
Elhirpanimo nmnipreientcpretende ofrecer 
al lector, aficionado o profesiond,un amplio 
abanico de temas de lingiiistica y literamra 
hispanas. 

El voiumen se estructura en cuatro partes. 
La parte inicid se presenta como una 
misceiinea de testimonios personales en 
honor del catedritico Robert Verdonk, uno 
de los primeros propulsores dei hispanismo 
en Flandes en la epoca contemporanea, y 
gran especidista, entre mucbos otros temas, 
m el espaiioi de Flandes en 10s siglos XVI 
y XVII. 

La segunda parte lleva al lector al 
apasionante mundo dz ia iingiiistica 
haciendole descubrir o redescubrir tcmas 
muy variopintos como 10s primeros 
repertories lexicograficos m Espafia, 10s 
origcnes del castellano en textos leoneses 
dei siglo XI1 o los contactos lingiiisticos 
entre el espafioi y Ins lenguas de Belgica. 
Se presentan tambien analisis rigurosos 
de temas de gran complejidad del espafioi 
antiguo y acmai con contribuciones 
cientificas desde angulos muy diversos, la 
lexicologia y la lexicografia, la lingiiistica 
cognitiva funcional y la lingiiistica de 
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Por su caracter de lengua supranacional, hablada en mas de veinte paises, el 
espariol constituye, en realidad, un conjunto de normas diversas, que 
comparten, no obstante, una amplia base comun: la que se manifies~a en la 
expresion culta de nivel formal, extraordinariamente homogt-nea en todo el 
gmbito hispanico, con variaciones minimas enue las diferentes zonas, casi 
siempre de lip0 fonico y lexico. Es por ello la expresion culta formal la que 
constituye el espailol esldndar (Diccionario panhispdnico de dudas) 

Introduction 

bien sabido que 10s procesos de elaboraci6n y codificacion de una 
terminada variedad de lengua se asientan sobre unos soportes 
eologicos y metalinguisticos que, de una parte, configuran y expresan la 
nciencia lingiiistica sobre la que se efectuan y, de otra, transmiten a 10s 
blantes saberes y creencias sobre su lengua que determinaran luego 
titudes suyas. Tambien es conocido que esa mediacion ideologica puede 

iar de orientation y modificar 10s criterios de la codificacion asi como 
titudes institucionales y sociales sobre la lengua. Esto, en sintesis, es 

que ha ocurrido con la codificacion del espanol. La creencia de que la 
reza de una lengua estaba estrechamente vinculada con su lugar de 
cimiento y que a1 esparcirse por otros dominios se iba 'contaminando' 

elementos extranos que la llenaban de impurezas, acentuaban su 
rsificacion y motivaban su ruina o ponian en peligro su unidad, esta en 

s origenes de la codificacion de las lenguas clasicas y se hereda tambien 
la del espahol. La creacion de la Academia Espanola en 1713, a imagen 
las otras dos academias europeas existentes, tiene una voluntad 

ntralizadora como unica garantia para la conservation de la pureza de un 
oma que se extiende por 10s confines del mundo: que todos 10s hablantes 
1 reino tengan un unico referente de lengua comun. Por ello no puede 
rprender el caracter monocentrico de la codificacion que historicamente 
e reivindicado para la norma del espanol y que durante tres siglos tuvo 
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un caracter relativamente estable2, pese a las diferentes epocas de cr 
reivindicaban normas americanas a1 margen de la madre patria.? 
Frente a ello, la nueva politica linguistica de la RAE en relacion 
codificacion de la lengua espanola supone su adecuacion efectiva a 
nuevas ideas sobre el funcionamiento del idioma, las cuales no so1 
mas en consonancia con el saber cientifico de las modernas t 
linguisticas, sin0 tambien con la necesidad de su aplicacion practica 
lo cual requiere hacer depender la estabilidad y el fortalecimien 
patrimonio linguistic0 del espafiol, esto es, la unidad de la leng 
reconocimiento a la legitimidad de 10s diferentes usos de las re 
linguisticas, con la unica condicion de que esten generalizados ent 
hablantes cultos de 10s diferentes paises.4 Se evidencia, pues, que "la 
del espanol no tiene un eje unico, el de su realization espanola, sin0 
caracter es policentrico".5 La realidad actual es inapelable en este s 
de manera que una codificacion academics que obviara las alterna 
estandares de otros paises no seria aceptada y por ello dejaria 
instrumento de consolidacion idiomatica y de unidad. Por lo tanto, 
realidad lingiiistica pluricentrica debera corresponderle tambi 
norma explicita tambien pluricentrica, aunque tal realidad sea d 
llevar a la practica, salvo que se sacrifique la imagen que se tiene 
variedad que se codifica, esto es de la lengua estandar. Como se 
Rivarola parafraseando a Heger, la codificacion dentro de un es 
pluricentrico debe conjugar dos tensiones, por un lado, una necesid 
precisian como le corresponde a1 estandar y, por otro, una ob I 
aceptacion de la codificacion de la norma propuesta. En este sent 
cuantas mas normas implicitas se reconozcan en una comuni 
linguistica, menor sera la posibilidad de precision (Rivarola 2006: 106 
hecho, hay quienes como Martinez de Sousa (2005) se extranan de q 
Diccionario panhispdnico de dudus se postule como "un dicciona 
normativo en la medida en que sus juicios y recomendaciones estan b 
en la norma que regula hoy el uso correct0 de la lengua espafiola" 
cuando en la practica es poco preciso, pues constantemente dice 
"ambas formas son igualmente correctas" o que "tambien puede deci 
escribirse de tal o cual manera". Tampoco Cree que sea muy norma 
cuando analiza 10s problemas de uso, pues en muchos casos da por bue 
todas las soluciones posibles, hasta el punto de que mas que normat 
parece que se trata de una obra descriptiva. 
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problemas relativos a la codificacion panhispanica 

se seiiala explicitamente en el prologo del Diccionnrio pnnhispdniro 

1 espafiol no es identico en todos 10s lugares en que se habla. En cada pais, e 
luso en cada zona geografica y culturalmente delimitada dentro de cada 

is, las preferencias linguisticas de sus habitantes son distintas, en algun 
pecto, de las preferencias de 10s hablantes de otras zonas y paises. Ademas, 

divergencias en el uso no se deben unicamente a razones geograficas. 
mbi6n dependen en gran medida del modo de expresion (oral o escrito), de 
situacion comunicativa (formal o informal) y del nivel sociocultural de 10s 

o tecnicamente, el espanol es un continuum estructurado de 
edades diatopicas, diastraticas y diafasicas que en sincronfa establecen 
ciones dindmicas dentro de ese espacio de variation (Coseriu 1981).6 

o explica la imposibilidad de una codificacion exhaustiva de una lengua: 

Una gramatica espaaola no es una gramatica del espaaol como lengua historica 
(con toda su arquitectura), lo que no seria posible, ni tampoco del espaaol 
como lengua comun (con sus formas regionales y sus diferentes niveles), lo que 
ya seria factible, pero no sin enormes dificnltades, sino solo de un modo 
ejemplar o considerado la1 (y aun esto sin toda la correspondiente variedad de 
estilos de lengua) (Coseriu, El problema de la correccion idiomdtica, Manuscrito 
in6dito. Tubingen: Archivo Coseriu (Nr. B XXXIV, 16, http://www.coseriu.de). 

ta, obligadamente, debe llevarse a cabo sobre una 'muestra elaborada', a 
que se llega por abstraccion de una selection de usos provenientes de 
terminados registros (generalmente son los 'formales', ahormados 
nforme a 10s patrones de la lengua escrita) y de determinados grupos de 
blantes (10s hablantes cultos). 

el DPD la concepcion panhispanica esta en la diversificacion de la 
muestra procedente del banco de datos del espaiiol de que dispone la 
Academia, integrado por textos de todas las epocas y de todas las areas 
linguisticas del ambito hispanico. Basta consultar la relacion de fuentes 
empleadas para darse cuenta del empeno voluntarista de la Academia por 
orientar la codificacion de la norma hacia el espanol americano, aunque - 
como se vera mhs adelante- no necesariamente en detriment0 de la norma 
peninsular. Lo mismo puede decirse de la ejemplificacion con autoridades 
y fuentes de las distintas naciones de AmQica7, superior con creces a 10s 
datos que proporciona la obra del espafiol europeo.8 Asi, las soluciones y 
recomendaciones normativas que se hacen parecen estar fundadas en Ia 
realidad linguistics actual, de forma que la critica negativa formulada por 
Martinez de Sousa deberia, entonces, trocarse en virtud y alabanza del 
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diccionario, pues la tolerancia normativa expresada por la yuxtap 
de posibilidades diferentes que posibilitan la eleccion de 10s ha 
atenua el rigor normativo de la correccion idiomatica del espa 
constata que la norma del espanol es mas bien liberal y flexibl 
reiteran quienes han analizado bien el concepto de pluricentri 
espailol (Koch-Oesterreicher). 
No obstante lo dicho, no parece que en el DPD lo panhispanic 
equipararse con lo pluricentrico. No son conceptos intercambiable 
a veces, constituye un problema no solo para la exposicion norma 
tambien para la definicion del estatuto de ciertos usos linguistico 
en el diccionario de norma panhispdnica y se hace corresponder 
concepto de espafiol estdndar (como se lee en la cita que encabez 
estudio), sin reparar en que el concepto de estandar no designa sol 
variedad prestigiosa de la lengua, un sociolecto que pneda admitir va 
interna en la solucion que 10s hablantes cultos dan a ciertos fen6 
linguisticos, sino que se constituye en el eje vertebrador de lo que 
llamado continuum conceptional inmediatez Idistancia comunicativa co 
se articula el espacio de variacion en una lengua (Koch-Oesterreiche 
en este sentido, "nn parametro calificador" del estatus de 10s h 
lingufsticos dentro del espacio variacional: como norma estandar, car 
marcas diatopicas o de otro tip0 (se corresponde siempre con la len 
la distancia) y cnalquier fenomeno linguistico sera caracterizado a pa 
su relacion con ella. Si no se corres~onde con ella, auedara ma . . 
diasistematicamente (Oesterreicher 2002, 2006 y Koch- Oesterr 
2007). Pluricentrismo significa constelacion y jerarquizacion de no 
estandares cada una de la cuales instituye su propia cadena variacio 
sus propias marcas alli doude actua, de manera que hechos lingiiis 
estiindares en sn zona no pueden quedar marcados con respecto a nor 
estandares con las qne no se corresponden. Lo estiindar es compl 
admite ciertas gradaciones: hay fenomenos linguisticos estandares en 
el ambito hispanico, otros solo lo son en America, otros solo en cier 
zonas americanas, otros propios de una nacion. El estatuto de estan 
lo que 10s hace neutros o no marcados diasistematicamente en ese esp 
variacional en el que actiran y ello debe ser tenido en cuenta en 
codificacion que se pretenda panhispanica. No se observan contradicci 
a1 respecto cuando 10s fenomenos trarados son panamericanos y se opon 
globalmente a 10s empleos peninsulares (ustedes, preterit0 simple, sese 
o cuando constituyen una identidad nacional, aunque pueda trascender 
fronteras (el voseo). El problema puede venir dado cuando no se tiene u 
imagen clara del estatus del fenomeno en la zona de influencia porque 
carece de estudios concretos sobre la lengua de la distancia tal y como ac 
alli. 
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s donde pueden manifestarse 10s problemas si la elaboracion de 
as normativas panhispanicas o diccionarios como este no ha ido 
a de una profunda reflexion acerca de la funcion del estandar en 

espanol general, aunque si lo sean en su dominio) y ello afecta a 
osicion que se hace en el diccionario y a las recomendaciones sohre 
eniencia de abandonar su uso. La falta de espacio impide que pueda 
erme en estas cuestiones que a mi juicio constituyen una de las 
ades del DPD. Solo pondre algunos ejemplos de muestra: 

espaiiol general) o iustamente lo contrario, que se abre a partir de las tres. Para 
evitar 10s casos de ambiguedad a que puede dar lupar, se recomienda acomodar 
el uso de hasta en estas zonas al del espaiiol general y colocar la negacion 
correspondiente delante del verbo: No se abre hasta las tres, o bien deiar el 
verbo en forma afirmativa y sustituir la preposition hasta por a: Se  abre a las 

Lo importante para la descripcion lingiiistica y la consideracion marca- 
da o no marcada de un hecho como este no es, pese a lo que pudiera 
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pensarse, ni la difusidn ni la frecuencia del uso (como se dice en 
de la negacion expletiva), ni 10s problemas de interpretacion (c 
dice para el uso mexicano de 'hasta'), sino el estatuto que realme 
nen ambos fenomenos con respecto a1 espacio variational en don 

hispanico. La diferencia entre ambos es que el primer0 es un hech 

hablantes), pese a que contravenga las leyes de la coherencia se 

y de uso general en otras). 

b) La forma expositiva qne se adopta a1 hablar de ciertos usos o de ci 
construcciones. Ejemplificare con el caso de 'escuchar' empleado c 
sentido de 'percibir o sentir auditivamente algun sonido sin volun 
intencion de hacerlo' de caracter panamericano a1 qne, sin censu 
explicitamente, pues se documenta en autores de prestigio (el pe 

sigiera ante un ma1 uso por ser americanismo. 

Nicolds ~ambitn era esttrilx (Rihera Sangre [Esp. 19881). Puesto que air tie 
un significado mas general que escuchar, casi siempre puede usarse en lugar 
este, algo que ocurria ya en el espafiol clasico y sigue ocurriendo hoy: <<Oy 



uesto que el sustantivo que aparece en estas construcciones es el 

muchos muertos* (Chao Altos 1Mex. 19911). La misma inmovilidad en singular 
del verbo conjugado dehe producirse en el caso de que haber forme parte de 
una perifrasis con poder, soler, deber, i r  a, etc.: <<En tomo de una estrella coma el 
Sol puede haber varios planetasu (Claro Sombra [Chile 19951); sEn esta causa va 
a habermuchospuntos oscurosw (MtzMediero Bragas [Esp. 19821). No obstante, 
la excepcionalidad que supone la existencia de un verbo impersonal transitivo, 
sumado a1 influio de otros verbos que comparten con haber su sirnificado 
xexistencialu, como estar, existir, ocurrir, todos ellos verbos personales con 
suieto, explica que muchos hahlantes interpreten erroneamente el sustantivo 
que aparece pospuesto a1 verbo haber como su suieto y, consecuentemente. 
pongan el verbo en tercera persona del plural cuando dicho sustantivo es 
plural: "~Hubieron mnchos factores que se opusieron a la realizaci6n del proyectow 
(Eqreso [Per11 22.4.90); **Entre ellos habian dos ninas mbarazadasw (Caretas 
[Peru] 1.8.96); incluso se ha llegado a1 extremo de renerar una forma de plural 
* hayn para el presente de indicativo, con el fin de establecer la oposicion 
singular/plural tambien en este tiempo: *<<En el centro tambien hayn cafts* 
SMedina Cosas [Mex. 19901). Paralelamente, se comele tamhien el error de 
pluralizar el verbo conjugado cuando haber forma parte de una perifrasis: 
*<Dice el ministro que van a haber reuniones con diferentes cancilleresw 
>l 
de muchos paises de America y se da tamhien en Espafia, especialmente entre 
hablantes catalanes, se dehe seguir utilizando este verbo como impersonal en 



El hispanismo omnipresente 

Las reflexiones sobre estas cuestiones podrian seguir con mas ejempl 
concretos susceptibles de sistematizarse para un analisis en profundi 
que se llevara a cab0 en otro trabajo. Sin embargo, si me gustaria seiia 
algunos aspectos generales en relacion con 10s datos americanos que si 
para ilustrar las diferentes entradas del diccionario y que se desprende 
una lectura global. 
Como se ha dicho ya, hay profusion de datos americanos en detriment0 
10s peninsulares, lo cual invitaria a pensar que el foco de atencion sobr 
norma del espafiol se ha desviado de Europa a America no solo por el p 
demografico, sino tambien por su aportacion a la cultura global 
espatiol. Asi, 10s ejemplos procedentes del corpus americano se empl 
mayoritariamente para ilustrar la acepcion o acepciones de la entrada, 
diferentes constrncciones o las posibles alternancias de construccion. E 
es especialmente acusado cuando se trata de verbos que pueden adoptar 
regimen direct0 o indirect0 que afecta a1 empleo de 10s pronombres ato 
de tercera persona. Esto podria estar justificado en el sentido de que 
panhispdnico parece reconocerle a 10s hablantes de estas zonas una cier 
autoridad o seguridad en el empleo etimologico de la, lo, le. Es tamb 
ilustrativo del cambio de enfoque la recurrencia con que se iutroduc 
como autoridad para senalar la aclimatacion de usos relativame 
neologicos (castellanizacion de extranjerismos, generalization 
femeninos que se resisten a cambiar). 0 para apoyar usos arraigados en 
historia del idioma que vacilan en la actualidad (no esta claro si e 
vacilacion es exclusiva de 10s usos peninsulares o se da en el espa 
general), asi para apoyar la correccion de determinantes femeni 
reinterpretados como masculinos a partir de la construccion de e 
sustantivo que empieza por d tonica. 
Pero tambien 10s datos americanos se emplean con otros objetivos, p 
ejemplo, para contraponer usos generales a usos particulares. En es 
casos y debido a las formas expositivas de caracter concesivo empleadas 
la redaccion, se observa que lo americano parece constituir lo particular, 
arcaico, lo qne ha caido en desuso. A veces sin una delimitacinn precisa 
la marca diatopica. Tambien resulta inquietante la sistematicidad 
persistencia en la correlacion de ejemplos americanos para un mismo tip 
de fenomenos que sirven para censurar explicitamente usos seiialados co 
bolaspa. En estos casos suele recurrirse a ejemplos periodisticos, aunq 
algunos de ellos Sean fenomenos que pueden rastrearse tambien en 1 
lengua literaria (ciertos cambios de regimen preposicional, por ejemplo 
Unas veces se constata que son incorrecciones o impropiedades lexica 
ampliamente extendidas por ser de caracter panhispanico y qu 
constituyen topicos corrientes en las censuras procedentes de 10s ma 
diversos origenes normativos, por eso extrafia qne se hayan elegido sol 
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10s americanos. Practicamente todos 10s datos de 'dequeismo' 
fdos de fuentes documentales son americanos, lo mismo puede 
se para casi todos 10s ejemplos que 'queismo'; hasta el punto de que, 
asi, bien pudiera pensarse que se trata de un tip0 de incorreccion en 
andar del espaiiol que ocurre solo en tierras americanas, puesto que 
do se explican en sus entradas correspondientes estos fenomenos 10s 

rnplos no son ya datos documentales, sin0 creados a1 efecto.9 Dentro de 
tendencia a emplear ejemplos americanos para usos incorrectos 

prende y causa perplejidad encontrar que incorrecciones tipicamente 
insulares ('laismo' y 'loismo') ilustradas con ejemplos americanos que 
en ser rara avis dentro del vasto ambito hispanico: 

faltar. I .  En todas sus acepciones ('no existir o no estar presente en un lugar', 
'tener que transcurrir el tiempo que se indica para que se realice alp ' ,  'bacer 
falta', 'tratar a alguien de modo ofensivo' y 'no cumplir con lo debido') 

debio decirse LES falto la precision. 
gritar. 'Dar gritos', 'hablar a gritos' y 'decir [algo] gritando'. El complemento de 
persona es siempre indirecto: ~Papd Crapaud salia detrds de ella y IE gritaba 
insultosn (Montero T u  [Cuba 19953); ~L~gritaba a todo el mundo* (RauschlBay 
Anorexia [Arg. 19901); asi pues, no es correcto el uso de 10s pronombres de 
acusativo lo(s), la(s) para expresar la persona a la que se dirigen 10s gritos: **Le 
diio a una profesora [ . . . I  que se callara y no LA gritara,, (Entrevista [Ven., corpus 

. Conclusion 

espues de analizar el tratamiento de la norma que se lleva a cab0 en el 
iccionnrio panhispdnico de dudas, puede decirse que postular un espiritu 
anhispanico no significa, necesariamente, reconocer el caracter 
olicentrico del espaiiol ni considerar en pie de igualdad el estatus de usos 
ngiiisticos empleados en ciertos ambitos y que son propios de un estandar 
gional. Para poder llevar a cab0 una codification de este tipo sin que 

revalezca una tendencia a medir 10s fenomenos de variation desde una 
erspectiva peninsular, aun cuando, como es el caso de esta obra, Sean mas 
umerosos 10s ejemplos americanos, son necesarios estndios particulares 

para las diferentes zonas que describan y determinen sus usos idiomaticos, 
situando 10s distintos lenomenos dentro del espacio variacional que le es 
propio, de mauera que 10s usos de la distancia comunicativa que 
funcionan, ademas de como un socioestilo, como un estandar propio 
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ordene 10s hechos lin@fsticos y 10s marque diasistematicamente. 
parece mas abarcable para 10s fenomenos de caracter fonetico o 1 
incluso en 10s morfologicos, pero en lo sintactico no siempre es tan 
Sf lo son 10s panhispanamericanismos (ustedes, preterit0 simple 
nacionalismos que se asocian a una fuerte identidad (el voseo, rehila 
yeista), pero hay otros rasgos, especialmente 10s que atanen a1 
preposicional o a la construccion verbal que, siendo bastante g 
dentro de la lengua de la distancia se resisten a ser tenidos en cuenta d 
de un estandar que no es europeo. 
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1. Este trabajo ha sido realizada dentro del proyecto 1+D "Tipologia textual y or 
del espaiiol cl&ico a la acmalidad, HUM2007-60410/FILO. Se inserta dentro de 
sene articulos en los que se analizan aspectos relacionados con la codificacibn 
espaiiol y el reflejo que esta ha tenido en sus usos 'ejemplares', pnes ha 
confomanda un tipo de lengua, un estandar, asociado a1 cancepto de 'lengua c 
que actua como superestrato nivelador de variedades internas de la lengua 
convergen hacia el, a1 tiempo que ha senid0 tambien para marcar 10s usos regio 
como disidencias. El caricter panhispdnico de las politicas linguisticas actnales, 
en consonancia can un ideal de lengua plurictntrico, obliga a establecer nu 
relaciones y referencias de las variedades con respecto a lo codificado como est 
y esto puede plantear problemas prscticos. Mi contribucibn en este homenaje q 
le afrece al profcsor R. Verdonk esbozari algunos de ellos presentes en el Diccio 
panhispdnico de dudas, pero serdn objeto de un planteamiento mds exbaustivo en 
trabajo de mayor extensibn en consonancia con la complejidad del tema. 

2. Valgan como ejemplo das muestras que manifiestan esta idealagia. La primera e 
Cotarelo y Mori, quien se defiende la tutela de Espaila y particulamente Castilla 
idioma: "Unidad que debe ser fomulada por Espaiia, no porque nosotros hable 
actualmente mejor que 10s americanos, sino porque en Espaila esti el tesoro, lam 
la cantera que conserva para el idioma 10s elementos primaries de 
indestructible [. . . I ;  en Espaiia estd nuestra vastfsima y antigua literatura; a 
pertenecen Cenrantes y Lope [...I; en Espaiia esti el pueblo castellano, que retxene 
ms viejas aldeas voces y giros anteriores a1 descubrimiento de America. Y ique mej 
abolenga pueden desear 10s que a1 fin y a1 cabo, son nuestro hijos?" (Apud Fries 198 
171). La segunda es de Rufino Jost Cuervo: "iCui1 serd la noma a que tod 
hayamos de sujetamos? Ya que la razbn no lo pidiera, la necesidad nos forzaria 
tomar por dechado de nuestra lengua a la de Castilla, donde nacib, y, llevando s 
nombre, crecib y se ilustrb con el cnltivo de eminentisimos escritores, envidia de 1 
naciones extraiias y encanto de todo el mundo; tipo unico reconocido entre 1 
pueblos civilizados, a que debe atenerse quien desee ser entendido y estimada entr 
ellos" (Cuervo 1956: 6). 



A. Bello, auror de la primera Gramauca "dffitinada al nus de de losbbtes 
americanosv, tememy, de lo que el h a m  puhera deparar a uuestra lengua, alerta en 
el Prologo sobre la posibdtdad de que los disnntoo Witos contamiwdos 
emburas  fordneas convxertan el idwma en "nna multitud de d~alectos u r e a r e s ,  
licenuosos y babaxw; embnones de idiomas futurm, que durante urn h g a  
el&omboracfin reprodudrian en Amtrica lo que fue la Euiupa en el tenebroso period0 
de la compcldn deI lam Chde. Pmi, Buenos Aites, Mejlco, hablarian cada uno sn 
lengua, o por melor decir, vanas lenguas, como suede en -a, ltalia y Franc1~1". 
No obstante, reivindica cierto derecho americano a 10s usos de la gene culta, aunque 
seqn dwdeutes: 'No se crea que recomeudando la comervaci6n del castellano sea mi 
Animo taehar de vrcioso y espurio tcdo lo que er pmhar de 10s amenanos: Hay 
locucumes castuw que eu la Peninsula pasan hoy pot anticuadas y que subsisten 
trdcionalmente en Hrspanoatntrlca que pmribirlas? 51 e n  la prdeaca 
&em1 de los amencanos es m& wsbgica la coqugacidn de algun verb, ip4t que 
raz6n hernos de preferir la que caprichosamente hap prevaleudo en CasdUaz Si de 
raices castellanas bemos formado vocablos nuevos, segiln I& procederes ordmariw 
de derivanbn que el catellano reconoce, y de que se ha m d o  y se sirve 
conunmmente p a  aumentar su caudal, &qnC u w U w  hay para que nos 
asagoncemos de usarlos? Chile y Yenezuela tlenen tanto b c h o  cgmo Arag6n y 
Andalucia para que se wleren sua acudentales &vergewas, cuando las patrocma la 
cosmmbrr nlllfonne y autbaca de la gente educada" (1847[19881: I, 160). 
A mehados del siglo XX lo expoatan algunos Imgtustas y academicos "Yo estoy 
smeerisimamente convenudo de que toda accibn rectm del futuro de nuestra lengua 
hene que hacerse con absolute respeto a las variedades rncionales tal como las usau 
los hablantes cultos [ . I CIM, pues, que dekn rapetam Ias variedades nauanales, 
que en el estadn actual de la lengna no dificultau (o en el pwr de los casos, no 
&ficulta gtawmente) la Comuulcacldnihduca' (Alonso 1964' 2611. 
"En 10s i i h s  aiios, la Real Academia EQpafiola y las velntiuna Academias de 
AmWca y Filipinas que con ella integran la Asociach de Acdemias de la L e n p  
Espafiola v iaen  dearr~llando uua politica lm@istica que mphca la colahoracidn de 
todas elks, en pie de waldad y como e p u u o  deuna r e s p o m W  urmiiu, en las 
obras que sustentan y deben expfesar la unidad de nuesoo idioma en su nca 
vaned& el Diccianana, la Gramdbca y $ 0rtogr;ofia Erne decidido wmpromwu 
itcad6mco de avanrar en una accidu coqunta ti=asc~ende el amb~to hgUfauco para 
cowtimme en un refuem de Lo que es la m& s6lida base de union de los pueblos 
bpmicos en la Comumdad Iberoamericaua de Naciones el idioma" CPolitica 
Ijnguisuca Fanbphica' www rae es). 
Se amstinye un ffipaoo wnacional en el que lasrelaciones siguen una direcci~n que 
no adrmte mvers1iin Re estc moda, lo d~atdpico (par ejemplo el m e o  o el uueque de 
I por r) puede funcwnar como &astrdtlco (marcado como perieneciente a un 
detarminado esmto soc~oculhnal), y lo diamit~co, a su vet, comodraf&ico telceceo 
o el uueque de 1 por r pueden emplearse par hablantes de mny diversa co&c,~on 
social en n m  sitwci6n relajada e informaD. La hlatipico puede ser sometido a lo 
&astr$nm prque se mta de mriaciones dentro de 10s grupm soaales 
lgualmmte, la coordmacibn interacadCmica ha hecho poslbble la presencia y el kab;io 
de 10s representantes de todos lospa* amencanos Ia imageu que se proyecta es de 
urn rndihcaaon uormativa fiuta de una pWca h@istica que implica la 
colaborsclsn de todas la5 academia5 en pre de igqaldad que ejerfen una 
responsabikdad compamdn y cornfincon respecto a la nonna panbisp&ica. 
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8. Como el Diccionario panhispdnico de dudas es una obra de consults, el usuario sue 
a contenidos concretes con el fin de solventar una duda a a un conjunto 
problemas para ver corn0 se han solucianada (por ejemplo, cuestiones sobre 
concordancia o sobre el genera o sobre el numero en 10s extranjerismos). 
impresion de conjunto en esas consultas es que el contrato panhispanico se cump 
existe una empleo alternative de ejemplos americanos (mas abundantes) y espafi 
tanto como autoridades linguisticas como para censurar incorrecciones o emp 
antinomativos que se marcan con el simholo de la bolaspa (especialmente provie 
de la lengua de 10s medios de comunicacion) 

9. "En algunos articulos tematicos o de especial complejidad gramatical, se 
utilizado en ocasiones ejemplos inventados, en lugar de citas textuales, pues en e 
casos ha prevalecido el interes de facilitar la comprensi6n de 10s usos comenta 
mediante enunciados sencillos y breves" (DPD). 


