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I{l lenguaje: F,lociones de semiótica

l. I'roblemas tle palabras

lil lcn¡.¡trajc cs algo que nos resulta tan
litnrili¿rr r¡uo generalmente c¡eemos que no
csr.trnrlc scctctos ni sorpresas, mucho me-
Ro$ lriltnl)¿lri" Sin ernbargo, ¿;qué podcmos
ltttccr cuanr.lo a lguien dice que "la verdadera
tk:ntocrnr:i;¡ consistc en cl gollicrno dc la
ntrryoría con rcspcto por la justicia social",
nohrc totlo, si después Ieemos que algún otro
Itrt rlicho <¡uc "la verdadera democ¡acia es el
gobicnro rJe la mayoría con la más estricta
llhcrtnrl rlc mercado"? ¿Encogernos de hom-
hnrs y rler:ir que es una opción ideológica?
¿lislurlinr algtin libro tituladcl "feoría de la
tlclnrtctar.:ía" que tal vez nos aclare el pro-
hlcnrn? Sín desdeñar las opciones anteriores
prolx)ncnros al lector tomar por otro cami-
nrr: el tlo irrvestigar, en una primera aproxi-
nrrtcirln, lns trampas que a veces nos tiende
ol lun¡¡uajc, y los recursos que el mismo nos

¡lt r tlx rrc:ion a.

2. lll lengunje

(lrsi t:onstilnlemcnte hacemos uso de
,rigrro,s. Itor ujcrn¡rlo, decimos que el humo
cs signo rlrl fuego o que la fiebre es sigrro de

enfermedad. Un signo es, entonces, una en-
tidad que, para alguien, remite a otra cosa. A
vcccs, los signos remiten a otras cosas dc un
modo natural, es decir, hay una relación de
tipo causa-cfecto tal que el signo, efecto, nos
rcmitc a la qausa. Por ejemplo, el hurno,
efecto, remite al fuego, causa. Por su car¿Íc-
tcr niltural, la relación entre un signo y lo
rluc el mismo dcsigna cs descubiorta ¡xrr r:l
hombre. Estos signos se llaman signos na-
turales.Pero,además de descubrir signos, el
hombre inventa símbolos, es decir, signos
convencionales. Así, por ejemplo, los
aplausos pueden significar aprobación y l<ls
silbidos desaprobación, o mostrarle la len-
gua a una pe¡sona puede significar que me
burlo de ella. El carácter convencional de
estos símbolos puede quedar claro si se
repara en que en algunas ocasionesn por
ejemplo festivales de música rock, los silbi-
dos si¡ven también como símbolo de apro-
bación o, en algunas culturas, mostrar la
lengua cs una forma de saludar. Asimismo,
las palabras son útiles símbolos, pues cierto
animal recibe el nombre de "perro" en cas-
tellano y "dog" en inglés.

Cuando los símbolos constituyen un sis-
tema, es decir, una totalidad organizada sc-
gún ciertas reglas, que siwe para la comurri-
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cación, estamos en presencia de unlenguaje.
AsÍ, por ejemplo, el casrellano o el inglés, o
el lenguaje de la medicina sorr ejemplos de
longuaics,. Todo lenguaje, por estar com-
puesto por símbolos tiene un carácter artifi-
cial, pero se llaman lenguajes naturales a
aqucllos que, como el castellano, el inglés o
cl chino, son lenguajes históricamente cons-
tituidos, es decir, formados sin dqliberación,
sometidos a modificaciones constantemcn-
te. El lenguaje de Ia matemática o el de la
lógica que estudiaremos un poco más ade-
lante son ejemplos de lenguajes formales,
rigurosantente construidos. A mitad de ca-
mino ent¡e los lenguajes naturales y los
formales se hallan los lenguajes técnicos
como el de la medicina o el del derecho, que
son lenguajes naturales con palabras estric-
tamente definidas. Comenzaremos por tra-
tar los lenguajes naturales, señalaremos al-
go en relación con los lenguajes técnicos y
en los capítulos siguientes consideraremos
los lenguajes formales que nos servirún para
aclarar algunos problemas que presentan los
prrmeros.

Sellamasemiótica a la disciplina que estu-
dia los signos en general. Iá semiótica se sut¡-
divide en tres ¡amas o puntos de vista que son
la sintaxis, la semántica y la pragmática.

Cuando al estudiar el castellano aprendi-
mos que "el sujeto debe concordar en género
y número con el predicado", aprentlilnos
una regla sintáctica de este idioma, puos la
sinta.r¿'s esfudia las relaciones entre los sínr-
bolos de un lenguaje con independencia de
su significado o de su uso. Cualquier lengua-
je natural tiene reglas sintácticas que seña-
lan qué expresiones son correctas en ese
lenguaje. Así, por ejemplo, la expresión
"muerto hombre una" es una expresión mal-
formada sintácticamente en el idioma caste-
llano. Las incor¡ecciones sintácticas pueden
tornar confusa una comunicación.

Cuando un jugador de fiitbol, en un re-
portaje radial, contestó .'me es inverosímil
jugar de defensor o de delantero',, violó una
regla semántica del castellano, la que atribu-
ye cierta significación a la palatrra,,invero-
símil", distinta de la significación de.,indi-
ferente". I-a, semántica estudia las cuestio-
nes rcl'eridas al significado o la rclación
entre los símbolos y lo que los símbolos
designan.

Finalmente, si alguien se dirige a una
mujer y le prcgunta "¿Es usted una soltero-
na?" y lo hace inocentemente, es porque
ignora el uso peyorativo con que se ernpiea
la palabra "solterona".l'a prügmórica estu-
dia los usos del lenguaje, sus efectos emoti-
vos y los aspectos sociales del mismo.

El lenguaje es
un tema de gran
¡nterés para
la filosofía
contempofánea

,y las ciencias
sociales.

Aunque es posible discutir la distinción
cntrc osl()s tres puntos de vista, en particular
c¡rttc ss¡nántica y pragnrática, o sea, la dife-
renci¿rci(in entre significado y uso de una
¡lulubra, su puerte t:onsiderarc¡ue la misma es
n)uy r,itil en una primera aproximación al
ton¡a, con¡o la c¡ue se está efectuando.

:Ar:tividadesl

I Scñular cuáles cle los siguientes son sig-
¡ros riltulllcs y crráles son símbc¡los:

a. La s¡rona do la ambulancia
b, Un nubanón negro
c, l"a [r/ ro¡a dol sornáforo
rl. [.a palabra'hubarrón"
o, Una persona llorando
f Una bandera

I ( lllsil ir:iu las siguicntcs reglas en sinrác-
licas, sr:rrlrrrliclts y l)l¿ullllálicils:

a, Lri pülabra "librito" tiene un efecto peyorativo,
b. t.u palabra 'bellota" designa el fruto del roble o

la ollc¡na.

c. La oxpresión "buenos d¡as" se usa para salu-
clar,

d, El adjotivo dobo concordar en género y núme.
ro cr¡rr t¡l sustantivo.

o, Al finül da una orac¡ón debe colocarse punlo.

' 3. l'}roblemas sintácticos

(bnro se señaló más arriba los lenguajes
natrrr¿rlr:s poseen reglas que establecen cier-
to li¡ur dc corrección y de incorrección y

¡rcr rttitcrr tlctcrnti¡lar cuÍlcs expresiorres son
sintfctic¡niente con'ectas en el lenguaje y
cuúlcs no. Así, por ejernplo, si se dice:

"Los caballo bianco estaban en el establo'

sc viola una regla sintáctica del castellallo

que establece que el artículo, cl susr¡¡nri
vo, el adjetivo y cl verbo dcllc¡l c(rncordu¡
en género y número. Esta cs urra rcglir
fornal, pues se descntientle ilcl co¡rtctrrt.kr
o significado concreto de las palahras y tlr
las situaciones de su uso. La sinfaxis, ul
estudiar las relaciones de los sílllbc¡lol
entre sí, con independencia dcl signil'ii:l-
do o el uso, se ubica en ur¡a perspsctivit
formal.

Consideremos esre título dc una noticiir
periodística:

UN BATALLÓN
EN LA PARADA

MILITAR

DE MUJERES.

Si nos atenemos al mismo pucrle irr
Ierpretarse que hubo una paradu ldr:rl'i
le) nrilitar de rnu.jeres en el quc huhtl u¡l
batallrin quc no se sabe c¡ud pur.licullr i

dad tenía. Al leer la noticia sc aclurir
q ue:

"Por primera vez en la celebración de la lech¡
patria desfilaron ante el palco ofrcial las aspiran.
tes al Cuerpo Profesional Fementno del Ejóruilo.
El apretado grupo de mujeres. . .'

Al redactar el título se conlerió un ct t'()t
sintáctico si lo que se deseaba cru anrici.
par el contenido expuestcr en el urticulo,
pues la expresión "de mujeres" no califiurr
a la parada militar. sino al térrnino "hlru.
llón".

Analicemos este otro caso que cs un
fragmento de un anuncio de un sclvit io tlr'
medicina pre-pa_sa:

SALUD PANATODOS
UN SEBV¡CIO PARA EL BIENESIAIl

DE SU FAMILIA

OUE NOS

ENORGUI.LECE

¿,De qué estariin orgrrllosos rrtr,\,1/,1//)
PAPá TOD0^9? ¡ Scrii dcl sclr ie iu r¡rrc lrr rrr

I

I

En esla obra
clásica, su autor

establece
la unidad

de la semiótica
y su distinción en

tres ramas:
la sintaxis, la

semántica y la
pragmattca.
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,lur o (lc lni f¡milia? En publicidad es un

t(.(:ruso hnhitual jugar con.este tipo de

rrrnhir¡iicdndcs de origen sintáctico.
r\l estucliar gramática se aprende la

sintlrxis rlc un [enguaje natural determina-
tltr. I n sllfrr.ris gtanatical es la sintaxis
rlt:l r:astcllano o la rlel francés o la clel

irlllrls, y, cn cada uno de estos casos es

tlistint:r. Pcro al lado de la sintaxis grama-
tit.'ul hay una sintaxis lógica que estudia
lrl'i e:itructutas o formas más generales de

los lenguajes y que puede constituirse en

rn si-stema cle referencia para los lengua-

i;;l *.,.,';lll" 
Así por ejemplo' expresio-

Todas las computadoras están embruiadas.
llo hay computadota.que no esté entbnrjada.

Si es una cornputadora. eslá embrujada.
No es cierlo que algunas c0rnpuladoras no estén

embrujadas.

v rltras expresiones similares del castellano,
cl inglés, el francés. etc. pueden considerar-
se como variaciones de una única forma
lrlglca:

Todo S es P

o, en un lenguaje lógico fbrnral que se estu-
clia¡á más adelante:

(x) (Fx I Gx)

que se lee "Para tod,.r x, si x tiene la propie-
rlad F, entonces x tiene la prnpiedad G",
donde F es la propiedad "ser una cornputa-
tlrrra" y "G" es la propicclad "ser una cosa

embrujada".
En los próximos capítulos se prescntatán

algunas nociones de lógica q.ue ayudarán a

aclarar algunas estructur&s de los lenguajes
naturales. Se rematca "ayudarán" porque
aunque a principios del siglo,\X se creyó que

los lenguajes lógicos podían suplir conventa-
jas a los lenguajes naturales, hoy se entiende
que los lenguajes formales sólo pueden con-
tribui¡ a aclarar los lenguajes natuales.

ffi Actividadcs

H A veces, una pequcñn difcretlcirr silllfcti-
ca puede tener importantcs cOnsccttcnciils
semánticas. ¿1Cuál es la diferencin cntlc l¡rli

dos oraciones siguientes'?

"El que canta, sus penas espanla'.
"El que canta sus penas, espanta".

lÍ ¿Oué interpretaciones distintl.rs,rriqitlit'
das en su sintaxis se pueden haccr rlc los
siguientes fragmentos?

a. "Los ministros de De{ensa, Felaciones Ex'
teriores y Culto e lnstrucción Públlca y

Justicia viajaron a Washington." Tttulo dé un

,Jiat¡0.

b. "Rrver y Boca empataron 2 a 2. Garcla Ios

dos goles de Boca; Díaz y Rossi, de penal,

los de Rivei'. fitulo de un diatio.

4, Problemas semánticos.
Ambigüedad y vaguetlad

Como se tlijn anteriormente, la sem¿inticn

estudi¿ la relacitin cntre los símbolos y l<t qr.rc

éstos desigrran, la semántica estudia la cuos-
tiírn del significado. En los lenguaies natura-
les el sign ificado de las palabras lo cncontra-
mos en los diccionarios. Pero. a veces. sur-
gen dificultades en relación con el significa-
do. Consideremr:s el significado de la pala-
bra "vela" tal como se encuentta en el diccio-
narir¡:

Acción develaropermanecerdespierlo. [, . .] 0uetpo

cilíndrimdecera, estearina u otra nlateria grasacon

una mecha en su interior, que sirve para afumbrar.

Conjunto de paños de lona, lienzo, etc., que, unidos

porcosfu ras e izados en los mástiles y desple,gados,

transmiten a una embarcación elimpulso que teci-

ben del viento.

Dixionaio Kaphtsz de la letryua espatlola.

Buenos Ajr€s, Kapolusz, 1985.

Pnlnhrns como
'Txlun0rafia' son

il¡lrúmfrdarnonle vagas,
es decir.

hil\/ rflriltiplori obielos a

In cullus no sabemos
ri rtplicarles o rto

lnl calificativo.
En la ilustración.

li. li.4nnol, Olfipl¿|, 1863.

Pintura
considerada

Pornográlica
en su epoca.

l.rrs ¡ralabriis t¡ue ticncn miis de ttn signi-
liritrlo scr tlenontinan antbigutts <t prtlislmi'
r'r,r. Son c.iernplos de palabras ambigLras-

"lin", "h¡utco", "café", etc. I-a mayor parte

rlr lrn vcccs cl c()ntexto pernritc evititr el

¡rlrhk:nra dc signitlcado que se plantea e n el

rrirso rlc las palabras ambiguas. Así' por

r:jt:rrr¡rlrr, si t.ltl trtarincrtl sc h¡llla cn alta nt¡r,
cn un vclcro, y recibe [a orclen "¡Suba la

vr:lirl" r:s tlif'ír:il r¡"re le surjan dudas acerca de

t'r riil r:s cl signi l rcado de la palabra "vela" en

('st(r ( olllcKto.
Sin cttrirrrrgo. en ocasiones lu ambigüe-

rlnrl prtctle ser menos grosera, rnás sutil. Por
cjr:lrr¡rkr, si alguien plantea si el azric;r es o

trr r tluh. c r:rtttnclo esti cn la az-ucarera' proba-

lllmn(:nto se itrgrese en utla discusi(rn sin l'in
ctr lir r¡ttc nl¡¡trttits personas argumenten qtle
(:lrelivlnrcrtte scr clulce es una propietlad
olritrlivl tlcrl lzr'icar y que el azúca¡ es dtrlce
crr t ttitkltticr larlo que se halle, a lo que otras

¡ 
rr x lt ;i t t r'ottlcsl it r <¡uc tltt [cc es u nlt scns:lc i rin

r¡ue cl¡nlirrrcnf amos los seres humanos y tal
v('/ ('lrus ¡ulitttalcs y que. en consecuencia,
ol ¡r¿rk:itl tto cs dulce cuan<lo está en la
[¿ilr'¡rrcr¡r. lin rr;:itlidatl, ocune que "dulce"

es rrna ¡ritlubrtt lrmbigua, que Por una parlc

si g n i l-i ca cierLLr c o,n po s ic i ó n .fi s i t' o t¡ u í m i c n

cn la quc prddominan las moléculas dc gh:-

cosa y por la otra parte una cierta s¿n¡¿rcirj¡r

qrre expcrintentantos gracias al paladar. F.n

su prirner significado, el azúcar es dulco

cu¡ndo estii en la azuclrera, en su seguntkl

sigrril-icrrdo. no lo cs.

Considcremos ahora cl signilicado tlo la
palabra "pomografía":

Escritos, dibuios, etc. dirigidos inlencionalmente

a provocar la lu¡uria. [. . .]

)¡ffi¡onaio Kapelusz de la lengua española

Ach el prohlema no es la ambigtiedadl
sin embargo su significado está tan poco

acotatlo que dldos cicrtos ohietos no estnrí-

¿rmos muy seguros acerca cle si dcben o no

ser considerados pomogr/rficos, cs decir, no

sabríanros si aplicarles o no Ia palabra- Se

llrmun vrtgrts a la.s pa*lltbras cuyo signilicatkr
eiimpiiciso. El tliccionario dice "Escritos,

dibujós, etc.", cabe preguntarse qué incluye

ese'ietc." ¿;fotograt'fas'?, ¿fil mes?, ¿estatui-
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llas?, ¿muebles?, ¿comidas? ¿Cómo saber si
están "dirigidos intencionalmenre a provo_
car la lujuria"? ¿Se le debe preguntar al
autor? Casi seguramente re$pondeiá que no,
que su intención es de carácter artÍstico.
¿Cómo determinarla inrención? ¿eué signi-
lica "lujuria"? Si un objerotiene la inr.nJión
de provocar la lujuria, sea lo que sea, y no lo
logra ¿igualmenr" es po-ogrifico? ¿y si el
obJeto provoca la lujuria de unos y no la de
otros?

Se podría pensar que una palabra como
"pornografía" es una palabra que se refiere
a.algo mas o menos complejo y que por esta
ctrcunslancta es vaga. pero, en realidad,
todas las palabras son en mayor o menor
medida vagas. Consideremos él objeto que
el lector está leyendo, sin muchas áudaies
un libro. Ahora bien, si este objeto ruviera
sólo 100 páginas, ¿lo seguiríamós llamando
un libro? Sin duda que sí; y si sólo ruvie¡a 20,
¿también?Quizás algunos vacilen ya, pero
otros pueden manlenerse firriles en que
igualmente es un libro. Ahora si tuviera sálo
S.^pá.ginas unidas con un broche, parece
difÍcil que se lo puecla seguir llamanio ,,li-
bror', ta¡ vez sería más razonatrle llamarlo
"fblleto". Pero ¿cuál es la frontera entr.e los
libros y los folletos? I

, Aunque en la vida ordinaria la precisión
del Ienguaje es más o menos suficiente y una
dosis de ambigüedad y rie vagueclaci son
utlles pues penniten expresamos con econo_
mía de palabras, hay ocasioncs en lus cu¡les
se pueden plantear problemas. lma_sinemos
que se quiera favorecer la fabricación cle un
calzado popular y que al efecto se apruebe
ula ley que establezca una exenciónimpo_
sitiva para las zapatillas, pero no pa.a ios
zapatcrs. En ese contexto utilizar simple_
mente ei significaclo habitual dei término
"zapatilla" puede acarrear bastantes pro_
blemas.:

Para estudiar modos de eliminar la ambi-

-rüedad 
y reducir la vaguedad de las palabras

es necesa¡io pasar al rcma de la definición
ariüque previamente consideraremos otro

problema que presenta cl signilicatlo dc las
palabras.

EAcüvidades I

I f.as siguientes palabras son anrbiguas,
consultar el diccionario e indica¡ para cacla
una de ellas dos significados y conitruir una
breve oración con cada pal,ibra dorrclc krs
signifi cados se confu ndan:

2) Comentario a un amigo: "Estoy cansado, hoy' nro levanté temprand.

f Ar¡¡rli¿¡rr las pulabras que se emplean en
cl sigrricrrtc ar¡uncit¡ desde el punto ds vista
tlc su unrbigiiudarl y/o vaguedad. ¿Qué pro-
blcrrtls ¡xxl'Íar) prescntarse al extraer con-
clt¡sir¡rtcs rlcl sontleo efectuado?

¿cóMo NOs vEMos
I OS ARGENTINOS?

¿Tfmidos o alreviclos?

¿'l rabnjadores o vagos?

¿ Donlocriiticos o autorrtarios?

¿Vorar;us o montirosos?

¿Divortldos o aburidos? |

tlsdi0 0onlinontal, lunto a Burke-lnvestigadores
y ururlistus du nlorcado S.A. realiza periódica-
monto sondoos dn opinión sobre los temas que
nos lnl0rosíln ü l<ls argentinos.

5' Slgltllit:ntlo )' rcl'crencia.
l ,t rrgrrrlic .l' rcl¡lidad

l¡orll lu ¡lerrslrsc qrrc si urra palabra sig-
ttil iel ul¡lrr, lr rr¡isl¡rir tlcbc rclcrirse a algo
cxirilcutc, Si cl srgrril'icrtkr clu¡rcnde de, <r

erl¿i virutrl¡rrLr col¡ la lclacitil¡ entre la
¡ltlulrln y srt rlcsigrratlt), I)arcce que debe
Ittrlrcl trl¡rrr u lo t¡rrc se r¡:l'iclc la palabra.

l,os rlistirrtt¡s lcrr_uuajcs rraturales po-
srrc¡l l¡irlirlr¡'ls ¡lrru nonrbrlr <tlrjctos. Así,
¡rol c.jcrrr¡rlo, ll ¡ralltrru "vela" tiene un
si¡lrril'icitrlo {cl quc le asigna cl dicciona-
tio) ¡, sr": lclicrc a ciertos objetos de tela o
ccrl. llity, clt la rr:alidacl, vclas que sirven
¡ltlrr ttlurrrlrrul.r vclls t¡r,rc sirvcrr ¡rara int-
¡trrls:rr' ;r rur llar ir¡.

l;rr gcrrcrul, las palabrus, o al nlenos Lrs
I sustir¡rtit,os tlc r¡ue nos valcnros cot¡diana-
ttturttc, curnpler) con estas dos condicio-
ncs: tir:nc¡r un rlc,si.grrrtrlo,,es decir, signi-
I it'lln uil;l cantirliril dC n()tils Caractcrísticas
( lils t¡trt: ss cl)cucltlran en el diccionario) y

además tienen una"rafllrcncia.e un reJe-

^ r€ r! q, 9t_dggir, h"qy gU9t9s_qye sarisfaccn
las características señaladas por el desig-
nado.

Sin embargo, auqqqg" !4¡¡¡¡lqprtg pt¡r

"Li9!-q-he.tlo 
de perrcnecer a una lengua

ti9¡en !9¡ig4ado, no rodas rienen refereu-
Le- 4sí, por ejemplo, la palabra "cíclope"
designa a un gigante que tiene un solo crjc-r

en la frente, pero no tiene referente, en la
medida que no hay objetos que satisfagart
las notas características señaladas.

Hay entonces, palabras ambiguas que
nombran objetos de disrinras clases, pala-
bras vagas que no se sabe si aplicarlas o no
a ciertos objetos, palabras que tienen (le-
signado y referente y palabras que, arin,
que tienen designado no tienen referente.
En realidad, desde el principio nos estü-
rnos refiriendo a las palabras ger erale:; o
tutiw¡sales.que no¡nbran clases o colce,'
ciones de individuos, iomo."perro", por
ejernplo, y no a las palabras individut¿le.s
que nombrln u urr ribjcio deiern¡inado a

truvés dc un nolllbrc ptr-rpio, corno "Octl-
vio" o de una descripción definida. "el
perro de nri hernrano Horacio". Poner un
nombre individual a cada cosa del mundo
sería una tarea infinita o humananrente
inabor¡lable, reservanros no¡ltbres propi os
para referirnos sólo a objetos que por al-
gún motivo nos importan: personas colr)o
"lr4aría Julieta" o "Ana Inés", perros coulo
"Octavio" o "Rin Tin 'fin". ciudades cu-
mo "Posadas" o "Mar del Plata", etc. pcro
no tenemos nombres indiviriuales parr
nombrar, por ejemplo, cada cucaracha,
cada pelo de la cabeza, etc. En realidud,
teneüros palabras generales o universales
para nombrar clases de objetos que nos
interesa nombrar como la palabra "tigru"
para nombrar a ciertos felinos o "felirlr¡"
para nombrar ciertos aninlales, o "ani rnll"
para nombrar a cicrtos scres vivos, clc.
pero tarnpoco tenemos una palabra pilr'a
cada clase de objetos; por ejcrtr¡rlo, lo
tenenros una palahra, al me ¡rr¡s cn c.rstLi.

a. berenjenal
c. concentrar

b. ,bomun¡ón

d. rico

I En los siguientes fragrnentos se han
deslizado ambigüedades, ubica¡las y expli-
carlas:

...si un individuo practica el bien, se hace más
bueno. A la inversa de lo que repite el aforismo
popular de que el hábito no hace al mon¡e, a
menudo es el hábito, precisamente, quien sí hace
al monje, o lo ayuda a reconocer colidianamente
su condición.

Agu¡n¡s, M. Catla espaÍanzada a un genere!.
Buenos Ares, Sutia¡neÍrcand-ptdneta, I ggZ.

Proleson Arislóteles se plantea cuál puede ser el
fn propio de la vida humana. A Uds, ¿qué tes
parece, cuál puede ser ese fin?
Alumno:Lamuetle. Elfin de la vida humana es la
muerte.

I Describir dos contextos y construir ilos
oraciones con cada una de las siguientes
palabras de manera tal que en el pririer caso
la palabra esÉ usada va_gamente 5, en el
segundo no.

"temprano", "mucho calor,', "democracia',,,buen
gusto", "libertad". 

..

Ejemplo:

1 ) lnstrucciones de ungeneral a un subordinado:
"Deberá lanzar el ataque temprand.

I
-",. ".--,_'-**.-",1
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I{ay cosas oara las que no
lenernos Dalabras oue
las nombren y tendhros
palabras para nombrar
cosas que no exislen. La
relación .ontre lenguaie y
realidad es completa,
En la rtustración, fotoqrafia
tomada
a lravés
de un microscopio
e{eciró¡ico.

llano. para nolnhrar la .,plrrtc t|: la plrrcrl
que rodea el marco rJe una ca.ja firerte.',
pero podernos inventar una. tampoco te-
nemris una palabra para nonrbrar al ..tigfc
de piel r:olor naranja r¡uc vive en cruti verió'..
v. si nos hacc ftrlta iqrr¡rlllrentt: porlerrros
rnventar un¿r para nortthtar a este lipo (lc
tisres. Esto tantbién nos llcvn al tc.rnii de la
rlefinicirín del qrre ¡rasantos ¡ oc¡pilgtos ¿t

continuación. Sr¡lurnente clitanros c¡rre la-
nrcntahle o afbnunudrnlentc no sc rla rrna
cr-rrrespondenci¿r hiunír'oca entre lengun je y
realidad de modo que a cacla patritrri ti:
forresponda llna cosa y a cada cos¿t una
palahra. Por el contr.ario.,tenenros ¡rallbrls a
las que r-o conesponden-Cosas y cosils panl
las cualés no iérieiiros'palabrás: Tnnlüidn
ocurre, lo citlisiiieraremos más adelante, r,¡uc
fenemos, a veces, más de una pal¡bra pftla
nombrar una misma clase de obietos.

E*M,,\ctivirlarles MMd
I En las siguientes pirlatrras seilalar cu¿.rles
son palabras de clase y cuáles son cle inclivi-
duo: en las prinreras sehalrr cu¿iles tienen
rle signad0 v lclerentc':

a) Televisor
c) [a Plata

e) Centauro

b) Napoleón

d) Escoba

f) Maceta

6, l,a rleli¡¡icirin informativa

.Definil una palabra es expresar su signill-
carlo o, fil rrenos. tanto de riste como 

-baste

para su cmpleo "nonn¿1". El diccionario de
uiln lengnt conticne la clefinición cle las pala-

T6 tl

lrrirs rluc inlr¡¡nrn cs¿t lcngua. f_as clefinjcio_
Irr,s rlr,1 rlic:t.'iolr¡do son verbales, es clecirF t'slrilr ('r)nslnli(lits con palabras, e infonnati-
lrr,\' lx)t{luc las nlisrnas infbrman acerca clel
sirlttiliclxlo (luc rrn¿r comunidad lingiiísticl
otr)rll;t il lns palabris. SLrele ocunir-que los
rlir:r'ion;rrios c()ntcng;rn palahras (luc yx njt-
rlir r,.lnPlctr. conlo por ejernplo. ..ihrp",
l)rulrla rlc vcstir. con mangai ajustadai y
I lr ll l¡t (:r )l til..." y ( 

¡r rc ¡ror cl contrariir" palabriis
r il:is 0 il tr.nr ¡s tr.t.ir:ll tcs v enlp lcí.ltl:rs a l n tcl ros
lxrl trnlr lrlu tr: tlt: ln curnunidac{ lingüÍstica no
l¡irv¡lrr riirL r inc,or ¡rornrlns al <liccioñariocr¡mn
¡ror r. jcrrr¡rL r "l r rlr:llo", crrn cl significado de
"ltllrrt il itl¡liltr:iltit'0",r "plilidl", con c,l sie-
ltilir'rrrhr rl(. "tt irtt:/1" o ril¡l,r purccido cn ei
Ilrlrl¡¡ r[. lu,l jrivertr.r, Olrits, cn cilnrbio, son
Irlllrrir l¡t¡,,tnrrr r lir.t.iorr¡tr,io rlr: lcngul cspa_
tlr tllt lr rttto t t.l-lir r¡¡r I isrrr¡s. cs rlccir, ¡ralatrins
rlllr' ltr'ilr'll ilil',t¡r¡¡ili,.'',¡,, |lfl¡it hrs h;rhliilltcs
rlr,lilt rlIlr,tiltiltrrrlil ¡rttts r) tcl,itiil. (.0il1r) l)oI
r'jt'rrr¡rlo, "lllilrutr.¡i¡ri l\r¡¡,. Ilru¡1, lrih.rc tlc
r'¡tlttr' tr,llru¡trhr r.ril l)ln t¡lll¡trhl y llrtr,vo v
l¡il,r' 11,tll, r.tt r'trrrlt¡tttIt ,'¡t,,il, r,il:til¡10 ilil¡r
llltl¡tlrtit (,,i iilr ilt|illilrl¡t ill rltr,r iilrt¡rti0 lit r[,
Itltir'¡{in r[, lru trrlc¡lli¡ ittlntlrlr ¡olrrr. t,l cil,lri
lir'rrrIr t1rrr. r'l¡tlrt l¡lltrrt¡irlrrrl litr¡tlltstillr ll
rrflrllr | ;f f,'r¡l lt¡ll¡ltl¡t lil tllt t i(,ttt¡tt, It,t.ttt:t,
.tt ¡¡tt i l ttt uh tl, t¡t t Intt!nlt r

I h. r¡¡r¡l rh,l ltrlr,ltil iltl{rt lu¡tllvrt ¡urr.r[. rlr,
lir':rt.r¡trl c¡ t,r.lrl¡rrft.trr, rtt lrr rrrr,rliilit t,rl¡rlr
lil.ilrrr¡rt¡r ittliltil¡¡t el rl¡ltrtllr rtrhr rlilr, iilr
Itltlrl¡tttllr rlr' tilrt r.olltuttkl¡rrl lllrlflll,tlr tr k,
¡t.iilirr¡r¡l ¡t ln¡t ll¡tllll¡t, |tor ¡,lr,lllihr. lrt rh,l ¡

nir'iorr rlr. "iltnil¡tUlillt)', r ttntrt ,,liltt, {llr.
itytulrr ctr l¡t lrrlqrt V lllrir ntlll,ilr,lirs,1,,1
¡tllrr" r.li t,r'trl¡ult.ltt, Itilrntt¡ri r¡trr. r.lr lrrlr,o
scriirllr r¡rr r,l ,rl¡lnllh,nrkr rh. .in¡olti¡r,, 

r.*
"t'rtrt¡r rk,rililltlrtr, loil¡t, rlr,, ¡rrrrrr Ititlos tttrtv
¡ 
x,t 

¡ 
r rc fl rr",
Al relrr¡1r.r ,ii¡¿rtilk.rrrkrs yl (.ti:ilutlr,s lit

t lt'l i rticfu il¡ i tr l or.rrt¡tl iv¡r rro rror ¡x.l nrr lc l,sol
vct. krs.¡rrnlrh.rrrrrr rlr rtnlll¡trlt;rlltrl ¡l v;ll,lrc
rllrrl rkr l;rs ¡lrl:rlrr:rr. rri llns posilrllitlr iltt(¡lu.
cil' ililr.vits lllt.llllll¡ts: ¡rrrrit cllo, l(,n(,iltos (lltc
frilsílr ít oln) ti|o rk: rlrlittit.irirr r¡rrrr sc tlcrio_
nlin¡r rlcl irricirilt (.st¡l)ul¡li vit.

7. La definición estipulativa

S upongamos que decidimos lo siguic n tc,
"llamarenlos 'marcón' a 'la parte <ie la
pared que rodea el marco de una caja frler-
tc"'o "llamaremos 'rigrín' al ,tigre 

de piel
color naranja que vive en cautiverio' ", cn
este caso habremos dado sendas definicio_
nes estipulativas. Una dcfinición est¡pule_
livn cs ar¡trcll;t en la qrrc sc invc¡lt:r un;l
palabra o se torna una palabra preexislenlc
¡, se le estipu la o asigna por decisión propi a
un cierto significado. Los dos ejernpios tjue
sc rlieron lo son delcaso en el que seinvrjnta
una palabra. pero. también se pueden dar
definiciones estipulativas de palabras pre_
exjstentes, por ejemplo. ,,se denorninar;í
'libro' a 'un conjunto de no menos cJe 4g
páginas impresas y encuadernadas que no
sea un¿ publicación periódica' ". I a del ini-
cirin estipulativa se caracteriza port¡uc Irr
encatrez¿r una fórmula del tipo. ,,llnnla_

nrr)s...", "sg denomina...", ..llamaré...,', 
etc.

f:slc tipo rlc rlcl'inicioncs no prrr:tlcn sr:r
vcrriirtlcnri; ni lalsils. y¿r (lltc no d¡ccn lo (lr¡c
u.nir palabra siunifica. sino que proponen Llll
siqrril'icutkr |ara una palabra. Cbmb contrn-
l);rrti(1il. lrr,i rlt:linici()ncs cstil)ulrtivits puc_
(iL'll sor' r.\itt).\tt.t r) constituir lantcnti[llcs
li (t( tt,t!,\'. Ar¡lrliccnlos los ejemplos ante-
t iot ntcnlc litrnttrlarjcls.

I ,tr rh.ljtrir:irirt r¡rrc propone entcnder, por
"rnlr r'rilr" l "ll ¡rnrtc rlc la pared qt¡e ro¿letr
rnur r'ir jrr lirrr tc" ¡rotlría, ¡xlrejcnrplo, serútil
l)¡tr¡l unlr hl¡lrla tlc ladrones que se iietlicara
lt tolrirr cr¡¡iils fitcr-tcs. Suponiendo que el
"ntorlr¡s o¡rr.:rarrdi" de la bancla luert ¡ierlir_
r itr oon trilludl'os la pared que rodea eI lnarco
tkl l;r c:rja fuerte para acceder al tesoro, para
krs latlrones sería útil poseer una palibra
t:olno "lnarcrin" que funcionara como una
rtbreviutura de "la parte de Ia pared que
lodea una caja iuene" ¡r, porejeniplo usarla
cn oraciones del tipo "El marcón cle la caja
clel Banco de Relqrano es duro y tendremos
que usar las mechis especiales'i. Si la forma
de o¡rcrar de estos ladrones se generaliza a

/
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otras bandas, los periodistas difunden la
palabra "marcóu", los gerentes de bancos
consultan a los arquitectos acercÍr de cómo
rcfotzat los marcones, y estos últimos Ia
adoptan, la defi nlcjln_g;¡ipular ivo se.lrans-_
foltllLüdo-r oi¡Eiára, al menos, una
parte de la comunidad lingüística de habla
castellana. podemos p."d, q;;;;;hil;
las definiciones que hoy son i¡tformativas
fueron, en sumomento, esüpulativas exitosas.

. .I¿ definición que propone llamar..tigrÍn"
al "fere de piel color naranja que viv-e en
cautiverio" no parece que vaya a constituirse
en un éxito. ¿Tiene algrin interés nombrar a
esta clase de individuos? ¿En qué ocasión
qÍnploaríamos esta palabri? ¿eué propie-
dad, én algún sentido relevinte, poOiian
tener los tigrines? Se pueden inventir pala-
bras para denominar a..los Iápices rojoi que
rniden menos de cinco centíá"tro, a" fuigo
y que tienen la punta quebrada", .'los jug*a_
dores de ñitbol quejuegan en un club y ón
sim¡ralizantes de otro',, etc. pero no parece
que las mismas fueran a tencr aplicación y
sería Conveniente no intentar engrosar inne_
cesariamente los diccionarios qrie ya suclen
ser l)astante voluminosos.

Fínalmente la definición que estipulati-
vamente- establece que,.libro', signil'icará
"un conjunto de no menos de 4g páginas
impresas y encuadernadas que no sean una
publicación periódica',, conitituye, en realí-
dad, una definición propuesta en biblioteco-
Iogía para la clasificación del marerial bi-
bliogrrífico que se guarda en las bibliotecas.
Fs importante hacer notar que esta defini_
ción de "lib¡o" se relaciona con la de ..revis_

ta", "folleto", etc., es decir, son definiciones
que establecen una suerte de,mapa ,emán-_.tico en el cual se delimitan-ffiiñadol
cntre palabras que pueden tener un signifi_
cado parecido. Esta tarea se realizz al ábor_
da¡el estudiode un tema en unadeterminada
disciplina. As( porejemplo, en el derecho se
define estipulativamente el significado de
términos co_q-ro "ro!o",,.hurtó',, ..asalto,',

etc. que en el lenguaje natural son ambiguoi

y vagos. Merced a este tipo de definiciones
se elimina la ambigüedad y redirce la vaguel
dadde las balabras y se cónstituyén lbíqué
habÍamos llamado lenguajes técnicos,'cs
decir, los lenguajes conro cl de la nrcdicin4
e!{-e¡echo o la bibliotecología que están
conformados por un lenguaje naruial al que
se Ie han agregado férminos estrictamente
d.efilidos, ya sea porque se sustituyen los
significados de té¡minos usuales vagos o
ambiguos por significados más preciios o
por.que se inyentan palabras a las que se
atribuyeln significado más o menos preci_
so. Vale la pena hacer notar que un lenguaje
técnico replantea una parte de la semá*nrióa
de los lenguajes narurales, precisamente la
constituida por los nume¡osós términos téc_
nrcos, pero conserva el resto de la semándca
y toda la sintaxis de los lenguajes naturales.

LatdgfiqlSlgqes esripu_lalivas rienen en_
tonces dos_ funciones principales. por una
pane las mismas operan como abreviaturas
de expresiones que a.l ser u¡;aclas en un cic¡t<l
contexto es conveniente abieviarlas con una
palabra. En segundo lugar'las definiciones
estipulativas eliminan la ambigüedady re-
ttucen-la vaguedatl de una palabra al-fijar
más clara¡nente su significado cr¡ relación
con olras palabras que ticnen significados
parecidos, Esta labor se cla en efmarco tle
u.na dcterminada disciplina al elaborar clasi_
llcacroncs o leorías. Las distintas ciencias
requieren un lenguaje ¡reciiñ t conrribuyen,
a su vez, a constituirlo, inventando términos
o.atribuyendo nuevos significados, más pre_
cls-os. a otros preexistentes. Las palabras
definidas estipulativamente pbr las diferen_
tes ciencias corerán la suerte que tengan las
teorías en elmarco de las cualessu.gen. Asu
vez, del tema de las teorías nos ocuparemos
en el capírulo V de esta primera parte.

Podemos construir cuantas definiciones
estipulativas querbrnos, pero, de la misma

Tal"]3 gle no podemos poner un nombre
oe lndtvtduo a cada objeto singular, tampo_
co podemos ni es útil¡omb¡ar ias diferentes
clases de objetos quo podemos distinguir en

la realiclad o simplemente concebir intelec-
tuulmsntc. S{!p qS útil nq¡nbÍaf-aqqgllqs
clasos qus tienen para nosotros un interés
práctico o teórico,

nAcüvidades 

-
I Trsnscribir una dr¡finición informativa de

lus niguieutes pulabrss y construir para cada
unu de cllüs una definición estipulativa que

rcduzcu uu vugucrJad:

a) Cludad b) Fueblo (pobl. pequeña)

c) Vllla d) Aldea

I Anslizu¡ el uiguiente fragmento del so-

ciólogo nlisso Vorr5n, Indicar las palabras
que se del'iil00 etltipulativamente. ¿Cuál es

el fanónlett(l csludiudo? ¿Para qué sirven los
térnllno¡i que sc ploponen?

Hoy aabomol que el térmlno genério d e zarying

rgoubte vüil06 19nóÍlonos dllerontes. Los investiga"

dotos nongfficrlcsn06 han ldsnlif¡cado cualro t¡pos

de conportumlento, El zapping propiamente dicho,

scto ds ctmblar ds canal cuando llega la tanda

publlcrtaila quo conü un programa. El zipping, que

consl8lr¡ 0n aoelgral 0l pasajo de un programa que

ol lndlvktuo hagrabadoen virjsocasete, con el fin de

"orltr/'lor rpolspublloltrrios, El llpptng, que camb¡a

de ploqrum¡ durante una omleión, 6in que ese

camblo tflngB nlnguna rslaclón con la tanda publici-

tarla, Y por últrno olgrulng,quoesuna ida y vueha

polmgncnlc anlro dos o más programas y que

traducc ls voluntad ds seguir varias emisiones si-

rnultánoomsnls.

?rpphtg, zlpping, llipplng, gra2ing'. E Verón

Clarin,24-10-91

ll. Lu definición persuas¡va

Supongamos ahora que alguien dice. co-
rilo $e hilbfa plantcado al comienzo de este

capítul o. "la verdadera democra?ia?onsiste
en! gg@jno dé la niáyoiía del pueblo con
respeto por la justicia social". Quien formu-
la esta orá¿ión bstá iririilícitamente dando
una défiñidióñAl!á palabp "democracia"
como "gobiemo de la mayoría del pueblo

con respeto por la justicia social".

¿Se trata de una deñnición informativa?
El diccionario define a la palabra democra-
cia diciendo que es el i'sistema de gobierno
en que el pueblo ejerce la soberanía y elige
a sus representantes por niedio del'sufra"
gio". Lá definición informátiva es bastante

vaga, porcierto,pero nadá dice de lajusticia
social. No se puede afi¡nidr, entonc€s, que la

, definición propuesta sea dé tipo informativo.

¿Se trata de una definición estipulativa?
Pod]ía ser, pues el autor al agregar ".'.con
respeto por la justicia social'l está precisan-
do la definición infomrativa, pero falta la
cláusula que dice "llamaré..." o'denomina-
rrros¡..". En su lugar, aParece una fórmula
que dice '-la verdadera..." con la que se clera
la discusión sobre el significado de la pala-
bra.

SslJZgS 4!f1r9]gn persuasiva a una dt:-

finición que tiele una parte informativ-a, un

componente estipulativo y en la que el todo
resultante es presentado como "la verdade-

ra" definición de la palabra...

Conside¡emos otra definición persuasi-
va de la misma palabra "democracia": "la
verdadera democracia consiste en el gobier-
no de la mayoría del pueblo con la más

estricta libe¡tad de mercado". Aunque posi-

blemente de signo ideológico antagónico a

la anterior, también aquí tenemos una del'i-

nición persuasiva de "democracia", con una

parte informativa, cuando dice que es el

gobierno de la mayoría del pueblo, una parte

estipulativa: "con la más est¡icta libertad de

mercado" y afirmando que todo eso es "la'
verdadera democracia".

¿QqÉ lrngiql cumplen las definicioncs
persuasivas? La de apoderarse de pülabrus

con efectos emotivos positivos y asiSnarlcs

un significado que responda a ún prog,tunru

(

1

(
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En algunos campos
de concenlracron
se veía la fsvenda
"la verdaderá libedad consiste
en hacer
de buen grado lo que ordena el
supelior".
La delinición oersuasiva vacía el
signif icado iniormalivo
de una palabra-

ffiM ¡\clividades @E6

f, ( llasiljclr las si¡¡uientes cleflniciones en
iltlirlnrirtivlrs. cstipulativas o persuasivas.
lir¡rlit:ar las rtzoncs por las cuales se ha
irtr:luirlr n clrrla tleflnición en un gmpo dado
v l;rs liurciollcs quc podrían cumpli-r en de-
Ir:rnrirriul0 contcxto. es decir, por qué las
¡rorlriir soslencr alguien en una situación
rlr,rlt:nltilllr.la.

a) Prr:lolrtriadn: claso social constituida por los

f)rololnrlos L¡ obroros,
b) Vnrrlnrlnron prr:lotarios son los que trabajan de

nol n nol,

c) l-lnntnronros prol0tarlad0 a la claso const¡tui-
(lf, por los obrnros lndu$trlnlos,

rl) Vnnlnrllros rnnclros eon los quo logran imponer
ñil[ r]r)ilvlrj(:k)nft¡t ¡t hs dotn¡1n,

a) Mnrfrrl frrorln, vlgorono, vnllonlo,
I ) I hrrrnrórrrnlnhltrtl0Rlqu6nohflrnnlcnn¿arlos

oltlellvrrn nnflnlntlon,
rl) Vfltrl,rrhInfltñnlfl kll¡ nlflk)t nlt/tnn¡,t r1n k)r

t¡ttrr rtil lr4¡trttt nrrhlblnflnr hilo¡nr¡ rohu:klllon
ltUiltttrtrll rrotr nr¡l¡ r;rtrnpnrlotos,

It) Vkrk:trllnr nnlorn d0 0du0r 0n quo s0 usa cn
nxr:nnr¡ h funr¿n,

I ¡t vnrrl¡rklrt vkrlrrncra ns la injrrsticia.

Vrrrinrkrrl jrr:ilk;in ns la que hace el pueblo.
Vorlnrklm jrrsllcla os la que lermina con los

dolincuonlos.

I I )¡rrlls lns siguientcs palirbras, transc¡ibir
t¡rti¡ rlcl'irricion infbrmativa de las mis¡nas
f orrrltlir rJcl diccionario de la lengua y propo-
ncl l)¡r¡'¿¡ cacla una de ellas una defirlición
l)o trir rasi vir.

"cultura", "poesía', "educación", "arte", "libertad'.

t l]nscar en el diccionario la riefinición de la
palatrra "popular" y analizar a la luz cle lo
cstutliado en cl tema de la deilnición la
respuesta que Robeno Cossa, autor teatral
al'gcntino contemporiíneo, da en el siguiente
reporlaje:

*¿Oee queeltmho porserunaepresion minoritaria

phde su canicler populail

--No. Para mí lo popular es lo que expresa el
pueblo, no lo que el pueblo conoce. De Io contra-
rio, llegaríamos a la conclusión de que Palito
Ortega es popular. Lo popular es aquello que

embellece al pueblo, aunque lo vean cuatro tipos.

9. Pragmática.
Los usos del lenguaje

La consideración de los siguientes ejem-
plos nos permitirá entender los principales
usos o funciones que tiene el lenguaje.

Caso 1

Las mitocondrias proporcionan energía a la célu-
la.

Caso 2

iCuorpo a t¡erral

Oílso ll I

Andaluces de Jaén
aceihJneros altivos,
decrdme en cl alma: ¿quién,
quién levanló los olivos?

Miguel Hernández

Caso 4

Juez: José Anas, ¿aceptaríais por esposa a Ana
Pérez?

José Arias: Si.
Juez: Ana Pérez, ¿aceptaríais por esposo a José
Arias?

Ana Pérez: Sí.

Juez: Bien, los declaro marido y mujer,

El caso I ejemplifica eluso ínfunnativo
del lenguaje. Cuando e[ lenguaje se usa de
esta manera. en gcneral. se emplean propo-
siciones, quc son oxl)rcsiones dcclarativas
de las que tiene sentido predicar su verdad o
su falsedad. El lenguaje infbrmativo típico
es el de las ciencias y más en paficular el de
las cicncias naturales.

El casn 2 ilust¡a el uso directito del len-
guajc. A diferencia del caso anterior en el

ü

l)

0

dc or<:ititt. Así. por c jemplo, el de fcnsor de
la libertad de mercrdo busca incluir la men-
cir¡nada libertad dentro del térnrino "demo-
cracia" que, en general, tiene resonancias
cmotivas positivas, plra que el mis¡no inclu-
ya su doctrina" De igual modo procerle el
defensor de la justicia social. En lugar de

cliscrrtir por separado las bondacles de sus

respectivas doctrinas las introducen en el
significado de un tórmino que pretende refe-
rir a algo, de general aceptación y que.

sienclo mís o menos vaeo, permitc que se

incluyan en él cláusulas estipulativas ha-
ciéndolas aparecer como si fueran informa-
livas. En general, las cláusrrlas "la verdadera
poesía es..." o "verdaderamentiJilóÁofía
es..." o "la verdadera cultura es..." introdu-
cen definiciones persr.¡asivas mediante las
cuales se intenta que las palabras "poesía",

" lilosolía", "cultura", etc. cobijcn en srr scno
un programa ideológico más o menos
definido y que se excluya a los adversarios
de ese programa por no hacer "verdadera
poesía", "verdadera filosotía" o "verdadera
cultura".

llasta ahora nos hemos rrcupado de pro-
blernas semánticos. es decir. de cuestiones
de significado del lenguaje natural. Sin em-
bargo, al tratar la definición persuasiva he-
mos dicho que a travós de la misma es

posible apoderarse de palabras que tienen
efectos emotivos positivos. Pero entonces
cabe preguntarse, ¿por qué alqunas palabras
tienen efectos emotivos positivos?. ¿de dón-
de proceden esos efectos?, ¿cuáles son las
funciones del lenguaje? Con estas preguntas
sobre los usos sociales del lenguaje pasamos

al terreno de la pragmática.
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[.] rrso oxpreslvo
(lol luftguaJe

iillonla poner
do nronfliesto

(, rit[icil¡tr onto(i¡ones
y sorrlirniunlos.

I n l¡r llürlrrr;rrln, l0lo0tama
del film

I o quo al vionlo
su llavóDesde uha orden como

"¡Abra la bócal" hasta

una suoerencla,
lo caraó{er{slico del

lenouaia directlvo
es óue'pretende obtener

una conducta.
En la ¡lustración
Los lres chiflados

ouc se suministra información' cn ul lctlgttlt-

il riir.:ctivo el interés principal o ú.rrico. cs

iáorut unu conducta' El lengtraje direclrvrr

,i,li.o.t.l de las órdenes' los jucgos' etc El

l"nsuaie directivo no es ni vcrdlr(ler() nl

r'aló. En efecto' serÍa ridículo contcslar
; rutto" o "Verdad" frente a una orden del

r.ipo "iManos arriba!".' 
El caso3 es uncjenlplodel üso e'xprc\tvt)

del lcngulje' En ésre caso, fundamental-

a.n,",'t. intenta poner de manifiesto y/o

suscitar en el receptor cienos s enlimicttlos o

emociones. El len-euaje expresivo por exce-

lencia esel de la üteratura, en general, y el de

la ooesía, en panicular' Tampoco tje este

iengra¡" cat e predicar verciad o falsedad' ul

irl.íot .n la fórma en que se lo hace en el

nrimer caso.' Ekuro 4 ejemplilica el uso operativo

del lenguaje. Én el uso operativo' el rnero

ruso dcl lenguajc realiza un cambio en la

,'.¡i¿"¿ (.rtlinlás rie la obvia prrrdtrcr-'itírtde

r,riJ"tl. Al decir el juez, ur deterrninadas

circunsiancias "Los decla¡o tilarido y mu-

i.." ¿nt personas quedan c¡sadas En esle

i.n uuui.itpu*an sobreulancra los tlctallcs

i rriluÉr, slllos' firmas atrtorizut.las' f<¡r-

mularios, lugares apropiados' etc' De este

,,iá o"r i.n[uaj" nb se predica verdad o

irrt.¿u¿, p.io tí t" puecle clecir quc ha sido
'afurtunatlo 

o desctfortunutio' Así' por

eiemplo, si el presidente totnara juramento

u'rn ,ninir,tu-tin quc sc librara la con'es-

oon¿i.nr. acta, podría impugnarse lt-r. ac-

i*¿o oot .r. niinituo y de las palabrus

-ánuti.iu¿ot en lá ccremonia de asunción
',1;i;;tg" y juramento se diría que han sido

d"safoñunadas' pues no han logrado su

cometido.-- 
;;t;. más allá de estos cuatro ejenplos

¿E$fA U$rED A FAV0R
fl EI{ GOiITHA OEI. ABORTÍI?

t ¡la'ñor a¡tdttndo r ltr Oüllerón d6 Uñ nL6vo pars

lia, ¡l[,¡'r,a pú¡ltr¡o!, dmprE¡or¡o! 9rlml¡trats¡. mil¡t¿re! otc..

ilut torloa qortrr,¡ril(4 ¡sr fr,¡ ¡clu¡o¡ooei y ¡ol tnrultadoa de lq
ilf¡[¡at llr{ i]t¡r9ron tbófcr o¡ld gosl¡c¡on ! ió9151í @n 3d3

, v¡ol¡¡¡ y i¿ilrú¡o ¡dod!

llut¡lro PrT¡r00nt0 ¡tló ¡úchsndo ¿ontfa
vlarrl) y rrara¡ txil¡ r¡t& 40 ¡n f)(¡Ju¡cu ost0 aboío y pod¿mos

t¡rtt' tl n{(¡nr{^to do tü trusvD llopübltoa Argeniioa.

Nf, por)1,üob p[AiAil0cen coMo Esp€qrADoBEs

ANtL LSla CEStaCtOil.

llay lo,rlE qu9 (lrLv (úc corlorü¿ ú ptan dg lucha parÁabor!¿rel

ptdñ ds oot 0ñO
NOSOtTOS [8]^MOS !N CONTRA DE ESÍE A8O8TO

y l.rübrdrr (,{,Ir{¡uuilr!! oUo pl¡il úe luotro A laeot a)at plah OE gaX,enc,

tilrd d4r ¿ lu¿ rJ pAtS OUE IODOS OUEAEMOS.

A menudo el discurso pol¡trco
hace abundante uso de term¡nos
cargados aiectivamenle
y dice poco desde un punto
de vista informativo.
En este texto,
que vale para cualquier época,
"aboño", 'vie1as y fallidas ¡deas' se
asignan a la oposicrón y,
por e¡ conlrario,'dar a luz'.
'nueva Repúblrca Argenlina',
'el pais qüe looos queremos', elc.
quedan del ladc del oficjalismo.

aviso publicitario de la página si*r¡uicnrc.
En este anunci<-r, por una partc su lrlirrti,r

ciena inlbnnación acerca de la suc.la. cl c:o¡r.

fafucne, etc., pcro t¿lnbici¡l sc itrtc¡¡¡l srr:t ir,rr

e¡nociones a través dcl e nrplccl rlc l;r pirlirlrrir

lilltlttt:¡íltit:1s, cn sLr entpleo habitual, el
lctr¡qu;rjc t urrr¡rlc .filrr.ror¡c.r llr.u¿¿¡, es de-
r'ir, r'n u¡r ¡r¡isnur tcxto cs ¡rosible descubrir
¡n¡is tlc rrr¡¡r tlc las lunciones que acabarlos
r.lc rlrtrrll:1 . ('onsitlcrcnros, por e.f emplo, el
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ll iutcesa "scientifir.¡ue". ¡rues totlo lo cientí[i-
c() gozil de prestigio V nl¿is si es en fiilncés.
''lvanzrclo concepto''. etc. Pcro lo inftlrnlatt-
vo y lo expresivc) están en definitiva al servi-

cio cle lo rlirectivo que constituye la función
principal en los avisos publicitarios que, en

últinla instancia nos dicen. "use...". "com-
pre..."

Cc;nsideremos esta otra "informacitin"
publicatia en un sentanario de interés general.

PANTALLAS PLANAS:
LOS TELEVISORES DEL FUTURO

EMPIEZAN A IMPONERSE

Los televisores de pantalla cuadrada están pi-

sando fuerte en el mercado de la electrónica de

consumo. En algo menos de un año han llegado

a alcanzar un porcentaie que oscila entre el 1 0 y

el 15 por ciento del total de aparatos vendidos'

cifra más que notable si se tiene en cuenta que

los primeros televisores de este tipo empezar0n

a fabricarse en España a principios de 19BZ (de

la mano de Sharp y Philips)en sus dos modalida'

des: 'full square", es decir pantalla cuadrada' y

"llat square", un receptor plano que elirnina loda

concavidad. L.a gran ventaja que supone esta

nLreva técnica--que no encarece el producto,

aunque su precio es nrás elevado por incotporar

nuevas prestaciones-- es la gran nitidez que se

gana, porque los puntos centrales no se dislor'

iionan. Los expertos en el tema vaticinan la

desaparición, a medio plazo, de Ios televisores

de 22 y 26 pulgadas, y a más largo los de 1 6 y 20,

Por su parte, las pantallas planas están impo'

niendo una medida hasta ahora poco estándar

las 7 pulgadas que hacen confundir a un peque-

ño aparato de televisión con una radio.

Está claro que en este caso al informar
no se es elemasiado irsé¡tico. quc se opina

sobre el tema constittlyénclose en un caso

de publicittad encubierta, pero un lector
desprevenido pnede consitlct¡r (luc se trata
de pura información y no conrprender por

qué rJías después de leer este texto empezó

a considerar que el televisor qr.re había

c()nrprado e! año anterior crr un tanto allti-
cuado.

MActividades @!Ñ

ñ Analizar el siguicnte cable periodístico
flcrsrlc cl punto cle vista.de los usos del

It:lrgutje. Dif'erenciat entre el lenguaje del

rrrorrista y cl de la vocera cle la organización
tlc tliscapacitados:

Dereaha a la Muerte

Nuova York, 7 (ANSR¡,:- ¡¿¡sy Ellen Jobes, de

32 arios, quo desde hace siete vivia en "persis-

10nt0 0stñdo v0gclativo'' a raiz de un coma cere-

br¡l lrrovorsiblo murió en el hospital de Morris'

town,

l,.n 0otl0 StJpromn clol Estado de Nueva Jersey

hnblu ntllorlrnclo a d0Sconoclar los tubos y apa-

Inlt)n mddlcor ql¡o ln manlenlan con vida artifi'

olnlrn6nl6,

ÍilH pArlrñ8, qu0 h0blün intentfld0 consoguir
porrrtirn pntn nlkl, lttnron rnuy cttttcnrlos Unn

vrrr:ntn tla In FotlornclÓrr rlo lncnpltcrlndon rlo ltls

Halndoe Unldon clnclatdl 'fi¡lnba vlvlondo on

rrrxlrlhlotrnl ntlñtrlés y c0nl0llnblrts, hntiln qtto

nil'l Irr)llnllllr)rÍ14 y nl ol¡trtno rlor;ltllotorr rln¡atlrt

r ltrrt rr rln hnt ttltrn, ¡rotqt lo nllos, no olln, no p0dlarl

Bof llllr 801)(¡l lnllfJo 0tl lnmpn0ldfl d",

I ( 'nrtrl r ttit t ¡ll ltrrvrl ¡tiirritfir cn cl quc ltava

rrsr rr I irrllilfslit:os inlirrlllittivos, expresivos y

rlircctivos. I ixplicrtt'.

l(). ltfectos emotivos del lenguaje

(.:(rnsitlcremos los siguientes versos con-
lcrritkrs en una t¿fjeta de tln de año:

Estr¡ humilde servidor
por mal nombre basurero

hoy como siempre sincero
le augura felicidad
para esta Navidad

y el Aíro venidero
EI rccolectoÍ de res¡duos

,1Qué diferencia semántica hay entre los

lórrninos "basurero" y "recolector_.de rcsi-
cluos"? Salvada la ambigtiedad de "basure -

ro", ningun¡, ambos designan a la "persona
que diariarnente recoge las bolsas que con-

tienen tlesperdicios y que se colocan en lits

aceras", pero la carga emotiva es distinta en

uno y otro caso: el primer término tiende a

desvalorizar o valorar negativamente lo
nombrado, el segundo, tiende a valorarlo
positivamente, así lo hace notar explícita-
mente et autor que desdeña "basurero" y

fimta El recoleclor de residuos'
Una comunidad lingüística, adernás de

asignar a las palabras un cierto significado,
les confiere una cierta carga emotiva. t)

valorativa a la que se denomina e/ecro

emotivo. Palabras que, deide el punto de

vista sernírntico, tienen un significado muy

siruilar o itlóntico, se diferencian, desiie la

pcrrspcctiva pragmíttica, por sus efectos

r,:tttolivrls,
lt;rl¡rhr¡ts cotrttt "za¡ratilla" y "cirlzirrIr

tlc¡xr11ivo",'isirvicnta" y "tnucarna".''pcltt-
qucro" y "peinudor", etc. designan prácticr-
rncntc kr trlistno, pcro tienen el'ectos enrr¡ti-

vos rnarcadarncntc distintos: las ubic¡td¿rs r:lr

el primer lugar de cada par tienden a tlesva-

lorizar lo nombrado, las otras a valorarlo, en

relaci<in con la primera.
Los casos anteriores no deben confundir-

se con aquellos términos que expresan una

diferencia semántica importante aunque el
lego tienda a confundirlos. Por ejemplo,
"neurosis" y "psicosis" en el campo de la
psiquiatría designan trastomos distintos y

sería absurdo que alguien dijera "Bueno, al

fin y ai cabo. se trata de nombrar de otra
manera a la locura".

En ocasiones se utilizan palabras de idio-
mas extranjeros, n veces ignorando su signi-
ficado, sencillamcnte porque sc stlpone quc

prestigian. Así. por ejemplo, la [adicional
palabra castellana "café" se havisto sustitui-
da por la inglesa "coffee" o por la italiana

"cal'fé", o tanlbién por otros términos que

simplemente delbrman la palabra castellana.

$crHulrFfflf,ftr
If COO S|'OR I lF Lt,¡ ¿t ratndo tl:RF KA a lo¡ti¡ di ñ& dtan'c'lo 'onr('h'
,¡ ;rt¿iiroció¡ ¡ diao
Gn u¿ld ¿n .oicho ñi.'.^l,an¿ido,yt L,;a,la akd t.rilt'n'id
i s,aa fiioa,l"d. Y ¡oiltdJu|d. skr;o 9t. gnratiza tl pte.

i"áxri¿dd t loilh, paatin4n --!'o tu ¿otedTn cñnil'uc'nn'
¡l n¡ocinii¡to norural di rtrúón b Aluilet
Sobl. ¡odd !.n.no,.ol-ad, LL REKA: ñotlbl. rcdciód
¿. 16 t..¡oldsin LÍ. COQSPOB rl|
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Mucha gc¡tc c6td mds predispuestr¡ a iomDrar
un pantalón si ¡a eüqueU dicc..Will Willi¡rms,,
que_ei lec' El gauchito", probable..nt"porqu.
l¡u exprcsiones en inglés gozan cle cierro pÉs_
uglo, aunque ambas marc¿s sean darono"id^.

[¡s efectos emotivos de las paf aUraspueOen
varia de una comunidad tingiifstica ;il;
dentro mismo de una comu¡ri-claa O" un pui,, u
otro, de una clase social a o¡:¿, ae una gÉnera-
ción aotra- Así, porejemplo, el avisode rin horel
que decía "Garden estilo francés', y ,?hono...,;
puedr: tenerefecbs emodvos positivos en algu_
nos sectores socioculhralesynegati uos.n oño,
para los que la mezcta enre .giOen,l, 

p¿aUra

1lJisa r. et "estilo frances" 
-q". ;- ;;;i4

lunto con la expresión .?hono,i por.leléfon;;
pue<te ser considerada de pesimó gusto.

ra presencia de términos cargaios emodva_
mente.puede.hacer que la información sávaoraoa^positiva o negaü vamente.

^^.^yT]d",*Tos 
el siguienrc rexro que podría

esar bmado de la sección ..políüca 
nacional,,

de un diario cualquiera.

Enel día.deayer, por la noche, en un restaurante
do los subuóios, cuando las copas es tabanvací-
asylos rostros un tanlo coloradbs, amür-lÍ¡;;;;
polÍticos, rodeados de un pequeño nrimero j"
sus acótttos, pusieron la firma bl paclo que esta.
otece ta afianza para integrarlistas de candidatos
comunes para las próximas elecciones.

, . La presencia de términos como ..subur_

P::t i^ -::0.:t 
vacías", "rosrros cot orados,.,

acotltos", ..pacto", 
le da a la noticia un tinre

negativo. EI mismo hecho pudo haber siriáoescnpto invirtiendo sus efectos emotivos
de la siguiente forma:

En el dh de ayer, después de una cena en la ouermpeóla alegría yla córOntroa¿, en un;üui.#;
oe.€ zona. norte dei gran Buenos A¡res, am¡oi
rrderes políticos rodeados de sus más ú;;ñ;;
coraDoraoores, después de bnndar por la uni¿áJ

13^c1o_f,-trrylron 
un acuerdo que esrabtece ta

atranza para lntegrarlistas de candidalor aorrna,
para las próximas elecciones_

f:1" un perióclico net¿¡mcnte opclsitor
tam.bién pudo haber empeorado la noi¡c¡a ¿e
ra stgurente manera:

En el día de ayer, entre gallos y madianoche. en
una Eoema subuóana, borrachos y ro¿ea¿oé Oe

:::_119r,90:, ambos jefes potíticos firmaron, a
esparoas del pueblo, un pacto espurio para inie-
graÍ tts¡as de candidalos comunes para'las próxi.
mas elecciones.

^, ^_U_1,," 
tu q:1ra hacer norar que las descrip_

clones y explicaciones científicas deberÍan

::t^¿:_despojadas 
de expresiciner rry .*gu-

das emotivamente pero, aunque esto, no sin
orrlcuttades, es factible de logra¡en las cien_
cias de la naú)raleza, es mñ ¿iricit en ias
:i:l.i": humanas_y sociales en las que las
valoractones son difíciles de evitar.

- 

Acrividades ry

.l^-a.:l cada uno de los si¡;uientes pares c)rercetos de expresiones construir oráciones
que tengan efectos emotivos positivos, ne_gativos o más o menos neutros.

a) pobres, miserables, carenciados.
b) villa miseria, villa de emergencia, asenta_

miento urbano.
c) estafa, fraude, ilicilo.
d) mucama, slrvienta, empleada doméstica.e, vtne[ia, v¡noteca.
f) pequeño libro, librito.
g) instituto de detenc¡ón. cárcel.
h) exposición de fotografia, expo-foto.
4 concubina, pareja.

f Analizar las palabras del señor Roheno
utoroano en Iunción de los conceptos ex_puestos al tratar los cfectos enlutivos tlel
lenguaje:

--{ mi peluquería viene todo tipo de gente. y eso
es asiporque yo quise que to füera, pó;il;no;;
gustan los eiitrsmos ,

-U.sted hablade su.'peluquería,,, se definió co_
mo "peluquero'...

26
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-91, claro. Confreso que slendomás joven, cuan.
d0 emp0có a tener cierla notoriedad, preferÍa que
ma llsm0¡an colle uo peinadot. pero ésa es úna
v¿nklad tonla,

I l,os uiguiontes párafos tienden a infor-
rnur vulonu¡do lo descripto. Señalar los ele-
menl(,t{ quc prodr¡cen esta valoración y rees-
ct'iltir cutlu prfi'l'afcl sin alterar lo fundamental
de l¡r ir¡li¡rnruciórr, pero buscando invertir la
vulorüción,

Aunquc algunas de sus ldeas no dejan de ser
lnlsroranlos, sl llbr¡to dB Oarcia, póbremente
lmproeo, no e¡, desds luego, una cumbre de la
lllofaturs ospüñOlA . SoÉ¡ón.b¡bt¡ogtát¡ca! de un d¡ar¡L.

Santo Tomds do Aqulno, elfilósofo más importante
de la Edud Media,lue slautorde la Su maTeológica.

Lr grun rovoluclón nonsamericana de 126 no sólo
rlgnlfloó la lndopondoncla de los Estados Unidos,
8ln0slpr0l0üóm0n0 má$ ¡mportante do la revolución
h¡nc¡¡u dr¡ I 789, Apenas 1 3 colonias y un puñado
dc v¡llonlog doeaf ¡run y voncieron al toiopóderoso
lmprrio Lrrildnlco, Ls revolución norteamericana
tambldn luo l¡ h¡rnlo en la que se inspiraron los
tovoluclonuno¡ sudamericanos que a principios del
ulglo XIX rJlororr la llboflar/ y la lndependencia a las

11. A modo de concluslón

Al comierzo de este capftulo plantedba.
mos que el le4guaje es un objeto que aunquc
noses familiary, porcierto, muy útil, preseñta
unas cuantas bampas frente a las cuales es
conveniente estaratentos. El traErmiento efec-
tuado de algunas de las mismas y de ciertus
dificultades puede habeiservido p-ara adquirir
algunas habilidades afin de no servícrinras cie
ellas y desarrollaruna acdnrd vigilante respec-
to del lenguaje, especialmente cuando, cirrno
en la actividad científica, se irrivilegia su uso
informativo y se requiere claridad y precisión.

Como decíamos al pr-incipio de esrc capí-
tulo, se tmu de una primera aproximación al
tema, realizada desde el iíngulo de la filosofía
del lenguaje que se ha desarrollado espccial-
mente en los países englosajones. El tema ciel
ienguaje es vastrsimo y aparecieron mucha-s
teoías desde los marcos conceptuales cle di-
versas disciplinas: lingüístic4 sociología psi-
cología, anúopología, etc. que convierten al
lenguaje en uno de los temas m¿ís trat¿dos del
pensamiento contemporiineo,
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