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Resumen 

Este artículo plantea el distinto enfoque con el que creemos que se deberían tratar las discrepancias y la 

disparidad de términos gramaticales en los libros de texto y en las obras de referencia lingüísticas, 

sobre todo, cuando tales obras están diseñadas para los distintos cursos de enseñanza obligatoria en 

primaria y en secundaria. A partir de una experiencia de trabajo editorial de casi treinta años, y 

mediante ejemplos representativos tomados de diccionarios y de gramáticas de latín, francés, inglés y 

español, este artículo pretende demostrar, en primer lugar, cómo el nivel de complejidad de la 

información gramatical que se incluye en las obras de referencia didácticas debería ser inversamente 

proporcional al grado de conocimiento del usuario sobre dicha lengua. Y, en segundo lugar, 

analizaremos cómo, por desgracia, es práctica casi generalizada que los equipos de trabajo editoriales 

opten para la redacción de sus materiales por un enfoque teórico que luego no siguen en el desarrollo 

de los materiales educativos a lo largo de los distintos cursos. 

Palabras clave: diccionario, gramática, latín, aprendizaje de lengua materna, aprendizaje de 

lengua extranjera, lengua española. 

Abstract 

Grammatical terminology and information in teaching texts and dictionaries.  This paper sets 

out the different approach that we believe should be taken with regard to discrepancies of 
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approach and the disparity of grammatical terms in textbooks and in linguistic reference works, 

particularly when such works are designed for different compulsory courses in primary and 

secondary education. Based on almost thirty years of editorial experience, and using 

representative examples taken from dictionaries and from Latin, French, English and Spanish 

grammar, this paper firstly attempts to show how the level of complexity of grammatical 

information included in educational reference works should be inversely proportional to the 

level of knowledge of the language user.  Secondly, we analyse how, unfortunately, it is almost 

general practice for editorial teams to write their materials using a theoretical approach which 

they do not later follow in the development of educational materials across the different courses. 

Key words: dictionary, grammar, Latin, mother tongue learning, foreign language learning, Spanish. 
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1. Introducción 

“Cualquier persona relacionada profesionalmente con la gramática, y con 

cierta experiencia en la enseñanza o en la investigación, sabe bien que el 

lugar en el que residen verdaderamente los conocimientos gramaticales 

es la punta de los dedos.” (Bosque, 2002: 3) 

El gran desarrollo de la lingüística vivido en las últimas décadas ha dado lugar a una 

proliferación de enfoques y de términos gramaticales que no siempre ha desembocado  

en situaciones cómodas en el aula para el profesor de Lengua. Los libros de texto y las 

obras de referencia lingüística (en especial, diccionarios y gramáticas) se han visto 

obligadas a elegir, no siempre con acierto, cómo recoger toda esa información 

gramatical básica demandada en el aula por profesores de primaria y de secundaria. 

A partir de una experiencia de trabajo editorial de casi treinta años, y mediante ejemplos 

representativos tomados de diccionarios y de gramáticas de latín, francés, inglés y 

español, este artículo pretende demostrar cómo el nivel de complejidad de la 

información gramatical que se incluye en las obras de referencia didácticas debería ser 

inversamente proporcional al grado de conocimiento del usuario sobre dicha lengua. 

Para ello, se analizará la relación entre didactismo y rigor teórico, y se explicará por qué 

creemos que un enfoque didáctico en lexicografía no tiene por qué exigir exhaustividad 

informativa. 

Compararemos también cómo una obra de referencia lingüística, especialmente la 

digital (Maldonado González 2013), es consultada por usuarios muy diversos a lo largo 

de varios años de su vida académica, mientras que el libro de texto, en cambio, varía 

año tras año. Y analizaremos cómo, por desgracia, es práctica casi generalizada que los 

equipos de trabajo editoriales opten para la redacción de sus materiales por un enfoque 

teórico que luego no siguen en el desarrollo de los materiales educativos a lo largo de 

los distintos cursos de enseñanza obligatoria. Mostraremos algunos ejemplos de esa 

incoherencia de planteamientos teóricos y abogaremos por una mayor responsabilidad 

editorial para asumir la coherencia de planteamientos teóricos entre todos sus materiales 

didácticos, sean estos libros de texto, diccionarios o manuales de referencia lingüística. 
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2. Punto de partida 

En mayo de 2014 (Maldonado 2014c) se nos pidió que hiciésemos una revisión de la 

información morfológica indicada en el diccionario Clave (Maldonado González 1997a) 

a lo largo de sus diecisiete años de vida y sus ya siete ediciones desde 1997. Y la 

conclusión a la que llegábamos era que, al ser este un diccionario de uso en el que se 

aunaban los enfoques prescriptivo y descriptivo en el estudio del léxico, los cambios 

que se habían visto recogidos en el diccionario no eran un cambio de uso sino un 

cambio en la consideración normativa de ese uso por parte de la Real Academia 

Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE), ya 

que, en un porcentaje muy elevado de casos, usos que en 1997 eran considerados 

incorrectos por parte de la normativa académica se registraban ya con normalidad en los 

últimos repertorios académicos (Gramática y Ortografía panhispánicas de RAE Y 

ASALE, de 2009 y de 2010, respectivamente). En aquella ocasión, además, expusimos 

cómo a los usuarios de un diccionario no suele resultarles de interés la explicitación de 

las teorías lingüísticas que subyacen en el planteamiento general de la obra, dado que su 

objetivo al consultar el diccionario es, por lo general, la resolución rápida de una duda 

concreta, y no el estudio de un fenómeno gramatical.  

En ese sentido, y desde nuestra experiencia de casi tres décadas de trabajo editorial 

lexicográfico, afirmamos que los intereses de la investigación teórica (por ejemplo,  

Garrido y Maldonado 2013, Renau 2016) son compatibles con las necesidades de los 

usuarios siempre y cuando los lexicógrafos tengamos claro que nuestro objetivo al 

elaborar un diccionario no es hacer méritos en la carrera investigadora sino ordenar una 

información lingüística en función de las necesidades e intereses de los usuarios a los 

que nos dirijamos (véase vídeo en Maldonado 2014d). 

El tema que hoy queremos analizar aquí es el modo en que los diccionarios didácticos 

escolares (y otras obras de referencia lingüística) recogen la información gramatical que 

se demanda en la Enseñanza Primaria y en la Enseñanza Secundaria Obligatoria en 

España. 
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2.1. Una experiencia de trabajo (y dos ejemplos representativos) 

2.1.1. Ejemplo 1: Sobre el tratamiento que reciben las tradicionalmente llamadas 

oraciones compuestas 

En 1997, fuimos los editores de la Gramática didáctica del español (hoy por su décima 

edición), de Leonardo Gómez Torrego. Era esta la primera obra de referencia lingüística 

que el autor firmaba con la editorial. El resultado fue un trabajo excelente, con un 

enfoque didáctico innovador, que aún hoy sigue en vigor. Pero lo que queremos reseñar 

es el debate interno que se planteó en el equipo editorial sobre si debíamos o no ceder a 

las exigencias del autor en lo relativo a la clasificación de las oraciones compuestas. El 

autor (Gómez Torrego 1997: 252 y 260) diferenciaba entre oraciones compuestas 

complejas y oraciones compuestas por grupos oracionales con el fin de explicitar el 

distinto grado de dependencia entre las oraciones subordinadas: 

 

 

 

 La distinción era acertada; el rigor descriptivo reforzaba la solidez del planteamiento 

teórico. Y, sin embargo, el tener que arrastrar ese enfoque a todos los libros de texto de 

lengua y literatura españolas firmados por el autor para los cuatro cursos de la ESO y 

los dos de Bachillerato supuso entre el profesorado un desconcierto que, una vez 
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detectado, tuvimos que proceder a desactivar. De hecho, en 2002, al editar para el 

mismo autor la obra Análisis sintáctico: Teoría y práctica, lo que desde la editorial le 

sugerimos fue seguir utilizando la clasificación tradicional (oraciones coordinadas y 

oraciones subordinadas sustantivas, de relativo y circunstanciales), por ser esta la que 

los profesores consideraban más adecuada a las necesidades de sus alumnos (el análisis 

sintáctico era prueba obligada en el acceso a la universidad tanto para alumnos que 

fueran a estudiar ingeniería como para alumnos de filología). 

 

 

 

Y lo que se propuso al autor fue cederle un espacio (una doble página) en el que 

justificase su planteamiento por razones didácticas sin que por ello dejara de manifestar 

su dominio de la materia (Gómez Torrego, 2002: 182): 
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Consecuencia lógica de este enfoque, lo mismo ocurrió en su planteamiento de estudio 

sobre las tradicionales oraciones subordinadas adverbiales y su interés por diferenciar 

con claridad las circunstanciales adverbiales de las no adverbiales  

 

 

 

2.1.2. Ejemplo 2: Sobre la terminología empleada para designar algunas clases de 

palabras 

Otro ejemplo que puede resultar orientativo sobre el tipo de decisiones que debe tomar 

el editor al abordar una obra de referencia lingüística es el caso de los llamados 

determinativos. Este fue el término elegido por el autor (y el consensuado con la 

editorial), pero ambas partes vimos necesario detallar la variedad terminológica que 

existe  respecto de esa clase de palabras (1997: 67): determinativos, determinantes, 

actualizadores, presentadores, modificadores, adyacentes, complementos del nombre, 

del adjetivo o del adverbio, adjuntos, artículos definidos o determinados e indefinidos e 

indeterminados, etc.  
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La razón por la que traemos estos ejemplos a colación es para poder contrastar esta 

situación con la planteada en el tratamiento de estos temas en un diccionario didáctico. 

La solución en este último caso es mucho más sencilla: en el caso de los artículos 

determinados e indeterminados, por ejemplo, se optó por dejar la información básica en 

los diccionarios de iniciación, frente al criterio adoptado en el diccionario Clave, para 

usuarios adultos, en el que se acudió a la terminología tradicional más comúnmente 

aceptada.  
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Para los otros determinantes, se prefirió en ambos casos (diccionarios de iniciación y 

diccionarios de adultos) dejar la información sobre la categoría gramatical reducida al 

máximo y limitada a lo generalmente consensuado (mi, posesivo; este, demostrativo; 

algún, indefinido). 

 

 

Estos ejemplos nos permiten concluir que en un artículo lexicográfico el usuario no 

aspira a obtener toda la información posible; se conforma, y de buen grado, con obtener 

una información básica y general, que su competencia gramatical reconozca como 

conocida. 
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2.2. Libros de texto y diccionarios 

Veamos ahora qué ocurre si contrastamos la información ofrecida en los libros de texto 

de la enseñanza reglada en Primaria y Secundaria, con la información ofrecida en los 

diccionarios correspondientes a esas edades. Se han consultado los manuales de Lengua 

de SM, de 3º a 6º de primaria (Proyecto Trotamundos y Proyecto Nuevo Planeta 

Amigo), y de 1º de ESO, editados para el curso académico 2011-2012. 

Si hacemos un breve recorrido por las páginas de programación de los libros de Lengua 

de tercero de Primaria a primero de ESO, y si rastreamos en ellas, por ejemplo, el 

tratamiento que reciben los llamados determinativos en la Gramática didáctica, este es 

el panorama que encontramos: desde 3º hasta 6º se habla siempre de determinantes; y 

entre ellos, al llegar a 6º, se ha establecido ya la siguiente clasificación: artículos 

determinados, artículos indeterminados, determinantes demostrativos, posesivos, 

numerales (cardinales y ordinales), indefinidos, interrogativos y exclamativos.  
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En la ESO,  en cambio, los determinantes se presentan en contraposición a los 

pronombres. 
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La simplificación en las explicaciones es grande. Tanto en 3º como en 6º de EP y en 1º 

de ESO se insiste en remarcar su uso para señalar la distancia entre el hablante y lo 

designado en el sustantivo; y la diferencia entre determinantes y pronombres se basa en 

que los pronombres demostrativos sustituyen al sustantivo. Sin embargo, esa 

simplificación, tan recomendable cuando prima el enfoque didáctico sobre la precisión 

terminológica, creemos que no está bien planteada desde el momento en que se hacen 

afirmaciones generales que contienen errores graves de concepto. Así, por ejemplo, no 

es admisible que como recordatorio clave para aprender a distinguir entre determinantes 

y pronombres se afirme que “salvo los pronombres personales y los relativos, el resto de 

los pronombres coinciden con las formas de los determinantes”, porque eso excluye las 

formas neutras esto, eso y aquello (Libro de 6º de Primaria, de Lengua. Proyecto Nuevo 

Planeta Amigo, Madrid, SM, 2011, pág. 121). 

 

 

De todo lo visto hasta aquí deberíamos deducir que dos son los riesgos fundamentales 

que corremos las editoriales al explicitar una teoría gramatical en nuestros libros de 

texto: la falta de coherencia en la sucesiva exposición de los contenidos en cursos 

sucesivos, y la generalización teórica excesivamente simplista, porque puede llevar a 

error. En los diccionarios, en cambio, reducir la información gramatical (pocas veces, 

foco de interés por parte del usuario a la hora de hacer una consulta), y optar por 
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proporcionar solo la información básica más sencilla (y siempre, la más generalmente 

consensuada) es garantía de acierto y de rigor. Recordemos que ningún diccionario 

puede contener toda la información posible; y que el objetivo es, por el contrario, que la 

información recogida no solo sea correcta sino también, y sobre todo, adecuada a los 

intereses de los usuarios. 

 

 

Analicemos ahora si en esa misma editorial educativa (SM), y para ese mismo sistema 

educativo para el que se editan los diccionarios y obras de referencia lingüística antes 

analizados, existe coherencia editorial en el tratamiento de los contenidos relativos al 

análisis morfosintáctico (estrella absoluta, nos guste o no, de los contenidos curriculares 

de Lengua española). 

 

 

3. Investigación vs. Didactismo editorial 

Volvamos de nuevo a las reflexiones de Ignacio Bosque sobre la situación de la 

enseñanza de la gramática en la escuela. Acudiendo a su propia vivencia como alumno 

de enseñanzas medias, afirma:  

“Uno se sabía el artículo o el adverbio como se sabía la tabla periódica o la 

Reconquista” (Bosque, 2002:3) 

“Nunca nos dimos cuenta de que dar nombres a las partes de una cosa no es lo 

mismo que entender cómo está hecha” (Bosque, 2002: 4) 
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Como editores de diccionarios didácticos destinados al aula, el ejercicio de reflexión que aquí 

planteamos es el siguiente: empezaremos por describir la información gramatical que se 

recoge en los diccionarios de las lenguas que más extrañas resultan a los estudiantes 

hispanohablantes: latín, francés, inglés, y español, por ese orden. Y adelantamos ya cómo, 

cuanto más desconocida o ajena es la lengua estudiada, más agarres gramaticales necesitan 

los usuarios para resolver sus dudas. De hecho, la sustitución de una etiqueta lingüística en 

una lengua por otra etiqueta en la lengua propia no cubre, en absoluto, las necesidades que el 

usuario tiene cuando se enfrenta al aprendizaje de una segunda lengua. 

 

3.1  Algunos ejemplos tomados del diccionario de latín 

Frente a lo que ocurría hace unos años en la enseñanza del latín, esta asignatura es ahora 

optativa. El perfil del alumnado que se matricula en ella ha cambiado bastante respecto 

de la EGB. Eso supone una mayor conciencia, por parte del profesorado, de hacer que 

esta disciplina no resulte árida ni excesivamente difícil. Y esto, desde el punto de vista 

de la definición de la planta del diccionario de Maldonado González (2000a), se plasma 

en características muy concretas: en la descripción de los paradigmas, en la 

especificación de los casos regidos, en las aclaraciones gramaticales que se incluyen 

junto con la traducción y que informan sobre el funcionamiento de la palabra en cada 

acepción, etc. Veamos algunos ejemplos: 

- Se indica siempre la declinación y la conjugación entre paréntesis: 

 

- En los lemas, se opta por dar en negrita las formas enteras (y no solo las 

terminaciones), cuando nos hallamos ante: 
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- palabras irregulares,   

 
- palabras de paradigma difícil,  

 
- palabras procedentes del griego y que siguen la declinación grecolatina,  

 
- sustantivos, adjetivos o pronombres que solo se declinan en plural, etc.  
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- Y, por supuesto, existen remisiones a la forma correspondiente del paradigma desde 

cada una de esas formas irregulares o difíciles. 

 

 

- En lo relativo a los adjetivos, se marca siempre si son de una, dos o tres 

terminaciones, así como si son temas en –i o en consonante. De hecho, marcamos 

explícitamente: 

-  si se trata de adjetivos que siguen la primera declinación para el femenino y 

la segunda declinación para el masculino y el neutro,   

 
- si son adjetivos que siguen la tercera declinación para los tres géneros,  

 
 
- si son adjetivos de dos terminaciones (una en –is para el masculino y el 

femenino, y otra terminación en –e para el neutro),  
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- o si son adjetivos de una terminación, es decir, que tienen el mismo 

nominativo para el masculino, el femenino y el neutro. 

 
 

- En lo relativo a las preposiciones, además de los cuadros habituales en los 

diccionarios y libros de texto de latín, que debían memorizarse (las preposiciones de 

ablativo o de acusativo, por ejemplo)], todas las preposiciones, en su artículo 

correspondiente, llevan siempre especificado el caso que rigen: 
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- En las traducciones, hay aclaraciones gramaticales sobre el funcionamiento de la 

palabra latina en cada acepción.  
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- Y esto se hace extensivo, aunque en menor cantidad, a la mitad español-latín. 

 

 

- Además, y fruto del conocimiento de la realidad educativa en el aula, el tradicional 

cuadernillo resumen de gramática latina se adjunta con el diccionario pero como un 

elemento suelto, ya que en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) no está 

permitido hacer el examen de Latín con dicho resumen incluido en el diccionario;  

 

y, en segundo lugar, en cada palabra latina se proporcionan los derivados que dichas 
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palabras han dado en la lengua española, con explicaciones que aclaran su 

significado o su evolución desde el latín, ya que esta pregunta ha sido siempre fija 

en ese examen 

 
 

 

3.2. Algunos ejemplos tomados del diccionario de francés  

En el sistema educativo español actual, el francés es una optativa que se empieza a 

cursar en 1º de ESO. Los alumnos a esa edad ya manejan el diccionario (se supone que 

ya dominan el procedimiento de la consulta); y, sobre todo, llevan nueve años 

estudiando inglés como segunda lengua. En ese sentido, la información gramatical que 

se ofrece en el diccionario Dico Avanzado (Maldonado González 2000b) está muy 

orientada a la resolución de dudas de aprendizaje del francés como segunda lengua  y a 

partir de unidades léxicas concretas (cada artículo lexicográfico) se llega a la regla 

gramatical correspondiente. Esto resulta evidente en el tratamiento dado a la 

información morfológica nominal y verbal (información que se hace presente de forma 

redundante en cada artículo en lugar de quedar reducida a la enunciación de una regla 

de carácter general, como ocurre en las gramáticas al uso): 

- Todos los verbos, sean regulares o irregulares, llevan una remisión a su verbo 

modelo.  
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Esto, sin embargo, no supone en absoluto que dejen de darse los cuadros modelos 

que corresponden a cada paradigma verbal.  

 

Además, se incluyen como lemas las formas irregulares o difíciles, con remisión a la 

forma canónica correspondiente. 

 

 

- Se incluye información sobre cuál es el verbo auxiliar necesario en la conjugación 

cuando dicho auxiliar no es solo avoir, también en la mitad español-francés. 
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- Los verbos pronominales se ordenan alfabéticamente sin el pronombre se, s’. 

 

 

 

- Los casos de género irregulares o difíciles para un alumno hispanohablante se 

explicitan de forma redundante. 
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Y estas anotaciones gramaticales se añaden sin detrimento de que, siguiendo el 

enfoque más tradicional, se incluyan también cuadros con normas gramaticales más 

generales. 

 

- Los plurales irregulares o difíciles para un alumno hispanohablante se incluyen en 

cada artículo, bien justo después del lema, bien en nota de uso.  
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Y en la mitad español-francés, las traducciones cuyo plural presenta dificultad 

incluyen dicho plural. 

 

 

- En las dos mitades del diccionario se detallan las peculiaridades de uso de algunas 

palabras, bien en nota, bien en los propios ejemplos. 
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3.3. Algunos ejemplos tomados de diccionarios de inglés 

 En la enseñanza del inglés como segunda lengua, el sistema educativo español ha 

sufrido en los últimos años un claro cambio de rumbo, en el que el aprendizaje del 

léxico  se ha orientado más a un enfoque AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos 

y Lenguas extranjeras; en inglés, CLIL, Content and Language Integrated Learning.). 

Sin embargo, los contenidos explícitamente gramaticales siguen muy presentes en el 

currículo y, por tanto, en los diccionarios escolares My World Learner’s Dictionary 

(Maldonado González 2012a) y Password Study Dictionary (Maldonado González 

1992):  

La morfología se incluye  en notas de uso, sea dicha información relativa a: 

 plurales irregulares,  
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los grados del adjetivo y del adverbio,  

 

 
 

o a los verbos irregulares, en los que no solo se incluyen las tres formas  en el 

artículo del infinitivo sino que desde cada una de esas formas se remite a dicho 

infinitivo. 
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También se aporta información sobre colocaciones y combinatoria, tanto en la 

mitad inglés-español como en la mitad español-inglés. 
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Y, por supuesto, la información gramatical, sea del tipo que sea, se gradúa y se 

adecua al nivel de conocimientos del usuario (desde A1 a C2)  
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3.1.  Algunos ejemplos tomados del diccionario de español 

Nos acercamos ya al final de la exposición. Las conclusiones parece que van siendo 

evidentes: cuanto más extraña y ajena nos resulta la lengua estudiada, mayor soporte 

gramatical aportan los diccionarios al usuario para sustentar el significado de cada 

término en los anclajes del sistema gramatical. De hecho, en los ejemplos de 

diccionarios de español que a continuación citaremos, y retomando el planteamiento que 

hicimos al analizar la evolución de la información gramatical recogida en Clave a lo 

largo de sus veinte años de vida y sus ocho ediciones, resulta evidente que el hablante 

nativo busca, bien significados, bien la respuesta a dudas muy concretas de uso, sean 

dichas dudas relativas a la pronunciación, a la ortografía o a la gramática. Veamos 

algunos ejemplos en los que la única diferencia entre la información aportada en Básico 

(Maldonado González (1997b), un diccionario de iniciación para alumnos de ocho años) 

y Clave (Maldonado González  (1997a), un diccionario para adultos) es la menor o 

mayor explicitación de la teoría gramatical que sustenta la resolución de las dudas de 

uso. Por eso, en este caso, contrastaremos  esa información lexicográfica con la aportada 

en otro tipo de obras de referencia lingüística, como son las gramáticas o los manuales 

de morfología y sintaxis (Cf. Gómez Torrego 1997, 2001, 2002): 
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- Dudas relativas al género (si el femenino de piloto es piloto o pilota, por ejemplo). 

 

 

 

- Dudas de concordancia (si el determinante demostrativo que ha de preceder a agua es este o 
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esta, por ejemplo). 

 

 

 

 

- Dudas sobre plurales (¿mucho confeti o muchos confetis?) 
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4. Conclusiones 

Dos son las conclusiones generales a las que llegamos después del análisis de los 

ejemplos anteriores. 

En primer lugar, parece claro que el hecho de orientar las obras lexicográficas a 

hablantes nativos o no nativos marca y determina la cantidad de información gramatical 

que se incluye en cada artículo: en los repertorios lexicográficos de lenguas ajenas al 

usuario, el soporte gramatical es una estructura sólida sobre la que se apoyan el 

significado o la traducción de los términos. Cuando el usuario, en cambio, es hablante 

nativo de la lengua descrita, la información gramatical explícita apenas es relevante ya 
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que el usuario pone el foco en el significado del un término y, si acaso, en las dudas de 

uso que dicho término despierte. 

En segundo lugar, y si nos centramos ya en las distintas obras de referencia lingüística 

que se dirigen al hablante nativo (diccionarios frente a gramáticas y libros de texto), 

parece evidente que son numerosas las discrepancias terminológicas que dichas obras 

registran para designar conceptos gramaticales básicos. Así, por ejemplo, un, una 

aparece en el Diccionario académico como adjetivo; como artículo, en el diccionario de 

iniciación Básico; como artículo indeterminado en Clave, un diccionario de adultos; y 

como determinativo indefinido en las distintas obras de morfosintaxis de un mismo 

autor: Gómez Torrego (1997), (2001), (2002). 

 

 

No obstante, pensamos que dichas discrepancias terminológicas no son en absoluto un 

problema real en lexicografía: el hecho de que en un diccionario la organización de la 

información permita ir desde la unidad léxica a la generalización minimiza el supuesto 

problema. (Otra cuestión muy distinta es nuestro apoyo a la iniciativa de unificar en 

todo el territorio hispanohablante los términos gramaticales empleados en la enseñanza 

de la lengua española. Parece que ASALE (RAE y ASALE 2016) ha asumido la 

responsabilidad de sacar adelante esta iniciativa como un proyecto panhispánico.) Sí 

consideramos, en cambio, que esas discrepancias terminológicas son serias cuando se 

dan en los distintos libros de texto publicados por un mismo grupo editorial. No es serio 

que los alumnos acaben la enseñanza primaria manejando unos términos distintos cada 
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año (y, a menudo, distintos a los que manejarán en los manuales de ESO y de 

Bachillerato). 

Ante esta situación, y por mucho que coincidamos con el profesor Bosque (2014) en que 

saber nombrar las partes de un todo no es comprender las relaciones que existen entre ellas, 

creemos importante establecer la necesidad de que los responsables editoriales sean 

coherentes es sus planteamientos teóricos. Es verdad que los repertorios lexicográficos, por su 

propia naturaleza (permiten ir de la unidad léxica a la información gramatical general),  

posibilitan que la organización de la información se base en tres principios: 

- La repetición y la redundancia, entendidas como un acierto didáctico y no como una 

torpeza estilística (la misma información aparece tatas veces como artículos 

lexicográficos lo requieran). 

- La apuesta por la claridad frente a la exhaustividad (ningún diccionario puede 

recoger toda la información posible, pero sí es importante que la información 

recogida sea correcta y no induzca a error). 

- Y la adecuación a las distintas necesidades de los usuarios (hay que saber graduar la 

información en función no solo de los conocimientos de los usuarios sino, muy 

especialmente, de sus intereses a la hora de consultar un tipo u otro de duda en una 

obra de referencia lingüística). 

Confiamos en que la actividad editorial de publicar estos materiales didácticos, pese a 

ser una actividad empresarial (o precisamente por eso) se conciba como un servicio al 

profesorado y se ejerza con responsabilidad, con criterio y, sobre todo, con coherencia.  
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