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Insisto en que el meterse a la lectura y comprensión de un 
texto literario en lengua extranjera es como un viaje al exterior. 
Despierta en el lector las mismas curiosidades, ofrece las mismas 
sorpresas y sale mucho más barato. 

Últimamente nuestro editor ha comprendido también la 
importancia de la publicación de textos bilingües y así lo está 
haciendo con nuestras últimas obras . 

Afortunadamente a favor de la lengua española en Brasil 
cuenta el hecho de que los que entran en ella difícilmente la 
abandonan, cosa que no sucede con el aprendizaje del inglés, donde 
el iniciar su estudio y abandonarlo parece cosa frecuente y hasta 
normal. 

Gracias al texto podemos comprender al ser y "el ser es ser 
interpretado, con la ayuda del lenguaje" (Nietzche). También "el 
recuerdo, la comunicación, la síntesis y progreso del conocimiento se 
realizan gracias al lenguaje" (Jaspers), pues "somos hombres porque 
pensamos, existimos porque pensamos y pensamos gracias al 
lenguaje" (Aristóteles). 

El lenguaje, oral o escrito, nada más es que una reproducción 
del acto de intentar comunicar algo o comunicarse con alguien. 

En la lengua materna tengo ya la fórmula: "Eu estou tomando 
café" o "Yo estoy tomando café", que es una traducción de la otra, 
como lo es "1 am drinking coffee". Y que sin embargo pueden 
representar circunstancias distintas de una sociedad a otra. Pues 
habrá lugares donde la hora del café sea el momento ideal para ser 
interrumpido con una conversación informal y en otros exactamente 
lo contrario, querrá decir: "No me molesten ahora que ahora estoy 
tomando café". La mayoría de las veces es causante de muchos 
errores el que consideremos absoluto lo que con frecuencia es 
relativo. 

Podremos considerar un texto rico, brillante, por su gran 
amplitud de vocabulario o por lo rebuscado de las expresiones 
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contenidas ... "que en nada contribuyen para el fin supremo: la clara y 
fácil expresión de la idea." (Monteiro Lobato). Porque el estilo "es el 
conjunto de rasgos característicos con que se expresa una persona" 
(así aparece en la "Enciclopedia de la Literatura Garzanti". Ediciones 
B.) " ... es el modo de ser de cada uno. El estilo es como un rostro: 
cada cual posee el que Dios le dio. Procurar tener un cierto estilo es 
como procurar tener una cierta cara." (Monteiro Lobato en "El choque 
de las razas" Editora Nacional, 1926. S. Paulo 1 Rio Janeiro). 
Resumiendo: solamente se consigue la luminosa claridad de un texto 
con simplicidad. {Fiaubert). 

Existen, claro está, pensamientos más complejos y densos 
que exigen mayor complejidad v densidad de lenguaje y, por ello, son 
de difícil interpretación, de difícil traducción. Ahi residirá nuestra 
capacidad de dominio del uso del idioma y, podríamos decir, de 
nuestra cultura. 

Lo que no conseguimos entender no existe para nosotros, por 
lo menos en el plano de lo real y tangible. Esos pensamientos que no 
llegamos a entender en su plenitud, los pasamos al dominio de lo 
espiritual y de lo mítico para que tengan algún sentido, o al dominio 
de la locura, que tampoco entendemos. 

Así, el texto literario es un desafío constante que hemos de entender 
o interpretar y, al desconocerlo, nos colocan en el plano de la 
ignorancia, del no saber. 
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Contribución de la lengua literaria a la formación y fijación del 
español 

Maria Luisa Rodríguez Antón 
Asesoría Técnico-Lingüística. Consejería de Educación y Ciencia 

INTRODUCCIÓN 

El Castellano es, como bien sabemos, una de las lenguas 
que se formaron en la península al evolucionar el latín a lo largo de 
un proceso secular. Este dialecto del latín tuvo su cuna en 
Cantabria, en la zona comprendida entre Burgos y La Rioja, en el 
denominado condado de Castilla. Esa es la razón por la que los 
primeros textos escritos en esta lengua, llamados "Glosas" 
aparecieran en Silos (glosas silenses) y San Millán de la Cogolla ( 
Emilianenses), encontrados , en las provincias de Burgos y La Rioja, 
respectivamente. Estas eran breves comentarios en prosa a los 
textos litúrgicos y escritos en los márgenes de los libros sagrados en 
una lengua que ya no era latín. 

Los castellanos, tan innovadores en lo político y en lo jurídico 
frente a los otros reinos peninsulares, manifestaron la misma 
cualidad en lo lingüístico, ya que los cambios fonéticos en esta 
lengua son infinitamente más audaces que los operados en los 
romances vecinos. 

Este carácter marcadamente progresista y diferenciador del 
castellano va a hacer posible que el proceso de formación y fijación 
del uso ·común de esta lengua sea mucho más rápido que el de las 
otras lenguas peninsulares, y su uso literario más temprano y 
rotundo. 

Por otra parte, el nacimiento de la literatura va anejo, en todas 
las épocas y lugares, al uso de las figuras retóricas, aunque el grado 
de intensificación y complicación ha ido aumentando conforme se 
han ido sucediendo los movimientos literarios hasta nuestros días. 
Grecia y Roma, por una parte, y la literatura hebrea por otra, 
constituyen los dos patrones iniciales que marcarán la pauta de las 
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literaturas posteriores; La huella en nuestra literatura de obras como 
La lliada, La Eneida, Los Salmos, o El Cantar de los cantares ha sido 
enorme .gracias a su contenido, su técnica y su riqueza estilística. La 
simbología de los libros sagrados de la literatura hebrea, por ejemplo, 
marca la producción de nuestros místicos; el Renacimiento actualiza 
la obra de los Clásicos greco-latinos, desde el punto de vista 
ideológico y estilístico, etc; y todo ello configurando y dando cohesión 
y fertilidad al entramado de la lengua común. 

Las interrelaciones e influencias entre ambos usos lingüísticos 
han sido constantes y a lo largo de la historia, dando a luz una de 
las lenguas más importantes del mundo actual, resultado, entre otros 
factores , de esta bienhechora hermandad. 

Vamos a ver, pues, de una manera muy sucinta, cómo, a lo 
largo de la historia, el texto literario, la literatura, con todo su caudal 
lingüístico, ideológico y estético ha ido, imparablemente, fecundando 
y siendo fecundada por la lengua común, y, en este sentido, ha ido 
fijando el perfil humano del hombre de cada época, del hombre de 
todas las épocas. 

EDAD MEDIA 

En líneas generales, podemos decir que la literatura medieval 
está marcada por el anonimato, el realismo y el carácter doctrinal. 
Por otra parte, el latín es la lengua oficial de los textos escritos hasta 
bien entrado el siglo XIII. Si a esto añadimos la influencia del mundo 
musulmán y que la cultura es patrimonio casi exclusivo de la iglesia, 
tendremos la imagen de una época en la que, desde el punto de 
vista literario, confluyen propósitos estéticos con una profunda 
preocupación didáctico-moral,derivado de la concepción teocéntrica 
del mundo medieval. 

En los albores de la literatura: siglo XII, no existía aún un 
modelo lingüístico que se impusiera a ésta, y , así, el castellano de 
los primeros textos literarios en esta lengua ( las primeras 
manifestaciones lierarias: las jarchas, estaban escritas en mozárabe) 
es aún balbuciente y poco homogéneo. Con todo la épica, y 
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particularmente, nuestro obra magna El Cantar de Mio Cid, en la que 
el uso de las figuras retóricas es muy simple, va a dejar una impronta 
decisiva en la facultad de contar de nuestra lengua mediante: las 
enumeraciones descriptivas, el -dinamismo, la repetición, como 
recurso enfático y persuasivo de la lengua literaria que van dejando 
constancia en el hacerse narrativo del lenguaje común. 

Siglo XIII 

Es este un siglo capital en la historia del castellano, todavía 
dialecto del latín, por cuanto será en este siglo cuando éste 
comience a desarrollar sus posibilidades de lengua escrita, tanto en 
en verso (poetas del Mester de clerecía, con Gonzalo de Berceo a la 
cabeza), como en prosa, desarrollada ésta en la corte de Alfonso X 
El Sabio (que reinó en Castilla entre 1252 y 1284). 

Así, El castellano que había sido utilizado hasta entonces con 
fines notariales, en el siglo XII y ,sobre todo, en el XIII se hace 
literario: se traduce La Biblia, se escriben algunas crónicas y obras 
jurídicas, como El Fuero Juzgo, y hasta se emplea para traducir 
algunas colecciones de cuentos indios(Calila e Dimna). Pero estos 
precedentes son superados por la enorme labor que llevan a cabo 
los más insignes sabios de las tres culturas vivas que existían en 
ese momento en la península: judíos, moros y cristianos, quienes 
traducen las más importantes obras de la Antigüedad, dotando así al 
castellano del caudal léxico necesario para hacer frente a las más 
diversas disciplinas y conceptos: desde la filosofía griega a la 
botánica árabe todo tiene cabida en esa nueva lengua emergente y 
pulcra que va saliendo de la pluma de aquellos hombres eminentes 
bajo la mirada atenta y creadora del Rey Sabio. De esta manera la 
célebre Escuela de Traductores de Toledo hace posible la conversión 
al castellano de lengua de cultura creando el potencial léxico mayor 
de toda la historia de la lengua castellana. 
Los propios nombres de las ciencias son creados en este momento 
de esplendor. Veamos una pequeña muestra. 

Las Siete PartJdas: Los Estudios o Universidades 
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Estudio es ayuntamiento de maestros e de escolares que es 
fecho en a/gunt lugar con voluntad e entendimiento de aprender los 
saberes. E son dos maneras dé!: la una es a que dizen " estudio 
general'; en que ha maestro de las Artes, así como de gramática e 
de lógica e de Rectórica e de Aritmética e de Geometría e de Música 
e de Estremonia, e otrosí, en que ha maestros de decretos e senores 
de leyes, e este Estudo de ve su establesr;udo por mandado de Papa 
o de Emperador o de Rey ... 

Siglo XIV 

A la largo del siglo XIV el castellano va afianzando la madurez 
adquirida en el siglo anterior. La literatura va a tener un peso decisivo 
en este hecho. · 

También será la prosa con la obra de D. Juan Manuel la que 
ayude a proporcionar al castellano una total independencia con 
respecto del latín. Y así estamos ya ante una lengua capaz de 
argumentar, de saber hacer frente a los sutiles laberintos del 
raciocinio y de la lógica a la búsqueda de la concisión y la claridad 
como notas distintivas de un lenguaje que persigue esa finalidad 
didáctico-moral de la que hablábamos. Por otra parte, este autor, 
conocedor de las literaturas orientales, recoge ese· talante 
sentencioso concretado en máximas, proverbios, aforismos -
recordemos la obra del judío D. Sem Tob- tan característico de estas 
literaturas y que tanta impronta va a dejar en la nuestra: pensemos 
en obras fundamentales como La Celestina o El Quijote. Refranes, 
dichos, sentencias forman, como sabemos, parte fundamental de 
nuestro acervo comunicativo. 

La reciente obra de Néstor Luján Cuento de cuentos recoge 
magistralmente buena parte de esta riqueza lingüística. 

Asimismo, la obra de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita ; su idioma 
lírico, coloreado y popular, su sabiduría léxica inagotable con la 
creación de neologismos; su acertada utilización de los recursos 
fónicos de la lengua contribuyen eficazmente a ensanchar las 
posibilidades estilísticas y expresivas de la lengua común. 
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Siglo XV 

En la época de Juan 11, Enrique IV y Reyes católicos, la 
posición del castellano como lengua literaria está firmemente 
establecida. La Edad Media se cierra, pues, con la literatura 
cortesana del siglo XV y La Celestina que suponen dentro de la 
producción medieval una intensificación de los elementos retóricos. 
Efectivamente, el conceptismo de los poetas de cancionero, y la 
elegancia expresiva de Jorge Manrique, por un lado; la dirección 
idiomática popularista del Romancero y el mundo renacentista de la 
Celestina por otro; logran crear un equilibrio entre retoricismo y 
sencillez que están poniendo las bases definitivas de ese perfil 
brillante y rico, pero cercano y entrañable que caracteriza a los 
mejores autores de nuestra literatura desde Jorge Manrique a Garcia 
Lorca y que caracteriza también al uso común de nuestra lengua, 
especialmente. en el español de América. 

La transfiguración al plano literario de la lengua común que 
renace . así, más poética y dúctil, aparece claramente manifiesto en 
estos textos pertenecientes a las Coplas , cuyas sobrias metáforas 
han pasado a formar parte del uso cotidiano de la lengua, al tiempo 
que se han quedado como símbolos literarios perdurables: 

Copla3. 

Nuestras vidas son los ríos 
que van a dar en la mar 
que es el morir: 
allí van los señoríos 
derechos a se acabar e consumir: 
allí los ríos caudales, 
allí los otros, medianos 
e más chicos, 
allegados son iguales, 
los que viven por sus manos 
e los ricos. 
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Copla5 

Este mundo es el camino 
para el otro, que es morada 
sin pesar. 
mas cumple tener buen tino 
para andar esta jamada 
sin errar. 
Partimos cuando nacemos, 
andamos mientras vivimos 
y/legamos 
al tiempo que fenecemos; 
así que cuando morimos 
descansamos. 

O en este bellisimo romance carcelero; 

Que por mayo era por mayo, 
cuando hace la calor, 
cuando los trigos encañan 
y están los campos en flor, 
cuando canta la calandria 
y responde el ruiseñor, 
cuando los enalorados 
van a sevír al amor, 
sino yo, triste, cuitado, 
que vivo en esta prisión, 
que ni sé cuándo es de día 
ni cuándo las noches son, 
sino por una avecilla 
que me cantaba al albor. 
Matóme/a un ballestero; 
¡Dé/e Dios mal galardón! 

RENACIMIENTO 

Durante el siglo XVI , el español va adquiriendo su perfil 
fonético moderno. Nuestra lengua posee un gran prestigio 
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cancilleresco de lengua internacional: se conoce y se habla en las 
principales cortes europeas. Carlos 1 en ocasión memorable ante el 
Papa se niega a expresarse en latin; lo hace en "mi lengua española, 
la cual es tan noble que merece ser entendida e sabida de toda la 
gente cristiana". 

Muchas voces penetran en otras lenguas extranjeras. 
Inversamente, como resultado de nuestras activas relaciones 
internacionales, el castellano se enriquece con abundantes y útiles 
extranjerismos. 

Se incorporan múltiples voces procedentes de las lenguas 
indígenas americanas ) patata, chocolate, maíz, huracán, tiburón); 
Con ellas. España y Europa adquieren el conocimiento de muchas 
realidades nuevas. 

A este esplendor de la lengua no es, en absoluto, ajena la 
significación de los hechos literarios que sustentan el alcance 
lingüístico del español en este momento. 

Dos son las notas significativas de la literatura renacentista: la 
naturalidad y la mesura. Esta norma trae consigo el equilibrio en la 
utilización de las figuras retóricas, ya iniciado en el siglo anterior y de 
tanto rendimiento en el uso común de la lengua. Juan de Valdés 
expone con estas palabras el ideal estilístico del momento. 

El estilo que tengo me es natural y sin afectación ninguna 
escrivo como hablo; solamente tengo cuidados de usar de vocablos 
que signifiquen bien lo que quiero decir.. 

La armonía y moderación están presentes en la obra de 
nuestros más eximios escritores y en todos los géneros literarios: los 
logros en cuanto a musicalidad y adjetivación de Garcilaso de la 
Vega, la profunda simbología de nuestros místicos, la riqueza 
lingüística del Lazarillo de Termes, y, fundamentalmente, la genial 
maestría de Cervantes, son una exquisita muestra de esta afirmación 
y con ello el mejor y mayor soporte en que se apoya esa lengua que 
alumbra en ese momento histórico los destinos de Europa y América. 
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Presentamos dos textos poéticos ejemplificadores: dos fragmento: 
de la égloga primera de Garcilaso y del Cantico espiritual de San 
Juan de la Cruz, respectivamente, exponentes magistrales de ese 
perfecto maridaje entre lengua común y lengua literaria: la sabiduría 
lírica de Garcilaso y San Juan elevando a excelsa la palabra común. 

Égloga primera 
¿ Quién me dijera, Elisa, vida mía, 
cuando en aqueste valle al fresco viento 
andábamos ~ogiendo tiernas llores, 
que habría de ver con largo apartamiento, 
venir el triste y solitario día 
que diese amargo fin a mis amores? 
El cielo en mis dolores 
cargó la mano tanto 
que a sempiterno llanto 
y a triste soledad me ha condenado; 
y lo que siento más es verme atado 
a la pesada vida y enojosa, 
solo, desamparado, 
ciego, sin lumbre, en cárcel tenebrosa ... 

Cántico espiritual 

Esposa 
¿ Adónde te escondiste, 
Amado ,y me dejaste con gemido? 
Como el ciervo huiste 
habiéndome herido; 
salí tras ti clamando y eras ido. 

Pastores los que fuerdes 
allá por las majadas al otero, 
si por ventura vierdes 
Aquel que yo más quiero, 
decid/e que adolezco, peno y muero (. . .) 
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Ay, ¿Quién podrá sanarme? 
Acaba de entregarte ya de vera. 
No quieras enviarme 
de hoy más ya mensajero, 
que no saben decirme lo que quiero (..) 

Descubre tu presencia 
y máteme tu vista y hermosura. 
Mira que la dolencia 
de amor, que no se cura 
sino con la presencia y la figura. 

BARROCO 

Se confirma y aumenta el prestigio del español en el mundo. 
Las obras literarias de los siglos XVI y XVII se traducen a diversas 
lenguas y se editan en Francia, Italia e Inglaterra gramáticas y 
diccionarios para aprender el castellano. Ya existe conciencia de que 
el idioma ha alcanzado su madurez y a ello responden una serie de 
estudios que sobre él se realizan en el siglo XVII. No es casualidad 
que también nuestras letras lleguen en este siglo a su apogeo. Ahora 
el idioma español es instrumento dócil para la expresión de los más 
delicados y complejos sentimientos y lo aprovechan bien los 
prosistas como Cervantes, Mateo Alemán, Quevedo, Gracián; Los 
dramaturgos: Lope de Vega, Tirso de Molina, Calderón de la Barca; y 
los grandes líricos como Góngora y Quevedo. 

Pese al desequilibrio estético y el rebuscamiento expresivo 
que caracterizan a las manifestaciones artísticas de este periodo, y, 
por supuesto, a la literatura, ésta, y particularmente el teatro con 
Lope de Vega a la cabeza van a ofrecer, brillante, pero sabiamente 
pulida, una lengua literaria que va arraigando en el decir común, de 
una manera apenas perceptible, pero , no por ello menos eficaz. 
Escuchemos los consejos que Pedro Crespo da a su hijo en estos 
inolvidables versos del Alcalde de Zalamea de Calderón de la Barca, 
ese otro gran genio de nuestro Teatro Nacional : 
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CRESPO 

.. .Por la gracia de Oios, Juan, 
eres de linaje limpio 
más que el sol, pero villano; 
lo uno y lo otro te digo. 
Aquello, porque no humilles 
tento tu orgullo y tu brío, 
que dejes, desconfiado, 
de aspirar con cuerdo arbitrio 
a ser más. Lo otro, porque 
no vengas, desvanecido, 
a ser menos. Igualmente 
usa de entrambos designios 
con humildad; ... 

No hables mal de las mujeres: 
la más humilde, te digo 
que es digna de estimación, 
porque, al fin, de ellas nacimos. 
No riñas por cualquier cosa ... 

Adiós, hijo, 
que me enternezco en hablarte. 

JUAN 

Hoy tus razones imprimo 
en el corazón, adonde 
vivirán mientras yo vivo. 

SIGLO XVIII 

En este siglo el idioma presenta ya_una configuración 
absolutamente moderna. A la modernidad del lenguaje contribuyen 
en buena medida la creación de diferentes instituciones: La Real 
Academia Española, cuya finalidad era velar por la pureza del 
idioma y y acabar con la invasión de galicismos importados de 
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Francia; El Diccionario de Autoridades en el que cada vocablo va 
autorizado con breves textos de autores que lo han empleado; la 
Ortografía o la Gramática. 

Nuestra cultura toma contacto con la nueva ciencia y filosofía 
europea, y el idioma se capacita paulatinamente para ellas. Esta 
capacitación para la transparencia y la claridad, exigibles a una 
lengua que quiere hacerse eco de la modernidad en todos los 
ámbitos y quiere hacerla llegar a todas las mentes y sensiblidades 
cultas de la época tiene una deuda innegable con la literatura de este 
momento. Los escritores luchan contra el estilo difícil impuesto por 
conceptistas y culteranos en el siglo anterior y se sirven de la 
literatura para apoyar el afán ilustrado del siglo. En esta tarea, de 
alguna manera similar a la del siglo XIII en la corte Alfonsí, de índole 
eminentemente didáctica,ocupa un lugar destacado las insignes 
figuras del padre Feijoo y de Cadalso, quienes, con su Teatro crítico 
Universal y Cartas Marruecas, respectivamente, y el tratamiento 
objetivador y racionalista del lenguaje en ambas obras, contribuyen a 
la fijación de una lengua, el español, como lengua, definitivamnte, de 
cultura: una cultura, ahora, de tintes, rotunda y sustancialmente, 
modernos. 

Transcribimos un breve fragmento de Las Cartas Marruecas 
significador de estas características, tanto por su temática como por 
esa intención didáctica que mencionábamos: 

El atraso de fas ciencias en España en este siglo, ¿Quién 
pudo dudar que proceda de fa falta de protección que hallan sus 
profesores? 
Hay cochero en Madrid que gana trescientos pesos duros, y cocinero 
que funda mayorazgo; pero no hay quein no sepa que se han de 
morir de hambre como se entregue a fas ciencias, exceptuadas fas 
del Ergo que son fas únicas que dan de comer. 
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SIGLO XIX 

Los dos grandes movimientos literarios del siglo 
Romanticismo y Realismo confirieron al castellano aun mayor riqueza 
y flexibilidad . 

El primero, aportando plasticidad y libertad al encorsetamiento 
consustancial al lenguaje literario y, por ende, al idioma de los 
libertarios, europeístas y exaltados románticos. Esa admiración por el 
pensamiento y la cultura europea, especialmente la francesa, de 
nuestros más notables escritores: Esproceda o Larra por citar dos 
ejemplos, facilita el hecho de que durante el ochocientos se 
incorporaran al léxico multitud de voces del lenguaje político 
internacional como consecuencia de las emigraciones a que se 
vieron obligados los liberales y de la intensa vida parlamentaria 
posterior en la que participaron algunas de las figuras literarias más 
eminentes del siglo. 

A partir de la segunda mitad de siglo el lenguaje literario más 
objetivo y sobrio de la novela realista, que recoge esa convulsa y 
tantas veces lastimera realidad española, coopera en la delimitación 
de un lenguaje apto para el positivismo y los avances tecnológicos 
del final de una centuria tan engrandecedora para España, y, al 
tiempo, tan calamitosa. Recordemos el denominado "Desastre del 
98", este año conmemorado, que dio origen a una Generación : 
Generación del 98, de tendencias reformadoras, que aportó grandes 
dosis de ideología y crítica a la lengua literaria, pero también a la 
lengua común, estableciendo, definitivamente el marco lingüístico del 
ensayo, más acorde al ideal estilístico de nuestros días, y haciendo el 
primer periodismo moderno, con lo que de órgano definidor del 
lenguaje común tiene este medio de comunicación de masas. 

Veamos una muestra de este hallazgo en estas líneas del 
conocido articulo de Larra: "Vuelva usted mañana", en el que, la 
pereza, la desidia, la incompetencia, son duramente criticadas por 
nuestro autor: 
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Pasaron tres días. 

- Vuelva Vd mañana - nos respondió la criada-, porque el señor no se 
ha levantado todavía . 
-Vuelva vd. mañana- nos dijo al siguiente día-, porque el amo acaba 
de salir. 
- Vuelva vd. mañana -nos respondió el otro-, porque el amo está 
durmiendo la siesta. 
- Vuelva vd mañana - nos respondió al/unes siguiente-, porque hoy 
ha ido a los toros. 
- ¿Qué día, a qué hora se ve a un español? 
Vimos/e por fin, y "vuelva usted mañana"-nos dijo-porque se me ha 
olvidado. Vuelva usted mañana, porque no está en limpio': 

A los quince días ya estuvo; pero mi amigo le había pedido 
una noticia del apellido Diéz, y él había entendido Díaz, y la noticia 
no servía. Esperando nuevas pruebas, nada dije a mi amigo, 
desesperado ya de dar jamás con sus abuelos. 

SIGLO XX 

Y ya estamos en el siglo XX. La historia del español culmina 
en este siglo con estos rasgos principales: 

-Fijación de la norma ortográfica, vigente por la Real 
Academia Española. 

Penetración 
barbarismos. 

de neologismos, particularmente. 

-Mayor nivelación idiomática por acción de la radio, la 
televisión y los medios de comunicación de masas, en general. 

Es grande la consideración de que goza el español en el 
mundo como consecuencia de la creciente importancia cultural, 
económica y demográfica de los pueblos hispanohablantes. Se 
emplea como lengua oficial en los principales Organismos 
internacionales y es estudiado por millares de extranjeros de todas 
las latitudes.-
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Estos hechos también están despertando la convicción, cada 
vez mayor de que los españoles no somos los dueños del idioma: es 
propiedad que compartimos con todas las Repúblicas 
hispanoamericanas y en ello trabajan con rigor las comisiones de las 
Academias de la lengua a ambos lados del Atlántico. 

Pero más que a la labor de las Academias, por meritoria que 
esta sea, la modernidad lingüística del español de nuestros días 
viene dada desde la urdimbre idiomática de voces, estilos e ideas, de 
que hace gala la literatura contemporánea escrita en lengua 
castellana en España y América; erigiéndose, así, en claro 
exponente de esa dimensión totalizadora e integradora que la 
literatura tiene en este siglo, especialmente en la segunda mitad. 

Ciertamente, desde que Rubén Darío a finales del siglo 
pasado iniciara esta fecunda andadura encaminando la palabra 
poética de todo el siglo XX, o desde el desgraciado exilio de algunos 
de nuestros autores de la denominada Generación del 27 como 
Salinas, Guillén o Alberti , así como de nuestros intelectuales más 
notorios, que se nutrieron de la savia social y cultural de los pueblos 
de América, particularmente, la literatura ha venido una vez más, de 
forma meridianamente evidente, a forjar con renovado afán ese 
instrumento infinito que es el lenguaje. Poetas como Antonio 
Machado; ensayistas como Ortega y Gasset; prosistas como García 
Márquez, entre otros muchísimos nombres, dan fe de ello. Leamos 
un fragmento de Cien años de soledad en el que García Márquez 
presenta la imagen de Macondo cuando cesa el diluvio purificador 
con ese lenguaje catártico, vivificador, como todo verdadero 
lenguaje. 

Un viernes a las dos de la tarde se alumbró el mundo con un 
sol bobo, bermejo y áspero como polvo de ladrillo, y casi tan fresco 
como el agua, y ya no volvió a llover en diez años. 

Macando estaba en ruinas. En los pantanos de las calles 
quedaban muebles despedazados, esqueletos de animales cubiertos 
de lirios colorados (..) De la ciudad alambrada sólo quedaban los 
escombros. Las casas de madera, las frescas terrazas donde 
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transcurríabn las serenas tardes de naipes, parecían arrasadas por 
una antícipactón del viento profético que años después había de 
borrar a Macando de la faz de la tierra (..) La región encantada que 
exploró José Arcadio Buendía en los tiempos de la fundación, y 
donde luego prosperaban las plantaciones de banano, era un 
tremedal de cepas putrefactas, en cuyo horizonte remoto se alcanzó 
a ver por varios años la espuma silenciosa del mar. 

Y terminamos con la otra gran voz de América: la de Rubén 
Dario en su poema "La Salutación del optimista", de Cantos de vida y 
esperanza, escrito como respuesta ante el "Desastre del 98" y la 
amenaza estadounidense. He aquí esta ferviente proclamación de fe 
en el destino de los pueblos hispánicos: 

ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda, 
espíritus fraternos, luminosas almas, ¡salve! 
Porque llega el momento en que habrán de cantar nuevos himnos 
lenguas de gloria. Un vasto rumor llena los ámbitos; mágicas ondas 
de vida van renaciendo de pronto; 
retrocede el olvido; retrocede engañada la muerte; 
se anuncia un reino nuevo, feliz sibila sueña 
y en la caja pandórica de que tantas desgracias surgieron 
encontramos de súbito, talismánica, pura, riente, 
cual pudiera decirla en su verso Virgilio divino, 
la divina reina de luz, ¡la celeste Esperanza! ( ... ) 

Un continente y otro, renovando las viejas prosapias, 
en espíritu unidos, en espíritu y ansias y lengua, 
ven llegar el momento en que habrán de cantar nuevos himnos. 

Latina estirpe verá llegar la gran alba futura 
en un trueno de música gloriosa millones de labios 
saludarán la espléndida luz que vendrá del Oriente 
Oriente augusto en donde todo lo cambia y renueva 
la eternidad de Dios, la actividad infinita. 

Y así, sea esperanza la visión permanente en nosotros. 
¡Ínclitas razas ubérrimas, sangre de Hispania fecunda! 
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El texto literario: aportaciones a la enseñanza del español como 
lengua extranjera 

Ana Cristina dos Santos 
Ejército Brasileño 

El objetivo de nuestra charla es establecer la importancia de 
los textos literarios en el proceso de enseñanza/aprendizaje del 
español lengua extranjera (ELE) e intentar trazar caminos para 
responder a algunas preguntas formuladas durante el proceso de 
enseñanza/aprendizaje que afligen a todos los profesores de ELE: 
¿Por qué enseñar Lengua y Literatura? ¿Qué enseñar? ¿A quién 
enseñar? ¿Dónde ?y ¿Cómo? 

Antes, es necesario 
imprescindibles en el proceso 
lengua materna o extranjera: 

referirse a algunos preceptos 
de enseñanza-apendizaje de una 

• el sistema mismo de la lengua y de su funcionamento en cada 
situación; 

• los mecanismos de la adquisición del lenguaje en general según 
edad, evolución y nivel del alumnado; 

• el medio y condicionamientos socioculturales donde se realiza; 
• las técnicas más adecuadas para favorecer la adquisición y 

desarrollo del lenguaje. 

Sin lugar a dudas, todos los preceptos expuestos 
anterioremente son claramente planteados por todo y cualquier 
profesor que trabaja con la enseñanza de LE, pero, por su vez, 
suelen ser excluidos cuando el asunto es la enseñanza de la 
literatura de esta LE. Generalmente, no se piensa en la literatura 
como una técnica a más que favorece la adquisición y el desarrollo 
de la lengua estudiada y tampoco se la asocia al medio sociocultural 
donde se desarrolla el texto literario. Algunas veces incluso oímos: 
¿Hay qué enseñar literatura en la clase de lengua extranjera? ¿Cómo 
se puede inserir la literatura en las clases de lengua? ¿Se debe 
enseñar las teorías literarias a los alumnos de escuelas de idiomas 
que sólo quieren aprender a hablar la lengua para objetivos 
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específicos? Preguntas que cada uno contestará de manera distinta. 
Para nosotros, no nos parece lógico aislar los objetivos de la 
enseñanza de lengua extranjera de los de literatura. Ambos, a pesar 
de sus particularidades, van a completarse. Creemos que si el 
profesor utiliza la literatura como un material auténtico - que refleja 
una determinada sociedad en una determinada época - entonces 
habrá una perfecta interacción. Los textos literarios (sean infantiles, 
clásicos, juveniles, de humor, etc.) bien como los casettes, los 
videos, los periódicos. las revistas, etc. son materiales auténticos que 
deben siempre estar presente en una enseñanza que privilegia la 
comunicación. 

Parece que el profesor se olvida que la literatura sólo ocurre a 
partir y en el transcurrir de la lectura y, que ésta, como el habla, la 
escucha y la escritura, es una de las habilidades necesarias (y 
trabajadas) en cualquier ensenanza de lengua extranjera que tiene 
como objetivo final la comunicación. Además, hay otro fuerte motivo 
que vuelve fundamental la inserción de textos literarios en clase: la 
difusión de la cultura. De esta manera, nos acercamos a la máxima 
que dice y repite que enseñar una lengua extranjera es enseñar la 
cultura del pueblo que habla esta lengua. Partiendo de esta 
afirmación, defendemos la idea de que el texto literario es un gran 
elemento para la difusión cultural, ¿no encontramos reflejados en él 
el espacio sociocultural en que transitan los personajes o la voz de 
un determinado grupo social minoritario, ignorado por el poder y, por 
conseguiente, sin expresión en los manuales de enseñanza? 
Podemos citar el problema de los indígenas en Hispanoamérica o de 
las culturas catalán, vasca y gallega en España. Asi, los textos 
literarios se transforman en un importantísimo bien cultural que debe 
ser adquirido por el estudiante. No cabe al profesor negar al alumno 
este conocimiento o rechazarlo a un eslabón inferior en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje. 

El uso de los textos literarios de autores españoles o 
hispanoamericanos en clases de ELE facilitaría la inserción del 
alumno en el universo sociocultural y lingüístico que él busca 
conocer. A través de la literatura se pueden hacer nuevas 
combinaciones de palabras o de sentidos, aprender que la lengua 
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extranjera, como su propia lengua materna, está presa a sistemas y 
estructuras, pero que dentro de éstos se pueden crear nuevas 
combinaciones, producir nuevos sentidos, modificar las 
significaciones, en fin, crear lo nuevo a partir de lo ya existente. Así, 
la literatura ayuda al alumno a vislumbrar nuevas significaciones para 
las palabras y los textos. 

Sin embargo, lo que comúnmente encontramos - sabemos 
que toda regla posee su excepción - es el texto literario siendo 
utilizado para explicar un ponto gramatical específico en el currículum 
de lengua extranjera o para una lectura interpretativa, sin explotar las 
características que lo transforma en un texto literario. ¿No les parece 
que para tal procedimiento cuéllquier texto escrito en español serviría 
y no habría la necesidad de ser uno específicamente literario? 
De esta manera, se subutiliza el texto literario. Se utiliza un texto que 
aportaría grandes contribuciones lingüísticas y culturales para la 
clase como cualquier otro material escrito producido en esta cultura. 
Empieza un circulo vicioso: si cualquier texto sirve para presentar 
temas gramaticales o hacer interpretaciones (una vez que el trabajo 
literario no encuentra espacio en las escuelas de idiomas y del primer 
y segundo grado en la enseñanza de ELE), entonces, ¿por qué no 
usar textos de periódicos y revistas que son más actuales que los 
literarios? 

Según Catharina (1996), este menosprecio por el texto 
literario en cuanto material didáctico adviene de metodologías de 
carácter estructuralistas que los rechazaba por creer ser difícil 
trabajarlos en clase y, como consecuencia, los abandonaban. Aún 
actualmente, con las metodologías comunicativas que resaltan la 
importancia del material didáctico auténtico, se sigue la misma 
política. El profesor al elaborar una clase de ELE con material 
auténtico va en búsqueda de periódicos, revistas, guías turísticas, 
etc., pero, no piensa en el texto literario como uno que puede ser 
aprovechado en clase. De esta manera, se lo ve (los propios 
profesores y manuales de enseñanza) como ilustrativo y de difícil 
acceso y comprensión. Esta mitificación se perpetúa desde el 
profesor hacia el alumno, creando un obstáculo a su manoseo. 
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Es con el intento de rever esta práctica que estamos reunidos 
aqui hoy. No enseñaremos el abréte sésamo: las soluciones para el 
problema del uso de los textos literarios en clase de ELE, incluso 
porque tampoco las tenemos. Lo que proponemos aquí son algunos 
caminos que pueden o no ser seguidos cuando de la utilización de un 
texto literario en clases de ELE. 

Sabemos que son muchos los problemas que poseen el 
profesor de lengua cuando piensa en utilizar un texto literario en 
clase. Las primeras preguntas que se hace son: 

• ¿qué texto seleccionar? ¿Un fragmento o un texto integral? ¿Un 
texto de épocas distintas o homogeneidad temporal? 

• ¿Cuándo proponerlos: al final del estudio o ya al inicio? 
• ¿Cómo abordarlos: utilizando un diccionario? ¿Cómo explicarlos: 

utilizando qué metodología? 

Creemos que en los niveles iniciales se debe eligir textos 
pequeños: cuentos o fábulas, en el intermedio los cuentos pueden 
ser más grandes y también se puede trabajar con capítulos de una 
novela o con el resumen de una obra, o incluso con una pequeña 
obra. En el nivel superior se puede eligir entre una obra completa 
para ser trabajada con la clase o cuentos más grandes . En el nivel 
inicial sería aconsejable que los textos perteneciera a una misma 
época para que el alumno se acostumbrara con este tipo de texto, 
pero en los demás ya no es necesario. Los alumnos deben leer y 
comprender la idea global del texto. El diccionario puede y debe ser 
utilizado (pero antes el profesor debe enseñar al alumno cómo). El 
método empleado debe siempre adecuarse al practicado por el 
profesor durante las clases, para que los textos literarios no se 
distingan de los demás por la metodología utilizada. Así, 
dependiendo del nivel de dificultad del texto, se puede proponer los 
textos literarios a los alumnos desde cuando ya estén alfabetizados 
en la lengua extranjera (como hacemos en lengua materna). 

El profesor debe cuidarse para trabajar con los alumnos que 
posee. Conocer las reales posibilidades del alumno leer el texto y 
realizar las tareas propuestas. Todos queremos trabajar con el 
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alumno ideal, pero entre el alumno ideal y lo real, hay una gran 
diferencia. A la hora de preparar un texto literario para la clase el 
profesor debe atenerse a dos cuestiones para no proponer un trabajo 
que la clase no pueda realizar: 1) qué elementos culturales 
existentes en el texto el alumno domina: el saber enciclopédico sobre 
una cultura extranjera, algunas veces, no es suficiente para el 
alumno percibir el texto como literario - él puede no dominar algunas 
cuestiones específicas de literatura en su propia lengua, y por 
consiguiente, no dominará en la lengua extranjera; 2) proponer textos 
y actividades de acuerdo con la competencia del lector: cuál es el 
mínimo de comprensión narrativa que el alumno debe tener y cuáles 
son los elementos culturales que podrán ser un obstáculo para la 
comprensión del alumno 

Una vez analizadas estas cuestiones y seleccionado el texto, 
el profesor debe adoptar una metodología interactiva, donde el 
alumno pueda participar activamente del trabajo realizado. Como 
proponemos a continuación: 

• una prefectura: etapa de observación global del texto, de 
antecípación, de deciframiento. Tiene como objetivos: a) adelantar 
el contenido del texto a través del título, del género del texto, etc.; 
b) crear condiciones que favorezcan la recepción del texto a 
través de los elementos facilitadores de la lectura: los ritos 
sociales, la época y las condiciones históricas que están 
presentes en la narrativa. 

• una explotación de la situación inicial posibilita determinar el 
cuadro de la narrativa, a fin de permitir la formulación de hipótesis 
y el deseo en el alumno de leer el texto. 

• una lectura descubierta: se organiza alrededor de una serie de 
investigaciones, a partir de órdenes que objetivan hacer descubrir 
el sentido a través de los personajes, de lugares, de 
conversaciones, de modos de narración, de léxico. etc. Los 
alumnos deben hacer varios tipos de investigaciones sobre el 
texto para buscar informaciones sobre: a) los personajes: sus 
relaciones con los demás, la relación de los demás con él, sus 
características, su retrato, los detalles de sus características, las 
palabras que pueden ser asociadas a él, la intención que los 
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demás personajes, etc.; b) sobre la suceción de los hechos, la 
distinción entre los acontecimientos positivos (agradables) y los 
negativos(desagradables), reponer los hechos en el orden de lo 
narrado; e) los diálogos de los personajes: son de forma directa o 
indirecta, ¿están relacionados con el género del texto o hay otra 
relación?; d) la comprensión de las estapas principales de la 
narrativa: de qué manera el personaje (o los personajes) pasó de 
la situación inicial a la final, podendo apoyarse en el siguiente 
esquema: situación inicial, complicación, consecuencia, resolución 
y desenlace. 

• una pos/lectura: el objetivo es incitar al lector a reaccionar sobre el 
texto: ¿cuál es su opinión sobre el texto?, ¿puede hacer alguna 
hipótesis sobre la secuencia del texto?, ¿el desenlace del texto 
era lo que esperaba?, ¿aconseja o desaconseja la lectura del 
texto y por qué? Algunas sugerencias de trabajos en esta etapa 
serían: 

1. Pedir al alumno para inventar consecuencias para las acciones 
de los personajes, prolongar la historia, cambiar el final o parte del 
texto. De esta manera, el alumno/lector se volvería coautor del 
texto. 

2. Mejorar la percepción del género de la novela que se leyó, 
haciéndole reflexionar sobre sus características especificas. Por 
ejemplo, después de una novela fantástica, hacer que el lector la 
vuelva racional o vicecersa o descubrir en el texto las partes que 
parecen tratar de temas específicos del fantástico. 

3. Introducir la experiencia del alumno y su subjetividad en lo leído: 
¿Vivió o fue testigo de algún hecho semejante? Si él fuera uno de 
los personajes, ¿tendría actuado de la misma manera? ¿Sí o no? 
¿Con qué personaje él se identificó más? ¿Por qué? ¿Cree en los 
valores sociales que están presentes en el texto? 

4. Favorecer una aproximación con la lectura literaria en la lengua 
materna del alumno: intentar hacerlo refletir sobre la experiencia 
de la lectura, ¿qué tiene de específico? ¿La lectura fue capaz de 
cambiar su opinión sobre el tema? ¿Al final de la lectura, el lector 
está sorprendido, disgustado, etc.? Pedir para hacer un 
acercamiento de esta lectura con otra(s) lectura(s). 
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Se puede también hacer un recuadro de referencias con los 
elementos principales del texto leido con los siguientes itemes: los 
personajes; el lugar de la acción; la época de referencia; el estado 
inicial y final de los personajes; los acontecimientos y la posición del 
narrador. 

Se podría construir también un recuadro para cada personaje que 
podria contener: 

DATOS DE BASE DE IDENTIDAD: nombre, edad, profesión, 
status social, luqar donde vive, etc. 
RELACIÓN CON LOS DEMÁS PERSONAJES: establecer los 
diferentes lazos entre los demás personajes y decir si es un 
personaje principal o secundario. 
APARIENCIA: modos de vestirse, gestos, trazos psicológicos 
TRAZOS DE CARACTERES: establecidos por el autor o 
inferidos _ll_or el lector. 
¿QUÉ SE PIENSA DE ÉL?: palabras o pensamientos de los 
demás personajes sobre él personaje analizado. 
¿QUÉ EL PERSONAJE ANALIZADO PIENSA DE LOS 
DEMÁS?: su juicio de valor sobre los demás. 
EVOLUCIÓN DE LA PERCEPCIÓN DEL PERSONAJE: a lo 
largo del texto, los diversos elementos que cambian la 
interpretación del lector de dicho personaje. 

Sabemos que no agotamos todas las posibilidades de 
analizar un texto literario dentro de la clase. Buscamos solamente 
huir de cuestiones sencillas que sólo nos enseñan a utilizarlo para 
enseñar gramática. Como ya decimos anteriormente, creemos que 
para esto cualquier texto sirve. Nuestra propuesta tuvo como objetivo 
analizarlo bajo una visión interactiva, donde el alumno no sólo lee el 
texto pero, interactúa con él para construir sus significados. 
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Acercamiento lingüístico a un texto literario 

La literatura es una 
lingüísticos que pueden y 
perfeccionamiento de la lengua. 

Pascual Hernández del Moral 
Colegio Miguel de Cervantes 

magnifica fuente de materiales 
deben ser utilizados para el 

A través de la contextualización de autores y obras se 
asumen objetivos de "Cultura" y de "Literatura", muy del gusto de 
estudiantes de nivel avanzado; con la observación y manipulación de 
los significados (hiponimia, hipernimia, sinonimia contextua!. .. ) se 
obtienen resultados excelentes en el nivel léxico-semántico; y 
mediante el empleo de la reducción y la amplificación se mejora el 
nivel morfosintáctico en la producción de textos escritos. 

A partir de un fragmento de La Colmena, de C.J. Cela, se 
mostrará a los asistentes cómo conseguir, con alumnos de niveles 
avanzados, los objetivos que se indican arriba. 
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El cosquilleo de la añoranza, ¿me hace llorar... o reír? (Vamos a 
trabajarlo y a resolverlo juntos, profesora y alumnos) 

Susana Beatriz Slepoy de Zipman 
Cursos de Español/Asociación Colegio Español de Sao Paulo 

El tema de la nostalgia, de la añoranza, del echar de menos, 
del ¡extraño!, está muy bien tratado en variados estilos y por 
diferentes autores. 

Voy a leerles, porque no me atrevo, absolutamente no me 
atrevo, a repetir de memoria trechitos de un diálogo entre Borges y 
Sábalo. Fue registrado y brevemente comentado por un periodista, 
Orlando Barone, y está en un libro delicioso que se llama justamente 
asi: "Diálogos Borges-Sábato", publicado por Emecé, en 1976. Los 
encuentros se realizaron en 197 4. 

Borges, pensativo, refiriéndose a encuentros que tuvieron en 
1945: Sí, aquellas reuniones... Podíamos estar toda la noche 
hablando sobre literatura o filosofía... Era un mundo diferente ... 
Ahora me dicen, sé, que se habla mucho de política. La política 
abstracta, no. A nosotros nos preocupaban otras cosas. 

Sábalo: Yo diría, más bien, que en aquellas reuniones 
hablábamos de lo que nos apasionaba en común a usted, a Bioy, a 
Silvina, a m!. Es decir, de la literatura, de la música. No porque no 
nos preocupara la política. A mí, al menos. 

Borges: Quiero decir, Sábalo, que no se hacía ninguna 
referencia a las noticias cotidianas, fugaces. 

Sábalo: Sí, eso es verdad. Tocábamos temas permanentes. 
La noticia cotidiana, en general, se la lleva el viento. Lo más nuevo 
que hay es el diario, y lo más viejo, al día siguiente. 

Borges: Caramba, usted se refiere a aquel tiempo como si 
fueran épocas muy lejanas. Sí, claro, cronológicamente son lejanas. 
Sin embargo, siento, pienso en aquello como si fuera 
contemporáneo. 
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Sábato :Pero no todos los tangos son así. Algunos han 
cantado con austeridad la muerte, la soledad y la nostalgia. 

Trechos como estos me sirvieron para entrar en tema. con los 
alumnos. Y les expliqué con las mismas transparencias que les 
muestro a ustedes hoy aquí, el objetivo de aumentar léxico y 
enriquecer así el vocabulario en torno al tema. 

También usé párrafos de las cartas de Pablo Neruda. cuando, 
por ejemplo, le escribe a Albertina Rosa: 

Otro día te escribiré largamente. Te diré palabras dulces. Te quiero 
mucho, siempre. A veces, hoy, me da una angustia de que no estés 
conmigo. De que no puedas estar conmigo, siempre. 

Largos besos de tu Pablo. septiembre, 16; de noche. 

Claro que este es un asunto para discutir con alumnos de un 
nivel tal que puedan entender los matices de los sentimientos 
expresados en las palabras, por lo tanto lo sugiero a partir de un 
Avanzado uno, por ejemplo. Como en este momento yo tenia 
Avanzados uno y dos, lo apliqué específicamente con estos grupos 
de alumnos. Esto significa, en nuestros Cursos de Español, el quinto 
o el sexto nivel de estudios. 

Además, dejar muy claro que la nostalgia no es solamente 
amorosa, que puede ser un sentimiento que se refiere a paisajes, 
situaciones, familiares, ¡ si hasta los algún día detestados estudios 
habrán de provocar en el mañana ese agridulce sabor de lo 
"añorado"! (Tal como en alguna simpática canción nos cantan los 
tunos de Salamanca, cuando en la letra se anticipan y preveen que 
algún día tendrán nostalgias de, por ejemplo, el reloj de la 
universidad ... ) 

Presento siempre primero los textos tristes, los más serios, y 
luego termino con la canción de Les Luthiers, así no nos despedimos 
con lágrimas, siempre es mejor hacerlo con sonrisas. 
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. En realidad, después que preparé esta reflexión, recibí de 
sorpresa un extraordinario aporte: un vídeo que les mostraré al final. 

En el libro que usamos en este momento para estos niveles, 
que es el Ven 3, el tema se adecua al capítulo primero y al séptimo, 
ya que tratan de las diferencias entre vivir en la ciudad grande o en 
una ciudad pequeña. y se habla mucho de sentimientos y de rasgos 
característicos de la personalidad. 

Los textos me servirán como tema de diálogo, si se presenta, 
mejor aún. de amigable discusión. El vocabulario será ampliado, los 
puntos gramaticales analizados. Y la conclusión será una tarea 
escrita en la que se podrán apreciar los resultados de este estímulo. 
(Presentación de redacciones reales de los alumnos.) 

Para algunos de los oyentes no será ésta una ponencia muy 
académica. Y no lo es, no pretende serlo. Me dirijo en realidad a los 
que sé que vienen a estos seminarios buscando ideas prácticas que 
les puedan ayudar a solucionar aquellos problemitas de algunos 
días, de algunos temas, de cómo manejar situaciones y aprendizajes 
con los alumnos, nuestros eternos cuestionadores, nuestros eternos 
maestros. Sin sus preguntas no aprenderíamos todo lo que poco a 
poco sabemos, sin sus preguntas dejaríamos también de pasar los 
sofocantes momentos del no saber lo que nos están preguntando, o 
no saber cómo hacer para que ellos lo adquieran y lo retengan. 

Marita Lüning nos hace notar en su artículo sobre 
"Aprendizaje creativo del vocabulario" que "actualmente se puede 
notar el regreso de la literatura a las clases de lengua extranjera 
explicándolo con la importancia de transmitir una sensibilidad para la 
lengua meta". 

Es esa sensibilidad, que también podemos llamar de 
"familiaridad" la que debe ser buscada con todo ahínco. La meta creo 
que es el hecho de que el alumno lea confortablemente los textos 
(literarios, comerciales, meteorológicos, de propaganda, todos), 
pueda aprovechar su contenido, y sepa cómo transmitirlos si necesita 
hacerlo. 
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Bueno, yo he comenzado por el resumen de lo que quería 
decirles. Voy a tratar ahora de explicarlo. 

Veamos las transparencias. La palabra, el ciclo de adquisición 
de una palabra, las diferentes formas de organizar un aspecto del 
léxico. O sea que voy a utilizar el tema literario y desde ya les diré 
que considero literario tanto el resumen, como el discurso, la prosa 
como la poesía, la narración simple como la carta elaborada, y 
entonces la música y la presentación cómico-culta entran también 
¿por qué no? 

Ya comenté la carta de Neruda. Pasamos por Juan Ramón 
Jimenez, por Jorge Manrique. Los citados textos de Borges y Sábalo. 

Intentamos conversar con los alumnos sobre su situación 
real. Generalmente en una clase de 12 ó 13 personas, aquí en Sao 
Paulo, tendré algunos de Santos, alguien de Piracicaba, o de 
Americana, alguna persona de Porto Alegre ... y alguien de Sao 
Paulo. ¿Cómo fue la infancia de cada uno? O la escuela, o la 
adolescencia, o la relación los abuelos, o tantas otras cosas que se 
fueron en el tiempo pero no en la memoria y menos aún en el 
corazón ... 

Damos entonces un salto y escuchamos el rock del grupo 
Animal. Y después, España Cañí. Y finalmente, "Añoralgias". 

Después, por supuesto, la redacción del alumno. A veces 
corregida y comentada. Otras veces, con los errores solamente 
marcados, y tendremos que pedirles la soberana tarea de 
encontrarlos solitos, y lo que es peor, comentarlos. 

En este caso, este bimestre, el tema de redacción de la 
prueba número uno del avanzado uno seria justamente hablar sobre 
la escuela primaria. 

¡Demás está decir que las redacciones fueron estupendas! 
Claro, no todos los temas se pueden trabajar tan a fondo. 
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Pero la comprobación de que el tema muy trabajado rinde 
excelentes redacciones fue sin duda contundente. 

Y como retorno y recuperación del tema, este vídeo 
nostálgico (en broma) de mis queridos (¿sabrán ellos que son tan 
DIDACTICOS?) Les Luthiers, a quienes algún día tendré que 
confesarles que son mis ca-profesores, junto con Plácido Domingo, 
Joan Manuel Serrat y Carlos Gardel. 

Espero que se rían y entiendan el mensaje. Como mis 
alumnos en su momento se rieron y pidieron más. El di a que ·piden 
más, al igual que el día que piden que les grabe la cinta de lo que 
escucharon, estoy segura de que mi clase rindió el efecto esperado, 
y que ese léxico forma parte de sus "cabecitas" (recuerden que doy 
clases para adultos, a quienes trato y seguiré tratando en clase de 
"mis chicos"). 
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Aplicación de obras literarias en la enseñanza del español para 
alumnos de niveles de extensión: algunas consideraciones y relatos 
de experiencia 

Cleudene de Oliveira Aragao 
Verónica Barbaztm 

UECE- Universidade Estadual do Ceará 

Es indiscutible la importancia de la utilización de textos en la 
enseñanza de lenguas extranjeras una vez que podemos reconocer 
en la escritura toda la gama de factores intrínsecos y extrínsecos del 
ser humano; desde los aspectos que ese desea verter en el papel 
sobre el mundo, su semejante y aún sobre si, a través de los más 
variados géneros literarios; sea a través de la poesía, prosa o 
teatro. 

La preocupación del hombre por dejar sus ideas a sus 
descendientes ya viene desde muchos siglos, y existe desde los 
primeros garabatos en cuevas, lo que no podemos considerar 
todavía una expresión literaria pues aquellas pinturas, aunque nos 
traigan la idea de narración, sólo retratan las primeras experiencias 
del hombre con la escritura y con el arte, por supuesto. Pero, el 
hombre evolucionó y, adquiriendo más familiaridad con esa escritura, 
llegó a producir lo que llamamos hoy día de textos literarios.18 

Este tipo de texto a que llamamos "literario"" nos ofrece una 
serie de factores que nos proporciona a nosotros, profesores de 
lengua extranjera, indiscutiblemente, comodidad y seguridad cuando 
los utilizamos como instrumento en las clases, como nos dice Luisa 
Juanatey hablando sobre los clásicos ': .. igual de cierto es que sus 

18 Platao y Fiorín. en la obra Pma entender o texto. conceptualiza Texto literario 
considerándolo como siendo éste portador de fimción estética. mientras el Texto no 
literario posee una fimcióJ1Uti!itaria, es decir. busca informar. convencer. explicar. 
documentar. cte. ( 1992:350) 
l<J Además de la preocupación que el autor del texto literario tiene de presentar el 
mundo a los lectores, también existe una intención que es la de recrear las palabras, 
importando tanto lo que dice y la manera como dice. (PLAT ÁO e 
f-"IORIN.I992:351 ).( La traducción es nuestra). 
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apreciaciones, en general, pueden tomarse como validas con mucha 
mas seguridad que las de quienes lo ignoran todo sobre la literatura." 
( 1996: 28). Aún en la obra Aproximación a los textos narrativos en el 
aula, estamos de acuerdo cuando esta autora define "clasicos" como 
siendo " ... los mejores que han sabido escoger el asunto de sus 
narraciones, los que mejor han sabido dar forma a ese asunto". 

Sin embargo, no podemos olvidar que los conceptos de 
"clasico" y de "canónico" pueden establecerse por cuestiones no 
puramente estéticas, sino por reglas del sistema literario al que 
pertenece la obra, como nos aclara Montserrat Iglesias Santos, 
comentando la Teoría de los Polisistemas de llamar Even-Zohar en 
la recopilación hecha por Daría Villanueva (1994:332). 

" Tradicionalmente los estudios literarios han 
utilizado el canon como un concepto normativo, que se 
asume sin ser cuestionado y que limita las fronteras de lo 
que es literatura. Aproximaciones teóricas recientes 
pretenden poner en evidencia las relaciones de poder 
implicadas. en la configuración del canon, que han 
marginado de éste las producciones y el discurso de grupos 
que podríamos denominar "periféricos" (sea la literatura 
escrita por mujeres o la literatura afroamericana)." 

Aun comprendiendo la relatividad del concepto, consideramos 
que los clasicos españoles o aún, aquellos representantes así 
nombrados en cualquier otra lengua, constituyen huellas imborrables 
de una nación· en los mas variados aspectos histórico, político, 
socioeconómico y cultural, y que los profesores podemos 
percibírselos, sea a través de sus personajes cuando planteados en 
sus rasgos descriptivos físicos y 1 o psicológicos ofrecidos por el 
narrador, sea por medio de la intención que dicho autor nos quiere 
transmitir, cuando de sus acciones y puntos de vista. 

Puede parecer, a través de una mirada despreocupada, 
encuanto profesores de lengua española a alumnos lusoparlantes, 
que la lectura de clasicos, y ahora aquí entendidos como siendo 
aquellos ·que tratan temas de valores totalmente alejados de nuestra 
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realidad, en una época que no nos concierne en la actualidad, no nos 
ofrezca razón de introducirselos en nuestras aulas, debido a esta 
lejania entre valores, época e incluso la propia evolución del idioma . 

Pero, no podemos olvidar que es a través de su lectura que 
esos aprendices encontrarán más facilidades a la comprensión de los 
términos del español de hoy, a través de sus varias comunidades de 
habla por que han pasado (entendidas dichas comunidades aun 
como aquellas comunidades lingüisticas pertenecientes al mismo 
idioma español, en un tiempo determinado, fijado y pasado, por 
supuesto), en contraste con aquellos otros términos utilizados en las 
actuales comunidades de hablas portuguesa e incluso españolas qu¡¡ 
antaño se originaron de la misma Peninsula Ibérica; y aquí, como 
ejemplo, nos reportamos al tratamiento de Vuestra Merced y sus 
cambios para llegar en la actualidad a Usted, tan perceptible en el 
"Lazarillo de Termes". (1994:08). 

"Pido a Vuestra Merced que reciba este pequeño 
libro que no he sabido ni podido escribir mejor. Y pues 
Vuestra Merced quiere que le cuente el asunto con todo 
detalle, preferí no empezar por el medio, sino por el 
principio." 

Sobre la elección de los clásicos a nivel de enseñanza de 
lengua extranjera, el factor de "obra adaptada" y "obra original" en 
publicaciones literarias, también constituye un razonamiento a 
nosotros profesores y en especial a los que trabajamos tanto dentro 
de los cursos de Filología cuanto en la extensión; pues sabemos que 
el alumnado de la carrera de licenciatura tiene por deber y porque no 
decir obligación de conocer la obra literaria escrita en su época, una 
vez que esos serán los profesionales de esta área, y de este modo 
tendrán más subsidios para aclarar detalles oriundos del castellano. 
Sin embargo, deben aún conocer las adaptaciones y actualizaciones 
de las editoriales que existen, porque sabemos que estos licenciados 
deberán trabajárselas con sus alumnos, ya que estos últimos 
necesitan casi que exclusivamente la lengua cervantina para 
comunicarse. 

223 



Actas de\ V\ Seminario de Dificultades Especificas de !a Enseñanza del Español a Lusohablantes 

Aún sobre las obras adaptadas, debemos resaltar la 
existencia de las notas previas o notas aclaratorias sobre el léxico 
propio de la época, que pueden conferir a estas adaptaciones 
confiabilidad a los lectores/estudiantes, además de servir como 
apoyo a los profesores, definiendo y aclarando durante la lectura en 
el aula. 

Reflexionando sobre El Cantar de Mío Cid y el Lazarillo de 
Tormes, hemos podido sentir que la lectura de estas obras despierta 
la curiosidad e indagación; a partir de ello surgen, automáticamente, 
analogías entre lo antiguo y lo actual. Presentamos como 
contextualización notoria el tratamiento dispensado entre los 
personajes, las costumbres de la época y las problemáticas sociales. 

El estudio de laobra literaria en el aula puede desarrollarse 
de muchas maneras. Como este trabajo se centra en la importancia 
de los clásicos españoles aplicados en la enseñanza a nivel de 
extensión, presentaremos nuestra experiencia a través de algunas 
reflexiones seguidas de actividades que pasamos ahora a relatar. 

La elección de la obra literaria El Cantar de Mío Cid para los 
alumnos iniciantes de lengua española, ya se presenta motivada a 
partir del primer día de clase en donde les presentamos un panorama 
de España desde los primeros pobladores, pasando por los romanos, 
bárbaros, árabes y judíos. Les ofrecemos aún, a los estudiantes, un 
poco de la historia de la lengua española desde su formación durante 
el romance y aquí, en esta primera etapa hablamos del Cid y quiénes 
fueron los juglares. Después del aprendizaje de los fonemas 
españoles y sus variaciones para el español hablado en algunos 
paises iniciamos la lectura de la obra adaptada a través de las 
informaciones en las notas introductorias a partir de las primeras 
páginas. Aquí, los alumnos leen y el profesor comenta la época y 
costumbres, la importancia de la obra para España etc. En seguida, 
después de otras actividades comunicativas, cada uno de los 
estudiantes va leyendo, para los demás los párrafos, dando 
oportunidad de lectura para cada uno de ellos. Cabrá al profesor 
trabajar la producción/realización de los fonemas de los alumnos a 
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partir de la lectura oral, en este primer encuentro con la lengua 
española. 

Para el segundo nivel de la enseñanza del castellano, 
seleccionamos El Lazarillo de Tormes enfocando a los alumnos la 
representatividad de la primera obra picaresca. El empleo de las 
formas de tratamiento en esa obra aclararán la utilización actual de 
pronombres como Usted. Tanto la lectura cuanto la dramatización, 
por equipos, de la obra, constituyen aquí técnicas que les 
proporcionan a los alumnos, oportunidad de poder vivir de cerca 
episodios tan lejanos de nosotros. 

En· el tercer nivel trabajamos La Celestina, buscando 
contextualizar una España transitoria, que abandonaba los valores 
medievales. Durante esta fase de aprendizaje del español, los 
alumnos buscarán desarrollar una lectura dramatizada, centrada 
principalmente en la expresión oral, una vez que ésta es primordial 
para lograr hablar una lengua extranjera. 

El último curso de lengua española todavía no ha sido 
aplicado, pero está pensado en mostrar El Quijote como apoyo 
clásico, pero, a través de una distribución de sus capítulos por 
equipos. Cada equipo de estudiantes leerá y lo comentará a los 
demás, poniendo de relieve temas especificas como por ejemplo la 
utilización de refranes, las costumbres de la época, la Literatura de 
entonces, la decadencia económica de España, lo ideal X lo real u 
otros temas vistos de manera monográfica, con el objeto de 
desarrollar aun la expresión oral y la producción escrita. 

Este trabajo constituye sólo la puesta en marcha de una 
investigación más profundizada sobre el tema y esperamos que los 
aspectos señalados sirvan de puntos de partida para nuevas 
aportaciones de otros estudiosos, a fin de enriquecer el panorama de 
estrategias para una mejor utilización de los textos literarios en la 
enseñanza del español. 
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¿Puede la enseñanza de la lengua española a través de la literatura 
contribuir para el desarrollo de la interlengua de los aprendices? 

Adja Balbino de Amorim B. Duráo 
Universidade Estadual de Londrina 

Nos proponemos a examinar la cuestión supracitada a partir 
de la premisa de que la enseñanza del lenguaje y de la literatura son 
tan solo dos caras de una misma actividad. Para que podamos 
evaluar esta problemática, será necesario repasar, en primer lugar, el 
concepto de competencia lingüística frente al de competencia 
comunicativa, para luego demarcar cómo el sistema lingüístico se 
emplea en la comunicación general y cómo funciona en las diferentes 
expresiones del discurso literario. 

El concepto de competencia lingüística viene de Chomsky y 
está relacionado con la capacidad que un hablante tiene de producir 
sentencias20 bien formadas en su lengua materna, a partir de un 
conjunto finito de elementos y de reglas sintagmaticas (lo que forma 
el indicador sintagmático o estructura profunda de dicha lengua) y de 
operar sobre esos indicadores sintagmáticos con un conjunto 
también finito de reglas transformacionales, lo que por su parte, da 
origen a nuevos indicadores sintagmáticos, y forma la estructura 
superficial de la lengua. Lo que Chomsky postula es, en otras 
palabras, que la adquisición de una lengua no es el resultado de una 
formación de hábitos, sino de una generación de reglas. Desarrolla 
una teoría en la que dice que los seres humanos tienen una 
inclinación innata para inferir las reglas de la lengua a partir del input 
a que estén expuestos. Una vez deducidas dichas reglas, se pueden 
crear y comprender expresiones nunca oldas antes. La teoría de 
Chomsky21

, por tanto, enseña que el niño no adquiere su L 1 sólo por 
imitación del habla de los adultos; sus enunciados son creaciones 
propias, pero a la vez universales, en el sentido de que todos los 

20 Sentencias se diferencian de frases porque son unidades lingüísticas mínimas. 
mientras que las frases son unidades pragmáticas mínimas. 
21 CHOMSKY. N. (1959) "Review of B. F. Skinner's verbal behaviour." 
L1nguage, 35:26~58. 
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niños a la misma edad producen más o menos los mismos tipos de 
estructuras, superando los mismos tipos de dificultades sea cual sea 
la comunidad lingüística donde esté insertado. La existencia en su 
mente de una dotación innata especificada para el lenguaje, le 
orienta en su interacción con los datos de la lengua a la que está 
expuesto, y asi puede elaborar el conocimiento lingüístico de la L 1. 
Ese módulo del cerebro responsable de la adquisición de la lengua, 
es lo que se conoce dentro del modelo teórico chomskyano como 
gramática universal (GU)22 y es gracias a los principios de esta GU 
como el niño puede llegar tanto a producir sus enunciados, como a 
interpretar lo que escucha23

. En este ensayo, se sostiene que la GU 
puede ser utilizada también para las L224

, lo que quiere decir que los 
principios de la dotación genética para el lenguaje dirigen las 

22 Gtm1Ji1tica universal es una abstracción que contiene los procesos y elementos 
imprescindibles en relación con la teoría general del lenguaje. Chomsky dice que: 
··Los pni1cipios que definen 1.1 fonna de la gramática y seleccionan UIW gramática de 
fonna aprop1~1da sobre la base de ciertos datos represe11tan lo que tradicionalmente 
se denonuiw gramática universal. El estudio de 1.1 gramática universal es en este 
se1JtJdo el estudio de la JWturaleza de las capacidades intelectuales. Intenta fonnulc'lr 
las condiciones necesalias y suficientes que ha de satisfacer un sistema para poder 
valer como lenguaje humano potencial. Esas condiciones{ .. .) están cnraizacbs en la 
'cc7pc?cidad !Ji1güístic.1' humana y representan la organización intem.~ que detenmim 
qué cuent<? como experiencia lingüística y qué sc1ber lingüístico swge de esa 
experienc1~1. La gramática universal es una teOJia explicc7tivc1." CHOMSKY, N. 
( 1965) Aspects oftbe tbeo¡y ofsintax. Cambridge, Massachussets, M. J. T. p. 24. 
23 Ver LICERAS. J. M. (1996) La adquisición de las lenguas segundas y M 
gramática universal Madrid. Síntesis. p. 19-33. 
24 Aunque hay algunos investigadores, como el biólogo Eric Lenneberg. que creen 
que hay un período crítico. situado alrededor de la pubertad. que de alguna manera 
cierra las posibilidades de adquisición de una L2, o al menos de ciertos aspectos del 
conocimiento lingüístico, como por ejemplo la sintaxis y la fonología. Lenneberg 
considera que el período crítico coincide con el fenómeno biológico de la 
lateralización. o en otras palabras, la especialización lingüística de un hemisferio 
cerebral, normalmente el izquierdo. Para él. pasada esa etapa. la lengua 
permanecería tija e inmutable. En un primer momento su teoría gozó de gran 
aceptación, pero poco a poco se demostró que el período de lateraJización se 
desarrollaba desde el nacimiento y las pruebas demostradas por Lenneberg para 
justificar la existencia de un período crítico, fueron destruyéndose gradualmente. 
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hipótesis del aprendiz acerca de qué puntos son relevantes para la 
construcción de la lengua meta. 

Partiendo de la teoría de Wittgenstein sobre el lenguaje, 
Habermas señala un tipo competencia que implica el uso de reglas 
que pueden ser reconstruidas de forma análoga a la de la 
compentencia lingüística del modelo chomskyano: la competencia 
comunicativa. Dicha competencia está asociada a la capacidad de 
uso de la lengua basada en el conocimiento intuitivo del hablante. 
Es decir, la competencia comunicativa expresa una capacidad de uso 
de frases, que no se basa solamente en su carácter de buena 
formación, sino también, y especialmente, en los fines y propósitos 
comunicativos. 

A ejemplo de Habermas, Hymes, al observar que el concepto 
de competencia lingüística chomskyano no estaba relacionado con la 
interacción social, amplia tal visión partiendo del supuesto de que 
"hay reglas de uso sin las cuales las reglas de la gramática son 
estériles'". Para Hymes, la competencia comunicativa se refiere a lo 
que un hablante ha de saber para poder intervenir en la 
comunicación, en situaciones diferenciadas cultural y socialmente, y 
comprende un conjunto dividido en cuatro áreas de conocimientos y 
habilidades: 1) la de la competencia lingüística, definida como la 
capacidad de utilizar el lenguaje para expresar significado; 2) la de la 
competencia sociolingüística, que es la capacidad de usar palabras y 
formas gramaticales de manera adecuada al contexto social; 3) la de 
la competencia del discurso, entendida como la capacidad de realizar 
diversas clases de interacciones comunicativas, como narrar 
experiencias, prometer, iniciar una conversación, etc; 4) la de la 
competencia estratégica, comprendida como la capacidad de 
transmitir mensajes cuando alguno o algunos de los anteriores tipos 
de competencia son deficientes". 

25 HYMES. D. "On communicative competence .. , In: PRIDE, J. B. y HOLMES, J., 
eds. (1972) Socíolinguütícs. 1-Iarmondswort, Penguin. p. 281. 
26 Durante los años 70 el concepto de competencía comunícatíva se amplía en manos 
de numerosos lingüistas. Sheils, por ejemplo, destaca un conjunto de cinco distintas 
competencias que constituyen para él el concepto: competencia gramatical o 
lingüística. competencia sociolingüística, competencia discursiva. competencia 
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Hymes resalta que la competencia comunicativa de un 
hablante va allende sus conocimientos lingüísticos y aclara que no es 
suficiente solamente ser poseedor del saber de la lengua, sino que 
es necesario saber cómo usarlo en las más diversas situaciones. 
Con ello, Hymes supera el carácter idealizado con que es 
interpretada la competencia de los hablantes en la gramática 
generativa y la enseñanza pasa a atender no sólo a lo que se llama 
competencia en estos dominios (capacidad de construir oraciones) 
sino que se conduce hacia la capacidad de expresión según la 
situación de habla27

. La definición de competencia comunicativa 
incluye no sólo a los hablantes nativos, abarca también a los 
aprendices de lenguas extranjeras, por lo que la referida noción se 
ha vuelto un concepto de enorme interés en el campo de la 
enseñanza de la L2. A través de ella se entiende que en el proceso 
de aprendizaje de una L2 es indispensable asumir una actitud 
participativa (la de la 1 • persona) y no la actitud de una 3• persona 
(que caracteriza al observador neutro y parcial¡>'. Cuando se asume 

estratégica. competencia social y competencia sociocultural. (Ver SHEILS. J. 
( 1988) Communication in thc modero langu~1ges c/assroom. Pmject n" 12: Leaming 
and tec1cbing modem lc1nguages for communication. Estrasburgo. Council fOr 
Europc. p. 1-2. 
27 La formulación del concepto de competencia comunicativa de Hymes coincide en 
el tiempo con la teoría de los actos de habla de Austin y Searle y con los primeros 
trabajos sobre análisis del discurso de Sinclair y Couthard, que proponen diferentes 
perspecticas de la dimensión del uso social de la lengua. 
28 BARBIERI DURÁO. A. (1995) .. La competencia lingüística frente a la 
comunicativa." Revism de la Asociación de Profesores de Español del Estado de 
Rio de Janeliv. 2: 15-6: 
"Ctmndo un hablm1te (. .. ) .1dopta la .1ctüud objetivan te de tercera persona actú.1 como 
si no esmviera exactamente envuelto en el proceso de habla, como si tiJera alguien 
que presencia el habl.1 de olms. de la misma rrianera que un científico obseJVc1 el 
comportamiento de los octantes sociales y /rala de describido sin li11niscurise en el 
pmceso. Su actitud es neutra respecto a 1.1 acción de Jos que pmticipan en el 
pmceso. Esfc1 actitud, obvbmente, sólo es acepmble en Jos estadios iniciales de 
aprendizaje, puesto que la pertinencia a la situación - de - habla, entonces, es 
clc1ramente dificulmda por IH escasez de recursos gramaticales e incluso por !.1s 
intuiciones de habla. L,1 actitud CHracterística de quienes disponen de una 
competenc1~1 lingüística y comunicativc1 es completamente distinta: hay una 
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la actitud de 1 • persona, hay un entendimiento previo que sirve para 
dirimir algunas de las dificultades de comprensión dentro del propio 
campo del lenguaje ordinario, Jo que quiere decir que cuando un 
aprendiz de una L2 se pone en la actitud participativa, gradualmente 
adquiere la capacidad de operar las reglas de una determinada 
comunidad a través de su intersubjetividad. Dicha experiencia le 
posibilita para realizar una reinterpretación de ese mundo, asentada 
en el lenguaje ordinario. 

De modo general, sobre todo en Jos niveles introductorios de 
enseñanza de una L2, centramos nuestra preocupación docente en 
llevar al alumno a la elaboración de sentencias bien formadas. 
Efectivamente, el aprendiz debe ser conducido a internalizar 
estructuras bien formadas de la lengua, para que pueda aplicarlas 
Juego en la construcción de sus sentencias, sin embargo no nos 
podemos olvidar que es necesario desarrollar la competencia 
comunicativa, caso contrario las estructuras bien formadas no van a 
servir para mucho. Para que se desarrolle la competencia 
comunicativa del aprendiz, éste deberá ser capaz de involucrarse en 
las intuiciones propias de Jos hablantes nativos. La competencia 
comunicativa es lo que hace que el hablante comprenda todas las 
sentencias insertadas contextualmente, incluso cuando están 
abreviadas, incompletas, con doble sentido, equivocadas o 
problemáticas desde el punto de vista gramatical, porque en un 
contexto nativo, frases mal formadas pueden ser entendidas y de 
hecho aparecen rutinariamente en las situaciones de habla real, sin 
que con ello pierdan su función comunicativa. 

Todo Jo dicho hasta ahora, nos llevar a inferir que es 
necesario introducir, en la medida de Jo posible, desde Jos niveles 
elementales de enseñanza de la lengua, recursos que permitan al 
aprendiz adoptar esa actitud objetivante de participante de la 
comunidad lingüística de la lengua meta. Sólo asi el estudiante 
podrá ser considerado hablante efectivo, ya que será capaz de 

imegración con los hablantes. En Jugar de mirar desde afuera a un habla ajena y 
lejana, se consideran a sí mismos integrantes del proceso. En lugar de una actitud 
neutra, asumen el papel de participantes." 
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asumir la misma posición que tiene un hablante nativo, porque 
pasará a compartir su comunidad de intereses. 

Tener competencia lingüística, por tanto, es desarrollar la 
capacidad de producir sentencias bien formadas y tener competencia 
comunicativa, es ser capaz de emplear las frases de la lengua en las 
situaciones ordinarias de habla. 

¿Dónde entra la literatura en todo ello? En el hecho de que la 
concepción que venimos desarrollando a lo largo de esta exposición, 
impone parámetros importantes para su utilización en la clase de L2. 
Las obras literarias procuran reproducir las acciones comunicativas 
realmente desempeñadas por los hablantes reales, lo que significa 
que el discurso literario no puede manifestar un completo alejamiento 
con respecto a las formas de la acción social, porque de ser así 
correría el riesgo de perder la dimensión significativa del propio 
discurso literario. Wittgenstein demostró que la significación está 
asociada al desarrollo de una habilidad para la performance de los 
juegos de lenguaje y esa habilidad es adquirida e intuida por los 
hablantes/oyentes en su ambiente comunicativo rutinario. Es 
compartiendo un ambiente lingüístico-cultural que las reglas se van 
transformando en convenciones, acuerdos, hábitos, lo que indica que 
no puede existir significado privado, es decir que no existe un 
significado exclusivo de y para un individuo. El significado es un 
concepto que depende de caer en el dominio público, tiene que ser 
compartido por la comunidad de hablantes. Un discurso literario no 
puede ser una forma de lenguaje privado, puesto que tiene que tener 
significado y por ello, debe ponerse a la disposición del examen 
público. Seria una auténtica paradoja que un autor escribiera una 
obra literaria que no sirviera para la lectura pública, ya que el simple 
hecho de escribir un texto literario implica una intención 
comunicativa. Eso nos permite comprobar, por tanto, que para que 
una obra literaria sea significativa, debe mantener relaciones 
estrechas con la acción comunicativa ordinaria y que es de ella que 
va a sacar su fuerza hermenéutica29

. 

29 Obviamente. no queremos esbozar una teoría apresurada que exprese que la 
literatura debe ser copia de la realidad o cosa semejante. 
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Lo que intentamos decir coincide con lo que dijo McKay30
, es 

decir que la literatura es el medio ideal para desarrollar la conciencia 
y la apreciación del uso del lenguaje en sus distintas 
manifestaciones, ya que presenta el lenguaje en un contexto 
auténtico en lo referente a registros y dialectos variados, 
encuadrados dentro de un marco social. Bajo ese punto de vista, la 
literatura se hace un elemento importante para quien quiere introducir 
el aprendiz a una segunda lengua, porque la literatura es un vehículo 
que señala los juegos de lenguaje de esa lengua. La literatura 
desnuda el modo como los participantes nativos ejercen su 
competencia comunicativa, como la habilidad para los juegos de 
lenguaje fueron intuidos y se transformaron en reglas de 
comunicación, y, sobre todo, desvela como se supera la actitud 
objetivante a través de una actitud participativa. Si los textos 
literarios son bien elegidos, los estudiantes pueden extraer de ellos 
las normas culturales y de estilo que rigen el buen uso; pueden 
despertar en los alumnos, la motivación para reconocer los valores 
que le son familiares, lo que les puede llevar a la actitud participativa. 
La actitud participativa que se manifiesta cuando los alumnos se 
identifican con lo leido, les induce a intuir lo que no entienden muy 
bien y esa búsqueda puede abrir un fluxo interactivo entre lector
texto-profesor, que actuará como mediador, interviniendo para 
explicar aquellos puntos, que para el lector nativo pueden ser obvios, 
pero que para un lector de L2, pueden no ser bien comprendidos, y 
también para trabajar las estructuras sintácticas y léxicas que 
resulten difíciles o interesantes. Una cosa es cierta, en condiciones 
normales, nadie llegará a ser capaz de usar una L2 correctamente si 
sigue encarcelado a los juegos de lenguaje de su lengua materna. 
Para escapar a esa "cárcel", que puede ser el mantenimiento de las 
concepciones de mundo de la L 1, es necesario comprender los 
juegos de lenguaje de la L2 en toda su amplitud, para lo cual la 
literatura puede ser fundamental. 

Un punto igualmente importante para llegar a evaluar si la 
enseñanza de la L2 (en nuestro caso especifico, el español) a través 

30 McKA Y. S. ( 1982) .. Literatura in the ESL classroom. TESOL Quc?rtely, 16:4. 
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de la literatura puede contribuir para el desarrollo de la IL de 
aprendices de español, es si la literatura clásica también permite 
acceder a la acción comunicativa que la literatura contemporánea 
normalmente facilita. Según nuestro punto de vista, la literatura 
refleja la cultura y la cultura, por su turno, abarca muchos elementos. 
Creemos que la obra literaria proporciona no solo un acercamiento a 
los valores estéticos, sino también a los valores sociales, éticos. y 
espirituales del país que sirve de marco para esa cultura. 
Evidentemente, el conocimiento intuitivo posee un origen. El estado 
actual de la acción comunicativa es el resultado de un depósito de 
camadas sucesivas de formas superadas de la acción comunicativa, 
algunas pasadas, que se transformaron en folklore, otras 
conservadas, que reciben el nombre de tradición. El proceso 
histórico de la acción comunicativa desempeña un papel importante 
para su actual forma, por eso su conocimiento posibilita la 
comprensión de la manera como los hablantes piensan, actúan y 
hablan modernamente. Eso quiere decir que el estudio de la 
literatura clásica facilita la comprensión de la génesis de las 
intuiciones lingüístico-comunicativas actuales. Su papel no es 
meramente ilustrativo; expresa lo que Gadamer nombró efectividad 
histórica, es decir. un pasado que se acumula en el presente y 
continúa desempeñando un papel hermenéutico en la extensión de 
esa continuidad. Esa visión cumulativa de las realizaciones 
humanas, son vistas en nuestro cotidiano, so forma de tradición 
cultural, que siguen teniendo una fuerza motriz para impulsar 
nuestros motivos de acción. La literatura clásica, por tanto, puede 
auxiliar no solamente a comprender cómo el pasado dio origen al 
presente, sino también ejercer su fuerza sobre el presente en la 
medida que dejó sus huellas sobre lo que somos. 

La lengua española es patrimonio de muchos paises, por ello 
el espectro cultural que tenemos al alcance de nuestras manos, es 
inmenso. Si somos hábiles y astutos profesores de español como 
L2. y sabemos sacar provecho de una selección adecuada de textos 
literarios, que sean representativos en lo que toca a tendencias, 
variedades regionales, dialectales, estilísticas, temática y cultural, 
seguramente vamos a aportar elementos que favorecerán la 
interlengua de los aprendices de español, sirviéndoles un riquísimo 
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input y favoreciendo una aproximación a la historia, al pensamiento, 
a la idiosincrasia de los pueblos que hablan tal lengua y el modus 
vivendi de tal gente, lo que de por si les señalará el camino para la 
actitud participativa. actitud esa que favorece la progresión de la 
interlengua. 

Krashen31 sostiene que entre las actividades que sirven para 
garantizar un input comprensivo, está la lectura. Hay evidencias de 
que un mayor índice de lectura influye de modo positivo en el 
desarrollo de la capacidad lingüística y comunicativa de los 
aprendices. Aunque el control de la comprensión lectora en una L2 
entraña dificultades de orden sociocultural, las técnicas de lectura 
son básicamente las mismas tanto para la L 1 como para una L2, 
sobre todo si nos acordamos que el portugués y el español son 
lenguas estrechamente próximas. Además, diversas investigaciones 
realizadas por otros estudiosos revelan que logran adquirir un mejor 
nivel de expresión los estudiantes que cultivan en su vida rutinaria el 
hábito de leer varios tipos de escritos", lo que indica que el input 
comprensible que facilitamos a los alumnos, debe ser el más variado 
posible. Así que creemos que si el aprendiz tiene acceso al 
horizonte sociocultural contenido y abarcado en la literatura 
hispánica, va, poco a poco, adquiriendo automáticamente los 
mecanismos lingüísticos y expresivos de que necesita para llegar a 
tener los dos tipos de competencia sobre los que venimos hablando. 

31 KRASHEN. S. (1981) Second Janguage acquisition and sccond language 
leaming. OxtOrd. Pergamon Press. 
32 WAAL. S. y PETROVSKY, A. (1981) ''Freshman writers and revision. Rcsu1ts 
from a survey." Joumal ofBasic Wn'ting, 3:109-22. 
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Estudio de los calificativos a través de la poesía: aplicación en clases 
de español 

Shirley de Souza Pereira 
Verónica Barbazan 

UECE- Universidade Estadual do Ceará 

La propuesta de trabajo en el aula utilizándose de la lírica 
intenta despertar en el alumnado el interés por el estudio de la 

.lengua española en su sentido amplio, enfatizando los aspectos 
gramaticales, lingüísticos y literarios, imprescindibles al aprendizaje 
de una lengua, sea esta extranjera o materna. 

En lo que concierne al estudio de los calificativos, pensamos 
tornar posible su aprendizaje, tomando como .soporte motivador la 
poesía que en su caracter esencialmente estético, es riquísima en 
elementos calificadores, vehiculadores importantes de lo bello que 
encierra la poesía .. Ello proporciona, a los .alumnos la oportunidad de 
goce a .la medida que tienen la oportunidad de expresar sus 
sentimientos y vivenG·Ias, por medio de su conocimiento de mundo.33 

La poesía como concretízacíón del arte .literario nos permite, 
a través de su lectura, una toma de conciencia de Jo que la vida nos 
ofrece, cuando nos damos cuenta de que estamos pasando por ella, 
y la dejamos de sentir o saborearla, .es decir, apreciamos la. poesía 
cuando nos fijamos en que lo que ha escrito el poeta es algo de lo 
que nos hemos olvidado y que merec.e la pena que lo vívenciamos, 
incluso durante la adoración de lo que esta escrito. Por ello la 
motivación despertada durante su lectura hace que los alumnos sean 
participativos. 34 

H REIZAl3AL. Maríu Victoria. La lírica: técnicas de comprensión y expresión. p.l5. 
Nos com~nta ··d dislh1tc de los estudiantcs cuando s~ '1'kntran en los textos poéticos 
conociéndolos y recreándose con ellos ..... 
'
14 ROGEL. S~mud. Manual de teoria liteníria. P. 179. En su estudio sobre 
Comunir.:~":ión r..' Jiliimmu:ión /ilcrm:¡~1. nos dice que .. La literatura informa aquello 
qu~ tod~ls nosotros no vemos porque oh·id'amo.s. a sab~r. la propia reaJi~lad. 
Oh-idamos la i·ealidad. porque la aHrnitimos como natural. La naturalizamos .. La 
lit~ratura inf(~rmu la realidad. como si esta li1cra una completa nO\iedad··. 
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El estudio de los calificativos teniendo como apoyo la 
poesía, resulta más atractivo a los alumnos, ,;una ,vez ._que •. los . , . 
profesores. debemos buscar siempre que sea posible algo de nuevo 
para esos estudiantes. poniéndolos a la par de lo que está ocurriendo 
en los paises de habla española, ofreciéndoles a esos alumnos, 
informaciones actualizadas. La necesidad de dicha actualización se 
hace imprescindible, una vez que la información responde a un 
atractivo más para el aprendizaje. 

Tomando como ejemplo las conmemoraciones de 
aniversario de los cien años de muerte del poeta Federico Garcia 
Larca, decidimos llevar a los alumnos de lengua española de nivel 
intermedio. los poemas Romance Sonámbulo y La Sangre 
Derramada de este autor. Iniciamos la clase preguntando a los 
estudiantes sobre qué les parecía a ellos la poesía; después de 
escuchar los puntos de vista y si les gustaba, pegamos el primer 
poema en la pizarra y tuvimos la preocupación de cubrir con un 
papelito la autoría. Lo leimos y pedimos que algunos lo leyeran otras 
veces, atendiendo siempre a la entonación, con la intención de 
trabajar la producción de los fonemas del idioma espáñol y de crear 
un clima favorable a la reflexión del mensaje poético. En seguida nos 
detuvimos en aspectos de comprensión textual, partiendo del 
conocimiento del vocabulario. La lectura y comentarios sobre el 
autor, las festividades gubernamentales por que España estaba 
pasando este año tan especial, también merecieron relieve. A partir 
de aquí pasamos a entrar en el tema de los calificativos, 
disfrazadamente. es decir, a través de la poesía pegada en la pizarra 
empezamos por preguntar cuáles serian las palabras existentes en la 
poesía que atribuían cualidades a los nombres, aquellas que 
embellecían el leguaje poético y sobre qué función desempeñaban 
aquellos términos dentro de la poesía. A partir de ahí, hicimos una 
aclaración sobre la definición de los adjetivos calificativos, así como 
sus variaciones y empleos, utilizando los ejemplos de la propia 
poesia. 

Pudimos comprobar que paralelo al análisis de la poesia por 
parte de los alumnos, iba surgiendo una motivación gradativa y 
placentera que superaba la tradicional pesadez que suponía el 
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