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La historia del espafiol
 

Los histori ador es de una 
len gua, al co me nzar su 
tar ea, se enc uentra n en 

una situac i6n parad6jica : pue
den analizar, al igual que qui e
nes se dedican a historiar otra s 
institu ciones sociales, los ante
cede ntes y e l de sarroll o del 
idiom a de que se trate: pero, al 
reves de 10 que ocurre con sus 
colegas, se venin imposibilita 
dos para describir la ge nes is de 
esa lengu a, el rnomento inicial 
en su devenir. Frent e a 10 que 
suele ocurrir con los Estados. 
las instituciones econ6micas 0 
las corporac iones soc ia les, los 
idiom as no tienen fecha de na 
cimiento comprobable. Pueden 
teneri a de muerte , s i sus ha 
blantes los van abandonando, 
sus t i tu yend ol o s por otro s , 
como hi ci eron los iberos al pa
sarse en masa al latfn , 0 hacen 
hoy tanros «indios» de America 
al adopt ar el ingles, el espafio l 

o el portu gue s. Pero si eJ 
idioma no se pierde, sino que 
s6 10 se rran sform a, ram poco 
hay ahf posibilidad aJguna de 
fecha: cuando desaparecio el lat in 
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Roma. Pero tarnbien aqui -llegaron la evoluci6n y el cambio, inten
sificados cuando esa gloria empez6 a oscurecerse. El declive cul
tural y politico del mundo romano permiti6 la progresiva fragmen
taci6n de sus formas de habla, disimuladas bajo una escritura 
unitaria que no siempre podia esconder los indicios de ruptura. El 
proceso se precipit6 tras la caida del Imperio de Occidente, la divi
si6n en reinos germanicos, el caos y la anarquia que de todo ella 
result6. La lengua sigui6 su curso, libre de ataduras, y la escritura, 
patrimonio de unos pocos que apenas podian mantener el peso de 
la tradici6n latina, oscilaba entre la fidelidad a sus principios tradi
cionales (es decir, «latinos») y la interferencia de los nuevos mo
dos de expresi6n. De este perfodo oscuro, que se prolonga hasta el 
s. IX en la Francia carolingia y hasta el XI 6 XII en nuestra Penfn
sula, surgieron las lenguas romanicas, de una forma que s610 indi
rectamente podemos reconstruir. La Iglesia logr6 salvar algo del 
legado de Rorna, pero el latin cristiano fue tarnbien un vehfculo de 
innovaciones, primero con su apego inicial a las formas populares 
y su huida de 10 que consideraban la lengua de los letrados paga
nos, y luego con el bamiz oriental, griego sobre todo, que infor
maba su especial modo de habla. 

Muchas cosas cambiaron en el latin hispanico: las vocales per
dieron la cantidad, algunas se convirtieron en diptongos (petra > 
piedra, porta> puerta), otras sufrieron complicados procesos de 
cierre, se confundieron i y e latinas asi como a y u, muchas voca
les Monas desaparecieron, etc. En las consonantes, las sordas entre 
vocales se hicieron sonoras (apotheca > bodega), surgieron nue
vos grupos de consonantes, y un complejo entramado de sonidos 
palatales, desconocidos por el latin, se fue configurando, con enor
mes diferencias entre unas zonas y otras. La gramatica se via alte
rada en puntos esenciales: los casos desaparecen, y ya no se dira 
mas regis filius sino el fijo del re (luego, el hijo del rey), ni Ro
mam eo sino vo(y) a Roma, ni ilia tempore veni sino vine en aquel 
momenta. La pasiva deja paso a expresiones con ser 0 con se, sur
gen los tiempos compuestos en el verbo, aparecen y desaparecen 
preposiciones y conjunciones, los modos de combinar oraciones se 
ven fuertemente modificados. El lexico varia, y en cada lugar se 
hacen selecciones distintas: en Hispania no se dira caput sino ca
pitia (> cabeza), ni domus sino casa (que antes significaba «ca
bafia») ni [rater sino germanus (> (h tetmano, en principio «her
mano de padre y madre, autentico»). Todo va a cambiar: 10 que 
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eran terminos humildes en la epoca gloriosa de Roma va a ser 
ahora el lexico habitual (es el signo de los tiempos, tan malos en 
esa epoca), mientras que los hombres cultos, monjes par 10 gene
ral, van configurando un lenguaje algo mas elevado, en el que 
ciertos terminos, muchos de ellos religiosos, escapan a las formas 
barbaras de pronunciar, y se van desarrollando, poco a poco, nue
vas palabras abstractas, espirituales, que Roma desconocia. 

En este proceso poco tuvieron que ver los pueblos germanicos 
que entraron en la Peninsula, Unos, los menos latinizados (alanos, 
suevos 0 vandalos), porque apenas sf lograron arraigar; y otros, los 
mas «cultos», los visigodos, porque venlan ya tan latinizados que 
apenas si dejaron algun vocabulario de guerra 0 juridico (guarda, 
espia 0 realengo). Los godos dominaron la politica, pero no la cul
tura: Hispania sigui6 siendo romana y latina, y los centros de saber 
siguieron siendo C6rdoba, Sevilla, Tarragona 0 Merida, con la adi
ci6n de Toledo. Estos hubieran sido los focos de dialectalizaci6n 
de Hispania, y de ellos hubieran surgido los romances que quiza 
hubieran confluido en una variedad cormin en una etapa posterior. 
Pero llegaron los musulmanes. 

La Edad Media. La aparicion del castellano 

Es ya bien sabido que nada de la historia de Espafia, de la Pe
ninsula en su conjunto, puede entenderse si no comprendemos el 
alcance que tuvo la presencia en ella de arabes, sirios, bereberes, 
etcetera, de las gentes que segufan la llamada del Islam. Los mu
sulmanes, al reyes de los godos, no se limitaron a conquistar y a 

ejercer el poder politico y militar: conformaron una sociedad, Al-
Andalus, modelada segiin la cultura, la religi6n y la lengua del 
pueblo arabe. Bien es verdad que tuvo modos peculiares, que los 
viajeros de Siria, Egipto 0 Arabia no dejaban de notar; pero Al
Andalus fue en todos los sentidos un mundo arabigo y musulman, 
Durante algiin tiempo los nuevos sefiores permitieron el manteni
miento de una casta hispanorromana y goda, incluso en los centros 
de poder; pero pronto estes 0 se arabizaron Q fueron eliminados 0 

huyeron. Al-Andalus toler6, mejor 0 peor, a los cristianos (al me
nos, hasta que en el s. Xl llegaron los bereberes almoravides), y 
fue bilingue, mas 0 menos hasta la misma epoca, Pero el romance 
de Al-Andalus, 10 que los lingiiistas llamamos hoy mozarabe (0, 

l.... 
t 
i 
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mejor, hablas mozarabes dada su carencia de unidad), traspo
niendo a la lengua 10 que era una etiqueta religiosa, nunca fue un 
serio competidor para el arabe: sin unidad, carente de normas pres
tigiosas (en todo caso, si alguna habia era aun la del latin), propio 
del habla cotidiana, de los asuntos caseros y triviales, qued6 aplas
tado por el podeno del arabe. Ni siquiera paso a la escritura: hoy 
10 conocemos por ciertos restos toponimicos, por las referencias 
de botanicos arabes a nombres de plantas «en aljamfa» 0 por esos 
maravillosos poemas, en caracteres hebreos 0 arabes, que llama
mos jarchas. Pero apenas influy6 en los romances cristianos inde
pendientes: todavfa en el s. XI pudo diluirse en el castellano que 
lleg6 a Toledo, el gallegoportugues que lleg6 a Lisboa y el arago
nes que se impuso en Zaragoza, aunque no sepamos muy bien de 
que modo se produjo esa simbiosis y cuales son sus indicios lin
gufsticos. Pero cuando en el s. XIIl el Valle del Guadalquivir pasa 
a manos de Castilla y Valencia queda para catalanes y aragoneses 
ya no hay mozarabe que pueda actuar sobre la lengua de los recon
quistadores. 

Mucha es la presencia de 10 arabe en nuestras lenguas peninsu
lares. Si ni la fonetica ni la gramatica parecen deberle nada, el le
xico esta Ileno de sus restos: elementos tan cotidianos como aZLI

car, aceite, alcalde, alfombra, azar 0 almacen son perenne 
testimonio de su paso; tambien nos transmitieron vocablos de 
otros origenes: el sanscrito ajedrez, el persa naranja, el griego al
quimia 0 el1atino alcazar nos han llegado por medio de ellos. 

Mas importante aiin que su influencia directa, mucho mas tras
cendente, fue el modo en que los arabes andalusfes condicionaron 
la evolucion de las lenguas hispanicas, Los centros cristianos de 
habla romance ya no fueron Toledo, C6rdoba 0 Tarragona, sino Iu
gares tan oscuros como Iria Flavia (en cuyas proximidades surgi6 
Compostela), Oviedo, Amaya, Burgos, Pamplona, Jaca, Urgel..., 
lugares todos sin apenas tradici6n latina, pero que recibieron las 
continuas oleadas de fugitivos de Al-Andalus, los cua1es fueron a 
mezclarse con los respectivos indfgenas (algunos aun tan «barba
ros» como cantabros 0 vascones). De esa franja montafiosa, tarde 
y mal romanizada, inculta, con fuertes huellas de las lenguas pre
rromanas, nacieron los condados y reinos de la Espana medieval, y 
en tomo a esos nuevos centros fueron desarrollandose las varieda
des dialectales que, mas 0 menos homogeneizadas, cristalizaron en 
gallegoportugues, asturleones, castellano, navarroaragones ((,0 na
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varro y aragones?; i.,y el riojano?) y catalan, Cuando Al-Andalus 
perdio su poder militar y los reinos cristianos se fueron exten
diendo por las Mesetas hacia el Sur, llevaron consigo sus lenguas. 
Su distribucion fue la que los respectivos reinos consiguieron lu
chanda contra los musulmanes, pero tambien luchando entre si: el 
mapa lingufstico de la Peninsula Iberica, al menos desde el Duero 
hacia abajo, se debe por entero ala Reconquista. 

Una de esas variedades fue la castellana. Era el dialecto de los 
montafieses y vascos encargados de defender en el s. IX la frontera 
oriental del reino asturleones (el mas «gotico» de los nuevos rei
nos); pronto estes se independizaron, hasta llegar a ser en el s. XI 
un nuevo reino, reino que inmediatamente comenzo su dominio 
sobre los territorios circunvecinos. Castilla se convirtio en la mo
narqufa mas poderosa del centro peninsular, absorbio a Leon, 
arrincono a Navarra, se hizo presente en Aragon, que sin embargo 
mantuvo su personalidad unida a los condados catalanes, y man
tuvo en la franja occidental al reino portugues, Esa prodigiosa ex
pansion castellana, que logro en el s. XIII quedar como el unico 
reino peninsular aun con posibilidades de reconquista (el reino na
zarf de Granada), fue acompafiada de la expansion de su idioma, el 
castellano, que todavia sonaba «barbaro» para algunos oidos del 
s. XII, pero que estaba destin ado a ser una gran lengua de cultura. 

Dados sus origenes primitivos, el castellano fue un dialecto 
poco influible por el superestrato culto, latinado, aun vivo en la 
Alta Edad Media. En su evolucion lingufstica fue rapido y deci
dido, a la vez que se diferenciaba fuertemente de sus vecinos: de
cia fijo y muger (con un sonido palatal sonoro de especial zum
bido, frente a los vecinos fillo. muller); decia noche y mucho (y no 
noite 0 nit, 0 muito, molt); y empezaba a decir con un sonido aspi
rado harina, hembra, frente a laf- de todos sus dialectos hermanos 
(y de su misma escritura). 

Ahora bien, si en sus primeros tiempos el castellano fue un 
dialecto radicalmente innovador, en su expansion posterior actuo 
de forma mas pausada y conservadora, y, sobre todo, integrando, 
no excluyendo, las formas linguisticas distintas a el con las que se 
iba poniendo en contacto. La historia del castellano medieval 
(como la del espafiol posterior) es una constante serie de procesos 
de absorci6n y nivelacion, de fusi6n de elementos de origen di-

r 

r
 

verso, hasta llegar a unir dentro de sf 10 que en su origen es un . 
complejo de elementos dialectales diversos. Es 10 que ocurrio eou .! 

I 
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las hablas mozarabes del valle del Duero, con las formas leonesas 
de Zamora, Salamanca y del mismo Leon, con el mozarabe tole
dano; y es 10 que empezo a ocurrir, aiin antes de la unificacion po
lftica, con los romances navarro y aragones, que progresivamente 
se fueron castellanizando, dadas las escasas diferencias mutuas y 
dado el superior prestigio alcanzado por la lengua de Castilla; y es 
tam bien 10 que ocurrio con el habla de los inmigrantes [rancos, 
que si durante algun tiempo transmitieron algunos rasgos propios 
al castellano (por ejemplo, la caida de vocales finales, con 10 que 
el castellano llego a decir noch, princep 0 adelant) acabaron ab
sorbidos en la lengua comun, 

Porque el castellano en el s. XIII se convirtio en una lengua de 
cultura. Muchos fueron los factores que en ella actuaron: Castilla 
era ya una gran nacion, su composicion etnico-linguistica era va
riada (castellanos de distintas zonas: de la Montana, de Burgos, de 
las Extremaduras ... ; mudejares, judios, mozarabes, francos ...), 
siendo en ella 10 comun el idioma, y sus gentes necesitaban expre
sarse en formas que la tradicion de escritura latina, tan unida al 
mundo de los monasterios y de los notarios, no prevefa. Asf surgi6 
la poesia epica de los juglares (e1 Cantar de Mio Cid 0 Roncesva
lles), y junto a ella la poesfa culta en romance de la clerecia, que 
introduce latinismos, pero tambien formas de origen frances; asf 
surge la escritura historica, en un principio apegada a las resefias 
de hechos concretos de una ciudad; y asf surgen las traducciones 
de textos didacticos de origen semitico, en su forma de maximas 0 
de apologos, con 10 que la educacion de la aristocracia castellana 
resulta que se hacia con textos en los que la ideologfa de sus «ene
migos» coloreaba 10que podia proceder de tradiciones mas lejanas 
(griega 0 hindu). La presencia del castellano en el proceso de tra
ducciones de obras cientfficas del arabe al Iatin (proceso por el que 
la Europa medieval pudo conocer, por ejemplo, a Aristoteles) no 
es de olvidar. Y como culminacion de todo ello, la actuacion de 
Alfonso X y su corte de intelectuales (muchos de ellos judfos), que 
produjeron un mimero extraordinario de textos, historicos, jurfdi
cos, cientfficos, etc., como ninguna otra lengua romance pod fa 
mostrar en ese momento. La expansion del castellano no fue s610 
externa, en el espacio: 10 fue tambien, y ella es quiza mas impor
tante, intema, en sus posibilidades de expresion de nuevas realida
des, de forma que se desarrollaron sus capacidades comunicativas, 
por ejemplo en la elaboracion de perfodos sintacticos complejos 
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que manifestaran razonamientos cada vez mas complicados y en la 
adquisicion y creacion de nuevo vocabulario. EI castellano queda 
asi, a finales del s. XIII, como una lengua perfectamente apta para 
cualquier tipo de funcion: puede decirse que es ya una lengua 
«adulta». Y la posterior historia de Castilla y el castellano en la 
Baja Edad Media 10 va a demostrar sobradamente. 

De castellano a espafiol. El nacimiento de la 
lengua castellana 

La capacidad, mas que de absorcion, de integracion de formas 
dialectales afines que manifesto el castellano a 10 largo de la Edad 
Media (hay quien 10 ha considerado como una koine mas que 
como forma genuina de hablar de una determinada comunidad) 
llego a su culminacion en los comienzos de la Edad Moderna, 
cuando se convierte en la lengua mas extendida de la nueva Mo
narqufa construida sobre Ia union dinastica de Castilla y Aragon. 
EI castellano desplaza definitivamente, incorporandolas hasta un 
cierto limite, a las hablas leonesas y aragonesas (que quedan arrin
conadas en las montafias asturianas y pirenaicas), y se convierte en 
la lengua romance propia de Navarra; es tambien la unica lengua 
de la Castilla «novisima», de Andalucia y del recien conquistado 
reino de Granada (el arabe de los moriscos vivira en condiciones 
casi de clandestinidad hasta su definitivo destierro tras las rebelio
nes de la segunda mitad del XVI); y es la lengua en que se comu
nican entre sf los subditos de la Monarquia que poseen otras len
guas (catalanes, gallegos, vizcainos). La pujanza de Castilla y del 
castellano es tal que este pasa a ser, sin necesidad de ninguna im
posicion legal (frente a 10 que ocurrira en el XVIII), la lengua lite
raria, el vehfculo de expresion culta que utilizaran los hablantes de 
zonas que pasan a ser bilingiies, al menos en las capas altas de la 
sociedad (Catalufia, Valencia, Galicia, zonas vascofonas de Nava
rra, del sefiorfo de Vizcaya, etc.). Incluso en Portugal, aun antes 
del breve penodo en que estuvo unida a la Corona espanola, el 
castellano fue lengua propia de escritores y de cfrculos cortesanos. 
Se entiende, pues, que la vieja denorninacion de castellano, tan 
cara a los apegados, entonces y despues, a la tradicion castiza, se 
yea estrecha: el idioma pasa a denominarse espaiiol, pues ya no 
son solo castellanos quienes 10 tienen como propio, es la iinica 1
 

I
 Colección Ensayos.Fundación Juan March(Madrid)



1 
ENSAYO/13 

LA HISTORIA DEL ESPANOL 

lengua corruin de los espafioles y es por fin el unico nombre que 
los extranjeros consideran adecuado. 

La expansion del castellano, ya espafiol, no se agota en los 11
mites de la Peninsula. Se convierte en idioma intemacional, gracias 
a la hegemonfa que la Corona espanola pasa a tener en Europa, so
bre todo tras la vinculacion dinastica al Imperio germanico, En Ita
lia y en Flandes se convierte en la lengua de los dominadores, que 
los naturales han de conocer; en Francia, Alemania 0 Inglaterra se 
aprende, por necesidades practicas inmediatas 0 de otra indole. Y 
para ello se multiplica la produccion de gramaticas y diccionarios 
(muchos de ellos de caracter bilingiie y contrastivo) que tienen 
como objetivo la ensefianza del espafiol a los extranjeros; la mayo
ria se debe a manos foraneas y no suele presentar especiales meri
tos, pero no dejan de ser esas obras un indicio claro de la universa
lizacion del idioma. Tambien se extendio nuestro idiom a por el 
mundo, aunque aqui el motivo sea menos glorioso, por la expulsion 
de los judios en 1492; estos, en un comportamiento que no tuvo pa
ralelo en otras comunidades hebreas, conservaron el espaiiol lle
vandolo a Africa, a Europa Oriental, al Asia Menor...; esta variedad 
de la lengua, aislada del tronco comun, conservo determinados ras
gos que el espafiol general perdio, pero innova en otros aspectos, y 
constituye hoy una de las formas mas entrafiables, y en peligro de 
desaparicion, de la lengua nacida en Castilla. 

Sin embargo, la mayor extension de esta vino gracias a las 
propias conquistas de la Corona espanola. El proceso de descubri
miento, conquista y colonizacion de las tierras del otro lado del 
Atlantico supuso la mayor expansion que lengua rornanica alguna 
iba a conocer. El espafiol fue la unica lengua que se llevo al Nuevo 
Mundo, ya que la inmigracion de aragoneses y catalanes estuvo en 
principio muy restringida, la de portugueses prohibida en los do
minios de Espana, y gallegos y vascos se acomodaron por 10gene
ral a la lengua cormin. Por otra parte, en ese espafiol que se tras
lada a Indias quedan incorporados elementos de diversos origenes 
dentro del idioma (aunque parece demostrado que el ruicleo primi
tivo mas fuerte fue andaluz, y sevillano en particular, 10 que iba a 
condicionar determinadas caractensticas posteriores del espaiiol 
americano): es decir, la expansion del espafiol al Nuevo Mundo 
supuso un nuevo proceso de nivelacion y homogeneizacion de la 
lengua, de aglutinacion de 10 que eran antes diferencias internas. 
Esta capacidad se manifiesta incluso en el encuentro con las len
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guas indfgenas: el espafiol absorbe gran cantidad de elementos de 
estas, si bien casi exclusivamente de caracter lexico, pues salvo en 
areas muy concretas (bilingues 0 de mayoritaria presencia indi
gena) conserv6 su propia personalidad fonol6gica y gramatical. 

Sin embargo, la relaci6n con las lenguas indias fue compleja y 
cambiante: durante los primeros afios se enfrentaron la tendencia 
de la Corona y de los conquistadores que querian hispanizar, lin
glifsticamente, a los indios (por razones eminentemente practicas: 
ordenar el trabajo era asf mas facil) y el deseo de los evangeliza
dores de convertir a estes dentro de su propio ambiente, preservan
dolos de los vicios trafdos por los conquistadores. Asf lograron 
salvarse muchas lenguas indias (las que no desaparecieron con sus 
hablantes), y algunas lograron una extensi6n mayor al convertirse 
en «lenguas generales» para entablar relaciones con las nuevas po
blaciones que iban cayendo bajo el dominio espafiol (es 10 que 
pas6 con el nahua, el quechua 0 el guarani); de muchas adernas los 
benerneritos frailes compusieron notables descripciones gramati
cales. S610 mas tarde, en pleno apogeo de la uniformaci6n centra
lizadora desarrollada por la Monarqufa borb6nica en el XVIII, se 
reimpulsara el proceso de hispanizaci6n, el cual continuara, con 
diferencias notables en cada pais, tras la independencia lograda a 
principios del XIX. No obstante, la relaci6n del espafiol con las 
respectivas lenguas indias varia en cada zona, de acuerdo, no s610 
con la mayor 0 menor presencia de hablantes de estas, sino tam
bien con su consideraci6n social. Asf se explica que el espariol de 
Peru apenas conozca influencia quechua, dado el bajo status que 
tenian sus hablantes, pese a su gran mimero; situaci6n exactamente 
contraria a la que se da entre espaiiol y guarani en el territorio de 
las antiguas misiones jesuiticas de Paraguay y zonas adyacentes. 
No obstante, en conjunto puede afirmarse que el espafiol de Arne
rica ha mantenido en todas partes toda su entidad, sin dar lugar a 
idiomas «criollos» 0 mixtos con lenguas indfgenas. Lo mismo ocu
rri6 despues con las lenguas africanas traidas por los esclavos ne
gros (tras perfodos iniciales, a veces muy prolongados, de interfe
rencia y simplificaci6n producidas por el contacto de lenguas). 

Naturalmente, la expansi6n del idioma no es s610 geografica, 
sino que atafie a aspectos intemos. Hemos de sefialar, en primer 
lugar, que debido quiza a su nueva funci6n de lengua comun, en la 
que entran aportes de muy varia procedencia, en la lengua se pro
ducen importantes procesos de reorganizaci6n e incluso de simp li

~
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ficaci6n, que parecen llevar a una estructura mas cornoda y mane
jable. Asi, desaparecen viejas oposiciones fonol6gicas y surgen los 
fonemas interdental (10 escrito con c, z) y velar (la jota), a la vez 
que se elimina la distinci6n entre by v; la aspirada (escrita como 
h-) queda reducida tambien al habla vulgar y regional. En grama
tica, junto a diferenciaciones como las de nos I nosotros y (v)os I 
vosotros, se produce la eliminaci6n de antiguas distinciones me
dievales: asi, quedan s610 ser y estar para la atribuci6n, se reduce 
el mimero de nexos conjuntivos (aunque despues se crean nuevas 
locuciones, casi siempre de caracter ocasional), se simplifica el 
subjuntivo con la progresiva igualacion de cantara y cantase y la 
reducci6n en el uso de cantare, etc. En el vocabulario se elimina 
mucho lexico medieval, pero a la vez se incorpora gran mimero de 
cultismos de origen latino (si bien en forma menos desmesurada 
de como se hizo en el s. XV), para dar forma a los nuevos concep
tos y realidades que el Humanismo y el Renacimiento van ha
ciendo surgir; tam bien Italia y Francia prestan palabras, y empieza 
muy pronto, segiin dijimos, la incorporaci6n de vocabulario ameri
cano (Nebrija, ya en 1495, en su Vocabulario espatiol-latino in
cluye el arahuaco canoa]. 

Ese idioma, cada vez mas flexible, enriquecido y apto para la 
expresi6n de cualquier contenido, es el que va a ser utilizado por 
quienes, en numero impresionante, llevaron la literatura espanola a 
cimas diffcilmente igualables. Los estilos y los modos variaron: 
desde la pretendida naturalidad de los hermanos Valdes 0 del ana
nimo autor del Lazarillo y la expresi6n justa de Garcilaso de la 
Vega, a la construcci6n mas elaborada de los Luises (fray Luis de 
Granada y fray Luis de Le6n) y Fernando de Herrera, a la cumbre 
que supone Cervantes, para concluir en los prodigios barrocos tan 
distintos de G6ngora y Quevedo (sin olvidar nombres como San 
Juan de la Cruz 0 Baltasar Gracian), el idioma espafiol conocio si
glo y medio de cultivo literario intensisimo y de frutos asombro
sos. Junto a ellos, una multitud de nombres quiza secundarios pero 
que construyen tambien una salida capa de lenguaje literario, ele
vado a «superior», que va a constituir modelo digno de imitar para 
los hispanohablantes, pues no s610 eran los lectores a quienes lle
gaba esa lengua: no hay que olvidar que mucha literatura se reci
bfa de ofdas (empezando por el teatro), por 10que su capacidad de 
influir sobre el lenguaje ordinario, y de dejarse influir por este, va 
mas alla de la relacion entre texto escrito y lector. 
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La lengua literaria va a constituir por fin una norma del
 

idioma. Hasta entonces, este habia funcionado relativamente libre
 
de sujeci6n, pues la lengua cancilleresca y literaria de la Edad Me

dia tenia menor alcance y presentaba mayor variedad (pese al es

fuerzo unificador que en este sentido supuso la corte de Alfonso X
 
y sus continuadores). Suele afirmarse que el modelo que habia tras
 
esta «norma» medieval era mas bien la lengua de Toledo que la de
 
Burgos: si bien puede pensarse en un cierto compromiso entre el
 
habla mas conservadora de Toledo y la mas innovadora de Burgos,
 
parece que el mantenimiento de ciertas distinciones lingufsticas
 
encaja mas con el prestigio toledano; sin embargo, el «toleda

nismo» de la lengua culta (literaria y cortesana) de la Edad Media
 
esta min por demostrar. En el Siglo de Oro los elogios a Toledo
 
como modelo de buen decir aumentan (son muy superiores a los
 
que se dedican, por ejemplo, a la forma de Castilla la Vieja), pero
 
no esta muy claro cuales son los rasgos Iinguisticos «toledanos»
 
que conforman ese modelo superior. En todo caso, la supuesta
 
norma geogratica tuvo que competir con la admiraci6n por el ha
bla cortesana (asi 10 manifiesta Juan de Valdes), y especialmente
 
desde mediados del XVI con la preponderancia de la lengua artfs
tica, literaria y «discreta», como sefialaron Fernando de Herrera 0
 

el mismo Cervantes. Ese modelo literario es el que se va a ir confi

gurando en las Gramaticas (que en un primer momento, como en
 
Nebrija 0 en el mismo Valdes, intentaron arrogarse ese prestigio
 
normativo), y a partir de ahf es como podemos entender la labor
 
normativa y prescriptiva que va a desarrollar la Academia desde
 
1713 (0, mas exactamente, desde 1726, fecha en que comienza la
 
publicaci6n de su primera obra, el Diccionario de Autoridades).
 

Sin embargo, el Siglo de Oro conoce tarnbien la gran escisi6n
 1'.'.... 

dialectal del espafiol moderno. La evoluci6n de determinados soni t 
dos no se produjo por igual en toda la extensi6n de habla caste
llana, y, continuando ciertos procesos iniciados en la Baja Edad
 
Media, en la lengua del reino de Sevilla y costa de Andalucia occi
dental no se dio ninguna distinci6n entre una sibilante dental y otra
 
alveolar: el seseo-ceceo (variedades foneticas de un mismo hecho
 
basico) se convirti6 en la gran marca distintiva de un espafiol me
ridional frente a otro central. El primero, por su peso en los prime
ros pobladores del Nuevo Mundo, fue el que traslad6 este rasgo al
 
otro lado del Oceano: el proceso ya sefialado de nivelaci6n del es
pafiol americano 10 convirti6 enseguida en hecho general. A este
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fen6meno se unieron enseguida otros: aspiraci6n de -s final e im
plosiva, yeismo, igualaci6n de -r y -I, etc., que si bien no adquirie
ron la fijeza del anterior (asi, en America se dan especialmente en 
las zonas costeras atlanticas, mas unidas a las modalidades andalu
zas), si incrementaron la diferencia entre ambos tipos de espaiiol. 

La lengua espaiiola en la actualidad 

Con el siglo XVIII nos encontramos ya al espafiol constituido 
definitivamente en lengua moderna, y con los rasgos que va a 
perpetuar en los siglos posteriores. Ha sido homogeneizado en 

1lI I una forma de lengua culta, unitaria, compartida por todos sus ha
blantes, y que la Academia, par medio de Gramaticas, Dicciona
rios y Reglas de Ortograffa, se va a encargar de mantener, 0 de 
variar cuando se considere necesario, pero siempre intentando 
preservar la unidad entre todos los pafses de habla espanola, in
cluso cuando estos hayan pasado a ser Estados independientes. La 
instrucci6n escolar, desarrollada poco a poco y generalizada es
pectacularmente en estos iiltimos afios, contribuye de forma deci
siva a la fijaci6n de este modelo unitario, en el que caben holga
damente las variedades internas del idioma. Esas variedades son, 
en parte, las que heredan las antiguas formas rornanicas que no 
lograron convertirse en lenguas propias (leonesas y aragonesas), 
pero sobre todo las que proceden de la diferenciaci6n brotada a fi
nes de la Edad Media en las hablas meridionales. Frente a los te
mares de diversificaci6n del idioma, manifestados por estudiosos 
del XIX y tarnbien del XX, en los que operaba el recuerdo de la 
fragmentaci6n del latfn, las condiciones de la sociedad actual (in
cremento de las comunicaciones, intercambios de la lengua culta 
a traves de textos literarios, etc., pero tambien de la mas coloquial 
por medio de inmigraciones, productos cinernatograficos, etc.) 
hacen que las variantes del idioma sean cada vez menos descono
cidas entre los distintos grupos de hispanohablantes, e incluso 
provocan el trasvase de rasgos de unos ambitos a otros con una 
rapidez muy superior a como actuaban en el pasado los procesos 
de cambio linguistico. 

Por otra parte, la extensi6n espacial y humana del espafiol, y la 
impotencia que, pese a todos los avatares hist6ricos, tienen hoy los 
pueblos hispanicos esta provocando, sobre todo en los iiltimos 
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afios, un impresionante incremento de su ensefianza en otros pai
ses: en Alemania, Suecia 0 Estados Unidos el espafiol gana conti
nuamente terreno como lengua objeto de aprendizaje (tanto en am
bitos universitarios como en los niveles medios de ensefianza 0 en 
el mundo extra-academico), 

Sin embargo, los problemas no son pocos ni de escasa entidad. 
El principal parece ser que en el mundo de hoy el prestigio de una 
lengua va asociado, no solo al hecho de ser la lengua de una po
tencia dominante en 10 politico, 10 economico y 10 militar (como 
ocurrio con el espafiol en el XVI y XVII, con el frances en el XVII 
YXVIII Ycon el ingles en el XIX y XX), sino sobre todo al de ser 
la lengua en que se expresan la ciencia y los avances tecnologicos. 
Ninguna de las dos ventajas tiene hoy por hoy el espafiol, ni pa
rece que vaya a tenerlas en un proximo futuro. De ahf su posicion 
subordinada, dependiente, ante el ingles, que si reiine ambos privi
legios. El problema no es tanto la convivencia de una y otra lengua 
(especialmente dramatica en ciertos lugares de America), ni el que 
el espafiol se yea obligado a importar Iexico de esta procedencia: 
al fin y al cabo nuestra lengua ha incorporado Iexico de muy di
versos origenes (arabe, frances, italiano, por no hablar de la cons
tante entrada de cultismos latinos) cuando ha sentido la necesidad 
de nombrar nuevos contenidos y no le han bastado sus propios me
canismos de expansion del lexico. Lo conflictivo es que esa en
trada de neologismos hoy se produce en cantidad muy superior a 
la que pudo darse en epocas anteriores; el idioma no tiene tiempo 
para absorberIos, para adecuarlos a su propio sistema morfologico, 
para integrarlos en sus estructuras significativas. La entrada es con
tinua, y no siempre la incorporacion se produce del mismo modo 
en todos los paises de habla espanola: a pesar de todos los intentos 
en este sentido, no se ha conseguido aun una actuacion unificada 
frente a las nuevas terminologias y a los nuevos lenguajes cientffi
cos y tecnicos. La posicion subordinada del espaiiol, pues, puede 
verse intensificada, no solo por no ser la lengua en que se produce 
la ciencia y la tecnica modemas, sino por ver deformadas sus pro
pias estructuras debido a la accion de la lengua dominante. 

Si tenemos en cuenta, ademas, que el mundo de la informacion 
presenta caractensticas muy semejantes (las grandes agencias de 
prensa pertenecen tambien al mundo anglosajon), podremos calibrar 
aun mejor cuales y de que dimensiones son los peligros que acechan 
al progreso armonico y homogeneo de la lengua espanola. D 
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