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RESU MEN : Co n div ersos ejemp lo s� de st acadamente el caso de las correl aci one s temporal es�  se 
po ne  de  mani fie sto  l a inop erativ id ad de pl ant eamie nto s no rmati vistas no sol o e n l a
ap ro ximaci ón ci ent íf ica a la le ngua�  si no muy e spe ci alment e en el marco  de  l a e nse ñanza de l
español  co mo  le ngua ext ranje ra�  Co mo  al ternativ a� se  propo ne  un enfo que  op eraci onal del 
he cho l ing üí sti co que p ong a el ace nt o e n l as propi ed ade s d e comuni cació n y signifi cado de lo s
prop ios aspe cto s f ormal es�  así como en la ló gica d e su art iculació n sintácti ca� 
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�� ��  ¿U na gramática sig nif icati va?
�� ��  ¿U na gramática ope rat iv a?
�� ��  El  “p ri nci pio  d e reve rsibi lid ad ”

��  LA N ORM AT IVI DAD  A  EX AMEN OPERAT IV O: LOS  PELI GROS DE LA TA XID ERM IA 
AC AD EMI CIS TA 

�  C onclusio nes: “ no rmati vismo ” vs� “op erati vismo ” e n l a enseñanza

                                                  
1 Este artículo fue originalmente publicado en Carcedo, A. (ed.): Documentos de Español Actual, Turku: Universidad de
Turku, 1999, págs. 193-217.
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��  NA TU RALEZA  D EL OBJ ET O D E EST UDI O: ¿EN QUÉ CONSI STE U NA “GR AM ÁTI CA” ?
no  d e l os principale s p rob le mas (si no el principal)  que surge cuand o más de  un prof eso r
de  e spañol  d iscute n ace rca d e g ramát ica es p recisame nte  la d ifi cul tad p ara p one r d e
acue rdo  sus conoci mi ent os entre  sí � por una parte�  y la di fi cul tad  p ara po ne r d e acuerd o
lo  apre ndi do  po r cad a uno de  el los con su propi a concie nci a de hab lante s� es de cir� de
usuario s d el  si ste ma� p or ot ra�  Y es que� si  bi en cabe sup oner con g arantí as que “ la”

gramáti ca de  una l engua ex iste�  re al mente nadie  pare ce hab erla conse gui do encerrar e n un
li bro� O d e otra f orma: no  d isp one mo s d e “ la” g ramát ica de l esp año l�  si no de  ap rox imaci one s
múlt ipl es y de muy v ari ada í ndo le�  Esta ci rcunstanci a p ued e no ser p art icularme nte  g rav e e n el
marco d e l a discusió n acad émica� d onde cad a cual p ue de ent re tenerse en el estud io o
inst auraci ón de  mo de los de scrip tiv os de  se suda apari encia si n p reo cuparse po r l a uti lid ad re al
de  l os mismo s� Pero en el aula de español co mo lengua e xtranjera e st amo s e n un marco  se rio : el
al umno al que se admini stra una “reg la”  espe ra que  e sa reg la pueda serv ir de  manera efe cti va a
sus necesi dades de  comunicación en e spañol � Aquí� pues�  no  d isp one r de una g ramáti ca cuyos
po st ulados p red igan razonabl eme nte  e l uso ef ect ivo  d el lenguaje  es algo  muy serio y de
mo le stas consecuenci as� 

Nuestra primera ob se rvació n�  po r t anto�  va d iri gid a a d esp ertar una concie ncia claramente
crít ica en t odo  prof eso r q ue  se  enfrent e a l a e nse ñanza de  l a g ramát ica: “ la” g ramát ica de l
español  no  e s e se li bro  que tie nes e ntre l as manos� ¿Dó nde  b uscarl a�  entonce s?

�� ��  “ COR REC CI ÓN”  Y COMUN ICA CI ÓN
En l a hist oria recie nte  de  l a e nse ñanza de  l eng uas hemo s p asado  de l formal ismo estruct urali sta
y lo s e jerci cio s f ormal es de  hueco s al co municati vi smo  más vanguard ist a sin que med ie una
re fl exi ón ef icaz sob re el papel  y�  sobre t od o� la naturale za de  la g ramáti ca en el  aula de  l eng ua
ex tranjera� Vul garizand o l os té rmi no s p ara ser más claros: hemo s compre ndi do  la auté nti ca
natural eza comunicat iva de  l a l eng ua y hemos puest o a l os al umnos “a co municar” � con la fe li z
co nsecuencia de  ci ertos so rp rendente s result ado s i nmedi ato s�  Hasta q ue hemos de scubi ert o ( o
no s han he cho d escub rir lo s pro pio s alumno s)  que l a ate nci ón a los aspe cto s formal es era
ab so lut ame nt e nece saria� A sí  pues�  hemo s d ed icado un ti emp o a l a comuni cació n y ot ro  po co a
la “ correcci ón” � ¿Era l a sol uci ón para un profe sio nal conv encid o d e la nat urale za co municati va
de  l a l eng ua? F ijé mo nos en l o siguie nte : p ara e l manejo  de  l a p art e comuni cativ a d e nue stra
cl ase hemo s dispue st o y di sp one mos d e un abundante  ap arataje te óri co y prácti co  que hace e l
enfo que  co nsist ent e consig o mismo�  S in emb argo�  al  abordar l os asp ectos fo rmale s� al  po ner e l
“f oco e n l a forma” � con bast ant e v erosi mil it ud hab re mos te ni do que  acud ir a pre sentacio nes y
ejercicios b asados e n v iejas fo rmas de ent ender la g ramáti ca de  una lengua q ue�  en modo 
al guno�  han consid erado  hast a sus úl timas co nse cue ncias su natural eza comuni cat iva� Con esto �
nuestra mo de rna cl ase co municati vi sta� aup ada al  más mod erno tod av ía “fo co  en la f orma”� 
present a sin embargo  una f ractura insal vab le : e sti mulamos al  al umno para q ue  “comuni que ”�
pe ro  al  me no r p rob le ma pro po rci onamo s “ reg las” que  nada ti enen que  v er con l a comuni cación�

U



revista electrónica de didáctica / español lengua extranjera NÚMERO 2

si no  más b ie n con supue sto s imp erati vos fo rmale s i nd iscuti bl es e i ncomp rensi ble s� De  ot ra
fo rma� mante nemos activ ado  d urante  una parte  de  nuestra cl ase e l mo do  de  co municaci ón ( de 
natural eza “ po si bil itado ra” )� bajo el cual el le nguaje  e s usad o “se riame nte ”� pe ro aquí y allí  surg e
si n esp erarse e l t errib le mo do  de  co rrección ( de  natural eza prescri pti va y ce nsora)� bajo el cual
las formas son consi deradas como e nt es mue rt os y f ijado s e n est ructuras ante  las cuales no 
cabe  co nsi de rar el  é xit o o  e l f racaso comuni cat ivo � sino p urame nte  una mera e i nex pl icable 
co rrección o  incorre cci ón gramatical � ¿Est amos así � realme nt e� hacie ndo  una clase
co municati va? ¿Est amos hacie ndo  ho no r a nuestra co ncepción d e e n q ué  co nsi st e una le ngua�
y más concre tament e�  hablar y e nte nd er una l eng ua? ¿Est amo s haciendo  esto ev ide nte  a unos
al umnos que persig ue n e sta f inalid ad ?

De sd e mi p unto de vi sta� no cab e ninguna d ud a d e l o sig uie nt e: si la le ngua es comunicació n�  y
la g ramáti ca es inst rument o de la le ngua� la gramáti ca es instrume nt o d e comuni cació n� Est o
quie re decir� ni más ni  me no s� que  nuestra concepció n d e l os aspecto s f ormal es imp li cad os en la
ense ñanza�ap rendizaje d e nue stra l engua de be  se r� ne tament e�  una concep ció n comuni cativ a:
ente nde remos que l as “p rescripciones” d e nue stra g ramát ica no o bed ecen a f ijaci one s
caprichosas tendente s a se parar co n una espada a l os que “ hablan b ie n” de lo s q ue “habl an mal”� 
si no  previ si one s y g arantí as de  ef ectos co municati vo s� Tendremo s� en de finit iva� q ue 
acostumbrarnos y aco stumbrar a nue st ros al umnos a buscar sin tregua el sig ni ficado  d etrás de 
la f orma� a rel aci onar de uno a uno cad a o pción fo rmal con cada ef ecto de co municaci ón�  So lo 
así haremo s honor a la aut éntica nat uraleza de una l eng ua�  S olo  así nue stra clase se rá� 
ho mo géneamente�  “comuni cat iv a”� 

�� �� VA LOR  DE OPER ACI ÓN  Y SIG NI FIC ADO
Co n est a i nt ención e n ment e�  la primera hi pó tesis que d ebe mo s e stabl ece r e s que  las formas
que maneja cada si st ema de be n e star dot adas de un valor bási co y uní voco� y que  co n est e
eq ui paje v iajan a la oraci ón y el di scurso � La int erpre tació n d e secuencias de formas� así � pod rá
ejecutarse  sobre l a base d e una co nciencia clara ace rca de l val or de  cada una d e e ll as y d el 
prod uct o l óg ico  de  su unió n en esa secuencia� En o tras pal ab ras: e nt end ere mo s q ue cada forma
está ne cesariament e dot ada d e un v al or de op eració n�  que e st e v alo r es un valor de  signifi cado� 
y el  si gni fi cad o g lo bal  de  una secue nci a d e formas e qui val e al pro ducto  ló gi co de la re lació n d e
esos si gni fi cad os básicos o val ore s de ope ració n� De  este mo do est amos enf ocand o e l asunto  d e
la f ormaci ón “correcta”  de  secuencias e n t érminos de  de cisio nes op erati vas� es decir� e n
té rmino s d e manipulació n sig nif icati va del  sist ema� En rel ación a la enseñanza�  estamos
prop oni end o una acti tud  co nstructi vi sta: d ad o un sig nif icado  para cada forma� i nte nt emo s l a
canalizaci ón de  si gnifi cad os co mpl ejos a t ravés de  l a arti culación sint áct ica d e l as fo rmas
ne ce sarias� o de co nst ruyamos int erpre tat iv ame nte  l os enunciad os so bre  la b ase  de  nuestra
co nciencia d el val or de  op eraci ón de  las f ormas impl icadas y las rel aci one s lóg icas est abl ecidas
po r la secue nci a e n cue sti ón�
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To do  esto no s l lev a a una fi jación e n l as fo rmas e n sí mismas� ale jándo nos d e p unt os de  vi st a
más ho lí sti cos y taxonómico s como e l f uncio nal ismo tradi cio nal  o  al gunas más recientes
te nd encias di scursivi st as en la ex pli cació n g ramat ical (gramáti cas “comuni cat iv as” )� que f ijan su
at enció n e xclusivame nte  en e l nive l oracio nal o  en e l mucho más vo látil  de l discurso  y las
prop ied ade s pragmáti cas� Est os enf oq ues muestran una irresistib le y lóg ica t end encia a la
taxo nomía�  e n f orma de listas d e f uncio nes d e l as fo rmas� o  b ien li st as de funci one s en que  l as
fo rmas pue de n v erse inv olucradas�� Po r cont ra� un p unto de vi sta op erati vo pe rsi gue  una
valo ración signifi cativ a d e las fo rmas aisladas y la co nst rucci ón de  lo s múl tip les signifi cados
fi nales a parti r d e est os valores y sus re lacio nes l ógi cas� En suma�  prete nd e d otar al alumno d e
las herramie ntas necesarias para usar l as fo rmas all í d ond e su val or se a req uerido � o l o q ue  es lo 
mi smo� hacer que su conoci mi ent o d eclarati vo  le  pe rmita la e xte nsi ón de  lo  apre ndi do  a nue vo s
co nt ext os y pro pósit os de co municaci ón de un mo do co nsciente  e int encio nal � no mecánico �
asig nif icati vo y me mo rístico� 


�� CONDI CIONES D E OPERAT IVI DA D Y SI GN IFI CAT IV IDA D: CU AND O LA NAT URA LEZA DE
LA  LENG UA SE DI STORS ION A
He mo s l leg ad o a co nside rar� pue s� la ne cesid ad de que l a p re sentació n� administ ració n y
ev al uación d e l os aspectos f ormale s en clase  se a d e nat urale za ope rativ a ( esto es�  q ue permi ta
la e xte nsi ón fi abl e de los cono cimie nto s d eclarati vo s asimil ado s) y sig nif icati va (e sto  es� que 
op ere e n t od o caso  con sig ni ficado s y e fecto s d e comuni cació n)�  Ve amos en qué sent id o
al gunos de  l os mat erial es�  p rincip io s y re gl as al uso p ued en re spo nd er a e st a reco me ndació n� 

�� � �  ¿UNA  GR AM ÁTI CA SI GNI FIC AT IVA ?
Vamo s a ex aminarno s pre viame nte � T raten� p ara e llo � de respo nde r de  una manera rápi da a e ste 
se ncill ísi mo  probl ema:

                                                  
2 Co nsidé re nse  las habituale s tax onomías dispue stas a dar  cue nta me rame nte  o bser vacio nal  de cie rtas fo rmas, como  el "futuro 
de pr obabilidad", el  "futur o de  mandato ", el  "futur o re tór ico ", el futur o  de incer tidumbr e" , el "futuro  conce sivo" , e tc, etc., etc.,
o  l os valo re s de "duda", "sentimie nto ", " vo l untad", " val or ación", e tc., etc., e tc., del  subjuntivo.
3 Es el caso de las típicas re lacio ne s discursivistas de  funcio nes comunicativas: "Ex pr e sión de  la duda" , "Fó rmulas de  co nse jo ",
e tc., en que  las más var iadas y de sco ne ctadas pie zas fo r male s concur re n, so rpre nde nte  e ine x pl icabl emente, a pr oducir el 
" mismo"  efecto significativo.
4 Una apr ox imación a lo s fundame nto s y tér minos en que  esta pe rspe ctiva se  pue de  de sar ro ll ar  se  encuentr an en Ruiz  C ampill o 
(1998).
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Si  su resp ue sta es �� l o más probabl e e s q ue  se a ust ed un ex tranje ro  que necesi ta al go más d e
at enció n a l a g ramát ica de l esp año l�  Si  la resp uesta es ��  no se p re ocupe: uste d e s una pe rsona
no rmal que  no ha p od ido  ev it ar cae r en una t rampa muy b ien p rep arada� S i su respue st a e s� po r
el  cont rario � q ue no  de be de cirse ni  � ni ��  si no “Las yemas so n amaril las”�  enhorab uena: ti ene 
uste d b uenos re fle jo s� Int ente hacer esto co n o tras personas� D escub rirá q ue  la inme nsa
mayo ría se  d eci de inmed iat ament e p or la op ci ón �� ¿Qué ha pasad o? En el  engaño jue ga un
pape l f und ament al la cl ara f ijació n ini cial de que  se t rat a de un probl ema d e gramáti ca� El 
av ie so aut or de  tal pro ble ma sabe que cuando  se  no s mencio na esta palab ra no s situamos en
ese mo do  de  co rrección q ue  he mos mencionad o más arrib a� Co nsi deramos que  e stamos e n e l
mo do  de  la fo rma� y por tant o d ese chamo s i nstintiv ament e l a ate nci ón al  si gnifi cad o� Este
ap arent eme nt e i nocente  entrete nimie nto  pued e arro jar� pue s�  al gún chorrit o d e luz so bre l a
natural eza d el pro bl ema que discut imos: co mo  mí nimo del ata nuestra t end encia a consi derar
co mo  instancias pe rf ect ame nt e separadas fo rma y si gnifi cad o�  o lo que e s l o mismo�  una
capacid ad bastante  asentad a de consi derar que l a g ramát ica p ued e ser manejad a sin la
inte rve nci ón de  una clara co nci encia de  “l o que  se  d ice ”�

Hagamos una prueba más�  Fí je se en la si gui ente conve rsació n ent re un pacie nt e d e p si qui atría y
su t erapeuta�:

T erap eut a: En q ué  pued o  ayudarle �
Pacie nt e : No  l o sé� 
T erap eut a: Trat e d e co ntarme alg o� 
Pacie nt e : No �
T erap eut a: Pued e e xp li carse �
Pacie nt e : Hoy me e ncue ntro enf ermo  y cansado �
T erap eut a: Ti ene alg una i de a d e po r q ué �
Pacie nt e : S í�  soy vi ejo �
T erap eut a: Po r fav or� conti núe �
Pacie nt e : Creo  q ue he  pe rd id o  e l i nt erés en t o do �
T erap eut a: Dí game  al go  más so b re  e sos sent imie nto s� 
Pacie nt e : Te ng o una i d ea d e p or q ué me  si ento  así� 
T erap eut a: La t ie ne� 
Pacie nt e : Creo  q ue echo en f alt a una f ami li a� 
T erap eut a: Qué le  hace  echar e n fal ta una fami l ia�
Pacie nt e : Hay un estí mul o en el lo � 
T erap eut a: Po r qué  e so  es i mp o rt ant e para uste d �

¿Parece  una conversació n “ no rmal”? ¿Da la impre sió n de hab er co municaci ón entre  paci ent e y
te rapeuta? ¿Hay al guien que pre gunta sabie nd o l o q ue  busca y al gui en que responde a lo
preg unt ado ? Sal vad a la clara falta d e p unt uació n d e los enunciados� cre o q ue  to dos sent ire mo s
estar asisti end o a un “ diálo go”  en e spañol  o � l o q ue  es lo  mismo� a una mani festació n concre ta
de  uso de nuest ra le ngua� Hay� sin e mbargo � una ci rcunstanci a q ue no s p ued e pro ducir ci ert a

                                                  
5 Apud R. Penro se  (1991: 35)
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pe rp lejidad: el  te rapeuta de l d iál og o no e s humano � sino un vie jo programa d e o rde nador de  l os
años 	� �	 A sí  pues�  aunq ue en al gún mome nto  p odamos reci bir l a i mpresión de  q ue el
orde nad or está ent endie ndo  algo � l a verdad  e s q ue no  entie nd e abso lutament e nad a:
si mp lement e est á sig uie ndo  unas se ncill as re gl as me cánicas� previ ame nt e almace nad as y
auto mat izadas� ¿Qué tie ne que v er esto con nuestra p reo cup ación po r la enseñanza y e l
ap re ndi zaje de los aspe cto s formal es de  una lengua? Cuando  hici mos l a p rue ba de  las “ye mas”
tuvi mos co nstancia d e l o f ácil que  nos resul ta desli gar la g ramáti ca de l sig nif icado � A hora�  la
“máq uina d e Co lb y” nos hace  co nscie nte s de lo fácil  que result a�  ad emás�  impo star
mani festacio nes de  l a l eng ua que nad a t ienen que v er co n su pro pia natural eza comuni cat iva� Si
he mo s creí do  mí nimament e e n la nat urale za humana d el  te rap euta en un análi si s
de scont ext ualizado  d el diálo go�  ¿cuánto  más no cre eremo s e st ar manejand o aut ént ico  l eng uaje
en e l cont ex to y b ajo l a p re sió n d el  “f oco  e n l a f orma”  de  una clase  de  español ? ¿Quién
de scubrirá e n l as re spuest as de  lo s est udi antes las máq uinas de  Co lb y q ue puede  habe r d etrás de 
el las? Si al gui en está pensando  que exageramos�  co nside re se nci llame nte  qué tip o d e respue st a
ex ig e d el al umno y q ué conce pci ón de l l eng uaje se ocult a t ras e l sig uie nte  e jercicio � e xtraí do de
un “ mét odo  comunicat ivo ” d e esp año l:

                                                                                                                                                              

6 Ex iste  también el exper ime nto inver so: un pro gr ama en el que  el or denado r simul a a un pacie nte esquizo fré nico que pre se nta
todos lo s sínto mas y respue stas de  un libro  de  te xto, y que consigue  eng añar a mucho s estudiante s de me dicina. Co nve rsando
con é l a través de un te l etipo, ll eg an a cr e er  que se  tr ata de un paciente humano.
7 Ant ena 3, VV.AA. (1989)



revista electrónica de didáctica / español lengua extranjera NÚMERO 2

Preg únt ese : ¿se ríamo s capace s noso tros mismo s d e resolv er un ejercicio de este tip o en una
le ng ua absol utamente  de sco no cid a p ara noso tros? La resp uesta� i nev it abl eme nt e afirmativ a�
ev it a mayo re s abundanci as�  ¿Qué  se  e stá haci end o� entonces?

Al  marg en de  de svarí os ind iscut ibl ement e e xagerado s y anto ló gicos co mo est e�  lo  ci erto es que
la i nme nsa mayo ría d e mate ri ale s y e xpl icaci one s al uso  están “ contaminado s”  po r e st a arti fi cial
se paración e ntre f orma y sig nif icado  (l a misma en que se cae  co n e l pro ble ma de  las “ye mas”) �
po r est a o bserv aci ón me cánica y asig nif icati va de la gramáti ca (la misma e n que  se  cae cuand o
la máquina d e Co lb y nos engaña)�  N o v ayamo s muy le jos:

EJ ER CIC IO: C omp let a con Pe rf ect o o  I nde finid o e n l a forma co rre cta:

��  El d ía ��  (ESTA R�  yo ) _ __ ___ ___ __  en una fie sta e n su casa�
��  A na sie mp re (TENER) ___ __ ___ ___  mala suerte en la vi da� 
��  ¿(ES TAR � tú)  __ __ ___ ___ _ alg una v ez en Frankfurt?
…

¿Qué  ti po de  ap rendi zaje e st amo s p id iendo al  al umno? ¿Qué id ea de la le ngua pre tende mos
que ado pte ? Est á claro: el  e studiant e d ebe  relacio nar� de manera mecáni ca�  ciertos marcado re s
te mp orales alte rnati vament e con lo s morfemas de  Pe rf ect o o  I nde finid o� Así  p ues� e n la
ejercit aci ón de l contraste � deb erá “ buscar” eso s marcad ore s “re cordar” qué  f orma v erbal  de be 
asociarse a cad a uno  de  el lo s� Tod o ell o sin interve nci ón al guna d e sig nif icado  al guno aso ci ado 
al  cont raste  de  las formas v erb ale s en cue st ión� ¿No  no s recuerda esto a una pe que ña máqui na
de  Co lb y? ¿Cuánto tie mp o l ogrará e l e st udi ant e eng añar al observad or? La resp ue sta: a t rav és
de l eje rci ci o ad  hoc q ue  he mos p rop uesto � e l o bserv ado r (profe so r) pod rá se r e ng añado�  En e l
uso real d e la lengua� no ob stante � el est ud iante te ndrá d if icultade s p ara comp rende r e l sentid o
di fe rencial (y desde  luego � será i ncapaz d e pro ducirlo)  de  mani festacio nes como  estas:
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Co mo  ve mos� la opció n i mpl ícitamente  ne gad a por la “ reg la”  no solo  e s simp le mente “p osi ble ”� 
si no  que e st á d est inada a el evar al discurso  un espacio  de  i nte rpret aci ón ne tament e dif ere nt e al
de  l a supuesta forma “correcta” � Y e s más: e l seguimiento de  la “reg la”  po dría dar l ugar i ncluso a
enunciados ag ramat icale s e n cie rtas condiciones co nte xt ual es�� Así p ues� el resul tad o
pe dagóg ico  b ien pued e ser en muchas ocasio ne s una maquini ta que inte ractúa d e mane ra
ve ro símil co n f ormas (I nde fi nid o y Perf ect o)  cuyo valor y ef ect os de sco noce�  y cuya cap aci dad
de  i nte rpret ar y p ro ducir si gni ficad os�  en consecuencia� se hal la re alment e limitada�
Co nsidé rese�  en de fi nit iva� con qué facili dad una co nfi anza cie ga en este ti po de de scripcio nes y
la natural eza d e l as práct icas de ap rendizaje q ue co nll eva nos pue de  co nduci r a:

a)  e l f alseamie nto  d e l as propi edade s d e l a lengua: las op ci one s “ co rre ctas”  no  so lo  no  so n las
únicas posib les� sino q ue a veces no  so n ni siq uie ra las ade cuadas;

b)  censuras ile gít imas: el  alumno que yerre en la el ección d e l a f orma “co rrect a” habrá
prod uci do�  sin emb argo�  una manife st aci ón le gít ima d e l a l engua ob je to;

c)  i nco mprensió n d e las mani festacio nes auté nti cas: forzad o a asociar asig nif icati vament e
ci ertos marcado res t emp orale s con ci ert as fo rmas v erbal es�  q ued ará d esarmado  para
co mp render e l sent id o d ife re nci al de  las manife staci one s “ de svi adas”  co n l as que se encuentre�

¿Qué  so lució n nos queda? ¿Re conoce r que  “t od o e s p osibl e” si n alcanzar a e xp licarnos po r q ué ?
De  hecho: ¿e s real me nte  to do  po sib le ? C iertamente�  no: muy al cont rario � l a vol unt ad  de 
si gnifi car d el hab lante  se  hall a e st rechamente limit ada po r las co nv enciones y pre vi sio nes
si st emáticas de  su l eng ua�  El p rob le ma es que l a mayorí a d e las “reg las” d e las que disponemos
so n de nat urale za purament e descri pt iva� ob se rvacio nal y asig nif icati va�  y así muy di fícilmente
pued en alcanzar a dar cuenta op erati va y e xte nsi bl e d e l as fo rmas objeto  d e apre nd izaje� 
Po rq ue la le ngua no es en mo do alg una e sa co lecció n de est ructuras correct as o pro hi bid as� 

                                                  
8 Es el caso pal mario  de 2b y 3b: "El  empe rador  Julio C ésar  siempr e  *ha te nido mala suer te " , "Napol eó n *ha est ado  al guna ve z
e n España" .



revista electrónica de didáctica / español lengua extranjera NÚMERO 2

li gadas po r imp erati vos fo rmale s� que e stas reg las p resupo ne n� La le ngua e s un siste ma que 
mane ja sig ni ficado s simple s para o bt ene r sig nif icado s comp le jos� y sus límit es est án tanto  e n
nuestra capacid ad de  ap rehensió n cog nit iva d e l a realid ad y nue stros hábit os de  re prese ntaci ón� 
co mo  en las posibi li dad es de  articul aci ón ló gica d e eso s v al ore s d e cód igo ��

�� ��  ¿UNA  GR AM ÁTI CA OPERA TIV A?
Un alumno pi de una t apa en un b ar de  Se vil la co n l a fórmul a “Pó ngame  una t ap a”�  La
co municaci ón fl uye  sin pro bl emas� Este mismo  al umno uti liza la misma imperat iva inquisi ció n
en un b ar de  Granada: más le  vale te ner un claro ace nto  ex tranjero � porque  si no corre el ri esg o
de  ser consi derado  altamente  de sco rt és�  ¿La razón? En G ranad a� las t apas se sirven
grat uit ame nt e y si n ped irl as co n cad a consumici ón�  D e e ste  p rob lema comuni cativ o no cab e
re sp onsabi li zar al  p rof eso r de est e chi co�  ni siquie ra a l os materiales que ha pod id o util izar� 
po rq ue no es fácil  q ue en la enseñanza se preve a e l inf ini to  número de eve nt ual idade s p osi bl es
re lacio nad as co n l a di at opí a� lo s usos cult urale s y la real idad social  e n q ue se  mueve  l a l eng ua�
Este  mi smo  alumno puede  ll eg ar a confundir con facil idad ( co mo tantas v ece s sucede ) las
ex presi one s “estar hecho p ol vo”  y “e char un pol vo”  e n una co nve rsaci ón�  De  l os pre vi sib lemente
hi larantes e fectos d e e sta mezcla tampo co cabrá re sp onsabi li zar a su proce so  de  ap re ndi zaje
(ningún prof eso r hab rá dad o confundi dos lo s dat os) : ha sid o una si mp le mezcl a i nvo luntaria�

¿Pero q ué pe nsar d e manife st aci one s como l as si gui entes� hab ituale s hasta la sacie dad e n
nuestras clases?

��  Pienso que t eng a alg ún probl ema
��  Yo e studi aba ayer to do el  dí a
��  A que l hombre  no  e ra mue rt o

Si n descartar l a responsab il idad d el  propi o alumno � recono zcamo s q ue  de trás de errores como
esto s se sue len esco nde r “ re glas” tan b ien cono cid as co mo lamentab le mente estimuladas: el
prof eri dor d e � pued e e star simple me nte  po ni end o e n prácti ca la re gl a d e q ue  “e l sub juntiv o se
usa para l a dud a”; e l d e � seguramente est ará p ensando el carácter “ durativ o” de  't odo  e l d ía'; el
de  � � como  e s e vid ente�  hace  ho nor con el ve rbo  “ser” a la i dea de  q ue la muert e e s
“p ermanent e” �

                                                  
9 En el caso concr eto  que  acabamo s de  discutir, el  pro bl e ma de l co ntr aste  Pe rfecto / Indefinido  po dr ía establ e ce rse, co mo 
principio que  aún de be  se r pe dag óg icame nte pro ce sado, en los té rmino s de  una opo sició n de  espacio s de  actual idad: el 
Per fe cto  "tr ae"  una pr opiedad pasada ('comido', v.g r.) al espacio  de  un sujeto actual  ('é l ha'), mie ntr as que el  Inde finido
col oca la pr o pia re l ació n sujeto-pre dicado fue ra de l al cance  de l espacio  de  actual idad en cur so. En tér minos gr áficos, la
difer encia es de co l ocación: inter pr é te se  'aquí' / inte r pr éte se  'al l í', un valo r  de ope ració n que  es capaz  de  desambig uar, co mo 
hemos visto, el  pro pio  se ntido r efer encial de lo s mar cador es te mpor ale s que  habitual me nte  ofre ce mo s como  guías de 
sel ecció n a los alumno s, co mo  si fue r an capace s por  sí mismo s de "co lo car " en una de ter minada dimensión de  actual idad: en
" Al guna ve z ha te nido pr o bl emas" , "al guna ve z"  significa 'en al gún momento hasta aho r a'; en "Alg una vez  tuvo  pr oble mas",
" al guna ve z"  significa 'e n al gún mome nto de  aquel  pe ríodo '.
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El  p rob lema con estas regl as es� simple mente � q ue no  so n op erati vas� o lo que  e s l o mismo�  que
si  b ien pued en respo nde r de scrip tiv ament e a algunos t ipo s d e manife st aci one s�  no  so po rtan sin
embargo  una ex te nsi ón e fi caz a al  re sto  d e mani fe stacio ne s e n q ue  la fo rma se p ue de ver
invo lucrad a� 

Un e nfo que  d escrip ti vo y t ax onó mico de los aspe cto s formal es de  una lengua cond uce 
invariable me nte  a la inop erativ id ad�  El  cont eni do  de  la p resent ación gramati cal  no d ebe rí a ser� 
po r tanto�  d e naturaleza e xclusivame nte  de scrip tiv a (“qué se hace normal mente ”)�  si no  so bre 
to do  op eraci onal ( “có mo  hacer” )� La ex traordinari a imp ort ancia de  e ste  camb io de pe rsp ect iv a
es e spe cialment e e vi dente en el  camp o d e l a enseñanza� sob re  to do si  co nsi de ramos la
co nstante te nde nci a del  ap re ndi z a l a re ve rsi ón op erativ a d e las re gl as que  se l e p ro porcio nan�

�� ��  EL “ PRI NCI PI O D E R EV ERS IBI LI DAD ”
En una de mi s clases me  suce dió  una vez que�  hacie nd o un e je rci cio  sobre e l contrast e
Impe rfe cto  / Indef inido � un alumno  se e mpe ci nó en so ste ner l a l egi ti mid ad si gni ficat iva de  una
op ci ón que  e ra del  t odo  invi abl e: “Acarici aba al pe rrito  un p oco  y luego  no s fui mos”� 
Preg unt ado  p or la razón que lo mov ía a encontrarle  sent ido  a aq uel  I mpe rfe ct o� el estud iante 
ad ujo: “Es q ue ell a lo acari ciaba le nt ame nte ”�  I nme diatamente de spués supe la hi sto ria
co mp let a� Uno d e sus profe so res habí a t eni do  la mala fo rtuna de  il ustrar un punto de  co ntraste
de  e stas d os fo rmas verbal es ab rie nd o y ce rrand o una ve ntana de  la clase: “A bri ó l a ventana”  (y
el  p rof eso r la abría co n d et erminaci ón) � “ Ab rí ííí aaaaa la ve nt ana” ( y seg uía con su Imperfecto  el 
curso l ent o de la ap ert ura)�  Lo  que a t odas luces co nst ituye  una l eg íti ma material izaci ón de  la
intuici ón li ngüíst ica d e un nat ivo  ( tod os encontramo s cierto  se nti do � aunq ue  no  el  d e l ent it ud� 
a este eje mp lo gráfi co)  fue�  si n e mb arg o� la razón e xacta que cond ujo al alumno  al  e rro r
si st emático�  ¿Qué pasó ahí ? Simple me nte : e l aprend iz ag rad ece d escri pci one s�  ejemp lo s�
re lacio nes d e uso�  p ero  no  p ued e op erar con el las� Su necesidad i mp eri osa d e o bte ne r
info rmació n en térmi nos� no de “dó nd e se p ue de encontrar” o “dó nde  p ued e aparecer”  una
de te rmi nad a pie za de l sist ema� sino de qué hacer con esa p ie za del  sist ema ( est o e s�  su
ne ce sid ad de  informació n o pe racional ) l o l le va a convertir t oda info rmació n sob re el  si ste ma en
“reg la”  de  o peraci ón� siquie ra sea procedi mentalme nte  e n su camino  de  e nsayo y error�  A sí�  este 
estudiante  e n cuesti ón ext rajo inmed iat ame nt e d e aquell a e je mpl ifi cació n g ráfica d e la ventana
una re gl a o perat iva:

“S i qui ere s ref eri rt e a acci one s q ue  se  prod uce n l entament e�  usa e l Imp erf ecto; si   son acci one s
rápi das� e l Ind efi ni do” �

Este  ejemp lo  puede  sumarizar lo  que consti tuye�  co n mucho�  la p rincip al  di ficul tad  que la
present aci ón de  lo s asp ect os fo rmale s d ebe  e star e n condicio nes de  supe rar: el suminist ro de 
“reg las” d e nat urale za ope rativ a q ue  autoricen la ex tensió n del  co no cimiento  ad qui ri do a l as
ne ce sid ade s de exp re sió n d el  al umno�  La irre sistib le  te nde ncia de las “ gramáticas”  q ue
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co no cemos a la pre se ntació n purame nt e d escri pti va de  las p ie zas de l sistema y sus re laciones se 
ex pl ica� l óg icamente � p or su inmed iatez: cuando  no  se sabe  cómo  funciona alg o� lo me jor es
de ci r l o q ue  “se o bserv a”�  Pero  esta actit ud  no  so lo  no  ayud a e senci alment e al desti nat ari o a
co mp render e l f enó me no�  si no  que� lo  que e s mucho pe or�  ll eg a a eq ui vocarl e nít idame nte  el 
cami no�  Pi énsese� si n i r más le jos� en el antol ógi co  di sparate más arri ba me nci onado � y tan
ex traordinariament e ext end id o� de la asoci ación de l sub junti vo con l a ‘dud a’� El o ri gen de  l a
falacia es� como e n tantos o tro s casos�  la natural eza p urame nte  de scrip tiv a de la prese ntaci ón
gramati cal :

“El sub junti vo se ut ili za en la ex presi ón de  la duda y la inseg uri dad”:

� Dudo  mucho  q ue venga
� Es po sib le  que v enga
� No  e sto y seg uro  de  q ue venga
� No  creo  que venga

¿A lg uie n d irá q ue el  de scrip tor miente? D esd e l ue go�  lo s eje mpl os de mue st ran que lo
aseg urado en el  encabezami ento es estri ctame nte  ci erto�  Lo  malo  de l asunto  e s:

a)  Que lo co ntrari o tambié n es verdad: el subjunti vo  se  ut il iza tamb ién “con ve rbo s”  cuyo
co nt eni do no  so lo no  se  po ne  en duda� sino  q ue se asume  co mo  ci ert o (Es f ant ást ico q ue estés
aq uí � N o me imp ort a que  se as tan t onto�  Es l ógi co que e l cie lo sea azul �� �) 

b)  Que en ot ras estruct uras�  para la ex pre si ón de una acti tud d e d ud a o  inse guridad no sol o no
es nece sario  el  subjunt ivo � sino q ue  está to tal mente  co ntrai ndi cad o: Yo  creo  que vendrá� Serán
las 
 más o menos�  ¿Est arí a en su casa?� N o sé si habrá ll eg ado ��� 

c)  Que est a descri pción parcial  co rre e l rie sgo  de  ser tomad a p or lo s alumno s como  regl a
op erati va (si no� ¿p ara qué serviría? – pensará el estud iante ) y promove r� co mo es fácil mente 
ob se rvable  e n cual quier cl ase d e e sp año l� de svi aci ones siste mát icas del  ti po :

� Yo  creo que v eng a
� Pi enso q ue  haya estud iad o otras le nguas
� Me  parece que  ya l o sepa
� El la tenga 
 hermanos ('no  estoy seguro')
� No  sé  si  t uvi era d ine ro suficiente 

Co n un últ imo y ní ti do eje mp lo: ¿e s erróne a la sig ui ent e d eclaraci ón?

“Los artícul os det erminado s se usan con lo s días d e la semana y las horas:



revista electrónica de didáctica / español lengua extranjera NÚMERO 2

Lo s martes� a l as ocho�  vo y a clase de ae ro bic

Ev id ent eme nt e� no: l os art ículo s d et erminado s� efe ct ivamente � se usan con lo s d ías d e l a
se mana�  El  p rob lema es que  e n e ste  “ contex to ” t amb ié n se usa el  artí cul o i nd ete rmi nado
(Ll eg aro n un lunes) e incluso el “artí cul o cero” (Ayer fue l unes)�  Y lo  pe or� o tra v ez: el  alumno� 
en su i nco nt est abl e necesi dad d e sab er “có mo  hacer”�  “t rad ucirá” l a “re gla” descri pt iva en
té rmino s o pe rat ivo s: “C uando  hable s de días de la se mana� ut ili za el  artícul o d ete rminado” � con
lo s pre visib les ef ectos de  conside rar acertadas mani festacio nes de l tip o

� Ho y e s el  l unes (?) 
� Esto fue  e n marzo�  ex act ament e el  l unes (?) 

La habi tual e i nme di ata so lució n� co nsi ste nt e e n amp liar l a descri pción a to dos lo s casos para
hace r v er que l as tres opcio nes so n posibl es� no resolv erá mucho más��: el  quid  d el  asunt o no
está en una rel aci ón me cánica e ntre la “ap arici ón”  d e un d ía de  la semana y un art ículo � sino e n
el  si gnifi cad o co nt rastiv o de las t res op ci one s d e act ual izaci ón no minal��� Co n e ste  t ipo  de 
“reg las” p urame nte  d escrip ti vas y ob se rvacio nales estamos mo vi end o al est udi ante a act uar de 
un modo  sang rantemente aje no  al  si gnifi cad o que  se  p ued e o  se q uie re  transmi tir me di ant e l as
fo rmas objet o d e aprend izaje ��� El  estud iante  se  v e i nst ad o a co nt emp lar l a l eng ua co mo una
se ri e d e e st ructuras muert as e inarticulabl es que  e s nece sario  co pi ar� no � como  serí a l óg ico � re �
prod uci r� Se  le  muev e a actuar y auto correg irse porque l o q ue  ha di cho “ est á bie n” o “está mal”� 
no � como sería lóg ico� porque se e st é mane jando  si gnifi cad os de  mane ra afo rt unada ni 
de safortunad a�

En conclusió n� el “p rincip io  de  re ve rsi bil id ad”  po ne  de  re li eve  la abso lut a necesi dad ( bajo  pe na
de  i nef icaci a d idáct ica) d e que  lo s contenid os declarat ivo s sumini st rad os en la present aci ón de 
aspe cto s f ormal es co nst ituyan d ecl araci one s de nat urale za op erativ a (ex tensi ble )� o bie n q ue 
las descri pciones de  las p ie zas fo rmale s sean o perat ivamente  re versi ble s�

�� LA  NORMA TI VID AD A EX AMEN OPERAT IVO: LOS  PELI GROS D E LA TAX ID ERM IA
AC AD EMI CIS TA 
Po dríamos re lacionar ci ent os de  ejemplo s d e est e cal lejón si n sali da a que  nos conduce�  en e l
marco d e l a enseñanza d el español co mo lengua e xtranjera� esta consi deraci ón ingenuamente

                                                  
10 En una gr amática para ex tr anje r os de  recie nte  publ icación -C astr o (1997)- se  puede encontr ar la afir mació n de que los
artícul o s indeter minados "se usan co n nombr e s de  pr ofesión" (Me at endió  una enfe r me ra muy amabl e), y so l o sie te  líne as más
abajo  ex actamente  la contraria: "no se usan co n nombr es de  pr ofesio nes" (E ll a es pe rio dist a). Lo  que po dría par ecer  asombr o so 
(a pe sar  de no se rl o  en absol uto ) es que las dos afir macio ne s, siendo de scr iptivamente ex actas, no sirvan absol utame nte par a
nada al  estudiante.
11 Esto  es lo que  per mite los sig nificado s difer enciale s de las tre s opcio nes en este conte xto : E l lune s salió ('un lunes
positivame nte  ide ntificable  en el espacio  activado), Esto fue  un lune s (cualquie r día de entre  to do s los po sibl es que respo nde n a
e ste no mbr e en el  e spacio  activado ), Mañana es l unes (pur o nombr amiento  de l día).
12 ¿E n cuántas gr amáticas hemos l e ído que  e l artículo  " no  tiene  sig nificado po r sí mismo "?
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fo rmali sta y asig nif icati va de la le ngua�  ¿D e d ónde pro ce de�  en q ué se suste nta e ste  tremend o y
co nstante eq uív oco ? El pro bl ema� me temo� es de  muy alt o niv el: re si de�  en g ran part e� en
nuestra prop ia conce pci ón de l hecho lingüí st ico � y e n p art icular d e lo que  p ode mos e nte nde r
muchas veces po r “ gramática”  de  una lengua cual qui era� El punto  de  v ist a o pe racional  trata d e
supe rar� como ha sid o i ndi cado�  las dif icult ade s d e ext ensió n q ue pl ant ean apro ximaciones
inte lig ent es y bie n fundamentad as en mucho s asp ect os co mo el  funci onali smo  o  lo  que hemos
ll amado  “di scursivi smo”�  te nd encias cuyo s mejore s hal lazgos� no obstante � t ardan en calar e nt re
lo s pro fesio nal es de  la le ng ua��� Y est o no es casual: como una espe cie  de  supe restruct ura d e
pl anteamie nt os faci lones y un cie rt o atract ivo  so ci al�  lo  q ue llamaremos “no rmati vismo ” reduce 
la apro ximación al  f enó meno lingüí st ico  a un ri tual fol cló ri co�  vací o� ino pe rante y carent e de
to da ve rosimili tud  p sicoló gi ca�  Se rá este�  p ues� nue stro f oco d e d iscusión� sob re to do porque
di fí cil mente  po dre mo s d iscut ir sob re  co sas seri as mi ent ras nos encontre mos e n e ste  nive l t an
sumamente superficial d e compre nsi ón de l f enóme no li ngüíst ico�

Muy básicame nte � v amos a d if ere nci ar do s p untos de  v ist a rad icalme nt e e nco nt rad os acerca d el 
le ng uaje: di gamos�  p or simpl ifi car mucho� un punto  d e v ist a “op erati vista” y ot ro 
“no rmati vista”� El prime ro cree que  una lengua e s una se rie  d e f ormas asoci ad as a un contenid o
si mb óli co a través d e cuya comb inaci ón sig ni ficati va lo s seres humanos int ercambian sus
re sp ect ivas concie ncias de l mundo co n mayo r o meno r éxi to�  T amb ién cree  que est e mayor o
me no r é xit o es el me jor cand idato a det erminar las l íne as de  ev oluci ón de esa l eng ua� El
se gundo  supo ne que  l a l eng ua se  pued e ob je tiv izar bajo l a forma de  una rel aci ón de 
po si bil idade s comb inato rias y p rescripciones so bre  e l uso “correct o”  de l sistema� prescrip ci one s
que�  co nve ni ent eme nt e seguid as�  guiarán de  modo  “ade cuado”  l a e vol ución de  l a l eng ua y
ev it arán su “co rrupción”� En de finit iva: e l “op erati vismo ” anal iza l a l engua co mo  si ste ma de 
co municaci ón y est á int ere sado en la ef icaci a; el  “no rmati vismo ” f ija� limpia y da espl end or a
una estatui lla q ue pre te nde  re prese ntar a “ la le ngua”�  y de termi na como objeti vo  de  sus
prescri pci ones la co rrección� En de finit iva� e l op erati vismo  trata d e e xpl icarse y reco nst ruir un
si st ema de st inado a la comunicació n humana; el no rmati vismo  parece est ar interesado  más
bi en en al iment ar máqui nas d e Co lb y con una cada v ez más f ijada�  l imp ia y esp lendo rosa b ase
de  d ato s ( de  puros d ato s)�
�

Si  e l e spaño l e s nue stra l engua nati va y nos inqui et ara sabe r cuál  d e e sto s dos enfo que s d el 
ob je to “gramáti ca”  e s� consciente o inconsci ent eme nt e� más cercano  al nuestro� bastará con
hace rno s l a sig uie nt e p reg unta:

¿C onsid era uste d q ue  ti ene  p rob lemas co n l a gramát ica d el español? ¿Consid era uste d que 
al gunos de  sus conci udadanos “malt ratan” l a gramát ica d el español?

                                                  
13 Re co rdare mo s tan so lo  do s de stacadas o br as co mo  muestr a de estas te ndencias: Alarcos (1980) y Matte -B o n (1992).
14 Sin duda, lo s pl anteamie ntos aquí adjudicados al  "o pe rativismo "  son pl ename nte co mpartido s co n el enfoque  "discursivista"
del  citado  F. Matte  B on, cuya gr amática supuso, de hecho , una fé rtil  mate rializació n de  esta filo so fía para la compr e nsió n
comunicativa de l español .
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La resp uesta af irmat iva no s sit úa de  al gún modo  en e l no rmati vismo ��� La neg ati va� e n una
co ncepción o perati va de l hecho lingüíst ico � Enf rentaremos estos do s puntos d e v ist a a
prop ósi to de l p rob le ma de las “ corre laciones te mpo rales”�

�� � �  EL PROB LEMA DE LA S S ECU EN CIA S “ CONDI CIONA LES ”
Se a est e ut il ísi mo ejemp lar d e v isi ón no rmati vista de  nuestra le ng ua�	:

“ Lo  p eo r e s q ue  e l o rg ani smo que  v el a p or l a cal i dad de  lo s p ro duct o s en España�  A enor
( Asociació n Esp añol a d e N ormali zació n)�  cert if ica e n un do cumento  ad junt o  q ue  e l 
e le ct ro d omést ico ad q ui ri d o ti ene  una “cal id ad co mprob ad a”�  Pe ro  mal  po drá e valuar
A enor l a cal i dad de  lo s manuale s d e i nstruccio ne s �d e lo s q ue  d e  t od as fo rmas no  se 
o cupa� cuand o  su pro pi o d ocument o ex p li ca al  comp rado r: ““““    SSSSiiii        eeee    nnnnccccoooo    nnnntttt    rrrraaaarrrraaaa    aaaallll    ggggúúúúnnnn    dddd    eeeeffff    eeee    cccctttt    oooo    oooo
aaaannnnoooo    mmmmaaaallllíííí    aaaa����    AAAA    eeeennnnoooorrrr    eeee    ssssttttaaaabbbbllll    eeee    cccceeee        qqqq    uuuueeee        eeeellll        ffff    aaaabbbbrrrriiiiccccaaaannnntttt    eeee    ddddiiii    ssssppppoooo    nnnngggg    aaaa    dddd    eeee    uuuunnnn    pppprrrroooocccceeeedddd    iiii    mmmmiiii    eeeennnntttt    oooo    ddddeeee    
rrrreeeeccccllllaaaammmmaaaacccciiiioooo    nnnneeee    ssss””””� 

Para emp ezar�  v emos ya una falt a d e conco rd ancia: si encontrara� est ab le ce�  Hab í a do s
p osib il i dade s corre ctas: ““““    ssssiiii        eeee    nnnnccccoooo    nnnntttt    rrrraaaarrrraaaa����        eeee    sssstttt    aaaabbbbllll    eeeecccceeee    rrrríííí    aaaa””””    ; o  ““““    ssssiiii        eeee    nnnnccccuuuueeeennnnttttrrrraaaa����    eeeessssttttaaaabbbb    lllleeee    cccceeee    ””””    �  S e op t a
p or l a e rróne a que consi ste  e n mezcl ar ambas”� 

Co mo  se  ve � la “re gl a” de uso adecuado se pl ant ea en té rmi no s netame nte  fo rmali stas y ajenos a
cual qui er manif est ación de  signifi cado alg uno� El ob jet ivo  no e s comuni car nada� sino ser
“correctos”�  Y sol o pod emo s ele gir� al parecer�  para se r “ co rre cto s” � e ntre dos estruct uras
fo rmale s:

¿R ealme nte  e s p osi bl e d ecl arar que  solo  estas d os po sib ili dades so n “co rre ct as” ? ¿No  es po si ble 
que la mezcl a d e amb as resul te sig ni ficati va? ¿Tendremo s e l val or de  dar i dé nti cas
mani festacio nes� i ncluso t an habit uales co mo  las sig uie nte s�  po r “ incorrectas”?

��  S i ppppaaaassssaaaarrrraaaassss p or Madri d�  aq uí eeeessssttttoooo    yyyy�
��  S i no ssssuuuuppppiiii    eeeerrrraaaassss cómo hace r las mi gas� las i nst rucci one s vvvviiii    eeeennnneeeennnn e n el mismo  paque te �
��  S i t e hhhhiiii    cccciiii    eeeerrrraaaa f al ta alg una herramienta�  yo tttteeee    nnnngggg    oooo una caja que t iene de tod o� 

                                                  
15 Pinker (1995) dedica un interesantísimo capítulo a poner de relieve las falacias en que incurre la actitud normativista,
particularmente la de creer que un nativo de una lengua cualquiera puede incurrir en “errores” gramaticales.
16 Ále x Grije lmo  (1998).
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�  I nt éntal o�  p e ro  si t e dddd    iiiicccceeee que no �  yo no iiii    nnnnssssiiiissssttttiiii    rrrrííííaaaa� 
� � ho mb re�  si  ccccoooonnnnssssiiii    ggggoooo     ese trabajo  tttt    eeeennnnddddrrrrííííaaaa más po sib il i dade s�  cl aro �

En p rimer lugar� se hace urg ent e admiti r q ue  so n i nt achabl es� En seg und o� lo  que e s más
impo rtante  aún�  de be mos re co nocer que e l hab lante que ha p re ferido  t ale s e nunci ado s no ha
actuado  al eatoriamente en mo do alg uno� sino de una mane ra pe rfe ctame nte  co nscie nte  e 
inte nci onal�  de  acue rdo  co n las po si bli dad es de  op eraci ón que l e o frece  su sist ema� Int ent emos
sust ituir la anterio r regl a formal  p or una p resent ación op erati va de l p rob le ma de las secuencias
hi po tét icas con “si” :

Una vez to mada conci encia de  un valo r d e o pe ración seme jante  para cada una d e l as op cio nes
que afe ctan a l a f orma verbal� int entemos su “mezcla” ( o mejor�  su arti cul ación):

a)  S i ppppaaaassssaaaassss ( 'e s p osi bl e q ue pases') po r M adrid � aquí  eeeessssttttoooo    yyyy ( esto es incontro ve rti ble : viv o aquí)

b)  S i ppppaaaassssaaaarrrraaaassss ( 'yo sé q ue  no  vas a p asar�  pe ro po r si acaso') p or Madri d�  al lí eeeessssttttoooo    yyyy ( esto sig ue 
si endo incontro verti ble ')� 

Ahora e stá claro q ue  el  habl ant e q ue  instrument a una estruct ura co mo  la ce nsurada está
actuand o d e manera conscie nt e e  inte nci onal�  y que  e s p recisame nte  e sa decisión la única
garante  de  q ue lo di cho  es adecuad ament e i nt erp ret ad o� En este punto  se  hace  impre scind ibl e
hace r notar que  una eve ntual  op ció n por la e struct ura “ corre cta” conducirí a pre cisament e a un
si gnifi cad o net ame nt e d ife re nte � y no d ese ad o p or el  hablant e:

c)  S i ppppaaaassssaaaarrrraaaassss p or Madri d�  aq uí estaría ( ?) 

Pues bi en�  e sto  es e xactamente lo que suce de  co n e l tex to de  Ae no r e n cue sti ón�  La “ mezcl a
erró nea” d e amb as estructuras no sol o no e s erróne a�  si no que� a mayor grave dad � contie ne una
pl ena i nte ncionali dad signif icativ a�  Imagi ne  que e s ust ed un fabri cante  y ti ene  que inclui r en su
prod uct o e st a adve rt encia�  S e l e o frece n d os po sib il idades:
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�a) Si eeeennnnccccuuuueeeennnntttt    rrrraaaa alg ún pro bl ema��� �
�b ) Si eeeennnnccccoooo    nnnnttttrrrraaaarrrraaaa alg ún pro bl ema��� �

¿C uál d e e ll as pre fi ere ? N o sé ust ed � p ero  yo e n e st e caso  no t end rí a d uda: ele giría la po si bil idad
�b )�  que e s la que  hace  más fav or a mi pro ducto � A ho ra póngase en el  lugar d el pre si dente de 
Ae no r y el ija:

�a) ��� � Ae no r eeeessssttttaaaabbbblllleeee    cccceeee q ue  el  fabricante  d isp ong a de� ��
�b ) ��� � Ae no r eeeessssttttaaaabbbblllleeee    cccceeeerrrrííííaaaa q ue  el  fabricante  d isp ong a de� ��

Y aq uí la cl ara op ci ón por �a) ni si qui era e s una cuest ión d e v olunt ad sig ni ficati va: p oco  d urará
en su carg o el pre si dente que admi ta que aquell o q ue  la inst itució n�  ef ect iv a y po si tiv ame nt e�
eeeessssttttaaaabbbblllleeee    cccceeee� está condi cio nad o en mod o alg uno  a marco s de int erpre tació n hipo té ticos�  D e e sta
vo luntad d e exp resió n� int encio nad a�  intel ig ent e y e strict ament e ate nta y re spe tuo sa co n e l
funcionami ento de nuest ro si ste ma�  surg e l a manife st aci ón li ngüíst ica anat emi zad a en nombre
de  l a “ corre cci ón” :

“S i eeeennnnccccoooo    nnnnttttrrrraaaarrrraaaa alg ún def ecto o ano mal ía ('se sup one q ue el  product o e s b ue no�  y po r t ant o
di fí cil mente  encontrará de fe cto s') � Ae no r estable ce ( 'd e una manera p ositi va y efe cti va�
inde pendie nt eme nte  d e cual quier ci rcunstanci a')  que el fab ri cante di spo nga d e un
procedi mie nt o d e reclamaci ones” 

Lo  q ue hemos di scuti do hasta ahora hace  ev id ent e d e nue vo un prime r pro ble ma se rio  e n una
co ncepción no rmati vista de l o bjeto  li ng üístico: fo rmular “ reg las” gramaticale s sob re la base de 
una lista de  supue st as opcio nes co rrect as si n d otar del  si gnifi cad o ade cuado  a las f ormas que
están i nvo lucradas p ued e conducirnos co n t ot al facil idad a censurar uso s d e la lengua
pe rf ect ame nt e l egí ti mos� Pero� lo que e s mucho más g rav e� la fe  ci eg a e n e st e crit erio de
“correcció n”  y la “norma” que l o sustenta te nde rá a ceg arnos ante el  si gni fi cad o y� en
co nsecuencia� a me rmar nue st ra pro pi a capaci dad  de  i nte rpret aci ón�  Piénsese en los e jemplo s
de  “ vio lacio nes” d e la norma vi sto s más arri ba (� a �)�  En un marco de comunicació n real y
ef ectiv a ( mo do  de  co municaci ón) nadie  re pararía en la po si bil idad de error al guno�  Si n
embargo � e s muy po si ble  que en una d iscusi ón “g ramat ical” (b ien acti vad o e l mo do  de 
co rrección) mucho s d e los part ici pante s e mpi ecen a e ncont rar p rob lemas a las mani festacio nes
ob je to de di scusió n�  si n rep arar siq uie ra en qué se qui ere  o  qué se pue de estar di ci end o� Es lo 
que�  paradig mát icame nte � sucede  e n l a censura coment ada: al igual  que ant es pod íamos dar
po r bue na la frase  “ Las ye mas son bl ancas”  ( “co rre ct a”�  aunq ue errad a e n e l sig nif icado )� el 
auto r� lle vado de ex cesiva f e e n l as vi rtude s o perat ivas d e las prescri pci ones de su no rma�
co nside ra co mo posib ili dad es co rre ct as “Si  e ncuent ra� e stabl ece ” y “ Si encontrara�  e stable ce ría”
(“ co rre ctas” � aunq ue  ajenas a l a v ol unt ad si gni ficat iva de l ori ginal )� Y aho ra (so lo  ahora� sob re
una formul ación que no era l a p ret endid a)�  p are ce caer en la cuent a del  si gnifi cad o:
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“ Pe ro  d e  t od as fo rmas el  si gnif i cado  care ce  tamb i én d e senti d o�  al d ecir en rig o r: si 
e ncontramo s alg ún d e fe ct o � A enor e stabl e ce  q ue  el  f abricant e di spo ng a d e un si st ema d e
reclamacio ne s� Así q ue  si  no encontramo s un de fe cto  A enor l ó gi camente  no  e st abl ece nad a�  y
e l fabri cant e  no est á ob l ig ad o a cont ar con ese p ro ce di mie nt o � Co n l o cual le  hare mo s una
f ae na al  o tro  q ue  sí  e ncuentre p ro bl e mas�  p o rq ue  al  no hab erl os t eni do  no so tros el  f abricant e
q ue da e x ento  de  ate nde r l a re cl amaci ó n de  nadi e más”� 

El  d isp arate  que sup one  esta di gre si ón en re lación con la frase  co me ntada co nsi ste  e n t omar
co mo  punto  d e p art id a un análisis de  la le ng ua tot al mente ci eg o al sig nif icado  y cree r q ue  ese
anál isi s p ue de ser� a p esar de tod o�  un inst rument o vál ido  d e creació n de  signifi cado� Ll evando  a
la p ráctica est a act itud� el  autor nos demue stra casi d idáct icamente  có mo po demos ll egar a
mali nte rpret ar de manera sistemáti ca muest ras d e l engua ab so lut ame nt e i mpe cable s� El  orige n
de l pro ble ma aq uí si gue  re si die ndo  e n l a misma descripción t axo nómica q ue suste nta e l
no rmati vismo  y es hi jo de sus e rro re s� y consiste en la co ncepción mecánica de “Si ” como
introducto r de “oraciones subordinad as condi cio nal es”� Est o lle va a cre er al  ce nso r que  la f rase
orig inal e st á p lante and o una se cue ncia condi cio nal  d e t ipo  l ógi co (S i X � e nt onces Y; Si  no  X �
ento nce s no Y)�  cuando la ve rdad e s que  no  se t rat a de una cond ici ón ló gica�  si no de l simp le 
pl anteamie nt o d e una hi pót esis (“S i encont rara� ��” ) en cuyo marco ( no  bajo cuya co nd ici ón) ha
de  i nte rpret arse l a declaración de l hab lante  (“ Ae no r e stabl ece ��� ”) � C omo  se v e� las
prescri pci ones de una cierta “norma”  no s hacen despreci ar�  como  autó mat as�  e l si gnifi cad o�  y
asociar la mani festació n o ri ginal co n o tras cuyo p areci do no  pasa de  se r e st rechamente fo rmal�
De  e llo  se  d a cuenta rápid ament e e l pro pio  auto r; en vi sta d e q ue sus clav es fo rmale s no l e
of re cen una sol uci ón pl ausib le�  op ta po r aco nse jar f inalme nt e una fo rmulació n d ife re nte  de  l a
id ea:

“ La red acció n corre cta habría si do  é sta: A enor e stabl e ce  q ue  el  f abricant e di spo ng a d e un
p ro ce di mie nt o  d e re clamacio ne s�  po r si encue nt ra uste d alg ún de fe ct o  o  anomal ía” 

Y ya estamos al  cabo  de  to da buena censura: ya que  l o hace mo s t an mal� vamos a ver cómo 
hace rlo  “b ie n”�  So lo  que p ro vocand o un últ imo p rob le ma�  re sultado de l p rod ucto lóg ico d e l os
ante rio res: la ree st ructuración que la inf ormación ha sufrid o e n e l int ent o de encajar l a ide a e n
al guna “estruct ura correct a disponib le”  en e l i nve nt ari o normat ivo � da como  re sultado�  cómo 
no � una frase correcta�  pe ro  bastant e alejad a d e l a leg íti ma vo luntad d e rep resent ación
li ng üística  y las i nte nci ones de quien la e scribi ó�  En de fi nit iva� la sol ución no  e s� en mo do
al guno�  so lució n� Ve amo s p or qué�

Cuando lee mo s un f ol let o d e instrucciones no  se gui mo s l as mi smas e st rat egi as que cuando  se 
trat a d e una no vel a: co n respet abl es ex cep ci one s� nadie  se  l ee las i nst rucci one s d el  eq uip o de

                                                  
17 ¿No sue na tambié n esto demasiado al  pr ocede r autómata de una máquina de  C ol by?
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músi ca de cabo a rab o� emp ezand o p or el  princip io y acabando  po r e l final�  sin dejar de  le er
nada entre  medi as�  Por est a razón�  t odo s l os li bro s de instrucciones juegan con ti po s d e l et ra� 
tamaños� t ít ulo s� re cursos g ráf ico s como f le chas� cuadros�  e tc� : p re tenden g uiar al lector haci a e l
lugar q ue le  interesa� En una f rase como “ La casa es mí a” so lemos di sti nguir di scursivamente 
entre un te ma ( La casa) � cuya misión es señalar d e q ué se  habla� y un co me ntario  ( es mí a)� 
de st inado a apo rtar la inf ormación nuev a o bjeto  de l int ercambio � T od os los recurso s cit ado s
están p recisame nte  d est inado s a de st acar l os te mas q ue  puede n ser ob je to de interés de l
usuario  de l pro ducto � d e mod o q ue no  te nga q ue perde r e l t ie mpo  en una lectura compl eta
de se chando � despué s de hab er te nid o que  le er una p arte�  to do  aq uel lo  que no le int eresa� C on
estas p remisas�  es f áci l p ensar en cómo  se  p lantearí a e l red act or de l t ext o que  no s ocupa el 
prob lema d el  orden d e l a i nf ormaci ón� S i� ho jeando  un f oll et o d e i nstrucci ones�  empe zamos a
le er “Ae no r e stabl ece  que el fab ri cante di spo nga d e un p ro ced imi ento de re clamacio nes� p or si 
encuent ra usted  al gún d efe ct o o  anomalí a”�  e s e norme mente probable  q ue aband one mos l a
le ct ura mucho ante s de lle gar a la p alabra “ def ect o” � i ncl uso si e st uvi éramo s i nte re sad os
precisamente  en este  te ma� En intel ig ent e p re visión d e e sto s inconv enientes� el red actor
de ci dió  si tuar en prime r l ug ar el te ma� de  mo do que� una v ez fácil mente encontrado � e l l ector
pudi era acce der a la informació n ( co me ntario ) re lat iva a este te ma si este era d e su i nt eré s� o
ab andonarl o en caso contrari o� Así  p ues� l a “so lució n correcta”  prop uesta so lo es co rre cta� pero
no  solució n�  Antes b ien� t raici ona l a i nte nción co municati va de l o ri ginal: p recisame nte  la
al te rnativ a consiste  en de sp lazar nada menos que e l tema hasta la po sición f inal� y nad a menos
que en un te xto  de  l as característ icas y f ines inf ormat ivo s del  que nos ocup a�

De sp ués de l análisis de tal lado de esta censura �ex pl icació n del  erro r� ofrecimi ent o de
so lucio nes� parece  q ue la pregunta v iene sol a: si para hab lar “ corre ctamente ” t ene mo s q ue
re nunci ar a perfectamente le gít imas y nece sarias v ol unt ade s de exp re sió n y a las úni cas
de ci sio nes f ormale s que  so n cap ace s de ve hi cul arl as; si p ara habl ar co rre ct ame nte  t ene mos q ue
de ci r� en de finiti va� l o q ue  no  queremo s d ecir y como no q ue remos de cirlo�  ¿qui én querrá ser
“correcto” ? Si est o es “de fe nde r” una l eng ua� ¿qué  l eng ua ne cesitará enemi go s?
Mani festacio nes co mo  estas son tan normale s�  ef ect iv as�  y ab sol utame nte  imprescind ib les que
hast a e l p ro pio  auto r d e l a censura�  si n l a menor duda�  las usa di ariament e con la concienci a
tranqui la�  sabi end o que  di ce  eso p orque  es eso l o que  quie re decir� Y esto  de be hacernos p ensar
muy seriamente en las consecuencias de un punto  de  v ist a centrado en la “correcció n”  y
fund ame ntado  en la bi bl ia de una supuesta “no rma”: po de mos fáci lme nte  l leg ar a pro mov er
una imagen f alsa d e la pro pi a l eng ua que v enga a censurar usos del  sist ema p erf ect ament e
hábi les y�  e s más�  e spe cíf icame nte  d ise ñad os para cubri r d et erminadas nece si dad es de 
transimisi ón de  si gnifi cad os� Pode mo s f áci lment e l le gar a prese ntar�  en de fi nit iva� una imag en
pe rv ert ida y falaz d e l a misma lengua q ue estamos usand o p ara d ecl arar qué  e s “ corre cto ”�

Af ortunadame nte � e st as censuras y prescrip ci one s no tie nen g ran ef ecto en lo s usuari os de la
le ng ua; en caso  co nt rario lo s l ibros de  inst ruccio ne s� los cart ele s�  lo s í nd ice s d e los manuale s d e
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fí si ca o l os me nsaje s d e e rror de lo s o rde nadores entrarían de lle no  y en trope l e n la cat eg orí a
artí sti ca de  ob ras l ite rarias d e seg und a d iv isi ón�  p erd iendo  de sde  l ueg o t od a su uti lid ad y razón
de  ser�  Y af ort unadamente tambi én lo s habl antes de  a pi e hacen caso omi so de  estas
re co mendacio nes: su vid a d iaria le s obl iga a se r e fi caces�  e sto  es� a usar bi en su lengua� no a ser
“correctos” someti do s a un corsé f ormal ist a e i rre fl exi vo que i gno ra co n suf ici encia la auté nti ca
natural eza comunicat iva de  l a l eng ua� En e l fondo de  to do el lo�  po r tanto�  e l p eli gro d e e st ar
mane jando una simp le  cuest ió n d e i de nti ficación so ci al: lo s que  habl an bie n y e l resto�  lo s de
arri ba y e l vul go�  U na cue st ión que deja e nmarcado  e l e studi o d e l a lengua e n e l marco de la
So ci olo gía y de  las Bel las A rte s� a año s l uz de  la apro ximación ci entíf ica q ue la enseñanza de una
le ng ua exi ge �


� CONCLUSI ON ES: “N OR MAT IVI SM O” VS�  “ OPERAT IV ISM O” EN  LA  EN SEÑAN ZA
Está cl aro � desde luego � q ue  no  vald ría la p ena re fe rirse a tod as estas acti tud es falaces ante el
ob je to lingüíst ico � que  po dríamos tranq uil ament e d ejarl as fl otando  e n su auto complace nci a� si 
no  f uera p or un he cho e norme mente grave : l os mi smo s pro fesio nal es de  la ense ñanza� 
co nscie nte  o  inconscientemente�  so le mos acab ar encerrad os en sus e st rechas miras con
preo cup ant e facili dad� Atrap ado s p or el  so fi sma de  l as blancas yemas de l hue vo�  ge nt e
ap arent eme nt e p reo cupad a p or el  fe nó meno d e la lengua y po r su enseñanza confunde�  d e
id éntico mod o a co mo  lo  hací a e l aut or de la ce nsura co mentada�  el  o rganismo  vi vo de  la le ng ua
co n un bi chito  di se cad o: lo  importante  es su aspe ct o� no su funci onami ent o; lo  impo rtante  e s
que que de el egante  ( seg ún ci ert os ex traños g ust os) � no que  sea cap az de  acomete r l as tareas
prop ias de  su naturaleza� De  esta actit ud taxi dérmica y cieg a al sig ni ficado  q ue venimos
ejempli ficando no so lo dan f e� por t ant o� te xto s y l ibros co mpl eto s en “de fe nsa” d e nue stra
le ng ua�  si no � como  d eci mos� la pro pi a acti tud q ue la mayoría de  lo s int ere sados en l a l eng ua e
incl uso  prof esi onale s d e e ll a muestran sin comp lejos� t ant o en sus clases co mo en cualq uie r foro
de  d iscusi ón� I nsi st iendo en el  te ma de  las “co nco rd ancias t emp orale s”�  co nsidé rese la
acep tab ili dad ( y e l sentid o marcad ament e d if ere nci al � e n su caso) de  las sig uie nte s sup uestas
“v io laciones” d e l os ni vel es de  actuali dad  e ntre “ oraci ón principal”  y “subo rdi nad a”  en el  marco
de l “estil o ind ire ct o”:

�Me  d ijo  que eeeessssttttaaaabbbbaaaassss casado  (p osibl eme nt e ahora no lo está) 
vs�
Me  d ijo  que eeeessssttttáááássss casado  (marcad a act ual idad de lo di cho : aho ra sig ue  casad o) 

� A mí me di jo que  tttteeee    nnnníííí    aaaassss q ue  ir (e l contenid o d e l o dicho se  si túa e n e l p asado ; no hay
co mp romiso  con la actualid ad  de  tal obl igaci ón) 
vs�
� A mí me di jo que  ttttiiii    eeeennnneeeessss que ir (marcado  co mp romiso  con la actualid ad  de  lo  d icho: si n d uda l a
ob li gación t odavía e s v ige nt e)
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� El  mé dico me dijo que  bbbbeeee    bbbbiiii    eeeerrrraaaa mucho (nada se  sabe  so bre  si a estas alturas e se co nse jo de be
se r seg uid o) 
vs�
� El  mé dico me dijo que  bbbbeeee    bbbbaaaa mucho (marcada actuali dad  d el conse jo: si n dud a� el  hablant e se
hall a t odaví a e n l a obl igaci ón de se gui rlo )

Co mo  es palmari o� to da pre scrip ció n taxi dérmica de sup ue stas “ co nco rdancias” e st ructural es so
pe na de  inco rre cci ón no  ve nd rá sino a i gno rar d e nue vo el si gni ficad o y anat emi zar t orp eme nt e
op ci one s no sol o l eg íti mas� sino i mp rescindi ble s e n cad a o casió n e n que  el  sent ido  q ue canal izan
se a pre cisad o� Tod os so lemos “v iol ar” e stas “re glas” � y vamo s a se guir hacié ndo lo�  p orq ue
cuando lo hacemos prete nde mo s y transmi timos un si gnifi cad o dif ere ncial  basado en el  propi o
valo r co nt rastiv o de las f ormas�  Y esto no  no s conduce más que a una concl usi ón: e sas re gl as no
so n las reg las q ue  re almente rig en las o pciones de  nuest ro  si ste ma� d e mod o q ue se gui rlas nos
co nd uci ría a un mane jo def ectuo so de  nuest ro  propi o idi oma� No obstante  esta ev ide ncia�  la
presión de l academicismo� la no rmati vid ad  y el vacío  co ncept o d e “co rre cción” q ue  ll evan
ap arejado es tan g rande  co mo  puede  d emo strar la si guiente di scusió n ent re do s habl antes�
inex pli cab le mente nativ os (y preo cup ant ement e p ro fesional es de la enseñanza)  de  nuestra
le ng ua:��













����        ¿¿¿¿LLLLeeee    ddddiiii    jjjjeeee    qqqquuuueeee    vvvv    eeeennnnggggaaaa    eeeessssttttaaaa    tttt    aaaarrrrdddd    eeee????
S i me  p o ng o a o ír l a rad i o�  si v eo  l a t el e�  si  l e o el  p e ri ód i co  t od o  e s uno  y l o  mismo: o  yo  ya no
sé habl ar caste ll ano  o  l o s me di o s de  co muni cació n e st án de fo rmand o nue st ra le ng ua� 
¿Vo so tro s pe nsáis q ue est a frase  e s corre ct a? Para mí  l o  correcto  se rí a:

Le di je  que v inie ra esta tard e

C ad a ve z e s más f re cue nt e  e n las o racio ne s d e di scurso i nd ire ct o la pé rd i da d el  impe rfe ct o d e
sub junt i vo � ¿De be mo s rend irno s ant e l a ev id e ncia?

G raci as po r d ejar q ue�  al  menos�  me d esahog ue� 





����    ��������        RRRR    eeee    ::::    ¿¿¿¿LLLLeeee        dddd    iiiijjjjeeee    qqqq    uuuueeee        vvvv    eeee    nnnngggg    aaaa    eeeesssstttt    aaaa    ttttaaaarrrrddddeeee    ????
El prob l ema e s que se fo sil iza e n la le ng ua oral  este  uso�  re sult ad o  d e combi nar l os do s est il os� 
En el  d i re ct o  se usa e l p re se nt e  ( le  di je : v en e sta t ard e) � En el  i ndi re cto  se t ransf ie re  e l  p re sente 
y e l re sul tad o es un híb rid o ho rre nd o � Pe ro  qué l e vamo s a hace r�  Oh� ti e mp os� o h co stumb re s
:�) 

                                                  
18 De l Fo r o de l  E spaño l de l  Instituto Cer vante s, 24 de no vie mbr e de  1998 (http://cvc.ce rvante s.e s)

http:/cvc.cervantes.es
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De sahog os�  rasg ami ent o de vesti duras�  sufi cie ncia�  ce guera ex pl icativ a e i nte rp ret ati va� y
no st alg ia de  supue st os tie mp os mejores�  Si  e sto  es l o q ue te nemos co mo humanist as�  más nos
vald ría pe nsar que  nuestra mate ria no e s humaní sti ca (e n e l sentid o más estrecho d el  té rmi no )�
si no  ex periment al; q ue no es “d e l et ras”� si no “de  ciencias”  (como  l o son justi ficad ame nte  o tras
di scipl inas rel aci onadas con la natural eza y la acti vid ad humana� co mo la me dicina o  la
psicolo gía)�  De beríamos estar i nte re sad os�  como  no s pid en nuest ros alumnos� en la ve rdad� no 
en represe nt aci one s art íst icas y sociol ógi cas d e l a verdad  q ue no funci onan fue ra de l marco de
una sociol og ía o unas b ell as artes b urd ame nt e e nte nd idas� De beríamos estar i nte resad os en la
le ng ua viv a�  no  en l a l eng ua di secad a� Deb eríamos se r b iól og os�  no  embalsamad ores�  Así que 
se amos práct ico s: lo s p rof esore s d e lengua t ene mos un t rab ajo d uro  p or del ante�  So lo 
di sp one mos d e un p eq ueño margen para estas d eli cad ezas auto complaci ent es y vacías q ue�  en
no mb re de una e xtraña e sté ti ca�  acab an neg ando a l a lengua su auté nt ica natural eza como 
inst rument o de comunicació n humana� Desde el  ai slado  ambie nt e d e l as cáted ras b ien se p ued e
to mar a este  animali to que e s l a lengua y embal samarlo (f ijarlo � limpiarl o y darl e e spl endor)
para mayor g loria de  su aspe cto  y su ex hib ición en muse os�  S in emb argo�  re it ero  mi 
co nv encimi ento�  av al ado  po r la exp eriencia� de que  e n l a clase de ELE hay que ser se ri os� po rque
te ne mos que admini st rar la comp rensi ón de un animali to que d ebe  move rse  y ejecutar t odas las
acci one s p ro pias d e su nat urale za (i ncl uid as las d e “mal g usto” � como hace r pip í� po r e jempl o)� 
es d eci r� de  un se r viv o q ue  ob ede ce  a leyes natural es�  Y si  quere mo s f ijarl o o  li mp iarlo o darle
espl end or te ndremo s que  co nt ar con su consentimiento  (aseg urarnos de  que no lo
vi ol ent amo s)  o arrie sgarno s a q ue no s muerda co n t od a l a razón del  mund o� Y como e je mpl o
canó nico d e est a se ri edad q ue  ex ige  una clase  de  le ng ua (y de  lo s b ocado s q ue  puede  d arnos el 
bi chito  a la prime ra que hue la el fo rmo l)�  conside re mos la siguiente  pe tició n d e ayuda de ot ra
prof eso ra de  español � un t ex to donde  to dos l os pro fe sio nal es de  la e nse ñanza no s p od emo s
fáci lme nte  v er ref le jad os��:

����    				������������        UUUU    ssssoooo    ddddeeee        ssssuuuubbbbjjjjuuuunnnntttt    iiiivvvv    oooossss
Est imad o s co mpañe ro s:
U no s al umnos me  han he cho  hace p oco p re gunt as so b re  e l uso  d e l subjunt iv o  e n frase s como
“ Me  g ust a que  aprend as” o  “ Me  g ust a q ue  hayas ap rendi do ” � así  como “ Me  ha f asti d iado  que lo 
d ig a”  o  “M e ha fast i di ad o  q ue  l o  d ije ra”�  El lo s q ui eren una e xp li cació n muy cie ntí fi ca so bre l os
mot iv os po r l os cual es se  p ue de  ut il i zar tanto  un sub junti vo  present e co mo un subjunt iv o
i mp erfe cto � p orque muchas v eces se  l e s ha d i cho e n cl ase s ant erio re s q ue  so lo  se  p ue d e ut il i zar
sub junt i vo  i mpe rf ect o cuand o el  ve rb o  d e la princip al  e staba en p asado  o  subjunt iv o p re se nt e 
cuand o e l ve rbo  d e l a pri ncip al  estab a en p resent e�  T ambi é n se  pl ante ó  un d eb at e sob re  la
p osib il i dad o  no de  te ne r l a frase  “ Est án d e  acue rd o co n q ue  se  l o o rg ani ce n” � mie nt ras q ue 
o tra al umna d ecía q ue el l a habí a p ensad o que  se p od ía t e ne r un indi cat iv o  e n est a frase  como 
“ Están d e acuerdo  co n lo  que ha di cho ”�  Por ot ra part e�  hubo  ot ra f rase q ue  l ev ant ó p re gunt as
como “T e  he d icho  mi l ve ces q ue  so y t u madre ”�  mi entras que o tros al umno s p usie ron “ T e he 

                                                  
19   De l For o Didáctico, 18 de se ptiembre  de 1999, íbid. L as cur sivas so n nue stras.
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d icho  mi l ve ces q ue  fue un erro r”�  o  “T e he  di cho  mil  v e ce s q ue  e st arí a ahí ” o “ que e st ab a ahí ”� 
N o ente ndí an po r qué  se p od ían uti li zar t ant os mo do s y t ie mp o s para un mi smo ve rbo  y un
mismo  t i empo  en l a p ri nci pal�  Y así  os p o dría d ar mucho s eje mp lo s más� Yo le s d i ex p li cacio ne s
a e ll o ( sic) � pe ro  me  g ust aría co mp art ir co n vo sot ro s e st e p unto  p ara v e r si  p o de mo s t od os
p ro fund i zar e n esto s asp e ct os y trat ar de  me jo rar sie mp re nue st ra re fl ex i ón sob re el  id io ma� 

Pues bi en�  e so es ex act ame nt e l o yo pro pondría: re fl exi onar y p rof undizar�  Y co mo de mue stran
a las claras lo s p ro ble mas con los q ue se encue ntra cad a d ía esta chica (o  cual qui er profe so r d e
español )� el  prime r paso� no tab le�  d ebe ría ser lib erarse d e las cade nas de  una conce pci ón
taxi dérmica del  he cho l ing üí sti co que e s aje na a su pro pia natural eza� El se gundo�  p rop ong o� 
ad op tar un p unt o d e vista op erati vista y centrado  en e l signif icado co n resp ecto al ob jet o� Es
esta� creo � la úni ca actit ud  que p ermit irá avanzar e n l a compre nsi ón de l f enóme no li ngüíst ico
co mo  tal� esto es�  e n l a re co nst rucci ón e xp licati va de  ese org ani smo q ue vi ve y se desarrol la en
las mentes d e ciertas comuni dad es ll amadas hisp ano hablante s�  si rvi endo y adaptándo se  a sus
prop ósi tos y ne cesid ade s d e comuni cació n ( no  al  co nt rario) � Sol o d esde aquí será f actib le
ap ro ximar la calid ad  op erati va de la prese nt aci ón y admini st ración d e l os aspectos f ormale s en
el  aula a la auténti ca nat urale za de l o bje to  de  estudio � S ol o d esd e aquí� es más� nuest ra le ngua
co mo  si ste ma empezará a se r compre nd ida� Y e n e ste  apasionante camino� los p rof eso re s d e
español  co mo  le ngua ext ranje ra nos e nco ntramos en el  laborat ori o más privi le giado para una
re �creació n ope rat iv a d el si ste ma: e l aula� De mod o que  se rí a mucho mejor ev itar l a tentació n
de  “ sub ir”  al l imb o de las cáte dras desde do nde  se  f oto grafí a l a l engua inút ilment e en sus p ose s
más “el egant es” ; i nv ite mos más bie n a l os fo tóg raf os a “bajar” con noso tro s a p ie de  campo � a
ob se rvar� a tratar d e e xpl icarse cómo y po r qué  ví as bulle  e l arduo trabajo de rep re sentar e l
mund o con nuest ra queri da le ngua d esde una l eng ua di ferent e�  A ver si e ntre tod os hacemos
ve rd ade ra Li ngüíst ica y de sd e ahí co nse gui mo s uno de  lo s o bjeti vos más encal lad os de  nuest ra
prof esi ón: mejo rar p aso  a paso el proce samie nto  pe dagóg ico  d el siste ma�  acercar cada ve z más
la g ramáti ca a la co municaci ón� 
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