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LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS VIVAS: VISIÓN 
METODOLÓGICA DE LOS PENSIONADOS DE LA 
JUNTA PARA LA AMPLIACIÓN DE ESTUDIOS E 

INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS (1908-1935)

Mª Inmaculada Rius Dalmau
Universitat Rovira i Virgili (Tarragona)

La necesidad de europeizar la vida y la ciencia en España fue una de las 
premisas de la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Dicho objetivo se halla 
plenamente en consonancia con la preocupación que los miembros de la 

ILE manifestaron por la enseñanza de las lenguas modernas, siempre presente en 
el seno de la Institución. 

Alonso Capitán distingue tres períodos en el desarrollo de la Institución Libre 
de Enseñanza. El primero va desde su fundación en 1876 hasta 1881, año en que, 
con el gobierno liberal de Sagasta, los profesores que fueron sancionados en 1875 
vuelven a recuperar sus cátedras1. El segundo, desde 1881 hasta 1907, constituye 
la etapa en la que se ensayan reformas pedagógicas –centrándose ya en la enseñanza 
primaria y media– y se insta a la Administración pública a crear centros educativos 
y organismos como el Museo Pedagógico Nacional. El tercero, de 1907 –año de la 

1 En 1875 tuvo lugar lo que se conoce como la “segunda cuestión universitaria”. El entonces minis-
tro de Fomento, Manuel Orovio, remitió una circular a los rectores de todas las universidades españolas 
limitando la libertad de cátedra. Algunos profesores se manifestaron en desacuerdo y calificaron las me-
didas impuestas por el ministro de inconstitucionales. Como consecuencia, unos fueron expedientados, 
otros renunciaron a sus cátedras en solidaridad con los primeros y algunos sufrieron prisión y destierro. 
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creación de la Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas– 
hasta la guerra civil, constituye la etapa en que, ligados a la Junta, se crearán: el 
Centro de Estudios Históricos, la Residencia de Estudiantes, el Instituto Nacional 
de Ciencias Físico-Naturales, la Asociación de Laboratorios y el Instituto-Escuela. 
Durante este último período los institucionistas pasan de la reforma pedagógica a 
la reforma política, es decir, entran directamente en la política, introduciéndose 
poco a poco en el aparato del Estado (Capitán, 1994: 188).

La Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE) 
nace por un Real Decreto del 11 de enero de 1907, publicado en la Gaceta el 18 del 
mismo mes, bajo el gobierno liberal de Vega Armijo y con Amalio Gimeno como 
ministro de Instrucción Pública. Se trata de un organismo autónomo, creado por 
el Ministerio de Instrucción Pública, ampliamente marcado por los criterios de 
los institucionistas. José Castillejo, secretario e impulsor de la JAE, será su motor 
principal desde su creación hasta 1934. Si tenemos en cuenta que las mentalidades 
españolas de la época están fuertemente divididas y enfrentadas, entenderemos 
que el propósito de la Junta sea desligarse de cualquier carácter político o confesio-
nal e intentar que sus miembros representen a todos los sectores del pensamiento 
español contemporáneo. Por ello, la variedad de ideologías que se recogen en la 
composición de los vocales de la Junta –desde los más conservadores a los más libe-
rales– es una prueba del espíritu de neutralidad política que pretende la misma. «El 
propósito de la Junta fue realizar en una escala nacional y con fondos del Estado lo 
que Giner y la Institución se habían esforzado por conseguir durante muchos años, 
dentro de un grupo limitado: la formación total del ser humano. La educación 
oficial, memorística y medieval en sus métodos, no la consigue» (Zulueta, 1984: 
191).

Uno de los objetivos de la JAE, manifestado en el decreto fundacional, es el si-
guiente: «formar el personal docente futuro y dar al actual los mejores medios para 
acercarse a las naciones cultas»; es decir, la renovación pedagógica del cuerpo do-
cente como medio de mejorar el nivel cultural de España a través de la educación. 
Un medio para llegar a tal objetivo va a ser la concesión de becas de estudios en el 
extranjero –principalmente en Europa– a los universitarios más capacitados. Por 
ello, la primera labor de la Junta es la creación del Patronato de Pensiones que en-
viará, a lo largo de sus treinta años de existencia, a más de mil españoles a estudiar 
fuera del país. Además, la Junta impulsa también el envío de lectores de español 
a Europa y el intercambio entre profesores. A su vez, establece nuevas relaciones 
culturales con diversos países de América Latina y con los Estados Unidos.

Los pensionados por la Junta, una vez conseguida su preparación, deberían 
divulgar sus conocimientos en España. La JAE contribuye al logro de dicho obje-



la enseñanza de las lenguas vivas 

tivo gracias a la creación de instituciones como el Instituto Nacional de Ciencias 
Físico-Naturales, el Centro de Estudios Históricos y el Laboratorio de Investiga-
ciones Biológicas, con el fin de que los pensionados que regresan puedan seguir 
sus investigaciones y fomentarlas dentro del país2. Estas instituciones publicarán 
numerosos libros y trabajos de alta calidad científica. Por otra parte, de la Junta 
surgen también la Residencia de Estudiantes y el Instituto-Escuela.

Diversos pensionados de la JAE centran sus esfuerzos en la investigación de los 
métodos para la enseñanza de las lenguas vivas. En la mayoría de los casos se trata 
de profesores de francés, procedentes de diferentes ciudades españolas, que gozan 
de la oportunidad de viajar a Europa y contrastar así los avances metodológicos en 
lo que a la enseñanza de lenguas modernas se refiere. El resultado de sus investiga-
ciones va a ser aquí nuestro objeto de estudio3. 

Empezaremos por Julián Cuadra Orrite (Sevilla, 1908). Este autor dedica su 
trabajo al estudio de la enseñanza de las lenguas vivas. En el momento de realizar 
dicho estudio es Regente de la Escuela práctica agregada de la Normal de Maestros 
de Sevilla. Las ideas que nos han parecido claves en este trabajo son las siguientes: 
a) justifica la utilidad del estudio de lenguas vivas en la sociedad moderna; b) cree
que los profesores deben ser nativos, o españoles ayudados por nativos, pero afir-
ma también que deben tener un buen conocimiento de «la gramática, el genio y
el estado actual de su lengua propia»; c) confiere un plan de estudios ideal para el
aprendizaje de las lenguas vivas que constaría de tres cursos de nueve meses y un
cuarto curso viviendo en el extranjero; d) en cuanto al método, manifiesta que en
los primeros momentos del aprendizaje todo se hará de forma oral, prescindiendo
de la escritura. Finalmente afirma: «debe ser nuestra guía la Naturaleza».

Esteban García Bellido (Madrid, 1912). Profesor de francés de la Escuela Nor-
mal de Maestros de Madrid. Realiza la memoria de un viaje a Grenoble donde 
asistió a un curso de verano de las universidades de Francia para la enseñanza de las 
lenguas vivas. De este curso resalta la importancia dada a la fonética y el papel que 
esta debe desempeñar en la enseñanza de las mismas. Destaca que en el Instituto 
Fonético anejo a la Universidad de Grenoble se impone el estudio de la fonética a 
los profesores de lenguas vivas, realizándose cursos de Fonética Descriptiva, Expe-

2 La estrategia que siguió en esto la Junta fue la misma que en el siglo XIX había seguido la École 
des Hautes Études de París: establecer la investigación fuera de las universidades como el mejor medio 
para reformarlas (Palacios, 1979: 95).

3 La información referente a todos los trabajos aquí presentados ha sido extraída del Archivo de la 
Junta para la Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas. Volumen II: Estudios sobre la ciencia. 
Madrid, Centro de documentación de la Residencia de Estudiantes. En los tres últimos casos no 
hemos podido confirmar la fecha. 
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rimental y Práctica. García Bellido nos indica otros cursos a los que se puede asistir 
como son un curso de Semántica y uno de Gramática Superior. Paralelamente, 
en el mismo centro se llevan a cabo clases prácticas de lectura, conversación y 
composición. Asimismo, se contempla el estudio de la dicción, manteniendo que 
el alumno debe imitar el acento y la entonación del maestro en los ejercicios de 
lectura. Este mismo autor presenta dos documentos más como pensionado de la 
JAE: el primero, titulado Generalidades sobre Fonética y ortografía, escrito en 1908, 
y el segundo, La “e” muda, en el que no consta la fecha de su realización.

Pedro Fernández González (Soria, 1916). Este pensionado inicia su estudio 
con unas reflexiones sobre su propia experiencia en el aprendizaje de idiomas para 
alcanzar el certificado de suficiencia. Él aprendió mediante el Método Tradicional, 
comprobando ahora sus deficiencias. Estas son sus palabras: 

No basta con ir traduciendo y construyendo frases gramaticales –que es lo que yo 
hacía–; sino haber adquirido la costumbre de expresarse según la psicología del 
idioma respectivo; multitud de casos hay en que traduciendo, con toda la correc-
ción gramatical apetecible; literalmente no se comprende la idea en otro idioma. 
[…] Conocía muchas palabras y reglas gramaticales pero me faltaba educación 
del oído. Ni entendía, ni me entendían; dos impedimentos dirimentes para el 
método clásico. 

Fernández González realiza un trabajo titulado: Método de enseñar idiomas. Bos-
quejo y crítica del de François Gouin4. Después de explicar dicho método, argumenta 
en su defensa que se trata de un sistema que sigue las tendencias modernas –utilizar 
el Método Directo5, desechar la traducción y desarrollar la conversación– siendo a 
la vez adaptable a otros procedimientos. Por otro lado, es compatible con el estudio 
de la fonética y además, nuestro autor afirma que es el método más racional, puesto 
que se inspira en el procedimiento de la Naturaleza y la imita. 

Francisco Verdú Soler (Alicante, 1927). Profesor del Collège Français de Ali-
cante. En su trabajo se ocupa de la enseñanza de la lengua en nuestras escuelas, 
incluyendo comentarios sobre las escuelas elementales de Francia. Realiza una ex-

4 François Gouin (1831-1896), profesor de origen francés, fue un importante innovador en la 
didáctica de las lenguas. Fundó una escuela de idiomas en Ginebra y amplió su red a Francia, Inglate-
rra, Bélgica y América. Para elaborar su método, Gouin se basó en la observación directa del proceso 
de aprendizaje que, de la lengua materna, realizaba su sobrino de dos años, llegando a la conclusión 
de que la Naturaleza se basta por sí misma para lograr tal tarea, de modo que es necesario observarla 
e imitarla. Véase Rius, 2006: 39-40.

5 El Método Directo se convirtió en el más extendido de los métodos naturales, surgidos como 
consecuencia del movimiento de renovación de la enseñanza de las lenguas modernas que tuvo lugar 
en Europa durante el último tercio del siglo XIX.
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plicación de su programa cuyos puntos principales son: vocabulario, gramática, 
ortografía, redacción y composición, recitación y, finalmente, elocución. Verdú 
comenta las dificultades que le surgen al profesor en el momento de confeccionar 
el programa de lengua debido a que dos tendencias opuestas marcan el carácter de 
una enseñanza: la lógica –ordenar cada disciplina siguiendo un plan– y la prác-
tica –criterio de utilidad y de aplicación–. No obstante, este autor piensa que lo 
más importante es el espíritu con el que se aplica el programa. Un programa debe 
procurar seguir las siguientes premisas: sencillez, división con arreglo al tiempo, 
posibilidad de alteración e interrelación con los programas de las demás materias, 
en cuanto al orden seguido.

Francisco de Paula Masclans Girvés (Cáceres, 1929). Este autor nos da orien-
taciones sobre el estudio del lenguaje hablado. Según él debe educarse al niño en 
la percepción, el saber escuchar y el silencio. Afirma que una lección de silencio 
mantiene viva la capacidad intelectual. Otro tipo de ejercicios que describe Fran-
cisco de Paula son: ejercicios de narración verbal, de conversación, de corrección de 
las palabras usadas –en función de la observación crítica de las frases–, de lectura 
razonada –comprendiendo e interpretando el significado–, ejercicios que eduquen 
para hablar en público con serenidad y precisión, y, finalmente, enseñanza de la 
escritura: copia, dictado y redacción. Además de estas indicaciones metodológicas, 
nuestro pensionado crítica duramente el pedantismo del maestro. Mantiene que, 
en general, el maestro posee un afán constante de hacerse el sabio. Tal pedantismo 
se refleja en el lenguaje y constituye un defecto. Este autor acaba su escrito abogan-
do por la humildad del profesor. 

Mercedes Suaña Martí (1930). Esta pensionada realiza un trabajo sobre los pro-
cedimientos de la enseñanza del francés y recalca la importancia de su didáctica. 
Según Mercedes Suaña es necesario que el profesor sea capaz de transmitir. Del mis-
mo modo, este ha de saber desarrollar en el alumno tanto facultades cognoscitivas 
como habilidades. Ambas le llevarán al buen uso de la lengua. Para el francés, y en 
general para los idiomas, en opinión de Mercedes Suaña, se dispone de poco tiem-
po, lo que resulta un inconveniente. Por otro lado, para ella es importante descartar 
los métodos en los que el profesor sea el único que hable. Es necesaria la práctica 
oral y conseguir que el alumno llegue a pensar en francés, de lo contrario no podrá 
construir bien sus frases. También afirma que es indispensable dominar la fonética. 

Fernando Díaz de Mendoza y Serrano (1932). Profesor de francés que se queja 
de la situación oficial del francés en los institutos. Nos recomienda que se empiece 
la misma con el método oral y que se aumenten las horas de dedicación a la ense-
ñanza del francés. A continuación lleva a cabo un debate metodológico, comparan-
do nuestra situación con la de Europa.



 maría inmaculada rius dalmau

María Luisa García-Dorado Seirullo (León, 1933). Esta autora realiza un tra-
bajo sobre la metodología de la enseñanza del latín. La incluimos en el presente 
estudio con el fin de contrastar la clara división existente, desde el punto de vista 
metodológico, entre la enseñanza de las lenguas modernas y de las lenguas clásicas. 
La autora afirma: «Saber latín es saber traducir a libro abierto las obras clásicas 
latinas. Nada más pero nada menos. Yo no creo que hoy por hoy en el estudio del 
latín se pueda ni se deba tender a otra cosa. Nada de escribir latín, nada, Dios nos 
libre de hablarlo». María Luisa García justifica la diferente metodología para las 
lenguas clásicas en relación con las lenguas modernas, amparándose en la afirma-
ción que acabamos de mostrar, referida a la diferencia sustancial entre los objetivos 
didácticos de ambas. Para la enseñanza del latín bastará con adquirir nociones gra-
maticales –morfología y sintaxis– además del estudio del vocabulario y la práctica 
de la traducción.

María Martínez Fernández (1934). Catedrática de instituto que realiza un tra-
bajo sobre el francés hablado y la expresión familiar. Nuestra pensionada defiende 
con mucho interés la obra de Bally, profesor de la universidad de Ginebra6, y sus 
nuevas teorías sobre la enseñanza de los idiomas. En su opinión: «Su método 
rompe por completo con la gramática tradicional, calcada de la gramática griega, 
absurda para explicar nuestras lenguas modernas». De este modo, María Martí-
nez descarta el Método Tradicional que pretende explicar el lenguaje por medio 
de la lógica. Defiende que todo idioma posee un gran número de elementos que 
constituyen un vasto sistema, el sistema expresivo, relacionado con la vida y la 
acción. El objetivo del trabajo de esta profesora es ofrecer orientaciones para la 
enseñanza oficial del francés en nuestros institutos. Según ella, debemos evitar la 
comparación de la nueva lengua con la lengua materna. A su vez, afirma que el 
mayor inconveniente del estudio exclusivamente gramatical consiste en que este 
suele falsear el concepto del lenguaje. Por otro lado, nuestra autora considera que 
los caracteres fundamentales de la lengua hablada son los siguientes: se trata de 
un lenguaje afectivo, concreto y subjetivo; su vocabulario difiere del de la lengua 
escrita; deben atenderse las expresiones argóticas; los hechos gramaticales poseen 
un valor afectivo. Por último, nuestra autora realiza listas de vocabulario a doble 
columna, una para el valor gramatical y lógico, y la otra para el valor afectivo de 
las palabras.

6 Charles Bally, discípulo de Ferdinand de Saussure, redactó, junto a Albert Sechehaye, el Cours 
de Linguistique générale de aquel, sobre los apuntes de clase de los cursos 1906-07, 1908-09, 1910-11. 
Bally y Sechehaye han reflejado fielmente, en su conjunto, la esencia del pensamiento de Saussure. 
Véase Mounin, 1992: 53, 60, 67.
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Luís Curiel (Santander, 1935). Destacaremos las principales ideas extraídas de 
la memoria que este pensionado realiza sobre la metodología de la enseñanza del 
idioma francés en España. En primer lugar, se queja de que la enseñanza del francés 
en este país no goza de la importancia ni del carácter científico que tiene en los prin-
cipales países europeos. Opina que el profesorado de francés posee una mala forma-
ción. Ello se debe a que la acreditación de un título para enseñar en los institutos 
es facultativa, hecho que considera un error por parte del Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. Luís Curiel opina que enseñar francés en España es una acti-
vidad de carácter anárquico por la falta de regulación. Se queja de que en el Cuestio-
nario de 19347 el Método Directo parezca nuevo en España, lo que, a su entender, 
muestra el abandono de esta materia en nuestro país. No obstante, cree que los cues-
tionarios oficiales han dado cierta uniformidad a la enseñanza de las lenguas vivas. 
En cuanto a la formación del profesorado manifiesta: «Posiblemente no habrá en 
España una disciplina menos afortunada que el francés en este aspecto». Curiel pone 
sus esperanzas en la nueva Facultad de Filología, donde afirma ya es posible cursar 
Filología Moderna. Nuestro autor comenta, además, que Francia e Inglaterra dan 
un carácter utilitario a esta disciplina. Por último, Curiel explica que en su centro 
escolar se utiliza, desde hace tiempo, el Método Mixto8. Resumiremos, a continua-
ción, los principales puntos del método descrito por Luís Curiel. En primer lugar, 
se enseñan los sonidos, seguidamente se hace leer a los alumnos con soltura y ento-
nación y, finalmente, se emplea el Método Directo. Los objetivos pretendidos son: 
hablar, escribir y traducir correctamente. Posteriormente, se atiende a los aspectos 
culturales, contribuyendo a ello la realización viajes y excursiones. Los instrumentos 
o medios utilizados son: el gramófono, el cine, la diapositiva y la radio.

María Díez de Oñate. El trabajo de esta autora se centra en establecer unos
principios generales para la didáctica de las lenguas vivas, distribuyéndolos en los 
siguientes apartados: a) determinación del fin; b) determinación del método; c) 
estudio del sujeto; d) preparación del profesor y, por último, e) condiciones mate-
riales. Por otra parte, en lo que a la fonética se refiere, opina que no conviene ense-
ñarla de forma abstracta, pero sí lo necesario para pronunciar y discriminar bien los 
sonidos. Con este fin, María Díez recomienda la repetición y la recitación. Asimis-
mo, propone un estudio activo de la gramática, evitando presentarla por separado.

7 En el marco de la Ley General de Instrucción Pública de 1857, el Ministerio de Instrucción Pú-
blica marca unos programas oficiales de estudios y establece también unos Cuestionarios que señalan 
los contenidos mínimos de cada asignatura.

8 El Método Ecléctico o Mixto adopta procedimientos del Método Directo para unirlos a otros 
propios del Método Tradicional. A partir de los años 20, a medida que surgían problemas en la apli-
cación estricta del Método Directo, comenzaron a progresar los métodos eclécticos.
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Eugenio García Lomas. Este pensionado realiza un trabajo titulado Los fonemas 
franceses. Se trata de un manual de pronunciación francesa para uso de los españo-
les. Según explica el autor, la realización de dicho trabajo se la recomendó Maurice 
Grammont, Director del Laboratorio de Fonética Experimental de la Universidad 
de Montpellier. Veamos lo que afirma Eugenio García en su estudio: «Para lograr la 
perfección que supone el dominio absoluto del idioma es necesario prestarle gran 
atención a los estudios de Fonética. […] No se aprende una lengua limitándose a 
observar una actitud pasiva».

Dolores Sacristán y Colás. Esta autora dedica su investigación a la enseñanza 
del inglés. Posee dos trabajos: el primero constituido por notas para la enseñanza 
del inglés y el segundo consistente en un esquema del programa y métodos para la 
enseñanza de dicha lengua. De su primer trabajo destacamos los siguientes pun-
tos: a) en lo que a la práctica oral se refiere, expresa la necesidad de hacer hablar a 
los niños: estos deben tener libertad para hablar entre ellos o con la profesora; b) 
propone hacer representaciones en la clase; c) plantea la lectura como un medio 
de alcanzar ideas en vez de una operación mecánica; d) propone hacer prácticas de 
pronunciación y entonación de párrafos o poemas; e) defiende que la articulación 
y pronunciación dependen completamente de la profesora y, dado que los niños 
imitan, ésta debe ser correcta y natural en su pronunciación.

Una vez expuestas las principales líneas de los trabajos que nos ocupan aquí, 
debemos comentar en primer lugar que, a nuestro entender, las investigaciones 
realizadas por los pensionados de la JAE referentes a la enseñanza de las lenguas 
modernas contribuyeron, en su momento, a la tarea de impulsar dicha enseñan-
za en nuestro país. Sus reflexiones nos acercan a las necesidades metodológicas y 
constituyen, además, un reflejo de la situación vivida en esos momentos en España. 
La mayoría de nuestros pensionados consideraron que la enseñanza de las lenguas 
vivas no tenía aquí, por aquel entonces, el carácter científico del que gozaba en las 
principales ciudades europeas. En segundo lugar, y en lo que a los aspectos meto-
dológicos se refiere, observamos la influencia, sobre los trabajos de nuestros pensio-
nados, de las tendencias impulsadas por el movimiento europeo de reforma de la 
enseñanza de las lenguas modernas. Diversos autores analizados aquí insisten sobre 
el importante papel de la fonética en la enseñanza de las lenguas vivas, desestiman-
do el método tradicional, una vez comprobadas sus deficiencias para conseguir los 
objetivos en el aprendizaje de las lenguas modernas. Por otro lado, no son pocos los 
que hacen hincapié en la finalidad comunicativa de su aprendizaje9.

9 Superada la primera mitad del siglo XIX asistimos al nacimiento del Movimiento de Reforma de 
la enseñanza de las Lenguas Modernas con tres países como protagonistas: en primer lugar Alemania, 
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En líneas generales, si de lo que se trata es de analizar la posibilidad de transmi-
tir una nueva lengua, nos parece oportuno señalar dos caminos, vistos siempre en 
función del objetivo perseguido: la primera opción consiste en enseñar los meca-
nismos de la lengua objeto de forma descriptiva con la finalidad de dar a conocer 
su sistema. La segunda opción pretende enseñar el lenguaje en su uso (perspectiva 
del analista del discurso). Para la primera, será necesario adoptar los términos de la 
descripción lingüística formal de la sintaxis y la semántica oracionales. Para la se-
gunda, debe adoptarse necesariamente un enfoque pragmático, teniendo en cuenta 
el contexto en que aparece una muestra discursiva concreta. 

Evidentemente, nuestros pensionados no podían conocer los hallazgos lingüís-
ticos obtenidos posteriormente bajo la perspectiva del análisis del discurso, no obs-
tante, muchas de sus reflexiones se centran en la necesidad de enseñar el uso del 
lenguaje para abrir y cerrar intercambios orales, llevando al alumno al dominio 
comunicativo de la lengua objeto. ¿Intuyeron los pensionados de la JAE que era 
conveniente enfocar la enseñanza de las lenguas vivas bajo la perspectiva del análisis 
del discurso? ¿Pensaron, tal vez, que era necesario transmitir o dar a los alumnos los 
recursos y estrategias comunicativas que hoy relacionaríamos directamente con la 
pragmática? Nos inclinamos a pensar que, en algunos casos, así fue a juzgar por las 
afirmaciones que nos han dejado en sus trabajos.

Desde la perspectiva del análisis del discurso, adoptando como unidad el texto, 
se contempla tanto la sintaxis como la semántica –aspectos siempre presentes en la 
enseñanza de las lenguas– pero dicho análisis, al ocuparse del texto como forma de 
intercambio, implica también consideraciones contextuales lo que nos lleva al punto 
de vista de la pragmática. Por otro lado, en el acto comunicativo entran en acción 
aspectos extralingüísticos, tanto individuales como sociales y culturales, que condi-
cionan el uso del lenguaje; superando, de esta manera, la descripción de una lengua 
solo en términos de estructura, al incluir además el análisis del proceso. Como conse-
cuencia, y en nuestro ámbito, nos enfrentamos a la necesidad de enseñar una gramá-
tica teórica pero sin olvidar la enseñanza de una gramática discursiva que conlleva el 
dominio de ciertas tácticas y estrategias textuales. Creemos que nuestros pensionados 
han reflejado algunos de estos aspectos en los trabajos que nos han dejado.

Pedro Fernández González (1916), por ejemplo, utiliza el término psicología del 
idioma. Nuestro autor hace referencia a un tema que sobrepasa los límites del estu-

pionera en el desarrollo de nuevos enfoques didácticos, y posteriormente Francia e Inglaterra. Las 
tendencias metodológicas del Movimiento Reformista se basan en los principios que serán estable-
cidos por la Asociación Fonética Internacional –fundada en 1886 por Paul Passy– creadora también 
del Alfabeto Fonético Internacional.
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dio descriptivo de una lengua, adentrándose en nociones ligadas al uso de la misma 
así como a su aspecto unificador de un grupo social determinado. Nos situaríamos 
aquí en el terreno de la etnolingüística. Este mismo autor insiste el la importancia 
de desarrollar la conversación. A su vez, para Mercedes Suaña Martí (1930) es ne-
cesario que el profesor sea capaz de transmitir. Del mismo modo, según esta autora, 
este ha de saber desarrollar en el alumno facultades cognoscitivas y habilidades. 
Ambas le llevarán al buen uso de la lengua. También recalca, Mercedes Suaña, la 
necesidad de la práctica oral. 

Así pues, nuestros pensionados observan la importancia de la práctica de la 
conversación y el uso de la lengua, tanto oral como escrito. María Díez de Oñate, 
por ejemplo, propone un estudio activo de la gramática, evitando presentarla por 
separado. Especialmente destacables, desde el punto de vista de la pragmática, nos 
parecen las afirmaciones de María Martínez Fernández (1934) cuando defiende 
que todo idioma posee un gran número de elementos que constituyen su sistema 
expresivo, relacionado con la vida y la acción. María Martínez afirma también que 
el mayor inconveniente del estudio exclusivamente gramatical consiste en que este 
suele falsear el concepto del lenguaje. Asimismo, para esta autora la lengua hablada 
constituye un lenguaje afectivo, concreto y subjetivo. Nos parece que, desde este 
punto de vista, sería necesario establecer relaciones con la psicolingüística, enten-
diendo que la intencionalidad del hablante adquiere un destacado papel en el acto 
comunicativo.

Hechos como relacionar el sistema expresivo de la lengua con la vida y la ac-
ción, a la vez que evitar presentar la gramática de una forma aislada o considerar la 
dimensión subjetiva de la lengua hablada, nos demuestran que algunos de los au-
tores que nos ocupan contemplaban, en su momento, la enseñanza de las lenguas 
vivas situándose en un ámbito que acabaría por desembocar en diversos aspectos 
estudiados posteriormente por la pragmática. Al parecer, nuestros pensionados en-
tendieron, como hiciera posteriormente Nils Eric Enkvist, que «las descripciones 
de las lenguas en términos de oraciones aisladas y descontextualizadas no podrían 
nunca esperar revelar toda la auténtica esencia de la estructura y el uso de un len-
guaje natural» (Albadalejo, 1987: 140). 

Se trata, como hemos afirmado anteriormente, de describir una lengua en térmi-
nos de proceso y no únicamente en términos de estructura. Por otra parte, compar-
timos con algunos lingüistas la idea de que la lengua en la comunicación no funcio-
na simplemente como un código, es decir, no hay una correspondencia biunívoca 
entre representaciones fonológicas e interpretaciones. Los significados literales de las 
palabras –lo que se dice– y la intención comunicativa subyacente –lo que se quiere 
decir– pueden no coincidir, de manera que es necesario tener en cuenta nociones 
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como: interlocutores, contexto, situación, conocimiento del mundo y del interlocutor, 
intención comunicativa e inferencia, de lo contrario, una parte importante del fun-
cionamiento de la lengua queda sin explicar (Escandell, 2005: 19).

Parece claro que para analizar el significado lingüístico completo es necesario, 
por una parte, atenerse a la intencionalidad del hablante, pero, a su vez, también 
debemos tener en cuenta las complejas interrelaciones entre lengua, sociedad y 
cultura. Opinamos que sería un error no observar todos estos aspectos sobre el fun-
cionamiento comunicativo del lenguaje en la enseñanza de las lenguas modernas, 
de modo que los avances de la pragmática, considerada como la lingüística del uso 
de lenguaje, pueden convertirse en la clave sobre la eficacia de la metodología en 
la enseñanza de las mismas. Ya en 1916 el pensionado Pedro Fernández González 
recomendaba seguir las tendencias modernas, es decir, utilizar el Método Directo, 
desechar la traducción y desarrollar la conversación. 

En definitiva, hemos podido observar cómo los pensionados de la JAE vieron la 
necesidad de superar el enfoque lógico-descriptivo en la enseñanza de una lengua 
viva y apuntaron hacia una nueva óptica centrada en aspectos comunicativos; es 
decir, en el uso de la lengua. Bajo ese enfoque, entrarían en contacto con los ha-
llazgos del análisis del discurso al observar el lenguaje inmerso en una situación co-
municativa determinada. Resulta evidente que el conocimiento de los principios y 
teorías de la pragmática puede resultar de gran ayuda a todo aquel que se proponga 
enseñar, o aprender, una determinada lengua desde el punto de vista comunicativo; 
como lo hubiera sido, sin duda, al grupo de profesores aquí analizados, los cuales, 
gracias a los medios facilitados por la Junta para la Ampliación de Estudios e Inves-
tigaciones Científicas, dedicaron tiempo y esfuerzos a la mejora de la enseñanza de 
las lenguas modernas en este país.
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