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PROPUESTA DE INNOVACIÓN CURRICULAR EN EL 
ÁREA DE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA EN 

EDUCACIÓN PRIMARIA DESDE LA PERSPECTIVA DE ELE 

Fermín Martos Eliche y Jerónimo Morales Cabezas

Universidad de Granada

1.   INTRODUCCIÓN

Resulta incuestionable que el área llamada Lengua Castellana y Literatura constituye 

una de las materias más importantes y es eje del currículum de Educación Primaria. Se 

promueve que los alumnos adquieran habilidades lingüísticas afianzando y desarrollando 

sus competencias en comunicación lingüística, tanto oral como escrita. Resulta, asimismo, 

constatable cómo el último informe PISA, con datos del año 2015 sitúa a España con 496 

puntos en comprensión lectora (única medida lingüística básica en conocimiento y uso 

de la lengua) que, si bien ha mejorado un poco respecto de los últimos informes, nada 

consuela que sea la primera vez que superamos la media de la OCDE en solo 3 puntos.

Es evidente que se necesitan implementar medidas específicas que aborden dicha 

problemática, siendo fundamental que el docente promueva acciones encaminadas 

a favorecer la implicación del alumno (González, 2010) en su proceso de enseñanza-

aprendizaje y en las diferentes materias que componen su currículum.
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Desde la perspectiva del educador es tradicional que los docentes siempre que se 

plantean la implementación de medidas innovadoras en el aula se recurren a las llamadas 

TIC. Nada resulta más innovador, más atractivo, más motivador que la innovación desde 

el ámbito de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación. La mayoría 

de los estudios más recientes sobre innovación educativa así lo atestiguan. El concepto 

de innovación educativa se ha relacionado estrechamente con las TIC y las llamadas 

competencias digitales (Cabero, 2015; Del Moral, Villalustre y Neira, 2014; Area et al. 

2014; Area, Hernández y Sosa, 2016; Pérez, Martínez y Piñeiro, 2017) resaltando que la 

innovación siempre tiene que ver o tiene relación con lo nuevo en materia tecnológica.

2.  MARCO TEÓRICO

2.1. El concepto de innovación educativa 

La innovación educativa emerge en el ámbito de la investigación y se desarrolla como 

una unidad de conocimientos, productos y procesos creativos nuevos. Esta definición 

podría resumir lo aportado recientemente por el III Congreso Internacional sobre 

Innovación, Aprendizaje y Competitividad desarrollado en Madrid en octubre de 2015 

y que se desarrollará este año en el mismo mes. Se trataría de realizar cambios en el 

aprendizaje/formación que produzcan mejoras en los resultados de aprendizaje (García-

Peñalvo, Fidalgo Blanco y Sein-Echaluce, 2014). Tales autores concluyen:

Pero al final lo realmente importante es que ante un mundo en continuo cambio y evolución, el 

profesorado mantenga la inquietud por innovar en sus procesos con el fin de mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes… (2014, p.72).

La innovación debe, además, ser algo más que un cambio superficial. Tiene 

que pretender alterar ideas, concepciones y prácticas con el fin de renovar el sistema 

educativo. En este sentido, Zabalza (2000), aunque desde la perspectiva de los estudios 

universitarios, considera que la reforma de los planes de estudio debe ser un proceso de 

innovación. Fernández Batanero (2004) establece, dentro de la misma perspectiva, que se 

ha de asumir la existencia de elementos y situaciones que requieren cambios y mostrar una 

actitud de reto e innovación hacia la mejora del sistema. Sentimos especial identificación 

con Martínez Bonafé (2008:79) al iniciar este camino innovador que proponemos con 
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este estudio. Para él, la innovación es el deseo que mueve a un profesor a realizar mejoras 

en su práctica profesional. La innovación debe formar parte de un proceso que parta de 

una acción individual y se convierta en una acción global. El docente debe enfrentarse a 

la problematización de su propia experiencia y tomar decisiones que nazcan de ese juicio 

reflexivo.

2.2 El actual currículum de Lengua Castellana y Literatura

Las diferentes instituciones educativas han intentado promover el concepto de 

innovación educativa confundiendo los términos anteriormente descritos. Tanto la LOE 

(2006) como la LOMCE (2013) proponía y propone, respectivamente, la educación 

por competencias creyendo que la modernización (instalación de pizarras digitales, por 

ejemplo) y la mejora (introducción de estándares de aprendizaje evaluables) conlleva 

innovación. Pocos cambios se han observado en innovación educativa a excepción de los 

meramente políticos o relacionados con la política (desgraciadamente la política aún no 

se ha desligado de la educación). Carlos Lomas (2016) afirma: “Somos palabras. Somos 

lo que decimos y hacemos al decir. Y somos lo que nos dicen y nos hacen al decirnos 

cosas con las palabras”. Y sigue: 

Por ello, y como señala Deborah Tannen (1999: 27): “Las palabras importan. Aunque creamos 

que estamos utilizando el lenguaje, es el lenguaje quien nos utiliza. De forma invisible moldea 

nuestra forma de pensar sobre las demás personas, sus acciones y el mundo en general” (Lomas, 

2016, p.56)

Aunque su enfoque se refiere al discurso en el aula, estas palabras nos sirven para 

ofrecer un análisis de las palabras instauradas y repetidas hasta la saciedad en nuestro 

contexto educativo. Desde hace tiempo en nuestras clases nos hemos preguntado las 

siguientes cuestiones:

1. Hablar de Lengua Castellana ¿conlleva significados ocultos? ¿Por qué nunca 
se usa el término Español o Española?

2. ¿Por qué se desgaja la palabra Literatura y aparece como separado?

3. Se debería separar el área en dos contenidos distintos.
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4. ¿Por qué se denomina Competencia en Comunicación Lingüística? ¿Qué 
entendemos por competencia? ¿Lo no lingüístico es lingüístico?¿Qué hacemos 
con el lenguaje no verbal? 

Proponemos un cambio de la denominación de la materia a enseñar. Vamos a partir 

del esquema de la comunicación: un emisor comunica un mensaje a un receptor mediante 

un código en un contexto determinado.

2.2.1. Español vs Castellano: el nombre propio del código

El código es el sistema formal que adopta una lengua para servir de instrumento 

de comunicación. La denominación del código en nuestra lengua ha estado plagada 

de polémica por motivos políticos. Sobre ello han discutido intelectuales, lingüistas, 

pedagogos, escritores famosos. No vamos aquí a hacer una revisión de la literatura sobre 

este tema. Creemos que va siendo hora de denominar el código como español, sustantivo 

más que como adjetivo. Para ello recurrimos, sin ningún tipo de sentimentalidades, a lo 

que dicen al respecto las instituciones oficiales que preservan nuestra lengua:

español. Para designar la lengua común de España y de muchas naciones de América, y que 

también se habla como propia en otras partes del mundo, son válidos los términos castellano y español. 

La polémica sobre cuál de estas denominaciones resulta más apropiada está hoy superada. El 

término español resulta más recomendable por carecer de ambigüedad, ya que se refiere de modo 

unívoco a la lengua que hablan hoy cerca de cuatrocientos millones de personas. Asimismo, es la 

denominación que se utiliza internacionalmente (Spanish, espagnol, Spanisch, spagnolo, etc.). Aun 

siendo también sinónimo de español, resulta preferible reservar el término castellano para referirse 

al dialecto románico nacido en el Reino de Castilla durante la Edad Media, o al dialecto del español 

que se habla actualmente en esta región. En España, se usa asimismo el nombre castellano cuando 

se alude a la lengua común del Estado en relación con las otras lenguas cooficiales en sus respectivos 

territorios autónomos, como el catalán, el gallego o el vasco. (Real Academia  Española, 2005).

El “problema” del nombre de la lengua es en realidad una falsa polémica, que debe 

considerarse ya superada y que, en cualquier caso, habría que dejar fuera de la controversia política 

o el enfrentamiento social. (Instituto Cervantes, 2013).

Aunque se admite sinonimia como adjetivo, lengua castellana/lengua española, en 

documentos oficiales se debería aplicar la terminología adecuada a las recomendaciones 

de la Real Academia y el Instituto Cervantes. No me imagino hablar de expresiones como: 
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el castellano en el mundo, cifras del castellano, didáctica del castellano, el castellano: 

lengua extranjera.

2.2.2 …  y Literatura

Desde el principio llama la atención la separación del término literatura. Suponemos 

que tiene también una intención política de no ofender ni afectar a las sensibilidades de 

las diferentes nacionalidades del estado español, como ocurre también con la elección del 

término lengua castellana. Creemos que efectivamente usar la terminología Lengua y 

Literatura españolas, como, antaño sería incorrecto. Los alumnos no sólo deben conocer 

y estudiar la literatura española entendida así como la desarrollada en español, sino 

también la desarrollada en catalán, gallego y euskera. Queda por resolver la Literatura 

desarrollada en la llamada América Española, también escrita en español. ¿Qué se le pide 

a los alumnos que estudien y aprendan sobre literatura? 

El Bloque 5, Educación Literaria, asume el objetivo de hacer de los alumnos y alumnas 

lectores cultos y competentes, implicados en un proceso de formación lectora que continúe a lo 

largo de toda la vida. Para eso es necesario alternar la lectura, comprensión e interpretación de obras 

literarias cercanas a sus gustos personales y a su madurez cognitiva con la de textos literarios y 

obras completas que aporten el conocimiento básico sobre algunas obras representativas de nuestra 

literatura. (R.D. 126/2014)

Si entendemos que la literatura en primaria pretende crear lectores cultos y 

competentes, formados en lectura, que comprendan e interpreten obras literarias y textos 

literarios de nuestra literatura, debemos elegir textos literarios de literatura en español y 

en las lenguas cooficiales, incluidos textos literarios de la literatura hispanoamericana. 

Proponemos, pues, la utilización del término literatura hispana o hispánica, término 

(Hispania) que incluía el territorio donde se desarrollaron las lenguas romances del latín 

y donde ya existía el euskera. Este término incluiría la literatura en español (España y 

países hispanos) y la literatura en catalán, gallego y euskera. La elección de los textos 

debería incluir todo el abanico del que estamos hablando. Otra cuestión que no vamos a 

desarrollar en este trabajo es la pertinencia de separar los textos literarios de los bloques 

2 y 3 dedicados a la lectura y escritura:

La lectura y la escritura son los instrumentos a través de los cuales se ponen en marcha los 

procesos cognitivos que elaboran el conocimiento del mundo, de los demás y de uno mismo y, por 
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tanto, desempeñan un papel fundamental como herramientas de adquisición de nuevos aprendizajes 

a lo largo de la vida. Con los Bloques 2 y 3, Comunicación escrita: leer y escribir, se persigue que el 

alumnado sea capaz de entender textos de distinto grado de complejidad y de géneros diversos, y que 

reconstruya las ideas explícitas e implícitas en el texto con el fin de elaborar su propio pensamiento 

crítico y creativo. Comprender un texto implica poner en marcha una serie de estrategias de lectura 

que deben practicarse en el aula y proyectarse en todas las esferas de la vida y en todo tipo de lectura: 

leer para obtener información, leer para aprender la propia lengua y leer por placer. (R.D. 126/2014)

Entendemos que los textos literarios, en la Educación Primaria, pertenecen a esa 

tipología textual escrita en español (código) que enfatiza el mensaje por el mensaje por la 

llamada función poética del lenguaje desarrollada por Jakobson y Cabello (1981). 

2.2.3 Competencia en comunicación lingüística

El Consejo y el Parlamento Europeo adoptaron a finales de 2006 un marco de 

referencia europeo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente. Dicho 

marco identifica y define por primera vez a nivel europeo las competencias clave que los 

ciudadanos necesitan para su realización personal. En este documento se establece como 

competencia clave la llamada Comunicación en Lengua Materna:

La comunicación en la lengua materna es la habilidad para expresar e interpretar conceptos, 

pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y 

escribir), y para interactuar lingüísticamente de una manera adecuada y creativa en todos los posibles 

contextos sociales y culturales, como la educación y la formación, la vida privada y profesional, y el 

ocio. (Comisión Europea, 2007, p.4).

No sabemos por qué a partir de la LOE (2006) la denominación por parte del gobierno 

español fue la de competencia en comunicación lingüística. En sí, esta denominación 

conlleva una contradicción interna. La comunicación en sí puede ser verbal o no verbal. 

De hecho, se le da una importancia relativa a que el alumno comprenda y adecúe los 

códigos no lingüísticos propios del lenguaje no verbal. Tal vez, habría sido mejor 

utilizar simplemente el término competencia comunicativa. Otra vez existe un ánimo 

para diferenciar las competencias comunicativas entre la lengua materna y la lengua 

extranjera. Si nos fijamos otra vez en el sistema de la comunicación lo que diferencia la 

comunicación en lengua extranjera con la comunicación en lengua materna es el código. 

Los alumnos deben conseguir afianzar y poseer las mismas habilidades comunicativas en 
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ambas lenguas para llegar a ser rentables. Si nos centramos en el R.D 126/2014 todavía 

existe recelo en cambiar la denominación y vuelve a hablar de comunicación lingüística 

como competencia clave. Este término desaparecerá en la concreción de las enseñanzas 

mínimas del área de Lengua Castellana y Literatura. Aparece al adjetivo comunicativo:

La enseñanza del área de Lengua Castellana y Literatura a lo largo de la etapa de la Educación 

Primaria tiene como objetivo el desarrollo de la competencia comunicativa del alumnado….

….herramientas y los conocimientos necesarios para desenvolverse satisfactoriamente en 

cualquier situación comunicativa de la vida familiar, social y profesional.

El enfoque comunicativo centrado en el uso funcional de la lengua se articula en los currículos….

La adquisición de estas destrezas comunicativas….

…..aprendizaje de esta dimensión oral de la competencia comunicativa

…..ciudadanos conscientes e interesados en el desarrollo y la mejora de su competencia 

comunicativa

Como profesor de ELE, esta terminología en nada varía con la perspectiva de la 

enseñanza del español como Lengua Extranjera. Solo que parece que hay que esperar 

hasta el 2014 para notar brevemente un cambio, una innovación respecto de la enseñanza 

tradicional de la lengua en las escuelas españolas. Existen estudios completos y 

significativos en el campo de la enseñanza de la lengua materna que dan fe de este cambio 

de perspectiva:

En las últimas décadas, la educación lingüística y literaria ha experimentado un innegable 

cambio tanto en lo que se refiere a las teorías que la sustentan como a las maneras de hacer del 

profesorado en las aulas. Varios han sido los factores –lingüísticos, didácticos y socioculturales– que 

han contribuido a ese cambio. Por un lado, en el mundo de las lingüísticas se observa de un tiempo 

a esta parte un mayor acento en el estudio del uso lingüístico y comunicativo de las personas. El 

auge académico de disciplinas como la pragmática, el análisis del discurso, la sociolingüística, la 

lingüística del texto o la psicolingüística de orientación cognitiva constituye un indicio significativo 

de un giro copernicano en los estudios sobre el lenguaje y la comunicación. (Lomas, 2014, p.9)
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Si seguimos con el esquema de la comunicación, la competencia comunicativa se 

fundamenta en la relación que se establece entre el mensaje, el receptor, el emisor y el 

contexto. De esta relación surgen las llamadas habilidades o destrezas comunicativas. 

Aquellas que se relacionan con el emisor, consideradas y llamadas productivas (hablar 

o expresión oral y escribir o expresión escrita) y aquellas relacionadas con el receptor 

(leer o comprensión lectora y escuchar o comprensión auditiva). A ello se añade el 

contexto o situación comunicativa en la cual se produce el mensaje considerado como una 

actividad o acto comunicativo. Otros términos relacionados con la perspectiva de ELE 

son: Pragmática, proceso, uso funcional de la lengua, uso social de la lengua, destrezas, 

estrategias, conocimiento del mundo, interacción. 

2.2.4. Los contenidos

Si seguimos analizando el R.D (2014) los contenidos que se plantean en Primaria 

suelen ser vagos:

…ámbitos que van a formar parte de su vida…

…vida familiar, social y profesional…

…el uso social de la lengua en diferentes ámbitos: privados y públicos, familiares y escolares.

…los ámbitos personal, social, académico y profesional a lo largo de su vida.

…géneros discursivos apropiados a cada contexto (familiar, personal, académico, social)

Se propone en los diferentes bloques una tipología textual que obliga al docente a 

indagar en el universo lingüístico general sin una meta concreta; sobre todo textos breves 

y sencillos que estimulen el interés del niño.

3.  PROPUESTA

Núñez (2002) establece como objetivo principal de la educación lingüística la mejora 

del uso de la lengua de los alumnos mediante una serie de habilidades que solemos usar 

en la vida cotidiana para comunicarnos. Debemos como profesores redefinir nuestro 

punto de vista metodológico y nuestras estrategias para que el alumno se adapte a ese 
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perfil comunicativo. Se necesita un cambio, una innovación metodológica en el área 

de Lengua Castellana y Literatura. El primer paso debe ser los contenidos, cambiar el 

punto de vista y aprovechar los estándares que nos ofrece el PCIC para los estudiantes de 

español como Lengua Extranjera. Debemos desplazar los usos memorísticos y centrar el 

foco de atención, desde la gramática (descripción de categorías gramaticales y análisis 

sintáctico) hacia la competencia comunicativa de los alumnos tan repetida por parte de las 

nuevas concepciones institucionales y tan poco utilizada en las clases. Zayas (2012, p.76) 

afirma que “el objeto no es estudiar gramática, sino reflexionar sobre el modo de usar la 

lengua para hacer determinadas cosas, como componer el prólogo de una antología de 

poemas,, un programa de radio para un recital poético, una crítica teatral…”La pregunta 

es cuándo en la vida diaria hacemos estas cosas. La perspectiva es proponer al alumno 

tareas verosímiles que podrían realizar en el mundo real y que para resolverlas necesiten 

hablar, escribir, escuchar leer y, por supuesto, interactuar. 

La propuesta se realizó en dos grupos de estudiantes de la asignatura Didáctica de 

la Lengua Española II dentro del plan 2010 de la Titulación en Graduado en Educación 

Primaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada. En total 

77 alumnos. Se les planteó la necesidad de elaborar una serie encadenada de actividades 

que presentasen una coherencia interna y una relación de progresión entre ellas y que 

estuvieran organizadas en una secuencia didáctica para que el alumno desarrollara las 

destrezas  y habilidades comunicativas en un uso real de la lengua y en un contexto 

verosímil cercano a su ámbito personal y social. Se les facilitó un input propio de ELE 

extraído del Plan Curricular del Instituto Cervantes. Se les pidió una lluvia de ideas para 

organizar las posibles actividades y a continuación se les detalló las posibilidades  que 

ofrece el Plan Curricular del Cervantes.
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4.   RESULTADOS

Con estos descriptores de contenido haremos que el alumno use la lengua en una 

secuencia didáctica de habilidades lingüísticas encadenadas y progresivas. Puede ser 

implementado en el tercer ciclo de Primaria.

Después de la experiencia se les pidió a los estudiantes de la asignatura una reflexión 

abierta sobre la experiencia. Extraemos las más repetidas:

El alumno puede realizar un intercambio comunicativo oral-escrito como en la vida 

real.

El alumno usará la lengua en contextos comunicativos reales

Tiene una motivación real para usar la lengua

El niño usará las cuatro destrezas indistintamente
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Mi perspectiva de enseñanza de la lengua ha cambiado bastante.

La propuesta fue muy bien recibida por mis estudiantes. Un cambio de perspectiva 

que realmente acercaría al alumno de primaria a usar la lengua en un contexto determinado 

motivados por una necesidad concreta. Algo que hacemos como hablantes diariamente 

desde que nos levantamos.

Zayas (2012) propone en su estudio la enseñanza de la composición escrita dentro 

del marco metodológico de las secuencias didácticas. Busca, en este sentido, situar la 

enseñanza en un marco comunicativo, integrando las habilidades comunicativas dentro de 

una tarea global que les dé sentido. Nosotros proponemos ampliar el entorno y pretendemos 

una enseñanza de la lengua integral mediante el planteamiento de la secuencia didáctica y 

la tarea global en un contexto comunicativo más extenso que permita el uso de todas las 

destrezas, no solo la composición escrita. Núñez (2002) apunta la dificultad a la que se 

enfrenta el docente por el cambio de perspectiva que se vislumbraba y dice:

“Para hacer viable este enfoque son necesarios dos pasos que constantemente se superponen. Por 

un lado, reflexionar sobre las posibilidades reales de explotación didáctica de las distintas disciplinas 

lingüísticas y literarias; por otro, proporcionar al profesorado conocimientos e instrumentos que 

le permitan seleccionar de cada una lo que le parece más adecuado según los objetivos que debe 

cumplir la enseñanza de la lengua (2002, p. 113).

A pesar del cambio teórico propuesto que pone el acento en la competencia 

comunicativa, constatamos que en el aula de Primaria “la mayor parte de las veces es 

el libro de texto el que propone e impone las actividades que se van a trabajar e impone 

esa rutina de explicación de contenidos por parte del profesor seguida por la realización 

de los correspondientes ejercicios” (Núñez, 2002, p. 114). La profesora Núñez carga el 

énfasis en la selección y diseño de tareas y actividades en la programación y en el aula y 

establece una serie de criterios para su selección y diseño. Entendemos que este debería 

ser el paso posterior a la elección de unos contenidos que realmente despierten el uso 

comunicativo de la lengua.
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5. CONCLUSIONES

Ya vimos anteriormente que por primera vez se habla de disciplinas como la 

Pragmática en documentos institucionales relacionados con la enseñanza de la lengua 

materna. Esta disciplina es la base del enfoque comunicativo en enseñanza de lenguas 

y, parecer ser, la tendencia de las instituciones es que el alumno de Primaria desarrolle 

la competencia comunicativa en español (saber hacer cosas con las palabras) y no sólo 

aprenda la gramática de una lengua (saber hacer cosas sobre las palabras). Proponemos 

un desplazamiento total hacia los enfoques comunicativos y la introducción de los 

documentos oficiales que ya disponemos en ELE. El PCIC establece niveles de referencia 

dando sentido práctico al MCER; aprovechemos este material en nuestras escuelas. El 

MCER enuncia de un modo muy general las actividades comunicativas (las denomina 

actividades de la lengua) que los alumnos deberían ser capaces de llevar a cabo mediante 

sus correspondientes estrategias. El Instituto Cervantes traspone esos descriptores 

generales y nos brinda un laborioso trabajo de categorización y desarrollo: descripciones 

pormenorizadas del material lingüístico (debemos ofrecer también input lingüístico del 

código también a nuestros alumnos aunque sean nativos) con un total de doce inventarios 

referidos al componente gramatical, al pragmático-discursivo, al componente cultural y 

al componente de aprendizaje. Aprovechémoslo.
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