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RE SU MEN
Se ana lizan las re la cio nes de los sig nos con la rea li dad, la ma yor o me nor ade -
cua ción de las ne ce si da des de los ha blan tes res pec to de los sig nos lin güís ti cos 
que em plean. Es tas re la cio nes del len gua je son tam bién con el pen sa mien to
de una cul tu ra, pues el sis te ma de sig nos se adap ta a cual quier si tua ción cul tu -
ral. Se re vi sa esta re la ción des de Hum boldt, has ta Aus tin, pa san do por
Saussu re, Boas, Sa pir y Whorf en tre otros. La con clu sión para nues tro mun -
do ac tual es que he mos de ser fle xi bles y adop tar los tér mi nos téc ni cos pro ve -
nien tes de otras len guas (y con se cuen te men te otras cul tu ras, otras ma ne ras
de ver y, so bre todo, de nom brar la rea li dad). Las in no va cio nes, so bre todo
las tec no ló gi cas, en tran en otras cul tu ras con su lé xi co co rre pon dien te, es
inú til opo ner se a ex tran je ris mos im bri ca dos con las tec no lo gías que ne ce sa -
ria men te te ne mos que im por tar. Lo que sí te ne mos que ha cer es adap tar las
pa la bras de otra len gua a la pro nun cia ción de nues tro es pa ñol.

ABS TRACT
The  paper approaches the relations of signs with reality, the greater or lesser
fitting of speakers’ needs with respect to the linguistic signs they use. These
language relations are also with the thoughts of a culture, for the sign system
adapts itself to any cultural situation. The relation is reviewed from
Humboldt to Austin, including, among others, Saussure, Boas, Sapir and
Whorf. The conclusion for our modern world is that we must be flexible and
adopt the technical terms coming from other languages (and consequently
other cultures, other ways of understanding and, above all, naming reality).
Innovations, mainly technological, enter into other cultures with their
corresponding lexicon; it is useless to oppose these foreign words closely knit 
with the technologies we necessarily have to import. What we certainly have
to do is to adapt those words from other languages to our Spanish
pronunciation.
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El men sa je lin güís ti co im pli ca una de ter mi na da cap ta ción y or de na ción de la rea li -
dad. El len gua je co mu ni ca la ex pe rien cia que te ne mos de la rea li dad no lin güís ti -

ca, en la me di da en que nos es co mún con los de más usua rios de una len gua.
Ade más, el len gua je es el ins tru men to me dian te el cual, en cier ta ma ne ra, el hom bre
da for ma a su pen sa mien to, a sus sen ti mien tos, o a sus es ta dos de áni mo, sus as pi ra -
cio nes, su que rer y su ac tuar, y por me dio del cual re ci be in fluen cias del ex te rior; en
este sen ti do, el len gua je es el ci mien to más fir me y pro fun do de la so cie dad hu ma na.
Es de cir, el len gua je re pro du ce, por me dio de un sis te ma de sig nos la rea li dad ob je ti -
va y sub je ti va de los ha blan tes.

Las len guas no son un úni co y mis mo cal co de una rea li dad in va ria ble. Las len -
guas tam po co son no men cla tu ras, lis tas de pa la bras, aso cia das por con ven ción a ob -
je tos o a sig ni fi ca dos que exis ten in de pen dien te men te de la len gua. Cuan do se
apren de una len gua ex tran je ra po de mos cons ta tar rá pi da men te que esa len gua hace
dis tin cio nes de sig ni fi ca dos que no hace la otra len gua. Apren der el vo ca bu la rio de
una len gua ex tran je ra no es sim ple men te ad qui rir una nue va se rie de eti que tas y re la -
cio nar las con sig ni fi ca dos ya fa mi lia res, sino en trar en una nue va ma ne ra de ob ser -
var y per ci bir el mun do.

La aso cia ción que se da en tre la len gua y la rea li dad no lin güís ti ca es su ma men te
in te re san te, pues to que no se pro du ce de una ma ne ra di rec ta e igual en to das las len -
guas. Se gún la ex pe rien cia co mún a to dos los miem bros de una so cie dad, cada len -
gua or de na, cla si fi ca y ana li za esta ex pe rien cia co mún, y la en fo ca de una ma ne ra
par ti cu lar.

Vea mos unos ejem plos de esto:

Los tér mi nos para el co lor usa dos en las dis tin tas len guas no se co rres pon den
exac ta men te unos a otros. Evi den te men te exis ten di fe ren cias fí si cas en el es pec tro
del co lor, sin em bar go, las len guas lo di vi den en di fe ren tes for mas:

¤ en ga lés, glas ‘Z ona del azul y el ver de en es pa ñol’
¤ en hin di, pita Pue de tra du cir se en es pa ñol como ‘am ar illo, ana ran ja do o ca fé’
¤ en ruso, go lou bof ‘azul cla ro’
¤ en ruso, si nii ‘azul os cu ro’

Hay len guas que sólo dis tin guen dos co lo res bá si cos que co rres pon den a dos mi -
ta des del es pec tro; otras ha cen mu chas más dis tin cio nes que el es pa ñol. En es qui mal 
no hay una pa la bra para ‘ni eve’ sino que hay mu chas de sig na cio nes para los di fe ren -
tes ti pos de nie ve, dada la im por tan cia que tie ne este ele men to en su vida co ti dia na.
In clu so en len guas em pa ren ta das en tre sí los da tos de la ex pe rien cia se or ga ni zan de
una ma ne ra par ti cu lar en cada una.
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La es truc tu ra ción del vo ca bu la rio y la cul tu ra de pen den tam bién de la si tua ción
pe cu liar de cada gru po so cial. El fac tor más im por tan te para la cons truc ción del vo -
ca bu la rio de una len gua es la es truc tu ra de la cul tu ra en el seno de la cual esta len gua
es el prin ci pal me dio de co mu ni ca ción. Es de cir, los ha blan tes de li mi tan la rea li dad
de di fe ren tes ma ne ras, de acuer do con sus ne ce si da des prác ti cas, e in clu so ha cen
cam bios cuan do así lo re quie ren. Como en el caso de los es qui ma les con la nie ve,
cada co lec ti vi dad exi ge una es truc tu ra ción par ti cu lar del len gua je. Así, el ára be tie ne
mu chas pa la bras para dis tin guir di fe ren tes ti pos de ca me llos. Una co mu ni dad que
vive en una re gión sel vá ti ca ne ce si ta rá un vo ca bu la rio más ex ten so en cuan to al rei -
no ve ge tal para po der dis cri mi nar y apro ve char de ma ne ra ade cua da su me dio eco -
ló gi co. Un pue blo de pes ca do res, por lo mis mo, po see un lé xi co ic tio ló gi co muy
am plio que no tie ne por qué ser co no ci do por un ha bi tan te de zo nas del al ti pla no.
In clu so den tro de una sola len gua el vo ca bu la rio de un cam pe si no y el de un hom bre
de la ciu dad no es el mis mo, por que sus ne ce si da des ex pre si vas son dis tin tas. El de la 
ciu dad lla ma rá a to das las co ní fe ras, PINO, en cam bio el hom bre de la mon ta ña dis -
tin gui rá di fe ren tes ti pos. En es pa ñol, por ejem plo, dis tin gui mos ga llo / ga lli na, po -
llo; en cam bio no dis tin gui mos ni el sexo, ni la edad del águi la o de la go lon dri na,
por que la ga lli na tie ne una pre sen cia in du da ble en nues tra vida dia ria.

Por ejem plo, el niño pe que ño cuan do em pie za a ha blar lla ma dada a todo lo que
tie ne cua tro pa tas y una cier ta al tu ra: el ca ba llo, la vaca, el asno, el pe rro gran de y tal
vez la ca bra, el ele fan te, la ji ra fa, o el ca me llo que ve en el zoo ló gi co; o no dis tin gue,
por ejem plo, en tre las dis tin tas cla ses de agua como mar, río, char co, al ber ca, et cé te -
ra, sino que a todo le lla ma agua. Esto se debe exac ta men te al mis mo pro ce so por el
que lla ma mos águi la o go lon dri na a la vez al ma cho, a la hem bra y a su cría, es de cir,
nues tra prác ti ca so cial no nos in ci ta a dis tin guir los, y por tan to a nom brar los se pa ra -
da men te. Por es tos ejem plos pue de ver se que, al co mien zo, el niño sólo po see una
cla si fi ca ción ge ne ral para ani ma les o para agua, que poco a poco irá de li mi tan do se -
gún sus ne ce si da des, in te re ses y co no ci mien tos. En un sen ti do es tric to pue de de cir -
se que lo que no se nom bra ca re ce de exis ten cia dis tin ti va para el ha blan te. Por eso,
cuan do se crean nue vos in ven tos, se in tro du cen jun to con el vo ca bu la rio de la cul tu -
ra que los creó y, en ade lan te toda so cie dad que ac ce de al cam bio, adop ta esos nue -
vos pun tos de vis ta, jun to con sus es truc tu ras lin güís ti cas.

De lo an te rior, se des pren de que el sig no lin güís ti co se re la cio na con la rea li dad de 
una ma ne ra ar bi tra ria. Pues to que el len gua je es la fa cul tad del hom bre de re pro du cir 
y re crear, por me dio de un sis te ma de sig nos, la rea li dad que per ci be, y pues to que
he mos vis to que una mis ma rea li dad se per ci be de dis tin ta ma ne ra, es ne ce sa rio en -
ton ces ver la re la ción de es tos sig nos con la rea li dad. La ca rac te rís ti ca fun da men -
tal del sig no es ser ar bi tra rio, es de cir, la aso cia ción en tre una pa la bra y su
sig ni fi ca do es siem pre con ven cio nal; no hay nin gu na ana lo gía en tre la for ma y el
sen ti do, en tre la ex pre sión y el con te ni do. La fun ción del sig no es re pre sen tar algo
dis tin to de sí mis mo. En las len guas hay cier tas for mas lla ma das ono ma to pé yi cas en
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las que sí hay ana lo gía en tre la for ma del men sa je y su sig ni fi ca do: tic- tac, glu- glu,
fru- fru (tela). Aun que aún en es tos ca sos, la for ma que le da cada len gua a los so ni dos
en apa rien cia ono ma to pé yi cos es muy dis tin ta. Por ejem plo, en es pa ñol, el ga llo hace
qui qui ri quí [ki ki ri kí]; en cam bio en in glés hace cock- a- doo dle- do [ko ka dudldú]; y en
fran cés, co que ri co [ko ke ri kó].

Tam bién exis te ar bi tra rie dad en la for ma ción de las es truc tu ras gra ma ti ca les. De
la mis ma ma ne ra que en el lé xi co, las es truc tu ras gra ma ti ca les se or ga ni zan de dis tin -
ta for ma en cada len gua. Den tro de este as pec to no se pue de ver tan cla ro el re fle jo
de la prác ti ca so cial: ¿Por qué hay len guas que prác ti ca men te ca re cen del re fle xi vo?
¿Por qué es más im por tan te en las len guas in dí ge nas ame ri ca nas el as pec to ver bal y
por qué las len guas ro má ni cas le dan tan ta im por tan cia al tiem po? És tas son pre gun -
tas que no po de mos con tes tar nos. Tam po co po de mos sa ber por qué son tan di fe -
ren tes las si guien tes es truc tu ras sin tác ti cas:

¤ es pa ñol: me due le la ca be za
¤ fran cés: j’ai mal à la tête (ten go una mal en la ca be za)
¤ in glés: I have a hea da che (ten go un do lor de ca be za)
¤ ruso: u men ja bo lit’go lo va (en mi su fre la ca be za)

Es ob vio que cada una de ellas ex pre sa “vi sio nes del mun do” muy di fe ren tes,
cuyo ori gen es truc tu ral des co no ce mos por que se ha ol vi da do en mu chos ca sos.

¿Por qué en ni di vat, una de las len guas de la In dia, en la cos ta del Pa cí fi co, las di vi -
sio nes del día, la no che, el año, la ma ña na, el ve ra no, son ad ver bios de tiem po, sin
po si bi li dad de plu ral, de ar tí cu lo ni de po se si vo?

Hay len guas en las que hay tres for mas dis tin tas que in di can nú me ro, en grie go,
por ejem plo, hay sin gu lar, plu ral, dual. En cam bio, en za po te co el nú me ro se in di ca
ex clu si va men te por me dio de ad je ti vos que se agre gan al sus tan ti vo. Mu chas len -
guas, como el es pa ñol, dis tin guen dos ti pos de gé ne ro, mas cu li no/fe me ni no: pe rro - 
pe rra, ban co - ban ca; otras, tres, la tín: fe me ni no/mas cu li no/neu tro: rosa - leo -te -
mplum. Hay len guas en las que el sus tan ti vo se fle xio na, como en la tín y ale mán, de
ahí las de cli na cio nes.

Pue de de cir se que, sea o no cla ra la co rres pon den cia de las es truc tu ras gra ma ti ca -
les con la prác ti ca so cial, cada len gua or ga ni za su ma te rial en los dis tin tos ni ve les, se -
gún las ne ce si da des inhe ren tes al pro pio sis te ma lin güís ti co que en úl ti mo tér mi no,
co rres pon den a las ne ce si da des de los ha blan tes.

Vea mos aho ra la re la ción del len gua je con el pen sa mien to de ri va do de una cul tu -
ra. El hom bre con ayu da del len gua je dis tri bu ye y or ga ni za el mun do; del caos de las
apa rien cias crea un sis te ma or ga ni za do. Dado que el hom bre trans mi te esta or ga ni -
za ción idio má ti ca del mun do a la ge ne ra ción si guien te, por el len gua je re ci be tam -
bién una de ter mi na da vi sión de las co sas, es de cir, el len gua je, el pen sa mien to y la
cul tu ra es tán en una re la ción de in ter de pen den cia.
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Esto nos hace pen sar que la len gua en sí es un pris ma, pues to que nos acos tum bra 
a es truc tu rar los da tos de la ex pe rien cia de cier ta ma ne ra; pero, al mis mo tiem po, por 
las in fi ni tas com bi na cio nes po si bles en toda len gua, nos per mi te una to tal aper tu ra
men tal. El sis te ma de sig nos no está li ga do a cier tos es ta dos o si tua cio nes fi jas, sino
que su fle xi bi li dad le per mi te adap tar se a cual quier si tua ción cul tu ral. Es de cir, dada la 
ne ce si dad de ex pre sar una si tua ción, cada len gua lle ga por su pro pio ca mi no a una
es truc tu ra ción dis tin ta. Por esto, no po de mos de cir que hay len guas pri mi ti vas y len -
guas evo lu cio na das. Unas po drán ser más po bres lé xi ca men te, so bre todo por que
vi ven en una rea li dad más po bre, pero to das es tán en po si bi li dad de ex pre sar toda
cla se de con cep tos.

En tre los in no va do res en per ci bir las len guas como pris mas a tra vés de los cua les
se vive y se con tem pla una rea li dad, está Gui ller mo de Hum boldt, quien fue uno de
los pen sa do res más pro fun dos del si glo XIX en cues tio nes de lin güís ti ca ge ne ral. Su
con tri bu ción no es tan co no ci da como se ría pos te rior men te la de Fer di nand de
Saussu re, sin em bar go, a Hum boldt se le pue de con si de rar como uno de los po cos
lin güis tas que dio ini cio en el si glo XIX, a una nue va fi lo so fía lin güís ti ca. Gui ller mo
de Hum boldt, como su her ma no Ale jan dro, tuvo oca sión de via jar por mu chos paí -
ses y co no cer va rias len guas oc ci den ta les y orien ta les, y tam bién, al gu nas len guas
ame ri ca nas. Esto le dio la opor tu ni dad de com pren der me jor cómo cada len gua en -
fo ca su rea li dad de dis tin ta ma ne ra.

En su teo ría del len gua je, Hum boldt des ta ca el as pec to crea ti vo de la ha bi li dad
lin güís ti ca de todo ser hu ma no. El len gua je, dice, debe ser iden ti fi ca do con la ca pa ci -
dad vi tal que te ne mos to dos los ha blan tes de pro du cir y en ten der enun cia dos. Hace
re sal tar que el len gua je tie ne una ha bi li dad crea do ra, a la que lla ma “enér geia”, que
con tras ta con el mero pro duc to lin güís ti co al que lla mó “er gon”. Hum boldt se opo ne
a que las len guas sean iden ti fi ca das con los pro duc tos iner tes ana li za dos por los gra -
má ti cos; por eso las len guas son ac ción y cam bio. La ca pa ci dad del len gua je es una
pro pie dad esen cial de la men te hu ma na, que a tra vés del me dio am bien te, en el que
cre ce la per so na, hace sur gir una len gua. En vir tud de la pro pia na tu ra le za de esa ca -
pa ci dad men tal, las len guas son sus cep ti bles de al te rar se e ir cam bian do, adap tán do -
se a las exi gen cias de las cir cuns tan cias. Den tro de esta con cep ción, se pue de
ex pli car la par te cen tral y un tan to mis te rio sa del len gua je: la po si bi li dad que te ne -
mos los ha blan tes de ha cer un uso in fi ni to de los re cur sos lin güís ti cos.

Lo no ve do so de la teo ría de Hum boldt con sis te en que al mis mo tiem po que ad -
mi te que la fa cul tad del len gua je es uni ver sal, si gue el pen sa mien to de otros lin güis -
tas, como Her der, que con si de ran las ca rac te rís ti cas in di vi dua les de cada len gua
como ma ni fes ta cio nes de las pe cu lia ri da des de cada gru po so cial. Las ba ses ar ti cu la -
to rias para ha blar son co mu nes a to dos los hom bres, pero son úni ca men te una ma -
te ria pa si va para la es truc tu ra o la or ga ni za ción for mal del len gua je (in ne re
Spra chform). Esta “for ma in te rior del len gua je” co rres pon de a la es truc tu ra se mán ti ca 
y gra ma ti cal de una len gua y res pon de a los ele men tos, es que mas y re glas a que se so -
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me te la ma te ria pri ma del ha bla. La es truc tu ra se mán ti co- gra ma ti cal es co mún a to -
dos los in di vi duos, pues to que es una es pe cie de equi po in te lec tual inhe ren te al
hom bre, pero por otra par te, la es pe ci fi ci dad de cada len gua sir ve para iden ti fi car la
for mal men te y dis tin guir la de los de más idio mas. Este prin ci pio de or ga ni za ción de
cada len gua do mi na las es truc tu ras si lá bi cas, la gra má ti ca y el lé xi co. Que da a los lin -
güis tas y a los crea do res li te ra rios ex plo rar los lí mi tes má xi mos o el cam po de po ten -
cia li da des de la for ma in te rior del len gua je den tro de cada len gua. Hum boldt lle va
ade lan te el pa ra le lo en tre el de sa rro llo del pen sa mien to y el len gua je, y con clu ye que
la cul tu ra, el modo de pen sar y el modo de ha blar de un pue blo es tán ín ti ma men te li -
ga dos: “la len gua de un pue blo es su es pí ri tu y su es pí ri tu es su len gua”.

Para Hum boldt el pen sa mien to y la per cep ción se de fi nen y se vuel ven co mu ni -
ca bles por me dio del len gua je: el pen sa mien to y el len gua je son in ter de pen dien tes e
in se pa ra bles. Las pa la bras no son ró tu los o nom bres in di vi dua les, sino que al con -
tra rio, sir ven para de no tar una cosa y co lo car la al mis mo tiem po en una de ter mi na da 
ca te go ría del pen sa mien to. Las pa la bras de una len gua cons ti tu yen un sis te ma, de
modo que cual quie ra de ellas, cuan do es enun cia da, tie ne siem pre de trás de sí, toda
una es truc tu ra se mán ti ca y gra ma ti cal de la que es par te in te gran te. Esto quie re de cir, 
que de nin gu na ma ne ra es cier to que las di fe ren cias en tre las len guas es tén sólo en el
as pec to fó ni co; sino que di fie ren tam bién en cuan to a la in ter pre ta ción y la com -
pren sión que tie nen los su je tos ha blan tes del mun do en que vi ven. Po de mos ver con 
re la ti va fa ci li dad que este mun do de los ha blan tes, como el mun do pro pio de cada
uno de no so tros, has ta cier to pun to, cam bia cons tan te men te con las in no va cio nes
de toda ín do le que se van pro du cien do. Y así tam bién, tie ne que cam biar y evo lu cio -
nar la len gua.

La in fluen cia de la ma ne ra de pen sar de Hum boldt se hizo sen tir muy pron to. El
fun da dor de la psi co lo gía ex pe ri men tal, W. Wundt, en sus es tu dios de psi co lo gía lin -
güís ti ca y psi co lo gía na cio nal, se re co no ce in flui do por las teo rías de Hum boldt. Su
in fluen cia tam bién se dejó sen tir en la es cue la es té ti ca e idea lis ta a tra vés de las ideas
so bre in di vi dua li dad, crea ti vi dad y po ten cia li da des ar tís ti cas de cada len gua. Más re -
cien te men te, ya en el si glo XX, tan to en Eu ro pa como en Amé ri ca, sur gen va rias co -
rrien tes neohum boldtia nas. En los Es ta dos Uni dos, so bre todo en el cam po de los
es tu dios de las len guas in dí ge nas, se pue de tra zar una lí nea que co mien za en Hum -
boldt, pasa a Franz Boas, si gue con Ed ward Sa pir, y de sem bo ca en Ben ja min Lee
Whorf. En las len guas in do ame ri ca nas se apre cian muy cla ra men te los cam bios ra -
di ca les que se in tro du cen al ser in flui das por cul tu ras dis tin tas.

El lin güis ta que in du da ble men te si guió, en al gún as pec to, la teo ría de Hum -
boldt, en cuan to a la re la ción len gua je- pen sa mien to, fue Fer di nand de Saussu re,
quien pue de ser con si de ra do el fun da dor de la lin güís ti ca mo der na. Sus cur sos fue -
ron re co gi dos y or de na dos a par tir de las no tas de sus dis cí pu los des pués de su
muer te y pu bli ca dos en 1915, como el bien co no ci do Cours de lin guis ti que géné ra le. A
los pun tos de vis ta de Fer di nand de Saussu re tam bién se les ha con si de ra do el pro -
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duc to más pro fun do y a la vez más cla ri fi ca dor del po si ti vis mo de ri va do del si glo
XIX. Sin em bar go, su doc tri na es algo más que el re su men de una es cue la cien tí fi ca
su pe ra da. A par tir de su ri gu ro so y sis te má ti co des lin da mien to de va rias pa re jas de
con cep tos, Saussu re cla ri fi có el ob je to de es tu dio del len gua je y dio pie al de sa rro -
llo de la lin güís ti ca mo der na. Es tas pa re jas de con cep tos bien co no ci das son: len -
gua y ha bla, sin cro nía y dia cro nía. Pero, tam bién, su con cep to de sis te ma ba sa do
en la no ción com ple men ta ria de va lor es uno de los que más han con tri bui do a en -
ten der las len guas como sis te mas de pen sa mien to y de ac ción, y no sólo como me -
dios de co mu ni ca ción. Su con cep ción es truc tu ra lis ta de que las len guas son
sis te mas en que to dos los tér mi nos son so li da rios unos con otros, per mi te que las
en ti da des de los sis te mas lin güís ti cos fun cio nen. Por ejem plo, si ti bio tie ne un sig -
ni fi ca do es por que no es ni frío ni ca lien te, sino que tie ne una si tua ción in ter me dia
que le da su va lor gra cias a la exis ten cia de los otros tér mi nos. Lo mis mo los tér mi -
nos que son de cli na bles en al gu nas len guas, sólo tie nen va lor en re la ción con los
de más. El va lor con sis te en la so li da ri dad e in ter de pen den cia de una sig ni fi ca ción
con las otras sig ni fi ca cio nes; el va lor ema na del sis te ma e im pli ca en cada ele men to 
la pre sen cia con cre ta del sis te ma en su con jun to. La sig ni fi ca ción, como bien dice
Saussu re, no se debe a la re la ción en tre un nom bre y un re fe ren te ais la do. En este
sen ti do, es la pri me ra vez que se en fo ca el pro ble ma de sig ni fi car en el te rre no con -
cre to de los sis te mas de las len guas y no en el abs trac to de la ló gi ca que aís la todo
sig ni fi ca do del sis te ma.

Este con cep to de las re la cio nes en tre cul tu ra, len gua y pen sa mien to es mu cho
más pro fun do que el aso cia cio nis mo que se ha bía dado en tre los lin güis tas po si ti -
vis tas, los lla ma dos neo gra má ti cos. La po si ción de Saussu re está en la mis ma di -
rec ción que la for ma in te rior del len gua je de Hum boldt, que ya he mos vis to.2

Otro lin güis ta que con tri bu yó a de mos trar con clu yen te men te el va lor de las apro -
xi ma cio nes es truc tu ra les en tre cul tu ra, pen sa mien to y len gua je fue Ed ward Sa pir,
que de mos tró que los vo ca bu la rios en len guas dis tin tas, en mu chos cam pos, no son
igua les, no son iso mór fi cos: que en una len gua hay dis tin cio nes se mán ti cas que no
se en cuen tran en otra y, ade más, que de ter mi na dos cam pos pue den ca te go ri zar se de 
una ma ne ra to tal men te dis tin ta en len guas di fe ren tes. El ejem plo que sue len dar los
lin güis tas, al ha blar de esta re la ti vi dad se mán ti ca, es el de los tér mi nos de co lor que
ya vi mos an tes. Sa pir, con mu cha sa bi du ría afir mó: “los mun dos en que vi ven las
dis tin tas so cie da des son mun dos dis tin tos y no el mis mo mun do con dis tin tas eti -
que tas pe ga das” (como es el pris ma de Hum boldt).

Para vis lum brar me jor la re la ción cul tu ra, pen sa mien to y len gua je, tam bién de be -
mos en ten der que los sis te mas lé xi cos de cada len gua no pre su po nen ne ce sa ria men -
te una sus tan cia sub ya cen te. Por ejem plo, para nues tros pro pó si tos de
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ar gu men ta ción, las pa la bras ho nes ti dad, sin ce ri dad, ve ra ci dad, leal tad, fi de li dad, et cé te ra,
en tran en un sis te ma lé xi co con el con cep to vir tud. La es truc tu ra de este sis te ma de
con cep tos sólo se pue de des cri bir con base en las re la cio nes de sen ti do que man tie -
nen en tre sí sus miem bros. En sín te sis, las co rre la cio nes en el mun do se mán ti co de
las len guas no sólo pue den ser des cri tas con base en la exis ten cia de un re fe ren te,
sino tam bién por me dio de las co rre la cio nes que van mar can do en tre sí to dos los
miem bros de un mis mo cam po se mán ti co.

Uno de los pri me ros lin güis tas que ha bla del len gua je como ac ción, es Leo nard
Bloomfield. Para él, que se basa en si tua cio nes con duc tis tas tipo es tí mu lo- res pues ta, 
la len gua es lo que per mi te que una per so na pue da te ner una reac ción, mien tras otra
per so na tie ne el es tí mu lo co rres pon dien te. Su ejem plo es el si guien te: van por un ca -
mi no Jack y Jill. De pron to, Jill sien te ham bre y ve un ár bol de man za nas, y en vez de
ir a co ger una man za na para sa tis fa cer su ham bre tras la da su es tí mu lo a Jack, a quien
le pide que le trai ga una man za na. De esta ma ne ra, el es tí mu lo fue re ci bi do por Jill y
la res pues ta sa tis fe cha por Jack. Así, dice Bloomfield, “la di vi sión del tra ba jo y con
ella la la bor en te ra de la so cie dad hu ma na se debe a la len gua”.3

La len gua para Bloomfield tam bién es el so por te del pen sa mien to y la cul tu ra, y
de pen de de la fa cul tad hu ma na que tie ne toda co mu ni dad so cial para cons truir una
len gua. Las ac cio nes hu ma nas, en tre ellas las lin güís ti cas, son par te de se cuen cias
com pli ca das de cau sa y efec to en nues tro sis te ma ner vio so. Para que esto se lle ve a
efec to es ne ce sa ria, ade más de la fa cul tad fí si ca, el en tre na mien to y el há bi to. El
niño, por ejem plo, al apren der a ha blar, pri me ro emi te so ni dos; se gun do, imi ta so ni -
dos. En ter cer lu gar une el es tí mu lo al so ni do en pre sen cia (por ejem plo: a su ma dre
le dice, ma). En cuar to lu gar, apren de lo que es el ha bla abs trac ta, es de cir, nom bra la
cosa in ab sen tia. Por úl ti mo, apren de a ha cer lo bien para que le en tien dan y ad quie re
los há bi tos ne ce sa rios para ac tuar con for me a las nor mas con ven cio na les.

Aun que ya va rios lin güis tas y fi ló so fos ha bían vis to el len gua je como un me dio de
pro du cir ac cio nes, en los años se sen ta se pu bli ca una obra muy im por tan te del fi ló so -
fo in glés John L. Aus tin, su li bro How to do Things with Words. Ahí Aus tin acep ta que du -
ran te mu cho tiem po los fi ló so fos die ron como un pre su pues to que el pa pel de un
enun cia do lin güís ti co sólo po día des cri bir al gún es ta do de co sas o enun ciar o cons ta -
tar al gún he cho, con ver dad o fal se dad. A és tos Aus tin los lla mó enun cia dos cons ta ti vos.

Sin em bar go, el prin ci pio que lle vó a Aus tin a re vo lu cio nar la fi lo so fía del len gua -
je fue el pre gun tar se por otro tipo de ora cio nes. Él mis mo nos ex pli ca: “Es cier to
que los gra má ti cos han se ña la do siem pre que no to das las «ora cio nes» son (usa das
para for mu lar) enun cia dos: tra di cio nal men te, jun to a los enun cia dos (de los gra -
má ti cos) hay tam bién pre gun tas y ex cla ma cio nes, y ora cio nes que ex pre san ór de -
nes o de seos o per mi sio nes.”4 Aus tin ob ser va, tam bién, que no to dos los
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enun cia dos que pa re cen des crip ti vos sir ven para in di car al gu na ca rac te rís ti ca de la
rea li dad, sino que in di can sim ple men te, las cir cuns tan cias en que se for mu la el enun -
cia do o las res tric cio nes a que está so me ti do o la ma ne ra como debe ser to ma do.
Esto quie re de cir que no to dos los enun cia dos, ver da de ros o fal sos, son des crip cio -
nes. Apar te de és tos, Aus tin tomó en cuen ta ex pre sio nes que apa ren te men te po -
drían ser enun cia dos en un sen ti do ló gi co, pues to que tie nen ver bos en pri me ra
per so na del sin gu lar del pre sen te de in di ca ti vo en voz ac ti va, pero que los fi ló so fos
no to ma rían nor mal men te como enun cia dos, pues to que no po dría pro bar se que
son ver da de ros o fal sos. Sus ca rac te rís ti cas son, que es tas ex pre sio nes, pri me ro “no
des cri ben o re gis tran nada y no son ver da de ras o fal sas, y se gun do, que el acto de ex -
pre sar la ora ción con sis te en rea li zar una ac ción o par te de ella, ac ción que a su vez
no se ría nor mal men te des cri ta como con sis ten te en de cir algo.”5

Los ejem plos que Aus tin da son las si guien tes ac cio nes lin güís ti cas:

1.- “Sí, juro (de sem pe ñar el car go con leal tad, hon ra dez, et cé te ra”), ex pre sa do en el
cur so de la ce re mo nia de asun ción de un car go.

2.- “Bau ti zo este bar co Queen Eli za beth”, ex pre sa do al rom per la bo te lla de cham pa -
ña con tra la proa.

3.- “Lego mi re loj a mi her ma no”, como cláu su la de un tes ta men to.
4.- “Te apues to cien pe sos a que ma ña na va a llo ver”.

To dos es tos ejem plos in di can que emi tir esas ex pre sio nes es rea li zar de ter mi na -
das ac cio nes y que és tas no se con ci ben nor mal men te como el mero de cir algo, sino
que exi gen eje cu tar algo, por lo tan to, los de no mi na ac tos eje cu ti vos.

En sín te sis, lo que in te re só a Aus tin, fue la di fe ren cia en tre de cir algo y ha cer algo
con la len gua. De es tos pun tos de vis ta se de du jo que pro du cir un enun cia do pue de
ser en ta blar un cier to tipo de in te rac ción so cial, por lo que el tér mi no que sur gió para 
de no mi nar este tipo de in te rac ción so cial fue “acto de ha bla” (speech act). Sin em bar -
go, aun que no se ex pli ci ta, den tro de la teo ría de Aus tin pue den en trar ac tos no ver -
ba les o no lin güís ti cos que sa tis fa cen la de fi ni ción de Aus tin para ac tos de ha bla. Por
ejem plo, en tre dos per so nas el dar se un apre tón de ma nos pue de ce rrar un tra to co -
mer cial y, por lo tan to, ha cer un cam bio en sus re la cio nes mu tuas.

Aus tin, pos te rior men te, pre sen tó una dis tin ción tri par ti ta, que se con ser vó a tra -
vés de su con ti nua dor John Sear le y en ade lan te, en tre tres ti pos de ac tos de ha bla:

1.- Acto lo cu ti vo es un acto de de cir, es la pro duc ción de un enun cia do sig ni fi ca ti vo
“en el sen ti do fi lo só fi co de la pa la bra, es de cir, con un cier to sen ti do y una cier ta
re fe ren cia,”6 y que pue de ser ver da de ro o fal so.

2.- Acto ilo cu ti vo es un acto rea li za do al de cir y a la vez al ha cer algo: por ejem plo, ha cer 
una ase ve ra ción o una pro me sa, emi tir una or den o un rue go, for mu lar una pre -
gun ta, bau ti zar un bar co, et cé te ra.
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3.- Acto per lo cu ti vo es un acto rea li za do por me dio del de cir algo: ha cer que al guien
crea que algo es así, per sua dir a al guien de que haga algo, mo ver a otro a la ira,
con so lar a al guien en su aflic ción, et cé te ra.
Con vie ne dis tin guir muy cla ra men te lo que es la fuer za ilo cu ti va de un enun cia -

do de su efec to per lo cu ti vo. Esto quie re de cir que am bos son com po nen tes in de -
pen dien tes del acto de enun cia ción: la fuer za ilo cu ti va se re du ce a la con di ción de
pro me sa, ame na za, rue go, de cla ra ción, exhor ta ción, que emi te el ha blan te; en
cam bio, el efec to per lo cu ti vo de un enun cia do se re fie re a que se está ac tuan do di -
rec ta men te so bre las cre en cias, ac ti tu des o con duc ta del des ti na ta rio y, en mu chos
ca sos, se está es pe ran do al gu na ac ción con se cuen te de par te del re cep tor. Por
ejem plo, si Juan le dice a Pe dro ¡cie rra la puer ta! se pue de con se guir que Pe dro obe -
dez ca la or den y cie rre la puer ta, al obe de cer y ce rrar la puer ta te ne mos el efec to
per lo cu ti vo de una ac ción y no se debe con fun dir con su fuer za ilo cu ti va, que es
ha ber dado la or den. 

Todo acto ilo cu ti vo debe sa tis fa cer de ter mi na das con di cio nes de cum pli mien to.
La pri me ra es que la per so na que eje cu ta el acto debe te ner de re cho o au to ri dad para
rea li zar lo. Por ejem plo, una per so na no pue de bau ti zar un bar co di cien do sim ple -
men te lla mo a este bar co Li ber tad al mar gen de la si tua ción de enun cia ción. La per so na
que rea li za el acto del bau ti zo debe es tar au to ri za da para ha cer lo y pro du cir el enun -
cia do en el cur so de una ce re mo nia bien ins ti tui da. Si no se cum plen es tas con di cio -
nes pre pa ra to rias, el acto re sul ta rá nulo y va cío. La se gun da con di ción es la de
sin ce ri dad. Por ejem plo, si al guien bajo ju ra men to en un juz ga do co me te per ju rio al
de cir una men ti ra o algo que no cree, el acto ilo cu ti vo que da rá anu la do. Lo mis mo
su ce de cuan do se lle ga a con fun dir la cor te sía con la sin ce ri dad. Cuan do por sim ple
cor te sía al guien le dice al otro sin cre er lo ¡qué in te li gen te es us ted! el acto ilo cu ti vo
no tie ne efec to. En ter cer lu gar, la úl ti ma con di ción es la de ser esen cial. La per so na
que eje cu ta el acto se com pro me te por la fuer za ilo cu ti va de su enun cia do a man te -
ner cier tas cre en cias o in ten cio nes; y si pro du ce un enun cia do in cohe ren te con esas
cre en cias, o se com por ta de un modo in com pa ti ble con las in ten cio nes que ha bía
mos tra do, pue de ser juz ga do cul pa ble de in cum pli mien to de pa la bra o, sim ple men -
te, trai dor.

En re su men, de la dis tin ción de Aus tin en tre enun cia dos cons ta ti vos y enun cia dos
eje cu ti vos, nos que da lo si guien te: los enun cia dos cons ta ti vos son ase ve ra cio nes cuya
fun ción con sis te en des cri bir al gún even to, pro ce so y cir cuns tan cia y tie nen la pro -
pie dad de ser ver da de ros o fal sos; los enun cia dos eje cu ti vos, por el con tra rio, ca re cen
de va lor ve ri ta ti vo y se em plean para ha cer algo. Así, Aus tin de sa fió la con cep ción
res trin gi da de sig ni fi ca do que sos te nían los ló gi cos po si ti vis tas, se gún los cua les, los
enun cia dos to tal men te sig ni fi ca ti vos sólo eran las ase ve ra cio nes em pí ri ca men te ve -
ri fi ca bles; el res to de los enun cia dos se cla si fi ca ban como emo ti vos. Ésta fue la cau -
sa de que an tes de Aus tin y Sear le, el tér mi no emo ti vo se usa ra ade más de en fi lo so fía,
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tam bién en la crí ti ca li te ra ria de ma ne ra muy laxa, para re fe rir se no sim ple men te a los 
enun cia dos me ta fí si cos, sino a todo dis cur so que no pu die ra ser ve ri fi ca ble.

Po de mos ver aho ra que, lo que Aus tin ofre ce es una teo ría del sig ni fi ca do de los
enun cia dos en el mar co de una teo ría ge ne ral de la ac ti vi dad so cial. En rea li dad, su
teo ría del sig ni fi ca do, como la de Wittgens tein, y como la pos te rior de John Sear le,
pue de des cri bir se como una teo ría con tex tual del sig ni fi ca do, lo cual tie ne la ven ta ja
de crear un puen te en tre el abis mo que exis tió du ran te mu cho tiem po en los pun tos
de vis ta fi lo só fi cos, so cio ló gi cos y an tro po ló gi cos so bre la se mán ti ca. Tam bién hay
que des ta car que la teo ría de Aus tin so bre los ac tos de ha bla con ser va mu chos as -
pec tos vá li dos y pro ve cho sos de la se mán ti ca con duc tis ta. No es, de nin gu na ma ne -
ra, una teo ría con duc tis ta en sen ti do es tric to, pero tam po co es in com pa ti ble con una
ver sión am plia da del con duc tis mo.

Es ne ce sa rio te ner en cuen ta que mu chos de los ac tos de ha bla que he mos men -
cio na do son de ca rác ter uni ver sal, en es pe cial, ha cer de cla ra cio nes, for mu lar pre -
gun tas, or de nar, pe dir, son uni ver sa les, en el sen ti do en que son ac tos que se rea li zan 
en to das las so cie da des hu ma nas. En este sen ti do, no se pue de ha blar de con ven cio -
nes. Sin em bar go, hay cier tos ac tos de ha bla que de pen den de con cep tos le ga les o
mo ra les ins ti tu cio na li za dos, dis tin tos en cada so cie dad. El ejem plo de Aus tin de
bau ti zar un bar co es uno de ellos; otro acto con ven cio nal es pres tar ju ra men to en un
juz ga do, o bau ti zar a un niño en la fe cris tia na, o con fe rir un tí tu lo uni ver si ta rio.

Por otra par te, hay que dis tin guir7 en tre de cir algo en el sen ti do ple no de la pa la -
bra y ar ti cu lar o pro nun ciar sin com pro me ter se. Nin gún acto ilo cu ti vo se rea li za si el 
ha blan te no com pren de lo que está di cien do o si no quie re rea li zar efec ti va men te tal
acto. Pero esto no quie re de cir que su au dien cia no crea que sí se está rea li zan do un
acto ilo cu ti vo. Por ejem plo, si se nos juz ga cul pa bles de ha ber roto una pro me sa, no
se va a to mar en cuen ta si al pro me ter no so tros in ter na men te no que ría mos cum plir
con tal pro me sa, sino que se re mos cul pa bles de in cum pli mien to.

Pa san do aho ra a lo que es el cam bio en las len guas, ade más de todo lo que he mos
men cio na do en re la ción con los cam bios cons tan tes que tie nen lu gar en las len guas,
de be mos re ca pa ci tar so bre uno de los cam bios cul tu ra les y, por lo tan to, lin güís ti cos
más fuer tes que se han pro du ci do en los úl ti mos años. Esto es, el avan ce de la in for -
má ti ca y su lle ga da a cada es cri to rio per so nal de todo in ves ti ga dor. En la ac tua li dad
nos es ya casi im po si ble tra ba jar sin la va lio sa ayu da de una com pu ta do ra (tér mi no co -
rres pon dien te al con ti nen te ame ri ca no) o de un or de na dor (ga li cis mo que en tró ya al
es pa ñol de la pe nín su la Ibé ri ca). Re sul ta na tu ral que al mis mo tiem po que uti li za mos 
los ins tru men tos in for má ti cos de sa rro lla dos en su ma yo ría en los Es ta dos Uni dos,
use mos tam bién el vo ca bu la rio que nos lle ga jun to con el ins tru men to. Por ejem plo,
es aho ra muy fre cuen te de cir ac ce der (de ri va do de to ac cess); en via mos un e- mail, en vez
de un co rreo elec tró ni co; es ca nea mos un tex to o una fo to gra fía (de ri va do de sca nner), y
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has ta de ci mos, a ve ces, ti pear (de to type). Pero con tra ria men te a lo que hu bie ran di -
cho los aca dé mi cos y los pro fe so res pu ris tas de la pri me ra mi tad del si glo XX, hoy
na die pre ten de ya cam biar tec ni cis mos como mo dem, como fax y fa xear, como cd- rom,
o com pact disk, por pa la bras apa ren te men te más cas ti zas. La in no va ción que pro vo ca
los cam bios en tra en las cul tu ras con su lé xi co co rres pon dien te. Así ha sido a lo lar go 
de la his to ria; no es algo pri va ti vo de este fin de si glo, sino que es un fe nó me no na tu -
ral de toda in no va ción y de todo cam bio. Por ejem plo, cuan do el la tín era la len gua
lla ma da de cul tu ra, to dos los de más idio mas usa ban los tér mi nos téc ni cos la ti nos; de 
esa ma ne ra, el in glés, por ejem plo, está lle no de la ti nis mos; y en una épo ca su ce dió lo 
mis mo en tre el grie go y el la tín: los ro ma nos adop ta ron la cul tu ra grie ga más de sa -
rro lla da que la pro pia, jun to con su vo ca bu la rio. Esto nos deja ver que de be mos ser
fle xi bles y adop tar el tér mi no téc ni co que más nos con ven ga sin te mer que se tra te
de un ex tran je ris mo. Lo úni co que te ne mos que ha cer es adap tar las pa la bras de otra
len gua a la pro nun cia ción de nues tro es pa ñol.

En re su men, para con cluir, po de mos de cir so bre nues tra cuar te ta o quin te ta, len -
gua je, cul tu ra, pen sa mien to, ac ción y cam bio, que la ca pa ci dad lin güís ti ca del ser hu -
ma no es la que nos per mi te no sólo ex pre sar nues tros pen sa mien tos, sino tam bién
nos lle va a ac tuar en so cie dad. Sin em bar go, de be mos ha cer al gu nas sal ve da des des -
de la vi sión a la que ac tual men te han lle ga do las cien cias del len gua je. El pen sa mien -
to no es sim ple men te una masa amor fa como pen sa ba Saussu re, sino que, a par tir
so bre todo de las con tri bu cio nes de Jean Pia get y sus se gui do res, sa be mos que el
pen sa mien to es una ca pa ci dad inhe ren te al hom bre que, aun que pue de es tar mo di fi -
ca da por el idio ma de cada co mu ni dad lin güís ti ca, tie ne tam bién su de sa rro llo pro -
pio que in clu ye el len gua je y mu chas otras ca pa ci da des.

En cuan to al re la ti vis mo y al de ter mi nis mo lin güís ti co de Sa pir y de Whorf, hoy
ya no se pue de de cir que cada gru po so cial esté to tal men te pre de ter mi na do por su
len gua, sino que un ejem plo muy cla ro lo dan las len guas que ex por tan los im pe rios:
es per fec ta men te po si ble que pue blos tan dis tin tos como los his pa no ame ri ca nos o
los aus tra lia nos adop ten len guas como el es pa ñol o como el in glés como pro pias.
Con esto no que re mos res tar le, de nin gu na ma ne ra, im por tan cia al he cho de que
cada pue blo tie ne el de re cho de con ser var su pro pia len gua, pues to que de ella de -
pen de en gran me di da, su vi sión del mun do, pero no po de mos ce gar nos ante las
evi den cias de la his to ria: un gru po so cial ho mo gé neo no co rres pon de ne ce sa ria -
men te a un gru po lin güís ti co de ter mi na do. Por ejem plo, los pue blos in dios del sur
de Mé xi co en al gu na for ma cons ti tu yen gru pos con cier ta ho mo ge nei dad en tre
ellos, aun que no ha blen las mis mas len guas.

 Para po der en ten der la di ná mi ca cul tu ra- pen sa mien to- len gua je, de be mos tra tar
de com pren der cuá les son las ca rac te rís ti cas uni ver sa les, co mu nes a to das las len -
guas y cuá les las que son par ti cu la res a cada una. Tam bién de be mos dis tin guir con -
for me lo que nos han en se ña do en los úl ti mos años las cien cias que re la cio nan el
com por ta mien to so cial y cul tu ral con el pen sa mien to y con la len gua, que hay cier tos 
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mo de los de pen sa mien to y de ac ción que son co mu nes a va rios gru pos lin güís ti cos y
que, por lo tan to, so bre pa san la no ción de len gua. En esto úl ti mo, se ha es ta do in -
ves ti gan do con gran ri gor en los años re cien tes, en la lla ma da ti po lo gía lin güís ti ca, y
es ésta una veta que se debe se guir ana li zan do si que re mos com pren der la ac ción, el
pen sa mien to lin güís ti co, la cul tu ra y el cam bio.

En lo que res pec ta a con si de rar el len gua je como ac ción, nos pa re ce in dis pen sa -
ble se guir el ca mi no del aná li sis de las ac cio nes que se rea li zan me dian te el len gua je.
De he cho, si lee mos los pe rió di cos o ana li za mos la fun ción de los me dios ma si vos
de co mu ni ca ción, ve mos que es ta mos en un mun do lle no de ac tos ilo cu ti vos y que
como re sul ta do de ello las ac cio nes per lo cu ti vas de los lec to res o de los te le vi den tes,
en el me jor de los ca sos, se de jan per sua dir o con ven cer para cre er o ha cer algo, pero
en gran par te de la oca sio nes, tam bién los ac tos de ha bla lle van al re cep tor a re be lar -
se con tra ac tos per lo cu ti vos que pre ten den so me ter al oyen te como si fue ra un ente
sin vo lun tad y sin ra cio ci nio pro pios. Esto nos lle va a con si de rar que la ac ción, el
pen sa mien to y la cul tu ra, des de lue go, tam bién es tán ín ti ma men te re la cio na dos, por
lo que no po de mos es tu diar las ac cio nes y los cam bios que se rea li zan por me dio del
len gua je, sin to mar en cuen ta cuá les son las for mas lin güís ti cas pro pias de esos ac tos
en cada co mu ni dad lin güís ti ca o en cada gru po so cial. Len gua je, cul tu ra, ac ción y
cam bio es una re la ción in se pa ra ble que nos per mi te com pren der lo que es la so cie -
dad; no así el aná li sis ais la do, ya sea de ele men tos lin güís ti cos fue ra de con tex to, o de
ideas en tre sa ca das de la in te rac ción so cial, o de apa ren tes le yes del pen sa mien to que
se con tra po nen a la prác ti ca de la len gua y sus ac cio nes.

Por eso, nues tra ta rea debe es tar cen tra da en la re la ción de len gua, con duc ta,
ideas, pen sa mien tos, ac cio nes, reac cio nes y cam bios. Sólo te nien do en cuen ta este
am plio uni ver so, po dre mos en ten der lo que es la ca pa ci dad del len gua je hu ma no.
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