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Resumen: La presente investigación se enmarca dentro del proyecto Contrastiva. Portal de gramática y de 
lingüística contrastiva español-italiano, dirigido por Félix San Vicente2. El principal objetivo es analizar la hiper-
estructura de la mayoría de las gramáticas de italiano destinadas a hispanohablantes del siglo xix. Para ello, 
se describirán todas sus partes: las paratextuales, las gramaticales y las anexales, que serán analizadas tanto 
desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. Se indicará, por tanto, cuáles son las gramáticas que 
presentan mayor riqueza hiperestructural, así como los avances y novedades logrados desde este punto de vista 
respecto a la precedente tradición italoespañola.
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Abstract: This paper is part of the Contrastiva. Portal de gramática y de lingüística contrastiva español-italia-
no research project, led by Félix San Vicente. Its main goal is that of analysing the hyperstructure of the main 
19th century grammar books of Italian for Spanish-speakers. For this purpose, they will be described in all 
of their parts: paratextual, grammatical and annexes, that will be analysed both quantitatively and qualitati-
vely. The analysis will highlight which grammars have a richer hyperstructure, as well as the advances and 
novelties introduced in this series of grammars as compared to the previous Italian-Spanish tradition.
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1. Contexto histórico-político

En el siglo xix la enseñanza de idiomas experimenta un fuerte impulso renovador a nivel 
general. Sánchez Pérez resumía los factores que favorecían este impulso (1992: 171-172). El 
desarrollo de la industria y del comercio provocaba la urgente necesidad de comunicación 

entre las naciones europeas. Medios de comunicación como el ferrocarril y el barco facilitaban esta 
necesidad de interacción comunicativa. Aumenta, por tanto, el número de personas que necesitaban 
aprender lenguas de manera urgente y con este propósito se fundan organizaciones privadas que 
ofrecen la enseñanza de idiomas entre sus actividades. Entre ellas destacan las Escuelas de Comercio; 
el estudio del francés y del italiano ya aparece en los programas de estas escuelas en algunas capita-
les españolas como Barcelona, Bilbao o Madrid en 1828 (Castellví Calvo 1997: 38). Otras institu-
ciones que aparecen en algunas de las portadas de las obras objeto de nuestro estudio son el 
Instituto español de Madrid (López 1851) y la Real Casa de la Lonja en Barcelona (Bordas 1824).

Consecuencia de todo ello es que la impresión de libros se convierte en industria que produce 
pingües beneficios y empiezan a publicarse cantidades ingentes de gramáticas y, sobre todo, méto-
dos (como Ollendorff, Robertson, Ahn, etc.), que tratan de satisfacer las necesidades de aprendiza-
je de los diferentes usuarios.

1 Correo electrónico: juancarlos.barberobernal@univaq.it.
2 <www.contrastiva.it>.
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Es un momento en el que, gracias al desarrollo de los medios de transporte, las novedades se 
expanden con rapidez por Europa y también por EE. UU e Hispanoamérica. Hay que señalar que en 
la segunda mitad del siglo xix empiezan a publicarse gramáticas de italiano para hispanófonos 
en América: Magaloni (1871) en México, Conto (1875) en Bogotá y Fontana (1886) en Buenos Aires.

No podemos olvidar, por otra parte, junto a la oferta lingüística privada, la institucionalización 
de la enseñanza de lenguas a nivel estatal en la segunda mital del xix. Recorriendo los planes minis-
teriales, no se hallan menciones concretas sobre la posible institucionalización del italiano hasta la 
aplicación del Plan Moyano en el año 1857 (Fernández Fraile y Suso López 1999: 210). Entre los 
Estudios Generales de la enseñanza secundaria se estudiaba el francés y entre los Estudios de Aplicación 
se estudiaban el inglés, el alemán y el italiano.

Teniendo en cuenta el marco que acabamos de describir, se podrá entender que, frente a la 
sequía editorial en lo que a gramáticas de italiano para hispanófonos de los siglos anteriores se 
refiere, en el siglo xix surgieran hasta veinte gramáticas (unas deductivas y otras representantes 
de los nuevos métodos de carácter inductivo), en las que la traducción forma parte como actividad 
complementaria:

La produzione più rilevante, almeno dal punto di vista quantitativo, di grammatiche italiane 
per ispanofoni, risale al xix secolo. In questo periodo alle grammatiche in senso stretto si aggiun-
gono anche alcuni metodi che ebbero molta fortuna a livello europeo e che furono adattati a 
diverse lingue […]. La grande quantità di strumenti destinati all’insegnamento dell’italiano 
nella Spagna dell’Ottocento, rispetto alla scarsa e sussultoria produzione dei secoli precedenti, 
credo si possa spiegare in gran parte con la più capillare introduzione dello studio delle lingue 
straniere nei programmi scolastici (Silvestri 2001: 59).

2. Gramáticas objeto de estudio

La publicación de la primera gramática de italiano para hispanófonos del siglo xix se hace espe-
rar (Bordas 1824). Sin embargo, a partir de esta los diferentes gramáticos no se dan tregua3. El gra-
mático más productivo es Luis Bordas que, en la primera mitad de siglo, publica hasta cuatro 
gramáticas: 1824, 1830, 1838 y 1843. Entre las restantes de la primera mitad del xix destacan la 
de Vergani (1826), la de Barinaga (1843) (primer autor que adapta su obra gramatical a un método, 
en concreto, Robertson), la de Blanc en el mismo año y, por último, la de Costanzo en 1848.

Superior es la producción de gramáticas en la segunda mitad del xix: López (1851), Benot 
(1852), Pipzano (1860), Rius (1863), Badioli (1864), Magaloni (1871), Conto (1875), Rivero 
(1878 y 1883), Angeli (1886), Fontana (1886) y Vallejo (1888).

Entre ellas, algunas se adaptan a los nuevos métodos: como Barinaga (1843), Conto (1860) la 
adapta al método Robertson; Benot (1854) al método Ollendorff, y Rivero (1878 y 1883) al méto-
do Ahn.

Por otra parte, y como ya se ha anticipado, destacan como novedad en la historia las publicadas 
en América: Magaloni (1871), Conto (1875) y Fontana (1886).

3. Estado de los estudios

En un artículo acerca de la hiperestructura de los DRAE publicados entre 1780 y 2001, San 
Vicente y Lombardini afirmaban que:

Amplia es la bibliografía que hasta hoy se ha ocupado del estudio de los diccionarios acadé-
micos tanto por lo que se refiere al cuerpo, entradas, y acepciones del mismo como al contenido 
de sus prólogos y, en menor medida, a los otros elementos que constituyen la hiperestructura del 
diccionario como tal (San Vicente y Lombardini 2012: 70).

Algo parecido ha sucedido en cuanto al estudio de las gramáticas. Muchos estudiosos se han 
concentrado en la gramática y su historia (Gómez Asencio 1981; Calero Vaquera 1986; Ramajo Caño 
1987; Silvestri 2001; Fornara 2005; Gómez Asencio 2006, 2008 y 2011); gramática y enseñanza 

3 Algo parecido sucede en la tradición hispanoitaliana; en Contrastiva se cuentan hasta diecinueve gramáticas.

Con una letra joven.indd   28 16/12/14   09:50



 LA HIPERESTRUCTURA DE LAS PRINCIPALES GRAMÁTICAS DE ITALIANO… 29

(Calero Vaquera 1987; Sánchez Pérez 1992; García Folgado 2005). Zamorano Aguilar ha dedicado 
buena parte de su obra a los modos verbales en la gramática española (2001, 2002a, 2005); Sáez 
Rivera (2007) a gramática y lengua; Niederehe (1995, 1999, 2005) y Esparza Torres y Niederehe 
(2012) a estudios bibliográficos, etc.

Sin embargo, y como afirman los mismos estudiosos: «Mucho menor es la bibliografía dedica-
da al estudio de estos elementos hipertextuales en su articulación y evolución histórica» (San 
Vicente y Lombardini 2012: 70). Contamos con algunos trabajos de Zamorano Aguilar (2002b, 
2002c y 2004), el ya citado de San Vicente y Lombardini para los diccionarios y las investigaciones 
que al respecto se están realizando en el proyecto Contrastiva, marco en el que se encuadra el pre-
sente trabajo de investigación.

4. Concepto de parte hiperestructural

De acuerdo con San Vicente y Lombardini, consideraremos parte hiperestructural «la unidad 
estructural del libro que, coincidiendo con una unidad temática, inicia en página nueva y, la más de 
las veces, posee un título de primer nivel tipográfico» (2012: 70, n. 23) y, por tanto, portada, índice, 
prólogo, vocabulario, fe de erratas, etc., serán partes hiperestructurales de las gramáticas.

Siguiendo esta definición y teniendo en cuenta algunos criterios como (i) los títulos de las partes 
hiperestructurales, (ii) los títulos en la parte superior de la página que indican la parte hiperestruc-
tural, (iii) las indicaciones del final de una parte hiperestructural mediante la palabra fin, (iv) imá-
genes heráldicas, (v) saltos de página, etc., en el proyecto Contrastiva se han elaborado las cuestiones de 
hiperestructura de la ficha de catalogación4 de las gramáticas de español para italófonos y las de italia-
no para hispanohablantes5.

Los criterios de descripción hiperestructural de la ficha se dividen en ocho apartados, algunos de 
los cuales se subdividen en subapartados: portada, paratexto (cita literaria, dedicatoria, lista de abre-
viaturas, lista de símbolos, lista de símbolos fonéticos, presentación de editor, prólogo de autor, 
prólogo no de autor, introducción, compendio gramatical, florilegios literarios, advertencias o guía 
de uso, índice de la obra, colofón), cuerpo (número de partes, denominación de las partes), contenido de 
las partes (partes de la oración, fonética, morfología, sintaxis), anexos (partes prácticas, vocabulario, 
nomenclatura, glosario gramatical, antologías textuales, correspondencia, fraseología, fraseología 
traducida, cuadros de símbolos fonéticos, lista de abreviaturas, cuadros verbales, lista de nombres, 
claves), índices (de autores, de voces, de argumentos, otros índices), bibliografía y fe de erratas.

5. Hiperestructura de las gramaticas italianas para hispanohablantes del xix

En este momento disponemos de quince gramáticas y, por lo tanto, el presente trabajo se con-
centrará exclusivamente en ellas. Realizando un exhaustivo análisis de las quince obras y siguiendo 
los criterios de descripción hiperestructural de la anterior ficha de catalogación, resultó el siguien-
te cuadro descriptivo:

4 No se introducirá la ficha de catalogación en el presente estudio por motivos obvios de espacio, pero puede 
ser visitada en el siguiente enlace: <http://www.contrastiva.it/repertorio/info_scheda.asp>.

5 Además de cuestiones hiperestructurales, en esta ficha se analizan con detalle cuestiones editoriales y meto-
dológicas que dan la posibilidad de reconstruir las líneas de evolución metodológica y cultural de la gramaticografía 
italoespañola.
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Portada x x x x x x x x x x x x x x x

Paratexto

Dedicatoria(s) x x x x
Presentación(es) editor x
Prólogo(s) autor x x x x x x x x
Pról. no de autor
Compendio gramatical x x x x x x x
Florilegios literarios x x x x
Advertencias uso x x x x x
Índice de la obra x x x

Cuerpo

Número de partes 4 20 4 4 44 14 4 2 2 141 20 12 16 20 2
Denom. 
partes

Cap. x x x x x x x x x x
Lecc. x x x x x

Contenido 
partes

Part. or. x x x x x x x x x x x x x
Fonét. x x x x x x x x x x x x x
Morf. x x x x x x x x x x x x x
Sint. x x x x x x x x x

Anexos

Partes prácticas x x x x x x x
Vocabulario x
Nomenclatura x x x x x
Glosario gramatical x x x x x x x
Antologías textuales x x x x x
Antologías textuales 
traducidas

x x x x x x x x x x

Correspondencia trad. x
Fraseología traducida x x x x x x
Lista de nombres x
Claves x x
Licencias poéticas x x x x x

Índices
Índice autores y obras x x
Índice de voces x x
Índice de argumentos x x x x x x x x

Fe de erratas x x x x x x x x x x x

Tabla 1

Como se puede observar, existe una total coincidencia entre los diferentes autores únicamente 
en cuanto a la presentación de una portada en sus gramáticas; en el resto de criterios descriptivos 
las coincidencias son solo parciales. Si se compara este cuadro con el resultante del análisis de las 
gramáticas de italiano para hispanohablantes del siglo xviii (Terreros y Pando 1771, Tomasi 1779 
y Hervás y Panduro 1797), se podrá observar que en el siglo xix se produce un notable aumento 
cuantitativo en lo que a criterios de descripción hiperestructural se refiere: treinta y un criterios en 
el xix frente a los veintitrés del xviii6.

6 Lo mismo sucede respecto a la tradición gramatical hispanoitaliana anterior a la de nuestro objeto de estudio, 
que presenta un total de veinticuatro criterios de descripción hiperestructural.
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No pudiendo realizar una minuciosa y detallada descripción del anterior cuadro, a continuación 
pasamos a describir las distintas partes hiperestructurales tratando de destacar: (i) las novedades y 
los avances logrados respecto a la precedente tradición italoespañola, (ii) qué gramáticas presentan 
mayor riqueza hiperestructural, así como todas aquellas cuestiones que pudieran ser dignas de 
destacar.

5.1. Paratexto

Como se puede observar en la sección paratexto del cuadro, son varias las partes hiperestructu-
rales comunes a algunos de nuestros gramáticos; por ejemplo, la presencia de prólogos, de índice de 
la obra y de compendios gramaticales. En el caso de estos últimos llama la atención la diversidad 
terminológica adoptada para dicho apartado: Definiciones en Vergani (1826) y en Rius (1863), De 
la gramática en su esencia en Bordas (1830), Ideas preliminares en Costanzo (1848), Introducción en 
López (1851), Esplicacion sucinta de los términos en Badioli (1864) y Reglas de pronunciación en Conto 
(1875).

5.1.1. Novedades paratextuales en el siglo xix

Respecto a la tradición gramatical italoespañola del siglo xviii, la del xix presenta tres nove-
dades: la presencia de advertencias de uso, florilegios literarios y una presentación de editor (en 
lugar del tradicional prólogo o presentación de autor).

Cinco son los gramáticos que presentan antes del cuerpo gramatical advertencias de uso, de los 
cuales tres (Barinaga 1843, Benot 1852 y Conto 1875) adaptan sus obras a los nuevos métodos en 
boga en el momento (Robertson y Ollendorff), métodos que prevén un alto porcentaje de práctica 
respecto a la teoría gramatical. Las advertencias son indicaciones y consejos detallados que los 
autores dirigen a los profesores que utilizarán sus métodos acerca de qué y cuántas tareas realizar, 
el orden de las mismas, etc.:

El profesor lee en voz alta en italiano el testo de la leccion, y se le hace repetir á cinco ó seis 
discípulos, cuyos números designa la suerte; en seguida otros cinco ó seis [...] traducen palabra por 
palabra el trozo que se ha leido; vuelven á leerle el profesor y otros tres ó cuatro, y á traducirle 
algunos [...]. Este egercicio de lectura debe repetirse mucho al principio (Barinaga 1843: 13).

No faltan indicaciones sobre qué objetivos alcanzar en cada etapa del método o qué medidas 
tomar ante posibles dificultades: «no debe pasarse de una leccion á otra, sin saber bien la primera; 
y lo mismo se entiende respecto de los ejercicios de cada leccion: hasta saber bien el uno, no puede 
pasarse al que le sigue» (Conto 1875: xiv), «si la clase es muy numerosa, lo cual nunca conviene, 
puede repetirse cada egercicio mas de una vez, á fin de que alcance á todos los discípulos» (Barina-
ga 1843: 13), «puede presentarse el caso de que el discícuplo sea de muy cortos alcances ó disponga 
de muy corto tiempo para estudiar y enconces se procederá de otro modo» (Benot 1852: 7), etc.

Las advertencias de uso de López (1851) y Badioli (1864) van dirigidas al público en general 
dado que prevén la posibilidad de aprendizaje sin presencia del maestro.

Cuatro de nuestras gramáticas presentan florilegios literarios (Bordas 1830 y 1847, Benot 1852 
y Badioli 1864), normalmente utilizados para alabar las lenguas italiana y española (Bordas 1847) 
o para ensalzar el método utilizado (Benot 1852).

Una de nuestras gramáticas contiene una Presentación de editor (Pipzano 1860), en la que este, Juan 
de la Cuesta, presenta al autor con el pseudónimo de Mucio Pipzano y lo define como acreditado 
profesor de lenguas.

5.1.2. Paratextos más ricos

Entre otras cuestiones que se desprenden del anterior cuadro, destaca la riqueza paratextual 
presentada por algunos de nuestros autores. Por ejemplo, el paratexto de Bordas (1830) contiene 
portada, prólogo de autor, compendio gramatical, florilegio literario e índice de la obra; López (1851) por-
tada, dedicatoria, prólogo de autor, compendio gramatical y advertencias de uso; y Badioli (1864) portada, 
compendio gramatical, florilegio literario, advertencias de uso e índice de la obra.
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Un caso especial es el de Bordas que compone cuatro gramáticas en cincuenta años y ninguna 
de ellas presenta coincidencias paratextuales (a excepción de la portada), lo cual evidencia la evolu-
ción y los cambios de nuestros gramáticos en lo que a criterios hiperestructurales se refiere: en 
1824 presentaba dedicatoria y prólogo de autor; en 1830 destacaba con el paratexto más rico, como 
ya se ha visto; en 1838 presentaba únicamente una dedicatoria; y en 1847 reducía el paratexto a un 
florilegio literario.

5.2. Cuerpo gramatical

Si se tienen en cuenta los criterios de descripción hiperestructural del apartado cuerpo, se 
podrían trazar tres líneas de descripción gramatical entre nuestras gramáticas: una tradicional, otra 
pseudotradicional y una tercera, la de los nuevos métodos en boga.

5.2.1. Línea tradicional

La línea tradicional estaría compuesta por Bordas (1824, 1830, 1838 y 1847), López (1851) y 
Vallejo (1888). Estos dividen sus gramáticas en cuatro capítulos que contienen: morfología, sinta-
xis, ortografía y prosodia; era lo característico en la tradición gramatical italiana de corte latino más 
purista (Corticelli 1745) e incluso en la más innovadora (Soave 1771) inmediatamente anterior a 
nuestros gramáticos. Bordas (1824) puede ser ejemplo de esta línea: (i) pronunciación y analogía 
(pp. 1-134); (ii) sintaxis (pp. 135-155); (iii) ortografía (pp. 156-163); y (iv) prosodia (pp. 164-221).

5.2.2. Línea pseudotradicional

Una segunda línea es la constituida por Vergani (1826) (veinte lecciones), Blanc (1843) (cator-
ce capítulos), Costanzo (1848) (diez capítulos más ortografía), Pipzano (1860) (veinte lecciones), 
Rius (1863) (doce capítulos) y Badioli (1864) (dieciséis capítulos), que presentan sus obras con una 
arquitectura de los contenidos gramaticales diferente, como se ha evidenciado entre paréntesis, 
aunque estos son en mayor o menor medida7 coincidentes con respecto a la línea anterior.

Vergani (1826), por ejemplo, divide su gramática en veinte lecciones a cada una de las cuales 
dedica un tema gramatical: (i) pronunciación; (ii) artículo; (iii) preposiciones; (iv) formación de los 
plurales; (v) género; (vi) adjetivos; (vii) aumentativos y diminutivos; (viii) comparativos y superla-
tivos; (ix) números; (x) pronombres personales; (xi) pronombres posesivos; (xii) pronombres demos-
trativos; (xiii) pronombres interrogativos y relativos; (xiv) pronombres indeterminados; (xv) verbos 
auxiliares; (xvi) verbos y participios; (xvii) verbos irregulares; (xviii) modos de expresar en italiano 
el pronombre se; (xix) adverbios, preposiciones, conjunciones e interjecciones; y (xx) partículas 
expletivas y palabras que admiten supresión o aumento.

5.2.3. Línea de los nuevos métodos

La tercera línea de descripción gramatical es la conformada por los nuevos métodos; entre ellos 
Barinaga (1843) y Conto (1860), que adaptan sus respectivas gramáticas al método Robertson; y 
Benot (1852) que adapta su obra al método Ollendorff.

En este caso, los contenidos gramaticales aparecen diluidos, en Barinaga en 44 lecciones y en 
Conto en 20 lecciones que responden al siguiente esquema:

Barinaga 
(1843)

Traducción interlineal
Traducción alternativa
Conversación
Composición
Explicación gramatical

Conto 
(1860)

Traducción alternativa
Traducción menos literal
Conversación [preguntas sobre el texto inicial] 
Fraseología [ejercicios de traducción]
Pronunciación
Análisis y teoría
Composición

Tabla 2

7 Con sintaxis: Rius (1863) y Badioli (1864); sin sintaxis: Vergani (1826), Blanc (1843), Costanzo (1848) y 
Pipzano (1860).
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Benot, el más extremo, divide la gramática en 141 lecciones, rompiendo completamente con 
la división tradicional de la misma. En la primera lección, por ejemplo, trata muy esquemática-
mente el género masculino, los artículos y los nombres masculinos, el verbo avere, etc., temas que 
se amplían y repiten en las lecciones siguientes.

5.3. Novedades anexales en el siglo XIX 

Respecto a la tradición gramatical italoespañola del siglo xviii, la del xix presenta cinco nove-
dades en los anexos: partes prácticas, glosarios gramaticales, claves, antologías textuales no traducidas e 
índice de autores y obras. La primera novedad entre los anexos es la presencia de partes prácticas o 
ejercicios basados fundamentalmente en la memorización, la repetición y la traducción. Así sucede 
en Bordas (1847), López (1851), Benot (1852), Pipzano (1860), Rius (1863), Badioli (1864), 
Conto (1875) y Vallejo (1888).

La segunda novedad es la presencia de glosarios gramaticales especialmente en las obras que 
siguen los nuevos métodos como Barinaga (1843), Benot (1852) y Conto (1875). De esta manera 
se pueden completar las posibles lagunas o vacíos gramaticales causados por el esquematismo de 
las descripciones y por la marcada finalidad práctica de sus obras.

La tercera novedad es la presencia de claves de los ejercicios, como sucede en Benot (1852) y 
Conto (1875), lo cual podría llevarnos a pensar en una posibilidad de autoaprendizaje por parte de 
los usuarios. Algunas de las obras gramaticales del xix se aproximan muchísimo a los modernos 
manuales para la enseñanza de lenguas.

La cuarta novedad está constituida por la presencia de antologías textuales no traducidas que apa-
recen en Blanc (1843), López (1851), Pipzano (1860), Rius (1863) y en Vallejo (1888). Estas 
antologías tendrían una triple finalidad: poner en contacto al estudiante con la literatura italiana, 
practicar la lectura y la traducción que, como afirma Silvestri, «acquista un ruolo importante [...] 
come attività complementare, come era prevedibile date le tendenze generali della glottodidattica 
di questo periodo» (2001: 59).

La quinta y última novedad es la presencia de índices de autores y obras que aparecen en Costanzo 
(1848): «Catálogo de algunos de los mejores clásicos italianos, cuyas obras pueden servir de texto 
al que quiera aprender este idioma»; y Badioli (1864): «Índice de los autores y obras que se citan 
en el presente método».

6. Conclusiones

Como se ha podido observar a lo largo del presente estudio, en el siglo xix tiene lugar un boom 
editorial en lo que a publicaciones de gramáticas de italiano para hispanohablantes se refiere. Cada 
gramático, teniendo en cuenta la finalidad y los destinatarios de sus obras, así como la tradición gra-
matical que pretende seguir, organiza la arquitectura de su obra.

En lo que concierne a las partes hiperestructurales, creemos que las obras estudiadas aportan 
numerosos avances a la tradición gramatical italoespañola. A las portadas y prólogos de los paratextos 
de la tradición precedente, se añaden compendios gramaticales con los que preparar al usuario antes de 
la lectura de la gramática propiamente dicha. Se introducen advertencias de uso, especialmente en las 
obras de corte más práctico para que el profesor pueda aplicar el método a seguir durante sus clases.

La anterior tradición gramatical estructuraba los contenidos gramaticales en capítulos o trata-
dos, generalmente dos, tres o cuatro, dependiendo de si introducían la sintaxis y de si trataban o 
no la prosodia y la ortografía en un mismo capítulo. Este camino lo siguen algunos de nuestros 
gramáticos (Bordas, López y Vallejo); otros como Vergani, Blanc o Costanzo, reducen y simplifican 
los contenidos gramaticales. Sin embargo, con Barinaga en 1843, y posteriormente con Benot 
(1852) y Conto (1860), se abre la puerta a los nuevos métodos en los que la gramática se diluye en 
lecciones (141 en el caso de Benot).

No son pocas las novedades en las partes anexales: destacan los glosarios gramaticales con los que 
complementar los contenidos de las gramáticas, especialmente en los nuevos métodos; las partes 
prácticas y sus claves, así como índices de autores y obras que enriquecen la arquitectura de estas obras.
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Es en el siglo xix cuando se produce un importante corte con la tradición gramatical anterior 
en lo que a hiperestructura se refiere. Algunas de las obras estudiadas (Benot, por ejemplo) se 
aproximan a los modernos manuales para la enseñanza de lenguas.
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