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El campo de los estudios  
del lenguaje 

Mayra Juanatey

Cada era y civilización ha abordado la pregunta ¿qué es lenguaje? 
desde perspectivas únicas, influenciadas por su conjunto de conocimien-
tos, creencias e ideologías predominantes. Hoy en día, prevalecen visio-
nes científicas y no científicas acerca de qué es el lenguaje. En el primer 
caso, el lenguaje se entiende siempre como un sistema complejo, y la 
atención se centra en comprender sus mecanismos de funcionamiento, 
desde los aportes de diferentes subdisciplinas. Pero el lenguaje no es ob-
jeto de reflexión solamente de científicos. El lenguaje es parte de nuestra 
naturaleza humana. Es lo que media nuestro pensamiento y experiencia 
del mundo. Es lo que permite la expresión de nuestra propia identidad. 
Es el vehículo de nuestra socialización en una comunidad. Es parte de 
nuestra cognición. Es arena de conflictos y disputas de índole social, polí-
tica e ideológica, entre muchas otras cosas. Por lo tanto, resulta ineludible 
reflexionar acerca de la complejidad del lenguaje desde el lugar en el que 
cada uno de nosotros se encuentre.

Lenguaje, lengua, habla y discurso
Entendemos al lenguaje en términos muy amplios como un sis-

tema abstracto de comunicación entre humanos. En otras palabras, se 
trata de aquella capacidad que tenemos en tanto miembros de la espe-
cie humana de expresar y comprender ideas, sentimientos o conceptos 
a través de diferentes medios. Podríamos expresarnos de manera oral, 
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a través de la escritura, la gestualidad o, incluso, del lenguaje visual, por 
ejemplo, la comunicación que se produce a través de una imagen. 

En el Curso de Lingüística General, obra que inaugura el estudio 
científico de la Lingüística, Ferdinand de Saussure (1945) estableció una 
división del lenguaje en dos partes: la lengua y el habla. Esta división re-
sultó fundamental para el inicio de la Lingüística moderna.

La lengua comprende el sistema de signos y reglas gramaticales 
que conocen las personas de una comunidad particular. Cada lengua, 
por ejemplo, el español, el francés, el guaraní, el chino, etc., tendrá su 
conjunto particular de sonidos, palabras y reglas de gramática que será 
conocido y compartido por todos los hablantes de esa lengua. Por otro 
lado, el habla es el acto individual y concreto de utilizar una lengua. Así, 
cada persona realizará elecciones individuales y circunstanciales cada 
vez que hable una lengua. Ambas son interdependientes; la lengua es 
necesaria para el habla, pero a su vez, la lengua no puede existir abstrac-
tamente sin su manifestación en el habla. 

Es fundamental reflexionar respecto de algunas cuestiones relati-
vas a esta distinción lengua y habla, por ejemplo, ¿qué es el español? 
Podríamos decir que, según la definición anterior, es un sistema abstracto 
conocido por miembros de una comunidad específica. Entonces, ¿hay 
un solo español? ¿cómo explicamos las diferencias dentro del mismo 
idioma? por ejemplo, en las variedades del español de Argentina encon-
tramos particularidades como el voseo, el seseo, el yeísmo; el habla de 
las personas jóvenes es distinta de la de las personas mayores, pero todas 
nos reconocemos como hablantes de español. Podemos afirmar que hay 
un único sistema, pero hay muchas personas que hablan español. Cada 
instancia de habla tendrá particularidades según la región, la edad de la 
persona, su cultura, en suma, las particularidades del individuo que lo 
hable. De otra manera, si no existiera la distinción entre lengua y habla, 
no se justificarían notas como esta: Mini guía para entender la rara ma-
nera de hablar de los adolescentes argentinos (Fabrís, 28 de noviembre 
2019). Veamos el inicio de esta nota: 

Es un poco rara la manera de hablar de los adolescentes argenti-
nos… Al adolescente argentino nada le parece genial. Todo le parece 
alto. Alta fiesta, Alta piba (aunque sea petisa), Alta pilcha.
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Y algo que le gusta no está bueno, simplemente: Sino ¡Mortal, loco!

Al adolescente argentino no le parecés insoportable: Para él, sos 
infumable.

Un adolescente argentino no se pasa de listo ni saca ventaja de 
una situación: Es re gato. 

El término discurso, finalmente, como lo plantea Benveniste (1971), 
se refiere a la manifestación viva del lenguaje en la comunicación. Por 
un lado, se opone al término lengua en tanto el discurso implica la parti-
cipación activa del sujeto a través de su habla. En otras palabras, la len-
gua, común a todos, se convierte en el discurso en el vehículo para un 
mensaje atado a un contexto específico que lleva la marca distintiva de 
cada individuo, incluso si este no es consciente de ello. Por otro lado, el 
concepto de discurso contempla el hecho de que al emitir un mensaje en 
una situación particular, el hablante y el oyente están implicados de ma-
nera activa y establecen una relación interpersonal, social y situada; en 
esta concepción interaccional y situada, se encuentra la diferencia entre 
los conceptos de discurso y de habla. El discurso, entonces, no se limita 
a la producción de sonidos lingüísticos o transmisión de información, 
también implica una dimensión subjetiva y relacional. 

Reflexionemos sobre este concepto en el siguiente caso. En su cierre 
de campaña en la Plaza de la República el 27 de octubre de 1983, Raúl 
Alfonsín le decía a una multitud de ciudadanos: 

No puede haber más equivocaciones. Hay que saber gobernar a la 

Argentina. Éste no es un tiempo para improvisar, para debilitarse en 

luchas internas. Hay demasiado trabajo que hacer para que se ca-

rezca de la unidad de mano necesaria para enfrentar todos los pro-

blemas que nos deja la dictadura.

Podemos decir que Alfonsín está hablando español, sin embargo, lo 
más interesante en este caso será identificar que se dirige a un público es-
pecífico (probablemente militantes y votantes de su bandera política) y en 
un contexto político puntual (las primeras elecciones después de la última 
dictadura). Asimismo, no solamente transmite un mensaje “informativo”, 
sino que, a través del discurso, está haciendo un llamado a la acción para 
abordar los desafíos que enfrenta la sociedad en ese momento. 
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El lenguaje como objeto de estudio
La pregunta: ¿Qué es el lenguaje? podría y debería ser sustituida por 

otra, según Kristeva (1999): ¿Cómo ha podido ser pensado el lenguaje? 
Abordar el problema de esta manera implica rechazar la búsqueda de una 
presunta “esencia” del lenguaje y en su lugar, enfocarnos en la práctica 
lingüística. Para esto, veamos los titulares que se presentan en la Figura 1. 

Figura 1. Titulares en torno a la complejidad del lenguaje. Fuentes: Infobae, 
2021; Sánchez-Monge, 2022; Álvarez, 2023; El Universal, 2023; Semanario, 
2023; Yélamo, 2023.

Las notas anteriores nos proporcionan una visión panorámica de 
diversas dimensiones que componen la complejidad del lenguaje en la 
práctica y nos permiten pensar en posibles enfoques para abordarlas. 
Todas estas facetas, junto con muchas otras, podrían ser objeto de estu-
dio dentro del campo de la Lingüística y sus disciplinas afines.

Comencemos por algunos de los recortes. Si entendemos al lenguaje 
como una actividad social en sí misma,  central en las relaciones huma-
nas de una comunidad, podemos inferir que estará permeada por dis-
putas políticas y sociales. Puede verse, por ejemplo, en el titular sobre la 
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emergencia de los términos sororidad y empoderamiento, cómo los mo-
vimientos feministas se apoyan en el lenguaje como medio de expresión 
de identidad y signo de adscripción a un colectivo.

Asimismo, el lenguaje puede comprenderse en su rol de mediador 
de relaciones entre actores sociales. De este modo, en la nota Pueblos 
originarios entran en política de lenguaje claro, el lenguaje se entiende 
como un vehículo crucial para el acceso a las instituciones de una comu-
nidad. Por ejemplo, en este caso, el acceso a la justicia, particularmente 
para grupos minorizados que pueden enfrentar barreras lingüísticas y 
técnicas, como los pueblos indígenas, se da a través del lenguaje. Por lo 
anterior, podemos decir que el lenguaje se construye en estos ámbitos 
como un objeto de estudio susceptible de ser abordado desde disciplinas 
como la sociología, la antropología, la política, entre otras. 

Por otro lado, el lenguaje podría estudiarse en sus diversas modali-
dades. Así, la comunicación no se restringe únicamente a lo verbal, sino 
que también la gestualidad y reacciones corporales pueden ser mani-
festaciones del lenguaje, incluso, en muchos casos emergen de manera 
inconsciente. Esto se recupera, por ejemplo, en la nota acerca de la in-
terpretación del lenguaje no verbal de los candidatos presidenciales. En 
esta línea, podemos pensar también en el lenguaje escrito como otra mo-
dalidad de manifestación lingüística. Vemos en la nota sobre el símbolo 
@ un ejemplo de los cambios y reestructuraciones que pueden sufrir 
los sistemas de escritura y que pueden ser también objetos de estudio. 
En este sentido, el lenguaje sería de incumbencia para campos como la 
psicología, la comunicación social, la retórica, en el primer caso, y la ar-
queología, la filología, la historia o la tipografía, en el segundo, entre otras. 

Finalmente, otras facetas de este complejo objeto de estudio surgen 
del recorrido de las notas. El titular ¿Con tilde o sin tilde?... presenta una 
visión normativista. La identificación de formas “correctas” e “incorrec-
tas” en una lengua se imparte desde instituciones encargadas de regular 
el uso culto del habla de los sectores de élite de una sociedad, y se hace 
con especial interés sobre la modalidad escrita. Este punto de vista se 
denomina prescriptivismo. 

Por último, en la nota Pronóstico de la afasia…, el lenguaje se presen-
ta como una capacidad física y cognitiva esencial en los seres humanos. 
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En este sentido, el lenguaje puede ser objeto de estudio de disciplinas 
afines a la medicina, la biología o la psicología. El último titular que po-
demos mencionar vincula al lenguaje con el mundo de la tecnología y el 
desarrollo de la Inteligencia Artificial. De este modo, estudios centrados 
en el Procesamiento del Lenguaje Natural se plantean como potenciales a 
futuro, en consideración con su importancia para el desarrollo de nuevas 
tecnologías. En este punto, el lenguaje será objeto de estudio de discipli-
nas como la informática y la computación.

Este complejo panorama disciplinar podría expandirse y represen-
tarse en una imagen como la que se muestra en la Figura 2.

Figura 2. Mapa disciplinar de los estudios del lenguaje. (Adaptado de Halli-
day, 1979, p.12).



El campo de los estudios del lenguaje │ 15 

Volver

En la figura anterior se propone una representación gráfica para ilus-
trar los estudios lingüísticos y su interacción con otros ámbitos académi-
cos. El gráfico puede leerse del siguiente modo: la línea discontinua cir-
cular delimita el campo de estudios lingüísticos. Dentro del circuito, cada 
elemento representa un enfoque o un campo de los estudios lingüísticos. 

En el centro se ubica un triángulo que define el núcleo del estudio del 
lenguaje, es decir, el área que se enfoca en la lengua como sistema. Esto 
es, todas las áreas que toman como objeto de estudio el lenguaje, en-
tienden a la lengua como un sistema. A partir del triángulo, se despren-
den algunas proyecciones que representan subdisciplinas especializadas 
dentro de la lingüística. Estos campos se agrupan bajo tres categorías 
principales, según la perspectiva que adopten respecto del objeto de es-
tudio: “la lengua como conocimiento”, que incluye aquellas perspectiva 
que entienden a la lengua como un componente cognitivo y parte de la 
naturaleza humana; “la lengua como comportamiento”, en donde se ins-
criben aquellas subáreas que se abocan al estudio del comportamiento 
social y cultural mediado por el lenguaje; y, por último, “la lengua como 
arte”, en donde reconocemos las ramas de la lingüística que se acercan a 
la literatura y el arte. 

Finalmente, más allá del triángulo se encuentran las principales 
perspectivas sobre la lengua que nos llevan a considerarla no solo como 
un sistema, sino también en relación con otras disciplinas. Como men-
cionamos anteriormente, a raíz de la complejidad del fenómeno lenguaje 
surge la necesidad de apelar a otras áreas disciplinares para abordar su 
estudio de manera integral, como la antropología, la biología, la filosofía, 
la geografía, etc. 

En palabras de Kristeva (1999, p. 12), para poder captar la multipli-
cidad de los aspectos y funciones del lenguaje, es necesario construir 
una ciencia y una teoría estratificada cuyas ramas se ocuparán de los 
diversos aspectos del lenguaje para poder darnos un conocimiento cada 
vez más concreto de su funcionamiento. Será necesario conocer el len-
guaje oral, la escritura, el discurso, las propiedades sistémicas de cada 
lengua, la relación de los sujetos en la comunicación, el vínculo entre el 
lenguaje y la realidad, el lugar del lenguaje en la mente humana, entre 
otros aspectos.
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