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20 AÑOS DE LA AJIHLE.  
HISTORIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA

Nerea Fernández de Gobeo Díaz de Durana*
Universidad Rey Juan Carlos

1. INTRODUCCIÓN

La relevancia de los estudios dedicados a la historiografía lingüística, disci-
plina que abarca diversas perspectivas y aproximaciones al estudio histó-

rico de las ciencias del lenguaje y del pensamiento lingüístico, queda patente 
desde los comienzos de la asociación, como veremos en este repaso de las 
aportaciones más destacadas a lo largo de los 20 años de la AJIHLE.

Debido a su amplitud, no es posible realizar una revisión bibliográfica ex-
haustiva de los trabajos de corte historiográfico, por lo que en este capítulo nos 
limitaremos a examinar las contribuciones realizadas en los congresos y jor-
nadas monográficas de la AJIHLE, desde los comienzos hasta la actualidad1. 
No nos detenemos a analizar, por lo tanto, los estudios incluidos en la revista 
Res Diachronicae –salvo los números dedicados a recoger las comunicacio-
nes y conferencias de dichos eventos–, y tampoco en los dos volúmenes de Ars 
longa, que conmemoran los diez años de la AJIHLE (cf. Encinas Manterola 
et al. 2010). No obstante, nos referiremos a algunas de las tesis doctorales de 

* Este estudio se enmarca dentro de los trabajos de investigación del proyecto Biblioteca 
Virtual de la Filología Española. Fase III: nuevas bibliotecas y nuevos registros. Información biblio-
gráfica. Difusión de resultados (FFI2017-82437-P) y del proyecto Bibliografía Temática de Histo-
riografía Lingüística Española - Apéndice 1 (FFI2017-85401-P). 

1. Hemos examinado las contribuciones publicadas en Res Diachronicae y en las actas de 
congresos. En los casos en los que no se han publicado dichas actas, hemos accedido al pro-
grama del congreso correspondiente. Apenas mencionaremos datos sobre el VII Congreso Na-
cional de la AJIHLE, celebrado en Alcalá de Henares los días 21, 22 y 23 de marzo de 2007, 
puesto que no se publicaron las actas y no nos ha sido posible acceder al programa completo 
del evento.
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corte historiográfico realizadas por ajihleros y ajihleras, con el ánimo de com-
pletar, de alguna manera, este recorrido.

Así pues, comenzaremos mencionando la situación de la historiogra-
fía lingüística en el inicio de la asociación y comentaremos las aportacio-
nes del primer congreso, celebrado en Córdoba en 2001. A continuación, 
realizaremos un repaso de los trabajos presentados en los diferentes con-
gresos y jornadas que se han celebrado hasta 2018. Finalizaremos con un 
apartado sobre la situación actual, en el que analizamos las aportaciones 
del año 2019 y mencionamos las investigaciones vigentes de nuestros aji-
hleros y ajihleras.

2.  LA HISTORIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA EN LOS COMIENZOS DE LA 
AJIHLE

La historiografía lingüística se institucionaliza como disciplina científica autó-
noma en torno a la década de los setenta del siglo pasado. Si nos centramos en 
el ámbito hispánico, no podemos dejar de mencionar la fundación de la Socie-
dad Española de Historiografía Lingüística (SEHL) en 1995, algunos años an-
tes de la creación de la AJIHLE. Su primer congreso tuvo lugar en A Coruña 
en febrero de 1997 y, un año después, comenzó a publicarse el Boletín de la So-
ciedad Española de Historiografía Lingüística (BSEHL), revista vinculada a di-
cha asociación. En las primeras actas de los congresos de la SEHL, así como en 
otros trabajos (aportaciones en revistas, monografías o volúmenes colectivos) 
podemos observar las principales líneas de investigación que se irán desarro-
llando a lo largo de los años –entre otras, la historia de la gramática, la lexico-
grafía y la ortografía, la lingüística misionera o la historia de la enseñanza de 
lenguas–, a través de análisis panorámicos de diversos periodos o del estudio 
obras o autores específicos. No faltan tampoco trabajos dedicados a cuestiones 
metodológicas y epistemológicas.

Con respecto a la AJIHLE, se observa la importancia de la historiogra-
fía lingüística ya desde los inicios de la asociación, puesto que cuatro de 
sus ocho fundadores (a saber, Carmen Cazorla Vivas, María Ángeles García 
Aranda, María José García Folgado y Alfonso Zamorano Aguilar) han dedi-
cado buena parte de su actividad académica a estudios que se vinculados a 
esta disciplina.

Asimismo, si acudimos a las actas que se publicaron tras el primer congreso 
de la asociación, que tuvo lugar a principios de marzo de 2001 en la Universi-
dad de Córdoba, vemos que los trabajos sobre historiografía lingüística se equi-
paran en número a los dedicados a la historia de la lengua española. En cuanto a 
las mesas de trabajo, en las que se observa un interés por los aspectos teóricos y 
metodológicos de las disciplinas, la situación es similar, si atendemos a los temas 
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tratados2: «Periodización en las ciencias históricas del lenguaje», «Historiografía 
Lingüística» y «Aproximaciones teóricas a la Lingüística Histórica». Junto con 
esto, debemos destacar que una de las conferencias plenarias del congreso corrió 
a cargo de M.ª Luisa Calero Vaquera (2002) y estuvo dedicada a analizar El tra-
tado de sintaxis (1872) de S. Pérez y Aguado.

Con respecto a las comunicaciones, destacan, por un lado, los análisis de 
diversos aspectos concernientes a la tradición gramatical hispánica (Gaviño 
Rodríguez 2002; Hernando García-Cervijón 2002; Zamorano Aguilar 2002a); 
y, por otro, las investigaciones sobre la historia de la lexicografía (Cazorla Vi-
vas 2002; García Aranda 2002a; González González 2002; Martínez Lledó 
2002; Perea Siller 2002; Rodríguez Barcia 2002; Vidal Díaz 2002). No obstante, 
también encontramos trabajos que estudian las ideas lingüísticas a través de 
textos de diferentes periodos de la historia (Bédmar Sancristobal 2002; Sán-
chez Rodríguez 2002), junto con la recopilación bibliográfica de fuentes para 
la historia de la lingüística (Borreguero Zuloaga 2002).

3.  LA PRESENCIA DE LA HISTORIOGRAFÍA LINGÜÍSTICA EN LOS 
CONGRESOS Y JORNADAS DE LA AJIHLE

En este apartado llevamos a cabo un repaso de las contribuciones de corte his-
toriográfico presentadas en los congresos y jornadas de la AJIHLE hasta el año 
2018. Para ello, hemos optado por agrupar y ordenar los trabajos en diferentes 
ámbitos, más o menos abarcadores, con el objetivo de ofrecer una mejor pers-
pectiva de los avances en la disciplina y de los temas que más se han tratado 
en estos eventos3.

3.1. Ideas y actitudes lingüísticas y gramaticografía

Una de las áreas más desarrolladas dentro de los estudios de historiografía lin-
güística ha sido el análisis de la historia de la gramática, aunque también son 
importantes los trabajos dedicados a analizar las ideas y actitudes lingüísticas, 
así como a examinar la labor lingüística de diversos autores. Su relevancia, no 

2. Entre los trabajos presentados, señalamos los de corte historiográfico, elaborados por 
Carriscondo (2002), García Folgado (2002), García Moreno (2002) y Sánchez Jiménez (2002).

3. Si bien hemos tratado de comprender la mayor parte de los aspectos incluidos dentro 
de la investigación en historiografía, somos conscientes de las limitaciones de esta agrupación, 
subjetiva y restringida a la extensión del trabajo, y que en ningún caso pretende ser totalmente 
exhaustiva. A este respecto, no hemos incluido contribuciones de algunas materias, como la his-
toria de la traducción y la retórica. Asimismo, y salvo alguna excepción, nos hemos centrado en 
los trabajos que estudian obras con el español como lengua objeto o metalengua.
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solo en la AJIHLE sino también fuera de la asociación, queda reflejada, entre 
otros aspectos, en las conferencias plenarias que han estado dedicadas a es-
tas cuestiones. Así, junto con la mencionada conferencia de Calero Vaquera 
en el primer congreso, destacamos las impartidas por José Jesús Gómez Asen-
cio en los eventos celebrados en Salamanca en 2002 y en 20134, o la presen-
tada por Pierre Swiggers en las III Jornadas celebradas en Salamanca en 2009, 
con el título «Terminología gramatical y lingüística: elementos de análisis 
historiográfico y metodológico» (2009). Además, podemos incluir aquí la 
impartida por Inés Fernández-Ordóñez en el congreso de 2007, dedicada a la 
labor dialectológica de Menéndez Pidal5.

Si atendemos a las contribuciones realizadas en las mesas redondas o de 
trabajo, en el IV Congreso, celebrado en Madrid en 2004, tuvo lugar una mesa 
dedicada a analizar «El concepto de signo en la historia del pensamiento lin-
güístico», coordinada por Margarita Borreguero, con la participación desde la 
historiografía de Rafael Boeta, Mara Fuertes y Covadonga Fouces (cf. Rodrí-
guez Molina y Sáez Rivera 2006: 65-138). Del V Congreso celebrado en Sevilla 
un año después, destacamos la aportación de Sáez Rivera (2007a) en la mesa 
redonda «Tradiciones discursivas en la Historiografía Lingüística y la Historia 
de la Lengua Española». De forma más específica, en las III Jornadas, organi-
zadas en Salamanca, se llevó a cabo una mesa de trabajo sobre «Terminología 
gramatical en antiguas gramáticas del español»6. Por último, en el XIII Con-
greso, también en Salamanca, se realizó una mesa redonda con el título «His-
toria de las ideas gramaticales: líneas y recursos de investigación actuales» (cf. 
Martín Gallego et al. 2014).

En cuanto a las comunicaciones, destacan las dedicadas a estudiar un de-
terminado aspecto gramatical –y, en especial, cuestiones concernientes a las 
clases de palabras– en diferentes periodos de la historia (Aijón Oliva 2006; 
Amorós Negre 2008; Edeso Natalías 2006, 2008; Encinas Manterola 2003; 
Garrido Sepúlveda 2017; Gaviño Rodríguez 2002; Hernando García-Cer-
vigón 2003; Martín Gallego 2009, 2011, 2014; Montoro del Arco 2005b; Za-
morano 2002a)7. Junto con esto, se examina la obra de autores particulares, 

4. Los títulos de las conferencias son «Andrés Bello: de “gramática para americanos” a 
“gramática de todos”» y «Una modesta contribución al estudio del hispanismo lingüístico es-
tadounidense del siglo xix», respectivamente. Se constata aquí la importancia de los estudios 
sobre la labor lingüística en el continente americano.

5. «Menéndez Pidal y la fundación de la dialectología del español: valoración retrospec-
tiva a las puertas del siglo xxi».

6. Las aportaciones de Carolina Martín Gallego, Carmen Manzano Rovira, Carmen Qui-
jada Van Den Berghe, Olga Julián Mariscal y Gema Belén Garrido Vílchez se recogen en el nú-
mero 7 de Res Diachronicae (2009).

7. Incluimos aquí también la contribución de Carlos Villanueva en el XVIII Congreso: «Lo 
(des)latinizante de las concepciones del verbo en las gramáticas del español». Además, varios 
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principalmente figuras canónicas como Nebrija, Villalón, Correas o Vicente 
Salvá (Aijón Oliva 2005; Martínez Mezo 2008; Sánchez Jiménez 2002; Unger 
2003); aunque también se han tratado otros autores y obras (García Aranda 
2005; García Moreno 2002)8. Junto con el estudio de los inicios de la tradición 
gramatical española, se observa asimismo un cierto interés por la labor lin-
güística del siglo xx a un lado y al otro del Atlántico, con aportaciones como 
las de Amores Sierra (2014), Arenas Olleta (2007), Corredor Aveledo (2017), 
Dames (2011) y Meléndez Quero (2006). No faltan, además, análisis sobre las 
gramáticas publicadas por la Real Academia Española, tanto en contribucio-
nes en congresos (Hernando García-Cervigón 2002; Martínez Mezo 2006)9 
como en tesis doctorales (Garrido Vílchez 2008).

Por último, son también relevantes las aportaciones que examinan las 
ideas lingüísticas, la concepción sobre las lenguas y el lenguaje, las actitudes 
lingüísticas o la percepción del cambio lingüístico y la variación10 (Bédmar 
Sancristobal 2002; Bran García et al. 2008; Fuertes Gutiérrez 2006; García Pé-
rez 2008; González García 2008; Rodríguez Barreiro 2004; Rubio Heras 2002; 
Sánchez Rodríguez 2002).

3.2. Lexicografía y fraseología

De la misma forma, los estudios sobre la historia de la lexicografía han tenido 
una presencia importante y regular en los eventos organizados por la AJIHLE. 
Así, son varias las conferencias plenarias dedicadas a este ámbito: en orden 
cronológico, Ignacio Ahumada Lara (2005) habló sobre «La catalogación de 
voces en lexicografía: perspectiva historiográfica» en el III Congreso; Manuel 

trabajos han examinado el tratamiento de cuestiones gramaticales tanto en gramáticas como en 
diccionarios –entre otros, el de Hernández Alonso (2011) y la tesis de Torres Martínez (2009). 
Asimismo, en otras tesis doctorales se ha analizado la consideración de alguna noción gramati-
cal en la tradición lingüística hispánica (Martín Gallego 2018; Zamorano Aguilar 2002b). 

8. Actualmente, podemos mencionar la comunicación de Francisco Escudero («Los ejem-
plos de Benito Gómez Gayoso y Benito de San Pedro: análisis y contraste de sus gramáticas») en 
el XVIII Congreso de Nador.

9. De forma más reciente, el tratamiento del adverbio en la gramática académica fue ana-
lizado por Italo Cosentino en xvii Congreso celebrado en Cádiz en 2017. Sobre los materiales 
elaborados por la Academia para ser utilizados en las escuelas, v. § 3.3. 

10. En estos ámbitos se insertan las comunicaciones de Eduardo Bolívar Mezquida («Del 
clasicismo de Nebrija a la modernidad de Juan de Valdés. Análisis contrastivo de dos visiones 
de la lengua española en los siglos xv-xvi») y Jesús A. Meza («¿Desde cuándo el “español” es 
una lengua común?») en el XV Congreso, celebrado en Barcelona; así como las aportaciones de 
Soledad Chávez («Ideas lingüísticas de Lenz en los paratextos de su Diccionario etimológico de 
las voces chilenas derivadas de lenguas indígenas americanas») y Leticia Gándara («La influencia 
bíblica en la creación de lenguas artificiales») en el XVII Congreso, que tuvo lugar en Cádiz.
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Alvar Ezquerra (2006) se refirió, en el IV Congreso, al proyecto del Nuevo te-
soro lexicográfico del español (s. xiv-1726); Gloria Clavería Nadal (2009) y Co-
loma Lleal (2009) participaron en el VIII Congreso con sendas conferencias 
sobre el proyecto del Diccionario histórico y sobre la labor lexicográfica de Ne-
brija, respectivamente; por último, en el XIV Congreso celebrado en Madrid, 
Pedro Álvarez de Miranda nos habló sobre «Menéndez Pidal y la lexicografía: 
el proyecto de un diccionario para Calpe». Desde otra perspectiva, Juan Martí-
nez Marín (2005) examinó los estudios fraseológicos del español en el III Con-
greso de la asociación.

Asimismo, algunas de las mesas de trabajo o mesas redondas han tratado 
diversos aspectos sobre la historia de la lexicografía y la fraseología. A este res-
pecto, en el II Congreso Nacional de la AJIHLE, la mesa de trabajo coordi-
nada por Carmen Cazorla Vivas estuvo dedicada a la historia de la lexicografía 
y contó con las contribuciones de Carriazo Ruiz (2003), Contreras Izquierdo 
(2003) y Carriscondo Esquivel (2003). En el siguiente congreso, celebrado en 
Jaén, se destinó una mesa redonda a los «Problemas de fraseología histórica del 
español», coordinada por Viviana Scandola, con trabajos de corte historiográ-
fico de Montoro del Arco (2005c) y Martínez Montoro (2005). Asimismo, en 
VII Congreso que se celebró en Alcalá de Henares en 2007 tuvo lugar la mesa 
redonda «Colecciones de refranes españoles y su uso lexicográfico en autores 
extranjeros de los siglos xvii y xviii», coordinada por Luis Pablo Núñez. En las 
mencionadas III Jornadas, celebradas en 2009, se dedicó una mesa de trabajo a 
examinar la «Terminología lingüística en antiguos diccionarios del español»11. 
Por último, en el XI Congreso, celebrado en Neuchâtel (Suiza), la mesa redonda 
con el título «Problemas de lexicografía: las unidades pluriverbales en la his-
toria del español», coordinada por Laura Romero Aguilera, contó con la par-
ticipación de Manuel José Aguilar Ruiz, Vicente Álvarez Vives y Marta Torres 
Martínez (cf. Álvarez Vives, Díez del Corral y Reynaud 2014: 171-266).

Si revisamos las comunicaciones presentadas y que han sido recogidas en 
las actas que se han publicado, observamos la abundancia de los trabajos dedi-
cados a la lexicografía, desde los comienzos hasta los eventos más actuales12. Al-
gunos de ellos están dedicados a autores concretos y, al igual que en el apartado 
anterior, destacan los lingüistas canónicos como Antonio de Nebrija (Vidal Díaz 
2002, 2003), Esteban Terreros y Pando (Arribas 2008; Jacinto García 2008; Na-
varro Carrascosa 2011; Sánchez Orense y Sánchez Martín 2009), Vicente Salvá 

11. Las contribuciones de Jesús Camacho Niño, Juan Luis Fuentes Nieto, Luis Pablo 
Núñez, Marta Torres Martínez y Vicente J. Marcet Rodríguez se recogen en el número 7 de Res 
Diachronicae (2009).

12. Con relación a los últimos eventos, destacamos las aportaciones de Inmaculada Ruiz 
Sánchez sobre el proyecto LEXHIAN y las de Natalia Silva sobre el Álbum de construcción 
naval del Marqués de la Victoria en los congresos XVII y XVIII, celebrados en Cádiz y Nador, 
respectivamente.
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(Álvarez Vives 2011; Camacho Niño 2009; Martí Contreras 2006), Julio Casares 
(Martínez Montoro 2006) o Correas (González González 2002); no obstante, 
también se han examinado otros autores (Almansa Ibáñez 2003; Camacho 
Niño 2014a; García Aranda 2002a; Herráez 2003, 2005; Moreno Moreno 2003; 
Prieto 2008; Redondo Rodríguez 2005a). Encontramos asimismo diversos tra-
bajos sobre la labor lexicográfica académica, como el de Rivera González (2007) 
y, más recientemente, el de Rojo-Mejuto (2018). La importancia de las apor-
taciones desde el continente americano en la historia de la lexicografía hispá-
nica queda reflejada en los trabajos de Álvarez Vives (2009) y Chávez Fajardo 
(2014), así como en la comunicación de Corredor Aveledo en el XV Congreso13. 
Otras aportaciones han examinado diversas cuestiones en diferentes periodos 
de la historia de la lexicografía (Camacho Niño 2011, 2014b; Chávez Fajardo 
2011, 2016; López Vallejo 2008; Martínez Lledó 2002; Rodríguez Barcia 2002; 
Sánchez López y Contreras 2005; Velando Casanova 2003; Zoppi 2016)14. Junto 
con estos, destacamos los estudios –tanto comunicaciones como tesis doctora-
les– en los que se analizan repertorios bilingües y multilingües (Cazorla Vivas 
2001, 2002; García Aranda 2002b; Pablo Núñez 2007, 2008a, 2008b), en rela-
ción con los materiales creados para la enseñanza de lenguas (v. § 3.4).

Por último, son varios los estudios que examinan el tratamiento de las 
unidades fraseológicas en los repertorios léxicos, como los de Palomares Ex-
pósito (2005), Scandola (2006a, 2006b), Robles i Sabater (2008) o Vicente Lla-
vata (2011). Mención especial merecen los análisis sobre la consideración de 
las colocaciones en la historia de la lexicografía española realizados por Ro-
mero Aguilera (2009, 2015), tanto en sus aportaciones en los congresos como 
en su tesis doctoral. Si nos referimos de forma más específica a los estudios so-
bre fraseología, podemos destacar los llevados a cabo por Montoro del Arco 
(2005a, 2006), en los que ha estudiado la historia del pensamiento fraseológico 
del español, así como los de Scandola (2003, 2005).

3.3. Enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras

En lo que respecta a los trabajos sobre la enseñanza del español o sobre la ense-
ñanza de otros idiomas a hablantes de español, podemos distinguir dos apro-
ximaciones diferentes: por un lado, investigaciones de las obras publicadas 

13. «Destapando el Arca de Juan Antonio Navarrete: un diccionario de especialidad en la 
Venezuela colonial».

14. Incluimos aquí la comunicación de Mónica María Martínez-Sariego, «Del orco al 
huerco: lexicografía y tradiciones populares», presentada en el XV Congreso, celebrada en 
Barcelona.
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durante un periodo de tiempo o de los diversos focos europeos; por otro, estu-
dios sobre textos específicos.

Dentro del primer grupo, podemos incluir la mesa redonda del VI Con-
greso, celebrado en Granada, dedicada a examinar «El español como lengua 
extranjera en el Siglo de Oro», con las aportaciones de Quijada (2008) sobre 
el foco belga, Gruber (2008) sobre el español en Italia, Pablo Segovia (2008) 
sobre Inglaterra, Pablo Núñez (2008a, 2008b, 2008c) sobre Francia y Torres 
Martínez (2008) sobre América. De la enseñanza del italiano a hablantes de 
español también se ha encargado Barbero Bernal, tanto en las comunicaciones 
de congresos (2011, 2014) como en su tesis (2015). En cuanto a los materiales 
con el francés, podemos incluir aquí los ya mencionados trabajos de Cazorla 
(2001, 2002) o de Pablo Núñez (2007, 2008a, 2008c), así como el análisis de 
Lorena Garzón Aranda en el XV Congreso15. Además, en las II Jornadas mo-
nográficas, celebradas en el campus de Lugo de la Universidad de Santiago en 
2003 y dedicadas al contacto de lenguas, se presentaron cuatro comunicacio-
nes de corte historiográfico. Dos de ellas fueron finalmente publicadas en el 
correspondiente número de Res Diachronicae y examinan diferentes cuestio-
nes en torno a los repertorios léxicos bilingües y plurilingües (Salas Quesada 
2005b; Redondo Rodríguez 2005b). En otros congresos, Salas Quesada ha tra-
bajado el foco portugués, con un especial interés en el análisis de la lexicogra-
fía bilingüe entre el portugués y el español (2003, 2005a, 2006). Por su parte, 
Redondo Rodríguez (2006, 2007) se ha fijado en diversos aspectos sobre la his-
toria de la enseñanza de lenguas.

En cuanto a los estudios dedicados a obras o autores concretos, contamos 
con las aportaciones de Quijada, tanto en las presentados en los congresos 
(2006, 2007) como en su tesis doctoral (2010), en las que realiza un completo 
estudio sobre La parfaicte méthode de Charpentier (1596). Podemos señalar 
también el trabajo de Jiménez Domingo (2004) sobre la pronunciación en las 
gramáticas de Buffier y Vayrac, el de Martín Caparrós (2008) sobre la gramá-
tica de Percyvall, el de Sáez Rivera (2005) sobre la Olla podrida a la española 
(1655) o el de Esteba Ramos (2005a) sobre las gramáticas anónimas de Lo-
vaina del siglo xvi16.

15. «“Sentences courtes, et proverbes pleins de sens” en la Nouvelle grammaire espagnole 
(1695): aproximación al estudio de las fuentes y de los refranes en la enseñanza del español 
como lengua extranjera en el siglo xvii en Francia».

16. Las tesis de algunos de estos autores están también dedicadas a cuestiones sobre la en-
señanza de lenguas (cf. Sáez Rivera 2007b; Esteba Ramos 2005b). 
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3.4. Corriente didáctica

En los últimos años ha ido adquiriendo una mayor relevancia el estudio de la 
gramática escolar o, de forma más abarcadora y general, de la corriente didác-
tica en la tradición hispánica. Si nos ceñimos a las aportaciones en el ámbito 
de la AJIHLE, debemos señalar, en primer lugar, los trabajos de María José 
García Folgado sobre los inicios de esta disciplina en España y, en concreto, su 
tesis doctoral (2005). Dentro de las actas de los congresos, son varios los tra-
bajos presentados por M.ª Teresa Encinas Manterola (2006, 2007) –además 
de su tesis doctoral (2016)– en los que analiza los textos gramaticales escola-
res elaborados por la Academia Española, algunos de ellos estudiados también 
por Garrido Vílchez (2003). Por su parte, Postigo Olson (2008, 2016) se ha in-
teresado por la gramática escolar española en la segunda mitad del siglo xx, a 
través del estudio del tratamiento del adjetivo y la influencia de las ideas gene-
rativistas en este tipo de obras.

Junto con ellos, debemos mencionar los trabajos sobre la corriente didác-
tica en los territorios de la Península en los que se hablan otras lenguas; por 
ejemplo, los dedicados a la enseñanza del castellano en el País Vasco, como la 
comunicación que presentamos en el XV Congreso de 201517 o nuestra tesis 
doctoral (Fernández de Gobeo 2017), o en las regiones catalanoparlantes, ám-
bito en el que se enmarcan los recientes estudios de Emma Gallardo Richards 
(cf. § 4).

3.5. Lingüística misionera

Los trabajos dedicados a la lingüística misionera no son muy abundantes, aun-
que están presentes desde los primeros congresos, como se puede observar en 
el estudio de Carriscondo Esquivel (2003) sobre los repertorios léxicos con 
el español y las lenguas amerindias, o el de García Moreno (2003), con el tí-
tulo «La Grammatica o Arte de la lengua general de los indios de los reynos del 
Perú (1560), o los inicios de la tipología lingüística». Asimismo, debemos des-
tacar la conferencia impartida por Oesterreicher (2016) en el XVII Congreso, 
celebrado en Padua en 2012, además del trabajo de Cancino Cabello (2016) 
en ese mismo evento. Otros estudios están dedicados a examinar los reperto-
rios léxicos dentro de este ámbito de la lingüística misionera; es el caso del tra-
bajo de Molina Landeros (2009) o el de Moreno Moreno (2005). Desde otra 
perspectiva de análisis, debemos mencionar las contribuciones de Rodríguez 

17. «Tradición e innovación en los manuales escolares del País Vasco: el Método práctico 
para enseñar el castellano (1883) de Eugenio de Aranzábal».
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Gutiérrez (2009, 2011), así como las de Segovia Gordillo (2011, 2012) sobre la 
labor gramatical de Diego González Holguín.

3.6. Ortografía, ortología, prosodia y pronunciación

Son escasas asimismo las aportaciones dedicadas a estas cuestiones, aunque, 
de la misma forma, están presentes desde los inicios, como se refleja en los 
trabajos de Fernández Colomer (2002), Cisneros Ayúcar (2005) o Almansa 
Ibáñez (2005). Junto con los estudios sobre aspectos ortográficos y de pronun-
ciación que hemos incluido ya en otros apartados (cf. Quijada 2007; Jiménez 
Domingo 2004), encontramos el análisis de Mingo Aguado (2011) sobre la in-
fluencia de Nebrija en los estudios fonéticos contemporáneos.

3.7.  Trabajos teóricos o metateóricos, metodológicos y de recopilación de 
fuentes

Sobre este ámbito, podemos señalar los trabajos presentados en las ya mencio-
nadas mesas redondas del primer congreso, tanto sobre cuestiones teóricas y 
de periodización (Carriscondo 2002; García Folgado 2002), como de recopi-
lación de fuentes bibliográficas (Borreguero Zuloaga 2002). De este último as-
pecto también se han ocupado en otros congresos (Pablo Núñez 2008c).

3.8. Síntesis

Como se puede ver en el recorrido que hemos llevado a cabo, el mayor nú-
mero de contribuciones están dedicadas al análisis de la historia gramatical y 
lexicográfica hispánica, aunque también son bastante numerosas las dedica-
das al estudio de la enseñanza de lenguas. Entre ellas, sobresalen las dedica-
das a autores canónicos de la tradición lingüística hispánica, aunque también 
abundan las que tratan un periodo concreto de la historia. Dentro de las 
aportaciones a los congresos y jornadas, hay algunos aspectos que han con-
tado con una menor atención, aunque no dejan de estar presentes a lo largo 
de estas dos décadas. Nos referimos a los estudios sobre ortografía o pronun-
ciación, la corriente didáctica, la lingüística misionera o cuestiones metateó-
ricas y metodológicas.

Por otro lado, y si bien no queda reflejado en nuestro recorrido, en los 
últimos años se observa un acusado descenso de los trabajos de corte histo-
riográfico, no solo en las comunicaciones presentadas, sino también en las par-
ticipaciones en mesas redondas o en forma de conferencia plenaria.
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4. SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVAS DE FUTURO

A pesar de que, como acabamos de señalar, durante algunos años han sido es-
casas las contribuciones desde la historiografía lingüística en los eventos de la 
asociación, en los congresos más recientes se puede vislumbrar un paulatino 
ascenso de la presencia de esta disciplina.

Si nos atenemos a los eventos celebrados en el 2019, podemos ver que en 
el XIX Congreso Internacional de la AJIHLE, celebrado en Huelva del 3 al 5 de 
abril, se presentaron varios trabajos que se incluyen en este ámbito. Entre ellos, 
destacan los dedicados a examinar la historia de la lexicografía en el ámbito 
hispánico, como los presentados por Emma Gallardo Richards, Leticia Gon-
zález Corrales, Pau Martín Miñana o Miguel Silvestre Llamas18; pero también 
hallamos otras perspectivas y análisis, como los elaborados por Elia Puertas 
Ribés («Las locuciones adverbiales «a más», «cuanto más» y «más y más»: una 
aproximación histórica del siglo xviii hasta el xx») y Juan Miguel González 
Jiménez («Un estudio de las fuentes de la «lingüística cartesiana»: Ralph Cud-
worth (1617-1688)»). Además, una de las conferencias plenarias, vinculada a 
la obtención del i Premio AJIHLE para tesis doctorales y que corrió a mi cargo, 
estuvo dedicada a la revisión de la labor lexicográfica de la Real Academia, 
con el título «Notas sobre las fuentes de los regionalismos del País Vasco en el 
Diccionario de la Academia». En relación con esto, debemos señalar que el ii 
Premio AJIHLE también se asocia a la historiografía lingüística, pues la galar-
donada ha sido Carolina Martín Gallego, quien ha llevado a cabo un exhaus-
tivo estudio sobre la conjunción en la tradición gramatical española (2018).

Asimismo, en las V Jornadas AJIHLE –celebradas en Sevilla los días 20, 21 
y 22 de noviembre de 2019– se presentaron diversos trabajos desde la perspec-
tiva historiográfica: por un lado, estudios sobre las ideas o actitudes lingüísticas, 
como los de Jesús Carlos Avecilla («Análisis en clave lingüística de la redacción 
del art. 4 de la Constitución de 1931: la lengua nacional») o Marta García Caba 
(«Actitudes ante la lengua en la prensa decimonónica del suroeste de Estados 
Unidos»)19; y, por otro, análisis de cuestiones más específicas sobre historia de 
la gramática, de la lexicografía o la ortografía, presentados por Emma Gallardo 
Richards («Salvador Genís ante las Normes Ortogràfiques (1913) del Institut 

18. Los títulos completos de las comunicaciones son las siguientes: «Una aproximación 
al “Vocabulario Catalán-Castellano” de El Auxiliar del Maestro Catalán de Salvador Genís» 
(Emma Gallardo Richards), «La neología en la lexicografía monolingüe no académica del es-
pañol: el Panléxico de Juan Peñalver» (Leticia González Corrales), «Un problema de la lexico-
grafía histórica: la neutralización de líquidas en portugués y en español» (Pau Martín Miñana) 
y «Aproximación a la historia de la unidad fraseológica “al dedillo”» (Miguel Silvestre Llamas).

19. Se incluye aquí el trabajo de Leticia Gándara, con el título «Ideas lingüísticas en los si-
glos xvii y xix: origen y tipología de las lenguas artificiales», que finalmente no pudo ser pre-
sentado in situ.
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d’Estudis Catalans»), Alexandra Kalpakidou («El tratamiento del subjuntivo 
en las oraciones subordinadas sustantivas: del Esbozo a la Nueva gramática 
de la lengua española»), Natalia Silva («Tras la huella de una autoría colectiva 
en un producto lexicográfico ilustrado») y Marta Ortega Pérez («Estudio 
histórico-lingüístico de los filipinismos localizados en un diccionario bilingüe 
castellano-tagalo del siglo xviii»).

Finalizamos este apartado con un breve repaso de las tesis doctorales en 
curso o recién presentadas por los ajihleros y ajihleras que han participado o 
van a participar en los últimos eventos de la asociación. Comenzamos con el 
grupo de Lexicografía y Diacronía de la Universitat Autònoma de Barcelona20, 
al que pertenecen Emma Gallardo Richards, que analiza la enseñanza del cas-
tellano en Cataluña durante el siglo xix, y Natalia Terrón Vinagre, quien ha 
examinado la lexicografía académica decimonónica y su relación con otras 
obras de la Corporación. Continuando con el ámbito de la lexicografía, Jaime 
Peña Arce ha analizado la consideración los cantabrismos en los repertorios 
de la Academia (2018); por su parte, Leticia González Corrales se interesa por 
el tratamiento de la neología en la lexicografía no académica del siglo xix21. 
Por otro lado, Marta Ortega Pérez (Universidad de Jaén) examina los reperto-
rios léxicos hispano-filipinos, dentro de los estudios de lingüística misionera.

En ese mismo ámbito, pero en el grupo Lingüística y Nuevos Medios de la 
Universidad Rey Juan Carlos22, Víctor Acevedo López analiza algunas dimen-
siones de la lingüística misionera española, como la geografía, la cronología y 
la tipología de las lenguas descritas. Vinculada al mismo proyecto, Macarena 
Gil de la Puerta examina el tratamiento de la referencia disjunta en la gramá-
tica y realiza una revisión de su consideración dentro de la tradición gramatical 
española. Por otro lado, dentro del grupo de investigación Gramática Descrip-
tiva e Historiografía de la Gramática Española23, Carlos Villanueva, Francisco 
Escudero y Borja Alonso (Universidad de Salamanca) trabajan diversos aspec-
tos concernientes a la historia de la gramática española.

20. El proyecto vigente, Historia interna del Diccionario de la lengua castellana de la Real 
Academia Española en el siglo xix (1869-1899) (PGC2018-094768-B-I00), está dirigido por Glo-
ria Clavería.

21. Ambos pertenecen al grupo de Lexicología y Lexicografía del Español y están vincula-
dos al proyecto para el desarrollo de la Biblioteca Virtual de la Filología Española de la Univer-
sidad Complutense de Madrid. La investigadora principal del proyecto vigente, con el nombre 
de Biblioteca Virtual de la Filología Española. Fase iii: nuevas bibliotecas y nuevos registros. Infor-
mación bibliográfica. Difusión de resultados (FFI2017-82437-P), es M.ª Ángeles García Aranda.

22. Este grupo lleva a cabo el proyecto Bibliografía Temática de Historiografía Lingüística 
Española - Apéndice 1 (FFI2017-85401-P), cuya investigadora principal es Elena Battaner Moro.

23. El proyecto vigente es Pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto: Gramati-
zación (1800-2009), estado actual de la oposición en el español europeo y actitudes lingüísticas en 
zonas limítrofes con Portugal (Fase II) (FFI-2017-82249-P), cuya investigadora principal es Car-
men Quijada Van den Berghe.
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Desde otras perspectivas, Leticia Gándara Fernández (2018) ha exami-
nado en su tesis las lenguas artificiales que han sido creadas para la literatura 
y el cine desde la mitad del siglo pasado; Marta García Caba (Universidad de 
Cádiz) analiza las ideas lingüísticas en la prensa de Estados Unidos y Miguel 
Silvestre Llamas (Universidad de Cádiz) en la española; y, por último, Juan Mi-
guel González Jiménez (Universidad de Córdoba) estudia, desde una perspec-
tiva historiográfica, el desarrollo de la biolingüística.

Como se puede observar, son varios los ajihleros y ajihleras que están de-
sarrollando su investigación dentro del marco de la historiografía lingüística. 
A este respecto, las tesis en curso o recién terminadas, dirigidas en algunos ca-
sos por los primeros ajihleros, nos dan una idea de cuáles son los ámbitos que 
cuentan con mayor atención y nos permiten percibir, por último, la vitalidad 
de la disciplina y unas prometedoras perspectivas de futuro.
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