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Resumen. A través del cotejo de un corpus 
de anuncios de clases de lenguas modernas 
aparecidos en la prensa española del xix, se 
persigue presentar unas reflexiones en torno 
a la utilidad de esta fuente no canónica para 
el estudio de las ideas vertidas sobre el 
proceso de enseñanza aprendizaje de lenguas 
extranjeras. Más concretamente, el artículo 
se centra en el aprendizaje de la lectura y 
la escritura. Con tal fin, se analiza el reflejo 
de la figura de un maestro de lengua como 
estudio de caso y se pone el foco en cómo 
los anuncios utilizan determinados reclamos 
publicitarios para atraer a sus clientes a sus 
clases. Desde el punto de vista teórico, se 
propone, en consonancia con Garrido Vílchez 
(2023), la existencia de una vía protopublicitaria 
para el análisis triangulado con las vías 
mediática y manualística. Además, se proponen 
al menos tres líneas de continuidad de este 
planteamiento teórico para futuros trabajos 
de investigación.

Palabras clave: prensa; siglo xix; enseñanza de 
idiomas; lectura; escritura.

Abstract. Through the collation of a corpus 
of advertisements of modern language courses 
appearing in the Spanish press of the 19th 
century, the aim of this article is to present 
some reflections on the usefulness of this non-
canonical source for the study of the ideas about 
the process of teaching and learning foreign 
languages. More specifically, we will focus on 
the learning of reading and writing in foreign 
languages contexts. To this end, the figure of 
a language teacher shown in press is analyzed 
as a case study and the focus is placed on how 
advertisements use certain advertising claims 
to attract clients to their classrooms. From 
a theoretical point of view, it is proposed, in 
line with Garrido Vílchez (2023), the existence 
of a protopublicitario pathway for the analysis 
triangulated with the media and manualistic 
pathways. In addition, at least three lines of 
continuity of this theoretical approach are 
proposed for future research work.
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1. La prensa decimonónica como fuente para los estudios lingüísticos

La prensa decimonónica es una fuente documental no canónica de gran rentabi-
lidad para los estudios lingüísticos, como han puesto de manifiesto trabajos recientes: no 
solo hay investigadores que han forjado la descripción lingüística de este siglo con corpus 
textuales donde aparecen publicaciones periódicas, sino que especialmente se está volvien-
do la mirada a estas páginas para rastrear las ideas sobre la lengua en ellas contenidas3. 

En esta última línea se incardina este artículo, que tiene como objetivo final aportar 
luz sobre algunas reflexiones vertidas en la prensa en torno a la lectura y la escritura en el 
contexto de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Esta aportación, además, se vin-
cula con otros análisis recientes4 que se han hecho eco de la presencia de segundas lenguas 
y lenguas extranjeras en cabeceras españolas de este siglo de la prensa, pero, frente a estas, 
reduce el foco de atención a los procesos lectoescritores. Pretende, como aquellas (Lom-
bardero, 2017 y García Aranda, 2023), contribuir a salvar el desconocimiento que se tiene 
sobre la consideración de los métodos de enseñanza de lenguas fuera del aula. 

Realizar un análisis cabal de las ideas lingüísticas de la prensa del xix supone partir 
de algunos presupuestos teóricos que ayuden a contextualizar la investigación y que, al mis-
mo tiempo, permitan aportar la relevancia necesaria a las conclusiones. Para ello, en este 
caso resulta de especial utilidad partir de la distinción que realiza Garrido Vilches (2023), 
quien considera dos vías paralelas de expresión del pensamiento gramatical al confrontar 
las ideas aparecidas en manuales y en la prensa: la vía manualística y la vía mediática5. 

Este artículo, se privilegiará el estudio de la información encontrada en la vía me-
diática, más concretamente en los anuncios publicitarios de la órbita de la enseñanza de 
lenguas en la prensa española del xix. Por ello, proponemos la existencia de una nueva vía 
de análisis: la protopublicitaria6.

3 Sin voluntad de presentar una nómina exhaustiva, quisiera destacar aquí, en lo que a la historia de la lengua 
decimonónica se refiere, los estudios de Mancera Rueda (tanto los precursores de 2012a, 2012b, como los más 
recientes en torno a la prensa cubana, del que es muestra sobresaliente el monográfico de ELiEs del año 2022), 
Carmona Yanes (2013, que contiene un estado de la cuestión sobre prensa histórica e historia de la lengua, y 
2019) y Mancera y Carmona (2015). El siglo xix, el gran siglo de la prensa, es también la centuria que asiste al 
despegue del mensaje publicitario. Sobre su concepción genérica y su análisis lingüístico pueden consultarse 
un conjunto de trabajos que son evidencias de un reciente interés sobre la materia: Leal Abad (2020), Méndez 
Orense (2023) o Robles Ávila (2022, 2023), quienes a su vez se sustentaban en estudios más generalistas como 
los de Checa Godoy (2007) o Esguizábal Maza (1998). Como apuntan muy pertinentemente tanto Leal Abad 
(2020: 308) como Méndez Orense (2023: 241), la inclusión de estas nuevas fuentes, de estas nuevas tradiciones 
discursivas, en el corpus de análisis de la lingüística diacrónica enriquece el conocimiento sobre el espacio va-
riacional decimonónico y permite obtener una visión más certera de la realidad lingüística en su complejidad. 

 En lo que a las ideas lingüísticas se refiere son muy valiosas y abundantes las publicaciones derivadas del proyec-
to LinPePrensa, cuyos IP son Victoriano Gaviño y María José García Folgado. De ambas líneas han bebido mis 
propios trabajos previos con textos periodísticos (Esteba Ramos 2022, 2023 y en prensa). 

4 De manera muy reciente y estrechamente vinculados con este trabajo, Lombardero (2017) y García Aranda 
(2023) tratan de la intersección entre metodología de lenguas extranjeras y prensa decimonónica.

5 Tras la lectura de las investigaciones de Garrido Vílchez (especialmente, 2023), a nadie se le escapa que su 
consideración de la vía mediática cobra pleno vigor al considerar diferentes tipologías discursivas en la prensa 
especializada del Magisterio. Expandimos, para nuestro propio beneficio, pero conscientes de las diferencias, 
la consideración de la vía mediática a la prensa generalista, que usaremos de una forma aún más precisa, al tomar 
como eje básico de análisis los anuncios publicitarios. 

6 Aunque no se han hecho estudios centrados únicamente en la publicidad de clases de idiomas, no pocos son 
los investigadores que ya habían apuntado a la existencia de estos textos. Desde una perspectiva más histórico-
pedagógica, Simón Palmer (1972) reflexiona sobre la enseñanza privada secular madrileña entre 1820 y 1868, lo 
que le hace elencar más de un centenar de anuncios sobre enseñanza de idiomas, amén de unas reflexiones en 
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2. Enseñanza de idiomas y prensa en el siglo xix

El siglo xix supone un hito fundamental no solo para el desarrollo de la prensa 
(Seoane, 1983: 11), sino también para la enseñanza de idiomas, que asiste a la gran am-
pliación y diversificación del alumnado, hecho que moldeará las opciones metodológicas 
que se vayan sucediendo. Estas opciones metodológicas, asimismo, se ven condicionadas 
por las tensiones entre las metodologías inductivas y deductivas, que se hacen patentes 
en las propuestas pedagógicas (Viña Rouco, 2005: 186). Dichas propuestas se enraízan 
en las dos opciones de desempeño docente que condicionan el periodo: la asimilación de 
métodos y objetivos de la enseñanza de lenguas muertas o la elaboración de métodos y 
objetivos propios (Puren, 1988: 48). No debe olvidarse, además, que se trata de la época 
de asentamiento de los estudios lingüísticos, circunstancia decisiva también en la confi-
guración de la enseñanza (cfr. Sánchez Pérez, 1992: 193-194, Gallardo Barbarroja, 2002 
o Corvo Sánchez, 2012).

Es este, también, el momento en el que la industria en torno a las lenguas extran-
jeras inicia su verdadero despegue, ya que comienza a generar beneficios significativos. 
Por ello, muchos docentes se dan a la tarea de publicar sus propios materiales, en lo que 
Puren (1988: 62) denomina “cursos tradicionales de objetivo práctico”, herramientas 
metodológicas que suelen tener el nombre de su inventor. Estos textos, si bien parten 
de las gramáticas existentes, se preocupan por graduar y reducir sus contenidos, a la vez 
que aportan ejercicios prácticos o frases con sus traducciones. Su publicación no debe 
separarse, además, del crecimiento de la industria de impresión de libro (Sánchez Pérez, 
1992: 194).

Asimismo, no es extraño que algunos métodos cuenten con un apartado destinado 
a la lectura de textos en español, especialmente literarios (Sánchez Pérez, 1992: 220; 228; 
Suso, 1999: 5, Lépinette, 2006: 1057-1059, Corvo, 2012: 149). Sin embargo, no se debe 
concluir que se trata de una innovación del xix, sino que esta práctica tiene unas hondas 
raíces en los siglos anteriores. En puridad, además, el método gramática-traducción, ma-
yoritario en esta centuria, prima la lectura y escritura de textos, porque su objetivo último 
es acercarse a los textos literarios (Richard y Rodgers, [1998] 2001: 11)7. 

Por todo ello, se hacen cada vez más frecuentes los reclamos publicitarios del sec-
tor en la prensa, esto es, se hallan anuncios de libros y maestros de lenguas en la prensa no 
especializada. La lectura de estos fragmentos permite reflexionar en torno a los aspectos 
claves del posicionamiento metodológico que se está haciendo llegar al público receptor; 
de esta forma, se puede observar cuáles son los ejes que sirven de reclamo para el estu-

torno a las academias de idiomas (Simón Palmer, 1972: 117 y ss.). En el seno de nuestra disciplina, y en buena me-
dida siguiendo la pista de Simón Palmer, se han hecho eco de estos anuncios Suso (1999: 1-3) o Lépinette (2012: 
58). Finalmente, de manera muy reciente y estrechamente vinculados con este trabajo, Lombardero (2017) y 
García Aranda (2023) también los han utilizado.

7 Al menos en lo que a la enseñanza del francés se refiere, parece una característica decimonónica atender a una 
de las siguientes tendencias con respecto a los textos literarios (Fernández Fraile, 1999: 9): (i) eliminarlos de 
los textos gramaticales; (ii) desplazarlos a colecciones de textos literarios; (iii) reintroducirlos como parte del 
análisis morfosintáctico. 
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diantado de lenguas, y que se corresponderá, en principio, con las principales demandas 
del público.

3. Metodología de la investigación

Como ya se ha indicado, el objetivo de este artículo es arrojar luz sobre el lugar 
que ocupa la lectoescritura en el contexto de la enseñanza de lenguas extranjeras en el 
siglo xix: más concretamente, en los reclamos publicitarios que aparecen en la prensa 
periódica no especializada.

Para lograr este fin, se ha partido del despojo y la selección de anuncios de la 
prensa en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional de España (<https://hemero-
tecadigital.bne.es>). Para hacer la búsqueda, hemos recurrido a diversas palabras clave 
que nos han remitido a anuncios sobre enseñanza de lenguas y nos han llevado a confor-
mar un corpus de alrededor de un centenar de unidades de análisis. 

Estas muestras se han dividido en dos grandes bloques, que se corresponden con 
las secciones de análisis del apartado posterior (y suponen una simplificación del esque-
ma seguido por Lombardero, 2017): (i) un conjunto de anuncios, menos numeroso, que 
publicita materiales para la enseñanza de lenguas; y (ii) un conjunto, más extenso, de 
reclamos publicitarios de maestros de lenguas y sus lecciones. Dentro de este segundo 
apartado, se ha visto conveniente presentar el estudio de un caso, concretado en la figura 
de un maestro de lenguas: Esteban Gaytté.

4. Resultados

4.1. Anuncios de materiales para la enseñanza de lenguas extranjeras
En la prensa seleccionada se han documentado secciones en las que se da cuenta 

de la venta de diversos libros, entre los que se encuentran materiales para el aprendizaje 
de lenguas. Así, aparecen ejemplares de obras relevantes del siglo, especialmente de tex-
tos para el aprendizaje del francés, pero también para el italiano y el inglés. Recuérdese 
que, especialmente a partir del segundo tercio del xix, se asiste a la segunda revolución 
del libro, que conlleva un aumento de tiradas y de publicaciones que se ve reflejado en la 
prensa (Lépinette 2012: 35). 

En lo que a la enseñanza de lenguas extranjeras se refiere, ello supone la publi-
cación de “valores seguros” y “pequeños opúsculos” (Lépinette, 2012: 41): según los 
datos de esta investigadora, solo 1/4 de las publicaciones hasta 1850 son novedades. De 
esta forma, siguen encontrándose, junto a algunas novedades, referencias a textos funda-
mentales de siglos anteriores, como los de Chantreau, Sobrino o Franciosini. También 
se anuncian simplemente textos gramaticales o lexicográficos sin explicitar su autoría. 
Ejemplos para ambas indicaciones se encuentran en el siguiente extracto:

https://hemerotecadigital.bne.es
https://hemerotecadigital.bne.es
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Imagen 1. Diario de avisos de Madrid. 13/2/1838

Como se aprecia, en todos estos casos la información aportada se reduce a la mera 
descripción bibliográfica y su precio, por lo que no permite ahondar en aspectos metodo-
lógicos deducidos exclusivamente de la vía mediática: esto es, se haría necesario consul-
tar esta nómina bibliográfica para sopesar el lugar otorgado a lectura y escritura. Ahora 
bien, el elenco de textos anunciados puede servir de punto complementario de análisis, 
porque puede dar cuenta de la circulación de las obras que, en tanto que textos escritos, 
precisan de la lectura. 

Mayor sustancia tienen algunos anuncios que aportan información más completa 
de los libros, entre cuyas líneas a veces se deslizan comentarios que pueden ser de nues-
tro interés. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones no se hace sino reproducir lo que 
las portadas de los libros contienen. Así, El idioma francés puesto al alcance de los espa-
ñoles… de Benavent indica en su portada que se trata de un sencillo método novedoso 
para “aprender con facilidad á leer el idioma francés”, información recogida en su anun-
cio de El globo. 

Imagen 2. El globo. 18/10/1878
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Otros textos de cabeceras más especializadas emiten pequeños juicios sobre los libros 
y, además, siguen aportando la información de las portadas. Como se observa en el 
siguiente caso, en el párrafo de presentación crítica del volumen no parece que se haya 
tenido a bien poner el foco sobre el aporte que el manual supone en la lectoescritura:

Imagen 3. Revista popular de conocimientos útiles. 23/4/1882

Todo ello apunta a pensar que los periódicos no sienten necesario presentar como 
reclamo el trabajo con la lectoescritura de los manuales, más allá de que, por tradición, 
figure en el nombre de la obra y por ello se señale. 

4.2. Anuncios de clases de lenguas extranjeras

4.2.1. Presentación general

Son muy numerosos los maestros de lenguas que trabajaron en España en el siglo 
xix. Lépinette (2012), que se ha encargado parcialmente de su estudio, elabora una exten-
sa nómina de alrededor de 60 solo hasta la mitad de siglo para el francés. Muchos de estos 
docentes se anuncian en la prensa y se sirven de las líneas de los periódicos para hacer 
llegar a los lectores las principales características de sus lecciones. 

Así, es frecuente que se proporcione información sobre el propio docente, in-
formación pertinente que le permite ser presentado como idóneo para el ejercicio de la 
profesión. Entre estas informaciones pueden incluirse apreciaciones sobre que la lengua 
que se va a impartir sea la lengua materna del docente, sobre los periodos de estancia del 
profesor en el país de la lengua que se enseña o sobre los cargos académicos o experiencia 
docente previa que haya tenido. Contacto directo con la lengua en inmersión, profesora-
do nativo y experiencia docente se elevan como garantes de las ofertas lingüísticas. 
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Otras indicaciones adicionales ponen el foco en aspectos prácticos de las leccio-
nes, tales como la dirección en la que se imparten (o si existe la posibilidad de que el do-
cente acuda al domicilio del alumnado), horarios y fechas de comienzo.

Imagen 4. Diario oficial de avisos de Madrid. 12/9/1849

Cuanto más extenso es el anuncio, más informaciones adicionales puede pro-
porcionar. Entre estas, resaltan aquellas que trasmiten unas líneas generales sobre as-
pectos de metodología docente o los honorarios. Algunos anuncios señalan los niveles 
lingüísticos impartidos, que suelen simplemente reducirse a las imprecisas categorías 
principiante y adelantado, pero dan cuenta de que en las lecciones hay clasificación 
que depende de los conocimientos del estudiantado y que las tareas asignadas a cada 
grupo son diferentes.

Imagen 5. Diario oficial de avisos de Madrid. 25/2/1848

Algún docente de lenguas se atreve ya a impartir clases de español como lengua 
extranjera, tomando como base las lenguas que enseña:

Imagen 6. El Heraldo. 15/8/1848
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4.2.2. Estudio de caso: Esteban Gaytté

Con el fin de centrar el campo de análisis de este artículo, se ha tomado el estudio 
del caso de un docente francés, el profesor Esteban Gaytté, docente que en nuestro cor-
pus aparece en una gran cantidad de anuncios entre 1847 y 1903: se trata de un maestro 
experimentado, con una larga trayectoria, a través de cuya vida profesional se podría abrir 
una ventana al mundo del profesorado de lenguas decimonónico, a modo de paradigma 
de los vaivenes metodológicos y las preocupaciones en torno a la enseñanza de segundas 
lenguas a los que asiste la centuria.

En efecto, la bibliografía ya ha reparado en la figura de Esteban (Étienne / Este-
van) Gaytté, un profesor de francés y autor de material didáctico afincado en Madrid en la 
segunda mitad del siglo xix. Si bien no ha merecido un puesto nuclear en las investigacio-
nes previas, su trabajo aparece recogido en tanto que “otras gramáticas muy difundidas” 
en el texto clásico de Suárez Gómez (2008: 144), y es estudiado con más profundidad en 
Lépinette (2006: 1053). Se une el francés al conjunto de docentes que, tanto por motivos 
de prestigio como económicos, da a la imprenta textos para aprender la lengua, en para-
lelo a la eclosión de centros para el aprendizaje lingüístico (cfr. Suso, 1999: 1; Fernández 
Fraile, 1999: 1, Fischer, García Bascuñana y Gómez, 2004: 41): son propuestas propias de 
autor, con plasmación de idiosincrasias individuales (Fernández y Suso, 1999: 340). Su 
método no alcanza la difusión de otros métodos de autor contemporáneos, como el Ahn 
o el Ollendorf: más bien, estaría en la órbita de los materiales menores que no adoptan 
opciones metodológicas ni tan relevantes ni tan impactantes, pero que debemos conocer 
para tener una fotografía completa del panorama. Estos autores tienden a reproducir las 
reglas gramaticales canónicas, pero ofreciendo aplicaciones prácticas que revelan una 
clara voluntad de pedagogización de los textos (Lépinette, 2012: 39). 

Gaytté tuvo una cátedra en el Ateneo de Madrid, además de otros encargos do-
centes relevantes en esta ciudad, como profesor de francés en el Colegio Politécnico. Se 
dedicó también a la docencia privada, de la que dan cuenta los periódicos madrileños. 
Fue, asimismo, editor del rotativo El conciliateur (1850, cfr. Lépinette, 2012: 57).

Este docente, a la luz de los anuncios de prensa, fue adaptando su metodología 
a lo largo de su carrera: su propia trayectoria es una reproducción, a escala menor, de 
parte de lo que ocurre en la enseñanza de idiomas en el periodo. Su preocupación por la 
utilización de materiales docentes, y su tipología, queda reflejada en el conjunto de los 
anuncios que hemos analizado.

Así, al principio de su presencia periodística observamos que su mayor reclamo 
es que los principiantes tienen un texto de estudio, de Chantreau8, pero los avanzados 
aprenden sin gramática, puesto que es un curso práctico. Sin quedar claro en qué consis-
te la practicidad, parece deducirse que, sin libro de trabajo, poca presencia de lectoescri-
tura se potenciará.

8 No debe sorprender esta primera preferencia por la obra de Chantreau, texto fundamental en la enseñanza del 
francés como lengua extranjera en España que, sin duda, abre un nuevo periodo en los estudios de esta lengua 
en nuestro país (Suárez Gómez, 2008: 133, quien dedica todo un capítulo, el X, a su figura).
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Imagen 7. El español. 12/3/1847

Es esa misma la línea explotada en un anuncio publicado apenas un mes después, que 
utiliza, a modo de los actuales titulares gancho, las palabras en mayúsculas “sin gramática, 
sin libros”, al inicio del texto9. En el propio cuerpo, además, se incide aún más en que no 
hay “libros de ninguna clase” y que se trata de un curso eminentemente oral y de favorables 
resultados. 

Imagen 8. El clamor público. 9/4/1847

En lo sucesivo, se encuentran anuncios que no solo siguen defendiendo esta me-
todología eminentemente oral, sino que se aprecia que esta forma de enseñanza implica 
polémica: en el anuncio se defiende el hecho de que, aunque no haya gramática, sí hay 
aprendizaje de rudimentos de forma no tediosa, por lo que se equivocan quienes consi-
deren que se enseña sin principios, como se observa en el anuncio posterior de 184810. 
Ahora bien, se pone de manifiesto que el alumnado, tras finalizar el curso, es capaz de tra-
ducir, hablar y escribir, pero ninguna mención se hace a la lectura. No se precisa, además, 
qué concepto de escritura se tiene, ya que sin la mediación de la lectura, no parece que se 
pueda dominar esta destreza de manera compleja. Más bien, esta triada de competencias 
parece directamente extraída de los títulos y subtítulos de la tradición de manuales de 
lenguas extranjeras:

9 Letras negritas, caladas o mayúsculas comienzan a ser recurrentes en los anuncios y noticias, con un marcado 
carácter apelativo, de manera parecida a cómo se siguen utilizando en la actualidad (cfr. Robles Ávila, 2022: 192). 

10 Es un hecho que el carácter práctico y utilitario domina buena parte del conjunto editorial (Corvo Sánchez, 
2012: 154).
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Imagen 9. Diario oficial de avisos de Madrid. 27/3/1848

De nuevo, apenas un mes después, el profesor da un nuevo giro a su práctica do-
cente, ya que ha publicado una Gramática práctica, que es la que utiliza en sus lecciones, 
pero de la que poca noticia más hallamos en la prensa. Se tratará, sin duda, de la gramáti-
ca que forma parte de su Glosología francesa.

Imagen 10. Diario oficial de avisos de Madrid. 24/4/1848

En los años posteriores se continúa reafirmando en su método de enseñanza de 
carácter práctico y sin dificultad, pero ya con un soporte manualístico propio. Debe, 
además, ir proporcionando precisiones sobre el desarrollo de las lecciones de sus cur-
sos generales, seguramente ante las críticas recibidas, que no hacen sino dar cuenta de 
las tensiones metodológicas coetáneas. Así, vemos que se resalta que el método sirve 
para inculcar de manera paulatina los “preceptos del arte de traducir, hablar y escribir 
bien el idioma francés”, de nuevo sin mención a la lectura ni ninguna precisión sobre 
la escritura:
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Imagen 11. Clamor público. 18/8/1850

A través de uno de los anuncios, llegamos a saber que, además de las clases ge-
neralistas de francés, el docente imparte una clase centrada en la lectura y la conversa-
ción, sin que se puedan tener más datos de cómo transcurren las sesiones. Parece razo-
nable que se proponga la lectura de textos como actividad que potencie la discusión 
oral posterior:

Imagen 12. El Heraldo. 11/1/1849

Algunas clases que se ocupan de aspectos culturales también trabajan con tex-
tos de partida, con la aclaración de que están en la lengua meta. Se trata, además, de 
cursos de perfeccionamiento, que se complementan con conocimientos de geografía 
e historia:
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Imagen 13. Diario oficial de avisos de Madrid. 14/4/1849

Sabemos que Gaytté fue redactor jefe de un periódico francés. Es posible que su 
conocimiento de la prensa fuera, además, el que le impulsara a proponer cursos de lectu-
ra y conversación basados en los textos periodísticos, que eran facilitados al alumnado de 
manera gratuita, tanto en francés como en español. 

Imagen 14. Diario oficial de avisos de Madrid. 28/9/1848

Años después, la prensa nos hace saber de una nueva publicación del profesor: 
unos Trozos franceses escogidos11, esto es, una crestomatía que, de acuerdo con el juicio 
vertido en el siguiente anuncio, supone una acertada elección de mucho gusto. 

11 Esta debiera haber sido una parte de la Glosología francesa, ya que en su portada se anuncia que el volumen 
está compuesto por una gramática práctica, trozos de literatura, un tratado de propiedad de voces, un tratado 
epistolar y de versificación y un pequeño diccionario. No obstante, tanto la edición de 1848 que hemos maneja-
do, como la que describe Lépinette (2012: 32), cuentan solo con la primera parte, esto es, la gramática práctica 
del francés. La crestomatía aparecería de forma independiente, como dan cuenta estos anuncios y su inclusión 
como novedad en el Boletín bibliográfico español y extranjero publicado en 1850 por Dionisio Hidalgo. Esta 
última fuente señala a su publicación a modo de entregas y resalta su utilidad para los aprendientes de francés. Se 
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Imagen 15. Clamor público. 12/6/1853

Tal interés literario, derivado también posiblemente de su faceta como traductor, 
le impele a proponer sesiones de lectura, análisis y comentario de obras literarias como 
Les idées de Mme. D’Aubrey, de Dumas. Parecen, además, estar dirigidas estas sesiones a 
los adultos de nivel avanzado que tienen previsto un viaje a Francia: por tanto, la lectura 
de textos literarios es considerada como provechosa en estos casos12.

Imagen 16. Diario oficial de avisos de Madrid. 25/3/1867

anuncia también aquí que el joven profesor está preparando un tratado de propiedad de voces y un diccionario 
etimológico griego, que en parte se corresponderían con los apartados anunciados en su Glosología del 48. 

12 En los siglos precedentes son muchas las obras literarias españolas que se publican en edición bilingüe, como 
recuerda Fernández Fraile (1999: 2). Una visión general, pero muy completa, de las relaciones franco-españolas, 
incluidas las literarias, en dicha época se puede leer en Cioranescu (1983).
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5. Primeras conclusiones

Se ha presentado en este artículo un panorama general sobre la potencialidad in-
vestigadora que supone el trabajo con los anuncios en torno a la enseñanza de lenguas 
extranjeras en el siglo xix. Estos anuncios podrían constituir un subtipo particular de lo 
que Garrido Vilchez denominó via mediática, ya que la información en torno a la lengua 
y su enseñanza que en estas páginas se desliza viene moldeada por la particularidad de-
finitoria del género textual que los recoge, esto es, los anuncios publicitarios. A través 
de ellos, se observa qué características del proceso de enseñanza-aprendizaje se utilizan 
de reclamo para llegar al público meta: podría hablarse de una vía protopublicitaria, que 
supone una gran selección del contenido lingüístico de las obras y las lecciones a las que 
hace mención. Con estas muestras se observa, asimismo, cómo las metodologías (y su 
consideración) van cambiando a lo largo de la historia (García Aranda 2023: 322), gra-
cias, además, a la libertad que gozan los docentes del contexto de enseñanza no reglada. 

Dentro de esta línea, se ha observado con mayor detenimiento el anuncio de cla-
ses de maestros de lengua. A través de esos textos, se han rastreado las referencias a la 
lectura y a la escritura por medio de la figura de un maestro francés. Gracias al análisis 
de los anuncios referidos a su producción, constatamos en la trayectoria de una figura 
singular los vaivenes metodológicos que se produjeron en la centuria, vinculados, en este 
caso, con el mayor o menor uso de textos de trabajo en el aula. Si hacemos un estudio 
transversal de su recorrido docente, observamos cómo en algunos anuncios se señala que 
el alumnado será capaz de aprender destrezas como la escritura, incluso se indica que se 
aprenderá a “escribir bien”, pero no hay referencias directas al aprendizaje de la lectura 
o ni siquiera a la presencia de esta destreza en sus clases generalistas. Además, aunque 
lectura y escritura ocupen un lugar privilegiado en gran parte de las propuestas docentes 
decimonónicas, no suponen el reclamo mayor de los anuncios sobre lenguas: esta debe 
entenderse como la conclusión principal de este artículo. El atractivo principal que estos 
textos ofrecen está relacionado con la facilidad del acercamiento a la lengua y con la prac-
ticidad, aunque en ningún momento se señale con concreción en qué consiste.

Ahora bien, el docente ofrece también unos cursos de lectura y conversación para 
niveles avanzados. Aunque no se puede saber con el análisis de los anuncios en qué con-
sistían estas clases, podemos deducir que se fomentaba la discusión a partir del contenido 
de unos textos previamente leídos. Estos son, en cierta medida, de diferente naturaleza: 
textos especializados de historia y geografía, textos literarios y extractos de prensa. Tén-
gase en cuenta que la diferente naturaleza, eso sí, la percibimos con una óptica presentis-
ta de nuestro siglo: la prensa decimonónica era capaz de albergar en sus páginas pasajes 
de lo que hoy podríamos considerar textos literarios o disertaciones históricas, por lo que 
la supuesta variedad de textos leídos para el aula es muy reducida. 

Mucho trabajo queda por hacer en este camino, en el que considero al menos tres 
ramales: (i) proporcionar un rastreo exhaustivo de los anuncios de la prensa española y 
acometer estudios parciales referidos a autores o lenguas de estudio (vía protopublici-
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taria); (ii) cotejar esta información con la que aparece sobre enseñanza de lenguas ex-
tranjeras en la prensa especializada (vía protopublicitaria y mediática); (iii) realizar un 
triangulado entre los elementos resaltados en los anuncios de la prensa generalista, las 
ideas recogidas en la reflexión sobre enseñanza de lenguas de la prensa especializada y el 
análisis del contenido de los propios manuales utilizados como reclamos en los anuncios 
(vía protopublicitaria, mediática y manualística, que emanan, eso sí, de la inspiración de 
diferentes docentes). Este cotejo sería aún más productivo si pudieran ponerse a dialogar 
las tradiciones periodísticas de diferentes países europeos, de forma que se pudieran ca-
librar las diferencias nacionales en cuanto a la didáctica de las lenguas vivas. 
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