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José Jesús Gómez Asencio nació en Estepa, un pueblo de la provincia 
de Sevilla (Andalucía) el 4 de mayo de 1953. Se formó en las universi-
dades de Sevilla (1970-1972) y de Salamanca (1972-1975), ciudad en 
la que se licenció en 1975 y se doctoró en 1980, en Filosofía y Letras 
(Sección de Filología románica). 

Su producción académica ha tenido como objeto el español y como 
líneas de investigación, tanto en sus aspectos teóricos como descriptivos, 
su enseñanza y aprendizaje como lengua extranjera, su sintaxis sincró-
nica, su fonética y fonología sincrónicas y muy especialmente la histo-
riografía de las ideas gramaticales y lingüísticas en España. 

Catedrático de Lengua española en la Universidad de Salamanca 
(1989), ejerció como director de los Cursos Internacionales (1992-1995), 
y del máster �La enseñanza de español como lengua extranjera� (1996-
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2004), ambos cargos en Salamanca, así como los de Vicerrector de Pro-
fesorado y Organización académica (2007-2009) y Rector (2009). 

Según se recoge en la entrevista realizada por H. Lombardini (2020), 
después de �todo eso� (de los mencionados cargos, en sus propias pala-
bras), se tomó la vida de otra manera, nos dice y en ellas se deja entrever 
el poder dedicarse enteramente al estudio e investigación desde los car-
gos de presidente de la Sociedad Española de Historiografía Lingüís-
tica�SEHL (2015-2019) y de académico correspondiente de la Real 
Academia Española, también a partir del 2015; y ya en 2021 al ser nom-
brado director de la Cátedra de Altos estudios del Español, con sede en 
Salamanca. 

A partir de 2011, en un período dedicado al estudio y la investigación, 
después de algunos contactos congresuales y de su estancia en la Uni-
versidad de Bolonia (Campus de Forlì), tuvimos el honor de tenerlo 
como conferenciante y como componente del CIRSIL (Centro Interuni-
versitario di Ricerca sulla storia degli Insegnamenti Linguistici), y de 
poder disfrutar de su intervención, como plenarista, en el congreso ce-
lebrado en Milán (2012) con la conferencia: �Gramática prohibitiva aca-
démica para el español: de 1880 a 1962�. 

Pero volvamos a 1975, al año de su licenciatura, y de nuevo recoja-
mos sus palabras, para entender con su propia interpretación la trayec-
toria profesional en el ámbito en el que su rastro y proyección resultan 
evidentes e indiscutibles: �Cuando eso se empezó la historiografía lin-
güística todavía no tenía nombre�, palabras en las que oímos nítidamente 
su voz: �aunque la bautizaron en seguida, eso es verdad� (Gómez Asen-
cio 2020, 60); tratemos, pues, ahora de aclarar precisamente esos dos 
�eso�, el de su trayectoria científica en el marco de lo que él denomina 
�historiografía de la gramaticografía�, recurriendo, como estamos ha-
ciendo, a la entrevista antes mencionada en el número de la revista Ana-
les de Lingüística dedicada a los Maestros de la Historiografía, de 2020, 
en el que responde del siguiente modo a algunas precisiones necesarias 
sobre la disciplina que, en efecto, se hallaba �en agraz� en 1975, y que 
fue objeto primario de su dedicación profesional, sobre todo en su edad 
madura: 

Entendemos, dice Gómez Asencio, a propósito de gramaticografía y 
gramaticógrafo, que: 

El paso de José Jesús Gómez Asencio por la historiografía
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a) gramaticografía vendría a ser sinónimo de artigrafía, esto es, el arte 
de escribir o la técnica de componer �artes�, textos llamados general-
mente gramáticas, los cuales versan sobre aquel componente de una len-
gua que se ha dado en denominar GRAMÁTICA o en considerar ámbito 
gramatical de una lengua (lo que tiene facetas y recintos constantes a lo 
largo de la historia occidental de la disciplina). 
- bien: ciencia/disciplina/parte de la Lingüística que trata de las gramá-
ticas-textos, esto es, de la redacción, composición, contenidos, distribu-
ción, estructura de las gramáticas. 
b) gramaticógrafo lo sería de artígrafo, esto es, la persona que redacta o 
compone alguno de esos textos (los normalmente llamados gramáticos; 
por ejemplo: Nebrija, Charpentier, Correas, Salvá, Bello). 
- bien: persona que se dedica a analizar los principios y procedimientos 
de composición de gramáticas-textos, así como sus contenidos y estruc-
turas, y lleva a efecto su estudio y crítica. (Gómez Asencio 2020: 71). 

Un detalle más teniendo en cuenta que su primera publicación en 
este sector fue precisamente como gramaticógrafo o lo que normalmente 
llamamos gramático, es decir su colaboración en la Gramática española 
práctica III juntamente con Julio Borrego Nieto y Emilio Jesús Prieto 
de los Mozos, publicada en Salamanca en 1978. 

José Jesús Gómez Asencio nos lleva, siempre siguiendo sus palabras, 
a que: 

aquello a lo que hemos venido dedicando parte de nuestra vida acadé-
mica, profesional e investigadora es a la historia de la gramaticografía 
española o, mejor aún, a algunas facetas y períodos de la historiografía 
de la gramaticografía española o, si alguno lo quisiera así, a la historio-
grafía de gramáticas-libro españolas y de sus contenidos teóricos y des-
criptivos. (Gómez Asencio 2020: 72) 

Al final de su vida la recolección en este sector llegará a un cómputo 
de más de setenta obras, con algunos epígrafes destacables por su con-
tinuidad, tales como los de: Gramática general y teoría de la gramática; 
Historia de las gramáticas del español (�Historiografía de la gramatico-
grafía española�); El trabajo gramaticográfico de la Real Academia Es-
pañola: textos y paratextos; El trabajo gramaticográfico de Andrés Bello 
y de Rodolfo Lenz; Categorización y gramatización; La Gramática sobre 
la lengua castellana de Antonio de Nebrija. Al autor sevillano dedicó va-
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rios títulos, como por ejemplo, �La Gramática de la lengua castellana 
de Nebrija desde la óptica de la coherencia�; �Nebrija vive�; �La gra-
mática castellana para extranjeros de Antonio de Nebrija�; �A vueltas 
con la Gramática sobre la lengua castellana de Antonio de Nebrija�; 
�Partezillas en la obra del maestro Antonio de Lebrixa grammatico�, y 
a él dedicó su último acto público como conferenciante en la Universi-
dad de Salamanca: �Repetitio prima. Las dos gramáticas castellanas 
(1492) de Antonio de Lebrixa grammatico�, con motivo de la festividad 
de Santo Tomás de Aquino el 22.1.2022. 

Fácilmente comprensibles son los contenidos teóricos y descriptivos 
y aquí podemos situar en 1981 su Gramática y categorías verbales en 
la tradición española (1771-1847), Salamanca Editorial Universidad de 
Salamanca, obra que en mi opinión abrió el camino a otras tantas, aun-
que no muchas, que llegaron durante la década de los ochenta dedicadas 
a la gramaticografía y a gramaticógrafos españoles. El método, la pro-
fundidad y seriedad de su investigación dejaban pocos cabos sueltos y 
se iban abriendo desde la inmanencia y los fundamentos teóricos a los 
modos y maneras, a lo menor e incluso �mostrenco� (adjetivo por él uti-
lizado), al contexto sociológico en el que se producen las obras, a los 
modelos de lengua, a los cánones, ampliando el concepto algo estrecho 
de gramaticógrafo que hemos recogido arriba y que aquí repetimos �per-
sona que se dedica a analizar los principios y procedimientos de com-
posición de gramáticas-textos, así como sus contenidos y estructuras, y 
lleva a efecto su estudio y crítica�. No me parece ahora superfluo, si 
consideramos el año 1847, recoger el título de María Luisa Calero Va-
quera, Historia de la gramática Española (1847-1920), publicado en 
1984 por la editorial Gredos. 

En la obra de Gómez Asencio, obra, pues, fundacional, hallamos el 
adjetivo �española�, adjetivo que con el paso de los años se hará plena-
mente inclusivo al afirmar que su saber se refiere a gramáticas �sobre el 
español�, por lo que son objeto de estudio tanto las escritas en español 
sobre el español, como las de Nebrija o la RAE, o bien las escritas en 
otras lenguas como las del Anónimo de Lovayna o la de Francesco 
Marin, está en italiano, pero no la de Port-Royal. y lo serán también las 
de los maestros �americanos� ya mencionados de Bello y Lenz. 

El paso de José Jesús Gómez Asencio por la historiografía
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En su defecto son también españolas aquellas que tienen el metalen-
guaje en español, sector en el que los títulos son numerosos como igual-
mente interesante es la terminología gramatical a la que nuestro profesor 
dedicó también una importante e innovadora línea de investigación, tra-
tando de situarse precisamente en aquellas palabras que a veces encubren 
y a veces descubren la dimensión teórica y que, resultan observatorios 
privilegiados de los procesos de gramaticaliziación. 

Ni toda la lengua cabe en la gramática (lo decía ya el maestro Co-
rreas), ni todo gramático está interesado en respetar o innovar sus mol-
des, por lo que al gramaticógrafo le compete: �Entender e interpretar los 
textos, no juzgarlos; comprenderlos en sí mismos, ver cómo se concebía 
la gramática y cómo se elaboraban los libros de gramática; buscar una 
justificación o explicación de las posturas que se mantienen; descubrir 
la inconsecuencia o el gregarismo dondequiera que se hallaren y la in-
tuición genial allá donde se presentare�; el método a seguir para obtener 
esta cosecha, nos dice el maestro Gómez Asencio, es el filológico: �Fi-
lología, al cabo, aplicada a tipos específicos de textos y de tradiciones 
textuales. Y por tanto la construcción rigurosa sin concesiones y auto-
crítica de un conjunto de datos: 

positivismo empirista con interés (�amor� le parece excesivo) por los 
detalles y apego a los textos (los textos, siempre los textos): scholarship; 
inclinación por la práctica de análisis pormenorizados sobre la materia 
que se trata; de lo que deriva la atracción por organizar la información 
y por categorizar la �realidad� hallada (descubierta o ideada); y la vo-
luntad por integrar hechos y datos en un sistema o modelo, y por no de-
jarlos sueltos, deshilvanados (Gómez Asencio 2020: 67) 

En definitiva, la historia de la gramaticografía española no puede ser 
la exposición secuenciada de una docena de gramáticas prominentes del 
español, dice el maestro salmantino, ha de ser el análisis de todos los 
textos de gramática: 

los innovadores y los rutinarios, los buenos y los malos, los de gran ca-
lado y los humildes escolares, los de fuerte personalidad y los mostren-
cos y nos deben atraer por igual la intrahistoria de esos textos de 
gramática, los contextos culturales en que se fraguaron, las redes de in-
fluencias entre autores y escuelas, la eficacia de ciertos textos privile-
giados, el prestigio de las lenguas, las disposiciones legales de los 
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gobiernos de turno, la importancia de los maestros como el descaro o lo 
insustancial de los imitadores, la fuerza que la faceta socio-educativa 
ejerció sobre la textura y los contenidos de esos libros, los intereses de 
sus autores, sus posibles destinatarios como moldeadores de su estruc-
tura. (Gómez Asencio 2020: 70). 

La Historia de las gramáticas del español es, pues, una de sus líneas 
de investigación de mayor calado y que creemos conviene subrayar en 
este contexto del congreso CIRSIL en Nápoles en donde nos hallamos; 
al menos unas veinte publicaciones iniciadas en 1981 y posteriormente 
a partir de 1996, y precisamente, entre 1996 y 2009, dedicó diez artículos 
de investigación a la vida y la obra lingüística de diez gramáticos espa-
ñoles, de muy diferente alcance y criterio, del siglo XIX y XVIII: en el 
listado hallamos a Juan Calderón, Juan Manuel Calleja, José Mamerto 
Gómez Hermosilla, Juan Antonio González de Valdés, Gaspar Melchor 
de Jovellanos, Francisco Lacueva, Antonio Martínez de Noboa, Vicente 
Salvá y Pérez, Benito de San Pedro, Jacobo Saqueniza, los hay, pues, 
obviamente menores y mayores; existe también, precisamente en 2005 
un estudio dedicado a �Una gramática rara: la de don Agustín Muñoz 
Álvarez (1793 y 1799)�, personaje desconocido para la mayoría hasta 
la publicación de ese estudio. 

En estos años debió fraguar la concepción de su historia de la gra-
mática española tal y como la presenta en 2006 en el prólogo a El cas-
tellano y su codificación gramatical. Vol. I: De 1492 (Antonio de 
Nebrija) a 1611 (John Sanford); a continuación vendrán otros dos volú-
menes, en 2008, El castellano y su codificación gramatical. Volumen II: 
De 1614 (B. J. Patón) a 1697 (F. Sobrino) y, por último, en 2011 El cas-
tellano y su codificación gramatical. Volumen III: De 1700 a 1835. Los 
tres volúmenes fueron publicados por el Instituto Castellano y Leonés 
de la lengua. 

Una historia que concluye pues en la primera parte del siglo XIX y 
que constituye el período privilegiado por Gómez Asencio que, por otra 
parte, iba poco a poco desbrozando horizontes y entrando en el XX y 
ahí están los títulos de algunas de sus tesis dirigidas y algunos de sus 
títulos como Los principios de las gramáticas académicas (1771-1962), 
Bern-New York-Berlín: Peter Lang - Colección Fondo Hispánico de 
Lingüística y de Filología. En la que la palabra �principios� cubre no 
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solo la parte textual, lo que antecede al libro, sino también el soporte 
teórico: con atención pues hacia las diferentes ediciones entre 1771 y 
1962, a sus principios, es decir, paratextos, portadas, derechos de pro-
piedad intelectual, prólogos y sus contenidos, actitud ante la lengua, 
etc. y observando a través de ellos los fundamentos, tanto doctrinales 
y de método, como sociológicos. Todo ello de modo didáctico (cuando 
los datos se acumulan llega la sinopsis) meticuloso en su procedimiento 
y exposición, buscando al lector con interrogantes, escondiendo su voz 
menos magistral y más compañera de compañeros entre paréntesis y 
corchetes, haciendo propuestas, sugiriendo dudas irresueltas, dirigién-
dose directamente �al lector� al modo clásico. �Largo, variado e intenso 
ha sido el recorrido en todas las direcciones apuntadas�, nos dice el 
maestro, y recordamos sus muchas intervenciones en universidades ex-
tranjeras en las que el español con su presencia no era lengua extranjera, 
desde Wisconsin a Lovaina en fructífero diálogo con el profesor Swig-
gers. 

Andaluz, estudiante en Salamanca, catedrático en Salamanca, al igual 
que Nebrija, una parte de su andanza vital e intelectual corrió por Italia, 
en su estancia en la Universidad de Bolonia y como visiting professor 
en la de Padua. Su concepción de la historiografía de la gramática espa-
ñola era, (ya lo hemos señalado), inclusiva en cuanto el español, por lo 
que el denominado foco italiano, en 2006, ya estaba en su Proyecto de 
Historia de la gramática Española a partir del primer volumen con Mi-
randa y Franciosini (y lo estará en su atención por el libro V de la gra-
mática de Nebrija). Faltaban por valorar otros siglos y en especial el 
recorrido desde el XIX hasta llegar al XX; de ahí su impulso para la re-
alización de dos tesis doctorales dedicadas al siglo XIX (de Lombardini 
y Barbero Bernal) de aquellas gramáticas que constituyen la gramatico-
grafía del hispanismo italiano moderno y que él definió en sus declara-
ciones autobiográficas con la cita que presentamos a continuación, en 
la que se explicita cómo las necesidades de quien aprende una segunda 
lengua difieren de las de los nativos y tienen �principios� diferentes, re-
corridos más tortuosos a través de series y su serie en manos de segundos 
autores y de editores: 

Cada hispanismo suele presentar sus fuentes particulares, sus autores 
concretos, su propia tradición interna, sus peculiares maneras de hacer 
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y de concebir, sus intereses específicos, en buena medida dependientes 
de, conectados con y atentos a las necesidades de aprendizaje de los des-
tinatarios de su producción gramatical; tales necesidades están � según 
es bien sabido � directamente entroncadas con las lenguas maternas de 
los aprendientes. Se van fraguando, así, modos heterogéneos de confec-
cionar y de entender las gramáticas, con asuntos de interés focal diver-
sos, con métodos dispares, que dan origen a �gramáticas contrastivas� 
de contenidos desiguales, los cuales vienen altamente condicionados por 
el imperativo pedagógico, esto es, por la eficacia y exigencias didácticas; 
dicho de otro modo: por las diferencias y distancias que se detectan entre 
la lengua materna y la lengua meta, esto es, el español, diferencias y dis-
tancias que son precisamente las que se trata de salvar, de sortear, de re-
solver con éxito (Gómez Asencio 2020: 85) 

Buena muestra de ello fue su contribución, juntamente con su estre-
cha colaborador Carmen Quijada, a propósito de la gramática de Josse 
que a lo largo de cincuenta años se adaptó a públicos de lenguas dife-
rentes en manos, como decíamos de segundos autores y editores; un ca-
pítulo del hispanismo francés que concluye en América, en Boston. 

Su relación con el hispanismo italiano y en particular con el Grupo 
Licei, abarcador de varias universidades italianas, no fue efímera sino 
intensa y prolongada durante casi dos décadas, años en los que además 
de las tesis citadas, nos cupo el honor de que colaborara en varias publi-
caciones colectivas (evidenciadas en la bibliografía final) y que diera su 
experta y sabia aportación a los seminarios organizados para la elabora-
ción metódica de la GREIT Gramática de referencia de español para 
italófonos cuya publicación, en tres volúmenes, corrió a cargo de la Coo-
perativa Universitaria de Bolonia y las ediciones de la Universidad de 
Salamanca, y en la que el mismo profesor colaboró coeditando el primer 
volumen y colaborando con un importante capítulo en el tercer volu-
men. 

Llegando a años más recientes, en el Congreso de la Sociedad Espa-
ñola de Historiografía Lingüística, celebrado en Buenos Aires en 2017 
se votó la Universidad de Bolonia, Campus de Forlì como sede del XII 
congreso de la Sociedad. Lamentablemente aunque no pudimos gozar 
de su presencia le manifestamos nuestro agradecimiento por la confianza 
que en nosotros había depositado. 
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Al profesor Gómez Asencio se debe, en el año 2001 la edición, An-
tiguas gramáticas del castellano, (edición digital en CD-Rom), Madrid: 
Colección Clásicos Tavera. Aportación indudable para poner a disposi-
ción de numerosos lectores los textos más importantes de la gramática 
española. 

Y, sin duda, vista la obsolescencia de nuestros queridos cederrón, se 
sintió apresado por su tiempo, hijo de su tiempo, pero no faltó su estí-
mulo para señalar en diferentes ocasiones la necesidad de editar los tex-
tos con ediciones filológicas, de ahí la proximidad al Proyecto Epigrama 
de C. Castillo que tanto en papel como en edición digitalizada está po-
niendo a disposición de los estudiosos las obras más representativas de 
la gramaticografía hispanoitaliana. <http://www.epigrama.eu/public/> 

El doctor Gómez Asencio fue un excelente profesor dominador de 
la actio retórica; asistiendo a sus clases se percibía nítidamente, al igual 
que en sus estudios ( en estos por escrito) cómo dialogaba con los con-
tenidos, con el texto que los encubría y cómo trataba de acercarlos al 
lector o al estudiante presente en las clases; era un ejercicio en el que 
ponía toda su energía y fuerza de persuasión, fruto de un saber con el 
que �dar cuenta y razón� tanto en sincronía como en diacronía del fun-
cionamiento de la lengua. Por suerte hemos conservado un testimonio 
de dos conferencias en Forlì, en el año 2011: �Pautas teóricas y meto-
dológicas para la definición de los fonemas del español�, y �Del mor-
fema al discurso. Tipos de unidades sintácticas en español (y dificultades 
para su representación y definición�, cuya grabación en video puede 
consultarse en <http://www.contrastiva.it/wp/?page_id=451> 

Todos somos, al cabo, hijos de nuestro tiempo; algunos, además, es-
clavos del mismo. No quiero ser esclavo del título de esta presentación 
en el que he jugado con dos palabras agraz �que no está maduro� y lí-
grimo salmantinismo utilizado por Gómez Asencio para �puro�. En 
efecto, hoy la historia de la gramaticografía ha alcanzado un elevado 
grado de madurez y de �pureza� debido al diálogo establecido en pro de 
una mayor consistencia metodológica de la disciplina, al mayor conoci-
miento biobibliográfico de los numerosos autores de gramáticas, a la 
eliminación de prejuicios que pesaban sobre textos periféricos o meno-
res, a la eliminación de juicios de valor desde la autoridad de teorías ac-
tuales a una exacta valoración de la capacidad descriptiva de las 
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gramáticas en función de sus objetivos. En este proceso de madurez de 
medio siglo, la figura del maestro Gómez Asencio aparece señera, adje-
tivo que espero le guste, y que acompañará durante mucho tiempo y 
largo trecho a muchas gentes. 
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