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del pen- 	El pensamiento tradicional, 

os estu- en los estudios del lenguaje, se 

rigen del extendió por un largo período 

entre las (hasta; el s. XVII), con algunas 

ados res- modificaciones propias de las 

rincipales realidades particulares, pero sin 

ia alrede- que se transformara el ca 

tural o con- prescriptivo y normativo 

palabras y guaje fundamentado 

esentan, de quema logocentrista de la con-

ca conciente sideración ontológica Ser. 

mología (2). «Las especulaciones lógico-filo-

al ser- 

—La presente reflexión preten-

de relacionar el desarrollo de 

.1 la lingüística corno ciencia del 

lengliaje, en 'general, y de las 

lenguas, en particular, con las 

teorías del conocimiento que 

han fundamentado ,lo modelos epistemo- 

lógicos del desarro116\de a 

corrido por por la historia de 

permite precisar cómo e 

construye en el pasado per 

las demás ciencias, se desarro 

la con los paradigmas del pensamt 

píos de cada época histórica. 

En esta 

samiento tr 

dios se ce 

le 

pala 

pecti 

preocu 

dor <je 

vencional 

los objetos 

donde surge 

y deliberada 

lahras (de ahí el 

elaboración 

y la Gramática, 

e hablar y escri- 

te». Predomina la 

El creciente interés por la in 

sobre el lenguaje surge de la im 

que adquiere corno sistema semióti 

configuración de sentido y elemento 

damental de la praxis social. 

LINGÜISTICA TRADICIONAL 

Hemos optado por diferenciar dos mo-

mentos que caracterizat9os estudios sobre 

el lenguaje: fa lingülistica tradicional y la lin-

güística moderna. 

ureza y elegt  

Lo terario, a tra 

pensamien-

unfa la razón 

bordinado a 

e pone al servi-

ógica en las indaga-

osóficas; pero, en el 

la lingüística, sólo hasta 

XIX se operan transfor-

iones. 

La primera, heredera del pensamiento 

metafísico entiende el lenguaje como la 

expresión del pensamiento (1), en corres-

pondencia con la dicotomía espíritu/mate-

ria (cuerpo/alma) y con la concepción de 

un pensamiento capaz de abarcar la totali-

dad a través de un sistema de ideas defini-

tivas e integradoras. 
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El siglo XIX estuvo caracteri-

zado por la investigación en 

Gramática histórica que desarro-

lló una teoría general sobre la, 

evolución de las lenguas, tenien-

do como fundamento el carác-

ter diacrónico de las mismas e 

implementó el método compa-

rativo que buscaba similitudes 

y diferencias y propendía por la 

formulación de leyes generales 

del cambio lingüístico. 

La tendencia de la lingüísti-

ca histórica o Gramática compa-

rada representa un cambio de 

paradigma social en las ciencias 

del lenguaje, al adoptar el. crite-

rio evolutivo, en concordancia 

con el desarrollo de la corriente 

positivista del S. XIX, pero no 

modificó el paradigma epistémi-

co, pues se mantuvieron las con-

cepciones tradicionales. 

LINGUISTICA MODERNA 

La lingüística moderna sur-

ge en el presente siglo con tres 

modelos que caracterizan su 

desarrollo: el Estructuralismo, el 

Generativismo y la corriente 

Pragmática con sus desarrollos 

tales como: la Lingüística textual, 

la Teoría de la enunciación, el 

Análisis del discurso y la Etno-

grafía del habla. 

Un análisis de cada uno de 

estos enfoques teóricos y meto-

dológicos nos puede proporcio-

nar un acercamiento al estado 

actual de la lingüística y sus pers-

pectivas en la búsqueda de la 

caracterización del lenguaje 

como fenómeno humano, social 

y cultural, y su inserción en el 

territorio interdisciplinario de las 

ciencias humanas. 

El Estructuralismo 

El Estructuralismo, desde el punto de 

vista epistemológico, se erige como here-

dero de la corriente empirista inglesa (de 

finales del s. XVII y del s. XVIII) y del posi-

tivismo (del s. XIX). 

En cuanto al primero, postula como fuen-

te principal del conocimiento la experien-

cia, a partir de la cual la conciencia cognos-

cente extrae sus contenidos. Para Jhon Loc-

ke, la experiencia es una necesidad del es-

píritu porque nada es posible de ser pensa-

do o conocido sin tenerla en cuenta. El em-

pirisrno rompe así el esquema metafísico de 

concepción del mundo al plantear la rela-

ción entre pensamiento y realidad. Sin em-

bargo, al eliminar la subjetividad, se niega 

cualquier posibilidad de conocimiento que 

no se derive de la práctica empírica. 

El positivismo representa el retorno a las 

bases del empirimo, renunciando conscien-

temente a la búsqueda de lo absoluto (el 

por qué) y optando por la investigación del 

cómo. Augusto Comte, su principal repre-

sentante, elige la palabra «positivo» para 

expresar su oposición a cualquier preten-

sión metafísica o teológica en cuanto a que 

ningún tipo de experiencia aprendida por 

vía no sensorial pudiere servir de base a un 

conocimiento válido. 
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En cuanto al método, se ope-

ra con los procedimientos induc-

tivos que van de las partes al 

todo y de lo particular a lo ge-

neral. El estudio de la lengua se 

sitúa en la estructura superficial 

de la misma. Se trata de deter-

minar el conjunto de elementos 

que conforman cada una de las 

estructuras lingüísticas y su com-

binatoria para constituir el siste-

ma. 

Se advierten, sin embargo, di-

ferencias en el desarrollo del 

estructuralismo lingüístico entre 

la corriente norteamericana, que 

se nutre más de los postulados 

empiristas, y la corriente euro-

pea, heredera del positivismo. 

Ninguna de la dos tendencias 

asume el método hipotético-de-

ductivo característico de los nue-

vos desarrollos del positivismo 

que va a servir de fundamento 

al modelo Generativista, al cual 

se alude a continuación. 

El generativismo 

El Generativismo, planteado 

por Chomsky 1957 en su obra 

Syntactic Structures, ha sido con-

siderado como la revolución en 

la lingüística. Desde el punto de 

vista epistemológico, sienta sus 

bases en el Racionalismo Carte-

siano, al enfatizar en el papel del 

lenguaje en la constitución de lo 

humano, postular su carácter 

innato y resaltar también el as-

pecto creador de su uso. Cons-

tituye, así, una ruptura epistemo-

lógica con el paradigma estruc-

turalista anterior, fundamentado 

en la experiencia al privilegiar 

la introspección del sujeto, para 

hacer explícito el conocimiento 

implícito que cada hablante tie-

ne de su lengua. 

Podemos resumir los funda-

mentos teóricos de la lingüísti-

ca generativa así: 

— plantea la existencia de 

universales lingüísticos, comu-

nes a todas las lenguas, explica-

tivos del carácter innato del len-

guaje y de la razón humana. 

— postula la diferencia entre 

competencia y actuación linguíS-

tica pero asume como objeto de 

estudio sólo los procesos sub-

yacentes y no el comportamien-

to linguístico efectivo. 

— especifica la diferencia en-

tre estructura profunda y estruc-

tura superficial de la lengua, dis-

tinguiendo así los niveles de lo 

implícito y lo explícito del len-

guaje. 

— por oposición a la linguís-

tica estructural, abstraída del 

sujeto hablante, enfatiza en la 

creatividad linguística que posi-

bilita la construcción del siste-

ma de la lengua a partir del do-

minio de principios generativos. 

El estructuralismo lingüístico, que surge 

con los trabajos de Ferdinand de Saussure, 

puede considerarse como el inicio de la lin-

güística moderna al abandonar la concep-

ción atomista de la lengua como sumatoria 

de elementos aislados y postular su carác-

ter de conjunto uniforme y sistemáticamen -
te organizado. La lengua es vista como sis-

tema de signos solidarios, inseparables en-

tre si o con respecto al sistema en su con-

junto. El valor de cada signo deriva de la 

presencia simultánea de los otros. De acuer-

do con los postulados positivistas, el esta-

do del sistema no supone términos absolu-

tos, sino únicamente relaciones internas de 

dependencia mutua. 

De acuerdo con Saussu re, (4) «en la len-

gua sólo hay diferencias». El signo lingüísti-

co es diacrítico, actúa a través de la diferen-

cia con los restantes signos y no evoca una 

significación positiva. Por consiguiente, la 

lengua sólo supone valores relativos. Las 

unidades del sistema abstracto, definidas por 

aus relaciones, oposiciones y diferencias, se 

articulan en combinaciones variables, con-

forme a ciertos principios que configuran 

la estructura del sistema. 

En resumen, la lengua es un sistema de 

signos, de valores y de relaciones (sintag-

máticas y paradigmáticas). El estructuralis-

mo en lingüística se constituye como un 

modelo descriptivo, al concebir la lengua 

como sistema cerrado„ completo en sí mis-

mo y que no conoce otro orden que el suyo 

propio. 

cuarenta 



La Pragmática, al abordar el estudio de 

la actividad linguistica como una parte esen-

cial de la acción humana, se hace congruen-

te con el planteamiento anterio' r. Centra el 

análisis en los «actos de habla» considera-

dos como las unidades mínimas de la co-

municación linguística, sobrepasando así el 

nivel oracional y privilegiando los contex- 

- tos de poducción y recepción. 

En la perspectiva de la Pragmática y otros 

desarrollos teóricos como la Teoría de la 

Enunciación y el Análisis del Discurso, la 

lengua es entendida', no sólo como sistema 

formal, sino además como sistema signifi-

cativo y actuativo (6). ato significa', asu-

mir la intencionalidad e intersubjetividad co-

municativas, como rasgos esenciales de la 

acción linguistica. 

En cuanto al 'método de co-

nocimiento, el generativismo 

asume en todos sus aspectos el 

hipotético-deductivo, caracterís-

tico de los desarrollos posterio-

res del positivismo. La indaga-

ción científica se produce sen-

tando hipótesis, de ser posible 

conforme a leyes universales 

cuya valoración se efectúa al 

comparar sus consecuencias 

deductivas con los resultados de 

las observaciones. El conoci-

miento abstraído de estos pro-

cesos debe ser sometido a los 

procedimientos de formaliza-

ción, sistematización y modela-

ción, característicos de un enfo-

que logicista en la lingüística. 

El modelo generativo trans-

formacional es un modelo ex-

plicativo, pues trata de estable-

cer los principios que posibili-

tan, a partir de un conjunto fini-

to de reglas, generar un conjun-

to infinito de oraciones grama-

ticales en una lengua. La Gra-

mática debe, entonces, consti-

tuirse en un modelo explícito de 

la competencia del hablante-

oyente ide.al. La idealización de 

la lengua, al hacer abstracción 

de los contextos de uso, consti-

tuye el aspecto más crítico del 

generativismo y da cabida al ter-

cer momento, caracterizado co-

mo la corriente pragmática. 

La Pragmática 

La Pragmática en linguistica 

surge de los estudios de la Filo-

soila del Lenguaje Ordinario 

(Escuela de Oxford) que otorga 

importancia a la praxis humana, 

al carácter activo del lenguaje y 

a su relación con el contexto de • 

realización. En este sentido se 

sitúa en la perspectiva epistemo-

lógica de la dialéctica. 

Para la dialéctica, «la actitud 

que el hombre adopta primaria 

o inmediatamente frente a la 

realidad no es la de un objeto 

abstracto cognoscente o la de 

una mente pensante que enfo-

ca la realidad de un modo es-

peculativo, sino la de un ser que 

actúa objetiva y prácticamente, 

la de un iridividuo histórico que 

despliega su actividad pr‘ áctica 

con respecto a la naturaleza y a 

los hombres y persigue la reali-

zación de sus fines e intereses 
dentro de un conjunto determi-

nado de relaciones sociales» (5) 

Los desarrollos de la lingüística, susten-

tados en la Pragmática, se constituyen en 

modelos críticos al establecer nuevas rela-

ciones entre la teoría y la práctica, el cono-

cimiento y la acción, el proceso y el pro-

ducto, el sujeto y el objeto, el ser y el deve-

nir, el discurso y la realidad, la estructura y 

la función. 
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La investigación del lenguaje 

corno praxis cultural, aplicada al 

campo educativo, puede enton-

ces proporcionar valiosos ele-

mentos para la comprensión de 

la manera como el lenguaje sir-

ve a los propósitos de «negocia-

ción de la significación» y la «crea-

ción de cultura),  antes que ser 

solamente instrumento de la 

transmisión del conocimiento.(9) 

Las anteriores consideracio-

nes nos han permitido incursio-

nar en el desarrollo de la linguis-

tica para constatar que se trata 

de un continuo devenir con rup-

turas, saltos, desequilibrios y ree-

quilibraciones, en una palabra: 

evolución. • 

NOTAS 

(1) Platón definió el lenguaje 
como expresión del pensamiento 
Logos por medio del Onomo y el 
fi/lema. El Logos fue traducido des-
pués como oración, el Onomo como 
el sujeto y el Rhema.como predica-
do. En: Bernal, J. Tres momentos es-
te/ores de lo lingüístico. Bogotá: Ins-
tituto Coro y Cuervo, 1984. p.17.. 

(2) J. lyons. Introducción a la lin-
guística teórico. Teide, Barcelona, 
1 981. 

(3) G. Mounin y R.H. Fiobins ci-
tados por lamiquiz en El contenido 
linguístico. Barcelona: Ariel, 1985. 
p.1 9. 

(4) Ferdinand de Saussu're. Cur-
so de Linguistica General. Ed.- Losa-
da, Buenos Aires, 1974. 

(5) Karel Kosik. Dialéctica .de  lo 
concreto. Grijalbo, Méjico, 1 978, p. 
25. 

(6) En el sentido propuesto por 
T.A.Van Dijk en: Texto y Contexto, 
Cátedra, Madrid, 1980. 

(7) Voloshinov, citado por David 
Barhurst «Memoria social en el pen-
samiento soviético» en: Memoria 
Compartida, Paidós, Barcelona, 
1992, p. 236. 

(8) J. Bruner. Realidad Mental y 
Mundos posibles. Gedisa, Barcelo-
na, 1988, Cap. IX. 	" 

(9) lbid, p. 137. 

En este nuevo paradigma epistemológi-

co, las operaciones cognitivas están reali-

zadas en la práctica de nuestro trato coti-

diano con las cosas y las personas; así, se 

privilegia la estructura intersubjetiva del len-

guaje que plantea relación consigo mismo 

(ego), relación con otro (alter) y relación 

con terceros. 

Con la superación del paradigma disci-

plinar y la adopción de la perspectiva inter-

disciplinaria, la lengua se concibe como 

práctica social y cultural. Desde este punto 

de vista, se considera que «la experiencia 

existe, incluso para la persona que la vive, 

sólo en materia de signos. No hay expe-

riencia pura o realidad a la cual hay que 

dar palabras después; el mundo a que nos 

enfrentamos está organizado por nuestras 

formas de representación.»(7) 

De acuerdo con Bruner, la postura cul-

tural de una teoría del desarrollo se refleja 

a veces en el lugar que le asigna al lengua-

je en el proceso de crecimiento. Se inter-

preta como postura cultural la manera en la 

cual la teoría relaciona al individuo en de-

sarrollo con la cultura en general, puesto 

que el lenguaje es la moneda en la cual se 

lleva a cabo esa relación.(8) 

Con la indagación sobre el 

lenguaje, asumimos el reto de 

acercarnos a la naturaleza huma-

na, construyendo a través de la 

investigación lingüística una con-

cepción de la sociedad y de la 

cultura que integre la actividad 

simbólica del hombre. 
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