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LinPePrensa. Ideas sobre la lengua y su 
enseñanza en la prensa histórica española 
(1800-1939) 

Victoriano Gaviño Rodríguez 
Universidad de Cádiz 

María José García Folgado 
Universitat de València - GIEL 

RESUMEN: La investigación historiográfica española ha centrado tradicio-
nalmente su interés principal en el análisis de tratados lingüísticos (gra-
máticas, ortografías, diccionarios…), a partir de los cuales la disciplina ha 
elaborado la historia de las ideas lingüísticas y lingüístico-pedagógicas 
de los diferentes países hispanohablantes. Aunque este método de tra-
bajo sigue siendo el preferente en este ámbito, en los últimos años ha 
proliferado el acercamiento de investigadores a otras fuentes no canóni-
cas con el fin de descubrir nuevos datos y manifestaciones que comple-
menten la historia de nuestro pensamiento lingüístico. En esta línea se 
mueve el proyecto LinPePrensa que aquí presentamos, cuyo propósito 
principal consiste en la revalorización de una de estas fuentes marginales, 
la de la prensa histórica en España, por medio del desarrollo de un estu-
dio comprensivo a nivel general y particular del modo de circular y arti-
cularse las ideas sobre la lengua y su enseñanza en la prensa escrita entre 
el siglo XIX y las primeras décadas del XX, un periodo especialmente re-
levante en el que coinciden el desarrollo de la filología como disciplina 
científica con el de la utilización de la prensa como foro social de opinión 
y debate público. 
PALABRAS CLAVE: enseñanza de la lengua, gramática, ideas lingüísticas, or-
tografía, prensa española. 

ABSTRACT: Spanish historiographical research has traditionally focused its 
main interest on the analysis of linguistic treaties (grammars, spelling rules, 
dictionaries, etc.), from which the discipline has developed the history of 
linguistic and linguistic-pedagogical ideas in different Spanish-speaking 

G. Nalesso, A. Vicentini (eds.) 2024, Texts and ideas in the history of language learning and 
teaching, Quaderni del CIRSIL – 17, Bologna: Clueb.
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countries. Although this working method remains predominant in this 
field, in recent years there has been a proliferation of researchers ap-
proaching non-canonical sources in order to discover new data and mani-
festations that complement the history of our linguistic thought. In line 
with this approach, we present the LinPePrensa project, whose main pur-
pose is the revaluation of one of these marginal sources: historical press 
in Spain. This is achieved through the development of a comprehensive 
study, both general and specific, of the circulation and articulation of ideas 
about language and its teaching in the written press between the 19th 
century and the early decades of the 20th century. This period is particu-
larly relevant as it coincides with the development of philology as a scien-
tific discipline and the utilization of the press as a social forum for opinion 
and public debate. 
KEYWORDS: language teaching, grammar, linguistic ideas, orthography, 
Spanish press. 

La investigación historiográfica y sus fuentes. El análisis 1.
de la prensa escrita histórica y otras fuentes no 
canónicas 

La historiografía lingüística española actual goza de una excelente salud 
investigadora, en gran parte, gracias a la labor que desde el seno de la 
Sociedad Española de Historiografía Lingüística (SEHL) se viene reali-
zando desde su fundación en 1995 hasta la actualidad. En torno a ella, 
se reúnen en la actualidad un nutrido grupo de investigadores, filólogos 
y lingüistas que, especializados en el estudio de la lengua desde una 
perspectiva histórica, vienen desarrollando numerosos encuentros cien-
tíficos y trabajos en los que se ha explorado el estudio de la historia de 
las ideas lingüísticas sobre el español. Todo ello nos ha proporcionado 
hasta el día hoy un conocimiento más exhaustivo y completo de la his-
toria de las ciencias del lenguaje y su evolución epistemológica, sin que 
de ello debamos derivar como corolario el final de este proceso. En las 
últimas décadas, la disciplina ha experimentado un giro – que se mani-
fiesta claramente si se contrastan las definiciones ofrecidas de “histo-
riografía lingüística” por diversos autores (cf. Zamorano Aguilar 2008), 

Victoriano Gaviño Rodríguez, María José García Folgado



53

en el que se intenta superar esa tradicional óptica interna que implica un 
tratamiento inmanente focalizado en obras independientes aparecidas 
en forma de gramáticas, ortografías, diccionarios, etc., y que ha sido y 
sigue siendo – como atestiguan Gómez Asencio, Montoro del Arco y 
Swiggers (2014) – la predominante en nuestro ámbito. Dicho giro pone 
el énfasis en la contextualización de las propuestas, modelos y teorías 
lingüísticas con los agentes externos que intervienen en todo ese pro-
ceso, en la línea planteada por Swiggers (2004 y 2010), que articuló en 
su momento la más aceptada concepción de la disciplina hasta la fecha: 

Linguistic historiography is a discipline which lies at the intersection of 
linguistics (and its methodology), history (history of socio-cultural and 
institutional contexts), philosophy (ranging from the history of ideas and 
epistêmês to the history of philosophical doctrines), and the sociology 
of science. To put it briefly: linguistic historiography offers a description 
and explanation of the history of contextualized linguistic ideas (Swig-
gers 2010: 2). 

En la actualidad existe una aceptación evidente por otras manifesta-
ciones sobre la lengua, consideradas tradicionalmente “menores”, como 
fuentes de importancia para la reconstrucción de la historia de la lin-
güística hispánica, como es el caso de la corriente pedagógica (Calero 
Vaquera 2009; García Folgado 2014 y 2018; Fernández de Gobeo 2018), 
así como la valoración de otro tipo de fuentes y documentos considera-
dos hasta el momento marginales y que entrarían en lo que Zamorano 
Aguilar (2009: 211) denominó “epihistoriografía”. En el conjunto de 
estas fuentes no canónicas, destacan documentos de importancia como 
aquellos destinados a la correspondencia privada, los manuscritos o bo-
rradores encontrados en archivo, las actas de sociedades y asociaciones 
del momento o, en último término, la prensa, un modo de expresión que 
ha sido ampliamente abordado en otros campos como la historia y la li-
teratura, pero que apenas ha contado con parciales y leves incursiones 
en el estudio lingüístico del mundo hispánico. 

LinPePrensa. Ideas sobre la lengua y su enseñanza
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Evolución de la prensa histórica española y su papel en 2.
la circulación de ideas sobre la lengua y su enseñanza 
en el siglo XIX 

La invasión napoleónica y la Guerra de la Independencia son los dos he-
chos históricos que sirven para marcar el inicio de una época de esplen-
dor para la prensa española, como consecuencia de la eliminación de la 
censura y el establecimiento de la libertad de imprenta. Aunque los triun-
fos absolutistas en 1814 y 1823 echaron por tierra la libertad alcanzada 
en 1810 desde las Cortes de Cádiz por los constitucionalistas y recupe-
rada en el Trienio Liberal, puede afirmarse en líneas generales que, partir 
de las primeras décadas del XIX, proliferan en España (también fuera 
de este territorio por parte especialmente de los liberales exiliados) pu-
blicaciones periódicas de muy distinta índole, aunque mayoritariamente 
de corte político, que se crean en torno a Cádiz y que, con un marcado 
carácter efímero, sirven a liberales y serviles para exprimir la libertad 
de prensa. Junto al asunto político, crecen paulatinamente en España (si 
bien primero en Cádiz, pronto se produce el éxodo masivo de publica-
ciones a Madrid en seguimiento de los diputados de las Cortes Ordina-
rias) un sinfín de diarios, periódicos y revistas que comienzan a cubrir 
diferentes temáticas, relacionadas con aspectos como el carácter cos-
tumbrista, erudito, cultural y también, específicamente, con el lingüístico 
y el educativo. Son muchos los intelectuales, como Antonio Ríos Rosas, 
Espronceda, Juan Valera, Manuel Cañete, Ramón de Campoamor, Julián 
Romea, entre otros muchos, que se acercan a la prensa, no solo como 
un sustento económico con el que subsistir, sino además como una vía 
con la cual dar rienda suelta a sus inquietudes intelectuales y artísticas, 
así como una plataforma desde la cual dar difusión a sus ideas en torno 
a aspectos políticos, culturales y educativos, entre otros. 

Mientras que, en el siglo XVIII, con su carga de erudición y clasi-
cismo, la prensa fue un medio transmisor de ideas literarias, en el siglo 
XIX se desarrolla un fenómeno similar con el asunto lingüístico y, es-
pecialmente, el pedagógico. Desde muy pronto, se toma conciencia del 
poder de la prensa como una tribuna ideal para la difusión, por parte de 
intelectuales, de temas lingüísticos (especialmente, los relacionados con 
la educación), lo cual termina desembocando en la creación de revistas 

Victoriano Gaviño Rodríguez, María José García Folgado



55

especializadas en esta área. Ya sea en periódicos especializados o gene-
ralistas, la prensa pasa de ser un espejo de la sociedad a convertirse en 
agente o vehículo de transformación social, pues por medio de sus es-
critos pretende difundir ideas y opiniones y, en definitiva, influir en el 
pueblo y su educación. La educación, en efecto, es una de las funciones 
que también adopta la prensa, que intenta cumplir ese papel de forma-
ción de los individuos y, más adelante, también de los maestros. Esa es 
la razón por la cual a mediados del siglo XIX comienza a consagrarse 
la prensa pedagógica especializada, que multiplica sus publicaciones en 
el último cuarto del siglo XIX, como se puede apreciar en la figura 1: 

Figura 1. Fundación de publicaciones periódicas (elaboración propia a partir de los datos 
de Esteban y López 1992). 

 
Ese periodo finisecular coincide con un creciente interés por los 

asuntos de la lengua y su enseñanza, que empiezan a ser una constante 
en las cabeceras de estas publicaciones por medio de muy diversas ma-
nifestaciones: a) anuncios de obras lingüísticas, con o sin reseña, que 
nos permiten conocer más sobre la difusión de los tratados, así como el 
alcance o grado de aceptación que estos pudieron tener, tanto entre pro-
fesionales como en la propia sociedad; b) reproducción de estas mismas 
obras, ya sea de manera parcial o seriada; c) noticias sobre la lengua su 
enseñanza; d) artículos de opinión con propuestas y/o debates sobre teo-
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rías lingüísticas o la enseñanza de la lengua, ya sean de manera inde-
pendiente o al hilo de las postuladas por determinados autores u obras; 
e) legislaciones gubernamentales o educativas, etc. 

Ciertamente, la Ley Moyano (1857) había concedido a las enseñan-
zas lingüísticas un lugar central tanto en la escuela primaria como en la 
formación de maestros y, relacionado con ello, en las oposiciones, donde 
se incluyen “Elementos de gramática castellana; conocimiento de las 
partes de la oración, análisis gramatical, y ortografía teórica y práctica” 
(CLIP 1853: 38). Así pues, esta prensa especializada intenta dar res-
puesta a las inquietudes de los maestros y a sus necesidades formativas, 
tal y como se aprecia, por ejemplo, en una publicación como Anales de 
Primera enseñanza que comienza a publicarse en Madrid en julio de 
1858, al calor de la recién publicada Ley Moyano con una marcada vo-
cación institucional y con un notable deseo de aumentar el nivel cultural 
del profesorado: 

Los hombres de corazon y desinteres que se dedican al magisterio de la 
infancia, necesitan ejemplos, consejos é instrucciones que los sostengan 
y alienten en su difícil empresa. 
Necesitan alimento constante que nutra su espíritu, que agrande la esfera 
de sus ideas y conocimientos, que eleve sus miras sobre el reducido nivel 
de la escuela par que sean en ella más eficaces sus esfuerzos, y para evi-
tar, sin caer en la pedantería, la trivialidad y la rutina [ … ]. 
Tales son las verdaderas necesidades de las escuelas y de los maestros 
y las que nos proponemos satisfacer con los ANALES en cuanto alcancen 
nuestras facultades (Anales de Primera Enseñanza, año 1, n. 1, I, 1, 15-
7-1858, Prospecto). 

Entre sus páginas, vamos a encontrar un número importante de artí-
culos destinados a cuestiones lingüísticas y lingüístico-pedagógicas 
como, por ejemplo, los del maestro Antonio Valcárcel: “Sobre el método 
analítico” (n.º 2, 1858), “Gramática” (n.º 4 y n.º 12, 1858) o “Teoría de 
las proposiciones gramaticales” (n.º 23, 1859) (v. Garrido Vílchez 
2023a). En esa misma línea formativa, muchas otras cabeceras incluyen 
artículos de índole teórica, como los de los Gómez de Salazar en El Ma-
gisterio Español (i. e. el ciclo temático “Cuatro palabras sobre filología”, 
publicado entre diciembre de 1870 y marzo de 1871 en 15 entregas. V. 
García Folgado 2021) o los trabajos del profesor normalista Cervera y 

Victoriano Gaviño Rodríguez, María José García Folgado
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Royo publicados en La Escuela Moderna (i. e. “Filosofía aplicada a la 
Gramática”, año 9, n.º 99, junio 1899, o “Contenido y límites de la gra-
mática”, año 9, n.º 104, noviembre 1899); secciones destinadas a la prác-
tica del análisis, como el periódico barcelonés La Pedagogía (1864), 
dirigido por Liberato Guerra, que incluye una sección (de tres) destinada 
al ejercicio gramatical (cf. Checa Godoy, 2002: 256-257), o El Clamor 
del Magisterio, donde el maestro catalán Joaquín Montoy publica por 
entregas entre 1867 y 1882 varios métodos para ayudar a los maestros 
en su práctica de aula, pero también para orientar a los opositores al ma-
gisterio en el ejercicio de acceso al cuerpo (v. García Folgado 2023). En 
las páginas periódicas también se localizan programas de gramática 
como el de Azaña e Iznars (“Programa de lengua española para las es-
cuelas de Primera enseñanza (procedimiento cíclico)”, La Escuela mo-
derna, n.º 71, febrero 1897), memorias para el acceso a las plazas de 
profesor de las escuelas Normales, como la de Cervera y Royo (“Me-
moria sobre la enseñanza de la lengua castellana, gramática general, fi-
lología y literatura castellanas”, La Escuela Moderna, año 9, n.º 101, 
agosto; n.º 102, septiembre, y n.º 103, octubre, 1899).  

Las publicaciones especializadas se multiplican y, junto algunas ya 
mencionadas, otras tantas cabeceras, como el Boletín de la Institución 
Libre de Enseñanza, Revista de Instrucción Primaria, Boletín de pri-
mera enseñanza de la provincia de Gerona, La Concordia, El Monitor 
del Magisterio, La Unión, etc., van contribuyendo a la creación de toda 
una compleja red de circulación de textos que, de manera paralela o dia-
logal con las obras tradicionalmente conocidas y analizadas en la inves-
tigación historiográfica, hacen de la prensa escrita un importante 
vehículo para el desarrollo de una conciencia lingüístico-pedagógica que 
penetra, no solo en el ámbito de los maestros, intelectuales o eruditos 
de la época, sino también en el de una sociedad que avanza y evoluciona 
a golpe de palabra en un medio privilegiado para la transmisión y me-
diatización de ideas.  

Cobran, de este modo, un especial sentido las palabras de algunos 
estudiosos de la literatura, la historia o la sociología del XIX cuando 
afirman que el siglo XIX es por excelencia el siglo de la prensa escrita 
(cf., por ejemplo, Mejías Alonso y Arias Coello 1998: 241), una afirma-
ción que, paradójicamente, no ha tenido su desarrollo en una utilización 

LinPePrensa. Ideas sobre la lengua y su enseñanza



58

real de la prensa histórica como fuente para la historia de las ideas lin-
güísticas y lingüístico-pedagógicas. Sí ha sido este un campo fructífero 
para los historiadores de la educación1 y de la historia social y cultural 
(especialmente importantes son las aportaciones de Checa, 2002 y Her-
nández Díaz, 2013), y gracias a sus investigaciones contamos hoy con 
una excelente catalogación y descripción del amplio caudal de publica-
ciones existentes en los siglos XIX y XX; asimismo, se han analizado 
series de publicaciones con objetivos diversos, la prensa de regiones 
concretas, entre otros focos. Sin embargo, en España pese a la infinidad 
de materiales que la prensa presenta, además del fácil acceso digital a 
muchos de estos documentos hoy día, resulta sorprendente el escaso in-
terés que ha suscitado su estudio entre los investigadores de la historio-
grafía lingüística; salvo alguna excepción (Gómez Asencio y Zamorano 
Aguilar 2015) o su uso como fuente subsidiaria (García Folgado, 2012 
y 2014), su ausencia entre las temáticas preferentes en esta área es una 
realidad (cf. Gómez Asencio, Montoro del Arco y Swiggers, 2014).  

Una clara excepción suponen los trabajos orientados hacia una pers-
pectiva sociolingüística e ideológica de la lengua, ya que son las cues-
tiones vinculadas a la circulación y difusión de ideas sobre la lengua en 
la prensa escrita y su papel en la construcción de las nacionalidades las 
que han suscitado en los últimos años el interés de los investigadores. 
Esa perspectiva es la que manifiestan, por ejemplo, los trabajos de la red 
de investigación CIRCULA: Circulation et médiatisation d’idéologies 
linguistiques (http://circula.recherche.usherbrooke.ca), tanto en su re-
vista (Circula: revue d’idéologies linguistiques), publicada desde 2015, 
como en los congresos que se celebran bajo el acrónimo de ILPE (Ideo-
logías Lingüísticas en la Prensa Escrita, Ausburg, 2013; Sherbrooke, 
2015; Alicante, 2017; Buenos Aires, 2022). En el ámbito hispánico ame-
ricano, destacan las investigaciones centradas en los debates sobre la 

1  Curiosamente, si se revisan investigaciones y propuestas producidas en el 
ámbito de la historia de la educación, se aprecia con claridad la falta de investiga-
ciones dedicadas a aspectos lingüístico-pedagógicos en publicaciones colectivas 
como Hernández Díaz (2013) o, por ejemplo, en el listado de comunicaciones de 
los congresos y jornadas sobre Prensa Pedagógica organizadas por el grupo de in-
vestigación Helmántica Paideia de la Universidad de Salamanca (http://www.hel-
manticapaideia.com/wp/).

Victoriano Gaviño Rodríguez, María José García Folgado
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lengua nacional desarrollada por los proyectos Ideologías lingüísticas 
en la prensa escrita en Argentina (1810-1930). Corpus, teorías, métodos 
(CONICET, 2015-2018) e Ideologías lingüísticas en la prensa escrita 
en Argentina (1810-1955). Aportes para una historia política y material 
de la lengua (ANPCyT, 2019-2022), dirigidos por Juan Ennis (v. para 
algunos resultados, Pas 2015, Ennis 2017; Ennis, Santomero y Toscano 
García, 2019), mientras que en el ámbito peninsular español son cono-
cidos los trabajos del grupo de investigación METAPRES: El discurso 
metalingüístico en la prensa española. Análisis multidimensional, ca-
racterización y aplicaciones de las columnas sobre lengua (CSL) 
(http://metapres.es/), de la Universitat d’Alacant, dedicado al estudio de 
las columnas sobre lengua en la prensa española, sobre todo desde la 
perspectiva sincrónica, pero que también cuentan con trabajos y líneas 
centradas en la historia reciente (Marimón Llorca y Santamaría Pérez, 
2019; Schwarze y Marimón Llorca, 2021). En ese marco de indagación 
de las ideologías lingüísticas en prensa, se incluyen en los últimos años 
también otros trabajos, como los de Rivas Zancarrón (2020 y 2021, entre 
otros) o García Caba (2020a y 2020b), centrados principalmente en el 
ámbito americano.  

Son, sin embargo, excepcionales todavía las investigaciones que par-
ten de la prensa para profundizar en la reconstrucción del pensamiento 
lingüístico, entre las que podemos mencionar el capítulo de Poch Olivé 
(2019) sobre las columnas de lengua en La España Moderna o los tra-
bajos recientes de Puche Lorenzo (2019a, 2019b, 2019c, 2021 y 2023), 
en los que se abordan cuestiones lexicográficas y gramaticales en un 
corpus de prensa española o se indaga la presencia de ideas lingüísticas 
en publicaciones concretas como la Revista de archivos, bibliotecas y 
museos durante el siglo XIX. Tampoco se encuentran apenas trabajos 
que, desde la propia disciplina o desde otras áreas de conocimiento (i.e. 
la Historia de la Educación) analicen la construcción de las ideas lin-
güístico-pedagógicas en la prensa, con la salvedad de los trabajos de Ez-
peleta Aguilar (2015-2016 y 2018) o Gallardo Richards (2021 y 2023) 
y algunas otras investigaciones llevadas a cabo en el seno de los pro-
yectos argentinos antes mencionados (Lidgett 2015; Lidgett y Toscano 
y García 2021; López García 2018). 
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Esta es la línea de trabajo de los proyectos del grupo de trabajo Lin-
PePrensa2, que, en consonancia con los presupuestos actuales de la His-
toriografía Lingüística, se centra preliminarmente en el análisis de la 
prensa escrita, sin desdeñar – como ya se ha dicho – otras aproximacio-
nes a fuentes también tradicionalmente ausentes en este tipo de estudios, 
como apuntes, correspondencia privada, documentos manuscritos de ar-
chivos, actas de sociedades e instituciones, etc., con el doble objetivo 
de a) conformar un corpus integral de artículos para el estudio de las 
ideas lingüísticas y pedagógicas en la prensa de España publicada en el 
período 1800-1939, y b) desarrollar un estudio comprensivo a nivel ge-
neral y particular del modo de circular y articularse las ideas lingüísticas 
y pedagógicas en la prensa de este período. El enfoque adoptado en el 
marco de este proyecto pone especial atención a la relación entre lengua 
y sociedad, destacando así la importancia de algunos conceptos de la 
sociolingüística histórica como el de language in society (Blommaert, 
2010). En esta línea, se parte del firme convencimiento de que esta pers-
pectiva redunda en un conocimiento más exhaustivo de la realidad que 
rodea el desarrollo de ideas lingüísticas y su enseñanza en la época, así 
como en el descubrimiento de nuevos agentes y propuestas, respuestas 
y justificaciones al margen de las ya conocidas en otras fuentes de estu-
dio canónicas para la disciplina. En este sentido, se plantea la pertinencia 
de indagar en las ideas lingüísticas y lingüístico-pedagógicas en la 
prensa escrita a partir del siglo XIX, momento de expansión y desarrollo 
de estas publicaciones, que acaban constituyéndose en el medio de co-
municación social preferente, hasta las primeras décadas del siglo XX, 
en concreto, 1939, con el final de la Segunda República, un importante 

2  Hasta el momento, los distintos investigadores que conforman el grupo de 
trabajo LinPePrensa han desarrollado sus investigaciones en el marco de dos pro-
yectos de investigación de carácter nacional, Ideas lingüísticas y pedagógicas en la 
prensa española del siglo XIX (LinPePrensa), (ref. PGC2018-098509-B-I00, Mini-
sterio de Ciencia, Innovación y Universidades) y La lengua y su enseñanza en la 
prensa española: de la ley Moyano al fin de la II República (1857-1939) (LinPe-
Prensa II) (ref. PID2021-126116NB-I00), además de otro proyecto autonómico, 
centrado en la identidad andaluza, bajo el título de Actitudes lingüísticas e ideas pe-
dagógicas en la prensa española del siglo XIX. Perspectivas sobre la identidad an-
daluza (ref. P18-RT-3117, Junta de Andalucía en el marco del Plan andaluz de 
investigación, desarrollo e innovación, PAIDI 2020).
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momento histórico para la historia educativa, cultural y científica espa-
ñola con especial relevancia en la historia lingüística del país, dados los 
procesos sociopolíticos que inciden de manera determinante en la arti-
culación de la pluralidad lingüística de España. Este cambio de foco per-
mitirá desarrollar una perspectiva integradora de los componentes 
interno y externo en el análisis historiográfico de otros estudios en dife-
rentes tradiciones discursivas, trazando así los puentes que de manera 
natural unen aquellas fuentes con estas otras menos canónicas (en este 
caso, las encontradas en la prensa en modo de artículos, reseñas, car-
tas…), que ahora se erigen en instrumento plausible para dibujar un trazo 
diferente, a la par que complementario, no solo de la historia de este 
pensamiento, sino, al mismo tiempo, de la estructura interna de la lengua 
en relación con otros factores externos de corte social, económico o po-
lítico, entre otros. 

Algunos resultados del estudio de las ideas sobre la 3.
lengua y su enseñanza en la prensa española entre 
1800 y 1939 en el ámbito del proyecto LinPePrensa 

En los últimos años, la prensa histórica española se ha constituido en 
una fuente documental de extraordinaria riqueza para el estudio de la 
lengua en el marco del proyecto LinPePrensa, en cuyo seno se ha desa-
rrollado el examen de diarios, periódicos y revistas a través de esa múl-
tiple dimensión a la que alude Durán López (2018: 421), que permite 
analizar la prensa, no solo como mero repositorio de contenidos, esto 
es, como un vehículo donde extraer textos para su posterior análisis, sino 
también en relación con su continente, esto es, en el estudio de los pe-
riódicos como discursos autónomos y unitarios. Desde estos puntos de 
vista complementarios, hemos abordado el estudio de diferentes niveles 
lingüísticos, aspectos, y autores, entre los que destacamos de manera es-
pecial los siguientes: a) el problema de la alfabetización en la sociedad 
española (Gaviño Rodríguez, 2022a), b) el purismo lingüístico y la co-
rrección del castellano (Silvestre Llamas, 2021, 2022 y 2023; Torres 
Martínez, 2021a y 2023), c) la presentación y recolección de léxico es-
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pecializado, ya sea el culinario (Torres Martínez, 2021b, 2021c) o el de 
la moda (Torres Martínez, 2021d), d) la configuración de diccionarios 
satíricos (Gaviño Rodríguez, 2023a), e) la recepción de obras o el estu-
dio de los discursos lingüísticos de distintos periódicos y su recepción 
local, en relación con el análisis de autores muy diversos y sus ideas en 
cabeceras como El Monitor de la Educación Común (Gaviño Rodríguez, 
2020a), El Magisterio Español (García Folgado, 2021), El Clamor del 
Magisterio (García Folgado, 2023), El Educador y el Semanario de Ins-
truczión Pública (Gaviño Rodríguez, 2023b), Anales de la Educación 
Común (de Natale y Lidgett, 2023), etc., f) el desarrollo de ideologías 
lingüísticas en el pensamiento filológico hispánico (Tordera Yllescas, 
2021), y g) la presentación de ideas e inquietudes lingüísticas en estas 
publicaciones, donde destacan en especial las incluidas en los periódicos 
pedagógicos, que constituyen un caudal interminable para postular y 
discutir sobre nuevos modelos de análisis para la gramática (García Fol-
gado, 2020; Garrido Vílchez, 2023a y 2023b), la ortografía (Gaviño Ro-
dríguez, 2020b, 2020c, 2021a y 2022b) o la fonética (Perea Siller y Sanz 
Velasco, 2023), incluida la enseñanza específica de la lengua a sordo-
mudos (Tordera Yllescas, 2023).  

En cualquiera de estos ámbitos, estamos ante investigaciones que 
consideran la prensa como una compleja red en la que cada periódico 
no es más que “el terminal accidental de una extensa circulación de tex-
tos y estructuras que se manifiesta a nivel local, regional, nacional e in-
ternacional” (Durán López 2018: 421). Como muestra de esta 
constelación de textos, podemos hacer referencia a la constante presen-
cia de diálogos y debates entre cabeceras, que propician la aparición de 
polémicas lingüísticas, una tipología discursiva que alcanza un profundo 
desarrollo en la prensa escrita a partir del XIX – como ha analizado en 
algún caso Gaviño Rodríguez (2021b y 2021c) – y que provoca, con fre-
cuencia, la aparición de los conocidos como ciclos polémicos, una de 
las principales estructuras de la opinión publicada en este medio, que 
consiste en un conjunto de textos cuyo lazo de unión no es otro que el 
encadenamiento de las diferentes reacciones o réplicas que se producen 
entre dos o más autores, ya sea en la misma o distintas cabeceras. De 
hecho, como bien ha defendido Durán López (2018: 429), 
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la lectura serial de la prensa y los folletos puede ser definida casi por 
una sucesión de pequeños o grandes ciclos polémicos que se extienden 
durante unos días (o semanas, o meses) y unos textos (en distintos for-
matos o periódicos), para luego extinguirse; los asuntos y los oponentes 
van cambiando, pero la línea general de estas discusiones suele ser ho-
mogénea y, si se estudia en conjunto, muy ilustrativa.  

En este género se desarrollan en las cabeceras de nuestro país inten-
sos debates acerca de muy diversos asuntos relacionados con la lengua 
y su enseñanza. Dos ejemplos de ello son los ciclos polémicos sobre as-
pectos gramaticales y las polémicas ortográficas. 

Ciclos polémicos sobre gramática a.

La gramática, tanto los aspectos doctrinales como las cuestiones vin-
culadas al uso de la lengua, es un tema que genera ciclos polémicos fre-
cuentes – y en no pocas ocasiones, encendidos – en la prensa del XIX: 

Dice El Defensor que por más vueltas y revueltas que dé El Vindicador 
de Bilbao, nunca convencerá á La Apología y á El Clamor del Magiste-
rio, ilustradas revistas de Valencia y Barcelona respectivamente, ni á 
nadie que sepa dos dedos de gramática, de que el se es sujeto ó agente 
de la significación del verbo. Porque el pronombre se, añade El Defen-
sor, nunca puede estar en nominativo, condición necesaria para ser su-
jeto (Boletín de primera enseñanza de la provincia de Gerona, año 9, 
n.º 29, 17-7-1883). 

Un detonante habitual de los ciclos polémicos sobre gramática son 
las reseñas de obras gramaticales, en las que la crítica contenida en la 
reseña suscita respuesta por parte del autor de la obra reseñada. Un ejem-
plo paradigmático es el ciclo polémico que surge a partir de la publica-
ción, en la sección bibliográfica de El Magisterio Español (el 5 de 
septiembre de 1873), de la reseña que Fernando Gómez de Salazar hace 
de la Gramática castellana teórico-práctica, en todas sus partes de Gre-
gorio Herrainz (1869), en la que muestra su total desacuerdo con varios 
aspectos, en especial con el punto de doctrina referido a los posesivos 
mío, tuyo y suyo, ya que para él dichas formas son, respectivamente, los 
genitivos de los pronombres de primera, segunda y tercera persona 
(equivalentes a de mí, de ti y de él). Unos meses después, el 20 de enero 
de 1874, se publica una carta de respuesta remitida al periódico por He-
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rrainz en la que rebate las ideas de Gómez de Salazar e insiste en el valor 
modificativo de los posesivos y, en consecuencia, su carácter adjetival 
y de palabras regidas. A la polémica se va a sumar a partir de febrero de 
1874 también Millán Orío desde La Idea, quien defiende una naturaleza 
mixta, etiquetando estas voces como “adjetivos determinativos posesi-
vos pronominales”. El ciclo se va a extender durante ocho meses (entre 
septiembre de 1873 y abril de 1874) y, además de las dos cabeceras prin-
cipales, van a intervenir de manera anexa otros periódicos como La Re-
vista de Huesca, El Magisterio Aragonés, La Imparcialidad, La Primera 
Enseñanza, El Ateneo Lorquino o El Consultor Riojano. 

Lo interesante de muchos de estos debates gramaticales es que no se 
limitan a las páginas de la prensa, sino que se establece un diálogo entre 
la “vía mediática” (la de los artículos gramaticales publicados en las pá-
ginas periódicas) y la “vía manualística” (la de las gramáticas y demás 
textos canónicos para la Historiografía lingüística) (v. Garrido Vílchez 
y García Folgado 2022 y Garrido Vílchez 2023b), con lo que el circuito 
se amplía y, en cierta medida, la polémica trasciende su carácter efímero 
para tornarse perdurable en las páginas de la gramática. Un ejemplo de 
ello es la discusión entre el maestro Joaquín Montoy y Escuer y el pro-
fesor normalista e inspector de educación Joaquín Avendaño. El primero, 
redactor habitual de El Clamor del Magisterio, escribe en ese semanario 
entre el 24 de diciembre de 1880 y el 15 de julio de 1881 un ciclo temá-
tico de doce entregas titulado “Género próximo y última diferencia de 
las partes de la oración” en el que diserta sobre las categorías gramati-
cales a partir de la última edición de la Gramática académica, cuya cla-
sificación le parece poco adecuada, y revisa toda una serie de obras 
gramaticales de autores del momento como Giró, Salleras, González de 
Soto o Avendaño. Precisamente, a este último destina las entregas 6.ª 
(18-3-1881), 7.ª (1-4-1881) y 8.ª (22-4-1881). La réplica de Avendaño 
se incluye en la octava edición de sus Elementos de gramática castellana 
de 1881 y, de vuelta, Montoy publica en El Clamor del Magisterio su 
respuesta en cinco nuevas entregas de “Género próximo y última dife-
rencia de las partes de la oración” en 1883: 
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Figura 2. El Clamor del Magisterio, 4-5-1883. 

 
Un aspecto interesante de las polémicas gramaticales, que las dife-

rencia de las ortográficas que se exponen a continuación, es que los au-
tores implicados son muy conscientes de que la cuestión, aun 
planteándose como clara oposición a la Academia, tiene un menor im-
pacto social, dado que no afecta de manera directa a la regulación del 
idioma. Eso provoca que se sientan más libres para exponer sus propias 
ideas, y que los debates gramaticales, ya sean de tipo teórico, didáctico 
o relacionados con el uso de las formas lingüísticas, aparezcan de ma-
nera habitual en las páginas de la prensa profesional del Magisterio, prin-
cipalmente. 

Las polémicas sobre la ortografía b.

Si bien a principios del siglo XIX, las páginas de los periódicos son 
ocupadas por polémicas relacionadas con otros contenidos temáticos 
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que se consideran más importantes3, las publicaciones periódicas co-
mienzan a ser muy prolijas en este tipo de polémicas a partir de media-
dos de siglo, cuando el debate por la reforma de la ortografía española 
se intensifica a partir del intercambio de ideas en 1841 entre Fileto Vidal 
y Vicente y el suscriptor orensano en el Eco del Comercio, continuadas 
poco después con la función ideologizadora que muchos reformistas lle-
varon a cabo desde las revistas El Educador y el Semanario de Instruc-
zión Pública en 1842, que fueron el desencadenante de que la Academia 
acabara consolidando su teoría con la oficialización de su ortografía en 
la escuela. No fue este, sin embargo, el fin de las polémicas ortográficas 
en la prensa, pues desde mediados del XIX hasta principios del XX, la 
prensa escrita es testigo de muchas otras disputas sobre este tema, como 
la que entablan Ruiz Morote con otros autores en El Magisterio, Perió-
dico de Educación y Enseñanza y Anales de Primera Enseñanza, las vi-
vidas en el Boletín de Primera Enseñanza de la mano de Fernando Rosa 
y Arroyo, las que tienen como actores a Gómez de Salazar, Condomines 
y Bosch durante el sexenio democrático en las páginas de El Magisterio 
Español y El Fomento Balear o, por citar un último ejemplo de comien-
zos del siglo XX, la iniciada por Luis Santullano en contra de las pro-
puestas reformistas planteadas en La Escuela Moderna por Ramón 
Robles Robles y otros autores como Fidel Kabet Gómez, Juan Llarena 
Lluna o Eugenio Ortega Oteo. 

Como ya se advertía en Gaviño Rodríguez (2021c: 177), “la polé-
mica es todo un arte connatural a la vida intelectual del momento”, y en 
cualquiera de sus ámbitos, los ciclos polémicos sobre asuntos lingüísti-
cos y educativos cumplen con diversas funcionalidades: por un lado, 
hay que destacar el evidente interés que para la sociedad de la época y, 
por lo tanto, para estas publicaciones, tenían estas disputas lingüísticas, 
que servían de entretenimiento para los lectores y fomentaban, por su 
carácter serial, la compra de sus números. Por otro, no es menos impor-
tante el valor social del género para los propios participantes de la po-

3  En este aspecto, destaca el asunto político, que es el tema predilecto de con-
tinuos debates entre conservadores y liberales y que, en ocasiones, toman la lengua 
como telón de fondo de sus propias diferencias, como sucede en el debate ortográfico 
que se origina en 1812 entre el Diario de Mallorca y la Aurora Patriótica Mallor-
quina (cf. Gaviño Rodríguez, 2022c: 507-509).
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lémica. Conocedores de que, para granjearse una buena reputación, de-
bían pertenecer a las asociaciones doctas que articulan el poder cultural 
en la sociedad, la polémica sustituye el diálogo con ellas, constituyén-
dose en una manera digna para que estos actores, con aspiraciones de 
convertirse en hombres respetados entre los intelectuales y las élites de 
la sociedad, se dieran a conocer en tales círculos4. Por último, y no 
menos importante, subyace en muchos de estos debates una doble in-
tencionalidad, la primera, de índole doctrinal, cuando estas polémicas 
sirven para refrendar teorías, contrastarlas y someterlas al juicio público; 
la segunda, de carácter comercial, cuando la participación en estas dis-
cusiones traspasa el interés meramente intelectual o académico y se en-
cuentran supeditadas a la necesidad de venta de obras por parte de 
autores de manuales o libros en general sobre la materia. 

A modo de cierre 4.

Este necesariamente breve recorrido sobre el proyecto LinPePrensa per-
mite atisbar el enorme potencial de la prensa histórica como fuente para 
reconstruir las ideas lingüísticas y lingüístico-pedagógicas de un periodo 
dado, en cuya configuración los ciclos polémicos son un elemento social 
de gran ayuda para entender los procesos – implícitos en las obras ca-
nónicas – que conducen a la configuración del estado de las cosas (en el 
sentido no ontológico del término) y a comprender su complejidad.  

4  Si bien estaríamos, en estos casos, ante manifestaciones discursivas que esta-
rían condicionadas por las luchas en la construcción y legitimación del poder, en la 
línea expuesta por Woolard y Schieffelin (1994: 55-56), al mismo tiempo, se trata 
de una manera de socializar en la que, a menudo, el asunto del que se debate es lo 
menos importante, escondiéndose detrás de las palabras otras verdaderas intenciones, 
no siempre fácilmente interpretables, pero que en la contienda lleva, en no pocas 
ocasiones, a la presencia de un discurso extremado artificialmente. Como ha sabido 
exponer Durán López (2016: 504), los participantes “ventilan también sus vanidades, 
la alta idea que tienen de su propia sabiduría y que exigen que los demás les reco-
nozcan”.
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