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GRAMÁTICA Y DISCURSO(S)

Jesús F. Vázquez Molina
Universidad de Extremadura

La lingüística, –la ‘moderna’– no menos que la ‘tradicional’ ha sido 
hasta ahora sustancialmente lingüística de las lenguas. Ahora bien, 
por más que esto sea debido a indudables necesidades de la investi-
gación y la enseñanza, no es oportuno que se ignore la importancia 
de los otros dos planos: junto a la lingüística de las lenguas, hay sitio 
para una lingüística del hablar y para una lingüística del discurso (o del 
texto), igualmente necesarias para una comprensión efectiva del len-
guaje (y necesarias también para entender mejor el funcionamiento 
de las lenguas como tales) (Coseriu, 1981: 275).

1. A PROPÓSITO DEL DISCURSO

Resulta imposible, por evidente falta de espacio, hacer una introducción 
acerca de lo que se entiende por discurso, y de sus relaciones con otras no-
ciones como el enunciado o el texto. Remito al lector al apartado discours del 

diccionario de Charaudeau y Maingueneau (2002), para una clarificación meto-
dológica de este concepto1. Digamos, eso sí, que hablar de una lingüística del dis-
curso actualmente es, sobre todo, hacer referencia a un modo de ver la lengua que 
obviamente no es ajeno a la influencia de las corrientes pragmáticas que tanto han 
influido en la lingüística francesa contemporánea. A partir de esta premisa analiza-

1 También puede consultarse el capítulo de “Introducción teórica” en Serrano (2006).
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ré una buena muestra de los tratados gramaticales franceses, desde principios de los 
años 90 hasta la actualidad, con el fin de comprobar en qué medida esos enfoques 
han influido en gramáticas de muy variado género.

2. EL DISCURSO EN LAS GRAMÁTICAS DESCRIPTIVAS

Estas gramáticas de referencia y carácter general tienen una orientación prefe-
rentemente morfosintáctica, con una estructura temática que parte del estudio de 
categorías y funciones y termina con el análisis de la oración, considerada como 
la unidad por excelencia del análisis sintáctico, y por extensión gramatical. Esta 
orientación sigue siendo la de gramáticas clásicas como Le Bon Usage, incluyendo 
las reediciones elaboradas por Goosse, pero es también la de obras más recientes 
como la de Wilmet (2003), cuya progresión de contenidos va de la palabra a la 
oración. La obra de este último tiene el mérito de ser una especie de curso crítico 
de gramática francesa, exponiendo teorías y controversias lingüísticas en el ámbito 
gramatical, pero no incluye en absoluto ninguna de las nociones de los campos 
pragmático o discursivo. De los años 90 es también la de Béchade (1994), si bien 
no existe aquí la más mínima reflexión lingüística. 

En este grupo hay que destacar sin duda la obra dirigida por Riegel (1994) 
constantemente reeditada desde entonces. No voy a resumir aquí todas sus cuali-
dades, convenientemente reseñadas por diversos autores (Touratier, 1998 es uno 
de los más elogiosos). Con una mezcla de reflexión teórica producto de las preo-
cupaciones lingüísticas actuales (de un eclecticismo metodológico bien entendido) 
y una intención de servir de referencia, destaca la integración del componente 
pragmático (que consideran una más de las partes de la gramática, junto con las 
tradicionales fonología, morfología, sintaxis o semántica). Más en concreto, en su 
última parte, dedicada globalmente a las relaciones entre gramática y comunica-
ción, se comentan aspectos tales como las relaciones entre significado y referencia, 
o la dimensión enunciativa y textual de la lengua2. En suma, es un ejemplo de la
incorporación de las preocupaciones sobre discurso, texto y pragmática en general,
presentes en la lingüística francesa actual.

En menor medida, otras gramáticas modernas se ocupan de cuestiones de 
este tipo. La del escritor Alain Frontier (1997) tiene la intención muy loable 

2 Así, el capítulo XX, dedicado a “La Enunciación”, pasa revista a conceptos como deícticos, mo-
dalidades, actos de habla, discurso referido. Y, en el siguiente, que trata de la estructuración textual, 
se ocupa de la coherencia textual, la progresión temática, las expresiones anafóricas o el papel de los 
conectores. 
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de escribir un tratado gramatical que se pueda leer. Contraria a toda ortodoxia 
doctrinal, se divide en grandes capítulos que van de la descripción del nombre 
a la del verbo (que se analizan desde una perspectiva morfosintáctica). Lo más 
novedoso es el capítulo titulado “Conexiones y articulaciones del discurso” en el 
que se describen las cuestiones relacionadas con la interrelación entre los diversos 
tipos oracionales. 

Otra obra con vocación generalista es la de Sophie Aslanides (2001), destinada 
también al gran público (como la anterior) y con la intención de que pueda ser 
consultada como un repertorio de formas y como un manual de uso de la lengua, 
según la autora. Como se indica en su título, se parte de las categorías hasta la ora-
ción simple y compleja, pero se dedica un último capítulo a la gramática del texto: 
la primera parte de este capítulo es, en realidad, la descripción de las relaciones 
lógicas (tiempo, causa, consecuencia, oposición, etc.), pero en la segunda aborda, 
aunque muy sintéticamente, algunos procedimientos de cohesión textual. 

Una propuesta muy original es la de Gardes-Tamine (2004), pero apenas haré 
mención a ella aquí, pues se trata más bien de una gramática de base sintáctica y 
referida al texto escrito3. A este respecto, la autora aclara que la perspectiva enun-
ciativa a la que se refiere en más de una ocasión nada tiene que ver con las investi-
gaciones en pragmática o comunicación, dado que su concepto de enunciación se 
sitúa en la órbita de Culioli. Apoyada en numerosos ejemplos literarios de épocas 
diversas, trata también de ser una estilística; el estilo se concibe como una explota-
ción óptima de los recursos que le ofrece la lengua4.

Terminaré este apartado con una gramática ya emblemática, que permite estable-
cer la ligazón entre gramáticas de referencia y gramáticas para la enseñanza-aprendi-
zaje del FLE: se trata de la archiconocida obra de Patrick Charaudeau (1992).

Definida por el autor como una gramática «del hablante y de la intención co-
municativa», describe la lengua a partir de las operaciones conceptuales que hace 
un hablante cuando comunica, y no a partir de las categorías morfológicas tradi-
cionales. Por ejemplo, hablar de ‘artículo’, ‘posesivo’, ‘demostrativo’, etc. es hablar 
en términos de categorías formales. La operación «identificación de los seres de los 
que se habla» corresponde a una intención (y, por tanto, a una categoría semánti-
ca). ‘Artículo’, ‘posesivo’, ‘demostrativo’, no son más que formas que traducen una 
intención de comunicación. Determinar esas categorías de intención no es tarea 
fácil, pero el autor propone una lista de categorías tales como nombrar, identificar, 

3 La misma autora había publicado años antes una gramática de corte más tradicional y práctico 
(Gardes-Tamine, 1990).

4 A este respecto, véase especialmente la obra de Gardes-Tamine, J. y Pelliza, M.-A. (1998).
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calificar, situar en el espacio y en el tiempo, etc. Todo ello hace que esta gramática 
tenga un propósito explicativo más que descriptivo. En concreto, se trata de ex-
plicar las diferencias de significado que caracterizan cada modo concreto de expre-
sarse, según sea la intención global de comunicación. Por último, la obra incluye 
todo tipo de textos orales y escritos que dan cuenta de la multiplicidad de usos del 
francés y de la diversidad de situaciones comunicativas. 

Como puede deducirse de lo anterior, su incidencia en el ámbito pedagógico 
ha sido muy considerable. De hecho, el propio autor insiste en que las gramáticas 
en general –que él denomina “morfológicas”– se corresponden con el predominio 
de una enseñanza escolar centrada en la gramática normativa y en la ortografía, un 
modelo que caracteriza (o quizás diríamos hoy ‘caracterizaba’) el ámbito del francés 
como lengua materna (FLM), desde los niveles más básicos hasta los universita-
rios. Por ello, no es de extrañar que haya recibido elogios de expertos didácticos 
de FLE como Cuq (1996) o Courtillon (2001) y que el propio Charaudeau haya 
prologado la gramática ‘pedagógica’ de Salins, que se comentará más adelante. Por 
el contrario, desde la lingüística teórica se le ha hecho alguna objeción concreta, 
como las que le hace Touratier (1998), quien cree discutibles algunos de los aná-
lisis semánticos propuestos –fundamentalmente por simplificadores–. En suma, 
se trata de una obra única dentro de las gramáticas de referencia, cuya consulta es 
imprescindible para tener una perspectiva nueva de fenómenos gramaticales y cuya 
utilidad es indudable para todos los que se interesan por los aspectos semánticos y 
pragmáticos de lenguaje, ya sea de forma teórica como aplicada.

3. DISCURSO Y GRAMÁTICAS DEL FLE

El mundo del FLE es, sin duda, el que de manera más fructífera ha utilizado
toda una serie de conceptos emanados del mundo del discurso. Hay que destacar el 
hecho de que, desde los primeros años 80 se fueron desarrollando iniciativas en esa 
línea, especialmente de autores como Courtillon o Moirand. Courtillon desarrolló 
un concepto de gramática nocional5, que da nombre al método nocional-funcio-
nal, germen de la approche communicative (AC). La primera denominación de esta 
metodología hace referencia al hecho de que, por un lado, la lengua se presentaría 
desde una perspectiva semántica, y, por otro, es necesario considerar que las formas 
de la lengua tienen una función, en definitiva, «sirven» para hacer cosas (parafra-
seando a Austin). Esas propuestas de entradas gramaticales partiendo de la situa-

5 Véase el capítulo “Gramática”, por ella redactado, del conocido Niveau Seuil (1976). Véase 
también Courtillon (1985).
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ción comunicativa, es decir, a partir de series de enunciados con la misma función, 
podrían –en el caso de un acto de demande– colocar en el mismo plano secuencias 
como «je voudrais / vous avez / vous n’avez pas / vous n’auriez pas…», es decir 
plantearía paradigmas comunicativos, en lugar de lingüísticos (y aquí lingüísticos 
sería equivalente de morfosintácticos). 

Por su parte, Sophie Moirand (1990) plantea una gramática capaz de dar cuen-
ta de las reglas de construcción que rigen la organización del discurso. Su intención 
no es interrogarse sobre la existencia o no de una «gramática textual», sino más bien 
la de reflejar el papel de la gramática en la organización de un texto. Así es como 
se pasa revista a la elaboración de textos orales o escritos a partir de la redacción de 
un artículo de prensa, de las huellas dejadas por el locutor al citar palabras ajenas 
o la suya propia, o se presentan los procedimientos de explicación, justificación o
argumentación. Todo ello con el fin de revisar y clarificar nociones semántico-prag-
máticas útiles para la comprensión y producción tanto de FLE como de FLM.

En esa misma perspectiva textual situaríamos la obra de Weinrich (1989). Es 
cierto que se trata de una gramática de referencia6, pero también lo es su vocación 
de servir de punto de partida a aplicaciones en el ámbito de la enseñanza-aprendi-
zaje del francés. Esta obra está destinada, en principio, a un público extranjero, y 
por ello he decidido encuadrarla en este apartado, dentro de las gramáticas de FLE, 
aunque en todo caso para estudiantes de nivel avanzado7. La obra incorpora textos 
orales o escritos, en gran parte auténticos, con la finalidad de ilustrar el funciona-
miento de la lengua francesa especialmente en su vertiente dialogada. En efecto, la 
dimensión comunicativa de la lengua se ve privilegiada por su opción de presentar 
la interacción lingüística entre, al menos, dos locutores. Lógicamente, su finalidad 
no es normativa, sino descriptiva; en concreto describe instrucciones de significado 
que el locutor dirige al receptor de un mensaje. El texto, y más precisamente, el tex-
to en situación, es el objeto de estudio de esta obra en la que destaca especialmente 
su capítulo dedicado a la sintaxis del diálogo, en la que se incluyen partes dedicadas 
a la aserción, la interrogación, y al discurso referido. 

Tras estos dos grandes precedentes, es necesario referirse a títulos significativos 
más recientes, entre los que destaca el de Salins (1996), destinado a los profesores o 
futuros profesores de lengua francesa –destinatarios en gran parte coincidentes con 
los de Moirand algunos años antes– y que se presenta como una gramática de tran-
sición entre las gramáticas de referencia y las de aprendizaje. Esta interesante obra 

6 Por ello, podría figurar dentro del grupo comentado en el apartado anterior.
7 El autor hace referencia explícita en la introducción a un público de profesores y estudiantes de 

nivel avanzado de francés como lengua extranjera. 
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se dirige especialmente a los estudiantes de FLE de nivel avanzado (universitarios 
en su mayoría). Según la autora, tres son sus objetivos básicos: por una parte, pre-
parar a los futuros profesores para la lectura de obras gramaticales de mayor peso 
lingüístico; en segundo lugar, ofrecerles una reflexión sobre cuestiones gramaticales 
específicas de la enseñanza del FLE; y, en tercer lugar, presentarles ejemplos de erro-
res cometidos por los aprendices, así como las actividades pedagógicas necesarias 
para facilitar la apropiación correcta del sistema gramatical. Es pues, una gramática 
‘formadora’, destinada a reforzar los conocimientos gramaticales del usuario a la 
vez que le propone algunos savoir-faire de utilidad para la enseñanza del FLE. Una 
vez más, la base semántico-pragmática se halla muy presente en todos los temas 
tratados, ya sea en su exposición sobre la categoría de la persona (dossier 2), como 
los referidos a la situación en el espacio, en el tiempo, o a las operaciones lógicas 
derivadas de la argumentación (dossiers 7, 8, 9). Patrick Charaudeau, autor del 
prefacio, es el inspirador de muchas de las ideas aquí expuestas y, en cierta forma 
esta gramática es una aplicación de sus propuestas gramaticales al campo del FLE, 
lo que, por otra parte, no le quita mérito alguno. 

Otras obras más prácticas en las que la gramática se pone al servicio del apren-
dizaje de la lengua son las de Bérard y Lavenne (1989), Callamand (1989), o De-
latour et al. (1991). 

La primera es la más innovadora. Bérard, bien conocida por sus investigaciones 
en el ámbito del enfoque comunicativo, pretende aportar informaciones que no 
aparecen en las gramáticas tradicionales. Se presenta como una gramática de la 
comunicación y del aprendizaje, reagrupando las principales explicaciones alrede-
dor de grandes temas. En una primera parte, vincula los modos de expresión a los 
objetivos de comunicación (actos de habla). En una segunda, se ocupa de ciertas 
nociones (quantifier, se situer dans le temps…). Por lo tanto, es un claro exponente 
de aplicación de los principios de la pedagogía comunicativa al aprendizaje grama-
tical, destacando además por una presentación original de sus contenidos.

Callamand (1989), por su parte, elabora una gramática de consulta, cuyo objeti-
vo es el de servir de utilidad a un estudiante de nivel intermedio-avanzado de FLE. 
Junto a unos capítulos iniciales de corte más tradicional, culmina con un capítulo 
(el 10) dedicado a la elaboración del texto, en el que se agrupan las informaciones 
necesarias para manipular el enunciado, recogiendo los medios lingüísticos anterior-
mente expuestos y clasificados por categorías. Es necesario destacar que toda esta 
obra se halla presidida por la presentación del material gramatical como soporte de 
la expresión y, por tanto, no es ajena a la dimensión enunciativa de la lengua.

La última de este grupo (Delatour et al., 1991), es sin duda la más tradicional. 
Bastante exhaustiva, se dirige a los estudiantes de FLE que tengan un nivel inter-
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medio. Existe una reelaboración reciente (2004) de esta gramática titulada Nouvelle 
grammaire du français.

4. DISCURSO Y GRAMÁTICAS DEL FLM

Otro grupo menos numeroso es el que he calificado de gramáticas para la en-
señanza del francés como lengua materna. Se trata de un grupo heterogéneo, pues 
tienen como objetivo la preparación de estudiantes universitarios o la formación 
de profesores franceses. Excluyo de este apartado toda referencia a las gramáticas 
escolares del francés.

De los dos volúmenes de la obra de Claude Vargas (1995), solo en el primero, 
y de manera bastante sintética, se abordan cuestiones de gramática del texto; en 
concreto, la organización y la tipología textual. Como se trata de un libro práctico, 
contiene numerosos ejemplos y ejercicios. Está orientada hacia profesores de lycées 
y collèges, así como a estudiantes en prácticas de las IUFM.

Con un objetivo similar, y destinada, como la anterior, a los estudiantes en for-
mación, sobre todo a los futuros maestros franceses, se encuadra el libro de Roberte 
Tomassone (1996). Su objetivo es el de proporcionar una formación gramatical, 
en especial sobre aquellas nociones que no figuran en las gramáticas al uso, o que 
aparecen de forma fragmentaria. Encontramos así toda una primera parte sobre la 
enunciación con capítulos dedicados a los deícticos, a los actos de habla, o al dis-
curso referido, y una segunda dedicada a las cuestiones de gramática textual. Es esta 
la parte más novedosa de esta gramática, que continúa con el análisis de la oración 
y de las clases de palabras. Como la anterior, no pierde nunca de vista su carácter 
práctico, con abundantes ejemplos utilizables en las clases, y con una terminología 
unificada y clara. 

Las dos obras tienen la misma finalidad: la preparación de pruebas del CAPES y 
de la Agrégation. Por ello, a la hora de juzgarlas desde la perspectiva elegida, hemos 
de tener en cuenta este hecho. Por su parte, Dominique Maingueneau (2004), que 
en otros casos ha dejado bien clara su adscripción a los postulados del análisis del 
discurso, debe aquí hacer gala de eclecticismo metodológico e insistir en las no-
ciones básicas de sintaxis (en una primera parte), y pasar seguidamente revista, de 
forma alfabética, a una serie de conceptos gramaticales diversos que pueden ser de 
interés para los candidatos a estas pruebas. Aún más específica es la obra de Calas y 
Rossi (2001), que comienza con unos preliminares en los que se dan consejos prác-
ticos a los candidatos del CAPES y de la Agrégation, si bien en su forma es más ori-
ginal: se articula en tres secciones, dedicadas respectivamente al entorno de las clases 
de palabras, las funciones, el verbo y la oración, cada una de ellas ilustrada por un 
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texto literario, en el que pueden observarse los fenómenos gramaticales analizados. 
Para el final, dejaré dos obras menos específicas. La gramática de Maurice Lévy 

(2000), claramente influenciada por la teoría de Culioli, está destinada a profesores 
de enseñanza secundaria y a futuros docentes, y se trata de una gramática de refe-
rencia y formación que se presenta con el objetivo de «perder el miedo» al análisis 
de los conceptos gramaticales, sobre todo a nociones como las de enunciado, punto 
de vista, modalización, etc. que no suelen aparecer en las gramáticas tradicionales y 
que aquí aparecen definidas y explicadas. Concebida como instrumento pedagógi-
co, al final de cada capítulo se hacen una serie de propuestas de ejercicios.

La más novedosa sin duda es la interesantísima obra dirigida por Marie-José 
Béguelin (2000), en la que –de forma paralela a lo que supone la gramática de 
Riegel y sus colaboradores para la integración de gramática y lingüística– se insiste 
en las relaciones de ésta con la gramática escolar. Los autores tienen la convicción 
de que dicha gramática debe basarse en una sólida reflexión lingüística; una idea en 
la que coinciden, entre otros, con Marc Wilmet. La obra se articula en cuatro par-
tes: en la primera se hace una reflexión general acerca del análisis gramatical y sus 
procedimientos; la segunda pasa revista al marco general de la gramática escolar; la 
tercera analiza algunas dificultades sobre funciones o categorización, entre otras; la 
cuarta y quinta partes, muy innovadoras, detallan los problemas de descripción del 
francés hablado y establecen un puente ente microsintaxis y macrosintaxis mediante 
el análisis de algunos fenómenos gramaticales. En definitiva, aunque se dedique 
espacio a cuestiones como la anáfora o el marco discursivo, su ambición es más 
general y no faltan referencias a la gramática del francés hablado o a las variedades 
no estándar en general.

5. SÍNTESIS Y CONCLUSIONES

De entre todo este panorama de obras tan diversas podemos establecer puntos
comunes en torno a la relación que establecen con el mundo de lo discursivo, 
entendido en sentido amplio; es decir, como un enfoque determinado sobre la 
lengua en el que pueden aparecer elementos de una lingüística enunciativa, de una 
pragmática lingüística y, en menor medida, de una gramática textual. 

Tengamos en cuenta, además, que si bien hoy en día todo el estudio científico 
de la gramática no puede dejar de lado la consideración de los fenómenos pragmá-
ticos, su integración o no en la propia gramática es un tema mucho más contro-
vertido. A él le dedica un espacio la investigadora española Mª Victoria Escandell, 
para quien la pragmática es complementaria de la gramática, aunque exterior a ella 
–y sigue así los postulados del enfoque relevantista de Sperber y Wilson (Escandell
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Vidal, 2005: 95-97)8. La misma investigadora recuerda que no debe confundirse 
el ámbito pragmático con el textual, el cual implica la superación de los límites 
oracionales que habían caracterizado los estudios gramaticales, por otra parte fun-
damentalmente sintácticos9. De este modo, asuntos como la cohesión y la cohe-
rencia textual, o la discusión sobre posibles tipologías textuales, suponen el estudio 
(sintáctico o semántico) de secuencias de rango superior al de la oración. 

Pues bien, con ocasión del análisis de gramáticas efectuado, se ha comprobado 
la integración o no del aspecto discursivo en ellas. Siguiendo el orden de exposición 
que apuntaba en la introducción, comenzaré con las llamadas de referencia. Se trata 
de obras que, en su mayor parte, superan el mero carácter normativo para plantear 
descripciones –y, en su caso, posibles explicaciones– de aspectos de la gramática 
del francés. En ellas, podemos determinar una escala en la que, en su punto más 
bajo, se situarían aquéllas cuyas referencias al ámbito que nos ocupa es escaso o 
nulo (Béchade, 1994; Grevisse y Goosse, 2007; Wilmet, 2003). En el punto más 
extremo, estarían las que se centran en el marco de los estudios sobre el texto (Gar-
des-Tamine, 2004; Weinrich, 1989). En puntos intermedios, tendríamos tratados 
de índole muy diversa, entre los que sin duda destaca –por su vocación global y 
de interrelación entre gramática y lingüística– el de Riegel et al. Aquí los autores 
consideran explícitamente el componente pragmático como una más de las partes 
de la gramática, amén de dedicar espacio, en sendos capítulos, a los marcos enun-
ciativo y textual. En otros casos, (Aslanides, 2001; Frontier, 1997) se adopta una 
perspectiva en la que, partiendo de las categorías más básicas, se alcanza el nivel 
textual o en todo caso el de la macrosintaxis, que implica la investigación sobre las 
conexiones y jerarquías que se establecen en marcos superiores al oracional. Men-
ción aparte merece la obra de Charaudeau (1992), autor de una obra original y aún 
no igualada en el intento de realizar una gramática de base semántica, plenamente 
encuadrada en el ámbito discursivo.

Por lo que respecta a las aplicaciones del análisis del discurso y de la pragmática 
al campo de la didáctica de las lenguas extranjeras y del FLE en particular, convie-
ne recordar la rapidez con la que DDLE adaptó esas teorías –como, por ejemplo, 
la de los actos de habla– a su ámbito de trabajo. Esto explica las fechas de alguna 
de las obras analizadas (en el entorno de los años 80) y, ya en los 90, la presencia 

8 Como hemos visto, en el marco de las gramáticas analizadas, Riegel et al. (2004) sostienen una 
opinión contraria. 

9 Desde ese punto de vista, hemos visto cómo algunas obras reflejaban, en realidad, el marco 
macrosintáctico como el preferente para la explicación de algunos fenómenos gramaticales. A este 
respecto, véase el interesante volumen de Andersen y Nølke (2002).



 jesus f. vázquez molina

de un tratado de referencia como lo es sin duda el de Salins (1997). Su autora, 
sin las simplificaciones que a veces caracterizan el discurso pedagógico sobre la 
gramática, consigue introducir a los diversos aspectos de la gramática del francés, 
con una finalidad esencialmente formadora y en el mejor sentido, pedagógica. El 
resto de obras analizadas son en mayor o menor medida gramáticas de aprendizaje 
del francés —aunque, como bien señala de Salins (2001), a menudo más consul-
tadas por los profesores o futuros profesores que por sus posibles destinatarios, los 
aprendices. 

Finalmente, dentro de las gramáticas para la enseñanza del FLM, nos encontra-
mos ante obras muy específicas. El primer grupo (Tomassone, 1996; Vargas, 1995) 
corresponde a las destinadas a futuros maestros franceses; en ambas, como hemos 
visto, se aprecia la integración en mayor o menor medida de aspectos relacionados 
con los componentes enunciativos o textuales. El segundo grupo (Calas / Rossi, 
2001; Maingueneau, 2004) posee unos objetivos restringidos que explican la no 
presencia de enfoques especialmente novedosos a ese respecto. 

Como colofón, he incluido en este apartado un libro difícil de encuadrar (Bé-
guelin, 2000), decididamente interdisciplinar, destinado a todo profesor o estudio-
so del lenguaje con inquietudes acerca de las relaciones entre la gramática escolar, o 
interesado en los problemas diversos planteados por todo tipo de enunciados orales 
o escritos (con especial atención a los primeros). Se trata de un ejemplo paradig-
mático de obra transversal, de interés para especialistas de diversos ámbitos, y que
es tal vez una buena muestra de lo que en siglo XXI se demanda de la gramática.
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