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I INTRODUCCION 

El lenguaje hurnano enunciativo es un fenómeno universal 
de cornunicaci6n en cada formación histórico-social, su 

cotidianidad e in~cdiatez nos hace que resulte complicado 

imaginar la complicada e importante cantidad de relaciones 

que se generan por su existencia, está presente en cada uno 

de nuestros actos nos comunicamos en sociedad, razonamos y 

llevarnos a cabo nuestras tareas mediante un lenguaje. 

Diversas disciplinas se compenetran en el análisis 
de aquel lo que 

física o biologia, 

sucede 

con 

en la naturaleza sea la qulmica, 

el fin de explicarnos por qué es 

el rnundo y establecer leyes de lo que en el ocurre, las 

ciencias sociales se erigen sobre 

conocimientos para darnos a conocer que 

hombre en una sociedad y una naturaleza. 

este conjunto de 

es lo que hace el 

De las diferentes concepciones aceca de los campos en que 

se divide el estudio de la ciencia, retor.ianos la de Mario 

Bunge quien la divide en ciencias formales como la lógica 

y las maternaticas y en ciencias factuales, que a su vez se 

dividen en 

problemática 

naturales y 
se ubica en 

sociales, 

tratar 

un 

de 

espacio de 

tejer un 

nuestra 

estudio 
interdiscip.linario, utilizando elementos teóricos de los 

diferentes espacios de la ciencia. 

Es nuestro objetivo el proporcicr.ar al estudiante de 

las ciencias culturales, 

cornunicación, conocimientos 

desligados de nuestro campo 

que 

de 

en particular de la 

aparentemente so encuentran 

estudio; de la anatomía, la 



fisiolog!a, la medicina en su conjunto y la antropolog!a, 

podemos obtener elementos significativos para entender la 

realidad social de hor:lbre, y en nuestro caso del lenguaje. 

Consideramos que más allá de la escici6n generada a partir de 

la especialización cient!fica se requiere de establecer 

criterios de complementariedad teórica para obtener una visión 

generalizadora sobre lo que el hombre es y lo que hac.e en 

sociedad. 

La profundidad y especialidad sobre cada uno de los 

aspectos de análisis y reflexión acerca de la realidad humana, 

ha llevado a la conformación de diversas disciplinas que 

estudian partes específicas de la realidad, esta 

investigación pretende establecer una aproximación 

interdisciplinaria entre diferentes áreas del conocimiento 

corno son: la neurolog!a, la sociolingU!stica, la 

antropolog!a y la psicolog!a social para explicar el 

lenguaje; proponiendo as! un ejercicio de búsqueda sobre lo 

que el hombre es y lo que hace. 

Nuestro objeto de estudio es el lenguaje humano 

enunciativo, es 

es universal 

sistema formal, 

porque implica 

decir, aquel que utilizamos para comunicarnos; 

porque se presenta en toda sociedad, es un 

lógico y convencional de signos arbitrarios 

un orden, organización y significación 

especifica sobre los signos 

socialmente, finalmente el 

que se 

lenguaje es 

han construido 

una institución 

porque es una producto cultural que surge de la vida social. 

El lenguaje es arbitrario en cuanto no existe una 

relación natural entre la cosa y el signo, es convencional 

porque es utilizado por todos los miembros de una comunidad y 



légico por est:.ar su:;et:o a pr1ncip1cs de const:rucci6n 

cspecif icos. 

Esta investigación parte de un supuesto fundawental, y es 

el considerar al ho::-:.bre cor.:o una unidad conforr:ada por 

tres entidades, una entidad biológica en cuanto producto 

evolutivo, una entidad ps1quica en cuanto a capacidades ~· 

funcionanicnto cerebral y una entidad social, por ser el 
hombre un ente cr.inente4ente gregario. 

::uestra problenática se ubica entonces en argunentar por 

qué el lenguaje debe ser estudiado en cada una de estas 

entidades, y as1 presentar desde diferentes campos de 

estudio proposiciones que nos expliquen c6no ha surgido el 

lenguaje en la historia de la hu~anidad, c6~o se genera en el 

cerebro y las relaciones que oantiene dentro de la sociedad. 

El nivel de este trabajo es de carácter teórico, y el 

tipo de invastigación se circunscribe a la descripción, el 

análisis y la co¡:iprobación de una hipótesis general que 

se expone más adelante; se pre te ne e as!, con los 
elementos de análisis e investigación de estas disciplinas y 
bajo este supuesto general, presuntar un enfoque 

interdisciplinario sobre el lenguaje. 

Estudiar al hoÑbre co;:;o una unidad bio-psico-social, 

nos re~itc a comprender al lenguaje den~ro de cada und de 

estas entidades, así el priner capitulo dentro del orden de 

exposición, esta destinado a describir y explicar en 

forr,:a general la re la e ión entre el preces o de hot'!.inizaci6n 

con el desarrollo de la palabra, precisando a qué ho::ibre 



primitivo corresponde el prirr1er uso del lenguaje, dentro de 

qué condiciones y describiendo sus particularidades f1sicas e 

intelectuales. 

En esta forrna·se pretende explicar la relación que guarda 

el proceso de evolución en sus aspectos de: adaptación, 

desarrollo y generación de nuevas caracteristicas f1sicas e 

intelectuales en los hombres primitivos con el lenguaje. 

Evoluci6n-Pcmsamiento-Lenguaje, son unida~es intrincadas 

que se producen simultáneamente; un cerebro rnAs grande. y 

especializado era el sustrato de la inteligencia, las 

necesidades ante las adversas condiciones de vida significó 

el motor de la adaptación, y dentro de este complejo 

histórico, el lenguaje se configura como posibilidad 

mayúscula de sobrevivir y de facilitación plena al desarrollo 

del hor.ibre. 

El seguimiento que se vierte en el primer capitulo 

esta encaminado al objetivo de explicar por qué el hombre 

es un producto histórico y 

lenguaje surge indisolublemente 

por ende 

ligado a los 

que el 

diferentes 

estadios de desarrollo flsico y mental desde los orígenes de 

la civilización. 

Se presenta además un ~arco general de las condiciones 

de vida en las que se desenvolvieron nuestros antepasados, 

pues es preciso tratar de conocer como las condiciones 

materiales influyeron en la lucha por lograr los medios de 

subsistencia, dando en esta forma sentido al origen del trabajo 

social. 



El lenguaje es un produ=to historico, que se genera en 

el transcurso de .!.a c::ol1.!.ci6n a través de ~illones de años , 

debido a los avances cualitativos y cuantitativos en las 

estructuras fisicas y corticales, confluyendo en esto los 

avances en el grado de organización social. 

El lenguaje surge en una sociedad una 

naturaleza deterr.iinadas, bajo esta proposici6n la exposición se 

desarrollará en el intento de describir la relación que guarda 

la posibilidad de articular la palabra con los diferentes 

r.iornentos en el desarrollo hur.iano. Se considera asi que no 

pode~os partir de la concepción de un hombre ya acabado , sino, 

profundizar en lo que es, en c6no se desarrolló y tener así 

comprensión del avance f ilogenético y ontogenético en un 

ejercicio de cornplemenetacion con lo psíquico y lo social. 

Siguiendo con la argur.ientaci6n de este supuesto acerca de 

las entidades que conforman la unidad hombre, en el segundo 

capitulo se presenta un estudio a partir de los 

postulados de la neurologia clinica y la neuroanatom1a 

funcional, 

actividad 

para explicar cómo 

cortical; esto es, 

es y cómo se desarrolló la 

explicar de qué estructuras 

esta constituido el sistema nervioso central, como se 

interrelacionan estas y cuales son sus funciones especificas, 

con el fin de conprender el sustrato anatómico f isiol6gico 

de la inteligencia. 

Tomando corno base ésta explicación anatómica-fisiológica, 

se prcscnt~n ur.a sc~ie de proposiciones sobre lo que el 

cerebro es capaz de realizar, es decir, plantear las 

diferentes actividades que a nivel cortical se realizan, a 

este conjunto de actividades siguiendo los estudios 



neurológicos las denorainamos cor.:o 11 Funciones Cerebrales 

superiores 11
1 asi se darA paso a argumentar porque la 

actividad consciente de las seres huwanos, es producto del 

alto grado de especialización de las estructuras cerebrales. 

Funciones cerebrales como: el pensamiento lógico, el 

aprendizaje, las gnosias y las praxias son rnat.eria de estudio 

de la neurologia y se ha logrado en diferente grado una 

explicación de c6r:i.o se generan cada uno de ellas y donde se 

localizan en el cerebro. 

Mostramos asi un perspectiva de análisis que se 

complementa con el estudio de las ciencias sociales, acerca de 

la realidad de la conciencia corao la capacidad de darse cuenta 

y de conducirse racionalmente con el lenguaje, pues estos 

conocimientos nos llevan a enriquecer nuestro entcmdimiento 

sobre lo que somos y lo que hacemos en sociedad. 

Se presenta una descripción de cuales son las estructuras 

cerebrales que intervienen en el proceso lenguaje, su 
ubicación en la corteza cerebral, la forma t-'n que se coordinan 

los órganos de la fonación, y de las relaciones que se dan 

entre el conjunto de las Funciones cerebro les Superiores con 

el lenguaje. 

Desechamos 

ideal o 

de principio cualquier 

fundamenta lista sobre la 

concepción 

rea lid ad del 
pensamiento, porque el conjunto de lo que ocurre al seno del 

sistema nervioso central, es precisamente la realidad del 

esp1ritu. 



Una vez planteado un acercaPien~o general a los 

espacios biológicos y corticales del hor::bre y asi del ler.gu3je, 

arribamos a nuestra siguiente entidad de estudio, que es el 

campo de lo social, en este lugar de la investigación que 

es el tercer capitulo dentro del orden de exposición, se 

pasará a elaborar una vinculación entre las entidades antes 

descritas (biológica y psiquica) con los fenór::.enos 

de la convivencia huoana. 

Esto se hará fundaoentalnente a partir de los 

elementos teóricos que nos proporciona la sociolinguistica y la 

psicolog1a social; se presenta un análisis de la relación 

que guardan determinados hechos sociales con el lenguaje, 

tales como: la producción social de los medios de vida, 

el aprendizaje,· la cohesión, la interacción y el 

conocimiento. 

S~ han tor.ado bajo criterios de inclusión en este espacio 

de la investigación, hechos sociales con los c\Jales el 

lenguaje se encuentra intimamente ligado, hechos que sin la 

presencia de un hilo en común que permita la cor.1unicaci6n 

entre los hombres si~plcrnente no serian ~osibles en el grado 

de desarrollo que los observamos actual.nente; adcnás son 

fenómenos que se generan simultáneamente en el transcurso de 

la práctica histórico-social de la humanidad. 

El estudio de lo social es cor..plejo y diverso, en tanto 

se avoca la argur.ientación a presentar algunas relacior.c.s que el 

lenguaje guarda con determinados aspectos sociales dentro del 

proceso de socialización. 



Entendemos la socialización co~o un proceso porque es 

un fenómeno constante en la vida de todo individuo_ mediante el 

cual el hombre advierte del entorno y de los dernAs, es 

actividad generadora del desarrollo de las fuerzas 

productivas, del grado de organización social y de la 

ideologia que prevalece en determinado estadio hist6t"ico

social, la socialización posibilita y articula nueva 

información social. 

La socialización entendida de esta forma, es un ""' 

proceso histórico continuo, cambiante y contradictorio, que se 

ha gestado a partir del desarrollo evolutivo del 

hombre, de sus potencialidades corticales y de la vida 

en sociedad, estas entidades son inseparables, pues son el 

re$ultado de un complejo de múltiples interrelaciones y 

determinaciones que se conjuntan en un mismo f en6meno -

hominizaci6n-; por método de exposicióri se presentan 

separadas, más no disociadas, pues se ha procurado en todo 

mornento establecer formas de concatenación y vinculaci6n 

dentro de la investigación, 

Es as1 como se pretende exponer algunas 
consideraciones sobre el lenguaje, partiendo de un enfoque 

interdisciplinario, mostrando a su vez como el conocimiento 

generado en otras áreas de investigación cientlf ica como la 

neurologia; la biologia y la antropolog1a nos proporcionan 

el~mentos trascendentales dentro del estudio de las 

humanidades. 

Partimos de la concepción de que el entendimiento de 

lo universal implica el comprender a la parte como 

condensaci6n de un todo, asi el conocimiento del lenguaje 
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i::i.plica una serie de relaciones y de fenómenos que deben 

estudiarse para tener una 

científica sobre lo que el ho~bre 

que hace en sociedad. 

visión objetiva, racional y 

es corno ser biológico y lo 

Dentro de este orden de ideas, el lenguaje es parte de 

una totalidad, rnás expresa una condensación histórica, 

pues es producto del desarrollo del hocbre en el proceso de 

evolución, es exteriorización de las funciones cerebrales 

superiores y es una realidad social. 

A) Aproximación a la problern~tica. 

Se ha enunciado que consideramos en esta investigación 

al hombre bajo un supuesto fundamental, que es concebirlo como 

una unidad bio-psio-social, y que bajo tal perspectiva el 

lenguaje debe ser analizado en cada uno de estos 

espacios, pues ha evolucionado como totalidad. 

El desarrollo del encéfalo posibilitó la aparición 

del lenguaje y este a su vez se enlaza con un mayor avance 

en la inteligencia, y siendo el hombre un ser eminentemente 

social, el lenguaje se constituye como el principal 

veh1culo de comunicación. 

As! nuestra problemática es el describir y analizar 

al lenguaje dentro de las entidades biológica, psíquica y 

social, argumentando porque existen relaciones entre la 

evolución, las funciones cerebrales superiores y la sociedad 

con el lenguaje. 



lO 

En un pri:::e:- :-ic:;ent.o de exposi.ci.6n de la i::•:estigación 

se presentará una descr:pción scbre los ho::ibres pri:·di:ivos 

r:iás antiguos 

corresponden 

(paleantropos} 

(pi :ecant:-cpos), para seguir con los que 

una etapa int.er:::edia de desarrollo 

y llegar a~ análisis de los ho~bres 

conte::poráneos (neantropos), to;.ando co::-.o base de investigación 

las aportaciones de la antropolog!a física y social. 

Es nuestro objetivo entonces, ubicar y precisar en 

que monento del desarrollo histórico y a que ho~!nido 

corresponde el principio del uso del lenguaje, es decir 

de la lengua, describiendo las características físicas e 

intelectuales de nuestros antepasados y las condiciones 

anbientales que hace cientos de ~iles de años se 

presentaban en la ~ierra. 

Cabe mencionar que el lenguaje es un fenómeno 

univarsal de conunicación hur:iana, la forrna especifica que 

adquiere 

trabajo 
en su uso 

considerar.;os 

Esto será 

ya 

por cada saciedad es lo que en este 

co:to lengua. 

expuesto en fornt1 de factores 

que r:iúltiples interrelacionados, 

hacer que los hor:ibres produzcan 

hechos infieren para 

en sociedad, debe 

considerasa entonces que el desarrollo del cerebro, el 

avance de las aptitudes físicas, y las condiciones 

ar.ibientales, son entre otros factores prer.-.isa~ que han de 

considerarse en la búsqueda del por qué y para qué del 

lenguaje. 
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Ho se pretende una argumentación exahustiva del te .... a, 

pues existen nunerosas investigaciones y estudios respecto 

a la evolución humana, en tanto sólo se han reto~ado elepentos 

que nos perr.ii tan tener 

existencia del lenguaje 

hasta llegar al hombre 

claridad sobre cómo es posible la 

y dentro de qué condiciones avanzó 

actual, sobre este particular se 

atenderá a una breve exposición de los perlados 

culturales que corresponden a la existencia de cada homlnido. 

Los elementos teóricos de la antropologla fisica, 

histórica y cultural, son fundamentales en su estudio para 

comprender la relación del lenguaje con el proceso de 

socialización, la teoria de la evolución nos proporciona una 

consideración funda~entada en proposiciones de validez, 

denostrada por diversos hallazgos fósiles y culturales 

acerca de el desarrollo evolutivo del hombre, a partir de 

micromutaciones que son la base del desarrollo filogenético en 

relación con la capacidad de los organismos para adaptarse al 

medio. 

Hacer frente a la problenática planteada en el especifico 

de comprender la entidad psiquica del ~ombre en relación 

al leng-uaj e, nos remite a presentar ura explicación en 

aspectos descriptivos y funcionales de lo que es el cerebro , 

al fin de establecer cómo es que del proceso de evolución se 

desprende y produce una estructura fisica que nos permite 

emprender una práctica de conocir."liento, donde la materia se 

vuelve conciencia y en donde reside la posibilidad de advertir, 

de darse cuenta de lo que suceda, teniendo as1 la facultad de 

guiar nuestra conducta 

entendimiento. 

a la luz de la razón y el 
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El cerebro humano es el producto más 

como el sustrato 

acabado de 

anatómico 

la propia 

se constituye la evolución, 

funciona 1 que permite la concepci6n de 

existencia, es necesario entonces el conocer las partes 

que lo conforman y su funcionamiento, desde las 

estructuras menos complejas del sistema nervioso central como 

la médula espinal, hasta las complicadas operaciones que se 

producen en las Areas de Brodman dentro de la corteza 

cerebral. 

Explicamos as1 el funcionamiento del lenguaje utilizando 

las aportaciones de otras disciplinas del conocimiento en 

particular de la fisiolog1~, la anatomla y la neurologla, para 

explicar el soporte estructural y funcional del lenguaje. 

El conocimiento del cerebro es premisa insustituible 

para comprender la existencia del lenguaje, e iniciar 

una identificación de los momentos que se dan a nivel cortical 

en su proceso de generación. 

Con la intención de elaborar una argumentación que 

nos premita 

interrelaciones 

los mensajes y 

comprender la complicada red. de 

que existen para poder escuchar, comprender 

coordinar los 6rganos de la fonación hacia el 

acto de ext9riorizar una respuesta. 

Nuestra problemática involucra el dar respuestas 

a diferentes interrogantes: ¿Cómo escuchamos las palabras?, ¿En 

que partes del cerebro las entendemos?, ¿Cómo coordinamos 

lengua, labios, laringe, faringe, la expulsión de aire y el 

velo del paladar para hablar?, ¿Mediante qué funciones 



elabora~os corticalmente respuestas?; el resolverlas implica 

un riaterial fundawental en una aproximación al conocimiento 

del lenguaje, y con ello de la co~unicaci6n humana. 

En este apartado de la investigación se describirá 

y analizará someramente, lo que en neurología se ha 

dcnorninado funciones cerebrales superiores, que segün a lo 

exaninado en la fase exploratoria de la investi9aci6n son 

quince, entre las que se encuentra el lenguaje, vemos 

entonces que determinadas proposiciones elaboradas en 

otras areas de estudio tan diferenciadas 

sociolingü1stica en particular, 
significativo para explicar los 

nos proporcionan 
hechos sociales. 

de la 

material 

En forma breve y en congruencia con los objetivos de 

la investigación, se buscará dar una explicación de las 

relaciones que guarda el lenguaje con las demás funciones 

elevadas, en el objeto de reconocer al cerebro como una 

totalidad que engloba desde la posiblidad de responder 

ante estímulos sensoriales, hasta complicadas operaciones de 

razón, memoria, aprendizaje y lenguaje. 

Es importante señalar que es una premisa 

fundamental el presentar factores correlacionados de operación 

en las funciones cerebrales orientados especialmente a 

explicar el proceso lenguaje. 

Sint6ticamente este espacio de argumentación se ubica 

.en explicar los aspectos anatómico funcionales del cerebro 
hurnano, para de alli partir al an§.lisis de las funciones 

cerebrales superiores, 

quince desde 1 os 
mismas que como ya se ha scfialado son 

planteamierltos de la neurolog1a, 
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estableciendo relaciones entre ellas, principal~ente en torno 

al lenguaje. 

Con esto ubicare~os las zonas donde se localiza el 

proceso lenguaje, en su lntiwa relación con el resto de las 

capacidades que poseenos en el cerebro y as! obtener una visión 

global y a la vez especifica de lo que ocurre en las 

diferentes áreas de la corteza cerebral, que es la 

estructura del siste::ia nervioso central donde se 

producen el conjunto de las Funciones Superiores. 

En este apartado que se ha venido describiendo se 

exponen 

el fin 

planos 
más 

elementos teóricos de la psicologla social, con 

de enriquecer nuestro objeta de estudio en 

de conceptualización y manejo categorial, 

allá de contradicciones entre diferentes perspectivas 

de pensamiento nuestro fin es comprender la actividad 

cortical en relación y dentro de la unidad que es el hombre. 

Nuestra problemática en la investigación contempla un 

tercer espacio que es la descripción de la entidad social del 

hombre en relación con el lenguaje y asimismo con las dos 

entidades antes señaladas, para ello se tornará como eje 

fundamental a la disciplina soc1olingu1stica en el objeto de 

explicar determinados hechos sociales que son: la 

interacción, 

aprendizaje 

éste trabajo 

socialización. 

la producción 

y la cohesión; 

es analizar 

de los ~edios de vida, el 

puesto que la razón primaria de 

el lenguaje en el proceso de 
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Este tercer apartado gira en t.crno a dos 

catcgor1as funda:::entales el ler.guaje y la sociedad, donde 

precisanente se reto=an proposiciones sociolingü!sticas para 

explicar el proceso fur.da:::ental de relación del individuo 

al grupo y viceversa, :ediante el cual se producen y 

reproduce 

produccid'n 

el ::undo 

cultural, 

de la vida, 

instituciones y 

en sus aspectos de 

socialización. 

Destacando el carácter del lenguaje cario fuente 

de cohesión, interacción e integración social y asi::i.isrJo como 

cedio de c:anifestaci6n del conflicto. Co=:io el espacio cás 

pr6xino y cá.s in;.,ediato de la conciencia individual ante el 

grupo. 

nuestra probleoática iwplica entonces un especifico que 

es el analizar al lenguaje co~o un hecho ecinenternente 

social en relación a otros ~rnbitos propios de la convivencia 

hun:ana, que van de la comunicación interpersonal a fenómenos 

de integración o de conflicto social. 

Parte de la trascendenca del lenguaje radica en 

que posibilita a los hocbres a trabajar e, conjunto haciendo 

historia y en las infinitas capacidad-as del cerebro el 

entender cómo unirse en un proceso 6rganico de conociciento y 

conciencia para hacer historicidad. 

El lenguaje es un hecho social porque se presenta ajeno a 

la voluntad de los individuos, y porque se constituye co~o un 

?:lodo de obrar que 

coacci6n, al IlQntener 

detcr:::iinado. 

se i~pone al ir.dividuo con cierta 

validez general dentro de un grupo 
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El hornbre para comunicarse en sociedad precisa de un 

lenguaje, sin embargo tiene que atenerse a determinadas formas 

especificas de ordenación, 

pronunciación (morfosintáxis, 
significado, 
semántica y 

esta forma puede entender y ser entendido. 

estructura y 

fonolog1a) de 

La palabra ha sido y es factor, condición y producto 

del proceso de evolución humana, como de la generación 

cortical de determinadas funciones elevadas, y asimismo 
sucede en la esfera de lo social. 

El lenguaje es producto evolutivo, es una funci6n 

cerebral superior, es un fenómeno social que actua como motor 

de la interacción, cohesión, aprendizaje y conocimiento 
social; es sintéticamente la forma universal de socialización 

del hombre. El lenguaje es expresión, concreción y realidad del 
esp1ritu. 

B) Hipótesis General y Consideraciones. 

Si el hombre es una unidad conformada por las 

entidades biol6gica-ps1quica y social, y el lenguaje es un 

fenómeno humano producto de un proceso evolutivo, expresión 

de las funciones cerebrales superiores y un hecho 

eminentemente social, 

de estas entidades 

entonces debe ser analizado en cada una 

interdisciplinario que 

para as1 

posibilite 

lograr un enfoque 

principios de un 

entendimiento totalizador sobre la realidad del lenguaje. 

La presente investigación se ubica en una proposición 

de análisis macro en la que se considera al hombre como un 
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todo co~plejo que engloba factores y fenómenos diversos, que 

en el caso especifico del lenguaje deben ser analizados para 

lograr un acercamiento a un saber sistemático y corroborable 

sobre lo qué es y lo qué hace el ser humano. 

El lenguaje cor:io señalamos en la hipótesis, requiere de 

ser investigado en cada una de estas entidades que 

conforz:ian la unidad hombre, es preciso entender que el 

conocimiento absoluto de la totalidad no es posible, pues es 

inagotable el campo de las multideterminaciones 

fenomenológicas y esenciales que se manifiestan y que 

son razón y principio de lo caue sucede en el devenir 

humano, sólo las ·proposiciones fundamentalistas y 

dogmáticas pueden 

total dimensión. 

pretender explicar al mundo en su 

El estudio cientifico parte de lo formal y lo factual, 

de aquello que tiene cualidad de ser, la 

manifestación ·fenomenol6gica de la cosa y la causa esencial en 

que reside su propia mani-festaci6n pueden ser conocidos en 

el uso del método cientlf ico sometiéndolos a la capacidad 

de la 

acercamiento 

universo. 

conciencia, 

a una 

emprendiendo de esta forma un 

explicación objetiva y racional del 

Buscamos en ésta 'perspectiva explicarnos el por qué y 
el para qué de la actuación del hombre en sociedad, esto 

bajo la plena concepción de que el conocimie.nto es un hacer 

dialéctico, cambiante y contradictorio, que se renueva 

constantemente en el ejercicio de la crltica, el estudio y la 

investigación. 



18 

Argumentar la realidad del lenguaje bajo esta proposición 

de investigación interdisciplinaria, es re~itirnos por 

necesidad epister.iol6gica a conocer las aportaciones de 

diferentes áreas del conociciento, entre estas: la antropologla 

f1sica e histórica, la neu::-ologia clinica, 

funcional, la sociologfa, la psicología 
sociolingÜ1stica. 

la neuroana too! a 

social y la 

Cada una implica grandes 

conocimiento cocplejos, en función 

teórica-metodológica, sin ecbargo 

riqueza inagotable en la búsqueda 

lo que es el lenguaje. 

acervos y espacios de 

de su propia articulación 

representa a su vez una 

de una cor.iprensi6n plena de 

El hombre ha evolucionado a través de millones de 

años, donde los miembros del cuerpo se convirtieron y 

desarrollarón en complicados sistecas de locomoción y 

~anipulaci6n, que permiten al ho~bre adaptarse cada vez más 

condiciones nateriales que y mejor a las 

Charles Darwin, 

Engels, Juan 

que estudian 

Raymond 

Shobiner, 

-dentro 

se le presentan, 

Pairo, Federico 

investigadores 

la evolución 

Dart, Craussanfont 

M.E. Niesturj, son 

de · sus diferenc:ias-

humana bajo una premisa fundamental, el 

producto histórico-evolutivo, resultado ae 

transformación y adaptación constante. 

hombre es un 

un proceso de 

Los investigadores ~encionados han analizado el curso de 

la evolución considerando cada uno de ellos diferentes 

aspectos sean: culturales, anat6t"Jico-fisiol6gicos, sociales o 

sinb6licos, de aqul obtenenos los elementos necesarios para la 

comprensión de cómo surge el lenguaje. Retomamos entonces 

un espacio de conocimiento que nos proporciona una ubicación 
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espacio-ter.peral y una 

hechos, de có~o es 

e>;plicaci6n fundar..entada en les 

que posee~os el lenguaje, autorregulado 

a la luz de la conciencia. 

Es prinario ccr..prender có:-:o el lenguaje inter3ctúa con 

otra serie de fenó~enos propios de la fornaci6n del honbre, 

tales como: la socialización, la producción de los r.iedios de 

vida, el desarrollo de las capacidades corticales y en 

slntesis lo que constituye el proceso de horninización. 

La generación y avance del pensar.tiento en los 

ho~brcs primitivos, conlleva la potencialidad para la 

articulación del lenguaje, y para la manipulación del mundo 

de los objetos 

cerebro~ 

COi:iO representaciones de la realidad en el 

La entidad ps1quica del hombre es un espacio complejo, 

que confiere a su interior la posibilidad del lenguaje; el 

encéfalo a través del proceso de hominizaci6n sufre cambios 

cualitativos y cuantitativos, los primeros er. cU.anto a su 

tamaño y relación con otras estructuras del cerebro, las 

segundas en cuanto al grado de especial izaci6n que se 
generan a partir de la conformación suprasegmentada de 

algunas estructuras corticales, que permiten llevar a 

cabo operaciones cada vez nás complicadas. 

El cerebro humano tal y ceno lo cbservanos actualr.iente es 

un producto histórico, su estudio se han avocado varias 

ciencias, entre ellas la medicina, que en disciplinas como la 

anatom1a y la fisiologia ha desarrollado inportantes estudios. 
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Para el an~lisis del lenguaje nos es de especial 

interés el acervo de conocimientos que se desprenden de la 

investigación neurol6gica, misma que en su haber te6rico 

vá más allá de los espacios anatómico-funcionales, para 

arribar al estudio de lo que se ha denominado 11 funciones 

cerebrales superiores 11 • 

El lenguaje pretendernos explicar es una función cerebral 

que se interrelaciona con otras catorce, que en su 

conjunto constituyen la capacidad de conducirse advirtiendo del 

entorno y de la propia existencia. 

El lenguaje tiene una ubicación espec1f ica en el 
encéfalo pues se han localizado áreas donde se desarrolla el 

proceso de la palabra. 

Estudiar y conocer el conjunto de las quince 

funciones cerebrales elevadas, es necesario en la medida en que 

el proceso lenguaje, exige e implica la actuaci6n coordinada 

de la corteza cerebral, y por ende, de la actividad que se 

lleva a cabo en cada región cerebral. 

Estas funciones son el sustento teórico sobre el que 

sa desarrol.larS la cornprobaci6n de nuestra hipótesis general 

en lo referente a la entidad ps1quica del hombre. Elegir tal 

estudio sobre la actividad cortical, tiene como principio el 

criterio de corroboración que se desprende de las 

investigaciones médicas sobre el cerebro. 
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Se pretende un ace:-ca:::icnto a esta disciplina de la 

r.edicina porque constituye un conjunto de conocinientos 

necesarios en el estudio del lenguaje, y porqua en ésta se 

expone una seria explicación acerca de c6r..o se efectú;!n los 

procesos nentales, asl como 

especificas deno~inadas áreas 

su ubicación 

de Brod:rnan. 
Por zonas 

La realidad del espíritu es la realidad de la mente, el 
lenguaje es su soporte y su vehlculo más inmediato 

de exteriorización. 

David Bowsher, José Nava Segura, Gonzalo Garcia 

?lava, Natalia Lechuga y muchos nás neurólogos que son 

investigadores y catedráticos se unen a esta explicaci6n 

sobre la actividad cortical, perspectiva en que todo acto de 

la inteligencia reside en el sustrato anatómico-funcional que 

es el cerebro; sobre éste tenemos diferentes proposiciones de 

validez, la primera que es un producto evolutivo, la segunda 

el· que implica un estudio anat6mico-fisiol6gico para 

entender lo que es, y por 1'.iltimo que encierra dentro de s1 

quince funciones ·elevadas, entre las que se encuentra el 

lenguaje. 

El cerebro humano al igual que la vida social y 

la posibilidad de un entendimiento simbólico, se desarrollaron 

en el transcurso de la historia en un proceso simultAneo, 

interactuando en una conjunción dialéctica para dar lugar a la 

unidad hombre. 

En el 

la hip6tesis 

tercer espacio 

planteada que 

que exige 

es la 

la col!'.probaci6n 

entidad social 

de 

de 



ho;;ibre, se retor.iará principalnente la 

la sociolingilistica, para 
perspectiva 

explicar 
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de 

con análisis de 

profundidad las interrelaciones históricas y sociales que 

guarda el signo al seno del conjunto hUT:".ano, su gravedad 

co~o for~a y principio de conunicación individual y social. 

Los hechos lingU!sticos se dan en sociedad, en un árnbito 

de influencia reciproca pues el lenguaje es una construcción 

social, es 
y forma 

sedirniento cultural -cono lo explica Luis Recasens-
de interacción -corno lo propone Regina Jiménez 

Ottalango, Osear Uríbe Villegas, Virginia Lopez-Villegas M. y 

Marce! Cohen-. Utilizarernos las construcciones teóricas de 

.Jean Maisonneuve en el objeto de cornplernentar las 
aportaciones de los autores antes mencionados. 

El lenguaje como el medio rnás inmediato y universal 

de comunicación es forma prirnaria e instrumento para que se 

den la producción de los medios de vida, el 

conocimiento, el aprendizaje, la interacción y la cohesión 

social. El conjunto de estos hechos sociales integra en parte 

significativa el proceso de socialización; mismo que es un 

aprendizaje constante mediante el cual, el individuo se 

vuelve coopart!cipe de la actividad del conj~nto. 

Entendemos que a través del lenguaje se generan 

en diferentes procesos los vinculas que perr.iiten la 

producción y reproducción de la vida social y a través de 

~l también se manifiestan los conflictos; permite un 

conocimiento en coman de la cultura generada en el tejido 

humano y a la vez posibilita la producción de nueva cultura 

porque en él se logra acordar la tarea. En una práctica de 

co:':'lunicación donde se expresan diversas posiciones es 
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instrunento de concenso y unidad, lo que perni te enriquecer 

el pensa~iento, la acción y el discurso. 

Uoel Mouloud nos explica corno el lenguaje es factor 

de conocimiento individual y social, asimismo explora las 

complejas relaciones entre lenguaje-razón-existencia, que son 

unidades de análisis intrincadas e indisolubles en el 

conocimiento de lo social. 

Consideramos que el objeto de toda sociolog!a es el 

saber cómo se generan los 

social, en este particular 

desempeña el lenguaje corno 

vinculas que integran la vida 

estudiaremos el papel que 

instrur:-.ento de cornunicaci6n en 

esta renovación y mantenimiento del orden social, sin 

desantender a los fanórnenos de ruptura y confrontación 

inherentes a toda forma de organización social. 
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C1'PITULO l 

EL SOPORTE·FISICO DEL LENGUAJE COMO UN PRODUCTO HISTORICO 

1.1 EL HOMBRE Y LA EVOLUCION. 

Mucho antes de que surgieran los primeros antepasados 

del hombre, la tierra que ocuparla atravesó innunerables fases 

de desarrollo. "Se for¡.¡6 hace aproximadar:lente <t, 700 millones de 

años, al enfriarse una nube de gases incandescentes, 

convirtiéndose en un planeta con corteza sólida "· (1) 

Lluvias 

.investi~aciones 

formaron los 

torrenciales que duraron, 

de diversos científicos, unos 

océanos y diversos periodos 

según las 

60 mil años 

de gigantesca 

actividad volcánica, ¡.¡odelaron una y otra vez las cordilleras. 

Transcurrieron millor.es de años antes de que apareciése 

la primera célula, y otros tantos ··antes de que la vida 

primitiva surgiése reptando del mar; des,?ués ªI:>arecer1an los 

mamiferos de los cuales, con el .tiempo, surgir1cl el hombre. 

"H¡lce 4, 000 millones de años, ·1a tierra era un paraiso 

molecular. Todavla no hab1a predadores ( ... ) La evolución 

estaba ya de[initivamcntq en marcha, a nivel molecular; (2} 
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Se han estudiado en diferentes forpas y métodos los 

últimos 70 millones de años, en Jos que se sitúa 

aproximadamente el proceso de evoluci6n del hombre, esto desde 

los rnaniferos que se instalaron en los bosques hasta el hotlo

sapiens. 11 
••• la evolución se entiende ( •.. ) como un cat:1bio a 

través del tiempo en la morfología de los organismos. (La 

morfologla es el estudio de la forma de un organismo completo, 

o de partes del mismo -tarnaño-forrna-color-,etc.) 11 .(3} 

Hace 40 millones de años apareció una especie de primates 

que podlan considerarse los antepasados comunes de los grandes 

monos actuales, un grupo de estos primates siguió habitando los 

bosques y de ellos descienden los diversos monos y chirnpances 

de hoy. Pero otro grupo comenzó, hace unos 20 millones de años, 

a descender los arboles tal vez en la ~poca en que los bosques 

disrninu!an y abundaban los alimentos al ras del suelo, y a 

vivir en campo abierto más allá de los l!mites de los bosques. 

evolucionaron los "Hace menos de 10 millones de años, 

prim'eros seres que se parec1an fielmente a 

acompañados por un aumento espectacular en 
seres humanos, 

el tamaño del 

cerebro. Y luego, hace sólo unos pocos millones de años, 

emergieron los primeros humanos auténticos". (4) 

A tiavés de millones de años, aquellas criaturas 

empezaron a caminar erectas, es decir, sus miembros posteriores 

se conviertieron en pies, mientras que los delanteros se 

transformaron en sensibles órganos táctiles, capaces de 

manipular objetos corno palos y piedras en propio provecho. 
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En este capitulo ubica~os el primer punto para comprender 

el soporte fisico del lenguaje, el ho~bre ha evolucionado a 

través de millones de'años hasta ser co~o hoy lo conocenos, sin 

enbargo, es necesario analizar el desarrollo fisico, wental y 

social que pernitió al ho:wbre generar la palabra, y a su vez 

cor:iprender de qué. forna influyo el lenguaje en el avance del 

hoobre. 

El lenguaje es un producto histórico en tanto que se 

necesitó de cuchas y diversos factores para lograrlo, el acto 

de la signalización requiere de utilizar varios órganos del 

cuerpo, mismos que han pasado por un proceso de transformación 

constante, al igual que la mente y la sociedad. 

El objeto de esta investigación es analizar al hocbre 

corno una entldad biológica, psiquica, y social; en el primer 

aspecto, el hombre como una entidad animada en tanto viva, es 

producto de la evolución; as!, realizaremos un recorrido desde 

los hombres más antiguos, tales como el Pitecantropo hasta el 

Homo-sapiens. 

No se pretende hacer una exposición extensiva, sino 

situar los antecedentes que hicieron posible la aparición del 

lenguaje, y asimismo establecer en qué estadio se desarrolló y 

a qué horn1nido corresponde el punto inicial del uso de la 

palabra. 

La historia avanza como totalidad, el hombre evoluciona 

como una unidad que refiere diferentes 

desligarse unos de otros, porque 

aspectos 

es en 

y no pueden 

SU lnUtUa 



~ultidcter=ina=!ón c:~c se in~egran y se da lugar a la co~pleja 

entidad que es el ho~brc actual. 

El lo~gua~e in~erac~aa dialéctica~cntc con el cuerpo, la 

;:;ente y la sc.::1e,."'iaj y ·¡icevcrsa, en un prcceso constante de 

e•'olución y :re·.·cll.lción. "La Tcoria de la Evolución ya no 

necesita que se la defienda cc~o una explicación de la 

diversidad de !es organis~os vivientes; se acepta cono 

de=-.ostrada y -.•álida., tanto co:-.o la rotación de~ lo~ pl.1.nctas, la 

gra·.·itación y el ¡;tc,;-:-,o". {5) 

F.xpondré aqui a los horninidos Pás significativos que 

precedieron al ho~br6 cun~~=pcránco, scnalado los cambios en el 

cuerpo, la prcducci6~ cultural y desarrollo de los fen6~cnos de 

la convivencia hu~3na, es decir, de la sociedad. 

En la Era Tcrc1ariu e:dstian ya los grandes nonos y en 

é_,ta 5e desarrollan los principios de forr..ación de la linea 

especial que conduciría ~l ho~tre, la cual supone se separó Qel 

tronco principa.1 junto con lor. antepasados del gorila ;, el 

chir.;pacé, as~ cor.o otros pri::ntcs en el periodo dcnor..,inado 

Mioceno, r.i.:ls t. arde se d.esarrol la ria en forr:rn indcpend ientei 

{hace 5 millonc5 de afias} el Austrolopitccu5. 

Lo~ pr i!"lcros ho:-.bre5 

C-..:atcrnaria" dentro 

.sl.l.rgcr. al 

del grupo 

principio 

de 

de ia Er3 

Antropoides 

Austrolopitecinos 11 (6}; debe indica.r5c que se han descubierto 

hallazgos de antropo1dc5 ant.eriorc~ '11 Atistrolopitccus y que 

dfltan de hace r,,'1.s de 1·1 r.iiUor.es de años cono el Rar.iapiteco 

rnisno que vivió en el Pliuc~~~ Inferior, por otra parte, 
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marcan el principio de la llnea de evoluciOn, situación que ha 

permitido despejar dudas sobre el origen de un antepasado común 

entre el simio y el hombre. 

Es en el Perlado cuaternario donde aparecen los primeros 

hombres; tal periodo segün el Acuerdo Internacional de los 

GeologOs se divide en tres subperlodos, que en orden 

descendente son: el Geloceno, el Pleistoceno y el 

Eopleistoceno, sobre esta concepción avanzaremos en el 

transcurso de presente apartado, con el objeto de definir en 

quC forma se desarrollan los primeros hombres sus 

caracteristicas y su cultura. 

1,2 LA ERA CUATERNARIA Y LA EDAD GLACIAL. 

"La Era Cuaternaria es la ültima era geolOgica que se 

subdivide en dos perlados: el Pleistoceno o cuaternario Antiguo 

y el Holoceno o Cuaternario Reciente, caracterizada por las 

condiciones clim§ticas y geológicas que existen actualmente. A 

pesar de su relativa brevedad (de uno a dos millones de años) 

la Era Cuaternaria se diferenc1.a de la era Terciaria por el 

desarrollo de los grandes glaciares y de Isla11dis, asi como por 

el gran desarrollo del género horno". (7) 

La Era Cuaternaria duró un mil 16n de años dentro del 

periodo Cenozoico y se divide para su estudio en tres etapas: 

l)la Pre-glacial; 2)la Glacial; y l) la Post-glacial reciente. 

La Era Cuaternaria es significativa parn el conocir'liento del 

desarrollo del hombre, puesto que se manifiestaron avances y 

retrocesos del manto de hielo sobre considerables extenciones 

de la tierra: Europa, Asia y América del Harte. 
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1.2.l LAS GLACIACIONES. 

Este subíndice es descriptivo de un periodo de tie~po ~uy 

largo, y con ca~bios significativos; la ra:6n en la exposición 

de sus caracterfsticas estriba en dar un marco referencial que 

permita comprender el por qué del desarrollo del hombre y 

dentro de qué condiciones evolucionó, hasta llegar a ser lo que 

hoy es. 

En la paleontologia, el tier.ipo se representa por 

secuencias de eventos geológicos ( •.. ). Las secuencias 

gcocronológicas o gcccronologias ( ... ) tanbién se llaman 

términos de tierapo estos norr.bres se dan a categorías 

conceptuales abstractas, eras {co~o el Cenozoico) , per!odos 

{Terciario), y épocas (Paleoceno y Pleistoceno''· (8) 

Muchos cientlficos coinciden en que hubo varias 

glaciaciones: 

1) 11 Gunz 25 rnil afias 

Periodo interglacial 175 mil años. 

2) Mindel 25 mil años 

Perlado in~erglacial 200 mil afias 

3) Riss 25 rnil años 

Perlado interglacial 100 mil años. 

4) Wurn 25 rnil años'' (9) 

Esta dcnarcaci6n tc;nporal sobre las glaciaciones es de 
11Albrccht Pene~~" (10), construida de acuerdo a los lugareS de 

los Alpes Suizos donde las estudió cuidadosamente. 11 En 

paleontologla ( .•. ) el tier.1po se representa lo r.i.ás fielmente 
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posible por secuencies de rocas o estractos. p~~ eje~plo, en la 

época del Pleis~oceno, figura una secuencia de glaciaciones en 

curcpa llat:".adas Gunz, Minde.l, :Riss y \.:urn": (ll} 

Sin cr::bargo, la 7cor1a del Poliglacianisr:to ha sido :;.uy 

discucida en especial esta división de Penck; el g~ol6go 

scviét.ico v. I. Grc::i.ov sostiene que las teor!as del 

pol iglacialis~.c se basan tan sólo en datos geor:orfol6gicos -

ciencia que ~iene por objeto de estudio el relieve terrestre, 

co::m la presencia de terrazas pluviales con "depósitos 

norreicos"{l2] a diversds alturas.-

Agrega que para demostrar las alternancias de diferentes 
épocas glaciales. no se ha recurrido a los datos que aporta el 

estudio de la flora, de la fauna y de los fósiles hur.:anos. 

Será la concepción de Gromov que expondré a continuación 

sobre la Era Glacial la que se utilizará para analizar sus 

características; la razón es que Grornov considera un inportante 

serie de indicadores e investigadores sobre la flora, la fauna 

y el hombre, anteriorwente la investigacion quedó en el plano 

de! las forwacioncs geológica~ o de los datos avocados por el 

estudio de los hielos~ 
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Gror.io·.r a través del estudio sobre la flora y la fauna, 

distingue o divide la Era Cuaternaria en tres fases: 

"l)Preglacial (Mindel y Mindel Riss) 

2)La glacial (Riss, etapa inter.iedia Riss Wu:-n} 

J}Las fases posglaciales''.{13) 

1.2.1.1 PREGL~CIAL. (MINPEL Y MINPEL RISS) 

Se presenta en esta era un car.i:bio radical respecto al 

tipo de fauna; es una época que comprende un Periodo de 500 mil 

años; en su inicio 1 los anir.iales subtropicales desaparecieron 

por completo y en su lugar aparecieron especies como el 

elefante meridional (elephas rncridionalis) y rinocerontidos 

cono el esla~osterio y el rincoceronte etrusco 

Este cambio en la fauna, af irna Gro~ov, se debió a un 

deterioro agudo y constante en las condiciones climáticas. En 

la primera fase de esta era se desarrolló el sinantropo (Ver 

l. 4. Los primeros hombres, l. 4 .1. El 

precisarn~nte aqu! cuando se inicia la 

das~rrollo cultural. 

sinantropo) y es 

pri~era fase del 

Esta primera fase se caracterizó por un bajo nivel 

técnico respecto al labrado de piedra, se trata de instru~entos 

amorfos que no tianen rasgos definidos, estos objoto5 en 

relación con la periodicidad cultural corresponden al 

paleolltico Inferior y son extensivos para la priT".cra mitad del 

periodo de glaciación r.áxina (Riss y Riss Wurn). 
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1.2.l.2 FASE GL~CIAL. 

Esta etapa se d1\•ide en des Fer!odcs que a con:inuaci6n 

se describirá:-'.: 

RISS: Etapa de crisis para el desarrollo de la vida 

animal y vegetal, y ~or ende, para el ho~bre pri~itivo, se da 

un canbio radical re~pccto al tipo de !au~a. desaparecen las 

especies subcrcricalcs, ~icntras otras c~igran y algunas 

co:is,iguen adi'!.ptarse¡ a:o;.L-.is::-.o, este periodo se distingue por 

sc:r el de r;L1c-iuc.:'.é:-. ;--;~xir7.a, co:-idi:::i6n e::i la que ~e 

desa,¡rollar:.ar. e::.. ho;':'.bre de ::ear.derthal (ver 1.5. La Etapa 

Inter;:-;cdia, 

He.andcrth;i J) . 

Jos Palear.tropos, 1. 5. l .1 El Honbro de 

RISS WCR::. En esta etapa continuó la vida del ho~bre de 

ero ~agnon; este pcr!odo glacial, en relación a la producción 

cultural, corresrc~de al Paloclitico Xedio, etapa que alcanzó 

de JOO mil a ~oo nil años. En el periodo Riss, y en el 

siguiente de í.;'!.!;r: :::e re:dli zaron hachas y puntas de 

"venablos" ( 14), ju:", to a otros inst:.-umentos, los cuales ya pueden 

ser clasificados por categorías. 

1.2.1.J FASE POSGLACIAL. 

Abarca 150 ó 200 ~il años de la Era Cuaternaria. 

culturalmente refiere el periodo del Paleolltico Suparior, en 

el cual se produjeron una variada serie de nuevos instru~entos 

"liticos" (15), .I7lisrios que fueren ut!.liz.::i.dos por el ho;o,br-c de 
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Cro-Xagnon {ver l. 6. Los Hor;,bres Conter..porAneos, LOS 

Ueantropos ¡ l. 6 .1. El Hor:.bre de Cro-!·!agnon) . 

1.3 PERIODIZACION CULTURAL: ROHINIDOS E INSTRUHE?lTOS. 

El paleolltico es un periodo co~prend1do antre la 

aparición de los homínidos y el Qesolltico, se desarrolló a lo 

largo del periodo Geológico cuaternario, e incluso antes en el 

Plioceno, r.-.isno en el que surge un inpo_rtantc género hor::ilnido, 

el Austrolopitecus. 

Se divide en tres periodos: Paleolitico bajo, en el que 

aparece precisarnente el Australopitec_us; Paleolltico Medio, 

donde aparece el Horno-sapiens y una de sus fanilias m~s 

conocidas que es el hombre de Neanderthal; y el Paleolltico 

Superior, donde aparece una nueva familia de Homo-sapiens, uno 

de los cuales es el howbre de cro-Magnon. 

Los hombres primigenios, tales co~o el Sinantropo y el 

Pitecantropo, que vivieron el periodo denor.iinado Paleol1tico 

Bajo, construyeron instrumentos amorfos con usos variados para 

la misma herramienta. 

Los hombres de Ueanderthal, que vivieron en el periodo 

denominado Paleolitico Medio, lograron herramientas con usos 

definidos, mejor estructurados y con aplicaciones especificas; 

ade~1ás de mostrar gran variedad en la producción de 

herra~ientas; también utilizaban el fuego. 



Lo"s Cro:::2B.cner.s'=!s 1 q:.:e v!.'.'ic!:',~n €:::1 el periodo denoi:'iinado 
(\ 

?aleo11tico Supcricr, desa!:'rollaro~ variado equipo instru~ental 

que incluia objetos cortantes, utilizaban el fuego y ?Jostraban 

nayor organización en sus diferentes actividades. 

Los perlados en que se divide la Era cuaternaria 

significaron para el hombre pricitivo, una serie de profundas 

problc~Aticas que influyeron en sus necesidades de adaptación 

y, por tanto, de desarrollo evolutivo. Los constantes car.i.bios 

clin~ticcs que se produjeron en las glaciaciones, fueron en 

relativa nedida el r::arco de una lucha por la supervivencia que 

se prolongó durante cientos de niles de años. 

La caracterización expuesta anteriorr.¡ente sobre la Era 

cuaternaria, debe entenderse corno el marco en el que se 

desarrollaron 

ho::i1nidos. 

los hombres de neanderthal, 

1.• LOS PRIMEROS HOMBRES - PITECANTROPOS,-

entre otros 

Hace cientos de miles de años, nuestros antepasados 

comenzaron un proceso de evolución y adaptación que conducirla 

a ·1_0 que hoy somos, se necesitaron grandes lapsos de tiempo 

para que ei. hombre bajarA de los árboles y otros tantos para 

que comenzará. a caminar en forma erecta; es por esto, que el 

entendimiento de una totalidad tan compleja como lo es el 

hombre, requiere de la plena conciencia de analizar este 

desarrollo bajo proposiciones de validez cicntif!ca, alejados 

de toda idcologia o principios dogmáticos, en tanto que somos 

un producto histórico. 



En es~e sentido, ciencias cc=o :a Antrcpo:c;!a !!sica, la 

?alecntolog1a ~· la H:.st.oria, se ubican c=::-.o p:.a:.a!"or~as de 

investigaciór. 1 cond:..;.ce:-.tes establecer 

f\.mda:-.er.tados er. los hechcs -en lo que es-; la cien=ia es "una 

explicaci6r:. objet:i·.·a :,· racional del universo (16), en donde 

aquello que se proponen debe ser verificable, poseer !actcres 

de ::-.edición, cxpe!'"ir..cr.tación y repetición. El ca:::1;,o de lo que 

la hu=anidad fue y es, ha sido en cuch~ !'"ecorrido por 

investigadores que se han basado en ~n =ótodo cicnti!ico. 

En nuestro objetivo que no es otra cosa oés que indagar 

sobre la relación dol le~guaje en el proceso de socialización 

hu~ana~ es preciso retoµar elc=entos de otras ciencias y áreas 

de estudio, que nos proporcionan tésis y plantea~ientos 

indispensables para co;:-,t:enetrarnos en el fcnór.,eno de la 

ce::. un icac ión. 

Ho puede ser válido el ignorar o desechar el conocioiento 

de otras disciplinas so pretexto de la especialización. sobre 

la cual no neqax:;os su carácter trascendental para profundizar 

en un área de conocir:-,icnto¡ sin C:.'lbargo, la UHAM nos ha 

encausado precisaccn~e a rcto~ar el concepto de universalidad, 

en una visi6n de lo divisible en lo indisib .. c. 

Es sin duda que por tal fundar:icnto, precisa::-.ente en esta 

Casa de Estudie::;: se han iniciado por parte de profesores e 

investigadores, proposiciones vanguardistas de ár.,),li!::i~ y 

estudio, tal caso es el enfoque interdi$C!plinario en las 

Ciencias Sociales visión que perP.i te un accrca:-J.iento en la 

relación sujeto-objeto del concci~icnto en for~a totalizadora, 

que se enriqUece en función de las diferentes perspectivas, de 

l<i discusión académica seria .J' t:·rorositiva. 
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El t.c:--.C:re cc;:enzó ce:--. qr:a:;,des se:::.ejanzas a un p:.-i:::at.e, 

r.:ás adela:i.~e por product.o de :-.icro:::-.u~acion~s que e:.:;:-:..:.:::.'.!:i e.l 

desarrollo filcge.nét.1co ~· -::-.'::.:;te.r..E:~!CO a;Jna<lo a la ::e.::es.ida:l 

1c s:::bi-e·.11vir se r:.rar.sfc-:.-:::a; ~es ;:::-i~eros ho:-:.t:res q-..:e aC.:.n 

c:::.'jservar: caract.c::-íst.icas sl~icas y hu::-.anas har. sido 

deno~inados -?itecantrcpos-, co=o una for~a de agrupar a 
nuestros antepasados c~s antiguos. 

El ?itecanthropus erec~us y el Sinan~ropo, son los 

ho:::1nidos :-.ás ale jades de.l ho:-:.bre actual 1 sin en.bargo, 

const.i tuyen el punto da an~l is is r::ás ce.rea no para C>:pl icarnos 

este procesa de evolución y revolucíCn. 

1.4.l EL PITECl\NTROPO (PITECAJ1THROPOS ERECTOS), 

Este ho;:'lin1do cot"'.bina en si caracterlstica slr.'dcas y 

hur..anas poseía una capacidad craneana de 750 a 900 centl:.-.etros 

cúbicos, fue descubierto por Euqene Dubois (1858-1940), él 

encontró en 1889 dos cráneos de hombres antiguos del tipo 

a et u a 1, 11 los f 6s í 1 es fueron ha! lados cerca de la a ldca Tr ini 1, 

en las riberas dc:l río Bcngawan, en la isl"l de Java" (17), a 

partir de esta descubrir.iiento se nanifestaron una serie da 

criticas en torno a tal horno, ois~o que refiere un ~stado de 

transición hacia el ho~bre noderno. 

Esta tentativa de poner en duda un antepasado conún entre 

el rnono y el hor.ibre ºson realizadas por científicos incrédulos 

ante el hallazgo y por quienes considoran inaceptable la taoria 

del origen slmico del ho~bre" {18). 
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El Pitecantropo es el :r.:ás antiguo representante del 

género ho::io se extendia por Asia, A.frica y Europa, cazaba 

ani:r.:ales de regular tanaño. En Africa el ho=::io erectus "fabricó 

sencillas herra~ientas de t1ano 11 (19), pero esta habilidad no 

llegó al sudeste de ñsia donde se realizaban instrunentos nuy 

prinitivos. 

El Pi tecantropo ocupa un lugar interr:iedio en el proceso 

histórico de la evolución del howbre, razón por la cual se le 

denor.iina hombre-r.'IOno. 11 Un nuevo tipo de ho:::iinido evolucionó 

durante el Pleistoceno 'r.i.edio. Los hor.ilnidos del Pleistoceno 

Dedio se han encontrado -por todo el Viejo Mundo, sobre todo en 

Asia y Africa ( ... ) En la actualidad nuchos antropólogos llaman 

Hamo Erectus a estos restos f6siles"(20). 

1,4.2 EL SINANTROPO. 

En 1927 en la Aldea de Zhoukoidan a 54 kms., al sudoeste 

de Pekin, en una caverna cercana se encontraron restos de un 

hominido desconocidÓ, en principio se encontró s61o·un diente, 

cuyas particularidades f 1sicas y ~orfológicas llevar6n al 

naturalista Inglés Oavison Black, a definirlo corno 

perteneciente a un género hasta entonces desconocido, Black 

llam6 a este género Sinanthropus pekinensis, el hombre de China 

o de Pckin (sina-China). 

Los restos de este hominido datan de hace cerca de 400 

r.iil años y pose1a varios razgos importantes d~ semejanza al 

Pitecantropo, se considera que el Sinantropo fue el primero en 

utilizar el fuego y se tienen testimonios de su cultura, tales 
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COj.;,O: abundantes huesos de anir.a les rotos y quer.ados, 

instrur..entos liticos y restes de hogueras. 

"Parece que durante el Pleistoceno se inventaron 

instrumentos de piedra ( ... ) los arqueólogos clasifican a los 

instru~entos de piedra del Pleistoceno co~o más refinados y nás 

estandarizados que los ioplernentos de gUijarro de la Disl.'ta 

época. Es obvio que entonces, ya se habia iniciado el 

desarrollo de los howlnidos hurw.anos 11
• (21) 

Los Sinantropos, segun los restos que da ellos se han 

encontrado, eran hor..bres de estructura corporal prioitiva, con 

una capacidad craneana de 900 ccntirnetros cúbicos, haclan 

instrumentos de piedra rudimentarios, cazaban, 

utilizaban el fuego y vivlan en colectividades. 

animales 

Esto últ~rno revela una caracterlstica fundamental, que es 

su caracter eminentc~ente gregario, como una forma primaria de 

organización social. 

El hecho de vivir en colectividades arroja un fundamento 

escencial para toda la vida y desarrollo subsecuente de hombre 

y es su capacidad de vivir en conjunto, la realización del 

trabajo en su forma más primitiva y la posiblilidad de 

concentrarlo en sociedad, es lo que que pone en el punto de 

partida el avance del hombre como una entidad social; debe 

señalarse que si bien se presentaba la vida grupal, ésta 

manifestaba un desarrollo aún muy primitivo, es el estado 

comunmente denominado horna. 
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En esta circunstancia subyace el caráter instintivo de 

sus nie~bros, el estado superior de la organización social se 

presentar1a ~iles de años después con la aparición del ho~bre 

de Cro-Magnon, per iódo en el que se inicia una posición de 

supcrviviencia individual, sólo en la supervivencia del grupo. 

Este pri~er carécter gregario del hocbre repercutirla 

favorablemente en el proceso de evolución, pues al trabajar 

colectivamente en la cacería, podia atrapar animales que de 

manera individual le hubiera resultado ir:1posible, as1 el hombre 

lograba comer carne con regularidad, rüsr:1a que preparaba al 

fuego, hay en esta situación un avance cualitativo para su 

desarrollo, pues la preparación de la carne y de otras 

sustancias animales, asi cm~o el consumo de algunas plantas, 

indudablemente hubo de hacer nás asinilable la co~ida. 

Las nuevas propiedades de estos alimentos (grasas, 

proteinas, vitaminas, etc.) no pudieron menos que influir en el 

organismo en formación del hombre primitivo 11 La dieta carnea 

ofreció al organismo en forma casi acabada los ingredientes 

escenciales para su metabolismo, con ello acortó el proceso de 

la digestión y otros procesos de la •;ida vegetativa del 

organismo" ( 22}. 

Los cambios en. la dict<'.l llevaron a cambio en la 

estructura de algunos órganos del cuerpo humano:º se acortó el 

intestino delgado, se debilitaron y redujeron al aparato 

masticatorio, y la región facial; la dentadura se modificó, se 

redujo el grosor de las paredes del cráneo 11 (23). 



Est.os proceses. de e·.·oluc1én est¿n ligados al des~rrcllo 

progresivo del cerebro, asi cor,.o de su au::-.ent.o en ta:":".año "Les 

canbics r..or!ol6gicos se dctcrT.".inan con facilidad y son los 

principales parár-;e.tros que se utilizan pü:r.a la desct"ip::ié!1 de 

las tasas evolutivas en las for~as fósiles. Los ca~bios 

:orfológicos se estudian en diversas fcr~as (, .. ) ca~bics en un 

sólo r.1zgo ( ... ) car.-,bios en un con; unto de ra:g.:Js re:acionudos 

entre si{ ••• ) y car.,bios c.r-. la tot.alidad del n.nir.,~lºC24). 

Los investigadoras ar:tropológicos S'..lponcm que: el ca;..bio 

en la dieta propició u~a ~~yor cantidad de protelnaa y grasas, 

que aunado al resto de :a di1zta del Sinar.tt-cp'.:l, ejerció una 

nuc.va serie de cc:--:binaciones qul::ticas-orgá:1icas, que 

propiciaron a su vez el dPsarrollo del cerebro. 

Es necesario atender a la tesis de Engels sobre ~ 

Qel Trabaio t.:?D la Transforr"cjón d_11_LK,ono en Ho;J:re. t!t:ulo 

éste de una obra que ha contribuido a e:.:plicar la trascendencia 

de las necesidades en los prir.eros ho~bres; de có~o la Cüsqueda 

de lograr los rnedic5 de subsistencia generó en el hombre~ la 

posiblilidad da encontrar en el trabajo una fucnt.e de 

desarrollo, de ~vanee ante las condiciones qu~t se le presentan. 

Expl icaci6n que pese a la co:nplc~.cntar iedad que nos 

proporciona para comprender el proceso de desarrollo hur.-.ano 

presenta deficiencias, pues hoy sube.:-.::~ que ningun r.iono so 

transfor~a en hombre sino sólo se desarrolla una línea especial 

y por ctra parte, desconoce los principios que establece la 

teor!a nolccular rnodarn~,Misnos que se gestan a partir de las 

investigaciones sobr<? la cor.:plej idad genética que c!1t.rañn el 

DHA (A.cido Desoxirribom;cl~ico) que se darían nás tarde a la 

publicación d<? la obra. 



Sin e::.bargo y pese al caracter esp<;:culativo que entraña 

la concepción de Er.gels es i~portan~e el considerar otros 

factores que se vinculan directa~ente a la generación de un 

hc::.bre histórico y social en relación a la producción del 

lenguaje. 

Entonces el proceso de desarrollo filogcnético aunado a 

la división natural del trabajo, el desarrollo de los 

instrur.ent.os para la tarea y la diversificación de las 

actividades, conllevarla a la aparición del =.edio universal de 

co~unicaci6n del ho~tre -el lenguaje-. 

El lenguaje se logra en un r.iarco histórica::iente 

det.en:;inado en parte cor..o la ha señalado Engels "de la 

necesidad de los ho~bres primitivos de decirse algo los unos a 

los otros (25).Concluinos la exposición sobre los primeros 

hom1nidos, para encontrar en las subsecuentes fases del 

desarrollo hu~ano, una explicación sobre la aparición del 

honbre y del lenguaje, en correlación con las etapas 

anteriores, una de ellas aqu1 señalada. 

1.5 LA ERA INTERMEDIA -LOS PALEANTROPOS-. 

Con la deno~inación de Paleantropos, se hace referencia a 

diferentes hor:i.inidm= que se desarrollaron en la segunda nitad 

de la era cuaternaria, seres que por producto evolutivo ten1an 

difcrencia5 con los ya señalados Pitecantropo y Sinantropo; 

estos hombres p;seen caracteristicas de avance biológico, 

mental y social nuy significativos en el proceso de evolución. 



Es~cs ho~!nidcs se dis~ir.guen por su fo:-:::a de 

c~ganizaci6n sccial, sie~do ésta avanzada, lo que per=itla una 

posibilidad de scbre·.·iver.cia ::.ayer, el ho=.bre responde asl a 

las necesidades que se le presentan, y ésta constribuye a 

propiciar nuevas capacidades. 

Los Paleantropos son la antesala del hor..bre de Cro

!1agnon, porque posela un cerebro =:.ás grande y co=plejo, 

co:-.strulan herra::ientas :::ejor elaboradas, que incluso pueden 

ser clasificadas por categorlas, y en el particular de nuestro 

obje~o de estudio es significativo señalar, que estos ho~Inidos 

lograron utilizar aunque en forna incipiente al lenguaje. 

l.S.l EL HOMBRE DE NEANDERT!iAL. 

Vivió en la pricera citad del periodo de glaciación 

~~xi~a, esto es en el paleolltico al que tacbién se conoce con 

relación a la producción cultural cono nusteriense, existieron 

haca unos 100 mil años en el corazón del continente Asiático, y 

en condiciones que no diferlan mucho de las actuales, pues en 

C!sa zona influyó relativarnente poco la glaciación, aunque se 

presentaron con regularidad bajas te~peraturas. 

Esto nos lleva a retomar el planteamiento de Carlos Marx 

sobre la producción caterial de los ~edios de vida, en relación 

a entender la iiilportancia que posee el hecho de que estos 

hombres desarrollaran diversas herrar.dentas, "Y asl corno la 

estructura de los huesos f6sileG tienen gran importancia para 

reconstruir la organización de especies extinguidas, los 

vestigios de instrumentos de trabajo,nos sirven para apreciar 

las formaciones econ6Qico-sociales ya desaparecidas. Lo que 



distingue a una época de ot~a no es que se hace, sino c6~o. con 

que instru"::entos de trabajo se hace"(26) 

Asl el trabajo y los cedios para lograrlo, adquieren 

funda~ental icportancia para entender co::o la actividad 

r..aterial, se encuentra ligada a los procesos de evolución y 

adaptación del honbre¡ nuevas herranientas posibilitan nuevos 

alir.ientos, :wayor capacidad ,de defensa ante la naturaleza y de 

::-.anera sustancial el continuo desarrollo de las capacidades 

intelectuales del hocbre. 

En el hocbre Heanderthal, las diferentes actividades y la 

posibilidad de la caza, careaban la pri~era for~a histórica de 

la división del trabajo, la cual no era sino una extensión de 

las diferencias naturales entre el howbre y la mujer; tales 

diferencias entre fuerza y capacidad de trabajo, establecieron 

por ~iles de aftas el lugar que' ocuparla cada sexo en la vida de 

nuestro antepasados. 

Siguiendo a Marx encontrar.ios su plantea~iento acerca de 

que "Dentro de una far:iilia y tras cierto desarrollo posterior 

de una tribu, surge una división natural del trabajo, causada 

por diferencias de sexo y edad, una división que descansa 

puramente sobre fundarnentos fisiológicos y que se extiende su 

radio de acción al expandirse la comunidad, crecer la población 

y ante todo por los conflictos entre tribus diferentes 11 (27). 

El primer fósil que se consideró corr.o ancestro del 

hombre, fué en una caleta descubierta en 1856, en Dusseldorf 

Aler.iania. Se le descubrió en el ·.:alle del ria Heander, de ah! 

el nanbre Ueanderthal 11 (28), los ho:-:.bres ?:eanderthalenses vivian 



en grutas que los pro~eg!a~ ~el !rio, 

~oradas debieron de disputárselas a 

para conseguir sus 

algunos aninales, 

practicaban la caceria de :;.a~ut.cs y :.-incccrontes. 

cazaban en ca::-.po atierto y en los bosquc:s, obteniendo 

presas de regulares di~ensicnes; en grupo perseguían a 

~aniferos de gran ta~afto, despuós de capturarlos deshuesaban la 

carne, de los huesos extraian la ::-.ódula y roi'.'.pian el cráneo 

para sacar los sesos, asaban la carne en hogueras o la co~1an 

cruda, usaban las pieles de ani~alcs para cubrir GUS cuerpos o 

para dormir sobre ellas. 

El hombre de este periodo al tener las capacidades 

ffsicas e intelectuales para ejercer la cacer1a en un awbiente 

gre:gario obtcnia la posibilidad de lograr nuevas fornas de 

organización en el trabajo, y por tanto en el ár.ibito social; 

los r.iejores cazadores se convirtieron en dirigentes de las 

hordas. Caba señalar que la enfermedad y la exahustiva lucha 

por la existencia, rcd~clan en rr.ucho la edad que hubiesen 

llegado a alcanzar. 

Estos ho;:i.br-es del musteriense encontrnb:rn su existencia 

sujeta al peligro, la enfernedad y la privación," ... el hombre 

prir.ütivo se hallaba totalmente abrur.:ado por el peso de la 

existencia, por las dificultades de la lucha contra la 

naturalcza''(29). 

Los Heanderthales desarrollaron un inz;tri..:.;:;e:nto lítico 

variado y bien elaborado, tales como el hacha de :=iano; los 

intrurnentos de esa época e~an si~étricos y labradas en toda su 
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superficie. otros objetos caracterlsticos son: los raspadores, 

las puntas de flechas y utensíllos cortantes. 

1.5.2 CARACTERISTICAS FISICAS, DESARROLLO DEL CEREBRO Y 

LENGUAJE EN EL HOl!llRE DE NEANDERTHAL. 

La caceria cor.:o actividad social, generaba una exigencia 

de organización en la cual resídia gran parte de la capacidad 

del grupo para sobrevivir, necesidad que coadyuvaba al 

desarrollo del cerebro que, aunada al consumo de estructuras 

proteicas obtenidas de la carne y los nutrientes de otros 

alimentos, lo posibilitó para seguir avanzando en el proceso de 

evolución. 

Este desarrollo cualitativo y cuantitativo del hombre de 

Nanderthal puede explicarse en virtud de analizar tanto sus 

caracter!sticas físicas, pslquicas, as1 como sus actividades. 

La exposición podemos dividirla en dos partes, la primera 

scrA una descripción sobre las particularidades físicas del 

hombre de Neanderthal, y la segunda apuntará especlficamente 

hacia el desarrollo del cerebro en relación a la posibilidad 

para la articulación del lenguaje. 



1.5.2.1 DESCRIPCION FISICA DEL HOMBRE DE NEANDERTHAL. 

1) Una poderosa cresta supraorbital, (frente huidiza). 

2) Una región occipital que aparece aplastada 

verticalnente. 

3) La porción en el temporal presenta un borde superior. 

horizontal. 

4) La apof1sis mastoides es poco pro~inente. 

5) Los "arcos cigornáticos 11 (30) son aplanados y retraidos. 

6) Los naxilares superiores carecen de las fosas caninas, 

propias del hombre actual. 

7) Un poderoso maxilar inferior desprovisto da 

protuberancia rnentoniana. 

Esto nos proporciona una visión aproximada del tipo de 

hombre que estudiarnos, sus caracteristicas le daban la 

oportunidad de correr, de asir las cosas con las r.ianos, de 

cazar, esto es, simple y llanamente de trabajar. 

1.s,2.2 EL CRANEO Y EL CEREBRO DEL NEANDERTHALENSE. 

Todos los factores que se presentan en este estadio 

influyeron como totalidad para el avance del hombre en si y en 

sociedad; el cerebro de los neanderthalenses representa un 

desarrollo inusitado en co~paración a cualquier especie animal, 

no precisamente en su tan.año pues las ballenas y los delfines 

poseen cerebros muy grandes, sino en su cpmplej id ad, que se 

revela en la capacidad para realizar diferentes funciones al 

rnisrno tiempo. 
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El siguiente cuaero ::-.uestra el avance en el ta::-.año de 

cerebro, desde el driopiteco hasta el ho::i.bre de Ueandertha!. 

~oo- 500 

750- 900 

1000-1150 

1300-1400 

centir..etros cubicos Dricpiteco. 

Pitecantropo. 

Sinantropo. 

lleandertahl. 

Esto significa que aproxinada~ente en 630 ~il años de la 

era cuaternaria, el volu~en del encéfalo au~ento en 

aprcxirnadar.1ente 600 cent1nctros cúbicos. 

El cerebro y el cráneo tenian las siguientes 

caracteristicas. 

- El cráneo. 

l) CrAneo alargado (doliocefalia) 

2) Boveda craneana baja 

3) Capacidad craneana de 1400 a 1500 centtrnetros 

cQbicos. 

4) Los lóbulos frontales eran pequef,os y el cerebro 

presentaba cierto nú~cro de afinidades con los 

antropoides. 



- El Cerebro 

l) Tipo estructural 

sir.deos. 

del ce~eb~o hu~ana ce~ razgos 

2) "El cerebro es .largo y bajo, estrecho adelante y 

ancho atrás, la elevací6!'l en la fosa parietal es 

~enor que en el ho~bre ~oderno, pero nayo~ que en los 

antropoides u 

3) Cerebro asi~étrico cono el del ho~bre actual . 

.; ) Los 16bulcs frontales eran pequeños y el cerebro 

presentaba cierto número de afinidades con los 

antropoides. 

1.5.2.3 RELACION: CEREBRO-LENGUAJE-SOCIEDAD. 

Las caracteristicas antes mencionadas fueron propias del 

corebro de est.os hc:7:bres, asi es de singular importancia el 

establecer que ya se presentaba la capacidad y la posibilidad 

de articular sonidos, "t.a cor,,plejidad creciente de la actividad 

colectiva y de las relaciones sociales, aun en la priwi ti va 

horda de neanderthalenses influía positivancnte sobre el 

desarrollo del cerebro y en el surgir..iento de un nuevo método 

de conunicación en lugar de los sonidos inarticulados 

caracteristicos de los primeros hor.ilnidos y i.1ombres monos. (31) 

E:ste nuevo T.'\odo de cor.mnicación era el lenguaje 

articulado, que probabler.-.ente cor,ienzó a forr..arse entre los 

neandcrthale.nses (a quizá entre los sinantropos) pero que no 

alcanzó pleno desarrollo sino con el advcni~iento del hu~bra de 

cro-!·:agnon. 11 (32} 
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se ha retoz:ado esta cita en t.al extensión porque disipa 

dudas acerca de la aparición del lenguaje, éste se encuentra 

ligado al propio desarrollo evolutivo del honbre, al aumento en 
el tar.iaño y en la co~plejidad del cerebro en los ho=bres 

prirnitivos. 11 Cor.io todos nuestros órganos el cerebro ha 

evolucionado, ha aunentado su conplejidad y su estructura 

refleja todas las fases por las que ha pasado 11 (33) 

El lenguaje a partir de la gesticulación, de la 

repetición millonaria de un ader.ián, de un sonido, transmuta en 

la palabra, 11 Con respecto al origen del lenguaje articulado 

{ ..• ) no abriganos la r.ienor duda de que el lenguaje debe su 

origen a la imitación y ~odificaci6n de varios sonidos 

naturales, de la voz de otros animales y de los mismos gritos 

instintivos del hor.tbre, ayudados de señales y gestos 

particulares" (34). Más el soporte fisico e intelectual para su 

producción, conlleva cientos de miles de años y es producto de 

las condiciones nateriales existentes. 

Esto es el resultado de la lucha de los hombres 

primitivos por sobrevivir y adaptarse a condiciones cambiantes, 

aqui inicia el lenguaje, porque existe la posibilidad de su 

nrticulaci6n, en tanto que el cerebro ha adquirido un grado 

necesario de desarrollo, "las facultades mentales del primer 

progenitor del hombre debieron hallarse más desarrolladas que 

lo estaban las de todos los monos entonces existentes, atln 

antes de que ~udiera tomar forma el lenguaje, por imperfecto 

que este fuera 11
• (35) 

No decirnos que el lenguaje sea ya una forma acabada, sino 

que se presenta en sus primigenias formas, simples vocablos,, 
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sólo una a:-:o;icu1ac.i6n si;..ple, r:',¿5 cabe subraya:- que esto po:

pri~ario que sea es prod~cto del proceso de trabajo social. 

La división natural de las ac':.ividades, la necesidad de 

nayor organización ante las di!Iciles condiciones de vida, el 

carácter gregario en relación a las capacidades obtenidas por 

producto evolutivo, se constituirian co;::o factores que 

propiciaron la presencia del lenguaje. 

''Cono el ho~bre es ani~al social, es ta~bién casi seguro 

de debió heredar te;;dencia a ser fiel a sus ccr.ipañeros { ... ) 

por consiguiente, debió poseer cierta capacidad de do~inarse a 

si nismo. Y pudo tanbién, ~erced a una tendencia hereditaria, 

hallarse dispuesto a defender a sus sc~ejantes con el concurso 

de los de~ás y presto a auxiliares, a condición de no oponerse 

por el lo a su propio bienestar o a sus r:i.ás vehen-.entes 

deseos" ( 3 6) 

Los diferentes honlnidos que han existido, no son 

entidades aisladas, por el contrario, contornan un proceso 

evolutivo constante ,unidos por necesidad de adaptación y 

sobrevivencia; asi el honbre de J;eanderthal está relacionado 

con el Pite.cantropo, pues la evolución no se da aisladamente, 

es en realidad una corr.pleja transformación que ha conducido, 

que ha generado una for:r.i.a sintética, a la que hoy denor.iinamos 

hoi.:bre. 

En el curso de la evolución del último r.iillón de años 

(era cuaternaria), el cerebro de los hon1nidos antiguos creció 

y en el Pleistoceno nanifestó un desarrollo intensivo

cualitativo, hasta alcanzar el nivel actual del cerebro hunano. 
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'' .•• a ~edida que se fue hacie~do :ayer ejercicio de !a voz, 

les órganos vocales se ir1an reforzando y perfeccio:iando 1 

r:crced al principio de los efectos hereditarios del uso, lo 

cual, sin g&nero alguno de duda, debió influir en la facultad 

de hablar. Más la relación que ent.re el uso cont.inuado del 

lenguaje y el desarrollo del cerebro, ha sido sin duda r.-.ucho 

i::as i:-:iportantc0 • (37) 

Debe indicarse que el cerebro hu~ano se explica en cucho a 

partir de los plantca~ientos de Charles Dar~in sobre la 

e·:aluci6n, sostiene que toda forr.a anir..ada ha pasado pcr un 

proceso constante de ca~bios en sus estructuras. 

Asi descartar.i.os toda concepción fundar..entalista, sobre 

lo que es la hunanidad, ''El gran descubrigiento asociado con 

los nombres de Charles Darwin y hlfrcrt Ruscll, es que el 

oecanisoo de la evolución es la selección natural ( ... ) el 

r.icdio anbicnte selecciona las variedades que son 

accidentalr.'\cnte más adecuadas para sobrevivir 11 {38). 

1.6 LOS HOMBRES CONTEHPORAJIEOS -NE1\NTROPOS-. 

Los neantropos son especies 

desarrollaron posterior~ente a los 

de hor.iinidos que se 

tlcanderthalcnscs, fueron 

formas más evolucionadas fisica e intclectual~ente, y 

significaron una avanc& ~~~ort~ntc en el proceso de for~aci6n 

del howbrc contc~por~nco. 

Los Neantropos vivieron en el periodo deno~inado 

Palcolitico Superior, el cual se divide en tres épocas: 
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1) Aruñaciense. 
2) Solutrense. 

3) Magdaleniense. 

Estas épocas se. utilizan cor.io forpas de denominación de 

los periodos culturales que se dieron en el Paleolitico 

Superior, Tales periodos hacen referencia al avance en el 

quehacer del hor:'.bC"e, se sitúan en la segunda r:iitad del periodo 

del glaciación máxi~a (a fines de la Edad Gla~ial) y gran parte 

de la Posglacial, a fines de la cual se iniciarla, la gran 

etapa cultural conocida como el néolitico. 

l.6.1 EL HOMBRE DE CRO-HAGNON. 

Los hallazgos localizados en diferentes partes de Europa, 

Asia, y hfrica, revelan que existian similitudes entre los 

hor.:.bres de Cro-Magnon y sus predecesores -los Ueandorthalenses

mispos que. analizarnos anterior~ente; este parecido consiste en 

arcos superfi~iliares prominentes y una cara muy ancha a la 

altura de los p6r.iulos, sin en.bargo en lo general presentaban 

una estructura ftsica diferente a los Heand~rthulens.es, estos 

razgos son propios de hombres con un alto desenvolvimiento 

fisico, tales corno: 

a) Frente Recta. 

bj Arcos superficiliares. 

e) Proninencia fficntoniana. 

d) capacidad craneana elav::?d~, 1608 centimetror; cúbicos. 

e) Elevada ostatura 1.60 - 1.80 ~etros. 
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Estas aptitudes flsicas son, co::-.o todo lo que el ho::ibre 

es, un producto histérico; en~arcado en una sociedad y una 

naturaleza. El ho::ibre de Cro-Magnon tuvo ~o~entos diferenciados 

en sus actividades, r.iisr.ios que se dieron en función de los 

cambios del clir.ia en varios periodos que a continuación se 

desglozarán. 

1.6.l.l. EL ARUÑACIENSE. 

El hombre vivia en cuevas y disputaba éste resguardo con 

otros animales, practicaba la caza de especies como: el ciervo 

gigante, el mamut, el rinoceronte y el caballo salvaje. Sallan 

de sus cuevas a cazar y se daban calor al fuego de las 

hogueras. 

Este periodo es importante culturalmente ya que marca el 

inicio de ·1a capacidad de los hombres primitivos para manipular 

objetos con el fin de trazar lineas sobre ellos, esto revela 

una capacidad de coordinación entre el cerebro y la mano muy 

significativa. 

11 Los hombres no podian trazar letras y palabras que 

significan algo, hasta que aprendieron a fabricar instrumentos 

para hacer rayas y grabarlas en rnater ias duras. El pr irner 

indicio que se tiene de seres hurnanos suficienternente 

adelantados o interesados en cosas tales corno dibujar y grabar, 

es el periodo Arufiaciense, hace unos 25,000 afios''(39}. 

1.6.l.2 EL PERIODO SOLUTRENSE. 
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En este per~odo, de~ido a los ca~bios en el ~edio 

ar".bie:itc que tend!.a a ser r.ás c~!:.do, 1os ho~bres de Cro-!-~agnon 

salen de sus cue· ... ·.as j' se a:icja~ e:1 canpo abierto; doninan la 

t:.Ccnica de cazar caballos salvajes y bisontes. 

Esta práctica denota la posibilidad de organización, es 

decir una forr.ia de participación colectiva, en que no es ya la 

posición individ"..lal y prit":aria"::ente instintiva la que prevalece 
en la búsqueda del ali';':'.ento, sino que ahora se depende del 

éxito colectivo para lograr la satisfacción individual. 

El desar~ollo en la manipulación de instrumentos se 

vuelve cada vez r.ás conplejo, en este periodo los alcances del 

auruñacicnse son superados, la t.écnica en el labrado de la 

piedra se une al conocimiento del fuego. 

"Durante el Solutrense, unos 19,000 af\os antes de nuestra 

e.ra, el honbre descubrió que, el sílex sometido a un 

calentaniento fuerte pero lento y seguidanente a un 

enfriarniento igualrnenta lento, la roca J:odifica su estructura y 

el tallado por precisión resultaba más facil,(.~·> en Australia 

s~ han descubierto hachas parcialmente pulimentadas, cuyo 

oriqen sa renonta unos 15,000 años antes del advcniniento del 

neol1tico europeo 11 (40J 

El hombre en este periodo qeneralr.i.ente vivla en la ca.za 

en las regiones fr1as, as1 co~o de la pesca en las costeras y 

cuando las condiciones climáticas lo permitían, recogían 

vegetales comes::.:..blcs: cori.o las ballas, granos y raices. 
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l.6.l,3 EL PERIODO l!AGDALENIENSE. 

Este periodo, ubicado en la glaciación de i.;urn, indica 

que el clioa frfo regresa, y por lo tanto los hor.:bres de Cro

l~agnon tuvieron que volver a las cuevas, cazaban ciervos 

gigantes en torca co~ún, en este tie~po desarrolló la 

elaboración de utensillos de pedernal y lanzas que le serv!an 

tanto para rasgar cor.io para cazar, cortar y ro~per los huesos, 

carne y piel de los aniwales. 

El conjunto de estos, periodos fue de ca~bios constantes 

en el medio aJJbiente del hornbre de Cro-r.:agnon, situación que 

implica una creciente necesidad de adaptación ante los canbios 

clicáticos; esto constituye una pre~isa de la intensiva 

evolución huJJana, asi como del desarrollo en su producción, ya 

que sus necesidades aumentaban y variaban constanter.icnte, y 

sólo podia hacer frente a ellas buscando nuevas formas y nuevos 

medios con los cuales lograr sobrevivir. 

El hor.ibre prinitivo se organizó en grupos para cazar, 

porque era una necesidad para la sobreviviencia individual, 

esto it1plica que la existencia del individu·J ya no depende de 

el y por si mismo; si el grupo subsiste, 1:aribién lo hará el 

individuo. 

El trabajo y las necesidades emanadas de los cambios, 

eran las circunstancias que deter~inaban el avance fisiológico 

y social, eran los presupuestos de la inteligencia. 
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"En el Paleolítico Superior el arte se desarrolló 

considcrablernentc, en particular durante el ::iagdalcniense; el 

grabado, la pintura y la escultura conocieron por entonces un 

formidable augcu {41). Los horr.bres de este periodo son el 

antecedente inr...cdiat.o del hoi'.'.bre actual. 

"A lo largo del Palcol1tico Superior, ya no cabe la ~enor 

duda de que el ho:"'.brc sabia encender el fuego. 1os siste;':'las de 

encendido eran sobre todo dos: 1) Por frotaoiento, 21 Y por 

golpe. El frotanicnto ccnsistía en el vaiven de un palo 

puntiagudo de ~adara dura a lo largo de una ranura abierta en 

un trozo de madera blanda, o bien la rotación rápida del palo 

de ~adera dura, producida por las pal~us de las ~anos o 

~ediante un pequeño arco¡ el sistc::ia por golpe se lograba 

nc<liantc el choque de un guijarro de s1lex con un trozo de 

pirita de hicrro 11 (~2l 

Corno ya se señalaba anteriormente, estos hol'.'lbres cazaban 

anioalcs de gran tar.año y los preparaban al fuego, lo 

importante es re-c.arcar el avance técnico que hablan logrado 

para encender el fuego, sit'Jación que denota un dar.linio claro 

sobre algunos instruncntos que ellos ois~o~ productan. 
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1.7 EL SEGUNDO SISTEMA DE SEÑALES. 

La ciencia moderna sitúa el origen de la evolución hace l 

millón 800 mil años aproximadar.iente, cuando apareció una rama 

de pr imatcs b!pedos y erectos, que para defenderse de los 

animales y cazar, utilizaban palos, piedras, y conchas para 

extraer ralees; tales instrumentos eran una prolongación de sus 

extremidades. 11 la vida apareció sobre la tierra hace unos 4,000 

millones de años, ( •.• ) los seres humanos se desenvuelven aqu1 

hace varios millones, ( ... ) y existen agrupaciones humanas 

civilizadas desde 10,000 años atrás''(43) 

El empleo de útiles, no en forma meramente incidental 

sino entendido como un propósito, fue posible cuando la 

finalidad de la tarea se constituyó como expresión de un deseo, 

de una finalidad preconcebida; esto implica una acción 

deliberada, es decir, una condu~t~. 

Asi el uso de instrumentos, mas all~ de ser extención del 

cuerpo, ,es extención y acto del pensamiento aplicado; el 

ho~brc se separa definitivamente del mundo animal (en planos de 

comportamiento inmutable) '1cuando es capaz de elaborar imágenes 

mentales coherentes de objetos y acciones distintas, de 

diferenciarlas entre sí y combinarlas con otras; lo que le 

permite percibir las características cor.iuncs de los objetos, 

clasificandos por categorías y a su vez elaborar la 

representación mental de esas percepciones cor.ibinadas, es 

decir, lo que llar.iamos noción o conceptott ("'"'). 

La adopción de la locor:ioci6n erecta, los cambios en la 

estructura de las manos y los pies, el desarrollo del cerebro y 
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la u~ilizaci6n de ::s cbjetos ~~~~=~les, constituye en su 

conjunto el periodo =!s largo en la evolución de los ho=1nidos, 

y le que difere.nc1a al r.o::-,bre co=o criatura tiológica de los 

de:-ás pr1~at:es. 

Una vez que e: r.c::-.b:-e llega al punce de 

objetos, ''la facul~ad de fcr:::ar c::mcep":.os 

funja.•.ental ·que distingt..:e al ho::-.o sapiens de 

siqnalizar los 

es el rasgo 

los honinidos 

ar.t..eriores" (45). se .:.nicia un proceso ir:portante que es la 

!acultad de cor.binar y diversificar eses cc-ncept:cs, avanzado 

asl en el desarrollo intelectual. 

Los aniriales tienen percepcic:-.cs concretas, definidas y 

sólo logran algunos pri:¡cipios de relación en función de 

experiencias sensibles que les han dejado un principio de 

reconociriento. El ho~bre, por su parte. basa su actividad 

~ental en los concep:os, articula sus acciones de acuerdo al 

~odo en que logra percibir, 11 darse cuenta'' de lo que ocurre en 

su entorno. 

"Lo que distingue al cerebro hu:".iano ~s la variedad de 

actividades especializadas que es c~pa: de arrendcr. El eje~plo 

que destaca sobre todos es el del lenguaje: nadie nace hablando 

ninguno, pero virtu~l~cnte todo el ~undo aprende a hablar y a 

entender la palabra hablada'' (46). 

As1 la percepcié~, c~~c~did~ cono evocación de la 

realidad, y cor.o la relación del conjunto de proposiciones que 

ésta arroja, llegando a través de los órganos de los sentidos, 

puede estructurarse en signos. 
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Esto nos rcwít.e a un pri~er espacio de reflexión sobre la 

cultura, 11 la palabra cul~ura sugiere el acervo de la experiencia 

humana de generación en generación, principalr.,ente ;;-,ediant.e el 

uco del habla, que es el e::-pleo de sc;i.idos co::.o sfr.,bolcs de 

pensa~iento e ideas. Todo hc~bre posee un lenguaje y vive de 

una :¡:-,anera que fué aprendida anteriorr.i.ente por sus predeceso::-es 

( ... ) sólo el ho=brc tiene habilidad para dar y utilizar 

significados, por el uso de 'sI~bolos'verbales '' {47). 

La percepci6n y el concepto :cisr.,o de lo que es, son dos 

hechos que ocurren si::-.ul t.anea;:-.ente, la voz -nube- como producto 

del uso de los órganos de la fonación, produce para quien la 

escucha un conocir.iiento y un reconocir.üento {en la r.;.eworia) de 

lo percibido; cás esto se da en forma si~ultánea, no escuchanos 

la palabra y espera::'!os tienpo para co::-.prenderla {salvo por 

desconocimiento), la palabra revela un concepto "significado 

co:no nos lo explica saussure 11
1 mediante un significante en 

forma inr.icdiata. 

Los órganos de la fonación, bajo el conocir.iiento previo 

de los sonidos propios de una lengua, pueden producir gran 

núoero de articulaciones, sin e~bargo, es i~portante el 

subrayar que en cada lengua no se e~plean sino unos treinta 

foncr1as, con los que, al igual que la escritura, se forman 

posibilidades r.iayúsculas de cornbinación. 

Esto es un principio de ccono:ia !ingilistica que parte de 

la doble articulacio:i. del lenguaje, la prir..era referida a la 

unión de unidades significa~ivas que lla~a=3=os palabras y la 

segunda 3 la unié~ de unidades carentes de significado que son 

lo::;. fcne:-;-.us. 
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11 La c~::-binacién de cor.::e.p";os y la expresión de su s!':':'.bolo 

-la palab~a-, es ~na f~r.cién que cor=esponde precisa~ente a les 

érga:--.c.is ·:ccale!:i, P'.Jes-:o que n::..n;ún otro órga.:io del cuerpo es 

capaz de ~odi~ic~~ su funciona~ient.o con ~anta sutileza, 

p:-ecisiér1 y rap1d.e:: e:: :-esp~esta a !es est1::-ulcs de la corteza 

cerebral. s1n a:J:-::err·:.ar inutil::::e:-l"::e su volu:-:.e.n, sin consu:;.ir 

de.:c:asiaCa e:.nergla y sin sot:-ecargar la función que deben 

desc~pcnar los dc=as 5rga~cs 11 (4S) 

La ~ovílidad en les órganos que noz per~iten articular la 

palabra, asl co:-~ :a ca.pac:dad de construir y co=:-.prender 

cor.ccpt.os, son a::bos ~esultadcs de un procese constante de 

evolución, es decir, un p=cducto histórico. 

Los hc::ilnidos que han exis'::.ido son materia de constante 

in\•cstigación para indagar sotre el origen del lcnguajc 1 puesto 

que en cualquier latitud, é!>~C es un fené:::cno universal de 

co~unicaci6n, as! se ha descubierto qua el lenguaje ha pasado 

por diferentfrs =o~c~~os. 

Sa supone que r-.aca l n.ill6:1 ?OO :::;_il años en la cultura 

Olduvai para agu:ar (hacer punta) 3 ~n qüi3arrc se efectuaban 

ccrt~s ae diferen:es ta~años, de aqui se dQduce un estado 

int.cr-::.edio c;;tre la percepción r la noci6n, es decir, una 

percepción general. asl ta~bi6n se =anifi~sta en su cap3cidad 

de articulación. 

Los ho~brcs dü este periodo ~en!an la facultad de 
diferenciar señales audibles, sólo que en contraste con los 

anir.ales, lograta:; seleccionarlas en cierta =.edida, los 

hor:!nidos r.:ás ant.igucs pose1an la capacidad de COr.'<binar y 
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seleCcionar algunos sonidos; aunque debe decirse que en un 

principio esta facultad era heredada y por lo tanto invariable. 

Esta forr.la elemental del lenguaje articulado se conoce 

con el nombre de "Etapa de Lalación" (del verbo griego 
11 lalein 11

, que significa hablar) y es el estado o fase tipica 

prclinqüística del niño. 

En cultura ''Achculcnse 11 (49), hace unos 200 nil a~os se 

fabricaron instrumentos de forma definida y detallada, en base 

a tallados y cortes en toda su superficie, lo que revela un 

mayor desarrollo del lenguaje puesto que se entiende una 

posibilidad importante en la combinaci6n de percepciones que 

corresponde a una etapa conceptual, aqui se comprende lo que se 

quiere hacer y cómo se quiere hacer, de forrna que se busca 

concretar lo que se piensa. 

El concepto se vuelve r.i.ateria, es trascendental 

cor.iprcndcr que el pcnsanicnto humano aparece sólo bajo los 

principios de dos hechos esenciales: 

- La percepción de lo que es, de lo que se siente, o de 

lo que no es. 

- La percepción del objeto o sujeto que eJecuta l~ 

acción. 

Los hominidos acheulcnses adquirieron la capacidad de 

corr.binar silabas, logrando algunas p~1abra.5 que sin duda hacian 



referencia a las necesidades de r.:ayor i:.-:port:ancia para el los, 

la signalización de un hecho sensible o inteligible trans::mta 

en una signalizaci6n conceptual. 

Los frag~entos fósiles que se han encontrado de ese 

periodo, demuestran que poseian un cerebro ;.,ayer que el de 

otros honinidos anteriores, adenás tenian U:1a :::andibula r.iás 

pequeña, razón por la que descendió la glotís y se r..odí f icó la 

laringe; cuando se expulsaba aire de los pul~ones ya no ocurria 

lo que en los wonos, en los que el aire pasa dírectanente a los 

labios; ahora éste tenia que pasar por diferentes estructuras 

co.::o la lengua y los labíos, ndsrna que se encontraba en las 

primeras etapas de control cortical. 

Aunque al principio las palabras eran pocas "}' 

fundamentalmente ponosilábicas, poco a poco comenzaron a 

formarse otras, segurar.iente debido a nuevas c"o:-ibinaciones de 

sonidos o de cambios en la modulación. 

Hace 40 6 30 mil años, los hombres de Ueanderthal 

enriquecieron su vocabulario creando nuevas palabras, y se 

estudia la posibilidad de la articulación de palabras 

polis6micas, aunque éstas fueron aisladas. 

Corno ya henos visto en el apartado de este capitulo 

correspondiente al estudio del honbre d€: ::can1crthal, tal 

hom1nido pose1a una capacidad cranenana muy elevada, caminaba 

erecto y produc1a instrunentos cor.plicados, cazaba en grupo y 

muestra tener la posibilidad potencial de concebir mediante la 

percepción conceptos, mismos que exteriorizar1a en palabras. 
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11 La capacidad de ver con exactitud, la loco:noción en dos 

pies, la manipulación precisa, la dieta variada, la planeación 

conciente de la actividad social, la con.unicación vocal y la 

asociación rnental, son las precondiciones biológicas para el 

~esarrollo de la cultura''· (SO) 

Asi, el hornbre de Ueanderthal poscia en gran parte la 

estructura biológica que le permitía vivir en grupo, 

adaptándose cada vez mejor al r.iedio; sin enbargo, la 

posibilidad de una articulación constante en cuanto a hilación 

de significantes aún no era posible, pues se raqueria de 

n.ayores cambios en la configuración de los órganos de la 

fonación y de un cerebro más complejo que se darla precisarnente 

con el horno-sapiens contemporáneo, cuya especie anterior más 

conocida fué el hombrC de Cro-Magnon. 

Siguiendo con la exposición acerca de los diferentes 

momentos en el desarrollo del lenguaje, es más adelante del 

hombre de Neanderthal, al fin da la Edad de Piedra (en el 

Palcolltico Superior), cuando se produce un rico y variado 

instrumento lítico, articules de hueso y los primeros 

antecedentes del dibujo y la pintura; eran tambres de este tipo 

precisamente los antecesores del horno-sapicns contemporáneo. 

Estos hombres del Paleolltico Superior ten1an en sus 

cerebros dimensiones casi idénticas a las de sus predecesores, 

sin embargo, la bóveda craneal es más alta y el lóbulo temporal 

y occipital son más redondeados. Por su forna de producir, por 

su arte, por su cultura en general, los hor:ibres del últir.io 

periodo glaciar (Glaciación de Wurn) no son nuy diferentes de 

algunas comunidades que persisten en la actualidad. 
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ºHo ha:· duda de que eran capaces de for.-:.ar combinaciones 

dobles de conceptos y de palabras (que relacionaban con la 

acción dada), lo que quiere decir que doninaban ya el lenguaje 

articulado" (51). con esto se iniciarían r:;ás adelante los 

grandes siste:-:1as lingüisticos que datan de hace 6 6 4 r:,il años, 

scgurahicnte en la Edad de los Metales, en algunas zonas de 

Europa. 

1.8 EL NEOLITICO. 

Se le denor.iina as1 por el nueva modo de trabajar la 

piedra (del griego 11 ueos 11 , nue·10 y "lithosº, piedra}, esta 

ülti~a era la ~ateria prima básica de la época. Consist1a en su 

puli~entaci6n, cualidad diferente de la siPple talla propia del 

Pale.ol1tfco, 11 Es el periodo comprendido entre el M~solitico y 

la Edad de los Metales, caracterizado por la conversión de la 

hulitanidad de predadora en productora". (52) 

Esta primera aproxi~aci6n no es sufuciente para 

comprender la radical importancia que este periodo tuvo para la 

hur.,anidad, cicrt.ar,;entc. lu producción lítica :;e perfeccionó al 

grado de poder pulir la piedra; sin er.ibargo, las relaciones 

sociales se vue:i.lvcn r.iás co::i.plejas; todo en funcíón de lograr 

los 1':'lcdias de subsistencia 11 produciéndolos 11 ; durante los 

periodos anteriores los homlnidos utilizo.han lo que de manera 

n~tural tenían a su nlcancc, ahora obtentan l~ posibilidad de 

producirlo. 

Los seres anteriores al ::col1tico pueden ser considerados 

co¡:;o depredadores, pues a su paso recogian aquello que se les 

pr~sentaba cono fuente promíscria de satisfacción sea ésta cual 
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fuere; el Neol1tico es una revolución en diferentes ámbitos, 

con el pastoreo el hombre no requerla de la búsqueda incesante 

del alimento cárneo, pues lo tenia a su disposic6n, as1 como 

algunos de los derivados que entonces conoc1a como la leche, 

por ejemplo. 

Con la agricultura, las necesidades de alimentos pueden· 

ser cubiertas con mayor seguridad y los cambios en la población 

cuando ésta aumenta pueden ser solucionados tan sólo con 

sembrar más tierras. 

"El hombre comenz6 a sembrar, cultivar y mejorar por 

selecci6n algunas yerbas,, ra!ces y arbustos comestibles. Y, 

támbión, logró domesticar, y unir firmemente a su persona a 

ciertas especies de animales, en correspondencia a los forrajes 

.que les podría ofrecer."(53) 

A diferencia de la supervivencia basada en la cacerla, en 

donde · los nilios constitu1an una carga, pues ten1an que ser: 

alimentados durante muchos años antes de que pudieran ejercer 

esta actividad; en la agricultura los niño~, desde .temprana 

edad, pueden colaborar en diferentes actividades.··· ·También 

cuando· aumenta la población lo hace igual el número de brazos 

disponibles para trabajar. 

Este nuevo tipo de actividades hubo de influir 

necesariamente en la vida social de estos hombres; el cultivo 

requerla de zonas propicias al igual que el pastoreo. En tanto, 

se inician concentraciones cada vez ~ayeres en aquellos lugares 

que ofrecen mejores condiciones, como son las orillas de los 

rlos o de los lagos. 
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Se articula la vida sedentaria, ahora ya no es necesario 

viajar cor.stant.er:er.t.e siguiendo los ciclos r.:.igratorias de los 

anir.i.ales para obtener alimento, pues se cuenta con él en la 

propia cor:.unidad 

El Ucol 1t ico es un pcr iodo de sintesis, donde se conjugan 

varios factores: una hor.iinización acabada, capacidad de 

manipular ele¡.¡cntos de la naturaleza, un cli:.:a estable y nAs 

propicio para la vida, entendirüento de la agricultura y el 

pastoreo. 

"La priri.era revolución que transforr..ó la econor:'lia hun:ana, 

di6 al hombre el control sobre su propio abastecir.iiento de 

alimentos". (54) Otro clenento para cor..prender el por qué de tan 

significativos alcances es la presencia del lenguaje; las 

cor.i.unidades pod1an identificarse mediante un hilo en común que 

era el lenguaje. 

La coordinacibn en la conducta de las actividades humanas 

se posibilitaba en función de una forma de co~unicación que era 

por naturaleza -entendida ésta coi.lo producto evolutivo- propia 

de todos los miernbros del grupo, las comunidades requirieron 

noobrar las cosas, pero más que esto, el lenguaje era una 

posibilidad mayúscula de sobrevivir. 

En este mo!'",cr.to cunado el honbra se desprendo se su ser 

alli, coma vida explicitamcnte propia de un estado natural, 

surge una eticidad y una r.ora1, que prí~an y conducen la 

conducta del hor.ibre, este desprcndir.üento cualitataivo indica 

el inicio de la corr.prension en el quehacer, de la organizacion 
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y de la necesidad por tener for.,as y norr.ias de eonvivencia 
definidas al seno de la coÑunidad. 

f:l surgir i-:.:nt.o do una eticidad que enilnil dol tejido 

social cona cor-.':..e:iido subyacente y r.,anifiesto, constituye esta 

escición racional entre el anitr.al y el ho~bre, por otra parte, 
el hac~r del hor.ibre se ubica en función de lo que otros ho~bres 
hacen. 

El rcconoc.i: .:.cnto de si corno expresión de s1 rnisrno, s6lo 

es posible en ~l reconoci~iQnto del otro, en el no yo de uno, 
se rQfuta y a· la vez se identifica en la existencia de su 

contrario. Este entendimient'o de lo que se es es en s1 
posiblfl en l,a wedida de la genaracion da una vida social 
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2. EL LENGUAJE Y SU UBICACION DENTRO DE LAS CIENCIAS EXACTAS Y 

DEL SENTIDO. 

En nuestras Universidades se ha abordado el estudio de lo 

social, partiendo de la pre:r..isa de una diferenciación con las 

ciencias exactas, lo social y su estudio como ciencias del 

sentido pretenden establecer 11 un saber sistemático sobre los 

fenómenos de la conviviencia humana 11 (1),, r.i.ientras que las 

llar:tadas ciencias exactas estudian los hechos naturales y el 

espacio de los entes ideales, tales corno: los entes lógicos, 

r.aternáticos, f1sicos, etc. 

Esta distinción en el quehacer epister.tológico ante la 

revolución del conocimiento súbitamente comienza a desaparecer, 

las nuevas ~endencias de estudio en equipos multidisciplinarios 

que buscan enriquecer desde diversas perspHctivas un objeto de 

estudio, se desarrollan en muchos de los campos de 

investigación cientifica. 

El hor,¡brc:. e!;; l.:i c:-:p:-csi6n de una s1ntesis histórico

dialéctica, la explicación de lo que en él y en su entorno 

ocurre, sólo puede entenderse como totalidad en donde nada es 

por si mismo, as1, el lenguaje, cono nedio de conunicación, es 

un sistema formal de signos arbitrarios, una realidad social y 

una capacidad biológica que se ha generado en un periodo que 
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estructura pero de esa estructura una parte está colocada en la 

superficie social y la otra en las profundidades pslquicasº. (2) 

Los estudios ~ultidisciplinarios e interdisciplinarios no 

sólo pueden darse en ánbitos propios de lo social, también se 

requiere de un enlace con las aportaciones de otras disciplinas 

tales cono la anato=.ia, fisiologia, medicina, ecologla, fisica 

y otras oás; esto no en términos de una proposición auxiliar, 

sino co~o construcciones teóricas de una concatenación y enlace 

cient1f ico en que los diversos especialistas coadyuven a 

fortalecer y hacer válido los principios de toda ciencia. 

En esto se finca el principio de comunicación entre 

diferentes áreas científicas, logrando establecer forrnas 

mediante las cuales se puede conocer los avances que 

desarrollan, renovado asi constantemente nuestro universo de 

conocir.dento. 

El lenguaje ha sido analizado por diferentes disciplinas 

y perspectivas de análisis o corrientes metodológicas, en forma 

tal, que el material sobre este fen6rneno de exclusividad humana 

es rico en análisis, asi como en estudios de foroación, y 

construcción categoria. Sin embargo, se presentan problemas en 

su estudio como son las posiciones de filiación o tendencia, 

hasta los términos y categorias que se emplean. 

Algunos investigadores en el campo de las ciencias 

naturales, coinciden en la necesidad de establecer una 

denominación común, esto es, un vocabulario que permita desde 

diferentes áreas no~brar un objeto con el mismo significado. De 
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la biologla a la r.edicina y de ésta a la fisiologia huoana, 

existen denoninaciones diferenciadas para el nis~o referente. 

Lo anterior se vuelve ~ás complejo cuando tratar:"os de 

ubicar la posibilidad de un e~~udio del lenguaje en campos tan 

diferentes como lo son: ncurologia, psicologla, 

sociolingilistica y antropologia, por la fori.'la en que se han 

estructurado cada una de estas ciencias y disciplinas. 

Como sabe:oos, el discurso cientlfico es altamente 

formalizado, pues busca la precisión en lo que se dice y para 

lo que se dice: sin embargo, la necesidad de construir nuevas 

investigaciones que propugnen por un mayor conociciento de la 

totalidad (ver: Kosik, Karel La Dialéctica de lo Concreto p. 

30) nos llevará a consensar sobre lo que se dice en la forma en 

que se dice: esto implicará necesariamente el construir 

categorlas bajo un enfoque multidisciplinario. 

Actualmente, esta diferenciación conceptual, que es un 

producto formativo en cuanto la forma en que se ha desarrollado 

el saber en diferentes áreas del conocimiento, provoca 

múltiples problemas para entender y analizar objetos de estudio 

que son de competencia de diversas ciencias; en este apartado 

sobre las funciones cerebrales superiores se ha buscado en 

mucho, puntos de acercamiento entre las diferentes categor1as y 
conceptos, tratando en lo posible de allanar contradicciones, 

precisar..cntc conceptuales, en el objetivo de dar coherencia y 

continuidad al discurso. 

Se iniciará la exposición con los esquemas que nos 

expliquen qué es el cerebro, su funciona~iento anatómico-
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fisiológico, sus estructuras, la for~a en que se divide para su 

estudio y la forria en que se configura como el soporte de la 

inteligencia humana y en tanto, corno el soporte fisico y de 

razonamiento del lenguaje. 

Es preciso explicar que este funcionamiento en el 

encéfalo no puede disociarse de las capacidades intelectuales 

que en él ocurren, el marco descriptivo de las funciones 

estructurales, no es suficiente para explicarnos en dónde y por 
qué se dan los procesos r.ientales; el hombre posee la dotación 

para desarrollarse como una entidad pensante, 11 el lenguaje 

instrunento de comunicación que no conocemos más que en un 

estado ya ~uy desarrollado, se ha constituido en el curso de la 

evolución humana, conjuntamente con el desarrollo sin duda muy 

largo de la inteligencia razonante, variada perfectible, que 

como él, es propia del animal hombre 11 : (3) 

Las Areas del cerebro se encuentran preparadas para 

realizar múltiples funciones, el contexto social determina en 

mucho el desarrollo de esta potencialidad humana. 

En esta investigación, el criterio que sea ha seguido es 

el que arroja el estudio neurológico del cereUro, disciplina en 

la que se realizan estudios verificables de lo que es y de las 

funciones y procesos que en él se dan: la neurolog1a ha 

localizado zonas cerebrales especificas en donde se realizan 

diferentes funciones, entre ellas desde luego, el lenguaje. 

"Cada humano normal posee un equipo cor.1plejo, constituido 

por las funciones cerebrales superiores que le peroiten 

conocer, comprender, ser afectaddo y ac~uar sobre lo existente. 
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Este conjunto de funciones trabajan en forr:la coordinada y 
congruente de ~odo que la acción resultante está de acuerdo con 

lo proporcionado por cada una de las partes de este sistema". 

(4) 

Para el estudiante, profesor o investigador en 

Cor.1unicaci6n esto pareceria un tanto alejado de su área de 

estudio sin embargo, observaremos en el transcurso de la 
exposición la profundidad de los elementos que nos proporcionan 

estas investigaciones sobre la actividad cortical. 

Responder a interrogantes como: ¿Qué es el lenguaje a 

nivel cerebral?, ¿con qué medios se estructura mentalmente un 

nensaje?, ¿c6r.i.o se coordinan los órganos de la fonación?, ¿en 

dónde se almacena la información que se recibe a través de los 

órganos de la percepción, que después se expresan en forma de 

estructuras significantes?, etc., requiere necesariamente de 

acudir a las disciplinas que abordan este estudio. En tanto se 

busca en el presente apartado, darles respuesta mediante la 

exposición de las modernas investigaciones que se han realizado 

en torno del cerebro hu~ano. 

La r.tayor1a de los procesos mentales estAn identificados 

en su ubicación encefálica ademas se han logrado establecer las 

forr.ias en que se coordinan e interactúan las diferentes zonas 

cerebrales en donde nada se da aisladamente; todo ocurre en un 

conjunto armonizado por mecanismos bioquimicos. Del lenguaje se 

tiene un reconocimiento espacio-temporal, tanto de la zona que 

ocupa, como de las relaciones que guarda con otras funciones 

cerebrales. 
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En la neurologla existe el estudio de las que se han 

denominado 11 Funciones Cerebrales superiores 11 , entre las que se 

encuentra el lenguaje, todas ellas han sido ~ateria de 

investigación constante, puesto que se presentan ~últiples 

padecimientos en los seres humanos en deterninadas áreas del 

cerebro. 

As1, se nos ofrece una explicación verificable en 

términos de cientic1fidad sobre la forma en que se genera cada 
una de estas funciones, en virtud de los diferentes procesos 

que se requieren para imaginar, hablar, pensar correctamente, 

etc. 

La anatomia es parte fundamental, pues en el la 

encontrarnos los diferentes aparatos, órganos y sistemas, que se 
requieren para lograr cuálquier tipo de actividad; el circuito 

del lenguaje a nivel interno es complicado y para entenderlo en 

la magnitud de su importancia, se precisa de retomar los 

elementos que nos proporciona esta materia y en planos mAs 

espec1ficos, se requiere por igual, de los planteamientos de la 

neuroanatomia y la neurolog1a, pues en la praxis del lenguaje, 

esto es en el habla, no sólo interviene el cerebro co~o órgano 

que lo posibilita, se requiere además de la participación 

combinada con otros órganos del cuerpo, tales co~o : faringe, 

labios, lengua, pulmones, etc. 

Interactúan ader.iás, en el proceso del lenguaje, otros 

sistemas del cuerpo como son la vista, oldo, olfato, gusto, y 

tacto; el da~o en algún sistema de percepción (cinco sentidos) 

genera patolog1as en ocasiones de alta severidad para la vida 

del individuo corno: ceguera, sordera (anacusia), daltonismo y 

otras mAs, que en su oportunidad cxpondrcnos Cada factor 
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afecta directar:.ente o en for~.a i:-.directa al c-:-njunto del cuerpo 

hu=ano f sus funciones 

lenguaje. 

en es~e caso espec1fica~ente al 

En la presente exposición es preciso señalar que se han 

retomado planteamientos, categorias y conceptos de disciplinas 

como la psicolingillstica, la sociolingilistica y la 

antropologla, campos de estudio que nos perwiten profundizar en 

el ané.lisis del lenguaje; sin et'\bargo, los criterios 

fundanentales se formularon en la articulación teórica que 

arroja la neurologla, siendo esta ültina concatenada por 

necesidad epistemológica hacia la perspectiva de an~lisis sobre 

la que se edifica esta investigación, que es co~o se ha 

mencionado -la sociolingilistica -

El cerebro es el sustrato potencial de la cognición y la 

inteligencia, en tanto, las operaciones r.ientales tienen al 

igual que la funciones cerebrales el mismo soporte. Comprender 

la complejidad sobre el pensamiento, la razón, el lenguaje, las 

praxias (ver: Praxias,2.2.6.), las gnosias {ver: Gnosias, 

2.2.S.) y otros hechos cerebrales, precisa de avanzar fuera de 

mitos y fundamentalismos, hacia espacios de comprensión 

abiertos y plenos de información. 

El lenguaje es, inicialmente, una capacidad potencial; es 

una praxis 5:ocial, es la expresión elevada de los conceptos y 

las categorias y es plena actividad de la inteligencia, el 

aprendizaje y la voluntad; todo contenido en una estructura 

altamente compleja, producto de n.illones de años de evolución 

que es el cerebro humano. 

mA TESIS 
SAUR BE LA 

N9 DEBE 
BIBLIOTECA 



80 

2.1 HACIA EL ESPACIO ANATOHICO -FUNCIONAL DEL LENGUAJE. 

La palabra no es ni puede comprenderse como una 

particularidad innata al honbre, ni cono una forma que haya 

existido desde sie~pre, el origen del lenguaje es un producto 

que tiene una explicación filogenética y ontogenética , acto de 

la cognición y la inteligencia. 

El lenguaje dentro de una sociedad y una nautraleza posee 

un soporte f lsico {lengua, labios, laringe, pulmones, etc.) y 

un soporte intelectual en el cerebro, que a través de 

diferentes funciones logra la lógica y la capacidad de 

articular sonidos coherentemente; esto implica el entendi~iento 

de un significado y un uso individual que es el sentido. con 

tales atribuciones el howbre llega al espacio intemporal y 

libre de las ideas. 

Ahora se presenta otra interrogante, ¿dónde está el 

lenguaje?, ¿qué lugar ocupa dentro del cerebro?, que funciones 

engloba?. Para responder a esto se han expuesto (Cap.l) 

rnoi:'lentos especificas de desarrollo del encéfalo en el 

transcurso de la evolución, ahora ubicaremos la perspectiva 

neurológica que se une a la anterior en un aspecto fundamental: 

el cerebro; precisamente en las funciones que realiza en el 

hombre conternporáneo, todo en el objetivo de responder a las 

interrogantes antes mencionadas. 

Más allá de toda concepción ideal, el lenguaje tiene un 

soporte fisico y uno intelectual, aPbos se desarrollaron 

simultáneamente en el transcurso da la evolución, sin cPbargo, 

es preciso abundar sobre CÓPO funciona el lenguaje a nivel 
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ce:-ebral, para sate!" qi..;é oc\.:r:-e dent::-o de r.oso-:rcs c 1..:.endo 

lcgra:=os e!. acto de la pa!.abra. "El lenguaje es ~na a=-:i·::d:=.d 

de origen siquico int.encionado, cuyas especies -las lengu3s -

son codelcs colectivos de siste~as de sig~os . 11 
( 5 ] 

La cor.:plej id ad del encéfalo es tan grande que pode::".os 

signalizar hechos, objetos, ideas, y sentinientos; la palabra 

es el puente en-:re la realidad objetiva y entre la acción y el 

pensar.iiento, porque la palabra se ubica precisar.:ente cOT.'\O el 

espacio ~ás pr6xino de la conciencia. 

hs1, desde el punto de vista anató~ico-fisiológico, 

to~ando copo eje central de exposición las proposiciones de la 

nurologia, es cor.io presentar..os los elementos r.iás signifiCativos 

sobre la relación cerebro-lenguaje; para saber c6r.to funciona 

este instrucento de comunicación universal, y además, 

establecer qué otras funciones cerebrales intervienen en la 

generación de la palabra. 

Esto complementará nuestra comprensión de cómo se 

relaciona el proceso de for~ación del hombre con el surgimiento 

de un cerebro más capaz y avanzado, y sobre tal objetivo 

establecer el lugar que ocupa el lenguaje en esta relación. Se 

ha señalado que el lenguaje y el trabajo permitieron, 

vinculados fundamentalnente a un proceso de desarrollo 

filogenético, un wayor desarrollo del cerebro, proceso que se 

iniciaba con el hombre de r¡eanderthal y de córno el desarrollo 

del cerebro proporcionar1a el soporte intelectual y f 1sico para 

lograr un lenguaje ~as acabado. 
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Este esque~a nos wuestra algunas relaciones del lenguaje 

con otras realidades. La historia avanza como totalidad en 

tanto el ascenso del hor.lbre social se da en un proi:;:eso de 

rnultidetcrninaci6n histórico-dialéctica, en el que confluyen 

factores: f1sicos, geográficos, evolutivos, etc. 

CEREBRO 

LENGUAJE HOMBRE TRABl\JO PRODUCTO 

EVOLOCION SOCIAL HISTORICO 

.OIALETICO 

El lenguaje surgia como una necesidad de los hombres 

primitivos, que junto con .el desarrollo del trabajo social 

exig1an un mayor desarrollo del cerebro, escencialrnente 

filogenético¡ este avance, al mismo tiempo propiciaba un campo 

intelectual para el mayor desenvolvimiento de la palabra, y mAs 
adelante de los conceptos y las categorias. 

Evolución-Cerebro-Lenguaje son unidades que se 
entremezclan y se manifiestan en un producto real: el hombre 

que habla, piensa y trabaja en sociedad~ 

Ningún factor deterf,)inu el resto del conjunto, sino son 

las relaciones que se establecen dentro de una totalidad 

concreta, las que det~rmínan el avance y desarrollo de una 

unidad denominada hombre. 11 El lenguaje -vincula a los hombres 

por la rnenci6n de las cosas (por su cara social) y su 

cornplernentaria cara cultural cognoscitiva; pero también permite 
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que los hc::-:bres actúen conjuntar::ente sobre las cosas {por su 

cara técnica¡ , ,, ( 6 ) 

Ahora es preciso exponer la relación entre la e'.•oluci6n, 

el cerebro -tal cual es hoy dia- y el lenguaje. Para después, 

pasar a la vida social y al papel del lenguaje en este otro 

enfoque que es la socialización. 

El honbre posee un sistema nervioso central, dentro del 

que desde luego se encuentra el cerebro, este espacio anat6nico 

funcional, es la dotaci6n biol6gica con que los humanos 

contamos para lograr el lenguaje, el aprendizaje y otras 

funciones cerebrales superiores que en su momento analizarenos; 

por ahora nos avocamos a presentar un panora~a general y en la 

medida de lo posible, profundo de acuerdo a los fines de esta 

investigación sobre las estructuras que conforman el sistewa 

nervioso. 

Se precisa conocer cómo funciona el encéfalo para 

comprender el lenguaje, el sistema nervioso es sumamente 

complicado tanto en us estructuras (anatom1a}, como en sus 

funcione:s (fisiologia), sin embargo, requerimos del 

conocimiento de otras cienc,ias para explicar y enriquecer 

nuestro objeto de estudio¡ y en esta medida lograr conjuntar un 

espacio teórico que nos permita avanzar a mayores planos de 

an~lisis y reflexión, pero que sobr.e todo, fundamenten la 

realidad del lenguaje como producto del desarrollo evolutivo 

del encéfalo. 

Pasaremos a la explicación de las estructuras que 

conforman el sistema nervioso central, iniciando de abajo hacia 
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arriba, tanto por posición anatór<ica, cor.o por la co::::plejidad 

de las partes que irenos viendo. 

La oédula espinal es el prir.1er apartado que desglosarenos 

a continuación, ésta a la vez es la estructura nás sencilla y 

1:1cnos involucrada en el proceso de las funciones cerebrales 

superiores, sin enbargo, infiere deteroinantenente en la 

posibilidad de conocer y advertir de lo que sucede a nuestro 

alrededor, adenás de proporcionarnos las capacidades de 

extensión, locomoción y coordinación. 

De esta primera estructura irewos avanzando hacia otras 

cada vez ~ás cor::plicadas, hasta llegar a la corteza cerebral, 

misr:i.a que se divide en lóbulos, circonvoluciones, giros y a 

niveles r:i.uy especificas en áreas, que en su oportunidad 

analizareoos; llegando a este punto iniciarA la exposición 

sobre las Funciones Cerebrales Superiores. 

Por ahora, ahondaremos en el funcionamiento y 
conocimiento del sisteoa nervioso central, rnisr.io que esta 

constituido por las siguientes partes: 

l) LA MEDULA ESPI!lAL. 

2) EL BULBO RAQUIDEO 

3) LA PROTUBERAlOCIA ANULAR. 

4) EL CEREBELO. 

5) EL MESEHCEFALO. 

6) EL HIPOTAL'-:0. 

7) EL TALAMO OPTICO. 

8) EL CUERPO ESTRIADO. 

9) LA CORTEZA CEREBRAL. 
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"La neu:.-oanatonla y la neurofisiolc;!a han constitu1do 

tradicionalnente las dos grandes rawas, trabadas entre si, de 

la propia neurobiologla. La anator.:1.a aspira a describir los 

distintos ele:':'l.entos del cerebro y de qué forna se oantienen 

unidos; la fisiología se plantea c6co funcionan las distintas 

partes y cór.:o trabajan en conjunto.º ( 7 ) 

2.1.1. LA MEDULA ESPINAL. 

"La médula espinal es la porción más baja del sistema 

nervioso, no sólo en lo que se refiere a su posición anatómica 

sino también por poseer las funciones más simples de las 

ejecutadas po~ el sistema nervioso central. 11 

Esta conceptualización sobre la médula espinal nos arroja 
una premisa fundamental y es que el estudio del sistema 

nervioso central debe iniciarse en forma tal, que permita ir de 

menor a mayor grado de complejidad, tanto en su estructura corno 
en sus funciones. 

El entendimiento pleno de lo que es el cerebro hut:1ano 

implica, necesariamente, el conocerlo en cor.junto con los dernAs 

órganos que interactúan can él; el lenguaje como actividad 

propia de la inteligencia humana tiene que ver directamente con 

todo el sistema nervioso central. 

La nédula espinal es variada en tamaño, de acuerdo con la 

estatura de la persona y varia generalmente entre los 43 y 45 

centirnetros, "su extremo superior esta situado a nivel de la 

articulación del atlas con la apófisis odontoides del axis, 



86 

donde emerge el prir.ier nervio cervical, su extremo inferior 

queda a la al tura del borde inferior de la segunda vértebra 

lumba.r". 

La médula espinal, al igual que la columna, presenta una 

serie de curvaturas que son tres: curvatura Cervical, curvatura 

Dorsal, curvatura Lumbar. En un corte transversal de la rn~dula 

espinal, puede observarse un orificio denominado Conducto de 

Apédimo en cuyo alrededor se encuentra la sustancia gris, que 

se distribuye en forma de li o de mariposa 

La sustancia gris debe su color al estar sumante 
vascularizada, esta sustancia se divide en dos grandes 

porciones, una de ellas estA constituida en su mayoria por 

neuronas motoras que son las que permiten el movimiento; la 

segunda porci6n recibe fibras sensitivas y nerviosas del 

sistema neurovegetativo . Cabe mencionar que alrededor de la 

sustancia gris se encuentra la sustancia blanca que aumenta su 

cantidad en relación con la gris, en proporción inversa a su 

cercanía con la parte alta de la médula espinal. 

2.1.1.1. FISIOLOGIA [FUNCIONES DE LA MEDULA ESPINAL). 

Como ~e ha mencionado, existen en la nédula espinal una 

serie de neurona.s motoras que representan la salida de los 

impulsos originados en el sistema nervioso central, mismos que 

se agrupan en tres apartados: 1) Reflejos; 2) Condicionantes de 

la conducta instintiva¡ 3) Voluntarios. 
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Los arcos reflejos nedulares son los was sir:lples, sin 

eobargo, contienen caracteristicas i~portan~es para el estudio 

de las funciones cerebrales superiores tales cor.to el 

aprendizaje, asi se presenta: 

1) Conducción en un sólo sentido: La conducción del arco 
reflejo en un solo sentido se debe a la presencia de una o ~ás 

sinápsis, pues éstas permiten el paso del inpulso en una sola 

dirección. 

2) El periodo de latencia del arco reflejo: Se refiere al 

tiempo que existe entre la estirnulaci6n del receptor sensitivo 

y la presentación de la respuesta. 

3) Periodo refractario absoluto. Tiempo durante el cual 

es imposible obtener respuesta, después de haber provocado una 

ex~itaci6n en las motoneuronas. ---

4) Facilitación: (ver Aprendizaje: 2.2.l.J.) cuando se 

produce un arco reflejo, el paso de los siguientes impulsos se 

facilita, es por esto que ante el mismo tipo de estimulas 

podernos llegar a respuestas cada vez más agilmente. El 

aprendizaje en cualquier parte del sistema nervioso central, 

esta fundamentado en la facilitación y en la intensidad del 

estimulo. 

S) Sumación: Si un receptor por si mismo no es capaz da 

dar una respuesta ante un estimulo, entonces al seguir 

provocando el estioulo, provoca que otros receptores sensitivos 

intervengan para dar la respuesta. Por otra parte, pueden 
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originarse, en diferentes partes del cuerpo, una serie de 

esti~ulos que al actuar sobre el ~isrno centro sensitivo 

provocan una respuesta. 

6) Descarga prolongada: Al aplicar un estimulo puede ser 

que el tiempo de respuesta sea mayor al utilizado en la 

aplicación del estimulo, esto se debe a que existen neuronas de 

asociación que pueden obtener el impulso durante un tiempo 

prolongado circulando. 

7) Irradiación: Cuando se produce repetidamente un 

estimulo sobre un receptor sensitivo, la respuesta involucra 

cada vez. mayor número de músculos. 

8) Fatiga: Al aplicar sobre un receptor sensitivo 
sucesivos estimulas, la respuesta disminuye paulatinamente e 

incluso desaparece. 

10) Inducción sucesiva: cuando se obtiene un reflejo 

flexor entonces· es posible tener su contrario, es decir, un 

extensor y con éste su contraria, siguienc!o esta dinámica se 

produce una presentación de fenómenos funci~nales sucesivos. 
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2.1,1.2. EL ARCO REFLEJO VEGETATIVO MEDULAR. 

Este arco reflejo se presenta desde los prir.eros meses de 

vida, e interviene en fenó=enos tales co~o: 

- El arco reflejo de la ~icci6n (orina), que en personas 

adultas puede ser controlado. 

- El arco reflejo de la defecación. 

- El arco reflejo de la erección 

- El refejo de la eyaculación. 

- El reflejo de la s~doraci6n. 

Pasemos ahora a analizar la siguiente estructura del 

sistema nervioso central, que es por su posición anat6r.i.ica y 

por su grado a nivel de conplejidad el bulbo raquídeo. De esta 

manera iré uniendo en sus diversos aspectos _las partes que 

conforman este complicado sistema rector de lo voluntario y 

vegetativo, en relación al entendi~ientp de las funciones 

cerebrales superiores, en particular del lenguaje 

2.1.2. EL BULBO Rl\QUIDEO. 

"El bulbo raqu1.deo deriva de la parte inferior del 

ror.iboencé:falo. Está situado por arriba de la médula espinal, 

debajo de la protuberancia y por delante y por debajo del 

cerebelo { ..• ) tiene la forma de una pirArnide de cuatro 

caras .•. '' ( 10) 

Esta es la estructura que analizarer.:os sobre el sistema 

nervioso central, corno arriba se menciona, el bülbo raqu1deo se 
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encuentra precisa~ente encima o al terrnínar la nédula espinal, 

este órgano conter.-,pla funciones relacionadas directamente con 

el lenguaje como se verá en el presente desarrollo. 

2.1.2.1 LO QUE HACE EL BULBO RIIQDIDEO • 

l) En el búlbo raqu1deo existe una sustancia denominada 

reticular, misma que posee el principal centro respiratorio del 
cuerpo. 

2) Control cardiovascular, la sustancia reticular 
controla el aparato cardíovascular en dos formas: la primera 

aumentando o disminuyendo el ritrno cardiaco, la segunda 

provocando vasodilataci6n (abertura) o vasoconstricci6n 

(cierre) arterial. 

3) Control de la deglución, la n~usea y el vómito. 

4) En el búlbo raquldeo, al recibirse impulsos que 

indican la activación del sistema de despertamiento se pueden 

inhibir, pues éste a su vez envía impulsos supresores al 

sistema reticular, que propicia el despertamiento. 

5) concrola el equilibrio, los movimientos extraoculares 

que son generados ca~o acción refleja ante la luz, y el vaciado 
de la vejiga. 
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son el núcleo acbiguo y el núcleo hipogloso (Ver figcra:l) son 

los que inervan los r.-.úsculos del velo del paladar, laringe y 

le!igua, órganos que co::-10 sabe:;.os son ir.dis~ensables para la 

fonación, tal intervención indica un control sobre las 

funciones que realizan estos órganos. 

El lenguaje cor::o práctica voluntaria, precisa de un.3. 

coordinación anató:nica-fisiológica que perr.iita la articulación 

de la palabra; este centro rector de los novir.iientos en el 

paladar, la laringe y la lengua, constituye una via para que la 

voluntad y la inteligencia se vuelvan sonidos, se vuelvan 

hechos significantes. 11 El cerebro evolucionó de dentro a 

afuera. En lo hondo está la parte más antigua, el tallo 

encefálico, que dirige las funciones biológicas básicas 

incluyendo los ritmos de la vida, los latidos del corazón y la 

respiración''· ( 11 ) 

Ahora se describirán los aspectos anat61.1icos-funcionalcs 

de la siguiente estructura del sistema nervioso central que 

como se ha observado, analizar.los de abajo hacia arriba en el 

aspecto anatómico, pero tanbién en la medida de la conplejidad 

que representa lo que efectúa cada uno de los organos que 

intervienen en el sistema. Asi, avanzaremos en el conocimiento 

de la protu.berancia, que es la que por su ubicación sigue al 

búlbo raqu1deo. 
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2.1.J LA PROTOBERANCIA ANULAR. 

11 La protuberancia anular, o puente de Varolio, se 

er.cu~ntra situada por encina del bulbo, debajo del mesencéfalo 

y por delante del cerebelo, del que la separa la cavidad del IV 

ventriculo, a los lados se continúa con los pedúnculos medios". 

( 12 ) (ver figura -2- ) . 

La protuberancia Se ubica al terminar o encima del bulbo 

raquideo y contenpla ir.:portantes funciones, pues en ésta se 

encuentra: 

- El núcleo motor de los músculos de la expresión. 

El núcleo notar que coordina los músculos de la 

masticación. 

- El control y la ubicación binocular de los ojos. 

- La respuesta gestual ante los sonidos que pasan por las 

vlas acústicas, se puede generar en la protuberancia, 

aún antes de pasar a la corteza cerebral. 

2,1,t EL CEREBELO. 

El nivel de desarrollo de la inteligencia en los 

anir:iales, no depende de las estructuras segnentadas, y en tanto 

diferenciadas en su sister.:a nervioso central, pás bien radica 

en ir:iportante medida en el grade de elaboración funcional de 

las porciones suprasegmentadas. 

•1El cerebelo es una estructura del siste~a nc~~ioso 

central ( ••. ) situada por detrás de la protuberancia y del 



CJlbo, por debajo de la tier.da del cerebelo, que lo separa de 

la cara inferior de los 16bu~~s o==ipitales, se encuentra 

descansando en las fosas cerebelosas del hueso cccipital''· ( 13 

(ver figura =-1..-=) 

En este sentido, el cerebE.lo es una estructura 

s'..lpraseg¡:ientada que realiza fur.ciones e:lcor.endadas a partes 

seg:-::ent.adas del sister..a nervioso central que requieren un 

=ayer grado de especia!izacitn, las otras dos estructuras 

suprascgr;,e:-itadas son la lá::iina cuadrigénina y la corteza 

cerebral. {ver Corteza Ceretral: 2 .1. 9.) 

2.1.4.1. FUNCIONES DEL CEREBELO. 

1) El cerebelo infiere directanente sobre el control del 

equilibrio en relación con la r.iovilidad de los ojos de origen 

reflejo. 

2) Permite el conocer y reconocer la medida exacta de los 

~ovinientos que se realizan a voluntad (ver Praxias: 2.2.6.), 

as! como la fuerza que se requiere para su realización. 

3) Influye en el tono ¡,uscular, ya sea aument.§ndolo o 

disr.iinuyéndolo. 
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4) Interviene en la posibiliad de presentación de 

respuestas vegetativas, sean: si..-ipáticas o parasir.ipáticas. 

5) Posibilita la noción de la profundidad de la visión. 

2.1.s. EL HENSECEFALO. 

El ¡.¡esencéfalo o cerebro medía es la vesicula cerebral 

?:lenes diferenciada, está constituida por los pedúnculos 

cerebrales y la lámina cuadragénina; los pedúnculos cerebrales 

son la continuación superior de la protuberancia. 

Es parte del sistema nervioso central, especificamente 

del tallo cerebral, contiene una estructura denominada lámina 

cuadragémina, que como se ha seña.lado, presenta una 

configuración supraseqmentada, por lo que realiza importantes 

funciones de coordinación especializada; adernás de encontrarse 

ligada en diversas acciones a otras estructuras del sistema 

nervioso, como: la protuberancia, la corteza cerebral y el 

bulbo raquídeo primordialmente. 

Con.o veremos más adelante, al respecto de la fisiologia 

del mensec~falo, éste permite dar respuesta a estimules 

captados por los sistenas de percepción, fundamentalmente a dos 

que son: el oído y la vista. 
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2.1.S.1. FISIOLOGI~ DEL HENSECEF~O. 

Control de las reacciones pcsturales, que es 

precisa~cnte la posibilidad de flexionar o extender los 

seg::-.entos de las extrer.iidades, nisnas que en su conjunto dan 

lugar a la plasticidad del cuerpo. 

Control de las reacciones de enderezarr.iento, que 

consiste en la coordinación de las regiones que perniten pasar 

de la posición de acostado a de pie. 

En el Mesencéfalo existe una sustancia llamada 

reticular, misna que aparece en otras estructuras del cerebro, 

en s~ conjunto se le deno~ina sistcna reticular, y al 

activarse esta sustancia se produce el despertamiento, que es 

la actividad conciente hacia el entorno existente. 

Asi tenernos que la sustancia reticular que se encuentra 

en el mensecéfalo controla el sueño y coordina la exitabilidad 

córtical Debe nencionarse que el r.ienser.éfalo recibe gran 

cantidad de fibras provenientes de la cortc:a cerebral, lo que 

origina que el sistema de despertar.dento pueda ser originado 

desde la propia corteza. 

- Secreción de Aldo~terona, esta hor~ona se secreta en la 

glándula suprarrenal y ticnQ cono !unción reabsorber el sodio y 

excretar el potasio a nivel de los rifiones, Cuanjo se lesiona 

el rnensecéfalo y el hipot~l~o posterior, se secreta gran 

cantidad de ésta hor=.ona. 
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- Interviene en el reflejo de la nasticacién. 

2,l,6 EL HIPOTALMO. 

11 El hipotáloo { •.• ) está situado por debajo y por dentro 

de los tálar.os ópticos, por arriba de la villatura que contiene 

la hipófisis ( ... ) el hipotálmo posee un control de funciones 

r.iuj' ir:iportantes, no sólo del sistema nervioso central, sino 

también del sister:ia end6crino'' ( 14 ) . 

Es el hipotálrno un centro de coordinación r.iuy importante, 

pues engloba diferentes funciones indispensables para la vida 

humana: en otras especies anir.iales esta parte no ha sufrido 

grandes variaciones, sin er:ibargo el hor.1bre por producto del 

proceso de evolución, tiene en los núcleos que confor:;ian el 

hipotálar.io una simplificación, pues la corteza cerebral ha 

intervenido progresivamente en funciones primitivas propias de 

este órgano. 

2.1,6,1. PUNCIONES DEL HIPOTALAMO, 

- Forna parte del siste~a de despertaniento, del sueño y 

la regulación de la exitabilidad en la corteza cerebral, en 

relación con el mesencéfalo. 

- Es un centro de integración vegetativa que regula 

a) Xernperatura corporal. 

b) Metabolisno del agua. 
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e) Funciones del aparato digestivo: hanbre, saciedad y 

secreciones del tubo digestivo. 

d) Control del aparato cardiovascular. 

e) Control de los novinientos respiratorios. 

f} Control del ~oviniento del aparato génito-urinario. 

g) Distribución del depósito de grasa. 

h) Regulación de la tewperatura corporal. 

- Controla la producción y secreción de las hor~onas 

hipofisiarias. 

- Indica junto con el tálano óptico, el impulso del 

oovimiento voluntario 

- Forna parte del circuito de la furia y placides. 

2.1.7 EL TALAMO OPTICO. 

"El tálamo óptico ( ... ) está situado en la base del 

cerebro a los lados del ventriculo medio, encima y adelante de 

los pedúnculos ( 15 ), esto es, se encuentra en gran proximidad 

con el cerebro y por encima del hipotál~o, si bien su estudio 

inplica una visión estructural, para los fines de nuestra 

exposición reducirer.ios el espacio, a los aspectos fisiol6gios 

que se llevan a cabo dentro de él. 

2.1.7.l. FISIOLOGIA DEL TALJ\MO OPTICO. 

1) En conjunción con el hipc-=.5.l:".'.O, e1 rnesencéfalo y el 

búlbo raquldco, participa en el sistema de despertamiento del 

sueño , y en la regulación de la exitabilidad cortical, esto es 

lo que her..os venido denominando sisterna reticular ascedente. 
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2) "Constituye la ra~a aferent.e de los circuitos 

neuronales, origen de respuestas vegetativas y sow.áticas t'!UY 

cor:.plcjas, desccncadenadas desde el hipotála~o y el cuerpo 

estriadoº ( 16 ) , cor::o son: los novir.i.ientos de la sed y otros 

aspectos de la vida instintiva. 

3) 11 El tálar:i.o óptico proporciona el r.iatiz afectivo a las 

sensaciones, percepciones, t:iovir.i.ientos voluntarios, y a las 

funciones cerebrales elevadas" ( 17 ) , (Ver: La Vida Afectiva: 

2.2.15), este punto referente a la relación entre lós afectos y 

las estructuras cerebrales, es relevante en relación al 

lenguaje. 

Toda infor~ación y percepción que recibimos pasa po 

produ=to de ur.a conforr:i.ación anat6~ica-fisiol6gica a través de 

los tála~os; piscos que matizan lo que nos produce un objeto

atenci6n, sea: agradable, molesto, hermoso, etc., simple y 
llanaocnte sabernos si nos gusta o no algo. 

En los tálamos se conjuntan una serie de complicadas 

relaciones con la corteza cerebral, razón por la que tenernos la 

capacidad de scntincntar, el riatiz afectivo que produce el 

mundo de la vida en el mundo intersujetivo., nos permite ir más 

allá de los planos fornales, lógicos o estructurales de lo que 

se percibe, arribando as! a esferas de entendimiento sobre lo 

que los demás y nosotros scntiwentar.os 

''El lenguaje expresivo y sugestivo, siempre afiade algo a 

las estructuras lógicas de la sintáxis y la senántica ( ... ) las 

figuras de ese lenguaje son cot:'lpatiblcs con las estructuras 



generales de la sintáxis, pero las desvia para intensificar los 

co:::ponenetes afectivos" 18 ) • 

El tálar..o contribuye a generar los iopulsos necesarios 

para lograr el o::ovir.iiento voluntario y coparticipa en otro tipo 

de novir.iientos que tienen por origen a la corteza cerebral. Se 

involucra cono ya her.:os 1:-.encicnado, en los circuitos de la 

furia y de la placidez. 

"Los núcleos talácicos al relacionarse con la corteza 

cerebral, son idispensables para el estableciniento de 

funciones cerebrales tales cono la atención, la concentración y 
la rnemoria 11 

( 19 ) 

Así entendenos la profunda inferencia y significación que 

reviste esta estructura cerebral, por la que se coordina no 

s6lo funciones neurovegetativas de locomoción y 

psicotlotricidad, sino también cor.lo las vias que hacen posible 

el afecto caracter!stico que se da dentro y entre los seres 

hunanos. 

Esta relación se extiende a las funciones cerebrales 

elevadas, raisraas que en gran parte se fundamentan en los 

circuitos c~rrados entre la corteza cerebral y los tAlarnos 

11 La activación repetida de los núcleos talár:iicos, no sólo 

ocasiona el incre~ento en el Ñatiz afectivo, sino tanbién 

origina una nayor claridad o coraprensión de significado del 

contenido de los circuitos c6rtico-talánicos 11 
( 20 ) . 
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El conocir.tiento se finca bajo ios principios del 

pensarniento lógico, la atención y la ~er.ioria; sin er.ibargo el 

pensar.iiento está lntir.iarnente ligado a la vida afectiva, de 

for~a que ésta últirna inside con gravedad/dentro de la práctica 

cpister.iol6gica 

El espíritu hur.iano 

situación espacio temporal 

esto porque poseernos la 

es capaz de recrear cualquier 

en térr.iinos poéticos y estéticos, 

dotación orgánica que perrni te 

co~prender y asinilar las er.;ociones. 

2.1.a. EL CUERPO ESTRIADO. 

La siguiente estructura cerebral en nuestro análisis 

ascendenté hacia la corteza cerebral, lo constituye el cuerpo 

estriado, que es la porción intermedia entre los tálamos y la 

corteza cerebral. Está consti tu Ido por cuatro núcleos que a 

continuación analizaremos en sus aspectos fisiológicos, para 

de allI pasar a la exposición sobre la corteza cerebral. 

"El cuerpo estriado está constituido por los siguientes 

nOcleos:l) ?lúcleo Arnigdalino, 2) Núcleo caudado, J) UCicleo 

Lenticular, 4) Núcleo Subtal~mico 11 
{ 21 }. 

Como veremos en este apartado, el cuerpo estriado cu~ple 

una función de interconexión y regulación entre diferentes 

áreas de la corteza cerebral, cada uno de los núclC?os cumple 

diferentes funciones que detallaremos en el presente subíndice, 

haciendo inca pié en las relaciones que establece 

fisiológicamente con otros órganos. 
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2 .1. 8. l ?tt!C!.EO A.."!IGDALINO. 

Esta estructura se encuentra ubicada en la parte anterior 

-:::sl lóbulo tewpora:; el núcleo a:-::igdalino recibe y envia fibras 

a las siguientes partes del sist.ewa nervioso central : lóbulo 

't.c:-.poral, lóbulo de la 1nsula, lóbulo orbitario,y a la 

circunvolución del cuerpo calloso (Ver: Cor'C:eza Cerebral 

2.2.9), al hipotál-::o. 

Fisiología: 

-Origina la piroerección. 

- La niccién. 

- La defecación. 

- Tanbién y de acuerdo a estudios experimentales, se 

demuestra que a través de su estimulaci6n se obtienen 

movimientos coriplejos, co~o el ~ovirniento de la lengua 

para li~piar Jos labios, novimientos de masticación y 

la respiración profunda. 

- Interviene en el ciclo de la agresividad. 

2.1.B.2 EL NUCLEO CAUDADO. 

Se le denonina en ésta forma, por presentar una 

configuración casi circular y por poseer una gran prolongaci6n 

a la que de deno~ina cauda, nisma que se conecta con el tálano 

6ptico; éste núcleo, está situado en el interior de la 

sustancia blanca del cerebro, es decir, por debajo de la 

corteza ccr(;br.:i.l ~ !~ que se denomina sustancia gris. El 

núcleo caudado se encuentra ligado principalr.1cnte a: el tála:-:-.o 

ópLico y a la certeza cerebral, en las áreas ~ y 6 de Brod~an. 

(Ver: Corteza Cerebral. 2.1.9.2). 
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Fisiolog1a: 

- Foro.a par~e del siste¡:-.a de despert.ar.:ient.o. 

Constituye parte del circuito c6rtico-cerebelo

cortical, rnisr.:o que es fundar::ental en el control de 

los novimientos voluntarios, incluyendo el acto de la 

fonación. 

Se integra a otras estructuras para el 
establecimiento de los actos ::o.atores cocplejos que 

integran la conducta instintiva. 

2.1.8.3 EL NUCLEO LENTICULlU\. 

Forma parte del cuerpo estriado y se coordina con el 

n'llcleo lenticular, para agregarse a la generación de 

determinadas funciones que son: 

- Intervienen en el sistena de despertarniento y de la 

exitabilidad de la corteza cerebral. 

coordinan las zonas cerebrales que producen 

movimiento. 

- La posibilidad de lograr conducir el conjunto del 

cuerpo hunano como una función preconcebida y en 

tanto racional, implica necesariamente el trabajo de 

éstos núcleos (Ver: El esqueoa Corporal. ~). 

Pues la advertencia y nodificación de nuestra 

ubicación espacio-temporal,· precisa de los centros de 

control ubicados en el tallo cerebral, en particular 

del cuerpo estriado. 
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2.1,9. LA CORTEZA CEREBRAL, 

Llega¡:;os ahora, a uno de los puntos rr.ás apasior.ant.es en 

el estudio del sistema nervioso central, que es la corteza 

cerebral< lugar de las infinitas posibilidades de conocimiento 

del hombre, lugar de la Funciones Cerebrales Superiores. su 

estudio nos arroja una serie de proposiciones cient1ficas y 

corroborales de le que es el hombre como entidad biológica y 

r..ental. 

11 La corteza cerebral, donde la materia es transformada en 

consciencia, es el ·punto de embarque de todos los viajes 

cósmicos. Corr:prende más de las dos terceras partes y es el 

reino de la intuición y el análisis critico'' ( 22 ). 

El análisis de tan significativa estructura se ha 

desarrollado en la medicina moderna con gran éxito y ha 

permitido aclarar muchos aspec~os sobre la capacidad del 

hombre; el conocer, el aprender, asi como 

funciones que se logran en virtud de un 

funcional, que es el sustrato de la 

inteligencia. 

el signalizar, son 

espacio anat6mico

cognición y la 

El hombre se distingue de los animales por muchos 

factores, ,. entre ellos sobresale la complejidad de sus 

estructuras cerebrales, como lo es la suprasegmentaci6n que 

presenta en su anatorn1a. El desarrollo anterior sobre el 

conjunto del sistema nervioso central, era preciso en el objeto 

de lograr una aproxinación a la comprensión de cómo somos y por 

qué sor.i..os. 
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"Incluso en el sueño el cerebro esta pulsando, palpitando 

y destellando con el cowplejo negocio de la vida hu~ana: soñar, 

recordar, ir.iaginar cosas. nuestros pensanientos, visiones y 

fantasías poseen una realidad flsica 11 ( 23 ). 

Er.l.prendemos el análisis del espacio m5s complejo en todos 

los aspectos para la vida del hombre, y de donde se desprenderá 

el subsecuente estudio sobre las Funciones Cerebrales 

'superiores, es imposible cor..prender el lenguaje hunano, sin 

advertir en la necesidad de conocer con profundidad lo que 

ésta forca -en el sentido nás amplio del término- de 

coounicaci6n implica para la vida del hombre social. 

El Dr. Gonzalo Garc1a Nava, (Profesor por Oposición e 

Investigador en la EHEP -Escuela Nacional de Estudios 

Profesionales Zaragoza de la UUAM) nos explica que la 

superficie de la corteza cerebal, es más gande de lo que se 

observa a simple vista, ya que llega a tener una extensión de 

285 centimetos cuadrados. 

Esto es, casi tres metros cuadrados, se encuentra 

distribuida en una tercera parte por la =ara externa de la 

corteza cerebral, mientras que dos terceras partes se ubican en 

el interior de los surcos o cisuras que posee en gran número el 

cerebro. Además nos explica el Dr. Gonzalo Garcla que la 

cantidad de neuronas que posee la corteza cerebral, es entre 10 

000 y 14 ooo millones. 

11 En nuestro cerebro quiz~ haya un total de io 11 neuronas 

los circuitos elementales y conexiones responables de las 
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acti·1idades qu1¡;:.icas y eléctricas que hacen funcionar nuestras 

r.:ent.es 11 { 2.; } . 

La Corteza Cerebral, de acuerdo a los planteamientos del 

Dr. José. Nava Segura, varia según la región de que se tra't.e, en 

la circunvolución frontal (lóbulo frontal} ascendente, alcanza 

los 3. 5 nili:wetros, oientras que en lóbulo occipital es l:Uj' 

delgada. As1 entonces, se presentan variaciones, por eje~plo, 

la oayor densidad se presenta en el área estriada del lóbulo 

occipital y la ~enor en la circunvolución frontal ascendente. 

La corteza cerebral está estratificada en seis diferentes 

tipos de capas, que se 

función, y taz:\año de las 

caracterizan por:cantidad, forna, 

neuronas, "Una neurona tiene cono 

wucho un millar de terninaciones, las dentritas, que establecen 

su conexión con las contiguas. si, como parece ser, a cada una 

de tales conexiones le corresponde el alrnacenapiento de un bit 

de inforpación, el núPero total de cosas cognosibles por el 

cerebro humano no excede de io14 es decir, la cifra de los 100 

billones ". ( 25 ) 

De la superficie hacia la base del cráneo, las capas de 

la corteza cerebral son las siguientes: 

1) Capa Plexiforme.- Posee células pequeñas fusiforpes, 

present.a gran cantidad de fibras transversales y la fornaci6n 

de dendritas situadas más abajo. 

2) Capa Granulosa Externa. - Posee :":"1ayor núr..,ero de células 

nerviosas, en todo lo demás se parece a la pri~er capa. 
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3) Capa de Células Pira~idales. - Son células de fcrwa 

pira~idal y su ta~a~o au~enta en función de la profundidad, el 

axón de estas células va hacia atajo, ~ientras que las 

prolongaciones dandriticas (extensiones citoplas~áticas de las 

neuronas que ticne:i la función de constitu1rse co,...o vlas 

aferentes, esto es, receptoras de est.inulos) ascienden a las 

capas superiores. 

4) Capa Granulosa Externa. Está conforr:-,ada por pequeñas 

células nerviosas que poseen gran nÜ~ero 

citoplas~áticas, además se encuentran 

piramidales, propias de la tercera capa. 

de prolongaciones 

algunas células 

5) capa de Células Ganglionares.- En esta capa se 

encuentran células nerviosas de diferentes tanaños, entre ellas 

células pira~idales de gran tamaño, 

6.-) Capa Multiforne.- Contiene células de diferente 

for~a y algunas neuronas ~ultipolares. 

2.1.9.1. VIAS AFERENTES DE LA CORTEZA CEREBRAL. 

La serie de es~1::ulos que se transr.üten por los órganos 

de la percepción, al conjunto del sistema nervioso central, se 

dividen en dos grupos: El pri~ero, por parte del siste~a 

reticular ascedente. El segundo grupo, por parte de los 

núcleos que se encuentran en el tálar.io óptico, y que 

constituyen parte de los circuitos cerrados tálawo-corticales. 
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2.1.9.2 HEHISFERIOS CEREBRALES Y AREAS DE BRODMAN. 

Ahora pasare~os al estudio de los hemisferios cerebrales 

precisando que para el estudio de cada lóbulo, que son las 

partes en que se divide cada henisferio (derecho e izquierdo), 

se utilizará la clasificación de Brodnan, puesto que está 

fundada en las variaciones de la estratificación que presenta 

la corteza cerebral, y porque enplea números sin prejuzgar sus 

funciones, además pernite una identificación del referente 

especifico a tratar; la clasificaci6n de Brodi.lan se hace 

extensiva para el estudio de las funciones cerebrales 

superiores. 

2.1.9.3. EL LOBULO TEMPORAL. 

"El Lóbulo temporal recibe las fibras aferentes de los 

principales sister..as sensitivos, los sister:'las ascedentes r.tás 

importantes que terninan en el lóbulo temporal son tres: la vla 

olfatoria, la v1a acústica y la vla vestibular" 26 ) , 

descr~birernos a continuación cada una de estas vias aferentes, 

para poco a poca ir compenetrándonos con las funciones que se 

desarrollan en la corteza cerebral, en cada lóbulo especifico. 

l) la vla olfatoria.- Se inicia en la mucosa nasal y en 

la parte elevada del tabique, donde existen células nerviosas 

CUJ'O axón 

respuestas 

olfatorio, 

(parte de las células nerviosas que conduce las 

a los impulsos sensitivos), llega al búlbo 

para pasar a diferentes estructuras, corno lo es el 

núcleo a~igdalino, de donde se conducen los impulsos al lóbulo 

teraporal, ~ismo que realiza esta función olfatoria, utilizando 

una pequeña parte de su espacio f1sico. 
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2) La v!a vestibular.- Se deno~ina as1 a los impulsos que 

se originan en el o1do interno, estos pasan por la 

protuberancia, mesencéfalo, y tála~o óptico, para de allf 

llegar a la prinera circunvolución temporal. Esta vfa en mucho 

es responsable del sentido del equilibrio y de la ubicación. 

3) La vla acústica. - Los irnpulsos acústicos se originan 

en las células del caracol (parte del oldo interno) llegan a la 

prinera circonvoluci6n temporal, en donde pueden registrarse de 

16,000 a 20,000 vibraciones de onda. 

2.1.9.J.l. SINTESIS DE LAS FUNCIONES DEL LOBULO TEMPORAL. 

- Es responsable de las sensaciones vestibulares, acus

ticas y olfatorias. 

- For~a parte del circuito de la furia. 

- Interviene en las reacciones del despertamiento del 

sueño. 

Da .origen a movimientos involuntarios corno la 

masticación y el chupeteo de los labios. 

- Junto con el tálamo óptico, constituye' parte de los 

circuitos cerebrales indispensables para el 

mantenimiento de la atención y la .;oncentración y por 

ende para el aprendizaje del lenguaje 

- "En las partes posteriores vecinas al lóbulo occipital, 

posee áreas fundamentales para la expresión y creación 

del lenguaje" ( 27 ). 
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2.1.9.4.EL LOBULO OE LA INSOLA. 

El 16bulo de la lnsula esta ubicado en la profundidad de 

la fisura de SilVios y se encuentra cubierto por los lóbulos 

parietal. temporal y frontal. 

El lób'ulo de la 1nsula tiene las siguientes funciones: 

- Coordina la movilidad del tubo digestivo. 

Interviene en conjunción con el hipotál~o en la 

regulación de la presión arterial y la frecuencia 

cardiaca. 

- Coordina algunas funciones referidas al aparato génito 

urinario. 
- Interviene en el tono muscular de los músculos del 

estómago. 

2.1.9.S. CIRCONVOLUCION DEL CUERPO CALLOSO O CIRCONVOLUCION DEL 

CINGULO. 

se le denomina as1 por estar situada por encima del 

cuerpo calloso, del cual obtiene su contorno, se encuentra por 

abajo del hemisferio cerebral. 

"Existe un diálogo continuo entre los dos hemisferios 

cerebrales, canalizando a travCs de un haz íntenso de nervios, 

el cuerpo calloso, el puente entre la creatividad y el 

análisis, dos eletr.entos necesarios para comprender el rnundo 11 ( 

28 ) 
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2.1.9.S.1. FUNCIONES DEL CINGULO. 

- Interviene en el ciclo de la furia 

- Genera respuestas somáticas y vegetativas. 

- Produce en relación al lóbulo parietal vocalización. 
- Regula la actividad consciente (de advertencia}. 

2.1.9.6 EL LOBULO PARIETAL. 

Este lóbulo es una de las estructuras más complejas en el 

análisis de la corteza cerebral, y es primordial en nuestro 

estudio, puesto que en él se localiza la función cerebral 

superior denominada -lenguaje-, entre otras actividades del 

lóbulo parietal se encuentran: 

Areas 39 y 40 de Brodrnan (ver figura - 7- ) 

- La percepción del dolor. 
- El autoconocimiento del cuerpo •. 

- La orientación extracorporal. 
- En la adquisici6n del sentido del cálculo 

- En la cornprensi6n e ideación del lenguaje verbal y 

escrito. 

- En la planeación de actos motores complicados. 

Para afirmar nuestro conocioiento estructural y funcional 

del lóbulo 'tenporal, seguiremos con su análisis a partir de las 

divisiones que presenta, ubicando asl por diferentes área~ y 

circunvoluciones lo que realiza. El lóbulo parietal presenta 

las siguientes circunvoluciones. 

l} Circunvolución parietal ascendente. 

2) Primera circunvolución parietal . 
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3) Circunvolución del pliege curvo. 

4) Segunda circunvolución parietal. 

5) El pliege curvo. 

l) Circunvolución parietal ascendente.- Origina los 

movimientos de los nienbros del her.icuerpo opuesto, es 

el área de re~epción · de todas las clases de 

sensibilidad de la cara y del hernicuerpo opuesto. Es 

parte terminal de las v1as aferentes de sensibilidad 

al dolor, temperatura, al tacto fino, al sentido de 

posición, al peso y a la vibración 

Recibe las fibras gustativas de la heniiengua opuesta. 

2) Primera y segunda circonvolución parietal.- Ambas 

circunvoluciones, no reciben fibras sensibles 

ascendenteS, sino que establecen relación con los 

mlcleos talámicos, formándose circuitos nerviosos de 

energla reverberante al producirse ésto, es posible 

conocer la forma tarJaño consistencia y superficie de 

un objeto (Ver: Gnosias.~) ,asimismo nos informa 

lo que significan esas percepciones. 

Asl es como se genera la capacidad, mediante la cual 

podemos reconocer letras y figuras que se trazan en la 

palma de la mano. 

3) La circunvolución del pliege curvo y el pliege curvo.

Intervienen en el autoconocimiento del cuerpo, en la 

orientación del espacio extracorporal, en el sentido 

del cálculo, en la comprensión e ideación del lenguaje 

verbal y escrito, en la planeación de uctos de mediana 

complejidad. 



2.1.9.7. EL LOBULO OCCIPITAL. 

Este lóbulo está ubicado en la parte posterior del 

hecisferio cerebral, se encuentra 1ntirnarnente ligado a la 

función de la vista, pues all1 se encuentra al área receptora 

de los impulsos luminosos y de otras reacciones relacionadas 

con la integración y almacenamiento de los impulsos visuales. 

El almacenamiento, coordinación e interpretación de las 

imágenes visuales, dependen del funcionamiento de la cara 

externa del lóbulo occipital, en las zonas 18 y 19 de Brodrnan. 

Interviene primordialrnen~e en la comprensión del 

significado de los simbolos del lenguaje escrito, observamos 

entonces en el especifico de nuestro objeto de estudio que 

algunas funciones cerebrales, han logrado ser identificadas en 

el espacio que ocupan a nivel cortical. Coincidimos asi con la 

proposición de Carl Sagan sobre que el pensamiento tiene un 

soporte fisico. 

Participa en la formación del sentidc de la orientación, 

que resulta de la cor.recta coordinaci6:1 de los impulsos 

visuales, auditivos y somestésicos. 

2. l. 9. 8. EL LOBULO FRONTAL. 

"El lóbulo frontal ocupa la extremidad anterior al 

hemisferio cerebral 11 ( 29 ) , a partir de los surcos frontales 

que dividen la cara externa del lóbulo frontal, en cuatro 
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circunvoluciones conocidas co:no: circuvolución frontal 

ascendente, prioera, segunda y tercera circuvoluci6n f:-cntal. 

De estas curcunvoluciones, nos ubicaren.os especificanente 

en la frontal ascendente que corresponde al área 4 de Brodnan, 

donde se originan la mayoria de las fibras de la via pira~idal, 

que llevan a cabo la función de ejecutar los ~ovir.iientos 

voluntarios con nayor grado de dificultad. Avanzarenos en una 

descripción, donde pasarer..os a dividir las funciones que se 

realizan en el lóbulo frontal, mediante las áreas de Brodman. 

Ar ea de Brodrnan. - Origina r.'lovir.'lientos ar.ipl ios, 

ejecutados por las extremidades, mismas que acornpaflan a los 

~ovimientos voluntarios finos, que dependan de la actuación de 

la zona 4 de Brodr.ian, la zona 6 facilita el trabajo de la ~, ya 

que se establece el circuito cerrado córtico-cerebclo-cortical. 

Area 8 de Brodrnan.- Se encarga de controlar la desviación 

de los ojos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, 

cuando leemos o escribimos activamos esta zona, pues se precisa 

de la coordinación en la visión para seguir el trazo de una 

serie de puntos. 

Areas 9, 10 y 11 de Brodman. - Son surnanente ir.iportantes, 

pues en ellas se ubica la posibilidad de creación del 

pensamiento abstracto, parte de la mcnoria y la atención 

cortical (Ver: El aprendizaje 2.2.13.); ·1a falta o duf10 de las 

~onu:.:; !J, lC, y 1!, ca'.!:-~ ~érdida del pensa:-:iento al:stract.o, 

falta de iniciativa, indiferencia y conducta pueril. Po!· ~odo 

ésto se evidencia la falta de capacidad en la autocrit1ca. 
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de Brodr.ian.- Constituyen el área de Broca y Areas ~4 y 45 

son indispensables en 

lesión del área de 

la expresión del lenguaje verbal 

Broca iraposibilita al enfer::-:o 

11 La 

para 

expresarse verbalmente a pesar de que conoce las palabras que 

tiene que emitir 11 
( 30 } . 

"Por los años 1860 el investigador francés Paul Broca 

hizo notar que la lesión de una determinada zona de la corteza 

originaba concordantemente una afasia o desorden del habla. Esa 

zona está a un lado del lóbulo frontal, y hay se la denor:üna 

área anterior del lenguaje o área de Broca 11 ( 31 } • 

Aquí. concluimos los aspectos anatómico-fisiológicos del 

sistena nervioso central, el cual ha sido preciso explicar, en 

virtud de la necesidad de comprender el por qué de la 

posibilidad de articulación de la palabra; avanzarnos con el lo 

en nuestra argumentación sobre por qué el hombre es una entidad 

biológica, psiquica y social. 

En el primer capitulo se presentó un desarrollo acerca 

del proceso evolutivo del hombre, en cuanto a producto 

histórico generado a partir de micromutaciones genéticas y en 

el mismo sentido el lenguaje, precisando en qué momento y a que 

hom1nido correspondió la posibilidad de la signalización, as1 

como las caracter!sticas de los hombres primitivos, que en un 

avance constante de evolución y revoluci6n, se configura en lo 

que hoy es al ser humano. 

Corno se ha visto, la metodologla da exposición sobre los 

órganos que integran el conjunto del siste~a nervioso central, 

se ha dado en función de su posición anatómica y de su 
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cor.1plejida::l fisiológica. Esto no ha tenido otro objetivo más 

que el interesado en el estudio del lenguaje, comprenda en sus 

diferentes aspectos, la importancia y trascendencia que ioplica 

el acto del habla; que es la recreación constante de una 

función cerebral superior, que encuentra su sustrato biológico 

precisamente en la actividad cerebral. 

Ahora tener:ios una r.iayor aproximación teórica sobre el 

espacio anat6rnico-funcional de cada una de las partes que 
intervienen en el proceso -lenguaje-, as1 de lo más general que 

es el sistet\a nervioso central, pasando por cada una de sus 

estructuras, llegarnos a la corteza cerebral. 

Y con ello a las divisiones de la corteza en: 

hemisferios, lóbulos, circunvoluciones y zonas o áreas de 

Brodman. Identificando con la precisión que nos proporciona la 

medicina y en particular la neurolog1a, los lugares de la 

corteza cerebral donde se lleva a cabo el proceso del lenguaje. 

11 La corteza regula nuestras vidas conscientes . Es lo que 

distingue a nuestra.especie, la sede de nuestra humanidad. La 

civilización es un producto de la corteza cerebral" ( 32 ), La 

coordinaci6n de los órganos de la fonación, están bajo control 

cortical, posible éste por un proceso constante de evolución. 

Ahora, 

fundan.ent.al, 

nos encontramos frente 

de.r,tro del estudio del 

a otro 

lenguaje, 

probler..a 

y es el 

establecer la relación que tiene con ot~as funciones cerebrales 

superiores, es decir si el cerebro tiene la capacidad de 

ejecutar acciones tan diversas co~o las que se han señalado en 
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esta exposición·, ahora es preciso analizar el conjunto de 

funciones que se llevan a cabo en él. 

De la psicologia a la neurolog1a, existen grandes 

diferencias teóricas y de interpretación en cuanto a las 

funciones que realiza el cerebro, dentro de la misma psicologla 
existen diferentes perspectivas metodológicas que implican ésto 

en muchas formas y sentidos, por tal motivo y para los fines de 
ésta investigación, se han retornado planteamientos de la 

neurología. 

Esta rama del saber humano se nos presenta corno una 

explicación referencial sobre el porque de las denominadas 

funciones cerebrales superiores, en base de su ubicación 
flsica. Estas aseveraciones son producto del estudio en 
numerosos pacientes que han presentado problemas de salud, por 

daños o anomallas en la actividad cortical. 

Las investigaciones en éste tema presentan gran interés, 

puesto que a partir del estudio de casos cllnicos se puede 

demostrar , 

directa e 

que el daño en determinada zona cerebral, afecta 

invariablemente alguna o algunas funciones 

corticales, de manera tal que se nos presenta un panorama rico 

en conocimiento, que en mucho puede sernos útil, para 

comprender la complejidad de lo que es el cerebro humano. 

Ante esta dif~renciaci6n teórica, no se han tomado 

criterios excluyentes, puesto que las aportaciones de la 

psicologia, la sociolingUlstica y la antropologla, son de gran 

interés y validéz para los fines de esta investigación. 
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El conocimiento pleno de una realidad, co;:"c lo es el 

lenguaje, i~plica necesariamente el re~o~ar conceptos, 

categcrlas de análisis y puntos de reflexi6n de diferentes 

disciplinas, sin que ésto ir.;plique el alejarnos de la 

deliwitación de nuestro objeto de estudio. -

Xas allá de una posición de confrontación entre las 

diferentes disciplinas de invcstigaci6n antes ~encionadas, el 

criterio ha sido de cor..pler.:entación teórica, puesto que los 

espacios ~encionados sobre lo que confor~a al honbre como 

entidad-unidad, biológica, psíquica y social, requiere del 

an~lisis y sisternatización hacia la construcción de _un objeto 

de estudio en particular, que es el lenguaje, en base a las 

aportaciones de tan diversos campos del conocirniento. 

En congruencia con lo anteriormente expuesto, toca el 

turno de abundar sobre lo que son las Funciones Cerebrales 

Superiores, que al ser parte de este capitulo se nos presentan 

como un material indispensable para conocer y entender cómo se 

erige la inteligencia, la razón, el pensapiento lógico y el 

lenguaje; todo dentro del espacio anatómico-funcional que se ha 

descrito anteriormente. 

2.2. SOCIEDAD-INDIVIDUO Y LENGUAJE. (HACIA 'LAS FUNCIONES 

CEREBRALES SUPERIORES) 

El lenguaje es una construcción histórica, que rc~cla las 

ncccsid~dcs de un grupo por sig~~li~ar determinados objetos que 

le son por diferentes !-~:.o;-,cs, ir.ipvrtantcs oent.r-u Jt..:. ::;-_: 

actividades,· la sociedad ccns~i-uj'e i..::: si::;tc::a :-:r•Jiante el cual 

existe una posibilidad de co;:¡unicación, que. lGgra hacer al 

individuo, coparticipe de la e~pcriencia genc~al. 
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De este nodo desde la fani 1 ia conocer..os la forma en que 

la sociedad designa los objetos 11 El lenguaje pernite que el 

niño se autoafirme y se co~unique con los dernas y que el grupo 

pueda r;ianejar a sus r.iiembros 11 
( 33 ) • 

La sociedad en el proceso en que se desarrolla y avanza 

en planos de infornación e investigación, conforma por igual un 

vocabulario, que el individuo potencialmente puede lograr 
aprender, el conocimiento del hombre sobre los objetos se va 

dando de generación en generación; antes de la invención de la 
escritura, la única posibilidad de guardar ésta experiencia 

general, era el lenguaje 

En el lenguaje, a partir de unos 20 o 30 fonémas, existe 
la posibilidad de una combinación enorme de sonidos, que 

estructurados "de determinada manera, dan forma a las palabras, 

las frases y los enunciados. 

El individuo, dentro de un espacio constante de 

socialización, poco a poco aprende los diferentes sonidos, las 

primeras palabras, la estructura lógica que hace posible el 

entendimien~o de lo que él y los dernás dicen, a utilizar la 

palabra correcta en el lugar que en sociedad se establece como 

pertinente. As1 en la medida en que se desarrolla nuestro nivel 

de información individual, cor.ienzarnos a tener un vocabulario 

propio. 

La palabra es un hecho social que se nos presenta corno 

algo previo a nuestra existencia, en tanto la 
sociedad, el lenguaje es expresión viva de 

aprendemos en 

la cultura y 

sedimento cultural, la signalizaci6n de los objetos se sitúa en 
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razón de la necesidad de representatividad social que adquieren 

esos objetos, co;¡.o producto de las condiciones nateriales 

existentes en un ~arco histórica~ente determinado. 

El individuo precisa de aprender significantes y 

significados, a~bos les guarda en la oenoria; sin la capacidad 

de recordar los significantes que han sido construidos 

socialmente, el individuo no podria ejercer el lenguaje; y en 

tanto su capacidad de cor:mnicaci6n se vcr1a seriamente 

disminuida. 

En la memoria se guarda el significado de los objetos que 

adquieren una representatividad simbólica, es decir, de 

aquellos signos preñados de una carga social, tal es el caso de 

la bandera o himno nacional de un pa!s. 

El comprender, relacionar y la simple audición de las 

palabras, se realiza en diferentes zonas del cerebro, que en la 

actualidad la medicina y en particular la neurologla han 

logrado localizar. 

Es esencial subrayar, que el lenguaje tiene un sustrato 

cerebral, sin el que no podrla darse y que la posibilidad de 

comprender y responder ante cualquier mensaje, estriba en la 

capacidad ae reconocinicnto de las partes que lo conforman cono 

estructura y su funcionanicnto cor.io sistcr.ic_i, para esto las 
funciones cerebrales, son principio de cor;strucci6n 1 

aloacenanicnto y cnte~di~icnto del nensaje. 
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Sin embargo, este acervo de experiencia social 

signalizado, sólo era posible que prevaleciera en la medida que 

los hombres tuvieran el sustrato intelectual para almacenar , 

coordinar y estructurar en forma de signos esas 

representaciones en la realidad 

Osear Uribe V. nos explica este proceso al plantear que 
11 .El lenguaje es un fenómeno social total que expresa 

simultáneamente las relaciones de los sujetos entre si y las 

que tienen con el universo simbolizado que refiere su 

experiencia 11 ( 34 ) 

Es importante reconocer que otras formas adoptadas por el 

individuo para comunicar sus estados de Animo y sus 

necesidades, tales coma: la pintura, la danza, la escultura, la 

r.úsica, etc., también nos arrojan valiosa información sobre la 
conducta de los pueblos, siendo manifestaciones que se aprenden 

de padres a hijos. 

Sin embargo su posibilidad de representación es limitada, 

por el tiempo, espacio y complejidad que implican, mientras que 

el lenguaje está en y con nosotros en totlo momento de la vida 

social. 

Así, podernos distinguir que la primera memoria social con 

una precondición fundamentada en la voluntad para actuar, con 

la posibilidad de comunicar lo que se quiere y puede hacer, con 
la acción entendida como acto libre y voluntario, es 

precisamente el lenguaje¡ que encontró su fundamento en las 

facultades cerebrales superiores, las que entendernos como un 
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producto histórico evolutivo, de las necesid3des del ser ante 

la existencia mis~a. 

2.2,1 LAS FUNCIONES CEREBRALES SUPERIORES. 

Existen numerosos estudios reali2ados en las diferentes 

instituciones de enseñanza y práctica de la ~edicina, sobre las 

funciones que se dan en el cerebro hupano. Para esta exposición 

se han re.tornado aquellas funciones que se consideran 

identificadas en su funcionaniento e interrelaciones, cada una 

tiene caractcristicas particulares, fornas en que se manifiesta 

y desde luego son de especial trascendencia para el estudio del 

lenguaje .. 

"La mayor1a de neuroanatomistas modernos no se contentan 

con una sirnple descripción de la estructura y de las relaciones 

especiales por si mis~as, sino que van mAs allá y se preguntan 

para qua sirven las estructuras y las conexiones. La 

fisiologla, por otra parte es imposible sin la anatorn!au ( 35 

). 

En este trabajo se han retomado la:; aportaciones de la 

neuroanatom!a funcional, la neurolog!a el inica y los estudios 

anat6mícos y funci·onalcs sobre el sister.ia nervioso central. 

Encontr-arr.os que desde la perspectiva neurológica existen en 

nuestro cerebro 15 funciones superiores 

ºCada humano ncn:-.ol f.C5C>0 un e.quipo completo, con~t.itu1do 

por las Funciones Cerebrales Superiores que le permit~n 

conocer, comprender, ser afectado i' actuar sobre le existente. 

tstc conjunto de funciones trabajan en forpa coordinada y 
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congruente, de ~odo que la acción resultante está acorde con 

lo proporcionado por cada una de las partes de este sistema" ( 

J6 ) 

El hombre, cono unidad anatómica-psiquica y social, debe 
ser analizado en todos sus aspectos, puesto que la inteligencia 

es un producto histórico y una práctica de renovación constante 

en la que se enriquece dla a dia nuestro cntendir.iiento de la 

realidad. 

Las funciones cerebrales superiores, indican la 
existencia objetiva de un sustrato biológico que hace posible 

el acto de la cognición, sin embargo, se precisa profundizar 

mAs sobre las infinitas posibilidades de esta entidad 

denominada cerebro. 11 El cerebro es un lugar muy grande en un 

espacio muy pequeño. En el interior de cada uno de nosotros hay 

el equivalente a veinte millones de libros" ( 37 ). 

La comunicación humana como actividad cortical 

individual, trasciende al espacio de lo social, en todos los 

ámbitos de relación que la categorla refiere, en tanto se 
precisa conocer lo que sucede en el interior de cada individuo, 

desde luego, cimentados en el principio de la individualidad 

corno diferencia definitiva e enriquecedora de la vida social. 

El hombre llega al espacio del concepto y de las 

categorias a través de un proceso constante de evolución, y en 

este mis~o proceso desarrolla nuevas capacidades que le 

permiten no sólo advertir de la diferencia entre la acción y la 

idea, sino preveer y avanzar bajo una actitud preconcebida en 

la solución de sus problemas. 
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".P-.nalizar la co:-iunicación corno proceso implica considerar 

razgcs fisiolégicos y sfguicos individuales y los 

socioculturales, de los que intervienen en la comunicación 

concebida co~o un proceso de doble via entre los polos: emisor

receptor" 38 ) , tal proposición ha sido retomada en el 

presente estudio, puesto que antes de avanzar a los planos de 

significación y correlación social del lenguaje, se precisa 

definir lo qué es el lenguaje, como funcion a nivel cortical, 

su localización asi como su concatenación con otras funciones 

cerebrales 

La realidad de la mente humana se nos presenta como un 

algo necesario de conocer, porque lo que somos es precisamente 

la advertencia de lo que conocemos, de lo que aprendemos y el 

lenguaje viene a ser la expresión de nuestro universo y de la 

comprensión que tenemos de él. 

11 El cerebro es un tejido complicado ( .•• ) está. cotnpudSto 

por células ( ..• ) muy especializadas, pero funcionan siguiendo 

las leyes que rigen a todas las demás células. su señales 

pueden registrarse, detectarse e interpretarse (, .• ) el cerebro 

puede ser objeto de estudio, al igual que puede: serlo el riñón" 
( 39 ) • 

Este apartado tiene corno objetivo el presentar un 

panorama de las funciones cerebrales superiores, matizando su 

accionar precisamente en relación al lenguaje, tratando en todo 

nomcnto de presentar una ubicación referencial de cada función. 

~sl tene:os siguiendo !e~ c~tudi~~ del Dr. Jos& Nava Scqura en 

relación a las construcciones conceptuales del Dr. Carlos 

Tornero D. que las funciones cerebrales sobre las que girará 

la e>:posici6n, son las siguientes: 
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1) EL ESTADO DE VIGILIA Y EL ESTADO DE DORMIDO. 

2) EL ESQUEMA CORPORAL. 

3) LAS GNOSIAS. 

4) LAS PRAXIAS. 

5) LA PERCEPCION DEL ESPACIO EXTRACORPORAL, 

6) LA AGRESIVIDAD, LA PASIVIDAD. 

7) EL CALCULO DIGITO. 

8) LA ATENCION. 

9) LA MEMORIA 

10) EL PENSAMIENTO LOGICO O PENSAMIENTO CORRECTO. 

11) LA VOLUNTAD. 

12) EL APRENDIZAJE. 

13) LA CONDUCTA. 

14) LA VIDA AFECTIVA. 

15) EL LENGUAJE. 

2,2.2. EL ESTADO DE DORMIDO Y EL ESTADO DE DESPIERTO. 

En este espacio expondré dos aspectos fundamentales para 

la vida de todo ser humano 1) El estado de despierto, 2) El 

estado de dormido. Ambos son fenómenos que se presentan en 

forma tan inmediata y cotidiana que por momentos su estudio 

denotarla algo "evidente", sin embargo, son funciones 

cerebrales que se manifiestan mediante una actividad interior 

complicada. En primer término se anotarán las características 

del estado de vigilia o de despierto, para después pasar a la 

explicación sobre el estado de dormido. 

2.2.2.1. EL ESTADO DE DESPIERTO 

Se presenta en toda persona normal adulta -entendiendo 

por normalidad el que no existan condiciones de daño o 

enfermedad en la corteza cerebral-, desde las primeras horas 
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del dla hasta l3s 22:00 o 2J:OO horas, o bien, segün periodos 

que por actividad o ~rofesión establezca una persona. 

Este estado posee caracter isticas particulares que 

fundar.icntal:r..ente son: 1) La actividad sensorial, 2) La 

activación de los circuitos c6rtico-talámicos, 3) los ojos se 

encuentran nirando al frente, las aberturas palpebrales -lo que 

cor.:unr..ente denominar..os párpados- es tan abiertas; 4) Existe una 

posición erecta, aunque la persona pueda guardar cualquier otra 

posición, 5) Aur.iento de la descarga simpática, 6) Aparece un 

trazo electroencGfalográfico c~pec1f ico. 

2.2.2.1.1. LA ACTIVIDAD SENSORIAL. 

Abarca a todos los órganos de los sentidos, es decir, a 

los medios de percepción del espacio intra y extra corporal, 

t.a les órganos se encuentran conjuntados en los cinco sentidos 

(vista, o!do, olfato, tacto y gusto) "Los receptores sensitivos 

envian ( ..• ) a la corteza cerebral, pasando previanente por el 

tálarno óptico y luego terminan en el lóbulo parietal del lado 

opuesto, inmediatamente detr~s del surco de Rolando o Surco 

central'' ( 40 ) .. 

Lo anteriormente mencionado constituye el mecanismo 

aferente, es decir, aquel mediante el cual el cerebro advierte 

de lo que sucede en torno y dentro de si, en ésta forpa nos 

darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor. Cabe 

mencionar que el estado de despierto varia entre las 14 y las 

10 horas, ccgún les individuos y su estado de salud. 
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2.2.2.1.2 LA ACTIVIDAD CORTICO-CENTRO-ENCEFALICA. 

La actividad en el cerebro, ade~ás de los i~pulsos 

sensitivos que recibe del interior y exterior de nuesto cuerpof 

requiere. de una actividad qulmico orgánica, que está ~ediada 

par la activación de los circuitos tálar.io corticales, cismes 

que pueden ser activados a voluntad. 

Cuando estudia~os, meditamos, resolvernos un problc~a, 

etc., decimos que existe cierta independencia entre la 

actividad sensorial y la actividad corticocentro-encéfalica, 

pues podemos no percíbir estímulos visuales o auditivos del 

exterior, estando en un lugar aislado, sin 

i~aginar, proyectarnos, calcular, o ejercer 

función cerebral superior a voluntad 

Lo mismo ocurre '?ºn el lenguaje, sin 

sensible ante nosotros, podernos abstraer 

enbargo podernos 

cualquier otra 

tener el objeto 

de él, tenerlo 

presente en nuestro pensa~iento o íncluso hablar can nosotros 

nismos, ejerciendo facultades de introspección y critica. 

PodoT.1os imaginar diá.logos coherentes y 

los circuitos tála~o corticales, el 

corteza cerebral est~ activados. 

estructurados, 

centro-encéfalo 

2.2.2.1.3 .. LOS OJOS Y LAS ABERTURAS PALPEDRALES. 

porque 

y la 

Estilndo despiertos, las aberturas palpebrales (párpados} 

están abiertas y los ojos miran al frente, estando las pupilas 

ligera~cntc dilatadas, auque esta ültirno varia de acuerdo a la 

cantidad de luz recibida en la retina. En lo que cabe a las 
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aberturas palpebrales, el individuo las cierra a voluntad y no 

por ello deja de estar despierto. 

2.2.2.1.4. LA POSTURA ERECTA. 

Para estar despiertos, se puede prescindir de ésta 

posición, aunque por lo común un ser en actividad sensorial se 

encuentra en movimiento. Esta postura tiene ciertas 

características que son las siguientes: 

a) La postura erecta es posible en cuanto se genera una 

sustancia reticular en la parte baja del mensecéfalo. 

b) Contracción de los músculos extensores del cuerpo. 

c) Cabeza al frente, cuello erguido y contracción de los 

músculos de la boca. 

2.2.2.l.S. AUMENTO DE LA DESCARGA SIMPATICA. 

Esto significa que los sistemas neurovegetativos, es 

decir, aquellos que funcionan corno prccondici6n biológica de la 

vida, aumentan en su actividad, asi se presenta: a) 

Vasoconstricción cutánea ligera, b) En el aparato respiratorio 

aparece brocodilatación, e) Supresión en la producción del 

moco, d) En el aparato digestivo desciende la producción en 

todas las glándulas, asi corno una disminución de irrigación en 

el tubo digestivo. 

La descarga simpática sitúa a la persona en la 

posibilidad de atender a lo que acontece en el mundo exterior. 

Cuando aumenta la dcscaga simpática que acorr,paña al estado da 

vigilia, por producto da una fuerte it:1presi6n. estado 
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scntir.lental, dolor, etc., aparece el estado de alerta, en el 

cual se activa el conjunto de la corteza cerebral, provocando 

que nuestros sentidos se agudicen. 

2.2.2.1.6. MANIFESTACIONES ELECTROENCEFALOGRJ\FICAS. 

Hans Berger, investigador ;;:iédico reg istr6 en la tercera 

década de este siglo, la actividad bioeléctrica cerebral en una 
persona despierta, de aqui se derivaron tres resultados: 

1) En la parte anterior del cerebro, es decir en la zona 

que co::".prcnde 1 os 

registran unas 
lóbulos parietales y frontales, se 

ondas electroencef alográf icas 

denoninadas -ondas beta-

2) En la parte posterior del cerebro, sobre todo a nivel 

del occipital, aparecen ondas dcnoninadas alfa. 
3) Cuando una persona pasa al estado de alerta, el ritmo 

beta se generaliza a toda la corteza cerebral. 

El conjunto de estas manifestaciones en el cuerpo son 

propias del estado de despierto, el lenguaje precisa de éste 

cuadro caracteristico para darse, pues sin el sustrato 

bio16gico que permite realizar toda la serie de complicadas 

funciones qui.micas, biológicas, y eléctricas que se presentan 

en nuestro cuerpo, no serla posible su actividad. 



1::?9 

2. 2. 2. 2. LA cm:cni;crA y EL LENGUAJE. 

La conciencia es un estado en el que el individuo se 

percata de la existencia de ''algo'', ya sea de lo que esta fuera 

de él o en su interior, la conciencia en tanto, es el 

reccnocir.iiento de un ente sensible o ideal, de las relaciones 

que se establecen a su alrededor, asl corno de las ideas 

previar.iente conocidas por el individuo en torno al objeto o 

ente ideal. 

La conciencia es el canpo en el que se percibe un algo "o 

se sitúa el objeto wotivo del acto consciente" { 41 ) , en 

tanto, suponenos un ccncciniento agregado de lo que se percibe, 

porque nada es visto co~o un ente aislado. 

Lo que se percibe y lo que se piensa esta relacionado con 

una serie de conocir:'lientos anteriores, el lenguaje requiere 

prir.1ordialr.icnte da la conciencia para lograrsa, quien no 

escucha, quien no percibe, quien no coordina en sus capacidades 

nentales, tampoco puede aprender, ni entender. 

La palabra ha de ser comprendida dentro de un espacio 

referencial, dentro de una situación de contextos determinados, 

los mensajes que cscuchanos no 

estructuras lógica::., sino con 

significado, el propio acto de 

se presentan corno meras 

contenidos de santido y 

signalización requiero de 

conocimientos previos de f0rr~ y c~tructura para poder 

n:?alizarsc. 
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La palabra es un acto consciente en el que agregamos en 

si, nueva forr..a a un sister.;a convencional de signos y 
enunciar.;os en función de un espacio, de una situación 

referencial, esto da al lenguaje una categorta simbólica y 

enotiva. 

Uingún rn.ensaje, 

diferentes, es el 

sea repetido textualr..ente en situaciones 

mismo -salvo en su aspecto 16gico 

estructural-, pues cada intérprete posee una consciencia que 

agrega algo al interpretar un mensaje. "El lenguaje aparece al 

principio y vuelve a aparecer al final en la toma de 

consciencia individual y eventualmente en la toma de 

consciencia de otras personas" ( 42 ). 

Entendemos entonces que la conciencia posee un espacio 

bio16gicamente explicable, entendemos que la apropiación de la 

realidad, no ocurre corno 
concatenación simbólica 

situaciones y contextos 

impresión textual de ésta sino como 

que posibifita la conjunción de 
diferenciales, ante lo que cada 

individuo responde según su acto conciencia le indique; la 

conciencia explicita la existencia de los demás, as! como la 

propia, lo inherente al individuo, como la capacidad de 

advertir, de darse cuenta de lo que sucede. 

El acto consciencia se encuentra lic:1ado 1ntimamcnte al 
acto de la signalización pues, la representación del mundo, es 

prccisa~ente la representación que expresamos en la palabra; el 
lenguaje nos pcrnitc dar forma y sentido a 1a realidad 

objetiva, es forma que interactúa como una entidad que hace 

posible el actuar bajo una idea preconcebida. Asi el lenguaje 

puede convertirse en oediador entre el pcnsa~icnto y la acción, 

ésta co~o extención definida y reconocida de este pensamiento. 
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Es entonces cuando logra:.;os diferenciar !a accion, idea J' 

sujeto que ejecuta la acción; se inicia asl un proceso en el 

que el individuo advierte de si rnismo, de lo que le rodea, y de 

có'Cio puede ejercer un car-.bio ante deterr.'linadas condiciones, lo 

prir.iario es la especificación resultante que arroja la praxis 

sir.,bólica, en la cual el concepto, los hechos y el individuo se 

encuentran entrelazados en un espacio dialéctico, que puede ser 

hecho conciencia por el ser humano. 

2.2.2.J, EL ESTADO DE DORMIDO. 

El estado de dormido es un f en6meno normal clinico que se 
presenta cada 15 a 18 horas (en los adultos), con un lapso de 

duración de 6 a 9 horas, auque existen excepciones. Las 

caracteri.sticas de este estado son en términos generales, las 

opuestas al estado de despierto que ya hc~os explicado. Tenemos 

entonces que: 

Existe la privación de la llegada de los impulsos de todo 

el cuerpo hacia el centrocncCfalo y a la corteza cerebral 1 

auque esta condición puede ser afectada por un cambio súbito en 

las condiciones circundantes al individuo. 

La actividad de los circuitos tálamo-corticales esta 

disminuida y co~unmente la persona que duerme no presenta 

imágenes visuales. 

La persona presenta el cierre de las aberturas 

palpebrales, los ojos se desvían hacia arriba, y estudios 

recientes demuestran que la acti·..'idad de los ojos varia según 

la intensidad y profundidad del sueño. 
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La persona dornida pierde la postura de pie. 

La actividad del sistena si~pático o neurovegetativo 

decrece y aparecen signos caracter1sticos: Vasodilataci6n 

cutánea con sudoración, pupilas pequeñas, disninuci6n de la 

frecuencia cardiaca, disninuci6n de sangre por la sistole 

ventricular, descenso de la presión arterial, 

broncoconstricción y una r..ayor provición de moco. 

En el aparato digestivo, disninuye la contracción de los 

núsculos de la masticación por lo que la boca está abierta, y 
en caso de sueño profundo, está cor.ipletarr.ente abierta; hay 

aur.-tento de la novilidad del tubo digestivo, aumentan las 

secreciones as1 como la cantidad de sangre en las v1sceras. 

2.2.2.4.1. LOS SUEÑOS. 

"Son las imágenes mentales traidas de la memoria o 

creadas en el cerebro a partir de materiales almacenados, 

ir.iágencs que se presentan sin que uno haya querido traerlas, 

nos tornan de sorpresa y al estar dorr.'lidos r·os provocan alegria, 

gozo, odio, asco ... 11 
( 43 ) . 

Modernas investigaciones han demostrado, con el e~plco de 

registros electroencefalográficos y de registros eléctricos 

oculares, que los sueños se presentan sobre todo, en la etapa 

llamada paroxistica o cuarta etapa del sueño, "Cuando se 

cstir.\Ula desde el ccntroc.ncéfalo a los lóbulos ter.perales y 

aparecen brotes de actividad cerebral'' ( 44 ). 
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Aqu!. terr.-,inanos un punto inicial sobre las :u:-:::iones 

cerebrales superiores -El Estado di:: Despierto y de. DO:':". ido-, 

ésta función no sólo es i~pcrtante para el estudio del 

lenguaje, pues ade~~s nos ayuda a co~prcnder las bases 

biolégicas que se precisan para efectuarse otra serie de 

funciones elevadas; el presüntc apartado pretende una 

aprox.inación global, sobre la forna en qué actúa el cuerpo 

hu::-.ano, sus caracteri.sticas estructurales, su funcionaniento y 

su conciencia. 

En los apartados subsecuentes, advcrtirer:'\os de la 

profunda significación que tiene estar dotado con una serie de 

estructuras biológicas, que además de efectuar coraplicadas 

funciones fundaraentales para la vida, nos permiten arribar a la 

conciencia, esto es, al ~undo de las ideas, de los conceptos, 

al entendimiento de lo que tiene cualidad de ser y de lo que no 

es 

Los hombres podemos comunicarnos, porque nuestro centro 

rector, -la mente-, se encuentra activada en el estado de 

despierto, situación que implica el trabajo en conjunto de los 

sistemas del cuerpo humano: nervioso, circulatorio, cnd6crino, 

óseo, muscular y de los sentidos. 

Uo basta, evidcnteracnte el estar dotado con una cupacidad 

cerebral potencial, se requiere del trabajo armonizado -Ver 

Praxias. 2.2.6.- para imprimir forma a cualquier acción y de la 

razón para darle sentido. 

El lcngu~jc es una expresión de vida, de un cuerpo 

aniraado y coordinndo, el lenguaje ir.iplicn por ncces.idud, l.:i 

capacidad de ser consciente, de cnt~n<lcr, de aportar algo a 
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nosotros ante un objeto sensible y la representación si~bóloca 

que constru1~os a partir de los órganos de la percepción 

2,2,J, EL ESQUEMA CORPORAL. 

En est.e subindice, tratarer.;os de una función cerebral 

superior que reviste interés para cor.iprendcr el c6r.;a pode;:i;os 

proyectar nuestro pensar.dento hacia nosostros r.is~os, es decir, 

có~o pode¡.¡os lograr ubicarnos en el nspacio, co~o una entidad 

aninada y de porqué tenewos conocinientos de la p~sición 

adoptada en un no:.-:cnto deter~.inado. Esta función se der.or.ina 

cor.io el esquema corporal, que es la representación aproxir.;ada 

da las porciones en las que se divide nuestro cuerpo. 

Tenemos la posibilidad de ubicar en planos de posición 

anat6~ica: dolor , calor, fr1o, etc., en cada una de las partes 

de nuestra estructura corporal, porque estarnos dotados de 

diferentes v1as, tejidos y terninacioncs nerviosas conectadas, 
-por decirlo de alguna r:ianera- a la corteza cerebral. Asi 

obtenernos una percepción de lo que ocurre dentro y fuera de 

nosotros El esquema corporal pode~os dividirlo en tras grandes 

apartados que son: 

l) El esquer.:a corporal a partir de l.1s v:!~s que están en 

contacto con el exterior, estas v1as son la piel, las ~ucosas 
de la boca y la naril, todos los cst1!'.'lulos provenientes del 

exterior: fr1o, calor, dolor~ son conducidos por vías 

aferentes (Ver: Médula Espinal 2.1.1.) hacia la corte.za 

cerebral, logrando que el individuo pueda localizar aün sin una 

visión del lugar la parte afectada. Es i~pcrtante c.o~c~dür que 

pode~os tener una representación si~bólica de nosotros r.is~os, 
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de t:al nanera que pode::ics poner atención a cada una de las 

sensacicnes que llegan a r.uestro cuerpo, diferenciándolas y 

;.ibicándolas. 

2) El esquer:-,a corporal a partir de las v.ias que estan en 

cent.acto con los r.:úsculos de las extrer.ddades del cuerpo. El 

ser hunano tiene la capacidad de percibir la posición en 

cuanto: alarga~iento, contracci6n,y colocación, de cada uno de 

sus núsculos flexores en las extrenidades incluso de algunos 

músculos internos. 

Al respecto debe advertirse que es r.!ás sencillo conocer 

la posición de nuestros brazos, piernas, dedos, etc., que de la 

posición de los músculos adbo~inales; la noción del estado que 

guardan nuestros r.i.úsculos es reconocido en conjunto, en la 

corteza cerebral. 

3) El esquena a partir de las vias que estAn en contacto 

con las visceras del cuerpo. Por visceras entendernos a los 

órganos internos, localizados en las cavidades: adbominal y 

pectoral, dende cada órgano, al igual que los músculos internos 

de la piel, tienen vlas nerviosas que los comunican a la 

corteza cerebral. 

Sin embargo el dolor o las sensaciones diversas que 

puedan provenir de las visceras, son muy dificiles de localizar 

con exactitud, ya que nosotros podr1ar..os ubicar el dolor de 

acuerdo a donde sentimos, mAs esto no implica que sea el lugar 

e>:acto. Debido a que los puntos de manifestación de las 

alteracicncz. sufridas a nivel visceral, se extienden a otros 

lugares. 
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Como hemos visto, el hombre rige sus movimientos a 

voluntad, corno una acción preconcebida y advierte de su 

realidad y estado f isico a través de un esquema que no es otra 

cosa que la suma de percepciones que llegan a la corteza 

cerebral. Podemos entender éste esquema como una representación 

siwbólica de nuestro hacer, planeando y previniendo nuestros 

actos. 

Es pertinente señalar que en función del esquema 

corporal, nos es posible designar a cada una de las partes de 

nuestro cuerpo, e incluso caracterizarlas o adjetivizarlas por 

su estado fisico. No seria posible reconocer un miembro corno 

propio, sin el entendimiento de que esa parte es nuestra -esto 

es un principio instintivo del reconocimiento de la mismidad-, 

en el que reconocemos lo que nos es propio. 

2.2.4. LA PERCEPCION DEL ESPACIO EXTRJ\CORPORAL. 

11 La percepción del espacio extracorporal exige una 

diferenciación clara entre nuestro cuerpo y el medio que le 

rodea, de tal manera que se puede afirmar claramente: este es 

rni cuerpo y lo que queda fuera de él, pertenece al exterior 11 
( 

~5 ), los seres humanos encerrarnos dentro je nuestro organismo 

una serie de complicados fenómenos, q\ie pocas veces nos 

preguntamos cómo se dan, esto en razón de su inmediatez y 

contidianidad. 

Lo cierto es que actividades tan evidentes corno el 

caminar erectos, orientarnos, enderezarnos al despertar y 

equilibranos son funciones cerebrales muy cornplidadas; la 

pregunta obligada en este apartado, serla el considerar si 
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exis~e alguna relación entre esas categorías neurológicas y el 

lenguaje. 

La respuesta no puede ser concluyente, sin e;-.bargo, cóno 

eni:.ender al r.o;:l:.re sin saber cé;:-:o es, có;:-,o funciona en s.i 

nisr.:.o. 

El lenguaje co.7.0 sister..a fornal convencional de signos 

arbitrarios y co:-:o realidad social, designa el nlindo de los 

objetos y el de los entes ideales, wás existe un sustrato 

biológico r..ental, que pernite la conprensión de estos 

signif icantcs, Sin percibir que es arriba, abajo, izquierda y 

derecha, ¿Acaso podriar.,os establecer un significante para un 

referente inexistente?. 

Podenos entender y nombrar deter~inados fenómenos hunanos 

f isicos, sólo en virtud de su existencia, de no ser, ta::ipoco 

tendr1an sentido. 

El equi 1 ibrio es la percepción que. obtene~.os por 

diferentes vlas, cor::c el oldo y la vista, acerca de nuestra 

ubicación en el espacio, de for~a que la ~ensión nuscular, el 

peso sobre nuestras e;:trcrnidadcs inferiores a 1 estar de pie, y 

los propios datos que obtencnos de la vista, nos perr.iiten 

establecer un reconociPiento de nosotros ante el nedio. 

Todas est:as inforr. .. 1c iones .l :cq-~!"'I a 1 ~ corteza corcbra1, 

espec1ficamente al nivel de los lóbulos 

donde son orgcnizadas, entrando en un 

frontal y parietal, 

ciclo constante de 

relación con los circuitos tá1a~o-corticalcs. 
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Esta relación es constante, puesto que en todo momento 

advertirnos de nuestra posición, y necesitar:ios del equilibrio 

para realizar cualquier actividad, de no ser asl, caeríamos o 

sÍr:iplernente no podr1ar.ios mantener la posición erecta -esta se 

debe a la actividad de la sustancia reticular de la parte 

inferior del rnesencéfalo-. 

Tales funciones cbnsisten en la activación de diferentes 

músculos que nos permiten enderezarnos y mantener la posición 

de pie además, se activa el sistema neurocncefálico con lo cual 
comenzamos a advertir de lo que sucede; para esto interviene da 

igual forma la vista y el esquema corporal, un ejemplo es 

cuando despertamos sintiendo un dolor en el estómago por algún 

padecimiento. 

2.2.s. LAS GNOSIAS. 

11 Las gnosias son las partes diversas de que consta el 

conocimiento global de un objeto" ( 46 ) , esto significa que la 

·percepción de un ente. sensible se da en función del análisis 

constructivo de los elementos que los conforman: tamaño, peso, 

color,y demás caracteristicas flsicas 

El objeto es percibido como totalidad, sin embargo es 

analizado por sus particularidades, mismas que le hacen 

semejante o diferente a otros objetos, este conocimiento de lo 

que es o de lo que no es, requiere un saber anterior, de 

a>:periencias que nos remitan a principios de asociación, para 

distinguir al objeto. 
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Las gno~ias son i:::portar.tes para el estudio del leng"..laje, 

puesto que la reprcsentacitn de los cbje:os signalizados sólo 

es posible ~ientras existen los ~ecanistos biológios que 

perwitan su percepción y al::iacena::,ie:1':o c:i la r:.c:::oria. Los 

sentidos del cuerpo hu::.ano son las v!:as pe::- las que percibi:cs 

a los objetos. 

"La infon::acién colectada por cada scn<:ido en particula:.

pasa desde el receptor sensorial hasta los ni.'.":.::lc:is talá;..icos 

respectivos para luego abordar la cortet<l cerebral, en áreas 

perfectanente dcterninadas y conocidas, Después estos ir..pulsos 

descienden de la corteza cerebral a las áreas denowinadas áreas 

de asociación. Los circuitos neuronales anter iorr:-,cnte 

n.cncionados son la base anatór.,ica y funcion11l del conociniento 

de los objetos y de la necoria que se tenga de ellos•• ( ~7 ) 

Se ha reto~ado ésta cita en tal extensión, porque explica 

lo que ocurre en nuestro cerebro cuando se efectúa el 

rcconociriiento de cualquier objeto. Tenemos una estructura 

orgánica que pernite reconocer los objetos, para después 

nombrarlos y articular oraciones coherentes mediante 

estructuras significativas que son las palabras, haciendo 

referencia a un 11 algo 11 del cual puede no tenerse su presencia 

objetiva. 

Existen diferentes gnosias, que nos dan la proporción, 

del pc~o, color, forma, olor, sabor, de lo que nos rodea; estas 

gnosias son las siguientes! 
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2.2.S.1. GNOSIAS OLFATORIAS. 

Se han construido signos socialmente, que hacen 

referencia a los olores de las cosas, sin embargo, serian 

innecesarios o no existirían, sin la capacidad de poder 

reconocer ~ediante el olfato los olores; asl el significante -

fétido- no tendrla significado y en tanto referencia, sin poder 

distinguir algo que despide un aroma desagradable. El cuerpo 

humano está dotado con un sentido que le permite reconocer y 

diferenciar los aromas. 

La parte más elevada de la mucosa de las cavidades 

nasales, posee células nerviosas que captan los olores, los 

impulsos ascienden hacia el búlbo olfatorio situado en la parte 

anterior de la base del cráneo, donde hacen relevo y parten por 
nuevas fibras nerviosas hacia la parte anterior del lóbulo 

temporal, es as1 como podernos percibir los aromas. 

2.2.S.2. GNOSIAS GUSTATIVAS. 

Las gnosias gustativas parten de diferentes órganos 

dotados con terminaciones nerviosas sensibles en la boca, hacia 

el bülbo raquidco, para llegar al mescncéfalo de allI pasan por 

diferentes fibras nerviosas, y llegar a con~ctarsc f inalmcnte a 

la parte más baja de la circunvolución parietal ascendente 

2.2.6. LAS PRAXIAS. 

El hombre ha generado palabras -esructuras significantos

para expresar aquello que ocurre fuera de s1 y en si mismo, 

los hechos de la historia, asi como la interioridad física y 
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de articular un lenguaje interior, que se posibilita y se 

expresa en coordinación con el resto de las funciones elevadas, 

c.is~as que en este capitulo cstudianos. 

Es necesario una especial profundidad y un acerca;-;.iento 

global sobre lo que ocurre en nuestro cerebro, puesto que si~ 

capacidad de ~enoria y aprendizaje, el lenguaje seria renos que 

llana utop1a, esto sin contar o~ras funciones elevadas de igu~l 
ir..portancia, cono el pensar.-.iento correcto, las gnosias 'l las 

praxias. 

El hombre ha signalizado cada parte de su cuerpo, ;;\is;:-;o 

que dirige en forr..a voluntaria, aunque existen novimientos que 

se dan en función de otros principios, sean: instintivos, 

sopáticos y ref lcjos, es trascedentc co~prender cómo se efcc~ü3 

ésta coordinación y cómo el hombre mediante una orden cerebral, 

puede encauzar sus órganos rr.otores hacia detcrDinada acción. 

El hombre posee la capacidad de prorectarsc en el espacio 

e i~aginar lo que puede hacer, las praxias constituyen en su 

conjunto, una función cerebral superior. !·:ás que hacer, las 

praxias i~plican poder hacer bajo el pleno entcndi~icnto de la 

acción a surgir, con ·la voluntad de act11ar bajo una acción 

preconcebida en la conciencia. 

2.2.6.1. DEFlNICIOl: DE PR1'X!l\S. 

En el cuerpo hUDano existen diferentes novir:iicntos que 

pueden dividirse en cuatro grandes grupos: 
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2.2.6.1.1. LOS MOVIMIENTOS AUTOl!J\TICOS.- son producto de 

sistemas propios de algunos tejidos y que les 
proporcionan movimiento • 

2.2.6.1.2. LOS MOVIMIENTOS REFLEJOS.- Se generanºa partir 

de una acción que por vI.as aferentes es percibida 

en el sistema nervioso central, provocando una 

respuesta conducida por v1as aferentes. 

2.2.6.1.3. LOS MOVIMIENTOS INSTINTIVOS.- Son transmitidos 

genéticamente de padres a hijos y revelan planos de 
comportamiento inmutable, es decir, implican 
rigidez e invariabilidad. 

2.2.6.1.4. LOS MOVIMIENTOS VOLUNT.ARIOS.- Son producto de 

la inteligencia, que se gesta a partir de un 

proceso histórico evolutivo; implican poder y 
querer hacer, debe entenderse que la acción 

voluntaria implica la libertad de actuar, de otra 

forma el movimiento no es libre, sino impuesto, 

aunque se utilicen los medios psicomotores para 

hacerlo. 

Entendemos que la posibilidad del movimiento, trasciende 

el espacio anat6mico-fiosiol6gico y se ubica como una capacidad 

regida por el pensamiento, en tanto de la voluntad. Porque 

estamos dotados con la capacidad de ser seres simbólicos, que 

estructuramos ideas )' conceptos concretizándolos en la 

realidad, diferenciamos de la idea misma y de quien ejecuta la 

acción. 
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El avance de la humanidad fué posible en razón de 11 poder 

hacer 11
, afrontando las necesidades que se le presentaban, las 

acciones de los primeros homínidos comenzaron sin el pleno 

entendimiento hacia la tarea, sin embargo en el transcuso de la 

evolución el cerebro logró avances cualitativos y 

cuantitativas, que se presentaban como el sustrato de la 

inteligancia (Ver: El Segundo Sistema de Señales. 1.7.). 

El hombre comienza a distinguir la acción con el fin de 

la acción, hasta que surge el concepto, en ese momento el 

trabajo implica el reconociniento de lo qué se hace y para qué 
se hace; en éste último punto del para qué, se arroja la 

identificación de por quién o quiénes, as1 el hombre distingue 

en la conciencia la idea de la acción. 

Las praxias son un producto evolutivo, tanto en el 
desarrollo de las aptitudes fisicas para lograrse, como en el 

control que se puede tener sobre ellas a nivel cortical 11 Los 

movimientos voluntarios constan de varios componentc7 que 

ocupan un tiempo, tienen medida y que fueron aprendidos, esto 

constituye las praxias 11 
( 48 ). 

Un ejeroplo de praxia, es la actividad de los pianistas, 

quienes aprenden a leer el lenguaje musical -mismo que al igual 

que el leng~aje escrito, es una expresión simbólica-, aprenden 

a tocar las teclas con los dedos correctos y a coordinar, en un 

acto de voluntad y memoria, la acción de sus manos con lo que 

indica la partitura, manejando al mismo tiempo formas: 

estéticas, melódicas, r1trnicas, de tiempo e inspiración. En 

este preciso sentido, el lenguaje hablado es una praxia. 
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2.2.6,2. LA PllJIXIA MOTORA. 

Se constituye por la posibilidad de ejecutar, implica el 

hecho de que el esquema corporal responda a los ordena:;iientos 

de la voluntad, asi en planos de proyección e imaginación, 

podemos concebir cór.io hacer determinado movimiento. 11 La 

imaginación es una facultad intelectual que perr.i.ite al hor.-.bre 

la Intima recreación, es decir, el •acto de volver a crear las 

imágenes alejados del objeto sensible que les dió lugar'' ( 49 

). 

Para el desarrollo del hombre, la posibilidad de conjugar 

y distinguir en un mismo tiempo coordinado la acción con la 

idea de la acci6n, expresa el resultado de un proceso evolutivo 

de niles de años; cuando esto se logra, el honbre obtiene la 

posibilidad de coordinar conscientemente sus movimientos. 

2,2,6,J LA PRl\XIA IDEATORIA. 

Consiste en la capacidad de comprensión del esquema 

corporal, de unir lógica y ordenadamente la secuencia de los 

actos que conforman la praxia, además se t.iene la posibilidad 

de realizar todos los actos de que consta , dando principio y 

término a nuestras acciones. 

2.2.6,f, LA PRAXIA IOEOMOTORA, 

Es la posibilidad de dibujar y manipular objetos sólidos 

para hac~r construcciones tridimensionales, asi es como 
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dibujanos correctamente un objeto en su totalidad, la pérdida 

de ésta facul~ad ir.ipide al individuo -praxia construccional

lograr hacer determinadas figuras, se presenta además, una 

distorsión al realizarse copias de objetos, y disminuye la 

capacidad de construir cuerpos tridimensionalrnente. 

2,2.7. LA AGRESIVIDAD, LA PASIVIDAD. 

El estudio de la agresividad en los seres humanos y en 

otros animales, se ha abordado desde diferentes perspectivas y 

disciplinas, entre estas destacan: la psicologla, la neurologla 

y la biología. El tema es complicado, sin embargo, en los 

diferentes análisis se desarrollan dos explicaciones 

fundamentales. 

La primera de ellas se refiere al estado que sobrepasa el 

nivel de alerta en el encéfalo y nos lleva a una conducta 

agresiva, misma que se caracteriza por un aumento notable de la 

descarga simpática, aumenta el ritmo cardiaco, se presenta 

sudoración, aumenta la presión en las arterias y en conjunto 

los sentidos se sensibilizan; la agresividad puede ser 

considerada una posición de defensa, ~na posibilidad de 

sobrevivir. 

Algunos anir.:nlcs dcsnrrollan un cornportarniento 1 que sin 

más denominarnos agresivo, cuando en realidad es una capacidad 

de defensa que aparece como precondición biológica, en la que 

radica una parte fundamental de sus posibilidades de 

sobrevivir. Este tema ha sido desarrollado fundamentalmente por 

la etologla que es el estudio cicntifico del co~portarniento. 
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La segunda explicación nos renite al espacio cognositivo, 

es decir, la conducta agresiva que una persona puede desarollar 

cono una función cerebral superior básica, de modo que se 

muestra agresiva para conocer y entender deterninados 

problemas, que se le presenten por su complejidad, situación o 

ccntenido, corno dif 1ciles de asinilar. 

La agresividad se une a la voluntad y al aprendizaje, 

donde el deseo de conocer propicia un catiz afectivo, producto 

asto de la activaci6n del núcleo anigdalino, donde se encuentra 

el circuito de la agresividad. 

De esta manera se da mayor trascedencia personal y social 

al objeto-atención y al objcto-nernoria, en forma que la 

agresividad transmuta a un plano epistemológico que nos impulsa 

a saber, a superar el ámbito de la expresión aparencia! de la 

realidad. 

cuando estudiamos el apartado correspondiente al núcleo 

arnigdalino, observamos que tiene diferentes actividades, entre 

las que se encuentra la función de la agresividad. 

El núcleo arnigdalino tiene relación con otras estructuras 

cerebrales, pues el sister.ia nervioso central trabaja como un 

todo arr.:onizado, asi se conecta con el lóbulo temporal, el 

lóbulo de la ínsula, y el lóbulo frontal, éste último en 

coordinación con el t~lar.io óptico da origen a los circuitos 

c6rtico-talámicos 11 Que dan funda~ento a las sensaciones del 

hnrnbre y la sed'' ( 50 ) . 
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Enter.de:-:-:os entcnces, porqué las personas 

conduc'Ca agresi·1a cuandc car~ce:~ de !.es ele~entos r.ecesa:-i=s 

para la vida, lo que nos diferencia de los aniwales es que 

posee;7;os la capacidad de autorregulaci6n, y en ella van 

inplicitos: valores, reglas y conoci::-.ientos aprendidos en 

sociedad, es decir, la ejecución de una vida ética y ;:-,oral 

Tar.ibién se relaciona este núcleo con otras zonas de la 

corteza cerebral, lugares donde se ubica la voluntad, la 

atención y el lenguaje; así el individuo consciente puede 

atender a un objeto en for;ia agresiva, no ccr:'lo intento de 

def cnsa sino como búsqueda en la aprehensión del conociniento 

La praxis del lenguaje puede revestir factores de 

indignación, coraje, inpugnaci6n y critica, en un acto volitivo 

que actúa bajo principios de razonanicnto. Esto nos per~ite el 

ser agresivos-radicales, co~o aquellos que van al fondo, a lo 

complejo de los problemas, sin ser violentos o dañinos, en la 

búsqueda ~e fines cono la libertad. 

11 Las palabras se combinan cap todas las fort:1as de la 

acción, implicando ¡¡¡antenir.'liento y organización de la vida 11 
( 

51 ) , el lenguaje es expresión de pensar.dentes y sentimientos, 

expresión de la capacidad de dirigir nuestra atención con 

agresividad, voluntad y empuje hacia la conservación y 

renovación constante de la vida social, la palabra inpl ica 

todos los estados er.iotivos y cognositivos del hor.,bre, de alli 

su carácter universal. 
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2.2.7.l LA PASIVIDAD. 

La pasividad es el estado contrario al de la agresividad, 

el individuo se encuentra en estado de vigilia o de despierto, 

su actividad si~pática se ubica a nivel normal, tiene en 

s1ntesis el estado consci~nte. 

E:l probler:ia fundat':lental de la pasividad, estriba en la 
actitud conternplattv~ del mundo dQ los entes reales e ideales, 

no existe una motivación para hacer, para d~cir. De modo tal, 

que las personas que presentan esta cor-ducta pasiva ante lo que 

les circunda, se r.ucstran desinteresadas, faltos de voluntad y 

no fijan su atención en algo por periodos prolongados. 

Las causas de tal conducta, son descritas por la 

psicologla individual, y se explica que pueden ser factores: 
er:iotivos, depresivos, de ubicación circunstancial, o bien por 

enfermedad, lo cierto es que se encuentran desmotivados, como 

si nada les interesase, esto es vivir la vida, como algo 

meramente vivido. 

2.2.B. EL CALCULO NUMERICD. 

Los números son ~ignos arbitrarios y convencionales con 
los que se dcnonina cualquier noción di?! r.iedida, r..agnitud o 

cantidad. Los números existen independientc.t.\anta de que 

consideremos o no su existencia. pus son entes idaales que. al 

igual que las figuras gco~étricas, se presentan independientes 
a la voluntad del ho~brc. 
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Si les t.'J:"":ar.os en un acto irracional se propusie:-an 

acabar con todos los triángulos, és~os de cualquier for~ü 

segur1an existiendo, pues su cualidad de ser, su de.tcrr.:inaci6n, 

radica en su e:.:istcncia ideal. 

El hor.;t:re ha creado signos forr:'lales con una estructura 

lógica para denor.inar a estos entes asi: 1,2,3,4,5,6,7,3,9,0, 

que es el sister:la arábigo-decinal, conter..pla todas las 

posibilidades de co~binación y construcción posibles. Sin 

e~bargo es preciso notar que la conplejidad de los nú~eros de 

mucho Payor alcance que ésta forma primaria de cowbinaci6n. Por 
eje~plo, 1 presenta una unidad de algo, que puede ser cualquier 

cosa, 1 de ello o no de ello o 1 de X. 

11 Los elementos del cálculo y ciertas articulaciones de 

razonamiento sencillo, son representadas r.icdiante signos 

simbólicos trazados que pueden o no leerse en palabras" ( 52 ), 

asi Marcel Cohen, nos explica que la compenetración de palabras 

en las matemáticas se da de una for~a en que llega 

prescindirse de ellas, por ser razonamientos que tienen una 

lógica y una estructura determinada, y altamente formalizada, 

sin embargo, también es un lenguaje de representación. 

2.2.0.1. LOC~LIZ~CION DE L~ FUNCION DEL C~LCULO EN EL 

CEREBRO. 

Las funciones del cálculo se efectúan en el hemisferio 

cerebral izquierdo o hemisferio dominante, al nivel de l~ 

circuvolución del pliegue curvo, zonas que corresponden en la. 

denominación de Brodman a las áreas 39 y 40. 
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"Estas áreas de la corteza cerebral están situadas sobre 

la cara externa del ·~cerebro, en la parte posterior e inferior 

del lóbulo parietal, cuando se une con la parte posterior del 

lóbulo ter.o.por al 11 ( 53 ) , se considera que la diferencia entre 

los signos numéricos y el cálculo del número en si, se ubica en 

la parte más anterior del lóbulo frontal, esto es, en las áreas 

9, '10 y 11 de Brodman. 

Existen áreas de la corteza cerebral relacionadas en 

forma intima y especifica con alguna o algunas funciones 

cerebrales • Para el investigador en el tema del lenguaje, es 

primario comprender que la construcción de los diversos 

sistemas comunicacionales es posible en la medida que poseemos 

una dotación biológica capaz de estructurar simbólicamente 

tanto a los núrneros corno a las palabras. 

Por último cabe añadir que en el Centro Médico de la 

Ciudad de M6xico, en el departamento de Heurologia, se 

encuentran estudios sobre casos clinicos que demuestran 

fehacientemente estas proposiciones, sobre la ubicación fisica 

de algunas funciones cerebrales superiores. 

2.2.9 LA ATENCION Y EL LENGUAJE. 

La atenci6n es una función cerebral superior mediante la 

que se puede dirigir a otras funciones elevadas, hacia un 

objeto especifico o varios a la vez "Ti~ne como base la 

activación de toda la corteza cerebral a partir del 

centrocncéfalo11 
( 54 ), diriamos que es una facultad de enlace, 

que se da en función de otras como la memoria, el pensamiento 
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16gico,y el aprendizaje, y a su vez posibilita a estas, pues 

coordina su actividad. 

El Dr José Hava Segura, ha realizado irr.portantes 

investigaciones dentro de la neurologia clinica y la 

ncuroanato~la funcional, que nos perniten conocer y entender el 

có~o se logra la articulación de esta entidad tan conpleja, que 

implica a: El Estado de Vigilia, Los Afectos, El Pensaniento y 

la Voluntad. 

ATEllCIOJI 

VIGILIA 

AFECTO 

PE!ISAMIEtlTO 

VOLUJITAD 

Como observanos en el subindice referente al estado de 

dormido y de despierto, cuando el ser hur.tano esta consciente, 

su actividad simpática se encuentra funcionando, los circuitos 

córtico-centroencefálicos también están en actividad, y por lo 

tanto los sistemas sensitivos; entendernos que la atención exige 

como condición primera El Estado de Despierto, pues de ésta 

manera, a través de los órganos de los sentidos, poder.-.os 

percibir las diferentes características de un ente. 

Los individuos fincan su atención de acuerdo a factores: 

econ6rnico-polltico-sociales, la atención puede ser un acto 

consciente y dirigido hacia el aprendizaje de determinado 

hecho; la atención es una facultad que nos permite CC";:".prc.ndcr y 

conocer la co~plcjidad a través de sus partes~ 
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2.2.9.1 LA ATENCION Rl\CIA LOS ENTES IDEALES. 

Como se ha wencionado, los entes ideales se dividen en 

tres subgrupos: los entes lógicos, los entes matemáticos y los 

valores. El individuo para comprender el cálculo, el álgebra, 

la geornetria o bien la aritmética, precisa como condición clave 
el poner su atención sobre estos entes. 

Lo .mismo sucede con los entes lógicos, que están 
fundamentados en construcciones silogisticas y categóricas, 

utilizando signos como forma de representación de diferentes 

proposiciones, indagando sobre la razón de validez de las 

mismas, independientemente de su valor de verdad. 

Por otra parte, el hombre puede dirigir su atención sobre 

determinadas situaciones afectivas presentes o pasadas, tra1das 

a la memoria y organizadas lógicamente, para tratar de entender 

-en caso de que existiera- una situación no asimilada. La 

atención se puede ejercer hacia la evocación de la imágen de un 

ser querido, o bien, todo lo contrario. 

La voluntad es la capacidad de fi:ar determinado fin, 

medio u objetivo a conseguir, la voluntad de entender y hacerse 

entender es vital para la comunicación; implica un acto de 

inteligencia que forma y orienta nuestra atención hacia 

determinado fenómeno, en la atención precisarnos del ejercicio 

de la voluntad. 

La atención podemos dividirla hacia dos grandes Arcas. la 

primera co~o aquella que se refiere a lo fáctico, es decir, lo 
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real; la segur.da co!"'o la interioridad del ser, er. donde se 

co~prenden a los entes ideales: Valores, ltgica y =ate~áticas. 

2.2.9.2 LOS OBJETOS EXTERNOS, 

La realidad es una condensación dialéctica en un nomento 

determinado del devenir histórico en la que nos desarrolla~os 

constanter:iente, asi el r:-.undo que nos circunda es necesariar:iente 

objeto de nuestra atención, en la niñez todo ºnos llar.:a la 

atención", pues co;:ienzarnos a conocer, 

cantidad de preguntas y cada nuevo 

elaborarnos una gran 

lugar despierta la 

oportunidad de tener un cúmulo de experiencias desconocidas. 

En las primeras fases de la vida, lo de rnayor importancia 

son las fuentes básicas de satisfacción y los seres que nos 

protegen y der:iucstran en sus acciones cualidades afectivas. 

Por otra parte, dirigimos nuestra atención de acuerdo a 

una noción de interés personal o por estimules referenciales, 

asi el objeto por conocer estará preñado Ce una carga emotiva, 

este valor afectivo es muy importante para entender el por qu~ 

de la atención hacia un objeto o persona. Para copprender corno 

algunos temas revisten mayor importancia que otros. 

Cada hombre refleja en su práctica cor.io ente cognoscntc 

una exteriorización de la intimidad, este tema ha sido 

desarrollado ampl iamcntc por la psicologia, en los aspectos 

motivacionales y de los estímulos laborales. 
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El pensar.dento correct.o nos perroite diferenciar o 

encontrar similitudes entre el objeto-atención y otros objetos 

previamente conocidos, ader.lás, actuamos en base a la 

información disponible que tenemos a ese objeto. 

Por ejemplo, si encontraraos en determinado lugar una 

serpiente, color amarillo cenizo y que emite un extraño sonido 

a través de un movimiento que hace con un dispositivo al final 

de su cuerpo, establecemos mentalmente una serie de relaciones 

que nos permiten tener información sobre aquel animal, y 

encontramos que al parecer se trata de una vlbora de cascabel, 

que vive generalmente en los desiertos, se alimenta de pequeños 

animales, que es sunamcnte venenosa y en tanto peligrosa para 

los humanos, en razón de esto tratamos de no acercarnos y de 

alejarnos a la brevedad posible. 

Esta facultad de establecer el razonamiento por analog1a, 

de interpretar las posibles consecuencias de un acto, de 

entender el por qué y el para qué de nuestras acciones, es el 

pensamiento correcto • 

.El plano afectivo revela dos espacios de r:lación, el 

primero como fin del objeto de la atención, cuando tenemos 

algún sentimiento hacia alguien, el segundo como el medio de la 

atención, esto cuando existe una carga afectiva hacia 

determinada cosa. como quienes sienten profundo afecto por el 

estudio de la filosof ia. 

Por último, cabe señalar que el caractcr afectivo en la 

atención puede estar determinado por un afecto externo a lo que 

es objeto de la atención, como cuando por complacer a 
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de~er~inadas personas y no decepcionarlas, incurrir.:os en algún 

~ipo de ac~ividades, o en su ext=e=~. en !al~as que socialr.:ente 

ticr,E;n s~n:::.:6n, aunque nuestro ;;ensa:-.ie:1to correcto nos indique 

el error de tal proceder. 

Sin er..bargo, lo fundar:.ental estriba en la capacidad que 

el honbre posee de concentrar sus facultades nentales en 
11 algo 11 , que por diferentes cotivos le interese; en el proceso 

de conocírc.iento, la atención se convierte en un soporte 

indiscutible para aprender, 11 la atención pernite al hor.ibre, que 

a través, fundanentalr.:ente de la influencia emocional y 

afectiva, ser capaz de concentrar su percepción en un punto 

especifico". 55 En tanto, la atención da ubicación, 

y.delimitación al pensamiento. 

El hombre en el proceso de coounicación precisa de 

atender a sus interlocutores para lograr percibir el código de 

signos y asir:iismo atender a las relaciones que esta 

signalizaci6n i~plica, y con ello responder en el plano 

comunicativo. 

2.2.io LA MEMORIA. 

Para el estudiante en comunicación, Psicolog1a, 

Neurolog1a y otras áreas del conocimiento, el entendimiento de 

la función cerebral superior denominada MEMORIA es de singular 

importancia porque es a través de ésta corno lograrnos acumular a 

nivel cortical un elevado número de información; as1, el 

conocirr.ü:.:nto ob<:cnido por los diferentes órganos de la 

percepción, el estudio y los esta<los afectivos, pueden ser 

almacenados por nuestro cerebro. 
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La rneooria a su vez se constituye co:Jo soporte de ott""as 

funciones cerebrales co=.o: el pensa~iento lógico, la voluntad, 

la atención y otras nás. 

La ner.ioria contiene f.\aterial para establecer r.iiles de 

relaciones entre uno o varios objetos, en el presente podemos 

obtener la representación de algo acontecido en el pasado y en 

base a ello guiar nuestra conducta. 

Es ir..portantc señalar que la rnenoria nos pernite, el 

evocar determinados objetos sensibles, que a voluntad o por una 

situación dcterninada nos es preciso recordar, al igual que las 

experiencias de la vida cotidiana; wás la ncrnoria también 

alDacena una serie de razonamientos y deducciones que 

elaboramos a partir del pensaniento lógico. 

Asi ocurre cuando querer..os resolver una situación 

hipotética o una objetiva, logrando alr.lacenar lo que se nos 

plantea corno experiencia inmediata y la scrici de relaciones que 

establecemos hacia ese determinado fenómeno. 

2,2,10.1 EL PROCESO DE LA MEMORIA, 

La memoria es como una c~rnara fotogrSfica que se ali~cnta 

de todo lo percibido a través de los órganos de los sentidos, 

la diferencia radica en que no sólo recordanos la5 ÍDágencs que 

obtenemos con la vista, sino con el conjunto de los órganos de 

la percepción, de esta forma rcconocenos sabores, te~peraturas, 

olores, colores, sensaciones y sentimientos; la ne~oria tiene 
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fases diferenciadas a nivel cortical q~e se dividen 

escencialnente en tres: 

1) La grabación de lo que se va a ne~orizar; 

2) El almacenamiento del conjunto da percepciones propias 

del objeto o senti~iento motivo de la atención¡ 

J) La posibilidad de "citar" lo almacenado. 

Este esquena sobre la forroa en que se estructura la 

merr.oria, que elabora el Dr. Josó Hava S. revela el carácter 

concreto-afectivo que existe en esta función cerebral; 

entendemos siguiendo la proposición de Locke, que la mente es 

cor:-io un papel en blanco en donde todo conocinicnto reconocido 

en su existencia objetiva, es producto de lo que obtenemos a 

partir de nuestros órganos, y que en un proceso racional que 

tiene su sustrato biológico, organizarnos y sintetizamos 

Este proceso es el mis~o que se sigue por el conocimiento 

del lenguaje articulado y escrito, en primer punto escucharnos 

los sonidos y observamos el movimiento de los labios y del 

resto del cuerpo cuando otros hablan; en principio conocemos 

los sonidos, rnás adelante los almacenanou y al hacer uso del 

lenguaje en forna interior o exterior, iniciarnos un proceso de 

citar constantemente las palabras canten.idas en la memoria, 

utiliz.anda la estructura particular que posee la lengua que 

utilizamos, en el particular del lenguaje como instrumento 

universal de comunicación. 

La neurología ~odcrna nos explicó que no existe un sitio 

preciso en al que se localice la p~moria, pues cada uno de los 

receptores sensitivos del cuérpo, e.n•;ia inforr:'laci6n a las 

diferentes zonas del cc!"ebro donde son ¿il'.'.:",ace.nadas. Basta decir 
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que, ~ientras las i~ágenes visuales se al~acenan en el lóbulo 

occipital, las icágenes auditivas llegan a la cara externa de 

los lóbulos temporales. 

11 Algunas de las funciones cerebrales superiores, lectura, 

escritura, lenguaje- parecen localizadas en lugares concretes 

de la corteza cerebral. En canbio de las oernorias que están 

al~acenadas de nodo redundante en muchos puntos". ( 56 ) 

2.2.10.2 EL FACTOR EMOTIVO Y LAS CONDICIONES QUE POSIBILITAN EL 

PROCESO DE LA MEMORIA. 

"Los órganos de los sentidos env1an sus impulsos hacia la 

corteza cerebral previo paso por el tálat1o, por lo que toda 

sensación tiene deterninado matiz afectivo, como consecuencia, 
al presentarse otra sensación senejante a la primera, se le 

reconoce por doble canino: primero corno sensación o percepción 
que proviene de un objeto determinado y segundo, al sentimentar 

el matiz afectivo que tuvo la prir.:.era ocasión"~ ( 57 ) 

Observamos, entonces, que es importante la circunstancia 

en que obtenemos la información objeto de la "Oer:toria, debe 

señalarse que si bien los factores er.totivos infieren en la 

profundidad con que se acumulan los recuerdos, existe una base 

anatómico-fisiológica que permite esta función. 

según lo revelan modernas investigaciones, la existencia 

de r.oldes protéicos es base y sustrato de la función cerebral 

denominada memoria, sobre todo en la de largo plazo, nos 

explican que la llegada de ir.ipulsos eléctricos a la corteza 
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cerebral estimula la fortlación de esos moldes protéicos (ver 

aprendizaje, 2. 2. 13.) que se constituyen a nivel intracelular 

bajo la órden del ácido desoxirribosa nucléico. 

2.2,10,3 FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL PROCESO DE LA MEMORIA, 

2. l. 7 

Como hemos señalado anteriormente, la vida afectiva 

infiere relativamente sobre el proceso de la memoria, a 

esto se suman otros factores como: 

2.2.10,J.l, LA INTENSIDAD DE LOS ESTIMULOS. 

Son muchos los factores que pueden hacer de una 

percepción un estimulo intenso: emotividad, color, sonido, 

etc., asI aquello que representa una situación novedosa 

imprevista, inexplicable en apariencia, se constituye como un 

estimulo que muchas veces no podemos olvidar. 

2.2,10,3.2, LA REPETICION DEL ESTIMULO. 

Cuando algún sujeta u objeta se nos presenta de manera 

asidua o lo. escuchamos constantemente, queda almacenado en la 

memoria, cuando requerimos denunciar algo textual, a partir de 

leerlo con atención varias veces, podemos retenerlo como tal. 

Asimismo, este factor de repetición se relaciona con lo 

que para nosotros significa ese conocir.icnto. 
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2.2.10.3.3. EL INTERES HACIA EL OBJETO. 

Lo que es de interés para un individuo varia de acuerdo a 

su ubicación histórico-concreta, en tanto nos reniti~os a 
espacios de educación, situación económica, motivacion, etc., a 

partir de este marco de relaciones es COi:"10 el individuo entra 

en contacto con una serie de conocimientos que le son 

necesarios, le atraen o le producen placer. 

2.2.10.J.4. LAS RELACIONES QUE SE ESTABLECEN ENTRE LO 

RECIEN PERCIBIDO Y LO CONOCIDO ANTERIORMENTE. 

Todo nuevo conocimiento que llega a nuestras vidas es 

posible ordenarlo en función de otros conocimientos previos que 
hablamos adquirido. As1, una nueva palabra entra a nuestro 

vocabulario y podemos utilizarla porque practicamos una lógica 
convencional para estructurar nuestros mensajes, esto además 

bajo el conocimiento de una estructura deterr:iinada que nos 

permite articular el nuevo término dentro de una cadena 

hablada, esto en cuanto comprendemos su significado. 

Es por lo tanto necesario conside:ar que toda nueva 

palabra y aún las que utilizarnos, debemos conocerlas en sus 

diferentes 

fonol6gic6; 

planos, sean: 

esto implicarla 

morfosintáctico, 

escribir, hablar 

semántico y 

y entender 

correctamente al signo, ir..plica a su vez saber de que estarnos 

hablando la semántica en el estudio del significado nos invita 

a la comprensión de lo que decirno5, nos llama al conocimiento 
rico y profundo de la experiencia de la conciencia hacia el 

lograr una identidad entre signo y realidad. 
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2.2.io.J.s. LAS CO~/DICIONES EN QUE SE EJERCE LA VOLUNTAD 'i LA 

ATENCION Pl\..'Ul LA MEMORIA. 

Cada persona difiere en las condiciones que le son 
propicias para estudiar y aprender (ver Aprendizaje, 2. 2.13.) 

genérica~entc son dos grupos: 

1) Las que precisan o les es indiferente el ruido o la 

presencia de otros objetos sensiles, sin distraer su atención; 

2) Las que precisan del silencio para estudiar, o bien de 

una ambiente relajado en que puedan concentrarse sin 

distracciones. Este narco en que se ejecuta la facultad de la 

memoria nos dice en qué forma, algunos factores pueden incidir 

para su proceso. 

2.2.l0.3.6. SALUD. 

Es preciso que las condiciones biológicas del individuo 

sean saludables, pues la presencia de: ane~risrnas, cisticercos, 

tumores y otros padecinientos o accidentes, afectan la memoria. 

De esta manera aquéllo que pueda afectar directamente como en 

los casos antes mencionados, son hechos que deben tomarse muy 

en cuenta cuando una persona presenta dificultades para fijar 

el objeto de su atención, asi como para recordar sus 

caracterlsticas. 

2.2.ll. EL PENSAMIENTO LOGICO 'i EL LENGUAJE. 



Ve¡:o,os entonces que el estado intemporal y libre de las 

ideas reside en el encéfalo, y que la aprehensión de la 

realidad se logra a través de un lenguaje, mismo que presenta 

una estructura convencional y formal que nos permite dar forma 

y coherencia a lo que almacenarnos a nivel cortical. 

Por otra parte, la convención social del lenguaje nos 

propociona una lógica construccional para la elaboración y 

comprensión de la palabra, "en conjunto se da una coii1cidencia 

de campos entre el pensamiento consciente y razonante y el 

lenguaje al lado, funcionando uno mediante el otro11 • ( 58 ) 

As1 podemos 'entender y ser entendidos por aquellos que 

cor.,parten nuestro sistema lingil1stico, 11 La razón no puede ser 

potencia de formas sin ser una actividad mediadora que se 

ejerce entre las formas, pues las estructuras de las ciencias 

se fundan alternativamente en los enlaces concretos de los 

objetos y en los enlaces abstractos de los sirnbolos 11 • ( 59 ) 

Actuamos 

conocimientos 

entonces 

adquiridos 

en función de una 

en el transcurso de 

serie de 

nuestra 

existencia, lo hacemos correctamente cuando es una actuación 

lógica. 

En nuestro caso, considerarnos a la razón y al conjunto 

del sistema nervioso, en relación a las (unciones cerabralcs 

superiores ca~o un producto que expresa una condensación 

dialéctica entre lo que es y lo que no es, generado entonces en 

el transcurso del devenir histórico- social; si el hombre no 

hubiese alcanzado el grado de desarrollo cortical que posee, el 
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pensarüento lógico cono acto racional, seria menos que 

i~.posible. 

11 El lenguaje en realidad cumple una función reductora de 

la realidad; una sinplificación sin la que este mundo complejo 

no podrla captarse ". ( 60 ) 

Abstraer de la realidad, darle un orden y un sentido, 

requiere del lenguaje, requiere de la razón y la lógica, esto 

es, del pensamiento correcto. Tenemos, de esta forma, que el 

pensamiento lógico tiene tres principios fundamentales que a 

continuación analizaremos. 

1) EL PRI!ICIPIO DE IDENTIDAD. Con este principio lóqico 

establecemos que cualquier ente que tenga cualidad de ser, es 

idéntico a él mismo, esto es: ello es idéntico a ello mismo, 

con tal forma no se habla de igualdad, semejanza, parecido o 

cualquier otra cosa, sino simplemente de que lo que es y tiene 

cualidad de ser, es idéntico en s1 y por s1. 

2) PRINCIPIO DE LA tlO CO!ITRADICCION, Nos dice que aquello 

que tiene cualidad de ser, no puede serlo de una forma y de 

otra al mismo tiempo, esto implica que de algo no se puede 

predicar lo contrario; los entes tienen una ubicación espacio

temporal, as1, la expresión de tal principio lógico, debe ser 

acorde con lo real o fáctico para tener valor de verdad. 

Es decir: Ello es en cuanto que es y es por ello 

concebible, lo que es esa cosa es esa cosa y no otra, pues su 

determinación radica en la certeza de que es en si y no puede 
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ser de otra forrna, en cuanto que de ser as! solo podrla 

tratarse de otra cosa. 

Los entes ideales, en car.ibio, 11 son 11 por ellos nismos, se 

presentan independientes a la voluntad del ho:.ibre y en este 

sentido, su precisión lógica se facilita; por ejenplo un 

triángulo no puede ser isóceles y escaleno al mismo tiempo, es 

isóceles o no lo es; un circulo no puede ser rectángulo, etc., 

Aqu! nos unir..os al siguiente principio que es el de Razón 

suficiente. 

J) PRillCIPIO DE R,\ZO!I SUFICIEJITE. Este principio nos 

arroja una proposición fundamental para el estudio del 

lenguaje, y es que todo debe tener una fundamentación, es as! 

porque el mundo de los entes reales o ideales posee una razón 

de sC!r. 

Lo que decimos debe estar fundar..entado en el 

conocimiento, en el análisis y la reflexión para buscar que sea 

un reflejo fehaciente de la realidad, pero no de aquella que se 

nos muestra aparencia! o fenomenológica, sino de la búsqueda de 

la escencia de los fen~memos. 

Oc esta forma, penetramos al conocimiento de la cosa en 

''si'' y podernos afirmar que es de una manera y no de otra, sin 

embargo, es muy importante el subrayar que tal proposición no 

implica el principio de negaci6n de la dialéctica, pues todo lo 

que ocurre en el espacio de la vida del hombre está sujeto a 

cambios y contradicciones. 
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La fundar.1entación del juicio reside en el conocir:'.iento y 

acercamiento con la realidad, entre lo que se dice y lo que es, 

de forma tal que cuanto tnayor sea nuestro conocimiento de un 

objeto en relación con la totalidad, mayor será la veracidad, 

esto es, el valor de verdad que expresemos de él; tal principio 

de orden y quehacer epister.1ológico Karel Kosik lo ha denor.1inado 

Totalidad Concreta. 

Asi, implicar.ios una visión metodológica materialista y 

dialéctica, para conocer el mundo; tanta aparencial 

(fenomenológico) corno las interrelaciones que le dan forrna y 

sentido (esccncia), esto refiere el principio ontológico de 

responder al ¿por qué?, ºprecisamente porque la realidad es un 

todo estructurado que se desarrolla y se crea, el conocimiento 

de los hechos o del conjunto de hechos de la realidad, viene a 

ser conocimiento del lugar que ocupan en la totalidad de esa 

realidad 11
• ( 61 ) 

Tenemos que esta perspectiva de análisis nos indica que 

en el cambio y movimiento que tienen por. origen lo material, 

podemos dar premisas con contenido de razón suficiente a 

nuestro decir, a nuestro hacer como hombre~; sociales, todo esto 

en el espacio de los entes reales, es decir, de aquello que es 

producto del desarrollo humano. 

Para profundizar acerca de la fundamentación del juicio, 

es preciso considerar a los entes ideales, aquéllos que son por 

si mismos como las matemáticas y la gconctrla¡ esto nos remite 

a un espacio de conociniento de lo que son y lo que inplican, 

podemos afirmar qu~ en un sistema de unidades, la distancia de 

un núr.iero a otro es igual del que le precede como del que le 

sigue; se nos muestra tal principio corno una regla invariable y 
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universal, que i:::plica un espacio cognositivo generado en el 

transcurso del desarrollo del pensamiento. 

2.2.12. LA VOLUNTJ\D. 

11 La voluntad es la función cerebral superior que se 

manifiesta corao una tendencia, un ir.i.pulso que nos lleva a 

realizar algo de lo cual tener.tos una previa respresentaci6n 11 ( 

62 ) , la voluntad nos permite conducir a la conducta y, por 

ende, se supera el cornportar.iiento heredado en térrainos 

instintivos. As1 variarnos, organizanos, o bien, reprimimos el 

Cot:'lportar."iiento que se manifiesta como el instinto hacia el 

objeto pro~isorio de satisfacción. 

El hombre puede querer o no querer, esto es un acto 

propio de la razón y el entendimiento; en el acto co~unicativo 
influye determinantemente la voluntad de entender y hacerse 

entender. Sin 

significantes 

diferenciadas 

la voluntad de equiparar 

entre interlocutores 

la fiabilidad y la 

el usa de téroinos o 

con conocimientos 

sinceridad del acto 

comunicativo eS poco probable, la comunicación sin voluntad de 

igualarse se dificulta y en ocasiones se hace improbable 

Asimismo, el decir o no decir radica en la voluntad, 

"esto es la posición que se towa ante un hecho, la voluntad es 

querer hacer y el hor..brc puede fijarse metas a lograr en su 

existencia porque posee la atribución de guiar su conducta a la 

luz. de su conciencia 11 , ( 6:3 ) asi, se puede dirigir copo acción 

preconcebida la atención hacia un objetivo; la voluntad es el 
acto ncdiante el cual ejercemos un doQinio de nuestras 

potencialidades y las encauzamos a un fin. 
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La voluntad precisa de libertad, de la posibilidad de 

decidir en funcién de una r,¡otivaci6n interior, de un 

conociniento y nundo intersubjetiva lo que se quiere hacer; la 

negación de la voluntad individual se· traduce sólo corno una 

práctica autoritaria, en do'nde lo que el individuo quiera o no 

quiera no inporta, esto implica un sometimiento de la razón 

individual y social ante el poder de la razón de estado . 

"La conducta voluntaria es la conducta m.§s compleja, es 

aprendida y depende de núltiples factores 11
• ( 64 ) la conducta 

voluntaria se establece en priwer plano como un producto 

evolutivo y en segundo, como la capacidad de advertir del nundo 

que nos rodea en forna inteligente, guiando nuestra actuación 

bajo ideas determinadas. Esto implica una conducción racional 

de nuestras capacidades. 

En la conducta infiere el aprendizaje de manera muy 

importante, puesto que la información que percibimos a través 

de los órganos sensoriales y que almacenados en forma de 

memoria, es el sustrato que nos indica el cómo y el por qué 

actuar. De la información del mundo de la vida constituido por 

la socialización, las instituciones y la cultura d~pende 

nuestra acción dentro de él. 

2.2.13. EL APRENDIZAJE 

El aprendizaje corao construcción social, precisa de ser 

asimilado por el individuo, esto nos reraite a ¿qué es el 

Aprendizaje?. El responder a esta interrogante arroja un 

conocinicnto funda~ental para el estudio de la 



168 

Sociolingilistica. q-ue es el de ubicar el cé:::o se legra el 

proceso de for=aci6n del lenguaje en el individuo 

El ser huDano es e1 único, entre los seres vivos1 capaz 

de conocer constant.enente. esto es, aprender con plena 

advertencia de que se conoce. 

El hu:cano advierte de su conocimiento, e incluso de los 

métodos que puede utilizar para acercarse a una explicación 

objetiva y racional del universo, de esta forna, no bastan los 

datos que nos arroja nuestra ubicación tenporal-espacial 

in~ediata, podemos indagar en lo que no hemos visto ni vivido, 

a través de fuentes y testimonios, y obtener información de lo 

que fueron e hicieron los hombres que nos han precedido 

Simple y llana~ente conoce~os que conocemos, en un doble 

proceso de percepción de nuevos objetos sensibles que atraen 

nuestra atenci6n y además a través de una serie de procesos 

centales, mediante los cuales sistematizamos, analizamos y 

constru1roos modelos de co;nprensión y reflexión, incluso 

lleganos a planos de abstracci6n, concreci6n y lógica sobre la 

infor~ación previa que obtenemos por lo~ órganos con que 

percibimos 

11 La enseñanza, en cualquier casa, se ejerce siempre 

~ediante el lenguaje, tanto para la preparaci6n de nuevas 

investiqaciones como para la cxpcsici6n de los resul tados 11 • 

65 ) 
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Tene~os, entonces, que el estudio del aprendizaje ha sido 

tocado por las r..ás di'.'ersas disciplinas del conocinie;¡,to: 

Psicologia, Filosofia 1 Heurolog1a y otras más, r:üsnas que han 

arrojado planear.lientos de eón.o se constituye el aprendi:aje 

cono una facultad propia del ser hur:iano, en nuestro caso, he::".OS 

resuelto retomar la aportación o conceptualización neurológica 

porque nos ubica en aspectos funcionales y de plena 

identificación de dónde ocurre este proceso a nivel cortical. 

De anter..ano es necesario el pleno entendimiento de que el 

aprendizaje no funciona cooo entidad autónona, sino que 

requiere de la conjunción y corralación de otras funciones 

cerebrales que ya en su oportunidad se han expuesto, tales 

como: la voluntad, el pensar.liento correcto, los afectos y la 

r.ier.ioria.; en el transcurso de la exposición ahondaremos sobre 

algunos factores que inciden directamente en las pos,bilidades 

del aprendizaje. 

11 El aprendizaje en los hur..anos consta de un cambio en el 

interior de las neuronas del cerebro, determinado por la 

llegada de impulsos sensitivos o por la activación do los 

circuitos córtico-talárnicos que dan al fina~ un cambio en el 

comportamiento y una manera de pensar diferente". (66) 

con esto, entendemos que el aprendizaje es una función 

cerebral que ha sido estudiada en profundidad, al grado de 

conocerse la variación en la confornación neuronal que se tiene 

originalmente al nacer; esto implica el conociniento de las 

variaciones citc.pL:i:;:-:":5tícR5 que ocurren al interior de las 

neuronas y de la for¡nación de estructuras proteicas que cor.-.o ya 

se señaló en el apartado referente al estudio de la r:.c:-;::r l.::i., 

son la base del conocinicnto. 
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Diversas disciplinas han retc::-.ai: ~:-:~cipics 

cuestiona~ientos de la neurol~;!a F3:'a en~e~3e:- el procese del 

aprendizaje del ler,quaje; incluso existe ur.a ra::a cie la 

~edicina donde se estudian los proble=as de forwaci6n Cel 

signo, asl coco las dificultades en su co:"'.strucci6n lógica y en 

su pronunciación. 

Los terapistas del lenguaje han elaborado una serie de 

oétodos para resolver los proble~as que sufren nunerosos 

infantes que no pueden, articular r:.ental::-.ente, alr.iacenar, 

escribir o pronunciar la palabra. 

En nateria de sociolingil1stica, que es la vertiente 

principal sobre la que se ha elaborado este trabajo de tesis, 

el conociPiento del proceso del aprendizaje es vital pues 

co:r.prender..o• asl, c6co a nivel social existen factores que 

posibilitan o dificultan el lenguaje; entendc~os ante todo, que 

el lenguaje es producto de un proceso de aprendizaje constante, 

tanto de vocabulario co~o de posibilidades de conbinación. 

El proceso de aprendizaje del lenguaje en tér~inos 

individuales, estA inferido y condicionado por múltiples 

factores sociales: educación, econoo1a, politica, religión, 

conflictos, y de~As fenómenos propios de lo social. 

La sociedad enplea el lenguaje que según y acuerdo a su 

situación construye y conoce, sin etibargo, los planos de uso 

con~n del lenguaje, pueden ser rebasados con el estudio y por 

ende con el.aprendizaje, son estos las nodalidadcs de la lengua 

que i~plican un nivel de expresión corao, el culto y la jerga. 
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Asl bajo esta t6nica sobre la i;r.portar.cia social e. 

indi ·;idual que t.iene el aprendizaje en relación con el lenguaje 

y por supuesto con otros factores factores, se procede a 

exponer la fon:'la en que lograrnos cor:.,prender y as iiililar, en el 

doble proceso antes descrito. 

2.2.13.1 EL APRENDIZAJE POR CONDUCTO DE LA REALIDAD EXTERNA. 

Cono. observamos en el eap!tulo destinado al estado de 

vigilia y el estado de dormido, nuestro cuerpo está dotado con 

una serie de órganos enlazados en un sistema que nos informa de 

lo que ocurre en nuestro entorno. 

De ésta raanera los órganos de la percepción ofrecen al 

individuo una im~gen primaria de la realidad, de la misma forma 

los impulsos sensitivos que llegan a las neuronas, constituyen 

un proceso primario de aprendizaje que se vuelve COi.tplejo en 

razón de lo que llega del exterior. 

As1, no es igual el percibir un objeto determinado, en su 

forma, tamaño o figura, que escuchar una· clase de un tema 

complicado o resolver un sistema de cálculo; cuando realizamos 

este tipo de .actividades, obteneoos por el oido y la vista una 

serie de so~idos e iroAgenes que pasan por un complicado proceso 

de análisis y reflexión. Aqul llegamos a otra forma del 

aprendiznje, que se efectua por medio de la introspección. 
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2.2.13.2 EL APRENDIZAJE BAJO LA FACULTAD DE LA INTROSPECCION. 

El material que llega a través de los órganos sensiti~os 

y que es al~acenada en la necaria, se convierte en el soporte 

de esta posibilidad de aprendizaje, misma que mediante la 

activación de los circuitos córtico-talárnicos, lleva a cabo una 

serie de combinaciones con ese material; es cuando se discierne 

sistematiza o inicia un procesa de crltica sobre los contenidos 

que de determinado terna guarda nuestra memoria. 

cuando llevarnos a cabo este proceso, el lenguaje se 

vuelve rnedio y producto, medio porque razonarnos sirnbólica~ente 

en el orden estructural propio de los sistemas lingUisticos, 

sea cual fuere el que utilizarnos (lengua}; y es producto, 

porque a partir de la combinación de diferentes palabras que 

acumularnos en la r.ier:,oria cor.10 vocabulario, es cowo darnos forr.;a 

a nuevas expresiones fundamentadas en las características 

estructurales de nuestro lenguaje. 

Pensarnos con palabras ordenadas, de aqu! la relevancia 

del signo lingüístico, el aprendizaje del lenguaje nos perrnite 

acur:ular la imágen sensible de rn1les de objetos, aunqué no 

esten presentes y rnás aún mediante el rnan~jo de las categorías 

y los conceptos, con lo que llcgamo5 a planos de comprensión y 

discernimiento sobre la existencia rni5rna del ser. 

Esta serie de cor.:binaciones que efectuar.ios en nuestro 

interior, radica en la cantidad de infor~ación que hcrnos 

guardado, ya sea ernplrica o cientlfica y del trabajo armonizado 

de la dotación biológica wencionada. 
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11 A :ra~ós de es~e aprendizaje interne, apre~je~cs que del 

de nuest:rc c:.:erp:::, sólc t.ene::.os 

:-epresent.aciones, aprende:-:-os la ct.:..ferencia que ha::" er::re los 
entes reales y los entes ideales, entre los objetos bellos y la 

l:elleza, eritre la representación de los nü..:ercs i los nú::ercs 
en si ( ... ) y entre los entes y el ser'' (67). 

2.2.13.3 EXPLICACION NEUROLOGICA SOBRE EL APRENDIZAJE. 

Existen caracter1sticas funcionales y antó~icas que hacen 

posible el aprendizaje a nivel cortical, y estas son: 

2.2.13.3.1 LA FACITACION: Esta caracter1stica funcional, se 

refiere a que cuando tenemos conocimientos previos sobre algo, 

nos es rnás fácil aprender co;;as nuevas que guardan algún tipo 

de relación con ésta información adquirirda·· anteriornente. 

2.2.13.3.2 LA SUMACION:- se refiere al hecho de lograr 

comprender un objeto de conocimiento a través de diferentes 

inforrnaciones sensoriales, es decir, .cuando por nuestros 
sentidos observarnos algo y en la conjunción de sus 

características propias, le da~os una canc~ptualización. 

Al observar un ave, na sólo lograr.1os una ir..ágen visual de 

ella, también la escucharnos y en su oportunidad pode~os 

tocarla, cada una de estas percepciones llegan a la corteza 

cerÉ?bral, dando se conjuntan para lor;r~r C':"!".S'".:C!!" ~!. ~.<::::!°'.-: C!'. ::·u 

totalidad. Otro ejemplo aplicado a esta capacidad, es el uso de 

audiovisuales para enseñar idionas, en donde través de 



monitores y audífonos, puede leerse, escucharse y ver el 

referente sinultánea~ente. 

2.2.13.3.3. LA DESCARGA PROLONGADA: Es la facultad que tenenos 

de evaluar el presente a partir del pasado, de tal forna que al 

escuchar o sentir algo, podemos continuar con ello en el 

pensa~iento por espacio de minutos, horas e incluso dias. 

cuando tcnenos una ir..presión "t'IUY fuerte, es frecuente el hecho 

de que no podamos dejar de pensar en lo que nos ha ocurrido. 

situación que iPplica una ventaja r.iuy especial para el 

aprendizaje, pues podenos descernir analizar, y sentirr,entar 

sobre cualquier cosa, que nos haya sucedido. 

2.2.13.3.4. Lh IRRJ\DIACION.- Es el hecho de integrar por nedio 

de una operación mental una serie de conociPientos Sobre un 

supuesto conocido, asi quienes retoman un t1odelo teórico o 

perspectiva de análisis, explican el mundo de acuerdo a los 

principios, categorias y conceptos propios de esa postura. En 

tanto, es posible el tratar de ubicar y explicar el desarrollo 

de la hunanidad y con ello de los hechos sociales, a partir de 

una perspectiva metodológica. 

2 .2 .13. 3. S. LA INDUCCION POR OPOSICION DE CONOCIMIETNOS 

ADQUIRIDOS.- Esta facultad permite al hombre encontrar en todo 

conocimiento diferentes puntos de vista, el conocimiento de lo 

correcto ir.plica la inducción de su opuesto, es decir -lo 

incorrecto-, entendiendo que aquello que no queda eng!.cbado 

dentro de determinado conjunto es ajeno a éste propio conjunto 

y por ende le es opuesto. 

Lo que es en si s6lo puede serlo en cuanto que exista su 

contrario, el uno, el yo existe en cuanto que existe el otro, 

pues en éste se niega en cuanto que se le opone y a su vez en 



el se e!ir=:a, p-.:es sólo ¡:-..;ede t.e:i.er ccncie:i.cia de s! baje la 

exis~encia de la cc~ciencia de! ctro; s6lo deviene la 

autoconcie~cia cuandc des ccnc~encias se E~!rent.a~ , es decir 

soy en cuant.o que sen les otros y sólo p~cdo tener conciencia 

de :ü conciencia en cuanto en!rent.o otra con e ie:-.cia, de es'to 

reconozco ::i pe:-.sa::.ien:.o cc::-.c autoconciencia. 

2.2.14, LA CONDUCTA, 

11 El hombre es ~l único de los ani::-.ales que advierte de su 

comportanineto y es el único que posee conducta 11 (68), ~ient.ras 

los anir::.ales se encuentran sujetos a principios inflexibles 

propios de su organización biológica y a sus r.anifestaciones 

co~o son: nutrición, territorialidad, defensa, etc, dando 

cur.pliniento al ciclo biológico fundanental: nacen, crecen~ 

reproducen y wueren. 

El honbre ta~bién se encuentra sujeto a este 

comportar.iiento prinario y a sus manifestaciones, sin er..bargo 

po~ee conducta, la cual no esta regida en función de principios 

innutables, sino a la luz de la consciencia. La consciencia{ 

Ver: El EStado de Despierto ~} es la capacidad de 

advertir, de darse cuenta de lo que sucede a nuestro altcdedor. 

Y esta conducta es variable y aprendida, por la que el honbrc 

puede dirigirse a si nisno cOr.-.o individuo, es una capacidad de 

la inteJ.igencia. 

"El hor.ibre puede escapar al comportar.i.iento pri-::iario y por 

ende a su rigidez inexorable" (69), debe subrayarse que el 

pensawiento correcto actua en !unción de la infor~ación que el 
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individuo posea, de la vida afectiva y ae interwinables 

relaciones al interior del encéfalo. 

El autoritarisr.:.o y el fundar.:cntalisr.:o inplican la 

negación de la voluntad y de la razón plural, es alll donde la 

raz6n de estado se iwpone, donde no es conscensa, ni se 

legitima co~o práctica cotidiana de la expresión social; por el 

contrario se forwa e impone a la unidad, que sólo puede 

generarse en estas condiciones a partir del poder y la 

violencia. La voluntad es una realidad de la inteligencia, en 

donde radica el principio de la desición, del reconociniento 

del 11 Por qué hacer", la voluntad individual y social sólo puede 

ser un ámbito de libertad y der.iocracia. 

2,2,15. LA VIDA AFECTIVA, 

Esta función cerebral, en varios de los apartados 

anteriores ha sido tocada de alguna manera, por ejemplo el 

valor emotivo que el individuo tiene para con deteri.linado 

objeto de conocimiento y de como este •1alor propicia 

condiciones idóneas para la memoria. 

La vida afectiva, es frecucntcme~tc tratada en la 

psicologia, no asi en la ncurologia sin embargo, existen 

investigadores que nos proporcionan elementos nuy ir::portantcs 

acerca del funcionar.liento cortict:il de las afectos; para el 

lenguaje esta función cerebral es de vital i~portancia, pues a 

partir de ella explicarnos la poesia 1 la estética y el arte. 

Esto es la nctivación interna que llc·;a al indi"•iduo a 

producir expresiones de su propia sensibilidad, la sc~i6tica de 
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la arquitectura y la escultura, han reto~ado la icportancia de 

la vida afectiva para explicarnos la producción artistica, 

ader.iAs de evaluar el r.iarco h.:..stórico en sus aspectos social, 

ccon6nico y politice, en les que se da deterninada expresión 

del ser. 

"Muchos otros anir:lales tienen sentimientos, lo que 

distingue a nuestra especie es el pensa~icnto. La corteza 

cerebral es una liberaciónº (70), sobre esta función cerebral 

tan sólo harenes algunas anotaciones, pues el ter.,a es r:'.otivo de 

profundos debates y cuestionamientos, lo cierto es que existen 

zonas localizadas en el cerebro, donde se lleva a cabo esto que 

en conjunto denor.tinarnos vid.a afectí va. 

La vida Sentimental a juicio del Dr. Jase Uava Segura, es 

un conjunto que refiere conponentes, que van de la er.ioción a 

los valores, estos úl tir.:os son construcciones sociales 

sunamente co~plejas que varian de contexto, y corre5ponden a un 

momento determinado de la vida ética de los hombres. 

Tenemos entonces que los componentes de la vida afectiva 

son: 

- La emoci6n - El amor 

- El deseo - La nostalgia 

- El hastio - La esperanza 

- La desilución El coraje 

- La tristeza - La angustia 

- La pasión - La ir.dignación 

- La desesperaciórn. 
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Todos en algu~a ~edida her.os sen~i~er.~ado alguno de estos 
escadcs de la vida afectiva, y ade=ás encauza~os por diversos 
=edios el objeto de nuestra atención, sin e~bargo, es precise 

.entender que parte del desarrollo de la sociolingüistica, la 
se::-.iologla y la psicolologia, se ha ubicado precisei.iente en el 

concci~iento de esta función cerebral; es necesario entender la 

inf~rencia y trascendencia que el e.s~udio de los planos 

e:::.ot.-ivos tienen para la COi:'lUnicación 

Todo acto cor::unicativo tiene por principio el deseo la 

z:-,otivación de. decir algo, toda cor:-,unicaci6n entendida bajo un 

principio de libertad de hacer y decir, ii:-plica una 
er,otividad para realizarse, esta varia desde una En:prusión 

honoa:iatopeyica de asoro.bro o dolor, hasta encauzar_ a la conducta 

en la búsqueda del conociniento, e>:pcri;:;entando ar.ar y placer 

por conocer y entender. 

El estudio del signo en sociedad, requiere de r.'layores 

avances en éste campo, el r:iundo intersubjetiva en sus espacios 

sentir.entales es tan ipportante copo el pe.nsar.-.icmto correcto o 

la voluntad y en mucho puede explicar el por qué de actos que 

denominanos sin mayor análisis cor:io 11 irracionales 11
; en las 

sociedades se producen fenómenos generalizados de estadas 

afectivos: la angustia social, el tecor, el coraje, el 

resentimiento, etc., que tienen por princípLo acciones. 
concretas, pero que se senti~entan en térninos generalc$. 

Incluso en la práctica periodística, apreciarnos 

constantenente estos valores, el sentido de la acción social no 

puede ser cor.:prendido, sin to!"'.a:- en cuenta que cada individuo 

tiene una serie de valores y sentir.dentes, que lo hacen actuar 

en determinada manera. 
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La publicidad e):plo:.a. i;;:-. ::-:;=~o la vida se:-.t.ir..e:--,tal y la 

dota e i6:-1 : i loge.né:.:. ::J ::pe pc;;ec:;.=s les hu;..ar.os e;i Ce; se a la 

instru;.entalizaci6~ de ccnoci~ientos etológicos (cstu:1ic 
cient!fico del co~portaraiento) y psicológicos, de és~a forca se 

plas;:.an en el hacer publicitario condiciones y p~nt.cs de 

realización. 

En las sociedades occidentales que basan su r..odo de 

producción en la econo~Ia de nercado, se ha producido un 

fenór.,eno de cosificación de los senti""ie.ntos, en donde la 

interioridad del ser se enarbola en su inst.rur.ent.alizaci6n cc;'.':o 

nuevo fetiche de doninación y consu;.,o. Así en la cowpra-venta 

de r.ercancias se recurre a estudios sobre la conducta de los 

individuos en planos afectivos, buscando inducir, orientar y 

forr.1ar hacia el consur.,o de aparentes satisfactores. 

Lo anterior es sólo un principio de algo que desde la 

perspectiva de la escuela de Frankfurt, se ha constituido en un 

complejo campo de estudio, acerca de la explotación y uso de la 

vida afectiva en los régiPenes capitalistas¡ actualnente 

contamos con valiosos estudios sobre la seducción subliwinal, 

sobreposición de inágenes, color, for::ia y conte:-:to, que nos 

brindan elepentos significativos acerca de CÓÑO se logra guiar 

la conducta del individuo, hacia determinada acción. 

El estudio socioling:il1stico del signo tir.me que recurrir 

a ciencias co~o la neurologla, antropologia y psicologia, 

puesto que el fundar.ente anatówico funcional, los estados de la 

vida afectiva y l~s construcciones sociales sobre los valores y 

los afectos, son elenentos aleccionadores del por qi.lé y del 

para qué se instrur..entan accione!,; publicitarias 1 

propagandistas, etc., al seno de la sociedad civil. 
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2.2.16. EL LENGUAJE. 

Dentro de la fisio·logia del lóbulo parietal se encuentra 

la función cerebral superior denominada-lenguaje-, "Las 

acciones de los ho~bres se explican por su anatonia, fisiología 

y psicologia "· (71) 

Tal instrur.:ento universal de comunicación presenta en 

cada lengua una forr.ia lógica con la cual se constr•Jyen los 

enunciados rnis~cs que tienen por principio, una serie de signos 

con los que se for;:-.an palabras "El cerebro hace mucho r.:ás que 

recordar. Cor.ipara, sintetiza, analiza, genera abstracciones. 

Tenemos que inventar r,,uchas r.iás cosas de las que nuestros genes 

puedan conocer. Por esto la biblioteca del cerebro es unas diez 

~il veces mayor que la biblioteca de los genes 11 (72). 

"Ante todo el lenguaje comprende una diversidad de 

estructuras en relación a una diversidad de asignaciones'' (73), 

como se menciona anteriormente, todo el lengtiaje ir.iplica un 

espacio fornal y convencional tanto en la generación, co~o en 

el uso de los signos; ahora nos es preciso avocarnos a saber 

cór.io se produce el lenguaje a nivel cortical, su localizaci6n y 

funcionanicr.i.to. 

El entrelazar catcgorias y conceptos de la neuroanatonia 

funcional con las d1sc1plinas sociales, en nuestro caso con la 

sociolingüistica 1 es su~~~ente enriquecedor y aleccionador, 

puesto que poder.".os entender por qué y cót7lo sucede el fenór.,eno 

del lenguaje en un espacio anatómico-fisiológico y conatenarlo 

con su significación social. 
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11 
••• el ho:=ibre nace !:;;.bil:ta:!o p-'!ra hace:- :-u:dcs; se ve 

obligado a actualizar esa capacidaj cc~~¡rt:e~== ss=s :-uid=s e~ 

expresión y durante su desva:i=iento te=poral y su depende~cia 

provisional respecto a otros, ~iene que realizar esa potencia y 

ejercitarla apegandosc a los ~cdos en que aquellos de quienes 

dnper.de la ejercitan y relizan'' [7~). 

Asi nos esplica;..os co:::o el lenguaje es pri:::ariar.-.cnt:e 

producto de lo que aprer.de1,.os al seno de la vida fa::-.iliar; qué 

es y cór.io se da la actividad cortical en el individuo para 

poder generar la palabra, y de alll, nos desprende~os hacia el 

análisis y estudio de su implicación social, esto no como 

unidades separadas o cor.,o co::-.plejos independientes, por lo 

contrario, cono forr.,as que confluyen enriqueciendo el 

conociniento sobre nuestro objeto de estudio. 

As1 el proceso de la signalización a nivel cortical se 

realiza en diferentes funciones que actúan a una velocidad 

ir..presionante para generar la posibilidad de respuesta ante la 

interlocuci6n, r.'lisma que puede ser innediata, puesto que la 

sinápsis que se realiza en las neuronas pernitc una 

interrelación r.'lillonaria de unidades de i.¡forr..ación, que son 

estructuradas en for~a lógica y conducidas por diferentes vias 

para producir las respuestas. Tenenos entonces, que. para la 

construcción, comprensión y elaboración de una respuesta en el 

cere~ro se requier~ de: 

1.-) Oir las palabras o verlas {escritura). 

2.-) Reconocer en un proceso de ce~or:a las palaoras. 

J.-) Comprender su significado y sentido. 
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4.-) Formular en base a criterios de información y 

procesar.iientos corticales, la elaboración de la 

respuesta, localizando al misno tienpo las palabras 

para expresarnos. 

5.-) En coordinación del núcleo amigdalina, el tálar.;o 

optico, el r.iesencefálo y el conjunto de la corteza 

cerebral emitir la respuesta. 

Cada uno de estos eleÑentos del proceso de signalización 

refiere en el .encéfalo una ubicación y una función especifica 

que a continuación desglosaremos para ahondar más en esta 

relación bio-psico-social, y en este particular comprender con 

exactitud cómo se interrelacionan las diferentes partes de este 

fenómeno comunicacional. 

2.2.16,l UBICACION DEL PROCESO LENGUAJE EN EL ENCEFALO. 

Como se ha ~encionado, en el transcur?o de éste apartado 

el lenguaje se presenta en primera instancia como una dotación 

biológica, producto de un proceso evolutivo, en tanto, es 

necesario el analizar cómo, donde y en qué forna se realiza el 

lenguaje dentro del cerebro. 

El avance del ho~bre social a través de miles de años se 

caracteriza por el desarrollo de estructuras sumamente 

especializadas a nivel cortical, y nas aQn en el especifico de 

la corteza cerebral, en esta última existen diferentes áreas 

que realizan tareas precisas y que en su correlación generan 

diferentes funciones, en éste caso contemplaremos al lenguaje. 
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"las zonas 40, J9, 37 de Brodwan en el her:iisferio 

izquierdo, son 

significado, la 

las palabras del 

funda~entales para la conprensi6n del 

forwulaci6n de la respuesta y la búsqueda de 

lenguaje verbal. (75) 

Cono observar.ios en la figura -11-, esta área del cerebro 

se ubica en el lóbulo parietal y en otros lóbulos de la corteza 

cerebral, las zonas o áreas de Brod:rnan 37 , 39 y 40 se ubican 
espec!ficanente en la unión de la tercera circunvoluci6n 

temporal con el lóbulo occipital. 

Estas zonas fornan circuitos cerrados con el tálarno 

óptico, que corno saber:ios es en r.uchn responsable de :matiz 

afectivo que tenernos hacia las cosas, de tal manera que toda 

comunicación verbal se da dentro de un marco referencial y 

sentimental, la simple ejecución de la palabra implica una 
motivación, un estado que provoca en el individuo el deseo de 

hacer o no hacer. 

Las palabras se escuchan y reconocen en las 

circunvoluciones del lóbulo temporal, mientras que el lenguaje 

escrito se aprecia y comprende en las caras interna y externa 

del lóbulo occipital. 

2.2.16.2. PROCESO LENGUAJE Y 1\REAS DE BRODMAN. 

- Se oyen ls palabras (1) áreas 41, 42, 52 de Brodrnan. 
- se reconocen las palabras (2) áreas 21,22 de Brodman. 

- Se comprende su significado (3) áreas 40, '39, 37 de 

Brodr:ian. 
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- Se forr:iula la respuesta (.;) áreas 40,39 de arcd~an. 

- Se e>:presa verbalr;-.entc la respuesta (5) .§reas 44,.;5 de 

Brodrnan. 

La nentc hunana concibe la comprensión de lo universal y 

lo particular y es ~nte todo la facultad que logra hacer que se 

tenga noción y cowprcnsión de nuestros actos. La relación 

sujeto-objeto del conocimiento, e.s posible en la r.i.cdida que 

advertimos de la diferencia entre el pensar.liento y la acción 

~isma, de I:\Odo tal que podemos diferenciar entre los medíos y 

los fines, incluso en el referente de quien ejerce la acción. 

El lenguaje co~o función c~rebral permite retener en 

nuestro interior la representación de las cosas y las ideas sin 
que tcng¿u7,os su cnunciací6n o presencia objetiva, de esta 

rr.anera en el proceso de signalízaci6n existe la capacidad de 

oanipular la realidad como ideü o conceptos y transíornarla. 

El mundo existe como representación simbólica en nuestro 

cerebro, la inforrnación que llega por los órganos de la 

percepción es el sustrato que nos permite decidir y actuar en 

base a conocirnientos previo!:;, pero ostos conocimientos poseen 

en nuestro cerebro un orden y una lógic.a con lü cual la 

realidad tiene un sentido Puede sér a.si, en la medida que 

existe un lenguaje que! como sistema de signos nos permite la 

apropiación del objeto cono idea. 

El hcr.:brú sintéticamente: se apropia del universo en 

forma de significados, que puede reproducir, variar y oodificar 

en virtud del propio lenguaje. 
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E! csque~a presentado sobre las zcnas del ceretro en que 

se efec:.úa el acto de la signalización, nos per;:-.!.-:e un 

reconociniento real de lo que ocurre en nuestro interior, cada 

vez que ejecutanos un acto tan aparentenente sencillo cono lo 

es la palabra; debe r.:encionarse que el lenguaje no actua cor::o 

unidad independiente dent.ro de la nente hunana, sino cor:i.o un 

todo interrelacionado, donde el pensa~iento lógico, la r::e~oria, 

la razón, la atención se integran en forna arnonizada, para la 

generación del habla. 

2,2.16,3 EL LENGUAJE Y SU SUSTRATO CORTICAL, 

El ser humano trae una carga congénita predispuesta para 

percibir el lenguaje, en el habla se tiene la capacidad de la 

autorregulación, producto esta de la inteligencia; los inpulsos 

eléctricos en las neuronas se alr.iacenan en forma de un nolde 

proteico, mediante un proceso de biosintesis, por el cual todo 

aquello que tiene cualidad de ser, quda en nuestra pemoria. 

Para la comprensión integra del significado se requiere 

de varios factores que infieren en el proceso del habla, estos 

de acuerdo a la Dra. Uatalia Lechuga son CUétro: 

1) El conocirniento del objeto en forr:-.a integra. 

2) El significado del objeto con la vida de una persona. 

3) Semejanzas y antagonisPos con otros objetos. 

4} Utilización del objeto y la repercusión de él sobre la 

vida de otras personas. 

Tenemos iPplicito aqui el trabajo de otras funciones 

cerebrales elevadas, como las gnosias que son las partes en las 



que se conoce la totalidad de un objeto, la atención que nos 

per~ite dirigir nuestra capacidad hacia un punto espec1f ico, la 

::ieworia que es la forna en que alr.tacena::.os la palabra, y 

asimis;;o donde reside la capacidad de evocar las palabras y 

otras funciones rnás. 

La apreciación y conocimiento del signo es un acto 

coMplejo que requiere de la actuación coordinada del conjunto 

del sistena nervioso central. 

Por otra parte nos explica la Ora. Hatalia Lechuga, que 

tanto la recepción del nensaje corno la elaboración de la 

respuesta surgen en relación a un proceso afectivo-cognositivo, 

puesto que a través del lenguaje exteriorizamos y entender..os 

pensamientos y sentir.lientos, y en el r:tisno sentido nuestra 

palabra se encuentra inmersa en un estadio interior de 

múltiples pensamientos y de un plano afectivo que se desarrolla 

en el encéfalo. La palabra es la realidad del esplritu. 
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l Se oyen los po:obros (zonas 41 42, 52} 
2 Se recuerden los palabras (zonas 21, 22) 
3 Se comprende el signiíicodo de los polobras !zonas 37, 39, AOI 
4 Se formulo lo respueSlo verbal (zonas 39, 40) 
5 Se expreso lo respueslo verbal ('onas 44, 45) 
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CAPITULO III 

LENGUAJE Y SOCIEDAD 

3,1 EL LENGUAJE, HECHO SOCIAL, 

El individuo nace en una circunstancia histórica 

concreta, que le es de principio ajena, no ha elegido ni 

depende de él su mundo; en tanto el cocplejo social se le 

r:,uestra cowo condición , exigencia y principio de desarrollo, 

el lenguaje enunciativo será en r.iucho el instru:-.en':o 

comunicativo, ~ediante el que podrá conocer y asimilar en el 

proceso de sociálización y por consiguiente en la 

nultiplicidad de contactos de interacción, al conjunto de los 

hechos sociales. 

Emile Ourkheir.i. construye el concepto de 11hecho social", 

que representa metodológicamente la posibilidad de ::'.anipular 

como cosas los fenó~enos que ocurren eP la realidad, para él 

"Es hecho social cualquier modo de obrar que se ir.pone al 

individuo con cierta coacción o que tiene validéz general de 

un grupo determinado o existe independientemente de la 

voluntad del individuo". 

Los hechos sociales no aparecen corno estructuras 

deli~itadas y ordenadas en la realidad, por ello es preciso 

someter a un proceso de anAlisis y concrecion una serie de 

factores que confluyen en una rnanifestacion dcterr.iinada al 

seno de la vida social, esta delimitación de un obje:!:o de 

estudio ir.iplica el dotarlo de una ternporalidad y de un 

espacio definidos, de nodo que la construcción r.ictodológica 

"hecho social'' nos permite operativizar el r.ianajo categorial 

y conceptual en la investigación cientlfica. 
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cuando el ser hucano se desprende de su ser ahl, cor.to 

estado meracente natural, es decir cuando cobra conciencia de 

su conciencia, surge una vida ética, un espacio moral que lo 

diferencia en lo fundamental del comportamiento ani~al, este 

ho~bre que vive y genera una eticicidad se desarrolla y en 

el transcurso de la historia las formas y nornas de 

convivencia se complejizan, en la medida que crecen las 

necesidades de organización social 

Las instituciones como marco normativo en la sociedad 

civil, la socialización y la cultura se desarrollan; estos 

espacios del cundo de la vida condensan y ·a la vez son el 

medio en el que se generan nuevos hechos sociales, nuevos 

conocimientos e interacciones. 

Asi de la actividad de los hombres surgen hechos 

sociales, que son el espacio donde el individuo encontrará 

tanto los medios para plasmar sus potencialidades, corno el 

marco restrictivo a esa propia potencialidad. 

oe estas consideraciones se observa que el lenguaje es 

un hecho social, que surge en una temporal~dad determinada y 
que esta sujeto al conjunto de los fenómenos que se sucitan 

en sociedad, el lenguaje debe compre:iderse corno una 

estructura que es contenido del conocimiento y en tanto de la 

cosmovisón de un pueblo; por lo tanto estos contenidos 

presentan en si, las variaciones que se dan en el transcurso 

de la práctica histórico-social. 

El lenguaje converge al seno del nundo de la vida, 

implicando la posibilidad del conocimiento individual y 
social, es punto de interacción entre esferas diversas 
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p~opias de la actividad grupal, co~o son el desarrolo de las 

fuerzas productivas, el grado de organización y la ideologla 

predocinante en un ~onento deterninado del devenir histórico. 

El lenguaje al posibili~ar estos co~:actos, se 

establece como fuerza centr1peta ante las inercias 

desintegradoras que se generan en la sociedad civil, por ser 

recreación de una vida ética y de una vida ~oral, asinisno 

por mantener en el uso de la palabra una identificación del 

grupo consigo ~ismo. 

Los valores como construcciones sociales implican no 

sólo un espacio que delitlita los deseos y pulsiones 

individuales, significa un universo común de entendiniento, 

de experiencias que se conjugan y hacen del honbre un ser 

social. Este cocpartir tiene en el centro de su accionar al 

acto cocunicativo, la praxis del lenguaje lo recrea co~o 

sistena y a la vez reproduce un á:bito social 

La sociedad civil se encuentra constantemente en 

conflicto, la armenia y el avance se da11 dentro de una 

circunstancia en que unos tratan de obtene- más a costa de 

los otros, en este sentido el estado seria una mediación 

entre los intereses particulares, que al mostrar en sus 

contenidos la condensación dialéctica de la eticidad 

subyacente y a la vez generada en un pueblo, constituiria un 

ánbito de igualdad de oportunidad y de condición. 

Sin emburgo es preciso at.ender a la pc:r~¡:.cc~iva 

carxista , donde el estado a través del aparato juridico, 

ideológico y polltico, justifica una base econónica en la que 
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estan contenidas las relaciones sociales de producci6n, 

fuerza de trabajo y cedios de producción. 

El caracter del estado político burques sintéticamente 

representarla la dominaci6n de una clase hegern6nica 

propietaria de los bienes de producción social, misma que se 
enriquece y obtiene ganacias a través de la explotación de la 

fuerza de trabajo obrera. 

El capitalismo y su estado engendran una 

como práctica ideológica 

falsa 

al conciencia que lleva 

convencimiento social de la necesidad de mantener el orden 

e~iStente, esta enagenación de la conciencia, que suelta una 

perdida de identif icaci6n del hombre con el hombre y ante el 

producto de su trabajo, constituye una fen6rneno de 

alienación, de escición entre una conciencia real y una 

conciencia posible. 

La dominación como explotación de una clase sobre otra, 

y la apropiaci6n por una minor1a del plusproducto social 

generado, es en la perspectiva marxista el caráter 

fundamental del sistema capitalista de producción. 

Lo qu~ nos muestra una de las falacias sobre las que se 

edifica la democracia burguesa, que si bien en sus contenidos 

prescriptívos, 

corte liberal, 

condición, en 

en lo común de las constituciones de este 

establece la igualdad jurídica es decir de 

la práctica la igualdad de oportunidad es 

diferente pues está sujeta a factores de diferenciación 

social, tanto en niveles económicos, educacionles, 

ascendencia familiar, y deI:l.as hechos que conforman y 

explicitan esta contradicción entre lo formal y lo real. 
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Estas consideraciones han sido vertidas al fin de 

abundar so~era~ente y to~ar en su real dioensi6n al conflicto 

co::i.o realidad en la sociedad civil, el conflicto entre los 

hombres tiene como punto de exteriorización al lenguaje, 

tanto co~o lo tiene el acuerdo 

El conflicto representa un enfrentaoiento de lenguajes 

entre grupos, clases o sociedades, cada lengua en su sentido, 

expresa y oantiene como contenidos una forma particular de 

dimensionar la vida y lo que en ella sucede, el discurso en 

el enfrentaDiento, es claro que manifiesta intereses y 

razones y diferenciadas. 

Percatémonos de lo que hoy es codo colectivo de 

conducta, es decir un patr6n objetivado y socializado, antes 

inicialmente, en el momento de brotar, tuvo que ser creación 

o intención de un individuo, o producto de las creaciones o 

invenciones de varios individuos 11 • { 2 

Los hechos sociales aparecen como construcciones 

previas a la existencia del individuo, de all1 su 

arbritrariedad, el lenguaje es una construcción convencional 

y arbitraria, en el sentido de que precisa ser aprendido 

como es en su estructura para lograr comunicarnos y por ser 

una product~ eminentemente social. 

Una cuestión fundamental de la sociologia consiste en 

saber c6mo se logra. o c6rao es posible la convivencia humana, 

de esta interrogante se desprenden r.iúltiples respuestas que 

implican a su vez diferentes perspectivas de análisis, en 

nuestro estudio proponemos al lenguaje como elc.::cnto 

fundamental de la convivencia, pues a través de él, se conoce 
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el entorno cultural, es decir la producción material y 

espiritual de los seres humanos. 

Es en el lenguaje donde se sintetiza la cosmovisión de 

un pueblo, la reproducción de la vida social encuentra en la 

cor.'lunicación un soporte necesario e it:".prescindible. El 

desarrollo de las fuerzas productivas, el grado de 

organización social y la vida ética de un pueblo, se generan 

y reproducen al seno de la vida cotidiana, donde el elcDento 

fundamental de conocimiento entre el hombre y el grupo es el 

lenguaje 

El lenguaje es un hecho social, porque es un sis ter.la 

formal, convencional, lógico y de doble articulación de 

signos arbitrarios, que existe ajeno a la voluntad 

individuo que arriba a una sociedad; en tanto 

comunicarse, para convivir precisa de conocer 

instrumento que le hace tener un espacio significativo 

al resto del grupo. "Es facultad propia del ser hur.'lano 

del 

para 

éste 

común 

poner 

nombre a las cosas. De ésta manera cataloga y ordena el mundo 

qua encuentra a su alredcdor 11 • ( 3 ) 

El lenguaje es un sistema de comunicación, que posee 

una estructura en donde el valor de cada uno de sus 

elementos, está plenamente relacionado al valor que tiene con 

el conjunto de esos elementos constitutivos. 

Cada signo es y tiene sentido en cuan~o la existencia 

de otros signos, la relación entre la unidad de diferentes 

fonemas para formar palabras es la segunda articulación del 

lenguaje, donde a partir de un núncro determinado de foncnas 
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podec.os construir una millonaria cantidad de palabras, esto 

es un principio de econc~1a linguistica. 

La primer articulación se conforma a partir de la unión 

de diferentes palabras o estructuras significativas que nos 

permiten construir frases u oraciones, esto a su vez 

representa nuevamente un principio de econom1a linguistica, 

pues en la combinaci6n de estas unidades significativas 

dotadas de 

representaciones 

intersubjetiva. 

sentido, 

de la 

podemos 

realidad y 

enunciar nuestras 

de nuestro mundo 

El caracter convencional del lenguaje nos devela su 

condición como producto social, la cultura, nos explica 

Agosti 11 Es el conjunto de valores materiales y espirituales , 

asi como de los procedimientos para crearlos, aplicarlos y 

transmitirlos, obtenidos por el hombre en el proceso de la 

práctica historico-social" ( 4 ) por su parte para Rccansens 

el lenguaje es expresión de la cultura, pero también es 

sedimento cultural, el lenguaje nos permite conocer la 

producción de los hombres en sociedad y su sentido y al mismo 

tiempo es una producción histórica. 

El lenguaje es un hecho social de vital importancia 

para el conjunto del tejido social, puesto que involucra a 

otros hechos sociales, que sólo son posibles en la medida de 

la existe~cia de un medio en común que permita a los hombres 

acercarse para hacer historia. 

El aprendizaje, la interacción , la integración, y la 

producción social de los medios de vida son hechos sociales 

que se posibilitan porque poseernos un instrumento social y 



210 

socializante de cor:iunicacién -el lenguaje- 11 Una sociedad 

existe y se rn.antiene en la 

posibilita un proceso de 

reclprocos". ( 5 ) 

medida en la que establece y 
contactos hu~anos continuos y 

El estudio de lo social exige de una consideración 

acerca del proceso de constante car:'lbio y movimiento que en 

todos los órdenes se p;esenta, puesto que la realidad es 

material y dialéctica; así lo social implica "edificar un 

saber sistemático sobre los fen6~enos de la convivencia 
humana" ( 6 ) 

El lenguaje se presenta como un medio de cor.iunicaci6n 

humana ya muy acabado y perfeccionado, más se requiere da la 
profundización en su papel como hecho social y del conjunto 

de interrelaciones que tiene con otros hechos sociales 11 ••• no 
hay que perder de vista que el lenguaje hecho social 

escencial en el funcionamiento de las sociedades no es sin 

er.ibargo, más que uno de los elernentos de ese. funcionar.dentoº. 

( 7 ) 

Sólo podemos considerar al lenguaje en sociedad por ser 

producto de una formaci6n histórica, el lenguaje se aprende 

puesto que poseernos la dotación biológica (Ver: Capitulo 2) 

para asimilarlo, esto en hacerlo propio; I:'lás del plano de 

estudio meramente lingüistico se desprenden una serie de 

fenómenos que precisan del enfoque interdisciplinarío y 
multidisciplinario del lenguaje 

~ Los 

semánticos 

ca:r.bios en 

y fonológicos, 

los 

se 

espacios 

producen 
morfosint~ctícos, 

en sociedad y la 
influencia de esta en su conjunto nos lleva a plantearnos el 
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estudio sociolingU1s~ico del signo, en donde los conceptos y 

las categor1as de análisis de- la lingü1stica son :::aterial 

insistituible para que en relación a factores sociológicos, 

logrewos una aproxi:laci6n a explicar el porqué y el para qué 

del lenguaje. 

11 El lenguaje hablado es un instru~1ento de co:iunicación 

de los honbres en sociedad( .•. ) el ho~bre no existe ~ás que 

en sociedad y la sociedad no existe oás que si existe 

cowunicaci6n entre sus ~ie~bros 11 
( 8 ), con ésta proposición, 

al análisis del lenguaje se le confiere una trascendencia 

singular para la vida del hombre y es que sin conunicaci6n la 

sociedad como la entende=os dificilrnente podria~os 
·•' concebirla, y siendo el lenguaje el vehiculo ·=ás innediato y 

cotidiano de relación entre los ho~bres su estudio se 

convierte en funda~ento trascendental para entender el porqué 

de la existencia de lo social. 

3.2. LA PRODUCCION SOCIAL DE LOS MEDIOS DE VIDA. 

Los hombres desde los or1genes de la hupanidad tuvieron 

la necesidad de acordar la tarea, en forna tal de lograr una 

acción coordinada para satisfacer sus necesidades, asi la 

palabra aparece cot\O producto del desarrollo hunano, siendo 

el medio por el que puede lograrse esta coordinación; 

lentaoente se gesta un proceso de avance en las relaciones 

productivas en donde la división y especialización del 

trabajo, eran y son principios resultantes de la constante 

complejidad en las propias actividades los hombres, 



"La fuente Ce toC~s 1cs ca~:tios cpe:-adcs e:: !a vida 

social, radica er. ú.l~i=a instancia en el i:-:.cre::e:r~.c d-e ::.as 

fuerzas product i •.;as" ( S} 

El hocbre actúa sobre la ~atura'.;.e:a transfo!'::á:-.dol~ via 

de una práctica racio:-:al y cc.g~ositiva, la dist.in.::iór: que 

logra entre el suje":o, e: fin y el ¡::.o!'qué de la acción, r.os 

lleva a co:.prender la for.:a en que c~nsigt..:e ':.:-abajar er-. 

conjunto; la actividad social es product.o de las pote:;cias 

corticales alcanzadas por el ho;.:;.bre en el t.ranscu!"so de la 

evolución. 

El trabajo _:9610 puede ser entendido cc:::o cat.cgorla 

social porque es producto de u:ia práctica racional que se 

adquiere en relación del conjunto del tejido social, donde lo 

aprendido y asi::lilado por generaciones anteriores puede ser 

aprovechado hacia nuevos planos de desarrollo. 

El trabajo es fruto de la organización social, ::-.ás esta 

coordinación en la tarea iI::plica una práctica co:-:unicativa 

que posibilite a cada individuo co~prender los pensa~ientos y 

senticientos de los de~~s y a la vez extericrizar los propios 

11 ••• El :c::odo y el grado co:::.o se aprende la real id ad 

contribuye a forz:ar, entre quienes la aprenden un universo de 

discurso, indispensable para su co;:-u;iicaci6n" 10 } , en 

tanto el trabajo es -:..:nJ. e:.-:pr.::sién p;Jr la cual co;,.prende;:os 

los vinculas y les avances que el horbre ha generado en la 

naturaleza, así cc:::o :.aa rc:.laciénes que los propios 

individuos guardan entre si. 
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estudio sociolingü1stico del signo, en donde los conceptos y 

las categor1as de análisis de· la lingC.tstica son naterial 

insistituible para que en relación a factores sociológicos, 

lcgrenos una aproxir.i.aci6n a explicar el porqué y el para qué 

del lenguaje. 

11 El lenguaje hablado es un instrur.i.ento de coriunicaci6n 

de los hor.i.bres en sociedad ( ... ) el honbre no existe más que 

en sociedad y la sociedad no existe nás que si existe 

comunicaci6n entre sus miembros" ( B ) , con ésta proposici6n, 

al análisis del lenguaje se le confiere una trascendencia 

singular para la vida del hombre y es que sin conunicaci6n la 

sociedad como la entendemos difícilmente podrtar..os ... 
concebirla, y siendo el lenguaje el vehtcula· "cás inmediato y 

cotidiano de relación entre los hombres su estudio se 
convierte en fundanento trascendental para entender el porqué 

de la existencia de lo social. 

J.2. L~ PRODUCCION SOCIAL DE LOS MEDIOS DE VID~. 

Los hombres desde los or1genes de la humanidad tuvieron 

la necesidad de acordar la tarea, en forna tal de lograr una 
acción coordinada para satisfacer sus necesidades, as1 la 

palabra aparece como producto del desarrollo humano, siendo 

el medio por el que puede lograrse esta coordinación; 

lentamente se gesta un proceso de avance en las relaciones 

productivas en donde la división y especialización del 

trabajo, eran y son principios resultantes de la constante 

complejidad en las propias actividades los hor.".brcs, 
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El proceso de producción social implica diferentes 

ele~entos: el sujeto, los cedios y el objeto de trabajo; el 

sujeto individuo proporciona el trabajo, es decir, la 

capacidad flsica e intelectual potencial para realizar una 

actividad, que se cristaliza en un producto; los medios son 

los instrul:lentos que se interponen entre el ho;:ibre y el 

objeto de trabajo. 

Marx explica que lo que distingue a una época de otra 

no es lo que se hace sino c6rno se hace y con qué 

instrumentos, as1 estos son los medios por los que el 

individuo transforma el cundo de los objetos y estos últil:los 

son sobre los cuales se ejerce la potencia del trabajo y el 

uso de los instrumentos para transformarlo. 

"Las fuerzas productivas incluyen tanto los factores 

~ateriales como los factores personales de la producción que 

con aquellos forcan una unidad", (11 ) la planeación de la 

tarea radica fundamentalmente en la posibilidad de abstraer 

de la realidad, de poseer la capacidad de manipular los 

objetos en el pensamiento en forma de significantes. 

"El significante se encuentra en nuestra memoria 

despojado de esos aspectos de la voz, es una imagen acústica 

( ... ) un conjunto de rasgos distintivas de los. cuales 

guardamos recuerdo en la mente" ( 12 ) . 

As1 adquirirnos la capacidad de dirigirnos conforme y 

acuerdo a lo deliberado, tanto en un plano individual como en 

un plano de participación grupal; esto es producto 

precisamente de la capacidad cortical, que nos pernite 

observar la realidad como representación y cono entidad 



objetiva, advirtiendo plena:-::ente de la diferencia que esto 

ir..plica. 

El lenguaje permite establecer una relación entre los 

individuos para planear y conducir la tarea, esta aceptación 

fundamental -la relación-, implica el poder hacer en sociedad 

y construir el avance social, la cor.iunicación es prer.iisa de 

toda cultura y el lenguaje expresa la forwa en que los 

individuos se unen para hacer historia. 

El trabajo es una actividad consciente y racional, 

puesto que la distinción entre éste como ~era acción y co~o 

acción social, ir.:plica un grado de evolución y, en tanto, en 

el caso.humano de la inteligencia. El trabajo no puede ser en 

forma desorganizada, ni propiamente como exclusividad 

individual, ya que ha de considerarse a la tarea como el 

establecer un hacer compartido que i~plica relativamente un 

beneficio grupal. 

Desde los or1genes de la civilización, el hombre 

trabaja en equipo para sobrevivir, y sólo pod1a hacerlo en 

la medida que el grupo trabajase organizada~ente para hacerse 

de los medios de vida. 

El lenguaje en las relaciones socia les es fuente de 

realización individual. "El lenguaje da objetividad, lucidez. 'i 

articulación a todas las cosas que están en el mundo del 

sujeto. La palabra sirve a la función objetivante del sujeto" 

( 13 ) 
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Es en un lenguaje co~o el hc~brc puede adquirir visi6n 

lógica y estructurada de la realidad, en t:ant:o puede ser 

copart!cipe del pensar.liento general, al obtene:- y aportar en 

una práctica comunicativa el conjunto de las ideas y 
razonacientos que co~o posibilidad de la inteligencia se 

manifiestan. Esto es producto de co~partir una estructura 

significativa, que cerio instrumento conlleva de principio a 

la identidad sobre el reconociciento de forr..as significantes 

ordenadas bajo una idea preconcebida en la conciencia. 

Se presenta un proceso de interacción constante, en el 

que los individuos y la sociedad asir.iilan de sus nutuas 

experiencias y conocimientos. La sociedad expresa el espacio 

de realización personal en la medida que precisa de la 

actividad de cada uno para sotener el conjunto cor.io forr.:ia 

oganizada. 

El lenguaje, en el trabajo, es expresión de dirigencia, 

de entender la palabra del otro, a sus vez, es fuente de 

contradicción, situación ~e conlleva a una mediación para 

actuar en conjunto; el lenguaje implica la posibilidad de la 

interlocución en forma que la idea puede ser criticada por 

cada uno de los individuos participantes. 

En el uso del lenguaje los hombres se acercan para 

entenderse y con las diferentes aportaciones la acción y el 

discurso par necesidad se enriquecen. El lenguaje entraña la 

posibilidad de acordar, de concertar, de hacer coman la idea 

particular y viceversa, en fonna tal que la expresión implica 

el conocer para hacer y el hacer para conocer. El trabajo es 

fuente de conocirniento y el lenguaje eA-presión de ese 

conociniento 
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3.3. EL LENGUAJE Y LA APREHENSION DE LA REALIDAD 

Traer a un espacio de identidad cosas o fines dive~sos 

precisa, por necesidad, de la interacción, del conunicar 

dentro del espacio social; esto es condición vital de 

sobrevivencia y desarrollo, hechos sociales que encuentran su 

soporte más inmediato en el lenguaje, el trabajo cooo 

realización colectiva conlleva a la identidad para saber qué 

hacer, a hacer al otro participe de lo que uno posee, piensa 

o sentit:i.enta. 

El mundo sólo puede ser nanejado en la conciencia como 

representación, en éste sentido la cente no nanipula objetos 

sino la idea de los objetos, as! llegamos a un punto 

fundar:iental en el estudio del lenguaje en relación con la 

capacidad de conocer, que es la realidad del signo que 

Ferdinande saussure explicara en térriinos de una dicotomia, 

r.iisr.ia que diferencia la idea de la enunciación de la idea 

esto es significante-significado. 

El significante es la palabra, el uso de los sonidos 

estructurados en una secuencia lógica y riediante la cual 

no~bracos las cosas; el significado es la representación 

abstracta del mundo de los objetos, siendo estos últiraos el 

referente (Ch. S. Pierce) del signo lingilist.ico, en terminas 

de Saussure ''la imágen mental''· 

La palabra y la cosa son entidades diferenciadas, no 

existe una relación natural entre los entes, sean reales o 

ideales con su nombre, éste últino por el contrario es una 

construcción social, las cosas existen independientenente de 

que posean un significante. 
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Para Saussure "El signo lingUlstico es una unidad 

cocpuesta por dos elementos {, .. ) uno es el significante o 

imágen acú.stica y otro es el significado o irnágen conceptual" 
( H) 

La lengua en el particular del lenguaje es un sistec.a 

de signos relacionados según las reglas propias de 

construcción que posea en una sociedad detercinada, se 

constituye as! un siste~a de cornunicaci6n con el que 

entendemos y sacos entendidos, el signo es "Aquello que 

representa a la facultad cognositiva algo diferente a· si 

cisr.io 11 15 ), por lo que decinos que la cosa y su 

significante son diferentes". Lo que se hace al nombrar algo 

es establecer una relación entre ellos". ( 16) 

Para Ferdinand de saussure los signos perrni ten 

articular la imágen mental en el pensamiento, puesto que la 

estructura construccional que es su soporte le da un sentido 

y un orden, los signos por su carácter precisamente 

significativo, hacen al hucano reconocer sin la necesidad de 

una presencia objetiva y puede razonar en función de una 

forma definida en la mente que le proporciona la facultad de 

elegir una opción de las que ha construido en la conciencia. 

El r.tundo de la vida constituido por la cultura, la 

socialización y las instituciones se nos presenta cor.io una 

dimensión compleja, diversa, llena de entidades reales y 
conceptos, el ser hunano es el único dentro de las anirnales 

capi!'Z de ti.anejar en su conciencia diferentes aspectos de la 

realidad dándole forma y sentido, el pensar.iiento es la 

capacidad de actuar lógica y correctat".cnte en base a 

principios de información asimilada a nivel cortical. 
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Esta inforr.iaci6n que se encuentra en el encéfalo la 

poder:ios sistetiatizar i' ordenar hacia un fin, puesto que lo 

conocido se encuentra contenido co::i.o sust.rato, cowo 

representación del quehacer epistemológico, que genera nuevas 

aportaciones. 

"i"a Descartes observaba que en la nedida en que pensar 

es deducir o calcular, la imaginación li~itada por los 

contenidos fini t:os y cor.cretas de su cor.:prensi6n, no podr!a 

sostener el it'lpulso ~el pensar:iiento: solo la cor.figuración 

simbólica de los objetos pernite al pensar::iento llevar al 

infinito su poder de inferencia y de cálculo'' ( .!7 ) . 

El imaginar, reflexionar, calcular, y sentirnentar, 

implica de un lenguaje, de una !orca que perraita estructurar, 

formar y dar sentido al pensaoiento, siguiendo un orden 

construccional lógico; el mundo así adquiere una dinensi6n 

nltida, conciente, nuestro razonamiento puede ejercerse co~o 

expresión ordenada t'lediante un lenguaje en el cerebro, que en 

correlación a los principios de la lógica da coherencia a 

nuestras capacidades volitivas. 

As! es posible el trabajo intelectual donde sor.1ete::ios 

al ~6tcdo cientlfico la realidad para encontrar los factores 

escenciales que generan sus canifestaciones fenornenológicas, 

"La riqueza del ·1enguaje es una potencia, cuando esa potencia 

se actualiza percite rebazar la pura experiencia vivida. Eso 

hace del lenguaje un eler.:ento de innovación intelectual y 

social". ( 18 ) 

El hocbre abandona el espacio r.eracente ~aterial, pues 

puede tener en su conciencia la represenLacién de las cosas, 
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entendiendo que la conciencia presenta cor.to propio de si un 

caracter fenornenol6gico, pues es experiencia, la conciencia 

es real en cuanto que parte de lo real y es por ello 

concebible. 

La palabra como expresi6n de la actividad cortical 

implica un principio de libertad, pues poder.los estar sin 

estar, hacer y construir sin manipulaci6n objetiva, recrear 

lo acaecido en el pasado y renovar el conocimiento aprendido 

en una práctica de avance epistemológico, con lo cual el 

conjunto del tejido social se enriquece y avanza. El lenguaje 

como apropiaci6n y expresión de la realidad, da al hombre el 

sentido de saber por qué es y para que vive. 

3.4. CONOCIMIENTO, LENGUAJE Y SOCIEDAD. 

Cada sociedad 

adaptación a las 

en un proceso constante de trabajo y 

condiciones de su existencia, ha 

desarrollado formas con las que hace frente a su realidad, 

asi el conocimiento es una acumulaci6n histórica, puesto 

que no es principio consustancial o ideal individual, 

sino potencia que 

demás conocen 

se desarrolla a partir de lo que los 

"El conocimiento ref"lcja la realidad en un complejo 

proceso dialéctico lo largo del cual la razón va 

penetrando en la escencia de las cosas" ( 19 ) , de all1 el 

hombre estudia las relaciones de. estos conocimientos, 

logrando avanzar a nayores planos de entendimiento, buscando 

la manera de renovar lo existente, tenernos entonces una 

relaci6n dialéctica entre sujeto-objeto del conocimi~nto, 
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donde el objeto es ~odif icado por el sujeto y este a su vez 

por el objeto. 

Sin er.ibargo no entendemos al sujeto en una posición 

indivdual sino social, donde en el oundo de la convivencia y 
el conflicto, interactúa y tiene necesidades por satisfacer, 

para resolverlas ha debido trabajar con los otros .Todo 

conociwiento es social, aquel saber que no cu~ple este 

caráter es estéril, pues no representa significación para el 

progreso y avance conjunto 

La producción material y espiritual tiene copo fuerza 

integradora al lenguaje porque este es el eler.1ento que 

pernite a los hombres acordar y coordinar la acci6n, el 

conocimiento también es social porque se requiere de 

información previa para generar nuevo saber, asl el cúmulo 

de experiencias pasadas (memoria social) son la base 

constitutiva de los descubrimientos científicos y del saber 

tradicional que a su vez servirán a las futuras generaciones, 

en un proceso de conocimiento constante. 

11 El signo tiene sus ralees en los cor.textos naturales 

de la vida, es una dimensión de la represf:ntaci6n o de la 

conducta ( .•. ) pero bajo otro aspecto es el conector de las 

representaciones exactas del conocir.iiento". { 20 ) 

El lenguaje se convierte en expresión viva del 

conociraiento social, de sus avances y retrocesos, porque este 

instrumento confiere en si la realidad en que creció el 

individuo, el conocimiento es social por que se puede 

comunicar, porque puede ser común al conjunto social rr.ediante 



el lenguaje y este guarda lo que por diversas circunstancias, 

econ6cicas, pol1ticas y desde luego sociales conoce~os. 
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El lenguaje es tan ar.;plio como sea el conocimiento 

que teneoos de la realidad, el lenguaje es expresión del 

caopo cognositivo-cultural de un pueblo. 

En el conocimiento de la realidad el lenguaje 

interviene en diversas formas, pues se presenta tanto la 

capacidad de conocer en un plano inmediato comunicativo lo 

que los decás piensan por medio de la cara técnica del 

lenguaje, como por su cara social. 

El individuo asimila una serie de representaciones en 

su pensaoiento generándose co~o facultad propia de los seres 

humanos el poder combinar esos significados, para ampliar el 

espacio del propio saber "La ·adquisición de la lengua y el 

conocimiento abarcan dos aspectos: uno externo y otro 

interno, por el primero se titula como se denomina la cosa, 

por el segundo se le relaciona con otras cosas de la 

realidad" ( 21 ) 

Es el medio por el cual renovamos en planos de 

anAlisis y reflexión internos, el conocimiento social que 

obtenemos a partir de diversos lazos comunicativos "El 

lenguaje es un instrumento indispensable del conocimiento, 

aunque el hombre acceda a las vias elementales de la 

comprensi6n y la previsión por el nero enlace ~ntrc las 

situaciones percibidas y las ir..agir.adas, sin el recurso del 

lenguaje". ( 22 ) 



Sin e=targo está sujeto a las propias innovaciones que 

se ge:-.eran e:-1 el aspect.c. int.e:::-ior, es decir, se a=<:.ua.:iza 

const.ant.e::'.ente en !•..:.nci.6:-. de los mJevcs descub:- i::d.ent.cs y 

aportaciones de les ho::.bres, que so::etiendo la realidad al 

conjunte de sus capacidades volitivas, logra::-:. conc!"et.a!" u:; 
11 algo" diferente a lo que se presentaba, este nuevo 11 algc" 

será deno~inado, signalizado, presentándose er. esta for~a una 

reno·;aci6n y actual:.zación constant.e en el le<.guaje, acorde 

al desarrollo de la vida social. 

Se establece as1 un circuito de relación entre 

lenguaje-conocimiento-lenguaje, el lenguaje es vehículo de 

conocir.iiento que en un proceso interior relaciona, co::ibina, 

manipula y finalwente transfor:ia; transfor::-.ación que afectará 

al propio lenguaje, que fué portador de infornación para la 

este nuevo conoci:.-:iento. 

Ortega y Gasset nos explica que la cultura es la 

capacidad de un pueblo para hacer frente a deter~inadas 

problenáticas, esto nos lleva a un espacio de conociniento 

social, en donde los hocbres se relacionan en núltiples 

fornas para allegarse los cedios que requiere la vida en su 

for~aci6n histórico-social, el lenguaje funge co~o trans~isor 

de esas interaccicnees y pone en común a los ho~bres al fin 

de organizar sus conocinientos para aclanzar sus fine~ 

El lenguaje es fuente de recreacié:i del conoci:::iento 

social y es ~edificado a su vez por los logres que se gestan 

al interior del grupo. 11 La cultura es pr1nc1pal=:ent.e un 

proceso de co~unicación. 

si~ultánea~ente en varios 

explicitas que otros, la 

expl!citos" ( 23 ) 

Este 

niveles, 

lengua es 

proceso 

algunos 

uno de 

se produce 

de ellos ::-.ás 

esos niveles 
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J.S. EL LENGOAJE COMO FACTOR DE CDHESION SOCIAL. 

La cohesión en un sentido flsico establece la fuerza de 

las ~oléculas de un cuerpo para oantenerse unido, de all1 la 

instru~entaci6n del tércino con los planos sociales y 

colectivos, es decir, la cohesión es un caüpo de factores y 
fuerzas correlacionadas que en la norna, el derecho y la 

cultura en general, tienen o proporcionan la capacidad de un 

grupo para resistir a las fuerzas de desintegración, ésto 

ültico en función del avance constante de la hu~anidad, y con 

ello la cocplejidad de las relaciones que se dan entre los 

individuos. 

El grupo es una entidad que engloba fuerzas de 
atracci6n entre sus 1:1iembros para lograr la tarea, para dar 

sentido al quehacer cultural; ésto nos conduce a diversos 

espacios sobre la cohesión social y que pueden ser de: 

presión, espontaneidad, de normalización y la concepción del 

"estar juntos". 

La cohesión se establece bajo principios sociales, la 

norma infiere sobre la capacidad potencial de los individuos 

para construir formas de organización ante las expectativas 

que se presentan. 

Por otra parte la norma afecta en los espacios 

psicológicos que el individuo asicila dentro de la práctica 

social, en éste sentido la cohesión se presenta como factor 

regulado y regulador de la acción colectiva; vincular dentro 

de un espacio de entendimiento reciproco requiere de la 

cohesión que se logra en la palabra porque es v1a de 

comunicación funda~ental e~tre los hombres. 
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La lengua proporciona la vla para utilizar una 

capacidad cortica 1 avanzada en el acto de advertir y dar 

sentido a la realidad propia de deterninado entorno cultural. 

La cohesión social tiene cowo oedio funda~ental al 

lenguaje, por ser factor de enlace entre los individuos, en 

fonna tal que se presenta una articulación centrípeta que 

identifica al yo con los otros y a la vez los diferencia; al 
centro de la cultura y de la integración 

La palabra se nuestra co~o el medio en el particular de 

una saciedad r.i.ás idóneo para. identificar al hb::ibrc con el 

hor.ibre, dentro de una historia y una naturaleza; participar 

en sociedad implica el conocer lo perr.iitido y lo no 

peroítido. El lenguaje es factor de facilitación en la 

cohesión social, pues contiene en si cowo producto cultural 

el hacer de una formación histórica. 

La cohesión social es principio de per~anencia del 

grupo pues as! los hombres se unen para solucionar sus 

problemas, uno fundamental es afianzar les medios para la 

convivencia social, precisándose una cons1.ante cor:mnicación 

en una relación sujeto objeto del conoc_rniento, donde lo 

adquirido por un individuo es producto general. 

La. capacidad individual proporciona al conjunto una 

serie de nuevas propo::;!cicnc5 y razonar.üentos ucadu persona 

es un centro y una fuente de efectos psicológicos en la vida 

de otras personas; puede producir interés y proporcionar 

conocirnientos 11 
( 24 }. 
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La cohesi6rt social encierra diferentes factores, que 

van de aspectos muy generales propios a la posición del grupo 
como entidad establecida o bien a particularidades 
individuales del accionar de los hombres ante un fenómeno. 

Jean Maisonneuve explica que existen dos factores 

fundamentales en la cohesión social: unos de caracter 

extrlnseco al grupo y otros intr1nsecos; los primeros se 

refieren al estado de formación social en función del marco 

de derecho existente hacia la regulación de las actividades 

individuales, as1 son producto de etapas anteriores de 

desarrollo que dan al actual conjunto una serie de reglas 
para -actuar. 

Los f~ctores extrlnsecos de la cohesión social son 

aquellas pautas de formación que se establecen en forma de 

leyes, principios y valores, mismos que evolucionan con el 

tiempo y de acuerdo a periodos de transición de cada 

sociedad. 

sin embargo su constante evolución en la historia los 

sitóa como hechos sociales que no dependen da la voluntad del 

individuo en principio, sino que se presentan como 

fundamentos de convivencia acabada, que buscan el regular las 

acciones de los hombres; por ofra parte son factores 

intrinsecos las configuraciones jer~quicas que adquieren las 

sociedades, es decir .la división de clases, la formación de 

grupos y sectores determinados, la religión, y otros 

igualmente significativos. 

Todo esto representa una estructura social que infiere 

sobre el nivel de cohesión social existente y lo es porque 
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esta división por, sectores, clases e ideolog.tas representa 

un conjunto que implica diferencias dentro del todo; de for~a 

que interviene dentro del proceso de identificación del uno 

con los otros, pues sólo en cuanto existen diferencias se 

asume la identidad propia, el uno no es sin el otro, pues en 

el se niega y se afirma y la vez estas divisiones 

representan obstáculos para que se logre la participación. 

se puede llegar as1 a grandes dificultades para el 

acercamiento del conjunto, las diferencias pueden transr.mtar 

en fenómenos de disención social en efecto de la capacidad de 

cambio que poseen o pueden llegar a poseer dete~ninados 

sectores que critican el estado de cosas; de esta manera la 

configuración tan desigual entre los hor.ibres puede generar 

cambios estructurales, tanto en la dirección del estado como 

en las relaciones sociales de producción. 

son 

La conformación poblacional, 

factores significativos dentro 

geográfica, y econó~ica 

de la cohesión social, 

pues la comunicación entre un grupo más o ~enes reducido, se 

facilita más que cuando nos referirnos a grandes conglocerados 

humanos. 

Hay que agregar que el aumento de la población aunado a 

la falta o poca capacidad de comunicación entre sus ~icnbros, 

genera serios problemas de identificación sobre Un plano 

social, pues los factores desintegradores como lo es la falta 

de acercamiento entre los hombres se propicia más en función 

de este crecimiento. 

Los estados geográficos i' clir:iáticos son importantes en 

el proceso de cohesión social, pues la disperción 



pcblacional, la falta de =edics de transpcr~e entre !os 

cent.ros urbanos y las zonas ru:.-a:es, ca'::.pesi!".cs e ir.d1genas, 

propician divisiones en cada grupo, es~a p:-ovcca un 

ro~piniento entre el hacer y el sen~ido del t.rabajc, ~ues en 

ocasiones se presenta co:::.o seria dificultad para afianzar, 

renovar o variar principios y valores en co:ún. 

El factor econ6:.lico es en la perspectiva !-~arxista uno 

de los m~s i~portantes para el ca?:.bio histérico-social, es 

decir, la base econór:iica que engloba: r:edios de producci6n, 

fuerzas productivas, y relaciones sociales de producción 

entra en conflicto con el aparato: ideol6gico-pol1tico

jurldico. 

Los factores intrínsecos al grupo siguiendo con la 

lógica de exposición de Maisonneuve, refieren un estado tás 

inmediato y pragr.:i.ático en el hacer social y se dividen en 

dos: 1) Factores de orden socioafectivo, 2) Factores de orden 

operativo y funcional. Los prineros pode~os estudiarlos cc~o 

expresiones notivacionales ante una necesidad innediata y 

co~prenden en escencia A) La atracción de un objeto en conún 

que es la búsqueda del grupo para lograr dcter~inado fin, de 

acuerdo al grado de desarrollo que se tenga, es un proyecto, 

un querer hacer. 

El siguiente punto sobre las expresiones notivacionalcs 

es B) La atracción de la acción colectiva.- es en principio 

Inedia para acercarse a conseguir un proyecto, ::"Lás a su vez 

constituye un sentido de avance y por tanto de unidad en 

torno a lo que se desea, por úl tir.io C} La atracción de la 

pertenencia al grupo.- Es el factor de sentido que hace a los 

individuos sentirse par~e de algo, es ante todo una búsqueda 

por cor..unicarse y se da en función de ;:últiplcs ~anejos 
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afectivos sean de docinación, expansión, presión, poderlo y 

orgullo. 

Los segundos se refieren a la forma de organización que 
tooa el grupo en la solución de sus probleoas, esto es 

fundacental ya que la posibilidad de avanzar en sociedad 

radica en la actividad coordinada de sus mieobros y en los 

:iedios de que se disponen para ejecutar un proyecto, as1 

encontramos dos características funda~entales en los factores 

socio-operativos que son: 

A) La distribu.ción y articulación de los roles "Estas 

dependen a la vez de las actividades realizadas y de las 

aptitudes de los diversos miembros, pues conciernen según los 

casos a individuos o subgrupos afectados por una misma 

función" 25 ) , cada sociedad refiere un desarrollo 

especifico de fuerzas productivas, de medios y objetos de los 

que se hace para producir sus satisfactores. 

Los hombres se organizan para cumplir de acuerdo a 

criterios de especialización y de división del trabajo, con 

determinadas actividades; conformando roles en donde a partir 

de las acciones diversas se consiguen los también variados 

elementos que el conjunto requiere para sobrevivir. 

B) La conducta del grupo y el modo de liderazgo. "El 

grupo se conduce en la medida que se mantiene; pero el 

estudio de los grupos ( .•. ) revela que cada cicr::bro ejerce 

sobre esa conducta una influencia, diferente tanto en calidad 

como en cantidad 11 
( 26 ) 
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La acción necesita en relativa medida de dirección en 

la práctica organizativa, es decir los individuos acuerdan el 

c6wo actuar, más precisan de una forma de asignación de sus 

roles, para hacer más eficiente sus práctica de 

sobrevivencia, as1 ef· conductor o jefe del grupo t'larca una 

prcninencia sobre los demás. Sin e~bargo esta relaci6n puede 

aducir cornplementariedad o bien una falta de reciprocación. 

Conducir la actividad colectiva es necesario para 

coordinar los diferentes trabajos de los hombres, esto en 

congruencia cqn lo mencionado acerca de que la influencia 

entre los individuos varia, tanto por situaciones f1sicas, 

como plenamente sociol6gicas. 

El liderazgo se asume y es asur.iido por los otros como 

necesidad, o bien como imposición considerando las pautas de 

realización que el grupo posee, en cuanto condiciones 

Pateriales y antQicas, la presencia de la facultad de 

dirección icplica un desarrollo mayúsculo en la historia de 

la huoanidad, pues el trabajo ast llevado a cabo tiene un 

sentido, que corresponde en mayor o ·menor grado a la 

conservación del tejido social. 

J,6, LA INTEGRIICION SOCIAL Y EL LENGUAJE. 

El hombre interactúa constanter.i.ente con los demás, lo 

hace en diferentes formas, sea a t.ravéc de la familia, el 

trabajo, el aprendizaje, y las instituciones; niás en todas 

estas actividades existe un elernento en común para realizarse 

que es el lenguaje, en importante rnedida por-el conocemos las 

costunbres de nuestra sociedad y coparticipa~os de una 

cultura que se expresa en toda actividad. 
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PaulatinaI:l.ente en el transcurso de la vida, cada vez 

lograrnos conpenetrarnos con los y con lo que nos rodea, esto 

es integrarnos como parte de tejido social 11 La caz:¡unicación 

es un sistema y un proceso que sirve tanto de vehículo 

socializador corno de articulador de la moti vacién social 11 
( 

27 ) • 

Integrarse it:1plica formar parte, entender y hacernos 

entender, dentro de un espacio común que deno~ina~os cultura, 

el conjunto de normas principios y valores que se manejan 

socialmente nos hacen entender que se puede y no se puede 

hacer, la sociedad implica un marco de actuación sobre el 

desenvolvimiento del individuo; la coacción social varia de 

acuerdo a la forma en que esa cisma sociedad se ha 

estructurado. 

A través del lenguaje conocemos los principios de la 

normatividad social, la ley y el orden, la propia lengua 
implica un principio rector, en el sentido de seguir el modo 

y el orden especifico de la palabra para lograr comunicarnos, 

"La normación de la comunicación a través del lenguaje está 
en constante cambio, y la coherción que ejerce varia de lugar 
a lugar y de tiempo en tiempo, sin embargo siempre hay en la 

comunicaci6n algo de coherci6n" ( 28 ) 

Este carácter cohercitivo devela diferentes niveles, en 

el plano del conocimiento del lenguaje, se encuentra la 

necesidad de aprenderlo corno hecho social externo a nosotros, 

en esta medida los diversos espacios del sistema lingU1stico 
deben se atendidos en cuanto a la norma, pues de lo contrario 

la capacidad de comunicación serla poco probable. 
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En otro nivel el lenguaje es instru:ien<:.o de cohercién 
.:;¡_¡a:-.::ic !'.ic ejerce desde la autoridad y las inst.i't.uciones que 

cor.cret~:an y aplican el contenido del estadc de de~e=ho asi 
co:-:o la transoisi6n de las reglas de cc:-.-.·:vencia. El lc;;g'..::je 

co~o instrunento general de la cc~unicación hu~ana puede se~ 

~edio para lograr diferen~es f~~5~enos, desde !a ir.tegraci6n 

social, hasta la transnisión de la ley y la nor=.a. 

Este c6oo actuar en sociedad es conocido por la 

costuobre; la ideosincracia, y genéricaoente por 

hechos sociales que involucran al individuo 

diversos 

en la 

participación colectiva, sin eobargo este conoci~iento tiena 
corno fuente primordial un nedio en conún de coounicaci6n 1 asi 
el lcnquaje puede adquirir un carácter de instrur:'lento de 

do~inaci6n, poder y ·obediencia. 

El lenguaje es el t:1.edio por el que se conocen los 

principios que regulan la integración al grupo, estar y ser 

en sociedad implica en un primer monento aceptar lo 
existente, aunque en un ejercicio critico podemos cuestionar 

el orden. 

La palabra como veh1culo de conocimiento en el proceso 

de integración es fuente para saber el grado y las relaciones 

que se establecen entre los individuos, sean de clase, 

culturales, individuales, etc., As1 el lenguaje se erige como 

instrumento de regulación en la integración social pues en el 

subyacen los registros culturales que indican cot:to !orr.\a y 

contenido, el c6mo y el para qué de la actuación individual 

en relación al conjunto social. 
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Debe subrayarse que si bien el individuo está en un 

proceso de asinilación constante de lo que en su entorno 

existe y ocurre, esto no implica la plena e incondicional 

aceptación de su situación espec1fica, pues la capacidad del 
hoobre en razón del conocimiento adquirido le posibilitan 

para criticar y avanzar a otros planos de entendir.iiento. "El 

hombre en la comunidad es en definitiva un sor que con su 

obra libre da sentido a su existencía 11 ( 29 ). 

Los hombres actúan en sociedad puesto que su caracter 

es eminentemente gregario, esto como un proceso constante de 

dcs~rrollo no puedo entenderse sin la unión y el trabajo 

c6lectivo, de al11 entcndc:oos el proceso de integración¡ de 

la necesidad de fortlar parte del grupo, como forma y producto 
de una actividad consistente, que se muestra como principio 

de renovación, adecuación y asimismo de refutación de las 

condiciones de existencia que priman en el grupo. 

como lo observamos en el desarrollo de los hombres 

primitivos, la sobrevivencia colectiva, más la organización 

de su trabajo conlleva por necesidad el conocer c6rno y 
porqué actuar, en éste sentido el lengua.je es instrumento y 

tt!.ediación de tal actividad de regulación HLa :1ecesidad básica 

del hombre de expresarse y ser comprendido requiere de 

principios reguladores que organicen sus potencialidades a 

fin de lograr su objetivo" ( 30 ) . 

Integrarse implica participar en un esp.acio 

socializante, en qua se comparte tanto por ubicación como por 

producto de las propias relaciones históricas que se 

presentan en la realidad social; estas últimas encierran 

posiciones diferenciadas en razón de situación oconónica, 

polltica y social: 
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Ser y estar implica cornprender el entorno, construir 

formas que coadyuven al bienestar social e individual, la 

integración cowo potencia para actuar en cor.tún, conlleva al 

lenguaje coco ~edio y como forma. 

Debe señalarse que la integración dentro de la 

disensión implica el acordar para refutar lo existente, 

encontrar formas viables para alcanzar una forma diferente 

tanto en los contenidos normativos del estado como al propio 

seno de la cotidianidad social. 

Integrarse no implica harlo sólo en aras de una 

perpetuación de un orden ya constituido, la integración se 

manifiesta entre individuos, clases y naciones, y t:ledia en 

ella la afinidad o discordancia de los fines propuestos. 

Las sociedades para su unión y mantenimiento requieren 

de formas y organización de los individuos que en ella se 

encuentran, este proceso implica que sus elementos 

constitutivos acuerden la tarea; los constantes contactos 

sociales llevan al individuo a asimilar 1o que los demás 

entienden y conocen, as1 comienza a :armar parte, a 

integrarse. 

3,7, LA INTERACCION SOCIAL Y EL LENGUAJE, 

La sociedad es una forr.la de reunión permarnentc de los 

individuos, o de varias comunidades que se relacionan en 

~últiples aspectos, bajo conceptos fundamentales cr. cuanto a 

normas de convivencia, es decir bajo una ley y derecho co::".ün, 

esto al fin de cumplir bajo la premisa de una mutua 
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cooperación con los aspectos que involucran los fines de la 

vida, sea este en un espacio de búsqueda por los rnedios de 

subsistencia o bien referida a planos ontológicos, 

existenciales, epistemológicos, etc. 

Esto irnplica el actuar bajo normas y conductas que se 

erigen corno construcciones sociales, que el individuo ha de 

aprender para vivir en comunidad. 

Se generan entonces una serie de procesos por los que 

el hombre va desarrollando y adquiriendo corno conocimiento 

individual que se desprende del conocimiento social, la 

facultad de actuar, de conducirse en forma congruente dentro 

del prop~o espacio socio-cultural en que nace. 

De esta manera el individuo se ubica por necesidad en 

un continuo fenómeno de conocimiento de aprendizaje social. 

En ese continuo conocimiento, el individuo combina 

diversas reacciones sean de inconformidad, acuerdo, conflicto 

y aceptación, que surgen tanto de una expresión individual 

como social, y a su vez se genera una implicaci6n de 

internalizaci6n de la cultura que caracteriza a determinado 

modo social. 

Esto es posible en la tlCdida que el hombre posee la 

cualidad de la sociabilidad, como capacidad de integrarse a 

un grupo, y esta forma en que se articulan diferentes 

relaciones humanas, este compartir y hacer en sociedad 

implica la interacción social. 
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"Una sociedad existe y se mantiene en la t:1edida en la 

que se establece y posibilita un proceso de contactos humanos 
continuos y rec1procos. Este proceso fundamental de la 

sociedad se denomina interaccí6n social 11 
( Jl ), es decir que 

la vida social implica el hacer igualmente en sociedad, toda 

forna de convivencia í1:1plica el contacto, el ncercaniento 

entre los hor.tbres, edificándose el trato continuo en los 

~ie~bros del grupo. 

El instrumento fundamental de éste acercamiento en que 

se logra acordar y coordinar en conjunto es el lenguaje, no 

sólo por ser forma co~unicante sino porque es producto 
cultural. 

La interacci6n social se ~anifiesta en diferentes 
for~as y sentidos, todos dentro de un compleja desarrollo que 

es la socialización. 

La interaccibn implica disociación, asociaci6n o ambas 

categor!as, es decir se interactúa tanto para acordar corno 

para disentir, esto conlleva la posibilidad de no estar de 
acuerdo y de hacerlo saber a través del uso de la palabra, o 

de otros ~edios y con ello manifestar una posición en el por 

qué y en el para qué hacer.Interactuar es tratar, comunicar, 

acercarse o .bien escindirse . 

La asociación entre los 
individuales y colectivos que 

interacción, puesto que todos 

hombres representa espacios 

se dan en un proceso de 

los 
sociedad son referidos o ubicados 

hombres que viven 

por producto de 

en 
una 

circunstancia histórico-concreta a un punto determinado del 

tejido social¡ los hombres actúan :relacionados en un ál%lbito 
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acciones que son observadas y nediadas por el resto del 

grupo. 

Interactuar es conocer las formas y los r.:iedios da los 

que se hace una sociedad para satisfacer sus necesidades, al 

hacerlo las posibilidades de conocimiento social se 

incrementan en virtud del contacto socializante que nantienen 

sus miembros. 

Esto implica una situación de avance en la medida que 

la cultura generada, pueda ser asimilada por otros y en éste 

sentido dar pie a nuevas formas y manifestaciones que son 

factor-producto de una acumulación de conoci~iento compartido 

y que denota una perspectiva diacrónica entre signo y 
conocimiento del signo en sociedad. 

El lenguaje hace al individuo capaz de socíalizarse y 

en 6ste particular de interactuar como pr~ctica racional, en 

que las ideas se comunican 11 El lengua.je se concretiza y 

actualiza en relaciones particulares dentro de situaciones 

referenciales espec1f icas, a través de la ~omunicación" ( 32 

). 

As1 los hombres actúan conforme a circunstancias que 

les sefialan como hacer y decir, esto i~plica que las 

relaciones de división jerárquicas al seno del conjunto 

inciden decisivamente sobre los v1nculos de interacción entre 

los hombres. 
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La interacción es la escencia cisQa de lo social, 
asü:iismo, es vla de regulación social, donde los individuos 

conocen lo que es pen:iitido·y no peroitido, a su vez es caopo 

de regulación entre intereses diversos, donde el contacto 

especifico entre los actores involucrados, es fon:ia y 

principio para establecer lo que 

en relación al conjunto, la 

constituye a partir de QGltiples 

unos y otros esperan ob~ener 

mediación de fuerzas se 

contactos que se dan, siendo 

el lenguaje el medio fundacental por el que se conoce lo que 

otros conocen. 

Entendiendo que la búsqueda de logros y metas tiene 

como sustancia al consenso, es decir, lograr el conveciciento 
social para seguir una perspectiva de avance, y esto a su vez 

deduce el poder del convencimiento que se logra en el uso de 

la palabra. 

El lenguaje es una relación con los hombres y 

visceversa, pues refleja particularidades en su uso, por 

tanto en su sentido. También la palabra es poder, de quienes 

la detentan en una relación jerá.rquica, es instrucento de 

dominación, la lucha por el poder ha sido én muchos sentidos 

una lucha por la palabra, un conflicto de discursos que 

plascian y sintetizan los desaos y aspiraciorJes de los ho::ibres 

frente a otros hombres. 

El lenguaje como discurso busca involucrar a los 

individuos en un espacio que se dirige a determinados fines, 

es decir, el lenguaje tiene usos diversos y es utilizado para 

formar las v!as del concenso, la interacción es base de la 

opinión social, de saber los efectos que se han generado en 

torno a tal o cual cuestión. 
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La información nos llega por diversas v1as como los 

periodicos, las revistas, el ciñe y la radio, pero es el 

lenguaje el medio por el que se tejen multiplicidad de 

interrelaciones individuo-sociales, que en un proceso de 

interacción social determina que la información sea conocida, 

y este mis~o proceso de interacción es el que da sentido a la 
infor~ación. 

El sentido se adquiere en función de que cada sociedad 
advierte de sus necesidades y capacidades; debe entenderse 

que en el espacio de las relaciones contemporáneas entre la 

sociedad pol1tica y la sociedad civil y por ende la presencia 

del estado pol1tico, implican la forma y la norma que hace 

vAlidos los actos y las proposiciones que se generan. 

La razón de estado entendida como unilateralidad del 

poder de la autoridad, también está presente en la bú.squeda 

del concenso y la legitimidad, sin er.ibargo, esta relación 

entre lo politice y lo civil supone la contradicción en la 

medida que la conducción del estado no es expresión de la 

vida social, en la medida del alejamiento y en tanto la falta 

de interacción reciproca entre gobernados y gobernantes. 

N. Bobbio explica que las sociedades precisan ante todo 

del consens~ para conservar una forrna de dirigencia, y este 

tiene su soporte más inmediato en la interacción social, pues 

es alli donde se genera. 

Las f orrnas de interacción social se especifican en 

función de la propia estructura que se da en una forrnación 

histórica, la escuela, el trabajo, la iglesia y el conjunto 

de instituciones dan forna y sentido a la nanera en que se 
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articula la interacción, sea entre grupos, clases o bien las 

~is~as instituciones; con ésto icplicanos que la interac=i!n 

involucra diferentes espacios de realizaci6n y de concreción 

referencial, puesto que el complejo desarrollo social que se 

presenta hoy refiere una serie de fcrr.i.as y vias para regular, 

dirigir, especificar y por ende norcar la interacción. 

La interacción es una categoria que inplica un espacio 

de rnúltiples factores, pues es un fenór..eno social general, 

que a su vez esta sujeto a una gama de hechos propios de la 

organización del grupo, como se ha mencionado, las clases, 

los partidos, las universidades, etc., constituyen medios que 

infieren directar.i.entc sobre la interacción social, pues por 

su carácter poseen la facultad de formar un sentido en la 

acción social, influyen, median e incluso pueden manipular 

hacia el cambio o bien a la aceptación de un orden. 

En tal circunstancia el lenguaje es un instru~ento vla 

de relación entre los estratos diferenciados de la sociedad, 

aunque ésta no pueda dejar de entenderse co~o un gran 

complejo totalizador en cuyo seno se presentan los hechos que 

la articulan. 

"La sociedad, la 

aparece sólo cuando la 

socialización, el proceso 

coexistencia aislada de los 

cobra formas determinadas de interacción o de 

social, 

hombres 

influjo 

rec1proco11 ( JJ ) , el concepto de forma social involucra un 

hacer de una deterr.i.inada manera, bajo contenidos de validez 

general, es decir, en un accionar que contiene y expresa la 

vida ética de un pueblo, hecho que ha de observarse en las 

manifestaciones cond~cturalcs de los individuos. 
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"La interacción constituye un proceso circular ( ... ) 

puede producirse, no s6lo entre dos individuos, sino entre un 

individuo y un grupo o entre dos grupos" 34 ) , esta 

definición nos peroite establecer un principio operacional y 

siste=ático de los procesos de interacción, haciendo referencia 

a las actividades correlacionadas de los individuos en 

diferentes aspectos, iwplicando unidades de realización 

individual-social-individual y visceversa, en el que a partir 

de una construcción .referencial de los fenó~enos que se 
r.anifiestan se pueda identificar y clasificar las forr:ias de 

interacción. 

Ante la necesidad de construir un r.i.arco teórico que 

exprese un contenido de los factores de la realidad, y donde se 

especifiquen los medios de la interacción social, desde 

diversas disciplinas se han edificado proposiciones al fin de 

dar una respuesta sistemática y de.finir operacionalr.,ente los 

factores de la interac~ión. 

Consideramos para ésta exposición su~amente 

aleccionadoras las proposiciones de D.F. Bals que nos llevan de 

principio a comprender en diferentes ámbitos de la realidad, 

en relación ~ espectros de acción diferenciada, las formas en 

que se articula la interacción, razón por la que se ha retomado 

el siguiente esque~a 



A:::-ea Socio-.Afect.i':a l} Da pruebas de Solidaridad 

Positiva 2} Se nuestra woderactc. 

3) Aprueba. 

Area de las Tareas 5) Da una opinión. 

Socio-Operativas 6) Da una infor::-.ación en 

resu;:i.en. A B e D E F 

7) Pide una inforwación. 

8) Pide una opinión. 

9) Pide una orientación. 

Area Socio-Afectiva 10) Desaprueba. 

t:egativa 11) Manifiesta tensión, 

r.:olestia. 

12) Manifiesta agresividad. 

Bals a partir del estudio de diversos grupos, fa;:-,ílias, 

clubs, etc., llega a considerar doce factores como 

fundamentales en la interacción hu~ana, asirnisno explica que se 

encuentra sujeta a principios globalizadores que son: 

inforr.:ación, evaluación, control, dec.isión, tensión e 

integración, los elementos constitutivos de este csque~a, 

enriquecen la comprensión de la interacción, ya que especifica 

conceptualmente for~as definidas en la convivencia entre los 

honbres. 
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"La hipótesis general dice que todo grupo que trat:a de 

resolver un probler.la tiende a pasar sucesiva~ente por tales 
fases, y que por lo tanto existen norn.as de procesos { ...• ) 

estas normas consisten en pasar sucesivamente de una etapa de 

inforr:iación a una de evaluación, luego a una· de influencia y de 

investigación y control, y por último de decisión (o de fracaso 
o disolución} 11 ( 35 ) , 

De este esquema obtenemos tres proposiciones 
fundar.lentales: 

A) Toda tarea social requiere de norcas para posibilitar 

la interacción en forma tal que se establecen vlas en el cómo 

hacer de los individuos, la interacción ir.lplica diferentes 

!:lamentos para lograr acercar a los hombres en la solución de 

sus problemas y controversias, que van de la rnera exposición de 

la inforrnaci6n a situaciones de aceptación y conflicto. 

B) La 

significativos 

forILJa 

entre 

en 
los 

que se distribuyen los planos 

sujetos arroja la posibilidad de 

encontrar factores especlf icos en el fenóneno global denoninado 

-interacción-, es decir tanto la identificación de los 

elementos que la confor~an con el construir sobre estos 

elementos o nociones cás sintéticas. 

C} Cada sujeto es emisor y receptor que observa y denota 

un nivel de interacción hacia los de~ás, estando cediada por el 

núnero de contactos, la posibilidad de intervenir en la acción 

de los denás esta sujeta a la relación entre quienes eniten 

infornaci6n y quien la recibe. 
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Dado esto, se presentan relaciones jerárquicas en 

relación a quien se dirige la inforwaci6n, pues esta pasa 

primero por los o.ás activos y después al resto del grupo, 

además los individuos que más etiiten infornaci6n, son los que 

rnás reciben, pues la posibilidad de expresarse esta 

relativanente en la capacidad social de poder decir y hacer, 

esto implica un espacio de autoridad o un sentido de poder 

especifico. 

El ser y estar en sociedad implica estar sujeto a 

determinados hechos y etapas, en donde los horabres buscan el 

acuerdo para solu.cionar sus problemas, en este acuerdo r.:edia la 

cantidad de inforr.1aci6n que un pueblo posee para hacer frente a 

detercdnadas problemáticas, la cultura asi entendida imprime 

corno conocirnicnto social el soporte de un saber necesario para 

afectar y ser afectado, ya sea anti.? otros hor.ibres o ante la 

naturaleza. 

El influjo reciproco adquiere un carácter fundar.1.ental, ya 

que dentro de la vida ética de lQS hombres, existen normas y 

reglas que como contenido de las instituciones de.limitan el 

campo de acción individul y en su genericidad a lo social. 

Esta reciprocacion en en accionar social no puede ser 

entendida co~o estado positivo de la actividad de los hombres, 

el estado que surge como desprndimiento do una eticidad, 

también s~rge como una sustancialidad que cono contenido de una 

idea moral, conduce y regula el hacer ante los conflictos 

generados en a sociedad civil, sin emanbrgo el estado implica 

el rompimiento de la reciprocidad del producto generado. La 

apropiación de excedentes bajo una corspondencia armónica seria 

impensable. 



El estado como expresión y condensación de esta 

sustancialidad ética generada al seno de la sociedad civil, 

implica a su vez diferencias, entre lo que se ejecuta como 

mediación en la actividad individual y la correspondencia 

general de una igualdad de condición, no as1 de oportunidad; 

la interacción social se encuentra sujeta al espacio de la 

norma que se detenta e instrumenta en la configuración del 

estado. 

La interacción como proceso sintetiza los contenidos de 

la conducta individ':l~!l y grupal, en tanto de la normatividad 

subyacente. en el grupo, la interacción implica una 

multiplicidad de acciones diferenciadas, que al fin reproducen 

el mundo de la vida o en su caso de contradicción, conllevan a 

la disolución de un orden. 

Con esto observamos que la complejidad social implica una 

mayor estructuración en las relaciones y formas de interacción 

que se establecen en sentido inverso a los fenómenos de 

disociación, que la información comienza a centralizarse 

evitando con ello el rompimiento de los lazos que unen a los 

hombres de sociedades numerosas y conflictivas, esto por la 

gran cantidad de intereses que se manifie~.tan, sin embargo 11 La 

existencia de un grupo social, permanente v transitorio, grande 

o pequeño difuso o laxo u organizado y estricto, consiste en 

definitiva en un conjunto de procesos de integración entre sus 

miembros 11 ( 36 } . 

Consideramos que la interacción reviste diferentes 

aspectos en los que se 

consenso, el discenso, 

puede acentuar el estudio, sea el 

la participación-la apat1a, la 

imposición-la concertación, más su carácter como fuente 
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pri.J:laria de la vida social en relación al lenguaje que le sirve 

de medio para co~stituirse como lazo entre los hoobres, es una 

pre::iisa indiscutible para cocprender el oantenioiento de la 

·1ida social. 

La interacción social implica una concentración de. la 

infort::aci6n para consolidar ante el espectro desintegrador vias 

que unan a los individuos, esto es posible en la cedida en que 

la noma y el derecho se convierten en el sustento de las 

prácticas interaccior.ales. 

Con ésto no se pretende justificar este á~bito de 

concentración de la infortiación, ya que constitUJ'e un fenór.¡eno 

de clara estratificación acerca del conocimiento que un grupo 

posee en su vida cotidina, se pretende poner el acento en las 

foroas de interacción, oismas que se ofrecen corno vlas 

convenidas para dar cauce al hacer de los individuos. 

La palabra es poder de quien posee la capacidad de 

expresarla en sociedad, la it:1portancia del quién dice, con.lleva 

a plantearse al seno de las relacion'?s sociales, una 

explicación de por qué posee la atribuci6:i de plantear sus 

ideas ante otros, el dominio en las sociedz.des conter.iporáneas 

sobre los cedios de información colectiva, revela el car~cter 

diferenciado que deser.ipeñan los individuos esta división 

entre quienes gobiernan y quienes son gobernados, encierra una 

contradicción ~ayúscula en la práctica conunicativa. 

La interacción si bien de principio es una serie de 

contactos en que se desarrolla el accionar social, inplica una 

diferenciación en el lugar que se ocupa en det~r~inada 
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formación social, a su vez esta mediada por un orden que se 

imprime a través de las instituciones de derecho. Y la cultura 

en su manteniciento y reproducción también tiene como sustrato 

a la interacción. 

La mención sobre el estado, se justifica en la ~edida que 

de acuerdo al tipo que este adquire en el trasnscurso del 

devenir histórico, es como podemos caracterizar las formas de 

interacción, por otra parte debe señalarse que en diferentes 

perspectivas metodológicas acerca del estudio de lo social, 

pueden enecontarse variadas y de cierto contradictorias 

concepciones acerca del estado y por tanto de su relación con 

la vida social. 

Dentro de la teor1a funcionalista, en la diversidad de 

las manifestaciones conducturales diferenciadas de los 

individuos, puede encontrarse y definirse la función que 

desempeña determinada institución y con ello observal". si esta 
se cumple en aras del progreso y bienestar colectivo, o bien si 

se manifiesta un estado patológico en el hacer de los hombres. 

Esto a grandes razgos nos ejemplifica sobre la visión del 

mundo que se imprime en esta teor1a, misma que si bien retorna 

las contradicciónes lo hace en la idea de alcanzar un óptimo de 

progreso conjunto. 

La teorla estructuralista propone una comprensión acerca 

del sentido de la acción social, {Ver: 3.8,) esta a través de 

la construcción y diseño de un t:larco categorial y conceptual 

que permita establecer una racionalidad sobre los actos 

humanos, el tipo ideal desarrollado por Max Weber nos lleva a 
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entender de forna precisamente estructurada las for::ias en que 

se desarrollan los acontecioientos sociales. 

La racionalidad en la práctica sociológica arroja 

materiales fundaraentales para comprender, co~o se efectúan los 

procesos económicos, politices y sociales, se dota as1 al 

interesado de una visión delimitada al pensamainto dentro de la 

informidad en que se desenvuelve la sociedad. 

Sin embargo la construcción de esquemas que si bien 

rebasan los niveles descriptivos y anal!ticos en el fin de dar 

cuenta de la existencia de un problema y asi de las relaciones 

que se generan dentro de el, localizando aquellos factores que 

inciden con mayor gravedad en su manifestación al punto de 

trazar la posibilidad de establecer criterios de evaluación 

progn6stica, también es cierto que el anAlisis de contradicción 

al seno de estas construcciones metodológicas se dificulta, ya 

que la racionalidad conteniada en su elaboración carece en 

virtud de su propio diseño, de rnovirniento. 

Carl Popper y Michel Faucolt, se avocan a explicar al 

caráter human!stico del estructuralismo, con las salvedades 

señaladas, y debe aceptarse que la complejidad del todo 

social, debe poder ser comprendida bajo una optica racional, la 

interacción. social no puede salvo en un nivel muy general 

explicarse sino a partir de un planteaniento de las diferentes 

lineas de pensamiento que se avocan a su estudio. 

Sin embargo consideramos que la interacción condensa 

instituciones, socialización y cultura, y que esta sujeta a 

diversos momentos que van de la aceptación al rechazo, asimismo 
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que la norma es una cediaci6n definitiva en la forna en que los 

individuos se vinculan al seno de la .:;ociedad civil y en su 

relación con el conjunto del estado. 

El lenguaje funge coco instrucento de la interacción, 

cisca que es regulada por las normas que establecen las 

instituciones, y puede ser expresión de la actitud concertada 

hacia la solución de un conflicto coco mediación entre los 

hoobres que se encuentran en oposición y as! dirir.iir 

diferencias hacia el avance social. 

Las fornas de interacción son diversas, por fen6r:ienos 

sociol6gicos, sean de clase, posición pol~tica, y conociniento, 

sin embargo la regulación que se desprende de aparato 

ideológico, politice y jur1dico es forma de conducirse bajo 

las vlas que establece el propio desarrollo social, en las 

acciones de los hocbres. 

Debemos precisar que el lenguaje, viene a ser una forma 

mas de las que se dan en la interacción social, sin embargo es 

el vehlculo fundamental en diferentes procesos interaccionales 

de alli que estudiemos bajo una autonomia ;:elativa al proceso 

del conjunto, debemos decir que no ha sidc intención de esta 

exposición presentar un panorama general de las forrnas de 

interacción pues este campo es tan amplio cc:imo ºla totalidad de 

la vida social."( 37 ) 

Asl se han expuesto algunos puntos de relación lenguaje

interacci6n, haciendo incapié sobre todo en el carácter 

trascendental de la palabra para lograr la vinculación de los 

hombres , de la necesidad de interactuar para conocer, trabajar 
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y aprender, y por altimo de los diferentes ~atices en que puede 

ser analizada la interacción sea como medio de consenso, 

legitimidad, armonla, solidaridad o bien bajo el espectro de la 

desinteqraci6n, conflicto, apat1a y discenso. 

O":ro aspecto fundamental que cabe resaltar es la 

complejidad de las formas de regulación de la interacción que 

se presentan en las sociedades contemporáneas, donde el derecho 
establece en lo sustancial normas y principios sobre las 

formas de convivencia de los hombres¡ a ésta debe agregarse que 

el conflicto también es producto de la interacción social, en 

donde las contradicciones entre la sociedad polltica y civil 

puede conducir a reformas complejas en el orden del estado. 

cuando un grupa se desprende de su sólo ser allí, de la 

esfera de lo meramente natural 1 surge como sociedad en cuanto 

que posee una vida ética, este espacio de relaci6n al seno del 

cundo de la vida conlleva en la evolución y desarrollo de su 

conplejidad, al surgimiento del estado, mismo que ha de 

expresar en la constituci6n -que es la forma especifica que 

adopta en el devenir histórico- una concepción sustancial de la 

eticidad que se genera en la sociedad civil, al estado condensa 

entonces el derecho que norr.¡a el fenómeno d·a la interacción. 

En el mundo de la vida que bajo la concepción de Haber~as 

queda constituido por la socialización, las instituciones y la 

cultura, el medio e instru~ento fundamental para comprender el 

c6r.i.o y por qué de lo que se hace es el lenguaje¡ el derecho 

como discurso que se plasma en las instituciones, y que surge 

emanado de la sustancialidad residente en la sobcrania de la 

sociedad civil, ha de establecer los rnedios y fornas para 

afrontar los elementos desintegradores de la vida social. 
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El lenguaje i~plica el conocer bajo un orden y una 

coherencia definidas en el proceso de int.e~acci6n, y es ~uen'te 

en el que radica el entendit:üento del sentido de la acción 

social, s61o en un lenguaje puede co~prenderse la realidad, y 

su escencialidad 

Interactuar in.plica por necesidad la capacidad de 

disentir, de i~pugna:-, de ca::;biar para avanzar hacia una 

sociedad abierta, plena de inforcaci6n , donde ha de refutarse 

la unilat.eralídad y pobreza de una razón de estado que pueda 

constituirse sólo en si y por sl, como expresión de la voluntad 
anica y particular y en tanto pobre. 

El lenguaje co~o exteriorización y realidad del espíritu, 

es roedio en el que puede generase un entendimiento plural, que 

encuentra en los fundacentos de libertad y democracia su forma 

y en la ra26n social y as! diversa su contenido .. 
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3.8. EL PROBLEMA DEL INTERES Y EL CONOCIMIENTO EN EL ESTUDIO 

DEL LENGUAJE (J. llABERMAS, H. WEBER Y NOEL MOOLOOD), 

3.8.l. ILOSTRACION Y POSITIVISMO. 

El análisis sobre la relación entre conociciento e 

interés que elabora .Jilrgen Habercas es un serio intento por 

definir la relación que establece el investigador con su 

objeto de estudio, pretendeTJ.os en este sublndice lograr una 

vinculación entre la concepción categorial que él desarrolla 

con el estudio del lenguaje , en tres diferentes espacios, 

que Uoel Mouloud construye a partir de sus reflexiones acerca 
de este fenó~eno de comunicación enunciativo hucano. 

El lenguaje considera Moilloud es una estructura 

significativa, un sitnbolo que percite la aprehensión de la 

realidad y en tanto la comunicación,y por ültico un elemento 

que da sentido a los significantes que utilizamos para 

expresar sentimientos y pensa~ientos. 

Nos avocaretl.os a elaborar un ejercicio de 

concatenación, retomando las categor1as de investigación de 

Habermas, con las reflexiones de Hoel Mouloud sobre el 

lenguaje, asimismo la ubicaci6n de lo aqu1 expuesto, girará 

en torno a la concepción de Max Weber sobre las ciencias 

espirituales, o tanbién consideradas. de la interpretación, es 

trascendente explorar una vertiente de investigación que nos 

pcrcita ubicar al lenguaje en los siguientes aspectos: en una 

perspectiva de análisis interpretativa (Weber y Dilthey), una 

construcción categorial epistemológica (Hebernas) y una 

reflexión elaborada sobre espacios fundamentales del lenguaje 

(Houloud), al fin de co:::prender la relación que este fenómeno 

guarda al seno de la vida social. 
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Habermas, heredero de la escuela de Frankfurt en su 

segunda generación, plantea una ubicación epister.,ológica de 

las diferentes metodologías que confluyen con el interés y el 

conociciento¡ en congruencia con Max Horkheir.ler, Lud:ács, T. 

Adorno y H. Marcuse, parte de una critica a la ilustración y 

al positivismo, esto es fundacental para compenetrarse en el 

entendimiento de por qué existen diferentes fornas de 

investigación y qué representan dentro de una elaboraci6n 

teorética. 

La critica a la ilustración es fundamental para 

entender el desarrollo subsecuente en el estudio de lo 

social, este apartado pretende exponer una serie de 

consideraciones sobre el significado que tiene en Haber~as el 

positivismo y de all1 insertar la estructura metodológica que 

se desprende de tal concepción en el interés que conduce y 

persigue el investigador. 

Habermas divide el estudio de las ciencias en: Ciencias 

E'rnpirico Analíticas, Ciencias Histórico Her~enéuticas y 

Ciencias Sistemáticas de la acción, que a su vez implican 

diferentes tipos de intereses; cada una de ellas, en especial 

las ec.pirico analíticas, sólo podenos entenderlas si 

consideramos el saber que deviene de la ilustración. El 

empirismo de John Locke, la teoria sensualista de Oestut de 

Trayci, el racionalismo de Rene Descartes, la reducción de 

las ciencias sociales a ciencias exactas de Bacon y el 

positivismo expresado en August Coote , sintetizan en nucho, 

el proceso de desarrollo de la ilustración que culninar1a 

precisamente en el positivismo. 

El desarrollo conter.poráneo del pensamiento se 
encuentra en diferentes grados y contenidos, preñado de las 
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indagaciones de estos hombres, la construcción de Habernas 

sobre las ciencias y el interés que cada una de ellas 

encierra, no puede entenderse en su lógica interna sin 

indagar y entender qué es la Ilustración. 

El análisis del lenguaje cooo lo observapos en HoE!l 

l~ouloud parte de un supuesto que le confiere a éste fenó':':\eno 

tres atribuciones fundamentales: 1) estructura, 2) slrnbolo, 

3} sentido, cada una de el las puede ser insertada en la 

diferenciación metodológica que elabora Habernas, para llegar 

a una construcción epistecol6gica y teorética que permita la 
11 cot'lprensi6n de los actos humanos". 

En este punto, acerca de la interpretación de la acción 

social se reto~an las aportaciones de Max Weber, quien 

considera que las ciencias sociales no describen, explican o 

enumeran los fenómenos de la convivencia o el conflicto 

humano, ante todo prevalece el car~cter de comprensi6n de la 

acción social, asl como en el devenir del ser individual ante 

su entorno. (Sociologia comprensiva). 

Esta exposici6n sobre el positivism<J en rnucho retorna 

elementos de la teorla critica, y es as! P'rque la visión de 

la escuela de Frankfurt es en mucho un anAlisis radical a 

este momento del desarrollo del pensamiento, que tenclr!a su 

cl1max con las obras de August Comte y Federico Hegel¡ debe 

señalarse que tal proposición no pretende insertar a Hegel 

dentro del positivismo, pues c5 el quien precisar..ente 

trasciende el espacio de la mera comprobación expcrir..ental, 

arribando a las esferas del espíritu como conciencia que 

parte de la experiencia y de la posbilidad de conocer la 

estructura del todo. 
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sin e::.bargo las tesis evolucionistas, de arnon1.a y 

justificación de la raz6n de estado que subyacen en estas 

concepciones continuan hasta nuestros dias. 

Estas foroulaciones de carácter introductorio han 

tenido el sentido de iniciar una explicación acerca de cóno 

Habermas a partir del estudio de la ilustración, consigue 

elaborar un seguimiento de las diferentes fornas del 

pensa~iento, que ha concretado en sus definiciones sobre las 

ciencias y el interés en que se fundamenta cada una de ellas. 

Pasarer.os ahora a explicar sot:1eraoente algunas criticas 

y consideraciones elaboradas desde la escuela de Frankfur~ a 

la ilustración, aclarando que no es nuestro objetivo 

desglozar cada uno de los autores citados, sino insertarlos 

en un ~omento del desarrollo histórico del pensat:1iento. Todo 

ello para comprender cóno y en que forrna puede ser posible el 

análisis del lenguaje. 

La Ilustraci6n como el movimiento cultural, pol!tico y 

social que se desarrolla durante los siglos XVII y XVIII 

significó un avance trascendental en la cornprensión del 

mundo, el surgimiento de corrientes del pensamiento como el 

sensualisco y el empirismo, implicaban una visión diferente 

acerca de la realidad, una búsqueda por encontrar leyes 

universales que explicaran el cocportarniento de lo 

observable, a partir de la propia realidad y a~ misoo ticnpo 

un sentido de liberar a los ho~bres de la obscuridad, de la 

irracionalidad. 

La ilustración cono expresión de un renacimiento en el 

quehacer de los howbres, conllevaba el sentido de la 
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explicación racional, lógica y pura de las cosas, es deci:-, 

se establecen criterios de explicación a ~ravés de ~na 

elaboración hipotética legal, la ilustración pretende 

desnitificar el wundo, planteando una escición entre lo real 
y lo metaf1sico, el conociciento de lo real se situa entonces 

sólo en el espacio de lo que tiene una cualidad de ser 

objetiva y en tanto fActica. 

Se invoca al conocir:iiento para llegar a concebir una 
vida en libertad, fuera de las sujeciones fundamentalistas e 

interpretaciones que no puedan ser comprobadas, la naturaleza 

es valorada como centro de análisis, que puede ser conocida 
cuando es sor.i.etida a la capacidad de la razón, manteniendo 

siempre un apego a lo que manifiesta, ·nastrando cor.io fin la 

explicación y la descripción. 

El positivisno acepta sólo a la razón, bajo el concepto 

de que esta significa el conociniento de los procedimientos 

lógico formales que permiten llegar al entendir.1iento de las 

cosas, sin embargo no se maneja entre las categorias de 

práxis y razón, que llevar1a al entendimiento de una pr6.xis 

que pueda ser razonable, sino co~o fe en la raz6n. 

"El próposito de la ilustración es aniquilar las 

envolturas que cubren la escencia del 1:1undo .• El positivismo, 

como perversión y cumplimiento de la ilustración, elimina los 

velos que cubren las escencias declarando que tales escencias 

no existen" (38) 

Este proceso de conociniento y de una nueva concepci6n 

de la razón como forma para elininar el mito, a su vez 

desprovela a los hor..bres de un sentido, la labor cognosente 
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se circunscribe en identificar a la cosa corno la cosa nisca, 

de esta f on:ia se genera un principio de igualación te6retica 

entre la escencia y la apariencia, al querer en el uso de la 
raz6n destruir los velos que cubre la causa pri~era, es decir 
el espacio escencial de la realidad, no se niega lo que 

encubre, sino lo encubierto, que es precisamente la escencia, 

quedando en un nuevo espacio desproveldo de contenido -la 

apariencia 

La expresión del triunfo de la ilustración es el 
ascenso del positivismo, y en ello su cayor decadencia, la 

razón al negar la exteriorización bajo criterios de validez 

de lo intersubjetiva, de lo abstracto, se convierte en un 

culto a la cosa; al desproveer el mundo de los objetos de una 
concepción de las escencias, se niega el carácter de 

contradicción entre la razón y el mundo. 

El positivismo ha negado las contradicciones internas 

de los fenómenos, constituyendose en un cuerpo lógico y 

articulado que se explica en función de si cismo, la negación 

de una realidad escencial que esta más allá de los hechos 

cor.i.o tratamiento abstracto, en tanto que explicación de lo 

concreto, lleva al positivisno a convertir:a~ en nuevo dogr.:a, 

un sis tena de interpretación de la raal idad que sólo se 

eY.pl ica en función su propia lógica metodológica intnrna, y 

asl niega las posibilidades de ejercer la critica. 

"· .. el positivismo carece de contradicciones internas. 

Al negar a priori la realidad cetaflsica de lo que está ~~~ 

allá de los hechos, desarrolla un oétodo intcrna~cnte 

consistente de examinar el mundo. Su fundamento esta en la 

identidad autosuficiente 11 (J9) 
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cuando la razón se autoafirr,a, se convierte en dcgna, 

cinandose con ello su caré.ter de contradicción dialéctica, 

tendiendo a la autoafirnaci6n, esta identidad por s1 y para 

s1 niega la razón critica, que faculta a la razón a e~prender 

un proceso intelectual acerca del conocimiento de si oisraa. 

El positivis1:10, producto de un movimiento de la razón 

en búsqueda de libertad, se agota al negar el fundaraento 

critico de la razón, justificando el orden, y en tanto al 

estado, deviene entonces un carácter de complemcntariedad con 

lo establecido, deterr:iinando leyes que tienden al 

mantenimiento de lo ya organizado, y con ello dar forma a la 

filosofia de estado. Hegel reconcilia la distinción Kantiana 

entre escencia y apariencia, y explica que la consciencia es 

entendimeniento de lo real, en cuanto que parte de lo real, y 

es por ello concebible. 

se forma as1 un todo indivisible donde el papel de la 

razón es reconocido en tanto que expresa la realidad de la 

cosa, perdiendose la distinción entre ambas, el positivisno 

se fundamenta en la negación de esta distinción, pues al 

quedar conciliadas, se pierde la concepción critica, en 

función de un tránsito sistemático a la identidad. 

La raz6n en el positivis~o se encuentra al servicio del 

orden social, como racionalidad del estado politice , dejando 

cono ilusorias las potencias subjetivas, y reduciendo lo 

racional a un entendir.i.iento particular y espcc1f ico de la 

realidad, la razón que en la ilustración se anhelaba en el 

fin de la libertad, se convierte en el positivist:'io en 

fundamento de sujeción, la razón que per"'1iticra el do~inio 

sobre la naturaleza, se instru~cntaliza al servicio del 

estado y en ello domina al hombre. 



25S 

Los principios de razón en el positivis~o con la razón 

aplicada, no confieren un caráter critico, el nétodo 

ernp1rico-anal1tico impera en el conocimiento de las ciencias, 

sin embargo, su conformación cooo una práctica que bajo 

criterios de supuestos establecidos espera la afiroación de 

esos supuestos, nos arroja un conocimiento fundamental acerca 

de la concepción que del carácter de la ciencia y la razón se 

pose1a. 

"El positivismo se presenta históricawente en forr.la de 

una teor!a general de la ciencia que es, al mismo tiempo, una 

concepci6n global del devenir de esplritu hu~anott (40). 

Habermas considera este método corr.o ernpirico analltico 

y es aquel en el cual, el conocimiento de las ciencias se 

inicia sobre hipótesis de contenido, para llegar a la 

verificaci6n de los supuestos de que se parte , donde prima 

el sentido del interés técnico. 

Es primario el señalar el papel que desempeña el 

conocimiento del positivismo y la ilustración en su obra, 

pues la evaluación de los diferentes intereses que llevan a 

emprender una práctica de conocimiento, esta funda~entada en 

el an~lisis que realiza acerca del las variantes del método, 

su carácter y sentido. 

Habermas como exponente significativo de la Escuela de 

Frankfurt en su segundo generación, y por otros señalados 

corno parte de la escuela de MUnich, reto~a el sentido de la 

critica de Ho~kheirner a la Ilustración y al positivis~o, es 

necesario co~prender que un ele~ento que conparte el análisis 

de Marcuse y Habernas, es la coincidencia de considerar a la 
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rnetodolog1a ecplrica-analltica, corno propia de un moPcnto 

hi~t6rico, producto de un proceso de desarrollo de las 

sociedades y que obsPrva una correspondencia en tanto su 

manifestación queda circunscrita a un espacio de construcción 

social. 

La razón queda considerada dentro de un marco de 

manifestación y de generación al seno de las relaciones 
sociales, la razón Ít:!price aquel caráter bajo el que se ha 

considerado su existencia, la Ilustración representa en el 

caso ae1 positivismo, una tendencia a la identidad y a la 

instrucentalización de la razón. Habermas explicita el 

quehacer metodológico, en cuanto arreglo a fines del interés 

del investigador, en este caso poder.tos señalar el interés 

técnico por describir, no asl por interpretar. 

El positivismo cono corriente del pensaniento no se 

agota, sino que perdura hasta nuestros dias, la critica de 

Habermas a la posición epistemológica del positivisrio, se 

inicia en la r.i.etodologla misr.ia, es decir, en su forna de 

concebir al mundo, donde la expresión del orden y la 

continuidad, bajo principios filosóficos, implican una noción 

preconcebida, que acepta el supuesto cor..o parte de un circulo 

de conocimiento dialéctico, sin er.ibrago subyace el carácter 

de equiparar el conjunto de la fáctico al plano escencial, 

evidenciando en ello un pragr.:iatísmo conveniente al 

cantenimiento del estado. 
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3.8.2. rNTERES, CIENCr~s ESPIRrTUALES y CONOCIMIENTO. 

El interés del investigador es el motor que genera la 
bO.squeda del saber, en Habermas el interés representa una 

condensación dialéctica entre la razón y la no razón, en 

tanto que os la dimensión que imprime al quehacer cientifico 

lo que en ú1tiroa instancia determina el diseño de una 

metodolog1a que pc.rmi ta la comprensión del sentido de la 

acción sacia l. 

Habermas diferencia el sentido del comportamiento en 

cuanto que el segundo puede ser medido y evaluado en función 

de !:;U estudio experimental, en tanto puede describirse y 

explicarse. El sentido corno acto racional en el que subyace 

el mundo de lo intersubjetiva dentro del mundo de la vida 

compuesto por la socialización, la cultura y las 

instituciones, no puede evaluarso en función de una 

consideración meramente descriptiva se requícrc además de 

comprender el por qué de la acción social. 

Plantearnos una pragnática general da la comunicación 

implica el estudio de la acción social, el problema que se le 

plantea a esta proposición es fundamentalmente de 

concepciones, es decir, buscar establecer 1..m aná.lisis entre 

la relación que guardan las condiciones de recepción del 

signo con el propio acto de la signalización, y lograr as1 

espacios de conocimiento complementarios que permitan abordar 

las problemáticas fundamentales de cor.tunicaci6n entre lo~ 

hombres, el entendimiento as1 como el conflicto se 

manifiestan en un lenguaje, como un hacer cotidiano. 
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El lenguaje como producto cultural, esta sujeto a la 

interpretación que de este puede hacerse en sociedad, el 

lenguaje no s6lo signaliza y es interpretado por el receptor, 

sino que es sujeto de interpretación en cuanto a los 

diferentes usos que da el individuo a los significados del 

significante. 

La forma que adquiere este fenómeno en planos de 

fonnaci6n, fonológica, lexical, gramática y semántica, son 

espacios propios de la lingü1stica, sin embargo su intima y 

necesaria relación con otro conjunto de hechos sociales que 

van de la interacción a la producción del conocimiento, nos 

muestran la trascendencia que implica para la reproducción 

del mundo de la vida social. 

11 
••• es fundamental para la teoria sociológica ( ... ) 

admitir a rechazar el concepto de sentido ( ... ) por sentido 

entiendo paradigmAticamente el significado de una palabra o 

una oración ( ..• ) el sentido tiene o encue-ntra siempre una 

expresión simbólica" (41) 

·Habermas entiende el anAlisis de L1 acción social a 

partir de la comprensión, que reside com~ potencia en las 

capacidades de la razón en tanto consideración de lo real, no 

es el ajuste de los modelos teóricos lo que per~ite conocer, 

sino la recreación constante de los supuestos de principio 

válidos lo que permite un espacio de continuidad dialéctica. 

La renovación subyace en la critica que se emprende 

hacia los supuestos de los que se ha partido en la 

investigación, y que a su vez confieren un carátcr de 

información emp1rica de debe ser evaluada y reconsiderada, 
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pues "La múltiple reiteración de este procedioiento nos 

ofrece garant1a suficiente de que, en principio todos los 

supuestos iniciales habrán de ser sonetidos a critica" {42) 

La comprensión metodológica, reside entonces en la 

construcción de una teor1a del conocimiento, que si bien 

guarda el cntendinicnto del todo, no puede quedarse en el 

plano de sujetar sus principios de elaboración tcoré.tica a 

planos que propicien su confirc.ación, la duda es entonces 

principio de conociciento, esto indica que los propios 

supuestos de que parte deben ser sometidos a critica. 

Las condiciones previas se consideran inmanentes al 

acto cognositivo, 

fundamentalmente en 

sin embargo su refutación reside 

el entendimiento de la dialéctica, en 

tanto ~ovimiento y contradicción constante. 

Habermas explica que la teor 1a en proceso de 

constitución y los conceptos como estructuras nos llevan a 

encontrar una adecuación hacia la cosa, y al Eismo tiempo que 

la cosa prime en el método,en cuanto realidad sensible; sin 

embargo esto no puede lograrse tan sólo en una concepción. de 

modelizar el mundo de la vida, sino bajo una comprensión 

dialéctica. 

Con esto entendemos que la categoria de totalidad debe 

ser comprendida como for~a dialéctica, y en el mismo sentido 

la dial~ctica encuentra sentido en una concreción 

hermenéutica. 
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Seña la;nos entonces que la relación entre conceptos y 

significados, entre estructura y realidad y la interrelacié:--, 

hopotética - deductiva, pueden ser sustituidos r..ás allá de su 

concatenación biun1voca, a partir de una her~enéutica natural 

del r.i.undo de la vida, donde es posible aprehender 

reflexivanente en la organización subjetiva de la 

construcción cient1f ica. 

Considera~os entonces que los conceptos pueden expresar 

en este acto de comprensión no sólo una función sino tar.i.bién 

su substancia. 

Una teorla cient1fica de la sociedad sólo puede 

entenderse dialécticar.i.ente, y procede en tanto se aplica una 

hernenéutica que perr:'lita el acto de la COL.prensión del 

sentido precisar.iente de la acción social, la hernenéutica se 

distingue del estudio 16g ice forr.ial en cuanto no busca una 

concatenación estructural ajustada a una serie de 

comprobaciones de 

sino que busca 

circunstancias en 

una elaboración teorética legal anterior, 

ante todo comprender la esfera de 

que se socializa el individuo, en una 
cultura ante las instituciones .. 

Esto no implica el asurlir una hcrccnéutica 

especulativa, enacasillada en una orientación meramente 

subjetiva del sentido, sino encarainada a una comprensión 

objetiva del sentido de la acción social. 

Se ha mencionado una esfera de ir:.!:cr:-e1aciones que ha 

de ser considerada para llegar a una análisis objetivo de la 

realidad, entende~os esta esfera cono un espacio donde 

confluyen diversos fenómenos y wanifestacianes propios del 



conflicto y la convivencia humana, bajo una 

::iultideterr.iinación dialéctica, que ha de ser entendida cor.i.o 

estado de la totalidad. 

Retowando esta premisa de orden epistemológico, 

cosidera:mos que el lenguaje hur.1ano enunciativo posee una 

realidad cor.io un sister-a convencional, lógico y de doble 

articulación de signos arbitrarios y a la vez una realidad 

social. 

As1 este fen6tieno de comunicación perr.iea cada uno de 

los espacios de la vida social, pues al ser el medio más 

ln~ediato de exteriorización de sentimientos y pensarnientos, 

permite al .hombre acordar la acción, el pensar.liento y el 

discurso, el lenguaje no puede quedar escindido del resto de 

hechos con los que interactaa constantemente, por ser forma y 
medio que posibilita la generación de la socialización, la 

interacción, la producción social de los ~edios de vida y del 

conocimiento. 

Una visi6n totalizadora del lenguaje nos remite a 

considerarlo corno parte de un todo y C'e all1 partir al 

análisis de su trascendencia al seno de ~a vida social, el 

lenguaje expresa la condensación de un todo, su i~portancia 

se evidencia por ser el medio que pernite la aprensión de la 

realidad, el lenguaje nos muestra la forr:'la de concebir el 

r.i.undo de un pueblo, por ser un elenento que en sus r..óltiples 

combinaciones, recrea constantenente la realidad¡ el lenguaje 

expresa el ser parte de una totalidad, más per~ite la 

expresi6n simb6lica de esa totalidad. 
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El lenguaje debe ser comprendido a partir del estudio 

del sentido de la acción social, y asi ser interpretado en la 

dimensión que ocupa en las relaciones que se dan entre los 

hocbres, la cosmovis6n de un pueblo es palpable en su lengua, 

en la composición de palabras que utiliza, en la forma en que 

las organiza y como las pronuncia. 

La palabra como forma minima de análisis del lenguaje, 

es a la vez expresión de las necesidades cultura les de un 

pueblo por signalizar y aprehender en el pensa~iento aquello 

que le es representativo, aquello que requiere para hacer 

frente a sus necesidades. 

Las categorias de construcción metodológica que elabora 

Habermas sobre la ciencias y el interés cientlfico, 

representan en el estudio del lenguaje dos espacios 

fundamentales, el primero referido a la concepción que se 

manifiesta en el desarrollo del pensar.iiento respecto a las 

ciencias en lo general y a este fen6rneno en lo particular, 

presentandose la necesidad de ubicar por corrientes de 

pensamiento a los diferentes hombres que elaboraron en aste 

periodo de la ilustración los materiales sobre los que r:',ás 

adelante, se daria el desarrollo subsecuent.e en el estudio de 

lo social. 

El segundo espacio se ubica en relación a la 

construcción categorial sobre las ciencias y el interés que 

en ellas prima, de modo que podernos avanzar en la comprensi6n 

de diferentes caracter1sticas del lenguaje, especificando 

cuál de ellas puede. ser investigada dentro de dcterrd n'lda 

concepción metodológica y a la vez fundar.mntando porque el 

lenguaje puede ser analizado en los t.rcs espacios que nos 

señala Mouloud. 
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3. 8. 3. PRIMER CATEGORIA DE INVESTIG11CION. CIENCIAS EMPIRICO 

ANALITIC11S. 

Como se ha seflalado el interés es un director del 

conocimiento, se inicia la búsqueda de una explicación 
objetiva y racional del universo considerando a la dialéctica 

cor.io forna 

diferentes 

de entendimiento ._del todo, 

categor1as de análisis 
sin er.iliargo existen 

que atienden a dar 

respuestas a intereses diversos con arreglo a fines 
determinados; entendernos que del positivismo se desprende una 

perspectiva del conocirniento donde la rnetodologia se ubica en 

un nivel experir..ental, en tanto se quiere obtener la 
comprobaci6n de determinados supuestos en tanto hip6tesis con 

contenidos de validez, en la realidad. 

11 El problema permanece en pie: si ha de suspenderse la 

teor1a del conocimiento en favor de una teorla de la ciencia 

-según las presuposiciones del positivisr:'l.o, ya que éste mide 

al conocimiento por las realizaciones fActicas de la ciencia" 

( 43) 

Este diseño corresponde en el plano de elaboración que 

lo coloca Habermas sin desatender al momento histórico de su 

generación, a la categorla de las ciencias ernprlrico

analiticas, es decir aquellas que establecen resultados 

cientlficos a través de la repetición y evaluación controlada 

del objeto, esto impica la posibilidad de manipular el 

objeto-atenci6n en la realidad, con ella entendc~os el 
interés que les adjudica y es el -técnico-. 

En las ciencias ernpirico-anal1ticas se par~e de un 

sister.ta elaborado que indica có:no y en que forr:ia debe de 
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ejecutarse la construcción de las condiciones en que habrá de 

b'Jscarse la cowprobación del fen6::1eno, observar. un carácter 

progr.óstico en cuanto poseen las caracter1sticas de ;;:ediar 

una co~probaci6n hipótetica, sin embargo está sujeta a =edics 

espec!ficos en su realización co~o en la fcrca en que 
supuestat'\ente habrá de co:r,portarse el objeto. 

Son diseños propios del tipo cient1f ico-exper inental, 

las relaciones entre los hechos y el conjunto de supuestos de 

los que se parte se adquieren y se aplican en forr.:.a 

descriptiva, tenernos entonces que el sentido esta dirigido al 

éxito, en cuanto a cor,1.probación de un supuesto anterior, y 

bajo el que se dirigen las operaciones. 

Tenenos una secuencia lógica de los enunciados sobre 

los que se da pie a la experinentaci6n, y contienen el 

conjunto de procedimientos de rigor cient1f ice con que se 

trabaja; lo que a su vez implica una organización ante~ior de 

diversas experiencias, teniendo cor:i.o r:i.arco un espacio 

funcional que genera la posibilidad de establecer una acción 

instrumental. 

El e::ipirisr.io en Locke no pretend1a otra cosa que el 

deteroinar un nivel cient1fico de corroboración, en función 

de un mundo factible, y en tanto suceptible de ser explicado 

·a través de la experiencia y la expericentaci6n de la misma; 

esta forma de procedi"'!""liento i.:plicaba el dejar de lado los 

presupuestos de orden subjetivo, considerados cor.-.o agenos al 

antendi::dento. 

Haber~üs considera estos postulados del e~pir1sr:i.o, sin 

ei:.bargo establece una distincit:l para dar un nuevo cauce a 
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esta forr.ia de investigar, planteando una coI'lprensión 

dialéctica en la que no se pretenda subsur.iir los caracteres 

intersubjetivos, por otra parte los coloca dentro de un orden 

relativizante, en que pueden los problemas del sentido hunano 

en determinados factores, ser comprendidos en el enpleo de 

esta categor!a metodológica bajo el interés técnico. 

La sociolingi!stica atiende a los probler.tas de 

comunicación entre los hombres considerando diferentes 

factores. sean: 

estratificación y 

geográficos, 

organización 

técnico-lingu1sticos, de 

social y de dif ercncias 

individuales. El lenguaje posee una cara técnica, es decir un 

espacio referido a su ordenación y concatenación sinbólica en 

planos lógico formales. 

Enlazamos al lenguaje corno estructura con la categoría 

de análisis de Habermas sobre el interés técnico, puesto que 

la investigación de este fen~meno puede ser sometida a la 

observación cxperi~ental que nos permita encontrar repuestas 

a determinados problemas de comunicación hunana que surgen de 

padecimientos anatómicos y fisológicos en los seres hunanos. 

Asimismo el interés técnico media en el análisis 

fonético del signo lingu!stico, atendiendo u ·factores físicos 

y fisiológicos respecto a los razgos no distintivos del 

fonema en cuanto a su significado, r.iás si a las variaciones 

que sufre en su práctica histórico social, la fonética nos 

propc>"~ciona una visón diacrónica de la evolución del sonido, 

as! como razgos de parentesco entre diferentes grupos 

lingulsticos, cómo se produce el sonido es fonét.ica::-:cnta, 

algo que sólo puede ser resuelto bajo el interés técnico del 

conocimiento. 



El lenguaje puede ser sujeto a experir: .. entación en 

cuanto a sus propias caracte~!sticas lógico-!crr-ales, en 

tanto se pueden ~edir, organizar y siste~atizar las posibles 

cowbinaciones estructurales de los significantes. 

Las variaciones 1 ingü1sticas entendidas co;::o las 

codificaciones ~orfosintácticas y fonológicas del signo, 

pueden ser sowc.tidas a un proceso de investigación donde a 

través de inforz:iaci6n e~p1rica elabore;c.os hipótesis con un 

caráter progn6stico. 

Entendecos que el interés técnico en las ciencias 
er::,p!rico-análiticas nos puede proporcionar un análisis que 

nos lleve a la explicación de por qué se presentan proble~as 
de co~unicaci6n, es evidente que la especialización y 

di vis i6n l ingUlstica d if icu 1 tan esta praxis cornunicacional, 

pues las fornas de expresión se encuentran sujetas . a un 
estadio de desarrollo histórica~ente determinado que afecta a 

la sociedad en su conjunto. 

El grado de organización sociar, el desarrollo de las 

fuerzas productivas y la ide:olog!a predominante en una 

formación histórica, son factores que infierHn sobre el papel 
que desernpefia el lenguaje al seno de la sociedad. 

La jerga co~o la for~a de expresión de especialistas en 

determinadas áreas del conociniento con un lenguaje alta~ente 

formalizado, el lenguaje coloquial que utilizaoos en la vida 

cotidiana el lenguaje fa~iliar que expresa las 

caractertsticas propias qua so desarrollan en el núcleo de 

primario de individualidad, socialización y satisfacción áe 
les ~edios de vida y el lenguaje culto qu~ busca la expresién 
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precisa y fiable de los térninos utilizados, son niveles de 

la ler19ua que se sobrponen unos a otros, se co.:plez:ent.an e 

inevitabl~~ente se contradicen, provocando proble~as de 

cowunicaci6n entre los hornbres. 

ciencias ernp1rico-anal1ticas nos Las 

comprender deter~inados aspectos en los planos 
perniten 

del hecho 

linqulstico sean: sintáctico, l:lorfológico, ser..ántico, 

fonológico y lexical, el carActer de experiwentaci6n y 

repetición que confieren estas ciencias representa un ánbito 

de investigación propio para conocer e indagar sobre los 

prblemas técnicos del lenguaje, es evidente que de la 

explicación que se desprende de este tipo da investigaciones, 

poder.'ioS i:.edir los ca¡;.bios en la pronunciación, el uso del 

vocabulario de deteminados setores sociales~ as1 como las 

variaciones se~ánticas en planos de conociniento social sobre 

el uso terminológico. 

Este tipo de estudios, adfa~ás nos dan la plataforr..a 

para construir una ordenación y caracterización fornal 

repecto al uso del siste~a linguistica, observamos que el 

lenguaje en cuanto estructura, se pueden inventariar sus 
leyes; el avance de la técnica y la tocnolog1a nos llevan ho~t 

a la posibilidad de manejar en el caso de patologias respecto 
al lenguaje, nuevas técnicas y aparatos para deterr.dnar el 

daño que existe y 

diagn6sticos pueden 

su localización precisa, ade~ás 

ser dirigidos por computadoras y 
los 

las 

terapias se sustentan en registros tar:tbién de este tipo por 

que detectan los proble:':las de enunciación y dicción~ 

Sin embargo el beneficio de la experinentaci6n no sólo 

es Otil en tén::i:inos de salud, taDbién es aplicable al diseño 

de ~étodos para la enseñanza de ídio~as, asl coco para 
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instrumentar programas para que el conjunto de la población 

pueda tener uno en co~ún, o bien atienda al conociniento de 

otros sistemas lingUlsticos, hecho que sin duda enriquecerla 

su for~aci6n y visión del ~undo como hombres. 

Los problemas de multilingilisrno son evidentemente 

sociales, que al involucrar formas diferentes de dimensionar 

al mundo provocan la incomprensión entre los r.iiembros de un 

pais, estado o localidad. 

Uo aducimos que la solución a los problemas de 

diversidad lingulstica en términos· de la presencia de lenguas 

autóctonas o bien dialéctos, se resuelva mediante la 

aplicación de programas orientados a la enseñanza del idioma 

oficial, pues esto significarla una pérdida cultural 

irreparable, el lenguaje es una forna de concebir el 

universo, de expresar ideas y sentimientos. 

No puede sef\alarse el progreso en términos de la 

destrucción de lo que nos es propio, sino indagando y 
experimentando dentro de construcciones hipotéticas con 

amplios contenidos de información empírica, acerca de cómo 

encontrar soluciones orientadas a una mayor integración que 

considere no sólo el mantener sino apoyar las lenguas 

indígenas, que en el caso de nuestro pa!s existen y 

representan una fuente de riqueza y conocimiento inagotables. 

La rné.tafora de Lockc al referirse a la r..cntc co:::o un 

papel en blanco que se va llenando en el transcurso de la 

vida y con ello de las expriencias sensiblas, iriplicaba una 

cosmovis6n a partir de las cosas, donde podrian explica~sc 

sus r.anifestaciones si se consideraba a la realidad como la 



272 

realidad misma. Posición co;.;partida por Destut de Traycy en 

la teoría sensualista de las ideas y del entendimiento. 

Como hemos observado en esta exposici6n, el investigar 

bajo una visión desprendida del enfoque que pretende 

encuadrar al conocimiento de lo social en la exclusividad de 

criterios de corroboraci6n, puede en mucho propiciar una 

explicación cient1fica que sin desatender a lo social nos 

proporcione elementos para explicarnos que es el hot'lbre y 

cual es el sentido de la acción social, en especial en lo 

referente al lenguaje. 

J.B.4. SEGUNDA CATEGORIA DE INVESTIGACION. CIENCIAS HISTORICO 

HERHENEUTICAS. 

Habermas en su obra conociciento e interés nos renite a 

una serie de consideraciones acerca de la estructura de la 

teoria de la ciencia, tonando para 

exposición sobre autores como 

ello de principio una 

Dilthey, Pierce, y 

Wittgenstein, a partir de los cuales establece una 

cetodologla de la comprensión, los autores cencionados tienen 

en comun el plantear el estudio de la iealidad hur.iana a 

partir de la construcción de estructuras ~ignificativas, en 

el caso de Pierce y Wittgenstein el análisis del lenguaje a 

partir de un c~pacio lógico-formal, sujeto una 

convencionalidad y arbitrariedad del signo, nos llc.'.'a a 

entender corno un determinado hecho social se encuentra en 

relación 1ntica con el resto de la estructura social. 

Charles Sander Pierce (1839-191.;), el 
desarrollo de una concepción cpiste::iológica para establecer 

una ciencia de los signos, avocandose a siste~a~1za~ una gran 



273 

variedad de fort'las significativas, que van desde el t:.i::-.bre 

que se desprende de un objeto de cristal, hasta las 

estructuras 16qico-for~ales del lenguaje, en sus planes 

lexical, fonológico y se~ántico. 

El lenguaje coz::o forna de aprehender y de copprender el 

~undo, revela el carácter de ser un producto cultural, suje~o 

a la acción social, en donde la to~a de posición del 

individuo esta provista de un sentido y en tanto se requiere 

de interprtar la intencionalidad del uso de les significados 

de los significantes para encontrar puntos de explicación 

sobre la acción social. 

Hat:err:las refiere la categoria de ciencias histórico 

he¡;:enéuticas a aquellos cawpos de la actividad h1.:::-.~na cr: que 

aün se encuentran "enlazados la experiencia objetiva con las 

estructuras de co~prensi6n de la realidad -tal es el caso del 

lenguaje-; en este espacio las experiencias no se organizan 

con el arreglo al fin de conprobar una serie de supuestos, ni 

de lograr el e~ito de las operaciones. 

Ante todo se busca cor.prender, y Sl.:byace la pregunta 

sobre qué hay que co~prender, Haberr.ias r..?sponde que es el 

sentido de la acci6n social, oientras que la pri~cr catcgor1a 

de investigación que presenta..-:os dentro del orden de 

exposición nos renite a la verificación organizada y 

sister..át.ica de hipótesis, aqui se !lega al espacio de la 

interpretación del texto. 

COt:\O se ha señalado la totalidad se cor..prende bajo una 

forma dialéctica y esta últiraa se da en la ~plicación de una 

her:.:enéutica objetiva, es de esta forr.ia co;;.:i p:::?.e:-:cs 
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comprender el hacer del hombre en una sociedad y una 

naturaleza. El interés entonces adquiere un carácter prActico 

del conocimiento. 

"Interés en general, es la satisfacción que vinculanos 

a la representación de la existencia de un objeto o de una 

acción. El interés tiene como ~eta la existencia porque 

expresa una relación del objeto del interés con nuestra 

facultad apetitiva"(44) 

Esto implica la consideración de las estructuras 

lógico-formales sobre las que se posibilita el lenguaje, el 

mundo objetivo en que se desarrolla la acción comunicativa y 

el espacio intersubjetiva, plagado este de interpretaciones 

distintivas en relación a la enunciación si~bólica. 

En el proceso de comunicación se establece una doble 

operación, la primera referida a la comprensión objetiva del 

enunciado bajo un sistema 16gico, formal y convencional de 

signos arbitrarios, como seria en el caso del lenguaje y a la 

vez remite a un conocimiento acumulado en forma de 

experiencia en una situación referencial y pragmática del 

propio acto comunicativo. 

Los enunciados de las ciencias del esp1ritu han de ser 

explicados y comprendidos por la herr.i.enéutica, en forma tal 

que puedan analizarse los planos de construcción de 

estructuras, 

dentro de 

COr:lO el sentido que adquieren estas en su uso 

la acción social; en las ciencias histórico-

hemenéuticas, se parte del principio de precisar que existe 

una dependencia de los fenómenos particulares respecto de la 

totalidad, de esta forma el lenguaje cor.10 sister.ia, es al 



275 

mismo tieI:1.po un hecho eninente:=ente social y forma primaria 

de socialización e interacci6n. 

Wittgenstein nos explica que las diversas formas de 

expresión significativa pueden entenderse como 11 juegos 

lingU1sticos" que mantienen una estructura y una forma en 

función del papel que desempeñan en un contexto. 

Este contexto implica la noción de norma, es decir, el 

sujeto se encuentra frente a los otros que comparten un mismo 

sistema de signos para comunicarse, la regla subyace en la 

ordenación lógico-formal de los signos, hecho que nos remite 

a la morfosintáxis en la práctica de la escritura o bien a la 

ordenación especifica que implica la enunciación. 

Igual sucede al emplear un significante que hace 

referencia a un significado determinado en planos ~emánticos, 

es decir, si partiendo de la relación arbitraria entre el 

signo y la cosa, se emplea el signo que representa a la cosa 

y no a otra; por Gltirno tenemos que la pronunciación de las 

palabras para formar enunciados esta sujeta a un acento y a 

una corrección linguistica por parte de los interlocutores . . 
La norma en cada uno de los planos de expresión 

enunciativa del lenguaje, imprime a este la necesidad de 

actuar conforme un seguimiento de una serie de elaboraciones 

ex6genas al ser individual. 

La norma nos explica Wittgenstein sólo la entendemos en 

un ánbito social, donde precisar.ientc los otros ejercen lil 
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regulación y mantenimiento de la establecido · y en tanto 

aceptado. 

Las demás entonces deben conocer la regla para ejercer 

la aceptación o el rechazo, de esta forma cada uno de los 

hombres en sociedad de acuerdo a categorías sociales, normas 

culturales y diferencias individuales ejerce .. un papel de 

regulación hacía la expresión del lenguaje. 

El significado 

significar lo que 

de una palabra depende entonces 

se signif.ica, en términos 

de 

de 

correspondencia lógico-formal, semántica y fonológica, en lo 

que toca a la signalizaci6n exteriorizada de un referente 

reconocido por ·el conjunto; significar lo que no es conocido 

no puede ser interpretado, sin una explicación previa bajo el 
código común. 

Estas consideraciones sobre algunos de los autores nos 

situan, aunque en difentes tiempos, entre la influencia del 

positivismo que se muestra en Pierce y otro momento de 

análisis social que es el de la sociolog1a comprensiva, 

fundamentada principalmente por Max Weber y Dilthey. 

El entendimiento del lenguaje es algo más que sus 

implicaciones de formación linguistica, es una realidad donde 

el hombre exterioriza sus experiencias sensibles y el mundo 

de los objetos. Asimismo a través de éste instrumento de 

comunicación humana, se da cauce al mundo intersubjetiva, se 

fusiona en el mundo de la vida como medio de socialización, 

como v1a que posibilita conocer el orden que itnpl ican las 

instituciones y factor de confluencia en que el hombre en 

relación con los otros genera cultura. 
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El segundo espacio de reflexión sobre el que Noel 

Mouloud sitúa al lenguaje es bajo la consideración de ser un 

si~bolo que pcn:iite la aprehensión de la realidad y en tanto 

es medio de expresión individual, pues representa la 

condición estructural de todo saber, la categoría de Haber~as 

sobre las ciencias Histórico Hcrw~néuticas que Ír.\plican co~o 

ya se ha señalado un interés práctico, nos lleva 

necesaria~cnte a la función del lenguaje dentro de una 

práctica co~unicacional. 

El fin entonces de esta categoria es establecer a 

través de la interpretación de los actos hur,¡anos el sentido 

que adoptan dentro de la acción social, el lenguaje es una 

práctica cotidiana de enunciación de significantes, a partir 

de los cuales comunicanos a los otros nuestros sentinientcs y 

pensamientos, la hernenéutica de Wittgenstein nos lleva tanto 

a la interpretación del texto como a la comprensión de la 

nor?:ia subyacente en la ordenación y significado del 

significante, los hoobres trabajan en sociedad, reproducen el 

conocimiento y lo conunican a las nuevas generaciones 

primariamente en forna de un lenguaje. 

Las. instituciones sociales ir:prir.i«n el carácter de 

convencionalidad de la conducta individual a partir de 

diferentes medios entr~ '3;llos e: lcnguJ.jc., el e!;::.;:.:!.:: ::!'".:?":é;:; 

de la familia, la religión, las escuelas, los sindicatos y el 

conunto de aparatos ideológicos que Luis Althusscr dcnc~i~arA 

de estado, utilizan las po~encialidades retóricas jel 

lenguaje para convencer- y log:-ar el consenso que garantico el 

~en~cnimiento de un estado de cesas. 

La sociología de la cc::iprensión preterid c. el cstal::,leccr 

un saber siste:;i.ático set.re los fen6r:c.r.os del ccnflic'to 'l la 
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convivencia humana, el lenguaje es fuente para lograr el 

acuerdo y con ello la unidad ante la diversidad, pues en una 
praxis dialógica con la voluntad de entender y ser entendido 
pueden dirimirse las diferencias que escinden a los hombres 
en su actuación, m&s a su vez el lenguaje representa fuente 
de expresión del conflicto. 

Max Weber al estudiar lo social, nos proporciona una 

nueva visión sobre el sentido de la acción social, y es el 

rompimiento con el modelo de la armon1a , Weber explica que 
el asumir una perspectiva de investigación que tenga como 

principio la búsqueda de la armon1a implica el comprometerse 
de hecho con quienes mantienen la pr imacla en la 

administración del estado; en cambio propone el modelo del 

conflicto, pues objetivamente explica que la caracterización 
de lo social no reside en su armonía sino en el 

enfrentamiento entre sus sniembros. El lenguaje as1 se 

encuentra involucrado tanto en el acuerdo como en el 

enfrentamiento de los hombres. 

El controf- de' ins capacidades colectivas de expresi6n 

sean audiovisuales, cinematográficas, o impresas, se 
encuentra en manos de los sectores dirigentes del grupo 

social, el len<JUaje si bien lo hemos analizado por su cara 
t~cnica y bajo la perspectiva de conferir una realidad 
social, también es veh1culo de control, de manipula.eón y 

alienación de los hombres. 

'Los medios informan, si seguimos un plano de anAlisis 

diacr6nico nos daremos cuenta que el término implica dar 

forina, los •edios forman y dan forma a la unidad, el 

individuo no tiene oprtunidad de responder a su embate , los 
contenidos estan determinados bajo los intereses de una clase 
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mantenioiento bajo el totalitarisno dewocrático en el lograr 

el consenso y la unidad. 

Hás no de aquella unidad que es producto del libre 

concurso de los hombres, no de la razón social y en tanto 

plural, sino de la raz6n de estado que por ser particular y 
en tanto Gnica, también es pobre¡ la riqueza que e¡.¡ana de la 

presentación de opciones diferentes es negada bajo el manejo 

de un discurso que no surge de la representacion de una 

conciencia en si y para si, sino fuera de si. 

El lenguaje es ri.edio de transmisi6n, al igual que la 

iriAgen y la escritura, de los intereses particulares o bien 

de la esfera de lo privado que se impone a la genaralidad del 

grupo, este filtimo ante la manipulación ejercida asumirá co~o 

propia una consciencia que les es .ajena y que lo niega co¡.¡o 

ser libre, que lo convence a aceptar el orden, a ser 

explotado. 

El interés práctico en la investigación nos lleva a 

considerar el cará.cter interpretatativo sobre los actos 

humanos, el lenguaje se convierte en instrumento de 

interpretación y a la vez en objeto de interpretación dentro 

de las relaciones que guarda al conjunto de los hechos 

sociales, la interpretación del texto es un análisis que nos 

pérrnite 11 comprender 11 el sentido de la acci6n zocial, al misrio 

tiempo vincula la experiencia previa que el investigador 

posee con los fenómenos que busca conocer. 

El interés que guia esta forma de investigación 

diferencia del interés técnico que se encuentra sujeto a la 
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comprobación de hipótesis bajo los medios y rnecanisnos 

considerados coco forma de experimentación, esta vinculado a 
las variaciones que se derivan de la obsvervaci6n de la 

conducta individual y colectiva. 

La tradición del conocimiento compendiado en forna de 

acervo personal puede complementarse con el mundo de lo real, 

la negación de los elementos forr.iativos del ser individual 

sólo conducir1a a una experimentación metódica y sistenática 
de un patron preestablecido, negando las capacidades 

intelectuales del actor que investiga; as1 más allá de la 

escici6n conducente a formar un mundo de la experiencia 

individual separado del mundo de lo real, se elimina cuando 

entendernos que la interpretación requiere de una 

fundamentación teorética. 

El lenguaje entonces es medio de interpretación y 
sujeto de interpretación en la 11 comprensión 11 del sentido de 

la acción social, la dialéctica como una categoría que nos 

indica un movimiento constante en el devenir humano , que 

implica cambios y contradicciones puede ser establecida como 

forma de análisis a través de la .hermenéutica; es decir los 

hechos sociales ocurren en tanto que la sociedad es una 

constante que apreciamos en el dcs.;irroll-' de los hombres 

modernos, sin embargo esta comprensión de lo que hace y por 

qué lo hace reside precisamente en un indagaci6n 

hermenéutica. 
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3,s.s. TERCER CATEGORIA DE I!NESTIGACION. CIENCIAS 

SIST&MATICAS DE LA ACCION. 

Esta categor1a de la investigación nos remite a dos 

espacios fundacentales: el prioero referido a la éonstrucción 

de un saber verificable con pretensión de establecer leyes 

acerca de la acción social y de las dependencias ideológicas 

del individuo, que si bien son fenómenos que en su 

constitituci6n nos llevan a considerar un rango de validez, 

también su carActer es mutable, el segundo espacio esta 

referido a considerar la dimensión intersubjetiva de los 

individuos. 

Las ciencias siste~áticas de la acción nos hablan de lo 

que los individuos hacen, a partir del sentido que adoptan en 
relación a los otros y a s1 mismos, Habermas refiere a Freud 

al igual que Benjamín y Adorno, .com9 quien a partir del 

estudio de las patolog1as mentales, comienza a establecer un 

proceso en que el enfermo adquiere conciencia de su no 

conciencia. 

Noel Moulaud presenta un tercer esp~cio caracterlstico 

del lenguaje que dentro de la 16gica de exposición que hemos 

venido siguiendo es el sentido, considera Mouloud que este 

sentido en la estructuración lógico-formal del signo en 

cuanto estructura, deviene precisamente de uso que se le da. 

Las estructuras de signalización estan sujetas a una 

orientación que el interprctante le confiere en función de 

sus necesidades y deseos, implicarnos as1 el mundo 

intersubjetiva donde la interioridad del ser se manifiesta a 
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lenguaje. 

Las ciencias sisteoáticas de la acción poseen un 

articulación teórica que de cierto contempla construcciones 

hipotéticas sobre la conducta del individuo, asimismo entre 

sus objetivos esta interpretar- el sentido de la acción, sin 

embargo aqui el interés emancipatorio depende tanto de las 

acciones que lleve a cabo el investigador como las respuestas 

que el ser individual proporcione a los esti~ulos externos. 

El psicoan~lisis y la critica de la ideoloq!a son 

ciencias sistemáticas de la acción donde prima el interés 

ernancipatorio, entender.ios por este tórroino la facultad, el 

deseo, los cecanisrnos y procedi~ientos que perniten al ho~bre 

advertir de su situación en un contexto, percatarse de su 

condición de acuerdo a las caracter1sticas propias de su 

sociedad. Tenernos entonces tres momentos en la búsqueda de 

ejercer una práctica ernancipatoria del hombre hacia el 

hombre. 

El primero esta referido a las construcciones 

hipotéticas que sa derivan do los diseños experimentales , 

que en el caso del conductis~o pode~os observar a través del 

trabajo con animales, donde a partir de estas idagacíoncs 

previas se esperan resultados b.ijo criterios prognósticos. 

Sin embargo esta forrna de entendimiento de la conducta es en 

rnucho rechazada por las elaboraciones ~oderna!:: del frcud

rnarxisno. 

Un segundo norn~nto consiste en indagar cuales son los 

problemas que afectan al individuo, el lenguaje se convierte 
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en r.edio que busca llegar a la interioridad de honbre y a la 

vez en nanifestación de est.a interioridad, el i:.ercer no~ento 

se desprende de las respuestas que se generan a partir de los 

estimules o bien al convencir.iiento que proviene del 

interlocut.or. 

Liberar del sor.ieti~iento de sl misoo al honbre, itplica 

un replanteaniento del sentido de la acción social, la 

particularidad de la psiquis individual evidente;:.ente 

iopedirla el efectuar una plataforoa teórica elaborada sobre 

cada caso, Herbert Marcuse en su Ensayo Eros "i Civilizaci6n, 

nos presenta una ubicación de la crisis en la psiquis hunana 

partiendo de una caracterización de la sociedad esto bajo el 

concepto de modernidad. 

El interés enancipatorio, es decir, el interés por la 

bCisqueda de libertad conlleva la expresión de un nundo 

intersubjetiva, que puede incluso negar los criterios de 

elaboración progn6stica, sin enbargo lo trascendente es que 

cada nueva y diferente r.anifestaci6n es considerada cor.'.o un 

elemento que permite el conocimiento de formas nuevas de 

indagación. 

El lenguaje en sociedad puede ser utilizado con arreglo 

a fines determinados, este uso iciplica la posibilidad de 

ejercerlo, es decir, nos referioos que la potencialidad del 

lenguaje de desarrollar diferentes actividades, radica en una 

estructura social que pcrr.ii ta precisar.i.entc estas diferentes 

funciones. 

El lenguaje dentro de las ciencias del sentido es 

sujeto y objeto de este sentido, estas ciencias las 
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denominamos de tal forma puesto que existen diferentes lineas 
de pensamiento o perspectivas de análisis para cooprender la 

realidad, de forma que los ang6los y métodos de investigación 

difieren en niveles epistemológico-filosóficos, modelos 
teóricos, técnicas y datos de investigación. 

La praqmatolinguistica observa la relación que guarda 

el lenguaje con el usuario dentro de un contexto determinado, 
la consideración del carácter pragmá.tico del lenguaje nos 

lleva a la reflexión del para qué del acto lingulstico y este 

para qué conduce a la interrogante sobre el sentido que 
adquiere la acción en consideración a determinados fines; en 

esto el contexto en que se desarrolla el acto comunicativo 

tiene prrnordial relevancia pues la actuación del usuario 

obedece a una determinación sustantiva que deviene de su 

realidad y esto hace que le imprima al signo una tendencia o 

bien un sentido (Ver: La Pragmatolingilística, Virginia López 

Vi llegas. Comunicación y Teoria Social. UHAM-FCPyS. 1984. 

Comp. Margarita Yepez Y Fátima Fernández). 

Se ha señalado que el lenguaje puede ser utilizado para 

manipular, más también puede contener un sentido de 

liberación es decir, un carácter emancipa-:orio, el lenguaje 

es expresión del nivel de conocimiento de t.n pueblo, asimismo 

de su cultura; la expresión modela esta información contenida 

socialmente, el lenguaje puede ser agente de liberación 

cuando representa un espacio desmitificado, en el ámbito 

intemporal y libre de las ideas, el lenguaje en la sociedad 

puede ser la expresión de una consciencia y un hombre que 

genera conciencia y trabajo en si paras!. 

La organización social 

emancipación de la razón de 

en la búsqueda de 

la sin razón del poder 

su 

del 
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estado, encuentra en un lenguaje su veh1culo de 

exteriorización, la materia se convierte en consciencia en el 

cerebro, el lenguaje Vuelve materia al pensamiento, sonidos 

que articulados y conducidos a la luz de la razón critica 

pueden ser simiente de convencimiento fundamentado en el 

conociniento de la realidad, para bucar una transfornación 

radical de todos los valores . 

.•. El conflicto entre ia sociedad política y la 

sociedad civil es un proble~a de lenguajes y de sus 

interpretaciónes, mientras la primera se sustenta en el 

ordenamiento juridico-ideológico que justifica la 

conformación del estado y expresa una voluntad única y en 

tanto particular, la sociedad civil, tiende a la expresión de 

un lcnguaj e plural donde vienen contenidas las demandas y 

aspiaciones de un conjunto. 

Cuando las sociedades se organizan para pror:1over el 

cambio ante el estado politice, la expresión se convierte en 

lucha; la ruptura tiene un lenguaje como lo tiene el orden, 

los contenidos se elaboran socialmente y reflejan intereses 

diferenciados y conflictivos, los hombres encuentran en la 

información los fundamentos para lograr el tránsito de una 
1conciencia real a una consciencia posiblu, de una sociedad 

,:'abierta a una sociedad cerrada, la destrucción del m_ito y el 

fundarnentalisrno autoritario, implica desechar el lenguaje 

ancrónico y autoritario plagado de prenociones. 

Un nuevo lenguaje se funda~enta en el conocimiento y 

este redunda en la factibilidad de lograr el fundarncnto del 

fundamento -la libertad-, libertad de decir, de e>:presarse, 

de investigar, libertad para ser libres. 



Esta cateqoria en la investigaci6n representa llenar el 

vacío que deja la concepci6n marxista sobre la econon!a y las 
clases sociales, donde el papel de mundo intersubjetivo sólo 

se establece en función de factores supraestructurales 
derivados delaparato jur1dico-politico-ideol6gico, ccwo la 

alienación y la enajenación; es la aportación de .Freud un 
avance significativo en la comprensión de la acción social. 

"Si la base natural de la especie hul'!\ana est~ 

deterr.iinada escencialmente por el excedente pulsional y por 
una dependencia infantil prolongada, y si la creación de 

instituciones puede ser comprendida sobre esta base a partir 
de una cor.iunicaci6n distorcionada, entonces tanto la 
dominación y la ideolog1a, adquieren un valor distinto y 1:1és 
sustancial del que tenlan en Marx" (45} 

\ 

Reubicar el papel del individuo cognosente que 

interactúa hacia los otros, bajo una serie de nornas y 

valores preestablecidos, la identidad del Yo adquiere s~ntidc 

bajo el principio de la cisrnídad y del reconoci~iento de los 
otros. 

Esta categaria observa un rango de validez que esta en 

función del concepto de autorref lcxi6n del individuo, es 

decir, el interés que se ubica en esta categorla de la 

ciencia es er.iancipatorio, en cuanto que son ciencias 

orientadas critica~entc, es decir, propician el inte~és 

cognosit..ivo del individuo hacia su e~ancipaci6n dt:: !.J. 

ideolog1a o de poderes que se nantiencn regulando el propjo 

espacio de lo intersubjetiva. 
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El psicoanálisis adquiere sentido en cuanto libera y 

critica la conducta del yo individual ante el espacio de la 

acción social, irnplernentando una serie de supuestos teóricos 

tendientes no a su comprobación sino a dirigir un interés 
ernancipatorio, en un primer rango corno objetivo de la 

ciencia, en segundo por la actitud desatada de la 
emancipación del ser individual. 
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4. CONCLUSIONES OE LA INVESTIG~CION. 

- La tierra se forma hace aproxi~adarnente 4,70V ~illones Ce 

años, al enfriarse y solidificarse una nube de gases 

incandesentes, transcurrieron millones de años antes de 

que apareciese la primer célula, y otros tantos antes de 
que la vida en la superficie terrestre surgiese reptando 

del mar. 

- En la antropolog1a histórica se han desarrollado diversas 

investigaciones que sitúan en diferentes for~as y métodos 
los últimos 70 millones de años corno periodo de evolución 

del hombre. 

Hace 40 millones de años, aparecieron los antepasados de 
los grandes monos, un grupo de estos pr:i~ates siguio 

habitando los bosques, y otro grupo co~enzó hace 20 

millones de años a descender de los árboles, a vivir en 

campo abierto, a buscar sus alimentos a rn: del suelo y a 

vivir r.iás allá de los limites de los bosques. 

A partir de entonces estos primates co~enzaron a 

desarrollar particularidades que marcarian la escicíón 

definitiva entre los simios y el homb:e 1 estos ca~bios se 

generan corno un producto histórico 2.Volutivo, ante las 

necesidades que se presentaban y los r.:cdics para 

resolverlas. El estudio filog!'mético y ontogenético del 

hombre indica que no desciende el r.ono sino de un 

ancestro común entre ambos. 

- Los hombres más antiguos son denoninados qenéricanente -

pitecantropos-, representan el punto de evoluclén :':".~s 

alejado del hombre actual y de su es~udio parte de 
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diferentes hallazgos localizados principalmente en Asia y 

africa, asl cómo en algunas partes de Europa occidental. 

- El Pitecanthopus erectus, pertenece al grupo de los 

hombres más antiguos, presenta en sl una combinación de 

cai:-acterlsticas símicas y humanas, posela una capacidad 

craneana aproximada de 750 a 900 centlmetros cúbicos, se 

extendla por Asia, Africa y Europa; cazaba animales de 

regular tamaño y llegó a fabricar herramientas muy 

sencillas de mano, ocupa este homlnido un espacio 

intermedio en el proceso evolutivo, razón por la que N.E. 
Niesturj, antropólogo soviético los deno~ina hombres 

mono. 

- El sinantropo es ubicado al igual que el Pitecanthropus 

orectus dentro de los hombres m~s antiguos, se considera 

que el sinantropo fue el primero en utilizar el fuego, se 

tienen testimonios culturales como : abundantes huesos de 

animales rotos y quemados, instrumentos 11ticos y 

hogueras. Pose!an una capacidad craneana dC 900 

centrimetros cúbicos, presentaban una estructura corporal 

primitiva, y vivivian en colectividades. 

Es trascendental señalar que este hecho de vivir en 

colectividades, es escencial para el desarrollo 

subsecuente del hombre la realización del trabajo en su 

forma más primitiva y la posibilidad de concretarlo en 

sociedad, es lo que pone en el punto de partida el avance 

del hombre corno entidad social. 

- El. trabajo en grupo permitió a estos hombres cazar 

animales que de manera individual le hubiera resultado 

imposible, de esta manera se hacen de alimentos variados, 

entre los que se encuentran aquellos que contienen 
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grasas, protelnas y otros ele:entos que influye:-o:-J. 

definitivamente en la rncdificaci6n de las vísceras y 

fueron en s1 nutrientes que facilitaron el desarrollo del 
cerebro. 

- En la primer mitad del periodo de glaciación rnáxina, ésto 

es en el papeol1tico medio, aparecen hor.ibres r:iás 

evolucionados biológica, mental y socialmente que los 

mencionados pitecantropos, poseen formas de organización 
social más avanzadas, 

complejo, construlan 

tenían un cerebro 

herramientas que 

más grande y 

pueden ser 

clasificadas por categorlcas y fueron los primeros 

hom!nidos en utilizar, aunque en forma incipiente, el 

lenguaje. Tales hombres se denominan para su estudio como 
palentropos entre ellos destaca el hombre de Neanderthal. 

En el paleol1tico inedia que corresponde a la primera 

niitad del periodo de glaciación máxima, vive el hombre de 

Heanderthal, es decir hace 100 mil años en el corazón del 

continente Asiático, en esta zona influyó poco la 

glaciación, aunque se presentaban con regularidad bajas 

temperaturas. 

Los Ueanderthalenses, desarrollaron un instrumental 

lltico variado y bien elaborado; al tener las capacidades 

f1sicas e intelectuales para ejercer la cacerla en un 

ambiente gregario, obten1an la posibilidad de lograr 

nuevas formas de organización en el trabajo. Vivian en 

grutas y cazaban en campo abierto animales de gran 

tamaño, mismos que preparaban al fuego. 

- El cerebro de los Ueanderthalenses representa un avance 

inucitado en comparación a cualquier especie animal, no 

sólo en el tamaño, sino en su capacidad para realizar 



variadas y complejas funciones. Su capacidad craneana es 

aproximadamente de 1400 a 1500 centímetros cúbicos, en 

comparación con el driopiteco C uno de los prinates rnenos 

desarrollados } que tiene una capacidad de 400 a 500 

cent!metros cúbicos, significa que aproxinadamcnte en 630 

años el volumen del cerebro aumentó unos 800 centímetros 

cúbicos. 

- Las caracter!sticas del cerebro de estos hor.ibrcs es de 

singular importancia, pues nos permiten establecer que ya 

se presentaba la posibilidad de articular sonidos. 

- La complejidad creciente en las actividades sociales, el 

desarrollo del trabajo coordinado, el aumento en la 

capacidad del cerebro aün en un estado tan temprano corno 

el que se presenta en la evolución los Ueanderthalenses, 

son factores que influlan en el surgimiento de un nuevo 

modo de comunicación, de un segundo sistema da señales, 

que es el lenguaje articulado. 

El- lenguaje humano enunciativo debe su origen la 
imitación y modificación de diferentes sonidos que se 

presentan en la naturaleza, mAs es trascendental el 

soporte físico e intelectual que posibilita su 

producci6n,mismo conlleva cientos de mil~s de aftos y es a 

la vez producto de la evolución, la adaptación, asi como 

a las condiciones materiales existentes. 

- Charles Darwin nos explica, que las facultades r.1cntales 

de los primeros antecesores del hombre, debieron estar 

mucho =iAs desarrollados de lo que estaban las de todos 

los monos existentes, ésto en relación a la posibilidad 

de la presencia del lcnguJ. je por imperfecto que éste 

fuera. Con el hombre de Neanderthal, no deci~os que el 
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lenguaje sea ya una forma acabada, sino que se presenta 

en sus primigenias formas, corno una sencilla 

articulación, como vocablos aislados y como producto del 

proceso de la evolución que encuntra en las 
micromutaciones geneticas dentro del código de la vida 

(acido desoxirribcsa nucleico su razón de ser. 

- La división natural del trabajo, la necesidad de mayor 

organización ante las dif1ciles condiciones de vida, el 

carácter gregario en relación a las capacidades físicas 

obtenidas por producto evolutivo, se constituyen como 

factores determinantes que generaron la presencia del 

lenguaje. 

- En el curso de la evolucióndel íiltirno millon de años ( 

Era cuaternaria ) el cerebro de los homlnidos antiguos 

creció y en el pleistoceno manifestó un desarrollo 
intensivo-cualitativo, hasta alcanzar el nivel actual del 
cerebro humano. 

El siguiente estado de desarrollo evolutivo, está 

representado por la aparición de hombros m¿ís o mejor 

adaptados, fisica e intelectual~ente que los paleantropos 

y son especies de homínidos que se denominan 

genéricamente como Ueantropos u hombres contempor.tineos, 

vivieron en el periodo Paleolitico superior, que se 

divide entres épocas culturales: Aruñaciense, Solutr~nse 

y Magdaleniense. Ubicamos entre ellos al hombre de Cro

Magnon. 

- Los hallazgos que se han localizada en diferentes partes 

de Europa. Asia y africa nos indican que existian 

similitudes untre estas hombres y los Ueanderthalc.nses; 

sin embargo, en lo general presentaban una estructura 



f!sica diferente, razgos prcp.ios de. hc:-::t::-es ==::. :..t:") al-:c 

desenvolvieiento a:-.at.6nico co~o son: fre:i.te re.eta, 

::i.entoniana, capacidad cr-anar:ea de prc::.ir.encia 

aproxi.:ada!:!.ente !608 centlrJetros cú:bicos y una estatura 

elevada, 1.60 - 1-80 ~etros~ 

- Los ho~bres de que se han localizado en difc=entes partes 

de Europa. Asia y A.frica nos indican que exist1an 

si~ílitudes entre estos ho't':bres y los 1:eanderthalcnscs¡ 

sin embargo, en lo general presentaban una estructura 

f1sica diferente, razqos propios de hor:i.brcs con un alto 
desenvolvh::i.iento anat6l:lico co::.o son: !'rent.c recta, 

pro~inencia ti.e.toniana, capacidad cranc.ana de 

aproxir.::adar.ente 1603 cent1T1etros cúbicos y ur.a estatura 
alevada, l.60-1.so ~etros. 

- Los hor.lbres de Cro-Magnon en el per1c-do aruñaciense, 
viv1an en cuevas que disputaban a otros ani~alcs, 

practicaban la caza do grandes presas y se daban calor al 

fuego de las hogueras. Este periodo es cultural~ento 

importante, porque ~arca el inicio de la capacidad de los 

hombres primitivos para trazar lineas sobre dcterninados 
objetos, lo que i~plica una capacidad de coordinación 
entre el cerebro y la mano. 

- Los ho~bres de cro-Xagnon, en el período Solutrcnse salen 

de las cuevas para vivír en ca~po abierto pues las 

condiciones del cli~a eran ~ás benévolas, existe una 

forr,1.a de participación colectiva en la tarea, que no es 

la posición prir:i.aria e institli.'J., ~hora la so~rcvivencia 

del individuo d<::pi!ndc de la sobrevivcncia del grupo. 

- La producción de instrumentos se vuelve cada vez ':".'lás 
compleja, la técnica del labrado en piedras sa une al uso 
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del fuego, pues al someter determinados materiales a un 

previo calentamiento es más fácil tallarlos. En las 
regiones frias el hombre de este periodo vivia de la caza 
y la pesca en las zonas costeras, además de practicar la 

recolección de vegetales. 

- En el periodo Magdaleniense, ubicado en la glaciación de 
Wilrn el ~lima frie regresa y con ello los hombres de Cro
magnon a las cuevas, se desarrolla instrumental 11tico y 

de otros materiales que 

cortar y romper huesos. 
le serv1a -para rasgar, cazar, 
El trabajo y las necesidades 

presentes que incidieron en el avance fisiológico, son 

los presupuestos de la inteligencia. 

- En el Paleolitico superior los hombres utilizan el fuego; 
el grabado, la escultura y la pintura tuvieron entonces 

un formidable desarrollo. 

-.Los hombres de este periodo son el antecedente inmediato 
del hombre actual, los avances del cuerpo y del cerebro 

alzanzan un nivel que expresa singular significación para 
los fines de esta investigación, 
estos hombres hablaban. 

pues nos indica que 

- El hombre constituye instrumentos para hacer frente a sus 
necesidades", lo hace porque posee las aptitudes f isicas e 
intelectuales' emanadas de un proceso evolutivo; de forma 

que el uso de instrumentos no en forma meramente 

incidental, sino entendido como un prop6sito, fue posible 

cuando la finalidad de la tarea se constituyó como 
expresión de un deseo, de una idea preconcebida¡ esto 

implica una dcliberaci6n, es decir una conducta. 
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- Con la evolución el uso de instrumentos pasa a ser 
extensión y concrecí6n del pensamiento aplicado, el 
hor.ibre se separa del mundo animal (en planos de 

co:mportamiento inmutable) cuando es capaz de tener una 
representación metal del mundo, de los múltiples objetos 

que aparecen en su existencia, esto ocurre cuando puede 

citar al objeto sin necesidad de su presencia objetiva. 

As! ordena, clasificat combina a nivel cortical y en 
forma de representación al universo, surge lo que 

denominamos concepto, se presenta entonces el instrumDnto 
que hace todo esto posible, el lenguaje. . 

- cuando el hombre logra signalizar los objetos, que es una 
de las facultades que lo diferencian decisivamente de los 
demás animales, se inicia la posibilidad de combinar y 

diversificar esos conceptos, avanzando asi en el 

desarrollo intelectual, los animales menos evolucionados 
tienen representaciones concretas y definidas de las 
cosas sin posibilidad de combinación y disertación sobre 

el 11 al90 11 percibido, en cambio el hombre basa su 

actividad mental en los conceptos y con ello guia su 

conducta a la luz de la conciencia. 

- La adaptación la locomoción bipeda y erecta, los 

cambios en la estructura de las manos y los pies, el 
desarrollo del cerebro y la construcción y uso de 

instrumentos bajo una idea preconcebida, constituyen en 

su conjunto el periodo más largo en la evolución del 

hombre; el lenguaje corno capacidad de signalizaci6n del 

universo consitituye el salto cualitativo del hambre como 

ser simbólico. 

- El hombre logra en el transcurso de la evolución una 

forma de percibir y pensar que se entiende como la 
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evocación de la realidad a partir del conjunto de 

percepciones que ésta implica inrnanentemente, mismas que 
llegan al sistema nervioso central a través de los 

órganos de los sentidos, donde son estructuradas en forrna 

de signos. 

- La percepción y el concepto mismo de lo que es, son dos 

procesos que ocurren simultáneamente, m~s también, son 

entidades diferenciadas; el hombre percibe al mundo a 

través de los órganos de los sentidos, llegan a él una 

serie de informaciones en su cerebro, más es la 
posibilidad del lenguaje, es decir la capacidad de 

signalizar, la que nos permite el reconocimiento del 

concepto, de lo que saussure nos explica como 
significado. As!, ordenamos y damos sentido a la 

percepción de la realidad. 

- Es primordial concluir gue la movilidad en los órganos de 

la fonación, es decir de aquellos que nos permiten 

articular la palabra, as! como la capacidad de lograr 

conceptos, son ambos resultados de un proceso constante 

de evolución, son un producto histórico. 

- El lenguaje en cualquier latitud es un fenómeno presente 

de comunicación, m~s su aparición requirió de diferentes 

momentos de desarrollo, mismos que en la antropolog1a se 

han distinguido, a partir primordialmente, de las 

manifestaciones culturales de los diferentes hom1nidos 

que han existido, esto a su vez implica que el 

pensamiento corno capacidad de la inteligencia humana 

también se ha visto sujeto a los mismos procesos de 

evolución que el conjunto del cuerpo humano, pues el 

hombre ciertamente avanza, más lo hace como totalidad. 
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En la cultura Oldyvai hace un millón setecientos mil años 
para hacer punta a un guijarro, se efectuaban cortes de 

diferentes tamafios, m~s no exist1a una presíción ni 
técnica suficientes para detallar y hacer perfectible el 
objeto, se observa as1, un estado intermedio entre la 

percepción y la noción, es decir lo que observamos de la 
realidad y la ordenación significativa que logramos de 
ella, esto se extiende a la capacidad de articulación; el 
hombre de esta cultura tenia la facultad de diferenciar 
señales audibles y seleccionar algunas de ellas¡ lo mismo 

ocurria al hablar, Esta forma elemental del lenguaje, se 
conoce corno "Etapa de Lalación"( del verbo griego LALAEI!l 
que significa hablar) y es el estado o fase tipica 
prelingUistica del niño. 

- Entendemos entonces, que el pensamiento y con él la 

palabra, aparecen cuando existe tanto la percepción de lo 
que tiene cualidad de ser, corno cuando se percibe. a s! 

mismo como el que advierte de la realidad. Esto es 

conocer que se conoce, pensar que se piensa, lo que 

implica la distinción entre la acción, el porqué de la 
acción y de quién la ejecuta. 

- Los hom1nidos Acheulenses, ten1an la capacidad de lograr 
combinaciones' silábicas, posiblemente logran construir 
algunas palabras que hacian referencia hacia 

necesídade.s ¡ la signalización de 
del 

aquello que 
sus 

es 

importante para la vida grupo, 
necesariamente, una significado conceptual, 
exige y propicia el desarrollo del pensamiento. 

implica 
mis:r:io que 

- Hace 40 mil o 30 mil años, los hombres de !leand<!rthal 
conseguian articular palabras, este hor.i.lnido tenla una 

capacidad craneana elevada, cambiaba erecto y producia 
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herramientas que implican mayor cooplicación, ca;:aba en 

grupo y hasta cierto punto era capaz de construir y 

concebir 
palabras. 

conceptos, mismos que exteriorizar1a en 

- . Sin embargo, la articulación c::mstante de significados, 

aún no era posible fisiológica y anAtomicamente, pues se 
requer1a de mayores cambios en la configuración de los 

órganos de la fonación y del desarrollo del encéfalo para 

lograr pleno control cortical sobre los organos del 
cuerpo destinados a ejercer esta función. 

- A fin de la Edad de Piedra, el hombre de Cro-Magnon en 

el Paleolitico superior, produce un variado y detallado 

instrumental de diferentes materiales¡ eran hombres de 

este tipo los antecesores del hamo sapiens contemporáneo; 
por la forwa de su producción cultural, su lenguaje y su 

vida en lo general, no eran muy diferentes de algunas 

comunidades que persisten en la actualidad. 

- Los hombres de Cro-Magnon, no cabe duda que ·dominaban el 

lenguaje articulado, relacionando la acci6n con el objeto 

y sujeto de la acción y al mismo tiempo diferenciándolos 

en su pensamiento,· de aqui se iniciarian más adelante, 

los grandes sistemas lingüisticos que datan de hace seis 

mil o cuatro mil años, en la Edad de los Metales, ésto en 

algunas zonas de Europa. 

El periodo cultural Neol1tico, es un estadio de 

desarrollo que engloba . diversos e importantes factores 

para el avance del hombre social: se presenta una 

división del trabajo por actividades, surge la gens corno 
forma avanzada de organización del grupo bajo ciertos 

principios de normatividad y estructura propia, se pasa 
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de una vida depredadora a una en que se producen los 

~edios de vida, nace la agricultura y el pastoreo. 

Es un periodo de s1ntesis en el que se reúne: una 

hominización acabada, desarrollo de las fuerzas 

productivas implicando división, y especialización del 

trabajo, -aunque fuese en forma muy primitiva-, y se 

logra la práctica de la agricultura y el pastoreo. Desde 

este periodo y aún antes, la importancia del lenguaje 

como fuente de la integración social es mayúscula. 

- Debe entenderse que el avance del hombre social, está 
intimamente ligado a la presencia del lenguaje, pues la 

coordinación do las actividades humanas es posible en 

cuanto existe un medio de comunicación para acordar la 

.tarea, que es propia de todos los miembros del grupo, en 

cuanto producción cultural. El lenguaje representa una 

posibilidad mayúscula de sobrevivir. 

- El lenguaje en el proceso de evolución ha interactuado 

dialécticamente con el desarrollo del cerebro, la vida en 

sociedad y en tanto de la serie de interacciones que ésta 

lllt-ima implica. La palabra tuvo "omo precondición 

biológica el avance cortical que surqe del desarrollo 

filogenético y de la necesidad de hacer frente a las 

condiciones que se presentaban, y a su vez, propiciaba un 

mayor desarrollo cualitativo del encéfalo, as1 mismo, la 

vida social genera como forrna convencional al lengu~jc y 
éste integra a la vida social. 

-. Es preciso indicar que el comprender la evolución del 

hombre se fundamenta de principio a través de los 

plantamientos de Charles Dandn sobre La Evolución y e_l 

Origen de las Especies tltulo éste de una obra donde se 
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sostiene que toda forma animada-vi va-ha pasado por un 

proceso constante de carnbios tanto en su conformación 

anatómica como fisiológica; de esta forma, fundamentados 

en proposiciones científicas, descartamos toda concepción 

m1tica o dogm~tica sobre lo que es la humanidad. 

- . Los planteamientos originales de charles Darwin que no 

alcanzan a explicar el por qué del origen sustancial de 

la evolución, han sido complementados por los 

descubrimientos alcanzados en la moderna biolog1a celular 
y a través ·ae la ingeniería biomédica, disciplinas que 

explican cientlflcamente como la base de la evolución 

radica en la forma en que se comporta y varia el acido 

desoxirribonucleico contenido en el núcleo celular y que 

es el código de la vida • 

- La antropolog!a hi'stórica y fisica nos proporciona una 

seria plataforma de conocimientos sobre la existencia del 
hombre, como se ha desarrollado en el transcurso de la 

evolución y los aspectos sociales que se acompasan con 

este proceso, nos revelan entonces, el saber sobre una de 

las entidades que conforman la unidad hombre. Esta 

entidad es precisamente el sustrato biológico que se 

funde en una condensación dialéctica a lo psíquico y al 

espacio de los fenómenos de la convivencia humana; dando 

forma y sentido a la compleja totalidad que representa 

como el hombre como producto histórico. 

Asi el ent.endimiento y comprensión del lenguaje, precisa 

de las aportaciones ~e estas áreas del conocimiento, en 

esta forma a partir de un enfoque interdisciplinario, 

podemos delimitar cómo y por qué surge la palabra, dentro 

de cual estadio de desarrollo y las condiciones 

espec!f icas de su desarrollo 



304 

- Se ha abordado el estudio de lo social partiendo de una 

diferenciación con las ciencias exactas, fractura que por 

momentos parece 

distinción en el 

infranqueable, sin embargo esta 

quehacer epistemológico ante la 

revolución del conocimiento sO.bitamente comienza a 

desaparecer, las actuales tendencias de estudio e 

investigación en equipos multidisciplinarios que buscan 

enriquecer el análisis de un objeto de estudio a través 

de diferentes perspectivas de análsis y desde diferentes 

áreas del conocimiento, se desarrollan en muchos campos 

cient1ficos. 

- No puede ser válido al pasar por alto o desechar el 

conocimiento de otras disciplinas, su pretexto de la 

especialización, de la cual no negarnos su carActer 

trascendental para lograr conocer en profundizar su área 

de conocimiento; sin embargo, en la Universidad Nacional 

Autónoma de México se nos ha encauzado, precisamente, a 

comprender y retomar el concepto de universalidad, en una 

visión de lo divisible en lo indivisible. 

·~1 hombre es la expresión acabada de una s1ntesis 

histórica dialéctica, y en esta expresión nada es por s1 

mismo, as1 el lenguaje es como se ha concluido, un 

producto histórico generado en el transcurso de cientos 

de miles de años de evolución, es una función cerebral 

superior y es una realidad social. 

La concepclón del quehacer cientHico en equipos 

multidisciplinarios no es proposición exclusiva del 

conocimiento de lo social, se requiere del enlace con 

otras disciplinas, en el caso que nos ocupa que es el 

lenguaje, las aportaciones de la medicina, en particular, 

de la neurologla cllnica y la neuroanatorn1a funcional, 
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spn fundawentales para el pleno entendiniento del 

lenguaje; esto no co~o neras aportaciones auxiliares, 

sino cowo ejercicios de concatenaci6n teórica y enlace 

cient!fico, donde los diferentes especialistas coadyuden 

a fcrtalecer los principios de toda ciencia. 

El lenguaje es una capacidad cortical y en tanto 

precisanos del conocimiento de las disciplinas que se 

avocan a es.te estudio, los elementos de la neurologia nos 

proporciona una visión clara y profunda de cóco ocurre el 

lenguaje en el cerebro huoano. 

- Uo es posible comprender plenat:1.ente el lenguaje, si se 

desconoce al espacio anat6cico-funcional en que se 

genera, asi~ismo, sin entender a la realidad del lenguaje 

como una función cerebral superior, que se enlaza cor.lo 

totalidad con otras funciones que se dan en la corteza 

cerebral. 

- S1 existe una identificación estructural en el encéfalo 

sobre las diferentes momentos del proceso lenguaje, el 

lenguaje posee un reconocimiento anat6nico-fisiológico 
cortical. 

- El cerebro es el sustrato potencial de la cognición y la 
inteligencia, comprender la complejidad sobre el 

pensamiento la razón, la memoria, el aprendizaje, el 

lenguaje y otras funciones cerebrales, requiere de 

emprender un proceso alejado de toda concepción n1tica, 

avanzando hacia espacio~ de análisis abiertos y plenos de 

información. 
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- El lenguaje es inicialmente una capacidad potencial, es 

una praxis social, es la expresión elevada de los 
conceptos y las categorias y es plena actividad de la 

inteligencia; todo ésto contenido en una estructura 

altamente compleja producto de millones de años de 

evolución, que es el cerebro hucano. 

Desde la perspectiva del anAlisis neurológico en el 

cerebro humano existen quince funciones cerebrales 

superiores que son: 

l el estado de vigilia y el estado de dominio. 
2 El esquema corporal. 
3 Las gnosias. 
4 Las praxias. 
5 La percepción del espacio intracorporal. 
6 La agresividad, la pasividad. 
7 El cAlculo digito. 
8 ) La atención. 
9) La memoria. 
10 ) El pensamiento lógico o pensa~iento correcto. 
ll ) La voluntad. 
12 ) El aprendizaje. 
13 ) La conducta. 
14 ) La vida afectiva. 
15 ) El lenguaje. 

- El estado de despierto se caracteriza por: la actividad { 

de los órganos de la percepción ) , la activación de los 

circuitos córtico-talámicos, los ojos mirando al frenta y 

los párpados abiertos, se presenta la postura erecta, 

aumento de la descarga simpática, aparece un trazo 

electroencefalográfico espec1fico. Este estado i~plica 

sintéticamente el advertir de lo que pasa a nuestro 

alrededor, en él se presenta la posibilidad del acto 

conciencia. 

- La conciencia es el estado en que el individuo se percata 

de la existencia de todo aquello que tiene cualidad de 
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ser, ir.iplica asi, el reconocimiento de la realidad y de 

las multideterDinaciones que se establecen en ella; es la 

conciencia entonces, el catnpo en que se percibe o se 

sitúa el objeto, motivo del acto conciencia 

-.Suponemos asl, un conocimiento agregado a lo que se 

percibe, porque nada es visto cooo un ente aislado por el 
contrario, se encuentra relacionado con el cúoulo de 

conocimientos que hemos adquirido anterior~ente. El 

lenguaje requiere prinordialmente, de la conciencia, 

quien no escucha, quien no percibe y quien no coordina 

sus capacidades mentales bajo la potencia de la razón y 
la voluntad, tampoco puede entender ni conocer. 

- Conclu1rnos que la palabra es entendida y se manifiesta 

dentro de un contexto, una situación y espacio 

determinado, los mensajes que escuchar.os no se presentan 

como meras estructuras lógicas sino cor.io contenidos de 

razón y sentido. El acto de la signalización requiere del 

acto conciencia, en forr.ia de la coordinación y adecuación 

de conocir.lientos previos de una estructura estructura 

para poder real izarse, esta estructura qlie da sentido y 

coherencia a la realidad es el lenguaje . 

. -El lenguaje es un acto conciente en el que darnos nueva 

forma a un sistema de signos. La noción de la 

representación de las cosas, confiere en si, el sentido y 

la exteriorización de la forma en que individualmente 

concebimos del mundo. 

El acto conciencia nos permite la apropiación de la 

realidad, aunque no como impresión textual de ésta, sino 

como noción simbólica, asi se encuentra intirnamcntc 

ligada al acto de la siqnalización, pues la 
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representación del mundo es precisamente la 
representación que expresamos en la palabra . 

• -El lenguaje nos permite dar forma y sentido a la realidad 

objetiva, es forma 9ue actúa con una función cerebral que 
hace posible llevar a cabo nuestras acciones bajo una 

idea preconcebida y en ello con un sentido . 

. -As1, el lenguaje se convierte en mediador entre el 

pensamiento y la acción, es entonces instrumento en el 

que se plasma y sintetiza la raz6n y el entendimiento; el 

lenguaje es potencia de formas y es realidad de una forma 

animada inteligente que es el hombre; el pensamiento se 

vuelve materia, pues se expresa en acción, en sonidos. 

- Lo primario es la especificación resultante que arroja la 

praxis simbólica, en la cual; el conocer, los hechos, y 

el individuo se encuentran entrelazados en un espacio 

dial6ctico, bajo una relaci6n sujeto objeto del 

conocimiento, que puede ser hecho conciencia por el 

individuo. 

El esquema 

aproximada de 

corporal es la representación mental 

las porciones en que se divide nuestro 

cuerpo, el hombre rige sus movimientos a voluntad, como 

acci6n preconcebida y advierte de su realidad y de su 

estado f1sico'a través de un esquema, que no es otra cosa 

sino la suma de percepciones que llegan constantemente a 

la corteza cerebral. Podemos entender este esquema corno 

una representación mental de nuestro hacer y de nuestra 

ubicación, en el acto de planear nuestros actos. 
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- Las gnoxias como hemos visto, son las partes diversas de 
que consta el conocimiento global de un objeto, 

advertimos entonces a través de los órganos de la 
percepción: el tamaño, peso, densidad, y demás 

características de un objeto. Las gnoxias revisten 
especial interés pata el estudio del lenguaje, pues son 

soporte del conocimiento y reconocimiento de los entes 

que nos rodean. 

- La representación de los objetos signalizados sólo es 

posible en la medida que posemos los mecanismos 

biológicos y fisiológicos para advertir de c6rno son las 
cosas, asi como el almacenamiento de estos conocimientos 

en la memoria para después nuevamente evocarlos y 
plasmarlos en un lenguaje. 

-Las praxias son una serie de movimientos qua en lo general 
han sido aprendidos, tienen tiempo y medida y se advierte 
plenamente de ellos, es decir son aquellos movimientos 

que regirnos mediante la potencia de la voluntad; el 
violinista mueve sus dedos en coqrdinaci6n a una serie de 

notas que se expresan como un lenguaje musical 

convencional y que es representación simbólica. 

- Tenemos la capacidad de leer en voz alta un texto, 

coordinado · los signos gráficos, uniéndoles en el 

pensamiento y ejerciendo la palabra, modulando la 

intensidad y tono de la voz, en raz6n de ésto afirmamos, 

que el lenguaje humano es una praxia. 

La agresividad es una función cerebral superior en la que 

se sobrepasa el estado de alerta llegamos a mostrar una 

conducta agresiva, se fundamenta esencialmente en la 

activación del núcleo amigdalina, produciéndose en los 
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circuit~s c6rtico-talámicos, la agresividad revela dos 

espacios, uno corno actitud de defensa ante el peligro o 

una emoción, y el segundo en el plano cognoscitivo, es 

decir, se puede, se puede ser agresivo para aprender en 

conjunción de otras funciones cerebrales, como la 

voluntad, la memoria y el pensamiento lógico. 

.-El lenguaje, 
sentimientos 

como 

implica 

expresión de 

el conjunto 

pensamientos y 
de los estados 

efectivos, de esta manera, su práctica puede revestir 

factores de indignación, coraje y critica. 

- La atención permite al hombre centrar, a através de 

procesos fundamentalmente afectivos, sus capacidades en 

determinado ente, as1 podernos dirigir nuestra percepción 

hacia un campo especifico con el cual podernos aprender, 

hablar y memorizar con mayor facilidad . 

. -La atención es una función de enlace entre otras 

capacidades corticales y es la premisa que las 

posibilita. En el lenguaje se precisa de la atención para 

comprender lo que se nos dice, as1 como para elaborar 

respuestas a 

atendido es 

nuestros interlocutores; atender para ser 

fundamental dentro de un plano de 
reciprocidad comunicacional 

involucra al lenguaje. 

y ésto, desde luego, 

- El conocimiento obtenido a través de los órganos de la 

percepción y que llega a la corteza cerebral, puede ser 

almacenado es ésto lo que denominarnos memoria, entonces 

podemos evocar significados de uno o varios referentes 

sin tener su presencia objetiva. 
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. -Esto implica el pensar con representaciones, con 

significados de las cosas, pues sabemos el hombre en su 

pensamiento no manipula la cosa sino su imágen, 

constituida por el conjunto de sus caracter!sticas, a las 
que se les agrega un algo en función del proceso 

conciencia y que son almacenadas en forma de memoria. 

Memorizar es recordar, es citar conocimientos o 

sentimientos que obtuvimos en otro espacio y momento, la 
neurolog1a nos explica que en el encéfalo no existe un 

sitio especifico o delirnitado en que se encuentre la 

mamaria, pues cada receptor sensitivo envía información 

al conjunto de la corteza cerebral . 

. -El lenguaje es un proceso constante de citar palabras que 

almacenamos en forma de vocabulario del que podemos hacer 

uso ya sea en forma exterior o interior. Los principales 
factores que inciden en la memoria son: 

i ) La intensidad de los estimulas, 2 ) La repetición del 

estimulo J El interés hacia el objeto, Las 

relaciones que se establece entre lo r·~cien percibido y 

lo conocido anteriormente, 5 ) Las condiciones en que se 

ejerce la voluntad y la atención par11 la memoria, 6) 

salud. 

- El pensamiento lógico o pensamiento correcto, es el medio 
y la forma por la que nos dirigimos, corno darnos sustento 
a nuestra conducta, la vida exige de responder con 
capacidad a determinadas problemáticas·, en tanto, nue!'.>tro 
hacer corresponde a lo que consideramos como los medios o 

vías más idóneas para actuar. Esta capacidad se 

fundamenta en la magnitud de conocimientos, es decir de 
información que poseernos para hacer cualquer actividad. 
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- El lenguaje nos permite tener una representación del 

mundo, en una forma reductora y sinplificada de la 

realidad, con la que organizamos, sistenatizamos, dar:ios 

orden y sentido a las cosas. En tanto suponenos una plena 
correlación entre el pensamiento y el lenguaje, pues el 

primero tiene como· soporte a la infornación almacenada y 

signalizada, que logramos a través de la palabra; y la 

forma en que decimos, estructuramos y concebi~os la 

realidad en un lenguaje, radica en la capacidad de 

orquestar ésto en forma lógica y coherente. 

- La voluntad es la función cerebral que nos permite la 

posibilidad de actuar de la manera que consideremos 

pertinente, es querer hacer, decidir sobre lo conveniente 
y es al mismo tiempo forma en que determinamos lo que 

deseamos y los medios para conseguirlo, en la práctica 

comunicativa se precisa de 11 La voluntad de igualarse y 

ser igualado 11 , 

- La voluntad requiere del fundamento de la libertad para 

concebirse como tal, asimismo el lenguaje puede ejercerse 

, como expresión del estado intemporal y libre de las 

ideas, es en el autoritarismo donde la razón de estado se 

antepone a la voluntad individual y colectiva, donde el 

discurso es unilateral, develando el espacio de la idea 

única y par~icular y eri cuanto que univoca pobre. 

El lenguaje precisa de ser aprendido por el individuo en 

sociedad, por ser el primero un producto cultural, 

aprender implica hacer propio; tener una serie de 

conocimientos que nos expliquen nuestra realidad y el 

cómo actuar en ella. 
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- El conocimiento es un canbio que se da al interior de las 

neuronas y consta de un proceso de biosintesis en las 

estructuras intracelulares nerviosas. Por otra parte, el 

lenguaje es el instrumento primordial del aprendizaje, 

pues nos permite acumular la Imagen o representación de 

las cosas aún sin su presencia sensible, y en planos 

elevados de comprensión en el uso de los conceptos y las 

categor1as, emprendemos el conocimiento acerca de la 

existencia misma del ser. 

Existen factores que infieren directanente sobre el 

aprendizaje estos son: a ) El aprendizaje por conducto de 

la realidad externa, b ) El aprendizaje bajo la facultad 

de la introspección. Existen funciones identificadas de 

1ndole anatómico- fisiológico que lo hacen posible tales 

actividades son: la irradiación, la descarga prolongada, 

la inducción por oposición de conocir.iicntos obtenidos, 

estos factores pueden determinar en mucho el aprendizaje, 

pues en primer instancia lo facultan y en segundo lo 

posibilitan y facilitan. 

El hombre es el único entre los animales que puede 

advertir de su conducta, y no esta sujeto a la rigidez 

inexorable del comportamiento heredado, el hombre puede 

querer o no querer; decide si las condiciones le son 

propias, ef sentido de su quehacer en sociedad; los 

animales se _encuentran sujetas a principios rígidos e 

invariables propios de su organización biolog!ca. El 

hombre trasciende esta esfera de lo inmutable y advierte 

de lo que hace, se conduce corno una entidad racional, el 

conjunto de estas actividades lo denominarnos conducta. 

- El lenguaje posee una gran relación con la vida af~ctiva, 

los di versos estados afectivos pueden ser y son 
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expresados en la palabra, la literatura encierra la 

expresión estética, correcta y bella del lenguaje; la 
poesia y la declamación vienen a ser formas de expresión 

fundamentalmente de la vida afectiva, el ser humano 

sentimental, sea sufriendo llorando, goza, rie, es decir, 
posee ·y expresa el espacio de un mundo intersunjetivo, 

toda comunicaci6n entendida bajo un principio de libertad 

entrafia una motivación y una emotividad para darse. 

El lenguaje es un sistema formal, convencional, lógico y 
de doble articulación de signos arbitrarios. 

El haber entrelazado conceptos y categor1as de la 

neuroanlitomia funcional y la neurolog1a cl1nica con la 

sociolingillstica, la antropolog1a y la psicología social, 

lo consideramos como una proposición de análisis 

interdisciplinaria que nos permite un mayor acercamiento 

a la totalidad del lenguaje. 

- El proceso lenguaje es posible en la medida de que 

poseemos un cerebro cuantitativa y cualitativamente 

desarrollado, con estructuras en e:•. tallo cerebral 

suprasegmentadas que nos permiten real:zar funciones que 

implican un alto grado de dificultad, la corteza cerebral 

a su vez confiere una serie de complicadas 

interrelaciones que interactuan en un todo urr:-.6nico, 

mediante mecanismos bioqulrnicos, siendo sintéticamente el 
sustrato de la cognición y la inteligencia. 

-.Desde la perspectiva neurológica se desprende la 

consideración sobre que el proceso lenguaje se produce en 

estados diferenciados que a su vez implican el trabajo 

cortical de varias áreas de la corteza cerebral, sin 
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embargo no como apartados independientes, sino como 
elementos constitutivos del mismo proceso. 

- Tenemos de .acuerdo a la neurolog1a corno elementos del 

proceso lenguaje a nivel cortical: 1 ) Oir las palabras, 

2 ) su reconocimient9 en un proceso de memoria-conciencia 

J ) la comprensi6n de su significado y sentido, 4 ) 

Formular en base a criterios de información y motivación 

la respuesta, localizando bajo una estructura lógica que 
es el sistema del lenguaje las palabras que se van a 

expresar, 5 ) En cqordinación del núcleo amigdalina, el 

tálamo óptico, el mesencéfalo y la corteza cerebral, la 

emisión de la respuesta. 

En la · corteza cerebral existen diferentes áreas o 

regiones 
alejados 

que para su estudio se han enumerado,esto 
de cualquier criterio de destacar o minizar 

alguna zona 

funciones,sino 

identificación, 

de Brodman. 

c.n particular, 

como método que 

en virtud de sus 

facilita su análisis e 

estas se denominan como regiones o áreas 

- Las palabras que escuchamos a través del sentido del 

o ido, llegan a las áreas 41, 4 o, 52 de Brodman, donde 

precisamente se escuchan. 

- El reconocimiento de las palabras en relación al procesa 

memoria se lleva a cabo en las áreas 21, 22 de Brodman. 

- Se formula la respuesta en un complicado proceso de 

sinápsis en el que intervienen mi llanas de neuronas a 

través de las interconexiones entre ellas, en las áreas 

39, 40 de Brodman. 
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- La :ciente humana concibe la cocprensi6n de lo universal y 

lo particular, y es ante todo la posibilidad de 

representación simbólica de nuestro cerebro; lo que 

implica que la palabra es el medio de la apropiación del 

objeto como idea. El hombre se apropia del universo cowo 

idea. 

El hombre se apropia del universo en forma de 

significados, que puede reproducir, modificar y caobiar 

en un proceso de aprendizaje y cons~rucci6n social, por 

medio del lenguaje. 

- Concluimos que el ser humano posee la dotación o sustrato 
biológico para percibir y generar el lenguaje y que esta 

capacidad se actualiza en sociedad, el lenguaje se 

aprende, no es innato como conocimiento, lo es corno 

potencial que cifra su explicación en el desarrollo y 

evolución genética. 

- La Dra. Natalia Lechuga al igual que el Dr. Gonzálo 

Garc!a nava, nos explican que hay varios factores que 

intervienen en el proceso del habla: 1 ) El conocimiento 

del objeto en forma integra, 2 El significado del 

objeto con la vida de una persona, sc:::cjanz~s y 

antagonismos con otros objetos, Utilización del 

objeto y la· repercusión sobre la vida de otras personas. 

- Nos explica además el Dr. Jase Nava Segura, que en la 

recepción del rnensaje y en la elaboración de la respuesta 

se presentan procesos afectivo-cognositivos, que en 

mucho afectan lo que se dice y por qué se dice, lo nisrno 

so aplica para el que emite, 

mensajes. Oebenos considerar 

como para el que recibe 

que el lenguaje expresa 
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pensamientos y al igual es veh1culo de exteriorización de 

nuestros sentimientos. 

- El lenguaje es un hecho eminentemente social, se genera 

como un producto hist6rico a través del proceso de 
desarrollo de una formación social, e ntanto confiere en 

si un caracter arbitrario pues se le presenta al 
individuo corno ajeno a su voluntad, asimismo es v1a que 

posibilita otros hechos sociales. 

El lenguje es factor primordial en el proceso de 

socialización del individuo, pues a través de el, conoce 

y asimila su entorno cultural, que es la producción 

material y espiritual de los seres humanos, materialidad 

y espiritualidad condensada en un todo 6rganico, 
resultado del avance del hombre social. 

Conocer y ejercer el lenguje, implica el poseer un 

espacio comün significativo dentro del tejido social, lo 

que nos permite entender y ser entendidos, en un doble 

accionar, individual y social. 

La palabra es un producto cultural, que revela las 

necesidades de un grupo por signalizar determinados 

elementos de la realidad, la posibildad en el 

establecimiento de vinculas comunicativos se da en 

función de los referentes especificas que una sociedad 

signaliza ante las necesidades emanadas de las 

condiciones objetivas y subjetivas que se le presentan. 

Dentro del complejo de relaciones sociales en que 

confluye el lenguaje, éste posee gran importancia y 

gravedad como vinculo comunicativo, sin embargo no deja 
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de ser una parte m.S.s del conjunto de fenómenos de la 

convivencia humana. 

- El lenguaje como medio de comunicaci6n en sociedad, es 

fundamental para la articulación de determinados 
fenómenos sociales, tales como: la interacción, la 
reducción de los medios de vida, la cohesión, el 
conocimiento y aprendizaje social. 

Los hechos lingU1sticos se generan y ocurren 

históricamente en sociedad, se precisa la vinculación 
entre ambos campos para comprender y analizar el papel 

que juega el lenguaje como sistema formal, convenciona 1 

de signos arbitrarios al seno de la vida social, y 

explicitar 

determinados 

sistema. 

la trascendencia 
hechos sociales 

que poseen ejercer 

sobre el lenguaje como 

- Los hombres s6lo existen en sociedad y el lenguje es el 

vinculo más cotidiano e inmediato de comunicaci6n, dentro 

del conplejo de relaciones que generan los lazos de unión 

por los que la sociedad se mantiene, el lenguaje es un 

instrumento que permite a los hombres ponerse en común y 

al mismo tiempo es fuente de expresión dnl conflicto. 

- La socialización se entiende como una categor1a, que 

refiere un proceso constante de aprendizaje mediante el 

cual los hombres entran en conocimiento del mundo de la 

vida, adquiriendo el saber de lo instituido y con ello 

conciencia de lo permisible y lo no permisible, 

explicitando 

contrario el 

la aceptación de la norma, y 

ejercicio de la coacción o bien 

su 

de la 
coherci6n que conllevan a su imposición dentro del 

espacio del drecho, mismo qua es la condensación de la 
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vida ética de un pueblo, en un momento determinado del 

devenir hist6rico. 

El lenguaje es un espacio en común que posibilita la 

producción social de los medios de vida, pues es forma 

que permite acordar y organizar la tarea, se trabaja en 

conjunto por que se posee la facultad de hacer a los 

demás coparticlpes de la idea particular y viceversa. 

El trabajo sólo puede ser entendido como categoría 

social, porque es producto de una práctica racional que 

se adquiere en el grupo y se lleva a cabo en relación al 

conjunto social donde el conocimiento que ha producido a 

través de generaciones, es retomado y enriquecido por los 

hombres en su producción cultural, se logra entonces el 

avance hacia nuevos planos de desarrollo. 

-. El lenguaje expresa los avances del hombre en relación 

con la naturaleza y dentro de su propia eticidad, pues se 

advierte el grado de organización de las fuerzas 

productivas, as! como de las instituciones que ejercen 

una regulación sobre la convivencia de los hombres. 

La capacidad de planear la tarea, es decir de actuar 

bajo los principios de una idea preconcebida, radica en 

la facultad de los seres humanos de abstraer de la 

realidad, es decir de manipular aquello que po~cc 

cualidad de ser en el pensar.iiento, 

significados. 

en forma de 

-.El lenguaje es fuente de recreación constante de la vida 

social, la convivencia y el conflicto encuentran en este 

instrumento de comunicación la forma para exteriorizarse, 
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el lenguaje es instrumento de renovación del lagos social 

en la medida que el proceso comunicativo hace al uno 

participe del conocimiento del otro • 

. -La información generada al seno del conjunto precisa en 

el plano de la evidencia su cotidiana, el ser expresada 

en el lenguaje social, esto indica el que ha sido 

asimilada por el grupo y que la cultura generada forma 

parte, como conocimiento en la conciencia de ese pueblo; 

esto se concibe en la medida que la socialización como 

proceso de aprendizaje ínterrelacionado entre el 

individuo y la sociedad, encuentra su soporte y su medio 

para generase en un lenguaje • 

. -El mundo de la vida integrado por la socialización, las 

instituciones y la cultura, expresan y sintetizan su 

escencialidad en la facultad del individuo para 

comunicarse. 

.-El hombre conciente enfrenta en el proceso de 

socialización y en el conjunto del lnUndo de la vida, a 

otras conciencias, y adquiere autoconciencia de s1 en la 

medida que es afirmado y refutado por el otro, el yo sólo 

es en cuanto que es el otro, en el encuentra su identidad 

y su negación . 

• -En el otro busca el reconocimiento y este otro a su vez 

quiere ser reconocido, poseer autoconcia es la lucha y el 
enfentamiento que lleva a trascender más allá de la mera 

existencia subjetiva en cuanto conociraiento 

autoafirrnativo del yo, pues sólo en su negación 

encuentra la forma de elevars a una figura del esp1ritu 

superior que es esta autoconciencia. 
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.-El uno solo es en cuanto que es el _otro, el lenguaje es 

via de la autoconciencia y de la conciencia, la 

concepción sustancial de la existencia manifiesta del yo, 

es posible en cuanto que encuentra en el pensar un saber 
de ese propio pensar • 

. -Figura que como autoconciencia revela el devenir de un 

lenguaje, en el que se cifra la posibilidad del acuerdo y 
de la refutación, la autoconciencia de s:i ante los otros, 

implica un estado social y este a su vez la presencia y 
singularidad en su practica del habla, dentro de la 

universalidad del lenguaje . 

• -cuando un pueblo se separa de ese primer estado natural y 
se constituye corno conciente de su ser alll, surge al 

mismo tiempo una vida ética, un conocimiento moral; el 

lenguaje expresa esa eticidad de un pueblo, pues en él se 

comunica y reproduce; la forma en que un pueblo concibe 

su momento y su determinabilidad en el tiempo, sólo se 

expresa como cierto de suyo en un lenguaje • 

. -Lenguaje que como acto enunciativo de los espacios de la 

conciencia sintetiza del hombre su ser alli y a la vez lo 

potencia para continuarse en el progreso de su 

historicidad , misma que encierra de si la conciencia de 

su razón, el hombre es y conoce lo que es en el universo 

de su lenguaje . 

. -La cosmovisión de un pueblo, su cultura y su eticidad, se 

manifiestan como escencialidad de su existencia, como 

expresión de su ser alli y como deterr.ünación de su 

circunstancia, en el lenguaje; todo dentro de u·n continuo 

progreso y evolución dialécticos, pues el entendimiento y 

cornprensi6n de su razón sólo es, en cuanto que esa razón 
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se expresa, ésta expresión, como sustancialidad del lagos 

generado en lo social y concebido en la certeza de 

conciencia de si y por tanto para si verdadero, es el 
lenguaje. 
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