
La lengua es un cuerpo vivo en evo
lucion constante, siempre en tran
sita; una lengua que no se modifi- 
ca solo la podemos encontrar entre las 

lenguas muertas; un ejemplo perfecto 
podria ser el latin, lengua muerta por 
definicion, imposibilitada e incapaz, por 
tanta, para la evolucion y el cambio. Si la 
lengua no estuviera, pues, sujeta en todo 
momento a transformaciones constantes, 
en lugar de hablar castellano hablariamos 
latin.

Si tuviéramos que escoger una cali- 
dad, un atributo, para définir a todas las 
lenguas vivas, a las lenguas en perma
nente trânsito, diriamos que todas ellas 
tienen un carâcter evolutivo, perpetuo, 
evolucion que si se interrumpe significa 
su fin. La capacidad de renovacion conti
nua de la lengua, del sistema de comuni- 
cacion humano, se ha de ver como un 
marco inherente de la potencia de la len
gua para representar y no como una debi- 
lidad. El cambio esta inscrito en la natu- 
raleza misma del lenguaje: una lengua 
que no evoluciona acaba por perecer. 
Preguntarse si el cambio es bueno, si es 
deseable o, por el contrario, condenable, 
no tiene sentido.

La lengua cambia la propia realidad y 
también la valoracion de la misma o las 
formas de considerarla o de nombrarla. 
Cada vez que se introducen nuevos ele- 
mentos en la sociedad se introducen pala
bras nuevas para explicarlos. Es ya un 
tôpico hablar de las palabras que con toda 
“naturalidad” han introducido los ordena- 
dores en nuestras vidas, de la necesidad y 
novedad de una palabra como “sida”, que 
se instituye para denominar una nueva 
enfermedad, o, por poner otro ejemplo, de 
la necesidad de una palabra como “minis-

tra” desde el momento en el que una mujer 
ha accedido a este cargo.

Ademâs, hay otro tipo de cambios que 
se dan en la realidad y en la sociedad: la 
conciencia cada vez mas pujante de que la 
existencia de las mujeres debe ser nom- 
brada con el reconocimiento y la valora- 
ciôn de su papel en la vida privada y en la 
vida püblica. Todo ello tiene lôgicas 
repercusiones en su presencia y su prota- 
gonismo en la lengua.

No es raro, pues, que palabras como 
“hombre” resulten cada vez mas pequenas 
y mas injustas para denominar al género 
humano, que la palabra “vecinos” sea 
insuficiente y poco representativa de las 
vecinas que también viven en sus barrios, 
que la palabra “ciudadanos” sea inadecua- 
da para representar y nombrar a las ciuda- 
danas. Por eso, vemos como a medida que 
las mujeres se incorporan a cargos, ofi- 
cios, profesiones y titulaciones que antes 
tenian vetadas, la lengua utiliza los pro- 
pios recursos que posee o, cuando es nece- 
sario, “inventa” o innova soluciones per- 
fectamente adecuadas.

El Instituto de la Mujer publicô hace 
unos anos un interesante trabajo, a modo 
de documenta, de cuyo contenido hemos 
tomado parte de esta informaciôn.

La Comisiôn Espanola de Unesco ha 
contribuido con su apoyo a la creacion de 
dicho documenta y también lo han hecho 
personas e instituciones que en los ültimos 
anos han cuestionado püblicamente los 
usos sexistas del lenguaje y han propuesto 
formulas de uso para evitarlos.

Son necesarios, pues, cambios en el 
lenguaje para nombrar a las mujeres: y, 
por tanto, debemos realizarlos. Los pre- 
juicios, la inercia, o el peso de las réglas 
gramaticales, que por otra parte siempre
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