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INTRODUCCION 

~ idea que me ha llevado a elaborar mi 

tesis profesional sobre "El español como instrumento 

educativo en la Segunda Enseñanza", ha sido la de reu-

nñr a. manera de "reflexiones autocríticas•, las expe- -

riencias que han ido brotando en mis cinco años da vida 

profesional, como IJl8,estra en escuelas secundarias del -

Distrito Federal. 

No pretendo con ellas descubrir noveda-

des, ni mucho menos trazar normas, sino discurrir sene.!. 

llamente acerca de las preocupaciones que el trabajo d!Jl 

rio crea en todos los compañeros de profesi~n •. Desearía 

que mis palabras (factibles de suscitar discrepancias o 

asentimientos) llevaran el linimo de que estoy tratan- -



do efectivamente de temas medulares comunes a cuantos-

hemos dedicado y dedicamos nuestra ilusionada activi--

dad,por deber y por gusto, a la enseñanza de la lengua 

nacional y de la literatura. 

Desde mi ,poca de estudiante de Secun

daria, era para m1 motivo de asombro observar como muy 

pocos de mis compañeros sentían especial predileccidn

por la materia de español. Comprend~ despu,s que, tal

vez por ser la JQ!a una familia dedicada eapecificamen-

te a la enseñanza del español, nunca tuve dudas que no 

me fueran aclaradas en el acto y que crearan los ·1>.ro-

blemas y dificultades en que ve1a envueltos a mis com-

pañeros de clase. 

Esa predileccidn m!a, unida a una voca . . -
ci,cfo por el magisterio que no ha disminuido, origin~ en 

m! la preocupacidn pbr buscar la manera de hacer sene! 

llo, 16gico y agradable el aprendizaje del Espaíiol, en

ten41do como vehículo, como instrumento para lograr el 

desarrol1o pleno de la personalidad del individuo; nun 



ca como un cdmulo de reglas, normas y definiciones ind -
tiles que se memorizan,se archivan ••• y se olvidan. 

Ahora que las refor.rnas implanta.oas en -

la ensefi.anza media han vuelto a agitar los problemas -

docentes en todo el mundo, considero que es bueno dis

currir sobre los fines y los métodos de esta discipl.!, 

na, poco definida en su contenido, pero que es consid,t 

rada1sin lugar a dudas, cono básica en la for:maci~n de 

la personalidad. 

No se puede negar la importancia real -

de los planes de estudios oficiales y denás disposici.2, 

nes legislativas. Pero los maestros hemos aprendido -

que es ilusorio pensar que el sistema educativo de un

país puede modificarse profunda y radicalmente con le-

yes y reglamentos. Las reformas docentes duraderas, -

son producto de un lento madurar de la cultura en la -

conciencia de dada p~fs. 

Es la nuestra una fpoca de titubeos, --



que si bien pueden darnos una impresi~n de discontinu! 

dad, tiene la gran virtud de plantearnos los problemas 

de mftodo en toda sus desnudez. 

Siento que la acci6n individual, no es

ya más una simple continu&ci~n,. de una tradicidn cdmo

da, ya creada, sino el comie?.!ZO responsable e il'lquieto 

de algo nuevo en cuyo porvenir podemos colaborar todos 

y cada uno de nosotros. 
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CAPITULO I 

JDRCICIOS DE BEDACCION 

IA Grmtica era, aegdn la vieja def1ni

ci6n, •ei arte de hablar y escribir correctamente•. Incl.!! 

so en los pa!ees me cultos, basta el siglo pasado, el es 
nocimiento de la lengua materna ae basaba principalmente 

en el estudio de la Gr&tmatica. ~l mecanismo gramatical del 

idioma, desde un punto de vista normativo, absorbía la a

tencid.n de profesores y diac!pulos, hasta el punto de que 

las explicaciones de textos y los ejercicios de composi

cifn no eran esencialmente m4a que medios utilizados para 

ver confirmadas o aplicadas laa reglae gramaticales. 

114D adelante trataremos de fijar con exac

titud nuestro pensamiento sobre el papel que la Gramitica 

ha de desempeñar en el desarrollo de nuestra enseñanza. 

Por el momento bastar, tener en cuenta que el avance de -

los iétodos activos de la educac16n, ha dado inter&a ere-
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ciente a la composicifn oral y escrita como recursos pri!!. 

cipalee para desenvolver la capacidad expresiva del niño 

y del adolescente. Por otra parte, el estudio de la trad!, 

cidn literuia de las grandes lenguas de cultura, y la -

miBm transformacidn de la LingClistica moderna, desde Cr.g, 

ce hasta Vosaler, han repercutido en las escuelas primarias 

y secundarias en el sentido de prestar •yor atenci&n al 

hecho vivo y cambiante del len¡ueJe hablado y escrito, que 

a las f~rmulaa que definen au uso en cualquier :momento -

hist~rico. Con eato no queremos decir que las tendencia• 

deben ser exageradas, ni menos llevadas a sus consecuen

cias extremas en la prictic& eacolar preuniversitariaa. 

I&a citamos sdlo para 3,uaUfiear el valor formativo pri

mordial que atribuimos a la redaccidn en nuestros m.'todos 

docentes. 

No bay, en efecto, nln&4n •test• m& exacto 

para la medida del avance de loa alumnos ni para 3azgar de 

la conveniencia o deavente,Ja de su cambio de grado en la -

eacaela, que lo que la composicidn escrita revele acere& -

de la formac14n mental y general de su autor. Un sistem -

razonable de ex'menes deberla buscar su• meJores elementos 

de Juicio en el desarrollo de temas adecuados a las diver

sas edades. 
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la periodicidad con que debe someterse a 

los al~mnos a la pr4ctica de ejercios de redacci&n ea, n,! 

turalmente, variable aegdn laa edades, la amplitud de los 

temas propuestos, el trabajo total que la escuela impone 

a los alumnos y los matices personales que cada profesor 

imprimé al ~todo empleado, :In el Primer Curso nos incli

namos áa por los ejercicios brevea y frecuentes, que por 

loa extensos a largo plazo. :In el Segundo Curso los d~as 

10, 20 y 30 de cada mea se recogen los ejercicios y ae -

anuncia el tema def trabajo siguiente. :In cambio en el Te,¡ 

cer Curso se propone de vea en cuando un tema. extenso que 

obligue al manejo de bibliografia y a la lectura de tex

tos abundantes, con un plazo de un mea o mea y medio, ae

gdn los casos. 

Xl trabajo de correcci~n de composici~es 

tan numerosas es indudablemente peno&t.aimo para el profe-

sor, eapecialmente cuando la matr/cula en las clases es -

ilimitada; pero la eficacia de la composic16n es tan evi

dente, que ..Sn a costa de mucbaa hora& de labor, debe - -

practicarla todo profesor con sentido de responsabilidad; 

responsabilidad que una inspecci6n inteligente y eficaz 

tendría que poner constantemente a prueba. 
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La manera de corregir loa ejercicios escri

tos decide a veces de la eficacia de eate trabajo. la exp_! 

r1enc1a noa ha en1ef1ado que si el profesor devuelve la ta

rea corregida, el alu:mio, o no mira las correccionea, o -

las lee ain &tenc16n suficiente para evitar en lo sucesivo 

las faltu cometidas. Por esto ea preferible~iimitarse a 

marcar con tinta o 1'piz de color las palabra• o p4rrarosen 

que baya al¡o que enmendar, y el día que a.e devuelvan los 

eJercicioa, obligar a loa diac1puloa a corregir su proplo 

trabajo, preguntando cuando no lo entiendan, el porqul de 

las aefialea que el profesor lea ha hecho, •o bay inconve

niente en dedicar parte de~ clase, y a,dn toda ella si es 

necesario, a esta labor correctora individual. Conviene a

deáa tratar ante toda la• clase• de las faltas m4s gene-

ralmente obaenadaa; por ejemplo, en el Primer Afio, la con 

fuai.dn ortogrif°ica entre Hecho y '.Icho~ el empleo de la de

sinencia vulgar.:.!!!,! ( dijistes, entras tea) en la segu,n 

da persona singular del pret,rito. ~n loa curaos siguien

tes, el 1110 impropio o poco preciso de ciertas palabras o 

giro•, eto. La G:ram4tic& en lugar de balarse aobre abstra.s, 

clones, 1e estudia entonoe1 sobre algo tan viTo como el 

error que 1e comete. 

~a conveniente, en el Primer Curso, que loa 

alumioa eacriban aus composiciones en cla1e guiados ~or el 
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profesor. La ~n de este consejo conBiate en que loa ni

fios no est'1i acostumbrados, por lo ¡eneral, e. esta claae _ 

de trabajo, ee extravían facilmente y acuden a la ayuda de 

personas mayorea que con idea equivocada de la educacU~, 

o con un concepto exceaivamente exterior de la miai.dn del 

profesor, cree favorecerles hac1'ndolea loa ejercicha. P!, 

eadoe loa primeros meses, cuando los alumnos ban perdido -

el temor a expresarse por ai mismos y saben lo que el ma

estro lea pide, har4,n facilmente laa composiciones fuera -
·• 

de claae. Por auparte loa profesores habr.mi de desechar 

la preocupaci~~ muy frecuente de fltle no trabajan ai no ha

blan, y de que la claae ae pierde ai no ae explica en ella 

determinada parte del programa. 

:In la correccidn debe seguirse el criterio 

de no sefialar desde el primer d1.a todas l&a talta1,. tino -

sdlo laa m4s aalientea, e ir aumentando poco a poco las -

exigencias a medida que ae adviertan progreaoa: de lo con

trario el alumno suele quedar abrumado ante un ~dmero exc.! 

eivo de faltas, y se le desarrolla un sentimiento de impo

tencia que lo desalienta y le impide progresar. Hay, pues, 

diferentes criterios de correcci6n, aplieablea a diatintaa 

edades. Debe huirse tambi&n del peligro de que una correc

ci6n excesiva deforme el eatilo naciente de cada alumno. 
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Para ello, el profesor a&.lo debe llamar la atenci~n del 

disc~pulo sobre laa frasea y i'rratos oscuros o manifies

tamente incorrectos. respetando en todos los casos la in

dividualidad expresiva del alumno. ~•to, no significa que 

compartamos aquel culto inerte por la espontaneidad del -

nifio, tan ingenuamente glosado por algunos m.estroa. Por 

lo contrario, la acc~dn del proreaor debe diri¡irse in!l,1. 

xiblemente a oitener esto• doa reaultadoaJ 

l.- que el alumno quiera decir algo;-

2.- que baya en el eJercicio escrito un e,! 

fuerzo de educacifn entre lo que quiere decir y lo que di 

e.e. 

• algunos Liceos franceaes se ha observa

do @mo la presi~n escolar contiauada, en manos de un pr.e, 

fesor que tienda a imponer au eatilo propio. llega a uni

forJDlll' la expreai~n de aus alumnos y a comprimir la orig.!, 

nalidad de los meJorea. Con eato no queremos decir que e!, 

tos resultados sean muy frecuentes en J'rancia. Se trata -

de aefialar una pendiente por la cual reabalan a veces los 

profesores mediocres. h cambio la ensefianza francesa con, 

1i2ue siempre que todo el que haya puado algunos afios en 

un Liceo, escriba acei,tablemente, con un .. imo de clari

dad y de eorrecci,dn que, por ahora. estamos muy lejos de 



Alcanzar en 116xico. 

Los temas de redacción deben estar gradua

dos según las edades, desde narraciones sencillas de he -

ches vividos, hasta cuestiones críticas e históricas que 

obliguen a poner en contribuci6n los conocimientos adqui

ridos en las clases. Debe procurarse también que con los

temas de caracter discursivo o literario, alternen cartas 

familiares y comerciales, ammcios, reglacentos de juegos 

etc. Todo ello, unido a los resdmenes y apuntes que reda¡ 

tan para las dem6s clases, acostumbraré a los niños al -

uso del lenguaJe escrito en todos los aspectos de la vida. 

El problema de los temas de la c0t1posici6n 

escrita qm hay q11e encargar a los alumnos, no ha sido 1"I 

suelto satisfactoricamente, que sepamos, en el a:lstema -

educativo de ning{m pais. Hay en todas partes algunos pr,2 

:f'esores, no muchos, que consiguen interesar vivat.1ente a -

sug discípulos en los ejercicios de redacc16n y obtienen 

resultados excelentes. ~ero teles maestros son casos sin-

gulares de vocación o de tuerza sugestiv111 sus procedi- -

mientoa no pueden elev-arse a norma general, precisamente 

por la calidad de los que los han creado. De aqui que los 

consejos de 1nspectore8 y pedagogos, se limiten casi siem 

pre a rec0t1endaciones análogas a J.aa que llevamos hechas, 

_ _z_ ----.a--<-~-"' ,.,,...,,..,..nmat.Ad0r8S • 
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As[ resulta que la mayor~& de las compo

siciones escolares, ~~n las•ª cuidadosas en lo externo 

se escriben sin entusiasmo y sin gracia. Los alumnos sa

len del paso como pueden, llenan las ~inas que les han 

mandado, y lo que debla ser deporte grato del esl)fri tu 

ae vuelve en penosa tarea. Siendo esto ad; y admitien

do que es necesario esforzarse por hacer humana y encq 

tl(lora la obra educativa, no es menos verdad que la ta

rea escolar tiene que ser en casos algo 4spera y penosa 

para alumnos y maestros, otra cosa supone ideales de -

perfecci~n inasequible, excelente cobijo para los pere

zoaoa e indisciplinados con inclinaci~n al bostezo. La 

labor pedag~gica es en todas partes muy im~erfecta, co

mo lo es la medicina y la adm1nistraci6n. Hay que aabe,t 

lo, hay que decirlo, pero hay que avanzar, pese a los 

bachea y a los pedregales. 

la dificultad se refiere especialmente 

al primer grado de enseñanza secundaria; entonces es -

cuando el profesor necesita contar !ll4s con las inclina

ciones espont4neas de los niños y no es prudente contrjl 

decirlos demasiado. :In el ,d,,ltimo año el aentimien to del 

de-oer, el interés intelectual por los asuntos, la mayor 
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aptitud contemplativa y crltica, y hasta ciertas cualid,! 

des negativas del adolescente¡ tales como la vanidad, el 

amor propio hipertrofiado y el sentimentalismo vago ca

racterístico de la pubertad, pueden ayudar a sostener el 

gusto por la composic1.~n escrita, cuando el inter&s es

pont4neo decaiga. 

LimitÚdonos, a los primeros cursos de S.,!! 

cundaria, podemos señalar tres tipos de temas de compos,! 

ci.<Sn: 

a) Bl tema impuesto por el profesor, 1e¡ibi 

un plan establecido gradualmente. 

b) Bl tema libremente elegido por el alumno 

e) Bl tema llámado original. 

Los temas impuestos tienen la ventaja de 

que ae prestan a una ordenaci6n alstetátlca segdn fines 

de conocimiento previstos de antemano. Son adema una -

manera relativamente f4cil y c6moda para el profesor que 

ha elaborado el plan, de evitarse la tensi.&n de eap,!,rHu 

constante que supone el tener que inventar en cada mome!!. 

to un asunto adecuado a las circunatanciaa y al inter#,a 

movible de los al.umnos. 

Los inconvenientes del tema impuesto aun

que eat4 bien graduado y no se aparte de la aenaibilidad 

infantil, surgen de la coacci6n ejercida sobre los much6 



¡/ 
- 20 • 

chos; la desgana, la ramplonería motivada por la falta 

de gusto en lo que escriben, empobrecen la compoaici~n y 

acostumbran al discbulo a un estilo opaco y deavitali-

Aunque parece que estas dificultades que

dar!an eliminadas dejando a los alumnos libertad de ~le

gir los asuntos de aus redacciones, la experiencia demui! 

tra que no es aa!. El tema libre estimula, en efecto, 

la originalidad expresiva de la mayorJ.a de los alumnos, 

a condici~n de no practicarlo más. que de veg en cuando. 

Si el tema libre se convierte en 1-bito, los nifios no -

tienen nada que decir, van a la caza de asuntos que les 

saquen del compromiso; con frecuencia lee hemos visto ra_ 

gar al profesor que les sugiera algo interesante: otras 

veces copian del primer libro que tienen a mano. Los te

mas libres, propue~tos dos o tres veces durante el año, 

excitan la inventiva de los muchachos y guian al profe

sor acerca de los aauntoa atractivos para ellos. 

Pero si se practican como sistema constaE, 

te, languidecen tanto como el tema impuesto y pierde --

pronto su eficacia. 

Ante eatos inconvenientes se ha pensado -

en crear 11D los niños el entusiasmo por la expresi.~n es-
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el gusto por verterse, de expresar sus impresiones, sus .1 

fanes, loa incidentes serios o c6micos de su vivir. lm una 

palabra, crear o ayudar & que ellos creen un interis en -

contar algo f loa dema: ni ~s ni menos que el literato -

no escribe si no se siente atra{do por lo que va a decir. 

Se trata de sustituir el tema impuesto y el tema libre por 

el tema.original ... 

Para la pr4ctica de estos principios, se -

parte de la expresi6n oral. Se invita a los alu::rmos a con-

tar en clase las cosas curiosas que han viato o lea han -

ocurrido. ~n seguida surgenrelatoa, con gran vivacidad,del 

campeonato deportivo, de la pe¡!cula o comedia, del inci

dente callejero que han presenciado,,del juego en que par

ticiparon, de las cosas graciosas que ocurren en la escuela 

Con ello tenemos un inter.&s efectivo en cada uno de loa m~ 

chachos que se han levantado a decir algo. Basta entonces 

que el profesor diga: •Trae escrito para mañana esto que -

nos acabas de contar•, y babr, grandes posibilidades de que 

la composici6n se escriba con gusto y con esmero, Desde lu~ 

go no será un asunto aburrido. En este caso no hay temas 

colectivos sino individuales; cada alumno orea un tema y -

lo desarrolla. 

Remos comprobado eate procedimiento para -

ver que resultados se obten.!an. El hito inmediato ha sido 
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Pero a'medida que se repetía este ejercicio durante unos 

meses en la misma clase, comenzamos a observar dificulta

des que ~parece~á.n claras para las personas que hayan he

cho experiencias docentes con alumnos de esas edades. 

En seguida surge el grupo, más o menos 

grande, de niños que por su mayor personalidad, por su --

prestigio entre loa compañeros, o por sentirse m.s fuertes 

en esta actividad, tienden a acaparar la ateno~6n de la -

clase y acaban por ser ellos solos los que hablan. Para 

los dems tiene que usar e¡ maestro todos los recursos a 

fin de que tomen parte en la conversac16n loa que, segdn 

dicen ellos. •no tienen nada que contarº oª No les ha o

currido nada de particularª. llldo, claro eat,, no signif! 

ca objeci&n importante, puesto que en todas las activida

des escolares hay alumnos que se destacan y otros, tJmidoa 

que permanecen arrinconadoa.·Todo se reducir.4 a emplear el 

procedimiento para los que se prestan a ello y a buscar o-

tros resortes para los deme. 

Pero junto a este inconveniente surge otro 

de ma importancia; el sentido crJUco de los alumnos y la 

iron!a aguda ciue les hace exclamar d·espuA,a de haber o.t,.do -

el rela&o de un compañero; •tc¡uJ conler!a!", o burlarse de 

la inaign1f1cancla de laa coaaa contadas. El profesor pu~ 
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de contener y basta cortar pérsuaeivamente estas manifes

taciones, pero no podr4 evitar que a medida que el ejercJ. 

cio se repita muchas veces, como quiera que espontmieamen 

te el c.!rculo de intereses narrativos en el niño ea muy -

limitado, ae cansen de oir laa mismas o parecidaa coaaa,y 

la atenci,dn ae afloje a medid& q~e se vaya esfumando la -

novedad del m&todo, y sobre todo, cuando quienes se creí -
an originales se convencen de que no lo aon. puesto que 

sus condiac,fpulos dicen casi lo mismo• 

lfaturalmente que los matices pueden uriar 

seg~n el mestro y 1aa circunstancias de la clase, pero 

estas dificultades no deja~4n de presentarse tarde o tem-

prano. 
la edad de los alu:mnoa m4s ,1.dvenea del pr,!. 

mer curso ( 12-13 años) particularmente inclinada a lo 

heroico y extraordinario, no soporta con agrado el relato 

de pequeñaaea cotid ianaa. 

Si loa alumnos preparan con cuidado lo que 

van a decir, buacando en ello novedades no gaatadaa, ba

breinos llegado de hecho a los temas librea, precedidos de 

felatos de compoaicidn oral. 

J:atrra observaciones no envuelven abandono 

total de la• posibilidades que el átodo sugiere. Al con-
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trario, creemos que a:e debe emplear y se obtendr4n con .&,1 

algunos ejercicios eficaces. Lo que parece didcil, ea -

que pueda convertirse en Bistema A,ziico de la prfctica di,! 

ria, 
I Loa periodicoa escolares, cuando los hacen 

los alumnos, son un buen medio para fomentar la aficidn a 

escribir con esmero, pero como duran muy poco, no pueden 

aprovecharse JQ4s que ocasionalmente para nuestros fines. 

Llegamos pues a la conclusidn de q~e loa 

_tres tipos de tema. que hemos descrito pueden dar buenos 

resultados, a condic16n de que ninguno de ellos sea ex

clusivo. Cuando llegue el momento en que no sepamos pro

ducir el inter.,a esponlmleo, o nos propongamos utilizar 

la composicU~ escrita para daT a nuestros alumnos cier

toe conocimientos, no hay mfs remedio que apelar a la -

fuerza coactiva del tema impuesto • .U fin y al cabo no -

se puede evitar que la escuela, por grata y amable que 

sea, ejerza alguna coaccidn sobre alumnos y maestros. 

Cuanto llevamos dicho hasta ahora se re

fiere especialmente a los dos primeros cursos de aecun•.1 

ria; los ejercicios de redaccidn buscan aA,lo el aprendi

zaje de la expreaidn escrita en si misma. Loa as.untos -

elegidos vienen a ser pretexto o motivo para ir creando 
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1-bitos expresivos en nuestros discípulos. En el d.ltimo 

curso se añade a esta f'inalide..d la importancia de los te

mas que son objeto de la redacci.d.n. Con ellos nos propon,t 

moa hacer utilizar al alumno conocimientos historicolite-

rarlos. 

~l programa de tercer curso ofrece dos pr,2. 

cedimientos simult-'neos. Uno que podr!amos lla~ar extens.!, 

voJ muchas lecturas comentadas por escrito y discutidas -

en clase. :S:l otro, intensivo, a.obre algunos temas muy con 

cretos tratados con toda la :preciai6n y profundidad :posi

bles. 

El primero de eatos :procedimientos, por d,1 

rigirae principalmente a producir en los muchachos una lJ!! 

presi.~n general de calidad eat,tica, lo describimos bajo 

el t.!tulo de llducacidn de la Sensibilidad Literaria (:pag,67) 

Hay que dejar al alumno la elecci.6n del t!_ 

ma monogrUico que se :proponga desarrollar por escrito. 

Así como los asuntos de que hemos tratado se propon!a.n -

con caracter general a toda clase, estos son de naturale

za individual. En la mayor!a de los casos el profesor te.u 

dr( que sugerir varias posibilidades par& que el alumno -

elija entre ellas; son r&ros los muchachos que por si so-
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los toman la iniciativa. Ea necesario evitar los temas ul

trasdtiles planteados a modo ce charada para atormentar el 

ingenio; pero no son menos peligrosas las vaguedades que .. 

se prestan a un desarrollo declamatorio. Nada de •uteratJ!. 

ra" fácil y vacua: se pide al disc{pulo la elaboraci6n y 

exposici.6n de un pensamiento, mis o menos nuevo y p:,;ofundo, 

pero siempre propio, Conviene que los profesores tengan=

siempre una lista de temas que sugerir. 

No debe limitarse el profesor a dar el sim

ple enunciado del tema. que a veces no se comprender~& - -

bien, sino que es preciao explicar con alguna extensi.~n su 

contenido. la preparaci6n de laa composiciones debe estar 

dirigida por el profesor. En las clases los alumnos dar,n 

cuenta de la marcha de sus trabajos y anotar4n la biblio

graf!a y las sugerencias que se les faciliten. 

Le. composici6n oral, muy de acuerdo con -

loa principios de la escuela activa, debe practicarse tam 

·bi.~n en las clases haciendo relatar, sin repeticiones. ti

tubeos, ni muletillas como pues,~,~. entonc~s, et~ 

episodios vividos o lecturas, Con ello se busca la educa

ct6n de la claridad y el orden expositivos, y sobre todo 

el sentido de la esencial en lo que deaeamoe comunicar a 
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nuestros semejantes. Nada ~s lejos de nuestro prop,~sito 

que la pretensi,~n de formar oradores al estilo de las es

cuelas de Ret6rica. El pa,!s donde en la actualidad se pras, 

tica en las escuelas con 1114s intensidad y amplitud el eje,¡ 

cicio de la palabra hablada es en los Estados Unidos. Son 

cl,4sicos allJ los debates oratorios no a.6lo dentro de cada 

escuela, sino entre equipos Eleleccionados de loa Collegea 

entre s.! y de High-schools distintas, ni m4s ni menos que 

los campeonatos deportivos. Los pedagogos de aquel pá!s-• 

buscan en estos ejercicios la educac16n del resp~to a laa 

idea& aJenaa, el dominio de d mismo para dirigirse a un 

pdblico, el ~tito de la democracia, y otrae cualidades -

altamente estimables 

Pero encontramos en ello no se qµ~ de abo

gadismo est4.rU y de fea amplificaci,~n ret,cSrica de loa -

asuntos, ,que nos hacen dudar de la conveniencia de impl&!!, 

tar algo semejante en los centros dtcentes de J(aSxico. El 

mexicano medio necesita• bien educarse en la sobriedad 

verbal y en el 1\1.bi to de la exposici.~n sencilla y clara; 

loe tomeos oratorios a que nos referimos contribuir.ían a 

fomentar la vanidad personal y l& predieposici,dn a la ho

jarasca palabrera. 

La dntesis oral de algdn texto le.!do ,en -
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p~e que no aea mera repetici6n de lo dicho por el profe

sor, son buenos medios para cultivar el ~bito de eapre

aarae con claridad y correoci6n. :In el tercer curso ea 

convenient! encargar a cada alumno una conferencia sobre 

un tema literario muy concreto para deaarrollarla en el.!, 

ae, con objecionea y preguntas por parte de sus compafie

roa y del profesor. Bl asunto .lo escoge el alumno segdn 

sus aficiones. El Profesor debe interyenir en la preparA 

cidn facilit'1idole bibliografía y sugiriendo posibilid.,. 

des acerca del tema elegi.do. en la forma explicada para 

la composicidn escrita. 
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CAPI1'ULO !! 

VOCWJULARIO 

~odo el que tenga alguna experiencia doce.!!. 

te conoce la pobreza del l&xico infantil y eabe que en el 

desenvolvimiento del lenguaje individual se pasa del voc,!! 

bulario ms material e inmediato ai m4s abstracto y gene

ral. 

Este proceso de adquisic16n de vocablos me

rece atencidn especial por parte de los maestros, porque 

si se anticipa con exceso la adqu1s1ci6n del vocabulario 

abstracto se corre el riesgo, muy frecuente entre personas 

de profesiones in,electuales,de ignorar el nombre de mu-

chas cosas concretas que est~n a nuestro alrededor; y lo -

q,ue es ID4s grave tocfav!a,se fomenta en nuestros ~bitos -

mentales la costumbre de valerse preferentemente de cono~ 
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tal.izan el lenguaje. 

Si, por el contrario, no activamos el apren -
dizaje de palabras abstractas, entorpecemos la formac1.4n ':' 

de conceptos y privamos a la lengua culta de su oar4cter 

esencial. 

~l enriquecimiento del vocabulario no se 

consigue, claro eat,, con una asignatura llama.da termino

loda. La adquisici6n del l~lco de la lengua materna es 

como un tratamiento al cual contribuyen todas laa fuerzas 

educadoras que radean al niño. El profesor de Lengua y L.!. 

teratura eat, particularmente obligado a cuidar de eseª.! 

pecto de la educaci.dn literaria, no en forma de lecciones 

o capJtuloe especiales, sino en todo momento y aprovecha!!, 

do todas las coyunturas que au trabajo diario le ofrece.-

Se debe procurar que en todas las clases -

haya diccionarios en ~dmero suficiente para que los alum

nos puedan solventar por d mismo las dudas que se les -

presenten, que no ae?'.~ pocas s.i se ai,;be mantener deapieL 

ta su curiosidad. 

La mejor ocaei~n para enriquecer el vocab.Y, 

lario, ea la lectura en los dos primeros cursos, y la ex-
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plioaci6n de text-0s en el tercer curso. La lectura en alta 

voz en las clases debe proponerse loe siguientes fines: 

a) buena pronunciaoi6n y entonaci~n. 

b) ejercicio de anllisia. gramatical. 

c) vocabulario. 

Algunos profesores encuentran gran dlfiou! 

tad para retener la atenci.dn de los nifioa mientras alguno 

lee. Atiende el que lee; los deás se distraen. Aunque e,! 

to depende en gran parte de las aptitudes de captaci.6n 
' 

que tenga el maestro, cabe el consejo de no dedicar a e1; 

te ejercicio néa que una pequeña parte de la clase. Una -

hora entera dedicada. a la lectura comentada es pedir a -

los alumnos un esfuerzo uniforme de atencidn que no pue

den ~ar, Otra causa que influye en la d1atraoci,6n de loa 

alumnos eet~ en el libro empleado: si el libro les inter,1 

sa, lo leen entero sin esperar el ritmo pausado de la les, 

tura en claae de un par de bojas diarias; despub de le.i

do el libro pierde su atractivo. Si el libro ea aburrido 

para. ellos, ea di:r.!cil fijar la atencl.6n en .&.l. listo ea,en 

realidad, irremediable. Unlcamente el cambio frecaente de 

libros, algunos comprados y la mayor1-.. de la biblioteca -

de la escuela, pueden dar a este ejercicio la variedad n,1 

cesarla. 
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l& necesidad de disponer de libros en abu,n 

dancia es, como notaremos en varias ocasiones, una de las 

atenciones ~a urgentes de nuestras escuelas, si quiere -

asegurarse una educacidn eficiente • .. 

El comentario de un texto supone la oo~~ 

prens16n previa de todos loa vocablos empleados en 41. El 

profesor debe entablar di.4.lo'go con loa alumnos sobre la • 

aignificacl~n de las palabras y mandar4 buscar en loa di.s, 

cionarioo las que ••~ deeconociai1.a,. 
' 

Da exbelente resultado la pr4ctiéa de ha-
1 
1 • 

cerlea anotar en un cuaderno las palabras o aceptaciones 
1 

nuevas para ellos. lm el primer y segundo curso el comen

tario debe ceñirse a la,aigDificaci~n escueta de la pal~ 

bra sin entrar en explicaciones et1mol6gicas. La explica

cicSn etimol~gica a,610 debe hacerse cuando se trata de de

rivados o compuestos r.,ciles de percibir como tales en e,1 

pañol moderno; por ejemplo, series de derivados con el SJ!. 

fijo -oso ( Dadivoso, mentiroso, vanidoso, etc.), o de -

compuestos con la voa .!&!!§ ( Paraguas, aguardiente, agu.1. 

fuerte, aguamanil, etc.) Es decir siempre que 1ueda dedu

cirse su significado del de otras palabras conocidas. 

Bl comentario etimoldgico puede iniciarse 
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És adelante. Con ello no debe pretenderse enseñar Gramá

tica Histdrica, sino aclarar el sentido de ciertas pala

bras por medio de la explicacidn sobria y discreta de al

gunas etimo~gías. De esta manera se podr, consegult:que

al terminar el tercer curso los a~umnos tengan la impre-

sidn de que el lenguaje es un proceso evolutivo, una de -

c.uyas fases es el momento actual. Para conseguir este fin 

son tambi&n muy .dtUes las explicaciones de algunas tran!, 

formaciones aeldnticas. Los textos del Siglo de Oro, en -

contraste con el uso mo~emo proporcionan ocasiones nume

rosas para ello (ej: cuidar, desvanecerse, ministro, repd 

llis!>· 
Es de _gran utilidad (como ejercicio de vocabula

rio), la formacidn de grupos de palabras de significado -

semejante, con el fin de hacer discurrir a los alumnos s,2 

bre el matiz que resulta#~ si en el texto se sustituyera 

una palabra por otra de aentido parecido. v,ase, por ejem 

plo,la serie intensiva que forman los adjetivos grande, -

el!Jorme,cóloaal,f'orpid&ble.tremencl9,eU.,o la de loa 11811!!, 

dos sin.SJl!mos,como circunlogu101~,per!fra&111 elegir, 

escoger, seleccionar, etc •• Se comprender, que loa comen-

tados de este Upo pueden llegar desde el simple BignifJ. 
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la edad Y preparacicSn de los disc.ipulos y sobre todo segdn 

la habilidad del maestro. Los conceptos de arcaismo, neol.Q. 

gismo, homonimia, sinonimia, barbarismo, etc .• deben for--

marse de este modo en la mente de los alumnos, y no por m~ 

dio de definiciones. Igualmente el sentido de las diferen

tes capas del idioma; vulgar, familiar, culto, pedante,et~ 

se afinará d!a por d,!a. 

I.a palabra, generalmente, vale tanto por lo 

que significa, como por lo que sugiere. Sobre el ndcleo 

significativo de una palabra ,nuestro espJritu fabrica una 

envoltura de ill14genea y sen~imientos que permanecen adher.!, 

dos a su puro contenido se.tico. 

En el tercer curso deber!n llegar los alu,m 

nos a ver con claridad que no es indiferente el uso de un

vocablo u otro entre loe llamados s1n6nimoe, sino que cada 

uno tiene su valor particular que lo hace adecuado o inad~ 

cuado en determinado momento. En este sentido la actividad 

del profesor no tiene limites; pero la eficacia de su tra

baJ o depende~ siempre no de suB largas explicaciones, Bi-

no de su pericia en lograr que sean los alumnos los que -

perciban, deduzcan y relacionen. 
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CAPITULO n¡ 

Ia ensefl.anza de la Gram4t ica ba sufrido pro

funda crisis en este siglo, Fue en otro tiempo, no a610 el 

eje de la enseñanza del idioma, sino tambi,fn la baae gene-

ral de la educaci~n. El caracter abstracto de la ciencia -

gramatical constituyd siempre para los maestros una enorme 

dificultad, que, unida a la escasa utilidad pr,ctica que -

muchos le atribuían, llev.6 a algunos, a principios del si

glo XX, a excluir radicalmente la tram4t1ca de los progra

mas escolares primarios, y a otros a proponer que su estu

dio se retrasase haata el momento de la adolescencia. El -

Dl&todo directo en la enseñanza de las lenguas vivas, tan-

favorecido hace algunos afios en 3uropa y en Wrica, ven.!a 

a ser una confirmaci~n del valor escaso o nulo de la graa-
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tica como instrumento para el aprendizaje de otros idio-

mas distintos del materno. 

Hoy las cosas han comenzado a cambiar des

de que el ttao exclusivo del m&todo directo revel6 aus im

perfecciones, y fue amortigu_4,l'ldose la ilusi.dn que al pri.!l 

cipio despertaba. Mucho quedar# de l,l, indudablemente, P.t 

ro ya la ma10r{a de los profesores de lenguas vivas lo 

combinan en los grados avanzados con la enseftanza gramat,!. 

cal. En lo que se refiere a la lengua materna, la Gr-.t! 

ca ade!Q4s de llevar &l conocimiento ref'iexivo de los he

chos del Lenguaje, es medio excelente para educar las fa

cultades ~&líticas. 

Ha contibuido tambi.&n a la crisis de esta

ensefia.aza el cambio de orientaclfn en la moderna ciencia

del lenguaje; Cuando la Gr&Dl4tica estaba basada en la --

Dial~ctica; y lae cUusulas, oraciones y palabras no - -

eran sino la expres~4n verbal de raciocinios, juicios e -

ideas, el mmlisis gramatical consistía en comprobar el -

ajuste del lenguaje a la L6gica tradicional. Y as{ naci,L 

el llamado an,11s1s 16gico. Los maestros ven!an observan.

do que los textos que mandaban analizar no entraban fa-- -

cilmente en los casilleros 16gicos, especialmente cuando-. . 

hab.fa que explicarlos aint.~ctice.mente. De este modo hubo_ 
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qae crear un enredijo ingenii0SÍ"1ino de elementos 11 sobr~ 

entendidos•, de sujetos •t•citos 11 y de •·t1guras de cona

trucc16n" que aunque se oponían a la 14g1ca, servfan "l>.!. 

radar elegancia a oraciones y perlados". Pero ni adn --., 

as! ae lograba salir airoso de las dificultades que ~lan, 

teaban los textos literarios y la lengua hablada, lo 

cual justific.d que para exponer la teoda gramatical se- \ 

fabricaran ejemplos ad hoc. ~s a medida que se han ido

percibiendo las causas paicol.cSgicaa y sociales que dete,¡ 

minan la vida del lenguaje y que .éste no ea ldgico m.s -

que en mfniroa parte, m.s de la mitad del andamiaje:: grBmA 

tical, se vino a tierra. Se adoptan loe JJW.todos de la -

Biolog,!a y de la Psicologfa para el estudio de los idio-. 
mas; se ve claro que el lenguaje es expreaidn de la tot!, 

lidad de la vida humana, racional s~lo basta cierto pun

to y que si en ello hay l.4gica, tiene que ser de caracter 

tan amplio y singular, que pueda comprender tanto lora

cional como lo irracional en la funci~n idiom,ática, la -

precisicSn conceptual y lo borrosa.mente intuitivo, lo pen, 

aado junto a lo querido. Y dur1JI1te varios años, hasta -

que se ha dado con otras normas did,cticas, la enseñanza 



da la. Grmtica, vacla de au contenido anUg110, ae ha vi.!, 

to discutida y negada. 

1A or!Uoa de la enaefianza grUBt ical ha -

tenido, sin embargo. ·la virtud de sacar a laz los proble

mas me)Ódicos en toda 1111 desnudez y· de ponernos en cami• 

no de encontrar soluciones mejores. 'rodo ee reduce, pues, 

a una cuesU~n de cubdo y cdmo (!iase Laura Brakenburl,

Ia enseñanza de la Grazqf:Uca, líadrid,. 11La Lectura•• 3a. ed. 

Rodol!o Lenz •• l'ara ¡u& estudiamos gr;t1ca?.- Santilgo 

de Chile, 1912; ~, Erumot,- .L1enae1gnement de la lan¡ue -

f'rancaise.- ParJa, A. Colín, 1919; y laa ediciones de Da;¡ 

tín Al.parra, editadas por la Revis;a de Pedagog!a. Bilelga 

decir que hay gran desnivel todav!a entre lo alcanzado -

por la ciencia del lenguaJe y lo propuesto como n,,4todo y. 

doctrina 8Jl estos libroa.) 

Para la segunda enseñanza no hay problema

aobre cuando deben comenza:r loa eatudios gramaticales, ~o 

bey dificultad en empezar dea4e el primer afio, & condicidn 

de ¡raduar dalaidmnente la ensefi~a. 

Como norma gene~,. aob:re todo en loa pri-· 
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meros grados, hay que evitar en lo poaible las explicaci,2 

nea te.6.ricas y largas. la. doctrina gramtical deben dedu-

cirla loa alumnos de los textos c¡pe leen e incluso de 101 

errores que c~tan al hablar. Bl profesor, procurar.4 ha 

cerles descubrir ciertos hechos del idioma, aunque tampo

co creamos que deba evitarse la expllcac16n do~*ioa, •• 

claramente hecha y en forma asilllilable. 

Todo ello supone por parte del mestro una 

preparaci6n muy cuidadosa de sua clases y una atenc16n -

despierta para aprovechar las oportunidades c¡ue ofrezca -

la clase, y para darse cuenta del grado en que ae comprq 

de lo que ae explica. 

Este trabaJo de preparacitSn del profesor -

debe comenzar por la selecci.6n de un trozo de lectura ad,1 

cuado al aunto aobre el cual na versar la claae. Dea-

pu4a de hacer que ae percaten bien del sentido de eate -

trozo mediante la oomprenaitSn del vocabulario• lenemol el 

camino preparado para el comentario gramatical, del cual.

daremos idea por medio de un «Qemplo: 

Sgpongamoa c¡ge el profesor ae ha propueatQ, 
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siguiendo el orden de su programa, hacer discurrir a sus

alumnos sobre la diferencia entre el pret,rito y el ante~ 

pres.ente de indicaUTo (.El! z l!!, cantado). Se trata de 

alumnos (de segundo de Secundaria), de unos 13 d 14 afios

de edad. El trozo de lectura es el siguiente: 

!!! UONSTRUO l.1!& rn 
Azor!n 

•Yo estoy en la entrada de la casa de 

mi tio Antonio¡ los cazos y pucheros de la 

espetera lucen sobre la pared blanca. Yo -

estoy en la entrada de la casa de mi tio -

Antonio; tengo entre las manos un libro en 

que voy viendo toscos grabados abiertos en 

nadera: representan una cigGefia que mete -

el pico por una ampolla, ante los ojos es

tupefactos de una vulpeja; un cuervo que -

eet4 posado en una rama y tiene cogido un

queso redondo; una serpiente que se empeña 

en rosigar una lima ••• 
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Yo estoy sentado en un amplio aill.~n 

de cuero: al lado, en la h~rrer!a parede

ña, suenan los golpes joviales y claros -

de los machos que caen sobre el yunque: ~.e 

cuando en cuando se oye tintinear en la 5:.0 

cina el almirez. El aparcero ha entrado -

hace un momento y ha dicho que en la tor

menta del otro d!a se le han &pedrea.do -

los m&juelos de la Herrada; este año ape

nae podrll coger descie1ttoe c~taros de v! 

no; las mieses tambi,&n se han agostado -

por falta de lluvias oportunas; ,1 eat, .!. 

tribulado, no sabe c~mo va a salir de sus 

apuros. Se hace un gran silencio en la ea 

trada; los martillos marchan con su !!,g, -

~ ruidoso y alegre; el labriego mira -

tristemente al suelo y se soba la barba -

intensa con la mano; luego ha dicho; !Ea, 

Dios Dir4J. Y se ha marchado, lentamente, 

inspirando. 

Ha transcurrido otro rato ensilen-

cio; por la calle se ha o,fdo sonsonear --
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una campanilla y una voz que gritaba; 11.!J.! 

tarde.• las cuatro, el en,1erro de D. ;rpg 

atonioZ 

Cuando el tintineo de la cUIJ)llllilla ae 

aleJaba, ae lUI abierto UD poco la plierta de 

la calle y ha aaomado una Tie.1a, vestida de 

negro, con la cara Bl'rugacla y p&Jla. J!lata

v1e.1a lleva una ceata deba.10 del- brazo, y -

ae ha paeato a rezar, en un tono 4e llabla -

len,~ 7 agudo por codoa loa dlfuntoa de la

casa: iuego, cuando ha concluido, ha grita

do; !Set1ora1 una 11moanica1 por el amor de

Dioal f como Be Jllcieae una gran pauaa Y DO 

aalleae nadie, la Tie.1& ba exclamado: I~ 

Seflorl. 

Entoncea, el viejo relo.1 ae 11a hecho -

IUl sordo rliido• 7 •• lla abierto una porte-

zuela, por la que ae ha aaomado un pequelio

monatruo (lae ba gritado: Ct:ó#, ou .. 9' ... 

:r.a vieja, deapuA.a, ha tomado a precua 

tar: N,ra1 U• 11•anioa por el IIIDr de

Dioat. Olra ns •• ha 'lranacurr·1do un largo 
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rato¡ la-vie.1a ha vuelto a suspirar: I~ 

~I Y en el Tiej o reloj, C111e repi \e -

aus horas, eate pequefio monstruo, que ea -

el simbol.o ele lo inexorable y de lo eterno 

ha vuelto a aparecer y ha tornado a gritar 

Ca-cd1 cu-cg, cu-cd ••• • 

Condjzcaae el pensamiento de loa alumnos, 

apelando a au sentido espont-'neo del 1d1o•, aobre ai JB.X 

c1b1r1an algdn cambio en caso de auatituir El aparcero ba: 

entrado ••• 7 m dicho. por El aparcero entr,6 ••• l diJo; 

la vieja. lleapgja1 !la ·t6rnado a ;preguntar por la vieja. -

despu&a, l.ornd a preguntar,: y ad. en loa del!l4a eJemploa

del texto. Los diac!puloa reaccionaré diciendo que el -

.Antepresente usado por .lsor.1n da la impreaidn de algo -.. 

pr6ximo. Con eato ae ha conseguido lo esencial. llntoncea

el profesor podr4 traer otroa eJemploa que tenga pr911ara

dos1 como: diterenc~a entre la !nduslrla prosper§ moho y 

Ia ind1111tria ha prosperado mucho (duraoidn de conaecue~-

ciaa) K1 padre mrid bace tres aftoi y Jl1 ;padre ba •erto

bace tres af1os ( afectivo ) , y olroa con la mln de ..,_ 
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cer llegar a la clase a la afirma.ci.&n de que he cantado -

expresa una accidn pasada que conserva en el pensar o en -

el aenUr del que babla una relac1.4n de cualquier S,ndole -

con el momemo presente. Bote el profesor que la di!eren-

cia de matiz entre la actualizaci~~ del Antepresente 1 la

del Presente H1st6rlco, es que el Presente Hist&rico est•

actualizado s&lo Tirtualmente ( afectiya, imaginada, simba, 

licamente ): •La catedral se edifica en el siglo XIII• lln 

cambio la actualizacidn del Antepresente puede ser como la 

del Presente llist.drico• Cesar ha conquistado las Galiaa•o 

tambl~n real, objetivable;• Ha quedado destruida la cose-

cha, como podr, ver, al ctUiere•. 

He aqo.f. otro texto para dar a conocer una

de las maneras de que nos T&l.emoa para expresar la oblie

cl~n ( conjugaci&n perltrbtica, aegdn la ~cademia j voz 

obligativa, segdn Lenz). Ob•'n••• el sabor li¡eram.ente -

arcaizante de los consejos de la Ti~&; Jlaa de aer bD!fldo 

u., has de rezar, has de comprar te un• capa • •• : 1 com,p'

rens e con las deJQ4s formas obligatin• tener pe, deber Y 

que: aprov&.chese este momento para haoer Ter la diferencia 

entre has de comprarte una oa¡a y le oom;erga una capa:--
/ . 

en el primer caso deseo, exhorto pata que la oapa sea coa 
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rece por ninguna parte. In cambio, al decir comprarás me

represento la ejecuci6n de lo que implica mi mandato, veo 

realizado un deseo, etc,, r~ago muy-propio de la vida TO• 

litiva e ima¡inativa; y finalmente notemos el efecto est! 

1.tsUco que el autor l2a conaeltlldo con la ·repet1c1&n mon.4 

lona de conteios y resp11estaa. •ate trozo, bien .entendido 
1 

1 

por loa alumnos, lee dar, una compJ"enaicSn 1114a clara, viva 

y duradera del asunto, que· ei lo ea,udiaran en la mejor -

GraáUca. 

ll1 ¡Del Talle- Ipcl4n 

• La vieJa '111/..a vieja de la aldea o,a 

mina con 111 nieto de la mano por un aen

dero de ve1'CI•• orillas, lriate y desier

to; 111e pareoe aterido ba.1o la lus del -

alba. Camlna enconada y aua»l*ante, d&Jl 

do oonaejoa al nfflo, 911e llora en ailen-

clos 

_ Ahora que comienzas a ganarlo, .. 
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has de ser b.umildoso, que es ley de Dios 

_$! señora, sí ••• 

_Has de rezar por quien te hiciere 

bien y por el alma de sus difuntos. 

Sí sefiora., sí ••• -·· 
_En la feria de San Gundian, si l.s, 

gras reunir para ello, has de comprarte-

una capa de juncos, que las lluvias son-

muchas. 

Sí señora, s! ... -·, ., 

_Para caminar por las veredas has

de descalzarte los zuecos. 

_sj señora, sí ••• 

Y la abuela y el nieto van, anda,. 

anda, anda ••• lA soledad del camino ha.ce 

más triste aquella salmodia infantil, -

que parece un voto de humildad, de resi,& 

nac i.~n y de pobreza hecho al comenzar la 

Tida.• 

Naturalmente que en la conolasi6n se lle-
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gar.~ ~s o menos lejos, pero en otras clases. cuando se -

vuelva sobre el tema, se ir~ completando la doctrina. 

Cuando los alumnos han llegado a alguna conclusicSn, prov! 

sional o definitiva, resumen en el cuaderno J.o hecho, y -

el profesor ayuda individualmente a los que tengan dudas

sobre la redaccicSn, sin dictarles nunca lo que bandees

cribir. 

Estos cuadernos, revisados de vez en cuan, 

do. y ordenados seg~n el programa que ~l profesor tiene -

previsto, son indudablemente el mejor libro de texto de -

Gr~tica, Jo debe preocupar a los profesores el afan de

ser completos, porque lo importante no es lo que hay en -

los libros, sino lo que dejamos en el esp~+itu de los mu

chachos. Lo que llega a asimilar un alunmo de primer año

es incompleto y fragmentario en relaci6n con lo que sab~ 

en el segundo sobrtr-el mismo asunto; y los sonocimientoa

de .&.ate se apliarA,n conc&ntricamente en la Universidad y

en la vida. En el arte de ser incompletos, sin ser inexa.5:. 

tos, consiste la esencia de la ensefianza cjclica. 

Los ejemplos de que nos hemos servido po• 

drfa multiplicarse aplic~dolos a otros gr,¡dos ~s eleme,n 
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tales o superiores. Pero creemos que con lo expuesto podrán 

darse cuenta de nuestros pensamiento¡ 

La. dificultad de este procedimiento consis

te en que no disponemos de antologias escritas con este fin. 

comó las de Maquet et Flot, y otras muchas que se emplean en 

Fra11ck, Si se emplea un libro de lectura cualquiera, trope

zamos con el inconveniente de que ·a veces hay que traer las

cosas un poco por los cabellos para utilizar un trozo a los

fines propuestos de antemano. Los autorea de esta obra empl! 

an el libro de lectura para la ens·e..-fianza gramatical en loa .. 

tres primeros grados, porque en ellos ae trata de conocimiel!, 

tos muy elementales ( partes de la oraci_cSn, :reconocer tiempos 

de verbos, etc. ), para los cuales sirve cualquier texto, a

poco cuidado que se ponga en la preparacicSn. En loa grados -

superiores se utilizan lrozos copiados con el m1me6graf'o• pr,st 

viamente elegidos y ordenados segdn el ~rograma. !odoa loa -

alumnos reciben al comenzar la clase una copia del texto. Al 

terminar se recogen las hojas para ser utilizadas en otras -

clases o en años sdcesivos. ~uiz4 con el tiempo pueda resul

tar as! la Antolo&J.a apetecida. 



- 49 -

En el primer año de Secundaria hay que evitar las defini

ciones y sustituirlas. _ como diJ o Lenz_(l) por denomina-

clones. La pr.(ctica del m.4todo que hemos expuesto busca -

el ejercicio de la inducci.dn y la deducc14n por parte del 

disc_fJ>ulo; y la .dnica definicidn interesante pedag~gica-

mente aer!a la que formulara o .illtentara formplar el alUJ!! 

no, aunque fueae incompleta y defectuosa. 

La falta de unidad en la terminolog!a grA 

matical espa.fiola constituye actualmente seria. dificultad

para el profesorado de Segunda Enseñanza, La nomenclatura 

tradicional, creada esencialmen·te por Nebrija en 1492 y -

continuada con pocas variantes por nuestros humanistas, -

pasa a la Grámática de la Academia y ae mantiene en ella

casi sin modificaciones hasta la edicidn de 1917. La in--·, 

fluencia de las doctrinas de Andd.s :Bello y R. J. Cuervo, 

al defender la necesidad de estudiar la lengua castellana 

en a,~ misma desentendifndose de la pauta de la Gram4tica

Latina1 y el avance de la Lingtt!stica modern-., deciden --

(1) Rodolfo Lenz.- La crac16n y sus partes.Pr~logo 
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.Por :fin a la Acadet'lia a revisar su gramética en 1917, La n~ 

va nomenclatura, especialmente en los tiempos del verbo, no 

consiguió más que quebrantar la tradición sin satisfacer las 

exigencias científicas de hoy. knte la anarqu!a que con ello 

se ha creado en los países de lengua española, y basta tanto 

que se forme una tradici6n generalmente res'Q!tada, no se nos 

ocurre més que aconsejar que, por lo menos en cada !nstituto 

de Segunda Ensei'ianza, ae·llegUe a un acueroo entre todos los 

profesores de lenguas, que evite .a los discipilos la conf'u-

ai6n in6til de nomenclaturas distintas. 
1 

.i!in la composiciones, lecturas y conentarios de 

textos, los profesores deberán llamar la atenci6n acerca de 

las incorrecciones gramaticales més :frecuentes en la lengua 

hablada y escrita. Mejor diríamos, para no incm'rir en dogml! 

tismos de dooine, f'ijar a sus aluDI1os en aquellos fenómenos 

lingO.{sticos que, no habiendo sido incorporados al hablr:t cu} 

ta general, se sienten como vulgares, dialectales o extrali 

terarios. He aquí algunos ejemplos: 

La f'orrna en -ra del Pretérito de Subjunti-· 
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vo ( c~a- d i,j era ) tiene un or !gen, como es sabido, en -

el Pluscuamperfecto de Indicativo Latino. Durante toda la 

Edad Media la forma castellana conserva su significaci6n

or!ginaria (cantara equivale a había cantado); son frecuen 

tes tambi~n los ejemplos de este empleo en textos de los

siglos XVI y XVII. l>eapu&a del siglo XVII, y adn hOy, &p.§ 

rece de vez en cuando como afectaci~,i arcaizante apoyada

en la trsdici.tSn del idloma (1). Pero en el lenguaje peri,¡ 

d.!atioo eapafiol e hispanoamericano la vemos uaada a veces 

no como Antecepret,l'ito sino como Pret.&.rito de Indicativo 

( El discurso que ayer pronunciara en las Cortes el Pres.!, 

dente), lo cual no es más que una pedanter!a dispa~ataaa 

que no ae justifica ni en el uso hablado ni en la hiato--

ria de la lengua. 

llln el lenguaje familiar, se va generali-

zando la desinencia -stes ( entrastes, vistes) en la se 

gunda persona del singular del Pret.frito de Indicativo

en vez de la correcta -.!!!. ( entraste .!!!1!. ). la añadi

dura de '-s se explica coino propagacicSn analtSgica de la 

::..!. de las desinencias generales ( cantar cantabas), 

(1) JCn Galicia se ha conservado eate uso latino basta -
nuestros d!as. Por eso en escritores gallegos lo ve
mos a menudo sin que en elioa ses af'ectación. 
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pero es contraria no s6lo al lenguaje literario, sino al

uso gener~l de la lengua hablada. 

Tambi,fn hay que combatir la transposicidn 

~ ( me~se ha oa.!do un cuaderno ) • y la conatrucci.cSn -

ir a por, vulgarismos que par ai Bolos clasifican social• 

mente a la persona que los emplea. 

No pretendemos trazar aquí un inventario

de incorrecciones ms o menos frecuentes, que necesita-

dan un libro aparte. 5A,lo nos hemos pro»ues to llamar la

atenci6n a los profesores para que se aprovechen las oma~ 

siones que las clases y el trato con los alumnos lea 

ofrezcan a fin de corregirlas sin rigidez ni prolijidad--

cansada. Al principio bastar, con un "no se dice aafM, al 

fine.l podr4n venir las explicaciones gramaticales y .el -

apoyo del buen uso literario. 

Aunque la Ortograf!a de la lengua espafiola 

a causa de au sencillez relativa, no necesita absoú'er -

tanto tiempo en nuestras escuelas como hay que dedicarle-

en los pa1ses de idioma francfs o ingl~a; conviene hacer

sobre su enseñanza algunas consideraciones metodoJ.A_gicas. 
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Los paid~logos distinguen a ~ate respecto dos tipos de Dl!!. 

muchachos; Visuales y ac.~sticomotores. Los primeros ae -

adiestran pronto en la Ortogra!Ja, sobre todo ai los pro

fesores cuidan de escribir en el enc~rado todas~las pala

bras nuefllll; para ellos bastan los ejercicios de redaccim 

en la forma explicada anteriormente. Los de tipo ac.~stic,2. 

motor necesitan ser sometidos a un terco aprendizaje com

plementario de copia y dictado. 

A pesar de la sencillez de nuestro siste

ma orto&rÜico no auelen distinguirse las personas de ha-

bla eapafiola por su esmero en la escritura. la causa pri,B. 

cipal consiste en la falta de sanciA~ social. Son muchos

los hombrea cultos que ae olvidan de los acentos sin que

este los ponga en rid!oulo n1 se lea tache de ignorantes. 

Hasta hace poco la mala ortografia de las muJerea era mi

rada con indlllgencia y casi como una gracia; una aefiorita 

de la clase media no desentonaba demasiado por una l! o una 

! de JQ4s o de menos. Por fortuna, desde que las mujeres -

han comenzado a frecuentar los Centros de Enseñanza Supe

rior. la opini~n ~dblica empieza a mostrarse, si no exi

gente, menos tolerante que a fines del siglo pasado. 

) 
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"El profesor de Ca.s tellano necesita contar 

con la colaborac~4~ de todos los d~a profesores de la 

Escuela. Como la Ortograf!.4 es un Mbito. ms que una se

rie de reglas, si en los cuadernos yfjercicios de l!'{sica

o de Historia, no se corrigen las faltas. los niños se -

forman la idea de que escribir bien interesa s6lo a un -

profesor, y en las demis clases no necesita eameiarae. Be 

aquí un problema que los claustros conscientes de su res

ponsabilidad colectiva pueden resolver an poco tiem¡,o.(1) 

En las escuelas bilingDes babr4 que cut-

dar tambifn la pronunciacidn correcta. Para los profeso-

res que no se hayan especializados en J'on&tica puede ser

vir de gu!a. por su claridad y caracter pmctico. el !!!:::. 

nual de Pronunciacidn Española de T. Bavarro Tomib. 

( 1 ) lln los programas oficiales de Yran

c ia se ordena lo siguiente: •Todos los profesores deben -

imponer a los alumnos un respeto absoluto a la correccl&n 

en el empleo de la lengua francesa, ya se trate de ejerc,! 

cios escritos u orales, literarios o cientlficos•. Jfo es-
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No suele presentarse al profesor de Segun 

da Enseñanza la necesidad de corregir vulgarismos diale.Q. 

tales de pronunciaci~n porque los alurmos de los Instit,!! _.,., 

tos proceden por lo general de medios sociales dcmd-e-..se

practica la pronunciacidn culta. Además la acci6n de la

primria ha cribado ya el vulgarismo más visible, adn en 

los niños que se han criado en un ambiente rdstico. 

El bilingQ!simo, en caribio, plantea difi

cultades nuevas que obligan a que, no s6lo el tratamien

to fon&tico, sino los programas y ~&todos generales de -

Lengua española, hayan de sufrir retoques de mayor o me

nor importancia. 

( cont. } sólo la Ortografía, sino el uso general del i-

dioma lo que est! encomendado a todos los profesores de-

Liceos, cualquiera que sea su especialidad. 
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CAPITULO IV 

EXPLICACION DE Tni'OS 

La explicaci~n de textos es uno de los DI.! 

dios más importantes para la formaci&n de la cultural! 

teraria de nuestros alumnos. Llevada a cabo por un buen 

profesor, es ade~s un trabajo ameno y nada fatigoso. -

:Pero al llegar aqu.f nos encontramos con la dificultad -

de describir el ni&todo que a nuestro juicio debe aegui-l:, 

se, porque se trata de una tarea eminentemente artísti

ca en la cual valen poco las normas a priori. Bo basta

que un profesor tenga cultura amplia y profunda; necea! 

ta ade~s instrucci.&n certera del inter,s o deainter&a

que susci.ta en sus alumnos, y un savoir faire de cali-

dad esdtica. 

Mirando al conjunto de las modalidades -

que este trabajo reviste en otros países, podemos obse1: 
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var dos tipos bastante distintos de expllcaci&n de tex-

toa, salvando como ea natural, las diferencias individu,!. 

les entre los profesores. 1ll primer tipo que ea el~ -

frecuente en Prancia y Alemania, consiste en ceñirse DIII

cho al texto y sacar de 41 multitud de comentarios prin

cipalmente h1st6ricoa, literarios y filol6gicoa. Loa a--

lumnos toJl'.&11 notas y procuran capacitarse para hacer al

go semejante con un texto nuevo. Loa profesores eminen

tes abren por este medio amplias perspectivas y suscitan 

un medio de finas relaciones que ponen en juego todos -

loa conocimientos de sas alumnos. En manos de profesores 

mediocres que~ perdido el sentido de lo esencial, -

la explicación corre el riesgo de perderse en el porme-

nor erudito o en la simple parltraais, y resbalar mon6t.2, 

no por la conciencia de loa discípulos sin abrir surco. 

~ Inglaterra y E. E. U. u. el profesor va 

al texto en busca de auge:esUona que le permitan provo-

car en la clase una discusi_~n acerca de algunos de loa -

temas tratados. Loa buenos profesores obtienen con ello

un verdadero !raining de gran valor forativo y hum.no. 

""Para lou maastros adocenados, la p4gina le.!da ae conviel:, 
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significantes que nada tienen que Ter con la Literatura

ni con el 1d1o•• 

Zatos dos tipos, que tienen la inexactitud 

evidente de loda ¡eneralizaci~n, definan bien a nuestro

ju ioio los fines y m6todos predominantes, aunque no ex--

clusiTos, del comentario de textoa,en unos y otros pd• 

El sistema que llamaría.moa europeo continental requiere

en el profesor pre11araci6n nas honda; su valor es princJ:. 

palmente informativo. En el rétodo anglosaj~n la inter-

venci.~n del :maeet,:o es in&a limitada y lo formativo pred.Q. 

mina. 

A nuestro modo de ver, el ideal eer{a reu

nir el contenido y precis!JSn francesa con el ~todo in•

glés. No noa parece dif(cil que, con ana acci.6n persis-

tente y bien orientada aollre el profeaorado futuro, pu-

d idan las :lacuelaa orear una lradic1.4n excelente. 

:In la explicao1'~ de un texto no ea si..,.~ 

pre neceaar1o ni con'Y8111ente pretender acotarlo. Una ml.&. 

ma PÑina puede 7 debe ••r o~3eto de ooaeniarios at•tt.-, 
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joa ae,l.n laa edades; y la graduaci~n precisa de la ca• 

11dad e intensidad del comentario depende buena parte -

de •u ettoaoia 41Mo,1oa. 

Una de laa pr1nc1palea mllionea del estu

die de la lUeratura es ele ana YiaicSn honda, llena de

calor y senaibilidad, de lall -':pocaa :pre'.bU••• Buponu 

:moa que hacemos leer a nuestro• alumnos un romance his

t,frico legendario: por ejemplo, un romance de loa Infq 

tes de larar 

"'PArtase el moro ••• • 

~bitamente nos coloca el romance en plA 

na E"dad Media Castellana, en una de las leyendas que -

pintan eaaa lochas terribles, de dos familias de un o -

dio irreconciliable, Al tratar de explicar el ambiente

castellana medieval babr,!amos de poner de relieve c~mo

moros y cristianos no forman dos bandos en lucha perma

nente, sino que - oriatianoa qge ae ponen a favor cie

los moroa :par& combatir con,rá oboa crisUanoa, y mo-

:rea al aenioio de loa crt11Ue.noa. JlaCe romance nos pq 

mUir.'. ptl' ••• solo heoho• JODft en contacto al alumno 
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con algo muyvivo, muy real, de la España pret~rita. 

Despu~s tendr~e.rnos que analizar lo que Go.!!, 

zalo Gustioz va diciendo de cada una de las cabezas de-
• 

sus siete hijos. Si reunimos una a una. las cualidades -

que elogia en cada una de esas tr4gicae cabezas, recone . -
truirenios todo el concepto del caballero perfecto de la 

Edad l!edia. No falta ninguna de las condiciones que ne

cesita reunir un noble seg~n el Libro de los listados de 

Don Juan ltanuel. Las cualidades son siete - ndmero sim-

b61ico y la leyenda las distribuye po~ticamente entre -

loe Siete Infantes. Es decir, que nosotros penetramos -

dentro de lo caballaresco, dentro de la Historia y de -

las luchas, mucho más que si leyframos ponnenores que· 

dificilmente retiene el alumno, sobre todo si no ~evis-

ten substancia creadora. 

Toda la literatura española, por eu carac

ter hist6rico, tradicional apegado a la realidad del -

momento, se ~resta a esas visiones jugosas, interesan--

tes, vivas, que superan a todo cuanto podamos aprender-

en un libro de Historia. 

El comentario de un texto supone siempre -
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la elecci6n de un pasaje dotado de un valor. Ese valor 

puede referirse bien al aspecto estilístico, al tema -

desarrolla-00 en el pasaje en cuesti6n, o a ambas cosas 

a la vez. Elegido un texto literario, late se nos mue,! 

tra como una abertura, un portillo abierto hacia una -

serie de perspectivas. Comentar un texto, por consi--

guiente, no consiste tan solo en que nosotros entenda

mos lo im,iediato que se expresa en un trozo literario, 

no consiste tampoco en que digamos despu&s, que ese -

texto es interesante, que está dotado de atractivos V!. 

rios, que posee un estilo grato, fluido, que está re-

pleto de amenidades. Todo esto seda un comentario re

t.6rico a la antigua que dejar!a vacío, inerte y sin v,! 

braci~n aquello que tenemos el valor de potenciar. La.

lectura de un escrito valioso supone pasar ~s all~ -

del plano inmediato de lo eXl)reslvo y adentrarnos en -

el pensamiento y en las formas art!sticaa. El leer su

pone siempre no s.~lo leer entre líneas, cono suele de

cirse, sino leer por debajo y por encima de las l!neB.s, 

N6tese, por ejemplo, cémo el Diáloi::o i!L 

la digniEad E&_llombre de Hernru1 P~rez de Oliva, in--
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!erpretado en lo que tiene de nuevo hacia el año 1530 

y visto en relaci~n con laa directrices de pensamien

to contemporáneo del autor, puede motivar un estudio

delicadfsimo de las ideas renacentistas en Espafia. La 

oda de Fray Luis de Le.4n A la ltósica de Salinas, leí

da con atencidn y comentario inteligente, pondñ a-• 

nuestros alumnos en con tac to con e.l neoplatonismo del 

siglo XVI mucho mejor que un manual de Historia de la 

Filosof!a. La lectura de Jlspronceda situar4 a la cla .. 

se en pleno egocentrismo romintico, si el profesor B!, 

be hacer resaltar sus valores tsticos y expresivos. 

En la Segunda Ensefianza el valor de un -

comentario de textos literarios no consistid en que -

el profesor diserte con profundidad y brillantez, 11~ 

no en que prepare a sus disc~puloa las condiciones n,!. 

cesarlas para que ellos perciban su1 :ma.tices y esta-

blezcan conexiones entre la p~ina comentada y el am

biente en que se escribid. la habilidad did,4ctica pa• 

ra escoger los rasgos esenciales y para callar todo -

lo demás, mide la capacidad del profesor mucho mejor

que el amontonamiento de citas y noticias. Ea ourioso 
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~bservar c~mo los alu::nnos, por j6venes que sean, cali 

bran instintivamente las reservas científicas que guq 

da su maestro ms allá de lo que dice. 

Conviene enunciar el texto que se va a -

comentar en la clase pr~xima a fin de que los disc!py._ 

los lo preparen. En la clase, el procedimiento ms -~ 

eficaz es el diálogo. 

Respecto a la selecci6n de autores y - -

obras que deban ser explicados, creemos que en primer 

afio hay que trabajar principalmente con textos de pr.2, 

• 
sa y poes!a modernas. En segundo año puede comenzarse 

el estudio de algdn prosista del Siglo de Oro, por lo 

general, la poes!a l!rica de los siglos XVI y XVII no 

suelo utilizarse con .~xito has ta final de añ;). En te1: 

cer año, no babr!Í inconveniente en leer algunos au.to

res medievales, combinados con los de otras ~pocas, -

en el supuesto de que la formaci6n anterior de los d!!J 

c!pulos haya sido la normalmente prevista en nuestros 

programas. ( 1) 

( 1 ) En los :programas oficiales de los

Liceos franceses se publica una lista de las obras 1,1 
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Este escalonamiento de &pocas y generos 

que acabamos de apuntar muy por encima, se justiflc!. 

s.610 en la necesidad de graduar las dificultades Un 

ga!sticas e hist6ricas de loa textos, no en motivos

de sensibilidad est~tica, La percepc16n art!stica 

del niño y del adolescente es un problema de gran a,l 

canee que necesita ser tratado aparte. 

( cont. ) terarias adecuadas para cada grado de enB,! 

ñ&nza. Los profesores tienen libertad para.elegir 

las que quieran explicar, dentro de la lista, sin 

más limitac16n·que la de procurar que a lo ~argo de

la Segunda Enseñanza n9 quede sin estudiar ningdn e.!. 

oritor importante. Com~ la Inspecci6n es muy riguro

sa y cuida de renovar las· listas, Franela consigue -

que sus bachilleres tengan una cultuta literaria com 

pleta, superior al nivel medio de todos los demas -

países. Italia ha iniciado una orientaci6n análoga. 

Las: mismas disposiciones oficiales fr8.!J. 

cesas recomiendan que no se hagan comprar de una vez, 
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( cont. ) al principio de curso, todos loe libros que ea 

necesiten, eino • medida que vayan• ser utilizados en -

las clases. 
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.CAPITULO V 

ZDUCACION DE .Lt\ SJmSIBII,IDA1> LITEBARIA 

• ••• Ni importa que la minot~a entie,n 

• da todo el arte; basta con que se --

llene de au honda emanaclcSn. 11 

(J. 'BarruSn Jiménez) 

Nuestra metodologJa vigente encuentra en la 

ensefianza de las ciencias s.u aplicaci.~n y s.u apoyo • . U -

pronunciar'los nombres. de Claparede y Decroly acuden en

seguida a nu~tra mente los laboratorios, el campo de e.¡, 

perimentac-1,6n, el niñ.o que observa, hace y descubre; la

escuela taller donde en unos ojoa claros brilla el gozo

del hallazgo cotidiano. Loa resultados ostensibles de la 

escuela activa. han envuelto.a toda clase de enseñanzas,-



-: 68 -

tambi.fn a las art!sUcae. y ·mucho hemos logrado con: 

ello; pero precisamente all.t donde termina la acc1.6n 

y comienza la contemplacidn ociosa y sin finalidad -

tabulable, encontramos los 1!mites de la escuela-ta

ller. El maestro ae encuentra con que un insecto es

mata interesante que un cuadro y un mecanismo ingenia. 

so vale iá.s que un libro. No tenta. raz.dn Terencio -

cuando se quejaba de que la plebe romana dejaba va-

cío el teatro para acudir a un especticulo de gladi,! 

dores. 

Nuestra metodolog!a artJstica:, influ!da 

por la otra metodolog!a, ae ha hecho esta presunta:~ 

iD6nde encontraremos cuadros que parezcan insectos y 

libros como mecanismost Y no han faltado ensayos in

g~uos para conseguir estos maridajes imposibles. t.a 

educacidn norteamericana sabe mucho de esta insecti

ficacidn y mecanizacidn. 

Por otra parte, la enseñanza de las Cien.e 

etas cu~nta con la aportacidn internacional; una ex

periencia llevada a cabo con &xito en cualquier par. 
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t.e, puede ser repetida en todas las escuel&s del mu.n, 

do. El profesor atento puede contar siempre con los

m~todos ajenos. l?or esto los m,~todos de la hora. pre

sente valen casi sin esfuerzo de ada:ptaci9n para la

F.1sica, la Biología., las Uatemtieas; :valen menos P.! 

ralas Humanidades ••• y necesitan un gran esfuerzo~ 

de adsptacicSn, casi la creacicSn del m.,todo, para - -. . . 

aquellas que tienen ,fpoca y patria. 

Los profesores de enseñanzas· artísticas 

hemos incurrido, o mejor estamos incurriendo en una

deavia.ci_cSn de los fines que deberíamos proponernos. 

Hemos pensado que enseñar Literatura, por ejemplo, -

es s.dlo dotar a nuestros alumnos de unos conocimien

tos mensurables~ hemos cre.!do que est_,bamos en el d~ 

ber de suministrar un saber determinado y gradual. A 

lo sumo hablamos vagamente de educaci~n est.~tica: p~ 

ro como esto no es cosa f.icil, ni sabemos bi~n en 

que conaiste, optamos al fin por sustituir la Liter!_ 

tura por la Historia Literaria. Los protesores lleg,! 

mos al colmo de la sencillez con el manual y la ant.Q. 

los,!a. No nos atrevemos a censurarlo; peros! a de--

\ 
\ 
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c_ir que la historia del arte es el coronamiento y no· 

el punto de partida de una ensefíanza art~stica cual

quiera, 

• 
La obra literaria valiosa tiene exten-· 

Ji~n y profundidad. En cada una de las lecturas suc~ 

sivas encontramos no s~lo matices nuevos, evocaciones 

desconocidas, sino juicios de valores distintos y á, 

opuestos a los que resultaron de lecturas anteriores. 

De aqu~, a nuestro modo de ver, el riesgo de la expjl 

caci~n de textos con la preocupaci~n de explicarlo -

todo, tan frecuente en loe Liceos franceses; buena·-

parte de lo explicado, lo_~e no es gramatical ni l.! 

xicogr~fico y entra en el plano propiamente art.!sU

co, resbala por ,la sensibilidad del adolescente sin

dejar huella. De ello resulta a veces una antipat.fa

a los autores explicados en clase, que dura toda la

vida. Un autor ingl~s, nos habla del horror que sie,!! 

pre sin ti,~ por Sbalk-e apeare, un hombre culto que lo

había le!do como texto escolar. .. ., 

El arte del maestro debe consistir en -
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la contenci&n y la limitacidn en loe reaultadoa. CoJ¡.. . . 

tentarse con un entender a medidas, dnioa manera de

no destruir la posibilidad de una inteligencia comJI&. 

ta, que vendr! dentro de la escuela o despu&s de ella 

o acaso nunca. 

Se trata por ejemplo, de la lectura en

una cla1e de primer afio de una poea!a de A. Jlachado, 

titulada JU& Poetas, en la cual ae evoca a Gonzalo de 

B,rceo. Los alunmos no saben todav.!a qllien fue Berceo 

ni les dice nada 1el repaire del romeo cansado', ni .. 

puede sentir la gracia del alejandrino nocador. Pero 

hay en ella otros contenidos inmediatamente accesi--

blea, au¡esti6n de paisaje, lejan!a po&tica. plasti• 

cidad de ritmo, que los nffioa perciben en el acto. la 

atencidn de laa car.a marca al meatro la ourn del• 

intff'• creciente; y sin embargo, gran parte de estoa 

Tersos, quid, la 114a áogeaU'f&: para 101 qae a&bemoa • 

historia literaria, permanece ocgUa para'nueatroa o

y-entea 
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n primer• ea lonaalo de Berceo llamado, 

G.onsalo de lftoeo, poeta y peregrino, 

que yendo• ~meda acaec16 en 11n prado 

y a quien loa aabioa pintan copiando un pergamino. 

fro-r~ a a.i'° lkallingo, T'rov~ a Santa. Jrar!a, 

y a san Jl111.4n, 1 a San Lorenzo y a Santa ·or1a, 

y dijo: al dictado zfo ea de juglada: 

escrito lo taemoe; ·ea Terdadera historia. 

Su verao el cl~lce y grave; mon&tonaa hileras, 

de chopos 1nTenalea en donde nada brilla: 

renglones como aurcoa en pardas aementeras, 

y lejos, laa montaflaa azulea de CaaUlla. 

( 1 ) lfacba~o .lntQD!o•- Poedaa Compldaa. 6a. edic16n.

Col • .lustral.- ArgenUDa 1952.- Pega. 204-205. 
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El nos cuenta el repaire del romero caneado; 

leyendo en santorales y libros de oraci6n, 

copiando historias viejas, nos dice su dictado 

mientras le sale fuera la luz del coraz6n. 

( Antonio Ma.chado) 

Hagamos la misma prueba con otra poesía,

de Pedro Salinas, que capta inmediatamente a los lect.2, 

res infantiles o adultoa, que parece que se entiende -

en seguida. Pero s&lo un entendimiento muy formado pu.t 

de percibir au hondo sentido. la illI,Presldn total e in

diferenciada en el comienzo de la educaci6n est,~tica,

corno en el lenguaje del nifío las expresiones amorfas -

tat, dadL, son el principio de una diferenciaci~n futs 

ra. 

'La nifia llama a su padre 1 Tatá, dadá". 

La. niña llama a su madre 1 Tatá. dadt11 • 

Al ver las sopas 

.l& niña dij o: 

1 Tat.á, dadá 11 • 
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Igual al ir en el tren 

cuando vio la verde montai'S.a 

y el fino mar • 
• 

•todo lo confunde• dijo 

su madre. Y era verdad. 

Porque cuando yo la ola 

decir •tat,!, dad''. 

ve.!a la bola del mundo 

rodrr, rodar, 

1 el mundo todo una bola 

y en ella pa~, JIISlá, 

el mar, las mentañaa, todo 

hecho una bola confusa; 

el mundo• Tat,, dad, 6 
'• 

Pedro Salinas, Presagios ( 1) 

Pedro salinas. Poeáias Completas aa. ed. 

Aguilar Madrid 1961 Pag. 5 
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Algunos trozos breves y bien escogidos de 

Las Soledades puede ser que no dejen en un auditorio in

r:mti 1 mds que unas cuantas evocaciones bri llantas y cu

sicelidad expresiva, pe1~0 acaso Góngora se contentaría -

con estofl resultados. lfo caigaoos por lo tanto en la in

genuidad de s11t:1inistrar a los niños la llamada literatu-

ra infantil llevados por el culto excesivo a la facili-

dad; para alcanzar lo alto hay que ponerse de puntillas. 

Al encabezar este capítulo - que no pre-• 

tende novedad - y que podria titularse La Pedagog1a del 

entiander a medias aplicada a la educaci6n literaria en -

la Segunda Enseñanza, ( lo hemos hecho con una cita de -

uno de nuestros mejores poetas) nos habla de que basta 

con que del arte se perciba su honda emanación. Acaso el 

lector sa alarme ante 1~ vaguedad que estes palabras pa

recen anunciar. Pero del misr.10 Modo que la poesí~ de hoy 

i~pone perfecei6n, rigor y exactitud, también estas con

sideraciones de un nebuloso entender a ~edias han de pr.9. 

curar alcanzar elgtmas conclusiones suficientemente pre-

cisos y rigurosas. l<ecobran &qui su justo valor las - -
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palabras formacicSn literaria, educacicSn est&tica; el • 

lutor no va a encontrar, en resumidas cuentas, mita 

que un esfuerzo por definir y sistematizar su signifi-

cado. 

Nuestra educacidn literaria ha de comen

zar por dos:preocuparse de toda ordenaci.dn hist_cSrica,A!, 

piramos nada mis y nada menos que a despertar el gusto 

por la lectura, a mover la sensibilidad y la imagina-

ción de los muchachos; y la Historia Literaria difici! 

mente se suetrae a la tQDtaci6n de incluir en ella va

lores puramente arqueol6g1coa, sin contenido actual, -

por aquello de que no se pierda el enlace cronol6gico

de obras y autores. La sistematizacicSn histdrica, o -

sea el curso de Hi.storia Literaria, se iniciar, después~ 

en el tercer año de Secundaria, cuando los alunmos co-

nozcan ya- aunque e~ un entender a medias - una buena-

parte de las obras que van a colocarse en orden crono-

16gico enlazlndolas unas con otras. Lo contr•rio es --

operar sobre esquemas. 

Durante los dos primeros años de la Es--

! 

) 
( 

\ 
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cuela Secundaria, la Literr.\t 1.1ra va a desempeiíar exclu-

sivamente su verdadero papel,el que tendrá en la vida, 

de puro goce estático. Aunque el profesor gradde y or-

dene las lecturas, ~stas tendrá.n para el alumno la gr~ 

cia de lo imprevisto, la apariencia de desorden y fal

ta- de sistema. El ideal de una clase de Literatura en

lo contemplativo, eer!a parecerse a una sesi6n de Canto 

en lo que es acci6n - pr4ctica de composici6n y estilo

estar!a muy cerca de las clases de pintura. 

Orientando de esta mar.era, el ejercicio-

Profesional trae enseguida la evidencia de que hay que 

comenzar por lo contemporáneo. Y en este aspecto la --

sensibilidad infantil nos da la sorpresa de su percep

ci6n1 a veces más denpierta que la nuestra. La. genera

ci6n adulta tiene que adaptarse a los valores litera~

rios nuevos que van surgiendo; muchas poes!as tenidas 

comunmente por complicadas, conceptaosas o poco claras 

encuentran entre los p~blicoe infantiles ~xitos inespJt 
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rados. Este oficio de ensei'íar, que llicen q!.le seca. tB.n_ 

te el alma., nos impone sus laces de alborada au:::que a 

veces prefiri~ramos seguir durniendo. 

Gustavolánson en el pr61ogo de su nagni 

fica Historia de la Literatura Francesa, trata de los 

prinütivos literarios como lectura. de los niños. C6mo 

no han reparado nuestros pedagogos - dice - en que la 

infancia de la literatura es justamente la literatura 

de la infancia! En el fondo de este pensamiento - a-

tractivo en conjunto - laten huellas delmonento en -

que se aceptaba que la Ontogen!a reproduce la Filoge

nia. La infancia de la Literatura es literatura de la 

infancia no por lo que tiene de ingenuo, balbuciente

y sencillo, sino 9or lo que tenga de narrativo y dra

mtico. Toda obra 11 teraria, de cualquier .~poca, en -

que baya una acci~n viva y cont~nua encontrari1 lect:i

res entus\astas entre los niños. El Romancero y el ~ 

tar de llio~ modernizado en el lenguaje, .1;1on inte-
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resantes para los niños por las mismas razones que !$.1 

Tres Mosqueteros o las novelas de Selgari. Junto a las 

iecturas conteoporéneas la educae:t6n literaria deba -

utiliza~ - sobre todo en los coaiermoa - la literetun 

nar1•ativa de todos los tiempos • .Pero t'uera de lo nal'l"& 

ti vo casi tOdo el resto de la &!ad Media carece da cva 

lidades para atraer a los alumnos jhenes. 

Por lo que se refiere al estudio de loa 

cl6sicos conviene que los prot'eeores no pierdan de vi.l 

ta aquella def'inic16n de Asor1n• c1,a1co quieN decir

actua¡, Y no a6lo para loa adulto•, aino pare 101 nl-· 

:F.os. 

Los autores que no despiertan una rape~ 

cusi6n en le sociedad contemporénea, un interé~ pre -

sente, son indtiles para la educaci6n estética. Si -

hoy no lee nadie ~ Austr1ado no nos empaflemos en ha,. 

cmela leer a los alumnos. ~ cambio las obrae Ute

nriaa del pasado que encuentren lee'lore• entre 101 -

hombres cultos de h07, podemos 7 c1eDamoe utilini-le• 
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en las claaes, alUlqUe pareacan m'IV' diftcilea1 los mucha

chos las entender6n a medidas y con esto noa basta. No • 

se trata por conaf gu:tante, de huii- da la dificultad. La

pedagog!a f'acilitona que 11610 se preocupa tle adaptnse .. 

al nivel del nifto, renuncia a ampliar el canpo de 1~te

r6a infantil y rebaja pavorosamente el contenido de la -

cultura 1!18dia. Deben leerse los c16sicos, y por el cami

no del clásico actual pueden obtenerse del a<Jole~ente -

resultados insospechados, ~16n y Santa Teresa, sin -

ms apoyo que una media comprensión, pueden despertar un 

inter~s aut6ntico, no falsificado n1 escolar, entre nue¡ 

tros alumnos de 15 aflos, a eondie16n da qm el pro~esor

sepa actualizarlos en la sen8'lb111dad de hoy, 

Hay que eritar a todo trance que 101 est11 

diantea salgan ele nuestras aulas ayOt'los de pereepe16n 81': 

t!stica • .1'h lee clases unift!'81teriaa ocarren con f"N- • 

caen.eta ca.eos como el dgutente, ee pide qua lean ka e,: 

la·stina Y axponpn 80 !1Dpl'8816n por escrito. 
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Las composiciones hablan casi todas ·de las ediciones; 

del autor :probable, etc. es decir qe lo peri!,rico; -

pero no de la obra en s! misma. Algunos S-é adentran 

en un comentario moral, como a1 la 1\-agicomedia se h.e, 

biera escrito con f 1:nes d.ocentes. Otro a se limitan a

resumir el a:rgumento con m4s o menos acierto. Raras -

veces se encuentra la reaccidn fersona.l ante el libro 

le{do, ni menoa la cspliaci6n de lo eapecliicamente l! 

terario, • que incapacidad por parte de los mucha-

chos, ae trata casi aiemp;re de que no est.~ acostum-

brados a leer y a formular con· sinceridad su.a impre-

siones. Hay en nuestra jOTentud encogimiento de esp.!

ritu, f&lta de audacia en el juicio propio, embotam.f@! 

to de la originalidad. mque estos malea son el re-

aultaüo de un ambiente aooial muy complejo, es indud,!l 

ble que la educac1An puede hacer por airear la mente

de los 3&:venes, especialmente en la adolescencia, 

I& dif'erencla entre loa aexoa suele ex! 

gir tambUn algunas diferencias de ?Qé.todo en las eda-



.. 82 .. 

.des :i que se refiere la Segunda snse:fienza • .!!:e bien sa

bido qne la f'acultad expresiva del lenguaje es de ord,1 

nario ~s precoz- en la mujer. Las niftas aprenden • ha

blar sntes que los ni:flosJ e igualmente si. se comparan

los trabajos de e01:1posici6n oral y escrita a los 12 -

alios, se nota genenlmante mis ventaja conaideieable -

( de uno a dos aiios-) en fnor de les n11ias. Ksta desi 

gualdad es mis :tacil de ob.seNar todavía cuando ae tl"! 

ta de percepción literaria; tm niflo de l2 afíos sigue .. 

en el interés casi exclusivo de lo nar"1tivo y lo ar ... 

~tieo; en niñas de la miS'IDa edad se inicia la aten• -

ci6n por lo descriptivo y lo sentimental. ~ clases -

con coeducac16n hemos ob,e"8do, por ejemplo, que la .. 

lectura de un ensayo de Larra en el que ee describen -

ti:vos populares C el vendedor callejero, la trapei-a ) 

le atenc16n del auditorio se nos ha c11v1d1do por sexos. 

Los niños se distra81l porque no oqum nada. Las niftas 

en cat1bio, encuentrap ya el saboi- de los rasgos caree• 

terlF-ticos de un personaje. 
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Des~u~s de la pubertad la niña se con-

vierte en lectora de toda clase de libros. El mucha-

cho sigue progresando con lentitud, amplía despacio -

los c_{rculos de su inter~s literari.o - excepto en los 

artistas natos - basta llegar a la nivelacicSn de los

sexos, que segdn nuestra.experiencia personal, ae al~ 

canza en los alumnos de nuestra claae media hacia loa 

16 años. De &qu( en adelante se inicia la voracidad~ 

lectora del muchacho. La mujer, en cambio, a selécciJ2. 

nar, a 4imitar sus gustos literarios. 

Una educac16n basada en la homogeneidad 

de los grupos escolares, preocupada en que los alum -

nos de cada clase puedan recibir un tratamiento uni-

forme, encontraría en las observaciones que an,eceden 

un obatalculo para la coeducacicSn. 

Pero lo que hemos llamado pedagogía 

del entender a medias no s6lo :permite sino que eBtiJl\a 

la las diferenQ1&s individuales. En las enseñan.zas -

científicas la homogeneidad de la clase es necesaria-
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porque en todo momento hay que partir de una masa de

cc.nocinientos previos. La enseñanza art~stica puede -

operar - entre ciertos 1.im1 tes - a base de .selisibili

de.des desigualmente cultivadas: variar.~n los resulta

dos obtenidos en cada alumno, pero el método puede -

ser esencialmente el mismo. Una obra teatra;l se diri

ge o un pdblico extens.o y heterog~eo; cada uno de les 

esDectadores saldr4 del teatro con la sensibilidad e,n 

en~iquecida de modo muy distinto en grado y en cali• 

dad. 

La pedagogfa del entender a medias, ea, 

por consiguiente, un primer plano para despertar lo• 

individual, para el est.!:mulo de la origir.alidad crea

dora. Si los profesores de Literatura nos dejamos in

fluir por el método de las ciencias y aspiramos a que 

una obra literaria sea enteramente comprendida, como

s! tratara de un teorema, la desigualdad de aptitudes 

perceptoras, a¡d~ con clases de alumnos homog,neos, e

char4 por tierra nuestros :m&todos a la vez crue desna;tu 
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ralizará en su esencia a la obra 11 teraria. 

La honda emanacidn del Arte·de que nos h§ 

bla Ramdn Jim&nez, o el entender a medias, que viene a

ser su traduccidn didáctica, viene pues a convertirse -

en el medio importante para despertar la individualidad 

artística. Pero a esta individualidad q.ue despierta hay 

que darle un contenido que la estimule a enriquecerse. 

Por lo que se refiere a la forma de prac

ticar estas lecturas n.da segtin las edades. En t,rm1-

J10S generales la distribuímos as!: 

En primer año usamos la lectura por el --

profesor de obras o fragmentos literarios. Estas lecta-

ras deben ser muy breves ( de diez a auince J!'".lnutos,por 

lo general) y s6lo muy raras vece~ deben ir acompafia-

das de comentarios hist6ricos. Se busca ~nicamente la -

sugestidn est.&tica que puedan ejercer sobre los nifios. 

Una vez terminada la. lectura, el resumen oral de lo le! -
do, por parte de algdn alumno, da un buen motivo para -
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ej ercita.r la composiclcSn oral al mismo tiempo que a.s~ 

gura la atencicSn de la clase. En este grado es exce-

lente que los nifios reciten poesías de memoria. La a:e, 

titud y el gusto por la recitacicSn son muy variables; 

desde el alumno que todos los d!ae desea salir a recj_ 

tar, hasta el tímido a quien hay que ayudar a vencer

su encogimiento o falta de aptitudes. 

Parece aconsejable a primera vista que

hay que dejar en libertad a los nifios para elegir las 

poes!as que han de aprender a recitar; pero en la 

11r,ctica se ve que a menudo eÜgen cualquier cosa, lo 

primero que tienen a man·o, lo mismo la copla de la h.Q. 

jade almanaque/que el soneto cursi de una revista -

gr#ica. A fin de evitar esta ramplonería salvando la 

libertad de eleccicSn, conviene que el profesor tenga

siempre a mano libros y copias de poesías bien selec

cionandas entre las que suelen gustar a los niños, P.a 

ra facilitar a los que vacilan o no tienen donde bus-

car recitaciones que les gusten. 
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·!!in el segundo curso comienzan las lectu 

·ras individuales de los libros que el profesor faci 11 

ta. Se destina a ellas una hora semanal, en la que, -

mientras todos los alumnos leen, los que han terr.iina

:!o un libro dan cuenta de su lectura en conversaci6n

pr.l.vada con el profesor. ~ste llana su atenci6n hacia 

los puntos esenciales de la obre leida, la sit6e en -

el ambiente de su tpoca y da algunas noticias breves

acerca del autor • 

.1!:l alumno resurne su conversación con el 

profesor en un cuadernq de lectura. Cada uno lee, co

mo t:dnimo, diez libros e-acogidos entre las obras cap1 

tales de la Literatura. La afición a la lectura es -

muy variable en los niftos, pues mientras algunos se -

licitan el minirno exigido, otros llegan a dar cuenta

al profesor hasta de 40 libros por curso • .l!.'n general

se observa en esta edad una diferencia notable en fa

vor de las nifias, como ya hemos dicho anteriorcrente • 

.lm. el tercer curso se aspira a que los

alumnos lleguen a tener un conoci'r.1iento circunstanci~ 
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-do de las obras que leen, en conexi6n con sus estudios 

de Historia Literaria. Ya no se trata qui s6lo de una 

simple impresión est,tica, sino, sdem~s, de wi estudio 

sistematizado históricamente. Para ello se hace que -

lean en su casa wia obra por semana y redacten acerca

de ella un Juicio critico. La clase, entonces, versa -

exclusivameu-~e sobre la obra de que se trate. Los alu,m 

nos leen sus trabajos y discuten sus pwitos de vista -

bajo la dirección del profesor, el cual procura, pre_!!

cindiendo de los datos eruditos que no sean indispens1 

bles, excitar la sensl. bi lidad de los alumnos p:i ra que

perciban bien la obra estudiada. 

La m,trica puede estudiarse en el primer 

curso unida a la enseñanza de la lengua, a las recita

ciones de poesias y al comentario dé textos. Los géne

ros literarios, cO'Clemando por la simple denooinaci6n

de los 'l!iismoa, pueden iniciarse en segundo afio. ~ el 

tercer curso se ir6 deduciendo su teoría de las lectu

ras que los alumnos practican. 
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Las acostumbradas nociones de Est&tica, 

deberin conservarse para el dltimo año. 
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CAPITULO VI 

HISTORIA DE U LITERATURA 

De lo expuesto en el cap!tulo anterior sed!_ 

ducirá facilmente el error, que a nuestro modo de ver, si& 

nificar!a comenzar el estudio de la Historia literaria sin 

que los alumnos tuvieran antes una gran masa de lecturas -

en que apoyarla. Por esta raz6n no debe aspirarse en los -

primeros grados a sistematizar los conocimientos literarios 

siguiendo un desarrollo hist6rico. 

Cuando llega el momento de esbozar la orden,! 

oi6n hist6rica de los hechos literarios, el profesor se e.!!, 

cuentra atra!do hacia dos metas fundamentalmente opuestas. ·, 

Una de las direcciones pedag~giaas contemporáneas organiza 
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el trabajo escoalr a base de centros de inteds o de~ 

~. que obliguen a los alumnos a elaborar personalmente -

un asunto determinado y suficientemente amplio; por ejem-

plo: un género a trav,s de la Historia, un tema ( pastoril 

religioso, picaresco, etc, ), un estilo art!stico ( gongo-

rismo, neoclacismo ••• ), una 4poca determinada, etc. Este -

método tiene como fin primordial que los discípulos apren

dan a estudiar, a comparar por cuenta propia; a reunir no

ticias, interpretarlas, sintetizarlas y eXI'Jonerlas, Su pr~o 

cupaci6n es esencialemente formativa. El ~&todo no aspira

a que el conoci~iento sea completo, peros! profundo en el 

tema estudiado, pensando que el muchacho que sabe estudiar 

con serenidad y fundamento una parte del programa, sabrá -

tambi~n. cuando le convenga, ahondar en todas las demás, 

Del lado contrario, la tradici6n y la conve

niencia del hombre culto moderno, empujan a los maestros 

hacia una formaci6n lo más completa posible. No es tolera

ble, en ese sentido, un desconocimiento total de Alfonso-

el Sabio o de Lope de Vega, aunque se dominen algunos sec-,. 
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tores del pesado literario espatí.ol. todo consiste, por coa 

siguiente, en fijar bien lo que se estime como oés impor-

tante1 pero una ves fijado, hay que exigirlo inexorablanea 

te. Podremos abandonar los escritores de segunda :f"ila1 pe

ro n\Ulca los t\mdamentales. 

Nuestros lectores habrtn comprendido, por -

las ideas que llev8Clos expuestas hasta ahora, que nuestros 

~todos, tratan de servir conjuntamente ambas tendencias. 

Informaci6n general a lo largo de toda la -

Historie literaria espaflola; y a la vez aprendizaje del -

trabajo monogr6f1.co que prepare laa taeultades-investigad.Q 

ras personales. En tercer curso, J.aa composiciones oi-ale8-

Y escritas exigen preparación larga e intensa. 

En .rrenc1a, laa 1netrucciones m1nieterialea 

no recO'Cliendan que se ponga en milnoa 4e los alumno, un -

csnm!l de Literatura YranceN Juana la clan ele Troinlme 

( quince afios de edad aproximadnente ) , 7 dn aff el M-• 

nual sil"Te m6s como libro de conaulta :pl'N pNpff8P texto• 

,, co1:1posiciones, que eomo libre 4e estudio n el cual• 
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deben aprender noticias de me11oria. A pesar del tino co_n 

que ae emplea, no han faltado esfuerzos para suprimirlo, 

o por lo menos para evitar que los estudiantes se encuen 

tren los conocimientos demaeiaclo elaborados ahorr'-ndoles 

el trabajo f_ecundo de observar y comparar por cuenta prs, 

pia. 

• el curso anterior ( clase de quatri,me) 

comienzan a darse a los alumnos algunas noticias muy --

elementales sobre el autor y su tiempo, pero siempre a -

prop6sito de los textos y pensando en que el obje~ priJ:l 

cipal de la enseñanza ea el texto mismo. 

lln Inglaterra y 3stadoa Unidos loa manual• 

de literatura ingle1a ae usan muy poco en las high achocil@ 

y siempre con e'l caracter de libros de referencia (r~t,s -

renca )ooka ). •1 •nen el College se da mucha importan• 

cia al manual, 7 claro eal4 c¡ue nunca ae emplea para .1 -

prenderlo de memoria. 

:sn núeatro pala, 1 no ciertamente por culpa . . 

4e loa proteaorea, el anual 4.e lllltorla 11 teraria ocupa-
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el primaer plano. La· necesidad de dar a coqocer en un afio 

lo fundamental de la Literatura española y mexicana, ba -

hecho que los protesorea se hayan acostumbrado a au1t1t11-

ir el conocimiento directo de laa o&raa por unu noti1oiu 

acerca de ellas. Por mucho que•• ea!uercen no~ tiempo 

para hacer leer libros á,a que en corto n~mero. 

Las antologlas atendan la dificultad, pero

hay , .. reunir en ellas lo anti¡uo y lo moderno, lo eapa

fiol y lo mexicano, sin graduacidn posible. puesto que bay 

que 11UP8Z&r y acabar en un &fi.o todo el pro¡rama. ~l alua

no parte del manual para ir a la obra literaria, cuando -

deber!a ser preciaamente todo lo eontra~io. Loa reaulta -

dos son bien visibles: nuestro• mejores alumnos alcanzan

ª tener bien ordenados loa esquema.a de Historia IJ.tuaria, 

aut&ntica. S4lo am plan c{clico d• anaeflana lien 9J1cut.a 

<lo, pod~, dar a 101 eatudiantea una w:rdadera ftl'IIMidn -

human!& ti e:•• 

:In el de1arrollo de nuutaa leccionel de• 

H11toria de la Literatura proour&IIO• r .. aeir al lllraillO -
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loa datos eruditos ., acentuamos, en cambio, la va.16w1~f f 

ea,.&Uca e hiat6r1ca de obras y autores. Enaeñal!los, eso -

d, a loa diao!i,ulos, a manejar libros en los que puedan

encontn.r lu aoUciaa 'bio¡r,Uicaa y 'biblio¡rÜicae que 

aean neceaariaa en cada ca.so. 8610 ad. podremos aspirar a 

que la• noticias contenidadas en loa manuales dejen de ser 

esquemas muertos. 



l.- ~breu G6mez1 Emilio.- La ensefianza del español.->. 

:W.nisterio de Educacidn. Departamento Editorial.- San Sal 

vador 1961. 

2.- Alonso Pedraz, Mart!n.- Ciencia del lenguaje y· -

arte de_l estilo. 5a. ed .- Aguilar.- Madrid 1960 

3.- :Bello, Andr,s, Cuervo, R11fino .... Graroi!tica de la 

lengua castellana.- Ed. Sopena.- Argentina, 1952.- 3a. ed. 

4.- Canat, R.- la literatura francoise par les tex-

m,.- Par!s L. Deloplane, 

5.- Castro, Am,rico,- la ensef}anza del es;pa..~ol en Es 

paña.- Victoriano Juárez Jd. lradrld 1922·.- Biblioteca Es-

pañol& de Dlvulgaci.dn Cient!fica. 

6.- Castro .&mfrico.- Lengua, Ensefianza y Literatura. 

'labozoa Victoriano Juarez :Íd. J[adr1d 1923.- :Biblioteca E!, 

pañola de Divulgaci~n C1enUfica. 

7.- Claparede.- la eduoacidn funcional.- ?rad. por -

Uercedes Rodr.l¡o .- J:1:pasa Calpe. l[adrid 1932 



8.- C·roce, Benedetto.- Eat~tica como Ciencia de 

la EXl)res16n y Lin¡a!stica General.- Trad. Jos, S4nchez 

Rojas.- Li1'. de Francisco 'Beltrán.- Yadrid 1912 

9•- Decro+z, Ovide y Eoon Guard.- Hacia la ea-

cuela renovada. Una primera etapa.- Trad. de Sidoro Pin-

tado.- Tip "Xl día de Cuenca".- lladrid 1922 

10.- ~• J:obn y Dewey E •• - Las escuelas de -

mañana.~ Trad. Lorenzo Iilzuriaga.- 2a. ed. EdH. Hernando 

s. A.- :tladrid 1927. 

11.- Ellas de Ballesteros, Emilia,- Ciencia de -

la educaci6n.- Ed. Patria.- Dxico 1958 

12.- Highet, Silbert.- El .Arte de enseñar.- 'Ed.-

Paidos. Vol 15.- Buenos .Aires 1959. 

Jim,nez1 Juan Bam6n.- Obras Gompletas. Ect.-

LaIToyo .i!'rancisco. Pedagog1a de la :§Dseñan 



za ~uperior.• \ na~uraiezB, me~oaos, orgBn1zac1on,.• 

u. N.A.- ~xieo 1959 

t,nz, Rodolfo.- La oraci6n y sus partes.- 2a. 

ed. Publicaciones de la Revista de Filología Española. 

Jiladrid 1925. 

L6pez Vaaguez 1 Juvencio.- Di4'ctice de la Len 

guas Vivas Vol. I-II.- Facultad de Filosofía y Letras.

u. N.A. M. Dirección general de publicaciones. Tomos 25 

56. »éxico 1958. 1962 

Machado. Antonio.- Poesias Comnletas.- 6a. ed. 

Col. Austral Argentina 1952. 

Rodrigueg Arag6n Ismael.- Didáctica aplicada a 

la segunda enseftanza.- M6xico 1942. 

Salinas.Pedro.- Poesies Completas.- 3a. ed. --

Aguilar.- Madrid 1961. 



W!thehead 1 A.N.- Los fines de la educaci6n.

Paid6s Vol. 8 Buenos Aires 1957. 

Revistas 

Abreu Gomez, :Ermilo. - "Didáctica del Es;pai1ol". 

Conferencia en el Auditorio "Rafael Rara!rez" de la Nor

mal Superior el 29 de abril 1963.- Centro Internacional 

de Eatudios Pidag6gicoe de ll4xico.- Bolet!n 11 México -

D. F. 30 julio 1963 

L6;pez Pé1·ez, Env,,a.- "Algunas eugerencias pare. 

la conducc!6n de la grm~ic!"·- Centro Inte~nacioncl -

de Estudios Pedag6gicos de Wxico .. - :Bolet.!n 14.- M&xico 

D. F. 15 julto 1964. 

"hoyecto de guias metodol6gicas para la ense

ñanza del lenguaje• Centro Internacional de :mstud!os ·P,!. 

dag6gicoa de lt&xico.- bolet!n 10.- ~xico D. F. 30 .Abrn 

1963. 

llodrf¡u~it Lobato, Oliva.- "Una experiencia en 

la clase de espa.fiol en la escuela secundar-la diruna No. 

1811 Seminario de Eapafiol.- Centro Internacionál de Ests 



dios Pedagogicos de lTl,xico.- bolet!n 14.- i:Axico D. F. 

15 julio 1964. 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Ejercicios de Redacción
	Capítulo II. Vocabulario
	Capítulo III. Gramática
	Capítulo IV. Explicación de Textos
	Capítulo V. Educación de la Sensibilidad Literaria
	Capítulo VI. Historia de la Literatura
	Bibliografía

