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1. EL NACIMIENTO DE LA LINGSTICA MODERNAUna de las metas de
cualquier curso introductorio de Lingstica es hacer explcito de qu
se trata esta disciplina. Sin embargo, no existe una manera unvoca
de entenderla. Si bien se suele asociar la denominacin lingstica
con los estudios del lenguaje que se realizaron a partir del siglo
XX, la realidad es que existen otras formas de entender esta
disciplina y que su objeto de estudio, la unidad de anlisis y la
metodologa propuestas han variado a lo largo del tiempo. La
lingstica moderna se construye en oposicin, diferencindose de un
modo precedente de estudiar los hechos del lenguaje. Esta
lingstica, formal y estructuralista, con pretensiones cientficas,
tal como la concibi Saussure a comienzos del siglo XX se diferencia
diametralmente de los estudios diacrnicos que se llevaban a cabo
durante el siglo XIX. En la Introduccin de su Curso de Lingstica
General (2007: 4349), el autor construye una historia de la
lingstica a partir de la cual posicionarse. All seala que el
estudio de los hechos del lenguaje pas por tres fases: 1) La
gramtica (desde los antiguos griegos a la escuela de PortRoyal),
dice Saussure, se ocupa de establecer reglas cuya finalidad es
distinguir las formas correctas de las incorrectas. Por eso la
considera una disciplina puramente normativa y acientfica, en tanto
no se basa en la observacin. 2) Ms tarde, en 1777, los trabajos de
Friedrich August Wolf inauguran la filologa, que busca fijar,
interpretar y comentar los textos (2007: 43). Saussure objeta que
esta disciplina slo se ocupa de la lengua escrita y se olvida de la
lengua viviente (2007:1

44). Dado que su mtodo es la crtica y su objeto no est definido
con precisin, el autor tambin encuentra que la filologa se
constituye como una actividad no cientfica. 3) Finalmente, la
filologa comparativa o gramtica comparada se inicia en 1816 con los
estudios de Bopp sobre el snscrito. Saussure valora positivamente
el hecho de que esta escuela haya abierto un nuevo campo de
estudio: el de las lenguas comparadas. Pero critica, tambin, el que
no haya llegado a constituirse como una verdadera ciencia lingstica
(2007: 46), ya que nunca se preocup por determinar la naturaleza de
su objeto de estudio. Y sin tal operacin elemental, una ciencia es
incapaz de procurarse un mtodo (2007: 46). La revisin del mtodo
comparativo permiti entonces el nacimiento de la lingstica, en
manos de los neogramticos alemanes, en 1870. Sobre este asunto,
Saussure afirma: Su mrito consisti en colocar en perspectiva
histrica todos los resultados de la comparacin, y encadenar as los
hechos en su orden natural. Gracias a los neogramticos ya no se vio
en la lengua un organismo que se desarrolla por s mismo, sino un
producto del espritu colectivo de los grupos lingsticos. Al mismo
tiempo se comprendi cun errneas e insuficientes eran las ideas de
la filologa y de la gramtica comparada. Sin embargo, por grandes
que sean los servicios prestados por esta escuela, no se puede
decir que haya hecho la luz sobre el conjunto de la cuestin, y
todava hoy los problemas fundamentales de la lingstica general
aguardan solucin (2007: 49). Partiendo de esta ojeada a la historia
de la lingstica, a lo largo del CLG Saussure se encarga de
construir con precisin las bases de una nueva disciplina: un objeto
de estudio la lengua, una unidad de anlisis el signo lingstico y
una metodologa el estudio sincrnico del sistema de relaciones y
oposiciones que conforma la lengua tales que otorguen los estudios
del lenguaje al estatuto de ciencia.4

1

El Curso de Lingstica Geraneral (de aqu en ms, CLG) no es una
obra escrita por su autor: se trata de una obra pstuma elaborada
por dos alumnos de Saussure, Charles Bally y Albert Sechehaye, a
partir de los apuntes de clase. Publicado en 1916, el CLG fue
redactado a partir de las ideas expresadas por Saussure en tres
cursos sobre lingstica general dictados en 1906-1907, 1908-1909 y
1910-1911 en la Universidad de Ginebra, en Suiza, adems de algunas
de sus notas.ISPEE / Lingstica / Prof. Cecilia Serpa 3
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1.1. Contexto epistemolgico: el positivismoFiel a su poca, el
positivismo, Saussure intentar que los estudios del lenguaje humano
se incluyan en el modelo de las ciencias naturales. Dado que busca
constituir una ciencia, el autor va a proponer tres tareas para la
lingstica, entendida como una disciplina que debe ocuparse de todas
las manifestaciones del lenguaje humano: 1) describir todas las
lenguas que sea posible para hacer la historia de las familias de
lenguas. 2) buscar las leyes generales con las que reducir todos
los fenmenos particulares de la historia. 3) diferenciarse de las
otras ciencias y definirse a s misma. El tercero de estos puntos
alude claramente a la idea que intenta demostrar Saussure: la
lingstica no es todava una ciencia, por lo que debe definirse y
colocarse en un lugar particular en relacin con las dems
disciplinas si es que quiere igualarlas. Y l mismo comenzar por
encarar esta tarea. Para hacerlo, Saussure adopta el modelo
positivista de la ciencia, lo que implica un posicionamiento
epistemolgico particular. De qu se trata el positivismo y cmo lo
implementa el autor? Grosso modo, podemos definir el positivismo
como una corriente de pensamiento iniciada en a comienzos del siglo
XIX en Francia, encabezada por August Comte en ese pas y John
Stuart Mill en Inglaterra. Esta perspectiva se basa en la afirmacin
de que el nico conocimiento autntico es el conocimiento cientfico y
que a l se accede a travs de un nico mtodo cientfico aplicable para
todas las disciplinas. En particular, sigue le modelo de las
ciencias naturales y lo aplica a las ciencias sociales, por lo que:
a. propone el anlisis de hechos reales verificados por la
experiencia, b. se sirve de la razn como el nico medio para llegar
a una explicacin causal de los fenmenos a partir de la enunciacin
de leyes generales y universales, y

c. se apoya en el mtodo inductivo, es decir, en un modo de
razonamiento que busca obtener conclusiones generales a partir de
premisas que contienen datos particulares. Esto significa que si se
observan repetidamente una serie de objetos o acontecimientos
iguales, la induccin opera sacando una conclusin para todos los
objetos o eventos de la misma naturaleza, es decir, se generaliza
para todos los elementos de un conjunto la propiedad observada en
un nmero finito de casos. La filiacin de Saussure con el
positivismo resulta lgica, en un sentido, dado el contexto
intelectual del que forma parte: Ginebra, a comienzos del siglo XX.
Su impacto se puede rastrear en la bsqueda de dar estatuto de
ciencia a la lingstica, en la adopcin de un mtodo de estudio
definido, en el abordaje de una unidad de anlisis que excluye todo
elemento que resulte inaprensible y en la construccin de una teora
basada en dicotomas antinmicas como veremos, lengua y habla,
sincrona y diacrona, sintagma y paradigma.

1.2. La semiologa y la lingsticaLa definicin del lenguaje como
constituido por la lengua y el habla y la construccin de la lengua
como el nico objeto capaz de ser estudiado cientficamente (ver 2),
permite plantear una definicin de semiologa: se trata, para
Saussure, de la ciencia que estudia la vida de los signos en el
seno de la vida social (2007: 66). Esta disciplina forma parte de
la psicologa social y, en consecuencia, de la psicologa general; y
su funcin es explicar en qu consisten los signos y cules son las
leyes que los gobiernan. A los psiclogos toca, por lo tanto,
determinar el lugar exacto de la semiologa dentro de su disciplina
general. Y la lingstica? Desde este punto de vista, la lingstica se
reduce a una parte de la semiologa. Saussure afirma que las leyes
que la semiologa descubra sern aplicables a la lingstica, y as es
como la lingstica se encontrar ligada a un dominio bien definido en
el conjunto de los hechos humanos. La tarea del lingista es, pues,
definir qu es lo que hace de la lengua un sistema. La relacin entre
estas disciplinas puede graficarse mediante una serie de crculos
concntricos, tal como se ve aqu.6

ISPEE / Lingstica / Prof. Cecilia Serpa
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PSICOLOGA GENERAL PSICOLOGA SOCIAL SEMIOLOGA LINGSTICA

Lejos de preceder el objeto al punto de vista, se dira que es el
punto de vista el que crea el objeto, y, adems, nada nos dice de
antemano que una de esas maneras de considerar el hecho en cuestin
sea anterior o superior a las otras (2007: 55). Pero la construccin
de su objeto no resulta sencilla, dado que los fenmenos del
lenguaje presentan ms de un aspecto. Por ejemplo: 1) No se puede
reducir la lengua al sonido ni separa el sonido de la articulacin
bucal; tampoco se pueden definir los movimientos de los rganos
vocales si se hace abstraccin de la impresin acstica. Entonces: el
lingista se debe ocupar de los sonidos, de su articulacin o de la
impresin acstica? 2) Sin embargo, no es el sonido el que hace al
lenguaje (2007: 56). El sonido es una entidad acstico-vocal que
forma con la idea una unidad compleja fisiolgica y mental. Por lo
tanto, el lenguaje es el instrumento del pensamiento. 3) Adems, el
lenguaje posee un lado individual y un lado social que resultan
inseparables. 4) Finalmente, implica un sistema establecido y una
evolucin. La conclusin de Saussure, aparentemente desalentadora, es
que de cualquier lado que se mire la cuestin, en ninguna parte se
nos ofrece entero el objeto de la lingstica (2007: 57). Por qu?
Porque el lenguaje es multiforme y, en consecuencia, no se deja
clasificar dentro de una categora. A l pertenecen la lengua, que es
la que le da unidad al lenguaje, y el habla. As, pues, propone
colocarse desde el primer momento en el terreno de la lengua y
tomarla como norma de todas las otras manifestaciones del lenguaje
(2007: 57).

Desde el punto de vista saussuriano, finalmente, el hecho de que
la lengua se organice como un sistema gobernado por determinadas
leyes es lo que establece su especificidad; sin embargo, este rasgo
se manifiesta simultneamente en otros fenmenos, de all la
importancia de la semiologa y la idea del autor de que el problema
lingstico es primordialmente semiolgico, dado que Si se quiere
descubrir la verdadera naturaleza de la lengua, hay que empezar por
considerarla en lo que tiene de comn con todos los otros sistemas
del mismo orden; factores lingsticos que a primera vista aparecen
como muy importantes (por ejemplo, el juego del aparato fonador) no
se deben considerar ms que de segundo orden si no sirven ms que
para distinguir a la lengua de los otros sistemas. Con eso no
solamente se esclarecer el problema lingstico, sino que, al
considerar los ritos, las costumbres, etc., como signos, estos
hechos aparecern a otra luz, y se sentir la necesidad de agruparlos
en la semiologa y de explicarlos por las leyes de esta ciencia
(2007: 68).

2. EL LENGUAJE, LA LENGUA Y EL HABLALo primero que har Saussure
es tomar una posicin respecto del objeto de estudio: la lengua. En
el Captulo III de la Introduccin al CLG sostiene:

2.1. El circuito de la palabraEl circuito de la palabra le sirve
a Saussure para explicar las distintas partes que conforman el
lenguaje y delimitar los elementos que corresponden exclusivamente
a la lengua.

ISPEE / Lingstica / Prof. Cecilia Serpa
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Este circuito requiere de un mnimo de dos personas: el hablante,
sujeto activo, y el oyente, sujeto pasivo. Se produce siguiendo los
siguientes pasos: (i) fenmeno psquico: en el cerebro de uno de
ellos, el hablante A, los conceptos se asocian a las imgenes
acsticas que los expresan. Este aspecto del lenguaje al que
Saussure entiende como ejecutivo no puede ser definitorio ya que es
puramente individual. Se trata, precisamente, del habla. (ii)
Proceso fisiolgico: el cerebro de A transmite a los rganos de
fonacin un impulso correlativo a la imagen acstica. Como se supone
que los cerebros de todos los hablantes de una misma comunidad
comparten las mismas asociaciones entre imgenes acsticas y
conceptos, es decir, realizan esta parte del circuito idnticamente,
entonces este aspecto s corresponde a la lengua. (iii) Proceso
fsico: las ondas sonoras se propagan de la boca de A al odo de B.
Esta es, para Saussure, la nica parte externa del proceso: el resto
(i y ii) es interno. El aspecto fsico del circuito de la palabra no
puede ser parte de la lengua: no encierra el hecho social. El
circuito sigue en B en orden inverso: del odo al cerebro
(fisiolgico), asociacin psquica de la imagen acstica con el
concepto (psquico). Saussure utiliza el siguiente grfico para
clarificar el funcionamiento del circuito (2007: 60):

La interaccin entre A y B, quienes van alternando sus roles de
hablante (activo) y oyente (pasivo) a medida que avanza el
intercambio, explica la circularidad del proceso, cuya
representacin se simplifica como sigue (2007: 61):

Qu es, entonces, para Saussure, el lenguaje? a. Un fenmeno a la
vez fsico, fisiolgico y psquico. b. Pertenece al dominio individual
y al social. c. No se deja clasificar en ninguna categora de los
hechos humanos. Y la lengua? b. Una parte del lenguaje, aunque Si
pudiramos abarcar la esencial. suma de las imgenes verbales c. Un
producto social de la facultad almacenadas en todos los del
lenguaje y un conjunto social individuos, entonces nos de
convenciones necesarias toparamos con el lazo social adoptadas por
el cuerpo social que constituye la lengua. para permitir el
ejercicio de esa facultad entre los individuos. d. El producto que
el individuo registra pasivamente: no hay premeditacin ni reflexin
en la lengua. e. No se aprende, sino que se hereda de la comunidad.
f. Existe en la colectividad en la forma de una suma de acuaciones
depositadas en cada cerebro, como un diccionario cuyos

ISPEE / Lingstica / Prof. Cecilia Serpa
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ejemplares idnticos hayan sido repartidos entre los individuos:
es algo comn a los hablantes, aunque fuera de su voluntad. g. Una
totalidad homognea y estable en s y un principio de clasificacin.
h. Un objeto de naturaleza concreta: las asociaciones entre
conceptos e imgenes acsticas que se producen en el cerebro,
ratificadas en el consenso colectivo, son realidades que tienen su
asiento en el cerebro. i. En sntesis: se trata de es un sistema de
signos en el que slo es esencial la unin del sentido y de la imagen
acstica, y donde las dos partes del signo son igualmente psquicas
(2007: 65). Cmo define Saussure el habla? a. Una parte del
lenguaje, no esencial sino accesoria. b. Un hecho individual de
voluntad e inteligencia: es la suma de todo lo que las personas
dicen. c. Un acto activo del sujeto individual y solo se manifiesta
momentnemante. d. Un acto asistemtico, precisamente por estar
sujeto a la volunta de los sujetos.

La imagen acstica es la huella psquica es decir, una entidad
mental de un sonido material cosa puramente fsica. Esto significa
que no se trata de un sonido en s, sino de la representacin que de
l nos hacemos, una imagen sensorial. Saussure denomina significante
a la imagen acstica; y la diferencia de su contracara sgnica, el
significado. Este ltimo corresponde al concepto: se trata tambin de
una entidad psquica, una representacin puramente mental, abstracta,
aunque no del sonido sino del sentido. Estos dos elementos, dice el
autor, conforman el signo lingstico, estn ntimamente unidos y se
reclaman recprocamente (2007: 143).CONCEPTO IMAGEN ACSTICA

3. EL SIGNO LINGSTICOTal como qued planteado al explicar el
circuito de la palabra, Saussure entiende que en la mente de los
sujetos y de manera completamente involuntaria, se produce un
proceso tal que una imagen acstica determinada se asocia
sistemticamente con un significado y juntos forman una unin
indisoluble. Esta unin es, dentro de la teora saussuriana, un signo
lingstico. En consecuencia, lo que el signo lingstico une no es un
nombre y una cosa, sino un concepto al que el autor llamar
significado y una imagen acstica significante.Veamos con ms detalle
estos dos conceptos y la clase de vnculo que los une.

Llamamos signo a la vinculacin del concepto y la imagen
acstica.

El signo lingstico es, por lo tanto, una entidad psquica de dos
caras, tal como se representa en el grfico, y no existe ms que en
esta unin. Saussure compara el signo con la sustancia agua: esta se
compone de hidrgeno y oxgeno, tal como el signo se conforma de
significado y significante. As, ni el hidrgeno ni el oxgeno son
agua en s mismos, sino en su unin; del mismo modo, tomar el
significado o el significante por separado solo conllevara una
abstraccin y una prdida del objeto. Por otro lado, que sea una
entidad psquica no quiere decir, de todos modos, que sea abstracta:
el autor propone entender los signos como entidades concretas
(2007: 221). Como se ver a continuacin, Saussure plantea que este
signo, tal como es concebido en su teora, est regido por dos
principios la arbitrariedad y la linealidad y se caracteriza por
ser, simultneamente, mutable e inmutable.

3.1. Primer principio: arbitrariedadCuando Saussure habla de la
arbitrariedad del signo lingstico est haciendo referencia,
especficamente, al tipo de unin que existe entre el significado y
el significante. Pero debemos comprender que arbitrario no
significa aqu caprichoso ni voluntario: es decir, lo arbitrario
no12
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alude a que la relacin significado/significante depende de la
libre eleccin del hablante. El signo lingstico es arbitrario porque
no existen razones para que un significado determinado pongamos el
caso del concepto de [perro]2se encuentre ligado a un significante
y no a otro siguiendo con el ejemplo, diremos que no hay razones
para que la idea mental que tenemos de [perro] se vincule
sistemticamente con el significante /perro/ 3 y no con cualquier
otra imagen acstica, como /gato/ o /mdeez/. Para explicar la
arbitrariedad del signo, Saussure propone el ejemplo de la
diversidad lingstica: la misma idea el significado [casa] se asocia
a distintas imgenes acsticas, como los significantes /casa/ en
espaol, portugus e italiano, /house/ en ingls y /maison/ en francs
, entre otros. En sntesis, la unin que existe entre el significado
y el significante es arbitraria, en el sentido de que es
inmotivada. Esto diferencia al signo lingstico del smbolo: este
ltimo no es completamente arbitrario, dado que siempre existe
alguna motivacin para que un significado se relaciones con un
significante. Por ejemplo, el concepto o significado [justicia] se
representa en el smbolo mediante la imagen de una balanza porque la
balanza implica equilibrio, medida, precisin. La unin entre la idea
de justicia y su representacin simblica se apoya en ciertas
razones, por lo que la balanza no podra reemplazarse por otro
objeto una silla, una tostadora, una cinta mtrica sin afectar la
idea representada. El hecho que el ser humano no pueda intervenir
sobre la relacin significado/significante una persona no puede
decidir que a partir de cierto momento el significante /mesa/ pasa
a asociarse a la idea de [silla] es una consecuencia y una prueba
de su arbitrariedad.

El significante, por su naturaleza auditiva, se desarrolla en un
tiempo. Esto implica que representa una extensin y que esa extensin
es mensurable en una sola direccin, la lnea. Si pensamos en la
palabra hablada estaremos de acuerdo en que no es posible
pronunciar todos sus fonemas de manera simultnea: al pronunciar la
palabra escuela necesitamos decir sus fonemas uno detrs del otro:
e-s-c-u-e-l-a. Esta secuencia conforma una lnea espacial y
temporal. La misma idea vale para la representacin mental el
significante de esos sonidos. Saussure explica este principio con
otros ejemplos: mediante la comparacin del elemento acstico con el
visual y de la lengua oral con la escrita: Por oposicin a los
significantes visuales (seales martimas, por ejemplo), que pueden
ofrecer complicaciones simultneas en varias dimensiones, los
significantes acsticos no disponen ms que de la lnea del tiempo;
sus elementos se presentan uno tras otro; forman una cadena. Este
carcter se destaca inmediatamente cuando los representamos por
medio de la escritura, en donde la sucesin en el tiempo es
sustituida por la lnea espacial de los signos grficos (2007:
147-148). Como en el caso del principio anterior, si el
significante el lineal y la unin del significado con el
significante en el signo es indisoluble, entonces el signo tambin
es lineal.

3.3. La inmutabilidad 3.2. Segundo principio: linealidadAs como
la arbitrariedad no es estrictamente una propiedad del signo sino
de la unin entre sus partes, la linealidad no es, en rigor, una
propiedad del signo sino de una de sus partes: el significante. Si,
con relacin a la idea que representa, aparece el significante como
La masa misma no puede elegido libremente, en cambio, con ejercer
su soberana sobre relacin a la comunidad lingstica que lo una sola
palabra. emplea, no es libre, es impuesto, afirma Saussure (2007:
149). Dado que la lengua aparece siempre como una herencia de la
poca precedente, la masa social est obligada a recibirla y
utilizarla tal cual es. Dicho en otros trminos: un estado de la
lengua siempre es producto de factores histricos y son precisamente
esos14

2

Se utilizan corchetes para indicar que estamos hablando de
conceptos o significados en trminos saussureanos, De aqu en ms,
siempre igual. 3 Se utilizan barras para indicar que estamos
hablando de imgenes acsticas o significantes en trminos
saussureanos. De aqu en ms, siempre igual.ISPEE / Lingstica / Prof.
Cecilia Serpa 13
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factores histricos los que explican por qu el signo es
inmutable, es decir, por qu se resiste a toda sustitucin
arbitraria. Saussure reduce a cuatro las razones esenciales que
explican la inmutabilidad del signo, es decir, que la relacin entre
significado y significante se mantenga estable a lo largo del
tiempo. 1. La arbitrariedad del signo. El autor explica que
cualquier intento de intervenir sobre un elemento necesita de una
serie de razones especficas. Las sociedades pueden discutir qu tipo
de gobierno prefieren, un grupo de personas puede debatir sobre qu
clase de comida comprar, una pareja puede elegir un casamiento
laico o religioso porque, en todos los casos, existen razones que
fundamentan cada una de las posiciones. Pero no podemos discutir la
relacin que une un significado con un significante precisamente
porque no hay razones que fundamenten esta unin: por qu sera
preferible el significante /house/ por sobre el significante /casa/
para representar un concepto? El hecho de que el signo sea
arbitrario lo vuelve inmutable. 2. La multitud de signos necesarios
para constituir cualquier lengua. Saussure considera que los
elementos que componen la totalidad del sistema lingstico son
tantos que resulta imposible ningn tipo de organizacin capaz de
llevar a cabo una transformacin. Podramos eventualmente cambiar un
conjunto de letras del alfabeto, pero lejos estamos de cambiar
completamente una lengua. 3. El carcter complejo del sistema. En
estrecha relacin con el argumento anterior, el autor plantea que no
solo los elementos lingsticos son muchos (un argumento de tipo
cuantitativo), sino que adems sus relaciones son tan complejas que
ni siquiera un equipo de expertos podra llevar a cabo una
transformacin verdadera del sistema (este es un argumento de tipo
cualitativo). Menos an, entonces, los hablantes comunes.

4. La resistencia de la inercia colectiva a toda innovacin. El
ltimo de los argumentos se vincula ms con el aspecto convencional
de la lengua: dado que se trata de una tradicin heredada en el
marco de la cultura, los hablantes tienden a aceptar pasivamente
este legado, sin cuestionarlo ni proponer ningn tipo de intervencin
en l. Es decir que del mismo modo que nadie (se) plantea cambiar
los pasos de un baile tpico ni agregar o quitar colores a una
bandera, igualmente a ninguna persona se le ocurre intervenir sobre
su lengua. Ms aun: en el caso de una lengua por ser el instrumento
de comunicacin de una masa de gente es todava ms complejo cualquier
tipo de cambio, dado que la masa, dice Saussure, es naturalmente
inerte frente al cambio (2007: 153). Por qu? Precisamente porque la
masa hereda la lengua del pasado, y la adopta tal como la
recibe.

3.4. La mutabilidadEste rasgo del signo parece contradictorio
con el anterior, pero no lo es. Hemos dicho que los signos
lingsticos son inmutables principalmente como consecuencia de la
arbitrariedad en la relacin entre significado y significante y como
efecto del carcter heredado y tradicional de la lengua. Pero
precisamente estos factores son los que determinan que el signo
sea, simultneamente, mutable. Qu quiere decir aqu la palabra
mutabilidad? En la teora saussureana, se refiere a cualquier clase
de desplazamiento entre el significado y el significante. Algunos
ejemplos podran aclarar este concepto. a. En algunos casos, puede
darse un cambio en el significado. As, el significante /apretar/ se
asoci siempre con el significado [presionar fuertemente]. Sin
embargo, en un momento determinado, los hablantes rioplatenses
comenzaron a usarlo con el sentido de [intimidar] o [asustar] y, ms
tarde, con el de [besarse]. Aqu, un mismo significante pas a
recubrir tres significados. Procesos similares han sufrido signos
como red (ahora se usa tambin para referir a la Web).

ISPEE / Lingstica / Prof. Cecilia Serpa 15
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b. En otros casos, puede darse un cambio en el significante. Por
ejemplo, el significado [robar] est unido al significante /robar/;
pero en algunos contextos sociales tambin se vincula con las
cadenas acsticas /chetear/, /afanar/, /zarpar/, etc. Es decir que
en estos casos aparecieron otros significantes para referir a un
mismo significado. c. Finalmente, existen casos en que el
desplazamiento entre significado y significante es total:
antiguamente, el espaol inclua los signos cazcarrias (suciedad de
barro en la parte baja de la ropa y, por extensin, suciedad en la
ropa en general), adltere (compaero de aventuras), mansarda
(buhardilla), adamar (amar mucho), alcuza (aceitera) y zangolotino
(adulto que quiere hacerse pasar por nio), que desaparecieron o
cayeron en desuso; el significado y el significante ya no forman
parte del sistema o en breve dejarn de pertenecer a l, dado que
nadie usa estos trminos. De manera similar, aunque al revs, las
acuaciones de palabras nuevas significan el ingreso de nuevos
signos al sistema. As, por ejemplo, /chatear/ es una cadena de
sonidos recientemente asociada al significado [hablar en tiempo
real a travs de algn medio electrnico]; previamente, el espaol no
inclua ni ese significante ni ese significado. Lo mismo sucede con
trminos como mensajear, Internet, costumizar, etc. Si se observa
con atencin, es posible ver que los mismos ejemplos ofrecen la
explicacin del cambio. Cules son las razones para que la relacin
entre significado y significante sea mutable? 1. El tiempo. Por una
parte, tenemos el El signo est en hecho de que el tiempo asegura la
condiciones de alterarse continuidad de la lengua: se recibe como
porque se contina. herencia del pasado y se usa sin
cuestionamientos en el presente. Pero el factor tiempo tambin
determina cambios en los signos lingsticos: cmo hacer para que casa
uno de los signos se mantenga siempre igual a s mismo durante
siglos y siglos? El tiempo afecta a la lengua como a todas las
cosas; si no fuera as, los latinoamericanos, los espaoles, los
franceses,ISPEE / Lingstica / Prof. Cecilia Serpa 17

los italianos, los rumanos, etc. hablaramos an el latn que se
escuchaba en el Imperio Romano. Adems, el paso del tiempo implica
cambios en el modo de vida, en las costumbres, en la ciencia y la
tcnica, etc., lo que implica una necesidad de adecuacin por parte
de las lenguas, que deben ser capaces de servir en todos los
contextos para expresar todos los matices de significado. 2. La
masa hablante. Si bien establecimos que la masa hablante es incapaz
de modificar la lengua voluntariamente, tambin es la responsable de
que esta cambie: el efecto del uso es la transformacin. Cuando
usamos el lenguaje, lo alteramos. 3. La arbitrariedad. La
arbitrariedad del signo implica que no podamos cambiarlo
voluntariamente. Pero tambin significa la posibilidad de que
cualquier significado se asocie con cualquier significante. La
arbitrariedad es, entonces, la condicin de posibilidad del cambio.
En sntesis, los factores de alteracin el tiempo y la masa hablante
conducen siempre a un desplazamiento de la relacin entre el
significado y el significante en virtud de que la lengua no est
limitada por nada en la eleccin de sus medios, nada impide que se
asocie un significante cualquiera a cualquier significado; es
decir, la arbitrariedad permite que el tiempo y los hablantes
modifiquen la lengua. Sin embargo, debemos aclarar que el sistema
nunca se modifica directa y completamente: en s mismo el sistema es
inmutable. Slo sufren alteraciones ciertos elementos, por lo que
deben ser estudiados LENGUA TIEMPO fuera del sistema. Saussure
sintetiza el vnculo entre la lengua y la masa hablante y la
importancia del factor tiempo en trminos MASA histricosa travs del
esquema HABLANTE que se presenta aqu.
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La importancia del factor tiempo es tal que Saussure va a
proponer la existencia de dos modos de encarar los estudios del
lenguaje: mientras que la lingstica diacrnica va a dar una
importancia central al tiempo y se va a concentrar en los cambios
que sufren las lenguas; la lingstica sincrnica, por el contrario,
se constituye como una disciplina que ignora la diacrona, se
concentra en un momento preciso de la historia de una lengua y la
observa como un elemento esttico y estable.

pensamiento y el sonido y su unin, en el marco de la lengua,
lleva necesariamente al deslindamiento de unidades. La relacin
entre el pensamiento (A) y los sonidos (B) en el contexto de la
lengua se representada en el dibujo que sigue (Saussure 2007: 236).
En l, los cortes verticales implican un recorte simultneo en cada
uno de los planos, de modo tal que se aslan una serie de unidades
contiguas.

4. TEORA DEL VALOR 4.1. Pensamiento y lenguaje

Para darse cuenta de que la lengua no puede ser otra cosa que un
sistema de valores puros, basta considerar dos elementos que entran
en juego en su funcionamiento: las ideas y los sonidos.

La relacin entre la lengua y el pensamiento es, para Saussure,
un elemento clave en la constitucin de su teora, dado que no existe
pensamiento sin un soporte lingstico.

Masa amorfa e indistinta, nebulosa donde nada est necesariamente
distinguido, reino flotante, plano indefinido de las ideas confusas
catico por naturaleza son las definiciones que elije Saussure para
concebir al pensamiento sin lenguaje, ya que en el ser humano no
hay ideas preestablecidas, y nada es distinto antes de la aparicin
de la lengua (2007: 235). Otro tanto sucede con el sonido: la
sustancia fnica tampoco est delimitada a priori, no es ms fija ni
ms rgida, no es un molde a cuya forma el pensamiento deba
acomodarse necesariamente (2007: 236). Por el contrario, el sonido
se ofrece como una materia plstica que suministra los significantes
que requiere el pensamiento. Es por eso que, desde el punto de
vista de la relacin lenguaje-pensamiento, la lengua se representa
como una serie de subdivisiones contiguas, cada una de ellas
operada sobre el pensamiento y sobre el sonido. Pero vale una
aclaracin: Saussure no est pensando que la lengua sea un medio
fnico material para expresar ideas; por el contrario, se trata de
un elemento que sirve de intermediario entre elISPEE / Lingstica /
Prof. Cecilia Serpa 19

La psicologa pura, la fonologa pura y la lingstica encuentran su
lugar en funcin de cada uno de estos elementos. Si se estudia solo
el pensamiento, estamos en el terreno de la mera psicologa. Ahora,
si haciendo tambin una abstraccin estudiamos solo los sonidos,
estaremos en el campo de la fonologa. Finalmente, la lingstica se
ubica en el punto de unin de los dos planos, el del sonido y el
pensamiento, es decir, donde se constituye la lengua. Desde esta
perspectiva, los dos planos resultan indisolubles: no se puede
aislar el sonido del pensamiento, dado que ambos se encuentran
unidos, segn Saussure, como lo estn las dos caras de una hoja, por
lo que si operamos sobre una cara el anverso tambin estaremos
afectando a la otra el reverso.

4.2. La lengua como sistema de formas purasLa combinacin del
pensamiento con el sonido genera una forma y no una sustancia, por
lo que todo en la lengua es una mera forma.

20

Cuaderno N 1

La lengua como sistema de signos

Qu quiere decir esto? En primera instancia, supone que el signo
lingstico es un valor. La idea de que en la lengua todo es pura
forma hace referencia a que cada uno de los signos no vale por s
mismo, no se define per se, sino que lo hace en relacin con el
sistema en el que se incluye. Es decir, no hay nada en el signo que
lo defina, sino que su identidad viene dada por las relaciones de
las que forma parte. Desarrollaremos este punto ms abajo. En
segunda instancia, y obviamente en estrecha relacin con el punto
anterior, la naturaleza puramente formal de la lengua se relaciona
con la arbitrariedad del signo: Saussure explica que no solamente
son confusos y amorfos los dos dominios enlazados por el hecho
lingstico, sino que la eleccin que se decide por tal porcin acstica
para tal idea es perfectamente arbitraria (2007: 237). Precisamente
porque los signos son valores puros, pura forma es que son
completamente arbitrarios. Por el contrario, si algo en ellos no
fuera arbitrario, esto es, si contuvieran algn elemento impuesto
desde afuera, dejaran de ser valores relativos. En tercer lugar, la
concepcin formalista de la lengua que propone el autor y la
arbitrariedad que le adjudica al signo lingstico se vinculan de
manera directa con la posicin que la comunidad hablante ocupa en su
teora. Dice Saussure que solo los hablantes de una lengua tienen la
capacidad de establecer valores cuya nica razn de ser est en el uso
y en el consenso general; pero que esta potestad escapa a los
individuos aislados (2007: 237-238). Finalmente, la teora del valor
le sirve a Saussure para desterrar la idea de que los signos se
definen solamente por la unin de un sonido con un concepto y que el
sistema de la lengua, en consecuencia, se explica por la suma de
sus partes. Por el contrario, plantea que el foco debe estar puesto
en el sistema: en el estudio de la lengua, concluye el autor, hay
que partir de la totalidad solidaria para obtener por anlisis los
elementos que encierra (2007: 238).

4.3. El concepto de valor aplicado a los signos lingsticosPara
comprender en qu sentido el significado es un valor, es preciso
distinguir tres trminos emparentados pero diversos: significado,
significacin y valor. Ya vimos que el significado es SIGNIFICADO
una de las caras del [casa] signo: la cara que SIGNIFICANTE
corresponde al /k a s a/ sentido o concepto o idea, y que conforma
una unidad indisoluble con el significante, su soporte sonoro. Pero
el signo como un todo no tiene significado sino significacin
entonces el significado es parte de la significacin. La
significacin de cada signo se define dentro del sistema, como un
valor relativo y opositivo en funcin de las relaciones que
establece con los dems signos. Si el significado se define en
relacin con el significante y el significante en relacin con el
significado por eso las flechas en dos sentidos de los grficos de
ms arriba, la significacin se define en relacin con el sistema, tal
como puede verse a continuacin:

SIGNIFICADO SIGNIFICANTE

SIGNIFICADO SIGNIFICANTE

SIGNIFICADO SIGNIFICANTE

En la teora saussureana, por lo tanto, (la significacin de) el
signo, el significante y el significado son relativos y opositivos,
dado que cada uno de los signos se definen por ser lo que los otros
signos del sistema no son. Intentemos aclarar estas ideas. En
primer lugar hay que entender qu es un valor. Un valor es un trmino
que toma su identidad no por cuestiones propias, internas, sino
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por las relaciones que establece con otros elementos. Saussure
afirma que los valores estn constituidos por una cosa desemejante
susceptible de ser trocada por otra cuyo valor est por determinar y
por cosas similares que se pueden comparar con aquella cuyo valor
est por ver (2007: 240); y aunque pueda parecer inentendible, no es
una idea tan compleja si se la ejemplifica a travs de valores que
nos resultan ms familiares, como el dinero. Qu valor tienen 100
pesos? El valor de los 100 pesos no es siempre el mismo: 100 pesos
en el ao 2001 no son los mismo que en el 2012. Aunque tengamos el
mismo El mecanismo lingstico billete en la mano, decimos que hoy no
gira todo l sobre identidades vale lo que vala hace una dcada. Para
saber qu son 100 pesos en cada y diferencias. momento debemos
ponerlos en relacin con aquello por lo que pueden ser trocados o
cambiados. 100 pesos pueden cambiarse hoy por 4 kilos de bife (pero
servan para comprar mucha ms carne en 2001!). Tambin podemos saber
qu valor tienen los 100 pesos si los ponemos en relacin con los
otros elementos del mismo sistema del que forman parte, el sistema
monetario. As, podemos decir que 100 pesos no son ni 2, ni 5, ni
10, ni 20. Saussure propone otro ejemplo, el de las piezas de
ajedrez, que le sirve tambin para explicar por qu los valores son
pura forma, ms all de la materialidad.4 Su idea es que, como sucede
con la lengua, cada una de

las piezas no vale por s misma, sino que vale en relacin con las
dems piezas; as que no vale tampoco su materialidad, sino el valor
que toma dentro del juego:

Tomemos un caballo: es por s mismo un elemento del juego?
Seguramente no, porque con su materialidad pura, fuera de su
casilla y de las dems condiciones del juego, no representa nada
para el jugador, y no resulta elemento real y concreto ms que una
vez que est revestido de su valor y haciendo cuerpo con l.
Supongamos que en el transcurso de una partida esta pieza viene a
ser destruida o extraviada: se la puede reemplazar por otra
equivalente? Ciertamente: no slo otro caballo, hasta cualquier
figura sin semejanza alguna con l ser declarada idntica, con tal de
que se le atribuya el mismo valor. Se ve, pues, que en los sistemas
semiolgicos, como la lengua, donde los elementos se mantienen
recprocamente en equilibrio segn reglas determinadas, la nocin de
identidad se confunde con la de valor y recprocamente (2007:
232-233).

En otro pasaje del CLG, el autor desarrolla nuevamente la idea
de que la identidad de los elementos lingsticos se define relativa
y opositivamente, por lo que en la lengua no importa la
materialidad sino la forma pura: hablamos de identidad a propsito
de dos expresos Ginebra-Pars, 8.45 de la noche, que salen con
veinticuatro horas de intervalo. A nuestros ojos es el mismo
expreso y, sin embargo, probablemente la locomotora, los vagones,
el personal, todo es diferente. O bien si una calle es destruida y
luego reconstruida decimos que es la misma calle, aunque
materialmente quiz no subsista nada de la antigua. Por qu se puede
reconstruir una calle de arriba a abajo sin que deje de ser la
misma? Porque la entidad que la constituye no es puramente
material; est fundada en ciertas condiciones a que es extraa su
materia ocasional, por ejemplo su situacin con respecto a las otras
calles; parejamente, lo que hace al expreso es su hora de salida,
su itinerario y en general todas las circunstancias que lo
distinguen de los otros expresos. Siempre que se realicen las
mismas condiciones se obtienen las mismasISPEE / Lingstica / Prof.
Cecilia Serpa 23
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En la lengua sucede lo mismo que en el sistema monetario y que
en el juego de ajedrez, pero en lugar de definir la identidad de
los billetes o de las piezas del juego, definimos la significacin.
Reiteremos: la significacin de los signos es un valor relativo y
opositivo, dado que cada uno se constituye a partir de su
diferencia. Saussure explica este aspecto mediante la comparacin
entre palabras que expresan ideas vecinas, por lo que se limitan
recprocamente: sinnimos como recelar, temer, tener miedo, no tienen
valor propio ms que por su oposicin; si recelar no existiera, todo
su contenido ira a sus concurrentes, explica Saussure (2007:
241):

entidades. Y sin embargo tales entidades no son abstractas,
puesto que una calle o un expreso no se conciben fuera de una
realizacin material (2007: 230-231).24
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[recelar] /recelar/

[temer] /temer/

[tener miedo] /tener miedo/

[caf] /caf/

[cortado] /cortado/

[con leche] /conleche/

[doble] /doble/

Un ejemplo clsico sobre este punto es el de la temperatura: se
dice que el agua o cualquier otro elemento est caliente, tibio o
fro. Pero si no existiera el signo tibio, por ejemplo, lo que
experienciamos como tal (intermedio entre fro y caliente) se
repartira entre caliente y fro, es decir, sus signos vecinos. As,
solo podramos decir que algo est caliente o est fro porque solo
podramos expresar esas dos ideas mediante los dos signos de que
dispondramos.

[caliente] /caliente/

[tibio] /tibio/

[fro] /fro/

Pero el punto central aqu es que este sistema no es esttico ms
que en un momento dado. Si el sistema vara con el paso del tiempo y
cada trmino se define en su relacin intrasistema, entonces la
identidad de cada uno de los elementos que lo componen no es
estable. Siguiendo con el ejemplo, podemos hipotetizar que el seor
Gmez inaugura su cafetera Gran valor en Corrientes y Scalabrini
Ortiz. Gran valor disea y vende cafs nunca antes vistos, a partir
de recetas nuevas y nicas; as que el seor Gmez se ve en la
obligacin de ponerle un nombre a cada caf. Al cabo de diez aos,
Gmez tiene veinte sucursales en la Ciudad de Buenos Aires y otro
tanto en el interior del pas y los cafs de Gran valor se vuelven
tan populares que afectan el sistema lingstico del espaol
rioplatense. Ahora, el sistema de los cafs no tiene ms cuatro
trminos, sino que tiene 9:

Vamos a ver otro ejemplo que sirva para entender de qu modo se
define el valor de los signos. Sobresimplificando, podemos afirmar
que el sistema de nuestra lengua se construye de tal modo que para
los tipos de caf propone, digamos, cuatros trminos: caf, cortado,
con leche y doble; y cada trmino en s mismos se define en la
relacin opositiva que establece con los otros dos: caf es lo que no
son cortado, con leche ni doble; cortado es lo que no son caf, con
leche ni doble; etc. Es decir que el espaol del Ro de la Plata
recorta en cuatro partes el plano que corresponde al significado y
en cuatro el que corresponde al significante para distinguir cuatro
ideas diversas en torno al caf y cuatro modos de representar
acsticamente esas ideas.

[caf] /caf/

[cortado] /cortado/

[con leche] /con leche/

[doble] /doble/

[canecaf] /canecafe/

[fredaf] /fredaf/

[chococaf]/chococaf/

[vainicaf] /vainicafe/

[cafemiel] /cafemiel/
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El sistema del espaol rioplatense se ha modificado. La
introduccin de nuevos signos no solo significa un crecimiento del
sistema. Adems, significa una transformacin de sus elementos. Caf,
cortado, con leche y doble ya no expresan la misma significacin,
dado que la porcin del plano de las ideas (el significado o
concepto) y la del plano del sonido (el significante o imagen
acstica, soporte material del significado) que recorta la lengua se
ha visto afectada en su conjunto. Ahora el espaol recorta parcelas
de significado y de significante que antes no tenan una entidad
propia: canecaf, fredaf, chococaf, vainicaf y cafemiel son nuevas
subdivisiones dentro de lo que anteriormente era simplemente caf.
Los hablantes usaban caf tanto para el caf solo como para el caf
con canela, fro, con chocolate, con vainilla y con miel. Pero ahora
tienen un signo para cada caso. Correlativamente, las
significaciones de caf, cortado, con leche y doble se han achicado:
ahora el significado de cada uno de ellos es ms preciso (ya no se
puede usar el signo caf para referir al caf con miel, por ejemplo)
y sus significantes dan cuenta de eso. Como son pura forma, valores
puros, los signos toman un valor especfico en el contexto de las
relaciones opositivas y relativas que establecen dentro del
sistema. Recapitulando: la lengua es un sistema de signos que se
define por sus relaciones opositivas, esto es, toman una identidad
por oposicin a lo que son los otros. Saussure lo dice claramente en
el CLG:

As, significantes y significados se constituyen por oposicin y
conforman signos que se definen positivamente como valores:

Un sistema lingstico es una serie de diferencias de sonidos
combinados con una serie de diferencias de ideas; pero este
enfrentamiento de cierto nmero de signos acsticos con otros tantos
cortes hechos en la masa del pensamiento engendra un sistema de
valores; y este sistema es lo que constituye el lazo efectivo entre
los elementos fnicos y psquicos en el interior de cada signo.
Aunque el significante y el significado, tomado cada uno aparte,
sean puramente negativos y diferenciales, su combinacin es un hecho
positivo; esta es la nica especie de hechos que comporta la lengua,
puesto que lo propio de la institucin lingstica es justamente el
mantener el paralelismo entre esos dos rdenes de diferencias (2007:
248).

Finalmente, entonces, mientras que el trmino ms adecuado para
remitir al tipo de oposicin que se da en el plano de los
significantes y los significados es el de diferencia, el que
describe las relaciones entre signos es el de distincin:

en la lengua no hay ms que diferencias. Todava ms: una
diferencia supone, en general, trminos positivos entre los cuales
se establece; pero en la lengua slo hay diferencias sin trminos
positivos. Ya se considere el significante, ya el significado, la
lengua no comporta ni ideas ni sonidos preexistentes al sistema
lingstico, sino solamente diferencias conceptuales y diferencias
fnicas resultantes de ese sistema. Lo que de idea o de materia
fnica hay en un signo importa menos que lo que hay a su alrededor
en los otros signos. La prueba est en que el valor de un trmino
puede modificarse sin tocar ni a su sentido ni a su sonido, con slo
el hecho de que tal otro termino vecino haya sufrido una
modificacin (2007: 247).ISPEE / Lingstica / Prof. Cecilia Serpa
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Cuando se comparan los signos entre s trminos positivos, ya no
se puede hablar de diferencia; la expresin sera impropia, puesto
que no se aplica bien ms que a la comparacin de dos imgenes
acsticas, por ejemplo padre y madre, o a la de dos ideas, por
ejemplo la idea 'padre' y la idea 'madre'; dos signos que comportan
cada uno un significado y un significante no son diferentes, slo
son distintos. Entre ellos no hay ms que oposicin. Todo el
mecanismo del lenguaje, de que hablaremos luego, se basa en
oposiciones de este gnero y en las diferencias fnicas y
conceptuales que implican (2007: 248-249).
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5. RELACIONES SINTAGMTICAS Y PARADIGMTICASSaussure afirma,
entonces, que los elementos de la lengua se vinculan entre s,
contraen relaciones en el marco del sistema, y lo esencial de tales
elementos est, precisamente, en esas relaciones. Pero, qu tipo de
mecanismos subyacen a tales relaciones? O, ms sencillamente, qu
tipo de vinculaciones establecen los elementos de un sistema
lingstico? Saussure afirma que los elementos lingsticos desde los
fonemas hasta las oraciones se caracterizan por sus relaciones
sintagmticas y paradigmticas.

Los ejemplos demuestran que, en el marco del sintagma, los
componentes adquieren valor opositivo con respecto a las unidades
precedentes y sucesivas: cada fonema se define dentro del sintagma
que es todo signo por su oposicin con los dems fonemas; cada signo
se define dentro del sintagma que es la oracin por su relacin de
oposicin con los otros signos. Es por eso que Saussure entiende que
la relacin sintagmtica se da in praesentia, esto es, los trminos
relacionados estn presentes en una serie efectiva.

5.2. Relaciones paradigmticas 5.1. Relaciones sintagmticasTal
como ya se seal al explicar la linealidad del significante, las
unidades de la lengua se encadenan y forman entre s una sucesin.
Los fonemas se ordenan uno tras otro para formar signos y los
signos se encadenan unos tras otros para formar unidades ms
complejas. Saussure llama sintagma a la combinacin consecutiva de
dos o ms unidades mnimas de significacin. Todo sintagma posee un
orden de sucesin precisamente por apoyarse en la extensin y un
nmero determinado de elementos. Por ejemplo, los cinco fonemas que
componen el signo fuego se encadenan sucesivamente en un orden
especfico: f-u-e-g-o; estos fonemas establecen relaciones
sintagmticas entre s. Del mismo modo, af-u-e-g-o-l-e-n-t-o se
compone de once fonemas y de tres signos ordenados de una manera
particular, y es una unidad en s mismo en tanto se trata de una
expresin del espaol. Finalmente,
a-f-u-e-g-o-l-e-n-t-o-s-ec-o-c-i-n--e-l-a-s-a-d-o contiene una
serie de relaciones sintagmticas, entre fonemas, entre signos y en
s mismo, en tanto oracin. Segn el autor, la oracin es el tipo de
sintagma por excelencia. Y aunque la oracin pertenece al habla, el
sintagma pertenece a la lengua. En este caso, Saussure advierte que
no hay lmite sealado entre un hecho de lengua, testimonio del uso
colectivo, y un hecho de habla, que depende de la libertad
individual (2007: 235). Fuera del discurso, los elementos
lingsticos que poseen algo en comn estn agrupados en la memoria de
los hablantes, de manera que forman relaciones asociativas o
paradigmticas. Contrariamente a lo que se podra suponer, Saussure
no propone que las asociaciones se dan a partir de los significados
de los signos, sino que se dan a partir de sus dos caras: existen
asociaciones basadas en el sentido y asociaciones basadas en la
imagen acstica; es decir, las asociaciones se producen a partir del
signo como un todo. Es por eso que Saussure ilustra esta clase de
relaciones con la imagen de una constelacin. Una constelacin
posible para ilustrar las relaciones paradigmticas de que forma
parte el signo bondad es la siguiente:

BONDAD bueno buensimo bonachn absurdidad accesibilidad actividad
solidaridad

amabilidad afabilidad

malicia maldad vileza

cordialidad benignidad

crueldad
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El signo bondad se asocia en la mente de los hablantes con el
adjetivo bueno, del que deriva, y con otros adjetivos derivados de
este (buensimo, bonachn). Tambin forma paradigma con sus sinnimos o
signos cuyos significados son vecinos (amabilidad, afabilidad,
cordialidad, benignidad). Por otra parte, bondad se relaciona con
sus antnimos (como malicia, maldad, vileza, crueldad). Finalmente,
existen las relaciones paradigmticas basadas en el significante,
como absurdidad, accesibilidad, actividad y solidaridad, signos que
comparten la cadena fnica dad en posicin final. Obviamente, estas
se dan in absentia (como opuesto a in praesentia), en una serie
mnemotcnica virtual, por lo que el nmero de elementos no puede ser
definido, ni se presentan en un orden determinado. Mientras que un
sintagma evoca en seguida la idea de un orden de sucesin y de un
nmero determinado de elementos, los trminos de una familia
asociativa no se presentan ni en nmero definido ni en un orden
determinado (2007: 256), concluye Saussure.

6. OBSERVACIONES FINALES: RESUMEN Y COMENTARIOSRecapitulando, la
teora de Saussure es una teora de la lengua como sistema de signos.
Estos signos se definen puertas adentro, es decir que construyen su
identidad en trminos relativos y opositivos. La teora del valor
explica este hecho: ningn elemento vale por s mismo sino a partir
de las relaciones que establece con los otros elementos del
sistema. Tales signos formados por la unin de un significado o
concepto y una imagen acstica o significante; arbitrarios,
lineales, mutables e inmutables conforman una estructura en la que
todo es mera forma, es decir, no hay sustancia en el elemento
lingstico. Por eso, la teora de Saussure es una teora
estructuralista. El autor propone estudiar un estado de lengua
determinado, la sincrona de una estructura particular; y dejar de
lado el aspecto diacrnico, es decir, las influencias que el tiempo
ejerce sobre el lenguaje. Su teora es, entonces, descriptiva y
explicativa: el lingstica describe el sistema y explica su
conformacin a partir de leyes generales. Cabe recordar que la
concepcin de lengua de Saussure es una concepcin mentalista la
lengua se halla en el encuentro entre un significado y un
significante en la mente de los hablantes, ms all deISPEE /
Lingstica / Prof. Cecilia Serpa 31

que la lengua sea definida como el elemento social del lenguaje,
frente al aspecto individual que representa el habla. Lo social en
Saussure es el hecho de que la lengua supone una convencin, un
acuerdo entre los hablantes a partir del cual arbitrariamente
determinado significado se asocia sistemticamente a determinado
significante. Uno de los mritos de la teora de Saussure es haber
sido el primer cientfico que delimit un objeto de estudio para la
lingstica. Al proponer el estudio de la lengua considerada desde el
punto de vista de su organizacin interna como un sistema de signos,
el autor rompe radicalmente con la concepcin decimonnica. Pero esta
concepcin de la lengua y el modo de hacer lingstica que propone
Saussure le han valido ms de una crtica; por ejemplo, desde el
materialismo dialctico. Las crticas ms importantes al modelo
estucturalista de Saussure llegaron de la mano de Voloshinov, un
intelectual ruso contemporneo al ginebrino que constituy su
concepcin del lenguaje como sntesis superadora de lo que llam
objetivismo abstracto (modelo saussureano) y subjetivismo
individualista (modelo humboldtiano). En El marxismo y la filosofa
del lenguaje, Voloshinov plantea que el objetivismo abstracto
entiende la lengua como un sistema de normas lingsticas idnticas a
s mismas, como un hecho objetivo, exterior e independiente de
cualquier conciencia individual. Es decir que desde el punto de
vista saussureano la lengua existe para la conciencia subjetiva
como un sistema objetivo de normas idnticas. Sin embargo, para
Voloshinov, la lengua tiene existencia en la consciencia de los
sujetos, a quienes no les interesa tanto la identidad de la norma
lingstica sino ms bien la capacidad que tiene el signo de adaptarse
y cambiar en las diversas circunstancias en que se use, en
contextos particulares y concretos. Como consecuencia, Voloshinov
tambin defiende la idea de que el sistema de la lengua est siempre
en transformacin, est cargado ideolgicamente y solo tiene sentido a
partir de su relacin con el contexto real. Esta postura lo lleva a
rechazar su estudio sincrnico. Para Voloshinov, al hacer abstraccin
del contexto, se reifica la forma lingstica, que slo existe en
contextos ideolgicos especficos.
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7. LECTURA COMPRENSIVA1) Vincul y explic las siguientes
afirmaciones en relacin con la teora saussureana: - La lengua es
forma y no sustancia. - La lengua es un sistema de valores puros.
2) Indic si las siguientes afirmaciones son Verdaderas o Falsas y
justific tu respuesta: a. Al articularse, la lengua combina los
planos del pensamiento y el sonido, constituyndose, de este modo,
una sustancia. b. Al hablar de arbitrariedad, de Saussure sostiene
que el valor lingstico est determinado por la colectividad de
hablantes, desde fuera del sistema en s mismo. c. En el marco de la
lingstica saussureana, valor y significacin resultan conceptos
sinnimos. d. Cada lengua compone sus palabras sobre la base de un
conjunto de sonidos, definidos lingsticamente como fonemas y
caracterizados por ser entidades, simultneamente, positivas y
relativas. e. La lengua implica siempre una serie de diferencias
conceptuales y diferencias fnicas nacidas del sistema lingstico
mismo; lo que equivale a decir que la lengua se constituye y define
como un sistema de valores. f. El significado y el significante se
caracterizan siempre por ser diferenciales y negativos, ya se los
considere por separado, ya se considere su combinacin. 3) Cmo
explicaras la aparente contradiccin presente en la teora de
Saussure de concebir la lengua como un sistema social y,
simultneamente, de naturaleza mental. 4) Relacion la naturaleza
opositiva, relativa y relacional del signo con el concepto de
sistema.ISPEE / Lingstica / Prof. Cecilia Serpa 33

5) Por qu la teora de Saussure es una teora del sistema y no del
signo? 6) Indic, en el marco del pensamiento saussureano, cules son
las consecuencias tericas de concebir el lenguaje como: multiforme
y heterclito; a caballo de diferentes dominios, a la vez fsico,
fisiolgico y psquico, pertenece adems al dominio individual y al
dominio social. 7) Qu son las relaciones sintagmticas y
paradigmticas? 8) Qu significa adoptar un punto de vista sincrnico
en el estudio de la lengua?

8. BIBLIOGRAFAde Saussure, F. (1916). Curso de lingstica
general. Buenos Aires: Losada, 2007. Voloshinov, V. (1929). El
Marxismo y la filosofa del lenguaje. Buenos Aires: Godot, 2009.
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