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Cultura∙Día de la Cultura Cubana

LEER las traducciones (sub-
títulos) de numerosos,fi l-
mes y series, escuchar las 

letras de ciertas composiciones 
musicales y cómo se expre-
san en los programas televi-
sivos no pocos entrevistados 

Habla bien y pensarás mejor (I)
A la riqueza cultural de un pueblo, que debe ser preservada, 
no solo pertenecen las bellas artes, las letras, las tradiciones, 
el folclor, también su idioma
Por TANIA CHAPPI DOCURRO

�incluso altos funcionarios y 
profesionales de las más disí-
miles ramas�, periodistas, co-
mentaristas, presentadores,la 
menudo desasosiega. Se han 
vuelto recurrentes la traduc-
ción macarrónica de términos 

anglosajones, el otorgarle a 
palabras o frases un sentido 
distinto a su verdadero signifi -
cado, la invención de verbos a 
partir de sustantivos, la supre-
sión de las preposiciones y los 
artículos.

lingcuba.hypotheses.org
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¿Se trata de un problema que 
urge solucionar o podemos de-
jarlo pasar como un mal me-
nor? Al respecto conversamos 
con Roberto Méndez Martínez, 
miembro de número de la Aca-
demia Cubana de la Lengua y 
correspondiente de la Real Aca-
demia Española, doctor en Cien-
cias sobre Arte, escritor.

�El idioma es la vía principal 
de comunicación en sociedad, 
a través de él expresamos sen-
timientos, ideas. Es un instru-
mento básico y vivo, pues cada 
generación lo enriquece. 

�Si a las personas se les 
pregunta por la cultura o la co-
municación, piensan en las ma-
nifestaciones artísticas y en los 
medios masivos; pero no podría 
haber cine, literatura, crítica, te-
levisión, radio, prensa escrita o 
digital, si no hubiera un idioma. 
Esto es algo que hasta algunos 
escritores olvidan. Me da mucha 
gracia cada vez que alguien de-
clara en una entrevista: �Yo pre-
tendo con mi obra dinamitar el 
idioma�. Bueno, nunca he leído 
sobre un carpintero que preten-
da con sus creaciones destruir 
el taller donde las hizo. 

�Resulta vital evitar que el 
idioma pueda corromperse, de-
formarse. Su cuidado debe ser 
una actitud consciente a nivel 
de la sociedad, e inclusive de las 

autoridades del país�, recalca el 
también investigador, ensayista, 
novelista y poeta.

�¿Qué singulariza nuestro 
empleo del español? 

�Se diferencia del de los mexi-
canos, los guatemaltecos, otras 
naciones latinoamericanas, o el 
de los españoles peninsulares, 
en la entonación, la pronuncia-
ción de algunas letras (j, z, c, s). 
Dentro de la variante cubana del 
español hay pequeñas distin-
ciones regionales, por ejemplo, 
la entonación del español ha-
blado en la región oriental de la 
Isla está más cerca del utilizado 
en la República Dominicana que 
del empleado en La Habana. En 
otros territorios de Cuba, entre 
ellos Villa Clara, existe el hábito 
de geminar la letra; así se le lla-
ma a cuando esta se vuelve si-
lenciosa (entonces escuchamos 
el pa�que, el ba�co). 

�La ubicación espacial de 
esas peculiaridades regiona-
les se ha ido tornando difusa en 
las últimas décadas, debido a las 
migraciones, sobre todo hacia 
la capital del país y las provin-
ciales. La Habana no esfsen-
cillamente un conglomerado de 
habaneros, sino una mezcla 
de migrantes procedentes de dis-
tintos puntos, cada uno de,los 
cuales trae determinadas singu-
laridades semánticas (modos 

de nombrar objetos como el 
balance o sillón, la pluma, pila 
o llave de agua), de pronuncia-
ción y entonación�.  

�Teniendo en cuenta que 
la lengua es un organismo en 
constante transformación, 
¿qué cambios son válidos y 
cuáles no?

�El idioma no es un produc-
to de laboratorio, no lo fabrican 
las academias, ni siquiera los 
escritores (aunque infl uimos en 
él), lo hacen los pueblos. Desde 
los siglos XV y XVI, que empieza 
a consolidarse, a ganar forma e 
independencia, el español no 
ha cesado de absorber determi-
nados términos; los primeros 
venían de las lenguas clásicas: 
el latín y el griego. 

�En el Siglo de Oro de la litera-
tura española hubo una corriente 
italianizante, la de Garcilaso de 
la Vega, y se importaron pala-
bras del italiano. Ya en el XVIII 
y el XIX, la infl uencia del pen-
samiento francés, el clasicismo, 
el desarrollo literario en aquella 
nación, llevó a que se introdu-
jeran galicismos. Ese papel de 
lengua infl uyente en el mundo 
lo ganó desde el inicio del siglo 
XX el inglés. 

�Específi camente en Cuba, 
el peligro de incorporar angli-
cismos a la lengua cotidiana 
llegó a convertirse en una preo-
cupación cultural severa. La 
Academia Cubana de la Lengua 
se creó en 1926, uno de sus fun-
dadores fue el novelista Carlos 
Loveira, quien al ser entrevis-
tado en ese momento por una 
publicación habanera afirmó 
que él insistiría en evitar la asi-
milación sin crítica de vocablos 
tomados del inglés. ¡Cuánto ha 
llovido de entonces a acá! 

�Durante los últimos años, en 
el uso de palabras foráneas y ex-
presiones idiomáticas inadecua-
das incide una razón poderosa: 
la globalización en los terrenos 
de la economía, la cultura, la 
educación, los medios. Sin mo-
verse de sus casas �basta con 
encender el teléfono celular, ya 
ni siquiera se trata del televisor 
o de la radio�, las personas 

El idioma lo crean y enriquecen, o empobrecen, los pueblos, 
puntualiza Roberto Méndez Martínez. LEYVA BENÍTEZ
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reciben constantemente informa-
ciones, comentarios, artículos, 
audiovisuales, que están redac-
tados en español, pero según las 
variantes de otras naciones o 
provienen de medios de comuni-
cación para hispanos en los 
Estados Unidos. Y empiezan a 
asumir giros lingüísticos que en 
muchos casos no son necesarios. 

�¿Cuándo un extranjerismo 
puede ser incorporado debida-
mente a la lengua española?: si 
en ella no existe ninguna pa-
labra para designar ese objeto 
o fenómeno. Recuerdo, como 
caso contrario, el surgimiento del 
e-book (electronic book); entre 
las academias de la lengua espa-
ñola se consensuó que se llama-
ra libro electrónico, pero es tan 
fuerte la propaganda... Lo mis-
mo ocurre con el término link. 
No hay necesidad de recurrir a 
él, porque tenemos un equiva-
lente en español: vínculo. 

�Se ha llegado incluso al pun-
to de sustituir denominaciones 
precisas, utilizadas a lo largo del 
tiempo, por traducciones inco-
rrectas de vocablos en lengua 
inglesa. Una muestra es cam-
biar el verbo alquilar por rentar; 
house for rent signifi ca casa de 
alquiler; sin embargo, en Cuba 
leemos por doquier anuncios 
de casas y autos de renta. Esas 
suplantaciones innecesarias se 
deslizan hasta en los noticieros, 
los periódicos�.

�Hoy se fortalece en los 
medios de comunicación, por 
parte de los periodistas y sus 
entrevistados, una tendencia 
a eliminar artículos, preposi-
ciones, o a usar de forma erró-
nea algunas de estas. 

�Tiene que ver con la escri-
tura en los teléfonos móviles. 
La mayoría de las personas van 
eliminando todo lo que pueden, 
como ocurría antes con los te-
legramas; es más, ya ni siquiera 
los adjetivos se saben utilizar, 
porque su lugar lo ocupan los 
emoticones (estoy feliz, triste, 
bravo, furioso; tengo frío, calor, 
etcétera). Así se destruye la re-
dacción. Si envío un mensaje pri-
vado, eso no tiene demasiadas 

consecuencias, pero si asumo 
esa práctica como deseable-en 
una noticia, un aviso u otro men-
saje, propago una manera de 
redactar mal.

�Otro error común es admitir 
en los medios el lenguaje es-
quemático de los modelos, las 
planillas, los controles que se 
realizan en los almacenes. 

�Además, los audiovisuales 
de distintas partes del mundo 
traen o un doblaje o subtítulos. 
A veces son muy torpes, sobre 
todo los segundos; un sistema, 
al parecer automático, traduce 
de una lengua a la otra y, entre 
otras fallas, aunque cada pala-
bra tiene varias acepciones, el 
dispositivo selecciona siempre 
la primera. En consecuencia, la 
traducción completa se con-
vierte en una locura�.   

�El atropello del idioma 
en la TV, la radio, la prensa 
escrita y digital, ¿cuánto po-
dría, o ya lo está haciendo, 
afectar su buen uso por parte 
de la población en general?  

�Contribuye a empobrecer la 
lengua. Esas incorrecciones y 
disparates infl uyen en los indi-
viduos, especialmente en quie-
nes no leen, pero sí consumen 
grandes cantidades de series, 
novelas; empiezan a aceptar que 
esa es la forma de hablar. 

�Un problema serio es que 
las personas toman como mo-
delo a las fi guras más visibles, 
no solo imitan su estilo al pei-
narse o vestirse, también la ex-
presión oral�. 

�¿Cuál ha sido la posición 
de la Academia Cubana de la 
Lengua?

�Desde hace tiempo le preo-
cupa el uso del español en los 
medios de comunicación. Varios 
años atrás el asunto fue plantea-
do con mucha urgencia por uno 
de nuestros miembros ilustres 
y con gran experiencia en el 
mundo pedagógico: la doctora 
Graziella Pogolotti, quien llamó 
la atención sobre la infl uencia 
que ejercían sobre los públicos 
los presentadores y los perio-
distas de la televisión, porque 
para los espectadores lo que se 
muestra en la TV es verídico y 
está bien dicho. 

�Firmamos un convenio con 
el Instituto Cubano de Radioly 
Televisión, pues llegamos al con-
senso de que hacía falta for-
mar y evaluar a los locutores. 
Sin embargo, resulta muy di-
fícil para una persona, por 
muchos cursos que haga, de-
jar a un lado las palabras que 
emplea en su casa, el barrio, la 
calle, forzosamente le vienen 
a la boca, aunque esté en un 

No se trata de hablar el mismo español que el Quijote, sino de cerrar 
la puerta a suplantaciones innecesarias. fahrenheitmagazine.com
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medio masivo. Porque casi na-
die se comunica siguiendo un 
guion estricto, chequeado por 
un asesor, eso solo puede ocurrir 
en determinadas ocasiones. 

�No es inusual, entonces, que 
aparezcan extranjerismos no 
necesarios y giros incorrectos 
que se vuelven un hábito. Pon-
go un ejemplo: en cierto mo-
mento, en los medios masivos 
se empezó a utilizar con una 
fuerza enorme la expresión
dar al traste con, como sinóni-
mo de concluir algo y hasta de 
lograr una meta o propósito; 
se ha llegado a aplicar incluso 
a deportistas que ganan una 
medalla. Esto es por completo 
errado, absurdo, pues su sig-
nifi cado real es destruir, echar 
a perder. La Academia ha envia-
do notas a esos medios, seña-
lando que no deben continuar 
usando mal esas y otras frases, 
pero se sigue haciendo.

�Es importante entender y 
nunca olvidar que hablar bien 
ayuda a pensar bien. Los seres 
humanos demoraron siglos en 
poder escribir. Al inicio de su 
desarrollo solo gesticulaban, des-
pués lograron traducir el conteni-
do del pensamiento a la expresión 
oral. Así surgieron ideas de carác-
ter religioso, político, intelectual. 
Hemos llegado a la Inteligencia 

Abrir: Dar principio a las tareas, ejercicios o negocios propios de 
instituciones o establecimientos políticos, administrativos, cientí-
fi cos, literarios, artísticos, comerciales e industriales.

Acceder: 1) Consentir en lo que alguien solicita o quiere. 2) Ceder 
en el propio parecer, conviniendo con un dictamen o una idea de 
otro, o asociándose a un acuerdo. 3) Entrar en un lugar o pasar a 
él. 4) Tener acceso a una situación, condición o grado superiores, 
llegar a alcanzarlos.

Accionar: 1) Poner en funcionamiento un mecanismo o parte de 
él. 2) Hacer movimientos y gestos para dar a entender algo, o acom-
pañar con ellos la palabra hablada o el canto.

Dirigir: Encaminar la intención y las operaciones a determinado 
fi n.

Favoritismo: Preferencia dada al favor sobre el mérito o la equi-
dad, especialmente cuando aquella es habitual o predominante.

Rentar: Producir o rendir benefi cio o utilidad anualmente.
Fuente consultada: Diccionario de la Lengua Española (RAE)

Artifi cial, para programarla y lue-
go solicitarle lo que deseamos, 
es imprescindible expresarnos 
correctamente. 

�A la inversa, si hablas mal, 
muy pronto estarás pensando 
peor. El español, y cualquier 
lengua, no están divorciados de 
las cuestiones sociales, econó-
micas, políticas, culturales; es 
un entramado complejísimo. 

Hay que cuidarlo también por 
eso�. 

El doctor Roberto Méndez 
Martínez reflexionó, además, 
sobre otros aspectos esencia-
les: la enseñanza del español 
en Cuba y la necesidad de 
instaurar en el país una políti-
ca lingüística. Lean sus crite-
rios en Habla bien y pensarás 
mejor (II).

Signifi cado correcto de términos 
que a menudo se utilizan mal 
o son sustituidos por vocablos 
inventados:

Traducciones incorrectas de términos en inglés 
se Þ ltran en el lenguaje cotidiano. tripadvisor.es Ilustración: RENÉ MARTÍNEZ
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∙Artes Visuales                                            

ENTRE el azoro y la fas-
cinación impresiona al 
espectador la exposición 

personal del escultor cubano 
Gabriel Raúl Cisneros Báez (Las 
Tunas, 1990), en estos días em-
plazada en la habanera Galería 
Servando Cabrera. 

Se titula El Prestidigitador y 
la integran seis piezas de gran 
formato, fundidas en resina po-
liéster y fi bra de vidrio, mate-
riales con los cuales el artista 
ha encontrado el asidero idó-
neo para expresarse, desbordar 
su prolífera imaginación y las 

Ilusionista de las formas
Se inauguró en la capitalina Galería Servando Cabrera una 
sui generis exposición del escultor cubano Gabriel Raúl Cisneros 
Báez, reconocido como uno de los más notables artistas visuales 
emergentes de los últimos años

Por ROXANA RODRÍGUEZ TAMAYO / Fotos: CORTESÍA GALERÍA SERVANDO

preocupaciones existenciales 
que lo conmueven.

Quien absorto contempla 
las obras se siente asediado, 
penetrado por la energía y la 
fuerza vitales que irradian de 
ellas, justo ante el típico acabado 
perfecto, casi industrial que 
ofrece la técnica con que las 
concibió. 

Tal parece como si se hubie-
ran dispuesto de ese modo para 
poner a prueba nuestras viven-
cias sensoriales, por lo general 
acomodadas a lo convencional, 
lo tradicionalmente normalizado 

en el universo de la estatuaria 
monumental. 

Cada una de estas efigies 
�hieráticas y en extremo teatra-
les� cuentan su historia, velada 
o pública; movilizan sensibili-
dades por encima del intelecto 
mismo. Despedazan cánones 
desde el punto de vista concep-
tual, y en su instinto desacrali-
zador se decodifi can, generan y 
renuevan signifi cados diversos.

Cisneros no ha vacilado en ba-
jar de los pedestales o trastocar 
el sentido de algunas de sus 
esculturas; esa noción espacial 
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diferente y, de alguna mane-
ra, experimental para erigir 
las fi guras, les confi ere dina-
mismo y vida propia; las des-
poja del halo impersonal que 
muchas veces rodea al objeto 
escultórico.  

Egresado de la Academia Pro-
fesional de Artes Plásticas de su 
provincia natal en la especiali-
dad de escultura y de la Univer-
sidad de las Artes (ISA), a Gabriel 
Raúl Cisneros se le reconoce 
como uno de los creadores vi-
suales jóvenes más sobresa-
lientes de nuestro país.

Ha ejercido la docencia,en,la 
casa de altos estudios y gana-
do el segundo Premio de Arte 
Contemporáneo Cubano Post-it 
6. Entre sus obras más notables 
cabe citar: It�s done (2013); Sin 
razón, sin movimiento y sin nada 
(2015), autorretrato que le sir-
vió como ejercicio académico 
para graduarse del ISA; MS. Tony 
(2016), Forastero en tierra ex-
traña (2017), El artifi cio (2018), 
Sílfi des (2018), y otras más que 
también forman parte de colec-
ciones en galerías y museos de 
Estados Unidos, Colombia, Pana-
má y la mayor de las Antillas. 

En espacios públicos de 
Francia, Estados Unidos, Belice, 
Saint Kitts y Nevis, Colombia, 
Chile y Cuba, yacen emplaza-
das varias de sus creaciones 
escultóricas. 

La particular 
concepción 
de lo visual 
y lo Þ gurativo 
estremece 
a los públicos 
y la crítica. 

Transgresor e irreverente, Gabriel Cisneros refrenda códigos 
novedosos en el arte escultórico contemporáneo.  

Desde hace más de un lus-
tro ha colaborado con el Pre-
mio Nacional de Artes Plásticas 
(2008) José Villa Soberón, a 
quien lo unen lazos de amistad 
y respeto. Juntos concibieron 
las esculturas de Alicia Alonso 
y Rafael María de Mendive con 
el niño José Martí, ubicadas en el 
centro histórico habanero: una, 
en el Gran Teatro de La Haba-
na y la otra, en la remodela-
da escuela donde estudió el 
Apóstol de la Independencia de 
Cuba, respectivamente. 

�El Prestidigitador tras-
toca nuestras expectativas, 

condicionadas por hábitos vi-
suales heredados en torno a la 
estatuaria más clásica, y nos co-
loca �o más bien descoloca� en 
una experiencia sensible nueva�, 
ha dicho la curadora de la mues-
tra Arianna Covas. 

No cabe duda, Gabriel Raúl 
Cisneros es un ilusionista a toda 
prueba; su ingenio para jugar 
con las formas, reverenciar la 
hidalguía y el linaje de sus fi gu-
ras, en medio de un escenario 
simbólico en contraste con el 
espacio físico de la galería, ani-
ma el espíritu de quienes ven, 
admiran y sienten. 
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∙Aquí la Tv Por Sahily Tabares

INFINIDAD de historias nos sorprenden 
cada día. A veces pensamos: �imposible 
imaginar lo visto en ese relato audiovisual. 

¿Es posible que ocurra algo así? Y se veía cla-
rito, clarito, el llanto de la acongojada mujer�.

Por doquier los seres humanos están so-
metidos constantemente a producciones 
massmediáticas. En ellas predomina una 
continua e inseparable relación entre las imá-
genes y los valores lingüísticos, pues todos 
los elementos se interrelacionan dramatúrgi-
camente mediante convenciones genéricas 
y conforman lenguajes con diferentes códi-
gos y señales.

A velocidades impensadas se multiplican 
cámaras, micrófonos, imágenes, planos, 
efectos especiales. Unos y otros construyen 
la �verdad� sobre hechos, situaciones, conß ic-
tos. Sin ningún límite, las informaciones, los 
contenidos y el entretenimiento son entrega-
dos a domicilio. Las personas asimilan, nego-
cian o rechazan lo ofrecido, la apropiación y 
el uso de cada mercancía depende del gusto, 
del interés, de la subjetividad personal.

Pocas veces pensamos, o por lo menos no 
tanto como lo merece el asunto, en cuánto in-
ß uye la dirección fotográÞ ca en el ver que nos 
proponen Þ cciones, documentales, noticieros, 
revistas� En Þ n, cualquier relato audiovisual 
concebido para el cine o la televisión. 

Utilizar una cámara soÞ sticada o moderna 
de ningún modo garantiza: �dejar subir solo 
el detalle hasta la conciencia afectiva�, como 
de manera oportuna advirtió el lúcido Roland 
Barthes.

Nunca puede perderse de vista que el ar-
tista de la fotografía no copia la realidad, la 
crea. Esta perspectiva es esencial para lograr 
convencer, seducir, interpretar lo que ocurre 
y cómo ocurre.

Sin embargo, constantemente se viola 
este principio vigente para el fotoperiodismo 
o cualquier otro género. Si antes hablábamos 
de la imagen hoy hablamos de la visualidad.

No siempre la TV tradicional establece 
jerarquías en la estrategia comunicativa 
de lo visual. Técnicos, artistas, periodistas, 

¿Dónde coloco la cámara?
realizadores, los implicados en la puesta 
audiovisual y en la foto Þ ja deben ser cons-
cientes de que los medios son una realidad 
productora de cultura; instauran modelos 
e inß uyen en la preferencia y la sensibilidad 
de los públicos.

Cuando una narración no responde a los 
principios de verdad y verosimilitud, es falsa. 
Presentar los conß ictos de los personajes y 
sus respectivos caracteres, en armonía con 
los acontecimientos, requiere pericia drama-
túrgica. Caracterizarlos constituye un arte 
complejo: qué dice, cómo lo dice, para quién 
lo dice. 

Esto tiene que ver con la ubicación tem-
poral y espacial desde donde se cuenta el 
relato.

Existe una pregunta fundamental en oca-
siones ausente de la labor creativa del fo-
tógrafo o la fotógrafa: ¿dónde coloco la 
cámara? Al parecer simple, pero llevarla a 
la realidad requiere técnica, investigación, 
saberes, cultura, experimentación.

Seleccionar el punto de vista, ese acto que 
precede, incluso, a la acción de mirar por el vi-
sor, ya implica una selección de editor, una pos-
tura activa, crítica, propositiva. Reß exiones: el 
autor de una fotografía debe ser artista antes 
que fotógrafo. O sea, debe ser primero crea-
dor y luego reproductor de la realidad.

Cada fotografía es un mensaje con su tex-
to y su contexto. El texto es signiÞ cante y sig-
niÞ cado y el contexto referente y paradoja.

El encuadre, la medición de la luz y de la 
velocidad, la composición, los contrastes, 
son cuestiones técnicas importantes, pero no 
bastan para lograr una fotografía verosímil.

Reß exionemos: la fotografía de prensa no 
puede estar ajena a la relación creador, obra, 
públicos. Este requerimiento tan obviado, en 
ocasiones, inß uye en la acción de compartir 
ideas y revelar valores mediante el quehacer 
de intérpretes que, dados sus desempeños, 
contribuyen al acto reß exivo y a la educación 
del pensamiento en tanto experiencia estéti-
ca transformadora de nosotros mismos, del 
vecino, de la sociedad.


