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Com ienza este tratado con palabras de presentación 
a cargo del ilu stre  V íc to r G arc ía  Hoz. quien destaca la necesi
dad de publicar un trabajo de orientación pedagógica en lo 
re la t iv o  a la enseñanza de las lenguas c lásicas, porque el 
predom inio de la mentalidad u tilita r ia  y técn ica presiona 
fu ertem en te  para que los estudios clásicos queden arrincona
dos. M ediante un s ím il. G arc ía  Hoz compara la form ación 
hum ana con un árbol de gran porte que necesita, para no 
c a e r , ra íce s  profundas. E l hombre actual, al rec ib ir una 
educación pragm ática que sólo m ira a los conocim ientos 
re la t iv o s  a los bienes y necesidades m ateria les, tiene una 
v is ió n  su p e rfic ia l de la cu ltura y. entonces , es preciso que 
vu e lva  a su ra íz , en donde se hallan las lenguas latina y griega.

• Según G a rc ía  Hoz es adecuado que el estudio de 
las c lá s ic a s  se ubique en el marco de la educación personaliza
da, porque éste se apoya en las nociones de verdad, persona, 
conocim iento . libertad , las cuales nacieron en la c iv iliza c ió n  
g reco rrom ana .

Se desenvuelve la obra a lo largo de nueve capítu los, 
que son en realidad  otros tantos a rtícu los sobre diversos 
tem as: contiene tam bién dos apéndices y una b ib liografía .
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E l p rim er cap ítu lo . a cargo de José  Lasso de ía Vega, 
ca te d rá tico  de F ilo lo g ía  G riega  de la U n iversidad  Com pluten
se. incluye "Pasado y presente de las lenguas c lá s ica s  en 
España" y "E l p ro fesor de lenguas c lá s ica s  y el Hum anism o": 
aquí se e xa lta  la ta rea  del filó logo c lá s ico , de quien se dice 
que no es el e sp e c ia lis ta  miope que p ra c t ic a , de un modo 
m ecánico  y más o menos o rig in a !, la c r ít ic a  te x tu a l, ni tampo
co el lingü ista  que ve en ía lengua un objeto exc lu s ivo  y 
cerrado , sino aquel que ve en e lla  un instrum ento  de com pren
sión ps ico lóg ica , e s t i l ís t ic a  y un veh ícu lo  de la h is to ria  del 
pensam iento . L a  filo lo g ía  ilu s tra  sobre el pasado en cuanto 
o v t a  . y hereda por e llo  el 'ethos' de ía antigua poesía. L a  esen 
c ia  de la filo lo g ía  c lá s ic a  está  en ser una re co n stru cc ió n , 
una re su rre c c ió n  de v iv e n c ia s  p re té r ita s , que por eso son 
c lás icas .p o rq u e  p e rv iven .

E l cap ítu fo  segundo. "La  'educación fo rm a l1 m ediante 
el griego antiguo", tam bién  e sc rito  por José  Lasso  de la 
Vega, in siste  en que fo rm ar es educar y el vocablo latino 
fo rm o  es. en ta l sentido , trad u cc ió n  del p latón ico  e i 6o s . Por 
su e s tru c tu ra  propia , la lengua es un s is tem a  de re lac iones 
fo rm a le s . En  sus grados in fe r io re s , la enseñanza del griego 
destaca  n ecesariam en te  ese e lem ento  fo rm a l. Si nuestra 
enseñanza ha de ser hum an ista  y re a l, hay que am p lia rla  
a las cosas, a las grandes rea lid ad es del mundo y de la vida, 
como fueron v is ta s  por (os g riegos: D ios, hombre y mundo: 
n a tu ra le za  y cosm os; v ida  y m u erte ; sociedad , estado y p o líti
ca ; tiem po e h is to r ia : destino y c a rá c te r . No enseñamos 
a leer en griego sólo para a p lica r las reg las g ra m a tica le s , 
sino tam bién  para aprop iarnos del mundo del autor que leem os.

Por otro lado, es una ob ligación  pensar qué les queda 
a los estu d ian tes cuando se desvanecen  de su m em oria  los 
conocim ientos co rrespond ien tes a ía g ra m á tica  g rieg a . Debe 
quedarles una ag ilid ad  m enta l in c rem en tad a , concen trac ió n  
y d isc ip lin a  del e sp ír itu , capacid ad  de ordenar ca teg o rías . 
E llo  es a s í porque ios va lo re s  ed u ca tivo s de la lengua y de 
la rea lid ad  que esa lengua exp resa  -una d eterm inad a concep
ción del mundo- son so lid a rio s  e in separab les . E n tre  una 
lengua y el pueblo que la habla o cu rre  ur»a concordancia  
fund am enta l.
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Pero» para acceder ai mundo de ía cu ltura  griega  
no hay otro camino que entrar en él por la lengua, aunque 
este  cam ino será completado por algún otro. La  educación 
c lá s ic a  debe enseñor o le e r , pero también debe enseñor o 
ve r . E s  necesario entrar en la lengua para llegar al se r . Ya  
lo a firm ab a  Heidegger al sostener que la lengua es ia casa 
del se r. que en su morada habita el hombre y que pensadores 
y poetas son los guardianes de esa morada. .

A s í pues, la c r ít ic a  según la cual la enseñanza del 
griego es m eram ente lingüística , no sería  una acusación 
sino un elogio; lo que sucede es que. tristem ente , esa lengua 
parece reducirse  sólo a lo gram atica l y verba lista ; en los 
exám enes y concursos, sólo se pide al estudiante o candidato 
a cá ted ra  que demuestren su capacidad de traducción, sin 
s o lic ita r  lo que Lasso de la Vega llam a el Aóyov ó tó ó v a t .

E l  autor de este capítulo sugiere u t iliz a r , para 
hacer co ncreta  la educación form al en la enseñanza del 
griego en los prim eros cursos, el método histérico-com parado, 
sobre todo entre  categorías lingüísticas en las d iferentes 
lenguas conocidas por el estudiante [la propia, griego y la tín ].

Eugenio Lázaro  G arc ía  es el responsable del te rcer 
cap ítu lo , "La  lengua latina en la enseñanza media"; parte 
de Ja c reen c ia  en la necesidad de inclu ir en ia etapa secundaria 
de la enseñanza, el la tín , porque tiende a la form ación del 
individuo y lo prepara para ía vida en sociedad. E l profesor, 
en sus exp licac io nes g ram atica les, debe buscar los aspectos 
u n ita rio s . los fundamentos que iluminen el comportamiento 
de la lengua. Los aspectos particu lares y concretos tienen 
que se r abordados con los textos.

E ste  cap ítu lo  es una breve gram ática [atina que 
ab arca  una introducción , en que ubica el lugar del la tín  en 
el grupo de las lenguas fle x iva s . la fonología [cantidad, acento, 
fonem as, fenómenos fonológicos); form as y funciones, en 
donde se exponen de modo s in té tico  los elem entos variab les 
del la tín  y sus valo res como s ig n ifican tes de funciones en 
la fra se ; bajo este ú ltim o títu lo  se tra tan  los sustantivos 
y ad je tivo s , la voz, la flex ión  pronom inal, la frase verbal 
y nom inaf. e l tiem po y el modo verba l. Ia coordinación y 
la subord inación, el e stilo  ind irecto  y la asim ilac ión  tem poral 
y m odal.
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Fernando G a rc ía  Rom ero , profesor t itu la r  de F ilo log ía  
G riega en la U n iversidad  Com plutense de M adrid , tiene 
a su cargo el cap ítu io  cuarto . "La  se lecc ió n  de texto s griegos". 
Considera que la se lecc ió n  de texto s es asunto de extrao rd in a
ria  m agnitud, porque de e llo  depende la a f ic ió n , el rechazo 
o la in d ife ren c ia  de los alumnos hacia  esta d isc ip lin a . E l 
texto  no puede ser elegido porque s irv a  para ¡lu stra r enseñan
zas g ram atica le s  te ó rica s , pues el ap rend iza je  de la g ram ática  
es un medio y no un fin  en s í m ism o. En re lac ió n  con e llo , 
aconseja d ism in iu ir al m ínim o la traducción  de fra se c ilía s  
breves a is ladas y f ic t ic ia s , acuñadas sólo para p ra c tica r 
y f i ja r  las reg las g ra m a tica le s , porque e llo  produce la separa
ción de los contextos lin g ü ís tico , lite ra r io  y c u ltu ra l. Es 
m ejor p resen tar, desde el p rin c ip io , te xto s acce s ib le s  para 
los alum nos, que ev iten  ta l d isto rsión . Se puede re cu rr ir  
a texto s adaptados como los que o frece  el método "Reading 
G re e k" , que desde un com ienzo introduce al alum no en textos 
de tem a plenam ente griego y le fa c il i t a  la adquisión paulatina 
de las norm as g ra m a tica le s  básicas y de un am plio bagaje 
lé x ico ; a s í el alumno puede, en poco tiem po , no sólo trad u c ir 
sino tam bién leer y ad qu irir las nociones e sen c ia le s  sobre 
el pensam iento y la lite ra tu ra  griegos. E s  p a rtid a rio  de se lec
cionar texto s de va rio s au to res, a fin  de o fre c e r  al alumno 
una vis ión  más e f ic a z  de las d is tin ta s  épocas, géneros, 
e sc r ito re s , e stilo s  e ideas de la lite ra tu ra  g rieg a . Lo s c r ite r io s  
pueden ser o bien crono lóg icos, o bien de fo rm ació n  de antolo
g ías. E s ta s , a su ve z . podrán ser te m á tic a s  o fo rm arse  por 
géneros lite ra r io s . E s  m ejor que el pro fesor no u t il ic e  antolo
gías ya preparadas, sino que haga una propia , a fin  de sentirse  
m otivado año tra s  año y poder se le cc io n a r tos tem as y 
pasa jes que considere m ás adecuados para casa  ocasión .

En el cap ítu lo  quinto. En riq ue  Otón Sobrino dirá, 
con re fe re n c ia  a los te xto s la tin o s , que es m ás adecuado 
y congruente el o fre ce r el texto  ta l cual ha sido escrito  
por el au to r, por dos razo n es : a) no quebrantar la o rig ina lidad : 
b) la propia d if ic u lta d  ha de co n stitu irse  en la m ejor inv itac ión  
al estud io . Sólo cuando el problem a ap arece  en toda su dimen" 
sión. éste  se rá  resu e lto  y a s í el alum no d e sa rro lla rá  un m ecanis 
mo que podrá a p lic a r  en d ific u lta d e s  sem e jan tes . De este 
modo, se p roducirá  un encuentro  con el te x to : a p a rt ir  de
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esa comunión o de ese divorcio , nuestra vida quedará m arcada. 
En  [a labor de comprensión, grande es ía responsabilidad 
deí p ro fesor, pues a ei Je compete decir ai alumno que, pese 
a lo nebuloso que le rodea, un día llegará en que también 
a él este  gozo le será conferido. E l texto es algo más que 
ía fra se  e sc r ita , inerte sobre un pliego blanco; por ello , su 
com prensión es una tarea é tica . De ahí que la exigencia 
debe ser im placab le , porque no está enjuego nada b afadí.

Respecto  deí problema de la traducción lite ra l o 
lib re , a firm a  que la d if íc il tarea de traducir ha de enseñarse 
en un ám bito de libertad , que sepa comprender el texto 
desde sus muchas vertien tes . E l alumno partirá , como punto 
de arranque , de ía creencia según la cual toda traducción 
es, respecto  de su orig inal, defic iente . E l ideal es llegar 
a pensar e l texto  en su propia lengua; luego, rea liza r una 
p rim era  traducción  que se aproxima en'sentido y. finalm ente, 
en sayar la traducción d efin itiva , en la que el profesor hará, 
con habilidad d idáctica , que influya el cúmuio de lecturas 
en o tras lite ra tu ra s .

¿Cóm o e leg ir el texto? Se dice que debe irse desde 
lo m ás fá c il ;  sin embargo, resulta incierto a firm ar qué es 
fá c i l ,  pues cada texto tiene su escollo. E l gran abanico de 
ía lite ra tu ra  la tina  perm ite una elección de escritores acorde 
con la au té n tica  situación  de los educandos.

Fe lip e  Hernández Muñoz aborda el tema "La  traduc
c ió n ". en el cap ítu lo  se is, considerando que los textos constitu 
yen el núcleo esencia l de la enseñanza de las Humanidades. 
C uanto  antes es necesario poner ante los ojos de los alumnos, 
no te x to s  f ic t ic io s , sino los propios textos orig inales.

Se p lantea luego el problema de la posibilidad de 
ía  trad u cc ió n . En  general, ex iste  pesimismo respecto de 
e llo ; ya D ante sostenía que ninguna obra inspirada por las 
M usas puede ser traducida de una lengua a otra sin perder 
d u lzu ra  y encanto . Un adagio ita liano a firm a "E l traductor, 
tra id o r" ; en cam bio. A zorín  exhorta a re a liza r traducciones, 
aunque la emprest» sea exigente , im perfecta , ingrata . Debemos 
ten er en cuenta que la traducción  es. ante todo, una conversión 
de sím bolos y que todo fenguaje está lim itado por una frontera  
de in e fab ilid ad .
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Exam in a  fuego fas dos posiciones predom inantes 
respecto  de fa trad u cc ió n , fa f ite ra í y fa l ite ra r ia , según 
fas épocas. A s im ism o , se detiene en fos s ie te  métodos que 
R . N icke l aconse ja , a fa hora de tra d u c ir un te x to : ef de 
fa co n stru cc ió n , ef a n a lít ic o , ef f ite ra f , eí de fa fectu ra  naturaf. 
ef de fa fectu ra  com prensiva , eí com binado y el to ta l.

C onsidera  tam bién  la trad u cc ió n  in ve rsa  o re tro vers ió n  
a fa que estim a  m uy ú tif porque obliga af alumno a en fren ta rse  
con fas verd ad eras d if icu lta d e s  de una lengua y re ve la , como 
ningún otro s is te m a , fas d ife re n c ia s  con fa suya propia .

O tro  problem a que aborda ef P ro fe so r de L a t ín  o 
G riego es fa e xp lica c ió n  de te x to s , tem a que tra ta  José 
Lasso  de fa Vega en ef cap ítu lo  s ie te . E s ta  exp licac ió n  es 
ef an á fis is  m eticu loso  de sus rasgos le x ico ló g ico s y s in té tico s , 
sus fig u ras  de d icc ió n  y e lem entos r ítm ic o s , traduciendo 
luego esos p ro ced im ientos a r t ís t ic o s  a l lenguaje com unicab le , 
a n a lít ic o , def c r ít ic o . P a ra  su exposic ión  de lo que debe 
ab arca r una verd ad era  e xp lica c ió n  de te x to s , tom a como 
punto de p a rtid a  uno de fos tro zo s m ás fam osos de fa lite ra tu ra  
g rieg a : ef d iscurso  fúnebre que T u c íd id e s pone en boca de 
P e r ic fe s .

M aría  T e re sa  Gaffego P é re z  se preocupa, en ef cap ítu lo  
ocho, de fa enseñanza def vo cab u la rio  del griego antiguo.' 
nos ífam a fa a ten c ió n , sobre todo, su in te ré s  por los campos 
lé x ico s  y sus consejos sobre fa co n ve n ie n c ia  def estudio de 
fas fa m ilia s  de p a lab ras .

Lo s m edios au d io v isu a les en fa enseñaza de fas lenguas 
c lá s ic a s  co n stitu yen  ef tem a def ú ltim o  cap ítu lo  de este 
in te re san te  lib ro  de educación  p e rso n a lizad a . E s to s  medios 
se han tran sfo rm ad o  en im presc ind ib les en n u estra  sociedad 
porque cada vez  está  e í fa m ás dependiente de fo au d io v isua l. 
S in  em bargo, se debe e v ita r  que fos alum nos ca igan  en una 
a c titu d  exe fu s ivam e n te  re c e p t iv a , p as iva , an te  todo lo que 
ven y oyen, ca re n te s  def m enor e sp ír itu  c r ít ic o  y c re a t iv o .

In te re san te  fa su g eren c ia  de idea r  h is to r ie ta s  g rá fica s  
Ic o m ic s ) , con tem as tom ados de P la tó n  o L u c ia n o , sin  o lvidar 
nunca fa edad de los a lum nos a fos que se recom ienda su 
uso. O tra  su g eren c ia  es fa co n fe cc ió n  de d iaporam as. breves 
y se n c illo s  m o nta jes sobre fa base de im ágenes f i ja s ,  acom paña
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das de banda sonora, que versen sobre ios contenidos del 
program a.

Como en otros aspectos de ía vida, hay un equilibrio 
entre  el uso de audiovisuales y de enseñanza oral. Cada 
profesor m arcará en él su impronta y decidirá de qué manera 
m ejoran la actitud  y la aptitud de sus alumnos.

E l libro que nos ocupa concluye con dos apéndices, 
el prim ero relacionado con la necesidad de inclu ir el latín  
en el b ach ille rato , porque enseña a pensar y es llave de futuros 
ap rend iza jes, y el segundo referido a ía necesidad de lograr 
la adquisición de léxico . Aprender vocabulario es ir convirtien
do en imágenes las estructuras abstractas de una lengua, 
□ o lo res Rodríguez F ra ile , autora de este segundo apéndice, 
sug iere un d iccionario  construido por cada alumno, destinado 
a m em orizar vocabulario latino, a partir de palabras de 
gran frecuen c ia  en español. '

La  lectu ra  de esta obra nos deja como conclusión 
que, fren te  a olvidos y cegueras, hay un único rumbo c ie rto : 
hab lar de educación sin latín  y sin griego es como pensar 
en una planta sin ra íces .

M ario del R . Ram o lio  de P e ro tt i
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