 suficientemente atribulada sobre su necesidad y urgencia para 
asumir en solitario el esfuerzo improbo de su elaboraci6n. 

Lo que ninguno estabamos entonces en condiciones de comprender es 10 poco 
que iba a tener que ver ese discurso, por nuevo que 10 aventuraramos, con algo 
de 10 dicho 0 de 10 hecho en sociolingiiistica hasta entonces. 

III 

En 1983 yo tenia una edad en la que, si no cabe suponerle a uno el coraje 
del soldado, S1 se conservan en cambio los suficientes brios de juventud para lan
zarse, llegado el momento, tras el sueno grandioso y ut6pico que aun alienta al 
coraz6n. Llevaba 13 anos de estudio, en muy divers os frentes y maneras del he
cho bilingiie, capitalizables no tanto en los numerosos -pero escasamente 
famosos- libros y articulos cuanto, sobre todo, en las mucho mas numerosas 
lecturas, notas, observaciones y reflexiones dispersas sobre el tema. Tenia un co
nocimiento de primera mana de la situaci6n sociolingiiistica vasca. Gozaba en 
aquel momenta de una peculiar situaci6n de profesor de lengua espanola en un 
centro bilingiie del Reino Unido, condici6n a la que, a falta de contornos mas 
romanticos, no se Ie puede negar una privilegiada capacidad para la observaci6n 
«microsc6pica» de la conducta re1ativa a la adquisici6n y perdida de idiomas. 
Tenia ademas un instrumento coherente para dicha observaci6n a traves de la teo ria 
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lingiiistica de los espacios que yo mismo habia perfilado dos anos atnis. Tenia 
dos hijos de corta edad (213 afios) situados enos mismos en un medio plurilin
giiistico en la edad de adquisicion natural dellenguaje. Contaba con una esposa 
inteligente y comprensiva dispuesta a asumir el costo personal de cualquier aven
tura intelectual, por absorvente que fuera, del marido. Tenia la inagotable biblio
teca del Museo Britanico a mi entera disposicion. Thnia la conviccion de que un 
nuevo discurso era absolutamente necesario para evitar el colapso final de una 
lengua objetivamente valiosa y subjetivamente entrafiable, el Euskara, as! como 
el de un gran numero de lenguas de nuestro comun patrimonio planetario. Yes
taba a punto de llegar a admitir que tal discurso en el plazo en que se necesitaba 
solo podria ser tarea de algun que otro individuo aislado y no de grupo alguno. 
Para convencerme de que willy-nilly -nahi eta nahiez- ese individuo debia ser 
yo mismo, aun necesitaba dosis generosas de inspiracion. 

Esta lleg6 a las pocas semanas de modo inesperado: al responder a la peti
cion de unos amigos intimos que me pedian una orientaci6n per escrito sobre 
las medidas a seguir con respecto al Euskara en una concentracion escolar de la 
zona euskaldun de Navarra (en la que yo mismo habia trabajado como maixu 
de una ikastola rural durante dos anos y gozado entonces y despues de alguno 
de los momentos mas fructiferos en mi vida), me fulmino como un chispazo 10 
que luego habria de ser la teoria de los aprendizajes. Y vislumbre tambien que 
metiendo a la vez, en la misma puerta, esa nave que acababa de encontrar con 
la que ya disponia de la teoria de espacios lingiiisticos iba a ser po sible tal vez 
ir abriendo en sucesi6n cad a una de las puertas dellaberinto del eje existencial 
de las lenguas humanas, y de este modo de llegar al centro de un nuevo discurso 
que permitiera escapar al «monstruo» de la impotencia, la desesperacion y la ani
quilacion presentadas hoy par los poderosos y sus adjuntos intelectuales como 
inevitables para la gran mayoria de nuestras comunidades lingiiisticas. 

A partir de ahi, convencido como nadie de su transcendencia y de su urgen
cia, me sumergi durante mas de tres afios en un periodo muy intense de trabajo, 
desgaste fisico y hallazgos sorprendentes. 

Como W. Blake, el gran Blake de The Book of Urizen, habia dejado senten
ciado: For he saw that life liv'd upon death (4). 

IV 

Escribe R. Bolt que: 

Ocurre con nosotros a nivel individual y social 10 mismo que con las ciudades: es 
siempre una escapada acelerada hacia la periferia que deja un centro que se queda vacio· 
una vez que se termina el ajetreo de las horas de negocio (5). 
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En efecto, fuera de la sordidez de 10 econ6mico, hemos dejado vado el cen
tro. Todos los problemas que son centrales a nuestra existencia y ajen,?s a la filo
sofia econ6mica del beneficio, parecen orbitar en toroo a un vado. 0 10 que es 
10 mismo, estan aun por cpntestar, por resolver. Y la sensaci6n de vado y sole
dad que con frecuencia abruma al hombre moderno, no es otra cosa que la otra 
cara de su incapacidad para hacer frente a 10 que constituyen las preguntas y los 
problemas medulares de su existencia. Entre tanto, los responsables intelectuales 
de los paises enriquecidos por la miseria generalizada (y artificialmente creada) 
de nuestros herman os, vamos coleccionando teorfas banales, apilando detalles 
irrelevantes con la intenci6n de interponer un muro de aislamiento entre noso
tros y nuestros verdaderos interrogantes. 

Y la sociolingiifstica no ha sido, en modo alguno, una excepci6n (6). 

La raz6n ultima de esta «centrifugaci6n» que nos impide resolver los proble
mas reales de nuestra existencia esta en nuestra estructura personal y en nuestra 
estructura social. Hacemos y somos hechos por monstruosas estructuras sociales 
erigidas sobre el egoismo, la opresi6n, el desamor. Organizamos la historia y la 
conciencia como una permanente evasi6n de 10 que somos y de 10 que nos im
porta. Y el resultado no puede ser otro que una grotesca impostura a la que lla
mamos alternativamente «personalidad», «religi6n», «ciencia» 0 «politica» como 
si con cada una de estas etiquetas quisieramos taponar cualquier posibilidad de 
encontrarnos. Es decir, de encontrar al otro y a 10 otro: a 10 que Arturo Paoli 
ha llamado el hombre como proyecto. Esto es: «un ser que sale fuera de sf y se 
proyecta en otro distinto de sf» (7). 

v 

Este trabajo es un viaje al centro. A algo que ocupa el centro de la vida hu
mana: el verbo, ellogos, ellenguaje. Y a algo que ocupa el centro dellenguaje: 
las lenguas. La raz6n de ser y la supervivencia de la diversidad lingiifstica huma
na, que es la raz6n de ser y la supervivencia del hombre en su diversidad. 

Diversidad que es no s6lo compatible, sino mas bien indisociable con la igual
dad, la justicia y la solidaridad de las comunidades lingiifsticas (8) que confor
man ese prodigio del lenguaje humano. Lo que Edward Sapir llam6: 

«La obra mas importante y mas monumental que ha llegado a crear el espiritu hu
mano», «la forma acabada con que se expresan todas las formas susceptibles de comu
nicacion», «el arte de mayor amplitud y solidez que conocemos» y «la obra gigantes.ca 
y anonima de incontables generaciones». (9) 

Este viaje se hace sin renunciar ni a la c1aridad ni al rigor. Tampoco se renun
cia al dato ni al detalle: simplemente se Ie resitua en una peri feria que ya no en
torpece la visi6n del centro. Pero se renuncia a la erudici6n innecesaria que es-
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torba con el recuento de las opiniones ajenas la falta de ideas propias. Se renun
cia a la polemica, el ataque y la descalificaci6n. Se renuncia a la complicacion 
y con ella a esa falsa prudencia del intelectual evasivo de nuestros dias que en
fundado en el disfraz del hermetismo y del escepticismo se niega a si mismo y 
niega a los demas la posibilidad de llegar a saber con demasiada seguridad. 

Pero ya Seneca habia advertido a su discipulo Lucilio: 

EI que sigue un camino lIega al final. La senda del que yerra no se acaba nunca. 
Apartate de las falsas necesidades y cuando quieras saber si tus deseos son naturales 
o proceden de una codicia ciega, mira si pueden detenerse en algun punto. Si habiendo 
Uegado lejos ellimite se desplaza mas y mas que sepas que esto no es natural. Salud (10). 

El resultado es un encuentro. 0 si se prefiere, un contacto: el que se produce 
entre las razones del intelecto y las intuiciones (y emociones) del corazon. Entre 
el lenguaje logico y el lenguaje magico. Entre el hablante y la lengua. . 

EI impacto que tal fusion-o fision- puede (y debe) producir en nuestro 
tiempo y nuestro pueblo, es algo que solo podemos empezar a intuir. Y sup one 
la liberacion, en cualquier caso, de una energia hasta ahora agarrotada por el 
miedo a la sancion 0 al ridiculo-al asumir la defensa de esa profunda convic
cion de cada hablante sobre el valor del propio idioma y cultura- 0 aprisionada 
en las rejas de una investigacionque Oteiza en nuestro caso llamaba, con razon: 

Seca, corta, nada atrevida, como si esa limitaci6n a aceptar nada mas 10 que resulta 
plenamente demostrado (10 que se demuestra de un s610 sitio solo muestra un poco mas 
10 que se quiere demostrar) fuese rigor cientifico. Nuestro investigador, nuestro lingiiis
ta se ha vuelto incredulo, hasta negativo, contrario con sus mismos sentimientos. Si p~r 
prudencia y reserva cientffica (mal entendidos) faltamos con.la intuicion poetica y el 
vuelo espiritual desde otros angulos para la sospecha y la busqueda, es que desconoce
mo& la misteriosa naturaleza de la libertad poetica de la creaci6n que nos han legado 
los documentos hist6ricos (el arte y el idioma) que pretendemos descifrar como si fue
ran el resultado de un s610 y pequeno cerebro simplemente logico. (11). 

Esta energia liberada avanza hacia el futuro tanto como hacia el pasado. 

Con respecto al futuro el caso vasco del que se habfa llegado a escribir que 
representa un caso en el que «la elaboracion de datos excede ala elaboracion teo
rica propiamente dicha» se convierte a partir de ahora no solo en el modelo teo
rico mas completo, sino, en efecto, en el modelo teorico que pone a la sociolin
giiistica sobre su propio pie, ofreciendo con ello· un armazon intelectual de 
supervivencia a las otras naciones lingiiisticas del mundo. 

Pero tambien podemos ensanchar ahora nuestra percepcion y apreciacion del 
. pas ado. (12) Y este nuevo discurso no puede por menos que producir una convul

sion radical en la perspectiva de nuestras ciencias humanas tales como la histo
ria, la antropologia 0 la sociologia: tan ignorantes 0 distorsionantes hasta ahora 
de la realidad de las comunicaciones lingiiisticas y del hombre como realidad ha
blante (hitzeko gizakia, ens loquens). 
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La razon de ser y la supervivencia del hombre en su diversidad no es solo compatible, sino 
mas bien indisociable con la igualdad, la justicia y la solidaridad de las naciones lingiiisticas 
del planeta. 
(Procedencia de la foto: Plano graphic Ltd. London). 

VI 

Pero presentar esta tesis me obliga tambien a defenderla contra los ataques 
que desde los mas diversos frentes se Ie puedan y, sin duda, se Ie van a dirigir. 

Yes esta una.responsabilidad que, como progenitor inmediato de la criatura, 
hoy asumo gustoso en solitario. Pero en la que muy pronto se me uniran otros 
y aun me habnin de relevar por entero el dia en el que la obra alcance, como 
Ie corresponde, su propia madurez: cuando las ideas aqui expuestas se hayan so
cializado e interiorizado en tal medida como para constituir el nucleo simb6lico 
del nuevo sentido de la realidad de las comunidades lingifis>ticas del planeta con 
voluntad de supervivencia. 
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Dicho esto empezaremos por aclarar que las objeciones que cualquier obra 
te6rica puede· suscitar ~n sus oponentes 0 en sus critic os son basicamente de es
tos cuatro tipos: de fondo, de detalle, de enfasis y de metodo. 

Nada tiene que temer a las objeciones de fonda una obra en la que la raz6n 
y la documentaci6n han side utilizadas con el unico fin de descubrir 10 que es 
evidente. 

Tampoco nos preocupan las discrepancias de detalle porque, se este 0 no de 
aeuerdo con ellas, son junto a las revisiones parciales y a las extensiones a nuevos 
campos y relaciones de una teoria, por encima de todo, el signa saludable de una 
obra que crece y empieza a hacerse colectiva. 

De otra parte a quienes se opondran al rigido dogmatismo y a la interpreta
ci6n estrecha en laque, de modo inevitable tal vez, acabaran cayendo las frescas 
verdades que ahora cuartean dogmas esteriles e inservibles, no s610 nos negamos 
a sefialarlos como adversarios, sino que desde ahora los anunciamos como con
tinuadores. 

Pero S1 nos importa anticipar, desenmascarar y refutar las objeciones de me
todo porque, aun formuladas de buena fe en muchos casos, son elIas el ultimo 
escollo detras del eual se escudaran tambh!n quienes intenten prolongara toda 
costa la agonia del viejo discurso sobre las lenguas y con ella persistencia de un 
poder, un confort, un prestigio y unos privilegios que podemos Hamar con toda 
propiedad enajenantes en cuanto que han side impuestos a espaldas de las nece
sidades ajenas; de losderechos de las otras comunidades lingiHsticas. 

Estas objeciones, a su vez, podemos clasificarlasen tres grupos: 

- Las que criticaran la obra por su caracter meramente te6rico alegando que 
una teorizacion tan ambiciosa debe estar basada enmuchos mas estudios y en 
mayor abundancia de datos de los que ahora se dispone. 

- Las que criticaran la adopci6n misma de un planteamiento tan amplio que 
rebasa el «fair play» de la especializaci6n concreta, del apartheid de las diversas 
ciencias establecidas hasta el punto de considerarla mas una obra «filos6fica» 
que una teoria cientifica. 

~ Las que recelanin de que el investigador h~ estado guiado por unos intere
ses partidistas determinados. 0, los que, en el otro extremo, Ie acusaran <;Ie no 
asumir un compromiso ideo16gico claro. 
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VII 

Con respecto a las primeras de estas objeciones, no cabe la menor duda desde 
el titulo hasta el final, de que, en efecto, la obra es meramente teorica. Y es asi 
porque es necesario que asi sea. 

Se trata de una tesis en el sentido mas genuine y tradicional del termino: una 
teoria que se somete a la consideracion ajena apoyada por argumentos raciona
les 0 cientificos. No se trata, pues, de una clasificacion de teorias u opiniones 
ajenas. Tampoco se trata de una sistematizacion informatica de datos. Pero el 
que la obra sea un trabajo teorico no supone, ni mucho menos excluye, el que 
carezca de utilidad practica, por mas que no se trate tam poco de un recetario 
de situaciones concretas. En primer lugar, como afirmo Kurt Lewin (y ha recor
dado Ninyoles) (14) nada hay mas practico que una buena teoria. Pero es que 
ademas, como escribio A. Comte, 

lamas se ha introducido alguna innovaci6n importante en e1 orden social sin que 
los trabajos relativos a su concepcion hayan precedido a aquellos cuyo objetivo inme
diato fue ponerlos por obra y a los cuales sirvieron, a la vez, de guia y apoyo (15). 

No se puede estar, en cambio, de acuerdo en que esta teoria sea prematura 
por estar basada en fenomenos de los que se posee una informacion aun deficiente. 

Creo que no Ie faltaba razon a Ll. V. Aracil cuando escribio que: 

Como cualquier otra investigacion la sociolingiiistica ha de coordinar la exploraci6n 
empirlca con la construccion teorica. Su dificultad inicial no es la «falta de datos», sino 
mas bien 10 contrario: el escandalo de unos datos que «sobram> porque faltan absoluta
mente las ideas indispensables para sacar algo de ellos: (16) 

La dialectica que opone trabajos teoricos a trabajos practicos es, al menos 
en sociolingiiistica, una falacia que ha servido para ocultar un vado intelectual, 
desviando la especulacion hacia abstracciones sin sentido alguno 0, en el otro 
extremo, degenerando en el coleccionismo de experiencias y casuistic as concre
tas, faltas de relevancia alguna porque carecen de soporte te6rico que las expli
que, las situe y les otorgue sus atributos genericos. 

Aqui se parte de un supuesto enteramente diferente: de la afirmaci6n de que 
una teoria es una explicacion autoconsistente de fa experiencia. Y como tal la 
teorfa que se expone recoge, en primer lugar, la propia introspecci6n personal 
sobre los fen6menos del uso lingiiistico; en segundo lugar, nuestra experiencia 
familiar. En tercer lugar, y hasta donde creemos, la experiencia del pueblo eus
kaldun observada y estudiada directa e indirectamente durante muchos afios. Y 
en el ultimo lugar de esta proyeccion concentrica, la experiencia mas grande so
bre fenomenos de uso lingiiistico que se puede encontrar en trabajo alguno de 
sociolingiiistica de los que conocemos: mas de cien situaciones de lenguas diver
sas de los cinco continentes estudiadas bibliograficamente y que representan en 
cantidad y variedad el mayor material utilizado hasta la fecha en un trabajo de teori-
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zaci6n sobre la experiencia colectiva del ser humane acerca de los fen6menosde 
transmisi6n, aprendizaje, conservaci6n, expansi6n y perdida de sus lenguas pa
trimoniales. 

Pero con ser exhaustiva en cuanto a la cantidad de situaciones lingufsticas 
concretas analizadas e ins6lita en la varied ad de lecturas interdisciplinarias (17) 
que corroboran la teorizaci6n, la bibliograffa utilizada es, en sf misma, irrelevan
teo No es el numero ni la variedad de obras consultadas 10 que da 0 Ie quita a 
esta teoria ni un apice de su validez. Lo unico que determinara en ultima instan
cia la validez 0 no de esta teoria es su capacidad (0 no) de dar una explicaci6n 
racional a los hablantes de las comunidades lingtifsticas del mundo de su expe
riencia personal y social sobre ellenguaje; su capacidad (0 no) de reconocerse 
en ella y reconocer en ella la verbalizaci6n de esa experiencia subjetiva. Y en ese 
veredicto no solo los expertos, cualquier hablante tiene algo que decir. 

VIn 

Esta afirmaci6n bastaria por sf sola para responder ala segunda de las obje
ciones de que la obra no se atiene a los criterios establecidos (wor quien?) sobre 
especializaci6n 0 «competencias cientificas», negandole asi su status de obra cien
tifica e intentando descalificarla de un tajo comoobra «meramente ideo16gica». 

La respuesta a esta falacia es la obra misma. Aun asi no voy aprivarme, bre
vemente, del placer de anticiparme a responder a esta impertinencia. 

Ante todo, la sociolingiiistica ha sido, en el estado heredado de nuestros co
nocimientos, una zona fro!1tera cuyo paisaje no podiamos divisar en su realidad 
sino observandolo desde 'disciplinas contiguas al mismo tiempo. Ademas, la divi
sion en ciencias no es una propiedad de la cosa, sino de nuestra descripcion de 
ella. En muchos casos no es otra cosa que una deformacion fruto de nuestra in
suficiente interpretacion de ese proceso unitario que es la historia de las ideas. 
Y en todo caso no deja de ser una convenci6n que resulta tanto mas conveniente 
romper cuanto mas se oponga a la comprensi6n cabal de un determinado fe
nomeno. 

Pero es que, por 10 demas, aqui no hemos pretendido en ningun momenta 
escribir una obra de sociolingiiistica. Esta es tambien una obra de sociolingiiisti
ca, y habra quien llegue a pensar que es la que Ie da por fin a una disciplina de 
tan dudosos padres su legitima filiacion. Pero no setrata solo de eso. Como no 
he dejado de insistir, aqui estamos ante otra cosa: el arranque de un nuevo discurso. 

Un discurso que algunos, valientemente, habian anunciado (18). Que otros, 
generosamente, van a partir de ahora a ampliar, revisar, aplicar y difundir. Y que 
aqui hemos tratado simplemente de construir. 



INTRODUCCION 23 

IX 

Las bases teleologicas y metodologicas de este discurso no son, en cambio, 
originales, y se pueden formular con entera claridad. Se trataba, en su finalidad, 
de construir una teo ria social dellenguaje humane que redujera la multiplicidad 
y complejidad de los fenomenos patentes a un numero reducido de leyes, de modo 
que, por un lado, la descripcion tuviera una cualidad distinta a la de la cosa des
crita: su simplicidad y claridad. Y, de otro, que englobara 10 particular dentro 
de 10 general, de modo que siendo en particular la explicacion del proceso de 
descompensacion y equilibramiento del Euskara, fuera en 10 generalla explica
cion del proceso de descompensacion y equilibramiento de cualquier lengua 
humana. 

Se trataba, por tanto, como hemos escrito mas arriba, de construir una teoria 
que fuera una explicacion autoconsistente de la experiencia, de manera que la 
teoria proporcione a la cosa descrita, como propiedad nueva, su alterabilidad: 
la capacidad de alterar el cursode un discurso que conduce directamente a la 
exterminacion de las lenguas minorizadas del planeta. 

Para alcanzar estos objetivos el unico metoda valido consiste en «pensar por 
delante»: no soslayando los problemas fundamentales que salen al paso por la 
unica raz6n de que se carece de precedentes validos con los que afrontarlos. Y 
era necesari6 tambienunir los diversos «saberes» fragmentarios en un conoci
miento global que rompiera el sectarismo y seudocientifismo de una malentendi
da superespecializacion. Y someter a una observacion imparcial y a un amilisis 
racional todo 10 que por ser evidente se pre-supone: se da por sabido y acaba 
asi siendo invisible, impensable e irreconocible, momento a partir del cual es su
plantado por ruedas de molino: intereses creados, prejuicios y seudorazonamien
tos que al no tener la autoridad incuestionable de la evidencia se revisten del pres
tigio de un supuesto consenso mayoritario (el «common sense») creado y 
manipulado de antemano con la ayuda del prestigio (tambien fabricado previa
mente) de una «ciencia» servil al poder establecido y protegida del asalto de la 
razon en el bunker de su hermetismo y condenada a 10 que los descifradores de 
jeroglificos llamaban el pensamiento circular (19): a convertirse en un laberinto 
puramente mental, una tela de arafia sin salida ni referencia objetiva alguna, porque 
carece de humildad y de respuestas ante los interrogantes verdaderos que la le
gitiman. 

A fin de cuentas, se trata de reconocer la finalidad ultima del pensamiento. 
Lo que es decir no solo que las ideas tienen consecuencias, sino que deben tener
las en la direccion especifica del desarrollo humano: hacia su libertad. Y hacia 
la paz como busqueda de la justicia. 

Esto lleva, como frontera ultima, al reconocimiento del misterio del ser, la 
inapropiabilidad personal del pensamiento y la Razon, Logos comun a la Huma-
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nidad. Y a una afirmaci6n -a contracorriente del cierto cinismo hedonista y uti
litarista de nuestros dias- del papel cooperativo del ser humano concreto en el 
desenvolvimiento de dicho Logos. 0 para decirlo con palabras de Augusto Comte: 

Toda la sucesi6n de los hombres durante la larga serie de los siglos debe ser conside
rada como un s610 hombre que subsiste siempre y que aprende continuamente. 

S610 el tribunal de la historia con la perspectiva que el tiempo da sobre los 
hechos humanos, podra en ultima instancia dictaminar si esta obra utiliz~ co
rrectamente estos metodos y estuvo a la altura de tales objetivos. 

x 
Por mi parte s610 me queda resolver las dudas de quienes querran ver en la 

obra el trabajo de un individuo politicamente «tibio». 0 las de los que, por el 
contrario, pretendenin ver en ella Ja obra de un ser politicamente coloreado. 

Debo aclarar aqui, y 10 hare con mucha brevedad, que este trabajo ha sido 
escrito, como afirmaban los historiadores mexicanos de la guerra del 48 (20), sin 
pasion y sin pensi6n. Sin pensi6n porque su realizacion no ha sido financiada 
ni estimulada por organismo privado 0 publico alguno, por ningun partido, por 
ninguna instituci6n universitaria 0 colectivo profesional. Y ello no porque nin
guna de elIas se haya ofrecido 0 se haya negado a hacerlo, sino porque como ga
rantia de independencia personal nunca les fue solicitado. Sehizo, pues, en con
diciones muy semejantes a las que, por imposici6n de la vida 0 por propia elecci6n, 
pensadores de todos los tiempos emprendieron su propia busqueda: 

Estos estudios -escribia Marx- me llevaban a veces, por sf mismos, a campos apa
rentemente alejados, y en los que tenia que detenerme durante mas 0 menos tiempo. 
Pero sobre todo 16 que mermaba el tiempo del que disponia era la necesidad imperiosa 
de trabajar para vivir. (24). 

Pero es tambien una obra hecha sin pasi6n: libre de cualquier compromiso 
ideol6gico previo y libre de cualquier adscripcion politica concreta. Su unico com
promiso es el Euskara. Y desde el el compromiso con la diversidad lingiiistica 
humana como patrimonio cultural de la Humanidad de todos los tiempos y ga
rantia de su futura libertad. 

XI 

Todavia queda una ultima objeci6n por conte star: es el aviso de los «realis
tas», de los «prudentes», de quienes con las alas cortadas para la utopia caminan 
penosamente con «los pies en la tierra». Son los que ignorando que ellos son 
parte del cuadro general preguntaran y se preguntanin; l,merece tanto empefio 
un simple libro? l,Puede alterar el curso de la realidad un pufiado de argumentos 



INTRODUCCION 25 

en una epoca donde no se trata de comprender, sino de tener poder para impo
ner? l,Sirven para algo las investigaciones en un pais donde los lectores son esca
sos, el enconamiento muy grande y las heridas muy profundas? l,Acaso tiene sen
tido la reflexion sobre un tema en el que se escamotean sistemciticamente el dhilogo 
y la clarificacion? 

Y esta es la unica objecion ante la que no tenemos argumentos. Nosotros sa
bemos que las ideas tienen consecuencias. Pero para que produzcan efectos so
ciales es necesario que encuentren un cuerpo social maduro para recibirlas. 

En cierto modo ocurre aqui algo semejante a 10 que Adolph Baker refiere en 
relacion con el «principio de incertidumbre» del mundo 5ubatomico: 

La incertidumbre respectiva en la posicion y velocidad presente de una particula sig
nifica que no es posible predecir con exactitud emil sera el futuro; pues un conocimiento 
preciso de su posicion futura exige un conocimiento preciso tanto de su posicion actual 
como de su velocidad actual y ellos no son obtenibles simultaneamente. El mero acto 
de adquirir completa informacion acerca de los eventos del presente introduce invaria
blemente incertidumbre acerca de los del futuro; en el caso del dtomo el conocimiento 
preciso de su posicion actual destroza su futuro. (22) 

En el caso del Euskara, en el caso de cualquiera de las lenguas minorizadas 
del mundo, el acto de adquirir una explicacion completa sobre su situacion pre
sente (una «teoria autoconsciente de la experiencia») puede destrozar un futuro 
de descompensacion y descomposicion cuya probabilidad existe, precisamente, 
en funcion de la ignorancia que tenemos sobre nuestra «posicion actual». 

Pero una Lengua es mas que una realidad individual. Tiene tambien una rea
lidad social e historica. Y no basta -por imprescindible que ello sea- que este 
conocimiento sea formulado y asumido por algun que otro individuo aislado, 
sino que es necesario que llegue a ser interiorizado por toda la comunidad lin
giiistica. 

Yo creo que existen condiciones especiales en el pueblo euskaldun para hacer 
frente a este desafio y de este modo recuperar el protagonismo de su existencia 
y en la historia humana. 

Pero puede ser tambien que esta obra pertenezca a otra generacion y a otra 
epoca. Yes, en cualquier caso, a partir de ahora el enigma pendiente que corres
ponde a este propio pueblo resolver. 

XII 

Entre los indios de la nacion Hopi de Norteamerica existe la creencia de que 
la historia del hombre sobre la Tierra, desde la Creaeion hasta el Ultimo Dia, 
es un proceso primero de lenta caida y luego de lenta recuperacion (23). Partien
do de una felicidad primitiva en armonia con el Creador y las criaturas, la igno-
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rancia de si 10 va hundiendo sucesivamente en grad os cad a vez mayores de depri
vacion, cada uno de los cuales sen ala el comienzo de un nuevo mundo. Toda la 
historia humana son siete mundos. Tres mundos altos (de lenta carda); un cuarto 
mundo de absoluta oscuridad. Y tres mundos finales de regreso a la luz. 

El mundo en el que estamos es el Cuarto Mundo: que es para los Hopis el 
oscuro mundo del materialismo, el imperialismo, la desunion y la corrupcion. 

La unica manera de salir de este mundo, dice el mito Hopi, es entrando en 
el Quinto Mundo: el mundo protagonizado por las gentes humildes de las peque-
nas naciones, tribus y minorias raciales. . 

Hoy podemos decir que cuando el pueblo euskaldun asuma las ideas de este 
trabajo y tras el, una tras otra, las pequenas naciones y comunidades lingiiisticas 
marginadas de la tierra, el Quinto Mundo de los Hopis habra comenzado, ini
ciando un nuevo tiempo para la Humanidad. 

XIII 

Quiero finalmente dar las gracias a mi familia: A Barbara,· Eoghan y Dana, 
que en todo momento me dieron su apoyo para la ejecucion de este trabajo. Por
que han soportado con alegria, comprension y carino el sacrificio de un tiempo 
que muchas veces les pertenecia y sin el cual nunca se habria podido terminar 
esta obra, aqui y ahora quiero testimoniar mi agradecimiento y su ayuda en pri
mer lugar. 

Quiero tambien agradecer al doctor Michelena que aceptara la direccion de 
esta tesis; sus sugerencias que la han eririquecido. Y, por encimade todo, algo 
que debe y agradezco tambien a mi padre: su coherencia personal; un ejemplo 
profesional que me ha servido siempre de inspiracion; y un respeto y apoyo para 
mi propia trayectoria que ha side siempre el mas poderoso estimulo de fidelidad 
e independencia personal. 

Doy las gracias a Rene Rangel, por su estimulo y sugerencias, plagadas de 
la especial calidad humana de su persona, en la lecturaque hizo durante su es
tancia en Londres de la primera redaccion de la obra. 

A Joxe Angel Irigaray y a Juan Carlos Etxegoien «Xamar», que han testimo
niado reiteradamente su amistad colaborando de muy diversos modos y maneras 
para que la distancia fisica no supusiera en ningun momenta un desconectamiento 
de la realidad del pais y de las exigencias de todo tipo de la obra. 

Ala Biblioteca Britanica (British Library) por laexquisita y escrupulosa pro
fesionalidad con la que ha puesto a la disposicion de un modesto investigador 
cualquiera el caudal valiosisimo de sus fondos: 
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A los sociolingiiistas vascos de cuyo contacto hemos extraido siempre ense
fianzas y estimulo. Y de modo muy particular a nuestro tambh!n colega y amigo 
lfiaki Larrafiaga y al grupo Siadeco que puso a nuestra disposicion trabajos de 
campo aun sin publicar que nos han permitido durante todo este tiempo una in
formacion completamente actualizada sobre la situacion y los problemas presentes. 

Al pueblo euskaldun cuya voluntad de supervivencia y cuya receptividad a 
nuestros amilisis ha sido el motor ultimo que nos ha mantenido en marcha hasta 
lograr el objetivo final. 

Y de modo especial tambien a los doctores y doctoras del tribunal que me 
hicieron la deferencia de juzgar academicamente esta obra y a quienes hoy agra
dezco por escrito, como entonces 10 hice de palabra, su lectura inteligente de la 
obra, sus criticas constructivas y sus valiosas observaciones. Y, en fin, a cuantos 
en aquel acto, memorable, en cumplimiento de un penoso deber de amistad 0 con
sanguinidad, acudieron desde los mas divers os lugares con sacrificio de su tiem
po y dinero, a alegrarme con su presencia y a soportar con paciencia esta exposicion. 

XIV 

No hemos tratado de escribir una tesis. Hemos tratado de reconstruir un sen
tido. Un sentido de nuestra propia realidad que nos sirva no solo para eXplicar
nos nuestra historia, sino para sei capaces de encontrar un destino mejor. 

Muchos otros han tratado de construir este sentido a 10 largo de la historia 
del pensamiento, desde multiples campos del saber humano. Al intentar ahora 
hacerlo tambien en el campo concreto de la teoria social dellenguaje, seria ingra
to no reconocer 10 que a todos ellos les debemos. Y pretencioso suponer que, 
si algo hemos logrado, no formamos parte con ellos de una tradicion comun. 

«Txepetx» 
Londres, 24 de diciembre de 1986 
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NOTAS 

(Solo se citan con referencias completas aquellas obras que aparecen citadas en la bibliografia general). 

(1) Cf. Jose Maria Sanchez Carri6n, 1981. EI espacio bilingue. Eusko ikaskuntza. Burlada. 

(2) «Sociologfa dellenguaje», pag. 93, en Doce Ensayos Sobre el Lenguaje. Rioduero, Madrid, 1987, 
pp. 81-95 

(3) «The sociolinguistic history of Europe is a field where we can see very clearly that no accumulation 
of small-scale researches will ever add up to a general picture. So, instead of merely piecing some bits to
gether and hoping that everything will eventually fall into place of its own accord, some sociolinguist should 
have the courage to start at the other end and sketch a broad framework allowing room for details to fit 
in. Giving priority to the whole over the parts seems to be the right thing to'do at this stage, if only for 
a change» (Idem, 47). 

(4) Chap. VIII,S. En Selected Poems, Everyman's Library, London, 1982, pag. 110. 

(5) A Man for All Seasons, Heinemann, London, 1960. 

(6) «1 am uneasily aware that the label of sociolinguistics may be mi,sused as a fashionable disguise 
for short-sighted, obtuse, frivolous, irresponsible, illiberal (and illiterate) technocracy. Current sociolin
guistics seem indeed likely to degenerate into such a sordid affair, unless some researchers combine absolu
tely honest intellectual interests with and absolutely sincere social conscience -unless, that is, instead of 
being sympathizing hired foreign experts, some of us have the courage to be both unbribable, intellectual 
professionals and plain native menbers» (Ll. Aracil, 1982, 46). 

(7) La Radice dell' Vomo, ed. Morcelliana, Brescia, 1972. Ed. en Castellano La Perspectiva Politico 
de San Lucas. Siglo XXI, Mexico, 1973, pag. 60. 

(8) Disociadas de elIas se convierte en la forma mas brutal de explotaci6n. S610 citaf\~ un ejemplo: Su
rafrica. 

(9) EI Lenguaje, Fondo de Cultura Economica. Mexico, 1." ed. en Espanol, 1954. Pagina 249. 

(10) Cf. Ibon Sarasola, 1976. Historia Social de la Literatura Vasco. Akal. Madrid. P:igina 63. 

(11) 1975, 47-8. 

(12) Una de las cosas que se comenzara a comprender mejor, es precisamen~ el apologismo del Euska
ra, maltratado en los llitimos tiempos hasta ellimite del escarnio y el ridiculo. En efecto, todo el apologfs
mo del Euskara desde Andres de Poza hasta Sabino Arana -movimiento que en sus perfiles concretos 
ofrece mas de una originalidad entre los procesos de reivindicaci6n lingiiistica- parte de una contradic
ci6n que siendo manifestaci6n de esa fisura misma del pensarniento de la que hemos hablado se siente 
incapaz de superar: la contradicci6n que existe entre la convicci6n del valor interno del idioma, y su deplo
rable situaci6n externa. Esta situaci6n externa es, a su vez, la que los detractores del Euskara presentan 
como prueba irrefutable de su inferioridad real. ' 

Para resolver esta contradicci6n el apologismo busca la salida mediante cualquiera de estos dos carni
nos (y a veces, mediante los dos): a) imaginar una historia de la naci6n euskaldun a la altura del valor 
excepcional de su lengua (el mito de los origenes); b) demostrar el valor intrinseco del Euskara -
demostraciones que se efectuan con frecuencia mediante razonarnientos de corte 16gico, cartesiano e in
cluso matematico- para que asi la naci6n euskaldlin se ponga a la altura de 10 que el Euskara es. 

La contradicci6n esta, naturalmente, en aplicar el pensarniento rnitico con respecto a la historia, y el 
pensarniento 16gioo con respecto ala fIlologia. Cuando ambos confiuyen en un mismo autor y una misma 
obra, la mezcla puede ser explosiva. 

En cualquier caso sin entender este proceso mental resuIta imposible de entender y muy facil de malin
terpretar, ridiculizar y confundir el sentido de las voces de algunos de los vascos mas sensatos y de los 
euskaldunes mas conscientes que desde siglos han tratado de imbuir en la comunidad lingiiistica la idea 
de que el valor del Euskara es demostrable, pero que 10 que era inexplicable era su situaci6n. 
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Al proponer ahora una teoria explicativa de la situaci6n actual del Euskera y conectarla con su valor 
real resulta posible recuperar esas voces y entender, sin faciles anacronismos, el sentido de un discurso 
que, por 10 menos, tuvo el merito de intuir 10 que tan apropiadamente ha explicado en nuestra epoca E. 
H. Schumacher (1974). A saber que «cualquier desarrollo digno de tal nombre en paises de una antigua 
cultura y una sagrada tradici6n debe estar basado primordialmente en 10 que pueden hacer por sf mismos, 
de acuerdo con 10 que hay de mejor en sus propias almas». 

(13) La idea de que una tesis es algo de algun modo predestinado a ser atacado parece patente en la 
definici6n del concepto que da el Diccionario de Oxford: «A proposition laid down or stated, especially 
as theme to be discussed and proved, or to be maintaned against attack» (<<proposici6n que se expone 
y da a conocer como tema para ser discutido, aprobado 0 para ser defendido contra los ataques»). 

(14) Cf. Ninyoles, 1971. 

(15) Ensayo de un sistema de politica positiva, Universidad Aut6noma. Mexico, 1979, pp. 68-9. 

(16) 1984, 7. Reproducido en Hizkuntza Minorizatuen Soziologia, cit., pp. 444-445. Parrafo citado, 
pagina 448. 

(17) Antropologia, biolingilistica, apologismo vasco, historia, fIlosofia, fisica, lingilistica, psicolingilistica, 
sociolingiiistica, sociologfa y literatura ... 

'-'f 

(18) «Un nuevo discurso descartara pseudo-problemas consabidos y descubrini cripto-problemas no
reconocidos. La investigaci6n debe contribuir a ac1arar y dedarar una nueva problematica, muy distinta 
del repertorio de lugares comunes de la «educaci6n nacional». El enfoque sociolingiifstico es especifica
mente indispensable para replantear en esta coyuntura la cuesti6n de la lengua en general (y otros lengua
jes) como vehfculo y contenido de la educaci6n» (Aracil, 1984, reprod. en Hizkuntza Minorizatuen Sozio
iogia, cit. pp. 454-455). «I.os Iinicos que cuentan son los lingilistas puros» esan du Caro Barojak. ETBko 
Kontseilua uzterakoan. Nahiko galduta dabil, nere ustez. Soziolinguistek dute hitza. Jendea eta aldizka
riak hoien aide dira, hoiek bakarrik salba dezaketelako hiltzear dagoen hizkuntza» (Koldo Mitxelena, Deia, 
1984 azaroak 7, asteazkena, 13. or.). 

(19) Cf. p. ej. L. Cottrell (<<Reading the Past» in The Story of Deciphering Ancient Languages. J. M. 
Dent & Sons Ltd. London, 1972. 

(20) Cf. Alcaraz, R.A. Barreiro, Castillo, 1974. Apuntes para la Historia de la guerra entre Mexico 
y Estados Unidos. Mexico. Introducci6n. 

(21) Pr610go a la Contribuci6n de la Critica de la Economia Polltica, 1959. 

(22) cr. Adolph Baker, 1972. Modern Physics and Antiphysics. Pp. 208. 

(23) Cf. Frank Waters; Oswald white bear Fredericks, 1977. Bode of Hopi.. 

(24) De cuyos puntos de vista, planteamiento 0 errores hay que eximirle de responsabilidad alguna. 





PARTE I 
Teoria de los Aprendizajes 





Capitulo I 

EL PUNTO DE PARTIDA: 
Las condiciones de adquisici6n y 

aprendizaj e de la lenguas 

Dijo el maestro; -Ssu, lcrees tu que soy de los 
que aprenden much as cosas y retiene en su cabeza 
todo 10 que ha aprendido? 
- Desde luego. lEs que no es asi? 
- No. La unico que tengo es un hila que ata todos 
los cabos. 

La mayor parte de las ideas fundamentales de la 
ciencia son esencialmente sencillas y, por regia 
general, pueden ser expresadas en un lenguaje 
comprensible para todos. 

(Albert Einstein) 

(Confucio, Lun yii, libra XV, 3) 
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I 
Los tres facto res basicos 

There must exist a third universal constant in nature 
(Heisenberg, 1959, 143) 

Un idioma se aprende por tres factores basicos que son la motivacion (Eusk. 
motibapena) , la percepci6n (Eusk. ezagutza) y el ejercicio 0 uso (Eusk. era
bi/pena)(l). 

Entendemos por motivacion las razones, deseos 0 intereses (2) que mueven 
a aprender una lengua 0 a permanecer en ella. Entendemos por percepcion la 
capacidad y el proceso de captar su funcionamiento. Y entendemos por ejercicio 
la operacion efectiva de usarlo en cualquiera de las funciones lingiiisticas que la 
comunidad posee en un momenta hist6rico concreto. 

Estas caracteristicas no son propias y exclusivas del aprendizaje lingiiistico, 
sino que forman parte mas bien de la actividad cognoscitiva del hombre (3). Po
demos, por tanto, para captar mejor su naturaleza acudir a similes en otros terre
nos de la actividad humana. 

Podemos comparar un idiomacon un vehiculo. Es en realidad el vehiculo a 
traves del cual circula el pensamiento humano, la experiencia y la interacci6n so
cial. Como todo vehiculo tiene una dimension individual, en el sentido de que 
son sujetos aislados quienes conducen efectivamente las unidades individuales 
y las desplazan alli hasta donde quieren llegar. Pero es tambien social, porque 
depende de la sociedad ep much os de sus aspectos; cada unidad individual perte-

. nece a un tipo 0 marca que posee basicamente las mismas caracteristicas, se fa
brica mediante un trabajo social, y debe tambien circular dentro de ciertas rut as 
laboradas socialmente de antemano. Su mismo funcionamiento (estaciones de ser
vicio, talleres, sefializaciones) depende de los demas y halla en los demas (con
cretamente en el encontrarse con los otros) gran parte de su utilidad funcional (4). 

La motivaci6n son las razones, deseos 0 intereses en adquirir tal vehiculo. La 
percepcion es la capacidad y el proceso de captar su funcionamiento. El ejercicio 
es el uso concreto que se haga del vehiculo para ir a alguna parte. 

Los tres factores son complementarios e interdependientes (5). Sus relaciones 
. se asemejan a la de los vasos comunicimtes, y p~r ella 10 representamos mediante 

el siguiente diagrama de base: 
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motibapena ezagutza erabilpena 

~ 100.....-

~ r-

motivacion percepcion ejerciclo 

Diagrama n.o 1 

Pero con respecto a un vehiculo las motivaciones, percepcian y uso pueden 
ser de dos tipos diferentes. Es distinto el tipo de percepcion que consiste en saber 
conducir automaticamente el vehiculo, de aquella que consiste en comprender 
los complicados entresijos de su mecanica. Es distinta la motivacion que se basa 
en la simple ostentacion, el agrado 0 desagrado, 0 los condicionamientos econo
micos del comprador, de aquella que opta por un vehiculo en razan de que por 
si mismo 0 por sus caracteristicas especificas es el mas conveniente para la utili
zacian que se Ie desea dar. Y en fin, es muy diferente ser transportado por un 
coche, que conducirlo inteligentemente explorando todas sus posibilidades yevi
tando sobrepasar sus limites. Podemos Hamar a los primeros factores esponta
neos 0 naturales y a los segundos inducidos 0 reflexivos (6). 

Tambien en el caso de un idioma la motivacion, la percepdon y el ejercicio 
pueden ser espontaneos (naturales) 0 inducidos (reflexivos). Segun sean de uno 
u otro tipo estaremos ante uno u otro tipo de aprendizaje lingtiistico: el aprendi
zaje natural 0 el aprendizaje reflexivo de la lengua. Pero en un punto mas nos 
es util el simil: en el idioma, como en el vehiculo, ambos aprendizajes rio se supo
nen, pero tampoco se excluyen. Se puede saber la mecanica de un coche (conocer 
la gramatica latina) sin ser capaz de conducirlo (sin saber hablar Latin); 0 se puede 
ser capaz de conducir (saber hablar Ingles) sin entender su mecanica (sin poder 
explicar la gramatica inglesa). 0 se puede ser capaz de hacer ambas cosas a la vez. 

II 
Los dos aprendizajes Iingiiisticos 

Existen dos grandes tipos de aprendizaje lingtiistico (7): la adquisicion me
diante exposicion directa a la lengua, que es la que opera basicamente en el nino, 
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y el aprendizaje secundario mediante su estudio que es el que a partir de una 
determinada edad opera en el adolescente y en el adulto (8). 

Distintos nombres se les ha dado a ambos tipos de aprendizaje (9). Pero como 
la edad es el factor decisivo mediante la accion de la plasticidad cerebral (10), 
0, incluso, tal vez mediante el efecto de la lateralizacion cerebral segun piensan 
algunos (11), en determinar la ad scrip cion del sujeto a uno u otro tipo de apren
dizaje, vamos"a Hamar al primero aprendizaje primario 0 aprendizaje temprano 
y al secundo aprendizaje secundario 0 aprendizaje tardio. 

Los terminos aprendizaje infantil/aprendizaje adulto pueden emplearse en el 
sentido de aprendizaje lingiiistico que estd operando en un nino y aprendizaje 
lingiiistico que estd operando en un aduito, pero en absoluto como equivalentes 
de primario/secundario. En primer lugar, el arran que del aprendizaje secundario 
o tardio no se produce precisamente en la edad adulta, sino en la pubertad 0 en 
la adolescencia. Y hay, ademas, otra razon que desarrollaremos detenidamente 
mas abajo: 10 que depende de la edad es el como se empieza a adquirir un idio
rna, no el como se termina haciendolo, pues esto depende siempre de la suma 
de esfuerzos previos. 

La que por 10 pronto nos interesa constatar son estas evidencias fundamentales: 
1-. El aprendizaje primario puede involucrar a mas de una lengua cuando estas 
se adquieren durante la infancia. 
2-. En ciertas colectividades son numerosos los sujetos que, por circunstancias 
diversas, quedan excluidos de un aprendizaje secundario 0 tardio de una lengua 
no materna, pues como escribe Christophersen: 

While all normal beings learn one language, by no means everebody learns a 
second (12) 
(mientras que todos los seres humanos norm ales aprenden una lengua, de ningun 
modo todo el mundo aprende una segunda lengua). 

3-. Sin embargo si efectivamente son numerosos los individuos que no apren
den un segundo idioma, 10 que nosotros queremos afiadir aqui es que no es tan 
numeroso, en cambio, el numero de los que quedan a1 margen de un aprendizaje 
lingiiistico secundario 0 tardio. Y ella por una razon muy obvia (13): a partir de 
cierta edad y cierto punto el propio idioma se continua aprendiendo secundaria
mente (14). 

III 
Los dos aprendizajes como procesos inversos 

Utilizamos la notacion A para designar al aprendizaje primario, y la nota
cion B para designar al aprendizaje secundario. Cada uno de estos aprendizajes 
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es un recorrido integrado por tres compartimentos 0 vasos que corresponden a 
los tres factores mencionados: motivaci6n, percepci6n y ejercicio. Los vasos son 
los mismos en el recorrido A (0 de aprendizaje natural 0 temprano del idioma) 
y en el recorrido de aprendizaje B (0 de aprendizaje cultural 0 tardio). Pero se
gun se trate de uno u otro, los vasos se Henan de modo diferente. 

I-

I-

En el nino inicialmente el proceso actua en la siguiente direcci6n: 

motihapena 

G' 

(motiv.) 

motibapena 

G\I 

(motiv.) 

ezagutza erahiJpena 

..... F\ 
~ 

(percep.) -c..---
Diagrama n.o 2 

Adquisici6n primaria (recorrido A) 

E' 

(uso)-

ezagutza erabilpena 

,... F" 
~ 

(percep.) 

Diagrama n.o 3 
Aprendizaje secundario (recorrido B) 

Ell 

(uso) 

----J 

---1 

~AHIKOTASUN 

MAIU (N.M.) 
NIVEL DE 
SUFICIENClA) 

n.m. 

Es decir, el nino comienza a hablar cuando empieza a usar (15) el idioma (16). 
Empieza, pues, por el ejercicio de la lengua (17). En la medida en la que alcanza 
cierto nivel de usc, se va penetrando de sus reglas implicitas de funcionamiento 
(y de este modo va desterrando los errores ana16gicos en las frases espontaneas 
que va construyendo). Yen la medida en la que alcanza un cierto nivel de per
cepcion se va impregnando de un cierto caudal motivacional. La motivaci6n ha
cia la lengua resulta asi la suma de la utilidad que tiene para el en situaciones 
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efectivas de uso (VASO E') Y de la complicidad del idioma en su captaci6n de la 
realidad (V ASO F'). A este tipo de motivaci6n la denominamos motivaci6n intr(n
seca 0 espontanea hacia el idiom a nativo. 

En el adulto, en cambio, el proceso se inicia en sentido inverso (cf. diag. n.O 
3). Parte de una motivaci6n 0 inten!s previo por el idioma (18), por razones de 
indole muy diferente (culturales, educativas, profesionales, politicas, familiares, 
religiosas, ambientales, etc) (19) pero en cualquier caso motivaciones extrinsecas, 
racionales 0 inducidas. Estas motivaciones cuando exceden el nivel de suficiencia 
cristalizan en una toma efectiva de contacto con la estructura de la lengua (estu
dio del idioma 0 percepci6n reflexiva) (20). Y a partir de un cierto nivel de per
cepci6n del idioma, si la presi6n motivacional continua, el aprendizaje se canali
za en forma de uso de la lengua en situaciones concretas y reales de vida (21). 
Estas situaciones (VASO E") parecen en principio estar determinadas por la na
turaleza de la motivaci6n (VASO 0") y de la percepci6n (VASO F"). 

IV 
El nive] de suficiencia 

Antes de seguir adelante es preciso poner enfasis en esta constataci6n: para 
que se produzca el paso de un compartimento a otro, el compartimento previo 
tiene que alcanzar un cierto nivel. lQue implica esto? 

Implica que si un nino no alcanza un determinado nivel de uso efectivo del 
idioma correspondiente, no llega a tener un nivel suficiente de correcci6n foneti
ca, lexica y gramatical del mismo. Y, correlativamente, si no puede conseguir cierto 
nivel de correcci6n lingiiistica, equiparable al del hablante medio de su edad y 
grado de instrucci6n (de modo que se sienta a gusto y relajado cuando 10 habla) 
es diffcil que se Ilene hasta el nivel de suficiencia su compartimento motivacional 
(22). En otras palabras: no llega a tener una motivaci6n natural suficiente hacia 
la lengua de acceso -cualquiera que esta sea- con 10 que hay en el una frustra
ci6n lingiiistica, 0, 10 que es 10 mismo, un vado motivacional que puede ser lle
nado desde otra lengua, iniciando en eI, de este modo, un proceso de sustituci6n. 
Si la lengua insuficientemente adquirida es la lengua familiar, la motivaci6n ne
gativa hacia la lengua familiar puede sumarse a la motivaci6n positiva hacia la 
otra lengua (generalmente lengua ambiental), provocando a la larga un uso ex
clusivo en la lengua anibiental que convierte a un bilingiie precoz en un monolin
giie acerrimo de la lengua que ejerce sabre eI mayor presion ambiental. 

De modo semejante la motivacion adquirida 0 racional del adulto (0 adoles
cente en su caso) debe alcanzar un nivel suficiente de interiorizaci6n para que 
se canalice como impulso de aprendizaje hacia la lengua en cuestion (23). Y, a 
su vez, la captacion de la estructura y sistema de la lengua debe lograr unos mini
mos para que pueda desarrollarse un uso efectivo del idioma. Sin alcanzar ese 
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nivel minimo de suficiencia en el uso, no se logra la nuclearizaci6n del sistema 
lingiiistico: la automatizaci6n de los resortes basicos que facilitan la producci6n 
y alimentan el estimul0 de aprendizaje: 10 que ocasiona un vado de uso euyo 
efeeto de anquilosamiento 0 fractura en la producci6n lingiiistica provoca una 
turbaci6n y perdida de confianza en el aprendiz que pueden conducirle a retirar
Ie a la lengua la motivaci6n inicial. Tal es la genesis de ciertos prejuicios hacia 
las lenguas de indole particular (<<no sirvo para los idiomas») 0 general (<<tal len
gua es imposible de aprender, a no ser desde nino»). En cuanto tales, dichos pre
juicios pueden ser definidos como motivacionesjallidas y su resoluci6n tiene mucho 
que ver, como 10 haremos a su debido tiempo, con el restablecimiento de la circu
laci6n correcta entre los vas os. 

EI nivel de suficiencia (Eusk. nahikotasun-maila) es una realidad mensura
ble, no una mera abstraccion te6rica. Pero calcularlo para una Iengua en sus con
diciones coneretas de existencia requiere una investigaci6n especifiea que aun no 
se ha realizado para lengua alguna. 

Podemos sin embargo avanzar algo mas explicitando el modele en alguna de 
sus consecuencias mas importantes: 

(1) Como los dos aprendizajes son procesos inversos, para que el sujeto so
metido a un aprendizaje lingiiistico natural alcance el nivel global de suficiencia 
en la lengua (punto que representa la garantia de que, salvo circunstancias muy 
excepcionales, irrelevantes a nivel del conjunto, no la perdera en las etapas poste
riores de su vida lingiiistica) es necesario que alcance un nivel suficiente de moti
vacion: esto es, una conciencia iingiiistica. Por su parte, para que el sujeto some
tido a un aprendizaje lingiiistico tardio a1cance el nivel global de suficiencia en 
la lengua aprendida (punto a partir del cual automatiza la produccion 0, 10 que 
es 10 mismo, se nativiza e ineorpora la lengua a su s1) es necesario que logre un 
uso lingiiistico suficiente: esto es un uso espontcineo (24). 

(II) Para que el nino (0 sujeto asimilable a el) alcance la conciencia lingiiisti
ca en su lengua nativa, yel adulto (0 sujeto a el asimilable) a1cance el uso espon
tan eo en un segundo idioma, es necesario que el nino tenga el maximo uso del 
idioma, y el adulto, a su vez, la maxima motivaci6n. Si el nino se encuentra con 
que no puede acceder a ciertos usos lingiiisticos (p. ej. medios de comunicacion 
de masas, ciertos niveles de la instruccion escolar, etc) porque al estar sistem<iti
camente ocupados por otra lengua tiene que acceder a ellos siempre a traves de 
esa lengua, su uso lingiiistico en el idiom a materna 0 primario carece de la pre
sion suficiente para permitirle alcanzar el nivel de suficiencia final en el compar
timento motivacional (25) (VASO G). Si el adulto, por su parte, no tiene la maxi
ma motivaci6n hacia su lengua tardia, de modo que operan en el, por ejemplo, 
razones a favor, pero intereses en contra, su motivaci6n, disociada entonces de 
la necesidad real y persona] de aprenderla, carece de la presion suficiente para 
sobrepasar los obstaculos que evitan la aparici6n en el de un uso espontaneo en 
el idioma aprendido secundariamente. 
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(III) Al dotar a un idioma de las condiciones de existencia que hacen posible 
para los ninos del territorio linguistico obtener el maximo nivel de usa, ella con
tribuye simultaneamente a alimentar la motivaci6n racional de los adult os que 
en ese territorio la aprenden secundariamente; del mismo modo que todo incre
mento en el nivel racional de motivaci6n entre los adultos favorece en los ninos 
la perseverancia en el uso, pero siempre y cuando ambos impulsos se engarcen 
en una percepcion comun en la lengua favorecida. 

Podemos representar el proceso mediante este diagrama: 

APRENDIZAJE TARDio 
o SECUNDARIO 

motivacion percepcion uso 

G" F" E" .... .... 
~ 

I // 
G' ~ FI -.co. EI 

r---

motivaClon eree cion p p uso 

ADQUISICION NATURAL 
o PRIMARIA 

Diagrama 0.° 4 

El diagrama representa grMicamente 10 que hemos descubierto mas arriba: . 
que el nativo esta mocionado primariamente desde el uso; elno nativo, desde' 
la motivaci6n (en el punto de arranque su uso lingilistico esta completamentedo
minado por la lengua nativa: si el tambien estuviera mocionado desde el usa, nunca 
seria posible llegar a aprender correctamente un segundo idioma: 10 que, obvia
mente, no es cierto). 

Para alcanzar un nivel suficiente de motivaci6n, el nino debe incrementar al 
maximo su uso. Para alcanzar un nivel suficiente de uso, el adulto debe incre
mentar al maximo su motivaci6n. 
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HELDU-iKASTEA 

I I "" motibapena ezagutza erabilpena 

Gil ---..:. F" E" -- -
// // 

G' "'---- F' E' r -r 

motibapena ezagutza erabilpena 

I I I' 
RAUB- ESKUHABTZEA 

Diagrama n.o 4 bis 

V 
Dos recorridos, un circuito 

Es el momenta de fijar una terminologia de apoyo a las ideas que estamos 
exponiendo. 

Cada uno de los procesos que hemos analizado es un recorrido. El aprendiza
je lingtiistico natural consiste as! en un recorrido (A) que avanza desde el uso 
hasta la motivaci6n. El aprendizaje lingiiistico secundario 10 interpretamos en 
cambio como un recorrido (B) que va desde la motivaci6n hasta el uso. Nos refe
rimos en adelante con frecuencia a cada uno de los aprendizajes como recorrido 
primario y recorrido secundario. 

La suma de los dos recorridos forma un circuito. S610 el circuito representa 
un aprendizaje lingiiistico complet9 (AB / BA). Pero este es el tema que desarro
llamos a continuaci6n. 
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VI 
Fase inicial del aprendizaje tardio (recorrido secunda rio) 

Vamos a seguir ahora detenidamente un reeorrido de izquierda-derecha, es 
decir, un proeeso de aprendizaje en la adoleseencia 0 en la edad adulta de una 
lengua X, por parte (en principio) de un nativo de la lengua Y. 

Volvamos a la idea que hemos mencionado hace poco: el nivel de suficiencia 
es mensurable en eada uno de los eompartimentos respeetivos. Y es mensurable 
tambien para la tot ali dad de 1a lengua. 

Si en el estado presente de nuestra informaci6n sobre el tema nos resulta im
posible dictaminar en terminos absolutos cuanta motivaci6n (0 mejor cmiles), 
cuanta percepci6n y euanto uso necesita un hablante poseer para desenvolverse 
con sufieiencia en ese idioma, si podemos en cambio, y con gran facilidad, esta
blecerlo en terminos eorrelativos. 

En efecto, en el aprendizaje tardio el nivel de suficiencia en la motivaci6n esta 
representado por- el punto a partir del eua1 el sujeto eomienza efectivamente a 
aprender el idioma valorado. Esto quiere decir algo tan elemental y tan funda
mental como esto: que todo tipo de motivaci6n (0, 10 que es 10 mismo, valora
ci6n 0 apologia) de un idioma, cualquiera que sea su naturaleza, que no provoea 
eorrelativamente en los sujetos que la sustentan unimpulso de- aprendizaje del 
idiom a en euesti6n, debe ser considerada, en terminos estrictamente l6gicos, una 
motivaci6n insuficiente (26). Y precisamente en virtud de esta sola raz6n: es in
capaz de hacer rebasar el canal de suficiencia que hace posible que el recorrido 
lingiiistico avance (27). Sop. motivaciones fallidas ya pesar del destello que pro
duzcan en los fuegos de artificio de la vida social, pueden estar funcionando al 
mismo nivel que los prejuicios hacia el idioIlla implicado: no actuando positiva
mente. No podemos olvidar que en una situaci6n lingiiistica de desigualdad, como 
la que existe actualmente en el Pais Vasco, las motivaCiones fallidas hacia el Eus
kara se suman a las motivaciones efectivas hacia el Castellano para incrementar 
la desigualdad previa. 

Asi, pues, 10 que interesa de una motivaci6n es su eficacia en inducir un apren
dizaje. S610 aquellas que crean la necesidad personal de aprender el idioma po
seen la suficiente intensidad 0 profundidad. Y es fuerzareconoeer que puede ha
ber ciertos momentos de la vida de una comunidad qUe padece una situaci6n 
digl6sica (28) en que haya disparidad entre las motivaciones profundas y las mo
tivaciones de superficiehacia cada una de las lenguas en concurrencia. Las moti
vaciones de superficie pueden aparentar favorecer alidioma sojuzgado, pero la 
motivaci6n profunda sigue funcionando en un sentidode lealtad efectiva hacia 
el idioma invasor (29). EI modo de verificarlo es muysimple: se trata de consta
tar el comportamiento efectivo de los grupos de nativos hacia la lengua no nativa 
respeetiva (30). 
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El aprendizaje secundario comienza par la motivaci6n, yes la motivaci6n la que en la segunda 
etapa (estudio de la lengua) mantiene el coste· de aprendizaje. Foto: Barbara Martinez 
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Tomemos el caso de la Comunidad Autonoma Vasca. Si los nativos euskaldu
nes continuan aprendiendo efectivamente el erdara, pero los nativos erdaldunes 
no han empezado a aprender aun efectivamente el Euskara ello quiere decir que 
la valoracion social del Euskara sigue siendo insuficiente, aun en el unico territo
rio politico que la reconoce como lengua cooficial, en tanto si 10 es en ella valo
racion hacia el Castellano, pues siendo, por definicion (31), la distancia que va 
desde una a otra lengua exactamente la misma, solo una de elIas es capaz de pro
vocar un impulso efectivo de aprendizaje. Para que el Euskara recobre terreno 
socialmente es necesario que entre otros indices se verifique este: el numero de 
no nativos que se euskaldunizan debe ser superior al numero de euskaldunes que 
aprenden efectivamente erdara. 

Los nativos euskaldunes (como los de cualquier otra comunidad lingtifstica 
en situacion semejante) deben, pues, como primera medida autoprotegerse des
confiando de todos los proyectos sociales (en suma: motivaciones extrinsecas) que 
al no crear la necesidad del Euskara no provocan en los vas cos no euskaldunes 
del Pais un impulso de aprendizaje de la lengua territorial. Como qui era que se 
disfracen siguen minando las ya debilitadas defensas de laLengua y tal vez -
como en el caso Flamenco- solo quepa contrarrestarlos mediante una practica 
decidida y consecuente de signo opuesto (32). 

VII 
Fase media del aprendizaje tardio 

Se alcanzar en nivel de suficiencia percepcional cuando el conocimiento teo
rico del idioma se proyecta en situaciones vitales de uso efectivo: esto es, en la 
ocupacion de espacios lingtiisticos que suponen para ese hablante (0 en su caso, 
para esa colectividad) la puesta en marcha de funciones desarrolladas en la len
gua de acceso (33). Por tanto un estudio del idioma que no este arientado hacia 
y acabe produciendo un uso efectivo del mismo representa -por la logica del 
modele que exponemos- una percepcion insuficiente (34). 

Por su parte, como proceso esencialmente dinarnico que es -y, en consecuencia, 
inestable- una percepcion que no logra alcanzar el nivel minimo suficiente a 
partir del cual puede canalizarse en uso efectivo de la lengua acaba produciendo 
una recesion de la motivacion inicial (35). Esto es facil de entender: el aprendiza
je secundario comienza par la motivacion, y es la motiva<;i6n la que en la segun
da etapa (estudio de la lengua) mantiene el coste (36) de aprendizaje. Pero el in
cremento en la percepcion de la lengua es una tarea especifica que debe crecer 
desde sf misma. Si se incrementa, mantiene el nivel suficiente de motivacion. Si 
se paraliza 0 retrocede, provoca consigo la caida del impulso motivador. En cam
bio la canalizacion de la percepcion en uso es una consecuencia natural del creci-
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mien to de la percepcion que, por la autogratificacion que produce la materializa
cion de un uso correcto en la lengua aprendida, alimenta la motivacion inicial. 
Pero a partir de cierto nivel inicial (38) tambien el uso debe crecer desde si mismo 
(39) para mantener e incrementar el nivel de percepcion ya adquirido (40). En 
cualquier lengua aprendida secundariamente solo la expansion del uso puede con
solidar y ampliar la percepcion ya obtenida. De aqui que los aprendices busquen 
y neeesiten, euando sienten un reeeso 0 un bloqueo en su eonocimiento teorico 
del idioma, exponerse a una practica intensiva del mismo. Y es tambien una cons
tatacion al alcance de todos observar como lenguas aceptablemente aprendidas 
en un esfuerzo escolar 0 academico prolongado (que incluya abundante practica 
en el idioma estudiado), acaban olvidandose casi completamente al no mantener 
un nivel minima de uso (41). 

Vemos, pues, hasta ahora que el nivel de suficiencia de cada compartimento 
(0 vaso) esta determinado por su capacidad de comunicar con el compartimento 
(0 vaso) vecino. 0 dicho con otras palabras: la intensidad a partir de la cual una 
motivacion (VASO G") genera un proceso de asimilacion y aprendizaje del siste
ma lingiiistico (V ASO F"), Y el conocimiento adquirido del idioma genera un uso 
efectivo (VASO E"). Pero lcomo definir -min en terminos relativos- el nivel mi
nimo suficiente de uso? 

VIII 
Fase avanzada del aprendizaje tardio (recorrido B) 

Se alcanza el nivel suficiente de uso en el idioma aprendido secundariamente 
cuando la variedad y frecuencia del uso que el hablante capta y produce en esa 
lengua mantiene -al menos- la motivacion inicial y la percepcion ya adquirida 
hacia la lengua. Es el punto en el que el uso sostiene, ya, por si mismo, la percep
cion adquirida y la motivacion. 

Debemos sin embargo recordar aqui algo que se dijo mas arriba: las situacio
nes de uso en una segunda lengua parecen estar en principio determinadas por 
la naturaleza de la motivacion y de la percepcion. lQue qui ere decir esto? Quiere 
dedr que en una segunda lengua puede haber no solo un uso insuficiente, sino 
tambien un uso excesivo 0 incluso abusiv~, segun eual sea su relacion con la mo
tivacion inicial y la percepcion adquirida. 

Es decir, si yo aprendo Ingles por una motivacion profesional (entenderme 
con mis colegas y ser capaz de leer con fluidez obras especializadas de mi campo 
de interes) aprendere un tipo de Ingles (formal y tecnico) y sera suficiente el uso 
que mantenga en mi la motivacion profesional y el Ingles aprendido. Si con el 
tiempo llego a no leer ni una sola obra de mi disciplina en Ingles, ni a relacionar
me siquiera esporadicamente con colegasanglofonos, el uso sera insuficiente y 
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acabani traduciendose en un olvido del Ingles que he aprendido y en una cafda 
de la motivacion inicial. Ahora bien, si habiendo aprendido Ingles por una moti
vacion profesional yo acabo hablando en Ingles a mi mujer y a mis hijos, el uso 
ya no se equipara con la motivacion ni con la percepcion: se trata de un uso exce
sivo del idioma aprendido que, de mantenerse, acaba alterando por completo la 
naturaleza de la motivacion inicial y aun la percepcion del sistema. 

Por tanto, para saber que uso es suficiente, debemos saber en relacion con 
que motivacion y consecuentemente con que registro del idioma. En una lengua 
aprendida secundariamente el jugador (hablante) debe tener claros de antemano 
los limites del juego: porque, como en el juego de las siete y media, puede ser 
tan peligroso pasarse como no llegar. Si la motivacion hacia la lengua de acceso 
es de naturaleza limitada, debe ser limitado tambien el uso de la misma, y el ha
blante debe sentirse segura y satisfecho con una percepcion de la lengua que sera, 
logicamente, limitada tambien. Pero si la motivacion es de naturaleza muy am
plia (Hegar a asimilarse lingiiisticamente al nativo de ese idioma), el hablante debe 
ampliar todo 10 posible el uso, y adquirir la suma de registros (coloquiales y for
males) que Ie permitan desenvolverse en todo el rango de funciones con completa 
naturalidad. Gran parte de las frustraciones personales de los aprendices con res
pecto a sus lenguas tardias provienen de una falta de correspondencia entre su 
motivacion personal y su uso real: hablantes que no desean perder su identidad 
lingiiistica de partida pueden verse arrastrados por un uso excesivo del idioma 
aprendido a un proceso de desnaturalizacion (y consiguiente olvido del idioma 
que sienten propio) provocandoles una situacion que viven con desgarro. 0, en 
el otro extremo, hablantes que desean nativizarse en el idioma del que fueron his
toricamente despojados y que han de conformarse con aprender secundariamen
te, se yen constrefiidos por las circunstancias sociales a un uso tan limitado de 
ese idioma que no alcanzan nunca la percepcion que necesitan interiorizar para 
llegar a sentirlo y a vivirlo como parte de sf mismos. 

Desde una optica educativa tampoco parece congruente proponer como ob
jetivo academico del alumno ellograr la competencia del nativo con respecto a 
un idioma cuya motivacion sea de naturaleza limitada (lengua de relacion; len
gua extranjera) y cuyo uso ha de ser marginal u ocasional. El alumno y el profe
sor tienen derecho a saber que dadas estas dos variables, por termino medio la 
percepcion sera tambien de naturaleza limitada: 10 cual es perfectamente legiti
mo en funcion del objetivo que se desea lograr (42). Si se desea mayor percep
cion, deben readaptarse inmediatamente la motivacion y el uso. Las comunida
des lingiiisticas tienen tambien e1 derecho y la obligacion de saber que el uso 
extensivo y el progreso efectivo en la percepcion de idiomas inicialmente extran
jeros es la causa de la quiebra de la motivacion hacia la lengua nativa y del fo
mento de la asimilacion lingiiistica (motivacion ilimitada) hacia las lenguas que 
pbdemos en justicia Hamar invasoras (invaden un campo de uso). 
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IX 
EJ uso suficiente en un proceso de recuperacion 

El proceso de recuperaci6n de un idioma en situaci6n regresiva exige una mo
tivaci6n maxima 0 ilimitada por parte de los adultos que 10 asumen, ya que, uti
lizando un termino afortunado de R. de Olabuenaga et aI., el objetivo es para 
estos adultos previamente desnativizados por un despojo hist6rico (invasi6n de 
un campo de uso) repatriarse a su lengua nacional. Para que esto sea posible es 
necesario instituir correlativamente un uso social de la lengua de la naci6n que 
sea el mismo suficiente. Pero una motivaci6n maxima exige el maximo de uso 
a fin de re-compensar al hablante con la percepci6n del idioma que desea recuperar. 

EI hablante ha de tener la necesidad de cubrir un cierto numero de funciones 
lingiiisticas de la vida diaria a traves de la lengua aprendida. Cuantas 0 cuales 
funciones hayan de ser inicialmente, es algo que no estamos en condiciones de 
precisar aqui con exactitud. Pero podemos adelantar que deben comenzar por 
ser aquellas que ya pueden ser de,sempeftadas por nativos de la lengua a recupe
rar. Se tratara pues de funciones sociales a traves de las cuales se difunda una 
percepci6n suficientemente correcta del idioma (10 que alimenta, a su vez, la mo
tivaci6n espontanea hacia el mismo). 

Podemos tambien adelantar: 
Que varias combinaciones son posibles (43). EI principio sin embargo es muy 

claro: cuanto menos uso espontaneo pueda hacer el adulto de la lengua aprendi
da en su ambito de intimidad (relaci6n familiar y de amistad), mayor uso induci
do debe hacer en sus ambitos externos y exteriores para que el uso sea suficiente 
a sostener su motivaci6n y percepci6n en la lengua de acceso. Y viceversa: cuan
do la sociedad no ha garantizado al adulto que desea repatriarse un uso social 
suficiente en la lengua nacional, este puede todavia lograr su objetivo sobre la 
base de maximizar su uso de la lengua aprendida en la relaci6n familiar y en las 
relaciones de amistad, siempre que tales relaciones impliquen la interacci6n fre
cuente con nativos. 

b) Esto exigira en el, durante cierto tiempo, un tipo de bilingiiismo de notable 
intensidad (del tipo que hemos Ham ado interior 0 interno al menos) que sea el 
puente entre dos monolingiiismos de uso (p. ej. familiar Lx / social Ly). Un uso 
lingiiistico que s610 exija un uso limitado y ocasional de la lengua de acceso ne
cesitarfa ser sostenido por un impulso continuo de aprendizaje (44) que queda 
en la practica fuera de las disponibilidades de tiempo y medios de la mayor parte 
de los aprendices secundarios. 

En el caso que nos ocupa (adolescente 0 adulto embarcado en un proceso lin
giiistico de repatriaci6n) el sujeto que llega a este punto 0 nivel de uso es ya real
mente bilingiie, aunque con toda probabilidad del tipo de bilingiiismo que deno-
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minamos bilingiiismo complementario 0 aun bilinguismo condicionado. El ha
blante cubre la totalidad de sus funciones lingiiisticas con la suma de sus dos len
guas. Pero ha side necesario para ella que a traves de un mismo circuito hayan 
ido circulando en sentido contrario dos liquid os (dos lenguas) diferentes sin lle
gar a entremezclarse. Ha side tambien necesario para que llegue a cubrir la mi
tad, al menos, de sus funciones lingiiisticas en otra lengua distinta a la que fue 
en el nativa, que durante una prolongada etapa de su vida lingiiistica el compar
timento motivador (VASO 0) este casi totalmente ocupado por la valoracion ha
cia la lengua de acceso, de modo que durante un cierto tiempo hay un contraste 
entre la lengua que conscientemente valora y la que efectivamente tiene que ha
blar. Pero esta contradiccion es el piston que pone en marcha sucesivamente un 
impulso de aprendizaje y una readaptacion de su uso lingiiistico. 

Cuando se llega a este punto, ademas, el hablante tiene ya una suerte de des
doblamiento de su personalidad lingiiistica. Hay un ego que se desenvuelve en 
la lengua de partida y otro que actua en la lengua de acceso. La diferencia esta 
en que uno es sentido como el propio yo y el otro como roles que uno asume 
en circuntancias diversas. En uno se esta en casa (en si): bere baitan. En el otro 
se esta fuera de cas a (fuera de sf): erbesteratuta. Para decirlo de un modo grafico: 
uno es la piel, el otro la camisa. 0 uno es el autor, y el otro los actores: si estos 
no se mantienen a cierta distancia, si se acercan demasiado, acaban metiendose 
en la propia piel. Es asi como se llega a tener dos (0 mas) identidades lingiiisticas 
diferentes (46) 0 como el actor se convierte en autor y manda al autor al escena
rio (cambio de identidad lingtiistica) (47). 

Para que una u otra cos a llegue a producirse es necesario que a partir del ins
tante en que se consigue el equilibrio entre la lengua de origen y la lengua de 
acceso (el punto en el que el uso en la lengua de acceso sostiene la percepcion 
adquirida -suficiente y correcta- en ella) esta continue avanzando ganando nue
vos us os lingtiisticos. En este instante la clepsidra gira y comienza a circular en 
direccion contraria. Se inicia la fase de culminacion 0 fase de inversion del apren
dizaje secundario. 

En esta fase el nivel de suficiencia del compartimento uso (VASOE') se define 
de nuevo por su capacidad de alcanzar el compartimento vecino (V ASO F') el cual 
no es otro que la percepcion innata. Porque el proceso comienza ahora a funcio
nar en sentido inverso, como un recorrido primario 0 natural que va de derecha 
a izquierda: es un proceso de nativizacion. Dicho proceso esta ahora, como en 
el caso del niiio nativo, conducido desde el uso. Y se pone en marcha, precisa
mente, porque a partir de cubrir en la lengua de acceso los usos formales 0 exter
nos de la lengua, la lengua penetra tambien en los espacios intimos, en los ambi
tos mas naturales y en los usos mas espontaneos: se hace lengua de pensamiento. 

Es este, precisamente, el momenta en que a nivel individual un proceso de 
regresion lingtiistica se invierte (48) 0, 10 que es 10 mismo, una asimilacion 0 re-
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patriacion lingiiistica se consuma. Porque es preciso confesar que en virtud del 
caracter de tension del bilingiiismo social el equilibrio entre dos lenguas (aun dentro 
de un solo sujeto) es solo instantaneo, de modo que, tras un momenta de equipa
racion, la que fue secundaria comienza a ser predominante. Pero vamos a seguir 
paso a paso el recorrido inverso. 

X 
Fase de inversion del aprendizaje secundario: 

recorrido de nativizacion; circuito BA 

Muchos aprendizajes lingiiisticos secundarios quedan detenidos en el recorri
do anterior: 0 bien sostenidos desde un uso lingiiistico que ya es suficiente, 0 even
tualmente sufriendo oscilaciones -recesos y avances alternativos- de acuerdo 
con las circunstancias de la vida lingiiistica particular. 

En unos pocos casos el proceso sigue avanzando mas aHa. EI sujeto accede 
a usos, cada vez mas interiores y espontaneos, en la lengua aprendida. Este usa 
llega a alcanzar el nivel de suficiencia del uso natural (interno 0 espontaneo) de 
la lengua, situ ado a mayor profundidad que el mero nivel de suficiencia del usa 
formal (cf. el diagrama desplegado n.o 5), y se va canalizando en el comparti
mento contiguo como percepcion intrinseca (0 natural) del idioma, con todo 10 
que ella supone de adquisicion de la competencia lingiiistica del nativo (49), en 
orden a la eliminacion de errores analogicos 0 de interferencia y al desarrollo 
de una capacidad ideativa y creativa en el nuevo idioma: cuando este proceso 
se ha consumado (movido ahora desde una conquista de espacios de uso cada 
vez mas interiores hasta llegar a incorporar la lengua como lengua de pensamiento) 
la percepcion natural, ya suficiente, rebasa en el tercer compartimento (VAsa G') 
como motivacion/valoracion intrinseca 0 natural: se llega a querer a la lengua, 
a sentirla como parte de si. Se llega pues a una situacion muy semejante a la del 
nino nativo en el sentido de que ahora tambien para el hablante adulto su valora
cion de la lengua es el resultado de su utili dad funcional y de su caracter coope
rador en la aprehension de la realidad. Pero la lengua esta mucho mas fija en 
este adulto que en el nino nativo porque aquel tiene ademas una percepcion y 
una motivacion racionales (0 culturales) sobre el idioma. 

Cuando alcanza este punta el no nativo se ha nativizado. Si la lengua nativi
zada es el Euskara tendra una motivacion natural (a intrinseca) y cultural (0 ex
trinseca) hacia el Euskara; una percepcion natural y cultural del Euskara, y un 
usa en Euskara que cubre la mayor parte de las funciones naturales (0 injorma
les) y culturales (ojormales) de su vida lingiiistica, quedando su lengua de parti
da (erdara) para la funcion de lengua de relacion (pseudobilingiiisma vasc6fono 
o bilingiiisma exterior). 
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En el diagrama n.o 5 representamos la totalidad del proceso. 

GAiN-l"ex") 
,r __________ JA~ __________ ~\ 

kultur- kultur- kultur-

berezko berezko 

modbapena ezagutza -
erabilpena ezagutza modbapena 

\~ ________ ~\I~ ________ -JI 

Diagrama D.O 5 
Diagrama desplegado del circuito BA 

EXTERNOS 
motivaciiln percepciiln uso 

percepciiln 

"cultural" "cultural" 
c~t:.? J __ 
iormal"t 

(extrrnsecos) 

natural natural 

iNTERNOS 

Diagrama 0.° 5 
Diagrama desplegado del circuito BA 

inotivaciiln 

natural 
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Este sujeto, sociolingiiisticamente hablando, es excepcional. EI que se produzca 
en una proporci6n socialmente significativa detecta dos procesos lingiiisticos ex
cepcionales y contrapuestos. De un lado, es el proceso de desnativizaci6n que su
fren gran parte de los adultos al quedar bajo la presi6n de una lengua extranjera 
que invade y domina su campo de usc originario (proceso de extinci6n lingiiisti
ca). Pero para la lengua territorial de la naci6n dominada representa, en cambio, 
la posibilidad de crear para la lengua en proceso de extinci6n (50) -0 incluso 
ya extinguida, como fue el caso del Hebreo- un momenta excepcional mediante 
el cual se ponga en marcha el proceso de repatriaci6n que reestructura la existen
cia del idioma, al dotarlo de un circuito completo. 

XI 
Fase inicial del aprendizaje natural 

(recorrido primario 0 A) 

Vamos ahora, para que no quede ningun cabo suelto, a seguir el proceso en 
el recorrido primario: el recorrido que va desde el uso a la motivaci6n (de dere
cha a izquierda) en el aprendizaje natural de la lengua que se suele Hamar materna. 

El infante empieza a entrar en contacto con la lengua a partir de su contacto 
con el uso lingiiistico de la sociedad en la que vive. Recibe la lengua en el uso 
y la recibe para el uso. Por tanto recibe, por definici6n, la lengua que se usa en 
los espacios lingiiisticos en los que progresivamente se va adentrando, llenando 
estos espacios lingiiisticos con las funciones de las lenguas que estdn ya aUf: no 
importa cmiles sean y pudiendo, de hecho, ser lenguas extraordinariamente dise
mejantes a las que sus progenitores tuvieron como nativas. 

Como escribe Brian Stross: 
Aunque se ha discutido bastante la naturaleza de la capacidad innata de un nino 
para aprender ellenguaje (cf. Mc Neill 1966), y el significado de un componente 
madurativo para determinar la proporci6n y direcci6n del desarrollo dellenguaje 
(Lenneberg 1967), es indiscutible que la forma y el contenido de informaci6n (in
put) lingiiistica que recibe el nino restringe criticamente la forma y contenido de 
su habilidad lingiiistica esencial. Esto queda claro en el hecho de que un nino que 
ha escuchado solamente Ingles no terminara hablando ni Ruso ni Japones. De he
cho, un nino normal crece hablando una lengua que se asemeja enormemente a 
la que hablan otres miembros de su comunidad lingiiistica. Pero el nino no puede 
asimilar su repertorio total de unidades lingiiisticas ni todas las reglas que a el se 
refieren de una sola vez. Debe estar expuesto por algun tiempo a ejemplos de uni
dades relacionadas que incluyen las reglas. Tal exposicion ocurre, generalmente, a 
10 largo de la vida de una persona y es posible que esta este aprendiendo durante 
la mayor parte del tiempo. El desarrollo dellenguaje, sin embargo, ocurre mas ra
pidamente en la infancia y de hecho se acepta generalmente que el grueso de reglas 
gramaticales y sintacticas se aprendan en el breve lapso entre los dos anos y medio 
y los cinco (51). 
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En la adquisicion dellenguaje por el nitio, el factor que aparece como impul
sor del proceso es el uso. Y en relacion estrecha con el, el tiempo (52). El nifio 
aprende un idioma en la medida en la que se ve expuesto a un uso abundante 
del idioma a 10 largo de un periodo suficiente de tiempo (53). EI proceso es com
plejo y hay incognitas que estan aun por desvelarse. 

La que aqui nos interesa de nuevo senalar son las evidencias fundamentales: 
1) En la adquisici6n primaria dellenguaje el uso lingufstico empieza como uso 
recibido: como lenguaje escuchado a los adultos y a otros ninos: en suma, a los 
otros (54). 

2) Este uso existente es el que se va transformando en ejercicio activo del idioma 
por parte del nino. 0, para decirlo con otras palabras, ellenguaje activo del nino 
tiende a adaptarse continuamente al uso lingiiistico que Ie circunda. (55). 
3) Parece que tienen una gran importancia en el proceso la memoria imitativa 
del nifio y el estimulo que obtiene del adulto (56) (refuerzo, correccion, apro
bacion ... ). 

El nino aprende un idioma en la medida en la que se ve expuesto a un 
uso abundante del idioma a 10 largo de un periodo suficiente de tiempo. 
Foto Mary Buchanan: The children's village. 
University of London Press Lt. 1954. 
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El proceso es de un gran dinamismo. Y sus diferencias con el aprendizaje se
cundario no son s6lo de direccion sino de rapidez. No es que el nino aprenda 
con gran facilidad, pero si que el transvase se produce con gran facilidad en el 
de un compartimento a otro (57). Aparte de razones mas complejas que no nos 
compete pormenorizar aqui, hay una raz6n muy elemental para que esto sea asi: 
en el aprendizaje tardio el /{quido (por Hamarlo de algun modo, en realidad 10 
que se aprende) avanza a costa de vencer la resistencia que ofrece el Hquido pre
vio (58) (1a lengua nativa). En el aprendizaje primario el /{quido se desplaza sin 
encontrar resistencia alguna, progresa, por asi decirlo, en el vado yes, probable
mente, simultaneo en ciertas fases de acuerdo con el modelo de patron integrado 
(59), en tanto que el otro recorrido es efectivamente sucesivo. 

El uso pasivo del idioma (10 que el nino oye) desarroHa su percepci6n natural 
pasiva (10 que entiende). Esta provoca su uso activo (10 que habla) y este va fijan
do su percepci6n natural activa: 10 que es capaz de expresar. El incremento de 
la percepci6n y el uso en la lengua van desarroHando una motivaci6n natural (0 
valoraci6n innata hacia la lengua adquirida): esta es el resultado -de acuerdo 
con el viejo proverbio de Mullah Nassr Eddin (60)- de combinar 10 util con 10 
agradable, en un maridaje de 10 ludico con 10 rentable (61) que rara vez se vuelve 
a repetir en la vida adulta. El nino encuentra util expresar lingiiisticamente sus 
necesidades, como via rapida de atraer la atenci6n sobre si y de satisfacerlas (62). 
Y encuentra enormemente agradable verbalizar la experiencia (63). En la medida 
en la que su lengua es para el un instrumento util (en sus posibilidades de uso) 
y agradable (en su capacidad de ayudarle a aprehender racionalmente la expe- . 
riencia) (64), va a1canzando una motivaci6n (0 valoraci6n) intrfnseca suficiente 
hacia la misma. 

La proporci6n necesaria de uso en una lengua dada varia con la edad. es decir, con el grado de 
socializaci6n del nino. 

Foto dei autor. 
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Pero desde los primeros balbuceos el infante obtiene una gratificaci6n inme
diata en el sentido de utilidad y placer. Utilidad porque Ie permite conectarse can 
otros y atraer la atenci6nde los otros sobre S1. Y placer porque Ie permite perci
birse a sf mismo. Asi es que la motivaci6n para hablar esta presente desde el pri
mer momento. Lo que ocurre es que esta motivaci6n para hablar se va con cre
tando hacia un sistema lingtiistico determinado en la relaci6n -e interacci6n (65)
con los que Ie rodean. 

Es decir, el nifio posee, pues, no s6lo una capacidad innata para ellenguaje 
(en general) en sentido chomskyano (66), sino tambien una motivaci6n innata 
(en general) hacia ellenguaje. Una y otra se desarrolIan, en efecto, en interacci6n 
con el ambiente y si el ambiente (esto es, los otros) permanece mudo el nifio no 
llega a hablar (68). Pero no s610 se desarrolla, tambien se Iimita, concretandose, 
hacia una de las multiples opciones posibles y al final se traduce en elIas: capaci
dad para tal lengua y motivaci6n en tal lengua. Es entonces cuando el proceso 
de socializaci6n esta consumado: el nifio humane ha llegado a ser humane a tra
ves de una cultura especifica. 

Pero precisamente porque capacidad de percepci6n y motivaci6n innatas son, 
en el punto de partida, genericas (abarcana cad a una de las posibilidades de ser 
hombre hablante: homo loquens), si el ambiente es plurilingtiistico nada se opo
ne desde el punta de vista de la percepci6n a que el nifio concrete su capacidad 
innata a traves de mas de una lengua, incluso cuando ellas sean muy diferentes 
entre S1. Lo que ocurre es que las posibilidades de hacerlo, aunque no esten limi
tadas por la capacidad, sf 10 estan estrictamente por el uso (70). Para que la ca
pacidad se desarrolle se necesita un ejercicio lingtiistico suficiente. Y este no se 
puede estirar a voluntad (71). EI nifio se va abriendo progresivamente a espacios 
de uso lingtiistico cada vez mas amplios (pero tambien menos intensos -diag. 
g y 10-), pero el numero de estos esta fijado de antemano. Como el uso no es 
amplificable mas alIa de ciertos limites y sin embargo para orientar la percepci6n 
lingiiistica hacia una lengua concreta el nifio necesita estar expuesto a un uso lin
gtiistico suficiente, las lenguas compiten entre si en el uso y s6lo aquella 0 aque
llas que a1canzan la proporci6n suficiente de uso social son interiorizadas como 
nativa(s) por el. Para un nifio de tres anos cuyas relaciones lingtiisticas se canali
cen casi exclusivamente en el ambito de la familia (72) (espacio lingtiistico de in
timidad), la lengua nativa sera la lengua familiar (73), aunque la presencia de 
esta este excluida del resto de las funciones sociales de la comunidad. Sin embar
go, a los ocho afios, por ejemplo, tiene ya unas necesidades lingtifsticas de inte
racci6n social bastante cornplejas (74) que incluyen el trato con otros ninos de 
su edad, la imitaci6n de los ninos mayores (0 dellider del grupo) (75), la escola
rizaci6n, y su avidez hacia-ciertos medios de comunicaci6n de masas (televisi6n, 
pero tambien espectaculos, cuentos, canciones, tebeos, juegos, cromos, chistes, 
etc). La presi6n de una lengua solamente familiar a esta edad puede ser ya insufi
ciente (y 10 es en la mayoria de los casos) para que el nifio la siga manteniendo 
e interiorizando como lengua nativa (76). 
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Es por to do esto por 10 que el pist6n que mueve el proceso en el nino esta 
en el uso (77), entendido como ejercicio social e ideativo del idioma. Cuanto mas 
rico y mas variado es el uso que percibe en un idioma, mas necesidades se Ie crean 
en el (78); al tratar de satisfacerlas, incrementa su ejercicio activo de la lengua, 
que fija e incrementa la percepci6n que provoca sucesivamente la capacidad de 
acceder y participar en nuevas funciones lingliisticas (79). Y todo ella hace que 
vaya capitalizando su motivaci6n inicial por ellenguaje en general en una valo
raci6n intrinseca de esta lengua concreta porque es ella la que proporciona utili
dad social y satisfacci6n personal. En realidad, en un ambiente lingliistico abso
lutamente monolinglie, esta lengua concreta y ellenguaje son para este nino -y 
para no pocos nativos- una misma cosa. 

XII 
Uso social suficiente y uso social excluyente 

De 10 arriba dicho se desprende que cuanto mas desfavorecida este socialmente 
la lengua nativa, menos aconsejable resulta el someter al nino a un bilingliismo 
precoz, ya que la unica manera de compensar la menor presi6n social del idioma 
propio reside en la posibilidad de dotarle de un uso exclusivo en las funciones 
lingliisticas asociadas a la esfera de intimidad: aquellas en las que el nino se de
senvuelve primariamente. 

Pero ;.que ocurre si la lengua esta normalizada y dispone de un uso homoge
neo?, ;.es aconsejable en este caso exponer al nino a un bilingliismo escolar 
temprano? 

El problema esta mal enfocado. Hasta ahora toda la discusi6n -muy abun
dante, por cierto- sobre el tema ha tenido lugar en torno a los supuestos inc on
venientes, 0 a las supuestas ventajas, del bilingliismo infantil. Esto produce el 
efecto de descentrar peligrosamente la cuesti6n. La multiplicidad de lenguas en 
el mundo es, afortunadamente, una realidad. Si las lenguas estuvieran equipara
das en sus existencias sociales, pareceria una necesidad elemental que todo indi
viduo junto a la suya propia aprendiera al menos otra lengua de relaci6n para 
la comunicaci6n extranacional 0 internacional. Dejando al margen la dilucida
ci6n de cuallengua habria de ser, parece obvio aprovechar las condiciones 6pti
mas del nino para el aprendizaje lingliistico dotandole a una edad temprana del 
uso de dicha lengua· dentro del horario escolar. Lo que debemos preguntarnos 
por tanto es ;.que efecto produce en el nino criado en un ambiente lingliistico 
absolutamente monolinglie la actitud de cerraz6n, prepotencia u hostilidad de 
su comunidad lingliistica hacia el fen6meno de la necesaria variedad de las len
guas humanas? 

l,Que ocurre si tal nino criado en un ambiente de monolingliismo absoluto, 
por ejemplo en Madrid, es transportado a otro ambiente de monolingliismo ab-
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soluto, por ejemplo en Lyon? Lo mas probable es que reaccione de una manera 
menos ventajosa que el nino pre-bilingiie desplazado a un ambiente plurilingiiis
tico de lenguas divers as a las que 61 tiene. 

En el primer caso ni 61 ni la sociedad receptora han alcanzado la actitud de 
relativismo lingiiistico que les permite entender la propia lengua y la lengua de 
los demas como participantes, en igual grado, de la condicion de Lenguaje Hu
mano. Cada uno ve al otro como algo anomalo, incomodo y aun innecesario en 
razon de su exotismo lingi1istico (80). Segun cuales sean las relaciones sociales 
de poder entre una y otra cultura, este nativo puede y suele reaccionar 0 bien 
encernindose en su lengua de partida, 0 bien intentando borrarla absolutamente 
de su sf. Cualquiera de las dos actitudes crea serios inconvenientes (personales 
y sociales) y, en terminos objetivos, es empobrecedora en cuanto Ie privan de la 
posibilidad de acercarse ala comprension real de 10 que es el Lenguaje Humano: 
puesto que este se manifiesta siempre a traves de lenguas diversas identificarlo 
con la propia 0 con la ajena es unicamente condenarse a no entenderlo nunca. 
La interiorizacion de tal actitud durante la infancia tiene un efecto devastador 
en la edad adulta creando en los adultos de ciertas colectividades anormalmente 
monoglotas una especial vulnerabilidad hacia la patologia glotofagica que ve en 
la lengua de los demas un irritante estorbo a la propia existencia, de cuyo mante
nimiento resulta un atentado alprogreso humano. El efecto perturbador que esta 
patologia ejerce sobre las relaciones lingiiisticas internacionales esta demasiado 
a la vista como para insistir sobre e1. Basta decir que el auto-odio y la auto
magnificaci6n lingiiisticas son variantes extremas de una misma actitud esqui
zoide que asimila 10 particular a 10 general (81). En un caso, por conceder alle
gada lingiiistico ajeno mas valor que al propio. En el otro, por no conceder valor 
alguno a otro legado que no sea el propio. En ambos, por olvidar aquello que 
supo aprender Machado: que «por mucho que valga un hombre nunca tendra 
valor mas alto que el valor de ser hombre». Cualquier hombre, hablante de una 
lengua cualquiera. 

Pero si el nativo, merced a una inteligente planificacion educativa, interioriza 
tempranamente una actitud de admiracion y respeto hacia la diversidad lingiiisti
ca humana, se habra hecho mucho mas por la paz humana que con los discursos 
de los politicos. Estos sujetos, en caso de desplazamiento, exhibiran por 10 gene
ral mayor fidelidad a la situacion lingiiistico-cultural de partida y suelen ser -al 
mismo tiempo- mas receptivos hacia la nueva situacion, aceptandola y valoran
dola positivamente. Pero se desplacen 0 no fisicamente, 10 importante es ante todo 
su desplazamiento mental (82). Un individuo -y una comunidad- que sabe, 
en efecto, que el lenguaje humane es el conjunto de todas las lenguas, sentira 
todo olvido de la suya como una perdida, comprendera la lealtad de otras nacio
nes hacia la suya propia (y de este modo comprendera gran parte de la historia 
humana) y sabra valorar todo nuevo aprendizaje lingiiistico (cualquiera que sea 
la posicion de poder respectivo entre las culturas) como una valiosa adquisicion: 
pues sup one, en cada caso, pasos adelante hacia la inteleccion del Lenguaje Hu-
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mano, viendo a su vez en el esfuerzo de cada lengua por encontrar su propio equi
librio la verdadera garantia del progreso humano. 

De modo que el problema no consiste en absoluto en el bilingiiismo escolar. 
EI problema consiste en c6mo sigue siendo posible en un mundo, cuya caracte
ristica a nivel lingUistico es tambien la diversidad, que ciertas sociedades esten 
empefiadas en la perpetuaci6n de una actitud ostentosamente monolitica y cerril. 

Si s6lo fuera por ello, ya seria raz6n suficiente para desaconsejar el monolin
giiismo total y absoluto de una colectividad. No son raros los casos en los que 
sociedades absolutamente monolingiies han pasado, en un plazo de tiempo muy 
corto, a ser absolutamente mon6glotas de una lengua invasora (83). 

En nuestra opini6n, la situaci6n lingiiistica mas equilibrada es aquella que 
concede a cada lengua -en su respectivo territorio- ambitos completos y ho
mogeneos de uso. Pero reservando un espacio de motivaci6n, percepci6n y uso 
para la lengua de los otros (las otras lenguas): primero, por el valor funcional 
de lengua de relaci6n al desplazarse fuera de los limites de la propia comunidad 
lingiiistica, pero tambien por el valor formativo que el aprendizaje de otras len
guas tiene para acercarse al entendimiento de la naturaleza del Lenguaje Huma
no y a la aceptaci6n, como patrimonio comun humano, de las particularidades 
de los pueblos. 

Lo que ocurre es que, para garantizar el equilibrio global, esta distribuci6n 
de los espacios de uso lingiiistico habria de ser simultanea y correlativa en cada 
una de las diferentes naciones idiomaticas (84). De los contrario el relativismo 
lingiiistico de los unos puede verse seriamente descompensado frente al dogma
tismo e imperialismo lingiiistico de los otros (85). 

El nifio se va abriendo a espacios de uso cada ve,z mas amplios. 
Foto: Brad Reynolds 

NGM 
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XIII 
Fase avanzada del aprendizaje natural (recorrido A) 

Volviendo ahora al diagrama n.o 2 vemos que el nino necesita estar expuesto 
a un uso suficiente de la lengua nativa para ir captando adecuadamente su fun~ 
cionamento. Insistimos, ademas, en que el concepto uso suficiente 0, con mas 
propiedad, suficientes espacios de uso lingidstico en la lengua habitualmente ma
terna, es un concepto dinamico. Un uso que result a suficiente a los 3 anos es ya 
insuficiente a los 5. La proporcion de uso en la lengua materna, para ser sufi
ciente en orden a producir una percepcion adecuada, debe incrementarse correla
tivamente con el aumento de las necesidades lingiiisticas del nino. 

Tambien la percepci6n debe alcanzar un nivel suficiente para que el hablante 
pueda ir sedimentando una motivaci6n intrinseca hacia la lengua nativa (86). En 
el nino la percepcion es tambien expansiva (87): se debe ir desarrollando en la 
medida en la que crecen su experiencia social y sus necesidades. Cuando la len
gua nativa Ie ayuda a verbalizar gran parte de su experiencia y a expresar y cana
lizar sus necesidades (entre ellas su necesidad de contacto con los demas), el nino 
se siente a gusto en la lengua: esta motivado intrinsecamente (0 espontaneamen
te) hacia ella porque es para el un instrumento util (en virtud de su uso) y bueno 
(en virtud de la ayuda que Ie aporta en la aprehensi6n de la realidad). 

l.Cuando se alcanza un nivel suficiente de motivacion intrinseca? Cuando la 
motivaci6n sostiene por si misma una percepcion y un ejercicio lingiiistico sufi
dente. Un nativo que ha alcanzado este nivel suficiente de motivacion seguira 
pensando en el idioma y manteniendo en el unos espacios de uso lingiiistico sufi
dentes (por ejemplo: lengua familiar que transmite a sus hijos, lengua interna 
en su contacto con los n.ativos, lengua que usa en ciertas facetas culturales: lectu
ra, redaccion, etc) inc1uso en el caso en el que las condiciones sodales de uso 
se modifiquen drasticamente (como consecuenda, por ejemplo, de una invasion 
del propio pais 0 de una emigradon suya a un pais de lengua diferente). Casi 
necesariamente, para alcanzar este nivel suficiente de motivacion, la lengua ma
terna 0 nativa habra tenido que ser, en algun momento de su adquisicion, lengua 
de instruccion cultural (inc1uso si 10 ha sido en un ambito reducido: catequesis, 
instrucci6n religiosa 0 compartiendo tal fundon con otra lengua). La informa
cion que poseemos sobre los procesos de supervivencia, recuperacion y perdida 
de lenguas nos induce a pensar que la motivadon intrinseca s610 llega a ser sufi
ciente cuando el hablante alcanza, siquiera limitadamente y de modo episodico, 
la percepci6n cultural de ella (88). Una percepcion exc1usivamente natural carece 
de la presion para dotar a la motivacion de la altura necesaria. Puesto ante la 
forma cultural de una lengua distinta que necesite aprender (por razones que no 
vienen al caso) este nativo atribuira su falta de cultura en la lengua materna a 
un defecto de la lengua misma, por no haber nunca recibido una percepci6n cul
tural de ella. 
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Viendolo desde una optica de conjunto, ese nativo no llega a un nivel necesa
rio de motivacion porque hay espacios de uso lingiiistico necesarios para el (y 
de tipo formal -profesionales, culturales, educativos, etc- capaces de inducir 
la percepcion racional 0 cultural de la lengua) que, por razones de indole politico
social, no puede desarrollar en su lengua materna. Ello implica necesidades vita
les que no se expresan, posibilidades personales que se malogran, experiencias 
que no se verbalizan: esta ausencia (0 vacio) en la lengua nativa puede provocar 
un impulso de atraccion hacia la lengua que ya esta alii ocupando esos espacios 
de uso, la lengua en la que se expresan esas experiencias y necesidades que siente, 
poniendo en marcha un proceso de sustitucion lingiiistica a traves de un aprendi
zaje que seguini las pautas que esquematizamos en el recorrido anterior (recorri
do secundario). Es, por 10 demas, evidente que si el uso de la lengua nativa decae 
por debajo de ciertos minimos, se produce un receso correlativo en la motivacion 
y en la percepcion. En la motivacion porque esta claro que, cuando un idioma 
se pierde, es que ha dejado de haber una valoracion que 10 sostenga. En la per
cepcion, no solo porque se puede llegar incluso a olvidar la lengua nativa, sino 
tambien porque mucho antes de que ella se produzca se rompen las barreras in
ternas de la lengua que protegen al sistema de su propia desnaturalizacion (hibri
dacion). 0 para decirlo aun mas graficamente: se produce el abordaje desde la 
otra lengua, 10 que supone siempre una quiebra del sentido de percepcion intrin
seco de la lengua (89), que mina la confianza de sus hablantes en la validez del 
sistema. 

Pero puede incluso suceder que el hablante no tenga la posibilidad de acceder 
en lengua alguna a cierto tipo de funciones (90), debido a estar desempefiadas 
por una lengua que desconoce y para cuyo aprendizaje carece ya, en razon de 
su edad, del tiempo y las condiciones necesarias. El hablante permanece en este 
caso toda su vida lingiiistiea como monolingiie: con un uso lingiiistieo suficiente 
en la lengua nativa (unieo idioma que usa activamente), una percepcion innata 
suficiente, pero una motivacion claramente insuficiente. l.Como puede ser insufi
ciente la motivacion intrinseca de un hablante cuyo ejercicio lingiiistico se expre
sa exclusivamente en su sola lengua nativa? Porque para que el uso tenga la sufi
ciente presion para alcanzar a producir un nivel suficiente de motivacion, no basta 
con que el hablante tenga ocupados la mayor parte ni la totalidad de los espacios 
de uso lingiiistieo de los que dispone por su lengua nativa, sino tambien de que 
disponga de tantos espacios de uso lingiiistieo como necesita para desenvolverse 
con normalidad (sin complejos ni frustraciones) en la vida social. Un monolin
giie que vierte todos sus usos en su lengua, pero que dispone de usos reducidos 
en relacion con otros miembros de la sociedad de su edad y grado de instruccion 
a los que el mismo se equipara, puede guardar un enorme resentimiento hacia 
su unico idioma al que culpa de los obstaculos que encuentra para el ascenso 
y la relacion social. Permanecera toda su vida como monolingiie reflejo: este es, 
en efecto, aquel que usa su idiom a limitadamente (en relacion con sus propias 
necesidades lingiiistieas) y 10 percibe incompletamente (aunque correctamente, 



EL PUNTO DE PARTIDA 61 

pero ignorando las opciones lexicas y las estructuras sintacticas mas elaboradas 
cuyo conocimiento depende de una percepci6n cultural); como corolario de ello 
carece de valoraci6n suficiente hacia el idioma que habla porque no Ie queda otro 
remedio. Estos monolingues tienen, a pesar de su monoglotismo, una gran in
fluencia en el proceso de sustituci6n linguistica porque provocan una quiebra en 
el proceso natural de transmisi6n (91). 

Esta es la otra raz6n por la cual es aconsejable dotar a una comunidad lin
guistica, junto con un uso linguistico completo en su propia lengua que incluya, 
entre otras cosas, una instrucci6n escolar actualizada y completa, con una 0 va
rias /enguas vehiculares de relacion: para muchos de sus miembros el contacto 
con los hablantes de otras comunidades linguisticas puede llegar a ser una nece
sidad, si esta necesidad no queda fijada y limitada de antemano a los limites de 
comunicacion extrinseca con miembros de otras comunidades lingiiisticas, pue
de penetrar como necesidad de la otra lengua en espacios de usa ocupados 0 sus
ceptibles de ocupar por la lengua nativa. Como declaraba recientemente Albina 
Luk una cosa es el poliglotismo, y otra la dominacion idiomatica (92). Para que 
esta no se revista de aquel hay que ser muy cuidadoso para que el uso efectivo 
de la lengua extranjera no se produzca nunc a dentro de los espacios de uso que 
estructuran la propia comunidad. La practica linguistica en las pequefias nacio
nes cuyas lenguas estan socialmente normalizadas (93) (Dinamarca, Eslovenia, 
Servia, Islandia) constituyen una buena orientaci6n sobre el camino mas segura 
a seguir (94). 

(EX) 
~ ________ ~A~ __________ ~ 

uio motlvaciOn 

percepciiln uso 

cult. 0 formal cultural 

natural natural 
~"-------.----...... 

(iN) 
natural, 

Diagrama .0 6 
Diagrama desplegado el circuito AB 
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·GAINekoa ,r ________ ~A~ __________ ~\ 

kultur- kultur- kultur-

berezko-l berezko- berezko-

erabilpena ezagutza 
- - - - -I 

----
motibapena ezagutzs erabilpena 

~--------~vr----------~ 
BARNEkoa 

Diagrama 0.° 6bis 
Diagrama desplegado del circuito AB 

XIV 
Fase de culminacion 0 inversion del aprendizaje natural (circuito AD) 

Algunos nativos, al estar expuestos a un uso social de la lengua muy rico que 
les crea necesidades lingiiisticas en el idioma materna muy complejas, llegan a 
una percepcion bastante completa de la lengua, que redunda en el logro de un 
nivel suficiente de motivacion natural 0 lealtad intrinseca hacia la lengua. Este 
nivel de suficiencia se puede definir en terminos absolutos y en terminos relati
vos. En terminos absolutos ya hemos visto que se alcanza cuando se siente al idioma 
adquirido primariamente como util (en raz6n de las funciones que el hablante 
canaliza a traves de el) y como bueno (en razon de la cooperacion que presta en 
la aprehension de la realidad) (95). Pero al mismo tiempo este nivel suficiente 
de motivacion es detectable porque representa el punto a partir del cualla moti· 
vadon sostiene por sf misma la percepcion adquirida y los suficientes espacios 
de uso lingiiistico. Este punto es, ademas, inestable. Una vez alcanzado el ha
blante nativo (el nino 0 adolescente en su caso) sentira la necesidad de abrirse 
a nuevos us os de la lengua que son ya los usos culturales: la lengua literaria, los 
registros especializados: el codigo elaborado; en suma, la posibilidad de adquirir 
un ejercicio mas creativo de la lengua que sup one el acceso a funciones sociales . 
de gran especializaci6n y prestigio (96). La presion del usc, recibido ahora como 
lengua cultural, esto es, como necesidad de acceso a los contenidos culturales 
a traves de las formas especializadas de su sistema lingiiistico hace rebasar la mo
tivaci6n de su nivel de suficienda intrfnseco 0 meramente espontaneo. Y se pone 
en marcha ahora un proceso en la direcci6n inversa: esto es, un recorrido secun· 
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dario en el idioma nativo 0 materno. Para decirlo de un modo alternativo: cuan
do el hablante nativo siente la llamada de la cultura y el instrumento para parti
cipar activamente en la adquisici6n cultural es su lengua materna (funcionando 
ahora como registro elaborado y especializado) ad qui ere una motivaci6n racio
nal, 16gica 0 cultural hacia su lengua de partida y la sigue aprendiendo pero se
cundariamente: esto es, impulsado ahora desde esta motivaci6n racional 0 con
ciencia lingufstica (97). 

Llamamos pues conciencia lingufstica a la motivaci6n racional que provoca 
un impulso de aprendizaje cultural del idioma que ya se conoce y se usa natural
mente, y que es consecuencia de asignar a la lengua un valor cultural propio. 

La conciencia lingtiistica genera (a partir de su propio nivel minimo) una per
cepci6n reflexiva 0 logica del idioma: se toma conciencia de la diferencia de va
lor y funci6n de los diferentes registros dentro del idioma y se aprende a contro
larlos; se ad qui ere capacidad de razonar sobre los significados y se incorporan 
-reflexivamente ya, asociados a los contenidos culturales aprendidos- much os 
nuevos, se adquiere una nueva sensibilidad sobre los hechos de correccion y esti-
10. Se dispone, en fin, de mas lengua: mayor capacidad de ideaci6n en la lengua 
nativa y mayor capacidad de selecci6n. No debemos olvidar que toda la instruc
cion cultural que un hablante recibe a 10 largo de su proceso de educaci6n sobre 
cualquiera de los contenidos culturales (fisica, matematicas, biologia, literatura, 
arte, informatica, medicina, etc, etc) son clases de lengua. Clases 0 lecciones de 
la lengua en la que tales contenidos Ie son presentados. Y c1ases que funcionan 
exactamente sobre la estructura basica de las e1ases de una lengua extranjera 0 

segunda: desde la motivacion hacia el uso. Al final solo se acaba aprendiendo 
aquello que se sabe usar bien, y solo se alcanza el correcto uso a costa de alimen
tar y perseverar en la motivacion inicial. De ahi la enorme importancia en el te
rreno estrictamente lingtiistico que tiene para la normalizaci6n social de un idio
rna lograr que sus hablantes accedan mediante el a todos los grados y niveles de 
la instruccion cultural, ya que son ellos los que sustentan la percepcion logica 
del idioma. 

Cuando esta percepci6n l6gica del idioma ha alcanzado un ri.ivel suficiente, 
el hablante puede ejercitarla exitosamente en nuevas funciones lingtiisticas: las 
funciones culturales 0 usos masjormales de su sociedad: penetra en los espacios 
de uso formal de la lengua como elemento significativo de ellos y por tanto ad
quiere prestigio lingufstico por su capacidad de desenvolver15e con correccion en 
estos espacios. Pero al mismo tiempo eI dota (se den cuenta 0 no los otros) a 
su lengua de prestigio, por su capacidad de hacer a la lengua vehiculo de ideas 
muy elaboradas 0 necesidades lingtiisticas muy perfeccionadas. (98). 

Al final de este segundo recorrido este hablante tiene tambien un circuito com
pleto AB: una gama com pi eta de funciones que verbaliza y transmite en esa len
gua, en la que proyecta la cap acid ad ideativa y satisface la interrelacion social; 
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una percepcion que es, al mismo tiempo, natural y reflexiva (tiene un senti do in
nato del idioma, unido a una capacidad de razonar sobre el). Y llega a tener tam
bien una motivaci6n que es simultaneamente espontanea e inducida, intrinseca 
y racional: se siente a gusto en su lengua y posee razones con las que se explica 
a sf mismo el valor que la lengua tiene ~ara el). 

Estos hablantes son tambien excepcionales desde el punto de vista de la esta
distica. Pero son fundamentales desde el punto de vista cualitativo. Del conjunto 
de elIos (nativos culturizados en su lengua -AB-), junto con el conjunto de 
no-nativos que llegan a recrear igualmente un circuito completo (adultos nativi
zados en la lengua aprendida - BA-), surge 10 que en otro lugar hemos lIamado 
espacio simb6lico de una lengua dada. Podemos ahara dar una definicion exacta 
de el. 

XV 
Definicion del espacio simbolico 

Definimos el espacio simbolico como EL NUCLEO DE HABLANTES QUE 
DOTAN A SU LENGUA DE SU DESARROLLO COMPLETO. 0, CORRELA
TIVAMENTE, EL NUCLEO DE HABLANTES QUE TIENE UN DESARRO
LLO LINGOfSTICO COMPLETO EN ESA LENGUA. 

ElIos son el corazon del idioma a partir del cual es posible producir las condi
ciones que permiten en el tiempo oportuno revitalizar una comunidadJingtiistica 
gangrenada por alios de esquilmamiento y opresion (99). 

La vitali dad de una lengua no depende tanto del numero absoluto de hablan
tes cuanto de la, proporcion que estos hiztun osoak (hablantes.completos) repre
sentan en el conjunto total. Esta es la razonpor la cuallenguas como el Chukchi 
(100), con no mas de 20.000 hablantes, gozan de una salud perfecta, el Hebreo 
ha resucitado (101) 0, en el ot(O extremo, el Latin (102), el Esperanto (103) 0 el 
Cornico (104) no se consideran lenguas vivas y el Occitano (l05), con unacanti
dad infima de hablantescompletos, es una lengua en extincion. 



Capitulo II 

LAS CONSECUENCIAS 





«Imaginar una Lengua es imaginar un modo de vida» (L. Wittgenstein). L. Roisin 
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I 
Dos recorridos, dos circuitos 

El aprendizaje lingiiistico se compone de un recorrido primario (A) que avanza 
desde el uso a la motivaci6n y un recorrido secundario (B) que avanza desde la 
motivaci6n al uso. 

Cada recorrido representa un aprendizaje lingiiistico incompleto: natural, en 
el primer caso; cultural, en el segundo. 

La sum a de los dos recorridos forma un circuito. El circuito representa un 
aprendizaje lingiiistico completo. Un aprendizaje lingiiistico se puede completar 
partiendo del recorrido primario (circuito AB) 0 partiendo del recorrido secun
dario (circuito BA) sobre la base de sumar al recorrido inicial el recorrido inverso 
complementario. 

II 
Naturaleza individual del desarrollo lingiiistico completo 

Un hablante alcanza un desarrollo lingiiistico completo en un idioma dado 
cuando desde el uso espontaneo inicial, consecuencia de su aprendizaje natural, 
ha llegado a expresar y canalizar en el usos culturales elaborados desarrollados 
a partir de una conciencia lingiiistica. 

Tambien alcanza un desarrollo lingiiistico completo cuando habiendo comen
zado a aprender el idioma en la adolescencia 0 edad adulta a partir de una moti
vaci6n cultural que genera un estudio del idioma, llega a una valoraci6n intrfnse
ca de la lengua aprendida que se desarrolla como consecuencia de su utilizaci6n 
correcta y efectiva en espacios interiores de uso lingiiistico. 

Al primer tipo de hablante 10 denominamos nativo culto 0 culturizado. Al 
segundo lo11amamos adulto nativizado. El conjunto de hablantes plenos (hiz"tun 
osoak) esta formado por la sum a de sus nativos cultos y sus adultos nativizados. 

Los hablantes plenos constituyen el espacio simb6lico de la lengua. Este re
presenta el nuc1eo 0 coraz6n de una comunidad lingiiistica de cuyo vigor depen
de la vitalidad del idioma en un momento hist6rico concreto. 
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III 
Los dos aprendizajes, procesos complementarios 

Los aprendizajes son no solo recorridos inversos, sino ala vez complementa
rios. El canicter complementario de los aprendizajes se manifiesta en dos tipos 
de relaciones. 

1) El primer tipo de relacion es una proporcion: la proporcion de equilibrio 
lingufstico. Segun ella, las condiciones de existencia de una lengua manifiestan 
una situacion equilibrada cuando recibe de sus hablantes una motivacion espon
tanea junto a una motivacion racional, una percepcion natural junto a una per
cepcion cultural 0 reflexiva. Y unas funciones injormales 0 naturales junto a unas 
funcionesjormales 0 culturales. Todas ellas alcanzando un nivel suficiente y arti
cul<indose de un modo preciso (cf. cap. 10 de la 2 a parte y diagramas n.c 35 y 36). 

2) La otra relacion (relacion dinamica) consiste en el hecho de que, a partir 
de alcanzar un punto limite, cada uno de los recorridos, a modo de una clepsidra 
movil 0 de los contrapesos de un reloj, se detiene un momento, da la vuelta y 
comienza a circular en direccion contraria. Es decir, que el final de cada aprendi
zaje es el punto de partida del aprendizaje siguie;nte, completandose el uno al 
otro para formar un circuito y siendo, por tanto, complementarios. 

IV 
Las dos percepciones lingiiisticas 

La condicion de hablante completo de un idioma se materializa en la capaci
dad de tener una percepcion natural y una percepcion cultural 0 reflexiva de la 
misma lengua. EI modelo teorico expuesto nos permite comprender: 

1) Que cuando se aprende una lengua desde el aprendizaje secundario solo 
se llega a la percepcion intrinseca (y con ella al automatismo lingtiistico) sobre 
la base de un incremento de su uso efectivo. Este incremento producira una inte
riorizacion de la lengua que, a partir de un punto, debe permitir que a traves de 
ella fluya espontaneamente el pensamiento. 

2) Que cuando se aprende una lengua desde el aprendizaje natural solo se lle
ga a la percepcion extrfnseca (0 cultural) cuando se produce un incremento de 
la motivacion, de modo que esta no consista solamente en una motivacion es
pontanea, sino en una conciencia lingtiistica suficientemente intensa, consecuen
cia de asignar al propio idioma un valor cultural espedfico que justifica el traba
jo ulterior de adiestramiento y desarrollo linguistico en e1. 
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3) Que como la percepcion ocupa el compartimento central dentro del circui
to, para mantener una percepcion completa de un idioma sin que se produzca 
un receso, ora en el automatismo lingiiistico, ora en la inteleccion racional, la 
percepci6n debe estar sostenida simultaneamente par un uso lingiiistico comple
to y una conciencia lingiiistica intensa y estable. 

V 
El circuito de aprendizaje, como un circuito IN-EX 

Elcircuito de aprendizaje se corresponde con el circuito de inclusion/exclu
sion (1) en el sentido que apuntamos a continuaci6n: 

·1) El aprendizaje natural de la lengua a1canza su desarrollo completo cuando 
se convierte en un circuito IN-Ex, ya que para un native madurar lingiiisticamente 
es el proceso de exteriorizarse (y con ella singularizarse) a traves de su idioma 
intrinseco. 

2) El aprendizaje secundario del idioma a1canza su desarrollo completo cuando 
se convierte en un circuito Ex-IN, ya que el no nativo madura lingiiisticamente 
en la lengua aprendida secundariamente cuando interioriza (incorpora a su si) 
la lengua extrinseca (y con ella a1canza una nueva identidad social) (2). 

Las correspondencias entre la teo ria de los aprendizajes y la teoria de los es
pacios lingiiisticos se exponen con detalle en los capitulos Lucha lingiilstica y Equi
librio lingiilstico de esta primera parte. 
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Capitulo III 

LA LUCRA LINOOfsTICA 

Desean que la lengua no refleje concepciones de 
verdades, sino cualidades de percepciones, de modo 
que el hombre pueda, por la teo ria pragmatica del 
exito, vivir mas prosperamente. 

(R. M. Weaver, 1948, 15) 
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Diagrama n.o 7 
Funciones matrices de una lengua 

I 

75 

En el diagrama n.o 7 representamos los espacios basicos que contienen las 
siete funciones matrices de una lengua (1). 

De estas siete funciones las dos de abajo (funcion de lengua familiar; funcion 
de lengua de identidad) dependen enteramente de la adquisicion natural. Si la 
lengua no tiene sujetos que la adquieran inicialmente como (mica lengua mater
na estas funciones no aparecen, aunque puedan a veces insinuarse. La resurrec
cion del Hebreo, por ejemplo, consistio propiamente en desamortajar ala lengua 
preservada artificialmente en funciones muy exteriores para darle vida a estas fun
ciones nucleares; y tratar de que ella ocurriera tendiendo puentes desde arriba, 
sin que se provocara un mutuo rechazo 0 un corte brusco entre estas funciones 
reanimadas y 10 que ya existia como estandar (lengua erudita de una brillante 
civilizacion) (2). 

Las dos funciones superiores, por su parte, dependen enteramerite del apren
dizaje secundario. Para que una lengua realice la funcion de lengua de civiliza
cion 0 lengua de cultura extra-nacional, necesita que haya grupos de personas, 
nativas de otras lenguas, que la aprenden como lengua extranjera en la misma 
medida -al menos- en la que grupos de nativos de la propia comunidad lin
giiistica aprenden otra u otras lenguas extranjeras. A su vez para que una lengua 
funcione como lengua internacional es necesario que sea el punto de convergen
cia entre distintas lenguas de civilizaci6n: es decir, una lengua que se beneficie 
del aprendizaje secundario por parte de personas que quieren comunicarse no 
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solo con los nativos de dicha lengua, sino tambien con los nativos de otras len
guas que han aprendido la lengua internacional secundariamente. Lenguas inter
nacionales hay muy pocas. Tal vez en el momento presente solo el Ingles y vesti
gios del naufragio de unas pocas mas (3). Y este es, ademas, un hecho de gran 
relevancia: 

EI que una funcion basica dellenguaje humano (la de lengua internacional) 
este capitalizada en nuestros dias por un mimero muy reducido de lenguas natu
rales altera en favor de elias el equilibrio Iingiiistico, puesto que mientras las otras 
lenguas carecen de esta funcion, las lenguas con funcion internacional realizan 
en cambio todas las funciones subordinadas. 

Es por ella que en el ultimo siglo y medio se han intensificado los esfuerzos 
tendentes a crear una lengua internacional pura, es decir, que no se replicara en 
funciones lingiHsticas inherentes a una comunidad natural. Pero el exito de tales 
intentos (Esperanto, Ido, Volapiik, Basic English, Novial, Interlingua, etc, etc) 
(4) ha sido muy limitado, como consecuencia no tanto de errores de planteamiento 
cuanto de ir en contra de los intereses politico-economicos de las comunidades 
privilegiadas (5). No olvidemos, por ejemplo, que aparte del valor que siempre 
tiene como arma politica, la ensefianza del Ingles como segunda lengua mueve 
muchos mill ones de dolares en esferas tan diferentes y poderosas como las agen
cias de prensa, el mercado editorial, el mercado musical, la industria cinemato
grafica, las academias de idiomas, el «turismo lingiiistico», el subproletariado 
lingiiistico (mano de obra extremadamente barata y «marginal» explotada legal 
-po ej. chicas «au pair»- 0 ilegalmente que acepta su situacion provisionalmente 
como medio de aprender el idioma), etc, etc. 

Pero que el planteamiento es viable 10 demuestra el simple hecho de que en 
la propia Europa, para utilizar un ejemplo cercano, ha habido durante bastantes 
siglos una lengua que ha funcionado, de un modo indudablemente eficaz, bajo 
estas condiciones sociolingiiisticas: lengua internacional sin ser lengua natural 
de comunidad lingiiistica alguna. Me estoy refiriendo, naturalmente, al Latin. 

La historia de como alguna de entre las lenguas europeas compiten y, por fin, 
desplazan al Latin de este espacio lingiiistico constituye uno de los capitulos mas 
interesantes de la historia sociolingiiistica de Europa que aun resta por ser expli
cado. Porque esta suplantacion para triunfar tuvo que hacerse presentando como 
una ventaja 10 que era un serio inconveniente: el que la lengua aspirante ya fun
cionaba como lengua nacional. Pero, a su vez, la posicion del Latin como lengua 
internacional europea no se habria visto seriamente amenazada y derrocada, si 
previamente no hubiera tenido la pretension de retener 0 acaparar funciones que 
pertenecian propiamente a las lenguas naturales (C01p.O por ejemplo la expresion 
de la cultura nadonal). Lo cierto es que, desde un plano estrictamente teorico, 
todas las alternativas posteriores suponen un punto de inflexion con respecto a 
la que en el medioevo europeo llego a representar el Latin (6). 
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II 

El status social de las lenguas depende exclusivamente de las funciones que 
totaliza dentro de esta escala, de d6nde tocan techo. Es evidente por ej emplo que 
las lenguas de mayor prestigio en Europa son aquellas que funcionan como len
guas internacionales (Ingles; Frances en menor medida); que a continuaci6n se 
situan las lenguas que funcionan como lenguas de civilizaci6n 0 de cultura extra
nacional (Aleman, Espanol, Portugues, Italiano, Holandes, Sueco, etc). En ter
cer lugar se situarian las lenguas que s6lo alcanzan a funcionar como estandares 
nacionales (Albanes (7), Faeroense (8), Estoniano (9), Esloveno (10), etc). A con
tinuaci6n aquellas que tienen puesto su techo funcional en la comunicaci6n local 
o dialectal, y aquellas que han quedado relegadas a ciertos ambitos laborales, 
profesionales 0 estilos de vida dentro de una localidad. Tendriamos en ambos 
grupos (segun la zona y la localidad concreta) al Alsaciano (11), el Ladino de 
los Dolomitas (12), el Aranes (13), el Sardo (14), el Lalland (15), el Aragones pire
naico (16), el Fris6n (17), el Lusacio (18) y el Gaelico Escoces de las Hebridas(19), 
entre otros. 

Aun por debajo se situarian las lenguas cuyas funciones terminan en el ambi
to familiar. Este nivel minimo de prestigio es el que tienen lenguas 'ya en trance 
de desaparici6n como el Ca16 0 Romani, el Judeo-espanol de Oriente (20), el Ara
gones de ciertas poolaciones, el Occitano de otras tantas, el Arumano de Mace
donia (21), etc. 0, por ejemplo, el que tienen las lenguas de las familias inmigran
tes en un medio lingiiistico donde tales lenguas estan excluidas de cualquier otra 
funci6n 0 presencia social. Pensemos, por ejemplo, en el prestigio (0 mas bien 
ausencia de el) del Yoruba (22) en Londres, 0 del Portugues del poblado de Santa 
Lucia en Pamplona. 

Por ultimo las lenguas sin prestigio alguno (0 con prestigio 0) son aquellas 
que ya ni siquiera se exteriorizan, pero de las que quedan sujetos que la recibie
ron como lengua de identidad. Entre los casos europeos fue un tiempo la situa
ci6n del Dalmata y el C6rnico (23). Y aunque su presencia es siempre dificil de 
detectar debido a su caracter de no injralenguas que no emergen a la superficie 
de la comunicaci6n oral, puede ser el caso del Manes, el Cimbrico y aun del Leo
nes en nuestros dias. Fuera de Europa se ha detectado tal situaci6n para el Aino 
del Jap6n (24), el Maidu de California, el Limbu del Himalaya (25), el Bullom 
de Guinea (26); ciertas lenguas filipinas (27) (Ketagala, Thokas, Siraya, Baksa, 
Hoanya y Tamgui), etc (28). 
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III 

Hemos elegido ejemplos claros, pero hemos de tener en cuenta tres hechos: 

1-. En primer lugar, que la estimaci6n social de las lenguas, su prestigio, no 
es un valor abstracto y estable, sino que depende estrechamente de las funciones 
que una lengua ejecuta en la sociedad de referencia. El prestigio es un valor so
cial, que s6lo puede tomarse en cuenta considerando simultaneamente la socie
dad emisora. Ocurre aquf 10 mismo que con la moneda: pueden existir diferentes 
cotizaciones de una misma lengua segun se evalue esta desde la sociedad emisora 
o desde una u otra de las sociedades rivales. Asi, por ejemplo, el Ruso tiene en 
la URSS, la Europa del Este y ciertos paises asiatic os (Camboya, Vietnam, Laos, 
etc) un valor 7, como lengua internacional; cotizaci6n que, sin embargo, no al
canza en la Europa Occidental 0 en los EEUU. El Portugues tiene, en su pro pia 
sociedad, un prestigio 6 (como lengua de civilizaci6n) y aspira, dentro de ella, 
a que se Ie reconozca como una de las lenguas vehiculares internacionales, pero 
en la sociedad espanola su cotizaci6n no Hega mas aHa del nivel 5 (lengua nacio
nal), como se desprende del hecho, tan faeil de comprobar como difieil de justi
ficar, de su practica ausencia en el curriculum acedemico de los espanoles como 
lengua extranjera de estudio opcional u obligatorio. Por su parte, el Portugt;tes 
concreto de importantes bolsas de inmigraci6n en el Pais Vasco, Huelva, etc, ni 
siquiera cuenta: es una lengua que ya no se ve, que no se toma en cuenta. Una 
infralengua de nulo prestigio. Del mismo modo, el prestigio del Euskara en cier
tos puntos de su territorio hist6rico puede que sea ya de un grado 5 (como lengua 
nacional), mientras que en otros puntos, situados en ocasiones a pocos kil6me
tros de los primeros (amplias zonas de Navarra, por ejemplo) su prestigio no va 
mas alIa del nive11 (lengua familiar) 0 yace incluso sepultada en la categoria de 
infralengua (localidades de la Navarra pirenaica). 

Este es, entonces, el primer aspecto a tener en cuenta: comprender que, entre 
el prestigio global de una lengua a nivel internacional y el modo c6mo vive la 
lengua el hablante concreto, media la acci6n de los diferentes grupos sociales. 
Como estos grupos son diversos, y mantienen intereses que pueden ser contra
dictorios y aun opuestos, la misma lengua puede ser valorada -des de angulos 
diferentes- de modo totalmente opuesto. La oposici6n de los grupos sociales, 
situados entre sf en diferentes relaciones jerarquicas de dominaci6n/subordina
ci6n, condiciona por tanto la lucha lingtifstica y hace que el prestigio, la valora
ci6n y la extensi6n espacial de las lenguas sea un proceso dimimico. 

2-. Una vez comprendido 10 anterior, el segundo aspecto que debemos tener 
en cuenta es que todas las lenguas estan en pugna. Lo unico que las diferencia, 
en terminos sociolingtiisticos, es ellugar de la escalera desde donde entablan su 
lucha. El Frances comb ate con el Ingles para defender su presencia en el escal6n 
7, como lengua internaeional, y todos los indicios (empezando par el mas evi
dente de constatar quien ataca y qui en defiende) apuntan a que, efectivamente, 
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lleva todas las de perder (29). Si el Frances dejara de contar como lengua interna
cional (0 dicho de otro modo: en los paises donde el Frances ya ha dejado de 
contar como lengua internacional) el campo de batalla pasa a ser inmediatamen
te el escalon inferior: el Frances tendria que defender frente al Ingles su valor 
como lengua de cultura extranacional. Es sintomatico a estos efectos constatar 
como hay mayor necesidad (y, por ende, superior eficacia) en el aprendizaje del 
Ingles por parte de los francMonos cultos que del Frances entre los anglofonos 
cuItos que, por 10 demas, tienden a exhibir cada vez mas jactanciosamente su 
supuesta impotencia para cualquier forma, aun moderada, de bilingiiismo. Como 
tambien es sintomatico el hecho de que el Aleman, que ha abandonado en favor 
del Ingles toda aspiracion como lengua internacional, pierde ahora terreno preci
samente como lengua cultural: ya no existe, en la misma medida que existia hace 
unos pocos anos, la necesidad de saber Aleman para acceder a ciertos ambitos 
del pensamiento (p. ej, filosofia, filologia, etc) ya que las obras escritas que los 
expresan 0 se escriben directamente en Ingles 0 se traducen al Ingles inmediata
mente. Como el fenomeno es mas facilmente detectable desde la periferia que 
desde el centro, basta dar un repaso a la bibliografia de los ultimos cincuenta 
anos por parte de autores escandinavos para constatar como el uso del Aleman 
como lengua de cuItura paneuropea ha sido progresivamente desplazado por el 
Ingles. 

El combate entre el Finlandes y el Sueco se libra ahora, por ejemplo, entre 
el escalon 5 y 6. El Finlandes consiguio desbancar al Sueco de la posicion pre
ponderante que tenia en su propio suelo como lengua nacional, posicion que li
mitaba las posibilidades del Suomi (Fines 0 Finlandes) al plano dialectal. Pero 
el Sueco tiene todavia en la sociedad finlandesa un valor afiadido de lengua cul
tural que no 10 tiene el Finlandes en Suecia. 

El combate entre el Espanol y el Euskara 0 entre el Espanol y el Catalan se 
libra entre el escal6n 4 y 5. El Euskara y el Catalan necesitan instalarse y consoli
darse como lenguas nacionales en su territorio porque de 10 contrario su techo 
es la funcion dialectal, con todo 10 que ello implica: 

a) que se les cierra el camino como lenguas de cultura. 
b) que inmediatamente la competencia pasa a entablarse entre el escal6n 3 

y 4: el Castellano, con el valor anadido de unica lengua cultural y unica lengua 
nacional de to do el ambito, pretendera desplazar al Euskara y al Catalan tam
bien de la fund on dialectal, y constrefiirlos a espacios de uso puramcnte locales 
y jergales, como transici6n a una sucesiva usurpacion. 

3-. El tercer punto a tener en cuenta es que, como proceso dinamico, tenso 
e inestable que es, junto a las lenguas claramente instaladas en una de las situ a
ciones sociolingiiisticas descritas, son muy numerosos los desplazamientos y las 
transiciones (30). 
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IV 

Llegamos asi a estas conclusiones de enorme importancia para la normaliza
cion de una lengua: 

a) Todas las lenguas estan en pugna mientras no se alteren las condiciones 
internacionales de uso lingtiistico. 

b) Una lengua debe instalarse como lengua nacional para poder acceder a su 
valoracion como lengua de cultura. 

Las lenguas son, en si mismas, cultura. Pero para que sean valoradas como 
tales por sus hablantes es necesario que los grupos sociales que median entre la 
lengua y el sujeto individual realicen en ella todas las funciones que correspon
den a un estandar nacional. 

La cotizacion general de la propia lengua como lengua de cultura en el plano 
internacional puede no estar en manos de la comunidad lingtiistica afectada. Pero 
es evidente que si la propia comunidad no empieza por valorar a su lengua como 
lengua de cultura, no puede esperar que sea estimada en tal por las comunidades 
lingtiisticas rivales. Y si no la valora como tal, la comunidad lingtiistica vecina 
a la que estima como poseedora de la verdadera lengua cultural' acabara despla
zando a la lengua propia y reemplazandola por la ajena en su funcion de lengua 
nacional. . 

LENGUA(S) FUNCION MAS ALTA QUE MATERIALlZ~(N) 

t· mundial 
Internacional 

2=lonal 

Diagrama n.o 7 bis 
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De modo que en las condiciones lingiHsticas actuales cualquier comunidad 
lingufstica para sobrevivir debe, por 10 menos, situar a su lengua en el nivel de 
lengua nacional, como lengua exc1usiva, pues ello hace que inmediatamente la 
tension lingu!stica se desplace al escalon superior. Cuando la propia lengua es 
lengua de necesidad en el plano nacional, sus hablantes la perciben inmediata
mente tambien como lengua de cultura (porque necesariamente la cultura se ca
naliza a traves de esta lengua). EI que sea tambien reconocida como lengua de 
cultura por los extranjeros depende no solo del grado de inteligencia de estos, 
sino tambien en gran medida de la eficacia en que la lengua materializa sus fun
ciones subordinadas; de la aportacion que desde ella se hace al pensamiento (31). 
Y last but no least, de que la propia sociedad no privilegie como lengua extranje
ra de estudio y conocimiento obligado a la lengua de una comunidad que no otor
gue identitico status escolar y social a la lengua propia. La razon de ella es de 
economia elemental: solo as! las ganancias pueden equilibrar las perdidas. Un 
cierto numero de aprendizajes de lenguas extranjeras avanza por la linea del con
tinuo hast a desembocar en la nativizacion (ya sea en el proplo sujeto, ya sea en 
la generacion siguiente). Si no hay en la otra sociedad quien recorra elcamino 
en direccion contraria, una comunidad linguistica se sobrerreproduce y la otra 
se debilita (32). 

v 

Volvamos de nuevo al diagrama n.o 6. Como dijimos las dos funciones supe
rordinadas dependen en gran parte del aprendizaje secundario. Para que una len
gua sea considerada como lengua internacional y lengua de civilizacion es nece
sario que accedan a ella un numero significativo de sujetos que la aprenden 
secundariamente. Pero sea considerada (,por quien? Porque entramos en el juego 
de las perspectivas cambiantes. La lengua propia puede ser considerada por sus 
nativos lengua internacional, y por los hablantes de otra area como simple len
gua nacional. El Arabe es lengua internacional en el mundo islamico, pero no 
tiene ese valor en Europa. EI valor del Ruso como lengua internacional no trans
pasa, a su vez, el otrora llamado telon de acero. 

Desde la perspectiva de la lengua propia el valor de lengua internacional vie
ne dado por la capacidad que tengan sus hablantes de comunicarse mediante su 
lengua con sujetos nativos de .ptras comunidades linguisticas. A su vez el valor 
de lengua de civilizacion 0 de cultura extranacional viene dado por la capacidad 
de expresar mediante la lengua conceptos y mensajes que se refieren no al ha
blante nativo, sino al ser humano generico. En otras palabras: capacidad de ex
presar la cultura de su tiempo historico, desde la lengua propia (33). 
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Desde la perspectiva de la lengua ajena la otra lengua es lengua interna<;:ional 
cuando mediante ella podemos entendernos con nativos de una tercera lengua 
que tambien la aprendieron secundariamente. Yes lengua de civilizaci6n (0 len
gua de cultura extranacional) cuando su estudio se justifica porque mediante ella 
nos comunicamos con nativos cuya cultura consideramos importante. 

El valor de lengua de cultura de una lengua dada es la sum a de las dos pers
pectivas: de lapercepcion que tienen sus nativos como lengua que canaliza el pen
samiento y la informaci6n human a en el momento hist6rico presente, y del uso 
que hacen de ella los no-nativos que la aprenden como lengua extranjera. La suma 
de esta percepci6n y este uso, combinados, otorga un peso especifico a dicha len
gua dentro de la comunidad internacional. Es decir, una motivacion. Pero una 
de las dos perspectivas puede faltar. Si falta la percepci6n de sus nativos (porque 
ya no hay hablantes nativos al haberse perdido la transmisi6n natural de la len
gua), pero se mantiene un aprendizaje secundario, la lengua se des plaza hacia 
el pasado: queda anclada en el pasado como lengua de cultura clcisica. Tambien 
puede ocurrir que aunque la lengua tenga sujetos nativos est~s no la consideren 
valida para la expresi6n de la cultura actual: en tal caso es casi inevitable que 
la lengua ni siquiera haya afirmado su posici6n como lengua nacional. Pero pue
de ocurrir que los nativos Ie adscriban tal funci6n de cultura y, sin embargo, la . 
lengua pertenezca a1 pelot6n de 10 que el Centro de Lingiiistica Aplicada de Vir
ginia llama: the uncommonly taught languages (34): las lenguas que son rara vez 
ensefiadas; eufemistico modo de decir: «lenguas que ya no se aprenden secunda
riamente en los paises de la 6rbita americana, salvo por raros, curiosos y algunos 
sujetos desnativizados». Si sucede, pues, que la lengua pro pia tiene la desdicha 
de caer en el saco de las que, de un modo mas brutal y malintencionado, los no 
nativos dicen que no tienen gramcitica, la comunidad lingiiistica afectada solo 
tiene una salida: aferrarse a su propia percepci6n -basada en la valoraci6n cul
tural de su lengua- y condicionar des de ella una modificaci6n internacional de 
las condiciones de uso lingiiistico. Las posibilidades para realizarlo estan en que 
en el momento presente son muchas las comunidades lingiiisticas que se encuen
tran perjudicadas por esta situaci6n, y muy pocas, en cambio (aunque con mu
chos hablantes cada una de elIas), las que se benefician; y tambien en que estas 
condiciones estan trucadas de antemano en tal forma que no s6lo hacen tramp a 
al equilibrio lingiiistico general, sino que desatan tambien la lucha entre el pufia
do de las privilegiadas. Bajo las condiciones actuales la Humanidad camina ha
cia el monolingiiismo ang16fono: proceso que ya predijo H. O. Wells en 1901 (35), 
y que desde entonces s610 ha hecho deifnirse, confirmarse y acelerarse. 

Para quienes consideran este proceso como recomendable 0 inevitable me per
mitire seiialar aqui que el sentido mas evidente del mito de Babel, tan arteramen
te manipulado por las comunidades poderosas, es la toma de partido del propio 
Yahve por la diversidad lingiiistica como medida terapeutica a una situaci6n en 
la que los hombres utilizan la lengua comun para servir a su ambici6n y afan 
de poder, en lugar de alcanzarla como resultado de su solidaridad con los otros 
y desde la comprensi6n de su verdadero lugar en la creaci6n (36). 
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VI 

La modificacion internacional de las condiciones de uso linguistico requiere, 
precisamente, la correccion de las dos funciones superordinadas: lengua interna
cionalliengua de civilizaci6n. 

Vimos que la valoracion de una lengua como lengua de cultura es la suma 
de dos perspectivas. . 

El valor de una lengua como lengua internacional, es en cambio, un valor 
unidireccional que esta establecido exclusivamente desde el uso: capacidad de usar 
la lengua los nativos con nativos de otras comunidades; capacidad de usar la len
gua los no-nativos con otros no-nativos. Esta perspectiva monolitica implica: 

a) Que una lengua (el Ingles) esta siendo utilizada abusivamente. Entre otras 
consecuencias ella puede suponer una peticion de principio: puede llegar un mo
mento en que el numero de hablantes que hablan defectuosamente el Ingles 0 

que 10 hablan de modos divergentes (para adaptarlo a sus propias necesidades 
nacionales) exceda de tal modo en proporcion al de los que 10 hablan normativa
mente, que el idioma se fragmente despues de haber terminado precisamente con 
aquellos otros idiomas que ya estaban adaptados de modo optimo a las necesi
dades propias de la idiosincrasia de cada pueblo (37). El Latin en la Romania 
es un ejemplo historico cercano (y no el unico). 

b) Que una comunidad lingiiistica, la angl6fona, desenfoca la realidad del 
Lenguaje Humano, que es una realidad multiple, merced a su escasa motivacion 
para el aprendizaje de otra lengua extranjera y, correlativamente, a los numero
sos estimulos adicionales para permanecer en su monoglotismo (38). El que la 
conservacion del patrimonio lingiiistico de la Humanidad sea considerada sin in
teres 0 con desprecio por una de sus comunidades lingiiisticas mas numerosas 
y poderosas sup one un riesgo potencial para la Humanidad equiparable a1 riesgo 
de destruccion nuclear. Como ha escrito P. B. Ellis: 

La destruccion de lenguas y culturas no es mas que otra de las facetas mas imp or
tantes de la creciente enfermedad ambiental del mundo, de la que los grupos de 
presion eco16gicos se estan volviendo cada vez mas conscientes (39). 

c) Que la lengua internacionalmente dominante 10 sea en funcion exclusiva
mente del uso indica que se potencia desde esos focos de poder una politica de 
hechos consumados (40), donde la lengua se impone en virtud de una imposi
cion previa que nadie parece querer discutir seriamente (41). Porque es preciso 
verlo y decirlo con claridad: no es el desarrollo de una percepcion mas profunda 
del hombre como conjunto (el desarrollo de una cuhura) 10 que privilegia la ex
pansion internacional del Ingles (42). Es pura y simplemente el hecho de que los 
que 10 hablan 10 hablan siempre y en todas partes (43). Y los que aun no 10 ha
blan 10 aprenden 0 desean aprenderlo. 
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VII 

Ninguna sociedad ha desarrollado todavia una percepcion a la altura de la 
dimension internacional 0 c6smica de 10 humano. Thl vez nuestras propias acti
tudes lingiiisticas (fiel espejo de nuestras actitudes mentales) estan impidiendo
nos el paso a ello, al derrocar el poder de la razon humana y suplantarlo por 
los intereses egoistas de los poderes particulares, que han llevado las relacio~es 
entre las diferentes comunidades lingiiisticas de la Humanidad a las relaciones 
de dominacion y abuso que se ejercen simultaneamente en todas las otras esferas 
de la vida. . 

Las leyes de la razon sugieren t:nas bien que el equilibrio lingilistico debe estar 
basado en una sincera valoraci6n de todas las lenguas humanas como instrumentos 
y manifestaciones irremplazables de la experiencia y el saber humano: valora
ci6n que desemboque en relaciones equitativas de aprendizaje y uso entre las di
ferentes comunidades lingiiisticas. Yparalelamente en el hallazgo (0 simplemen
te, puesta en circulaci6n) de la lengua internacional, 0 lengua de intercambio mutuo, 
que siendo lengua comun a todos no 10 sea en particular de ninguna comunidad 
concreta. 

No es de extrafiar que en el pasado las inquietudes y proyectos mas fervientes 
por avanzar en esta direccion hayan procedido precisamente de las pequeiias na
ciones idiomaticas. Si en la hora actuallogran unir sus esfuerzos en favor de esta 
alternativa podremos decir tambh~n que el futuro les pertenece. 

VIII 

Desde un plano estrictamente teorico todas las alternativas posteriores al em
pleo del Latin que durante un milenio, en frase de Frederick Bodmer «hizo de 
los europeos instruidos una fraternidad Unica» (44) suponen un punto de infle
xi6n. l.Cuales son las causas, no ya a nivel general, donde es obvio el obstaculo 
impuesto por los intereses politicos, sino entre la misma comunidad cientifica 
internacional, del fracaso de los numerosos intentos por construir una lengua in
ternacional vehicular, ultimamente aceptable para todas las naciones del Plane
ta, intentos a los que, es justo decirlo, se han consagrado a partir de la segunda 
mitad del siglo XVIII -cuando el colapso del Latin como lengua internacional 
era ya evidente (45)- alguna de las mentes mas lucidas y bienintencionadas? 

Para responder a estas preguntas debemos primero poner en su lugar la mis
rna formulaci6n de 10 que se ha dado en llamar el problema lingiifstico. Porque 
aquf surgen ya dos interpretaciones completamente diferentes. Para algunos el 
problema lingiiistico consiste en la misma divisi6n de la Humanidad en naciones 
idiomaticas diferentes, interpretandose que su resolucion consiste en la vuelta a 
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un idioma unico comun a todos que conduce, correlativamente, a la desapari
cion progresiva de todos los otros (con la excepcion, claro esta, del idioma privi
legiado). Aunque esta interpretacion admite en su seno muchas subdivisiones que 
van des de el militantismo aleman de corte nazi hasta el filantropismo comtiano 
(46), tienen todas en comun el rasgo fundamental de considerar la diversidad lin
giiistica humana como una remora que en un nuevo orden mas 0 menos inme
diato debe ser superada. De aqui a suponer que la lengua que la Humanidad ne
cesita, 10 sepa 0 no, Ie guste 0 Ie pese, es precisamente la nuestra hay un solo 
paso. La rapidez con que se da este paso y los horrores que ha provocado y sigue 
provocando justifican la reduccion de todas sus diversas formulaciones a una es
pecie unica: la del egocentrismo gl6tico. Este planteamiento carece de salida por
que supone la negacion de 10 que Ie hace al hombre ser el mismo: el equilibrio 
entre el yo y los otros, su ser y su tiempo, su tradicion y su proyecto de vida: 
su igualdad esencial dentro de su diferencia, en suma. 

La otra interpretacion consiste en compaginar dos necesidades equivalentes 
y equipotentes: la del mantenimiento de la ecologia natural de las lenguas; el de
recho y la responsabilidad de cada nacion idiomatica de conservar su legado lin
giifstico y, por tanto, la preservacion de la variedad de lenguas naturales en el 
mundo, con la necesidad de establecer una segunda lengua, 0 lengua exclusiva
mente vehicular, como instrumento de comunicacion de un ambito necesario, li
mitado y preciso: el de la comunicacion entre naciones idiomaticas diferentes (47). 

Llamamos a este planteamiento ecologismo gl6tico 0 planteamiento ecologi
co. Esta es la perspectiva que nos interesa. Y en relacion a ella debemos decir 
que el problema lingiifstico surge y se generaliza a partir del siglo XVIII (48) por 
la desaparicion (0 mas bien por la perdida de credito entre la comunidad cientifi
ca internacional, correlativa a la perdida de independencia de los intelectuales 
frente a los poderes politicos tribales) de los tres grandes recursos, que en epocas 
anteriores y en las divers as areas interregionales, la Humanidad habia ido gene
rando con este fin. De este modo la necesidad de una comunicacion verdadera
mente internacional, resultado del contacto y relacion entre varias areas cultura
les hasta entonces relativamente aisladas entre sf, no se superpuso a la formula 
que ya permitia en divers as areas interregionales la estabilidad de las lenguas na
turales, sino que la sustituyo por varios egocentrismos en pugna entre sl, preten
diendo cada uno de ellos apoderarse en exc1usiva del nuevo ambito de uso de la 
comunicacion internacional universal, y de este modo dominar y subordinar a 
las otras comunidades lingilisticas naturales, cuyas lenguas convertidas en redun
dantes 0 innecesarias, habrfan de encarar la perspectiva de una extincion inevita
ble a corto 0 medio plazo. 

Estos tres grandes recursos eco16gicos han sido: 
1-. El aprendizaje secundario de las grandes lenguas historicas (cldsicas) des

provistas de transmision natural (Latin, Griego Clasico, Hebreo, Sanscrito, Cop
to, Geez (49), Antiguo Eslavo, etc, etc). Este tipo de lenguas, y a partir exclusiva-
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En los paises islamicos el Arabe ch\sico ha retenido la posici6n que la Europa medieval 
concedi6 al Latin. 

87 



88 UN FUTURO PARA NUESTRO PASADO 

mente del momenta en que habian dejado de adscribirse mediante su adquisi
cion primaria a comunidad lingiiistica particular alguna, permitian, en efecto, 
la situacion sociolingiiistica que en otro lugar caracterizamos como endodiglo~ 
sia, mediante la cual dos lenguas diferentes, adscritas a cada uno de los aprendi
zajes, funcionan para una misma comunidad lingiiistica sin interferir sus ambi
tos respectivos de uso: la lengua formal no siendo lengua natural de nacion alguna; 
y la lengua natural siendo indispensable en los espacios internos de uso de eada 
comunidad. El ejemplo vivo mas claro de esto esta representado por la situacion 
sociolingiiistica de los paises islamicos, donde el Arabe Clasico ha retenido la 
posicion que la Europa medieval eoneedio al Latin. Debe tenerse en euenta, sin 
embargo, que el debilitamiento progresivo del Latin como lengua internacional 
europea se debio junto a las razones antedichas, a la reaccion que suscito en las 
comunidades lingiiisticas afeetadas su pretension de acaparar (0 mas bien blo
quear) una funcion clave que pertenece a la lengua natural: la expresion de la 
cultura y de la identidad nacional. Esta intromision desposeyo al Latin Medieval 
de su neutralidad.' 

2-. EI segundo recur so son los llamados pidgins, jargones 0 linguas franeas 
(50), tales como el Chinook Jargon en Norteamerica, 0 la famosa Lingua Franca 
del Meditemineo (51): ereaciones espontaneas, cuyo aprendizaje esta al alcance 
de las mentes menos dotadas lingiiisticamente, surgidos con el minimo de com
plicacion gramatical y lexica (52) para responder a ciertas necesidades de comu
nicacion internacional, y validos exclusivamente en esos ambitos (53). 

3-. El tercer reeurso son los grandes alfabetos ideograficos 0 logograficos, 
de los que el ejemplo actual mas claro y mas extendido es el chino. Estos alfabe
tos permiten un lenguaje internacional escrito. Las naciones siguen hablando cada 
una de ellas su propio idioma, no obstante 10 eual se entienden a traves del idio
rna escrito que por representar ideas, y no palabras, es comun a todos elIos (54). 
Hoy es una evidencia al alcance de cualquier persona con una formacion lingiiis
tica elemental 10 que para los europeos instruidos del siglo XVIII supuso un auten
tico descubrimiento que fue incluso sugerido como posible remedio para la supe
racion de la confusion de las lenguas: que dos personas de diferentes partes de 
China pueden leer, entender y comunicarse a traves de los mismos textos sin ser 
eapaces de hablar el uno con el otro (55). Y 10 mismo ocurrini con dos monolin
giies de dos lenguas cualquiera que hubieran aprendido a escribir a traves del al
fabeto chino. Ellenguaje universal de las matematicas 0 de la musica, a traves 
de los cuales <los matematicos uno ruso y el otro mexicano, 0 un musico hindu 
y el otro gales pueden comunicarse entre si sin ser capaces empero de hablar la 
lengua del otro, son buenas aproximaciones para entender las grandes posibili
dades de estos eodigos eseritos, que el etnocentrismo europeo de nuestros dias 
ha desestimado como poco practicos para las necesidades lingiiisticas actuales, 
soslayando el hecho, tan fundamental por otra parte, de que es precisamente su 
independencia del sistema fonetico de una lengua concreta 10 que les permite su 
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universalizaci6n (56). Todo alfabeto ideografico compensa el costa enorme de 
su aprendizaje por el valor enorme interlingiiistico de su uso. 

La sustituci6n de cualquiera de estos tres recursos por una lengua nacional 
cualquiera supone un paso atras porque suplanta los terminos eco16gicos del pro
blema lingiiistico reduciendolos a las condiciones de dominio/sometimiento pro
pias del egocentrismo glotofagico. Y, en realidad, el establecimiento de un nuevo 
orden 0 nuevo equilibrio entre las naciones idiomaticas del planeta supondra, ine
vitablemente, el descubrimiento de un sistema comunicativo comun que posea 
las ventajas acumuladas de los tres: 

- La facilidad de adquisici6n y adaptaci6n a nuevas necesidades que los pid
gins poseen, correlativa a su inoperancia para la expresi6n de las necesidades ya 
cubiertas por la lengua nacional (57). 

- El prestigio para la comunicaci6n cultural intercivilizacional de las len
guas clasicas, correlativo a su ineficacia practica para los espacios de uso interiores. 

- La objetividad 0 capacidad de expresar 10 esencial humano de los alfabe
tos ideograficos, correlativa a su inoperancia como sustitutos de la expresi6n oral 
de las lenguas naturales. 

Todos los intentos efectuados hasta la fecha, no obstante la profundidad de 
algunos de ellos, no pueden considerarse mas que anteproyectos y esbozos de una 
busqueda que esta aun muy lejos de haber llegado a esta sintesis final. 





Capitulo IV 

EL EQUILIBRIO LINOOfsTICO 

Homaron vi kreis prefekte kaj bele, 
Sed gi sin dividis batale; 
Popolo popolon atakas kruele, 
Frat'fraton atakas jakale. 
Ho, kiu ajn estas vi, forto mistera 
Auskultu la voeon de l'prego sincera 
Redonu la pacon alIa infanaro 
De l'granda homaro. 

Til creaste a la Humanidad en perfecta belleza, 
Pero ella misma se dividi6 en luchas. 
Vnos pueblos atacan a los otros con crueldad, 
Y hermanos atacan a herman os como chacales. 
0, quienquiera que Til seas,Fuerza Misteriosa 
Escucha la voz de sincera plegaria: 
Devuelve la paz a los hijos 
de esta vasta Humanidad. 

(Zamenhof a los asistentes del ler Congreso 
Esperantista, 30 de julio de 1904). 
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Lengua internacional 

Lengua de civilizacion 

Lengua nacional 

L. local 

l. laboral 

id.:identidad 0 lengua de 
pensamiento. 

Diagrama n.o 8 
Funciones posibles de una lengua 

I 

93 

Las actuales lenguas internacionales suponen, como hemos visto, una usur
paci6n de la verdadera lengua internacional. Usurpaci6n que proyecta hacia aba
jo situaciones descompensadas de uso lingii1stico y que proporciona un argumento 
a las minorias dominantes de las comunidades lingii1sticas mas agresivas que ba
san su pretensi6n de capitalizar para S1 la funci6n de lenguas de civilizaci6n en 
su mayor extensi6n como lenguas internacionales frente a otros estandares na
cionales. 

Teniendo, pues, en cuenta que la lengua internacional (como expresi6n c6s
mica de 10 humano) s6lo sera accesible a partir de una igualdad de trato entre 
las lenguas y ha de consistir en una lengua distinta a las lenguas naturales, re
componemos el diagram a tal y como aparece en la figura n.o 9. Este diagrama 
representa para una lengua el maximo de funciones posibles y, por tanto, su si
tuaci6n de equilibrio. En 61 e1 techo maximo aparece representado por la funci6n 
de civilizaci6n (puesto que la funci6n internacional pertenece a otra lengua dis
tinta). Hemos desdoblado 10 que en el diagrama anterior era una sola funci6n 
en dos: dialecto/lengua local, a fin de intercalar la comunidad regional como nexo 
de uni6n entre la localidad y la naci6n. Pero debemos tener en cuenta que el dia
lecto tiene mucho de una abstracci6n (1). Mi primo el aizkolari de Usurbil no 
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El dialecto es el registro interior cuya funci6n es crear entre sus naturales la sensaci6n de pertenen
cia a una misma comunidad regional (Jose Arrue Valle: La Feria). 

habla el guipuzcoano de Usurbil en su pueblo y el guipuzcoano unificado comtin 
en Zarauz 0 en Aya. Habla en los dos casos exactamente igual. E1 hecho de que 
hablando como habla en Zarauz Ie entiendan casi todo y en Santa-Garazi no Ie 
entiendan casi nada es 10 que hace que interpretemos que en el primer caso esta 
funcionando un dia1ecto y en el segundo otro. Pero por eso mismo e1 dia1ecto 
es algo: el minimo comtin divisor entre hablas locales palpables que comparten 
las suficientes isoglosas comunes como para crear entre sus naturales la sensa
cion de pertenencia a una misma comunidad regional (2). Todo eso y nada mas 
que eso. Si, por el contrario, un dialecto llega a codificarse hasta el grado y con 
el fin de permitir su transmision cultural, es probable que, si el intento tiene exi
to, Uegue a ser un estandar nacional, puesto que asi es como 10 sienten (y 10 ha
cen funcionar) ahora sus hab1antes. 

II 

La re1acion que tienen estas funciones con los aprendizajes lingilisticos y los 
grupos sociales es interesante de notar. La funcion de identidad depende de que 
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FUNCIONES 

SOINIWOll 

Diagrama 0.° 9 
Representaci6n del equilibrio lingiiistico dentro de una comunidad lingiifstica: todos los 
espacios basicos de la escala de la inclusi6n estan cubiertos p~r los dominios correspon
dientes y la Lengua materializa as! el maximo de funciones posibles. 

la lengua canalice una adquisici6n natural. La funci6n de civilizaci6n depende 
de que exista un aprendizaje secundario, p~r parte de no nativos. Viendo la esca
la como una cuerda (3), estos serian sus polos opuestos: desde arriba hay un ti
r6n hacia fuera (impulso de extracci6n) que puede llevar a cambiar de lengua. 
Desde abajo hay un tir6n hacia dentro (impulso de inmanencia) que provoca la 
fidelidad a la lengua. 

Es facil de entender que la funci6n de identidad este ligada al aprendizaje 
natural de la lengua. Pero mas dificil, en cambio, el entender por que la funci6n 
de civilizaci6n 10 esta al aprendizaje secundario. La raz6n es la de que inc1uso 
entre lenguas que estan en relaci6n de paridad la funci6n de civilizaci6n repre
senta la zona de contacto entre lenguas diferentes. Cuando dos comunidades lin
giiisticas cuyas lenguas tienen status semejantes (son lenguas nacionales) acce-
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den mediante su lengua a la expresion de la cultura de su tiempo historico, perci
ben inmediatamente que esta se transmite simultaneamente a traves de muchas 
lenguas diferentes. Surge de aqui un impulso de aprendizaje hacia las otras len
guas que los hablantes canalizan hacia una u otra de acuerdo a sus condiciones 
ambientales y a preferencias personales. Un cierto numero de estos aprendizajes 
acaba (ya sea en la primera, ya sea en la segunda 0 tercera generacion) produ
ciendo un cambio de lengua. Si la comunidad lingtiistica no gana a su vez, por 
el mismo procedimiento, a adultos que se riativicen, la posicion global de la len
gua se debilita. 

Pero depende tambien del aprendizaje secundario en dos vertientes mas: para 
materializar su funcion de lengua de civilizacion, la comunidad lingtiistica nece
sita que un segmento de sus hablantes hayan aprendido secundariamente otras 
lenguas de cultura, pero permanezcan cubriendo todas las funciones en la lengua 
nativa. Estos hablantes son los que actuan de correa de transmision (recreadores; 
traductores) entre el pensamiento y los mensajes que se acufian en lenguas ex
tranjeras y la posibilidad de acceso a esos conceptos por los nativos desde su len
gua propia. La otra vertiente es que si la lengua propia actua, correlativamente, 
como lengua aprendida por un segmento de hablantes de otra comunidad extranjera 
pueden estos igualmente transmitir a su colectividad ideas y mensajes que origi
nalmente se acufiaron en aquella. De este modo la comunidad no permanece lin
gtiisticamente aislada y se produce un equilibrio entre 10 que se da y 10 que se 
recibe, manteniendo estable la valoracion de las lenguas en concurrencia. 

III 

Una de las consecuencias practicas de todo esto es que la comunidad lingtiis
tica necesita garantizar tanto una didactica del idioma como lengua materna, como 
una didactic a del idioma como segunda lengua. La cual quiere decir que, por 
ejemplo, en la preparacion de metodos de ensefianza del idioma se debe avanzar 
en dos line as diferentes: ya que no parece, en efecto, que los metodos de ensefian
za de la lengua materna a nifios que la adquieren por simple contacto sean sin 
retoque alguno exportables a sujetos que la aprenden tras la pubertad (4). Distin
tos aprendizajes suponen distintas estrategias porque siguen distintas direcciones (5). 

Ateniendonos al Euskara parece evidente que solo si se consolida un aprendizaje 
del idioma por parte de no nativos (simultaneo, por supuesto, a su adquisicion 
cultural por los nativos) puede el Euskara consolidar automaticamente su posi
cion como lengua nacional. Si .este aprendizaje no se pone en marcha y avanza, 
el erdara seguira desplazando al Euskara en su propio suelo de la funcion de es
tandar nacional, y 10 ira r~legando a funciones socialmente cada vez mas restric
tivas: primero ala funcion dialectal/local, mas tarde a la funcion de simple jerga 
o argot, luego habla familiar de unos pocos, y en fin infralengua: lengua de una 
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identidad compartida de alguien que esconde su condici6n de bilingiie negando
se a exteriorizar en publico la marca que estigmatiza socialmente. 

lENGUA Y 

Diagrama 0.° 10 
Impulso de extracci6n e impulso de inmanencia 

lENGUA X 

eje de 
adaptaciiln 

temporal 

(FUTURo)tiempo j 

A B __ -r-__ 

tiempo h 

Diagrama n.o 11 

tiempo i (PASAOO) 
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IV 

El diagrama nO 11 es uno de los que representan el equilibrio lingiiistico. Los 
dos aprendizajes actuan como contrapesos que facilitan el progreso del conoci
miento lingiiistico. Porque hay una adquisicion natural del idioma, aprendices 
(euskaldunberriak) que comenzaron a aprenderhdesde e1 aprendizaje secunda
rio (motivaci6n-percepci6n-uso), pueden llegar a nativizarse (polo A: funci6n de 
identidad) y continuar adquiriendo la lengua naturalmente. 

A su vez porque hay un aprendizaje secundario los nativos (euskaldun zaha
rrak edo sortzezko euskaldunak) pueden alcanzar la funci6n de civilizaci6n (polo 
B) y continuar aprendiendo su lengua secundariamente, deviniendo hablantes cultos 
(euskaldun. eskolatuak) de ella. 

El equilibrio lingiiistico a nivel individual se compone, como vimos, de dos 
recorridos complementarios: un circuito. Pero a nivel de la lengua esta represen
tado por dos circuitos (AB; BA): por tanto, cuatro recorridos (A; B; A'; B'). Esto 
requerira una aclaraci6n. 

Ya hemos explicado suficientemente como el desarrollo completo individual 
en un idioma se logra: 
a) si se es nativo del idioma, cultivandose en e1. 
b) si no se es, nativizandose. 

Como hay nativos que no se Began a cultivar 0 culturizar en su idioma, sino 
que permanecen en 61 como hablantes espontaneos y, al mismo tiempo, gran par
te de los que aprenden secundariamente una lengua no llegan a nativizarse en 
ella (10 que supone la capacidad de hablarla espontanea y correctamente en cada 
una de las funciones que materializan), resulta, pues, que desde el punto de vista 
del aprendizaje los grupos sociolingiiisticos son cuatro: 
1) Nativos cultivados 
2) Adultos nativizados 
3) Nativos primarios (reflejos 0 espontaneos) 
4) Adultos secundarios (aprendices, 0 no nativizados). 

Para la lengua se agrupan tal y como establecemos en el diagrama n.D 12. Los 
grupos 1 y 2 constituyen las capas mas interiores: el espacio simb6lico de la len
gua. Pero los dos grupos no se superponen, de entre ellos el mas nuclear es el 
grupo 1: si este grupo no vive y se expande en el coraz6n de la comunidad lin
giiistica, puede colapsar el propio idioma. 

Los grupos 3 y 4 constituyen las capas mas exteriores. Pero ambos grupos 
tampoco se superponen. El grupo 3 (nativos reflejos) ocupa la capa intermedia. 
Estos hablantes son s6lo relativamente seguros para el idioma, en el sentido de 
que si tienen grupos de hablantes 1 y 2 completando el total de funciones necesa
rias de la lengua, permanecen en la misma. Si ellos son, por el contrario, la capa 
mas profunda del idioma, pas an entonces, gradualmente, a engrosar la capa 4 
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Nativos 

, culturizados 

Diagrama D.o 12 
Los grupos sociolingiiisticos 

de otra comunidad lingiiistica, buscando en ella este nucleo 0 espacio simb6lico 
creativo e ideativo que echan en falta en la propia. Cuando estan ya alli como 
grupo 4 son candidatos preferentes para el cambio de lengua. Aunque, en mu
chos de ellos, la incapacidad de seguir avanzando mas adentro en la lengua apren
dida (ni llegan a culturizarse en ella, ni tienen tampoco la fluidez ni la seguridad 
del nativ~) conlleva una penosa sensaci6n de estar descolocado, cosa que real
mente ocurre. 

Finalmente el grupo 4 es la puerta de entrada. Es tambien, inevitablemente, 
la zona de contacto. Todos estos hablantes son necesariamente bilingiies, en di
verso grado. Para permanecer en su posici6n y no desaparecer p~r el foro hacia 
su lengua nativa estos hablantes necesitan una serie de condiciones: la principal 
es, precisamente, que el aprendizaje de la lengua les de la capacidad de conectar 
con la capa mas interior de nativos reflejos. Si 10 hacen completan, en la interre
laci6n con ellos, funciones que no habian desarrollado en la lengua de acceso, 
avanzan por la Unea del aprendizaje y, eventualmente, pueden llegar a alcanzar 
el punto A (funci6n dejdentidad), comenzando a adquirir el idioma esponmnea-
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mente y pasando, por tanto, a ubicarse dentro de la capa interior del espacio sim
bolico. El que este pasaje se produzca tiene siempre, ademas, un efecto ejemplifi
cador sobre los otros adultos en fase de aprendizaje incipiente, y sobre los nati
vos reflejos, que reciben asi un impulso complementario de motivacion (motivacion 
racional), capaz de poner en marcha en ellos el proceso de culturizacion en su 
idioma que los conduzca a su vez a la condicion de hablantes completos. 

v 
Este diagrama nos ilustra sobre dos ideas que son muy importantes. La pri

mera, que los grupos sociolingtiisticos basicos, como los elementos de Empedo
des, son exclusivamente cuatro (6). Y todos los demas son gradaciones y combi
naciones de estos grupos basicos. 

La otra idea que queremos res altar se refiere al modelo de lengua que se Ie 
debe ofrecer a los adultos que aprenden secundariamente el idioma, como obje
tivo inicial: el modelo representado por la lengua de los nativos reflejos, pues 
el modelo representado por la lengua de los nativos cultos queda muy lejos de 
las posibilidades preliminares de los bilingties incipientes y la enormidad de la 
distancia, por un lado, y la diferencia, por otro, entre 10 que se pretende y 10 que 
se consigue, puede producir en el estudiante del idioma una caida en el impulso 
motivador. Ahora bien, el modelo de lengua de los nativos reflejos difiere nor
malmente mucho, en cualquier comunidad lingtiistica, de acuerdo a factores geo
grcificos (dialectos horizontales) y de acuerdo a facto res de agrupacion sectorial 
(dialectos sociales 0 verticales). Una didactica secundaria del idioma no puede 
tener en cuenta todas estas variaciones. En realidad 10 que se debe seleccionar 
de la produccion lingtiistica de los nativos primarios es la determinacion del re
pertorio de recursos sintacticos basicos que estos materializan. Esos recursos son 
los que el aprendiz debe comenzar a adquirir y a producir, ya que las formas mas 
complejas crecen desde ellos. Pero la forma lingtiistica concreta del aprendizaje 
secundario es siempre una forma neutra, estardardizada, bastande semejante a 
10 que seria el habla media de los nativos cultos (si estos no cambiaran de regis
tro) al materializar funciones informales. Por eso el punto de encuentro entre el 
aprendiz y el nativo no se produce nunca en la periferia, sino en el interior (en 
el espacio simb6lico): sup one la conjucion de un nativo que haya estandardizado 
hasta cierto grado su lengua natural, y de un adulto que haya nativizado, en un 
grado semejante, su lengua aprendida. Eso posibilita, adem as, al primero enten
der la lengua artificialmente formal del aprendiz en situaciones que son infor
males. Y al segundo entender variantes dialectales de la lengua natural bastante 
alejadas de la lengua estandar (7). 

La conclusion obvia es la de que en la medida en la que se favorece la culturi
zacion de los nativos de una comunidad lingtiistica, se esta facilitando al mismo 
tiempo la nativizaci6n de los aprendices secundarios. 
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VI 

Puesto que no se solapan los grupos (aunque, evidentemente, se interestimu
Ian) tampoco se solapan los recorridos. Los dos recorridos posibles de los hiztun 
zaharrak 0 nativos permanecen distintos a los dos recorridos posibles de los ,hiz
tun berriak 0 no nativos. 

Permanecen distintos, pero, sin embargo, estan dispuestos simetricamente, de 
dos en dos, porque guardan entre sl, tambien, afinidades sustanciales. 

El mejor modo de entenderlo es mediante un nuevo diagrama. Centremonos 
ahora en el n.D 13 que es una variacion sobre el diagrama n.D 11. 

El circulo, globalmente, es la comunidad lingliistica (8). El diametro repre
senta la linea de aprendizaje. Esta linea de aprendizaje tiene en el radio de la de
recha una serie de puntos A que representan la funcion de identidad, y con ella 
el impulso de inmanencia de la lengua nativa. En el radio de la izquierda encon
tramos la linea de B que representa en cambio la funcion de civilizacion 0 de 
cultura, y el impulso de extracci6n. Cuando a traves del perimetro de uno de los 
semicirculos la flecha se mueve de A a B qui ere decir que se esta operando un 
aprendizaje primario 0 natural; cuando de B a A, un aprendizaje cultural 0 se
cundario. 

APRENDlZA,IE APRENDlZAJE 
B~~--~-r~~----~~~~~~A 

SECUNDARIO PRIMARIO 

Diagrama n.D 13 

El perfmetro en roj 0 senala la trayectoria de un aprendiz adulto (hiztun-bem); el perf
metro en verde, la de un nativo (hiztun-zahar). 
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Empecemos por el perimetro superior mas extemo: el hiztun-berri comienza 
a aprender la lengua a partir de una motivacion racional. Avanza a traves de fun
ciones cad a vez menos extrinsecas (primero es lengua extranjera, luego es lengua 
exterior, luego lengua externa, luego lengua extrema, luego lengua alterica) y, even
tualmente, alcanza el punto A: de ser una lengua que ya se utiliza en todo contex
to (coexistiendo con la lengua nativa), pero que aun es ta otra lengua, pasa a ser 
mi lengua, la lengua donde habito yo. Esto es, la lengua de identidad. A partir 
de ahi se opera el saIto cualitativo que hace posible que el hiztun-berri siga apren
diendo la lengua, pero ahora ya de forma natural, de derecha a izquierda, reci
biendo de la lengua identidades sociales sucesivas: de lengua del yo pasa a ser 
mi lengua familiar; mi lengua profesional y coloquial; la lengua de mi pueblo, 
mi lengua nacional. Asi hasta terminar de nuevo en el punto B: la eultura y el 
pensamiento recreador 0 creativo se captan ya y se producen espontaneamente 
des de la lengua aprendida. Este punto sefiala el fin del proceso de un hiztun-berri 
versus hiztun osoa (aprendiz versus hablante completo). 

El otro proceso comienza mas dentro del cireulo, mas dentro de la lengua. 
El infante parte del uso lingiiistico de su entomo: y la lengua que esta alli co
mienza a identificarlo ante si y ante los otros (funcion de identidad). A partir 
de ahi se va abriendo a funciones (y con ell as a identidades sociales) mas am
plias, hasta llegar eventualmente a la funci6n de civilizaci6n. Si, en contaeto con 
la cultura que Ie es accesible en su tiempo historico (yen su lugar concreto), cap
ta una motivaci6n cultural de aprendizaje y esta se canaliza en su idioma, es de
cir, si no permaneee pasivo ante el saber cultural sino que desea asimilarlo y ser 
capaz de producirlo, entonees se opera aqui tambien un saIto cualitativo. Y el 
nativo continua aprendiendo su idioma, pero ahora secundariamente, hasta que 
alcanza una identidad cultural que en el es la suma de la identidad social que 
Ie aport6 su entomo y de la identidad individual que logr6 en una trayectoria 
personal que hace de eI un individuo -por una u otra raz6n social- (lingiiisti
ea)mente relevante. Es tambien un hiztun osoa (hablante eompleto). 

VII 

Los recorridos no se solapan porque aunque vayan en la misma direccion, 
no son el mismo. No es la misma la cronologia, ni la duraci6n, ni los resultados 
que materializan. 

Tomemos, por ejemplo, el aprendizaje secundario del no-nativo y el aprendi
zaje secundario del nativo. Son distintos en la cronologia, porque en relaei6n con 
esa lengua el no-nativo es el primer reeorrido que hace en ella; para el native 
es el segundo. Creemos (pero es una mera sospecha) que son distintos tambien 
en la duracion 0, mas bien, en la intensidad del esfuerzo requerido: es posible 
que el tiempo y el esfuerzo que necesita un no-nativo para alcanzar la identidad 
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lingiiistica natural en el idioma que aprende sean mayores que los que necesita 
un nativo para lograr una identidad cultural en el suyo. Y, en fin, son muy distin
tos en sus manifestaciones. En el no nativo, como expusimos arriba, el proceso 
de aprendizaje secundario consiste en atravesar periferias para llegar al centro, 
ese centro donde la lengua ya no es mas una cosa postiza, diferente de uno mis
mo: el centro en el que el idioma vive en uno. En el nativo el proceso de aprendi
zaje secundario consiste, por su parte, en ir penetrando en espacios 0 ambitos 
culturales en los que el es ya el que va abriendo a la lengua nuevas posibilidades, 
o va realizando posibilidades culturales de la lengua. Estos ambitos serfan: la lengua 
como expresion del conocimiento cientffico; la lengua como expresion de la pro
pia historia y de la identidad nacional; la lengua como expresion de la cultura 
popular; la lengua como expresion del sentimiento y de los lazos de amistad ele
gidos; y, en fin, la lengua como expresion de la busqueda del yo. 

Por su parte, el aprendizaje primario del nativo y el aprendizaje primario (na
tivizacion) del adulto son tambien muy diferentes. El del primero actua en el va
cio. El del segundo actua desplazando 0 concurriendo con algo que ya estaba 
alIi otorgando unas funciones de identificacion social que pueden entrar en coli
sion con las que se adquieren. Es probable tambien que haya una diferencia de 
tiempo. Y, en fin, hay una diferencia de manifestacion: el nativo es un bautizado 
prematuro; un creyente por mor de los usos y costumbres dellugar. El no nativo 
es un converso. La fe del primero en 10 que la lengua Ie va dando (una identidad 
personal, una identidad familiar, una identificacion de c1ase, local, nacional y 
-por ultimo- de civilizacion) tiene mucho de estfmulo-respuesta. La del segun
do, en cambio, es algo que se vive intensamente. Un hablante que como conse
cuencia de un arduo aprendizaje ha conseguido a1canzar una identidad personal 
en la lengua aprendida y sigue, a partir de ahi, adquiriendola espontaneamente, 
recibe las nuevas funciones que se Ie abren como autenticos efluvios de bienaven
turanza, hermosa compensacion de una ardua caminata. De manera que hay un 
factor de entusiasmo 0 inc1uso de arrebato, que no puede ignorarse y que guarda 
relacion con algo que diremos mas abajo. 

VIII 

Pero si estas son las diferencias, los recorridos tienen simetrfas profundas, esen
ciales, no importa quien los ande. 

Un recorrido primario es, siempre, un proceso que va del uso a la motiva
cion. Un recorrido secundario es, siempre, un proceso que va de la motivacion 
al uso. Un aprendizaje primario es un proceso de socializacion: introduce al su
jeto en espacios lingiiisticos cada vez mas a'mplios que van dando identidades 
sociales superpuestas. Un aprendizaje secundario es un proceso de individuacion: 
es el sujeto quien abre espacios ala lengua. En el aprendizaje primario la lengua 
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Ie da al sujeto todo: desde el propio nombre hasta el nombre de Hombre. En el 
aprendizaje secundario es el hombre quien da al idioma: en un caso (el del ha
blante no nativo) Ie da usos que tenia en er (porque estaban ocupados por otra 
lengua); en elotro Ie da posibilidades que sin ese individuo concreto quedarian 
tal vez sin realizarse: la expresion del pensamiento filisMico 0 cientifico, Ia idea
cion literaria, la actividad poetica, la expresion de la ideologia politica. Hasta 
Ia constitucion de una familia y Ia determinacion de la lengua expresion de la 
vida familiar es una actividad individual y creativa en Ia que el sujeto Ie da a 
la Iengua, esta vez ya activamente, la funcion familiar. 

En el aprendizaje primario Ia Lengua cuenta para el individuo. En el aprendi
zaje secundario el individuo cuenta para la Lengua: un cientifico que desarrolla 
conceptos de fisica en Euskara; un politico que expresa sus opciones politicas en 
Euskara; un bert solari que canaliza en Euskara la experiencia y el saber popular 
(funcion popular creativa); unos padres que deciden hacer del Euskara la lengua 
del hogar y de sus hijos; y el sujeto anonimo que se busca y se interroga a S1 
mismo desde el Euskara: todos elIos son igualmente necesarios para la Lengua 
y Ie abren al Euskara ambitos de uso que Iuego, a su vez, puede dar a los diversos 
grupos sociales. 

« ... un buen bersolari que canaliza en Euskara,la experiencia y el saber popular ... » 
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Esta es, pues, la diferencia fundamental: desde el aprendizaje primario el su
jeto cuenta como grupo. En el aprendizaje secundario cuenta, ademas, como in
dividuo. EI desarrollo consiste en contar como las dos cosas al mismo tiempo. 
Los adultos (euskaldunberriak) que 10 10gran generan dentro del Euskara el ma
ximo de motivaci6n. Los nativos (euskaldun zaharrak) que 10 logran generan; 
por su parte, el maximo nivel de capacidad lingtiistica. Estos dos polos comple
mentarios de energia garantizan a nivel globalla vida y el equilibrio del idioma. 

IRAUN OUGU ETA BlllKO GARA NAil 

AM~-r~--+--+--~~ 

OUT 

Diagrama n.o 14 
Euskeraren bizitza: enigmatik paradigmara. 
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Notas bibliognificas del capitulo 1 

(1) El reconocimiento de que la motivaci6n, la percepci6n y el ejercicio 0 usa son los tres faetores esen
ciales del proeeso de aprendizaje se remonta a Commins y Fagin, 1954. Titone, 1972, 10 reeoge aplicando
los a la adquisici6n lingiiistica del nino. Posteriormente el propio Titone (l981a) desarrolla el primer mo
delo glotodinamieo que 10 sintetiza en este esquema (79). 

1.'10 

La volunta di 
communicare 

LA STRATEGIA 

La capacita di 
communicare 

LA TATTICA 

L'azione di 
communicare 

Del articulo de Titone no se desprende (si es que la admite): las diferencias de funcionamiento del mo
delo en 10 que respecta a la adquisici6n primaria 0 infantil, y el aprendizaje tardio. Es, por otro lado, 
natural, ya que, autoridad indiseutible en el bilingiiismo infantil, el problema de la adquisici6n secundaria 
no ha recibido en igual medida su preoeupaci6n. Pero en su articulo de 1981b 10 eompleta con un modele 
«holodinamico», que resume en esta f6rmula: 

C(A) = P (ca) 

S 
siendo C el comportamiento; A, el aprendizaje, c, el aspecto cognitivo; a, la automatizaci6n; y S, la situa
ci6n. Es decir, el comportamiento del individuo ante e1 aprendizaje resulta de la interacci6n, que con res
pecto a una situaci6n dada, produce su personalidad mediante la conversi6n en automatizaci6n lingiiistica 
de su conocimiento del sistema. 

Dulay, Burt y Krashen (1982) proponen un modele que, aunque mas sofisticado, mantiene bastantes 
puntos en comun con el de Titone, aunque en este easo esta referido al aprendizaje secundario: 

ENTORNO 
LINGOfSTICO 

Personalidad Edad 

FILTRO - ORGANIZADOR - MONITOR I 

I" Lengua 

PRODUCCION 
VERBAL DEL 
PRINCIPIANTE 

Para Dulay-Burt-Krashen el «filtro» serian los «motivos, necesidades, actitudes y estados emocionales 
del sujeto». Podemos, pues, sin excesivos eserupulos asimilarlo a 10 que nosotros entendemos por motiva
cion; la producci6n, es equivalente al ejercicio 0 uso. Queda por aclarar 10 que entienden por organizador 
y monitor. 

El organizador (organizer) consiste en: «el sistema de procesamiento interno que es el responsable de 
la organizaci6n gradual del sistema de la nueva lengua en el aprendiz. Su funcionamiento es subconsciente 
y esta bas ado en 10 que los psic6logos denominan «principios cognoscitivos»: los eriterios 16gicos y anali
ticos para la organizacion del conocimiento y la conducta» (54). 

EI monitor (monitor) es: «la parte del sistema interno del aprendiz que aparece como responsable del 
procesamiento lingiiistico consdente. Cuando una persona trata de aprender una regia leyendo sobre ella 
en un libro de gramatiea, 0 atendiendo a una clase donde el profesor describe la regia explicitamente, la 
persona esta involucrada en un aprendizaje lingiiistico consciente. Cada vez que tiene lugar el procesa
miento lingiiistico conscieme, diremos que el aprendiz esta usando el monitor. De modo semejante, cuan
do el estudiante utiliza una ciena estructura 0 recurso (drill) que requiere atendon eonsciente hacia la for
ma lingiiistica, 0 cuando memoriza un dialogo, se pone en march a el procesamiemo eonseiente y se utiliza 
el monitor. (59). 
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De modo que, despues de todo, el organizador y el monitor, no son otra cosa que dos aspectos de 
la percepcion: el primero su aspecto generico 0 cognoscitivo (percepcion logica). EI segundo la percepci6n 
reflexiva del sistema que se estudia. 

EI modele de Dulay-Burt-Krashen, llevado a su formulacion mas simple representa, pues, un entorno 
lingiiistico que provoca la motivacion para el aprendizaje (filtro). Esta motivacion se canaliza en percep
cion mediante la utilizacion de los recursos 16gicos (organizador) que el sujeto ya po see y mediante el estu
dio voluntario de los recursos lingiiisticos del sistema (monitor), para terminar exteriorizandose en una 
produccion con creta en la lengua aprendida. La rapidez y eficacia del proceso estan afectadas por la per
sonalidad, la edad y la lengua de partida del propio sujeto. 

El modelo generativista reconoce una produccion de entrada (input), que encuentra a un «Artificio 
de Adquisicion Lingiiistica» (Language Adquisition Device = LAD) presente en el nino. Este LAD es 
responsable de la transformacion de los principios 0 estructuras generales de aprendizaje lingiiistico en 
sucesiva competencia gramatical en la lengua concreta, que se canaliza finalmente en una produccion de 
sali~a (output) manifestada en la forma del habla infantil. Tal y como 10 representa David Crystal (1976, 36) 

INPUT 

Primary 
linguistic data 

(i.e. adult 
speech) I 

--------------~ 

General 
language 
learning 
principles or 
structures 

LAD 

Gramatical 
competence 

OUTPUT 

Cl1ild's 
speech 

(2) La motivacion puede ser innata (Ia que opera en el infante) 0 adquirida (la que existe en el adoles
cente/adulto). La motivacion adquirida puede ser razonada (Ia que induce un aprendizaje secundario), 
o espontdnea (Ia que culmina una adquisicion primaria). «Razones», «deseos» e «intereses», no son por 
tanto, terminos equivalentes, sino mas bien manifestaciones de los diversos aspectos de la motivacion. Pero 
sf me parece que conviene a la motivacion, en cuanto termino y factor matriz, la definicion ~ue Habermas 
(1972) da a 10 que el llama in teres: «el placer que conectamos con la existencia de un objeto 0 de una 
accion: 10 que tiende a la existencia, porque expresa una relacion del objeto de interes con nuestra facultad 
de deseo. De modo que presupone una necesidad 0 produce una» (315). 

(3) «De 10 poco que sabemos ace rca de la adquisicion dellenguaje, puede extraerse sin embargo esta 
prudente conclusion: que la adquisicion del idioma esta estrechamente vinculada a la actividad cognosciti
va de dos maneras fundamentales: una, porque el acto de significar implica el acto de conocer; y dos, 
porque el sistema de reglas lingiilsticas es un ejemplo de las capacidades humanas de organizacion que 
permiten no solo la construccion de la gramatica, sino tambien la de la fisica y la logica» (H. Sinclair, 
1975, 237). 

Por su parte, asumiendo las ideas de L. S. Vigotsky, escribe A. A. Leontiev (1975, 50 y 51) que: 
«EI habla deberia considerarse como actividad de hablar, que es una parte de la actividad productiva, 
cognoscitiva 0 de otra actividad human a que permite que tal actividad tenga lugar. 
«La actividad, como un todo (y la actividad de hablar como parte de ell aparece gobernada por un motivo 
o jerarquia de motivos; tiene un proposito asignado de antemano (determinado, en el caso de la lengua 
por un contexte no vocal) y una estructura dinamica que aseguran la consecucion optima del objetivo. 
«La actividad de hablar debe tomarse, en conexion con esto, como algo similar ala solucion de un proble
ma cognoscitivo, como un acto imelectual (en el mas amplio sentido del termino). Si tratamos el hablar 
como un proceso de solucionar un problema de comunicaci6n, llegamos por via natural a la idea del ca
racter heurfstico de los procesos lingiiisticos». 

(4) «Erabiltzen duen giza elkartearena da hizkuntza. Honek egiten du komunitatea; komunitatea da 
bere hizkuntzaren jabe. Herriaren eta hizkuntzaren sinbiosi hori nabarmena gertatzen da gure Herriaren 
izenean bertan: Euskal (=euskaradun) Herria. Esanahi etnologikoa du hor Herriak» (Cf. Euskarazko Kul
turaren Baltzarrea: 1985. to). 
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(5) Interdependencia que supone una complementaridad a nivel global. 0 para decirlo con exactitud: 
son distintos (independientes) en su propio plano, y complementarios en un plano paraieio (0 superior). 
La estructura es la que hemos expuesto en 1981a, 83-93, el analizar la naturaleza real de una dicotomia: 

«Asi pues al estudiar una dicotomia simple debemos de tener en cuenta ademas de la relacion de opo
sicion pura entre dos contrarios, dos reiaciones mas: de un lade la relacion que cada uno de los miembros 
de esta oposicion tiene con la zona de transicion 0 espacio de las diferenciaciones, relacion que mas que 
de oposicion pura y simple (contraposici6n) es de diferenciacion continua, en un proceso dinamico que 
preferimos denominar oposici6n progresiva 0 contrastamiento. Y luego, la relaci6n que estos tres espacios 
categoriales (los dos opuestos, mas la intersecci6n) mantienen con el eje, que en un punto de convergencia 
resuelve la oposicion y la proyecta en un plano paralelo, como partes de un rodo mayor: esta relacion es 
de complementaridad (93). En los aprendizajes Iingiiisticos el plano de la oposicion est4 constituido por 
la motivacion y el uso. Lo que resuelve la oposicion y la complementa en el plano mayor de la adquisicion 
lingiiistica es la percepcion. Y ella en un sentido muy preciso que aclaramos a continuacion: 

En el aprendizaje primario, en el bebe, en el punto de partida se oponen la motivacion y el usa. En 
efecto, el bebe no solo tiene una capacidad innata para adquirir cualquier lengua del mundo, (Chomsky, 
1968; 1978) sino, simultaneamente, una motivaci6n innata para aprender cualquier lengua humana. Sin 
embargo desde los primeros momentos de vida post-uterina el infante se encuentra expuesro a un usa Iin
guistico particular, en una lengua concreta, de entre todas las posibles. Se oponen pues motivaci6n (capa
cidad) generica/uso especifico. Lo que los hace complementarios es el proceso de percepci6n. A traves 
de la percepcion de esa lengua concreta, y 5610 de esa, el nino llega a concretar su motivaci6n y capacida
des innatas en una motivaci6n (y percepcion) adquiridas hacia la lengua a traves de la cual va recibiendo 
su identidad social, y solo hacia ella, completando asi una adquisicion primaria. 

En el aprendizaje secundario, el adulto tiene un uso lingiiistico inicial que se expresa totalmente en 
su lengua nativa, pero ha adquirido una motivacion hacia otra lengua distinta y que, en el punta de parti
da, est a igualmente excluida de su uso lingiiistico. Hay pues una oposicion entre lengua usada/lengua va
lorada conscientemente. La que complementa ambos factores es de nuevo la percepcion. A traves de la 
percepcion progresiva de la lengua valorada, el adulto va recomponiendo su uso lingiiistico particular, y 
al final del proceso tal uso aparece estructurado (yen los casos de sustitucion, gobernado totalmente) p~r 
la lengua adquirida. La percepcion va complementando la motivaci6n inicial con el uso previo hasta resol
ver su oposici6n inicial a traves de la adquisici6n secundaria (el plano mayor). 

La comprensi6n pues, de la naturaleza de una dicotomia, y de 10 que hemos llamado «escalonamien
to» (el reconocimiento de un tercer elemento que resuelve siempre una oposici6n, complementandola en 
un plano superior) es otra de las claves elucidadas en el Espacia Bilingiie que nos ha permitido la recons
trucd6n del modelo interpretativo de los aprendizajes. 

Desde esta reconstrucci6n, resultan ahora comprensibles algunas de las «paradojas» de las teorias psi
colingiiisticas. Asi, por ejemplo los neurolingiiistas Albert y Obler (1981,245) cuando constatan que: «We 
have seen evidence to support the theory that systems for language production and language perception 
are to some degree independent, although the picture of independence is far from complete. There is also 
a strong possibility that the bilingual builds a unitary system for perception and maintains two separate 
output systems». Naturalmente, un bilingiie (si es que todavia podemos admitir este r6tulo simplificador 
de situaciones lingiiisticas muy diversas) solo tiene un circuito integrado en aquella lengua en la que ade
mas de un usc completo, y una percepci6n correcta, posee tambien una motivaci6n suficiente. Si la moti
vad6n y el uso son opuestos (Ia lengua que se qui ere es distinta a la lengua que se tiene que hablar, la 
percepci6n (capitalizada por la lengua que menos se habla) y el uso (traducci6n de la lengua en la que 
se sigue pensando), pueden llegar a disponerse en paralelo. Sin un tipo y una dosis determinadas de moti
yadon, como ha visto bien Lambert (1981, 292-300) la percepci6n no progresa, y eJ uso, au.nque fluido 
y formalmente correcto (dando asi la impresion de un sistema completo) puede ser simplemente uso este
reotipado: uso mecanico, usa imitativo, desprovisto de Ja caracterfstica fundamental de un uso activo: la 
re-creaci6n. Pero a su vez tampoco la motivaci6n, por Sl sola tiene la capacidad de 'producir un uso re
creativo, si la expansi6n de la lengua aprendida en el usc concreto del hablante no est a sostenida, en todo 
momento, por la expansion correlativa de la percepei6n lingiiistica en tal idioma. Cf. tambien nota 18 
en relaci6n con la evidencia suplementaria que el interesante trabajo de Albert-Obler aporta desde la pers
pectiva de la lateralizad6n cerebral. 

(6) Hay un usc primario y un uso secundario. Una pereepd6n primaria y una percepci6n secundaria. 
Y una motivacion primaria y una motivaci6n secundaria. A los [aetores primarios los llamamos alternati-
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vamente naturales, espontaneos e intuitivos, terminos que mas que estrictamente equivalentes represen
tantes distintos matices del mismo factor primario. A los facto res secundarios los llamamos alternativa
mente culturales, rejlexivos y logicos, siendo igualmente tales terminos matices del rnismo factor secundario. 
La natural y 10 cultural representan el aspecto social del aprendizaje. La intuitivo y 10 logico, el aspecto 
individual. Lo espontaneo y 10 reflexivo, el aspecto integrado. 

Cada factor tiene una faceta activa y una faceta pasiva. Asi, hay un uso pasivQ, y un uso activo. Al 
usa pasivo se Ie conoce en la literatura psicolingiiistica como imitacidn. El uso activo corresponde a 10 
que los psicolingiiistas suelen llamar produccidn. Cuando no se especifica el canlcter activo 0 pasivo, nos 
estaremos refiriendo al aspecto integrado (suma de ambos). 

La percepcion pasiva, capacidad de entender el uso lingiiistico, corresponde a 10 que algunos autores 
llaman «comprehension»: supone un reconocimiento. El conocimiento, 0 comprension, en el sentido ge
nuino, es, en cambio, percepcion activa: capacidad de producir un uso no imitativo en el idioma dado. 
Cuando hablamos de percepcion, en general, nos referimos al aspecto integrado (suma de ambos). 

La motivacion puede ser pasiva 0 activa. La motivacion pasiva supone sentir la necesidad de la lengua: 
el (los) hablante(s) tienen necesidad del idiom a, para materializar ciertas funciones. La motivacion activa 
produce la necesidad del idioma: el (los) hablantes, crean la necesidad de la lengua en los otros, al introdu
cirla «conscientemente» en un espacio de uso determinado, creando en ese espacio, y en relacion con el 
idioma, 10 que hemos llamado «cadena de afinidad» (l981a, 139-140). La conciencia lingiiistica es una 
motivacion activa: reflexiva. Motivacion que produce la necesidad de la lengua de un modo temporalmen
te consistente, a causa de valorar el idioma y vivirlo. 

Todos estos terminos aparecen empleados en el texto en el sentido exacto aqui expuesto. Pero en e!' 
texto nos referimos a los aspectos integrados, en general, para hacer claramente comprensibles los rasgos 
esenciales de un proceso, sin que los detalles compJiquen la inteligibilidad de 10 fundamental para ellector 
medio. 

(7) «( ... ) Los sujetos pueden clasificarse de acuerdo a dos bases cognoscitivas diferentes en cuanto al 
uso de la lengua. EI idioma puede ser producido por la aplicacion del conocimiento que uno tiene de un 
sistema adquirido que se desenvuelve a traves de dotaciones innatas para el aprendizaje Iingiiistico. Se cree 
que tal proceso de adquisici6n es inherentemente sistematico, principalmente inconsciente y por tanto dis
tinto del aprendizaje lingiiistico que se desenvuelve por medio de la asimilacion consciente del conoci
miento del idioma, que resulta entonces explicitamente disponible para el aprendiz» (M. Carroll, 1984, 104). 

«La distincion de adquisici6n natural e inconsciente, versus aprendizaje consciente, sirve para explicar 
diferentes patrones en el funeionamiento lingiiistico de los sujetos durante la produccion del idioma bajo 
condiciones que varian» (Idem, 105). 

(8) Como escribio W. G. Moulton con una brillante ironia: 
«Ellingiiista mira al mundo que tiene alrededor y se encuentra con que niflos de no mas de cinco 0 seis 
anos pueden manejar sus lenguas nativas con una facilidad deslumbrante. Esto quiere decir que, cualquie
ra que sea 10 que este implicado en el aprendizaje del idiom a, sus principios basicos pueden llegar a ser 
dominados por un nino de seis anos. EI profesor de idiomas oye esta declaracion y se siente of en dido: 
pues mientras la tradicion nos dice que ensenar lenguas extranjeras es una noble y gran profesion, tal de
claracion pareee eolocarla eseasamente por encima del nivel inteleetual de un infante. Hayen ello dos ma
lentendidos. En primer lugar, aunque la afirmaci6n dellingiiista se refiere unicamente al primer area del 
aprendizaje lingiiistieo, la de la lengua misma, el profesor reaeciona como si tal declaraeion fuera apliea
ble tambien a la tercera de las areas, la de (la produecion de) grandes ideas. Y, en segundo lugar, aunque 
el aprendizaje por el nino de su lengua nativa no es un logro inteleetual en el sentido usual de la expresi6n 
«grandes ideas», no deja de ser en cambio un logro maravilloso que pocas personas pueden llegar a igua
lar mas tarde en la vida. Si 10 observamos como tal, y al mismo tiempo nos damos cuenta que es solo 
una parte de la ensefianza de la lengua, podemos preservar nuestra dignidad profesional, aceptar la afir
macion dellingi,iista y seguir adelante con el asunto de ver c6mo aplicaria al trabaj 0 de clase. Pero al tratar 
de poner en practica tal declaracion, debemos evitar caer en otra trampa: la de asumir que el metoda me
diante el cual los ninos aprenden un idioma es tambien el apropiado para los estudiantes de la escuela 
secundaria y universidad. Tales alumnos no son niflos, y nunc a volvera a «aprender la lengua como la 
adquiere el ninQ), tal y como pretende el dichQ) (1965, 78). 
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(9) Falta un terminG que aglutine a los otros dos (adquisici6n/aprendizaje) (ingles: adquisitionllear
ning), neutralizando la oposici6n. De acuerdo a una tradici6n ya s6lidamente establecida en gran parte 
de las obras psicolingiiisticas utilizamos preferentemente el termino adquisici6n para el aprendizaje pri
mario del idioma. Y aprendizaje, para la adquisici6n secundaria. Pero tropezamos con la ausencia de un 
terminG distinto para designar la suma de ambos procesos. El Euskara nos parece mejor dotado, en princi
pio, para establecer esta triada de terminos: 
hizkuntz-eskuhartzea : language acquisition adquisici6n lingiiistica 
hizkuntz-ikastea : language learning aprendizaje lingiiistico 
hizkuntz-bereganatzea : language learning and acquisition adquisici6n y aprendizaje lingiiisticos. 
En Castellano utilizaremos uno u otro. (Cuando sea importante para la inteligibilidad del texto una nota
ci6n adicional (c) indican! que nos estamos refiriendo al circuito completo de adquisici6n mas aprendizaje). 

(10) Lenneberg (1967, .170 ss) sugiri6 que la adquisici6n natural del idioma por simple contacto (<<by 
mere exposure») s610 podria tener lugar durante un periodo crftico, que duraria de los dos afios ala puber
tad. Antes de los dos afios la adquisici6n Iingiiistica seria imposible debido a factores maduracionales, 
en tanto que la adquisici6n natural del lenguage tras la pubertad estaria bloqueada por una perdida de 
«plasticidad cerebral» (cerebral plasticity) supuestamente causada por la culminaci6n del desarrollo de 
la dominancia cerebral, 0 lateralizaci6n de la fund6n lingiiistica. Este periodo critico, biol6gicamente de
terminado, seria el responsable de que la adquisici6n automatica por simple contacto de una lengua con
creta tienda a desaparecer despues de la pubertad y de que los «acentos extranjeros» no puedan ser faciI
mente corregidos despues de la pubertad (Ibidem, 176). 

Este planteamiento ha sufrido matizaciones, revisiones y contra-argumentos muy importantes durante 
los ultimos afios, y el tema dista aun mucho de estar resuelto. Por un lado, Zabrocki (apud Micewicz, 
1975, 81) parece haber mostrado que la habilidad para reproducir el fonema de un nuevo sistema disminu
ye a partir de los 20 afios (y no de los 12), siendo practicamente imposible tal reproducci6n exacta en tome 
a los 50. De otro Krashen (1973, 64) propone que «aunque puede existir un periodo critico, su sustrato 
neurol6gico no es el desarrollo de la lateralizaci6n» ya que de investigaciones neurol6gicas mas recientes 
parece deducirse que la lateralizaci6n dellenguaje aparece completada mucho antes de la pubertad, quizas 
en tome a los cinco afios, como promedio. El concepto de «plasticidad cerebral» esta sometido, a su vez, 
a una severa discusi6n. Albert y Obler parecen haber probado (1978, 243) que «el hemisferio derecho jue
ga un papel fundamental en el aprendizaje de una segunda lengua, incluso durante la edad aduita». Para 
Lambert (1978, ed. espafio!a 1982, 153) «Los resultados indican que tanto el sexo de los sujetos como la 
edad del bilingiiismo afectan al grado de intervenci6n de los hemisferios derecho e Izquierdo. Por ejemplo, 
los bilingiies varones tempranos tienden a pro cesar de un modo eficiente en los dos hemisferios cerebrales, 
mientras que los bilingiies tardios y las mujeres bilingiies, tanto tempranas como tardias, procesan el signi
ficado de un modo mas eficiente en el hemisferio cerebral derecho. Lo que sugieren estos datos es que, 
cuando se hacen comparaciones con sujetos-control monolingiies, el bilingiiismo en general tiende a pro
ducir una mayor intervenci6n del hemisferio derecho en la codificaci6n y decodificaci6n del significado, 
con variaciones en el grado de dicha intervencion determinadas par el sexo y la edad de bilingiiismo. Asi, 
los varones monolingiies estan mas limitados al hemisferio izquierdo para el procesamiento del significa
do, mientras que los varones bilingiies hacen intervenir a los dos hemisferios si su bilingiiismo comienza 
en la primera infancia, y principalmente al derecho si su bilingiiismo data de la adolescencia. Las mujeres 
monolingiies comienzan con una intervenci6n de ambos hemisferios en equilibrio, y el bilingiiismo, tenga 
un arigen temprano 0 tardio, hace desviar el control del significado principalmente al hemisferio derecho». 

En el caso-estudio que presenta Krashen (1973) Genie, una adolescente que «emergiendo de una extre
ma deprivaci6n social y ambiental» comienza a aprender su primera lengua tras la pubertad (a los 13 afios 
y 8 meses), el procesamiento lingiiistico y la adquisicion lenta, pero constante, del idioma, tiene lugar a 
traves del hemisferio derecho. 

E. Bay (1975, 28) que coincide con otros neurolingiiistas en res altar que los datos disponibles son toda
via insuficientes para permitir la elaboracion de una teoria consistente seiiala que: 
«Although in the normal adult, at least in the vast majority of cases, these speech areas are unilaterally 
in the dominant hemisphere, both hemispheres are genetically equipotential in this respect. Therefore, uni
lateral hemispheric damage in early infancy does not prevent a normal evolution of language or stabiliza
tion of speech areas (in the undamaged hemisphere), whereas bilateral damage interferes with both acqui
sition of language and intellectual development». 
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(<<A un que en el adulto medio, al menos en la mayor parte de los casos, las zonas responsables del habla 
aparecen unilateralmente en el hemisferio dominante, ambos hemisferios son geneticamente equipotentes 
a este respecto. Por consiguiente, un deterioro de un solo hemisferio durante la temprana infancia no impi
de una evoluci6n normal dellenguaje ni la estabilizacion de las areas lingiiisticas en el hemisferio no daiia
do, en tanto que si son los dos hemisferios los daiiados, ello obstaculiza tanto la adquisicion dellenguaje 
cuanto el desarrollo intelectual»). 
Cf. tambien O. L. Zangwill, 137-147. 

(11) Cf. infra nota 18. 

(12) Christophersen, 1973, 33. 

(13) Este hecho, tan fundamental, que es la ilave que nos permite recomponer una interpretacion con
sistente del uso lingiiistico, sorpresivamente ha pas ado desapercibido hasta ahora. En parte, por la excesi
va compartimentaci6n 0 «especializaci6n» de los estudios sobre aprendizaje lingiiistico (de manera que 
los que examinan el aprendizaje de una segunda lengua, rara vez han observado con el mismo interes y 
detalle el proceso de adquisicion de la lengua nativa mas alIa de las fases iniciales 0 infantiles, y viceversa). 
En parte, porque como acertamente enjuicia Macnamara (1982, 228) «La psicologia ha sido, y aun 10 es 
todavia, obstinadamente positivista y reacia a emplear categorias que no pueden ser definidas en rerminos 
de atributos sensoriales» (<<psychology has been and still is stoutly positivist and reluctant to employ cate
gories that cannot be defined in terms of sensory attributes»). Yen parte, en fin, porque estas categorias 
son, a nuestro entender, precisamente las que constituyen el circuito de inclusi6n-exclusi6n, desarrollado 
en El Espacio Bilingue (Sanchez Carri6n, 1981, esp. 115-136) y que son las que nos han permitido entender 
desde una nueva perspectiva todo el proceso. Que aun a falta de esta clave son numerosos los estudiosos 
que se han acercado (y han tocado incluso por un momento) la puerta de salida a esa forma persistente 
de «pensamiento circular» que caracteriza a toda la psicolingiifstica moderna y a casi toda la auto-denominada 
sociolingiiistica, se percibe con claridad en la justeza, por ejemplo, de esta afirmaci6n de Christophersen 
(1973, 50): 

«There seems to bee no clear scientific evidence for regarding a second-learnt language as being in an 
essentially different relationship to the learner by the mere fact of being second in order of learning: Nati
ve and foreign, if defined simply in terms of chronology, cannot be upheld as a clear-cut distinction» (<<No 
parece que haya una evidencia cientifica clara para considerar que una lengua aprendida secundariamente 
este en una relaci6n esencialmente diferente de la primera para el sujeto, por el mero hecho de que sea 
la segunda en el orden de aprendizaje: «nativa» y «ajena», cuando se definen exclusivamente en terminos 
de cronologi'a, no son terminos que puedan ser mantenidos en base a una distincion claramente definida»). 

(14) Sobre la distinci6n en psicologia entre aprendizaje inicial y aprendizaje posterior (early and late 
learning) cf. Bugelsky, 1956,76-77 y 388-391. Referidos al aprendizaje de sistemas lingiiisticos, los termi
nos no pueden utilizarse en el sentido mas estrecho segun el cual «if we consider the experiences of an 
organism to be cumulative or have some cumulative effect, then «early» learning might be limited to the 
first moments of life or the first moments of exposure to certain conditions» (Ibidem, 76). Pero es eviden
te que uno de los rasgos que separa nitidamente el aprendizaje primario del secundario es la mayor impor
tancia que adquiere en este segundo 10 que Bugelsky llama «past experience» 0 experiencia ya acumulada. 

(IS) «Les degres de richesse de la perception sont proportionnels aux differents degres de developpe
ment mental de celui qui apprend. II est facile de demontrer que, dans Ie premier age, l'enfant est surtout 
capable d'apprentissage mecanique, impliquant un degre infime de perception» (Renzo Titone, 1972, 96). 

(16) Es decir, el niiio es permeable al uso de su entorno. Entorno que en los primeros momentos esta 
ocupado por la madre (yen menor medida el padre) 0 personas que 10 conectan directamentemente ala 
vida y que luego se va ensanchando concentricamente del modo que hemos descrito en 1981a (cf. infra 
cap. IV, tomo 1). Analizando las primeras etapas de adquisici6n dellenguage por su hijo Mario, escribe 
Fantini (1982, 58-9): «En el diario del niiio hay muchas anotaciones que reflejan un temprano reconoci
miento y discriminaci6n de los sonidos» «( ... ) Entre las edades de 1 aiio y 8 meses y 1 aiio y lO meses 
ocurrieron algunos incidentes que demuestran una incipiente capacidad de poder diferenciar idiomas ba
sada solamente en la impresi6n acustica que Ie producian al niiio. Por ejemplo, en una ocasi6n cuando 
su padre, que estaba en el mismo cuarto, leia en voz alta en Espanol, Mario, que jugaba cerca, comenzo 
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a imitar a su papa. Lo hizo con facilidad, pero obviamente sin comprender 10 que il mismo deda. Cuando 
su padre se dio cuenta de 10 que hacia Mario, cambio de repente al Ingles. EI nino entonces dejo de imitar-
10. En seguida el padre cambio par tercera vez al Japones (que fonol6gicamente se pareee al espanol) y 
nuevamente Mario imit6 los sonidos. Cuando el padre cambiaba a cualquier otro idioma, incluyendo el 
Ingles, invariablemente el nino se eallaba. En otra ocasion, durante este mismo periodo de prehabla, la 
madre del niilo estaba corrigiendo los resultados de unos ochenta examenes que fueron grabados en Espa
noL Escuchaba las cintas en una grabadora. Como las preguntas eran siempre las mismas y las respuestas 
tambien, despues de escuchar varias cintas Mario ya se habia familiarizado con su contenido. Asi, cada 
vez que se ponia una cinta nueva, el niilo repetia los sonidos que escuchaba pero que no comprendia. AI
gunas veces, anticipaba 10 que seguia en la cinta, articulando los sonidos casi a la perfeccion, aun antes 
de que se reprodujeran en la maquina. Le encantaba imitar, pero solo imitaba aque//os sonidos que Ie 
eranfamiliares, e ignoraba los que Ie eran extrafios» ( ... ) «Era obvio que el niilo habia comenzado a reco
nocer y diferenciar los idiomas aun antes de poder articular cualquier lengua el mismo, y las diferencias 
entre los dos idiomas ya comenzaban a ser un factor que afectaba a su relaci6n con los otroS». 
'«Estas referencias refuerzan el comentario de Jones cuando dice que el niilo entra en el idioma.con un 
acto de reconocimiento» (Ibidem): Es decir, entra en la percepcion del idioma, como un acto de reconoci
miento de aquello que su memoria imitativa ha reproducido y grabado previamente de un uso externo 
suficiente (en cantidad y duracion). 

(17) Esto es, por la memoria imitativa. Esa memoria imitativa per mite posteriormente el «saltO» a la 
percepci6n pasiva (el reconocimiento del significado). Y a su vez la percepcion pasiva debe culminar en 
uso activo, ya que como escribe Oksaar (1983, 145): «On the one, the child's creation is not original, not 
an invention out of nothing, but on the other side imitation is not a mechanical helpless acceptance. The 
child creates as it borrows ... what is borrowed is not a copy; every imitation requires a selection, and so, 
~ creative deviation from the model» 
(<<De un lado la creacion del niilo no es original, no es una invencion a partir de la nada, pero de otro 
lado no se trata de una impotente aceptacion. Et nino crea mientras toma en prestamo ... 10 que se tom a 
no es una copia; cada imitacion requiere una seleccion y, por consiguiente, una desviaci6n creativa del 
modelo») 

i.C6mo se produce el saito de la imitaci6n ala percepci6n? i.Y, a su vez de la percepci6n al uso creativo? 
Macnamara (1982) ha estudiado -el primero de ellos- con detalle en 10 que concierne al acto de referir: 
captar la relaci6n entre una palabra y el objeto que designa. Segun Macnamara (Ibidem, 227): «La refe
rencia es un predicado triangular: una persona usa una palabra para referirse a un objeto. El niilo que 
aprende un nombre nuevo debe coordinar todo eso. Debe captar que el instructor ha usado la palabra 
para referirse a un objeto. Y no creo que sea capaz de aprender un nombre sin tal esquema». Se trata 
pues de la interacci6n de su memoria imitativa (su capacidad de reconocer la palabra, 0 frase) con el uso 
externo (interlocutor mas objeto). Para Fantini el uso (1982, 76) contendria el interlocutor, el contexto, 
el prop6sito y la forma del acto mismo. A su vez el paso de una reproduccion imitativa (entender el signifi
cado de la palabra 0 frase y aplicarlo en una situacion identical ala producci6n creativa (usar la expresion 
aprendida en nuevas situaciones y contextos diferentes al contexto inicial donde fue aprendida, y hacerlo 
con correccion) implica tambien una interaccion con los otros. No olvidemos que el adulto acepta, 0 corri
je aquellas producciones del niilo que interpreta como gramaticalmente inaceptables. Y que es su omision 
en este aspecto 10 que posibilita la fijacion en el niilo de ciertos usos no gramaticales que se engloban 
bajo el equivoco rotulo de «Ienguaje infantil». Sobre nuestra interpretacion del proceso en detalle cf. nota 
57. Oksaar (cit. 72) sintetiza el orden de la adquisicion, por su parte, de esta manera: «En cuanto al hablar 
el nino es, primero de todo, un miembro pasivo -que comprende pero que aun no habla- de los procesos 
de interaccion lingiiistica de su grupo; luego, un miembro activo. La adquisicion lingiiistica se promueve 
en la comunicacion. Comunicacion en la cual se considera como muy importante el dialogo, en primer 
lugar entre madre y nino, y al mismo tiempo se conecta con componentes visuales, auditivos y cineticos». 
El modelo de Van Geert (1983) reconoce este mismo esquema: una memoria (imitativa) previa que se con
vierte en percepci6n mediante el acto de sintonizacion con los otros: «En orden a aprender el lenguaje 
el nino debe, en primer lugar, ser capaz de captar y conservar las partes del campo perceptivo focalizado, 
(debe) formar y recordar estructuras espaciales y espacio temporales, ver el mundo de una manera tridi
mensional. En segundo lugar, el nino debe ser capaz de sintonizar sus propias percepciones con las percep
dones de los otros, entender por ejemplo que el movirniento de los ojos en los otros indican cambios de 
direccion en la visualizacion, que la direccion en que se fija la mirada y el movimiento de los ojos indica 
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un foco compartible de percepci6n» (257). Parece por todo ello razonable la posici6n de Macnamara (cit, 
234) de que: 

«Somos capaces de defender al infante contra una carga de egocentrismo ala Piaget, es decir, la acusa
ci6n de que a diferencia de los adultos es mentalmente incapaz de ponerse en lugar de otra persona. Todo 
el aprendizaje lingiiistico es ponerse en lugar de otra persona: es averiguar 10 que las palabras y las expre
siones significan para otra persona». 

Junto a ello, estamos de acuerdo con Van Geert (1983) en que no debe haber diferencias entre «la ad
quisid6n dellenguaje y el aprendizaje sobre c6mo tratar lingiiisticamente con un mundo de acciones, ob
jetos, etc» (<<If language is one particular way, besides percepction and action, for dealing with a world 
describable in terms of action, agent, and so forth, then there is no psychological differences between the 
acquisition of language and learning how to deal linguistically with a world of actions, objects, and so 
forth», 248). Pero de acuerdo en este sentido: aprender a orientarse en un idioma dado es simultaneo para 
el nino a aprender a situarse categorialmente un espado-tridimensional especifico, y es eso 10 que posibili
ta la creaci6n de una cadena de afinidad (Sanchez Carrion, 1981a, 140) entre tal espacio y la lengua me
diante el cual se apalabra. 

(18) Los estudios de la neurolingiiistica proporcionan una evidenCia suplementaria de la importancia 
de la motivacion como factor impulsor del aprendizaje secundario. Albert and Obler, que han trabajado 
en la observaci6n y analisis del cerebro de pacientes fallecidos con un «historial» bilingiie han llegado 
a una conclusi6n que revolucion6 10 que hasta entonces se sospechaba sobre la organizaci6n cerebral en 
relacion con la adquisici6n lingiiistica: 
«The main conclusion we have drawn from the evidence presented in this book is the following: language 
is organised in the brain of a bilingual in a manner different from that which might have been predicted 
by studies of cerebral organisation for language in monolinguals. Studies of monolinguals have indicate 
that the left hemisphere is dominant· for language in most individual. Studies of bilinguals demonstrate 
not only the left hemisphere role in language but also a major right hemispheric contribution. 
«The evidence suggests a need for revision of the traditional concept of cerebral dominance for language. 
The facts of bilingualism indicate that the right hemisphere plays a major role in the learning of a second 
language, even in adulthood. Further, the brain is seen to be a plastic, dynamically changing organ which 
may be modified by processes of learning. The brain does not have a rigid, predetermined neuropsycholo
gical destiny. The learning of a second language may also alter patterns of cerebral organization even for 
the first-learned language ( ... ). When semeone who already knows a first language begins to learn a se
cond language, the right hemisphere here plays the major role initially, although the left hemisphere is 
also involved. As facility with the second language increases, the left hemisphere begins to playa more 
active role, although the right hemisphere continues to contribute. The fact of left hemispheric involve
ment in second language learning results in a modification of the functional organization of the first lan
guage» (1978, 243-244). 
Las conclusiones a las que se ha llegado sobre la base de estos analisis y otros similares (cf. Hammers 
& Lambert, 1977), son muy dispares. Asi, mientras algunos, como el neuropsic610go M. P. Bryden (1982, 
256-7) concluyen que: «Despite unreliable measuring instruments, a plethora of experimental effects that 
contaminate the results, various methodological absurdities, and frequent instances of contraditory evi
dence, one theme continues to recur. That is the notion that bilateral representation of function is associa
ted with deficit»; por su parte, algunos psicolingiiistas han querido ver en la expansi6n 0 incremento de 
las capacidades mentales, que supondria la doble lateralizacion del bilingiie, una recomendaci6n suficien
te para el aprendizaje de una segunda lengua (cf. Dulay et al. 1982, 10: «expanding mental abilities, there
fore, may be reason enough to learn a second language»). 

Ante tales contradicciones da la impresi6n que 10 que se necesitan no son mas datos, cuanto metodos 
de observaci6n mas afinados y modelos interpretativos mas convincentes. 

Ahora bien, hay dos evidencias que me interesan senalar: bajo el rotulo comun de «sujetos bilingiies» 
10 que la mayor parte de estos neurolingiiistas ha investigado es la composicion cerebral de los bilingiies 
digl6sicos (hispano-ingleses en EEUU, galeses-angl6fonos, etc). De otra parte, aunque existen, en el deta
He, distintos puntos de vista, se acepta en general que los procesos afectivos, el reconocimiento y recepci6n 
de los estimulos emocionales, y la elaboraci6n inicial de la sacudida emocional (<<emotional arousal»), 
involucra fundamentalmente al hemisferio derecho. Pero 10 que llamamos motivaci6n, con todo 10 que 
contiene (las expectativas, actitudes hacia la lengua, intereses, valoraci6n, auto-gratificaci6n, etc) es, basi
camente, una actitud emocional. La predominancia de una lateralizaci6n derecha en los primeros estadios 
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del aprendizaje secundario, y la sucesiva involucraci6n del hemisferio izquierdo conforme se desarrolla 
la fluidez en la lengua aprendida (<<as facility with the second language increases») parece corresponderse 
fielmente con el modelo interpretativo que proponemos en el que la motivaci6n sostiene y canaliza el im
pulso de aprendizaje, y se va transvasando «a la izquierda» en forma de percepci6n reflexiva, hasta exte
riorizarse en uso. Quedan dos cosas por explicar: una, que por que «in certain individuals, cerebral domi
nance for the first-learned language may shift from left to right hemisphere as the second language is learned» 
(Albert-Obler, 1981,243). Y la otra, por que en los monolingiies el hemisferio izquierdo es el dominante 
(<<studies of monolinguals have indicated that the left hemisphere is dominant for language in most indivi
duals», ibidem). La interpretaci6n del primer hecho no debe separarse de la constataci6n, que Albert y 
Obler sefialan explicitamente, de que esto ocurre segun, a su vez, en la lengua adquirida, el hemisferio 
izquierdo comienza a desempefiar un rol activo y proporcionado. De nuevo, bajo la perspectiva del bilin
gue digl6sico, resulta evidente que segun se va desarrollando la percepcion logica en la lengua valorada, 
y con ello la posibilidad de utili zaria activamente en el uso (interacci6n) social, la lengua de partida va 
retrayendose hacia una esfera 0 ambito emocional: es la lengua de la «intimidad», de la «afectividad», 
de la evocacion del pasado, la nostalgia. De hecho en el diglosico el bilinguismo acaba viviendose como 
un conflicto emocional entre la lengua de los «intereses» (futuros) y la lengua de las «evocaciones» (pasa
das). Nada mas natural que este conflicto se refleje en la pro pia disposicion de las lenguas en el cerebro, 
asiento de la psique humana. 

En cuanto al segundo hecho, la dominancia lateral izquierda de los monolingues, tiene tambien expli
caci6n dentro de este esquema interpretativo. En la adquisici6n primaria la motivaci6n es pre-verbal. La 
adquisici6n dellenguaje, representa el paso de 10 generico a 10 especifico, de 10 «autisticQ» a 10 16gico
discursivo en una lengua determinada responsable de la organizaci6n del pensamiento, y el triunfo «ver
bah) (comunicativo) de 10 logico (cf. Piaget, 1973 esp. 200). En el monolingiie la lengua que habla es inte
raccion social (uso) y explicacion del mundo (percepcion). Quedaria por determinar si en el monolingiie 
completo (cultural), yen el pseudobilinglie con una conciencia adquirida hacia su lengua nativa, esta mo
tivaci6n revierte de algun modo en la involucraci6n lingilistica de su hemisferio derecho. 0, 10 que es 10 
mismo, si ese segmento de individuos basicamente monolingues en los que la neurolingiiistica ha detecta
do un nivel proporcionado de lateralizacion, representan, precisamente, aquellos que han adquirido una 
conciencia lingu{stica en la lengua nativa. 

Yes preciso, desde luego, un mayor afinamiento de la relaci6n entre la lateralizaci6n del paciente exa
minado, y su correspondiente tipo lingii{stico (cf. sabre los tipos lingiiisticos II.!. de esta obra.). 

(19) Segun Lambert «The learner's ethnocentric tendencies and his attitudes towards the other group 
are believed to determine his success in learning the new language. His motivation to learn is thought to 
be determined by both his attitudes and by the type of orientation he has towards learning a second lan
guage» (<<Se cree que son las tendencias etnocentricas del principiante y su~ actitudes hacia el otro grupo 
las que determinan su boto en el aprendizaje de la nueva lengua. Su motivaci6n para aprenderJa estaria 
determinada tanto por estas actitudes como p~r el tipo de orientacion que tiene hacia el aprendizaje de 
una segunda lengua»), 103. Lambert distingue tres tip os de motivaci6n: una puramente instrumental (ser
virse de la lengua adquirida con un proposito limitado y definido), una motivacion integracional (integra
tive): integrarse plenamente en la otra comunidad lingiiistica, y una motivacion negativa, de huida 0 re
chazo, ocasionada p~r una experiencia fuertemente insatisfactoria dentro de su propia cultura originaria. 
Cf. W. E. Lambert, 1971, 95-110. 

(20) Recientemente ha existido la tendencia a dislocar 10 que aqui llamamos percepcion reflexiva en 
terminos de la dicotomia c6digo restringido!codigo elaborado de Bernstein. En nuestra opinion hay que 
retrotraerio mas bien a la capacidad de elaborar ideas complejas (complex ideas) en el sentido de Locke: 
a) Asociacion (<<combining several simple ideas into compound one») b) RelaCion de ideas similares (<<bringing 
two ideas, wether simple or complex, together, and setting them by one another, so as to take a view of 
them at once, without uniting them into one»), c) Abstracci6n (<<separating them from all other ideas that 
accompany them in their real existence»). Cf. Locke 1690, rep. 1981, pag. 132; Bernstein, 1973. En el apren
dizaje de un segundo idioma en la juventud 0 en la edad adulta estan presentes ya estas tres capacidades 
en el individuo. Debido a que las materializa plenamente en su lengua materna, no puede retrotraerse en 
el aprendizaje secundario a un estado cognoscitivo elemental, sin un sentimiento de frustracion y de perdi
da. Por eso la didactica de un segundo idioma no puede quedarse ahi: debe proveer la capacidad de mate
rializar en -'structuras sin tactic as sencillas -de facil aprendizaje y uso- las ideas complejas del hablante 
incorporado tardiamente a esa lengua. 
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(21) Cumpliendose asi 10 que Lemos llama la <duncion primordial del lenguaje», que es: expresar a 
los otros las propias ideas y experiencias y aprender de las de ellos» (Lemos, 1969, 59) 

(22) Y esto esta presente desde los primeros estadios de la adquisicion: la percepcion pasiva del sistema 
fonetico, por parte de un infante sin capacidad aun de hablar la lengua, provoca ya en el una actitud favo
rable hacia las personas en quienes reconoce tal sistema de sonidos: 

«Este conocimiento y percepcion de sonidos especificos empez6 a afectar la manera en que el nino 
se relacionaba con las personas, ya que comenzaba a discriminarlas seglin los sonidos que producian. Al 
ano y los diez meses, en una fiesta donde estaban presentes personas que hablaban Espanol, tanto como 
Ingles -todas desconocidas para el nino- se notaba que siempre iba con mas benevolencia hacia los hues
pedes que Ie dirigian la palabra en espaiiol, ignorando a los otros que Ie querian llamar la atencion usando 
Ingles. La consistencia· de este comportamiento era notable. Mario clasificaba a la gente segun el idioma 
que hablaban» (Fantini, 1982, 59). 

(23) Escribiendo sobre c6mo ayudar a conseguir comunicarse con naturalidad en una segunda lengua, 
Wilga M. Rivers (1983) reconoce esta importancia fundamental de la motivaci6n en el aprendizaje, y, 10 
que es mas, su caracter personal: la inutilidad de manipularla. 
«We must remember that motivation is the private domain of the learner. As educators, it is not for us 
to attempt to manipulate it even for what we see as the good of the consumer. Our role is to seek to unders
tand it. We then try to meet the needs and wants of our students with the best we can provide, thus channe
ling their motivation in directions that are satisfying to them. It is true that our consumers are not always 
consciously aware of what they need and may have only vague glimmerings of what they really want. We 
can help them clarify these two, so that their natural motivation -that energizing force each living entity 
possesses- may carry them forward to joyful and satisfying learning under our care and nurture. Note 
that I say nurture, not direction. What we seek to stimulate is self-directed learning, which results from 
self-realizing motivation» (147). 

(24) La importancia del uso como la razon de ser del signo lingiiistico aparece tarnbien enfantizada 
en la obra del moderno fundador de la filosofia del lenguaje 1. Wittgenstein (1889-1951): 
«Frege ridiculed the formalist conception of mathematics by saying that the formalist confused the unim
portant thing, the sign, with the important, the meaning. Surely, one wishes to say, mathematics does not 
treat of dashes on a bit of paper. Frege's idea could be expressed thus: the proposition of mathematics, 
if they were just complexes of dashes, would be dead and utterly uninteresting, whereas they obviously 
have a kind of life. And the same, of course, could be said of any proposition: without a sense, or without 
the thougt, a proposition would be an utterly dead and trivial thing. And further it seems clear that no 
adding of inorganic signs can make the proposition live. And the conclusion which one draws from this 
is that what must be added to the dead signs in order to make a live proposition is something immaterial, 
with properties different from all mere signs. 

But if we had to name anything which is the life of the sign, we should have to say that it was its use» 
(1969, 4). 

(25) De aqui que escribiera Arsenian que: «Lit ou la seconde langue jouit d 'un prestige tel que l'enfant 
est porte a lui attribuer plus d'importance qu'a sa langue maternelle, jamais, au grand jamais devons nous 
exposer cet au bilinguisme hatif ou premature» (Apud. Taillon, 1967, 145). 

(26) De ahi la enorme importancia de que el principiante comprenda previarnente, y como comienzo 
Ihismo de su aprendizaje de la L2, los siguientes objetivos motivacionales: 
- Por que qui ere aprender la lengua. 
- Que es 10 que va a aprender. 
- Como tiene lugar el proceso de aprendizaje. 
- Cual es su propio rol y el de sus compaiieros en el proceso de enseiianza/aprendizaje. 
- Como puede ayudar a otros principiantes a aprender. (Cf. Faerch, Haastrup and Phillipson, 1984, 256). 

(27) Y evitan que la percepcion ya adquirida (natural 0 secundariamente) revierta en uso. Eleizalde 
ya seiialaba en 1918 con justa indignacion «Y seria tan facil si quisieramos» (recuperar el Euskara) « ... 
Ninguna de las objeciones que al uso continuo del Euzkera suelen presentar los euzkeldunes de las clases 
distinguidas, tiene, en efecto, ni siquiera apariencia de validez: todas elias son fragiles argucias de la apa
tia, de la pereza intelectual, de la miserable vanidad de clase. «Estoy torpe en el uso del Euzkera» -es 
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la alegacion que mascomunmente se oye-. Evidentemente, y seria el Euzkera un idioma ultraterreno si 
el desuso de el estuviera en razon directa de la facilidad de usarlo. En el idioma vasco, como en todos 
los existentes y posibles, la facilidad y la destreza se adquieren y conservan con el uso, y vease la clase 
de perogrulladas que nos obligan a recordar quienes con tan miserables excusas solo prueban el fiojo tem
ple de sus almas» (Luis de Eleizalde, 1918, 22). 

(28) Una caracterizacion de las situaciones «diglosicas» en el capitulo 11 de la segunda parte de esta obra. 

(29) «Los Shoshoni exhiben muy poca lealtad lingiiistica. Los de mas edad se muestran preocupados 
de que los ninos no aprendan el idioma, 0 de que no aprendan el idioma de modo completo, y los jovenes 
que no 10 hablan 0 que no la hablan bien desearian poder hablarlo 0 po seer un dominic completo del 
idioma. Pero muy pocos hacen algo por ello. Algunos padres usan a proposito el Shoshoni a fin de que 
sus hijos 10 aprendan, pero no es la practica comun. Un numero significativo de familias se siente orgullo
sas de ser Indios (no necesariamente de ser Shoshonis), pero con la mayor frecuencia se trata de las fami
lias que mas usan el Ingles. 

«La actitud prevaleciente hacia el idioma es la indiferencia. Es un instrumento de comunicacion. En 
algunos casos tanto el Shoshoni como el Ingles serviran igualmente bien para la comunicacion, y la elec
cion de lengua no parece importar demasiado. (Hay, por supuesto, otros casos en que una 0 la otra servira 
mejor: el Shoshoni para excluir a los forasteros de la conversacion, el Ingles si se quiere incIuir a una audiencia 
mayor). Los hablantes mayores comentan algunas veces de modo des favorable la corrupcion de la lengua 
a causa de que los hablantes mas jovenes intercalan palabras y frases en Ingles, 0 tienen un vocabulario 
mas pobre y una gramatica del Shoshoni que es incompleta. Pero esos mismos hablantes mezcIan tambien 
su Shoshoni con palabras y frases del Ingles» (Wick R. Miller, 1971, 119-20). 

(30) Julio Martinez-Arinas presento una comunicacion en el Congreso de Sociolingiiistica de Getxo
Fadura (Octubre, 1984) sobre «Motivaciones para el aprendizaje del Euskara en Bilbao -1983». Tras definir 
la motivacion como «e\ aspecto dinamico y direccional de la conducta que establece con el mundo las 
relaciones individuales requeridas» (4) establece que: «( ... ) la encuesta nos demuestra que tanto en las mo
tivaciones originarias como en las motivaciones actuales, el «pragmatismo de habla» y la «recuperacion 
historica de identidad», son las que configuran la estructura motivacional. EI pragmatismo de habla es 
una vivencia de necesidad comunicativa: existe una necesidad de integracion simbolica en el ambito de 
la vida cotidiana. Existe un nuevo proceso de socializacion a traves de la vivencia de que 10 euskaldun 
es util para la comunicacion cotidiana». 
«EI 43070 de las motivaciones referidas a la recuperacion de la identidad historica nos indica la busqueda 
de una identidad ideal no poseida. Dicha identidad no responde a la recuperacion de los elementos objeti
vos que definen 10 vasco, sino a una identidad inconcreta y futura» (6). 
«Es importante el descenso de las motivaciones politicas que predominaban durante la transicion politica; 
parece confirmarse pues que las mediaciones politicas son siempre coyunturales» (6). 
Para Martinez-Arinas «Ia fuerza motora de una motivacion es mas potente en la medida en que no es 
coyuntural-coaccionada por el medio, sino que es una vivencia mas personal» (14) (el subrayado es mio). 
Sobre un anruisis de las actitudes hacia la euskaldunizacion entre alumnado universitario cf. Frantsiska 
Arregi, 1984. 

(31) Distancia, tal y como la define el diccionario de Oxford, es <<ia medida del espacio entre dos pun
tos, lugares, etc». Distancialingiiistica sera, por tanto, la medida del espacio entre dos lenguas. Ese espa
cio es siempre el mismo de X a Y que de Y a X. Si los de X invierten mas espacio (0 tiempo) en ir a Y, 
que los de Y a X, es porque X va a Y a traves de Z. 0 sea, van de Bilbao a Lekeitio pasando por La MoncIoa. 

(32) Las condiciones de supervivencia del Euskara se explicitan en la 2 a y 3 a parte de esta obra. 

(33) Sobre los dominios, espacios y funciones cf. nuestro 1981, a. esp. 115 y 55. 

(34) En un articulo de rara penetracion y audacia entre los del gremio, Kenneth L. Pike (1965) senalaba 
la analogia que existe entre el proceso de nudearizacion de los cristales en fisica y el aprendizaje de una 
segunda lengua. Para Pike (Ibidem, 69) del mismo modo que les resulta dificil a las primeras moleculas 
durante el proceso de la nudeariz.acion fisica, reagruparse -para la formacion de un nuevo cristal- tam
bien a una persona que aprende tin segundo idioma 10 mas dificil es aprender las primeras palabras y eS
tructuras del mismo. Estas necesitarian mas esfuerzo y tiempo que las subsiguientes. 
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Se trataria por tanto de conseguir inicialmente una simiente estructural basica (<<basic structural seed») 
capaz de dotar al individuo de la habilidad conversacional inicial que al poner en marcha el proceso de 
nuclearizacion basica haria posible desatascar el aprendizaje de una condicion supersaturada (ipercepcion 
sin facilidad de uso!), haciendo posible asi el aprendizaje de nuevo material con mayor facilidad. 
Para Pike la nuclearizaci6n lingu(stica ocurre dentro del contexto social. De aqui que recomiende que la 
memorizacion de las primeras palabras del idioma tenga lugar dentro de un «cristal social», esto es, de 
un contexto social, en el que la lengua aparezca ligada a la accion, como parte de un todo mayor en el 
que la estructura de la lengua se relaciona a una conducta e interaccion social. Usando ellenguaje en tales 
situaciones sociales, aunque en principio el individuo no pueda utilizar el idioma con una completa co
rreccion, la nuclearizacion se produciria con mayor rapidez que mediante una memorizacion abstracta 
de palabras 0 frases. Los errores en efecto, siempre podrian corregirse mediante practica especifica, dotan
do en cambio de este modo al estudiante con las ventajas de una conducta nuclearizada. 

Me es grato sei'ialar esta coincidencia entre las ideas de Pike y entre, 10 que por una parte, llamamos 
en el Espacio Bilingue cadenas de afinidad (desarrollo dellenguaje dentro de la gramatica de una cultural, 
y por otro, con la idea que exponemos en el texto de la necesidad de promover el paso de la percepcion 
inicial a un uso efectivo de la lengua, como condicion basica que genera el paso de nuevos impulsos de 
motivacion en nuevos incrementos de percepcion lingiiistica. Es, a nuestro entender, dentro de la «teoria 
de los espacios» c6mo las ideas de Pike recobran toda su originalidad y valor. 

(35) Asi, en el aprendizaje adulto los dos polos que deben conectarse para que progrese la percepci6n 
son, de un lade una fuerte necesidad de aprender la lengua, de otro un uso efectivo de la misma que la 
haga, durante el aprendizaje, el unico instrumento de comunicaci6n en cualquier entorno dado. Dadas 
estas dos condiciones se pueden superar inconvenientes de edad, falta de entrenamiento previo, e incluso 
la ausencia inicial de un entorno fisico apropiado, con tal que este se cree artificialmente: esto explica, 
por ejemplo, el exito notable conseguido en los cursos intensivos para soldados y civiles para quienes era 
necesario aprender el idioma de sus aliados 0 rivales durante la guerra de 1939-1945. Por un lado, como 
observa Gatenby (1965, 14) «los adultos, plenos de motivaci6n, ya fuera con una disciplina rnilitar para 
«animarles» 0 con la amenaza del desastre econ6mico en los talones, debian triunfar 0 perecer», de otro, 
los cursos intensivos de la «Army Specialized Training» de America, 0 de la «School of Oriental and Afri
can Studies» en Londres, reproducian artificialmente unos espacios de uso suficiente a traves de estas con
diciones: reducido grupo de estudiantes por curso; profesores experiment ados con un completo dominio 
de la lengua de acceso, y, preferentemente nativos; concentraci6n en la lengua coloquial; varias horas al 
dia de aplicaci6n. Bajo esta condiciones «proficiency was achieved, and demonstrated in fairly severe tests, 
in from six to nine months» (Gatenby, 1965, 13) (<<aprendieron correctamente la lengua, demostrandolo 
a traves de tests bastante duros, en un periodo de seis a nueve meses»). 

(36) Es merito indudable de Lambert haber seflalado con claridad y contundencia la importancia de 
la motivaci6n como factor desencadenante del aprendizaje de una lengua no materna (Cf. sus «Psycholo
gical aspects of motivation in language learning» reproducido en W. E. Lambert, 1981, 292, 300): 
«Dos factores del todo independientes son importantes en el aprendizaje de una segunda lengua: 
a) Una general aptitud para el aprendizaje lingiiistico y 
b) Una actitud positiva en relaci6n con el otro grupo lingiiistico, unida a una actitud favorable para el 
aprendizaje de la lengua de tal grupo» (Ibidem, 295). 

(37) EI proceso completo, tal y como 10 entendemos nosotros, seria asi: la motivaci6n activa del sujeto, 
conjugada con la motivaci6n pasiva del entorno (grupo de referencia 0 comunidad lingiiistica, cuya leal
tad natural a la lengua es efecto de su utilizaci6n extensiva y de que canaliza sus pensamientos) producen 
en el aprendiz la necesidad de dicha lengua. Tal necesidad se convierte primero en percepci6n pasiva (apli
caci6n de los propios recursos cognoscitivos al'estudio e intelecci6n de las estructuras de la lengua). Esta 
percepci6n pasiva, cuando se sintoniza con la percepci6n activa del nativo (el verdadero «monitor» expli
cito 0 implicito -profesor 0 libro- que instruye, aciara, gradua, corrije, etc) crea una necesidad de uso. 
Se produce entonces el uso activo del aprendiz. Ese uso activo debe ser sintonizado con el uso pasivo del 
entorno: la comunidad 0 grupo de referenda captan, entienden, redben el mensaje producido por el aprendiz 
y se produce la interacci6n deseada: Ie otorgan (0 no) sense. Si la producci6n es sensata (with sense in 
the learned language) culmina como percepci6n activa del sujeto: ha aprendido a usar una palabra, una 
estructura, un recurso expresivo, todo un registro, y esta en condiciones de automatizarlo. La capacidad 
de automatizaci6n Iingiiistica, a su vez, aumenta y activa la motivaci6n inicial. 
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(38) Pero hasta alcanzar su propio nivel de suficiencia la percepci6n debe siempre ir por delante del 
l,lso: un uso excesivo del idioma que no se corresponde con una suficiente percepci6n del mismo puede 
producir la fijacion de habitos Iingiiisticos erroneos muy dif£Ciles de desarraigar una vez que se han auto
matizado, y que pueden poner en peligro el equilibrio interno del sistema. Como seiiala Mary Carroll (1984, 
107): «Las desventajas asociadas con una practica excesiva a cualquier nivel ocurren con mayor probabili
dad en el aprendizaje secundario que en el primario, como resultado de una exposicion inadecuada, mo
destas ambiciones de aprendizaje, etc. La cantidad de rutinizacion experimentada en una cierta fase del 
desarrollo puede constituir uno de los factores que contribuyen a la consecuci6n 0 no consecuci6n de la 
capacidad en la lengua de acceso. Cuanto mas duradera es la automatizaci6n de una fase particular, tanto 
mas dificil puede llegar a ser sacudir el hdbito». Cf. en relaci6n con esto el esquema ciclico de desarrollo 
correcto que exponemos en nota 37 y las observaciones de la nota 40 de este capitulo. 

(39) Porque como dice Plotino «nuestros conocimientos se nos hacen extraiios si nunca los actualiza
mos» (Enn, 1010). 

(40) La necesidad de evacuar la percepci6n lingiiistica inicial, por escasa que ella sea, en ejercicio lin
giiistico, para crear una presi6n motivacional que provoque la·expansi6n de la percepci6n, aparece clara 
en las recomendaciones que la antrop610ga Gudschinsky dicta a los estudiantes de antropologia que nece
sitan aprender «Ienguas no escritas» (unwritten languages): 
«It is assumed that conscious control of one's habit is a first step toward conscious control of new pat, 
terns, which in turn can be made automatic habits by intensive practice. 

«There is no way to learn to talk except by talking. If the students knows only two or three words he 
should use them on every possible occasion and in every possible context; he should also attempt to find 
other words to use with them in order to enlarge his repertory. In this instance the sociable person has 
the advantage. The natural chatterbox will use all the language at his command, and then reach/or more 
from sheer inability to stop talking. The introvert, or the man of few words, must deliberately develop 
some social characteristics. He must learn to talk whether or not he is really in the mood for conversation 
and wether or not he has anything to say. There are many people who are untalkative in English, but who 
are voluble in the languages in which they work. This appears to be the result of deliberate choice made 
in the early stages of learning» (Sarah C. Gudschinsky, 1967, 3-4). 

En efecto, uno de los obstaculos que impide a muchos sujetos revertir la percepci6n en uso, y de este 
modo, progresar en el aprendizaje es el miedo a cometer errores, a veces inconsciente (cf. Nida, 1965: «it 
seems reasonable to conclude that in many instances failure in language learning may be traced to uncons
cious fears of mistake, and hence rejection», 54). Si resulta evidente, por un lado, que la lengua del estu
diante (del hiztun-bem) no puede convertirse en el modelo a imitar por toda la comunidad lingii!stica, 
tambien es cierto que es necesario, de otra parte, tanto una actitud individual como social que comprenda 
que tanto en la adquisici6n primaria, como en el aprendizaje secundario, los errores deben ser corregidos, 
pero nunca sancionados (mediante la burla, sensaci6n de ridiculo, reversion a la lengua de aprendiz, etc) 
pues forman parte del material mismo a traves del cual se aprende un idioma. 1lm es as! que quien mejor 
sabe una lengua es tambien, sin duda, quien previamente, ha debido cometer mas errores en ella: pero 
sabiendo que son errores y aprendiendo de elias. 

(41) Pero el olvido, como la adquisici6n, siguen un proceso escalonado. Albert y Obler (1978), que 
prescinden del factor motivacional, han senalado, en cambio, con gran claridad, la relativa independencia, 
y a su vez, la conexi6n, entre los otros dos factores: 

«Although the perception and production systems must be connected in each other, there is evidence 
that they may function, al least in part, as two independent systems. This can be seen in three sorts of 
evidence. First, in language acquisition, some measure of comprehension must precede production. Se
cond, in those situations in which a bilingual does not use a language for a period of time, the production 
system seems to suffer more than the perception or comprehension system. Third, we have demostrated 
that, at least at the phonological level, the perceptual system of the bilingual is more unified, whereas 
the production system is more dual in nature» (251). 
(<<Aunque los sistemas de percepci6n y producci6n deben estar conectados el uno al otro, hayevidencia 
de que, al menos en parte, deben funcionar como dos sistemas independientes. Esto puede verse mediante 
tres clases de evidencia. Primero, en la adquisici6n dellenguaje, cierta dosis de comprensi6n debe preceder 
a la producci6n. Segundo, en aquellas situaciones en las que un bilingiie no usa una lengua durante un 
periodo de tiempo, el sistema de producci6n parece sufrir mas que el sistema de percepci6n 0 compren-
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sion. Tercero, hemos demostrado que, al menos al nivel fonologico, el sistema perceptual del bilingiie esta 
mas unificado, en tanto que el sistema de produccion posee una naturaleza mas dual»). 

(42) En 1957 D. Y. Morgan (Englich Language Teaching, 10, 3) hacia una propuesta de modelo didacti
co (cf. W. R. Lee, 1965, 58) de ensefianza de una segunda lengua basada en estas tres partes: presentaci6n, 
pnictica y «trabajo de reparacion» (remedial work), modelo que es hoy el aceptado en aquellas situaciones 
de aprendizaje en las que la lengua de partida de los aprendices es la misma. Pues bien, el «trabajo de 
reparacion» es el diagnostico (analisis y sistematizacion de errores) que conduce a una pnictica especifica 
que los neutraliza. Esta practica es absolutamente necesaria para evitar la automatizaci6n de habitos lin
gtiisticos erroneos. 

(43) Cf. II, de esta obra. 

(44) Como escribe Michael West: «Se ha dicho que aprender una lengua no es tanto una cuestion de 
recordar cuanto una cuestion de no olvidar, que el aprendizaje lingtiistico es como tratar de llenar un cubo 
con un agujero dentro, y las pnicticas adecuadamente distribuidas y frecuentes revisiones se invocan como 
una contra-medida a esto» (1965, 163). 

(45) Aqui mitad no es mas que una intuicion aproximativa. 

(46) «EI observar como se aprende una segunda lengua en el contexto de la vida real nos recuerda, 
sin embargo, que para la gente que cambia geograficamente una cultura por otra, la tarea de aprender 
un segundo idioma supone un desafio ala integridad de (sus) identificaciones basicas. Penetrar en una 
segunda lengua es entrar en un mundo nuevo. Este acto de extender el «yO» hasta adoptar una nueva iden
tidad es, segun creemos, un importante factor en el aprendizaje secundario del idioma» (A. Z. Guiora 
et al. 1972, 111). 

(47) Comentando la teoria de Lambert sobre la motivacion -cf. supra nota 19- comenta con agude
za Christophersen (1973, 26-27): 
«The implications of Lambert's theory for second language learning are far reaching. Not only must the 
learner want to become in imagination a member of the other community: if he persists in his learning 
he will end up, as has already been said, by being in a sense such a member, by belongin to two cultures. 
What starts as play-acting will end as a serious matter» (<<Las implicaciones de la teoria de Lambert sobre 
el aprendizaje de una segunda lengua tienen un largo alcance. No solamente debe el principiante querer 
llegar a ser imaginariamente un miembro de la otra comunidad: (sino que) si persiste en su aprendizaje, 
como ya se ha dicho, acabara por serlo en cierto sentido, por pertenecer ados culturas. Lo que empieza 
como representaci6n teatral terminara como un serio asuntQ)). 

(48) Euskarari dagokionez, EKB-ren dosierrak azpimarratzen duenez (1985, 12) «azterketa soziologi
koak saiatu dira azken urteotan herrian Euskarak duen egoera eta harrera, baita horren aurrerapena nahiz 
atzerapena aztertzen. Bi puntu nabarmendu behar dira horietako gehienetan: a) Euskararen berreskurapen
prozesua ez dela oraindik abiatu; gehienik ere, ordezkapen-prozesuari nolabait eutsi besterik ez zaiola egi
ten. b) Herriaren subjektutasuna agertzen deneko mailei begiratuz, aide nabarmena dagoela ehunekoetan; 
Euskararen normalkuntzaren eta berreskurapenaren aldeko jarrera ona nabarmenki erortzen da Euskara 
ikasi nahira eta horren ezagutzara igarotzean, eta askoz gehiago Euskararen erabilerara igarotzean». Libu
ru honetan ikusi behar ditugu bi gauza hauen arrazoiak eta irtenbidea. 

(49) Y fundamentalmente de la capacidad de automatizar la produccion oral en la lengua. EI resultado 
de la automatizacion como sefiala Mary Carroll (1984, 100) es que «se requiere cada vez menos esfuerzo 
para actividad de bajo nivel, dejando mayor capacidact de atenci6n para decisiones de alto niveb). 

(50) Cf. infra nota 99. 

(51) B. Stross, 1973, 257-258. Las dos notas que contiene la cita de Stross hacen referencia a las siguien
tes obras: 
D. McNeill (1966) «The creation of language by children». En Lyons, J. and. Wales, R. J. (eds). Psycholin
guistics Papers. Edinburgh University Press. 
E. H. Lennenberg (1967), Biological Foundations of Language. Wiley, New York. 
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(52) De aqui las constataciones y recomendaciones que los pedagogos dellenguaje dirigen con frecuen
cia a quienes se ocupan de la ensenanza de una lengua (materna 0 no) a ninos en edad escolar. Cf. p.ej. 
las siguientes de Leo R. Cole (1973, 35): 

«There is sometimes a marked· disparity between the amount of material worked through and the amount 
really thoroughly acquired by children ( ... ) Experienced teachers know that many children have limited 
capacities for remenbering and reproducing what they grasp at the moment. Learning can be fleeting and 
unsure unless measures are taken to consolidate and reinforce sentence-patterns and vocabulary and to 
provide individual children with intensive practice. 

«( ... ) sufficient practice must be given at every step». 

No podemos olvidar que sobre la base de unos curricula semejantes durante los primeros anos de esco
larizacion, los hijos de las clases altas y los hijos de la clase obrera (cf. Bernstein, 1973, 78 y ss.) llegan, 
en sociedades fuertemente estratificadas, a resultados lingiilsticos muy diferentes. Y ello porque mientras 
los prim eros encuentran reforzada la pnictica del registro mas elaborado en su entorno inmediato (padres, 
amigos de los padres, familiares, etc), los segundos, no. 

(53) Por su parte en el aprendizaje adulto cuanto mas desee acortarse el tiempo, mas debe intensificar
se el uso. Cf. supra nota 35. 

(54) Es un hecho que ha sido soslayado por muchos investigadores del aprendizaje lingiiistico infantil, 
y que no ha pasado desapercibido al etnolingiiista Stross que estudio la transmision y adquisicion de la 
lengua Tzeltal en Tenejapa (Mexico), la importancia que desempena en la adquisicion del ienguaje por 
el nino 10 que nosotros llamamos «uso externo general» 0 uso ambiental, y que, con respecto al nino es 
ellenguaje escuchado a los adultos cuando estos, delante suya, pero no con el, hablan entre Sl (una de 
cuyas variantes mas incisivas es en la actualidad la lengua de la television): 

«Las formas que toma la interaccion social respecto a un nino, las frecuencias, los que participan y las 
escenas, todos son responsables de los tipos y las cantidades de Jenguaje que oye un nino que esta crecien
do y que toma en consideracion inconscientemente en el proceso de la adquisicion del conocimiento y 
los habitos que llamamos reglas lingiiisticas y sociolingiiisticas. Los patrones de interaeeion que se refieren 
solo a los adultos, tambien tienen un efecto en los tipos y eantidades de lenguaje que escucha un nino. 
«Un examen dellenguaje dirigido a los ninos por los adultos, sugiere que la variedad de estructuras gra
maticales representadas, se limita sobre todo a ordenes, preguntas simples y exclamaciones. De aqui que, 
exceptuando la existencia de un componente innato de universales lingiiisticos, formales y sustantivos, como 
10 propusieron McNeil y otros, parece mas bien que los ninos de tres 0 cuatro anos tienen un dominio 
mas limitado de la esfera de estructuras lingiiisticas posibles de 10 que se habia creido antes, 0 que ellen
guaje eseuehado desempena un papel mucho mds importante en la adquisicion del lenguaje que 10 que 
se erda antes» (Stross, 1973,299) (los subrayados son mios). Esto corrobora la importancia, para la adqui
sicion normal de un idioma, de que no haya una contradiccion entre el uso ambiental de la lengua que 
el nino oye a otros adultos y ninos entre si, y el uso concreto que escucha cuando se dirigen a el. 

(55) Como concluye Bruner (1983, 119) «La (mica manera como se puede aprender a usar el idiom a 
es usdndolo comunicativamente» <c .. al aprender el idioma los ninos no son gramaticos de la academia 
deduciendo las reglas de modo abstracto e independientemente del uso». 

(56) EI otro juega un papel muy importante tanto en la adquisicion primaria como en el aprendizaje 
secundario. En nuestra representacion completa de ambos procesos (cf. notas 38 y 57) ya senalamos el 
papel de la percepcion activa del otro que nivela, gradua y corrije al yo-aprendiz, y faculta el paso al uso 
activo. Dan I. Siobin senala que escuchando a una mujer estoniana «los participantes de nuestro semina
rio se quedaron perplejos por las enormes diferencias entre cuando hablaba a su nino y cuando se dirigia 
a un adulto. En hablando a un adulto era como una interminable y rapida corriente, con escasamente 
alguna indicacion de los Hmites de frase -no digamos ya de los limites entre palabras 0 morfemas. En 
contraste, al hablar a su hijo pasaba con facilidad a frases claras y cortas. Sacamos aSI la impresion de 
que la produccion lingiiistica (del adulto) a los ninos se acomoda mejor a primitivas estrategias de aten
cion y amilisis que la produccion oral a los adultos» (1975, 285). Pero este mismo tipo de estrategia es 
la que practica el profesor con el estudiante de idiomas, 0, aun mas, el nativo que, consciente de las difi
cultades del «extranjero» simpli·fica, ralentiza y adapta su produccion oral siguiendo, espontaneamente, 
unas pautas muy semejantes a las que rigen la conducta verbal hacia los ninos. 
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(57) El movimiento no es unidireccional, y hay un continuo «feed-back» entre estos tres factores que 
sigue unas pautas definidas. Para comprender estefeed-back en el aprendizaje primario debemos recono
cer un uso pasivo, que la psicolingiiistica conoce con el nombre de imitacian (Herriot, 1970, 115) y un 
uso activo 0 producci6n (<<utterances which are not imitations, which are grammatical in the sense that 
they are internally principled, and which bear some relation to non-linguistic features of the environment 
such that they are compresible to a listener», Herriot, 1970, 116). A su vez, en relaci6n con el nino debe
mos distinguir entre uso externo (el de los otros, y fundamentalmente el de los adultos a su cargo) y uso 
interno: su propio ejercicio lingiiistico. Ambas distinciones (activo/pasivo; externo/interno) son apJicables 
a los otros dos factores. El esquema parece responder al siguiente tipo: el punto de partida es la capacidad 
innata del nino para ellenguaje, y la necesidad del adulto de verbalizar la comunicaci6n con el nino. Este 
impulso inicial genera la producci6n externa hacia el nino, que provoca la imitaci6n en el. Tal imitaci6n 
produce como resultado la aprehensi6n mutua: el adulto se siente correspondido verbalmente por el nino, 
este se siente entendido (interpretado) por el adulto. La aprehensi6n revierte, pues, como comprensi6n mutua 
que al resultar mutuamente gratificante actua en el adulto como motivaci6n para la percepci6n activa (el 
«entorno» selecciona para el nino niveles graduados de lenguaje, los repite y los corrije) y en el nino esto 
actua a su vez como impulso para el uso activo (producci6n). La percepci6n activa del adulto y el uso 
activo del nino producen como resultado un uso comun dellenguaje (una participaci6n)_ Esta participa
ci6n actua como impulso para el uso pasivo del «entorno»: los adultos (yen general, los otros) se dispo
nen a «escuchar» al nino y compartir con el el sentido intimo de la lengua ya fijado en ellos. El uso activo 
dei.nino, compensado por el sentido de la lengua de los adultos, revierte en percepci6n activa del nino: 
el nino acaba comprendiendo (integrando) aquello que empez6 simplemente imitando. Esta percepci6n 
activa del nino unida a la percepci6n innata de la comunidad circundante, produce como resultado la mo
tivacian: que en el nino obra como una concreci6n de su capacidad innata para e1lenguaje, en el desarro
llo de la capacidad especifica en una lengua dada (aumentando su interes hacia los hechos Iingii!sticos 
que van en esa direccion): motivaci6n pasiva. Y en el adulto como motivaci6n activa para incrementar 
nuevas producciones (uso activo) que imitadas por el nino producinin de nuevo a' su termino un incremen
to en la percepci6n, completandose as! un ciclo en espiral cuya duraci6n se acorta sucesivamente, hasta 
lIegar a ser en la epoca de «madurez dispositiva» casi instantaneo. Sobre un experimento que ha investiga
do la relaci6n simultanea entre imitacion, producci6n y comprensi6n (comprehension) cf. Fraser et al., 1963. 

(58) Esto es, los habitos Jingiiisticos ya fijados. Estos habitos, cuya resistencia es vencida por el impul
so motivador y la practica de nuevas formas lingiiisticas, actuan, debemos recordar, no s610 en el aprendi
zaje secundario de una lengua no materna, sino tambien en el aprendizaje de los registros formales 0 ela
borados de la lengua nativa, cuando tales registros se adquieren tardiamente. 

(59) Un correlato de esto puede observarse en el distinto orden de adquisici6n de los elementos de una 
lengua en el aprendizaje secundario y en la adquisici6n primaria. En aquel el significado de una nueva 
palabra se capta con mayor rapidez que el manejo de una nueva estructura gramatical, en tanto que los 
habitos articulatorios (de pronunciaci6n y entonaci6n) son especialmente rebeldes a su modificaci6n, siendo 
el ultimo refugio de la personalidad lingiiistica previamente adquirida. De aqui que Alexander Z. Guiora 
et al. hayan podido estribir que «el ultimo paso para la culminaeion de estra transformaci6n» (la adquisi
ci6n de una nueva identidad lingilistica en la lengua de acceso) «es la transformaci6n de la pronunciaci6n. 
Puesto que la pronunciaci6n parece ser el rasgo de conducta lingiiistica mas resistente a la modificaci6n 
estamos autorizados a suponer que es probablemente el mas critico para la identidad individual» (1972, 
112). En el nino en cambio la adquisici6n fonetica y tonemica esta completa mucho antes que haya com
pletado la adquisicion gramatical (ef. Bruner, 1983, 115) y la adquisici6n de nuevas significaciones y es
tructuras 0 avanza en paralelo, 0 incluso se puede decir que para la edad en que ha completado sus res or
tes gramaticales basicos del idioma, aun Ie queda por adquirir una porci6n del correspondiente nivel de 
vocabulario. Forma parte del sentir comun de cualquier hablante, por ejemplo, la constataci6n de que 
el aprendiz adulto posee «mas lexico» que fluidez gramatical para emplearlo; en tanto que el nino puede 
exhibir una extraordinaria fluidez estructural, sin disponer mas que de un vocabulario redueido. En cuan
to a la asombrosa captacion de la pronunciaci6n de una nuevo idioma por parte del nino, y la especial 
persisteneia de ciertos habitos articulatorios err6neos en adultos que han completado el aprendizaje gra
matical de la segunda lengua, es una comprobaci6n al alcance de cualquier sujeto familiarizado con una 
situacion bilingiie. Zabrocky en un libro sobre metodologia de la ensenanza de un idioma extranjero probo 
que la habilidad para reproducir el fonema de un nuevo sistema decrece a partir de los veinte anos de 
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edad, y resultaba, por 10 general -en el sujeto medio- pnicticamente imposible de reproducir a los cin
cuenta (cf. Micewicz, 81). De aqui la importancia de lafonetica aplicada imensivamente en ciertas fases 
del aprendizaje secundario y exclusivamente para el trabajo de correcci6n (remedial work) de habitos arti
culatorios que se desean modificar. Junto a esto la comunidad lingiiistica debe exhibir una cierta toleran
cia hacia rasgos de pronunciaci6n 0 entonaci6n que no son adaptables a voluntad, para no crear un recha-
o que b10quee el progreso sucesivo del adulto en la nueva lengua. 
Jbre las teorias (conductista, estructuralista, naturalista y pros6dica) que han intent ado explicar (de modo 
'spar y aun opuesto) el desarrollo fonol6gico cf. Charles A. Fergusson & Olga K. Garnica, 1975, 153-180. 
Jbre el desarrollo paralelo de la fonematizaci6n y simbolizaci6n en la adquisici6n infantil cf. Sei Nakazi-

rna, 1975, 181-187. 

(60) Legendario personaje persa, genuino representante de la sensatez y la verdadera sabiduria popu
lar, tan dificiles de encontrar en los tiempos actuales. Un discipulo suyo seria nuestro Pernando Amezketarra. 

(61) «But while each child was mastering the skills of specifying the objects he wanted, he was also 
mastering the felicity conditions that constrain the making of requests. Needed pragmatic accomplish
ments were usually firmly in place in advance of each child's referential progress. The heat was on the 
felicity issue, not on the referential one» (J. Bruner, 114). 

(62) «Since mother responds frequently to the child's murmuring of rna-rna, and indeed delightedly 
responds as though the child has called for her, gradually the child attaches the meaningfulness of her 
presence to this sound. Later he will call «rna-rna» in a deliberate attempt to bring mother as a person 
to him to restore his well-being, his comfort, his security, and to bring the satisfaction of hearing the fami
liar voice, and seeing the familiar face. 
«It is because mother and the family view his prowess and achievements with great pleasure, using speech 
in the attempt to convey this pleasure, that the child is urged into speech. The important thing is that we 
do respond as though we expect the child to talk» (Joan Tough, 1973, 6) «Language functions for the 
child as a means of influencing the attitudes and actions of other people toward himself» (Idem, 24). 

(63) Ademas, no debemos olvidar que una de las funciones predominantes delienguaje infantil es, 
precisamente, la funci6n ludica: el ienguaje sirve para crear un escenario inventado ante el que el nino 
reacciona. Hablando de esta funci6n con respecto a una conversaci6n descrita entre dos ninos que imagi
nan un accidente de autom6vil, escribe perspicazmente Joan Tough: «Es la lengua empleada la que cons
truye la escena: no hay fuego real, ni coche de bomberos (un cami6n se adapta para convertirlo en tal), 
ni ambulancia. El coche de bomberos y la ambulancia estan representados mediante ruidos, y la represen
taci6n del fuego y del viaje a toda marcha hacia el hospital dependen enteramente dellenguage empleado 
por los ninos para evidenciar la presencia de tales elementos ( ... ) Los ninos reaccionan allenguaje como 
si la escena montada por el fuera de verdad. Y no estamos diciendo que los ninos reaccionen a la fantasia 
como si fuera realidad, sino que su conducta es una respuesta a la escena que el lenguaje construye, y 
no meramente a la escena concreta, tal y como es, es decir, a los coches de juguete, rojos yazules, sobre 
el suelo» (J. Tough, 1973, 20). 

(64) En efecto, en el estudio promenorizado que Claire Painter (1984) hace sobre la adquisici6n del 
idioma ingles por su hijo Hal, concluye que en la adquisici6n del vocabulario de la lengua nativa por el 
nino este distinguia las dos funciones fundamentales dellenguaje: «either an instrument for understan
ding the world (mathetic function) or a tool for getting things done (pragmatic function») (0 como instru
mento para la comprensi6n del mundo -funci6n representativa- 0 como un intrumento para actuar so
bre las cosas (<<conseguir que la cosas se hicieran») -funci6n pragmatica) (249). Para Claire Painter el 
desarrollo hacia la lengua materna puede caracterizarse en terminos de un desarrollo trifasico: protolen
gua -transici6n- lengua materna, con el correspondiente paso de microfunciones a macrofunciones. Las 
microfunciones consisten en los usos dellenguaje observables en el nino, cada uno con sus propias posibi
lidades de elecci6n y realizaci6n. Las macrofunciones, definibles lingiiisticamente, consistirian en funcio-

, nes alternativas mas generales de acci6n y aprendizaje reflejo, cada una poseyendo una gramatica parcial
mente diferente. Y las metafunciones: «are sets of simultaneously available paradigmatic systems within 
a single integrated gramar» (Idem, 254) (sistemas paradigmaticos dentro de una unica gramatica integrada 
de los que se dispone simultaneamente). 

(65) «EI desarrollo dellenguaje, por consiguiente, involucra a dos personas que negocian entre sl. EI 
nino no se encuentra con el idioma «sin comerlo ni beberlo» (willy-nilly); esta configurado para que la 
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interaccion comunicativa sa haga efectiva: se ponga en onda. Si hay un Artificio de Adquisicion del Len
guaje (Language Acquisition Device) no se pone en marcha a expensas de un chorro de palabras, sino 
mediante una transaccion enormemente interactiva, configurada, como ya 10 hemos hecho notar, a traves 
de una especie de sistema de Apoyo Adulto ala Adquisicion del Lenguaje» (an Adult Language Acquisi
tion Support System) Cf. J. Bruner, 1983, 39. 

(66) <<The child is presented with data, and he must inspect hypotheses (grammars) of a fairly restricted 
class to determine compability with this data. Having selected a grammar ot the predetermined class, he 
will then have a command of the language generated by this grammar. Thus he will know a great deal 
about phenomena to which he has never been exposed, and which are not similar or analogous in any 
well-defined sense to those to which he has been exposed» (1968, reed. 1972, 159-160). 
«This disparity between knowledge and experience is perhaps the most striking fact about human langua
ge. To account for it is the central problem of linguistic theory» (Chomsky, ibidem). 
«What accounts for a person's capacity for language is that he possesses a language-responsible cognitive 
structure. Although the structure of LRCS may vary somewhat from speaker, certain universal features 
are common to the LRCS of each normal individual. ( ... ) Considerable uniformity exists in the onset time 
and course of language acquisition among normal individuals. These universal features of language ac
quisition are controlled to a significant extent by maturational changes in LRCS» (B. Von Eckardt Klein, 
1978, 8-9). 
(<<AI nino se Ie presentan unos datos, y el debe deducir hipotesis (gramaticas) de una clase bastante restrin
gida, que determinen una compatibilidad con esos datos. Habiendo seleccionado una gramatica de la cla
se predeterminada, poseeni entonces un manejo dellenguaje generado por dicha gramatica. De este modo 
conocera una gran cantidad de cosas acerca de fenomenos a los que no ha estado nunca expuesto, y que, 
en un sentido bien definido no son «similares» ni «analogos» a aquellos a los que ha estado expuesto» 
(Chomsky, 1968, reed. 1972, 159-160). 
«Esta disparidad entre conocimiento y experiencia es quizas el hecho mas sorprendente del lenguaje hu
mano. Dar cuenta de e! es el problema central de la teoria Iingiiistica» (Ibidem). 
«Lo que da cuenta de la capacidad de una persona para ellenguaje es la posesion de una estructura cogni
tiva responsable del lenguaje (ECRL). Aunque la estructura de ECRL puede variar algo de un hablante 
a otro, ciertos rasgos universales son comunes para la ECRL de todo individuo normal. ( ... ) Existe una 
uniformidad considerable en el periodo de tiempo y en el curso de la adquisicion Iingiiistica entre indivi
duos normales. Tales rasgos universales de la adquisicion lingiiistica estan controlados, en gran medida, 
por cambios maduracionales en la ECRL» (Von Eckardt Klein, 1978, 8-9». 
Cf. tambien Chomsky y Walker, 1978, 15-26 especialmente pp 15 y 16. 

(67) «Todo nino aprende su lengua materna, y las lenguas pueden ser muy diferentes unas de otras. 
Por otra parte ningun nino aprende a hablar (dejando de lado algunas anecdotas dudosas) a menos que 
oiga hablar a los otros» (H. Sinclair, 1975, 227). 

(68) Estas condiciones ambientales necesitan ser absolutamente mudas y perturbadoras para neutrali
zar la capacidad y motivacion innatas del ser humano hacia ellenguage (p. ej. el caso del <mino del Avey
ron, Itard, 1801, version espanola 1982). De 10 contrario, como escribe Eric H. Lenneberg: «La capacidad 
para adqurir ellenguaje esta tan profundamente arraigada en el hombre que los niiios 10 aprenden incluso 
cuando tienen que hacer frente a dificultades dramaticas: la ceguera congenita no tiene un efecto obvio 
sobre la adquisicion de vocabulario incluso si hay solo una pequena fraccion de palabras cuyos referentes 
puedan ser definidos mediante el tacto. La sordera congenita produce un desvastador efecto con respecto 
a facilitar la produccion vocal de la lengua, y aun asi la presentacion de material escrito permite al niiio 
adquirir el idioma a traves de un medio grafico sin mayores di~icultades. Los ninos que padecen un craso 
o punitivo abandono, 0 que tienen padres que no han hablado lengua alguna, como es el caso de padres 
con sordera congenita, pueden sin embargo aprender a hablar con solo un minimo de retraso, 0 sin ningu
no, de acuerdo con investigaciones que estan en curso de realizaciom> (1966, 67). 

(69) «Una cuarta conclusion sobre la naturaleza de la dotacion cognoscitiva del nino consiste en que 
su caracter sistematico es sorprendentemente abstracto. Los infantes, durante su primer ano de vida, ma
nifiestan tener reglas para tratar con el espacio, el tiempo e incluso la causalidad» «( ... ) Estas distinciones 
abstractas, que se captan con una sorprendente velocidad en la adquisicion lingiiistica, guardan analogia 
con el modo en el que el nino ordena su mundo de experiencia. El idioma servira para especificar, ampliar 
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y expandir distincionesque el nino ya po see acerca del mundo. Pero tales distinciones abstractas estan 
ya presentes, incluso sin lengua» (1. Bruner, 1983, 29 y 30). 

(70) «( ... ) (el) poder de diferenciar queda afectado por la manera en que los dos idiomas son utilizados 
en el medio. Es decir, si el ni,no vive en un medio donde los idiomas se mantienen separados en el uso 
y donde noexiste la interferencia, entonces parece logico que esta situacion ayude a la diferenciacion de 
los dos. 

«Asimismo parece que la diferenciacion tiene sus ralces en el contexto social. Si el medio social requie
re una separaci6n de idiomas (cada idioma hablado dentro de un contexto debidamente marcado) esto 
ayuda a que haya una separacion lingiiistica; de otra manera los ninos tienden a utilizar la informaci6n 
que les proveen dos 0 mas sistemas lingiiisticos sin ser conscientes de su propio bilingiiismo» (Fantini, 59-60). 

(71) De aqui proviene, en efecto, el freno al ambilingiiismo, que Macnamara ha,llamado «efecto de 
contrapesQ» (balance effect): cuanto mas se usa una de las dos lenguas aprendidas, tanto mas se limita 
el conocimiento de la otra: 
«At this stage, after surveying the difficulties it may be helpful to bring more sharply into focus the object 
of the studies we are about to review. Almost everyone of them deals with children or with youngs persons 
who were learning or had learned two languages simultaneously: for example, Texan children who learned 
Spanish and some English at home, English only at school. If the learning of Spanish hinders the learning 
of English, we would expect the effect to be proportionate to the extent to which Spanish is spoken in 
the home. 
«This hypothesis is the starting point of several investigations. The hypothesis usually takes the form of 
a question: is degreee of bilingualism, as measured by a home-language-questionnaire, related to progress 
made in one or both languages, as measured by linguistic tests? As the effect in question, if it exists, is 
often presumed to be a detrimental one, it may be called a balance effect (in the weighing-scale sense): 
for example, the more Spanish a child uses, the poorer his knowledge of English and vice versa. 
<<I'he great majority of studies find that there is a balance effect. However, there are a few in which the 
opposite was observed, that is, the learning of one language appeared to help the learning of a second, 
and a few in which the learning of one language appeared to have no influence on the learning of a se
cond» (John Macnamara, 1966, 15-16). 

(72) «It is true that the child learns to use language during the years when home provides his experience 
almost entirely. Even after the child comes to school he still spends the major part of his time at home, 
or out with playmates who live in his immediate neighbourhood. So without a doubt we can say that the 
child's home experience is the source of his early learning about language, and persists as the main in
fluence for many years.» (1. Tough, 1973, 28). 

(73) Sobre 10 que ella llama «diada madre-hijo/a» en las etapas iniciales de la adquisicion lingiiistica 
cf. Oksaar (1983, 16-7). 

(74) Y no s610 de interacci6n social, sino, simultaneamente, de necesidad personal «The (seven year 
old) child is adopting an attitude of reflection about his experiences, that is, that he is oriented or disposed 
to reflect upon what he sees and hears and to consider a wide set of alternative interpretations that can 
be drawn from the clues which are present» (J. Tough, 1973, 86). 

(75) Cf. Sanchez Carrion, 1981b, 63-64. 

(76) Como escribe Matthew C. Grayshon (1977, 55) es preciso recordar que «a child is not just building 
up a whole vocabulary or a pattern of grammatical forms, he is building up a whole vocabulary of social 
responses» 

(77) «La Naturaleza fuerza al nino a adquirir la lengua hablada que se usa en su entorno» (Gatenby, 
1965, 15). 

(78) Para J. Bruner el acto de referencia es defctico 0 extraordinariamente sensible al contexto. Pero 
junto a la opinion de J. Lyons que ve en la deixis la fuente de referencia Bruner afirma que «tambien 
el discurso y el dialogo son fuentes de referencia. Si no 10 fueran cada hablante estaria encerrado en una 
marana de triangulos de referencias aisladas, su poniendo que pudiera construir tal marana por si mismQ» 
(1983,69-70). S. Romaine, senala con justeza (1984, 157) que «parece ahora claro que el tipo y la cualidad 
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de la lengua y conversacion a la que el nino se encuentra expuesto es una variable crucial que no puede 
ser en adelante soslayada». 

(79) «A good deal of evidence is accumulating which suggests that important relations exist between 
the language performance of the individual and the situations in which he performs» (<<Se ha acumulado 
una buena dosis de evidencia que sugiere la existencia de relaciones importantes entre la produccion lin
giiistica del individuo y las situaciones en las que las produce»). D. R. More, 1971, 19. 

(80) Esta expresi6n esta empleada en el sentido exacto que Ie damos en El Espacio Bilingue (pag. 125). 

(81) Cf. infra cap. 3 (tomo I) nota 38. 

(82) En efecto, ni siquiera el monolingiiismo es el mismo un fen6meno uniforme. Nosotros hemos dis
tinguido (cf. El Espado Bilingiie, pg. 155) entre monolingiiismo absoluto y monolingiiismo relativo, dis
tinci6n en la que se insiste, por su relevancia, en otras partes de esta obra. 

(83) Un ejemplo clasico de rapida extinci6n de una naci6n lingiiistica es de los Yahi, recogido por Swa
desh (1948, 226-235). Los Yahi, nacion india del norte de California, pasan en sesenta anos de una existen
cia totalmente aislada a su total desintegracion. 

(84) Es por ello p~r 10 que, al no tratarse solo de un asunto entre dos lenguas, en principio una naci6n 
no deberia conceder ese espacio de «lengua de relaci6n a la lengua de una colectividad que no albergue 
hacia la propia un trato semejante de valoracion, ensenanza y uso (\imitado, pero efectivo). 

(85) «La coexistence de deux ou de plusieurs langues dans une communaute donnee ou en gestation 
ne vas pas sans danger: 
1. danger de domination d'une langue-culture sur les autres; 
2. danger d'anomie, resultant d'une minorisation etiou de I'inaccessibilite d'une culture jugee (imposee) 
comme superieure; 
3. danger d'interference linguistique et culturelle» (De Greve, 1982, 194). 

De Greve sugiere concebir al lade de plurilingiiismo clasico, donde se supone que cada interlocutor 
ha de practicar la lengua del otro, un tipo de comunicacion verbal «fondee sur la seule competence recepti
ve d'un locuteur face aux competences receptive et active de l'interlocuteur, voire un type de communica
tion verbale fondee sur la seule competence receptive des deux interlocuteurs» (Ibidem). 

(86) EI nilio necesita aprender primero la experiencia fisica inmediata, y en segundo lugar, 0 mejor, 
en una segunda rase las «experiencias 16gico-matematicas que se refieren a los resultados de las acciones 
mucho mas que a los objetos mismos» (G. Voyat, 134). Las segundas requieren el desarrollo del pensa
miento operacional (operational thinking), que empezando a los 5-6 alios parece madurar definitivamente 
entre los 8 y los 9. Voyat (1983) que ha estudiado el desarrollo de este pensarniento 16gico entre los ninos 
sioux de la reserva de Pine Ridge, llega a la conclusion de que" las pautas de este desarrollo son universales, 
las diferencias de rendimiento posteriores siendo debidas exclusivamente a problemas socioecon6micos: 
entre los 9 y los 10 alios el nilio comienza a darse cuenta de cuaI es su situacion social. Si se percibe a 
sf mismo como miembro de una cultura oprimida e infravalorada, su frustraci6n social puede bloquear 
el normal desarrollo de las capacidades intetectuales: decae su motivacion. 

«That which is common to all children seems more and more to be the logical operations of cognitive 
development which do not appear to be culturally based, but which develop according to an internal order 
which transcends culture» (136). 

El anaIisis de Voyat nos sugiere algo mas: aprender una lengua es aprender a traves de ella tanto la 
experiencia directa, cuanto este conocimiento logico-matematico (universal 0 g~neralizable) de la realidad. 
Una didactica de la lengua 0 un bilingiiismo digl6sico que obstaculice la ideaci6n 16gica en la lengua nati
va (reservandola exclusivamente para los ambitos inmediatos) debe de producir necesariarnente un efecto 
enormemente perturbador tanto sobre la psicologfa individual cuanto sobre las condiciones existenciales 
del idioma asi mutilado. Es tambien importante comprender el punto de vista basado en una percepci6n 
equilibrada, mas que purarnente aditiva, entre ambos horizontes experienciales. 

(87) Cf. G. Voyat, 110 y ss. 

(88) Entre los numerosos ejemplos que podrian aducirse (de alguno de los cuales ellector encontrara 
cumplida mencion a 10 largo de la obra) s610 mencionare uno que me atane muy directamente en cuanto 



NOTAS CAPiTULO 1 129 

que procede de mi propio trabajo de campo sobre el tema: en 1970 la situaci6n del Euskara en los pueblos 
vasc6fonos en donde se habia mantenido consistentemente una catequesis en Euskara era notoriamente 
superior a la de aque!los donde ineluso tal espacio de uso estaba ya ocupado por el erdara. Cf. Sanchez 
Carrion, 1972. 

(89) EI fenomeno de los semihablantes de la lengua nativa ha sido descrito y analizado en profundidad 
por Nacy C. Dorian (1981, 114-156), en relacion con los ultimos gaelicoparlantes de la region escocesa de 
East Sutherland; como escribe N. C. Dorian: 

«No hay bilingties en East Sutherland que no hablen ninguna de las lenguas tolerablemente, pero hay 
algunos bilingties que no tienen ni el nivel sintactico de los mejores monolingties ingleses de la zona, ni 
el de los mejores y mas competentes gaelico-parlantes de la generacion de mayor edad. Si hubiera habido 
una generaci6n verdaderamente monolingiie en Gaelico con la que se hubiera po dido establecer la compa
racion, el foso en la capacidad sintactica ~n Gaelico habria resultado ser probablemente aun mayor. Resul
ta evidente que ciertas construcciones gaelicas complejas, anteriormente en uso, estin siendo olvidadas 
ineluso por los bilingiies actuales mas capaces. Y la comunidad reconoce la posibilidad de caerse entre 
dos sillas lingiiisticas, mediante ellamentable dicho Chaill mi a'Ghfiidhlig agus cha d'fhuair mi a 'Bheurl 
-Perdi el Gaelico y no adquiri el Ingles» (Dorian, 1981, 115). 
«No se sabe a ciencia cierta hasta que punto el fenomeno de los semihablantes esta extendido en los proce
sos de muerte de lenguas. ( ... ) Segun muere el idioma, aparece un grupo caracteristico de hablantes imper
fectos que no han estado expuestos con suficiente intensidad ala lengua propia, 0 que han estado expues
tos mucho mas intensamente a alguna otra lengua; y si es que continuan usando de alguna manera la lengua 
nativa, la usan en una forma que es marcadamente diferente de la norma del hablante consumado» (Idem, 
115). 

[«As the language dies, a group of imperfect speakers characteristically appears who have not had suf
ficiently intensive exposure to the home language, or who have been much more intensively exposed to 
some other language; and if they continue to use the home language al all, they use it in a form which 
is markedly different from the fluent-speaker norm» (115)]. 

«Because of their outstandings passive skills in East Sutherland Gaelic, the semi-speakers have a strong 
sense of inclusion in the speech events of the community, however little they may say themselves. It even 
happens that a very weak speaker conceals from himself as well as from others how incomplete his pro
ductive control of the grammar is by remaining primarily a listener and making judicious use of his limi
ted spoken Gaelic in verbal interactions. With full passive skills, a little active use of Gaelic can be made 
a long way towards adequate social interaction.» (155). 

(90) Tales, como, por ejemplo, las que reclaman la utilizacion de un codigo elaborado en esa lengua. 
Sobre la distinci6n entre codigo restringido y codigo elaborado cf. Basil Bernstein, 1973 (especialmente 
pp. 144-161). 

(91) «Hay una gran diferencia entre el monolingiiismo soportado como un humillante estigma y el mo
nolingiiismo vivido como una condicion derivada de la insercion y fidelidad a la propia cultura y a la 
propia naturaleza. EI primero provoca en las generaciones subsiguientes el horror de la lengua tradicional 
y el deseo de insertarse 10 antes posible en la lengua invasora, dando lugar a un bilingiiismo de corta dura
ci6n que marca la transicion que opera entre un estado de lengua y otro distinto, y que se refleja espacial
mente en una situacion de bilingiiismo regresivo, donde el idioma dominado pierde terreno progresiva
mente» (Sanchez Carrion, 1980, 21) 

(92) Cf. Albina Liik (entrevistada por Jodi Banyeres y Marti Garcia-Ripoll): «EI Esloveno, una lengua 
que dej6 de ser de segunda categoria», Egin, 20-Abril-1984. 

«En la Republica Socialista Eslovena la normalizacion es total. EI unico idioma oficial es el Esloveno, 
10 que supone que la administraci6n y la educacion -a cualquier nive!, inc1uida la universitaria- es en 
Esloveno. A pesar de que la naci6n eslovena no !lega ni tan siquiera ados millones de habitantes, tenemos 
dos canales de television completamente en Esloveno, y la radio funciona en Esloveno». 
«( ... ) EI Esloveno es la lengua en que vivimos normalmente, desde la guerra de liberaci6n nacional. Du
rante muchos siglos fue una lengua de segunda categoria, ya que eramos una parte del Imperio Austro
hungaro. Con la liberacion, nuestra lengua es una de las tres lenguas oficiales del Estado yugoslavo, que 
en un 80 070 habla el Servo-Croata. La comunidad eslovena no !lega ni al 9 0J0 dentro del Estado yugoesla-

• YO. En este contexto no podemos vivir aislados del mundo. Por ello, en 10 que aqui es el.cic1o superior 



130 UN FUTTJRO PARA NUESTRO PASADO 

de EOB hay una asignatura de lengua serbo-croata, y al terminar la BOB se conoce ademas una lengua 
extranjera, y se ha introducido una segunda lengua extranjera que sigue luego en las ensefianzas medias. 
Una cosa es el poliglotismo, y otra muy distinta la dominaci6n idiomatica» (Ibidem). 

(93) EI modele es el constituido por la situaci6n de la lengua nacional y el aprendizaje efectivo (pero 
socialmente limitado) de la lengua extranjera en las pequefias naciones lingiiisticas. 

Asi, como escribe Taillon (1967, 30-31): 
«Les ecoliers hollandais et scandinaves beneficient deS services de professeurs de langues remarquable
ment competents, tres it la page en fait de methodologie linguistique et generalement bien pourvus d'auxi
liaires audio-visuels. 
«Le fait demeure que ces pays demontrent la possibilite de produire una remarquable proportion de cito
yens bilingues et meme de polyglottes tout en pratiquant un bilinguisme scoJaire tres pondenl». 

Lo imitable en estos casos es conjugar un aprendizaje efectivo de la segunda lengua, sin que ella su
ponga una restricci6n en el uso de la lengua pro pia. Pero a excepcion de Islandia, que carece de elias, 
dista mucho de ser imitable la actitud de estos estados con respecto a las naciones minorizadas que queda
ron atrapadas en su seno (Frisones y Suomis). A ello haremos referencia en la parte III, cap. 3. 

(94) Sobre la polftica lingiiistica en la URSS, Soviet Weekly ofrece estas interesantes precisiones: 
«Hay tambien derechos colectivos de los pueblos, clases y otros grupos sociales. Las naciones que com

ponen la Union Sovietica tienen el derecho ala autodeterminaci6n, incluyendo el derecho a formar sus 
propios estados. 

«La igualdad politica incluye la igualdad etnica. Cada ciudadano sovietico puede elegir el idioma en 
que ha de recibir la instrucci6n. Las escuelas sovieticas imparten ensefianza en 57 lenguas nacionales. 

«Las violaciones a la igualdad racial son tratadas como delitos contra el estado y se castigan con prision. 
«Casi todas las naciones y nacionalidades de la URSS tienen su propia formacion estatal. Hay 15 repu

blicas confederadas, 15 republicas aut6nomas, ocho regiones autonomas y diez areas aut6nomas. 
«S610 el dos por ciento de la poblaci6n no tienen sus propias formaciones estatales, por ser demasiado 

limitadas en numero 0 estar demasiado desperdigadas territorialmente. 
«Pero tambien elias tienen todos los mismos derechos, incluyendo el derecho a recibir la instrucci6n 

escolar en sus propias lenguas». (<<Lo que realmente significan los derechos humanos», Soviet Weekly, 
nO 2.279, Octubre, 12, 1985. Pag 11). 

(95) Y al sintonizar (kidetu) con la motivaci6n activa de los principiantes, provoca la necesidad que 
estos necesitan sentir para sostener el esfuerzo de percepci6n (cf. nota 37). De ahf la justeza de estas de
ducciones de Lontxo Oiharzabal (1984, 29-30): 

«Euskaraz ez dakitenek aipatutako eratako eraginak» (zera, eragin integratzailea ala instrumentala) 
«suma ditzaten Euskal-hiztun garenotatik jaso beharko dute Euskararen beharra. Eta hemen galdera bat 
datorkit burura: zein neurritan j otzen dugu Euskara beharrezkotzat Euskal-hiztun garenok? Beharrezko
tasun honen neurriak erabakiko du beste gizatalde batek Euskara ikas dezala, eta denbora gutxian Euska
ra ikas dezala gainera». 

(96) Como, siguiendo a Bernstein, 1967 (rep. 1973), sintetiza con precisi6n Donald R. More: «Una dis
tinci6n fundamental entre los c6digos restringido y elaborado consiste en que el c6digo restringido apare
ce estrechamente ligado a una situacion concreta, en tanto que el c6digo elaborado (a traves del uso de 
adjetivos especificos, clausulas, frases verb ales) produce la comunicaci6n con independencia del contexte 
especifico» (<<One major distinction between the restricted and elaborated codes is that the restricted code 
is bound closely to a particular situation, while the elaborated code -through the use of specific adjecti
ves, clauses, verb phrases- communicates independent of the specific context»). 1971, 20. 

(97) La ausencia de una percepci6n 16gica 0 reflexiva de la lengua da cuenta (hasta cierto punto) de 
la frustraci6n sentida por misioneros, antropologos, etc, que deseando integrarse en las comunidades ele
gidas, deciden aprender la lengua natural, y se encuentran con muy escasa 0 nula ayuda por parte de los 
sujetos para aclararles, de acuerdo a patrones 16gicos, la naturaleza y funcionamiento de la lengua que hablan: 

«Los rifeiios, a causa de su profunda ignorancia, son incapaces de dar por sf mismos la menor luz 
sobre la lengua que hablan. ( ... ) Son completamente incapaces para ilustrar a uno en 10 mas minimo, hasta 
tal punto que no comprenden siquiera ninguna palabra ni frase abstracta 0 aislada; es decir, no concreta 
ala conversaci6n. No es posible formarse una idea de su ignorancia y nulidad en este punto, sin haberlos 
tratado primero practicamente» (Sarrionandia, 1925 XVII y XVIII) 
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La percepcion logica parece guardar relacion con la genesis del «pensamiento logico» en terminos de 
Piaget (1955, cf. Sanchez Carrion, 1981b, 57-60) y despues de los estudios del psicolinguista ruso A. R. 
Luria parece correcto aceptar que, mas especificamente, con la capacidad para el silogismo (cf. Luria, 1981, 
199-209) Y el proceso de derivar mediante el conclusiones «logicas», entre ellas, naturalmente, las conclu
siones sobre la naturaleza de la propia lengua. Uno de los experimentos, si es que puede llamarse asi, que 
describe Luria, supone precisamente el paso, dentro de la propia lengua, de la percepcion natural a la per
cepcion reflexiva, y con ello, entre otras cos as, a la toma de «conciencia linguistica». 
Aparece as! claro que el verdadero objetivo de la a/fabetizaci6n en la lengua nativa, no es simplemente 
familiarizar al hablante con un sistema de signos escritos, sino, primero y primordial, dotarle de la percep
cion reflexivo-racional de la propia lengua, que el aprendizaje del codigo escrito lleva aparejada. Por su 
interes para la comunidad euskaldun entresaco y traduzco los parrafos mas significativos del amilisis de Luria: 

«Durante 1930-1931 tuvimos la oportunidad de estudiar a gente de nuestro pais que habia sufrido un' 
cambio rapido y radical de las condiciones historicas de sus vidas. Estas gentes vivian en 10 que era casi 
una economia natural. Habian permanecido analfabetos, y su forma primordial de actividad era una acti-· 
vidad puramente practica. Como resultado de los cambios sociales y de la revolucion cultural, en un corto 
espacio de tiempo se les integro dentro de una cultura. El analfabetismo fue erradicado, y las formas ele
mentales de la vida econ6mica individualista fueron reemplazadas por una economia colectivizada. Estos 
cambios no podian sino ayudar a poner en marcha la aparicion de nuevas formas de pensamiento. 
«Los individuos que estudiamos eran bastante brillantes. Eran totalmente capaces de manejar su econo
mia agricola que a veces requeria de ellos la resolucion de problemas practicos extremadamente complejos 
conectados con el uso de canales de riego. Sin embargo, sus procesos mentales estaban estrechamente co
nectados con su actividad practica. Su pensamiento teorico no habia evolucionado en una forma especial 
de actividad y sus vidas se caracterizaban por el predominio de formas practicas y concretas de actividad. 
Despues de la introduccion de la agricultura colectivizada y de la erradicacion del analfabetismo, comen
zaron a desarrollar una actividad teorica a gran velocidad. Este desarrollo comenzo con el dominio de 
las formas elementales de habilidades escolares y culmina en formas complejas de discusion de los proble
mas conectados con la planificacion de su vida economica. Tales cambios radicales condujeron, en la co
munidad observada, a progresos inequivocos en su actividad intelectual. Este progreso pudo ser observa
do con facilidad cuando estudiamos su actitud hacia los silogismos. 

«Encontramos que cuando se les pedia a sujetos que no habian estado expuestos a una actividad teori
ca previa que repitieran premisa mayor, premisa menor y una pregunta, y entonces derivaran la conclu
sion, su conducta diferia grandemente de aquella que caracteriza a un adulto maduro normal que haya 
sido educado en la escuela y que haya tenido experiencia de un pensamiento teo rico. Por regia general, 
estos sujetos encontraban dificil incluso el repetir un silogismo elemental consistente de una premisa ma
yor y una premisa menor. De este modo, confrontados con el siguiente silogismo: «Los metales preciosos 
no se oxidan. El oro es un metal precioso. i.Se oxida 0 no?» usualmente 10 repetian como si se tratara 
de dos frases aisladas. Por ejemplo, podian decir: «i.Se oxidan los metales preciosos 0 no? i.Se oxida el 
oro, 0 no?» Estaba claro que las premisas eran percibidas como preguntas aisladas, y que no se habla do
minado la conexion logic a entre la premisa mayor y la premisa menor. 

«Es curioso que incluso los sujetos que repetian correctamente este silogismo y derivaban la conclu
sion acertada, inmediatamente afiadian observaciones irrelevantes: «SI, yo 10 se eso. Tengo un anillo de 
oro. Lo tengo desde hace mucho tiempo. No se oxida». Si se les daba el silogismo: «todos los hombres 
son mortales. Muhammed es hombre, por tanto ... », ellos responderian: «desde luego que morini, ya se 
yo que todos los hombres se mueren». Esta pequeiia adicion (<<ya se yo») tiene una gran significacion psi
cologica. Indica que 10 que esta teniendo lugar no es tanto el proceso de derivar una conclusion, como 
la movilizacion de la informacion disponible. En estos casos, el silogismo proporciona el impulso para 
la extraccion de una conclusion genuinamente logica a partir de las premisas. 
«( ... ) Aparece claro que tales sujetos no tomaban las premisas teoricas como algo que poseyera un signifi
cado universal. No derivaban de ella las conc1usiones apropiadas. Preferian derivar conc1usiones median
te la movilizacion de su experiencia practica. De este modo eran incapaces de dominar el sistema de rela
dones silogisticas cuando tales relaciones silogisticas no descansaban en su propia actividad practica. 
«Sin embargo, tal tipo de pensamiento, limitado de esta manera, no se encontro entre los miembros de 
otra seccion de la poblacion de esa misma region. Estas gentes habian completado cursos de corta dura
cion, habian participado activamente en la recien creada economia colectivizada y. por tanto, habian esta
do envueltos, hasta cierto punto, en una actividad teorica. Tales sujetos podian derivar una conclusion 
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a partir de silo gismos. En lugar de apoyarse simplemente en el proceso de recolectar los datos de su propia 
experiencia, empleaban un modo te6rico de operaci6n. Usaban el silo gismo como el metoda de derivar 
concJusiones a partir de una premisa que rebasaba los !imites de su experiencia directa. S610 en unas pocas 
ocasiones echaban mana de la concretizacion de los datos disponibles. En estos casos las concJusiones 
derivadas del silo gismo portaban un caracter mixto: estaban conectadas en parte con el sistema de relacio
nes 16gicas, y en parte con la experiencia concreta. 

«Tambien estudiamos la producci6n de un tercer grupo de sujetos que estaban culturalmente mas avan
zados que los miembros de los dos primeros grupos. Para los miembros de este tercer grupo, era muy facil 
derivar una conclusi6n de un silo gismo. En la tabla 2 presentamos los resultados de nuestro estudio. 

I 
Type of response 

Subjects Refusal 
I Conclusion 
with additional Formal logical 

to answer concretization conclusion 

Subj ects from backward regions, non literate 54% 390/0 7% 

Collective farm, active members 5070 300/0 650,70 

Pupils of elementary schools or those attending 
courses 0 100,70 900,70 

«Estas figuras revelan que la habilidad de derivar concJusiones l6gicas es, en efecto, el producto del 
desarrollo hist6rico. Durante las etapas iniciales del desarrollo social, cuando predominan formas de acti
vidad pTiictica y concreta, las concJusiones l6gico-formales no se formulan aun con facilidad, y los sujetos 
se limitan a la practica concreta. La reestructuracion radical de la estructura socio-economica, que estd 
acompafiada por la introducci6n de la aljabetizaci6n y de la cultura, resulta no solamente en un abanico 
mas amplio de conceptos y en el dominio de formas mas complejas de lenguaje. Tambien permite a la 
gente dominar las tecnicas del pensamiento logico que les permiten rebasar los !imites de la experiencia 
directa. Un ejemplo de ello es el silogismo, un artificio del pensamiento teorico. 

<Nemos que, entre otras cosas, ellenguaje permite a los humanos superar los !imites de la experiencia 
inmediata y derivar concJusiones sobre la base de hipotesis abstractas y l6gico-verbales. Entre las cons
trucciones que a este respecto proporciona ellenguaje estan las estructuras l6gicas que pueden seT modela
das en un siiogismo» (A. R. Luria, 1981, 207-209). 
Del trabajo de Luria interesan menos sus conclusiones socio-hist6ricas, que sus implicaciones cognosciti
vas. Despues de todo, se puede introducir la alfabetizaci6n y la cultura a un baserritarra antes (e incluso 
sin necesidad de) colectivizarle el caserlo. Pero ciertas evidencias fundamentales se desprenden del estudio: 
a) La percepci6n reflexiva admite grados. 
b) Guarda una estrecha relaci6n con la alfabetizaci6n y la culturizaci6n en una lengua ya fijada naturalmente. 
c) Supone la capacidad de derivar concJusiones logicas, que rebasan la experiencia concreta, sobre la reali
dad externa y sobre la propia lengua. 
d) Esta ligada a los artificios lingulsticos que, en una lengua dada, representan su registro cultural 0 c6di
go elaborado. 
e) En cuanto que supone una apertura a nuevas posibilidades cognoscitivas induce en el sujeto una con
ciencia lingii(stica 0 valoraci6n consciente hacia la lengua a traves de la cual esto se consigue. 

Por tanto 
\-. Cuando los hablantes afirman que una determinada lengua no sirve para el pensamiento te6rico abs
tracto esto detecta, unica y principalmente, que tales hablantes no han recibido en dicha lengua una alfa
betizaci6n y una culturizaci6n que los haga capaces de expresar en ella las formas mas complejas de pen
samiento teo rico. 
2-. Un sujeto puede tener una cierta «esquizofrenia» lingiiistica merced a la falta de correspondencia 
entre la lengua en la que ha canalizado la experiencia concreta, y la lengua en la que la escolarizaci6n 
Ie ha dotado de la capacidad de razonamiento abstracto. 
3-. La normalizaci6n de una lengua, decapitada durante anos de una transmisi6n cultural consiste, des de 
el punto de vista de los hablantes nativos, en que sea esa la lengua en que estos alcancen la percepci6n 
reflexiva, merced a que sea la lengua basica en que reciban la aljabetizaci6n y la formacion cultural. 
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Y 4-. Solo ello puede producir en los nativos de tallengua la conciencia lingiiistica capaz de fijar su ads
cripci6n a su propia comunidad natural y evitar 10 que Lambert ha Hamado «dissatisfactions experienced 
in their own culture» (1971, 103). 

(98) Aunque, generalmente, la lengua cultural 0 literaria es -yen el tiempo presente no puede dejar 
de serlo- un c6digo tambien escrito, no siempre ha sido as!. Como seiiala Abercrombie (1965, 23) «la 
lengua literaria ni es necesariamente una lengua escrita, ni es una prerrogativa de los pueblos «civilizados»: 
«It is reported that the Saramaccaner Bush Negroes of Dutch Guiana, descended from escaped slaves and 
normally speaking the lingua franca known as Talkee-Talkee, have a special noble language, language ap
propiately called Deepee-Talkee. This is reserved for their religious ceremonies and songs, and is unintelli
gible to other inhabitants of the country» (Ibidem). 

En el caso del Euskara la tradici6n bertsolaristica ha transmitido y perpetuado una elaborada lengua 
cultural, anterior (yen muchos casos independiente) a la producci6n escrita. 
En la actualidad, si bien es cierto que el estandar escrito deberia instalarse sobre la tradici6n im plantada 
por estas formas literarias orales, tambien es claro que la oralidad, por si sola, no puede cubrir todas las 
necesidades que en este tiempo hist6rico corresponde desarroHar a la norma culta. 

La raz6n esta en la invasion de los tiempos de las culturas orales por parte de la Hamada «civilizaci6n 
occidental». Cf. Ill, 10 de la Diatectica de fa Territorialidad. 

Una tradicion equivalente a la de los bertsolaris, y con un efecto parecido sobre las lenguas respectivas 
(recrear una lengua literaria al margen de estandar escritos, frecuentemente impuestos por grupos cultural 
y etnicamente diferentes) aparece entre los ashoks (bardos) de Asia y la peninsula balcanica. 
Resulta, pues, prudente conduir con Suzanne Romaine (1984, 200) que: «La diferencia entre las llamadas 
culturas orales y las literarias no puede explicarse por referencia 0 dicotomias cognoscitivas 0 en terminos 
evolucionistas simplistas, sino mas bien en terminos de organizacion social». 

(99) I:histoire des peuples demontre en effet qu'ils peuvent demeurer· eux-memes en depit de l'occupa
tion prolongee de leur territoire, mais qu'ils sont voues a la decadence des qu'ils consentent a se laisser 
envahir dans leur langue». 
«Par bonheur, il y a des possibilites quasi indefinies de reprise dans la nature humaine. Il arrive donc que, 
en depit de ses abdications, un peuple envahi dans sa langue se ressaisisse et se sauve en reconquerant 
sa langue maternelle» (Taillon, 1967, 41 y 42). 

(100) Una de las lenguas de la URSS, oficial del Distrito Nacional de Chukotka, en la Siberia nororien
tal. Informacion de esta lengua y comunidad lingiiistica se da en la nota 6 del capitulo III de la tercera 
parte de esta obra. 

(101) «Una generacion pasa y otra viene, pero la tierra perrnanece» (Eclesiastes). La primera genera
cion, los estudiosos que inauguraron el hablar Bebreo, tenia que partir, mientras que la lengua hablada 
por ellos y transmitida por la primera generacion de profesores en los jardines de infancia hebreoparlames 
y en las escuelas primarias era adoptada por los niiios de una nueva generacion ( ... ) De la boca de los 
beMs y de los niiios de pecho quedo reestablecida la lengua. De hecho, la primera generacion no aprendio 
en realidad a hablar Bebreo. Sabian algo de Bebreo sacado de las fuentes (clasicas) y escribian y hablaban 
Bebreo recordando estas fuentes y combinando frases extraidas de ellas. Pero la nueva generacion, nacida 
en Israel 0 estableciendose en un pais que ya tenia su propio idioma aprendio Bebreo como una lengua 
hablada practica, y 10 que podia haber sido cita literaria eran para ellos palabras y frases de la vida presen
te» (Thr-Sinai, 1960, 13). 
«Como en el caso de las lenguas Criollas, en donde la nueva lengua llega a ser una lengua natural y nativa 
s610 para la generacion mas joven, los niflos hebreos, a 10 largo y ancho del pais, adoptaron la recien intro
ducida lengua con completa seriedad. Para los niiios galileos, por ejemplo, la «pronunciacion galilea» era 
la pronunciacion natural del Bebreo, y aunque la adquirieron en la escuela aparentemente como su «se
gunda» \engua, gracias al cui dado especial y a los esfuerzos de sus profesores para rodearles de ella, se 
convirti6 muy pronto en su lengua principal de comunicacion, no solo con sus profesores y compaiieros 
de escuela, sino tambien fuera de la escuela, entre ellos, y solo en menor medida con sus padres, que, 
en la mayor parte de los casos eran hablantes de Yiddish» «( ... ) Los ninos galileos eran evidentemente 
bilingiies, siendo el Yiddish su lengua de partida. Sin embargo, despues de iniciar la escolarizacion, el 
Bebreo lJegaba a ser la lengua dominante, convirtiendose ciertamente en poco tiempo en su nueva lengua 
nativa, naturalmente a traves de los esfuerzos activos de los propios ninos» (Bar-Adon, 1975, 43). 
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Por otra parte los siete famosos pasos de Eliezer Ben-Yehuda (una solucion individual, una solucion de 
grupo, creaci6n de sociedades hebreo pariantes, una soluci6n hacia los ninos -el Hebreo en la escuela-, 
un peri6dico en Hebreo, la elaboraci6n del diccionario del Hebreo clasico y moderno, y la creaci6n del 
Consej 0 de la Lengua) suponen la articulaci6n correcta de los dos aprendizajes (secundario y primario) 
a nivel individual, social y de la lengua. Cf. Fellman, 1973 (esp. 40 y siguientes). 

(102) La desvitalizaci6n del Latin es un fen6meno progresivo. M6ntaigne en De l'institution des en
jants (1603, ed 1904, 201-3) explica c6mo hizo su padre para conseguir que adquiriera el Latin como len
gua nativa, a traves de un proceso de adquisici6n natural (sus ayas, preceptores y cuidadores s610 se diri
gian a el en Latin durante la infancia). Aunque en su epoca era un caso extraordinario, no debio serlo 
tanto en siglos anteriores. En ciertos paises, como Albania, conservo una importante funci6n de lengua 
cultural y vehicular hasta el siglo XVIII (cf. Janet Byron, 1976,36). Y curiosamente, es una lengua cuya 
potenciaci6n como lengua internacional vehicular ha tenido siempre un significativo apoyo entre ciertos 
cfrculos intelectuales del Reino Unido. Todavia a fines de marzo de 1984, uno de entre ellos, Anthony 
Burgess, en un foro acerca de la identidad cultural europea que ruvo lligar en Venecia, manifest6 el con
vencimiento de que s610 el Latin clasico tiene posibilidades en el futuro de convertirse en la lengua cultural 
unitaria de los europeos (cf. resena de Carlos Barral en La Vanguardia del 7 de Mayo 1984). 

(103) Sobre el Esperanto cf. nota 5 del capitulo 3 de este tome I. 

(104) «Con frecuencia"se habla de Cornualles como «el pais mas alia de Inglaterra» ( ... ) Cornualles 
no es realmente Inglaterra, ni el C6rnico puede ser clasificado como Ingles. Son un pueblo celta, primos 
hermanos de los galeses y los bretones, y primos segundos de los iriandeses, escoceses y manxeses. Cor
nualles fue el primer pais celta que fue conquistado y anexionado por Inglaterra y, en consecuencia, el 
C6rnicose convirti6 en el primer pueblo celtico que perdi6 su idioma. Muri6 como lengua nativa en el 
Siglo XVIII. Incluso el Manxes, la lengua de la mas pequefia de las naciones celticas, retuvo hablantes 
nativos hasta· el siglo veinte. Pero 10 asombroso no es que la lengua muriera, sino, mas bien, c6mo sobrevi
vi6 diez siglos despues de la conquista inglesa» (P. B. Ellis, 1974, 1). Actualmente, aunque como informa 
Ellis (idem, 2) «hay actualmente mas gente que posee un conocimiento del idioma, con capacidad de leer-
10, escribirlo y hablarlo que en cualquier periodo anterior durante los ultimos 250 afios», el C6rnico no 
es una lengua viva porque careee de transmisi6n natural, y sus propios partidarios se yen forzados a un 
objetivo ciertamente modesto «no tanto la resurrecci6n del C6rnico como lengua hablada, tarea imposible 
(sic), sino la preparacion de condiciones bajo las cuales cualquier persona de inteligencia normal pueda 
aprender una forma de la lengua c6rnica» (Ellis, 1974, 184). 

(105) Segun afirma Pansier (1924, 37 y 38) «Au XIVme siec!e it Avignon la seule langue usitee dans 
Ie peuple, c'etait la langue proven9a!e» «( ... ) Pour Ie peuple Ie proven9al est la langue habituellement par" 
lee et ecrite. Le latin est la langue solennelle des grands jours et des grandes circonstances. En plus Ie latin 
avait I'avantage d'etre une langue universelle» (tomo I). 

Para comienzos de este siglo Pansier recogia el proceso de extirpacion del Provenzal en una familia 
burguesa urbana de Aviii6n en cuatro generaciones (Idem, vol.lI, 11), en cinco en una familia tipo de con
dici6n obrera suburbial (idem, 12) y predecia la culminacion del proceso de extinci6n del Provenzal en 
dos generaciones mas (siete en total desde la primera generaci6n bilingiie) en una familia de propietarios 
agricolas aunque constatando que «Cependant la langue proven9ale a de telles racines dans la classe des 
paysans qu'elle y sera certainement plus tenace et plus persistante que ce que notre dernier tableau Ie ferait 
prevoin> (Idem, 13). 

La infortunada historia del Occitano acosado por la virulenta peste de lajrancophonie ha side descrita 
en un hermoso libro por Michael Baris (1978) en el periodo comprendido entre la toma de Montsegur 
(1244) y la ley Deixonne (1951). Esta ley que «marquait I'entree officielle des langues regionales (sic) dans 
les trois degn!s de I'enseignement, une entreejacultative malheureusement» (l09) ha sido, evidentemente, 
por sus escasas pretensiones (0 por el exceso de elias, segun des de donde se mira) incapaz de contener 
el proceso glotofagico del Occitano, sometido a una situaci6n en la que sus hablantes nativos -cada vez 
mas residuales- tienen muy pocos estimulos y posibilidades para adquirir culturalmente el idioma, y sus 
hablantes cultos -cada vez mas marginales- muy desfavorables condiciones para transmitirlo natural
mente. No podemos olvidar que la francophonie/francomanie (0 \0 que es 10 mismo, su archisemema La 
France) son los autores de ese engendro aberrante de la imaginaci6n humana, imposible de traducir a las 
2.960 lenguas civilizadas del planeta, que es Ie patois. Tampoco parece una total casualidad, para entender 
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de donde empezaron los tims, que el vastago menos desvitalizado del Occitano, el Aranes, quede al otro 
lade de los limites del susodicho archisemema. 

Notas bibliognificas del capitulo 2 

(1) Cf. El Espacio Bilingiie, pp. 113-136. 

(2) El caracter contrapuesto de los aprendizajes tiene una curiosa confirmacion en el caracter de inte
riorizacion dellenguaje en el nino, y en el caracter de exteriorizacion de la lengua aprendida en el adulto. 
Para decirlo con otras palabras: en el nino la lengua va de fuera, adentro. Vigotsky y Luria (1981) han 
observado este proceso de aparicion del lenguaje interior en el nino, a traves de sucesivas etapas: 
«At first, this speech appears in a very expanded form. During the following stage of ontogenesis, it gra
dually becomes more and more abbreviated, finally turning into whispered speech, in which children des
cribes haltingly the difficult situation they find themselves in. In the next stage (after an other year or 
two) external speech disappears altogether. Only by watching the child's lip movements can one surmise 
that this speech had turned «inward», had become abbreviated and internalized or transfered into what 
might be termed inner speech» (104-5). 

En la lengua aprendida, en cambio, el esfuerzo va en la direccion de ser capaz de exteriorizar (hacer 
audible) algo que el sujeto puede ser ya capaz de producir en su «inner speech» (dentm de su mente). 
Y por otro lade de pasar de una estrategia reductora (cf. Faerch et al. 1984, 161) a una expansiva. 

Simultaneamente, en la fase secundaria de la adquisicion del idiom a nativo, el hablante se ve confmn
tado a la necesidad de 10 que Luria (ibidem, 150) llama «Ia conversion de un pensamiento aun no claro 
en una cadena hablada clara y expandida». 

Y por su parte en la fase de nativizacion en la lengua adquirida se trata para el hablante de llegar a 
reducir cadenas habladas «claras y expandidas» a pensamientos «nebulosos» 0 iniciales creados ya en la 
lengua inicialmente secundaria. 

Notas bibliogrlificas del capitulo 3 (tomo I). 

(1) Funciones matrices en cuanto que cada una de elias contiene 0 genera otras funciones subordinadas. 

(2) Sobre el Hebreo cf. I, 1 nota 101 (supra) y II, 5 notas 2 y 4. 

(3) Para ser estrictOs habria que distinguir entre lenguas supra-nacionales, internacionales zonales e 
internacionales mundiales. De las ultimas, la unica parece ser hoy dia el Ingles. EI Ruso es lengua suprana
cional en la URSS, e internacional zonal en la Europa del Este y ciertos paises asiaticos (Mongolia, Laos, 
Vietnam, etc). EI earacter del Ruso como lengua supranacional de la URSS queda ejamplificado en eI 
siguiente hecho: en Tartu, la principal Universidad de Estonia el 82 % de los alumnos del quinto curso 
reciben su instruccion universitaria en Estoniano, lengua oficial de la Republica de Estonia. El 18 % res
tante la recibe en Ruso: se trata de estudiantes de 26 nacionalidades diferentes para quienes el Ruso es 
su lengua comun. (Cf. Soviet Weekly, nO 2.279, pag. 20). 

(4) Cf. Bodmer, 1944, rep, 1981, cap. XI, pp. 443-480. 

(5) En un trabajo reciente (1982) Peter O. Forster ha analizado el movimiento esperantista des de un 
punto de vista sociol6gico e historico. Las causas del frenazo a la difusi6n del Esperanto, segun se des
prende del an:ilisis de Forster sedan de diversos tipos: una reaccion de ciertos gobiernos y comunidades 
lingiiisticas dominantes a la extension de una lengua internacional distinta de la pmpia (ef. p.ej. pagina 
175 «en este momenta la mas fuene oposicion al Esperanto vino de Francia, cuyo gobierno fuertemente 
nacionalista se oponia a las intenciones internacionalistas del Esperanto. EI nacionalismo frances se expre
so, inter alia en apoyo aI uso del Frances como la lengua internacional. ( ... ) De este modo Francia era 
reacia a favorecer cualquier c1ase de amenaza al prestigio de su idiom a»; una cierta repugnancia en ciertos 
sectores a la adopcion de una lengua «artificial», que Forster intenta explicar en terminos psicologicos 
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(agresion a la madre = lenguas maternas); y una excesiva dependencia a los valores hist6ricos y culturales 
europeos (eurocentrismo) que 10 harian escasamente atractivo como alternativa viable para las naciones 
de otros continentes (con la significativa excepci6n del Jap6n donde «el programa politico del partido 
socialista japones incluye la introducci6n de la ensenanza obligatoria del Esperanto en todas las escuelas 
japonesas», idem 358). 

(6) Cf. nota 102 supra I, 1. Y nota 45 infra. 

(7) Porque la situaci6n de partida del Albanes guarda muchos puntos en comun con la del Euskara, 
es doblemente interesante su proceso de normalizacion: 

«Hasta el siglo veinte el Albanes estuvo siempre subordinado a otra lengua; las dominantes fueron 
el Latin, el Eslavo, Griego, Turco, Veneto-Italiano y las lenguas modern as del Sureste de Europa ( ... ) hasta 
que en 1944 lIeg6 a ser el idioma principal del paiS». (35). 
«Durante la Edad Media los albaneses deben de haber side bilingiies 0 trilingiies, pero esto no se sabe 
con seguridad ( ... )>> (35). 

«A causa de la escasez de evidencia textual, es imposible de saber el nivel general que la lengua albane
sa habia alcanzado en la epoca de la conquista turca. La falta de textos abundantes es la caracteristica 
de la mayo ria de los periodos del Albanes literario, aunque segun el idioma penetra en el periodo moderno 
(sobre el siglo XIX), aumenta su presencia en los textos. Como ha indicado Xhuvani ( ... ) el Albanes escri
to no tiene una tradici6n ininterrumpida 0 amplia: hay muchos lapsus cronol6gicos e intelectuales en el; 
s610 relativamente pocos individuos (particularmente antes del siglo XX) 10 cultivaron en cualquiera de 
las epocas» (36). 
«El documento albanes mas antiguo es la corta formula bautismal catolica (Formula e pagezimit) de 1462» 
(36). 

«Durante los siglos XVI y XVII el Albanes escrito fue cultivado principalmente en el norte y entre 
los arberesh de Halia. Los escritores septentrionales mas tempranos fueron clerigos que escribieron duran
te el periodo de la contra-reforma; su trabajo tenia como intencion fomeritar objetivos eclesiasticos» (36-37). 

«En el siglo XIX el movimiento en favor de la propagacion y estudio del Albanes emergio como uno 
de los objetivos del Movimiento Nacionalista Albanes (Albanian Revival), que comenz6 en 1878 con la 
creacion de la Liga de Prizren (Liga Albanesa) formada en oposicion al Congreso de Berlin que perseguia 
la particion del pais» (39). 

«Con la independencia de 1912 desaparecieron los impedimentos politicos para el cultivo del Albanes. 
Sin embargo, tres decadas de inestabilidad tras la independencia no condujeron a la clase de progreso que 
se podia haber estado esperando. El fen6meno mas digno de mencion del periodo 1912-1914 fue e1 usa 
irregular de un dialecto central con fines administrativos y educativos. La unificacion de 1a educaci6n y 
(el restablecimiento del) dominio incuestionable del Albanes solo se alcanzaron tras 1944, bajo gobierno 
socialista, que puso fin a los sistemas educativos rivales y, en ultima instancia, ala rivalidad de dialectos 
literarios» (40) (todas las citas proceden de J. Byron, 1976). 

(8) Cf. J. F. West, 1972 (obra hist6rica, pero con importantes referencias al proceso de normalizacion 
lingiiistica). 

(9) Sobre la normalizaci6n del Estoniano, desde un punto de vista lingiiistico, pero con algunas refe-
rencias socio-historicas cf. George Kurman, 1968 (esp. 51-77). 

(10) Cf. James W. Tollefson, 1981. 

(11) El Alsaciano se encuentra en una situacion regresiva. 
En Alsacia la unica lengua que cum pie las funciones de estandar nacional es el Frances. EI conoci

miento del Aleman estandar descendio rapidamente depues de la segunda guerra mundial, y hubo un mo
mento (R. L. Cole, 1975,304, nota 6) en que era practicamente cero entre la juventud, aunque en los ulti
mos anos, a traves de los mass-media parece haberse generalizado un cierto conocimiento pasivo de el: 
«La edad, la educacion y el grado de conocimiento del Frances son tres caracteristicas sociales potencial
mente importantes que pertenecen a una completa matriz de fuerzas que moldean la opinion y modulan 
la percepcion hacia el dialecto alsaciano» (R. L. Cole, 1975, 294). 
«Hada la edad de 15 anos aproximadamente los estudiantes del Liceo eligen hablar predominantemente 
en Frances con sus padres. Esto no ocurre como resultado de un mutuo acuerdo; antes bien, sucede por
.que los chicos de quince afios tienen a esa edad un mejor dominio de su segundo registro, el Frances, que 
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de Alsaciano. Los padres aceptanin el desaffo de hablar predominantemente Frances en lugar de usar su 
autoridad paterna para obligar a los hijos a hablar Alsaciano» (Idem, 297). 

«La mayor parte de los encuestados prefiere identificarse como alsaciano y frances. Reconocen que 
cada vez se habla menos el Alsaciano, pero no temen que el dialecto se extinga» (Idem, 300). 

«Aunque la mayo ria de los alsacianos se perciben a sf mismos como franco-alsacianos y no simple
mente como franceses, debe destacarse que aproximadamente un 10-15 070 en cad a una de las categorias 
de edad, indicaba una preferencia en favor de ser identificados exclusivameme como franceses ( ... ) Ese 
10-15 0J0 que prefiere una identidad exdusivamente francesa se interrelaciona con otra pregunta: si los in
formantes desean que sus hijos hablen y entiendan Alsaciano. Aquf, tambien, el 10-15 070 indico que no. 
Cerca de dos terceras partes de los encuestados que forman ese 10-15 070 que prefiere ser identificado uni
camente como frances, son mujeres» (Idem, 302). 

(12) «Cuando la Italia fascista alego en 1938 que el Reto-Romanico (Romanche) era una dialecto italia
no y que los Grisones debian en rea1idad pertenecer a Italia, los hablantes de este idioma se sintieron ate
morizados, no sin razon, y presionaron para conseguir que el Gobierno Federal Suizo 10 dedarara la cuar
ta lengua nacional de Suiza. Como es bien sabido la maldicion que pes a sobre el idioma es su division 

. en cinco diferentes dialectos, un lujo que no deberian haberse consentido sus 40.000 hablantes» (Adler, 
1977, 83). 

(13) El Aranes no procede del Catalan, como generalmente se cree, sino del Gascon, como adara A. 
Griera en su Atlas Linguistic de la Vall D:4rdn (1973, 10): 
«EI Valle de Aran, tras la caida del Imperio Romano, fue dominado por los visigodos y, mas tarde, se 
integro al condado y obispado de Comminges. Cesar, al dominar el pais vasco, Ie transfirio la poblacion 
vasca. (sic) 

«La boda de Ramiro I de Aragon con Giberga, hija de Roger, conde de Carcasona y del Alto Commin
ges, condiciono el que el Aran pasase al reino de Aragon, y que, en la jurisdiccion edesiastica, quedase 
bajo la jurisdiccion del obispo de Comminges (Lugdunum Covenarum). La permanencia de esta jurisdic
cion hasta la epoca napoleonica de principios del siglo XIX (Napoleon transfirio el Arm al obispado de 
la Seo de Vrgell), ex plica la presencia del Gascon en el Valle de Ardn. La desgraciada transferencia de 
los limites diocesanos a los limites provinciales no modificara la presencia multisecular del catalan en el 
Ribagorzana y en el Litera ( ... ). A pesar de las multiples discordias entre los reyes de Aragon y los condes 
de Comminges, el Aran pertenece al dominio lingii[stico Gascon y, politicamente, es tierra catalana». 
El Aranes es, por tanto, el nivel mas alto (lengua local) que en el momento actual llega a materializar 
el Gascon. 

(14) Vna de las caracteristicas, por definicion, de una lengua confinada al plano local, es que carece 
de una norma supra-local (estandar) a la que sus hablantes puedan recurrir para la funciones culturales 
y la intercomunicacion con hablantes cuyas normas locales respectivas ofrecen serias dificultades de com
prension reciproca; asi: 

«II sardo continua oggi a prevalere, almeno nei piccoli centri, negli ambiti informali e familiari, mentre 
in quelli ufficiali e formali cede quasi dappenuto alia lingua italiana. Nei centri urbani c'e la tendenza 
ad insegnare I'italiano come prima lingua» (Leonardo Sole, 1982, 108). 

«11 grosse problema del sardo rimane tuttora la creazione di uno standard» (idem, 309). 
La carencia puede ser del organo, 0 solo de la funcion. El Sardo, por ejemplo, segun informa Sole 

«possiede una varieta letteraria elaborata (logudorese) di grande prestigio» (ibidem), pero tal variedad no 
cumple actualmente la funcion que Ie corresponde para su comunidad lingiiistica. De ahi la enorme im
portancia que en todo proceso de normalizacion tiene la fijacion e institucionalizaci6n de un estandar, 
proceso que Haugen (1966, 16-26) sintetiza en cuatro fases: selecci6n de la norma, codificaci6n de la for
ma, elaboraci6n de la fund6n, y aceptaci6n por la comunidad. Glyn Lewis (1972, 293) escribe que: 
«parte de la explicaci6n de la politica lingiiistica de la URSS, y de todos los paises que han estado involu
crados en campafias de alfabetizacion y educaci6n en masa, estriba en el hecho indudable de que, como
quiera que se trate el asunto lingiiistico, las lenguas nativas tienen que utilizarse y por esta raz6n deben 
ser protegidas y pertrechadas para una variedad de roles sociales, especialmente la educaci6n». 

(15) Lallands, Lowland Scots, Scottish tongue 0 Erse (entre otros): pocas lenguas tienen una denomi
nacion mas plural y un status mas indefinido. Sociolingiiisticamente el Lallands es una lengua anglo-sajona, 
proxima al Ingles, que a consecuencia de la diglosia glotofagica que sufre a partir del siglo XVI entra un 
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un proceso de sustituci6n mediante absorci6n (semejante al del Gallego-castrapo y al del Aragones y al 
«Chapurreao}) de algunas comarcas de la franja aragonesa). Cf. Craigie, 1924 y A. J. Aitken, 1981. Ya 
en 1924, fecha del ensayo de W. A. Craigie su situaci6n era dramatica «The language of the country -in 
this case the Scottish tongue- has steadily receded, and to all appearance is still receding, from actual 
use in everyday life, from all matters of business or administration, from school and church, and so on, 
but it is still cultivated with enthusiasm for certain intellectual purposes and on sentimental grounds. How 
long can these tendencies co-exist without the second becoming purely artificial? That is the problem.» 
(1924, 10) 

(La lengua del pais -en este caso la lengua escocesa- ha retrocedido incesantemente, y segun todas 
las apariencias continua retrocediendo del uso factual en la vida diaria, de todas las esferas de la actividad 
comercial 0 administracion, de la escuela y la iglesia, etcetera, pero todavia se cultiva con entusiasmo para 
ciertos propositos intelectuales 0 sobre las bases sentimentales. ~Por cuanto tiempo pueden coexistir estas 
tendencias sin que la segunda se vuelva puramente artificial? Ese es el problema»). 

Los hitos historicos del proceso serian, tal y como los sintetiza el propio W. A. Craigie los siguientes: 
« ... the language which, though first brought in by an invading race, the Angles, had by the fourteenth 

century been adopted over the greater part of the area which it now covers» (W. A. Craigie, 1924, 25) 
«In the sixteenth century, and especially in the first half of it, Scottish as a spoken and written language 
stood on a level with EngJish- and in some respects even stood higher. The first real blow to it came 
through the Reformation» (Idem, 4) 

«( ... ) Whith these preparations, the climax naturally came with the Union of the Crowns. After that 
date the former equality between the English and Scottish tongues was completely gone, and English was 
definitely recognised as the standard form for literary work, although the native tongue might persist in 
colouring it to a greater or less degree according to the taste or learning of the writer» (Idem, 5) 
«(the eighteenth century) ... helped to establish beyond remedy the feeling that for all serious and practical 
purposes -for all writen and spoken discourses on formal occasions, even for familiar letter writing
the Scottish tongue was no longer admissible. Worse still, it established English as the only form of the 
language in which instruction was given, while the ability to read or write Scottish was left to be acquired 
by nature. ( ... ) All things considered, I have little doubt that the ideas of culture which prevailed in the 
second half of the eighteenth century are largely responsible for finally reducing our old Lowland tongue 
to the position of a dialect, from which it has never since recovered» (Idem, 8) 

(16) Una de las consecuencias de estar en situacion puramente local es que los hablantes no sienten 
la coherencia global del sistema: 

«Para hablar, pues, de lengua aragonesa faltaria, te6ricamente, sentir su coherencia, 0 sea, tener una 
conciencia que hoy apenas existe. Un cheso no dice que habla Aragones, sino cheso; de igual modo que 
uno de Aguero dice que habla agtierano. Es decir, no existe conciencia del to do que es el Aragones. Ahora 
bien, nos encontramos con que uno de Fraga dice que habla fragati, no Catalan; uno de Peralta de la 
Sal, aragona peralti; 0 uno de Valderroures, chapurreat. Y sin embargo, los tres hablan Catalan. Su aisla
miento respecto a Cataluiia y su mundo politico y cultural hacen que no se sienta una unidad donde la 
hay» (Anchel Conte et al. 1977, 80-81). 

(17) Cf. A. Feitsma, 1981, 163-176. 

(18) «Tambien llamado Sorbio 0 Wendico. Son los remanentes de la antigua poblaci6n eslava que du
rante la Edad Media todavia ocupaba el territorio entre el rio Elba y el rio Spree. Hay cerca de cincuenta 
mil hablantes en Lusacia (Lausitz), que hablan dos dialectos: el uno centrado en la ciudad de Bautzen 
(Budyusin), el otro en la ciudad de Kottbus (Chosebuz). Estos eslavos nan estado rodeados de territorio 
lingiiistico aleman durante miles de aiios. El dialecto Alto Lusacio de Bautzen esta fuertemente influencia
do por el Checo; el dialecto Bajo-Lusacio (Kottbus) por el Polaco. Aunque todavia se habla la lengua en 
ambas ciudades, la mayor parte de los Sorbios 0 Wendicos viven en el area rural» (Adler, 1977, 89). 

(19) «Hay un sentimiento general de singularidad formado por la conciencia de un idioma local y su 
correlativa cultura lingiiistica, de observancias y afiliaciones religiosas especificas, de la integridad conti
nuada de la practica del crofting en agricultura y de la retenci6n de costumbres propias de vida social. 
En cuanto que ninguna de estas instituciones impide a los miembros de la colectividad el participar en 
la cultura de masas, la «Highland way of life» 0 cultura gaelica puede considerarse como una opci6n local 
(como el voto electoral): esta alli siempre para que la gente la use, se refugie en ella, 0 la elija frente a 
la otra» (Kenneth Mackinnon, 1977, 57-58). 
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(20) «Un probleme souvent aborde dans les diverses etudes sur Ie judeo-espagnol est celui de sa situa
tion actuelle, des circonstances dans lesquelles il este encore employe et surtout au sort de cet idiome dans 
un avenir plus ou moins eloigne. 

«( ... ) Dans toutes ces etudes on insiste sur Ie fait que Ie judeo-espagno! est un idiome en voie de dispa
rition qui a un grand amalgame de formes soumises it de continuelles hesitations et remaniements. Sont 
presentees les causes de ce processus (causes economiques, poltico-sociales et culturelles: cessation des re
lations avec I'Espagne; adoption de l'alphabet hebralque; obligation d'apprendre la langue et d'assimiler 
la culture du pays habite; influence exercee par des langues comme Ie fran9ais ou I'italien; mariages con
tractes en dehors de la communaure; l'abandon de I'usage de I'aspect litteraire, qui fait que la sphere d'em
ploi de I'idiome soit forcement restreinte») (Marius Sala, 1976, 32) 

Para H. V. Basso, por ejemplo, el Judeo-Espanol de Thrquia: se reduce «cada vez mas a un dialecto 
que se habla en el sene de la familia y entre correligionarios» (1970, 254). 

(21) EI Arumano es un dialecto del Rumano hablado en una franja que se extendia tradicionalmente 
per el sur de las actuales Yugoeslavia (Macedonia) y Bulgaria, el norte de Grecia y algunos puntos de 
Albania. Sobre su situacion en Macedonia escribe Boris Markov (1969, 91) que al igual que el Gitano 0 

Romani «(ambas) son usadas libremente per sus adherentes, principaimente en su vida privada y domesti
ca». Por su parte analizando mas en detalle la situacion lingiiistica de una localidad balcanica multilingiie, 
Prizren, afirma Milivoj Pavlovic que: «De nos jours les Aromounes se sont definitivement assimil6s. Le 
processus d'unification linguistique appartient it la derniere phase. II n'y a qu'une quinzaine de families 
dont les membres se servent du parler tsintsan> (aromoune) «enfamille, et surtout les personnes au dela 
de quarante ans» (1958, 49; los subrayados son nuestros). 

(22) EI Yoruba es una de las principales lenguas africanas. Su situacion, no ya en el extranjero, sino 
en su propio territorio lingiiistico, ilustra bien la posicion de subordinacion de la mayor parte de las len
guas africanas actuales: 

«(Yoruba) es una de las lenguas principales de Nigeria, y tiene probablemente la mayor poblacion entre 
las numerosas lenguas habladas en nuestro pais. Tres de nuestros doce estados la usan como su lengua 
materna, dos de ellos como su lengua mayoritaria, y el tercero como su unica lengua materna. Los nigeria.' 
nos que usan Yoruba como lengua materna constituyen la mayor comunidad lingiiistica del pais: unos 
diez millones y medio de entre un total de 55 millones de habitantes». 
«C .. ) Y sin embargo la posicion del idioma Yoruba en la educacion del pueblo yoruba no ha tenido conno
taciones de dignidad. Todavia se Ie trata como a extrafio en su propia casa, mientras que el Ingles es aun 
considerado como el verdadero idioma. Alii donde, en recientes programaciones, se estan introduciendo 
mas idiomas europeos modernos, el orden de prioridad e importancia parece ser Ingles, luego Frances; 
cualquier otro idioma europeo tales' como el Aleman 0 induso Portugues, y, en ultimo lugar, el Yoruba» 
(cf. Agboola Ologunde, 1982, 277 y 283). 

(23) Sobre el C6rnico cf. P. B. Ellis, 1974. 

(24) Recogemos informacion sobre el Ainu en Sanchez Carrion, 1985, 338ss. 

(25) Cf. Roy Andrew Miller (1969, 438). 

(26) «Las lenguas Bullom comienzan en el norte del extremo sur costerizo de la Republica de Guinea 
y continuan a 10 largo de la costa de Sierra Leona, hasta casi la frontera con Liberia. De acuerdo con 
Dalby ( ... ) to do el conjunto esta cediendo terreno al Mende, Tmne y Susu y esta en riesgo de extincion» 
O. David Sapir, 1971, 63), 

(27) Cf. Isidore Dyen, 1971, 171. 

(28) Cuando la lengua ya esta muerta no 5610 no se exterioriza socialmente, sino que ya ni siquiera 
se canalizan pensamientos a traves de ella, aunque eventualmente pueda ser rememorada (y no sin esfuer
zo) para beneficio de inventario: 

«De este idioma» (Barl?aram 0 Mbarbaram) «dice Dixon: 'la tribu Mbarbaram estaba representada 
en Agosto de 1964 por tres aborigenes mestizos, de unos 75, 70 y 65 afios de edad respectivamente; de 
estos tres solamente el mas joven servia como inform ante', Aun asi, en su primera visita, solo recogio 28 
paiabras, puesto que los sujetos habian perdido la costumbre de hablar su lengua, Merece la pena hacer 
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mencion de este tipo de dificultades experimentales en la actualidad al recolectar (material lingtiistico) 
en Australia, porque muestran los problemas enfrentados al realizar 0 tratar de realizar una recoleccion 
com pI eta de materiallingtiistico, en lugar de contentarse con rescatar 10 que es mas facilmente accesible» 
(A. Capell, 1981, 688-689). 

(29) En 1951 Jean Marie Bressand y Denise Poulain fundaron el movimiento «Monde Bilingue» cuyo 
objetivo era solucionar eJ problema de intercomprension universal mediante una «habil» division lingiiis
tica del mundo entre anglMonos y francMonos: lodos los anglMonos habrian de aprender Frances, todos 
los francMonos, Ingles: y todos los demas una de las dos lenguas favorecidas. A pesar de que al movi
miento no Ie ha faltado ni entusiasmo, ni apoyo entre los paises francMonos, su falta de exito fuera de 
estos se debe a que para los paises ajenos al area de influencia francesa, como para Mario Pei (1958, 110) 
«es dificil escapar ala sospecha de que el bilingtiismo anglo-frances se basa en un deseo desesperado por 
parte de los francMonos y de los partidarios del Frances de reducir sus perdidas a un minimum, y retener 
la influencia que el Frances ejereio sobre el mundo en los siglos pasados». Despues de todo: 
«loPor que deberia aeeptar la humanidad la carga adicional en el aprendizaje lingtiistico que representan 
dos lenguas internacionales, cuando una sola seria ampliamente suficiente?» (M. Pei, 1958, 233). 

(30) Por eitar otras ejemplos escogidos al azar: 
El Kurdo en situacion de lengua local (cf. A. H. Hourani, 1947, 95) pugna por materializarse como 

lengua nacional. 
El Siriaco de los samaritanos de Transjordania (A. H. Hourani, 1947, 10) est8. pasando de una situa

cion local a una situaci6n residual (jergal y familiar). 
EI Shoshoni (California, Nevada, Utah) es, asimismo, una lengua en situaci6n local, contrayendose 

a ambitos residuales (d. Wick R. Miller, 1971). 
El Fris6n urbano «que es realmente una mezcla de Fris6n y Holandes» (Adler, 1977, 88a) «el ultimo 

paso antes de desaparecer» (ibidem) esta en una situaci6n jergalizada y residual. 
El Fidji del Pacifico Sur pugna por pasar de una situacion local a una situaci6n de lengua nacional 

(cf. Ronal W. White, 1970 y Rodney F. Moag, 1982). 
El Amharico de Etiopia es una lengua instalada nacionalmente, tras haber superado una situaci6n pu

ramente local. Mientras el Hebreo es una lengua instalada nacionalmente tras haber superado una situa
ci6n de lengua «clasica» (Iengua instrumental de cultura, sin transmisi6n natural). Cf. Jack Fellman, 1975 
(<<Both languages Hebrew and Amharic are the result of a successful revolution at the end of the 19th 
and the beginning of the 20 century of a long-standing historical diglossia pattern in their respective socie
ties which had existed for over a millenium or more. Thus Hebrew, is now a spoken language, as well as 
a written one, while Amharic is now a written language as well as a spoken one», Fellman, 1975, 15). 

EI Motu-Papua (cf. S. Wurm, 1979 y P. Mtihlhatisler, 1979) es una lengua en transito de una situaci6n 
vehicular pura (internacional 0 lingua franca «not so much between Europeans and Papua New Guineans, 
but between members of the over 700 different language groups found in Papua New Guinea», Mtilhatis
ler, 1979, 2), a una situacion de Jengua nacional, con el doble efecto de su sucesiva criollizaci6n y de cons
treflir localmente al resto de las lenguas papues. 

El Criollo Antillano es una lengua, por el contrario, yugulada nacionalmente (cf. Bebel-Gisler, 1976), 
y por tanto bloqueada para rebasar ambitos puramente locales. 

EI Esquimal esta normalizado nacionalmente en Groenlandia (cf. Gad, 1960; Kleivan, 1969-70) y en 
Siberia (cf. Glyn Lewis, 1972; Mowat, 1972); en situaci6n puramente local en e1 Canada (Ben-Dor, 1966). 
En situaci6n ora local ora residual en Alaska (Krauss, 1980). 

(31) Como escribi6 Ezra Pound en su manifesto de 1938 sobre «National Culture»: 
«Existe una cultura nacional 0 racial cuando los trabajos (impresos, artisticos) de esa naci6n ni piden ni 
necesitan pedir favores por el hecho de haber sido producidos par un miembro integrante de esa naci6n 
o raza particular» (1973, 131). 
«Puede existir una cultura nacional en la medida en que e/ige entre otras culturas. Obviamente desciende 
a las charcas cuando degenera en esnobismo, cuando acepta de afuera en lugar de seleccionar» (Ibidem) 
«La cultura es individual y no nacional si el individuo que tiene capacidad fuera de 10 comun es impeJido 
a abandonar su entorno nativo par condiciones materiales (esto es, economicas), y por la irnbecilidad 0 

incapacidad de su entorno para sostener y coordinar el esfuerzo» (Idem, 133) 
«El provincialismo se manifiesta igualmente de cuatro modos: 
Uno, por la imitaci6n absurda de modelos extranjeros. 
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Dos, por la pusilanimidad absurda y por el miedo a aceptar el trabajo extranjero bajo una forma desconocida. 
Tres, la actitud negligente hacia el trabajo de alto nivel producido en casa. 
Cuatro, por las palmadas de jlibilo en la espalda y el'entonar mlisica celestial a causa de que (la obra) 
ha sido producida en casa» (Ibidem). 

(32) As!, por ejemplo, constata Derrick Sharp (1973, 30) describiendo la situaci6n sociolingiiistica en 
el Pais de Gales que: . 
«English does not remain for all a simple second language in the sense that Welsh does for English-l (= 
English native) pupils. For some it will do so, but for many it will become of equal status and use with 
Welsh, and for some it will supplant Welsh as the mother tongue. The practical need to learn English is 
the cause of this difference, and one important factor is the increasing exposure to English outside the school». 

(33) Y expresarla sin embargo de un modo propio, original, porque como escribe F. Falc'Hun (1958, 
532) «Ie maintien d'une langue ne se justifie que si elle vehicule une civilisation originale». 

(34) Center for Applied Linguistics, Material development needs in the uncommonly taught langua
ges: priorities for the seventies, Arlington, Virginia, 1975. 

(35) «H. G. Wells, so widely known for his tendency to look into future, presented in 1901 his own 
views as to the world's linguistic future. Language, he held, are «aggregating» or they are not. They draw 
to themselves speakers of other tongues, or they fail to do so. From the place where he stood, it looked 
as though only three languages of modern times possessed in full the requirements that would make them 
aggregating tongues, like the Latin and Greek of old. These languages were English, French and German, 
and by the year 2.000 they would reduce all other languages, including Spanish, Italian, and Russian, to 
a secondary role. Then German, being too «ponderous», would fall behind, leaving the world to French 
and English. It was simple as that.» (M. Pei, 1958, 122). 

(36) Sobre la reinterpretacion del mito de Babel cf. Sanchez Carri6n, 1980, cap. 3 y nota 21 del capitulo 
XI, tomo 2. 

(37) La mismo ocurriria con el Arabe, por ejemplo, si los diferentes estados islamicos adquirieran con
ciencia separada de nacionalidad. EI riesgo de fragmentacion de otras lenguas internacionales zonales ha 
sido tambien seiialado con frecuencia. 

(38) «One often hears people speak of certain ethnic or national groups as being very gifted in learning 
foreign languages while others are rated as being very poor. Americans are generally supposed to rate about 
the lowest in the scale of foreign language attainment while people in some of the small countries of Euro
pe are regarded as particularly apt. Of course, there are some very practical external reasons for these dif
ferences. People in the small countries of Europe are obviously under much economic, social and political 
pressUT<!s to acquire foreign languages. On the other hand, there is another factor which must not be lost 
sight of, namely, the fact that children growing up in such countries are not led to believe that those who 
speak foreign languages and belong to groups having less prestige should accordingly change their way 
of speaking. However, that is precisely the attitude of most American children, who habitually associate 
foreign pronunciations and language with less prestigeful groups. These attitudes acquired so early in life 
and so implicit within the structure of American society cannot help having important consequences as 
children grow up» (Eugene A. Nida, 1965, 57). 

(39) «The destruction of languages and cultures is merely another all important facet of the world's 
growing environment sickness of which ecological pressure groups are becoming increasingly aware» (P. 
B. Ellis, 1974, 208). 

(40) «La expansion del uso y de las funciones del Ingles supone una reducci6n correspondiente del 
uso y funcion de las lenguas vernaculas (sic). Ya he planteado la cuesti6n de si los vernaculos pueden so
brevivir por largo tiempo en este rollimitado. EI Ingles informal (coloquial) estil. ya haciendo incursiones 
en los dominios restantes. La experiencia del Gaelico en Irlanda enseiia que no puede recuperarse una 
lengua nativa, incluso a traves de un programa intensivo, una vez que ha sido abandonada por la inmensa 
mayoria (97 070) de la poblaci6n» (Rodney F. Moag, 1982, 285). 

(41) «Not only is English still spreading, but it is even being spread by non-English mother-tongue 
interests» (J. A. Fishman, 1982, 16). 
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(42) El problema estriba en la ausencia de un «cristal social», para utilizar la terminologia de Pike 
(1965, cf. supra nota 34, cap. I, '.), dentro del cual el estudio y aprendizaje del Ingles sea aceptable para 
el no-nativo, sin que suponga por su parte un sometimiento a los valores culturales, normas conductuales, 
y control lingiiistico de la norma por parte del nativo monolingiie angl6fono. Dicho de otra manera, el 
Ingles no sirve como lengua internacional en tanto sea al mismo tiempo una lengua nacional que compite 
con otras lenguas nacionales con el afan de someterlas y subordinarlas. Todavia es corriente la asumpci6n 
entre los te6ricos de la enseiianza del Ingles que puesto que ellenguaje es una forma de conducta «segun 
(el estudiante de Ingles) progresa debe usar algun modelo de conducta, y trasladan por tanto su modelo 
de conducta, el de la lengua materna, al idiom a extranjero. De hecho hablan Ingles como franceses (0 
indios, africanos, etc). En las etapas finales quizas deban tratar de encajar la conducta lingiiistica extran
jera dentro del idioma extranjero; hab/ar Ingles como un ingles (sic)) «( ... ) Cuanto antes podamos intro
ducir una conducta dentro de la ensefianza del idiom a, tanto mas exitoso sera el resultado final, con res
pecto al realismo y naturalidad del producto final» (M. West, 1965, 161). Ahora bien, tal planteamiento 
implica una gran dosis de alienacion, por parte del aprendiz, y una gran desfachatez por parte de la comu
nidad que tiene como nativa la supuesta lengua vehicular internacional, pues cuando 10 que se pretende 
es el acceso a una nueva lengua/conducta internacional que suponga una adici6n ala dotaci6n lingiiistica 
de partida (la lengua nacional), 10 que se recibe es otra lengua/conducta nacional, sustractiva (y por tanto 
desnacionalizadora) de la identidad originaria. R. Jordana, que ha tenido el merito de darse temprana
mente cuenta de esto, propone una cierta esperantizaci6n del Ingles, a la que ha bautizado con el nombre 
de Linglish (Linguistic plus English) que a diferencia del Ingles supone «a specific teaching subject which 
considers not only the target language and not only the target language for its own sake» (1982, 179). Para 
Jordana (1982b, 3) mientras que el Ingles es su lengua y cae sobre nosotros con una autoridad absoluta 
«Linglish, producido por nuestras mentes y nuestras bocas, con referencia a objetos y situaciones produci
das aqu{ es nuestra posibilidad. Y en consecuencia debemos desarrollar un sentido de propiedad del Lin
glish y del Ingles que usamos», mientras que «el Ingles es un modo de expresion usado por otra gente 
a la que debemos aprender a imitar, Linglish es una parte generada de nuestro propio desarrollo» «mien
tras e1 Ingles es una lengua extranjera, Linglish es un sistema afiadido» (Idem 3 y 4) mientras «los valores 
ideologicos del Ingles son, basicamente aquellos de las naciones y paises donde se habla como lengua ofi
cial, los valores del Linglish son aquellos de la gente que aprende Ingles, a traves de metodos no 
espontaneos-, Linglish es un vinculo -link-, una especie de Esperanto» (Idem, 4), mientras que «los 
objetivos optimos del Ingles son cuanto mas ingles mejor: Ingles a toda costa, Linglish propone una revi
sion de los esfuerzos y sumisiones puestos en el estudio del Ingles» (Ibidem) «Linglish prefiere terminos 
y conceptos lingiiisticos a otros marcadamente cuiturales». Y a la diferencia del Ingles cuyas banderas 
que 10 identifican son la Union Jack y las estrellas y barras, «Linglish no tiene banderas» (Idem, 5). 

La interesante del planteamiento de Jordana es darse cuenta de que la validez de una lengua interna
cional pura estriba en su neutralidad. Es decir, que hay que desnacionalizar la lengua internacional para 
que una lengua nacional multinacionalizada no nos desnacionalice a nosotros ... 

La otra condici6n estriba en que la lengua internacional tiene que ser igualmente aprendible y «ajena» 
para todas las naciones lingiiisticas del planeta. Solo bajo estas condiciones puede ocupar el espacio de 
uso internacional, sin presionar y desplazar a las lenguas naturales de sus espacios lingiiisticos propios 
y exclusivos: esto es, sin alterar Ia ecologia lingiiistica del planeta. De manera que si, como pretende M. 
Critcheley (1975, 14) el Ingles «tendra que llegar a convertirse en el Latin de la democracia», tendrd, por 
fuerza, que ser un Ingles muy poco ingles. Thn poco ingles, que seria mejor empezar cuanto antes a lla
marlo, aprenderlo y usarlo de una manera completamente diferente. 

(43) «A pesar de la necesidad evidente de conocer lenguas extranjeras, un informe de la corporaci6n 
de ejecutivos mas importante de los Estados Unidos con responsabilidades en eI desarrollo de la exporta
ci6n y manufacturaci6n en paises de ultramar, revelaba que menos de Ia mitad de tales ejecutivos nacidos 
en los Estados Unidos hablaban alguna otra lengua adem as del Ingles (Craighead, 1980). En contraste, 
el 80 % de los ej ecutivos nacidos en el extranjero hablaban otra lengua ademas del Ingles, y un 54 0J0 
hablaba tres 0 mas lenguas» (Dulay et. al. 1982, 9). No es extraiio que estos autores que dirigen su obra 
a un publico angl6fono tengan que justificar la importancia de conocer una segunda Iengua en base a 
que «Los estudios de psicolingiiistica indican que aqueUos que comrolan mas de una lengua tienen mayor 
habilidad verbal que los monolingiies, y maduran mas pronto en los que se refiere a capacidad de abstrac
ci6n lingiifstica ( ... ) Expandir las capacidades mentales, por tanto, puede ser una raz6n suficiente para 
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aprender una segunda lengua» (Idem, pag. 10). En otras palabras, se ven en la necesidad de justificar 
mediante la percepcion, 10 que en las condiciones actuales resulta ya dificil de justificar desde el uso. 

(44) 1944, reimp. 1981, 443. 

(45) «There is indeed yet another strand to this story. The increasing range and intensity of inter -and 
supra- national communication called for modern interlinguas functionally analogous to Latin and/or 
the lingua franca. The conscious need for them and the speculative quest for ideal solutions date bak, 
in fact, to circa 1300 (Ramon Llull), and became increasingly articulate circa 1700 (Gottfried W. Leibniz) 
and popular circa 1900 (Lejzer L. Zamenhof). Practical exigencies, however, eventually outstripped uto
pian movements and were met by dejacto solutions which simply cut the Gordian knot and were far from 
ideally perfect. The successive prevalence of French and English -not to mention regional international 
languages- was in a way of a piece with the rest of the hierarchical pattern and further complicated it 
by adding levels to the ladder of inequality. But this was inevitable to the extent that the very access to 
international communication remained (along with fIrst-rate education) a privilege» (Ll. V. Ara(,:ll, 1982b, 44). 

Entre las lenguas artificiales merece especial mencion la Interlingua 0 «Latino sine Flexione» inventa
da por el matematico italiano Giuseppe Peano. Una informacion sucinta sobre esta opcion tan interesante 
como poco exitosa se encuentra en F. Bodmer (1944, reed. 1981) pp 467-470. 

(46) «Cet aper~u de la constitution sacerdotale resterait incomplet si je n'indiquais point la solution 
spontanee d'une grave difficulte, relative it I'extension necessaire de la religion positive aux diverses parties 
de la planete humaine. Une langue commune devient, en effet, la condition naturelle de cette universalite, 
comme l'explique Ie quatrieme chapitre du tome deuxieme. Son institution preoccupa les principaux pen
seurs, depuis que la revolution occidentale suscita des aspirations decisives it la regeneration finale. Mais 
I'esprit metaphysique fit meconnaitre la spontaneite d'une telle construction, qui, necessairement fondee 
sur l'elaboration populaire, ne peut resulter que de l'adoption unanime d'une langue existente. Entre les 
divers idiomes de I'Occident, cette universalite doit appartenir it celui que la poesie et la musique ont Ie 
mieux cultive, quand les modifications convenables l'auront assez systematise. Resulte du perfectionne
ment spontane de la langue propre aux meilleurs precurseurs de la sociabilite finale, il est Ie plus apte it 
lier dignement I 'avenir au passe. Forme par la population la plus pacifique et la plus esthetique, it trouvera 
moins d'obstacles qu'aucun autre it la libre adoption que Ie sacerdoce positif devra lui procurer partout, 
en Ie consacrant au culte de l'Humanitb> (A. Comte, 1854, tome quatrieme, 75-6). 

(47) «As far as we can see into the future, there will always be a multiplicity of regional languages 
for everyday use. Those who advocate the introduction of an international medium do not dispute this. 
What they do assert is the need for a second language as a common medium for people who speak mu
tually unintelligible tongues. They envisage a world, or at least federations of what were once sovereign 
States, where people of different speeach communities would be bilingual. Everyone would still grow up 
to speak one or other of existing national languages, but everyone would also acquire a single auxiliary 
for supra-national communication. This prospect is not incompatible with the mental capacities of ordi
nary human beings; or does it involve a total break with existing pratice» «Creation of conditions for uni
formity of educational practice by international agreement, as a prelude to universal bi-linguaJism, as de
fined above, is not a language problem. It is a political problem» (Bodmer, 1944, rep. 1981, 481). 

(48) Cf. nota 45 supra. 

(49) Cf. notas 3 y 4 del capitulo III, tomo 2. 

(50) Las diferencias entre un Pidgin, una Lengua Franca y una Lengua Criolla son, seglin Robert A. 
Hall (1966, XII), que: 
«La linguajranca indica cualquier lengua (no importa cual sean sus caracteristicas estructurales 0 su posi
cion social) que sea usada como un medio de comunicacion entre gentes que no tienen otra lengua en comlin. 
«(00.) Por otra parte, sucede con frecuencia que, para comunicarse unos con otros, dos 0 mas personas 
utilizan una lengua en una varied ad cuya gramatica y vocabulario estan muy reducidos en extension y 
que no es nativo a ninguna de las partes. Tal lengua es un pidgin. 
«(00') Una lengua criolla surge cuando un pidgin llega a ser la lengua nativa de una comunidad lingiiistica» 

«La situacion de contacto en la que se usa el pidgin puede ser de corta duraci6n» (el Pidgin ingJes 
en Norteamerica, 0 en Nueva ZeJanda) «0 de larga duracion» (la Lingua Franca del Levante, el Pidgin 
Anglo-Chino) (R. A. Hall, 1966, 128). 
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(51) «Tras la lIegada de los arabes al Norte de Africa, el Meditemineo se convirti6 en una confusi6n 
de lenguas: Italiano, Griego, Frances, Espanol, Arabe. Habia necesidad de una lengua de uso comun que 
sirviera a los soldados, navegantes, mercaderes y gaieotes, y se cre6 una. EI nombre de Lengua Franca 
(lingua franca) se ha pensado que pueda referirse a «Iengua libre» en el sentido de que tenia uso corriente 
por toda el area; 0 «lengua de los francos», puesto que los musulmanes teman la costumbre de describir 
a todos los infieles cristianos como francos. La propia lengua, en cambio, estaba muy lejos del francico. 
Usando una gramatica basicamente italiana, recogi6 su vocabulario de todas las lenguas del Mediterra
neo, en particular del Arabe, y se hizo cada vez mas popular, hasta el punto de que se compusieron en 
ella breves obras literarias. Su uso dur6 hasta bien entrado el siglo XVII, y Moliere la cita abundantemente 
en una de sus comedias, Le Bourgeois Gentilhomme; un poco de ella sobrevive en el Mattes actual, que 
es Arabe con fuertes mezclas de Italiano» (Mario Pei, 1958, 77). 
Segun R. Hall (1966, 3) la lingua franca es el primer pidgin del que tenemos algun testimonio directo. 

(52) <<Tout pidgin, dans Ie sens strict de ce terme, est caracterise par la presence de la totalite des traits 
suivants: (1) simplification de la forme exterieure; (2) reduction de la forme interne; (3) emploi bilateral 
ou multilateral dans un contexte multilingue; (4) interpenetration des systemes linguistiques en presence; 
(5) reduction des domaines d'emplob> (Albert Valdman, 1981, 622). 

(53) Como se ha hecho notar (Faerch et alt. 271-272) los pidgins poseen caracteristicas funcionales y 
estructurales comunes con la lengua de los principiantes en L2, el lenguaje infantil, y ciertas variantes 
slmplificadas de las lenguas nativas tales como el modo en el que los hablantes nativos se dirigen a veces 
a los hablantes extranjeros mediante la simplificaci6n de Ll. Pero en cualquier caso 10 fundamental de 
una interlengua es que «se usa predominantemente para la comunicaci6n 5610 en cierto tipo de ocasiones, 
e incluso en estas ocasiones la comunicaci6n puede estar reducida al nivel pragmatico, referencial y mo
dal» (Faerch et alt. 275). Ello garantiza que la interlengua no actue en la importante funcion de las lenguas 
naturales de crear una identidad grupal: <<The native language serves an important function in creating 
group identity. Interlangues do not generally serve this function as they are not used for communicative 
purposes within social groups. Furthermore, there is a close link between native language and personal 
identity, established through primary socialization, whereas interlaIiguages do not usually attain the same 
affective or social significance for individuals» (Faerch, Haastrup & Phillipson, 1984, 275). 

(54) «Broadly speaking, we may distinguish between two different kinds of writing. One includes pic
ture writing and logographic writing. The others sound or phonetic writing. We can divide the latter into 
syllable writing and alphabet writing. Picture writing and logo graphic writing have no direct connexion 
with sounds we make. That is to say, people can communicate by picture writing or logo graphic writing 
without being able to understand one another when they talk» (48). «To-day Chinese script is almost pu
rely logographic. People who have the time to master it associate the characters with the vocables they 
themselves utter. These vocables are now very different in different parts of China, and have changed be
yond recognition since the script came into use many centuries back. So educated Chinese who cannot 
converse in the same tongue can read the same notices in shops, or the same writings of moralists and 
poets who lived more than a thousand years ago» (65). Cf. Bodmer, The Story of the Alphabet, en 1944, 
rep. 1981 pp 47-88. 

(55) «Un proverbio chino dice que ala distancia de cien Ii la gente no puede entenderse entre sf. Esta 
afirmaci6n es exagerada, pero si es correcto decir que, a una distancia de cien Ii, hay diferencias dialectales 
perceptibles; que a la distancia de mil Ii solo se entiende la mitad de 10 que se dice, y que a la distancia 
de dos milliya no se entiende nada» (L. Wieger, 1927, 157. El alfabeto chino tiene, entre otras utilidades, 
la de compensar esta situaci6n. 

(56) Pero en la actualidad no esta exento de elementos foneticos: 
«The Chinese philologist divide the characters into two great classes: the wen, simple figures, and the 

tzu, compound letters. 
The figures, are subdivided into hsiang or ksian, imitative drafts; and chih-shih, indicative symbols. 
The compound letters are subdivided into hui-i, logical aggregates, in which all parts have a meaning; 

and in hsing-sheng or hsieh-sheng, phonetic complexes, in which one part has a meaning, while the other 
points out the pronunciation» (L. Wieger, 1927, 10). 
L. Wieger traza de este modo los origenes de la escritura china: 



NOTAS CAPfTUW 3 145 

<<Tradition ascribes the idea of the characters to Fu-hsi, and their first drawing to Ts 'ang-hsieh, two 
worthies of the prehistoric age. The systematisation of the Chinese writing, is attributed to Huang-ti, the 
founder of the Chinese empire, 25th century B.C. Some texts of the Annals, may have been written earlier 
than the 22th century B.C. 
«( ... ) The oldest ku-wen graphies that have come down to us in their original form, are traced back to 
the 18th century B.C. Their study reveals the fact, that while their making was well defined, their form 
varied much. 
«( ... ) Towards the year B.C. 213, under the Emperor Ch'in-shih-huang who destroyed the classical books, 
Li-ssii, his prime-minister, published a new official index of the characters, and fixed a way of writing 
which became obligatory for scholars. 
«( ... ) A few years after the catalogue of Li-ssu was edited, a new era was opened in the study of characters. 
Two facts are peculiar to this change: an excessive multiplication, and a gradual transformation (L. Wie
ger, cit. 5 y 6). Para L. Wieger las causas de la multiplicacion de caracteres fueron principalmente la igno
rancia de los escribas y la necesidad de dar nombres a nuevos objetos y conceptos. La causa principal 
de la transformacion de los caracteres fue el cambio completo en los intrumentos y material empleado 
para escribir. 

(57) «Por definicion, un pidgin no Hene hablantes nativos, pero es posible que haya hablantes que po
sean un dominio de un pidgin comparable al de los nativos (de una lengua natural). Sin embargo es muy 
dificil determinar con precision que grado de competencia constituye un dominio 'nativo' de un pidgin: 
porque un pidgin es invariablemente un idioma provisional que ha surgido del contacto lingiiitico, y las 
normas prescriptivas de su estructura lingiiistica son muy ambiguas» (Susumu Nagara, 1972, 11). 

Notas bibliograficas del capitulo 4 

(1) La distinci6n entre lengua y dialecto no es tanto linguistica, como sociolinguistica. De ahi el azora
miento que la «iinguistica interna» ha sentido a la hora de definir sin ambigiiedades los limites entre uno 
y otro concepto. La definicion tradicional de dialecto -«una forma especifica de cierto idioma, hablada 
en una determinada localidad 0 area geografica»- (<<a specific form of a given language, spoken in a 
certain locality or geographical area», Pei and Gaynor, 1954) es tan correosa y ambigua que solo permite 
distinguir una lengua de un dialecto ... despues de haber hecho ya la distincion a priori. Consecuentes con 
esto, ciertos lingiiistas reconocen que la unica diferencia entre el dialecto y la lengua estandar estriba en 
que esta es un dialecto socialmente favorecido (cf. Hartmann & Stork: (dialect) (is) «a regional, temporal 
or social, variety of language differing in pronunciation, grammar and vocabulary from the standart lan
guage, which is in itself a socially favoured dialect», 1973). Pero si esto es asi, evidentemente hay que expli
char que tipo de «favor» social hace de un dialecto una lengua estandar, 10 que, parece, por cierto, respon
sabilidad de una verdadera sociolingiiistica. La que hasta ahora se ha autonombrado asi ha pretendido 
desembarazarse de su responsabilidad acudiendo a la supuesta neutralidad de «una definicion puramente 
lingiiistica», con 10 cual ha cerrado el cfrculo de la confusion. No es extrano que autores como Magne 
Oftedal (1969, 18) lleguen a «razonamientos» tan poco razonables: 
«All this is very confusing, and we must try to sort it out somehow. There is no scientific definition of 
a language as distinct from a dialect, so we are enterely free to choose whatever criteria suit us best. The 
best way out is probably the very unscientific procedure of stating that a language is what is generally 
and traditionnally regarded as a langage, while a dialect is one of several local or social variants of a lan
guage» (<<todo esto es muy confuso y debemos de intentar sortearlo de un modo u otro. No existe una 
definicion lingiiistica de la distincion entre lengua y dialecto, de modo que tenemos entera libertad para 
elegir el criterio que mejor nos convenga. La mejor salida es probablemente el procedimiento totalmente 
anticientifico de establecer que un idioma es 10 que general y tradicionalmente ha sido considerado como 
idioma, mientras que un dialecto es una de las diferentes variedades locales 0 sociales de un idioma»). 

Por nuestra parte hemos intentado establecer esta distincion desde criterios estrictamente sociolingiiis
ticos en Sanchez Carrion, 1974, 1982 (esp. pp. 125-126) y en este trabajo (cf. esp. I, 3 y 4 cap. 9 de la 
3." parte). Simplificandola al maximo nuestra posici6n en este respecto es la siguiente: frente a la imagen 
tradicional de la lengua «fragmentada» en dialectos, creemos mas bien que toda lengua consiste en unajerar-
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quia de registros, uno de los cuales es el registro interior (dialecto 0 norma local). Como la propia lengua, 
el registro interior esta sujeto a variaci6n (en el tiempo y en el espacio): es dinamico. 1.0 que distingue 
a una lengua de un dialecto, 0 mejor a un registro estandar de un registro local, no es principalmente la 
forma lingiiistica de uno y otro (aunque tam bien es eso), sino lasfunciones que uno y otro materializan. 
El registro estandar materializa funciones nacionales; el registro local, funciones interiores. Obviamente 
la funcion crea al organo, y produce, de resuitas, una forma lingiiistica claramente diferenciada. Es evi
dente, por ejemplo, que un estandar es un registro unificado nacionalmente, mientras que un «diaiecto» 
es un registro unificado localmente, pero supralocalmente (al nivel superior, que es el nacional), disperso 
o divergente. 

(2) Naturalmente, el dialecto, en cuanto que norma local, recibe una gran dosis de lealtad lingiiistica. 
Laura Nader (1962, 25) cuenta que Fergusson para saber cual era la localidad de origen de un <irabe, Ie 
preguntaba primero en que sitio se hablaba e1 Arabe mas correcto. Luego Ie preguntaba de d6nde era el. 
Las dos preguntas soHan ser coincidentes, aunque Nader recogio un mimero de respuestas en donde el 
inform ante afirmaba que el mejor <irabe era el de los beduinos: «Bajo ninguna circunstancia un informan
te sugeria que el dialecto de otra localidad fuera el mejor. Tal respuesta hubiera sido considerada como 
desleal al propio dialecto y localidad; pero afirmando que el dialecto beduino era el mejor no estaba sien
do desleal: estaba expresando lealtad a un ideal cultural ampliamente extendido: el de que el beduino ha
bla el Arabe mas puro». 

Pero tambien los codigos intern os, entre los que nosotros incluimos los llarnados c6digos sociales, mues
tran una gran tenacidad a perpetuarse entre sus grupos respectivos. Suzanne Romaine (1984, 92) afirma 
que, de acuerdo a estudios realizados en Suecia y Reino Unido «algunas variables sociolingiiisticas pueden 
estar firmemente establecidas en el habla de escolares muy j6venes hasta el punto que exhiben patrones 
sociales de estratificacion en clases sociales de un tipo caracteristico de poblaciones adultas» (<<some so
ciolinguistic variables can be firmly established in the speech of very young schoolchildren to such an ex
tent that they show patterns of social class stratification of a type characteristic of adult populations)}). 

En realidad la lealtad lingiiistica, como la propia lengua, esta jerarquizada. Feliks Gross (1978, XIV 
y XV, 20 y ss ... ) ha analizado la compleja identificacion social y autodefinicion que opera en un area de 
gran estratificaci6n lingiiistica. 

(3) Una cuerda es el conjunto de espacios que procediendo de una matriz comun representan distintos 
grados' de esa matriz, en contraposicion sucesiva con los espacios de atra cuerda 0 serie. Cf. Sanchez Ca
rrion, 1981a, 118 ss. 

(4) Esto es algo que incluso en pleno furor ortodoxo del audio-visualismo muchos habian sentido, e 
inc1uso manifestado con mas 0 menos audacia. Asi, por ejemplo Wilga M. Rivers (1983, 157) escribe: 
«Llegados a este punto tocamos la mas antigua y vigorosa de las controversias de toda el area de los estu
dios relacionados con el lenguaje: ;,Es el proceso de aprender una segunda lengua semejante 0 inc/usa 
el mismo proceso que el aprendizaje de una primera? AI discutir esta cuesti6n la gente se vuelve dogmatica 
en relaci6n con 10 que en su mayor parte es evidencia anecd6tica 0 analogia. La aparente indisolubilidad 
de la controversia puede remontarse, hasta cierto pun to, a los diferentes niveles de generalizacion en los 
que los distintos intervinientes desarrollan sus argumentos. lQuieren decir, por ejemplo, que los estudian
tes maduros de Ingles aprenden a usar la copula inglesa «is» exactamente en el mismo orden, cometiendo 
los mismos errores en el proceso, que los ninos criados en farnilias anglo-parlantes? 0, por otra parte ;,es 
que mantienen que los adolescentes 0 los alum nos adultos aprenden a usar una nueva lengua a traves de 
la pnictica, en su uso en las funciones normales de comunicacion del mismo modo que los ninos, y no 
mas bien a traves de explicaciones detalladas del sistema de reglas? Que la adquisici6n de estructuras de
terminadas corre paralela en el aprendizaje primario y secundario dellenguaje es algo que aun tiene que 
ser demostrado convincentemente. La segunda posicion, la de que aprendemos» (secundariarnente) «el 
idioma usandolo, mas que estudiandolo, es supersimplificada y dic6toma. Siendo, hasta cierto punto, una 
generalizacion posterior del viejo adagio educativo «aprendemos 10 que hacemos», ignora las diversas ca
pacidades y experiencias, las preferencias de aprendizaje, los motivos individuales y los objetivos de los 
estudiantes maduros en circunstancias absolutamente diferentes. Por desgracia, no puede simplificarse y 
unificarse hasta este grado, en todos los niveles y a todas las circunstancias, la «situaci6n de aprendizaje 
del idioma» (language-learning situation), como sabe perfectamente cualquier profesor experimentado». 
(<<Here we touch on the most ancient and vigorous controversy in the whole area of language-related stu
dies. Is the process of learning a second language similar to or even the same process as learning a first 
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language? In discussing this question, people become dogmatic on what is for the most part anecdotal 
evidence or analogizing. The apparent insolubility of the controversy can, to some extent, be traced to 
the differing levels of generality at which the various disputants are developing their arguments. Do they 
mean, for instance, that older students of English learn to use the copula «is» in English in exactly the 
same progression, making the same errors along the way, as do children growing up in English-speaking 
families? Or, on the other hand, are they maintaining that adolescent or adult students learn to use a new 
language through practice in its use in the normal functions of communication, as do young children, 
rather than through detailed explanations of the rule system? That the acquisition of precise structures 
runs parallel in first -and second- language learning has yet to be conclusively demonstrated. The se
cond position, that we learn a language by using it, rather than by studying it, is over-simplified and di
chotomous. To some extent a further extension of the old educational adaga «we learn what we do», it 
ignores the varying linguistic capabilities and experiences, the learning preferences, and the individual mo
tives and goals of mature students in widely diverse circumstances. Unfortunately, the «language-learning 
situation» at all levels and in all circumstances cannot be simplified and unified to this degree, as all expe
rienced teachers are aware.») 

(5) En el terreno en el que, por razones obvias, mas nipidamente se avanza y se experimenta, el de 
la didactica del Ingles, se nota un cambio de actitud muy sensible en este sentido. Utilizando como mues
tra un bot6n, en un libro de texto destinado a estudiantes ingleses en la escuela secundaria (esto es, un 
metodo de progresi6n secundaria en una lengua que ya ha sido adquirida naturalmente) escribian sus autores 
como pr61ogo, en 1977 que: 

«En los ultimos diez aiios ha habido un cambio de rumbo que abandon6 el estudio de los aspectos 
te6ricos del lenguaje formal en Ingles. Este cambio de rumbo comenz6 al descubrirse que los estudiantes 
no estaban nunca con humor para estudiar el subjuntivo, y que gran parte de la descripci6n y anaIisis 
gramatical era irrelevante en relaci6n con el hablar y escribir la lengua actual. Los educadores sentian que 
una didactica de la lengua excesivamente formal estaba «rnatando» al Ingles, en el sentido de que los alumnos 
estaban completanto sus cursos con una base gramatical bastante exhaustiva pero al mismo tiempo con 
muy poco interes ni disfrute alguno. Ambas acusaciones de «irrelevancia» y «ahogar al inten!s» descarga
das ala puerta de la lengua formal fueron suficientes para impulsar a los profesores en la tarea de actuali
zar sus metodos de enseiianza. 

«EI cambio de rumbo sigui6 adelante y los cursos de Ingles se desplazaron des de una enseiianza for
mal del lenguaje hacia terrenos mas creativos y experimentales. 

«Por desgracia, las cosas han ido demasiado lejos. Se prescindi6 del sustantivo tanto como del gerun
dio. Toda una generaci6n de estudiantes creci6 con muy escaso conocimiento de los principios gramatica
les del Ingles y, aunque su interes pueda haber sido muy alto, su competencia lingilistica era, con demasia
da frecuencia, alarmantemente baja. 

«Ha lIegado el momento de que todo nuestro sistema de enseiianza del Ingles sea devuelto al «gabinete 
de disefio» para su posterior evaluaci6n. 

«Language One» (el'nombre del texto) «ofrece 10 que creemos que sera una metodologia equilibrada 
en esta area del Ingles, con un atractivo tanto para profesores cuanto alumnos. Hemos tratado de presen
tar y ofrecer un estudio relevante de la gramtitica inglesa y de las tecnicas tradicionales del lenguaje, y 
al mismo tiempo atraer el in teres de los alumnos a traves de los extractos literarios y los ejercicios creativos 
utilizados en este libro» (R. K. Sadler et al. 1977, preface). (Los subrayados son mios). 

(6) La menci6n no es, aunque 10 parece, una «boutade». Pues los cuatro elementos de Empedocles 
estan sujetos «a sus autenticos primeros principios, los que imparten el movimiento a aquellos (que) son 
el Amor y la Discordia (<<Filia» I «Neikos»)>>. Un cosmos lingiiistico (Ia naci6n idiomatica) se nos presen
ta a su vez como integrado (por la armonia entre sus grupos basicos) 0 desintegrado por la discordia 0 
desestructuraci6n de ellos. Cf. Simplicius, Phys. 25, 21 (DK 31 A28), apud G. S. Kirk & Reaven, 1957, 
rep. 1979, 329-30. 

La idea de los cuatro principios es retomada en el medioevo por la filosofia arabe y por la cristiana. 
Asi Muhammad Ibn Ahmad (<<Averroes») en su tratado Fasl Al-Maqal escribe «Que todo 10 que existe 
tenga por fin la existencia del hombre, resuIta tambien cierto con s610 considerar la conveniencia de la 
noche y el dia, del sol y la luna, precisamente para que el hombre exista, de igual modo la conveniencia 
de las cuatro estaciones y dellugar en que to do esto acaece, que es la tierra; asimismo aparece esa conve
niencia para el hombre en much os de los animales, de las plantas y de los cuerpos inorganicos, y en otra 



148 UN FUTURO PARA NUESTRO PASADO 

multitud de cosas particulares como la lluvia, los rios y los mares, y, en una palabra, la tierra, el agua, 
el juego y el aire» (Edicion y traduccion de M. Alonso, 1947, p. 228-9). En el interesantisimo Mirror oj 
Alchimy del fil6sofo ingIes Roger Bacon (1214-1294) encontramos la siguiente definicion de la «piedra fi
losofal» (Stone): «(So) our Stone is borne, and come out of one confused masse, containing in thejoure 
Elements, which is created of God, and by his sole miracle our stone is borne» (R. Bacon, 1597,20). EI 
equivalente de la «filia» empedoclesiana es en Bacon la «sublimation»; y su contrario (equivalente al nei
k6s) la «descension» (Idem, 25). Las tecnicas de 10 que Bacon llama <<The Great Work». exactarnente como 
las fases de un desarrollo lingtiistico completo (AB·BA / BA-AB), las cifra tambien en cuatro: «The Great 
Work containeth in it foure masteries (as the Philosophers before us have affirmed) that is to say, to disso
lue, to congeale, to make white and red» (Idem, 32). Los cuatro principios representan distintos niveles 
de materialidad: «Earth, the Water, the Aire and the Fire. These are the body and soule, the spirit and 
tincture» (Idem, 44). En el Heptaplus, Pico della Mirandola (1463-1494) habla de cuatro mundos 0 nive
les: el intelectual, el celestial, el elemental y el humano. Y dice ademas que «el hombre no es tanto un 
cuarto mundo» (0 plano) «en cuanto que nueva criatura, sino que es ellazo y vinculo de union de los 
tres (pianos) ya descritos» (Pi co Della Mirandola, 1965 reed. 134): la relaci6n que ello guarda con elplano 
individual de la lengua s610 queda clara en nuestra obra «Dialectica de la Territorialidad» (cap. 1 y 2). 

(7) Por ejemplo, una diferencia fundamental entre el aprendiz primario y el apl"endiz secundario de 
una lengua cualquiera estriba en que eI primero necesita la lengua en situaciones directas, que son contex
tualmente ricas, y donde el contexto puede resolver la imprecisi6n 0 la ambigtiedad de 10 que realmente 
se dice 0 se oye. EI aprendiz secundario, en cambio, tiene necesidad de la lengua aprendida tambien (y 
a veces, primordialmente) en situaciones indirectas, donde la contextualizaci6n esta muy reducida. y por 
tanto se necesita un bagaje lexico y sintactico (sea de reconocimiento 0 de producci6n) muy superior, tales 
como en la lectura y la escritura en dicha lengua. Esto ha side subrayado por teoricos del aprendizaje 
secundario (Cf. p. ej: Faerch, Hasstrup y Phillipson 1984, 177-178). 

EI aprendiz secundario, sea de su lengua materna. sea de un idioma no nativo, tiene, por otra parte, 
unas necesidades de ideaci6n mas amplias que el niiio. Para el es importante conectar (ser capaz en prime
ra instancia de entender, mas tarde de participar) con el nucleo simb6lico de la lengua: las ideas sobre 
la realidad y sobre el «ego» que la lengua genera y transmite. Como expresa W. G. Moulton con agudeza: 
«It would be sad indeed if we taught them how to speak only to find out that they could say nothing 
worth listening to» (1965, 76) (<<Seria, por cierto, triste que les ensenaramos a hablar s610 para descubrir 
que son incapaces de decir nada que merezca la pena de ser escuchado»). C. H. Prator insiste sobre esto 
mismo: «EI prop6sito dellenguaje es la comunicaci6n. A menos que se use para cornunicar ideas no es 
lenguaje sino parloteo de loro. Y sin embargo alguno de los libros de texto escritos por muchos de los 
mas eminentes lingtiistas american os, se preocupan muy poco 0 nada de la comunicacion. Hay, es cierto, 
ejercicios manipulativos en abundancia, pero ap'enas se Ie permite al estudiante tener una idea que desee 
comunicar. encomrar dentro de S1 las palabras y estructuras gramaticaies necesarias para expresar su pen
samiento». «Las actividades cornunicativas son aquellas en las que el propio aprendiz proporciona los 
sonidos, palabras y estructuras necesarias para expresar su pensamiento. EI enfasis consiste en convertir 
pensamientos en palabras, mas que en descodificar el pensamiento a partir de las palabras» «( ... ) la distin
ci6n crucial depende de donde vienen las palabras, mas que en si son 0 no entendidas par el hablante» 
(C. H. Prator. 1965, 91 y 92). 

(8) La idea de la comunidad lingtiistica como un gran circulo que contiene a otros cfrculos menores 
que se imbrican es nueva en (socio)lingiiistica (yen general en el pensamiento «cientifico» moderno), y 
sin embargo forma parte de una concepcion ancestral retenida con esmero por la naciones naturales mas 
diversas y distanciadas entre si. A ella obedece, por ejemplo, el esquema de la maloca 0 casa amazonica, 
que entre los Yukana adopta, ella misma, la forma circular (rectangular entre los Thkano, oValada entre 
los Witoto, semicircular entre los Barasana) y que representa, .idealmente, la vivienda de un clan 0 «grupo 
de solidaridad» (<<pueblo» 0 tribu autoconteniendo a familias agrupadas bajo una direcci6n y por un tra
bajo integrado: «Ia maloca es una unidad de consumo en tanto que la produccion esta centrada en la uni
dad familiar nuclear trabajando frecuentemente en cooperaci6n con los otros», 84). Aparte de ser, fisica
mente, espacio del clan, la maloca asume simb61icamente, la representaci6n de los dos circulos, exterior 
e interior, con los que se conecta: de un lado, es un simbolo c6smico del universo; de otro, representa 
al cuerpo humano individual como escribe Stephen Hugh-Jones: 

«Es en el contexto de los rituales donde la maloca asume su significacion ultima como simbolo c6smi
co, pues en tales momentos la casa se transforma en una unidad con el universo y con el mundo espiritual 
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que representa. EI techo es e1 cielo sostenido por los postes que son las montaiias, con las paredes repre
sentando las colinas del confin del mundo. Las malocas estan orientadas sobre un eje este-oeste, con la 
puerta de los hombres hacia e1 este y la de las mujeres hacia el oeste. EI travesaiio a 10 largo del techo 
representa e1 curso del sol a traves del cielo y el poste sobre el centro de la casa y centro del mundo es 
su posicion al mediodia. Un rio imaginario, que fluye por en medio de la casa tie oeste a este, representa 
los rios de la tierra que fluyen en esta direccion, y bajo el suelo fluye el rio de los difuntos donde, tras 
su enterramiento, los muertos marchan en canoas, navegando de este a oeste para completar el circuito. 
Durante el dia, el sol viaja a traves del firmamento para ponerse en el oeste donde toma el rio subtemineo 
en una canoa para aparecer de nuevo por el este. De esta manera el espacio y el tiempo se fusionan en 
un conjunto simb6lico. 

«8imbolo del espacio c6smico y de 1a sociedad humana, la maloca representa tambien un cuel'po hu- . 
mano. En cuanto hombre, su fachada pintada es una cara pintada con la puerta por boca, el travesaiio. 
por columna 0 medula espinal, las vigas 1aterales por costillas y el rio central por las tripas. En cuanto 
mujer, con la cabeza en la parte posterior, la puerta de los hombres es su vagina, y el interior la matriz 
que cobija y alimenta en su interior a las gentes. De este modo el cuerpo fisico, el cuerpo social y el univer
so, micro-espacio y macro-espacio aparecen todos unidos en un unico y poderoso simbolo» (Hugh-Jones, 
1985, 93). 





PARTE II 
Conflicto y normalizaci6n lingiiistica 





Capitulo I 

LOS TIPOS LINGUfSTICOS 

The befouling ofterminology should be put an end 
to. It is a time for clear definition of terms. Inme
diately of economic terms, but ultimately of all 
terms. 

(Ezra Pound, 1973, 132). 
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I 

Al comprender la dimimica de los aprendizajes estamos ya en condiciones de 
establecer una terminologia cientifica de las distintas soluciones individuales ante 
el contacto lingiiistico. Pero antes necesitamos hacer unas precisiones. 

La primera es que esta terminologia se aparta de las que se pueden encontrar 
en otras obras de sociolingiiistica (incluidas las nuestras anteriores) en dos aspec
tos. El primero, su claridad; el segundo, su precision. La razon es la que hemos 
mencionado mas arriba: esta tipologia depende de la teoria de los aprendizajes 
lingiiisticos expuesta en la primera parte de esta obra, y sin fij ar esta no resulta 
posible deducir aquella. 

Pero hay otra razon menos evidente que reside en el hecho de que un sector, 
excesivamente numeroso e influyente, de estudios «socio-lingiiisticos» sobre bi
lingiiismo 0 contacto lingiiistico han utilizado con harta frecuencia una taxono
mia exhuberante e inconsecuente tanto para ocultar la falta de ideas claras sobre 
los procesos subyacentes, como para evitar(se) encontrarlas (1): esto es, para des
virtuar a la socio-lingiifstica de su finalidad ultima que no puede ser otra que 
la de clarijicar la dimension social dellenguaje y las relaciones entre comunida
des lingiiisticas. Esto ha provocado una desviacion muy patente en tales estudios 
donde la obsesion botanica de nombrar y c1asificar ha puesto, precisamente en 
ciertos paises y estados donde la c1arificacion era mas necesaria, a la disciplina 
en manos de una tecnocracia del rotulo, cuyas rebuscadas complejidades y ab
surdas contradicciones lejos de interpretarse como algo parecido a un descredito 
cientffico se han asumido mas bien como un incentive de los que contribuyen 
a probar la fe y confirmar la vocacion de los verdaderos adeptos a un cenaculo 
inoperante y oscurantista (2). 

El efecto que ello ha tenido en desviar ala sociolingiiistica de su propio cauce 
es importante, en la medida en la que ha frustrado las esperanzas de las comuni
dades lingiiisticas minorizadas de encontrar en ella un instrumento apto para la 
comprension y transformacion de su actual situacion. Al intentar ahora recon
ducirla sobre su verdadero eje, queremos dejar claro, porque en este campo es 
mas necesario que en cualquier otro, que 10 que interesa no son los terminos en 
sf mismos y que estamos convencidos de que los que escogemos al final no son 
del todo adecuados debido a connotaciones adquiridas que pueden actuar de obs
taculo entre ellos y la idea que intentamos hacerles expresar. Porque los terminos 
solo son (y solo pueden ser) instrumentos provisionales en funcion de ideas que 
expresen relaciones fijas. Son estas ideas las que nos interesa entender y analizar 
para control arias con un fin preciso: la salvaguardia del patrimonio lingiiistico 
de la Humanidad. 
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Esta es la raz6n de que en esta tipologia 10 accesorio sean los terminos y 10 fun
damental las formulas de cankter estrictamente l6gico-matematico. 

La segunda precisi6n es que una de las pocas ideas que forma parte ya del 
sentido comtin de la gente, y que es virtualmente exacta, es la de que el bilingUis
mo, como el mismo conocimiento de una sola lengua, es una cuesti6n de grado 
(3). Por tanto una tipologia del aprendizaje lingiiistico implica, necesariamente, 
niveles de graduaci6n. 

Dichas ambas cosas, vamos a avanzar muy lentamente y al compas de los es
quemas auxiliaresque acompafiamos. 

II 

Partimos del axioma de que existen dos aprendizajes posibles para cada sim
ple lengua. Y consideramos exclusivamente el caso en el que las lenguas en con
currencia sobre un mismo territorio politico sean dos. De estas dos lenguas la 
Ll es la lengua nativa que pertenece a la comunidad lingiiistica establecida hist6-
ricamente sobre tal espacio fisico; y la otra (L2) es la lengua importada: la lengua 
que hist6ricamente ha pertenecido a una comunidad lingiiistica extraterritorial 
diferente. Estas son las variables que sefialan los limites dentro de los cuales re
sulta aplicable la terminologia propuesta. No conviene, en principio, extrapolar
la fuera de estos limites. 

Con respecto a los aprendizajes representamos como A el aprendizaje natural y 
como B el aprendizaje cultural. Tengamos en cuenta que el aprendizaje 0, como 
preferimos Hamarla, la adquisici6n natural de la lengua es primaria, en el senti
do de que en la vida lingiiistica individual es la que opera en primer lugar (cual
quiera que sea la lengua que vehicule), yes bdsica: no puede haber hablantes in
dividuales que carezcan de ella (sea en una lengua 0 en otra). Por su parte, el 
aprendizaje cultural de la lengua es secundario porque en la vida lingiiistica indi
vidual sucede cronol6gicamente al natural (aunque en la adquisici6n adulta de 
una segunda lengua 10 precede: pero el bilingiie tardio ya tiene necesariamente 
una lengua adquirida naturalmente: su idiomaprimero, 0 idioma nativo). Es tam
bien, por tanto, aditivo (se agrega a algo que ya esta) y solamente potestativo: 
puede alcanzarse 0 puede no alcanzarse en cualquiera de las lenguas en concu
rrencia. 

La combinaci6n de dos elementos, uno necesario y el otro potestativo, con 
respecto ados lenguas de las cuales en el in stante hist6rico que analizamos una 
es tambien socialmente necesaria, porque es la lengua natural de la propia comu
nidad lingiiistica (Ll), y la otra es potestativa, porque es la lengua de los otros 
(L2) da estas ocho combinaciones matematicas cada una de las cuales representa 
un comportamiento lingiiistico dife~nte: 
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L, L2 

A I cp 

AB I cp 

A I A 

A I B 

A I AB 
AB I A 

AB I B 

AB I AB 

Cuadro R.o 1 

La terminologia que buscamos es un intento de traducir a palabras estos sim
bolos 16gico-matematicos (4). 

Vamos a comenzar por agruparlos sirviendonos de nuestro primer esquema 
auxiliar: L, 

1 A cp 

2 AB cp 

3 A A 

4 A B 

5 A AB 

6 AB A 

7 AB B 

8 AB AB 
Cuadro R.o 2 
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La primera agrupacion nos da cuatro tip os diferentes. El primero formado 
par los tipos 1 y 2. El segundo formado par los tipos 3 y 4. El tercero formado 
par los tipos 5, 6 y 7. Y el cuarto formado par el tip a 8. 

Los tipos 1 y 2 tienen en comun el que se trata de jugadores que solo juegan 
en uno de los tableros disponibles: son los monolingiies (e/ebakardunak). Los 
tipos 3 y 4 juegan en los dos tableros, pero en cada uno de elIos con la mitad 
de las fichas: los llamaremos semi-bilingiies (erdi-elebidunak). Los tipos 5, 6 y 
7 juegan en los dos tableros, pero solo en uno de ellos con todas las fichas. El 
rotulo que mas nos gusta para este grupo (y el que mas les conviene desde un 
punto de vista logico) es el de sasi-elebidunak a pseudobilingiies, p~r la razon 
de que mas que dos lenguas completas estos hablantes tienen en realidad una y 
media 0 una y parte de la otra. Pero si llamamos a este grupo pseudobilingties 
dejamos el abusado titulo de bilingiies para el tipo 8 que es bastante excepcional 
y se 10 quitamos a todo este nutrido grupo de ciudadanos que se tienen y son 
tenidos por los demas como bilingties cabales. De modo que optaremos par lla
marlos bilingiies 0 elebidunak. Finalmente en el cuarto grupo militan los que juegan 
en dos tableros con el juego completo de fichas en cada uno de ellos. Son los 
verdaderos bilingiies. Pero al haber concedido el rotulo de bilingiie al grupo an
terior llamaremos a este verdadero maestro del juego lingtiistico con el titulo de 
ambilingiie (5) (bizelebidunak). Los ambilingiies existen en todas partes y noso
tres conocemos un pufiado de ell os aqui y alla: pero son una exigua min aria en 
comparacion con el numero de bilingiies. 

De manera que la primera parte del grafico debe quedar completada asi (6): 

L1 L2 

1 A cp 
ELEBAKARDUNAK MonolingOes 

2 AB cp 

3 A A 
ERDI- Semibilingues 

4 
ELEBIDUNAK 

A". B 

5 A AB 

6 ELEBIDUNAK AB A 
(Pseudo- o .. quasi-) 

BILINGUES 

7 AB B 

8 BIZELEBIDUNAK AB AB Ambilingues 

Cuadro n.O 3 
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Una vez que hemos visto las semejanzas que existen entre tipos de un mismo 
grupo vamos a concentrarnos en las diferencias. 

Los monoglotas 1 y 2 se diferencian porque el primero solo ha adquirido un 
aprendizaje natural 0 primario de su idioma Ouega con la mitad de las fichas), 
mientras que el segundo ha adquirido ademds un aprendizaje secundario: se ha 
cultivado en su lengua Ouega con todas las fichas). Al primero 10 llamamos mo
naglota primario (A/O) y al segundo 10 llamamos mon6glota secundario (AB/O). 
Estos adjetivos tienen la ventaja de que expresan bien la relacion de los hablantes 
con los aprendizajes. Un monolingiie primario no es siempre un adulto inculti
vado en su unica lengua; puede ser simplemente un nino que aun no ha comple
tado su circuito lingiiistico porque esta aun en la fase receptiva de la adquisicion 
natural. A su vez todo monolingiie secundario ha sido, previamente, monolingiie 
primario. Estas relaciones las expresamos en Euskara como lehen mailako eleba
karduna y bigarren mailako elebakarduna termimos que, si bien mas largos (y, 
por tanto, menos comodos) son mas neutrales. Porque, en efecto, los adjetivos 
«primario» y «secundario» muy utiles para designar la secuencia cronologica de 
los aprendizajes tienen en Castellano (y no solamente en el)(7) una connotacion 
de valor que resulta enteramente inapropiada, ya que en ellenguaje corriente una 
cosa que tiene una «importancia secundaria» tiene menos valor que una cosa 
que tiene una «importancia primaria». Aqui, por el contrario, secundario impli
ca que tiene un valor aiiadido al valor primario ya existente: un segundo valor 
que hace que solo el monolingiie secundario conozca su idioma (hablante com
pleto de el) mientras que el monolingiie primario simplemente 10 sabe (hablante 
limitado). A pesar de esta desgraciada connotacion, y una vez hecha la aclara
cion pertinente, mantenemos estos terminos porque cumplen mejor que otros una 
finalidad puramente descriptiva. Y obviaremos la idea de valor utilizando alter
nativamente como equivalente de monolingiie primario el termino monolingiie 
natural (berezkoa) y como equivalente de monolingiie secundario el termino mo
nolingiie culto 0 cultivado (landua). 

Los semibilingiies 3 y 4 se distinguen entre si porque el primero las dos len
guas que sabe las ha adquirido solo natural 0 primariamente. Puede tratarse de 
un nino que esta adquiriendo simultaneamente dos lenguas nativas, 0 de un ado
lescente 0 adulto que se ha detenido en ese estadio. El semibilingiie 4 (AlB) tiene 
ya un aprendizaje secundario, pero en una lengua que no es la suya materna y 
en la que tampoco ha logrado adquirir la competencia lingiiistica del nativo. Al 
tipo 3 (AlA) 10 llamamos semibilingiie primario (lehen mailako erdi-elebiduna); 
al 4 (AlB) semibilingiie secundario (bigarren mailako erdi-elebiduna). Si al pri
mario podemos llamarlo, alternativamente, semibilingiie natural, no resulta, en 
cambio, nada apropiado llamar al semibilingiie secundario semibilingiie cultiva
do, porque el aprendizaje cultural de la segunda lengua no se superpone en el 
al aprendizaje logrado en su lengua nativa, sino que se contrapone: por asi decir-
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10, 10 rompe (8). La designacion altemativa sera para este tipo la de semibilingiie 
digl6sico (9). 

Los tres tipos del grupo bilingiie (5, 6 y 7) s6lo son comparables entre si si 
entendemos la relaci6n logica que existe entre ellos. La relacion es del siguiente tipo: 

XI AB AB/X X = A oB 

I 
AI AB AB/A#AB/B 

Es decir hay polaridad entre el tipo 5 por un lado y los tipos 6 y 7 por otro. 
Una polaridad es una oposicion que se mantiene en los pIanos sucesivos (10). 
Para decirlo de un modo completamente accesible: el tipo 5 y los tipos 6-7 repre
sentan polos opuestos, son irreductibles entre sf. En cambio los tipos 6 y 7 son 
complementarios porque su oposicion se resuelve en el plano inmediato. Que no 
cunda el panico porque vamos a traducir inmediatamente esta ecuacion a pala
bras «naturales». 

La diferencia entre el bilingiie 5 y los bilingiies 6 y 7 estriba en que aquel ha 
logrado un aprendizaje completo s6lo en la lengua no nativa de su comunidad, 
mientras que estos la lengua que poseen completamente es la lengua nativa. EI 
primer bilingiie (5) es, por tanto, un bilingiie contra-natura: cojea en la que fue 
su lengua nativa, pero en la L2 es capaz hasta de correr el maraton. Como conse
cuencia de ello la L1 queda en el en una situacion de absoluta indefension por
que este sujeto tiende a transferir la cojera que el tiene en su lengua de partida, 
a la propia Lengua: interpretando que es esta la que no puede desenvolverse en 
condiciones normales (ya que el S1 puede ... en la otra lengua). El problema de 
este tipo consiste, pues, en que porque el ha hecho (0, 10 que es con mucho mas 
frecuente, Ie han hecho hacer) 10 mas dificil, cree a su primera lengua incapaz 
de hacer 10 mas facil, y prescinde de hacerlo el. Por eso, puestos a elegir, 10 lla
mariamos bilingiie contra-natura, porque su proceso lingiiistico tiene mucho de 
anti-natural. Pero como no se trata de insultar a nadie 10 vamos a llamar, simple
mente, bilingiie dig/6sico porque el mismo y su situacion lingiiistica personal tie
nen bastante que ver con ese cajon de sastre de sintomatologias agudas que ha 
llegado a denotar en Castellano la palabra dig/osia (11). En Euskara, sin embar
go, preferimos el termino elebidun ez-orekatua, y ello porque como uno de los 
primeros curanderos que diagnostico por estos pagos la existencia de la diglosia 
(12) nos produce no poca desazon ver que buena suerte ha tenido la palabra, y 
que mala suerte la enfermedad. Pero en Castellano el termino bilingiie desequili
brado puesto en manos desaprensivas (y las de la mayor parte de los psicologos 
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10 son) tiene unas connotaciones psiquiatricas que nos 10 hacen enormemente 
pertubador. En Ingles, en cambio, elegiriamos unbalanced bilingual sin la menor 
restriccion mental (13). En la linea de unbalanced y como alternativa a diglosico 
se puede designar a este tipo en Castellano con el termino bilingiie descompensado. 

Lo que tienen en comun, precisamente, los tipos 6 y 7 de bilingiies es 10 con
trario: son bilingiies equilibrados que han logrado un aprendizaje completo de 
su lengua nativa, y el aprendizaje lingiiistico que adquieren en la L2 aunque no 
sea completo no supone en ningun caso una sustraccion a la valoracion y a la 
aportacion que su comunidad lingiiistica natural espera y merece de ellos. Crecer 
en L2 sin restarle ninguna de sus posibilidades a L1: en eso radica su equilibrio. 
Sobre la base de esta profunda semejanza la oposicion entre ambos esta en que 
el tipo 6 CAB/A) es un bilingiie temprano que deja congelada la L2 en la fase 
natural de aprendizaje, mientras que el tipo 7 (AB/B) es un bilingiie tardio que 
aprende secundariamente la L2 despues de haber fijado la adquisicion natural 
unicamente en su lengua nativa. Al primer tipo 10 llamamos bilingiie primario 
(el aprendizaje primario es ellimite de su segunda lengua); al segundo, bilingiie 
secundario (el aprendizaje secundario es ellimite de su segunda lengua). Alter
nativamente, bilingiie naturallbilingiie cultural. 

Ni que decir tiene, permitasenos decir, que se necesita mucho tiento y unas 
condiciones ambientales muy especiales para que 10 que se proyecta como un apren
dizaje interruptus del tipo 6 no degenere en el embarazo y parto contra-natura 
del tipo 5. Aunque Yd. si pueda (14) no todas las comunidades lingiiisticas pue
den (15) permitir que los hijos de sus nativos se bilingiiicen simuItaneamente en 
otra lengua que pueden llegar a preferir en el instante critico en el que se les reco
mienda la retirada para ir a vestirse en su lengua legitima. 

De manera que la ecuacion anterior es esta: 

BILINGUES DECOMPENSADOS 

I 
bilingiie digiosico 

BILINGUES COMPENSADOS 
o EQUILIBRADOS 

I I 
bilingiie 
primario 

bilingiie 
secundario 

Del ambilingiie (bizelebiduna) poco que decir, porque solo se compara consi
go mismo. Es el bilingiie completo 0 perfecto: aquel que conoce los resortes na
turales y culturales de dos lenguas. Es 10 que todos desearian conseguir, y 10 que 
muy contados alcanzan a ser. Es el ideal lingiiistico acariciado por muchos, y 
a veces incluso indecentemente sobado por personas con responsabilidades pu
blicas que 10 proponen alegremente como objetivo lingiiistico de toda la comuni
dad cuando la realidad es que solo muy contadas personas estan en condiciones 
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de IograrIo, y, si 10 Iogran, de mantenerlo indefinidamente, porque muy pocas 
pueden cumplir las exigencias de tiempo, voluntad, capacidad y condiciones de 
uso (16) que dicho objetivo exige. El porque es a pesar de ello un suefio sabia
mente comercializado por la industria de la ensefianza de idiomas reside en el 
hecho evidente de que s610 el perfecto bilingiie es ciudadano de pleno derecho 

~ de dos comunidades lingiifsticas teniendo as! the best of two worlds (bi mundue
tako hoberena). La raz6n, en cambio, de por que muy pocos 10 Iogran tiene mu
cho que ver con 10 que G. I. Gurdjieff hace decir a un inteligente persa: 

Como alguien que ha llegado a ser, en alguna medida, un lingUista considero nece
sario hacer notar aqui, dicho sea de paso, que nunca es posible pensar en una len
gua extranjera, aun cuando se conozca a la perfecci6n, si uno continua hablando 
su propia lengua nativa 0 alguna otra lengua en la que este acostumbrado a pensar. 

(As one who has now become to some degree a linguist, I consider it necessary 
to remark here, by the way, that it is never possible to think in a foreign language, 
even though knowing it to perfection, if one continues to speak one's native lan
guage or some other language in which one is accustomed to thinking). (17). 

Diagramas y cuadros complementarios 

A cp lehen mailakoa 
ELEBAKARDUN 

AS cp bigarten mailakoa 

A A lehen mailakoa 
ERDI-ELEBIDUN 

A S bigarren mailakoa 

A AS ez-orekatua 

ELEBIDUN AS A Ie hen mailako orekatua 

AS S bigarren mailako orekatua 

BIZELEBIDUN AS AS (osatua) 

Cuadro nO 4 
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EUSKARA ENGLISH ESPANOL 

1 Lehen mailako elebakarduna Primary monolingual Monolingiie primario 
ELEBAKARDUN 

2 Bigarren mailako elebakarduna Secondary monolingual Monolingiiesecundario 

3 Lehen mailako erdi-elebiduna Primary semibilingual Semibilingiie primario 
ERDI-ELEBIDUN 

4 Bigarren mailako erdi-elebiduna Secondary Semibilingiie 
semibilingual secundario 0 digl6sico 

5 Elebidun ezorekatua Unbalanced bilingual Bilingiie dig16sico (diglosikoa) 

ELEBIDUN 6 
Lehen mailako elebidun Primary balanced Bilingiie equilibrado 
orekatua bilingual primario 

7 Bigarren mailako elebidun Secondary balanced Bilingiie equilibrado 
orekatua bilingual secundario 

BIZELEBIpUN 8 Bizelebiduna Ambilingual Ambilingiie 

Cuadro 0.° 5 

Explicaci6D-. Proponemos aqui una terminologia de los tipos en Euskara, Ingles y Cas
tellano. Para el Ingles hemos optado, como se ve, por unbalanced para el tipo 5: entre 
otras razones no se puede olvidar que diglossia significa todavia en gran parte de la so
ciolingtiistica anglosajona (19) algo muy distinto a 10 que ha llegado a significar entre 
nosotros. 

TERMINOWGIA DESCRIPfIVA TERMINOWGIA INTERPRETATIVA 

1. Monolingiie primario = MODolingiie natural 

2. Monolingiie secundario = Monolingiie cultivado 

3. Semibilingiie primario = Semibilingiie natural 

4. Semibilingiie secundario = Semibilingiie digl6sico 0 sustractivo 

5. Bilingiie diglosico = Bilingiie diglosico 0 sustractivo 

6. Bilingiie primario = Bilingiie natural 0 equitativo 

7. Bilingiie secundario = Bilingiie cultural 0 aditivo 

8. Ambilingiie = Bilingiie perfecto 0 multiplicativo 

Cuadro nO 6 

Junto a la terminologia neutra de los tipos en Castellano ofrecemos otra mas descriptiva 
que puede ayudar en una primera fase a captar las diferencias sustanciales entre elIos. 
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TERMINOLOGIA 
ACTUAL 

1 Monolingue 
primario 

2 MonolingOe 
secundario 

3 S~mib~lingue 
pnmano 

4 Semibilingue 
secundario 

5 Bilingue 
digl6sico 

6 Bilingue 
primario (equil.) 

7 Bilingue secun-
dario (equil.) 

8 Ambilingue 
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L, 

A 

AB 

A 

A 

A 

AB 

AB 
AB 

cf> 

cf> 

A 

B 

AB 
A 

B 

AB 

(Aprox.) 
Correspondencia dentro 

de la terminologia anterior 

MonolingOe 

Monolingue culto 0 cultivado 

BilingOe condicionado 

Pseudobilingue L2 dominante 

Pseudobilingue L, dominante 

PseudobilingOe L, dominante 
Bilinguismo cultural 

BilingOe perfecto, equilingue, 
ambilingue. 

Cuadro nO 7 

En este cuadro exponemos 1a correspondencia que tienen estos nuevos terminos y con
ceptos con otros que hemos utilizado en trabajos anteriores. Debemos adarar, sin embar
go, que la comprension cabal de esta tipologia solo se ha alcanzado ahora y no aparece, 
en su presente configuracion, ni en trabajos nuestros anteriores ni, hasta donde sabemos, 
en obra a1guna (20). 

Debemos insistir en la importancia de captar los conceptos y relaciones (a traves de 
las formulas), sin aferrarse a los terminos si estos impiden la intelecci6n de las ideas y 
procesos que los subyacen. 
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Notas bibliognificas del capitulo 1. 

(1) EI refugio en la terminologia huera y en lit taxonomia mecanica ya fueron fustigados por Locke 
como uno de los obstaculos que se oponen al progreso del verdadero conocimiento. En su Essay Concer
ning Human Understanding (1690) dedica todo un capitulo al tema del abuso de las palabras (Book III, 
chapter X), abuso que los hombres practican a traves de seis procedimientos distintos: 
«First, in this kind the first and most palpable abuse is the using of words without clear and distinct ideas, 
or, which is worse, signs without anything signified» (89) 
«(Secondly) inconstancy in the use of them: ( ... ) the same words (and those commonly the most material 
in the discourse and upon which the argument turns) used sometimes for one collection of simple ideas 
and sometimes for another, which is a perfect abuse of language» (91) 
«(Thirdly) an affected obscurity by either applying old words to new and unusual significations, or intro
ducing new and ambiguous terms without defining either, or else putting them so together as may con
found their ordinary meaning» (92) 
«(Fourthly) ( ... ) the taking them for things» 
«(Fifthly) another abuse of words is the setting them in the place of things which they do or can by means 
signify» (98) 
«(Sixthly) that men having by a long and familiar used annexed to them certain ideas, they are apt to ima
gine so near and necessary a connexion between the names and the signification they use them in that 
they forwardly suppose one cannot but understand what their meaning is ( ... ): from whence commonly 
proceeds noise and wrangling without improvement or information, whilst men take to be the constant 
regular marks of agreed notions, which in truth are no more but the volontary and unsteady signs of their 
own ideas.» (101) 
Por tanto para Locke los objetivos dellenguaje en un nuevo discurso deben ser estos tres: 
«First, to make known one man's thoughts or ideas to another. Secondly, to do it with as' much easy and 
quickness as is possible; and, thirdly, thereby to convey the konwledge of things. Language is either abused 
or deficient, when it fails of any of these three» (Locke, 1690, red 1968, 102). 

(2) Como he escrito en otro lugar: 
«Hay otra ciencia -0, por 10 menos, merece haberla- que consiste en ver ellenguaje de otra manera. 

Todo ellenguaje y ellenguaje de todo. No como algo solido, autentico e independiente de nosotros mis
mos. Una ciencia que comprenda que ( ... ) 10 que nos interesa dellenguaje no es su realidad extern a, sino 
nuestra interaccion con el» (1985, 322). 
Sobre las desviaciones del «erudicionismo» cf. tambien introducci6n supra. 

(3) Cf. por ejemplo Oswald Ducrot y Tzvetan Todorov, 1981, 60. 

(4) «Yen fin, dado que las demas cosas, en toda su naturaleza, parecian semejarse a los numeros, y 
que los numeros parecian ser los primeros en toda la naturaleza, supusieron que los elementos de los nu
meros eran los elementos de todas las cosas existentes, y que el universo entero era armonia y numero» 
Aristoteles, Metdfisica, A5 985 b 23. Apud Kirk & Raven, 1957,237. 

(5) EI termino ambilingiiismo (<<ambilingualism») fue introducido p~r vez primera por M. A. K. Halli
day, A. Mckintosh y P. Strevens (1970, 139-169) para referise a la persona capaz de funcionar igualmente 
bien en una u otra de sus lenguas, en todos los dominios de actividad (<<domains of activity») y sin rastro 
alguno de una lengua en su uso de la otra lengua. 

(6) Esta tipologia esta enfocada desde la perspectiva del sujeto individual. Par tanto se entiende que 
en Ll no puede haber tipos B porque Ll representa la lengua nativa 0 materna del individuo. 
Pero sf cabe afiadir 3 tipos mas, a los que haremos referencia cuando sea pertinente: 0/0 es el infante en 
estado prelingiiistico. En el tipo 5 se pueden distinguir A/AB y AlBA: el primero es un bilingiie digl6sico 
secundarizado. El segundo, un bilingiie digl6sico primarizado. Del mismo modo cabe distinguir entre AB/AB 
y AB/BA como variantes diacronicas del tipo B. 

(7) Lo mismo ocurre en casi todas las lenguas indoeuropeas. De ahi la «trampa semantica» a la que 
se refiere W. O. Moulton. 
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«(Furthermore), the great ideas which, our cultural tradition tells us, are the loftiest goal of foreign 
language study, are almost exclusively recorded in writing; and to tell us that such matters are secondary 
is downright insulting. Here, of course, we have fallen into a semantic trap: we tend to equate the term 
primary with greater value, and the term secondary with lesser value. The linguist implies no such things. 
Besides, he is speaking of the first area of language teaching, the language itself, whereas we are thinking 
of the third area, that of great ideas» (W. G. Moulton, 1965, 76). 

(8) En el sentido preciso de desdoblar la espontaneidad (y coloquialidad lingiiistica) y la convenciona-
lidad (y expresion formal) en dos moldes lingiiisticos mutuamente extrafios. 

(9) Eusk. erdi-elebidun ez-orekatua edo diglosikoa. 

(10) Cf. Sanchez Carrion, 1982a, 98-100. 

(11) Cf. cap. 11 de esta segunda parte. 

(12) «Bilingiiismo, diglosia, contacto de lenguas (hacia una delimitacion de conceptos)>>, ASJU, 1974, 
pp. 3-89. 

(13) En Ingles tambien un termino psiquiatrico, pero, por un lade no deja de ser un eufemismo, 10 
que 10 hace menos agresivo; y, por otro, el prefijo un- tiene un caracter mas mitigado que ellatino des-. 

(14) you can 

(15) the may not. Cf. Taillon, 1967, 84; Macnamara, 1966, 15-16. 

(16) Cf. supra I, 1. 

(17) G.!. Gurdjieff, 1978, reed. 1983, 11. 

(18) De acuerdo con el diccionario de Samuel Johson los tres sentidos de primary en Ingles son, por 
este orden: 

1.- «First in intention» 
2.- «Original, first» 
3.- «First in dignity; chief, principal». (Samuel Johson, 1827 vol. III) 

«primal» hubiera sid a una buena alternativa en la epoca de Johson donde tenia exclusivamente el sentido 
de «first» = «primeval». Pero en el usa moderno es simplemente un equivalente cultista de «primary» 
(cf. p.ej. Kirkpatrick, editor, 1983). 

(19) «La presencia de dos estandares dentro de un mismo idioma: una lengua alta usada en ocasiones 
formales y en textos escritos, y una lengua baja usada en conversaciones coloquiales, p.ej. Suizo Aleman, 
Griego, Arabe, etc. En ciertas ocasiones 10 apropiado es usar una lengua intermedia (middle language) 
entre el estandar alto y el bajo» (sic) (R. F. K. Hartmann y F. C. Stork: Dictionary oj Language and Lin
guistics, 1972, 67). 

(20) Sobre dos obras recientes que recogen parte de la profusa terminologia acufiada en torno al biJin
guismo cf. H. Baetens Beardsmore, 1982 y F. Hamers & M. Blanc, 1984. 
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I 

Hemos hablado en el capitulo anterior de los ocho tipos basicos de sujetos 
Iingiiisticos, y hemos establecido su posici6n dentro de la escala de aprendizaje. 
Nos falta sin embargo la mitad de la verdad si no entendemos que los tipos no 
son, en modo alguno, tipos estaticos, sino que mas bien a la manera de las parti
culas del mundo subat6mico podrfamos definirlos como transient stages in an 
ongoing (cosmic) process (1): estados transitorios de un proceso (lingiiistico) en 
movimiento. 

Para comprender bien la naturaleza de los tipos no nos basta entender s6lo 
su posici6n respecto al aprendizaje lingiiistico, sino que hemos de entender si
multaneamente sus conexi ones y su tendencia de desplazamiento (2). Este capi
tulo esta destinado a la danza 0 interacci6n de los tipos lingiiisticos (3). 

II 

AI comprender que los tipos estan en movimiento, 10 primero que captamos 
es que dentro de cada tipo basico existen numerosas gradaciones que dependen 
de la mayor distancia 0 proximidad con respecto al tipo contiguo que representa 
su tendencia de desp1azamiento. Tomemos, por ejemplo, el caso mas sencillo: un 
bebe de entre 1 y 2 afios, edad en la que comienza a hablar, que crece en un am
biente lingilistico monolingiie y homogeneo. Este bebe viene de un bebe aun no 
par1ante, que representariamos 0/0 y va hacia un infante que adquirira en prime
ra instancia un uso natural de la lengua de su entomo: esto es, un monolingiie 
natural 0 primario A/O. el momenta en el que contemplamos su situaci6n 10 po
driamos representar asi: (A)/O que corresponde exactamente a 0/0 versus AIO, 
reflejando su situacion de monolingiie incipiente, recipiente 0 pasivo. En el pro
ceso de 0/0 hacia AB/O cabria distinguir graficamente los siguiente estadios: 

1.- 0/0 2.- (A)/O 3.- AIO 4.- A(B)/O 5.- AB/O. 
,.---..;,. 

./ ...... , , 
? "tendenCia de 

t=''-=-----=.:''-=----1~''"''''i---'~ ......... _+-.:...--f -- -' -' - --~ 
J desplazamiento 

I 
/ 

/ 
/ ---Tipol TipolI (TipoDL) 

Diagrama 0.° 15 
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L1 

(A) 

A(B) 

(A) 

(A) 

(A)B 

A(B) 

(A)B 

L1 

cp 

cp 

A 

AB 

A A(B) 

B 

AB A(B) 
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A 

AB 

l, 

A cp 

AB cp 

A A 

A B 

A AB 

AB A 

AB B 

AB AB 

TIPOS BASICOS 
(0) 

Cuadro 0.0 8 

L1 

A 

A 

A 

A(B) 

AB 

AB 

L1 

(A) 

(B) 

(A)B A A(B) 

(A) 

(B) 

(A)B AB A(B) 

III IV 
TRANSICIONES 

Sin embargo de estos cinco estadios el primero se trata de un sujeto aun no 
lingtiistico (hablante en potencia), por 10 que, hablando en puridad, queda fuera 
de la tipologia. Y el segundo y el cuarto son transiciones entre los tipos A/O y 
AB/O. (Cf. diagram a n.O 15). 

Cabe preguntarse si merece la pena buscar una terminologia para designar 
las transiciones. En el gnifico nO 8 mantenemos en el centro los tipos basicos. 
En las columnas de la izquierda ponemos las transiciones que afectan al aprendi
zaje de la Ll. En las columnas de la derecha aquellas que afectan al aprendizaje 
de la L2. No estan representadas todas las graduaciones posibles y aun asi el nu
mero de subtipos se incrementaria en diecisiete. Una terminologia de 25 terminos 
resulta ya inmanejable 0, al menos, escasamente practica. 

Y, sin embargo, cada uno de estos 17 tipos representan situaciones y combi
naciones absolutamente corrientes. Tomemos, por ejemplo, el tipo 5.1 que lleva 
la f6rmula (A)/AB: es un bilingtie digl6sico que ha Uegado a perder la capacidad 
de expresarse en su lengua nativa: la entiende, pero no la habla. 

EI tipo 7.III que corresponde ala f6rmula AB/(B): es un bilingtie secundario 
con un conocimiento aun muy limitado de la L2 que aprende secundariamente. 
Su correspondiente 7.1 con f6rmula A(B)/B es un bilingtie tambien secundario 
en el que la L2 va desplazando a su L1 como lengua de cultura, a pesar de haber 

AB AB 
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recibido un aprendizaje cultural en su lengua nativa (pensemos en la evoluci6n 
lingtiistica de algunos adolescentes que han seguido su instrucci6n escolar en Eus
kara pero 10 reemplazan mas tarde por el Castellano en las funciones culturales). 

En fin, el tipo 8.1V seria un ambilingtie en el que hay un receso (0, si se pre
fiere, un olvido) de las formas y contenidos lingtiisticos secundarios de su L2. 

Todos estos tipos son, es cierto, perfectamente posibles. Pero tienen en co
mun el ser transiciones: representan la tendencia de desplazamiento del tipo ba
sica hacia otro tipo tambien basico. Asi, de entre los que hemos mencionado, 
el tipo 5;11 es un bilingtie dig16sico (5.0) versus monolingtie completo de la L2 
(-2.0). El tipo 7.III puede ser un monolingtie completo (2.0) de la L1 que se des
plaza hacia el bilingiiismo secundario (7.0). 0 un bilingtie secundario que regre
sa al monolingilismo completo 0 secundario. El tipo 7.1 puede representar la evo
luci6n de un semibilingtie secundario (4.0) hacia el bilingtiismo secundario (7.0). 
0, a la inversa, el retroceso de un bilingtie secundario hacia el semibilingtiismo. 
El tipo 8.IV, por fin, puede ser tanto un bilingtie primario (6.0) que se desplaza 
hacia el ambilingtiismo (8.0) 0, viceversa, el regreso de un ambilingtie a la condi
ci6n de bilingtie primario. 

Una lengua es como una escalera mecanica, en continuo movimiento. 0 se 
esta subiendo, 0 se esta bajando. Cuando se permanece en el mismo punto no 
es porque la escalera se detenga, sino porque lavelocidad del aprendizaje (subi
da) se iguala con la velocidad del olvido (bajada). En cierto modo, el aprendizaje 
primario 0 natural del idioma es una escalera mecanica de subida, por la que 
el nino puede deslizarse c6modamente y al que s6lo sacudidas violentas y repeti
das que 10 empujen hacia abajo pueden impedir que alCance el objetivo con nor
malidad. El aprendizaje secundario es, por el contrario, unalenta y ardua ascen
si6n que uno debe lograr a contrapelo: esto es, haciendo que la intensidad 
(velocidad) del esfuerzo sobrepase a la velocidad de una escalera mecanica que 
es ahora descendente (en direcci6n del olvido). 

De nada nos sirve poner nombre a los escalones sino entendemos el sentido 
de la marcha (4). 

De momenta renunciamos a nombrar las transiciones salvo como 10 que son: 
transiciones mismas, pero eso nos exige, ademas de entender la f6rmula, enten~ 
der el sentido de la marcha. Saber si un tipo A(B)/B proviene de AlB en cuyo 
caso es un semibilingtie secundario versus bilingtie secundario,o viene de AB/:8 
en cuyo caso es un bilingtie secundario versus semi-bilingtie secundario. Para en
tender el movimiento es preciso proyectar varios fotogramas al mismo tiempo. 

Es 10 que vamos a hacer a su debido tiempo. 

Pero antes de seguir adelante recapitulemos sobre 10 quesignificauno de los 
dos simbolos entre parentesis: que el hablante no ha alC.anzado el nivel de sufi
ciencia en la percepci6n natural de la lengua (A), 0 no ha alCanzado el nivel de 
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suficiencia en el uso formal (B). En ambos casos ello puede deberse a que aun 
no 10 haya alcanzado, 0 a que ya 10 haya abandonado. 

Y dicho esto, musica hermano, que empieza la danza. 

III 

Para empezar a bailar la danza de los «bilingiiismos» 10 primero que debe
mos entender, y no es muy dificil de conseguirlo, es que en el baile por parejas, 
ya sea en el suelto de dos solos en compania (colingilismo) (5) ya sea en el agarra
do de aqui-ya-no-te-suelto que puede dar lugar a1 nacimiento de un tercero (mes
tizaje) (6), 10 unico que no cabe es que uno sea if y ella al mismo tiempo: eso 
es confundir un duo con un solo de flauta. 

Hay que tomar partido: 0 se es el,o se es ella. Y 1uego hay que saber hasta 
donde se esta dispuesto a llegar. En la mayor parte de los sujetos el partido 10 
ha tornado la naturaleza por uno, y uno da por bueno (aunque siempre es mejo
rable) 10 que Ia naturaleza hizo. Pero en el terreno lingiiistico las excepciones pa
recen ser ann mas numerosas. Asi es que el unico principio que damos por evi
dente es que no se puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Incluso las transiciones 
entre dos unidades son unidades simples. Lo que quiero decir es esto: puesto que 
el uso lingiiistico aunque amplio, es limitado, no se puede activar para dos (0 
mas lenguas) al mismo tiempo, con la misma intensidad, en un mismo territorio 
y para una misma comunidad lingiiistica. Cuando la situaci6n de una lengua es 
anormal porque va en contra de su dotaci6n natural, alcanzar el equilibrio impli
ca siempre que esa Iengua recupere derechos (de uso) para 10 cual correlativa
mente la otra debe ceder privilegios (de uso). Pretender devolver sus derechos a 
la lengua expoliada partiendo de la declaracion formal de que su proteccion no 
supondra en ningun momenta una amenaza 0 un peligro para la vigencia de los 
privilegios de la otra, es una falsificacion a la que no podemos prestarnos en nuestra 
condicion de seres racionales. 

Necesitamos tomar partido, en eI sentido estricto de adquirir una perspecti
va: en favor del conflicto y la desigualdad lingiiistica, 0 en favor del equilibrio 
y la equiparacion real. Cuando estudiamos el conflicto lingiifstico no nos pode
mos eliminar del cuatro general: estamos inmersos en el y sus leyes nos afectan. 
Somos parte de la lengua, y cuando la analizamos no podemos prescindir del 
hecho de que es la lengua quien se analiza a si misma. En cierto modo no pode
mos ser objetivos (ni mucho menos imparciales) y ello, si 10 entendemos en su 
justa proporcion, es la demostracion misma de que podemos ser racionales. 
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Escribe Zukav: 
El concepto de objetividad cientifica descansa en la presuncion de un mundo 

externo que esta alld fuera en oposicion al Yo que esta aqu( dentro. Esta forma 
de percepcion que pone a los demas alldfuera hace que se sienta muy solitario quien 
se situo aqu{ dentro. Segun este punto de vista, la Naturaleza con toda su diversi
dad, esta alld fuera. La tarea del cientifico consiste en observar ese alld fuera del 
modo mas objetivo posible. Observar algo de manera objetiva significa verlo como 
apareceria ante un observador que no tuviera prejuicio alguno hacia 10 que esta 
observando. 

El problema que paso desapercibido durante tres siglos es que la persona que 
da muestras de una actitud comoesa, ciertamente, tiene prejuicios. Su prejuicio 
es su sentimiento de que esta obligado a ser objetivo, es decir, a no tener una opi
nion preformada. En realidad resulta imposible carecer de opinion. Opinar que se 
carece de opinion es tambien una opinion. La decision de estudiar un segmento 
de la realidad en vez de otro es una decision subjetiva del investigador que la toma. 
Afecta a su percepcion de la realidad, aunque solo sea eso. Y dado que 10 que aqui 
estamos estudiando es la realidad, el problema se complica. 

La nueva fisica, la mecanica cuantica nos dice que no es po sible observar la 
realidad sin cambiarla. Si observamos un experimento relacionado con la colision 
de una detenninada particula, no solo no podemos pro bar que el experimento nos 
daria el mismo resultado si no los estuvieramos observando, sino que, a la inversa, 
todo 10 que sabemos parece indicar 10 contrario: el resultado no seria el mismo puesto 
que el resultado obtenido esta afectado por el hecho de que 10 estamos observando .. 
(7). 

La cita es larga, pero merece la pena. Expresa con palabras de otro sf mismo 
(8), nuestra propia postura: que para ser objetivos tenemos que ser ademds sub
jetivos. La objetividad, en cuanto que eliminaci6n del sujeto observante, y la sub
jetividad, en cuanto que eliminaci6n del objeto observado, son dos formas de 
percepci6n parcial. S6lo puede ser completa una perspectiva que tome en cuenta 
ambos puntos de mira, aun cuando sea de modo sucesivo. Precisamente 10 que 
puede hacer mas completa la percepci6n es la introducci6n de esta nueva idea: 
que las dos perspectivas son complementarias: 

PLANO INTEGRAL OBJET + SUBJ. 

PLANO PARCIAL OBJETIVA = SUBJETIVA 

IV 

La correspondencia que esta idea guarda no ya con los hablantes sino con 
los mismos idiomas, es evidente, no obstante la escasa atenci6n que ha merecido 
hasta la fecha (9). Una lengua tiene, ella misma, tambien dos perspectivas 0 ejes: 
su naturaleza y su existencia. Podemos equiparar al primer eje con la dimensi6n 
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objetiva y al segundo con la dimension subjetiva de la lengua. En cuanto objeto 
una lengua es su naturaleza: el modo que tiene de canalizar la experiencia y el 
pensamiento, y a traves de ell os los elementos y procedimientos de nuestras ac
ciones, por medio de un sistema de signos, unas reglas de combinacion y deriva
cion deestos signos, y un c6digo genetico de sonidos (0 jonemas) y de rasgos 
suprasegmentales (acento y entonaci6n) especificos para cada lengua concreta. 
Pero el sujeto de una lengua son sus hablarttes: eUos son los que Ie dan un modo 
particular de existencia en el espacio y en el tiempo. 

Las dos perspectivas, aisladas la una de la otra, 0 en mutua contradiccion 
tal y como las ve la ciencia de nuestros dias, se asemejan ados lineas paralelas 
que no se juntan jamas (10). Una lengua puede ser vista como un objeto precio
so, un patrimonio linico, un prodigio de la mente colectiva, etc, etc sin que al 
mismo tiempo esto se relacione con la necesidad de garantizar a dicha lengua 
su dimension subjetiva: un nlicleo compacto de hablantes que la recreen y la trans
mitan completamente, y sin entender por tanto que tal recreacion y transmision 
completa de la l.engua dentro de una comunidad compacta es el interes (iY el 
derecho!) objetivo de sus hablantes. Simultaneamente (0 sucesivamente) puede 
interesar subjetivamente, en relacion con su existencia, la expansion de la comu
nidad lingiiistica que la habla, la captacion de nuevos hablantes a traves de nue
vas funciones, sin entender que tal expansion debe estar limitada y subordinada 
a los intereses (iY derechosl) objetivos de otras lenguas. Y asignando, en cambio 
a tal extension indiscriminada de una lengua en los ambitos de uso de la otra 
un valor objetivo que no Ie es propio: esto es, pretendiendo que lejos de ser obra 
de factores puramente subjetivos (politico-sociales) es la garantia de un valor in
trinseco para canalizar el total del pensamiento humano de una epoca. Pero el 
incremento de la cantidad de hablantes no perfecciona a una lengua en su cuali
dad, y ciertas lenguas cualitativamente muy importantes (como el Sanscrito, el 
Copto, el Griego, el Latin, el Maya, el Hopi 0 el Euskara), han llegado a tener, 
o han tenido historicamente, una existencia muy precaria. 

Los dos puntos de vista son igualmente parciales y reductores, y su mutua 
disociacion es responsable del embrollo actual en este terreno. Vemos asi como 
con respecto a1 Euskara, por ejemplo, la idea sobre el valor de la Lengua lleva 
a dos perspectivas divergentes que no se juntan jamas (11). En los eruditos con
duce al museismo: la valoracion de la lengua por sus condiciones intrinsecas de 
archivo de una experiencia humana remota y valiosisima y de instrumento tan 
apropiado para la expresion del pensamiento que hacia decir a Kardaberaz: 

Zerutik, edo Jaungoikoagandik, gizonen asmazio gabe, horien gafieko gauza beza
la etorri zala Euskarak berak bere era eder ta armonia paregabean ondo seguru esa
ten, edo adierazten du (12) 

se desentiende con frecuencia de todo correlato practico sobre su necesidad de 
garantizarle unas condiciones existenciales suficientes. 
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El hablante comtin, en cambio, percibe la lengua desde sus condiciones exis
tenciales, y, si estas son precarias (a causa de factores ajenos ala lengua misma) 
provoca en el una perdida de prestigio y una desconfianza en el valor intrinseco 
de la l.engua por entender, de acuerdo al reduccionismo darwinista al usa, que 
esta debilidad, lejos de estar causada por factores socio-politicos, proviene de su 
incapacidad natural. Ignonindose unos a otros el erudito llega a pretender que 
explicitar la gramatica de la lengua en su maravillosa red de relaciones, 0 produ
ciendo la obra perfecta se obrara por si mismo el milagro de su recuperaci6n. 
Mientras que el hablante comun, inmerso en otra dinamica de bread and butter 
(ogi ta gurina) llega a creer que apuntandose allimitado numero de las lenguas 
existencialmente poderosas, subira el mismo de categoria, sera «mas de 10 que 
es». Se trata de ambos casos de la vieja supersticci6n de confundir el valor con 
el precio, tan agudamente retratada por Antonio Machado en uno de sus aforis
mos (13). 

Yen ambos casos 10 que falta es un tercer elemento (14): la idea misma de 
complementaridad. La complementaridad es elfin, la teleologia aglutinadora tan 
impunemente escamoteada por el utilitarismo contemporaneo (15). Esta es una 
de las claves que permite recomponer el sentido. El fin dell.enguaje es preservar
se. El fin de una lengua objetivamente valida para canalizar el pensamiento, la 
experiencia y la acci6n humana es materializarse a traves de un grupo estructura
do de hablantes (la comunidad lingiiistica) que desarrollen sus potencialidades 
intrinsecas. El fin de la comunidad lingiiistica es auto-reproducirse. EI fin de los 
hablantes de una comunidad lingiiistica es ser a traves de la l.engua que, por re
presentar el impulso de sus antepasados y el proyecto nacional colectivo, les hace 
ser ellos mismos. Y esto es 10 que en otros lados hemos Hamado redistribuci6n 
del poder lingiiistico (16): complementar la voluntad de existir de la l.engua con 
la capacidad de ser de sus hablantes a traves de ella. 

Desde esta perspectiva, escamoteada primero y ahora recobrada, de finali
dad, emprendemos, pues, el analisis que sigue. Se trata de dar a una lengua obje
tivamente valiosa (el Euskara) una existencia util. De aglutinar la utilidad al va
lor (17), para que el sentido de valor intrinseco de la lengua no este en el hablante 
divorciado de su utilidad real como instrumento de comunicaci6n coherente y 
completo en las condiciones hist6ricas actuales. Y, por tanto, que la utilizaci6n 
practica del idioma no se haga a costa de sacrificar 10 que la l.engua es en si: 
su naturaleza que la hace ser 10 que es, que es 10 que nos puede hacer ser 10 que 
somos transmitiendo 10 que fuimos a los que la haran ser manana. 

Esta perspectiva no es pues objetiva, es decir, aseptica. Nos interesa la vida 
del Euskara y el Euskara para la vida. Pero no es una perspectiva parcial 0 secta
ria. Muy al contrario: es nueva, esto es, integrada. Desde 10 que es nuestro inte
res subjetivo tratamos de entender el interes objetivo dell.enguaje, del que so
mos parte, y por tanto de todas y cada una de las lenguas humanas. 
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Por eso en esta exposici6n, en el texto y en las notas, en las citas y en desen
volvimiento del hilo del pensamiento, el Euskara y la variedad necesaria y mara
villosa de las lenguas humanas son con frecuencia s6lo distintos actores que en
carnan el mismo papel. A fin de cuentas el del Hombre, el mismo uno y multiple, 
a la busqueda del equilibrio definitivo entre su ser y su historia. 

v 
El primer paso consisti6 en comprender la dinamicade los aprendizajes (18). 

El segundo en establecer desde ella una tipologia, sencilla y pnktica, de las si
tuaciones lingilisticas individuales (19). El tercero es recobrar una perspectiva re
presentada por un interes subjetivo en el Euskara que es solidario con el interes 
objetivo del Lenguaje Humano: preservarse en su necesaria y enriquecedora di
versidad. Tenemos ya todo 10 que necesitamos para seguir adelante y recompo
ner un nuevo discurso. 

El interes del Euskara 10 expresamos asi: para realizarse completamente nece
sita tener en su habitat lingiiistico propio y exclusivo el mayor ntimero posible 
de hablantes completos (hiztun osoak): de hablantes que conocen y usan la Len
gua natural y culturalmente. 

Desde la perspectiva del Euskara los 8 tipos basicos de hablantes se dividen 
en dos grupos claramente diferenciados: 
a) Los hablantes con un conocimiento incompleto del Euskara (euskaldun ezosoak) 
b) Los hablantes con un conocimiento completo del Euskara (euskafdun osoak). 

En el primer grupo entran por iguallos monolingiies primarios, semi-bilingiies 
primarios, semibilingiies secundarios y bilingiies dig16sicos. Ademas, desde la pers
pectiva del Euskara tiene interes distinguir entre dos tipos de bilingiies dig16sicos: 
Eusk Erd. 

A / BA que designamos como bilingiie diglosico primarizado. 
A / AB que designamos como bilingiie digfosico secundarizado. 

Sincr6nicamente el tipo es eI mismo, pero diacr6nicamente representa dos pro
cesos diferenciados. EI dig16sico primario 0 primarizado es un adulto que se ha 
nativizado en erdara. El secundario 0 secundarizado es un bilingiie temprano cuya 
unica lengua que ha adquirido culturalmente es el erdara. Por razones que vere
mos mas adelante eI primero esta todavia mas alejado del Euskara (descompensa 
mas sus intereses) que el segundo. 

En el grupo de euskaldun osoak englobamos los monolingiies secundarios 
o completos (AB/O), los bilingiies primarios (AB/A), bilingiies secundarios (AB/B) 
y ambilingiies. Dentro de 10 que sincr6nicamente son ambilingiies la historia lin
giiistica individual (fa direccion de fa marcha) admite variantes diferentes: 
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Eusk. Erd. 
1.- AB lAB 
2.- AB IBA 
3.- BA lAB 

simultaneo 
tardio culturizado 
tardio repatriado 
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AMBILINOUES 

El primero es un ambilingtie simultaneo (ha adquirido natural y culturalmen
te dos lenguas al mismo tiempo). El segundo es un ambilingtie que en la adoles
cencia 0 en la edad adulta se ha nativizado en erdara. El tercero es un ambilingtie 
nativizado tardiamente en Euskara. De estos tres grupos el que sincroniza mejor 
con los intereses de la lengua es e13, el ambilingtie tardio nativizado en Euskara. 
La explicaci6n es esta: una adulto nativizado en Euskara representa una ganan
cia para el Euskara: el Euskara gana con el un hablante completo que no tenia, 
puesto que procede de la comunidad lingtiistica invasora 0 de una comunidad 
tangencial a la de la lengua territorial. En cambio, ni el ambilingtie simultaneo 
ni el ambilingtie nativizado en erdara aportan nada nuevo al Euskara con su am
bilingtiismo: son haberes que ya tenia la lengua y que en cualquier momento e1 
idioma puede perder por su facil convertibilidad en otra cosa si persiste la direc
ci6n de la marcha (incremento del erdara). De estos dos sujetos, ademas, el AB/BA 
cuenta mas para el erdara que para el Euskara. Para el erdara es una ganancia: 
una captaci6n de la ficha que estaba en el otro terreno de juego. Para el Euskara 
es una Jicha en peligro. 

VI 

La imagen que se obtiene de los tipos lingtiisticos es, como vemos, muy dife
rente cuando se la contempla exclusivamente desde la 6ptica individual (0 subje
tiva) de cuando se la contempla simultaneamente desde los intereses objetivos 
de la lengua. Lo que des de el punto de vista individual puede aparecer como un 
enriquecimiento, desde el punto de vista solidario puede ser una descarada expo
liaci6n. En realidad la optica individual pura no existe (20). Es la trampa que 
introducen las elites causantes del conflicto lingtiistico para hacer aparecer al ha
blante de la lengua dominada que es un progreso 10 que a la larga se torna en 
una brutal mutilacion. Y esto solo pueden conseguirlo si los hablantes de la len
gua en peligro «se olvidam> de los intereses objetivos de su lengua (y del Lengua
je Humano en general), y se concentran en 10 que se les hace suponer que son 
los suyos propios. Pero no podemos olvidar que todo hablante influye en una 
realidad lingiiistica que involucra a la lengua: crea esa realidad y la cambia. Por 
tanto, sin referencia al plano de realidad de la lengua misma nada tiene sentido. 
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Entender la realidad lingiiistica es, en gran rnedida, entender ese plano, reco
brarlo y saber ubicarse y alinearse dentro de el, sincronizando los intereses lin
giiisticos individuales con los de la lengua que nos pertenece y a la que pertene
cernos, porque, si van contra ella, al destruirla estarernos destruyendo una parte 
cualitativarnente rnuy irnportante de nosotros rnisrnos: la que representa, en el 
mundo 0, 10 que es 10 rnisrno, en el plano del Lenguaje Humano, nuestro aporte 
natural y cultural especifico. 
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Notas capitulo 2. 

(1) <<Tendencias a existir, particulas que reaccionan al confinamiento mediante el movimiento, atomos 
que cambian rapidamente de un estado cuantico a otro, Y una interconexi6n esencial de todos los fen6me
nos: esas son alguna de las inusuales caracteristicas del mundo at6mico» (Fritjof Capra, 1983, 82). 
«En la Fisica modema, hemos llegado a ver las «cosas» del mundo subat6mico de un modo muy parecido 
(al del antiguo pensamiento chino), poniendo el enfasis en el movimiento, cambio y transformaci6n, y 
considerando a las particuias como estadios transitorios de un proceso c6smico en movimiento» (transient 
stages in an ongoing cosmic process) (Idem, 314). 

(2) «Toda ciencia comienza con el proceso, el flujo de las cosas, la escena cambiante. Las generalizacio
nes deben ser vaIidas con respecto a los acontecimientos. Nos olvidamos, para nuestro perjuicio, de su 
viveza. Y sin embargo ique refrescantes son! Podemos decir que hay ahi una especie de certidumbre. No 
importa como las interpretemos, no importa que no se alcance a contar la historia completa: esas cosas, 
por 10 menos esas cosas, sucedieron» (George C. Homans, 1951, reed. 1975, 27). 

(3) (En la modema fisica) «EI mundo aparece asi como un complicado tejido de acontecimientos, en 
el que conexiones de diversas ciases alteman, 0 se superponen 0 se combinan determinando con ello la 
textura del conjunto» (Werner Heisenberg, 1959, 96). 

(4) Y todo lenguaje que intenta describir (= fijar, atrapar) el movimiento es esencialrnente metaf6rico. 
(Cf. Werner Heisenberg, 1959, 97). 

(5) EI «colinguismo» consiste en la coexistencia de dos (0 mas) lenguas en una misma unidad geopoli
tica (estado, regi6n, localidad, etc) cuando dicha coexistencia se corresponde con un monolingiiismo ge
neralizado entre los hablantes de las respectivas comunidades lingilisticas. Asi en Suiza «que es un estado 
muitilingiie, el monolingiiismo es caracteristico del grueso de la poblaci6m). A su vez, el monolingiiismo 
nacional (estatal) «puede coincidir completamente con el bilingiiismo individual 0 inciuso el muitilingiiis
mo. Asi, por ejemplo, la poblaci6n de la isla de Malta es, en conjunto, una comunidad monolingiie, cuya 
lengua nativa es el Maltes (relacionado con el Arabe). Al mismo tiempo, muchos de los habitantes de la 
isla conocen, como segundo idioma, el Italiano 0 el Ingles)). A. D. Svejcer (1977, 122) 

(6) Sobre mestizaje de lenguas y lenguas «mixtas)) cf. A. Rosetti, 1945, 77-80. Sobre la criollizacion 
lingilistica cf. Robert A. Hall, 1966 y Loreto Todd, 1974. Discusi6n del tema, en relaci6n con el caso vasco 
y mas bibliografia puede encontrarse en nuestro Espacio Bilingiie, 1981, 41-79. 

(7) G. Zukav, 1981 (ed. espaftola), 50. 

(8) «EI mi mismo mas profundo, casi sepultado, casi enrnudecido bajo un permanente tener que oir 
a otros sf mismos -iY esto significa en efecto leer!- se despert6lentamente, timido, dubitativo, pero al 
final volvio a hablar» (Nietzsche, Ecce Homo, ed. inglesa 1979, 93). 

(9) Entre otras por la raz6n evidente de que los fisicos han estado interesados solo en los aspectos se
manticos dellenguaje (cf. p.ej. Heisenberg, 1959, 145-160: Bohm, 1983, 27-47), Y los lingiiistas se han de
sinteresado en absoluto de los planteamientos de la modema ffsica. 

(10) Y especialrnente la ciencia Iingiiistica. Cf. la critica de Weaver (1948, rep. 1984, 150-163): 
«Certainly one of the most important revelations about a period comes in its theory of language, for that 
informs us wether language is viewed as a bridge to the noumenal or as a body of fictions convenient 
for grappling with transitory phenomena)) (150) <<The most notable development of our time in the provin
ce of language study is the heightened interest in semantics, which seems to stem form a realization that 
words, after all, have done things on their own, so to express ib) (Ibidem). 

(11) Por estas dos lineas de argumentaci6n mutuamente exciuyentes han circulado los detractores del 
Euskara por un lado, y los apologistas por otro. Como observ6 Michelena: 

«Para un humanista 0 para un espiritu ilustrado del Siglo de las Luces el vascuence era una lengua 
oscura, hablada en un ambito reducido y sin ningun brillo literario; ademas de esto, sus ideas podfan no 
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coincidir con las de los vascos en 10 que hace a la «antigtiedad y universalidad» del vascuence en fecha 
antigua. Para los apologistas, por el contrario, .el valor y aun la superioridad del vascuence sobre otras 
lenguas no podia depender de circunstancias externas y accesorias como el cultivo literario, sino de cuali
dades intrinsecas, tales como su pureza, su antigtiedad y sobre todo la perfecci6n de su estructura» (1960, 15). 

(12) Cf. Agustin Cardaberaz, 1761, 5. 

(13) <<Todo neciolconfunde valor y precio» en Proverbios y Can tans, A. Machado, 1980 reed. LXVIII, 
277). A su vez en el proverbio XV formula Machado el principio de complementaridad de los contrarios: 
«Busca a tu complementario/que marcha siempre contigo,/y suele ser tu contrario» (Idem, 270). 

(14) Lo que produjo en el caso del Euskara un caso-tipo de pensamiento circular. Los defensores del 
Euskara necisitaron justificar su valor interne otorgandole un precio externo puramente imaginario (pasa
da extensi6n de la lengua). De aquf parte todo el discurso que inaugura Poza, en una epoca en la que 
ya se ha consumado entre la clase dirigente la subordinaci6n social del Euskara, sobre la antigiiedad y 
generalidad del vascuence en Espafia: 

«Por los cuales pocos ejemplos, de muy muchos que se prodrfan anteponer como capitales de 10 mas 
ilustre del Universo, ya las naciones espaiiolas podran conocer la elegancia de su lengua primera, antes 
que romanos, cartagineses ni griegos entrasen en estos reinos, y de c6mo esta que en la Cantabria se ha 
conservado y hoy dfa permanece, es fundada en una muy profunda filosofia de los sentidos sustanciales, 
y la que esto tiene no es ni puede ser barbara como algunos la bautizan, no mas de porque no la saben, 
ni la entienden») Andres de Poza, 1587 35r). 

«Aora dis curro assi: luego el Bascuenze fue lengua comun, y universal de Espaiia. Pruebola con evi
dencia; porque es cierto, que essos nombres y apellidos no se impusieron, sino por los Primeros Poblado
res, y sus sucessores al paso que iban tomando possession de essos lugares, sitios y Provincias, no aviendo 
memoria de que los impusiessen otros. Thmbien es cierto, que no impondrfan essos nombres en distinto 
lenguaje del que tenian a Espana, y del que se avfa de hablar en ella; y 10 contrario aun no es verosimil. 
Luego aviendo en todas las Provincias de Espana vestigios destos nombres primitivos y essos (ser) Bascon
gados, se infiere, que en todas elias huvo Pobladores Bascongados, y p~r consiguiente el Bascuence fue 
lengua comlin, y universal de todos elIos» (Larramendi, 1728, 32). 

«No Espaiioles, no es la lengua Bascongada una lengua que pueda avergonzaros; al contrario, es un 
tesoro oculto que os va a lIenar de honor y gloria: en ella hallareis los vestigios autenticos de la cultura, 
civilizaci6n, artes, ciencias y reJigi6n de vuestros mas remotos abuelos» (Pablo Pedro de Astarloa, 1803, 
273). 
Por su parte los detractores del Euskara como Mariana <<y todos aquellos que llamandolo grosero y barba
ro, procedieron 0 escribieron seglin la idea antigua de los romanos y del vulgo espaiiol que al vascuence 
han tenido par barbara porque no 10 entendiam> (Hervas 1804, vol. 5, 196) alegaran su falta de extensi6n 
social (y, por tanto, falta de cultivo escrito) como argumento principal para denegar todo valor intrinseco 
al idioma: 

«Un camino hay mas facil para que Ie concedamos los primeros (lugares) y exclusiva excelencia a su 
lengua: presentenos sus iliadas y odiseas, sus eneydas, un salmo como los de David, una poesias como 
la del Petraea, Bembo u el Thsso, un Telemaco, un Don Quixote, y la superioridad quedara decidida» (1. 
A. Conde -Le. «Cura de Montuenga»- 1804, 17) 
«(he manifestado) que su guirigaray vascuence es lengua barbara, y sin tradiciones antiguas de religi6n 
verdadera ni falsa: que no ha tenido monumentos literarios, que no ha podido ser general en Espana, por
que en 10 antiguo hubo en ella menos uni6n en los pueblos y menos trato: y consta que eran sus moradores 
de diferentes costumbres, intereses y lenguas: que no se puede decir que existi6 esta lengua en 10 antiguo, 
pues nadie habla de ella» (Idem, 83). 

Sabino de Arana vendria a consumar la clausura de este discurso, Y su superaci6n definitiva mediante 
la afirmaci6n del Euskara como lengua nacional de los vascos. Desde la necesidad de supervivencia del 
Euskara el sabinismo es la reacci6n 16gica al fracaso del apologismo: que no es otra cosa que el fracaso 
a hacer sentir el Euskara como algo suyo al resto de los espaiioles, y en particular a las clases dirigentes 
del Estado. Th1 fracaso alcaz6 su punto culminante en la poda foral de 1876 que, como ha escrito Juan 
J. Solozabal «como ultimo acto del proceso de unificaci6n jurfdico-politico espanol, produjo en el Pais 
Vasco un sentimiento generalizado de incomprensi6n y frustraci6n, proporcionando la ocasi6n para la 
reflexi6n sobre su situaci6n y destino como pueblo» (1975, 14). 
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(15) «EI horror a la finalidad es caracteristico de la inteligencia matematica de las cosas; por eso se 
siente c6moda en el caIculo y en el tratamiento mecaruco de la realidad, sea piedra, planta, animal u hom
bre» (26). «Un estudio proporcionado al ser propio del hombre no puede fundarse en la exclusi6n de los 
fines, no puede prescindir de una referencia a la libertad y al valor» (31) «si reconocemos un principio 
de libertad en la persona human a hay una responsabiIidad que nos alcanza y nos exige asumirla como 
propia, asi hayan tenido sus actos lugar hace mil arios como en este instante. No se puede ser testigo del 
hombre en la impunidad, sin comprometerse en la estimaci6n de sus hechos» (41) (Jordan B. Genta. 1938). 

(16) Cf. p. ej. El Espacio Bilingiie, 1981, pp. 55-56. 

(17) «La unidad del conocimiento y del interes se confirma en una dialectica que recobra las hue!las 
de un diaIogo suprimido y reconstruye 10 que ha sido suprimido». «EI interes tiende a la existencia, por
que expresa la relaci6n del objeto de interes con nuestra facultad de deseo. EI interes, 0 presupone una 
necesidad (Bediirfnis) 0 produce una» (J. Habermas, 1972, 315). 

(18) Cap. I del tome I de esta obra. 

(19) Cap. I del tome II, supra. 

(20) Cf. los «axiomas fundamentales de complementaridad» en J. M Sanchez Carri6n, 1985,332-333.: 
«Liamese como se !lame la nueva lingiiistica, debera establecerse sobre una serie de principios que evi-

ten a sus futuros servidores pasadas servidumbres: a saber, olvidar que el estudio dellenguaje es insepara
ble del estudio del hombre y del gropo humane que 10 habla. 

«He !lamado a estos principios axiomas fundamentales de complementaridad. Y aunque la lista no 
es, ni mucho menos, tista cerrada, alguna de sus evidencias parecen ser las siguientes: 
ler axioma: sin nosotros el Jenguage no existe. Pero sin el lenguaje nosotros tampoco existimos. 
2° axioma: Cada quien ocupa un lugar en la lengua. Que es exactamente el lugar que la lengua ocupa 
en el. 
3er axioma: Cada quien realiza una posibilidades de la lengua. Que son, por cierto, las posibilidades que 
en 61 la lengua realiza. 
4° axioma: Nosotros somos importantes para la lengua, cuando la lengua es importante para nosotros». 





Capitulo III 

TIPOS BAsICOS DE 
SITUACIONES LINGOfSTICAS 

Cuando una sociedad se corrompe, 10 primero que 
se gangrena es e11enguaje. La critica de la socie
dad, en consecuencia, comienza con 1a gramatica 
y con e1 restab1ecimiento de los significados. 
(Octavio Paz, 1974, 76). 
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I 

Una lengua puede estar, en un momenta historico preciso, en una de estas 
situaciones existenciales, que vamos de nuevo a designar con las dos letras inicia
les del alfabeto: 

AB 
A B 

Las lenguas en situacion A (el Chippewa, el Amuzgo, el Bereber, el Kanuri, 
el Tswana, el Aymara, el Aranda, etc) (1) son aquellas lenguas que en relacion 
con las exigencias de su tiempo historieo (2) solo reciben una transmision natural. 

Las lenguas en situacion B (el Sanscrito, Latin, Griego Clasico, Geez (3), Copto 
(4), Eslavo Eclesiastieo, Arameo Bfblico, etc) son lenguas que en dieho momenta 
historieo solo se transmiten culturalmente. 

Las lenguas en situaci6n AB (Danes, Georgiano, Polaco, Ruso, Chino Man
darin, Islandes, Italiano, Vietnamita, etc) son lenguas que en relaci6n con las exi
gencias de tal tiempo hist6rieo se transmiten completamente: natural y cultu
ralmente. 

El total de situaciones posibles incluye dos grupos mas: un grupo BA que co
rresponde a una lengua inicialmente en situaci6n B en su fase actual de reanima
cion (0 resurreccion) como lengua (<viva» (p. ej. el Hebreo hasta los afios 50 de 
este siglo), 0 a un pidgin en proceso de criollizaci6n (p. ej. el Motu Papua en 
la actualidad). Y un quinto grupo cf> que corresponde a lenguas extintas en el mo
mento hist6rieo de referencia. En relaci6n con el tiempo actual corresponderia 
a lenguas como el Ilirio, el Dalmata, el Etrusco, el Ibero, el Pieto, etc, etc. 

La literatura lingiiistiea anglosajona ha llamado al primer grupo (A) lenguas 
etnicas (ethnic languages; 0, como han preferido los hispanos lenguas verndcu
las). Al segundo grupo (B) las llaman lenguas cldsicas (classic languages). Yal 
tercer grupo (AB) lenguas modernas (modern). 

Los tres terminos son absurdos, porque no tienen nada que ver con el ser de 
las lenguas, pero son interesantes porque descubren, indiscretamente, los intere
ses puestos en juego por Estados y comunidades glot6fagas. 

Para hacerlo, nada mejor que empezar por recoger las definiciones que los 
diecionarios del Ingles actual aportan de estos tres terminos. Pues a traves de ellas 
podremos con facilidad establecer las asociaciones de ideas que se ponen en marcha 
(aun inconscientemente) entre los hablantes, al percibir una cierta lengua bajo 
una de esta etiquetas. 

Asi, por ejemplo, para el Chambers 20th Century Dictionary (5) moderno 
es aquello que es «propio 0 caracteristieo del presente, 0 de tiempo reciente; no 
antiguo ni medieval; en educaci6n aquello que concierne a materias distintas al 
Griego 0 Latin» (6). 

Cldsico sera 10 que es «de la mas alta c1ase 0 rango, especialmente en musiea 
o literatura» (7). 
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Y etnico se define, en fin, como 10 que «se refiere a naciones 0 razas; pertene
ciente a los gentiles 0 paganos; relativo a las costumbres, vestimenta, alimenta
cion, etc, de un grupo 0 culto racial particular; perteneciente a tal grupo racial; 
extranjero, exotico» (8). 

Las definiciones del diccionario de Oxford corren por el mismo sendero. Pero 
en el caso de ethnic se reconoce mas explicitamente su ligazon con el concepto 
de raza (race) (9). Y entre las definiciones de classic son interesantes los matices 
que aportan la primera y la cuarta de las acepciones. Asi, en la primera acepcion 
c/dsico es aqueUo: «de la mas alta cualidad (to); 10 que tiene un valor 0 una posi
cion reconocidos e incuestionados». Y en la cuarta de las acepciones: «famoso 
a causa de una larga historia: un acontecimiento clasico (por ejemplo, la compe
ticion de traineras entre Oxford y Cambridge, el Derby)>> (11). 

Analizando la relacion entre estos tres terminos, vemos que en primer lugar 
existe entre eUos una relacion centro-periferia. Modern es el concepto central. 
Se define desde el eje temporal central (el presente). En educacion comprende 
todo 10 que es fundamental, basico 0 rtecesario. 

Classic es un concepto periferico. Necesita del nucleo (modern) en relacion 
con el cual supone una adicion: aporta a aquello que es basico, fundamental y 
necesario un 'condimento' de clase, cualidad y estilo. Es 10 que singulariza sobre 
la base, claro esta, de haber adquirido 10 que es general. Y por tanto es 10 que 
distingue. 

Ethnic es un concepto excentrico. Es la representacion misma de la margina
lidad: de 10 que queda fuera. Fuera del Estado (razas, naciones); fuera de la edu
cacion (costumbres, vestidos, alimentacion ... folklore); fuera de la religion (gen
tiles, paganos); fuera de 10 que es general (belonging to a particular racial group) 
y fuera de 10 que es imaginado como normal (exotic, foreign). (Cf. diagrama n° 16). 

Desde estas coordenadas concebir a una lengua como moderna sera suponer
la actualmente necesaria. Una lengua clasica sera, por su parte, una lengua acce
soria que prestigia y da un status. Pero una lengua etnica sera en cambio imagi
nada como una lengua bdrbara y grosera. 

Segun la idea antigua de los romanos y del vulgo espanol que al vascuence han 
tenido por barbaro porque no 10 entendian (Lorenzo Remis y Panduro, 1800-1804, 
vol. 5, 196): 

porque quedaba fuera de sus particulares figuraciones sobre la realidad. 

Al mismo resultado se llega estudiando los terminos desde el sistema de opo
siciones mutuas (cf. diagramas 17-19). Desde la relacion temporal, moderno se 
opone a clasico y etnico. Puesto que moderno es todo aquello que corresponde 
al tiempo presente, excluir a una lengua de la modernidad es concebirla como 
desprovista de sentido para el tiempo actual. 
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Cuanto mas, entonces, para el futuro inmediato, donde sera imaginada como 
lengua cpo 

Desde el eje social, el termino marcado es etnico que se opone a moderno 
y cldsico. Puesto que etnico significa propio 0 relativo a la raza particular, una 
lengua marcada como etnica se pretendera que es s6lo apta para los de la raza 
en cuesti6n (lenguas para andar por casa, 0 mas bien para andarse por las ramas 
de la selva). Las otras, en cambio, seran interraciales, y si es posible, suprarracia
les 0 universales. 

Dados dos terminos, uno marcado (racial) y otro no marcado (no racial), es 
evidente para cualquiera que 10 que resulta racista es hablar con otro que no sea 
de mi raza en la lengua racial. Mientras que el que el de la otra raza me hable 
en una lengua que es no-racial (no importa que, por feliz coincidencia, sea la 
suya), debo aceptarlo como la cosa mas honrosa y natural del mundo. 

Y en fin, cldsico es el termino marcado en relaci6n con el status 0 prestigio. 
Es «aquello que a causa de una larga historia tiene un valor y una posici6n reco
nocidos e incuestionados, y cuya posesi6n otorga un status social y un prestigio 
de clase». Por tanto, una lengua que sin ser moderna, tampoco sea concebida 
como cldsica, se la supondra redundante e inconveniente: pues ni tiene cualidad, 
ni tiene historia, ni es util para el presente, ni da prestigio. ' 

La combinaci6n de estas tres oposiciones brutales produce esta c1asificaci6n 
como resultado: 
LENGUAS MODERNAS: Actuales, necesarias, generales: Civilizadas 
LENGUAS CLASICAS: Antiguas, generales, facultativas en funcion del status 0 pres
tigio de c1ase: Civilizadoras 
LENGUAS ETNICAS (verndculas): Prehist6ricas, raciales, innecesarias: Primitivas 
o Salvajes. 

Saber una lengua moderna sera entendido como una necesidad. Saber una 
lengua clasica como una distinci6n. Saber una lengua etnica, como una extrava
gancia antropo16gica, un serio inconveniente 0, alternativamente, una proeza 
circense. 

A pesar de que trabajos que se hacen pasar por cientificos hacen un uso ex
tensivo (y abusivo) de esta taxonomia, y a pesar que desde ella se ha llegado a 
condicionar (y no s6lo en el vulgo de las comunidades lingtiisticas dominantes) 
to do un sentido comun en 'materia de status lingtiistico y de valoraci6n de las 
lenguas, ha llegado el momenta de decir con claridad que tal clasificaci6n (con 
sus diversas variantes dialectales (12),es, desde el punto de vista cientifico, abso
lutamente deleznable. Porque infiltra una deformaci6n en el centro mismo de la 
denotaci6n. 
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II 

La realidad no tiene nada que ver con esto. Solo hay lenguas humanas. Y to
das las lenguas humanas, cualquiera que haya sido su historia, y cualquiera que 
sea su naturaleza, tienen la posibilidad intrinseca de transmitirse como lenguas 
AB. A su vez el Lenguaje Humano, como plano de la Humanidad, necesita, para 
estar completo, que todas las comunidades lingiiisticas se completen en sus len
guas respectivas. Y parece razonable asumir que solo cuando ello se haya realiza
do se Ie abrini a1 hombre la verdadera perspectiva cosmica de 10 universal y de 
10 humano (13). Sera entonces posible acceder a una Lengua Universal que sien
do lengua de todos no 10 sea particular de ningun grupo, con forme a este nuevo 
paradigma: 

Lengua Universal (Metalengua) 

Lenguas humanas 

En el momento actual de la vida sobre el Planeta no hay ninguna comunidad 
lingiiistica, ni ningun Estado que representen los intereses de 10 humano. Lo que 
se Haman intereses 0 lenguas universales no son mas que intereses y lenguas par
tieu/ares impuestos universalmente para impedir el correcto desarrollo de todas 
las demas comunidades naturales que representan, tanto como aquella,s, formas 
especificas y necesarias de ser hombre en el mundo. Este proceso esta 'facilitado 
por el hecho de que las comunidades lingiiisticas carecen de organiz~t:~~politi
ca propia y suficiente, frente a la poderosisima organizacion militar l s~cial de 
los Super-Estados modernos. Los Estados han suplantado a las Comunidades 
Lingiiisticas y, como 10 hacen siempre desde alguna lengua, la lengua de/los po
derosos se erige como uno de los resortes privilegiados de adquirir y ejercitar el 
poder. Despues de todo, como han escrito Berger y Ludemann: en el proceso de 
socializacion «es la lengua, antes que nada, 10 que debe interiorizarse. Y es con 
la lengua y por medio de ella que diversos esquemas motivacionaJes e interpreta
tivos se interiorizan como definidos institucionalmente» (14). 

La tecnica que utilizan, en uno u otro de sus aspectos, desde una u otra de 
las opticas, ha sido descrita en otros lados (15) y a ella nos referimos nosotros 
mismos en otros lugares (16). Aqui solo nos interesa seftalar sus dos estrategias 
complementarias y, al mismo,tiempo, contradictorias: 

1.- Hacer que los limites dela comunidad lingiiistica privilegiada coincidan 
con los limites artificiales del Estado, de manera que todo el territorio del Estado 
sea territorio de la lengua del Estado, es decir, de la de los detentadores del poder 
publico. En esta fase el enemigo son las comunidades lingiiisticas naturales dife
rentes a aquella a la que pertenecen los dominadores. Comunidades a las que 
se les niega el status de tales, dialectizandolas (17) 0 induso intentando suprimir
las (18). 
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2.- Hacer que la lengua del Estado se prop ague internacionalrnente, esto es, 
fuera de los limites artificiales del Estado, haciendo de la colonizaci6n lingufsti
ca la quinta columna de la colonizaci6n econ6mica y cultural subsiguiente. En 
estos casos, cuando se trata de enquistarse en estados diferentes, pero subordina
dos, el resorte utilizado mas que la imposici6n simple y bruta -que tambien la 
hay- sue1e ser la persuasi6n, presentando como una ventaja internacional que 
los nativos del pais en cuestion reciban la transmisi6n cultural (yen principio, 
faltaria mas, s610 esta) en una lengua moderna, que, ademas, es universal (19). 
Esto es, a diferencia de la propia, im-prescindible e i-rrenunciable (20). 

En los dos casos se bloquea el desarrollo natural de la lengua del pais hacia 
una transmisi6n completa. En el primer caso, la lengua rnisma es estrangulada. 
En el segundo, se la castra: se la mantiene artificialmente empequefiecida para 
que sus hablantes se sientan cada vez mas estrechos en ella y la abandorien (21). 

Naturalmente, entre los cuatro estados posibles de la lenguas (A, B, AB 0 c/J) 
existen, entonces, transiciones: 

(A) Es una lengua en extinci6n. 
A(B) Puede ser una lengua en fase de normalizaci6n, 0 en la etapa inicial de 

su desarticulaci6n como lengua cultural. 

La situaci6n del Euskara podria ser (A)«B» frente a la del Catalan que es 
mas bien A(B). Ninguna de las dos lenguas ha generalizado y estabilizado su trans
misi6n cultural. Pero el Euskara, ademas, esta amenazado en su misma transrni
si6n natural (22). 

Y la pregunta no puede ser otra que esta l,c6mo salvar al Euskara? 
La primera fase consiste en descolonizar la propia mente (23). S6lo as! com

prenderemos donde esta el Euskara y por que esta donde esta. Y comprendere
mos tambien que .no ha llegado hasta am solo y por azar. Y que no puede salir 
de ahi solo 0 a golpe de limosnas, remiendos e improvisaciones (24). 

III 

No existen lenguas modernas, lenguas clasicas y lenguas vernaculas (25). S610 
existen lenguas humanas. De las lenguas humanas unas (las menos) han alcanza
do un desarrollo completo y seguro. Otras (las mas) aun no han alcanzado (por 
las razones que ya hemos visto) tal desarrollo, 0 se han visto despojadas de el 
(26), 0 10 han alcanzado de un modo aun incierto y fragmentario. La unica obli
gaci6n y deber insoslayable e irrenunciable de los hablantes de estas lenguas es 
luchar a toda costa porque nuestras lenguas se nos transmitan en toda su poten
cialidad (27). Y ese es un deber que se tiene no s610 consigo mismo y con la pro
pia naci6n de pertenencia, sino con la Humanidad como conjunto: porque s6lo 
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No existen lenguas chisicas, lenguas 
modernas y lenguas vermiculas. 
Solo existen lengllas hllmanas 
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cuando las lenguas que 10 componen esten completas, estani completo el Len
guaje Humano. 

Para ella y en nuestro caso, es absolutamente imprescindible empezar a acep
tar como primer axioma de normalizaci6n y recuperaci6n lingii(stica el siguiente: 

PARA Los EUSKALDUNES COMPLETARSE LINGUISTICAMENTE (= ALCAN
ZAR UN DESARROLLO LINGUISTICO COMPLETO) Y ALCANZARLO EN EUSKA
RA, SON UNA Y LA MISMA COSA. 

Nuestra necesidad de completarnos lingtiisticamente no puede ser distinta de 
la necesidad del Euskara de completarse a traves de nosotros. 

Y ESTE Es EL «TURNING-POINT» (birapuntua) 0 punto de inflexion capaz de 
cambiar la situacion y hacer po sible, a partir de el, empezar a caminar en direc
cion contraria. Y como la direccion hacia la que vamos es la nada, la direccion 
contraria es, precisamente, aquella en la que estan nuestras mejores oportunida
des de ser algo. 

Y si, como ha escrito J. Bronowsky (1981, 15) «en cada edad hay un punto 
de inflexion, un nuevo modo de ver y afirmar la coherencia del mundo» (28), 
este es, tambien, el punto de inflexion capaz de abrir una nueva era para todas 
las comunidades lingtiisticas del mundo. 

IV 

Las posibilidades del Euskara son, como las de cualquier otra lengua, exacta
mente cuatro: 

r:p 
A 
B 
B 

La primera mas que posibilidad, es la ausencia de posibilidad. El camino em
pieza a partir de comprender que AB es el destino hacia el que se qui ere llegar 
y que todas las demas situaciones que el Euskara vive en su habitat, incluida la 
situacion r:p, solo son transiciones que hay que empujar convenientemente para 
que se desp1acen hacia su destino. De manera que AB es el tema, y todo 10 demas 
son aproximaciones at tema. 

Y el objetivo no puede ser otro, porque no hay otro po sible cuando 10 que 
se pretende es vivir con normalidad en un idioma: lograr un desarrollo completo 
en Euskara, para que el Euskara pueda completarse a traves de nosotros, para 
que nosotros podamos completarnos a traves del Euskara. Porque el objetivo, 
en sf mismo, es espiral. Y porque, desde la optica euskaldun, cualquier otra cosa 
que no sea esto 0 es una trampa, 0 es una esquizofrenia (28). 
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Para que la lengua logre su realizaci6n, que es esta, es preciso que sus grupos 
sociolingilisticos y sus hablantes individuales se alineen con los intereses de la 
lengua. Hemos hablado bastante de los tipos lingiiisticos individuales y aun vol
veremos a ellos mas adelante. Pero ahora necesitamos referirnos al elemento que 
media entre el Euskara (la lengua) y el euskaldun (individuo): a los hizkuntz-taldeak 
o grupos sociolingiiisticos. 

Diagramas 

Modernas 

Diagrama 0.° 16 
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CUANDO LA TERMINOLOGfA ES UN VENENO 

TIEMPO EXTENSION VALORACION 

I LENGUAS Interracial = 

MODERNAS Presente internacional 0 Necesarias 
general 

LENGUAS 
Pasado hist6rico Facultativas CLAsICAS » II 

LENGUAS 
Racial = ETNICAS 

vermiculas 0 
(Prehist6rico) particular Inutiles 

indigenas restringida 
III 

Cuadro nO 9 / Diagrama nO 17 

T1EMPO ESPACIO VAcfo 

cualquier tiempo 

I MODERNAS cualquier espacio 
cualquier c1ase 

tiempo limitado 
(historico) 

II CLAsICAS cualquier espacio 
c1ase limitada 

(alta) 

III ETNICAS anacr6nica 

«vernaculas» espacio 
restringido 

clase limitada 
(baja) 

Diagrama n.O 18 
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Como se elabora una terminologia que induce, subconscientemente, a una valoracion tru
cada de la reaUdad 

El Tiempo contiene al Espacio. Por tanto un termino que tiene el m:iximo valor en 
funci6n del tiempo, adquiere simultaneamente el m:iximo valor en funci6n del espacio 
(entendido aqui como extensi6n de uso). Una terminologia sin valor actual en el Tiempo, 
pero con extensi6n socio-espacial tiene todavia un valor como status de clase, simbolo 
de cultura. Un termino que compite con los otms vacio de cualquier denotaci6n temporal 
o espacial y con una connotaci6n afiadida de «primitivo» es un termino doblemente des
pojante. 

TIEMPO 

MODERNAS 

Diagrama nO 19 
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Notas del capitulo 3 

(1) El Chippewa u Ojibwa es la lengua de una naci6n india de Norteamerica, cuyos remanentes actua
les se encuentran en la zona de Ontario y Minnesota. E1 Amuzgo es una lengua mexicana, hablada en 
el Estado de Guerrero. El Aymara es una lengua sudamericana," cuyos hablantes habitan en el norte de 
10 que hoy es Chile, y sur de Bolivia. El Bereber es una lengua norteafricana. Su principal contingente 
de hablantes se encuentra en Marruecos y Argelia. E1 Aranda es una lengua australiana. E1 Kanuri «es 
la lengua de los Kanuri que viven principalmente en la provincia de, Bomu, al oeste del Lago Chad y que 
pertenece (administrativamente) a las provincias septentrionales de Nigeria» (Johannes Lukas, 1937, IX). 
El Tswana es «la lengua bantu mas ampliamente dispersa de Africa meridional ( ... ) en una u otra de sus 
diversas variantes dialectales es la lengua modema de mas de 3/4 de mill6n de almas ( ... ). Lingilisticamen
te es una de las lenguas del grupo Sotho de la zona Sudeste de las lenguas bantues» (Desmond T. Cole, 
1955, XV). 

(2) Y s610 en relaci6n con su tiempo hist6rico. Es preciso comprender la relatividad de los tiempos. 
Una lengua de una tribu aislada del Amazonas es una lengua completa para su hablantes hasta que estos 
entran en contacto con los europeos y pasan a subordinarse a las exigencias (cientificas, tecnol6gicas, edu
cativas, etc) del tiempo de estos. A partir de ese momento la lengua amazonica pasa a estar en una situa
ci6n «natural» para sus propios hablantes porque estos dejan de adscribirle la motivaci6n consciente que 
impulsaba su aprendizaje secundario. 

(3) «El Etiope Chl.sico 0 Geez era la lengua hablada y escrita del antiguo imperio axumita del norte 
de Etiopia, desmembrado fmalmente en el siglo X; actualmente se mantiene como lengua religiosa y eru
dita, especialmente en territorios de la lengua amhanca, que influencia su pronunciaci6n 0 incluso ciertos 
detalles de su ortografia. Las reglas de la lengua clasica, que alin se escribe en obras eruditas, no fueron 
fijadas en su epoca de lengua viva, sino en la de lengua «superviviente» (Marcel Cohen, 1975, 92). 

(4) «El Copto muri6 como lengua literaria en el siglo catorce, y como lengua hablada algunos siglos 
mas tarde; pero todavia se usa junto con el Arabe en la liturgia» 

«Los coptos afirman ser descendientes de los antiguos egipcios aunque a traves de los tiempos su com
posici6n racial se ha visto alterada por matrimonios con otras razas» (A. H. Hourani, 1947,45 y 44). 

(5) Edited by E. M. Kirkpatrick, New Edition 1983, Chambers Ltd, Edinburgh, 1983. 

(6) «of, or characteristic of present or recent time; not ancient or mediaeval; in education, mainly or 
wholly concerned with subjects other than Greek & Latin» 

(7) «of highest class or rank, esp. in literature and music» 

(8) «concerning nations or races; pertaining to gentiles or the heathen; pertaining to the customs, dress, 
food, etc, of a particular racial group or cult; belonging to a particular racial group; foreign, exotic». 

(9) «ethnic, ethnical adj. of the race (the race of mankind)>>. (The Advanced Leamer's Dictionary oj 
Current English, by A. S. Hornby, E. V. Gatenby & H. Wakefield, Oxford University Press, 1963). 
«ethnic(al) aa. (-ically) Of race; (-ic) heathen» (The Pocket Ox;ford Dictionary oj Current English, compi
led by F. G. Fowler & H., W. Fowler, Oxford University Press, fourth edition 1965). 

(10) «of the highest quality; having a value or position recognized and unquestioned» (The Advanced 
Leamer'~ Dictionary... cit). 

(11) «famous because of a long history: a classic event (e.g. the Oxford and Cambridge boat race, the 
Derby)>> (ibidem). 

(12) (<vemaculo» es 10 etnico enjaulado, 0, si se prefiere, el salvaje domesticado; segUn Corominas (Die
cionario Cntico Etimologico de la Lengua Castellana, 4.° volumen, Gredos, Madrid, 1955) esta: 
«tornado del latin vemaculus «indigena», «nacional», derivado de vema «esclavo nacido en el pais, indi
gena, I' doc.: Academia 1884, nO 1883» 
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Para Rafael Lluis Ninyoles: vernacle significa, en la seua accepcio immediata, domestic,familiar. I adver
tim que l'aplicacio d'aquest terme al catala es molt mes que una faeon de parler: implica literalment tota 
une ideologia. Les especulacions de Julian Marias sobre el bilinguismo seran una illustracio optima. 

«En efecte, segons la seua inspirada doctrina, la majoria dels catalans habiten en una casa de «dos 
pisos»: en el primer (= el catala), aquell en que es fa la vida quotidiana, passen moltes hores del dia i 
porten a terme aquelles operacions, que s6n, alhora mes elementals i entranyables; pero pasen amb tota 
freqiiencia i normalitat, moHes vegades al dia, al segon pis (= el castella), i, quan fan aixo, continuen 
estant a casa». Com veuren, la connexi6. entre la vemacularitat del nostre idioma, i la necessitat d'abandonar-
10 (<<amb tota freqiiencia i normalitat»), no podia esser mes explicita. 

( ... ) «Segons la Unesco, cal considerar Uengua vernacla, la llengua materna d'un grup dominant social
mente per un altre que parla una llengua diferent. Hom adverteix tot seguit que «no es vemacla la llengua 
d'un pais quan es la llengua oficial d'un altre». Cal remarcar que I'us de la Unesco te molt bon fonament 
etimologic. En definitiva, el terme prove del verb llati uerno (= sortir, florir, pul-Iular, nllier - compareu 
amb ner: la primavera); d'aqui que els romans diguessen uernae els esclaus nascuts ala casa dell'amo. 
El mot pregue aixi el sentit de casola, domestic, farniliar-observeu que domestic, es encara equivalent eufe
mistic de criab>; (seglin precisi6n de L1. V. Aracil) «es significatiu que, entre els romans uerna volia dir 
mes especialment el bufo, esclau destinat a divertir amb pallasades el seu amo» (Ninyoles, 1969, 131-133). 

Por su parte aborigen, como seftala Maria Moliner en su Diccionario del Uso del Espanol (Gredos, 
Madrid, 1967, tome I) significa «Primitivo habitante de un pais», «se usa generalmente en plural: los abo
rigenes de Europa» (sic) algO asi como si el aborigen s610 pudiera andar (en el supuesto de que 10 suyo 
sea andar) en manadas. 

Etimol6gicamente, sin embargo, el terrnino parece bastante inocente (del Latin ab-origine, aborigines» 
(los del) origen, los de los comienzos). Lo que 10 ha pervertido es su puesta en circulaci6n al mismo tiempo 
que un darwinismo salvaje, en el que cuanto mas al origen se Ie situaba a uno, mas se estaba llamando 
orangutan y orangutana a su senor padre y a su senora madre. Convendran conmigo en que han oido 
hablar bastante de <denguas aborigenes» y muy poco, en cambio de «literaturas aborigenes». Convendran 
tambien que es dificil oir designar como aborigen a un ciudadano de Boston, Madrid, Marsella, Amster
dam 0 Hamburgo aun cuando se esten refiriendo a los fundadores originales de la ciudad. De hecho, para 
los romanos que, como su nombre indica, eran los que estaban ab-origine (<<from the very beginning») 
en Roma, los linicos verdaderos aborigenes eran los Etruscos (cf. The Oxford Dictionnary of English Eti
mology, C:r. Onion editor. Oxford, At The Clarendon Press, 1966). 

El termino aut6ctono, a su vez, es mucho menos animal, pero mucho mas vegetal. Me explico: eti
mol6gicamente, y siempre seglin Corominas, 1955, proviene del Griego, via Latin (subvia Frances) autoch
tone, autojzon, «indigena»; compuesto de autos «mismo», lz06n «tierra». Por tanto algo as! como «(sali
do) de la misma tierra»: definici6n que conviene mucho mas a un buen perretxiko 0 a una habas plantadas 
a tiempo, que a un idioma. De hecho se habla de que «la patata, el boniato y el tomate» son aut6ctonos 
de America. Pero no se habla de que la tortilla de patatas, alias «la espanola», las prosaicas chips, las 
patatas a la normanda 0 la oronda Kartoffeln mit salcbichas, sean aut6ctonas de Espana, Inglaterra, Francia 
y Alemania, respectivamente; como la pizza aut6ctona de Halia: son productos refinados de la gastrono
mia nacional, y por tanto parte de la «cultura» nacional. Porque el par secreto de aut6ctono es, en efecto, 
cultivado 0 elaborado. La oposici6n es la famosa oposici6n antropol6gica entre 10 crudo (aut6ctono, sal
vaje) y 10 cocido (cultivado, civilizado) (Cf. Levi-Strauss, 1964). 

Dentro de esta oposici6n hay que insertar el otro equivalente de aut6ctono, que es indfgena y que el 
Diccionario Etimol6gico de Oxford define como 10 producido de modo natural en un pais (<<produced 
naturally in a countr)')), es decir, 10 crudo. A diferencia de 10 que ya esta refinado por un largo proceso 
de cocimiento cultural. 0, como dice M a Moliner coD. su buen sentido del idioma (Diccionario del Uso 
del Espanol, cit.) voz indfgena «se aplica a los habitantes de un pais pertenecientes a la raza propia de 
151. Ej.: los indfgenas y los colonos)>>. 

Y la serie de variantes dialectales no termina aqui. 

En un dialecto transpirenaico son frecuentes las designaciones langue regionale, patois y dialecte. 
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En definitiva, que, como escribe Edmund Leach (1982, 111): «In every human society, language and 
social behavior, in conjunction, serve to establish a category distinction between what is normal, natural, 
correct on the one hand and what is abnormal, supernatural incorrect on the other ( ... ). The distinction 
is arbitrary and it varies very greatly as we move across the map». (Thdos los subrayados son nuestros). 

(13) Es a ese tipo de hombre al que se esta refiriendo Voltaire en su definicion del «teista»: 
«Es un hombre firmemente persuadido de la existencia de un Ser supremo, bueno y poderoso, que 

ha creado todos los seres esparcidos por el mundo que vegetan, sienten y reflexionan, que perpetua su 
especie, que castiga sin crueldad los cdmenes y recompensa con bondad las acciones virtuosas. 

«El teista no sabe como castiga Dios, como favorece y como perdona, pues no es tan temerario como 
para vanagloriarse de conocer de que manera actua Dios, pero sabe que Dios es hacedor y justo. Sus difi
cultades ante la Providencia no quebrantan su fe porque solo son grandes dificultades y no pruebas; esta 
sometido a esta Providencia de la que solo percibe algunos efectos y apariencias, y juzgando las cosas 
que no puede ver por las que ve, cree que esta Providencia se extiende a todos los lugares y todos los siglos. 

«Relacionando este principio con el resto del universo, no forma parte de ninguna secta porque todas 
se contradicen. Su religion es la mas antigua y extendida, pues la simple adoraci6n de un Dios ha precedi
do a todos los sistemas del mundo. Habla una lenguaje que todos los pueblos entienden, aunque no se 
entiendan entre ellos. Tiene hermanos desde Pekin hasta Cayena y considera todos los sabios como her
manos. Cree que la religion no consiste en las opiniones de un metafisico ininteligible, ni en vanas aparien
cias, sino en la adoracion y en la justicia. Hacer el bien; he aqui su culto. Estar sometido a Dios; he aqui 
su doctrina. El mahometano Ie grita: «iPobre de ti si no emprendes la pregrinaci6n a La Meca!». El reco
leta dice «iDesgraciado de ti si no haces un viaje a Nuestra Senora de Loreto!». Pero se de de Loreto y 
de La Meca, aunque socorre al indigente y defiende al oprimido» (Voltaire, 1764, ed. 1972, 386) 

(14) Cf. Peter Berger & Thomas Luckmann, 1979, 155. 

(15) Ll. V. Ara9il, 1982a, 1982b, 1984; Dany Bebel-Gisler, 1976; Louis Jean Calvet, 1974; Marcel Co
hen, 1956: Heinz Kloss, 1969; R. L6pez-Suevos Fernandez, 1983; Rafael Lluis Ninyoles (1971 versi6n cata
lana, 1972 versi6n castellana); Ferruccio'Rossi-Landi, 1968; A. Ponzio, 1973. 

(16) 1980; 1984: cf. infra cap. 4 y 5. Y tome III (especialmente cap. 3,4,5 y 10). 

(17) Si la distancia lingiiistica entre las dos lenguas es corta, la dialectalizacion afecta no solo al status 
sino tambien al propio sistema de la lengua sojuzgada, que es bastardizado. 

«0 galego falado 0 escrito esta fortemente interferido pola lingua oficial do Estado. Ninguem ousa 
negar 0 feito cando a el se alude genericamente; discutem-se, porem, os rasgos 0 aspectos em que a estruc
tura do galego esta castelhanizada. Neste ponto podemos dar por boas as aIrrma90ns do Prof. O. Garcia, 
se fossem mais explicitas: 
( ... ) «Castellano y gallego han originado, en 1975 dos dialectos paralelos: Castellano agallegado y Gallego 
chapurrao. Y, si no hay cambio en el status de protecci6n a cada una de las lenguas, no estara muy lejos 
el dia en que una de elIas haya absorbido, a costa de alglin rasgo morfologico mas, a costa de alglin presta
mo lexico mas, la otra ... » 

«A vista do express ado polo professor nom hai que se esfor9ar muito para advertir: 1) Que a situ~om 
hoje esta a estragar-se contra 0 galego ate 0 ponto de ser gravemente ardua a sua recuper~m (e nom 
s6 de rasgos morfol6gicos ou sintacticos). 2) Que a lingua absorvente e umha s6 e a absorvida s6 a outra: 
E 0 espanhol oficial 0 que esta substituindo 0 galego» (Antonio Gil Hernandez et al. 1984, 69). 

(18) (Frankismoaren hizkuntz politikaren oinarri ideologikoak hauxek izan dira) «1) Gaztela eta Espai
niaren identifikatzea. 2) Inperioaren garaia. 3) Espainiaren batasuna lur eta hizkuntzan. 4) Konkistaren 
arrazoiak. 

Lau zutabeon oinarri bakarra hauxe da: Espainiaren batasuna. Batasun absolutua. Francok esan beza1a: 
«Espana se organiza en un amplio concepto totalitario, por medio de instituciones nacionales que ase

guren su totalidad, su unidad y continuidad. EI caracter de cada region sera respetado, pero sin perjuicio 
para la unidad nacional, que la queremos absoluta, con una sola lengua, el castellano, y una sola persona
lidad, la espanola» 

«Idioma uno en la Espana una» izan da, ene ustetan, frankismoaren hizkuntz politikaren abiapuntua 
eta, aldi berean, abiaburua. Errealitatea printzipio honi egokitzeko, ikaragarrizko erreprezioarekin batean, 
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kanpaina ideologikoa muntatu zuen frankismoak 1937an «Espanol, habla espanol» eta «Habla la lengua 
del Imperio» esaldien inguruan» (Joan Mari lbrrealday, 1984, 1-2; cf. Torrealday, 1982 ere). 

(19) «Mientras estemos en situaci6n de dependencia con respecto al Ingles 0 Frances implantados como 
nuestras lenguas oficiales para la instrucci6n en todas nuestras instituciones y nos sintamos felices de nuestra 
posicion de paises afrieanos anglMonos y franeMonos, nunea seremos capaces de explotar la riqueza de 
nuestro propio idioma» «cuando tratamos de expresarnos en nuestra lengua materna nos vemos obligados 
a expresarnos en una mezc1a indigesta de nuestro idioma y de Ingles. Esto es 10 que sucede especialmente 
cuando queremos expresar esas ideas que nos han sido impartidas» (en el idioma extranjero) «en las es
euelas y en las otras instituciones de aprendizaje» (B. I. Amasoye, 1972, 10 y 22). 
<<Todas las lenguas africanas estan amenazadas» (Idem, 7). 

(20) El proceso de anglisificaci6n es tal que, como ha eserito Joshua A. Fishman: 
«Not only is English still spreading, but it is even being spread by non-English mother-tongue inte

rests» (1982, 16) 
Pero, junto a ella hay que convenir con William F. Mackey que si algo demuestra la experiencia quebe

quesa es, precisamente que, «1a planification linguistique peut detourner les tendances de l'histoire» (1984b, 
8) 

(21) Esta castraci6n es algo mas que metaf6rica. Se siente como algo tan real, que el hablante se sentini 
disminuido si se Ie fuerza a presentarse con la lengua «iIiferiof» en ambitos «superiores»: algo asi como 
si se Ie obligara a salir a la calle en prendas menores. Asi, escribiendo sobre la situaci6n social del Gaelico 
en la isla de Harris (Escocia) cuenta Kenneth Mackinnon (1977, 55) que: 

«En cierta ocasi6n, pidiendo cafe para los amigos en el sal6n social de hotel, hice sentirse ala camare
ra absolutamente embarazada al dirigirme a ella en Gaelico. Se sentia insegura sobre si responder 0 no 
en Gaelico y, finalmente, sa1i6 flechada a cumplir el encargo con una breve frase en Ingles. Un intercambio 
semejante tuvo lugar en una cafeteria de la isla: yo usando el Gaelico todo el tiempo, y la camarera usando 
persistentemente el Ingles en sus respuestas. Ningun tipo de halago 0 persuasi6n fue capaz de incitarla 
a comunicar la factura 0 contar en voz alta la vuelta en Gaelico. Simplemente (alII) no podia hacerlo». 

(22) «Hizkuntzaren Galera-Irabazien aldetik begiratuz gero garbi agertzen da: 1-. Udalerri txikietan 
2.000 biztanle baino gutxiago dituztenetan euskararen aldeko emaitzak nabarmenagoak direla kontrakoak 
baino. Jakina da, ordea, Udalerri horietan erdaldun gutxi dagoela kontrapisua egiteko. Horregatik erdal
dun gutxi gelditzen da euskararik ezer ikasi gabe. Halere euskaldun guziak ikasten dute erdara. 2-. Erdi 
mailako Udalerrietara (2.00Otik 10.000ra) pasatzen garenean datuak parekatzean emaitza berdintsuak aur
kitzen dira euskararen galera-irabazien artean. Erdaldun kopurua gehitzen dihoan heinean handitzen da 
baita ere beren eragina eta hizkuntzaren galera irabazien kontuak ere erdararen alde jartzen dira. 3-. Udalerri 
handietan (lO.OOOtik gorakoak) garbi agertzen da euskaldungoarena baino handiagoa dela erdaldungoa
ren eragina eta erdaratik mugitu ere gabe gelditzen den jendearen proportzioa bere gurasoengandik euska
ra ongi jasotzen dutenena baino handiagoa da, eta kopuru absolutuetan zer esanik ez dago. 

«Bestalde kontutan izan behar da Gipuzkoari dagokionez probintziako Udalerri txikiak asko badira 
ere guztien artean biztanle kopuru txikia egiten dutela. Alderantziz Udalerri handiak (10.000 biztanletik 
gorakoak) ez dira asko bainan probintziko biztanlegoaren 3/4 baino gehiago blitzen dute. Demografiazko 
dinamika, beraz, ez dago Udalerri txikietan handietan baizik, eta euskara-erdararen indar erlazioa erdara
ren aldekoa da Udalerri handietan» (Siadeco, 1985, I, 80). 

(23) «Dans les trois cas» (Ie Canada, I'Irlande et Ie Quebec) «la politique linguistique actuelle a ete 
Ie travail de toute une generation -en gros, des annees 1950 aux annees 1980-. Si l'on observe dans Ie 
temps l'evolution de ces politiques, on constate que chacune est passee par cinq phases: 

«1-. La prise de conscience; 2-. I.:analyse de la situation. 3-. I.:elaboration des lois. 4-. La mise 
en place des reglements. 5-. I.:evolution de la politique. 

«La premiere phase se caracterise par la conscience d'un malaise social, d'une situation d'injustice qui 
s'est manifestee par des contestations, des revoltes et parfois du terrorisme -au Canada, on a dii evoquer 
la loi martiale (c'est-a-dire, les mesures de guerre)-. Au niveau du gouvernement du Quebec, l'elaboration 
d'une politique linguistique s'est inscrite dans Ie cadre d'une profonde revolution -ou sans recours it la 
violence, les bases m(!mes de la societe ont ere completement reconstruites-. II s'agit de la Revolution 
1ranquille. On a pris conscience du fait que la langue etait devenue moribonde, on a imagine qu'apres 
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une generation, elle serait disparue, irrecuperable. II fallait que Ie gouvernement fasse quelque chose» (Wi-
lliam F. Mackey 1984 a, 2). . 

(24) Y no se trata de un asunto de inviabilidad. Como ha escrito el economista E. F. Schumacher: 
«No hay tal cosa como la viabilidad de estados 0 de naciones. S610 hay un problema de viabilidad 

de la gente. Y la gente, personas reales como Yd. y como yo, son viables cuando pueden sostenerse sobre 
sus pies y ganarse el sustento. No se hace a gente no viable viable por ponerios en grandes cantidades 
en una comunidad descomunal. Y no se hace a gente viable inviable por dividir una gran colectividad 
en grupos mas pequeftos, mas intimos, mas coherentes y mas manejables» (1974, 69-70). 
De manera que, como ha expresado con acierto Bernat Joan i Marl (1984, 4): 

«No somos minorias, en el sentido al uso en los Estados Unidos 0 en las dos diferentes comunidades 
del Canada. Somos comunidades lingiiisticas con menos derechos que las comunidades con lenguas que 
se usan normalmente». . 

(25) Como c;scribi6 acertadamente R. Ll. Ninyoles (1969, 143): 
«D'una banda, llengua materna, vernacla, aut6ctona, etc., impliquen sempre antin6mies valoratives 

i suggereixen una pauta vertical 0 ]erarquica -d'aci que es presten a un us ambvivalent. Catala, en canvi, 
vol dir simplement un idioma determinat com els altres i al costat dels altres: en un mateix pia.» 

(26) La persecuci6n encarnizada que se ejerce sobre los intelectuales de la naci6n sojuzgada (que es 
tan 0 mas feroz que la que se dirige contra sus lideres politicos) tiene como finalidad decapitar la transmi
si6n cultural de la lengua para reducirla, en primer termino, a su condici6n «natural», luego a simple «dia
lecto», y, finalmente suprimiria. Un caso-tipo de este proceso es el del Coreano bajo la dominaci6n japo
nesa. En efecto, el Coreano, lengua en situaci6n AB desde 1443 es reducido tras la ocupaci6n de Corea 
por el entonces Imperio Japones (1910) ala condici6n de una lengua etnica hasta llegar, durante la Segun
da Guerra Mundial a prohibirse su uso incluso en la vida diarla y hasta el mismo derecho de los coreanos 
a aprender lenguas extranjeras occidentales: 

«Bajo su ocupaci6n de Corea por la fuerza en 1910, el entonces Imperio Japones emple6 cualquier 
medio de crueldad a su alcance para oprimir no solo a los lideres politicos, sino tambien a los intelectuales 
coreanos como «elementos peligrosos e indeseables» y desposeidos de sus derechos basicos de seres huma
nos, incluidos la libertad de expresi6n» «( ... )Pero no s610 fueron censuradas, estricta y despiadadamente 
todas las obras de los escritores coreanos, por parte de las autoridades japonesas implicadas, sino que 
se prohibi6 la publicaci6n de gran cantidad de ellas, por razones escasamente convincentes 0 razonables. 
Es mas, muchos de los intelectuales cQreanos, incluyendo escritores, fueron despiadadamente arrestados 
y castigados por las autoridades japonesas, bajo pretexto de violar la llamada «ley de mantenimiento de 
la seguridad publica del Japan». Durante la 2." Guerra Mundiallos japoneses prohibieron que los corea
nos usaran su lengua materna incluso en su vida diaria, con la intenci6n de desposeer a los ciudadanos 
de Corea de su lengua y literatura nacional y borrar el capitulo coreano de la historia cultural del mundo. 
Los japoneses tambien les prohibieron que aprendieran lenguas occidentales. Es verdad que tales medidas 
adoptadas por el Gobierno Imperial Japones impidieron, en una gran medida, el desarrollo cultural de 
Corea. Pero los escritores coreanos pusieron todos los esfuerzos de su parte para impedir que su cultura 
y literatura fuera aniquilada por los japoneses» (cf. In-Sob Zong, 1970, 9-11). 

Hoy dia el Coreano es una lengua en expansi6n y totalmente normalizada. 

(27) Cuando esto se comprende y se asume nada puede ya detener a una naci6n: 

«A pesar de toda esta opresi6n cruel y organizada dirigida contra ella durante un largo periodo de 
tiempo, la lengua eslovaca sobrevivi6. Y sobrevivi6 porque era sin6nima de naci6n eslovaca. Una no podia 
existir sin la otra. Eslovaquia se preserv6 como naci6n aunque durante generaciones no fue un estado» 
(peter Berresford Ellis y Seumas Mac A'Ghobhainn, 1971, 124) 

«En 1957 el publicista ingles John Calder public6 una antologia de poesia eslovena tituladaEI Parnaso 
de una Pequena Nacion. Durante siglos -dice ellibro- los eslovenos han tenido que luchar por su exis
tencia y s610 consiguieron su independencia en 1918. La gran inspiraci6n de esta lucha poda existencia 
es que, tras casi 600 aftos de supresi6n por uno de los mas poderosos imperios que Europa haya conocido 
jamas, los eslovenos consiguieron restaurar totalmente su idioma a los usos diarios. No solo han hecho 
de el otra vez el idioma habitual de su pais en las relaciones diarias, sino tambien el idioma de la moderna 
investigaci6n cientifica» (Idem, 130) 

(28) «In every age there is a turning-point, a new way of seeing and asserting the coherence of the world». 
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Capitulo IV 

LA NORMALIZACION LINOufsTICA 
Principios Generales 

La crltica dellenguaje es una operaci6n activa que 
significa minar ellenguaje para descubrir 10 que 
esta escondido: los cimientos gangososde las insc . 

tituciones, el subsuelo fangos(), los animales vis~ . 
cosos, el cementa y la sed, los corredores y los sub
temineos interrninables. !!omo prisiones. 

." . 

(Octavio'paz, 1974, 79) . 
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I 

Si las. situaciones posibles de la lengua son cuatro (si incluimos cP) de las cua
les s6lo una representa una situaci6n equilibrada y completa, los grupos socio
lingtiisticos son cinco: cuatro mas el grupo cP, de los cuales s6lo dos son grupos 
completos. El grupo cP queda fuera de la Comunidad Lingtiistica Euskaldun, pero 
tiene tambien interes para ella y para el Euskara porque representa igualmente 
una posibilidad de crecimiento. 

Todavia no euskaldunes 

EUSKALDUNESINCOMPLETOS 

EUSKALDUNESCOMPLElOS 

cp 
B euskaldunberri no nativizados (6) 
A euskaldun (zaharra) no culturizados (2) 

BA euskaldunberri nativizados 
AB euskaldunes cultivados 

Refiriendonos a una lengua cualquiera daremos la siguiente denominaci6n 
a estos grupos: B aprendices no nativizados; A = nativos no culturizados; BA 
= adultos nativizados; AB = nativos cultivados. En el grupo cP es importante 
distinguir entre in/antes (y ninos) de una parte y adolescentes y adultos de otra. 
Para designar a estos utilizamos el termino erdaldun, que es muy exacto, cuando 
10 vemos desde el Euskara. Y alternativamente, adultos desnativizados, si proce
den de la Comunidad Lingtiistica de referencia, 0 de sean integrarse a ella. Y ex
tranjeros (outsiders) en otro caso. 

Los nativos culturizados (AB) y los adultos nativizados (BA) son los- que ma
yor importancia tienen para la lengua. Son los que constituyen 10 que llainamos 
su espacio simb6lico (3). Cuentan para el Euskara como grupo y como indivi
duos. Los primeros representan el maximo de capacidad: de poder creativQ, adap
tativo e ideativo en Euskara. Los segundos represerttan el maximo de motivaCi6n: 
son las ganancias del Euskara; sus aoo escasos, pero amados hijos que se repa
trian por el camino del sudor inteligente y activo (4). 

Para la lengua estos grupos estan dispuestos asi: 
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La importancia para el Euskara de estos dos grupos interiores proviene de 
este hecho fundamental: se trata de hablantes que tienen ya en sf mismos el c6di
go (15)(A + B) que representa el objetivo terminal de la lengua. Es decir, viven 
ya al Euskara como el Euskara necesita vivir: acercan el futuro del idioma al mo
mento presente. Y al actualizarlo 10 muestran posible. El camino de la lengua 
hacia su normalizacion definitiva depende muy mucho de estos grupos en la si
guiente manera: 
1-. El Euskara necesita que se establezcan las condiciones socio-politicas para 
que los euskaldunes completos puedan vivir completamente el Euskara, no s610 
como individuos sino como propio grupo social. Para ello es necesario que no 
haya una contradicci6n entre la importancia que estos grupos tienen para el Eus
kara, y su importancia politico-social dentro del territorio politico. A esto es a 
10 que he llamado en otras ocasiones (5) redistribuci6n social del poder lingiifsti
co que consiste en que la jerarquia del poder lingiiistico (entendiendolo como 
capacidad respectiva en la lengua) se solape con la jerarquia del poder politico: 
de modo que los individuos con mayor peso y significaci6n social en el territorio 
vasco sean aquellos que mayor importancia tienen para el Euskara: que son, a 
su vez, por elprincipio de complementaridad (6), aquellos para los que el Euska
ra tiene una importancia mayor. Si estas dos jerarquias no se funden, de manera 
que, al men os en su propio territorio, el poder politico sirva a los intereses de 
la Comunidad Lingiiistica natural, y no viceversa, la importancia del Euskara, 
que es objetivamente superior a la del propio aparato del estado, queda minirni
zada y trivializada por sujetos cP (outsiders), esto es, inexistentes des de 10 euskal
dun (7). 
2-. La Comunidad Lingiiistica Euskaldun ha de crecer des de dentro hacia fue
ra. Quiere esto decir que los euskaldunes completos permanecenin como tales 
y habnin de incrementar su numero: creciendo los nativos culturizados hacia los 
nativos primarios; y los adultos nativizados incorporando a euskaldunberris. Y 
los limites de la comunidad se expanden hacia cP mediante la incorporaci6n como 
A (nativos primarios) de los infantes en fase de adquisici6n natural. Y como B 
(aprendices adultos) de los erdaldunes monolingiies. 
3-. Estos grupos deb en estar interconectados y entender su ubicaci6n correcta 
en el plano de la lengua para no suplantar la funci6n que pertenece a los otros 
grupos (8). Es absurdo, por ejemplo, que se erija como modelo de expresi6n lin
giiistica a imitar en Euskara la representada por un adulto del grupo B (euskal
dun incipiente, euskaldunberri no nativizado ... ), cuando tal funci6n corresponde 
al grupo de nativos cultivados. Pero es igualmente absurdo que la opini6n que 
sustenta un erdaldun (cP) 0 incluso un nativo A (euskaldun primario, no culturi
zado) sobre el valor e importancia que se Ie ha de conceder al Euskara en la vida 
social, se erija como el nivel mas alto de motivaci6n a tener en cuenta para la 
planificaci6n lingiiistica de Euskadi 0 se equip are segUn una falsa 16gica estadis
tica a la opini6n de los euskaldunes completos. Como hemos dicho, tal funci6n 
de comprender el valor real del Euskara quienes estan capacitados para ejercerla, 
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propagarla y servir de orientaci6n a toda la comunidad son los adultos nativiza
dos (BA), en los que el esfuerzo que han invertido en el aprendizaje da la medida 
exacta del valor real de la lengua. Quien no la tiene es como el que no ve. Y qui en 
la recibi6 como un obsequio en la edad infantil y por imposiciones sociales la 
dej6 guardada en el armario de la cocina, es muy posible que piense que el rega-
10 de su sencilla madre era pura hojalata, sin haberse molestado en averiguar si 
se trata de oro puro de la mejor cali dad (9). En unos y otros puede estar pesando 
esa inercia a la que se refiere el profesor Vilhar Trilho, provocada por los apara
tos del Estado para hacerles preferir: 

la lengua que tenga un mayor prestigio cultural, una mayor dimension interna
cional de difusion y los medios tecnicos de comunicacion a su servicio ... reforzada 
por el hecho de ser la lengua de las instituciones sociales de mayor peso y de los 
aparatos del Estado (10). 

Estos tres puntos son uno solo y representan la tarea social de la normaliza
cion lingilistica, que es esta: redistribucion del poder lingiiistico. 

LA NORMALIZACION LINGUISTlCA: a) Aspecto social --------.., 

I Fin I: Redistribuci6n del poder lingiiistico 

I / 
I Medios I : EI poder politico Los grupos Cada grupo 

se subordina al obj. -- socioling. crecen -- comprende su fund6n 
lingiiistico de dentro afuera y la ejercita 

Cuadro n.o 10 
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II 

La primera superstici6n que los hablantes de una lengua minorizada deben 
dejar de lade es la muy extendida de que sera la acci6n del Gobierno (sea del 
estado, comunidad aut6noma, cant6n, etc.) la que por sf sola, 0 con la ayuda 
del cualificado experto contratado de fuera (11), querra resolver todos los males 
y adoptar todas las medidas capaces de restituir -en el periodo critico de tiem
po del que se dispone- a la lengua amenazada su uso normal. Ha llegado el 
momento de demostrar porque eso no puede ser as!. Y para hacerlo necesitare
mos lanzar una mirada audaz, con pud~r pero sin vergiienza, a la anatomfa del 
poder dentro del Estado (12). Lo que sigue es, a su modo, esa mirada indiscreta 
a las interioridades del tipo de estado que vamos a llamar, prudentemente, Esta
do expansionario (13) (Estatu hedakorraj. El Estado expansionario es aquel en 
el que la comunidad lingilistica a la que pertenece la minorfa que controla el aparato 
de estado se expande a costa de descomponer a las otras comunidades lingiiisti
cas naturales (14). 0 para dar una definici6n exacta de el: 

todo aquel cuya naturaleza hace posible que la minoria en el poder dentro del 
estado se sirva, cuando tal cosa conviene a sus intereses (15), de la comunidad lin
giiistica a la que se adscribe (16) para degradar, desintegrar y aniquilar a las otras 
comunidades lingilisticas naturales atrapadas en su sene (17). 

Es indudable que tal tipo de estado es, por definici6n, el responsable de la 
degradacian, desintegracian y aniquilaci6n de la Comunidad Lingiiistica euskal
dun, a ambos lados de los Pirineos. No es el objetivo de este trabajo determinar 
cm\ndo y c6mo se pone en marcha: capitulo que pertenece a una historia socio
lingiiistica de Europa que esta aun por escribirse (18). Pero nos importa, sl, clari
ficar si los cambios politicos recientes en el suroeste de Europa han supuesto su 
sustituci6n. 

Vamos a imaginar a ese Estado como un cfrculo formado p~r cuatro anillos 
concentricos: exactarnente la representaci6n que hacemos de una Comunidad Lin
giilstica. Pero ahora colocamos en el centro a los que tienen el poder que llama
remos emisor. Es 10 que C. Wright Mills llama la elite del poder (power elite) 
(19) formada a su vez p~r: 

aquellos circulos politico, econ6mico y militar que como un complejo equipo 
de pandillas que se solapan com parten decisiones que tienen, al menos, consecuen
cias nacionales (20). 

El circulo contiguo estara formadopor los que tienen el poder transmisor. 
Poder que consiste en propagar tales decisiones explicandolas, enjuiciandolas, 
difundiendolas, y haciendolas cumplir. En suma, legitimandolas mediante la glo
rificacian de la nacian (dominantej y la legitimaci6n del Estado (21). 

Los dos grupos exteriores 3 y 4 son los receptores: reciben las decisiones adop
tadas p~r otros, y validadas por los transmisores bajo la justificaci6n de que ta-
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les decisiones son para ellos. Ellos son ta gente (el pueblo, la ciudadanfa, la po
blaci6n ... ): los hombres y mujeres de ta calle. Pero aunque ambos grupos tienen 
en comun que su poder basico es el receptor, hay una diferencia sustanciosa entre 
ellos. El grupo 3 que llamaremos receptores activos tiene un poder participador: 
eligen, reclaman y hasta pleitean. Incluso aunque su Uniea posibilidad consista 
en depositar una papeleta en una uma cada cierto tiempo (22), ello les da cierta 
complicidad con el sistema, produciendoles al menos la ilusi6n (23) de que la 
responsabilidad Ultima de las decisiones que Ie toca cumplir (y de los impuestos 
que Ie toea pagar) es suya, merced al resultado de ese acto simb6lico (24). Es 
po sible, ademas, que (justificada 0 no) esa creencia sea en todo momento refor
zada desde los circulos superiores, amparando sobre todo las decisiones menos 
populares mediante la invocaci6n magico-ritual al resultado de la votaci6n ante
rior, y desplazando los descontentos, las ganas de cambio presentes y la rendi
ci6n de cuentas a la taumaturgia de la votaci6n futura. 

JERARQUIA DEL PODER POLITICO 

Diagrama n.o 20 
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El circulo 4 es el de los receptores puros. Su opci6n es aceptar 10 que les echan, 
o salirse (25). Son los que ni siquiera votan: porque no quieren, porque no les 
dejan, porque ya se han ido, 0 porque los han echado. Si los del grupo 3 partici
pan en el sistema creyendoselo, a estos los hace participar en 10 que no queda 
mas remedio. En 10 demas (y siempre en relaci6n con el aparato del Estado) se 
inhiben, estan a1 margen. 

Antes de seguir adelante es preciso hacer la ac1araci6n de que, naturalmente, 
esta clasificaci6n en cuatro estratos que estamos disefiando no guarda relaci6n 
ninguna con la clasificaci6n tradicional entre poder legislativo, ejecutivo y judi
cial. Porque cabe la posibilidad de que medidas tomadas como «poder legislati
vo» sean simple transmisi6n de decisiones tomadas en la sombra por un poder 
emisor real. Y, por otra ,parte, que instituciones como la prensa, la televisi6n, y 
en general los medios de comunicaci6n de masas que pueden presentarse como 
independientes de la elite de poder y al servicio de los intereses de los ciudadanos 
(cfrculos 3 y 4), sean un poder emisor 0 su transmisor mas fiel (26). Aqui nos 
interesan grupos facticos, no realidades aparentes. 

Octavio Paz (1974, 98-99) ha escrito que: 

La fusion entre el Estado y 10 que los norteamericanos Haman el military com
plex es uno de los aspectos mas inquietantes de la evolucion de los pafses capitalis
tas: no se trata de la dominacion del Estado por grupos financieros y economicos 
sino de la emergencia de formaciones casi institucionales que, por el control de los 
medios economicos, militares y politicos, se proponen una politica de dominacion 
nacional y/o mundial. No la supeditacion de la politica y del Estado a los intereses 
financieros de una minoria sino mas bien e1 monopolio de la economia y del Esta
do por grupos y sistemas en los cuales son ya indistinguibles los intereses financie
ros de los politicos y ambos de los militares. A las mascaras de Hitler y Stalin suce
de ahora una realidad incorporea y a la que no podemos siquiera nombrar y maldecir. 
Para nombrarla necesitamos conocerla: solo asi podremos vencerla. 

La segunda ac1araci6n que debemos hacer es que no estamos describiendo 
ningun estado en concreto, sino un tipo de estado 0, si se prefiere, un estado-tipo. 

La primera pregunta que, en relaci6n con el, debemos formularnos es esta: 
;,cual es la garantia de eficacia del sistema: la condici6n de que el sistema funcio
ne como y para 10 que ha sido disefiado? 

La respuesta es simple: que todos los grupos se sincronicen con el centro; sean 
cada uno como el (aparato de) Estado los piensa y los ve: emisores, transmisores, 
receptores activos (participadores) y receptores puros (marginaies). 

La segunda pregunta es is c6mo 10 consigue? Y la respuesta ya no es tan sim
ple si queremos, como hasta ahora, mantenernos al margen de los t6picos prees
tablecidos. 

Porque hay, efectivamente, un problema de indole 16gica que es este: ;,c6mo 
puede un cfrculo emisor, que es numericamente muy reducido, hacer cumplir las 
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decisiones que adopta a circulos receptores numericamente muy amplios? l:'J c6mo 
logra hacerlo incluso en todos los casos en que tales decisiones son perjudiciales 
para la mayoria de fa gente? 

La respuesta tiene dos partes. La segunda parte es esta: porque cuanto mas 
numeroso y mas exterior es un grupo, menos uniforme es (27). Y viceversa, cuanto 
mas reducido y mas interior, es mas compacto. S610 hace falta constatar para 
comprobarlo de que cantidad de cosas diferentes puede vestir un marginado y 
que pocas cosas diferentes puede llevar un ministro: traje de chaqueta. 

Esto implica que, en un sistema jerarquico como el que estamos describien
do, sea, por economia de esfuerzo, mucho mas facil propagar y cumplir una de
cisi6n de la elite de poder, que contestarla. Y que sea mas dificil contestarla cuanto 
mas abajo (0 10 que es 10 mismo, mas afuera) se esta de la jerarquia. Para contes
tarla se tendria que poner de acuerdo mucha gente muy diferente. Para cumplirla 
no tiene que ponerse de acuerdo nadie (28). Por 10 mismo, el grupo transmisor, 
o un sector con significaci6n dentro del mismo, puede bloquear con mayor faci
lidad una decisi6n que Ie perjudica, que el resto de los ciudadanos: son menos 
y mas uniformes. Y el hecho es que normalmente se contestan con mas rapidez 
y eficacia las decisiones de la elite de poder que afectan a instituciones corporati
vas del circulo transmisor que las que afectan al conjunto de los ciudadanos. Pero 
al grupo transmisor s610 Ie interesa ocasional y efimeramente bloquear las deci
siones de la elite de poder por esta raz6n: necesita movilizar -0 por 10 menos 
legitimar su postura- ante los circulos 3 y 4 y al hacerlo en contra de su grupo 
emisor el sistema pierde 0 credibilidad 0 estabilidad, 10 cual es una amenaza para 
la posici6n privilegiada que, despues de to do, tiene el grupo transmisor dentro 
del sistema. 

De modo que por inercia 0 por sincronia de intereses, la mayor parte de las 
decisiones se proyectan (29). 

La primera parte de la respuesta, que es la mas interesante, es esta: 

Para garantizar la eficacia del sistema, el aparato del Estado necesita tanto 
que el poder emisor y transmisor se sincronicen, como que no se sincronicen en
tre si el circulo receptor pasivo y el receptor activo l.Por que? Porque su eficacia 
consiste en que la fuerza de los dos primeros circulos se sume, mientras que la 
de los dos circulos exteriores se contrarresta: esto es, en que sus respectivas fuer
zas 0, si se prefiere, sus respectivas masas, se neutralicen. En efecto l.que ocurre 
si los dos grupos se funden? De nuevo estamos ante dos opciones: 
a) Puede ocurrir que los receptores activos absorban a los receptores pasivos. 
b) Puede ocurrir que los receptores pasivos absorban a los receptores activos. 

En el primer caso 10 que se produce es un aumento de la politizaci6n ciuda
dana. En el segundo, de la inhibici6n 0, como se dice en algun dialecto, del de
sencanto. 
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Si hay un incremento incontrolado de la politizaci6n (fuerte aumento del ml~ 
mere de ciudadanos dispuestos a participar en la vida politica del pais) quiere 
decir que gran numero de descontentos con el sistema politico, hasta entonces 
inhibidos, van, entre otras cosas, a votar, poder ser votados, crear organizacio~ 
nes politicas, etc. Y la suma de los descontentos de un sistema, con los descon
tentos de una gesti6n, puede provo car una sustituci6n (0 desca/abro) muy signi
ficativo en la cuspide (30). Aunque s610 amenazara, en principio, a la cuspide 
de superficie, es algo que tampoco Ie interesa siquiera al resto del iceberg. 

Por otra parte, si una gran proporci6n de los ciudadanos con derecho a votar 
(0 mas genericamente a participar en alguno de los modos y formas legales) se 
margina de la vida politica -10 que implica, entre otras cosas una dosis de abs
tenci6n electoral y de frustraci6n social muy elevadas-, el sistema se desacredita 
interior y exteriormente: condiciones bajo las cuales resulta cada vez mas dificil 
para unos emitir 6rdenes y para otros cumplirlas ya que: 

la eficacia de un sistema de valores subyace en com partir un sistema de creen~ 
cias previo (31). 

Y deja de funcionar cuando nadie se 10 cree. 

Ambos procesos tienen en comun crear un desplazamiento del centro de gra~ 
vedad: desde el centro hacia la periferia. Y des de el centro emisor y sus aledafios 
transmisores tal desplazamiento 0 desestabilizacion es siempre visto con recelo. 

l.Que ham una elite de poder interesada en que tal desestabilizaci6n no ocu~ 
rra? Tiene estas opciones a su alcance: 

1-. Limitar el mlmero de ofertas politicas, colocando fnera de la ley aquellas 
que no Ie convienen (ya sean organizaciones comunistas, nacionalistas, separa~ 
tistas 0, alternativamente, fascistas, pequefio-burguesas 0, incluso, si se conside
ra con fuerza para ello, cualquier partido que no sea el oficial). 

2-. Limitar el numero de ofertas politicas, sin necesidad de prohibirlas, pero 
haciendo politicamente inviables a gran numero de ellas: mediante un sistema 
de representaci6n proporcional que prime s6lo ados 0 tres partidos de masas: 
de este modo se aborta el crecimiento de las opciones que por su novedad, radi
calismo, falta de sosten econ6mico, etc. habrfan de crecer de poco a mucho. 

En ambos cas os se favorece una divisi6n entre los electores (receptores): entre 
los que votan a las opciones privilegiadas (receptores activos: ya sean partidarios 
de ellas 0 simples votantes Iitiles) y los que se abstienen 0 votan votos que se pier~ 
den -votantes inIitiles-: receptores puros. Hay asi dos masas perifericas cuyas 
fuerzas se neutralizan. 

3-. Limitando la capacidad individual de voto y participaci6n politica de modo 
que, sin necesidad de prohibirlas, opciones politicas que cuentan con un apoyo 
mayoritario aparezcan en cambio como minoritarias debido a la imposibilidad 
de muchos de sus partidarios de tomar parte en la votaci6n (32). 
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Se forman tambil~n asi dos masas equivalentes: la de los que votan (ya voten 
las opciones destinadas a ganar segun el sistema, ya sea la minoria que participa 
votando a la opci6n mayoritaria minorizada) y la de los que no pueden votar. 

4-. Y en fin, 10 que en algunos Estados expansionarios parece ser un punto de 
eterno retorno: prohibiendo y desacreditando cualquier sistema de participaci6n 
directa de los ciudadanos en la elecci6n de la elite politi ca. 0, sin prohibirlo ex
presamente, corromperlo tan profunda y abiertamente, que sea totalmente irreIe
vante (33). 

Aun en este caso la elite de poder necesita reproducir dos circulos perifericos, 
y para contrapesar a los desencantados, que tienden a ser muy nuinerosos, nece
sita, a pesar de todo, inventar algun sistema alternativo de participacion: sea a 
traves de seudo-elecciones, a traves de manifestaciones masivas de apoyo organi
zadas con una periodicidad cuasi-electoral, muestras generalizadas de solidari
dad contra las campafias orquestadas por los enemigos tradicionales, etc. 

Es evidente que, para conseguirlo es necesaria una habil combinaci6n de inte
ligente (bien que corrupta) propaganda politica de mas as, con un brutal terror 
(sea a una hipotetica invasi6n extranjera, sea a una depuraci6n por el aparato 
policiaco, sea a ambas a la vez). Esta combinaci6n esta destinada a producir en 
una porci6n numerosa de la poblaci6n ese embrutecimiento colectivo que se ma
terializa, psicol6gicamente, en una actitud de docilidad y servilismo necesarios 
para conseguir que un numero significativo de gente llegue a participar: es decir, 
a identificarse con un sistema tan poco atractivo. 

Se forman asi, en la peri feria, dos fuerzas destinadas a contrarrestarse: la de 
los que prestan su adhesion inquebrantable al gobierno contra los traidores y ene
migos de la patria, y los otros. 

Si, con todo y con eso, aumenta 10 que Octavio paz ha llamado la otredad 
(porque, afortunadamente para el hombre, parece haber un limite al embotamiento 
que el terror y la propaganda de masas imprimen en la conciencia colectiva), y 
amplios sectores previamente solidarios al sistema (circulos 3) se lanzan al des
contento y a la oposici6n poIitica (circulo 4), es de todo punto previsible que la 
elite de poder para conservar el poder de decisi6n se vea obligada, aun a costa 
de ceder importantes privilegios, a bus car la transici6n hacia aquella de las alter
nativas mencionadas arriba que considere mas conveniente. 

Por tanto, junto a tacticas que corresponden nitidamente a uno de estos cua
tro tipos cabe la posibilidad de tipos hihridos y aun de sistemas politicos que 
utiIicen varias de ell as simultanea (34) 0 alternativamente. 1,0 que aqui nos inte
resa es destacar que todas ellas obedecerian a la misma finalidad: mantener des
conectados (neutralizandose mutuamente) a los dos circulos externos del cuerpo 
social de ese Estado. Y llegamos asi, por la via de hip6tesis, a la formulaci6n 
de esta ley 0 principio de sociologia politica: 
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En una jerarquia politica, en la que el centro emisor este formado por un 
nueleo reducido y compacto, cada vez que se produce en el cuerpo social un 
exceso de politizacion, la elite de poder buscani contrapesarlo con un aumen
to del desencanto. Y cada vez que se produzca un fuerte aumento del desen
canto (= inhibicion), buscani contrapesarlo con un incremento de politiza
cion (= participacion), siendo e] objetivo, en todo caso, lograr una participacion 
limitada y un desencanto controlado porque ello es 10 que fija el centro de 
gravedad en ese nucleo reducido y compacto. 

Thngo todas las sospechas de que este principio es aplicable no solo a unida
des mayo res, como un Estado, sino a unidades menores organizadas de la misma 
manera: como, por ejemplo, un simple partido politico. 

III 

l,Que ocurre si por accidente, azar, 0 por una combinacion extraordinaria (for
tuita) de circunstancias las dos fuerzas perifericas en lugar de auto-anularse se 
potencian? Pues que el centro de graved ad se desplaza: el centro esta ahora en 
la peri feria. El poder estd en la calle. Durante un cierto tiempo la calle es un cen
tro de decision. En eso consiste la tertlida desestabilizaci6n. 

Y entonces, durante un tiempo se produce una inestabilidad eflmera: se pro
ducen con gran rapidez transvases de uno a otro circulo. Receptores activos 0 re
ceptores puros del sistema anterior pasan a ser emisores 0 propulsores en el nue
vo. Y viceversa, emisores y transmisores del anterior, pasan a ser receptores activos 
o receptores puros en el nuevo. Pero todo es, en realidad, pura apariencia, por
que el poder esta en la calle. l,Como pueden hacer los nuevos emi(so)res para 
recobrar el eje: para que el poder de decision pase de nuevo al circulo reducido 
y compacto? Solo una cosa: convencer a la gente de que su ascenso al poder es 
el mejor result ado y la mas genuina manifestacion del triunJo colectivo. Y para 
esto necesitan la ayuda del aparato del Estado anterior. En efecto los emisores 
y transmisores del regimen anterior pueden pactar su supervivencia polftica con 
los emisores y transmisores del nuevo regimen sobre la base de que sin su ayuda 
y experiencia a estos no les va a ser posible desactivar a la masa. Ese pacto, que 
produce por sl mismo en un grupo significativo el desencanto, reproduce una pe
riferia des-sincronizada entre sf y sincronizada con el centro, desplaza las deci
siones del circulo mas numeroso y menos uniforme de gente (la calle) al circulo 
reducido y homogeneo (la elite de poder) y a corto 0 medio plazo termina con 
fa anarqu{a y pone en marcha un nuevo estado ... de cosas, con la misma estruc
tura basica anillada del anterior. 

Esto explica por que se llegan a compaginar cambios muy drasticos de 00-
biernos (de uno totalitario a uno democrata; de uno capitalista a uno comunista, 
o viceversa) sin que ella provo que una modificacion profunda en el aparato del 
Estado, ni inc1uso en las elites de poder, ni, por supuesto, en los fundamentos 
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ideologicos con que ese Estado se presenta y se explica a la poblacion. Es decir, 
a los individuos y a las comunidades lingiiisticas que hay en su seno. Es el resul
tado de una singular simbiosis: a to do gobierno Ie interesa apropiarse de la dura
bilidad del Estado (de ahi que presente sus riesgos como riesgos del estado en 
cuestion, y convierta los ataques al gobierno en ataques al estado). Y de otro lade 
al aparato del Estado Ie interesa siempre seguir funcionando basicamente igual 
cualquiera que sea el gobierno. 

Pero en 10 que a nosotros respecta nos lleva a comprender por la via deducti
va, el segundo axioma de fa recuperaci6n-normalizaci6n de una fengua. A saber 
que: 

UNA COMUNIDAD LINGOISTICA MINORIZADA EN EL SENO DEL ESTADO 
QUE LA SOJUZGA 0 QUE LA «DESCONOCE (35) No PUEDE ESPERAR SIMPLE
MENTE DE UN CAMBIO DE GOBIERNO 0 DE REGIMEN DENTRO DEL EST ADO 
LA RESOLUCION DE Su SITUACION, PUES ESTA DEPENDE EN PRIMER LUGAR 
DE Su PROPIO COMPACTAMIENTO. 

Cuando la Comunidad Lingiiistica se compacta, adquiere conciencia de sf mis
ma, y con ello recobra un poder de decision desde el cual puede modificar la 
naturaleza de sus relaciones con dicho Estado, y, consecuentemente, del propio 
Estado. 

Una comunidad lingiiistica compactada puede inhibirse de las actuaciones del 
estado que la perjudican y discriminan. Y puede activar, a su vez, su participa
cion en las acciones y actuaciones que la potencian (36). 

Una comunidad desarticulada es, por definicion, una que se inhibe de aque-
110 que sobre el papel parece dispuesto a potenciarla. Y participa activamente en 
10 que Ie perjudica. Y ademas, esm dividida en su seno sobre que es 10 uno y 
que es 10 otro. 

Es par tanto la conciencia lingiifstica la que hace de la Comunidad Lingiiisti
ca un poder real que obliga al gobierno del que depende, para no perder el centro 
de decision, a dar esos otros cuatro pasos iniciales de los que habla William F. 
Mackey: analisis de la situacion, elaboracion de las leyes necesarias, puesta en 
practica de las reglamentaciones y evolucion de su politica con respecto a la Co
munidad (37), el alcance de 10 que finalmente logre estando en funcion, precisa
mente,· de su capacidad para mantener su propio compactamiento. 

Es por eso que sacando lecciones de la amarga experiencia del «intento por 
parte del estado irlandes para salvar la minoria irlandOfona en retroceso, y su 
fracaso en el intento» haya escrito Desmond Fennell que: 

El ejempl0 irlandes sirve para clarificar ciertas cosas que no estaban claras 
de antemano. Una minoria lingiiistica en retroceso no puede salvarse por 
las acciones de bienintencionados que no pertenezcan a la minoria en cues
tion. En particular, no puede su retroceso ser impedido por la accion, por 
muy benevolente e inteligente que sea, de un moderno estado centralizado. 
Solo puede salvarse por S1 misma: 



214 UN FUTURO PARA NUESTRO PASADO 

y entonces s6lo si SUS miembros adquieren la voluntad de detener su retroceso, con
siguen las instituciones y los medios financieros necesarios para tomar las medidas 
necesarias, y las toman. 

El prerrequisito basico es que adquieran la voluntad de impedir su desapari
ci6n como comunidad lingufstica, y pueden adquirirla a traves de la acci6n de un 
individuo 0 grupo profetico ya sea que surja de entre ellos, 0 venga de fuera, viva 
con elIos, se identifique con ellos. Una vez que hayan adquirido la voluntad de sal
varse por elIos mismos, siendo la naturaleza hurnana como es, quernm inevitable
mente adquirir los medios institucionales y financieros para adoptar las medidas 
necesarias, a menos que se les impida por la fuerza hacer tal cosa. En consecuen
cia, podemos decir, resumiendo, que una minoria lingiiistica en retroceso s6lo pue
de salvarse de la extincion por sl misma, y solo con la condicion de que adquiera 
la voluntad de salvarse, y de que no se Ie impida el tomar las medidas apropiadas, 
sino que se la asista en ella (38). 

«Soka-tira») 0 «tug-of-ware» entre campesinos de Islai (Inner Hebrides). 
Fotografia de R. Stephen Uzell III. National Geographic, 

Una minaria lingiiistica en retroceso s610 puede salvarse de la extincion por sf misma, y solo con 
la condicion de que adquiera la voluntad de salvarse, y de que no se Ie impida tomar las medidas 
apropiadas (D. Fennell). 
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IV 

Hemos visto por que un cambio de poder en la cuspide politica del estado 
expansionario no puede, por si solo, resolver el retroceso y desarticulaci6n de una 
Comunidad Lingiiistica, ni favorecer la sustituci6n de ese tipo de estado. La que 
precisamos ver ahora es en que consiste precisamente la desarticulaci6n de aque
Ila por parte de este: c6mo se entra en 10 que se ha dado en Hamar fa situaci6n 
minoritaria. 

Visto desde la Comunidad Lingiiistica afectada el proceso de minorizaci6n 
consiste en la expansi6n, dentro del territorio lingiiistico de la Comunidad infil
trada, de una minoria de monolingiies de la lengua estatal, a costa de la contrac
ci6n correlativa de los hablantes de la lengua subordinada. Este proceso que no 
seria posible de modo natural (que una minorfa haga cambiar de lengua a la ma
yorfa dentro del territorio lingiiistico de esta), se posibilita merced al artificio del 
Estado expansionario y, en complementaridad con el, al bilingiiismo unilateral 
forzoso de la Comunidad infiltrada durante la fase de transici6n hacia su mono
lingualizaci6n total (en la lengua estatal). 

EI proceso consiste en que tal minoria entra en el territorio lingiiistico de la 
comunidad lingiiistica afectada (convertido ahora en periferia del estado) (39) 
como centro emisor (elite de poder). EIlos, autoconstituidos en fa naci6n, hacen 
de su lengua la lengua nacional. Y su decisi6n afecta a todos los hablantes de 
la lengua territorial porque las decisiones del poder que les incumben (y que, por 
tanto, necesitan conocer) las van a recibir unicamente en la lengua invasora. Y 
porque la adquisici6n y el control de poder implican a partir de entonces, nece
sariamente, la adquisici6n y control de la lengua invasora. 

Como ha escrito Ll. V. Aracil sobre la genesis de este proceso: 

No es pues ocioso constatar que la legitimidad fundacional del Estado-nacion 
fue explicitamente oligarquica. El consenso y el sentido comun que prevalecieron 
fueron los de los notables, que se arrogaron la «soberania nacional» precisamente 
porque enos monopolizaban de hecho la opinion publica y la cultura general mo
derna. La «lengua nacional» era naturalmente la que ellos, que encarnaban «la Na
cion» tenian en comtin. 

Desde luego tambien encarnaban las /umieres, que los capacitaban y legitima
ban como administradores de los intereses publicos y conductores del «pueblo». 
Ellos poseian, en suma, la raison pub/ique que iluminaba el rumbo historico a se
guir. Aquella oligarquia (no siempre burguesa) era en todo caso la elite ilustrada 
que se destacaba del vulgo ignorante. Los notables (inicialmente) bilingiies (0 poli
glotas) decidieron as! por su cuenta emil era su «lengua nacional» -y el resto no 
tuvo voz ni voto en aquella cuestion ni en ninguna otra de gran envergadura. El 
debate politico fue regularmente una poh~mica entre notables que no pusieron en 
cuesti6n sus propios privilegios «naturales». Las doctrinas antidemocniticas de al
gunos parecen cinicas porque ponen en evidencia la buena conciencia predominan
teo El hecho claro es que el Estado-nacion asumi6 y promovi6 en cada caso la «len-
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gua nacional» de los notables -y se desentendio de los idiomas relegados por los 
notables. La historia sociolingiiistica de la Europa contemponinea confirma abru
madoramente esta regIa general. La posicion y las funciones cualitativas de los idio
mas han sido mucho mas decisivas que su extensi6n cuantitativa. (1984, 10 y 11). 

~Que implica en la pnictica un centro emisor -una elite de poder- de len
gua diferente incrustado como centro de gravedad (de las decisiones que tienen, 
por 10 menos, consecuencias nacionales), de una comunidad lingiiistica? Impli
ca, en primer lugar, que la lengua de las leyes (y por tanto, la lengua de la Ley, 
la lengua legal) es la otra. A partir de ahi implica un circulo transmisor (funcio
nariado, medios de comunicacion, sistema educativo) que, iegaimente, debe fun
cionar en la otra lengua por 10 que supondremos que en un corto plazo de tiem
po los transmisores, forzados a un monolingilismo de usa, sean tambien unicamente 
conocedores y tengan solamente motivacion hacia la lengua legal. Y en los dos 
circulos perifericos implica que todos los receptores activos tienen que ser, por 
10 menos, bilingiies, ya que resulta imposible participar en la vida publica del 
territorio sin conocer la lengua oficial. Y que, por tanto, todos los monolingiies 
pasan, por el hecho de serlo, a la posicion mas periferica 0 marginal hasta que, 
en un corto plazo, desaparecen. Por tanto es de esperar que en una comunidad 
desarticulada por la elite de poder de un estado expansionario esten presentes 
todas estas caracteristicas: . 
1-. Las decisiones de mas alto rango que Ie afectan (v.g. todas las de caracter 
«nacional» e «internacional») llegan siempre en la lengua estatal. 
2-. En el funcionariado, elite profesional, etc. el porcentaje de motivacion y co
nocimiento de la lengua minorizada sera muy inferior al que existe entre el resto 
de la comunidad lingiiistica. 
3-. No quedan practicamente monolingiies, y los que hay son residuales (con 
escasa relevancia social). Y por tanto 
4-. Los hablantes con los que cuenta la lengua minorizada son mayoritariamente 
bilingiies, estando las dos lenguas en distribucion compiementaria (a/ta/baja) (40) 

Y en fin 5-. Los monolingiies de la lengua oficial van en aumento dentro del 
territorio lingiiistico de la lengua minorizada, e independientemente de su estra
to social 0 profesional no se bilingiiizan porque «el idioma necesario, al generali
zarse, llego a ser suficiente -y el idioma insuficiente- llego correlativamente 
a ser innecesario» como ha escrito Aracil (1984, 4). 

Todas estas caracteristicas estan presentes y aparecen confirmadas en los mas 
recientes estudios que se han hecho sobre la situacion socio-lingiiistica del Eus
kara (41). 

Pero para comprender en su exacta dimension la situacion de despojo brutal 
e injusto a donde se ha conducido al Euskara ya la mayor parte de las lenguas 
del globo, es necesario ver la moneda desde las dos caras. Hemos visto una de 
ellas (graficos 2 y 3): como se expande la lengua invasora dentro de la comuni-
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dad lingiiistica subsumida. Necesitamos ver c6mo se contrae la lengua invadida 
respecto a su propia comunidad. 

Es 10 que representamos en los graficos 23 y 24: 

En el centro, en lugar de estar los nativos cultos (euskaldun osoak AB) se incrus
ta el grupo cP: es decir, monolingiies erdaldunes. Estos son los que emiten los va
lores y la ley. Como la ley y los valores (y girando en torno a ellos «Ia cultura») 
se emite en erdara, los propulsores (que, no olvidemos, representan el maximo 
de motivaci6n) pasan a ser tambien erdaldunes, 0 euskaldunes incompletos (di
gl6sicos: con s6lo el erdara como lengua completa), pues elIos representan la fi
delidad necesaria a los sujetos del grupo cPo La transmisi6n cultural de la lengua 
de este modo se extingue, porque queda situada marginalmente. Los monolin
giies completos euskaldunes (AB) son, sin embargo, identificados como ciuda
danos incompletos. Y toda la comunidad euskaldun gira en torno a un vacio que 
va creciendo a expensas de 10 que todavia queda. AI final ese vacio ocuparia casi 
todo el conjunto, una pequefia porci6n estaria representada por euskaldunes in
completos en transici6n hacia la erdaldunizaci6n total y los pocos euskaldunes 
completos que quedan (bilingiies) permanecen, abandonados a su suerte, formando 
una pequefia corteza sin capacidad de incisi6n social: 

Esta es, repetimos, la situaci6n de despojo brutal e injusto donde se ha con
ducido a la comunidad euskaldun -y, con escasas diferencias, a todas las comu
nidades lingtiisticas minorizadas- y de donde urge a toda costa salir. 

v 
Por eso la normalizaci6n lingiiistica debe ser en su aspecto politico simple

mente esto: redistribuci6n social del poder lingii{stico y 10 que esto quiere decir 
no es otra cosa que ajustar el poder politico a las necesidades de la comunidad 
lingiiistica. Y no a las necesidades en abstracto, discutibles y negociables, sino 
a la necesidad que hemos formulado con absoluta precisi6n paginas atras y que 
volvemos a repetir aqui: La necesidad de que el euskara alcance en su territorio 
lingilistico un desarrollo completo para que pueda al mismo tiempo completar
nos a nosotros como euskaldunes. 

No podemos formular desde nuestra responsabilidad intelectual otro objeti
YO, porque no bay otro. Y los euskaldunes no deberian aceptar por un momenta 
mas que ese objetivo se cuestione 0 se aplace. Es en torno a el como puede crista
lizar la unidad de la comunidad euskaldun (42), superando la debilidad endemi
ca que Ie causa su fraccionamiento interior (43). La enorme importancia de 10 
que esta en juego, y la gravedad enorme de la situaci6n no debe permitir en esta 
hora ninguna vacilaci6n ni ninguna divisi6n. 
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Normalizar es hacer que la jerarquia politica sirva a la comunidad lingiiisti
ca. Es hacer que los politicos de Euskal-Herria sirvan a los euskaldunes. Porque 
10 anormal es que los euskaldunes esten sirviendo a los intereses de los politicos, 
que la comunidad lingiiistica vasca este subsumida por una jerarquia politica Clue 
no la representa, y que el Euskara este a merced de unas constituciones que no 
se han dignado reconocerla como lengua cooficial de esos estados o,en su defec
to, como unica lengua oficial de su territorio lingiiistico (44). 

Pero normalizar tambien es constituir a la comunidad lingtiistica como 10 que, 
por naturaleza, Ie corresponde ser: un organismo vivo, abierto y en crecimiento. 
Y no un organismo cerrado, coto enfermizo de un partido politico 0 de una elite 
de poder, como pobre caricatura a imagen y semejanza del organismo mayor (el 
Estado ~pansionario) que a su vez la devora. 

Para eso es precise comprender bien las diferencias entre ambos. Y entender 
que, a diferencia de la jerarquia de poder del Estado-tipo que hemos analizado, 
en la jerarquia natural de una comunidad lingiiistica cada hablante se situa en 
el grupo sociolingiiistico que corresponde a su uso, capacidad y motivaci6n en 
la lengua; que hay una interacci6n de todos los grupos entre sf; que los grupos 
plenos (AB/BA) no tienen limite potencial de expansi6n y estan en continuo cre
cimiento, siendo precisamente su campo de crecimiento el representado por los 
grupos incompletos (AlB) cuyo caracter de tal s6lo existe transitoriamente hasta 
que alcanzan e1 desarrollo total. Yen fin, que el progreso lingiifstico"de los gru
pos y de los individuos, lejos de ser para nadie amenaza en su status es, en 1a 
comunidad lingiiistica, la garantia de subsistencia y 1a condici6n del progreso cul
turalgeneral. 

Es ademas una obviedad que me permitire sefialar que mientras que existen, 
y han existido en todas las epocas, numerosos apatridas estatales, to do hombre 

. ha tenido y tiene siempre una patria en una de las 1enguas humanas. Como es 
igualmente evidente que mientras las patrias politicas suelen ser, con frecuencia, 
incompatibles (no se puede ser ciudadano ruso y ciudadano americana al mismo 
tiempo), las patrias lingiifsticas nunca 10 son (se puede ser rusoparlante y anglo
parlante al mismo tiempo). Todo esto nos lleva a algo que, a pesar de su simplici
dad -0, probab1emente a causa de ella- nunca se habia formulado con esta 
c1aridad y es 10 siguiente: que mientras el modele de funcionamiento de las es
tructuras de poder de los Estados actuales, fuertemente jerarquizados, resulta per
nicioso para los intereses del Lenguaje Humano en general (45), y de las comuni
dades lingiiisticas particulares, el modelo genuino de funcionamiento de la 
comunidad lingiifstica, aunque perjudicial para la elite de poder (raz6n por la 
cuallo desarticulan), resulta beneficioso para lasociedad en su conjunto: pues 
representa un objetivo a conseguir por cualquier estado que desee extender e In
crementar el progreso general entre sus ciudadanos. 
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Y es en realidad la distancia entre 10 que las comunidades lingiiisticas aspiran 
por naturaleza a ser, Y 10 que los estados son por imposici6n (46), la distancia· 
que media entre 10 que el hombre esta llamado a ser Y la condici6n a la que 10 
tiene sujeto en el momenta presente su ignorancia y su egoismo (47). 

Llegamos asi al tercer axioma de normalizaci6n-recuperaci6n lingufstica que 
es este: . 

LA NORMALIZACION DE UNA COMUNIDAD LINGUISTICA CON VOLUNTAD 

DE SER CUYA EXISTENCIA ESTE AMENAZADA, INTERESA No SOLO A Los HA
BLANTES -PRESENTES Y FuTUROS- DE DICHA COMUNIDAD, SINO TAMBIEN 
AL CONJUNTO DE Los CIUDADANOS DE UN ESTADO Y A LA HUMANIDAD EN 

GENERAL, PORQUE ORIENTA A LA SOCIEDAD EN LA DlRECCION ESPECIFICA 

DEL DESARROLW HUMANO. 

Los tres axiomas generales de normalizaci6n y recuperaci6n lingiiistica; 

1.0_. Para los hablantes de una lengua minorizada completarse lingiiisticamente 
(alcanzar un desarrollo lingiiistico completo) y alcanzarlo en esa lengua, son una 
y la misma cosa. 

2.°_. Una Comunidad Lingiiistica minorizada en el seno del Estado que la sub
sume no puede esperar simplemente de la iniciativa del Estado (aun cuando se 
produzca en el un cambio de gobierno 0 regimen) la resoluci6n de su situaci6n, 
pues esta depende, en primera instancia, de su propio compactamiento. 

3.°_. La normalizaci6n de una Comunidad Lingiiistica con voluntad de,ser cuya 
existencia esta amenazada, interesa no s6lo a los hablantes (presentes y futuros) 
de dicha Comunidad, sino tambien al conjunto de los ciudadanos de un estado 
y a la Humanidad en general, porque orienta ala sociedad en la direccion especi. 
fica del desarrollo humano. 

VI 

En nuestra opini6n la normalizaci6n del Euskara s610 es posible y formula
ble dentro de estas coordenadas. 

El objetivo de la elite de poder de un estado expansionario con respecto a 
los idiomas que minoriza, es lograr para ellos esta situaci6n: 

Por tanto un cambio efectivo de la politica lingiiistica del estado, y el unico 
objetivo perseguible para comunidades lingiiisticas como la euskaldun, es lograr 
para la lengua la situaci6n terminal: 

AB 
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Una comunidad lingiiistica compactada puede inhibirse de las actuaciones del estado que 
la perjudican y discriminan. Y puede activar a su vez su participacion en las acciones 
y actuaciones que la potencian. 

Argia, 33 
1.102 zbk.l86-V-4 
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Segun que futuro prefiguren para el Euskara debe ser posible distinguir con 
claridad no solo a que intereses lingiiisticos sirven las organizaciones politicas 
del estado sino que induso que modelo de estado desean reproducir. S610 aque
lIas que potencien la voluntad de ser de todas sus comunidades lingilisticas y pongan 
en juego los instrumentos necesarios para conseguir su desarrollo completo re
presentanm los intereses civicos y (de acuerdo con el axioma 3.° de la normaliza
cion) contribuinin al mismo tiempo a la genuina democratizaci6n del Estado ex
pansionario. 

Desde estas coordenadas podemos entender tambien la importancia de 10 que 
ya se ha hecho (p. ej. la Euskal Telebista que permite un poder transmisor en E\ls
kara) (48); y saber tambien la impotancia de 10 que falta: una prensa en Euskara, 
un sistema educativo completo -en todos sus niveles y grados- en Euskara, una 
euskaldunizacion efectiva de la administraci6n, etc. Pero sobre todo se trata de 
conseguir que 10 euskaldun no orbite en tomo a un vacio: que la politica y la 
cultura de la comunidad lingilistica euskaldun se hagan completamente en un Eus
kara completo. 

Una vez que tenemos el terreno de juego y sabemos cuantos y de que clase 
deben ser los jugadores del equipo, es cuando podemos comenzar a analizar quien 
sirve para portero y quien para extremo izquierdo (el puesto de extremo derecho, 
por si acaso, mejor 10 llena un libero). 
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D = lengua invasora (erDara) 
K = lengua invadida (eusKara) 

Diagramas 21 Y 22 

La flecha senala las dos direcciones posibles de la intercomunicaci6n jenirquica (fuera
dentro; dentro-fuera). La letra entre pan:ntesis indica que el hablante la entiende y/o sabe, 
pero no la habla y/o usa. . 
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IMAGEN DE UNA COMUNIDAD LINGOfSTICA EN LOS PRIMEROS 
MOMENTOS DE SER INFILTRADA POR UN PODER POLfTICO 

EXTRANJERO 

(B)= Transmisi6n cUl
tural ahogada ins
titucionalmente, 
que se debilita 
hasta extinguirse. 

IMAGEN DE ESA COMUNIDAD EN AVANZADO ESTADO DE 
DESINTEGRACI6N 

Diagramas 23 y 24 
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Notas bibliognificas del capitulo 4 

(1) 0 no-nativos seeundarios. 

(2) 0 nativos primarios. 

(3) El Espado Bilingue, 1982, 29-38: 

«(el espacio simb6lleo es) el que haee ala lengua ser mas ella ella mismaoo. Es el espaeio de la ereativi
dad intelectual, en todas sus vertientes 16gico-intuitivas: poes1a, llteratura, filosofia, arte y cieneia. Cuanto 
mas denso es este espacio, mas viva esta la lengua. Cuantas mas personas canalizan desde esta lengua 
su creatividad, y cuanto mas genuina sea dicha creatividad (es decir, no se limite a la reproducci6n de 
ereatividades pensadas desde el espacio simb6lico de otra lengua), tanto mas insustituible es para los suje
tos que han pensado en ella, 0 que han aecedido mediante ella al pensamiento lingiiistico recreador de 
los otros, ineorporandolo para S1» (35-37). 

(4) «Bere zientzigizon eta filologoen mugimendu zuzpertzailearekin batera, herriaren aldetik birresku
rapeneko mugimendua jauzi da, euskararen i4sketa sistematikoaren bidez. Hizkuntzara aberriratzeko mu
gimendu bati ekin zaio eta, oraindik biztanleria erdaldunaren 070 5ek bakarrik lortu badu ere, errestaura
zioa badaitekeela adierazten eta frogatzen digu horrek. 

«Egun, Euskaldunberriak eta lkastola agertzen zaizkigu birreskurapen-garantia bezala (oo.)>> 

«( ... )Euskaldunberrien mugimenduak gehiago iz<m du hunkipenetik, eraginkortasunetik baino; baina 
aldi berean ez dago ukatzerik hari esker jarri dela martxan egun piskana-piskana frogatzen hasiak garen 
gizarte-zabalgo handiagoko mekanismo-multzo bat« (Busko Jaurlaritza, Euskararen Borroka, 1983, 196). 

(5) 1974, 1982a, esp. 55-56. 

(6) «Nosotros somos importantes para la lengua, cuando la lengua es importante para nosotros)). Cf. 
«La Nueva sociolingiiistica y la ecologia de las lenguas)), 198~, 333. 

(7) Posibilitando el tipo de actitud que eerteramente diagnostie6 Carl Wilhem von Humboldt: 

«La peeuliaridad etnica de los vascos nos retrotrae a siglos lejanos, a la epoca anterior a la dominaeion 
romana y eartaginesa, y a los primeros pobladores de Espana. (oo.) De aqui nacen dos euestiones impor
tantes: una hist6rica y otra politica: 1.- iDe d6nde proeede la estirpe y el idioma de los vascos y con 
que otros pueblos e idiomas se emparentan? y 2.- lC6mo debe tratar a la naci6n vasca la monarquia 
espanola (oo.) para hacer su fuerza y actividad tan proveehosas para Espana como sea posible? 

«La primera pregunta se ha suscitado a menudo, pero todavia no se la ha contestado con fundamento (.oo) 

«La segunda pregunta tiene un interes pnictico superior, y tanto mas cuanto que ahora es frecuente 
el easo de que pueblos diferentes se relinan en el mismo Estado. Pero hay que confesar libremente que 
hasta abora se ba pensado mas en desembarazarse de las dificultades qne opone la disparidad que en ntili
zar 10 bueno qne consigo trae la peculiaridad)) (Humboldt, 1925, 125-1267) (Bl subrayado es mio). 

(8) Una lengua puede quedar, en efeeto, estrangulada por farta de conexi6n entre sus grupos socic;>lin
giiisticos. Asi, describiendo la situaci6n de desintegraei6n del Arumano en Macedonia para Boris Markov 
una de las causas vendria a ser que: «(oo.) este grupo no representa una comunidad compaeta, puesto que 
parte de los hablantes son ganaderos, los cuaies a causa de su modo de vida y sus capacidades -de 10 
mas rudimentarias- para la escritura, no constituyen el ambiente necesario para el crecimiento de una 
lengua literaria. La otra parte de esta minoria son citadinos y, al contrario que los primeros, gozan de 
un status eeon6mico y cultural alto ( •.. ) EI atraso de los ganaderos por un lado y eI alto status, en terminos 
generales, de la poblaci6n urbana de otro, lleg6 a ser una especie de obstaeulo para conexiones mas estre
ehas entre los dos grupOS)) (1969, 92). 

(9) «Bueno es eso, dira alguno, iseT tan exquisitos los primores del Bascuenze, y no averlos observado 
en tantos siglos los mismos interesados! Eso no es bueno, ya 10 se; sino que llamemos ricos a los Bascon
gados en punto del lenguaje, a titulo de que no saben 10 que tienen. Muehos tienen en su casa piedras 
preeiosas, que no supieran discernir de vidriecitos brillantes, si no fuera por averlo oido)) (Manuel de La
rramendi, 1728, 4) 
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(10) Cf. Xabier Vilhar Trilho, 1984, 16. 

(11) Es, ademas, un misterio de la naturaleza y la 24." maravilla del mundo que los gobiernos de paises 
que se llaman neutrales, puestos en la coyuntura de tener que elegir entre opciones excluyentes en materia 
de planificaci6n linguistica, escojan siempre, de modo indefectible, la peor. Hay que recordar aqu~ue 
es en la URSS y paises de su zona de influencia donde mas.lenguas se han normalizado en los llitimos 
65 afios (la lista es impresionante). Y los USA y su zona de influencia donde mas lenguas se han extermi
nado en ese mismo perfodo de tiempo (Ia lista es deprimente). 

(12) Sobre sociologia del Estado cf.: Bertrand Badie & Pierre Birnbaum, 1979 (esp. pp. 13-124: «VEtat 
dans la theorie sociologique): Peter Berger & Thomas Luckmann; 1979; G. L. Clark & Michael Dear, 1984; 
Geoffrey Debnam, 1984 (esp. 70-80). John Kenneth Galbraith, 1984. 

(13) En la necesidad de buscar un termino escogemos uno que atin no esta explotado y abusado por 
las ideologias politicas. Por esa misma raz6n opto por el sufijo -ario, en lugar del sufijo -ista. 

(14) Su contrapartida es el Estado plurilingue 0 solidario que definimos como «aquel en el que el esta
do protege y garantiza el derecho a su perpetuaci6n a todas las comunidades lingiiisticas naturales que 
habitan en su seno, restituyendo el equilibrio entre ellas y evitando y sancionando la imposici6n de una 
sobre otra». 

Por su parte la naci6n-estado 0 estado propiamentemon6glota es el que consiste en «una comunidad 
lingilistica organizada en estado en to do 0 parte de su territorio lingiiistico, pero sin incorporar en el terri
torio de dicho estado el territorio lingiiistico de ninguna otra comunidad lingiiistica natural». 

Las naciones-estado son muy pocas (Portugal, Islandia, Malta, Somalia, M6naco, las islas Faeroer, 
etc) y predominantemente islas 0 paises de pequefia extensi6n. Pero tOdD Estado expansionario se disfraza 
de Estado-naci6n, para 10 cual como primera instancia, subordina, regionaliza y degrada a las otras co
munidades lingilisticas naturales, cuyas lenguas pasan a ser tratadas ipso facto como «dialectos», jergas, 
o (<vernaculos». 

Desde el punto de vista de la teorfa de las funciones esto ocurre de dos maneras. Puede ocurrir que 
la comunidad lingilistica ya tuviera la funci6n de estandar nacional: en este caso se sustituye el estandar 
propio por el estlindar importado, prohibiendo el uso de aqu61 en las funciones que Ie son propias. Pero 
puede ocurrir que la comunidad llngiiistica no hubiera ocupado todavia la funci6n: atin no hubiera desa
rrollado un estlindar comun. En ese caso se impide su formaci6n, presentando el estandar invasor como 
el unico po sible. En ambos casos se exacerban, dentro de la comunidad infiltrada, las diferencias entre 
10 que son propiamente sus dialectos 0 variantes locales de la lengua comtin. 

Un ejemplo del primer caso es el Coreano bajo la invasi6njaponesa (cf. nota 22 del capitulo anterior). 
Ejemplo del segundo, el Kurdo bajo la dominaci6n siria, iraqui e irani (cf. A. H. Hourani, 1947, esp. 85-97: 
pag. 11: «EI Kurdo no es un idioma unificado sino un grupo de dialectos que difieren ampliamente entre 
sf y afines al Persa». Pag. 85 (en Siria) «hay mas de 100.000 de ellos al norte del pais, ( ... ). EI idioma 
de la mayorfa es el Kurdo, pero muchos son bilingiies en Kurdo y Arabe y algunos, especialmente en Da
masco, hablan s610 Arabe. Hay un proceso gradual de asimilaci6n entre ellos, ayudado por su estado de 
atraso cultural: no tienen practicamente facilidades para la educaci6n excepto en Arabe». Pag. 85. «( ... ) 
en conjunto la lealtad tribal es aun mucho mas fuerte entre elias que la lealtad nacional». Pag. 95: «(en 
Iran) su idioma Kurdo no esta unificado sino que es un grupo de dialectos, alguno de los cuales difieren 
parcialmente unos de otros», etc). 

Cf. tambien nuestro Espacio bilingue (1982, esp. 145-147 «la estructura de la transgresi6m> y cap. 3 
y 4 del primer torno, 10 del segundo y 9 del tercero de la presente obra). 

(15) Annque siempre conviene a sus intereses, no siempre Ie conviene ala minoria en el poder, subyugar 
a todas las comunidades subordinadas de la rnisma forma y al rnismo tiempo: en Sudafrica el Bantu se 
favorece porque refuerza el apartheid. En Estados Unidos, donde la mayor parte de las lenguas indias 
han side exterminadas, Ie interes6 en un cierto momenta ala administraci6n experimentar can el «autogo
bierno tribal para preservar la herencia cultural y religiosa de los Navajos y dotarles de una educaci6n 
bicultural» segun expresi6n de Donald. L. Parman que ha tratado el tema en la obra The Navajos and 
the New Deal (Yale University Press, New Haven & London, 1976). Eso hace del Navajo la lengua amerin
dia can mayor nu.mero de hablantes dentro de los EE.UU.: mas de 100.000, y probablemente la unica con 
cierta expansion yen la que se emiten (desde Gallup, Nuevo M6jico) programas regulares de radio. 
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(16) Y no a la que pertenece, porque la minoria en el poder puede ser bilingiie 0 poligiota y pertenecer, 
de hecho, a mas de una comunidad lingilistica: pero pertenece a ellas de distinta manera. . 

(17) Como ha analizado Peter Muhlhausler (1979, 107 y 108, las dos funciones predominantes de la 
lengua estatal dentro de sus colonias lingilisticas pasan a ser: 1) asegurar y perpetuar el control politico; 
2) promover la dominaci6n cultural. 

«C .. ) puesto que el modo de vida aleman y la cultura alemana eran superiores a los de los territorios 
colonizados, era la responsabilidad de Alemania dar una participaci6n de sus logros lingiiisticos y cultura
les a los pueblos colonizados menos privilegiados. Para la Nueva Guinea alemana esto significaba que 
los indigenas debian recibir al menos una educaci6n basica en la lengua y la cultura alemana, siendo el 
objetivo final no el de hacerlos iguales a los alemanes, sino crear una poblacion de sirvientes funcionando 
docilmente en el nivel mas bajo de la sociedad colonial alemana». 

(18) La raz6n esta en un desenfoque que se ha advertido con frecuencia, pero que no se puede decir 
que haya side ann corregido. Michelena, por ejemplo, (1974, 122) observaba que «La Lingiiistica que se 
ha llamado inmanente, y no s610 ella, ha concedido una atenci6n preferente, a veces exclusiva (el Cours 
de Saussure es casi un programa), a las lenguas como sistemas, p~r decirlo de alguna manera, desencarna
dos» mientras que «la informaci6n de orden lingiiistico que puede hallarse en obras de historia (y hasta 
de geografia humana) es demasiado a menudo insuficiente, nada sistematica y hastainexacta». (ibidem, 124). 

(19) A su vez, el circulo emisor, 0 elite de poder esta formado p~r: 
<<La econom(a una vez una gran dispersi6n de pequefias unidades productivas en equilibrio aut6nomo (que) 
ha llegado a estar dominada por doscientas 0 trescientas corporaciones gigantescas, interrelacionadas ad
ministrativa y politicamente, que poseen juntas las llaves de las decisiones econ6micas.» 

«El orden po/(tico, otrora un conjunto descentralizado de varias docenas de estados con una d6bil co
lumna vertebral, que ha llegado a ser un establishment centralizado y ejecutivo que ha acaparado muchos 
poderes previamente dispersos y que ahora penetra en todas las rendijas de la estructura social.» 

El orden militar, antes un magro establishment en un contexto de desconfianza alimentado por la mili
cia estatal que ha llegado a ser la mayor y mas cara facci6n del gobierno y, aunque muy versado en relacio
nes pnblicas sonrientes, ahora tiene la severa y embarazosa eficiencia de un dominio burocratico acomo
daticio» (C. Wright Mills, 1956, 7). 

(20) Wright Mills, 1956, 18. 

(21) Dentro del poder transmisor entrarian, entre otros, el funcionariado 0 la burocracia estatal' los 
medios de comunicaci6n controlados p~r el aparato del estado, las fuerzas de seguridad, etc. Uno de los 
transmisores mas eficaces en la legitimaci6n del estado y la glorificaci6n de la naci6n dominante es el 
sistema educativo. El profesor Marc Ferro (1981) ha mostrado en un libro impresionante que utiliza como 
fuente los propios libros de texto escolares, c6mo se ensei\.a la historia a los ninos a traves del mundo: 
c6mo se fabrican racistas en Sudafrica, comunistas enla URSS, capitalistas en EE.UU., musulmanes en 
el mundo arabe, etc. 

Como escribe M. Ferro: «Our image of other peoples, or of ourselves for that matter, reflects the his
tory we are taught as children. This history marks us for life. Its representation, which is for each one 
of us a discovery of the world, of the past of societies, embraces all our passing or permanent opinions, 
so that the traces of our first questioning, our fust emotions, remain indelible» (op. cit. VIII). 

EI autor del libro de texto (fundamentalmente del texto hist6rico, pero no s610 de el, tambien el del 
libro de texto de geografia, lengua, literatura, mosoHa ... que condicionan en igual medida un modo de 
mirar la realidad) es aquf un hombre de estado (poder emisor); el profesor, controlado a traves de su pro
pio proceso de formaci6n, curricula, programas e «inspecci6n del estado» representa el poder transmisor: 
los alurnnos son receptores puros. En el curriculum escolar es tan pertinente las presencias como las ausencias: 
10 que se ensena como 10 que se omite. Y desde !uego el c6mo se ensei\.a. En el aspecto lingiiistico la propia 
e1ecci6n que haee el estado espano! de las lenguas que se pueden ensefiar 0 no, y e1 e6mo se ensenan estas, 
empezando por la propia categorizaci6n de clases de «lengua» (= de lengua castellana), idiomas extranje
ros y lenguas vernaculas, refleja una manipulaci6n de la realidad 'cualitativamente muy importante. 



LA NORMALIZACI6N LINGiHSTICA 227 

(22)Thl condici6n es muy diferente a la que Arist6teles concibe como propia del ciudadano: «EI ciuda
dano sin mas por nada se define mejor que por participar en la administraci6n de la justicia y en ct gobier
no» (1275 a) «llamamos en efeeto ciudadano al que tiene dereeho a participar en la fund6n deliberativa 
o judicial de la ciudad, y llamamos ciudad, para decirlo en pocas palabras, una muchedumbre de tales 
ciudadanos suficiente para vivir con autarquia» (1275 b) ( ... ) «el buen ciudadano tiene que saber y poder 
tanto obedecer como mandar, y la virtud del dudadano consiste precisamente en conocer el gobierno de 
los libres desde ambos puntos de vista» (1277 b) «( ... ) hay muchas clases de ciudadanos y se llaman princi
paimente ciudadano al que participa de los honores; as! dice Homero «como un extranjero a quien no 
se homa», pues el que no participa de los honores es como un meteco. Cuando esto se hace de un modo 
encubierto es para engafiar al resto de la poblaci6n» (1278 a) (Arist, Pol., ed. 1970) Alexis de Thcqueville 
(1969, reed, 199) advirtio con su lucidez habitual sobre los peligros del sistema: «Doy por probado que 
aquellos que consideran el sufragio universal como una garantia de la excelencia de la opcion resultante 
padecen un completo engafto. EI sufragio universal tiene otras ventajas, pero no precisamente esa». Cf. 
tambien pp 250-251 de dicha obra. 

(23) «So long as the individual submits to the purposes of the corporation or the public bureaucracy 
-submits to its internal power- he retains some capacity to influence its exercise of power. ( ... ) 

«Much more important, however, is the illusion. Some of this arises, once again, from the ostentatious 
defence that subordinates in an organization accord those above them in the hierarchy. More important, 
perhaps, since the organization has power, the individual feels that some share of it is his own. His sub
mission to the organization is complete, but by some subjective process of sharing some of its power be
longs to him» (John Kenneth Galbraith, 1984, 184). 

[«Mientras el individuo se someta a los propositos de la corporacion 0 de la burocracia publica -se 
someta a su poder interno- retiene alguna capacidad de influenciar su ejercicio del poder. ( ... ) . 

«Mucho mas importante, sin embargo, es la ilusi6n. Parte de ella proviene, una vez mas, de la ostento
sa defensa que los subordinados en U1ia organizaci6n otorgan a aquellos que estan por encima de ellos 
en la jerarquia. Mas importante, quizas, puesto que la organizaci6n tiene poder, es que el individuo siente 
que alguna parte de el es suyo. Su sumisi6n ala organizaci6n es completa, pero por alglin procedimiento 
subjetivo de participaci6n, alguno de ese'Poder Ie pertenece a 151» (John Kenneth Galbraith, 1984, 184)]. 

(24) Hoy a 1a vista del enorme poder que ejercen la publicidad y los mass-media sobre la psicologia 
de masas, yal servicio de una exigua minoda, aparece injustificado el optimismo de Spinoza (1634-1677): 

«En una democracia deben temerse aun menos los mandatos irracionales: pues es practicamente impo
sible que la mayoria de un pais, especiaimente si se trata de una gran mayoda, pueda estar de acuerdo 
en un designio irracional; y es mas, el objetivo y el proposito de una democracia es evitar aquellos deseos 
irracionales y aglutinar a los hombres tantos como fuere posible bajo el control de la raz6n, de modo 
que puedan vivir en paz y armonia: si esta base fuera removida, toda la fabrica se desmoronaria en rui
nas» (Spinoza, 1951, 206). En realidad 10 que ocurre es que Spinoza esta hablando de otra cosa distinta 
a la que, pretenciosamente, llamamos hoy bajo el mismo r6tulo. La democracia de Spinoza, como aquella 
que tan inspiradamente canto Walt Whitman (1981, 192-193), 

«Come, I will make the continent indissoluble 
I will make the most splendid race the sun ever shone upon 
I will make divine magnetic lands, 
with the love of comrades, 
with the live-long love of comrades ... » 
es algo que esta aun por hacer. 

(25) En terrninos de organizacion economica (pero no de organizacion polftica que es la que tratamos 
aqUl) la diferencia entre los cireulos 3 y 4 es la que existe entre trabajadores en activo y trabajad9res en paro. 

(26) Como escribe B. Russell: «El poder del Estado puede llegar a ejercerse como ocurre frecuentemen
te en Inglaterra, a traves de la opinion publica mas que a traves de las leyes. Mediante la oratoria y la 
influencia de la prensa, el Estado crea en gran medida la opini6n publica, y una opinion publica tiranizan
te es un enemigo tan grande de la libertad como las leyes tiranicas. ( ... ) «Dna comunidad libre requiere 
no solo libertad legal, sino una opinion publica tolerante, una ausencia de esa inquisicion instintiva en 
los asuntos de nuestros vecinos que, so capa de mantener un alto nivel moral, perrnite a buena gente aban
donarse inconscientemente a una actitud de crueldad y persecuci6m> (Russell, 1916 reed. 1980, 36-7). 
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(27) «The more marked manifestation of organization, however, is in combining a great concentration 
of power» (arriba) «with a great multiplication of organized groups and great diffusion of power as bet
ween organizations» (abajo). «This latter leads on, in turn, to an even more comprehensive illusion as to 
its exercise». 0. K. Galbraith, 1984, 185). 

(28) Sobre el papel que la habitualizaci6n tiene en la institucionalizacion cf. l\:ter Berger & Thomas 
Luckmann, 70-85. 

(29) Aqui tambien la docencia es un buen ejemplo. La «libertad de catedra» es garantizada solo en 
niveles muy restringidos (superiores y, en algun caso, medios). Y aun con ella, la ley de la inercia hace 
que ·sean mas numerosos los do centes que simplemente se pliegan al sistema de conocimientos que se les 
ha programado, que aquellos que tienen tiempo, capacidad y decisi6n para reconstruir su propio sistema. 
Un buen ejemplo de esto son los Estados Unidos donde, como afrrma Marc Ferro: «there is no other country 
in the world where there is such large gap between the sophistaced understanding of some professional 
historian and the basic education given by teachers ( ... ) Is this perhaps the obverse of a democratic process 
which was originally designed to satisfy the various needs of each section of society, and therefore has 
to be protected against «specialist» who, if allowed to use their knowledge too broadly, would thereby 
gain privilege?» (M. Ferro, 1981, 225). 

(30) Pero hay que tener en cuenta, como escribe Galbraith que: 

«Nada ayuda tanto al poder militar 0 corporativo como la creencia de sus oponentes de que han conse
guido algo por celebrar una reuni6n, dar un discurso, 0 lanzar un manifiesto. Nadie en una democracia 
deberia poner en duda la eficacia real que tiene una oposicion organizada contra el poder concentrado. 
Pero todos deben de tener una aguda comprension de la debilidad que se deriva de la difusion del poder 
y de la diferencia que existe entre un efecto practico y un efecto ilusorio» (John Kenneth Galbraith, 187-188). 

(31) «Legitimation justifies the institutional order by giving a normative dignity to its practical impera
tives. It is important to understand that legitimation has a cognitive as well as a normative element. In 
other words, legitimation is not just a matter of values. It is always implies knowledge as well. ( ... ). Legiti
mation not only tells the individual why he should perform one action and not another; it also tells him 
why things are what they are. In other words, knowledge precedes values in the legitimation of institu
tions» (Berger-Luckmann, 1979, 111). 

(32) Es el caso de SurMrica, donde el apartheid se reviste -mediante una complicada argucia «legal»
de «acta de supresi6n del comunismo» (The Supression oj Communism Act, n.o 40 of 1950) cf. Allen 
Drury, 1967, 371-417 y 461-465. 

(33) Como escribe Gerard Piel (1983, 27): 

«EI avance acelerado de la tecnologia ha multiplicado ahora de modo aterrador la desigualdad y la 
crueldad erigidas en tales instituciones (sociales y poifticas) desde el principio. Mientras que los poderes 
dominantes en todos los paises industriales, es verdad, proclaman la soberania del pueblo y se ven obliga
dos a racionalizar la politica y la accion por referencia a ideales democraticos, solo unos pocos de los 
paises men ores han buscado y se han acercado en la pnictica a una democracia poiftica y economica». 

(34) Es dedr unos en una parte del territorio de ese estado, y otros en otra parte. Asi, en el estado 
expansionario frances: 

«The French democratic system has not been able to function for them (the Corsican people) in the 
same way as elsewhere. The French state has not freed Corsicans from abuses of the electoral system. The 
nationalist political argument has grown on the evidence of political abuse. Electoral fraud and the undue 
influence of traditional factions, or clans as is the conventional term, mean that democratic politics can
not be effectively applied. The autonomist accusation has concentrated on the failure of France to rescue 
Corsica from the worst feature of its history, the political hold of the clan. Thus the contemporary move
ments have stressed their «Iutte intransigeante contre les Clans» and their rejection of the clans as but 
another vehicle of French colonialism» (peter Savigear, 1980, 126-127). 

(35) Desconocimiento que puede tomar la forma de «tolerancia)). Pero'la tolerancia en materia de len
guas por parte de un estado, como ha escrito Michelena (1974) «como elliberalismo economico, es una 
manera tan eficaz como cualquier otra -mas eficaz en realidad, puesto que supone omision, no una ac-
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ci6n con cuya responsabilidad alguien tiene que cargar- de favorecer a unas lenguas y de postergar a 
otras: es, por 10 tanto, una politica, no una falta de politica. Exige ademas, para ser oportuna, una acepta
ci6n por parte de la poblaci6n afectada; que la aceptaci6n sea entusiasta, indiferente 0 tristemente resigna
da, tanto da» (pag. 133). 

(36) Para decirlo muy claramente: el paso del Estado expansionario al Estado plurilingiie (0 como 10 
llama Senelle, heterogeneo) no es nunca un regalo espontaneo de aquel, sino un equilibrio que se alcanza 
por la acci6n de comunidades lingiiisticas compactadas que se oponen a cualquier forma 0 posibilidad 
de predominio de un grupo ex6geno sobre elias. 

De am que escriba Robert Senelle (1983, 33): 

«No es en absoluto temerario afirmar que cada Estado heterogeneo a nivel cultural conoce, 0 esta des
tinado a conocer, sobresaltos ineluctables debidos a la necesidad de adaptaci6n de un Estado unitario y 
centralizado en un Estado regional 0 federal. EI reconocimiento y salvaguarda de la identidad cultural 
y lingiiistica constituyen en la actualidad las condiciones esenciales de supervivencia de los Estados hete
rogeneos. De este modo los eonflictos institucionales en Belgica no fueron mas que la expresi6n de movi
mientos y de remodelaciones profundas que eonmueven el pais desde baee casi veinte anos». 

(37) W. F. Mackey, 1984 a 2. cf. nota 19 del cap. 3 de esta segunda parte. 

(38) cf. D. Fennell, 1981, 39. 

(39) Michael Hechter (1975) introdujo en relaci6n con las areas celticas de las islas Britarucas el modele 
de anaIisis socioecon6mico lIamado «colonialismo interno» (internal colonialism). Un centro (el Estado 
naci6n centralizado) domina una periferia subdesarrollada y la explota econ6mica Y cultural-lingiiisticamente. 
Para Riccardo Petrella (1982) esta correspondencia entre periferizaci6n econ6mica, politica y cultura seria 
la regia general «salvo en el caso catalan, y vasco donde se observa una disociaci6n entre la econornia de 
un lade (alto desarrollo industrial en comparaci6n con las otras zonas del estado) y poder politico y cultu-
ral de otro». Para el modele vasco de periferizaci6n cf. cap. 6 infra. . 

(40) Es decir, una lengua para los espacios «formales» y otra para los. «informales», sirviendo la pri
mera para los segundos perc no al reves. Cf. Sanchez Carri6n 1982a. Thmbien cf. cap. 10 de esta segunda parte. 

(41) Para un disefio general de la situaci6n tal y como se hered6 del franquismo cf. Siadeco-Euskaltzaindia, 
1978 y 1979. 

Para los datos mas recientes Ruiz de Olabuenaga et. al. (cf. Eusko Jaurlaritza) 1983 y Ruiz de Olabue
naga 1984. Cf. tambien Siadeco 1985 a, b, c y d. 

P. ej. «Irungo Udalerrian garrantzi handia duten zenbait Gizarte Zerbitzuetako enplegatu eta ugaza
ben artean gutxi direla euskara ongi ezagutzen dutenak. Zerbitzu horietako mundua zeharo erdalduna da. 
Hor ez dago euskararentzat lekurlk; Eta hori da, bestalde, lrunen garrantzirik handiena duen sektore eko
nomikoa» (Siadeco, 1985d, 10) (Idem. Pag. 19 «Enplegatu euskaldunen arteko harremanetan ere erdara 
da nagusi. Erdiak baino gehiagok erdara hutsez edo gehienik erdaraz hitzegiten bait du bere lankide eta 
euskaldunekin ere». ' 

(Idem. Pag. 28) «Beren etxeetatik lantegira joaten diren langile euskaldunak, beren kaleko jantziak 
kendu eta lanekoak jantzi edo kalekoen gainean lanekoak jazten dituen bezala hizkuntzarekin ere beste 
horrenbeste egin beharrean gertatzen direla. Etxeko eta farniliako hizkuntza jantziekin batera esegita utzi 
eta erdallan-ordu 'guztietan erdal hizkuntzan bizi. Alor honetan gertatzen denak garbi azaltzen du azke
nean lantegietan erabiltzen den hizkuntza interes batzuei lotua dagoela, sistema baten interesei alegia, eta 
sistema horrek bere baldintza askoren artean bere hizkuntza ere inposatzen duela. Horrela langilegoaren 
lana lehenaz gainera alienatzaileago bihurtuz» 

Etc. etc. 

(42) «Baztertu egin behar dugu etimologi-arrazakeria, helburu bakartzat hau hartuz: euskara maitea 
euskaldunen mintzabidea bihurtzekoa». (1Xillardegi, 1978, 168). 
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(43) A ellos se refiere J. A. lrigaray (1985, 325-326): 

«Sendabidea ere, beraz -batasuna hortarakoxe dateke- giza sail bizitan, ibilbide eta xede tinkotan 
oinarritu beharra dago; erran nahi baita, nazio-izkuntzaren maillako zutabe eta helburutan, berauen bal
dintzetan. Eta hori dena, egiazko aurrerapenak erdiestekotan, demokrazian baizik ez daiteke mami; bai
tan tokitan gaude! 

«Kanpotikako eraso eta atzak haunditzenago eta sakontzenago doazen ber, biziago nabarmentzen dira 
aspaldidaniko ezintasun eta alderdikeriak. Besteak beste, gehien bat batualeuskalkiak arlo an da borroka
tzen, bertan indarrak bideratzen eta xahutzen; hainbat non eztabaidatzen direD. abantxu korapillo baka
rrak izkuntzarekiko arazoak bait dira. Euskara-erdarak kontradizione nagusia eta bere baldintzak, aldiz, 
bigarren maillan gelditzen dira, erdi izkutaturik, besterenaturik. Eta batasunaren auzia bere egoera oso 
eta nagusian kokatzen ez bada nahalak zehar eta barna~bideetan dira trabatzen eta galtzen, ohargabean 
bada ere menperakuntzaren laguntzaile bihurtzen; hura gabe batasunaren ariketak ahuntzaren gauerdiko 
ametsak dira bilakatzem>. 

(44) «Com as linguas passa igual que com as bandeiras: a espanhola pode ondear soa, pero as outras 
tenhem que ondear sempre acompanhadas. Por tudo isto, ha que convir em falar mais de «subcooficiali
dade» que de doble oficialidade, pondo 0 acento tanto no primeiro prefixo, no sub (e dizer, numha oficia
lidades das linguas proprias das Comunidades Aut6nomas que fica por debaixo da oficialidade do castel
hano), como no segundo, no co (ou seja, numha oficialidade das Jinguas proprias, que nom pode viver 
senom acompanhada pola do castelhano)>> (Xabier Vilhar 1Hlho, 1984, 12). 

(45) El Estado expansionario, y no otra cosa, es la Torre de Babel que confunde y jerarquiza a las len
guas humanas, impidiendole su desarrollo especifico y obstaculizando tambien el encuentro de la «meta
lengua» 0 lengua internacional (vehicular) comtin. Cf. sobre el mito de Babel nuestro Lengua y Pueblo, 
1980, cap. III. 

(46) «El excesivo poder del Estado, parte a traves de la opresi6n intema, pero principalmente a traves 
de la guerra, y del miedo a la guerra, esuna de las principales causas de la miseria del mundo modemo 
y una de las principales razones del desaliento que les irnpide a los hombres crecer hasta su plena estatura 
mental. Deben ser hallados algunos remedios para curarse de este poder excesivo, si es que no se va a orga
nizar a los hombres en la desesperaci6n, como ocurri6 en el Imperio Romano» :(B. Russel, 1916, red. 1980,47). 

(47) No es esa otra la raz6n de que: 

«Nuestras modernas burocracias estan compuestas por iletrados. Esto es, en el fondo, una fortuna: 
uno de los poquisirnos rasgos alentadores de la situaci6n contemporanea es que, en todas partes, la cultura 
es critica y antiautoritaria» (Octavio Paz, 1974, 100). 

Porque la burocracia es un producto del Estado. Pero la cultura 10 es de la Comunidad Lingilistica. 

(48) Sobre el papel decisivo que los me~os de comunicaci6n de masas pueden desempeiiar en la nor
malizaci6n de una lengua es muy ilustrativo el articulo de B. W. Andrzejewski, 1917. 



Capitulo V 

LA PLANIFICACION LINOufsTICA 
Optimizacion de los tipos 

S610 donde hay vida, hay tambien voluntad: pero 
no voluntad de vida sino -as! te 10 ensefio yo':"" 
ivoluntad de poder! 
Muchas cosas tiene el viviente en mas alto precio 
que la vida misma; pero en el apreciar mismo ha
bla -ila voluntad del poderl 

(Nietzche, Asf hablaba Zaratustra) 
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I 

La voluntad de ser que solo figura expHcitamente en el tercero de los axio
mas, es condicion previa y necesaria para el cumplimiento de los tres. Es evidente 
que si toda la comunidad lingiifstica minorizada de sea voluntariamente la asimi
lacion 0 si, sin desearlo conscientemente, no surge nadie a tiempo para despertar 
la conciencia lingilistica de los hab1antes, la normalizacion no es posible. Y de 
serlo, resultaria, probablemente, contraproducente (1). 

Pero i,como definir esta voluntad de ser? Como todos los conceptos funda
mentales es mas facil de captar que de definir. Aun asi podemos intentar dar una 
definicion de como se manifiesta esa voluntad de ser de la lengua en el hablante 
individual. La actitud que genera en el hablante individual una motivacion que 
Ie induce a hacer il mismo algo por su idioma, en lugar de esperar que otros 10 
hagan por il. 

Cuando esta actitud existe en un numero suficiente de hablantes, esta presen
te tambien en 1a Comunidad Lingiiistica. 

La definicion que hemos dado provoca a su vez una nueva pregunta: l.Que 
es 10 que puede un hablante hacer por su idioma? Si hicieramos esta pregunta, 
en forma de encuesta, a los propios hablantes, 1a mayor parte de elios responde
dan que usarlo. Algunos concretarian mas y responderian que transmitirlo a los 
hijos; 0 uti1izarlo en todo contacto; 0 escribir en el, etc. Y la respuesta, sin ser 
fa1sa, seria incompleta. Porque l.como puede usarlo quien alin no 10 sabe y, sin 
embargo, desea hacer algo por el porque considera -y con razon- que es a1go 
suyo que Ie ha sido historicamente arrebatado? De otra parte i,que efectos se de
rivarian de escribirlo y aun publicar en el quien solo 10 conoce de modo muy 
imperfecto? l.Seria conveniente que un sujeto B 10 transmitiera como lengua na
tiva a sus hijos? 

Las preguntas son importantes y en no evitarlas esta la posibilidad de encon
trar la respuesta. La respuesta es esta: 

La que todo individuo puede hacer por la 1engua es optimizar con respecto 
a ella su situacion lingilistica. Optimizar consiste en desplazarse hacia el tipo con
tiguo que representa su mejor situacion dentro de 1a Lengua, y una mejor situa
cion de la Lengua dentro de el. 

Este capitulo esta destinado a la optimizacion de los tip os lingiiisticos. 

Entre Ia realidad que tenemos y la que necesitamos conseguirmedian los cam
bios que debemos realizar. 

Aqui entran en juego de nuevo los tipos individuales. Se necesitan eI mayor 
numero posible de euskaldunes comp1etos para hacer de ellos el espacio simboli
co creador de Ia cuItura social euskaldun: el poder ernisor y transmisor de las 
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Cuando tal actitud existe en un numero suficiente de hablan
tes, esta presente tambien en la Comunidad Lingilistica. 
(Aingeru Irigaray, 1. B. Etxarren «Lohigo~ri» y P. Lafitte en 
el «Homenaje a Larreko»). 

ideas. Y el primer paso es aprovechar los que hay y situarlos correctamente. A 
igualdad de condiciones es preciso tener en cuenta que los nativos cultos (AB) 
representan el maximo de capacidad y por tanto no pueden ser ajenos a las ta
reas de adaptacion interna del Euskara a las necesidades de la sociedad actual. 
Pero que los adultos nativizados (BA) representan el maximo de motivacion y 
no pueden quedar fuera de las campanas de concienciacion lingiiistica y difusion 
cultural. 

El siguiente paso es ya completar a los hablantes incompletos e introducir en 
la comunidad lingiiistica euskaldun a los vascos desnativizados (adultos) 0 aun 
no nativizados (ninos), que entran en una primera fase como euskaldunes incom
pletos (pas an, desde la optica del Euskara, de 1> a B; de 1> a A). 

Para ello hay que tener en cuenta los siguientes factores: 
1-. Las posibilidades de optimizacion de los tipos. 
2-. La interaccion de los tipos entre S1. 
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3-. La. prioridad de una tendencia continua de desplazamiento, que tiene en cuenta 
el factor tiempo, a los saltos bruscos repentinos que quedan suspendidos en el 
vado y refuerzan la tendencia de desplazamiento en sentido contrario. 

Los tres factores son uno y son el mismo: optimizar un tipo es entender su 
interaccion con los demas y situ arlo en una tendencia de desplazamiento unifor
me hacia el objetivo final. 

Conviene aqui recordar que el conocimiento lingiiistico es espiral y, a nivel 
individual, no parece tener: limite potencialalguno. No hay un solo individuo que 
haya llegado a conocer toda su lengua (10 que implicaria,entre otras cosas, co
nocer ellexico especializado de todas las profesiones y saberesparticulares). Lo 
que ocurre, en cambio, es que el conocimiento lingiiistico puede llegar a estabili
zarse, e inc1uso -como todos hemos comprobado- conoce avances y retiradas 
sucesivas. Pero ello oCUrre por dos razones: porque el sujeto no hace crecer su 
uso lingiiistico, y porque no incrementa su caudal motivacional. De manera que, 
aunque la capacidad perceptiva en un idioma puede ser ilimitada, solo se llena 
en una minima porcion p~r las limitaciones del uso lingiiistico y la caida consi
guiente que eso provoca en la motivacion. 

Si la normalizacion dependiera exc1usivamente de la optimizacion lingiiistica 
de los aduitos, el proceso seria muy lento, y muy inseguro. Pero la optimizacion 
de los adultos no es un fin en si mismo. Es solo el medio necesario para conse
guir el objetivo fundamental: que a partir de un momento concreto, del momen
to ¢ que determina la puesta en marcha del proceso social de recuperacion del 
idioma, todos los ninos que nacen en el territorio lingiiistico reciban el idiom a 
en las mejores condiciones posibles para llegar a adquirirlo de un modo comple
to. Y la normalizacion esta consumada cuando esas condiciones en las que los 
ninos euskaldunes reciben la transmision natural y cultural del Euskara sean l"!-s 
optimas. Ello no debe suponer mas de dos generaciones: exactamente las mismas 
que consuman un proceso en sentido contrario (expatriacion). 

La optimizacion de los adultos concierne, pues, fundamentalmente ala gene
racion que pone en marcha el proceso, hasta que es relevada por la de loseuskal
dunes del tiempo nuevo que se han completado en Euskara tras recibirlo como 
native de adultos que aunque no 10 tuvieran, habian optimizado su situaci6n res
pecto a el. 

Por eso toda normalizacion tiene un tiempo perfectamente definido. Y por 
eso, dentro de la historia de la lengua, la: generaci6n de adultos que invierte el 
proceso expatriatorio y dota a la lengua de una nueva voluntad de ser tiene una 
importancia muy especial. Esa importancia compensa y justifica el costo y las 
dificultades personales de la tarea a realizar. Volveremos a esto repetidas veces. 
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II 

Para comprender en que consiste la optimizacion vamos a coger un caso-tipo: 
un euskaldunberri adulto. En su situacion media el representa para el Euskara 
un tipo lingiiistico B: un adulto no nativizado. Tiene capacidad de expresarse en 
Euskara limitadamente. y sin haber logrado la competencia y fluidez del nativo. 
Desde el punto de vista del Euskara y desde el punto de vista de su motivaci6n 
hacia el Euskara, su objetivo lingiiistico individual es conseguir llegar a ser un 
euskaldun completo. Ser euskaldun completo supone para el pasar de ser bilin
giie secundario con base en el erdara (BlAB) a ser ambilingiie (AB/BA) 0 bilin
giie secundario con base en el Euskara. Desde la dimimica de los grupos es su 
paso del grupo B (euskaldunberris) al grupo BA de adultos nativizados. 

Ahora bien, B representa el Euskara que el ha aprendido gramaticalmente. 
A representa el Euskara que usa correctamente en situaciones diarias. Cuando 
su aprendizaje es suficiente y su uso del Euskara llega tambien al nivel de sufi
ciencia, entonces el aIcanza la situacion BA: en esa situacion se expresa como 
un nativo A en todas las situaciones naturales de lengua (habla con naturalidad 
en Euskara), pero tiene sobre ella ventaja de que puede razonar sobre 10 que 
dice y 10 que oye (tiene un razonarniento lingiiistico inducido par su aprendizaje 
B). Y esa capacidad de hablar el idioma con naturalidad y de razonar gramati
ca/mente sobre 10 que oye y dice en Euskara incrementa continuamente su per
cepcion (Ie dota de una especial sensibilidad y curiosidad hacia los hechos de len
gua) y mantiene su motivacion hacia el Euskara en el nivel mas alto posible. Sin 
embargo en la situacion BA todavia no es capaz de hablar de filosofia en Euska
ra, ni de cualquier contenido cultural especifico que haya aprendido exclusiva
mente en su lengua de partida. Para ella necesita un nuevo aprendizaje B (ahara 
como culturizaci6n en Euskara). Si 10 efectua acaba teniendo una capacidad de 
expresion cultural en Euskara asimilable a Ia del nativo AD: ahora habla en Eus
kara con autoridad. 

Este es el proceso, dicho sea de paso, que han seguido alguno de los que se 
cuentan entre los mas ilustres y genuinos representantes historicos de la cultura 
euskaldun: Sabino Arana, Arturo Campion, Angel lrigaray, Urquijo, etc. etc., 
por no citar (para no incurrir en omisiones involuntarias) a los que aun estan 
en activo. 

Es posible, sin embargo, que a pesar de su fuerte motivacion hacia el Euskara 
el sujeto que estamos analizando no Iograra en el plazo de su vida culminar ese 
recorrido. Pero si su posicion inicial era cP y su posici6n final es BA, y si sus hijos 
reciben de el el Euskara como lengua A, es indudable que habra contribuido muy 
decisivamente a su recuperacion, ya que,ademas, desde la configuracion interior 
de la Comunidad Lingiiistica, habra sido parte de su espacio simbolico interior 
porque su esfuerzo genera para el euskara eI maximo de motivacion. 
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La que debe tener en cuenta es que puesto que su situaci6n es B, su optimiza
ci6n esta representada por BA. Pretender pasar de B a AB sin comprender que 
el paso intermedio es BA seria quedar suspendido en el vacio ocasionandose un 
perjuicio a sf y a la lengua. 

Es decir: 

B euskaldun berri (heldua) 

BA euskaldun osatua = euskaldun zaharra 

AB euskaldun landua (euskal-idazle, hizlari, itzultzaile ... ) 

Evidentemente, una vez en BA nada Ie impide continuar avanzando: salvo que 
las circunstancias de la vida (trabajo profesional, amistades, etc.) hacen que un 
uso lingiiistico social -la lengua de los demas- no sea alterable a voluntad, y 
el depende en gran parte de c6mo establezca estas relaciones con los demas para 
avanzar en su aprendizaje lingiiistico. Pero inc1uso en el caso de que su desarro
llo lingiiistico no llegara a llenar todas sus espectativas y se quedara en BA (0 
aun en B) no tendria derecho a no sentirse gratificado, porque tambien a traves 
de el habria avanzado el Euskara: y su avance contribuye a que la posici6n relati
va de los que se interaccionan con el sea mejor que aquella que el mismo recibi6. 

La primero que se debe entender es cual es el tipo en el que se esta. La segun
do cuaI es el tipo que representa la optimizaci6n inmediata. La tercero con que 
grupos sociolingiiisticos debe interrelacionarse para lograrlo (3). 

Asi, si su situaci6n individual es AB (erdara)/B (Euskara), su optimizaci6n 
lingiiistica individual estara representada por AB/BA (ambilingiie). Para ser dentro 
del Euskara BA (adulto nativizado) debera interaccionarse con el grupo A y con 
el grupo AB, es decir con nativos euskaldunes y con euskaldunes cultivados, pues 
son ellos los que tienen el elemento A (naturalidad en Euskara) que debe sinteti
zar para lograr su propia nativizaci6n. Si permanece entre erdaldunes ¢ yeuskal
dunberris (B) es imposible que pueda extraer del uso lingiiistico social las vitam i
nas que necesita para su sintesis personal. 

Y hay que entender dos cosas: por un lado, el factor relativo del proceso en 
el adulto: todo individuo puede optimizar su situaci6n con respecto al idioma 
(y el caso hebreo es, una vez mas, bien significativo (4», pero a nadie se Ie puede 
pedir aquello que no puede dar: saltos mortales. Para lograr su incremento eri 
Euskara nadie puede quedarse suspendido en el vacio sin posibilidad de pensar 
lingiiisticamente porque la lengua en la que piensa no puede expresarla, y en la 
que puede expresarse, no es capaz de pensar. La importante es que su lengua de 
pensamiento Ie empuje hacia el aprendizaje del Euskara y sepa retirarse a tiempo 
cuando existan ya unas condiciones objetivas para provo car el salto cualitativo 
de pensar des de la lengua adquirida. 
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El segundo factor a tener en cuenta es la necesidad de la lengua de rentabili
zar a su vez al maximo los recursos humanos disponibles, a fin de reproducir 
10 mas rapidamente posible las condiciones que hagan po sible que los nativos 
del tiempo nuevo reciban la transmisi6n natural y cultural del idioma de modo 
6ptimo. Por tanto, tan contraproducente es situar a sujetos B para la nativiza
ci6n .tle infantes </J, como utilizar a los escasos hablantes AB disponibles para el 
aprendizaje inicial del Euskara par parte de adultos erdaldunes. Los hablantes 
completos deben reservarse para la culturizaci6n de los euskaldunes nativos 0 na
tivizados, en los multiples aspectos y facetas des de donde tal objetivo debe desa
rrollarse: instrucci6n en Euskara en los grados medio y superior; puestos en la 
Euskal Telebista y demas medios euskaldunes de comunicaci6n de masas, pro
ducci6n de material escolar, literario y cientifico en Euskara, etc. etc. 

Es de este modo c6mo durante el periodo de recuperaci6n y normalizaci6n 
del Euskara el movimiento lingilistico de una fase a otra fase representara un avance 
del Euskara tanto en los hablantes indivIduales como en los grupos sociales que 
los engloban. . 

En el cuadro adjunto (diagrama n.o 12) exponemos, de modo sintetico, las 
posibilidadesde optimizaci6n de los tipos. Yes el momenta de recapitular sobre 
cuales son los objetivos globales de la normalizaci6n del Euskara. 

III 

Recuperar y normalizar el Euskara implica cuatro aspectos 0 dimensiones com
plementarias: el aspecto individual, el social, el territorial y el temporal. Los cua
tro estin interrelacionados y dependen, en primer lugar, de las tres condiciones 
o axiomas generales que hemos desarrollado en el capitulo anterior. 

Vamos a prescindir ahoradel aspecto territorial, al que esta dedicada integra
mente la tercera parte de esta obra (5). 

En relaci6n con los otros tres aspectos normalizar el Euskara consiste en: 
- optimizar la capacidad lingiiistica individual. 
- optimizar la articulaci6n de los grupos lingilisticos, estableciendo y expandiendo 
el espacio simb6lico creador y transmisor de las ideas generadoras del aporte cul
tural especifico euskaldun. 
- optimizar la conciencia lingiiistica, imprimiendo al proceso una direcci6n uni
forme de desplazamiento. 
- Y en fin, articular estas tres optimizaciones en un solo proceso que implica 
simultanea y correlativamente: 
- UN INCREMENTO DE LA PERCEPCION INDIVIDUAL EN EUSKARA 
- UN INCREMENTO DEL USO SOCIAL DEL EUSKARA 
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- UN INCREMENTO DE LA MOTIVACION (DE LA VOLUNTAD DE SER) 
EN EUSKARA DEL INDIVIDUO Y DE LA COMUNIDAD LINGOISTICA 
EUSKALDUN. 

Normalizaci6n 

LA NORMALIZACION LlNGUISTICA: 0) Aspecto global --------, 

I Fin I: Optimizacion de posibilidades 

I 
I Medios I : Incremento de la Incremento de la Incremento del 

MOTIVACION 0 -- PERCEPCION 0 --- usa social 
valoracion del Euskara 0 conocimiento individual del Euskara 

Cuadro 0.° 11 

Como observamos en el gnifico, en el proceso de normalizaci6n el individuo 
ocupa un lugar central: si los hablantes individuales no incrementan su capaci
dad en Euskara, el idioma no se normaliza. Pero para que ellos conozcan cada 
vez mejor el idioma es necesario que el proceso este sostenido y mocionado des
de un aumento simultaneo de la valoraci6n del idioma y de un incremento de 
su uso social. Si uno y otro no crecen hasta el nivel de suficiencia, los tipos lin
giiisticos individuales no pueden desplazarse hasta el tipo contiguo que represen
ta su optimizaci6n inmediata. 

Tipos con los que Idem 
Tipo Iingiiistico en Tipo contiguo debe interaccionar •• ~pero solo supeditado 

Euskllra su aprendizaje . . a las necesidades 
de la Lengua 

4> niiios A A,BA AB 

4> adultos B B BA 

A AB AB 

B BA A SA,AB 

BA AB· AB 

Cuadro n.O 12 



240 UN FUTURO PARA NUESTRO PASADO 

Notas bibliognificas del capitulo 5 

(1) Porque sin unos cambios socio-politicos profundos (redistribuci6n simultanea del poder Jingilisti
co) sena utilizado por la comunidad dominante (e interpretado por la comunidad dominada) como el man
tenirniento de diferencias que impiden a estos la integraci6n y con ella el disfrute de los bienes econ6micos 
y culturales que el estado situa exclusivamente en la comunidad agresora. Tal ocurri6 en el caso de la «pro
tecci6n» estadounidense al Navajo. Cf. Donald L. Parman, cit. (nota 15 cap. anterior). 

(2) 10 que en el caso menos favorable ocurre en la 2. a generaci6n de ninos: 
«El del Hebreo es un caso sorprendente de una lengua que ha side revivida, con pleno exito, como 

lengua modema. La lengua del antigiio Israel cay6 en desuso como lengua hablada ya en la epoca del 
regreso de los judios de la cautividad de Babilonia, cuando el Arameo, una lengua afin, era el idioma 
generalizado en el Oriente Media. El Hebreo se conserv6 como lengua escrita en la liturgia y obras erudi
tas a traves de los siglos de la Diaspora judia. Cuando Israel fue reestablecido como naci6n, el antiguo 
Hebreo se establecio como la lengua oficial nacional. De este modo lIego a ser una fuerza de unificacion 
para todos los judios que regresaban a Israel, la mayoria de los cuales tenia que aprenderlo ya fuera en 
la escuela, ya en el servicio rnilitar. (Pero) no fue hasta la segunda generaci6n de israelies, los «Sabras» 
(nombre que procede del de una variedad de pera, espinosa par fuera y dulce par dentro), nacidos en Is
rael, que el Hebreo lleg6 a ser verdaderamente una lengua nacional hablada» (Charles Berlitz, 1982, 80). 

(3) Obviamente relacionarse en Euskara se debe relacionar con todos los grupos e individuos que com
ponen su entramado social. Pero se trata de saber que grupo representa para el el modelo lingiiistico inme
diato a irnitar y adquirir: estos pasan a ser los que interaccionan su aprendizaje. 

(4) Eliezar Benyehuda, el artifice de la resurrecci6n del Hebreo transmiti6 el idioma como lengua nati
va a su hijo Ehud, que al recibir un idioma excluido de todos los demas espacios de uso, tard6 en aprender 
a hablar. Cuando par fin 10 consigui6 se dice que su padre exclam6: «Ahora, por primera vez en mas 
de dos mil alios, el Hebreo ha vuelto a ser una lengua viva». Desde el modelo que exponemos en este 
trabajo era, en efecto, la constituci6n del primer micleo simb61ico del idioma en el «nuevo tiempo»: unos 
padres que se habian nativizado en su interacci6n con el hijo (adultos BA con el maximo de motivaci6n), 
un hijo que 10 recibe como lengua nativa (A) y mas tarde cultural (AB). Ehud llegaria, en efecto, a ser 
uno de los primeros escritores en Hebreo del modemo Israel (nativo con la maxima capacidad). 

Sobre Eliezar Benyehuda y su obra cf. Jack Fellman, 1973. 

(5) La tercera parte de esta obra es la «Dialectica de la Territorialidad», que se publicara como obra 
independiente si llegan a producirse las condiciones que hagan util su aparici6n. 



Capitulo VI 

EL TUNEL 

Anai-arrebak, entzun ene aho-otsa: 
izaite bat ez daike hezur hutsez osa; 
herria da gorputza, hizkuntza bihotza; 
bertzetik berextean bitarik bakotxa, 
izaite horrendako segurra hil hotza. 

(Xalbador) 

Porque hemos sido un Pais prohibido 

(Martin de Ugalde, 1980, 45) 

Si esta patologia puede detenerse 0 resistirse, la to
tal experiencia puede promover la creatividad 

(Gregory Bateson, 1972, 278) 
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I 

Forma parte de la experiencia humana general que un mismo hecho, como 
por ejemplo la dominaci6n que una minorfa blanca ejerce en cierto pais del mundo 
sobre una amplia mayoria de color, sera interpretado de muy distinta manera se
gun se yea desde el punto de vista de la minorfa en el poder, 0 de la mayoria 
en la desposesi6n. Los primeros aleganin que se trata de una «desigualdad natu
ral», una «necesidad de las circunstancias», e incluso, los mas cinicos, de una 
(<ventaja psicol6gica para la poblacion de color» que de este modo, como ciertas 
mujeres de conducta bambo1eante, tienen para su bien la mano firme y viril que 
necesitan. Para los segundos, como es natural, sera un abuso sin justificaci6n 
alguna y un conflicto cuya resoluci6n pasa por una distribuci6n equitativa de 
las cargas y de los privilegios. 

Porque esto es asi, hay tambien un limite tajante entre sistemas politicos don
de las noticias de esta naturaleza se dan des de las dos perspectivas y aquellos en 
los que se dan solo desde una: que es siempre la misma, y el sentido comun excu
sa decir cual. 

Lo extrafio es que ~sto que esta tan claro en los aspectos politico y econ6mico 
de la vida social, este aun tan oscuro en el aspecto sociolingiiistico. Puede set 
debido al hecho de que, como escribe Hudson (1), la sociolingiiistica es una nue
va disciplina, con apenas 15-20 afios de edad. Pero puesto que tanto la historia 
como la lingiiistica son disciplinas milenarias, sugiere tambien que la domina
cion y la alienacion lingiiisticas, de puro obvias e inmediatas, han llegado a ser 
ese cristal con el que se mira y al que, sin embargo nunca se alcanza aver (2). 

Lo que sorprende es que un hecho, cuyo caracter equitativo parece a primera 
vista muy cuestionable, sea sistematicamente presentado e interpretado por am
bos lados implicados desde una sola de sus dos perspectivas posibles (3). Mas 
o menos como «una ventaja psicol6gica para la poblacion de esa lengua, que 
de este modo, como ciertas mujeres de conducta bamboleante, tienen para su bien, 
el complemento de la otra lengua viril (= verdaderamente uti!) (4) que necesitan». 

El hecho al que me estoy refiriendo es, natura1mente, a1 bilingiiismo unidirec
cional 0 unilateral que obliga a todos los hablantes de 1a 1engua perijerica a aprender 
1a 1engua central, excusando a todos los hab1antes de 1a lengua central a hacer 
10 mismo en la direccion inversa. 

Pero l.es que hay otra perspectiva? se preguntaran muchos, ingenuamente in
cluso. La otra perspectiva es esta: 

Si el bilingiiismo social es una ventaja, deberfa serlo para todos. Y seria una 
verdadera lastima (aparte de una gran injusticia) privar a todos los monolingiies 
de 1a 1engua estatal (ya vivan en Biriatou 0 en Paris; en Usurbil 0 en La Mancha) 
de un privilegio tan hermoso. 
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Si por el contrario, para la comunidad lingtiistica central el bilingtiismo so
cial ha demostrado (por ejemplo en Quebec, en Puerto Rico) ser un serio inc on
veniente que somete a una presion considerable a los hablantes y pone en peligro 
la propia integridad del idioma, ·parece una gran injusticia (aparte de una verda
dera lastima) obligar a comunidades lingiiisticas y a lenguas que son patrimonio 
cultural no de un solo estado, sino de toda la Humanidad, a agonizar de modo 
tan lamentable (5). 

Pero esta es la perspectiva que sistematicamente se escamotea. Y el que se 
escamotee esta indicando que para la elite de poder de un estado que, por esa 
misma razon, es expansionario hay un principio de desigualdad que es indiscuti
ble e incuestionable: que su lengua es superior a todas las otras que existan den
tro de ese estado. Y que, por tanto, dentro de los limites del estado, las respecti
vas lenguas naturales no pueden tener, de ninguna manera, los mismos derechos (6). 

Pero esto es, precisamente, 10 primero que una comunidad lingtiistica necesi
ta cuestionar y que no puede en modo alguno aceptar: la pretension de los otros 
de que su lengua es inferior a la de eIlos. Porque, como vimos, el primer axioma, 
incuestionable e indiscutib1e, que permite en cualquier tiempo historico la super
vivencia de una comunidad lingiiistica es la conviccion de sus hablantes de que 
su lengua es tan apta como cualquier otra lengua humana, y la unica capaz para 
ellos de dotarles de un desarrollo lingtiistico completo (7). 

EI principio de desigualdad del estado expansionario se situa as! en el nucleo 
mismo del espacio de ideas de la comunidad lingtiistica sometida (8), buscando 
reemplazar al axioma de necesidad. Cuando 10 consigue, el complejo de inferio
ridad es interiorizado por los propios hablantes de la lengua sojuzgada (9). Y 
es el el que les imp ide recobrar su propia perspectiva porque aprisiona de raiz 
al pensamiento. Sus efectos son devastadores: 

Si los hablantes, en el caso de que esto todavia sea po sible, hablan en todo 
contexte el idioma minorizado tienen miedo de sufrir sanciones legales 0 sancio
nes sociales (se les ridiculice por interpretarse que desconocen el idioma superior 
(10): es decir, que son nativos no cultivados del idioma inferiorizado: por tanto 
inferiores ellos mismos). Sipor miedo ala sancion social 0 legal demuestran que 
saben el idioma dominante y prescinden de usar el propio, estan dando la razon 
a sus sometedores de que el suyo no sirve «en los tiempos actuales» para comu
nicarse «en todas las situaciones». Luego es inferior (11). 

Como el nifio predestinado a una conducta esquizofrenica su madre (madrastra, 
en este caso): 

10 castiga por ciertas acciones y 10 castiga por aprender que el castigo seguini 
a ciertas acciones (12). 

o para ejemplificarlo con la anecdota psiquiatrica de Haley (13): el maestro 
Zen de un monasterio budista agarra una estaca y la sostiene encima de la cabeza 
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del discipulo diciendole conminatoriamente: 

si dices que este garrote es real, te peg are con el; 

si dices que no es real, te pegare con e1. Y si no dices nada, te pegare igualmente 
con el (14). 

La comunidad dominante es el maestro (superior) que coloca el garrote de 
la superioridad legal de su lengua sobre su subordinado (el hablante de la lengua 
sojuzgada) y Ie pega con el de todas las maneras: tanto si habla su lengua como 
si no la habla (15). La soluci6n intermedia -(<<bilingiiismo»)- acumula los in
convenientes de las dos (16). 

La situaci6n de alienaci6n psico16gica a la que tal veto categ6rico empuja a 
los hablantes de la comunidad subordinada ha sido justamente comparada por 
Aracil con la doble atadura de la teoria psiquilitrica de Gregory Bateson (<<the 
double bind theory») (17): 

EI veto categorico es una represion insidiosa del conflicto porque impide con
vertirlo en un objeto de reflexion y de discusion. Impide construir un metalenguaje 
para hablar de la situacion, y tambien para concebirla, porque el individuo ni si
quiera puede pensarla sin construir ideas. La obligacion perentoria de pensar, ra
zonar y hablar dentro de una situacion contradictoria hace que el individuo se sienta 
confusamente vfctima de un juego absurdo y desleal -que tampoco puede ac1arar 
porque aventurarse a senalarlo y discutirlo (a decir/o) seria ya transgredir el veto. 
La doble atadura es tambien sarcastica porque situa en falta a la vfctima. Cual
quier tentativa suya de articular un metalenguaje (en forma de preguntas, comen
tarios, etc.) es automaticamente descalificada como mala voluntad, mala fe 0 sus
picacia infundada. Como el problema ni siquiera esta dec1arado, tam poco es 
ac1arado, y es vivido en forma de preocupacion obsesiva y evasiva que no es cuan
do menos plenamente real (18). 

18.1 vez sea la hipotesis capaz de explicar por que los hablantes de la lengua 
sometida no se atreven a pensar por si mismos en aquello precisamente que mas 
les interesa. 

Y explica tambien muchas otras cosas que sin su ayuda tal vez quedaran sin 
explicar: la escasez, dentro de la comunidad lingiiistica sojuzgada, de ideas sobre 
la lengua; el status marginal de la sociolingiiistica. Y, sobre todo ello, una actitud 
de enfermedad social en las que unos se yen empujados a optar 

entre la violencia ciega y desesperada y la aceptacion fatalista de la confusion 
y la impotencia (19). 

Y los otros se resignan a cifrar las esperanzas de recuperaci6n del idioma en 
la obtenci6n de un hipotetico bilingiiismo equilibrado. 

Pero la primera actitud es destructiva (0 autodestructiva) (20). Y la segunda 
es malsana porque como hemos escrito en otro lado el bilingiiismo social es tan solo 

una fase en el proceso de sustituci6n que senala la igualaci6n momenmnea en
tre una fuerza creciente y una decreciente (21). 
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Y la concurrencia, sobre un mismo territorio y durante el mismo periodo de 
tiempo, de una comunidad que aspira a un bilingiiismo generalizado (22), y la 
otra que generaliza un monolingiiismo de uso, acelera inevitablemente la extin
cion de la primera (23). Ya que, en palabras de Aracil: 

las aspiraciones maxim as (de los primeros) son muy inferiores a los requerimien
tos mfnimos (24). 

o porque, tambien con palabras del sociolingiiista catalan: 

10 indispensable es imposible -inconcebible en primer lugar. Y el pensamien
to, atrapado, se debate inutilmente, Y su impotencia confirm a la imposibilidad de 
cambiar asi las reglas del juego (25). . 

Ha llegado tambien el momenta de sacar al pensamiento bilingue de su pri
son de longue duree. 

Los capitulos que siguen son su salida. 

II 

El punto de arranque estriba en la comprension clara y cabal (en terminos 
estrictamente logicos) de la diferencia que existe entre dos procesos de bilingUis
rno claramente anisomorfos: uno es el que se Ie impone a las comunidades lin
giiisticas perijericas; el otro, el que se faculta entre los individuos de la comuni
dad lingiilstica central. Ambos implican exigencias diferentes (26), distribuciones 
diferentes y lenguas distintas. Pero al meter a ambos en el mismo saco, el Estado 
expansionario persigue tapar los inconvenientes del primero con las ventajas del 
segundo, y hacer llevaderas las frustraciones de aquellos haciendoles creer que 
es solo un masoquismo inveterado (aJon de victirnizacion) 0 una falta de cu/tura, 
o una ausencia de sensibilidad social 10 que les impide equipararias a las obvias 
satisfacciones de estos. 

Sin embargo, los dos procesos son absolutamente disemejantes. El primero 
consiste en 10 que denominaremos paradigrna de extorsion. El segundo en un pa
radigrna de irnplernentacion. 

III 

El punto de partida es esta pregunta: l.Que ocurre a nivel social cuando a una 
comunidad lingiiistica se Ie ahoga su capacidad de expresar y recibir toda la cul
tura en su propia lengua? 

De una parte ocurren fenom:enos de los que ya hemos dado cumplida cw.mta: 
las funciones lingiiisticas que llamamosjorrnales se inhiben en la lengua sojuz-
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gada. Esta desigualdad funcional, es dicho sea de paso, la que la elite de poder 
necesita como justificaci6n de su asumpci6n incuestionable: que las lenguas no 
son iguales. «No tienen iguales sus funciones: una sirve para casi todo; la otra 
para casi nada. Ergo no deben ser igualesen su trato». 

Pero 10 que aqui nos interesa analizar es que ocurre desde el punto de vista 
interno de los aprendizajes y de los grupos sociolingiiisticos de comunidad so
metida. Y 10 que ocurre es algo tan obvio como esto: que el aprendizaje cultural 
de la lengua se guillotina (27). 

Hemos representado al aprendizaje cultural 0 secundario por B (en sus dos 
facetas de conocimiento elaborado de la lengua por parte de sus hablantes nati
vos, y aprendizaje de esa lengua por parte de otros adultos no nativos). Eso quie
re decir que debemos restar B en cada uno de los cuatro grupos sociolingiiisticos: 

AB 
BA 
A 
B 

-B 
-B 
-B 
-B 

A 
=A 
=A 
= q, 

Como vemos los cuatro grupos quedan reducidos a uno -A-, mas el con
junto q, que representa el estado de desaparici6n de la lengua en el grupo. 0 sea, 
los tres primeros grupos se funden dentro de un unico grupo de hablantes incom
pletos de la lengua nativa. Y el cuarto se disuelve automaticamente dentro de 
los monolingiies de la lengua invasora: es una evidencia que las lenguas reduci
das al estado primario 0 natural no se aprenden normalmente por los adultos 
nativos de otras comunidades lingiiisticas (28). Para que un grupo social de adul
tos nativos de .otra comunidad la estudie debe haber aIcanzado un nivel suficien
te de uso cultural. 

Si los grupos sociolingiiisticos de la lengua territorial se contraen en uno (eli
minandose uno de elIos), qui ere ello decir que los ocho tipos lingiiisticos indivi
duales de euskaldunes quedaran reducidos a cuatro, engrosando los otros cuatro 
restantes el cupo de mon6g10tas erdaldunes. Vamos aver porqu6: 

Euskara I Erdara KID 

Tipo 1 A/O -B = A/O Tipo 1 
Tipo 2 AlA -B = AlA Tipo 2 
Tipo 3 AlB -B = AlB Tipo 3 
Tipo 4 A/AB (0 BA) -B = A/AB (BA) Tipo 4 
Tipo 5 AB/O -B = A/O Tipo 1 
Tipo 6 AB/A -B ::;;; AlA Tipo 2 
Tipo 7 AB/B -B = AlB Tipo 3 
Tipo 8 AB/AB (0 BA) -B= A/AB (BA) Tipo 4 

Cuadro n.o 13 
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La primera fila representa la situaci6n en EusKara; la segunda en erDara. EI B que hay 
que restar es, por tanto, exclusivamente el de la primera fila, ya que se trata de una situa
ci6n en la que se imposibilita el aprendizaje secundario de esta lengua. 

El resultado es el siguiente: 

- En la lengua oprimida solo se posibilitan tipos lingiiisticos incompletos. 
- Los tipos lingiiisticos completos -AB- solo se posibilitan desde la lengua 
invasora. 

La acumulacion de los dos factores provoca un desplazamiento de los hablantes 
euskaldunes (el proceso es el mismo para cualquier lengua minorizada, pero aqui 
nos interesa ejemplificarlo desde el Euskara) hacia el tipo contiguo que represen
ta su incremento de presencia en erdara. Y, correlativamente, el receso hacia el 
tipo contiguo que representa menor presencia del Euskara. 

En efecto, el principio de desigualdad, intangible e inviolable (es decir, in
nombrable) sobre el que la elite de poder del Estado expansionario establece el 
predominio de una lengua y la subordinacion de las otras adopta para el hablan
te de las lenguas centrifugadas la forma de un falso dilema. La doble atadura 
a la que nos hemos referido mas arriba es en realidad un dilema formulado en 
estos terminos: 

;,Que prefiere ser, un hablante incompleto de su lengua nativa, 0. un hablante 
completo de la lengua oficial del estado? 

Es el tener que elegir est a suerte de elecci6n de Sofia (29) entre dos terminos 
igualmente amputadores 10 que produce ese sentimiento de angustia y frustra
cion y conduce al hablante al bilingiiismo como alienacion: es decir a un bilin
giiismo complejo, que recubre 0 descubre un complejo de bilingiiismo. EI tortuo
so camino que se recorre es el de la propia expatriacion, tal y como 10 representamos 
en el paradigma I (diagrama n.O 25). 

Ya vimos que los sujetos de la comunidad invasora que sabian algo de la len
gua ocupada se funden con los monolingiies (primarios 0 secundarios) de su co
munidad de origen. Losnativos de la lengua sojuzgada buscaran completarse en 
la lengua invasora, renunciando a hacerlo en su pro pia lengua (30). 

De los cuatro tipos restantes (A/O; AlA; AlB; A/AB) el primer conjunto que 
desaparece es el de los monolingiies primarios del Euskara (A/O) (recuerden, en 
cambio, que el grupo de monolingiies primarios del erdara se fortalece). Este grupo 
contiene tanto a los adultos no culturizados como a los ninos en fase de adquisi
cion natural. Los primeros pasan a ser semibilingiies secundarios (AlB): apren
den el Castellano y 10 usan limitadamente en las funciones formales. Los segun
dos pasan a ser semibilingiies primarios: se nativizan simultaneamente en erdara. 
Los que ya estaban en esta situacion, y estos mismos sujetos en un segundo esta
dio del proceso, pasan en los dos casos a ser bilingiies digl6sicos. En el caso de 
los semibilingiies primarios ella quiere dedr que se forman culturalmente solo 
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en Castellano (A/AB). En el caso de los semibilingiies secundarios supone que 
se nativizan tambien en el erdara que ya poseian secundariamente (AlBA). Estos 
tipos en una fase siguiente del proceso, mas los sujetos que ya eran dig16sicos, 
se convierten finalmente en monolingiies completos de la lengua invasora (O/AE). 
Aqui termina el proceso. 

l,Por que el bilingiie dig16sieo una vez que se ha completado en erdara sigue 
desplazandose hacia el monolingiiismo erdaldun y no retiene el Euskara siquiera 
como lengua coloquial? La rawn es, como todas las verdades, simple. Llamaba
mos paginas atnis al bilingiie digl6sieo, bilingue contra natura. Yes, en efecto, 
un sujeto que se ha desnaturalizado. La que quiere decir que ha perdido la natu
ralidad en su lengua de partida, porque ha aquirido una identidad completa en 
la lengua de acceso: estaya en la otra perspectiva. Ve las cosas desde el otro lade 
de la barrera porque en la otra comunidad esta dentro de un grupo sociolingiiis
tieo pleno (de maxima capacidad 0 de maxima motivaci6n). Como consecuencia 
de ello, es arrastrado por la dinamiea de la otra comunidad lingiiistiea y tal mo
vimiento es centrifugo en relaci6n con la lengua de la comunidad subyugada. Y 

Diagrama D.o 25 
Paradigma cte Expetriacion 
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Diagrama n.o 26 
Paradigma de lmplementacion 

es tambien un movimiento hacia fuera (hacia una menor presencia de la lengua 
en elIos) porque una vez que ya son hablantes completos de la lengua 2 y en vir
tud de sus nuevas necesidades culturales buscaran, ya a titulo individual, cual
quier nueva expansion lingiiistica hacia una tercera lengua: la lengua de una co
munidad vecina que posea un repertorio completo de usos culturales. 

EI movimientoque ejecutan esta reflejado en el Paradigma de Implementa- . 
ci6n que es el proceso de bilingiiismo individual que el aparato del estado faculta 
entre los hablantes completos de la lengua oficial del estado (diagrama n.o 26). 

Los monolingiies completos de la lengua oficial (AB/O) aprenden la lengua 
extranjera. Si son infantes dotados de medios economicos (hijos de la c1ase alta) 
la aprenden simultaneamente at' aprendizaje de la forma B (registro cultural) de 
la lengua estatal: son los niftos de las English Schools, Kindergarten, Lycees, etc. 
Si no, la aprenden ya sea en la adolescencia 0 inc1uso en la edad adulta. Devienen 
en el primer caso bilingiies primarios; en el segundo, bilingiies secundarios (AB/A 
y AB/B respectivamente). La mayor parte de los bilingiies primarios que com
pletan sus estudios con estancias prolongadas en el pars extranjero y algunos de 
los bilingiies secundarios que por razone~ profesionales 0 de otro tipo incremen
ta su uso de la lengua extranjera en estrecho contacto con nativos, devienen oca
sionalmente ambilingties. Es posible que esta situacion de ambilingiiismo en la 
mayor parte de los sujetos que acceden a ella sea episodica, porque para mante-
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nerse necesita unas condiciones excepcionales desde el punto de vista del uso lin
giiistico (estar sometido con igual intensidad a las formas, culta y coloquial de 
dos lenguas diferentes). Pero si el sujeto retrocede de la situaci6n ambilingiie 
(AB/AB 0 AB/BA), queda como biliilgiie primario 0 secundario del idioma de 
partida (salvo casos marginales de expatriaci6n real 0 exilio) y cualesquiera que 
sean las incidencias en su otra lengua, esta en todo el proceso s6lidamente fijado 
al erdara de partida 'por un aprendizaje completo (31). 

EI gran fraude del estado expansionario consiste en imponerle a comunida
des enteras el Paradigma de Expatriaci6n haciendolo pasar por Paradigma de 
Implementacion y bendiciendo con el incienso de las ventajas psicologicas del 
bilingiiismo (a traves, entre otros medios, de las pastorales que los fil610gos mo
nolingiies de la lengua estatal dirigen a la grey bilingiie de las comunidades peri
fericas). Y la gran miseria de las ciencias sociales (entre las que no excluire la 
sociolingiiistica ni la psicolingiiistica), el haber side incapaces hasta la fecha, de 
distinguir entre una silla electrica y una mecedora. Dos cosas claramente diferen
tes, cualquiera que sea el enfoque cientifico desde el que se observen: la una atenta 
contra la vida de las comunidades lingiiisticas y contra el equilibrio personal de 
los individuos; la otra es un inocente divertimento. 

El uno con su acci6n, y las otras con su cooperaci6n han hecho creer -y 10 
siguen haciendo- a decenas de comunidades lingiiisticas que iban a mecerse, 
cuando iban a ser -y 10 estan siendo- electrocutadas. 

EI Paradigma de Extorsi6n/Expatriaci6n es el glotocida de la lengua en sus 
hablantes (32). El Paradigma de Implementaci6n es, desde la 6ptica de la Comuni
dad Lingiiistica de referencia, te6ricamente indiferente. Los sujetos pueden, a titulo 
individual, avanzar por el sin que eso descompense a la lengua de partida, puesto 
que esta se ha completado previamente en el sujeto. Pero hemos dicho te6ricamente. 
Venin: que entren a mi casa, me la saqueen, me impidan salir de la cocina y aca
ben ecMndome a la calle, definitivamente me perjudica. Que el vecino de allado 
me invite a corner te6ricamente no presenta ningun inconveniente para mi (y puede 
ser inc1uso una ventaja si quien cocina es su madre) ... salvo que mi vecino sea 
antrop6fago. 0 se llame Jack el Destripador. 0 simplemente se trate de uno de 
esos sujetos a los que Lewis Carroll se ve en la necesidad de recomendarles que: 

Como regIa general, abstengase de propinar puntapies por debajo de la mesa 
a las espinillas del caballero que tiene enfrente si no Ie ha sido presentado; su gracia 
puede ser malinterpretada, circunstancia ingrata en todo momento (1979, 117). 

El paradigm a de implementacion es una invitacion a comer en la casa del pro
jimo que no deberia usarse con antrop6fagos ni entes afines: si la lengua que 
aprendemos como lengua de relaci6n extra-nacional, despues de haber adquiri
do completamente la pro pia, resulta ser la de una comunidad lingiiistica que anda 
a bocado limpio por el otro lade de la mesa con alguno de nuestros congeneres, 
es preferible aprender el Sanscrito. 
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El aprendizaje adicional de una segunda lengua deberia pactarse entre las co
munidades implicadas para que tuviera garantia de reciprocidad. Dadas esas con
diciones, es el Paradigm a que indica el camino que debe seguir la posible (facul
tativa) bilingualizaci6n de los sujetos. 

EI aprendizaje completo de la lengua propia no puede ser, en cambio, objeto 
de pacto alguno: es un derecho natural de las lenguas, de las Comunidades Lin
giiisticas y de los hablantes individuales. Y como derecho natural es anterior y 
prioritario a cualquiera de los derechos que se arroguen las elites de poder de 
los Estados expansionarios (33). 
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Notas bibliognificas del capitulo 6 

(1) 1980, 1: «We can define sociolinguistics as the study of language in relation to society ( ... ) Most 
of the growth in sociolinguistics took place in the late 1960-5 and early 1970-5, however, so it can be seen 
how young the discipline rim. 

(2) La raz6n de que las evidencias y obviedades no se yean es el tema central del Novum Organum 
de Bacon (1620) segUn e1 cual: «los idolos y las nociones falsas que han invadido ya la humana inteligen
cia, echando en ella hondas ralces, ocupan la inteligencia de tal suerte, que la verdad s610 puede encontrar 
a ella dificil acceso; y no s610 esto: sino que, obtenido e1 acceso, esas falsas nociones, concurrinin a la 
restauraci6n de las ciencias, y suscitaran a dicha obra obstaculos mil, a menos que, prevenidos los hom
bres, se pongan en guardia contra elIos, en los limites de 10 posible». Bacon distingue «cuatro especies 
de idolos que llenan el espiritu humano. Para hacerlos inteligibles, los designamos con los siguientes nom
bres: la primera especie de idolos, es la de los de la tribu; la segunda, los idolos de la caverna; la tercera, 
los idolos del foro; la cuarta, los idolos del teatro» (F. Bacon, 1620, 1905 reed, 263-4). Los (dolos de la 
tribu corresponden en Bacon a las deformaciones procedentes de la propia naturaleza humana; los (dolos 
de la caverna, a las deformaciones procedentes de nuestra manera individual de ser y comprender la reali
dad; los (dolos del foro son en realidad las trampas dellenguaje de los dominadores (conforme a la idea 
que mas tarde expresara Emerson de que «the corruption of man is followed by the corruption of langua
ge»); yen fin los (dolos del teatro serian las deformaciones procedentes de los malos metodos de demos
traci6n que Bacon atribuia a los diversos sistemas filos6ficos y que en nuestra epoca habria que hacer 
extensible a sus caricaturas, las ideologias politicas. 

(3) «Incluso un destacado defensor del Gales, Frank Smith, pudo eseribir en 1971: Creo que es correcto 
asurnir que todo niiio de lengua galesa debe aprender Ingles, y ello, en gran medida por razones de indole 
practica y econ6mica. Logue era cierto hace treinta aiios, es mas cierto aun en nuestros dias» (Max K. 
Adler, 1977, 31). 

(4) La antinomia masculino/femenino asociada a 10 que Aracilllama el discurso de la desigualdad 
entre una lengua fuerte/otra debil, una dorninante/otra dorninada, fue seiialada aparte de por el propio 
Aracil (1982, 150 y ss), por Ninyoles (1969, 131 y ss) para el caso del Catalan. M.' J. Queizan y A. Gil 
Hernandez (ef. Gil Hernandez et al. 1984, 99-100) la han detectado en el caso del Gallego: 

«Curiosamente estes temas (nom unicos) dos discursos da desigualdade a respeito da estrutura da lin
gua confluem con outros, aparentemente enobrecedores, mas no fundo tam discriminadores (ou mais) do 
que os ja resenhados. Som aqueles que atribuem ao galego as qualidades da mulher (submetida): A lingua 
galega e suave, doce, femenina, lirica e amrosa, etc. A outra lingua, por 16gica, e viril, esfon;ada, desterni
da, energica e adequada para a epopeia ... ». 

(5) EI egocentrismo y la megalomania de esas comunidades lingiiisticas queda retratada en esta anec
dota (de dudosa gracia) que recoge Charles Berlitz en su «Cornucopia of astonishing facts about the lan
guages of the World»: 

«Generalmente la poblaci6n Esquimal del Canada ha recibido la educaci6n en Ingles. Pero reciente
mente los activistas franc6fonos del Quebec han presionado con firmeza para que se les ensene tambien 
Frances a los Esquimales, sobre la base de que Canada tiene dos lenguas oficiales: Ingles y Frances (Ber
litz, 1982, 83). 

Es el momento de recordar aqu( que los esquimales de Groenlandia reciben la educaci6n en Esquimal, 
desde los primeros tiempos de su colonizaci6n por los daneses (cf. Stenholdt, 1969), que los apenas dos 
mil esquimales de Siberia, la reciben igualmente en Esquimal (cf. Mowat, 1972). Y que hasta los mil aleuto
esquimales de la isla de San Lorenzo la reciben en 5U idioma, el Yupik Siberiano (cf. Krauss, 1980). 

(6) «Aixi com els imperialismes de que tenim noticia trobaren en la llengua una eina per a consolidar
se i un vehicle per a manifestra-se, els Estats contemporanis no fam sin6 reproduir aquell model. ( ... )>> 

«EI poder, al capdavall, necessita de la llengua i, doncs, el poder unitari s'imposa mitjan9ant una sola 
llengua, la seua propia, es clar, la qual esdeve par antonomasia la l/engua i, en conseqiiencia, se n'han 
de bandejar qualssevol altres: aixi esdevenen coincidents politica lingiiistica i glotofitgia. En aquest aspect 
n6 em sembla massa rellevant la diversitat de mesures amb que es pot dissenyar la tal polftica lingiiistica». 
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( ... ) Per la seua banda, el poder va afian~ant-se a mesura que aconsegueix d'imposar processos d'ani
vellament lingiiistic; sobre un espai huma mes uniformitzat, tambe lingiiisticament, les prerrogatives del 
predomini s'exhibeixen amb mayor coherencia». (Vivent Pitarch, «Les servituds de la politica lingiiistica», 
en Ullal 9, 1986, pp 37 y 38). 

(7) Es, por cierto, la actitud que permiti61a supervivencia del Ingles (entre 1200-1400) y la maduraci6n 
de las lenguas romances. Cf. sobre el primero Charles Barber, 1976, pp. 65-142 (<<Attitudes to English») 
y sobre el segundo Philippe Wolff, 1971, 602. 

Como escribe Charles Barber todavia 

«En el siglo XVI habfa fuerzas que favorecian el uso del Ingles para prop6sitos anteriormente reserva
dos al Latin, pero tambien habia oposici6n al uso del Ingles. EI Ingles era inapropiado para obras cientifi
cas porque carecia del vocabulario tecnico necesario. Era «rudo» 0 «barbaro» careciendo de expresividad. 
Era inestable y cambiante» (de un sitio a otro) «a diferencia del Griego y Latin clasicos, que eran «fijos». 
Por 10 general no era entendido fuera de Inglaterra, mientras que el Latin era una lengua internacional 
y facilitaba el intercambio intelectual entre los estudiosos de naciones diferentes. 

«Los partidarios del Ingles avanzaron como replica diversos argurnentos. Era uti! tener obras cultas 
en Ingles, de modo que no se tuviera que perder el tiempo aprendiendo idiomas. Aquellos que deseaban 
ocultar el saber a la gente corriente tenian motivos siniestros. Tambien el Griego y el Latin habian sido 
una vez lenguas maternas: y los Romanos habian escrito su ciencia y su filosofia en Latin, no en Griego. 
Las deficiencias en el vocabulario del Ingles podian remediarse acul\.ando 0 tomando en prestamo nuevas 
palabras. EI producir obras irnportantes enriquecia el idioma que dejaria de ser «rudo» 0 «barbaro» (Charles 
Barber, cit, 72). 

«Dante no pertenece solamente a Italia, aunque su obra hizo una poderosa contribuci6n al nacimiento 
de la literatura italiana. Aunque el nunca Ie termin6 de dar forma definitiva a su tratado De vulgari elo
quentia, cuyo primer borrador se compuso en torno a 1303, este librito es revelador de la ruta recorrida 
en Europa en el siglo trece, y profeticamente significativo, gracias ala deslumbrante personalidad de su autor. 

«Ante todo, l.que era esta «vulgar elocuencia?». En oposici6n a la gramatica (Latin) ensefiada en las 
escuelas era, decia el, 10 que cada uno de nosotros aprende por imitaci6n de la nodriza, sin que siga cons
cientemente ninguna regia: la lengua materna, en efecto. De las dos era, con mucho, la mas noble: la pri
mera en ser usada por todos los seres human os; aunque diversa, era por naturaleza comun a todos, pues 
cada nombre poseia una lengua materna; era mas natural que el idioma artificial y aprendido de la «gra
matica» (= el Latin). 

«'!enemos una gran deuda con el» (Dante) «por haber proclamado tan vehementemente la enorme im
portancia de la «lengua vulgar». Era la herencia de -por 10 menos- dos siglos de florecirniento literario. 
En los dias de Dante, las mas importantes obras de literatura se escribfan en la lengua vulgar, y su contri
buci6n fue mas destacable que cualquier otra. No iba a haber vuelta atras en este logro a pesar de la crisis 
humanista». 

«Mientras Dante proclamaba la eminencia y dignidad de las «Ienguas vulgares», sus esferas de uso 
iban extendiendose sin cesar en Italia y en todas partes)) (Philippe Wolff, 1971, 197 y 199). 

(8) Es decir en el nueleo del espacio simb6lico. EI espacio simb6lico tiene un componente personal 
y un componente «ideal)) 0 mental. EI componente personal 10 integran los hablantes completos AB/BA 
de la comunidad lingiiistica. EI componente mental 0 idea/las ideas que estos hablantes producen sobre 
la vida. Es dentro de este componente mental donde se les «inyecta)) la idea de que su lengua es prescindi
ble y la otra es necesaria. 

(9) Es la interiorizaci6n del principio de desigualdad (en forma de «complejo de inferioridad))) la que 
explica ese tipo de conducta social que, con raz6n, indigna a los euskaldunes completos: 

«Geure artean geuk ere egiten ditugu erdaldunak lehenengo mailako herrikide, eta euskaldunak gizajo 
baztergarri. Guhaurk ere, etsirik zitalenek bezalaxe masaileko rningarriak ematen dizkiegu egunero eus
kaldunei. Nor harri diteke gero, hortaz, prestuki mintzatzekotan bederen, gertatzen ari dena eta onhartzen 
duguna beste batzuk teoria-gisa agertu badute? Gaurko euskaldunok erderaz elkar ulertzen dugula gor
dinki esan dute horiei, guhaurk erakutsi diegu bidea, pratikan hori egunero geuk erabiliz, eta behin eta 
berriz euskaldunen artean erderaz mintzaturik ontzat emanez. ( ... ) Guhaurk mespretxatzen ditugu euskal
dunak horiei sarrera emanez, eta erdaldun bakar batengatik (<<elkar ulertu beharrez)), bai, orain salatzen 
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diren batzuk esan duten berbera ... ) hamarrek lotsarik gabe erderara jotzen dugun bakoitzean.» (Txillarde
gi, 1978, 196). 

(10) Y que desconocen las «normas de conducta» en el. 

(ll) A la larga, como no podia ser de otro modo, acaba afectando ala transmision de la lengua penali
zada. Nancy C. Dorian ha escrito (1981, 106) que: 

«Es bastante corriente que los hablantes nativos de una lengua agonizante declaren que tienen en gran 
estima su lengua materna, mientras no hacen nada para asegurar su supervivencia, esto es, mientras pres
cinden de transmitirsela a sus hijos (oo.) (Pero 10 que es) 10 mas frecuente es que, como ocurre en East 
Sutherland (Escocia), un grupo soporte un largo periodo de tiempo durante el cual su lengua es activa
mente devaluada, al tiempo que los hablantes de esa lengua son penalizados social y economicamente, 
antes de que los miembros del grupo yean conveniente apartar tal idioma de sus propios hijos». 

(12) «i.Puede entrenarse inadvertidamente a un nino para que sea esquizofn:nico? Se ha sugerido que 
la base de una psicosis posterior puede formarse en la infancia mediante la experiencia del trato con una 
madre que castiga al nifto por ciertas acciones, por ejemplo provoca la paradoja en el nifto al combinar 
un aprendizaje negativo con un deteuro-aprendizaje negativo» (David Lipset, 1980, 206). 

(13) Apud Lipset, 1980, 212. 

(14) Segun Jay Haley el objetivo de esta practica de budismo Zen es conseguir la iluminacion en el 
discipulo y aiiade que: 

«Tenemos la impresion de que el esquizofrenico se siente continuamente en la misma situacion que 
el discipulo (budista), pero mas que la iluminacion 10 que consigue es la desorientacion» (Lip set, ibidem). 

(15) i.Que salida tiene el discipulo de la historia Zen? 

Tiene una salida. Decir que «el garrote es real e irreal (al mismo tiempo)>>. De este modo vence la falsa 
perspectiva de los contrarios y encuentra la iluminaci6n: se da cuenta de que real e irreal son solo nom
bres, falsos contrarios, 0 aspectos diferentes de algo queen un plano mayor es la unidad. Pero para llegar 
a encontrar la solucion necesita dos cosas: a) romper el dilema. b) Vencer el miedo al maestro y al garrote. 
(CL nuestro Espacio Bilingue sobre los espacios dicotomicos, pag. 83 y ss y pag. 90 «el caracter relativo 
de una oposiciom». 

Tambien el hablante de la lengua sojuzgada necesita para liberar su pensamiento romper el dilema y 
vencer el miedo al maestro y al garrote. 

(16) «No hay bilingiies en East Sutherland que no hablen ninguna de las lenguas tolerablemente, pero 
hay algunos bilingiies que no tienen ni el nivel sintactico de los mejores monolingiies ingleses de la zona, 
ni el de los mejores y mas competentes Gaelico-parlantes de Ia generacion de mayor edad. Si hubiera habi
do una generacion verdaderamente monolingiie en Gaelico con la que hubiera podido establecer la com
paracion, el foso en la capacidad sintactica en Gaelico habria resultado ser probablemente aun mayor. 
Resulta evidente que ciertas construcciones complejas del Gaelico, anteriormente en uso, estan siendo 01-
vidadas incluso por los actuales bilingiies de mas capacidad. Y la comunidad reconoce la posibilidad de 
caerse entre dos sillas lingiiisticas, mediante esta dura expresi6n: Chaill mi Ii Ghaidhlig agus cha dj huair 
mi a'Bheurl - Perdi el Gaelico y no consegui el Ingles» (Nancy C. Dorian, 1981, 115). Cf. cita 89 cap. 
I de la 1" Parte. 

En su «Descripcion lingiiistica y socio-lingiiistica del bilingiiismo escolar de Euskadi-Sur, a traves del 
lexico disponible referido al mundo laboral», M." Jose Azurmendi llega entre otras conc1usiones a esta: 

«Resumiendo, en el paso de 5° a 8° de EGB se manifiesta una mejoria en el uso lingiiistico que sup one 
pasar del indice negativo al positivo en el factor. Pero en el paso de 8° de EOB a 3° de BUP y r de FP 
se manifiesta un retroceso enorme, un empeoramiento enorme en el uso lingiiistico, llegando a unos indi
ces negativos tan fuertes que nos indican una situacion de uso lingiiistico en ambas lenguas, de bilingiiis
mo, desastrosa. i.Como puede explicarse un cambio de sentido y sobre todo con la brusquedad y radicali
dad con que se da entre estas dos etapas escolares?» (Azurmendi, 1985,319). Cf. tambien sobre el mismo 
tema: M." Jose Azurmendi: «Anilisis cuantitativo de la distancia interlingiifstica y de la correcci6n lin
giifstica en el uso actual del Euskara». En Symbolae Ludovico Mitxelena Septuagenario Dblatae. Jose L. 
Melena, ed. Vitoria, 1985, pp. 1137-1146. Y M.' Jose Azurmendi / Francisco J. Olarte «Descripcion del 
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Euskara utilizado actualmente: estudio dialecto16gico dellexico disponible aplicado a gorputzaren atalak 
/ partes del cuerpo humano». Eusko Ikaskuntza, 1983. 

(17) Gregory Bateson, zoologo y antrop61ogo educado en Cambridge, despues de diversos trabajos de 
campo en Nueva Guinea y en Bali (aqui con Margaret Mead) extendi6 su campo de interes en primer lugar 
hacia la teorfa de la comunicaci6n y la cibernetica, campo en el que trabaj6 con Jurgen Ruesch, y mas 
tarde hacia la psiquiatria y la etologia. Es en su etapa de psiquiatra, en 1952, cuando concibe la «teona 
del doble vinculo 0 doble atadura» (double bind theory) sobre el origen de la esquizofrenia. Para Bateson 
la esquizofrenia se originaria en una relaci6n intensa y vital mente importante que implica ados 0 mas 
personas y requiere una triada de mensajes contradictorios y conflictivos en diferentes niveles de abstracci6n: 

1.- EI «atador» (la madre, usualmente) da primero un mandato negativo del tipo «si no haces esto, 
te castigare severamente». 

2.- Esto se acompana simultaneamente per un segundo mandato inconsistente con el anterior. Posi
blemente no-verbal, es de un nivel de abstracci6n superior que el primero, al cual descalifica, aunque, en 
semejanza con el primero es extremadamente amenazador. Traduciendolo en palabras seria del tipo: «Pero 
no interpretes esto como un castigo» 0 «no pienses en 10 que no puedes hacer» 0 «no pongas en duda 
mi afecto». ' 

3.- Hay finalmente, un tercer mandato negativo que prohibe al nino «atado)} escapar de la situacion 
y de la relacion. 

(cf. Lipset, 1980,206 y ss. especialmente 210-211). La teoria del doble vinculo 0 doble atadura fue pos
teriormente revisada por el propio Bateson (cf. Bateson, 1972, 271-278)_ 

Pero en su versi6n «canonica» es en la que Aracil hace uso de ella para compararla a la situacion de 
rninorizacion de una comunidad lingiiistica. Y por tanto nos interesa preguntarnos i,que hay en la situa
cion de minorizacion, que se asemeje a una doble atadura? 

1.- Un primer mandato, extremadamente compulsivo del tipo «no puedes modificar ni atentar contra 
los derechos (=privilegios) de la lengua oficial y comun». 

2.- Otro, inconsciente con el anterior y tambien punitivo: «pero no pretendas que, en un Estado de
mocratico y de derecho, no puedes promover y recuperar tu verndculo. Tienes el derecho y la responsabili
dad de hacerlo)}. 

3.- EI mandato negativo que impide al «subdito» atado escapar a la relaci6n seria el marco juridico 
y el cuerpo legal (constitucion, etc) que Ie obliga: primero «legalmente», y luego «moralmente» porque 
se Ie presenta como un «consenso democraticQ»: es decir hecho por sus representantes para su propio bien. 

(18) 1981, «L:Estandarditzaci6 del Catala Modern: en Justicia a Josep Calveras». Pag. 32 

(19) Ibidem. 

(20) En !erminos psicol6gicos tanto el desbocamiento instintivo (en cuanto que hipertrofia) como la 
inhibicion (en cuanto que atrofia) serian, en expresi6n de Manuel Aleman: «dos modelaciones err6neas 
de la agresividad en su acepci6n positiva de potencial energetico de la persona». 

(21) El Espacio Bilingue, 1981, 132 

(22) «(Hayen la Comunidad Autonoma Vasca) una rotunda conciencia de confianza y de seguridad 
en las garantfas de supervivencia del Euskera. Nadie practicamente, de los que viven en la Comunidad 
Aut6noma Vasca, cree que el Euskera sea, por ahora, una lengua amenazada de muerte a la que Ie queden 
pocos anos de vida. 

«Sensiblemente menor, pero todavia mayoritaria, es la conciencia de seguridad en ellogro de un esta
do de bilingiiismo real en el que el euskera sea un idiomautilizado en pie de igualdad con el castellano». 

<wi volumen de poblaci6n que acepta con ilusi6n, y con realismo de posibilidades de exito una estrate
gia de bilingiiismo, alcanza a solamente la rnitad de la poblaci6n de la Comunidad: EI resto de la pobla
ci6n, al margen de sus propios deseos, alberga una postura de duda, de escepticismo y de incredulidad 
frente a ella». (La Lucha del Euskara, 1983, 105 y 107). 

(23) Como 10 senal6 Thillardegi (1987, 257) en «Euskal Herriko Elebitasuna» 
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«Honek garbiki erakusten du, xifratan, eta diglosiak eta abar aipatu baino lehenago, gaurko tankera
ko egoera batek zertara erarnan dezakeen; euskeraren heriotzara eta ez bestera. Euskara salbatuko bada, 
guztiz beharrezkoa da egoera mota honetatik irtetea». 

Erdaldunak elebakar eta euskaldunak elebidun izango direno, euskaldunen kopurua handiago izana
gatik ere, diglosia ttipiago izanik ere, egoera horrek ez dararna, eta ez daramake, erdal elebakartasunera 
eta euskararen heriotzara baizik. Erdal elebakarraren kontra deliberatuki burruka egiten ez duenak, eus
kararen heriotzaren alde egiten du Ian». 

(24) «Un Discurso de la Impotencia surgiria mas tarde del descredito del de la Buena Voluntad, cuyas 
aspiraciones mdximas fueron siempre muy inferiores a los requerirnientos minimos» «(Lengua nacional» 
i.una crisis sin critica? 1984, 3). 

(25) Idem, pag. 5. 

(26) Uno es social; el otro es individual. Precisamente porque a la sociolingiiistica del «establishment» 
solo Ie ha interesado el segundo, como material de investigacion, es por 10 que llegaron prematurarnente 
a la conclusion de que «el bilingilismo es un hecho caracteristico de la conducta individual». 

Es posible que en el caso euskaldun el bilingiiismo sea un fenomeno antiguo (Cf. Michelena, 1957, 
114) «una de las especiales condiciones a las que ha estado sometida la evoluci6n historica del vasco ha 
side la de largos siglos de bilingiiismo no lirnitado a las clases altas, que posiblemente no empezaron con 
los cornienzos de la influencia romana)>>. Pero era un bilingilismo individual. Thdos los datos que tenemos 
apuntan a que en el centro de la territorialidad euskaldun e1 bilingiiismo social generalizado es un hecho 
moderno (cf. pj. apartado III del capitulo IX infra.). 

lEI articulo de Michelena del que se extrae la frase entrecomillada en esta cita es «Antiguas consonan
tes vascas». En: Miscelanea Homenaje a Andre Martinet. Diego Catalan, editor. Biblioteca Filologica, 
Universidad de la Laguna, II, 1958, pp. 111-157.] 

(27) Los Estados utilizan como procedimiento privilegiado -aunque no unico- para lograr nipida
mente este objetivo, la erradicaci6n escolar del idioma en cuesti6n, ya que con ello consiguen, simulranea
mente, gracias ala indefensi6n psicol6gica del nino, provocar la interiorizaci6n del principio de desigual
dad, es decir, del complejo de inferioridad. En los capitulos 8 y 11 de la tercera parte recogemos diversos 
testimonios de como se provoca este efecto. Aqui consignaremos, simplemente, esta otra «anecdota» de 
Charles Berlitz (1983, 83). 

«En las escuelas misionales de las reservas antes era obligatorio castigar a los alumnos por el uso de 
(sus) Lenguas Indias durante las horas escolares. Esta tendencia se ha invertido ahora: se alienta al estudio 
de las Lenguas Amerindias ya que estas lenguas estdn a punto de extinguirse» (Berlitz, 1983, 83). 

(28) El articulo de Sommer & Marsh sobre los «exitos» y las perspectivas de la anglisificaci6n generali
zada de las poblaciones autralianas de Queensland Septentrional es una buena ejemplificaci6n del proceso: 

En Queensland Septentrional, antes de la entrada en escena de los angl6fonos, con su prograrna de 
monolingualizacion «nothing less than a full scale attack, using modern methods developed for teaching 
English as a second language, will combat the poor language habits established by years of use», 56), vi
vian tres naciones lingilisticas, los Koko-Mindjen, Koko-Bera y Kunjen, establecidas en un area de gran 
relaci6n y proxirnidad geograficas, pero hablando lenguas diferentes. Hasta la presencia de la misi6n in
glesa, cuyo personal «concentr6» y dirigi6 todos los esfuerzos hacia el establecimiento del Ingles como 
el medio de comunicacion, tanto de uso como de la educacion: «durante aiios recursos financieros y per
sonal han side empleados, segl1n se disponia de ellos, en el programa de inglesificacion, y el uso de los 
vernaculos aborigenes (sic) fue desaconsejado» (50) las tres naciones exhibian a! mismo tiempo una leal
tad hacia la lengua nativa, y un bi- 0 multi-lingilismo persona! generalizados que permitian a cada indivi
duo de una de las naciones entenderse en la lengua del otro, 0 en una tercera lengua. El resultado de este 
«ataque a toda escala» por anglizarlos no ha side solamente extirpar en las jovenes generaciones el cono
cimiento y la continuidad de sus lenguas nacionales, sino mutilar su potencial disponibilidad y capacidad 
para el bilmulti-lingiiismo. En lugar del conocirniento completo de la suya, y de al menos una 0 dos len
guas vecinas como lenguas de relacion, la generacion mas joven de nativos australianos tiene ahora una 
s61a lengua, que no es la suya, y en la que el acento, la pronunciaci6n, la pobreza lexica, etc. serviran 
siempre como excusas para que la poblaci6n de blancos angl6fonos los sigan estigmatizando y colocando 
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en los mas bajos lugares de la escala social. Lo cinico de todo esto es que se hace siempre bajo la preten
si6n de permitir al nativo: «ponerse en relaci6n con el mundo de los negocios, la politica, el comercio 
o las finanzas» (56). Cf. Sommer & Marsh, 1969. 

(29) La elecci6n de Sofia (Sofie's choice) es una novela de William Styron, llevada al cine por Alan 
J. Pakula (1982) donde la protagonista (Meryl Streep), una polaca que es llevada por los nazis a un campo 
de concentraci6n, de la mana de sus dos hijitos (nino y nina) Ie cae simpatica a uno de los kapos de las 
SS quien Ie hace «el favor» de darle a elegir a quien quiere que Ie quiten si a su hijo 0 a su hija. Ante 
el terror de Sofie, el kapo Ie amenaza con quitarle a los dos. En el ultimo momento Sofie elige. Y el haber 
elegido la deja marcada para toda su vida: aun muchos anos despues de haber side liberada por los alia
dos del campo de concentraci6n. 

(30) Y ni siquiera el fuerte apego a una tradici6n puede compensar el desequilibrio que se produce 
cuando la instrucci6n cultural es recibida obligatoriamente en la lengua no-materna desde los primeros 
instantes de la escolarizaci6n infantil. Este es, por ejemplo, uno de los factores que ha puesto en trance 
de extinci6n incluso a lenguas tenazmente conservadas en condiciones siempre adversas, como el Judeo
espanol 0 Ladino: 

«( ... ) a pesar de que habia considerable tolerancia para la religi6n y costumbres de la poblaci6n no 
islamica, desde 1925 es el turco el idioma oficial de toda la enseiianza. Desde la fundaci6n del nuevo esta
do turco los sefardies se hallan equiparados a los otros habitantes del pais y deben frecuentar las escuelas 
del estado. De ahi que aumente el numero de judios espanoles que saben emplear el turco y que el judeo
espanol se reduzca cada vez mas a un dialecto que se habla en el seno de la familia y entre correligiona
rios» (Rerny V. Besso, 1970, 254). 

(31) Por eso un pueblo como el islandes«pr6spero y extremadamente moderno» y que es «consciente 
de la especificidad de su lengua y cultura y esta decidido a defenderlas contra las presiones e influencias 
del omnipresente idioma Ingles y de la materialista «cultura anglo-americana» (p. Berresford & S. Mac'a 
Chobhainn, 1971, 73) en una clausula del Acta de Educaci6n de 1907, revisada en 1936 establece terrninan
temente que: 

«No se ensenara ninguna lengua extranjera excepto a aquellos ninos que lean y escriban bien su len
gua nativa y tengan un buen conocimiento de la gramatica islandesa» (Ibidem). 

No estara de mas anadir que, a pesar de eso, 0 mas bien por ella mismo, el islandes es el pueblo donde, 
a nivel individual, es mas frecuente el poliglotismo y el interes hacia las lenguas y culturas de otras naciones. 

(32) Al contemplar esta politica de glotofagias salvajes por parte del Estado expansionario de corte 
occidental y compararla con la mas humana de la URSS (pero no de China) que «promovi6 la creaci6n 
y el desarrollo de lenguas escritas para pueblos sin alfabetizar, favoreciendo el renacirniento de las lenguas 
nacionales de 10 que anteriormente habia side el patio trasero (backyard) de la Rusia imperial» (A. D. 
Svejcer, 1977, 128), se comprende que Svejcer pueda firmar que «debe tenerse en cuenta que la naturaleza 
de la politica lingiiistica esta determinada, en ultima instancia, por la naturaleza del sistema social, la es
tructura de las clases de una sociedad dada y las estrategias politicas perseguidas por la clase dorninante». 
Es decir, p~r el grade,· de salvajismo/humanismo mental de los implicados. 

Sobre ellaborioso proceso de formaci6n de una norma cultural unificada en una de las pequenas co
munidades nacionales de la URSS, con posteriori dad a la Revoluci6n de Octubre a fin de preservar la 
continuidad hist6rica de la comunidad lingiiistica es interesante el articulo de A. A. Juldasev, 75-97. 

Pero una politica lingiiistica depende tambien de otros factores que Svejcer desconoce (algunos de los 
cuales exponemos en este capitulo) y que provocan que tambien la politica lingiiistica de la URSS tenga 
sus zonas de sombra (cf. Glyn Lewis, 1972, 133-4; J. Legrand, 1980). Ciertos factores que provocan que 
en la misma URSS el exito haya side dispar en relaci6n con una u otra de las naciones lingiiisticas afecta
das se analizan con detalle en la «Dialectica de la Territorialidad» (cf. cap. IV). 

(33) <iY he aqui que existe una virgen, Dike, justicia, hija de Zeus, digna y respetable para los dioses 
que habitan en el Olimpo; y siempre que alguien la ultraja injuriandola arbitrariamente, sentandose al 
punto junto a su padre Zeus Croni6n, proclama a voces el prop6sito de los hombres injustos para que 
el pueblo castigue la loca presunci6n de los reyes que, tramando mezquindades, desvian en mal sentido 
sus veredictos con retorcidos parlamentos. Thniendo presente esto, reyes, enderezad vuestros discursos, jde-
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voradores de regalos! y olvidaros de una vez por todas de torcidos dictamenes. El hombre que trama males 
para otro, trama su propio mal; y un plan malvado perjudica mas al que 10 proyect6» (los subrayados 
son nuestros). Cf. Hesiodo, Trab., 202-285. 





Capitulo vn 

LA SALIDA 

Hau da euskaldun zaharren legea, 
eta euskaldun berrien fedea. 

(Gabriel Aresti) 





LA SALIDA 263 

I 

El Paradigm a de Extorsion es el agente destructor de las lenguas. Pero el Pa
radigma de Implementacion, en cambio, no es su antidoto. La implementacion 
de los hablantes en otra lengua, despues de (0 simultaneamente a)la adquisicion 
completa de la 1engua nativa es, para la lengua nativa, teoricamente indiferente: 
0, 10 que es 10 mismo, mantiene sus condiciones previas. Pero por ello mismo 
la normalizacion no puede consistir en ella: si las condiciones previas estan pro
fundamente descompensadas, la implementacion no solo no restituye el equili
brio, sino que incluso puede agravar la situaci6n de la lengua extorsionada por
que les impide a sus hablantes comprender objetivamente su situacion: les hace 
creer que la lengua ya esta normalizada y de este modo les dispensa de buscar 
y aplicar las medidas que podrian efectivamente provocar la recuperacion (1).0 
dicho de otro modo: impide que las defensas del idioma se movilicen. 

Para comprenderlo con claridad, nada mejor que el simil medico. Vamos a 
visualizar a la Comunidad Lingiiistica minorizada como un cuerpo social enfer
mo (2). El Paradigma de Extorsion son las sustancias ingeridas que causan a cor
to plazo la enfermedad y, a la larga, la muerte. El Paradigma de Implementa
cion, en cambio, son sustancias 0 alimentos que no perjudican al organismo: 10 
dejan tal y como este. Pero si el organismo esta enfermo es evidente que estas 
sustancias no producen su recuperacion. Y pueden, incluso, subjetivamente per
judicar al enfermo si este las toma en Iugar de aquellas sustancias que si pueden 
devolverle la salud: pues mientras cree que por haber sido autorizado a llevar una 
dieta normal esta curado, 10 que ocurre es que la enfermedad sigue su curso: ahora 
ademas, sin que el paciente movilice frente a ella sus recursos y defensas psicolo
gicas (3). 

bEs que entonces no hay salida ninguna? Evidentemente que sf. La salida es 
aplicar un tratamiento curativo. En el caso de la lengua, un tratamiento recupe
rativo. Sin olvidar que todo proceso de recuperacion parte de dos condiciones 
insoslayables: la conciencia previa de la propia situacion de enfermedad y la de
cision inquebrantable de movilizar todos los recursos disponibles para la obten
cion del equilibrio vital. Puesto que hemos hecho en las paginas anteriores el diag
nostico de la situacion, y estamos convencidos de que existe en el pueblo euskaldun 
y en otros muchos pueblos del mundo la decision inquebrantable de asegurar su 
supervivencia (4), todo 10 que falta es articular a ambas (asumir socialmente el 
diagnostico) y echar a andar, de regreso a casa. 

II 

Hay una salida, y vamos a recorrerla juntos. Nos ayudaran de nuevo la bru
jula de los pIanos y diagramas, para que las ideas no se pierdan entre palabras. 
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En el grMico adjunto (diagrama n.o 28) hay dos filas de circulos. La fila de 
la izquierda representa a los hablantes euskaldunes tal y como han quedado des
pues de la extorsi6n social del Euskara: son los cuatro tipos posibles de euskal
dunes incompletos, de los cuales el primero es casi inexistente. Todos estos tipos 
tienen, sin embargo, algo en comun: si las condiciones externas a eUos se invier
ten, de manera que la motivaci6n social y el uso social del Euskara alcancen el 
nivel de suficiencia que ellos desean y necesitan, pueden, en un periodo de tiem
po relativamente corto, completarse en Euskara, alcanzado asi la condici6n de 
euskaldunes completos. Esta condici6n se logra a base de sumarles a todos eUos 
un aprendizaje secundario del Euskara. Es decir, alfabetizarlos en Euskara y do
tarles del Euskara apto para la expresi6n de su cultura nacional y de los conteni
dos de civilizaci6n que forman parte de sus necesidades lingiiisticas. AI instruir
los en Euskara, los euskaldunes primarios se convierten en euskaldunes completos 
monolingiies; los semibilingiies primarios, en bilingiies primarios; los semibilin
giies secundarios en bilingiies secundarios, y los bilingiies digl6sicos en ambilin
giies. Con eUo ocurren varias cosas al mismo tiempo: 
- EI Euskara engrosa su espacio simb6lico con estos hablantes AB que repre
sentan el maximo nivel de percepci6n, y actuan como un iman que atrae ala ple
nitud lingilistica en Euskara a nuevos euskaldunes aun incompletos. 
- AI compactarse este espacio simb6lico aumenta simultaneamente no s610 la 
cap acid ad en Euskara de la comunidad lingilistica, sino tambien la valoraci6n 
y el uso social de la lengua (no olvidemos que estos tres elementos se interaccio
nan en espiral). Ello contiene el receso de la lengua en los euskaldunes incomple
tos con menos conciencia lingiiistica, los estructura de nuevo y permite a su vez 
que los euskaldunberris en interacci6n con los sujetos completos en Euskara se 
nativicen. 
- S610 despues de haberse optimizado en Euskara, esto es, de estar fijados al 
Euskara por un aprendizaje completo, deberan los euskaldunes individuales, si 
10 desean, implementarse en otra lengua. Sin embargo: a) esta implementaci6n 
s610 puede ser facultativa a titulo individual e innecesaria para la comunidad eus
kaldun en su conjunto (5). Lo que quiere decir que ningun euskaldun completo 
monolingiie debe ser discriminado socialmente dentro de su territorio en raz6n 
de su monolingiiismo (como no 10 es, por este s610 hecho, ningun erdaldun· en 
el suyo), ni debe ver alteradas las condiciones de homogeneidad en el maximo 
nivel de uso del Euskara que son las que hacen posible su derecho a vivir comple
tamente en Euskara, en un Euskara completo (6). 
- Si la existencia de euskaldunes completos implementados lingiiisticamente en 
una segunda lengua es, en el mejor de los casos, indiferente para el Euskara, la 
existencia de un nucleo compacto de euskaldunes completos monolingiies 0 pseu
dobilingiies (monolingiies de uso), es una necesidad de la lengua, sobre todo cuando 
el monoglotismo es asumido voluntariamente como el resultado de vivir el idio
rna 10 mas plenamente. La raz6n es esta: estos hablantes son para el Euskara 10 
que el Euskara es para ellos: 
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biotzaren erdia, bai, biotzaren biotza (7) 

el corazon de su corazon, como deda Hamlet (8). Para elIos la vida 0 la muerte 
del Euskara no es una moda pasajera, ni un tema de conversacion para una char
la de cafe. Enos estan comprometidos en Euskara con todo su ser. Y no pueden 
consentir de ninguna de las maneras que se extermine a su lengua, porque en ella 
esta comprometida su valoracion de la realidad, su percepcion del mundo y su 
intercomunicacion con los demas: es decir, aquello precisamente que determina 
su modo propio -e insustituible- de ser hombre en el mundo. 

El Euskara los necesita porque son los hablantes que materializan la pro pia 
necesidad de ser del Euskara. 

Al paradigma que transforma los euskaldunes incompletos en euskaldunes 
completos, fijando el Euskara en ellos porque es la unica lengua que les aporta 
el desarrollo lingtiistico completo que necesitan, consolidando su posicion de pres
tigio dentro de la comunidad euskaldun, y ubicando como su realizacion lingtiis
tica mas elevada al nativo culto monolingtie (0 pseudobilingtie) (9), 10 llamamos 
Paradigma de Optimizacion. 

El Paradigma de Optimizacion es el antidoto del Paradigma de Extorsion. 
Es decir, es el proceso que restituye a toda lengua socialmente extorsionada su 
equilibrio (salud) vital. Y, por 10 mismo, es el que repatria a su comunidad lin
gilistica de origen a todos los hablantes previamente expatriados por la politica 
asimilacionista del estado expansionario. 

Paradigm a de optimizacion 

Diagrama n.o 27 
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Diagrama 0.0 28 

III 

Pero el Paradigma de Optimizacion no consiste linicamente en revertir eus
kaldunes incompletos en euskaldunes completos a fin de garantizar la transmi
sian del Euskara a la siguiente generacian de infantes en las mejores condiciones 
posibles. Podria consistir en el solo si la extorsion social de la comunidad lin
giiistica que desemboca en la subordinacion primero (en la diglosia), y en el glo
tocidio despues, se hubiera limitado a degradar hablantes completos de la comu
nidad sometida reduciendolos a la condicion de hablantes incompletos. Sin 
embargo, eso representa solo la fase incipiente del proceso. En las fases avanza
das la glotofagia se ha consumado en amplios sectores de la comunidad que han 
side desnativizados (0 desnaturalizados). Este es el grupo cpo Pero en casos como 
el vasco (10) el grupo cp esta constituido por dos sectores de poblacion claramente 
diferentes: 

1-. De un lade estan los adultos desnativizados: los que han sido expatria
dos lingiiisticamente pero permaneciendo en el territorio de origen. Estos hablantes 
representan el medio natural de crecimiento del Euskara hacia fuera, porque to
davia guardan memoria de su propio despojo. Se les ha desposeido de la percep
cion y el uso del Euskara, pero pueden mantener intacta dentro de sf la motiva
cion, y en tanto tal motivacion exista no estan perdidos para el Euskara: son 
euskaldunes en potencia que, dadas las condiciones para ello, devienen euskal
dunberris (11). 
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2-. EI otro sector de poblacion 10 constituyen los adultos no nativos: son 
los expatriados territorialmente. masas de poblacion expelidas por razones socio
econ6micas de su lugar de origen y enquistadas en el centro de la territorialidad 
de la lengua minorizada. El juego que la elite de poder de un estado expansiona
rio trata de jugar con este sector es bastante siniestro: los utiliza como quinta 
columna para cortocircuitar a los hablantes de la lengua sojuzgada, haciendoles 
sentirse extranjeros en su propia tierra (12). Asi, por ejemplo, en el caso vasco, 
los euskaldunes pasan a estar rodeados, por arriba y por abajo, de erdaldunes 
desnativizados y de nativos erdaldunes desplazados. Como todos resultan ser vascos 
y la mayorfa de los vascos son erdaldunes, ser euskaldun pasa a ser una manera 
marginal y minoritaria de ser vasco. Un centro, la Comunidad Lingiiistica Eus
kaldun, se cOIivierte asi en la periferia de una periferia. 

En la mayor parte de los casos de doble periferizacion (vasco, gales (13), cata
hin, corso (14), etc. (15» el sector (16) de adultos desplazados no solamente des
conoce el idioma territorial, sino que carece de motivacion hacia el (17). Pero 
hay que entender con claridad que la culpa no esta en eI, sino en la doble mani
pulacion y explotacion que padece por parte de la elite de poder del estado ex
pansionario: son sujetos a los que previamente se les desarraiga de su lugar de 
origen por causa de unas brutales condiciones de mercado. Y posteriormente, 
se les imp ide que arraiguen en ellugar de destino al bloquearles la aparicion de 
una conciencia nacional (18). En su lugar, el aparato de estado los convierte en 
vehiculo, 0 sera mejor decir en transporte de mercancias, de su nacionalismo ex
pansionista. 

l,Que ocurre entonces? Como estos sujetos carecen de motivacion hacia la len
gua sojuzgada y, por tanto, no entienden la necesidad de una normalizacion (que 
les afectarfa como hablantes en potencia), los hablantes nativos de la lengua mi
norizada los consideran, a su vez, como agentes de la desnaturalizaci6n de su 
territorio, y no los integran (19). Como no se sienten integrados, culpan a los na
turales de su expatriacion y refuerzan sus vinculos con el aparato del estado ex
pansionario. Dos injusticias simetricas, la expatriacion territorial y la expatria
cion lingiiistica, causadas ambas por un tipo de estado, se potencian y se combaten 
mutuamente, mientras que el modelo de dominacion se perpetua: porque la elite 
de poder del estado expansionario consigue asi reproducir dos periferias antago
nizadas que al combatirse se neutralizan mutuamente dejando el centro de poder 
intacto. El aparato del estado consigue asi presentar como un problema interno 
de la region 10 que es un problema interno del estado: a saber, sumar al abuso 
de extorsion contra una Comunidad Lingiiistica natural (y anterior al propio es
tado), el abuso de expatriacion fisica de los sectores mas desposeidos de la comu
nidad lingiiistica con la que se identifica. El efecto perseguido (y conseguido) es 
que el abuso del estado contra las comunidades lingiiisticas centrifugadas, y el 
abuso de una elite de poder contra un proletariado desarraigado, sea desviado 
hacia las tensiones entre dos comunidades polfticas diferentes dentro del territo-
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rio. Se fabrica asf el problema vasco, el problema gales, el problema corso, el 
problema irlandes, cuando en puridad es ese estado· (ese tipo de estado) el que 
es un problema para la mayoria de los ciudadanos. 

IV 

Esta falsa perspectiva es otra doble atadura, tan interesadamente fomentada 
por unos, como inconscientemente asumida por otros. Y crea, en el ambito de 
las relaciones sociopoliticas, un embrollo del que aun no se ha comenzado a sa
lir. La comunidad lingiiistica subyugada es vista por los expatriados territoriales 
como dominante en raz6n de su incardinaci6n territorial y (en el modelo vasco 
y catahin de periferizaci6n) en raz6n de su superior situaci6n socio-econ6mica. 
La comunidad inmigrante, sojuzgada econ6micamente, es vista como dominan
te lingiiisticamente por los hablantes nativos, porque vehicula la ideologia gloto
fagica del estado expansionario (20). 

El efecto es especialmente devastador en los adultos desnativizados del pri
mer sector ¢. EUos son los que, por razones obvias, ostentan mayor poder socio
econ6mico en el territorio, a nivel global. Yello por simple eliminaci6n: ni son 
expatriados ffsicos, ni son ya hablantes amputados, pues han sido reciclados como 
hablantes completos de la lengua dominante. E110 quiere decir que son sujetos 
incardinados territorialmente y asimilados lingiiisticamente al idioma estatalmente 
dominante. l,Que ocurre con ellos a nivellingiiistico cuando el conflicto se desvia? 

Vamos a seguir el proceso desde la comunidad lingiiistica euskaldun (21), y 
no s6lo porque es la que aqui mas nos interesa, sino tambien porque por el mis
mo deterioro de su espacio lingiiistico, permite observar las constantes con ma
yor nitidez. 

Desde el Euskara estos sujetos (oriundos desnativizados) 10 unico que poseen 
es un cierto caudal de motivacion. Para que esta motivaci6n fuera suficiente de
beria producir un impulso de aprendizaje del Euskara. Pero cuando estos sujetos 
yen contestada su motivaci6n simultaneamente desde el centro (la elite de poder 
del estado expansionario) y desde la periferia (el grupo ¢ de inmigrados) con
vierten una motivacion incipiente en una motivaci6n insuficiente (22). Es decir 
la congelan, la capitalizan y la idealizan. Hacen de ella una profesi6n de fe y de 
este modo la desvian porque se bloquea su canalizaci6n hacia el aprendizaje efectivo 
de la lengua. Thdo aprendizaje adulto es arduo, pero, ademas este grupo entra 
en el aprendizaje del Euskara, como es natural, desde una posici6n periferica. 
Suponer amenazada 10 unico que tienen en Euskara (una cierta motivacion) les 
da la excusa para Iiderar una supuesta causa vasca en la que ellos se situan, ya 
tal cual son, en el centro, desplazando a los extremos (a la periferia) a 10 euskal
dun por un lado (futuro de subjuntivo) y a 10 erdaldun inmotivado (preterito im
perfecto) por otro: nuevas periferias que en sus distintos radicalism os lingiiisti-
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cos de signa opuesto daran la razon af centro: ellos son el Presente de Indicativo: 
10 real, 10 po sible. Formulan asi una comunidad vasca (23) sin Buskara, 0 con 
un Euskara famelico, simbolico, hipotetico e hiperborico que es la cristalizacion 
ideologica de 10 hibrido. 

Pareceria incongruente que este sector fuera sensible a la hibridaci6n lingiiis
tica del Buskanl. Y sin embargo, es asi. No se deciden a aprender el Buskara uni
ficado (batua) porque les parece poco natural. No se deciden a aprender el Eus
kara natural (euskafkiak) porque les parece poco unificado. Los prestamos 
castellanos en el Buskara les parecen la degeneracion del idioma. Los neologis
mos euskericos que evitan prestamos directos, el idioma de la degeneracion (24). 
Por absurda que parezca esta actitud -que ni siquiera es reciente (25)-, en mo
nolingiies completos de la lengua agresora, guard a cierta coherencia: es coheren
te con la funcion que ellos asignan, desde su situacion de hablantes $, ala lengua 
sojuzgada: una fun cion mitica: es decir, al mismo tiempo remota e irreal. Para 
elIos el idiom a es una idealizacion (26): la esencia y la fragancia de la raza, que 
hay que mantener incontaminado dentro del tarro de la irrealidad, antes que per
mitir que la realidad 10 rompa. Bs decir, rompa su ilusion, y su pretension de 
ser centro de la nacion, y los situe en su posicion normal de peri feria cuyo ascen
so ha de depender directamente de la eficacia de su aprendizaje del Euskara. 

Desde luego tal actitud descubre el miedo a la perdida de un status. Pero no 
es solo eso. Hay tambien algo de naturaleza mas profunda. En el fondo estan 
en funcionamiento las categorias antropologicas de 10 purolimpuro (27). La pri
mera asociada a 10 profano y a la vida. La segunda a 10 sagrado y a la muerte. 
Su genesis es esta: 

La vida tal cual es, es una impureza lingiiistica. Se habla 10 que se aborrece. 
Y se aborrece 10 que se hahla. El idioma que dominamos es un recuerdo de que 
hemos side dominados y de que nos hemos hecho complices de la dominacion. 
La lengua viva, la lengua que vivimos, es por tanto presente/profanacion/impureza. 

Solo 10 mitico (e1 tiempo remoto de los antepasados, euskal-asabak) esta li
bre de impureza. El Euskara, elemento mitico, para permanecer puro ha de estar 
remoto, fuera del aed: en el mdsal/d. Solo entonces puede ser abiertamente sa
cralizado (liturgizado), venerado y aludido, sin que la vida 10 profane y, 10 que 
es 10 mismo,. sin que como 1engua viva nos recuerde permanentemente nuestra 
profanacion. 

Este es e1 Discurso de la Irrealidad (28) que, en sus variantes divers as se pue
de reducir a una especie uniea: un discurso enfermizo y retrogrado, que Ie niega 
a la lengua viabilidad, exacerba el complejo de min aria, exagera las dificultades 
de la recuperacion, convierte la preocupacion responsable en pesimismo morbo
so, cierra con la barra de utOpicas salidas muy reales, y predica la rendicion. 
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Para el Euskara este discurso es muy nocivo p~r la importancia social de quienes 
10 favorecen. S6lo hay que comprobar, p~r ejemplo, la cantidad de lideres de par
tidos politicos vascos que pertenecen a este sector sociolingiiistico para comprender 
con c1aridad que una de las primeras garantias de normalidad consiste en que 
dentro de la comunidad euskaldun este grupo -que no representa ninguna 
alternativa- vuelva a ubicarse en la posici6n excentrica que Ie corresponde, de
jando el centro al espacio simb6lico de euskaldunes completos. De 10 contrario, 
introduce entre los adultos desnativizados mas sensibles al Euskara la descon
fianza en el aprendizaje; bloquea la motivaci6n. Y debilita a la comunidad eus
kaldun en su conjunto porque usurpa funciones nuc1eares e introduce un peli
groso Discurso de la Irrea#dad (e imposibilidad) del Euskara que trivializa 10 

• esencia1 y magnifica 10 trivial. 

v 
El Euskara puede, qui ere y necesita vivir. Por eso tiene raz6n Txillardegi cuando 

afirma: 

Euskara garbia etzaigu ajolik, bizia baizik. Izkuntza bizietan ez dago garbikeri
rik. Ain zuzen ere, erdaldunak sortu zuten euskara «garbiaren» mitoa (29). 

Para vivir en Euskara, los euskaldunes deben desembarazarse de 1a irrealidad 
de los discursos (30) y del Discurso de la Irrealidad (31) que los envuelve. 

La realidad es que hay dos dominaciones diferentes: la que el estado expan
sionario, a traves de la comunidad 1ingiiistica con la que se identifica, ejerce cul
turalmente sobre 1a comunidad lingiiistica euskaldun. Y 1a que ejerce socialmen
te (a traves de las c1ases soci~Jes que privilegia) contra los sectores mas vulnerables 
de su propia comunidad. Las dos corectividades estan incomp1etas p~r razones 
diferentes. La prime-ra, par~ normalizarse, necesita recomponer su habitat lin
giiistico propio. La segunda necesita incardinarse socio-territorialmente. La in
cardinaci6n socioterritorial de la segunda no puede hacerse a costa de la desvas
taci6n nacional de la primera. Por tanto, junto a la garantia de que los sujetos 
no se yean forzados a abandonar su comunidad lingiiistica de origen para reali
zar e1 derecho humane al trabajo, es preciso partir del principio de que, una vez 
expatriados, su posibilidad de incardinaci6n pas a p~r compactarlos dentro de 
la comunidad lingiiistica de acogida: 10 que se consigue haciendo de elIos euskal
dunes en potencia y de sus hijos euskaldunes en acto. Es decir, dotando1es de 
las condiciones que 1es permitiran a elIos eventua1mente, y a sus hijos necesaria
mente integrarse en la comunidad lingiiistica receptora. Este ha sido, por 10 de
mas, e1 proceso que hasta los propios estados expansionarios han potenciado con 
sus co1ectivos de emigrantes en otros estados. Y este es el que se debe igualmente 
fomentar con la emigraci6n intraestatal porque es un deber del Estado hacia el 
pais y hacia el emigrante. Y porque la unidad del estado no justifica la desigual-
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dad de trato bacia las comunidades lingiiisticas que ban quedado en su seno. Un 
estado incapaz de reconocer que todas las lenguas tienen los mismos derechos 
y que alli donde hay una comunidad lingiiistica natural hay unas condiciones iden
ticas de equilibrio lingiiistico que deben a toda costa salvaguardarse, se hace in
digno de aspirar a que dicha comunidad lingiiistica se reconozca dentro de 61 (32): 
la separa de sf. 

La posibilidad, pues, de captar a los inmigrantes de la lengua estatal hacia 
el Euskara, pasa por comenzar a desarrollar su motivaci6n. Y este es el proceso 
a seguir en toda comunidad lingiiistica atada por los lazos de una doble periferi
zaci6n. 

Para ella es preciso que les sea aclarada la genesis de sus prejuicios hacia el 
idioma sojuzgado (33). Lo que hemos escrito mas arriba es el arranque de esta 
c1arificaci6n. Es evidente que, a pesar del empefio de muchos por mantener la 
oscuridad mas cerrada, son numerosos los inmigrantes que comprenden las ra
zones de la lengua, y mayoria los que, cuando se les explique el poder de la raz6n 
tan c1aramente como se les impone la raz6n del poder, acabaran por entenderlo 
muy claramente: pues su propio desarraigo territorial es una experiencia humana 
que les acerca a la comprensi6n de otras formas violentas de desarraigo. Es una 
tarea prioritaria en la normalizaci6n que se pongan todos los medios disponibles 
para que los no nativos de este sector no queden al margen de las campafias de 
concienciaci6n civica. Y aquellos en quienes se abre la motivaci6n dispongan de 
los medios a su alcance para que ellos, si les es posible, y sus hijos, en cualquier 
caso, queden incardinados en la comunidad lingiiistica euskaldun. 

Pero hay tambien otro sector 1> que es totalmente tangencial a la lengua mi
norizada. Representa un porcentaje mayor 0 menor segtin los casos. Pero en to
dos elIos presenta una caracteristica com tin: su importancia numerica es inferior 
a su importancia social. Se trata ya sea de poblaci6n local (los notables) ya inmi
grada, constituida por sectores sociales elevados (finanzas, alto y medio funcio
nariado, etc.). Este sector no s610 carece de motivacion hacia la lengua territo
rial: tiene una motivacion negativa hacia ella. Y hay que tener la idea clara de 
que, en su conjunto, es irrecuperable por la simple raz6n de que representan la 
ideologia del estado expansionario. La expresion mas exacta es que ellos son la 
elite de poder (0 parte de ella) de ese estado. Y es evidente que no sera sin conflic
to de interes~s c6mo estos deberan ceder privilegioS para que los hablantes, la 
comunidad y las lenguas minorizadas recuperen sus derechos. 

No hay ninguna democracia que no sea un conflicto de intereses. La tinica 
diferencia entre la democracia y el totalitarismo esta en que en la primera los con
flictos se resuelven de manera leal. En el segundo, todas las cartas estan marca
das de antemano y cuando el jefe pierde la partida, pega el pufietazo en la mesa 
y suspende el juego. Esta tambien de mas decirlo, pero la primera garantia de 
normalidad que deben exigir los ciudadanos de un estado cualquiera, consiste 
en saber explicitamente que no se esta jugando con cartas trucadas. 
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VI 

En terminos generales el problema no esta planteado entre el estado y el sepa
ratismo de una de sus provincias, regiones 0 comunidades autonomas. El proble
ma esta planteado, primaria y principalmente, entre un estado expansionario y 
una comunidad lingiiistica que no se reconoce en ninguna de las comunidades 
politicas que la desestructuran y la rompen por dentro. Y el problema se ha pro
bado insoluble (un cfrculo vicioso) porque ni la elite de poder del estado expan
sionario, ni los responsables de los partidos politicos que parten politicamente 
a la comunidad lingiiistica minorizada han reconocido todavia que este es el pro
blema (34). 

De por si no hay tal cosa como una comunidad lingiiistica inviable. Estan 
funcionando en este mismo momenta sobre nuestro comun hogar planetario co
munidades lingiiisticas viables de apenas un millar de hablantes (35). Entre tanto 
a otras de cientos de miles y aun de millones de hablantes se las envuelve con 
el Discurso de la Inviabilidad/lrrealidad. 

Sacado de sus terminos todo es un absurdo (36). Devuelto a sus terminos todo 
tiene una enorme coherencia. Rasta el mismo absurdo no es mas que la manio
bra de una elite de poder para traducir a alternativas politicas que se expresan 
ya en la lengua a la que se adscribe algo que es intraducible porque se trata del 
derecho natural inalienable de constituir una alternativa lingiiistica propia y di
ferente, garantizada en su invulnerabilidad existencial por un Estado que la reco
nozca como contenido nacional al que sirve (37). Y como quiera que se Harne 
ese Estado y cualesquiera sean sus limites, dotandola de identicos derechos al 
de las otras lenguas de las comunidades lingiiisticas naturales que compartan el 
territorio politico. 

VII 

1.0 euskaldun alin no ha alcanzado una formulacion politica independiente. 
Construirla es la Have maestra de la salida ala situacion (38). Y para construirla 
los euskaldunes deben abandonar las falsas perspectivas de formulaciones politi
cas que los atomizan, los disuelven y los suplantan y unirse en una nueva pers
pectiva que antepone a cualquier otro objetivo el restablecimiento de la nacion 
euskaldlin. Solo a partir de el, y ya desde Euskara, es posible para los euskaldu
nes desdoblarse en opciones politicas diferentes, del signa que sea, pero siempre 
can la conciencia firme de su unidad en 10 euskaldun. Lo contrario es poner el 
carro delante de los bueyes. Porque ni siquiera un estado vasco independiente 
dene sentido, desde la optica sociolingiiistica, si cuando se constituya es ya solo 
la expresion de un pueblo desnaturalizado. 
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Para el Euskara el problema no es de alternativas (estado vasco/estado espa
fiol/estado frances), sino de prioridades (vivir/no vivir). EI Euskara necesita vi
vir, garantizar su supervivencia. Y para ello, por el momento, la unica alternati
va consiste en que los euskaldunes, compactandose de nuevo, conduzcan a su 
Euskara desde la sub-vivencia hasta la vivencia mas plena. 
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Notas bibliognificas del capitulo 7 

(1) Maria Jose Azurmendi constata en su evaluaci6n del bilingiiismo escolar en Euskadi-Sur a traves 
del lexico laboral que: 

«( ... ) la producci6n lingiiistica en Euskara ha sido, en total, bastante mala, ya que viene representada 
en el factor con un indice relativo bastante alto. Se trata de una produccion lingiiistica mala respecto a 
las variables que definen el factor: escasa distancia interlingiiistica, 0 dependencia lexica grande y uso in
correeto; y, por otra parte, la mayoria 0 casi exclusividad de las sustantivaciones y el lexico relacionado 
con la agricultura-ganaderia-pesca vienen ligadas fundamentalmente al Euskara. Aunque parezca parad6-
jico, el Euskara viene ligado a una productividad cuantitativa del Jexico grande; asi, aunque el Euskara 
es malo, la poblacion produce mas lexico en Euskara que en Espaiiol y con bastante diferencia, como si 
se sintiese mas como en su casa. 

«La produeci6n lingiiistica en Espanol, ala inversa, es mejor, manteniendo una distaneia interlingiiis
tiea respeeto del Euskara bastante grande, y un grado de correccion Iingiiistica tambien bastante grande». 
(1985, 318). 

(2) Pero el simil no debe extenderse mas alla de unos lfmites. Las lenguas no tienen enfermedades con
genitas, y sus dolencias proceden exclusivamente del abuso y mal uso que de ellas hacen los semihablantes. 
Por eso su mejor .tratamiento es el naturista ya que para la medicina natural: 

<ffildo tipo de enfermedades nos las fabricamos nosotros, pueden ser en gran medida prevenidas, y 
su remedio esta en nuestras manos principalmente. La inmunidad al dolor no se puede obtener con dinero, 
sino s610 con la eorrecta nutricion, la correcta actitud mental y moral y la auto-disciplina» (Richard Price, 
1979, 13), 

(3) «Dudarik gabeko kontzientzia eskierki, euskararen superbizitzeko garantietan dagoen konfidantza 
eta segurtasunarena. Ia inortxok ere ez du uste, Euskal Komunitate Autonomoan bizi direnen artean, Eus
kara, oraingoz behintzat, heriotzaren gaitzak jotako urte gutxiko hizkuntza bat denik» (ji:uskararen Bo
rroka, 152). 

(4) «Euskara, batzuk, hizkuntza guztiz ahula bezala ikusten dute, berez oso izaera minoritariokoa, baina 
zuzpertzeko aparteko ahalmenarekin, gero eta jende-kopuru handiagoan oinarrituz, bere aldekoak eta era
biltzaileak ere gero eta ugariagoak direlarik. Ahuldua baina errekuperazioko bidean aurkitzen den hiz
hmtza bat da, bere iraupena jadanik bi oinarri sozial zindotan segurtatua duena; lehena, aldekoek inola
ko kalterik gabe defenditzeko duten erabaki sendoa da, eta bigarrena, berriz, hura leheneratzeko gero eta 
pertsona koalifikatu gehiagoren laguntza», (Euskararen Borroka, 157). 

(5) Escribio el malogrado Jesus de Galindez (1942, 177) en su estudio sobre la aportaci6n del P. Vitoria 
el Derecho Internacional: «Ni imperialismos, ni nacionalismos cerrados. Libertad y solidaridad. En la ar
monia de ambos principios radica el afianzarniento de la paz. Y la sanci6n es su salvaguardia». 

Estas sabias palabras que el escribio sobre- el Derecho de Gentes, serian perfectamente aplicables al 
Derecho de Lenguas. En una situacion de paz mundial como la que el soii6 y nosotros deseamos (y p~r 
tanto, de equilibrio Ungu{stieo) cada nacion tiene dos lenguas: su lengua de Ubertad, la que Ie hace ser 
ella misma (su propia lengua), y su lengua de solidaridad, la que relaeiona con las demas (la lengua inter
nacional 0 lengua vehicular pura). 

En la situaci6n actual las pequeiias naciones, enfrentadas a un uso internacional impuesto (y no con
sensuado: es dedr, insolidario) corren el riesgo de escoger como lengua vehicular la de una de los seis 
o siete imperios glotofagicos. Eso es 10 que hace necesaria la previa solidaridad entre las pequeiias nacio
nes y la discusi6n en su seno del problema de la intercomunicaci6n linguistica. Porque: 

«ese mundo de maiiana, sin vencedores ni vencidos, sin reparto de despojos, sin semillero de nuevos 
odios y guerras, sin agresores en potencia, 10 tenemos que forjar nosotros, los pueblos pequeiios, los 
pueblos pacificos, los pueblos victimas de la eterna agresi6n» (Jesus de Galindez, idem, 179). 

(6) i,Seria posible un bilingiiismo social no digl6sico? La literatura sobre bilingiiismo ha recogido, ex
cepcionalmente, algun caso. As! Emenceau (cf. Shapiro & H. F. Schiffman, 1983) recogi6 un caso en el 
Indostan entre las comunidades Brahui y Balochi. EI antrop610go R. F. Salisbury (1962), por su parte, re-
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produjo en un articulo sus observaciones sobre la prevalencia de modelos muy sofisticados de multilin
giiismo social no digl6sico en las Tierras Altas de Nueva Guinea. Pero tanto en uno como en otro caso 
se trataba: a) de bilingiiismo social bi- 0 multilateral (que impJicaba por igual a las dos 0 mas comunida
des lingiiisticas) b) dentro de sociedades pre-estataies. 

(7) Hamlet, Danemark'eko erregegaia, tr. (Vicente) Ametzaga Aresti, Ekin, Buenos Aires, 1952, pag. 93 

(8) «Give me that man I That is not passion's slave, and I will wear him I In my heart's core ay, in 
my heart of my heart, I As i do thee» 

(Shakespeare, Hamlet III.iL 73-75). ed. 1963, 100. 

(9) La distinci6n entre monolingiie 0 pseudobilingiie es irrelevante dentro de este contexte: se tratara, 
en cualquier caso, de un sujeto que usa corrientemente el Euskara en todas las situaciones (en todos los 
espacios lingiiisticos) que constituyen su horizonte lingliistico habitual. EI que sepa, adicionalmente, otra 
lengua, es irrelevante en tanto no transgreda con ella los' espacios formales o/y coloquiales de su lengua 
nacional. 

(10) Asi, en Gales: «La majorite des habitants du Pays de Galles ne parlent plus Ie gallois. Il s'agit 
de 1.757.743 personnes ou de 61.1 pour cent de la population totale. Ce sont ou bien des Cymry di Gymraeg 
(Gallois non gallois) qui ont abandonne la langue de leur aieux, Cymry wedi eu seinigeiddio (Gallois an
glicises), ou bien des Anglais et des etrangers imrnigres. Le nombre des Cymry uniaith (Gallois monoglot
tes qui ne connaisent que les gallois) est minime. II sagit de 41.155 personnes ou de 1.7 pour cent de la 
population donc 40.1 pour cent ages de moins de 14 ans vont apprendre l'anglais plus tard. En pratique 
il est tres rare de recontrer dans la solitude des montagnes un berger qui ait des difficultes it s'exprimer 
en anglais» (Herber Pilch, 1958, 223-224). 

(11) «Lo primero que observamos es que, a medida que disminuye el grado de ascendencia vasca en 
los individuos, disrninuye la proporci6n de erdaldunes euskaldunizados, esto es. que han logrado apren
der. Asi observamos que el 16,40/0 de los nativos, cuyos dos padres eran nativos. se han convertido en nue
vos euskaldunes. Eso solo 10 ha conseguido el 3.6% de los inmigrantes hijos de inmigrantes 0 del 10% 
de los nativos hijos de inmigrantes». (La lucha del Euskara, cit. 61). 

(12) «A cornienzos de los 70, un tercio de la poblaci6n de Catalufia era de reciente origen no-catalan, 
y esta cifra creci6 a un 40% aproximadamente en 1960. Actualmente, la mayoria de la poblaci6n del area 
metropolitana de Barcelona no habla Catalan como su primera lengua, y muchos no 10 hablan en absoluto. 

«Los mimeros por sf solos no cuentan toda la historia. pues se deben considerar tambien los cambios 
significativos en el contexto social. Junto a este cambio demografico -y debe recordarse la prosperidad 
relativa de Cataluiia y el tamafio y la importancia de Barcelona -tuvo lugar un cambio en la representa
ci6n de clase. Hist6ricamente se hallaban en Cataluiia dos clases de no catalanes: trabajadores y agentes 
de la autoridad del estado. Los trabajadores generaimente se quedaban para siempre, 10 que rara vez ocu
rna con los burocratas, el personal militar y sirnilares. Sin embargo al crecer la poblaci6n castellano-parlante 
esto atrajo a sectores de clase media que se identificaban a sf mismos como espaiioles y que con frecuencia 
ternan pocas cosas en comun con los cataianes de su misma clase social». (Oriol Pi-Sunyer, 1980, 113). 

(13) «EI capitaiismo industrial fue tambien importado a Gales, con una clase de explosion desde fina
les del siglo diecinueve en adelante. Hasta esta epoca los galeses no sumaban mas de 400.000, con frecuen
cia menos. Pero a comienzos de 1900, en la cima de la revoluci6n industrial gales a, el numero se habia 
multiplicado por cinco ( ... ). En la decada 1901-11 las minas del sur de Gales atrajeron 129.000 personas, 
la mayoria de las cuales vinieron de Inglaterra. En este periodo Gales estaba atrayendo inmigrantes en 
una porcion tan alta como los Estados Unidos: un indice anual de 4.5 por 1000, frente al6.3 por 1.000» 
(John Osmond, 1980, 45) 

(14) Corcega es un tipo intermedio entre la periferia de tipo bretona (cf. David H. Fortier, 1980) y la 
de tipo galesa 0 vasca. En Corcega se da un doble fenomeno de emigraci6n de corsos a Francia e inrnigra
ci6n de burguesia francesa a C6rcega. A esto hay que aiiadir que la repatriacion de «pieds noirs» de Arge
Jia, despues de 1958, creo un proletariado 0 campesinado no corso situado en la base de la escala social. 
EI resultado en terrninos demograficos es el siguiente: 
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«Mientras que en 1900 el grueso de los aproximadamente 300.000 habitantes eran corsos, el numero 
de los que hoy podrian ser llamados asi ha descendido con toda probabilidad a la mitad; unos 75.000 
de la poblaci6n actual de aproximadamente 230.000 no son corsos, dejando solo unos 155.000 corsos fren
te al resto de franceses, italianos y de otras nacionalidades extranjeras» (Peter Savigear, 1980, 120-121). 

(15) Un caso interesante, al que nos referimos con mayor detenimiento en el capitulo IV de la III parte 
es el del Jura. La constitucion del nuevo cant6n del Jura, en Enero de 1979, se hizo excluyendo a los tres 
distritos del sur donde, segun la interpretaci6n del RJ (Rassemblement Jurassien), los no-nativos predomi
naban (inmigrantes berneses) de modo que «the southern border of the canton Jura was dictated by Ber
nese inmigrants who had settled in a French-speaking area annexed in 1815» (cf. Kurt Mayer, 1980). 

(16) Ruiz de Olabuenaga et al. distinguen entre: 
- nativo, hijo de padres nativos 
- nativo, hijo de nativo e inmigrante 
- nativo, hijo de padres inmigrantes 
- inmigrante nacido fuera de Euskal-Herria 

(BBB/BBE/BEE/EEE) (La Lucha del Euskara, 128-9) 

Para nosotros, si se trata de sujetos erdaldunes, los dos primeros grupos conforman el mismo sector 
sociolinguistico de adultos desnativizados; y los dos segundos, de adultos desplazados. Los niiios se ads
criben a un grupo u otro en funci6n de la situaci6n lingiiistica que incorporan: es obvio que, si nativizan 
el Euskara, no importa cual sea su historia familiar, seran euskaldunes. Si heredan una valoracion positiva 
hacia 61, capaz de desarrollar en ellos un aprendizaje secundario y de promover en sus hijos una euskaldu
nizaci6n efectiva, senin adultos desnativizados. 

(17) «Son igualmente los inmigrantes, a diferencia de los tres grupos restantes, los mas reacios a conce
der al Euskera una capacidad plena para la comunicaci6n social. En muchos de ellos se mantiene el este
reotipo de que el Euskera es una lengua familiar y agricola y no una lengua escolar 0 academica. 

«Los inmigrantes ofrecen mayor dificultad a reconocer su fund6n simb6lica al Euskera. Menos de la 
mitad de los inmigrantes aceptan 1a tesis de que no puede existir pueblo vasco sin Euskera». 

«( ... ) Para los nativos, para el 70070 de ellos, el Euskera es un idioma completo, igual que cualquier 
otro idioma; es un idioma que identifica al pueblo que 10 habla y sin el cual este mismo pueblo perderia 
su identidad colectiva ( ... ). La mayoria de los inmigrantes sostienen una vision absolutamente diferente. 
El Euskera, ni es atacado 0 amenazado de muerte por nadie, ni aunque muriese, su muerte acarrearia la 
desaparici6n del pueblo vasco». 

«( ... ). En definitiva, los nativos se fijan como objetivo de futuro a largo plazo la hegemonia sodal 
del Euskera. Los inmigrantes, por su parte, se oponen abiertamente a tal hegemonia». (cf. La Lucha del 
Euskara, 130-132) 

(18) Para Robert P. Clark (1980, 87) «Hubo ( ... ) tres grupos de gente que fueron forzados a pagar un 
alto precio por la industrializaei6n de la regi6n vasca: la pequefia burguesia y los profesionales perdieron 
la partida en beneficio de sus contrapartes de elite, que deseaban y fueron capaees de forjar alianzas con 
los intereses espaiioles y britanieos; los pequeflos eampesinos y los vecinos ~e los pueblos vieron su modo 
de vida desbaratado por la llegada del capitalismo agrario; y el proletariado vasco que emigr6, a los subur
bios y soporto trabajos mal pagados en condiciones peligrosas, y (mientras) sus esfuerzos por organizarse 
para la autodefensa eran amenazados por la poHtiea anti-obrera del gobierno espaiiol y por la competen
cia de trabajadores espaiioles, que no estaban organizados y estaban dispuestos a trabajar bajo condicio
nes embrutecedoras, en tanto los vascos dejaban las herramientas y se iban a la huelga». 

(19) «(Sabin oren denboran), Hots, abertzaletasuna berehala hedatu zen ohiko Euskal-Herrian. Biziki 
gutiago, sortzen ari zen langilerian. Egia da hau parte haundi bat arrotza zela, eta euskaldungoari aiher. 
Euskal-herriarentzat ba zen hor lanjer edo arrisku bat izigarria. Baina, hotz-hotzean, sendimendua eta 
morala ahantziz ere, zein zen arriskuaren ezeztatzeko biderik onena: Bizkai mendebaleko langileria arro
tza bazter uztea, hala honen euskotartzera entseiatzea?» (Jean-Louis Davant, 1977, 23). 

(20) Escribe Marx en los Manuscritos de Economia y Filosofia: 

«i.En que consiste, entonees la enajenaci6n del trabajo? Primeramente en que el trabajo es externo 
al trabajador, es decir, no pertenece a su ser; en que en su trabajo el trabajador no se afrrma, sino que 
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se niega; no se siente feliz, sino desgraciado; no desarrolla una libre energia fisica y espiritual, sino que 
mortifica su cuerpo y arruina su espiritu. Por eso el trabajador solo se siente en si fuera del trabajo, y 
en el trabajo fuera de sf. Esta en 10 suyo cuando no trabaja y cuando trabaja no esta en 10 suyo. Su trabajo 
no es, asi, voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la satisfaccion de una necesidad, sino 
solarnente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Su canicter extrafio se evidencia cla
ramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coaccion fisica 0 de cualquier otro tipo se huye 
del trabajo como de la peste. EI trabajo externo, el trabajo en el que el hombre se enajena, es un trabajo 
de autosacrificio, de ascetismo. En ultimo termino para el trabajador se muestra la exterioridad del traba
jo en que este no es suyo, sino de otro, que no Ie pertenece; en cuanto esta en el no se pertenece a si mismo, 
sino a otrO» (Marx, 1974, 109) Si cambiamos el termino «trabajo» por el de lengua extrafial lengua ex
tranjera. Marx esta describiendo con absoluta precision no s610 la enajenaci6n del trabajador, sino, simul
tanearnente, la enajenacion del hablante colonizado por una lengua que no pertenece a su ser. i.Por que 
los marxistas no han sabido -salvo algunas excepciones como Bordieu, Rossi-Landi, etc.- llevar este arullisis 
a las relaciones entre las comunidades lingiiisticas, donde les hubiera debido resultar tan productivo? Thl 
vez por 10 que ha sabido ver Octavio paz: que «el marxismo es un etnocentrismo: parte de la realidad 
de la sociedad europea e impone sus esquemas y generalizaciones sobre diversas culturas y etnias ( ... ). 
La fascinaci6n que ejerci6 sobre el pensarniento de Marx el espiritu unificador del capitalismo 10 ceg6 
frente al fen6meno inverso: las singularidades irreductibles de cada cultura. Ya es hora de introducir en 
nuestra visi6n de la historia esa singularidad que los antiguos llamaban el genio de los pueblos» (en Injor
maciones de las Artes y las Letras, 12 de Abril, 1979). 

(21) Pero se trata de una de las constantes de todo proceso de extorsi6n/exterminaeion lingilistica. 

(22) «Halere, nabarmena genatzen da, bertako garbien artean gurasoetako bat bakarrik duten berta
koen artean baino handiagoa dela, eta hemen, baina guraso etorkinengandik, jaiotakoen artekoaren berdin
berdina. euskara ikasten ahalegindu ez diren erdaldunen portzentaia.» (Euskararen Borroka. 79). 

(23) Una interesante exposici6n lingiiistica sobre las limitaciones -y extralimitaciones- semanticas 
de la pareja de terminos «vascO» «euskaldtin» puede leerse en Michelena, 1984, 11-29. 

(24) Hay que recordar aqui que toda normalizaci6n lingiiistica conlleva, necesariamente, una adapta
cion y puesta al dia terminologica para dotar al idioma dellexico necesario en todos los ambitos y saberes 
cientificos. Cf. sobre este tema el ariiculo de Andoni Sagarna y Tere Barrenetxea, 1984. 

(25) Uno de los apologistas del Euskara, el Coronel Juan de Perochegui «teniente Provincial de Artille
ria y Comandante de la de este Reyno de Navarra» escribia en 1760: 

«Muchos Bascongados, que presumen haver aprendido algunos rudimentos de la Lengua Latina, y 
con bastante regularidad la Castellana, y la Francesa. muy desdefiosos pasan a criticar su propia Lengua, 
diciendo que carece de voces, y expresiones, tanto para escribir, quanto para hablar bien, sobre que no 
puedo escusar decides que mientras han aprendido las que eran estrangeras para ellos, olyidaron la origi
naria, 0 que seria muy superficialla parte que supieron de ella; pero querer motejar una Lengua tan sin 
igual, que tiene la gloria de estar vagando de 5.000 y mas aiios a esta parte por el Mundo, sin haver necesi
tado de Academias, ni de Cruscas, para conservar la existencia de su belleza» (Juan de Perochegui, 1760,97). 

(26) Como ha escrito L. Michelena (1960, 16) «En realidad la Lengua ha sido para los vascos una pose
si6n preciosa, pero al mismo tiempo muy inc6moda: no se ha sabido al mismo tiempo que hacer con ella, 
ya que no se trataba de un objeto material que pudiera exhibirse en lugar bien visible 0 ser arrinconado 
en el cuarto trasero». 

EI juicio resulta atinado referido, como esta, a los vascos (ez euskaldunei). 

(27) Sobre las categorias de puro/impuro. el concepto de poluci6n y el de tabU cf. Mary Douglas, 1960 
y 1975 (47-59). Sobre la dicotomia sagrado/projano d. Mircea Eliade, 1959. 

(28) En parte irracional e inconsciente. Escribe Mary Douglas (1975, 58): «As to the question of the 
rational or irrational character of rules of uncleannes, Robertson Smith is shown to have been partly right. 
Pollution beliefs certainly derive from rational activity, from the process of classifying and ordering expe
rience. They are, however, not produced by strictly rational or even conscious processes but rather as a 
spontaneous by-product of these processes». 
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(29) «( ... ) gaur egin dezakeguna pentsatu behar dugu. Egin ditekena egin, eta ezin ditekena ahaztu: 
ez dago honetaz beste aukerarik». Cf. Euskararen Arazoak, 1978, 163 eta hurrengoak). 

Gabriel Aresti (1969, 108) escribi6: 

Euskera klaro batean 
Oragin mintza gaitean 
Eznator derrigorrean 
ezpada borondatean 

( ... ) Nire lekua dago 
herriaren aldean». 

Y sus opiniones no son ociosas porque como escritores euskaldunes y como adultos nativizados for
man parte del espacio simb6lico del Euskara y representan, por tanto, el maximo de motivaci6n. 

En cualquier caso, esta claro que el asunto del «purismo» lexico tiene sentido unicamente como asunto 
interno de la comunidad euskaldun, y nunca como instrumento externo de devaluaci6n que contribuye 
eficazmente a la glotofagia. 

(30) Lluis V. Aracil ha supuesto, y analizado, tres tipos de discurso, cronol6gicamente sucesivos, en 
el proceso de minorizaci6n de una lengua que ha lIamado Discurso de la Necesidad (del idioma impuesto), 
Discurso de la Buena Voluntad (hacia el idiom a sojuzgado), y Discurso de la Impotencia (de cambiar las 
«reglas de juego»). Cf. p. ej. 1984. 

(31) Una forma virulenta de Discurso de la Irrealidad se produjo entre un sector de judios askenazim 
que se negaron a la resurrecci6n del Hebreo como lengua nacional, alegando que eso seria profanar su 
caracter «sagrado». En su lugar prefirieron (y aun continuan en ciertas comunidades de la Diaspora) utili
zando como lengua interior del grupo el Yiddish: un dialecto del Aleman. 

(Debo esta informaci6n a mi amigo el profesor Brian Anglo). 

(32) «Probablemente si en Europa no hubieran existido en 1939 media docena de grandes potencias 
y una veintena de pueblos pacificos y debiles, la guerra no hubiera devorado a unos y otros. Hay que llegar 
a una uni6n de todos los pueblos pequefios y pacificos, y forzar a las grandes potencias a respetar los 
acuerdos de la colectividad». 

«Ran pasado los siglos; los pueblos e Imperios fueron barridos; sobre las cenizas de los conquistado
res, se han alzado nuevos pueblos; y el problema es el mismo. Y una misma es la soluci6n: Libertad de 
todos los pueblos, solidaridad entre todos los pueblos, sandon contra el pueblo agresor» (Jesus de Galin
dez, 176 y 177). 

La supervivencia de las lenguas, simbolo y garantia de la supervivencia de los pueblos, hay que plan
tearlas en los terminos en los que Francisco de Vitoria y, siguiendolo a el, Jesus de Galindez plantearon 
e1 derecho de las naciones a su libertad: en terminos de derecho natural e internacional. 

Escribe Tocqueville: «Considero impio y detestable que en asuntos de gobierno 1a mayoria tenga el 
derecho a hacer 10 que quiera, y sin embargo coloco el origen de todos los poderes en la voluntad de la 
mayoria. i,Estoy en contradicci6n conmigo mismo? Hay una ley que ha sido hecha, 0 al menos adoptada, 
no por la mayoda de tal 0 cual pais, sino por la mayoda de todos los hombres. Esa ley es la justicia. 

La justicia, por tanto, constituye ellimite a los derechos de cada quien. Una naci6n se asemeja a un jurado 
encargado de representar la sociedad universal y de aplicar la justicia que es su ley. i,Acaso deberia el jura
do que representa ala sociedad tener un poder mayor que esa misma sociedad cuyas leyes aplica? En con
secuencia, cuando rehuso obedecer una ley injusta no reniego, de ningun modo, del derecho de la mayorla 
a dar 6rdenes, sino que apelo desde la soberania del pueblo ala soberanfa de la especie humana» (Alexis 
de Thcqueville, 1969,250 - 251). Las lenguas, como la ecologia fisica, son un derecho natural porque afec
ta a los derechos de los antepasados (los derechos hist6ricos de la naci6n) y los derechos de los descendien
tes a recibir como nativa la lengua propia de su naci6n natural. Es al derecho natural al que Bartolome 
de las Casas apela, tambien, contra los abusos que los espafioles, amparados por un vacio legal cuando 
no por leyes injustas, cometieron contra los pueblos americanos: «lbdo aquello se tiene con mala cons
ciencia contra justicia y contra ley natural y divina. «(El que posee al indio como esclavo) ni deja de ser 
poseedor de mala fe, aunque haya ley 0 estatuto que diga quel que comprare alguna cosa en el almoneda 
publica la puede hacer suya. La raz6n es porque no puede la ley humana disponer cosa contra la ley natu
ral 0 divina, ni contra las buenas costumbres, que prohiben el hurto y la posesi6n 0 retinencia de la cosa 
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ajena contra la voluntad de su senor, porque el inferior (como son todos los reyes) no puede establecer 
cosa alguna contra la ley de Dios (que es el superior de todos) (Bartolome de Las Casas, 1873 reed., 214). 
(Los subrayados son nuestros). 

(33) Conforme al sabio principio de Protagoras de Abdera de que: «Aquel que opina cosas conformes 
a un mal habito de animo, puede opinar cosas diferentes movido por un habito uti! del mismo animo» 
Cf. Capizzi, 1955, 196. 

(34) Tal vez por 10 que ya lleg6 a comprobar Plat6n en su tiempo: que la condici6n del politico no 
suele llevar aparejada la del m6sofo. 

«Y lIegue finalmente a convencerme de que todos los paises actuales estan sin excepci6n mal goberna
dos. Pues su legislaci6n no tiene remedio si no es mediante una extraordinaria reforma acompafiada de 
suerte para implantarla. Y me vi obligado a admitir, en alabanza de la verdadera filosofia, que de ella 
depende el que los hombres sean capaces de ver 10 que es justo, tanto en la vida publica como en la priva
da. Por tanto concluyo que no cesaran los males para los hijos de los hombres hasta que ocupen los cargos 
publicos en los Estados aquellos que son recta y verdaderamente fil6sofos, 0 bien que los que ejercen el 
poder en los Estados lleguen, por algun especial favor divino, a ser verdaderamente fil6sofos» (Platonic 
Epistles, 1932, 117). 

(35) Por ejemplo, el Yupik Siberiano de la isla de San Lorenzo. Cf. Michael E. Krauss, 1980, 46-47. 

(36) AI que contribuyen, desde distintas 6pticas, y entre elias la marxista, los ide61ogos e historiadores 
para los que continua siendo valido el juicio de Marx y Engels de que: 

«Mientras que en la vida vulgar y corriente todo shopkeeper sabe perfectamente distinguir entre 10 
que alguien dice ser y 10 que realmente es, nuestra historiografia no ha logrado todavia penetrar en un 
conocimiento tan trivial como este. Cree a cada epoca por su palabra, por 10 que ella dice acerca de si 
misma y 10 que se figura sen) (Marx-Engels, ed. 1970, 55). 

(37) Escribe Karl Jaspers (1931, 87) que: 
«EI contenido concreto del Estado es proveer al hombre de las oportunidades para la libre realizaci6n 

de sus ideales ocupacionales en toda su multipJicidad; ideales que no pueden realizarse en tanto el hombre 
permanezca como una mera funci6n en el aparato». 

No parece demasiado pedir que la lengua de una comunidad lingiiistica, molde de todos sus ideales 
y contenido de muchos de ellos, se entienda de una vez como objeto prioritario de la acci6n de estado. 

(38) Julio Martinez Arinas (1984) en su comunicaci6n sobre «Motivaciones para el aprendizaje del Euskara 
por los alumnos de los Euskaltegis de Bilbao en 1983» apunta 10 que el mismo denomina una «subhip6te
sis interesante: la existencia de un espacio politico-ideol6gico para la creaci6n de un nuevo mass-media, 
y, asi mismo, para el surgimiento de un nuevo partido 0 movimiento social» (8). 

Creemos que esos mass-media no pueden ser otros que el diario y mass-media locales etc. euskaldunes 
que aglutinen la causa de la normalizaci6n social del Euskara. Y que el movimiento social conectado con 
el ha de ser un ampJio frente euskaldun 0 Euskal-Elkartea que lidere y coordine a la comunidad lingilistica 
en su reconstrucci6n nacional. 
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Capitulo VIII 

LA SALIDA (y 2) 

Jeiki, jeiki etxekoak 
argia da zabala! (bis) 
Itsasotik mintzatzen da 
zilarrezko adarra, 
bai eta ere ikaratzen 
Olandresen ibarra! (bis) 

(Canci6n popular) 
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I 

Al recobrar 10 euskaldun su propia perspectiva, se posibilita de nuevo el cre
cimiento de la comunidad linguistica hacia los grupos ¢. 

En efecto, si el nucleo de la comunidad euskaldun vuelve a estar ostentado 
por euskaldunes completos (en lugar de usurparlo sujetos ¢) se produce el des
bloqueo de uno de los tapones que obstaculiza en los adultos desnativizados el 
progreso de la motivaci6n hacia el aprendizaje (limitado 0 no, pero efectivo) de 
la Lengua: se disuelve el discurso de la Irrealidad, que es el tap6n obturador. Y 
al disolverse se posibilita tambien la circulaci6n que permite el paso de los eus
kaldunes incompletos a euskaldunes completos: porque uno de los efectos noci
vos de que los adultos desnativizados usurpen el espacio simbolico euskaldun 
(desarticubindolo) consiste precisamente en que las exigencias del resto de los eus
kaldunes con respecto a la competencia lingiiistica en Euskara se trivializan. Es 
decir, se minimizan: y al minimizarse desaparece tambien la motivacion secun
daria hacia el idioma (1). Puesto que al no tener como modelo lingulstico a los 
euskaldunes completos, los euskaldunes incompletos pierden conciencia del ca
racter limitado de su adquisicion del Euskara y carecen del impulso para seguir 
aprendiendolo: cultura/mente los nativos, y natura/mente los euskaldunberris. 

II 

AI desbloquear el tap6n obturador y recomponer el espacio simbolico eus
kaldun, el aprendizaje natural y cultural del Euskara pasa a estar sostenido si
multaneamente por una valoracion social, real y efectiva (BA), y por un uso lin
guistico completo (AB). De este modo se reestablece la circulacion correcta: los 
grupos sociolingulsticos se estructuran de nuevo y al hacerlo, se crea una fuerza 
de atracci6n que irradia hacia fuera: hacia el grupo ¢, euskaldunizandolo gra
dualmente (2). 

l,Como avanza la euskaldunizacion en el grupo ¢ de erdaldunes? 

La tentacion (la tentaci6n totalitaria) es pensar que aplicando el Paradigma 
de Extorsion en sentido contrario. Pero el imperativo evangelico de «No hagas 
al otro 10 que no quieras para ti mismo» no es solo un mandato moral, es tam
bien una sabia maxima politica (3). Por 10 menos de politica lingiiistica que es 
la unica que aqui nos interesa. No hemos llenado paginas hablando de algo que 
tiene mucho que ver con la motivaci6n para desentendernos de ella justo cuando 
es absolutamente imprescindible tenerla bien presente. 

Recordemos que hay dos tipos de motivaci6n (4). Una es la motivacion es
pontanea 0 refleja del hablante primario. Otro la motivacion cultural que prelu
dia e impulsa el aprendizaje secundario. fbamos a escribir motivacion conscien
teo Pero consciente es una palabra que usamos muy inconscientemente. Aqui se 
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trata mas bien de motivacion inteligente: la que tiene su apoyo en la inteligencia 
del sujeto que razona sobre el valor que algo tiene para sf y se pone en movimien
to para adquirirlo. 

Hay tambien, como hemos insistido, dos tipos de hablantes ¢ en Euskara. 
Uno es el cP absoluto, que 10 representamos mas 0 menos (5) aSl 4>14>. En su esta
do perfecto de no hablante de lengua alguna es el r.ecien nacido: el in-Jante en 
su sentido etimologico (6). El otro es ¢ en Euskara pero es hablante (completo 
o incompleto) erdaldun. En su estado qufmicamente puro es un adulto ya en una 
edad en la que ha perdido la capacidad de aprender una lengua por exposicion 
directa a la misma. 

Si Yd. Ie lee este libro a su hija de 1 ano (en el supuesto de que eso aparte 
de meramente imaginable fuera posible) no por eso iba a aprender otra cosa que 
a temer la presencia de su padre/madre mucho mas que la del practicante. Pero 
esta obra esta incompleta si no produce en un adulto desnativizado el descubri
miento del valor real que para el tiene el Euskara y, 0 bien se pone en marcha 
el mismo para aprenderlo 0, en cualquier caso, hace 10 posible porque sus pro
pios infantes (umeak) se euskaldunicen. l.Que quiero decir? Quiero decir dos cosas: 
1-. Que el recien nacido, 0 el infante (umea) aprendera Euskara solo a traves 
del uso, sin que la inteligencia aplicada a la valoracion de algo no solo valioso, 
sino impostergable, tenga un efecto directo. Pero, en cambio, la motivacion inte
ligente es necesaria para que el adulto desnativizado participe (0, como se dice 
ahora, se corresponsabilice: 10 haga suyo) en un proceso social de recuperacion 
lingiiistica. 
2-. La participacion de un adulto en la recuperacion de su idioma nacional se 
produce de dos maneras: a) aprendiendo la lengua e1. b) ayudando a que la apren
dan sus hijos. Las dos maneras estan interconectadas de manera que cuanto me
nos logre aprender )a lengua el mas intensos e inteligentes deben ser sus esfuer
zos para que la aprendan sus hijos (7). Un adulto esta dentro de la comunidad 
lingiiistica euskaldun en funcion de su propia competencia y uso lingiiistico. Pero 
si desconoce el Euskara, su posicion es mas 0 menos excentrica segun favorezca 
o no la euskaldunizacion efectiva de sus hijos. Es decir, entre los adultos cp, desde 
un punto de vista sociolingiiistico, 10 que determina su adscripcion al sector de 
adultos desnativizados, adultos desplazados no nativos, 0 adultos anti-nativos 
(anti-euskaldunes) no es en absoluto el arbol genealogico familiar, ni la proce
dencia de sus apellidos, sino algo mucho mas real y concreto: su conducta lin
giiistica con respecto a sus hijos. Si favorece la euskaldunizacion de estos (bilin
gilisino de inmersion (8)) es un adulto desnativizado (= hablante en potencia). 
Si no se opone a la euskaldunizacion escolar de sus hijos, que, en este caso tiene 
un efecto limitado, es un adulto desplazado (forastero). Si dificulta (y siempre 
refiriendonos al territorio lingiiistico euskaldun) su euskaldunizacion es, obvia
mente, un cuerpo extrano: un extranjero. 
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III 

Dado el principio de territorialidad (que desarrollaremos extensamente en la 
tercera parte de esta obra), la comunidad lingiiistica en vias de normalizaci6n 
distingue en la recomposici6n de su habitat lingiiistico entre infantes y adultos. 
Los primeros crecen en Euskara simultaneamente a su crecer en el lenguaje: se 
hacen hombres a traves del Euskara, y para ello deben heredar un uso completo 
del Euskara en su entorno. La transici6n es, por tanto, una cuesti6n espedfica 
de los adultos. Y, porque 10 es, toda transici6n tiene un limite temporal maximo 
perfectamente definible: aquel que se obtiene sumando los afios que van desde 
el momenta cero de la normalizaci6n al representado por la media de vida hu
mana en el territorio (9). A partir del momento cero todo recien nacido debe en
contrar en el entorno las condiciones que posibilitan una identidad euskaldun 
(no nos interesa aqui si compartida 0 no, con una identidad erdaldun heredada 
familiarmente). Aillegar al momento X no quedan hablantes nacidos en el terri
torio que no sean euskaldunes. 

Entre esos dos umbrales la transici6n opera entonces con los sujetos que ya 
eran hablantes antes del momento cero. Si eran hablantes incompletos del Euska
ra, su transici6n es el paso hacia su situaci6n de euskaldunes completos. Si son 
euskaldunes completos, su transici6n es el paso hacia el desempeno de las fun
ciones lingiiisticas nucleares (de emisi6n y transmisi6n de la cultura nacional). 
Si son monolingiies erdaldunes distinguimos entre aquellos que son asimilables 
(en raz6n de la edad y del ambito lingiiistico de acogida) ala situaci6n cjJ/cjJ, de 
los que no 10 son. Aquellos se nativizan primariamente en Euskara. Estos admi
ten cuatro situaciones diferentes: 
Ci-. Sujetos que ya se han nativizado .en erdara, pero que en raz6n de la edad 
estan todavia en condiciones de adquirir el Euskara completamente (natural y 
culturalmente) si se establecen las condiciones para ello. (cjJ/A). 

fJ-. Sujetos que ademas de nativizarse en erdara han fijado en el una parte im
portante de aprendizaje cultural pero aun estan en raz6n de su edad, 0 de su ca
pacidad espedfica, 0 de ambos factores combinados, en condiciones de poder 
adquirir el Euskara primariamente, dadas las condiciones para ello. (cjJ/A(B)). 
-y-. Sujetos que se han nativizado en erdara y que ademas no estan en edad de 
poder adquirir el Euskara naturalmente. (cjJ/A). 

&-. Sujetos nativizados en erdara, cultivados en erdara y en una edad en la que 
no tienen tampoco condiciones objetivas para aprender el Euskara a traves del 
uso (por contacto directo). (c/>/AB). 

Los sujetos Ci y (3 son ninos, aunque en el caso (3 se tratara en todo caso de 
un nino de mas de siete anos de edad y, excepcionalmente, de algun adolescente. 

Los sujetos 'Y y 0 seran adolescentes y adultos. Excepcionalmente algun nino 
de mas de 7 afios de edad puede haber perdido la facilidad para la adquisici6n 
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directa y pertenecer a estos grupos. Pero se trata siempre de casos excepcionales 
que deben ser detectados y orientados individualmente. 

Desde el punto de vista del objetivo a a1canzar (la normalizaci6n del Euskara 
en su territorio lingiiistico) hay situaciones mas favorables y situaciones menos 
favorables, segun esten a menor 0 mayor distancia del objetivo terminal. 

La situaci6n 01. es la mas favorable para el Euskara. La)" en cambio es la mas 
descompensatoria. Las situaciones {3 y {j son intermedias entre estas dos. La {3 
tiene la ventaja de que si no consigue nativizar suficientemente el Euskara el ha
blante puede convertirse en un euskaldunberri precoz. Tiene en cambio el incon
veniente de que puede quedar entre dos sillas -y recular hacia atras- si no con
sigue un aprendizaje natural del Euskara y tampoco se desarrolla en ella motivaci6n 
inteligente hacia la lengua que Ie posibilite retomar el estudio del Euskara con 
el nuevo horizonte de un aprendizaje secundario. Por eso: 

TODAS LAS SITUACIONES LINGUISTICAS EN LAS QUE ESTAN INVOWCRA
DOS ADULTOS ERDALDUNES 0 ERDALDUNES COMPLETOS DEBEN COMENZAR 
POR EL DESARROLLO DE UNA MOTIVACION INTELIGENTE HACIA EL EUSKARA. 

Y este es elprimer axioma del Paradigm a de Positivaci6n que 10 aleja del Para
digma de Extorsi6n del estado expansionario. Incluso en el caso de que en un 
adulto erdaldun s610 se consiguiera el paso de una situaci6n de monolingiiismo 
erdaldun con fuertes prejuicios hacia el Euskara, a una situaci6n de monolin
giiismo erdaldun con una fuerte valoraci6n, habrfa habido un desplazamiento 
muy considerable: de ser un anti-euskaldun habrfa pasado a ser un adulto desna
tivizado que hara todo 10 posible porque sus hijos consigan 10 que ya no puede 
conseguir el mismo, dotandolos de espacios compensatorios de uso lingiiistico 
en Euskara (programas de inmersi6n escolar en Euskara, estancias prolongadas 
en ambientes familiares euskaldunes, etc.). Todo esto sin olvidar la condici6n ini
cial que permite el proceso: la disoluci6n del Discurso de la Irrealidad y, correla
tivamente, lainstauraci6n de una nueva situaci6n donde son euskaldunes com
pletos los que emiten y transmiten la cultura nacional. 

En cualquier caso, cuando la motivaci6n existe debe plasmarse en un impul
so de aprendizaje. EI adulto. debe ser consciente de esto. Y debe ser consciente 
tambien de que el no representa, en modo alguno, un caso desesperado, puesto 
que el futuro de la lengua no esm en el, sino en sus hijos. E incluso en los casos 
en los que por fijaci6n de Mbitos lingiiisticos su aprendizaje del Euskara no lle
gue nunca a dotarle de una capacidad minima de uso correcto, su mismo interes 
por aprenderlo y el esfuerzo que invierte en ella fomenta en todo momento la 
motivaci6n inteligente en sus descendientes, de modo que, hablando con toda pro
piedad, ningun esfuerzo se pierde. La idea del aprendizajejrustrado del Euskara 
cuando no es una coartada, es una parcela mas del Discurso de la Irrealidad. 
Porque son en realidad estos esfuerzos inteligentes de los adultos desnativizados 
los que van a imprimir una dinamica y una fisonomia al proceso completamente 
diferente a la imposici6n brutal del Paradigma de Extorsi6n: se tratara de una 
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conquista solidaria de algo que se valora, no de la aceptaci6n resignada y alie
nante de algo que no se puede evitar. 

EI segundo axioma del Paradigma de Positivacion es este: 

EN UN ADULTO CON UNA IDENTIDAD MONOLINOUE FUADA AL ERDARA 
Su CRECIMIENTO EN EUSKARA No DEBE BlOQUEAR Su DESARROLLO LINOUIS
TICO NATURAL. 

Esto quiere decir que el erdaldun incompleto monolingiie (¢/A) -tratcindose 
de un adolescente 0 adulto- debe excluirse de una euskaldunizaci6n inmediata. 
En el mejor de los casos daria un semibilingiie (B/A). Yen to do caso produce 
una gran dosis de frustraci6n personal y una ruptura lingiiistica que, no p~r azar, 
hemos comparado con la esquizofrenia: es una disfunci6n que representa el saito 
atras de un proceso que debe ser continuo, coherente y distenso. 

El tercer axioma es, en fin, que: 

TODO INDIVIDUO DIFIERE MUCHO EN LA VElOCIDAD DE MOVIMIENTO, 
PERO HA DE COINCIDIR EN LA DlRECCION DE DESPLAZAMIENTO. 

Para los adu1tos, a nive1 individual, hay salidas mas y menos nipidas. La so
ciedad, en cambio, avanza a la velocidad que imp rime la mayoria (10). Pero no 
hay que confundir viajar en vag6n de tercera, con estar de primera en una via 
muerta. 

Los tres axiomas del Paradigma de Positivacion 

1.0_ Todas las situaciones lingiiisticas en las que estcin invo1ucrados adultos er
da1dunes 0 erdaldunes completos deben comenzar p~r el desarrollo de una moti
vaci6n inteligente hacia e1 Euskara. 

2.°_ En un adulto con una identidad monolingiie fijada a1 erdara su crecimien
to en Euskara no debe bloquear su desarrollo lingiiistico natural. 

3.°_ Todo individuo difiere mucho en la velocidad de movimiento, pero ha de 
coincidir en 1a direcci6n de desplazamiento. 

Lo que resulta de la aplicaci6n de estos principios es 10 que tenemos en e1 
gnifico que adjuntamos (diagrama n.o 29). 
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Fase I Fase II Fase III 

Diagrama n.D 29 

Para entender el gnifico es preciso hacer aclaraciones complementarias: 
- El sfmbolo a la izquierda del gui6n representa la situaci6n lingilistica del suje
to en Euskara (y no su L j ). La de la derecha, su situaci6n en la otra lengua. 
- La terminologia refleja tambien el grupo lingiifstico al que se van incorporan
do en Euskara, y no su tipo de bilingilismo. Por eso, como el objetivo es lograr 
un Euskara completo, cuando los hablantes llegan a la situaci6n AB 10 represen
tamos asi ABI : porque nos abstraemos de la situaci6n que simultaneamente 10-
gren en otra lengua. 
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- El signo negativo delante del simbolo que representa su situaci6n en erdara 
indica una situaci6n que es aun descompensatoria para la lengua territorial. 

Dicho 10 cual pasamos a explicar detalladamente los pasos: 
1-. EI recien nacido se nativiza en Euskara al nacer en un entorno donde el Eus
kara completo (Euskara osoa) es su lengua completa de usa (osoki erabiltzen duen 
hizkuntza). Su situaci6n en la otra lengua nos resulta irrelevante. Puede ser que 
sus padres solo sepan erdara, pero eso incidini en que, ademas, se nativizara tambien 
en erdara. La que nos interesa es que desde el punto de vista del Euskara se ha 
positivado y, por tanto, esta en condiciones de llegar a la edad adulta habiendo 
adquirido el Euskara tambien como su lengua cultural. 
2-. El nino erdaldun primario ad qui ere tambien (por influencia de la escuela 
euskaldun y del medio) un conocimiento natural del Euskara. Durante algunos 
anos puede ser inferior al que tenga en erdara, pero en la medida en la que la 
comunidad euskaldun se articula, su conocimiento del Euskara avanza y para la 
edad adulta queda fijado en el por un aprendizaje completo. 
3-. El adulto erdaldun primario (erdaldun no cultivado) no se positiviza en la 
fase II en Euskara porque aun no ha obtenido su desarrollo lingiiistico completo 
en la lengua nativa. El paso adelante en el consiste en abrirse a la cultura me
diante su Iengua materna. Cuando 10 haya hecho Ie sera posible desarraigarse 
de muchos de los prejuicios que, amparados en una formacion cultural insufi
ciente, se Ie habian inducido hacia e1 Euskara. El erdara culto servira para esti
mular en el una motivaci6n inteligente hacia el idioma de su patria lingiiistica 
de acogida, condicion indispensable para que, si eso Ie es po sible, siga adelante 
con un aprendizaje secundario (y posiblemente limitado) del Euskara. Si estos 
hablantes, en su gran mayoria, no son positivables para el Euskara, salvo en la 
generacion de hijos (como ocurre con los colectivos de emigrantes adultos al ex
tranjero), se les completa humanamente, y de este modo se les incorpora al pro
yecto nacional comun (con el que llegan a compartir la motivacion) evitando que 
queden a merced de la manipulacion arras ad ora de partidos expansionistas. 
4-. Los monolingiieserdaldunes secundarios 0 completos que aun tienen capa
cidad para la adquisicion natural del Euskara, se nativizan. Durante gran parte 
de su infancia y juventud el erdara va a seguir predominando en ellos como len
gua de pensamiento. Pero como estan sostenidos en el proceso por una motiva
cion inteligente, (axioma 1.0) a medio plazo adquieren tambien e1 Euskara culto 
y devienen euskaldunes completos (posiblemente ambilingiies). 
5-. Los erdaldunes secundarios adultos, en fin, pasan a euskaldunberris. EI Cas
tellano sigue siendo en ellos lengua dominante de pensamiento. Pero como estan 
mocionados desde una motivacion inteligente, si se restablecen las condiciones 
idoneas de uso lingiiistico, un sector muy importante de elIos pasa a nativizarse: 
y la nativizacion de este sector (adultos BA) y el impulso de aprendizaje de todo 
este grupo fomenta y sostiene en to do momenta la valoracion social del Euskara 
(como un bien precioso y recuperable) en toda la colectividad. 
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De los cinco tipos de la fase I, en la fase II ya hay tres que cuentan para el 
Euskara como grupo A (euskaldunes primarios 0 sortzezkoak) y uno que cuenta 
como grupo B (euskaldunberriak). EI otro permanece aun como grupo cj>, pero 
tambien se ha movido: de estar juera-Iejos pasa a estar juera-cerca. Esto es, pasa 
a ser el nuevo grupo cj> de euskaldunes desnativizados 0 euskaldunes en potencia. 
A pesar de no haber progresado en su conocimiento efectivo de la Lengua, su 
cambio es el mas profundo que tiene lugar: son desarraigados territoriales que 
pasan a asumir la conciencia de recuperaci6n nacional de la patria lingiiistica 
de acogida. 

En la fase III todos los sujetos del grupo A cuentan ya para el Euskara como 
individuos (espacio simb6lico: maximo de capacidad). Los del grupo B al nativi
zarse pasan a representar tambien el grupo BA del espacio simb6lico (maximo 
de motivaci6n). Y los euskaldunes desnativizados 0 en patencia de la etapa ante
rior pasan a euskaldunberris. Estos, en efecto, son -a nivel individual-los ulti
mos en alcanzar la estaci6n de llegada: necesitan otra fase mas. Pero a los sujetos 
excepcionales que excepcionalmente llegan la lengua los situa en un lugar de ex
cepci6n: su esfuerzo es 10 que la Lengua vale. 

IV 

EI proceso que hemos descrito mas arriba queda expresado esquematicamen
te (del modo mas claro y simple) en el diagram a que acompafiamos (n.o 30). Los 
circulos de abajo representan la situaci6n de partida. Los circulos de arriba, la 
situaci6n de llegada. Visto como esta desde la 6ptica del Euskara, el cuadro ofre
ce la dinamica de paso de situaciones individuales que descompensan el equili
brio eco-lingiiistico de un idioma, a grupos sociolingiiisticos positivados: esto es, 
integrados dentro de la Comunidad Lingiiistica territorial. Por eso la situaci6n 
de partida va precedida del signo - indicando una situaci6n lingiiistica extorsio
nada: obtenida a expensas de la lengua en que correspondia obtenerla. El signo 
positivo indica un aprendizaje sumado en esa lengua. _A2 representa un apren
dizaje no s6lo a expensas del (Euskara), sino culturalmente incompleto. Para po
der positivizarse en Euskara -como aprendizaje B- debe primero completarse 
en la otra lengua. 

La normalizaci6n es la suma de la optimizacion de los nativos de la Comuni
dad Lingiiistica con la positivizacion de los no-nativos del territorio lingiiistico 
especifico de ella. La interacci6n de los dos paradigmas del modo definido que 
hemos explicado mas arriba permite a la naci6n lingiiistica reestructurar su espa
cio propio. 

Pero es tambien, y dentro todavia exclusivamente de la 6ptica de los tip os, 
algo mas. Es un paradigm a de implementacion recfproco, mediante el cual toda 
implementacion en otra lengua extraterritorial, se corresponde con un aprendi
zaje de la lengua propia por parte de los nativos de la otra comunidad que se 
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Paradigma de positivaci6n 

Diagrama n.o 30 

iIilplementan en ella. Si una de las lenguas esta enquistada en la propia territo
rialidad, la implementaci6n, por el contrario, en lugar de ser compensatoria se 
torna en una de las pinzas de tenaza que exterminan la lengua descompensada. 

La normalizaci6n lingiiistica individual consiste, en fin, en lograr un apren
dizaje completo de la lengua de la naci6n hist6rica, recobrando asi, mediante un 
uso estructurado y articulado de la misma, una identidad completa en la que es
tan en equilibrio la naturaleza y la cultura, la identidad individual y la social, 
el futuro y la historia. 

Dicha normalizacion individual opera y se hace efectiva cuando gira al com
pas de su aspecto social y su aspecto global (diagrama n.o 31). 
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I_A NORMAUZACION UNGOfSTlCA: 

Aspecto global: 

Fin: Optimizar las posibilidades del Euskara en nuestro tiempo hist6rico 

I 
Medios: Incremento de la Incremento de la Incremento del 

MOTIVACION +---+ PERCEPCION -- usa 

Aspecto social: 

Fin: Redistribucion del poder lingUistico 

Medios: El poder politico I Los grupos sociol. Cada grupo 
se subordina al ~ crecen de dentro ~ comprende su 

objetivo lingiiistico afuera funcion y la ejerce 

Aspecto individual: 

Fin: Completar una identidad euskaldun 

Medios: 
FUERA DEL TERRITORIO I EN EL TERRITO RIO 

Paradigma de 
implementacion 

(Fonineos) 
Euskera L~ 

Paradigma de 
-- positivacion ~ 

(Desnati vizados) 
L, 

Cuudros 13. I ~ Y 15 

Diagrama n.o 31 

Paradigm a de 
optimizacion 

(Nativos) 
L, AB 
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FOle del Marques de St.~ I\'U del Villar. 

(Fo,ografias de Navarra. dip. Foral de Navarra. Inst. Principe de Viana, 1982). 
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Notas bibliognificas del capitulo 8 

(1) Como ha escrito J. Fishman (1976) refiriendose al caso irlandes (donde el Discurso de la Irrealidad 
ha sido mas patente y mas patetico) «It is obviously hard to accomplish much in a language that few really 
want and that fewer yet really use out of school. This is particularly so if funds are lacking for textbooks 
and staff, and if society at large is ambivalent as to whether to be sad or happy at the twilight of its long 
embattled ethnic tongue». 

(2) Dentro del territorio lingiiistico euskaldun. 

(3) Asi 10 entendi6 Voltaire: «Le droit naturel est celui que la nature indique it tous les hommes. Vous 
avez eleve votre enfant, il vous doit du respect comme it son pere, de la reconnaissance comme itt son bien
faiteur. Vous avez droit aux productions de la terre que vous avez cultivee par vos mains. Vous avez donne 
et re~cu une promesse, elle doit ~tre tenue. 

«Le droit humain ne peut etre fonde en aucun cas que sur ce droit de nature; et Ie grand principe, 
Ie principe universel de I'un et de l'autre, est dans toute la terre: «Ne fais pas ce que tu ne voudrais pas 
qu'on te it» 

«( ... ) Le droit de I'intolerance est done absurde et barb are; c'est Ie droit des tigres; et il est bien plus 
horrible, car les tigres ne dechirent que pour manger, et nous nous sommes exterrnines pour des paragra
phes» (Voltaire, 1901, torn. I, 54 - 55). 

Y escribe Axular en su Gero (1964, 392): «Egun batez galdegin zeraukaten Dionisio fllosofoari, ea zer
taz egin ahal zitzaion gizon batek bere etsaiari damurik eta atsekaberik gehiena? Eta ihardetsi zuen hitz 
gutiz eta laburki: prestu izaiteaz. Etsaiak nahi luke bethiere ediren zure baithan zenbait falta, eta edereiten 
duenean, atsegin hartzen du, eta edireiten eztuenean damu. Eta handik erraiten ohi da, gaizki goberna
tzen denak, faltatan erortzen denak atsegin egiten diotela bere etsaiari. 

«Beraz gobema ongi, bili prestuki, ez zeure burua abantailletan hartzera utz, ez ihardets, ez konturik egin. 

«Zeren nola ur hotza baita eltzearen irakinaren gelditzeko erremedioa, eta bai sutik apartatzea eta egu
rren edekitzea ere: hala da koleraren hotzeko eta iraungitzeko bigarren erremedioa, eltzeari dirakienean 
egiten diozuna, zeure kolerari ere egitea». 

(4) Cap. I volumen 1. Cf. tambien 1985, 333-335. 

(5) En el caso de que sea necesario distinguirlo de los otros tipos cPo 

(6) Del Latin irifans -ntis «incapaz de hablar». Ha dado derivados en casi todas las lenguas romanicas. 
En Ingles se usa sobre todo en compuestos (Infant School, etc). Pero en uno y otro caso parece haberse 
perdido el contraste entre infans/puer que todavia en el siglo XVI Onofre Pou «<Thesaurus Puerilis», Va
lencia, 1575 apud Corominas, 1980, IV torno, 849) recogia para el Catalan: «infant: des que naix fins a 
quatre anys ( ... ); chic 0 miny6: de 4 anys fins a 14»; contraste que mas que edad, era de niveles de adquisi
ci6n lingiifstica. Esto es el «infante» seria el vastago que se encuentra en fase de adq uisici6n natural 0 
prirnaria de la lengua; y «nino» (puer; miny6, etc) el que ha comenzado el aprendizaje secundario. En 
Ingles coloquialla oposici6n se establece entre kid (nifio menDs de 5 anos) y child (nifios de mas de cinco 
arros). Pero el segundo es aqui tambien el termino no marcado que genericamente se usa para abarcar 
ambos grupos. 

En Euskara la distinci6n se establece entre ume/haurr. Es curio so que tanto en Ingles como en Euske
ra el rermino marcado de la oposici6n (kid/ume) se utiliza tanto para las crias hurnanas como para crias 
no humanas (en Ingl. kid es tambien «cabritillo»; en Eusk. txakurkume, usakume, katakurne, etabar), en 
tanto el termino no marcado,. es especificamente humano. iNo hay en ella un reflejo de la creencia de 
que es la fijaci6n dellenguaje 10 que dota a la criatura de una conducta especificamente hurnana? Es difi
cil afirmarlo. Lucien Levy-Bruhl (1931, 284 y 55) recogi6, en diversas culturas la noci6n de la «irnpureza 
del nifio»: <<Tous les enfants son impurs, jusqu'au moment ou ils sont adrnis au nombre des adultes (ce 
qui a lieu, pour les garc;:ons, par la celebration des nombreux rites qui accompagnent la circoncision)>> 
(idem, 284). Pero esta «impureza» l.no es acaso la que tiene el extranjero hasta que es asimilado al grupo 
de acogida? En nuestra opini6n se trataria simplemente de Ia: constataci6n, por parte de la comunidad 
lingiiistica, de la permeabilidad psicol6gica y lingiiistico-cultural del nino. Constataci6n que suscita de 
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un lade la admiraci6n, y de otro el recelo. El nino nace como un ser abierto a todas las posibilidades (re
cuerdese que la mujer es «impura» cuando esta abierta: al parte, al flujo menstrual ... ) Cuando termina 
de adquirir completamente una identidad social, a traves del aprendizaje completo de la lengua de su na
ci6n natural, el nino se toma entonces en un ser cerrado hacia fuera: hacia su posible desnativizaci6n. 
Pero es entonces cuando se abre interiormente a nuevas posibilidades: las que se derivan de su solidaridad 
organica con el pueblo cuya identificacion social ha asumido plenamente; los ritos de paso de la adoles
cencia vendrfan asf a consagrar esta nueva situaci6n. Y aparecen, a esta luz, tambien como ritos compen
satorios: la sociedad Ie compensa su perdida de permeabilidad con la ganancia de funciones (esto es, posi
bilidades) sociales dentro de la comunidad. 

En unas encuestas que realice en los anos 80 y 81, en colaboraci6n con mi amigo Fco. Rodriguez In
txausti en diversos puntos de la Navarra Cantabrica, constatamos que en algunas localidades (por ejem
plo, en Oronoz) la madre solo introducia el tratamiento en ika a su hijo a partir de los 5 mos de edad, 
dirigiendose1e hasta entonces exclusivamente en zuka (comportamiento que no se daba, en cambio, con 
respecto ala relaci6n padre-hijo). Pero el ika es en Euskara un tratamiento de solidaridad orgaruca (con
fianza que excluye el respeto) que tampoco se Ie dirige normalrnente a un «forastero»: a un sujeto no total
mente integrado en el grupo. El carino-respeto de la madre tendrlan como finalidad hacerie sentir al nino 
a gusto con la comunidad en la que las leyes de la vida 10 han situado. 

Entre los G/wi del Kalahari se considera vergonzosa la conducta de un padre 0 madre que se encoleriza 
con el infante (umea) que no ha alcanzado la «edad de responsabilidad» (6 aftos) (cf. George B. Silber
bauer, 1981, 164). Y despues de todo es una constante de la conducta humana que la frecuencia e intensi
dad de las demostraciones de carifio a un nifio sean inversamente proporcionales a su edad. Hay as! un 
mecanismo compensatorio que asegura la perpetuacion de los diferentes gropos sociales: cuanto mas abierto 
esta el nifio, mejor y mas atenci6n recibe de su grupo natural. Atencion que va disminuyendo (0 mejor, 
«reciclandose») conforme la identidad social se interioriza. 

(7) Esfuerzos que consisten en dotar al hijo con espacios lingilisticos alternativos en esa lengua: ins
trucci6n escolar; amistades; estancias prolongadas en ambientes farniliares y profesionales, etc. Cf. infra 
cap. 9. 

(8) La inmersion lingilistica consiste en compensar el deficit que tiene el nifio en la lengua 1, debido 
a su entomo familiar monolingiie en la Lz, mediante una instrocci6n escolar que se recibe mayoritaria
mente en la Lt. Para Fishnian (cit. 35) «(immersion) bilingual education is the best way of demonstra
ting the academic and societal advantages of bilingual education». 

Asf por ejemplo en Haifa: «Aunque a los alumnos arabes se les ensefia en clases separadas, dentro 
del mismo edificio, de aquellas para los alumnos judios, tienen recreos, clubs y acontecimientos sociales 
en comun. En vestimenta y en modales, los dos gropos son indistinguibles, y el Hebreo es su lengua fran
ca. Los estudiantes arabes estudian historia, geografia, Arabe y literatura Arabe, y tienen un perfodo de 
libre discusi6n con el profesor de Arabe. EI resto de su programa (Hebreo, literatura Hebrea, matematicas, 
ciencias e Ingles) es en Hebreo. De este modo estos alumnos reciben bastante mas de su curriculum escolar 
en Hebreo durante su ensenanza secundaria que 10 que es normaimente el caso incluso para alumnos !irabo
israelies metidos en educacion bilingiie. Por cierto, el proximo ano este experimento de maximizar la expo
sici6n al Hebreo de los estudiantes arabes comenzara a ofrecerles historia y geograffa tambien en Hebreo, 
convirtiendose asi en el espejo invertido del programa usual de educacion bilingiie para los jovencitos arabo
israelies». (Fishman, 1976, 133). 

(9) Cf. nota 1 del capitulo 12 parte II. 

(10) Como ha sefialado Wiliam F. Mackey: 

«Dne politique linguistique ne se cree pas non plus de toutes pieces: comme toute politique, la politi
que linguistique c'est I'art du possible. On ne peut guere legiferer I'utilisation d'une langue que l'on ignore. 
Ulrlande, par example. a voulu que l'irlandaise soit las seule langue nationale de la nouvelle republique; 
aujourd'hui l'anglais domine toujours dans les affaires publiques. La m~me anne (1949), l'Inde post-impenale, 
dans sa premi~re constitution, a consacre la langue hindi comme seule langue officielle de la nation, avec 
una tolerance temporaire pour l'anglais toutefois. La dure officielle de dix ans de transition de l'anglais 
it l'hindi a ete remise a trois .repises; et aujourd'hui, l'anglais domine toujours dans les affaires publiques. 
Uapplication de principes irrealisables fait perdre it une politique linguistique sa credibilite. Ainsi on n'arrive 
pas jamais it realiser Ie possible». (1984b, 2). 





Capitulo IX 

DERECHOS DE LENGUAS 
CIRCUITOS SOCIALES COMPLEMENTARIOS 

LA LEYENDA DE MANEX 

Jesus, Maria ta Josepe 
gure aurraren bihotzean 
sar zaitezte. 
(Se Ie dice al nifio cuando bosteza) 
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I 

Hemos expuesto en el capitulo anterior el principio de que en el proceso de 
recapturaci6n (positivacion) para el idioma de sus hablantes desnativizados todo 
individuo difiere en la velocidad del movimiento, pero debe coincidir con el gru
po en la direcci6n de la marcha. 

Este principio guarda estrechas semejanzas con 10 que en la Nueva Fisica se 
conoce con el nombre de principio de incertidumbre. En efecto, como escribe 
O. Zukav: 

La mecanica cuantica se ocupa del comportamiento del grupo. Intencionada
mente deja con cierta vaguedad la relaci6n entre el comportamiento de los grupos 
y los sucesos individuales, porque a nivel subat6mico los comportamientos indivi
duales no pueden ser determinados con certeza (el principio de incertidumbre) y 
( ... ) estan en cambio continuo. La mecanica cuantica abandona las leyes que go
biernan a los comportamientos individuales y proclama directamente las leyes es
tadisticas que rigen las sumas de comportamiento. La mecanica cuantica nos dice 
como va a comportarse un grupo de particulas, pero 10 unico que puede decirnos 
sobre el comportamiento individual de una particula es como probablemente va 
a comportarse. La probabi/idad es la caracteristica mas importante de la mecanica 
cuantica (1). 

A semejanza de 10 que ocurre en el terreno de la fisica subat6mica, en la so
ciolingiiistica que estamos formulando 10 unico que podemos determinar es el 
comportamiento de los grupos. Y podemos precisar, como en ella, un comporta
miento colectivo sin estar en condiciones de predecir uno solo de los comporta
mientos individuales que componen el jenomeno colectivo (2). 

Pero no se trata de meras coincidencias. Es mucho mas: un reencuentro que 
vuelve a situar al estudio social dellenguaje sobre sus autenticos cimientos, dig
nificandolo y liberandolo de su posici6n de mere apendice de la filologia 0 aun 
de la psicologia. Fue, en efecto, Augusto Compte, el padre de la sociologia mo
dema, quien hab16 en primer lugar de la sociologia como j(sica social (3). Y a 
el se debe la afirmaci6n de que: 

Es cierto que para estudiar, como es debido, los fenomenos sociales, hay que 
partir de un profundo conocirniento de las leyes relativas a la conducta individual. 
Por otro lado, esta subordinacion necesaria entre los dos estudios, no implica como 
algunos fisiologos de primer orden (4) han creido, que la fisica social sea un simple 
apendice de la fisiologia (5). Aunque los fen6menos sean ciertamente homogeneos, 
no son identicos, y la separacion de las dos ciencias es de una importancia capital. 
Pues serfa imposible hacer el estudio colectivo de la especie como una simple de
duccion del estudio del individuo, ya que las condiciones sociales que modifican 
la accion de las leyes fisio16gicas, son precisamente su consideraci6n mas esencial. 
Asi, la fisica social debe basarse en un cuerpo de observaciones que Ie sea propio, 
siempre considerando como conviene su relaci6n intima con la fisiologia pro pia
mente dicha (6). 
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II 

Por tanto, al planificar las condiciones de recuperaci6n lingiiistica de un te
rritorio es la direcci6n y la velocidad de los grupos sociolingiiisticos la que nos 
interesa y la unica que estamos en condiciones de predecir. 

La velocidad de un individuo depende en gran parte de sf mismo. Concreta
mente de la voluntad, de la inteligencia y del tiempo que tiene para el aprendiza
je. La velocidad del grupo depende, en cambio, de las condiciones sociales de 
uso lingiiistico que se establezcan. 

Pero 10 que activa el aprendizaje individual del adulto y el uso social del idio
rna por parte de los grupos sociolingiiisticos es exactamente 10 mismo: la ley de 
necesidad (7). Por eso el objetivo de toda la planificaci6n no puede ser otro que· 
hacer el idioma necesario .. 

El idiom a se hace necesario a partir del momenta en que 10 es para el grupo 
que tiene ya, de modo innato, la necesidad de adquirir el Lenguaje Humano: los 
infantes. Para ello la comunidad lingiiistica debe articularse de modo que la len
gua deje de ser superflua en el resto de los grupos sociales. Esto es, pase a un 
lugar central; se recuperen el conjunto de sus espacios de uso; y se incremente 
en todos la necesidad de la lengua, en la medida en la que va aumentando pro
gresivamente el numero y la importancia social de los hablantes para los que ya 
es necesario vivir su idioma de modo completo (8). 

La pregunta que el lector y yo tenemos delante es esta: 

l.C6mo se puede modificar la situaci6n sociolingiiistica de un territorio don
de el idioma nacional ha sido lIevado a una extorsi6n en la que sus monolingiies 
completos (ABI cP) no existen, sus monolingiies incompletos (AI cP, incluyendo en 
elIos los infantes que s610 se nativizan primariamente en 61) (9), son residuales; 
sus nativos completos (AB) 10 son tambien del idioma invasor (AB/AB), y sus 
nativos incompletos (A/X) 0 estan completos lingiiisticamente en la lengua inva
sora (son bilingiies dig16sicos) 0 tienen en esa lengua el mismo nivel de fluidez. 
Y ademas, todos ellos estan cercados por grupos compactos de monolingiies de 
la lengua invasora, de entre los cuales aquellos que son monolingiies completos 
(cPI-AB) son los que ostentan el mayor poder politico y el mayor prestigio so
cial dentro de las diversas parroquias politicas que desmembran el territorio lin
giiistico de la naci6n hist6rica? 

Porque tal es la magnitud del desafio al que tenemos que responder. 

La pregunta es inc6moda. Pero si vamos encontrando las respuestas es por
que no hemos esquivado el formular con claridad las preguntas mas inc6modas. 
Ya hemos dado muchas de las claves paginas atras. La que aqui nos interesa fijar 
son estas tres conclusiones eleinentales que se desprenden de todo el amilisis an
terior: 
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1-. Tal situaci6n es anti-natural, y no puede aceptarse de ningun modo como 
una gracia 0 una desgracia congenita de determinadas colectividades (10). 

2-. Tal situaci6n es la misma en todos los casos en los que un Estado expansio
nario extorsiona a una comuniqad lingtiistica, sin que dependa en absoluto de 
la naturaleza de las lenguas implicadas (esto es, de una supuesta incapacidad de 
dichas lenguas para materializarse de modo completo) (11). 

3-. Los procesos de normalizaci6n y repatriaci6n lingtifstica, muy numerosos 
y diversos a 10 largo de los ultimos 150 afios (12), han partido siempre de situa
ciones semejantes y han culminado con un regreso al equilibrio inicial. 

Vamos a apoyar ahora documentalmente estas conclusiones. 

III 

1-. La situaci6n actual del Euskara es antinatural 

Nuestro Juan Huarte de San Juan (1530 prob, -1592), navarro de Donibane 
Garazi que pasaria a la posteridad por una obra excepcional (13) escribe en su 
Examen de Ingenios: 

Cuan impertinente sea la imaginativa y el entendimiento para aprender lenguas 
y maneras de hablar pruebalo claramente la nifiez, que con ser la edad en la cual 
el hombre esta mas falto de estas dos potencias, con todo eso, dice Aristoteles (30 
set., prob. 3) que los nifios aprenden mejor cualquier lengua que los hombres ma
yores, aunque son mas racionales. Y sin que 10 diga nadie nos 10 muestra la expe
riencia: pues vemos que si a Castilla viene a vivir un vizcaino (14) de 30 a 40 afios 
jamas aprende el romance, y si es muchacho, en dos 0 tres afios parece de Toledo. 
Lo mismo acontece con la lengua latina y en todas las demas del mundo, porque 
todas las lenguas tienen fa misma raz6n. Luego si en la edad que mas rein a la me
moria y menos hay de entendirniento y de imaginacion se aprenden mejor las len
guas que cuando hay falta de memoria y sobra de entendimiento, cierto es que con 
la memoria Se adquieren y no con otra potencia. 

Leyendo el texto de Huarte, que esta tratando de ejemplificar con una eviden
cia al alcance de cualquier lector castellano, su doctrina de las potencias, y leyen
dolo des de el tema que aqui nos ocupa se desprende con toda claridad que en 
su tiempo: 
a) las condiciones de uso lingtiistico del Euskara en Euskal-Herria eran las de 
monolingtiismo territorial porque los vizcainos (= euskaldunes) que emigraban 
a Castilla llegaban sin saber romance (= Castellano). 
b) Las dos lenguas eran igualmente necesarias hasta el punto de que resultaba 
posible que un euskaldun viviera en Castilla sin aprender jamas romance: 10 que 
implica, por fuerza, la existencia de grupos compactos de euskaldunes, en diver
so grado de bilingiiismo, fuera del territorio euskaldun. 
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El hecho de que hoy dia todos los euskaldunes sepan erdara, y no les resulte 
posible usar el Euskara fuera de su contracto territorio lingiiistico, y dentro de 
este, incompletamente, mientras que los erdaldunes emigran a Euskal-Herria sin 
saber Euskara, y no 10 aprenden jamas ni siquiera de niiios es un fiel testimonio 
(y nada sospechoso, por cierto) (15) de hasta que punto han sido desvirtuadas, 
desnaturalizadas y jerarquizadas las relaciones entre ambas comunidades lingilis
tic as (16). 

IV 

La situacion de extorsion que padece el Euskara, 
la padecera cualquier lengua sometida a las mismas condiciones sociopoliticas 

Todavia hay quien cree que el prestigio de una lengua, en lugar de depender 
de condiciones extrinsecas, procede p~r emanaci6n directa de la configuraci6n 
de sus fonemas 0 de sus estructuras gramaticales. 

Escribiendo en la lengua en la que escribo voy a traer a colacion, entre los 
numerosos ejemplos disponibles, uno particularmente punzante. 

Hablando de la situacion sociolingiiistica del Espanol en los territorios del 
Suroeste que la Union Americana (USA) rapino (17) a la Republica Mexicana, 
escriben Hudson y Bills (18): 

A pesar de la robustez del Espanol en comparaci6n con las otras lenguas etni
cas (19) (sic) (en los EE.UU.) esono significa necesariamente que el Espanol sobre
vivini durante muchos anos. Por el contrario, esta muy extendida la creencia de 
que la herencia hispana en todo el Suroeste americano representa otro ejemplo chi
sica de una sustitucion lingilistica en marcha. La mayoria de los observadores per
ciben claramente la sustitucion social que va desde un predominio del Espanol a 
un bilingilismo Espanol-Ingles, con un mantenimiento decreciente del Espanol, mas 
tarde con dominancia del Ingles y finalmente un monolingiiismo en Ingles. Este 
punto de vista ha sido generalmente documentado mediante la demostraci6n de 
cambios significativos en generaciones sucesivas en 10 que respecta al uso, profi
ciencia 0 identificaci6n con la lengua materna etnica. 

Despues de estudiar de modo detallado c6mo tiene lugar la sustitucion lin
giiistica en el mismo coraz6n de un territorio tradicionalmente hispanohablante 
(la poblacion de Albuquerque) los citados autores concluyen que: 

Los resultados de este estudio sugieren de un modo contundente que el proceso 
de sustitucion lingilistica puede detectarse en sus primeros estadios dentro de una 
sola generaci6n cuando la proporci6n de hablantes que se identifican con la lengua 
materna etnica excede a la proporci6n de hablantes que tienen fluidez en ella y cuan
do estos, a su vez, exceden en proporcion a aquellos que la usan como su lengua 
principal en el hogar. Como ha observado l..6pez, una vez comenzado este proceso 
se acelera en las generaciones sucesivas. No s6lo porque, para empezar hay menos 
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hablantes que se adscriben ala lengua materna etnica, sino tarobien porque una 
proporci6n menor de ellos progresa hasta el punto de lograr la competencia lin
giiistica del nativo, y entre los que 10 logran, aun una proporci6n menor que en 
la generaci6n anterior mantienen la lengua etnica como la lengua primaria del ho
gar (20). 

v 
Todos los procesos de normalizaci6n lingillstica anteriores al nuestro han par" 

tido de unas situaciones igualmente distorsionadas y han culminado con el resta
blecimiento del idioma de la naci6n como lengua de necesidad de sus hablantes 

La unica matizaci6n que hay que hacer aqui es la de grado: no todas las na
ciones extorsionadas lingtiisticamente se encontraban en el momenta de revertir 
el proceso en el mismo grado de desnaturalizaci6n: pero todas estaban en uno 
u otro momento de la linea del continuo que conduce, en su punta final, a la 
exterminaci6n de una identidad colectiva. 

Como en ningun otro caso el proceso estaba mas avanzado que en el pueblo 
hebreo, y en ningun otro ha sido necesario una voluntad de recuperaci6n tan in
tensa y estable a 10 largo de sucesivas crisis de gran magnitud, es justo exponerlo 
aqui como ejemplo de 10 que puede lograrse en materia de repatriacion idiomati
ca, si se ponen los medias para ella. 

Escriben P. B. Ellis y Seumas Mac NGhobhainn que: 

Cuando los ingleses se hicieron cargo de la administraci6n de Palestina con la 
aprobaci6n oficial de la Liga de Naciones (Mandato de Palestina de 1922), se reco
nocieron como lenguas oficiales del pais el Ingles, el Arabe y el Hebreo. Sin embar
go, y siguiendo su costumbre habitual, la administraei6n inglesa mantuvo sus ser
vicios totalmente en Ingles hasta 1948: las ofieinas del gobierno, los tribunales de 
justieia, los asuntos administrativos, los avisos oficiales, etc.: todo se hacia en Ingles. 

Los judios estableeieron su pro pia administraei6n, una especie de gobierno en 
la sombra, tradueiendo todo por ellos mismos. Y la propia administraci6n interna 
de la poblaei6n judia se llevaba a cabo en Hebreo (21). 

Despues de 1948, sin embargo, mas de un mill6n de inmigrantes llegaron en 
tropel a Israel y parecia que el idioma Hebreo iba a morir anegado. En 1953 los 
hebreoparlantes, ahora en minorfa, organizaron un movimiento voluntario a gran 
escala llaroado Hanh'alat ha-lashon (Transmisi6n de la Herencia Lingufstica) que 
lleg6 a contar con 50.000 voluntarios. Los voluntarios, hombres y mujeres, iban 
a las casas de los inmigrantes a ensefiar al mismo tiempo a faroilias enteras, 0 da
ban clases en los pueblos. El gobierno organiz6 cursos intensivos especiales para 
profesionales a fin de permitirles desempefiar su trabajo en Hebreo. 
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( ... ) Esta campana voluntaria conto tambh~n con el apoyo del ejercito ( ... ) Para 
el inmigrante el periodo inicial de instrucci6n militar consiste en un curso intensivo 
de Hebreo de 60 horas, mas otro mes en la academia militar, sin obligaciones mili
tares. Ello es seguido de otro curso intensivo de tres meses. De este modo el ejerci
to, que tiene su propio consejo lingiiistico, llego a ser un tremendo instrumento 
educativo en la recuperaci6n lingiiistica. El consejo lingiiistico del ejercito tiene la 
responsabilidad de emitir dictamen en 10 relative a los terminos militares . 

. En 1954 el censo establecia que el 60070 de la poblaci6n judia utilizaba el He
breo como su primera lengua. Para 1957 la proporci6n habia ascendido al 95% 
de una poblaci6n judia de 1.760.000. Hoy es hablado como lengua nativa por los 
2 millones y 3/4 de israelies (22). 

VI 

Hay tres derechos naturales que tienen la misma fuerza (23). Uno es el dere
cho de toda Lengua a ser en su territorio lengua completa de su comunidad lin
giiistica. Otro, el derecho de toda comunidad lingiiistica a recibir y transmitir su 
lengua de modo completo. Y el tercero, el derecho de los padres a transmitir su 
lengua a sus hijos. 

EI primer derecho tiene su fundamento en una razen de ecologia planetaria 
(24) a la que nos hemos referido repetidamente: el Hombre como totalidad solo 
se completa a traves de la pluralidad lingiiistica (25). 

El segundo tiene su fundamento en un principio de igualdad: las comunida
des lingiiisticas naturales, sistemas sociales mas antiguos que el mas antiguo de 
los estados y con su propia cohesion global (26), determinan, cada una de elIas, 
un modo necesario de ser hombre en el mundo que no puede ser objeto de discri
minacion alguna. 

EI tercero se bas a en un principio de integridad de la psicologia individual: 
los padres no pueden estar aislados lingiiisticamente de los hijos, porque los hi
jos comienzan a conectarse al mundo a traves de los padres. Si los padres, por 
desconocer la lengua del pais no les hablaran en lengua alguna a sus hijos, estos 
se resentirian en su integridad personal. Como hemos expuesto a traves de la teo
ria de los espacios lingiiisticos (27), el nino crece hacia fuera desde su ego. Ahora 
bien, el primer drculo de crecimiento individual es el espacio de intimidad ocu
pado por sus progenitores. Este espacio no puede estar vado de lengua. Y en 
los casos en los que, por circunstancias anormales, 10 ha estado, ha producido 
siempre alteraciones psicologicas profundas. 

Una situacion de desequilibrio lingiiistico es aquella en la que estos tres dere
chos fundamentales no son concentricos. Es decir, una situaci6n en la que el de
recho de los padres de transmitir su lengua al nino, y de este modo comunicarse 
con el y comunicarlo al exterior, no se produce dentro del derecho de su comuni-
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dad lingillstica a recibir y transmitir la Lengua de modo completo. Y tambien 
una situacion en la que el derecho de una comunidad lingiiistica a recibir y trans
mitir su lengua de modo completo no se produce dentro del derecho de la Len
gua a ser en su territorio lengua completa de su comunidad lingiiistica. 

Y esta es la formulacion misma de la dominacion lingiiistica. 

El estado expansionario invade el territorio de la lengua patrimonial apro
piandoselo como parte de la lengua agresora. Eso provoca que la comunidad lin
giiistica natural sea discriminada al no poder ejercer su derecho a recibir y trans
mitir el idiom a propio de modo completo. Y aun cuando el estado reconozca el 
derecho de los padres a transmitir el idioma a sus hijos, aquellos que no renun
cian a el, no 10 hacen dentro del derecho de la Lengua a su ecologia vital. Como 
ha escrito Xabier Vilhar Trilho: 

Toda normalizaci6n lleva implicita, ( ... ), el incrementar el uso de la lengua rece
siva que se pretende normalizar y disminuir correlativamente el de la que venia siendo 
dominante. Presupone, por eso, el reconocimiento de un con junto de derechos lin
giiisticos a las comunidades lingiiisticas por encima de los derechos individuales, 
o sea, que la lengua propia de un territorio goce, en las leyes y en la practica social, 
de una supremacfa sobre otras lenguas en competencia (28). 

En efecto, 10 que horizontalmente es un derecho, verticalmente es un deber. 
El derecho de los padres a transmitir su lengua a los hijos es simultaneamente 
un deber con respecto a la comunidad lingiiistica que, sin la transmisi6n natural 
del idioma, no puede ejercer el derecho a reproducirlo de modo completo. Y a 
su vez el derecho de la comunidad lingiiistica a reproducir completamente la len
gua es su deber internacional de mantener la ecologia lingiiistica del planeta, parte 
irrenunciable de la herencia humana. Si el estado expansionario reconoce el de
recho de los padres a transmitir la lengua, e incluso el de los hablantes individua
les a usarla, sin reconocer correlativamente los derechos de la comunidad lin
giiistica en cuanto sistema global, y los derechos territoriales de la Lengua, la 
transmision lingiiistica se convierte, para la lengua (y comunidad) sojuzgada, y 
exclusivamente para elias, en una opcion estrictamente personal a la que resulta 
tanto mas facil e inevitable renunciar cuanto que correlativamente lleva apareja
da la exigencia (esto es, el deber) insoslayable de conocer completamente la len
gua agresora. 

Para estos hablantes normalizar significa devolverles inmediatamente a la si
tuacion inicial: aquella en la que sus derechos individuales y sus deberes sociales 
e internacionales,en materia lingiiistica son concentricos: no se adscriben a len
guas diferentes y no provo can por tanto un conflicto entre la lealtad natural y 
la responsabilidad juridica (29). 

Pero hay otra situaci6n que es aquella en la que estan los monolingiies de 
la lengua invasora, dentro del territorio de la lengua patrimonial minorizada, en 
el momenta de darle la vuelta al proceso. Estos hablantes no pueden desenten-
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derse de su deber con respecto a la recomposici6n del uso de la lengua minoriza
da (a fin de permitir que vuelva a ser en su territorio lengua completa de una 
comunidad lingiiistica articulada), alegando el derecho de su propia comunidad 
lingiiistica (la de la lengua hasta entonces dominante) a transmitirse y recibirse 
tambien de modo completo: pues ambos derechos han de ser concentricos. Es, 
en efecto, un derecho de estos hablantes que su comunidad lingiiistica se repro
duzca de modo igualmente completo pero en los limites de su propio territorio 
lingiiistico. 

Para estos hablantes la posibilidad de devolverle a la lengua del territorio su 
derecho natural, sin atentar contra el derecho suyo a transmitir su lengua nativa 
a los hijos, se llama, precisamente, bilingiiismo. Porque todo nino esta en condi
ciones de adquirir naturalmente mas de una lengua es posible crear puentes que 
garanticen la normalizaci6n de la lengua amenazada, dentro de unas relaciones 
lingiiisticas familiares equilibradas. 

VII 

Queda claro que el derecho individual tiene unos limites precisos: el derecho 
(que es reciproco de los padres y de los hijos) a comunicarse en la lengua que 
los primeros tengan, incluso en la que decidan. Pero este es un derecho que opera 
dentro del espacio de intimidad y no puede extrapolarse a las condiciones de uso 
territorial de la lengua. El derecho de un euskaldun a hablar con sus hijos en 
Euskara en Londres no Ie da derecho a exigir que el gobierno ingles ponga un 
euskaldun en todas las oficinas publicas. Pero tambien es cierto 10 siguiente: como 
euskaldun su derecho a transmitir el Euskara a sus hijos es, correlativamente, su 
responsabilidad con respecto a la comunidad lingiiistica euskaldun y al Euskara, 
independientemente de donde se encuentre el. Por tanto, este en Londres, en Le
gazpia 0 en Mongolia tiene el derecho a reclamar internacionalmente que su len
gua de identidad tenga un territorio en el que pueda reproducirse como Iengua 
completa, pues de 10 contrario no puede ejercer su derecho individual plenamen
te ya que la identidad lingiiistica que conserva y transmite a sus hijos estara mu
tilada al no poder vivirse como una identidad completa (individual y social; na
tural y cultural) en parte alguna del mundo. 

Por su parte, el estado al que Ie debe su pasaporte, al que Ie paga religiosa
mente sus impuestosy que recibe la plusvalia de su trabajo social tiene dos debe
res muy claros con el: 

- Uno, garantizarle el derecho a un trabajo y una vida digna dentro de su pro
pia comunidad lingiiistica, de manera que no este de nuevo ante uno de esos fal
sos dilemas que nos han llegado a ser tan familiares: ~Que pre/iere Vd., hab/ar 
Ingles 0 morirse de hambre? Ni tam poco: Zer nahi duzu, ongi bizi ala Euskaraz 
bizi? (Nik Euskaraz ongi bizi nahi dut!). 
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- Dos que, si por la raz6n que sea, como por ejemp10 su afici6n desmesurada 
ala cerveza alemana, .acompafiada de una especial mala suerte a 1a hora de en
contrar trabaj 0 en su tierra, acaba de camarero en Francfurt, se ponen ~os me
dios a su alcance para que, por 10 menos, pueda aprender la lengua del pais: por 
10 menos hasta ellimite que 10 permiten sus 1uces cortas, 1argas 0 intermitentes. 

Recordemos, una vez mas, que la unidad del estado no justifica la desigual
dad de trato bacia las comunidades lingilisticas atrapadas en su seno. 

Por tanto, un estado constituido por laamalgama de dos 0 varias comunida
des lingiifsticas naturales, tiene la obligaci6n de sancionar el principio de igual
dad como regulador de sus relaciones con ellas y de ellas entre sf (30). Pues 18, 
igualdad de las comunidades lingiiisticas es un derecho natural que, a parte de 
constituir la base de estabilidad de los estados plurinacionales que'lo reconocen 
(tales como Belgica (31), Suiza (32) 0 Yugoeslavia (33» debera ser el principio 
instaurador de un orden nuevo de progreso y convivencia en las relaciones inter
nacionales. 

VIII 

Dicho todo 10 anterior, podemos entender ya que el bilingiiismo interior es 
para los grupos (parcial 0 totalmente) desnativizados el camino a traves del cual 
avanzan continua y coherentemente, en un proceso que normalmente involucra 
a una 0 dos generaciones, en la direcci6n de la marcha: esto es, la normalizaci6n 
de la lengua amenazada. En nuestro caso, el Euskara. 

El proceso consiste en establecer circuitos sociales complementarios. Quiere 
decir que e1 conocimiento incompleto del Euskara de un padre es utilizado como 
puente para lograr un aprendizaje completo del hijo en la generaci6n siguiente. 
Y que el uso completo del Euskara en el entorno es utilizado como puente para 
permitir la nativizaci6n de un nifio cuyos padres no han logrado euskaldunizar
se. De este modo la posibilidad de recuperar una lengua se basa siempre en la 
posibilidad de articular recorridos incompletos, pero funcionando comp1emen
tariamente. Esto es posible merced a 1a dependencia lingiiistica que el nifio tiene 
del adulto y al caracter exactamente inverso de la adquisici6n del1enguaje para 
una primera 0 segunda lengua. Eso hace que el nifio dependa, simultaneamente, 
del adulto (padres, maestros, etc.) y del uso en general. 

Para comprender bien en que consisten estos puentes que permiten el avance 
sucesivo del idioma en la comunidad lingiiistica en vias de normalizaci6n, es ne
cesario tener bien presente la teoria de los espacios. Pero para no repetir ideas 
que han sido expuestas en otro lugar y evitar el riesgo de una teorizaci6n excesi
va, vamos a valernos en esta ocasi6n de casos practicos: situaciones concretas 
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N6madas Wodaabe del Niger. 
Photograph by Carol Beckwith. 
National Geographic Magazine 

loaldunak de Ituren-Zubieta. 
Foto. Fermin Leizaola. 
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Las comunidades lingiiisticas, son 
sistemas sociales mas antiguos que el 
mas antiguo de los estados y con su 
propia coherencia global. 
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figuradas que nos servin in mejor que cualquier otra cosa a un proposito de clari
ficacion y divulgacion. 

EI primer ejemplo representa la situacion de partida del Hebreo. 

Imaginemos esta situacion: una pareja de judios askenazim, naturales de Hun
gria y de lengua materna Yiddish Gudeo-aleman) (34) que han aprendido He
breo merced a una fuerte conciencia nacional. Disdpulos del gran rabi de Pres
burg (Bratislava) Chatam Sofer, poseen un nivel cultural elevado en su lengua 
materna. En el momento de emigrar a Israel su situacion lingiiistica es la de (pseu
do) bilingiies secundarios (BI -AB): tienen el Yiddish como lengua completa, 
y el Hebreo solo como lengua adquirida limitadamente en la edad adulta. En 
la comunidad en la que trabajan ahora, agrupados como estan con otros inmi
grantes de procedencia polaca, aleman a y hungara, todavia es el Yiddish la len
gua en la que tienen establecidas la mayoria de sus relaciones lingilisticas. Siguen 
estudiando Hebreo, 10 oyen de vez en cuando, 10 leen con mucha frecuencia, pero 
al usarlo limitadamente de forma activa, el uso no es suficiente para hacer reba
sar el nivel de suficiencia que proporcione una fluidez espontanea y una percep
cion innata del sistema lingiiistico aprendido. En realidad ni una ni otra la alcan
zaron ninguno de los hebreoparlantes de la primera generacion de adultos y 10 
sabian. Pero sus hijos nacen ya en Israel, esto es, dentro del tiempo nuevo de 
la normalizacion. Los padres hablan en Hebreo con los hijos y, ademas, la ins
truccion escolar que estos reciben es tambien en el idioma nacional. Como al crecer, 
las amistades que estos ninos establecen entre companeros de su edad 0 grupo 
generacional son ya en Hebreo, lengua que es tambien la de la vida oficial, su 
uso de la lengua nacional acaba siendo completo, aunque probablente han cogi
do tambien, del ambiente circundante, una dosis limitada de Yiddish (bilingiiis
mo pasivo). Con todo y con eso se ha pasado en una generacion de 

Hebreo I Yiddish 

B I -AB 
AB / (A) 

PADRES 
HUOS 

Es decir, de unos padres hablantes secundarios (incompletos) del Hebreo, a 
unos hijos que estan fijados al Hebreo por un aprendizaje completo y una valo
racion innata que se suma ahora a la motivacion inteligente de la comunidad. 
De este modo se completa un circuito de aprendizaje con la suma de las posibili
dades adquiridas de los padres y de las capacidades innatas de los hijos. 

El puente es un bilingiiismo de dominancias opuestas. 

La situacion del Euskara es mucho mas favorable que la del Hebreo (35) des
de la perspectiva sociolingiiistica: el Euskara es aun una lengua viva. Y mucho 
mas desfavorable desde la perspectiva politica: el territorio euskaldun esta frag
mentado entre dos estados ninguno de los cuales 10 reconoce como lengua nacional. 
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IX 

El siguiente caso practico lorepresentamos en forma de secuencias 0 tiras al
ternativas que en su forma grafica ha disenado y dibujado nuestro amigo Xa
mar. Lo vamos a llamar las vidas paralelas de Manex (36). 

Manex es un nino a qui en en unos contextos la Haman Juanito espanol. En 
otros Johanes Ie fran9ais. Y aun en otros Manex el vasco. 0 incluso, Manex Ie 
basque. Bastante mosqueado por ir por el mundo con tres nombres y medio cuando 
con uno sobra y basta, Manex se ha propuesto descubrir su verdadera identidad. 
Para encontrarla hay dos caminos: uno, es el mas corto; a) que Manex oiga la 
raiz de su nombre - Uskara- en su casa; b) otro, algo mas largo, que al menos 
oiga el Uskara en la calle. En ambos casos no es suficiente con que 10 oiga episo
dicamente. Es necesario que 10 oiga intensamente durante suficiente tiempo. Cuan
do a fuerza de oirlo y de repetirlo, esta raiz -Uskara- arraiga y se hace arbol 
en el, descubre que su verdadera identidad es Uskaldun. Y que 10 Hamen como 
quieran: Uskaldun es el tema, y 10 demas son aproximaciones al tema. 

Ahoraque ya sabe que su nombre es Manex Uskaldun va a preferir relacio
narse con los que comparten su nombre (Bertze Uskaldunak) y va a poder exigir 
que Ie dejen ser 10 que verdaderamente es. . 

En el grafico n.o 32 tenemos los caminos de la uskaldunizacion de Manex. 
La casa de Manex es la lengua familiar. La calle no es solo la calle fisica, es todo 
el entorno no-familiar: la .escuela, la television, los cuentos, la radio, sus amista
des. En el centro del panel (correspondiendo ala casilla donde pone (B)USKA
RA) esta el Uskaldun que es Manex: un individuo completado lingilisticamente 
en Euskara. Y en conjuncion con el todos los caminos posibles: 

1-. Si Manex no oyo Uskara en casa, porque sus padres son erdaldunes prima
rios, necesita un entorno (giroa) euskaldun completo para re-conocerse. Su situa
cion final es la de bilingiie primario AB (Busk.)/A (Brd.) porque la relacion con 
sus padres se establecio en erdara. 

II-. Si Manex en casa no solo no oyo Uskara, sino un erdara completo (cuentos, 
television, instruccion cultural), necesita aun mas un entorno completamente eus
kaldun. Aun as! es probable que a veces Ie asalten fuertes dudas de si es mas Jua
nito que Uskaldun. 

Ill-. Si 10 oyo en casa, pero no con suficiente fuerza (porque los padres 10 co
nocen de manera incompleta, 0 solo uno de los padres es euskaldun) a Manex 
Ie bastani oirlo fuera como lengua normal de la cultura para reconocerse. 

IV-. Si 10 oyo tambien, pero no con la suficiente claridad (porque sus padres 
10 aprendieron ya adultos) Manex necesita que esa c1aridad de un uso espontci
neo y natural del idioma este en el entorno. Aunque este entorno aun no estuvie
ra culturalmente completo desde el Euskara, Manex puede reconocerse como Us
kaldun (y contribuir a completarlo) gracias a que sus padres Ie transmiten una 
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fuerte motivacion, y, con la condicion -claro esta- que su escolarizacion sea 
basicamente en Euskara. . 
V-. Yen fin, 10 mejor que Ie puede pasar a Manex, y 10 que, en cualquier caso 
les va a pasar a sus hijos: oye el Uskara en casa; al principio, incluso, sin toda 
su pristina claridad. Pero como el entorno difunde bocanadas de Euskara garbia 
eta osoa no solo Manex se reconoce, sino que sus padres y sus descendientes sa
ben tambien que se Haman como el: etengabeko katea berriz eraiki egin da: arba
soengandik datorkiguna eta euskalduntasunari lotzen gaituena (37). 
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La leyenda de Manex en su doble camino de perdida y recuperaci6n completa 
de una identidad se resume en los dos esquemas con los que terminamos este 
capitulo (diagramas n.o 33 y 34). 

COMUNIDAD LINUOfSTlCA 
DESESTRUCTURADA 

INDIVIDUO 

Diagrama n.o 33 

SOCIEDAD 

exposicion 
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COMUNIDAD LINOufsTICA 
ESTRUCTURADA 

INDIVIDUO 

Diagrama n.O 34 

SOCIEDAD 

Minimo de 
exposicion 
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La primera fila de anillos refleja los 8 tipos de situaciones lingiiisticas que 
Manex, el Euskaldun actual, puede tener dentro de si. La segunda fila de anillos 
refleja los 8 grados de bilingiiismo social, tal y como quedaron establecidos en 
El Espado Bilingue (38), que Manex puede encontrar fuera de si: en la sociedad 
que incluye a sus progenitores y a todos los demas con los que se relaciona. Si 
la sociedad (la cas a y la calle de Manex) estin en alguno de los cuatro niveles 
mas intensos de bilingiiismo social, Manex se pierde (como hablante incompleto 
del Euskara) en alguno de los cuatro niveles que bloquean su verdadero nombre. 
Si la sociedad de Manex se desplaza a alguno de los niveles menos intensos de 
bilingiiismo social, Manex se encuentra, como Uskaldun Osoa, en alguno de los 
niveles que representan su nombre completo. 

Manex sabe ya que al maximo de exposici6n social a la otra lengua, el mini
mo de equilibrio personal consigo mismo. Y, correlativamente, que al maximo 
de equilibrio personal consigo mismo, el minimo de exposici6n indiscriminada 
al bilingiiismo social. 

Es precisamente comparando la situaci6n de Manex (hijos) con la de la gene
raci6n de padres, como es posible cerciorarse de si se va en la direcci6n deseada. 

Manex, adixkidea, orain hik bakarrik aurrera joan behar duk. 
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Cuadro D.O 16 

Modalidades· de bilingiiismo social 
Exponemos resumidamente conceptos vertidos en EI Espacio Bilingue, 155 

ss. a fin de facilitar la lectura de los diagramas adjuntos (comunidad lingiiistica 
estructurada/desestructurada). 

1.- MONOLINGOISMO ABSOLU1O: la lengua propia del grupo social y el 
Lenguaje Humano son consideradas una y la misma cosa. La sociedad ridi
culiza el conocimiento y uso de la aberrante algarabia de los bdrbaros. 

2. -MONOLINGOISMO RELATIVO: Se reconoce la existencia de otra lengua 
humana. Pero la propia es la Unica necesaria. 

3 . -BILINGOISMO PASIVO: S6lo la lengua propia es utilizada en todo con
texto. Pero se reconoce la necesidad de que algunos hablantes conozcan, y 
muchos mas sean capaz de entender, la lengua extranjera. 

4. -BILINGUISMO EXTERIOR: Dentro del territorio, la lengua propia es la 
unica necesaria. Pero hay necesidad social de conocer bien otra lengua como 
lengua vehicular de relaci6n con otra(s) comunidades idiomatica(s). 

5 . -BILINGUISMO INTERIOR: Una de las lenguas (la previamente exterior) 
funciona como c6digo externo que se utiliza con grupos profesionales dis
tintos 0 clases sociales diferentes a aquella en la que el grupo interne esta 
ubicado. La lengua patrimonial se usa en los casos restantes. 

6 .-BILINGUISMO INTERNO: Uno de los sistemas cubre las funciones de la 
esfera normal 0 extrema (= no intima), el otro las funciones de la intimidad 
y de los grados mas marcados de confianza. 

7 . -BILINGUISMO iNTIMO: Hay dos lenguas para la expresi6n. Una es so
cialmente necesaria y la otra socialmente superflua. Pero la segunda (que 
es la lengua patrimonial) aglutina todavia los procesos mentales mas perso
nales, afectivos y creativos, siendo reconocida por ellos como su lengua de 
identidad. 

8.- BILINGUISMO IDENTICO: las dos lenguas organizan ya el pensamiento 
de los hablantes de la comunidad lingiiistica de la lengua patrimonial. AI 
aceptar que cualquiera de ellas les dota igualmente de una identidad social, 
se abandona aquella que ha llegado a hacerse socialmente innecesaria, con
siderandose progresivamente ridiculo su conocimiento 0 uso, con 10 que la 
sociedad se desplaza, en el siguiente paso, de nuevo ala situaci6n 1, pero 
ahora como parte integrante de la comunidad lingiiistica que la ha asimila
do, desnaturalizado y desintegrado. 
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Notas bibJiogr:ificas del capitulo 9 

(1) 1981, 54 

(2) Idem, 55. Leibniz y Hurne ya habian observado 10 que llaman «a defect in the common systems 
of logic, that they are very copious when they explain the operations of the understanding in the forming 
of demonstrations but are too concise when they treat of probabilities, and those other measures of evi
dence on which life and action intirely (sic) depend, and which are our guides even in most of our philo
sophical speculations» (Hume, 1938, 7). 

(<<un defecto de los sistemas comunes de logica: que son muy prolijos cuando explican las operaciones 
del entendimiento en la construccion de demostraciones, pero son harte concisos cuando tratan de proba
bilidades y de aquellas otras medidas de evidencia de las que dependen enteramente la vida y'la accion, 
y que son nuestras guias incluso en la mayor parte de nuestras especulaciones filosoficas»). 

(3) Para Comte la filosofia positiva esta dividida «en cinco ciencias fundamentales, cuya sucesion vie
ne determinada por una subordinacion invariable y necesaria, basada, independientemente de toda opi
nion hipotetica, en la simple comparacion de los fenomenos correspondientes; estas son: la astronomia, 
la fisica, la quimica, la fisiologia y la fisica social» (1973, 101) La distincion entre fisiologia y fisica social 
es la que existe entre psicologia y sociologia: 

«todos los seres vivos presentan dos ordenes de fenomenos esencialmente distintos, los relativos al in
dividuo y los que conciernen a la especie, sobre todo cuando esta es sociable. ( ... ). De aqui, dos grandes 
apartados en la «fisica orgaruca»: la fisiologia propiamente dicha y la fisica que esta basada en la prime
ra» (Idem, 99). 

(4) es decir, psicologos. 

(5) psicologia. 

(6) 1973, 100-101. Comte tambien distinguiria entre el aspecto estatico y el dinamico del sistema: 
«Les phenomenes sociaux etant con~us comme assujettis it des lois naturelles it s'agit de fixer quels 

doivent etre Ie sujet et Ie caractere de ces lois. II faut, pour cela, envisager separement I'etat statique et 
l'etat dynamique de chaque sujet d'etudes. En sociologie, on doit distinguer, dans chaque systeme politi
que, l'etude des conditions d'existence de la societe, et celle des lois de son mouvement. Cette difference 
donne lieu a deux sciences principales, sous les noms de statique sociale et de dynamique sociaie, aussi 
distinctes l'une de l'autre que Ie sont l'anatomie et ia physiologie» (Comte, 1897, 54). 

(7) Sobre la ley de necesidad expuesta como primer axioma de la normalizacion lingiiistica cf. supra 
cap. IV (tomo II), apartado 18, ss. 

(8) Escribe Miquel Siguan (1983, 302-37 en sus «Conclusiones» al simposium sobre «Lenguas y Educa
cion en el ambito del Estado Espanol« (Sitges, 1982): 

«Un hecho importante y significativo es que los ninos de familias castellanohablantes -y tanto en 
Cataluna como en Euskadi la mitad 0 mas de la poblacion escolar pertenece a familias castellanohablantes 
que asisten a escuelas principalmente de lengua castellana y con solo un minima de ensenanza del calatan 
o del euskera- no llegan a hacerse capaces de hablar y no digamos de escribir estas lenguas e incluso 
su comprension oral 0 escrita es muy limitada». 

«La razon es facit de entender. Para estos ninos el castellano es una lengua de comunicacion en su 
casa y en la escuela y la lengua de la informacion en la vida pliblica. Raramente tienen la necesidad 0 

simplemente la oportunidad de utilizar la otra lengua. Asi el catalan 0 el euskera les parecen exc1usivamen
te como materias escolares, disciplinas para las que estan escasamente motivados. S610 los ninos castella
nohablantes que asisten a escuelas donde la ensefianza se da principalmente en la lengua del territorio, 
o donde esta lengua est a ampliamente representada en la vida cotidiana de la escuela, llegan a adquirir 
un dominic aceptable del catalan 0 del euskera. A ellos pueden agregarse los ninos castellanohablantes 
que asisten a escuelas donde la mayoria de los alumnos son catalano 0 euskarapariantes. 

«En cambio los ninos de familias catalanoparlantes 0 euskeraparlantes, aunque asistan a escuelas don
de la ensenanza se da en su pro pia lengua y la mayoria de sus camaradas la hablen tambien, aillegar al 
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termino de la escolaridad han alcanzado un dominio del castellano que les permite hablarlo, leerlo y escri
birlo sin dificultad. 

«La razon es naturalmente la mayor presencia de la lengua castellana en la vida publica que multiplica 
los posibilidades de entrar en contacto con ella y motiva asi su aprendizaje». 

(9) Sobre la influencia que esta situacion ejerce sobre el deterioro gramatical de la lengua cf. infra cap. 
12; y nota 43 de ese mismo capitulo. 

(10) «La significaci on social del bilingUismo, como resorte ideologico, reside en su uso para legitimizar 
la proscripcion del idioma no oficial y toda imposicion coactiva. Su valor psicologico esta en el hecho 
de que este concepto, profesadamente conciliador, puede proporcionar una amplia base de adhesiones in
genuas que facilite aquel proceso asimilista. Asi, al enfocar la imagen del bilingiiismo sobre los «hechos» 
-el uso de dos lenguas- ha llegado a construirse una vision particular del conflicto, destinada a neutrali
zar los efectos de una consideracion social y politica sustancial, dejando por aclarar que es 10 que los «he
chos» nos indican». (R. Ll. Ninyoles, 1978, 27). 

(11) La noci6n de que la (mica lengua verdadera es la propia constituye, como ha sabido ver Philippe 
Wolff (1971, 99), una tendencia primitiva del hombre que surge de un sentimiento de egocentrismo colecti
vo unido a una supersticiosa concepcion del lenguaje. Pero hay otra actitud posible: 

«Que consiste en una forma de relativismo claramente expresada (ya) por (San) Agustin: cada lengua 
era cambiable e imperfecta, y ninguna lengua era superior a las demas. Esta era tambien la evidencia de 
Pentecostes: los ap6stoles no hablaban en una unica lengua que milagrosamente se hubiera vuelto com
prensible a todos: hablaban todas las lenguas» (Wolff, idem, 113). 

(12) S610 en Europa se pueden citar, entre otros, los del Albanes, el Checo, el Armenio, el Estoniano, 
el Faroes, el Finlandes, eI Lituano, el Maltes, el Noruego, el Polaco, el Rumano, el Eslovaco, el Esloveno, 
el Ucraniano ... 

(13) Obra que, como escribi6 Luis Rey Altuna (1956, 10), ha side precursora de la moderna orientaci6n 
profesional, de la psicologia diferencial y de la caracterologia. 

Sobre la difusion e influencia de la obra de Huarte en la Francia de los siglos XVI y XVII cf. Gabriel 
A. Perouse, 1970. 

(14) VizcaIno es el apelativo metonimico que designaba a los euskaldunes meridionales. 

(15) «Sobre la vida de este hombre singular, deslizada entre 1530 y 1589 apenas sabemos escuetamente 
que naci6 en San Juan de Pie de Puerto -( ... )- que despues de estudiar Latin y Artes en Baeza cursa 
la Medicina en Alcala, para instalarse mas tarde en Linares y luego en Baeza, donde se consagra de lleno 
al ejercicio hipocratico. Mas a falta de 10 trivial y anecdotico que relego a las cabalas de los historiadores, 
sabemos ciertamente que Juan Huarte de San Juan, aquel navarro de ultrapuertos, subdito de su Majestad 
Catolica, afincado en Castilla, escribi6 con galanura en un idioma ecumenico -al cual llama el «mi espa
iiol»- un libro sin precedentes sobre las diferencias de ingenios 0 talentos« (Rey Altuna, cit. pag. 8). 

(16) En el caso del Euskara creo que el proceso de desnaturalizacion, jerarquizacion, desvirtuacion y 
extorsion de la comunidad lingiiistica euskald1in no puede desligarse de la historia de la conquista y colo
nizacion del Continente Americano. Y ello por una razon elemental: la importancia cuantitativa y cualita
tiva de los vascos que participan en ella con 10 que supone de desangramiento, de un lado, de la comuni
dad mediante la emigracion de sus individuos mas diruimicos y con mayores miras, y por otro, la importancia 
local que el vasco repatriado a su lugar de origen va a tener entre la elite social del pais. Ya se tratara 
en este caso del indiano, ascendido socialmente a causa de su enriquecimiento en Indias, como del funcio
nario de la corona, 0 se reinsertan como monolingiies hispan6fonos (maximo prestigio social pero minima 
competencia lingiiistica en Euskara) 0, de ser bilingiies -en los pocos casos en los que esto ocurre- apli
can a su regreso con respecto a cada una de las lenguas los patrones de conducta que habian promovido 
en America en relaci6n con el bilingiiismo eriollo (Castellano/lengua nativa). Esto es, no s610 regresan 
viendo al Castellano de distinta manera, sino que, correlativamente, pasan aver al Euskara como una 
«lengua indigena». 
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Es interesante constatar que la politica lingilistica de la Corona espanola en Indias que, como decimos, 
habria de tener un eJecto de boomerang sobre las relaciones lingiiisticas intrapeninsulares, se dirime en 
dos etapas principales (dentro de las cuales Ugarte-Chamorro, 1961, llega a distinguir hasta 9 fases sucesi
vas). 1tas un primer periodo de tolerancia e incluso de promocion de las llamadas «lenguas generales indi
genas», la primera fase dentro de el proceso de minorizacion de las lenguas indias empieza en 1550 con 
la disposicion de Carlos I recomendando la castellanizacion de los indios sobre la base de la inJerioridad 
natural de sus lenguas, y la consideraci6n de la diversidad lingiiistica como un obstaculo para la domina
cion politica de los pueblos conquistados: 

«Habiendo hecho particular examen sobre si aun en la mas perfecta lengua de los indios se pueden 
explicar bien, y con propiedad los misterios de nuestra Santa Fe Catolica, se ha reconocido que no es posi
ble sin cameter disonancias ni imperfecciones, y aunque estan fundadas catedras donde sean ensenados 
los sacerdotes que hubieran de adoctrinar a los indios, no es remedio bastante, por ser mucha la variedad 
de lenguas. Y habiendo resuelto que convendnl. introducir la Castellana, ordenamos que a los indios se 
les pongan maestros, que ensefien a los que voluntariamente quisieran aprender, como les sea de menos 
molestia y sin costa; y ha parecido que esto podrian hacer bien los sacristanes, como en las Aldeas de 
estos Reynos ensefian a leer y escribir, y la Doctrina Cristiana» (Apud Alfredo Torero, 197'4 pag. 184). 

La segunda fase comienza en 1770: 

«Carlos III habia dispuesto en 1770, como Carlos I en 1550, la castellanizacion de todos los territorios 
dependientes de la Corona, con el aditamento ahora de que la castellanizacion implicase que de una vez 
se I/egue a conseguir el que se extingan los dijerentes idiomas de que se usa en los mismos dominios y 
solo se hable el castel/ano» (Torero, 1974, 207). 

En la primera fase se crea la necesidad perentoria del Castellano. En la segunda se prohibe el usa 0 

se busea la erradicacion y extincion de las lenguas territoriales. Dado el efeeto de retroalimentacion (feed
back) que esta politica habria de tener sobre las comunidades lingiiisticas peninsulares, es razonable supo
ner que el cambio de actitudes en el estado fuera perceptible con cierto retraso en relacion a la cronologia 
de 10 que empezaba a fraguarse y experimentarse en las Indias. No es tanto tampoco extrafio que uno 
de los primeros euskaldunes en tomar conciencia del proceso haya sido Baltasar de Eehave: «natural de 
la villa de <;:umaya en la Provincia de Guiplizcoa, y vezino de Mexico», como reza en la pagina frontal 
de sus Discursos de la Antiguedad de la Lengua Cdntabra (1607). En esta obra Echave introduce al Euska
ra en forma de una Matrona venerable y anciana que, como colofon final, dirige a sus hijos, vizcainos 
y guipuzcoanos principalmente, estas dolidas palabras: 

«No os quiero tratar como las Indias se deseubrieron para total destruccion y ruyna mia y de mis hijos 
( ... )>> 

«0 ydropica sedienta que por ti estin los antiguos solares de mis du1ces hijos, desiertos, destruydos 
y asolados. Tli me los sacas, y destetas antes de tiempo ni que tengan uso de razon, ni edad para conocer
me por su madre: y de tantos como llevas, son muy raros los que bolver dexas, y mas raras los que me 
reconocen quando buelben: ciento salen, y cinco buelben, y solo dos me reconocen; y los tres con los resa
bios de tu crianza, no se contentan de mi trato y antigua llaneza: ni me conocen ni entienden, ni se precian 
de ello, ni curan de bivir con 10 suficiente y onesto» (Behave, 82a, 82b y 83a). 

La obra de Echave aparece impresa en Mexieo en 1607 (en la «Emprenta de Henrrico Martinez) con 
una dedicatoria al Conde de Lemos, a la sazon Presidente del Consejo Real de Indias a quien considera 
«columna firrnisima y defensor continuo de la nacion Bascongada» (idem, 1). Escrita unos 17 afios mas 
tarde de la fecha probable de la muerte de Huarte de San Juan, es un buen testimonio a pesar de ciertos 
excursus no enterarilente congruentes (piensese en el mismo absurdo de personificar al Euskara en forma 
de una matrona que se queja en Castellano) de como se habia deteriorado la situacion con respecto ala 
que todavia debi6 ser la de la epoca del escritor bajonavarro. 

(17) «Al crearse el Estado mexicano mediante la Constitucion federal de 4 de Octubre de 1824, su terri
torio obviamente tenia la misma extension que el de Nueva Espana aumentado con los de Yucatan y Chia
pas. ( ... ) En otras palabras, el territorio del Estado Mexicano comprendia en esa epoca, ademas su exten
sion actual, la de los territorios de Alta California, de Santa Fe de Nuevo Mexico y la del Estado 
norteamericano de Tejas. 
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«( ... ) No esta en nuestra intencion por no corresponder al tema respectivo al contenido de esta obra, 
hacer referencia a los hechos politicos y militares que culminaron en el 1tatado de Guadalupe Hidalgo 
de 2 de febrero de 1848 con el que concluyo la guerra entre Mexico y los Estados Unidos mediante el cual 
nuestro pais se vio obligado a ceder a esa potencia imperialista «mas de la mitad de nuestro territorio» 
como afirma don Alfonso Thro, «a cambio de la misera suma de quince millones de pesos». La cesion 
territorial pactada en dicho tratado comprendio «ademas de Thjas, el terreno entre El Nueces y El Bravo, 
perteneciente en su mayor parte a Tamaulipas, todo el territorio que la republica poseia al hacerse la inde
pendencia». Es sobradamente conocida la multiple y diversa motivaci6n que obligo al Gobierno mexicano 
a celebrar tan tremendo tratado de «paz» bajo la presion terrible y ominosa de las armas norteamericanas 
que estaban decididas a apoyar por la fuerza la destruccion total de nuestro pais y la incorporacion de 
todo el territorio nacional a los Estados Unidos» (Ignacio Burgoa, Derecho Constitucional Mexicano, Edi
torial Porrua, Mexico, 1983, pp. 189-191). 

«La Republica Mexicana, tan privilegiada por la naturaleza, llena de los elementos que forman una 
nacion grande y feliz, tuvo entre otras desgracias, que no es del caso mencionar, la de estar situada en 
la vecindad de un pueblo fuerte yemprendedof». 

«De los hechos referidos resulta demostrado hasta la evidencia, que la causa real y efectiva de la guerra 
que nos ha afligido, ha sido el espiritu de engrandecimiento de los Estados Unidos del Norte que se han 
valido de su poder para dominarnos. La historia imparcial calificara algun dia para siempre la conducta 
observada por esa republica contra todas las leyes divinas y humanas, en un siglo que se llama de las luces, 
y que no es sin embargo sino 10 que los anteriores, el de la Fuerza y la Violencia» (R. Alcaraz, A. Barreiro, 
Castillo et al. 1974 -edici6n facsimil de la de 1848-, pag. 2 y 28). 

(18) Alan Hudson, Edwards & Garland D. Bills, 1982, 136. 

(19) «Over the years Mexicans had become increasingly aware that many Americans, especially those 
who most vociferously advocated South-western expansion, looked upon Mexicans as inferior beings. This 
had frightening implications, for Americans had respect for neither the rights nor the culture of those 
whom they considered inferior. They had been merciless in their treatment of the Indian and had reduced 
blacks to a brutal form of servitude. Mexicans were perceptive enough to recognize that a similar fate threa
tened them should they fall under American domination» (Gene M. Brack, 1975, 181). 

(<<A 10 largo de los aiios los mexicanos habian ido tomando conciencia de que muchos americanos, 
especialmente aquellos que de modo mas vociferante abogaban por la expansion hacia el Suroeste, consi
deraban a los mexicanos como seres inferiores. Esto tenia implicaciones aterradoras, pues los americanos 
no habian tenido respeto ni par los derechos ni par la cultura de aquellos a los que consideraron inferio
res. Habian tratado a los indios sin compasion y habian reducido a los negros a una brutal forma de excla
vitud. Los mexicanos eran 10 suficientemente perceptivos para reconocer que un destino similar les ame
nazaba si llegaban a caer bajo dominacion americana»). 

(20) Alan Hudson, Edward & Garland D. Bills, cit. 152. 

(21) 1971, 65. 

(22) idem, 67. 

(23) Pero en distintos niveles de aplicacion. 

(24) Dice Jose Miguel de Barandiaran: «Estan todos nuestros estudios en una completa orfandad. EI 
Pais Vasco no es solo una geografia, sino los hombres que la habitan, un pueblo, y un pueblo que tiene, 
naturalmente, su historia, una historia antiquisima, tanto que no aparece en toda Europa una sola etnia 
que tenga contornos tan claros; esto quiere decir que nosotros constituimos entre otras muchas clases de 
plantas y flores de que se compone un jardin, un genero de flor 0 de planta diferente, y que tiene derecho 
a la vida como los demas; no a mejores cuidados que las demas flores 0 plantas, pero si a tantos cuidados 
como los demas; esto es, un cuidado que nos esta encomendado a los vascos en esta orfandad en que 
sobrevive dificilmente nuestra cultura. Nosotros no pedimos que se desatienda, y menos que se corte nin
guna flor, sino que se deje viva la nuestra. l,Sera pedir demasiado en una civilizacion en la que las especies 
de animales y vegetales tienen un valor defendido y cultivado como un bien colectivo? Pues es 10 que 
pedimos» (recogido en Martin de Ugalde, 1980, 16 nota 2). 
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(25) Y por tanto, como escribe Miguel Ugarte Chamorro (1961, 123) «derecho engendrado por la pro
pia indole dellenguaje que no es sino el mismo espiritu hecho verbo en la boca de los hombres, tal como 
los antiguos peruanos 10 intuyeron al llamar al Quechua: Runa Simi, que significa Boca del Hombre». 

(26) No entender eso es una de las causas del comun error de creer que con anterioridad ala aparicion 
de instituciones 0 aspiraciones estatales la historia y la identidad de una nacion son precarias 0 inexistentes. 

(27) 1981a; parte II cap. 3 y 4 del primer volumen y 9 del tercer volumen de esta obra. 

(28) 1984, 13. 

(29) «Cada pueblo, todo individuo» escribe Alfredo Torero (1974, 210), «tienen derecho a practicar 
su cultura y su lengua, pero no basta que ese derecho se limite al de conservarlas; en los casos de los pue
blos que sufren la opresion nacional y de clase, su cultura, y por tanto, su lengua se hallan asfixiadas y 
empobrecidas; es preciso por ello que adquieran y ejerzan la posibilidad de enriquecerlas libremente por 
la creaci6n interna 0 por adopcion y recreacion de los logros de otros pueblos, y esa posibilidad podni 
basarse unicamente en la capacidad econ6mica para salir del aislamiento social al que los tienen confina
dos la explotacion de clase, el colonialismo y el imperialismo». 

(30) «The federal constitution, in addition, asserts «the equality of (all) languages ... in international 
communication (article 271); that the languages of the nations of Yugoslavia shall be equally used in inter
national treaties (article 271); and that the equality of all languages and alphabets of the nations and na
tionalities ... shall be ensured in the Armed Forces (article 243). The Slovene constitution, referring to the 
increasingly important local defense forces, states that the language of commands in the forces in Slovenia 
shall be Slovenian (article 306)>>. 

«Regarding general principles, the federal and the Slovene constitutions have nearly identical wording. 
Both guarantee the «equality» of all languages along with the means to realize that equality» (J. W. Tollef
son, 1981, 173 y 174). 

(31) «EI esfuerzo realizado ha dado ya un nuevo impulso a Belgica y constituye el punto de partida 
de un estado de arumo nuevo que debe permitir que se remonten las dificultades inherentes a toda trans
formacion de un Estado unitario en un Estado pnicticamente federal. Sera sin duda una labor ardua que 
exige que aquellos a quienes se ha conferido tan importante responsabilidad, hagan gala de irnaginacion, 
realismo y valentia politica. Debe tener c!xito. Belgica -paradoja de la historia- es la primera monarquia 
federal. Pido se me permita, senores y senoras, que subraye que el papel desempenado por la Corona en 
mi pais es mas fundamental que nunca. EI Rey es ellazo mas solido que une entre ellos a los antiguos 
principados belgas, convertidos en provincias, regiones y comunidades. Por uno de aquellos azares a los 
que nos ha acostumbrado la historia, el rey Balduino es nuevamente «Conditor Belgii», 0 sea el artifice 
de la reuni6n de las tierras belgas. Transformar un Estado unitario y fuertemente centralizado en una mo
narquia federal constituye un verdadero reto. Bc!lgica ha iniciado una obra de reorganizaci6n de sus estruc
turas haciendo frente con resolucion a un futuro nuevo que> se enmarca en la filosofia constitucional del 
siglo xx» (Robert Senelle, 31-61, pag. 61). 

(32) cf. Charles·Alber Morand 83-110. pag. 85: 

«Si se quiere entender la relacion existente entre derecho y lengua en Suiza, no se debe permanecer 
al nivel superficial de la reglamentacion de las lenguas, sino zambullirse detenidamente en la historia y 
ampliarla a instituciones tales como el federa1ismo, que explica, en parte por 10 menos, el rnilagro helvetico». 

(33) cf. James W. Tollefson, 1981; Ivo Banac, 1984. 
(in fugoslavia) «the distinguishing mark of the countrys post-war political reorganization was the at

tempt to integrate its multinational population in a decentralized system. As a growing list of new nations 
appeared throughout the world, the problems of evolving development and integration policies for multi
national, multi-ethnic, and multilingual states grew in international importance. Against the general trend 
toward increasing uniformity and reducing ethnic and linguistic variety in the new states, Yugoslavia deve
loped a system of administration that increased rather than decreased local and regional authority. Thus, 
the Yugoslav response to diversity constituted an important deviation from the response to similar pro
blems in other countries» (Tollefson, 1981, 109-110). 
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(34) Sobre algunos aspectos de la historia sociolingilistica del Yiddish cf. Joshua A. Fishman (editor) 
Never say die!: a thousand years for Yiddish in Jewish life and letters, Mouton, The Hague, 1981. 

(35) «El caso del Hebreo, desaparecido hace mas de 2.000 afios como lengua hablada y utilizada como 
lengua principal por millones de personas es demasiado peculiar para que se pueda sacar otra conclusi6n 
que la de una voluntad apoyada sobre medios considerables. Se tendria tendencia a llamar a este hecho 
un milagro» (A. Martinet, 1983, 288). 

(36) Segun Azkue (1906, reed. de 1969, tome II, 14) Manex es «el nombre con que se designa al natural 
del Labord y de la Baja Navarra, en contraposici6n al de Uskaldun (vasco) con que se nombran a sl mis
mos los suletinos. Parece diminutivo de Joanes». 

Escribe Sandra Ott: 

«From the point of view of the Souletine people, all Basques who are not native Souletines are Mane
xak. In the dialect of Basse-Navarre, Manex is the Basque word for John. The Sainte-Engrace people claim 
that calling their Basque neighbours «Johns» is not different from calling the Germans Fritzs. Both nick
names have derogatory implications. The Sainte-Engrace people are particularly disdainful of Manex Bas
ques, whom they regard as less pure, both culturally and linguistically, than Souletine Basques» (<<desde 
el punto de vista de los suletinos todos los vascos no suletinos son manexak. En el dialecto bajo-navarro 
Manex es la palabra vasca para Juan. La gente de Santa-Grazi declara que llamar a sus vecinos vascos 
«Juanes» no es diferente a llamar a los alemanes Fritzes. Ambos apodos implican menosprecio. Los de 
Santa-Grazi son particularmente desdeiiosos con respecto a los vascos «manexizados», a los cuales consi
deran menos puros, tanto cultural como lingii1sticamente, que los vasco-suletinos» (Sandra Ott, 1981, 25). 

En el texto 10 empleamos como simbolo del euskaldlin hibridizado (bilingualizado 0 «digI6sico») que 
se pone en marcha para recobrar su completa euskaldunidad. 

(37) A la responsabilidad con ese vinculo colectivoy ala imposibilidad del verdadero euskaldlin de 
desentenderse de el a pesar de las eventuales decepciones, dificultades 0 confrontaciones, se referia Mitxe
lena en «Pro Domo» (Egan, 1970, 1-3, 11-26 reprod. en Mitxelenaren Idazlan Hautatuak; 1972, 212). 

«nik aski aldiz somatu dut, gizakia naizenez (eta latinarekiko zorra kitatua baitugu, ez naiz Homo 
sum eta darraionarekin hasiko), tentazio bizi bat: maizegi pentsatu dut euskalduntasunari edo delako ar
basoengandik datorkidan grina horri hain loturik ez banengo, lasaiago biziko nintzakeela eta are agian 
nagoen baino diruz hornituago nengokeela. Baina, tentazioa bizia baino biziagoa izanik, ez diot amorerik 
eman, bien malgre moi (parisen hartu dudan jakite-usain urria hemen agertzea lizentzi baldin bazait), 
maizegiko hotzaldiak eta ilunarteak gora-behera, estekatzen nauten lokarriak eteteko kemenik izan ez du
dalako». 

(38) 1981a, pp. 155 ss. 
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EL EQUILIBRIO ECO-LINGUfSTICO 

Gizonen lana jakintza dugu: 
ezagutuz aldatzea, 

naturarekin bat izan eta 
harremanetan sartzea 

(Xabier Lete) 
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Hemos contemplado hasta ahora el proceso desde el punto de vista del apren
dizaje lingiiistico individual y desde el punto de vista de los grupos sociolingiiis
ticos_ Debemos ahora adoptar la perspectiva de la Lengua y formular, des de ella, 
en que consiste el equilibrio ecolingiiistico. Para ello nos valdremos del auxilio 
de varios diagramas. 

En el diagrama n.o 35 hemos superpuesto los dos circuitos de aprendizaje. 
En la parte de la izquierda reflejamos los diferentes pasos que componen la dan
za del aprendizaje natural: desde que entra en escena (I) con el uso natural del 
idioma (izatezko erabi/pena) hasta que culmina con el desarrollo del uso formal, 
cultural 0 elaborado Uakitezko erabilpena) (VI). 

En la parte derecha del diagrama representamos el circuito de aprendizaje se
cundario: desde su fase inicial en 10 que es motivaci6n racional Uakitezko moti
bapena) hasta su culminaci6n en la valoraci6n espontanea 0 izatezko motibapena. 

Como vemos por el grafico en los extremos del circuito de aprendizaje natu
ral (I-VI de la fila izquierda) encontramos las dos formas -natural (izatezkoa) 
y cultural Uakitezkoa)- de uso de la lengua. En los extremos del circuito de apren
dizaje cultural encontramos las dos formas Uakitezkoa, izatezkoa: cultural, na
tural) de motivaci6n. Dentro del plano de la Lengua, como hemos visto, el grupo 
de hablantes que completan el primer circuito (grupo AB) representa el maximo 
de capacidad de uso. EI grupo de hablantes que completa el segundo circuito re
presenta, a su vez, el maximo de motivaci6n hacia esa lengua (grupo BA). 

Diagrama n.o 35 
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Diagrama n.o 35 his 

Si emparejamos las fases que quedan a derecha e izquierda de cada casillero, 
vemos que el uso espontaneo (izatezko erabilpena) se corresponde con la motiva
ci6n racional Uakitezko motibapena). Las dos percepciones se engarzan entre S1. 
Y la motivaci6n espontanea (izatezko motibapena) danza con los usos culturales 
o formales de la lengua Uakitezko erabilpena). 

Estos dos circuitos de aprendizaje caminando 10 que es Naturaleza (Izadia), 
representado por el aprendizaje primario, hacia la Cultura (Jakintza) (1) repre
sentada por el aprendizaje secundario, y Jakintza (Cultura) hacia Izadia (la Na
turaleza) constituyen el esquema del equilibrio lingiiistico: el que representa el 
equilibrio de una lengua consigo misma y de todas las lenguas entre S1. 

;,Por que esta alterado este equilibrio? En el plano humano 10 que es natural 
son las comunidades lingiiisticas. Estas Ie vienen dadas al hombre naturalmente, 
desde el primer momento de su creaci6n como tal (2), y representan su vinculo 
con la Naturaleza. La que es en cambio temporal, artificial y condicionado a formas 
culturales bamboleantes es la organizaci6n politica, los Estados (3). Estos esta
dos para ser una forma cultural del hombre engarzada dentro de su naturaleza 
de hiztuna u homo loquens deberia emerger desde las comunidades lingiiisticas 
naturales, de modo que supusieran formas de organizaci6n de cada comunidad 
lingiiistica para realizarse culturalmente en cada momento hist6rico determina
do. Y, ala reciproca, las comunidades lingiiisticas, que son por naturaleza igua-
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les entre si, deberian producir formas de organizacion politica que, conteniendo
las, fueran equivalentes entre si: de modo que ninguna comunidad lingiiistica ava
saHara 0 fuera avasallada por otra dentro de un estado que fuera la manifesta
cion cultural de solo una de ellas (la comunidad dorninante). Esta es, sin embargo, 
la situacion actual en un gran numero de estados, y por ella el equilibrio inicial 
esta roto. Al romperse mediante la jerarquizacion (fa torre de Babel) el equilibrio 
horizontal del Lenguaje Humano, se ha producido la confusion de las lenguas: 
que no es otra cosa que la lengua como confusion: 

Cuando los estados se imponen como formas de dominacion a espaldas de 
las necesidades naturales de las comunidades lingiiisticas, aquellas comunidades 
lingiiisticas que se reconocen en la lengua dominante 0 lengua del Estado, se con
vierten en un simple instrumento al servicio de los intereses de este que las utiliza 
para asimilar, extorsionar y aniquilar naciones lingiiisticas sojuzgadas. Estas a 
su vez 0 quedan incompletas, 0 mueren como tales destruyendose con ell as una 
forma necesaria de ser hombre en el mundo (4). 

Para recomponer el equilibrio (que no olvidemos implica al Hombre en su 
conjunto) solo cabe que los estados existentes se articulen politicamente sobre 
el principio de igualdad de las naciones idiom,iticas que hay en su seno, ponien
do al servicio de cada una de ell as los instrumentos necesarios para que puedan 
desarrollar integramente su propia cultura. Inevitablemente esto ha de suponer 
a corto y medio plazo una modificacion profunda de actitudes y habitos de com
portamiento de aquellos estados constituidos sobre la ideologia de la desigual
dad. Pero tal modificacion alliberar la energia productora y creativa de los pue
blos (5), supone ala larga un enriquecirniento espiritual de tales paises al orientarlos 
en la direcci6n especifica del progreso humano (6). 

En los casos en los que ni el estado expansionario ni la comunidad lingiiistica 
por 61 privilegiada esten dispuestos a aceptar el derecho natural de las otras co
munidades a su propio equilibria, estas no tienen otro camino, para mantener 
la ecologia lingiiistica del planeta, que constituirse en nuevos estados que sean, 
ahora si, la expresi6n politica de dichas comunidades (7). 

En el gnifico 36 tenemos otro diagrama que representa el equilibrio lingiiistico. 

Dentro del plano de la Lengua la motivaci6n espontanea se engarza, como 
hemos visto, con los usos culturales (izatezko motibapena plus jakitezko erabil~ 
pena). La suma de ambos factores constituye 10 que llamamos hizkuntz
egokitasuna, que en Castellano podriamos llamar utilidadfuncionaf de fa lengua. 

No olvidemos que en el mundo de nuestros dias los estados, como poderosos 
instrumentos de control y apropiacion de los usos lingiiisticos formales pueden 
distorsionar el equilibrio de la comunidad natural al transgredir y ocupar estos 
espacios de uso lingiiistico a traves de una lengua importada (8). 
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Izkuntz- Izkuntz-
gaitasuna egokitasuna 

JAKITEZKO JAKITEZKO JAKITEZKO 
MOTIBAPEN EZAGUTZA ERABlPEN 

- - - - - - - - .. - - -
IZATEZKO IZATEZKO 
EZAGUTZA MOTIBAPEN 

IZKUNTZ AHALMENA 

Diagrama D.o 36 

Las dos percepciones se engarzan entre sf constituyendo 10 que llamamos 
(h)izkuntz-gaitasuna 0 competencia/capacidad-lingiiistica. 

Finalmente la suma· de la motivaci6n racional 0 inteligente Uakitezko moti
bapena) con el uso espontaneo (izatezko erabilpena) produce 10 que llamare 
(h)izkuntz-ordaintasuna que se podria traducir por conciencia Iingufstica (9). 

La suma de la utilidad funcional (hizkuntz egokitasuna) la capacidad (hiz
kuntz gaitasuna) y la conciencia lingiifstica (hizkuntz-ordaintasuna) constituyen 
el Poder Lingufstico 0 (H)izkuntz Ahalmena. 

El desequilibrio lingilistico se produce al provocar en la comunidad lingiiisti
ca la alteraci6n (0 descompensaci6n) de alguno(s) de estos tres factores. 

Por eso ratificamos la definici6n que en su ilia (10) dimos del concepto que 
ha pasado a catalogar dicha agresi6n (la dig/osia) como: 

distorsiOn social, del Poder Lingiiistico. 
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La Naturaleza (Izodio) caminando hacia la Cultura 
(Jokintzo) y la Cultura (Jokintzo) caminando hacia 
la Naturaleza (Izodio) constituyen el equilibrio 
lingiiistico. 
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Notas bibliognificas del capitulo 10 

(1) Una interesante definicion de cultura es la propuesta por Marcel De Greve: «Totalite des connais
sances qui, dans una societe donnee, resultent de Paction de l'homme sur n'importe quel element de natu
re» (1982, 194). 

Sin embargo hay que tener en cuenta que la cultura puede definirse en relacion con el individuo, con 
el grupo social y con la naci6n a la que tal grupo 0 clase social pertenece. Esto ya fue observado por T. 
S. Eliot (1948, 21): 

«It is a part of my thesis that the culture of the individual is dependent upon the culture of a group 
or class, and that the culture of the group or class is dependent upon the culture of the whole society 
to which that group or class belongs. Therefore it is the culture of the society that is fundamental, and 
it is the meaning of the term culture in relation to the ·whole society that should be examined firs!). 

(<<Es parte de mi tesis que la cultura del individuo depende de la cultura de un grupo 0 clase, y que 
la cultura de un grupo 0 clase depende de la cultura de toda la sociedad a la que tal grupo pertenece. 
Por tanto es la cultura de la sociedad 10 que es fundamental, y es el significado del termino cultura en 
relaci6n con el total de esa sociedad el que deberia analizarse en primer lugar»). 

Esa sociedad global a la que el grupo 0 clase pertenece no es otra que la naci6n linguistica. 

(2) «Y dijo Yahve Dios: No esta bien que el hombre este solo; voy a hacerle una ayuda semejante a 
el. Yahve Dios, que form6 de la tierra todos los animales del campo y todas las aves del cielo los condujo 
ante el hombre para ver como los llamaba y para que todo animal viviente tuviera par nombre aquel con 
que Ie llamara. Y el hombre llamo par su nombre a todos los animales y a todas las aves del cielo y a 
todas las bestias del campO». Genesis 2, 18-20. 

Como se puede comprobar leyendo con atenci6n el fragmento biblico la clave reside en el hecho de 
que en el Yahve no impone al hombre lengua alguna, sino que acepta, dandola por buena, aquella que 
naturalmente tiene. 

A su vez en el Apocalipsis de San Juan, comparecen al final de los tiempos ante la presencia divina 
las «naciones, tribus, pueblos y lenguas»: como unidades sociales legitimas que componen la estirpe hu
mana; «Vi una muchedumbre grande, que nadie podia contar, de toda nacion, tribu, pueblo y lengua, 
que estaban delante del trono y del Cordero, vestidos de tlinicas blancas y con paImas en sus manos». 
(Apocalipsis 7,9). 

«Me dijeron, es preciso que de nuevo profetice a los pueblos, a las naciones, a las lenguas y a los reyes 
numerosos» (10,11). 

«Los pueblos, las tribus, las lenguas y las naciones veran sus cuerpos durante tres dias y medio y no 
permitiran que sus cuerpos sean puestos en el sepulcro» (Apocalipsis, 11,9). 

«Le fue concedida autoridad sobre toda tribu, y pueblo, y lengua y nacion» (13,7). 

Sobre una reinterpretacion del mito de Babel cf. nuestro Lengua y Pueblo, 1980 cap. III, y cf. tambien 
nota 21 capitulo 11 de esta segunda parte. 

Sobre el mito Maidu de la Creaci6n, muy interesante para interpretar correctamente el relata biblico 
del Genesis por compartir muchos elementos comunes cf. nuestro articulo «La nueva sociolinguistica y 
la ecologia de las lenguas», p. 344-345. 

Sobre el mito Hopi, cf. Frantz Waters, 1978, 5-12. 

(3) «La primera distinci6n que debemos hacer es la que existe entre estado y nacionalidad. El termino 
naci6n 0 naci6n estado se usa frecuentemente como sinonimo de estado. (Pero) El Estado es una comuni
dad politica, una asociacion coercitiva y territorial, un sistema institucional de integracion. El estado-nacion, 
a diferencia de la cultura-naci6n, tiene una autoridad central que administra el poder politico. S610 el esta
do controla instrumentos legales de violencia; puede imponer a la fuerza su decision. Un solo estado-nacion 
puede ejercer su administracion sobre un mimero de nacionalidades 0 de grupos etnicos. Una nacionali
dad, de suyo, no tiene ningtin poder de este tipo: una cultura-nacion puede existir en la ausencia de su 
propio territorio. Ademas, el estado es, por 10 menos en teoria, soberano y esto distingue al estado de 
todas las otras asociaciones. Como 10 expresa Bodin, el estado da ordenes pero no las recibe de nadie. 
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«La cultura naci6n 0 nacionalidad es una comunidad de cultura, una comunidad integrada por valores 
comunes, instituciones, tradiciones y costumbres, y usualmente por un idioma comun a un sistema comun 
de comunicaci6n. Una nacionalidad es una comunidad hist6rica formada en los primeros tiempos de un 
proceso de fusion de grupos 0 tribus diferentes. A diferencia del estado, que es una asociacion coercitiva 
y obligatoria, la nacionalidad 0 el grupo etnico no tiene autoridad central, ni es, necesariamente, una uni
dad territorial. Sin embargo es una comunidad psicol6gica, una comunidad de valores y sentimientos que 
manifiesta una (gran) capacidad de responder espontaneamente a un estimulo exterior y cuya solidaridad 
de grupo se refuerza y se mantiene viva por tradiciones y costumbres comunes}) (p. Gross, 1978, 5-6). 

(4) Como escribe Philippe Wolff (1971, 114) ya Boecio «sefiala que despues que ellenguaje habia perdi
do su identidad con las cosas en Babel, cada idioma se habia desarrollado en consonancia con las caracte
risticas especificas del pueblo que 10 hablaba. Una idea fructifera: pero habian de pasar varios siglos antes 
de que fuera explotada». 

(5) «De esta conjunci6n de fuerzas a nivel mundial saldni la victoria definitiva y, con ella, la liberaliza
ci6n de la energia productora y creativa de todos los pueblos, su posibilidad de intercambiar sin coaccion 
sus logros culturales y de construir a la vez aut6noma y solidariamente su vida material e intelectual. 

«Libres de ligaduras sociales y econ6micas, todos los hombres y los pueblos se comprendenm final
mente, aun cuando continuen hablando diferentes lenguas}) (A. Torero, 1974, 213-4). 

(6) Cf. cap. 4 (tomo II) supra: 3er axioma de la normalizaci6n lingiiistica. 

(7) En todo caso, y porque se trata de defender la ecologia lingiifstica de nuestro Planeta, resulta apli
cable el juicio de 1. K. Brierley (1970, 91), con respecto a la otra ecologia amenazada: la fisica. 

<<The lesson is that each technical advance leads to greater productivity and hence greater pressures 
on the environment and finally to disaster. It is only at the disaster point that conservation evolves by 
compulsion. Now technique advances exponentially so that it is imperative to prevent disaster by putting 
conservation methods into action simultaneously with every technical advance» (el subrayado es mio). 

(<<La lecci6n es que cada avance tecnico conduce a mayor productividad y, por tanto, a mayores presio
nes sobre el ambiente y finalmente al desastre. Es s610 al alcanzar el punta de desastre que la conservaci6n 
se desarrolla de modo compulsivo. Ahora la tecnica avanza exponencialmente, de modo que es imperativo 
prevenir el desastre poniendo metodos de conservaci6n en acci6n simultaneamente con cada avance tecno-
16gicQ»). 

(8) Sobre la transgresi6n y ocupaci6n de espacios cf. El Espacio bilingiie, 1981, 145-6. 

(9) Considero mas apropiado el termino en Euskara, que en Castellano. En Euskara ordaintosuna tiene 
el sentido de reciprocidad que corresponderia a la comprension de la importancia reciproca que uno tiene 
para el idioma y el idioma para uno. EI terminG conciencia, en cambio, tiene connotaciones extraiias al 
sentido con que aqui 10 empleamos. 

(10) ASJU, 1974, 3-89, 66 ss. 



Capitulo XI 

LA DIGLOSIA, CONCEPTO GRADUATIVO 

Joan dira beleak 
eta ez etorri urzoak 
joan eurite eta elurteak 
ez etorri iduzkiak. 
Haize guztiak j irri -j arra 
gure inguruan dabiltza 
gure sena idortzen ote doa 
itzaltzen gure izarra? 
Elurra teilatuan 
zakua lepoan 
ibili beharko dugu 
denbora luzean, 
rau ta rau 
rakataplau 
hau duk dohakabea 
beti bazterturik 
euskaldun jendea! 

(J. A. Irigaray) 

(Este capitUlo fue presentado y leido como ponencia en el «Congreso de Sociologia de las lenguas 
Minorizadas», Getxo-Fadura, octubre, 1984) 
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I 

En 1952 Fergusson acuno el termino diglosia (1) para referirse a una situacion 
como la arabe, donde una comunidad lingiHstica alterna el uso de dos variedades 
o registros lingiiisticos diferenciados, uno asociado a un status alto y utilizado 
en las funciones mas jormales de la comunidad, y el otro asociado a un status 
bajo y adscrito a funciones no-formales, familiares y coloquiales. 

Probablemente nunca penso Fergusson que este termino iba a tener una aco
gida tan entusiasta, ni que su nombre iba a quedar en muchos paises vinculado 
a tan inocente invencion. Y 10 que probablemente ni el ni nadie en aquella epoca 
podia suponer es que un terminG tan en la linea de 10 que podriamos llamar so
ciolingiifstica de guante blanco (2), es decir, de una sociolingiiistica que no anali
za ni cuestiona en ningun momento las relaciones de dominio/opresion existen
tes entre las diferentes comunidades lingiiisticas, habria de llegar a sentirse en 
estas partes del mundo como un concepto alternativamente tan «subversivo»/rei
vindicativo. 

La historia de este cambio de destino de la palabra diglosia es, probablemen
te, fascinante para un experto en semantica y no es pequena la intervencion de 
Fishman, por ejemplo, en el golpe de timon (3). Pero es, en fin, la consabida 
historia de como a fuerza de anadirle connotaciones adicionales que captan po
derosamente el interes del emisor y la atencion del receptor, la denotacion y la(s) 
connotacion(es) truecan sus papeles y, de este modo, al final del proceso se ha 
cambiado por completo la relacion significante-significado. 

Pero aqui no nos vamos a referir a los entresijos eruditos de esta historia, porque 
no nos interesa y porque ya Ie dedicamos bastantes paginas anos atras (4) cuan
do tratamos de encontrar como era la nuez que se ocultaba detras de tanto ruido 
confuso para descubrir, no sin sorpresa, que no habia nuez alguna. 

Como sociolingiiista no es la palabra 10 que me interesa, sino la gente: en 
este particular las actitudes de las gentes, en nuestra parte del mundo, hacia la 
palabra. Y que duda cabe que en el cambio de significado de la palabra diglosia 
por esta zona de Europa ha habido, junto a no pocos errores de traduccion 0 

adaptacion apresurada, un componente de adopcion popular enfervorizada que, 
a pesar de no merecer la atencion de los eruditos, es, para nosotros 10 mas digno 
de interes. 

Es evidente que la palabra diglosia fue apropiada y extrapolada sucesivamen
te de sus sentidos originarios en la literatura sociolingtiistica, porque entre los 
hablantes de nuestras comunidades lingiiisticas dominadas existia el sentimiento 
y el instinto de que su situacion, catalogada por el Estado y por la comunidad 
dominante como bilingiiismQ, no tenia nada que ver con los valores que a su vez 
se asociaban a este. Y diglosia era para ellos una palabra nueva, que se adaptaba 
bien a los fines de descolonizarse mentalmente de la supuesta situacion de bilin-
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gUismo y su correlato de ventajas psicologicas de numero extraordinario de la 
revista de occidente. 

Habia pues un sentimiento informe a la busca no tanto de autor cuanto de 
titulo, esto es, de palabra. Y cuando aparecio por el escenario la palabra diglosia 
que tenia como ventaja no pequena la de no haber sido nunca mencionada por 
los que ejercfan la dominacion lingiiistica desde el Estado, los colonizados caye
ron sobre ella como sold ados sobre un harem, convirtiendola en madre de partos 
multiples y portavoz de todas sus frustraciones. Lo que ha ocurrido luego con 
ella es la demostracion de que no se pueden establecer unas relaciones normales 
con una palabra solo mediante el instinto. Porque, a falta de una formulacion 
intelectual rigurosa que senale con precision su contenido y sus limites, ha pasa
do a ser un ejemplar tipico de palabra-baul que significa cosas bien distintas se
gun quien se la diga a quien, acerca de que, como, cuando y donde. 

Hoy ya entre la diglosia como ultima moda de los filologos-todo-terreno al 
servicio del BOE y el celo de algunos psicologos locales cayendo sobre los «ninos 
diglosicos» con el mismo furor con el que hasta ahora planeaban solo sobre los 
dislexicos, parece llegado el momento de poner un poco de orden en el asunto. 

II 

Llegados a este punto nuestra disyuntiva consiste en decidirnos 0 bien por 
tomar la abusada diglosia y maridarla con un concepto mas estricto que la salve 
de nuevos abusos. 0 bus carle a ese concepto (0 mas bien juego de ellos) un signi
ficante que este virgen, dejando a la diglosia en el arroyo. 

Haremos un tertium quid. 

Mos atras redefiniamos ala diglosia interlinguil como: 

La distorsi6n social del poder lingilistico destinada a producir la compartimen
taci6n lingulstiCa en funci6n del prestigio en los individuos a ella sometidos, en 
base a una identificaci6n del prestigio (linguistico) con el poder (politico). De ma
nera que la minoria que monopolizael poder monopolice tambien el prestigio (5). 

Hoy nos quedarfamos exc1usivamente con las cinco primeras palabras de la 
definicion, anadiendoles una sexta: distorsi6n politico-social del poder lingUisti
co. Lo demas, como el valor al soldado, se Ie sup one. Porque sabemos hoy ya 
con precision en que consiste el poder lingii{stico: la suma de una conciencia lin
gilistica, una competencia lingilistiea y una utilidad funcional. Y en cuanto a como 
el poder politico opera esta distorsion social en la comunidad lingilistica, vamos 
a comenzar por ac1arar que opera simultaneamente en tres niveles: 
- En el plano de la Lengua, donde consiste en una usurpacion de funciones que 
conduce a la glotofagia. 
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- En el plano de la comunidad lingiiistica: como desestructuraci6n de sus gru
pos sociolingilisticos al imponerles un aprendizaje completo de la lengua ajena 
e impedirles un uso (y por tanto, un aprendizaje) completo de la lengua propia, 
permaneciendo al mismo tiempo los grupos sociales de la lengua invasora estruc
turados: esto es, monoglotas de facto. 
- En fin, en el plano individual, doride consiste en un bilingiiismo de transici6n 
(inestable 0 de extirjJaci6n) que culmina -en el 0 en la generaci6n siguiente mer
ced a la quiebra del proceso de transmisi6n- en la desnativizaci6n: esto es, en 
la exterminaci6n de la identidad lingiiistica de partida (6). 

Pero aun teniendo en cuenta que en este tipo de situaci6n la diglosia es, si
multaneamente, glotofagia, bilingiiismo de extorsi6n y aprendizaje lingilistico des
compensatorio, no tendremos nunca una idea cabal de en que consiste si no com
prendemos que, como el bilingiiismo inismo, del que es su alter ego, 0 su caricatura, 
la diglosia es tambien una cuestion de grado. 

Para comprender cuaIes son los grados de la diglosia debemos volver sobre 
la teoria de los espacios lingiiisticos. 

III 

En el gnHico n.o 40 reproducimos el diagrama del Espado Bilingue (7) me
diante el cual ejemplificabamos la corifiguraci6n categorial dellenguaje: las fun
ciones basicas de una lengua que van desde lajunci6n de identidad (individuali
za al sujeto) hasta su posiblejunci6n de lengua internacional. Por encima y por 
debajo de estos dos escalones extremos de esta escalera invertida hay dos interro
gantes que sefialan los limites de nuestra percepci6n actual y situan dentro de 
un contexte relativo la teoria. No sabemos, en efecto, que hay dentro del yo lin
gilistico. 0, para decirlo de otra manera, cual es, si es que la hay, la diferencia 
entre el <<yo-lingilistico» y el <<yo-real» del sujeto. Es, dicho sea de paso, uno de 
los problemas angulares de la teoria del conocimiento y queda fuera de nuestra 
percepci6n (8). Thmpoco podemos saber, mediante la observaci6n sensorial de 
la realidad, dentro de que esta contenido el Lenguaje Humano como un todo. 
El que no 10 sepamos, no quiere decir, en cambio que no haya nada. (Quiere de
cir s6lo que no 10 sabemos). 

Las casillas cerradas que quedan en la parte derecha del tablero son las sumas 
(hacia arriba) 0 las restas (hacia abajo) que permiten pasar de uno a otro esca
l6n. Si el escal6n 1 es el que contiene la funci6n individual y el escal6n 2 el que 
contiene la funci6n familiar, quiere esto decir que para pasar de la funci6n indi
vidual (yo) ala funci6n familiar (mi familia) yo tengo que sumar otros que no 

(*) Vease, para su mayor inteligibilidad en conexi6n con los diagramas 38 y 39. 



346 UN FUTURO PARA NUESTRO PASADO 

son yo (padres, hermanos, amigos intimos). Y viceversa, para deslindar la fun
. cion de identidad de la funci6n de intimidad yo tengo que restar dentro de mi 

familia aquellos que no son yo mismo (9). 

Si numeramos estos escalones dell al7 (admitiendo la posibilidad de un es
calon 0 y un escalon 8), la dig/osia consiste en que una sola escalera, un s6lo 
juego completo de funciones esta ocupado por dos lenguas distintas. 

Ahora bien, hay dos cosas que enseguida aparecen a primera vista: 
- Las posiciones respectivas de las lenguas varianin mucho entre S1 de acuerdo 
con que escalon ocupa cada una de ellas. Si llamo a la lengua que queda encima 
dominante y a la que queda por debajo dominada, el grado de dominacion sera 
mucho mayor cuantos mas escalones haya entre ambas. Es obvio que si la diglo
sia se produce entre una lengua que desempefia la funcion de lengua internacio
nal y otra que solo efectua la funcion de lengua familiar, sera mucho mas violen
ta que la que se produce entre una lengua de civilizacion y otra que es lengua 
nacional. 
- Puede ser que las dos lenguas tengan solo esa escalera. 0 puede ocurrir que, 
de las dos lenguas, una tenga su escalera compartida y la otra, ademas, tenga 
una escalera para ella sola. Es el viejo esquema de /0 mlo es m(o y to tuyo de 
los dos. Ypuede, en fin, ocurrir incluso que al margen de pugnar por la escalera 
que comparten en comun, cada lengua tenga aparte una de uso exclusivo. Las 
tres situaciones son diferentes y es facil encontrar ejemplos de ellas. 

La primera situacion (solo hay una escalera y en ella dos lenguas ocupan cada 
una de ell as unas funciones) es aquella para la que Fergusson acuno la palabra 
dig/osia (10): la situacion del Arabe cIasico/Arabe magreb1 en Marruecos, por ejem
plo. La funcion de lengua familiar la ocupa el dialecto magrebi; la funcion de 
estandar nacional el Arabe clasico. Ahora bien, el Arabe clasico no tiene en lu
gar alguno la funcion de lengua familiar; ni en ninguna de las funciones propia
mente nacionales el magrebi penetra como estandar (11) (diagramas 41 y 42). 

La segunda situacion es la que ha existido desde hace siglos, en Belgica, 0 
la que existe en las regiones fronterizas de Yugoeslavia/Italia, Dinamarca/Ale
mania, etc.: dentro del territorio politico la lengua de la minoria respectiva esta 
desnivelada: pero cada una de elIas posee en el territorio politico contiguo un 
juego completo de funciones: un uso lingiifstico completo (12) (diagramas 43 y 44). 

La tercera situacion es la que tenemos en mente por estos lugares cuando ha
blamos de diglosia: la que existe entre el EspafioliFrances y el Euskara: parte 
de las funcionesde la escalera del Euskara estan invadidas por el Castellano 0 

el Frances. Pero, ademas, estos -y s610 ellos- tienen aparte, fuera y dentro del 
territorio euskaldtin, su juego completo de funciones (13). 

De estas tres situaciones a la primera la llamamos, en su dia (14), endodiglo
sia 0 diglosia interna y a las otras dos exodigtosia 0 diglosia a secas. Estos tres 
grandes grupos de situaciones son muy diferentes el uno del otro. La endodiglo-
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sia (arabe literal/vulgar) es estable y distensa (15). El tercer tipo de diglosia (Eus
kara/erdara en Euskal Herria) es inestable -se desplaza hacia el monolingiiismo
y conflictivo. El segundo tipo es intermedio entre ambos: tiende a ser, simulta
neamente, estable y conflictivo. La razon es tambien facil de entender: en el pri
mer caso hay solo una comunidad lingiiistica en la que la dualidad de lenguas 
opera dentro de la unica comunidad como simple diversidad de registros. En el 
segundo y tercer caso (la exodiglosia) hay dos comunidades lingiiisticas en pug
na. En el tercer caso en una pugna muy desigual, porque una de ellas vive en 
un territorio lingiiistico fagocitado. En el segundo, en una pugna tensa, porque 
hay conflicto de intereses, pero proporcionada porque cada comunidad cuenta 
con un territorio contiguo en el que cada lengua ostenta el maximo poder lin
giiistico (un uso lingiiistico completo, garantizado al maximo nivel politico). 

La primera graduacion es, por tanto, la que se debe establecer entre estos tres 
grandes tipos de dig/asia, muy diferentes entre s1. 

1-. Ala primera (diglosia de l.er grado) es preferible llamarla semi-dig/asia 0 

seudo-dig/osia. 

2-. Ala segunda (diglosia de 2.° grado) la llamaremos dig/asia parcial 0 dig/a
sia funcional: desnivelacion de funciones en una parte del territorio lingiiistico, 
o en la zona de contacto entre dos territorios. 

3-. Ala tercera (diglosia de 3er grado) la llamamos diglosia total 0 diglosia te
rritorial. Toda diglosia territorial es ademtis diglosia funcional, pero se distingue 
de la anterior por un aspecto muy importante: la resolucion de la desnivelacion 
de las lenguas no depende exclusivamente de la conquista de espacios de uso lin
giiistico usurpados, sino simultaneamente de la recomposicion, como exclusivo, 
de un territorio lingiiistico fagocitado (16). 

IV 

La bictica del poder politico de la comunidad dominante consiste en hacer 
aparecer la diglosia territorial glotofagica de la comunidad sojuzgada como un 
caso tipico de diglosia intema (0 seudo-diglosia) primero y un caso de mutua 
diglosia funcional despues: merced a que en el inicio del proceso la lengua inva
sorase enquista en posicion de complementaridad jerarquica (no es lengua colo
quial de nadie en ese territorio lingiiistico, pero es la lengua nacional u oficial 
de toda la poblacion) y en la siguiente fase del proceso ya ha desnativizado -0 

expdrtado- a bolsas completas de poblacion a las que presenta como comuni
dad'lingii(stica discriminada (diglosificada) dentro del territorio lingiiistico so
metido. En el primer momento intenta anular la tension de la usurpacion presen
tandola como un caso estable y distenso de diversidad de registros dentro de una 
(unica) comunidad lingiiistica bilingiie. En el segundo intenta acelerar la sustitu
cion merced a su pretension simultanea de ser dominante, dentro de to do el terri-
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torio poHtico del Estado expansionario, y dominada -dentrc del territorio lin-
. giiistico fagocitado que se debate p~r su propia supervivencia. EI truco y la usur

paci6n del estado expansionario consiste en abstraer el conflicto de las lenguas 
del punto de partida inicial y de las condiciones globales de las dos lenguas y 
sus respectivos territorios linguisticos. Esto; y no otra cosa, es la centrifugacion 
(17): la lengua invasora juega (a ganar) en dos tableros, y la invadida s610 (a per
der) en una parte cada vez menor del suyo. Por eso no es posible disefiar una 
situaci6n de supervivencia para la lengua sojuzgada a menos que su comunidad 
lingilistica comprenda claramente por si misma la situaci6n objetiva en la que 
esta (18). 

v 
Si entendemos a los idiomas como una estructura tridimensional formada por 

sus hablantes individuales, los grupos sociolinguisticos que constituyen la comu
nidad lingfiistica y la Lengua en sf, comprenderemos que los tres grados de diglo
sia corresponden a tres niveles diferentes de implicaci6n. En el primer tipo de 
dig/asia s610 estan implicados los individuos; cada lengua se asocia a un apren
dizaje: ser dig16sico es, exclusivamente, no alcanzar un aprendizaje lingfifstico 
completo. En el segundo tipo de diglosia afecta, ademas, a una parte de la comu
nidad lingfiistica: a aquellos grupos sociales que dependen politicamente de ha
blantes completados exclusivamente en (la) otra lengua. En el tercer nivel estan 
implicadas las lenguas mismas. Si en el Alto Adigio el Aleman permanece en el 
nivel dialectal y la comunidad german6fona tiene que servirse del Italiano como 
lengua nacional, eso afecta exclusivamente a los derechos legitimos de los germa
n6fonos del Alto Adigio. EI Aleman, como lengua, puede realizar esa funcien, 
necesaria para su supervivencia, de estandar nacional y lengua de todos los gra
dos y niveles de cultura en Austria, Alemania 0 Suiza (19). Perc si el Euskara 
no puede ser en Euskadi lengua nacional eso no afecta s610 a la comunidad eus
kaldun: es el propio Euskara el que permanece expoliado de su derecho a tener 
un ambito de uso completo, una escala plena de funciones (20). Del mismo modo 
si se extingue el frances en el Valle de Aosta, en la Louisiana, 0 en el Quebec, 
la perdida alcanza a uno de los grupos -mas 0 menos significativos- de la co
munidad lingfiistica francesa, perc no al Frances. Si se pierde el Euskara en Euskal
Herria la perdida, en cambio, afecta a la Lengua: es el propio idioma el que desa
parece para la Humanidad. Y es la Humanidad, y no s610 la comunidad euskal
dun, quien 10 pierde (21). 

De modo que si hemos de seguir con la palabra dig/osia debemos de tener 
muy claro que la intensidad y la extension de 10 que esta en juego difiere mucho 
de unos cas os a otros. Y haremos bien, para evitar confusiones interesadas, en em-
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pezar a aclarar que en un caso de diglosia total, como el que padece Euskal-Herria, 
la medida no puede ser 1a misma que la que se aplica a los grupos de habla eslo
vena y croata en Austria (22). Porque un cancer no es un dolor de cabeza, ni 
siquiera una gastritis. Y un cancer no se cura con aspirinas. EI caso de los grupos 
eslovenos y croatas en Austria es un caso tipo de dig10sia funcional. EI caso del 
Euskara es el caso tipico de glotojagia (23). 

VI 

La caracteristica, pues, esencial de la diglosia giotojdgica no es solamente que 
se produzca una desnivelacion de funciones merced a la ocupacion de espacios 
lingilisticos de la 1engua propia (los de mas prestigio) por la lengua invasora, sino 
que esa descompensacion se produce en todo el territorio lingiiistico, y se trans
mite, por ende, a los tres niveles del mundo lingiiistico propio: los hablantes indi
viduales, la comunidad y la Lengua. 

Como la (o)presion se produce sobre la Lengua, que es el nivel que contiene 
a los otros dos, toda la comunidad y todos los individuos 10 padecen. Y la distin
ta intensidad con la que 10 viven es unicamente su ritmo particular de sincroniza
cion con la corriente de shock electrico que se Ie aplica a la Lengua: en realidad 
los individuos tratan de adaptarse a los grupos sociales en que estan inmersos 
y estos se descolocan en funcion del impacto que opera sobre la Lengua en su 
conjunto. Esto quiere decir que una diglosia glotofagica, por el caracter acumu
lativo de la distorsion, no depende tampoco exclusivamente para su resolucion 
de los individuos, ni exclusivamente de alguno de sus grupos sociales. Debe im
plicar a la Lengua misma: es decir, a toda la comunidad lingilistica en su conjun
to, que debe previamente articularse como un todo organico para hacer frente 
a una agresion que es, simultaneamente, territorial, funcional e historica: impli
ca todo el territorio; excluye totalmente del idioma alguna de las funciones basi
cas; y arriesga la propia supervivencia en el tiempo de 1a Lengua. 

VII 

Pero la situacion es de palpable desigualdad no solo por ello, sino por el otro 
hecho correlativo. Frente al modelo semidig16sico en el que cada lengua acapara 
las funciones asociadas a cada aprendizaje (primario 0 naturallsecundario 0 cul
tural) sin interferirse mutuamente, en la diglosia glotofagica del tipo espaftol/vasco, 
mientras que el Euskara esta desposeido de las dos funciones especificas supraor
dinadas (estandar nacional/lengua de civilizacion-entendida como lengua gene
ral, en su territorio propio, de la cultura de este tiempo historico), el Castellano 
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(0 el Frances) se autorreplica en todas las funciones subordinadas. Quiere esto 
decir que en todo el territorio euskaldun el erdara es tambien para gran numero 
de sujetos y grupos sociales significativos, lengua regional 0 local, lengua pro fe
sional, lengua familiar y lengua de identidad. 

El maximo esca16n que alcanza el Castellano en el territorio vasco es el 6 (7) 
(cf. diagramas 45/46) El maximo escalon que a1canza el Euskara es e14. La di
glosia Espaftol/Vasco podemos graduarla como una diglosia 6/4. 

Al dividir 6 entre 4 obtenemos un guarismo. Este guarismo es 1.5; vamos a 
representar mediante este guarismo la fuerza de imposicion del erdara sobre el 
Euskara. 

Es evidente que esta fuerza de imposici6n no es la misma en todos los sujetos 
ni en todos los grupos sociales. Para muchos invididuos (pensemos por ejemplo 
en euskaldunes emigrados desde la Montana navarra a Pamplona) el Euskara no 
ejerce ya en sus vidas otras funciones que la de lengua familiar (y s6lo en los 
casos mas favorables). Su diglosia individual sera, pues, de grado 6/2, y por tan
to la fuerza de imposicion del erdara sobre el Euskara sera en ellos de 3. En los 
otros casos es ya s6lo lengua de identidad, su diglosia es una diglosia total de 
grado 6/1, y la fuerza de imposicion del erdara es en ellos de 6 que representa 
la intensidad maxima po sible dentro de las lenguas en concurrencia. 

l.Que queremos representar mediante este numero? Algo muy simple: la idea 
del movimiento uniformemente acelerado (24) que conduce en una diglosia glo
tofagica hacia el 4> de la lengua de origen. Si el numero de funciones potenciales 
que yo realizo (25) es 6 y las que actualmente cubro con mi lengua nativa son 
solo 4, quiere decir que mientras se mantengan las condiciones de uso lingiiistico 
que provocan esa situacion, la lengua ajena penetra en las funciones que todavia 
realizo en Euskara can una potencia 1.5. Es decir, aunque el Euskara sea mi len
gua con los del pueblo, voy a comenzar a introducir el erdara como lengua popu
lar porque con los del pueblo hablo tambien de temas generales y nacionales que 
se me han dado en erdara. Y 10 que he hablado en erdara con los del pueblo 10 
hablare tambien en erdara con la familia. Un uso lingiiistico desestructurado, de
sestructura tambien las funciones que el idioma rea1iza, contarninandolas y en
tremezclandolas de secuencias de la otra lengua. Y hay, desde la teoria de los 
espacios, una explicaci6n clara para esto: y es que los espacios lingiiisticos mas 
interiores son infiltrados con facilidad por los espacios lingilisticos mas exterio
res, mientras que 10 contrario no es cierto. Mi discusion con mi mujer por haber
me dejado una pua en la boutique de 80.000 pts. es extraordinariamente impro
bable que ocupe la pagina de un peri6dico, 0 que se convierta en noticia televisiva, 
salvo en el caso de que uno de los dos acabe en el hospital 0 en comisaria. Mi 
discusi6n con mi mujer tuvo lugar en Euskara dentro de mi espacio de intimi
dad: no Uega a penetrar en el espacio de intraneidad (26) de la vida nacional vas
ca, y por tanto, no 10 influencia. En cambio la discusi6n de un burukide, no con 
su mujer, sino con otro tan burukide como el, que haya ocupado la primera pa-
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gina del peri6dico, es muy probable que forme parte del comentario entre mi mujer 
y yo. Un tema de la intraneidad entra, pues, con facilidad en el espacio de intimi
dad. Si esa noticia la he oido 0 leido en Castellano, es del to do probable que 
la comente en Castellano con mi mujer, porque no todo bilingiie tiene afici6n, 
vocaci6n ni capacidad de traductor, mas bien al contrario (27). De manera que 
no s610 se desarrollan en erdara aquellas funciones que el erdara monopoliza, 
sino que los temas asociados a elIas invaden espacios de uso del Euskara. Esto 
hace que cada espacio de la lengua sojuzgada este sometido a una presi6n simul
tanea desde arriba y desde allado; y como consecuencia acaba comprimiendose 
hasta que la lengua desaparece de el (y el desaparece para la lengua). AI desapa
recer quiere decir que la distancia social entre las lenguas se agranda: si antes 
era 6/4, ahora va a ser 6/3 6 6/2, y, consecuentemente, la velocidad de sustitu
ci6n se acelera. 

De hecho, si la imagen social de la lengua es la que aparece en el diagrama 
45, la imagen real de la funci6n de lengua familiar de un euskaldun estara muy 
cerca de ser la que exponemos en el diagrama 47: una gran parte de los temas 
(vida publica, noticias, vida social y profesional con erdaldunes) se tratan en la 
lengua que ocupa los espacios formales. Hay una «zona de contacto» donde la 
conversaci6n puede fluctuar de una lengua a otra; y un pequeno reducto, cada 
vez mas asociado a temas 0 recuerdos del pasado, que es todavia encauzado en 
la lengua nacional sojuzgada~ 

Al final, y correlativamente a su desplazamiento social progresivo, la lengua 
nativa cede tambien la «zona de contacto» y los temas mas intimos de la vida 
familiar pasan a ser tambien invadidos por la lengua agresora (diagramas 48 y 49). 

VIn 

La salida la hemos formulado en otras ocasiones. Y la volveremos a repetir 
desde esta perspectiva. Hay, digamoslo, una salida definitiva que s610 se lograra 
cuando se modifiquen a Divel internacional las condiciones de uso lingiiistico y 
se garanticen los derechos naturales e inviolables de todas las comunidades lin
giiisticas de nuestro planeta (28). Y hay una salida provisional que consiste en 
adaptar la situaci6n actual en el Estado a algunos de los modelos europeos que 
han conseguido, para el momenta hist6rico presente, garantizar la supervivencia 
de sus comunidades lingiiisticas. 

El primer modelo es el de los esquemas 51 y 52. Cada lengua posee en su 
territorio un juego completo de funciones. Y en sus relaciones mutuas se desen
vuelven a traves de una tercera lengua que no es lengua nativa de ninguna de las 
dos comunidades. Este es el modele de la pequena naci6n-estado independiente. 
El modele que establece Islandia con respecto a su antigua metr6poli, Dinamar
ca; el modele que ha posibilitado la supervivencia del Finlandes, el Noruego, el 
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Albanes, el Hungaro (29). En la practica, si las situaciones son de igualdad entre 
las comunidades lingiiisticas respectivas, las lenguas se disponen de acuerdo al 
diagram a 52. Cada una realiza, en su ambito espacial propio, en exclusiva sus 
7 funciones primeras. Pero tienen una zona de contacto como lenguas de civili
zaci6n 0 de cultura: 10 que implica que, desde ambas comunidades hay sujetos 
que, a titulo individual las estudian secundariamente para «aumentar su cultu
ra»; y las dos lenguas entre si se intercambian prestamos en una proporci6n equi
valente (30). 

El otro modele> es el representado por los diagramas 51/53: la unidad del Es
tado no es una excusa para violar la integridad territorial de una de las comuni
dades Iingiiisticas. Cada comunidad tiene un uso lingiiistico completo que tiene 
estas caracteristicas: 
a) Es exclusivo en cada territorio para las 5 primeras funciones (31). 
b) Es compartido para la funci6n 6 a nivel del Estado. Es decir, el Estado es plu
rilingiie 0 multilingiie para garantizar el monolingiiismo territorial de las comu
nidades. En sus relaciones mutuas cada comunidad usa su lengua, por 10 que 
el Estado debe conocerlas todas. 
c) La lengua de civilizaci6n que en cada comunidad se aprende prioritariamente 
como primera lengua es la lengua de la comunidad lingiiistica vecina dentro del 
propio Estado. 

En este modelo, como vemos en el grafico 53 la zona de contacto funcional 
es mayor, puesto que aunque cada lengua funciona plenamente como estandar 
nacional de su comunidad respectiva, el Estado es plurilingiie: no hay una sola 
comunidad lingiiistica que pueda monopolizar la identidad «belga» 0 «suiza» 
(32). Al aumentar la zona de contacto, aumenta el peligro de desplazamiento de 
aquella de las lenguas que a nivel internacional (funci6n 7) esta en una situaci6n 
mas debil. Si un flamenco, aunque pi erda el Neerlandes no deja de ser belga por 
adoptar el Frances y, ademas, el Frances es una lengua de mayor peso internacio
nal, es evidente que hay mayor peligro de descompensaci6n del Flamenco que 
el que existe con el Hungaro en Hungria. Para evitar ese desequilibrio este mode-
10 introduce un factor corrector: marcadores territoriales severamente conge/a
dos. La frontera lingiiistica se considera inalterable y se sanciona severamente cUal
quier actitud individual 0 de algun grupo social que atente contra el equilibrio 
lingiiistico territorial de ambas comunidades (33). 

IX 

S610 me queda sefialar un aspecto muy importante que completa esta exposi
ci6n. La adopci6n del segundo de estos modelos, que es el que dentro del posibi
lismo actual parece estar en la linea de 10 alcanzable en la plazo de tiempo mas 
inminente en el que el Euskara necesita apuntalar su recuperaci6n, deberia per-
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mitir no s610 resolver la glotofagia en una situaci6n de relativo equilibrio, sino 
tambien resolver un conflicto planteado como conflicto interno y que tiene su 
origen en la propia dinamica de la sustituci6n. 

Es evidente que, igual que hay sujetos y grupos sociales que viven la glotofa
gia con una intensidad mayor que la que padece la lengua a nivel global, hay 
tambien grupos y hablantes individuales que han alcanzado un mayor nivel de 
uso funcional del Euskara que el que detecta la colectividad en su conjunto. A 
enos les corresponde ser motores del proceso. Pero debemos entender bien que 
la situaci6n que ellos han conseguido no representa todavia la de la lengua. Aun
que haya euskaldunes que sientan el Euskara como lengua nacional, la lengua 
no ha recuperado aun ese espacio lingiiistico. Los que ya viven al idiom a como 
lengua nacional deben tirar de los otros euskaldunes para que todos se desplacen 
en su conjunto. Pero no debemos confundir 10 individual, con 10 colectivo; 10 
marginal, con 10 general. Hoy dia son sectores todavia limitados y marginales 
los que asumen al Euskara como lengua nacional. El que existan, demuestra que 
es posible. El que sean limitados, demuestra que aun no se ha cambiado 10 
principal. 

A nivel de conjunto, la pugna entre Espanol y Euskara tiene lugar entre el 
esca16n 6 y 5 en los puntos mas favorables dentro de la Comunidad Aut6noma 
Vasca. En el resto del territorio vasco la situaci6n es aun peor. Pero precisamente 
porque el Espafiol esta bloqueando al Euskara el ejercicio de la funcion de estan
dar de la vida nacional que Ie corresponde, se produce uno de los fen6menos 
mas caracteristicos y mas incomprendidos de la historia social del Euskara en 
nuestros dias: la pugna entre el batua y los dialectos. Junto a otros problemas 
(a los que no nos vamos a referir aqui, (34), hay sobre to do una guerra fraticida 
como consecuencia de que el batua usurpa la funci6n interior que corresponde 
al dialecto porque no puede avanzar bacia la funcion nacional que Ie correspon
de: compiten asi por ambitos de uso que en una colectividad normalizada estan 
perfectamente articulados: el uno, como expresi6n de los vinculos locales; el otro, 
como expresi6n de los vinculos de la comunidad lingiiistica total. Ambos lados 
tienen razon: no se puede suprimir el dialecto que canaliza resortes muy asocia
dos con la vida emocional y la experiencia de 10 concreto de los hablantes. Pero, 
por otro lado, tambien es cierto que un idioma que en la epoca de la electr6nica 
no se estandariza esta condenado a morir (35). 1.0 que ocurre es que pretender 
oponer 10 uno a 10 otro es, una vez mas, un falso dilema que pretende hacernos 
renunciar a algo vital, presentandonos como producto de nuestra eleeei6n eual 
de los dos ojos queremos que nos extirpen. 

Hay un sitio para todos dentro de la lengua, cuando todos nos pongamos en 
camino para reestructurar la comunidad euskaldun, uniendo nuestros esfuerzos 
en la tarea construetiva de hacer renacer de los despojos en que ha sido aplasta
do el fuego sagrado de la naci6n euskaldun. 
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Diagramas Complementarios 

La configuraci6n categorial del Lenguaje (EL ESPACIO BILINGDE, 164). 
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Diagrama 0.° 38 

Los espacios lingiiisticos basicos en la escala de la inclusion. 
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Funciones basicas de una lengua dentro de la escala de la inclusi6n. 
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Diagrama n.o 40 

Explicacion adicional al gnifico n.o 40 

355 

La funci6n de lengua internacional es la maxima que puede alcanzar una len
gua concreta como instrumento vehicular entre naciones lingiiisticas diferentes 
(nazio-arteko hizkuntza). Cualquier lengua puede serlo, y debe serlo dentro de 
un ambito restringido y proporcionado, merced al desarrollo de un bilingiiismo 
instrumental, mutuo, entre dos 0 mas naciones implicadas: el punto de contacto 
es la experiencia de 10 humano, de la que toda lengua participa merced a su in
clusi6n dentro de la totalidad del Lenguaje Humano; la primera forma de diglo
sia se produce cuando entre dos naciones distintas la lengua de intercambio reci
proco es unica y exclusivamente la lengua de una de elIas: esto provoca 
inmediatamente que esta lengua asi privilegiada invada inmediatamente el espa
cio siguiente, pues la promoci6n cultural estara ligada para los hablantes de la 
comunidad lingilistica internacionalmente excluida al conocimiento de la lengua 
internacionalmente incluida, y solo a ella(s). Aunque hay lenguas macro y micro 
internacionales, el punto de partida es el etimo16gico del termino: «entre nacio
nes». El Neerlandes es nazio-arteko hizkuntza en Belgica, porque los flamencos, 
en su territorio y en la capital del Estado, tienen el derecho a us arlo con los ha
blantes de la otra naci6n lingiiistica (la francOfona): ya que estos tienen el deber 
de conocerlo en la misma medida en que aquellos tienen, en Belgica, el deber 
de conocer la lengua de estos. La siguiente funci6n la denominamos estandar cul
tural, aunque el Castellano resulta aqui tambien ambiguo por las connotaciones 
subjetivas del adjetivo. Corresponde en realidad ajakintza-hizkuntza: la lengua 
como expresi6n de todo el saber que es accesible y necesario para la comunidad lin-
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gtiistica en su tiempo historico propio. Si entre dos comunidades lingtiisticas la 
lengua de una de ellas se apropia en exclusiva de este espacio, de modo que la 
comunidad dominada deba acceder a parcelas importantes de ese saber a traves 
de la lengua de sus dominadores, es evidente que dicha lengua esta, por un lado, 
bloqueada para el uso reciproco entre las naciones. Y, ademas, que la lengua su
bordinante buscani a continuacion abrirse camino hacia la fundon siguiente dentro 
de la escala de ambitos de la comunidad minorizada porque los espacios estan 
imbricados. Esta funcion siguiente es la de estdndar nacional: la lengua como 
vehiculo unico y exclusivo para la expresion de los contenidos vivenciales y cultu
rales de la nadon. Si la lengua llena este plano, contiene como plano subordina
do y sin competir con el ni desestructurarlo el siguiente que es el de norma local: 
la lengua como expresion de la propia tribu, el grupo humano del que se siente 
uno directamente participe, el propio pueblo, el dialecto en su sentido sociolin
gtiistico, perfectamente expresado por el vocablo vasco euskalkia (parte 0 frac
cion del Euskara como lengua total de fa comunidad). En una nacion no diglosi
ficada el dialecto existe siempre, aunque, evidentemente, como la propia lengua, 
se esta continuamente reestructurando y adaptando a las necesidades de sus ha
blantes. El siguiente plano es el de la Jengua interna (codigos sociales, jergas pro
fesionales, argots sectoriales, etc.). El siguiente la lengua intima, lengua familiar 
o lengua coloquial, como expresion de los vinculos del afecto y la confianza. Y 
en fin, la lengua identica, 0 lengua mental del sujeto a traves de la cua! canaliza 
el pensamiento, especialmente aquel que representa 10 mas suyo: sus pensamien
tos mas creativos y sus sentimientos mas reales. 

Ejemplificacion de la endodiglosia Arabe clasico/Arabe dialectal marroqui (magrebi). 
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F, I, ..... Arabe 
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Magrebi Arabe 
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? Diagrama D.o 41 
'--

Explicacion del grafico 41 

El Arabe es la unica lengua de cultura y naciona! de la comunidad lingtiisti
ca. AI ser ambas cosas para su comunidad es aprendida, secundariamente, por 
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hablantes de otras comunidades lingiiisticas vecinas: por tanto puede ser emplea
da como vehiculo entre naciones, junto con otras lenguas culturales y nacionales 
que los sectores mas instruidos de esta comunidad aprenden a su vez, secunda
riamente, para el intercambio entre naciones (el distinto peso de las respectivas 
lenguas en este plano dependiendo de las condiciones globales de uso lingiiisti
co). El magrebi es la lengua de los ambitos locales, jergales y familiares: en estos 
ambitos la presencia del Arabe es po sible, pero sentida siempre como extrafia, 
chocante 0 pedante. Lo contrario en cambio no es posible, pues serfa sentido como 
no nacional (por tanto, local) y como no culto (por tanto coloquial). La lengua 
de pensamiento del sujeto dependera mucho del total de funciones que materiali
ceo Si materializa funciones del total de cimbitos, es muy probable que pensamientos 
y sentimientos esten asociados a registros diferentes. Lo que mantiene en estos 
casos la endodiglosia (dos registros diferenciados, mutuamente complementarios), 
no es tanto la coherencia del modelo, como la presencia de un sector muy nume
roso de la poblacion (mujeres, adultos iletrados, etc.) que solo materializan las 
funciones adscritas al magrebi. 

PAIS 

M 

Diagrama 0.0 42 
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Ejemplificaci6n de la diglosia funcional del Croata en el estado de Austria. 
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Abreviaturas 

A, B, C = Lenguas extranjeras cuyo conocimiento 

Al 
Cr 

el 
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v 

Estado austriaco promueve (a traves 
e la instrucci6n publica) como lenguas 
ehiculares internacionales. 

=A lernan 
-- Croata 

Diagrarna 0.0 43 

Diagrama n.o 44 
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Explicacion de los gnificos n.o 43 y 44 

Reproducimos en estos gnificos un caso tipo de diglosia funcional: la de la 
lengua croata en la Croacia bajo control politico austriaco. El Croata es una len
gua eslava, que en su forma unificada converge con el Serbia para formar el es
tandar Serbo-Croata, lengua oficial y principal del estado de Yugoeslavia: la uni
ficaci6n de ambos dialectos bajo un estandar nacional comtin fue adoptada en 
la Conferencia de Viena de 1851, tomando como base el dialecto Sto, hablado 
en una amplia extensi6n del este de la actual Yugoeslavia. La tinica diferencia 
relevante entre ambas variantes de esta lengua comtin, estriba en la actualidad 
en que el Servia se escribe en alfabeto cirilico y el Croata en alfabeto latina (cf. 
Stevenson, 1983, 192-3). 

En la Croacia bajo control austriaco el Croata puede materializar las funciones 
de la lengua de identidad, lengua familiar, lengua interna 0 sectorial, y lengua lo
cal. No accede a la funcion de estandar nacional, por la condicion del Aleman como 
unica lengua oficial de todo el territorio, 10 que determina tambien el monopolio 
de este en la funcion de estandar cultural. Esta usurpacion por parte del Aleman 
de ambas funciones supraordinadas crean una presion hacia abajo que tenderan 
a introducirlo como lengua local, interna, familiar, etc. en competencia con el Croata: 
aunque en las primeras fases tal intromision sera sentida como una transgresion 
en la que la lengua exterior (el Aleman) estajuera de lugar. Pero, como contrapar
tida, merced a un juego completo de funciones de la lengua croata en la parte de 
su territorio lingiiistico bajo control del Estado yugoeslavo, los croatas de Austria 
pueden sentir c1aramente la mutilacion funcional de su lengua: puedel1 a su vez, 
desde el territorio contiguo, acceder a estas funciones (prensa, medios de comuni
cacion, material impreso), y pueden eventualmente utilizar su lengua materna como 
vehicular en el trato con otras naciones (p. ej. macedonios, eslovenos, albaneses, 
hungaros) que la aprenden secundariamente. Esta situacion, potencialmente muy 
tensa, crea en la comunidad lingiiistica minorizada una permanente tendencia al 
enroque: a buscar la adscripcion politica dentro del Estado en el que la lengua pro
pia alcanza su nivel completo de uso. Para neutralizarla los estados tienen dos re
cursos posibles: deshacer la diglosia revirtiendo hacia un modele de Estado pluri
lingiie 0 plurinacional (Belgica, Suiza, Canada) 0 reforzar la desmembracion del 
territorio lingiiistico sometido, subrayando la frontera, exagerando las diferencias 
entre el dialecto local y el estandar vigente en la parte del territorio lingiiistico no 
minorizado, hasta hacer pretender a la poblaci6n que se trata de dos /enguas dife
rentes: es decir, convirtiendo artificialmente una diglosia funcional en una diglosia 
glotofagica, desde la que la asimilaci6n lingfiistica de la comunidad minorizada re
sulta mas facil y rapida. 
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Diagrama 0.° 45 

La diglosia glotofagica en Euskal-Herria SUT. 
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Diagrama 0.° 46 
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Diagramas n.o 45 y 46 

Reproducimos en estos dos gnificos la expresi6n visual de nuestro caso, que 
es el caso-tipo de diglosia glotofagica: la extorsi6n ejercida sobre Euskal-Herria 
por los estados expansionarios Francia & EEspagne. El territorio euskaldun aparece 
desmembrado entre ambos estados contiguos, apareciendo en ambos como un 
apendice marginal de sus territorios politicos respectivos. En ambos la funci6n 
mas extensa que la lengua puede materializar es la de lengua interior 0 lengua 
local de un conjunto desarticulado de poblaciones. La funci6n de estandar na
cional esta bloqueada por la imposici6n de cada una de las lenguas dominantes 
como unicas lenguas oficiales de todo el territorio politico al que Euskal-Herria 
esta sujeta. Esto, aparte de crear una permanente presi6n desde arriba y desde 
las localidades contiguas erdaldunes 0 erderizadas, que va ocupando sucesivas 
localidades para las lenguas invasoras, desposee al Euskara no s610 de la funci6n 
de estandar nacional, sino correlativamentede las funciones de estandar cultural 
y de lengua paritaria de intercambio entre naciones. Lo que esto quiere decir es 
10 siguiente: el Euskara se desvanece, en su propio territorio, nacional, cultural 
e internacionalmente y, simultaneamente, los contenidos de la naci6n euskaldun 
se creen posibles desde los erdaras subordinantes, el territorio euskaldun es so
metido a una homogeneizaci6n cultural con respecto a las partes centrales del 
territorio politico glot6fago, e internacionalmente no existe como tal: los dos es
tados de Francia and L'Espagne actuan de comun acuerdo para presentar el pro
blema euskaldtin como un problema interior de cada uno de los estados: proble
ma que cada uno de estos estados tratan de resolver convirtiendolo, en efecto, 
en un asunto cada vez mas concentrico hasta que no pase de ser un problema 
fntimo -algo as! como un escrupulo de conciencia- de unos pocos sujetos poco 
realistas. Desactivado nacionalmente, el Euskara no tiene acceso a su funci6n de 
estandar cultural en su territorio (10 que ambos estados y sus servidores presen
tan insidiosamente como una incapacidad natural de fa lengua, alli donde es una 
impotencia artificial provocada por un bloqueo institucional); yen fin, la lengua 
de intercambio de la naci6n euskaldun con las otras naciones del Planeta es la 
lengua dominante de la naci6n opresora (que la presenta como lengua comtin 
de todos los Jranceses/espagnols) y las lenguas que tales naciones a traves del Es
tado en que se expresan determinan como lenguas extranjeras de ensefianza obli
gatoria 0 de aprendizaje Jacultativo, entre las que nunca estan, y esta de mas se
fialarlo, las llamadas regionales 0 verndculas -pues estas son, ya 10 hemos visto, 
un asunto interno-. Otros1: el contacto de cualquier naci6n distinta a las glot6-
fogas con la naci6n decapitada euskaldun se materializa a traves de la lengua do
minadora 0 de una tercera lengua, pues por la naturaleza misma de la glotofagia 
estas naciones no pueden ver al Euskara, salvo que tras atravesar los circulos ex
poliados a traves de los erdaras usurpadores, llegaran a percibirlo localmente. Si
mili modo, desde la naci6n decapitada euskaldun no se ve mas erdara que el de 
los dominadores, como si estos constituyeran la totalidad del Lenguaje Huma
no: reparese, por ejemplo, en que todos los prestamos que el Ingles esta expor
tando actualmente a las lenguas europeas occidentales llegan al Euskara filtra
dos por l'espagnol ou el Frances. Eta gero diote Euskara garestia delq!. 
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Ejemplificacion de la fuerza de imposici6n de la lengua B, en un caso de diglosia glotofagica 
612 de la Iengua A. 

a 

b 

intersection 0 
z.ona de (ontaclo. 

Diagramas n.O 47 y 0.° 48 
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Digiosia giotofagica consumada (7) 6/2. 
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----------,...--

ESPANOL 
-------

ESPANOL 
------
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Diagrama D.O 49 
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Diagrama D.o 50 
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Comeotario al diagrama 0.0 50 

Se trata de una representacion simplificada de una glotofagia mUltiple entre 
solo dos estados vecinos. Los estados reales estan operando en su seno mas glo
tocidios que los aqui representados (p. ej. el Occitano y Catalan en Francia) y, 
por otro lado, los segmentos respectivos de las naciones fagocitadas no preten
den representar la proporcion demografica exacta que suponen dentro del con
junto subordinante (y ello por razones que no nos compete explicar aqui). Lo 
que se trata de visualizar son estos dos aspectos del proceso: dentro del mismo 
estado expansionario las naciones decapitadas se relacionan entre si a traves de 
la lengua de sus dominadores (que ostenta la condicion de lengua oficial y nacio
nal del Estado -sic-), y eso aun en el caso en el que las dos lenguas minoriza
das pertenezcan al mismo grupo lingiiistico y la lengua invasora a otro grupo 
distinto. A su vez, la relacion entre las Naciones decapitadas de cada Estado con 
las Naciones decapitadas por el Estado vecino DO se produce DUDca a traves de 
una Jengua Deutra: se produce a traves de la lengua de los propios decapitadores 
o a traves de la lengua de los decapitadores del vecino. 

Es preciso sefialar que la posible condicion de una de las lenguas minoriza
das como lengua nacional de sus hablantes (p. ej. el Gales) es absolutamente irre
levante dentro del proceso, si comparte esta condicion con la lengua que domina 
en exclusiva su ambito de uso cultural y que impone las condiciones de uso entre 
naciones, pues la presion desde arriba y colateral de la lengua mayorizada acaba 
en un plazo corto constrifiendo de nuevo a la lengua subordinada localmente, 
impidiendo ademas a sus hablantes comprender objetivamente su situacion: la 
cual el Estado glotofago les presenta como normalizada. 

Comentario al diagrama D.o 51 

Representacion esquematica del paradigma antidiglosico. Los seis circulos con
centricos interiores de los cuatro cuadrantes representan el ambito completo de 
uso de cada una de las cuatro lenguas que Henan su pais respectivo (Pais A, B, 
C, D = pais de la lengua A, B, C, D). El circulo mayor, y excentrico, que los 
contiene a todos, es la Tierra, ambito de la comunicacion entre naciones. 

La nacion A desarrolla su lengua en todos los ambitos concentricos. Para la 
comunicacion internacional instruye a sus miembros en la lengua del pais conti
guo B y del pais contiguo D. Los hablantes de A se relacionan en B dentro del 
pais de B, y en C dentro del pais de C. A su vez estos paises instruyen a sus ha
blantes con el conocimiento instrumental y limitado de A y C. B y C se relacio
nan en A dentro del pais de A (0 10 que es 10 mismo, en los espacios de uso 1-6 
de A). La relacion entre dos naciones no contiguas A y C puede materializarse 
a traves de la lengua mutuamente contigua espacial BoD. Pero, ademas, cada 
una de las naciones instruye a sus miembros en el conocimiento de lengua(s) X, 
que pueden ser usadas alternativamente con las naciones contiguas 0 con terce-
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PARADIGMA ANTIDIGLOSICO 

E 
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D \\\\ 
------:w. \\ " 

Diagrama 0.° 51 
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ras naciones con las que no haya coincidencia de lenguas instrumentales secun
darias. Ahora bien, las lenguas X tienen una caracteristica fundamental: no de
ben ser lenguas de pais alguno: son lenguas internacionales puras (1) cuyo unico 
ambito de uso sea la expresi6n extra-nacional de 10 humano. 

En el circulo 7, que es el del Lenguaje Humano en su conjunto, aparecen, 
pues, todas y cada una de las lenguas naturales de las naciones lingiiisticas de 
la Tierra. Y, ademas, una serie de lenguas de todos, que se privilegian en este 
ambito por su condici6n universal intrinseca, es decir, por no ser lenguas parti
culares de naci6n ninguna . 

. (1) Caracteristicas que reunen, por cierto, entre otras, el Latin, el Sanscrito, el Esperanto, el Griego 
chisico, 0 la ya obsoleta Lingua Franca del Mediterraneo, y todos los pidgins no criollizados, que 
representan la bUsqueda espontinea de la Humanidad de este tesoro perdido del equilibrio lingilistico. 



366 UN FUTURO PARA NUESTRO PASADO 

Modelo europeo de 
Naciones-estado contiguas y 
equivalentes. 

Comentario al diagram a n.o 52 

Diagrama D.o 52 

1 = lengua de identidad 
2 = lengua familiar 
3 = lengua profesional 
4 = lengua local (dialecto) 
5 = estandar nacional 
6 = estandar cultural 

Asumimos que la relaci6n inter-naciones se produce dentro de las condicio
nes explicitadas en el gnifico anterior. En la realidad actual esto ocurre en muy 
pocos casos: el intercambio esta trucado porque 0 prevalece s610 una de las len
guas implicadas, 0 se privilegia una tercera que al no ser lengua intrinsecamente 

. universal, por ser particular de una naci6n poderosa, usurpa a su favor este am
bito de uso, produciendo una diglosia que no por ser extra-nacional deja de ame
nazar el equilibrio de lenguas aparentemente normalizadas. 

Haciendo abstracci6n de ella y suponiendo que la comunicaci6n entre nacio
nes se hubiera establecido de acuerdo al paradigma anti-digl6sico anterior, este 
modelo representa una convivencia equilibrada de dos habitats 0 ecologias lin
giiisticas diferentes. Cada una de elIas se realiza plenamente, compartiendo una 
zona de contacto: de intercambio y valoraci6n cultural mutuos. 
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Modelo europeo de estado plurinacional no digl6sico (Belgica, Suiza, Yugoeslavia) 

Marcadores territoriales sev~ramente «congelados» 
Diagrama n.o 53 

Comentarios al diagrama n.O 53 

Para que el modelo no sea efectivamente digl6sico la comunicaci6n entre las 
naciones agrupadas en un Estado comtin deben producirse dentro de las condi
ciones explicitas en el diagrama n.O 13. 

La zona de contacto es aqui mayor debido a la condici6n de la lengua conti
gua de oficial dentro del Estado comtin. Ciertos contenidos nacionales y cultura
les de cada una de las naciones respectivas, son bilingiies. Para evitar el eclipsa
miento de la naci6n menor, 0 internacionalmente menos protegida, el Estado se 
hace responsable de vigilar la estabilidad de la frontera lingiiistica e introducir 
elementos correctores cada vez que una de las naciones detecta una descompen
saci6n del equilibrio. 
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Notas bibliognificas del capitulo 11 

(1) Word, 15 (1959) pp 325-40 reproducido en Language in Culture and Society (Dell Hymes, ed.) Har
per & Row, New York, 1964.429-39. Pag. 435: «Diglossia is a relatively stable language situation in which 
in addition to the primary dialects of the language (which may include a standard or regional standard), 
there is a very divergent, highly codified (often grammatically more complex) superposed variety, the vehi
cle of a large and respected body of written literature, either of an earlier period or in another speech 
community, which is learned largely by formal education and is used for most written and formal spoken 
purposes but is not used by any sector of the community for ordinary conversation». 

(2) Como escribe Toni Molla: «( ... ) podriem distingir entre dues menes de sociolingiiistica. Una socio
lingiiistica, diguem-ne, tecnocriitica, d'inspiraci6 basicament americana, amb tot el que aixil comporta: 
avan<;: conceptual, experimentaci6, acadenricisme, directivisme, tecnicisme, «neutralitat» (?). etc. Es, per 
dir-ho respetuosament, una sociolingiiistica interessada en la simptomatologia mes que no pas en la pato
logia 0 la fisologia: sectorial, pretesament aseptica, que no qiiestiona, perqu/: no estudia, generalment, 
les estructures fonamentals i determinants del cos social. digem-ho clar i catahi: una sociolingilistica inte
grada, aficionada a la exploraci6 exterior, a les pastilles i els ungiients magics. 

«Hi ha, gracies a Deu i a algunes persones, una altra sociolingilistica, profundament lligada als movi
ments social mes dinamics d'arreu del m6n. Una sociolingiiistica que, atenent el complicat functionament 
social, el concep com una macro-questi6 on tots els elements estan implicats i s6n causa 0 efecte, com 
un sistema en el sentit original del mot». (<<La sociolingilistica: una esperan<;:a», en UlIal9, primavera 1986, 
pag. 13). 

(3) La primera parte 'de la historia se ha contado muchas veces. Cf. p. ej. Haugen, 1974, pp. 94-99. 
Una breve, pero ajustada exposici6n aplicada al caso del Euskara se puede encontrar en Muller (1984, 25-36). 
Entre nosotros M." Jose Azurmendi (<<Elebitasuna» Euskeraren Liburu Zuria-n, UZEI-ko Hizkuntzaritza 
Hiztegia eta abar) ha llevado adelante con competencia y asiduidad un esfuerzo de sistematizaci6n te6rica 
de la literatura sociolingilistica. Cf. tambien sus «Bilingiiismo. Digiosia» (en Euskal Linguistika eta Lite
ratura: Bide Berriak. Deustuko Unibertsitateko Argitarazioak, Bilbo, 1981, 215-257); «La situaci6lingii!s
tica al Pais basc: Proces social 0 ambits institucionals» En: Les Llengiies en l~dministraci6. Generalitat 
Valenciana, Valencia, 1985 pp 9-36, y Azurmendi 1975, 1982, 1985. Sobre la noci6n de diglosia en la socio
lingiiistica catalan a cf. Vallverdu, 1980 pp 47-56. 

(4) Sanchez Carri6n, 1974, 65 55. 

(5) Ibidem. 

(6) Proceso que ha sido descrito, magistralmente, para el caso del Irlandes por Sean de Freine: «Irish 
speakers commonly became the butt of ridicule and contempt. Parents who knew no English used violen
ce to prevent their children from speaking the only language to which they had natural access ( ... ) Ob
viously, many who claimed to know English in 1851 did not know enough to bring up their children as 
English speakers. When the shift did occur, it generally took no more than a generation to indoctrinate 
the children with such antipathy to the language that in turn refused to speak it to their children». Df. 
Sean de Freine, 1978, 77 (yen general pp 66-74). 

(7) Sanchez Carri6n, 1981, 164. 

(8) As! Husserl, que se pregunta lQue pasa con eI yo puro? entiende que es algo «necesario por princi
pio, yen cuanto tal, algo absolutamente identico en medio de todo cambio real y posible de las vivencias»: 
«Ich bin-ich der wirkliche Mensch- ein reales Objekt wir andere in der natiirlichen Welt. Ich voIIziehe co
gitationes, «Bewusst seinsakte» in weiterem und engerem Sienne, un diese Akte sind, als zu diesem mens
chlichen Subjekte gehorig, Vorkomnrisse derselben natiirlichen Wirkichkeit. Udd ebenso aile meine ubri
gen Erlebnisse, aus deren veriinderlichem Strom die spezifischen Ichakte so eigenartig aufleuchten, ineinander 
iiberghen, sich zu Synthesen verkniipfen, sich unaufhorlich modifizieren» (1922, 59). Nuestra posici6n estli 
en este tema mas conforme con la de Wittgenstein: <ffi>do aquello que puede ser dicho, puede decirse con 
claridad: y de 10 que no se puede hablar, mejor es callarse» (Wittgenstein, 1973, 31). 
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(9) El espacio 0 ambito basico de uso lingilistico es el espacio de intimidad. Dentro de el el hablante 
incluye a aquellos que siente como su familia real, que pueden tener mucho 0 nada que ver con la «familia 
de sangre»: «En este grado, 10 intimo es el espacio ocupado por las relaciones sociales y afectivas que 
alglin modo estan ya muy cerca del «ego», son sentidas como una prolongaci6n de el mismo» Cf. E/ Espa
cio Bilingiie, pp. 126-8. 

(10) «Particular kind of standardization where two varities of a language exist side by side throught 
the community, with each having a role to play» (op. cit.) El Arabe clasico que Beeston, a falta de un 
termino mas satisfactorio prefiere llamar estandar (S.A. Standard Arabic), prevalece absolutamente a 10 
largo y ancho de todo el mundo araboparlante como vehiculo normal de toda comunicaci6n escrita; pero 
es tambien usado oralmente con regularidad en las funciones mas formales. Las variedades dialectales, 
a su vez estan practicamente excluidas de todo uso escrito, pero se emplean normalmente en el habla de 
la vida cotidiana. No parecen estar fijados los limites precisos de tales variedades, pero Beeston opina 
que es indudable que 10 que el conviene en designar <<vernaculos arabes» poseen la suficiente homogenei
dad, a pesar de sus mutuas diferencias, para ser reconocidos como variedades dialectales de una Unica 
lengua extendida, sin soluci6n de continuidad, desde el noroeste africano hasta Iran (los extremos de tal 
area lingiiistica que resultan mutuamente ininteligibles desde las formas vernacu/ares, hace el recurso al 
estandar obligado en la relaci6n oral entre nativos de zonas extremas). Cf. Beeston, 1970 11-12. 

, (11) Como hace notar Haugen (1974,97) 10 que prentendia Fergusson al introducir el termino era «se
nalar un tipo particular de bilingiiismo estable» (cf. nota 1): Arabe Clasico/Coloquial; Griego Kathare
vousa/Demotilce; Suizo Aleman/Aleman Estandar; Frances/Criollo Haitiano, etc. 

(12) El caso mas favorable dentro de esta situaci6n es aquel en el que las comunidades minorizadas 
son mutuamente complementarias a uno y otro lade de la frontera politica artificial de los respectivos 
estados: ej. las minorias danesa y alemana a uno y otro lade de la raya fronteriza de Sleswig/Holstein 
«Both the Danish and the German minorities enjoy unlimited access to the cultural and financial aids 
provided by both Denmark and West Germany for their minorities» (Strauss, 1981, 195). Que ni en este 
caso la situaci6n esta libre de tensiones y desigualdades 10 revela el articulo de Sondergaard, 1981, 138 
- 143. En cualquier caso me parece interesante delimitar, dentro de este grupo, ambas posibilidades: comu
nidades minorizadas mutuamente complementarias, 0 no. Si 10 son implica siempre, al menos, que la len
gua minorizada en un territorio politico esta normalizada al otro lade de la frontera con el territorio veci
no (posee un juego completo de funciones). Si no 10 son implica ademas que domina a su dominadora 
en el territorio politico contiguo (y viceversa). El primer caso consiste en una dig/osiafunciona/ unilateral. 
El segundo, dig/osia funciona/ comp/ementaria. 

(13) Ann cuando en la fase inicial de la transgresi6n la lengua invasora es presentada habitualmente 
por el Estado expansionario como un caso «natural» de distribuci6n complementaria. Cf. infra IV Cf. 
E/ Espacio Bilingue, pp. 145-6. 

(14) 1974, cit. 

(15) Y s610 dentro de ciertos limites. <IThe rift between Katharevousa and popular speech reached a 
violent climax in 1902 when riots broke out in Athens over the publication of a demotic New Thstament» 
(Stevenson, 1983, 43). 

(16) Otros casos europeos de digiosia glotofagica en Europa son los del Lusacio, Fris6n, Bret6n, Gales, 
Corso, Lap6n, Kashubio, Catalan, Occitano, Romanche. Y, desde luego, tambien el Irlandes. 

(17) A la que se refiere el Manifiesto de Iruinea (<<Iruineko Agiria», Jakin, 29, 1983, 163-5). 

(18) Si 10 comprende, ninguna situaci6n es desahuciada. El desahucio es la suma de una condici6n 
objetiva adversa y una incapacidad subjetiva de captaria como tal. Despues de todo, como escribe Sean 
de Freine «Various other European peoples, from the Baltic nations of Lithuania, Latvia and Estonia, 
to the Romanians, the Ukrainians and other Slavs, have endured centuries of oppression and exploitation, 
and have survived without contracting unusual social ailments» (cit., 1978, 23). 

(19) Hay que recordar que las medidas facistas adoptadas por el estado italiano para desnacionalizar 
el Tirol del Sur, a partir del ano 1923, tuvieron una repercusi6n internacional, (gracias al apoyo propagan-
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distico que la causa tirolesa habia de encontrar en Alemania y Austria especialmente), que nunea tuvieron 
los vascos, sometidos por el franquismo a unas medidas no menos tajantes de desnacionalizaci6n. Sobre 
el caso tiroles cf. Alcock, 1970 (esp. 33 y ss). El trato diferenciado que reciben del estado italiano, merced 
a su condici6n de minoria completada nacionaImente en los poderosos estados germanMonos vecinos, 
subsiste alin hoy. Escribe Alessandro Pizzorusso (1983, 28) que: «A la hora de valorar estos elementos 
tan contrastados, la evoluci6n de la legislaci6n italiana en materia de defensa de las minorias lingiiisticas 
se muestra notablemente incierta. Si bien podemos avanzar con suficiente seguridad un pron6stico favora
ble al completamiento del paquete de medidas destinadas a perfeccionar la tutela de la minoria de lengua 
alemana en la provincia de Bolzano, todas las otras propuestas parecen ser de dudosa ejecuci6n, desde 
la «tutela global» para los eslovenos hasta la ley constitucional para los ladinos de los Dolomitas, 0 desde 
la ley general de actuaci6n del articulo 6° de la Constituci6n, hasta las otras propuestas referentes a situa
ciones minoritarias particulares». 

(20) Hala:xe ulertu du, esate baterako, Euskararen Aholku-Batzordeak honen «Euskararen Politikara
ko Oinarriak»-en idazten duenean: «Gizarte elebidun bat lortzeari buruz hitzegiten duten azterketa eta 
plangintza gehienek Euskal Herrian dagoen arazo bat ez dute kontuan hartzen: euskara ez dagoela Euskal 
Herrian bakarrik egoera diglosiko batean italiera Adigio Goienean egon daitekeen bezala, baizik eta eus
karak egoera diglosikoa bakarrik ezagutzen duela. Eta horretaz gainera, arazoa ez dela erabilkeraren nor
malizazioa bakarrik, hizkuntza beraren normatibatzea ere baizik». Cf. Ikus Euskararen Aholku Batzor
dea, 1983, 20-1. or.). Italiera erraten duen tokian, Alemaniera erran behar duo 

(21) Pues como acertadamente supo expresar Ezra Pound «la suma del conocimiento humane no esta 
contenida en ninguna lengua singular, ni ninguna sola lengua es capaz de expresar por sf sola las formas 
y grados de la comprensi6n del hombre» (Ezra Pound, 1934, 18). Idea que, por cierto, aparece en todos 
los mitos, y, entre eilos, el de Babel: la dispersi6n de las lenguas no es un castigo: es la terapia adecuada 
que Yahve ofrece al hombre frente a su vana pretensi6n de llegar a El a traves de una «torre unilingiie» 
que ignora la mutua complementaridad de todas las naciones. Por eso cuando el equilibrio se restablece 
con la «parousia» el Espiritu Santo concede a los ap6stoles la glotolalia: el don de lenguas. «Aparecieron, 
como divididas, lenguas de fuego, que se posaron sobre cada uno de eilos, quedando todos llenos del Es
piritu Santo; y comenzaron a hablar en lenguas extranas, segun que el Espiritu les otorgaba expresarse. 
Residian en Jerusalen judios varones piadosos, de cuantas naciones hay en el cielo, y habiendose corrido 
la voz, se junt6 una muchedumbre, que se qued6 confusa al oirles hablar cada uno en su propia lengua. 
Estupefactos de admiraci6n, decfan: Todos estos que hablan i,no son galileos? Pues i,c6mo nosotros 10 
oimos cada uno en nuestra propia lengua, en la que hemos nacido?» (Hechos, 2, 3-8). En el Apocalipsis 
confluyen al final de los tiempos ante la presencia divina: «toda naci6n, tribu, pueblo y lengua» (Cf. por 
ejemplo 7, 9 y 100-11). Curiosamente no se menciona en ninglin caso a los «estados». Salvo que esten 
representados por La Bestia. Una reinterpretaci6n del mite de Babel, tan aviesamente expropiado por los 
glotMagos, puede verse en nuestro Lengua y Pueblo, 1980. La existencia, en la epoca actual, de casos indi
viduales de glotolalia ha side documentada, recogida y analizada por la lingiiista F. Goodman, 1972. En 
el fragmento de los Hechos que mencionamos, se puede ademas constatar la absoluta correspondencia 
que para el ap6stol tienen los terminos naci6n y comunidad lingu(stica. 

(22) Thl y como pretende el Gobierno espaftol en el recurso de inconstitucionalidad interpuesto ante 
el Thibunal Constitucional, con fecha 14 de marzo de 1983, para impugnar los articulos 5°, 6°, 8° 3, 9°, 
13°, y 14°, de la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, del Parlamento Vasco, basica de normalizaci6n del uso 
del Euskera en la Comunidad Aut6noma Vasca). Cf. hoja 15: «En definitiva la calificaci6n del euskera 
como lengua propia del Pueblo Vasco (art., 6.1 EAPV) ha de entenderse en el sentido de tratarse del idio
rna peculiar y caracterfstico de esa nacionalidad, pero no impide que con un sentido diferente pueda califi
carse tambien al castellano como lengua propia del Pueblo Vasco, bien que no peculiar del mismo sino 
comun a el y al resto de los que integran la Naci6n espanola; circunstancia esta que diferencia sustancial
mente el modele constitucional espanol en materia lingiiistica de otros, como el suizo 0 eI belga, en los 
que no existe un Iinico idioma oficial de todo el Estado que constituya lengua comun de todos sus ciuda
danos, aproximandolo mas bien a los supuestos de Austria (donde el art. 8 de la Constituci6n consagra 
al aleman como idioma oficial de la Republica sin perjuicio de los derechos de las minorfas lingiiisticas 
-ciertamente relevantes a tenor del art. 19 de la Ley Fundamental de 21 de diciembre de 1987 y arts., 
66 a 68 del Thatado de St. Germain, vigentes como leyes constitucionales a tenor del art. 149 de la Consti
tuci6n federal, as! como el art. 7 del Thatado del 15 de mayo de 1955 para la minorfa eslovena y croata, 
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pudiendo destacarse que la materia idiomatica en raz6n de su verdadera sustancia constitucional -
Verfassungswesen- queda atribuida a la ley federal) 0 de Italia (donde, ·con fundamento en el art. 6 de 
la Constituci6n son objeto de especial regulaci6n las Comunidades de lengua francesa del Valle de Aosta, 
de lengua alemana en la provincia de Bolzano y de lengua eslovena en Venecia-Giulia, reguiaciones cuya 
extensi6n expone p. ej. C. Mortati en sus /stituzioni di Diritto Pubblico, nona edizzione, Padova, 1976, 
Torno II, pags. 1218-1220).». 

La «f1iosofia» de este recurso que representa, por el momento, la del partido en el poder del Estado 
<<y a espera de 10 que resulte de la decisi6n del Thibunal Constitucional que representara la del Estado 
mismo», supone, al asimilar uno de los casos mas dramaticos existentes en Europa -si es que no el mas
de diglosia glotofagica a cinco casos tipo de diglosia funcional, un atentado contra los derechos naturales 
e inalienables del Euskara mismo: por tanto atenta contra toda la comunidad lingiiistica euskaldun, este 
o no atrapada en el territorio politico de ese Estado, y no s610 contra la comunidad presente sino tambien 
contra la pasada y la futura: pues tal es el caracter de toda agresi6n ejercida contra el plano mismo de 
la lengua. 

(23) Es merito indiscutible de Calvet, 1974, la popularizaci6n del termino giotofagia en sociolingiiistica. 

(24) Enel sentido exacto de la expresi6n que ya estableci6 Galileo: «risuiti uniformemente e, nel mede
simo modo, continuamente accelerato, quel mota che in tempi eguali, comunque presi, acquista eguali 
aurnenti di velocita. ( ... ) E cosi ci sembra di non discordare affatto dalla retta ragione se ammettiamo che 
l'intensita della velocita cresca secondo l'estensione del tempo (la velocita sia proporzionale al tempo). 

«Possiamo quindi ammettere la seguente definizione del moto di cui tratteremo: mota equabilmente, 
ossia, uniformemente accderato, dico quello che, a partire dalla quiete, in tempi equali acquista eguali 
aumenti di velocita». (Galilei, 1964 reed., 728-9). 

(25) EI mimero de funciones potenciales es superior a 6. Utilizamos aqui el termino «funciones» como 
equivalente a limbitos 0 espacios de uso por razones de claridad expositiva. 

(26) El Espacio Bilingiie, 123-5. 

(27) Asi por ejemplo A. E. Fantini, que observ6 y analiz6 pormenorizadamente el proceso de bilingua
lizaci6n de su hijo Mario, constata que a partir del momenta en que el niiio habia separado manifiesta 
y claramente los dos sistemas lingiiisticos (a partir de los 3 aiios aproximadamente) «los usaba apropiada
mente segUn la situaci6n 10 pidiese. Y ahora que separaba los idiomas, el proceso que segu{a era el de 
aprender cwiles eran todos los jactores y circunstancias que requer{an el uso de una y otra lengua» (Cf. 
Fantini, 1982, 63 -el subrayado es mio). 

En el hablante comun -sin una conciencia lingiiistica hacia las lenguas en concurrencia- este proce
so continua a 10 largo de toda la vida, y acaba asumiendo inconscientemente que la lengua en la que recibe 
el mensaje forma parte de los factores y circunstancias que requieren el uso de tal lengua. 

(28) Lo unico que por ley natural es indisoluble es la naci6n lingiiistica: la unidad de los hablantes 
a traves de su Lengua, dentro de un territorio lingiiisticamente cohesionado. EI Estado expansionario usurpa 
para si esta indisolubilidad y la utiliza, precisamente, para desintegrar a las naciones lingiiisticas al6fonas. 

(29) El del Hlingaro es un caso muy importante para nosotros por tratarse, junto con el del Finlandes, 
de la normalizaci6n de una lengua europea no «indoaria». 

«Le miracle de la langue hongroise, c'est d'etre parvenue a realiser ce prodige: exprimer toute l'Europe 
d'aujourd'hui». 

«II y a fallu un effort colossal que a dure plus de mille ans et qui ne se retache pas non plus aujourd'hui, 
un labeur de tous les instants, un travail perpetuel de creation continue de la langue. Tous y ont contribue, 
un humble fil du peuple comme PetOfi, un aristocrate comme Ie comte Zrinyi, sans parler des insurgents 
de Rlikoczi, les auteurs anonymes des poemes kuruc» (Sauvageot, 1937, 17). 

«La patrie hongroise n'est pas attachee 1i la terre, elle n'est pas indissolublement liee a un passage, 1i 
une religion. Elle n'est pas localisee dans I'espace. Elle est, nous l'avons dit, un lieu abstrait, extremement 
complexe, qui exerce sur tous aux qui y ressortissent un attrait incomparable et les sournet a un prestige 
presque magique». «IJetat hongrois est dans son essence meme un Etat national. 11 es l'expression politi
que de la collectivite magyare, c'est-a-dire, de tous ceux qui reconnaissent Ie hongrois comme langue natio-
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nal (nous n'avons pas dit comme langue maternelle) et qui ont conscience d'appartenir 11 la meme commu
naute de civilisation» (85). 

(30) Thl es la situacion existente entre el Polaco y el Finlandes; el Albanes y el Hungaro; el Espanol 
y el Italiano, etc. 

(31) Sobre el caso suizo cf. Thilo, 1941; Hegnaur, 1947; Morana, 1983. Sobre el caso belga Stexhe, 1972 
y Verdoot, 1973. Sobre el caso yugoeslavo cf. Tollefson, 1981; Banae, 1984: Castellan, 1960 (83-196). Una 
sucinta informacion en Castellano en Garcia Ripoll, 1984. 

(32) He aqui, por ejemplo, el articulo de la Constituci6n belga que sefiala las condiciones requeridas 
para acceder a la modificacion de las fronteras lingiiisticas de las naciones respectivas: 

«Article 3bis. La Belgique comprend quatre regions linguistiques: la region de langue fran~aise, la re
gion de langue neerlandaise, la region bilingue de Bruxelles-Capitale et la region de langue allemande. 

Chaque commune du Royaume fait partie d'une de ces regions Iinguistiques. 

Les limites de quatre regions ne peuvent etre changees ou rectifiees que par une loi adoptee a la majori
te des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, a la condition que la majorite 
des membres de chaque groupe se trouve reunie et pour autant que Ie total des votes positifs emis dans 
les deux groupes linguistiques atteigne les deus tiers des suffrages exprimes» (Stexhe, 1972, 44). 

Sobre la importancia que en el caso belga tiene la fijacion de una frontera estable entre las lenguas 
cf. tambien Verdoot, 1973, 121-5. 

(33) En cuanto a la politica lingiiistica de la URSS puede servir de guia el documentado trabajo de 
Glyn Lewis, 1972. EI siguiente juicio resume bastante bien su testimonio de observador imparcial: 

«EI ooto de la politica lingiiistica sovietica durante el medio siglo de su existencia puede medirse en 
parte por este tipo de contribuci6n: el numero de nuevas lenguas literarias; la transformacion de dialectos 
tribales 0 de pequefias naciones en idiomas totalmente pertrechados, pertenecientes en algunos casos a 
poblaciones numerosas cuya tradici6n habia hasta entonces sido oral 0 se habia preservado en otra lengua 
distinta; el enriquecimiento de los vocabularios de la mayoria de las lenguas nacionales para adaptarlas 
a las necesidades contemponineas, y hasta cierto punto desarrollar sus estructuras gramaticales para ase
gurarles mayor flexibilidad para responder a demand as sociales mas complejas. Tales desenvolvimientos 
lingiiisticos han afectdo no s610 a la estructura interna de las comunidades lingilisticas particulares, sino 
que les han permitido entablar contactos mas ricos con lenguas vecinas, como ha sido el caso de los gru
pos lingiiisticos Khakass,Altai y Thvin» (1972, 56). Cf. tambien nota 32 del capitulo VI. 

(34) Uno de cuyos aspectos podria e1 expuesto por Haugen (1966, 303). 
«Es dificil escapar a la conclusi6n de que el trabajo tecnico de los lingiiistas es necesario pero no sufi

ciente en la planificaci6n lingiiistica. La aplicacion de la teoria lingiiistica a la clase de problemas que 
hemos estado discutiendo implica toda una dimensi6n de psicologia social. Como un problema que es 
de lingiiistica aplicada requiere una cam ada de hombres que podriamos denominar «ingenieros lingiiisti
cos». No pedimos a los fisicos teoricos que construyan puentes, y probablamente tampoco deberiamos 
esperar que los lingiiistas produzcan una «lengua perfecta». 

(35) Merece la pena recordar aqui el caso del Retorromanico 0 Romanche, que el estado suizo trata 
por todos los medios a su alcance de preservar sin demasiado exito debido, entre otras causas igualmente 
importantes, a su division en cinco dialectos diferentes: 

«un lujo que 40.000 hablantes no deberian permitirse» (Adler, 1977, 83) sobre todo cuando cada uno 
de estos dialectos tiene su propio estandar escrito: 

«Asi esta reducida comunidad lingiiistica necesita libros de texto en cinco versiones diferentes, hecho 
que es dificilmente practicable desde e1 punto de vista financiero. La falta de unidad entre los hablantes 
se desprende tambien del hecho de que la Liga Romontscha hubo de editar diccionarios en cuatro diferen
tes versiones, una de las cuales, para dar un ejemplo, estaba destinada a 3.500 hablantes, de los que no 
mas de 50 podian escribir esta versi6n particular de Retorromanico. Asi las cosas, no parece que exista 
la posibilidad de crear un estandar aceptado por todos los hablantes de los diferentes dialectos» (Adler, 
idem, 85). 



Capitulo XII 

LA TENSION DE RUPTURA 

Se ha observado que un hombre sometido a un pe
ligro inminente ra.ra vez permanece en su nivel nor
mal: 0 asciende sobre el, 0 cae por debajo. Lo mis
mo ocurre tambien a las naciones. 

(Alexis de Tocqueville, 1969, 199). 

Juan dira emendik betiko, 
ez dira iftoiz etorriko, 
beti euskaldun mendiak: 
ez besterentzat gaziak. 

(Beotibarko Kantarea) 
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I 

EI momenta en que el Euskara invierte la relaci6n de dominic y de regresion 
continua en su propio territorio para comenzar a recobrar su equilibrio con la 
recomposici6n de su comunidad de hablantes 10 denominamos tensi6n de ruptu
ra (Eusk. etenbeharra). 

Es evidente que antes de que se produzca la tensi6n de ruptura que equivale 
al giro global de un reloj de arena, se ha debido producir una ralentizaci6n del 
proceso de perdida de hablantes y una detencion momentanea previa al comien
zo de una lenta, pero progresiva, recuperaci6n de sujetos para el idioma. Thm
bien es inevitable que la recuperacion de sujetos sea mas lenta en las primeras 
etapas, para ir acelerando sucesivamente. 

Debemos considerar los momentos anteriores al presente como el periodo de 
ralentizacion y retenci6n de la perdida y provocar en el momento presente la ten
sion de ruptura que ponga fin a la diglosia glotofagica del periodo anterior. 

La importancia de la tensi6n de ruptura para la recuperaci6n de la lengua 
dota de un significado especial en la historia de la lengua a la generaci6n que 
la protagoniza: la generacion de los precursores (1). La caracteristica fundamen
tal de una generacion de precursores es que trabaja siempre para la generaci6n 
de sucesores. Sacrifica sus intereses y asume el costa y las dificultades de la em
presa con vistas a garantizar a la siguiente generaci6n del nuevo tiempo del idio
rna una herencia lingiiistica estable y completa (2). 

l,Cuales son las condiciones que se necesitan para producir la tensi6n de 
ruptura? 

La tensi6n de ruptura implica un cambio cualitativo en los tres niveles consti
tuyentes del mundo euskaldun: el Euskara, los grupos sociolingilisticos y los eus
kaldunes individuales. 

Para el Euskara supone la conquista del espacio de intraneidad 0 unitaridad 
(3), y la funci6n a el asociada: la de lengua nacional, expresi6n de la cultura y 
la identidad de la naci6n euskaldun. 

Para los grupos sociolingiiisticos supone reagruparse en torno al espacio sim
bolico integrado por los adultos nativizados (BA) y los adultos cultivados (AB) 
que pasan a representar el maximo prestigio lingiiistico y la maxima capacidad 
de acci6n politica en el territorio. 

Para los hablantes individuales supone: 
a) integrarse en el espacio simb6lico de la lengua (tareas de creaci6n y de difu
sion) aquellos que ya estan completados lingiiisticamente en Euskara. 

b) Completarse lingiiisticamente en Euskara aquellos que 10 poseen aun incom
pletamente. 
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c) Iniciar el aprendizaje natural los infantes del territorio. 

d) Iniciar el aprendizaje secundario los adultos desnativizados. 

e) Desarrollar la motivaci6n de los adultos expatriados. 

Este proceso abarca simultaneamente a todo un territorio lingiiistico cohe
sionado, que pasa a funcionar como si fuera ya la zona de predominio del Eus
kara, como unica forma de dejar de ser todavia zona de contacto. 

El proceso es bidireccional: va desde la Lengua a los hablantes y de los ha
blantes a la Lengua a traves de los grupos sociales: porque el Euskara asume las 
funciones culturales de su territorio, los euskaldunes completos pueden producir 
y transmitir toda su cultura en Euskara, completando culturalmente a los nativos 
primarios. Y porque se puede vivir naturalmente en Euskara los infantes se eus
kaldunizan y los euskaldunberris se nativizan. 

Pero el punto de arranque va de abajo a arriba: en primer lugar los euskaldu
nes completos deben agruparse, compactarse, y unirse superando disgregadoras 
querellas intestinas para reestructurar la comunidad euskaldlin y liderarla. Y cuando 
ello esta hecho, toda la comunidad como un cuerpo social unico y diferenciado 
exige los derechos naturales que Ie corresponden: y el primero y principal el dere
cho a un uso completo y continuo de su lengua, de acuerdo con el principio de 
igualdad y el axioma de necesidad (4). 

l.Que ocurre si la minorfa de poder del estado expansionario se negara a reco
nocer los derechos de la le)1gua sojuzgada en nombre de los privilegios de la len
gua oficial? 

En primer lugar, una comunidad lingiiistica compactada implica siempre y 
en todas partes un poder real de acci6n y decisi6n (5). En un estado democratico 
de derecho este poder se traduce inmediatamente en forma de status politico de 
la comunidad (6). Por otra parte, una comunidad lingiiistica cohesionada en si
tuaci6n legal de inferioridad atrae tanto dentro del territorio como en el conjun
to del estado a un numero significativo de elementos y fuerzas progresistas en 
favor de su causa. Los primeros porque constituyen la capa extern a 0 periferia 
de la comunidad (adultos desnativizados) cuya motivad6n radonal se capitaliza 
hacia la recomposici6n de su identidad hist6rica colectiva. Los segundos porque 
comprenden que la democratizaci6n efectiva de las relaciones entre las comuni
dades lingiiisticas de ese estado constituye el instrumento mas genuino de trans
formaci6n de los habitos y estructuras del viejo estado expansionario en un or
den nuevo y autenticamente democratico, capaz de encauzar las tensiones internas 
y comprometer a los hablantes en el progreso cultural (7). 

La acci6n conjunta desde dentro y fuera de fa comunidad afectada sobre un 
mismo punto produce la sustituci6n del estado expansionario del regimen ante
rior por un estado plurilingiie que reconoce que el aprendizaje y el uso completo 
de la lengua hist6rica es un derecho inalienable de las lenguas, de las comunida-
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des lingiilsticas territoriales y de los hablantes individuales. Y como derecho na
tural inalienable es anterior y prioritario a cualquiera de los derechos que se ha
yan arrogado con anterioridad los gobiernos de ese estado, los partidos politicos 
y los politicos particulares. 

l.Como se produce la reagrupacion de los euskaldunes completos y la rees
tructuracion de la comunidad lingiilstica avasallada? 

Vamos de nuevo a un esquema que nos es familiar: el que recoge los tres fac
tores basicos del aprendizaje lingiilstico (tanto primario como secundario): 
- motivacion 
- percepcion 
-uso. 

Vamos a considerar ahora estos factores como entidad global del Euskara en 
SI: como los tres ejes de la propia Lengua. (cf. diagrama 58). 

l.Que es el uso para el Euskara? Es el conjunto de todas sus posibilidades. 
Las que ha realizado en el pasado; las que realiza en el presente; y las que puede 
y necesita realizar en el futuro. 

l.Que es la percepcion para el Euskara? Su capacidad de conocimiento y re
creacion del hombre y el mundo. 

l.Que es la motivacion para el Euskara? El valor en sl que la lengua tiene. 

Las posibilidades, el (re)conocimiento y el valor del Euskara pueden ser cap
tados y vividos tanto espontaneamente e intuitivamente como racional y volun
tariamente. Una captacion 0 comprension completa involucra a ambos aspectos 
de modo simultaneo. Cuando ello se produce al nivel de la comunidad lingilisti
ca, el Euskara equilibra su naturaleza con su existencia. 

Estos grupos deben funcionar en interaccion tanto de derecha a izquierda como 
de izquierda a derecha. Todo hablante en potencia, y todo euskaldun incompleto 
se integra en aquel que representa su posibilidad inmediata de optimizacion. Todo 
euskaldlin completo pasa a funcionar en varios simultaneamente, 0 esta en el grupo 
de interconexion, 0 esta en el grupo de planificacion. 

Para el Euskara son importantes todas las motivaciones, todas las percepcio
nes y todos los usos que generan sus hablantes. Lo unico que no puede permitirse 
es que no se produzca la circulacion entre las tres arterias que canalizan la vida 
del idioma: que los compartimentos esten desconectados unos con otros y entre 
sl (8). Por su parte el trabajo de un grupo de planificaci6n lingiHstica (9) no con
siste en suplantar la accion y la dinamica de los grupos, sino en garantizar que 
la circulacion se produce merced al aprovechamiento optimo de los hablantes: 
esto es, de todos los recursos que los grupos y los hablantes individuales captan 
de la Lengua y ponen a disposicion de la comunidad lingiilstica. 

Este es un punto de arranque fundamental. Porque la diferencia entre una 
comunidad lingiiistica capaz de producir una tensi6n de ruptura que la articula 
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de nuevo, Y otra incapaz de deshacerse de su diglosia glotofagica estriba en que 
de las dos solo la primera es capaz de utilizar correctamente todos los recursos 
humanos a su disposicion, mientras que la segunda mantiene desconectados y 
con frecuencia combatil:!ndose mutuamente a sus hablantes completos y a sus gru-• 
pos sociolingiiisticos (10), sirviendo as! a los intereses de la elite de poder del es
tado expansionario. 

Para el Euskara todos sus hablantes son necesarios. Incluso aquellos que solo 
10 hablan, como miembros activos del grupo de uso (erabilpen-taldeak) que utili
zan ahora el idioma activamente (11). Incluso los que aun no 10 hablan (euskal
dunes en potencia) como sujetos aprendices del grupo de percepci6n (ezaguera
taldeak) y colaboradores del grupo de motivacion (motibapen taldeak) que des
de el otro idioma relanzan motivaciones capaces de inducir en ellos y en terceros 
impulsos efectivos de aprendizaje y favorecen el cambio de actitud capaz de fo
mentar la valoraci6n de la lengua entre los erdaldunes del territorio que de este 
modo dejan de obstaculizar el proceso de normalizacion. Todos tienen un sitio 
dentro de este modelo. 

La generacion nodriza (inude belaunaldia) 0 generacion de los precursores 
(aitzindari belaunaldia) debe comprender que todos los esfuerzos son necesarios 
y complementarios entre S1 en el plano de la lengua. La sumade todos ellos vita
liza al Euskara y revierte a su vez sobre los hablantes. El grupo de planificacion 
(plangintza-taldea) garantiza que estos tres campos de accion sobre la lengua se 
comunican, y dentro de cada uno de ellos se articulan su parte innata 0 natural, 
con su parte adquirida 0 cultural. Esta articulaci6n produce para el Euskara un 
circuito completo que hace po sible para los infantes y para los hablantes indivi
duales en condiciones id6neas (12) adquirirlo y cultivarlo completamente. Y para 
todos incorporarlo en una u otra medida. 

Tal circuito completo es, pues, el primer resultado que consuma la tensi6n 
de ruptura, consecuencia de una acci6n diligente, congruente e inteligente de toda 
la comunidad que convierte sus circuitos residuales e incompletos del periodo an
terior en un circuito completo de acciones y aprendizajes complementarios. 

Representandolo esquematicamente: 
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Diagrama n.o 54 
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Una comunidad lingilistica incompleta utiliza, por defmici6n, incompletamente 
los recursos del idioma, 10 valora insuficientemente, y 10 conoce limitadamente. 
Para recuperar la lengua para S1 esta comunidad debe acceder a estos recursos 
existentes, pero inutilizados (patentes, pero no presentes) del idioma. Al hacerlo, 
se expande el conocimiento de la Lengua y se incrementa la valoracion. El incre
mento de la valoracion revierte a su vez en una percepcion mas profunda de la 
naturaleza de la Lengua que permite la apertura de nuevas posibilidades de uso. 
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Pero el primer paso es siempre un esfuerzo de nuclearizaci6n (cohesionamiento 
del espacio simb6lico) de los sujetos lingtiisticamente mas aptos: los hablantes 
completos que representan en un momento dado de la vida del idioma su maxi
mo nivel actual de capacidad perceptiva (AB) y su maximo nivel de motivaci6n 
(BA). Y ello se debe a que, por ser estos los hablantes que pueden captar y vivir 
ya al Euskara de modo completo, son los que estan en condiciones de establecer 
las instituciones y mecanismos sociales que permitiran al resto optimizar su si
tuaci6n presente con respecto a la Lengua, a fin de vivirla y captarla de modo 
completo en el periodo siguiente. 

Asi, si el primer paso es la nuclearizacion de los euskaldunes completos, el 
siguiente consiste en que se reproduzca este diagrama aglutinador y comprensivo 
de toda la comunidad lingiiistica: 

Campanas, mitines, fes
tivales, exposicion de 
razones, publicaciones 
(informacion y divulga
cion). 

GRUPOS 
DE 

MOTIVACION 

Ensefianza y aprendiza
je; metodos aplicados. 
Normalizaci6n del cor
pus (gramaticas, diccio
narios). Creaci6n cul
tural (producci6n). Re
creacion (traducci6n). 

GRUPO 
DE 

MERACCION 

Legislacion de los meca
nismos de implementa
ci6n del uso Iingiiistico, 
conquista efectiva de los 
espados de uso (Euskal
Herrian Euskaraz, etab.) 

GRUPOS 
DE 

USO 

Aprovechamiento id6neo de 
hablantes. Detecci6n de tapo
nes. Detecci6n de necesidades. 
Diagn6stico de la siluaci6n. Re
lacion entre los gTUpOS. Orien
lacion. 

GRUPO DE (GABINETEIMINISTERIO) 

PODER EUSKALDUN 

DlAGRAMA DE LA ARTICULARCION DE LA COMUNIDAD LlNGOISTICA 

DIAGRAMA DE LA ARTICULACION DE LA COMUNIDAD LINGOfSTICA 

Diagrama n.o 55 
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II 

Pero 10 que impide a la nacion lingiiistica sometida alcanzar el punto de ma
duracion necesario para producir la tension de ruptura no es, estrictamente ha
blando, la desarticulacion de sus grupos socio-lingiiisticos. Pues esta desarticu
lacion es un efecto, no la causa. Ella misma es resultado de ciertos obstaculos 
artificialmente provocados para impedir la conexion necesaria entre las arterias 
de la lengua sojuzgada. Llamamos a estos obstaculos tapones (tapagai/uak edo 
trabak). Es su deteccion la que nos interesa ahora porque de que se reconozcan 
y se remuevan depende directamente el que la comunidad euskaldun pueda arti~ 
cularse de nuevo y provocar una tension de ruptura tanto mas necesaria cuanto 
que es su posibilidad y esperanza unica de supervivencia. 

Hay dos tipos de tapones posibles: los que impiden la circulacion entre la mo
tivacion y la percepcion del idioma. Y los que obstaculizan el paso entre la per
cepcion y el uso efectivo. 

Ahora bien, ya hemos visto (13) que la circulacion se produce en ambos senti~ 
dos, puesto que los recorridos de aprendizaje implican direcciones inversas (derecha
izquierda; izquierda-derecha). Por 10 tanto, puede haber tapones entre la motiva
cion y la percepcion; entre la percepcion y el uso. Y, a su vez, entre el uso y la 
percepcion; y entre la percepci6n y la motivacion. Los dos primeros tapones afec
taran a la vida cultural de la Iengua. Los dos segundos a su vida natural. 

Si para comodidad de la representacion desplegamos los dos recorridos in
versos en forma de circuito extendido (diagram a n.o 56) podemos observar con 
c1aridad la ubicacion y naturaleza de los tapones. 

Cada tapon produce una anemia en el comportamiento que obtura: los recur
sos ya existentes en ese compartimento no se canalizan, y al no canalizarse se 
desaprovechan: es decir, se queman (14): se consumen, impidiendo que se alcan
ce en el momento siglJiente el nivel de suficiencia y que haya, consecutivamente, 
la presion necesaria para desbloquear el tapon y permitir la circulacion de los 
estfmulos. Al consumirse los recursos, el tap6n ya ni siquiera se ve porque consti
tuye un techo que la comunidad solo alcanza ocasionalmente y luego 10 pierde. 
Esta es la raz6n de que la comunidad se culpabilice a sf misma y a la lengua (15) 
de algo cuya causa procede de obstaculos externos ala lengua misma. 

Cuando se haya producido la tension de ruptura un objetivo fundamental del 
grupo de interacci6n (elkar-ekintzaren taldeak) es, precisamente detectar la pre
sencia de tapones. 

Vamos a concentrar ahora la atencion sobre el diagrama n.o 56 que representa 
e1 circuito desplegado. El despliegue de este circuito de izquierda a derecha no 
es arbitrario, y obedece a una razon que explicaremos mas abajo. 
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Diagrama 0.° 56! los tapones (tagapai/uak). EI primer tap6n es de indole politica: provo
ca la subordinaci6n politica de 1a comunidad Iingtiistica. EI segundo es de indole legal: 
provoca su subordinaci6n legal. EI tercero es de indole social: provoca su subordinaci6n 
social. EI cuarto es de indole psicol6gica: provoca la colonizaci6n mental. 

l.Cual es el primer tap6n con que nos tropezamos en este diagrama? Cierta
mente el que impide el paso de la motivaci6n racional 0 inteligente (la Hamada 
conciencia lingiHstica) (16) hacia la percepci6n racional del Euskara. Es, pues, 
el obstaculo que impide, por un lado, que la motivaci6n ya existente entre los 
vascos desnativizados se canalice en aprendizaje limitado pero efectivo del Eus
kara. Y, de otro, el que impide que los euskaldunes naturales se cultiven en su 
lengua nativa: la presencia de este tapon sera por tanto la responsable de la caida 
subsiguiente de nivel motivacional provocando la disminuci6n alarmante del in
teres de los hablantes (17) y de la valoracion de los erdaldunes, y la correlativa 
extension de 10 que Garagorri y Eguilior han Hamado la mentalidad del sujeto 
pasivo que no adquiere ningun tipo de compromiso ni implicaci6n directa en la 
suerte del Euskara (18). 

Hemos Ham ado a este tapon el Discurso de la Irrealidad (19) y consiste en 
una falsa percepci6n de S1 misma, por parte de la comunidad euskaldun, que pro
voca su desnaturalizaci6n y perdida de motivaci6n hacia la Lengua como catali
zador de la identidad hist6rica colectiva, debido a la disoluci6n de los euskaldu
nes entre entidades u opciones politicas erdaldunes 0 erdaldunizadas (20) que les 
hacen aceptar la postposici6n indefinida del objetivo lingii1stico fundamental de 
completarse en Euskara: compromiso y objetivo urgente, inmediato y personal 
para los euskaldunes, pero utopia impersonal (esto es, delegable) aplazable y cues
tionable para las instituciones erdaldunes y los politicos erdaldunizados. 

La supresi6n de este tap6n consiste en un cambio radical de perspectiva: un 
Discurso de ia Responsabi/idad (21) que conduzca a una aglutinaci6n de la co-
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munidad lingiiistica euskaldun en torno a un amplio movimiento politico-social, 
a una formu1acion politica independiente de 10 euskaldun que agrupe a toda la 
comunidad tras conquistas lingiiisticas inmediatas. Se trata de entender que el 
asunto no consiste en abs01uto en que el pueblo vasco tenga que recuperar el Eus
kara como el municipio recupera un monte comunal. Sino mas bien de que el 
pueblo euskaldun pueda vivir e1 Euskara con normalidad y, desde ello, se Ie de 
la opcion a recuperar a los vascos. Lo vasco solo existe desde una formulacion 
erdaldun. Desde el Euskara no es mas que la expresion de 10 euskaldun desnati
vizado (22). Para el vasco no euska1dun se trata, pues, pura y simplemente de 
euskaldunizarse, 10 que mas que recuperar un algo indefinible y abstracto es mas 
bien recuperarse: recuperar esa parte consustancial de la identidad historica y co
lectiva que Ie da su lugar como pueblo en el mundo. Y un lugar excepcional par 
virtud (unica y exc1usivamente) de la misma excepcionalidad del Euskara (23). 

III 

EI siguiente tapon obstruye e1 paso de la percepcion cultural de la lengua ha
cia su utilizacion en los espacios formales de uso. Pero esto requiere una ac1ara
cion adicional. 

En ausencia de una conciencia lingiiistica generalizada y estable lode donde 
procede la percepcion cultural de la lengua? loquienes y como la producen? Pro
cede del trabajo lingilistico de los euskaldunes completos que, a titulo individual, 
canalizan la motivacion espontanea que existe en ellos en virtud de su conoci
miento del Euskara y, por tanto, de su adscripcion a la lengua que les dota de 
una identidad completa y a la que preparan para la expresion de los contenidos 
culturales asociados a sus espacios form ales de uso (administracion, ciencia, tec
nica, comercio, banca, etc.) 

Pero si la comunidad lingiiistica no esta compactada y, por tanto, el espacio 
simbolico de euskaldunes completos no se ha nuc1earizado, tales esfuerzos care
cen de la necesaria incidencia social. Sin tal incidencia social entre los grupos 
sociolingiiisticos de la comunidad euskaldun, a la elite de poder erdaldun Ie re
sulta perfectamente factible obturar mediante leyes discriminadotas el paso de 
esa percepcion, trabajada con grandes dosis de voluntarismo y heroismo indivi
dual (24), dentro de un uso efectivo del Euskara como lengua exc1usiva de los 
espacios formales (educacion, comunicacion, administracion, etc.) de su territo
rio. Una elite de poder sagaz puede incluso permitirse la concesion a la comuni
dad lingiiistica subordinada de leyes ambiguas, pseudonormalizadoras y aparen
temente protectoras del patrimonio lingufstico de la comunidad desarticulada, 
ya que en esta, en virtud de su propia desarticulacion, 

las aspiraciones maximas de la mayoria son siempre muy inferiores a los reque
rimientos minimos (25). 
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Ello hace aparecer ademas a las aspiraciones legitimas de la minoria de ha
blantes completos como marginales al conjunto, y como peligrosos radicalism os 
que ponen en peligro (de desestabilizaci6n) las generosas concesiones garantiza
das por esas leyes que es apropiado llamar, como 10 hace Vilhar Trilho, 

subnormalizadoras en cuanto que dejan a la Lengua minorizada por debajo de 
10 que es normal (26). 

El segundo tap6n consiste, pues, en un tap6n legal que consagra legalmente 
la desigualdad. En nuestro caso es el articulo 3.0 de la constituci6n espanola de 
1978 y todas las leyes de rango inferior que a su tenor sehan producido. Las im
plicaciones lingiilsticas de este infortunado articulo las exponemos en el cuadro 
adjunto (n.o 17). Baste senalar que las leyes de las comunidades aut6nomas que 
10 toman por techo y modele garantizan y consagran sus efectos. Y las que, si
quiera en algun aspecto, prescinden de el con la encomiable intenci6n de extraer 
a la Lengua de la bota glotofagica, han side sistematicamente recurridas por el 
gobierno central alegando que se pretende discriminar a los castellanoparlantes 
y que 

s610 del castellano y unicamente respecto de e1 cabe predicar, junto al derecho 
de usar10, el deber de conocerlo (27). 

0, 10 que es 10 mismo, justificando la rendici6n sin condiciones del Euskara 
en nombre de los privilegios sin limite de la lengua oficial del estado. E identifi
cando, en apoyo de la argumentaci6n, con ignorancia no disculpable, 0 con pa
tente mala fe, casos marginales de diglosia funcional con un caso central y pate
tico de diglosia glotofagica (28). 

Es de todo punto evidente que este articulo de la constituci6n espanola de 
1978, como sus correspondientes (con mucho mas aberrantes) de la loi Deixonne 
de 1951 en Francia (29), deben suprimirse y ser sustituidos por formulaciones 
legales inequivocas (30), que esten en linea con el principio de igualdad de las 
comunidades lingulsticas naturales que cohabitan el territorio politico de esos 
estados. De otro modo, mientras que el camino para el monolinguismo territo
rial de la comunidad euskaldun (y similares) se tacha de «inconstitucional» y, 
por ende, de «subversivo», el monolingiiismo extraterritorial erdaldun, legitima
do constitucionalmente, se convierte en un objetivo de Estado. No se puede dejar 
que tal baraja de cartas trucadas se convierta en una guillotina 0 en un garrote 
viI que siegue la vida de lenguas y naciones europeas importantes y valiosas para 
la Humanidad. 

Pero si esto es asi, experiencias de resultados tan opuestos como la irlandesa 
por un lado (31), y la quebequesa de otro (32), nos ensenan que, por 10 menos 
en los estados donde se practica sin trampas el juego democratico, los hablantes 
no deben concederle un poder taumaturgico a ninguna ley. Esto quiere decir, lisa 
y llanamente, que no se puede salvar ninguna lengua por decreto, ya que el paso 
previo y necesario es, como hemos vis to, que la comunidad lingUistica se com-
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pacte, generando ella misma esa voluntad de supervivencia que es la unica garan
tia real y efectiva. Si ella se produce, la comunidad presiona y debe presionar, 
entre otros aspectos, en la ley para que esta se adapte a la realidad. Pero la ley 
ya no es un factotum amnistiador 0 exterminador de lenguas, sino, como escribe 
Denise Daoust-Blais refiriendose a la Carta de la lengua Francesa en Quebec de 
Agosto de 1977 llega a ser: 

un acto que consolida 10 que ya ha sido adquirido 0 estaba a punto de adquirir
se (33). 

Y como acto, no es siquiera acto final. La comunidad lingiiistica no debe 
descargar en la ley la responsabilidad de algo que Ie compete enteramente y que 
depende de su propia dinamica: el desarrollo y uso efectivo de su idioma. Esto 
es algo que debe de tener en cuenta, con especial cuidado, la generaci6n que in
vierte el proceso. 

Pero porque esto es asi, 10 que la historia sociolingiiistica del mundo tambien 
nos ensena es que ninguna ley hecha por los hombres tiene la fuerza y 13. perma
nencia de una s61a ley natural. Esto puede parecer un pobre descubrirniento ya 
que, sin ir mas lejos, es el tema rnismo del Eclesiastis: 

Vanidad de vanidades, decia Qohelat, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. 

l.Que queda al hombre de todo el afm con que se afana bajo el sol? 

Una generaci6n se va y viene otra, pero la tierra permanece siempre. 

Sale el sol, se pone el sol, apresurmdose a su lugar, de donde vuelve a levantar
se. (Eclesiastes 1, 2-5) (34). 

Pero en el tema que nos ocupa 10 que ella quiere decir es que no importa 10 
injusta que pueda ser una ley humana, ni las pretensiones de eternidad con que 
se implante, esta condenada al fracaso desde el mismo momenta en que la comu
nidad lingiiistica que la sufre se vuelve consciente de los derechos que por ley 
natural Ie corresponden. 

Si, a pesar de su sujeci6n continua a unos pocos imperios poderosos, el mun
do ha sido y sigue siendo un conglomerado de 

pueblos, naciones, tribus y lenguas numerosas (35) 

se debe, en gran parte, a esta verdad elemental. 

Sera, pues, muy insensato temer mas a la ley del poderoso que a la propia 
irresponsabilidad e inconsistencia ante ellegado hist6rico recibido. Sin entrar en 
el hecho de que ciertas Ieyes, aqui 0 alla, perrniten incluso mas juego que el que 
la comunidad sabe, puede y quiere jugar (36), no conviene olvidar, como testigos 
de excepci6n de la historia europea, que Europa, sin ir mas lejos, esta llena de 
supervivencias casi rnilagrosas (37) y transformaciones legales recientes y profundas 
(38) que han partido siempre de una voluntad insobornable de supervivencia de 
las comunidades lingiiisticas respectivas. 
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Articulo 3 de la Constitucion Espanola de 1978 

El espanol 0 castellano es la lengua oJicial del Estado. Todos los espanoles tienen 
el deber de conocer/o y e/ derecho de usar/o. 

Las otras /enguas seran tambien oJicia/es en el ambito de sus comunidades res
pectivas. 

IMPLICACIONES: 
a) En el plano individual 

Ningun ciudadano del estado puede desconocer el Castellano. 

Ningun vasco tiene el deber de conocer el Euskara. 

Luego: ningun euskaldun puede desconocer el Castellano, pero cualquier vasco 
puede desconocer el Euskara. 

b) En el plano social 

Los vascos euskaldunes se erdaldunizan. Los erdaldunes no vascos no se euskal
dunizan. Una comunidad se debilita; la otra se fortalece. Una es una comunidad bi
lingiie; la otra 10 es monolingiie. 

Luego los vascos no euskaldunes no se euskaldunizan porque pueden con una sola 
lengua -el erdara Castellano- relacionarse con las dos comunidades. EI Euskara 
deviene, asf, socialmente innecesario. 

c) En el plano territorial 

Todo el territorio politico espanol es territorio lingilistico del Castellano. Solo el 
territorio politico de la Comunidad Autonoma Vasca puede ser territorio lingiifstico 
del Euskara. 

El Castellano tiene amplios territorios exclusivos dentro del estado espanol y una 
zona de contacto en el territorio euskaldun. EI Euskara carece de territorio exclusivo 
alguno y 10 poco que posee es solo zona de contacto. 

Luego el territorio euskaldun esta fagocitado por el Estado espanol. 

Cuadro n.o 17 
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Article 2 de la Constitution fran~aise 

La France est une Republique indivisible, laique, democratique et sociale. Elle as
sure l'egalite devant la lois de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou 
de religion. Elle res peete toutes les croyances. 

L'embleme national est Ie drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. 

L'hymne national est la Marsellaise. 

La devise de la Repub/ique est «Liberti, Egaliti, Fraternite». 

Son principe est: gouvernement du peuple, par Ie peuple et pour Ie peuple. 

IMPLICACIONES: 

La diversidad lingtiistica real y natural del estado frances no es una realidad reco
nocida por la ley. 

Implicitamente no se reconoce mas lengua que aquella en que esta escrita la ley: 
esta deviene la lengua de la ley y la unica lengua legal. 

Privados de un soporte legal minimo, las otras lenguas, comunidades lingtiisticas 
y hablantes respectivos pueden ser objeto de discriminaci6n, subordinaci6n y extor
si6n lingtiistica, sin que puedan buscar amparo en una ley que no reconoce ni su pro
pia existencia. 

Francia se constituye asi como el modelo tipo de estado expansionario. 

Su principio es: gobierno de los franceses por los franceses y para los franceses ... 
en contra de los derechos naturales de las otras naciones lingtiisticas, anteriores al 
estado frances, que quedaron atrapadas dentro de su territorio politico. 

Cuadro n.D 18 

IV 

La pista sobre el sentido que debe orientar a una nueva ley nos 10 da la natu
raleza del tercer tapon. Este, en efecto, consiste en el obstaculo que impide que 
el uso ya existente del idioma produzca una percepcion de la lengua correcta y 
10 suficientemente intensa para transvasarse como valoracion innata. 

Este obstaculo es el bilingtiismo social, unilateral, indiscriminado y generali
zado de la comunidad euskaldun: bilingtiismo que por consistir en un deficit de 
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funciones en la lengua minorizada (y solo en ella) lleva aparejada una insuficien
te percepcion del sistema (hibridacion y conocimiento mutilado). 

Para resolver este tapon el Euskara debe acceder a todas las funciones en que 
es deficitario dentro de su propio territorio, pasando a ser en ellengua nacional: 
esto es, la unica lengua natural y cultural de todos sus hablantes. Esto es 10 que 
ha de ser garantizado mediante una ley que prescriba simultaneamente los meca
nismos de implementacion mediante los cuales se produzca la recapturacion de 
los espacios lingiiisticos usurpados. 

El paradigma de equilibrio 0 de normalizaci6n inspirador no solo de la ley, 
sino de la dimimica social de la comunidad, pasani a ser el que ejemplificamos 
en el diagrama n.o 57: un monolingiiismo territorial, dentro del eual es posible 
un pseudobilingiiismo social (bilingiiismo pasivo; 0 bien bilingiiismo exterior), 
dentro del cual es po sible el monolingiiismo euskaldun secundario (AB en Eus
kara), el bilingiiismo primario (AB/A) el bilingiiismo secundario (AB/B) y el am
bilingiiismo (AB/AB) de los hablantes individuales. 

LA CUADRATURA DEl CIRCUlO 

Monoli iiismo 

Diagrama 0.° 57 
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v 

Y llegamos. por fin. al cuarto tapon. Es el que impide que la percepcion na
tural de la Lengua sea suficiente para transformarse en valoracion intrinseca de 
la misma. 

Este cuarto tap on es de indole psicologica: consiste en un complejo de infe
rioridad (eillamado «auto-odio») (39) de la nacion dominada que. privada de 
una intelectualidad propia, 0 desarticulada de ella. no puede alimentar una per
cepcion de si misma auto-suficiente y acaba siendo infectada por 10 que Krutwig 
llama 

un virus masoquista. que les lleva a adorar la cultura del colonizador. que esta. 
destruyendo la propia personalidad del colonizado. de una forma tanto mas rastre
ra. cuanto mas fuerte es castigado y desnacionalizado por la potencia colonialista. 
que mayormente sabe dar satisfacci6n a esas tendencias masoquistas en la cultura 
(40). 

En terminos puramente anatomicos la causa de esta patologia se debe a que 
la percepcion natural de la lengua no se conecta dentro del compartimento espe
cifico con la percepcion cultural, ya que esta percepcion cultural -aun y cuando 
se exprese en la lengua sojuzgada- es ajena al genio intrinseco de la comunidad 
historica por estar calcada en el modelo de la comunidad subordinante. Sin co
nectarse ambas percepciones. la percepcion natural pierde nivel, se consume (hi
bridaci6n del sistema) y ello Ie impide alcanzar el nivel de suficiencia que genera 
en los hablantes un sentimiento de confianza y orgullo en la capacidad y posibi
lidades de su lengua para dotarles de una identidad completa. 

Faltos de esta confianza, a causa de una falta de ideas sobre si mismos enrai
zadas en su propia naturaleza, la comunidad dominada empieza a verse con los 
ojos de su dominador politico-cultural, a quien el miedo y la admiracion del do
minado convierte en omnipresentes y omnipotentes. Pero como escribe Krutwig: 

Si un nacionalismo cultural opina -0 debiera opinar- que la existencia de la 
propia naci6n se justifica con creces por el enriquecimiento que la perduraci6n de 
la· misma significa en el acervo cultural de la humanidad. es justo presumir, que 
esta personalidad no puede consistir en una imitaci6n simiesca de 10 que supone 
en sf la cultura de la naci6n dominante (41). 

1..0 caracteristico del complejo de inferioridad, empero. como hemos senala
do mas arriba, es que consiste en una doble atadura (42). Esto qui ere decir que 
la percepcion que la comunidad subordinada tiene de sf misma es siempre nega
tiva: porque 0 se define imitando a la comunidad que la subordina en contra de 
10 que es ella misma, 0 se define oponiendose a la comunidad dominante, esto 
es, negativamente. De modo que 0 no quiere ser ella misma, 0 quiere ser no la 
otra. Justamente 10 que falta es un mlcleo de afirmaciones sobre 10 que es ella 
misma. 
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Entre los divers os aspectos en que esto se manifiesta vamos a sefialar aqui 
dos de gran importancia en los que no se ha insistido en las paginas anteriores. 
Me refiero a las ideas lingiiisticas y metalingiiisticas. 

El complejo de inferioridad, en cuanto que implica una perdida de confianza 
intrinseca en la lengua, conlleva el riesgo de una severa adulteraci6n del sistema 
(43). El trabajo lingiiistico de expansion del idioma a nuevos campos y a nuevas 
necesidades, es un trabajo que, en mayor 0 menor escala, funciona en toda len
gua viva. La diferencia estriba en que en una lengua normalizada este trabajo 
es creativo: aprovecha recurs os naturales para atender a necesidades reales. En 
la lengua de una comunidad lingiiistica subordinada, el trabajo tiende a ser imi
tativo: se vale de los recursos (Iexicos (44), sintacticos, estilisticos) del idioma de 
la comunidad dominante (45) y con frecuencia parafrasea tambien las necesida
des de la comunidad dominante, soslayando sus propias necesidades. Asi, ha
blando sobre un caso en que esto es especialmente evidente, la modernizacion 
del Navajo, lengua amerindia en situacion de diglosia glotofagica dentro de los 
BE.UU., escriben Bernard Spolsky y Lorraine Boomer: 

Los Navajos que estan hoy involucrados en actividades de planificacion lingiiis
tica son en su mayor parte jovenes, educados en escuelas blancas y por consiguien
te aculturados e incluso quizas marginales a la sociedad navaja. De este modo, ellos 
mismos no estan bien equipados para autenticar nuevos recursos del idioma. Pocos 
navajos jovenes declaran conocer su idioma tan bien como sus antecesores. Cuan
do se esta trabajando para expandir el repertorio del idioma como un todo, es facil 
olvidar que en muchos dominios la lengua esta ya bien desarrollada. Una pregunta 
crucial que deben hacerse aquellos que desarrollan programas bilingiies y trabajan 
con el Navajo moderno no es tanto l,como modernizamos el Navajo en orden a 
manejar los conceptos de la educaci6n blanca? cuanto l,como cultivamos y trans
mitimos a nuestros hijos el rico legado de la lengua Navajo y su cultura? (46). 

El otro aspecto es el de las ideas metalingiiisticas. Cuanto mas subordinada 
esta la cu1tura de la nacion sometida, mas absurdas son las ideas que sostiene 
sobre la naturaleza de su lengua. Ello afecta a la dislocaciori. de los valores: la 
extraordinaria importancia que se Ie concede a 10 accesorio 0 a 10 ilusorio (el 
pasado hipotetico (47) y e1 futuro remoto (48)) en comparacion con la escasa que 
se Ie concede a 10 perentorio y 10 previsorio (el presente y e1 futuro inmediato). 
Pero afecta tambien a la cultura gramatical. En el caso mas extrema los hablan
tes se lamentan de que: «su lengua no tiene gramatica» (49). En los casos aparen
temente mas normales las gramaticas y metodos de ensefianza que se elaboran 
para explicar y ensefiar el idioma, suponen en muchos casos una simple adapta
cion de los esquemas gramaticales y los metodos de la gramatica extranjera (50). 
AI importar en la lengua propia, por simple imitacion, los conceptos gramatica
les que;: la comunidad dominante ha producido sobre el analisis cientifico de su 
propia lengua, se puede distorsionar el aprendizaje en varios sentidos: en los apren
dices porque se crea la falsa impresion de que la lengua es especialmente «rara», 
«dificil» 0 «rebelde al aprendizaje gramatical», cuando 10 unico que ocurre es 
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que se la esta haciendo encajar en modelos extrafios. Si las lenguas estan proxi
mas entre si, el efecto es el contrario: la lengua cuya gramatica se imita aparece 
como el unico modelo completo y con sentido propio; la otra, como «a set of 
differences» (51) «un conjunto de diferencias». Y ello sin olvidar que la imita
cion afecta no solo a los conceptos de racionalizacion gramatical del sistema, sino 
tambien a las situaciones, a la gradacion del materiallingiiistico presentado, y 
a las omisiones: aquello que se deja de explicar y de aprender porque no tiene 
un corre1ato minimamente parecido en la gramatica imitada. 

Merece la pena mencionarse aqui (aunque la obviedad del hecho resultara of en
siva a la mente dellingiiista) que incluso un metoda de los llamados directos 0 

audiovisuales que no contenga una sola explicacion gramatical, contiene siempre 
una gramatica. Los textos y ejercicios que se seleccionan suponen un lexico y unas 
estructuras cuyo aprendizaje se facilita en la medida en que esa seleccion los pre
sente del modo y con la frecuencia adecuada. Es importante, pues, que sean aque-
110s precisamente que favorezcan 10 que Kenneth L. Pike 11ama la cristalizaci6n 
de los resortes bdsicos y especijicos del sistema (52). 

La desubordinacion en este campo es, pues, relativamente facil de conseguir, 
pues depende siempre del esfuerzo inteligente de unos pocos individuos, frente 
a otro tipo de acciones que dependen de la presion de la comunidad lingiiistica 
en su conjunto (53). Y consiste en cambiar una actitud de importacion y traduc
cion indiscriminada por un analisis riguroso e imparcial de 10 que se tiene delan
teo El objetivo a lograr es ligar la percepcion reflexiva con la percepcion natural 
del idioma que de este modo provoca la confianza de los hablantes en 1a lengua 
y su valoracion: 

a) en los hablantes naturales (euskaldunes primarios) porque les presenta la ex
pansion cultural como un continuo de aprendizaje a partir de 10 que ya han ad
quirido. 

b) en los aprendices adultos porque les da las garantias de un as reglas claras y 
seguras para producir un uso natural fluido y correcto. 

Este objetivo, al que se ha dado en 11amar normalizaci6n del corpus (54) es 
la tarea propia de los grupos de percepcion (ezaguera-taldeak) tras producirse la 
tensi6n de ruptura. Las lineas maestras de normalizacion del corpus son estas dos: 

- un conocimiento profundo de la estructura y la historia de la lengua que per
mita partir de 10 que la lengua es y se limite a extender socialmente, en muchos 
casos, aquellos dominios que ya han sido desarro11ados y, por tanto que la co
munidad ya tiene, aunque con frecuencia no los rentabiliza. 
- Una confrontacion de la lengua a mode10s lingiiisticos plurales y divergentes 
que evitando la dependencia de un modelo unico, favorezca, en la incorporacion 
o adaptacion de recursos importados, la eleccion del mas adecuado a la idiosin
crasia de la lengua propia. 
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En el caso del Euskara la primera linea es la que debe primar en la extensi6n 
sintactica y estiHstica de la lengua a las nuevas necesidades de uso en los espacios 
culturales recapturados. Es oportuno recordar la inconveniencia de partir ex ni
hilo en una lengua donde, si la producci6n escrita no destaca por su cantidad 
o variedad, existen por 10 menos una rica tradicion oral asociada tambien a un 
registro culto de lengua (55) y junto a ella un modelo de lengua perfectamente 
normalizado en un dominio-clave como elliturgico-religioso (56) donde el idio
rna ha sabido combinar la facilidad de comprension (y por ende, de asimilacion) 
para la totalidad de sus hablantes (naturales y completos) con la capacidad de 
expresion de ideas de alto grado de abstracci6n y matizacion. Con parecidas 0 

mas fragiles bases se ha llegado a normalizar, en tiempos muy recientes, el cor
pus de lenguas como el Serbio (57), el Albanes (58), el Somali (59) 0 el Faroes 
(60), por no citar la inmensa mayoria de las lenguas de la URSS (61). 

A su vez, la segunda linea es la que debe prevalecer en la adaptacian y recrea
cion dellexico cientffico-tecnico: sin olvidar que, entre esos mode1os plurales de 
confrontacion deberan figurar no solo aquellos que incorporan indiscriminada
mente los anglicismos y los que optan por las etimologias greco-latinas sino otros, 
como el Hebreo, el Aleman, y sobre todo, el Islandes (62), que se han probado 
capaces de hacer frente a la creciente demanda terminolagica, sobre la base de 
una utilizacion extensiva de los propios recursos. Despues de todo, 10 que resulta 
en este terreno imitable y envidiable del propio Ingles es su eclecticismo (63). Y, 
en otro orden de cosas, tambien es imitable su repudio de 10 incomprensible, 10 
criptico y 10 rebuscado cuando por no ser una carga impuesta por la aridez de 
la cosa se convierte en un vicio de estilo en campos tan fundamentales para el 
normal desenvolvimiento de una comunidad como los dominios juridico, admi
nistrativo y cientifico-tecnico. 

VI 

Pero si no debe subestimarse la importancia de la normalizacion del corpus 
-entre otras cosas porque sin ello no es posible descolonizar ala propia cultura 
a la que la lengua instrumenta- la normalizacion no consiste solo ella. Es evi
dente que la gramatica del Padre Larramendi devolvio en su dia la confianza en 
la lengua e incluso genera un legitimo orgullo entre un sector de euskaldunes ins
truidos que pudieron por fin demostrar que tambien el Euskara fen(a una gramd
fica, que adem as se dibujaba como bastante perfecta (64) a pesar de las impro
piedades, inevitables para la epoca, del metodo (65). Pero no pudo contener la 
regresion ni, 10 que es 10 mismo, provo car la nuclearizacion de los euskaldunes 
completos: eso dependia de otros tapones. Una obra linguistica tan imponente 
como la de Eliezer Ben-Yehuda (66) no habria bastado por sf sola para resucitar 
al Hebreo. Pero la resurreccion del Hebreo no habria sido posible sin ella. 
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La gramatica y el diccionario no recuperan lengua alguna. A veces simple
mente la embalsaman. Pero cuando una comunidad lingiiistica, a traves de la ac
cion inicial de sus hablantes completos, ha generado una voluntad de supervi
vencia, el trabajo sobre la lengua se impone como una necesidad para adaptarla 
en la recapturacion de las funciones en que esa lengua es deficitaria (67). Invertir 
el orden de los factores puede alterar el producto, sobre todo cuando la voluntad 
de supervivencia y la extension funcional de la lengua se convierten en ceros a 
la izquierda de una normalizacion que se limita a producir diccionarios con ab
soluta normalidad. A eso parece referirse Gary D. Keller cuando en un articulo 
que lleva el sugestivo titulo «l.Que pueden aprender los planificadores lingiiisti
cos de la experiencia hisparuca con la planificacion del corpus en los Estados 
Unidos?» escribe: 

En conclusi6n, permitanme volver al titulo de este articulo: l.que es 10 que pue
den entonces aprender los planificadores de lenguas de la experiencia hispamca con 
la planificaci6n del corpus? Entre otras cosas podemos aprender que cuando el es
tatus del idioma s610 se ha logrado parcialmente, 0 es temporal, indirecto, criptico 
o insuficiente, entonces la planificaci6n del corpus que tiene lugar continuani la 
lucha por alcanzar, estabiIizar, hacer permanente y ultimamente lograr ese estatus 
troncado. 0, dicho de otra manera, la experiencia hispanica en los Estados Unidos 
nos ensefia que las contradicciones soslayadas en la planificaci6n del estatus trata
ran de encontrar su resoluci6n en la planificaci6n del corpus, pero que tal resolu
ci6n sera extremadamente diffcH de conseguir, al menos a corto plazo, porque la 
planificaci6n efectiva del corpus presupone tipicamente conferir poder y autoridad 
a un gropo de planificadores del corpus, antes que, a la inversa, la lucha de dicho 
grupo para conseguir autoridad y estatura (68). 

VII 

Dejenme, ami tambien, volver al titulo de este capitulo l.Que es la tension 
de ruptura? Es la ruptura de un circulo vicioso que minoriza a la 1engua, la tri
vializa y, finalmente la extermina. Lo que utilizando una metafora simple y apro
piada hemos llamado tapones no aparecen todos al mismo tiempo ni con igual 
intensidad. Su orden de aparicion suele ser exactamente el inverso al que hemos 
formulado: en primer lugar se crea un deficit de funciones en la lengua sojuzga
da, ella induce en 1a psico10gia colectiva de la comunidad e1 complejo de inferio
ridad, este provoca 1a desintegracion de la comunidad lingiiistica, que de este modo 
carece de capacidad de reaccion ante las leyes que consuman y consagran su desi
gualdad. Estas leyes impiden a su vez que 10 que Karmele Rotaetxe llama 

los nuevos centros de interes resultantes de nuevas situaciones (69) 

se cubran con la lengua sojuzgada, 10 que aumenta progresivamente la descon
fianza de los hablantes ya bilingiies hacia la lengua desposeida, acelerando la di
solucion de la comunidad lingiiistica. 
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La tension de ruptura es el rompimiento de este cfrculo exterminador. Pero 
ello implica dos cosas: una accion decidida y energica sobre un punto del circulo, 
en un momento dado, y una reversion del senti do. La desactivacion de esa bom
ba de relojeria solo es posible haciendo girar a las manecillas del rei oj en direc
cion inversa hast a que el circul0 se completa (70) y justamente en el orden en 
el que hemos desarroUado la exposicion. Primero la comunidad se compacta, luego 
presiona sobre el ordenamiento legal que la discrimina (71), a continuacion re
captura las funciones en que es deficitaria y ello deshace el complejo de inferiori
dad y permite focalizar la atencion en el trabajo sobre la lengua que la adapta 
a las nuevas necesidades de sus hablantes. Cuando se completa el circulo, se abre 
ya una nueva dimimica y no hace falta decir que to do 10 que hasta entonces haya 
side hecho, en uno y otro sentido, se aprovecha: son factores que cuentan positi
vamente, tiempo que se gana. Pero sin seguir la linea de rotacion que permite 
la desobturacion sucesiva de los tapones, se corre el riesgo de que esfuerzos y 
energias muy valiosas se malgasten 0 se desperdicien. 

l,Cmil es la acci6n decidida y energica que pone en march a el proceso y sobre 
que punto debe aplicarse? 

EI punto sobre el que debe aplicarse es el tap6n que obstaculiza el paso de 
la motivaci6n racional en percepci6n racional de la lengua y de si mismo a traves 
de la lengua. Consiste en un nuevo discurso que al descubrir de nuevo un sentido 
perdido aglutina a los hablantes completos, nuclearizando el espacio simb6lico 
de la comunidad y permitiendo su articulaci6n (diagrama n.O 60). 

Si cuando, por circunstancias que escapan a los intereses de los poderosos 
o al merito individual de ningun hombre, ese discurso movido desde la valora
ci6n racional de las lenguas surge desde el fonda del Lenguaje Humano, y los 
hablantes completos de las lenguas desposeidas se reconocen en el y 10 asumen, 
entonces se pone en marcha una generacion de precursores que abre un tiempo 
nuevo que sera mas pleno para los que vi en en detras. Porque: 

No hay recuerdo de los ancianos ni de las cosas por venir. De ellas habra me
moria entre los que existan despues (Eclesiastes I, 11). 
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Complejo de superioridad:chauvi· 
nisme7 prepotencia 
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COMUNIDAD Complejo de inferioridad 
DOMINADA 

Diagrama 0.° 59 

Explicacion del diagrama n.o 59: 

Deficit de 
lunciones 

Este diagrama es una representacion de la complementaridad dialectica entre 
la expansion/exterminacion lingiiisticas. Desde una situacion inicial, representa
da por los dos semidrculos equivalentes, se genera una dimimica en la que la co
munidad dominante se 1anza a un desenvolvimiento excentrico expansivo, en 1a 
misma medida en que la comunidad dominada se ve sometida a un envolvimien
to concentrico regresivo. Cada acto/actitud que promueve 1a extension de la pri
mera, se corresponde con otro contrapuesto que provoca la recesion de la segun
da. La linea de fuerzas va, en la comunidad dorninante de dentro afuera, circulando 
con fluidez de un punto a otro (circu1acion libre). En la comunidad dominada 
va de fuera adentro, trabandose en la linea de desarrollo y presionando en inten
sidad creciente sobre el punto 4 (desestructuracion de 1a comunidad): es, pues, 
una circulacion trabada y obturada. El proceso terrnina cuando la comunidad 
dominada alcanz.1;l e1 desnive1 maximo (punto de extincion). 
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Notas bibliognificas del capitulo 12 

(I) Eusk. Aitzindari-belaunaldia. Tambien la lIamamos liiude-belaunaldia 0 «generaci6n nodriza», ya 
que a traves de ella el Euskara vuelve a ser lengua materna de los infantes del territorio. 

(2) Cf. p. ej. nota 2 cap. II, 5. 

(3) EI espacio de intraneidad representa ellimite mas amplio dentro de la misma lengua: La Lengua 
como unidad inclusiva de todos sus hablantes. Cf. EI Espacio Bilingiie, 123-5 y 155 ss. 

(4) Cf. supra cap. II, IV. 

(5) Como escribe William F. Mackey (1983, 191) «When it comes to political status, voting is the name 
of the game. The Spanish-speaking population of the U.S. has yet to learn how to play it to its own advan
tage. If most Hispanics were citizens and most of them voted in the same way, this would translate into 
political status. But such is far from being the case. By the end of last year (1978) only 47070 of the Cubans 
had become U.S. citizens. At the same period only 37% of the seven million Hispanic U.S. citizens eligible 
to vote had bothered to register -half the national average of 66%. It is not surprising if at the same 
time only 3.4% of federal jobs were hold by Spanish speakers, and all of these below Cabinet level». 

(Cuando se trata de status politico votar es el nombre del juego. La poblaci6n hispano-parlante de 
los EE.UU. tiene aun que aprender a jugarlo para su propio beneficio. Si la mayor parte de los hispanos 
fueran ciudadanos y la mayoria de ellos votaran de la misma forma, esto se traduciria inmediatamente 
en forma de status politico. Pero tal cosa esta lejos de ser as!. Hacia finales de 1978 s610 el 47% de los 
cubanos habian adquirido la ciudadania americana. Hacia el mismo periodo s610 el 37% de los siete mi
Hones de ciudadanos hispanos de los EE.UU con capacidad de votar se habia molestado en registrarse: 
la mitad (menos) que el promedio nacional de 66%. No es sorprendente si al mismo tiempo s610 el 3.4% 
de los empleos federales estaban desempefiados por hispanoparlantes, y todos ellos por debajo del nive! 
de Gabinete (=rninisterial)>>. 

(7) Cf. infra nota 30. 

(8) Esto es, entre su parte natural y su parte cultural. 

(9) Escogemos el termino grupo (Busk. taldea) por no desplazar la atenci6n desde 10 esencial hacia 
problemas de status juridico. Pero evidentemente este grupo ha de ser una suerte de ministerio de planifi
cacion lingiiistica, en los dos sentidos del concepto: desempefiado por hablantes con plena capacidad y 
plenos poderes para desarrollar su labor; y desempefiado con una entrega «ministerial» muy distinta a 
cierta insidia 0 desidia burocratica. Y eso, se Hame como se Hame. 

Entre los muchos precedentes, es digno de mencion, por ejemplo, el trabajo desarroHado en Tanzania 
por el llamado «Promotor del Swahili»: 

«En 1964 fue creado en Tanzania el puesto de Promotor del Swahili (Promoter jor Swahili) dentro 
del Ministerio de Cultura Nacional y Desarrollo Comunitario. La funcion del Promotor no era solamente 
la de coordinar el trabajo de los diversos grupos Swahilis del pais, sino, antes de nada, la de difundir los 
frutos del trabajo de investigaci6n y desarroHar todo tipo de actividades lingiiisticas entre las gentes de 
Tanzania. Se trataba de conseguir que los aspectos culturales interesaran y preocuparan a toda la naci6n 
y no solamente a grupos de personas 0 a individuos aislados. ( ... ) EI Promotor del Swahili fue encargado 
asimismo con la tarea de establecer grupos Swahili-parlantes en las areas urbanas y rurales, y entre los 
trabajadores de lugares tales como las fabricas» (M. H. Abdulaziz, 1971, 166). 

(10) Lo que ocasiona, entre otros, el pernicioso efecto que K. Mackinnon constato con respecto a la 
comunidad Gaelico-parlante de la isla de Harris (1977, esp. 169): a saber, que los individuos. con mayor 
capacidad para cambiar la situacion lleguen a ser tambien los que mayores probabilidades tengan de aban
donar la comunidad. 

(11) De modo voluntario y activo, y no como respuesta refleja a un estimulo lingiiistico extemo. 

(12) De acuerdo a su tipo lingliistico individual. Cf. supra cap. II, V y VII especialmente. 

(13) Cf. supra 1,1. 



LA TENSION DE RUPTURA 399 

(14) EI sentido que esta expresion tiene tanto en Castellano como en Euskara coloquial (erre egin) es 
muy apropiado para el uso que aqui Ie damos: sensacion de vado a consecuencia de la «fuga» de unas 
energias que no han sido aprovechadas adecuadamente. 

(15) Lo que ya provocaba la indignaci6n de Larramendi (1754 rep. 1950): «De aqui debieran inferir 
inmediatamente los castellanos y todos los demas espafl.oles que es poco racionai aquella indigestion y 
aun odio con que han mirado al vascuence, fingiendo tach as y defectos que no tiene la lengua. Tengoles 
convencidos de ignorancia y de suma indiscreci6n en este punto y de que el vascuence es lengua de mas 
arte y primor, y de mayores perfecciones y ventajas, que las lenguas que saben ellos». (296) 

«Los que deberian estar mas instruidos en 10 dicho son los que estan menos y los que hablan el vas
cuence indignamente y sin rastro de inteligencia. Estos son los eciesiasticos, religiosos, caballeros y gentes 
acostumbradas desde chic os al castellano 0 a la grarnatica que aprendieron del latin. Supieron, cuando 
muchachos, poco vascuence, y es de 10 que en aquella edad son capaces ( ... ). 

«La peor y 10 que no puede tolerarse es que toda la culpa de su ignorancia y de su inculta haraganeria 
y vituperable inaplicaci6n se la recargan al vascuence mismo, como que no da mas de si» (299 y 300). 

(16) Pero en realidad la «conciencia lingiiistica» es la suma de la motivacion racional con el uso espon
taneo del idioma. Cf. supra cap. 10. 

(17) Cf. Xabier Garagorri & Edurne Eguilior, 1983, 70. 

(18) «( ... ) ha variado tambien considerablemente la actitud de los padres que tienen ninos en la ikasto
la. Este cambio no ha favorecido en nada el aprendizaje del Euskara. Muy al contrario, al extenderse la 
mentalidad del sujeto pasivo, es decir, al no adquirir ninglin tipo de compromiso ni implicaci6n a partir 
del envio del nino a la ikastola, ha disminuido alarmantemente el interes de los padres. Sin embargo, se 
ha demostrado como variable importantisima la actitud de los mismos bacia la segunda lengua, en cual
quier proceso de aprendizaje de este tipo. En la situacion de indefension y debilidad que el Euskara sufre, 
es importante el apoyo del entomo familiar donde el nino yea apreciado 10 que Ie ensenan en la escuela 
y pruebe su utilidad para la vida cotidiana» (Xabier Garagorri & Edurne Eguilior, 1983, 70-71). 

(19) Cf. Anexagoras, G.S. Kirk & J. E. Raven, pp. 362-394. 

(20) Como hemos escrito en «La nueva sociolingiiistica y la ecologia de las lenguas» (1985, 339-40) 
el proceso comienza cuando «dos (0 mas) comunidades lingiiisticas entran a depender de una unica uni
dad social, politica y territorial, cuyos organos de poder estin controlados por los miembros de una sola 
de dichas comunidades. Estos individuos tratan de disolver, entre los miembros de la comunidad politica 
fagocitada el vinculo cohesionador que existe entre ellos en virtud de su adscripcion, natural y esponta
nea, al sistema comiln de referencias que es su propia lengua; y ofrecen, alternativas, instrumentos cohe
sionadores diferentes (comunidad politica, comunidad ideol6gica, etc.), todos los cuales se expresan y for
mulan desde la lengua de los gobernantes. El hecho de pertenecer a la comunidad linguistica fagocitada 
deja as! de ser el nucIeo defmitorio de las relaciones entre el individuo y el grupo y se convierte, no obstan
te su importancia intrinseca, en un factor secundario. Para decirlo con palabras claras: los hablantes indi
viduales se mantienen, pero para evitar que se reproduzcan, se les elimina como grupo, de manera que 
tengan que buscar fuera de su grupo idiomatico su identidad grupal (es decir, social)>>. 

El movimiento de apologistas del Euskara, que empieza con Poza y alcanza su maxima expresi6n en 
Larramendi, tuvo como fmalidad principal, a traves de la demostraci6n de la primacia y universalidad 
del Vascuence en la Espana antigua interesar a esa minorla de poder del estado espanol en la protecci6n 
del Euskara, cosa que no consigui6. 

(21) El nombre puede no ser enteramente apropiado porque no es s610 responsabilidad la actitud capaz 
de encauzar el rumbo del nuevo discurso sobre las lenguas; lleva aparejadas dosis equivalentes de necesi
dad 0 voluntad de ser uno mismo, y de armonia solidaria. 

Pero se tratara en cualquier caso de un discurso fundamentado en los axiomas formulados mas arriba. 

(22) Lo que ya aparece claro en Bernard Detxepare, el primer escritor euskaldun: 
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Heuscara, 
bascoac oroc preciatzen 
Heuskara ez iaqllin harren; 

pero: 
Heuscaldun den gui90n oroc alcha be9a buruya, 

eci huyen lengoagia i9anenda floria 

(Linguae vasconum primitiae, 1545. Cito por la edici6n de 1847, pp. 61 y 62). 

(23) «Entre las cosas que consume el tiempo no se hallara otra de todas las primeras antigiiedades 
de Espana, si no es esta lengua, y es la unica reliquia que se ha conservado casi por milagro. Se han acaba
do ciudades, provincias, reinos, reyes, gobiernos, leyes, naciones, lenguas, idolatrias y sus templos, que
dando de todas estas cosas en los primeros siglos pocas memorias y ninguna segura. S610 ha quedado 
viva, subsistente e inmortal la lengua primera y universal de Espana, que es la eusquera, el vascuence, 
el vasco, el cantabro, y la naci6n que la esta hablando entre estos montes». (Larramendi, 1754, rep. 1950, 
294-5). 

(24) Asi caracterizaba, por ejemplo, Agustin Cardaberaz, el trabajo de su hermano en religi6n Larramendi: 
«neque gogor ta estudio, esan al bano andiagoarequin, ecin izango, ta ecin eguingozana, bere Artean 

eguiiiic, eciiiac eta nequeac lazqui garaitucituen, ta ori, ta bere Iztegui, edo Diccionarioa, Maisuac bezala 
emandizquigU» (Cardaberaz, 1761, 5). 

(25) La frase entrecomillada es de Aracil: 

«Comprensible, un Discurso de la Impotencia surgiria mas tarde del descredito del de la Buena Volun
tad, cuyas aspiraciones maximas fueron siempre muy inferiores a los requerimientos minimOS» (1984, 3). 

(26) 1984, 14. 

(27) Cf. nota 22. cap. XI del tomo II. 

(28) Ibidem. 

(29) Sobre la evoluci6n de la legislaci6n frances a en materia de lenguas cf. Michael Baris, 1978. La 
Constituci6n francesa no menciona para nada las lenguas ni la realidad de la diversidad lingiiistica dentro 
del estado frances. Asi, mientras proclama que «elle assure I'egalite devant la lois de tous les citoyens sans 
distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances» (article 2), da pie a no reco
nocer mas lengua que aquella en la que esta escrita la ley. situando en la indefensi6n mas absoluta a los 
hablantes, comunidades lingiiisticas y lenguas. erradicados del texto legal. 

(30) Ha habido interpretaciones mas progresistas del articulo 3, como una reciente de la Audiencia 
Territorial de Barcelona, desestimando el recurso interpuesto por 60 profesores de EGB que consideraban 
anti-constitucionalla exigencia de la Generalitat de que todos los maestros que vayan a CataIuiia deben 
acreditar, en cuatro aiios, el conocimiento de la lengua catalana y que todos los maestros que no tengan 
el Catalan superado no podran obtener plaza. 

«En la sentencia se seiiala que: 

«es deseo de la Constituci6n que en Cataluiia los ciudadanos tengan el derecho y el deber de conocer 
el Catalan y el Castellano .... de 10 que se deriva indefectiblemente la obligaci6n de los enseiiantes. de los 
profesores de conocer las dos lenguas oficiales de la Comunidad en la que realizan su funci6n educativa». 
(Informaci6n sobre la sentencia en Comunidad Escolar. 9/15 de Septiembre de 1985. pagina 8). 

Una interpretaci6n semejante de la Audiencia de Bilbao fut! revocada por el Thibunal Supremo (cf. 
Egin 31-5-85). Y con todo, aun estas interpretaciones mas progresistas son insuficientes para devolver a 
las lenguas sojuzgadas su condici6n inicial. 

(31) Cf. Desmond Fennell, 1981.32-39. Pag. 39: «Consequently, we can say, in summary. that a shrin
king linguistic minority can be saved from extinction only by itself; and on condition that it acquires the 
will to save itself, and is not prevented from taking appropiate measures but assisted in doing so». 

(<<En consecllencia. podemos decir que una minoria lingiiistica en retroceso s610 puede salvarse de la 
extinci6n por SI misma, y con la condici6n de que adquiera la voluntad de salvarse y no se la impida el 
adoptar las medidas apropiadas. sino que se la asista en ello»). Cf. supra cap. IV cita 38. 
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(32) «All in all, each piece of Quebec legislation in general, and the Charter in particular, can be seen 
as an act of political mobilization, at least as far as the French-speaking population is concerned. It can 
also be seen as an act of self-assertion by this same population» (Denise Daoust-Blais, 1983, 191). 

(<<En conjunto, cada pieza de la legislaci6n quebequesa en general, y la Carta en particular, pueden 
verse como un acto de movilizaci6n politica, al menos en 10 que se refiere a la poblaci6n franc6fona. Y 
puede tambien verse como un acto de auto-afirmaci6n de esta misma poblaci6m». 

Pero la experiencia quebequesa pone tambien en evidencia las contradicciones de la comunidad lin
giiistica francesa que en situaci6n minoritaria (como en el Canada) exige la igualdad, y en situaci6n mayo
ritaria (como en Francia y previamente en Belgica) irnplanta la discriminacion mas absoluta. Yevidencia 
tambien su insolidaridad porque en ninglin momento plantearon que los derechos que exigian -justamente
para si, fueran extensivos a quien con mas justicia podian rec1amarlos: las lenguas y comunidades lingiiis
ticas amerindias y esquirnal del Canada. 

(33) Ibidem. 

(34) Vertidos asi por Duvoisin al Euskara directamente desde el texto de la Vulgata: 
«Hutsalkeriaren hutsalkeria, dio Eklesiastesak: hutsalkeriaren hutsalkeria, eta oro hutsalkeria. 
Gizonak zer du gehiago bere lanetik, iguzkiaren azpian daraman nekhetik? 

Gizaldi bat badoha, gizaldi bat heldu da; bainan lurra hala-hala dago betL 

Iguzkia jaikitzen eta etzaten da, eta bere lekhura itzultzen; eta han berriz jaikirik». 
(Duvoisin, 661). 

(35) Apocalipsis 7,9; 11,9; 13,7. 

(36) Es evidente, por ejempl0, que ni siquiera la interpretaci6n generosa del articulo 3 de la constitu
ci6n espanola de 1978, a la que hacemos referencia en la nota 30, se esta aplicando en la actualidad en 
la Comunidad Aut6noma Vasca. 

Cf. Thmbien nota 10 del cap. VIII supra. 

(37) Hasta el sigio XIX no mas de una docena de lenguas europeas (cf. G. Kurman, 1968, 1) podian 
considerarse normalizadas. Durante este sigio, y primera rnitad del veinte, las siguientes naciones han re
cuperado sus lenguas con 10 que P. B. Ellis (1974, 52) llama «un marcado exito» (a marked success): alba
neses, armenios, checos, estonianos, faeroeses, fineses, letonios, lituanos, noruegos, polacos, rumanos, 
eslovacos, eslovenos, servios y ucranianos (entre otros). Como escribi6 G. Kurman «otras lenguas sin duda 
10 conseguiran en el futuro» (other languages will no doubt realize it in the future), pues e1 proceso no 
esta en absoluto cerrado, en tanto haya una sola comunidad lingiiistica que busque y desee su equilibrio. 
A partir de 10 que nosotros llamamos «tensi6n de ruptura» el proceso de normalizaci6n de las condiciones 
de uso de una lengua no requiere por 10 general mas de dos generaciones (de 1905 a 1937 en el caso del 
Estoniano: G. Kurman, 1986 pp 51-77; de 1912 a 1950 en el del Albanes: cf. J. Byron, 1976 ... ). 

(38) En Suiza fueron necesarios cinco referenda consecutivos para poder cambiar la constituci6n y per
mitir la desanexi6n del Jura del canton de Berna y la formaci6n de un nuevo canton de lengua oficial 
francesa. Cf. Kurl Mayer, 1980. 

Sobre el caso belga cf. Senelle, 1983. 

En YUgoslavia: «Rather than being a basic unchanging document with a set of amendments, the Yu
goslav federal constitution has been rewritten periodically. The first constitution in 1974 was fundamen
tally a centralizing document designed to unite and to reconstruct a nation divided and devastated by Word 
War II. From the changes in 1953 to the most recent constitution of 1974, however, the trend has been 
toward a decentralisation of authority and a transfer of political-administrative functions from the federal 
to the republic and communal levels ( ... ). This trend has resulted in the passing of substantial language 
policy-making authority to the republic and communal levels and to a greater detail of the language policy 
itself» (James W. Tollefson, 1981, 172). 

(<<Mas que ser un documento basicamente inalterable con una serie de modificaciones, la constituci6n 
federal yugoeslava ha sido reescrita peri6dicamente. La prirnera constituci6n de 1974 era fundamental
mente un documento centralizador designado para unir y reconstruir una naci6n dividida y desvastada 
por la 2." Guerra Mundial. Desde los cambios de 1953 hasta la mas reciente constituci6n de 1974, sin 
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embargo la tendencia ha side hacia una descentralizaci6n de autoridad y una transferencia de funciones 
politico-administrativas desde el nivel federal a los niveles de las republicas y comunidades. Esta tendencia 
ha dado como resultado el traspaso de una sustancial autoridad en materia de confecci6n de la poUtica 
lingiiistica a los niveles de las republicas y comunidades y a una mayor concreci6n de la propia politica 
lingiiistica» ). 

(39) Sobre la genesis del auto-odio cf. Sanchez Carri6n, 1985, 340-42 y cap. VI supra. 

(40) Krutwig, 1985, 276. 

(41) Idem, 268. 

(42) Cf. supra cap. VI. 

(43) Un factor decisorio es la quiebra del proceso de transmisi6n, que provoca que el nii'lo de la comu
nidad lingilistica minorizada se nativice simultaneamente en la lengua socialmente dominante y de mayor 
prestigio «cultural»: 

«Compare now the general case of Hopi child, brought up in a First or Second or Third Mesa village, 
with that of a Hopi child in an off-Mesa Hopi family in Winslow or Flagstaff or Phoenix. The on-mesa 
child will speak nothing but Hopi until he goes to school, because other preschool children speak Hopi 
and because he is addressed in Hopi (indeed, in a special baby-talk Hopi) by his elders. Surrounded by 
older Hopi-English bilinguals, the child will be monolingually Hopi for the duration of his preschool years. 
The off-mesa Hopi will ruso be addressed in Hopi by his elders, but other preschool children will be spea
kin English, and so this preschool child will learn English and Hopi simultaneously, and be bilingual for 
the duration of his preschool years. 

«( ... ) The effect in some instances may be to so change the linguistic equilibrium of the less used lan
guage that it may suffer from grammatical deterioration» (C. F. & F. M. Voegelin & N. W. Schutz, Jr. 
1967, 451). 

(44) «Estos (=los vascos), que con tanta tenacidad han conservado su lengua, salvandola del naufra
gio comun en que por raz6n de las conquistas han perecido tantos idiomas, deben desterrar de ella todas 
las palabras forasteras imitiles, para que no se corrompa» (Hervas y Panduro, 1804,221). Hervas concedia 
tal vez excesivo poder al diccionario (Ie parecia, por ejemplo, que Larramendi habia introducido en el suyo 
gran mimero de palabras de la lengua espaftola) y pasa por alto el hecho de que la verdadera corrupci6n 
de una lengua proviene sobre todo de la desvirtuaci6n de sus recursos sintacticos y fonol6gicos, mucho 
mas que de los prestamos lexicos. 

Una valoraci6n inteligente y actual de la obra de Larramendi se puede leer en Michelena, 1984 (15. 
or.: «Larramendi izan da, lehenbiziko aldiz eta erabat, hizkuntza larrekoa noranahiko' bihurtu izan nahi 
duena».). Y en Joseba Lakarra, 1985. 

Estamos hoy ya en condiciones de aceptar que la protecci6n del idioma depende tanto de condiciones 
externas -explicitadas en esta obra- como de condiciones intemas. 

Con respecto a las segundas se trata mas bien de explicar, ensefiar y entender al Euskara desde su pro
pia 16gica. Al hacerlo se facilita tanto el aprendizaje secundario cuanto la adquisici6n primaria y se echa 
mano de los propios recursos que la Lengua tiene para la captaci6n de nuevos rhemas: 

He desarrollado este tema en «Bilingiiismo e hibridaci6n» (pp. 4-61 del Espacio Bilingiie, 1981; biblio
grafia complementaria, pp. 178-9). 

(45) Una lengua en la que el proceso se conoce con cierto detalle es el Quechua, a traves del trabajo 
de Xabier Albo (1974), Alfredo Torero (1974) y Miguel Ugarte-Chamorro (1961), entre Otros. 

Seglin Alba la opresi6n lingiiistica del Castellano sobre el Quechua es la resultante de «una opresi6n 
de la elite dominante de origen sociocultural hispano-criollo sobre la masa de origen Quechua» (223). Esta 
opresi6n opera en dos niveles: a) al nivellingiiistico donde «ia dinamica es siempre la de ir sustituyendo 
constantemente rasgos propios del Quechua por otros propios del Castellano incluso en el Quechua» y 
que afecta a la fonologia, gramatica y vocabulario de este Ultimo, y b) a un nivel mas sociol6gico donde 
«Ia opresi6n aparece en la ausencia del Quechua en determinados ambientes sociales, 0 en determinadas 
situaciones, dominios e instituciones de mayor significado social» (224). «De resultas de esta condici6n 
de idioma oprimido, la estructura social mas 0 menos dual, con un apendice minoritario dominante Cas
tellano y una base mayoritaria y oprimida Quechua, tiende a perpetuarse» (ibidem). 
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(46) 1983, 250. 

(47) EI mito y la fantasia sobre los «origenes». 

(48) La revoluci6n escatol6gica. 

(49) As! justificaba Manuel de Larramendi el titulo que Ie di6 ala primera gramatica impresa sobre 
el Euskara (El Impossible Vencido, Salamanca, 1729): «Hasta ahora han tenido por impossible reducir 
a methodos, y reglas el Bascuenze, no solo los ignorantes, sino tambien los doctos, no s610 los estraflos, 
sino tambien los propios: y aun el dia de oy ay mil incredulos que juzgan, que Arte, y del Bascuenze son 
terminos implicatorios, mas que los del hircocervo. Semejantes engaflos son comunissimos en otras mate
rias: unos quieren que sea impossible 10 que aborrecen, y no puede ver; otros ciflen demasiado los limites 
de 10 possible, midiendolos con su corto alcance; en fin, llaman impossible a 10 que pide aplicaci6n, estu
dio y trabajo». (Larramendi, 1729, Pr610go). 

(50) El propio Larramendi era consciente de este riesgo y trat6, en la medida de 10 que Ie era posible, 
evitarlo: «No he tenido guia, que vaya delante y me dirija, me ha sido preciso romper el camino, en que 
apenas pueden servir las ideas de otros Artes, mas que para el cotejo; porque el Bascuenze es una lengua, 
que congenia poco con las otras. iQue reflexiones, que examenes, que puntualidades, que diferencia de 
dialectos fue preciso observar con el cuerpo de la lengua, que es comun a todos!» (1729, prologo). 

Un siglo despues D'Iharce de Bidassouet intentaba un modo de aproximacion nuevo, aunque tampoco 
original: la gramatica raisonne (inspirada en la de Port Royal): 

«Avant moi, peut-etre, on n'avoit point soumis une langue it une analyse mathematique. Cette metho
de peut paroitre singuliere: je ne la pretends pas exempte de toute critique; mais si ce n'es pas la meilleure, 
c'est la seule du moins que je devois suivre pour arriver au but que je me proposois. J'ai donc reuni, SOllS 

Ie titre de problemes ou theoremes grammaticaux, une serie de questions it la solution de la plupart des
queUes j'arrive mathematiquement. Ce que confirme la grammaire raisonnee dans laqueUe j'expose les 
principes de la langue basque, soumis et compares it ceux de la langue francaise» (D'Iharce de Bidassouet, 
1825, XV). 

Pero meritorios intentos como el de D'Iharce cabe considerarlos como casos aislados, y de escasa inci
dencia, dentro del conjunto. AI Euskara Ie ha perjudicado tanto la tendencia mimetica de los propios autores 
vascos a explicar su gramatica sobre el molde de las gramaticas del Latin 0 de las lenguas vecinas, como 
la tendencia de los extraflos a buscar en el campo de experimentaci6n y comprobaci6n de las hipotesis 
mas peregrinas (como, por ejemplo,.la conocida de A. Martinet (1965, 210-222) sobre el caracter basica
mente «nominal» del verba vasco). 

(51) Casi todas las gramaticas «comparadas» del Catalan/Castellano, Frances/Provenzal, Espaflol/Ga
lIego, etc. reflejan tal subordinaci6n. 

(52) «Nucleation», 1965, 67-74. 

(53) Pero implica, necesariamente, unas determinadas condiciones sociales, que hemos expuesto en su 
lugar: si los sujetos lingiiisticos mas aptos (AB) desde el punto de vista de la capacidad creativa e ideativa 
en la Lengua, son desaprovechados y su fund6n es desempefiada por hablantes·incompletos A 0 B se corre 
el riesgo de desviar hacia modelos «mestizos», culturalmente subordinados, incapaces de elevar la percep
ci6n hasta el punto en que genere impulsos espontaneos de motivaci6n. 

Un enfoque reciente, y muy interesante, es el de los profesores daneses Faerch, Haastrup y Phillipson 
(1984), que consideran la lengua del hiztun-berri (<<learner lenguage») como una variedad 0 variante de 
la lengua nativa. La existencia de esta variedad es inevitable. y probablemente necesaria, para toda comu
nidad lingiiistica norrnalmente constituida, pero no debe nunca pretender suplantar a la propia lengua 
nativa, pues desde el punto de vista del aprendizaje individual s610 tiene sentido como forma transitoria. 
En efecto, la mintzaira-berri centra dos riesgos: de un lade puede ser incomprehensible desde la lengua 
natural; de otro «puede distraer la atenci6n del oyente 0 receptor apartandola del mensaje y llevandola 
en cambio hacia la forma en la que el mensaje esta siendo expresado» (Faerch, Haastrup & Phillipson, 
174-175). S610 si tal variedad aparece controlada en su ambito especifico, se puede evitar el riesgo de su
plantaci6n lingiiistica 0 el de trivializaci6n del contenido de la lengua. 
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(54) «Kloss distingue entre la planificaci6n del (1) status y la planificaci6n del (2) corpus de una len
gua. Par 10 general, 10 que comunmente se ha entendido como planificaci6n lingiiistica se refiere a activi
dades que se relacionan con modificaciones del corpus tales como la adopci6n de nuevos vocablos, cam
bios en la morfologia, la grafia 0 la estructura gramatical y en ciertos casos hasta la adopci6n de una 
forma de grafizaci6n dellenguaje. Este tipo de planificaci6n ha constituido buena parte de la tarea reali
zada por las academias de lenguaje. Esto se explica tambien si se tiene en cuenta que la planificaci6n del 
corpus requiere un grado considerable de especializaci6n» (Cobarrubias, 1984, 4). 

La distinci6n entre planificaci6n del corpus/status ha tenido gran exito en la sociolingilistica america
na, como todas las c6modas taxonomias que sustituyen una explicaci6n racional par una c1asificaci6n 
simplista. 

(55) En los bertsolari eskolatuak. 

(56) Normalizaci6n que comienza en 1571, con la obra de Johanes de Leizarraga, 10 que situa, crono16-
gicamente al menos, la estandarizaci6n liturgic a del Euskara por delante de la de muchas otras lenguas 
europeas. Como escribe Michelena (1960, 50) «Construir la prosa de una lengua sin cultivo precisamente 
en la traducci6n de unos textos de caracter muchas veces nada apropiado y a los que debia la mas estricta 
fidelidad, escoger entre distintos usos lingiiisticos, de suerte que el resultado de la selecci6n no restringiera 
automaticamente el nlimero de posibles lectores, no era ciertamente empresa sencilla. 

«Vistas las cosas en su conjunto, Leizarraga salv6 los abundantes obstaculos con notable acierto. Le
yendole, creeriamos, si no dispusieramos de tantos testimonios en contrario, que escribia en una lengua 
normalizada por largos ailos de practica literaria. Pero en realidad, seglin la expresi6n de Schuchardt, fue 
Leizarraga mismo qHien fij6 la lengua que escribi6». 

Lamentablemente, la obra de Leizarraga no tuvo en el aspecto lingiiistico la influencia que merecia. 
Como anade el propio Miche1ena (1960, 51-2): «La tentativa de Leizarraga no tuvo las consecuencias que 
hubiera po dido tener para la fijaci6n del vasco literario, las que la traducci6n de la Biblia ha tenido en 
tantos paises: se hundi6 con el fracaso de la penetraci6n protestante en el pais. (oo.) el tipo de lengua por 
el establecido fue sustituido por otro, mucho menos arcaico, mas popular y accesible, y tambien mas tern
do de particularismos locales: el Labortano de Sara y de San Juan de Luz». 

Para Ib6n Sarasola (1976, 42) «La experiencia de Leizarraga fue desaprovechada, por el hecho de ha
berse vinculado al protestantismo. La literatura vasca seguiria la via de Axular, es decir, una via populari
zante y pr6xima a la lengua hablada. Con ella el Euskera perdi6 para varios siglos la oportunidad de inte
grarse en la corriente natural de civilizaci6n de la epoca. Como dice L. Villasante (HQ de la Lit. vasca, 
Bilbao, 1961, pag. 59) la obra de Leizarraga se presenta como un gigante solitario, una puerta ancha que 
permaneci6 cerrada para siempre». 

(57) «La 16gica del argumento de Kopitar era clara: una lengua 0 esta muerta 0 esta viva. Si esta muerta 
su inventario puede ser archivado; aunque todavia pueda ser usado, al modo del latin, como liturgia, no 
puede nunca lIegar a ser el instrumento funcional de comunicaci6n de una sociedad. Ademas ( ... ) las len
guas muertas no producen obras clasicas; sf en cambio las lenguas vivas y s610 elIas. l.Quien lee las obras 
latinas de Dante, Bocaccio, Petrarca con preferencia a sus escritos inmortales en la «Iengua vulgan> (po
belsprache). Pero si tallengua posee ya una tradici6n clasica en su poes{a oral, la antftesis desaparece prac
ticamente: la continuidad es posible». (Kopitar es uno de los cerebros de la normalizaci6n del Servio. Cf. 
Rado L. Lencek (1044-1059; la cita se encuentra en las paginas 1057-8). El subrayado es mio. 

(58) Cf. Janet Byron, 1976: 

«Como ha indicado Xhuvani (oo.) el Albanes escrito no tiene una tradici6n amplia e ininterrumpida: 
hay muchos lapsus cronol6gicos e intelectuales en el: s610 relativamente pocos individuos (particularmen
te antes del siglo XX) 10 cultivaron en cualquiera de sus epocas. 

«Ei documento Albanes mas antiguo es la corta f6rmula bautismal cat6lica (Formula e pagezimit) de 1462. 
«Durante los siglos XVI y XVII el Albanes escrito fue cultivado principalmente en el norte y entre 

los arberesh de Italia. Los escritores septentrionales mas tempranos fueron clerigos que escribieron duran
te el periodo de la contrarreforma; su trabajo tenia como intenci6n fomentar objetivos eclesiisticos» (Idem, 
36-37). 

«Con la independencia de 1912 desaparecieron los impedimentos politicos para el cultivo del Albanes» 
(Idem, 40). 
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(59) From 1943 onward political changes brought educational progress to the Somali people, and in 
the 1950 secondary education at home and scholarships for secondments abroad began to produce a new 
educated elite, some of whom were absorbed by the expanding broadcasting system. At the same time 
programme organizers realized that oral literature and historical traditions could be used both as enter
tainment and as a form of education. Poets, poetry reciters, storytellers, and experts on traditional scien
ces and folklore have all found an appreciative, often enthusiastic audience. Many of them were monolin
gual, illiterate men of the traditional pastoral or agricultural environment; it is due to real patriotism and 
the good linguistic sense of the new broadcasters that instead of looking down on these bearers of the 
old Somali culture, they humbly accepted them as authorities on the language and respectfully listened 
to their judgements and suggestions in the field of modern terminology. Frequently a broadcaster educa
ted abroad would carefully explain the meaning of a particular English or Italian word or phrase to an 
old bard and ask him for guidance in coining a Somali equivalent» (Andrzejewski, 1971, 271). 

(60) El Faeroes se escribe por primera vez en 1848. Cf. J. F. West, 1972 y nota 70 infra. 

(61) Cf. A. A. Juldasev, 1977: E. G. Lewis, 1972; A. D. Svejcer, 1977. 

(62) Cf. Halld6r Hermannsson, 1919. 
PIlg. 65 <a'hus the Icelandic of today is not stagnant language, but a living tongue in full development, 

and with native sources at its command for continued growth, richer perhaps than those of any language 
to which it is closely related». 

(<«Asf) el Islandes actual no es una lengua estancada, sino una lengua viva en completo desarrollo, 
y con recursos nativos a su disposici6n para su continuo crecimiento, probablemente mas ricos que los 
de cualquiera de las lenguas con las que esta estrechamente emparentada».) 

(63) Menos promiscuo en la actualidad que en epocas pasadas, como se comprueba analizando ellexi
co deportivo, comercial, tecnico, periodistico, etc. de creaci6n mas reciente. 

(64) Y que hacia exclamar a Larramendi en la introducci6n que «El Bascuenze fue lengua formada 
por el solo ingenio de Dios, que como infinitamente perspicaz se la imprimi6 a los primeros Padres del 
Bascuenze tan bella, tan ingeniosa, tan philos6phica, consiguiente, cortes, dulcisima y can otras prendas 
propias de una lengua de tan honrado principio. Todas estas prendas espero se harm patentes a quien 
leyere este cei!.ido libro» (El impossible Vencido, 1729 intr. lOb). En la Corograj(a de GuipUzcoa escrita 
en 1754 se dirige a «los castellanos y todos los demas espai!.oles» que manifiestan indigesti6n y alin odio 
hacia el vascuence diciendoles que: 

«El vascuence es lengua de mas arte y primor, y de mayores perfecciones y ventajas, que las lenguas 
que saben ellos. El cotejo esta hecho con toda claridad; y no ha tenido respuesta, ni la tendra probable 
y con acierto en contrario. Pues diganme: i,de d6nde nace la ojeriza que muestran a una lengua mejor, 
de mas arte y primor, de mas ventajas y perfecci6n? ~ no pueden dar motivo alguno racional» (edici6n 
1950, pag. 296). 

Pero el propio Larramendi se daba cuenta de que la motivaci6n racionai que eI se habia preocupado 
con tanto empei!.o de alimentar no consegufa desobturar los prejuicios e incrementar el uso cultural del 
Euskara. . 

(65) Muy condicionado, como todos los de la epoca, por el molde latino. Baste mencionar su clasifica
ci6n de los casos de declinaci6n en nominativo, genitivo, dativo y ablativo (pagina 7) mas un acusativo 
y vocativo semejantes al nominativo. 

(66) Cf. Jack Fellman, 1973. 

(67) En el mejor de los casos ambas son simultaneas y solidarias, como ocurri6 en el caso del Islandes: 

<{I'he decisive step in the language reform was taken with the publication of the Fjolnir which commen-
ced to appear in 1835. The editors of it not only preached but practiced as well. It is throughout one of 
the best written books in modern Icelandic, and may constantly serve as a linguistic model. It impressed 
upon readers what a precious possession the language was and how important it was to preserve it and 
develop it, and the editors showed that the existence of the nation, its independence politically and intelec
tually, depended upon the language; without a language of their own the inhabitants of Iceland might 
be looked upon as a province of Denmark, with it they were a separate nation and had a right to demand 
that they be treated as such» (Halld6r Hermannsson, 1919, 38). 
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(<<EI paso decisivo en la reforma lingiifstica se di6 con la publicaci6n del Fjolnir -anuario- que co
menz6 a aparecer en 1835. Los editores no solo la predicaron sino que tambien la practicaron. Es uno 
de los mejores libros escritos en Islandes moderno en todos los respectos y puede servir constantemente 
como un modelo lingiiistico. Imprimi6 en los lectores la conciencia de la preciosa posesi6n que era el idio
ma y 10 importante que era preservarlo y desarrollarlo, y los editores mostraron que la existencia de la 
naci6n, su independencia poiftica e intelectual dependfa del idioma; sin una lengua propia los habitantes 
de Islandia podfan considerarse una provincia de Dinamarca, con ella eran una nacion diferente y ternan 
el derecho a pedir que se les tratara como tal»). 

(68) Gary D. Keller, 1983, 264. 

(69) «Si la lengua B, reducida funcionalmente en el proceso global de comunicaci6n, llega a cubrir 
alguna situaci6n nueva, exigida por la evoluci6n social, de las pertenecientes al dominio asignado a A, 
puede hablarse de progreso de la lengua B, si, por el contrario, los nuevos centros de interes resultantes 
de nuevas situaciones s610 son ocupados por la lengua A, la regresi6n de B aumenta y puede pensarse 
que, mediante paulatinas reducciones, la sustituci6n total de B por A sea s610 cuesti6n de tiempo» (Kar
mele Rotaetxe, 1976, 677). 

(70) A partir de la tensi6n de ruptura no se necesitan mas de dos generaciones para consumar la nor
malizaci6n de un idioma (entre 25-50 afios) 

«Today, less than 25 years after the Faroese wrested self governmented from the Danes, the Faroese 
Language Revival is complete. Although Danish is still taught in Faroese schools «well and efficiently» 
Faroese has regained its place as the first language of this small country. 

«Not only has the language successfully revived (and remember it was not a written language before 
1848) but Faroese has developed a literature which, for so small a nation, is unique. Modern Faroese aut
hors whose works are available in other languages include the near classic Jorgen, Frantz Jacobsen, the 
fabulist William Heinesen and the more earthy Richard B. Thomsen. In translation their works are known 
throughout the world, translated from a language that was closer to death than Scottish Gaelic is at this 
moment in time. 

«( ... ) Whatever the future holds in the way of political change for the 26.000 islanders, their greatest 
battle -that to revive their language, culture, their individuality and identity in our world of increassing 
conformity, has been won. A battle which took them less than 25 years» (Peter Berresford Ellis & Seumas 
Mac A'Ghobhainn, 1971, 53) 

«In a period of 50 years by progressive five year educational plans the people of Armenia» (=Soviet 
Socialist Republic of Armenia, populated by 2.2 millions)>> have journeyed from a dying linguistic and 
cultural community to what they are now calling «the Golden Age of National Culture» (idem, 17). 

«From 200 AD to 1880 AD Hebrew was a dead language» (idem, 62) «In 1916 a census was taken and 
it was discovered that out of the 56.000 Jewish population, 34.000 Jews spoke Hebrew as their daily lan
guage» (idem, 65). 

«In 1954 the census stated that 60OJo of the Jewish population used Hebrew as their first language. 
By 1957 this figure rose to 95OJo of the then Jewish population of 1.760.000. Today Hebrew is spoken as 
the natural language of all 2 3/4 millions Israelis» (67). 

EI caso del Faeroes tiene lugar dentro de una democracia de corte «burgues» occidental. EI del Arme
nio en una republica socialista de la URSS. El del Hebreo en un pais «sui generis». Lo que tienen en co
mun los tres casos, a parte del hecho mismo de partir de una situaci6n en la que la lengua nacional estaba 
muerta 0 agonizante, es haber materializado una tensi6n de ruptura. 

(71) «Una epoca no se puede obJigar ni juramentar para poner ala siguiente en la condici6n de que 
Ie sea imposible ampliar sus conocimientos (sobre todo los muy urgentes), purificarlos de errores, y en 
general promover la ilustraci6n. Serfa un crimen contra la naturaleza humana, cuya determinaci6n origi
naria consiste, justamente en ese progresar. La posteridad esta plenamente justificada para rechazar aque-
110s decretos, aceptados de modo incompetente y criminal. La piedra de toque de todo 10 que se puede 
decidir como ley para un pueblo yace en esta cuesti6n: i,un pueblo podrfa imponerse a sf mismo semej ante 
ley? Eso podrfa ocurrir si, por asi decido, tuviese la esperanza de alcanzar, en corto y deterrninado tiem
po, una ley mejor, capaz de introducir cierta ordenaci6n. Pero, al mismo tiempo, cada ciudadano, princi-
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palmente los sacerdotes en calidad de doctos, debieran tener libertad de llevar sus observaciones publica
mente, es decir, por escrito, acerca de los defectos de la actual instituci6n. 

( ... ) Pero constituye algo absolutamente prohibido unirse por una constituci6n religiosa inconrnovible, 
que publicamente no puede ser puesta en duda por nadie, aunque mas no fuese durante 10 que dura la 
vida de un hombre, y que aniquila y torna infecundo un periodo del proceso de la Humanidad hacia su 
perfeccionamiento, tormindose, induso, nociva para la posteridad. Un hombre, con respecto a su propia 
persona y por cierto tiempo, puede dilatar la adquisici6n de la ilustraci6n que esta obligado a po seer; pero 
renunciar a ella, con relaci6n a la propia persona, y con mayor raz6n aun con referencia a la posteridad, 
significa violar y pisotear los derechos sagrados de la Humanidad. Pero 10 que un pueblo no puede decidir 
por sf rnismo, menos 10 podra hacer un monarca en nombre del mismo. En efecto, su autoridad legisladora 
se debe a que reuna en la suya la voluntad de todo el pueblo». (Kant, 1966, 58-59). 
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(para especialistas) 
los lectores deb en volver a el s610 al final del tomo II. 
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Es evidente que, entendiendo como LJ la lengua materna del sujeto y terri
torial de la comunidad no puede haber tipos cuya f6rmula comience por B (B/A; 
BlAB) por la sencilla razon de que la lengua materna implica un aprendizaje pri
mario, necesario y previo a cualquier posible aprendizaje secundario: por tanto 
tales sujetos senin siempre hablantes cuya lengua materna es 0 ha side la de la 
otra comunidad lingiiistica (por tanto AlB; AB/B siendo la Ll de estos sujetos 
la L2 de la comunidad de referencia, y viceversa). Pero cuando consideramos el 
conflicto lingiiistico desde la perspectiva de la lengua territorial, nos resulta de 
enorme interes el esfuerzo y el resultado de aprendizaje de los adultos desnativi
zados 0 inmigrados que aprenden la lengua territorial a fin de repatriarse (0 in
cardinarse) en la comunidad lingiiistica de la lengua hist6rica del territorio. Des
de esta perspectiva nos interesa considerar su situaci6n lingiiistica respecto a la 
L del territorio, con independencia de su situaci6n lingiiistica individual respecto 
a su lengua de partida. Y cabe distinguir, entonces, tres situaciones mas: 

¢/X (X = A; B; AB 0 ¢) 
B/X 
BA/X 

Del primer tipo aquel que desconociendo la lengua propia del territorio esta 
en condiciones de adquirirla naturalmente (e/ infante) entra como tipo lingiiisti
co compensable para la comunidad de referencia. Lo designamos asi ¢I ¢, en su 
estado'puro de infante, entendiendo que ninos en situaci6n ¢/(A) son asimila
bles a el. 

EI segundo tipo es el aprendiz adulto (en Eusk. euskaldunbern). El tercer tipo 
es el adulto nativizado (jator-bihurtua). 

Como, a su vez, es posible distinguir entre dos variantes diacronicamente dis
tintas de bilingiies diglosicos (A/AB y AlBA) y entre sus equivalentes ambilin
giies (AB/AB y AB/BA) la extension com pI eta de la tipologia es la que aparece 
en el diagrama n.O 61. El lector debe, sin embargo trabajar inicialmente con la 
tipologia de los ocho tipos ba.sicos y volver a la figura completa s610 al terminar 
la lectura de esta II parte de la obra, cuando haya comprendido claramente la 
naturaleza de las diferenciaciones entre los tipos basicos que la componen. 

Aclaracion complementaria a~ cuadro n,O 19 

No es po sible tener en cuenta todas las variantes individuales porque nos impedirian 
tener una imagen funcional y manejable del proceso que queremos analizar. 

En el cuadra n.O 8 ponemos en el centro los 8 tipos basicos can los que trabajamos, 
y a la derecha e izquierda algunas de las transiciones que reflejan variantes en los tipos. 
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Para poder seguir la exposicion sin perder el rigor y sin introducir una complejidad 
innecesaria vamos a dar todo el juego posible a las dos letras A y B anadiendo alguna 
notacion adicional. 
1.- Un guion entre dos letras 0 grupos de letras indica una situacion en la que hay invo
lucradas dos lenguas. Las letras de la izquierda indican el nivel de aprendizaje del sujeto 
en su lengua materna 0 L j . Las letras de la derecha su nivel de aprendizaje en la otra 
lengua. Esto solo tiene una excepci6n: el tipo BA/AB, que por ser un individuo repatria
do para el idioma pasa a tener como lengua nativa una distinta de la que fue la suya 
materna. 
2.- Cuando la lengua materna del sujeto 0 tipo analizado es distinta a la lengua territo
rial, tal desajuste se expresa mediante un signa negativo (Pj. -ABI<1> = monolingiie com
pleto erdaldun dentro del terri to rio lingiiistico euskaldun) delante de las grafias de apren
dizaje. 
3.- Un guion sucedido de una 0 dos letras (/A; lAB) indica la situacion lingiiistica de 
llegada, abstraccion hecha de curu sea simultaneamente su situacion en su lengua de partida. 
4.- Un guion precedido de una 0 dos letras AI, AB/, <1>1, indica la situacion lingiiistica 
en la lengua nativa, abstraccion hecha de su situacion de hablante en otra lengua. 
5.- La letra X representa simultaneamente a A, B, BA, AB. Asi AIX equivale tanto a 
AlA; AlB; AlBA 0 A/AB. 

En descripciones sociolingiiisticas y trabajos especializados las siguientes notaciones 
pueden resultar tambien de gran utilidad; 
6.- V para representar a A 0 B, pero no a AB ni BA. AIV = AlA 0 AlB 
7.- W para representar a AB 0 BA pero no a A ni B. A/W = AIAB 0 AlBA. 

8.- Los architipos (casillero II) son los sujetos lingiiisticos individuales en cuanto que 
miembros de uno de los grupos sociolingiiisticos. Se les representara con la letra corres
pondiente y la nota cion adicional ("): p. ej. ¢ "; A"; B". 
10.- Las situaciones de Lengua se representaran con la grafia correspondiente dentro de 
un doble guion y precedida de la notacion (:) p. ej.: I:AB/. La situacion I:BAI ubicada 
en el casillero, y mencionada en el texto, pagina 185, corresponde a la de una lengua clasi
ca en la primera fase del proceso de resurreccion (elunico ejemplo conocido es el He
breo), y a un pidgin en su proceso de criollizacion, C. p. ej. el Motu Papua. 
11.---": Los aprendizajes en sf mismos pueden referirse con la letra apropiada, subrayada 
mediante la notacion U : A ; !! ; BA 
12.- En este texto, por razones didactic as no se introducen las notaciones adicionales 
6-11, ya que el texto, por su caracter de exposici6n, hace inequivoco el saber a que plano 
nos estamos refiriendo en cada mom en to. Pero tales notaciones deben usarse en cualquier 
trabajo especializado de aplicaci6n de esta teoria. 
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Cuadro n.o 19 
o 

CLAVES DE NQTACION PARA TRABAJOS ESPECIALIZADQS 
I II III IV 

Recorridos de Tipos* 
aprendizaje individuales 

1!. c/>1cJ> 

A BA/AB -
B -AB/c/> -

AB AI liB -

BA A/X -
AIV I A/W 

X XIX -

Architipos Grupos 
socioling. 

C/>' C/>" 

A' A" 

B' B" 

BA' BA" 

AB' AB" 

X' X" 

Situaciones 
de Lengua 

I:c/>I 

/:A/ 

I:BI 

I:BAI 

I:ABI 

/:XI TESTIGO 
o MATRIZ 

(*) No estan todos los tipos. S610 inciuye ejemplos de notacion. 

Formula 
1-. Tipos compensables 

1.1. cpl cp 
1.2. A/cp 
1.3. AlA 

2-. Tipos descompensados 
2.i. AlB 
2.2. AlBA 
2.3. A/AB 

3- Tipos compensados 
3.1. AB/cp 
3.2. AB/A 
3.3. AB/B 

4-. Tipos duplicados 
o re-compensados 
4.1. AB/AB 
4.2. AB/BA 
4.3. BA/AB 

0-. ARCHITIPOS 
0.1. cp " 
0.11. N' 
O.III. B" 
O.IV. BN' 
O.V. AB" 

Designacion logica 

Prelingiie (infante) compensable 
Monolingiie compensable primario 
Semibilingiie compensable primario 

Semibilingiie compensado 
Bilingiie descompensado primarizado 
Bilingiie descompensado secundarizado 

Monolingiie compensado secundario 
Bilingiie com pens ado primario 
Bilingiie compensado secundario 

Ambilingiie simuluineo 
Ambilingiie tardio culturizado 
Ambilingiie tardio nativizado 0 repatriado. 

Erdaldun I Extranjero 
Nativo primario 
Aprendiz secundario 
Adulto nativizado 
Nativo cultivado· 
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diagrama n.o 61 

olx" 

diagrama n.o 62 
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Explicacion del diagrama completo de los tipos (n.o 61 y 62) 

Los doce tipos basicos se agrupan en cuatro subgrupos de tres. La trilogia insertada 
en el triangulo verde representan tipos lingiiisticos compensables para la L1 (susceptibles 
de una optimizaci6n inmediata). La trilogia insertada en el triangulo negro representa 
tipos descompensados (cuya capacidad lingiiistica esta escorada hacia la lengua invaso
ra). Los tipos del triangulo rojo representan situaciones ya compensadas para la lengua 
territorial (hablantes fijados al Euskara, en nuestro caso, por un aprendizaje lingiiistico 
completo). La trilogia del triangulo azul consiste en los tipos lingiiisticos duplicados: con 
un aprendizaje completo en dos lenguas. 

En circulos concentricos ubico los architipos IB, AI, BA y AB, que corresponden en 
realidad a los cuatro grupos sociolingiiisticos de la comunidad lingiiistica, siendo las dos 
situaciones BA y AB las mas internas 0 medulares ya que los hablantes que la poseen 
constituyen el espacio simb6lico de la Lengua. 

Fuera del circulo queda la situaci6n cplX como tangencial 0 excentrica a la comuni
dad lingiiistica. Para integrarse en esta los hablantes potenciales que estan en tal situa
ci6n deben adaptarse al tipo lingiiistico concentrico que represente su posibilidad inme
diata de optimizaci6n. 
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Ikuspegi bio-bibliografikoa: «Un futuro para nuestro pasado»-k lau urte bete ditu 

Josemari Sanchez Carri6n-en bio-bibliografia egin gura da datozen orriotan, 
zeresan handia ematen ari den teoria sozial baten osatzeraino bitarteko prozesua 
lotu nahi da egilearen bizitzarekin. Aurreritzirik gabe abiatzen denak Txepetxen 
lanen norabideak norantz jotzen duen hobeto ikusiko du eta mezu zaharberritu 
honek aspaldi hasita sorrarazten ari den konbergentzia-prozesuaren benetako is
lada jasoko du ondorengo orriotan. Euskararen aldeko era guztietako iniziatibek 
elkarren kontrako baino elkarren osagarri behar dutela izan ahalik eta lasterren 
sentitzen dutenak izango dira, halaber, orri hauen sakoneko esanahia lasterren 
jasoko dutenak, aurretik joan behar dutenak gainerakoak erakartzeko. 

Ikusten joango gara ibiltari geldiezina dugula Txepetx, sustraiak inon betiko
ratzerik gura izan ez duena, Txepetx baino, horren munduzalea izanik, antzar 
gehiago dirudiena; eta ikusten joango gara, antzarrak legez, handitu ahala or
duan eta zehatzago hariltzen dituela bere norabide teoriko eta praktikoa, iparre
rantz gero eta ziurrago zuzentzen dituela bere hegoak, orain leku batean eta hu
rrengoan, norbaitek bere lekua hartutakoan, taldelan jatorrean «V» gero eta 
perfektuagoak osatzen joateko gaitasuna duela: Euskararen Herriak izan duela
ko mende luzetan barrena euskaraz bizitzen jarraitzeko nahia eta baduelako, gero 
eta gehiago, euskara osatu eta osotzeko premia, euskarak berak osa eta oso gai
tzan gu geure mundu txoko honetan. 

Geldi ezin egonaren ondorioz edo lana egiteko gure etxe honetako giro zu
rrunbilotsotik iheska, asko dira han eta hemen bere bio-bibliografiaz esandakoak 
eta idatzitakoak erabat egiak ez direnak; hori dela eta, orri hauek argibiderik es
keini ahal diote horren bila dabilkeenari. 

Hasteko, esan dezadan Euskararen lurraldetik urrun jaio zela «Txepetx», Car
tagenan, 1952ko abuztuaren lean; ez da Granadarra edo Andaluzian jaioa, be
raz, han eta hemen horrelakorik irakurtzen bada ere. Edonola ere, Cartagenan 
jaiotzearena kasualitatetzat jo liteke, izan ere, aitak, Magistratua izaki, familia 
osoa bere atzetik ibiltzen bait zuen gora eta behera berari lanerako hiriburua le
kuz aldatu ahala. Ez du harrez gero, hala ere, Cartagenarekin harreman esturik 
izan, urte bat egin bertan eta Orihuelara joan bait zen gure jaioberri ibiltaria, 
eta urte batzuk beranduago Ceutara. 16 urte egin bitartean ez zen Granadara 
joango. 

Berakere ez dakielarik zelan, noizbait jakin zuen oso ume zela bazela euska
ra izeneko hizkuntza, eta, hara non, berari ikasteko grina ernarazi etxekoen ha
rridurarako. Beti egin ohi duen legez, barnean bizi dena martxan jarri behar dela 
eta, handik edo hemendik eskuratu zuen 13 urte zituela, Ceutan, Umandiren Gra
mdtica Vasca eta ordudanik ekin zion euskara ikasteari. Gertukoek, ea burutik 
eginda zegoen, ea beste zer eginik ez zeukan, uzteko euskara eta gogorrago ekite
ko ingelesari, bigarrenak lagunduko ziola bizitzan norbait izaten eta,,,. behin baino 
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gehiagotan esanda alferrik zela ohartu zirenean, laguntzeko jarrera hartu zuten 
eta aitak jarri zuen harremanetan Cubatik Ceutara etorri berri zen azpeitiar ba
tekin «mintza-praktika» egin zezan igande arratsaldeetan azpeitiarrak goberna
tzen zuen gozotegian. Hasi bazen, hasi zen! Ez du gaurdaino atsedenik hartu. 

Moldatu zen nola edo hala Euskal Herrira etortzeko eta Ceutan bertan hasi
tako mintza praktika saioei jarraipena emateko: Basarri bertsolariaren etxean eman 
zituen hainbat udaldi. 

Ceutako sasoi hartan, biziki hunkitu zuen hiriburu eta paraje horretako etnia 
aniztasunak dakarren mosaiko sozialak eta berorren baitan sortzen diren giza ha~· 
rremanen konplexutasunak. .. /. 

Haurtzaroko pasadizo hauek ezagutu barik, nekez imajina liteke nondik nora 
etor dakiokeen, senidegoan Euskaradunik izan ez eta Euskararen Herriaren berri 
zuzenik izan ez zuen gizonari, mundu osaka nazio linguistikoaren orainarekiko 
eta etorkizunarekiko kezka; eta guzti hauen artean, bereziki, euskaldunen nazioa
rekikoa. 

Badugu zer eskertu, inor gutxi kezkatu bait da bera beste euskararen geroa 
eraiki ahal izateko bideak urratzen. Etxean jaio gabe etxekotua ez balego asp al
di, kanpokoek etxekoek baino ardura handiagoa daukatela ere esan ahal izango 
genuke. 

Goazen apurka-apurka, bada, duela 20 urte hasita, Txepetxen lumatik, idaz
makinatik eta ordenadoretik atera direnen berri ematen. Ez da txantxetakoa egu
nez egun osatu duen obra. Esan bezala, eskuragarriago utzi gura ditut errefe
rentziak, Txepetxen obra sakonago ezagutu eta mamitu nahi duzuenok nora jo 
jakin dezazuen. 

1970eko udan, Granadako Unibertsitatean ikasle zela, Nafarroa euskalduna
ren 145 udalerritako egoera ikustera etorri zen, euskararen mugak kokatzea zue
la helburu. Ez du inoiz ahaztuko ordukoegoneza eta larritasuna ikusi zituenak 
ikusita. Zenbat eta hobeto ezagutu egoeraren gorria, orduan eta lotuago agertu
ko da euskararen oraina irauli eta geroa eraldatzeko lanean. 

1972an kaleratu zen bere lehen liburua, 70eko ibilaldiaren berri emanez. El 
estado actual del vascuence en la provincia de Navarra (1970). Factores de regre
sian. Relaciones de bilingiiismo liburuan. Berehala hasiko ziren lanari buruzko 
aipamenak garaiko prentsan: Aingeru Irigaray izango zen lehena Diario de 
Navarra-n 1972ko irailaren 24ean, eta baita Koldo Mitxelena ere Zeruko Argia-n 
urte bereko abenduaren 3an. Amatifiok ere eman zuen liburuaren berri Zeruko 
Argia-n azaroaren 19ko zbkian. 1973an, maiatzaren 20an Andolin Eguzkitzak 
Zeruko Argia-n beste artikulu bat idazten zuen eta hilabete beranduago, 1973-6-17, 
Aingeru Irigarayk Eguzkitzaren artikuluari iradokizunen bat edo beste egiten zion. 

70. hamarkadaren hasierakoak dira, halaber, Fontes Linguae Vasconum-en 
argitaratutako him artikulu, linguistikaren corpusari gehiago lotuak. Honako 
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hauek: «Sobre una forma inedita de Ia primera persona del singular transitivo, 
en Urrizola-Galain (Ulzama)>>, 19nan, l1.zbkian. Eta 1974ean, beste bi artiku
lu: 17.zbkian, «Esan / Erran en el area lingiiistica altonavarra» eta 18.zbkian, 
«La aportaci6n vasca al Atlas lingiiistico de Europa. Critica de un proyecto». 

Aranzadi-k argitaraturiko Euskal Herriko Atlas Etnolinguistikoan (I eta II) 
ere, partehartze zuzena izan zuen Beinza (Labaien) eta Saldiseri zegokion lana 
bere gain hartuz. 

1968an hasi zen Granadan «Filosofia y letras» ikasten. Lehendabiziko bi ur
teak Andaluzia aldean eginda, 71an Salamancan eman zien jarraipena «Filolo
gia Anglo-Germanica» espezialitatea aukeratuz. 

Dagoeneko kezkatzen hasia zen bere ikasketekin lotura zuzen-zuzenik ez zeu
katen Ian esparruez: honen lekuko, 1974ean «Bilingiiismo, diglosia, contacto de 
lenguas. Hacia una delimitaci6n de conceptos», artikulu luzea idazten zuen Anua
rio del Seminario de Filologfa Vasca «Julio de Urquijo»-n. 

Ikasketak hasitakoan Ingeles apurren bat eta Alemaniera askorik ez zekienez, 
egonaldi luzeak egin zituen sasoi honetan Steinhoring-en (Baviera) lehenengo nan 
eta Glasgow-en beranduago, 73 eta 74ean, hizkuntzok hobeto ikasteko eta ikas
ketekin jarraitzeko. 

Salamancako ikasketak bukatu ondoren, 1974ean, geldialdi bat gertatzen da 
1Xepetxen produkzioan, ama gaixotu eta bere ondora joan bait zen Granadara 
eta hil artean (1976) bere ondoan egon. 

Ezin Nafarroa aIde batera utzi, hala ere, eta «Principe de Viana»-ren dirula
guntza bat zela medio, Malda-Errekan pausatu ziren Barbara, emaztea, eta biok 
urte batzutarako. Bertan zela, Saldiseko haurrak hezitzen zituen bitartean, Pun
to y Hora de Euskal Herria-n luzaroan argitara eman ziren artikuluak idatzi zi
tuen, interesik dukeenak Lengua y pueblo (Elkar, 1980) liburuan bilduta aurkitu
ko dituenak. Eta garai berekoak dira Egin egunkarian 78ko urriaren 15, 19 eta 
25ean argitaratutako artikuluak: «Aspectos Psico16gicos y Sociales del Bilingiiismo 
(I, II eta III»)). 

Urratsez urrats, lantzen eta mamitzen hasia zen, gerora, 81ean, Eusko Ikas
kuntzaren bidez, El espacio bilingiie (aspectos etnolingiifsticos del bilingiiismo 
y teorfa lingiifstica de los espacios) izango zena. Liburuaren aurretikoak, bero
rretara iritsi bitarteko pausotzat har daitezkeenak, beste honako Ian ulerterraza
go hauek ere burutu zituen: 

- 1979an, Zarauzko «Jornadas del bilingiiismo» izenekoetara aurkeztu zuen 
ponentzia, «EI marco socioI6gico y espacial de una situaci6n bilingiie», beran
duago (1981) Euskal Herriko Unibertsitateak La problemdtica del biUngiiismo del 
Estado Espafiolliburuan argitara eman zuena. 

-1981an, Fontes Linguae Vasconum-en 37.zbkian, «La Navarra Cantabrica 
(MaIda Erreka). Estudio Antropo16gico de una comunidad euskaldufi)). izeneko 
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kolaborazio mamitsua bezain ulerterraza eman zuen argitara. Urte berean, eta 
Nafarroarekin jarraituz, Herria 2000 Eliza aldizkariaren urtarrileko alean «Na
varra y el euskara» kolaborazioa idatzi zuen. 

El espacio bilingue-ren balioa nabarmenduz, Ian bat atera zuen Koldo Mitxe
lenak 83ko urtarrilean RIEV-n; Txillardegik, bere aldetik, aipatu beste egin zuen 
behin liburu hau Euskal Herritik erdal herrietara liburuko «diglosia eta elebita
suna» artikuluxkan. Kazetarien artean, aipagarria da Felix Ibargutxik egindakoa 
sasoi honetan. 

Nafarroako lurrak utzi eta Arabakoetara etorri zen, Aramaiora hain zuzen, 
81-82 ikasturtean, Arrasateko Institutuan klaseak ematen zituela. Ordurako urte
txoa betea zeukan E6ghan semeak, eta Aramaion etorri zitzaion arrebatxoa, Dana. 

83ko uztailean «Irufiean Sortua» izango zenaren bultzatzaile sutsu izan zen, 
eta partehartze zuzena izan Galiza eta Paisos Catalans-etako soziolinguisten ar
tean -hitzak balio badu- sinatu zuten agiriaren erredakzioan, Udako Euskal 
Unibertsitatearen magalean. 

«lrufiean Sortua» izeneko lankidetzatik mamitu zen ideietariko bat, bakarre
netarikoa, 2 urte beranduago, 85eko udazkenean hain zuzen, Getxon, Soziolo
goen Euskal Elkartearen eskutik egin zen «Hizkuntza minorizatuen soziologia» 
izeneko biltzarra izan zen. Txepetx ere han izan zen, dagoeneko Ingalaterra alde
ra joana bazen ere bere tesi doktorala prestatzen, eta «Fundamentos para una 
teoria de la territorialidad lingiiistica» izeneko ponentzia aurkeztu zuen, liburu 
honetan 341-372 orrialdeen bitartean aurkituko duzuna. 

Ingalaterran zirelarik, ondikotz, Aingeru Irigaray, lagunmin baino gehiago 
izan zena, zendu egin zitzaien gorputzez. Bihotzetik jaulkitzen zitzaizkion hitzak, 
Diario de Navarra-k, «D. Angel Irigaray (mas aHa de un homenaje)>>, 84eko ur
tarrilaren Wean argitaratu zion artikuluan. 

Lan eta lan, gau eta egun, ahitzerainoko Ian erritmoa ezarri zion bere buruari 
Ingalaterran bizi bitartean. Institutu Espafiolean klaseak eman, eta British Mu
seum Library-n ematen zituen orduak, hilabeteak eta urteak eskuartean duzun 
liburukotea erditzen. Eskuartean zeukana gutxi bailitzan, euskarazko klaseak ere 
ematen hasi zen Londonen bertan Westminster Adult Education Institute-n eta 
Anglo-Basque Society-ren lehendakaria izan zen. Harrez gero ere gogor diraute. 
1987ko apirilaren 4ean El Correo Espafiol-ek, Bilboko edizionean, Londonen ber
tan egindako entrebistatxo batean euskarazko klaseen berri ematen du, Txepetxi 
behin eta berriro «EI navarro Joseba Sanchez» esaten diolarik. 

86ko abenduan aurkeztu zuen Ian hau, Gasteizen; «apto cum laude» eman 
zioten. 

Jose Angel Irigaray eta Juan Carlos Etxegoienieskerrak, egon den tokietan 
egon delarik, inoiz ez da Euskal Herritik urrun hizi izan Txepetx, ez du sekulan 
haririk galdu. Bateginik burutu zenean ere, liburua argitaratua zegoeneko, ingu
ruan ibili zen distantziak gorabehera, Egin-ek 88ko apirilaren 4ean agertu moduan. 
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Liburua argitaratu baino lehenago, eginda zeukan liburuaren laburpena dei 
geniezaiokeena; egina, hain zuzen, Jakin 42-43an liburuari eskaini zioten Ian mo
nografikoan argitaratzeko; orijinala, «La teoria social de las lenguas y su aplica
cion a la recuperacion del euskara», Galizan AGAL-ek antolatu zuen II. Kongre
suan (1988) aurkeztu zuen eta Kongresu horren akta-liburuan dator. Ez dauka 
hitz bat alperrik jarrita, oso-oso trinkoa da. Xan Carballak, aprobetxatu egin 
zuen 'IXepetx han zela eta A Nosa Terra aldizkarirako (355. zbkia) elkarrizketatu 
zuen sakonki. 

Jakin aldizkaria izan zen, beraz, liburua bera 87ko ekainean argitaratu baino 
lehenago, liburuaren berri eman ziona euskaldungoari, Ifiaki Larrafiaga, Lontxo 
Oihartzabal, Dionisio Amundarain, Paulo Agirrebaltzategi, Joxe Azurmendi, Luis 
V. Aracil eta Txepetxen beraren artikulu sakonak argitaratuz. 

Liburuanm garrantzia dela eta ez dela, ugaltzen hasten- diialiburuarekiko erre
ferentziak: kotxea hartu eta herriz herri eta ikastolaz ikastola biajante ibili ziren 
lagunak; Eguna astekarian, Amatifioren editorialaren ohizko ziztada eta guzti, 
Ifiaki Larrafiaga, Juan Jose Txabarri eta Juan Mari Torrealdairen eritziak datoz; 
87ko Durangoko Azokan liburuaren aurkezpen modura antolatutako ekitaldiak, 
Txema Larreak Zutik-en (87ko martxoan) eta Gaceta Literaria-n (87ko ekainean) 
argitara emandakoak; baita 87ko apirilaren 21ean Diario de Navarra-ren «Nafa
rroa Gaur» sailean idatzitakoak, eta sail berean Martikorenak azaroaren hama
rrean emandako eritziak: Habe aldizkariaren 115. zbkian ere, Joxe Azurmendiri 
egindako elkarrizketa kaleratu zen liburua zela eta; eta 87ko aipamenekin bukat
zeko, Zutik-en emandakoak, Ifiarrak (maiatzaren bosteko alean) eta Joseba Ba
rriolak (uztailaren 18an), eta Egin-en (abuztuaren 15ean) pnrike Ojembarrenak 
emandakoa. Londonen jarraitzen zuen, artean, Josemarik. 

88an, liburuaz beraz jarraitzen da idazten eta garrantzitsuago dena, liburuko 
jdeiak aplikatu guran -ondo zein txarto- erreflexioak burutzen. Zutabe-k, 18. 
zbkian, Jose Manuel Odriozolaren Ian sakona orriratzen zuen, eta Jakin-en 48. 
zbkian J. L. Egireunena ematen da; mezuaren egokitzapenari dagokionean, Ele
ren 3. zbkian, Eusebio Osa, 'IXepetxen teorizazioa helduen euskalduntze
alfabetatzean aplikatzen saiatzen da; Jose Angel Irigarayren Euskara bizitzaren 
kenkan liburua kaleratzen du Pamielak, eta Aita Luis Villasantek lU:platan har
tzen du 'IXepetxen teorizazioa Euskararen auziaz izeneko liburuan. Xamar Na/a
rroa Gaur-en, Joseba Barriola Zutik-en (88-4-22) eta baita Txema Larrea Habe
ren 121. zbkian egindako elkarrizketan ere liburuaren ideiak hedatzen saiatzen dira. 

Maiatzean, Limits aldizkariaren 4. zbkian, katalaneraz argitaratzen da, here 
osotasunean, doinu aldaketa eta guzti, LIuis Aracilek hilabete batzuk lehenago 
izenburu beretsuarekin Jakin-en agertutakoa. Bestalde, Vicent Pitarch, Enric Mon
taner zena, Toni Molla, Amadeu Viana, Carles Palanca eta beste hainbatek ere 
jarraitu izan dute Txepetxen teorizazioa Euskal Herritik kanpora. 
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Guzti hauek gertatu bitartean, Thepetx Londonen da 88ko uda bitartean, ixil 
samar, liburuaren oihartzunak jasotzen -bai amestu beste?- harik eta 88-89 
ikasturtean La Palma uharteko Los Lagos de Aridane izeneko Institutura joan 
behar zutela urte beterako pentsatu arte. Etxea gainean hartu berriro eta paraje 
zoragarri hartaraino. 

La Palman zela idatzi zuen AEK-k eskatuta, «Subvencion economica y nor
malizacion lingiiistica (el caso de los euskaltegis de AEK)>> izeneko artikulua, AEK 
eta kitto-ren 5. zbkian ageri dena. Amaiurko Quetzal Agiriak eskatuta, «Pahallll 
y el Hermano Rojo» idatzi zuen, elkarteak argitaratutako aldizkariaren I eta II. 
aleetan irakur daitekeena. 

Jazten aldizkariak, AEDren baitatik argitaratzen dena, liburuaren aurkezpen 
modura 89ko martxoan Arrasaten hiru ekitalditan liburuaren aurkezpen saioak 
egin ondoren, Un futuro-ri eskaini zion lehendabiziko zenbakia eta bertan bildu 
zituen modu ulerterrezean liburuaren oinarriak ondoko firmen bidez: Ifiaki La
rrafiaga, Dionisio Amundarain, Julen Arexolaleiba, Jose Angel lrigaray, Koldo 
Zuazo, Xamar eta Thepetxen beraren kolaborazioaz, «Sarrera» berak egina baita. 
Hitzaldi eta mahainguruak jasoz hiru bideo-zinta kaleratu ziren bere momentuan. 

89ko urte hasierarekin, Eibarren zen bertako udaletxeko Euskara Zerbitzuak 
antolaturiko «Hizkuntza-Hezkuntza» izeneko topaketetan. Aurkeztu zuen ponen
tziaren izenburua, honako hau: «Los espacios de la desigualdad: patologfa social 
y conciencia lingiiistica». Euskal Herriko Unibertsitateak karrikaratu zituen to
paketetan aurkeztutako lanak urtebete beranduago. Bertan zela aprobetxatu eta 
Arrasate Press astekari hasiberrirako (7. zbkia) elkarrizketatu ginen Eibarren. 

Berak garatutako teoria zela eta ez zela, han eta hemen esan eta idazten zire
nez erreparatuta, «Las actitudes intelectuales en relaci6n con las ideas de Unfu
turo para nuestro pasado» idatzi zuen, argitaratu ez den artikulua, zeinetan in
tuizio handiz aurreratzen bait du nondik norakoak izan daitezkeen «1istotxoek» 
liburuarekiko izan ditzaketen aurreiritziak. 

Ikus daitekeenez, beraz, Londonen edo La Palman izan, jo ta ke aritu izan 
da ahalik eta hobekien erantzuten zetozkion eskariei, eta inork gutxik izango du 
kexarik, seguruenera. Ikusten denez, kanpoan izanda ere ez du aspertzeko astirik 
izan. Zer ez zen izango La Palmatik berriro Euskal Herrirat~ean! 

Nomadak legez, Gasteizen paratzen dira 90eko urtarrilean, eta ordutik ge
roztikakoak bata bestearen atzetik etorri dira, amasa hartzeko astirik gabe: 

89-90 ikasturtean Bergarako UNED-en eta 90-91an Eskoriatzako Irakasle es
kolan, bere teoria sozialean oinarritutako klaseak ematen aritu da pertsona auto
konfiantzadun biderkatzaileak ateratzeko. Luzaro barik hasiak dira fruituak on
tzen. Klaseekin batera, kontaezin ahaleko martxa darama errepideak gora lautadak 
behera hiri-herri-auzo-unibertsitate-liburu-aurkezpen-PAT ... -etan barrena orain
dik inori ezetz esaten ikasi ez duen gizonak. Ez dezagula errebentatu denon artean. 
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Siadecorekin ere, aspaldiko lankidetza areagotuz, La Palmatik etorriaz bat 
lantaldean hasten da eta azterketa soziolinguistikoetan jasotako datuen interpre
tazioan dimentsio berri bat ari da eraikitzen dagoeneko; argitaratu berri da Sia
decok Bilbon buruturiko azterketa soziolinguistikoaren berri ematen duen Eus
kara Bilbon izeneko liburua, eta bertan irakur daiteke «Bilb(a)o y el euskera. EI 
desafio de una realidad y la realidad de un desafio». Artikulu hau, liburu baten 
zati da, argitaratutakoan oihartmn zabala izateko moduko Ian batena: La apli
cacion sociolingii(stica de la territorialidad. Euskaldungoaren trinkotze lokala. 
Bilboko kasua: eskarmentu izatetik eredu izateraino. 

Estatu mailako topaketetara ere ez du hutsik egiten, eta AGAL-en III. Kon
gresuan han izan zen 90eko udazkenean «El ambito trilogico de la normaliza
cion lingiiistica» komunikazio sakona zeramalarik eskuartean. Honez gero, las
ter kalean izango da AGAL-ekoen ohizko liburutzarra. 

Eta ezin den tokitik erreflexio patxadatsurako denbora atereaz, kolaborazio 
labur bat eskatu zioten Zutik-en 500. zbkirako eta «La realidad y la ley» izene
koa bidali, -askotxok irakurri beharko luketena- hala ere, luzera zela eta, Zutik
en osorik atera ezinean, zati batzuk eman, eta Inprecor-en 81. zenbakian oso
osorik ateratzeko bidea egin zuten. Sasoi berekoa da, halaber, Herria 2000 Eliza-n, 
110. zbkirako idatzi zuen El poder y las lenguas. Berehalakoan, bestalde, ASJU-k 
argitara emango duen Memoriae L Mitxelena Magistri Sacrum liburuan, «La 
herencia de Koldo Mitxelena» argitaratuko diote. Irakasle eta lagun izan zuenak 
irakatsi zion ikasgairik ederrena «la de la independencia de juicio» izan zela go
gorarazten du aipatu artikuluan. 

Azkenaldi honetan bada besterik ere, izan ere, duela urtebetetik hona euska
raz produzitzen hasia baita idatziz. Lehenengoz, Jazten-en, lehen zenbakian Sa
rreraren zati on bat euskaraz igorri zigun eta 2. zbkian ateratako «Euskara eta ira
kaskuntza» izenekoa erabat euskaraz; eta bigarrenez, Ele 8.ean agertuko den «Eus
kadiko hiriburuetako euskaldun osoen prestigio anbiguoaren zioa)) bataiatua_ Ar
gitaratutako hauekin batera, Siadecokoekin idatzizko lan-hizkuntza euskara du 
gero eta maizagotan, eta, orobat, euskaraz produzitzen du «Adorez eta Atsegi
nez)) sortu berria den mintegirako, «Entropiatik Filantropiara)) erreflexioa kasu. 

Bestalde, eta berriro Nafarroari gagozkiolarik, oso gertutik bizi izan ditu Txe
petxek azken aldi honetan ekologiaren kontrako erase guztiak, izadiari zein hiz
kuntzari dagozkionak, eta hor izan da Arangureneko zabortegiaren kontra sina
tutako «Manifiesto de Gongora)) izeneko idazkiaren egilekide eta baita Euskal 
Irratien ondoan Nafarroako Gobernuak erasotakoan. 

Euskal Herriratu denetik, ugaldu egin dira ikaragarri elkarrizketak eta bero
nekiko erreferentziak. Aipagarriak, lfiaki Uriak egindako bi, lehena Argia-n (1.282 
zbkia) eta bestea BAT Aldizkariaren 2. zbkian, EKBren baitatik kaleratzen dena. 
ETBn, «Nortasuna ageriam) saioan elkarrizketatu zuen Kike Amonarrizek 90eko 
abuztuaren 2an, eta Pello Urzelaik Hemen astekarirako hamarrean. Egin-en ere 
agertu izan da Josean Agirreren lumatik urriaren lOean. 
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Gehituz doaz gero eta proportzio handiagoan Thepetxen teorizazioa oinarri
tzat hartuta lantzen direnak, eta dinamika, arrankatzea behar baino gehiago kostatu 
izanagatik, nabarmentzen hasia da eta hasi baino ez da egin. Horra hor Mari 
Jose Azurmendik, RIEV-en 89ko abenduan kaleratutako eritziak ere, Txema La
rrea, Andolin Eguzkitza, Jose Angel Irigaray eta Bixente Serrano Izco-renak. 

Ifiazio Agirrek lumatan ibili zuen Txepetxen teoria Efe 5.ean eta baita Fito 
Rodriguezek ere. Jakin-en, 59. zbkian, Xabier Isasi eta Ana Eizagirre baliatzen 
dira teoriaz haurren euskalduntzean motibazioaren garrantzia azaltzeko, eta, 
Zutabe-ren 23. zbkian, egokiro egokitzen dio teoria helduen ikasketa prozesuari 
dagokionean Dionisio Amundarainek. Ni neu ere saiatu naiz Arrasaten azken 
urte hauetan garatu den dinamika Txepetxen eskema teorikoetan txertatzen, eta 
horren lekuko dira AEDren mintegi batean emandako hitzaldiaren funtsa jaso
tzen dudaneko artikulua Jazten 3an eta baita AGAL-en III kongresura aurkeztu
tako lantxoa ere. Norbaitek bere buruari galdetuko dion arren ea «zita-etxe»-ren 
batean sartu nahi ote dudan, honaino etorrita ez nituzke aipatu gabe utzi gura 
Joseba Barriolaren erreflexio «trikotomikoak», denak bilduta laster kaleratzeko 
moduan izango direnak seguruenik, eta ezta ere Lasarteko eta Bortzirietako Eus
kara zerbitzuetatik moduan, EKBtik, Artez Euskara zerbitzuaren euskaldunen gi
datik, Galtzaundi (Thlosa) moduko herri taldeetatik edo Jose Agustin Arrietaren 
idatzietatik (Jakin 62) datozen eritziak. 

Horrenbeste aipamen bata bestearen atzean ikusita, pentsatzekoa litzateke The
petx izena honez gero erabat ezaguna dela euskalgintzan aritzen garenon artean 
sikeran, baina bada oraindik zer egin bazterretan «Txepetx» transkribatu beha
rrean, Chiapucci -en perfecto italiano- transkribatzen duenarengana orain arte 
izen hori iritsi ez bada. Txepetx gora eta Txepetx behera dabilenik ere ez da falta, 
anekdotari gehiago helduz mezuaren oinarriari baino, eta ideiak nondik jasotzen 
diren intentzionatuki aipatu gabe ideiez baliatzen ez denik ere. Kontuz, beraz! 

Honela ba, mezua lyghtu ez dadin, batetik, eta inork, maltzurki edo oharka
bean, euskararenak ez diren bestelako lehentasunak jarrita malintepreta ez de
zan, bestetik, garrantzi handikoa da tinko eustea lanaren benetako esanahia izan 
dadin nagusituko dena mezuaren sozializazioa handitu ahala. Funtzio hori be
tetzeko eta diskurtso berri honen hedapenerako, duela gutxi sortu da «Adorez 
eta Atseginez» mintegia, luzaroan itxoin barik zeresana -eta ona gainera- eman
go duena .. 

Amaitzen hasteko, gogorarazi egin behar, momentu egokia iritsi zai daukala 
egileak gordeta asp'aldi liburu honen III zatia, La dia!ectica de fa territorialidad 
deitua, honetan esaten direnak baloratu eta nahikotasun maila bateraino garatu
takoan argia ikusteko zai dagoena. Bigarren argitalpen honek, euskaraz mezua 
emanez egiten hasia den itzulpenak eta mintegiaren dinamika biderkatzaileak era
gingo ahal dute denak batera horren beharrezko dugun giro hori lortzen! 
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Bukatzeko. Josemariri eskerrak ematea baino ez zait geratzen, bere mezuaren 
eta ereduaren freskotasunaz adorez eta atseginez lanean jarraitzeko barne inda
rra eman digun guztien izenean eskerrak; eskerrak eman, eta eskualdun eran gai
nera: aurreskua dantzatu eta azken notarekin txapela zure aurrean erantzi. 

Julen Arexolaleiba 
(1991ko Iraila) 
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