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Aljamia continúa su andadura con aniculos variados que responden a 
inquietudes investigadoras. culturales, crflicas y experimentales sobre nuestra lengua 
y cultura. Son hazanas personales de profesores que ofrecen sus iniciativas para que 
la revista siga siendo una gota más en pro de la difusión de la Lengua Espanola en 
el exterior. 

En este número ofrecemos trabajos sobre literatura (F. Ayala, Galdós, ... ) y 
también sobre la ensenanza de la lengua. asi como algunas consideraciones crilicas 
a "¿Qué tal. Carmen?" y un articulo sobre la Biblioteca de Tánger. 

Nuestra intención es presentar, con el tiempo, un número monográfico sobre 
la Ensenanza del Espaftol como lengua extranjera. 

Pero para que Aljamia tenga vida y buena salud necesita vuestras 
colaboraciones. porque tanto hace una revista el que escribe en ella como el que la 
lee. Aludiendo al viejo refrán: con esfuerzo compartido sf que se anda el camino (el 
pan y el vino aprovechan más si el camino se hace en buena compaftia). 

Con esto quisiéramos evitar el riesgo de que la revista sea de unos pocos y 
esperamos que vosotros. profesores espanoles en Marruecos y profesores marroquies 
de espaftol que estáis investigando sobre algún tema lingUislico.literario. relacionado 
con la cultura hispano-marroqui, o alguna experiencia didáctica. o llevando a cabo 
alguna nueva e interesante melodologfa en las clases de espaftol. nos lo env iéis al 
Equipo de Apoyo. Que no tenga que venir Larra a decirnos otra vez: "Lucidos 
quedamos. Andrés. ¡Pobres batuecos! La mitad de las gentes no lee porque la otra 
mitad no escribe. y ésta no escribe porque aquélla no lee" ... · y ya ves tú que por eso 
a los batuecos ni nos falta salud ni buen humor: prueba evidente de que entrambas 
cosas ninguna falla nos hacen para ser felices". 
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PECULIARIDADES DE LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL EN EL 
CENTRO CULTURAL ESPAÑOL DE TETUAN: LA INFLUENCIA 
DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION ESPAÑOLES 

Carmen Medio Simón 

En la ciudad de Te1uán, la pumanencia de la lengua 
española en la vida co1idiana es manifies1a a los ojos de 
cualquier visilanle. Un recorrido por la ciudad no> 
llevar' por la calle "Lune1a" a la plaza "Primo". nos 
permiciri comprar en la Farmacia Nueva, en la Droguería 
"Herrada", en el bazar "Granada". en la p»lelero "La 
lmperiol". asís1ir a un espec1áculo en el "Tcauo 
Español". ver una película en ei"Cine Avenida". adquirir 
las úllimas novedades lilerarias españolas que se 
exhiben en el escaparale de la "Librería Alcaraz". o 
leer , rnienua s se loma el 1é. el delicioso ca nel que 
preside la "Cafelería Dalias·: "Por razones personales 
se ruega no permanecer semados en es1e local m:l s de 
15 minu1os". 

Comprar en el mercado o en cualquiera de la> 
múlliples liendecillas de la ciudad, pregunlar por una 
dirección o solici1ar cualquier información de los bien 
dispues1os 1e1uaníes. no requiere o1ra lengua que el 
español. 

Fl comercia01e. el viandanle. el ch1quillo que 1e 
acompaña con la ces1a por el mercado o el que le cuida 
el coche. comprenden el español: reconocen la ciudad 
de la que proceden los coches españoles por su ma1rlcula: 
saben el res u hado del úhimo pan ido de cualquier equipo 
español; eslán familiarizados con los nombres y la 
localizacíón de las ciudades españolas y aún de sus 
pueblos . 

Muchos leluaníes, incluso los más jóvenes. son 
capaces de responder en correc1o e spañol y. raramenle. 
salvo aquellos que proceden del sur de Marruecos y son 
leluanles de adopción. 1ienen difi c ullades para 
comprender al visi1an1e español. 

Es1a siluación no se puede explicar únicamenle corno 
resuhado de la herencia que en TeiUin dejó la presencia 
española: presencia que, por oua parte, se conserva en 
el recuerdo de los mayores con viveza. carifto y has1a 
con admiración y respe1o. 

Cierto es que la permanencia de institucione s 
cullurales y educa1ivas españolas en la ciudad 
con1ribuye. sin duda. a man1ener vigen1e la lengua 
española. llay en la ac1ualidad ues cenuos educa1ivos 
espaftoles (Enseftanza Básica, Secundoria y 

Pr~fesional), ademis dd Cenuo Cullural Español. que 
desempehn una gran labor en la difusión de la lengua 
y la cullu ra españolas y que a1iende a un elevado 
nún>ero de alumnos. A ellos hay que aftadir los que. 
aunque asisten a los cenuos educativos marroquíes. 
reciben enseftanza de e spañol como segunda lengua y 
los es1udian1es de 1• Focuhad de Filología Espaftola. 
una de los más presligiosas de la Universidad de Teluán. 

Ouo fac1or a co nsiderar'/ es el hecho de que un 
elevado número. dicho seo en 1trminos relativos. de 
profesionales liberales (médicos, farmactulicos, 
arquileclos .. . ) o de funcionarios cualificados han 
esludiado sus carreras univers ilarias en España. 

La his10ria. la uadic ión. el1urismo y las relaciones 
comerciales. pilar de la economla 1e1uanf; la proximidad 
a España y la presencia de inslituciones educa1ivas 
españolas son fac1ores. sin duda, de gran importancia 
en el mamenimiento del e;pañol como una segunda 
lengua en Telu:ln . 

Sin embargo, en nuesua opinión. hay un hecho que 
influye en es1e sen1ido mucho mb direc1amen1e y que 
explica el conocimien1o y el in1erts que manifiesla la 
¡uve01ud 1e1uaní por aprender nuesua lengua: la 
presencia de lo s medios de com unicación españoles. 

En efec1o. juniO a los propios medios marroquíes 
qoe publican y reuan smÍien secciones y programas en 
español. las emisoras de radio e spaftolas y, sobre lodo, 
la lelevisión. son esc uchadas, vislas y comenladas en 
casi lodos los hogares de es la zona. 

Los 1e1uaníes sig uen con inlerés Jos partidos de 
fú1bol o de balonces1o, los concursos. las pellculas que 
se proyec1an en nuesuos canales de 1elevisión; los 
niftos ven los programas infan1iles y, cuando se acuestan, 
sus padres pueden seleccionar cualquier programa de 
los que emi1en las dis1in1as cadenas de lelevisión 
e spañolas. 

Es 1an grande el in lert s por la 1elevisión espallola 
que puede condicionar la zona donde se habita, pues1o 
que en algunas la recepción de la senal es mejor; o la 
inversión en un adap1ador que permi1a mejorar la visión. 
La variedad, el desenfado y la calidad de los programas 
auae la a1encjón de los 1e1uaníes sobre la programación 
espaftola. 
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Por ello los habitantes de esu ciudad son 
conocedores de los nombres y los rosrros de nuestros 
Premios Nobel. por no nombrar los de los presentadores 
de los concursos o telediarios. los protagonistas de las 
telenovelas o de las revistas del corazón. 

De ahí que la familiaridad con lo espaftol alcance, 
incluso. a los sectores más jóvenes de la ciudad. 

Asunto digno de mención es la innuencia que ejerce 
la televisión sobre la idea que se tiene acerca de la 
cambiante y modernizada sociedad espaftola, opinión 
condicionada en gran pane por unos telediarios cuyos 
contenidos inciden con mucha frecuencia en 
acontecimientos extraordinarios presentados de modo 
sensacionalista, lo que en muchas ocasiones provoca 
una visión distorsionada de la realidad que se re neja en 
las imágenes que se forman y expresan acerca de nuesrra 
vida y costumbres. 

Como consecuencia de todas los factores 
anteriormente aludidos, el alumnado que asiste a las 
clases deespanol del Centro Cuhural de Tetuán presenta 
peculiaridades significativas. 

Los alumnos del curso inicial son, en general, falsos 
principiantes, puesto que están familiarizados con la 
fonética del espanol, con las expresiones coloquiales, 
frases hechas y mensajes publicitarios. Además tienen 
la creencia generalizada de que, puesto que en las 
primeras clases que reciben su esfuerzo es mfnimo, 
conseguirán un aho nivel de dominio del espanol en 
poco tiempo. Las ventajas que esta situación genera 
tienen como contrapartida la necesidad de corregir en 
el aula, y desde el primer momento, defectos fonéticos 
(dimasiao, de virda de virda, ... ): uso de tópicos (¡Qué 
bella eres¡ .. . ): expresiones coloquiales y uso exagerado 
de argot (esto es guay del paraguay y chachi piruli ...... ): 
confusiones en el uso de las palabras en su contexto lo 
que da lugar a utilizar expresiones como "Me agrada 
conocer a un personaje como tú" o "La humildad relativa 
es del 80 %".Todo ello requiere que el profesor ponga 
especial cuidado en la corrección de los errores para no 
provocar rechazo en alumnos que están convencidos de 
que hablan espaftol. Naturalmente, esta capacidad de 
expresión oral, adquirida por el contacto con el espanol 
en la calle y, especialmente, a rravés de los medios de 
comunicación, no tiene correspondencia con la 
capacidad de comprensión lectora y expresión escrita, 
que en muchos casos es inexistente y que llega hasta el 
desconocimiento de los caracteres latinos. 

En efecto, es característica del alumnado, en este 
nivel inicial, la diversidad de intereses debido a su 
diferente formación cultural. actividad profesional y 
edad. Los motivos que impulsan al alumnado a aprender 
español son muy variados. tan diversos como pueden 
ser los que presenta el licenciado unversitario que 
necesita adquirir conocimientos de español que le 
permitan seguir estudios de doctorado en España, el 
gula turístico cuyo trabajo requiere unos conocimientos 
elementales, el funcionario que pretende promocionarse 
por haber seguido el curso inicial y obtener un 
certificado. y aquellas personas que asisten a las clases 
por el interés por conocer nuestra lengua y cultura. 
Como consecuencia de todo ello en el aula se encuentran 
alumnos conocedores · y usuarios de otra lengua 
extranjera, como el francés. lo que faciliu 
considerablemente el acercamiento a la nuestra. junto a 
orros que hablan únicamente el dialecto árabe de la 
zona. Por tanto el profesor se encuenrra ante una 
situación que le exige utilizar recursos motivadores y 
planteamientos didácticos que consideren la diversidad 
del alumnado . 

Sin embargo, en el nivel medio la situación en el 
aula es más uniforme puesto que los alumnos deben 
haber superado el nivel anterior o bien haber realizado 
una prueba que demuestre que poseen unos 
conocimentos adecuados. 

En los niveles superior y de perfeccionamiento, 
puesto que el dominio del español es aho y los intereses 
e inquietudes del alumnado están claramente definidos, 
la~ d iferencias respecto a orro tipo de alumnado han 
desaparecido . 

No obstante, en todos los niveles, inicial, medio, 
superior y de perfeccionamiento, la televisión, sobre 
todo, se convierte en un excelente recurso para favorecer 
la motivación y el desarrollo del proceso de aprendizaje. 
Ya desde el nivel inicial y desde el comienzo del curso 
la presencia de los medios de comunciación españoles, 
como hemos referido, influye en la situación de 
aprendizaje. A medida que avanzan el curso y los 
niveles la televisión es un medio de refuerzo que permite 
desarrollar una integración rotal de desrrezas y que 
proporciona, como parte fundamental de la metodología 
comunicativa que se utiliza en la enseñanza del español, 
material auténtico que está al alcance de los alumnos 
fuera del aula. Por una pane, les motiva "per se" y, por 
otro lado. hace posible que los alumnos sean 



conocedores de temas actuales que les implican y les 
apasionan y proporcionan al profesor la ocasión de 
utilizarlos en el aula. donde surgen los temas 
espontáneamente. 

Si en todos los casos la enseftanza del español está 
necesitada de material de apoyo que motive y refuerce 

el aprendizaje, por las peculiares características de 
nuestro alumnado, se hace necesario la tarea de elaborar 
materiales destinados a corregir aquellos aspectos en 
los que los errores se manifiestan con mh intensidad y 
a explotar esos medios de comunicación que tienen a su 
alcance y que forman parte de su vida cotidiana. 
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PROCEDIMIENTOS PARA RECONOCER LAS FRASES VERBALES 
PERIFRASTICAS. 

Reyes Ruiz Ortiz 

l. · Las reflexiones, que a continuación se vierten , 
tienen por objeto contribuir, aunque modestamente, a 
proyectar algu~a luz para que, con certeza y precisión, 
a trav6s del conocimieiuo de algunos m6todos podamos 
reconocer la existencia de las frases verbales. 

Hacemos, igualmente, hincapi6 en el hecho de que 
estas reflexiones se producen en el ámbito de la 
enseftanza del espaftol en el Reino de Marruecos , y a 
6ste, fundamentalmente, van destinadas. 

2. · En ocasiones echamos en falta en la conjugación 
verbal espaftola formas de l verbo suficientes y aptas 
para vehicularcon precisión el sentido cabal de nuestros 
pensamientos, con sus posibles matices modales o 
aspectuales. Cuando esto ocurre, recurrimos a las mal 
llamadas perífrasis verbales (1 ). 

Las frases verbales, integradas en un solo sintagma, 
están' constituidas por la unión de dos formas verbales. 
una de ellas auxi liar, expresada en forma personal. y la 
otra principal en forma no personal, o sea, en infinitivo, 
gerundio o participio: 

"Eisa sigue estud iando.· 

"Su opinión quedó corroborada por el 
asentimiento de la mayoría. · 

Si en la composición de las perífrasis hay un 
infinilivo.las formas verbales imervinientes en referida 
frase pueden relacionarse por medio de nexos 
preposicionales o conjuntivos: 

"La seftora tiene que adelgazar.· 

·Ahora empiezo a comer." 

Estas combinaciones transmiten un significado 
conjunto, anilogo al que puede aportar. en alguna 
especial situación lingüística, una sola forma verbal. 

No existe obstáculo alguno que impida la 
interpolación de expresiones de carácter adverbial entre 
las formas constituyentes de las formaciones 
perifrásticas. 

"Seguía, cuando se encontraba animado, 

escribiendo sus memorias." 

"Voy ahora a cambiar de actitud ." 

3. - Entendiendo lo hasta aquí expuesto como un 
recuerdo de nociones sabidas. entramos en el objeto de 
anilisis de estas notas, sirviéndonos del apunte, extraído 
del Manual de Gramática Espaftola de Rafael Seco, que 
nos dice: · 

"No debe creerse que siempre que encontramos 
combinaciones de fonnas del modo que acabamos de 
decir estan:mos en presencia de perífrasis verbales de 
las explicadas. Comparemos. a este propósito. las 
expresiones voy t scribitndo un libro y voy corritndo a 
casa dt Ptdro . En el primer ejemplo, voy tscribitndo 
constituye una frase verbal de seíuido progresivo que 
integra un todo sintáctico; en el segundo. voy y corritndo 
son dos formas verbales sintácticamente separadas, 
como que pertenecen a distintas oraciones. Nótese la 
diferencia de que el verbo ir en el primer ejemplo ha 
perdido todo su sentido. sinónimo de movuu, caminar, 
para convenirse en un mero verbo auxiliar, mientras 
que el segundo lo conserva plenamente. Por las mismas 
razones. no hay perífrasis verbales en Jos ejemplos 
siguientes: ti chico fut a visitar a su tia; iba cogitndo 
florts; vitnt t chando vtnablos." 

Así pues. queda patente que la desemantización 
total o parcial del llamado verbo auxiliar en forma 
personal, se convierte en conditio sint qua non para que 
hablemos de la exi stencia de una construcción del tipo 
que estamos analizando. Gracias al contexto, 
considerado como conj unto de elementos lingüísticos 
concurren tes en el mensaje, podemos percibir (v6anse 
los elementos aludidos) la "p6rdida de sentido" de los 
verbos auxiliares (2). De este modo. el contexto se 
conforma como elemento discriminador de primera 
magnitud, para diferenciar lo que es frase verbal de lo 
que no lo es. 

No obstante, en otros casos, el problema viene dado 
por la resistenc ia que las formas verbales. a las que nos 
referimos: constitutivas de frases verbales perifrásticas, 
oponen a la desemantización y, consecuentemente, a la 
gramaticalización . Dicha resistencia da Jugar a 



estructuras a medio camino entre las frases verbales 
perifdsticas, y otras de tipo subordinado. Por ello, Gili 
Gaya tiene un criterio restrictivo, a la hora de aceptar 
modelos de perlfrasis. 

4. - Nuestro empefto, desde el momento en que tenemos 
conocimiento de la dificultad comentada en e l anterior 
punto, trata de dilucidar, a t ravts de algunos 
procedimientos, no sólo la existencia de las frases 
verbales, sino tambitn calificar a las mismas de modo 
inequívoco, seftalando la ptrdida total o parcial de 
significado en uno de sus componentes. 

Entre los procedimientos que podemos citar, 
destacamos: 

a) Conmutación -. Consiste en la posibilidad de sustituir 
una forma verbal no personal por un sustantivo, o por el 
gupo "que + proposición sustantiva" 

"Ints quiere analizar los hechos de 
la demanda." 

Es sustituible por: 

"Ints quiere el análisis de los 
hechos de la demanda." 
"lnts quiere que analicemos los 
hechos de la demanda." 

La conmutación que sf se puede producir en el 
ejemplo anterior, no es viable en el siguiente, por 
constituir frase verbal. De donde hay que concluir que 
en los casos en que no es posible la conmutación, hay 
frase verbal: 

"lnts suele analizar los hechos de 
la demanda." 

"•In6s suele el análisis de los 
hechos de la demanda." 
"•In6s suele que analicemos los 
hechos de la demanda." 

Se entiende, en otro sentido, la conmutación como 
la equivalencia de significado y, por ende, su sustitución, 
de todo el conjunto verbal perifrásticocon el significado 

básico del verbo nuclear: 

"Aguantó mucho, pero al final acabó 
estallando." 

Se hace equivalente a: 

"Aguantó mucho, pero al final 
estalló." 

b) Sit uación .- Hay estructuras que, aisladas, presentan 
un grado elevado de equivocidad, únicamente 
solucionado con el au xilio de elementos 
extralingUfsticos, intervinientes en la producción de 
dichos mensajes. La situación, pues, se conforma como 
uno de los mttodos más aprovechables para aclarar el 
sentido conjunto o no de una formación, en la que 
participan varios verbos. 

Asf, considerando la oración: "Voy a dormir la 
siesta", si la misma es pronunciada por una persona 
que, habiendo acabado de comer, sin levantarse de la 
mesa, da una "cabezada" en la misma butaca en la que 
ha comido, podemos afirmar la existencia de frase 
verbal, puesto que el verbo "i r" carece de significado 
traslativo y, aporta, solamente, un matiz inicilitico; y 
no aparece formación perifrástica, si este seftor se ha 
levantado de la mesa en la que ba comido, se ha 
desplazado hasta su alcoba, y allf se ha echado en la 
cama a dormir. 

e) Pasivización .- Finalmen te, la transformación 
pasiva nos confirma que habd frase verbal cu~ndo la 
misma sea aplicable a toda la oración, que, en este 
supuesto, se considera como simple: 

"lnts suele analizar los hechos.· 
"Los hechos suelen ser analizados 
porln6s." 

Por el contrario, cuando la transformación afecta a 
una parte de la oración, tsta no es simple, sino que es 
una estructura subordinada complementaria: 

"ln6s quiere analizar los hechos." 
"• Los hechos quieren ser analizados 
por Ints." 

Como bien dice Marcos Marfn, la razón de ser de las 
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frases verbales reside en la combinación "de dos verbos 
que se afectan mutuamente y que combinados 
constituyen una forma con función y significación 
distinta de la que tienen cuando no se combinan .. . " 

S. · CONCLUSION 

Deslindar cuándo una estructura es o no es una frase 
verbal. constituye el problema capital en el estudio de 
las perífrasis verbales. 
Para el reconocimiento de la existencia de las frases 
verbales. debemos observar: de un lado. la presencia de 
una estructura perifrástica del tipo Verbo Auxiliar en 
form personai+Nexo conjuntivo o preposicional+ Verbo 

auxiliado en forma no personal (Aux (+ ·) Nx (+ · ) 
<Ger . . Part .• lnf.>( y. de otro. la expresión de un 
significado conjunto. 

La existencia de ese significado conjunto conlleva 
el predominio semántico de una de los dos formas 
verbales inlervinientes. y el caráctCr semán1ico gregario 
de la otra forma verbal. 

La conmutación. la situación extralingüística y la 
pasivización. junto con el auxilio del contexto 
lingüístico se constituyen en procedimientos útiles para 
averiguar la existencia de estructuras perifrásticas y la 
ptrdida de significado en uno de los c omponentes 
verbales . 

NOTAS 

( 1) Con Sánchez Márquez. preferimos la denominación "frases verbales perifrásticas". que obvia la consideración 
de las perífrasis formadas por los tiempos compuestos de la conjugación (haber + participio). o de las constituidas 
para formar la voz pasiva (ser + participio). 

(2) Quisitramos llamar la atención acerca del alto porcentaje de verbos de movimiento. actuantes en la conformación 
de frases verbales. en calidad de auxiliares : andar. ir, seguir; llegar. venir. .. Nos lleva a pensar en una paulatina 
gramaticalización de los mismos, al menos, como segundo uso morfos intáctico, al igual que les acontece en las 
oraciones semicopulativas. 
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LA ENSEÑANZA DE LA GRAMÁTICA 

Isidoro E. Sáez Pérez 

Las opiniones de los autores con respec to al lugar 
que debe ocupar la gramática en la enseñanza del 
idioma oscilan entre dos polos: en uno están aquellos 
que piensan que la lengua se aprende por la imitación y 
el ejercicio, y estiman que el estudio de la gramática en 
nada facilita dicho aprediuje; en otro. los que creen 
que sólo se puede llegar a hablar y escribir correctamente 
por su conocimiento. Dejando de lado los significados 
especiales que la palabra "gramática" tiene en 
expresiones como "gramática comparada" "gramátic a 
histórica" , y atendiendo sólo al sentido tradicional que 
aparece al hablar de la gramática de un idioma sería 
posible reducir todas las definiciones esencialmente a 
dos tipos: 

a). Arte para hablar y escribir 
correctamente. 
b). Ciencia que estudia el sistema de una 
lengua. 

La primera es la que dentro de la tración gramatical 
española tiene el mayor número de seguidores . 

A principios del sig lo actual se produce una marcada 
reacción contra este concepto de la gramática. Dos 
objeciones se le formulan : por un lado le niega el 
carácter de arte y, por otro. se le desconoce todo el 
valor como medio de instrucción idiomática. 

Saber escribir y hablar. según Coseriu, implica una 
teoría. un hacer; y la gramática, en cuanto estudio de 
esa ttcnica. representaría una tecnología, un saber como 
hacer. Y co mo toda ttcnica lleva en potencia una 
tecnología. ambos tipos de saberes se han confundido 
con frecuencia . 

Para Jesús Tusón Valls. " la lingüística moderna no 
tiene pretensiones docentes . El lenguaje le interesa 
como fenómeno humano de si ngular transcendencia. y 
le importa aprehenderlo tal y como es. y no co mo debe 
ser'". 

Esto quiere decir que los estudios que se inscriben 
dentro de las dos grandes corrientes gramatica les 
actuales (el estructuralismo y el ge nerativismo) 
consideran fuera de sus objetivos la elaboración de una 

normativa. más bien prescinden porque son. cada una a 
su modo. intentos de descripción gramatical. no de 
prescripción. 

Generalizando bastante, el estructuralismo intenta 
establecer las clases o categorías gramaticales a travts 
de un estudio que atiende más a los comportamientos (o 
relaciones) que a un supuesto valor de los elementos. 
En la más elaborda de _las versiones (e l 
distribucionalismo). una clase gramatical estará 
constituida por todos aquellos elementos (o grupos) 
que tengan la misma distribución; es decir que puedan 
aparecer en los mismos contextos. 

Para el generativi smo son muy otros los objetivos. 
Una teoría lingüística ha de dar respuesta a una serie de 
preguntas. entre ls cuales están: ¿En qut consiste la 
competencia del hablante-oyente nativo? ¿Como es 
posible que ese hablante sea efectivamente creativo 
respecto del lenguaje. ya que no se limita a la mera 
repetición de un material lingüístico previamente 
recibido? ¿Por qut los hablantes son capaces de 
dictaminar sobre la gramaticalidad y la agramaticalidad 
de unas secuencias? ¿En virtud de qué pueden afirmar 
que dos o más frases determinadas son sinónimas y que 
otra es ambigua?. En definitiva, una teoría lingüística 
ha de explicar en qut consiste la competencia (o el 
"saber" lingüístico) de los hablantes de una lengua. La 
·respuesta a este conjunto de pregunas llevará a postular; 
a). una predisposición innata par la adquisición del 
lenguaje; b). la posesión de un sistema finito de reglas 
que pueden aplicarse -en algunos casos· s in limite 
teórico. e) una distinción entre estructura profunda y 
estructura superficial. entre las cuales operan algunas 
transformaciones. En resumen. la finalidad de la 
gramática será establecer el sistema de reglas (para una 
lengua dada) que permi ta decidir qut frases pertencen 
a la lengua y qué frases no. 

En c uanto a los estudios gramaticales en la 
enseñanza, podemos sintetizar: 
1°. la Real Ac ademia de la Lengua Es pano la asigna un 
papel prescriptivo y docente a la gramática; 2•. parece 
ser que los estudios gramaticales poco o nada tuvieron 
que ver con los productos de los grandes literatos; 3 •. 
las primeras gramáticas no se escribieron para enseñar 
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una lengua a aquellos que ya la poseían: 4•, los nuevos 
enroques lingUisticos son descriptivos. no normativos. 

Pero ¿qué rango y dedicación ha de ocupar la 
ensenanza de la gramática en el progr~ma de lengua 
espanola? 

Creemos que la asignatura de "lengua" tiene como 
objetivo rundamental e l desarrollo de las posibilidades 
expresivas y receptivas del alumno: estos dos planos 
han de conseguirse en los aspectos oral y e scrito: 
exposición oral de un tema, resúmenes de c harlas. 
redacciones. comentar·io crilico de un te u o que se haya 
leido previamente. Actividades de este tipo son las que 
han de cubrir, probablemente, un setenta o un oc henta 
por ciento del tiempo que se asigna a esta materia. El 
tiempo restante puede dedicarse a las renexiones 
teóricas sobre el medio de expresión que ya poseen y 
que. se ha de estudiar predominantemente de sde 
vertientes pr4cticas. 

Ahora bien. una renexión teórica sobre el lenguaje 
puede tener. justamente. el valor de toda renexión 
teóri ca: el de si tuarnos críti camente ante un objeto 
cotidiano para dominarlo más. Conocer los mecanismos 
sintácticos de una lengua puede tener algunas 
consecuencias útiles de cara a la rormación de los 
alumnos. como: 

1°. Los estudios sintácticos pueden suministrarles 
ciertos principios metodológicos para distinguir lo que 
es rundamental o nuclear. separándolo de lo que es 
opcional o complementario. 

2°. Pueden ayudar al alumno a ejecitarse en el 
estudio de relaciones . 

3°. El estudio de los elementos y de las posiciones 
dentro de una rrases pueden proporcionarle métodos de 
expresión en la medida en que se sugiera al al umno la 
práctica de la composición de te.ros en los que 
predominen diversos estilos: est4tico (uso abundante 
de nombres y adjetivos). din4mico (uso abundante de 
verbos). ambiental (predominio de circunstanciales). 
etc. 

Son éstos algunos de los objetivos que pueden 
asignarse. todavla hoy. a los estudios gramaticales. 
Estudios aún útiles. siempre y cuando no se los 
desorbite: es decir. siempre y cuando no se les atribuya 
el único papel que tuvieron en otros tiempos y que 
produjo notables desenroques con relación a lo que 
tenia que ser un programa racional para el desarrollo de 
las posibilidades expresivas. 

¿Qué valoración y ubicación ha de oc upar la 
gram4tíca en el conjunto de programas? Deteminar la s 
finalidades de la ensenanza de la lengua en los di~tintos 

cursos en que se imparte, es. paso previo indispensable 
a la elección de los medios. De ello dependerá. 
asi mismo. la elección de la metodologla. 

En general, las rinalidades las establecemos nosotros. 
pero en las Ensenanza Med ias. la asignatura persigue 
fines generales y particulares. 

Entre los rines particulares de la materia cabe una 
disti nción: a) aprendizaje pr,ctico del idioma: b) 
conocimiento renexivo de la lengua como elemento 
integrante de la cultura general. En otras palabras: 
pedeccionamiento en el dominio de la ttcnica (saber. 
hacer) y conocimiento de su "tecnologra· (saber como 
hacer). 

Para el log!o del primero de estos rines. los 
instrumentos fundamentales son la lectu ra. en especial 
la explicada. y los erercicios de elocución (orales y 
escritos). 

El estudio de la gram,tica. en cambio. pasa a plano 
primerfsimo al considerar el segundo de los rines que. 
au nque con rrecuencia olvidado. posee rundamental 
importancia. 

Algunas c ualidades que deben reunir los 
concimientos que comprende la ensetianza. las 
exigencias en cuan ro al número de conocimientos que 
debe adquirir el alumno en su paso por los distintos 
cursos. dependen, en buena parte de ractores ajenos a la 
propia asignatura. 

Sin embargo. en la Ensenanza Media es conveniente 
que el concimiento se dé en cierto modo sistematizado 
para que el alumno pueda captar la gramática en su 
verdadero carácter de ciencia . Lo que nos parece muy 
oportuno es prorundizar en determinados punros. De ral 
manera, a la vez que se informa sobre la estructura 
liásica de la mareria. se ensanchan las perspectivas. 

Se suele recomendar que la ensenanu gramatical 
sea simple y e lemental. Aun en su vaguedad podrla 
aceptarse la recomendación en términos generales si se 
toma como punto de rererencia la enseftanza 
universitaria. ¿Pero dónde empieza lo elemental y si m· 
ple?. Cada ano y cada eStadio de la ensenanza lo 
determinan. atendiendo a las capacidades del alumno. 

La gramárica no debe consti tuir algo cerrado y 
autónomo dentro del curso. sino que debe encadenarse 
armónicamente con los demh aspectos. As!, el texlo 
comentado puede brindar el ejemplo que servirá de 
punto de partida a la explicación de una noción 
gramatical: o bien tsta podr' arrancar de ejemplos 
euraldos de un ejercicio del alumno o de la propia 
exposición del proresor. De tal manera se llevará a la 
concienc ia del al umno la idea de que la gram4tica no es 



c reación arbitraria y fósil. sino que tiene s u asiento en 
el lenguaje vivo. 

La ensenanza de la gramática ha de adaptarse a las 
caracterfsticas intelectivas del alumno . re1ra sando s u 
e studio cientrfico y s istemático de ciencia abs1rac1a 
has ta que e l alumno se encuentre en la etapa lógico
formal descrita por Piaget. 

La adquisición de la terminologfa gramatical debe 
ir prec edida de la reflexión y de la observación 
estimuladas mediante preguntas fun cionales. Su 
adquisición debe requerir lecciones e speciales de 
gram,tica. y sobre todo se ha de basar en la observación 
y uperiencia del propio alumno. 

Esta manera incidental del aprendizaje de la 
gramática dotará al a lumno de los in s lrumentos 
necesarios para afrontar más tarde el e stud io de una 
g ramá1ica func ional s istemática . Las noc io nes 
gramatic ales . en todo caso. hay que vital izarlas con las 
experiencias lingüísticas que el alumno 1rae de la E.G.B. 
No es conveniente la metodología tradi c ional de 
mos1rarle lo que es pronombre (definición). las di versas 
formas de los pronombres y. a continuación se le ejercita 
en reconocer los pronombre s que puedan existir en un 
luto dado. Se le ayudará a reflex ionar sobre las 
palabras. frases o tex tos sin mencionar para nada la 
terminología en cuestión; se realiza rh ejercicios 
variados con lu palabras y en conte.tos oracionales 
disti ntos. se estimu lará la observación y reflexión ...• 
hasta que el alumno descubra la funcionalidad propia 
de cada palabra. 

El estudio gramatical hay que afrontarlo mediante 
el análisis de las oraciones. inserto e n esquemas 
oracionales. y la s palabras se clasifi carán en c:11egorfas 

verbales en razón a la func ión que dese mpeftan por el 
uso que tienen den1ro del sentido unitario de la oración. 
La oración constitu ye la única expresión completa de 
un pensamiento . 

El alumno debe conseguir primero el dominio de 
esta unidad para operar desputs sobres sus elementos . 
En un primer momento este dominio se prepara por 
actividades funcionales de completu. ordenar. inventar. 
manipular y mediante un acercamiento desde la triple 
perspectiva de los aspectos lógicos. semán ticos y 
formales. 

Los accidentes y propiedades de las palabras se 
aprenden por su uso . 

La funci ón gramatical ha y que plantearla con la 
designación de las oraciones y de sus núcleos. la 
comparación de las funciones y la correcta e ntonación 
y puntuación en la lectura y escritura de las frases . 

Es conveniente conocer l os errores del lenguaje de 
orden gramatica l que se cometen con mas frecu encia en 
la comarca o localidad donde se e ncuentre enclavado el 
cen tro y. en función de ellos. confeccionar un programa 
conscien te y explícito de ejercitación gramatical para 
corregirlos. Entre los errores mh comunes se suelen 
enconnar: 
· En el uso de las inflexiones verbales. 
· En el uso de los pronombres. 
• En el uso de los adjetivos determinativos. 
· En el uso de los tiempos y modos del verbo. 
· En el uso de las inflexiones de los verbos. irregulares . 

· · En el uso de las preposiciones . 
· En el uso de las conjunciones. 17 
· En e l uso de la conciencia clel rtgi men y de las 
construcc iones de la frase . 
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LA EXPRESION ORAL EN PREESCOLAR Y CICLO INICIAL DE 
EGB 

Rosario Nolla Alós. 
Pilar Escolá Torrente. 

INTRODUCCION 
El Departamento de Lenguaje del Instituto Espaftol 

Juan Ramón Jiménez se planteó. a principios del curso 
1990-91, qué tipo de actividades deberían realizarse 
para mejorar la expresión oral de los alumnos de 
Preescolar y EGB. especialmente de los marroquíes. 

Después de varias puestas en común. se llegó a la 
conclusión de que. para diseftar unas actividades que 
realmente fueran efectivas. había que realizar un trabajo 
previo consistente en seleccionar el vocabulario. las 
estructuras lingüísticas y los aspectos morfológicos y 
fonéticos que deberían practicarse en cada ciclo. de tal 
manera que hubiera una coordinación que permitiese 
avanzar a los alumnos de forma gradual y armónica. 

Para reali zar esta selección se tuvieron en cuenta 
varios factores: 

a) Aportaciones de las experiencias profesio11ales 
de los profesores de Preescolar y EGB del Centro. 

b) Observación sistemática del nivel de lenguaje 
oral de los alumnos. en e l aula. 

e) Revisión de las estructuras que se utilizan en los 
distintos métodos de enseñanza de l español para 
extranjeros. 

d) Bibliografía referente al tema, que se recogerá e n 
el número siguienle. 

El resultado de la primera parte de este trabajo fue 
presentado en el Seminario de Lengua Espaftola que se 
llevó a cabo durante el curso 1990-91. en Tetuán. 

Debido a la extensión del mismo. ya que abarca 
desde el Ciclo Preescolar hasta el Superior de EGB. se 
publicará en dos números consecutivos de ALJAMIA. 

1) LA EXPRESION ORAL: CICLO DE 
PREESCOLAR 
Rosario Nolla Alós. 

Consideramos que la expresión oral debe trabajarse 
en todas las actividades del Parvulario y no sólo en la 
clase de Lengua. 

Por este motivo creemos que gran parte del horario 
de Preescolar debería estar dedicado a la c reación de 

hábitos y actividades fundamentales en orden a la 
actividad lingüística, sobre todo conversación y 
capacidad de exponer las propias ideas. 

En esta etapa deben se ntarse las bases de una 
actividad positiva hacia los aspec_tos lingüísticos del 
español. 

Por este motivo pensamos que debe evitarse a toda 
costa una exigencia excesiva de perfección desde el 
primer momento (estructuras. pronunciación. 
entonación) ya que puede que el niño. al realiur un 
doble esfuerzo. produzca únicamente frases de 
expresión pobre o inadecuada e incorrecta. 

A menudo. los niños llegan con una deficiente 
educación lingüística en su propia lengua materna. Se 
ha observado que, normalmente, suele haber una 
correlación entre pobreza lingUistica en la lengua de 
origen y deficienc.ia en el aprendizaje de la nueva 
lengua. tan to a nivel de estructuras como de vocabulario. 

A los 6 años. un niftoespaftol que ha pasado dos anos 
en el Preescolar debe conocer de 2000 a 3000 palabras 
[(María Jesús Ortega. Artas tducativas tn prttscolar y 
ciclo inicial)). Los niñ os marroquíes escolarizados en 
nuestros centros no llegan al tope de 2000. Se tratará de 
que se acerquen lo más posible a esta cantidad. 

· No obstante. aquí entran en juego diversos factores: 
ambientales. socio -culturales. bilingüismo activo, 
influencia de terceras lenguas. etc. 

Como resumen. podemos decir que a mayor riqueza 
de vocabulario y fluidez verbal. el nifto tendrá mejores 
condiciones para comunicarse y mayor posibilidad de 
adaptarse y de integrarse en nuestros centros. 

FONETICA 

Discriminar y recordar todos los sonidos vodlicos. 

Aprender a reproducir correctamente los fonemas 
vocálicos del español, haciendo hincapié en los que 
presentan una problemática específica para nuestro 
alumnado. 
1.- Fonemas laterales: 

Frecuentemente 11 es tan abierta, que desaparece 
cuando se encuentra frente a una vocal palatal: 



[kastro) 
[amarla ) 
[al] 

2.- Fonemas vibrantes: 

castillo 
amari lla 
alli 

Hay alumnos que no realizan la oposición vibrante 
múltiple 1 vibrante simple a causa del árabe, ya que en 
esta lengua la diferencia es mínima. 

[p~ro) perro 

3.- Fonemas b ilabia les: 

Confusión de b por p 

[sabátos] zapatos 

4.- Fonemas nasales: 

La realización de ni por ñ 

[ninla ) niña 

Se han observado casos de patrones de entonación 
francesa, que sustituyen totalmente a los espaftoles 
cuando hablan esta lengua. 

MORFOLOGI A 

1.- Acciones: 

1.1.- Presente: 
Al acabar el ciclo de Preescolar el alumno deberá 

manejar con soltura las tres personas del si ngular y del 
plural. También se trabajará el Presen te con valor de 
Futuro: voy a ... , vamos a ... 

1.2.· Pasado: 
Se le iniciará en las tres personas del singular. 
Se hará hincapié en el uso correcto de las tres 

personas del singular de los verbos irregulares para 
evitar errores del tipo: yo sabe, yo pone, yo hace, yo 
poni, etc. 

1.3.- Futuro: 
Se les iniciará de una manera esporádica en las tres 

personas del singular. 

2.- Nombres: 
Pronunciar correctamente los nombres trabajados 

en las distintas áreas y saber utili zarlos tanto en 
masculino como en femenino, en s ingular como en 
plural. 

Insistir en la concordancia artlculo+nombre y 
completar con la concordancia sujeto+verbo. 

Art. + nombre + verbo+ nombre 
El libro tiene hojas 

3.- Pronombres: 
Estarán relacionados con la situación espacial. 

3.1 .- Se utilizarán las formas siguientes 

yo 
tú 
él 1 ella 

Si se puede, se les familiarizará con formas : 
nosotros - as 
vosotros - as 
ellos - as 

3.2. · Este 

3.3.- Mio · Tuyo· Suyo 

4.- Determinantes: 

4 .1.- Se trabajarán los artículos: 

un · una · unos · unas 
el - la • los - las 

4.2.- Se trabajarán los demostrativos: 

este - esta · estos - estas 

4.3 .- Se trabajarán los posesivos: 

m i - tu · su 

5.- Adverbios: 

Se trabajarán como conceptos básicos. 
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5.1.· Relacionados con la si1uación espacial: 
' 
aquf 1 allf 
delr,s / delante 
encima 1 debajo 
cerca / lejos 
prlmtro, secundo, último 
primero, secundo, ltrctro 
tn medio 1 tnfrtntt 
dentro 1 futra 
tntrt 
alrededor 
primero 
Izquierda 1 dtrtcba 

5.2.· Relacionados con la orien1ación: 

arriba 1 abajo 
dentro 1 fuera 
en el centro 1 tn t i borde 
tnclma / debajo 
delante 1 dttr's 
a un lado 1 a otro 

5.3.· Relacionados con la 1emporalización: 

Selrabajadn únicamenlelas palabras que se refieran 
al pasado, presenle o fu1uro muy próximo. Se lUlar:l 
de que los ni nos vayan lomando conciencia del paso del 
liempo: 

antu 1 ahora 1 dtspuh 
ayer 1 hoy 1 mailana 

5.4.- Relacionados con la ca01idad y medida. Se les 
iniciar4 en los concep1os 

muy poco 
lodo 1 nada 
lleno 1 vaclo 
m's 1 menos 
arandt 1 ptqueflo 
ao rd o 1 dtlaado 
larao 1 corlo 
ancho 1 estrecho 
alto 1 bajo 
mucho 1 poco 

5.5. Relacionados con la afirmación y la negación: 

si 1 no 

6.· Adjotivos: 
Pronunciarlos correc1amen1e y saber uliliurlos en 

masculino y femenino, en singular y pluraL Se lomará 
como punlo de pa"ida la descripción . 

crandt 1 pequtflo 
cordo 1 naco • delaado 
limpio 1 sucio 
alto 1 bajo 
caliente 1 frio 
claro 1 oscuro 
!arco 1 corto 
bueno 1 malo 
icual / d iferentes · distintos 

ESTRUCTURAS LING ÚISTICAS 

Se insis1irá mucho en la enlonación correc1a de lodo 
lo que se diga. 

1.- Oraciones simples: 

1.1.- Se consuuirán frases simples correclamenle 
es1ruc1Uradas: 

Sujtlo + Verbo + Complemento 
Mohamtd ltt un libro 

1.2.- Oraciones de Predicado Nominal : 

Se 1ra1a de que el ni no ulilicc correclamenle !odas 
las personas del presenle del verbo su en frases sim
ples. 

Sujeto + Verbo copu lativo+ Atributo 
Amint ts franch 

1 .3.- Se iniciará a los ni nos en el presen1e del verbo 
tstar, insis1íendo en las tres personas del singular. 

Sujeto+ Verbo copulativo+ Atributo 
Maria tst4 enferma 
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1.4.· Cons trucción correcta a nivel oral de frases 
simples afirmativas. 

Sujeto+ Verbo + Complemento 
Zakarla come un pastel 

I.S .· Negativas con la panícula no. 

Mehdi no trabaja 

1.6.· Imperativas: 
Comprender y dar una orden sencilla: 

Bouchra, cierra la ventana (afirmativa) 
Nadla, no cierres la puerta (negativa) 

1.7 .• lntenogativas: 
Entonando conectamente. saber elaborar y responder 

frases co n las siguiente s partículas intenogativas: 

¿Qu t ? 
¿De qut? 
¿ Po r quf? 
¿Quifn? 
¿De quitn? 
¿ Dónde? 
¿CuAnto? 
¿Cómo? 

¿Qut quieres? 
¿ De quf color u el pez? 
¿ Por quf lloras? 
¿Quifn ha sido? 
¿ De quitn u ese libro? 
¿Dónde vives? 
¿Cuántos afios tienes? 
¿Cómo te llamas? 

2.· Ser capaces de responder correctamente. utilizando 
alguna de las estructuras presentadas, a preguntas so· 
bre un cuento trabajado, una lámina o un mural. 

3.· Relatar los detalles más relevantes de una historia. 

4 .· Describir obje tos, imágenes o actividades 
observadas. 

S.· Relatar e xperiencias en orden secuencial. Por 
ejemplo: 

Por la mañana me levanto, desputs ... , 
lueao ... y, por último, .. . 

6 . · Ser capaces de mantener un cono diálogo sobre un 
tema dado. Contes tar y exponer coherentemente con 
frases bien construidas. 

VOCABULARIO 

1.· Fórmulas de cortes fa: 

• Gracias. ·¿Puedo ... ? • Por favor. 

2 .· Conocer las fórmulas básicas de saludo: 

• ¡Hola! • Buenos dfas. • Buenas t ardu. 
• ¡Ad ios! 

3.· Iniciar en los días de la semana y en las panes del 
día: 

• Mafiana • Tarde • Noche 

4.· Ser capaces de describir objetos por color: 

• Rojo. Amari llo. Verde · i\7.ul · Rosa 
• Naranja • Blanco. Marrón . Neg ro . Lil a 

5. · Ide ntificar y diferenc iar sonidos vocálicos en 
palabras (de forma dirigida o libre): 

S. l .· Decimos palabras que tienen o. 

5.2.· Decimos palabras que empiezan por a. 

5.3.· Decimos palabras que terminan por o. 

6.· Pronunciar correctamente los fonemas aislados y 
consti tuyentes de sflabas directas o inversas . Por 
ejemplo, con rr: 

arranca • r osa • rfo • árbol 

7 .• Desanollar la memoria del nifto . que debe aprender. 
como mínimo: 

3 poesías ( insistir en la declamación ) 
3 canciones ( insistir en el ritmo) 
3 adivinanzas 

8.· Conocer y pronunciar conec tamente las palabras 
del vocabulario básico de las distintas áreas. Iniciarles 
para que las utilicen en frases conectas. trabajando la 
concordanc ia masculino 1 femenino. singular 1 plural. 
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9.· Ser capaces de describir objetos por la forma: 

redondo. cuad r ado 

10.· Ser capaces de describir objetos por eltamafto: 

erande . mediano. pequeño 

11.· Las dislintas áreas que se 1rabajan son: 

1) Arta dr ldentida y autonomfa per sonal. 

1.1.· El c uerpo y la propia imagen. 

1.1.1.· El juego y el movimiento. 
1.1.2.· El cuidado de sf mismo. 

1.2.· El ámbito más cercano (el colegio). 

1.2.1.· La es1ructura ffsica. 
1.2.2. · Aspecto instrumental. 

1.2.2.1 .· Creación. 
1.2.2.2.· Experimentación. 
1.2.2.3.· Manipulación . 

1.2.3.· El ca.rácter cívico. 

1.2.3.1· Socialización. 
1.2.3.2.· Hábitos. 
1.2.3.3.· Normas de convivencia. 

2) Arta del medio rfslco y social. 

1. 1. · La familia. 

2.1.1.· La eslfuctura familiar. 

2.1.1.1.· Miembros. 
2.1.1.2. · Relación de sus miembros . 
2. 1.1.3.· Función de sus miembros . 
2.1.1 .4 .- Normas de comportamiento y 
convivencia en el medio. 

3) La vida en sociedad. 

3.1.· El entorno 

3.1.1. · El barrio. 
3.1.2. · Comportamiento y funciones de sus 
miembros. 

3.1.3. · Los servicios comunes (consumo. 
sanidad. lfansporte. la circulación vial ... ). 
3.1 .4 .· Costumbres y folklore. 

3.2.· Los medios de comunicación. 

3.2. 1.· Su utilidad como inslfumentos de ocio. 
3.2.2.· Como difusores de ·acontecimientos 
soc iales . 

4) Las formas sociales del tiempo. 

4.1. · La semana. 

4 .1.1.· Los días laborables . 
4 .1.2.· Los dfas festivos. 

4.2.· Las estaciones. 

4.2.1.· El paso del tiempo. 
4.2.2.· Hechos importantes. 

5 ) Anlmalu y plantas. 

5.1.1. · Distintos tipos de seres vivos. 
Semejanzas y diferencias. 

5. 1.2. · Comportamiento en distintos medios. 
5.1.3.· Funciones y cambios en el medio. 

5.2. · Animales y plantas de paises lejanos . 

5.2.1. · Paisaje natural. 
5. 2. 2. ·1 nterrelación animales-pi antas. 
5.2.3.· Equilibrio ambiente. 
5.2.4.- Intervención del ser humano en lo 
3nteriormente expuesto. 

E'n cada área se establecer;\ un vocabulario básico 
de acclonu, nombres y cualidades : 

Acciones: Los alumnos deberán pronunciar 
correctamente los verbos y utilizarlos en frases que se 
refieran al presente en diversas personas y números. Se 
inlfoduc irá el pasado y e l futuro con idea de presente. 



Nombres: Pronunciarán correcta menee los nombres 
y sabrán utilitarios en frases sencillas y adecuadas, 
tanto en singular como en plural. 

Cualidades: Pronunciar correc tamente las palabras 
y saber utilizarlas en frases correctas y adecuadas . 

11) LA EXPRESION ORAL: CICLO 
INICIAL 
Pilar Escolá Torrente. 

FONETICA 

· Discriminar y reproducir correctamente los sonidos 
del es panol, insistiendo en los fonemas que presentan 
especial dificultad para los alumnos marroquíes . 

r 1 rr 
S 1 Z 

ñ • ni 

pero 1 perro 
casa 1 caza 
niña • (nínía) 

11 • 1 • y callar. (calar) . (cayar) 

· Prac ticar la entonación exclamativa e interrogati va. 

ESTR UCTURAS LINGÚ ISTICAS 

-Reforzar las estructuras iniciadas en Preescolar. 
· Insistir especialmente en las frases simples con los 

verbos str y tstar. 

S + V. cop. + Atrib. 
Yo soy mt!díco 
Yo estoy enrermo 

· Practicar las frases impersonales con hay 
V + 00 
Hay libr os 

· Emplear estructuras con el verbo en imperativo de 
forma afirmativa o negativa. 

V 
Abre 

V + OD 
Abre la puerta 

No + V (subj.) 
No abras 

No + V (subj.) + e 
No abras la puerta 

• Frases construidas con verbos no personales: 

a) Infinitivo: 

V + Infinitivo 
Me gusta saltar. 

S + V + lnfin. 
Yo quiero comer . 

b) Gerundio: 

S + V (estar) + Gerun. 
Luisa est' jugando. 

e) Participio: 

S + V (Aux.) + Pa rt. 
El pájaro se ha escapado. 

· Utilizar oraciones negativas con el adverbio no. 

S + No + V + e 
Mouna no come pa n. 

. Ampliar el P utilizándose OO. 01, S p. 

S + P 
Det-N-e V OD • 0 1 • Sp 
Elena compró un a lobo a su bijo en el parque. 

Se introducirá el uso de frases compuestas. Se 
procurará que la relación entre las oraciones que se 
elijan para practicar sea ciara y lo mh sencilla posible. 

O + Nexo + O 
Mí goma es blanca y mi 16piz es azul. 

Emplear nexos que sean elementales, 
introduciéndose gradualmente los que presentan más 
complejidad, pero que son de un amplio rendimiento en 
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el lenguaje coloquial. Los nexos seleccionados son: 

Copulativos: y, que. 

Ornar ha guardado sus juguetes y sus libros. 
Mi madre es secretaria y mi padre profesor. 

Distributivos: o. 

Yo compraré un clobo azul o verde. 
¿Vienes al patio o te quedas? 

Adversativos: pero. 

Ellsa pinta bien, pero dibuja mal. 

Condicionales: si. 

Si corres mucho vas a llegar el primero. 

Causales: porque . 

Quiero ver la televisión porque me gusta 
mucho. 

Debido a la frecuencia con que su utiliza en el 
lenguaje oral, el nexo conjuntivo "que". se tendrá 
especialmente en cuenta. Se priorizarán los siguientes 
valores: 

Completivo: Me gusta que me cuentes cuentos. 
Pedro dice que estoy gordo. 

Comparativo: Juan es más alto que Pablo. 
Tú eres menos hablador que tu hermano. 
Ghita camina igual que una tortuga. 

·Saber elaborar oraciones interrogativas de 
estructura simple. con las siguientes panículas 
interrogativas: 

a) ¿Quién? 

¿Quiln? 
¿A quién? 
¿Con quién? 
¿De quién? 

¿Quién eres? 
¿A quién has llamado? 
¿Con quién vas a jugar? 
·¿De quién es este lápi~? 

¿Para quién? 

b) ¿Qui? 

¿Qui? 
¿De qul? 
¿Con qué? 

¿Para qué? 

¿Por qué? 

e) ¿Cudndo? 

¿Cudndo~ 

d) ¿D6ndt? 

¿Dónde? 

¿A dónde ? 
¿De dónde? 
¿Por d6ndt ' 

e) ¿Cudntos? 

¿Cudntos? 

¿A Cudntos? 
¿Dt Cudntos? 

¿Para Cudntos? 

f) ¿Cómo? 

¿Cómo? 

¿Para qulb es este 
regalo? 

¿Qué es esto? 
¿De qué color es? 
¿Con qué vas a hacer el 
agujero? 
¿Para qué sirve esta 
caja? 
¿Por qué te vas? 

¿Cuándo es tu 
cumpleaños? 

¿Dónde has encontrado 
el dirham? 
¿A dónde vas esta tarde? 
¿De dónde eres? 
¿Por dónde debo 
empezar el dibujo? 

¿Cuántos años 
tienes? 
¿A Cuántos Invitas? 
.;De Cuántos colores vas 
a pintar? 
¿Para cuántos hay pas 
tel? 

¿Cómo es? 
¿Cómo te llamas? 

En todas las estructuras presentadas deberá haber 
un domin io de la concordancia a nivel de: 

Det + N + Adj 
El gato negro. 



S (Núcleo) + P (Núcleo) 
Ellos llor an. 

MORFOLOGIA 

Verbo: 
· Se utilazará básicamente el modo indicati vo; 

concretamente los siguientes tiempos verbales: 

Presente 
Preti rito perfecto 
Pretirito indefinido 
Pretérito imperfecto 
Futuro con estructura perifrástica 

Ir + a + V 
Rodolfo va a ir a la clase. 

- Practicar el modo imperativo a través de órdenes 
afirmativas. 

V+ 00 
Abre la puerta. 

En caso de órdenes negativas se introducirá el 
presente de subjuntivo. 

No + V + 00 
No abras la puerta. 

- Introducir los verbos reflexivos más usuales. 
conjugándolos en los tiempos verbales mencionados 
anteriormente. 

sentane pon ene 
levantane quitarse 
acostarse mirarse 
lavane vestirse 
peinarse limpiarse 
move-rse secane 
divertine bañarse 
aburrirse mojarse, etc. 

- Utilizar igualmente algunos verbos recíprocos de uso 
frecuente: 

pelearse abrazarse 

telefonearse querel'$e 
molesta"e, etc. 

Pronombres: 

- Utilizar todas las formas de los pronombres personales 
sujeto: 

yo, tú, tlleUa, nosotros/as, vosotros/as , ellos/as. 

- Introducir el uso de los pronombres renexivos. 

Determinantes: 

-Reforzar todas las formas de los determinantes posesivos. 
demostrativos y artículos. 

Preposiciones: 

- Se introducirán de forma sistemática los usos más 
frecuentes de las siguientes preposiciones: 

A, con, de, desde, para, por, en, hasta, sobre, entre. 

Siempre que se pueda se trabajarán las preposiciones como 
conceptos básicos. 

-Se practicarán algunos verbos con régimen preposiciones 
que son de uso común: 

Preposición a (indicando dirección o aproximación en el 
espacio): 

Ir + a 
Julia va a Rabat. 

Volver + a 
Tu padre vuelve a Madrid . 

Llegar + a 
Ya ll egamos al. parque. 

Preposición de (indicando procedencia): 

Ser + .de 
Tú eres de Táneer. 
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Salir + de 
Karim sale de su casa muy temprano. 

Venir + de 
Nosotr os venimos de la feria. 

Preposición tn (indicando lugar): 

Vivir + en 
Carlos vive en Casablanca. 

Entrar + en 
El perro entró en la tienda. 

Adverbios: 

- Los adverbios se trabajarán tambitn como 
conceptos básicos cuando sea posible. Se ha efectuado 
una selección dando preferencia a los adverbios espacio· 
temporales y a los de cantidad. 

Adverbios de lugar: aquf, allf, arriba, abajo, 
cerca, lejos, delante, detrás, encima, debajo, 
junto, dentro, fuera y alrededor. 

Adverbios de cantidad: poco, mucho, bastante, 
más, menos y nada. 

Adverbios de tiempo: antes, después, pronto, 
tarde, ayer, hoy, mañana, nunca y ahora. 

Adverbios de modo: bien, mal, regular, asf, 
como, sólo. 

Adverbios de duda: a lo mejor. 

Adverbios de afirmación: si. 

Adverbios de negación: no. 

Adjetivos: 

· Iniciar la adjetivación dentro de la descripción, 
respondiendo a la pregunta: 

¿Com6 ts?. En e l Ciclo Inicial se priorizará el uso de 
los siguientes adjelivos: 

bonito 1 reo 
alto 1 bajo 
blanco 1 negro 
rápido 1 lento 
gordo 1 naco - delgado 
triste 1 contento 
grande 1 pequeño 
tonto 1 listo 
soleado 1 nublado 
moreno 1 rubio 
nuevo 1 viejo 
fácil 1 dificil 
vago 1 trabajador 
liso 1 arrugado 
aburrido 1 divert ido 
blando 1 duro 
limpio 1 sucio 
claro 1 oscuro 
viejo 1 joven 
enfermo 1 sano 
bueno 1 malo 
largo 1 corto 
rico 1 pobre 
igual 1 diferente -distinto 
caliente 1 frío 
suave 1 áspero 

A esta lista de adjetivos que se oponen entre sf, 
habría que añadir los adjetivos que hacen referencia a 
los sabores, a los colores y otros adjetivos descriptivos: 

salado verde enfadado 
soso uul gritón 
dulce amarillo peleón 
ácido b lanco llorón 
agrio negro 
amargo rosa 

naranja 
gris 
marrón 



VOCABULARIO 

· Formas de saludo: Buenos dlas, buenas tardes, 
buenas noches, adiós, basta luego, ... 

· Fórmulas de cortesía: Gracias, por ravor, 
¿puedo ... ?, etc. 

- Días de la semana, meses del allo, estaciones, 
panición del día (mañana, tarde, noche) 

· Nombres de las diferentes comidas que se hacen en 
el día: desayuno, comida, merienda y cena. 

·Nombres de posturas: 

de pie 
sentado 
agachado 
de puntillas 
tumbado boca arriba 
tumbado boca abajo 
tumbado de costado 

- Diminutivos. 

de rrente 
de espaldas 
estirado 
firmes 
encogido 
de rodillas 
en cuclillas, etc. 

· Vocabulario correspondiente a los siguientes 
conceptos bbicos: 

Arriba pequeño 
abajo grande 
más mediano 
menos encima 
alto debajo 
bajo entre 
más alto separado 
más bajo junto 
corto ruera 
largo dentro 
más corto izquierda 
más largo . derecha 
lejos entero 
cerca partido 
en el borde nunca 
en el centro nada 
en la esquina ieual 
delante diferente 
detrás en orden 
antes lado 
despuis rila 
al principio par 
al final mucho 
alrededor poco 

- Vocabulario básico correspondiente a los centros de 
interés que se trabajan durante el ciclo. 

NOTAS 

1) La bibliografía consultada para la realización de estos trabajos se incluirá en el próximo número de Aljamfa, una 
vez que se hayan recogido las partes correspondientes a la expresión oral en los Ciclos Medio y Superior. Con ellas 
se completará el trabajo total realizado durante el curso 1990-91 por el Departamento de Lenguaje. 
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BREVES CO NSIDERACIONES SOBRE EL MANUAL DE PRIMER 
CURSO DE ESPAÑOL 

Sald Bouhrass 

Lo que sigue, en modo alguno se presen1a como un 
escudío exhauscivo del manual ¡Qul tal, Carmtn? 
porque. entre otras ratones. el análisi s. en canco que 
comencario crhico, requiere para su aplicación un 
era bajo mh e<lenso y compleco, que desborda los 1/mices 
que impone la revista . 

Quid sean el dednimo y la frustración, desputs de 
un bosquejo r4pido del manual, o. en ocras palobras. la 
consideración que nos merece a todos la lengua del 
Quijote, los móviles para la transcripción de es1os 
impresiones. 

Dado el papel de preponderancia que, d/a a d/a, va 
adquiriendo la lengua espaftola y todo lo hispánico, es 
hora de participar de la riqueu lingüíscica y cultural 
que nos presenta la Espafta de hoy. 

En el caso que nos ocupa, el manual de e~panol 
cobra suma importancia, no sólo como pre1ex1o y materia 
prima de esa realidad, sino como algo índíspenuble y 
necesario, lo que debe ser entendido como dos 
par4mecros que se complementan en su función de 
fieles exponentes de la realidad en cuestión y. por 
consiguiente, del interts y motivación que puedan 
suscitar. Ahora que sale a relucir elttrmino mocivación 
-eje central de estas consideraciones-, ni que decir 
tiene que tsta es condición "sine qua non" para un 
aprendizaje eficu. Para extenderse más en e sea aserción, 
e s de resenar que el factor motivador toca tanlo al 
educando como, hasta cierto punto, al educador mi smo; 
esco es, al conjunto de las capacidades didáccicas del 
profesor: su competenc ia cient/fica, los medios 
audiovisuales de que haga uso y un largo etcttera de 
recursos que han de cana !izarse a travts de un medio 
que reúna en s/las condiciones necesarias y suficientes 
para que se haga viable el proceso enseftanza· 
aprendizaje en función de las exigencias del momen1o. 

Puestos a considerar la importancia del manual, se 
hace necesaria la referencia a la func ión que desempefta 
en la relación alumno -lengua extranjera . ya que. en un 
principio, permile al alumno descubrir y adentrarse en 
el nuev o mundo que le ofrece esta lengua , p>ra 
seguidamente, y en base a un mtcodo idóneo, 

reducir la desigualdad interacciona! dentro de la clase, 
facililando la tarea a ambos agentes del proceso . Para 
ello, se ha de concebir la enscnanza de la lengua como 
instrumenco de interacción, Jo c ual pre~upone recurrir 
a un manual basado en el mtcodo comunicati vo. Tal 
mttodo desembocará, con la lengua y cultura e spanolas 
como intermediarias. en l=a creación de relacione s 
interpersonales que se perfilan indispensables con vistas 
a alcanzar los objetivos generales. En aras de la 

' consecución de e stos objetivos, en particular la 
competencia esltattgica que ofrezca al alumno la 
flexibilidad y el acceso a la interacción. habr:i que 
cuestionarse sobre el valor e intcrts que presenta el 
manual a e s1e respecto. 

El manual ¿Qut tal, Cormtn? concebido por una 
mentalidad francesa hace más de tres dtcadas para la 
enseftanza de la lengua espaftola y para alumnos, en 
parle , con esa misma mentalidad, no nos da 
informaciones definilivas sobre e l verdadero espíritu y 
los principios básicos de la realidad espaftola; el manual 
incluso nos parece inadecuado desde el punto de vista 
formal y de contenido. En ti no se encuenlta ningún 
signo de mttodo satisfactorio. acorde con las 
necesidades expresivas del alumno recogidas en las 
úllimas tendencias de la enseftanza de lenguas 
extranjeras. En capítulos que se suceden de forma 
sistem:itica y a1endiendo a una progresión regular, se 
observa de continuo que no se pres ea ninguna atención 
a todo lo que no se a punto de visea partic ul ar, y. por 
taqlo, poco f iable. en relación con la realidad e spaftola; 
y que no mues1ra el menor interts por la esencia misma 
de lo hispánico . 

Si bien la ordenación de los cap/tu los resulta ser un 
logro en el plano pedagógico, según el testimonio de 
algunos colegas, sin embsrgo los presupuescos y las 
bases subyacentes no lo son canto y dejan mucbo que 
desur; desde las primeras piginas se nos presenta la 
llegada de Elena -en tren· para pasar unas vacaciones 
que prometen ser exótic as y bastante agradable s. 
haciendo honor a la filosof/a lurfstica de los anos 
sesenta . Quiz:is, en e sto, tengan su origen afirmaciones 
como 1• siguiente : 



"Nuestra labor es la de capacitar al alumno 
para que, una vez esté en Málaga o Algeciras, pueda 
adquirir sin dificultad un billete de tren." 

A partir de aquí, y en capítulos que se suceden como 
si de una guía de divulgación se tratara, la opinión más 
extrana sobre la realidad española se nos impone, 
sencillamente, sin que se alegue una sola razón. Todo 
está derivado de meras nociones; nada está sacado de la 
realidad o de la experiencia. Los resultados de estos 
conocimientos elementales son expuestos de la forma 
más detallada y "viva" con un carácter que causa 
perplejidad. 

Tal como es, con sus descripciones hiperbólicas de 
la pasividad española, sus repetidísimas alusiones a los 
"santos tópicos· y no tan tópicos, a los toros, al mundo 
gitano, a la emigración, etc., el manual constituye una 
flagrante tergiversación de la realidad y, en 
consecuencia, contribuye, de. manera evidente, a 
fomentar una visión falsa y satírica de España. Tanto 
los toros como la zarzuela, considerados en sí como 
integrantes de la cultura española y valorados en su 
justa medida, res u ltarían ser de una utilidad 
incuestionable para una mejor y fácil comprens ión de 
esta cultura. Sin embargo, esta labor trasciende el 
alcance de alumnos con un nivel elemental de español. 

Por lo que se refiere. al lenguaje utilizado, pasa algo 
parecido: además de ser anticuado (propio de los 
sesenta), se encuentra sometido a unas exigencias de 
estructura que van en detrimento del propio estilo y de 
su función esencial, la comunicativa. De esta forma, el 
lenguaje pierde naturalidad y se hace artificioso. Con 
un código tal, a duras penas podrá establecerse una 
comunicación sobre bases negociables, al quedar 
descartadas la creatividad y la espontaneidad. Todo 
ello incide directamente en el nivel expresivo, pues 
supone no pocas dificultades para su materialización. 
En este sentido, se ha constatado que alumnos provistos 
de un aceptable número de estructuras y reglas 
gramaticales, se encuentran en el segundo curso con 
bastantes trabas al no poder desmarcar estas estructuras 
del contexto en que fueron estudiadas y adquiridas. En 
este caso, el manual, ni siquiera ha cumplido con el 
primer objetivo, la competencia lingüística, al no darse 
una·aplicación manifiesta de los aspectos gramaticales. 

La plaga de incorrecciones que acompaftan al 
manual, debidas, unas veces, al mal empleo que se hace 
de giros o expresiones que han quedado en desuso, no 
puede más que corroborar lo que se ha d icho hasta el 
momento. Nos conformamos con señalar un par de 
errores porque, como queda dicho al principio, no se 
trata más que de un esbozo rápido: 

"Hizo una faena fantástica. Lo sacaron 
en hombros" (p. 54). 

"Colocar la maleta en el techo del coche 
y/o el cobre del coche" (p. 118). 

Quizá una de las posibles soluciones para remediar 
parte de los errores que cometen los estudiantes 
universitarios. señaladas por el profesor Suárez Granda, 
sea cortarlos por lo sano desde el primer contacto del 
alumno con la lengua española. 

Con un manual de estas características, difícil será 
obtener resultados satisfactorios, sea cual fuere el 
esfuerzo y el entusiasmo del profesor. Las 
repercusiones, indudablemente negativas, entorpecen, 
por el contrario, el desarrollo en condiciones óptimas 
de la labor enseftanza- aprendizaje. A la ya aludida 
falta de Ouidez discursiva de los alumnos, se suman su 
desinterés y apatía, que se pueden entender como un 
rechazo impHcito, dada la falta de motivación generada 
por un manual que les obliga a retroceder en el tiempo 
y a revivir situaciones en las que no se encuentran 
proyectadas las del alumno en el momento presente. 31 

Si se considera el carácter marcadamente 
comunicativo por el que abogan, cada vez. más, las 
disposiciones y, en consecuencia, la tipología de las 
pruebas, queda patente que el manual dista bastante de 
adecuarse a estas exigencias básicas y fundamentales. 

Siguiendo con la técnica de la brevedad, concluyo 
con lo siguiente: 

1.- Ambas culturas -la de acá y la de allá-están 
condenadas eternamente al entendimiento mutuo por 
exigencias histórico- geográficas y, para ello, no 
requieren la intervención de intermediario alguno, 
porque ni todo lo hispánico son peinetas y toros, ni todo 
lo marroquí son turbantes y camellos. 
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2 .- Desechando vestigios del pasado y adaptándose a la 
nueva situación, como fue el caso en Francia con el 
manual en cuestión, quizás, pronto, nos 
enorgullezcamos por el mayor porcentaje de alumnos 

que opten por la lengua española. 

La tarea es ardua y difícil y es responsabilidad de 
todos llevarla a feliz término. 



EL CAMINO DE LA SOLEDAD: UNA CLAVE POÉTICA DE ANTONIO 
MACHADO 

Luis Carlos Femandez Lobo 

l. - En un estudio reciente, Claves de Antonio Machado'. 
Bernard Sesé se refiere a la vigencia y universalidad 
del poeta y de su obra, lo que justifica con la siguiente 
apreciación crítica: 

"A mi parecer, el valor supremo de Antonio 
Machado, que le otorga esta universalidad. 
procede de la unión íntima y continua de los 
principios fundamentales que orientan su vida, 
su poética, su pensamiento, su compromiso en la 
historia; la calidad de un lirismo que encuentra 
su manantial en la honda palpitación del espíritu: 
una pasión constante por la verdad. buscada sin 
descanso a través , o a pesar, de cualquier 
dogmatismo; una expresión siempre justa y 
sincera: un odio a la mencira~ veneno pernic.ioso 
del ser; una tensión infatigable hacia la luz, 
hacia la conciencia ... " 

Convencidos de la verdad de estas palabras, de la 
dimensión de "clásico" con que, en virtud de la 
permanencia de su mensaje, debe ser calificado. 
entramos en su poesía para acompaftarlo por uno de los 
"caminos" más dolorosos, a la vez que más fecundos 
poéticamente, por él recorridos: el camino de la soledad. 

Somos conscientes de la dificultad, no hace mucho 
seftalada por el profesor Ricardo Senabre ',de ser ori
ginales ante una obra cuyos intérpretes se cuentan por 
centenares y a propósito de la cüal han tejido una red 
tan espesa de glosas e interpretaciones que dificulta 
cualquier intento de lectura ingenua, directa, desprovista 
de ideas previas, de mediaciones entre texto y lector. 
Pese a ello, intentaremos una aproximación que podemos 
abrir con la lectura de un poema que consideramos 
fundamental ': 

¡Oh soledad, mí sola compaii(a, 
oh musa dtl porrenro, que el vocablo 
disre a mí voz que nunca 1t ped(a!, 
responde a mi prtgunta: ¿con quién hablo? 

Austntt de ruidosa mascarada, 
divierto mi tristeza sin amigo. 
contigo, dueiia de la faz velada, 
sitmpre velada al dialogar conmigo. 

Hoy pienso: estt que soy strá quien sea; 

no ts ya mí grave enigma este semblante 
que en el intimo espejo st recrea, 

sino ti misterio dt tu voz amante. 
Descúbrtmt tu rostro, que yo vea 
fijos en m( tus ojos de diamante. 

2 . - Las referencias a la soledad son constantes en la 
obra poética machadiana: Soledades se titula su pri 
mera entrega poétka (1 903), reelaborada por ampliación 
en el número de poemas y depuración estilística en la 
versión de 1907, y de soledad nos hablan de formll más 
o menos explícita muchas de las composiciones de los 
otros libros o de los aparecidos en publicáciones 
diversas. 

Determinar el significado machadiano del término, 
de una ev idente polisemia, no es tan fácil y hay que 
establecerlo en el contexto de cada poema o, al menos, 
de determinadas series o conjuntos poemáticos. En el 
apóstrofe del soneto anteriormente citado, queda patente 
el carácter borroso, evanescente, enigmático , de la 
soledad personificada: 

¡Oh soledad, mí sola compañfa, 
oh musa del portento, que el vocablo 
diste a mi voz que nunca te ped(a!, 
responde a mi pregunta: ¿con quiln hablo? 

2.1. - Es la soledad uno de los caminos recorridos por 
el poeta, que se ve a sí mismo transitando "a solas con 
mi sombra y con mi pena" •, "caminando solo 1 triste. 
cansado, pensativo y viejo" ' : 

Al sentimiento de soledad -temperamental, pues 
conocemos su "habitual hipocondría", su timidez para 
el amor, su carácter reservado, su afición al paseo 
solitario; pero, sobre todp, existencial '. derivada de la 
consciencia de la temporalidad y la muerte- responde, 
a nuestro parecer, pane importante de su poesfa y de su 
renexión poético-filosófica, inseparables y aunadas en 
su obra y en sus "complementarios" m's ilustres, Abel 
Mardn y Juan de Mairtna, ambos poetas y filósofos. 

Espacios poéticos exteriores (parques solitarios, 
plazas desiertas, calles -sombrías. la "tierra trine y 
noble,! la de los altos llanos, yermos y roquedas", el 
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camino blanco que, al atardecer, se pierde en el 
horizonte); el desolado paisaje de alma; la temporalidad 
explícita, que sitúa el poema en la tarde, "luminosa y 
clara" a veces, "cenicienta y mustia" las más, o el 
ocaso; el entramado de símbolos; el lenguaje en que 
todo ello se expresa, con su peculiar tonalidad senti
mental; la estética franciscana, patente sobre todo en 
Campos de Castilla; la condensación estilística de la 
poesía gnómica ... ; todo ello contribuye a poner de 

·relieve ese camino de la soledad recorrido por el poeta. 
Cada aspecto de los sellalados, considerado 
aisladamente, podría propiciar un estudio de este tema 
fundamental, de esta clave machadiana. 

2.2.-La lectura, aunque sea superficial, de la poesía 
machadiana nos permite afirmar que la pena, la angustia, 
son compalleras del poeta. En los poemas de Soledades, 
primer núcleo de las Potsfas completas, con textos 
escritos entre 1899 y 1907, esta impresión se nos 
presenta como una evidencia. El poeta nos habla de la 
angustia como lejana en el tiempo: 

yo sé que es lejana la amargura m Ca; 

se nos presenta enfermo de melancolía, aquejado de un 
dolor viejo, caminando sin rumbo. En palabras de Carlos 
Beceiro, "pintar la pena es el objetivo básico del primer 
libro machadiano". 

En esta situación de angustia, de hastío vital, el 
poeta se proyecta hacia el pasado, indaga en las galerías 
del alma, busca con ahínco Jos motivos que la han 
desencadenado. Da la impresión de que esta indagación 
nos ofrece un resultado ambiguo, y nos hace pensar, en 
un primer examen, en una esencial indefínición de las 
causas. 

2.2.1.-En efecto, de vez en cuando el poeta evoca su 
niiiez sevillana: 

Mi i11/ancia son recuerdos de un patio 
{de Sevilla, 

y un huerto claro donde madura el 
{limonero ... 

nos dice en el poema "Retrato". Los recuerdos son 
pocos: el huerto claro, el limonero cuyos frutos dorados 
se reflejan en el agua, el bullicio infantil en la plaza, los 

caballitos de la verbena, la monotonía de la vida escolar. 
En general, salvando éste de la escuela, los recuerdos 
son positivos y se convierten en remanso que calma la 
soledad y la angustia presentes: 

Leamos el poema III 9: 

La plaza y los 11ara11jos e11cendidos 
con sus frutas redondas y risueñas. 
Tumulto de pequeños colegiales 

que, al salir en desorde11 de la escuela, 
llena11 el aire de la plaza en sombra 
con la algazara de sus voces nuevas. 

¡Y algo 11uestro de ayer, que todavfa 
vemos vagar por estas calles viejas! 

El texto condensa, en frases nominales y exclamtivas, 
la emoción del recuerdo. La ilusión -"frutas redondas y 
risueilas" ·rebrota prendida en la algazara infantil, y el 
poeta la reconoce en el reencuentro con la niñez alegre. 
La evocación, sin embargo, está tellida de nostalgia: 
dos pinceladas-descriptivas, ciudades muertas y calles 
viejas, ponen de relieve el estado anímico actual de 
quien evoca, subrayan la añoranza de algo que, entonces, 
nacía con fuerza y que, hoy, vaga -viejo fanta.sma- por 
el corazón prematuramente cansado del poeta. 

Otro poema de Soledades, "El limonero lánguido 
suspende ... ", que fígura con el número VIl en las 
PoesCas completas, resume con acieno la permanencia 
de la ilusión infantil, revivida en el contexto temporal 
de una tarde clara y en la soledad silenciosa del patio, 
en la que sólo el murmullo del agua -símbolo perrnanente 
de temporalidad- permite unir el hoy y el ayer 
ilusionados: · 

Que tú me viste hundir mis manos puras 
en eC agua serena, 
para alcanzar Cos frutos encantados 
que hoy en ti /olido de la futllte sutña11 ... 
se, lt conozco, tarde alegre y clara, 
casi de primavera. 

En la evocación de la infancia, además, no sólo se 
reencuentra el poeta con el mundo de la ilusión, eon la 
alegría de la vida que empieza, sino que, desde la 
soledad y desconcierto del hoy, expresa el deseo de 
volver a aquella seguridad que le proporcionaba la 



mano materna: 

Galerlas del alma ... ¡El alma niña! 
Su clara luz risueña ; 
y la pequeña hisroria 
y la alegria de la vida nueva .. . 
¡Ah. volver a nacer, y andar camino, 
ya recobrada la perdida senda! 
Y volvtr a stntir tn nutstra mano, 
aqutllalido de la mano buena 
de nuesrra madre .. . Y caminar en sueños 
por amor de la mano que nos lit va . 

2.2.2.-El poema "Tarde". sin título en las Poeslas 
compleJas donde figura con el número VI, poema de 
corte autobiográfico como otros de Soledades, nos 
presenta al poeta entrando en el parque de su infancia 
sevillana, e intentando indagar en sus recuerdos de 
niño, con la ayuda de la fuente, testigo que fue de sus 
andanzas prettritas 11

: 

Y o si que tus bellos espejos cantores 
copiaron antiguos delirios de amores: 
mas culntame,fuente de lengua encantada , 
culntame mi alegre leyenda olvidada. 

La respuesta de la fuente es cortante y fría, casi 
displicente y no permite la evocación de la infancia 
feliz. como ocurría en los poemas anteriormente 
señalados: 

Yo no si leyendas de anrigua alegrlq 
sino historias viejas de mtlanco/la .. . 

La pena acompaña al poeta desde niño y sus orlgenes 
son incienos; el agua la sigue reiterando en su monótono 
fluir. 

2.2.3.- Sin embargo, pese-a la aparente indefinición de 
los motivos de la angustia, el primer libro de Antonio 
Machado los sugiere y, en ti. un poema, el LXXVII de 
Poesfas completas. parece·qu.e los explicita. Su lectura 
("Es una tarde cenicienta y mustia .. . ") pone de relieve 
su carácter sombrfo y paradigmático. Es, quizá. el mh 
sombrío del libro al que penenece. Apareció por primera 
vez en la edición de Soledadu, galerlas y otros poemas. 
en 1907, y entonces no como un solo poema. sino como 

dos. Posteriormente, en las ediciones de Poesfas 
completas, Machado los juntó, si bien conservando una 
estructura en dos partes, correspondientes a los poemas 
originales. 

En la primera, el poeta, en el marco de una tarde 
absolutamente degradada, "cenicienta y mustia, 
destartalada" como su propia alma, se nos presenta 
compañero de la angustia desde la nillez y, a pesar de 
intentarlo, sin conseguir comprender sus causas. 

lnmediatamen'te desputs. en la segunda, se produce 
una especie de revelac ión: 

Y no es verdad, dolor, yo te conozco, 
tú eres notalgia de la vida buena 
y soltdad de coraz6n sombrfo, 
dt barco sin naufragio y sin tstrella. 

Aparentemente. en la rafz de ese dolor hay dos 
elementos: "nostalgia de la vida buena" y "soledad de 
corazón sombrfo ... • El propio poeta se ocupa de 
justificar el sentido final del segundo: 

asf voy yo, borracho me/anc61ico, 
guitarrista lundtico. poeta, 
y pobrt hombre en sueilos, 
siempre buscando a Dios entre la nitbla. 

Es. en efecto, básico en la poesía macbadiana el 
tema -en palabras de Jost Luis L. Aranguren- de la 
·.esperanza y desesperanza de Dios" 12• Pero, ¿cuAl es el 35 
sentido del primer motivo? ¿Qut nos quiere decir el 
poeta cuando nos habla de "nostalgia de la vida buena"? 
Como no lo interpretemos como motivo equivalente al 
referido en los dos versos siguientes. en el poema no 
encontramos explicación. No es difícil, sin embargo, 
dar con ella. Machado evoca con nostalgia la vida 
buena, que, obviamente, se opone a la suya. triste y 
dolorida. La causa del dolor es esencialmente la soledad. 
pero rio sólo la derivada de la falta de Dios, la existencial. 
sino tambitn la que se sigue de ·Ia falta de amor. 

2.2.4.-Es, en nuesua 9pinión. la falta de amor uno de 
los motivos permanentes de la soledad machadiana y. 
por tanto. causa fundamental d~ la angustia, del dolor y 
del hastío vital. · 

La suya fue, como ponen de relieve estos versos de 
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SoltdadtJ, una juventud sin amor: 

Bajo tslt almendro florido. 
todo cargado dt flor, 
-recordt·. yo he maldecido 
mi juventud sin amor. 1, 

El poema al que pertenecen termina con una frase 
exclamativa, expresión vehemente de un deseo del 
poeta: "¡Juventud nunca vivida 1 quiEn te volviera a 
sonar!·. 

Su timidez con las mujeres, su torpe alino 
indumentario. su seriedad e introversión, tienen mucho 
que ver en ello. Posiblemente, tambitn, como ha 
senalado S'nchez Barbudo ". haya vivido en su pri· 
mera juventud alguna triste historia de amor. 
rememorada en algunos poemas de Soltdlldts en los que 
el sentimiento. demasiado vivo y cercano, sin duda 
experimentado dramáticamente por el poeta. nos resulta 
a nosotros, lectores,poco conmovedor y, sobre todo, 
por su carácter melodramático, poco poEtico: le falta el 
necesario distanciamiento. 

Y. a pesar de todo, a pesar de la pena que produce el 
desamor. el poeta sigue esperando: 

Lloras ... Enrrt los dlamos dt oro 
lejos, la sombra dtl amor tt aguarda." 

Sigue sonando caminos. con la esperanza de volver a 
sentir en su corazón la ardiente punzada: 

Agudll espina dorada 
quitn 1t puditra sentir 
tn ti coraz6n clavada. " 

Porque. pese al ear,cter negativo de sus experiencias · 
desenganos de amor, primero; truncamiento fatal de 
amores correspondidos. desputs · el amor es para 
Machado impulso fundamental. a la vez que tr'gico. 
pues es sed nunca satisfecha. como nos pone de 
manifiesto glosando la poesía e ideas filosóficas de su 
complementario Abel Martín. Tan importante, que 
comienza a revelarse como sGbito incremento del cau· 
dal de vida, sin que. en verdad, aparezca objeto concreto 
al cual tienda "·de tal manera que el objeto de amor. 
la amada. se impone como necesidad: 

N"bts, sol, prado vtrdt y caserfo 
tn la loma, rev,.tltos. Primavera 
puso tn ti aire dt tstt campo frlo 
la gracia dt sus cltopos dt ribera. 
Los caminos dt va lit van al rfo 

y al/(, junto al agua. amor espera. 
¿Y tst perfur¡u dtlltabar al viento? 
¿Ttl mt acompaltas? En mi mano siento 

doblt latido; ti cora:6n mt grita, 
qut tn las swnts mt asorda ti ptllSamitnto: 
trts tú q,.itn flortct y rts,.cita. 

Por eso el poema se enciende cuando el amor hace 
acto de presencia: la figura de la amada -centella blanca· 
alumbra la oscura noche del poeta e ilumina, como iris 
que rompe el aguacero, la tristeza de su vida. Así lo 
pone de manifiesto en la segunda pane de la 111 canción 
a Guiomar (CLXXIII), de la que reproducimos los 
últimos versos: 

Todo a tsta /u: dt Abril st rransparenta; 
todo tlt tlltoy de ayer. ti Todllv(a 
qut tlt s"s maduras /toras 
tltitmpo caltla y cutnta . 
st funde en una sola mtlodfa. 
que tJ urt coro dt tardes y dt auroras. 
A ti. G"iomar, esta nostalgia mfa . 

Y poreso.tambitn, el intenso patetismo que traduce 
el verso cuando la amada le es arrancada violenta y 
definitivamente. Los poemas que Machado escribe a 
raíz de la muerte de Leonor, incluidos en Campos dt 
Castilla. ponen de manifiesto un camino de soledad 
que va desde el grito desgarrado y la aceptación fatal de 
lo irremediable: 

Señor, ya mt arrancaste lo q"t yo mds 
(q,.trfa. 

Oyt otra vtz. Dios mio, mi coraz6n y il 
(mar 11, 

a uavts de una senda vagamente esperanzada: 

vivt. tsptranzo. 
¡quiin sabt lo qut st rraga la titrra!", 



hasta la serena y nostálgica evocación del poema 
CXXVI, • A José María Palacio", en el que Leonor . 
primavera aftorada desde Baeza· aparece fundida en un 
paisaje que empieza a renacer. 

Los útimos versos de la composición siguiente, la 
cxxvn. última de la serie dedicada a su esposa muena, 
tiene un significativo final: 

Soledad, 
sequedad. 
Tan pobre me estoy quedando, 
que ya ni siquiera estoy 
conmigo, ni sé si voy 
conmigo a solas viajando. 

Como dice Sánchez Barbudo 10, Machado "va perdiendo 
incluso lo que es el consuelo mayor de muchos solitarios: 
esa conciencia de sí, siempre vigilante, espillndose a sí 
misma, que antes le acompaftaba por todas partes". 

2.2.5. -Es la falta de Dios la causa verdadera de esa 
"otredad" del alma a que Machado se refiere. Es a Dios 
a quien en verdad buscamos estando en soledad, afirma 
el mismo crítico, uno de los analistas m lis precisos de la 
poesía machadiana e intérprete clarividente de sus ideas 
filosóficas ". 

En efecto, hemos visto ya cómo Machado, en el 
poema LXXVII se nos presentaba 

.. . borracho melancólico 
guitarrista lunático, poeta 
y pobre hombre en sueños, 
siemprt buscando a Dios entre la niebla, 

y cómo esta soledad derivada de la ausencia de Dios era 
la raíz profunda de su angustia. 

Se ha escrito mucho, y el signo de lo escrito es muy 
distinto, en relación con el tema de Dios en Machado: 
desde el esfuerzo por dotar a l poeta y al filósofo de una 
profunda religiosidad y un no menos profundo sentido 
de un Dios trascendente, definido inc luso desde 
coordenadas cristianas, hasta el empeño de borrar de su 
obra todo rastro de actitud religiosa. Tanto lo uno como 
lo otro es difícilmente sostenible, como no sea 
tergiversando los textos o manejllndolos 
arbitrariamente22

. 

Posiblemente unas palabras de José Luis L. 

Aranguren, escritas ya hace cuarenta aftos, sigaa 
siendo la más certeras y ecuánimes en elttatamiento de 
esta cuestión: 

"Si por religiosidad entiende la fe en un 
Dios trascendente, su peregrinar consistió en un · 
nuctuar entre escepticismo e inconcreta creencia, 
entre esperanza y desesperanzan." 

Las palabras citadas nos permiten enlazar 
nuevamente con el aspecto que ocupa nuestra renexión: 
la soledad. En efecto, en la nuctuante trayectoria 
anfmica de Antonio Machado, el ansia de Dios. el 
atisbo de esperanza, la inconcreta creencia, se hacen 
evidentes, sobre todo, tras el fracaso de la experiencia 
amorosa; la esencial alteridad se proyecta entonces 
sobre Dios: 

-Hasta 1907, fecha de aparición de Soledades, galer(as 
y otros poemas. cuando el amor de juventud es 
experiencia imposible y el poeta se encuentra solo 
afrontando la temporalidad y la muerte, como nos ponen 
de manifiesto los angustiados interrogantes del poema 
LXXVIII: 

¿Y ha de morir contigo el mundo mago 
donde guarda el recuerdo 
los hálitos más puros dt la vida , 
la blanca sombra del amor primero, 

la voz que fue a tu corazón. la mano 
que tú querfas retener en sueños, 
y todos los amores 
que llegaron al alma, al hondo cielo? 

¿Y ha dt morir contigo ti mundo tuyo, 
la vieja vida tn orden tuyo y nuevo? 
¿Los yunques y crisoles de tu alma 
trabajan para el polvo y para ti viento? 

-Más adelante, en aquellos momentos en los que el 
amor, efectivamente conseguido y encarnado en Leonor 
y Guiomar, se frustra por la presencia de la muerte o de 
la guerra. 

Entonces, encontramos al poeta "solo con el mar a 
solas". enfrentado a la fugacidad irremediable, río que. 
en la mlls pura tradición manriquefta, le conducirá a la 
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muene, el mar, al "gran cero": 

Cualldo el Ser que se es hizo la nada 
y rtpos6. que bienio me recia, 
ya tuvo ti dla noche, y compaii(a 
tuvo ti hombre en la ausencia dt la amada. 

·Fíat umbral Brot6 ti pensar humano. 
Y ti huevo universal alz6, vaclo, 
ya sin color, desubstanciado y frlo, 
1/tno dt niebla ingrdvida, en su mano. 

Toma ti ctro integral, la hueca tsftra, 
que has dt mirar, si lo has.dt vtr, erguido. 
Hoy que es tspaltla tllo'"o dt tu fiera, 

y ts ti milagro dtlno ser cumplido. 
brinda, poeta, un canto dt frontera 
a la muerte, al silencio y 'al olvido"· 

Soledad absoluta, tremenda soledad existencial que 
genera angustia. De ella nace la esperanza, como 
podemos comprobar en el poema CXX de los dedicados 
a Leonor: 

Dice la tsptrama: un di a 
la ver6s, si bien esperas. 
Dice la desesperanza: 
s61o tu amargura ts ella. 
Latt corazón .. . No todo 
st lo ha tragado la tierra . 

Y con la esperanza, la revelación del Dios del corazón, 
presentimiento o nostalgia que, por si mismo. no 
constituye prueba de su existencia objetiva. Es un Dios 
"sujeto a nuestras palpitaciones, angustiosamente 
sentido (que) tiende a identificarse con el anhelo que de 
él se tiene,( ... ) a convertirse en un Dios inmanente al 
hombre, sólo inmanente,locual equivale a una negación 
del verdadero Dios"". La actitud escéptica dominar' la 

reflexión del filósofo, que se concentra ahora en 
brevísimos poemas de corte epigramático. Es el triunfo 
de la desesperanza que pone de manifiesto este 
proverbio: 

El que tsptra desespera, 
dice la voz popular. 
¡Qué verdad tan vtrdadtra! 

3.-Se hace camino al andar y, avanzando por la obra 
poética de Antonio Machado, hemos ido reconstruyendo 
el camino de la soledad, quizá demasiado tortuoso en 
nuestra andadura. Volvamos al poema con el que 
abríamos la serie de citas a su poesía y recordemos los 
dos versos finales, con los que apostrofa a la soledad 
personificada: 

Dtscúbrtmt tu rostro, qut yo vta 
fijos tn m( tus ojos dt diamantt. 

En la simbología machadiana, lo adamantino tiene, 
entre otros valores significativos. el de muerte, soledad 
definitiva con la que el poeta se encuentra el 22 de 
febrero de 1939: 

Al borde dtl sendero un dla nos untamos. 
Ya nuestra vida ts titmpo, y nuestra sola 

1 cuita 
son las desesperantes posturas que tomamos 
para aguardar ... Mas tila no faltará a la cita". 

"Antonio Machado era -son palabras de Sánchez 
Barbudo", que pueden muy bien servir de colofón a 
este recorrido· un solitario que tenía el corazón lleno de 
amor y de piedad para los otros. Fue un gran poeta; un 
pensador también, no metódico, pero sí profundo. Y 
fue, sobre todo, un hombre bueno". 
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El último Premio Miguel de Cervantes 
EL "ESTILO" Y LOS "ESTILOS" DE FRANCISCO AYALA 

Juan Luis Suárez Granda 

En el ámbito del idioma español. el Premio Miguel 
de Cervantes es el más alto galardón de entre los 
concedidos a un escritor. En su última convocatoria 
acaba de serie otorgado a Francisco Ayala y el próximo 
23 de abril, fecha que conmemora la muerte de 
Cervantes, tendrá lugar e l acto formal de la entrega del 
premio en Alcalá de Henares, patria chica de Miguel de 
Cervantes. 

Francisco Aya la (Granada. 1906) es junto con Rafael 
Alberti (Puerto de Santa María, 1902) una de las viejas 
glorias vivas de la literatura española. Resulta 
sospechoso encarecer la altura de un escritor por la 
fecha que figure en su carne!, y hasta parece que esa 
circunstancia pesó lo suyo en la concesión del 
Cuvantes. de modo que nos apresuramos a abandonar 
e l lado tempora l del asunto para centra.rnos en lo que 
verdaderamente importa, el valor literario de su 
escritura. En todo caso, parece que la edad del autor ha 
innuido en el jurado que concede el premio como un 
criterio más. y, por nuestra parle, es a su vez tal 
concesión la que trae de la mano la oportunidad de 
dedicarle el trabajo presente. 

Su obra. toda ella en prosa, está formada por más de 
una cincuentena de libros. que Rafael La pesa (1) ha 
dividido en cinco apartados: 

1) estudios y ensayos de teoría política y sociología; 
2) ensayos sobre el pasado y e l presente de España 

y del mundo hispánico; 
3) ficciones narrativas; 
4) ensayos de teoría y crítica literaria; 
5) autobiografía. 

Aquí sólo vamos a referirnos a algunas propiedades 
narrativas de sus obras de ficción y a Recuerdos y 
olvidos. las memorias personales. publicadas a partir 
de 1982 en tres volúmenes sucesivos. y en 1988. en 
volumen único. 

Relatos, tratados, ensayos, articulos 

Ayala es un autor sumamente prolífico. cuenta con 
una obra relativamente variada temáticamente. y al 
menos refiréndonos a su obra de creación. no resulta 
fácil discriminar entre otras mayores y thul os de 
segundo orden. Incluso su obras primeras -Tragicomedia 

de un hombre sin espíritu (1925), Historio de un 
amanecer (1926). El boxeador y un ángel (1929). 
Cazador en el alba ( 1929) y Eriko ante el invierno 
( 1930)-tienen el interés de mostrar una práctica narrativa 
próxima a las ideas "deshumanizadoras· de Ortega y. 
además. ponen de manifiesto dos tslilos -ahora el plural 
es solamente un dual -. Dicho de otro modo, sirven para 
ver con bastante c laridad la presencia de dos épocas 
sucesivas en su obra: una obra inicial. de carácter 
experimentalista. y otra de madurez (a partir de Los 
usurpadores. 1949). que a fa ha de espacio. llamaremos 
clasicista. porque efectivamente Ay ala evoluciona desde 
un período vanguardista. hacia unos tonos 
personalls imos e.n los que su voz narrativa se 
individualiza y diferencia completamente. Es lo que 
ocurre a menudo con los grandes escritores y con los 
artistas en general; por po ner sólo ejemplos próximos a 
Ayala en el tiempo. pensamos en Machado, en Juan 
Ramón, en Gómez de la Serna, en Gabriel Miró,en 
lorca, en Cernuda. en Miguel Hernández. en Delibes, 
en Ferlosio. en Aldecoa. en Benet. en fin. en cuantos 
escritores de raza se apartan del cardumen y constituyen 
en solitarios animales de fondo. 

Los lhulos más leídos y comentados · la literatura 
crílica sobre Ay ala es abundantfsima- aparecen a partir 
de finales de los cuarenta y se publican inicialmente en 
la estancia americana del escritor, aunque ya en las 
reediciones progresivamente van apareciendo en Espasa 
Cal pe, Seix Barral. Aguilar. Taurus, C'tedra, Alianza y 
autoras otras editoriales espaftolas. El cuento "El 
hechizado" aparece en 1944, pero ése y alsunos otros se 4 1 
recogen en el primer volumen que Ay ala publica después 
de la guerra civil, y a él le siguen una decena larga: Los 
usurpadores y Lo cabeza del cordtro (1949). Historio 
dt macacos (1954), Muertes de perro (19sg¡, El fondo 
dt l vaso (1962), El As de bastos (1963), Dt raptos, 
violaciones y otros inconvenitncios ( 1966), Diablo 
mundo y Dios felices ( 1969) -reunidos y aumentados 
después en Eljordln de los delicias (1971 )-.De lriunfos 
y penas ( 1982) y El jardln de los malicias ( 1988). 

A su condición de narrador. une la de articulisra en 
la prensa d iaria. ensayista en lemas históricos y socia
les (recuérdese, por ejemplo. cómo terció en la famosa 
polémica que enfrentó dialécticamente a Claudio 
Sánchez Albornoz y a Américo Castro) y profesor de 
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sociología y de literatura en diversas universidades. 
En los allos treinta tuvo alguna participación en 

políti~a. obtuvo una dtedra de Derecho Político en 
1934 y colaboró en publicaciones como La Gaceta 
Literaria y Revista dt Occidt11U. Salió exilado en 1936 
como consecuencia de la guerra civil, igual que tantos 
otros intelectuales espalloles, y sucesivamente vivió y 
profesó en Buenos Aires, Río de Janeiro, Puerto Rico y 
Estados Unidos (aquí como profesor de literatura 
espallola e hispanoamericana en diversas 
universidades). Volvió a Espatla en los años sesenta, 
aunque viaja todavía con frecuencia a Noneamérica. 
En 1984 ingresó en la Academia de la Lengua y redbió 
en 1988 el Premio de las Letras Espallolas. 

Como ensayista es, por un lado, lector y comentador 
de los clúicos (Lazarillo, Cervantes, Quevedo, Tirso, 
Calderón, Galdós, el 98) desde una perspectiva 
hermenéutica muy personal y al margen de la crítica 
formal, de cuyos galimaúas nomenclatores ha denostado 
algunas veces. Por ouo lado es un estudioso de temas 
de filosofía política y de sociología, así como un 
observador y crítico de las conductas humanas que se 
decantan en la vida política o en laque refleja la crónica 
sórdida de la prensa diaria. El tema de Espafta --la gran 
dedicación del regeneracionismo-- ocupa también 
bastantes páginas en los ensayos de Francisco Ayala. 

Un repaso sumario nos trae los títulos siguientes: La 
i11Vt11ci611 del Quijou ( 1951 ), El escritor y la sociedad 
dt masas (1955), Realidad y ensueño (1953), La 
estructura Mrrativa ( 1970), La retórica del periodismo 
y otras retóricas (1985, que recoge enrre otros textos su 
discurso de ingreso en la Academia de la Lengua), El 
ucritor y el cine (1988), Las plumas de/fénix (1988)y 
El escritor en su siglo (1990). Como tratadista del 
pensamiento polftico y como sociólogo es autor de El 
pensamiento social en la constituci611 de la república 
(1932), El pe11samitnto vivo dt Saavedra Fajardo 
(1942), Ensayos sobu la libtnad (1945 ), Tratado de 
Sociología (l947)Jntroducci6n a las citnci/JS sociales 
(1952) , Tecnología y libertad ( 1952), El problema del 
liberalismo (1963), España a la fecha (1966) y La 
imagen de España (1986). 

Mención mú sellalada merece Recuerdos y olvidos 
( 1982 y 1986), sus memorias personales, que son buen 
ejemplo de su prosa ajustadísima y liberada siempre de 
arranques de sonoridad gratuita. Por las memorias de 
Ayala desfilan hombres de letras, políticos e 

intelectuales a los que él concoc:ió en su dilatada vida 
pública, pero se convocan también sucesos de la propia 
biografía, seleccionados a conveniencia por el cómodo 
expediente que el título denota y que consiste. más o 
menos, en contar lo que le parece. 

Una prosa mate 

De alguna manera, la prosa de Ayala es también, 
como Machado dec!a de los alejandrinos de Berceo, 
una sucesión de monótonas hileras de chopos invernales 
en donde nada brilla más de la cuenta. -Por eso Daniel 
Gil acierta enteramente cuando en la porrada de la 
primera edición de Recuerdos y olvidos pone como fondo 
unas vetas como de piedra de mármol de rres o cuatro 
colores -verde óxido, magenta y un amarillo solar-con 
un brillo sin estridencias (el cromatismo contenido del 
mate), aunque también nos parece estar observando una 
foto terrestre tomada desde un satélite, o. mejor todavía, 
la visión al microscopio del batiburrillo que forman en 
su cosmos diminuto las amebas o los ciudadanos de una 
ciudad cualquiera, observados desde una distancia que 
permitiera combinar piedad y dureza. Ayala se ocupa 
del los caminillos sórdidos del género humano y aunque 
la actitud de fondo le aproxima a la de un moralista que 
sé conduele del espectáculo que describe, la andadura 
impasible de su sintaxis hace pensar en la observación 
fria del belvedere interior de un laboratorio. 

El "estilo" y los "estilos" 

La obra narrativa de Ferrater Mora, dice Ayala, 
rezuma "la sonreída amargura de quien, apostado al 
margen, observa con interés clínico el espectáculo de la 
universal locura" (2), y las palabras cabría también 
aplicárselas a quien hace la semblanza literaria. En otra 
ocasión, refiriéndose a su propia obra, Ayala dice: 

"Mi obra entonces (aftos cuarenta), y a panir de 
entonces, ba respondido a las perplejidades de 
mi propia estación en el mundo, procurando 
explicarse éste. Es una especie de meditación 
solitaria; o mejor dicho, no meditación, sino 
expectación, contemplación solitaria"'· 



Esa "contemplación solitaria" del"espccticulode la 
universal locura" es la que constituye el estilo profundo 
de Ay ala, que "se revela como aquella visión del mundo 
y actitud frente al mundo que le es peculiar" (4) a cada 
autor. Junto a aqutl, Ayala distingue los "estilos ver
bales", que son expresión de las "t6cnicas verbales" (5) 
y narrativas. Pues bien , querríamos demostrar aquí 
algunas concomitancias entre el eslllo y los estilos de 
su propia obra. o. dicho de otro modo, de qu6 manera 
las formas narrativas es !in articuladas con unos temas. 

El estilo ayaliaoo (6). el gran motivo de toda su obra 
posterior a la guerra civil , tiene bastantes afinidades 
con el de Flaubert: en los dos asistimos al espectáculo 
de la "Mtisse" humana, ejemplificada en Ayala con 
toda una muestra de tipos sórdidos. me~quinos y 
simiescos. Los estilos pueden ser "variables", como 
quiere el propio narrador, pero están empleados de 
forma reiterada y hasta repetititiva. He aquí algunos de 
ellos: alusiones literarias o mflicas, disfunción entre 
personaje (elevado) y antcdota (lnfima),lenguajecero, 
uso de textos periodísticos. testimonio de narradores 
no neutrales de los hechos relatados .. . Naturalmente, 
en un mismo relato pueden concurrir más de uno de 
esos procedimientos de acuerdo con un ·principio de 
convergencia. esto es, nanaüvamenle se puede buscar 
el mismo efecto valitndose de estrategias narrativas 
diferentes. 

Muestras de intertextualidad 

Las alusiones literarias o plásticas son quizá el más 
característico y recurrente de los estilos de Ayala y 
suele ocupar un capitulo, casi obligado, en los trabajos 
críticos sobre su obra. Ayala se vale a cada paso de 
referencias literarias, pictóricas o mitológicas, y hasta 
su propio libro de memorias ·O sea. la parcela de 
creación supuestamente menos imaginativa· registra 
casos abundantes; pensemos, por ejemplo, en algunos 
capitulillos de Rtcutrdos y olvidos: "Ubi Sunt?", "Mi 
Buenos Aires Querido", "Mis trabajos y mis días", "Las 
rosas del ayer" ... 

Bien, digámoslo de una vez. incluso de forma 
extremada: pocos autores más convenientes para 
ejemplificar en sus páginas la intertextualidad. Son tan 
copiosas esas muestras que, más que de una modalidad 
expresiva esporádica. podría hablarse de un hábito 
mental que, en lineas generales. consiste en abocar 

historias enteras, o pasajes concretos, hacia un poeta 
renacentista, un cuadro de Goya, un personaje 
mitológico o un mito. Anotamos aquí un solo ejemplo: 

• ... vimos irrumpir en el comedor a la famosa 
Primavera. no precedida por la fraaancia de Flora 
nanqueada de las Gracias, sino escoltada por un 
angelote hermoso (Cupido) fruto de su vientre, y un 
caballero, su gallardo esposo. que en el cuadro 
original figura bajo el atuendo de Mercurio, y que 
en la actualidad debe de ocuparse efectivamente en 
actividades comerciales"'. 

Fij6monos que no sólo aparece la referencia a los 
diferentes personajes mitológicos que componen una 
escena rediviva en nuestros días -la acción tiene Juaar 
en un restaurante al que acude un matrimonio con su 
hijo-, sino de pasada se toma un pequefto pasaje del 
·Ave María": • . .. y bendito es el fruto de tu vientre, 
Jesús .· 

Hay tambitn otro procedimiento contrapuesto -o 
mejor, complementario- del anterior: la ficcionalización 
de sucesos de la vida cotidiana. Se trata. como vemos, 
de un camino de ida y vuelta, un darle la vuelta al 
guante para renexionar sobre un hecho ·real" a la luz de 
los clásicos y, otras veces. hacer que los cl!sicos pisen 
uf alto. 

Sobre ser la de Ayala una obra muy bien atendida 
por la critica. el propio autor ha renexionado y escrito 
sobre sus propias ficciones: 

"Por ejemplo: lo inaudito de una noticia leida en el 
periódico matutino que nos ha escandalizado por lo 
pronto como muestra increfble de la locura de 
nuestros tiempos, puede llevamos luego hacia un 
texto clásico donde lo referido en el diario encuentra 
su parangón.( ... ) O bien , una opinión de Plinio sobre 
1~ absurda futilidad del espectáculo deportivo apenas 
requerirá ser subrayada para que en nuestra 
imaginación se pinten los estadios contemporáneos 
proyectándose sobre ellos la sombra ilustre del circo 
romano"' . 

Muy a menudo nos encontramos en sus páginas con 
títulos de obras ajenas ·cuyo sentido aparece reutilizado 
como material de arrastre·, con versos o frases trascritos 
de forma más o menos textual, o con sugerencias 
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plhticas nacidas de la contemplación de una es lampa 
piadosa, la estatua de un dios griego o la leclUra de 
algún milo clhico. La apoyatura en obras pl4sticas 
ajenas es tan importante que el propio autor. lejos de 
disimularlas o empastarlas como material innominado 
de su propia inspiración, las explicita y presenta al 
lector; vtase, por ejemplo, la amplia muestra que se 
incluye en Eljard(,. de las delicias: cuadros de Rubens, 
Ooya, Vald~s Leal, Boricelli, Durero, Miguel Angel. 
Picuso, etc. El propio titulo del libro procede, como es 
notorio, de un cuadro del Bosco '· 

Tomamos ahora como muestra de interteuualidad 
una que no figura en la relación anterior, pero que pone 
de manifiesto cómo Ayala describe la realidad en clave 
mitológica, descripción sugerida aquí por el mito griego 
que habla del origen marino de la diosa del amor, tema 
del cuadro de Botticelli "El nacimiento de Venus": 

· Aquí, en estas playas del sur -es sabido- nada 
llama la atención hoy en día. Nadie se vuelve a 
contemplar el cuerpo maravilloso de Venus 
surgiendo. en versiones diversas , del mare 
nostr;um ... '" 10• 

Desmitificar lo mltico y viceversa 

Ayalatiende a inscribir sus relatos en un marco de 
inmedia1u cotidiana, de modo que muchos de ellos 
cuen tan sucesos cotidianos e intrascendentes, pero 
incluso aquellos que tienen como tema grandes 
acontecimientos históricos o pasajes de la vida de 
personajes eminentes aparecen ambientados en la mis 
prosaica cotidianeidad, expediente narrativo muy propio 
precisamente para la desmitificación. Hay en estos 
casos una disfunción -o trasgresión del decoro narrativo
entre el talante elevado del suceso o del personaje y la 
irrelevancia del ucenario, o bien, entre la antcdota y el 
lenguaje que la cuenta. Encontramos esta desproporción 
tambi~n en muchas modalidades de la parodia. en el 
a~nero burlesco, en la ópera bufa, en fin, en la comicidad 
mh convencional del humor del circo, como cuando, 
por ejemplo, e l down profiere frases altisonantes, que 
nunca podr'n ser tomadas en serio por la vestimenta 
ridícula, que rebaja y ridiculiu cualquier frase por 
sublime que sea en su sen tido original. 

Pero, por venir de nuevo a la narrativa , recordemos 
la frase con que comienza La Regenta, que responde a 

esta misma intención paródica: 

"La htr óica ciudad dormf~ la siesta ... • 

Una historia así presentada est' anunciando una suene 
de actitud sarcástica pues, literariamente, de los h~roes 
bay que contar las heroicidades, y si se cuenta su lado 
antiheróico o prosAico (dormir la siesta, bostezar, tomar 
una aspirina . . . ). ya se esti eambiando de género 
literario. Lo mismo pasa con el amor. la muerte o 
cualquiera de los grandes temas: lo que marca su 
adscripción a uno u otro g~nero (oda-parodia, drama
comedia, epopeya - g~nero burlesco ... ) no es tanto el 
tema como la aniculación del tema con los modos 
literarios o. por decirlo al modo de Ayala.la aniculación 
entre e l estilo y los estilos. 

"El do liente" y 'El hechi zado" son dos relatos de 
Ay ala cuyos protagonistas, los reyes Enrique el Doliente 
y Carlos 11. están caracterizados de forma nada "regia'. 
Otro tanto nos encontramos en Recuerdos y o/vidos,libro 
por el que van desfilando numerosos políticos. 
escritores. gentes de mundo. profesores. artistas, 
filósofos .... en fin. una serie numerosa de personajes 
notables de los que, despu~s de hacerles una semblanza 
en claroscuro. no se resiste Ayala a la tentación de 
anotar el lado vulgar, sórdido y revelador de la miseria 
humana. ¿Espíritu de revancha? Creemos que no, que 
mh bien se trata de recoger esas pequeftu antcdotas 
menudas que, al igual que los detalles mh 
insignificantes de una pAgina de Joyce, tiene el poder 
epifánico de lo cotidiano. 

Lo que habitualmente se entiende por estilo, esto es , 
el armuón verbal de la lengua, es en Ayala de una 
trabajada sobriedad, aunque nunca incurre en e l culto a 
la sonoridad per se o en los períodos altisonantes y de 
brillo gratuilo. Antes bien, escribe de forma austera. 
sin malgastar un solo adjetivo, con un lenguaje neutro 
y guiado por la expresividad mts sobria y funcional. 
Muy atento, por otra parte, a las formas narrativas 
originadas en la transmisión oral, Ayala parece haber 
aprendido del narrador espontheo. quien, según ~ 1. 
"procurar' incluso. si ello es posible. presentarse como 
protagonista o cuando menos como teStigo presencial 
de la acción, con el fin de animarla y reforzar en su 
cuento la ilusión de verdad: la mimesis"" . 

Alguien d ijo que la erud ición y los epítetos son 



necesarios cuando hacen falta. y delfh de esa tautología 
se encierra un tratado de la justeza. Tomemos el 
comienzo del "Diálogo enlfe el amor y un viejo" 
-aunque no es el <;aso ahora, seftalemos cómo Ayala 
toma el título de la obra de Rodrigo Cota. aquel toledano 
de mediados del siglo XV-: 

·-Mira, nena, a mí no me vengas 
poniendo ojitos, que yo ya no estoy para esas bromas. 

·¿Qué bromas?. 
-Para esos !rotes. 
·¿Qué trotes? 
· Trotecillos cochineros de jamelgo matalón 

( ... )". 

Habría que copiar el relato completo para ilustrar la 
sobriedad narrativa. En primer lugar, sólo hablan los 
personajes, y ellos son los que, hablando y actuando, se 
presentan, se revelan. Por otro lado el intercambio 
coloquial, sostenido en una sucesión de frases hechas. 
está aquí ahormado, y esas frases hechas van 
ensartándose una en otras: 

"· ... no estoy para bromas. 
·¿Qué bromas? 
-Para uos trotes.· 
·¿Qué trotes? 

Pero además, la referencia equina, cuyo ritmo regular 
ha concitado el interés expresivo de muchos poetas 
(" ... que menuda menea la pata", dice e l verso aliterativo 
de Gerardo Diego refiriéndose altrotecillo de un burro), 
trae en Ayala la ocasión de colocar una línea ·no 
querríamos llamarle verso· de 16 sílabas, cuyos acentos 
están equilibradamente situados: 

é é ó 
- - 1 - - -
7• 11' 

De modo que el ritmo de las palabras connotan lo que 
su propio sentido denota. 

Ayala es un narrador clásico. cervantino. alejado de 
los vanguardismos -no hab lamos ahora de sus 
comienzos-. y sobre todo de los vanguardismos 
gratuitos. Su permanente deseo de acentuar el efecto de 
realidad lo lleva a contar las historias de modo tal que 

parezcan obra, no de un virtuoso prosista o de un 
"profesional" de la literatura, sino de narradores 
ocasionales, de amateurs ajenos al oficio. 

De signo inverso al empleo de las alusiones 
mitolólogicas, plásticas o literarias, es el empleo del 
lenguaje periodístico como hilo conductor de relatos. 
Toda una sección de El jardl" de las delicias adopta la 
forma de gacetillas y crónicas de periódico, par~ 
acentuar -también por este medio- el efecto de realidad 
de lo narrado. Se trata también, como "Diálogo del 
amor ... ", de una "desaparición del autor, sustituido 
ahora por un portavoz, recurso emparentado con el 
relato autobiográfko, tal como ya lo encontramos en la 
Historia del abencerraje, en el Lazarillo o en el Quijote. 
y como aparece también en otra obra de Ayala, El fondo 
del vaso. Podría pensarse que la voz periodística es una 
voz neutral y desinteresada, pero si Ayala se vale de 
ella es para deslizar visiones sesgadas, rasgos y 
muletillas de retórica oficial, latiguillos tópicos que 
remiten a fórmulas estereotipadas y huecas; en fin, el 
lenguaje periodístico también incurre en la distorsión 
caricatura) que al . escitor le conviene explotar 
nanativamente. 

Se diría que Francisco Ayala quiere evitar por todos 
los medios (narrativos) que el lector haga de su obra 
una plácida ventana literaria con vistas a lo irreal ; antes 
bien, nos parece que quiere hacer de ella un espejo. la 
habilidad del narrador radica precisamente en presentar 
como ventana lo que es en realidad un espejo. A este 
propósito, es moy revelador lo que dice cuando sale al 
paso de quien le acusa de presentar una visión negativa 
y de.sfavorecida de las mujeres. Ay ala explica ~ue, en la 
dialéclica entre la literatura idealizadora y la literatura 
denostadora de la mujer, él no quiere incurrir en ninguno 
de los dos extremos, intentando siempre que sus 
personajes resulten reales: 

"la verdad es que he procurado siempre dotarlos 
[a los personajes! de ambigüedades tendentes a 
imitar en su efecto sobre el lector la impresión 
que nos dejan en la realidad las personas vivas 
con quienes nos tropezamos por los caminos del 
mundo"" 11• 

Realismo, como siempre 

Ni idealiza ni denuesta gratuitamente, y se queda en 
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el punto medio de los tipos y sucesos anónimos. No 
sólo no idealiza lo que él relata, sino que des-idealiza 
lo que la Historia y otros autores hubieran idealizado. 
Su actitud est.i en la línea de los costumbristas críticos 
o de los moralistas, que. sin dejación de su papel 
amenizadorcomoinventores de fábulas. tratan-"deleitar 
aprovechando"- de que no sean éstas un puro 
divertimento, intentando sacar al lector de la neutralidad 
complacida de relatos literarios que no tuvieran nada 
que ver con él. 

De la abundante bibliografía sobre el tema del punto 
de vista narrativo, nos quedamos ahora con la 
clasificación de Osear Tacca, quien distingue dos 
situaciones: 

A. Narrador que permanece fuera de los 
acontecimientos relatados. 
B. Narrador cómplice, bien como 
protagonista, como personaje secundario o como 
simple testigo. 

La clasificación es muy somera. pero aquí nos basta. 
La segunda modalidad es la más frecuente en Ayala, 

que suele "dejar que las palabras traicionen los 
pensamientos de los personajes y hasta delaten aquellos 
fondos de su conciencia que son arcanos para el propio 
sujeto"u. 

Además de acentuar la sensación de verismo, el 
narrador que encontramos en los rel atos de Ayala se 
inserta él mismo dentro de lo narrado, de modo que se 
diría que el marco pasa a formar parte del cuadro. y 
entendemos que ello debe relacionarse con el gran tema 
-estilo- ayaliano: dar testimonio del ~sin)sentido de la 
vida humana. 

Matizando la clasificación de Tacca, cabría 
distinguir cuatro apartados en la modalidad B: 

l . Narrador cero: todo es diálogo, sin otra voz que 
la de los propios personajes. de modo que, por esa 
vía9 van aludiendo sucesos, van emitiendo juicios. 
van mostrando su visión del mundo y se van 
"traicionando" ante el lector. Es el caso que aparece 
en "Diálogo entre el amor y un viejo", "Un bailo in 
maschera". "The party's over". "Himeneo". 
"Memento mori" ... 

2. Narrador autor: se trata de una primera persona 

gramatical, cuyas circunstancias personales parecen 
coincidir con las del ciudadano Francisco Ayala. 
Ese "yo" narrador reviste diversas formas. A veces 
se limita a hacer de 'puro portavoz ("El rapto", "La 
vida por la opinión" .. . ); otras, además de ser un 
narrador aséptico, emite opiniones abiertas; en fin, 
hay una tercera situadón en la que ese "yo" es 
personaje y narrador a la vez, como es el caso de 
Muertes de perro. Pero es una falacia incurrir en la 
comprobación de ver si en todos sus puntos coinciden 
el escritor (como ciudadano) y el narrador (como 
portavoz del relato), por más que pueda darse una 
coincidencia puntual entre uno y otro. Esa 
comprobación no es pertienente porque en literatura 
todo es "literatura" -valga la tautología-. de igual 
modo que hacer pasar un relato como "real" ,(i.e.,no 
inventado) es también un recurso literario: el 
Federico García al que invoca el gitano del romance 
es alguien distinto del poeta de Fuentevaqueros. 

Contra ese tipo de pesquisas de crítico-detective 
parece manifestarse Ayala cuando, en carta a Cela -que 
recogió el relato inicialmente en su revista Papeles de 
Son Armadans· . le habla de su propósito al escribir 
"Diálogo entre el amor y un viejo": 

"Querido Camilo: Ahí te envío esa qu1S1cosa para 
Papeles. Aquellos lectores que nada sepan de Rodrigo 
Cota -casi todos. supongo- detectarán en seguida muy 
sagazmente el carácter autobiográfico de mi Diálogo. 
Los que tengan noticia del ropavejero comprobarán, en 
cambio, con la natural ~atisfacción, que se trata de un 
plagio indecente"''. 

3. Narrador perito: es un narrador que se confiesa 
investigador o erudito y, en otros casos, aparece 
como testigo cualificado y supuestamente ecuánime. 

4. Narrador personaje: esta modalidad acentúa de 
suyo la ilusión de verdad. Cuando Ayala hace que 
un personaje sirva de guía de una historia, la voz del 
narrador está haciendo mutis: "Las opiniones de 
cada personaje sobre los actos del prój imo los 
iluminan (y configuran) desde su particular 
personalidad" (15). Esta modalidad de narrador
personaje es la que aparece en relatos como "El 
mensaje", "Un cuento de Maupassant" y "El 
hechizado". 



En los casos 1, 2 y 4 encontramos puntos de vista 
sesgados, subje tivos e interesados. Pero aun la asepsia 
del informe pericial esconde también imágenes 
deformadas. 

Ayala concentra sus estilos en una operación que 
intenta mostrar que lo que nos cuenta es "real". y es que 
el expediente narrativo realista más radical exige que 
no sólo lo narrado hunda sus rafees en lo real, sino que 
real sea también el procedimiento o canal narrativo. 
Quiere decirse que si, por' ejemplo, se trata de narrar un 
homicidio, habrán de ser reales el asesino, la víctima y 
el arma homicida, pero también tienen que serlo el 
resto de los dramatis pusoNJe: los vecinos de la víctima, 
los testigos .... y hasta la crónica que al día siguiente da 
cuenta de todo en la página de sucesos. Hay que decir 
que el procedimiento 2 tiene larga tradición y que a 
menudo toma la forma del hallazgo de un manuscrito: 
Cervantes (Quijote), Cela (La familia de Pascual 
Duarre). Eco (El nombre de la rosa), Ferlosio (El 
testimonio de Yarfor) .. . 

Las fuentes de las historias ayalianas tienen 
procedencia antípoda: están inspiradas en obras de arte 
anteriores (nacen, pues. con el sello de la 
intertextualidad) o pretenden hacerse pasar por sucesos 
de la vida real. Lo curioso es que en uno y en otro caso 
Ay ala se vale de utilos que tienen. en un caso. a dar 
vida a las figuras del retablo, y en otro . a convertir 
criaturas "vivas" en figuras de retablo: 

"Con esto, la trivialidad del suceso publicado 
hoy para que mallana esté olvidado adquiere. 
sobre el fondo del texto latino, la dignidiad de 
una permanencia que lo hace perenne. mientras 
que a su vez el texto viejo y distante. 
apergaminado-, se nos hace actual al sufrir ante 
nuestros ojos la invasión de una sangre caliente"". 

Cuando Ayala pretende que "la novela es imitación 
artística de la vida, que cuanto más lograda está más se 
la confunde con la vida misma" 17• parece estar glosando 
a Cervantes cuando éste escribe: " ... que las historias 
fingidas tanto tienen de buenas y de deleitables cuando 
más se llegan a la verdad o a la semejanza de ella, y las 
verdade ras, tanto son mejores cuanto són más 
verdaderas"". Y sin embargo, el valor literario de lo 
narrado -por más que el autor se guíe por el deseo de 
plasmar vida real- no se ve enaltecido por el hecho de 

ser verdaderamente real, es decir, comprobable 
documentalmente. Dicho esto, y sólo para atestiguar la 
preocupación de Aya la por anclar su inspiración en la 
sórdida veta de las páginas de sucesos. aftadamos que lo 
contado en "La vida por la opinión • - tftulo tomado de 
un drama de Calderón- y en "Ciencia e industria" 
encontraron con posterioridad a su publicación como 
relatos de ficción su réplica auténtica y, esta vez sí, 
real: la prensa dio a conocer un día la conducta 
calderoniana de quien arriesgó su vida por salvar su 
honra de marido (se trataba de un escondido de la 
guerra civil , cuya mujer quedó embarazada. y para 
reivindicar la paternidad, abandonó la clandestinidad 
del desván de su casa donde había estado escondido). 
La historia aparece tambi6n recogida por Jes~s Torbado 
y Manuel Leguineche en su libro documental Los topos. 
En cuanto a "Ciencia e industria", sabemos que las 
muftecas hinchables existen y el propio Luis García 
Berlanga llevó al cine en Tamaioo natural una historia 
en la que aparecían uno de aquellos seres de caucho y 
aire ; pero el director de la película ha contado además 
-y es lo que nos interesa- que durante el rodaje alguna 
perso na vinculada a los estudios quiso pedir prestada la 
mulleca para el fin de semana. 

Los pretendidos nombres reales que se invocan a 
veces en los relatos de Ayala a modo de corberrura 
testimonial o de pruebas periciales suelen ser ficticios. 
No obstante alguna vez ese juego de espejos da lugar a 
que un nombre ficticio termine por tener un fondo de 

·verdad. ¿Qu6 decir, por ejemplo, de un tal "F. De Paula 47 
A.G. Duarte" , supuesto periodista y archivero de 
Coimbra que en 1949 prologa, como amigo del autor. el 
libro de Ayala Los usurpadores? Pues bien. el nombre 
de tal archivero no es más que un somero ocultamiento 
del de nuestro autor, en cuya partida de bautismo figura 
el de Francisco dePaula Ayala Garcfa-Duarte. de donde, 
por el juego de las siglas, se forma el del erudito 
lusitano. 

Se trata. como siempre, de confundir al lector, de 
someterlo a una especie de engano (consentido) que 
siempre comporta la literatura, de "meterlo" dentro de 
la obra y de que no sepa cuándo el cuadro es sólo el 
cuadro. cuándo incluye también el marco y cuándo el 
propio artista -y hasta el espectador- forman parte de 
61: el recuerdo de Las meninas es tan evidente como 
inevitable. 
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Los estilos ayalianos pretenden. por decirlo en ar
gotteaual, anular la cuarta pared, aquella que separa el 
escenario de los espectadores. Y anulada la cuarta 
pared, al lector ya no le es posible conservar el estatuto 
tranquilizador del visitante de un museo. 

Sin embargo, ya para terminar -y es al terminar 
donde entendemos que debe decirse-.lo que diferencian 
las malas retóricas de la otra, de la buena, no es una 
cuestión de cantidad (muchas o pocas metáforas) ni 
siquiera de originalidad. sino de propiedad, esto es. de 
que venean a cuento -y nunca mejor dicho- . de 
conocimiento de las leyes sintácticas del idioma. que 
tienen bastante que ver con el lugar que les cumple 
ocupar a los sustantivos, adjetivos, etc., pero también 
con otro tipo de cosas mh hondas: las leyes sintácticas 
del relato (qué se cuenta primero o después. el 
desenlace ... ). Hay que saber dónde hace falla o sobra un 
inciso aunque esté violentando las leyes gramaticales 
de la sintaxis, y e llo es válido tanto en teatro como en 
narrativa como en poesía. ("Tienen, por eso no lloran, 
de plomo las calavera", esc ribe Lorca. anteponiendo el 
resultado a la mención completa de la causa). 

Cuando Salvador Pániker" le preguntó a Josep Pla 
en qué consistía saber escribir. el ampurdanés contestó 
con una engaftosa simplicidad: 

"El genio de todas las lenguas latinas consiste en 
poner un articulo, un sustantivo, un verbo y un 
predicado. La mejor frase que se ha hecho en 
nuestra lengua es "la puerta es verde". Punto. Y 
luego sigue otra frase. Ahora bien: todo el 
problema del a literatura estriba en acertar con el 
adjetivo que acompah a la puerta . Y si quiere 
usted un ejemplo mh sutil, en -vez de describir 
una puerta describa usted un bigote, unos ojos o 
una conciencia .. 1'. 

Quien se sienta ante un papel en blanco es porque 
tiene algo que decir. pero el valor de la escritura no está 
en la bondad de las intenciones. por muy piadosas que 
sean, sino que radica en una acomodación a las leyes. 
no e.pHcitas nunca de antemano. de la propiedad 
literaria. Al escritor le cumple usar esas leyes, al critico 
intentar dar cuenta de ellas. 
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USO Y VALOR DE LA METAFORA EN EL LABERINTO DE LA 
SOLEDAD DE OCTAVIO PAZ 

A. Braksa 

En su ensayo Ellabtrinlo dt la soledad', publicado 
en 19S9, el escritor mexicano Octavio Paz procede de 
tres maneraa distintas: la razón, la dialtctica y la 
intuición. El objetivo <le este estudio es el tratamiento 
de uno de los pilares en que se fundamenta el mttodo 
intuitivo, a saber: la. met4rora. 

Para llevar a cabo este estudio, se han consultado 
diccionarios , obras de retórica y obras de tipo 
psicoanolltico. En dichas obras, se han intentado reunir 
los datos que nos permitan entrar en el mundo metafórico 
y enigm,tico de El laberinto. 

Este trabajo consta de tres panes fundamentales. de 
las cuales, la primera se va a dedicar a la definición de 
la metirora .La segunda, ala repanición y clasificación 
de las met6foras utilizadas. En la tercera parte , 
abordamos el antlisis de las mismas. 

1.- Definición de la metirora. 

En el Pequello Larousse ilustrado, se define la 
metáfora como "una figura dt rtt6rica por la cual st 
transporta ti sentido dt una palabra a otra, mtdiantt 
una comparaci6n mental"'. 

En esta definición , se destaca la met6fora como una 
figurA de retórica. o sea, un recurso estilístico que nos 
permite embellecer el estilo, aclarar o hacer mh difícil 
la comprensión de una expresión. Se subraya tambitn 
su naturaleza como medio que facilita la traslación del 
sentido de una palabra a otra. A diferencia del símil, 
otra figura retórica, la meltfora es una construcción en 
la cual han desaparedido los nexos comparativos. 

Generalmente, se recurre a esta (igura retórica 
cuando el lenguaje ordinario es incapaz de transmitir 
alguna expresión del pensamiento humano. La metáfora 
permite, tambitn, borrar las fronteras entre lo real y la 
irreal, lo abstracto y lo concreto. Es la reina de todas las 
figuras retóricas . 

2.· Distribuc:i6n y clasiricac:i6n de las met6foras 
utilizadas. 

En El laberinto de la soledad, el uso de la met6fora 
no se extiende por toda la superficie del ensayo. De 
hecho en los caphulos V, VI y en pane del VII, el uso 
de las met6foras es menos frecuente que en los demts 
caphulos. 

Este hecho se puede justificar sobre el supuesto de 
que la met6fora es una percepción intuitiva de las 
cosas. 

La naturaleza de los caphulos V. VI y VII es de tipo 
histórico y, por lo tanto, objetivo. Intuición y 
subjetivismo son lo mismo. Este uso menos frecuente 
de las met6foras coincide, si no es consecuencia lógica 
de un cambio de óptica o enfoque, con la rara 
intervención del "yo" del ensayista. 

Ahora bien , desde un punto de vista puramente 
temático, las metáforas utilizadas en el ensayo pueden 
repanine en ocho grupos: las ·metHoras en que se 
oponen lo abstracto y lo concreto, las de car,cter 
temporal, las referentes al silencio, al desnudo, al fuego, 
al agua, a la disolución del ser y. por último, las 
metáforas en que reina la soledad. 

Esta distribución sólo es válida en la medida en que 
nos permite estudiar por separado cada clase de 
metáfora. Asf pues , la finalidad de eSia tipología es 
puramente metodológica, eSio es, para evitar 
confusiones y anarquía en el tratamiento del tema. 

2.1.- Lo concreto / Jo abstracto. 

En el primer grupo o clase de esta tipología, se dan 
cuatro casos en los cuales estarnos en presencia de dos 
elementos pertenecientes a dos realidades distin.tas: lo 
abstracto y lo concreto: 

1.- '[el mexicano) tropieza con un muro do 
silencio" (p. 40). 

En este caso, la metáfora surge de la unión de una 
realidad concreta palpable, muro, y otra totalmente 
abstracta, silencio. 

2.· ' Entre los terratenientes y sus ideas filosóficas 
se levantaba un invisible muro dt mala ft" (p. 
1 1 9). 

Notamos en este ejemplo que se dan dos realidades 
diametralmente opuestas: por una parte el sustantivo 
'muro" y, por otra, el adjetivo calificativo antepuesto 
"invisible" y el sintagma nominal "mala fe" , que en este 
caso se puede considerar como adjetivo. 



Tanto en el primer caso como en el segundo, la 
incompalibilidad en1re los e lementos de la comparación 
es evidente. Precisamente es en esta incompalibilidad 
donde estriba el poder mágico de la metáfora y, a trav6s 
de 6sta, de la imaginación que ha podido crearla. 

lo mismo podemos decir de estos dos casos: 

3.- "Nuesuo siglo es una gran vasija en donde 
todos los tiempos históricos hierven, se 
confunden y mezclan" (p. 170). 

4.- ·Al nacer, rompemos los lazos que nos unen 
a la vida ciega que vivimos en el vien1re materno" 
(p. 17S). 

la interpretación deluasfondo de estas metáforas y 
de las que siguen se deja para el final de esta parte. Esta 
decisión ha surgido en el momento en que nos hemos 
echado en este mar sin fondo. Todas estas metáforas 
ríos emanan de la misma fuente y, como se verá más 
adelante , desembocan en el mismo mar. 

2.2.- El tiempo. 

1.· "Salud y comunión constituyen la edad de 
oro, reino vivido antes de la historia y al que 
quizá se pueda acceder si rompemos la cárcel del 
tiempo" (p. 186). 

Sf. e l tiempo es una célula que va de la nada a la 
nada. Nos encierra entre dos fechas, entre un punto de 
partida y otro de llegada. Entre el nacer y el hombre es 
una gota de agua en un torrencial. 

2.- "El hombre [ ... ] ha caído en el tiempo 
cronométrico y se ha convenido en prisionero del 
reloj, del ulendario 1 de la sucesión· {p. 188). 

Ahora, la cárcel se reduce a un reloj, a un calendario 
o a una sucesión de día y noche. Primavera, verano, 
invierno y otofto; niñez; juventud y vejez; vida y muerte : 
son una cadena muy pesada que inmoviliza al hombre, 
lo anonada. 

El alcance de la metáfora en los dos casos radica en 
la fusión mágica, de dos realidades incompatibles: 
cárcel/tiempo, prisionero 1 reloj, calendario, sucesión. 

la metáfora es la destrucción del lenguaje para 
forjar unidades cuya divisa es la expresividad y la 
armonía que surge de lo incompatible. 

3 .- "la fiesta no celebra, sino reproduce un 
suceso: abre en dos el tiempo cronomé1rico para 
que el presente eterno se reinstale" (p. 189). 

¿Cómo puede una fiesta abrir el tiempo en dos? ¡Ea 
absurdo! Sí, la tripartición del tiempo en pasado, 
presente y futuro es engaftosa e il.usoria. lo absurdo es 
esta tripartición que el hombre ha establecido 
pretendiendo dominar el liempo y someterlo a sus 
caprichos. Pero, en realidad, es elliempo quien domina 
al hombre , lo anonada. 

Sólo se abren las puertas, las ventanas, los ojos, las 
bocas. El tiempo es un concepto. En un plano denotativo, 
la comprensión de esta imagen resulta imposible. Abora 
bien , si nos trasladamos a un nivel mh abstracto, dicha 
comprensión se hace muy asequible. 

"la fiesta [ ... J abre en dos e l tiempo 
cronom6trico para que el presente eterno se 
reinstale" (p. 189). 

Con el presente eterno ya no bay ni pasado ni futuro. 
Es el tiempo mítico que existía entre los hombres 
primitivos y quizá siga existiendo entre noso1ros; pero, 
como somos desgarrados del ser que éramos, ya no lo 
percibimos. 
· Con estos 1res casos. Octavio Paz nos revela lo 51 
oculto, por debajo de las aparentes incompatibilidades 
de las construcciones ya mencionadas. 

2.3 .- El silencio. 

Desembocamos ahora en el tercer grupo: 

1.- "Ninguno [el mexicano] tropieza con un muro 
de silencio" (p. 40). 

Tengo que confesar que, en principio. me he sentido 
incapaz de captar el mensaje de esta oración y de otras 
semejantes. Sin embargo, con una lectura contemplativa 
me he encontrado ya al o1ro lado de la incomprensión. 
Una expresión como muro de silencio plantea una 



enorme dificuhad para quien lo ve todo a través del 
ojo de la razón. 

2.- "Durante esos días (fiestas) el silencio 
mexicano silba, grita , canta, arroja petardos, 
desurca su pistola en el aire" (p. 43). 

Son dos los silencios: uno silencioso y otro ruidoso. 
En el segundo caso. "el silencio mexicano silba, grita, 
canta, arroja petardos. descarga su pistola en el aire". 
se nota que los dos elementos de la comparación son de 
naturalezas totalmente opuestas. El primer término, 
"silencio", es ausencia de ruido o sonido; el segundo, 
"silba, grita, canta. arroja petardos, descarga su pistola 
en el aire", es presencia notable de ruido. ¿Cómo se 
pueden juntar dos elementos opuestos, sabiendo. de 
antemano, que el uno excluye al otro? 

La metáfora no conoce fronteras. oposiciones o 
antagonias. Las oposiciones est'n en nosotros. no en el 
lenguaje; que dos términos se opongan no quiere decir 
que estén fallos de significación. La expresión "el 
silencio mexicano grita ... • es mh expresiva y 
significativa que ésta: "el mexiuno grita ... •. La pri
mera contiene dos elementos totalmente incompatibles 
y, por eso mismo. es más íntima y más evocativa. 

2.4.- El desnudo. 

El desnudo, como tema, cobra una dimensión im
ponante en la creatividad lingüística y conceptual. 

52 Metafóricamente hablando, el desnudo es el grado cero 
de la indumentaria. 

En El laberinto de la soledad, este hecho se concreta 
con una serie de casos: 

1.- La mirada ajena ya no lo desnuda al enamorado 
que exhibe sus heridas ante la que ama, lo recubre 
de piedad (p. 37). 

"Desnudar" es quitar el vestido o Jaropa. "Recubrir" 
es volver a poner una cosa sobre otra para ocuharla G 

protegerla. "La mirada" es la acción de desnudar y la 
acción de mirar. 

Literalmente esta expresión equivale a: "la mirada 
quita Jos vestidos a .. .". cosa que, lógicamente. es 
imposible de admitir. Octavio Paz es un poeta, y sólo 
los poetas pueden descubrir el secreto de las cosas. 

Nosotros no podemos rechazar una metáfora diciendo 
que no se ajusta a la realidad. Frente a este tipo de 
figuras retóricas la razón humana cede el paso a la 
intuición. 

Otros dos casos pueden abrirnos el paso hacia una 
comprensión más profunda e íntima de la realidad que 
Octavio Paz nos transmite : 

2.· "Casi siempre eludimos los riesgos de una 
relación desnuda a través de una exageración 
sincera" (p. 37). 

3.- "De pronto nos hemos encontrado desnudos. 
frente a una realidad también desnuda" (p. 50). 

"Relación desnuda", "hombres desnudos" en una 
"realidad también desnuda". Todo está desnudo. lo 
concreto y lo abstracto. 

Una relación desnuda es aquella en que impera la 
franqueza. la sinceridad, y desaparece 1~ mentira; es 
aquella relación en la cual el mexicano ya no es un ser 
hermético, cerrado y agresivo . Esta metáfora alcanu 
un grado de expresividad digno de una interpretación 
muy prorunda. 

En el segundo caso: "De pronto .. ." . es el desnudo 
del ser m~xicano que se enfrenta. de repente, con el 
desnudo de su realidad. Esta situación "desnuda" surgió 
cuando el hombre y su realidad ya están hartos de llevar 
a cabo una lucha que los devora, cuando cayeron las 
máscaras. 

2.5.- El ruego. 

El filósofo francés Gas ton Bachelard (1 884-1 962) 
opina en su libro Psycharwlyse du fe u' que el hombre 
primitivo ha descubierto el fuego gracias al amor. 
Octavio Paz, cuya obra se publicó en 1959 y quizá antes 
conociera una primera edición, dice lo siguiente: 

1.- "Su cuerpo (de la mujer) duerme y sólo se 
enciende si alguien lo despiena· (p. 33). 

El fuego. en este ejemplo, es hijo de dos cuerpos que 
se frotan , uno masculino y otro femenino. La n¡etjfora, 
sobre todo en este caso, viene a ser un fuego que nace 
del frotamiento de dos elementos pertenecientes a 
realidades distintas de modo que uno sea positivo y otro 



negativo. Basta un cuerpo y una acción, despertar, 
para encender un fuego ardiente. 

2.- "Fue una obra social [la educación) pero que 
· exigía la presencia de un espíritu capaz de 
encenderse 1 encender a los demás" (p. 136). 

El fuego es fuente de vida. Un "espíritu" es una 
palabra abstracta sin ningún fondo concreto. 
"Encender", en un sentido mb estricto, es hac-er que 
una cosa arda. Ahora bien, es un espíritu que se convierte 
en llamas encendiendo a los demás espíritus. 

3.- "El solitario es un enfermo, una rama muerta 
que hay que cortar 1 quemar" (p. 185). 

En este caso,la metáfora no nace del contraste entre 
el verbo "quemar" y el resto de la oración; "una rama 
muerta que hay que cortar y quemar" no supone ningún 
uso metafórico. Tampoco "El solitario es un enfermo" 
puede interpretarse como metáfora: es un uso corriente, 
que no supone ninguna violación de tipo sintác tico o 
semántico. 

Sin embargo, si contemplamos la oración en su 
totalidad ya nos damos cuenta de que se nos oculta 
algo, un algo que debemos descubrir. La metáfora 
surge del contraste entre "el solitario" y "la rama muena 
que hay que cortar y quemar". 

Ahora bien, según Gaston Bachelard, "quemar es 
purificar"'. El solitario enfermo es un mal, una 
enfermedad que amenaza, contagia, por eso es urgente 
suprimirla transformándola, mediante el fuego, e'n algo 
puro y sano. 

2.6.- El agua. 

El agua, tema constante en El laberinto se desnuda 
de su carácter substancial, se hace metáfora: 

1.- "El adolescente inclinado sobre e l río de su 
conciencia se pregunta si ese rostro que aflora 
lentamente del fondo, deformado por el agua, es 
el suyo" (p. 9). 

En esta oración, elle'lguaje es denso, en él se oculta 
el tesoro de la creatividad intuitiva. Para captar la idea 

que nos sugiere, tenemos' primero que hacer caso omiso 
de las significaciones que pertenecen al plano 
denotativo. En estos términos: "el r:!o de su conciencia, 
rostro, fondo y agua" la relación entre las désignaciones 
y los objetos designados no es de tipo referencial, sino 
puramente emocional e intuitivo. 

El río, en este caso, es el espejo del alma, es la 
imagen abstracta del ser. También es el tiempo que 
corre, que transforma la materia, que deforma nuestro 
ser. El agua es fuego. 

2. - "Si la soledad del mexicana es la de las aguas 
estancadas, la del norteamericano es la del 
espejo". (p. :i5). 

En este texto se enfrentan los términos "soledad 1 
agua estancada y soledad 1 espejo". Para que dos 
términos seatt opuestos debe haber una base de 
comparación qué dé lugar a esta oposición. Tanto el 
"agua estancada" como el espejo pueden reflejar, con 
mayor o menor nitidez, la imagen que se proyecta en la 
una o en el otro. No obstante, la expresión me_tafórica 
de la soledad como agua estancada es m's viva y 
emocional que la del "espejo". Es la expresión de la 
profundidad y la inmensidad en las que se estira y arde 
la soledad del ser que se ahoga. 

El agua es un elemento de la naturaleza, y el 
mexicano es un ser que se siente sólo en un espacio que 
lo anonada. La naturaleza hispanoamericana es una 
realidad viva, independiente del hombre. El mundo del 
Mrteamericano es fruto de su creación, es un juego que 53 
distrae y molesta. El noneamericano ha creado su 
soledad. Es el suicidio del ser. 

2. 7 •• La disolución de la materia. 

Relacionado con el fuego y el agua, el tema de la 
disolución de la materia viene a ser como la síntesis de 
todas las dicotomías que abarca la superficie de El 
laberinto de la soledad. Lo concreto, lo subtancial hierve 
y se disuelve para alcanzar el estado de plenitud y subir 
al cielo libcr,ndose de los yugos de la materia: se hace 
espíritu. 

1.- "Extenderse, confundirse con el espacio, es 
una manera de ser" (p. 39). 
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El ser humano, de carne y hueso, se hace espacio, se 
conviene en la nada. Tal es la carga intuitiva de esta 
metáfora. Se han desnuido los constituyenles 
suuanciales del hombre. Sólo esta desuucción hace 
posible la identificación del ser con el espacio. 

2.- "El mexicano no sólo no se abre; tampoco se 
derrama" (p. 29). 

Con este segundo ejemplo, la metáfora se hace más 
fuerte y mh persuasiva. En el caso del verbo abrir ya se 
ha tratado con el primer gupo. Ahora nos preocupa el 
segundo verbo, "derramarse". 

Para una mayor claridad, batemos caso omiso de la 
negación. Ahora bien , la incompatibilidad surge de la 
combinación de dosrealidades opuestas: "el mexicano", 
ser animado, y el verbo "derramarse", que expresa la 
acción de un liquido que se viene . Sólo con esta 
operación se puede llegat a una imagen densa y perfecta. 

3. - "Nuesuo siglo es una vasija en donde todos 
los tiempos históricos hierven, se confunden y 
mezclan· (p. 170). 

Aquí umbi~n se dan dos imágenes metafóricas: la del 
"siglo 1 vasija" y la de los "liempos históricos" que 
"hierven·. Nos conformamos con el segundo caso. La 
analogía enue los "tiempos históricos" y la acción· de 
hervir es de tipo intuilivo. "Hervir" supone un grado 
muy elevado de temperaiUra; tenemos, pues, dos 
elementos: el agua y el fuego. "Los liempos históricos". 
realidad absuacta, se convienen, en la imaginación del 
autor, en algo concreto palpable, en agua. De esta 
manera, pierde algo de su sentido propio como una 
realidad abstracta. 

2.8.· La soledad. 

El hilo conductor de esta tipología de metáforas es 
el tema cenual de Ellabtrinto dt la soltdad. En este 
último grupo, soledad, desembocan todas las metáforas 
que hemos venido analizando. 

1.· "Como ellos [los hombres), vivimos el mundo 
de la violencia, de la simulación y del "ninguneo": 
el de la soledad cerrada" (p. 174 ). 

2.- ·Allí en la soledad abierta, noa espera 
tambltn la trascendencia" (p. 174). 

"Soledad abierta" y "soledad cerrada" penenecen al 
mismo campo semántico: soledad. En una como en oua 
se da una analogía entre dos planos: 

~WLU<aD 
soledad 

~~~ 
cerrada 
abierta 

En el primer caso se puede hablar de una soledad no 
compartida, una soledad solitaria. En el segundo, es 
compartida y colectiva. La primera, anonada, ahoga; la 
segunda consuela y alivia. 

3.- Análisis de las metároras utilizadas. 

"Dime cdles son tus metáforas, te dir~ qui~n 
eres"'. 

Este dicho de Henri Morier es muy signifiativo en la 
medida en que identifica el autor y sus metáforas. 

A lo largo de este estudio, se han subrayado las 
distintas clases de metáforas utilizadas por Octavio 
Paz. Como se ha dicho. estas metáforas surgen de la 
misma fuente y desembocan en el mismo mar, aunque 
tomen. en principio, direcciones distintas. 

Todas estas metáforas giran en tomo al mismo eje: 
búsqueda de la identidad. Eua búsqueda puede 
interpretarse de distintas maneras, pero el fondo es el 
mis.mo. Esta obsesión se orienta a veces hacia auAs, es 
un regreso a las tpocas primitivas. El hombre primitivo 
lleva una vida desnuda, simple y sin máscaras. Concibe 
el mundo a uav~s de sus instintos. Ignora el tiempo y el 
espacio, su mundo no es sólo ilimitado sino indefinido. 
Su vida no tiene principio ni fin. Esta búsqueda puede 
tambi~n encontrar refugio en el vientre maternal. En la 
vida prenatal, no hay ruptura entre vida y muerte, deseo 
y satisfacción ... Tanto la tribu como la madre pueden 
proporcionar al hombre un abrigo espiritual que es su 
razón de ser. Nacer es empezar a sentirse solo. 

Ahora bien, con sus metáforas, Octavio Paz no tiene 
finalidades puramente esttticas. Es una necesidad íntima 
que se desprende de su propio ser. El tiempo, el silencio, 
la soledad ... son realidades absuactas, que sólo son 
perceptibles a trav~s de la intuición; de ahí su car,cter 
existencial. 
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RICARDO MOLINA Y EL TOPICO MANRIQUEÑO 

J osé Mar ía de la Torre. 

Es moneda corriente observar cómo los famosos 
versos manriqueftos 

Nuestras vidas son los r(os 
que van a dar a la mar, 
que tS ti morir; 

han c'a!do. en mh de una ocasión, en un tipo de 
formali smo tem4tico a lo largo de la historia de la 
poes!a espanola. Sin embargo, ha habido autores que 
los han desafiado y han luchado por darles un tono 
distinto para adecuarlos a su propia visión del mund o. 
As!, en Ricard'o Molina, podemos leer: 

Qul cu ca estd lo austnre y lo lejano . 
qul duro su relieve conrra d hombre . 

Lo que nos acompaño, cielo o tierra, 
aire, fuego o torrtnlt, poso y mutrt. 

• • •• • •••••• • ••••••• o • o •••• ••••••••••••• • 

En tst tSpacio ua. Aquf no soy. 
¿Es qut lo titrra st burlo del hombre? 
El rlo ilustrt mds qut un btllo sfmbolo 
tS frfo muutt. El citlo me dtstruyt sin dt/tnsa tn 
ciudad amuro/lodo 
con puutas a levontt y a ponientt 

Lo mismo ocurre con otros grandes poetas espaftoles. 
como han demostrado Pedro Salinas ( 1958: 177) '. 
Oregorio Salvador ( 1966: 431 }2, M• Angeles Alvarez 
Mart!nez (1984)'. etc . 

Ahora bien, ¿en qué ha consistido la transformación 
de Molina? ¿Cuáles son las razones por las que el poeta 
cordob6s ha cambiado la doble imagen de los versos de 
Jorge Manriq ue? En primer lugar. el proceso que ha 
habido en la poes!a de nuestro autor no ha consistido 
sino en una fusión de la doble imagen de Manrique. 
puesto que la estructura 

o sea. 

A 

B 

vida 

r!o 

a 
= 

morir - mar 

ha llegado a reducirse a la ecuación B = a: es decir. 
"rfo" ha adquirido el significado de "muerte" en Molina. 
Por tanto, si en la tradición. salvo variantes llevadas a 
cabo por distintos poetas. según M• Angeles Alvarez 
Martínez (1984). y la transformación realizada por 
Otero, al decir de Oregorio Salvador ( 1966: 431). 'río" 
significaba "muerte". en R. Molina pasa también a 
significar '" muerte" en ra1ón de su equivalencia 
lingü!stica connotada y contextualizada. Esto es. nuestro 
poeta ha relacionado o asoci ado la idea de fluir no a un 
dediz.arse o encaminarse hacia la muerte. sino a un 
pasar que es ti muriendo. Consecuentemente, R. Molina 
contempla vida desde la muerte: la muerte no es algo 
lejano sino presente. dado que el instante. fugaz. muere 
y con él una parte de la vida del hombre. mas mientras 
se está en el instante se está yiviendo. De ah! que tenga 
un sentido totalmente coherente el verso con que 
comienza el poema citado: 

Qul cerca tstd lo austnte y lo ltjano, 

o estos otros : 

Y yo voy solo, yo 
voy solo con todo. 

btbilndomt la vida 
tn copos dt recuudos, 

porque derivan de la visión que del mundo tiene nuestro 
escritor: el único tiempo cieno es el del instante, que es 
vida "viviendo-muriendo". En consecuenc ia. la 
connotación se ha puesto al servicio del símbolo, puesto 
que la relación entre los dos planos no es racional. sino 
ilógica e inconsciente. La emoción de muerte en la 
conciencia del autor se ha impuesto y ha dado lugar a 
esta imagen transformada. partiendo del tópico 
manriqueilo. De donde la ecuación B = a ha puado, en 
nomenclatura de Carlos Bousoilo. a 

A (= B = C =) emoción de C en la conciencia 
E (= O = C =) emoción de C en la conciencia 

De otro lado, la transformación de la metáfora 
realizada por Molina nos sirve, ademh. para contribuir 
al análisis que efectuó, en eSie sentido. el profesor 
Salvador sobre el soneto "La tierra·, de Bias de Otero. 



en Angtlfíuamentt humano, y que amplió M• Angeles 
Alvarez Martínez en otros textos poéticos. pero sobre 
todo en un poema de G;ado .eltmtnta/, de Angel 
Gonúlez. A este respecto, el académico dice: "Por 
primera vez se ha transformado de verdad la metáfora 
y se ha situado en una perspectiva hisl6rica distinta. 
Cuando Salinas habla de tres tiempos en realidad habla 
de ues tiempos literarios, de ues persectivas personales 
y e stilísticas , pero no propiamente de tres tiempos 
históricos. Donde aparece de verdad una perspectiva 
histórica diferente es en el soneto de Otero" ( 1966: 
431 ). Si ello es así, hemos de convenir, según mis 
conocimientos•, en que R. Moti na debe ocupar el quinto 
"tiempo· de la metáfora , o el segundo puesto, desde el 
ángulo de vista de las "fuertes transformaciones", ya 
que, como han dicbo el crítico y M• Angeles Alvarez 
Martínez. es B. de Otero el primero en llevar a cabo la 
tran sformación de los susodichos versos manriqueños. 
Sin embargo, si consideramos la transforamción desde 
la estructura y no desde sus términos. el cambio radical 
de la metáfora de Molina , con rel ación a la de Manrique, 
es mucho más atrevido que el de Otero, ya que . aunque 
tanto en el soneto del bilbaíno, como en el poema del 

cordobés, "río" pasa a significar "muerte", el autor de 
Angtl fitramtntt humano no va más allá del 
des plazamiento tradicional significativo y ciertas va
riantes léxicas, pero la estructura de la doble imagen 
manriquefta permanece inalterada; por el contrario, R. 
Molino aglutina en una las dos significaciones de "vida" 
y "muerte" al reducir ambas imágenes manriqueftas. 
Por tanto , nuestro poeta se adelantaría desde esa sola 
perspectiva al poeta de su generación y al de la siguiente, 
Angel González. De ahí que deba yo matizar la 
afirmación de Alvarez Martínez, cuando concluye: "Son, 
pues. estos fragmentos (los de Bias de Otero y Angel 
González) los únicos y auténticos tiempos de la metáfora 
o imagen manriquefta, frente a todos los demás textos 
( los escogidos por ella para su trabajo, aclaro yo) que 
suponen sólo variaciones suyas" ( 1984:85). 

De todas formas, pienso que no es cuestión de 
prioridades históricas o ventajas de unos poetas sobre 
otros . sino de observar cómo nuestro poeta. que se ha 
servido de los materiales de un tópico,les ha infundido 
vida y estrutura nuevas desde su propia visión del 
mundo . 
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pertenece a Angtlfítramtntt humano. publicado e n lnsula. en 1950. que lo presentó al premio Adonais de 1949, pero 
no lo obtuvo; en cambio. R. Mol in a sf ganó el laurel con Corimbo (1945 -1949). Por su parte, el poema de R. Molina 
vio la luz, aunque con variantes respecto a la versión definitiva. si bien ya en el texto primitivo se halla la imagen 
analizada, en junio de 1951 , en la revista gaditana Platero . 
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FIJARSE BIEN: UN SUSI EN "MISERICORDIA" 

Feliciano de la Fuente 

Dentro del vastlsimo repertorio de personajes 
creados por D. Benito hay uno especialmente apto para 
ser recordado en esta revista: es el de Almudena, 
Mordejai de Misericordia. Y lo es por dos motivos: el 
uno porque se trata de un personaje aljamiado, aunque 
no vaya a ser este el objeto de nuestro análisis, y el otro 
porque encarna un prototipo de personaje mauro
marroquí idealizado, bastante frecuente a lo largo de la 
Literatura Española. 

Cuando Galdós escribe la obra en la primavera de 
1897. había superado dos importantes etapas de su 
producción novelística; en la primera había enfrentado 
la España del fanatismo doctrinario, de la intolerancia 
y la intransigencia, a personajes abanderados del 
progresismo liberal y la apertu ra religiosa. El 
encorsetado simbolismo de es tas primeras obras había 
dado paso, al comienzo de los ochenta, al realismo más 
directo y naturalista de sus Novtlas españolas 
contemporáneas . 

Misericordia, juntamente con Nazarln y Halma 
(1 .895), representan en esta evolución una actitud ante 
el mundo novelado, en la que el autor resalta lo espiritual 
y se acerca a soluciones quijotescas y evangélicas. De 
otra parte compone Misericordia en un periodo en que 
en la producción galdosiana está aflorando una tendencia 
soterrada: la del acercamiento de la narrativa a la 
dramática; recordemos que sus primeros intentos 
literarios los había hecho D. Benito en el campo 
dramático, que dos obras anteriores Realidad ( 1.889) y 
La loca de la casa (1892) habían sido transformadas al 
género dramático, y que eo sus últimas producciones el 
teatro sustituye en importancia ala narrativa. Citemos, 
a guisa de ejemplo, Electra, que estrenarla en 1.901 e 
influiría, según lnman Fox, decisivamente en el 
anticlericalismo desatado a comienzos de siglo. No ha 
de resuharnos, pues, exttafto que Alfredo Maftas le 
diese forma dramática, que Ílevaría a las tablas José 
Luis Alonso con magistrales interpretaciones, en los 
personajes de Benina y Almudena, de María Fernanda 
D'Ocón y José Bódalo respectivamente. 

No ha sido la transmutación genérica lo que nos ha 
inducido a recordar el carácter dramático de 
Misericordia, sino la necesidad de analizar mejor al 
personaje del que nos ocupamos. Resulta el género 

dramático del contraste entre actitudes, acciones, for
mas de entender el mundo . . . que enfrentan a los 
personajes, a los que el autor encarga de la defensa de 
unas u otras: en este sentido, Almudena, Mordejai 
desempefta una función dentro de la obra por contraste 
con otros que se le oponen radicalmente. Que 
Misericordia se'a una obra de contrastes ya había sido 
señalado por Casalduero: no es esta la ocasión en que 
vayamos a analizarlos, pero sí resaltaremos los que nos 
conduzcan a una mejor comprensión del personaje. 

En los tres primeros capítulos nos. presenta Galdós 
la "cuadrilla de miseria que acecha el paso de la caridad". 
Entre los alcabaleros de este ejército de la "misericordia" 
que cobran "la contribución impuesta a las conciencias 
impuras que van a donde lavan"', se encuentra nuestro 
personaje. Frente a los rasgos negativos que el narrador 
adjudica al resto de los mendigos, así e l caso de la 
Burlada, de cuyos ojuelos se dice que "irradian la 
desconfianza y la malicia'', o de la seftá Casiana, de 
cuya larguísima cara se afirma que era de "lo más 
desapacible y feo que puede imaginarse" (la primera 
queda animalizada como "un gato que hubiera perdido 
el pelo en una rifta" y la segunda como "un caballo 
viejo" que se asemeja "a los de la plaza de toros cuando 
se tapaba con una venda oblicua uno de los ojos, 
quedando con el otro libre para el fisgoneo"); frente a 
esos rasgos negativos, decía, se alzan los de los dos 
personajes que se salvan de la mezquindad, la falta de 
ideales y el rastrero interés que llega a imponer 
jerarquías en el mundo de la miseria. Benina y Almudena 
son; por contraste, ennoblecidos, la primera hasta la 
categoría de santa; pero es en e l segundo en quien 
vamos a fijarnos. De Almudena seftala el narrador: "por 
el pronto, no diré más sino que es trabe, del Sus, tres 
días de jornada más allá de Marrakesch. Fijarse bien". 

¿En qué habr' que fijarse bien? Ciertamente se 
podía, en aquellos momentos, cubrir en tres días, un 
poco apretados de Kilómetros, la distancia entre 
Marrakesch y la región de Sus. Debe, pues, ser otro 
asunto al que D. Benito nos invita a prestar atención. Lo 
trataremos más adelante. 

Con este ciego Almudena es con quien Benina "se 
permitía trato confianzudo aunque sin salirse de los 
términos de la decencia". Cuando, ya presentados los 



mendigos, se Imc1a la acción en el capítulo IV, el 
narrador sienta a nuestros dos personjes en la plaza del 
Progeso y bajo la estatua de Mendizábal precisamente. 
No es casual el situar a Benina y Almudena en este 
lugar y para tratar un asunto de carácter económico; la 
ironía es patente si recordamos el universo histórico de 
Mendizabal 1. Este es el momento en que nos hace el 
retrato del ciego. Su descripción física no es 
encomiástica, pero su fealdad es "expresiva· y la única 
acción que le atribuye es que "sonríe". Descubrimos , a 
través de la descripción de la ropa y el calzado , su 
laboriosidad, ingenio y habilidad, pues enmendaba los 
desgarrones con "zurcidos inteligentes·, componía sus 
zapatos con "remiendos habilísimos", y el cuello de su 
camisa es "lo menos sucio que es posible imaginar" en 
su mísera condición . Insistiendo en el mismo asunto se 
dirá en el capítulo siguiente que "las paredes de su 
vivienda no están tan sucias como otras del mismo 
caserón'". 

No pasaremos por alto la iron ía utilizada en la 
personificación del sombrero . cuyas '"abolladuras de 
fieltro no eran tales que impidieran la defensa material 
del cráneo que cubrían, ni la fina plasticidad en la 
presentación de la palma de su mano al compararla a 
una rueda de merluza cruda. 

Estos rasgos positivos se confirmarán en las lineas 
siguientes: 

· · ¿Qué piensas hacer e sta tarde?" le pregunta Benina. 
"·En casa mí, mocha que jacer mi: lavar ropa mí,. 
coser mocha. remendar mocha·. 

El elogio que a renglón seguido hace Benina de 
Almudena no tiene desperdicio e insiste en todas esas 
cualidades que han quedado apuntadas. 

Este es el personaje que va a hacer el primer acto 
heroico de la novela: proporcionar casi un duro a Benina, 
cuando su liquidez no pasa de los 70 céntimos contando 
con los dos reales escondidos bajo la baldosa; tres 
pesetas sacará Benina por el empello de un traje '"nuevo· 
de Almudena, y la otra peseta le será requisada a la 
"borracha de la Pedra· . Dos rasgos se infieren de esta 
actuación , su de sprendimiento de los recursos 
materiales, y su veneración por Benina; rasgos que nos 
lo dibujan como un personaje idealista y romántico 

enamorado. 

Cuando, algún capítulo después Benina vuelva a 
encontrar a Almudena, el narrador nos dar' a conocer 
de forma más detallada las raíces de estos dos rasaos de 
Mordejai, convirtiéndole en fant,stico historiador de 
su propia biografía. 

En su juventud había escapado de la casa paterna 
con una buena suma de dinero, hido de ver mundo y 
con la ilusión de establecer sus propios negocios para 
hacer rico a su padre. No tardó mucho, por ello, en 
recibir el castigo divino de la ceguera, producida por la 
infección en los ojos al hallarse en aguas infectadas. Su 
condición de cicso proporciona al autor la posibilidad 
de establecer un nuevo contraste: que aunque en las 
cosas del mundo de acá no percibiese más que la 
oscuridad de los bultos, "en lo de los mundos 
misteriosos , que se extienden encima y debajo, delante 
y detrás, fuera y dentro del nuestro, sus ojos veían claro 
cuando velan". Y es que Samdai, el sellor de "baixo 
terra", precedido de terrorífica cone animal , que se 
transformará en atractiva procesión humana, se 
presentará una media noche ofreciéndole la posibilidad 
de elegir entre dos opciones: o hacerse duefto de 
inmensas riquezas o conseguir la compaiUa de una 
mujer bella y laboriosa. La respuesta de Mordejai fue 
rápida y tajante : Para nada quería tanta pedrerla por 
fanegas, si no le daban muquier. "y sin muquier migo, 
no querer pieldras f inas, ni dinero ni nada". 

Mordejai ba dejado bien claro cuál era su único 
interés : la búsqueda de una mujer ideal para la que 
iniciará una larga peregrinación, y que, tras algunas 
tentativas frustradas, encont.rar' en Benina. 

Son presentados asf ambos como dos personajes 
activos y desprendidos, Mordejai por Benina, y ella por 
todos los demb, y contrastan con el par,sito, mezquino 
e interesado proceder del resto de los personajes. Su 
carácler complementario, asf como su relación con O. 
Quijote y Sancho, han sido reiteradamente sellalados 
por la critica. 

Casalduero atribuye a Almudena la función de 
descubridor de "los tesoros escondidos en la tierra para 
que los hombres vuelvan a ser ricos". Quisiéramos 
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recalcar y matizar esa función, poniéndola en relación 
con algo ya seftalado por Entrambasaguas y por J. M. 
Marín Martfnez, y es la conexión del personaje, tan 
definidora del realismo, con la realida¡;l circundante. 
Tanto uno como otro cilan las palabras de Oaldós en el 
prefacio ala edición de Nelson, en relación con el susí: 

"El moro Almudenll, Mordejai, que pane tan 
principal tiene en la acción de Misericordia fue 
arrancad o del natural por una feliz coincidencill. 
Un amigo, que como yo acostumbraba a nanear 
de calle en calle observando escenu y lipos, 
díjome que en el oratorio del Caballero de Gracia 
pedía limosna uo ciego andrajoso, que por su 
facha y lenguaje paree! a de estirpe agarena. Acudí 
a verle y quedé maravillado de la salvaje rudeza 
de aquel infeliz, que en espaftol aljamiado, 
interrumpido a cada instante por juramentos 
terroríficos, me prometió contarme su rom4ntica 
historia a cambio de un modes to socorro. Le 
llevé conmigo por las calles céntricas de Madrid, 
con escala eo varias tabernas, donde le invité a 
confortar su desmayado cúerpo con libaciones 
contrarias a las leyes de su raza. De este modo 
adqui rf este tipo interesantísi mo que los lectores 
de Misericordia han encontrado tan real. Toda la 
verdad del pintoresco Mordejai es obra de él 
mismo, pues poca pane tuve yo en la descripción 
de esta figura". 

60 La relación del personaje con la observación de la 
re-alidad es mayor del o que pudiera imaginarse . Germán 
Oullón ha seftalado el carácter poético y visionario de 
las historias de Almudena; hay, sin embargo, un dato 
que refuerza el realismo del mundo poético y visionario 
de Almudena en el sentido que nos descubre Oaldós y 
que se desprende de su condición de be breo y su sí, con 
que se nos presenta •1 personaje. No es gratuita esta 
caracterización: la tradición oral marroquí recogida 
tanto de susfes como de habitantes de regiones 
limftrofes, atribuye a los habitantes de esta región, 
especialmente a los hebreos. el poder mágico de 
enco ntrar tesoros escondidos mediante el 
correspondiente ritual. Por ello, D. Benito, al 
presentarnos a Almudena como habitante de Sus, nos 
dice aquello de "Fijarse bien". Efectivamente, hemos 
vis to a Almudena iniciando a Benina en la mágica 

búsqueda de tesoros con un extrafto ritual de media 
noche; si está interesado en la búsqueda de riquezas es 
por ayudar a Benina. A é l se le ofreció la oportunidad, 
f~ntástica o no, de elegir la riq ueza ; rechazó la riqueza 
y prefirió la mujer ideal; ella es lo único que le interesa. 
Por eso lo veremos sumido en la más profunda 
consternación cuando sospecha que Benina se inclina 
afet:tivamente hacia el caballero Ponte. No tiene otro 
sentido la penitencia a la que quiere someterse para que 
Adonaí ablande el corazón de la mujer amada. 

No debe extranarnos que Oaldós eligiese un 
personaje marroquf como el enamorado de la 
protagonista; la Litera¡ura Espaftola cuenta desde las 
jarchas con una abundante tradición de personajes mauro 
-africanos; lo que, unido a su condición de ciego y 
buscador de tesoros, le convierte en el candidato ideal 
para desempeftar la función de enamorado desvelador 
del tesoro humano que es Benina. Nadie, si exceptuamos 
al caballero Frasquito Ponte Delgado. descubre los 
valores de Benina. La otra persona que parece darse 
cuenta de la untidad de Benina. Juliana, lo hace por 
remordimiento y propio interés. Está obsesionada con 
la escasa salud de sus melli:tos y recurre a santa Benina 
para lavar sus propios pecados con una cicatera limosna 
que Ni na se niega a recoger de su casa. Por eso Nina le 
dirt las bíblicas palabras: 

-"Vete a tu casa y no vuelvas a pecar" . 

. Quien realmente necesita del milagro cotidiano de 
Benina es Mordejai, que ha contraído una asquerosa 
enfermedad de la piel. Esta Santa Mujer, tesoro 
escondido en lo profundo de la mezquindad humana, lo 
cuida amorosamente. Es dificil no caer en la cuenta de 
que el ciego Almudena ha sido quien verdaderamente 
ha sabido ver desde el principio, lo que los videntes se 
niegan a descubrir. 

( l)Mendidbal: (Cidiz 1790 · Madrid 1853). Político 
espllftol, que primero fue Min istro de Hacienda en el 
Gobierno del Conde de Toreno ( 1835) y desputs llegó 
a ser Presidente del Gobierno. La medida más impor
tante adoptada por él fue la supresión de las comunidades 
religiosas y la desamortización de sus bienes. pensada 
con una doble finalidad económica y polftica. 
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IN MEMORIAM ... 

ABDELKADER OUARIACHI, natural de Melilla, 
inició sus estudios en el Instituto de Bachillerato de 
dicha ciudad, desde la que se trasladó a Madrid, al 
Instituto "Ramiro de Maeztu". Ingeniero de 
Telecomunicaciones y oficial de las FAR., fue redactor 
del diario bilingüe "El día" de Tetuán, y de "L'opinion", 
en donde publicó numerosos artículos sobre España. 

El tres de mayo pasado pronunció en la Casa de 
Espana de Tánger la conferencia INFLUENCIA 
MAGREBI EN "EL QUIJOTE", de la que recogemos 
algunos párrafos, siguiendo literalmente el texto 
mecanografiado por el propio autor. 

Sirvan estos fragmentos como modesto homenaje 
de ALJAMIA a la figura de tan insigne hispanista. 

Se ha dicho y escrito tanto sobre Miguel de Cervantes 
Saavedra y su genio creativo literario, y tan larga es. en 
consecuencia, la lista de probos intelectuales que desde 
hace ya casi cuatro siglos. vienen analizando desde 
todos los ángulos y con extrema minuciosidad, tanto la 
relevante figura de Don Quijote como la de su autor, el 
justa y merecidamente considerado Príncipe de los 
Ingenios Españoles que, a decir verdad, pretender 
desarrollar a estas alturas un tema de esta índole y en el 
que se aporte algo inédito, parece, al menos en lo que a 
mí respecta, que ello constituiría una tarea muy próxima 
a lo imposible. 

[ ... ) 

Voy a intentar, s in embargo, emular, a mi manera, a 
aquel hidalgo manchego, poner mi palabra en el ristre 
de mi voluntad de acción, y contando de antemano con 
su comprensión e indulgencia para con los errores de 
apreciación y omisiones que seguramente cometeré a lo 
largo de la presente alocución, exponer las razones que 
me indujeron a pensar que el ambiente magrebino 
influyó sensiblemente en Cervantes a la hora de redactar 
su novela Don Quijote dt la Mancha. 

[ ... ] 

Sería insensato y verdadero dislate incluso. pretender 
atribuir una cuna física magrebina -válganos la 
expresión- a aquel conocido personaje que "frisaba los 

cincuenta años, que era de expresión recia, seco de 
carnes y enjuto de rostro", toda vez que bien claro lo 
dejó dicho su autor con aquello de "En un lugar de la 
Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha 
mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en 
astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor". 
En cambio, lo que sí queremos exponer, y lo hacemos 
con insistencia, es que resulta bastante verosímil que, 
en 1580, después de haber sufrido cinco al\os de 
cautiverio, hacía ya tiempo que en su imaginación 
había nacido la idea de escribr un libro de caballería en 
el que contase, más que las aventuras. las desventuras 
de un singular personaje, que habría de recorrer las 
llanas tierras de la Mancha. Y prueba de ello es que en 
el momento de acometer el Prólogo de la primera parte 
de dicha obra, no dudó en escribir: 

• ... No he podido yo contradecir al orden de la 
naturaleza, que en ella cada cosa engendra su 
semejante. Y así, ¿qué podrá engendrar el estéril 
y mal cultivado ingenio mío sino una historia de 
un hijo seco, avellanado, antojadizo y lleno de 
pensamientos varios y nunca imaginados de otro 
alguno, bien como quien se engendra de una 
historia de una cárcel. donde toda incomodidad 
tiene su asiento y donde todo triste ruido hace su 
habitación?" 

Cierto es que, refiriéndose a este mismo párrafo, 
hay quien asegura que "el cuándo y el por qué Cervantes 

· puso mano a la inmortal obra, es un misterio que se 63 mantendrá impenetrable". 
Misterio impenetrable, ¿por qué? ¿Acaso no ha 

habido también quien rebatiendo esta un tanto 
desjarretada afirmación, sitúa la composición de El 
Quijote en una de estas dos cárceles: en la de Castro del 
Río (provincia de Córdoba), porque en 1592. también 
fue recluido por espacio. al parecer, de tres meses? 

Pese a que es preferible mantenerse al margen de 
toda polémica relativa a hipotéticas conclusiones de 
este género, no por ello ha dejado de resultamos 
sorprendente y , en cierto modo hasta incomprensible, 
que en la vía emprendida para llegar a estas deducciones, 
se hayan soslayado, o simplemente omitido, indicios de 
tan concluyeMe valor sintomático como lo son los 
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cinco años que Cervantes pasó en las cárceles de Argel. 
así como los relatos y demás indicaciones que. cediendo 
a la normal y lógica influencia que sobre su ánimo 
ejerció este penoso período de su vida. el escritor 
incluyó en sus obras. 

Explayando un poco más nuestro punto de vista. 
precisamos con convicción absoluta que. si de su 
brevísima permanenc ia en las referidas cárceles 
andaluzas, Miguel de Cervantes no hizo ni la más 
mínima alusión. directa o indirec ta. en ninguna de las 
composiciones, de su amplio repertorio literario, en 
cambio. en lo concerniente a s u cautiverio magrebino. 
fue generosamente explícito y abundante, como puede 
fácilmente comprobarse en los capítulos XXXIX. XL y 
XLI de El Quijote. así como en toda la extensión de su 
comedia titulada Los baños dt Argel, dedicados aquellos 
y esta a contar la historia de un español cautivo en 
Argel y una hermosa autóctona llamada Zoraida. 

No de la imaginación 
este relato se sacó; 
que la verdad st fraguó 
bien lejos dt la ficción 

Dura tn Argel este cuento 
dt amor y dulce memoria, 
y es bien que verdad e historia. 

Alegre al entendimiento, 
y aún hoy u hallarán tn él 
la ventana y ti jardfn . 

Como seguramente habrán constatado, estos versos 
no son otros que aquellos que. a modo de adve rtencia. 
su autor escribió al comienzo de su cómedia Los baños 
de Argel. Y si los hemos traído aquí. ha sido con la 
deliberada intención de, por un lado. servirnos de ellos 
pasa corroborar el carácter real de los hechos que 
sirvieron como base de la inspiración de la trama de 
esta comedia y, por otro. para hacer resaltar que la 
influenc ia que el ambiente magrebino ejerció sobre la 
creación literaria de Cervantes. no fue ni tan superficial 
ni tan efímera como algunos estudiosos pretenden. 

Regresando a El Quijote. observamos también que a 
pesar de que al final del capitulo XLI, el leonés cautivo 
de Argel finaliza su relato con estas palab¡as: "No tengo 
más. señores. que deciros de mi historia, la cual si es 
agradable y peregrina, júzguenlo vuestros buenos 
entendimientos", a pesas -repetimos- que eso podría ser 

interpretado como una especie de punto de inflexión en 
la inspiración y en la línea temática cervantina, sin 
embargo. y en contraposic ión. basta con una simple 
mirada objetiva sobre los hec hos , para poner al 
descubierto el sentido erróneo de esta hipótesis . En 
efecto, existe el innegable y contundente dato de que 
diez año-s después de haber publicado el referido trío de 
capítulos que incluyó en la primera parte de El Quijote, 
Miguel de Cervantes nos revela que su inspiración 
magrebina no se había ex tinguido en ningúun momento, 
al escribir, en 1615, dos años antes de su muerte, una 
serie de entremeses y comedias. emr~ las que. evocando 
una vez más su época de cautiverio magrebí, incluyó la 
referida Los baños de Argel, en la que, como puede 
comprobarse, nos presenta con su célebre maestría, el 
mismo tema. los mi smos personajes y las mismas o 
parecidas si tuacio nes que los ya empleados en su relato 
del cautivo de Argel de El Quijote. 

Prosiguiendo nues tra labor, y si n necesidad de 
salirnos de las páginas de El Quijote. notamos que 
incluso en lo concerniente a su propia persona , el autor 
la sumerge en una bien intencionada vaguedad, y luego. 
dejándose llevar por el ímpetu del recuerdo del ambiente 
magrebí, que durante un lustro marcó su vid a. sitúa e l 
resto de la novela bajo el palio de este 61timo. Y así, 
desde el capítulo 1 al VIII finge que está relatando una 
h(storia verdadera que fue escrita anteriorn¡ente por 
otros. empleando para este menester frases como: "Los 
autores que de este caso escriben ... •. "Hay autores que 
dicen .. . · , y otras más de si mi lar s ignificac ión. El de svío 
vectorial, o el cambio de soporte novelfstico. se produce 
a partir del noveno capitulo, puesto que todos estos 
escritores ficticios en los que antes se apoyaba, fueron 
sustituidos decidida, pura y simplemente por uno solo: 
por e l presunto historiador magrebino Cide Hamete 
Benengeli, a quien encomendó la ardua tarea de "relatar" 
al lector el conjunto de las muchísismas y disparatadas 
aventuras que, a lo largo de los 66 capftu los res1an1es. 
el caballero de la Mancha habría de vivir. 

"Este fin tuvo el Ingenioso Hidalgo de la Mancha· 
-escribió Cervantes en uno de los párrafos del capitulo 
LXXXIV de la segunda parte de El Quijote -cuyo lugar 
no quiso poner Cide Hamete punlualmente. por dejar 
que todas la villas y lugares de la Mancha contendiesen 
entre sí por ahijárselo y tenérselo por suyo. co mo 
pretendieron las s iete ciudades de Grecia por 
Homero ... •. 



Poniendo nosotros también aquí punto final a esta 
modesta exposición de nuesuas constataciones relativas 
a la no imposible influencia del ambiente magrebino en 
la redacción de El Quijote, séanos permitido ocuparnos 
ahora de nuestra segunda fase, o lo que es lo mismo. del 
cervantismo en la literatura marroquf de habla hispana. 
Y puesto que este tipo de literatura constituye, a nuesuo 
parecer, uno de los exponentes más representativos del 
hispanismo. conviene aclarar pues a este respecto que, 
como cualquier otro movimiento social y cultural, el 
hispanismo en general, y el marroquf en particular, han 
ido fragutndose de manera paulatina a uavés del tiempo. 
Vibrando la mayoría de las veces al compás del diapasón 
de felices eventos. y sufriendo otras las nefastas 
consecuencias de un deplorable antagonismo, los 
marroquíes hemos ido interesándonos por todo aquello 
que de alguna manera atafte a la idiosincrasia social, 
lingUistica y cultural hispana. 

( ... ) 

El ano 711, fecha en que se inició el contacto de tos 
lncolas de tos territorios de ambas orillas del Esuecho 
de la montafta de Cal pe, el lenguaje que se emplealla en 
la Península Ibérica sólo era un impreciso hablar 
latinizado o, si lo prefieren, un latín hispanizado con 
inclusión de giros griegos y algunos modismos 
regionales autóctonos, adaptado su conjunto a una 
sociedad y cultura locales dominadas por la influencia 
romano visigoda. En consecuencia, no seria del todo 
correcto hablar de la influencia del cervantismo en la 
literatura marroquí de habla hispana, sin hacer 
previamente un balance, por muy sucinto que este sea. 
de los elementos culturales y factores anejos 
arabigomusulmanes que tanto co ntribuyeron a su 
evolución. Este movimiento se basó, sobre todo. en la 
difusión del desarrollo científico helénico. que 
procedente de sus sedes de Siria y Alejandría. llegaba 
al Occidente musulmin gracias a su continuidad 
lin,güfstíca y religiosa. De aquí, es decir, del Magreb, 
pasó al AI-Andalus, donde a la actividad de su difusión, 
los hispanomusulmanes no tardaron en agregar (sobre 
todo. a panir del S. X) sus propios conceptos y el 
resutado de sus trabajos de investigación. Y una prueba 
palpable de esta especie de marchamo cultural lo 
constituyó la felix decisión' que tomó el docto monarca 
Alfonso X, el Sabio, al hacer expresar en castellano 

todas los ciencias y anes latinas y orientales (entiéndase 
por trabes estas últimas), dotando así con ello a la 
lengua romance medieval de una serie encicloptdica de 
calidad verdaderamente superior. y en cuya juiciosa 
redacción fueron empleados al mbimo todas las voces 
y conocimientos científicos árabes relativos a las 
matemtticas. a la vida municipal, a la medicina, a la 
alquimia, a la astrología, a la agricultura, etc ... 

Es un hecho probado. que los musulmanes no 
estuvieron en continuo régimen de hostilidad con la 
sociedad española y menos aún por raxones religiosas, 
sino que, contrariamente a lo que pudiera parecer, 
tenían por norma obrar en pro de una simbiosis 
infraestructura). Y es precisamente este principio o 
esta regla lo que constituyó la piedra angular del edificio 
de la compenetración social que imperó en AI-Andalus: 
los cristianos del Norte por su deseo de perfeccionar su 
patrimonio cultural, los árabo-bereberes con su afán de 
expandir su influencia, los muladles por su necesidad 
de identificación con el credo musulmán. los mozúabes 
y mudéjares por et ·interés que tenían de conservar y 
administrar sus respectivos bienes. y. finalmante, los 
moriscos y los judíos por evitar la hegemonía del 
apretado cerco de la Inquisición. Todos colaboraron al 
modelado y al desarrollo de la lengua espallola, de esa 
rica lengua que finiquitó en Marruecos en los postreros 
a~os del siglo XV. 

Resulta innegable que el establecimiento del 
Protectorado espaftol en el Norte y en el extremo sur de 
Marruecos tuvo su impacto sobre la propagación del 
idioma peninsular. Desde los prímeros momentos de su 65 
presencia, digamos, legal, en tierra magrebina, España 
obró de manera a implantar en su xona de influencia su 
administración y su cultura. Y de este hecho, 
paralelamente a la inuoducción de nuevos m6todos de 
gerencia adminisuativa, se crearon escuelu en las que 
se enseñaba a los autóctonos la lengua y la cultura 
españolas. 

Pasando por alto el hecho de si esta política docente 
obedecfa o no a la intención de crear o fomentar una 
determinada élite intelectual, la realidad fue que, gra
cias a sus excepcionales dotes naturales de tirocinio 
lingüístico, el hombre de leuas marroquf forjó una 
forma de expresar en lengua espaftola su temática 
literaria que, ademts de revelarse loable y en franco 
progreso, tenia un carácter genuinamente abierto a 
todos los horixontes ... 



LOS FONDOS FILOLOGICOS DE LA BIBLIOTECA ESPAÑOLA 
DE TANGER 

Jaume Bover 

La Biblioteca Española de Tánger cumple ahora los 
cincuenta anos de s u creación (1941-1991 ) en un 
momento de cambio en su dependencia administrativa. 
uno más de los múltiples que ha vivido a lo largo de su 
insólita existencia. 

Sus fondos bibliográficos a lcanzan la envidiable 
cifra de 40.000 volúmenes. una parte considerable de 
ellos dedicados a lingüística y filología; fondos poco 
conocidos y explotados. debido en parte a la falt a de 
difusión que hace la Biblioteca por ca usas 
presupuestarias y de personal. 

Es preciso recordar que el sistema de adquisicón ha 
sido muy "sui géneris". por lo que no debe extrañar el 
carácter tan especial que tiene la Biblioteca. 

La aportación de la Dirección General de Rel ac iones 
C ulturales del Minis terio de Asuntos Exteriores ha 
sido cuantiosa a lo largo de los años. aunque desigual 
en su valor a causa de un cri1erio restric tivo y de 
censura: se recibían sólo obras escritas en español y por 
españoles. salvo excepciones, como son las obras de 
exaltación patriótica y algunos a uto re s 
latinoamericanos. En cambio. las aportaciones de l 
Ministerio de Cultu ra. antes del Ministerio de 
Educación, nunca tuvieron un cri1erío rescrictivo, más 
bien presentan un marcado carácter liberal. 

Teniendo en cuenta estos considerandos se podrá 
evaluar la in gente y osada labor que los directivos de la 
Bib lio teca han realizado en materia de dotación 
bibliográfica. 

Lingü ística g en eral 

El fondo disponible p uede considerarse 
discretamente correcto; de hecho así lo consideran los 
ususarios universitarios. Costó mucho es fuero adquirir 
los manuales clásicos de autores no españoles. por la 
razón ya expuesta . 

Filo logía españo la 

Su fondo cumple sobrada y ampliamente el modelo 
de Biblioteca que propone el In sti tuto Cervantes . Lo 
supera y desbo rda. 

Cubre un amplfsimo espectro de necesidades desde 
las del neolector hasta las del especialista. Su análisis 

pormenorizado sería excesivamente largo. 
Se cuenta con una magnífica colección de 

diccionari os y enciclopedias. algunos de ellos 
posiblemente ejemplares únicos en Marruecos, además 
de gran cantidad de diccionarios bili ng ües y 
vocabu larios multilingües de materias especiales. 

La colección de métodos de enseftanza del español 
resulta ingente, probablemente única en una biblioteca 
pública española, y muy difícil de localizllf en una 
biblioteca especializada. Ha sido estudiada "in extenso" 
por Aurelio Ríos Rojas ' . 

Recientemente han ingresado colecciones bastante 
completas de revis tas de la especialidad. 

Filología p ortuguesa 

Compuesto por un · conjunto de obras se lecto y 
suficiente: diccionarios, obras de refe re ncia, manuales, 
métodos. e tc . Puede cumplir holgadamente las 
aspiraciones de un estudiante universitario. 

F ilolog ía cata la n a 

Conjunto más bien reducido, aunque selecto. Podría 
cubrir las neces idades de un estudiante hasta los 
primeros años de universidad. 

Filolog ía franc es a , italiana, inglesa y 
alema n a. 

Representada por algunos métodos. la mayorla 
obsoletos. para el aprendizaje de estas le nguas. algunos 
con "cassettes" y siempre a partir del espaftol como 
lengua base. 

Fi lología árabe 

La colección es un tanto desigual. E xiste un rico e 
interesante fondo de ori gen colonial. como son los 
métodos para aprender al árabe vulgar y clhico, etc. 
Las obras modernas son mh bien escasas . En cambio, 
se cuenta con una colección muy selecta y cuidada dt 
diccionarios , que pueden satisfacer al especialista más 
exigente. 
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Filología vasca y de otras lenguas 

Las exislencias son insignificanles. Por razones de 
la compleja hí sloria de Tánger se dispone de muhilud 
de diccionarios, y algún que ouo manual, de lodO lipo 
de lenguas, incluso de inusuales: neerlandés, danés, 

sueco, bereber, búlgaro, hindú, e1c. 

Sirva esla breve nola para dar a conocer una parle 
del fondo bibliogr4fico de la 8iblio1eca Espaftola de 
T'nger, con el deseo de que sea mis exploudo y 
apreciado. 

NOTAS 

l. RIOS ROJAS, Aurelio: Espallol para extranjeros: elenco bibliogréfico de manuales de espaftol en los fondos del 
C.C.E de T6nger y la Biblio1eca Espaftola, en: Misce"nea de la Biblioteca Espaftola de T'naer (en prensa). 
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PREMIO CERVANTES AL CONOCIMIENTO DE ESPAÑA, SU 
LENGUA Y SU CULTURA PARA 
ALUMNOS MARROQUIES DE ESPAÑOL DE LOS CENTROS DE 
ENSEÑANZA SECUNDARIA. 

1. · EL EQUIPO DE APOYO a la 
enseftanza del espaftol en Marruecos. 
dependiente de la CONSEJERIA DE 
ECUCACION (EMBAJADA DE 
ESPAiiiA). en un intento de reforzar la 
difusión de la lengua yculturaespaftolas 
entre los alumnos y profesores de 
espa~ol de secundaria y en sus 
correspondientes liceos, convoca un 
concurso de composición cuyos 
objetivos son los siguientes: 

a) Estimular el af:ln por concocer 
Espafta en su lengua y su cultura 
milenaria s, en tanlas ocasiones 
relacionadas con las :Ira bes. 

b) A p;¡rtir de dicho conocimiento, 
adquirir una imagen real de la Espafta 
actual. moderna y participativa. 

c)Favorecer, sobre todo en los alumnos. 
la reOexión linguistica a través de los 
ejercicios de información y creación. 
así como de las actividades que habrán 
de desarrollarse en los centros. 

2.· Las ba~s a las que tendrán que 
ajustarse los centros, profesores y 
alumnos interesados son las siguienteS: 

a) Podrán participar en el concurso 
todos los centros de enseñanxa 
secundaria oficial del Reino de 
Marruecos. con la condición de que 
impartan español como lengua 
moderna. 

b) Cada centro podrá presentar, por 
medio del profesor o profesores. un 
trabajo colectivo o tantos como grupos 
de espaftol existan en el mismo. 

e) La patticípación implica un proceso 
previo de lnlbajo en talleres de lengua 

y cultura espaftolas. de los que habrá 
que adjumar una programación y su 
correspondiente memoria final. 

d) Los trabajos que opten a los premios 
del concurso se ajustarán a las siguientes 
carac1erís1jcas: 

Serán trabajos elaborados 
colectivamenteporalumnosdeespaftol 
decadacentro penencciemes al mismo 
grupo. bajo la coordinación de uno o 
más profesores responsables. 

· Se centrarán en un tema general, LA 
ESPANA DEL92.y,dentrodeéste,el 
aspecto o los aspectos considerddos 
serán de libre elección: política, depone. 
sociologfa, rnanífestaciones culturales, 
usos y costumbres. economía, 
relacionc.~ internacionales, olimpiadas. 
EXP0-92. actualidad literaria, realidad 
lingüística. etc. 
· Serán trabajos escritos. sin limite de 
extensión , que se presentarán en 
formato DIN A4. mecanografiados a 
doble espacio por una sola cara. Podrán 
ir acompanados de documentación 
visual o sonora. a condición de que se 
realice un montaje que posibilite su 
valoración por pane de las respectivas 
Academias yen la fase final, en la sede 
del Equipo de Apoyo. 

3.· Los trabajos realiudos pasarán una 
fase de preselección que se realiz.aráen 
las Academias, de acuerdo con los 
criterios que en su momento e 
internamente estableucan. De esa 
preselección. que deberá realizarse 
entre el 1 y el 15 de abril, saldrá un 
máximo de 4 por Academia, los cuales 
deberán ser enviados. junto con las 
correspondientes Programaciones y 
Memorias finoles. al Coordinador del 

Equipo de Apoyo (Instituto Espaftol 
"JuanRamónJiméncz". I92,Boulevard 
d'Anfa. CASA BLANCA) antes del20 
de abril. 

4.· Un Jurado integrado por un 
representante de la Consejería de 
Educación de la Embajada de Espafta. 
un representante de los Servicios de 
Inspección de Espaftol de Marruecos. 
un profesor de espaftol marroquí de 
Ense~anza Universitaria y dos 
representantes del Equipo de Apoyo. 
será el encargado de fallar el concurso 
durante la primera quincena de 
mayo . 

5.· De formo paralela a la 
presentación de la programación, 
memoria y trabajo final, cada 
profesor propondrá al alumno más 
brillante en el estudio del espaftol. 
basándose en criterios de 
participación en el trabajo 
realizado para el concurso. y de 
expediente académico. La 
selección del trabajo por parte de 
las Ac ademias supone que los 
alumnos propuestos por cada 
profesor opota rán a los ocho 
premios individuales que para ellos 
se establecen. La selección del 
trabajo por parte de las Academias 
supone que los alumnos propuestos 
por cada profesor optarán a los 
ocho premios individuales que para 
ellos se establecen. La selección 
de los ocho alumnos finalistas se 
llevará a cabo mediante una 
en trevista. cuya finalidad será 
comprobar el dominio oral y escrito 
en la expresión y comprensión del 
espaftol. asf como los 
conocirnlenlos generales de la 
cultura espanola. Dicha entrevista 



la realizar' el Equipo de Apoyo 
entre los días 25 de abril y 5 de 
mayo, con asesoramiento de los 
Servicios Ttcnicos de Inspección 
de Espaftol de Marruecos. 

6. · Los premios serán los 
siguientes: 

6.1.- Colectivos: 

a) Primer premio: una biblioteca 
bhica de espaftol para el centro o 
aula ganadores, una estancia en 
Espafta para el profesor 
coordinador, con la finalidad de 
que pueda asistir a uno de los cursos 
de formación y metodología que 
allí se organizan durante el verano, 
y un lote de libros o material escolar 

para cada uno de los alumnos 
participantes. 

b) Segundo, tercero, cuarto y quinto 
premios: una biblioteca bbica de 
espaftol para el centro o aula 
ganadores y una estancia en Espafta 
para el profesor coordinador, en 
las mismas condiciones que el 
anteri or. 

Las diferencias entre los 
premios de los apartados a) y b) 
vendr'n determinadas por el tipo 
de curso realizado en Espafta, de 
mayor o menor duración en funci"" 
del premio, y por el número de 
libros que vayan a integrar la 
biblioteca bá9ica. 

6,2.- Para los alumnos seleccionados: 

Ocho estancias gratuitas de en
tre quince y veinte dí u en Espafta, 
en las condiciones que se 
establezcan en virtud de los 
acuerdos de la Consejería de 
Educac ión con diversos 
organismos espaftoles. 

7.- El fallo del jurado. así como la 
selección de alumnos se dará a 
conocer en el acto de clausura de 
las actividades anuales del Equipo 
de Apoyo, que tendrá lugar durante 
el mes de junio. En el mismo acto 
se procederá a una simbólica 
entrega de premios a los ganadores. 
que se har,efectiva a panir de ese día. 
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DIPLOMAS DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJ ERA 

Los Diplomas Básico y 
Superior de Espa~o l como Lengua 
Ex1ranjera son thulos acred itativos 
del grado de competencia y 
dominio del idioma español que 
otorga el Mini sterio de Educación 
y Ciencia de Espa~a. 

El Diplomo Básico acredita la 
posesión del grado de competencia 
lingülsuca necesario para 
desenvolverse en situaciones de la 
vida cotidiana . 

El Diploma Superior acredita 
la poses ión del grado de 
competencia lingiJistica necesario 
para de senvolverse en situaciones 
más complejas y específicas . que 
requieren un nivel avanzado de 
conocimientos. 

La responsabilidad científica de 
la elaboración y evaluación de los 
edmenes para la obtencián de 
estos Diplomas esti a cargo de la 
Universidad de Salamanca. 

CONDICIONES GENERALES 

7 2 Para presentarse a los exámenes 
pan la obtención de los Diplomas 
Uásico y Superior de Espaftol como 
Lengua Exrranjera . los candidatos 
deberán c umplir los siguientes 
requisi tos: 

t.• Acredi tar. en el momento 
de realizar la inscripción, su 
condición de ciudadanos de un 
pals en el que lalenguaespa~ola 
no sea lengua oficial. 

2. • Abonar el importe de la 
inscripción en los lugares y 
dentro de los plazos 
establecidos . 

3 .0 Tener cumplid os dieciséis 
anos antes de realizar la 
inscr ipc ió n . si se opta al 
Oiplorna Superior. 

4 .0 Mos11ar al tribunal. en el 
acto del examen. e l recibo con 
el código de in scripción 
correspondiente que se les haya 
entregado y un documento con 
fot og rafía que acredite su 
identidad. 

Una vez inscrito. el candidato 
no tendrá derecho a la devolución 
del importe de la insc ripción . No 
obstante, si renunc ia a presen tarse 
al examen antes de que transc urran 
cinco dfas desde la finalización 
del pla>o de inscripción, el 
candidato tendrá derecho a 
inscribirse para realizar el examen 
de la siguiente convocatoria sin 
pagar de nuevo el impone de la 
inscripción. 

El examen para la obtención 
del Diploma de Espanol como 
Lengua Extrajera. tanto en el caso 
del Diploma Básico como en el del 
Diploma Superior. consta de tres 
pruebas. cada una de las cuales 
incluye diferentes ejercicios . Para 
obtener tanto e l Diploma Básico 
como el Dip loma Superior se 
requiere la calificación de "apto" 
en las tres pruebas correspondientes. 

Eltmporte abonado en concepto 
de inscripción incluye los gastos 
de expedición y envío del Diploma 
correspondiente. 

1\'0RMASPARALAINSCRIPCIÓN 

Documen tació n necesaria: 

- Hoja de inscripc ió n. que 
puede obtenerse en e l Centro 
donde el candidato desee 
realizar el exarnen . 

- Fotocopia de un documento 
de identificación en que conste n 
los siguientes datos: identidad, 
nacionalidad. lugar y fecha de 
nacimiento . En la hoja de 
inscri pción. los .datos del 
candidato deberán.corresponderse 
con los del documento de 
identificación. 

En el Diploma que se expida 
aparecerán el nombre y apellidos 
tal co mo el c andidato los haya 
hec ho cons tar en la hoja de 
inscripción . 

- En su caso. justificante de 
haber efectuado el pago del 
importe de la inscripción. 

Formas dt pago: 

- 1 ngreso o transferencia en la 
cuen ta banc aria indicada por el 
Ce ntro de examen. 

- En efec tivo o media nte 
chec1ue. en el Centro de examen 
en e l que se realice la 
inscripción . 

Al candidato se le extenderá un 
recibo en el que constará su código 
de inscripción y se le entregará un 
documento en el que figurarán el 
lugar , la fecha y la hora de 
reali:z.ación del examen. 

Los Centros que acepten la 
inscripción por correo informarán so
bre el procedimiento establecido. 



DIPLOMA BÁSICO DE ESPAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

PRUEBA A: Comprensión 
auditiva y expresión oral. 
(Duración: cuaren la y ci neo 
minutos) 

A l. Comprensión auditiva: 

El candidato oirá la 
reproducción de distintos 
mensajes. tales como boletines 
meteorológicos. nouc.as 
radiofónicas, avisos públicos, 
etc .• y deberá contestar a las 
preguntas que se le formulen. 
se leccionando la respuesta 
adecuada. 

A2. Expresión oral: 

A2 . 1. Al candiadato se le 
ofrecerán varias láminas con 
diferentes historietas que 
presen tan el desarrollo de una 
si tuación de la vida cotidiana. 
El candidato deberá describir 
el desarrollo de la situación y 
expresar lo que el personaje 
protagonista dirfa en la viñeta 
final de la historieta. 

A2.2 . Al candidato se le 
ofrecerán por escrito e l 
enunciado y e l desarrollo 
esq uemático de varios temas 
(de carácter general. no 
especializados). de entre los 
cuales habrá de elegi r uno. 

Dispondrá de unos minutos para 
preparar una breve exposición 
oral, que habrá de presentar ante 
el tribunal durante dos minutos 
como mínimo y cinco como 
máximo. 

A3. Con versación: 

Sobre el mismo tema elegido 
para la exposición. el candidato' 
deberá mantener con el tribunal 
un diálogo de dos á c inco 
minutos de duración. 

PR UE BA 8 : Comprensión de 
lectura y ex presión tscríta. 
(Duración: dos horas) 

81. Comprensión d e lectura: 

El ca ndidato deberá contestar, 
se leccionando la respuesta 
adecuada, a las preguntas que 
se l.e formulen sobre cuatro 
textos periodísticos de carácter 
informativo de opinión. cada 
uno de los cuales tendrá una 
extensión de 200 a 450 palabras . 

82. Expresión escrita: 

82.1. Cana personal. 
En tre dos supues tos dados. 
relacio nados con situaciones de 
la vida cotidiana. el candidato 
habrá de elegir uno y redactar 

una carta (de 150 a 200 
palabras) siguiendo las 
instrucciones que reciba para 
su desarrollo. 

82.2. Libro de lectura 
obligatoria. 

En este ejercicio se presentarán 
al candidato dos temas por cada 
libro de lectura. El candidato 
habrá de redactar un comentario 
de 150 a 200 palabras sobre uno 
de los temas correspondientes 
al libro elegido. 

PR UE8A C: Gramética y 
vocabulario. 
(Duración: una hora) 

CI. Texto incompleto: 

En un texto de car,cter 
informativo, de 150 palabras 
aproximadamente, el candidato 
deberá rellenar con una palabra, 
coherente con el contexto, cada 
uno de los espacios que 
aparecen en blanco. 

C2. Ejercicios d e opclonos 73 
múltiples: 

A partir de una serie de 
propuestas, el candidato deber' 
elegir la opción correcta en cada 
caso. 

DIPLOMA SUPERIOR DE ES PAÑOL COMO LENGUA EXTRANJERA 

PRUEBA A: Comprensión auditiva y expresión oral. (Duración: una hora) 
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Al. Comprensión auditiva: 

El candidato oirá la 
reproducción d e tres textos 
radiofónicos (un comentario, un 
diilogo y un tercer texto que 
incluirá avisos, orientaciones. 
sugerencias ... ) y deberá 
contestar , seleccionando la 
respuesta adecuada , a las 
preguntas que se le formule n 
sobre los textos. 

Al . Exprtslón oral 'J 
Conversación: 

A2.1. Al candiadato se le 
ofrecerá una lámina con 
fotografías que presentan 
situ1cioncs contrastadas entre 
sf. A partir de este estímulo. el 
candidato deberá dialogar con 
el tribunal durante un mánimo 
de dos minutos y un máximo de 
cuatro . 

A2.2. Al candidato se le 
ofrecerán por escrito opiniones 
sobre temas de carácter 
polémico. El candidato deberá 
exponer su punto de vista sobre 
una de ellas y. a continuac ión, 
mantener una conversación con 
el tribunal durante un mínimo 
de cuatro minutos y un máximo 
de seis. 

PRUEBA 8: Comprensión de 
lectura 'J expresión escrita. 
(Duración: dos horas) 

Bl. Comprensión de lectura: 

El candidato deberá contestar. 
seleccionando la respuesta 
adecuada. a las preguntas que 
se le formulen sobre n es textos 
periodlsticos (uno de carácter 
informativo y dos de opinión). 
Cada uno de los textos tendrá 
una extensión no superior a las 
1.000 pal abras. 

82. Expresión escrita : 

8 2.1. Car ta de carácter 
profesionaL 

Entre dos supuestos dados, 
relacionados con situaciones 
propias de actividades públicas 
o profesionales. el candidato 
habrá de elegir uno y redactar 
una cana (de 200 a 250 
palabras) siguiendo las 
insuucciones que reciba para 
su desarrollo. 

8 2.2. Libro de lectura obligatoria . 

En este efercicio formularán al 
candidato cuatro preguntas por 

cada libro de lectura. Las nes 
primeras deberán ser 
respo ndidas de forma escueta 
(en un mbimode !O lineas cada 
un a ): la cuarta exige un 
desarrollo mh amplio (de 20 a 
25 lineas) y está planteada con 
el objetivo principal de que el 
candidato u prese su opinión 
sobre el sentido o aspectos 
fundamentales de la novela 
eleg ida. 

PR UE BA C: Gram,lica y 
vocabulario •. 
(Duración: una hora) 

Cl. Texto Incompleto: 

En un texto de carác ter 
informativo, de 180 palabras 
aproximadamente, el candidato 
deberá rellenar con una palabra. 
coherente con el conte& to, cada 
uno de los espacios que 
aparecen en blanco. 

C2. Ejercicios de opciones 
múltiples: 

A pa rtir de una serie de 
propuestas, el candidato deberá 
elegir la opción correcta en cada 
caso. 



R ESUM .: N D E LAS 
ACT IVIDADES MAS IMPOR· 
TANTES REAL IZADAS PO R 
L A CONSEJE RIA DE 
EDUC AC I ON DE LA 
EMBAJADA DE ESPAÑA EN 
RABAT, EN DESARROLLO DE 
LA COOPERAC ION C O:-< EL 
MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL OE MARRUECOS. 

A) Cursos de m etodología de 
español para ext r a n jeros 
(Años 1990- 1991) 

1 .· Escuela Normal Superior 
(ENS) de Tetuán: del 14 al 24 de 
mayo de 1990. Cuatro profesores 
ponentes de la Universidad de 
Granada . Asistentes: 16 alumnos· 
profesores de la ENS y 24 
profesores marroquíes de español. 

2.· l. E. ·Juan Ramón 
Jimtnez" de Casablanca: del 14 al 
20 de mayo de 1990. Cuatro 
profesores ponentes de la 
Uni versidad de Granada. 
Asistentes : 20 profesores de 
espaftol de liceos marroquíes. 

3.- l. E.· Juan Ramón Jiménez" 
de Casablanca: 11, 12 y 13 de 
diciembre de 1990. Ponentes : dos 
profesores de la Universidad de 
Granada. Asistentes: 28 profesores 
de espallol de liceos marroquíes. 

4 .- In st ituto Politécnico 
Espaftol de T4nger. Fechas: 10, 11 
y 12 de di ciembre de 1990. 
Ponentes: dos profesores de la 
Universidad de Granada . 
Asisten tes: 14 profesores 
marroquíes de espaftol. 

5. - Escuela Normal Superior de 
Tetu,n: 11 - 15 de febrero de 1991. 

Un profesor de la Universidad de 
Granada y 5 profesores del Equipo 
de Apoyo de la Consejería de 
Educación. Asistentes: 22 
alumnos-profesores de la ENS y 
15 pro fe so res marroquíes de 
espaftol. 

6.- l. E. "Melc hor deJovellanos" 
de Alhucemas. Fecha: 24-27 de 
abril de 1991. Ponentes : cuatro 
profesores del Equipo de Apoyo. 
Asis tentes : 24 profesores de 
es paftol de liceos marroquíes de 
Alhucemas. Nador y Oujda. 

7 .· liceo "Moulay ldriss" de 
Fez: del 24 al 27 de abril de 1991. 
Ponentes: un profesor de la 
Universidad de Granada y tres 
profesores del Grupo de Apoyo. 
Asistentes: 23 profesores 
marroquíes de espallol. 

8.· Centro Pedagógico Regional de 
Rabat: 2, 3 y 4 de mayo de 1991. 
Cuatro profesores ponentes del 
Equipo de Apoyo. Asistentes : 18 
profesores e inspectores deespaftol 
de liceos marroquíes. 

9.- Liceo Técn ico de Kenitra: 
11 · 15 de noviembre de 1991, 
Po nentes: un profesor de la 
Universidad de Granada y ci nco 
profeso res de l Equipo de Apoyo. 
Asistentes: 30 profesores e 
inspectores marroquíes de espaftol 
de liceos de Kenitra. Khemiset, 
Salé y Sidi-Kuem. 

10.· Loceo "M. Zektouni" de 
Agadir: del9 all3 de diciembre de 
1991. Ponentes: un profesor de la 
Universidad de Granada, el 
Inspector Principal de Espaftol de 
Marruecos y cuatro profesores del 
Equipo de Apoyo. Asistentes: 49 

profesores marroquíes de espaftol 
de Agadir, Essaouira, Marrakech , 
Safí, Taroudant y Ouarzazat. 

B) Estancias en España 

1.- Esc uela Oiplomttica de 
Madrid: del 1 al 31 de julio de 
1990. Asistentes: 1 S profesores e 
inspectores de espaftol de liceos 
marroquíes. 

2.- Madrid: del 3 al 21 de 
septiembre de 1990. Asistentes: 5 
profesores-inspec tores marroquíes 
de espanot. 

3 .- 111 Jornadas de la Enseftanza 
del Espaftol en Madrid . Fecha: del 
17 al 23 de septiembre de 1990. 
Asistentes : profesores de la 
Facultad de Ciencias de la 
Educación de Rabat. 

4.- Curso de Metodología del 
Espaftol. Baen-Granada: del 3 al 
28 de septiembre de 1990. 
As istentes: 12 inspectores
profesores de espaftol de liceos 
marroquíes. 

5.- VIII Curso Superior de 
Lengua y Cultura F.spaftolas. J.C.E. 
de la Universidad de Granada. 
Fecha: 10-14 de septiembre de 
1990. Asistente s: 13 profesores de 
e spanol de liceos marroquíes. 

6 . - 1 Curso de Ciencias 
Experimentales. l.C.E. de la 
Universidad de Granada: del 10 al 
14 de septiembre de 1990. 
Asi s tentes : 13 profesores de 
espaftol de liceos marroquíes. 

7 .• Granada: 2 1 al 30 de mayo 
de 1990. Asistentes: 16 alumnos 
profesores de la F.NS. Prtcticas de 
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enseftanza en Institutos de 
de Bachillerato. 

8.- Granada: 17 de febrero all9 
de marzo de 1991. Asistentes: 22 
alumnos-profesores de la ENS de 
Tetuán. Prácticas de enseftanza en 
Institutos de Bachillerato. 

9.- XXXVIII Curso de la 
Escuela Diplomática de Madrid. 
Fecha: del 1 al31 de julio de 1991. 
Asistieron quince profesores de 
espaftol de liceos marroqules. 

10.- Madrid: 2-20 de septiembre 
de 1991. Asistieron quince 
profesores de espailol de liceos 
marroqules. 

11.- Universidad de Granada. 
Cursos de extranjeros: del 3 al 28 
de septiembre de 1991. AsiStentes: 
6 profesores de espaftol de liceos 
marroqules. 

12.- Universidad de Granada: 
del 3 al 13 de septiembre. Dos 
profesores de la Universidad de 
Raba t. 

13.- IX Curso Superior de Lengua 

y Cultura Espaftolas: 9-14 de 
septiembre de 1991. Asistentes: 30 
profesores marroqules de espaftol. 

14.- 11 Curso Superior de 
Ciencias Experimentales. ICE de 
la Universidad de Granada: 9-14 
de septiembre de 1991. Asistieron 
12 profesores de liceos marroqules. 

15.- 1 Curso de Ciencias 
Jurldicas y Sociales: 9-14 de 
septiembre de 1991. Asistentes: 10 
profesores marroqules de espaftol. 

16.- IV Jornadas Internacionales 
para profesores de espailol de Navas 
del Marqu~s: 30 de septiembre al6 de 
octubre de 1991. Asistieron cuatro 
profesores de la Universidad de Rabat. 

C) Ayudas para estudiar 
carreras universitarias en 
España 

Además de las que normalmente 
concede el ICMA de acuerdo con 
los convenios establecidos, la 
Consejerla de Educación de la 
Embajada de Espafta en Rabat, en 

colaboración con la Universidad 
de Granada, ha otorgado 16 becas 
para estudios en dicha Universidad 
en el curso 1990-91, a alumnos 
marroqules de los centros 
educativos espaftoles en 
Marruecos. 

La ofena de becas para este curso 
1991-92 ha sido de 40 plazas. 

D) Otras actividades de la 
Consejerfa de Educación han 
sido: 

- Un concurso de selección de 
22 profesores de árabe para los 
centros educativos españoles. 

- Un Seminario de Lengua 
Arabe para los profesores 
anteriormente citados. 

- Actividades culturales de 
proyección hacia la sociedad 
marroqul, como las Semanas 
Culturales de los distintos Centros 
de Espaftol,la Exposición • Arte en 
la Escuela" , etc. 
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