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Ningúnniño deberáabandonarlaescuelaprimariasin saberexpresarcorrectamen-

te cualquierpensamienmensu lenguamatcn,a,tantode palabracornopor escoto.
UNlaco)

Resumen

Este principio de la UNESCOdebeguiar la formaciónde los maestros.Para
ello esnecesarioque los futuros profesoresadquieranconcienciade la importancia
que tiene el conocimientocientífico y el usocorrectode su propia lengua,en sus
dosversiones(habladay escrita),así como de la que tieneel conocimientoy dis-
frute de su propialiteratura:Lenguay literaturasonel pilar (caray cruz dela mIs-
ma moneda)que sostienela formaciónhumanay humanísticade todoeducador
Perolos actualesPlanesde Estudiono le prestanla atenciónnecesaria.

P,4L4BRASCLAVE: Formación del maestro.Lenguay literatura españolas.

Didóctica. Planesde estudio.

Abstract

Unescosays that children shouldn’t leave primary school without knowing
how to expresscorrectly, bothorally and in writing, any thoughtin their mother
tongue.In orderto reachthis aim. futureteachersshouldbe awareof the importan-
ceof theappropriateuseof their own languagebothin the oralandwritten version.

Teachersshouldalso be awareof the importanceof the knowledgeandenjoyment
of their nationalliterature,as both languageand literatureare the pillar that sup-
ports the humaneand humanistietraining of educators.However, the prevailing
syllabusdoesnol pay attentionto this type of knowledge.

KEY WORDS:Teachereducation.Spanishlanguageanó literature. Didactics.
Curriculurn.
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Résumé

D’aprésí’UNESCO «aucunenfantnc devraitquitter l’enseignementprimaire

sanssavoirexprimercorrectement,oralementou parécrit, n’importe quellepen-
seedanssa languematernelle».Ce principedoit guidertoute formationdesma?-
tres.Poury répondre,il faut donequeles futurs professeursprennentconscience
de l’importancedesconnaissancesscientifiqueset de l’utilisation conectedeleus
propre langue,it l’oral et it l’écrit, ainsi quede la connaissanceet delajouissance
de la littérature:Langueet littératuresontle pilier (pile et face de la mémemon-
naie)qui estit la basede toute formationhumaineet de la formationhumanistede
toutéducateur.Mais les Programmesactuelsdeformationinitiale desmaitresn’y
font pasattention.

MOTS-CLÉS:FormationdesmaUres.Langueet littérature espagnole.Didac-
tique. Programmesdejármationinitiale.

Va a hacerdiez añosque se aprobaronlos nuevosPlanesde los estudiosde
Magisterio(B.O.E., ll-X-91). Entoncespublicamosun artículocuyo título era El
nuevomaestroante la lengua y la literatura españolas;y hacíamosunaseriede
consideracionessobreel tratamientoqueen los mismosrecibíanla lenguay la lite-
raturaespañolas.Intentamos,en esteartículo, hacerun renovadoanálisisactuali-
zandoaquellasconsideraciones,queen generalconservantodosuvalor; y esque,

en la práctica, esasasignaturas-que son absolutamenteimprescindibles,como
todossabemos,parael ejercicioprofesionalde un buenmaestro—hansalidopeor
paradasde lo queunopudiera haberimaginadoentonces.

Escierto queaquellosPlanessupusieronunaprofundatransformaciónde los
citadosestudios,tan importantecomo la del Plan Profesionalde la República;

pero seha quedadoen eso: enpuray simpletransformación.Nuncaanteshabían
tenido tanto peso las materiasdel bloque psico-socio-pedagógico,que además
aparecensiempreagrupadasbajo la denominaciónde «Materiastroncalescomu-
nesdel título de Maestroen todassusespecialidades».Pero,además,la presencia
deestebloquedeasignaturasha aumentadocon la nuevanormativareferentea la
distribuciónde loscréditos(pasandode40 a 45); y ello haido endetrimentodelas
otras asignaturas.La mejoraprofesionalque perseguíanaquellos Planesse ha
truncado,al quedar«semiarrinconadas»lasasignaturasbásicasen la formaciónde
los maestros.

¡Y esquenose puedeperderdevistaquelo primeroy fundamentalquetieneque

conseguirun maestro,un educadoren general,es saberpensary saberexpresar
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correcta,adecuaday coherentementesupensamientolY apasionarsecon su
profesióny transmitir esailusión a los demás.Estoes lo único verdaderamente
imprescindibleen estaprofesión.Todo lo demásdependede eso.Y no debemos
olvidar quequien tieneun pensamientoordenadotambiénlo expresacon correc-
ción y coherencia.Ya nosadveníaAntonioMachadopor bocadeJuandeMairena:

Paradecir bien hayque pensarbien, y parapensarbien convieneelegir temas
csencialcs,que logren por sí mismoscaptar nuestraatencion, estimtitiir nuestros
esfuerzos,conmovernos,apasionarnosy hastasorprendernos(Machado,1964: 381).

El tratamientoque se da a la lengua y la literatura españolasestá tan des-
compensadoenel Planactualqueenlaespecialidadde~<E4ucaciówEspecial»noapa-
receni un solocréditoentrelas llamadas«asignaturastroncales».Y aunentodaslas
demásespecialidades—con la única excepciónde la de «EducaciónInfantil»—

podránseguirobteniendoel título de ~<Maetros>’alumnosde centrosde las Comuni-
dadesbilingdes—si no lo resuelvensuspropiasuniversidades—sin haberrecibido
ni unasolahora de claseen esasmaterias.Queremosañadir,finalmente,quesigue
siendoopinión muy generalizadaque el tratamientoque estamateriarecibeen los
citadosPlanesno es el adecuado.

Exponemosa continuaciónunaseriede consideracionesque debenestarpre-
sentes en la mente de todo educador, y que recogemos en dos apartados:
1. Eundamentosenquesedebebasarunaformaciónhumanística,seria,del maestro,
enlo queserefierea la lenguay la literaturaespañolas.2. Cuálsiguesiendoel cami-
no,a nuestroparecer,paraconseguiraquellaformacióndadala preparaciónque al
maestrole exigenlas leyesquedesarrollanla enseñanzaobligatoria(sobretodoaho-
ra que se intenta,de nuevo,que la carreradeMagisterioseadecuatroaños).

1. Los fundamentosdela formacióndel maestro

.1. Principio general

Ante todohemosde decirqueel principio dela Unesco,referidoa la enseñan-
zadel lenguajeen el niño,quenossirvede lemadel presentetrabajodebesertam-
bién el puntode referenciaal que se supeditela adquisiciónde todoslos conocí-

mientosque tienequeadquirirun maestro.

Si esciertoqueel hombrevive inmersoenun mundocuyocontextosocialy cul-
tural leconfigurancomopartedeunacolectividad,esel lenguajeel instrumentofun-
damentaldel que se sirve parasu completoy cabaldesarrollocomopersonaindivi-
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dual y comoseren sociedad.El lenguajees el «lugarde intersección(interacción)
entrelo social (lengua)y lo individual (habla),entresuscontextosy susfuncio-
nes»(Mayor, 1989: XXXI). Poresoconsideramosacertaday, además,necesaria
la propuestadel mismoJuanMayorde que la enseñanzay aprendizajede la len-
gua «debeser uno de los ejes de todo el sistemaeducativo»y no sólo estar

concentradoen los primerosaños.Peronosotrosmatizaríamosaúnmásdiciendo
quedebeser«el eje».

Es necesarioqueel estudiantede magisteriolleguea poseerun lenguajecon
un alto nivel de corrección.JuanMayor hablade cuatroniveles de dominiodel
lenguajeque se puedentener(Mayor, 1989: XXX VI-XXXVII), desdeel nivel
mínimohastael nivel óptimo. El maestro—muyespecialmenteel maestro—ha
de alcanzaresteúltimo: el deaquellosprofesionalesqueposeenun lenguajea un
nivel de correcciónmuy superioral comúnde los hablantes,porquetienenque
«manejarlocon precisióny amplitudparapoderllevaracabosu actividadprofe-
sional».Sabemos,por otra parte,que «el dominiopleno del lenguajeconstituye
un objetivo inalcanzableen tantoque cualquierade las habilidadesy niveles de
usopuedenmejorarse,puessiempresepuedehablary escribirmejor y siempre
sepuedecomprendery leer mejor» (Mayor. 1989: XXXVI). Poresoel maestro
debeesforzarseen conseguirun alto gradode conocimientoy usocorrectodel
mismo. Además,el desarrollodel individuo estáen intrínsecarelación con el
desarrollode su lenguajey el dominioquedeél posee.Comodice PedroSalinas,

El hombreseposeeen la medidaqueposeesu lenguaje.No habráserhumano
completo,es decir,queseconozcay sedéa conocer,sin ungrado avanzadodepose-
sión desu lengua(Salinas.1983: 421).

Ya AméricoCastroescribía,a principiosde los años20, en la «Introducción»

de su libro La enseñanzadel españolen España:

Laenseñanzadel idioma en la escuelaprimariacondicionatodos los demástra-
bajosintcleclunlcsquehayande renlizarseca aquéila(...). Seráinsuficientecuaiquier

encarecimientoquehaga sobre la trascendenciaque tiene el enseñarbieno mal cl
idioma en laescuela.El cultivo deestaforma deexpresiónafectaatodaslasactivida-
desdel espíritu,a lo emotivoy a lo inwlecrual(Castro,[922: 7-8).

Y, si ésees el fin parael que se forma el futuro maestro,suformación ha de
consistir,básicamente,en la adquisiciónde aquellosconocimientosy métodosque
le habilitenparael desarrollode su futuraprofesión.Y esosconocimientos—está
claro—sólo los adquirirácon el dominio de la lenguay el recursoconstantea los
textosliterarios, asícomo a susprocedimientosdidácticos.
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Estasbrevesconsideracionesnosllevan ahoraa la formulaciónde unosprinci-
pios quenosotrosconsideramosfundamentales,y por ello, imprescindibles,parala
fonnaciónde un maestro:

1. El maestroha de poseerun conocimientocientífico de la len-

guay la literaturapropias.
2. El maestrohade conocery dominarlas técnicasy procedimie-

ntos de enseñanzamásadecuadospara—unavez asimiladosdebida-
menteaquellosconocimientos—podertransmitirlosa losdemás.

3. El maestrohadetenerla suficientesensibilidadcomoparapo
dercaptarla bellezadel texto literario y saberdistinguir las obrasde
artede las queno lo son.

4. El maestroha de ser él mismo,antetodo, un modelode co-
rrecciónlinghistica. y no sólo enla expresiónescrita.

Estoscuatroprincipios no hansido atendidospor igual y a algunosapenasse
les hadedicadola atencióndebida.Hablandoentérminosgenerales,pensamosque,
en la práctica, se ha insistido deínasiadoen unosconocimientosmás o menos
científicos y muy pocoen la metodologíaquedebeguiar su exposicióny, todavía
menos,en educarsu sensibilidady encapacitarleparala comprensiónde la belle-
zay los demásvaloresde la obraliteraria.

A conseguirqueesosprincipios sehaganrealidadenlos maestrosvanencami-
nadaslas orientacionesqueexponemosen los párrafosquesiguen.

1.2. La lengua

1.2.1. El hecholingúístico

Es evidentequeparapoderenseñarhay quesaberquéseva a enseñar.La un-
gilisticaes hoy unacienciaquehatenido un desarrolloextraordinario.Numerosos
investigadoresse vienenesforzandopordescubrirlas leyes(estructuray funciones)
que rigen el don máspreciadoque el hombreposee:el lenguaje.

«Somoshombrespor la palabra»,dice D. Alonso(1958: 8). Esehechoes tal
vez el acicatequeha movidoal hombre,desdela másremotaAntiguedad,apreo-
cuparsepor la realidadde su lenguaje(desdePaninihastanuestrosdías).Peroes
bien sabidoquesólo a partirdel Cours de linguistique générale (1916)el lenguaje
ha sido estudiadocomo objeto científico «per se»,al margende otras ciencias
—filosofía, psicología, antropología,etnología,sociología...—con las que in-
dudablementetienerelación.Desdeque E. deSaussuresentaralasbasesde laCien-

229 Didáctica (Lengua y Literatura>
2000, 12: 225-263



Miguel José Pérez Pérez Li lenguay la literatura españolas en las esrudios de Magisterio...

ciaLinguistica,hanaparecidonuevasy sugerentesteorías,aunqueno todasreciben
el apoyoentusiastade los profesionales.

Indudablemente,el maestrodebeconocerlas teoríaslingúisticasquesehan ido
desarrollandosobretodoa partirde la obradeSaussure—estructuralismo,genera-
tivismo, teoríade los constituyentesinmediatos,linguisticatextual...—.Suestudio
le proporcionarálas basesnecesariasparael conocimientocientífico de su propia
lengua, lo queconstituye,paraél, unanecesidadinsoslayable,ya quees endefini-
tiva la queel maestrotieneobligaciónde conocer.

Lo importante es que los alumnosadquieranel dominio de la lenguay los
conocimientoscientíficosbásicosde lasestructurasgramaticales.Y que se sientan
ilusionadoscon su propia lengua,enamoradosde ella. En cuantoa los métodos,
estamosde acuerdocon IgnacioBosque:

Engeneral,es válidacualquierestrategiaque ustedespuedaninventarparaque

susalumnosadquieransolturay agilidad.Estosdos atributosno soncontenidosque
«seestudien»,sino capacidadesquese adquieren.Si consiguenquesusalunínoslas
poseanhabráncontribuidodecisivamentea su formación(Bosque,1991: 62).

Al mismo tiempo,el maestrohadetenermuyclaro loquedebeenseñarencada
nivel en la escuela, sabiendo por otra parte que ni los propios lingúistas
—inclusolos seguidoresdeunamismateoría—hanpodidoelaborarunaúnicaCien-

ciadel Lenguaje.Lo cual tampocoes de extrañarsi pensamosqueel objetodeestu-
dio de esaciencia,el lenguaje,esun sertan vivo, históricamentecambiantey lábil,
quea vecesnosresultadifícil aprehenderloy encajarloenuna«estructurarígida».

Naturalmentequeesasteorías,comotales,no puedenserllevadasa la escuela
primaria.Estees uno de los erroresen que incurrieronlos maestrosde las últimas
generaciones,que se dedicarona enseñarunas teoríascientíficasy unagramática
quesólosonasequiblesalos adultos;y con ello descuidaron,enmuchasocasiones
gravemente,el fin primordialquedebeguiarlaenseñanzade la lenguaen laescue-
la primaria.Fin queya vio con clarividenciaAméricoCastro:

La escuelaideal deberáesforzarsepor enseñarahablary aescribirconsentidoy
concorrección;haráreflexionarsobreel idioma, llamandola atenciónsobrela signi-

ficaciónde laspalabras;sobreel sentidoinmediato de lo que selee; sobrelos rudi-
mentosde la estructuragramatical;forma de laspalabras,funcionespsíquicasy lógi-
casquedesempeñen(Castro,1922: 7).

Deahí que«la enseñanzade la lengua,la preparacióntotal,humanadel profe-
sor» (Castro,1922: 14) jueguenun papelde enormey trascendentalimportancia.
Perono confundamosla enseñanzade la gramáticacon la enseñanzade la lengua:
«Unaprimeracontusiónqueconvieneremoveresla ideaabsurdadequeel idioma
se enseñaestudiandogramática» (Castro, 1922: 22). Ochentaaños despuésde
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habersido escritas,las palabrasde Américo Castro siguen conservandotoda su
vigencia.Hay que insistir antelos estudiantesde magisterioen quesu labor como
maestros,y su deberineludible,son,antesquenada:

1<. Enseñarahablary a escribirconpropiedad,con sentidoy con
corrección.

2.” Después—sólo después—, hacer reflexionar sobre los
hechosde la lengua, y en tanto en cuantoles sirvan para
mejorhablary escribir

Sólo cuandoen los muchachos«sehayadesarrolladoel hábito de reflexionar
puedehacérselespensarsobresemejantesabstraccionesgramáticales»(Castro,
1922: 33).Ahorabien,esfundamentalque loshábitosdereflexiónlosvayanadqui-
riendolosniñossólo a medidaquesu desarrollose lo vayapermitiendoy segúnsu
capacidad;pueshayqueevitar, comodice el mismoAméricoCastroenotro de sus
libros, que«seformeenlas infantilescabezasesacostrade inculturae irreflexión,
tan funestasluegoparala vida colectiva»(Castro,1924: 240).

En generalpuededecirsequetodosreconocenla validezdeesosprincipios.Sin
embargo,enla práctica,ni los métodosempleadosni los contenidosdelos progra-
maspuededecirseque los hayanfavorecido.En estesentido,al profesorde lengua
se le planteaun verdaderoproblemade ¿ticaprofesional—dice CarmenPleyán—;
pues,al enseñara utilizar con habilidad el lenguaje, los alumnosdescubriránel
poderque su dominio les confiere sobre los demás,y deberáasumir la gran
responsabilidaddequien enseñaa usarun arma.Peroesteriesgonuncadebeimpe-
dir esaenseñanza:

Si esteriesgoparalizasuacción,deberáconsiderarentoncesqueel negarsea dar
conciencia,a los propiosalumnos,del enormepoderde la palabracomofuerzasocial
—y econderse,porejemplo,trasla abstracción,es unaformade negarse—dejaa sus
alumnosindefensosantelasmanipulacionesdequelespuedenhacerobjetolos demás
(Pleyán,1975: 26-27).

Nadiemejorque Cervantesconocía«esafuerziasocial de la palabra».Y así,
cuandoSansónCarrascoledicea donQuijoteque«estánimpresosmásdedocemil
libros»de su «historia»en muchoslugaresy que, segúnél cree, «no ha de haber
naciónni lenguadondeno se traduzga>’,el Caballerodela Triste Figurale contes-

ta con inmensasatisfacción:

lina de lascosas—dijo a estasazóndon Quijote—quemásdebededar conten-

to aunhombrevirtuosoy eminenteesverse,viviendo,andarconbuennombrepor las
lenguasde lasgentes,impresoy en estampa.Dije conbuennombre,porquesiendoal

contrarioningunamuertese Le igualara(Cervantes,1987:11,3,62).
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1.2.2. La lenguaoral

Sabemosqueel lenguajeesantetodoun fenómenooral, comoya nosdijo Saus-
sure,y despuésdeél, todoslos lingijistas (Quilis, 1978:243).y la lenguaoralposee
unaseriedecaracterísticasexclusivasque la enriquecen:acento,intensidad,entona-
ción, ritardandos,tensiónarticulatoria,silencios,gestos,mímica,capacidaddirecta
de persuasión...Sobre la lenguaoral se basanfundamentalmentelas relaciones
humanas.Su correctodominio y usoes el fundamentode la comunicacióny del
aprendizaje.Nadieignorasu importancia,puesestápresenteentoda la vida social:

1. El lenguajeque todosaprendemosde modointuitivoy espon-
táneoes el lenguajeoral. Lo esel primer lenguajequeusamos.Y lo
sigue siendoel que con un predominio abrumadorempleamosa lo
largode nuestravida; paramuchos,el único.

2. El hombrees un sersocial y vive en sociedadgraciasal len-
guaje hablado. La comunicación de masas, las concentraciones
humanas,los festejos,los grandesacontecimientossociales,losactos
políticos,las simplesreunionesdeamigosy familiares..,soninconce-
bibles sin la lenguaoral.

3. Las relacionesde profesor-alumno,el ejerciciodela enseñan-

zaen generalexigencomo «conditiosinequanon»la lenguahablada.
4. La radio y la televisiónsonimportantísimosmediosde comu-

nicaciónque hoy, en tanto en cuantoutilizan el lenguajehablado,
hacenla competenciaa la prensaescrita’.

5. El político, el dirigente,el líder, el hombreen definitiva que
acabaimponiéndosea losdemáslo haceporquecon sudominiode la
lenguaoral consigueel dominio sobreaquellosa los que dirige su
mensaje.Etc.,etc.

¡ Tanto la radio comola televisióntienen,comosabemos,unpoder casiomnímodoen la transmi-
sión dellenguajeoral, De ahísu granresponsabilidad,puessuspalabrasllegana todos los rinconesdel
mundo, Seríadeseableque los encargadosde las emisionesradiotetevisivasse expresarancon la más
absolutacorrección;perodesgraciadamentenoesasí: apartedel abundantísímoe innecesariousode tér-
minosy locucionesdeotrosidiomas,especialmentedel inglés,aparecennumerosísimaspalabrasy expre-
siones,nconectas.Entre los miles deejemplosque oímostodos los días,podemosseñalarsólo éstos:
«añadirfinalmenteque»,«el otroárea»,«estepueblo(Carabaña)escélebrepor sufamosoagua»:pero

hayuno queno tienedesperdicio:«Aquí cadaperiodistapuedeeditary locutarsu propianoticia»(TeleS.
22-11-99, [5.10hs.).En todoestosellevanla palmaloslocutoresdeportivos:¿Quédecirdeexpresiones
comoel futbolista X «estáintratable»,el equipo«vaganandode quince»,fulanode tal ha sido llamado
parala «selecciónabsoluta».«estádandotodo unaleccióndcjuego>’, y tantasy tantasotras?
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6. Todoesose havistopotenciadocon el desarrollode las actitu-
desdemocráticas,que lleva consigola multiplicación de reuniones,
asambleas,mítines,etc., entodoslos sectoresde la vida: social,sin-
dical, académica,familiar... Todos y cada uno puedenintervenir,
hacerusodela palabra.

Sonésasrealidadesconocidaspor todos.Nadieignorala importanciaquetiene
la lenguaoral. Sin embargo,podemosdecirque,engeneral,no se le prestala aten-
ción quemerece,y desdeluego muchamenosquea la escrita2.En todosloscentros
de enseñanza,y entodaslas etapasde la vida académica—peroespecialmenteen
la universitaria—enlo queserefierea la evaluacióndelosalumnos,el predominio
de la lenguaescritaes abrumador.Salvomuycontadasexcepciones,el estudiante
debedemostrarsusconocimientosmediantela lenguaescrita.

En esosámbitoslos educadorescasi noshemosolvidado de la lenguaoral. Y
ello sucedeya desdelosañosinicialesde laenseñanzaprimaria.Si el niñoesde por
síun serextraordinariamentecomunicativoy hablador(podemosdecirque«el niño
es un serquehabla»),nospreguntamosel porquédeaquel predominioabrumador
de la lenguaescrita.Lascausassonvarías:

1. Siguensiendofrecuenteslas fórmulasconquelos adultos«Im-
ponemossilencio» a los niños:esono sedice; asíno sehabla;esono
se hace: ¿tú qué sabes?;niños, callaros (sic) ya de una vez; tú, a
callar...

2. El niño (el muchacho,el joven) sientecomo unaespeciedere-
celo a hablaren clasedelantede los demás.Se tienemiedo al «qué
dirán», a hacerel ridículo, a quesepuedanreírde uno.

3. Comoconsecuencialógicadelo anterior,unoacabainhibiéndose
y encerrándoseen símismo,porquedeesemodono le puedenjuzgar.

4. Se dedicaun tiempo excesivoa ver la televisión: Eso lleva
cosigoindudablementeunaenormeinfluenciaen la uniformaciónde
costumbres,gustosy deseos,con todo lo queello suponedefalta de
iniciativa de laexpresiónpersonal3.

Bien es verdadqueúltimamenteseestánhaciendoesfuerzospor situarlaenel puestode honor

que le corresponde.Una pruebadeestoes el II Simposio Internacionalde la SociedadEspañolade
Didácticade la Lenguay laLiteratura,quesecelebróen diciembrede 1991 enTarragona,y quetuvo
comotemamonográfico«La lenguaoral».

Pensemosen lo nefastoquepuedellegara ser,enestesentido, lo queencierranexpresionescada
vez másde modacomo«pensamientoÚnico», «globalización»u otras por el estilo. Y )quédecirde
la pertenenciaadeterminadasorganizacioneso sectas-sobretodo lasqueafectana lasconcienciaso a
los sentimientosmásprofundosdel serhumano-cuandoenellasno sepuedenexponerlibrementelas
ideaso lasopinionesindividuales?Recordemos,simplemente,el célebrefilme Farenheit451,
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5. Precisamentepor lo queacabamosdedecir,apenasseconversa.
El diálogoesmuy pobre.La narraciónde cuentos,dehistoriascasiha
desaparecidodela lenguaoral (aunquehay gloriosasexcepciones).

6. Entrelo pocoque se lee apenasaparecenobrasde verdadero
interés.Las grandescreacionesde nuestraliteraturase leencadavez
menos4.

Comoconsecuencia,en granparte,de lo anterior,hay unanotoriafaltade cla-
ridad en la exposiciónde ideas,que va acompañadadel desordenen la expresión,
de divagacionesinútiles,del usoimpropio de vocablos,de repeticionesinnecesa-
rias,demuletillas sincuento.En cualquierade las conversacionesdela vida diaria,
a poco que nos fijemos en ellas, nosencontramoscon unaalarmanteescasezde
vocabularioy un lamentableempobrecimientode la expresión.

Es absolutamentenecesario,cadavez más,conseguirque nuestrosalumnos,
los futuros maestros,pierdanel miedo a hablaren clase;queacabencon los com-
plejosquearrastrandesdela escuela;queno temanhacerel ridículo; que se desin-
hibanpor completo.Porque«lo quehagamospor educarcomohablantesa nuestros
alumnosvale, más aún que por su contenido,por su valor formativo» (Castro,
1922:8).Paraello es importantecrearlas situacionespropicias,el ambientenece-

sano,empezandopor nosotrosmismos’.
Si la expresiónoral es la másnaturaly espontánea,debemosprocurarrecurrir

a los procedimientosmásadecuadosparaqueesanaturalidadcon quehablamosse
produzcaen el aula.«Llaneza,muchacho;no te encumbres,que todaafectaciónes
mala»,recomendabaCervantesporbocade MaesePedro(Cervantes,1987: II, 26.
394); y ya antesJuandc Valdés,en referenciaa su propiamanerade expresarse.
afirmaba:

Aunque de algunaencuestarealizadaúltimamentepor la prensaparecededucirseque se lee
cadavez más,lo quedecimosarribasiguesiendoverdad,Desdehacetreintaañosvengohaciendouna
encuestaa mis alumnosde la UniversidadComplutensesobre los libros que leen (lespido que me
ponganlosnombresde trespoetas,tres novelas,tresobrasde teatroquehayanleído oquehayanvis-

to). El conocimientodenuestrosgrandesautoresha ido decayendode maneraalarmante(El Lazari-
lío, El Quijote, Machado.Loica, Miguel Hernández.Cela—a los quetodos leían—apenasaparecen
ya: LaCelestina,Quevedo,Larra,Galdós,Baioja.Sendei...—queeran leídospor un 60 ó 70%.—son
hoy casidesconocidos),

Claroesqueparafacilitar la laborhabríaquereducirel númerodealumnospor clase,especial-
menteen la enseñanzaprimaria.Tambiénescierto quelos mediosdequedisponela enseñanzapúbli-
ca no facilitan el trabajo. Sin embargo,ello no debeconducirnosa unaactitudporcompletonegativa:
siemprepodemoshaceralgo; intentemossuplir la falta de medios con el ingenio. Paraello es muy
importantequeel educatk>rno pierdala ilusión con la queempezóa trabajai.Comodice León Felipe:
«Seren la vida ¡romero,¡ romerosolo quecruza!siemprepor caminosnuevos(...). ¡ Queno bagan
callo lascosas/nienel almani enel cuerpo...¡Pasarportodo una vez/unavez solo y ligero,! lige-
ro, siempreligero» IFelipe, 1963: 46).
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El estiloquetengomeesnatural(.5,solamentetengocuidadodeusardevocablos

quesinifiquen bienlo quequierodecir,y dígolocuantomásllanamentemeesposible,
porqueami parecerenningunalenguaestábienel afetacido(Valdés, 1969: ¡55),

Peronoconfundamosnaturalidadcon chabacaneríae incorrección.La natura-
lidad y la sencillez,lejosde suponerabandonoy desaliñoen el usode la lengua,
implican,por elcontrario,claridady, por ende,corrección,lo cualexigeesfuerzo6.

Sonmuchosy variadoslosprocedimientosquesepodríanproponerEntreellos
destacamosalgunos,basadosen las formashoy habitualesde expresiónoral (Véa-
se,a esterespecto,GarcíaPadrino-Medina,1988):

1. La intervenciónespontánea.Un primer ejerciciopuedecon-

sistir enqueel alumnohablede lo que él quieraen esemomentoy se
lo cuentea suscompañeros.Debesermuy breve.

2. La presentación.Tienenumerosasaplicaciones:a) la de un

compañeroa los demás,fingiendoqueacabade incorporarseal gru-
po; b) la deunacompeticióndeportiva;e) la de lasfiestasdel pueblo;
d) la deunapublicaciónqueacabade salir; e) la de un programade
radio o televisión; O la del propioprofesor; g) la del mismocurso...

3. La entrevista.Asimismo puedeentrevistarse:a) a un compa-
ñero; b) a unaautoridadacadémica,administrativa,política; e) a un
escritor;d) a un personajeconocidodecualquierámbito;e) al mismo
profesor(inclusoun compañerodel alumnopodríahacerdepersona-
je de la entrevista,con lo cual el alumno entrevistadotendráque
demostrarsu conocimientodel personajesuplantado).

4. El diario hablado.Se basaráen los acontecimientosdel día o

en los másrecientes,Podránintervenirvarios alumnos(dos o tres),
quese irán turnando.Uno inclusose especializaráen los deportes,o
en cualquierotro tema.

5. Lasretransmisionesradiofónicas.Proponemos,entrelos ejer-

cicios posibles,los tressiguientes:a)doso tresalumnoshablandeun

temaa susoyentes,y luegocontestanalas preguntasqueéstos—sus
compañeros—les hacen;b) unoentrevistaa un personajeespeciali-
zadoen algún temacandente,el entrevistadocontestadespuéslas

Recordemos,a esterespecto,el pasajede JuandeMaireria enquele mandaa aquelmuchacho
poneren lenguajepoéticola engoladafrase«Los eventosconsuetudinariosqueacontecenen la rda»,
El alumno escribe:«Lo que pasaen la calles>.Y el Maestro,el ~<alterego»deAntonio Machado,le
contestacomplacido:«Noestámal» (Machado,1964: 351).
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preguntasque los demásle formulan; e) se ponende acuerdotodos
paratratar asuntosde actualidadque les interesen,luego se forman
gruposde treso cuatroquediscutenentresíacercadel tema,y al final
los demásintervienencon suspreguntas.

6. La conversacióntelefónica. Un alumno decide llamar por
teléfonoaotro de la clase.Sobrela marchahandeimprovisarlacon-
versacion.Es convenienteque intervengantodos,por parejas.

7. El diálogo. Se tratade una conversaciónimprovisadaentre
dosalumnos.Cualquiertemaesválido paraestaconversación:puede
preguntarsea los interesadoso a cualquierade la clase;puedepropo-

nerlo el profesoro cualquieralumno;puedesurgir espontáneamente.
8. El coloquio. La conversaciónahorase estableceentrevarios

alumnos.Cadauno intervienelibremente,pero sin interrumpir a los
otros, aprovechandoel final de cualquierintervenciónde los demás.

9. La exposicióny debatede un tema.Sepreguntaa losalumnos
por los temasquequierentratar,y se escogenlos másvotados,tantos
cuantosgruposse puedanformar.Los diversostemassepreparande
antemano.Cadagrupoexponeel suyo y los demásintervienencon

preguntassobreel mismo.
10. El monólogoy la recitación.Un solo alumnohablade un te-

ma que se le ha propuesto,o bienrecitaun texto literario,en especial
un poemaen verso.

11. La conversaciónlibre. Es el tipo deconversaciónqueaparece
enun grupodepersonasquehablandeloquelesapetece,sinsujeción
a ningún asunto ni planteamientoprevio. También esto se puede
haceren la clase,siemprequeno seconviertaen un gallinero.

12. Los resúmenesorales.Trasla lecturade un texto, se pide que

un alumnoresumaoralmente,con mayoro menorextensión,lo leído.
El resumenpuedehacersetambiénde unaprevtanarractónoral, sea
de uncuento,seade unahistoria,o de un sucesocualquiera.

13. La representaciónteatral. Se tratade queun grupo reducido
de alumnosdramaticencualquieracontecimientode la vida diaria, se
metanenla vida de los personajesquerepresentany les imiten. Han

de ser representacionesbreves.Lo que decimosa continuaciónles
puedeorientarencuantoa qué temaelegir.

Aún podemosampliarel campodeesasintervencionesconejerciciosque llama-
remosde «carácterinformal»,peroqueabarcanla vidadiariadecadauno denosotros.
Así laclasemismalaconvertimosen un bar, enunacafetería,enun restaurante,enun
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mercado,en unaoficina,enla redaccióndeunperiódico,enundespacho,enunacalle
comercialo sólode viviendas,enuna tiendadecualquierclasede productos,enuna
casaparticularen laquesehanreunidolosmiembrosde todala familia... Ello exigi-
ráa losestudiantes,ademásdelaadaptacióna loscorrespondienteslugaresy ambien-
tes,el conocimientodel léxico propiodecadaunodeaquellosmedios.Porotraparte,
losalumnossetransfonnanpor unosmomentosenempleados,cocineros,camareros,
artesanos,periodistas,directores,jefes,secretarios,comereiantes,banqueros,edito-
res, tipógrafos,paseantessolitarios... ¡Cuántopuedeenriquecerseel conocientodel
vocabularioy dela lenguaengeneralconesteseneilloprocedimiento!

El maestrodeberátomarnota de aquellasincorreccionesqueaparezcanen las
intervencionesoralesy luego indicaríasparaquelos niñosprocurenevitaríasen lo
sucesivo.Y lo mismo deberemoshacernosotroscon los propios maestros.Pero

procuraremosque todoestoseafruto de nuestrointerésy amorpor la lenguay de
nuestrodeseopormejorarla formacióndelos alumnos,a losquenosdebemosdiri-
gir siempreno sólo con respetosino eon cariño, teniendo presenteel consejo
cervantino:«No maltratesdepalabraa quienhasdecastigarde hecho».

Hay que teneren cuentaqueestosejercieioshanderealizarseempleandoexclu-
stvamentela lenguaoral. No obstante,si esnecesariaunafasede preparación,podrá
recurrirsea esquemasgráficos,aunquebien podríanusarselos instrumentosde gra-

baciónoral. El primerobjetivoque se persigueconestacomunicaciónoral es el cul-
tivo de la misma.a fin de conseguir:a) la mayorsolturay fluidezen la expresión;b)
la mayorclaridady precisiónposiblesen la exposiciónde las ideas;e) el desarrollo
de la capacidadde improvisación;d) el cultivo de la imaginacióncreadora;e) la
adquisiciónde hábitosy habilidadeslingúisticos,así como el afianzamientode los
mismos;f) la debidamodulacióny el tonodevoz adecuado;g) la entonaciónpropia
en correspondenciacon cadaunade las actitudesdel hablante;h) el empleode una
dicciónesmeradaconla debidaacentuacióny lapertinenterealizacióndepausas;etc.

Y todoello hadeestarpresididosiemprepor unadiccióncorrecta,expresivay
con sentido.Con el fin de que los propiosalumnostenganla posibilidadde mejo-
rar sudicción,seríaconvenienteque se grabaranen cintamagnetofónicalas inter-
vencionesorales.Hoy esoresultamuyfácil graciasa las easetes,queestánal alcan-
ce decualquiera.

De ahíque seanecesarioteneren cuenta,a fin de conseguirlos mejoresresul-
tados.algunasorientaciones,como puedenser, por ejemplo:

1. La adaptacióndel mensajeal públicoal queva destinado.Un

mismo temapuedesertratadode dislinta manera,segúnlas personas
alas quenosdirigiínos.El hechode tenerun públicodelanteesya por
si mismo una fuentede motivaciónqueno debemosdesaprovechar.
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2. La claridaden la exposición; la sencillezen el procedimiento.

Si el oyentetiene que hacerun esfuerzoexcesivoparamatenerla
atencióno nocomprendebien,acabaperdiendoel interés.

3. La correctaplanificacióny el encadenamientode las ideas.No
olvidemosque la falta de orden en la exposicióny las repeticiones
innecesariasconducenal aburrimientoy a la apatía.

4. La limitación del tiempode intervención.Ello obliga a un es-
fuerzodeconcrecióny evitadivagacionesy frasesinnecesarias.

1.2.3. La lenguaescrita

Es normal quequien se expresabien oralmentelo hagaigualmentebiencuan-
do tienequeponersus ideaspor escrito. Deahí la importanciade unaeducación
sincrónicade ambasmodalidadesde expresión.Y ello debehacerseya desdelos
primerosaños,conscientescomo somosde que siemprees mejorprevenir recu-
rriendoa la propiametodologíapreventivadel aprendizajedela escritura,pueséste
es el mejorprocedimientoparano tenerfaltasde ortografía.Poreso,esunagrave
equivocacióndejarque los niñosescribancomo les parezcay sin que el maestro
intervengaparaorientarlespreviamente7.

Es muygeneralla ideade quecuandose hablade «faltasde ortografía»seestá
unorefiriendoa lo que nosotrosllamamos«faltasléxicas»(b por y, g por j...). Es
unaopiniónerrónea,puessabidoesque~<ortografía»quieredecir«escrituracorrec-
ta», y faltasde ortografíasonpor consiguientetodasaquellasfaltasqueafectana la
correcciónlingiiística:

losanacolutosy faltasgramaticales;
2) las faltasde puntuación;

3.” la impropiedad;
4.” las faltasléxicas;
5.” las faltasde acentuación.

Las he enunciadopor eseordenatendiendoa su trascendencia.Pienso,por
ejemplo,queesmuchomásgraveno puntuarbienqueescribirvasocon b,por muy

Laescritura,enelperiododesuaprendizaje,noes,enresumidascuentas,parael niñomásqueuna
formadedibujo. Si unniñode 6 añosescapazdecopianasu niodo bien,cualquierdibujo elemental,)por
quéno va a poderhacerlomismoconel dibujo-escritura?Perolo primeroquedebe teneren cuentael
niaestroesquelasfrases,los textosescritos,queentreguealniño, queel niño vea,esténescritoscon abst~
luta corrección,Cualquiererror—unasimple faltadeacento.p. e.—el niño lo reproducir&
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llamativaquepuedaresultaresaclasedetropiezosortográficos.Estetipo de faltas
afectaa un aspectopuramentematerial, mientrasque la puntuaciónafectaa la
estructuraciónde la frase.

El escribircorrectamentehasido un signode buenay abundanteinstrucción.Y.
aunqueel prestigio social que en otro tiempotuviera el saber«escribirbien» ha
decaídoen la práctica,teóricae implícitamentesesiguereconociendo;nadieseatre-
ve a negarsu valor, y serádifícil encontrarpersonaque se preciede culta y no se
sonroleanteel hechode quealguienle encuentrealgún posiblefallo ortográfico.

Y estosigue siendoverdad en el fondo, a pesardc que la lenguaquehoy se
escribe dejebastanteque desear.La situación se puedecalificar de lamentable.
Paraempezar,apenasseacentúanlas mayúsculas.Y numerosasincorrecciones,de
todo tipo, aparecenpor todaspartesentodos los nivelesde enseñanzay en todos
los ámbitosde la comunicación:en la prensa,otroratan cuidadosa5;en los escri-
tos de propaganda;en los anunciospublicitarios;enlos subtítulosde lasemisio-
nes de televisión y de las películas; en las actasde reuniones,las académicas
incluidas;en la escuelaprimariay en el bachillerato;en escritosdela mismaUni-
versidad;en tesisdoctorales;en numerososlibros; en comunicacionese impresos
oficiales, y firmadospor altas autoridadesacadémicasy del propioMinisterio de
Educación”:etc..etc.Ya AméricoCastrodenunciabauna realidadsemejanteen su
época:

Los estudiantesse aprendenmanualeso gramáticas,sin leer directamentelas
obrasdeesasliteraturas.De aquímemorismoy verbalismohueros,LasFacultadesde
Letrasson fundamentalmenteágrafas.Se puedesalir de ellascon el título dedoctor,
escribiendocon los piese inclusocon faltasde ortografía(Castro,1924: 236>.

Estafalta de correcciónaparecemuy especialmenteen la prensadeportiva,tan graveque a
veces esuitaininteligible: Porotraparte,estaprensarecurrehabitualmentea un lenguaje«figurado»
tanramplón,bélicoy chabacanoqueresultacargantey lleno deusos impropios;bastenestostresejem-
píos (referentesal fútbol y al golf): «Raúl (...) no necesitóde nadie paraultimar al porteio ct>n una
vaselina”<El País, 7-X ¡-99): < Saviceviefueeí principal criminal enci inicio de lamasacre»(El Mun-
do, 19-5-94. Apud Viiches. 1999: 366): «Los ojos clarosdel australianobrillabancon instinto asesino,
>0 rotundamandíbulaanunciabadeterminación,suscolmillosde tiburón seafilaronconanticipacióny
tieseo: sctragóal inglésde un bocado»(El t’ais, 2-5-96.Apud Vilches, 1999: 367). Y la lenguahabla-
dade los programasdep>rtivosdc adioy televisiónestodavíapeor,comoyaindicamosen la nota2.

En la ‘<Presentación»de Lina Cm.la del Estudianteaparecehastaen nueveverbosla segunda
personadel plural llegais,sigais,comerazais, tendreis, podais, olvideis, necesiteis) y en ningún

casolleva el obligadoacentográfico. Y, cola «Propuestadel Consejode Universidades»por la que
seestablecióel Título deMaestro,despuésdc la materiatroncal referentea la Lenguay la Liteíatu-
ra, seprecisa:«Enaquéllas(sir.) ComunidadesAutónomascondos lenguasoficiales, ladescripción
deconienidos seentenderán(sic> referidaa ambaslenguas».Y asíexactamentesalió en el B .0.E.
ti l-X-91).
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La situación es aun hoy más grave.No solamentesalen doctoressin saber
escribir,sino que llegana profesoresdela mismaUniversidadtt>.

Es obligación nuestrade profesoresatajaresosmalesa toda costa.La ortogra-

tia esun códigonormativoal serviciode la lenguaescrita.Y lo mismo queapren-
demosa hablarbien oyendoy hablandobien, podemosaprendera escribirbien
viendo y escribiendobien.Paraello debemoslos educadores:

1. Empleardesdeel principio métodospreventivos.
2. Evitar que los correctivos,cuandotengamosqueecharmano

de ellos, seanuna trabaparael desarrollode la creatividad.
3. Conseguirque se leacon atencióny fijeza, con entonacióny

sentido.
4. Sincronizarel aprendizajede lectura/escritura.
5. Partirdel principio dequeel aprendizajede laortografíacons-

tituye un hábito psicomotordondeintervienenimágenesvisuales,
auditivasy reflejasmanuales.

6. Hacerque se aprendaa escribirbien desdeel principio, para
adquiriresehábito de unamanerapráctica.

7. Tenerpresenteque las reglasson sólo elementosauxiliares,y
quesonniuy pocaslas queresultanválidas.

8. Procurarquedichasreglassólo se conozcanapartirdela cons-
tataciónde los hechos,y no comoalgo teóricoy previo.

Teniendoen cuentatodo esto,es posible lograr unaenseñanzade la lengua

escritabasadaen unametodologíafundamentalmenteactiva.Mas,paralograrque
en la escuelaestoseaunarealidad,esindispensablequeel maestroposeaun correc-
to dominio de su lengua;que cultive la sensibilidadde los chicos y fomentesu
originalidady capacidadcreadoras.Y la experienciade hoy nosmuestraunareali-
dad muy alejadade eseideal. Los alumnosque llegan a nuestrosCentros,sin el
examende ingresoque seríanecesario,no sabenescribir:y en algunoscasoslo
hacenpeorquelos estudiantesde nivelesinferiores.Peroaunes másgraveel que
terminensusestudiossinsaberhacerlo~tm.DecíatambiénAméricoCastro:

Escritos,inclusobreves,con incorreccionesde todo tipo —antelos queuno sientevergilenza

ajena—los seguimosviendoconhastafrecuenciaen las notasy comunicadosoficialesquerecibimos
en los CentrosUniversitarios,firmados por secretarios,directores,subdirectoresy hastarectores.Es
casi imposible encontraruno de estosescritosqueno tengaalgúnfallo, Y no hablemosde lasinco-
rreccionesdela lenguahablada. El usodel infinitivo en lugardel imperativoestátanextendido—y no
sólo en la lenguaoral— que esunaplaga.

Son muy pocoslos estudiantesque escribenconcorrección.Y lo peoresque, en general,no
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Hablary escribircorrectamentees un problemade instinto, depráctica,degusto
y de inteligencia.La gramáticano intervieneenestoparanada (...).

IAl estudianteuniversitariojunaexposiciónclara, fina, metódica,de cualquier
cosa,quenosearepeticióndememoria,le cuestaverdaderoesfuerzo.Puesbien,este
defectoarrancade laescuelaprimaria,en dondeempiezaa atrofiarseel órganode lo
esp>ntáneoy original <Castro.1922: 58.62).

Nuncainsistiremosbastanteen que la ideaque debemosinculcar en los estu-
diantesde magisterioesla dequesu laborfundamental—la de todo maestro—es
ladeconseguirque losniñossepanexpresarsecon soltura,corrección,propiedady
sentido—y, enla medidade lo posible,con originalidad,y hastacon arte—;y ello
tanto en la lenguaoral como en laescrita.

1.2.4. La enseñanzade la lengua

Creemosimportantetambiénquelos alumnosde magisterioconozcanel proce-
so histórico queha seguidola enseñanzade la lengua.Porque,como dice Arturo
Medina, tantoel filólogo como el didactatrabajansobreunamismarealidad:el len-

guaje.Y no tienepor quéhaberenfrentamientosentreellos. Perotambiénescierto
quecadauno tieneclaramentedelimitadosu campodeactuación:siparauno la len-
gua y la literaturasonobjeto de conocimiento,parael otro lo sondeenseñanza.Si
bien seriadeseableel conocimientopor partede uno y otro de las basescientíficas
tantode la filología (lenguay literatura)comode la didáctica.Así, «la pautapodría
hallarseenel empleoy análisisdela lenguay la literaturabajoel prismaexperimen-
tal de la didáctica»(Medina, 1992: 45). Puesno podemosolvidar que la didáctica

elaborateoríassobre la enseñanzadel idioma basándoseen unospostuladosprevios.
encuantoqueconunasfijadasteoríasforma un corpusmetodológicoconel queinter-
pretay solucionaproblemasdesu incumbenciay conel quesealcanzanunos objeti-

vos que puedenser comprobados<Medina,1992: 45).

tienenconcienciadequelo hacenmal y nocreenquesele debadar tantaimportancia.Esésteun hecho
que seconstataañotrasaño;y la situaciónestangraveque, si no se remedíaprontoy urgentemente,
dentrodepocoel dañoseráirreversible—si esqueno Joesya—. Entremilesdeejemplos,escogemos
estasdos «joyas»: Una alumnade literaturamehaceun ejerciciosobreCervantes,y uno de los párra-
fos terminaasí: Cervantesesfamosoademáspor averescritoel Quijote. Selo enseñosin corregir
y mepreguntacomoasombradaque«dóndeestála falta». El otroejemploesdeunaalumnaa la que
sólo le falta, parateminar la canera,la asignatura,también,de literaturaespañola;me presentauna
redacciónen la queapareceestepárrafo: De estemodolos estudiantespuedenenriquecerseasimis-
mos interiormente.Despuésde enseñárseloy decirle que lo corrija, me contesta:‘<¡Ah, sí: enrí-
quecersenosepuededecir; hayquedecirseenriquecen’>
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Es tambiénapartirde Saussurecuandose empiezaa desarrollarcomo ciencia
la Didácticadel Lenguaje.Susteoríassonlas quemayor impactometodológicohan

producido,ya que,

al enjuiciarlos hechosdel lenguajetantoensu aspectosistemáticocomoevolutivo, al
discernirentrelenguay habla,significantey significado,etc,,al superarel atomismo
de loslingílistasanterioresy al organizarenun clarificadory profundocuerpodedoc-

trina lasteoríaslingtiísticasprecedentes,sentólas basesde unadidácticadel idioma
exclusivamentetingtiístiea(Medina. 1992: 44. nS)

Las referenciasa aspectosdidácticosde los linguistasanterioresa F. de Saus-
surepuedenconsiderarsecomomeros intentos,aunquevaliosos,sobretodopor lo
que tuvieronderupturacon lo queera habitual2.

1.3. La literatura

1.3.1. La literatura,materiaformativaindispensable

La enseñanzade la literaturano debeentedersecomo algo independientede
la formación literaria del estudiante.Debemostenerpresentelo que dice A.

Medina:

La literaturaes,simplemente,el texto literario, y es aésteal quedebemospedir-

le, apartedel cumplimientodeotras lunciones,sim contribucióna la formaciónpoéti-
ca, humanísticadel alumno, que, sin preterir el gusto por la belleza, descubrirá

redescubriráen ocasiones—en la creaciónliteraria, y potenciará,con la misma,
afirmacionese hipótesisvitales,propiaso ajenas (Medina, 1 988b: 512>.

El textoliterario—el autormismo—es endefinitiva un productodeunadetermi-
nadaépocahistórica,productoindividual peroqueno puedeevadirsede los hechos
socioculturalesen queestáinmerso.Por esola obraliterariahadc serenfocada«bajo

Remitimos paraestetemaal excelentetrabajodeArturo Medina(1992). Querernosrecordar

laexistenciade la «SociedadEspañoladeDidácticade laLenguay laLiteratura»,queorganizaanual-
mentesimposioso congresosinternacionales,y realizaLina impoitantísima laborenpro de la didácti-
ca de lalenguay la literatura,Apartedeésta,otrasasociacionesy muchasuniversidadescelebrantan,-
biénperiódicamentedistintasreunionesdedicadasala didácticade la lenguay la literatura;y cadavez
aparecenmáspublicacionessobreel tema,Todoello demuestrahastaqué punto la didácticade lalen-
guay la literaturainteresaa los profesorese investigadoresdehoy. (Entrelasobrasque mereceLi pena
conocertenemoslasActasde las 1 Jornadas cíe Metodología y Didácticct cíe lct Lengua y la literatu-
ra Españolas. Cáceres. Publies,de la Universidadde Extremadura.1991),
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cuádruplemedida: lenguaje-literatura-vida-sociedad.Conjunciónsimbióticaen que
estoscuatrodeterminantesse conviertenen sustanciaúnica» (Medina, 1988b: 513).

De ahíque—másqueen ningunaotramateria—seanecesariohuir enla ense-
ñanzade la literaturadel tradicionaly todavía,aunqueporfortunacadavez menos,
vigentememorismoquesólo almacenadatosde vacuaerudición(autores,fechas,
obras,fuentes...).El profesorha departir del texto literario,dc suinmediatalectu-
ra, ineardinándoloen las coordenadasvitales del autory de la épocahistórica,y
atendiendoa la vez a los hechosculturalesy socialesde los que es reflejo y que la
hicieronposible.Peroesto,sólo encuantoesoshechoscontribuyena la mejorcom-
prensióndel texto y a su proyecciónen la formación humanay humanísticadel

hombre,porqueaquéltiene.comotodaobradearte,unaentidadsignificativay uni-
tariapor símismo dondepalpita vivo el espíritude suautor

Recordemoslo quedecíaPedroSalinas:

Entiendoqueenseñarliteraturaes otracosaqueexponerla sucesiónhistóricay

lascircunstanciasexterioresde lasobrasliterarias:enseñarliteraturahasido siempre,
paramí. buscaren laspalabrasdeun autorla palpitaciónpsíquicaqueme lasentrega
encendidasa travésde los siglos.el espíritu ensu letra (Salinas,1983: 418).

En relacióncon aquella«cuádruplemedida»a la que noshemosreferido, la
literaturaviene a ser la materiaideal paraunaenseñanzainterdisciplinar,papelya
destacadoporel mismo A. Medina(1988b: 515).La historia, la geografía,las cien-
cíasnaturales,el arte...,por ejemplo,puedenencontraralicientesparasu enseñanza
a travésde muchostextosde nuestraliteratura;y a su vezel estudiode ésta,enri-
quecerseconnuevosy valiososelementosde su propiafundamentación,puesnadie
ignora las relacionestanto sincrónicascomo diacrónicasque la literaturamantiene
con las otrasmanifestacionesculturales13.Unestudio,éste,interdisciplinarcadavez
másnecesarioparaun maestroen eldesarrollodesu ejercicioprofesional,eincluso
paraél como universitario,yaqueel modeloeducativode nuestrosdías,comoacer-

tadamentediceJ. MI Parra,

La literaturaespaholaofrecepreciososejemplosparael trabajointerdisciplinar,desdesusorí-
geneshastanuestrosdías,Basterecordar,entreotros,el Cantar de Mio Cid, los EpisodiosNacia,ía-
les, dePérezGaldós;Por tierras cíe Portugal y de España.deUnamuno;el Viaje a la Alcarria o Del
Miño al Bidasoa, de Cela; Campos de Níjar o La Chanea, deGoytisolo. El anónimopoemamedieval
esprecisamenteun texto queofreceamplísimasposibilidadesenestesentido,Hastahechossociopo-
líticos importantesdenuestrosdías,como la huelgade hambre,aparecenenel célebrepoema(vs.
1011-1086.Ed. de MenéndezPidal, 1955), y con un tratamientoy unasconsecuenciassemejantesa
lasdeboy. El juglar destacaasí la firnie resolución del CondedeBarcelona: «Non combré un
bocadopor cuantohaen todaEspaña,1 antesperderéel cuernoe dexaréel alma»(vs, 1021-1022),
Algunasde lasotrasposibilidadesque ofreceestepoemahan sido tratadasen su excelentetrabajopor
1. M.’ Parra(1989).
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estácomprometidoconel desarrolloarmónicoe integralde la personalidadhumana,
superadory distantea la vez tanto de un hueroencielopedismocomode unaprelen-
ciosaespecialización(Parra,1989: 71>.

Pero¿esposiblellevarestalaborinterdisciplinara la práctica?Tal vezsólo con

un trabajoenequipo,el cual puedesera lavez el núcleoaglutinadordeuna forma-
ción permanente—inclusocon la participaciónde aluínnos—.Un equipodondela
literaturapuedeser—debeser—el eje vertebradorde losotros conocimientos.Así

nosdice F. LázaroCarreter:

Hay unahistoria literaria (...> quedebe serenseñadahoy, porqueesútil pedagó-
gicamente,y esla quesehalla imitandoel procederde la lingijística.esdecirpor cor-
tessíncronreosoperadosen la diacronía,Puestoenel centrodeesecorte,el hecholite-

rano ha de ser iluminado por sus conexionescon los demáshechos literarios
simultáneosen primer lugar, y después.por su relaciónconlasdemásseriessociocul-

torales(Lázaro,1991: 26).

La enseñanzade la literatura, lejos dc lo que de hechoopinan los actuales
legisladores—quetratande reducirla a la mínimaexpresión—,es tan necesaria

quesin ellano sólo la formación humanísticasino sobretodo la formaciónhuma-
na y socialdel hombrese verá gravementemutilada.No dudamosen afirmarque

el conocimientode la literaturaes un bastiónde la democracia.Ya lo vio un gran
poeta:

Enel fondodel pozode la historia,comoun aguamássonoray brillante,brillan
los ojos de los poetasmuertos (•..). Cuandola tiraníaoscurecela tierray castigalas
espaldasdel pueblo,antesquenadase buscala voz másalta, y cae la cabezade un
poetaal fondodel pozode la historia.La tiraniacortala cabezaquecanta,pero lavoz
en el fondodel pozovuelvea los manantialessecretosde la tierray desdela oscuri-
dadsubepor la bocadel pueblo(Neruda.196K II. 9).

Pero,siglos antesqueNeruda,ya Cervantesconstruyeunode losdiálogosmás

conmovedores—y de palpitanteactualidad,hoy— quedon Quijote mantienecon
donDiego de Mirandasobrela educaciónde su hijo. Comosabemos,el Caballero
del VerdeGabántieneun hijo del quedice «queno estanbuenocomoyo quisiera»
porque.en lugardeestudiarla cienciade «lasleyes»o «lateología»,pretendeestu-
diar «la de la poesía,si es quese puedellamar ciencia».Don Quijote,despuésde
exponerlesusprincipios sobrela responsabilidadde lospadresen la educaciónde

los hijos, y que debedejar al suyo que «siga aquellaciencia a que más le viere
inclinado»,pues,«aunquela de la poesíaes menosútil quedeleitable,no es de
aquellasquesuelendeshonrara quien la posee».añade:
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La poesía,señorhidalgo, a mi parecer,es como unadoncella tiernay de poca
edad, y en todo extremohermosa,a quientienencuidadode enriquecer,pulir y ador-
nar otrasmuchasdoncellas,que son todaslasoteasciencias,y ella seha deservirde
todas,y todasse handeautorizarconella; peroestatal doncellanoquieresermano-
seada,ni traídaporlas calles,ni publicadapor lasesquinasde lasplazasni por los rin-
conesde los palaeios<Cervantes,1987:11, 16, 242).

Don Quijotedatodaunalección,no sóloa don Diegode Mirandasino también
a nosotros,delo importante—diríamos,mejor aún,de lo esencial—quees y será
siempreel estudio,el gozo,de la poesía,de la literatura,y su valor formativopara
el desarrollode una personalidady una sensibilidadque no se basensólo en el
«panelucrando»,como aclarael mismodon Quijote.

Y LázaroCarreternos dice que el objetivo principal de la literaturaes el de
facultara los jóvenesciudadanosparaquedesarrollensu capacidadexpresiva,oral
y escrita,de modoque su ineptitud no seacausade discriminacióndentro de la
sociedad:

Con esteobjetivo ante los ojos,porquenosotrossomosante todo profesoresde
expresióny profesoresde comunicación,esevidenteque estamosdefendiendouna
causademocrática(Lázaro, 1991: 12).

Ya Larra noshabladel lugarquedebeocuparla literaturaporderechopropio.
«No hemosolvidado—dice— que la literaturaes la expresión,el termómetrover-
daderodel estadode la civilización de un pueblo»(Larra,1960: 158). Poresouna
obraserábuenacuandoenseñaalgo,cuandoes la expresióndel progresohumano,
cuandoes útil. De ahíque la literaturano debareducirse«a las galasdel decir»y
sermeraexpresióncarentede ideas.Larraquiere

una literaturahija de la experienciay de la historia y faro,por tanto, del porvenir.
estudiosa,analizadora,filosófica, profunda,pensándolotodo, diciéndolotodo enpro-

Sa, en verso,al alcancede la multitud ignoranteaón; apostólicay de propaganda;
enseñandoverdadesa aquellosa quienesinteresasaberlas,mostrandoal hombre,no
como debe ser, sino como es, paraconocerle:literatura,en fin, expresióntodade la

cienciade la época,del progresointelectualdel siglo (Larra, 1960: 169).

Otro de los fines dela literaturaesel de«suscitarel gustopor la literaturamis-
lila, el de iíiiciar a los muchachosen el infinito placerde leer». Y éstees «otrode
losderechosciudadanosfundamentales»(Lázaro.1991: 13). Y JuanMarsé,enuna

informaciónsobreunasconferenciasdadas,aparecidaenEl País, decía:

La literaturaesunaluchacontrael olvido, una mirada solidariay cómplicea la
gloriay al fracasodel hombre,un apasionadoempeñode fraguarsueñoseilusionesen

un mondoinhóspito(El País ,3—XI 1-1997>.
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La clasede literaturahade serefectivamentey antetodo un encuentrogozoso
con la obraliteraria.Y paraqueeseencuentroseafructíferoconsideramosnecesa-
no seguirun caminoquecorreparaleloentrelo queD. Alonso llama «formainte-
rior» y «formaexterior»de la obraliteraria. Es decir, debemosllegar a descubrir
cómo «afectividad,pensamientoy voluntad,creadores»(D. Alonso, 1966: 32) se
[tanpolarizadoen buscade unanuevay original formaexpresiva.

Nosotros seguimospensando,y defendiendo,que la lengua, y la literatura
—que lareproduce—,no son,a pesardelos progresosqueen suanálisishanreali-
zado las corrientesde investigaciónde los últimos lustros,no son—repetimos-—
estructurasmatemáticasy tanrígidasquepuedansersometidasa reglasinviolables,

y que no se nosescapende las manosde vezen cuando.Todo profesor/investiga-
dor de los hechoslingilísticos,y, aúnmás,de los literarios,sabequehay unidades
queno sepueden«encasillar».

No bastan,a nuestroparecer,esosanálisisparallegara descubrirla razónúlti-
ma deserde unaobraliteraria,estoes,el hechocienúficoque lahaceúnscaesrre-
petible. En esto coincidimostotalmentecon DámasoAlonso (1966). Pormucho
que nosempeñemosen descifrarel secretode su unicidadexpresivay en buscar
racionalmentelas leyes que la rigen, al final siemprenos quedarála luz de una
intuición como último recurso.

Sabemosque la literaturaquesevieneenseñandosiguesiendotodavíahoy, sal-
vo contadasexcepciones,una materiarecargadaenextensión.Estoimpide que se
profundiceen las obrasquerealmentemerecenla pena.Poreso debenescogerse
aquellasobrasque incidanen unacabal formaciónhumanísticay humana—inte-
gral— del maestroy en su futuro desarrolloprofesional;es decir, aquellasverda-
derasobrasde arteque«dicen,handicho y dirán siemprealgo a la humanidad»,en
palabrasde D. Alonso.

1.3.2. ¿Unmétododeenseñanza?¿Unprocesode análisis?

Sabemosque la obralitraria no hasido escritamásqueparaserleída.Y ahíter-
mina surazón deser. De los tresconocimientosde la obraliterariade quehablaD.
Alonso(1966)—el del lector, el de la crítica, el de la estilística-—,sólo el primero
esimprescindible.Y éseesel quedebemoslograrde nuestrosalumnos.

Eíi relaciónprecisamentecon esteprimer conocimientoestáel hechode que
unamismaobradeartepuededespertarenlos lectoresdiferentesintuiciones,todas
ellas válidas(Bousoño,1977).Esasdiferentesy valiosasintuicionesestánenla raíz
mismade serobrade arte, cuyauniversalidadlas generay las ayala.Sólo cuando
soncontradictoriasunade ellas seráfalsa.
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Consideramosqueel maestrodebeserantetodoun ávidolectory un inteligen-
te degustadorde los textosvaliososde nuestraliteratura.Si nosotrosconsiguiéra-
mosque los maestrosleyeranlasobrasimportantesde nuestraliteratura,nospodrí-
amos dar por satisfechos.Sólo el maestroque haya leído esasobrasestaráen
condicionesdehacerque losniñosleantambién.Porquela lectura—lo recordamos
denuevo—-implicadisfrute, descubrimiento,satisfacción,gozosainquietud.Y una
mismaobra—si lo esde arte—puedeservirparatodaslas edades:paracadauna,

lógicamente,de una maneradistinta. Ya nos lo dice Cervantesde su creación
inmortal: «losniñosla manosean,losmozosla leen, loshombreslaentiendeny los
viejos lacelebran»(Cervantes.1987:11, 3,68).

Ahorabien, los otros conocimientos,sobretodoel de la estilística, tratande
desentrañarlas causasy la razónde las satisfaccionesquela lecturaproduce.El
análisiscrítico y estilísticodela obraliterariapersiguefundamentalmenteavivarel
deseode la lectura1<.

En buscade esafinalidad proponemosa continuaciónun método,queno pre-
sumedc original, perocuyaefectividadestácontrastadapor muchosañosdeexpe-
riencia, tanto en las clasesimpartidas,a lo largo de 30 años, a los alumnosde
Magisterio,de la UniversidadComplutense,comoen las Escuelasde Veranodela

Capitalde España.Perodebemosdecirqueningúnmétodoserárealmenteefectivo
si el mismo profesorno se sienteidentificado,apasionado,con los textosliterarios
que le explicaa susalumnos.Estoes,a nuestroparecer,tan importanteque lo con-
sideramoscomo ~<conditiosinequanon». He aquíel procesode análisis:

1. Lecturameditada.Es necesarioapoderarsedel texto,compren-
derlo, entenderlo,en su totalidad;en definitiva, hacerlonuestro,apre-
henderlo.Y eso no se consiguecon unaprimeralectura,ni con dos...

En másde una ocasiónse encontrarácon palabrascuyo signifi-
cadono tieneclaro, inclusopalabrasque ha oídomuchasveces;por
esoaconsejamosque se tengaun buendiccionario15a mano,que se

consultentodas las palabrasque ofrezcanalgunaduday que no se
conformecon deducirsu contenidopor el contexto.El conocimiento

exactodel valor denotativoque,en cadacaso,tienenlaspalabrases
absolutamentenecesartoademás para comprender los valores
connotativos,queen literaturasonlundamentales.

Muchosde los estudiantesque han pasadopor mi aula y que no habíanleído el Quéjote, ni

conocíana Quevedoni a Machado~por ponersolamenteunosejemplosseñeros—sehan vuelto apa-
sionadoslectoressuyosgraciasa los análisisdesusobrashechosenclase,

Recomendamosel Diccionario de aso delespañol,deMarfa Moliner. publicadopor laedito-
rial Gredos.
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Esta lectura le proporcionaráel primero y más valioso de los
conocimientos;suestadoanímicose habráenriquecidomedianteuna
seriede impresionesimaginativas,volitivas, conceptualesqueya no
le abandonarány le predispondránparaadentrarseen un estudiomás

profundodel mismo.

2. Preanálisisdel texto. Será muy convenienteconocer los
hechosrelacionadoscon la vida del autorque le llevarona la situación
psíquicaen la que se encontrabacuandoescribió la obra,cómo han
influido en él, cómo aparecereflejadotodoello en el propio texto.

3. Título de la obra.El título, si es acertado,puedeencerraren
stntesisaspectosesencialesdela obra.O ¡a mismaausenciadetítulo
puedesersignificativa16.

4. Contenidodela obra.Una obrade arte,cualquieraqueella
seay si realmentelo es,encierrasiempreun mensaje.El contenidode

esemcnsajees lo quedebemosdescubrir.Intentaremosrespondera La
pregunta:«¿Qué nos dice o nosha querido decir el autorcon esta
obra?».Sabemosqueel autornosuelecomunicarsucontenidodeuna
maneradirecta.Poresohayquedistinguirel contenidorealo aparen-

Comoejemplode titulosignificativo y acertadoconsideramosel dela noveladeRamónJ. Sen-
der Réquiem por un campesino español. Es uncasoque sorKtemí,sa la consideraciónde Isis aluninos
y, al compararloconet primer título —Mosén Millón—, apartedeotrasconsideracionesque motiva-
ron al autorparael cambio,casi todoscoincidenen lasrazonesde fondo—expresivas-—-quehacenque
el cambio hayasido acertadísimo:aparecensugeridaslasideasde«muerte»,«injusticia»,«sencillez»,
«campo»,«aldea»;asimismoel valor del primer títuloestáincluido enel segundo.

La ausenciade titulo ——por innecesarioo imposible—destacaenel poema66 de Canc,o,íero
romancera de ausencias, de Miguel Hernández,dedicadoala muertedesuprimer hijo <obsérvese,por
ejemplo,queno apareceporningunapartela palabra«muerte»peíaestápalpitandoa lo largo y ancho
del poema):

Ropasconsuolor,
panosconsu aroma.

Se alejóensucuerpo,
medejóensusropas
Lechosin calor,
sábanadesonibra.
Se ausentóen 50 CuerpO.
Se quedóensusropas.

(Hernández.1960: 385)

(Un preciosoesttidiode estepoemapuedeverseenVidal Lamíquiz, Sistema lingilístico y testo
literario, Sevilla, Universidad.1978, 83-87),
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te del contenidosimbólico, queencierrael verdaderomensajede la

obraliteraria de artei
5. Estructura general del texto. A la hora de analizar la estruc-

tura, debemosconjugar a la vez tanto los hechoslingilisticos como
los literarios,pues es evidentequeson aspectosde una mismareali-
dade inseparables,como veremosluego al volver sobreestehecho

másdetenidamente.
6. Relacionesentrelas unidadesmenores.Despuésdeanaliza-

da la estructurageneral,debemosdescubrircomoestánincardinadas
en ella estructuralmentetodas las unidadeslingúisticasy literarias
quehacenposiblela existenciade aquélla.

Intentaremosdescubrirlos recursosquehayenel texto literario, tan-

to lingúísticos (aspectosfónico, morfosintácticoy lexicosemántico)
comoliterarios(metáforasy todaslas demásfigurasliterariasquepuedan

aparecer,con susprecisosvaloresestilísticos,y la métrica,en su caso).
Éstees el punto másdelicadoen el procesode nuestroanálisis.

porquees el másdifícil y el definitivo, el quenosacercaráal conoci-
mientomásprofundodel texto literario y al descubrimientodel gozo
que la obranosproduce.

Perotenemosquedestacarcomo algo esencialque,si noslimitáramosal sim-
ple enunciadode losdiferenteshechoslingílísticosy literarios,estaríamosperdien-
do el tiempo.Poresoproponemos:

1. Todoanálisisdebeteneren cuentaque los niveleslingúisticosestánprofun-
damentee inseparablementerelacionadosentresí. Demodoque los nivelesfonéti-

Pensemos,por ejempío,en el poema«Cazador»,deGarcíaLorca:

«Alto pinar!
Cuatropalomaspor el airevan.

Cuatropalomas
vuelany tornan.
Llevan heridas
suscuatrosombras.

Bajo pinar!
Cuatropalomasen la tierraestán.

(GarcíaLorca, 1986, 1: 284)
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co-fonológico,léxico-semánticoy morfo-sintácticohan de ser tenidosen cuenta
conjuntamenteparacualquieranálisisquetengaun mínimode seriedad.Paracom-

probarel valorexpresivodela estructuraciónde esosnivelesen el texto podemos
recurrir a procedimientosde inversión y de sustituciónde las unidades.Ello nos
demostrarápor contrastela diferencia,a vecesabismal,queexisteen un determi-
nadotexto entreel lenguajepoéticoy el lenguajede la información’t. Tambiénlos

hechosextralinguisticospuedencontribuir, en determinadassecuencias,a resaltar
aquellosvalores~.

2. Asimismo, es necesariotenerencuentaque los hechoslinguisticos,y muy
especialmentelos literarios,hande seranalizadosen razóndela expresividadque
adquierenen esecontexto.De nadaservirátodoeseprocesode análisisdeun tex-
to si, a la vezquedescubrimoscadarecursolingiiístico o literario, no descubrimos
el valorestilístico—expresivo,comunicativo,poético—queen esemomentotie-
ne el mencionadorecurso;porqueese valor es precisamentela razón de ser de
aquelrecurso.Poca—o ninguna—utilidad tendríaqueenunciáramostodosy cada
unodeesoshechossin ir acompañadosde larazónexpresivade suapariciónenese
lugar. La mismacolocaciónde las palabras,muy especialmenteen los textosen
verso,puedey suelesersignificativa<S.

‘> Comoun ejemploentremiles,pero altamentesignificativo deesto,pensemosenel comienzo
del«Romancede la GuardiaCivil española»,de GarcíaLorca:

Loscaballosnegrosson.

Bastaconqueinvirtamosel ordeny construyamosla frasecon la forma habitualy lógica,quepide
la lenguausual,paraqueel valor expresivolpoéticose hayadestruido,ahí,por completo.Y esquelo
queel poetanosquierecomunicarnoesprecisamenteque«los caballosseannegros».juntoa esohay
quedestacarla expresividadfonética—y. por tanto, su valorestilístico—.-quela construccióndel ver-
so llevaconsigo.

» Recordemos,a esterespecto,el valor quetieneun famosoversodeQuevedo:

Retiradoen lapazdeestosdesiertos,
conpocosperodoctoslibros juntos,

vivo en conversaciónconlos difuntos
y escuchoconmis ojos a los muertos.

Esevalor del últimoversoquedaresaltadopor el hechohabitual—y extralingilístico— del embele-
samíentoqueproduce,por ejemplo,en los amantesla contemplacióndel seramado:todossabemoscomo
los enamoradossepuedenpasarhorasy horasembebidosensu mirada,«escuchándosecon susojos».

2<) Unejemploprácticocontribuiráa explicarlo queestamosdiciendo.DámasoAlonso (1966)
habladedos tiposdeencabalgamiento,uno lento o suavey otroviolento o brusco.Un bellísimopoe-
masuyo, «Unavoz de España»(1958: lO),quecantaeí poderde la palabrahumana,quehaceal hom-
bre Dios, comienzaasí:
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1.4. Lengua.Literatura. Didáctica

En dosepígrafesanteriores(los que aparecenbajo los números1.2.4. y 1.3.2)

hemosexpuestolas ideasquecreemosbásicasparala enseñanzadela lenguay de
la literatura.Queremosañadirotrasreflexionesconjuntas.

Si la lenguatienecomo finalidadla comunicación,cuantomáscompletay per-
fectaseaéstatantomáshabráalcanzadoel fin quepersigue.Perola lenguaqueusa-
moshabitualmentese desgastapocoa poco,acabaperdiendoefectividad,es decir,

valordecomunicación.Poresobuscamossiempre,ennuestrasformasde expresión.
la originalidad,la novedad,la invención,la creatividadpersonalafin de comunicar
nuestrospensamientos,afectosy deseosdemodoqueseanperfectamentecaptados.
Y quien mejor lo consiguees el poeta/elescritor.Así Vicente Aleixandre dice que

el secretode la poesía(...) no consistetanto enofrecerbellezacuantoenalcanzarpro-
pagación,comunicaciónprofundadel alma de los hombres(...). Eneste sentidola
poesíaesunaprofundaverdadcomunicada(Aleixandre. 1977: 9).

Así dice tambiénUnamunoqueCervantesesquien mejor nospuedellevar
a descubrir los «redañosdel alma española»,del alma que «tiene por sangre
espiritualel romancecastellano,ya quela lenguaes la sangredel alma» (Una-
muno, 1938: II).

La intrínsecarelaciónentrelenguay literaturatienesu baseen la conlúnrazón
última desuexistencia:la de servehículosde comunicación,y vehículosinsepara-
bles21.Comodice V. Lamiquiz,

Lo Jingtiísticoprecedea lo literario. Ello suponequeencontraremoslo Jingiiísd-

co necesariamentemanifiestoen todo texto literario y que el texto literario es una
excelsasuperaciónde lo lingtiístico.

Desdeel caosinicial, una mañana
desperté.Los coloresrebullían..,

Estamosante un caso inequívocodeencabalgamientobrusco.El cambiobruscoo la violencia
quesuponeel pasodel no seral ser,el nacimientoa la vida desdela nada,el inicio deunafecunda
actividadlingtiísticadel hombrequedaasídestacadoconesafigura. La palabramañana,alquedar
última del primer endecasílabodel soneto,resaltasu valor denotativoperoespecialmentelos con-
notativos,que deesemodoparecenadelantarseconcentradostodos ellos en esapalabray con toda
su fuerzaauroralde luznaciente,de comienzode unalabor fecunda,decreacióndel mundopor la

palabradel hombre.
2< Pensamosquees una equivocaciónlo quehanhechorecientementelasAutoridadesMiniste-

riales,al separarlas áreasde conocimentode«lengua»y «literatura»,obligandoa los profesoresunl-
versitariosqueestábamosenel áreade«filología» a integrarnosenunade aquellasdos.
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Estamos,pues.en un campodondelo tingiiístico, alcanzandolo literario, sehace
linguistica literaria; y dondelo literario, en su inseparabilidadcon lo lingoistico,se
convierteen literaturalingílística(Lomiquiz, 978: 11-12).

La relaciónentrela lengua—y suciencia,la lingíiística—y la literaturaesuna
realidadapasionantey llenade atractivos.Vidal Lamíquizcita estaspreciosaspala-
brasdc Leo Spitzer:

A travésde la lingílística,por laque habíacomenzado,meabrí caminohastael
jardín encantadode la literaturay descubríquehay tambiénun jardínencantadoen la

lingoistica(...); quelos métodosy gradosdecertezason fundamentalmentelos mis-
mosenambasdisciplinas(Lamíquiz,1983: 50)

Un grancreadorcomo PedroSalinasexplicabaasí la relaciónentrelenguay
literatura:

Yo, sin ser filólogo, llevo cercade treintaañosen diaria y estrechaconnivencia
conmi lengua.Soy profesorde literatura(Salinas.1983: 418),

Siendoestoasí,¿porquéno aprovechardesdeel principio las inmensasposibi-
lidadesdeexpresión—de comunicación—queofrecela literaturaparaenseñarla
lengua?En lugar de recurrir a frasesmanidasy vulgarespara ejemplificar los
hechosde lengua,echemosmanode textosliterariosqueseana la vez instructivos
y quevayanmoldeandola sensibilidadde los alumnos22.Luis Landeroterminaun
preciosoartículodiciéndonosque

quienquieraaprenderlenguaqueestudieliteratura,muchaliteratura,porquesólo los

buenoslibros podránremediarla plagaquesenos avecínade los gramáticosa palos
(Landero.1999: 16).

Porencimadecualquierotraconsideración,la enseñanzadela lenguano debe
ser,pues,unaenseñanzabasada—o sólo basada—enejemplostriviales y aislados
del hecholiterario;ni la enseñanzade la literaturadebeaislarsedel hecholingiiís-
tico. La interrelaciónlengua-literaturadeberáestarpresenteen la preparaciónde
nuestrasclases,seande lengua,de literaturao de su didáctica;y deberemosllevar
a nuestrosalumnosa la conviccióndequeesamismapresenciaha de orientarcual-
quierade las leccionesqueellos impartana los niños.

22 Sólouíi ejemplo:En el casodeque estemosexplicandolasproposicionessubordinadasintro-

ducidaspor laconjunción«si»,en lugarde ponerun ejemplocomosi llueve, mequedoencasa,recu-
rramosa un texto bellísimode R. Alberti: Si mi voz murieraentierra,! llevadíaal nivel del mar!
y dejadíaen la ribera.
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La enseñanzade la lenguatendrácomo referentehabitualel texto literario.La
enseñanzadela literaturanopuedeolvidar los valoresexpresivosdela lenguadia-
ria, que recorrenel subsuelode toda obrapoética.Los textos literariospueden,y
deben,servir parael aprendizajede la propia lengua,incluidaslas técnicasprima-
rias de losprocesosde lecturay escritura.

Aprendera leer, a familiarizarsecon la lectura,una lecturacadavezmáscom-
prensiva;desarrollarlos valoresde la entonación;aprendera escribir,y ya correc-
tamentedesdeel principio; perfeccionarla elocución, la conversación;adquiriry
ampliar el conocimientodel vocabulario;descubriry comprenderprácticamente
lasestructurasgramaticales;llegara conseguirunaredacciónno sólocorrectasino,
incluso,artística:descubrirla evoluciónhistóricade su propia lengua;educar,en
fin, su propiasensibilidadde serhumano...¿dóndey cómo mejor lo podrárealizar
que a travésde los numerosostextos literarios, con sus infinitas posibilidades
expresivas?No podemosdejardereproducirestaspalabrasde Luis Landero:

Unoestáconvencidodeque,fuerade algunosrudimentosteóricos,lagramática
seaprendeleyendoy escribiendo,y dequequienllegue,porejemplo,a leerbienuna
página,entonandobienlas oracionesy desentrañandocon la voz el contenidoy la
músicadel idioma,ésesabesintaxis(Landero,1999: 16).

Comomuy certeramenteseñala,a esterespecto,Arturo Medina, «Laliteratura
ha derendirsu servicioen cualquiercoyunturade progresoidiomático».De suerte
queparamejor aprendery consolidarcualquierconocimientolingilístico, «no hay
inconvenientealguno, sino al contrario,en echarmano de concretascreaciones
artísticas(...), de textoságiles de Machado,Baroja, Sender,Alberti, Ferlosio...»
(Medina, 1988:516).

En el caminode estarelaciónde lengua-literaturay didácticapodemosponera
losalumnosdirectamente,y de unamaneraactiva,a travésdesuspropiascreacio-
nes.Bastacon tenerun pocode imaginaciónparaconseguirque las clasessecon-
viertanen talleres—perotallerescientíficosy productivos—de textos lingiiísti-
cos/literarios.Porponer un solo ejemplo, señeroen este sentido,recordemosla
obradeGianniRodal,y lasmuchasposibilidadesquesigueofreciendo(1979).Así
lograremosqueel estudiantecree,juegue, invente,transforme,disfrute, aprenday
comprenda.A partir de esostextosla reflexión científica seharámásapasionante
paralos alumnos,al verseellosmismosconvertidosen «protagonistasdesu propia
historia»lingilistica y literaria.

Hastaaquí, lo que nosotrosconsideramoscomo los fundamentosde una for-
mación seria,científica, del maestro,quees la basede una verdaderareforma. Y
siendo el maestro<(el primer factor» de la educaciónprimaria, «toda reformase
frustrarásin un maestroque Ja encameen su espíritu»,segúnadvertíaya el Plan
del 31 (PérezGalán,1975,52).
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2. Necesidad de una formaciónuniversitariacompleta

2.1. Una ocasión¿perdida?

Quienesa mediadosdela décadade los60 comenzamoslaarduatareadeinten-
tarponeruna inyecciónde savia nuevaen los esclerosadostejidosde la enseñanza
teníamosderechoa esperarque,alcabodelos años,aquellasaspiracionesdeenton-
ces hubierantenido hoy cumplidarealidad. Pero,una vez más,pensamosque se
desaprovechóla oportunidad.Y muy especialmenteen lo quea la enseñanzade la
lenguay la literaturaespañolasse refiere. Y es que,así como mereceelogios la
LOGSEy la legislaciónemanadadc la misma—y ello, a pesarde los reparosque
sele puedanponery los fallos quesedebencorregir—,el R.D. 1440,queregulalos
estudiosde Magisterio,merecenuestrorechazo.

2.2. Exigenciasde la legislaciónsobrela enseñanzaobligatoria

Tanto la LOGSE (BOE, 4-X-90) como los RealesDecretosque la desarrollan
establecenen su articulado,perotambiénen los preámbulos,los principios básicos
así como los procedimientosque debenregir la enseñanzaobligatoriaen susdis-

tintasetapas.
Entre los objetivosgeneralespropios del «Área de comunicacióny repre-

sentación»(los relativos a la lenguay la literatura)los realesdecretosseñalan
los siguientes:

l’~ Expresarsentimientos,deseose ideasmedianteel lenguajeoral, ajustándose
progresivamentea los diferentescontextosy situacionesde comunicaciónhabituales
y cotidianosy a los diferentesinterlocutores,

2’> Comprenderlasintencionesy mensajesquele comunicanotros niñosy adul-
tos, valorandoel lenguajeoral comoun medio de relacióncon los demás,

3” Comprender,reproduciry recrearalgunostextosde tradición cultural, mos-
trandoactitudesde valoración,disfrutee interéshaciaellos.

4’> Interesarsepor el lenguajeescritoy valorarlocomoinstrumentode informa-
ción y disfrutey comomedio paracomunicardeseos,emocionese informaciones.

5” Utilizar las normas que rigen los intercambioslingtiísticos y las señales
extralingílísticasendiferentessituacionesdecomunicación,parareforzarel significa-
dode sosmensajesy atribuir sentidoa los querecibe.

6>~ Comprendery producirmensajesoralesy escritosencastellanoy, en su caso.
en la lenguapropiade la ComunidadAutónoma,atendiendoa diferentesintenciones

y contextosde comunicación,así como comprendery producir mensajesorales y
escritossencillosy contextualizadosenunalenguaextranjera.
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7•” Comunicarsea travésde mediosdeexpresiónverbal,corporal,visual,plásti-
ca, musicaly matemática,desarrollandoel razonamientológico. verbaly matemático.
así como la sensibilidadestética,la creatividady la capacidadparadisfrutarde las
obrasy manifestacionesartísticas.

Al mismotiempo,al establecerlos aspectosbásicosdel currículode Educación
Infantil, se reconoce:Que el profesorado«debeserespecializado»;que la educa-
ciónen estaetapa«hade ser individualizada»;queel papeldel profesor«esinsus-
tituible en la programacióny en el desarrollocurricular»;queestepapel«corres-
pondeno sólo acadaprofesor,sino también,y sobretodo, al equipodocente»;que
el currículo establecidopor los equiposdocentespara cadauna delas dosetapas
debe«concretarsedeacuerdocon las circunstanciasdel alumnado,del Centroedu-
cativo y desu entornosociocultural».A continuaciónse añade:

Estaconcreciónhadereferirseprincipalmentealadistribuciónde los conteni-
dospor ciclos,a laslineasgeneralesdeaplicaciónde la evaluación,a lasadaptacio-

oes curriculares,a las metodologíasy a las actividadesdecarácterdidáctico. Los
proyectoscurriculareshan de desarrollarseluegoenprogramacionespor ciclos en

las que participen todos los profesoresresponsabiesde los mismos.Finalmente,
cadaprofesor,en el mareode estos proyectosy programaciones,hade realizarsu
propia programación,en la que se recoja (sic> los procesosque se proponedesa-

rrollaren el aula.

En las mismasideasseinsisteal establecerel currículode EducaciónPrimaria,
asícomo al regularlas enseñanzasmínimasde lacitadaetapa:

La EducaciónInfantil hadeestarenestrechacoordinacióncon laetapadeEdu-
caciónPrimariaparagarantizarun tránsito adecuadoala misma.Esacoordinaciónno
implica supeditaciónde la EducaciónInfantil a la Primaria,sinonecesidaddeasegu-
rar los mecanismosdeenlace,demodoquela transicióntengaelementosde continui-

dad,juntoconotros decambioy diferenciación.
La EducaciónPrimariahade contribuir, fundamentalmente,al desarrollode las

capacidadesdecomunicación,pensamientológico y conocimientodelentornosocial

y naturalde los alumnos.

Ya en la «Nota informativa»queel propio Consejode Universidadesponíaal
frentede la propuestadel Plande Estudios,se destacaqueel maestro,cualquiera
que seasu especialidad,necesitaestarcapacitadoparafomentaren los escolares
actitudespositivasque contribuyan«al desarrollodel sentidocrítico frente a los
múltiplesaspectosquepresentaunasociedadplural y democrática».Y concretan-

do másañadeque

255 Didáctica (Lengua y Literatura>
20(X), t2: 225-263



Miguel José Pérez Pérez Li lengua y la literatura españolas en los estudios de Magisterio...

el uso y lavaloraciónde losmediosdecomunicación(prensa,radio, televisión,vídeo,

cine, teatro), la asistenciay participación en debates,coloquios y otros procedi-
nsientosde expresión(..,), son conductasque contribuyenal desarrollopersonal y
social,comorecogeny recomiendanlos diseñoscurricularespropuestosen la Refor-
made lasenseñanzasno universitarias.

Conanterioridada la LOGSE,el Ministeriohabíaestablecidolos principiosy
criteriosquehabíandeguiarlaReformade la enseñanzaobligatoriadesarrollándo-
los en el D.C.B. Por lo quea nuestrotemase refiere,tanto aquícomo luego en la
LOGSE, seestablecendosáreasdiferenciadas,y ya enla EducaciónPnmaría:una
de «Lenguay Literatura»parael españoly las demáslenguasde las Comunidades
Autónomas;y otra de «LenguasExtranjeras».El desarrollocon que es tratadala
primerano merecesino elogios, y no habráprofesordel áreaqueno celebrelacla-
ridad deideasy la visiónacertadadetodo lo queallí seexpone:el lenguajeoral, la
lenguaescrita,la reflexión sobrela lengua,la didáctica,y hastala relaciónlengua-
literaturay el aprovechamientode esainterrelaciónsontratadoscon grandignidad
y acierto,como tambiénlo sonlasorientacionesgeneralesy específicas,convenci-
doscomoestánlos autoresdeque:

Potenciarel desarrollocomunicativodel alumnosuponeque la lenguase des-
pliegueen todassusdimensiones(p.

26?).

El dominiode lalecturapermiteal alumnodescubrirlacomofuentedesaber,de

ocio y dedisfrute (p.268).
Fomentaren los alumnosun oso autónomoy personaldcl lengtíajees el mejor

camino parapotenciarsu formaciónintegral(p. 269).
La lenguaesinstrumentodecomunicacióny desempeñaun papelreguladordel

pensamientoy de laconducta(p.273).

Aún cabríareferirsea los documentosque desarrollanla EducaciónSecunda-
ria Obligatoria, pues no es posible desvincularíade las etapasanteriores,como
recuerdael preámbulodel Real Decreto(B.O.E.,26-VI-91) queestablecelasense-
ñanzasmínimas.La relación,por otra parte,de estaetapaeducativacon los estu-
diantesdeMagisteriono se puedeponeren duda.

Comono podíaserde otramanera,laLOGSE,al incluir la lenguay la literatu-
ra comoáreade conocimientoobligatoriaen estaetapa,reconocela necesidadde
seguir profundizandoen el conocimientode la misma, ahoralógicamentecon
mucha mayor exigencia,ya que es necesario«comprendery producirmensajes
complejos,oralesy escritos,con propiedad,autonomíay creatividadutilizándolos
para comunicarse,y organizarlos propios pensamientosy reflexionar sobrelos
procesosimplicadosen el usodel lenguaje»(Art. 2), así como «usarcon sentido
crítico los distintos contenidos y fuentes de información, y adquirir nuevos
conocimientoscon supropio esfuerzo»(Art. 19).
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2.3. Inconsecuenciasdel R.D.1440

Ahorabien, antetantasexigenciascomo lasque,por partede la Administra-
ción, aparecenplasmadasen la legislación que acabamosde ver, uno tieneque
preguntarsesi la formaciónque va a recibir un maestro,con los planesde estudio
actuales,es suficienteparapoderdesempeñarcon medianaefectividadsucometi-
do. Y la respuestano ofrecedudas.

Efectivamente,si comparamoslos textos legales—los que se refierena su
futuraactividadprofesionaly los que tratande su formacióninicial—, la prepara-
ción en lenguay literaturaespañolasque los futurosmaestrosvan a recibir no les
puedecapacitarparael desempeñode su futuraprofesióntal y como se exigeen
las leyes.Y ¿quésentidotieneque sehayacreadounaespecíficaáreade «Lengua
y Literatura»,parala lenguacomúnde todoslos españolesy las otraslenguasde
las ComunidadesAutónomas,y no sehayatenido esoen cuentaen el R.D. 1440?

Lo quedecimosesválido paracualquierespecialidad.Peroaún se agravamás
si tenemosen cuentalo quedice el artículo 16 de la LOGSE: «La educaciónph-
mariaseráimpartidapor maestros,que tendráncompetenciaen todaslasáreasde

estenivel».
Destacamosla última frase.Segúnse dice, y resultaevidentepor la planifica-

ción de los estudiosde Magisterio,cualquiermaestroque obtengael título por
cualquierade las especialidadespuedeimpartir lenguay literatura españolas.Y
estonosparecemuyapropiado,ya quedestacala necesidaddequeel maestroreciba
unaenseñanzade caráctergeneralquele habiliteparapoderdesempeñarsu función

con dignidada lo largode toda la etapaanteriora la educaciónsecundaria.
Ahora bien, parapoderenseñarcualquiermateria—y muy especialmentela

lengua—es necesarioconocerlapreviamentey prácticamente.Yes quela situa-
ción de hechode unfuturo maestropuedellegara sertangravequeel mismopue-

de accedera la docencia,como maestrofuncionariodel Estado,sin haberrecibido
ni unasolahoradeclasede sulenguamaterna.Tal esel casode aquellosmaestros
queobtengansu título por EducaciónEspecial,y seveanobligados,por necesida-
desdel Centroo porqueno le quedeotraalternativa,a «elegir»lamateriade lengua
—o literatura—española.

Pero,aúnsin llegara esasituaciónextrema—y. enla práctica,muyposible—,
seráfrecuenteel casode maestrosqueno hayanrecibidopreparaciónalgunaen la
lenguacomúnde todos los españoles,con la excepciónde quienesopten por la
especialidadde EducaciónInfantil23: A continuacióndel enunciadoy desarrollode

Y yo mesientoautorizadoa decirlo, puesa lo largode los cuarentaañosquellevo enseñando

lenguay literaturaespañolashedefendidola ideadequetodos los maestrostuvieran la posibilidadde
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lamateriatroncal«Lenguay Literaturay su Didáctica»aparece,en todaslas espe-
cialidadesen quedichamateriase incluye,un párrafoquedice: «Enaquéllas(sic)
ComunidadesAutónomascon dos lenguasoficiales, ésta(sic) materiatroncalse
entenderáreferidaa unadeambaslenguasa eleccióndel alumno».

Sóloen laespecialidaddeEducaciónInfantil la materia«DesarrollodeHabili-
dadesLingílisticasy su Didáctica»,con 12 créditos,aparecereferidaa ambaslen-
guas.Uno hubieraesperadoquepor lo menosenla especialidaddeEducaciónPri-
maria, en la queel R.D. ha aumentadoa 12 los 8 créditosdel Proyectoinicial del
C.U., se hubieraindicadotambiénsureferenciaa ambaslenguas.

Estedesaguisadode la AdministraciónCentralpodríahabersido arregladopor

las Universidadesdelas ComunidadesAutónomas,conla implantaciónobligatoria
de la otralenguaparaquienesno la hubieranescogido—pero,segúnlo quenoso-
tros conocemos,no siempreha sido así—.Ahorabien,al menosen la Educación
Primaria,erael Ministerioquien teníala obligaciónde haberloestablecido.

Y esqueel PlandeEstudiosdeMagisterionacióviciadoya desdeel principio,
porqueseconsideró—y sesigueconsiderando—a la lenguacomo unaasignatura
más, suprimiblecomo cualquierotra, y no como el instrumentofundamentale
imprescindible.La lenguaes el vehículotransmisorde todosaber;y su correcto
dominio,el fundamentodetodaeducación:la conditiosinequanon.

Eso, indudablemente,lo sabemostodos—y los primeros,los propios legisla-
dores,al menosprácticamente—.No en vanosomoshombrespor lapalabra:

Y unade las cosasadmirablesdel idioma esque,haciéndonoshombres,la pala-

branoshaceyahombresdeunamaneraespecial:nos liga en unadeterminadacerca-
oía,en unatramadeemociones,tradicionesy pensamientos,esdecir, enuna actitud
vital; y el niño francéssale hablandofrancés (paraadmiracióndel portuguésde la
famosadécima)(Alonso, 1958: 8-9).

2.4. La licenciatura, ónica solución

Dala impresiónde quela reformase realizósinmetersea fondocon el verda-
deroproblemaque lo habíamotivado.Esevidentequeentrescursosel estudiante
no puede—ni debe—recibir másclasesteórico-prácticasde las queel R.D.1440

estudiarcomoasignaturaoptativalasotraslenguasespañolas.De estemodo,un maestroformadoen
Madrid, por ejemplo,podríaejercerla docenciasin problemasen la Comunidadbilinglie de suelec-
ción,Así secontribuiría,además,a fomentarel mutuoconocimiento,el respetoy la convivenciaentre
todoslos españoles.AhoraleoenLa Vanguardia(25-V-2000)que«lasuniversidadesdeCataluñapro-
ponenllevar el cataláncomooptativaa institutosde todaEspaña».
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permite. Perola soluciónla tuvieron los legisladoresen susmanos,exigiendopara
estosestudiosuna licenciatura.

Ya AméricoCastrososteníaque la formacióndel maestrono debeconsiderar-
se desligadade lo universitario, y que era necesariala formación de profesores
especializados;y apoyasusopinionesen la prácticadel fundadorde la Institución
Libre de Enseñanza:

Entre nosotros,don FranciscoGiner sostuvosiemprequea los gradosmásele-

mentalesde la enseñanzadebíanir universitariosespecialistasen la materia(Castro,
1922: lO).

La licenciatura,aunquefueradecuatroaños,eslo quedesdelos años70 se ha
venidopidiendopor todosJosquenosalistamosenlosmovimientosderenovación
pedagógica.En aquellas«Jornadasde Estudiode las EscuelasdeMagisterio»,que
reuníana los profesoresque luchábamospor unareformademocráticade lasense-
nanzas,defendíamossiemprela necesidadde una licenciatura; el último curso,
dedicadoa las prácticasen los colegios.Es lamentablequeno setuvierael coraje
de haberselanzadoa unareformaen profundidad.Porquela licenciaturahubiera
dignificadoal magisterio;hubieradisminuido las diferenciasentrelos profesores;
hubieraacabadocon la ideaarraigadaentrelos propiosestudiantesdequeel alum-
no de magisterioes tín universitariode segundaclase24.Éstoseranlos idealespor

losque luchamostantosen aquellosañosdifíciles.
Pareceevidenteque lacausadeestefrustradoplan,al no reconocerla licencia-

tura al futuro maestro,ha sido unavez másla económica.Esmásbaratoun profe-
sionalde tresañosqueunodecuatroo cinco.

La dignificación del Magisterioy, por tanto, de los propiosmaestrosera algo
que ya habíahechola República,como se puedeveren el Decretoquereformaba
las EscuelasNormales,en cuyo preámbulosedice:

Urgía dotara laescuelade los mediosnecesariosparaquecumplierala función

socialquele estáeneoníendada,pero urgíamáscapacitaral maestroparaconvertirlo

24 Estaideaestanrealquehastalo llegana percibirnuestrospropiosestudiantes:pueslos demás,

hablandoen términosgenerales,los consideraninferiores,sobretodo porque—y estovienesucedien-
doespecialmenteen los dítimos años—los alumnosqueestudianestacarrerasonalumnosdealuvión,
queno han podidoentrarenotrasFacultadesporqueallí selesexigela selectividad:y sonmuy pocos
los que eligenestosestudiospor vocacióny un interésilusionante.El no exigir aquella selectividad
paraaccedera losestudiosdeMagisterioesotroerrorgravede la Administración.Y nosotrosnoesta-
mosdeacuerdo,enabsoluto,con la idea—queseestáextendiendoentrepadresy alumnos—desupri-
mirla o rebajarsusexigencias:Nadavaliososehaconseguidonuncasinesfuerzo.
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en sacerdotedeestafunción; urgíaelevarlajerarquíade la Escuela,perourgíaigual-
mentedar al maestrode la nuevasociedaddemocráticala jerarquíaque merecey
mereceráhaciéndolemerecedordecita(PérezGalán, 1975: 52-53)~

Contodossusfallos,laLey deVillar Palasísupusoun avanceimportantísimoen
la mejorade los estudiosdel Magisterio.Si suséxitosno fueron los esperados,la
culpano sepuedeachacara la Ley, sino a los queno supieronaplicardebidamente
aquellaimportantereforma.Sólo le faltó el añadirleun cuartoañodeprácticas.

En cuantoa las materiasformativaspor excelencia—las humanidadesy, muy
especialmente,la lengua—en la Ley Villar tuvieron un tratamientodigno, sólo
comparablecon el que les dio el Plan Profesionalde la República.En todas las
especialidadesseexigíaLenguaEspañolaenel curso1.0 y Didácticade laLengua
en 2.0. Aparte de otras materiasoptativas,en la especialidadde Filología se tenía
quedartambiénLiteratura.

Tambiénel Plande 1967 (0. M. de 1 dejunio) dabaun tratamientomásdigno
a la lenguay la literaturaque el de ahora.Habíaun cursocompletode «Lengua
española»y sudidácticay otro de «Literaturay su didáctica».

Recientemente,estácobrandoun nuevoimpulso la ideade conseguirqueel
Magisterioseauna licenciatura.En unarecientereunióncelebradaentrelos deca-
nosdelas FacultadesdeEducación(centrosenlos que sehan integradocasi todas
lasescuelasdemagisterio)sehaacordadoprofundizarenlosplanesdeestudiopara
que,desdeahorahastael año2004, setrabajeenesadirecciónconel fin de conse-
guir que en el susodichoaño se hagarealidad tan ansiadodeseo.«Es necesarío
cambiar la formación inicial y permanentedel profesoradopara abrir todos los
ciclos educativosa profesionalesbien formadospertenecientesa un cuetpoúnico
deenseñantes»(Ruiz Reig, 2000: 12-13).

2.5. Lafrrmaciónpermanente

Porotraparte, sabemosque la formacióninicial básicadel maestro—detodo
profesor—,tanto si es detresañoscomo si duramás,necesitasercontinuadaluego

durantesu quehacerprofesional,y puestaal día. El maestronecesitaactualizarsus
conocimientoscientíficosy aunmás losprocedimientosmetodológicos,didácticos.

V La reformade las EscuelasNormales,la mástrascendentalde todaslasrealizadashastaaho-

ra, sellevó a cabopordecretodel 29desetiembrede 1931. EstePlanconstabade trescursosacadé-
micos,y uno enterode prácticascon el sueldoinicial de un maestro.Era un plan universitariocon
todassusconsecuencias.Un estudiodetalladode la reforma puedeverseen el libro de PérezGalán,
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Estaformaciónpennanentedebeconstituirparael propio maestrounaautoexi-
gencia.Sucontactoahoradirectocon loscolegiosdebeproyectarsedenuevohaciala
Universidad,parano perderla relaciónconella; deigual modoquelos añosde estu-
diosuniversitariosno deberíanaislarsedela realidadescolarconlaqueel futuromaes-
tro va a entrarluegoencontacto.Deestemodola teoríapodráencontrarun dearrollo
de basemásracional;y, a suvez, lapráctica,obtenerunaconsolidacióncientífica.

Con referenciaa la importanciaque esteaspectode la formaciónestáadqui-
riendoenFrancia,concretamente,dice LázaroCarreter:

Allí se reivindicacorporativamenteel derechoa la formación continuacomo
partedel trabajo retribuidoenel senode las Universidades(Lázaro,1991: 29i.

Entrenosotros,desdeel momentoenque seaccedea unaplazade numerario,
se suponeque tieneya la formaciónsuficiente,y nadiele va a pedir responsabili-
dadesrespectode ella ni ahora ni nunca.El ponerseal día o anquilosarsees una
cuestiónpersonal.LázaroCarreterpropone,conbuencriterio, aprovecharel marco
institucionalya existentede seminariosdidácticos,y constituirlostodoscon profe-

soresdediversoscentros:

Estasreunionespodríanserbasey fomentodeconstitucióndeestetipo de traba-
jo concreto,enestesentidonuevode la didácticade la lenguay la literatura,Mejor
dicho,de la didácticade la expresióny la comunicacióna travésdenuestrasdiscipli-
nasde lenguay literatura(Lázaro, 1991: 30).

Esteesotro de los retosque tieneplanteados,hoy másquenunca, la Admínts-
tración.Es necesaria—«urge»,comodecíaelPlandela República—unaformación
inicial auténticamenteuniversitaria,científica,del maestro.Es necesariauna conti-
nuidaddeesaformación,mediantela ofertagenerosadelasAutoridadesparaqueel
maestrose sientaatraídoen buscadeunaautoformaciónpermanente.Es necesario
tomarconcienciade quelos estudiantesqueaccedanal magisteriohande salir pre-
paradosparaenseñara expresarsecon correccióny a reflexionar/pensar.Esnecesa-
rio que el maestrose sientailusionadocon su futuraprofesión.Sin esosrequisitos,
ningunareformaseriapodráteneréxito.

Bibliografia

ALEIXANDRE, V. (1977): Mispoemasmejores.Madrid, Gredos.
ALONSO, D. (1941): «Sobre la enseñanzade la filología española».RevistaNacional de

Educación, 2.

261 Didáctica (Lengua y Literatura>
2000,12:225-263



Miguel José Pérez Pérez La lengua y la literatura españolas en los estudios cíe Magisteti o...

ALONsO, D. (1958):Tressonetossobrela lenguacastellana.Madrid, Gredos.
ALoNso, D. (1966): Poesía española. Ensaya de métodos y límites estilísticos. Madrid,

Gredos.
BOSQUE, 1. (1991): «Consideracionessobrela enseñanzade la gramática»,Actas de las 1

Jornadas de Metodología y Didáctica de la Lengua y la Literatura Españolas. Cáceres,
UniversidaddeExtremadura,ICE., 33-62.

CASTRO, A. (1922): Lo enseñanzadelespañolenEspaña.Madrid, V. Suárez.
CAsTRo,A. (1924):Lengua, Enseñanza y Literatura. Madrid, y. Suárez.
CERVANTES,M. de (1987): El IngeniosoHidalgo don Qutjotede la Mancha, cd. deV. Gaos.

Madrid,Gredos.
FELIPE, L. (1963): Obras Completas.BuenosAires, Losada.
GARCÍA LORCA. F. (1986):Obras Completas.Madrid,Aguilar.
GARCiA PADRtNO, J. y MEDtNA, A. (1988): Didácticade la Lenguay la Literatura, Madrid,

Anaya.
HERNÁNDEZ, M. (1960): Obras Completas. Buenos Aires,Losada.

LAMÍQUtZ, V. (1978):Sistemalingiiísticoy textoliterario. Sevilla,Public. dela Universidad.
LAMIQUIZ, V. (1983): Lingilística española. Sevilla, Publie. de la Universidad.
LANDERO, L. (1999), «El gramáticoa palos»,El País, 14-XII-1999, 16.
LARRA, M.J. de (1960): «Literatura»,Artículosde crítica literaria. Madrid, Espasa-Calpe.

ClásicosCastellanos.
LÁZARO, E. (1991): «La enseñanzade la literatura»,Actasdelas! JornadasdeMetodología

y Didácticade la Lengua y la Literatura Españolas. Cáceres,UniversidaddeExtrema-
dura, l.C.E.,pp. 11-32.

MACHADO. A. (1964): Obras.Poesíay Prosa,BuenosAires,Losada,
MAYOR, J. (1988): «Presupuestospsicológicosdela DidácticadelaLenguay la Literatura»,

Didáctica de la Lengua y la Literatura. Madrid. Anaya.
MAYOR, J. (1989): «Del hombrecondicionadoporel lenguajeal hombredominadordel len-

guaje»,Sobre Didáctica de la Lengua y la Literatura. Homenaje a Arturo Medina.

Madrid, PublicacionesPabloMontesino,UniversidadComplutense.
MEDINA, A. y G. PADRtNO, J. (1988a):«Didácticade la Lengua»,Didáctica de la Lenguay

la Literatura. Madrid,Anaya,7-31.
MEDINA, A. (1988b): «Didácticadela Literatura»,Didácticade la Lengua y la Literatura.

Madrid, Anaya,511-534.
MEDINA, A. (1992): «Didácticade la Lenguaen España:Panoramahistórico»,ActasdeI 1

Congreso Internacional de Didáctica de la Lengua y la Literatura, Sevilla, Publies.de
la Universidad,29-47.

NERUDA, P. (1968): «Viaje al corazóndeQuevedo»,ObrasCompletas,BuenosAires,Losada.
PARRA, J. M.> (1989): «Una propuestade estudiointerdisciplinar en las áreassocial y

lingoistica»,SobreDidácticadela Lenguayla Literatura, HomenajeaArturoMedina.

Madrid, Pub. PabloMontesino,Univ. Complutense,7 1-93.

PÉREz GALÁN, M. (1975): La enseñanzaen la Segunda República Española. Madrid,
Edicusa,

262Didáctica (Lengua y Literatura>
2000, 12: 225-263



Miguel José Pérez Pérez Li lengua y la literatura españolas en los estudios de Magisterio...

PLEYÁN, C. (1975): «Reflexionessobrela enseñanzade la lengua»,CuadernosdePedago-

gía, 4.25-27.

QulLís, A. (1978):,«La enseñanzade la lenguamaterna»,Boletínde la AcademiaPuerto-
rriqueña de la Lengua Española, 1.

RutzRato, J. (2000): «Porla licenciaturadel Magisterio. Ahora!», TE,, N.0 212.
SALINAS, E (1983): EnsayosCompletos.Madrid,Taurus.
UNAMUNO, M, de (1958): Lo vida de Don Quijote y Sancho,Obras (‘ompletas. Madrid,

AfrodisioAguado.
VALDÉS, J. de(1969): Diálogo de la lengua.ed.dei.E. Montesinos.Madrid,Espasa-Calpe,

ClásicosCastellanos.
VíLcuEs, E (1999):Elmenosprecio de la lengua.El español en la prensa. Madrid,Dykinson.

263 Didáctica (Lengua y Literatura>
2000, 12: 225-263


