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La visión del mundoque tiene un puebloes de fun-
damental importancia para llegar a comprenderla
estructurade una lengua.Es posible,graciasaun aná-
lisis profundo de la palabrao de formas lingilísticas
equivalentes,tomadascomo estructurasquetienenun
sentido,un significado, y estudiando,investigandosus
diferentes funciones semánticas, llegar a establecer
una concepciónmás clara y precisade los procesos
lingiiísticos en función de la expresividadformal de
un sistemafundamentadopor la cosmovisiónde una
cultura dada.

Los elementosconstituyentesde las lenguasno son
arbitrados,encontrade lo quecorrientementesepue-
da creer.Susconstitucionesformales(significante)es-
tán estructuradasen basea relacionesdeterminadas
por procesossemánticos>es decir, significativos de
una forma de pensar>de vivir, etc. Pero,a su vez, es-
tos significados no funcionande una maneraaislada,
sino queestánmotivadospor la designaciónque hace
el hombre de la realidad social> sus instituciones y
mitos, de la naturaleza,del medio ambiente,del espa-
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cio y del tiempo. Sepuededecir queestossignificados
están correlacionadoscon estructurasculturales qx.Le
se van transformandocon la evolución socio-cultural
de un pueblo determinado.Esta nueva visión de la
lingilística nos permite observara esta ciencia desde
el ánguloprimordial de la actividad socio-culturaldel
hombreen unaépocahistóricadada.

Por lo tanto, es lógico preguntarsequé clasede
relacionestiene la lingilística con las otrascienciashu-
manas como la historia> el derecho, la sociología,la
filosofía, la psicología,etc. Paratratar de explicaresta
problemáticaes necesarioquenos detengamosun ins-
tanteparaconsiderarel estadoactualde las tendencias
del conocimientocontemporáneo.

Hoy en día> el vasto dominio de la epistemologíase
halla fragmentadoen un gran númerode pequeñas
parcelascientíficas> a las que, en cierta manera, las
podríamosdenominarultraespecializadas;es por esto
que la necesidadde un procesosintético queconserve,
al mismo tiempo, la riqueza gnósica de las distintas
dimensionesdel saber> se manifiestaen el campocien-
tífico si se quiereteneruna idea del hombrey no sim-
plementela de diminutos pedazos.Dicho procesocon-
sisteprincipalmenteen investigacionesinterdisciplina-
das, pero teniendouna finalidad concretadentro de
un áreacientífica.

La lingtiistica, aunquesu objetivo inmediato difie-
re del de la historia, se aproximaa estaúltima cuando
estudiaa una lengua en función de unacultura a tra-
vés de una dimensióndiacrónica.Conocidos,por otra
parte, son los aportesque ha prestadola lingúistica
a la historia; pero> hastaahora>no habíantenido un
carácterdinámico,dichomásespecíficamente,ella ha-
bía contribuido como documentoestáticoy no como
«energeia>’,no como unametodologíavital. Estosapor-
tes podíanserel desciframientode escriturasantiguas
como el egipcio o el griego de la isla de Creta o tam-
bién la interpretación de las lenguas indígenas de
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América comoel tupí,el mapuche,entreotras(1). Pero
estascontribucionesmás o menos eficacesno tenían
una participación activa y habían representado,en
cierta manera,lo quees el sedimentode unaera geo-
lógicapara el arqueólogo>el lugar estratificadodonde
se encuentrael material de estudio: los fósiles> los
utensilios,etc.

Sin embargo,la lingtiística, unade las cienciasmás
nuevaspor lo que a veces, desgraciadamente>ha ser-
vido de pretexto a nomenclaturasmás o menoscom-
plicadasquepoco tienenquedecir desdeun punto de
vista del conocimiento>es tambiénunade las másan-
tiguas como motivo de preocupacióndel hombrepor
descubriry sistematizarlas leyes que rigen las rela-
ciones existentesentre el pensamientoy la organiza-
ción de la lengua> entrela vida y el habla.

En efecto,en Greciaya los diálogosde Platón,como
«Cratilo» como concepcióndel origen del lenguaje;en
«Ion» en lo que se refiere a su manifestaciónestética
y en «Georgias»en lo que atañea la retórica así lo
atestiguan.

Por otra parte,en la India, Panini en el siglo xv an-
tesde Cristo escribíaunagramáticacon un gran rigor
científico. Su obra lleva por título Vyakarama, que
significa análisis.

En la EdadMedia surgeun gran interés por el es-
tudio de las relacionesentreel pensamientoy la len-
gua. Dos escuelasfundamentalmentetratan de expli-
car el lenguaje: la realista y la nominalista. Para la
primera,representadapor DunsEscoto,las palabasson
las expresionesconcretasde las ideas, en tanto que
paralos nominalistas,cuyo jefe era Guillermo de Oc-
cam, las palabrasson simplesconvenciones.

Durante el Renacimiento,los trabajosy preocupa-
ciones sobre la lenguanacional, como los de Nebrija

(1) Un trabajomuy interesantea desarrollardesdeel pun-
to de vista de la historia y la lingiilstica es la original inves-
tigación del doctor Franciscode Solano, «El intérprete: uno
de los ejes de la aculturación»,Valladolid> 1975.
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en Españao los de la Pléiadeen Francia,así lo de-
muestran.

En el siglo xvíí, el filósofo alemánLeibnitz sostie-
ne en su libro Nuevosensayossobreel entendimiento
humano:«... es verdadqueellas (las palabras)no es-
tán determinadaspor una necesidadnatural, pero no
dejande estarlopor razonesya naturales,en el que el
azar tiene algún papel,ya moralesen las que la el~c-
ción se presenta.»Para él, el signo lingilístico no es
arbitrario.

Finalmente>enel siglo xíx Humboldt llega a la con-
clusión siguiente: «Cada lenguadebeser tomadaen el
sentidoque le ha dadoel genio de la nación que la ha
formado y no en un sentidoque le es extranjeroy ac-
cidental.» El antropólogo alemán afirma en su libro
Sobreel origen de las lormas gramaticales que la len-
gua está determinadapor la cultura de un puebloque
la hablay es sobreestecriterio quese funda la actual
etnolingiiística.

Vamos a intentarde darahora los lineamientosge-
nerales de los fundamentosque complementan,a ve-
ces,suplementanlas relacionesinterdinámicaslingiiís-
tica-históricas.

Ante todo, diremosque la finalidad de la contribu-
ción de la semánticaes paraun mayor y mejor escla-
recimiento de la problemáticacultural tomadacomo
la realizacióncreativadel hombrea través de las di-
ferentesépocas.

Veamos cómo funcionanestasrelaciones.El con-
cepto de función que emplearemoses el de diversas
clasesde relación o conjunto de relacionesque impli-
quen una estructurao un cambio de estructurasemán-
tica dentro de una sociedaddada duranteun periodo
histórico determinado.Consideramos,por lo tanto,que
toda estructura lingúistica tiene un significado y sus
combinacionesoriginannuevossignificadosen unaso-
ciedad X durante un periodo. Y basándoseen este
criterio aplicaremosel estudio semánticoa los docu-
mentoshistóricos.Podemoshablarde una nueva dis-
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cl¶lina: la semánticahistórica, cuya finalidad es in-
vestigar el funcionamientode estructurassignificati-
vas con unavisión másprecisay amplia que la de la
simple aceptaciónde un texto.

La concepciónlineal de la historia: causalidad-su-
ceso-consecuencia,no siemprees válida. El análisis de
un texto no debeconsistir solamenteen un conjunto
de datos,sino que debeestarorientadoen un estudio
sistemáticode cada unade sus partescomponentesy
compararcadauna de ellas con otrasde análogasca-
racterísticasde otros textos relativosal mismo corpus
documentalpara poderestablecerresultantesque ten-
ganun valor constantey funcional parala metodología
de la investigación.En unapalabra,el análisisde un
texto histórico debetendera ser la busca de unaes-
tructura significativa base y fundamentodel corpus
histórico. Pero,para ello, es necesariouna nueva vi-
sión del signo lingijistico.

DesdeSaussurehastael autor de la lingilística es-
tructural,Hjemslev, se haconsideradoal signounguis-
tico como la relaciónentre el significadoy el signifi-
cante con la variante introducidapor Hjemslev, entre
la forma y sustanciadel significado con la forma y
sustanciadel significante. Pero estasdefiniciones no
tienenen cuentael fenómenolingiiístico en función de
la cultura del pueblo que poseeesta lengua. El signo
es visto como un ente estático,arbitrado,sin ninguna
conexión con la vida y cosmovisiónde los hablantes.

Sin pretenderentraren discusionestotalmenteteó-
ricas ni dar una definición absoluta,el autor de este
artículo sostieneque el signo no es arbitrario> ya que
está motivado y determinadodentro del sistema de
una cultura específicade una sociedaddeterminada.
Consideraque una lengua evolucionasegúnlos cam-
bios históricosque se producenen la sociedadque la
hablay de acuerdoa su propia concepción.

Por todo ello, proponeel siguienteesquemadel sig-
no lingilístico:
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fenómenohistórico
It 1I signo lin~iiísticoj,

texto contexto

Existe entreel signo lingtiístico y el fenómenohis-
tórico una relación de doble implicación compuesta
por diferentesvariables;a su vez, el signo está rela-
cionadocon un texto en función de un contexto> y, fi-
nalmente,texto y contextoestánen correlacióncon el
fenómenohistórico, pero el dinamismode estasdife-
rentesfuncionesconstituyeunaunidad.

Veamosen un ejemplosu aplicación,analicemosel
origen en francésde la palabra civilización (civilisa-
tion) que apareceen el siglo xvííí.

En esta lengua existía la palabra «civilité», pero
ella tenía un significado estático> es decir, expresaba
el resultadode un proceso,pero no tenía el sentido
de la evolución del hombreni el de los cambiosque
se producenen las interrelacionesqueexistenentreel
hombrecomo individuo y la sociedad.

Es conocido,en efecto, la preocupaciónqueexistía
sobre este tema en la segundamitad del siglo XVIII;
bastecitar Rousseau,Diderot, Maupertius,Condillac,
entre otros, quienes investigaron racionalmenteesta
problemáticaen aquellaépoca.Por lo tanto,era nece-
sario crear,a travésde la estructurade la lengua fran-
cesa,un nuevo vocablo que permitieseexpresaresta
nuevaconcepción.

Había un sufijo —sationque funcionabacon signi-
ficado dinámico en Ja palabra«organisation>’,es decir,
significaba la acción de constituir una estructura;
y. g¿ «l>organisationdesvegeteaux».Luego parapasar
de la nociónestáticaque tenía la palabra«civilité» a
un conceptode evolución de un sistemasocial era pre-
ciso podercombinarlacon el sufijo queexpresabaesta
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dinámica—sation.El resultadoobtenidofue «civilisa-
tion», y el condeMirabeaula divulgó en suobra L>ami
deshonimesen 1757.

En el campo de la semánticahistórica se puede
decir quemásqueencontrarnosanteel estudiode un
texto dado,emprendemosla investigaciónde un siste-
ma de significadosde un texto dadoen función de la
historia de un contextodeterminado.

Veamos cómo funciona estaconcepciónen un tex-
to del español de Argentina. Vamos a tomar como
ejemplounafrase fundamentalen la obra de uno de
los principalesestadistasargentinosde mediadosdel
siglo XIX, Juan BautistaAlberdi. La frasees: «Gober-
nar es poblar.»

Paracomprenderel semantismode esta frase hay
quever, en primer lugar> la extensióndel territorio de
Argentina,que es un poco más de ZSOOOOOkilómetros
cuadros,y en estainmensaextensióngeográficavivían
en 1870 solamente2.000.000de habitantes.Era unane-
cesidadhistórica de la épocacomo> en cierta medida,
lo sigue siendoen la actualidadpoblar toda estavas-
tedad de tierras fértiles. Para ello la concepciónde
Alberdi era que todo gobierno debíavolcarseprimor-
dialmentea la tareade legislar paradar toda clasede
facilidades a los inmigrantesy colonos para que pu-
dieran afincarsey desarrollarlas riquezasdel territo-
rio nacional.Perohay queobservarqueel autor de las
Basesno dice: «Gobierno es pueblo», es decir, no em-
plea sustantivosen función de implicación porque su
idea no es la de expresarla unión entre el gobierno y
el pueblo; en cambio, él emplea dos verbos en infi-
nitivo.

Sabemosque la función del infinitivo principalmen-
te es indicar la acción sin precisar su duración; en
cierta manera,es un dinamismoverbal que tiende a
infinito.

Ahora ya estamosen condicionesde explicarla cau-
sa de «Gobernares poblar». Alberdi quiere expresar
que se va haciendogobierno fundandoinstituciones
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constantemente,a medida que se va poblando la in-
mensidadde la Argentina> «gobernar»y «poblar»son
en esta frase accionesque se implican mutuamentey
que nos dan la impresiónque no se detienen.

La frase «gobernares poblar» está en función de
un conjunto de condicioneshistóricas precisas>de al-
guna manerase refleja en ella la concepciónapriorís-
tica que tenían algunos estadistasdel siglo xíx. Por
otra parte, el contextoes de suma importanciapara
su comprensión,la mismafrase no tendríaningún sen-
tido dicha en Holanda,por ejemplo>uno de los países
de másalto índice de poblaciónen Europa.

Ahora bien, si se puedeprobarque acada proceso
histórico le correspondeun proceso equivalente lin-
gtiístico> en una palabra>si se puede demostrarque
las funcionessemánticasestánestrechamenterelacio-
nadas con la historia social de los pueblos> tendría-
mos la visión cultural de un pueblo a través de su
lengua y> al mismo tiempo, su dimensiónhistórica.

A título de ejemplo analizaremossemánticamente
una cédulareal que está dirigida al gobernadory al
obispo de Guatemala,en la que se ordena la concen-
tración de la población indígena> fechada 10 de junio
de 1540. Archivo Generalde Centroamérica.Signatu-
ra A.1.23, Legajo 4575, folio 51.

Si se observala primeraparte del texto desde«ya
sabéis.- - informados»se ve que lo que quiere expre-
sar y dar a entendersemánticamentees «yo lo sé»,
por unaparte, y «vosotrossabéisque yo lo sé».

Encontramosluego la palabra«industriados»,que
ha evolucionadocon respectoasu sentidoetimológico.
En efecto, esta palabra deriva del latín «industria»,
quesignificabaactividad>y de «industrius»,que quie-
re decir laborioso. Pero como en español«industria-
do» es un participio pasado,tiene el significadode un
hecho cumplido; es como si se dijese «laborados»,es
decir, ‘<enseñados»o, más bien, aleccionados.

- Despuésdice «dar a entender»>que implícitamente
tiene el significadode «no obligar». La sintaxisnos lo
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afirma, hay una posibilidad en el subjuntivo «diesea
entender»,y el resultado del cumplimiento de la po-
sibilidad «sería»se encuentraen potencial. Si fuera
una orden la frase estaríaexpresadade otra manera.

Más adelantedice «que habla comodidad».Aquí
«comodidad»no significa el actual confort, sino que
conserva su sentido compuestode latín «cum mo-
dus»; es decir, con medidaapropiada.Hoy en día di-
riamos: con suficienteespacio.

Por otra parte, «tenerpara bien» quiere significar
que los indios estuviesende acuerdoen que era un
beneficio para ellos el hacerlo.

«Proveyéredes»tiene dos significados graduales:

a) Ver lo necesarioen cada caso.
b) Lo que fuese necesariopara su cumplimiento.

«No lo habéis puestoen efecto» quiere decir que
no se ha podido llevar a cabo no por negligenciao
mala voluntad, sino por impedimentode las circuns-
tancias;es decir, quede unau otra maneraseha aca-
tado la orden.

Se observadespuésun cambio del tiempo verbal
que desdeel punto de vista semánticonos da la con-
clusión de la verdaderaintención del documento.Se
ha pasadodel pretérito al presente,ya que el hecho
actual es quesin la obligación no se puedenllevar a
cabo eficazmente las directivas de la corona. Inme-
diatamentedespuésse refiere al procedimientoade-
cuado para su realizaciónconforme a las circunstan-
cias.

Primero se estableceuna obligación,pero éstaim-
plica también un derecho: «no diesentributo», y en
el caso de no acatarla«se les pusieseunapena».La
conclusiónefectúala idea principal del texto: «juntar
a los indios».Parasuejecuciónse puedeobservaruna
progresióndiplomática.El rey tiene por bieny manda
no - el cumplimiento inmediato de lo requerido> sino
quese realice poco a poco, a través de todo un pro-
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cedimientoadecuado.Esto se puedeverificar en las
funciones de verbos y adverbios: «procuréis>poco a
poco»,aunqueno pierdade vista su objetivo. En últi-
mo caso,deja en libertad de acción para el logro de
la finalidad de la cédula«por la mejor vía quepudié-
redes»,y repite enfáticamenteal final del texto: «que
los indios se junten».

La semánticapuedeconstituirunametodologíaefi-
caz para el análisis de un documentohistórico, pero
ella sirve también para el estudiodel léxico en fun-
ción de la evolución históricade las instituciones.

En efecto> las coloniasal desarrollarsevan consti-
tuyendocadaunade ellas una idiosincrasiainconfun-
dible. Una de las consecuenciasde estecambiose ob-
serva en la transformaciónsemánticadel léxico insti-
tucional. En Argentina,lo que era un ayuntamientose
convierte en municipalidad; el alcalde es sustituido
por el intendente>quien ya no tiene las mismasfun-
ciones en la administraciónde la ciudad. Las cortes
desaparecenprimero ante la asambleay más tarde
surgeel congreso.Las aldeasse transfotmanen comu-
nas. El mandoúnico del virrey se multiplica en los
triunviratos o se centraliza en el directorio; ambos
modelos de gobierno fueron- tomados,aunquetrans-
formadosde las institucionesfrancesas.Las congrega-
cionessucumbenante los comités;ya no haymásreino
o virreinato, es el momento de las provinciasunidas
del sur.

Todos estos cambios semánticosson el resultado
de procesoshistórico-culturalesperfectamentedeter-
minablesy tienencomo consecuenciaunanuevaorien-
tación de la estructurásociolingiiística.

Por otra parte, con lo expuestoen este breve ar-
ticulo no se ha =retendido,naturalmente>agotar el
tema; por el contrario, se ha querido exponerun am-
plio margende posibilidadesen el campo de la inves-
tigación histórica quepuededesarrollarsea través de
la metadologíade la semánticahistórica.
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