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INTRODUCCION 

Hace t:tempo ya que el lenguaje ha significado una preocupación 

lnt:electual para el hombre. Las investigaciones llevadas a cabo en 

torno al t:ema se han incrementado notablemente. y no es para 

menos; éste represent:a el medio más eficaz para la comunicación 

en'tre los seres humanos. No es aventurado decir que sin él. el hombre 

Jamás hubiera podido acceder a los niveles de desarrollo que ahora 

posee. El lenguaje se convierte asi, en un f"enóm.eno i.mportant:íslmo 

para la vida humana. 

Al lenguaje se le ha estudiado desde los ángulos más diversos; 

por un Indo a partir de la rtlosofin, que se ha encargado de indagar 

sobre sus orígenes. sus posibilidades, etcétera; por otro Indo desde la 

psicología, o biología; incluso, el simple sentido común. Todas ést:as 

perspectivas de análisis tocan aspectos quo t:ienen que ver con la vida 

cotidiana, con el lenguaje como instrument:o de la vida social, para la 

cunl es el soport:e principal. Preguntamos simplement:e que haríamos 

sin el, ¿de qué otra Corma podríamos comunicarnos?; pero, además, 

¿para que nos comunicamos?. 

Las pregunt:as ant:eriores pudieran parecer de una simpleza 

trem.enda y más cuna.do se sabe que resulta imposible hablar de 

comunicación sin considerar, la presencia del lenguaje; sin embargo, 

por más lógicas que parezcan las anteriores pregunt:as, se pueden 

obt:ener de ellas diversas respuest:ns sobre cuya reflexión se empezó a 

concibir el objeto de est:udio de nuestra t:esis. 

Fue asi que con la idea inicial de considerar que el lenguaje 

const:it:uye un campo de investigación que puede ayudar 

comprender por qué y cómo se comunican las personas; por qué 

ut:lli.zan dist:int:os lenguajes, que relación existe ent:re el lenguaje y la 

conciencia o, cómo se con.Corma la conduct:a de los individuos a part:lr 

del lenguaje, se inició est:a investigación. 



A est:as pregunt:as. algunas disciplinas socºlales ya se han 

encargado de darle respuest:a. ent:re ellas la llngiiistlca. la sociologia. 

la fllosofia. la semlót:lca y la ant:ropologia.. Precisando un poco durant:e 

la década de los 60.s hubo un gran l.nt:erés por el Cenómeno del 

lenguaje. aut:ores de dlst:int:os paises y disciplinas realizaron 

relevant:es lnvest:lgaclones en t:orno de ést:e; tal es el caso de Plaget:. 

Lurlco. Chomsky. Scbaf"C. Eco, Sklnner. etcétera; sin olvidar desde 

luego, a los iniciadores de la llngüistica moderna y que se ubican a 

principio de siglo como Saussure y Pelrce, Mead y Voloshinov. 

Como proCesor en el Plant~l Sur del Colegio de Ciencias y 

Humanidades (CCH), a.l impartir la materia de Redacción empezamos 

a anotar algunas observaciones sobre la conducta llngiilstica de los 

jovenes bachilleres. Asi, lo que en un principio Cue mera curiosidad 

por conocer las expresiones usadas por los alumnos, terminó siendo 

una. preocupación seria por el estudio y análisis del tema. 

El hecho de estar en el CCH y t:.oparm.e con el habla y el uso 

const:ant:e de un lenguaje especial de los alumnos, me despertó la 

:lnquiet:ud de encont:rar un campo de investigación, asi como una 

orlent:ación teórica y metodológica que diera cuenta del hecho 

llngliíst:lco y social que el uso de dicho lenguaje significa. 

Ahora bien, est:a preocupación so ha venido gestando entre los 

lingüistas desde hace tiempo; en 1929 ya Voloshinov, present:aba el 

lenguaje como "Un proceso de gen·cración co:u.t:.in.ua, Cunclonalment:e 

vinculado las relaciones soclolingilistlcas entre locut:ores" y 

plan.t:eaba la necesidad de .. anclar" el hecho llngiiistlco en la práct:ica 

social. Aqui no se t:rata, como en algunos ensayos, de considerar el 

aspecto social como paralelo o marginal. Se trata de darle todo el 

énf"asis posible al elemento sociológico. No sólo eso, también. deben 

tomarse en cuenta en esta invcst:igaclón los aportes y soport:es que 

puedan darle las otras ciencias, t:.ales como la psicología. la ingiiist:ica, 

etcétera.. Esto ha de ser tomado en cuenta dada la complejidad del 
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f'enómeno y las múlt:iples det:erminil.nt:es que la l.nt:egran.. Ea decir. 

opt:amos en est:e t:rabajo por ui:ia visión pluridisciplinaria para 

:lnt:ent:ar capt:ar la t:ot.alidad. 

La. curiosidad primero. la ironía. después. y fluahnent:e la 

reflexión, me llevaron a un plant:eamient:o: ¿qué exist:e detrás de t:odo 

est:e lenguaje apn.rent:ement:e ambiguo y grosero, pero tremendament:e 

connot:a.t:ivo? Est:n. inquict:ud me hizo pensar en lo que exlst:ia detrás 

de ese len.guaje era just:ament:c una f'orma de concebir el mundo, es 

decir una ideología. 

Est:a idea se f'ue concret.ando a part:ir de observar cómo cada. 

palabra cln.rament:e proponía una posición, es decir, una valoración y 

concepción. del mundo. Mas aún, pron.t:o me di cuent:a de que esa 

f'ormn. de expresión usnda por los alumnos no era propia del CCH sino 

que conllevaba una serie de significados de orden social y cult:ural que 

dist:aba mucho de ubicarse sólo en Cst:e ámbit:o; es decir, en el CCH se 

manif'est:aba un socialecto y, como t:al. un lenguaje que reflejaba una 

concent:.ralizaclón y una valoración del mundo. 

Con estos n.nt:ecedent:es, esta invest:igación se propuso cumplir 

con los objet:ivos :fundamcnt:ales: primero, conocer la manera 

los jóvenes del CCH se expresan y, segundo, est:udiar la ideología que 

subyace en el significado de los vocablos que conf'orman dicho 

socioloct:o. Pret:endemos con est:o, estudiar al lenguaje, desde una 

perspect:iva sociológica. 

En est:e sen.t:ido, nuest:ro estudio se encamina a señalar como el 

soclolect:o de los jóvenes posee una serie de significados que est:a 

:lnvest:lgaclón pret:ende develar. Consideramos que el análisis 

sociológicos de los vocablos que f'o:s;man part:e de su sociolect:o puede 

llevarnos a señalar una f'orma de ver el mundo a través de los temas y 

significados que predominan en ellos. Con est:e enfoque, se conciblo la 

rea.llzación de una investigación ~eórica cuyo cent:ro lo const:it:uyen 

las ideas de Valent:in Voloshinov. Nos apoyamos t:am.bién en el análisis 
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.semiológlco de Saussure y adem.ás~ en algunos otros autores que 

tienen como tema central de estudio el lenguaje y de alguna manera 

se vinculan con la mirada sociológica. 

Metodológicamente, iniciamos la in.:vestigación la 

recopilación. del corpus .Iexico.. Para ello se: partió primero, de 

escuchar y escribir las palabras; el Segundo paso f"ue preguntar y pedir 

a los alumnos que f"ueran. ellos mismos quienes las escribieran a 

continuación, pedir, a nivel de grupo o individunhn.en.te que f"uerau. 

definiendo cada uno de los términos y seiíalando el contexto en que 

se usaba t:al <> cual t:érmi:no y lo que prete:ndian decir.. Fué con el 

corpus asi conf"ormado que se realizó el análisis de vocablos .. 

De est:a. manera, el ttabnjo se conformó con tres partes básicas .. 

El primer capit:ulo se refiere al a.:ná.lisis teórico y la presentación de 

los puntos más importantes que los planteamientos de Volosbinov 

principalmente, y otros teóricos, aportar en este estudio .. El segundo 

capitulo intenta destacar el papel del lengua.je y su ubicación en 

términos do una sociedad dividida. en clases .. El tercer capitulo está 

f"undamentado en. los dos anteriores, sólo que este, presentamos el 

material concreto de nuestro estµdio, es decir, los vocablos que 

componen el sociolecto de los adolescentes. Mediante su análisis se 

ttata de aport:ar claves acerca de la manera como perciben, entienden 

e lnt:erpretan la realidad. 

Quisisera manlf"estar mi gratitud a la Doct:ora Frida Zacaula 

Sampieri por la fina atención que tuvó al ceder part:e de su valioso 

tiempo para la dirección de esta t.esls agradecerle por su invaluable 

ayuda en la asesoria. y revisión de este t:rabajo. Quisisera dejar 

asentado también, que le viviré plena:rnent:e agradecido. 

Gracias a las instituciones educat:ivns que nos abrieron sus 

puert:as y nos brindaron su valiosa cooperación. 

IV 



A loa maestros. que a veces en charlas aparentemente 
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1. MARCO TEORICO 

1. Realidad y 1enguaje. 

El proceso de conochnlent.o es el proceso por medlo del cual el pen

samiento transforma las lnt.ulclones y representaciones iniciales en. 

conocl.m.lent.o concreto. El t.odo, t.a.1 con:to aparece en el espirlt.u, co

mo t.ot.a11dad pensada es un producto del cerebro (Alt.husser, 1976: pp. 

92-93). Dicho proceso se desarrolla en su t.ot.alldad en el pensamlent.o, 

en f'orma de conceptos, no en la cosa ren.1, ya que la cosa real existe 

lndependlent.einent:e del pcnsn.micnt.o. 

Reconocer la primacin. del ser sobre el pensai;nlent.o, no obliga, sin 

embargo, a quedarse en las meras sensaciones. Éstas son elementos 

lnl.port.ant.es en el proceso de conoch:nle:nt.o, sirven de relación lnm.e

dlat.a entre el objeto y el hombre que piensa; el boutbre, en el proceso 

de conoclDJ.lcnt.o, rebasa este aspect.o y elabora en su cerebro los con

ceptos, que no son copla exact.a de la realidad. 

En est.e DJ.arco, el lenguaje juega un papel t.rasccndental en la f'or

maclón., t.ransf"orm.ación y expresión del pensamiento. En este sentido 

Spirkin (1966: pp. 68-69) nfi.rma: 

-El lenguaje fue ante todo un,. de lna condJclones nec-c-snrla• para la tr.n•

forrnaclón del propJo honib~ y de su pensamiento. A1 formarse el lengu,.jc •r· 

tJculado se produJo un cnrnbJo esencial en los pro~sos cognoscitivos del lndl

vJduo, tan sólo con 111 1tp11rlcJón de la p,.Jabr-. se hll.Lió el hombre- en condJclone• 

d., •batrncr de lo• objetos tales o cunlcs prc>pJcdndc• y dlstJng:uJr las rrlaclone• 

eJCJstentes entro las cosas corno algo dJstJnto de In• cosn• znls:nJ••· G,-.cla• al 

lenguaje resultó posible dnr forma objetiva ~atcrlJ al .reflcJo que h-.Haban ca la 

conclcncJa l11s propJcdadcs de lns cos11s y su• relacione•. con lo que •e pudlc.roa 

crear objetos Jdesa.Jc:s del pensamiento: con~ptos. Con los conceptos y grada• 

• ello• •e JJcr6 • la act:JvJdad tcórJca en el •entJdo estricto de la pltlabra." 



De acuerdo a lo anterior, en la t:eoria del conocimlent:o, hay que t.e

ner presen.t:e no sólo la relación. realidad-concept:o, sino t:a:1D.hién el 

papel que cumple el lenguaje en la Cormaclón de los concept:os. Est.c> 

permite ent:ender la relación realidad-pensamient:o-lenguwje, enmar

cada dent:ro de la práct:ica social, ya que ést:a es la que determina, en 

últ.ima lnst:ancia, esta interrelación, ent:endiéndola y t:al relación da

léct:ica se realiza cuando conjunt:a~ent:e con el cambio de la realidad 

cambia el lenguaje. 

Tradlclonah:nent:e se ha conocido el len.guaje en su f"un.ción comun.i

cat.lva y expresiva, y n.o se ha abordado el papel que t:ambién. cumple 

en la f'ormación, orgnnizacló-n y expresión. del pensamlent:o. Lo mis

mo ha ocurrido con la f'orma de t:rnbnjar el problema del conoclmie.n.

t:o. Se muestran los concept:os y se explica su proceso de f"ormació:n 

sin tener present:e el lenguaje, o teniéndolo presente pero de una ma

nera tangencial. De hecho, el len.guaje es Cundamental para In Corma

clón. del pensamiento y, por tan.to, del conocimiento. 

A este respecto, compartimos y consideramos de gran valor la afir

mación que D. P. Gorsky ( pp. 70-71) hace al respecto cuando dice: 

*L• .rrnIJdad que circunda aL bornb~ llrr- l">C'flrj• en •U rn~nt~ co.rno forma• di•

Unttt• del p~nsarnJento {bajo rl .-spr-cto de con~pto• y juJcJosJ que •e fijan rae 

e'.JCP.rr••n por rnedJo del IengunJ~. E• nr-~sarlo t~ner en CUf!'nta que el p.rocr•o 

~l•nio del .reflr-jo del• renJidad ~n la z:n~nte del •er humano no puede .rra1J.earse 

•Ln el concurso del lenguajf!'. AI f'Uar nuc-st.ros pcnsa.rnientos y e.xp.resa.rlos. el 

lenguaje rtesult"tt ser ~I portador de lo• conoc.Jznif!'ntos que po•~crno• acere:.. de la 

realidad que nos c.Jrcundn. El 1,::xico d~ un Jdionia pu~sto a la disposición de la 

gramática es capaz: de e.vprr•nr y trnn•rnitJr cun.lquier conoci.rnJento •cerca de 

lo• objeto• d~l .mundo rrM. acrrC"Sll de sus prropiedndes y ~lacJon~•-

El Jcnzuajc puede expresar no sólo nue•t.re>• conocJmJ~nto• concrrni~nt"c• • 

lo que no• .TPdc•, sino ad.:o.nufar, In• rrJacJonc• que •e dnn cnt~ nosotros y los 

Ecnózncno• del .mundo cxt~rlor, rn~re nosot.ro• y las demás person••• ••I corno 

Ia actitud que adopta.rnos acerca de nosotros .rnlsrnos, acerca de nu~st.ras •c
c::fones, nue:st.ro:!!I rstados de ánizno y .nu~st:.ras vivr-ncJns; e• Jdón~o t.arnbirén, p•

,,.. e.xp.resttr nuc.stras ernoc.Jonc• e L.ncitacionc• volJt:Jv••· El l~ngu•jc, por t:anto, 
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fija y eJrPleS• rl coltfunto de lo• coznplejislznos Fenó.rneno• y conexione-• d~ I• 

.realidad. Por zned.lo del .len¡run.Je •r ~o• hace poslble ent:rnr en conodzn.lento d~ 

toda la ex-perlend• acuniulndn por .la• generado.ne• precedent:e• .Y aslznJ/•r.I•,. 

loer-znos conocer y aprovechnr .los é.x.Jto• de •u 11C't..lv.ld1fd canpiosdt:.lv•. Gra

das al lenguaje podenio• organizar y desarrollar .In producción. E,/ .lengu•je no• 

perznlte conocer .In• reladones existente• e-ntre .In• persona• tanto e-a .I• actu•· 
Lldad co1no ea las r.pocn• hJstórlca.s pasadas,. aaber de sus •rnt:.lznJentos y v.1-

vendns"". 

En. la cit:a an.t:erior, Gorsky sin.t:etiza con. gran. precisión. la man.era 

como el lenguaje est:á presen.t.e en. la tot:nlidad de la vida human.a, y no 

sólo es f'un.dament:al respect:o al conocimient:o, sino condición absolu

t:ament:e imprescindible. El hombre, que es un ser social, necesita 

desarrollar f'ormas para capt:ar y t:..ransmitir la realidad, y est:o lo ha 

logrado a. t:ravés del lenguaje y del pensamiento. Permlt.e también. ad

vertir esta cit:a que el conocimien.t:o, del cual es condición. y ef'ect:o el 

len.guaje, n.o se reduce al estrictamente cicntiflcO, sino que abarca sus 

múltiples f'ormas, como por ejemplo el nrte y ln ldcologia. 

Como lo plant:enn Paufilov y Spirkin, en la obra do Gorsky ya citada, 

la adquisición del lenguaje per:r:nite rebasar su relación in.mediata con 

la realidad, gracias n la capacidad que t:iene de abstraer y generalizar 

dicha realidad. O sen que el primer paso en el desarrollo de la t:eoria 

marxista del conocimiento requiere int:roducir la mediación. del len

guaje. 

En conclusión. podemos decir que los cambios producidos en la rea

lidad, a la vez que se reflejan en el Pensamient.o, t.ienen que reflejarse 

en el lenguaje y es, en la medida en que el individuo, de acuerdo con 

sus condiciones sociales y culturales, aprehende la realidad y f"orma 

nuevos concept:os sobre ella, como amplia necesariamente su bagaje 

llngiiístico y su aptit:ud verbal. 

1.1 Voloshinov y el signo lln.giiíst.ico 



El lenguaje t:lene. en la actualidad. un lugar preponderant:e dentro 

de la fllosofia. Otras disciplinas han analiza.do el lenguaje por el papel 

que juega en la vida social; sin embargo. ha sido la filosofia la que 

desde la antigiiedad se ha ocupado de est:e fenómeno. Según Alst:on 

(1974: 120). la. reflexión sobre el lenguaje se remont:a a las ideas de 

algunos filósofos de la antigüedad como Platón y ot:ros de la epoca 

moderna como. Locke, y Hume. 

Sin embargo, se considera que no es sino hasta el siglo XX. cuando el 

lenguaje adquiere un peso definitivo como objet:o de estudio de las 

ciencias sociales. Es decir, se cobra conciencia de su importancia; 

Adam SchaCC, asi lo señala cu.ando escribe que "··· el lenguaje no es 

únicamente el instrumento de la investigación filosófica sino tambien 

su objet:o." ( Schaff, 1973, 78). 

Es propiament:e con Saussure y .su trascendente teoria sobre los 

signos, cuando se desencadena una reflexión que no acaba hasta 

nuestros dlas. Distintas vertientes C"tlosóficas, llngiiist:lcas y sociológi

cas se han ocupado de su contribución y, aún a.si, su importancia, 

mñs que agotarse, abre nuevas lineas que enriquecen su conoclmlcn

~o. 

Desde el campo de la sociologin, Voloshinov Cue de los primeros e:n. 

reconocer la importancia de la reflexión sobre lenguaje en el marco de 

la ideologia social. Su Cormación marxista lo lleva a realizar un enfo

que a partir del mat:crialismo histórico. La obra más import:ante de 

este autor es "El signo ideológico y la fi.losofia del lenguaje"• cuya 

primera publicación data de 1930, ella ha sentado las bases para u.na 

reflexión que perdura hasta el presente. Tanto para un análisis de or

den lingüístico como sociológico, sus ideas presentan sugerentes 

puntos de vista que, precisamente ¡jor ello. rct:om.nmos en esto trabajo 

como conceptos de base para annllzar el habla de los jóvenes. 

Primeramente, es oportuno enCatlzar cós::no, en los inicios del siglo 

veinte, una de las principales preocupaciones, tan.to de la filosofia 



como de la llngilística, reside en t:rat&.r de explicar la nat:uraleza de lo• 

signos como objet:o de estudio .. Es necesario recordar aqui que Saussu

re consideró el concept:o de signo como el principal eje de la comuni

cación verbal y, en general, de cualquier comunicación de mensajes .. 

La lengua para Saussure es " a la vez un producto social de la f'acult:ad 

del lenguaje y un conjunto de conv~nciones necesarias, adoptadas por 

el cuerpo social para permit.lr el ejercicio de esta f'acult:ad en los indi

viduos" (Saussure, 1986: 35) 

Desde luego que Saussure distingue varios sistemas de signos; sin 

embargo, para él, el signo lingüístico es el miis lmport:ant.e al conside

rar que la principal f'unción del signo se produce en la comunicación y 

en la significación, pero no alcanza a explicar, cómo el proceso social 

de la comunicación confiere n.1 signo una cualidad ideológica .. Desde 

esta nueva perspect:iva, será Voloshinov quien provea los element:os 

para reconocer en el signo est.a nueva dimensión: la de que todo signo 

conlleva apart:e una carga ideológica. 

Las f'uent:es en las cunles se nutre el pensamiento de Voloshinov, es

t:as son: los pragmatistas nort:enmericanos, Von Humboldt: y, básica

mente, en pensamiento marxista .. ·Es decir, Voloshinov adquiere su 

f'ormación en las mismas f'uentes en las que se basaron la mayoría de 

los llngiiist:ns de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. 

Ent:rando ya en materia, Voloshinov plantea que conjuntamente con 

el mundo nat:ural y social existe lo que él llama el mundo de los sig

nos .. La vida de los seres humanos, dice, está llena de signos, y un 

signo no sólo existe como parte de la realidad sino que, además, refle

ja y reCract:a otra realidad; aún más, esta cualidad del signo, de ref'rac

t:ar, puede act.uar en dos sentidos; por un lado, ser dist:orsionante y, 

por el ot:ro, ser fiel a. ella misma. En este sentido, se destaca la nueva 

cualidad de la cual habla Voloshinov y que no es ot:ra cosa que el as

pect:o ideológico del signo. 



En otras palabras, la realidad mat:eirlal exJst:e y se acompafia con el 

mundo de los signos; de est:os signos se desprenden múlt:lples Cormas 

de darle sent:ido ideológico a los objet:os; es decir, cualquier objet:o fi

sico puede con.vert:lrse en un signo y adquirir un nuevo significado 

que vaya más allá de su propia especificidad. El objet:o, desde luego 

que no deja de ser part:e do la realidad, aun cuan.do, hast:a cierto pun

t:o, est:é reflejando y reCractn.ndo ot:ra realidad. 

Consecuentemente, para Voloshinov todo signo conlleva una carga 

Ideológica, en sus propias palabras: '•Et dominio de la Ideología coin

cide con el dominio de los signos.· Son equivalen.t:es entre si. Donde 

quiera que está present:e un signo también lo está la ideología. Todo lo 

ideológico posee valor semióticoº ( Voloshinov, 1976: 21). Est:e es uno 

do los puntos centrales en su planteamiento. Para él, el signo no pue

de estar separado de su componente ideológico, son Inseparables, el 

uno es inherente ni otro. 

Otto pun.t:o esencial en el pensamiento de Voloshinov reside en la 

atribución al signo de dos cnract:eristicas principales; la primera de 

ellas se refiere a que el signo es un objeto del mundo ext:erior en la 

medida de que es una parte material de la realidad, es decir, posee 

cualidades materiales: sonido, masa física, color, imagen, movimien

to; y la segunda que, junt.o a est.a materialidad, el signo refleja la rea

lidad: aquella que la dota de significado. 

Ahora bien, parecería que Voloshlnov, al considerar al signo como 

un Cenóm.eno del mundo exterior, que se manUlestn t:ambién en. la ex

periencia exterior de los individuos, está dejando de lado el aspect:o 

interno del signo .. No es nsi, el conocimiento de un signo implica que 

se han in.t:erlorizado ot:ros y que sirven como actos de rcCerencla en.he 

el signo aprehendido y ot:ros signos ya conocidos, lo cual, quiere decir 

que la comprensión de un signo es una respuesta a un signo medlant:e 

ohos signos. Explicit:amcnte dice ( Voloshinov, 1986: 22): 
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- E#ta e.den• ./deol&glc. •f!t ~./e.nd~ d.:!!' co.ncle.nc:I• Lnd,/v./dua..I • conden

c:l.a L.ndLvLdua..I conectándolo• ent~ •L LCX' •./gno.s •Urgen aolaznente en el 

pl'Ocrso de L.nteracdón ent~ U.G• conc./enc:I• .ind./v.ldull1 y otra. Y I• zn.l•zn• 

co.nc:le.ncJa ,/Qd./v.lduaJ está Llena de s./,gnos. L• coadencl• e.s co.nc:le.ac:la 

•610 cuando •e ha Ilrn•do de- cont.rn./do .ldeológJco (sezn./ót.lco), ,r po.r .lo 

tanto, sólo en el proceso de ./nteracdón .soc:laJ.,. 

Para que el signo sea posible - dice Voloshln.ov - es necesario que se 

le ubique en la act:lvldad creat:iva de los individuos. o sea, el verdade

ro lugar de lo ideológico se en.cuen.t:ra en la mnt:erla social especifica 

de los signos que el ser human.o ha creado. El signo es signo, sólo 

cuando ha sido incorporado soclalmen.t:e al acervo Ungüíst:ico de un.a 

coxnun.ldad, grupo o sociedad; su Incorporación sólo se dá con la acep

tación y el uso; en palabras de Voloshinov, .. su especl.flde.d consiste 

precfsamen.t:e en su ubicación ent:re individuos organizados para los 

cuales const:ituye el medio de co:r:nu.nicación.0 • ( Voloshlnov. 1976: 23). 

Es necesario dest:acar; en est:n serie de ideas. el element:o social. 

Voloshinov insisto constantemente en la orientaci6n sociológica 

cuan.do se t:rata de estudiar la realidad semiótica. Los individuos a Jos 

que se refiere Voloshinov no son ent:es abstractos. alejados do t:oda 

realidad, los signos son creados por individuos organizados. lo que les 

da una especifldad hist:órica pero además. estos signos sólo adquieren 

vida en el proceso del int:ercambio Ungiiistlco. de individuo a indivi

duo. que no es ot:ra cosa que el int.ercambio social. 

Va se ve entonces que en el proceso de incorporación e intercambio 

de elementos semióticos, el ser humano va dando f"orxnas a su con

ciencia, pero t:ambié.n, que Ja lógica de la conciencia está dada o de

terminada por la comunicación ideológica. A todo lo que se dice. le es 

lnherent:e un.a ideología. VoloshfnoV (1976: 24 )lo dice asi: 

- ••• La .rra.Jfdad de .los frnórnrno• .ldrológlco.s es I• ~nJ./dad objrt.lva de 

los •IA:D~ •odnJr.s ••• Despur• dr todo,. la exLstrnd• dr.1 signo no e-• otra 

cosa que Ja znatrrlnJ.lzac1ó.n de Ja cornunlcadó.n, ,T de esta natura.Je.za son 

todos los •./gnos ./deológ.lcos-. 

7 



Un element:o import:ant:e, que merece ser destacado, es que el lugar 

donde más clarame.nt:e se mnnl.Oesta la cualidad semiót:ica es en el 

lenguaje, ya que: " La palabra es el f'"enómeno ideológico por excelen

cia". ( Voloshinov, 1976: 24 J. No a.e necesita ser un gran observador 

para señalar que la palabra permea todo intercambio social; es mani

fiesta su presencia en cada una de las actividades que los individuos, 

sociabne.nte organizados, llevan a cabo en la escuela, en el trabajo, en 

el quehacer cot:idiano, etcCtera; el lenguaje se involucra tomando el 

papel f'"undament:al que le corresponde. 

Otro pun"to únport:an'te que conviene destacar es el ámbit:o al que 

pertenecen los signos; para Voloshinov cada campo posee su propio 

.material ideológico, y en él se f'ormulan signos y símbolos que son es

pecíflcos y que no pueden ser int:crcnmbiados entro los dist:intos 

campos. Tenemos asimismo que el proceso para comprender cual

quier f'e.nómeno ideológico no puede ser activado sin In crentividnd 

:Ideológica. 

Explicándolo en otras pnlnbrns, todos los singnlflcados están sus

pendidos en los elcmeut:os de la palabra, es decir, en la palabra con

fluyen todos los matices que el individuo conflero a In comunicación 

.más allá del acto mernmen'te Ungüis"tico, en una lnt:erpretnción scmió

t:1ca de la comunicaciónn. Ln palabra está dada entonces, en cuanto 

signo ideológico, en su involucrnmicnt:o en cada uno de los netos ver

bo.les de las personas. A t:ravés del int:ercnmbio social y Jingüist:ico de 

ést:e, los seres humanos dicen cómo son, piensan, sienten, ven, aman, 

t:rabajan, etcet:era. 

Para Voloshinov el en.Coque sociológico juego. un pnpel import:ante 

en In reflexión. sobro la comunicación y el intercambio verbal. Señala 

que es urgente que el marxismo se proponga la construcción de uuna 

psicología genuinamente objet:ivn", y el modo como ésta puede reali

zarse es a part:ir de la observación sociológica. Lo importan'te es des

t:acar aquí que el lenguaje es esencialmente social, y que si se pret:en-



diera estudiarlo sólo desde el punt:o de vista de su est:ruct:ura y del 

f"uncionamien.t:o de las est:ruct:uras Ungi.i.íst:ica:s que Corman ese co~un

t:o que es la palabra. se despojaría al lenguaje de su rasgo esencial que 

es el de la comunicación social .. Disociar al lenguaje de la problemát:i

ca social, de su f'unción social, sería olvidar que es precisame.ut:e el 

lenguaje el que define y separa n1 hombre de la nat:uraleza. 

Desestimar el punt:o de vista de la sociologia, entendida, como dis

ciplina que estudia el comport:amiento del hombro en. sociedad, seria 

t:nnt:o como creer que el significado· se encuent:ra separado de la pala

bra. Así, Voloshinov alude a ello cuando seiiala que la psiquis l:nt:erior 

del hombre compete n.o sólo a su individualidad porque, de hecho. el 

signo quo la refleja est:á contruido socialmente. Textualmente ( Vo

loshinov, 1976: 40) :señala que: 

- Por lo ttnnto1 r,/ contrn.ldo dr la psfqu.1:!11 -.1ndJvfduaJ""1 por su propia na

ttu~cz11, rs ttnn •ocfnJ cozno ,fa ldcologi'n y el snfsrno grado de concfcncfa de 

la propia fndfvlduaIJdnd y d#!!' •u• dc~cho• y prlvilrgJo• Interno• es IdcoJó

gfCtO,. hl•tórlco, y totnJsnentr cond/cl<Jnndo por rac-tonr.~ s<tcfo/óglC"O:P"" • To

do signo r,n ttanto que sfgno rs socJztJ, y esto no es zncnos cferlo para el 

•fgno Interno qur pnra cJ e.'frtcrno. -

Pode.mos señalar ent:onces que el element:o social se encuent:ra pre

sente e:n todo el plant:eamiento Voloshinovinno. Pero, ¿dónde adquie

re lo social t:anta importancia para Voloshinov?, desde luego, en la 

comunicación y en el int:ercamblo verbal. Él mismo dice que Jo social 

debe an.alizarse en la materia de la ideologia porque el signo es una 

creación que dándose ent:re individuos, se cCcctúa dent:ro de un medio 

social. Por lo tanto, explica, el elemento en cuestión adquiere en pri

mera i.nst:ancia. una significación int:erindividual, de t:al manera que 

"sólo lo que adquirió valor social puede ingresar al mundo de la 

:Ideología., tomar f"ormas y establecerse ahi." ( Volosbinov, 1986: 36 ). 

<"•El submyndo es mio. 
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Tenemos asi que el element:o social se encuent:ra .Cundament:alment:e 

en los in.t:ercambios, pero sobre t:odo en la .mat:eria de la palabra .. Aho

ra bien, ¿cuál es la i.mport:ancia de est:e plant:eamient:o? Lo relevant:e 

reside en el hecho de que se define un campo propio de la sociologia, 

respect:o al est:udio del lenguaje .. De est:e modo, el enCoque Voloshino

viano aport:a nuevos clement:os para dirimir un aspect:o muy impor

tan.te eu.:raizado en la psicologia social. El propio Voloshinov señala a 

este respecto, que la psicología social es ante t:odo, una at.mós.Cera 

integrada por una grnn variedad de a.ct:os de habla, en la cual están 

inmersas t:odo t:ipo de reuniones sociales, que tienen Cormas persis

tentes de creatividad ideológica: discusiones privadas, intercambio de 

opinión en el teatro o en un concierto, en reuniones sociales, inter

cambio de palabras puramente causales, el modo de reacción verbal 

de cada uno ant:e los sucesos de Ja propia vida y de la existencia cot:i

diana; el .modo verbal interno de autoidentiflca:rse y de identificar la 

propia posición de la sociedad. En sus palabras * (Voloshinos, 1976: 

32): 

• La ps.lcoJogin a:oc.IAJ r.T.l.ste rn prlzn~r Jugar rn mas arnpJJn varlrd,qd dr 

forznas de - rnunc.lndos •,. de gr:.nrros rnrnorrs de hnbJn dr t.lpo .Interno y 

~rrno,, todos rstos actos de hnbJa están •soc.lados, por supursto, con 

otl"'06 t.lpos d~ znan.lfestnclón r .inte-rcnrnb.lo srrnánt.Jco~ nzizn.lca,. zrstos, •e-
tune.Ión, dranuit".lca,.etCW:trrn. 

Toda• estas formas de- .lntrrcn1nblo J.lng-ti.lst.lco op~ran rn con~.T.lón znuy 

r•t"~cha• con Ja• condJc.lone• dr Jns s.ltuac.lón soc.laJ rn que •e prroducrn y 

.znurstran una rx-traordJnnrln •rnsJbUJdad • todas Jns Ductuadonr• en la 

atznósfe-ra aoc.La1"' 

Como se ve, esta conceptualización es distinta de la expuesta por 

Saussure, y muy U.t:il para un planteamient:o sociológico del lenguaje. 

Saussure, en otro sentido, propone que la semiología, como ciencia de 

los signos, Cor.me parte de la psicologia general, en tanto que, para 

Voloshlnov, el est:udio de los signos, como signo ideológico, descansa, 

bá.sicament:e, " en principios sociológicos " y, de ni:ngú.n modo depen

de de Ja psicología y no necesita basarse en ella ". (Voloshinov, 1976: 

48). 
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Para Voloshinov. el significado contenido en el signo sólo puede ad

quirirse socialment.e. es decir. en la int.erindivldualldad y en la varie

dad y "los actos de habla". Por el contrario. el signo en su :na.t:uraleza. 

individual. ::o.o t:iene ningún sent:ido, es necesario que t:rascienda esa 

individualidad para adquirir un significado. Volosbinov señala que: u 

Solo lo que adquirió valor social puede ingresar ni mundo de la ideolo

gia, t:omar f'orma y est:ablcccrse allí".( Voloshinov, 1976: 35). 

¿Y cómo se logra lo anterior ?. El signo se lnt:roduce en la concien

cia a t:ravés de las experiencias sociales y del int:crcambio lingiiistico. 

y más que un act:o individual, es intcrindividual porque la f'uent:o de 

t:odo esto es social. Asi entonces. la experiencia interna sólo es com

prensible dentro de la unidad de la experiencia externa: cnt:re el indi

viduo y el mundo externo est:á. el signo, o lo que es lo mismo, el len

guaje. " La realidad de la psiquis interior es la misma que la del sig

no. Fuera do la materia de los signos no hay psiquis." (Voloshinov. 
1976: 40 ). 

Especiflcando aún más, se diria que lo que hace a una experiencia 

es su significado, y éste no sólo puede expresarse cxteriorment:e, si.no 

que. conjunt:ament:e con la ext:erioridad, int:ervicne la part:e subjetiva 

del individuo que la experimenta. Pero además. lo mñs import:ant:e es 

reconocer que el cent.ro verdadero de la realidad lingiiist:ica es el uacto 

del hablau significativo, como est:ructura social, vital en t:odos sus as

pect:os para la operación semiótica. Para Voloshinov, el act:o de habla 

y el sistem.a llngiiist:ico están unidos indivisiblemente y no pueden ser 

est:udiados separadnment:e. Así entonces, lengua-habla es un.a unidad 

social de la int:eracción que se desarrolla mediant:e la comunicación. 

Es decir. el signo ::o.o puede est:ar separado de las f'ormas con.cretas de 

int:ercambio social, y las Cormas de comunicación no pueden hallarse 

separadas de sus significados y de su base mat:erial semiótica. 

Fin.nlmen.t:e, es convenient:e señalar que el signo verbal propicia el 

circuit:o del habla. y que éste incluye necesnriament:e la part:icipaclón. 
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act:iva del bablant:e y del oyent:e cOmo componentes esenciales del 

proceso coEnun.icat:ivo .. Voloshinov dice que: "Su especificidad consls

t:e en est:a unidad social como individuos organizados"• y" La palabra 

es el medio mó.s puro y sensible de la comunicación social". En est::e 

sent:ido. no sólo aparece el hecho de habla con sus a.spect:os fisicos y 

semánt::icos en relación con ot:ros hechos de habla, sino t:ambién. la 

oposición ent:re los part:icipant:es de est:e hecho y las condiciones de 

su caráct:er verbal den.t:ro de un. cont:ext:o social det:ermlnado. Para 

Voloshlnov, el diálogo es el modelo básico de la reciprocidad llngUist:i

ca. pero además, es el lugar donde la comunicación humana encuen.

t:ra las condlclónes necesarias para la creat:ividad social. 

1.2 El len.guaje como Cenómeno social. 

Para las necesidades de este estudio es prec~so mencionar que al 

observar que el lenguaje es un Cenómeno social y puede ser objeto de 

análisis de la soclologia, se requiere to:r:nar en cuent:a las caract:erlst:i

cas que lo const:ltuyen .. 

De manera particular, la realidad social t:iene relación directa con el 

mundo de los objet:os fislcos y de los Cen.ómenos sociales, ést:os a su 

vez se manifiest:an en la subjetividad de los individuos; es decir. están 

objet:lvament:e presentes en el mundo ext:erno y son subjetiva:r:nent:e 

representables en la conciencia de los individuos .. Una vez que se han 

lnt:roducido en la subjetividad del individuo emergen. de él Cormando 

parte de la actividad social. 

Las dos cualidades. la individual y la social constit:uyen una unidad 

que se objetlviz:a en el lenguaje, y que adquiere :nuevas caracteristicas 

que t:ienen. que ver con el proceso de comunicación, en donde el len

guaje representa el instru:r:ncnt:o :r:niis importan.te. El lenguaje es el 

único t:ipo de conducta cuya f'unción primaria es la comunicación .. Y 

esto es nsi porque la comunicación. humana constituyo uno do los f'e

nómenos esenciales do la vida social; simple y sencWament:e. sin. co

municación, sin est:a esencial cualidad, n.o hnbria soclcdnd como tal. 
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Ést:a es un.a de las razones por la que" la sociología ve en la comunica

ción un proceso important:e, sin ella seria imposible que hubiera lnt:e

racción ent:re los individuos. 

Por otro lado, dent.ro del int:ercambio social el lenguaje viene a ocu

par un lugar primordial. Est:e nuevo element:o, la int:eracción social, se 

puede concept:uallzar como un proceso de relaciones humanas, con

t:ínua.s y recíprocas, que so originan en el sen.o de la vida social, y que 

sólo cobra sent:ido cuando se realiza ent:re dos o más individuos. 

Lo ant:erior es importante dado que los in.dividuos con independen

cia de Cormar part:e del medio social, son elementos en actividad 

const:ante que mnniflest:nn influencias reciprocas dentro del proceso 

de lnt:eracción. Esto es asi porque los individuos sólo pueden conce

birse socialmente relacionados y cobijados por determinadas condi

ciones sociales. En est:e sentido, el lenguaje cobra importancia, en ta 

medida en que tiene significados comunes para los individuos que se 

comunican. Asi pues, la interacción cobra sentido cuando se conside

ra o. la comunicaci&n como un proceso social. De hecho, a la sociolo

gía este proceso le parece importante toda vez que los individuos es

tablecen cont:nctos directos y recíprocos que terminan cuando dejan 

de aparecer. 

Ahora bien, en la interacción no puede est:ar ausente In lengua. Y es 

que el desarrollo de la conciencia se encuentra est:rechnmente unido 

al desarrollo lingüistico, y dentro de la interacción est:e maniflesta 

una decidida influencia en la conduct:a de los individuos. Digamos 

también que, durante el desarrollo de la intercomunicación, la lengua 

se acompaña de otros sistemas no llngiiist:icos como el gest:o, la mí

mica, el lenguaje corporal, etcétera; sin embargo, puede ser que tam

bién queden Cuera de dicho proceso, y aún más, el intercambio social 

puede iniciarse con cualquiera de estos sistemas y man~enerse a lo 

largo de su desarrollo como lenguaje simbólico concomitante. 
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Ahora bien, el hecho de que los Individuos intercambien conoci

mientos es uno de los aspectos básicos de generalización y significa

ción; es decir, a partir del int:ercambio social los signos se dispersan y 

permean al cuerpo social logrando de esta manero. la aceptación .. Pero 

además, la conciencia de desarrollará en la medida en que la interac

ción de individuo se enlace con sus propias condiciones de vida so

cial. Para nosotros, la conciencia es lingüística y su carácter social 

consiste en que a partir de la subjetividad del individuo se representa 

la realidad externo., especialmente aquellos aspectos particulares de 

la realidad social que le son propios. 

También, la conciencia se Corma bnjo determinadas condiciones so

ciales y adquiere signiflcndo para los individuos durante el proceso 

de la intercomunicación. Ciertamente que el lenguaje es el medio a 

'través del cual se aprehende, se expresa y se comunica la realidad so

cial; también es donde se objctivizn In conciencia como sistema de 

signos puesto que representa el medio de abstracción y de generaliza

ción de las experiencias concretas ·de los individuos. Resumiendo, el 

acto de la comunicación es el proceso a través del cual el len~aje pa

sa a ser un instrumento del intercambio social, pero t:ambién, es el 

lugar donde los signos y simbolos cobran significados comunes para 

los individuos que se comunican. 

Para Marx, el lenguaje es la conciencia práctica ( Marx, 1973 ), es la 

conciencia real que existe también para los otros individuos y, en la 

medida en que se objctiviza en el lenguaje, es accesible a la subjetivi

dad de los demás individuos; es decir, f"ormn. parte de su propia con

ciencia individual. Consecuentemente, está en un error aquel que 

piense que la conciencia es creada por el lenguaje, ya que los indivi

duos no pueden crear la realidad que es independiente de ellos, más 

acertadamente, la conciencia manifiesta su existencia a través del 

lenguaje y es socialmente significativa para cada uno de ellos. En sus 

propias palabras (Marx, 1973: 29 ): 



MEI le;agui!fo os tan vJ~jo corno I• conéle-.nc.J•: oI lo.ngu.qJ~ O• Ia co.ncload• 

prádJcn, la cro.nc.Joncllf ~ru,. quo oxJsto ta1nbJé.n para ,Jos otros bcnnbre• y 

quo,. por tanto,. co1n/en.r• a e.JCJstJr ta.nJbJ.f.n pa,,... rnJ znls.rno y ol longunjo 

na~,. C0".1220 J,,. concJencJn,. do la .noercc.Jcl•d,. do Jos aprrznJos do Ja ~ladón 

coa Jos do.rnña hornbrr:1,... 

Es claro que los signos Ungüísticos no pueden reemplazar a los obje

tos dado que ambos son distintos. ~o son sustitutos convencionales, y 

no lo son porque en el significado de una palabra se oculta su esencia 

que es social, y ésta no es otra cosa que la experiencia y la actividad 

ttansCormada en significados, y que sólo en el proceso do esta prácti

ca, se va revelando para el individuo la realidad ojetiva. Resumiendo, 

la conciencia de los individuos es producto do la práctica social que 

realiza en el :z::nun.do objetivo y esta práctica desean.za. en el intercam

bio social. 

Ahora bien, puesto que el conocil::nicnto del mundo es un proceso 

subjetivo que so alcanza mediante la actividad individual en el mundo 

objetivo, entonces, en esa misma medida, su experiencia se está 

ampliando continuamente. Es en este sentido que el intercambio en

tre los individuos propicia que el lenguaje se convierta en un elemen

to esencial dentro de la vida social y especialmente, el sistema 11.u.
gúist:ico, que es en el que se alcanza la capacidad generalizadora y 

significntiva como medio de nbt:racción de la realidad y como lnstru

ment:o de comunicación de ella. 

Es dificil concebir que exista una comunidad o grupo de personas 

sin una lengua o una base lingüística, del mismo .modo que parece 

l.mposible est:udiar al lenguaje sin considerar esta cualidad como pro

piamente humana. Ahora bien, es necesario dejar claramente definido 

que el lenguaje que se concreta en palabras, se encuentra prcsent:e en. 

t:odos los sist:emas de com.unicación existentes en una sociedad. El 

J.n.dlviduo puede interpretar cualquier signo que aparece en su cont:ex

t:o social como signo no llngiiist:ico; sin embargo, se puede decir que 

n.o existe int:ercambio social más que a través del directo y reciproco 



ent:re dos o más personas, que se logra a t:ravés del sistema llngUist:l

co .. Lo ant:erlor nos parece lmport:ant:e puest:o que asi el intercambio 

llngüist:ico se conviert:e en element:o f'undament:al para las ciencias 

sociales, y en pnrt:iculnr para In sociologia .. 

Ahora bien, es importnnt:e señalar que las f'ormas que Jos individuos 

adoptan para comunicarse dependen de una multiplfcldad de f'nct:ores 

sociales que intervienen en ese moment:o; t:amblén es de destacarse la 

influencia de cada int:erlocutor, además del desarrollo de la situación 

de comunicación; sin embargo, un element:o clave de la comunicación 

lo const:ituye el ref'ercnt:e común, dado que la Interpretación puede 

tener di.Cereo.tes mat:ices y la manera como se expresa cada individuo 

adquirir f'ormas originales .. Es decir, dos personas jnmás se expresan 

de igual modo, no obstante que la relación entre los interlocutores sea 

la que determine considerabl~mente el léxico, el orden del diálogo, el 

tono, etcétera. 

Pero, adeniás, en Jn situación social que se establece en el moment:o 

del intercambio lingüístico, t:nmbién se deben considerar otros ete

ment:os que son det:erminant:es pnra las f'ormns lingüisticns, éstos son 

los contenidos y los modos de expresión que se adoptarán en ellas. 

Especialmente en el dinlógo, los individuos reali.z::nn const.rucciones 

acerco. de cierto ref'erente, de ciert.a situación e incluso de su propia 

personaIJdad. 

De est:a manera, el lenguaje debe sit:uarsc en el centro de la art.icu

lación social y junt.amento con est~ proceso, también es import.ant:e 

est:udiar y conocer la variedad de f'ormns de expresión. 

Aunque la lingüist:ica ha explicado est.e f'enómeno y le ha asignado 

un relevnnt:e lugar co:oio objet:o de estudio, existen otras ciencias, en

t:.re ellas la sociologia., que a.ún pueden aport:nr ele:r:nentos, sobre todo 

si su estudio so realiza a part:ir de int:enclones de comunicación en la 

interacción social, y, sobre 't:odo, en el análisis del contenido del in

t:ercambio social. 
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1.2.1 Socfologia y Semfologia 

El lenguaje ha sido y es est:udiado por distintas disciplinas y, aun 

dent:ro de éstas, las perspect:ivas de su estudio t:ambién son dU"eren

tes; sin embargo, so ha llegado a convenir en un punt:o en donde los 

distintos enCoques coinciden: el lenguaje es un sistema de signos. En 

est:e aspect:os nos remitiremos a la conceptuallznción que hadicio

nalmento han venido usando disciplinas como la Ungiiistica, la semió

tica y la sociología. El hecho de que la sociologia, en nuest:ro caso, so 

ocupe del lenguaje y recurra a los conceptos de las ciencias antes 

mencionadas, no quiere decir que esté perdiendo su autonomia; al 

cont:rario, el carncter intcrdisciplinnrio no se reduce a un simple in

tercambio de datos, la esencia de los nexos epistt:?mológicos está en lo 

que Cen.omenológicamente 

distinto. 

comün y lo que metodológicamente es 

Pero, ¿cuál f"ue el objct:o común que encontraron las ciencias socia

les para el estudio del lenguaje?. Sin duda, el de la comunicación so

cial mediant:e slgnos. Esta perspectiva hn n.bicrt:o nuevos caminos de 

investigación en. los circulos académicos. El est:udio del signo desde 

las distint:as perspectivas hn planteado la necesidad de dar una expli

cación acerca de la relación ent:re el len.guaje y su significado y los 

cambios de su expresión lingüist:ica. 

Ot:ro elemento que debe dejarse claro es que el signo plcrde su ca

rácter social y semántico si se le considera Cuera del proceso de la 

comunicación humana. Es decir, Cuera del proceso social el signo no 

t:iene ningún slgnlficndo. Ya se ha dicho que el signo sólo se ent:Jende 

si se encuent:ra condicionado socialment:e y que, por esta razón, 

cumple su Cunclón exclusivnmen.t:e en el marco de un lenguaje deter

minado conio medio de comunicación .. Por tanto, si ha de considerar

se el lenguaje como un sistema. de sJgnos, la Cunción primaria que Je 

compete es la comunicación. Marx se refirió al hombre como un. ani-
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mal que hace herramientas; ":nosotros - dice Schaf'f' - tenemos que 

considerar esta cualidad en la capacidad para usar signos y si.mbolos". 

Por otro lado, es preciso entender que si la comunicación ent:re los 

seres human.os t:iene por objet:o el intercambio de significados a t:ravés 

de signos, ent:onces el pun.t:o cent:ral para su explicación. debe ser la 

t:ot:alldad del proceso comunicativo 
0

que se concret:a, e:n la expresión. e 

in.t:ercamblo de significados. En ese sentido la semiótica señala cómo 

el signo es una unidad que comprende t:nnto su aspecto objetivo como 

subjetivo. Para comprender esta cunlidad es entonces necesario, acla

rar en gran medida la explicación del lenguaje como elemento .Cunda.

mental del intercambio social. 

Tomando en cuenta que la comunicación. que realizan los in.dividuos 

se lleva a. cabo por medio de signos, es decir, q1;1e la comunicación se 

desarrolla mediante un código simbólico, un segundo aspecto por 

considerar se refiere al lenguaje como proceso general y a los diversos 

len.guajes, con sus especiales características. 

Otro punto por considerar es la objetivización del signo. Ésta se da 

en la medida en que el signo es una. parte de la realidad y su significa

do no puede estar separado del mundo subjetivo del individuo; o mO.s 

bien, de los individuos que participan en la intercomunicación. Ante 

esto, es necesario señalar que el mundo objetivo existe .Cuera de la 

conciencia de los individuos, sin embargo9 el signo lo refleja y cobra 

sentido en el intercambio social. En otras palabras, en el proceso do la 

comunicación el lenguaje reflejará eso mundo objetivo siempre y 

cuando sea en el marco de uun contexto social, ya que Cuera de este 

no tiene sentido. 

Ahora bien, si el lenguaje, entendido como un sistema de signos, 

sirve para la comunicación de ideas, experiencias, emociones, et:céte

ra, el sistema lingüístico es el único que tiene la capacidad generali

zadora y significativa. Ef"ectivamente, el signo lingüístico posee los 

elementos propios y específicos qu.e sirven a los individuos para co-
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munlcarse, pero a.demás, es a pa.rt.lr de él que funcionan t.odos los de

más sist:emas de comunicación, En est:e sent:ldo, se puede decir que 

t:odo proceso de ln.t:ercomunicación ent:re los Individuos viene 

paiiado, de alguna manera, de procesos llngiiíst.icos. 

Ahora bien, para comprender mejor la importancia social del lengua

je, es necesario que se le ubique como element.o esencial del int:er

camblo social y .est:o implica que se reflexione t:n.mblen sobre t:odas 

las f'ormas de comunicación posible ent.re los Individuos. 

1.2.2 Lenguaje e lnt:crcamblo social 

Part:lendo de la idea expresa.da acerca de la import.ancia que el códi

go llngUist.ico juega en el i:nt.crcnmbio social, es preciso señalar cómo 

las ma:nif'estacioncs ltngilist:icas reflejan. un papel o cn.ract.erlza.ción 

t:anto del hnblnnt:o como del oyente. En el lnt:crca.mbio social el indi

viduo se t:ransforma en sujot::o y objeto de significaciones sociales. Es

t:o es a.sí porque, es en la sit:un.ción, en la int:eracción con los ot:ros in

dividuos y en la. acción concret.a., donde t:omará forma como sujet:o do 

la lnt:erpret::ación social y, en un proceso dialéct:ico, n.l mismo t:iompo 

el hablant.o se constituye en objeto de las significa.clones sociales. 

A pesar de que los individuos usen dif'erentes "lenguajes" para 

munlcn.rse, siempre será la comunicación lingüística el modelo básico 

de la reciprocidad cnt.re individuos y, además, asumirá el carácter de 

f'uent:e de creat.ividad social. ( Volo;_hinov, 1976: 23 ); es decir, 'todos 

los procesos de comunicación. vienen acompañados de procesos lln

güist:icos y, si se piensa que la conciencia se manifiesta lingUística

ment:e, ent:onces se llegará n. la conclusión de que la lengua es el mo

delo de la actividad de la conciencia y los lenguajes t:n.n'to verbales 

como no verbales cumplen una Cunción caracterizadora do la realidad. 

El hecho de considerar que la conciencia. se mnn.lfles'ta llngüist:lca

mcnt:e, significa que ésta se encuentra abiert:a. a la aprehensión. de la 

realidad a través de t.odo sistema. de signos y, en. la medida en. que 
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otras expresiones no ll.ngüíst:lcas adquieren cualidad 11.ngiiíst:lca, en 

esa medida adquieren la f'unclón de comunicar y pueden t:ener acceso 

a la conciencia. Resumiendo, se podria decir que los individuos obje

t:lvLzan sus experiencias, le dan significados comunes, las i.nt:egran 

lingiiist:icament:e y finnlment:e, son int.erpret:ndas a part:lr de la lógica 

de la conciencia que se mnnificst:a, ent.re ot.ras, en la conducta lln

güist:lca. 

Ahora bien, conf'orme la experiencia social vn siendo predominant:e 

en la vida diaria, en esa medida In conciencia se pcrf'ccciona como 

conciencia lnt:erpret.ant:e, en t:ant.o se desarrolla la capacidad cognos

clt.lva, designadora y de creación simbólica. Los pasos que sigue est:e 

proceso se inician con el objet.o de conocb:nient:o que es configurado 

por el individuo a t.rnvés de experiencias previas que act:ún.n 

ref'crcnt:cs lnt:ernos y cuya lnt:crprct:aclón se genera en el marco de 

una conciencia que es individual p~ro conf'ormadn socialment:e. Dicho 

de ot:ro modo, lo que el Individuo hace es const.ruir la realidad externa 

de una manera lnt:rn-subjet:iva, ent:rc el mundo int:erno y el z:nundo ex

t:erno; z:nejor dicho, cnt:re lo subjct:ivo-indlvldual y lo social. 

Ahora bien, reconociendo que el crit:erio primario de la comunica

ción es la comprensión mutua, es decir, que en el momcnt:o del lnt:cr

cambio de signiflcndos, los int:crlocutorcs busquen cxt:crnnr un deseo, 

una in.f'ormnción, ct:cétcra, est:c proceso comunlcat:lvo presupone una 

ref'erencia común al universo del mismo discurso. Adnm Schaff plan

t:eó que todos los signos lingiiíst:icos funcionan en el proceso de la 

comprensión i.nt:crsubjct:iva, y que f'ucra de ésta pierden su caráct:cr 

de signo y no son otra cosa que objet:os mnt:erinles. Es en est:e sent:ldo 

que la Sociologin, en tant:o estudia el lenguaje como f'cnómeno de co

municación social, debe t:omar en cucnt:a los intercambios de mensa

jes lingiiistlcos y no lingiiístlcos, entre individuos y grupos especif'i.

cos. ya que se trnt:a de medios empleados para comunicar un conocl

mient:o determino.do. 
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Digamos por otro lado que, considerando la presencia de los signos 

que circulan en la sociedad y que la experiencia t:iene signlflcado en 

deter:r:n.inado cont:ext:o social, partiendo de la expresión e int:erpret:a

ción se:r:n.lótica, entonces., lo realmente relevante consiste en descu

brir comprender los significados que la comuniclaclón llngiiistica pre

senta explicita o implícitamente p.nra los individuos que se relacio

nan, se comunican e intercambian su conocimiento. De ese modo, es 

posible comprender cómo la signlflca.ción lingüística permite la obje

tivización común de los individuos que interactúan con un código 

común, que remite a una concepción de mundo y, por lo t.ant:o, a una 

visión ideológica de la realidad que, entre todns sus mnnl.Cestnclones 

posibles, se refleja en la comunicación verbal. Si se acepta que la con

ciencia se objetiviza en el lenguaje, como sistema de signos, que es 

parte de la realidad y se refiere n otra realidad ( Voloshlnov, 1976; 

p.20 ), entonces no se podrin pretender comprender ln realidad de la 

experiencia sin considerar su signif"icndo, pues lo que hnce que una 

experiencia t.enga sentido es su significado social. 

Ahora bien, si la e:xperiencln, según la semiótica., es transmisible a 

través de una plurldnd de códigos que portan una significación para el 

individuo, ésta sólo tiene sentido en el ámbito de una. situación co

municativa. Esto es digno de ser to:r:n.ndo en cuenta, ya que la comu

nicación social se instaura en unn unidad del lengunje que conjunto. la 

conciencia que int.erpreta y la realidad significada, objctlvizándose en 

el signo. 

Por otro lado, Volosbinov señala que In comprensión de un signo se 

eCect.ú.a a partir del acto de reCcrencia ent:re el signo aprehendido y 

Otro signo ya conocido. La conciencia, que es lingUistica, constituye 

el marco para In. interpretación y, en est.e sentido, la comprensión es 

una respuesta a un signo mediante otro signo. Aún más, un signo 

puede únicamente ser aclarado con ayuda de otro signo en la unidad 

de la situación socin.l. Además, si la co:r:n.unicación se cl.Cra en la 

transmisión de significados por me~io de los signos, ést:a sólo se pro-
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duce entre personas que comparten esa conciencia indlvidua.1 y colec

tiva. que las identifica, al compartir similares nociones de mundo. 

En este sentido, es necesario señalar que la experiencia adquiere 

valor :semiótico y puede ser expresada de distintos maneras cuando se 

ha repetido y enriquecido en la vida diaria, es decir, en. el momento 

en que sido objeto de un permanente y constante intercambio social. 

Por tanto, si se concede que existen lenguajes diCerentes y que de 

entre ellos el sistema lingiiistico es· el modelo básico y se acepta ade

más, que la conciencia es llngiiistica, entonces es posible observar es

ta cualidad sociolingiiistica en las relaciones que, en los diicrentes 

niveles de significación. dentro del intercambio social, se establecen. a 

través del len.guaje verbal. 

Respecto al lenguaje verbal, habría que decir entonces que, en pri

mer lugar, es el objeto Idóneo para estudiar el significado que cons

truyen los individuos quienes, con ello, objetivan la realidad, acep

tando o rechazando ideas, concepciones, valores y creencias. Esta 

aceptación, o rechazo, se basa en la pertenencia de los individuos a 

contextos sociales distintos y específicos, por lo que, en esa medida, 

su lenguaje contendrá significados que también son distintos. En un 

mundo compartido con otros individuos, la realidad de la vida coti

diana se presenta COU10 un mundo ~n.tersubjetivo, es decir, un mundo 

que se comparte con otros individuos y que, además, establece un.a 

señalada dif'ercncia con otras "realidades" de las que se tiene con

ciencia. 

Resumiendo, podría decirse qne el desarrollo de la conciencia 

realiza en distin1:os niveles, y que, además, se objct:iviza a través de 

dist:i:o..1:os socioléctos que operan como una relación de sistemas de 

signos. Por otro lado, la conciencia asume la capacidad de designa

ción. y de interpretación de la realidad y es expresada mediante el 

lenguaje para fines de comunicación que entraña, adicionalmente, 

una concepción sobre la realidad, es decir una dimensión ideológica. 
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1 .. 2 .. 3 .. La ideología en el signo. 

Voloshinov afirma que la. priJncra relación que se man.if'icstn en el 

signo es la parte de una realidad, pero que nl mismo tiempo refiere n 

otra realidad cu.ando éste adquiere significados sociales parn los indi· 

viduos que se comunican .. De esta manera, los individuos construyen 

su realidad social n través de significados subjetivos compartidos, nl 

:oiismo tiempo que se objctivizan en el lenguaje. Cu~ntlo Volo=.hino-.· 

señala que el signo ues parte de la realidad y refracta otra realidad" .. 

(Voloshinov .. 1976: p. 20) quiere decir que el signo no tiene un sentido 

absoluto ni es :naturn.l en cuanto n su relación con la realidad, sino 

que su significado depende de la rc_lació:n social que una colectividad 

puede compnrtir en con1Un. En pocas pnlabrns, el conocimiento de la 

realidad puede darse por establecido en una sociedad, sin embargo 

puede no serlo en otra .. En este sentido, el lenguaje juegn un papel 

b:nportnnte por su cnráctc>r práctico en el proceso de la comunicnción 

y de significnción .. Es decir, In práctica significnnt:e ors una nct:ividnd 

social de producción de significaciones y, como tal, es un proceso de 

transformación mediante la nctividad de los individuos. ¿ Y cómo se 

transforma?, esto sucede en la medida en que el lenguaje al reflejar la 

realidad, conjuntamente con ésta se transforma. Pu.esto que la reali

dad cambia, es lógico pensar que, simultáneamente, cnmbian las rela

ciones de las prácticas significantes, con esta misma realidad a la que 

pertenecen. 

Es convenicnt:e recordar o.qui que lo que los individuos tienden a. 

comunicarse es un. determinado concb:n.icnto y que, en este sentido, 

el lenguaje representa un f'cn.ómeno social que influye en los resulta

dos genera.liza.dos de la realidad que designa .. No esta por demás re

cordar que dnda la lmport:a.ncia que t:iene este hecho, el proceso social 

do comu:o.ica.cion es determinante en la f'ormacló:o. de las conclencia.s 

y aparece en el lenguaje como "conciencia práct:ica .. (Marx,1973) .. A 

su vez, esto no es más que el reflejo de los lntcréses soclnlcs que ex-
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presa cada concepción de la realidad~ y que finalm.ent:e const.it.uye un 

reflejo de la práct:ica social ya reCerida. 

Para eCect:os de lo que a este trab~o interesa, es necesario dest.acar 

Ja f"orma en que el lenguaje cobra s:Jgnlflcado para los individuos, dado 

que, como f"enómono semiótico, t.Jcne una est:recha relación con Ja 

ideología. Pues blcn, el conocimiento de la realidad a t:ravés del len

guaje y la conciencia como tal, se relacionan con el mundo de Ja 

fdeologia desde el moment:o en que traducen los lnteréses sociales y 

orient:an In actividad do Jos Individuos en la vida social, manlf"est:ando 

las necesidades, intereses y experienclns do los propios Individuos 

que en un momento dado, pueden llegar a ser del dominio de Ja colee· 

t:ivldad gracias a la f"unción social que tiene cl lcngunje. 

Ahora bien, lo que Jos individuos generan mediante la actividad Un· 

güistica es un int:ercnmbio de co:noclmicnt:os y ésto es parte Cunda· 

mental en la f"ormación de la conciencia. Dinléctlcamentc, el lengunjo 

est:ablece una influencia que es decisiva en In actividad do Jos indivi· 

duos; lo anterior se comprenºdo cuando so ve que el lenguaje provoca 

en el individuo ideas, Imágenes, senth:nlcnt:os, y conocimientos, pero 

además, durante el t:rnnscurso de su desarrollo, le va creando ciertos 

valores en la conciencia. Esto se constata en el intercambio social, 

cuando los marcos de reCerencia son conf"rontados, provocando en la 

conciencia una movilización en los sistemas de idens y estados aCect:i· 

vo·emocionales. 

Por ot:ro lado, es indiscut:ible que la realidad objetiva no es una 

creación de los seres humanos. Sin dejar de Cormnr parte de ella, la 

realidad social puede producirse independientemente de los indivi

duos. El hecho de que la existencia y el desarrollo de la sociedad esté 

det:crmlnnda por leyes objctivns, independientes de Ja voluntad y de 

las conciencias de los individuos como dlria Marx, :no obsta para que 

por, la volunt:ad de cada Individuo ~atribuya a t:ransf'ormar las condi

ciones sociales. 
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Se puede decir ahora, en una aplic&.ción de la t:eoria desarrollada al 

tema de est:e trabajo, que son las condiciones sociales y económicas 

las que determinan o al menos tienen mucho que ver con las condi

ciones en que se crean las formas de comunicación ideológica. En este 

sentido la expresión semiótica y la creatividad en el intercambio Un.

gUíst:ico surgen en el centro mismo de estas condiciones, al mismo 

tiempo que constituyen dos dh:ncnsiones de la misma. realidad. Es de

cir, como realidad histórico-social y como expresión semiótica que 

corresponde a los dif"erentes moment:os del desarrollo de la sociedad. 

Es en ese sentido que Voloshlnov (1976: ) dice que "cada campo de 

la creat:ivldad Ideológica tiene su propia manera de orientarse hacia la 

realidad y en.da uno ref"rncta la realidad a su modo" 

Voloshlnov hace especial énfasis en In relación ent:re In ideologia y 

el lenguaje; para él, la palabra refleja, la manera antngónicn como los 

intereses sociales y políticos, en una sociedad, se orientan en dlst:in

tos sentidos. De esta manera, existe una lucha ideológica que se ma

nifiest:a, por un lado, en la imposición de una concepción ajena a los 

intereses de la colectividad, por otro, en el desarrollo de una concep

ción cuya t:endcncla se ccnt:ra en la crent:ividad social, es decir, hacia 

los int:ereses de la mayoria. En pocas palabras, lo que el lenguaje 

exhibe, ent:re otras dh:nensioncs posibles de estudio son lns distintas 

formas de concebir la realidad dent:~o de un mismo cont:exto social y, 

estas distintas formas, muestran la lucha const:ante por imponer Ja 

propia valoración del mundo. 

En esta misma visión de Jn realidad y del len.guaje. existen est:udios 

que muestran cómo ln clase dominante impone "'su .. opinión, "'su., 

palabra, sobre la opinión popular, sirviéndose, entre ot:ras cosas del 

lenguaje ut:Ulzado, por ejemplo. a t:rnvés de los distlnt:os medios do 

comunicación. El lenguaje, dinámico por cxcclcncin, cobra sentido 

ideológico según los int:creses sociales y politlcos., ést:e es el mot:ivo 

por el que la comunicación debe ser analizada como un obstáculo para 

el conocimiento y reconocimiento de la realidad. En pocas palabras, 



el sentido ideológico del lenguaje puede ocultar y dlst.orsionar a la 

realidad. 

En este orden de ideas, cada sistema social basará su interés en 

conf'ormn.r un pensamiento ideológico que le permita mantener el 

mismo sist.emn. de relaciones sociales para garantizar su. existencia.. 

Es decir, la visión del mundo que habrá. de f'omcnta.r la. clase social 

dominante será la de la estabilidad social1 aquella donde no hay cam

bios, y si los hay, éstos serán controlados y dirigidos. En esta concep

ción, es claro que la clase dominante tenderá n propagar su ldeologin, 

es decir, a perpetuar el '"orden social", encubriendo y distorsionando 

la realidad social pnra buscando influir en In r:onciencia social y, de 

ese uiodo, legitiuiar su dominio a t_rnvés de distintos medios, uno de 

los cuales es, precisamente, el lenguaje y lo que transmite. 

El hecho de que el lenguaje influyn en ln. conducta de los individuos 

resulta importante para ln. sociologin, y más aún cuando la cualidad 

ideológica se manifiesta con mayor detalle en el intercambio social, 

en el marco de la vida cotidiana. El lenguaje tiene un carácter genera

Uzador y los individuos lo utilizan para la comunlcnción ideológica. 

De esta manera, el lenguaje se manifiesta como competencia verbal 

y como contenido ideológico en las dlf'ercnt:cs situaciones sociales 

donde se reproduce, adquiere distintos significados. En este sentido, 

es lmport:.n:nte insistir que una sociologia del lenguaje debe encauzar 

su estudio hacia el significado social que cobra el lengqaje en. el i.ttter

camblo social. El f"unda!llento de esta proposición reside en aceptar 

que el lenguaje se encuentra. estrechamente relacionado con la con

ciencia int:erpretnnte y llngiiíst:.ica, y que el signo, como manlf'esta

ción. ideológica, adquiere presencia en ella. Lo COD1Ún. para la concien

cia y para la ideologia es el significado social que cobra el lenguaje .. El 

slgn.iflcado se convierte a.si, en la unidad de todo análisis scllliótico y 

sociológico. 

1.3. Len.guaje y clase social 
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1.3.1 La dct:erminaclón social del lenguaje. 

La apt:lt:ud verbal est:á ínt:lmament:e vinculada con el conoclmlent:o 

de In realidad, y ambas con lns experiencias y t:odas las práct:lcas so

ciales del lndlvlduo. Las actividades que reallza un lndlvlduo no sólo 

marcan su nivel social, sino que se reflejan en la Corma de ut:Ulzar su 

lenguaje. El bagaje cult:urnl nsi obt:cnido, que no sólo identifica a u:a. 

individuo de una det:ermlnnda clase social, condiciona también su 

pacidad de aprendizaje en general. 

Actividades como viajar, por ejemplo, permiten obt:ener un cono

cimiento de realidades nuevas, que ha de reflejarse en el lenguaje 

(aument:o de caudal lexico, comprensión de ot:rns renlldades por 

ejemplo:). La lectura de revistas, periódicos, libros y mnt:erinles hu.

presos en general, que son el medio más i.mportante de transmisión y 

adquisición e in.f"ormación y conocimiento, en alguna f"orma deben in

fluir posit:ivament:o en el desarrollo do un.a nct:it:ud verbal en general. 

En est:e cont:ext:o, no se puedo dejar do reconocer que la utilización 

de un lenguaje inst:it:ucion.al, por ejemplo el de la escuela, coloca en 

desven.t:aja, desde el inicio del proceso educat:lvo, n los cst:udlnntes 

procedentes de Jos sect:ores más bajos, aje.nos n su uso. 

Las dif"erent:es Cormn.s de lenguaje producidas por las dif"erencias de 

clase coexist:en. en el medio escolar en una especie de conflict:o social 

en el cual el est:udiant:c debe transformar su ºlengua vulgar" por la 

Jengun co:a.vencionnl, entrando en contra.dicción. con las normas tant:o 

sociales como lingiiíst:icas impuest:as por las clases dominantes que 

consideran su discurso "cultoº como paradigma. 

Lo anterior explica el motivo do una de las discriminaciones socia

les y cult:urales más conocidas. De ~st:e modo, el lenguaje se convier

t:e en un mecanismo de ldent:lfica.ción del hombre en lo social y so 

ut:iliza muchas veces como inst:rument:o de dominación. A t:ravés de 

est:e, el Individuo capt:a y reconoce los valores ideológicos, sociales y 
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cult:urales lmperant:es e impuest:os en una sociedad en un moment:o 

det:ermlnado. 

De est:a manera se cxplJca cómo campesinos, obreros y en general 

ge.nt:e del pueblo, se inhiben para hablar o escribir a personas conside

radas socialment:e superiores, por t:emor a comct:er errores de expre

sión, redacción u ort:ografia, y a veces opt:an por callar a pesar do te

ner conocbnientos y capacidad de expresión. 

En el caso de la escuela, las desventajas que trae aparejado el uso 

rest:ringido del lenguaje no radica sólo en la limitación que esto impo

ne sino en la dificultad que existe de identificación de objetos, situa

ciones, conductas, etcétera, implicadas en el lenguaje instlt:uclonal, 

de t:al manera que al aprendizaje lingüistico previo, han de sobrepo-

lo que podría llamarse ucomplcjo Ungüistico" product:o do la 

dominación social. 

Lo anterior lleva a afirmar con gran convicción, respecto al proble

ma do las desventajas escolares, que al ser t:n.n proCundas las raíces 

sociales de las diCerenciA.s lingüisticas de ciert:os sectores estudianti

les, las oportunidades de acceso a la educación tendrán siempre, que

riimoslo o no, un alcance llmltado. 

1.3.2 La clase social y su idlolcct:o. 

Las clases sociales, según Nicos Poulant:zas, son conjuntos de agen

t:es ~ociales sometidos n. unas mismas det:erminnciones. Se definen 

principalmente por su lugar en el proceso de producción, pero t:nm

blén por su lugar Ideológicos y políticos, constitutivos de la división 

social del trabajo. Por tanto, las clnscs están t:riplemcnte dct:ermina

das por relaciones económicas, políticas e ideológicas. 

Las clases sociales no existen ni se "piensan" Cuera de los conflictos 

que manillcst:an las cont:rn.dicciones sociales. El conocimient:o pleno 

y prof"undo de las clases sociales, el de su reproducción dentro y 
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por el conflicto. Las llamadas clases f'undamentales se relacionan con 

el concepto absttacto-Cormo.1 de modo de producción, y a. cada modo 

de producción corresponden dos clases Cundo.mentales: la capitallst:a: 

burguesía y la del proletariado, correspondiendo al binomio, capltal

t:rabajo asalariado. 

l:ntent:ando mostrar cómo se articula la relación general ent:re clase 

social e idiolecto habrá que partir do considerar que si el lenguaje, 

como se adujo, está present:e en la totalidad de la vida humana, de las 

prácticas sociales, y es a la vez condición y producto de las mismas, y 

si además esas prácticas so dif"erencían según las clases sociales, es 

ent:onces evident:e que ést:as últh:n.a.s determinan de nJgu.n.n man.era el 

lenguaje. De lo ant:erior se deduce que el idlolecto refleja e ident:ifl.ca 

a un individuo con relación a la clase socio.! a la que pertenece. 

En este punto, los enunciados de Nicos Poulant:zas son reveladores 

de est:a condición porque, según sus planteamientos, lns clases asala

riadas o.l reo.liznr trabajos parcelarlos no participan sino de man.era 

tangencial en el saber dominante, lo cual con.duce a pensar en una 

desventaja de las clases populares y de sus hijos Creo.te al lenguaje y 

saberes académicos, cuando se escolarizan en instituciones destina

das a las clases burguesas, pequeño burguesas, medias y aún en esta

blecimientos públicos. 

Diversos son los planteamientos do lingüistas, sociólogos y psicólo

gos que han estudiado la influencia del lenguaje en el éxito o fracaso 

escolar y su relación con la clase social. 

Llegó a t:en.er tanta vigencia e Importancia el tema que en E.U., por 

ejemplo, se impulsaron. políticas educativas tendientes a nivelar en el 

inglés Hstandar.,, hablad<> por la clase media, a los niños de los secto

res populares y de origen negro, hispano e indígena. Así, nacen pro

gramas ... compensat.orios•• que, en la actualmente no han tenido éxito, 

porque como lo dice Willia:o:i Labov (1983: J. 
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•cuando e,1 .l"ritcn.so alean~• proporcione;. .masivas,. pareco nece•ario exa122ln•r 

lo• obstácu,los •oc.Ja.les para el •prcndl.z:nJe y la fa.Ita de .hablildad de la escuela 

para •Justarse a la situación soda./. La Operación ventaJa 51!!1 proponl!!I niodlDca.r 

al niño niñ• bien que a la escucla.r en la .rnedlda en quo •1!!1 basa en esta lóglc. 

.IJJvertlda,. resta condenada n1 fracaso. H 

Est:o plan ha fracasado según palabras de este mismo aut:or porque 

los psicólogos que lo han impulsado han centrado su at:ención en el 

niño do manera individual y afirman que prcscn.t:an un déficit: cult:urn.l 

como rcsult:do del ambiente emporecldo en que viven sus primeros 

años, y por est:o, obt:lenen not:ns muy bajas en la escuela, incluyen.do 

la arlt:niétlca y la lectura. En est:a última mat:erla, presentan. un at:ra

so de dos años con relación a la norma nacional de Est:ndos Un.idos y, 

a medida que avanza la escolaridad, la brecha nument:a, de modo que 

en quint:o grado, t:len.en mñs dificultades en In. comprensión. de lectura 

que en prbn.cro. Los psicólogos reconocen que est:as dcflcicnclas se 

encuentran en estrechas coorrelación con Cact:ores socioeconómicos; 

a.un así, los grupos que padecen scg'rega.ción étnica parecen t:ener más 

problemas que los ot:ros niños,. por lo que aquellos factores no son los 

únicos explicat:ivos. 

Frente a t:odo ello, el sociolingüist:a norteamericano (Labov, 1983), 

explica que: 

-Ln situación .socla.I es el detcrmlnnnte 1nñs ln1porl11nte de /a condu~• 

verbn1,, y que un adulto debe entrar en la rclnc1ón socia./ adecuada con el 

niño •I qule~ describir lo que este es capnz de hacer: Esto es preclsazncn• 

te lo que znuc.hos profc.sore• no pueden .logrnr •• 

Llega a esta conclusión después de realizar varin.s invcst:iga

ciones con hnbln.nt:es negros de Nueva York, especialmente 

con niños. Dice: 

Los hnblnntes de cln.se trnbnfndora na.rrnn,. razonan,, y debaten nin• eD

ca.z:rnente que znuc.hos hnblnnte:s de In clase .media- H 
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Considera que la dif"erencia y la diScriminación hacia la clase haba

jndora radica en la ut.ilizaclón de un inglés dif"erent:e ni de la clase me

dia, considerado est:e últ:imo uso como el adecuado. Para ejemplificar 

lo ant:erior cit:a el caso de un muchacho negro con confllct:os sociales, 

quien a pesar de responder de una manera muy precisa. y lógica. a. la 

pregunt:a que el encuest:ador le hace sobre la exlst:encia de Dios, lo 

hace en el lenguaje de su baYriada, que podria call.flcarse de "soez". 

En.. ot:ro caso, ant.e un pregunt:a similar sobre la realidad de los sue

ños, un joven negro con Cormación universit:aria y con ot:ras condicio

nes sociales responde con evasivas, envuelve la idea con muchas pa

labras, da det:nllcs sin b:n.port:ancia, pero cuidnndose de utilizar pala

bras que den clert:a npnriencia y ut.ilizando palabras de un inglés que 

podria tipificarse de. "st.andnrd". 

Tal evidencia provoca la critica de Labov (1983: 28 ) al inglés 

ºst:andar", utilizado por In clase media y con el cual se quiere nivelar 

a los hablantes de la clase t:rnbnjn.dora, como un lenguaje " inmerso en 

una maraña de verborrea y ni joven .. en victima de Ca.et.ores soclolln.

gúist.lcos que van mñs allá. de su capacidad de cont:rol". 

Los t.rabajos de Wllliam Labov que como se ha vlst.o, valoran la ca

pacidad verbal de cada case social y proponen soluciones a las des

vent.ajas escolares de origen llngiiíst.ico mediant.e la adapt:ación del 

lcn.gunjo y el npoyo por pnrt:e del macst:ro, hnn impulsado la lnvest:i

gaclón sociolingiiist.ica y han abiert:o en.minos más claros para ubicar 

la relación ent:re lenguaje y sociedad. 

En inglat.erra M.K. Hallidn.y (1983; p.37)llcgn. a conclusiones simila

res a las de Willíam Labov, pero va. más allá al a.fi.rmnr que, a pesar del 

cambio de lo. relación social que los proCesorcs est.ablec:en con los es-

1:udiant:es, el Cracn.so educn.t:ivo aument:a; para él lo que import:a :no es 

t:ant.o el ent.orno llngu.ist:ico sino el cult.ural o subcult.ural, pues ést:e 

queda encerrado en el lenguaje y es t:ransmit.ido por él. Sobre est.e 

asunt.o apunta (Hallidny ,1982; p.39)que: 
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•rara el é.N.Jto en Ja e-scur-Jn son nceresnr.Jo• clcrlo• .nzodo• dr organizar I• 

experiencia zned.Jnntc ~J Jcngunj~, Jo znls.nio quc de pnrl.Jc.Jpnr e .Jntcra~uar 

cnt~ I• grntc y con /ns cosas. EJ n.J1Jo que no está prrv.Jnnicntc d.Jspuc•to 

pnra este t.Jpo de cxpJoracJón verbal en •u tipo de contc~o e.xpcrl.rncntnI 

.Jntcrpcr:sonnJ -no f!!stá a sus nnchn:11 cn cl .niundo cducntlvo""' cozno Jo dice 

Bc~stc.Jn.• 

Para Halliday, el hecho que el niño esté dispuesto de ese modo, n.o 

depon.de do propiedades innatas nl de capacidades mentales, como se 

suponía sino de una especie de Calta de concordn.ncla entre sus pro

pias ordenes simbólicas y las de la ~scuela, que se debe a los distlnt:os 

modelos de socialización de clase, product:o de las correspondient:es 

relaciones subyacentes. 

Halliday afirma que hay una cantidad de prejuicios sociales y lln

giilst:lcos que llevan n la creencia. de que los niños con un acento y 

una gramática diCerent:es a. la norma, poseen un pot:en.clal lingúlst:ico 

do alcance más reducido y una comprensión de lenguaje menos pro

f'unda. Para él ést:e es un f'also supuest:o y está con.vencido de que lo 

que existe es una .Calta de cont:inuidad relat:iva entre la cultura nativa 

del niño y la de In escuela. porque los significados que se lnt:ercnm

bian pueden resultar extraños y, en algunos aspect:os, opuestos n los 

valores y hábitos de significación que ellos conocen. Halliday f1982; 

p.272)concluye que: 

"Cuanto .ninyor sen Jn brecha cultui-n.J (ns; son Jns cosns) entrr el 1nrdlo 

rscoJnr y cJ znrdlo njcno a ra C"scurJa df!!/ n.Jño , znlis .J1nporlantr rs hncrr 

cxpJ1"c.Jtns la• cun/Jdnclcs poslt.Jva:11 dcJ nJf!!dJo njcno a In cscucJa y construir 

sobre rsn bnsr cn C"J proC"<rso de In cn!!tcñan.rn; si rso rs cierto rn gcnrraJ. 

entoncr•. rn n.Jngún Jugnr cs np.llcnblc dr znnncra 1nás partlcuJnr que en el 

do1nlnlo de Jcngunjc,.. 

En ese aspecto concuerdan Hallidny y Ln.bov, quienes mant:ienen la 

idea de que la escuela puede contribuir a solucionar el problema. 

Coinciden t:amblén en negar que el niño de los scct:ores populares ca-



rezcan de capacidad Unguist:lca p~ra. significar y comprender. colo

can.do el problema en la dlf'erencla do cont:ext:os soclocu.lt:urales. 

En Inglaterra t:amblén ha reallzado un 'trabajo muy amplio. y muy 

di.Cundido a nivel mundial• el proCesor Das.U Bern.st:eln. quién ha ln

aist.ido sobre la relación. del lenguaje con la sociedad y no acepta la 

mecánica relación de Cracaso escolar-Cracaso Ungüist:ico. aunque re

conoce la nat:uraleza de la relación. Bern.stein f'ormula la t:eoria sobre 

la existencia de dos códigos Hngüistlcos; un .. código elaboradoº que 

permite un mayor grado de comunicación y la adquisición y manejo 

do conceptos universales, que es et código de las clases dominantes y 

media, y un .. código restringido" que sólo permite la adquisición. y ex

presión. de conceptos particulares que se entienden ligados a un con

t:ext:o particular; este código rest:ringido corresponde a la clase t:raba

jadora. 

Por otra part:e, afirma (Bcrnstcin, 1983, p.244) que la escuela ma

neja el .. código elaborado., y que, consccuent:emcn~e, el niño de la cla

se t.rabnjadora que posee el "'restringido.. so cncuent:ra en conside

rable desventaja. Sobre cst:a base señala que el problema de la posibi

lidad de educar a un nivel, yn sea en Europa o en Est:ndos Unidos o en 

cualquier sociedad en desarrollo, puede entenderse en 'términos de 

una con.Cro:n.tació:n. entre las órdenes u:n.iversalist:ns do los significados 

de la escuela. y las relaciones sociales que los genera, por un lado y las 

órdenes particularistas que el niño t:rae consigo a la escuela, por ot:ro. 

En. lineas generales, Ber:n.stein 'tiene muchos elementos en común 

con Hnlliday y con Lnvov salvo, lógicamente, el de la in.Ceriorldad Un

giiistica de la clase t:rabajadora. Este último le hace una critica Cuerte 

al concepto de código restringido y código elaborado. Para Lavov 

como lo vimos antes tienen aun mas capacidad U:n.gilistica los miem

bros de la clase t:rabajadora que los do la. clase media. Bernst:ein. en 

cambio , ve en la clase trabajadora un deficit: cultural y Hn.giiist:ico, 

det:erminndo por lo social. 
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La crit.lca de Lavov, según los soclóllngiiist.as Cran.ceses Marcellesi y 

Gardln, caricaturiza las posiciones de Berlnteln sobre est.e tema. 

Ellos consideran que t.al crit.lcn se debe a que el concepto de código 

rest.rlngido sirvió de base a los psicólogos norteamericanos para f'or

.mular la teoría f'amosa del déficit, que es severamente criticada por 

William Labov. De todas maneras, Consideran que a pesar de la dure

za de la critica, Labov no deja de tener razón, sobre todo, en lo reCo

rente a los primeros trabajos de Bcrntcin. Los plant:eamientos ante

riores corresponden ni trabajo publicado en 1972. En un trabajo pu

blicado en 1981, el más reciente de los que conocemos de él, ttatn. de 

snlirle nl paso a las criticas que le f"ormularon, pero sigue mantenien

do el concept:o de .. código elaboradoº y .. restringidoº que sintetiza así 

(Bernstein 1983: 258) . 

.. JJFJrntrn• snñs simple sea In dlvJslón socJnI dcI t6Tlbnjo ~s snás cspec.fflco 

y Iocn.I In rw!"lncJón rntrc un .ngrntc y su base .rnatrrlnI y por ende rnlis d,Jzec

t:a será Ia reiacJún r-ntrn /ns slgnJflcnC'Jonr-s y una bnsr- 1nnt:r-rltt1 y nuís JIT'•
t:rlngld1t1 •rÚ In orJrntncJOn de In codlflc1t1cJón; rnJcnt:rns znñs cornplrj1t1 •e• 

In dJvlsJón :soC"Jn1 drl trnbnjo srrñ .nu~nos cspecfflca In rc/ncJón entre un 

azcnt:c y su bnse znnterln1 y por ende nuís .lndJrrctn In rrincJón entra Ins 

s.lg-nJflcncJonrs y unn bnsr TnntcrJn1 .cspec.fflcn y snñs riaboradn será Ia 

orlen~ndón de Ia codJflcnc.Jón"'. 

Es interesan.te la relación que Bcrnst:cin establece entre el proceso 

productivo, el conocbniento de la realidad y la elaboración del código. 

Si so relaciona est:os plant:eamicntos con la primera parte de nuestro 

trabajo, donde se abordó de unn. mnnern. muy general la relación rcn.11-

dad-pensamlcn.t:o-lenguajc, encont:ramos que Bern.stein relaciona tam

bién estos tres elementos, pero la relación que propone, parece exce

sivamente ID.ecñ.nicn porque el obrero en el proceso de producción, si 

bien. pnrt:c de una slt:unción. alienada, está en. el corazón. de un proceso 

total y puede llegar a part:icipar, en ciertas circunstancias posteriores, 

de una conciencia de clase que lo conduzca al conocb:niento de la to

talidad, elaborando un lenguaje Incluso más amplio y universal que el 

de su pat.rón. Hlst.órlcament:e este es observable; pero también es ver

dad que cst:e f'enómeno de co:ncie.nt:ización. y f"ormación autónoma de 



los obreros no ha abarcado nunca el Conjunt:o do la clase, y su desvon

t:n.ja llngiiist:ica y cognoscit:iva es una t:endencla primaria.. Si se re

cuerda la clt:a anterior do Marx y la teoría de Nico Poulnnt:zas sobre la 

determinación ideológica de tas clases de acuerdo con la part:icipación 

en el saber, y si se admite que la escuela y en especial el bachillerato 

y los estudios proCesionnles, transmiten Cormas más elaboradas del 

conocimient:o y de la cultura., pnreceria pert:inento enCatizar la dist:in

ción de Berntein sobre los tipos de código .. 

Sobre el mismo punto, en Frnnci.a, Baudelot. y Establet' en sus in

vestigaciones sobre la escuela cnpitallsta, se proponen demost:rar que 

la escuela reproduce lns clases sociales en una sociedad; afirman que 

la escuela primaria divide a los est:udiant:es en dos redes: primaria 

proCesional y secundaria superior. Los de la primera red están conde

nados a un proceso escolar más corto, que los conduce rápidamente al 

mercado labornl para trabajar como obreros, Integrado en su mayoría, 

por hijos de obreros .. 

La red secundaria superior está integrada por los estudiantes que 

t:ienen más éxito escolar y es In que prepara los Cuturos est:udiant:es 

universitarios, en su mayoría, compuesta por hijos do padres burgue

ses y pequeños burgueses • 

Dent:ro de su investigación encontraron que Ja utilización por part:e 

de lns escuelas del lenguaje de laS Camillas burguesas, cumple una 

f"unción de discriminación socinl y es uno de los Cactores que le sirve 

de apoyo para dividir la poblnción escolar en dos redes (Bau.delo~ y 

Estnblet:, 1975.-p. 197): 

.,E..Ylstrn en cndR uno d~ ros grupos que c:oznponrn unn soc,/rdnd~ cu.ltu

rns o forsnn:s de cu.lturn dlfc~ntc.s que dctrrrn/nnn prñe't,/cns .IJng'iilstLcns y 

~rnc,/oncs de rstns prñct/C"tls dlstlntns,. que rstñn rnucho rnñs CT"rcn de ./• 

.lengua y de .In cu/turn rn vigor en J.-.s .lhrnJILn:s burgucsns quc-- de /ns quc-

prevn.Iecen en Jns ra~OJns de dnses populnrr-s.,.. 

1 Estos m11orcs no se han cs~c1li1"a<.lo c"cl11-.h·a111e111c en C!'ilo" 1c111:1 ... ¡1111111q11e fuera del libro cu111e111m.Jo 
aquf ... L;a escuela ci1pi1;ilista .. tienen olros trnhajos sobre cscucl:1. cl:1sc social e iucidenlalmente. lenguaje 



Para apoyar su teoria, los autores refieren los resulta.dos de una in

vestlgnción a partir de una muestra tomada en Francia por Colette 

Chlland (./dezn, pp.195,196), constituida por niños de 6 años que en

ttaron al curso preparatorio. Los datos muest:ran la int:erdepe:n.dencia 

entre el éxito o el Cracaso escolar y el manejo del lenguaje al compro

bar que el 63°/a de los niños de clases populares tcnin.n un resultado 

insuficiente o nulo en lectura y ecritura y sólo un 15°/o de ellos un 

buen resultado; segundo, el 86°/a de los niños provenientes de las cla

ses superiores obtuvieron buenos resultados (idezn; p.201). 

A part:lr de esta evidencio. y de otras, Bnudelot y Establct concluye

ron que el aprendizaje de la lectura y escritura sirve de soporte técni

co para la división que se produce en la escuela, espccfficamente en

t:re los estudiantes que son remitidos a la prh:nnria proCcslonnl y los 

que reserva pnra In secundaria superior (.ib.icl; p.p.208-209). 

Sintetizando los conceptos vertidos por los autores citados, sobre la 

determinación del lenguaje como Corma de integración a la cultura 

dominante, se destaca que el lenguaje es socialmente determinante de 

la. conducta verbal ( Willinm Labov ); el entorno cultural o subculturnl 

subyace en las manif"cstaciones verbales, a la vez que determina los 

modos de organización de In experiencia y de participación en los 

grupos ( M. Hallidny ); cada clase tiene su código llngiiístico, el de ln 

clase t:rabajndora es .. restringido", y el de la .. alta elaborado" ( Bnsll 

Bernstein ); las clases sociales con sus correlnt.ivas culturas o f'ormns 

culturales, determinan lns prácticas lingüísticas ( Ch. Baudelot y R .. 

Estnblet ) .. 

Para t:odos estos autores existe una dualidad de lenguajes en la es

cuela, y el lenguaje propio de In misma coincide con el de uno de los 

sectores sociales representados por sus hijos en ella: el lenguaje de la 

escuela es el inglés "standar" de lns clases medias, con el cual se 

quiere nivelar a los cst~dinntcs de las clases t:rabnjndoras y minorias 

étnicas ( W. Lnbov ). 



Un.a di.Eerencia not:nble, sin embargo, en los plant:eamlent:o:s de los 

aut:ores, est:riba en la distinción que hacen acerca de la relación ent:re 

los dlst:int:os lenguajes o Cormas de lenguaje presente, en la escuela y, 

Ióglcament:e en In. sociedad. Pnra Lti.bov y Halliday los dlst:int:os agen

tes sociales t:lenen. en. principio y considerados en si mismos un igual 

pot:enclal o eficacia Ungiiist:ica las dist.int.ns Cormas de lenguaje se va

loran. por igual. En. cambio para los ot.ros aut:ores de un lado el código 

elaborado y las f"ormas de lenguaje hurgues y de ot:ro el código restrin

gido y las f"ormas Ungüist:icns de la clase obrera: las segundas son. 

f"ormns part:iculnrizant.es (para Berint.ein) y ot:rn f"ormn do lenguaje 

(para Bnndelot: y Establet:). Est:a manera de ver remit:e ni supuesto de 

que exist:en a nivoPl do la sociedad un saber conceptual y una cultura 

universal relacionados con el lenguaje. Y son t:odos ellos apropiados 

por la clase dominnnt.e y relnt.ivamcnt.e sust.raidos a la clase obrera. 

Clert.nment:e, est:ns relaciones de f"ormns de lenguajes se conect:a con 

la teoría de las clnses sociales. La jerarquía ent:re cst:os se mn.:nifiest:a 

en la jernrquia entre aquellos. Al cont.rnrio, so puede pensar que en el 

caso de Lnvov y Hallidny, la igualdad entre lenguajes tiene que ver con. 

la visión chat.a de la estruct.ura social. 
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2. METODOLOGIA 

2 .. 1. Determinación de cc:>rpus léxico 

El corpus léxico. sujet.o a análisis. se est.ablocló a partir de una 

serle de notas iniciales sobre ciertos términos usados por loa alum

nos en su interacción. Una vez que se reunió una cantidad de tér

minos considerable. surgió la reflexión sobre el contenido de estos 

vocablos y la motivación de su. empleo por parte do los jóvenes. 

El sigulent.e paso conslst.ló en vaciar los vocablos, cada uno en su 

ficha correspondient.e. En ellos se Cue especlflcando t:ant:o las defi

niciones como el contexto en el que so aplicaban, do.das las distin

tas connotaciones que adquirían a partir de ello. A continuación, 

fue necesario, para su más rápida ut.ilización, clasificar las fichas 

en orden al.fabét:ico. 

Sin embargo, en virt:ud de que t:ant:o la observación. sobre el con.

t:ext:o como la observación de las connot:aciones provenian. do mi 

'Visión sobre el asunt:o, considere necesario dar un siguient:e paso a.l 

soliclt:ar a los alumnos que confirmaran lo que yo había hecho. Asi 

pues, aprovechando los grupos con los cuales me encontraba t:raba

jando en ese momento, decidi realizar el ejercicio con sólo cinco do 

ellos del segundo semestre. Opt:é, t:am.bién, por hacer el ejercicio 

alumnos de cua.rt:o y sext:o semest:re, previa aut:orización do 

sus prof'esores. El int:crés primordial en est:e procedlmient:o consls

t:e en observar si exist:ia alguna variación en la apreciación del sig

nificado de las palabras y de su uso en coo.t:ext:o. Se pudo compro

bar, af'ort:u.nadament:c, que el significado anot:a.do y su sentido f'ue

ron los mismos t:an.t:o para t:odos los alumnos como para mi. 

El procedimiento realizado f'ue el siguient:e: se solicitó a los alum

nos que elaboraran un t:rabajo en el cual deberían escribir un núme

ro ablert:o do palabras que ellos utilizaran coloquialmente. Se les 



concedieron clncu.ent:a minutos y · t:ran.scu.rrldo ese t:lempo, se pro

cedió a. recoger las hojas en las que habian escrlt.o las palabras. La 

siguiente act:ividad, una vez regresadas sus hojas, f'ue requerirles 

u.na definición, lo más exact.a posible del significado de las pala

bras, explicándoles que, en caso de no saber el significado, lnsert.a

ran la palabra en enunciados. Finalmente, en un lapso t:amblén de 

clncuent.a minutos, se les pidió quo escribieran un enunciado con 

cada palabra, de acuerdo a sus dif"erent:es sentidos según el cont.ex.

too. 

Una vez realizado el procedimient:o, f'ue necesario conf"ront:.ar los 

resuU:ados obt:.enidos del mismo con los obt:.enidos anteriorment.e, 

con objet.o de precisar y corregir los significados y sentido. Después 

de ost:o, se hizo u.na depuración, donde f"ucron eliminadas las pala

bras repetidas, y t:.ambién aquella:; cuya definición era vaga e lm.

precisa. 

2.2 Orden.amlent:.o y análisis del corpus 

U.na vez obt.enido el corpus, y habiendo det.crminado la definición 

y el cont:ext:o do uso do los términos, se procedió a su ordenamien

to y análisis. 

El ordenamiento se realizó a part:.ir de la rccurrencia de los signi

ficados do los vocablos respecto de un campo senuintlco. De este 

modo, se est:ablccicrón 31 campos semánticos. 

U.na vez ordenados los términos por campos semá.nt:icos, según la. 

rrecurre:ncia do somas, so procedió a elaborar u.na :nómina mas res

tringida de campos semánticos, b3bida cuenta de que e:x:istia.n 

algunos de ellos, el mismo sentido. 

De est:e modo, por ejemplo, con los campo semántico "padre", 

"jef'o", "'ut:oridad", se conf'ormó u.no solo, con In caractcrist:ica do-
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niinante de "aut.oridad"; también t.é>do lo relacionado con vocablos 

referidos a lo sexual, se agruparon en una. sola ca.t.egoria. 

El result.ado de dicha acción llevó a est.ablecer un número mas re

ducido do categorías, lo cual per01it.ió dlst.lngulr los rasgos princi

pales del lenguaje juvenil y, en consecuencia, las zonas en donde 

se reflejaban. la ideologia subyacente. 

Con est.a visión de con.junt.o f'ue posible observar la combinación 

de det.ermlnados nspect.os que dieron part.e a la. conf'ormaclón de 

macrocat.egorías dest.acú.n.dose por ejemplo, dos de ellas: aexo

cont.act.o y autoridad-poder-jerarquía. social. 

Una vez conf'ormadas estas ma.crocat.egorías se procedió a su aná

lisis, tomando en cuenta In rccurrencia y el porccnt.aje de recurren

cln., dando como rcsult.ado dos porcent.ajes que se señalan en el ca

pít.ulo sigu.lent.e. 

Análogament.e, el lenguaje, como f'oruia de expresión do una con

ciencia individual o de clase, discU.rso de grupo, t.iene un contenido 

social (el de preservar la hegemonía, o la búsqueda de la hegemo

nía). Est.e contenido o significación social es, en nuestra opinión, 

el slst.ema ideológico cultural lmplicit:o en el lenguaje primario, 

como diría Roland Bart:.hes. 
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3. ANALISIS DE VOCABLOS 

3.1. El sociolcct.o de los jóvenes 

El sociolect:o es un t.ipo de lenguaje idlosincrát:ico de un grupo 

social dado. Segun Grclmns (Bcrist:áln, 1992: 256) el sociolect:o ae 

idontiflca por "las couuot.a.cio:n.os sociales que lo acompañan" y por 

"las variaciones semióticas que lo oponen a ot:ros ldlolect.os"', y 

constituye la "f'az sign.ificat.lva" de las organizaciones de una socie

dad dada. 

De est=.e modo, el soclolecto se encuentra. est.rcchamcn.t:o vincula

do a las prá.ct:lc:as socia.les do un grupo determinado por u.na serle 

do circu.n.st'n:u.cias económicas, sociales, mnt.eri:a.les, cultura.les y, 

producto do todo lo ant:crlor, en el soclolcct:o se ma.nifiest:a la 

ldoologia do clase. 

En el sociolccto,. los individuos de un grupo social crean palabras 

cuyo signi.Cicado los lden.t:ifica y agrupa, n.o sólo porque el soclolcc

to f"uu.ge como código particular do comuu.lcn.ción, sino también 

porque en el uso expreso do cicrt:as palabras, ut:ilizadas cu. un de

t.ermlnn.do cont:ext.o, rest:ringe su significación a la idea que de ellas 

t:iene ese grupo en part.icular. Las caract.eríst:icas de las personas, 

de las cosas, la concepción y valoracloneg que el grupo elabora en 

su específl.ca circunstancia se encuentran explicit:a o lmplícit:a.men

te contenidas en el vocabulario a.si conCormndo. 

El sociolect:o de un grupo determinado se conviert:e, de est:e mo

do, en un aspect:o esencial para el análisis sociológico, desde el 

moment.o en que, como ya se indicó en el Marco Teórico, rcfieja y 

reCract:a. la. realidad, dando la oport:unidn.d de observar la. f°orma. co

mo un det.erminado grupo concibe su entorno, la sociedad, la Cami

lla, etcétera. 
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Identificar los matices en que sc;:tn utilizadas ciertas palabras, las 

características que se at.ribuye.n a un objeto o a una persona, la 

manera de co.nceptuallzar las relaciones, los individuos, ea preci

samente el objet:o de est.udio sociolingiiist.ico que nos proponemos 

realizar en este trabajo. 

3.2.Los vocablos del soclolcct.o. 

Do acuerdo a lo ref'erido en la parto do Met:odologia, del caudal lé

xico recopilado para est.e est:udio, se seleccionó un corpus repre

sentativo do los principales aspectos involucrados en los vocablos. 

AJ. hablar de aspectos, se recurrió a la noción de ca.rapo seznánti

co, como el "conjunto léxico agrupa.do en torno a una red de rela

ciones semánticas que se agrupa en torno a un concepto-base que 

es común a todos los lexemas, debido a que abarca el conjunto de 

los sem.as nucleares." (Beristátn, 1992: 89). 

Do est.a manera, se exponen a continuación los vocablos del cor

pus léxico, agrupados en campos semánticos. 

ACOBARDARSE 
1.- rajarse 

2.- abrirse 

3.- sacarle al parche 

4 .. - doblarse 

5.- quebrarse 

6.- cu.nrt.earse 

7 .- arrugarse 

S.- chivatearse 

9.- cu.loarse 

AMIGO 
1.- cuaderno 

2.- cabecilla 



3.- valedor 

4.- machín 

S .. - macizo 

6.- cuate 

7.- ese 

s .. - loco 

9 .. - cu.acharo 

10 .. - fiero 

11 .. - compa 

12.- ñiz 

13 .. - chómplra 

14 .. - pareja 

15 .. - carnal 

16 .. ca.rnaliu.x 

ANCIANO 

1 .. - vet.a.rro 

2.- bctabel 

3.-ruco 

4 .. - :rucallo 

S .. - don 

6.-vejeto 

7 .. - añoso 

BROMISTA 

Incluye también al que hace algo anormal 

1 .. - lurias 

2 .. - locochón 

3 .. - loronzo 

4 .. - za.f'ado 

5.- tocadiscos 

6 .. - estar como ido del cerebro 

7 .. - f'alta:rlo un tornillo 

8 .. -m.amer~o 

9 .. - mamón 
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10.- evenflo 

11 .. - mamila 

12.- mamucho 

CARCEL. 

1.- chirona 

2.- peni 

3.- bot:e 

4 .. - bot:ellóu 

S.- tambo 

6.- chiquero 

7 .. - :frescobot:e 

8 .. - sombra 

9.- bartolina 

10.- tanque 

11.- Ja grande 

CASA 

1.- cantón 

2.- cueva 

3.- chante 

4.- chiquero 

s.-jaus 

6.- caja 

COITO 

1 .. - coger 

2.- acostón 

3 .. - prestar 

4.- mocharse 

s.- joder 

6 .. - pisar 

7 .. - planchar 

B .. - arreglarle su asunto 

9.- medirle el aceite 



10.- corret:Parle las lombrices 

COMER 

1.- papear 

2.- refinar 

3.- mover quijada o bigot:o 

4.- pfpirin 

5.- 't:ramar 

CHA VA. 

Aunque Ja palabra. designa en general a Ja adolescen.t:e. Ja mucha.

cha. Ja joven; también se lo asocia con la caract:erist:ica especial de 

cfert:as jOvenes de prcst:arse con f"acllidad al escarceo amoroso .. 

1.- afloja t:odo 

2.- agua bcndlt:a. 

3 .. - norsulza 

4.- ramera 

5.- f"ajadora 

6.- ponedora 

7.- Ja carrct:a 

S .. - Ja sopa 

9.- la enCcrmcra 

10 .. - el past:cl 

11.- la llovizna. 

12.- piruja. pirujon.a 

13.- put:on.a 

14.- aflojadora 

15 .. - prestadora 

16 .. - Cacilit:a. 

DESPEDIDA 

1 .. - ahi t:u ves 

2 .. - ahi nos vidrios 

3.- luego la vemos 
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4 .. - luego :nos "Vlce.nt:camos 

S .. - al raund :nos (Ja) vemos 

6 .. - chido 

7.- al rat.ó.n la vemos 

DINERO. 

1 .. - .money 

2.- oro 

3 .. - luz 

4.- monedas 

S.- páplros 

6.- lana 

7.- Ceria 

B.- pachacha 

9.- .morralla 

10.- past:a 

11.- morlacos 

EBRIO O BORRACHO 

1.- pedernal 

2.- brlagobcrt:o 

3.- ingcnlcbrlo 

4.- pedorro 

S.- pipa 

6.- cuct:o 

7.-jarra 

S .. - chupamnro 

9.- chupador 

l.0.- alcoholesccnt:c 

ENOJARSE 

1.- erizarse 

2 .. - peinarse 

3.- encabronarse 

46 



4.- emputarse 

S.- enchllarse 

6.- prenderse 

7.- calentarse 

FIESTA 

1.- toquin 

2.- tocada 

3.- reve 

4 .. - reventón. 

S .. - da.neo 

GOLPEAR. 

1.- golpear 

2.- madrear 

3.- partirle su madre 

4.- roventaTlo su madre 

S.- tro.narlo su madre 

6.- aga::ndallar 

7 .- verguear 

8.- putear 

HABLAR MUCHO 

1 .. - rollar 

2 .. - vcrbear 

3.- hacerla canzada o de tos 

4. chorear 

S .. - lavar el coco o el casco 

6.- pint:arscla bonit:o 

7.- cue.nt:oar 

8.- echarse un chorizo 

HOMOSEXUAL 

1.- puñal 
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2.- pu:ñalón 

3.- marica 

4.- maricón 

S.- put:o 

6.- putcrete 

7.- putarrón 

8.- al que le gusta la pepsicola hervida 

9.- al que le gusta el arroz con popot:e 

10.- n.1 que le ~1.Sta cachar granizo 

11.- mayatón 

12 .. - mayate 

13.-joto 

14.- al que le hace agua la canoa 

15.- chulín 

16.- volteado 

17 .- manita caída 

18.- larallo 

19.- chn.rolón 

20 .. - mana 

21.- t:ú. las traes 

22.- el que se pone los calzones al revés 

LIDER. 

1.- el picudo de la orquesta 

2.- el mero mero pctat.cro 

3.- machín 

4.- macizo 

S.- el cabecilla 

LO LUDICO 

Entre las dlst:int:as connotaciones. 

1.- escupe lupe 

2 .. - ya supe lupo 

3 .. - el mero mero potat.cro 

4 .. - is barniz 
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S.- sereno moreno 

6.- qu.iot.o priot.o 

7.- me ent.londes mondez 

B.- de botón pin.pon 

9 .• - hulla hulla la pat.rul.la 

10.- buzo caperuza 

11.- al ra.t.o garabat.o 

12.- abusadWo desdo chlquWo 

13.- en caUont.o ni so sicnt:e 

14.- que t:ranslt.a por t.us venas 

MASTURBACION. 

1.- jalnrlo el pescuezo al ganso 

2.- .manuclcárscla 

3.- pajuclcárscla 

4.- cha.quct.cársela 

5.- hacerse una manuela. 

6.- darse mucrt:e solo 

MOLESTAR 

1.-jorobar 

2.- hacerla de t:os 

3.- hacerla de jamón 

4.- jeringar 

5.- chingar 

6.- pasarse do lanza 

7.- pasarse de list:o 

S.- pasarse de pendejo 

9.- pasarse de verga 

10.- agandallar 

NEGACION 

1.- uevcr 

2.- nones 

3.- ncl 

'·<·•.:,.~:<· 
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4 .. - niguas 

5 .. - nclso.11 

G.- nelazo 

6T .. - ni maiz 

8 .. - ni madres 

9 .. - naranjas 

10.- n.ott1.bre 

NOVIA. 

1 .. - greñuda 

2.- nena 
3.- cuero 

4.- ruca 

S.- chava 

G.- torta 

6T.- niorra 

8.- nalga 

9.- detalle 

10.- piel 

11.- vieja 

12 .. - pior es na.da 

13 .. - gorda 

14 .. - cha.u.eluda 

15.- paloa::na 

16.- pichorra 

17.- bizcocho 

18.- Corro 

19.- collta 

20.- pollita. 

21.- quelite 

22.- mofioñongo 

23.- anillo 

24.- a.n.lccto 

PELEA. 
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1.- t.opón 

2.- at:rancón 

3.- en.cerrón 

4.- agarrón 

5.- put:iza 

6.- madriza 

7 .- verguiza 

S.- t:ranquiza 

9.- pat.iza 

PENE: 

En realidad t:odo lo que tenga que ver con: largo,dureza, potencia, 

grosor tamaño, color, etcétera. 

1.- verga,-

2.- pito 

3.- macana 

4.- :ñ.onga. 

5.- maza.cu.ata 

6 .. ·sa.blo 

7.- chile 

B.- camote 

9.- longaniza. 

10.- la. de burro 

11 .. - fierro 

12 .. - garrot:e 

13 .. - pezcuezona. 

14.- pizarrin 

15.- la de miar 

16.- pelón-pelona 

17 .- greñuda 

18.- la de un ojo 

19.- la escupidora 

20.- la babosa 

21.- moiioii.onga 

22.- lanza 
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23.- reat:a 

24.- verdolaga 

25.- virot:e 

26.- chllacayot:e 

27.- dedo sin uña 

28.- bast:ón 

29 .. - va. a ver galletas 

30.- va a ver got:lt:as 

31.- va a ver gotot:as 

PERSONA DE NIVEL BAJO. 

1.- hediondo 

2.- guarin 

3.- naco 

4.- indio 

S.- s.arrapast:roso 

6.- :nopa.lón 

7.- nopal 

S.- najayot:e 

9.- c:hllapast.roso 

10.- shundo 

11.- c:atarino 

12.- pa.ndroso 

13.- mac:uil 

14.- apestoso 

15.- cochambroso 

16.- iicro 

17.- lacra 

PIROPO 

1.- quisiera. ser amalgama para ~et:erme en tu chimuelo 

2.- quisiera ser f"rljos para embarrar.me en tu sope 

3.-!quo chulas nalgas 1 

4.- lque chulo perrlt:ol 

5.- quisiera. ser mayonesa para embarrar.me en. t:u clot:e 
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6.- no quiere un mejorallto para sU chlqulto 

7.- te lo mamo para que desean.ces 

POLlClA 

1.- tira 

2 .. - mico 

3 .. - poli 

4 .. - azul 

5.-judas 

6 .. - ta ley 

7 .. - t.amarlndo 

S.- t.ecoloto 

9.- mo..-dctón 

RELACIÓN AMOROSA (sin llegar a.l hecho se~ua.1) 

1 .. - caldear 

2.-f'ajar 

3.- agasajar 

4.- pone-rle .Juan al n.lñ.o 

S.- hecbarse o a.ventarse un .... nor" o caldo 

6.- mocha.-rse 

7.- echa-rso un amistoso sln ca-rn.~ 

SALUDAR. 

1.- ¿qué ondiu.x? 

2 .. - ¿qué pasión? 

3.- ¿qué transa? 

4.- ¿qué on.don? 

5.- ¿qué onda? 

6.- c .. qué hongo? 

7 .- ¿qué pachcco? 

8.- ¿que pachó? 

9 .. - ¿qué onda m.i chavo? 

10.-¿qué onda m.i loco? 

11 .. - ¿quihuboles ese? 
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12.- ¿qué pat:ín? 

13.- ¿que pasotes? 

14.- ¿qué pachuca por t:oluca? 

15.- ¿qué t:ransit.a por t:us venas? 

16.- ¡quibú.bolesl 

TRAIDOR 

1.- ojot.o 

2.- ojcis 

3.- chiva, chivat.ón 

4.- ojo 

S.- hojaldra 

6.- hoja suelta 

4.3 Definición y contexto de los vocablos 

En el apart:ado anterior, con la agrupación. de vocablos en campos 

semá:nt.icos se adcla.nt:ó, en ciert:a Corma, una definición do las pa

labras. Sin embargo, de gran interés resulta. la observación de las 

palabras en cont:cxtos determinados, puesto que es precisament:e 

en est:e análisis en el que puede capt:arse de manera más fiel el sen

tido que los hn.blant:cs otorgan a det:erminados vocablos. 

El análisis del cont:exto en el que aparecen las palabras es lmpor

t:ant:e , sobre t:.odo, cuando se t:.rat:a de señalar un nuevo elcm.ento 

en el significado do est:as palabras, es decir, cuando se int:.cnta es

tudiar el matiz, ent:.endido como los dist.int:.os aspect:os quo rodean 

el slgnlficado de una pn.lnbra. El repertorio de palabras con el que 

venimos trabajando encierra significados que se desprenden preci

samente del cont:.cxt:o en el que se usan. A1gunas 7 palabra o (rases 

no poseen un solo significado sino varios. En este apartado se da

rán algunos ejemplos de ello, anotando el sentido de la palabra o 

frase y actualizándolo en un enunciado. 

1.- Escupe Lupc: dime lo que sepas. 



Escupe Lupe donde va a ser la fiesta. 

2.- El mero mero pctat:ero: el más importante en un asunto. 

En el equipo. yo soy el mero mero pet:atero. 

3.- Ya bailó Bcrt:ha: Calló u.:n asunto. 

Ya bnlló llcrtha con mi cnliflcnción. 

4.- De volón pin pón: rápido. 

Veto de volón pin pó:o. por tu libro porque lo vamos a neccsl-

t:ar. 

S.- Que transita por tus ven.as: saludo. 

¡Que transita por tus venas mi buen capcruzo¡ 

6.- Do gorrión: sin cooperar. 

Luis entró do gorrión. a la fiesta. 

7 .- De a grapa: gratis. 

Voy a ir de a. grapa n.l cinc, Juan me invitó. 

S.- Agandallar: violentar, sorprender, agredir. 

Te viste muy gandalla con tu her.mano. 

9.- Ranfla: carro. vehiculo, transporte. 

Tu ranfla ya está bien vieja. 

10.- Perrera: Camioneta de In. policia. 

¡Aguas con la perrera¡ 

11.- Marro: codo. agarrado, dificil que invite algo. 

Juan es bien marro con sus n.:r:nigos. 

12.- Clarín cornera: asentimiento, si. 

¡Clarín corneta que voy a ir contigo¡ 



13.- Diarin.a: diariamente .. 

Tengo que entren.ar diarina .. 

14.- Tripón.: obcso,gordo. 

Mira a ese tripón, se mueve como elefante .. 

15 .. - Recio: rápido. 

Vámonos recio para la escueta. 

16 .. - Vale: a.migo .. 

Juan es bien vale conmigo. 

17 .- Rola: canción. 

Anoche oi una rola. :muy buena .. 

18.- Tronar: escucharse bien, f"uert:o. 

El aparato do Luis truena bien. 

19 .. - Masacrar: golpear mucho, re.almente o en sentido figurado .. 

¡Me masacraste con la noticia que me diste¡ 

20.- Amachinarse: aferrarse, obtener algo .. 

Yo ya. amachiné boleto para el concierto. 

21 .. - ¡Papas¡: a.sentimiento. 

- Te invito al concierto .. 

- ¡Papas¡ 

22.- Vientos huracanados del suroeste: hacer algo bien. 

-¿Qué tal jugué? 

- Vientos huracano.dos del suroeste. 

23.- No me la hagns cansada: hablar mucho, tardarse mucho .. 

-Ya me la hiciste muy cansada con los apuntes. 



24.- No mames: incredulldad, rechazo do la aut:orldad, a.dvert:en

cia, molot:ar. 

-¿Crees en Jos ovnis? -

- ¡No mames¡ 

- Ahi viene f"u papá 

-¡No mames¡ 

-¡Te lo digo ot:ra vez¡ 

- ¡Ya no mames¡ 

25.- Hacerla de jamón: provocar, agredir, reclamar, sorprender, 

engañar, venganza. 

La maest:ra me la hizo do jamón con mi cn.11.ficación. 

26.- Agujet::a: aguza.do, at:ento, list:o. 

¡Pont:e agujeta con tu grabadora porque te la roban! 

27.- Al chile: directamente, sin rodeos. 

¡Al chile¡, ¿qué traes? 

28.- Achicaln.r: golpcnr. 

Juan achicaló a Félix porque molestó a su novia. 

29.- Hechizo: f"also, imitación. 

Por lo que veo, tu reloj es hechizo. 

30.- Chancho: grande. 

Tu cantón está bien choncho. 

31.- Mairo: maestro, habilidad en algún oficio o actividad. 

El mairo es bueno para. In mecánica. 

32.- Sacarle al parche: temer, dudar. 

Dice Juan que le sacast.e ni parche con Rita. 
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33.- Desaf'anarse: retirarse, dejar de hacer algo,. 

Cuando se hizo la bronca. yo ya mo babia dosaf'a.nado .. 

34 .. - Guacho: reloj .. 

Está chido tu guacho. 

35 .. - Cajetear: regañar, obrar. 

Me cajeteó mi papá por llegar t:arde .. 

36 .. - Trompo: pelea. 

Juan se aventó un trompo por la Est:ela .. 

37.- Chido: bonito, bello, agradable, sabroso, placen.t:ero, asent:l

mlent:o .. 

¡Qué chido está t:u relojl, ¡que chida música tiene el perlqu.inl, 

¿jugamos Cut.bol?!, ¡chidol. 

38 .. - Gabacha: grabadora. 

¡Qué chido suena tu gabacha!. 

39 .. - Tizo: drogado. 

Ese chavo anda bien t:izo. 

40.- ¡At:iza f"ogon.ero que vam.os do subida!. Frase que se dice 

cuan.do la mariguana o alguna droga comienza o est:á. haciendo ef"ec

t:o .. Frase de euf"oria .. 

41 .. - Chais: casa,. 

Yo me lanzo a mi chais .. 

42.- Farolón: presumido, hablador, exagerado. 

No t:e creo nada, eres bien f'arolón .. 

43 .. - Balconear: exhibir. 
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Para que le dijlst:e lo del reloj. Ya balconeast:e a Ricardo. 

44.- Bizcocho: mujer bonit:a. 

Ya viste a Julia. ¡est:a bien bizcocho!. 

45.- Conect:ar: traficar. relacionarse con. algo o alguien.. 

Con.éct:ame con esa chavo., quiero conocerla. 

46.- Aguado de perro: esperar, agu.an.t:ar. 

Aguado de perro, ahorlt:a regreso. 

47.- Chost:omo: pene .. 

¡Te voy a golpear!, ¡lo que me vas a n.gnrrnr es el cbost:omo! .. 

48.- Aperrarse: aCcrrarse .. 

¡Tú aporra.be y di que n.o es ciert:ol. 

49.- Nopalón.: in.Ccrior, de gust:os o cost.umbres groseras, .Calt:o de 

refin.amiont:.o. 

Con esa playera t:e vos bien n.opalón.. 

SO.- Biclclet:o: bisexual. 

Ya suplst:e, Robcrt:o es biciclet:.o. 

51.- Mochilas: compartir, pagar. 

Alejandra, me gust:as mucho, ya mochilas ¿n.o? 

Ya mochilas con lo que me debes ¿no?. 

52 .. - Flameado: andar ligcramcnt:c ebrio. 

Las cervezas que me t:omé solo me flamearon. 

53.- Puchirula: chava o mujer "Cácil". 

Adrlana es bien puchirula .. 

54.- Trlbllin.: tribunal para menores. 



Ayer me iu:vttaron a visitar el t:ribilí:n. 

55.-Pandroso: mugroso, desaliñado, sucio. 

Angélica siempre anda pa.:ndrosa. 

56.- Mamut, mamón, mamerto: bromista, verso mal. 

Te vist:o muy mn.mcrt:o co.:n la Sa:ndra. 

57.- Amachinar: agarrar. 

Cuando lleguemos a la flest:as yo luego luego voy a amachinar 

a una chava. 

SS.- ¡Chale!: exclamación que puede ser usada en los más dist:in-

t:os casos: asombro, incredulidad, rechazo, enojo, t:rist:eza, et:cót:ora. 

Contexto: ¡chnlcf, ya troné redacción .. 

- mi mamá me avienta u.nos rollos mora.linos que ¡chale!. 

- ¡cha.ter no te pases do listo. 

- ¡ya chalo nol, ya llégale. 

59.- ¿Que tranza?: saludo, que pasa. 

¿Qué transa?, vamos al rcvl!D. 

60 .. - Toquin: fil!sta., baile. 

Voy a ir al toquin con Gcrardo. 

61 .. -Verbear: convencer, rl!gaña.r. 

¡Chale! mi papá me verbcó toda la noche porque reprobó una 

materia. 

62 .. - Moñoñongo: pene, vagina. 

¡Va viste que Pedro tiene cara de moñ.oiiongol. 

63.- Jetear: dormir, aburrirse. 

Yo mo voy a mi casa a jl!tcar. 
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64.- Jalo.rlo el pescuezo al ganso: mast:.urbaclón. 

Juan anda amarillo por tant:.o jaln.rlo el pescuezo al ganso .. 

65 .. - Bombear: act:o sexual. coito. 

Se me haco que Aurelio ya se bombeó a su cha.va. 

66.- En Barcelona: andar o estar embarazada. 

Yo creo que Danlelu. ya está enbarcelona .. 

67.- Bot:anearse:; burlarse .. 

No sean gachos, ya dejen de bot:anearme. 

68 .. - Leve: acción de minimizar algo .. 

¡Qué padre está el cocho de juan! leve. 

69 .. - Tener cocodrilos en el pantano: inmadurez. 

¡Jugar a las canicas?. ¡no :rn.a:rn.esl, ya tienes cocodrilos en el 

pant:a no. 

70.- Scnt:irse la últ:h:n.a cocacola en el desierto: presumido. 

Raquel se sient:e la última cocacola en el dcsiert:o. 

71.- Tramar: comer. 

Voy a mi casa a t:ra:rn.nr. 

72 .. - Alivianar el pedo: calmar los animas. 

Hay que aliviannr el pedo porque los cuates ya están borra-

chos .. 

73 .. - La neta: la verdad. 

La neta que si f"ul a la escuela. 

74 .. - Aventarse un ti.ro: pelearse. 

Juan se aven.t:o un tiro con Pedro. 
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75.- Ca.garla: f'nlln.r, rcgn.iiar. 

¡Va Ja cagué!. Reprobé Química. 

Mi pnpá. mo cagó por llegar tan tarde. 

76.- Marmnja: dinero. 

Va n.o compré mi cuaderno, se mo acabó Ja marmnja. 

77 .- Colgarse: t:nrdnrsc. 

Al.f"redo ya se colgó con los ref'rcscos. 

78.- Ref'rán: reCrcsco. 

¿Quién In.vita los refranes? 

79.- Apañar: n.gnrrar, detener In. policía. 

A Fernando lo apañaron por gritar en Ja c~lle. 

SO.- Ca.cric: irse a la casa do alguien o reunirse con alguien. 

Luego nos vemos, yo le caigo:' 

81.- Parlar: :hablar, din.logar .. 

Voy a parlar con esa cbnvn para t:irarlo Ja onda de que me gus-

~a. 

82.- Tirar la onda: decir algo a alguien. 

Ahora que vea a. Lucl le voy a t:lrar la onda sobro la tarea. 

83.- ¡A giicvol: a Cucrzns, Corsozamcu.te. 

En este part:ldo, a giicvo que ganamos. 

84.- Inflar globos: drogarse .. 

Mira a ese niño est:n inflando globos. 

85.- Ri.flfi: ricachon, rico ... 

Paula se sien.te ri.flfi. 
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86.- Rol. rolar. rola.ria: cam.inar, dar un paseo. 

Al rat.o voy a rolarla con. m.l chava. 

87.- Chan.zón.: quiz:a.s .. 

Chan.zón. y m.aiiana. voy al t:cat:ro. 

SS.- Guam.as: cerveza .. 

¿Quién lnvit:a. las gu.am.:a.s? .. 

89 .. - Pirarse: l.rse .. 

1-lay que pirarnos porque puede llegar la pollcia .. 

90.- 1-laccr panchos: c:xcibisionlst:a. ruidoso. escanda.loso. 

Hiciste muchos panchos cuando dist:e la clase. 

91 .. - Past:as: pastillas. droga. 

Me met:í una pnst:a. y me sicnt:o chido .. 

92.- Clavarse: pensar nl.Ucbo en a.t(!o .. 

Juan anda eta.vado con to de su ranfla .. 

93 .. - Gua.t.o: mucho .. 

Te esperé un gunt:o. 

94.- Rcvcnt:arse: irse de juerga. 

Vamos a rcvcnt:a.rnos en ta noche. 

95 .. - Tirar de a tucas: no hacer caso .. 

Dile al ECraín que no sabes nada y t:íralo de a tucas. 

96.- Echarse un garrotazo: Cornicar. 

Ahorlt:a vengo, voy a echarme un garrotazo con m.l nena. 

97.- Andar chido: nn.dar drogado .. 

Con las pas't.as que me metí. me siento chido .. 
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98.- Borrarse la cinta: olvido do algo. 

Ya so lo borró la cinta a la maestra, repito y repito lo mismo. 

99.- Quisiera ser mayonesa para embarrarme en tu elote: piropo 

con alusiones sexuales. 

Contexto: simpleme:nt:c, se lo dice a una adolescente. 

3.4 Anñ.lisis ideológico de los vocablos. 

3.4.1. Campos scmñ.nt:icos 

Como se decía, una vez que se tuvo complet:o el corpus, se proce

dió a su categorización. La. observación. detenida del conjunto de 

vocablos llevó a est:ablcccr campos semó.nt:icos, en torno a Jos cua

les se agruparon las palabras según su significndo de manera induc

t:iva, es decir, con el análisis de cada uno de los vocablos de est:a

blecicron los primeros campos scmánt:icos; por ejemplo: homose

xual, policía, amigo, negación, casa, novia, piropo, lo lúdico, salu

dar, negación, etcét:era. A part:ir de estos primeros campos apare

cieron con mucha nit:idez, Jos rest:nntcs, de tal manera que el análi

sis inductivo realizad<> inicialmente, se volvió deductivo, una vez 

establecidos los campos prhnnrios .. 

De este análisissurgieron los t:re~nt:a y un campos semánticos que 

se mencionan a continuación: 

1.- Casa. 

2.- Comer. 

3.- Pelear. 

4.- Golpear. 

5.- Enojarse. 

6.- Molestar. 
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7 .. - Negación.. 

S.- Lider .. 

9 .. - Cárcel .. 

10.- Policia .. 

11.- Anclan.o .. 

12 .. - Dinero .. 

13 .. -Traldor .. 

14 .. - Ebrio .. 

15.- AcobA.rdarse. 

16.- Persona de bajo nivel .. 

17 .. - Lo lúdico. 

18 .. - Saludar .. 

19 .. - Ficst:a .. 

20 .. - Bromist:a .. 

21 .. - Despedida .. 

22 .. - Hablar mucho .. 

23 .. - Amigo .. 

24 .. - Homosexual .. 

25 .. - Adolcscen.t:c. 

26 .. - Pene .. 

27 .. - Escarceo .. 

28.- Coit:o. 

29 .. - Piropo. 

30 .. - Novia .. 

31 .. - Mast:.urbación. .. 

Un.a vez más. la observación del significado de dichos campos 

scmá.nt:.icos pcrmit:ió idcnt:ificar significados análogos• de t:al mane

ra que se pudieron est:ablecer cat:cgorías globaliza.doras do conjun

t:os de campos scmii.nt:icos como los siguicn.t:cs .. 

CONTACTnJ 

LO LUDJCO 

SALUDAR 
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FIESTA 

BROMISTA 

DESPEDIDA 

HABLAR MUCHO 

AMIGO 

AUTORIDAD: ) 

LIDER 

CARCEL 

PO LICIA 

ANCIANO 

DINERO 

( AGRESION:) 

PELEAR 

GOLPEAR 

ENOJARSE 
MOLESTAR 

NEGACION 

INFERIORIDAD J 
TRAIDOR 

EBRIO 

ACOBARDARSE 

PERSONA DE BAJO NIVEL 

MA~CION 
HOMOSEXUAL 

ADOLESCENTE(MUJER 

PENE 

NOVIA 

ESCARCEO 

COITO 
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PIROPO 

( HÁBITAJ 
CASA 

COMER 

Un análisis sé.mico do los campos semánticos globalizadorea per

mitió caracterizar t:ant:o objetos, como situaciones, relacione• y 

personas .. A co:n.t:io.uación, so presenta pa.rt:e del análisis sé.mico 

realizado para int:erprct.nr el sociolcct:o de los jóvenes .. 

NOVIA: 

Greiiuda-o.spect:o 

Nena-edad 

Cnero-anat:omia 

Ruca-edad 

Chava-mujcr 

Tort:a-alimc.nto 

Morra-adolescente 

Nalga-anat:omia 

Piel-a:nat:omía 

Vieja-edad 

Pior es nada-dcspcct:ividad 

Gorda-aspecto 

Chanclu.da-aspect:o 

Pichorra-anat:omin 

Bizcocho-aliment:o 

Colit:a.-anat:omia 

Quellt:e-allment:o 

Paloma-sexo 

Pollita-sexo 

Det:alle-complement:o 
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La gran cant:ldad do vocablos para señalar a la mujer lndlcaa el 

papel cent:ral que juega lo .Cemenin:o on el sociolect:o de loa jóvenes; 

sin embargo, es de observarse que la mujer adquiere el papel de un 

objet:o sexual, ya que, el scnt:ido connot:at:ivo de los vocablos, asig

na., un papel pasivo o de inCerioridad a la mujer, en cont:raposición. 

al masculino quien juega un papel de sujet:o activo.. So desarrolla 

así, un. plant:.eamient:.o que se cnt:iende en los siguient:es t:érminos: 

Mujer= objeto pasivo= in.Ccrioridad 

Hombre= sujeto act:ivo= superioridad 

So observa, e:nt:o:nces, en el significado de los vocablos, una posi

ción jerárquica y, en est:c scnt:ido, una posición do la idoologia.. 

prcdominant:e ya que, cnt:re los jóvenes, est:o so t:oma como algo 

"normal", y asi so nsumc; es decir, el predominio do lo masculino 

sobro lo Ccmenino .. Do cst:a noción. .se part:o para imponer reglas que 

dest:acan la aut.oridad masculina. Véase un ejemplo de lo anterior, 

al escuchar y observar una sit:ua.ción que lo demucst:.ra: las jóvenes 

adolesccnt:cs para cnt:rc si, ut:ili::z:an el t:.érmino mascullnoo dicien

do: 

- ¿ Por qué no f"uist:e a la ficst:.a giiey ? 

RELACIÓN AFECTIVA SIN HECHO SEXUAL: 

Cnldear-cscarceo, calicnt:o 

Fajar-escarceo,apret.ar 

Agasajar-escarceo 

Ponerle Juan ni niño-escarceo 

Hecharsc un "nor"-cscarceo, alimcnt:.o, calicnt:e 

Avcnt:arso un caldo-escarceo, aliinent:o, callen.to 

Mocharse-escarceo, compart.ir 

En est:e t:ipo de cara.ct:cri::z:ación, t:ambién se observa cómo el acer

camlent:.o sexual implica u.na la relación sujct.o-act:.ivo, obje~o-



pasivo .. En esta relación, es el hombre quien est:ablece, mediant:e su 

aut:oridad, respetada socialmen:te, los t:érminos de la relación .. Es el 

hombre quien. cort:eja, quien se acerca, quien promuevo, quien es

tablece, quien. impone y exige los mecanismos a través de los cua

les habrá de darse la relación. 

En el caso de la mujer, objeto pasivo, "abierto" como dice Paz, su 

actitud deberá. ser la de una mujer "decente" (muchas veces sinó

nimo do pasividad), ella ni siquiera pude proponer porque se le verá 

como una "mujer mala", sujeta a infinidad de calificativos que 

acentúan en el predominio masculino. El soclolecto cumple una 

f'"unción autoritaria do establecer pautas a la voluntad f'emenina, 

conducta solo tiene como ref'erente la autoridad masculina.ª 

El otro sema. dominante en estos términos se refiere a la calidez 

natural que implica el deseo sexual expresado en la concepción de 

"calienteª 

PIROPO 

Quisiera ser amalgama para meterme en. tu chimuelo-hoyo, pro

tuberancia 

Quisiera ser f'rijol para embarrarme en tu sope-aliment:o, hambre, 

¡Quó chulas nnlgas!-anatomia, sexo 

¡Qué chulo pcrritol-scnsnción, placer 

Quisiera ser mayonesa para embarrarme en t:u elote-aliment:o, 

hambre, sexo 

¿No quiere un mejoralito para su chiquito?-medicamento, alivio 

¿Te lo mamo para que dcscances?~scnsación, alivio 

En los piropos señalados se establece una serie de ideas, de imá

genes que llevan una clara connotación sexual: "la amalgama", 

"Crljor•, "mayonesa", "mcjornlito", rcf'eridn a los órganos sexuales; 

"chimuclo", "sope", "perrito'", .. elote'", "chiquit:o" corresponden al 
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órgano sexual Ccmeu.J:no. En est:os piropos se desprende la idea. la. 

sensación del placer sexual. Se pretende dar la imagen de lo que el 

hombre "'haría" si la mujer cediera a sus inst:int:os. 

MASTURBARSE: 

Jalarle el pescuezo al ganso-sexo 

Jalársela-sexo 

Pajueleársela-scxo 

Chaquet:eársela-sexo 

Hacerse un.a manuela-sexo 

Darse mu~rte solo-sexo 

Nuevament:e. en est:os vocablos. el alumno juega con las imáge

nes:, con. las ideas. t:odos: ellos: so refieren a la autos:at:lsCacción se

xual. Sin embargo. exist:c un elemento importante: regularmcnt:e 

los alumnos no aceptan que realizan est:a actividad. Los vocablos. 

están hechos para acusar al otro, aquel que no a t:enido Ja 

"hombría" suficiente para atraer a una pareja y t:Jene, por tanto. 

que recurrir a est:e recurso, propio de quienes son inf"eriores. Se es

tablecen. asi, jerarquías a nivel de grupo, incluso, cuando un ado

lescen.t:e establece un.a relación nCectiva con una muchacha, procu

ra hacerse "ver", para desechar, Crento a los demás, toda sombra de 

duda sobro su "hombría". 

AUTORIDAD: 

El picudo de la orquesta.-st:ntus 

JeCe-aut:oridad 

Cabecilla-aut:oridad 

Valedor-valor 

Machín-hombría 

Mncizo-consist:cncia 

Eso-reaf"r.mn.ción 

Loco-libertad 
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El mero mero-status 

En. los adolescentes un sinónimo de aut:orJdad es el poder y. nue

vame.u.t:e. la. "hombría" .. De t:odas las actit:udes que el adolescen.t:e 

adopta f"rente R. Ja aut:oridad, las más f"rocuent:es son las relacione• 

do autoridad que se dan entro él y sus compañeros; dest:aca u.na: 

"no dejarse", el quo se "deja" sabe que perderá el respeto de los 

demás y, consecuentemente. verá bajar su jerarquía y su posición. 

En est:o vocablos, sin embargo. se hace alusión a aquel adolescente 

que. de alguna .manera ya demostró que está por encima de los de

más .. Do ahí que haya palabras que así lo señalan. y que podrían de

finirse como: el que ha logrado estar por encima de los demás. y 

para lograr esto so requiere de valor. de valent:ia que sólo el macho 

posee: ma.chin. picudo. (de pico: nito. arriba); valedor, (el que valeJ. 

etcétera .. Est:os vocablos, no está de .más señalarlo nuevamente. 

sólo se refieren a las relaciones do a.ut:oridad establecidas en.he 

ellos .. 

CÁRCEL: 

Peni-encierro. temor 

Bote-encierro, temor 

Botellón-encierro, temor 

Tambo-encierro, temor 

Chiquero-suciedad 

Frescobot:e-cnc::icrro. temor 

Sombra-cubierto. te.mor 

Los vocablos que se refieren a la cárcel• hacen alusión al encierro 

(bote. botellón. tambo), a la suciedad (chiquero). así como a la ley 

fpeni) .. Cuando los joven dicen estos vocablos, lo hacen con una ac

titud despectiva, de reto .. Pero esto más bien es aparent:o, porque 

en el f"ondo. lo que existe, es el temor. El don más preciado no sólo 

del adolescent:o sino para cualquier ser humano. es su llbert:ad y en 
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todas las expectativas quo a ella asocia, la cárcel representa. lo con

trario. 

La ideologia que se puede observar aqui es, precisa.monte, esa ac

titud de reto, de desprecio. Es.ta. actitud es una m.á.scara do 

"hombria" para demostrar que lo que causa temor a loa demás, al 

adolescente no lo preocupa. Para que los demás vean "de que ta

maño". Otro elemento observable es la man.era como asocian cárcel 

con miedo, a lo cual contraponen in.mediatamente el status de al

gún parlen.te, un "t:io, abogado", por ejemplo que los representaría 

llegado el caso. 

PERSONA DE BAJO NIVEL: 

Hediondo-apestoso 

Guarin-ignorn.n.to 

Naco-ln.Cerloridad 

Jn..dlo-lnCerloridad 

Sarrapastroso-mal vestido, suelo 

Nopa.lón-ln.Ccriorlda.d 

Nopa.1-lu.Cerloridad 

Najayote-in.Cerioridad 

Chllapastroso-mn.1 vestido, sucio 

Shundo-i:n.Cerioridad 

Shindo-lnCerloridad 

Catarino-mcstizo 

Pandroso-sucio 

Macuil-vulgar 

Apestoso-suciedad 

Cochambroso-sucio 

Nero-extracción. social baja 

Lacra-excremento 

Los vocablos que a esta situación. se refieren. o parten de un.a de

signación despectiva del otro, en términos de de ln.Cerlorldad. El 
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quo señala a algún otro adolcscen:t~ con estos vocablos establece 

una dlf'erenciación, mu.chas veces art.ificial,. de clase. Por el contra

rio, al adolescent.e señalado con estos vocablos se les asocia con 

calificativos que SPiialan su "bajeza", y que van desde el color de 

piel hasta su Ca.Ita do cult.ura, pasando por el roce social, por su 

lenguaje, por su higiene, personal por su Corma de vestir, o por su 

conducta. 

Es tal la cantidad do vocablos que lntent:an señalar las dlf'eronclas 

de clase, que uno no puedo menoS que pensar que existe un sector 

social entre los adolescentes que, anta cualquier situación, siempre 

opone, basándose, muchas veces en prejuicios, un distanciamiento 

que considera ""nat.ural,.. y "normal". 

Esto es clarament.c obsorvnble al inicio del semestre,. cu.ando los 

alumnos empiezan a f"ormar grupos que son representativos de los 

grupos sociales, y en cada grupo existe, edemas, características que 

le son propias. 

DINERO: 

Money-indcpcndcncia 

Oro-brillo, poder 

Luz-ilumun.ación, poder 

Monedas-poder 

Páplros-podcr,. jcrarquia social 

Lana-poder 

Pachocha-poder 

El dinero, es asociado por los adolescentes con: status, con po

der. El dinero es oro, luz, brillo; y brillar es estar por encima do los 

demás. Como es. dificil que ellos, a esa edad, posean dinero,. ent::on

ccs el dinero es una ext:ención de la. autoridad del padre o de la. ma

dre, a pesar de que esto les impone limitaciones a su libcr~ad o In

dependencia. y so rebelan a.n~c esta situación. 

73 



El que tiene o trae dinero "anda f"orrado"• "se va do lado"; el que 

no tiene "anda bruja", "anda erizo"; el que no se deshace tan f"ácil 

de él es "agarrado", "marro", es decir, t.raer dinero signlflca tam

bién para el adolescente, la adopción de una serio de actit.udes y 

se.ii.alamient.os de est:ados de ánimo. 

PELEAR, GOLPEAR, ACOBARDARSE. 

Topón-valentia, encuent:ro 

Encerrón.-valentia, encierro 

At:rancón.-valent:ia, encuentro 

Agarrón-valentia, golpearse 

Madriza-valentia, madre 

Tranqui.za-valcntia, golpearse 

Avent:arse un tiro-valentía, golpearse 

Putear-valent:ía, hombría. 

Madrear-valentía, madre. 

Part:irle su madre-valen.tia. 

Revent:arle su mn.dre-vnlent:ia, madre 

Tronarle-su madre-valcnt:ia, madre 

Atizar-valentía, Cuego 

Rajn.rse-inf"erioridnd 

Abrirse-in.Cerioridad 

Sacarle al parche- inCerioridad 

Doblarse-in.Ccrioridnd 

Quebrnrse-inf"erioridad 

Est:os tres vocablos se encuent:r"an. estrechamente unidos con la 

violencia, y cada uno da cuenta de la virilidad de quien. so hace ro

f"crcncia. La violencia es un complemento de esta virilidad. Pero 

además, en la escuela que es donde existen más "hombres", so aca

ba por hacer Crente a la competencia de la manera más primit:iva: 

median.to la violencia; y se juega en.ton.ces a ser violen.to para ser 

más "hombre". No obst:ant:e el medio cult:ural del CCH, esta actlt:ud 



persiste en su. sistema de valores. En los diálogos que hemos tenido 

con los alumnos. nos sorprende la manera como miden la valentía: 

median.te la violencia y la transgresión de paut:as y normas de c:om

port:amiento. 

CASA: 

Cantón-seguridad 

Chan.t:e-proccdencia social 

Jn.us-anglicismo, barbarismo 

Cueva-promiscuidad 

Chiquero-promiscuidad 

Est:os vocablos implican el reconocimiento y la pertenencia a un 

:sta~us social. bajo en este caso. asi lo indican vocablos como: cueva 

(promiscuidad). chiquero (promiscuidad) y. c:ha:nt:o y can.t:ón que in

dican marginación social. Por otro lado. la casa. como espacio vit:al. 

se denota con el scma do "seguridad". 

ANCIANO: 

Vet:arro- deCormacfón de la palabra "viejo". Desprecio 

Botabel- dcf"ormación 

Ruco-Viejo, inútil 

RucaUo-DeCormación de "ruco" 

Don-Respeto. irania 

Estos vocablos :intentan oponerse a Ja manera "normal"' y 

"decento"' de dirigirse a los ancianos. Exf:!';.to una alusión al despre

cio por el anclan.o como un ser inútil. Con esta designación. sin 

embargo. nQ podría decirse que Jos jóvenes intentan ser irrespetuo

sos sino que. en todo caso. tratan de desmostrar simplemente. que 

no quieren. seguir la conducta social o lingiiistica ni de los adultos 

ni tampoco sus normas de vida. En ese sent:ido. las designaciones 

representan un.a t:ransgresió:u. a las reglas sociales. 
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FIESTA: 

Toquín.-múslca, droga. 

Tocada-música, drogR 

Revont:ón-desbordamlent:o 

Dance-anglfclsmo. baile 

La fiesta para los adolescentes eS música, diversión. pero taznblón 

dosiu.hibicfón, manojo do sus propios valores.. Para ot:ros •ería la 

transgresión de normas y reglas, Incluyen.do el con.sumo do drogas 

(toquín) y el rebasar los límites de la con:vivcncfa y el comporta

miento normal (reventón). Regularmente las fiestas de los jóvenea 

son rechazadas porque no comulgan con las ideas vigentes en la so

ciedad. 

BROMISTA: 

Lurias-Joco, anormal 

Locochón-loco, anormal 

Lorenzo-loco, anormal 

ZaCado-loco, anormal 

Tocadisco-loco, anormal 

Regularmente esto término asocia a una persona que no se 

conduce conCorme a las reglas sociales; de ahi las palabras loco

chón, lorenzo, tocadoscos. No se les atribuye una conducta 

"decento", "normal y si t:odo lo contrario", por lo quo hay quo 

meterlo a las normas establecidas para el "buen vivir". 

COMER: 

Papear

Rcfinar-

Mover quijada o bigote-
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PJpirJuear

Tragar-

Son vocablos que dcuot:au margJ:n.aUdad. en oposición. al act:o de 

comer "decent:emente"• señalan una manera "vulgar". "grosera" de 

renliz<ar el ac'to de º'co:nier" • ironizándolo aunque t::am.blén. defi

nie.ndolo como posición de clase soc.ia.l .. 

If'ABLAR MUCJ.10: 

Rollar- largo 

Verbear- verborrea 

Hacerla cansnda-nburrir 

Chorear-alargnr 

Echar un chorizo- alargar 

Una persona que habla mucho es sospechosa para los adolescen

t::es por querer manipular, controlar y manejar sus actos .. Lo con

'trario a esto es la manera diroc'ta com.o el joven iu.'ton.'ta dirigirse a 

sus amigos .. Los jóvenes in'tont:ar rocha.zar con estas palabra• " los: 

chorizos: interminables de )os maestros" .. 

RELACION SEXUAL: 

Coger-sat:isJ'"acción, instinto, sensación, placer sexual 

Acost6n- posJci6n sexual 

Prestar- disposición al ac'to sexual 

Mocharse-compartir, placer scxu~l 
Joder- molcs'tar, superioridad 

Pisar-instinto, estar encima 

Planchar-satisJ'"acción, placer sexual, estar encima 

Medirle el aceite-satJsf"accfón, introducir, placer sexual 

Corrctcarle las lom.brices-sat:isJ'"accJón, introducir, placer sexual 
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So dice que solo los hombre "cogen", las mujeres no, las mujeres 

son. "cogidas", a las mujeres se les "coge"', se les toma, se les agarra 

como a cualquier objeto. Y como a cualquier objeto les está negado 

cualquier sentimiento, cualquier sensación .. El hombre si puede dis

Crutar, y sentir el placer del hecho sexual, puedo plnticar de ello 

con Ja mayor naturalidad del mundo: "a Culanita ya me Ja cogi", se 

a.lardea como quien ha cobrado una pieza. La mujer no, la mujer 

empieza. a ser objeto de duda cuando se sospecha que ya se la 

"cogieron"'. El "coger"' como sinónimo de "usar"', y una mujer 

"usada"', ¡no! "No me gusta ser plato de segunda mesa"'. Para lo 

adolescentes el hecho desencadena una serle de actitudes conteni

das en Jos vocablos: "pon<!dora", "'f"ajadora", "llovizna", "'carreta", 

"enCermera", etcétera. Es decir, la mujer "cogió", Ja 

"cogieron". ¿y la acti"t:ud de la mujer?, ante el bocho, el silencio. 

Como cualquier objeto la mujer esta obligada a guardar silencio, las 

piedras no hablan. Todo lo que diga puede revertirse en su contra. 

Ahora bien, un análisis cuantlta.t:ivo, de Crecucn.cia de los térmi

nos del de est:os campos semánticos globalizadores, arrojó el si

guiente resultado. 

CUADRO 1 

CAMPO SEMANTICO: SEXO 

CATEGORIAS RECURREN 

HOMOSEXUAL 21 6.1. 
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ADOLESCENTE 17 4.9 
(MUJER) 

PENE 31 9.0 
ESCARCEO 7 2.3 
COITO 10 2.9 
PIROPO 7 2.3 
NOVIA 24 6.9 
MASTURBACION 6 1.7 
TOTALES 123 36.1. 

e'-> --= 
¡;:;:::; 

__, 
...-. ...-. - c:::a 

CUADRO 2 

--= """" ,._ 
~ ~ ........ 

CAMPO SEMANTICO: CONTACTO 
e,-

CATEGORIAS RECURREN º/o 

LO LUDJCO 14 4.0. 
SALUDAR 16 4.6 

FIESTA s 1.4 

BROMISTA 13 3.7 

DESPEDIDA 7 2.3 

HABLAR MUCHO 8 2.6 

AMIGO 15 4.3 

TOTALES 78 22.9. 

CUADRO 3 

CAMPO SEMANTICO: INFERIORIDAD 

CATEGORIAS RECURREN o/o 

TRAIDOR 6 1.7. 

EBRIO 10 2.9 

ACOBARDARSE 9 2.6 

PERSONA DE BAJO N. 18 S.2 

TOTALES 78 12.4 
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CUADRO 4 

CAMPO SEMANTICO: AGRESION 

~ CATEGORIAS RECURREN' o/o 

PELEAR 9 2.6 

GOLPEAR 7 2.3 

ENOJARSE 7 2.3 

MOLESTAR 10 2.9 

NEGACION 10 2.9 

TOTALES 43 13.0 

CUADROS 

CAMPO SEMANTICO: AUTORIDAD 

CATEGORIAS RECURREN % 

LIDER s 1.4. 

CARCEL 11 3.1. 

PO LICIA 9 1.6 

ANCIANO 7 2.3 

DINERO 12 3.4 

TOTALES 44 12.s. 

CUADRO 6 

CAMPO SEMANTICO: HÁBITAT 

CATEGORIAS RECURREN % 

CASA 6 1.7 

COMER s 1.4 

TOTALES 11 3.1. 
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3.4.2.Macrocat:egorias 

Aora bien. con un.a reagrupación de estas cat:egorias f"ue posible 

reducir las cat:egorilrla a dos macrocat:egorias, ya que las Ueh:ata y 

un. categorías antas señalada pueden reducirse a dos que son: sexo

cont:acto y autoridad-poder Jerarquía social como so observa a con

tinuación: 

MASTURB CIÓN 

SEXO-CONTACTO 

LO LÚ ICO 

CONTACTO 

Realizando un análisis cua.ntit:at:ivo a partir do la Crecuencia. de 

términos en el corpus sujeto a estudio• asi como de su recu.rrencia 

en torno a estas macrocat:cgorias se encontró lo siguiente. 
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El mayor porcontnje do t:érminos se encuen.t:ra en. las cat:egorias 

sex:o-contacto con. un porcentaje do 32.9 y 36.1 °/o el cual hace un 

t:ot:al do 59.0 %. es decir. en tan sólo dos categorías s:e encu.e.a.tran 

agrupadas mas de la :n:iitad de todas las palabras del corpus. 

Ahora bien.. es h::nport:ante señalar que el sexo juega un papel im

portante en el lenguaje de los adolescentes. dado que. además do 

las palabras que prcsen.'tnmos en el corpus. existen. otra• que no 

están incluidas en esto y quo tienen como reCeronte-slgnlficado el 

sex:o. 

Se ha observado su i.n't:erés por parte de las escuelas para llevar 

educación sexual a. los jóvenes. sin embargo. estos la rechazan. 

dndo que Jos estudios obedecen a los intereses de cada autor. mas 

que a Ja problen:1átJcn e interés del propio adoloscc:ut:e. 

Pero aMemás. Jos patrones de conducta sexual extraídos a partir 

del ]en.guaje de Jos adolescentes u.os llevan. a presentar los siguien

tes planteamientos: 

a).- Las acti't:udes sexuales do los adolescentes masculinos. a.un.

que también en Jns mujeres se m=lni.ficsta. son la rcsult:an't:o de las 

actit:udes de Jos padres y del .medio social en el cual se desenvuel

ven.. 

b).- La prac't:ica de la masturbación lleva con sigo gran.dos scn.f:i

mic.n'tos de culpa. aunque no es la única Cuente. esto lo lleva a la 

creación de mi't:os; mif:os como el de creer que la. mast:urbación les 

produce daños. tanto fisicos como mentales. 

82 



e) .. - Consideran a los homosexuales, y al homosexual en particu

lar, como un ser in.Cerior, digno de conmiseración y nada confiable .. 

Su in.Cerioridad no radica en el aspecto .fisico, dado que poseen to

dos los at:ribut:os de masculinidad, sino en el aspecto sociológico; 

en su conducta y en su relación. con los dc%D.ás. 

d).- Su conocimiento del cuerpo .Ccmenino y de la anatomía geni

tal .Ce.menina, es muy reducida. El co.nocimie.nt:o que posee, respec

to do este tema, es mas intuitivo que f"undado en inCormación, si

tuación esperable de jóvenes que han tenido la oportunidad do arri

bar a. la educación media superior. 

e).- Prefieren hablar sobre temas sexuales con compañeros de su 

misma edad y sexo, dato que debe ser toma.do en cuenta en el mo

mento do brindar educación sexual. 

f).- Aunque existo una aparento liberalidad respecto de la sexuali

dad, ya que cada vez se toca má. el tema, no existe una conciencia 

ple.na sobre la sexualidad. 

gJ.- Los co.nociz::nicntos de tipo sexual que se transmiten a través 

de programas, películas, etcétera, son deficientes puesto que los 

alumnos los idcnti.Cican como proyectos do la clase dominante y 

consecuentemente, de la ideología dominant:e. Además, al parecer, 

los estudinnt..-s no logran asimilar todos los conocimicnt:os básicos 

respecto del tema. 

h).- Los jóvenes continúan aceptando una moral di..f"ercnt:e entre 

sexos: las mujeres adoptan. un.a posición de negar y hablar lo menos 

posible, sobre sexo, en tanto quo la conversación de los varo.nea 

abunda en alusiones y expresiones de tipo sexual. 
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1).- Los vocablos sobre sexo t:ambié:n se inscriben en el marco de 

la lucha do clases .. Los vocablos más f'uertcs, más crudos, ao:n ha

blados por los alumnos cuya extracción social es más baja. Exist:o 

ot:ro sect:or del alumnado que no so a.t:revo a mencionar tales voca

blos, y los disCraza con otros más suaves, pret:cndicndo con est:o 

señalar ot:ra pcrspcct:ivn. de clase. 

En conclusión, se puede sciialnr que el sexo es un tema de vit:al 

lmport.ancia para. los estudiantes, como podria esperarse importan

te como clemcnt:o Cormativo para los adolescentes, asi lo demues

tran la gran cant:idu.d de vocn.blos con una con.n.ot:u.ció:o. sexual. 

Otro punto digno do dcst:ncarsc en el ldlolocto juvenil es el rcCe

rcntc a la macrocategoria. autoridad-poder jcra.rqula-soctal cuyo 

porcent.ajc f'uo de 41.3 Caut.oridad 12.8, inf'erioridad 12.4, agresión 

13.0, hábitat: 3.1. Ante cst:a inf'ormnción es preciso scii.n.lar que t:o

do sistema Ungiiist:ico o código do comunicación no es una entidad 

aislada :ni desvinculada de la sociedad en la que se encuentra in

serto; como se decía, de que todo sist:cma lingüist:ico refleja los 

problemas que se generan en la sociedad, por lo que el est:udio del 

sistema lingilisit:co no puede ser disocindo del de los problemas 

cult:urales, ideológicos, socinles, politicos y económicos, que están 

lmplicit.os. 

Disociar el lenguaje de la problcmát:lca social es olvidar que es 

precisamente el lenguaje el que define y separa al hombre de la na

t:urn.Icza. El lenguaje se cncucnt:ra int.lmnmcntc ligado al desarrollo 

de la i;ocicdad ésto, de alguna manera, qttcda reflejado en el soclo

lcct:o de los jóvenes en una sociedad dividida en clases. Parmenldes 

García Salda:iia (1974: 49).asi lo señala cunndo dice: 
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- L11a par.-braa rran bo1nbns dr dcs~r.llo• znul~Lc:olorea ra're e./ ZDUDdo 

bina car argro de./• ge.n~e d<'"cca~r. La• parnbraa e~n boznbaa que prrcrdí11a 

• u.a.- zuodLDcacJóa rn <'"I znodo dr r1d• de nu .... a~~ prqucri• burguc•:Í•. La• 

plll1ab~• prore~Lzabna .In re:su~cc-LOa de 111,gu.nos cb111voa y cb•v••· Pre•u

ponínn un derlo ~~o~o a In aendLie.e. Ln• pal1tbra• rraa una znrn'•d• de 

znadre y una p•~ada r.n <'"I culo • .In .1rrspc,ab./e •ocLrdnd znrJrLc•a•~ pacLflc. r 

pro•p<'",,._ ,eracL•• a zn•• de un zull./ó.n dr bljo• d~ ./• cbL.ng1td• que zaurLrron 

,PO,r"fTUe ~o 'enínn nnd1t y con •u vLdn l"ra,aroa de co.nsrguLr alg"o para •u• 
•r1:Z1rjan,..,.•-. 

V es quo en el lenguaje están cout:enidos los elementos do las vi

sión del mundo que tienen los hombres, en reflejo do la concepción 

del mundo, do la cultura. es decir do los sistemas ideológicos en 

general. 

En est:e sentido so concibe al lenguaje como un sistema que ade

más de cu02plir una Cunción de comunicación en la interacción so

cioverbal. conlleva una Cunción Cormadora o programadora de suje

t:os. El lenguaje es cultura. pero también es ideologizanto, politica, 

económica y socialmente.Dentro de todo esto proceso, Ja escuela, 

como aparato ideológico del estado juega un papel muy import:"a.nte. 

De ahí que la posición lingüística de Jos adolescentes int:ente ser un 

grit:"o do rebeldía en contra do )ns actitudes y posiciones lingüísti

cas autoritarias como son Jns de 1·os maest:ros, y las do los adult:os 

en general. 

El lenguaje como parte integrante de la política educativa cultu

ral responde a Ja vez a la Ideología do las clases domi:n.ant:cs o do 

las clases en el poder. Es así como se b::o.pone:n la idea. de que para 

alcanzar el desarrollo logrado por las clases dom.inantes. es necesa

rio Cormar part:e de la llamada ucult:ura na.clonar•, lo que im.plica. 

entre otras cosas, el aprendizaje del bagaje cult:ural de la clase so

cial dominant:-c con el que se t:ransmi~en slst:emas y Cormas de com-
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portamionto que responden a la visión del mundo que tiene dicha 

clase. 

El len.guaje, por lo t:ant:o, dentro de este proceso cumple un papel 

muy important:e, pues al mismo tiempo que es un inst:.rumento 

ideologizan.te, es un sist:ema do signos idcologizados, de ahi que los 

jóvenes, en su sociolecto, pretendan. imprimir su propia ideolo

gía, most:rando su desacuerdo y rebeldía respecto a la do los adul

~os 

Así, el lenguaje, que permito la creación de la cultura, os a la voz 

el instrumento que posibilita la cont.lnuldad do esa. cult.ura y la. 

transmisión de los contenidos en los grupos sociales. Pero en la 

medida que la cultura tiene una relación de interdependencia f'un.

clonal con Ja estructura. social y en particular do las clases domi

nantes, la transmisión de la cultura significa que ésta responde a. Ja 

exigencia de las clases que controlan el poder polit:ico y económico, 

ya qtt.o las otras mn.ni.fcstacioncs, cult.urn.lcs y llngiiíst:icn.s, por lo 

común so ven marginadas y subordinndn.s al modelo de la cultura 

institucionalizada A esto refiere López Morales C1987: 

47).cuando señala que: 

- Ln •oc/edad -todn socicdnd- nc-rptn ciertos fenómenos llngüfstlcos,. 11n/ent.ra• 

qrzc rrch•r• ot8"DS. Los: qur -~pt:a /0:!16 CT'e'r burno.!!6 r prc$t./gioso!!6~ Jos qur rccb•

%6' /os cstigmntI.en. Jos con.!lf'Idrrn snnlos y sin prrstJgio. Un hablante qur tiene e~ 

au soc-/o/ecto Frnórnrnos /Ingüíst/cos estJgrnntJrndos por su coznunid1td~ t/eQe 

crrrndns -o sr1n/~rrr.d1ts Jns purrtns".,. 

De este modo, el lenguaje institucionalizado, en la medida que 

posee los medios de producción y de comunicación, se impon.e 

como rcprcscnt:ativo, o modelo de la sociedad en su conjunto; im

poniéndose asi a las clases subalternas. Ahora bien, en la medida en. 

que las clases subalternas participen en la producción y la comu

nicación de la cultura y del lenguaje que la expresa, podrán of'recer 



alt:ernat:ivas cult:u.ralcs y lingiiist:icaS. ya no en t.érml.n.os de ma.rgi

, nación y de subordinación. sino en términos de igualdad, tendria

mos ant:e nosot:.ros una slt:.uación ~e cambio. 
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CONCLUSIONES 

Es import:ant:e que el lenguaje sea est:udlado desdo una perspect:iva 

sociológica, porque las Cormas do comunicación ent:re los in.dividuos, 

y consecucnt:ement:e los t:ipos de lenguaje que ut:iliznn, resultan ser 

decisivos en la f"ormación de la conciencia dcnt:ro de su vida 

cot:ldiana. 

Reconocemos que si bien el lengunje no es propin:rn.ent:e un objet:o 

de estudio de la sociología, atañe n esta disciplina por cuanto su 

contenido se refiere ni mundo del hombre y de la sociedad. Ése f"uo t:al 

vez, el propósito esencial de este t:rabnjo, al intentar demoshar que el 

lenguaje es el elemento escncinl del intercambio social. 

Para lograr demostrar de qué manera el lenguaje está 

inext:ricnblcmcnt:e unido ni hecho social, f"ue necesario recurrir a 

ciert:os concept:os de la Ungiiist:ica. para ver de qué :manera el 

significo.do explicito hn.plicit:o de los términos. denot:nbn 

sentlmient:os. caracterist:icas y deseos. 

Los teóricos en los que nos apoyamos para la invest:igación. :nos 

aportaron perspect:ivas. y bnses sugcrent:es y sólidas para reflexionar 

sobre la concepción del lenguaje en general. y de sus dist:int:as 

concreciones, en particular. La riqueza encontrada en las ideas de 

Saussure, nos ayudó a ent:ender la f'unción social de la lengua y los 

procesos semiót:icos que pertc:?necen a ot:ro orden. Mención especial 

merece considerar la influencia que recibimos de Vnlent:in Voloshinov 

con relación a In ll!Xplicnción dll!l lenguaje conio signo ideológico. Est:e 

f'"'üósoCo de los años t:reint:a nos permit:ió est:nblecer una clara 

dif"erenciación entre el sistema llngüistico y su relación con otros 

slst:emas sociales. Fundament:alment:c, nos pareció clave su t:esis 

aceren de que el lenguaje verbal es el medio por excelencia para la 
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com.unicaclón. human.a y pieza f'un.dam.eu.tal para la observación del 

cont:enido ideológico de los signos. 

Una vet:a muy import:ant:e de est.udio para la. sociología se ha 

con.st:ituido asi y su propio desarrollo t:eórico y práct:lco serán 

determin.an.t:es para ldcnt.ificnr y establecer las bases de una t:eoria 

sociológica del len.guaje, quizás t.odnvia limitada, pero que puede ir 

avanzando desde una pcrspcct:ivn lntcrdlscipllnnria. 

Dada la creciente ola de mnn.if"cstacion.es sociales, es necesario 

pen.et:rar en el mundo del lenguaje y conocer la relación. que guarda 

con la conciencia lingüíst:icn. En este asunto, la concepción social del 

lenguaje contribuye identificar aspectos esenciales de est:e 

f'enómeno, al mismo t:iempo que permite alcanzar niveles de 

explicación. especiftcos y diferent:es del que pueden aportar otras 

dlscipllnas. 

Vinculada a una de las f"uncloncs esenciales del lenguaje verbal, 

constituye un tópico central para la sociología, para entender cómo se 

desenvuelven los individuos en distintas situaciones de la vida 

cotidiana. Desde el momento en que los individuos nct:úan y se 

comport:n.n. socialment:e, In interacción no sólo t:omn en cuent:a al 

individuo, sino que también parte de la presencia de otros individuos 

que participan en ln ncción ni mismo tiempo que son interlocutores. 

Desde este enfoque, puede ubicarse ni lenguaje y a ln conciencia en el 

marco de la práctica socinl. Es la nct:ividad de los Individuos y sus 

experiencias concreta la que dctcrrni:o.a lns f"ormas de lntcrpretnr la 

realidad y de darle signif'icndo social durante el proceso do 

in.t:ercam.blo. Es asi como se plante:\ el carácter socinl de la conciencia 

y del lenguaje, descartando la reflexión sobre el individuo aislado y 

abst:ract.o. 

En este sentido, a la sociología del lenguaje, tal como pudiera 

concebirse, debe enfocar el cst:udio del lenguaje como sist:ema de 

signos que son utilizados en el marco del intercambio social. El punt.o 
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de partida de tal sociología seria el estudio del lengunje y de sus 

características reflejo de actos tanto llngi.iísticos como 

ex.t:ralingUísticos y de su significación., en términos de ideología 

subyacente. 

Esperamos que el desarrollo de este trabajo hnya podido contribuir a 

enf"n.tizar la importancia de un estudio socio-lingüístico del lenguaje 

verbal en lns distintas situaciones de In. vida cotidiana. Reportes como 

el de la convivencia escolar es tan sólo una muestra do las 

posibilidades que oCrcce el campo para estudiar t::ales aspectos. 

Toman.do como punto de rcCercncia, por ejemplo, la procedencia. de 

los alumnos podrían. describirse sus especificas prácticas lingüísticas 

para ver como obedecen a Cactores ideológicos y culturales distintos. 

Las dif'ercncins en el discurso son manl.f'cstaciones de las dif'erencias 

sociales. 

El sociolecto de los alumnos es un caso particular en que la 

sociología del lenguaje puede desarrollar nociones y cn.tcgoríns de 

estudio para ayudarnos a cntcn.dcr como es que los alumnos 

construyen ~u realidad y cómo ésta adquiere significado social en el 

proceso de comunicación, decir, clnrlflcnr cómo lo que 

intercambia son dif"crcntes f"ormns de concebir la realidad, que 

concretan en el lenguaje como expresión semiótica e ideológica. 

En ese sentido con los resultados de esta investigación nos f'ue 

posible observar cómo en el intercambio lingüístico, los alumnos 

eligen las prácticas discursivas que están de acuerdo 

concepción del mundo, con su idcologin, lo cunl, sin duda, genera, a 

su vez, que se cohesionen y que, como grupo, adopten un soclolecto. 

También pudimos percatarnos sobre Ja f'orma como los recursos 

semlót:lcos y In manera en que cada individuo interpreta un signo 

pueden. alejarse del sentido real o :mejor dicho, del ref"erente original. 

Parecería esta cualidad Ideológica del signo, hace que la concepción 

de la realidad pueda ser aparente o ficticia; de que el mundo subjetivo 
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que compart:en los individuos haga. ref"crencia a la realidad como algo 

que "es", como la Corma est:ablecida de vivir, que no ::neceslt:a ser 

cuest:ionada, ya no digamos t:ransf"ormado.. Por supuest:o que dicha 

int:erpret:ación t:lenc su base en la ideologia y se orient:a hacia el 

ocult:amiento de la esencia. de los f"enómcnos, distorsiona el mundo 

objetivo y crea una .. Calsa realidad". 

El análisis de la i:nf"ormaclón obt:enida permitió vislumbrar que es 

posible partir de una misma has~ lingüist:ica y proyectarse hacia 

ref"erent:cs dist:intos, y hacia un mismo ref"erent:o social y est:ablccer 

int:erpret:aciones dist:intas. Se puede, incluso, compartir 

interpretaci~nes similares y tener experiencias sociales distintas. 

Estn. lógica, desde, la sociologia, nos hace ver que la realidad adquiere 

significa.do social pnra cada individuo en pn.rticulnr y que al mismo 

t:iempo, está condicionada socialmente, ya que el proceso do 

intercambio se desarrolla en det:erminadns sit:unciones dentro del 

conjunto de las relaciones sociales, económicas y politicns. 

Desde esta perspectiva, vnrins son las situaciones sociales del 

sociolecto juvenil que pueden. ser objet.o del estudio de la sociología, 

así como también, varias son las posibilidades de la sociología del 

lenguaje pnra In comprensión y explicación de los procesos de 

comunicación. En sint:esis consideramos que la sociología del lenguaje 

podria orient:nrsc hacia los siguientes aspectos: 

n) Part.ir do una concepción semiótica e Ideológica para eJOcplfcar la 

f"unción social del lenguaje dentro del intercambio social ent.re 

individuo reales y concretos, explicando hechos lingüíst.icos y sociales 

de la vida cotidinnn. 

b) Que la sociologia del lenguaje tendería de cst:e modo, hacia In 

explicación de cómo el lenguaje es socinhnent:c significnt.ivo dentro 

del proceso del intercambio social. 

c) La f"unción de la soclologia del lenguaje con este enf'oque podria 

convert.irse en una critica n.nalitica de In. vida cot.idiana, a. fin de 

reflexionar acerca de la propia vida social, reflcxJón que debería surgir 

de su propio análisis discursivo; con lo que se ahondaría en el 
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slgn.U'l.cado sobre las condiciones soCiales de existencia. para poder 

obtener ln. capacidad de criticar el destino en. la interacción social y 

sobre todo. en. la satisfacción de las necesidades. 

d) Una sociologia del lenguaje podría construirse co:rno un proyecto 

que reivindicara. la función social del lenguaje y que con.tribuyera a la 

f'ormación do un.a con.ciencia crítica, ya sea a través de la creatividad 

social en contra de la dominación ideológica, o a partir de las 

múltiples formas de mani.f"estacloncs culturales. artist.icas y 

cientificas. En pocas palabras. que sirviera de instrumento de lucha 

para apreciar, sobre todo, en. el DJ.001cn.t.o histórico por el que 

pasaDJ.os. ln dignidad hu:rnnnn, tan sobajada. por las t.ransf'ormaciones 

de la sociedad. 

e) El alumno podría o.si, adoptar una conciencia critica en. el 

momento de rcaliz:nr sus prñ.c:t.icas discursivas para poder luchar 

contra todos aquellos conceptos ideológicos que lo man.tienen sujeto. 
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