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A camel is stronger than a man, an elephant 
is larger, a lion has grater valour, c~tle can eat 
more thana man, birds are more virile. Man was 
made for the purpOse of learning. 

El~Ghazali. 

I 

Creo que el peor homenaje que se Ie puede rendir a un sabio heterodoxo es el de 
embalsamar sus hallazgos, sus respuestas, sus aportaciones e, incluso, sus dudas y sus 
preguntas en un cuerpo de doctrinade obligada consumici6npara la posteridad de 
aspirantes a alguno de los puestos que su ingente talento y generosidad contribuy6 a 
crear. 

Puesto que he decidido unirme a tan merecido homenaje1 reflexionando sobre su 
aportaci6n, tratare de evitar este riesgo. La figura de Koldo Mitxelena me merece el 
suficiente respeto como para dejar de practicar precisamente con ella lecci6n que 
mas Ie debo: lade la independencia de juicio. Por otro lado, me encuentro 10 sufi
cientemente alejado del escalaf6n oficial y de la ortodoxia academica para que, ae~tas 
alturas, el principio de autoridad me tiente mas que la autoridad de este principio. 
Ni que decir tiene que estas reflexiones marginales en torno a una personalidad cen
tral de la cultura y la lengua vasca de hoy y de siempre nacen con plena concienciade 
su provisionalidad,limitaci6n y subjetividad. Necesitarfa yo mas informaci6n, sosie
go y medios de los que ahora mismo dispongo para superar estas restricciones. Y creo 
que necesitamos todos mas tiempo del que ha transcurrido desde su ausencia ffsica 
para calibrar en su justa medida laobra de este hombre, porque necesitamos aun dis
tancia y perspectiva y, sobre todo, entendernos mas a nosotros mismos para entender 
en justa proporci6n ellegado que el nos dej6. 

Mucho se ha hablado de "la herencia de Mitxelena"2 en una sociedad que, sintien
dose huerfana del solido prestigio que su sola presencia infundaba, anda desconcerta-

(1) No es sino tras hamlecianas dudas y tras el reencuentro con esta Euskadi "light" de los 90 que me de
cido a dar a la luz un artfculo que considero. alin prematuro, con la intencion de sacar del tabu un debate que 
perrenece a la memoria colecriva yen el que, entre orrascosas de menor monte 10 que esra en juego es una au
to-interpretacion como pueblo. Agradezco a mi amigoel profesor Joseba Lakarra las facilidades dadas para la 
inclusion del prese"nte trabajo en este homenaje a Mi txelena. 

(2) Desde planteamientos muy disrintos. que -sin solaparse- van desde la cuasi hagiograffa hasta una 
evocacion no exenca de amargura. 
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da en busca del autor que la dirija en medio del caotico escenario social e intelectual 
de este final del siglo. La constatacion de que "tardara mucho en nacer, si es que na
ce"3 un euskaldun dotado de capacidades tan diversas puede, por otro lado, conducir 
a una sociedad en la que el "culto a los muertos" predomina aun mucho mas que el 
respeto y la solidaridad entre los vivos a una actividad desasosegante: el abatimiento 
de pensar que debfmos sobrevivir en el futuro a una orfandad existencial en la que 
"10 mejor es 10 que yaha teri:ninado". A esto ·se une el que el sistema de valores im
perante, caracterizado por su enorme inversion" produce un desenfoque sistematico 
sabre cua! es la naturaleza de la herencia que deja un intelectual de su talla. 

As! que, movido por un proposito de utilidad y clarificacion, tratare de encontrar 
respuesta a las siguientes preguntas: 1.- (Cual es exactamente la herencia que nos ha 
dejado Mitxelena? 2.-~Como puede una sociedad pagar la deuda que contrae con las 
personas de valor surgidaS en su seno: es suficiente e1 homenaje publico a su memo
ria? 3.- (Quienes son los herederos desu obra? 

Las tees preguntas tienen, a mi entender, respuestas simples. Aun as! me obliga
ran a explicaciones colaterales. Pero empezare a responderlas desde su simplicidad: 
1.- La herencia que deja Mitxelena es una responsabilidad con respecto a aquello que 
guio sus esfuerzos: la supervivencia de Euskal-Herria como pueblo y del euskera co
mo idioma. 3.- Sus herederos son todos aquellos que hayan aprendido de el algo que 
contribuya a hacer frente a esta responsabilidad. 2.- El mejor modo de rendir home
naje a su obra es entenderla y continuarla, 10 que exige saber que es 10 que consolida 
y 10 que aporta. Y reconocer 10 que deja por solventar, ya que esta obra (de la que el 
propio autor es solo un eslabon en la larga cadena de los siglos (katea ez da etengo)5 es
tara inconc;lusa en tanto esa supervivencia noeste garantizada. 

Se o~jetam con razen que como se puede garantizar en terminos absolutos la su
pervivencia de un idioma en un futuro que, por definici6n, nunca podremos contro
lar. Yla objecion es perfectamente valida y perfectamente cierta, porque la supervi
vencia de un idioma nunca se garantiza en el.futuro, sino en el presente cuando una ge
neracion ---que en ese momento es motriz del proceso-- ha garantizado su transmisien 
perfecta y completa a las generaciones vivas mas jovenes involucradas en el aprendi
zaje social (infantes, ninos, adolescentes y j6venes). 

Esto me lleva a la primera explicaci6n colateral. El que nosotros estemos ahora la
mentando la muerte de Mitxelena no es unaptueba irrefutable de nuestra inmortali
dad. Como el que estemos aquf todavfa no quiere en modo alguno decir que, mas tar
de 0 mas temprano, no tengamos tambien nosotros que movernos "mas alta". Desde 

(3) EI entrecomillado es una parafrasis del "Llanto por la muerte de Ignacio Sanchez Mejfas", de Federico 
Garda Lorca. . 

(4) En el senti do keppiano, esto es: "The process trought which a person sees good in that which is evil 
and evil in that which is good, that is, believing that fantasy gives rise tei accomplishment and that reality 
causes suffering, seeing laziness as pleasurable and work as sacrifice; considering God restrictive or punishing, 
and the devil as liberating and the granter of pleasure; thinking that love bring suffering and that pure reason 
leads to equilibrium; believing that .social power signifies happiness and that service to humanity implies 
sacrifice and inferiority" (Work and Capital, Prouton, 1989). Hemos desarrollado .este terna en "Los espacios de 
la desigualdad: patologia social y conciencia lingiiistica", Encuentros de Lengua y E<btcaci6n. (Eibar 1989), Servi
cio editorial de la Universidad del Pais Vasco, 1990 .. 

(5) Cf. P. Altuna, (ed.), Mitxelenaren ldazldn Hautatuak, Eror, Bilbo, 1972. 
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la perspectiva de los siglos su "span of life"6 sobre el planeta y el nuestro difiere muy 
poco en el momento de entrada y de salida en el escenario. Pero tantoel como nbso
tros hemos venido.aquf para defender, conservar e incrementarlo que si tiene el dere
cho de ser inmortal (y de 10 cual somos parte) que es la Vida. Y la vida ocurre siem
pre en el AHORA. 

Esto viene a colaci6n porque esta civilizacion, gobernada por el materialismo in
telectual mas pedestre, ha acabado dando a la muerte un caracter totalmente insano y 
al hacerlo, como escribi6 Barry Long. 

La muerte, anteriormente el mas natural de los sucesos, es ahara el mas aterrador,. el 
miedo de morir y de perder el cuerpo, el ultimo vinculo formal aparente con aquello de 10 
que procedemos se ha vuelto obsesivo'. 

Es para escapar de esta obsesi6n que el hombre occidental ha inventado la espe
ranza del futuro. En decir, sustituye la acci6n re-vitalizadora (generadora de vida, en 
armonfa con la vida) del ahora por la esperanza en "10 que vendra" que es,por defini
cion, 10 que nunca esta aquf. De modo que: 

En lugar de vivir naturalmente en el hoy el hombre comenz6 a vivir antinaturalmente 
para el manana. Lo que significaba proyectarse emocionalmenre en el futuro, es decir, mas 
alIa de sus sentidos y del mundo formal y dentro de la imaginacions .. 

La consecuencia es la extirpaci6n del presente, del ahora, del horizonte de nuestra 
vida (y por tanto, y puesto que la vida siempre ocurre ahora, de nuestra des-vitaliza
ci6n). Toda sincronfa deviene diacronfa. Convertimos el presente en una transici6n 
mecanicista bacia el futuro en que reproducimos las limitaciones de nuestropasado. 
Esta fuga del ahora tiene consecuencias en todos los pIanos de nuestraexiste~cia. En 
las ciencias humanfsticas, en la pesada carga del historicismo que ve todp fenomeno 
actual como simple reflejo de tioas causas pasadas (es por poner un ejemplo simple, 
cuando ensefiamos literatura en nuestras escuelas y Universidades s610ensefiamos 
his tori a literaria)9. En la educaci6n es la supresion del elemento creativo --que solo 
sucede en el ahora- y su sustitucion por la repeticion mimetica de 10 ya producido 
anteriormente (por alguien que, en su dia, debio desembarazarse de los dogmas del 
pasado y actuar en el presence). En polftica es el desplazamiento de la accion regene
radora en el ahora por la culpabilizacion al pasado 0 los programas salffcos y redento
res del futuro ("a largo plazo") que se supone lograran hacer luego 10 que implfcita
mente se reconoce imposible ahora: HACER. En politica lingiifstica son las estrategias 

(6) Perfodo de vida. 
(7) The Origim of the Man & the Universe: "The myth that came to life", 6. Routledge and Kegan Paul, 

London, Boston, Melbourne & Henley, 1984. 
(8) Ibidem 

(9) La filosofia se convierre en hisroria de la filosoffa, la psicologfa en hisroria de la psicologfa, la sociolo
gfa en historia de las teorfas sociales, etc. El desenfoque es tan brutal que afecta a disciplinas recientes como la 
sociolingiifstica que 0 bien, es admitida en el redil academico con la condici6n de acoplarse a los canones his
toricistas (explicar la historia de I.;l.sociolingiifstica) 0 lleva a determinados sociolingiiisras tenidos par "extra
parlamenrarios" a descalificar un enfoque sincr6nico (como e1 nuestro, que expone pura, simple y llanamente 
las leyes de vida, reproducci6n y muerre y minorizaci6n de las lenguas, grupos lingiifsticos e identidades lin
giifsticas individuales) por la simple raz6n de escapar (completando mal que les pese) a un erudiccionismo his
toricista (10 que en otro lugar hemos denominado la suplantaci6n de una argurnentaci6n por una bibliograffa), 
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a "corto, medio y largo plazo" para normalizar lenguas que sucumben por deficits ac
, tuales y lentitud de reflejos de sus hablantes hacia los cambios operantes ya. En fin, 
en nuestros homenajes es la fosilizaci6n de 10 que toda persona que ha estado viva en
tre nosotros ha dejado vivo para que nosotros 10 estudiemos, 10 interioricemos y re
novemos: su obra. Es por nuestra angustia a la muerte y nuestra ignorancia radical 
sobre la realidad de la vida que tendemos a inmovilizar algo que si es real -si de
fiende la vida- queda siempre vivo y abierto para la posteridad. Plles cuando el au
tor ya se ha marchado, la coherenda de esa obra queda siempre por endma (curando, 
sobreviviendo yanulando) las incoherencias que el autor, par su tensi6n de ser en el 
tiempo, inevitablemente cometi6. Es esto, probablemente, 10 que Richard Bach que
rra comunicar cuando escribi6 que: 

, Aquf esci el test para encontrar si tu misi6n sobre la tierra ha terminado. Si estas vivo, 
es que no termin6 aunl. 

Es desde este espfritu desde el que me gustarfa hoy acercarme a la obra de Mitxe
lena. Si el vivi6 su vida con sentido, vivi6 para aumentar el senti do de la vida. Es ese 
sentido el que corresponde buscar e incrementar, cultivando la inteligencia, el senti
miento y la voluntad para hacer frente a las preguntas vivas que no senin nunca exac
tamente las que el debi6 responder, pero que tal vez nunca habrfan side posibles sin 
sus preguntas previas. 

II 

'La: pregurita a responder ahora es ipor que Y en que es importante la obra de Kol
do Mitxelena? 

George Bateson ha escrito que: 

En ta teoria de la historia, la filosoffa marxista, siguiendo a Tolstoi, insiste en que los 
grandes hombres que han sido el nueleo hist6rico de profundos inventos 0 cambios sociales 

, son, en cierto sentido, irrelevances a los cambios que precipitaron. Se argumenta, por ejem
plo, que en 1859 el mundo occidental estaba ya preparado y maduro --quizas en exceso
para crear y recibir una teoria de la evoluci6n que pudiera reflejar y justificar la etica de la 
Revoluci6n Industrial. Desde este punto de vista el propio Charles Darwin podrfa aparecer 
como carente de importancia. Si el no hubiera elaborado su teoria, algun otro habrfa formu
lado una teoria similar dencro de los cinco mos siguientes. Ciertamente el paralelismo entre 
la teocia de Alfred Russel Wallace y la de Darwin parecerian a primera vista apoyar una in
tetpretaci6n semejante. 

Los marxistas, tal y como yo 10 entiendo, argiiirian que es probable que haya un "esla
b6n mas fragil" desde el que, bajo tensiones 0 fuerzas sociales apropiadas, algunos indivi
duos seran los primeros en comenzar el proceso, sin que importe quien. 

Pero, desde luego, si importa quien empieza el proceso. Si su autor hubiera sido Wallace 
en lugar de Darwin hoy tendciamos una teocia de la evoluci6n muy diferente. Todo el movi
miento cibernetico habrfa ocurrido cien aiios antes como resultado de la comparaci6n de 
Wallace entre la maquina de vapor y el proceso de selecci6n natural. 0 quizas el gran paso 
teoretico habcia ocurrido en Francia, evolucionando a partir de las ideas de Claude Bernard 
quien a finales del siglo XIX descubri6 10 que mas tarde lleg6 a llamarse la homeostasis del 
cuetpo. El observ6 que "Ie milieu interne" estaba equilibrado: era auto-corrector. 

(10) Illusions, Pan Book & William Heinemamnn, 1977. 
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Es, as! 10 afirmo, un sinsentido decir que no importa que hombre actu6 como el nucleo 
del cambio. Es precisamente esto 10 que hace a fa Historia impredecible enelfuturo. El error mar
xista es un simple desenfoque de clasificaci6n l6gica, una confusi6n del individuo con la cla
sell. 

Hasta que punto Bateson tiene razon 10 justificare mas tarde. Aquf quiero sim
plemente valerme de su argumentacion (sobre que sf importa quien empieza un pro
ceso) para responder a la pregunta que plantee inicialmente: el porque yen que es 
importante para nosotros la obra de Mitxelena. Y es importante comprender la obra 
y la personalidad de Mitxelena porque el ha side el nucleo (0 el eslabon) aglutinador 
de un proceso: el proceso que saco al euskera de su desesperada postrado~ socio-cul
tural de postguerra e impulso en ambitos clave (unificacion, educacion, cultura) los 
esfuerzos por su normalizacion. Esfuerzos que, si aun distan de garantizar su supervi
vencia (en los terminos formulados mas arriba) sf han hecho posible que todavfasea 
posible luchar por su supervivencia. Es cierto que en ese esfuerzo no ha sido el unico. 
Pero es incierto que no haya sido el el aglutinador durante el tramo mas dificil del 
recorrido. Quien'es menos Ie deben Ie deben algo de tanta importancia como la con
formacion de un estandar cultural y elprestigio internacional en el ambito cientffico 

. del que doto a un idioma del que, despues de el, ya nadie ha podido decir sin desa-
creditarse que: .. 

en el sentido que se da ordinariamente a esra palabra, nunca podrfa llegar a ser una lengua 
culta". 

Que sus posiciones y sus actuaciones (fundamentalmente a partir de Arantzazu 
del 68, 0 de sus compromisos institucionales a partir del 77) hayan sido contestados 
por otros euskaldunes relevantes es una prueba irrefutable de que el testigoque du
rante mucho tiempo y por el tramo masescarpado del recorrido habfallevado en so
litario 10 habfa conseguido transmitir con plena eficacia ala posterioridad. Tambien 

. es una prueba de que, mucho antes de su muerte, ese testigo -para suerte del euske
ra, y de su misma obra- estaba ya a buen recaudo en muchas mas manos que las su
yas. 

Bateson tiene toda fa razon en que no se debe confundir el individuo con la clase. 
He explicado en orros lugaresl2 la importancia que para una comunidad lingiiistica 
tiene el individuo y, en especial, aquellos que hemos Hamado sus hablantes comple
tos (hiztun osoak), es decir: 

El nucleo de hablantes (AB/BA) que dotan a su lengua de un desarrollo completo 0, co
rrelativamente, aquellos a los que el idioma ha dorado de un desarrollo completol3 • 

Son elIos los que. constituyen el espacio simbolico de ese idioma. Como hemos es
crito en otio lugar: 

Una comunidad lingiifstica no es la simple suma de sus hablantes completos. Tiene 
tambien numerosos hablantes incompletos (infantes, monolingiies primarios, adultos no na-

(11) Cf. G. Bateson, Steps to an Ecology of Mind, Intertexts, London, 1972. 
(12) Es, entre otros, la argumentaci6n de Unamuno. La frase, enrrecomillada, perrenece a la exposici6n 

que de las ideas de aquel hace A. Tovar en su Mitologia e ide%g/a sobre la lengua vasca, Alianza Editorial, Ma
drid,1980. 

(13) Cf El espacio bilingiie, Eusko Ikaskuntza, Burlada, 1981, cap.!.!. pp. 27-41 (bilingiiismo y espacio 
simb6Iico), y Un futuro para nuestro pasadtJ, San Sebastian, 1987, esp. 105. 
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tivizados). La'diferencia estriba en que per se los hablantes completos son el nueleo de la co
munidad lingiHstica y,en virtud de ello, mientras los hablantes incompletos cuentan dentro 
de su mundo lingiifstico como grupo, los hablantes completos cuentan tambien como indi
viduos. La razon de esto, que hemos pormenorizado en otro lugar, se comprende con facili
dad al recordar que obras tan importantes para el desarrollo de la lengua inglesa, italiana, 
arabe 0 maya -por citar s610 unas pocas- como Hamlet, La Divina Comedia, EI Coran y el 
Popol Vuh (por no hablat de la traducci6n por Lutero de la Biblia al aleman) son ohras de ha
blantes completos individuales!4. 

Tradicionalmente se ha cifrado la diferencia y superioridad del ser humano con 
respecto al resto de las especies del mundo animal en rasgos tales como la capacidad 
de raZonar sobre sf mismo, la presencia en el de un lenguaje articulado 0, en un sen
tido mas trascendente, la existencia en el del alma. Los dos primeros rasgos son pole
micos. Una comunidad de abejas, 0 de delfines, tiene tambitn un lenguaje comtin y, 
en el caso de los mamfferos superiores, no cabe duda de que ese lenguaje conlleva una 
forrna de razonamiento. EI asunto del alma no es menos confuso: las doctrinas que 
profesan la idea de la metempsicosis15 (teen en la existencia de un principio anfmico 
en todos los seres vivos. iAcaso no les llamamos animados distinguiendolos de los 
otros por eso lllismo, la presencia en ellosdel anima? Es cierto que existe una dife
renCia, pero 10 es de niveles (de materia-energfa). El hombre esta situado en la escala 
evoluriva en un escalon superior a los mamfferos mas desarrollados no tanto por su 
animacion (por su -gan, para pensarlo en euskera),cuanto por su individuacion, por
que en el el alma es individual. 0 sea, poque ademas de funcionar como ser social 
pu~.d(! tener otro plano imbricado (pero auronomo) de funcionamiento como indivi
duo16. Y en la presencia de ese otro plano auronomo residen, precisamente, las carac
teristicas que Ie son espedficas: la creatividad y el libre albedrfo, caracterfsticas que 
marcan un ritmo mucho mas rapido -y mas incierto, porque siempre puede decidir 
contra sf mismo-- en la evolucion de su especie. 

EI hombre esta hecho "a imagen y semejanza de Dios"17 porque solo el, entre las 
crituras de la Tierra, tiene como individuo la posibilidad de ser creador. Es esa alma 
creadora la que marca Ia diferencia. Las abejas no son creativas porque son solo parte 
de un ente colectivo formado por la suma de unidades que, denteo de sus respectivos 
rangos, son perfectamente intercambiables entre sf. En la especie humana las un ida
des no son intercambiables: cada individuo es tinico y, a su modo, necesario: tanto 
mas necesario cuanto mas creativo -y mas interiormente libre- sea. Es decir, cuan
to mas capacidad tenga de hacer £luir ideas y acciones beneficas (animadoras 0 anima 
dadoras) hacia la colectividad. 

Por eso el objetivo de la sociedad (y de la educacion) deberfa ser favorecer la crea
tividad individual en ese sentido co-rresponsable con la Creacion: la produccion de 

(14) "Dialectica de la Territorialidad", pendiente de publicacion. 
(15) Es la concepcion que defiende la supuesta migracion del alma que despues de la muerte reencarna en 

diversas formas corporeas de seres humanos, animales 0 vegetales y encamina de este modo su redencion en 10 

incorporeo. Aparece en el budismo, hrahmanismo e hinduismo. Pero tambien en eI pensamienco occidental 
(p.ej. Platon, los pitagoricos y dertas formas de espiritismo). 

(16) Cf. "Un Futuro ... " y "Teorfa social de las lenguas y su aplicacion a la recuperacion del euskera" (Ae
tas del II Congreso Internacional de Lingua Galego-Portuguesa na Galiza, AGAL, 1989) para entender ese modelo 
psicosocial y multidimensional de interpretacion lingUfstica. 

(17) Gen. 1,26. 
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belleza; la busqueda de la verdad y la practica continuada (y consentida) del bien. No 
hay ninguna coincidencia en el hecho de que las culturas mas civilizadas hayan favo
recido la libertady la creatividad individual <junto con el sentido de responsabilidad 
para fecundar ambas en el cuerpo social), mientras que todos los sistemas "bestiales" 
-antiguos 0 modernos- parten del presupuesto de anular al individuo dentro de 
una masa d6ci!, estupida e informe. 

Por eso mismo tambien el objetivo de una comunidad 1ingiilstica articulada {para 
decido con su nombre, de una naci6n)18, es producir hablantes completos: hablantes 
con capacidad de producir y transmitir. ideas y acciones animacioras, que ponen en 
juego nuevas potencialidades y posibilidades del idioma. 

Si el individuo no tuviera a su alcance esa capacidad creativa, el desarrollo (la vida 
y la muerte) de las lenguas seria totalmente mecanicista. El hombre estaria haciendo 
y diciendo 10 mismo que hace diez mil afios, como probablemente hacen y dicen las 
abejas. Hayen ello, indudablemente, una seguridad (no estaria poniendo en riesgo la 
especie y aun la vida planetaria, por su libertad de experimentar incluso con el mal), 
pero' habda tambien un estancamiento. La conciencia se expande a medida que pro
gresa 1a experiencia, la percepcion y la decision libremente asumida (por tanto, per
sonal) de hacer el bien: si estos elementos estan ausentes, permanecera bloqueada: 
quizas el hombre no arriesgue 10 queya tiene (y eso es aun dudoso, pues toda 1a crea
cion esta en movimiento), pero pondra en peligro 10 que aun no tiene, dejara de acce
der a todo 10 que puede conseguir (que con mucho, es mucho mas de 10 que haya his-. 
t6ricamente poseido). Referido a la vida de las lenguas ique implicarfa ello? La au
senda de conciencia lingiifstica (como un valor dinamico). Si debido a un accidente 
(una agresi6n) por parte de una comunidad lingiiistica rival, la comunidad lingiifsti
ca de referenda se desesttucturara y por tanto, la 1engua dejara de transmitirse de un 
modo completo (esto es, natural y cultura1mente) el individuo que heredara, desde el 
nacimiento, unalengua transmitida incompletamente, no tendrfa la menor oportuni
dad de completarse en ese idioma y de este modo no habrfa salida alguna a la sustitu
cion y exterminaci6n lingiifstica una vez consumada la desarticulacion. 

Pero es porque el hombre puede siempre --con esfuerzos proporciona1es a cual 
sea su situacion de partida- "poner toda su carne y su sangre", su cuerpo y su alma 
en elasador, por 10 que ciertos hablantes fabricandose vo1untariamente unas condi
ciones excepciona1es pueden comp1etarse antes que 1a comunidad lingufstica y eso los 
hace depositarios de la voluntad de ser del idioma sojuzgado al tiempo que permite 
su desatamiento 0 liberaci6n. 

El idioma no existe al margen de los sujetos que 10 hablan y 10 piensan, pero los 
individuos adquieren la capacidad de pensar (sobre sf y sobre e1 mundo) y de hablar 
en virtud del idioma. Es est a la correlacion que los axiomas fundamentales de com
plementaridad evidencian perfectamente. Los volvere a formular aquf: 

1.ee axioma-. Sin nosotros ellenguaje no existe. Pero sin ellenguaje nosotros 
tampoco existimos. 

(18) Definida en estes terminos: "comunidad lingiiisrica natural con una voluntad de ser que se concreta 
en la exigencia de un poder poHtico propio y suficienre que garantice su poder lingii{stico, es decir, sus meca
nismos de reproducci6n". Cf. nuestro "La realidad y la ley" (Imprecor, 90-91) y "La Dialectica ... ". 
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2.do axioma.- Cada qui en ocupa un lugar en la lengua que es, exactamente el 
lugar que la lerigua ocupa en el. 
3.er axioma.- Cada qui en realiza unas posibilidades de la lengua que son, por 
cierto, las posibilidades que en ella lengua realiza. 
4.co axioma.- Nosotros somos importantes para la lengua cuando la lengua es 
importante para n050trosl9 . 

Por tanto, cuando para alguien un idioma (su desarrollo, supervivencia y perma
nencia) ocupa un lugar central, el pasa a ocupar un lugar central en la vida de ese 
idioma. Cuando un sujeto hace el esfuerzo de expresar en ese idioma, pongamos por 
caso, la teo ria de conjuntos 0 las nuevas corrientes de la lingiiistica, es el propio idio
ma el que adquiere a traves de ella capacidad de expresarse en tales ambitos de idea
cion. Y en fin, porque la lengua es muy importante para el, su esfuerzo es muy im
portante para la lengua. 

Lo anterior son las coordenadas que permiten situar, con bastante precision, la 
importancia de Mitxelena (y la de cualquier otra persona) para la lengua vasca. Y si 
su importancia es enorme no es solo por 10 enormemente importante que fue el eus
kera para el sino (y sobre todo) porque el hizo el enorme esfuerzode completarse en 
euskera para poder expresar desde el las inquietudes cientificas y humanas de un in
telectual de primera linea en el mundo de nuestro tiempo y de este modo hizo al eus
kera simultaneamente capaz de convertirse en instrurnento de expresion de esas in
quietudes para toda la colectividad. 

Porque el bagaje intelectual y cultural de Mitxelena, asi como su experiencia vi
tal, eran bastante complejos y bastante representativos de 10 que el siglo en el que vi
vi6 podia dar de si y porque el puso al euskera a la altura de ese bagaje, se entiende 
ahora algo que sin ello no se entenderfa jamas: el camcter nuclear que a partir de 
cierto momenta su obra y su pensamiento tendrian sobre la vida del idioma. 

Me referire en especial a un hecho, la unificacion 0, mas concretamente, el mode-
10 de estandar (Euskera batua) que el impulso y que es el que, hoy por hoy, haacaba
do imponiendose. 

Mucho se ha discurido sobre si el modelo, basado en el guipuzcoano con ciertas 
adher¢ncias navarro-labortanas era el mas apropiado (0 el mas justo a la vista de la re
ali dad demografica de 13. comunidad euskaldun) para establecer desde ella normali
zadon. Para poder aportar cierta clarificacion al terna se hace preciso prescindir de 
nurnerosos aspectos colaterales que inciden sobre el asunto y dificultan la clarifica
cion: el modo tan expeditivo del imponer la unificacion, atenuable, sin duda, por las 
circunstancias socio-politicas del momenta concreto en que decision y accion de 
unificar'se adoptan; los terminos tan peregrin~s, desconcertantes y frustrantes a los 
que se llevo la polemica, por ambas partes, neutralizandoen una polemica cafnica 
energfas que el idioma necesitaba amalgamadas en un esfuerzo comun, y privando a 
cada parte (y con ello a la propia estructura social que sostenia el idioma) de ver e in-

(19) Cf. "La nueva sociolingiifstica y la ecologfa de las lenguas", Homenaje a Angel Irigaray, Eusko Ikas
kuntza, San Sebastian, 1985. La lista no es una lista cerrada. L05 "ruztun 050ak" de AED, p.ej. incluyen en 
ellos, como quinto axioma el derecho de cada lengua a ser en su territorio lengua completa de su comunidad 
lingiifstica (cf. "Un futuro ... ", pp. 301 Y 55.). 
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tegrar la parte de razon que tenfa el adversari020• Unido a todo ella la polemica evito 
ver y aelarar, antes que ciertas decisiones atropelladas provocaran defecciones doloro
sas hacia el idioma, el tema que correctamente enfocado, habrfa permitido el encuen
tro entre los dos sectores implicados: a saber, la delimitacion del ambito de uso que 
debe de tener un estandar dentro de una comunidad lingiifstica normalizada y el que 
Ie corresponderia a los diversos dialectos horizontales. He expuesto mi opinion sobre 
este tema en otros lugares, a la luz de la teoria de los espacios21 , tema sobre el que 
Koldo Zuazo ha hecho recientemente contribuciones muy importantes22 • Tambien es 
importante aelarar de una vez por todas que a menos que las condiciones de transmi
sion y uso del euskera no se recompongan de acuerdo a unas coordenadas perfecta
mente formalizables (y formalizadas), el principal dialecto que actuara en favor de esa 
unificacion y contra el espiritu genuine del idioma sera el ya unificado castellano de 
Euskadi Sur. Pero estos aspectos aparte, nadie cuestiona ni duda de la necesidad que 
el euskera tenfa de acceder a un registro estandar desde el que acometer la recupera
cion de numerosos deficites funcionales (educaci6n, administracion, mass-media, en
tre otros) absolutamente vitales para garantizar su supervivencia. 

Es una evidencia que salta a la vista la coincidencia que existe entre el modele de 
batua propuesto por Mitxelena y su lugar de origen (Renteria) situado en una zona 
fronteriza entre esos tres dialectos base de la unificacion. Lo que quiero aqui resaltar 
es la necesidad de que esto fuera asi, y aun, el merito de congruenciaal hacerlo de tal 
modo pues hubiera side absurdo que Mitxelena se hubiera abstraido de su propia ex
periencia (y esfuerzo personal de completamiento) a lahora de socializar su trabajo. 
Hizo 10 mejor que pudo hacer (y aun cuando sea legitimo el cuestionarse el como): 
ofrecer para otros 10 que previamente habfa conseguido para si mismo, con efectos de 
indudable garantia como se comprueba leyendo la elegantlsima prosa del renteriano 
expresando en euskera los temas mas dispares23 • 

Si la comunidad lingiiistica euskaldun (sus fuerzas sociales) hubiera estado madu
ra para la unificacion en la epoca de Azkue 0 de Altube y cualquiera de estos hubiera 
ganado la capacidad de expresar esa especie de sintesis de cultura occidental (elisica y 
moderna) de su tiempo en euskera, el modelo razonable de estandar habria sido muy 
otro. Gentes como Leizarraga24, 0 como Axular, se completaron lingiifsticamente en 

(20) El analisis de los discursos sociales en romo a la lengua durante las ultirnas decadas, terna de enorrne 
irnpottancia para lograr una percepcion arrnonizada de nosotros rnisrnos asurniendo, para no repetirlo, un pa
sado en el que no ha faltado el encono y el des barre, ha sido acornetido con gran rnadurez crftica por Koldo 
Zuazo. Cf. p.e;. "Euskaldunek euskalkienganako izan dituzten ;arrerak" (ASjU XXI-3, 1987; "Euskararen ba
tasunaz gogoeta zenbair" {Jakin, zbki. 99-121). "Euskara barua: aitzindariak era beste" (Euskera XXXIV, 265-
272), "Euskara ote da bizkaiera", RIEV XXXIV, pp. 75-90, "Vingt ans de standardisation de la langue bas
que" Lengas, 26, 1989, 25-44. Sabre el terna espedfico de la influencia de Mitxelena en la unificaci6n cf. 
"Koldo Mitxelenaren ekarria euskararen batasun bidean" (Egan, XL, 1987, 3-6.zb., 155-181). De especial in
teres es su tesis doctoral, que es el estudio mas cornpleto realizado hasra la fecha sobre el proceso de estandar
dizaci6n del Euskera. Cf. EUSMraren batasuna. Iker-5, Euskaltzaindia, Bilbo, 1988. 

(21) Cf, EI espacio bilingiie y "La diglosia, concepto gr;l.duarivo" (recogido en Un futuro pp. 343 y 55.). 

(22) Cf. nota 20 supra. 
(23) Digna de elogio es la edicion de sus artfculos realizada por la Euskal Editoreen Elkartea, en la colec

cion "Klasikoak", nn. 21-29. 
(24) de Briscous. 
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euskera en su tiempo y podrfan, a su vez, haber condicionado sobre la base de su pro
pio trabajo lingiifstico un modelo muy distinto de unificacion. Pero las condiciones 
sociales necesarias son dos: un factor de madurez social (capacidad de incidencia den
tro de la comunidad lingiifstica de sus hablantes mas aptos correlativa einseparable a 
la capacidad de recepci6n por parte de eSta de los esfuerzos individuales mas utiles y 
beneficiosos), y un factor de fertilidad personal (ace ion creativa, que a su vez siempre 
se propicia mediante el estfmulo social: la capacidad de sensibilizacion de un hablan
te completo hacia las necesidades reales de su comunidad lingiifstica). Ha sido en la 
epoca de Mitxelena cuando ambos factores se han conjugado, por fin y pormerito de 
ambas partes. Y el vastago fue el mas natural que las condiciones permitfan. Todo 10 
demas habrfa sido una fecundacion in vitro de muy incierto resultado. 

Para insistir con un simil que me parece feliz. La comunidad es el6vulo que debe 
ser fertil, y estar en condiciones de madurez para poder ser fecundado (fertilidad y 
madurez que las producen las necesidades y los trabajos con juntos de todos sus ha
blantes). Pero para producir una nueva vida (abrirse a nuevas posibilidades no reali
zadas historicamente: en este caso la expresi6n de la cultura europea del siglo xx, con 
sus hallazgos y sus limitaciones, a traves de un estandar cultural) neeesita 1a fecunda
cion de un espermatozoo (el individuo aislado, el hablante completo), asimismo fertil 
(creativo) y maduro (que haya ido por delante, que haya incorporado con antelacion 
para sf las nuevas funciones). En un momenta historico del tiempo, cuando el ovulo 
esta preparado y para el hablante individual 1a vida de la lengua se convierte en el 
centro de su vida, son varios (normalmente muchos, pero en cua1quier caso unaexi
gua minoria dentro del conjunto) los individuos que inician el camino, pero solo el 
que primero llega feeunda el ovulo. En el hijo que saldra de ahf (la adaptaci6n del 
idioma a una nueva funcian histarica) habra mucho de la madre (de rodo el conjunto 
de la comunidad), mucho de sf mismo (cada vez mas, en la medida en la que adquie
ra entidad independiente), pero el individuo que primero lIego (despues de madura
do el ovulo) Ie habra imprimido, quizas para siempre, su sella propio. Y la Lengua se 
10 agradecera porque la libra de una estirilidad que pesaba sobre ella como la mayor 
de las amenazas. Koldo fue, para el euskera conremporaneo,ese individuo. Si enten
demos el merito de su paternidadtal vez podamos comprender ciertos complejos 1a
tentes, de una y otra parte, con la misma raiz y signo distinto, y podemos, por fin, 
perdonarnos el no haber contribuido a aclararle, cuando la criatura era ya adolescen
te, que tenfa perfecto derecho a una vida independiente, libre de la excesiva tutela 
paterna. 

III 

He respondido hasta ahora a la pregunta inicial de las planteadas, cual es la im
portancia de Mitxelena para el euskera. Todavfa quieroantes de callar, sobre un tema 
que aun provoca reflejos muy diversos, tratar de contribuir a responder a estas otras 
dos: ique es 10 que su obra consolida y que es 10 que deja pendiente de resolver? 

La primera de ambas preguntas es la que me parece la mas sencilla de responder: 
la obra de Mitxelena consolida para el euskera (y para 1a cu1tura vasca en general) la 
madurez crftiea. 
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Bronowsky ha escrito que: 

El dilema humano tiene dos partes. Una es la creencia de que el fin justifica los medios. 
Esta es la filosoffa de pulsar el bot6n que deliberadamente hace oldos sordos al sufrimiento 
y ha llegado a ser el monstruo de la maquinaria beIica. La otra es la traici6n del esplritu hu
mano: la afirmaci6n del dogma que cierra la mente y convierte a un estado 0 una naci6n en 
un regimiento de fantasmas: de fantasmas obedientes 0 de fantasmas torturados'\ 

Mirxelena ha aportado a la investigacion del euskera y desde el euskera una etica 
en la que el fin no justifica los medios. Seri'a mas justo decir que en el terreno que 
previamente habfa acotado como cientffico insistio siempre sobre la validez y la legi
timidad de los mediosallf donde 10 que prevaleda era la discusi6n sobre "el fin". En 
un mundo en el que 10 que ha privado han sido las discusiones sobre las soluciones 
finales parece haber pens ado con Schumacher que 

En la vida actualla iinica soluci6n final es la muerte26 • 

Yque 

en el trabajo constructivo la tarea principal es siempre la restauraci6n 0 algiin tipo de equi
librio27 • 

Es por eso que su leccion mejor dada esra siempre sobre la virtud de los medios 
que eligio para llevar adelante su trabajo cientffico. Y sus medios son ejemplares: una 
sed insaciable de informaci6n, una curiosidad abierta a todo, una renuncia a la propia 
comodidad -forjada en una capacidad extrema de sacrificio, incluso en decisiones 
personales en las que muthos habrfan tornado the path of least resistance-28 , una inves
tigaci6n y observaci6n rigurosa sobre los hechos, una puerta siempre abierta a la du
da y al error, una exigencia extrema consigo mismo, una insatisfacci6n permanence 
sobre los resultados, una incorporaci6n de las aportaciones mas diversas, la duda me
t6dica con un metodo indudable, esto es, libre de toda sospecha, y una gran humil
dad y generosidad (consustanciales a su talento) para poner en manos de otros los que 
siendo para el "simples dudas bien establecidas" aquellos con metodos mis expediti
vos sentiri'an la tentaci6n de hacerlas pasar por artfculos de fe. 

De 10 que llevo dicho se desprende cual fue en el terre no cientffico su opci6n ante 
el segundo de los dilemas at que se refiere Bronowsky, el dogma que cierra la mente 
o la duda (y con ella la verdad relativa) que abre al espfritu a la indagacion, a la per
manente blisqueda. El contexto polftico e intelectual en el que se desenvuelve gran 
parte de la vida del renteriano y del que el, hasta tras las rejas ominosas e injustas de 
la prisi6n hani todo 10 posible por escapar, es el de un asfixiante dogmatismo. 

Me refiero no s610 al dogmatismo de la Espana oficial de la postguerra, tam bien 
al dogmatismo clerical, tan dominante en la cultura vasca por razones historicas bien 
establecidas, en el que las fantasfas predominaban sobre la indagaci6n y las teodas 
sobre la observaci6n meticulosa de los hechos. En este contexto el contribuy6 con 

(25) The Aicent of Man, Furura, London, 1981. 
(26) Small h Beautiful, Abacus, London, 1974. 
(27) Ibidem. . 
(28) "El camino mas flicil" 0 la "ley del minimo esfuerzo", ley fonetica que Ie era de sobra conocida, y que 

consigo mismo se neg6 a practicar. Un buen perfil biografico sigue siendo el de E. Ibarzabal: Koldo Mitxelena 
Erein, 1977. 
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otros prohombres de la Euskadi de las catacumbas, a la tarea gigantesca de adaptar al 
pensamiento moderno no solo la cultura vase a, sino la euskaldun, dandole al euskera 
como objeto de estudio y como instrumento completo de expresion una dignidad 
enorme. Y es esa una deuda que todos los euskaldunes y todos los vascologos tendre
mos siempre conel. Sin hacer apologismo de euskera --campo en el que ni su talen
to pragmatico y relativizador ni su talento esceptico ante las veleidades del senti
miento se habrian senti do comodos- Mitxelena demuestra que el euskera sirve para 
el mundo acrual (isirve, en cambio, el mundo actual para el euskera?)29 sirviendolo y 
sirviendose de el con una elegancia tal que a veces oculta el cuidado escrupuloso y la 
barroca elaboracion a la que 10 somete. Tendremos que esperar a que Euskadi utilice 
el euskera con normalidad para poder valorar en su justa medida, cuando ese esfuerzo 
pueda llegar a socializarse, ellarguisimo y nada facil camino que en eso que se ha da
do en llamar "la normalizacion del corpus" Mitxelena recorre para el idioma. Y com
prenderemos ademas que ella se hace posible porque concurren en el una serie de 
condiciones de muy dificil y forruita reproduccion en un solo individuo: un profun
dfsimo conocimiento de los textos vase os (y, mediante ello, de la historia de la len
gua), una formacion lingiifstica de primera linea, un bagaje cientffico y humanistico, 
clasico y moderno, en el queconviven los rhemas mas ancestrales con las inquietudes 
(cine, novela polidaca) mas actuales. Y last but no least, una experiencia humana muy 
rica, no exenta de dramatismo, en la que parecen haber coincidido todos los condi
mentos de la penalidades y las satisfacciones que han afectado al europeo medio a 10 
largo del siglo (guerra, prision, clandestinidad, progresion intelectual, labor callada y 
constante, reconocimiento social y responsabilidades publicas), Esto Ie permite crear 
para el euskera un espacio mental de multiples posibilidades dentro del cual cual
quier euskaldun medio podrfa moverse y asomarse sin complejos si se dieran las con
diciones para ello, si se hiciera posible que este trabajo lingiifstico (y el de sus prede
cesores, coetaneos y continuadores) revirtiera socialmente. 

Creo que estas condiciones todavia nose dan. Y eso es precisamente 10 que la obra 
de Mitxelena deja por resolver. 

Que parte de responsabilidad Ie corresponde a el en ello es dificil de determinar 
sin aclarar muchas otras cosas y, sobre todo, sin delimitar correlativamente la parte 
de responsabilidad que nos toea a los demas, y en especial a quienes se sientan sus 
continuadores. 

Con respecto a el es quizas el momento de poner el dedo en la llaga de un periodo 
(77 -87) que muchos recuerdan en sus relaciones con el como un proceso aspero y pe
nosa. Yes que el Mitxelena que hemos descrito no es el "all Mitxelena" que todos re
cuerdan. El perfil trazado resultara tan entrafiablemente familiar a los que Ie conocie
ron en las aulas salmantinas, 0 en el magisterio humilde de su paso y de su prosa, co
mo extrafio a los que se toparon con el en las lides dialecticas de las decisiones 
publicas y politicas de la Euskadi postfranquista. Para quienes 10 conocimos en dos 
tiempos y dos espacios distintos ha de resultar parcial, incompleto y adversativo. Y 
no nos reconciliaremos con nuestra memoria a menos que no pod amos integrar en 
una sola vision esas dos imagenes superpuestas. 

(29) Cf. 10 que sobre esto exponemos en "EI poder y las lenguas", Herria-2000-Eliza, n.D 110. 
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Para hacerlo debemos empezar por entender que la personalidad de Mitxelena era, 
como la de tantos grandes hombres, poliedrica. Convivian en el, entre otros, el sabio 
benedictino, el fino humorista chestertoniano, el exacto y puntilloso matemitico, el 
conversador mundano y encantador, el novelista frustrado, el apasionado cinefilo, el 
boxeador amateur. Y tal vez formando una amalgama con el boxeador amateur, el po
Htico. 

Cuando se produce su regreso publico, notorio y oficial a Euskal-Herria es al sa
bio benedictino a·quien aclaman unanimemente las multitudes con la esperanza qui
zas de que repita con la feligresfael milagro que ha hecho con el idioma: el de su 
unificaci6n.Pero un'idioma es mas d6cil que una muchedumbre enfervorizada por 
opciones polfticas muy diversas y, en ciertos casos, incompatibles; habia producido el 
euskera en sus muchos siglos de historia muchos menos dialectos que partidos polfti
cos engendr6Euskadi en menos de un ano; y, en fin, hay ahi tambien algo del princi
pio de Peter, en el sentido de que un cirujano genial 'puede alcanzar su nivel de in
competencia como gerente hospitalari030• Porque los metodos que funcionan en el 
quir6fano suelen ser contraproducentes en el despacho del administrador. Y si es pru
dente (y hasta justo) unificar el idioma sobre la base del dialecto propio, es impru
dente (y hasta injusto) querer unificar al Pais, plural como es, sobre la base y el 
monopolio en la c6spide del propio partido. Hay hoy todavia en el Pais demasiadas 
cosas que se resienten por eso. Es cierto que hay que decir en su descargo que si en la 
primera operaci6n fue el cirujano maximo, en la segunda es un simple ayudante de 
un equipo multidisciplinario que obedece a una estrategia mas amplia. Es cierto 
tambien que Mitxelena viene a cargar con responsabilidades maximas e inusitadas 
cuando menos precedentes vaIidos existfan, esto es, cuanto menos era 10 que estaba 
hecho y mas 10 que estaba por hacer. Es cietto que es el tiempo en: que los vientos en 
transito por el Pafs soplan con mas fuerza, huracanados 0 racheados, reveladores in
discretos de travestismos subitos e identidades sospechadas, Es cierto que respetable 
como es su decisi6n (y con elementos tan admirables como el valor y el espfritu de 
aventura), una vez que decide arrostrar cargos y cargas muy inc6modos queda de su
bito aldescubierto, como sparring en el punto de colisi6n de todos los vientos.Vien
tos capaces de helarle a cualquiera el coraz6n. Y en su caso vientos capaces de helarle 
el humor al humorista, la paciencia al benedictino, las teorfas al cientifico, los calcu
los al matematico y el argumento al novelista. S6lo el polftico podia mantener a un 
hombre de su sensibilidad contra el viento y marea, contra el viento de unas tensio
nes de un voltaje insoportable y la marea de una salud endemicamente renqueante. 
Pero ni siquiera un poHtico cualquiera puede permanecer en semejante ring sin tirar 
la toalla: per force ha de ser uno fajador, con mucho mas de gudari corajudo yalgo 
dinamitero que de habil y perestroiko diplomatico. Todas esas certezas las reconoce
mos. 

Y reconocemos tambien. que es muy diffcil medir con la vara del desencanto ac
tuallos niveles de tensi6n factual de aquel entonces. Pero eso no quita un apice para 
que tambien reconozcamos que instituciones que se cocieron en aquella ebullici6n 
(de la que el no fue un alma ausente) en tomo a afinidades muy primarias, todavfa 

(30) Cf. sobre'eJ "principja de Peter" la ed. de Tribuna de Plaza & Janes, 1989. 
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hoy tienen mas de escuelas de estrategias militares que de escuelas diplomaticas, mas 
de emboscadas vietnamitas que de foros peripateticos. 

Esto dicho, creo que queda dicho tambien implfcitamente la responsabilidad que 
nos corresponde a los demas para continuar su obra. Y a los demas nos corresponde 
casitoda por algo que he clicho mas arriba y que resaltare a continuaci6n: que la inte
ligencia del discfpulo esta en imitar el espiritu mas que la letra, y con respecto a la 
obra de un hombre que luch6 durante gran parte de su vida por rescatar al pensa
miento vasco de un asfixiante e inmovilizante dogmatismo el espfritu digno de imi
taci6n esta en la permanencia de una actitud de distancia crftica con respecto a noso
tros mismos, en el esfuerzo de continua indagaci6n, y en la conciencia de las limita
ciones personales y sociales que restan por superar; mientras que la letra esta en las 
actitudes intransigentes (hacia los otros) y autocomplacientes (hacia.el propio grupo) 
que contradicen este sentido, aun cuando el maestro cayera, como profundamente 
humano que era, alguna vez que en otra en esta contradicci6n. Se equivocan, en mi 
opinion quienes tomando legftimamente a Mitxelena como maestro, en lugar de 
imitarlo en su anticonvencionalismo y en sus esfuerzos y aspiraciones mas nobles 10 
utilicen como una especie de guru parroquiano para acabar a sangre y a fuego con 
cuantos disientan de que el maestro es el unico digno de imitaci6n. La historia ha da
do ya demasiado ejemplos de insensateces semejantes. Hora es de honrar a nuestros 
predecesores conteniendonos en sus excesos y excediendolos en sus virrudes como 
eUos intentaron hacer con los que les precedieron. 

IV 

La realidad de un idioma la forman sus dos ejes complementarios que son su na
turaleza y su existencia. Normalizar un idioma es ponerlo sobre sus ejes. 0 sea, nor
malizar su naruraleza: adaptar la lengua a la expresi6n de nuevas necesidades; y nor
malizar su existencia: conquistar espacios de uso en los que el idioma es deficitario. 
Eso, en suma, que con una jerga "made in usa" que no me resulta especialmente sim
patica se ha dado en llamar "normalizaci6n del corpus" y "normalizaci6n del status". 
La normalizaci6n del corpus es, en realidad, normalizaci6n de la percepci6n. La nor
malizaci6n del status, a su vez, cuando es algo -y no una mera etiqueta vacfa de 
contenido-- es simultaneamente normalizaci6n del uso y de la motivaci6n (ninguno de 
ellos essuficiente sin el otro para normalizar el status). 

Cuando se intenta recuperar un idioma normalizando s6lo su corpus el proceso 
resbala irremisiblemente: serfa como querer curar a una persona enferma psfquica
mente por unas condiciones de trabajo que Ie han hecho perder el sentido de la reali
dad y la ilusi6n de vivir obligandola a aceptar la inevitabilidad de ese trabajo. 0 co
mo querer curar el hambre en Etiopfa mandandole fotos a los edopes de las reservas 
de mantequilla acumuladas en los frigorfficos de la CEE. No voy a explicar ahora por 
que estoes asf, pero voy a poner en evidencia alguno de los sitios-clave en los que es
to es as!. Instituciones de tanta importancia para la normalizaci6n del euskera como 
Euskaltzaindia,la Universidad Publica Vasca 0 el Consejo Asesor del Euskera (por no 
hablar del propio Gobierno Vasco, donde la (pre)ocupaci6n hacia el euskera sigue 
siendo secundaria) se mantienen aun hoy como instituciones en. las que .la post- y 
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pre-ocupacion hacia la "naturaleza del idioma" priva con mucho sobre la pre- y post
ocupacion hacia su misma existencia. Para decido de otra manera, en las que la carga 
y la vitalidad de la filologia es dominante, y la ausencia de la verdadera sociolingiiis
tica3! hiriente y vergonzante en un pafs cuyo problema medular es la recuperacion so
cial de su idioma32 • Esto crea un enorme 'gap' 0 fosa entre estas instituciones y los 
sect ores mas dinamizados de la colectividad euskaldun que viven --como es natu
ral- obsesivamente la preocupacion por el creciente aislamiento social del idioma". 
Y ante el silencio 0 la ausencia de solvencia en el tema de las instituciones encargadas 
de velar por la normalizacion del idioma se ven en la tesitura de tener que hacer un 
trabajo que, en otras condiciones, solo les corresponderfa en parte*. 

Pero volvamos al hile del asunto. Es obvio que Mitxelena, aunque no el unico, ha 
sido el artIfice principal 0, si se prefiere, el director de orquesta, en la normalizacion 
del corpus. Es obvio tambien que, merced a ello, su peso e influencia en las institu
ciones citadas ha sido decisivo. Puesto que cree haber respondido a la pregunta de 
por que es imposible animar a un idioma solo a partir de su corpus (de su cuerpo) la 
pregunta a responder ahora es que influencia haya podido tener Mitxelena en la ad
ministracion a tales instituciones de una dosis tan elevada de anestesia hacia el enfo
quecomplementario de la normalizacion, hacia esa parte del organismo que ilamare, 
por dade el nombre con que se la conoce, sociolingiifstica. Porque de 10 que no cabe 
duda es de que la anestesia ha sido tan eficaz que una tras otra tales instituciones se 
han ido fascinando con la toponimia y la ortograffa (temas respetables donde los ha
ya) mientras han ido paralizando sus reflejos ante cualquier estfmulo relacionado con 
la recomposici6n de un uso social suficiente capaz de garantizar la supervivencia del 
euskera y con ella la normalizacion de la propia percepci6n. La situaci6n anormal esta 
tan generalizada que ya hemos acabado dando por normal el silencio sistematico de 
Euskaltzaindia, la Universidad (0, para ser mas preciso su debil rama/duplex euskal
dun) 0 el Consejo Asesor del Euskera en temas tan poco toponfmicos como el proyec
to de Egunkaria, la decision de los ayuntamientos monolingiies vascos, 0 la implanta
cion escolar de uno u otro modele lingiifstico, por citar unos pocos ejemplos. 

Asf que, incomoda como es, la pregunta no es impertinente, porque se trata de 
evitar el que, amparadosen su solido y merecido prestigio, otros se aprovechen para 

(*) [No se si se ha reparado en ello, perc uno de los aspectos de la normalizacion consiste en que los que 
hacen el trabajo cobren por ello, y los que cobran por ella hagan el trabajo. No me parece normal que la soc ie
dad de por senrado que aquellos a los que ha confiado el ciempo, la preparacion y los medios economicos para 
hacer algo, sean incompecenres para efectuarlo. Y a continuacion se sienre a la espera de alg11n beroe que pre
panindose por su cuenca y riesgo, hurtando eI ciempo a su descanso y haciendo voto de pobreza cuando no de 
mera supervivencia se lance a La azarosa aventura de juscificar las horas y las nominas que consumen los prime
ros. Es a craves del restablecimiento de casas tan inmediatas y cocidianas como se va sacando a un pais de la 
hisceria. 

Ha habido en el Pals toda una inercia en esce sentido, especialmente en el area humanfscica, de la que in
genuamenre se ha dicho que no servia para nada. Lo que en su riempo acaeci6 a Mitxelena en el area de la in
vestigacion linglifstica --que "contra rodo pronostico" Euskal-Herria Ie parara el gal a la historia gracias a la 
preparacion, el heroismo y la generosa utilizacion de los limitados recursos economicos de su improvisado por
tero--, todavfa hoy ocurre en temas, como eI del medio-ambiente, 0 la planificaci6n lingliistica.] 

(31) Cf. nota 9. 
(32) Y sobretodo 10 cual existe ademas la motivacion, percepcion y movilizacion correcras. 
(33) En los "eztabaida-taldeak" de los estudios sociolinglifsticos (como el realizado recientemente por Sia

deco sobre Bilbao) esta es una de las aspiraciones que con mas reguiaridad aparece entre hablantes de las dis
tintas tipologfas linglifsticas. 
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consumar el divorcio hoy existente entre instituciones normalizadoras y los sectores 
mas motivados de la comunidad euskaldun, con dano para toda la comunidad lin
giifstica. 

Toda insistencia tiene su raz6n dialectica en unaresistencia previa. Mitxelena 
combati6 la "ideologia universal de gigantismo"34, forjando su pensamiento en la 
epoca en que las teorfas de la superioridad racial por derecho de sangre y las unidades 
de destino hacia 10 universal por derecho de guerra hacian estragos entre sus conge
neres, y 10 hizo insistiendo en la armas que estaban a su alcance: la virtud de la infor
maci6n amplia y deprimera mano, la observaci6n minuciosa, la recolecci6n y com
probaci6n de los hechos, el establecimiento de conexiones rimltidisciplinarias, la con
ciencia humilde de las limitaciones y la manifestaci6n lucida de las contradicciones. 
Por el esfuerzo que Ie toc6 hacer y el tiempo que Ie toc6 vivir sentfa una especie de 
aversi6n visceral hacia 10 que podriamos Hamar "las teorias de amplio espectro". Por 
eso no ocult6 nunca su falta de entusiasmo hacia la sociologfa. No es que el no tuvie
ra "teorfas de arilplio espectro". Esdiffcil que nadie pueda vivir sin elias, mucho me
nos nadie de su ambici6n intelectual. Es que vivi6 el schiasm 0 Ia escisi6n de su epoca 
(que en este pais aun es Ia nuestra) entre una esfera de convicciones indemostrables 
(hizkuntzaren bizitza horbarne), objeto de polftica, y otra de explicaciones demostra
bies objeto de la ciencia. Dentro de este planteamiento a el, como a muchos otros, la 
sociologia se Ie aparecia sospechosa de pretender infiltrar 10 subjetivo en el coto cien
tifico de 10 objetivo. A eso ha podido contribuir, es verdad, el que todas las infiltra
ciones de ese tipo han buscado de un tiempo a esta parte semejante disfraz. Pero 
~acaso no se disfraza toda propaganda de dentifricos de prescripci6n facultativa de 
odont6logos, y toda la propaganda de detergentes biodegradables de sesuda informa
ci6n bio16gica sin que ni una ni otra hayan mermado el prestigio de la odontologia y 
Ia biologfa? Nolo vi6 asf. 

Y Mitxelena, demasiado inquieto para permanecer inactivo en ninguno, se movi6 
en los dos campos. En uno con toda la fuerza de sus convicciones y todo el magma de 
sus explosiones. En el otro con toda Ia fuerza de sus deducciones, y la paciente sedi
mentaci6n de sus observaciones, informaciones y comprobaciones. 

No se si nunca se Ie ocurri6 que ambas fueran susceptibles de un punto de en
cuentro.o, para continuar la metafora, que como en el caso de los archipielagos volca
nicos, la fuerza constructiva del interior y Ia fuerza erosiva de la naturaleza pudiera 
armonizarse para crear una realidad de beliezaunica. Es mas, es en pielagos como el 
de la polftica lingiifstica donde pordefinici6n estin destinadas ambas a armonizarse. 

Es el paso que no se atrevi6 a dar. Yen conjunto, si serfa el primero en evitar cul
parle por ella viendo la audacia y el heroismo que exhibi6 viviendo como vivi6 10 que 
vivi6 y luchando desde su corpulencia trabajosa contra los gigantes contra los que lu
ch6, serfa tambien el ultimo en querer recular hacia atras por no contar,para vencer 
mis miedos, con el precedente de su internada. 

Porque hoy las resistencias son muy orras, como ya 10 eran en los ultimos anos de 
su vida terrena. Hoy la resistencia esta en que merced al exceso de talentos mucho 
menos agudos, s~gaces e informados que el suyo hemos confundido 10 cientffico con 

(34) La frase es de Schumacher, op. cit. 
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la minucia, con eldetalle, tachando irresponsablemente como acientifico, utopico 0 

grandilocuente todo aquello que comporte idea alguna de valor, pretension alguna de 
interpretacion comprehensiva e interdisciplinaria de la realidad3s • Hoy el problema es 
que el cientifico ha dejado vado en el centro, vado de conviccion alguna (ni siquiera 
subjetiva), el espacio de la conciencia, renunciando al telos, a la finalidad, y quedan
do a merced como ha escrito N. Keppe36 de la tiranfa del poder economico. Hoy el 
problema es que, como haescrito Schumacher: 

Puede haber poca duda de que la humanidad este en peligro mortal, no porque andemos 
escasos de conocimiento cientifico y tecno16gico, sino porque tendemos a usarlo destructi
vamente, sin sabidurfa. Y mas educaci6n solo nos servira en la medida en que produzca mas 
sabiduria". . 

Por eso el problema de hoy es superar la escision y llevar la ciencia a los proble
mas de la conciencia38 (y viceversa). De modo que: 

La tarea de nuestra generaci6n es la reconstrucci6n metaffsica. No es que tengamos que 
inventar nada nuevo; al mismo tiempo no es 10 suficientemente bueno revertir las viejas for
mulaciones. Nuestra tarea -y la de rada la educaci6n- es comprender el mundo actual, el 
mundo en el que comprendemos y hacemos nuestras opciones39• 

La normalizacion de una lengua requiere, inevitablemente, normalizar las ideas 
sobre la lengua (a la postre sobre ellenguaje humano, 10 que es decir sobre el hombre 
mismo, axioma 1.0)40. Pero (como normalizar las ideas sobre la lengua sin tener una 
idea de 10 que es normal, es decir, sin optar por una --entre las posibles actitudes
ante la realidad de la que la lengua es arte y parte? (Como establecer 10 que es bueno 
para el idioma sin determinar explicita 0 impHcitamente 10 que es bueno para el 
hombre que expresa el idioma y se expresa a traves del idioma? 

La "normalizacion del status" no puede hacerse extrapolando el metodo acumula
tivo de datos que requiere la normalizacion del corpus. Las hip6tesis de trabajo que 
gobiernan a esta, son incapaces de producir una sola idea a traves de las cuales poda
mos vivir y hacer vivir un idioma . 

. Asi pues, hoy el desaffo, la aventura, el reto, el anticonvencionalismo, el problema 
y la insistencia, es unir y globalizar. Creo, como muchos otros, que eso es solo posible 

(35) Coincido con mi amigo y colega el sociolingliista catalan Vicent Pitarch en que el sistema intenta 
descalificar como "ideologizaci6n" por un lado y "moralizaci6n trasnochada" por otro, cuanto no se limita a 
una mera constatacion de la situaci6n social, que el propio sistema induce a traves de la manipulaci6n de la 
psicologfa de masas. 

(36) Cf. Liberation of the People, Proton, 1986. 
(37) Op. cit. 
(38) Ya Rudolf Bahro, desde la perspectiva critica de izquierdas escribia en su Cambio de Sentido (Ed. espa

nola HOAC, Madrid, 1986) que: "A mi juicio cristianos y marxistas, y no se en que medida podrian partici
par radicales liberales deberian formar una comunidad firme contra la ideologfa dominante de la epoca bur
guesa, contra el positivismo. Esta filosofla pseudomaterialista de la idolatria, que tiene s'u reducto en el espa
cio vado de sentido de la ciencia y la tecnica pretendidamente libres de valoraciones y su templo mas grande 
en los parques de computadoras de gobiernos, monopolios y bancos, es el enemigo comun. Y solo podremos 
con el si logramos una fusion de los mejores elementos de nuestros proyectos de emancipaci6n. Se trata de al
go mas que del "dililogo", y no solo una "alianza". Se trata en el fondo de un concepto que es al mismo tiempo 
utopia social concreta y tambitn fe politica trascendente". 

(39) Schumacher, op. cit. 
(40) La nueva sociolingiifstica ... loc. cit. 
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poniendo en el centro un discurso etico, que actue como cohesionador de las distintas 
perspectivas parciales, del que todo 10 demas sean como ."rayos emanados de un mis
mo sol", Un discurso basado en los mismos principios que propagan y protegen la vi
da en cualquiera de sus formas (sea de un idioma, de la especie humana, de la vida 
planetaria) y, por tanto constituido por 

nuestras convicciones basicas, las ideas que tienen el poder de movernos41 • 

Un discurso que rescate al trabajo cientffico de su caracter banausic042 porque 10 
dota inmediatamente de una finalidad. 

Si ese discurso no existe, tenemos que creario. Si existe, debemos buscarlo, encon
trarlo y aplicarlo. En cualquier caso, es asf como me parece a m! que estaremos man
teniendo vivo el espfritu y garantizando la continuidad de la obra de un hombre que, 
como los que Ie precedieron en la cadena de los siglos, quedara para siempre en la 
memoria de su pueblo por la generosidad, inteligencia y diligencia con la que se en
trego a superar los lfmites colectivos haciendo posible para nosotros un camino mas 
corto y unos ret os dis tint os a los que el logro superar. 

(41) Schumacher, loe. cit. 
(42) En el sentido que Ie da Gillo Darfles: EI intervalo perdido, Lumen, Barcelona, 1984. 




