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CAPÍTULO 43 
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PARA LA ENSEÑANZA DE UNA LENGUA EXTRANJERA 

ANTONIO DANIEL JUAN RUBIO 
Universidad Internacional de La Rioja 

ISABEL MARÍA GARCÍA CONESA 
Centro Universitario de la Defensa San Javier 

 

1. INTRODUCCIÓN  

La lingüística aplicada surgió durante los años 50 y 60 en los Estados 
Unidos, y sus objetivos se orientaban entonces casi exclusivamente ha-
cia la enseñanza de segundas lenguas. Sin embargo, su campo de apli-
cación se ha ido ampliando considerablemente en función de la demanda 
social, hasta abarcar aspectos tan dispares como la elaboración de dic-
cionarios, la psicolingüística, la teoría de la traducción, la enseñanza de 
la lengua materna, o el tratamiento automático de textos, entre muchos 
otros.  

La lingüística aplicada es una “dimensión” particular de la lingüística 
desde donde se trata de solucionar los problemas, tanto teóricos como 
prácticos, relacionados con el lenguaje o derivados del uso lingüístico 
que se plantean en la vida cotidiana. La lingüística aplicada se encarga 
fundamentalmente del estudio del uso lingüístico en su contexto social, 
político y económico, y no del estudio de la capacidad innata del hombre 
(lenguaje) o de meros sistemas de signos descontextualizados de todo 
uso (lenguas). En su intento por resolver problemas derivados del uso 
concreto de las lenguas o del lenguaje, la lingüística aplicada destaca por 
dos rasgos fundamentales: la interdisciplinariedad y la finalidad práctica 
(Alireza Jalilifar, 2017).   

Según David Block (2017), la lingüística aplicada tiene dos definicio-
nes: una primera en un sentido estricto y una segunda en un sentido 



‒   ‒ 

amplio. En sentido estricto, esta disciplina estudia principalmente los 
términos de comunicación intercultural y la enseñanza de idiomas, cen-
trándose en la investigación interna de la lingüística. En un sentido am-
plio, la lingüística aplicada se ha utilizado plenamente en la sociología, 
la psicología, la filosofía y la lógica y tiene un cierto significado de 
orientación para el diseño de términos profesionales en diversas disci-
plinas.  

Por lo tanto, ya se trate de un paradigma estrecho o una visión amplia, 
los académicos generalmente se ponen de acuerdo en que la lingüística 
aplicada es una disciplina para resolver problemas lingüísticos. La lin-
güística aplicada sostiene que las personas deben reconstruir el sistema 
de enseñanza de idiomas para vincular el idioma con el contexto y con 
la práctica social (Charalambous et al., 2015). Con base a la situación 
anterior, la enseñanza de idiomas se estudia principalmente bajo la teoría 
de la lingüística aplicada.  

Es importante tener en cuenta que, como nos recuerdan Ehlers-Zaval et 
al. (2015), el hecho de que la finalidad de la lingüística aplicada sea de 
carácter práctico no significa en absoluto que pueda prescindir de los 
desarrollos teóricos. Al contrario, su base teórica está constituida, no 
sólo por una imprescindible teoría lingüística, sino, además, por las teo-
rías correspondientes a los distintos campos de actuación que abarca.  

2. OBJETIVOS 

El objetivo principal de este artículo es el de centrarse en el estado de la 
investigación de la lingüística aplicada con el fin de llevar a cabo una 
discusión y un análisis detallados sobre las tendencias recientes en dicho 
campo, inferir su desarrollo de acuerdo con su origen, y alcance de la 
investigación y, finalmente, centrarnos en el enfoque de la lingüística 
aplicada de forma particular en la enseñanza de una lengua extranjera. 

Asimismo, argumentaremos a lo largo de este artículo que la tendencia 
más significativa en la lingüística aplicada es el surgimiento de este 
campo como una disciplina genérica que involucra varias subáreas, to-
das ellas caracterizadas por el objetivo de desarrollar estudios teóricos y 
empíricos del lenguaje como un elemento clave en los problemas del 
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mundo real. Se relacionan tres temas: la relación entre los datos de su-
perficie y el desarrollo de la teoría; el problema de lo específico y lo 
general; y la importancia de la problematicidad.  

La frase “tendencias actuales” restringe este estudio a un enfoque en la 
tendencia de investigación, académica o profesional, que ha prevalecido 
en la lingüística aplicada hasta ahora después del inicio de la disciplina 
y, por la misma razón, implica que es probable que la disciplina sea la 
tendencia de otras tradiciones de investigación.  

3. METODOLOGÍA: LINGÜÍSTICA, LENGUAJE, LENGUA Y 
HABLA 

La lingüística es la disciplina encargada del estudio científico y no pres-
criptivo del lenguaje humano y las lenguas naturales. En primer lugar, cabe 
diferenciar entre lenguaje y lengua: ¿Qué entendemos por lenguaje? El 
lenguaje es la capacidad que posee todo ser humano para comunicarse. 
Como capacidad de todo ser humano, la lingüística estudia el lenguaje 
desde un punto universal (como capacidad común en todo ser humano) y 
desde un punto de vista abstracto (es una capacidad que no se puede tocar).  

La lingüística aplicada es un dominio disciplinario naciente en compa-
ración con otros campos de estudio como las matemáticas o la astrono-
mía, que tienen una larga historia de varios siglos. Y dado que el campo 
es relativamente joven, ha habido una necesidad de definir y redefinir su 
identidad mientras se acumulan nuevos desarrollos teóricos y hallazgos 
empíricos. En consecuencia, la lingüística aplicada ha recibido una am-
plia gama de interpretaciones y de estudios, entre los que podemos in-
cluir a Corder (1973), Widdowson (1980), Kaplan (1990), Lightbown 
and Spada (1993), Brumfit (1995), Schmitt and Celce-Murcia (2002), 
Davies and Elder (2004), o Wei (2007) por citar tan solo a algunos.  

Si bien el lenguaje es la capacidad del ser humano para comunicarse, la 
concreción material de esa capacidad es la lengua, entendida ésta como un 
conjunto de reglas abstractas compartida por los hablantes de una determi-
nada comunidad lingüística. Así, la lingüística, como disciplina científica, 
se encarga del estudio tanto del lenguaje como de las lenguas naturales.  
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Atendiendo al objeto de estudio, según Anna Evert (2013) podemos di-
ferenciar dos tipos de lingüísticas:  

‒ La lingüística particular: encargada del estudio de las reglas abs-
tractas que estructuran una lengua en sus distintos niveles (foné-
tico-fonológico, morfológico-sintáctico, y léxico-semántico).  

‒ -La lingüística general: encargada del estudio del lenguaje y, 
más concretamente, interesada en el establecimiento de una 
teoría general del lenguaje. Para ello, se sirve de los conoci-
mientos y resultados obtenidos por los estudios de las diversas 
lingüísticas particulares para el establecimiento de principios 
comunes a todas las lenguas como manifestación de la capaci-
dad humana del lenguaje. Como se puede comprobar, la lin-
güística general parte de la concreción de los estudios realiza-
dos por las diversas lingüísticas particulares para llegar a un 
grado de abstracción que le permita entender y explicar el len-
guaje. Es decir, la lingüística general procede de lo particular 
(lengua) a lo general (lenguaje).  

TABLA 1. Argumentos en contra y a favor de la lingüística como ciencia 

ARGUMENTOS EN CONTRA DE LA LIN-
GÜÍSTICA COMO CIENCIA  

ARGUMENTOS A FAVOR DE LA LINGÜÍSTICA 
COMO CIENCIA  

El contenido último de la lingüística (el len-
guaje) es inobservable.  

Permite el conocimiento de hechos. Utiliza he-
chos concretos para ejemplificar sus teorías.  

La manifestación del lenguaje es tan es-
pontánea que no se puede sistematizar.  

La lingüística es una ciencia trascendente y es 
capaz de formular teorías.  

La lengua es una entidad viva y en cons-
tante cambio, por lo que no se pueden es-

tablecer verdades absolutas.  

Utiliza un método analítico y verificable. La lin-
güística analiza la realidad, aunque su objeto úl-

timo de explicación se sitúa más allá de ésta.  

El objetivo de la lingüística es múltiple, nin-
guna ciencia tiene tantos.  

La lingüística establece leyes generales que per-
miten entender el funcionamiento del lenguaje.  

La abstracción y la teorización alejan a la 
disciplina de la realidad y la convierten en 
un mero “supuesto teórico” sin comproba-

ción material.  

La lingüística está abierta a hipótesis y teorías 
discutibles.  

Fuente: elaboración propia 
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Finalmente, el uso concreto que se hace de una lengua natural por un 
hablante en concreto se conoce como habla, siendo la pragmática el 
campo de la lingüística encargado de su estudio. La pragmática se en-
carga de estudiar todos aquellos factores extralingüísticos que determi-
nan un uso concreto de las lenguas en un determinado contexto social. 
En definitiva, se pone en relación el signo lingüístico, el hablante y el 
contexto extralingüístico. 

Britt Gunnarsson (2006) cree que la conceptualización tradicional y ge-
neralizada del término sigue siendo el punto de vista más estrecho que 
interpreta la lingüística aplicada “como la aplicación de la investigación 
lingüística a la educación de la lengua materna y a la enseñanza y apren-
dizaje de lenguas extranjeras y de segundas lenguas” (p. 1).  

Martin Bygate (2004), al comentar esta visión de la lingüística aplicada, 
considera su implicación por lo que sostiene que esta percepción tradi-
cional de la lingüística aplicada lo delimita a problemas educativos y, 
según esta visión, los temas centrales de la lingüística aplicada son el 
aprendizaje y la adquisición de idiomas.  

Los exponentes de una nueva visión de la lingüística aplicada, entre los 
que podemos incluir a Chadlin and Sarangi (2004), abogan por una per-
cepción más inclusiva de la misma, afirmando que la disciplina ha ex-
cedido sus límites iniciales dado que es una disciplina en evolución y, 
como tal, ha hurgado en otras áreas que hasta entonces habían estado 
excluidas de su investigación. Por lo tanto, proponen una interpretación 
más amplia de la lingüística aplicada que sea ampliamente inclusiva in-
terpretando que la lingüística aplicada no sólo se limita a la enseñanza 
de idiomas, sino que también cubre diferentes áreas de problemas lin-
güísticos en la sociedad.  

Según esta visión, la lingüística aplicada se preocupa por aumentar la 
comprensión del papel del lenguaje en los asuntos humanos y, por lo 
tanto, en proporcionar el conocimiento necesario para quienes son res-
ponsables de tomar decisiones relacionadas con el lenguaje. Sin em-
bargo, esta visión inclusiva de la lingüística aplicada ha sido atacada en 
la literatura de investigación puesto que los profesionales en el campo 
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carecerán de un conocimiento definido de las tareas precisas que les con-
viertan en lingüistas aplicados.  

La delimitación de la lingüística aplicada a todos los problemas sociales 
relacionados con el lenguaje, según Lourdes Ortega (2009), no tiene en 
cuenta el hecho de que dichos problemas continuarán ampliándose y que 
los problemas del lenguaje humano son demasiado complejos y grandes 
para ser manejados por una sola disciplina como la lingüística aplicada.  

Esta percepción amplia y global de la lingüística aplicada le da a la dis-
ciplina una forma amebiana. Alan Davies and Catherine Elder (2004) 
expresaron su preocupación por ello, afirmando que el afán revolucio-
nario de hacer que la lingüística aplicada fuese más inclusiva en su 
orientación ha conseguido que los investigadores hayan mapeado len-
guaje y cognición (psicolingüística), lenguaje y sociedad (sociolingüís-
tica), o lenguaje y escritura (estudios de ortografía).  

De todo ello se deduce que la visión tradicional de la lingüística aplicada 
sigue siendo y debe seguir siendo una perspectiva respetable, con su 
principal y definido interés en opinión de Norbert Schmitt y Marianne 
Celce-Murcia (2002) en la “teoría de la adquisición de una segunda len-
gua, la pedagogía de una segunda lengua, y la interfaz entre ambas” (p. 
2). En definitiva, que la lingüística aplicada puede interpretarse como 
relacionada con el aprendizaje y la enseñanza de idiomas.  

4. RESULTADOS 

Para la lingüística aplicada, la pregunta central es cómo se pueden idear mo-
delos relevantes de descripción del lenguaje, y cuáles son los factores que 
determinarán su eficacia. Mientras que la lingüística se ocupa principalmente 
del lenguaje en sí mismo y de los problemas del lenguaje en la medida en que 
proporcionan evidencia para una mejor descripción del lenguaje o para ense-
ñar una teoría lingüística, la lingüística aplicada se interesa por los problemas 
del lenguaje, por lo que revelan sobre el papel del lenguaje en nuestra vida 
diaria y si la intervención es posible o deseable (Cruz et al., 2001).  

Como acabamos de ver en el apartado anterior, existen distintas ramas 
o dimensiones de la lingüística. Por un lado, tenemos la dimensión 
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encargada del estudio de la capacidad comunicativa que tiene el ser hu-
mano (el lenguaje): la lingüística general. Por otra parte, las manifesta-
ciones concretas de esa capacidad (las lenguas) son el objeto de estudio 
de las distintas lingüísticas particulares de cada lengua. En último tér-
mino, la lingüística aplicada puede concebirse como una “dimensión” 
particular de la lingüística, cuyo objetivo último lo constituye la resolu-
ción de problemas relacionados con el lenguaje o derivados del uso lin-
güístico que se plantean en la vida cotidiana.  

A diferencia de la lingüística general, que parte del estudio concreto de 
las lenguas realizado por las distintas lingüísticas particulares para llegar 
a establecer una teoría general del lenguaje (de la concreción a la abs-
tracción), como afirma Kevin De Bot (2002), la lingüística aplicada uti-
liza las teorías y conocimientos de la lingüística general y lingüísticas 
particulares para resolver problemas derivados del uso de las lenguas 
(de la abstracción a la concreción; de la teoría a la praxis). Por este mo-
tivo, mientras que la lingüística general hace gala de una clara tendencia 
a la abstracción, la lingüística aplicada se caracteriza por su interdisci-
plinariedad y, fundamentalmente, su finalidad práctica. En este sentido, 
la lingüística aplicada se encarga de resolver problemas derivados del 
uso de las lenguas en su contexto social, político, económico, etc., y no 
como una entidad abstracta alejada de la realidad.  

Sin embargo, la dimensión práctica de la lingüística aplicada no supone 
una ausencia de teoría propia que, por otra parte, procede en su gran 
mayoría de la lingüística general y del resto de disciplinas (psicología, 
pedagogía, sociología, medicina, etc.) con las que comparte, en cierta 
medida, un mismo objeto de estudio.  

Igualmente, cabe destacar que, como recogen Robert Kaplan and William 
Grabe (2000), la lingüística aplicada no supone una mera implementación 
o puesta en práctica de la teoría procedente de la lingüística general o de 
los conocimientos de las lingüísticas particulares. Así, por ejemplo, el 
aprendizaje y enseñanza de una lengua distinta a la materna, supone un 
trasvase de información y una aplicación práctica de un discurso teórico 
que se sitúa más allá del mero ámbito de la lingüística general o particular.  
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En realidad, lo que distingue ciertamente a la lingüística aplicada no es 
la falta de teorización, en cuanto a la finalidad de la misma, que no per-
sigue la mera adquisición de conocimientos, sino que relaciona estos con 
sus posibles aplicaciones para resolver aspectos conflictivos relativos a 
la interacción social y lingüística. Como afirma Lluis Payrató (1998), 
“La lingüística aplicada no es ningún antónimo de la lingüística general 
o teórica, sin atributos, no se sitúa tampoco en una posición jerárquica-
mente inferior a la lingüística teórica: ambas se convierten en comple-
mentarias o interdependientes” (p. 21).  

Recordemos que el ámbito de actuación de la lingüística general y par-
ticular es el estudio sistemático del lenguaje humano y las distintas len-
guas. En este sentido, y como es bien sabido, la enseñanza de segundas 
lenguas supone mucho más que un mero compendio de principios y con-
ceptos preocupados exclusivamente por lo lingüístico, sino que requiere 
una especial atención a otros aspectos igualmente necesarios como son 
aspectos pedagógicos, psicológicos, etc. (Mitchell, 2000). 

En la enseñanza de lenguas no interviene exclusivamente, a pesar de ser 
un elemento fundamental, la lengua objeto de estudio (como un sistema 
estructurado), sino que participan igualmente el profesor (pedagogía), el 
alumno (psicología), y la cultura de la lengua que se quiere aprender 
(sociología), entre otros.  

Según Patsy M. Lightbrown (2000), toda esta confluencia de diversos 
elementos participantes en el proceso de enseñanza de lenguas extranje-
ras condiciona que los conocimientos producidos por la lingüística no 
sean suficientes por sí mismos para explicar y mejorar tal proceso, sino 
que son necesarios otros saberes y conocimientos procedentes de otras 
disciplinas.  

De esta forma, podemos concluir que ninguna teoría sobre el lenguaje 
tendrá valor pedagógico a menos que tenga una validez lingüística; pero 
no toda teoría válida lingüísticamente será de valor en las enseñanzas de 
idiomas. Es decir, las teorías lingüísticas sobre el lenguaje y las lenguas 
no tienen aplicación directa a la enseñanza de idiomas, entre otros mo-
tivos porque no es ése el objetivo de la lingüística general y particular; 
cabe recordar, en este sentido, una vez más que el objetivo de la 
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lingüística general y particular es el estudio sistemático del lenguaje y 
las lenguas, nunca su enseñanza.  

Ahora bien, una vez delimitado que uno de los principales ámbitos de 
actuación de la lingüística aplicada es la enseñanza de segundas lenguas, 
hay que reconocer claramente que, sin los conocimientos generados por 
la lingüística general sobre el lenguaje y las lenguas, la lingüística apli-
cada no podría ser posible. Por lo tanto, tratándose de ámbitos epistemo-
lógicos distintos, con objetivos y metodologías distintas, sí que es cierto 
que la lingüística aplicada requiere del trabajo realizado por la lingüís-
tica general y particular para poder actuar como ámbito epistemológico 
autónomo.  

Es muy importante tener en cuenta que la lingüística aplicada no supone 
el nacimiento de una disciplina, sino más bien un ámbito epistemológico 
donde confluyen las aportaciones teórico-prácticas procedentes de dis-
tintas disciplinas científicas que contribuye, cada una desde su perspec-
tiva, a solucionar problemas derivados de la dimensión práctica del uso 
de las lenguas: la psicología, la sociología o la pedagogía, por citar sólo 
unos cuantos ejemplos.  

Así, por ejemplo, la psicología se encarga del estudio del hombre en 
relación con el pensamiento (hombre vs. pensamiento); la sociología se 
encarga fundamentalmente del estudio de la relación del ser humano con 
sus semejantes (ser humano vs. ser humano); y la pedagogía se encarga 
del estudio del ser humano como docente o aprendiz y su relación con 
el aprendizaje (ser humano vs. aprendizaje). Todas estas relaciones están 
mediatizadas por la capacidad del ser humano para comunicarse y, más 
concretamente, con la manifestación concreta de esa capacidad: las len-
guas (Mitchell & Vidal, 2000). 

Como condicionantes internos, hay que mencionar que el positivismo 
de principios del siglo XX marca una determinada tendencia dentro de 
las ciencias sociales caracterizada por una búsqueda de una determinada 
naturaleza científica en ámbitos de conocimiento que no disfrutaban de 
esa dimensión. Así, la lingüística fue aumentando su preocupación por 
una dimensión cada vez más práctica, sin abandonar su marcada natura-
leza teórica. En definitiva, la aparición a mediados del siglo XX de la 
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lingüística aplicada fue el resultado de una evolución interna de la 
misma lingüística.  

Con respecto a los condicionantes externos, la misma Segunda Guerra 
Mundial supuso el contacto de las tropas militares con realidad lingüís-
ticas desconocidas por completo y que necesitaban de una rápida ins-
trucción en el aprendizaje de segundas lenguas. Así, a finales de la dé-
cada de los años cuarenta y principios de la década de los años cincuenta, 
las universidades norteamericanas mostraron un creciente interés en el 
aprendizaje y enseñanza de idiomas, que derivó en la investigación 
acerca del método más adecuado y efectivo para el aprendizaje de se-
gundas lenguas. El interés de las universidades norteamericanas era 
tanto en la instrucción de las tropas norteamericanas en el extranjero 
como, sobre todo, en la enseñanza del inglés a la masiva inmigración 
experimentada por aquellos años en los Estados Unidos. Fue en los años 
50 y en los Estados Unidos cuando se consolida la lingüística aplicada 
como disciplina científica.  

La primera vez que se utilizó el término “lingüística aplicada” fue en 
1948, en el subtítulo de la revista Language Learning. A Quarterly Jour-
nal of Applied Linguistics. La revista fue fundada por Charles Fries y 
otros lingüistas anglosajones vinculados al Instituto de Inglés de la Uni-
versidad de Michigan. En 1964, se celebró en Nancy (Francia) el Primer 
Coloquio Internacional de Lingüística Aplicada y a partir del cual se 
fundó AILA, la Asociación Internacional de Lingüística Aplicada. La 
Asociación Española de Lingüística Aplicada (AESLA) se constituyó 
posteriormente en 1982.  

5. DISCUSIÓN 

Quizás el desafío más difícil al que se enfrenta la disciplina de la lin-
güística aplicada es definir el terreno sobre el que se ejerce su oficio. El 
campo es frecuentemente criticado y ridiculizado por la ciencia madre, 
la lingüística, que reclama autorizad sobre el terreno académico que los 
lingüísticos aplicados consideran como propio. La amplia diversidad, 
como se ha demostrado, hace que las definiciones sean inseguras y limi-
tadas en el tiempo. En este sentido, Henry G. Widdowson compara el 
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campo con “el Sacro Imperio Romano Germánico, una especie de fic-
ción nominal conveniente” (2000, 3).  

El paradigma de la práctica antes de la teoría podría, para muchos lin-
güistas aplicados, describir el pilar central sobre el que se construye la 
disciplina, aunque la antítesis de este enfoque, la teoría antes de la prác-
tica, se ha utilizado con la misma frecuencia para resolver problemas de 
lingüística aplicada (De Beaugrande, 1997).  

A lo largo de este artículo se ha pretendido arrojar algo de luz sobre por 
qué el campo de la lingüística aplicada sigue generando dudas y recelos 
como indagación académica. En la primera parte se ha analizado el sur-
gimiento de la disciplina a través de la formación de sus asociaciones y 
publicaciones y se ha identificado el área práctica de la enseñanza de 
lenguas extranjeras como el foco principal de la actividad de investiga-
ción en el campo. 

Por otra parte, hemos examinado cómo la lingüística aplicada se ha con-
vertido en un punto de partida para definir la pedagogía de la lengua 
extranjera y hasta qué punto esto podría haber cambiado específica-
mente con el posterior desarrollo de la noción de competencia comuni-
cativa (Spolsky, 2000).  

Dentro de la lingüística aplicada nos encontramos con distintas vertien-
tes de aplicación, algunas de las cuales cuentan con una larguísima tra-
dición: el aprendizaje y la enseñanza de segundas lenguas; la adquisición 
y la enseñanza de la lengua materna; la traducción y la interpretación; y 
la lexicografía. No obstante, muy recientemente han surgido nuevas ten-
dencias de aplicación dentro de la lingüística aplicada: la terminología; 
la terapia del lenguaje; la planificación y política lingüísticas; y la lin-
güística informática.  

Como acabamos de ver, la lingüística aplicada no posee una única línea 
de investigación. Por el contrario, sus áreas de aplicación son numerosas 
y caracterizadas por un marcado carácter interdisciplinario. Si bien es 
cierto el ámbito de la enseñanza de las lenguas es una de las líneas de 
investigación más fructíferas de la lingüística aplicada, existen otras lí-
neas de investigación que merecen ser mencionadas. En el libro de José 
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Mateo (1999=, La enseñanza universitaria de las lenguas extranjeras, se 
citan las siguientes orientaciones de la lingüística aplicada:  

1. La lingüística aplicada a la enseñanza de lenguas extranjeras. Ésta fue 
la primera línea de aplicación de la lingüística aplicada, siendo además 
el que mayor fruto ha proporcionado. La lingüística aplicada se encarga 
de la adaptación de la teoría a la práctica, es decir, la adaptación del 
saber lingüístico en muchos casos abstracto, a una serie de técnicas y 
estrategias pedagógicas y psicológicas que faciliten el aprendizaje de 
lenguas extranjeras.  

2. La lingüística aplicada a la psicología. Las conexiones entre uno y 
otro ámbito de conocimiento, es decir, la lingüística y la psicología han 
contribuido a la formación de la psicolingüística: el estudio de la pre-
sencia de la capacidad humana del lenguaje en el cerebro. En este sen-
tido, la lingüística aplicada a la psicología colabora activamente con la 
medicina en el tratamiento de trastornos más usuales del lenguaje: afasia 
(pérdida de las habilidades comunicativas, expresivas y comprensivas, 
previamente aprendidas), dislexia (incapacidad de leer y escribir correc-
tamente), etc.  

3. La lingüística aplicada a los estudios sociales, filosóficos y antropo-
lógicos. Una de las manifestaciones más autóctonas de cualquier cultura 
es la expresión de su propia lengua, y es en ella donde se reflejan la gran 
mayoría de rasgos más distintivos de un colectivo humano como pueblo. 
Como era bien sabido por Nebrija y sus coetáneos, “la lengua es com-
pañera del imperio”, la conquista de un pueblo suele empezar funda-
mentalmente a través de las lenguas.  

4. La lingüística aplicada a la ciencia y la tecnología. Además de las 
lenguas existentes para comunicarse entre los humanos, hemos asistido 
en estas últimas décadas al nacimiento de nuevos lenguajes que permi-
ten al ser humano comunicarse con las máquinas que ha sido capaz de 
crear. Han sido lenguajes matemáticos en un primer momento, pero se 
espera que esa comunicación hombre-máquina se parezca cada vez más 
al lenguaje humano. Por ejemplo, los programas dedicados a la traduc-
ción asistida por ordenador. En tal finalidad, la lingüística aplicada 
desempeña una labor importantísima.  
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Por su parte, en la obra de Susana Pastor (2004), Aprendizaje de segun-
das lenguas. Lingüística Aplicada a la enseñanza de idiomas, se desta-
can como principales orientaciones actuales de la Lingüística Aplicada 
las siguientes: 

‒ Adquisición y enseñanza de lenguas maternas 
‒ Aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas 
‒ Traducción e Interpretación 
‒ Lexicografía y Terminología 
‒ Política y planificación lingüísticas. 
‒ Patología del lenguaje 
‒ Lingüística informática o computacional. 
‒ Otras aplicaciones lingüísticas 

A continuación, se describen todas las orientaciones. 

1. La adquisición y enseñanza de las lenguas maternas. Centrada funda-
mentalmente en analizar cómo se adquiere una lengua materna (proce-
sos lingüísticos, sociales y psicológicos que determinan el aprendizaje 
de una lengua materna) y cómo se enseña la lengua materna (procesos 
pedagógicos), a diferencia de las técnicas utilizadas en la enseñanza de 
una lengua no materna.  

La adquisición de la lengua materna constituye uno de los temas funda-
mentales de la psicolingüística. Varias son las teorías que han intentado 
arrojar luz sobre el prodigioso proceso de adquisición de la lengua ma-
terna. Las analizamos: 

‒ La teoría conductista: defendida por Skinner, en los años 50, 
concibe el proceso de adquisición de la lengua materna como 
fruto de la imitación y el reforzamiento. Los niños aprendían 
copiando y repitiendo las emisiones lingüísticas de los adultos. 
Se interpreta así la adquisición, a partir de una concepción 
behaviorista, como un fenómeno de “formación de hábitos lin-
güísticos”, más que de un proceso de “maduración” del indivi-
duo.  

‒ La teoría innatista: se fundamenta en la teoría generativa de 
Chomsky a partir de los años 60, configurándose como una 
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alternativa a la propuesta anterior. Debido a la capacidad de los 
niños para emitir realizaciones lingüísticas que nunca antes ha-
bían escuchado, Chomsky argumentó que eran resultado de la 
existencia de un dispositivo innato, de tipo fisiológico cerebral, 
para la adquisición del lenguaje (Language Acquisition De-
vice: LAD). Partiendo de la base de que nacemos con este dis-
positivo, los niños a la vez que van escuchando muestras de 
habla van realizando hipótesis sobre cómo es esa lengua y van 
mejorando su habla por medio de correcciones de los que le 
rodean. Para que los niños aprendan a hablar necesariamente 
deben estar rodeados de gente:  

‒ Input: datos lingüísticos de entrada o “aducto”, lo que escucha 
el niño.  

‒ Output: datos lingüísticos de salida o “educto”, lo que llega a 
pronunciar el niño.  

‒ Los enfoques cognitivos y social: conciben el proceso de ad-
quisición de una lengua materna desde un punto de vista más 
amplio, teniendo en cuenta el contexto global de desarrollo in-
telectual del niño, en el que intervienen tanto factores sociales 
como biológicos o cognitivos que influyen sobre la habilidad 
lingüística y viceversa. Estos enfoques son los más aceptados 
en la actualidad.  

2. El aprendizaje y enseñanza de segundas lenguas. El aprendizaje y la 
enseñanza de segundas lenguas constituye probablemente el área temá-
tica que más influyó en la configuración de la lingüística aplicada a me-
diados del siglo XX tal y como hoy en día la concebimos. Se estudian 
tanto los fenómenos de adquisición de segundas lenguas (desde una 
perspectiva psicolingüística) y los procesos de enseñanza y aprendizaje 
de segundas lenguas (desde una perspectiva lingüística, psicolingüística, 
sociolíngüística y pedagógica).  

3. La traducción e interpretación. La traducción se ha dado desde siem-
pre por la necesidad de saber lo que han dicho otras personas. La traduc-
ción es consustancial con la diversidad lingüística. La lingüística ha 
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prestado mucha atención a la traducción desde hace siglos. Pero la tra-
ducción es un ámbito interdisciplinar, no implica sólo el conocimiento 
lingüístico de un texto, sino también el conocimiento de las dos culturas 
(origen y destino), dos maneras distintas de conocer el mundo.  

En la traducción, se suele hablar de lengua origen o de partida, y de 
lengua meta o de llegada. Existen distintas modalidades de traducción. 
La traducción es una actividad que se centra en la lengua escrita, mien-
tras que la interpretación se centra en el discurso oral, por lo que es ge-
neralmente más libre. La interpretación puede ser consecutiva (con pau-
sas) o simultánea (al mismo tiempo). La traducción y la interpretación 
son dos actividades diferentes, que necesitan de distintas destrezas. Por 
lo que se puede ser un traductor muy bueno, pero un pésimo intérprete 
o viceversa.  

Se puede diferenciar también ente: traducción inversa (de la lengua ma-
terna a la lengua extranjera) y la traducción directa (de la lengua extran-
jera a la lengua materna).  

La traducción ha adquirido una nueva perspectiva con la introducción 
de elementos informáticos, dando origen a la traducción asistida por or-
denador.  

4. La lexicografía y la terminología. La lexicografía consiste en el arte 
de elaborar diccionarios. También el ámbito de la informática ha tenido 
su particular repercusión en la lexicografía y en la terminología (elabo-
ración de diccionarios de términos pertenecientes a campos profesiona-
les específicos). Igualmente, se ha replanteado el papel del diccionario 
en el aprendizaje de una segunda lengua.  

5. La política y la planificación lingüísticas. El propósito de la lingüís-
tica aplicada en el ámbito de la política y la planificación lingüística su-
pone un intento por ajustar situaciones de desequilibrio que pueden lle-
gar a poner en peligro la supervivencia o el estatus de una lengua.  

6. El tratamiento de las patologías del lenguaje. La psicología, psicolin-
güística, la neurolingüística y la pedagogía se encargan del estudio y el 
tratamiento de la pérdida total o parcial de la capacidad lingüística. Al-
gunas patologías lingüísticas son: afasia (pérdida de las habilidades 
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comunicativas, expresivas y comprensivas, previamente aprendidas), 
dislexia (incapacidad de leer y escribir correctamente); trastornos de la 
pronunciación; trastornos de la fluidez expresiva como la tartamudez; la 
sordera; etc.  

7. La lingüística informática o computacional. Su objetivo es incorporar 
en los ordenadores las habilidades en el manejo del lenguaje natural hu-
mano y facilitar el tratamiento informatizado de las lenguas y su estudio: 
herramientas de ayuda a la escritura; herramientas de ayuda a la traduc-
ción; sistemas de gestión documental; aplicaciones didácticas para la en-
señanza de idiomas; aplicaciones de las tecnologías del habla, etc. Esta 
es una de las ramas de la lingüística aplicada con mejores perspectivas 
de futuro.  

8. Otras Aplicaciones Lingüísticas. En el ámbito jurídico se encuentra la 
lingüística forense o lingüística jurídica, que permiten establecer dictá-
menes relativos al uso de las lenguas mediante análisis lingüísticos para 
determinar la validez de pruebas incriminatorias de carácter lingüístico, 
tanto orales como escritas.  

En el ámbito social y político, se lleva a cabo desde la lingüística apli-
cada un análisis del discurso público político y publicitario, que tiene 
mucho que ver con los tradicionales estudios sobre retórica, a la hora de 
proporcionar instrumentos, no sólo lingüísticos, para la consecución de 
determinados objetivos  

La consolidación de la lingüística aplicada como un ámbito científico ha 
sido progresiva a lo largo de estos últimos 50 años. No obstante, sigue 
existiendo un cierto desconocimiento, indiferencia y, en algunos casos, 
menosprecio, respecto de los objetivos de la lingüística aplicada. Muy 
posiblemente, esto haya sido motivado, en cierto modo, por la dificultad 
de la lingüística aplicada a la hora de establecer una clara definición y 
fijación de sus coordenadas de estudio (objetivos y metodología).  

6. CONCLUSIONES  

La utilidad de la lingüística para la pedagogía de la lengua extranjera es 
un debate que ha involucrado a varias generaciones de lingüistas. 
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Comprende parte de las tradiciones pasadas del campo, sus tendencias 
presentes y direcciones futuras que forman un continuo que describe el 
desarrollo y el cambio en la lingüística aplicada. Es un debate que puede 
ubicarse en cada extremo del continuo y uno en el que la retórica utili-
zada, así como algunos de sus principales proveedores, parecen haber 
evolucionado poco con el tiempo.  

Hay, al menos, dos cuestiones que pueden haber prolongado el argu-
mento de la lingüística en la lingüística aplicada y ninguna está directa-
mente relacionada con el debate académico. El primero se refiere al es-
tatus institucional de la lingüística aplicada dentro de la jerarquía acadé-
mica. Claire Kramsch (2000) señala que “existe cierta confusión sobre 
la respetabilidad académica de un campo que a menudo se considera que 
tiene que ver exclusivamente con la enseñanza, no con la investigación” 
(p. 319).  

Claire Kramsch (2000) enmarca su discusión dentro de un contexto es-
tadounidense, pero ciertamente hay resonancias de tal postura en las ins-
tituciones académicas británicas y españolas (BAAL, AILA). Estas aso-
ciaciones parecen ser reticentes a afirmar abiertamente que la aplicación 
más común de la investigación en el campo de la lingüística aplicada es 
la enseñanza y el aprendizaje de una lengua extranjera.  

Otro problema que se engendra es que en el campo de la lingüística apli-
cada se habla con múltiples voces dependiendo de si la formación origi-
nal de uno fue en lingüística, antropología, psicología, sociología, edu-
cación o literatura. Así, las voces citadas con más frecuencia en la lin-
güística aplicada llevan consigo una autoridad que determina las orien-
taciones presentes y las direcciones futuras en el campo.  

La lingüística aplicada se genera a partir de los fructíferos logros de la 
enseñanza de idiomas y se convierte en una ciencia independiente. Su 
aparición no puede separarse de las necesidades reales de la enseñanza 
de idiomas puesto que el campo de investigación inicial de la lingüística 
aplicada es también la enseñanza de idiomas. 

La fortaleza de este estudio es el hecho de que organiza las perspectivas 
de investigación históricas y actuales de la disciplina de manera que se 
clasifican en familias genéricas y generacionales de forma ordenada. 
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Esto arroja luz sobre los caminos o el desarrollo que ha seguido el campo 
de la lingüística aplicada desde sus humildes comienzos hasta la práctica 
actual de la disciplina.  

Con el desarrollo continuo de la sociedad y de la ciencia y la tecnología, 
la renovación de las teorías lingüísticas y el avance de los estudios in-
terdisciplinarios, el alcance de la investigación en lingüística aplicada se 
ha ido ampliando y su definición se ha extendido desde la simple ense-
ñanza de idiomas a todos los aspectos de la vida cotidiana relacionados 
con el uso del lenguaje.  

Sin embargo, la enseñanza de idiomas sigue siendo el foco de investiga-
ción más importante y el núcleo de la lingüística aplicada, y también la 
dirección de desarrollo a largo plazo de la lingüística. Maestros y profe-
sores deben establecer un sistema de enseñanza integral de acuerdo con 
los objetivos de enseñanza en el aula.  

En el proceso de enseñanza en el aula, no solo los docentes necesitan 
una guía integral para controlar el ritmo de la enseñanza, sino que tam-
bién los estudiantes deben cooperar activamente con el proceso del aula 
de los docentes y participar activamente en el aprendizaje en el aula. 
Además, los profesores deben comunicarse con los estudiantes a tiempo, 
comprender los problemas existentes en la práctica diaria, hacer un aná-
lisis integral de la práctica de los estudiantes y ajustar racionalmente las 
estrategias de enseñanza de acuerdo con los resultados del análisis.  

Por lo tanto, debemos combinar la teoría de la lingüística aplicada con 
la práctica en el proceso de enseñanza en el aula para cultivar talentos 
sociales, que también es el propósito de la enseñanza de idiomas. Por 
supuesto no importa el modo de desarrollo, sino que es necesario no 
ignorar el principio básico del lenguaje en sí. Sobre la base de la mejora 
de la enseñanza, el objetivo final de la enseñanza de idiomas es transferir 
mejor el conocimiento a los estudiantes y permitirles aprenderlo y 
usarlo.  
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