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PRESENTACIÓN

La tradición literaria y filosófica ha llamado al hombre en todos los tiempos 

pequeño mundo o mundo abreviado, mundo menor, microcosmos, etc. -Francisco 

Rico lo ha ilustrado en un bello libro-, y esto es lo que puede decirse asimismo de 

la lengua española, que constituye un mundo abreviado por varios motivos por lo 

menos:

a) Se trata de una lengua muy extendida geográficamente -se calcula que en 

12.207.187 kilómrtros cuadrados-, y esa superficie es una parte del mundo, un 

mundo en pequeño que representa a la superficie terrestre de modo abreviado.

b) Lingüísticamente es un mundo abreviado porque tiene en sí las más distintas 

situaciones idiomáticas: lengua normativa plural; dialectos geográficos y dialectos 

sociales; bilingüismo y diglosia; variedades del idioma con incidencia sustratística;

■t lenguaje artístico; criollos; ...
||. c) Es un mundo abreviado porque tiene una ininterrumpida serie o tradición literaria

española y latinoamericana de importancia, y que constituye un mundo o muestra 

abreviados de las manifestaciones de la literatura universal.

) d) Podemos decir también que esta lengua común compartida hace que se hayan

formado mundos abreviados -dentro del mundo global- de idioma compartido, en 

los que son más fáciles las relaciones económicas de producción, de intercambio, 

etc.

e) En fin la lengua en tanto mundo abreviado responde a la facultad de hablar 

específica del hombre, y contribuye a la dignidad humana de quien es pequeño 

mundo o microcosmos.

Creemos que la de mundo abreviado resulta así una adecuada designación 

para -en este caso- la lengua española (ilustran la expresión pequeño mundo y sus



variantes Rico 1986; Rodríguez Cuadros 1986).
sjc

El presente trabajo está concebido a modo de ensayo -sin tablas, figuras ni notas a 

pie de página, según corresponde al género- referido a la lengua española, y se 

ajusta a dar una noticia histórica y actual de ella -con referencias al futuro 

previsible-, en tanto una de las lenguas históricas (a la vez unitaria y diversa) que 

forman parte -en igualdad de dignidad con las otras lenguas- del patrimonio 

compartido por la humanidad. En particular propone y opera con dos hechos: que 

históricamente las lenguas (catalán, gallego,...) y hablas de la Península dan lugar 

muchas veces a un cierto continuo románico de isoglosas (lo que lleva a poder 

hacer mención de ellas) -el vasco se interpreta que posee un fondo latino propio-; y 

sobre todo que el centro de gravedad del español (llamado alguna vez el 

“hispánico”) se encuentra en la Latinoamérica hispanohablante, lo mismo que en 

América han hecho su labor estudiosos mayores del idioma. En el paso del 

castellano de dialecto a lengua se alude a la impronta del Islam de España en 

nuestra historia.

La reciente y sucesiva publicación -por parte de la Real Academia Española y 

la Asociación de Academias de la Lengua Española- de obras como la Ortografía 

de la lengua española, el Diccionario panhispánico de dudas, y la Nueva 

Gramática de la Lengua Española, ha actualizado además cuestiones como la del 

policentrismo de la norma culta hispánica; la de la corrección idiomàtica; la de la 

unidad y el futuro del idioma; etc., cuestiones planteadas en su día tanto en España 

(Menéndez Pidal, Dámaso Alonso) como en particular desde América (Bello, 

Cuervo, Amado Alonso, Ángel Rosenblat, Juan M. Lope Blanch, incluso Borges), 

que es necesario conocer bien y tener presentes.

El ensayo se propone asimismo destacar ante cualquier lector y ante las 

generaciones jóvenes españolas y latinoamericanas que hablan en español, la
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responsabilidad que recae en cualquiera de los castellanohablantes o 

hispanohablantes en guardar esa unidad del idioma como un bien común, unidad 

que cabe preservar nada más que si el hablar ordinario procura ajustarse lo más 

posible a las diversas normas cultas panhispánicas.
Por su carácter de ensayo, estas páginas no tratan sólo de estricta lingüística, sino 

que sitúan los hechos idiomáticos en el marco social-histórico, cultural, etc., en que 

han tenido o tienen vida; como el lenguaje es continuidad, y dado además el 

notable número de asuntos que debían quedar aludidos, se ha procurado que resulte 

un texto proporcionado en su extensión entre unas y otras partes: no queda más 

atendido lo más reciente porque en cuestión de una lengua, toda ella -su sistema- se 

encuentra operante a lo largo de los tiempos en el saber lingüístico de unos 

hablantes u otros. No privilegiamos así asuntos coyunturalmente más estudiados 

por la investigación actual, pues se trata de referirse al idioma español en tanto un 

todo unitario. Estas páginas proclaman además un necesario compromiso con la 

educación idiomàtica en tanto procedimiento de avaloración de los hablantes y 

formación de capital humano.
El subtítulo connota a la vez la idea de que la lengua española es un activo social y 

cultural, más un activo político y económico.
En la búsqueda de un lenguaje inteligible, algunos vocablos menos usuales que 

han surgido en la redacción, se definen al aparecer según la acepción que les dan los 

diccionarios solventes.

IL


