
El Vascuence en los actuales niños de Guipúzcoa*

Creemos que hasta la fecha no ha habido oportunidad de conocer 
el porcentaje de niños que hablan vascuence en cada municipio porque 
ello hubiese requerido la confección de una encuesta a la población 
guipuzcoana y, al menos por ahora, no se hacen este tipo de estudios 
en nuestra provincia.

Nuestra encuesta a los maestros ha presentado la oportunidad de 
conocer al mismo tiempo que otras cuestiones, ésta del uso normal del 
idioma.

Es una estadística muy interesante porque refleja buena parte 
de lo que será del vascuence en un futuro próximo.

Resumiéndola, diremos que un 54,1 °/o de los alumnos de Ense
ñanza Primaria de Guipúzcoa hablan exclusivamente castellano y un 
2,6 °/o exclusivamente vascuence. E l 43,3 °Jo restante es de uno u otro 
modo bilingüe.

En la zona rural los porcentajes de vascuence son lógicamente 
mucho más elevados que en la urbana.

Vamos a presentar esta estadística en primer lugar por municipios 
y en segundo lugar por comarcas guipuzcoanas.

Algunos municipios no figuran porque o bien no contestó ningún 
maestro a la encuesta o bien no rellenó la pregunta del idioma. Esto 
sucede con 7 municipios, de manera que en nuestra lista aparecen, en 
vez de los 32 con que cuenta Guipúzcoa, solamente 75. Los que faltan 
son: Aduna, Alzo, Beizama, Cerain, Irura. Larraul y Mutiloa.

*  Solam ente se publica aq u í la  parte que se refiere  a la  len gua. E l  trab a jo  com 
pleto está editado b a jo  e l títu lo  de: Asi está la enseñanza primaria, San  Sebastián, 
M adrid, 1969.
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Debemos advertir también que los resultados obtenidos no pueden 
considerarse exactos. Hay municipios en los que el error es manifiesto: 
En Aizarnazabal aparece que los niños o hablan exclusivamente vas
cuence o exclusivamente castellano, cosa que es prácticamente imposi
ble. E l margen de error por municipio depende, como es natural, del 
número de maestros que han respondido en él a la encuesta (ver ca
pítulo I I )  y de la zona, rural o urbana, en que desarrollan su labor.

Hecha esta salvedad, estimamos que, en líneas generales, estos 
datos merecen un gran crédito.

Id iom a que hablan los alumnos de Enseñanza Prim aria en Guipúzcoa 

( Curso 66-67) - Por municipios

M U N I C I P I O S
Castellano C. bien C. bien C. mal Vascuence

Sólo V. mal V. bien V. bien S ó lo

Abalcisqueta .................. ----- --- --- 100,0 —
Aizarnazábal ........... 11.2 ____ _____ 1 _____ 88,8
Albíztur ... ... . . --- --- _____ 100,0 ---
Alegría de Oria ........... 20,5 7,3 19,4 44,5 7,8
Alquiza ........................... — — — 100,0 ---
A lzag a............... — 55,6 — -----

Amézqueta....................... 18,6 — 21,2 52,3 7,9
Andoain .......................... 71.9 14,5 7,8 5,8 -----

Anoeta ... ................... 5,7 — 69,3 25,0 -----

Anzuola .......................... 35,2 5,3 44,7 14,2 0,5
A ra m a ............................... 35,3 _____ 64,7 __ —

Arechavaleta .................. 47,4 23,6 13,6 12,6 2,8
Asteasu ........................... 5.6 27,7 16,7 36,1 13,9
A ta u n ............................... 23,9 — 1,8 14,9 57,4
Aya .................................. 9,9 2,0 7,1 67,1 13,9
Azcoitia ........................... 16,8 3,2 29,9 43,6 6,5
Azpeitia .......................... . . .  15,7 3,9 28,2 46,9 5,3
Beasain ........................... 70,0 14,6 9,6 5,3 0,5
B elau n za ......................... --- — --- 100,0 —

Berástegui........................ 0,7 0,7 7,2 79,2 12,2
Berrobi ........................... 30,6 9,7 40,3 19,4 —

Bidegoyan........................ — 1,7 16,4 68,1 13,8
Cegama ........................... 6,5 4,4 57,9 29,8 1,4
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Cestona ...................................  13,2
C izú rqu il................................  13,2
Deva ......................................... 25,3
E ib a r ........................................  62,4
Elgóibar ..................................  60,7
Elgueta ...................................  15,2
Escoriaza ................................  51,7
Fuenterrabía .......................... 53.8
Ezquioga-Ichaso ...................  29,9
G ain za ...................................... —
Gabiria ...................................  14,8
Guetaria .................................. 18,2
Hernani ..................................  71,1
Ib a r r a ....................................... 32,2
H ern iald e...............................  3,4
Idiazábal ................................. 18,9
Iruerrieta ..........  ..................  1,7
Irún .........................................  88,7
Isasondo .................................. 8,9
Lazcano ..................................  73,8
Leaburu-Gaztelu ..................  23,3
Legazpia .................................  59,9
Legorreta ................................  40,7
Lezo .........................................  40,6
Lizarza .................................... —
Mondragón ............................ 55,0
Motrico ...................................  8,4
O laberría ................................  54,3
Oñate .......................................  18,5
O r e ja ........................................ —
Orio .........................................  23,4
Ormáiztegui ........................... 10,8
Oyarzun ..................................  12,7
Pasajes .................................... 88,6
P la ce n c ia ................................  41,0
R é g i l ........................................  —
Rentería .................................. 77,9
Salinas de L é n iz .................. 35,7

6,4 20,9 48,1 11,4
9,0 34,0 23,6 20,2

26,6 6,5 36,2 5,4
16,6 15,5 4,2 1,3
15,1 13,6 9,6 1,0

5,1 65,8 13,9 —

— 48,3 --- —

11,9 29,9 4,2 0,2
7,5 32,8 29,8 —

— 11,1 80,6 8,3
10,2 37,0 26,9 11,1

0,4 1,6 77,3 2,5
11,5 10,6 5,8 1,0

5,6 40,0 20,0 2,2
1,7 3,4 84,6 6,9
5,1 44,9 28,7 2,4
1,8 17,6 57,9 21,0
6,2 3,9 0,8 0,4
— — 89,3 1,8

10,3 15,3 0,6 —

3,3 6,7 66,7 —

25,0 11,2 3,9 —

19,6 31,9 5,3 2,5
6,6 41,7 7,9 3,2
— — 100,0 —

23,1 20,6 1,3 —

2,4 66,9 16,4 5,9
— 18,6 — 27,1

42,7 28,9 6,0 3,9
— — 74,1 25,9
8,5 57,2 10,9 —

13,5 75,7 — —

9,5 12,0 62,9 2,9
5,9 5,0 — 0,5

38,5 14,5 4,4 1,6
— 11,5 45,2 43,3
5,6 11,9 2,9 1,7
— 64,3 — — .
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San Sebastián .................. ... 81.9 6,4 7,7 3,5 0,5
Se g u ra ............................. 66,6 — 18,5 14,9 —

T o lo sa ............................... . ... 50.4 10,9 22,3 14,2 2,2
Urnieta ...........  ............ 55,2 7,5 29,4 5,3 2,6
Usúrbil ........................... 18,6 8,7 32,4 36,7 3,6
Vergara ........................... 43,7 17,8 23,2 13,9 1,4
Villabona ........................ . .. 11,3 35,7 3,5 38,2 11,3
Villafranca .................... 66,2 15,1 11,5 5,9 1,3
V illa rre a l........................ 77,9 12,7 6,6 2,8 -—

Zaldivia .......................... 24,0 3,3 16,5 51,3 5,0
Z arau z.............................. . . . .  27,6 23,5 34,7 12,7 1,5
Zumárraga .................... 72,0 10,1 15,3 2,6 —

Zumaya ........................... 41,0 21,8 27,2 9,0 1,0
EIduayen ......................... . . .  — 6,1 44,9 32,7 16,3

TOTAL .......... 54,1 12,2 17,2 13,9 2,6

Id iom a que hablan los alumnos de Enseñanza Prim aria de Guipúzcoa 
( Curso 66-67) - Por comarcas y por zonas rural y urbana

COMARCA I : SAN SEBASTIAN

Castellano s ó lo ............................................. 73,1 °/o
Castellano bien y vasco m a l .................. 7,3 °/o
Castellano bien y vasco b ie n ..................  12,0 %
Castellano mal y vasco b ie n .................. 6,7 °/o
Vasco sólo .....................................................  0,9 °/o

COMARCA I I :  TOLOS A

Castellano s ó lo .............................................  35,2 °/o
Castellano bien y vasco m a l ..................  11,6 °¡o
Castellano bien y vasco b ie n ..................  18,5 %
Castellano mal y vasco b ie n .................. 29,5 °/o
Vasco s ó lo .....................................................  5,2 °¡o
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COMARCA I I I :  GO YERRI

Castellano s ó lo .............................................  58,9 °/o
Castellano bien y vasco m a l .................... 11,9 %
Castellano bien y vasco bien ................... 16,0 °/o
Castellano mal y vasco b ie n ................... 11,6 °/o
Vasco s ó lo .....................................................  1,6 °/o

COMARCA IV : MONDRAGON

Castellano s ó lo .............................................  39,3 °/o
Castellano bien y vasco m a l ...................  30,4 °/o
Castellano bien y vasco b ie n ..................  23,6 %
Castellano mal y vasco b ie n ..................  4,7 %
Vasco sólo .....................................................  2,0 °/o

COMARCA V: EIBA R

Castellano s ó lo .............................................  52,8 %
Castellano bien y vasco m a l ...................  17,7 °/o
Castellano bien y vasco bien .................  19,4 %
Castellano mal y vasco bien .................. 8,7 °/o
Vasco s ó lo .....................................................  1,4 °/o

COMARCA V I: UROLA-COSTA

Castellano s ó lo .............................................  17,5 °/o
Castellano bien y vasco m a l .................. 9,4 °¡o
Castellano bien y vasco b ie n .................  27,1 °/o
Castellano mal y vasco b ie n .................. 36,8 °/o
Vasco sólo ...................................................... 9,2 °/o

GUIPUZCOA RURAL

Castellano s ó lo .............................................  26,6 °/o
Casellano bien y vasco mal ..................  9,0 °/o
Castellano bien y vasco bien .................  22,3 °/o
Castellano mal y vasco b ie n .................  34,8 °/o
Vasco sólo .................................................... 7,3 °/o
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GUIPUZCOA URBANA

Castellano s ó lo .............................................  65,0 °/o
Castellano bien y vasco mal ................... 13,3 °/o
Castellano bien y vasco bien .................. 15,0 °/o
Castellano mal y vasco b ie n ..................  5,8 °/o
Vasco s ó lo .....................................................  0,9 °/o

TOTAL GUIPUZCOA

Castellano s ó lo ............................................. 54,2 °/o
Castellano bien y vasco mal ................... 12,1 °/o
Castellano bien y vasco bien .................. 17,1 %
Castellano mal y vasco b ie n ..................  13,9 °/o
Vasco s ó lo ...................................................... 2,7 °/o

Documentos sobre el belingüismo en la enseñanza.

Sobre el tema clel bilingüismo en la enseñanza se ha escrito y dis
cutido mucho y por lo tanto cabría aportar informaciones abundantes. 
Sin embargo hemos preferido recoger sólo algunos documentos muy ac
tuales y no demasiado extensos, para que su lectura resulte más amena.

Los textos que presentamos son los siguientes:

1) Documento dirigido al Ministerio de Educación el 22 de fe
brero de 1967 por un grupo de sacerdotes del arciprestazgo 
de Azpeitia.

2 ) La lengua valenciana en la escuela, artículo de C. Miguel y 
F. Zurriaga, publicado en el número de julio de 1967 de la 
revista «Cuadernos para el Diálogo».

3 ) Escuela e idiom a materno, artículo de Octavio Fullat, pu
blicado en el mismo número de «Cuadernos para el Diálogo».

4 ) E l catalán en la  Enseñanza Prim aria, dos notas publicadas por 
los periódicos «Unidad» (29-5-67) y el «Diario Vasco» (15- 
9-67).

5) Bilingüismo para Galicia, fragmento del libro Galicia: éxodo 
y desarrollo, de Alberto Miguez, citado por la revista de Pam
plona «Príncipe de Viana».
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6)  Enseñanza del castellano en las escuelas públicas norteameri
canas, dos notas publicadas en el «D iario V asco» del 22 -7 -67  
y 5 -1-68 .

7 )  Los otros analfabetos, nota escrita por u n  equipo de redacción 
y publicada en «Cuadernos para el D iálogo» de agosto-septiem
bre de 1 9 6 7 .

8 )  Bilingüismo y biculturalismo en Canadá, artícu lo de G uillerm o 
Díaz P la ja  publicado en «Cuadernos para el D iálogo» de di
ciem bre de 1 9 6 6 .

9 )  Los idiomas nacionales en la URSS, artículo de la revista 
«P liegos Euzkeralógicos», editada por Je la ld e, en B ilbao  en 1 9 6 4 .

Consideramos que la lectu ra de estos documentos enriquece consi
derablem ente y enm arca cuanto podamos tratar en los capítulos siguientes 
sobre el bilingüism o en la enseñanza.

1) Documento dirigido al Ministerio de Educación por un grupo
de sacerdotes del arciprestazgo de Azpeitia

Excmo. Sr.:

«Los aquí firm antes, sacerdotes de la  diócesis de San Se
bastián pertenecientes al arciprestazgo de A zpeitia, provincia 
de Guipúzcoa, tenem os e l honor de dirigirnos a V . E .

E X P O N IE N D O L E :

1 )  Que acabamos de enterarnos con alegría de la  favorable 
acogida que ha tenido en ese M inisterio de Educación y 
C iencia la  solicitud aprem iante de la  A cadem ia de la  
Lengua V asca, sobre el b ilingüism o en las escuelas.

2 )  Que en nuestro m in isterio  pastoral tropezamos constan
tem ente con e l problem a de la  m ayoría de nuestros n i
ños. que son instruidos en las escuelas en una lengua que 
apenas captan: se les enseña todo en castellano desde e l 
p rim er día y pierden años sin asim ilar la  cu ltu ra , que 
pretende darles la  escuela, quedando frecuentem ente ta 
rados para toda su vida, hasta tanto que m uchos de ellos 
term inan la  escolaridad m edio analfabetos.
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3 )  Que todos ellos salen de la  escuela totalm ente analfabe
tos en la  lengua vasca, a pesar de ser éste e l idiom a que 
ha de utilizar habitualm ente la  m ayoría. De ello resulta 
que, estando todo su am biente im pregnado de term inolo
gía vasca, carecen, por otra parte, de todo cu ltivo que les 
ayude a interpretar esa cu ltu ra popular, en la  que han 
de vivir inm ersos.

4 )  Que, a nuestro entender, atendiendo las exigencias del 
princip io pedagógico de I R  M E D IA N T E  LO  CO N O CI
DO A LO D ESC O N O C ID O , estarían en  m ejores condi
ciones de aprender e l castellano y toda su cu ltu ra, si se 
les cu ltivara prim eram ente en su propia lengua vasca.

5 )  Que creem os, tam bién, que la  convivencia positivam ente 
p acífica  entre los natu rales del País y  los inm igrantes, 
exige que éstos vayan abriéndose a la  cu ltu ra vasca, m e
diante el conocim iento de la  lengua, a la  vez que los 
vascos vayan asim ilando las aportaciones positivas de 
aquéllos, siem pre que no destruyan la idiosincrasia del 
P aís.

6 )  Que, además de todas estas razones de ética, no se nos 
oculta que la lengua vasca es el m onum ento nacional 
vivo m ás antiguo, de cuya custodia es responsable el G o
bierno, custodia que sería im posible, a nuestro ju ic io , 
sin e l cu ltivo de la  m ism a en las escuelas.

P o r todo e llo , pues, y siguiendo la  doctrina de la  en cí
c lica  «P acem  in  T e rris» , que dice así en su tercera parte: 
«Responde, en cam bio, d el todo a lo que pide la  ju s tic ia , e l 
que los Poderes P úblicos se apliquen eficazm ente a favorecer 
los valores hum anos de d ichas m inorías, especialm ente su cu l
tu ra, su lengua, trad icio n es.. .»  corroborada tam bién por el 
Concilio V aticano I I ,  especialm ente en su Constitución «Gau- 
dium  et Spes», y  creyendo que así lo exige e l D erecho N atu
ra l, que todos adm itim os, queremos colaborar en la  solución 
de estos problem as.
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S U P L IC A N D O

Que ese M inisterio de Educación y C iencia tome las m e
didas eficaces oportunas para que LO S N IÑ O S V A SC O S 
P U E D A N  S E R  C U L T IV A D O S E N  V A SC U E N C E  y llevados, 
a través del m ism o, al conocim iento más perfecto del caste
llan o ; y para que los que com iencen su cultivo en castellano, 
SE A N  L L E V A D O S A L C O N O C IM IE N T O  D E  L A  L EN G U A  
VA SCA  y de su cu ltu ra, en todo el ám bito d el P aís Vasco.

Dios guarde a V . E . m uchos años.

Azpetia, 22  de febrero de 1 9 6 7 . 

E X C M O . S R . M IN IS T R O  D E  E D U C A C IO N  Y  C IE N C IA  - M A D R ID

2 ) La lengua valenciana en la escuela

(A rtícu lo  de C. M iguel y F . Z urriaga, publicado en el 
núm ero de ju lio  de 196 7  de la  revista «Cuadernos para 
el D iá lo g o »),

« E l valenciano es una variante regional de la  lengua catalana, letn- 
gua que, además de en la m ayor parte de nuestro reino de V alen cia , se 
habla en  el Principado de C ataluña, en las Islas B aleares, en casi todo 
el departam ento francés de los P irineos O rientales, en los valles de A n
dorra, en e l m argen oriental de Aragón y en la ciudad de l ’A lguer, de 
la isla de Cerdeña».

Se han ensayado diversas clasificaciones de las variedades regiona
les del catalán . La más aceptable parece la  siguiente ( 1 ) :

Grupo oriental:

R osellonés.
C atalán central.
M allorq u ín , m enorquín, ibicenco.
A lguerés.

( 1 )  SA N C H IS  G lIA R N E R : La llengua deis valenciens, pág. 17.



14 X III - EUSKERA - 1968

Grupo occidental:
Ribagorzano.
P allares.
Leridano.
Tortosín .
V alenciano general.
V alenciano «ap itxat» .

E n  el P aís V alenciano, las fronteras lingü ísticas no coinciden con 
los lím ites político-adm inistrativos. Según estadísticas dem ográficas, po
demos a firm ar que los habitantes de las zonas lingü ísticas valencianas 
son en núm ero de:

V alenciano C astellano B ilin gü e

1 .2 4 0 .0 0 0  3 5 0 .0 0 0  7 7 0 .0 0 0

De donde, considerando como real y efectivo que la  población b i
lingüe se reparta en un porcentaje  equivalente en los dos grupos, resu lta :

— ■ u n  total de habitantes de habla valenciana de 1 .6 2 5 .0 0 0
—  » » » » castellana 7 3 5 .0 0 0

A nte esta realidad nos planteam os la cuestión de nuestra lengua en 
la  escuela. E n  V alen cia  resulta insólito que se pueda em plear e l valen
ciano en la enseñanza. Se extrañan al oírlo los m aestros, las autoridades, 
los padres y los m ism os niños. P arece  que e l valenciano haya de servir 
para las ocasiones fo lk lóricas, los recuerdos históricos y las charlas más 
o m enos coloquiales, pese a que su uso por el pueblo es b ien vivo (caso 
aparte en la  ciudad de V alen cia , e jem p lo  claro  de b ilingü ism o y donde 
la  vitalidad  de la lengua se decide por sectores o b a rrio s). Y  nuestro 
pueblo valenciano sufre y su frirá  las consecuencias de este error (como- 
lo sufren los otros pueblos que tienen una lengua m aterna distinta de 
la  o f ic ia l) .  i

H ay unas razones psicológicas y pedagógicas de orden general en 
pro del em pleo de las lenguas m aternas en la  escuela. E l  organism o 
actu al de m ás prestigio en m ateria pedagógica, la  U N E SC O , se ha ocu
pado de este problem a y publicó e l año 1 9 5 6  el libro  «E m p leo  de las 
vernáculas en la enseñanza» (C o l. «M onografías sobre la  educación fu n 
d am ental», V I I I ) .  E n  la  introducción a este libro, y refiriéndose a Ifa 
naturaleza del len g u a je , señala:
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«L a cuestión de] lengu aje puede estudiarse desde distintos ángulos. 
P ara un filósofo constituye un producto biofísico form ado por un  deter
minado núm ero de unidades de sonidos; para un antropólogo es una 
característica cu ltu ral heredada; para un sociólogo es un m edio para la 
transm isión de los sentim ientos y las ideas y los conocim ientos que pue
den resum irse en la  denom inación de hábitos sociales o cu ltu ra. Puesto 
que e l hom bre es a l m ism o tiem po causa, transm isor y receptor de la  
cu ltu ra, su lengua re fle ja  tanto la cu ltu ra y  la  personalidad del individuo 
como la del grupo». Y  concretam ente al tratar de la  lengua vernácula, 
en la  m ism a introducción dice:

«E s un axiom a afirm ar que la lengua m aterna constituye e l medio 
ideal para enseñar a un n iño. Desde e l punto de vista psicológico, la  
lengua m aterna es el sistem a de signos que fu nciona de m anera auto
m ática en su cerebro y le perm ite expresarse y com prender. Sociológica
m ente es un medio de com unicación e identificación  entre los m iembros 
de la com unidad a la cual pertenece. Desde e l punto de vista instructivo, 
el n iño aprende m ás de prisa em pleando esa lengua que cu alq u ier otra 
con la cual no está fam iliarizad o». Y  es tanta a im portancia que da 
que hasta recom ienda crear un alfabeto en las lenguas prim itivas que 
aún no lo tengan.

Importancia de la lengua materna en la formación 
del pensamiento y como expresión de una cultura

D ice M enéndez y Pelayo que «nada hay más inviolable y santo en 
la conciencia hum ana que e l «nexus» en que viven la palabra y e l pen
sam iento. Nó hay m ayor sacrilegio y al m ism o tiem po m ás in ú til que 
pretender encadenar lo que Dios ha hecho esp iritu al y lib re : la  pala
bra» , porque, como rem arca O ctavi F u lla t, «e l len gu aje  no puede sepa
rarse del pensam iento, no se trata de un ú til, de un instrum ento del 
esp íritu , sino que el pensam iento ya es len g u a je , lengu aje  in terio r, y es 
por eso que el pensam iento es com unicable, porque previam ente ya es 
com unicación, ya es habla» ( 2 ) .  Y  cada hom bre em pieza a expresar sus 
ideas sobre él m ism o y sobre el m undo en que vive por m edio de su 
lengua m aterna.

Los lazos entre hom bres y lengua son tan íntim os que ésta le  da 
un acento peculiar, que se m anifiesta  siem pre en su form a de hablar, 
por eso K . B iilh er señala que «la, lengua autóctona aún respira e l aire

( 2) O C T A \ 'I F U L L A T : Reflexions sobre Veducatio, E d . Nova T e rra , pág. 6 1 .
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y vive el espíritu de aquella concepción prem ecanicista, y ésta es la 
razón por la que los sonidos de las palabras se parecen al rostro de las 
cosas, penetrando en su ser íntim o que traducen en su propia fisonom ía. 
E sto , como vemos, im plica el profesar una elevada opinión de la  virtud 
y fu nción  de la  creación verbal, y a través de e lla , de toda la actividad 
representativa del len g u aje»  ( 3 ) .

Toda autoobservación, todo conocim iento de nuestros propios esta
dos interiores, está condicionado y dirigido por la lengua en una in ten
sidad muy superior de lo que com únm ente nos damos cuenta. E l  pen
sam iento no sólo es, como dice P latón , «una conversación del alm a con
sigo m ism a», sino que hasta en el dominio de la  in tu ición  y de la  per
cepción, hasta lo m ás hondo del sentim iento vuelve a encontrarse esta 
unión, esta am algam a insoluble, con el lengu aje .

P or otra parte, la  moderna psicología del pensam iento convierte la 
«adherencia del pensam iento a la  palabra en ( W ortaftigfcoit) su p rin 
cipio rector» ( 4 ) .

Según J .  B ram , «para apreciar la afección profunda de la lengua 
nativa, hay que recordar que la viva em oción causada por e l descubrir 
y nom brar los fenóm enos del m undo es una cosa que sucede sólo una 
vez en la  vida del individuo. No im porta los idiom as que una persona 
pueda aprender posteriorm ente, éstos nunca tendrán la  profundidad de 
asociaciones em otivas poseídas por la  lengua de la  prim era in fan cia . La 
lengua m aterna queda tan arraigada en nuestro in terio r como los prim e
ros amores y , dentro del m arco freudiano, como nuestros com plejos edí- 
picos ( 5 ) .  Y  sigue diciendo «que el lengu aje m ism o es uno de los p rin 
cipales com ponentes de una cu ltu ra que el individuo aprende a m an ejar. 
Los símbolos verbales perm iten que e l hom bre trascienda lo inm ediato 
y lo rea l. E ste proceso no se realiza erráticam ente y al azar, sino dentro 
del m arco de las posibilidades culturales y lingü ísticam ente circunscritas» , 
porque e l medio en que vive un individuo es gran colaborador del d ina
m ism o vital y el dinam ism o neuronal, no obstante la  in iciativa de este 
dinam ism o viene dada por una herencia colectiva que configura un gru
po hum ano. Y  es que e l lengu aje desempeña una fu nción  unidora de 
tiem po, porque es una herencia recibida de las experiencias pasadas.

( 3 )  K . B Ü L H E R : La onomatopeya y la función representativa del lenguaje, 
Ed. Paidos, Buenos A ires, 1 9 6 0 , pág 6 7 .

( 4 )  E . C assirer: Psicología del lenguaje, E d . Paidos, pág. 3 9 .
( 5 )  J .  B R A M : Lenguaje y  sociedad , Ed. Paidos, págs. 9 9 -1 0 0 .
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E l  n iño, a l recib ir e l habla, recibe e l instrum ento de pensar. Un 
idiom a es la expresión de una cu ltu ra y ésta es la  in terpretación que 
hace un grupo de hom bres frente a una realidad concreta. «L a  cu ltura 
es fru to  del esfuerzo, es e l resultado de la noble lucha del hom bre por 
dom inar el conocim iento de las cosas», dice B adia M argarit ( 6 ) .  Todos 
nacen y se educan dentro de un am biente cu ltu ra l, dentro de unos hábi
tos sociales y la lengua es al mism o tiem po factor in tegrante y expre
sión de este am biente y por tanto, de la  cu ltu ra popular, la  cu al «es, 
pues, la de un pueblo, la  elaborada por las clases hum ildes de cada país, 
por los labradores y artesanos enraizados en la tierra cultivada, in d ife
rentes a la  moda que siem pre ha subyugado a los señores de las c iu 
dades» ( 7 ) ,  pues, recordando a Octavi F u íla t, diremos que «cada uno, 
por e l solo hecho de venir del pasado, ya está en cierta m anera predis
puesto para una lengua y una cu ltu ra  concretas, es d ecir, para una lógica 
m atizada — idiom a in terior—  y para un habla específico — m anifesta
ción pública del idiom a interno— . Cuando e l hom bre nace su cerebro 
está inacabado, tardará años en conseguir su plenitud. A hora bien, un 
cerebro hum ano ha de m adurar en un medio social y cu ltu ra l, de lo 
contrario perderá todas sus posibilidades hum anas. E l  ideal es que esta 
m aduración se realice  en el propio medio cu ltu ral, para el cual ya está 
m ás o menos dispuesto.

Podem os decir, pues, que es un error enseñar más de un idioma 
d urante los años de m aduración cervical — fa ltaría  unidad fu n cio n al—  
o enseñar un idiom a que no es e l propio ( 8 ) .

Y  ésta es la  suerte que están sufriendo los niños de los países en 
los que la lengua m aterna no se usa en la escuela. E sta  es la  suerte de 
los niños valencianos.

El bilingüismo en la educación

P ara estudiar este problem a, e l año 192 8  se celebró en Luxem burgo 
un Congreso. Las ponencias fueron publicadas por la  O ficina In tern a 
cional de Educación.

( 6) A . N . B A D IA  J M A R G A R IT : Llengua i cultura ais Países Catalans, 
Ed . 62 , pág. 124 .

( 7 )  M . SA N C H IS G U A R N E R : Els pobles valencians parlen uns deis altres, 
Ed. L ’E ste l, págs. 13-15 .

( 8) O C T A V I F U L L A T : ob. c it .,  pág. 66.
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A l Congreso acudieron representantes de casi todos los países b ilin 
gües europeos. Representando a C ataluña acudió el señor A lexandre 
G alí.

Hay distintas clases de bilingüism o y la  situación lingü ística  de 
cada país es distinta. E l  b ilingüism o más corriente es el de aquellos que 
tienen una lengua m aterna, pero la  o ficia l es otra y en esta segunda
lengua les enseñan en la escuela.

Otro caso es el del bilingüism o dentro de la fam ilia , es decir, padre 
y m adre hablan lenguas d iferentes, y el niño está acostum brado a oír 
desde siem pre ambas lenguas. Branhau sen , que es quien trata este pro
blem a en la conferencia, alude a defensores y detractores de este tipo 
de bilingüism o: L au ri, «es im posible que el niño pueda vivir en el m ar
co de dos lenguas distintas, en todo caso se retarda el crecim iento de 
la in te lig en cia» ; S tern , «ad qu irir otra lengua favorece por los actos de
com parar y d iferenciar que im plica . C ita Branhau sen  casos en que el
bilingüism o ha influ ido de m anera positiva y otros de m anera negativa. 
¿E xp licació n ? Los niños a quienes no afectó negativam ente eran más 
in teligentes que los otros.

Cuando la lengua materna es diferente a la que se emplea en
la escuela

Todos los representantes que acudieron al Congreso habían re a li
zado previam ente unos tests entre los niños de sus diferentes países. Los 
tests eran variados y las circunstancias de cada país d istin tas, pero todos 
coincidieron en lo siguiente:

—  E l niño que al entrar en la  escuela oye que le hab lan  en una 
lengua d istinta a la que él está acostum brado a expresarse, 
experim enta un fu erte  «shock» psicológico, cree que su lengua 
no es aprovechable y adquiere un com plejo de inferioridad , 
mostrándose retraído e introvertido.

—  E l  niño b ilingüe está en desventaja frente  al m onolingüe, y su 
rendim iento es la mitad de lo norm al y su retraso se m an i
fiesta no sólo en el grado de instrucción , sino tam bién en el 
desarrollo de su in teligencia .

—  Las niñas tienen m ás aptitud para los idiom as que los niños, 
por lo cual no les afecta tanto este problem a.
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Pod ría pensarse que la  solución al problem a es e lim in ar totalm ente 
las lenguas m inoritarias. P ero , aparte del derecho que tiene todo pueblo 
a conservar su lengua, según Tou ssaint, esto es im posible. E n  virtud  de 
una im posibilidad psicológica, no puede abandonarse la  lengua m aterna. 
Y  confirm a F ra n k  Sm it que «la  lengua m aterna es el fundam ento de 
la  propia personalidad». R efiriénd ose a la  situación de una lengua m i
noritaria frente  a una ofic ia l que in tenta e lim in arla , afirm a que esto 
es d ifíc il y no se hace sin pasar antes por un largo período de lucha en 
la  cual se experim entan avances y retrocesos parecidos a los que se dan 
entre dos e jércitos en cam paña. S i la  lengua m inoritaria  tiene una cu l
tura y una literatu ra propias, la  desaparición es m enos posible.

N adie en el Congreso da soluciones, pero en  las conclusiones se 
a firm a: «E s norm a de la  Pedagogía que la enseñanza debe hacerse en 
lengua m aterna. E s lo es un axiom a, pero ¡cuántas veces los m aestros 
han ignorado aquellas palabras de Pestalozzi! cuando dice: «A l niño 
hay que enseñarle partiendo de lo que ya conoce, de su propio m undo, 
de sus vivencias y , sobre todo, de su propio len g u a je» . Y  el represen
tante del P a ís  de G ales señala: «Sugerim os, pues, que la  introducción 
de la  segunda lengua debe ser diferida hasta la  edad m ental de nueve 
años, porque hasta esa época la  curva que representa e l vocabulario del 
niño sufre u n  ascenso abrupto».

Y  a este respecto dice tam bién Tou ssaint: «Tengam os nuestra len 
gua y aprendamos las otras más tarde, cuando nuestra personalidad esté 
form ada».

Algunas reflexiones en torno al problema de Valencia

Fácilm en te  puede observar cu alquier m aestro en  V alencia  e l retra
so de nuestros niños en la escuela. Su  vocabulario es pobre y  lleno  de 
barbarigmos (tan to  en valenciano como en ca ste lla n o ); su tim idez, cuan
do han  de expresarse en castellano delante de sus com pañeros (pese a 
la  in flu en cia  del cine, los «tebeos», e tc .) .

E l  párvulo valenciano sufre, efectivam ente, un fuerte «shock» al co
m enzar la  vida escolar. Y a  de por sí los niños su fren  un desfase a l sa lir  
de la  vida fam ilia r, y por eso las escuelas m aternales deben ser lo más 
parecidas a las casas de los niños. P ara  el pequeño que em pieza a i r  a 
la  escuela, la m aestra se le  representa com o otra m adre. Pero resulta que 
esta m adre habla una lengua que él no entiende.
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Una m uestra de lo le jan a  que está la escuela de la  vida del niño 
valenciano, es que nuestros niños, cuando se m andan «cartitas» en cla 
se, lo hacen en valenciano. Es un valenciano m altratado, con una orto
grafía  pésim a. No sabemos si entristecernos por este m al trato a su len 
gua o alegrarnos por su fidelidad a e lla , pese a desconocer por com pleto 
sus norm as ortográficas.

¿H em os pensado en el conflicto que se produce en la m ente del niño 
valenciano que empieza a leer y que para enseñarle la  letra U le dibu
ja n  una cosa que él conoce por «raim » y no por «uva»?

Nuevas corrientes pedagógicas nos dicen que el estudio de la G ra
m ática debe hacerse partiendo de las conversaciones espontáneas de los 
niños. P ero las conversaciones de los niños son en valenciano y la  gra
m ática que enseñam os es la  castellana.

Pese a todo, cuando nuestros niños nos oyen hablar valenciano nos 
preguntan si somos de V alencia . Parece absurda esta pregunta, pero está 
cargada de lógica: si los m aestros no hablan en valenciano será porquo 
no hay ninguno valenciano, piensan los pequeños.

Sabemos que el problem a es com plejo y de d ifíc il solución por 
ahora. P ero lo que no podemos hacer nosotros, educadores que quere
mos contribuir a la form ación íntegra de hom bres auténticos, es escon
der la  cabeza bajo  el ala, sabiendo, además, que nos lo exigen unas 
razones pedagógicas de peso y derecho natu ral. Como dice Ju a n  X X I I I  
en la «P acem  in  T e rris» : «Toda acción dirigida a suprim ir y sofocar 
la  vitalidad y desarrollo de estas m inorías es una gran violación de la 
ju s tic ia  y lo es m ucho más si va dirigida a hacerlas desaparecer. R es
ponde, en cam bio, a una exigencia de ju stic ia  que los poderes públicos 
aporten su contribución a promover el desarrollo hum ano de las m ino
rías, con medidas eficaces en favor de su lengua, de su cu ltu ra, de sus 
costum bres, de sus recursos y de sus in iciativas económ icas».

3 ) Escuela e idioma materno

( A rtículo de Octavio F u lla t, publicado en el núm ero de

ju lio  de 1 967  de la  revista «Cuadernos para el D iálogo»)-
«N os acostum bram os, a veces hasta a la  in ju stic ia , como si se tra

tara de lo más norm al: hasta ta l punto acontece esto, a fuerza de hábi
to, que a lo ju sto  llegam os a apellidarlo in ju sto . T a l confusión, debida 
a la costum bre, puede darse en m uchas realidades hum anas; una de
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éstas es e l idiom a em pleado o im puesto en las escuelas. Como en E s
paña estamos exentos de confusionism o, tam bién en nuestra área geo
gráfica  se produce el desorden ético en lo referente al idiom a escolar.

A ntes de entrar en m ateria conviene hacer la  salvedad de que un 
idiom a es un fenóm eno com plejo , a la  vez físico , social y cu ltu ra l, y 
que no puede despacharse con aquella frase sim plista según la  cual «el 
idiom a sirve para entendernos». Verdad es que una de las funciones 
lingü ísticas es la  in telectiva, pero quedan aún la  expresiva por la que 
uno se pone al descubierto, y la  un itiva, por la  que se tiende a com ul
gar con los dem ás.

A  una lengua pueden acontecer le  accidentes que por m uy ad je ti
vos que le  sean no d ejan , a veces, de causarle m uy perniciosos incon
venientes. Así a un idiom a, que es algo espontáneo y que avanza some
tido a presiones norm ales, puede sobrevenirle algo a jen o  a él m ism o, 
como, por e jem plo, que se le declare idiom a o ficia l de un Estado, privile
giándolo entre otras form as lingü ísticas del mism o Estado que pasan a 
ser, por este hecho sobreañadido, lenguas esclavas fren te  a la  lengua 
m atrona. E ste es el caso español, en e l que se ha entronizado el caste
llano — y no el «español», como algunos dicen, pues n o  existe como 
idiom a, como no existen  e l belga o e l suizo— , dejando en  situación de 
m enoscabo a los otros idiom as hispánicos: el gallego, e l vasco y el 
cata lán . E n  ocasiones e l facto r político  va m ás le jo s y pretende la  «asi
m ilación» de los idiom as no entronizados con la oficialid ad . N i qué 
decir tiene que las escuelas se resienten inm ediatam ente de la actitud 
política  que un Estado adopta fren te  a las lenguas habladas b a jo  su 
dom inio.

Veam os ahora qué principios éticos, reconocidos por la  teórica in 
ternacional — la praxis anda siem pre más acongojada— , hallam os re
ferentes a la  lengua m aterna, o vernácula, y educación. Poseem os un 
docum ento con afirm aciones contundentes sobre los derechos de las 
m inorías: se trata  de la  «P acem  in  T erris»  de Ju a n  X X I I I  donde lee
m os: «Todo cuanto se haga para suprim ir la  vitalidad y  e l desarrollo 
de las m inorías étnicas, viola gravem ente la  ju s tic ia » . Creo que no es 
cien tíficam ente aventurado afirm ar que e l hecho de no- perm itir la  en
señanza en la lengua propia de un grupo hum ano es u n a m anera de 
reprim ir la  vitalidad y el desarrollo de este grupo y , por tanto, una 
m anera de lesionar la  ju stic ia  según Ju a n  X X I I I .  Y  en  España tenemos 
prohibidos, en la  escuela, los idiom as gallego, vasco V ca ta lán ; ñor lo 
menos prácticam ente prohibidos, pues parece ser que en la  lín ea  legal nada
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se dice. M ás explícito , tal vez, resulte otro texto de la «P accm  in  T e rris» , 
que dice así: «Responde del todo a lo que pide la  ju stic ia , el que los 
poderes públicos se apliquen eficazm ente a  favorecer los valores hum a
nos de las m inorías, especialm ente su lengua, c u ltu r a ...» , ¿dónde m e
jo r  que en la escuela podrán los poderes públicos d esarrollar la  lengua 
y la  cu ltu ra  de un grupo hum ano, a fin  de conform arse a la  ju stic ia ?

No es un princip io novedoso el que anuncia Ju a n  X X I I I ;  ya P ío  
X I I  había expuesto idénticas ideas en varios docum entos. Basta leer la  
alocución pronunciada en la Navidad de 193 9  y e l M ensaje de Navidad 
de 194 1 .

E n  e l párrafo 2 del artícu lo 26  de la  D eclaración  U niversal de 
Derechos H um anos, aprobada por las N aciones U nidas en  1 9 4 8 , se ase
vera que la educación tendrá por objeto e l fortalecim iento  del respeto 
a los derechos hum anos. M al andará una educación que se im parte le 
sionando e l derecho del educando a ser enseñado en su propio idiom a. 
Además, en el párrafo 3 del m ism o artícu lo  se lee que «los padres ten
drán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de 
darse a sus h ijo s» ; parece ser que una de las cosas que pueden escoger 
es el idiom a en que se educará a su descendencia, siendo cuestión de 
un idiom a hablado en su Estado.

Considero que es una discrim inación idiom ática priv ilegiar esco
larm ente a un grupo lingüístico im poniendo el idiom a de este grupo a 
los otros. E l  n iño castellano, en nuestro caso, se h a lla  con m ayores fa c i
lidades para la  cu ltu ra que los de otras áreas lingü ísticas. T a l d istinción 
no dice con el principio I  de la D eclaración de los D erechos del N iño, 
D eclaración de las N aciones U nidas fechada el 20  de noviem bre de 1 9 5 9 .

Tam b ién  el V aticano I I  se ha pronunciado en el sentido aquí ex
puesto, pero quiero traer solam ente un  docum ento específico, e l de la  
educación cristiana, en el que se consigna que la  educación debe con
form arse a la  cu ltu ra  y tradiciones patrias del educando, párrafo 1 del 
docum ento.

P ara  m ayor abundam iento, y desde un ángulo pedagógico y  no 
ju ríd ico  esta vez, copio del libro « L ’em ploi des langues vernaculaires 
dans l ’enseignem ent», publicado por la  U N E SC O , la  siguiente afirm a
ción categórica: «L e m eilleu r véhicule de l ’enseignem ent est la  langue 
m aternelle  de l ’éléve, adulte au enfan t» .

H asta aquí no hem os hecho otra cosa que contem plar el D erecho 
N atural ta l como viene interpretado por instituciones públicas de tanta 
solvencia y respeto com o son la Ig lesia  C atólica, la  ONU y la  U N ESC O .
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Veamos, ahora, cu ál es nuestra p ecu liar situación. No considero que 
sea divulgar secreto alguno si digo que en E spaña, adem ás de hablarse 
la  lengua castellana, se hablan tam bién los idiom as gallego, vasco y ca
ta lán  y si añado que estos tres últim os idiom as no son idiomas escolares, 
sino que en todos los centros educativos se enseña en castellano, salvo 
algunas excepciones raras que se hacen en fran cés, inglés, a le m á n ..., 
pero no en los supradichos idiom as hispánicos.

Lim itándom e a la lengua catalana, por conocer m ejor e l caso, dé
bese ten er presente que es un idiom a hablado por seis m illones de per
sonas — a pesar de los m uchos apuros que ha tenido que padecer—  en 
sus cinco im portantes dialectos: catalán  oriental, catalán occid ental, va
lenciano, balear y rosellonés. La geografía del habla catalana abarca el 
P rincipad o de C ataluña, una fra n ja  de Aragón que oscila entre los q u in 
ce y los trein ta  kilóm etros y que va de N orte a Su r, casi todo el antiguo 
R eino  de V alen cia , las Islas B aleares, e l P rincipado de A ndorra, el 
R osellón  francés y la ciudad de A lgheró en Cerdeña con una población 
de 1 2 .0 0 0  habitantes.

D entro del terreno de los datos, resulta interesante saber si la  pobla
ción que habla en catalán tiene voluntad de que sus h ijos estudien en 
tal idiom a o no. Poseem os al respecto una encuesta que, a pesar de 
algunas deficiencias técnicas, dado el gran núm ero de gente preguntada 
por toda Cataluña nos ofrece una excelente aproxim ación a la  realidad. 
E s cuestión de una encuesta realizada m asivam ente en 1 96 5 ;  pues bien, 
ante la  pregunta: ¿está usted de acuerdo con la  situación de ausencia 
to tal de la  lengua catalana en la  escu ela?, responde afirm ativam ente 
tan sólo un 9 %  de los encuestados, siendo en  B arcelona ciudad sólo 
de un 8 ,1  °/o. Los demás reclam an la  presencia del catalán en las es
cuelas, en alguna form a. S i tenem os presente que desde 19 61  a 19 65  el 
núm ero de inm igrados a Cataluña representa el 15 %  de la población to
tal de ésta, el resultado de la encuesta puede valorarse m ucho m ás, habida 
cuenta, por otro lado, del estado de postergación en que se ha tenido la  
lengua catalana, elim inada del cine, radio, televisión, diarios y escuela.

L a U N ESC O  reconoce que la  lengua catalana es un idiom a literario  
que goza de una literatu ra  extraordinariam ente desarrollada — obra c i
tada antes, pág. 4 8 —  y al presentar la  lista  de las lenguas rom ánicas 
dentro del tronco idiom ático del indoeuropeo no olvida en m anera algu 
na el catalán , pág. 1 5 7  de la  obra citada.

Son m uchos los Estados que respetan, aunque en diferentes grados, 
e l derecho de los idiom as m aduros a ser lengua escolar y, a veces, hacen



24 X III - EUSKERA - 1968

esto aun tratándose de idiomas pooo evolucionados, poco hablados y sin 
prestancia literaria , que no es e l caso del gallego, n i del vasco, n i del 
catalán .

L a  U nión Soviética es uno de los Estados que más respeto ha ten i
do por los idiomas hablados en su vasto territorio  a pesar de tratarse de 
m ás de cien lenguas principales. L a  p o lítica  educativa ha  tendido a ase
gurar la enseñanza en los idiom as vernáculos, teniendo presente que 
se han tenido que crear alfabetos y gram áticas en lengu ajes que sólo 
eran hablados. F ran cia , a pesar de su centralism o borbónico, perm ite el 
em pleo de los idiomas vernáculos en las escuelas prim arias cuando los 
interesados lo piden a fin  de aprender e l fran cés; adem ás, tales lengua
je s  figuran  en los program as de las N orm ales y se consideran m aterias 
facultativas en los program as de las enseñanzas secundaria y un iversita
ria. E n  e l R eino  Unido, e l galés se em plea en la  enseñanza, así como el 
m altés en la  Is la  de M alta y  e l lituano en Polonia. E n  Suecia  se utiliza 
el lapón en la enseñanza. De todos es conocido com o en B érg ica  se pro
ducen hasta disturbios para reclam ar aun extrem osam ente e l derecho 
de la  lengua escolar, y todos sabemos que en Suiza los cuatro idiom as, 
alem án, francés, italiano y rom anche son idiom as escolares. Pero un 
caso que m e ha llam ado recientem ente la  atención se da en los Países 
B a jo s, en los que existe la  F ris ia , una pequeña región de unos 1 5 0 .0 0 0  
habitantes, donde se u tiliza  la  lengua frisona en la  enseñanza a pesar 
de ser un núm ero tan exiguo los que la  hablan .

D e la  excursión que acabamos de realizar, aunque un tanto preci
pitadam ente, se desprende que e l gallego, el vasco y e l cata lán , como 
idiom as, tienen derecho a ser lenguas de enseñanza, y que e l e je rcic io  de 
ta l derecho no es cosa n i com plicada n i peligrosa, pues hem os visto que 
son varios los Estados que así lo hacen sin m ayores contratiem pos. E s 
perarnos con optim ism o ver reconocido e l derecho escolar de la  lengua 
en España y sin tener que aguardar m ucho tiem po».

4 ) El catalán en la Enseñanza Primaria

(D os notas publicadas por los periódicos «U nid ad » (29 -  

V - 6 7 )  y « E l D iario V asco» ( 1 5 - IX -6 7 ) .

«Unidad», 29-5-67:
« E l « In stitu to  d’E stud is C atalans» ha hecho público hoy el texto 

de un escrito  elevado al M inisterio de E ducación y Ciencia solicitando
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la enseñanza de la lengua catalana en los centros de educación del Es
tado en tierras catalanas. El acuerdo de enviar este escrito fue tomado 
en una reunión celebrada el 30 de noviembre último, en el Ateneo bar
celonés, al que asistieron las Reales Academias de Barcelona de Buenas 
Letras, Medicina y Cirugía, y Bellas Artes, además del propio «Institut 
d’Estudis Catalans», acuerdo al que se sumaron días después las Acade
mias de Ciencias y Artes, Jurisprudencia y Legislación, Farmacia y 
Ciencias Económicas y Financieras, que no pudieron asistir a la reunión.

La solicitud, según ha contestado el subsecretario de Educación y 
Ciencia — de ello informa hoy la «Hoja del Lunes»— , se encuentra en 
estudio de la comisión designada al efecto».

«El Diario Vasco», 15-9-67:

«En «La Vanguardia» de Barcelona leemos una amplia informa
ción de la que transcribimos a continuación sus primeros párrafos:

El curso escolar que está a punto de iniciarse, trae una sugestiva 
novedad pedagógica en las tareas de las escuelas municipales de Barce
lona: la enseñanza con carácter voluntario y gratuito del idioma cata
lán. La iniciativa despertó desde el primer momento singular interés y 
abre amplias posibilidades para proyectar el conocimiento de la lengua 
vernácula en las nuevas generaciones. Punto de partida éste que arranca 
de las aulas muni ciriales que sin duda tendrá en el futuro m a veres áreas 
de penetración en los demás grados de la enseñanza. Por ahora, como 
orimer paso hacia objetivos más dilatados, son los alumnos de Ense
ñanza Primaria y en el ámbito de las escuelas dependientes del Ayun
tamiento, quienes podrán añadir al programa general de estudios, la 
asignatura del idioma catalán.

Como se recordará, fue el «Institut d’Estudis Catalans», recociendo 
el sentir y las aspiraciones de los distintos sectores de la vida catalana, 
nuien, amparado por las reales academias de Barcelona, trasladó al Mi
nisterio de Educación y Ciencia, el pasado mes de mayo, la corresnon- 
diente solicitud para que autorizase la enseñanza de la lenfrua catalana 
en lo'S centros de educación del Estado radicados en Cataluña.

Una comisión designada al efecto estudia la propuesta, y en tanto 
llega la respuesta del Ministerio, en la que se ha de contemplar la neti- 
ción a escala general, atendiendo así el contenido y el espíritu del es
crito promovido por el «Instituto d’Estudis Catalans», saludamos con 
satisfacción y esperanza la presencia de profesores del idioma catalán en 
las escuelas municipales.
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Naturalmente, el conocimiento del catalán no ha de estar limitado 
al lenguaje, es decir, al modo de expresarse. Como es lógico, ha de 
comprender aspectos diversos del arte, la literatura y el resto de los 
conocimientos de la vida y la historia catalanas, proporcionando al alum
no una visión conjunta del área idiomática que estudia. Se comprenderá, 
por tanto, hasta qué punto la tarea de ordenar ese programa o plan dé 
estudios ha requerido una dedicación intensa y profunda por parte de 
un grupo de pedagogos que, bajo la dirección del catedrático de Lengua 
Catalana de la Universidad de Barcelona, doctor don Antonio Comas, 
ha trabajado pacientemente para ofrecer al Ayuntamiento una ordena
ción de materias que han de integrar la enseñanza del catalán en las 
escuelas municipales, a excepción de parvularios.

E l plan de estudios está prácticamente terminado, y con toda segu
ridad — así nos lo ha manifestado la señorita Montserrat Tey-Planas, 
concejal presidente de la Junta Municipal de Enseñanza Primaria, quien 
nos ha facilitado también el resto de las notas informativas que se reco
gen en este reportaje— , con toda seguridad, repetimos, será presentado a 
la consideración del próximo pleno municipal, para trasladarlo seguida
mente al Ministerio de Educación y Ciencia, a fin de que dé su confor
midad al mismo.

Falta, pues, este requisito legal, pero, no obstante, las clases para 
la enseñanza del catalán en las escuelas municipales comenzarán pun
tualmente el próximo mes de octubre, como se había previsto en el mo
mento de poner en marcha esta iniciativa.

La información que hemos reproducido en parte, da más detalles. 
Dice, por ejemplo, que la duración de las clases será de una hora dia
ria, y que se espera por las consultas realizadas, que un 70 %  de la 
matrícula actual asistirá a las clases de catalán».

5 ) Bilingüism o para Galicia

(Fragmento del libro «Galicia: éxodo y desarrollo», de
Alberto Miguez, citado por la revista de Pamplona «Prín
cipe de Viana»).

«Como seguramente mis lectores no ignoran, en la Unión Soviética 
se utilizan para la enseñanza la totalidad de sus cien lenguas vernáculas.

La enseñanza es dada en lengua local, tanto en las repúblicas fe
deradas o autónomas como en los territorios autónomos. E l ruso se en
seña en todas partes a partir del segundo año, pero como una lengua
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extranjera, a la vez que otra ■— inglés, francés o alemán—  es enseñada 
lo mismo que en Rusia a partir del quinto año. Así, un niño ruso sale 
de la escuela hablando teóricamente dos lenguas; al paso que un niño 
armenio sabe tres: la suya, el ruso y la otra.

En Bélgica gozan de paridad en la enseñanza el flamenco y el 
francés.

En Suiza, el romanche se iguala al alemán, italiano y francés.

En Francia, por Ley número 51-46 de 11 de enero de 1951, se auto
riza el uso de las lenguas vernáculas en la Enseñanza Primaria y en las 
escuelas normales, escuelas secundarias y universidades, como asigna
tura facultativa.

En el Reino Unido se utiliza el galés en la Enseñanza Primaria; 
el lituano en Polonia; el lapón en Suecia, etc.

Por su parte, la UNESCO, cuya autoridad no es fácil de poner en 
duda, aconsejaba en su conferencia general de 1951, que es «preciso 
esforzarse en impartir la educación en la lengua materna, hasta el grado 
más avanzado posible. Es particularmente conveniente que los niños 
inicien su enseñanza en la lengua materna, pues esta práctica abre
via la brutal transición entre el hogar y la escuela. Si la aprehensión 
de ideas y conceptos nuevos suponen para el niño un esfuerzo, este es
fuerzo será doble y retardará su progreso intelectual si tiene que asimi
larlos en un idioma que no es el suyo familiar. Si la lengua de la 
escuela es la misma que la del hogar, la unidad entre ambos ámbitos 
sociales será cumplimentada, con lo que la vida familiar y el proceso 
docente tenderán a cooperar más racionalmente».

En Galicia este problema se ve con claridad meridiana. La Ense
ñanza Primaria en Galicia se ha realizado siempre o casi siempre en 
castellano. Pero Galicia, ya lo hemos dicho, es un país bilingüe, con 
dominio del gallego, en cuanto a número e importancia. En el campo 
gallego, donde nadie o casi nadie habla en castellano, se enseña en esta 
lengua. En las escuelas normales se forman las promociones de futuros 
maestros y maestras que irán a trabajar al campo gallego, no hay nin
guna asignatura de lengua y literatura gallega, etc.».
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6) Enseñanza del castellano en las escuelas públicas
norteamericanas

(Dos notas publicadas en «El Diario Vasco» del 22-7-67 
y 5-1-68).

«El Diario Vasco», 22-7-67:

«El representante Jacob H. Gilbert, demócrata por Nueva York, 
abogó hoy por una legislación que permita la enseñanza intensiva del 
idioma español a más de dos millones de niños en las escuelas públicas 
de su nación.

Gilbert pidió al Subcomité de Educación del Senado créditos para 
ayudar a las escuelas públicas en el desarrollo de programas bilingües 
en los niveles elementales y secundarios y en la preparación de maes
tros de español. 1

El legislador que presentó un proyecto de ley en ese sentido, mani
festó que hay 90.000 niños en las escuelas públicas de Nueva York que 
no tienen suficientes conocimientos de inglés para poder seguir los es
tudios de la escuela secundaria. Sólo en la ciudad de Nueva York, dijo 
Gilbert, existen 225.000 niños de origen portorriqueño o hispánico en 
las escuelas públicas.

«Mientras se obliga a los niños de origen hispánico a estudiar sólo 
en inglés en las escuelas, lo que muchas veces les ocasiona retrasos, ve
mos cómo irónicamente se insiste en enseñar idiomas extranjeros», agregó.

Gilbert concluyó: «Vivimos en una época donde la educación no es 
un lujo, sino una necesidad, y por lo tanto es necesario aprobar un pro
yecto de ley que establezca programas de enseñanza de español en las 
escuelas públicas de la nación».

«El Diario Vasco», 5-1-68:

«El presidente Johnson firmó el martes una ley por la que se dará 
enseñanza en español a los niños de origen hispánico de la nación en 
escuelas primarias y secundarias.

Se considera que hay unos tres millones de niños de habla española 
que se podrán beneficiar con la serie de proyectos que el Gobierno Fe
deral auspiciará, en cooperación con los respectivos Estados, y entre ellos 
están las tres cuartas partes de los niños que residen en los Estados del 
Sudoeste de Estados Unidos (Tejas, Nuevo Méjico, Arizona, Nevada y 
California ).
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La medida prevé que los distritos escolares solicitan ayuda econó
mica al Gobierno Federal sometiendo previamente un plan al efecto.

La ley concede 15 millones de dólares para el año fiscal terminado 
el 30 de junio de 1968, 30 millones para 1969 y 40 millones en 1970.

El proyecto de ley fue auspiciado principalmente por el senador 
Ralph Yarborought, demócrata por Tejas. Los senadores que coauspicia
ban la iniciativa fueron: Robert Kennedy, demócrata, y Jacob Javits, 
republicano, por Nueva York; Edward Kennedy, demócrata, por Massa- 
chussetts; Thomas Kuchel y George Murphy, republicanos, por Califor
nia; Paul Jones Fannin, republicano, por Arizona; Harrison Williams, 
demócrata, por Nueva Jersey, y John Tower, republicano, por Tejas.

En la Cámara, los congresistas Jacob Gilbert, James Scheuer, demó
cratas, por Nueva York, y el también demócrata Edward Roybal, por 
California, se distinguieron por la aprobación de dicho proyecto de ley».

7)  Los otros analfabetism os

(Nota escrita por un equipo de redacción y publicada en
«Cuadernos para el Diálogo» de agosto-septiembre de
1967).

«El día ocho de septiembre se ha celebrado el Día Internacional de 
la Alfabetización. El significado de esta fecha ha de buscarse, funda
mentalmente, en la progresiva toma de conciencia del papel irreempla
zable que un determinado nivel cultural tiene en el vital aspecto de 
proporcionar una posibilidad de comunicación y de participación en los 
múltiples aspectos de una realidad cada vez más rica.

Se ha dicho que hoy 678.000 españoles no saben leer ni escribir 
— pequeña cifra considerada en relación con el total de la población— ,
y que se confía que en 1970 el analfabetismo haya desaparecido de
España.

Pero esto es muy discutible en un aspecto de sumo interés. Hoy, 
múltiples grupos nacionales: gallegos, vascos y catalanes, mantienen en 
su seno incontables individuos que son «analfabetos de idioma mater
no». Una visión chata y de compromiso de los graves e importantísimos 
problemas de la alfabetización y el desarrollo cultural, que ha descui
dado, por desgracia, la realidad y la vida de las culturas «autónomas», 
y ha cerrado los ojos a la radical evidencia de la variedad lingüística 
del país ha provocado sensibles destrozos en el patrimonio cultural y
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humano, en las posibilidades de expresión y de comunicación de muchos 
españoles. No se pone en tela de juicio la necesidad de una lengua ofi
cial, que por diversas circunstancias históricas y políticas debe ser y 
seguir siendo el castellano. Pero nunca se debió poner en tela de juicio 
la viabilidad y el valor, y las posibilidades de enriquecimiento que el 
vasco, el catalán y el gallego, con añeja historia y valiosísimas aporta
ciones literarias suponen para el acervo cultural de España. Ahora se 
anuncia que se va a permitir la enseñanza del vascuence en las escuelas, 
y también del catalán — que ha subsistido victoriosamente en condicio
nes increíblemente difíciles— , así como la creación, en la Universidad 
de Barcelona, de una especialidad de filología catalana. Todo ello es 
elogiable. Pero no se puede por menos de pensar en el dudoso conoci
miento de la realidad cultural española de unos responsables de la edu
cación que, al «castellanizar», uniformando, han puesto en peligro el 
más valioso medio que un hombre posee para desarrollarse en el mundo: 
su idioma materno; así se evidencia en este triste ejemplo el error, la 
inoperancia de una concepción «unitarista» de la comunidad nacional. 
Los niños vascos o catalanes, tendrán ahora que permanecer en clase 
después de hora, para algo que, al colocarlo como un aditamento, se pre
senta en apariencia como extraordinario, como «adorno». He aquí otro 
fallo que es preciso remediar. Porque el temor es que se cambie la «tác
tica», pero no se haya revisado a fondo el sutil colonialismo lingüístico 
de que muchos castellanos parlantes nos avergonzamos profundamente».

8 )  Bilingüismo y biculturismo en Canadá

(Artículo de Guillermo Díaz-Plaja publicado en «Cua
dernos para el Diálogo» de diciembre 1966).

«En uno de los primeros números de «Cuadernos para el Diálogo» 
publiqué las cuartillas destinadas a servir de prólogo a un libro que bajo 
el título suficientemente claro de «Para entendernos», se propone esta
blecer las bases informativas necesarias para comprender el biculturalismo 
peninsular. E l tema hasido abordado aquí también, pero no oculto la 
decepción que me produce el manejo, de un lado y de otro, de tópicos 
ya estériles en las plumas de los nuevos polemistas. Ello me confirma 
en la condición ardua del trabajo emprendido y en la cautela con que 
deben manejarse los datos, los inciertos datos que es posible, por el 
momento, poseer. Por este motivo juzgo de enorme interés explicar la 
actitud previa que me ha sido dado recoger, en una reciente estancia en
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el Canadá, ante el problema que tiene planteado aquel grande y her
moso país».

« Un viento de fronda sacude el pacífico territorio que recorre el 
Norte de los Estados Unidos, de mar a mar. La policía reprime, con su 
especial dialéctica, los desórdenes que provocan unos jóvenes especial
mente «airados». Hace poco ha sido en Montreal. Enarbolan estos jó
venes una bandera que trae una cruz y unas flores de lis. Pero esta 
bandera es lícita: es la insignia de la provincia de Quebec. Unicamente 
que en los edificios oficiales ondea junto a la bandera del Canadá, que, 
como es sabido, ha sido cambiada el año pasado, sustituyendo los colo
res de la «Union jack», con tres bandas (rojo-blanco-rojo), en cuyo 
centro se recorta una hoja de arce. La sustitución de esta bandera es ya 
un acto significativo de la presión de un grupo de canadienses a quie
nes molestaba el sentido británico de los colores anteriores. Este grupo 
es el que ahora se ha manifestado llevando sobre sus cabezas, esta vez 
sola, sin la bandera común, la enseña flor delisada, que recuerda que 
los primeros pobladores de una gran parte del Canadá fueron los fran
ceses.

He aquí planteados, sumariamente, los términos del problema. Un 
sector de ciudadanos del Canadá, cuyo origen se remonta a 1604, se 
siente incómodo dentro del «status» que rige actualmente la comunidad 
canadiense, cuya evidente mayoría se constituye por gentes de habla in
glesa ( anglóf onos ), en proporción de un 67 %  frente a un 30 °/o de 
habla francesa (francófonos). Es importante señalar que dentro de esta 
colectividad, más de la mitad (tres millones y medio) sólo habla fran
cés, siendo el resto (dos millones y medio) prácticamente bilingües.

Estos canadienses se sienten ciudadanos de segunda clase: el idio
ma de las oficinas públicas es el inglés, y lo que es más grave, el pro
greso de la vida profesional, los grandes puestos técnicos y administra
tivos exigen la expresión inglesa. Nótese que se trata tanto de un siste
ma político como de un hábito social.

Las reclamaciones de estos «autres canadiens» han seguido toda 
la gama: del sentimentalismo al culturismo, del culturismo al autono- 
mismo, del autonomismo a la franca secesión. Sus revistas «Quebec Li
bre», «Part Pris» y otras muchas más manejan todos los trémolos que 
empuja la pasión dialéctica. La situación no mejora en modo alguno.

En estas circunstancias, lo temible es la imprecisión de los térmi
nos que permiten estimar la mayor o menor gravedad del problema. 
Los gritos de los más estridentes, ¿tendrán fuerza para arrastrar a las
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posiciones más tibias o neutras? A la manera como existe ese «glisse- 
rnent a gauche» por el cual el liberal siempre teme no ser considerado 
bastante liberal, los movimientos autonomistas se apoyan y se agravan 
por esa marcha hacia el extremo , que los tibios no se atreven a contra
decir cuando la decisión se perfila en el horizonte.

Esta necesidad de conocer es, pues, la que se ha impuesto. Y , en 
efecto, en mayo de 1963, el Gobierno del Canadá nombró una «Real 
Comisión de Encuesta sobre el bilingüismo y el biculturalismo», cuyo 
informe — bellamente editado—  acaba de aparecer en Ottawa, bajo la 
reseña de Roger Duhamel, «impresor de la reina».

Constituían la Comisión diez personalidades de distintas proceden
cias profesionales y geográficas, que se aprestaron a realizar una serie 
de calas de profundidad por todo el país, realizando sesiones públicas 
en una treintena de ciudades, a las que asistieron un promedio de unas 
cuatrocientas personas, a las que los miembros de la Comisión presen
taron las siguientes cuestiones:

— Los dos pueblos del Canadá, el anglófono y el francófono, ¿quie
ren y pueden vivir unidos?

— ¿En qué nuevas condiciones?
— Dichas condiciones, ¿estarían dispuestos a aceptarlas?

E l informe de la «Real Comisión» canadiense es un prodigio de 
prudencia, de equidad y buen sentido. Cuando sus dirigentes se enfren
taban con los diversos públicos se apresuraban a decirles que intentaban 
conocer su propio país« estudiar el Canadá», en modo alguno imponer 
o sugerir soluciones. No se han obtenido soluciones. No se han obtenido 
«conclusiones», insistiéndose en el carácter «preliminar», de base pre
via documental, para ulteriores diligencias.

De ahí que el texto del «Informe» sea, en sí mismo, tan contra
dictorio como la realidad demográfica a la que se aplica. En las regio
nes absolutamente anglófonas, la reacción era de estupor. ¿A qué vie
nen ustedes? ¿Por qué quieren que hablemos en francés? ¿Se proponen 
ustedes balkanizar el Canadá? En las zonas de mayoría absoluta de fran- 
coparlantes, especialmente en Quebec, la reacción era la contraria, que 
— como hemos indicado más arriba—  los más «duros» y apasionados; 
constreñían y reducían al silencio a los partidarios de fórmulas equidis
tantes de cualquier extremismo. E l problema se complica, además, por
que el factor religioso contribuye a la diferenciación, siendo la zona de 
Quebec más predominantemente católica que el resto del país.
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Un tercer elemento de perplejidad lo ofrecen las zonas intermedias: 
es decir, las que presentan una población francesa importante pero mi
noritaria (y viceversa, los grupos anglófonos de Quebec). ¿Qué hacer 
entonces? Para los partidarios de la absorción, el ejemplo de los Esta
dos Unidos es grato de aducir. ¿No son los Estados de la Unión un gi
gantesco «melting pot», un enorme crisol en el que se funden, con evi
dente rapidez — aunque no de modo fulminante— , las corrientes inmi
gratorias que, infatigablemente, vierten sus torrentes humanos en la gran 
democracia norteamericana?

Estas masas heterogéneas exigen verdaderos programas de «conver
sión» para el inmigrante, bien a través de una mitología nacionalista que 
se sirve en la escuela, bien a través de «cursos de americanización» que 
se ofrecen gratuitamente al inmigrado en todas las ciudades de los Es
tados Unidos.

Pero esta argumentación no convence a los «quebecois», población 
multisecularmente cohesionada en un ángulo del territorio canadiense, 
«socio fundador» diríamos del complejo político que se denomina «Con
federación del Canadá». Estos cinco millones de canadienses, ¿cómo de
ben ser gobernados?

E l problema es de tal entidad que desde el Acta de constitución del 
país en 1867 no se ha producido circunstancia tan grave. Tanto que, en 
diversas de las contestaciones recogidas en el «Informe», se habla pura 
y simplemente de la liquidación del Canadá, incorporando las zonas 
anglófonas a los Estados Unidos y dejando la zona de Quebec en el pleno 
ejercicio de su libertad política y cultural.

E l problema puede enfocarse también, claro está, en forma de diá
logo entre «dos naciones», «dos lenguas» y «dos culturas», y éste es el 
sentido que tiene el título del Informe de la «Comisión Real». Pero para 
llegar a ese diálogo, dicen los «quebecois», los canadienses anglófonos 
deberían abandonar unos hábitos mentales que son en ellos como una 
segunda naturaleza. Uno de ellos es el obstinarse en considerar el Cana
dá francés como una realidad artificial o, en cualquier caso, como un 
elemento de distorsión política. (Se hace hincapié en los errores foné
ticos y léxicos del francés de Quebec, el llamado «joual», a lo que los 
llamados «quebecois» responden exigiendo una enseñanza completa, su
fragada por el Estado, en la lengua francesa en su plenitud lingüística 
y cultural.)

Pero tampoco esto resuelve las cuestiones planteadas. Más allá del 
terreno de la administración, existe en los medios anglófonos una ten
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dencia a discriminar, un manifiesto prurito de cerrar el paso a los 
francófonos en los puestos de responsabilidad. E l problema — y de ahí 
su gravedad—  es, pues, sociológico.

Por esta razón, la «Real Comisión» de encuesta ha multiplicado 
sus entrevistas para obtener cuantos matices sean posibles en un proble
ma de por sí difícil de resolver. Otros problemas secundarios — el de 
otras minorías importantes (tal la ukraniana) y el atroz sentido de la 
responsabilidad recogido al plantearse el problema de las reservas de 
los indios, ¡los auténticos canadienses!, reducidos en una lamentable con
dición de pueblo olvidado y en trance de desaparecer—  completan los 
datos que el «Informe» nos ofrece, documentado admirablemente de buen 
sentido y de espíritu de equidad, necesidad apremiante y previa para 
conocer con la mayor exactitud posible los términos de un problema cuya 
solución por vía pacífica, y en lo posible armónicamente vinculada a la 
tradición liberal de la patria común canadiense, hemos todos de desear».

9) Los idiomas nacionales en la URSS

(Artículo de la revista «Pliegos Euzkeralógicos» editada 
por Jelalde en Bilbao en 1964).

«Paseando la vista sobre el mapa de minorías étnicas dentro de 
Estados europeos y comprobando la acción de éstos sobre aquéllas, nos 
sorprende el contraste que ofrecen los llamados cristianos y occidentales 
en oposición a la meca del comunismo europeo: la URSS.

Es como una alienación o contradicción más entre el sistema titu
lado capitalista o imperialista y el que sigue en campeón de la llamada 
«democracia popular». 0  dicho al revés de libertad, occidentalismo o 
cristianismo. Pero para nosotros, minoría étnica, contradicción manifies
ta y dolorosa.

Sin querer recargar tintes sombríos, abriendo un poco los ojos, 
observamos que en la zona occidental se desprecian, si no se persiguen, los 
idiomas maternos, minoritarios o de minorías étnicas. Mientras tanto, 
¿qué ocurre en la URSS?

Ese inmenso Estado de 21.500.000 kilómetros cuadrados con más 
de 210.000.000 de habitantes, dentro del que existen numerosas mino
rías étnicas, se ha enfrentado con el problema de los idiomas maternos 
étnicos, y les ha dado la siguiente solución:
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En los establecimientos pre-escolares, para niños de tres a siete años, 
el objetivo principal es el de aprender la lengua materna.

Las escuelas elementales, de siete a diez años, comprenden cuatro 
clases, pasando a la escuela media, que comprende hasta los dieciséis 
años. A esta edad comienza la enseñanza superior. E l estudio de la len
gua oficial, el ruso, no se comienza hasta la edad de ocho años, dedi
cando entonces dos horas semanales a ese fin. Al año siguiente, en lugar 
de dos horas son cuatro horas las que semanalmente se dedican a este 
objeto, siguiendo así el ciclo de las enseñanzas de la lengua oficial, el 
ruso. Mientras tanto, los niños siguen sus estudios, orales y escritos, de 
su lengua materna, nacional, realizando simultáneamente estudios de 
historia y geografía de su propia nación.

Consecuencia de ello. Que hoy en día se cultivan en la URSS ade
más de la lengua oficial, el ruso, 106 lenguas nacionales, cuya ense
ñanza es obligatoria, y se publican periódicos y revistas en un centenar 
de idiomas distintos».

Necesidad del bilingüismo en nuestra enseñanza pri
maria.

Se ha escrito mucho sobre el bilingüismo aplicado a la enseñanza, 
tanto en relación con nuestra Península como en relación con todo el 
mundo.

E l capítulo anterior recoge algunos artículos que dan una noción 
de las ideas que últimamente y de un modo concreto se barajan en tor
no a este tema. Creemos que su lectura es una útil introducción en el 
asunto.

Nosotros haremos en el presente capítulo y en el siguiente una de
fensa del bilingüismo, que a nuestro juicio es imprescindible hacer des
de un punto estrictamente pedagógico y desde un punto de vista socio
lógico. No podemos hacer una exposición exhaustiva del problema, por
que ello desbordaría nuestro estudio, pero procuraremos tocar todos aque
llos puntos que a nuestro entender tienen un mayor interés.

Bases falsas y bases válidas para defender 
el bilingüismo en la enseñanza primaria

Como veremos más adelante, nuestra defensa del bilingüismo se 
fundamenta en argumentos de tipo más bien práctico, dando a esta pa
labra el sentido de un desarrollo completo de las personas, no un sentí-
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do estrecho de carácter inmediato o utilitario. Pero no se fundamenta 
sin embargo en argumentos de tipo sentimental.

Los sentimientos son válidos como argumento cuando se inscriben 
en un proceso racional. Tales sentimientos no sólo deben respetarse, sino 
incluso defenderse y desarrollarse. Sin embargo, los sentimientos de tipo 
nostálgico, que carecen de una base y proyección racionales en todo su 
contexto, no pueden sustentar una línea de actuación que sea defendible 
en medida alguna.

Con esto no tratamos de descartar el papel que juega en esta mate
ria lo que podríamos llamar un voluntarismo y sentimiento políticos, 
en todas sus muy diferentes versiones. Por un lado su existencia es abso
lutamente innegable y por otro alguna de sus versiones es perfectamente 
válida. Ahora bien, ni es a esto a lo que nos referimos en el párrafo ante
rior ni forma parte alguna de nuestro estudio. Sólo tenemos en cuenta, 
como se irá viendo, los aspectos pedagógicos y sociológicos de la cues
tión, pero no los políticos, a pesar de su fuerte incidencia en ella.

Con referencia, pues, a las argumentaciones sentimentales y cultu- 
ralistas, tenemos que empezar por decir que el idioma propio no es sim
plemente, únicamente, «algo querido» ni «un tesoro cultural». Sin dejar 
de ser eso, es mucho más que eso. Los lingüistas actuales — los lógicos, 
los semánticos, los estructuralistas—  nos ponen de manifiesto la gran 
complejidad de este problema y lo absurda que resulta en consecuencia 
cualquier simplificación. Ello hace que desestimemos por completo de 
entrar en él.

Un idioma es antes que nada una necesidad, una necesidad social. 
Esto sí debe destacarse. Todos los idiomas son una necesidad concreta; 
por eso existen.

Hay que añadir inmediatamente que tal necesidad es dinámica y que 
por tanto evoluciona con el tiempo en diferentes aspectos, tanto super
ficiales como fundamentales.

Está muy extendida la defensa del vascuence por motivos nostál
gicos unas veces y por motivos de erudición otras (su antigüedad, su 
carácter de «reliquia sagrada», etc.). Ello da pie lógicamente a la de
fensa de la «conservación» del idioma, que a nuestro juicio representa 
una postura contradictoria. «Conservar» el vascuence es condenarlo a 
muerte. Porque de la proclamación de que se hace necesario «conservar» 
el vascuence se pasa irremediablemente por un proceso que tiene mucho 
de lógico a abogar por un tipo de medidas tímidas, titubeantes e insufi
cientes. Lo que en un primer momento constituye una real voluntad de
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conservación del idioma se convierte así inexorablemente en un siguiente 
paso en su aniquilamiento.

E l idioma no se conserva. Se utiliza. Se desarrolla. En realidad 
nada se conserva. Incluso aquello que se conserva en latas termina por 
comerse o por pudrirse.

E l idioma evoluciona en su utilización, inmerso en un mundo de 
necesidad y cambios, adaptándose a ellos, sirviendo en la actuación sobre 
ellos, desarrollándose.

«Renovarse o morir» es una frase que encaja perfectamente en este 
problema, como en el fondo de todos los problemas.

Un idioma debe desarrollarse para servir mejor y potenciar a la 
colectividad que lo posee. Si queda circunscrito a una capacidad expre
siva limitada, no se actualiza y no sirve a esta colectividad, frenando 
en cambio su desarrollo. Esto es muy claro en el caso del vascuence.

E l vascuence no debe considerarse un idioma doméstico y rural, 
aunque por diversos motivos lo sea en la situación presente. Si se lo 
considera así, si se acepta esta situación, se condena a la colectividad 
que lo utiliza a un desarrollo lastrado.

Hemos dicho que el idioma es una necesidad social y que es una 
necesidad dinámica. No valen por tanto frases como la del escritor Roque 
Barcia, que describía y encomiaba así el vascuence:

«...esos vascos activos, laboriosos, briosos y vehementes, cuya len
gua han conservado fielmente, a través de los siglos, con el sello antiguo 
que la distingue; apareciendo inmóvil e inalterable en su culto al pa
sado».

Aunque caben muchas citas de ese tenor, nos limitaremos a añadir 
a título de muestra los verbos que utiliza sobre el vascuence el edito
rial del «Diario Vasco» del 8-3-67:

—  Salvar a toda costa la «lingua navarrorum».
—  Ir  en socorro del vascuence.
—  E l euskera no debe morir.

Mucho más corrientes son aún los términos «conservación», «man-, 
tenimiento», etc. Entiéndase que si criticamos el deseo de «conservar» 
el idioma es porque a nuestro juicio tal deseo tiene un carácter insufi
ciente y contradictorio, pues quede claro que somos partidarios del má
ximo desarrollo del vascuence en todos los órdenes, aspectos, niveles y 
formas. Y  ello en razón de su actual necesidad social. Por otro lado, si 
nos parecen plenamente criticables las argumentaciones de la «conser
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vación» no nos lo parece en cambio el voluntarismo político que fre
cuentemente las emplea. Hecha, pues, esta salvedad debemos insistir en 
que el desarrollo de un idioma o se fundamenta en una necesidad  o no 
se plantea.

Los partidarios de la «conservación» del idioma responderán sin 
duda a esto:

— «Se diga lo que se diga, el vascuence no es ya, hoy en día, una 
necesidad. Debemos conservarlo porque es algo nuestro, algo querido, 
una herencia sagrada de nuestros padres y un gran tesoro cultural no 
sólo para nuestro pueblo sino también para los demás. Pero necesario, 
por suerte o por desgracia, no lo es. Hay que ser realistas».

Nuestra opinión es en cambio que la falta de un mayor desarrollo 
del vascuence es un elevado coste social. Hace que los vascos-parlantes 
pierdan horas y más horas en la escuela sin entender las lecciones pri
marias de historia, cuentas, etc., etc., que les son dadas en castellano, 
cuando lo que les debería enseñar en todo caso es el propio castellano. 
Se calcula que cada niño vasco-parlante pierde por esta razón en la es
cuela uno o dos años. Ello por sí sólo constituye evidentemente un coste 
social elevadísimo.

Se retrasan formaciones intelectuales, se frena la revelación de ca
pacidades y aptitudes, se crean complejos e inhibiciones.

Del mismo modo, y ya fuera de la escuela, el vasco-parlante de 
medias rurales se ve forzado a perder tiempo y energía en cada decisión 
y en cada paso que desea dar en el medio social-bispano-parlante, y ello 
por falta de cauces normales de comunicación bilingües; el servicio mi
litar, por ejemplo, es frecuentemente una verdadera tragedia para estos 
chicos y además una lamentable pérdida de tiempo.

Consideramos muy importante que todos los niños del País Vasco 
aprendan castellano (como lo consideramos el que todos aprendan vas
cuence). Lo que nos parece un despilfarro social es la forma en que esta 
instituido el aprendizaje del castellano y la falta de cauces bilingües 
que permitan un acceso gradual de conocimientos en todos los órdenes.

Los aspectos que con más dureza ponen de manifiesto el perjuicio 
social que esto origina, en aquello que se refiere a la Enseñanza Prima
ria, se desarrollan en los apartados siguientes de este mismo capítulo. 
Las razones que aparecen en ellos, junto con las que hemos indicado 
aquí, son las que explican nuestra afirmación de que el desarrollo del 
vascuence es una necesidad social.

Es una necesidad en sentido estricto para la población vasco-parlan
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te. Constituye el remedio del despilfarro social producido hoy en día. 
Una sociedad realm ente  bilingüe, como es la nuestra, no puede ser for
m alm ente monolingüe, como lo es también la nuestra. Exige por el con
trario una institucionalización cultural bilingüe.

Pero aparte de esta necesidad en sentido estricto para la población 
vasco-parlante, el desarrollo del vascuence entre la población hispano- 
parlante del País Vasco es también una necesidad, si bien en un sentido 
ya más amplio: su necesidad de una compenetración más real y directa 
con la población vasco-parlante. Una mayor comunicación social genera
lizada da pie al reforzamiento de la unión de intereses en aquello que 
efectivamente tienen de común.

E l desarrollo general del vascuence entre la población hispano-par- 
lante del País Vasco no puede considerarse tal vez según esta perspec
tiva como lina «necesidad en sentido estricto», a la manera que decía
mos al hablar de la población vasco-parlante (supresión de un despilfa
rro social), pero sí como una verdadera necesidad social, entendido este 
término en un sentido desde luego más amplio y sin embargo a nuestro 
entender perfectamente válido.

Aun refiriendo estrictamente al terreno escolar esta segunda ver
tiente del problema, podemos aportar algún dato interesante.

«Poseemos al respecto una encuesta que, a pesar de algunas defi
ciencias técnicas, dado el gran número de gente preguntada por toda 
Cataluña, nos ofrece una excelente aproximación a la realidad. Es cues
tión de una encuesta realizada masivamente en 1965; pues bien, ante 
la pregunta: «¿Está usted de acuerdo con la situación de ausencia total 
de la lengua catalana en la escuela?» responde afirmativamente tan sólo 
un 9 %  de los encuestados, siendo en Barcelona ciudad sólo de un 8,1 °/o. 
Los demás reclaman la presencia del catalán en las escuelas, en alguna 
forma. Si tenemos presente que desde 1961 a 1965 el número de inmi
grados a Cataluña representa el 15 °Jo de la población total de ésta, el 
resultado de la encuesta puede valorarse mucho más, habida cuenta, por 
otro lado, del estado de postergación en que se ha tenido la lengua cata
lana, eliminada del cine, radio, televisión, diarios y escuela» (9 ) .

Recientemente se ha efectuado en Guipúzcoa una encuesta pareci
da, pero no dirigida como la catalana a la totalidad de la población, 
sino exclusivamente a los trabajadores inmigrantes. En el anexo de este

( 9 )  D el artícu lo  de O ctavi F u lla t que reproducim os como docum ento núm ero 3 
del cap ítu lo  an terior.



40 X III - EUSKERA - 1968

capítulo describimos el valor y características de las muestras de pobla
ción consultadas.

Con esta encuesta se trata de medir el grado y forma de integración 
del trabajador inmigrante en el nuevo medio social en que se encuentra. 
Entre otras, se le formulaba para ello la siguiente pregunta: «¿Le pare
ce que el vascuence se debe enseñar en las escuelas?» Como vemos, está 
formulada de un modo más directo y radical que la hecha por los ca
talanes. •)

Pues bien, a pesar de ello, el porcentaje de obreros inmigrados par
tidarios de un modo positivo de que el vascuence se enseñe en las escue
las ha oscilado entre un 73 %  y un 80 °/o, según las distintas muestras.

A nuestro modo de ver este dato es contundente. L a población his- 
pano-parlinte de Guipúzcoa desea conocer e l vascuence, desea que lo 
hablen sus hijos (véase el anexo de este capítu lo), y desea para ello que 
se enseñe en las escuelas.

Dejamos para más adelante el profundizar en estas dos razones que 
a nuestro entender deben potenciar la defensa de un fuerte desarrollo 
del vascuence y de su implantación en la escuela. Recordemos, para 
resumir, que las dos únicas motivaciones válidas para nosotros son las 
siguientes si dejamos — injustamente—  de lado un sano voluntarismo 
político.

a) Una mayor promoción de la población vasco-parlante, por en
tender que el monolingüismo institucionalizado actualmente 
frena tal promoción.

b) E l conocimiento del vascuence por parte de la población bis- 
pano-parlante facilitaría la comunicación social, el equilibrio 
psicológico individual y el establecimiento de una serie de 
uniones reales y directas de intereses entre sectores vasco-par- 
lantes e hispano-parlantes.

E l actual retraso de los vasco-parlantes

En un aula de niños que hablan habitualmente vascuence, el bilin
güismo es una necesidad vital desde un punto de vista estrictamente 
pedagógico.

La comunicación entre alumnos y maestro es la base de la educa
ción. Sin comunicación no puede haber educación. Y  sin idioma común 
no puede haber comunicación.
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En los medios rurales existen zonas en donde se habla castellano 
mal, pero se habla, y otras, poco numerosas hoy en día, en donde se 
desconoce por completo. Las dificultades de comunicación se producen 
tanto en las primeras como en las segundas, y como es lógico mucho más 
agudamente en estas últimas.

En ocasiones la incomunicación llega a extremos graves. Recorda
mos la anécdota citada en el capítulo X I I I  de un maestro que 110 podía 
siquiera mandar a hacer un encargo a uno solo de sus alumnos.

Más frecuentemente la incomunicación, sin llegar a tales extremos, 
origina un sinfín de dificultades para los alumnos y para el maestro y 
el consiguiente retraso en la educación de aquéllos.

En el Congreso que se celebró el año 1.928 en Luxemburgo sobre 
el bilingüismo en la educación, organizado por la Oficina Internacional 
de Educación y en el que participaban personalidades del mundo de la 
enseñanza de muy diferentes países, se llegó entre otras a la siguiente 
conclusión:

«El niño que al entrar en la escuela oye que le hablan una lengua 
distinta a la que él está acostumbrado a expresarse, experimenta un 
fuerte «shock» psicológico, cree que su lengua no es aprovechable y 
adquiere un complejo de inferioridad, mostrándose retraído e intro
vertido».

Para la psicología del niño la escuela es la prolongación de la casa. 
Tiende a ver a ésta en aquélla, lo mismo que tiende a ver a su madre 
en la maestra. Por eso hay día se propugna que las aulas destinadas a 
los niños que entran el primer año en la escuela se decoren a base de 
una ambientación un tanto doméstica.

Sobre estas ideas, mal puede aceptarse que la maestra sea incapaz 
de comunicarse con el niño en su propio idioma por lo menos en los 
primeros años de la escolarización, pero más grave es aún la cosa si ni 
siquiera puede comunicarse con él en un idioma que el niño conoce mal.

E l paso de un nivel a otro de conocimientos debe hacerse por un 
proceso continuo de lo conocido a lo desconocido. Lo conocido es el me
jor medio de acceder a lo desconocido en el doble sentido de que permite 
un acceso más rápido y al mismo tiempo más profundo.

Recordemos sobre este punto las palabras del famoso pedagogo Pes- 
talozzi:

«Al niño hay que enseñarle partiendo de lo que ya conoce, de su 
propio mundo, de sus vivencias y sobre todo, de su propio lenguaje».
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E l actual procedimiento de enseñanza del castellano en la escuela 
por medio de un corte brusco con el idioma anterior del niño es por lo 
tanto antieducativo.

Son éstas las razones que han llevado a la UNESCO — el organis
mo internacional que más ha trabajado sobre el tema de la enseñanza—  
a recomendar la utilización de la lengua materna en los primeros cursos 
de la Enseñanza Primaria (1 0 ) :

«Es un axioma afirmar que la lengua materna constituye el medio 
ideal para enseñar a un niño».

«Desde el punto de vista psicológico, la lengua materna es el sis
tema de signos que funciona de manera automática en su cerebro y le 
permite expresarse y comprender. Sociológicamente es un medio de co
municación e identificación entre los miembros de la comunidad a la 
cual pertenece».

«Desde el punto de vista instructivo, el niño aprende más de prisa 
empleando esa lengua que cualquier otra con la cual no esté fami
liarizado».

Más adelante el mismo texto llega a recomendar la creación de alfa
betos en aquellas lenguas que no lo tienen aún. Tal es la importancia 
que da la UNESCO a la lengua materna como vía educativa.

Si existen maestros que sienten poco aprecio por la comunicación 
en la clase, por el diálogo, por la compenetración de alumnos y maes
tro, por el trabajo de los alumnos en equipos, etc., es porque muchos 
son aún partidarios de procedimientos pedagógicos anticuados en los que 
el maestro es el único que habla, mientras el alumno se limita a escu
char, sin una mayor participación.

En algunas aulas las normas sobre el silencio son incluso dema
siado rígidas, llegándose con frecuencia al extremo de no permitir pre
guntar las dudas al maestro.

Sobre un clima de miedo y de incomunicación es lógico que pierda 
importancia la cuestión del idioma empleado, pero es que en realidad 
se está quitando importancia a la propia educación en sí. Como repeti
mos reiteradamente a lo largo de nuestro informe, casi todos los aspec
tos de la enseñanza — y por tanto también éste del idioma—  se relacio
nan inmediatamente con la concepción general que se tenga de ella.

( 10)  «M onografías sobre la educación fu nd am ental» , n .° V I I I ,  «Em pleo de las 
lenguas vern ácu las en  la  enseñanza».
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En una escuela de carácter pedagógico antiguo, la enseñanza bilin
güe puede parecer un lujo. En otra de carácter pedagógico moderno, que 
revitaliza fuertemente el valor general del diálogo, el bilingüismo se 
convierte automáticamente en una necesidad para cualquier sociedad 
bilingüe.

Pero por otra parte, al dar la enseñanza en castellano a los niños 
vasco-parlantes no sólo se les crean fácilmente inhibiciones, complejos 
y dificultades psicológicas que pueden suponer un serio perjuicio a todo 
lo largo de su vida futura (una deformación, cuando a la escuela va 
precisamente a formarse), sino que además se les hace perder uno o 
dos años.

Si el aprendizaje del castellano fuese gradual — el conocimiento 
del castellano es imprescindible hoy para los niños del País Vasco—  y 
se plantease como una enseñanza en sí misma (punto de llegada, no 
punto de partida) no perdería el tiempo en clases de matemáticas, geo
grafía, de historia, etc., en que por dificultades idiomáticas no entien
den nada o entienden mal y en que todo lo que hacen es aprender algo 
de castellano y de mala manera.

La pérdida de tiempo que impone a los niños semejante procedi
miento de aprender castellano constituye para ellos y para toda la socie
dad un perjuicio muy serio y por tanto una pérdida económica y social.

Esta consideración de pérdida que hacemos puede que resulte por 
desgracia muy poco gráfica. Sería necesario que relatásemos casos y anéc
dotas, que son muy frecuentes, o bien, todavía mucho mejor, que fuése
mos con el lector a escuelas de alumnos vasco-parlantes para compren
der el desbarajuste de los primeros años de la formación del niño y el 
perjuicio que esto ocasiona en su contexto social. Pero no podemos exten
dernos a pormenorizar tales aspectos y tenemos que quedarnos con la 
consideración general de que el procedimiento actual supone una pérdi
da notable para estos niños y consecuentemente — de un modo más o 
menos directo—  para sus familiares y la sociedad entera.

Tal es sin duda el pensamiento del diputado americano Jacob H. 
Gilbert que al presentar en julio de 1967 el proyecto para la introduc
ción del bilingüismo castellano-inglés en las aulas hispano-parlantes exis
tentes en Estados Unidas pronunció las siguientes palabras:

«Hay 90.000 niños en las escuelas públicas de Nueva York que no 
tienen suficientes conocimientos de inglés para poder seguir los estudios 
de la escuela secundaria».
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«Sólo en la ciudad de Nueva York asisten 225.000 niños de origen 
portorriqueño o hispánico a las escuelas públicas».

«Mientras se obliga a los niños de origen hispánico a estudiar sólo 
en inglés en las escuelas, lo que muchas veces les ocasiona retrasos, 
vemos cómo irónicamente se insiste en enseñar idiomas extranjeros».

«Vivimos en una época en que la educación no es un lujo, sino 
una necesidad, y por lo tanto es necesario aprobar un proyecto de ley  
que establezca programas de enseñan%% en español en las escuelas pú
blicas de la nación». (E l subrayado es nuestro.)

Así como las inhibiciones de los alumnos o el clima de incomunica
ción en la escuela son muy difíciles de medir, por no decir imposibles, 
el problema de la pérdida de tiempo en los alumnos se puede medir más 
fácilmente.

Sobre este punto hemos consultado a los maestros de Guipúzcoa, 
tanto en las conversaciones mantenidas con ellos como en la encuesta 
escrita.

Advertimos de entrada que el problema del idioma y el bilingüismo 
en la enseñanza presenta una doble faceta: por un lado se implican en 
él cuestiones y opiniones de tipo general, como pueden ser las mencio
nadas en el apartado anterior, y por otro plantea un problema estricta
mente pedagógico.

Ello hace que la opinión de los maestros en primer lugar deba me
recernos una gran atención y en segundo lugar no debemos considerarla 
definitiva, por las cargas afectivas que puede contener en el maestro, 
ajenas al planteamiento pedagógico, que es el único que nos interesa 
ahora.

Además habría que ponderar de una manera diferente, ante ciertas 
preguntas, el valor de las respuestas dadas por los maestros que tienen 
alumnos que desconocen prácticamente el castellano y el valor de las 
dadas por otros que carecen de tales alumnos, aunque comprendan el 
problema de un modo teórico.

Hechas estas salvedades, veamos las preguntas que hacíamos en la 
encuesta sobre este tema. Las dos primeras se refieren al tiempo que 
pierden los alumnos vasco-parlantes por falta de bilingüismo. Las dos 
siguientes pasan a preguntar por la actitud que se deriva en el maestro, 
con respecto al problema, a partir del hecho anterior. Estas cuatro pre
guntas se formulaban, pues, así:
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1) ¿Cree que los niños que sólo dominan bien el vascuence — los 
que están en su clase o los de otros maestros y escuelas de 
Guipúzcoa—  resultan perjudicados en cuanto al nivel cultural 
que alcanzan por el hecho de que las clases sean en castellano?

Sí ........ .............. No ......................

2 )  En caso afirmativo, ¿cuántos años de retraso cree que ello les 
supone a estos niños?

Un año .........................................
Dos años .........................................
Tres años .....................................
Cuatro años ................................

3 ) ¿E l asunto del idioma en el País Vasco le parece un proble
ma pedagógico difícil?
—  Me parece un problema grave sin resolver, al menos en

algunas zon as.......................................................................................
—  No creo que resulte demasiado problema ................................

4 ) Supongamos que una parte de la Enseñanza Primaria se de
sarrolla en vascuence, bien a base de que algunas de las asig
naturas sean en este idioma, bien a base de que se dé alguna 
clase complementaria para enseñanza del vascuence, o bien por 
algún otro procedimiento combinado, parecido o diferente, ¿le 
parecería mejor de esta forma una enseñanza con cabida para 
el vascuence o juzga más conveniente en este sentido la situa
ción actual?
—  Con cabida para el vascuence de alguna fo rm a .......................
—  Situación a c tu a l..................................................................................

Sobre la primera pregunta veamos lo que contestan los maestros
estatales, los no estatales y luego el conjunto de todos ellos.

¿LAS CLASES DE CASTELLANO RETRASAN A LOS ALUMNOS 
VASCO-PARLANTES?

M A E S T R O S  E S T A T A L E S

nacidos en Guipúzcoa
nacidos en  Alava 

V izcaya y N avarra
nacidos en otras 

provincias

rural urbano total rural urbano total rural urbano total

S I

NO

69 ,7  °¡o 

30 ,3  °/o

59 ,4  °¡o 

4 0 ,6  %

6 4 ,4  °¡o 

3 5 ,6  °/o

80 ,0  °¡o 

20,2 %

55 ,9  °?o 

44 ,1  °¡o

64 ,9  °¡o 

3 5 ,1  °/o

73 .5  °/o

2 6 .5  %

66 ,7  % 

3 3 ,3  %

69 .5  %

30 .5  °/o
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M A E S T R O S  NO E S T A T A L E S

nacidos en Guipúzcoa
nacidos en Alava 

V izcaya y N avarra
nacidos en otras 

provincias

rural urbano total rural urbano total rural urbano total

S I

NO

8 2 ,4  Jo  

1 7 ,6  Jo

4 9 ,1  °/o 

5 0 ,9  Jo

5 7 ,4  Jo  

4 2 ,6  °/o

8 0 .0  Jo

20.0 Jo

3 5 ,7  °/o 

64 ,3  Jo

4 3 .5  Jo

5 6 .6  Jo

3 7 .5  Jo

6 2 .5  Jo

3 6 .5  Jo

6 3 .5  Jo

3 6 .5  Jo

63 .5  Jo

T O T A L  D E  M A E S T R O S

nacidos en Guipúzcoa nacidos en  A lava 
V izcaya y N avarra

nacidos en otras 
provincias

rural urbano total rural urbano total rural urbano total

S I

NO

7 2 ,3  Jo  

2 7 ,7  Jo

5 5 .0  Jo

4 5 .0  Jo

6 2 ,1  Jo  

3 7 ,9  Jo

80 .0  Jo

2 0 .0  Jo

4 4 ,9  Jo 

55 ,1  Jo

54 ,7  Jo  

4 5 ,3  Jo

7 0 ,9  Jo 

2 9 ,1  Jo

5 6 ,7  Jo  

4 3 ,3  Jo

6 1 .0  Jo

3 9 .0  Jo

El resumen final del último cuadro sería a su vez el siguiente:

T O T A L  D E  M A E S T R O S

respuesta rural urbano total

S I 7 3 ,2  Jo 5 3 ,3  Jo 5 9 ,8  Jo

NO 2 6 ,8  Jo 4 6 ,7  Jo 4 0 ,2  Jo

De manera que un 60 %  de la totalidad del Magisterio piensa que 
los niños vasco-parlantes pierden tiempo por falta de una enseñanza 
bilingüe. La cosa es muy grave. Sobre todo si tenemos en cuenta que 
entre ellos está incluido un número muy elevado de maestros, desde 
luego la mayoría, que no palpa por sí mismo el problema en toda su 
crudeza, por enseñar en medios urbanos o en zonas donde el castellano 
se conoce suficientemente.

Los maestros estatales ven más problema que los no estatales.



GAUR S. C. 1. - EL VASCUENCE EN LOS NIÑOS DE GUIPUZCOA 47

Los rurales ven también, como es lógico, más problema que los 
urbanos.

En cuanto al lugar de nacimiento, entre los maestros estatales es 
éste un aspecto que no influye en su consideración de la cuestión. Es
más, contra lo que suele creerse, los nacidos fuera del País Vasco lo
reconocen en mayor proporción que los nacidos en él.

Entre los no estatales, en cambio, hay una relación estrecha entre 
su lugar de nacimiento y su visión del problema. Los guipuzcoanos lo 
ven más que los nacidos en el resto del País Vasco y ambos grupos lo
ven más que los nacidos fuera de él.

Y pasemos con esto a la segunda de las preguntas planteadas, a la 
medición del tiempo que la falta de bilingüismo hace perder a los alum
nos a juicio de aquellos maestros (60  °/o del total) que opinan efecti
vamente que ello les origina un retraso.

¿CUANTOS ANOS DE RETRASO OPINA QUE SUPONE A LOS NIÑOS 
VASCO-PARLANTES E L  QUE LA ENSEÑANZA SEA EN CASTELLANO?

años nacidos en 
Guipúzcoa

nacidos en Alava 
Navarra y Vizcaya

nacidos en otras 
provincias total

X 21,X % 14,0 % 29,2 % 24,3 %

2 56,6 % 70,2 °/o 60,2 % 61,2 %

3 18,4 °¡o 12,3 % 8 ,8 % 11,8 %

4 3,9 °/o 3,5 % 1 ,8 % 2,7 %

Las tres cuartas partes de los maestros que creen que ello ocasiona 
una pérdida de tiempo en los alumnos (es decir, un 45 °/o del total del 
Magisterio) cree que la falta de bilingüismo hace perder a los alumnos 
vasco-parlantes dos o más años.

El dato nos parece abrumador.

Opinar en estas condiciones que el vascuence es una reliquia ama
da pero que «ya no es una necesidad» nos parece sencillamente insos
tenible.

La restante cuarta parte de los maestros que responden a esta pre
gunta (otro 15 %  del total del Magisterio) considera además que los 
niños vasco-parlantes pierden un año.
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De manera que la clasificación completa de las opiniones de todo 
el Magisterio sobre este punto sería así:

¿OPINA USTED QUE LA FALTA DE BILINGÜISMO EN LA ENSEÑANZA 
PRIM ARIA HACE PERDER TIEMPO A LOS NIÑOS VASCO-PARLANTES?

Respuesta Total de maestros

No les hace perder t i e m p o .................... ............ 40 °/o

L es hace perder 1 año ................................. ..........  15 °/o

Les hace perder 2 años o más ................ 45 %

T O T A L  ........................... 100 %

La importancia del problema crece enormemente en las zonas ru
rales en que un 7,3 °/o de los niños hablan exclusivamente vascuence y 
otro 34,8 °/o más habla el castellano mal.

Las zonas rurales de Guipúzcoa están atendidas por escuelas unita
rias, que proporcionan una enseñanza de calidad muy baja, cuentan con 
edificios y medios muy pobres, padecen una alta rotación del Magisterio 
que entorpece fuertemente la labor docente, carecen de centros de en
señanza media y además la falta de una enseñanza bilingüe y el apren
dizaje escalonado del castellano hacen que los niños pierdan uno o dos 
años inútilmente. Realmente casi todas las deficiencias estructurales de 
nuestra Enseñanza Primaria se agudizan en las zonas rurales y producen 
una discriminación en el mejor de los casos excesiva con respecto a las 
urbanas.

A partir de consideraciones sobre el problema del bilingüismo y 
sobre otras cuestiones relacionadas más o menos con él •— algunas de las 
cuales hemos señalado nosotros más arriba— , el maestro adopta una 
actitud ante él por un lado y ante la posible solución por otro. Veamos 
cuál es una y otra a través de las dos preguntas siguientes de la encuesta:
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EL ASUNTO DEL IDIOMA EN EL PAIS VASCO ¿LE PARECE UN PROBLEMA
PEDAGOGICO D IFIC IL?

MAESTROS ESTATALES

Nacidos en
Rural

o
urbano

Respuesta

Sí No

R 50,7 49,3
Guipúzcoa .............................................. U 50,0 50,0

T 50,4 49,6

R 52,9 47,1
Vizcaya, Alava y Navarra ........... U 36,7 63,3

T 42,6 57,4

Otras provincias .................................
R 50,5 49,5
U 40,5 59,5
T 44,4 55,6

TOTAL ......................... R
U
T

51,0
41,9
45,7

49.0
58.1 
54,3

MAESTROS NO ESTATALES

Nacidos en
Rural

o
urbano

Respuesta

Sí No

R 55,0 45,0
Guipúzcoa ............................................... U 47,0 53,0

T 49,3 50,7

R 50,0 50,0
Vizcaya, Alava y Navarra ........... U 30,2 69,8

T 33,8 66,2

R 30,0 70.0
Otras provincias .................................. U 21,3 78,7

T 22,2 77,8

Nacidos en
Rural 

0 , 
urbano

Respuesta

Sí No

R 47,7 52,3
TOTAL ........................ U 31,3 68,7

T 34,3 65,7



50 X il l  - EUSKERA - 1968

TOTAL DE MAESTROS

Rural Respuesta
Nacidos en o

urbano Sí No

R 51,7 48.3
Guipúzcoa .............................................. U 48,8 51.2

T 50,0 50,0

R 52,0 48.0
Vizcaya, Alava y Navarra ........... U 33,3 66.7

T 38,6 61,4

Otras provincias .................................
R 48,7 51,3
U 34,1 65,9
T 38,8 61,2

TOTAL ........................ R 50.4 49,6
U 37,6 62,4
T 41,9 58.1

E l problema les parece difícil a menos de la mitad de los maes
tros, a un 40 Jo  del total.

Entre los estatales la cifra pasa al 45 % , mientras entre los no esta
tales pasa al 34 % . Nuevamente, pues, ven más el problema los pri
meros que los segundos. De todas formas debemos reconocer que la pre
gunta está planteada de un modo ambiguo porque puede interpretarse 
en dos sentidos: si cree que existe problema (ésta quería ser nuestra 
pregunta) o si cree difícil de solucionarlo. Creemos que es esta ambi
güedad la que ha hecho que menos de la mitad vean aquí un problema, 
mientras más de la mitad son partidarios, como veremos luego, de la 
introducción del vascuence en la enseñanza.

Los rurales lo aprecian mejor que los demás.

En cuanto al lugar de nacimiento del maestro, vemos otra vez que 
es una cuestión que apenas afecta en la opinión que pueden tener los 
maestros estatales, mientras que afecta fuertemente en la de los no 
estatales.

Sigamos adelante. ¿Cómo enfocan la solución del problema los 
maestros? En el próximo apartado nos detendremos en esta cuestión, 
pero vamos a presentar desde ahora el cuadro que la enmarca de un 
modo general:



Ga u r  s . c . i . ■ e l  v a s c u e n c e  e n  l o s  n iñ o s  d e  g u íp ü z c o a ----------- 5i

¿SE DEBE DAR CABIDA AL VASCUENCE EN LA ENSEÑANZA PRIM ARIA?
MAESTROS ESTATALES

Rural Respuestas
Nacidos en o Dar Situación

urbano cabida actual

R 79,4 20.6
Guipúzcoa .............................................. U 90,1 9,9

T 84,9 15,1

R 67,6 32,4
Vizcaya, Alava y Navarra ........... U 58,7 41,3

T 61,8 38,2

R 41,2 58,8
Otras provincias .................................. U 47,5 52,5

T 45,1 54,9

TOTAL ......................... R 58,3 41,7
U 60,1 39,9
T 59.4 40,6

MAESTROS NO ESTATALES

Rural Respuestas
Nacidos en 0 Dar Situación

urbano cabida actual

R 95,0 5,0
Guipúzcoa ............................................... U 88,1 11.9

T 89,9 10,1

R 86,6 13,4
Vizcaya, Alava y Navarra ........... U 52,8 47,2

T 58,6 41,4

Otras provincias .................................
R 75,0 25,0
U 61,1 38,9
T 62,2 37,8

TOTAL ......................... R 88,4 11,6
U 65,6 34,4
T 69,3 30,7
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TOTAL DE MAESTROS

Nacidos en
Rural

o
urbano

Respuestas

Dar
cabida

Situación
actual

R 83,0 17,0
Guipúzcoa .............................................. U 89,2 10.8

T 86,7 13,3

R 73,5 26,5
Vizcaya, Alava y Navarra ........... U 55,6 44,4

T 60,3 39,7

R 43,6 56,4
Otras provincias ................................. U 68,0 32,0

T 49,7 50,3

TOTAL ......................... R 63,6 36,4
U 62,5 37,5
T 62,8 37,2

Son partidarios de dar cabida al vascuence en la Enseñanza Pri
maria el 63 °/o de todos los maestros.

Para dar todo su valor a este porcentaje, debemos tener muy en 
cuenta que muchos maestros desconocen el vascuence y, por lo tanto, 
el abogar por su introducción les supone enfrentarse con sus propios 
intereses.

Apenas existe disparidad de opiniones sobre esta cuestión entre los 
que trabajan en zonas rurales y los que lo hacen en zonas urbanas.

Al contrario de lo que sucedía en las preguntas anteriores, el lugar 
de nacimiento guarda una estrecha relación entre todos los maestros, 
tanto estatales como no estatales con su opinión sobre si debe o no dar 
cabida al vascuence.

A nuestro modo de ver, ello no se deriva simplemente de conside
raciones y sentimientos ajenos al problema pedagógico por parte del 
Magisterio — lo cual en alguna medida es inevitable que ocurra siem
pre en cuestiones como ésta— , sino también porque los maestros naci
dos en el País Vasco conocen mucho más a fondo sus peculiaridades y 
dificultades, que han vivido desde pequeños y pueden por tanto juzgar
las con un mayor conocimiento de causa.
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Veamos para acabar el capítulo otra versión curiosa. A la pregunta 
sobre si la enseñanza monolingüe en castellano perjudicaba a los niños 
vasco-parlantes ha contestado que sí un 60 °/o de los maestros. A la 
pregunta sobre si hay que dar cabida al vascuence en la Enseñanza Pri
maria, contesta afirmativamente un 63 %• Podíamos pensar que ambos 
porcentajes comprenden prácticamente a los mismos maestros y sin em
bargo no es así.

Hay una buena proporción de maestros (el 21 °/o del total) que 
opina que sí en la primera cuestión y que no en la segunda. Como 
hemos visto, esto, que a nuestro juicio es una enorme contradicción, 
se produce sobre todo entre los maestros nacidos fuera del País Vasco.

En sentido inverso hay otra buena proporción de maestros (el 
23 °/o del total) que opina que no en la primera y que sí en la se
gunda. Son los que desean la implantación del vascuence en la ense
ñanza, pero quizá no tanto por motivos de necesidad pedagógica como 
por otras razones de orden más sentimental y culturalista. Se da este 
caso sobre todo entre los maestros nacidos en el País Vasco.

E l cuadro resumen de esta observación es el siguiente (maestros 
estatales y no estatales):

Creen que la ense- Creen que no debe-
ñanza monolingüe ría introducirse él

perjudica a los vascuence en la Porcentajes
vasco-parlantes enseñanza

S I SI 44
SI NO 21
NO SI 23
NO NO 12

Como hemos dicho antes, el grupo que resulta más difícil de en
tender es el de los maestros (21 % )  que mientras piensan que la 
enseñanza sólo en castellano perjudica a los niños vasco-parlantes, opi
nan sin embargo que el vascuence no debe introducirse en la escuela.

Como hemos visto antes, sobre la necesidad o no del bilingüismo 
y de la enseñanza en el idioma materno es necesario remitirse antes 
que nada a la opinión de, por ejemplo, la UNESCO, por ser más in
ternacional, desapasionada y científica, o al testimonio sobre los his- 
pano-parlantes en Estados Unidos, pero a través de los datos que aca-
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bamos de presentar se demuestra que el problema no sólo se puede 
enunciar de un modo internacional y libresco, sino que lo viven, pal
pan y reconocen actualmente y de un modo efectivo los maestros de 
Guipúzcoa.

ANEXO

ENCUESTA EN TRE LOS TRABAJADORES INMIGRANTES 

DE GUIPUZCOA

Con el fin de estudiar el grado de integración de los trabajadores 
inmigrantes de Guipúzcoa en su nuevo medio cultural, se han efectua
do dos series de encuestas, la primera entre diciembre de 1966 y fe
brero de 1967 y la segunda entre julio y octubre de 1967.

La primera serie de encuestas comprendió un total de 35 y la 
segunda un total de 100. Para dar una idea, aunque sea muy somera 
y muy poco científica, del grado de representatividad de estos 135 obre
ros encuestados, comparamos su lugar de origen con el que realmente 
corresponde al conjunto de obreros inmigrantes existentes en Guipúzcoa.

Lugar de ori
gen de los 35 
encuestados en  

febrero 67 
(en  °/o)

Lugar d e  ori
gen de los 100 
encuestados en  

octubre 67 
(en  % )

Lugar de ori
gen del con
junto de ob. 
inmigrantes 

de Guipúzcoa

Castilla-León .................. 51,42 53 58,4
G a lic ia ............................. 22,85 16 13,4
Extremadura .................. 20,00 20 11,0
A ndalucía........................ . ... 5,71 6 7,4
Aragón ............................ — 2 3,5
Cataluña .......................... — — 2,0
Asturias ........................... — - - — 2,0
Valencia .......................... — 1 1,0
M u rc ia .............................. .— . 2 0,8
Otros ................................. — — 0,5

TOTAL ........... 100,00 100 100,0
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Vemos, por tanto, que el parecido entre el origen de los obreros 
eneuestados y el de todos los inmigrados que viven en Guipúzcoa es 
muy alto. Es un buen indicio, aunque incompleto, de la representati- 
vidad de las muestras.

Los 35  primeros eneuestados contestaron así a las preguntas que 
nos interesan en el presente estudio:

—  ¿Quiere usted que sus hijos hablen  vascuence? E l 80 %  con
testó que quiere, el 8,57 %  que no quiere, el 5,71 se mostró indiferente 
y otro 5,71 no contestó a esta pregunta.

—  ¿Le parece que e l vascuence se debe enseñar en las escuelas?
E l 80 °/o contestó afirmativamente, el 8,57 negativamente, el 5,71

como indiferentes y el 5,71 no contestó a esta pregunta.
Los 100 eneuestados de la segunda serie contestaron así:
—  ¿Quiere usted que sus hijos hablen vascuence?  E l 78 %  con

testó que quiere, el 2 °/o que no, el 16 °/o se mostró indiferente y un 
4 %  no contestó a esta pregunta.

—  ¿Le parece que el vascuence se debe enseñar en las escuelas?  
El 73 °/o contestó afirmativamente, el 6 %  negativamente y el 21 °¡o 
como indiferentes.

Estos resultados creemos que son muy reveladores.
Por lo demás la encuesta se efectuó sin el menor tipo de coacción 

de ninguna clase que pudiese empujar a los eneuestados (forma en que 
se hace la pregunta, persona que se la hace, etc.) a unas determinadas 
respuestas.

SOLUCION AL PROBLEMA DEL BILINGÜISMO

En general existen tres posibles soluciones al problema del idioma, 
si se admite que al vascuence se le debe dar cabida en la Enseñanza 
Primaria:

a) que se den clases en  vascuence dentro del horario escolar;
b) que se den clases de vascuence dentro del horario escolar;
c ) que se den clases de  vascuence fuera  del horario escolar.
En el caso «a» las clases tratarían unas veces sobre el propio idio

ma y otras sobre temas diferentes, como matemáticas, geografía, etc. Es
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la fórmula conocida internacionalmente como «bilingüismo» y que con
siste en que las clases se den combinando, entre unas y otras, los dos 
idiomas.

La fórmula «b» es más suave y no presupone que los alumnos 
conozcan de entrada el vascuence. Trata de que lo aprendan, o bien 
lo perfeccionen, lo escriban, etc. Al darse las clases de vascuence dentro 
del horario escolar, se hacen obligatorias para todos los alumnos.

La fórmula «c», al plantear las clases fuera del horario escolar, 
hace que sean voluntarias y que las reciba sólo una parte del alumnado.

Pero el entrar en la fórmula de solución presupone la aceptación 
o no del principio enunciado de que la introducción del vascuence en 
la Enseñanza Primaria es una necesidad. Al final del primer apartado 
del capítulo anterior se dan las dos razones que existen a nuestro juicio 
a favor de dicha introducción: la mayor promoción de los vasco-parlan
tes y la mayor integración de los hispano-parlantes en el medio social 
y cultural del actual País Vasco.

Realmente el que se proponga una u otra fórmula de solución 
está muy determinado por el tipo de planteamiento que se hace de la 
cuestión. Es decir, a nuestro modo de ver no se trata tanto de buscar 
soluciones para un problema ya suficientemente planteado, sino más 
bien de plantear antes que nada suficientemente un problema que por 
ahora está insuficientemente planteado.

A cada tipo de planteamiento le corresponde — aunque no de un 
modo mecánico e inmediato—  un tipo de soluciones y no otro.

Si se defiende la «conservación» del vascuence por razones de tipo 
sentimental y culturista, se aboga fácilmente por la fórmula «c». En 
cambio, si se propugna un desarrollo del vascuence sobre bases más 
reales (en el sentido explicado antes de la «necesidad sociológica»), se 
tiende a abogar por las fórmulas «a» y «b».

Y  esto es lógico. Quien acepta el planteamiento de «necesidad 
sociológica» de la enseñanza del vascuence, ve en seguida que las clases 
voluntarias de vascuence fuera del horario escolar no resuelven ese 
problema, ni en la vertiente de los vasco-parlantes ni en la de los 
hispano-parlantes. En efecto, el problema del actual salto brusco al cas
tellano por parte de los niños vasco-parlantes seguirá intacto; y la actual 
imperfecta comunicación entre vasco-parlantes e hispano-parlantes tam
bién.
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En cambio, para quien desea la introducción del vascuence por 
motivos de «conservación», la fórmula «c» es suficiente y las otras son 
excesivas.

Más adelante volveremos sobre estos mismos puntos desde una 
perspectiva general. Pasamos de momento a dar a conocer la opinión 
expresada por los maestros de Guipúzcoa como respuesta a las cuatro 
preguntas siguientes que les formulábamos en nuestra encuesta:

«Si ha contestado «con cabida para el vascuence de alguna forma» 
en la pregunta anterior, ¿le parecería bien alguna forma de bilingüis
mo? (Enseñanza en vascuence o del vascuence en horas dentro del 
horario escolar).

Creo que no ........................................................
Creo que sí .........................................................

Si «cree que sí» en la pregunta anterior:

(señale uno de estos 2 cuadros)
En todos los g rad o s.........................
Sólo en parvularios o cursos in
feriores ...................................................

(y también uno de estos dos)
En toda Guipúzcoa ..........................
Sólo en las zonas rurales ...........

Si a la pregunta 40 b ha contestado «creo que no», ¿le parecería 
tal vez mejor una clase complementaria de vascuence fuera del horario 
escolar?

S í ...............................  N o ...............................

Otra fórmula que le parezca mejor que las dos anteriores (bre
vemente)».

Estas preguntas se hacen sólo a aquellos maestros (63 %  del total) 
que se mostraban partidarios de dar cabida al vascuence en la ense
ñanza en alguna forma.

Entre los cuatro presentan tres caminos para realizarlo: el bilin
güismo, las clases complementarias voluntarias o bien otras fórmulas 
a desarrollar por el maestro. Se han simplificado de esta forma para 
evitar excesivas subdivisiones en las preguntas y en las respuestas. Así, 
se comprenden como bilingüismo dos fórmulas distintas, las que más
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arriba hemos denominado «a» (que es el verdadero bilingüismo) y «b» 
que no lo es propiamente. Nuestra división de soluciones en la en
cuesta responde por tanto más bien al criterio de «clases dentro del 
horario escolar» y «clases fuera del horario escolar», que es probable
mente la división más importante de cara a sus posibilidades de apli
cación.

Vamos a ver las respuestas de los maestros a la primera de las 
cuatro preguntas mencionadas:

¿Es usted partidario de alguna form a de bilingüismo?

M aestros estatales

Guipúzcoa.............................................  R 88,9 11,1
U 81,3 18,7
T 84,7 15,3

Vizcaya, Alava y Navarra ........... R 73,9 26,1
U 75,7 24,3
T 75,0 25,0

Otras provincias ................................. R 54,8 45,2
U 49,4 50,6
T 51,3 48,7

TOTAL ......................... R 74,0 26,0
U 66,3 33,7
T 69,4 30,6

Maestros no estatales

Guipúzcoa.............................................  R 78,9 21,1
U 79,3 20,7
T 79,2 20,8

Vizcaya, Alava y Navarra ...........  R 38,5 61,5
U 60,5 39,5
T 54,9 45,1

Otras provincias ................................  R 33,4 66,6
U 43,9 56,1
T 42,9 57,1

TOTAL .........................  R 57,9 42,1
U 60,8 39,2
T 60,2 39,8
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Guipúzcoa...................................... R 86,3 13,7
U 80,3 19,7
T 82,6 17,4

Vizcaya, Alava y Navarra ... ... R 61,1 38,9
U 68,0 32,0
T 65,8 34,2

Otras provincias ......................... R 52,1 47,9

U 47,0 53,0
T 52,1 47,9

TOTAL .................. R 70,1 29,9
U 63,8 36,2
T 65,8 34,2

Son partidarios de que se implante el vascuence dentro del horario 
escolar un 66 %  de los maestros que desean alguna forma de implan
tación del vascuence (que a su vez eran el 63 °/o del total del Magis
terio), o sea, el 40 %  de todos los maestros. Y  no olvidemos que a 
muchos maestros, por desconocer el vascuence, la defensa de esta opi
nión les supone un perjuicio profesional difícil de prever, pero acaso 
importante.

Los maestros de zonas rurales son más partidarios de esta fórmula 
que los de las zonas urbanas, lo que por cierto no ocurre entre los 
maestros no estatales.

Los maestros estatales lo son más que los no estatales.

E l lugar de nacimiento del maestro guarda estrecha relación con 
su opinión sobre este tema: los guipuzcoanos desean el bilingüismo en 
proporción superior a los restantes vascos y ambos grupos más que los 
de las otras provincias.

La siguiente pregunta se refería a la forma de implantación de 
este sistema. Por un lado, si debe hacerse en toda Guipúzcoa o sólo 
en sus zonas rurales. Por otro, si se debe establecer en todos los cursos 
o también únicamente en los primeros.
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¿Cómo establecería usted e l bilingüismo?

Maestros estatales

SI SI 53,4
SI NO 8,3
NO SI 14,0
NO NO 24,3

Maestros no estatales

SI 71,6
SI NO 3,4
NO SI 13,8
NO NO 11,2

Total de maestros

SI SI 60,2
SI NO 6,5
NO SI 13,9
NO NO 19,4

Aunque estos cuadros reúnan ambas cuestiones en conjunto, pode
mos completarlas separadamente.

La mayoría de los maestros opta por la implantación del vascuence 
en todos los cursos. La defienden así sobre todo los no estatales.

En cuanto al área geográfica de aplicación, el 74 °/o de los maes
tros se inclina por la totalidad de Guipúzcoa y el 26 °/o restante por 
sólo las zonas rurales. También en esto los no estatales son más parti
darios de la extensión que los estatales.

La segunda fórmula de solución presentada en la encuesta, des
pués de las clases de vascuence dentro del horario escolar, era la de 
que se diesen fuera de dicho horario.

Los resultados en cuanto a esta segunda posibilidad los vamos a 
presentar junto con los de la primera (1 1 ) .

( 1 1 )  E n  los p orcen ta jes que se presentan ahora se ha procedido a un pequ eñ o  
a ju ste  que produce d iferen cias respecto a tos recién  presentados sobre bilingü ism o. Se 
ha hecho así para e lim in ar de m om ento a aquellos m aestros que h an  escogido una 
tercera  fórm u la: «otras m aneras de dar cabida a l vascuence». E n  resum en, pues, 
tan to  los cuadros an teriores como éstos están  b ien , por más que existan  contradiccio
nes aparentes.



OÁUR S. C. í. - EL VASCUENCE EN LOS NIÑOS DE GUIPUZCOA 61

¿Es usted partidario de que se dé vascuence dentro o fuera del 
horario escolar?

Maestros estatales

Guipúzcoa............................... R 88,8 11,2
U 83,3 16,7
T 85,8 14,2

Vizcaya, Alava y Navarra ... R 73,9 26,1
U 75,0 25,0
T 74,6 25,4

Otras provincias ......................... R 59,1 40,9
U 52,9 47,1
T 55,4 44,6

TOTAL .................. R 75,2 24,8
U 69,4 30,6
T 71,8 28,2

Maestros no estatales

Guipúzcoa...................................... R 80,0 20,0
U 75,0 25,0
T 76,2 23,8

Vizcaya, Alava y Navarra ... ... R 41,7 58,3

U 59,5 40,5
T 55,1 44,9

Otras provincias ......................... R 33,3 66,7

U 43,1 56,9
T 42,1 57,9

TOTAL .................. R 60,5 39,5
U 60,5 39,5
T 60,5 39,5
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Total de maestros

Guipúzcoa ...................................... R 86,5 13,5
U 79,2 20,8

T 81,8 18,2
Vizcaya, Alava y Navarra ... ... R 62,9 37,1

U 67,1 32,9
T 65,7 34,3

Otras provincias ......................... R 56,0 44,0
U 48,7 51,3
T 50,9 49,1

TOTAL ..................... R 71,7 28,3
U 65,2 34,8
T 67,4 32,6

Los dos tercios del Magisterio que han escogido dar cabida al vas
cuence en la enseñanza, escogen también que ello se haga dentro del 
horario escolar.

Tengamos siempre muy en cuenta al considerar todos estos cua
dros — y pedimos disculpas por la reiteración en este punto—  que el 
Magisterio desconoce en buena parte el vascuence, con lo que su opi
nión en darle cabida en la enseñanza es anticorporativa, lesiona sus 
intereses materiales como clase profesional. Por eso las respuestas par
tidarias del vascuence no sólo nos parecen elevadísimas en su propor
ción, sino además muy dignas de mérito.

Sobre todo son los maestros estatales los que se inclinan por la 
introducción del vascuence dentro del horario escolar. En particular 
la proporción crece entre los que trabajan en zonas rurales.

Como es habitual, el lugar de nacimiento del maestro tiene mu
cha relación con su opinión sobre este punto.

Y  pasando ya a la cuarta pregunta que hacíamos, relativa a otras 
fórmulas diferentes a las anteriores para introducir el vascuence en la 
enseñanza, los maestros han contestado un poco de todo. Además de 
otras fórmulas, han indicado otros aspectos de la cuestión. A pesar de 
ello, reproduciremos todas las respuestas obtenidas tal como venían ex
presadas:



Ideas sobre la instilucionalización de la enseñanza del vascuence con 
independencia de las dos fórm ulas que se proponían en la encuesta

(Relación de ideas y número de veces que aparece cada una):
—  que se enseñe el vascuence como asignatura ................................. 13
—  enseñanza en vascuence hasta los 9 años y a partir de entonces

b ilin g ü e .......................................................................................................... 10
—  enseñanza bilingüe hasta los 6 años y después establecer clases

complementarias.........................................................................................  9
—  empezar por que aprendan vascuence los propios maestros ... 9
—  establecer clases complementarias obligatorias................................ 7
—  que el clero dé clases en la escuela con cierta regularidad ... 6
—  que toda la enseñanza — incluso media y superior—  pueda cur

sarse en vascuence.....................................................................................  3
—  que los propios padres se ocupen de buscar el profesorado ... 2
—  que se practique el vascuence en c a s a .............................................  2
—  que se traslade a los niños de las zonas rurales a otrais donde

se hable castellano..................................................................................... 2
—  creación de un Instructor local que dirija todas las clases ... 2
—  que se empiece la enseñanza primaria antes de los 6 años ... 1
—  que se traslade a los niños que no saben vascuence a las zonas

rurales para que lo p ractiqu en ...........................................................  1
—  enseñanza del vascuence en veran o ....................................................  1
—  aplicación del bilingüismo a partir de los 11 años ..................  1

Verdaderamente, en el momento de considerar la solución al pro
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blema, lo que debe destacarse antes que nada son dos tipos de respues
tas: las desconectadas respecto a un planteamiento general que funda
mente las razones por las que se defiende la introducción del vascuence 
en la enseñanza y las respuestas demasiado simples.

Sobre el primero de estos puntos hemos dicho ya algunas casas. Lo 
peor de todo nos parecía que se tomasen algunas medidas, tímidas e 
insuficientes, con las que el problema no sólo se soluciona de una 
manera únicamente aparente, sino que, por ello mismo, su verdadera 
solución — para resolver aquello que el problema tiene de real—  que
daría olvidada para siempre o por muchos años.



64 X III - EUSKERA - 1968

La fórmula que hemos denominado «c» (clases fuera del horario 
escolar) es un ejemplo de este tipo de soluciones a nuestro entender 
insuficientes y contradictorias.

Sirven para «conservar» el idioma, con la consecuencia de que de 
esta forma se impide la aplicación de fórmulas más enérgicas y se ter
mina así, en dos generaciones más, por «no conservar» el idioma, in
cluso desde la perspectiva «conservadora».

Si al terminar el horario escolar, los alumnos optan entre quedarse 
en la escuela o marcharse a jugar a casa, la gran mayoría preferirá 
lógicamente lo último; y los que por una u otra razón se quedan en 
la escuela estarán deseando salir afuera y dejar las «clases comple
mentarias» lo mismo que sus compañeros. ¿Qué se habrá conseguido? 
Nos parece que nada absolutamente.

Lo probable es que los chicos que quedan en la escuela tengan 
la sensación de estar castigados, y si en los primeros meses de estudio 
el «castigo» se hace soportable por la novedad de las clases o por el 
deseo real de perfeccionar el vascuence, en los últimos meses, a fin 
de curso, estas motivaciones irán perdiendo fuerza.

Sin embargo cuesta trabajo a mucha gente admitir fórmulas me
jores en la introducción del vascuence en la enseñanza y ello es debido
en buena parte a que no se separan como es debido los problemas de 
las aulas vasco-parlantes de las hispano-parlantes y de las mixtas. Lo 
cual ocurre a su vez, como hemos dicho, por falta de planteamientos 
generales y bien asentadas de la cuestión.

En las clases vasco-parlantcs, por las razones apuntadas en el ca
pítulo anterior, la enseñanza debe empezar por ser sólo en vascuence 
y pasar, a través de una fase de enseñanza del castellano como idioma, 
poco a poco a un desarrollo plenamente bilingüe. Nos referimos al 
proceso a lo largo de los distintos cursos, al ciclo completo. Es el pro
ceso de lo conocido a lo desconocido, propuesto por la UNESCO, la 
solución dada a la enseñanza de los hispano-parlantes en Estados Unidos; 
es la única fórmula que presenta un carácter racional y pedagógico, que 
evita las inhibiciones y complejos en el alumno vasco-parlante, que per
mite una real y moderna comunicación en un aula. Son razones que 
obedecen a una lógica estrictamente pedagógica.

No puede confundirse esto, sin embargo, con la solución de las
aulas hispano-parlantes, en las que no se plantea el problema en tér
minos pedagógicos. Al contrario, por razones igualmente pedagógicas, 
las clases deben darse en castellano.
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Aquí es donde interviene, a nuestro modo de ver, un criterio ex- 
trapedagógico de tipo sociológico general, al que damos mucho valor; 
la necesidad del conocimiento del vascuence por parte de toda la po
blación del País Vasco con objeto de facilitar una mayor y mejor co
municación y compenetración social. Partimos de la fundamental y 
muy real consideración de que vivimos en un país bilingüe; y además 
con una delimitación de zonas lingüísticas muy poco precisa.

Si la Enseñanza Primaria debe preparar al niño en aquellos aspec
tos fundamentales que le permitan luego una vida lo más plena po
sible, no puede limitarse a asignaturas teóricas e indiferentes (predeter
minadas) respecto a cada realidad social. E l programa debe estar, por 
el contrario, totalmente insertado en cada realidad social en todos sus 
aspectos.

E l inconveniente de que el programa se ve «recargado» puede su
perarse, como ocurre en la Unión Soviética, donde hemos visto que 
mientras los niños rusos aprenden sólo el ruso (el idioma oficial), los 
niños no rusos aprenden y utilizan en la escuela, además de éste, su 
propio idioma materno.

Por eso la solución de estos problemas depende mucho menos de 
las dificultades prácticas con que tropiezan que de la importancia que 
se le dé globalmente al bilingüismo y del planteamiento en que se 
le base.

La «necesidad sociológica» de un bilingüismo generalizado e ins
titucionalizado en el País Vasco lleva en las zonas hispano-parlantes a 
una enseñanza que se iniciaría sólo en castellano y que, a través de una 
fase de enseñanza del vascuence como idioma, pasaría poco a poco a un 
planteamiento bilingüe. Como vemos, la solución se parece en su me
cánica y en su desarrollo a la apuntada en las aulas vasco-parlantes, 
sólo que el sentido del proceso de idioma a idioma es lógicamente 
inverso.

Lo que se hace necesario para todos los alumnos según esta pers
pectiva es el conocimiento de ambos idiomas tanto hablado como escrito, 
así como el conocimiento de ambas gramáticas.

Creemos que habrá quien admitirá nuestro planteamiento para las 
aulas vasco-parlantes y no admitirá en cambio el que hacemos para las 
hispano-parlantes por considerar que el aprendizaje del vascuence para 
los hispano-parlantes debe ser voluntario y no obligatorio. Esto opinan 
quienes no consideran como nosotros una «necesidad isocial» el apren
dizaje generalizado del vascuence.
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Reconocem os que se debe ad m itir una separación de las dos cues
tiones, pues una de ellas obedece a razones estrictam ente pedagógicas 
y la  otra o no obedece a tales razones, o bien lo hace en un sentido 
m ucho más am plio.

Y a hemos visto en el capítulo anterior que incluso la población 
inm igrada desea m ayoritariam ente que los h ijo s  sepan vascuence y que 
lo aprendan en la escuela. Cuando hablam os de «necesidad social» no 
creemos por tanto estar haciendo referencia en absoluto a algún con
cepto previo n i a ninguna idea vaga, poco precisa, d ifíc il de localizar.

Como de todos modos esta segunda cara de la  cuestión no obedece 
a razones de estricta pedagogía, su decisión no compete a los pedagogos 
tanto como en la prim era, sino al con junto de la  población. Nosotras 
entendem os que la com plejidad del problem a — com plejidad de p lan
team iento m ucho más que de soluciones—  exige un am plio debate pú
b lico en que tengan cabida absolutam ente todos los pareceres.

D entro de esto, pensamos que nuestro punto de vista, pedagógico 
y sociológico, tanto en lo referente al planteam iento com o en lo refe
rente a las soluciones, está expresado con suficiente claridad.

Lo único que hem os dejado de tratar es el caso frecuentísim o de 
aulas m ixtas, en que concurren hispano-parlanes y vasco-parlantes. R e 
cordemos que en las aulas m onolingües nuestra solución era en tres 
fases a lo largo del ciclo  escolar prim ario.

1 . Se in icia  la  enseñanza m onolingüe en e l idioma que conocen los 

alum nos.

2 . Se sigue con enseñanza m onolingüe pero dando las clases del idio

m a desconocido por los alum nos.

3 . Enseñanza plenam ente b ilin g ü e, con algunas clases dadas en  uno 

de los idiom as y otras en  e l otro.

P or lo tanto nos inclinam os tanto en uno como en otro caso (au las 
vasco-parlantes y aulas hispano-parlantes) por una com binación de las 
fórm ulas que al princip io del capítu lo  hemos llam ado «a»  y «b » , des
cartando del todo la  fórm u la «e» .

E l  problem a que presentam os ahora es e l de aquellas aulas en
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que participan a la  vez niños pertenecientes a dos o m ás de las siguien
tes categorías:

—  que hablan  sólo castellano;

—  que hablan  castellano bien y vascuence m al;

—  que hablan bien castellano y vascuence;

—  que hablan castellano m al y vascuence b ien ;

—  que hablan vascuence sólo.

A qu í es necesario recu rrir a una m ecánica de desarrollo m ás com 
p le ja  m ediante una com binación de medidas d iferentes. E l  p lanteam ien
to m uy detallado de este problem a no debe m erecer nuestra atención 
en este estudio porque nunca sería lo suficientem ente detallado para 
resolverlo del todo en todas sus variantes y m odalidades y porque no 
constituye n i m ucho menos el problem a principal en la  actual fase etn 
que se encuentra esta cuestión.

S í nos parece en cam bio necesario resaltar para todo ello la  nece
sidad de una gran flex ib ilid ad  en las m edidas que puedan adaptarse. 
Cada com arca, cada m u nicip io, cada escuela, cada aula pueden presen
tar peculiaridades que habrán de resolverse desde a llí, adoptando y com 
binando fórm ulas diferentes y siem pre abiertas.

A nuestro ju ic io , cu alquier intento de introducción del vascuence 
en la Enseñanza P rim aria  deberá hacerse a través de una fuerte descen
tralización tanto en las num erosas decisiones que ella  exige como en toda 
su adm inistración. L a  razón de esto está en que un program a de b ilin 
güismo exig iría  una cantidad tan enorm e de pequeñas decisiones de 
detalle para su aplicación en cada pueblo y en cada barrio, que se haría 
absolutam ente im prescindible una participación  m uy fuerte de los m aes
tros, alum nos y fam iliares y de las Corporaciones locales.

Nos referim os a que la form a de encauzar el b ilingüism o habría 
de variar casi en cada aula según el grando de conocim iento del vascuen
ce y del castellano por parte de los alum nos y de la  proporción de alum 
nos de cada nivel de conocim iento. Ju n to  con esto la  redistribución de 
m aestros y ta l vez de alum nos, los posibles transportes derivados, etc., 
p lantearían  m il pequeños problem as que habrían  de resolverse m uchas 
veces a escala m unicipal e incluso de aula.

A l hab lar del horario escolar, hemos visto que es uno de los as
pectos que cuenta con un m ayor consenso; prácticam ente la totalidad 
de los alum nos y de los m aestros están satisfechos con e l actual horario
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de las clases. E llo  se deriva de que la fija c ió n  de los horarios es una 
descentralización, que corresponde a los A yuntam ientos.

Exactam ente lo m ism o — y con m ayor razón, por su m ayor com 
plejidad—  hay que decir del vascuence. Su  introducción exige inevi
tablem ente una gran descentralización de decisiones.

T a l vez haya quien considere que las fórm ulas que hemos pro
puesto tanto para las aulas vasco-parlantes (basadas en razones pedagó
g icas) como para las hispano-parlantes (basadas en  razones sociológi
cas) son excesivas. Y a  hemos dicho que, en efecto, son excesivas — y 
al mism o tiem po paradójicam ente insuficientes—  para el planteam iento 
de que hay que «conservar» el idiom a. Pero que en cam bio son to tal
m ente necesarias si se trata de resolver los fuertes problem as e in su fi
ciencias que origina de un modo muy real e l actu al estado de la cues
tión, y que hemos descrito sobre todo en el capítulo anterior.

S i una solución m uy am plia, extendida además a todo el ámbito 
de Guipúzcoa, com porta inevitablem ente problem as, creemos que su re 
solución está más en el empeño por afrontarlos que propiam ente en su 
d ificu ltad . , , | i , , r > i i

P or salvar la vida de una persona se hace cu alquier cosa y se da
lo que sea. Por evitarle un resbalón se hace algo, pero no cualquier 
cosa. Las medidas que se adoptan dependen sobre todo de la  m ayor o 
m enor im portancia que se atribuya al problem a, es decir, de la mayor
o m enor necesidad que se ve de resolverlo y de la  form a en que se 
plantea.

La introducción del vascuence en la Enseñanza P rim aria  sobre las 
bases que hem os desarrollado, que a nuestro ju ic io  señalan el único ca
m ino racional y coherente, no es un problem a d ifíc il en el sentido de 
com plicado, de d ifíc il de p lantear. N i es d ifíc il p lantearlo ni tampoco 
señalar las medidas concretas para su resolución, aunque sea, eso sí, 
extraordinariam ente voluminoso e l trabajo  de e jecu tarlas. Nos parece 
que es un problem a m ás bien grande que d ifíc il. D iríam os que es algo 
así como una ecuación de pocas incógnitas pero con  cifras m uy altas.

Lo único que requiere es, más que ((soluciones», y una vez más, 
dinero y descentralización.
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A LG U N O S P R O B L E M A S  D E R IV A D O S

M uy honestam ente e l M agisterio ha dado sus opiniones en torno 
al problem a del b ilingüism o, opiniones que, como hem os visto, son fa 
vorables a éste a pesar de que m uchos m aestros desconocen e l vascuence.

Tam bién  en esto hay que com binar fórm u las. A lgunos m aestros 
saben vascuence, otros podrían aprenderlo en los veranos, de un modo 
acaso m ás o menos organizado o institucionalizado. Se podría dar algu
na intervención en las escuelas a profesores de vascuence que no fu e
sen m aestros; pero esta fórm u la, que como m edida de em ergencia nos 
parece válida, la  consideram os m ala a largo plazo. E s e l propio m aes
tro que trab a ja  en e l P a ís  V asco el que debe hab lar vascuence.

Provisionalm ente se podría pensar tam bién en una cierta  reestruc
turación del escalafón del M agisterio (acom pañada de fuertes prim as) 
para que los m aestros vasco-parlantes in iciasen la  enseñanza en vascuence 
en las zonas vasco-parlantes, que son las que requieren una solución 
m ás urgente.

E s fu ndam ental que salgan nuevas prom ociones de m aestros del 
P aís  V asco, ya que o bien sabrán vascuence o bien tendrán m ayor fa 
cilidad para aprenderlo. P ara esto es necesario por una parte que se 
pague al m aestro del P a ís  Vasco con un m ódulo distinto al de otras 
provincias y de acuerdo con e l n ivel de vida de aquí. Y ,  por otra, que 
exista un escalafón propio del P aís Vasco que perm ita al m aestro na
cido en él e je rcer en é l; el hecho de ten er que e je rce r la  profesión en 
A ragón, A ndalucía, C ataluña, e tc ., frena en su deseo de e je rce r  la 
carrera , como hem os visto antes, a innum erables posibles m aestros del 
P a ís  V asco.

Y a  hemos dicho en  otro lugar que en Fran cia  existen escalafones 
de M agisterio independientes en cada D epartam ento.

E sa  es la  fórm u la ideal. Cada m aestro enseña cerca de su casa y 
de sus fam iliares y am igos, desarrolla su trab a jo  en un  m edio social 
que le  es m ás conocido, incluso con un clim a, un p aisa je , e tc ., a los 
que está habituado. Su  trab a jo  es así más agradable y m ás eficaz; so
cialm ente  m ás rentable desde todos los ángulos.

E s  el único modo de evitar la  rotación tan alta que experim enta 
e l M agisterio en Guipúzcoa — ya se ha estudiado en otro lu gar— , sobre 
todo en  las zonas ru rales y tan a m enudo por razones de desam bienta- 
ción, con un gran p erju ic io  para los pueblos, para los alum nos y para 
los propios m aestros.
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Cuando hablam os aquí de escalafón propio del M agisterio para el 
P aís Vaseo no estamos significando la  separación de este escalafón del 
M inisterio de Educación, sino que, m anteniendo su dependencia de este 
M inisterio, cuente con las suficientes facultades para resolver la  p articu
lar problem ática que se plantea aquí, y entre las cuales figu raría  una 
form a de designación del M agisterio al estilo fran cés, navarro, e tc .; una 
rem uneración bastante m ás alta que la actual, e tc ., etc.

Uno de los motivos que plantea con más fuerza la  necesidad de 
un escalafón propio del P aís Vasco es la necesidad de que los maestros 
sepan vascuence.

E l  m aestro debe sentirse m uy dentro del pueblo si quiere desarro
lla r  una labor interesante y no burocrática, y , además de sentirse, debe 
estarlo realm ente. E s eso n i m ás n i menos lo que ocurre con el sacer
dote, es una exigencia de su com etido, de una com unicación m uy real 
y  m uy directa con el medio hum ano que le rodea.

P o r ello en el Sem inario es obligatorio e l aprendizaje del vascuen
ce y por ello  mism o debería serlo tam bién en las E scuelas de M agis
terio de las cuatro provincias vascas.

E l  requisito m ás inm ediato para este tipo de medidas que exige 
la  im plantación del bilingüism o es una fuerte descentralización de la 
adm inistración de la  Enseñanza P rim aria .

S in  e lla  es im posible pensar en un escalafón de M agisterio propio
para el P a ís  Vasco. E s im posible dar a la  tram itación  de las solicitudes
de las escuelas el ritm o que exigen los nuevos tiem pos (y a  hemos ha
blado del burocratism o y lentitud  a que da pie la  actual centralización 
de estos perm isos). E s im posible aplicar el bilingüism o, porque ta l ap li
cación, sin ser d ifíc il, requiere una gran flex ib ilid ad  y adaptación al 
caso concreto y por tanto una gran proxim idad fís ica  y  m ental a ese 
caso concreto.

S in  e lla  es im posible sobre todo pensar en una «p lan ificación  de
la Enseñanza P rim aria»  a escala del P a ís  Vasco, que es absolutam ente
im prescindible si se quieren abordar seriam ente los problem as graves 
y particu lares que existen en esta m ateria : sueldos de los profesores, 
redistribución, b ilingüism o, rotación, dirección de un  escalafón propio, 
construcción de nuevas escuelas, previsión de m ovim ientos dem ográfi
cos, adecuación de la  m etodología escolar al estilo del país, etc.

E n  otro lugar hemos citado una interesante frase del Proyecto  
R egional M editerráneo elaborado entre la O . C. D . E . y el Ministerio 
de Educación que reproducim os también aquí:

/
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«H ay que señalar la  escasa participación de estas ú ltim as (A y u n 
tam ientos y D iputaciones) en la  financiación  de la  enseñanza. E n  la 
actualidad no dedican a este fin  sino el 6 °/o de sus ingresos. E llo  es 
debido, en parte, a sus escasos recursos económ icos, que ha traído con
sigo el que procuren, cada vez m ás, descargar sus obligaciones en este 
terreno sobre la  A dm inistración C entral. E sa tendencia es m uy p e rju 
d icial en la  Enseñanza P rim aria , donde lógicam ente las corporaciones 
locales deberían participar más intensam ente. Debido a la  dispersión 
de esta enseñanza, es m uy d ifíc il que la A dm inistración C entral pueda 
encargarse sola de su adm inistración».

E n  algunos países (B é lg ica , G ran B retañ a , Suiza, e tc .) ,  dejando 
aparte los dos grandes colosos de Estados Unidos y U nión Soviética, 
la  descentralización de la adm inistración educativa es m uy fu erte, lle 
gándose en ocasiones a program as escolares propios para cada país y 
región.

S i en general una cierta descentralización potencia las in iciativas 
y el desarrollo de las tareas, en concreto para la  Enseñanza P rim aria  
es aún m ucho m ás necesaria, por ser esta enseñanza la  m ás repartida 
a todo lo  largo y ancho del país, la que llega a todos los rincones, 
incluso a los m ás intrincados.

Nos parece im portante en esta línea el reforzam iento de los Con
sejos Escolares P rim arios de cada M unicipio.

Tam bién  consideram os necesario, para e l desarrollo propio de las 
soluciones que hemos m encionado, la  creación de una com isión nueva 
que dependa de las cuatro D iputaciones vascas y se ocupe de d irig ir 
la  p lan ificación  en ellas de la  Enseñanza P rim aria , del control del es
calafón del propio M agisterio, de la im plantación del b ilingüism o, rem u
neración del M agisterio, construcción escolar, etc., e tc. E sta  com isión 
habría de contar con las facultades suficientes para llevar a cabo su co
m etido en el m arco de la  legalidad com ún.

P o r otro lado, la  idea no es nueva, porque de esto m ism o ya se 
hablaba en los tres Congresos de Estudios Vascos que se celebraron los 
años 1 9 1 8 , 192 0  y 1 9 2 2  b a jo  el patrocinio de las cuatro D iputaciones 
vascas.

L a verdad es que sin ta l com isión e l tratam iento del problem a del 
bilingüism o sería tan superficial como irreal.

Gaur S. C. I.


