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La tradici6n pedag6gica francesa en la enseiianza de la 
gramatica espaiiola durante el siglo xx 

1. Introducci6n 

En Ja ultima tradici6n escolar de Ja ensefianza de Ja gramatica espafiola, Ja 
influencia de las ideas pedag6gicas procedentes de! ambito frances ha sido 
desigual segun las epocas. Los metodos de ensefianza y los planteamientos 
didacticos que han sido propuestos por profesores, pedagogos y lingüistas 
en Ja educaci6n francesa han constituido el modelo seguido para plantear 
los cambios metodol6gicos en Ja didactica de Ja gramatica de Ja lengua 
espafiola. 

En este estudio nos proponemos considerar el tipo de incidencia y el 
alcance de esta influencia pedag6gica francesa en la didactica de la 
gramatica espafiola. EI periodo hist6rico que abarcamos incluye diferentes 
etapas de! siglo XX, un periodo que ailn estä por analizar con detenimiento 
en lo que a Ja ensefianza de la gramatica espafiola se refiere. Nuestra 
perspectiva es, pues, hist6rica. 

En este sentido, nos interesa observar en que periodos de la reciente 
historia de Ja ensefianza de Ja gramatica de Ja lengua espafiola se ha tenido 
en cuenta Ja pedagogia procedente del ämbito frances . En cada uno de los 
periodos considerados, nos proponemos calibrar que autores o instituciones 
francesas han tenido una mayor influencia en los planteamientos didacticos 
para Ja ensefianza de la gramatica espafiola, a traves de los planes de estudio 
y de los programas oficiales de la epoca. Intentamos tambien analizar cuäles 
son las causas de la adopci6n de los enfoques franceses y sus implicaciones 
en la didactica de Ja gramatica. Finalmente, ilustraremos las repercusiones 
de Ja influencia francesa con los planteamientos que se pueden observar en 

Abordamos en este estudio la tradici6n pedag6gica francesa en un sentido amplio: 
consideramos .como puntos de referencia tanto los planteamientos desarrollados en 
Francia como los procedentes del ambito belga y suizo. 

GRENZGÄNGE 4 (1997), H. 8, S. 81-95. 



82 CARMEN LÖPEZ FERRERO 

algunas gramaticas pedag6gicas concretas, destinadas a la ensefianza 
secundaria. 

Centramos nuestro trabajo en la ensefianza secundaria, la etapa educativa 
mas adecuada para introducir el estudio gramatical de la lengua. Asi lo 
consideran los destacados especialistas que han reflexionado sobre el tema 
durante este siglo ( desde las ya clasicas reflexiones de Laura Brackenbury 
(1908), pasando por R. Lenz (1912) o A. ~astro (1922) hasta los mas 
recientes comentarios de J. Tus6n (1980), Alvarez Mendez (1987) o E. 
Alarcos (1996)2• 

Dos son los periodos de Ja reciente historia de Ja ensefianza de Ja 
gramatica en Espafia en que la influencia de la ideas pedag6gicas 
procedentes de! ambito frances ha sido mas manifiesta: durante el periodo 
republicano (1931-1938) y en Ja decada de los 50, en que rige Ja ley de 
Ensefianza Media de 1953, un periodo de apertura politica y de inicio de! 
desarrollo econ6mico que culminara a principios de los 60. Pasamos a 
comentar cada uno de ellos.3 

2. La ensefianza de Ja gramatica durante Ja II Republica 

La ensefianza de Ja gramatica durante Ja II Republica espafiola revela Ja 
influencia de los planteamientos pedag6gicos franceses. En la decada de los 
30, bajo los postulados de la Instituci6n Libre de Ensefianza, se generalizan 
los metodos de la escuela nueva o escuela activa y de la reforma escolar 
impulsada por Jules Ferry (1880). Son enfoques pedag6gicos procedentes 
de! siglo anterior, el siglo XIX, pero que no llegan a Espafia hasta los afios 
30.

4 
En Rousseau encontramos el germen de las clirectrices que guian los 

planteamientos didacticos de Ja epoca. Tambien el pedagogo suizo 
Pestalozzi influye en el tipo de ensefianza que se propugna durante Ja II 
Republica espafiola. 

De los principios pedag6gicos de Rousseau y Pestalozzi surgen los 
postulados de Ja moderna pedagogia, que se materializa en Ja llamada 

2 L. Brackenbury, La enseiianza de la gramatica, Clapham Training .College 1908, Madrid 
1922; R. Lenz, „(.Para que estudiamos gramatica?" 1912, en: J.M. ALvarez Mendez (ed.), 
Teoria lingüistica y enseiianza de la lengua, Madrid 1987, pp. 92-117; A. Castro, La 
enseiianza del espaiiol en Espaiia,,Madrid 1922; J. Tus6n, Teorias lingüisticas y analisis 
sintactico, Barcelona 1980; J.M. Alvarez Mendez, Teoria lingüistica y enseiianza de la 
lengua. Textos fundamentales de orientaciim interdisciplinar, Madrid 1987; E. Alarcos, 
„(.Corno y cuando enseiiar gramatica?", en: B. Mantec6n/F. Zaragoza (ed.), La gramatica 
y su didlictica. Actas del IV Simposio Internacional de la Sociedad Espaiiola de Didactica 
de la Lengua y la Literatura, Malaga 1996, pp. 17-24. 

3 Analizamos en este articulo el periodo hist6rico del siglo XX en lo que a la enseiianza de 
la gramatica espaiiola se refiere. No obstante, no hay que olvidar que en el siglo XIX, la 
Instituci6n Libree de Enseiianza aplica desde 1876 metodos oedag6gicos procedentes del 
ambito frances. 

4 Destacamos Ja figura del pedagogo catalan A. Gali (1886--1969) quien en 1924 funda la 
escuela de Blanquema (1924-1939). En esta escuela se experimentan activamente los 
metodos de la escuela activa, que recoge en su obra Mesura del treball esco/ar ( 1928). 

LA TRADICIÖN PEDAGÖGICA FRANCESA 83 

escuela nueva" . La escuela nueva concibe la ensefianza centrada en el 
desarrollo psicol6gico del alumno. Segiln esto, el maestro tien~ como 
funci6n fundamental desarrollar la actividad del nifio. Corno muy ~1en han 
descrito J. Gutierrez et al. ( 1988), la escuela nueva es una escuela umficada: 

escuela sin discriminacion ideol6gica, politica o social; escuela 
donde no hubiese barreras artificiales de bloques separados (primaria, 
secundaria y universidad), sino dond~ con _metodologia ~oderna el 
nifio ascendiera naturalmente desde Ja mfanc1a y el parvulano hasta Ja 
escuela tecnica superior. Era un viejo ideal de Ja Instituci6n Libre de 
Ensefi.anza " 5

• 

En Espafia se crearon Institutos-Escuela_en Madrid y Barcelo~a, ~~los que 
se unieron Ja primera y Ja segunda. e~senanza d~n~o de los pn?c1p1os de la 
escuela ilnica. En el orden pedagog1co se supnm1eron los examenes, y se 
mantuvo el espiritu de tolerancia religiosa que impregnaba todas las 
entidades surgidas de Ja iniciativa de Ja Instituci6n Libre de E~sefianza~ .. 

En cuanto a Ja repercusi6n de la ideologia y Ja metodolog!3: pedagog1cas 
de estas instituciones escolares en Ja ensefi.anza de Ja gramat1ca, podel!los 
destacar un cambio en Ja concepci6n didactica de Ja ensefianza gramat1cal 
desde los afios 20.7 En esta decada se inicia una reforma en Ja ensefi.anza de 
Ja Jengua, fruto de las propuestas de insignes lingüistas, pedagogos 
nacionales y extranjeros (entre ellos es pedagogo belga ?· Decroly), _Y 
docentes (A. Maillo, M. de Montoliu, el?tre ?tros), que. t1.enen sus ~as 
inmediatas repercusiones en los estudios pnmanos. A pnn~1p1os de lo~ anos 
30 surgen las llamadas gramaticas pedag6gicas para Ja pnmera ensenanza, 
que proponen un metodo intuitivo y anal~tico, que tenga. en cuenta la 
intuici6n lingüistica de los alumnos para onentarlos progresr~amente Y de 
forma practica hacia Ja reflexi~n sistematica. En estas gramatlc~s se da un 
enfoque instrumental al estud10 de la lengua. 7astellana, ~e~~mado .a. ~a 
adquisici6n de habilidades concretas (redacc1on, compos1c1on, anahs1s 
gramatical, ... ) y no de conceptos. Se pro~onen ejercicios de uso de la lengua, 
sin reglas que los nifios hayan de memonzar. . 

En Ja ensefianza secundaria, se tiene presente en los planes de estud10 que 
se elaboran en este periodo (plan de 1926 de! ministro Callejo; plan de 1_934 
de Filiberto Villalobos) el proceso de aprendizaje de los alumnos. As1, se 

5 J. Gutierrez et al.,"Educaci6n y enseiianza", en: M. Artola (ed.), Encic/opedia de Historia 
de Espaiia 1 EconomiaySociedad, Madrid 1988, p. 590. 

6 Para una v'isl6n de conjunto de esta etapa de la histo_ria de la cducaci6n en Espaiia pueden 
consultarse los siguientes estudios: A. Molero .Pmtado, La ~eforma _educatlva ~e la 
segunda repüblica espaiiola. Primer bienio, Madrid 1977; M. Pe~z Galan, ,La ense;:anz~ 
en /a Segunda Repüblica, Madrid 1977; M. de Puellcs Bemtez, „~ap1tulo XI , en. 
Educacion e ideologia en Ja Espaiia contemporanea (1 767-1975), Madnd 1980, pp. 316-

7 ;:.
8
castro, en su opusculo La enseiianza de/ espaiiol en Espaiia (Mardid 1922), .comenta 

que Francia es el „pais que todas las naciones consideran como maestro en cuesttones del 
idioma modemo" (p. 135). 
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instaura _en este nivel un tipo de ensefianza de caräcter präctico e intuitivo, 
por med10 de trabajos de dictado, redaccion y composicion. 

En el plan de 1934 se presenta en los primeros cursos una ensefianza 
gramatical intuitiva para proceder despues, de manera ciclica, a la reflexion 
cientifica de la disciplina. EI Real Decreto que establece el plan de estudios 
de 1934, por ejemplo, dice asi: 

„En el primer ciclo se darä a la ensefianza un caräcter elemental e 
intuitivo; servirä de enlace entre Ja primaria y los estudios del segundo 
periodo cuando el desarrollo intelectual y corporal de los alurnnos 
permiten una mayor amplitud y un vigor cientifico mäs intenso. En el 
segundo ciclo se ensefiarän estos conocimientos, razonados y 
ordenados. 
Este ciclo, a su vez, tiene dos grados. En el primero ( cuarto y quinto 
afios), las disciplinas, que vienen desenvolviendose de una manera 
ciclica, tendrän primordialmente un proposito formativo y se daran 
con una orientacion natural y humana, reservändose para el segundo 
grado (sexto y septimo afios) Ja estructuracion cientifica en Ja 
ensefianza y el vigor y profundidad que requieren unas disciplinas que 
han de servir de tränsito para los estudios universitarios"8. 

E~ este plan de B~chillerato se _instaura una asignatura de Lengua espafiola y 
L1teratura que se 1mparte los s1ete afios que duran los estudios secundarios 
si bien los programas de cada curso dan un peso mäs especifico al estudio d~ 
Ja gramätica o al de Ja literatura. En los primeros cursos se fomenta el 
estudio de Ja lengua castellana y a partir de! cuarto curso se inicia el estudio 
de la Historia de Ja Literatura Espafiola, con caräcter ciclico, con una mayor 
profundizacion en las obras estudiadas cada afio. Para F. Rincon ( 1989) esta 
union, por primera vez, en una asignatura de Ja Iengua y Ja Iiteratura 
constituye un „maridaje que va a tener aceptacion y va a permanecer por 
mucho tiempo. " 9 

Los objetivos que se establecen para Ja asignatura de Lengua Espafiola 
son que los alurnnos redacten correctamente, al tiempo que Ieen las 
principales obras literarias adecuadas a su edad, mostrando mediante 
comentarios sencillos que sahen interpretarlas. Se insistia en Ja necesidad de 
elegir cuidadosamente las lecturas para los alumnos. 

En el programa unico que publica el Ministerio para Ja asignatura de 
Le,ngua espafi?ia y Literatura, se presenta Ja gramätica como un „ejercicio" 
mas de! trabaJo escolar centrado en la lengua espafiola, no descontextuali
zada. Por otro lado, el alurnno ha de reconocer los hechos gramaticales en 
los textos, y no aprenderlos de forma teorica o abstracta: 

8 M. lJ_tan_de, P~a'!es. de estudio_ de ensenanza media (1 787-1963), Madrid 1964, p. 436. 
9 F. Rincon, D1dact1ca de la literatura espaiiola en /a Enseiianza Media, Barcelona 1989, 

p. 9. 
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„Los epigrafes de este cuestionario no son un programa de preguntas 
teoricas a que el alumno debe contestar, sino un indice de los hechos 
gramaticales que habrä de reconocer en los textos" 10

• 
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Algunos ensayos sobre metodologia didäctica exponen tambien las nuevas 
orientaciones en Ja ensefianza de Ja gramätica. Asi, en el manual de D. 
Tirado Benedi ( 193 7), La enseiianza de! lenguaje, se comenta que 

„Los conocimientos gramaticales y su aplicacion (Ja habilidad 
gramatical) solo se dominarän con constantes ejercicios de anälisis y 
composicion, no con el aprendizaje memoristico de las reglas" 11

• 

Y mäs adelante sigue destacando el enfoque präctico y activo que hay que 
darle a Ja ensefianza de la lengua: 

„La präctica es Ja clave para Ja perfecta ensefianza de! lenguaje en 
todos sus aspectos. Su resultado serä el mäs completo y perfecto 
aprendizaje de las tecnicas lingüisticas de valor usual en Ja vida y el 
dominio exacto y correcto, preciso y bello, a Ja vez, de Ja expresion y 
de Ja comprension, que solo pueden adquirirse con el ejercicio räpido, 
ordenado, metodico y constante." 12 

Comenta tambien este pedagogo el metodo de ensefianza de la conversacion 
didäctica, que, entre otras ventajas, permite llamar Ja atencion de los 
alumnos sobre las reglas fundamentales de Ja logica para que hallen por si 
mismos Ja mayoria de las veces Ja respuesta a sus preguntas, o estimula su 
observacion y pensamiento, indispensable para ejercitar al alurnno en Ja 
expresion y hasta en Ja elocuencia. Sigue, por otra parte, este autor el 
metodo didäctico Decroly, en quese tienen en cuenta los intereses naturales 
de! nifio, las condiciones locaies y la disposicion de la mayoria de los 
alumnos. Interesa, seglin el, que se apliquen los centros de interes. Siempre 
conviene tener en cuenta el desarrollo mental de! alurnno y ofrecerle 
conocimientos que pueda relacionar con otros anteriores. Observamos aqui 
Ja influencia de otro autor del ämbito frances: de! pedagogo belga Decroly. 

En los libros de texto de gramätica para Ja segunda ensefianza que surgen 
durante esta epoca se recoge el planteamiento ciclico propuesto y Ja 
consideracion de! desarrollo psicologico de! alurnno. En algunos manuales 
se propone el metodo inductivo, de Ja observacion de! fenomeno en Ja frase 
a Ja extraccion de Ja regla oportuna, como veremos mäs adelante. De todos 
modos, las lecciones tienen un marcado caräcter teorico y de metodologia 
tradicional. Los nuevos metodos tienen un mayor reflejo en Ja ensefianza 
elemental de Ja epoca, y menor repercusion en Ja etapa secundaria. 

Podriamos resumir Ja influencia de Ja tradicion escolar francesa en este 
periodo en los siguientes puntos: 

10GacetadeMadrid274, Madrid1934,p. 7. 
11 D. Tirado Benedf, La enseiianza de/ /enguaje, Tomo II de EI tesoro de/ maestro, 

Barcelona 1937, p. 104. 
12 D. Tirado Benedi (nota 11), p. 105. 
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- Unificaci6n de la enseiianza primaria y secundaria (Institutos-Escuela); 
influencia de la escuela nueva, activa o unificada. 

- Consideracion del nivel intelectual de! alumno en cada etapa, lo cual 
supone un enfoque mucho mas realista y pedag6gico. EI alumno se 
considera el centro de aprendizaje, quien ha de descubrir por si mismo 
los conocimientos a traves de Ja experimentacion. La practica y la 
experimentacion constituyen, pues, el metodo propugnado para adquirir 
habilidades intelectuales (entre ellas las lingüisticas). Impulso de Ja 
pedagogia activa (influencia de Rousseau y Pestalozzi). 

- Rechazo de los libros de texto y de cualquier material que suponga una 
homogeneizaci6n y rutina en la enseiianza (linea pedag6gica abierta por 
Rousseau, seguida por Pestalozzi y concretada en Ja Harnada escuela 
activa). 

- Contacto con el entorno vital de! alumno: ensefianza relacionada con sus 
propios intereses, respeto a sus valores, conciencia, ritmo de 
aprendizaje, ... (influencia de Decroly). 

3. La decada de los 50 

EI otro gran momento en Ja historia reciente de Ja enseiianza de Ja gramatica 
en que los docentes, pedagogos y lingüistas espaiioles toman como 
referencia las ideas pedagogicas y los modelos educativos de! ämbito 
frances se inicia en Ja decada de los 50. 

Un hito en los planes de estudio de enseiianza secundaria de Espaiia lo 
constituye Ja Ley de Ordenacion de Ja Enseiianza Media de 1953, conocida 
con el nombre de! ministro Joaquin Ruiz-Gimenez. Esta ley supone una 
apertura a nuevas formas de presentar y de impartir los contenidos, fruto de! 
afän renovador de inquietos catedraticos de enseiianza media de Ja epoca y 
de! conocimiento de los metodos didacticos aplicados en Francia 
fundamentalmente. Esta informacion y la seguridad de Ja necesidad de un 
cambio se refleja de una forma muy clara en los libros de texto que se 
publicarän durante los siguientes aiios, con un planteamiento muy distinto 
de! seguido hasta el momento, que intenta adecuarse mas a la realidad y 
necesidades sociales, una vez superado el trauma de Ja Guerra Civil y Ja 
inmediata posguerra. 

EI marco de referencia para el nuevo enfoque educativo de Ja enseiianza 
de Ja gramatica en esta epoca lo constituira Ja tradicion pedag6gica francesa: 

,,A tal fin, don Rafael [Rafael Lapesa] y yo - debi6 de ser en 1951 o 
52 - nos trasladamos a Paris, donde visitamos durante un mes los 
liceos mas acreditados por Ja perfeccion de sus enseiianzas, 
observando el trabajo en las aulas y cambiando impresiones con los 
profesores. Todavia permaneci casi otro mes mas, asistiendo al Centro 
de Investigaciones Pedag6gicas de Sevres, y adquiriendo abundante 
material didactico que el Ministerio pondria a disposici6n de los 
profesores. 
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Corno es natural, nuestra idea de los cambios que deberian realizarse 
ya estaba en Jinea con lo que en Francia se hacia." 13 
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Entre los cambios en Ja enseiianza de Ja lengua que se introducen en esta 
6poca destaca el metodo de! come~tario de te~o especialmente: -~a 
explicacion de textos era una pract1ca muy arra1gada en la trad1c1on 
pedagogica francesa. . . . . 

Otros protagonistas de este penodo, como C. Pleyan, tamb1en han 
manifestado su deuda con algunos investigadores franceses, como G. 
Guillaume o su discipulo M. Molho. 

S. Gili Gaya, en un articulo de esta misma ~ecada, destaca ~l modelo 
frances de ensefianza de la lengua como modelo eJemplar que segmr: 

„En lo que se refiere a enseiianza de la lengua materna. y de !a 
Literatura nacional, es Francia el pueblo que ofrece un mvel mas 
elevado entre los paises modernos. Ha creado un verdadero culto a sus 
clasicos literarios y ha hecho de Ja enseiianza de su lengua Ja 
preocupacion mas exquisita de todo el sistema educativo. Aung:ie 
sean muchas nuestras discrepancias en otros aspectos de Ja educac1on 
francesa, especialmente con respecto al tono de l_a vida en los li~eos, 
es forzoso reconocer Ja superioridad de los bach11leres de Franc1a en 
las materias objeto de este articulo" .14 

Las disposiciones oficiales relacionadas con Ja enseiianza de !a gramati~a 
especifican que _los estudios de Ja propia }e~gua en Ja ~nsenanza med~a 
deben tener un caracter eminentemente pract1co, que exige que Ja teona 
gramatical se desarrolle sobre ejemplos concreto.s:. textos l!terarios 
debidamente escogidos. Se insiste en el enfoque pragmat1co d~ Ja a~1gnatura 
y en Ja adaptaci6n de los textos seleccionados. (aunque hterar1os) a Ja 
mentalidad propia de los escolares. En este sentido, se establece que las 
clases de lengua espaiiola se completarän obligatoriamente con clases 
practicas: ejercicios de lectura, redaccion y composicion: 

„Clases practicas. - Entiendase po~ tal:~ en Ja distribucion horaria 
Jas que en forma de una activa comun1cac1on de i:irof~s.ores Y. al_umnos 
deben ser dedicadas en cada uno de los cursos a eJerc1c1os pract1cos de 
las asignaturas te6ricas, especialmente de idiomas ... " 13 

Tambien se dan directrices sobre Ja terminologia que se ha de emplear en 
determinadas asignaturas, especialmente en Ja de gramatica espaiiola: 

13 F. Läzaro Carreter, „Homenaje a la memoria de D. Samuel Gili Gaya", en: Bo/etin de la 
Asociaci6n de Profesores de Espanol, Madrid 1995. . " . . . , 

14 S. Gili Gaya, „La lengua nacional en la Enseiianza Media en: RIVlsta de Educac1on 
xvu42, 1956,p.38. 

15 M. Utande (nota 8), p. 471. 
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„Terminologia. - En los cuestionarios y en los libros de texto se 
unificani la terminologia cientifica, tanto en las distintas disciplinas de 
Letras, especialmente en las gramaticales, como en las de Ciencias." 16 

Se insiste, pues, en el canicter pnictico de la materia y en su adaptaci6n al 
nivel intelectual de! alumno. Se seiiala que se han de evitar las nociones 
abstractas que no sean objeto de ejemplificaci6n. Se propone incluso, en las 
orientaciones metodol6gicas, un ejemplo de organizaci6n de una clase de 
primer aiio de gramätica espaiiola: 

„1° Un breve dictado (mäximum, seis lineas), con correcci6n por el 
Profesor, y comentario de! dictado anterior. 
2° Explicaci6n del programa te6rico, a ser posible en diälogo con los 
alumnos. 
3° Lectura comentada. 
Orientaciones metodol6gicas para la lectura: 
EI Profesor leerä primeramente el pasaje que haya de ser comentado, y 
a continuaci6n volverä a leerlo el alumno, cuidando el Profesor de 
corregir todos los defectos graves de pronunciaci6n y entonaci6n que 
observe. 
Otro alumno explicarä el significado total del pasaje leido, y el 
Profesor corregini las deficiencias de ordenaci6n y expresi6n de ideas 
y palabras. 
EI Profesor comentarä el texto, atendiendo en primer lugar al lexico, y 
despues comprobarä en el texto la doctrina gramatical explicada hasta 
aquel dia, todo ello sin perjuicio de la activa participaci6n de! alumno 
en estas tareas." 17 

Para M. Seco (1961)18 Ja direcci6n marcada por el plan de 1953 resulta 
novedosa, pero no transcurri6 el tiempo suficiente para que su implantaci6n 
tuviese consecuencias sensibles para la enseiianza de Ja lengua. Las 
dificultades que impidieron Ja aplicaci6n de los nuevos principios 
metodo16gicos fueron varias. Manuel Seco destaca el hecho de que los 
profesores no pusieran plenamente en präctica el plan de 1953 y el que no se 
cumplieran las normas oficiales en el sistema de evaluaci6n19

• 

En cuanto a Ja legislaci6n sobre los libros de texto, se seiiala que los 
autores de libros de texto acomodarän sus lecciones con libertad pedag6gica, 
pero con restricciones: 

„teniendo en cuenta que el nfunero de las mismas deberä estar 
condicionado por el nfunero de clases que puedan darse a lo largo de 
cada curso academico, y dejando siempre un veinticinco por ciento, 

16 M. Utande (nota 8), p. 471. 
17 Cuestionarios del plan de 1953. „Orden de 21 de enero de 1954", en: Boletin Oftcial de/ 

Estado 33, Madrid 1954, p. 629. 
18 M. Seco Reymundo, Metodologia de /a /engua y /iteratura espanolas en e/ bachillerato, 

Madrid 1961, pp. 58-59. 
19 M. Seco (nota 18), pp. 58-60. 
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aproximadamente, de dichas clases para las tareas de repaso y las 
pruebas que se estimen necesarias. " 20 
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Segun F. Rinc6n (1989), el plan de Ruiz Jimenez va a tener una repercusi6n 
curiosa en los libros de texto. Frente a la unidad que se propone del estudio 
de Ja lengua y la literatura, se van a elaborar tres tipos de libros de texto 
destinados a esta asignatura: 
- Los de „lengua", que corresponden a la programaci6n de primero y 

segundo, que introducen junto a la teoria gramatical las Iecturas 
obligatorias para diferentes fines. 
Los de „historia de la Iiteratura", que corresponden a los cursos quinto y 
sexto, aunque en los cuestionarios oficiales se indica que se han de tratar 
temas de historia de la lengua. 

- Los „mixtos", que presentan en sus päginas cuestiones gramaticales y de 
historia de la literatura, destinados al tercer y cuarto cursos. 

Este investigador ve esta distribuci6n de Ja materia en los diferentes 
manuales, aunque se aparte de las disposiciones oficiales, como un avance 
didäctico en el planteamiento de ambas cuestiones, la gramatical y Ja 
literaria. Y concluye comentando que los planes de estudios no son 
necesariamente el motor de los cambios didäcticos, sino que en muchas 
ocasiones su puesta en präctica supone desviaciones con respecto a la Iey 
beneficiosas para la enseiianza: 

„( ... ) en su materializaci6n en los libros de texto se va a pro?ucir un 
fen6meno curioso, que no es el unico plan en que va a ocumr, y que 
demuestra que aunque puede ayudar o entorpecer enormemente, no es 
en definitiva el proyecto oficial el que hace avanzar los 
planteamientos didäcticos. " 21 

En este sentido, M. Seco (1961) advierte del peligro de los malos libros de 
texto, no adaptados a las directrices te6ricas y metodol6gicas de los nuevos 
planes de estudio, que deben ser objeto de una rigurosa inspecci6n: 

Esta inspecci6n debiera ser mäs rigurosa aun en los libros de texto, 
~a que algunos de los aprobados para el nuevo Plan en escasa. medida 
se atienen a su espiritu. EI mal que pueden causar estos hbros es 
mayor que el de los malos profesores privados, al desorientar con el 
falso prestigio de sus autores a miles de profesores y alumnos que _han 
de utilizarlos. Otros defectos igualmente graves deben ser correg1dos 
en tales Iibros: la excesiva extensi6n, el lenguaje demasiado „adulto", 
la confusi6n de ideas las abstracciones, las falsas elegancias de estilo, 
las erratas de impre~ta ... Para que el libro de texto sea un auxiliar 
realmente util del profesor -lo cual constituye su verdadera misi6n- es 
indispensable que este pueda apoyar en el sus explicaciones, en lug'?" 
de verse obligado a enmendar constantemente el texto, apartando de el 

20 M. Utande (nota 8), p. 474. 
21 F. Rinc6n (nota 9), p. 56. 
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la fe :tan necesaria-. de los alumnos. Y si, como por desgracia ocurre 
todav1~, el profesor 1mprovisado se deja llevar de Ja mano por el texto 
los pehgros son ya extraordinarios"22. ' 

Vemos, pues, que l~s lib~~s de texto contribuyen a consolidar los cambios 
pro.i;iuestos en las d1spos1c10nes oficiales. Para que una propuesta se haga 
reahdad, como co_menta M. Seco, es necesario que los materiales se adecuen 
a esa propuesta, s1 no el avance en Ja enseiianza de Ja gramatica dificilmente 
se puede dar. 

~ecogiendo estas consideraciones pasamos en el siguiente apartado a 
anahzar dos manuales escolares de cada una de Jas epocas que hemos 
come~~do. Nuesn:o. prop6sito es observar c6mo se concretan en dos 
gramatlcas pedagog1cas representativas de cada una de Jas etapas 
comentadas los enfoques didacticos que se nutren de Ja tradici6n pedag6gica 
francesa. 
~tes de p~sar al si~uiente punto, resumimos los aspectos mas relevantes 

de la mfluenc1~ d~ las 1deas ped~~6gicas francesas en Ja decada de los 50: 
- En_fo9ue pract1co de Ja gramat1ca: atenci6n al uso de Ja Jengua. 

P~ct~c~s de lectura, redacci6n y composici6n. 
- EJerc1c10s ~~~ticales a partir de textos, no de oraciones aisladas 

( contextuahzac1on). 
- Introducci6n del comentario de textos. 
Las n?vedades didacticas y pedag6gicas de esta epoca se concretan en los 
matenales docentes surgidos al amparo de! plan de estudios de 1957. 

4. Im~~i~aciones en Ja didactica de Ia gramatica de Jengua espaii.ola: 
anahs1s de algunas gramaticas pedag6gicas 

Para. ilustrar Ja influencia de las ideas pedag6gicas francesas vamos a 
anahzar b~evemente en las siguientes lineas dos gramaticas escolares 
repr~sentativas de cada uno de los periodos comentados. En primer Jugar 
c~n.s1deramos el p_Ianteami~nto didactico que presenta una gramatica muy 
ut1hza?~ en el pnmer terc10 de! siglo XX y en la decada de los 30: Ja 
Gram_a'.1ca castellan_a. Tercer qrado de M. de Montoliu (51925), una 
gramat1ca muy ~l?g1ada en Ja epoca. Pasaremos despues a comentar un 
manual de gramatlca de C. Pleyan: Verba. Curso de gramatica castellana 
Segundo curso (1958), obra tambien de una gran repercusi6n escolar · 

EI manu~l de M. de Montoliu, pese a presentarse como una g;amatica 
para. la ensenanza elemental, se destina a un tercer grado en que los alumnos 
Y~ t1enen una :dad propia de. los estudios secundarios de Ja epoca (11-13 
anos); ~a ens~n~ secundar1a en el periodo en que Montoliu elabora sus 
ßT'.lIIlatI~as se 1mc1a a los 10 aii.os. EI planteamiento de Ja gramatica sigue las 
onen~c1_ones de la nue':a pedagogia surgida al amparo de Jas corrientes 
pedagog1cas que caractenzan la escuela activa de los aii.os 20 en Espaii.a. 

22 M. Seco (nota 18), p. 64. 
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EI metodo que sigue Montoliu es inductivo: de la observaci6n de los 
hechos a Ja formulaci6n de Ja teoria. En este sentido, comenta en el prefacio 
de su manual de primer grado: 

„Hemos procurado guiar al niiio, de lo conocido a lo desconocido, no 
dandole a aprender ninguna definici6n ni doctrina gramatical sin antes 
haberle movido, por medio de Ja consideraci6n de casos practicos de! 
lenguaje cotidiano, a descubrir o por lo menos a entrever, por su 
propio esfuerzo mental, Ja ley 16gica y gramatical que preside en cada 
caso la expresi6n hablada de! pensamiento. Nuestro procedimiento 
pedag6gico ha sido en todos los casos rigurosamente inductivo, yendo 
siempre de lo particular a lo general, formulando la teoria sobre los 
hechos. La definici6n, en todo libro de buena pedagogia, ha de 
aparecer a la mente de! niiio como una consecuencia desprendida 
automaticamente de una o varias premisas comprendidas por el 
intuitivamente. En la enseiianza de una materia como la Gramatica, 
que es en si pura teoria de un fen6meno vivo, la abstracci6n 
imprescindible de su doctrina ha de sentarse sobre Ja base de Ja 
intuici6n personal de] nifio. " 23 

Se tiene en cuenta, pues, Ja intuici6n de! alumno, potenciando su 
participaci6n activa en el proceso de aprendizaje. Por otro lado, el metodo 
es, ademas, analitico: de! todo a las partes, de las unidades superiores, Ja 
oraci6n, a las unidades mas pequefias: partes de Ja oraci6n. 

Para defender su metodologia, Montoliu seiiala que su manual se inserta 
„dentro de la doctrina pedag6gica que incontrastablemente reina en toda Ja 
Europa culta desde los comienzos de] siglo XIX" 24

• Vemos, pues, que el 
autor se declara seguidor de los postulados pedag6gicos europeos 
procedentes del siglo XIX. No podemos dejar de considerar que la 
„pedagogia moderna" que guia Ja gramatica de Montoliu se nutre de los 
principios de los pensadores franceses del siglo XIX y de su influencia en Ja 
metodologia de la escuela activa, nueva, y en los metodos de la escuela laica 
francesa. 

Observemos c6mo se concretan estos planteamientos en su exposici6n 
te6rica y sus propuestas de actividades. La Gramatica castellana. Tercer 
grado, se divide en dos grandes partes: „Primera Parte: Las oraciones y su 
estructura" y „Segunda Parte: las partes de Ja oraci6n". Este orden didactico 
de los contenidos, de Ja oraci6n a la palabra, es poco usual en las gramaticas 
destinadas a la ensefianza secundaria de Ja epoca a la que pertenece este 
texto. Asi, por ejemRlo, en otros manuales, como los de Bruii.o (1911)25 o el 
de la R.A.E. (1927) 6 el orden es el inverso (de Ja palabra a Ja oraci6n). Por 

23 M. de Montoliu, Gramatica castellana. Primer grado, Barcelona 91935, p. VII. 
24 M. de Montoliu (nota 23), p. v . 
25 Bruiio, Lecciones de lengua castellana. Tercer ano o curso superior, Barcelona 1911. 
26 Real Academia Espaiiola, Compendio de la gramatica de la lengua castellana, Madrid 

1927. 
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otro Jado, no se abordan nociones de prosodia u ortografia, que se tratan en 
los manuales de cursos inferiores. 

En cuanto a Ja forma de exposici6n, en general, primero se apela a Ja 
observaci6n de los hechos y a continuaci6n se describen: 

„3 . Clases de oraciones. - Examinemos estas oraciones: 
Elvira.- (.Habeis encontrado manzanas en el huerto? 
Carlos.- Yo no he encontrado ninguna. 
Teresa.- Yo he encontrado ocho. 
Elvira.- jQue grandes y bonitas son! 
Carlos.- Dame una. 

En Ja primera oraci6n, Elvira hace una pregunta o interrogaci6n; en Ja 
segunda, Carlos hace una negaci6n; en Ja tercera, Teresa hace una 
afirmaci6n; en Ja cuarta, Elvira expresa su admiraci6n, y en Ja quinta, 
Carlos expresa un mandato. 
Las oraciones, segun esto, seran de cinco clases: 
ORACIONES AFIRMA TIV AS, son Jas que contienen una afirrnaci6n. 
ORACIONES NEGATIV AS, son Jas que contienen una negaci6n. 
ORACIONES INTERROGATIV AS, son Jas que sirven para preguntar 
o interrogar. 
ORACIONES ADMIRA TIV AS, son Jas que expresan admiraci6n. 
ORACIONES IMPERATIV AS, son Jas que expresan un mandato. " 27 

La mayoria de los contenidos se presentan de esta forma. Abundan los 
verbos del tipo „compärense"/ „fijemonos"/ „observad"/ „examinad", a los 
que sigue Ja explicaci6n („Corno se ve" / „segun esto" , .. . ). Por otro lado, los 
ejercicios relacionados con los conceptos que se explican siguen 
inmediatamente a Jas explicaciones, no se reunen al final. De este modo, se 
potencia Ja practica constante, Ja aplicaci6n de los contenidos en el mismo 
momento en que se exponen. Solo algunos ejercicios de repaso se presentan 
al final de Jas lecciones. 

Otras gramaticas para Ja ensefianza secundaria en que podemos apreciar 
Ja influencia de las propuestas pedag6gicas francesas son Jas que se elaboran 
en Ja decada de los 50. Hemos seleccionado, entre los muchos libros que se 
publican en estos afios, un manual de C. Pleyan, por su representatividad en 
Ja epoca y por constituir un punto de referencia para muchos de los 
estudiantes del momento. Se trata de Verbo. Curso de gram<itica castel/ana. 
Segundo curso. Plan 1957, Barcelona 1958. Para observar los cambios 
te6ricos y metodol6gicos, podemos fijarnos en unos pocos elementos 
relevantes de Ja orientaci6n didactica de los manuales: su concepci6n de Ja 
gramatica, el programa estructural ( disposici6n y orden de los contenidos 
gramaticales) y las actividades de aprendi:Zaje. 

27 M. de Montoliu, Gramatica de la lengua castellana. Tercer grado, Barcelona 51925, pp. 
18-19. 
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En cuanto a Ja concepci6n de Ja gramatica, Ja definici6n de gramatica no 
se da en el manual de segundo curso, sino en el manual de primero, como 
introducci6n a Ja materia. Se define gramätica como el estudio de una 
Jengua, y se comenta su caracter esporadicam~~te norrnativo (se recoge Ja 
tradici6n norrnativa de Ja enseiianza de Ja gramatica): 

A veces se dedica a seiialar reglas para hablar y escribir bien un 
" ' idioma. 
La Gramatica suele dividirse en varias partes: 
La Fonetica estudia los sonidos de una lengua. 
La Morfologia, las distintas partes de Ja oraci6n y sus forrn~s. 
La Sintaxis, c6mo se enlazan las palabras cuando func1onan en Ja 
oraci6n. 
Ex.iste tambien Ja Ortografia, que indica c6mo deben escribirse las 

• ·, u28 
palabras, y Ja Prosodia, que ensefia su correcta pronunc1ac10n. 

En cuanto al programa estructural, este curso de gramatica de C. Pleyan se 
dedica a cuestiones de morfologia y sintaxis. EI primer tema se centra en 
„La oraci6n y sus partes" para seguir hasta Ja lecci6n !~ con cue~tio?.es de 
morfologia. A partir de! tema 15 se aborda. Ja „orac1on ~~mat1cal , sus 
complementos y las diferentes clases de orac1ones. En los ultimos temas se 
plantean con brevedad unas nociones de fonetica. La ortografia se prese!1ta 
en un cuadro de consulta. Por lo tanto, esta gramatica escolar se conc1be 
fundamentalmente como estudio de Ja morfosintax.is de Ja lengua espaiiola. 
Se centra en primer Iugar en el estudio de las partes de Ja oraci6n y mas 
adelante en Ja sintax.is de Ja oraci6n simple y compuesta. 

Pero donde los cambios didacticos son mas evidentes, con respecto a 
otros manuales anteriores (de Ja misma autora incluso) es e? ~l 
planteamiento de Jas actividades. Los ejercicios se plantean con un cnteno 
J6gico, ya que se pide a los alumnos que razonen sus resultatlos: 

„- Averiguar si los siguientes verbos soi: reg~lares o irregulares, Y si 
lo son, decir si es por su raiz o por su desmenc1a ~ ... ) . 
- Decir si es regular o irregular el verbo _venzr. ~epasese toda su 
conjugaci6n y adviertanse todas las megular1dades que se 
presenten" 29 

Aderneis, se incorporan ejercicios de composic:i?n qu~ tienden un puente 
entre los conocimientos gramaticales y Ja expres1on escnta: 

„- Construir quince pares de frases utilizando lo~ partici~i~s _de la lista 
que va al final de Ja lecci6n. En una se us~a el p~1~1p10 regular 
formando tiempos verbales. En Ja otra se usara el part1c1p10 fuerte con 
valor de adjetivo. 

28 c. Pleyän, Nombre. Curso de Gramatica castellana. Primer curso. Plan 1957, Barcelona 

1958• P· 6· PI 1957 B 1 29 C. Pleyän, Verbo. Curso de Gramatica castellana. Segundo curso. an , arce ona 
1958, p. 51. 
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Por ejemplo: 
Me he abstraido un momento. Se quedaron absortos al ver esto. 
- Analizar cincuenta fonnas verbales sacadas de las lecturas. 
- Substituir el infinitivo por la forma verbal correspondiente. " 30 

Queremos Harnar la atenci6n sobre estos ejercicios de sustituci6n y 
construcci6n, en los que los alumnos han de crear frases con un requisito 
gramatical detenninado. De este modo, se relaciona el conocimiento de la 
gramatica con la pnictica de la escritura, que puede, acaso, derivar en un 
mayor dominio lingüistico. Segli.n Tus6n (1980), los libros de texto en que 
se incorpora este tipo de ejercicios son deudores de la tradici6n escolar 
francesa. Un s6lido punto de referencia, segli.n Tus6n (1980)31 , se halla en la 
obra de Ch. Bally ( 1902), Traite de stylistique .fram;aise, 32 especialmente en 
el volumen II, donde se ofrece una amplia gama de ejercicios que abarcan 
tanto las sustituciones lexicas, como la precisi6n en el uso de los vocablos, 
la conversi6n de verbos en nombres y viceversa, la percepci6n de la 
homonimia, la expresi6n de contrarios, la practica sobre la elipsis, la 
reducci6n de sintagmas, la expansi6n, etc. 

Vemos, pues, que en este caso es en las actividades donde se aprecia 
mejor la influencia francesa. Por otro lado, hay que considerar la 
explicaci6n. EI metodo que se sigue en el manual de Pleyan es deductivo, de 
la teoria a los hechos, un metodo ya clasico. De todos modos, las muestras 
de lengua que se proponen son muy cercanas a los usos de los alumnos, no 
se dan ejemplos de autores literarios. 

5. Conclusiones 

Corno conclusi6n podriamos considerar que aquellas etapas de la reciente 
historia de la enseiianza gramatical mas innovadoras en cuanto a sus 
planteamientos didacticos han buscado sus puntos de referencia en la 
tradici6n pedag6gica francesa. Se consideran, pues, los metodos, la practica 
y la investigaci6n educativa en el ambito frances como enfoques novedosos, 
que van siempre por delante en cuanto a las concepciones didacticas, y que 
hay que tener en cuenta en cualquier intento de replantear los metodos de 
enseiianza. 

En cuanto a las repercusiones que estos modelos franceses tienen en la 
concepci6n de la enseiianza de la gramatica, observamos dos tipos de 
repercusiones: una te6rica y otra metodol6gica. En cuanto a los metodos de 
aprendizaje, su influencia supone una mayor reflexi6n acerca de c6mo 
enseiiar gramatica y una consideraci6n de! desarrollo intelectual del alumno, 
de las etapas de su aprendizaje. En cuanto al enfoque te6rico, el tomar como 

30 C. Pleyän (nota 29), p. 51 . 
31 J. Tus6n, „De Ja gramatica a Ja expresi6n escrita: La 'manipulaci6n gramatical ' de los 

textos", en: J. Tus6n, Teorias gramaticalesyamilisis sinttictico, Barcelona 1980, p. 212. 
32 Ch. Bally, Traite de stylistique fran~aise, Paris 31951 . 
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punto de referencia los metodos de enseiianza franceses hace que se rompa 
en cierto sentido con el academicismo nonnativista, con el enfoque 
tradicional y se pase a una enseiianza mas activa, que tiene en cuenta el uso 
lingüistico individual de los alumnos. 

Por otro lado, observamos que las novedades llegan un poco tarde, con el 
retraso de algunos aiios. De todos modos, habria que ponderar el analisis 
aqui expuesto con un estudio mas detallado de cada uno de los periodos 
comentados. Aqui hemos presentado un panorama general, inevitablemente 
incompleto, por lo que queda mucho por estudiar todavia. 

Por ultimo, queremos apuntar que resultaria muy esclarecedor constrastar 
los datos analizados con la historia de la enseiianza gramatical de la lengua 
francesa durante el siglo XX. 




