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Unidos (1909-1939), Madrid, Cátedra, 270 pp. 
 

 

 
 

Esta muy interesante contribución al hispanismo internacional deriva de la investigación 
que Mario Pedrazuela Fuentes, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos y colabora-
dor de la Real Academia Española, ha llevado a cabo sobre la historiografía de la filología espa-
ñola, su repercusión en la enseñanza de la lengua y la literatura y, en los últimos años, su di-
mensión más internacionalista. En concreto, el libro examina la ingente labor que un grupo de 
filológos del Centro de Estudios Históricos (CEH) desarrolló durante las primeras décadas del 
siglo XX para dar más visibilidad a la lengua y las culturas españolas más allá del Estado español, 
con atención especial a las múltiples iniciativas puestas en marcha en Estados Unidos 
(EE.UU.). En este sentido, el autor toma prestada la primera parte del título del libro (En este 
ir a América) de un artículo de Américo Castro en una publicación de la época (La estafeta 
literaria, en su última época Nueva Estafeta) sobre los viajes que muchos filólogos y otros inte-
lectuales españoles hicieron en esos años a distintos destinos en el continente americano para 
dar conferencias, impartir cursos o participar en labores institucionales.  

La segunda parte del título —Los inicios de la enseñanza del español en los Estados Uni-
dos (1909-1939)— puede provocar inicialmente cierta confusión si pensamos, en primer lu-
gar, en el recorrido histórico de la lengua y culturas españolas ya desde 1513, con la llegada de 
Juan Ponce de León a lo que hoy se conoce como el estado de la Florida, y segundo, en las nu-
merosas actividades de instrucción académica o informal del español en lo que después se con-
vertirá en EE.UU. (véase, p. ej., Long y Lacorte, 2007; Pentón Herrera, 2018). En realidad, 
con ese subtítulo el autor hace referencia a un tiempo en que «[A]unque ahora nos parezca 
difícil de creer […] España apostó por la educación y la ciencia para salir de una crisis» (p. 11). 
Específicamente, ante los enormes problemas políticos, económicos y sociales de finales del 
siglo XIX, el país se esforzó en impulsar acciones educativas como las creadas por el Ministerio 
de Instrucción Pública y Bellas Artes a partir de 1900, entre ellas la Junta para Ampliación de 
Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), la Residencia de Estudiantes o la que interesa 
particularmente al autor, el CEH y su sección de Filología, bajo la dirección de Ramón Me-
néndez Pidal. En otras palabras, lo que nos presenta Mario Pedrazuela Fuentes en esta obra es 
una valiosa perspectiva sobre la gradual institucionalización de la enseñanza y la investigación 
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sobre el español como un idioma de prestigio internacional, al mismo nivel que el francés, el 
alemán o el italiano, y lo que ello implica en términos de una mayor presencia en centros edu-
cativos, la creación de departamentos o programas universitarios enfocados en los estudios 
hispánicos —más allá de los «románicos», de carácter más general, o las cátedras individuales 
dedicadas al español, como la de Harvard University desde 1816—, la incorporación de do-
centes nativos de lengua y filología española en todo tipo de centros educativos y el impulso 
general del estudio científico del idioma español.  

Con este propósito, el autor organiza las 270 páginas del libro en un prefacio y nueve ca-
pítulos de extensión un tanto irregular —desde las 10 páginas que ocupan los capítulos 5 y 6 
cada uno, hasta las 51 del capítulo 8—. Tras el prefacio escrito por el mismo autor sobre los 
temas principales de la obra, el capítulo 1 («El español en los Estados Unidos») ofrece una 
panorámica acerca de los primeros pasos del hispanismo en EE.UU. durante los siglos XVIII y 
XIX, y de su gradual relevancia académica debido al crecimiento de la comunidad hispana  
—la autóctona y la que fue llegando desde otros países americanos— y a razones políticas, 
económicas y estratégicas, especialmente a partir de la Primera Guerra Mundial. Tal como 
ocurre a lo largo del libro, las explicaciones vienen acompañadas por citas muy útiles extraídas 
de crónicas y entrevistas periodísticas, artículos académicos, y diarios y cartas personales.  
El capítulo termina con una breve descripción de tres instituciones de especial valor intelectual 
y pedagógico para el hispanismo estadounidense: la Hispanic Society of America (1904), la 
American Association of Teachers of Spanish (1917) y la Spanish School en Middlebury  
College (1917), ubicada en el estado de Vermont. 

Los capítulos 2, 3 y 4 se centran primero en la figura de Ramón Menéndez Pidal y el viaje 
que hizo a EE.UU. en 1909 en compañía de su esposa María Goyri, y después en el trabajo 
intelectual, científico y pedagógico del CEH, organismo creado por la JAE en 1910 con Me-
néndez Pidal como director. El capítulo 2 aporta una fascinante descripción de la estancia de la 
pareja en Nueva York, Baltimore y otras ciudades del país que combina, por un lado, detalles 
sobre el significativo efecto intelectual e institucional del contacto directo del gran filólogo y 
científico del español con muchos colegas en universidades y colleges, y por el otro, datos más 
personales procedentes de cartas de María Goyri a su madre, que sirven no solo para hacernos 
una idea de la intensidad del viaje, sino también para entender mejor el contraste entre las 
avanzadas condiciones de la educación femenina en EE.UU. y la situación en España. El capí-
tulo 3 presenta un resumen sobre los objetivos y metodología científicos del CEH, seguido por 
un relato de la expansión a proyectos de carácter más pedagógico a partir de 1912, cuando la 
JAE encargó a Menéndez Pidal «crear unos cursos de vacaciones para enseñar la lengua, cultu-
ra y literatura españolas a estudiantes extranjeros» (p. 70). A continuación, el capítulo 4 
(«Un modelo que se extendió: otros cursos para extranjeros en España») nos proporciona 
una idea más precisa de cómo el éxito de la estructura docente, pedagógica e institucional de 
los cursos del CEH se extendió a otras instituciones españolas, como la Sociedad Menéndez 
Pelayo y la Universidad de Valladolid, ambas con programas en Santander; los cursos de ve-
rano de Jaca, organizados por la Universidad de Zaragoza, o los cursos de verano y de extranje-
ros de las universidades de Barcelona, Granada o Madrid. 
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Los capítulos 5 y 6 ubican al lector de nuevo en el contexto estadounidense al presentar 
dos grupos de iniciativas complementarias, en concreto, la implantación desde el CEH de una 
estructura para la formación de profesores de español en el extranjero, y las gestiones por parte 
de la JAE para ir estrechando las relaciones científicas y culturales entre España y EE.UU. El 
capítulo 5 describe de modo sucinto el sistema habitual para enviar desde España estudiantes 
del CEH como profesores a EE.UU. u otros lugares del mundo, que según el autor solía apo-
yarse en recomendaciones individuales realizadas por Menéndez Pidal u otros representantes 
de la institución. Sin embargo, el capítulo no incluye mayor detalle sobre el marco pedagógico 
para la formación de esos futuros docentes. También con cierta brevedad, el capítulo 6 expone 
algunas de las estrategias académicas e institucionales que los funcionarios de la JAE pusieron 
en práctica para establecer convenios de colaboración intelectual y ayuda recíproca entre Es-
paña y EE.UU. como, por ejemplo, el envío de docentes estadounidenses a Madrid para im-
partir cursos de formación, el intercambio de publicaciones científicas o la concesión de becas 
a jóvenes españoles estudiando en universidades estadounidenses. 

El capítulo 7 brinda una muy sugerente semblanza de Federico de Onís, joven catedrático 
salmantino «primer profesor encargado de una cátedra de español en la Universidad de Co-
lumbia, uno de los fundadores del Instituto de las Españas y el gran dinamizador de la difusión 
de la lengua española y la cultura hispánica en los Estados Unidos» (p. 147). Junto con una 
minuciosa exposición del extenso quehacer académico, cultural e institucional de Federico de 
Onís desde su llegada a Nueva York en 1916, el capítulo permite al lector adentrarse en cues-
tiones de índole más personal e íntimo que definieron su vida en EE.UU. gracias a, entre otros 
recursos, numerosas citas de fuentes diversas que ilustran las dificultades y retos que De Onís, 
como cualquier otro inmigrante en un país foráneo, tuvo que enfrentar durante su experiencia 
en EE.UU. 

El relato previo sobre las vivencias de Federico de Onís —acompañado de otro más conci-
so acerca de su amigo Antonio García Solalinde, profesor en la Universidad de Wisconsin en 
Madison— sirve como punto de partida para el informe que el capítulo 8 aporta sobre la fun-
dación del Instituto de las Españas como «un único organismo de la[s] distintas instituciones 
que en aquel momento defendían la difusión de la lengua española y la cultura hispánica» (pp. 
181-182). La importancia de esta iniciativa podría justificar la mayor extensión dedicada por el 
autor a este capítulo, que incluye un amplio recorrido, primero, por las gestiones que Federico 
De Onís y otros llevaron a cabo para crear la institución, y después la coordinación de múlti-
ples clubes de español; la organización de todo tipo de conferencias con invitados españoles o 
hispanoamericanos; la circulación de diversas publicaciones culturales, literarias y pedagógicas; 
las labores de bibliografía y archivos, y otras de tono más lúdico como actos literarios, veladas 
musicales y obras de teatro. El capítulo se cierra con una descripción sobre la transformación 
del Instituto de las Españas en la Casa de las Españas, ya integrada de manera exclusiva en el 
Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad de Columbia, y de la que posterior-
mente surgirían sucursales en otras ciudades de EE.UU. 
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El libro concluye con un muy apropiado capítulo acerca de «Una amistad triangular:  
España-Estados Unidos-Hispanoamérica», en que el autor nos ofrece una necesaria perspecti-
va sobre la colaboración, o rivalidad en otros momentos, entre las instituciones culturales es-
pañolas y otras más orientadas hacia países americanos hispanohablantes como la Oficina de 
Cooperación Intelectual de la Unión Panamericana (1910), así como un relato de los denoda-
dos esfuerzos por parte de la JAE y el CEH para «crear en distintos países hispanoamericanos 
organizaciones nacionales del hispanismo que se agruparan en una federación» (p. 241). 

Casi por deformación profesional, este lector tropezó con varios errores ortotipográficos 
en el texto que apenas distrajeron su atención e interés, y echó de menos un poco más de deta-
lle sobre los parámetros pedagógicos, metodológicos y didácticos que el CEH y otras institu-
ciones planteaban tanto para los cursos de español para alumnos extranjeros en España como 
para los programas de formación de profesores que después se trasladarían a universidades en 
diferentes partes de EE.UU., en línea con investigaciones recientes como la de Pastor Cesteros 
(2022). Como sea, estos pequeños matices no afectan de ninguna manera mi muy positiva 
opinión sobre la contribución de este libro al hispanismo internacional, que deriva no solo de 
su detallada narración sobre las tareas académicas, intelectuales e institucionales de organiza-
ciones como la Junta para Ampliación de Estudios y el Centro de Estudios Históricos, sino 
también del tono personal y muy humano que desprenden las numerosas citas a lo largo del 
manuscrito, que nos ayudan a imaginar las ilusiones, los desafíos, las vicisitudes y los éxitos de 
los y las protagonistas de un viaje que todavía continúa... 
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