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ACTIVIDADES, PROYECTOS Y CONVOCATORIAS DE LA 

ANLE  
 

SEGUNDO CONGRESO DE LA ACADEMIA NORTEAMERICANA DE 

LA LENGUA ESPAÑOLA (ANLE)  
 

Del 5 al 7 de octubre del 2018 tendrá lugar el Segundo Congreso de la Academia Norteamericana de la 

Lengua Española, en el marco del 45o aniversario de su fundación, con el lema ñEl espa¶ol, lengua, cultura 

y poder de Estados Unidos hisp§nicoò. Este nuevo acontecimiento multidisciplinar se celebrará en la Bi-

blioteca del Congreso de los Estados Unidos en Washington, D. C., y su organización está a cargo de la 

Delegación de la corporación en dicha ciudad. 

 

Para canalizar las áreas de interés, se consideran los siguientes temas generales: 

 

¶ Los 505 años de vida del español de los EE. UU. 

¶ El español en contacto con las lenguas y culturas indígenas de EE. UU. 

¶ El judeo-español y sus hablantes en los EE. UU. 

¶ Importancia del español para la economía e influencia socio-política de los EE. UU. 

¶ Identidades: Semántica y políticas del español en los EE. UU. 

¶ Migraciones y exilios a los Estados Unidos 

¶ El español, cruces transatlánticos 

 

Las actividades previstas del programa incluyen: 

¶ Paneles especializados. 

¶ Comunicaciones en español referidas a las áreas arriba indicadas.  

¶ Conferencias magistrales. 

¶ Exhibición de libros seleccionados de la Academia y de los participantes. 

¶ Entrega de reconocimientos. 

¶ Entrega del Premio Nacional de la ANLE ñEnrique Anderson Imbertò. Ediciones 2017 y 2018. 

¶ Sesión de los miembros de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE). 

¶ Paseo cultural por Washington D. C.  

 

Durante las sesiones de trabajo realizadas en el primer semestre de este año se constituyó la Comisión 

Ejecutiva integrada por Luis Alberto Ambroggio (Presidente), Gerardo Piña-Rosales y Carlos E. Paldao. 

Esta será asistida por las comisiones: académica, finanzas, operaciones, relaciones públicas y eventos es-

peciales, logística y de apoyo. 

 

Oportunamente la Comisión Ejecutiva informará sobre los aspectos funcionales vinculados, entre otros, 

con la presentación de ponencias, calendario, inscripciones, aranceles, alojamiento y actividades culturales. 
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ENTREVISTA A GERARDO PIÑA -ROSALES 

 

Hablamos con Gerardo Piña-Rosales sobre el espa¶ol, el idioma ñimparableò, 

que ñcada d²a se hablar§ m§s y mejor en los predios del T²o Samò 

 
Entrevista realizada por Luis Rómboli el 21 de septiembre de 2017 para La Diaria, Uruguay, re-

producida con autorización. 

 
Gerardo Piña-Rosales nació en Cádiz, España, en 1948. Entre 1956 y 1973 vivió en Tánger, Marruecos, y 

luego se radicó en Nueva York, Estados Unidos. Es doctor en Lengua y Literatura españolas por el Graduate 

Center de la City University of New York, en la que es docente. En 1992 fue nombrado miembro numerario 

de la Academia Norteamericana y correspondiente de la Real Academia Española (RAE), y desde 2008 es 

director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE). Este año brindó una videoconfe-

rencia sobre el español en Estados Unidos para académicos uruguayos. Consultado sobre este tema por La 

Diaria, accedió a responder a un cuestionario de preguntas desde el país donde reside. 

 
-¿Cuántos hispanohablantes hay actualmente en 

Estados Unidos y qué porcentaje son de la pobla-

ción total del país? 

 

Según los datos del Censo de Estados Unidos 

de 2015, hay 56.496.122 hispanos, el 17,6 % de 

la población de EE. UU., sin incluir la población 

de Puerto Rico. 

 

-¿Y cuántos estudian y practican español como 

segunda lengua? 

 

En Estados Unidos hay unos 8 millones de estu-

diantes de español. Se estudia en todas las univer-

sidades del país. En este sentido, el español ha 

desbancado al francés, al alemán, etc. Además de 

los anglohablantes que lo estudian, en los últimos 

a¶os son cada vez m§s los llamados óestudiantes 

de herenciaô, j·venes de origen hispano, anglodo-

minantes, pero que se niegan a perder el español, 

porque se dan cuenta de que el bilingüe vale por 

dos.  

 

-¿Cuál es la diferencia entre hispanos e hispa-

nohablantes? 

 

Cuando hablamos de hispanos, debemos tener en 

cuenta que no todos tienen el mismo nivel de do-

minio de la lengua, pues están los monolingües 

en inglés, los bilingües y los monolingües en es-

pañol. El término hispanohablante se aplica a 

aquellos hispanos cuya lengua dominante es el 

español.  

-Después de tanta migración hispana desde tan-

tos países, cada uno con su propia variedad del 

español, ¿se ha forjado un español hispanouni-

dense? 

 

Yo no me atrevería a afirmarlo, pero estoy seguro 

de que de aquí a pocos años se podrá hablar de un 

español hispanounidense o estadounidense. Lo 

que sí es una realidad es que este español va ad-

quiriendo cada vez más una idiosincrasia propia. 

Por ejemplo, los llamados estadounidismos, que 

son términos que sólo usamos los residentes his-

panos de este país. El término estadounidismo 

está ya en el Diccionario de la Lengua. Precisa-

mente esta semana, un grupo de lingüistas se re-

unirá en el Observatorio de la lengua española y 

las culturas hispánicas del Instituto Cervantes en 

la Universidad de Harvard para trazar las pautas 

de lo que será el primer corpus del español en los 

Estados Unidos. 

 

-àPor qu® la ANLE se plantea: ñCuidar que, en 

su constante adaptación a las necesidades parti-

culares de los hablantes, el uso de la variante his-

panounidense no afecte la unidad y comprensión 

del idioma en el ámbito hisp§nicoò? 

 

En la ANLE tratamos de que el español que se 

use, sobre todo, en un plano profesional, sea lo 

más universal posible, porque aunque tenga sus 

peculiaridades (estadounidismos, anglicismos, 

etc.), como las tienen el español mexicano, domi-
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nicano, etc., deseamos que este español hispanou-

nidense no se desgaje del tronco de lo que consi-

deramos español panhispánico. 

 

-¿Puede aportar algún ejemplo de ñesta-

dounidismoò del espa¶ol hispanounidense? 

 

Por ejemplo, el t®rmino ñagencyò en el contexto 

de las entidades gubernamentales, frente a la va-

riedad de acepciones de los demás países, depen-

dencia, entidad, institución, organismo, reparti-

ción, la ANLE reconoce el estadounidismo 

ñagenciaò. 

 

-àExiste el ñspanglishò? 

 

Por supuesto que existe. La ANLE consiguió que 

esa voz ïespanglishï apareciera por primera vez 

en el Diccionario, que lo define como ñModali-

dad del habla de algunos grupos hispanos de los 

Estados Unidos en la que se  mezclan  elementos 

léxicos y gramaticales del español y del ingl®sò. 

 

A mi modo de ver, se trata de un español popular. 

La ANLE no está en contra del espanglish, pero 

sí procura que los hispanos conozcan y empleen, 

cuando las circunstancias lo avalen, un español 

normativo, universal.  

 

-¿Qué pasa con el español a nivel de la educación 

oficial? 

 

Todavía queda mucho por hacer para que el espa-

ñol se enseñe en las escuelas secundarias. Lo 

ideal sería que la educación fuera de carácter 

dual; es decir que a los jóvenes se les impartiera 

las mismas materias en ambos idiomas. Es, más 

que nada, un problema de tipo socio-económico. 

 

-¿Y en los medios de comunicación? 

 

En gran medida, el futuro del español está en los 

medios de comunicación; por eso es fundamental 

que los periodistas, comentadores de televisión, 

etc., hagan un esfuerzo y empleen un español lo 

más correcto posible. Y lo mismo diría de la pu-

blicidad. Y esto no es sólo para Estados Unidos. 

Cuando uno lee por ejemplo El País, se aterra 

ante la cantidad de barbarismos que aparecen en 

sus páginas. En todas partes cuecen habas o frijo-

les. 

-Hay un fenómeno que es fundamental para asen-

tar una lengua, es materializarse en la escritura 

legitimada. ¿Hay una producción de libros en es-

pañol de autores estadounidenses? ¿Y películas y 

series? 

 

Hay un corpus literario vastísimo, aunque de-

sigual. En la misma Academia Norteamericana  

abundan los escritores, tanto poetas como narra-

dores: Rolando Hinojosa, Tino Villanueva, etc. 

Yo mismo he publicado una antología de escrito-

res españoles en los Estados Unidos. Desde 

luego, aquellos autores que, si bien son de origen 

hispano, escriben en inglés, pertenecen a la lite-

ratura angloamericana. Pero también hay casos 

en que un mismo autor escribe en las dos lenguas: 

el mismo Rolando Hinojosa es un ejemplo. Otro 

caso fascinante es el de aquellos que mezclan am-

bos idiomas.  

 

-Se calcula que para 2050 Estados Unidos será 

el país con más hispanohablantes. ¿Qué puede 

significar esto para la lengua española a nivel 

mundial? 

 

Siempre he dicho que lo importante no es que nos 

cuenten sino que contemos. El español todavía 

está considerado por mucha gente como la lengua 

de los pobres, de los emigrantes. Pero eso es algo 

que ha cambiado mucho en las últimas décadas. 

Por eso debemos denunciar las políticas hispanó-

fobas de políticos como Gingrich o el mismo 

Trump. El español es imparable. Cada día se ha-

blará más y mejor en los predios del Tío Sam. 

 

-¿Le parece que se ha avanzado con la elabora-

ción de la Nueva gramática de la lengua espa-

ñola, de la que participó, además de la RAE, la 

ASALE? 

 

Y varios de nuestros miembros, preclaros lexicó-

grafos, también participaron en su elaboración. 

La Nueva Gramática es sin duda alguna un ver-

dadero monumento, una obra de dimensiones y 

alcances extraordinarios. Y no sólo la Gramática, 

sino también la Ortografía y el Diccionario. 

Ahora estamos trabajando en un Glosario de tér-

minos gramaticales. La labor de las Academias de 

la lengua es importantísima para la unidad y co-

nocimiento del idioma.  
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-¿Qué elegiría para brindar una buena clase de 

español? ¿Una pantalla para proyectar, un piza-

rrón o un libro de texto? 

 

Durante más de treinta años he enseñado en la 

universidad además de literaturas hispánicas, len-

gua española. En realidad, lo importante es que el 

profesor logre mantener el interés de los estudian-

tes, que no los aburra con conferencias plúmbeas. 

Hoy, claro está, el profesor dispone de medios 

electrónicos que coadyuvan al aprendizaje de la 

lengua. Si el profesor logra transmitir a los estu-

diantes su amor, su respeto, por la lengua, puede 

darse por satisfecho. 

 

 
Gerardo Piña-Rosales 

Director, Academia Norteamericana de la Lengua Española 

 
https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2017/9/hablamos-con-gerardo-pina-rosales-sobre-el-espanol-el-

idioma-imparable-que-cada-dia-se-hablara-mas-y-mejor-en-los-predios-del-tio-sam/ 

 

 

 

 

SE REALIZA UN PROYECTO I+D+i SOBRE LA ARGUMENTACIÓN EN 

EL COMENTARIO DE TEXTOS EN ESPAÑOL  

 
Culmina en 2017 la realización del Proyecto de Investigación, Desarrollo e Innovación titulado La forma-

ción en la argumentación informal del comentario de textos: diseño y análisis de un modelo competencial 

para la enseñanza del Español como lengua materna y extranjera (ARCO) en el que han participado varios 

miembros de la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE): su director Gerardo Piña-        

Rosales, el académico correspondiente Pedro Guerrero Ruiz y los colaboradores Ginés Lozano Jaén y María 

Teresa Caro Valverde (investigadora principal). 

 

Los proyectos I+D+i son financiados por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de 

España (MINECO) y detentan relevancia máxima en el panorama científico-técnico nacional, así como 

gran proyección internacional. El proyecto ARCO ha estrechado los vínculos educativos del español en 

Estados Unidos y España a escala internivelar, pues ha sido implementado simultáneamente con estudiantes 

de alto rendimiento académico de Transylvania University (Lexington) y Asbury University (Wilmore), 

ambos centros prestigiosos en la enseñanza del español como lengua extranjera del estado de Kentucky, y 

de los IES de la Región de Murcia Alfonso X El Sabio (pionero en la implantación del Bachillerato Inter-

nacional) e Infante Don Juan Manuel (pionero en la implantación del Bachillerato de Investigación y con 

Sello de Excelencia de la Fundación Europea para la Gestión de Calidad de los centros educativos [EFQM] 

por parte de la  Asociación Europea para la Garantía de la Calidad en la Educación Superior [ENQA]). Las 

publicaciones derivadas de su logro (una monografía sobre la didáctica de la argumentación en el comen-

tario de texto en español, una antología multimodal e intertextual y varios artículos sobre la percepción del 

profesorado al respecto) aportan provecho científico y académico a las instituciones estadounidenses y es-

pañolas comprometidas con la excelencia educativa que reporta una metodología innovadora y rigurosa-

mente probada sobre el desarrollo de la argumentación en los estudiantes de español con nivel intermedio 

alto. 

 

 

 

 

 

https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2017/9/hablamos-con-gerardo-pina-rosales-sobre-el-espanol-el-idioma-imparable-que-cada-dia-se-hablara-mas-y-mejor-en-los-predios-del-tio-sam/
https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2017/9/hablamos-con-gerardo-pina-rosales-sobre-el-espanol-el-idioma-imparable-que-cada-dia-se-hablara-mas-y-mejor-en-los-predios-del-tio-sam/
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LA ANLE Y EL OBSERVATORIO DEL ESPAÑOL DEL INSTITUTO 

CERVANTES EN HARVARD INICIAN PROYECTO LINGÜÍSTICO  

SOBRE EL ESPAÑOL EN ESTADOS UNIDOS 
 
Por Jorge Ignacio Covarrubias 

 
La Academia Norteamericana de la Lengua       

Española (ANLE) y el Observatorio de la lengua 

española y las culturas hispánicas en los Estados 

Unidos, que desde hace cinco años opera el       

Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard 

bajo la dirección del lingüista Francisco Moreno-

Fernández, iniciaron un ambicioso proyecto con-

junto para crear un corpus lingüístico, que permi-

tirá estudios léxicos, gramaticales y de todo tipo 

de términos característicos del español que se ha-

bla en este país.  

 

Con la participación del director Gerardo Piña-

Rosales, el secretario general Jorge Ignacio       

Covarrubias, la lingüista Domnita Dumitrescu y 

el mismo Moreno-Fernández, miembro numera-

rio de la Academia Norteamericana de la Lengua 

Española, la ANLE, contribuyó a orientar el de-

bate que se llevó a cabo el 21 y 22 de septiembre 

en el salón de actos del Observatorio en            

Cambridge (Massachussets).  

 

En la primera sesión, abierta al público, partici-

paron Piña-Rosales, Covarrubias, Dumitrescu; 

Carmen Silva-Corvalán, de la University of   

Southern California; Ricardo Otheguy, de la City 

University of New York (CUNY); Andrew 

Lynch, de la University of Miami, y María Luisa 

Parra, de Harvard University, mientras Moreno- 

Fernández fungió de moderador. Pedro Martín 

Butragueño, de El Colegio de México, no pudo 

asistir por el reciente terremoto en el D. F. Al día 

siguiente, con la incorporación de Andrés Enri-

que Arias, de la Universidad de las Islas Baleares, 

los participantes se reunieron a puertas cerradas. 

ñEstamos en condiciones de hacer trabajos espe-

cíficos ïafirmó Moreno-Fernández al terminar 

los dos días de reuniónï, y la garantía de esa con-

tinuidad est§ en la ANLEò.  

 

A la conclusión del encuentro Moreno-Fernández 

resumió lo resuelto sobre la creación de un corpus 

ling¿²stico ñcon un uso escrupuloso de metada-

tosò en los t®rminos siguientes:  

Å Lengua escrita: ñAceptamos la tipolog²a de 

géneros y para Estados Unidos la producción 

literaria a partir de la década del 60. Para eso 

necesitamos un listado de obrasò.  

Å Lengua hablada: ñTrataremos de negociar 

con los autores de corpus para ver cómo com-

partir esos datos. Tendremos en cuenta la po-

sibilidad de tomar muestras de los medios de 

comunicación, radio, televisión, debates, co-

loquios, sermones, grabaciones de comunida-

des vecinales, etc.ò.  

Å Lengua tecleada: ñProcuraremos hacer una 

recopilación similar a la de Mark Davies pero 

con un criterio más confiable, con etiquetas y 

metadatos. Incluiremos páginas de oficinas, 

comunicados de prensaò.  

 

Moreno-Fernández inició la segunda jornada di-

ciendo que se trataba de un ñforo de reflexi·n 

conducente a propuestas pr§cticasò para la elabo-

ración de un corpus con respaldo científico y do-

cumental. Después de señalar que cada país re-

presentado en la Asociación de Academias de la 

Lengua (ASALE) está tomando decisiones sobre 

la situación de sus países, advirtió que en Estados 

Unidos la complejidad es mucho mayor.  

 

El moderador preguntó a partir de cuándo puede 

hablarse de un español estadounidense y qué fe-

cha debía tenerse en cuenta para iniciar el corpus. 

Covarrubias indicó que el primer periódico en es-

pañol, el Misisipí, data de 1808. Pero Moreno-

Fernández aclaró que siguiendo un criterio sin-

crónico la fecha debía ser mucho más cercana. 

Preguntó si podría ser el 2000 o 1990. Otheguy 

sugirió establecer las mismas fechas de otros cor-

pus, y Piña-Rosales propuso 1960, para incluir las 

manifestaciones idiomáticas sobre todo en la lite-

ratura de ese período de conmoción social, fecha 

que fue aceptada.  

 

Otheguy aclaró que el corpus no consistía en una 

mera lista de palabras sino de textos. Por su parte, 

Arias acotó que el corpus debía tener metadatos 
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muy claros y que cuanto más inclusivo fuera,  me-

jor. ñLo esencial es la claridadò, afirm·. ñDebe 

incluir de dónde proviene cada ejemplo, de dónde 

ha salidoò.  

 

Durante el debate se planteó si era necesario aten-

der a la procedencia de los hispanohablantes para 

establecer una proporción acorde con su número. 

Silva-Corvalán sugirió que el español del           

sudoeste de Estados Unidos era el español de Mé-

xico, ya que los mexicanos representan un 90% 

de los hablantes de español en esa región. Y Co-

varrubias recordó que los mexicanos superan los 

dos tercios de todos los hispanohablantes en Es-

tados Unidos. En cuanto a la afirmación reiterada 

en algunos círculos de que en este país habrá más 

hablantes de español que en todo el mundo para 

mediados de siglo, Covarrubias señaló que si bien 

las proyecciones demográficas indican que los 

hispanohablantes superarán los 100 millones para 

2050, las proyecciones mexicanas anticipan que 

los mexicanos, con un 97% de hispanohablantes, 

sumarán 150 millones para ese entonces. Asi-

mismo, Dumitrescu aclaró que aunque actual-

mente los hispanos en Estados Unidos superan 

los 54 millones, no todos los hispanos hablan es-

pañol, lo que da una cifra inferior a los 40 millo-

nes, aunque con los indocumentados podría llegar 

a los 50 millones.  

 

Uno de los puntos del debate giró en torno a si las 

traducciones debían ser consideradas pertinentes 

para la elaboración del corpus. Otheguy planteó 

si debían incluirse las traducciones literarias y 

Silva-Corvalán preguntó si debían considerarse 

las traducciones de documentos. Piña-Rosales 

terció afirmando que un caso aceptable sería 

cuando un autor se autotraduce.  

 

La discusión sobre la manera de enfocar la inclu-

sión de manifestaciones orales fue la más ani-

mada. Lynch preguntó qué porcentaje del corpus 

deber²a ser oral y ejemplific· que ñôLlamar para 

atr§sô se dice pero no se escribe. El moderador in-

formó que en los corpus generales la parte oral 

representa un 10%. ñNo es suficienteò, opin· 

Silva-Corvalán. El director de la ANLE afirmó 

que ñla oralidad se refleja también en la litera-

turaò. Parra coincidi·: ñEl lenguaje que usa un au-

tor como Junot D²az refleja la oralidadò. Covarru-

bias propuso que debía considerarse semioral la 

manifestación de varias expresiones en las salas 

de chat tal como lo comprobó en un trabajo que 

realizó sobre las jergas juveniles en internet, y ad-

virtió sobre los problemas de transcripción, como 

la disminución de intensidad al final de la curva 

de entonación. Silva-Corvalán y Otheguy esgri-

mieron sendos corpus orales como antecedente: 

la primera informó que había elaborado un corpus 

oral de mexicoamericanismos, de 200 horas de 

duración, que cedió a la USC; el segundo dijo que 

preparó un corpus del español de Nueva York con 

Ana Celia Zentella con 140 entrevistas.  

 

En relación con el corpus de Davies, Moreno-  

Fernández sugirió que podría solicitarse al Insti-

tuto de Ingeniería del Conocimiento que extrajera 

el material de las mismas fuentes de aquel.  

 

En el primer día de la reunión, los expertos deba-

tieron en público la situación y futuro del español 

en Estados Unidos y la necesidad de establecer 

normas de un español formal que incluyera los 

estadounidismos. Los participantes, que aporta-

ron enfoques de la lingüística, sociolingüística,  

pragmática, creación literaria y periodismo, dis-

cutieron la posibilidad de la existencia de un es-

pañol de Estados Unidos, la actitud hacia los his-

panohablantes, la educación del español, la nece-

sidad de una normativa y la literatura en español 

en este país.  

 

Otheguy reconoci· que ñel hablante de espa¶ol 

en Estados Unidos comunica un mensaje distinto 

al que se habla en Espa¶a y Latinoam®ricaò, 

mientras Lynch se manifestó contrario a hablar de 

un español de Estados Unidos, aduciendo que ha-

blar español en Estados Unidos ñimplica el espa-

ñol de una nacionalidad, de un lugar concreto, de 

una identidad transplantadaò. Terci· Silva-      

Corvalán preguntándose cuál era el español re-

presentativo en este pa²s, porque era muy ñdif²cil 

de responder debido a la gran variedad existenteò, 

afirmó. Piña-Rosales replicó diciendo que a pesar 

de tantas variantes, todos los hispanos nos enten-

díamos.  

 

Otheguy señaló que el futuro del español en este 

pa²s ñdepende de la actitud de quienes puedan in-

fluirò para que no siga siendo ñel primo pobre de 

la familiaò ya que, a su juicio, ñen la mente de los 

hablantes se ve el espa¶ol como algo secundarioò 
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pero manifest· dudas: ñNo s® si ese cambio se va 

a darò. Lynch observ· que el ingl®s predomina a 

nivel institucional y las burlas de los inmigrantes 

de primera generación hacen que los de segunda 

generación se cohíban y los de tercera generación 

dejen de hablar español. Y Parra, tras reconocer 

que ñes terrible el tema de la estigmatizaci·nò de 

las generaciones que se esfuerzan por hablar el 

idioma de sus ra²ces, sentenci· que ñel futuro est§ 

en la actitud hacia los j·venesò.  

 

Piña-Rosales se mostró optimista ante el futuro 

del español en Estados Unidos, si bien puntua-

liz·: ñLos n¼meros est§n muy bien, 40 o 50 mi-

llones, pero lo importante no es que nos cuenten 

sino que contemos. Es decisivo que los niños ten-

gan acceso a la educación. Y es esencial que los 

hispanos logren mayor representación política en 

Washington, sobre todo en tiempos de rampante 

hispanofobia como los que vivimosò. Lynch in-

sistió en la importancia de la educación, en espe-

cial para que los hispanohablantes de tercera y 

cuarta generación adopten un español formal. Y 

Dumitrescu advirtió la necesidad imperiosa de 

educar a los educadores, ñdarles una normaò. 

Francisco Moreno-Fernández observ· que ñlos 

maestros hac²an normalizaciones todos los d²asò.  

Covarrubias coincidió en la necesidad de estable-

cer normas para el español de Estados Unidos, so-

bre todo para maestros, comunicadores y traduc-

tores, e informó que había participado en la re-

dacción de varios manuales de estilo para el pe-

riodismo por medio de la National Association of 

Hispanic Journalists (NAHJ) y The Associated 

Press. Aunque hizo una salvedad: ñen las obras 

de referencia para el periodismo, que deben ser 

prácticas, aceptamos muchos estadounidismos 

excepto en casos como el de billón, que de apli-

carse como equivalente a billion, conlleva a equi-

vocarse por una magnitud de milò. El m§s re-

ciente Diccionario de la Lengua Española, de 

2014, incorporó por primera vez los términos es-

pánglish y estadounidismo, e incluyó entre estos 

últimos congresional y billón.  

 

El director de la Academia Norteamericana de la 

Lengua Española subrayó la existencia de un cor-

pus literario en español en los Estados Unidos, del 

que los hispanos deberían sentirse orgullosos. 

Nombres como Tomas Rivera, Rolando Hinojosa 

o Tino Villanueva deberían ser más conocidos.  

 

 

 
De izda. a dcha.: Gerardo Piña-Rosales, Jorge Ignacio Covarrubias, María Luisa Parra, Andrew Lynch, Carmen Silva-

Corvalán, Francisco Moreno-Fernández, Andrés Enrique Arias, Ricardo Otheguy y Domnita Dumitrescu. 
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BASES PARA LA FORMACIÓN DE UN CORPUS DE LA LENGUA  

ESPAÑOLA EN LOS ESTADOS UNIDOS, PROPUESTAS Y                    

CONCLUSIONES DEL GRUPO DE TRABAJO REUNIDO EL 22 DE  

SEPTIEMBRE DE 2017 EN EL ñOBSERVATORIO DE LA LENGUA  

ESPA¤OLAò DEL INSTITUTO CERVANTES EN LA UNIVERSIDAD DE  

HARVARD E INTEGRADO POR  
 

Jorge Covarrubias  

Domnita Dumitrescu  

Andrés Enrique Arias  

Andrew Lynch  

Ricardo Otheguy  

María Luisa Parra  

Gerardo Piña-Rosales  

Carmen Silva-Corvalán  

Francisco Moreno-Fernández (coord.)  

 

PRINCIPIOS GENERALES   
 

La lengua española en los Estados Unidos cuenta 

con una presencia histórica y unas dimensiones 

cuantitativa y cualitativa contemporáneas que 

obligan a un análisis continuo mediante los ins-

trumentos metodológicos más adecuados. Uno de 

esos instrumentos puede ser la construcción de un 

corpus de la lengua española producida en los Es-

tados Unidos, entendiendo como corpus:  

 

Un conjunto amplio de textos de los más 

diversos tipos, representativos del estado 

de una lengua, en formato electrónico y 

codificados de modo que sea posible ob-

tener de él la información que requiere la 

investigación lingüística en cualquiera de 

sus ramas. (RAE, Corpus del español del 

siglo XXI, 2013) 

 

La creación de un corpus de estas características 

de la lengua española en los Estados Unidos exige 

una reflexi·n sobre el concepto de ñespa¶ol esta-

dounidenseò. Esa reflexi·n tendr²a implicaciones 

en diversos aspectos, como los posibles límites 

del corpus con relación a la cronología, geografía 

y socioestilística del español en los Estados Uni-

dos. Asimismo, podría buscar respuestas a cues-

tiones como las siguientes:  

 

a) a partir de qué momento puede hablarse de la 

existencia de un español estadounidense;  

 

 

b) en qué áreas y con qué límites se distribuiría el 

español estadounidense;  

c) qué rasgos deberían tener los hablantes de es-

pañol en los Estados Unidos para ser considera-

dos como representativos de esta variedad o con-

junto de variedades;  

d) en qué dominios y contextos se utiliza el espa-

ñol estadounidense.  

 

Las respuestas a estos puntos, no obstante, están 

supeditadas a una reflexión previa sobre la repre-

sentatividad que pudiera tener un corpus del es-

pañol en los Estados Unidos, que a su vez depen-

dería de la aceptación de la existencia de un espa-

ñol auténticamente representativo de los Estados 

Unidos.  

 

Situado el debate en este punto, la representativi-

dad no se presenta como una meta que deba per-

seguirse para la elaboración de un corpus del es-

pañol en los Estados Unidos, aunque sea un ideal 

al que no se debe renunciar. De hecho, la repre-

sentatividad tampoco queda totalmente asegurada 

en los corpus ya elaborados para otras áreas del 

español y de otras lenguas. Por otro lado, ofrece 

muchas dudas la existencia de un español repre-

sentativo de los Estados Unidos, dadas su espe-

ciales condiciones históricas, socioeconómicas y 

culturales.  
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CREACIÓN DEL CORPUS (CORPEEU)  
 

Aceptando en tales términos restrictivos el prin-

cipio de la representatividad, la elaboración de un 

corpus del español usado en los Estados Unidos 

(CORPEEU) se concibe como una tarea consis-

tente en crear una compilación de manifestacio-

nes de la lengua en este territorio. Estas manifes-

taciones deberían ser variadas en el tiempo, la 

geografía, el origen social, el modo y el estilo, sin 

un criterio de exclusión predeterminado. Entre 

ellas cabría incluir las traducciones realizadas 

fehacientemente por hispanos de los Estados Uni-

dos. La diversidad de las manifestaciones recopi-

ladas habría de ser controlada a efectos de inves-

tigación haciendo figurar en la cabecera de cada 

texto o manifestación sus peculiares característi-

cas, hasta un grado de detalle que se considere su-

ficiente para una posterior y adecuada interpreta-

ción de la información lingüística incluida en 

cada una de ellas. Aunque se reconoce la impor-

tancia de las manifestaciones históricas del espa-

ñol en los Estados Unidos (el primer periódico 

data de 1801), el límite cronológico con el que se 

propone trabajar, con el fin de reunir un español 

contemporáneo, puede situarse en 1960, fecha en 

la que las manifestaciones de la escritura chicana 

fueron abundantes y a partir de la cual la llegada 

de población hispanohablante a los Estados Uni-

dos se intensificó notablemente.  

 

La organización interna del corpus del español en 

los Estados Unidos habría de atender a manifes-

taciones de tres tipos principales: lengua escrita, 

lengua hablada y lengua tecleada, que a su vez 

pueden ser objeto de subclasificaciones, basadas 

bien en la modalidad de producción de los textos, 

bien en su grado de formalidad, bien en los con-

tenidos o temas incluidos.  

 

Lengua escrita  

En relación con la lengua escrita, se distinguen 

los textos de creación literaria (ficción) de aque-

llos que no están elaborados con ese fin (no fic-

ción). Para la recopilación de textos de ficción es 

imprescindible partir de una relación de obras 

consideradas fundamentales para la literatura his-

pana o latina en los Estados Unidos. Al tratarse 

de textos con autoría y editores, habría que consi-

derar el estatus legal de cada obra, con el fin de      

 

 

 

incorporarla directamente al corpus, o recurrir a 

otras técnicas habituales en la elaboración de cor-

pus, como la supresión aleatoria de un número 

mínimo de palabras. A su vez, los textos no lite-

rarios incluirían manifestaciones procedentes de 

diversas fuentes. Entre ellas, la más importante ha 

de ser la prensa, pero también se ha de atender a 

la publicidad, el paisaje lingüístico, los avisos o 

anuncios, los catálogos, los prospectos o la infor-

mación electoral, entre otros.  

 

Lengua hablada  

El componente oral de un corpus, si bien no suele 

ocupar más de un 10% del total de formas en él 

incluidas, es de vital importancia, especialmente 

en los Estados Unidos, donde gran parte de los 

procesos que caracterizan al español de esta área 

se manifiestan de forma principalmente oral. Para 

reunir las muestras orales del CORPEEU se pro-

pone tres vías principales. La primera consistiría 

en agrupar y homogeneizar técnicamente los cor-

pus de lengua hablada ya reunidos desde diversas 

entidades educativas y de investigación. Cabe 

mencionar, entre estos corpus, el del español de 

Los Ángeles (reunido por Carmen Silva-           

Corvalán), Nueva York (Otheguy y Zentella),  

Chicago (Potowski y Torres), Boston (Eckert), 

Nuevo México (Torres Cacoullos), Texas (Ma-

nuel Gutiérrez). Sería necesario solicitar la cesión 

de esos corpus en las condiciones que decidan los 

titulares de su propiedad intelectual.  

 

La segunda vía consistiría en abordar la recopila-

ción de muestras de español en foros presenciales 

de diversa naturaleza: conferencias, mesas redon-

das, coloquios públicos, entrevistas en medios de 

comunicación orales, servicios religiosos, webi-

narios, é Una forma de proceder a la recopila-

ción de este corpus consistiría en recurrir a los 

materiales audiovisuales que ya existen y se dis-

tribuyen por diversos canales, personales o insti-

tucionales, solicitando los correspondientes per-

misos para su explotación didáctica y de investi-

gación.  

 

La tercera vía para la conformación de un corpus 

oral estadounidense sería la creación de nuevas 

colecciones de materiales, preferentemente bajo 
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unas coordenadas metodológicas comunes y ade-

cuadas a la realidad de la lengua en los Estados 

Unidos. Desde este punto de vista, sería de interés 

promover una línea de investigación sociolin-

güística adscrita a PRESEEA a la que puedan su-

marse los equipos que lo consideren conveniente, 

como el equipo encabezado por Andrew Lynch, 

que se muestra dispuesto a abordar un                

PRESEEA-MIAMI. Con este fin, sería impor-

tante encontrar un foro de discusión desde el que 

sentar las bases de un PRESEEA adaptado a los 

Estados Unidos. Esta vía sería la que tardaría más 

tiempo en concretarse dentro del CORPEEU.  

 

Lengua tecleada  

Denominamos ólengua tecleadaô a aquellas mani-

festaciones producidas y transmitidas desde dis-

positivos electrónicos de cualquier tipo, que no 

han sido creadas para su distribución por otros ca-

nales o que se distribuyen principalmente por ca-

nales electrónicos. Entre estas manifestaciones se 

incluyen los mensajes y textos transmitidos       

por medio de las redes sociales (Facebook,     

Twitter, é), los presentados a trav®s de blogs, 

personales o grupales, o las páginas oficiales de 

organismos de diversa naturaleza (administrati-

vos, educativos, de salud p¼blica, é). Para la re-

cogida de estas muestras, existe la posibilidad de 

llegar a acuerdos con instituciones que permitan 

el acceso a grandes cantidades de datos de las re-

des sociales y que puedan ofrecerlos ajustándose 

a unos requisitos formales o técnicos determina-

dos. 

 

CUESTIONES METODOLÓGICAS   
 

Teniendo en cuenta la experiencia acumulada en 

diversos proyectos de creación de corpus, se pro-

pone que el CORPEEU esté integrado por 50 mi-

llones de palabras, cantidad que debería permitir 

la recuperación de la mayoría de los rasgos más 

frecuentes en español en los Estados Unidos. Esta 

cantidad probablemente no sea suficiente para 

documentar todos los usos peculiares de la lengua 

española, especialmente los léxicos y fraseológi-

cos, pero esta posible carencia podría paliarse 

mediante la aplicación de otras técnicas y el pro-

gresivo crecimiento posterior del corpus.  

 

Las proporciones de las que partimos como refe-

rencia para los distintos tipos de textos pueden 

corresponderse con las manejadas dentro del cor-

pus académico CORPESXXI, que son las si-

guientes:  

Lengua escrita: 80%  

Lengua hablada: 10%  

Lengua tecleada: 10%  

 

En la medida de lo posible, la proporción de tex-

tos de lengua hablada podría ser mayor, dada la 

importancia de la oralidad en la configuración de 

español en los Estados Unidos. Entre los textos 

de lengua escrita se incluyen tanto los aparecidos 

en obras impresas, como los publicados a través 

de internet, principalmente periodísticos, en este 

último caso. Dentro del apartado de lengua escrita 

se distinguiría la siguiente tipología: Textos de 

ficción: 30% Textos de no ficción: 70%. La tipo-

logía de géneros y temas del CORPESXXI, así 

como la fecha exacta de producción, se incorpo-

rará como información en las cabeceras de los 

textos de lengua escrita. 

 

En relación con los textos de lengua tecleada (re-

des sociales, blogs), debe tenerse especial cui-

dado en verificar que la autoría está localizada en 

los Estados Unidos, dado que numerosas páginas 

albergadas en servidores de este país son creadas 

y mantenidas desde otros países por autores aje-

nos a los Estados Unidos. Esta es la razón de que 

no puedan considerarse como manifestaciones 

del español en los Estados Unidos los textos in-

cluidos como tales dentro del ñCorpus del Espa-

¶olò de Mark Davies. Finalmente, los textos, del 

tipo que sea, en ningún caso se ofrecerán en su 

forma completa, sino que el acceso a ellos será a 

través de un sistema de búsqueda que permite ob-

tener muestras de secuencias de caracteres con 

sus contextos inmediatos.  

 

PRIMERAS TAREAS  

 

La creación del CORPEEU obliga a abordar di-

versas tareas que conduzcan a completar cada una 

de sus características. Las tareas previstas en una 

primera etapa del trabajo serían las siguientes:  

 

a)  Establecer contacto con los autores de corpus 

de lengua hablada ya existentes en los Estados 

Unidos para acordar la posible cesión de su uso 

dentro del marco general del CORPEEU.  
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b) Elaborar una relación lo más completa posible 

de las obras de ficción más destacadas en español 

procedentes de los Estados Unidos, incluidas tra-

ducciones hechas por hispanos (no necesaria-

mente los propios autores) y siguiendo un criterio 

de diversidad. En esta relación sería conveniente 

señalar si las obras tienen ya un formato digital.  

 

c) Preparar un sistema de etiquetado automático 

para adaptar los corpus ya existentes a un sistema 

de búsquedas propio del CORPEEU. Con este 

fin, podrían servir de referencia el sistema de 

marcas y etiquetas mínimas utilizado en           

PRESEEA. 

 

d) Determinar la técnica más adecuada para recu-

perar textos de prensa estadounidense en español 

a partir del listado de cabeceras de periódicos con 

que ya cuenta la Real Academia Española, con 

posibilidad de completarlo o actualizarlo.  

e) Realizar una investigación preliminar sobre las 

fuentes más fiables de textos de lengua tecleada.  

 

f) Trabajar en una primera propuesta de cabecera 

de CORPEEU, adaptada a toda la tipología de 

textos. Con este fin, podría servir de referencia la 

cabecera utilizada en PRESEEA.  

 

g) Trabajar en una primera propuesta de base de 

datos, motor de búsqueda y de interfaz para el ac-

ceso al contenido de los textos.  

 

h) Convocar a los investigadores que puedan es-

tar interesados en reunir un corpus de español ha-

blado procedente de comunidades de los Estados 

Unidos (PRESEEAEEUU). 
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DE PUBLI CACIONES DE LA ANLE  

 
REVISTA DE LA ACADEMIA NORTEAMERICANA DE LA LENGUA  

ESPAÑOLA (RANLE) 
 

Con la reciente publicación del No 10 de nuestra revista, celebramos su primer lustro de existencia, en el 

que logramos publicar de manera sostenida y semestralmente sus diez números con algo más de 320 páginas 

cada uno. Con ese telón de fondo, queremos expresar nuestro agradecimiento a quienes durante este primer 

semestre renovaron sus suscripciones para el período 2017-18: 
 

Mario Aguilar, Luis A. Ambroggio, Frederick de Armas, Alberto Avendaño, Milton        

Azevedo, Carmen Benito-Vessels, Emilio Bernal Labrada, Isabel Campoy, Eugenio y      

Raquel Chang Rodríguez, Ángel Cuadra, Marta Ana Diz, Domnita Dumitrescu, Víctor 

Fuentes, Gustavo y Priscilla Gac-Artigas, David T. Gies, Miguel Gomes, Mariela A.        

Gutiérrez, Daniel Q. Kelley, Luisa Kluger, Robert F. Lima, Humberto López Cruz, Raúl 

Marrero-Fente, Marina Martín, Matías Montes Huidobro, Francisco Moreno Fernández, 

Frank Nuessel, Fernando Operé, Marco A. Ramos, Orlando Rodríguez (Rossardi), Alberto 

Rojo, Carmen Tarrab y Rima de Vallbona. 

 

Asimismo, deseamos por este medio invitar a suscribirse a nuestra revista a todos los colaboradores, miem-

bros y amigos de nuestra Academia. El procedimiento es hacer una donación para ese fin específico en-

viando un cheque para cualquiera de estas opciones: un año (dos números) $40.00; o bien, dos años (cuatro 

números) $70.00. Dichos montos son para suscripciones dentro de los Estados Unidos. El cheque debe ser 

a nombre de la ANLE y enviado a la dirección: 1905 Toyon Way, Vienna, VA, 22182-3355. Como ya es 

de conocimiento, las donaciones a nuestra Academia son deducibles de impuestos en los EE. UU. 
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RANLE No 11 (Enero-Junio, 2017) 
 

Escribir la Presentación de la RANLE me con-

fiere el privilegio de la primicia y la responsabi-

lidad de orientar mi lectura a la detección y puesta 

en relieve de los ejes temáticos predominantes de 

cada n¼mero. Sin embargo, esta ñlectura en el 

umbralò se desliza, indefectiblemente, hacia el te-

rreno del goce y surge, cada vez ïy sin que pueda, 

o quiera, ponerle remedioï ese diálogo al que 

toda pieza de escritura está destinada para con-

vertirse en texto. No sé a cuál de estas dos actitu-

des ïla de mediadora responsable, o la de libre 

fruidoraï obedece mi relevamiento de dos vecto-

res principales en este número: la defensa de la 

lengua española y la cultura que en ella vive y 

fructifica, y la celebración del arte de la palabra, 

que no es sino esa misma lengua puesta de fiesta, 

devenida símbolo en el que nos reconocemos, y 

juego que nos convoca a demorarnos en una di-

mensión donde convergen los tiempos y los espa-

cios de la hispanidad.  

 

La figura de Matías Montes Huidobro, ganador 

del Premio ñEnrique Anderson Imbertò, edición 

2017, de la Academia Norteamericana de la Len-

gua Española, reúne ambos cometidos en la tra-

yectoria de su vida profesional, como docente 

emérito de la Universidad de Hawái, dramaturgo, 

novelista, ensayista y difusor, a través de una im-

pecable labor editorial, de las letras cubanas en el 

exilio. A él está dedicado el editorial de este nú-

mero.  

 

Los Estados Unidos de América albergan a la más 

populosa comunidad de hablantes de español del 

mundo después de México, con proyecciones de 

crecimiento continuo que no podrá contrarrestar 

ninguna política de estado. Sin embargo, el bilin-

güismo de sus usuarios y la hegemonía del inglés 

como lengua oficial han dado lugar al dialecto       

ïen realidad, al conjunto de variantes dialectalesï 

conocido como spanglish, o espanglés, según 

propone Emilio Bernal Labrada en su artículo, in-

cluido en MEDIACIONES. El tema suscita acti-

tudes diversas en los especialistas, desde la preo-

cupación por la defensa de la norma como garan-

tía de comunicación y mutua inteligibilidad entre 

las distintas comunidades de hablantes del espa-

ñol, hasta la celebración de la gracia, el ingenio y 

el color de este uso coloquial, vivo testimonio de 

la hibridez cultural característica de los EE. UU. 

Precisamente, el potencial estético y humorístico 

de estos rasgos es lo que Gerardo Piña Rosales 

explora en su ya c®lebre ñDon Quijote en         

Manhattanò, texto sobre el que dialoga con          

Ricardo Morán Marcos en NOTAS. Es que la len-

gua, como nos lo hicieran comprender Whorf y 

Sapir, es mucho más que un vehículo de comuni-

cación; es, ante todo, un maravilloso dispositivo 

de ordenamiento y categorización de la realidad. 

La palabra no suscita en nuestra mente una gene-

ralización abstracta, sino una compleja combina-

ción de imágenes, sentimientos, memorias.       

Gadamer dice que la palabra es un anticipo del 

pensamiento consumado ya antes que nosotros; 

es decir, la posibilidad de conocimiento de lo 

nuevo a partir de las complejas redes tejidas por 

la historia. El español judaico, llamado ladino o 

judezmo, lengua de herencia que llevaron con-

sigo las comunidades sefarditas en su exilio des-

pués de la expulsión de España en 1492, cifra una 

memoria histórica hoy en peligro de disolverse en 

los Estados Unidos por la presión de un contexto 

sociolingüístico adverso. El documentado estudio 

de Luisa Kluger incluido en TRANSICIONES da 

cuenta de ese proceso, que algunas comunidades 

e instituciones luchan por contrarrestar, en la con-

vicción de que con cada lengua que se extingue 

desaparece una parte insustituible del espíritu hu-

mano.  

 

Al celo por la eficacia y elegancia del lenguaje, 

esta vez en el discurso académico, responde el ar-

tículo de David Lagmanovich, que con su acos-

tumbrada lucidez y generosidad intelectual se-

para los gestos de una mentida erudición                   

ïexpresados en la sobreabundancia de ñnotas al 

pieòï de las referencias y aclaraciones necesarias 

para la mejor comprensión de los textos, por 

ejemplo en las ediciones anotadas.  

 

Al otro vector, el de la celebración del arte de la 

palabra, corresponde por entero nuestra sección 

INVENCIONES (Palabra), que incluye, como ya 

es costumbre, una selección antológica de poe-

mas y prosas de autores destacados, a la que se 

suman los microrrelatos de Alba Omil, espigados 
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de su reciente libro Ensueños de una burbuja. 

Cuentos - Micros, que publicamos en TINTA 

FRESCA.  

 

A nuestro compartido amor por la poesía obedece 

que la sección EL PASADO PRESENTE de este 

número esté dedicada a la figura de Gastón Ba-

quero, poeta e intelectual cubano exiliado y falle-

cido en la España que, al acogerlo, le devolvió su 

poderosa voz poética. Nuestro homenaje incluye 

una completa bibliografía crítica sobre la obra de 

Baquero que Humberto López Cruz ha compilado 

para facilitar la tarea de quienes deseen aproxi-

marse a su obra. Por su parte, la lectura analítica 

de Diana Aradas Blanco recoge las reminiscen-

cias whitmanianas en la poesía de Baquero, y la 

sección se completa con una muestra antológica. 

 

Gadamer dice que el poema es fragmento de ser 

que promete y hace vislumbrar su complemento; 

quizás sea esta oscura inteligencia de lo otro lo 

que perseguimos al leer poesía. Sin embargo, el 

poema es también ser en el tiempo, y como tal, 

arraiga en las contingencias personales e históri-

cas vividas por sus autores. A ellas se refiere el 

ensayo de Orlando Rossardi (TRANSICIONES), 

que vislumbra al hombre en el poeta Juan Ramón 

Jiménez. Por su parte, la edición de las Cartas a 

Rodolfo de Eunice Odio por Jorge Chen Sham      

ïcuya introducción incluimos en la sección    

DESTACADOSï nos hace reconstruir el ser de 

pasión que late detrás de una de las poéticas más 

complejas y exigentes del mundo hispánico. A 

ambas dimensiones ïlo universal y simbólico; lo 

personal y humanoï atiende Gerardo Piña-        

Rosales en su trabajo ñLa singladura po®tica de 

Francisco Ćlvarez Kokiò, que publicamos en 

MEDIACIONES. 

 

Las conversaciones incluidas en IDA Y 

VUELTA develan la parte de aquellas circunstan-

cias históricas y personales que puede comple-

mentar la lectura de una obra literaria, pero su 

propósito más importante es mostrarnos al autor 

en función de lector de su propia obra. Así lo ha-

cen Ana Valverde Osan en diálogo con la poeta y 

académica Juana Castro, Mariela Gutiérrez con 

Ángel Cuadra Landrove, una de las voces más re-

presentativas de la poesía cubana en el exilio, y 

Luis Alberto Ambroggio con Antonio Requeni al 

explorar el doble perfil de poeta y periodista de 

esta insoslayable figura de las letras argentinas. A 

su vez, María del Rosario Quintana logra poner 

en relieve, en su intercambio con Germán Gullón, 

las múltiples facetas de esta personalidad desta-

cada de la cultura hispánica, cuyas aportaciones 

cubren los campos de la crítica literaria, la crea-

ción ficcional y la docencia universitaria. 

 

No por casualidad he dejado para el final un va-

lioso documento aportado a esta redacción por 

nuestro director, Gerardo Piña-Rosales, y que 

forma parte de su proyecto de digitalización de 

los archivos históricos de la ANLE.  Se trata del 

discurso de ingreso como Académico de Número 

del distinguido filósofo español José Ferrater 

Mora, quien con la claridad y elegancia propias 

de quien sabe combinar el rigor expositivo con el 

eros pedagógico nos ilustra acerca de los ñDos 

modos, igualmente legítimos, de hacer filosof²aò.  

                                   

                                                                 Graciela S. Tomassini  

                                      Editora General adjunta 
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INFORME DEL DIRECTOR  
Gerardo Piña-Rosales 

 

ACTIVIDADES DE GERARDO PIÑA -ROSALES 

Director de la Academia Norteamericana de la Lengua Española 

 

El 1 de junio de 2017, a petición de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua 

Española (ASALE), varios de nuestros miembros enviaron ideas y sugerencias con vistas al VIII Congreso 

Internacional de la Lengua Española, cuya sede será Córdoba (Argentina) y que se celebrará del 27 al 30 

de marzo de 2019. 

 

Integran el Comité Organizador el Instituto Cervantes, la Real Academia Española, la Asociación de Aca-

demias de la Lengua Española, el Ministerio de Turismo de la Nación (Argentina), el Ministerio de Cultura 

de la Nación (Argentina), el Ministerio de Educación y Deporte de la Nación (Argentina), el Gobierno de 

la Provincia de Córdoba, la Municipalidad de Córdoba, la Academia Argentina de Letras, la Universidad 

Nacional de Córdoba, SEA Asociación de Centros de Idiomas, entre otras entidades públicas y privadas. 

 

El 1 de junio de 2017, el director fue invitado a ser parte del Comité Científico del IV Congreso Interna-

cional de Enseñanza Bilingüe en Centros Educativos CIEB 2017 que se celebrará en Madrid, en la Univer-

sidad Rey Juan Carlos, el próximo mes de octubre. El director sugirió que otros miembros de la ANLE 

formasen parte del mismo comité. Para más información: www.cieb.es 

 

El 9 de junio de 2017, la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE) suscribió un convenio 

de colaboración con la Universidad de Bolonia (Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne). 

Firmaron el acuerdo Gerardo Piña-Rosales, director de la Academia Norteamericana de Lengua Española 

(ANLE), y Roberto Vecchi, director del Departamento de Lenguas, Literaturas y Culturas Modernas de la 

Universidad de Bolonia. Este convenio pudo realizarse gracias a la mediación de Silvia Betti, correspon-

diente de la ANLE, profesora en dicha universidad. 

 

El 24 de agosto de 2017, Gerardo Piña-Rosales participó, por videoconferencia, en el escrutinio de votos 

para nuevos miembros de la ANLE. En la categoría de Académicos Numerarios, fueron elegidos dos nuevos 

miembros: Fernando Operé, catedrático de Español y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Vir-

ginia, y Alister Ramírez Márquez, profesor de Español y Literatura Hispanoamericana en la Universidad 

de la Ciudad de Nueva York (CUNY). Asimismo, en la categoría de Académicos Correspondientes fueron 

elegidos dieciocho nuevos miembros: Antonio Acosta, José María Balcells Doménech, Armando Chávez 

Rivera, Andrés Correa Guatarasma, Matteo De Beni, Tina Escaja, Marta Fairclough, Gustavo Gac-Artigas, 

Nasario García, Miguel Gomes, Alejandro González Acosta, Jesús Maeso de la Torre, Raúl Marrero-Fente, 

Inmaculada Martínez Martínez, Carlos J. Olave, Tania Pleitez Vela, Isabella Portilla y María Felicidad 

Rodríguez Sánchez. 

 

El 19 de abril de 2017, el director se dirigió a los niños que participaban en el Congreso Anual de Deletreo 

Infantil, auspiciado por la revista La Voz, en Vassar College, Nueva York. 

 

 

http://www.cieb.es/
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El 27 de abril de 2017, invitado por D. Adolfo Eliziancín, director de la Academia Nacional de Letras del 

Uruguay, el director pronunci· una videoconferencia titulada, ñLa situaci·n actual del espa¶ol en los Esta-

dos Unidosò. 

 

 
 

El 25 de mayo de 2017, en el Congreso Transatlántico, que patrocinan City College, Brown University y el 

Instituto Cervantes, pronunció la conferencia ñRevistas literarias hispanounidensesò. En esta ponencia exa-

minó tres revistas literarias hispanounidenses: Ventana abierta. Revista Latina de Literatura, Arte y Cul-

tura (impresa), de California, dirigida durante diez años por Víctor Fuentes y Luis Leal; Baquiana (impresa 

y digital), de Miami, dirigida por Maricel Mayor Marsán a lo largo de los últimos veinte años; y Revista de 

la Academia Norteamericana de la Lengua Española (impresa), dirigida por Carlos E. Paldao, que en estos 

cuatro últimos años ha publicado ya diez números, de más de doscientas páginas cada uno. Más que sus 

aspectos gráficos y ortotipográficos, el director valoró la calidad literaria de los textos publicados en estas 

tres revistas, con alguna cala en sus aportaciones artísticas.  

 



20 
 

 
De izda. a dcha.: Nuria Morgado, Gerardo Piña-Rosales y Patricia López-Gay, 

durante el Congreso Transatlántico. 

 

El 26 de julio de 2017, el director pronunci· la conferencia titulada ñàDe nuevo el English Only? La lengua 

española en los Estados Unidos: la hispanofobia del Presidente Trumpò, en la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo (sede de La Línea de la Concepción, Cádiz). 

 

 
Felicidad Rodríguez Sánchez (directora de la UIMP), Juan Franco (alcalde de La Línea) y Gerardo Piña-Rosales. 

 

Del 6 al 9 de julio de 2017, en el Congreso Anual de la AATSP, celebrado en Chicago, Illinois, en la sesión 

titulada ñHablemos de la ANLEò, Piña-Rosales ïjunto con las académicas Domnita Dumitrescu y Silvia 

Bettiï, ofreció, ante un nutrido auditorio ïen el que se encontraban otros miembros de número, correspon-

dientes y colaboradores de la ANLEï, un preciso y completo informe sobre aspectos generales de la Aca-

demia Norteamericana de la Lengua Española. El director presentó el número 10 de la Revista de la ANLE 

(RANLE), que dirige Carlos E. Paldao, e hizo alusión a los más de 30 libros publicados por la ANLE en los 

últimos años.  
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Miembros de la ANLE durante el Congreso Anual de la AATSP, Chicago. 

 

El 18 de julio de 2017, en la apertura oficial del XXXVII Congreso de ALDEEU, óDi§spora espa¶ola: 

Migraci·n y exiliosô, celebrado en Zamora (Espa¶a), el director pronunci· unas palabras de bienvenida. 

 

El 20 de julio de 2017 el director fue entrevistado por Tania Sutil para El Correo de Zamora. http://www.la-

opiniondezamora.es/zamora/2017/07/20/espana-anglicismos-snobismo-puro-idioma/1020823.html 

 

 
De izda. a dcha.: José Luis González Prada (Secretario General de la Fudación Rei Afonso Henriques), Agustín Remesal 

(periodista y excorresponsal de RTVE), Tina Escaja (Presidenta de ALDEEU y organizadora del XXXVII Congreso), 

Gerardo Piña-Rosales (Director de la Academia Norteamericana de la Lengua Español) y Christoph Strieder (Vocal del 

Ayuntamiento de Zamora). 

 

El 21 de septiembre de 2017, el director ïjunto a Jorge I. Covarrubias y Domnita Dumitrescuï, participó 

en un debate sobre el español estadounidense, organizado por Francisco Moreno Fernández, en el Obser-

vatorio del español y las culturas hispánicas del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard. Pueden 

ver el video del debate en https://www.youtube.com/watch?v=k6LelTDHIIU 

http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2017/07/20/espana-anglicismos-snobismo-puro-idioma/1020823.html
http://www.laopiniondezamora.es/zamora/2017/07/20/espana-anglicismos-snobismo-puro-idioma/1020823.html
https://www.youtube.com/watch?v=k6LelTDHIIU
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El 22 de septiembre de 2017, en la misma sede del Observatorio, el director participó en una reunión preli-

minar con el objetivo de sentar las bases para un futuro corpus del español estadounidense, proyecto del 

Observatorio y la Academia Norteamericana de la Lengua Española.  

 

El 16 de septiembre de 2017 viaja a Washington D. C., con Daniel R. Fernández y Porfirio Rodríguez, para 

participar en la reunión de la Delegación de Washington D. C., convocada por Luis Alberto Ambroggio, 

con vistas a la organización del II Congreso de la ANLE. 

 

El 30 de septiembre de 2017 se reúne en el Centro Español La Nacional con miembros de la ANLE en 

Nueva York para revisar el libro en marcha Hablando bien se entiende la gente III. 

 

El 4 de octubre de 2017 participa en el Simposio Rubén Darío en SUNY Old Westbury, donde, al alimón 

con Daniel R. Fernández, presenta el libro Rubén Darío y los Estados Unidos, recién publicado por la 

ANLE. 

 

 

OTRAS ACTIVIDADES  

 

En Cervantes ilimitado. Cuatrocientos años del Quijote, Nuria Morgado (Ed.) Nueva York: Asociación de 

Licenciados y Doctores Españoles en los Estados Unidos (ALDEEU), Gerardo Piña-Rosales publicó el 

art²culo ñDon Quijote y Charlot: dos heterodoxos radicalesò (pp. 29-51) y las fotograf²as: ñMolinos de La 

Manchaò (portada), ñC·mo era Dulcineaò (p. 50), ñLa enmascaradaò (p. 118), ñEl caminoò (p. 200), ñPerolò 

(p. 238), ÌĆngel vihuelistaò (p. 242), ñAldabaò (p. 256). 

 
En Nueva York en español: Intersecciones hispánicas en Estados Unidos. Actas seleccionadas de la XXXVI 

Asamblea General y Congreso Internacional de ALDEEU, Tina Escaja y Marta Boris Tarré (eds.), Nueva 

York, ALDEEU, 2017, se reproducen las siguientes fotograf²as suyas: ñVentanas de Manhattanò (contra-

portada), ñDesde el Empireò (p. 8), ñRascacielosò (p. 16). ñEl panalò (p.1 8), ñAljibeò (p. 20), ñLiquor 

Storeò (p. 23), ñLatino Powerò (p. 38), ñLa esperaò (p. 50), ñEl antifazò (p. 68), ñPor el amor de Diosò        

(p. 77), ñLa verjaò (p. 82), ñMujer voladoraò (p. 104), ñCamaronesò (p. 113), ñLa miradaò (p. 114), ñTes-

timonioò (p. 128), ñAlaò (p. 140), ñBrooklyn Bridgeò (p. 150), ñMetamorfosisò (p.  178), ñY t¼ qui®n eres?ò 

(p. 226), ñInquietudò (p. 236), ñFunambulismoò (p. 248), ñI found a pennyò (p. 260), ñJohn Walkerò             
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(p. 276), ñRoberto Ruizò (p. 278), ñGrantËs Memorialò (p. 296). En este mismo libro aparece su fotoensayo 

ñPor el Valle del Hudson, 3ò (pp. 97-104). 

 

 
ñVentanas de Manhattanò É Gerardo Piña-Rosales 

 

Se publicaron dos art²culos sobre su obra de creaci·n: ñLa visi·n mediterr§nea de Gerardo Pi¶a-Rosalesò, 

de José Luis Molina, en Puente Atlántico, Nueva York: ALDEEU, septiembre 2017, pp. 85-90, y ñEl se-

creto de Artemisia y otras historias, de Gerardo Piña-Rosalesò, rese¶a de Marlene Gottlieb, en Hispania, 

Vol. 100, Núm. 2, junio 2017, pp. 327-328. |  

 

Entrevistado por Luis Rómboli, para La Diaria, de Uruguay: 

21 septiembre de 2017  

https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2017/9/hablamos-con-gerardo-pina-rosales-sobre-el-espanol-el-

idioma-imparable-que-cada-dia-se-hablara-mas-y-mejor-en-los-predios-del-tio-sam/ 

(entrevista reproducida en la sección de ACTIVIDADES, PROYECTOS Y CONVOCATORIAS DE LA 

ANLE). 
 

BECA AECID 

Isabella Portilla ha recibido la primera beca de la AECID que se otorga a nuestra Academia. La nueva 

becaria colaborará en el acopio de estadounidismos para el DLE y seguirá coordinando las redes sociales, 

Facebook, Twitter. Además, Isabella (que acaba de obtener un Máster en literatura creativa por la Univer-

sidad de Nueva York) se encargará de actualizar el cibersitio, entre otras tareas.  

 

PREMIO CAMPOY-ADA, DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL  

Auspiciado por la ANLE, se ha creado el PREMIO CAMPOY-ADA 2017. Les invitamos a presentar libros 

publicados en los Estados Unidos, escritos originalmente en español.  Los autores deben ser ciudadanos o 

residentes de los Estados Unidos. Son elegibles las publicaciones de los años 2014, 2015, 2016. Para infor-

mación adicional consulten el número 16 del BIANLE o refiéranse a: http://premiocampoy-ada.com/ 

 

 
 

https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2017/9/hablamos-con-gerardo-pina-rosales-sobre-el-espanol-el-idioma-imparable-que-cada-dia-se-hablara-mas-y-mejor-en-los-predios-del-tio-sam/
https://educacion.ladiaria.com.uy/articulo/2017/9/hablamos-con-gerardo-pina-rosales-sobre-el-espanol-el-idioma-imparable-que-cada-dia-se-hablara-mas-y-mejor-en-los-predios-del-tio-sam/
http://premiocampoy-ada.com/
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ACTIVIDADES SELECCIONADAS DE MIEMBROS Y  

COLABORADORES DE LA ACADEMIA NORTEAMERICANA  

DE LA LENGUA ESPAÑOLA  

 

Alma Flor Ada 
 

PUBLICACIONES  

 

Libros 

 

Ada, Alma Flor y F. Isabel Campoy. Música amiga: Aprender cantando. San Rafael, CA. Mariposa 

Transformative Education, 2017. 

 

Prólogo 

 

Prólogo. Páginas rescatadas. De Medardo Lafuente. San Rafael, CA.: Mariposa Transformative  

Education, 2017. 11-29. 

 
Artículo  

 

ñEffective Home-School Interaction.ò Multilingual Educator [Los Ángeles, CA.] Volumen I. Número 1 

(2017): 10-13. 

 

 

PONENCIAS EN CONGRESOS 

 

ñEscribir desde la vida.ò John F. Kennedy Presidential Library and Museum. Boston, Massachussets. 29 

de marzo de 2017. Conferencia. 
 

ñTesoros de mi isla.ò Conferencia anual de CABE: Conectando comunidades a trav®s de nuestras lenguas, 

culturas e historias. Anaheim, CA. 30 de marzo de 2017. 




