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Resumen: Este artículo pretende abordar una perspectiva diferente a la que
se viene estudiando y ofreciendo en lingüística, pues el lenguaje comienza
a forjarse como forma de comunicación oral que se transmite de generación
en generación y que no deja de evolucionar. Está en constante evolución.
Una de las mayores evoluciones en el campo de la lingüística fue precisamente
la escritura que representaba a la perfección la unión de ideas o conceptos
de forma gráfica y el comienzo de las creencias religiosas.

En este mismo artículo analizamos cuáles son las causas de una interven -
ción desde los poderes públicos en algo tan personal e intransferible como
el len guaje, así como sus posibles consecuencias. Intentaremos, pues, demos -
trar cómo el socialismo en materia lingüística (o su imposibilidad) distorsiona
la correcta evolución del lenguaje, comenzando por la Declaración de De -
re chos Lingüísticos del año 1996 que no ha hecho sino fortalecer un gran
nú  mero de nacionalismos a lo largo y ancho del globo terráqueo.

Finalmente, intentaremos humildemente extraer conclusiones y poner
posibles soluciones en un ejemplo muy concreto: España.

Palabras clave: Socialismo, planificación, órden espontáneo, evolución, lin -
güística, lenguaje, pidgin, nacionalismo, economía, institución.

Clasificación JEL: Dentro de A1 (General Economics), el apartado A12 (Re -
la tion of Economics to other Disciplines).

Abstract: In this paper, we try to give a different perspective to the one that
has been studied and offered in linguistics until now. Language starts as the
main form of oral communication that is transmitted from generation to
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generation. Language is in constant evolution. One of the greatest evolutions
in the linguistic field has been precisely writing. It represented perfectly the
union of graphic ideas and concepts with the beginning of the religious beliefs.

We also try to analyze which are the causes and consequences of interven -
tionism in something as personal and private as language. We will try to de -
monstrate how socialism, even in linguistics, distorts the correct evolution of
lan guage, remembering the Universal Declaration of Linguistic Rights (1996)
whose consequence is the strengthening of various nationalisms around the world.

Finally, conclusions and solutions will be given to a very specific linguistic
problem: Spain.

Key words: Socialism, planification, spontaneous order, evolution, linguistics,
language, pidgin, nationalism, economy, institution.

JEL Classification: A1 (General Economics) → A12 (Relation of Economics to
other Disciplines).

El presente trabajo pretende ofrecer una visión de la ins titución
del lenguaje y de los estudios que sobre esta institución se han he -
cho, al mismo tiempo que se intentarán proponer soluciones al
problema lingüístico actual en numerosos países del mun do desde
una perspectiva de la Escuela Austriaca de Eco no mía. Para ello,
y con un espíritu generalista, pero también his tó rico-evolucionista,
nos basaremos en una serie de acontecimien tos que nos servirán
de punto de partida para comenzar el estudio. 

Los objetivos de este estudio serán, entre otros, el demostrar
cuál es el origen del lenguaje y qué pa sos ha seguido su evolu-
ción hasta la actualidad, incluyendo las diferentes teorías de los
estudiosos de la ciencia del lenguaje (la lingüística), así como las
diferentes lenguas y su desplazamiento por parte de los pode-
res públicos, de tal forma que su demostración sirva como plata-
forma para futuros estudios sobre la in fluencia del lenguaje en
la sociedad. Se trata, por tanto, de una investigación de la que el
presente es solo el comienzo de un estudio que relacionará la teoría
del ciclo austriaco con respecto a la innovación y tecnología en
materia lingüística, y de la lingüística computacional, disciplina
a medio camino entre la lingüísti ca y la informática. Es por ello
que los análisis y las conclusiones que de este documento se ex -
traigan serán los pilares básicos sobre los que se fundamentará
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una investigación sobre un tema que hasta ahora ha resultado ser
de escasa relevancia dentro de la Escuela Austriaca de Economía,
pero de especial importan cia para la misma por la relación entre
el lenguaje y la acción hu mana, así como por la imposibili dad del
socialismo en materia lingüística. 

En primer lugar, no podemos comenzar a explicar qué es el len -
 guaje si no hacemos una explicación de los estudios que du rante
años científicos, antropólogos y paleontólogos, entre otros, han
ve  nido planteando en relación con el origen último del len guaje.
Esto se hará tomando en consideración las teorías y estudios ante-
riores sobre órdenes espontáneos, organizaciones en so ciedad y so -
bre producción del lenguaje. La institución del lenguaje y su produc-
ción quedará esbozada desde muchas disciplinas hu manistas,
lingüísticas y científicas, como la neurología o la psicolingüística.

En segundo lugar, veremos brevemente los diferentes tipos de
familias lingüísticas en base a la hipótesis de la protolengua y da -
remos una visión alternativa, esto es, la visión de la Escuela Aus -
triaca en relación con la imposibilidad del socialismo, pues im -
posibilita la función empresarial en muchos sentidos y produce
distorsiones importantes en el mercado del lenguaje.

En último lugar, y tras haber ofrecido las conclusiones, es esen -
cial destacar el interés de este estudio para la Escuela Austriaca
de Economía, pues dicha escuela necesita, como ya dijera Frie-
drich A. Hayek en el pasado, de una base humanística, antropo -
lógica, filosófica, etológica y, añado, lingüística, para comprender
la acción humana y, por tanto, la praxeología.

I
DESDE EL INDIVIDUO HACIA LA ORGANIZACIÓN

EN SOCIEDAD. ORDEN ESPONTÁNEO Y PERSPECTIVA
DESDE LA ESCUELA AUSTRIACA DE ECONOMÍA

1. Introducción

Si seguimos las tesis de Darwin sobre evolución y selección na -
tural, encontraremos evidentemente bastantes indicios o prue-
bas de que el individuo siempre precedió a la sociedad, o dicho
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de otro modo, el individuo fue antes que el colectivo. Voces dis -
cordantes dirían ahora mismo que en realidad para eso siempre
ha estado la familia, y que la familia es el vínculo de unión, el nexo,
entre el individuo y la sociedad, lo que más se podría pa recer a
un colectivismo, sea de la forma que fuere, pero la realidad es bien
diferente. Los animales son individualistas, todos ellos. Sientan
el camino de lo que ellos consideran su propiedad, y así fue que
con el paso de miles de años fue surgiendo el ser hu mano tal cual
es hoy. La familia es una institución que posiblemente surgió a
posteriori, cuando el ser humano comenzó a realizar intercambios
voluntarios y poco a poco comenzó a asentarse, pasando de ser
nómada a sedentario, comenzando a surgir las primeras tribus. 

2. Orden espontáneo

Es así como llegamos al concepto de orden espontáneo, que ex -
plicó Friedrich A. Hayek1 (Hayek 1973, 75-102). Pero, ¿qué es exac-
tamente el orden espontáneo? El orden espontáneo es la organi-
zación o transformación del caos en orden de forma espontánea,
pero también estamos hablando de la interacción entre dos o más
personas de forma libre y voluntaria que buscando unos fines
subjetivos consiguen un orden social sin ser esta consecución in -
tencional. Así encontramos que, ya como indicara Hayek con otras
palabras, el orden espontáneo es mejor que cualquier tipo de pla -
nificación, centralizada o no. La interacción voluntaria entre per -
sonas con fines subjetivos diferentes es lo que consigue un or den,
espontáneo e involuntario, y mucho más enrique cedor que la pla -
nificación, porque la información subjetiva de cada agente econó-
mico no estará disponible por y para un agente planificador. Esto
quiere decir que la acción humana es la que hace posible el orden
espontáneo porque es acción humana libre no coercitiva. El ejem-
plo último lo tenemos en redes sociales en las que influyen tanto
la neuroeconomía como la lingüística, la psi cología, la economía,
el mercado, la tecnología, la robótica, entre otros.
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Aquí es donde entra en juego la evolución del ser humano para
con la aparición del lenguaje, o de las diferentes lenguas primiti -
vas y ya extintas que surgieron de esa evolución que se con solida -
ron como institución que a día de hoy es una de las más importan -
tes, al igual que el dinero. Sin embargo, previamente for maron
parte del orden espontáneo, exactamente igual que los precios,
la Ley Natural y por tanto, el derecho o el libre mercado. Podría -
mos decir que de todos los ejemplos anteriormente expuestos, es
el lenguaje, y no en todos los casos, el caso más claro de libertad
y evolución, salvo que se utilice con fines políticos, de cuyas con -
secuencias y/o causas hablaremos más adelante.

De ahora en adelante trataremos de cómo a partir de órdenes
es pontáneos se configura una organización, en este caso en socie-
dad, a partir del individuo, y de forma primitiva al comienzo del
ori gen de los órdenes espontáneos (Meseguer 2006).

3. Origen y evolución del ser humano y del lenguaje

Pre tendemos centrarnos en las instituciones sociales y su evolu-
ción desde los tres niveles de análisis de dicha metodología, que
son la acción humana, las relaciones de intercambio y la forma-
ción de instituciones sociales una vez que han quedado claras las
di ferencias entre órdenes espontáneos y organizaciones.

Pero aquí lo importante es analizar la forma y el origen de los
primeros órdenes espontáneos, y para ello, se ha estudiado desde
diferentes disciplinas científicas como son la paleontología, la eto -
logía, la historia, la arqueología y la antropología. Esto es algo en
lo que Hayek insiste, y analiza la importancia de tener una forma-
ción en todas estas disciplinas científicas para poder entender el
mundo actual.

Para comprender el porqué de los primeros órdenes espon-
táneos y de las primeras organizaciones hemos de considerar la
posibilidad de remontarnos a los orígenes mismos de la propia
humanidad. No hacer estudios histórico-humanísiticos podría
ser un error de incalculables consecuencias, como es el caso de
la crisis económica actual, en la que se intentan analizar las cau -
sas de la crisis únicamente desde el punto de vista económico y
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no hay una respuesta clara ni firme al respecto, porque, salvo ex -
cepciones, no hay suficiente formación humanística entre la ma -
yoría de los expertos. 

Centrémonos, pues, en el ser humano. Se estima que el origen
del los primeros homínidos se encuentra en el continente afri-
cano. Son los llamados Dryopithecus Laietanus. Debido a cambios
climáticos, estos se movieron desde África hasta la zona de Eura-
sia, en la que han sido encontrados los primeros en una franja que
abarca desde España hasta Hungría, y el Uranopiteco, que es
posterior y es el que se cree que es el antepasado del primer
homínido, mientras que los primeros serían los antepasados de
los grandes simios africanos. Aún así, no queda clara la razón de
su desplazamiento únicamente por motivos climáticos y de adap-
tación al nuevo medio natural, y la comunidad científica está divi-
dida al respecto, porque los datos del ADN situarían el origen
de los homínidos hace entre 3 y 6 millones de años, mientras que
la paleontología muestra la cercanía entre el australopiteco y el
uranopiteco al homínido. Sin embargo, de demostrarse la teoría
del ADN, el uranopiteco no sería el origen de los homínidos.

A día de hoy, se sigue investigando en una zona muy rica en
recursos energéticos y minerales: el Valle del Rift, en África orien -
tal. Geólogos y geofísicos, entre otros científicos, están ubicados
entre Mozambique, Tanzania y Kenia, por un lado, y entre Ruan-
da, Burundi y Malawi, entre otros, por el oeste, para dar respues-
ta a este fenómeno natural que podría dividir el continente en
dos dentro de miles de años, pero que a su vez, recoge fotografías
del pasado que nos pueden ofrecer pistas sobre el origen del ser
humano. En un pasado muy lejano, lo que hoy conocemos por Ma -
dagascar, formó parte de la Antártida, pero como consecuen cia
de movimientos sísmicos y de fenómenos tectónicos, entre otros,
el agua fue penetrando hasta separar por completo Madagascar
del resto del continente, como ocurrió con la India, también sepa -
rándose desde la Antártida hacia el norte. Algo si milar está ocu -
rriendo desde hace ya bastante tiempo y que continúa actualmente
en el Valle del Rift, en África, en el que la riqueza en recur sos mine-
rales y en energía geotérmica, entre otros, ha llegado a crear un nue -
vo tipo de flora y fauna, sobre todo fauna, la denominada fauna
etíope. Dichos cambios geofísicos y geológicos propiciaron un gran
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cambio climático en esa zona. ¿Por qué? Sencillo: la climatología
cambió debido a cambios en la estructu ra geotérmica del plane-
ta. De hecho, una de las primeras cosas que hay que comprender
para saber el porqué del nomadismo es la geotermia y la tectóni -
ca de placas. Así, la comunidad científica parece tener una espe-
cie de consenso en el hecho de la existencia de los tres supercon-
tinentes siguiendo la Teoría de la Deriva Con tinental. Llegado un
consenso, los científicos comienzan a observar una serie de cam -
bios evolutivos en los hominoideos que son los siguientes:

1. Cambios en la estructura del encéfalo, posición bípeda y cam -
bios en la alimentación.

2. La segunda adaptación evolutiva parece seguir dos direccio -
nes diferentes:

2.1. El Australopiteco aumentó de 1,10 metros de altura a 1,50
metros de altura y mantuvo su alimentación vegetaria-
na, lo que no aumentó el tamaño de su encéfalo.

2.2. Los humanos evolucionaron hasta tener un mayor cere-
bro (1400 cc), aumentando, por tanto, el grado de refle-
xión y de curiosidad. La alimentación era de tipo omní-
voro y esto favoreció que prevaleciesen estos últimos en
detrimento de los primeros porque eran capaces de adap-
tarse a otros medios más o menos hostiles, precisamen-
te porque este tipo de dieta favoreció la movilidad geográ-
fica incitados por la posibilidad de caza de los animales.

Comienza, por tanto, un entramado complejo de relaciones so -
ciales, de selección natural, de cambios en el clima, de cambio en
la dieta, pues el cerebro consume el 20% de toda la energía de la
que dispone el cuerpo, pero el hecho de que fueran capaces en este
punto de la prehistoria de fabricar puntas afiladas con chascar
dos piedras significa que previamente lo imaginaron.

Y llegó el homo erectus, muy parecido al ser humano, pero con
la capacidad cerebral de un bebé de un año. Seguramente fuese
capaz de imaginar cosas tal cual las imaginamos nosotros, y de uti -
lizar un lenguaje muy rudimentario con el que poder comunicar -
se entre ellos. Tengamos en cuenta que elaboraban herramientas
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cada vez más sofisticada y eficaces, por lo que parece evi dente
que se necesitaba del lenguaje para la correspondiente transmi-
sión de las técnicas de fabricación de las mismas, precisamente
por el valor subjetivo no solo por parte del sujeto que ha fabrica -
do dichas herramientas, sino también por parte de la comunidad,
dado que se precisaba de gran cantidad de tiempo para comple-
tarlas. El deseo de poseer los bienes más apreciados por la comu-
nidad es el paso previo necesario para que exista necesidad de
intercambio, lingüístico también.

El concepto de intercambio no se refiere sólo a bienes y servi-
cios. La necesidad de intercambio existe, en teoría, desde el mo -
mento en el que existe el lenguaje, y de no existir, sería un acto
de comunicación. El lenguaje en sí es el medio utilizado para reali-
zar un intercambio, en este caso de ideas, técnicas y materiales
y actualmente, que ha evolucionado, resulta el medio de inter-
cambio de otras muchas cosas, al igual que un mercado dinámico,
eficiente y único. Cada acto de comunicación es diferente al ante-
rior. Es un mercado en constante evolución y, por tanto, en cons-
tante innovación. Sin embargo, estudios acerca del lenguaje afir-
man que el lenguaje humano no apareció como tal hasta hace unos
50.000 años (del que se tienen estudios). 

A raíz de pasar de un estado nómada a uno sedentario, la com -
plejidad se hizo cada vez mayor. Se han encontrado restos de pavi-
mentación, de armas y de rituales, lo que los acerca cada vez más
a un pensamiento simbólico. De esto hace 400.000 años aproxi-
madamente.

El caso del Neandertal es un caso especial. Tiene un origen
in cierto, aunque se cree que proviene del homo erectus, al igual
que se cree que muchas especies de homínidos convivieron juntas
durante algún tiempo. Tampoco se sabe la razón de su desapari -
ción hace 30.000 años aproximadamente. Ya poseían inteligen-
cia e ingenio, cuidaban de los más débiles, fabricaban lanzas y cu -
chillos de sílex e iban en grupo a cazar. El enigma en sí está en
por qué desaparecieron. No se sabe si es que no fueron capaces
de competir con el nuevo ser humano, porque se cruzaron con ellos,
porque este nuevo ser humano los invadió por la fuerza, por en -
fermedades o por no ser capaces de adaptarse a cambios surgi-
dos con rapidez, o varias cosas a la vez. El homo sapiens apa reció
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hace unos 500.000 años, pero no fue hasta hace 120.000 años que
los científicos consideran que tienen forma típicamente hu mana.
Ya había intercambio no solo entre la propia tribu, sino en tre otras
tribus, lo que hace de la evolución de la sociedad algo complejo.
Ya están establecidos como organización. Su lenguaje hace unos
60.000 años ya era avanzado, aunque rudimentario. Eran sedenta -
rios estables, construían viviendas con mejores materia les y apren -
dieron a fabricar utensilios de cerámica. Su razonamiento comien-
za a ser cada vez mayor y empiezan las primeras manifestaciones
artísticas en las cuevas de Les Caux hace 20.000 años y en las cue -
vas de Altamira hace 15.000 años que, bajo mi punto de vista no
son sino manifestaciones de un lenguaje escrito rudimentario como
intercambio de información que pudiese haber evolucionado
en, como mínimo, dos direcciones: el arte y la escritura (pues los
pri meros escritos no dejan de ser dibujos). Así, poco a poco, co -
menzaron a formarse las primeras grandes civilizaciones.

Hace 6.000 años se forman las primeras civilizaciones desa -
rrolladas (Egipto, Mesopotamia, India y China) en torno al comer-
cio, a la agricultura, a la navegación náutica y a la escritura. Estas
civilizaciones son el resultado de miles de años de evolución. Estas
civilizaciones tenían como base y muy desarrollada la agricultu -
ra, y para favorecer el intercambio y el comercio, se necesitaban
vías acuáticas (el Nilo, el Tigris, el Eúfrates, el Indo, entre otros).
El apogeo de estas civilizaciones coincide con pe ríodos «libera-
les». En Egipto (3000 a.C.) había un derecho pú blico y uno pri -
vado que igualaba a todos los egipcios sin dis tinción y con un
derecho privado que respetaba los contratos, la familia, la libre
transmisión de bienes y la propiedad privada y era, por tanto, un
sistema jurídico muy individualista. Y tras mu chos años de evo -
lución llegamos a las civilizaciones mediterráneas más estudia-
das y conoci das de la antigüedad: Grecia y Roma.

Desde ahí, y basados en la historia se ha ido creando un con -
junto de normas y reglas que han permitido la construcción de
lo que hoy conocemos como civilización (organización en socie-
dad), siempre y cuando la evolución haya sido natural, no cuan-
do se modifican las instituciones ad hoc por razones construc-
tivistas, por lo que una vez se abandona el nomadismo, tras años
de orden espontáneo, comienza la organización de la sociedad,
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que acaba jerarquizándose con el paso del tiempo. Una reflexión
interesante de Juan Fernando Carpio, economista liberal, al res -
pecto de los órdenes espontáneos:

Dicho de otro modo: si alguien puede incidir en el resultado de
las interacciones sociales sin ser una parte legítima de ellas (pro -
pietario o contratista, técnicamente hablando) no estamos en un
orden espontáneo. Estamos en un orden político. [...] No hay
que confundir ordenes espontáneos con órdenes políticos. O hay
violencia o es espontáneo. O es mercado o es política. O es merca-
do o es Estado. Son mutuamente excluyentes. [...] Entonces: los
líderes sí surgen de un orden espontáneo. Los Estados no. El sis -
tema de competencia entre empresas sí surge de un orden espon-
táneo. Los jefes (en el sentido tribal) o reyes, no. (Car pio 2006).

Para todas estas interacciones surgió como orden espontáneo
y como institución después, el lenguaje, surgiendo diversos tipos
de lenguas, a través de un origen común, lo que se denomina pro -
tolengua, u otras formas de lenguaje como las lenguas pidgin o
las criollas.

II
LAS LENGUAS PIDGIN

Las lenguas pidgin2 constituyen el comienzo de una revolución
lingüística que llega hasta nuestros días. ¿Para qué sirve una len -
 gua pidgin? Históricamente, una lengua pidgin es un proceso in -
novador y evolutivo destinado a aproximar a hablantes de len -
guas diferentes, en el sentido de que ambas personas con len guas
diferentes, de no ser por la formación de esta lengua pidgin, se rían
incapaces de comunicarse. Por lo tanto, no es solo una re volución
del lenguaje, sino también un mercado, en este caso lin güís tico,
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su evolución y para ello hace en sus obras un repaso de todos los pidgin conocidos
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que acaba de ser descubierto de forma relativamente es pontánea
para satisfacer las necesidades de ambos, un mercado dinámico
y altamente creativo. Ambas partes pues, demandan co municación
y ellos mismos se la ofertan.

Pero... ¿qué es una lengua pidgin exactamente? Una lengua
pidgin nace desde el momento en el que existen hablantes de len -
guas ininteligibles entre sí que quieren comunicarse para inter-
cambiar bienes y servicios, en la mayoría de los casos. Por norma
general se caracterizan por su simplificación sintáctica, extensión
semántica, distorsión fonética y fonológica y reducción u omisión
de la mayoría de los componentes periféricos como la morfolo-
gía, que es sustituida por la perífrasis. Las lenguas pidgin surgen
de manera casi automática en las rutas comerciales en época co -
lonial. ¿Qué significa esto exactamente? Pues esto quiere decir
que aquellos pidgin que surgieron, han podido evolucionar e
incluso, sobrevivir, provienen de las mayores lenguas de la época
colonial, a saber: inglés, español, francés, holandés y portugués
mezclada con rasgos de lenguas amerindias. De hecho, el inglés
amerindio es uno de los más conocidos, al igual que el pidgin del
inglés que se habla en China.

Según el Instituto Cervantes3 una lengua «Pidgin —denomi-
nado también sabir— es una variedad lingüística que surge a par -
tir de dos o más lenguas con un propósito práctico e inmediato.
Su función es la de satisfacer las necesidades de comunicación
entre individuos o grupos de individuos que no poseen una len -
gua común; pero no es utilizada por ninguna comunidad para
co municarse entre ellos mismos».

En resumen, una lengua pidgin forma parte de la función em -
presarial pero previamente cada uno de los que intervienen en
una conversación o negociación con lengua pidgin, tenía la suya
propia. Una lengua pidgin es el proceso de la creatividad del ser
humano como individuo para obtener unos fines determinados
y subjetivos. Esta lengua no es un a priori. La lengua materna, por
el contrario, sí lo es, y si cualquier lengua pidgin evoluciona ha -
cia una lengua criolla, esta última también será innata.
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III
LA CAPACIDAD INNATA Y A PRIORI
DEL LENGUAJE EN EL SER HUMANO

La mejor manera de demostrar que la lengua materna, o de forma
genérica, el lenguaje, es un a priori, algo innato en el ser humano,
viene dada por la definición empirista de un estudio científico,
del que se pueden extraer varios artículos publicados a lo largo
de los últimos 10 años y que demuestran que el lenguaje tiene
que ver con la genética, y ello hace que la posibilidad de apren-
der una lengua sea algo innato en el ser humano; sea, en defini -
tiva, un a priori. 

Un artículo publicado en el periódico El País4 en relación con
un artículo de la revista Nature Genetics (Fisher, Lai and others
2001, n.º 413, 516) por el descubrimiento científico de un equi-
po de la Uni versidad de Oxford que encontró el primer gen re -
lacionado con el lenguaje, que se denominó coloquialmente el
gen del lenguaje y que está relacionado, a su vez, con otro descu-
brimiento en oc tubre de 2001 que explicó detalladamente en El
País el pa leontólogo Juan Luis Arsuaga, profesor de la Universi -
dad Com plutense.5 

La identificación de este gen fue producida por S.L. Lai y Si -
mon E. Fisher. Este gen, el gen que se encuentra en el cromosoma
7, indica que, pese a que la familia que posibilitó dicho descubri -
miento tenía un problema serio de comunicación, no eran inferio -
res en cociente intelectual. El lenguaje, por tanto, no está directa -
mente relacionado con la inteligencia de la persona en cuestión,
ni este gen es estrictamente el del lenguaje.

Según la Escuela Austriaca de Economía, y basándonos en la
praxeología y en el método apriorístico-deductivo, no podemos
decir que el enfoque de esta noticia sea notoriamente determi-
nista. Eso significaría una falta de subjetividad y la ausencia de
fines y medios pues todo estaría en nuestros genes; incluso la ca -
pacidad de decisión ante un tema de carácter económico vendría
determinado por nuestros genes (las teorías de la neuroeconomía
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5 El Gen del Lenguaje. El País. 30 de enero de 2002. Juan Luis Arsuaga. Paleontólogo.

316



al respecto quedarían invalidadas). En este caso no es así, se trata,
simplemente, de observar cómo algunos genes pueden transpor -
tar información y conocimiento que nosotros utilizaremos para
desarrollar, sobre un esquema apriorístico-deductivo y lógico-de -
ductivo, una lengua en cuestión. El cómo se aprenda una len gua
depende de muchas cosas: entorno familiar, entorno cultural, ami -
gos... La lengua es un medio para conseguir un fin. En de finitiva,
la lengua es un a priori, forma parte de la acción humana.

1. Lingüística y psicolingüística aplicada
a la Escuela Austriaca de Economía

Las teorías del desarrollo del lenguaje, a las que de dicaremos un
exhaustivo análisis desde el punto de vista de la Escuela Austriaca
son, entre otras y resumidas, las siguientes:

1. Según Ferdinand de Saussure (1857-1913), el lenguaje no
es una realidad unitaria; al hablar del lenguaje hablamos de dos
realidades: lengua y habla, las dos caras de una misma moneda;
un instrumento cultural, un sistema de signos y la actividad in -
dividual de uso de esos signos.

En realidad, Saussure no trata el desarrollo del lenguaje pero
anota dos cosas interesantes desde el punto de vista de la acción
humana: el lenguaje es un instrumento cultural. El argumento
queda incompleto, pues no menciona apenas nada sobre el hecho
de que al ser un instrumento cultural, el objetivo y los medios que
se pretenden en la producción del lenguaje, dependientes de tras-
fondos culturales determinados, dependen en última y primera
instancia de la subjetividad de los fines y los medios del emisor
del lenguaje en cuestión. Dependen de la actividad individual de
ese sistema de signos que es el lenguaje escrito, de forma subjeti -
va. Depende, de la acción humana, de muchos factores endóge-
nos y exógenos. Por otro lado, se echa de menos alguna suerte de
análisis sobre el desarrollo del lenguaje en un ser humano.

2. Para Charles William Morris (1901-1979), y según su enfo-
que pragmático, el hecho de aprender y desarrollar el lenguaje,
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aprender a hablar, no es aprender a pronunciar, discriminar y com -
binar palabras con significado; no solo es la estructura gramati -
cal, la lingüística evolutiva, sino sobre todo, aprender a usarlas
y entenderlas en un contexto, de acuerdo con las circunstancias;
es sobre todo el uso comunicativo, la pragmática evolutiva.

Tampoco aporta nada al desarrollo de la adquisición del len -
guaje. Si tenemos en cuenta el lenguaje como institución históri -
ca y evolutiva, es evidente que no se aprende la lengua por apren -
der la estructura gramatical, sino por entender y comprender un
mensaje, el contexto, que depende en todo caso, como bien dice
el autor, de las circunstancias (yo añadiría endógenas y exógenas)
del mensaje transmitido. Se trata de comunicación con un fin de -
terminado y utilizando un medio determinado, el lenguaje.

3. Burrhus Frederic Skinner (1904-1990) y su enfoque conduc-
tista: El sentido que pretende imponer Skinner es a que a todo es -
tímulo hay una respuesta. Condiciona las respuestas a los estí-
mulos que se planteen. Condiciona al ser humano como un mero
animal cuya única base sería la biológica. El resto de dimensiones
del ser humano no estarían dentro de su grupo de categorías. El
enfoque conductista es, sin duda alguna, holístico y no respon-
de a las múltiples respuestas que se pueden obtener de una per -
sona sometida a un estímulo determinado, o la posibilidad de no
obtener ninguna respuesta a ese estímulo. La conducta de la per -
sona, muy relacionada en el enfoque conductista con la psico -
lo gía, viene a decirnos que es posible el estudio de la conducta
de una persona desde el momento en que para él la persona no es
un individuo, es material biológico que es necesario estudiar. No
se tienen en cuenta las escalas de valores subjetivas de las perso-
nas, ni nuestra forma de pensar, ni que el estímulo lingüístico,
psicológico, neurológico o psicolingüístico, entre otros, no condi-
ciona una única respuesta, pues solo consideran determinadas
variables exógenas. El planteamiento conductista, por tanto, cho -
ca frontalmente con la acción humana y con la Escuela Austria-
ca, pues no tratan la interacción desde un punto de vista diná-
mico, no tratan al individuo como responsable último de sus actos,
sino al ser humano como animal. Insinúa en sus libros que los
padres quedan invalidados para ofrecerles una educación a sus
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hijos en libertad. En el libro Más Allá de la Libertad y de la Digni-
dad, considera la libertad del hombre una amenaza. Si tenemos
en cuenta que para Skinner el ser humano es un mero organismo
biológico, todos los estudios educativos y psicológicos que él ha
planteado se mueven en una dirección cientista que pretende,
además, modificar el pensamiento de las personas a través de las
aulas. 

Thomas Szasz6 realiza un análisis muy crítico del libro Sobre
el Conductismo, de Skinner y es al mismo tiempo muy crítico con
Skinner, al igual que el siguiente autor. Por otro lado, Hayek in -
siste en El Orden Sensorial7 en que la psicología no es objetivista
y el conductismo o behaviorismo, como lo llaman muchos, no con -
templa el orden sensorial y las posibilidades de aprendizaje in -
dividual que de ahí se pueden obtener.

4. Si nos ceñimos a la postura innatista de Avram Noam Chomsky
(1928) tenemos lo siguiente. Posición mentalista: el lenguaje obe -
dece a principios generativos y formales presentes en la mente
humana de modo innato. Es cierto que el lenguaje forma parte
de la estructura genética, pero una solución determinista, rela-
cionando la cuestión genética a la producción del lenguaje, no
es un estudio que concrete todas las circunstancias que conflu-
yen en el aprendizaje y desarrollo de una lengua. Más bien todo
lo contrario, es la solución fácil: la producción del lenguaje de -
pendería solo de la genética. En realidad, Noam Chomsky se ce -
ñía a los análisis de su gramática generativa (una vez había cri -
ticado ferozmente el conductismo), en la cual existe una estructura
profunda y una estructura superficial. La estructura profunda,
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según Chomsky, sería un concepto abstracto, mientras que la su -
perficial sería la concreción de ese concepto abstracto en reglas
gramaticales (sintaxis). Lo positivo de su análisis es la crítica feroz
que hace al conductismo, como ya hemos indicado previamen te,
precisamente por su análisis sobre las respuestas a los estímu los
(exogénesis), sin tener en cuenta factores endógenos, como el fun -
cionamiento de la mente humana. Hace hincapié en que la mente
contiene un sistema de rasgos comunes que le permite or denar
e interpretar los datos dispersos y desordenados que ofrecen los
sentidos. Esta capacidad ordenadora se debe al lenguaje, según
Chomsky, y esto, según él, se debe a su vez a nuestra ca pa cidad
innata para aprender una lengua.

Ya hemos indicado previamente que la adquisición del lengua-
je es posible gracias a que la capacidad de aprender una lengua
es innata, en terminología de la Escuela Austriaca, es algo aprio -
rísti co-deductivo. Y su análisis es certero en cuanto al hecho de
que los datos son dispersos y el lenguaje los ordena en el cerebro.
Por eso es tan importante la neurología en la lingüística y también
en la neuroeconomía como proceso de toma de decisiones econó-
micas, como agentes económicos que somos.

a) Gramática universal: principios y parámetros

El modelo de gramática universal de Noam Chomsky es senci-
llo. Basa su investigación en lo que él considera la lingüística como
ciencia que deberá estudiar las propiedades universales de todas
las lenguas: de ahí que el resultado sea la gramática universal,
con universales lingüísticos, como los universales sustantivos,
los universales formales o implicativos.

Desde la Escuela Austriaca y en el plano histórico-evolucio-
nista hay que preguntarse: ¿existe tal cosa de universales lingüís-
ticos? Posiblemente no, o al menos no de forma absoluta. El ori -
gen del lenguaje es una incógnita. Ni siquiera hablamos de la
his toria, sino de la prehistoria. ¿Tienen todas las lenguas un ori -
gen lingüístico común? Todos los intentos que se han hecho al
respecto desde un punto de vista lingüístico y evolucionista han
fracasado. El hecho de hablar de universales lingüísticos cuando
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los estudios realizados son del inglés con respecto a otras lenguas
sin tener en cuenta las lenguas en evolución, las lenguas ances-
trales que hay, las que no se sabe su origen, los dialectos, entre otros
aspectos, es sencillamente un intento de establecer el lenguaje como
algo estático, no dinámico, condicionando la existencia del uni ver -
sal lingüístico, en muchos casos, a principios universales gra ma -
ticales que han de cumplirse. ¿Qué sería un dialecto desde el punto
de vista de los universales lingüísticos? ¿Y el idiolecto cómo enca-
ja en este universal lingüístico? Es cierto que hay patrones lingüís-
ticos que se repiten en muchas lenguas, como la existencia de vo -
cales o de consonantes, el hecho de que ambas puedan, o no, ser
na sales, que el sujeto suele preceder al verbo, etc., pero eso no nos
debe alejar de lo que queremos transmitir desde la Escuela Aus -
triaca: el lenguaje es una institución en constante evo lución, cada
persona tiene su forma particular de hablar, junto con sus expresio -
nes y giros; y los sonidos junto con la forma de es tructurar la sin -
taxis a la hora de hablar son diferentes de una persona a otra.

¿Cómo adquiere el niño el lenguaje con tanta rapidez y sen -
cillez con unos datos (input) tan pobres? La respuesta, según
Chomsky, es que el niño nace con un LAD (Language Adquisi-
tion Device) o Mecanismo para la Adquisición del Lenguaje:
constructo interno o esquema innato específicamente humano y
genéticamente hereditario. Para Chomsky, el niño nace con un dis -
positivo que se pone en marcha con un input, unos datos lingüís-
ticos primarios. Dentro del LAD están los principios gramaticales
universales; viendo qué principios gramaticales cumplen esos
datos, tenemos una gramática particular que es lo que sale, el
output. Con esta teoría Chomsky salva el hecho de que si el len -
guaje es innato, ¿por qué no todo el mundo habla la misma len -
gua? El LAD se encarga de ello. Con esta teoría de Chomsky, se le
comienza a dar importancia a la parte genética y científica, a la
parte empirista y cientista para explicar la formación del len guaje
en el cerebro, y como éste es el único cualificado y adecuado para
que la producción del lenguaje sea la correcta. Deja a un lado mu -
chos otros parámetros y circunstancias que poco o nada tienen
que ver con el empirismo. En palabras del propio Hayek: «... no
sólo la mente en su conjunto, sino también todos los procesos
mentales individuales deben ser siempre considerados como
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una clase especial de fenómenos que nunca conseguiremos expli-
car completamente en términos de leyes físicas, a pesar de estar
producidos por los mismos principios que sabemos actúan en
el mundo físico. (…)» «... el tipo de explicación al que aspiramos
en las ciencias físicas no es apropiado para los acontecimientos
mentales». (Hayek 1952, 314-316).

Esto sencillamente viene a desmontar la teoría determinista
de la formación del lenguaje, o la teoría matemática de la comu-
nicación, entre otras, pues no dan cabida a los procesos mentales
individuales, creativos, físicos, genéticos, culturales, de observa -
ción, de imitación y tantas otras cosas que son parte activa de la
ac ción humana y que queda reducida, en la mayoría de estos casos
es tudiados, a una explicación de una hipótesis cientista. 

5. Eric Heinz Lenneberg (1921-1975): Teoría Maduracionista
y la Matriz Biológica. Noción de período crítico, según la cual,
a partir de una edad no es posible la adquisición del lenguaje.
Esto se apoya con los llamados niños salvajes, pues de lo contra-
rio, la persona adquiriría el lenguaje en cualquier momento en
que se despertase el LAD.

En este caso, hemos de acudir a la teoría biológica de los años
60, en la que se indica la posible lateralización cortical por la cual
las funciones lingüísticas se localizan en el hemisferio iz quierdo,
mientras que hasta dicha lateralización, el aprendizaje del len guaje
había dependido, entre otros aspectos, de los dos he misferios ce -
rebrales, y no solamente de uno. La noción de perío do crítico esta-
ría, pues, entre los 9 y los 13 años.8

En este caso la Escuela Austriaca solo puede decir que el mun -
do de las Ciencias Naturales nunca podrá traspasar el mundo de
los procesos mentales, y eso es algo que la investigación en el cam -
po de la psicología, de la neuropsicología y de la psicolingüísti -
ca nunca podrá afrontar y descubrir al 100 %. Hayek vuelve a de -
mostrarlo en su libro El Orden Sensorial (Hayek 1952), explicando
que la psicología nunca dará respuesta a por qué pensamos de
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una manera determinada y no de otro modo, o por qué llegamos
a las conclusiones a las que llegamos. Eso forma parte de la ac -
ción humana y de todo aquello que nos rodea, de la interacción
con otras personas y de la evolución de nuestro propio pensa-
miento, entre otros aspectos.

No nos detendremos a analizar, pues, los siguientes enfoques
sobre el aprendizaje del lenguaje, pues ninguno da una solución
definitiva, ni puede darla, aunque el que más se acerque a una
teoría lingüística futura sobre la institución del lenguaje según
la Escuela Austriaca podría ser parte de la teoría de Vygotsky, e
incluso algunos puntos de los estudios de Skinner pueden resul-
tar interesantes. Aún así, enunciaremos qué trata cada una de las
teorías de forma breve.

6.- Enfoque cognitivo: Jean Willian Fritz Piaget (1896-1990).
Posición Constructivista: la génesis de las estructuras de la inte-
ligencia incluye el desarrollo del lenguaje. La inteligencia es el
re sultado de la acción del sujeto sobre la realidad. El sujeto, al ac -
 tuar sobre la realidad construye en su mente unas estructuras:
estructuralismo.

Para Piaget el lenguaje se reduce a una forma de inteligencia,
por lo que no construye una teoría explícita sobre la adquisición
del lenguaje:

a) «El lenguaje y el pensamiento en el niño»: establece la prima-
cía del pensamiento sobre el lenguaje.

b) «La formación del símbolo en el niño»: explica el modo en que
el lenguaje se subordina a la inteligencia.

c) «La imagen mental en el niño»: explica los procesos menta-
les que hacen posible el lenguaje.

7.- Enfoque sociocultural: Lev Semiónovich Vygotsky (1896-
1934). El desarrollo humano se produce mediante procesos de
intercambio y transmisión del conocimiento en un medio comu-
nicativo y social (cultura). Depende de su interacción con la cul -
tura. Somos el producto de nuestros intercambios con la cultura
y la transmisión de conocimientos que estos intercambios con -
llevan.
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El lenguaje es el principal vehículo de la interacción e influye
decisivamente en el desarrollo de la mente. Sus funciones pasan
a interpretarse como formas sociales. Todo lo que está en nues-
tra mente estuvo primero en nuestro ámbito social y luego se in -
teriorizó. Cesión de conciencia: la cultura nos cede su concien-
cia de lo que son las cosas.

En palabras del propio Vygotsky: «... la perspectiva de la psi -
cología social, o la psicología de los pueblos como la define Wundt,
eligió como tema de estudio el lenguaje, los mitos, las costum-
bres, el arte y los sistemas religiosos, así como normas las jurí-
dicas y éticas...», o «El behaviorismo americano, la psicología ale -
mana de la Gestalt, la reflexología y la psicología marxista son
ejemplos de tentativas de este género» (hablando del objetivis-
mo y de la crisis de la psicología en psicología subjetiva versus
psicología objetiva). (Vygotsky 1971, 35)

8.- Enfoque pragmático: Jerome Bruner (1915). Tercera vía inter -
accionista y constructivista,9 que se fundamentó en Piaget (cons-
tructivismo) y en Vygotsky (interaccionismo). Señaló «el hueco
entre lo imposible (el empirismo ambientalista imposible para
explicar el lenguaje) y lo milagroso (Chomsky, el mentalismo in -
natista según el cual el lenguaje nace milagrosamente).

El enfoque pragmático enfatiza el uso y la función en la expli-
cación de la adquisición del lenguaje. El niño disfruta de un ac -
ceso privilegiado al lenguaje. Su entrada en él está sistemática-
mente arreglada por la comunidad lingüística con amplificadores
externos como la familia y la escuela, con la que negocia los pro -
cedimientos y significados. El lenguaje es lo más importante en
la sociedad por lo que la sociedad arregla la entrada del niño en
el lenguaje. En lenguaje es fruto de una negociación (cuándo se
usa un término o no), una interacción: el niño negocia con la socie-
dad y ésta tira del niño. La relación con los agentes externos es
fundamental desde el nacimiento, existiendo una continuidad fun -
cional entre la comunicación prelingüística de los primeros meses
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analiza el constructivismo.
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y el lenguaje. El desarrollo del lenguaje comienza con la inter-
acción desde el nacimiento. El lenguaje es un instrumento de la
comunicación, pero la comunicación ya existía antes de que el
niño comenzase a hablar. Los principales precursores del lengua-
je serían los «formatos», estructuras predecibles de acción recí-
proca (situaciones en las que las mismas cosas se repiten muchas
veces por lo que es predecible lo que tiene que hacer cada cual),
donde los adultos optimizan sus estrategias de andamiaje. Para
el niño es más fácil entender y para el adulto es más fácil ayudar.

Y, realmente, un bebé ya nace con condicionantes que serán
los que forjen en gran parte su aprendizaje del lenguaje, de su
idiolecto, de su dialecto, si lo hubiere, y a través del lenguaje, tam -
bién de su forma de pensar y evaluar. El entorno cultural y social
es clave para el aprendizaje del lenguaje, pese a que éste sea un
a priori. La psicolingüística intenta aproximarse al cómo, cuan-
do en realidad da respuestas que se aproximan más al qué y al
cuándo. Lenguaje implica en muchos casos juicios de valor que,
en multitud de ocasiones son realizados de forma inconsciente
y en el que el subconsciente tiene mucho que ver. Pero el lengua-
je también implica unos fines y unos medios. Unos fines que, como
consecuencia de todas y cada una de esas experiencias que hemos
ido acumulando, de nuestras ideas, de nuestra forma de pensar
en un determinado momento, son completamente subjetivos.
Nuestra escala de prioridades se forja con todo lo dicho anterior -
mente y, como agentes económicos que somos, hemos de saber
que el lenguaje forma una parte esencial en nuestra escala de valo-
res, de prioridades, de fines y de medios.

b) Análisis de la Escuela Austriaca sobre el aprendizaje
de la institución del lenguaje

Si algo podemos aprender de todas estas teorías y planteamientos
es que verdaderamente el lenguaje no se aprende únicamente
desde un punto de vista determinista. El hecho de que genética -
mente ya haya una disposición a la posibilidad del aprendizaje
del lenguaje no basta para aprenderlo. Todas las teorías anteriores
parcialmente contienen elementos sustanciales de peso para el
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aprendizaje del lenguaje. Sin embargo, ninguna teoría propone
el cómo una persona aprende a hablar y a comunicarse a través
del lenguaje, porque recordemos que la comunicación existe
mucho antes de que exista el habla (un bebé llorando se está co -
municando). Ya hemos explicado el porqué del fallo, aunque no
sea completo, simplemente parcial, de todas esas teorías. Y es que
el lenguaje es acción humana, el lenguaje contiene juicios de va -
lor, el lenguaje es una institución evolutiva que, a día de hoy, sigue
evolucionando y mucho más con las nuevas tecnologías, crea-
das a partir de la lingüística computacional y la robótica, y te -
nemos el ejemplo en Twitter (el ofrecer una idea en solo 140 ca -
racteres). Mises, en su libro, Teoría e historia (Mises, 1957, 191),
refiriéndose a la historia, pero que es válido en la lingüística tam -
bién, decía: «Cada individuo nace en un medio social y natural.
Un individuo no es simplemente el hombre en general que la
historia puede considerar en abstracto. Un individuo es, en cual-
quier momento de su vida, el producto de todas las experiencias
que tuvieron sus antepasados más las que él mismo ha ido acu -
mulando. Un hombre real vive como miembro de su familia, de
su raza, de su pueblo y de su época; como ciu dadano de su país;
como miembro de un grupo social determinante; como practi-
cante de una cierta vocación». 

2. Imposibilidad del socialismo y lenguaje

«No hay otra elección: o renunciar a intervenir
en el libre juego del mercado, o bien transferir

toda la dirección de la producción y la distribución
a la autoridad del gobierno. O capitalismo

o socialismo. No existe una tercera vía».
Mises, en su libro Liberalismo, la Tradición Clásica

(Mises 1927, 120)

En España desde la época de la II República solo se reconoce una
lengua oficial; en Bélgica el problema lingüístico también viene
de lejos (la reciente crisis institucional por intentar desmantelar,
por parte de los flamencos, el distrito Bruxelles-Hal-Vilvorde, la
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periferia de Bruselas, y comenzar un apartheid lingüístico contra
los francófonos, lo demuestra); en Estados Unidos, ya en época de
Roosevelt, éste aseveraba que pese a que Estados Unidos era una
nación políglota, la lengua común que todo el mundo debía cono-
cer era el inglés. Imposiciones de ese calibre en algo tan bá sico como
qué lengua debe hablar cada individuo es comprometer su capa-
cidad de decisión económica y de otra índole presente y futura.

Aproximadamente la mitad de las casi 7000 lenguas que se sabe
que existen posiblemente desaparecerán como muy tarde el pró -
ximo siglo, pues no se están enseñando de generación en genera -
ción. Lo que ocurre es que, al intentar preservar las lenguas a toda
costa, se introducen dos efectos perniciosos: 

1. Por un lado, se distorsiona todo el proceso de evolución natu-
ral.

2. En segundo lugar, se actúa desde los poderes públicos para
alterar esta evolución, o dicho de otro modo, el intervencionis -
mo en materia lingüística actúa sobre el colectivo que habla
dicha lengua y entramos, por tanto, en el terreno del socialis -
mo en materia lingüística, utilizando políticas erróneas en pro
de favorecer las lenguas minoritarias o menos eficientes que
lo que hacen es, en la mayoría de los casos, desfavorecerlas, o
en caso de existir un nacionalismo basado en una lengua dife-
rente, se consigue exacerbar la diferencia lingüística aún más
mediante políticas públicas erróneas, extendiendo el naciona -
lismo; es decir, éste sería un ejemplo más del problema del cál -
culo so cialista en materia lingüística. El caso lo tenemos en Es -
paña, aunque también se repite en otros muchos países.

Es preciso hacerse la siguiente pregunta: ¿es realmente ne ce -
sario establecer en las diferentes constituciones de los países en
los que se hablen varias lenguas una única lengua y ol vidarse del
resto? Centrémonos pues, en Suiza, confederación de cantones
muy diferentes entre sí, pero ante todo, suizos; este caso no será
una excepción. Suiza reconoce como lenguas oficiales las cuatro
lenguas que se hablan en Suiza, a saber: alemán, francés, italia-
no y romanche, pese a que este último sólo lo habla el 0,5% de
la población, sin discriminarlo. Los poderes públicos suelen
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adoptar políticas lingüísticas muy férreas, normalmente unidas
al poder de soberanía y de territorio nacional. El declive o el for -
talecimiento de dichas lenguas minoritarias no se de bería, pues,
a la acción humana, a la praxeología, a la eficiencia económica de
la lengua en sí o a la menor demanda de la misma para ir de jan -
do paso a otras más eficientes y con más mercado, sino que la si -
tuación de esas lenguas se debería a criterios puramente po lí -
ticos. Las consecuencias dependen de la organización territorial,
del número de hablantes y de la política lingüística aplicada.

Hemos de considerar la lengua como un mercado que, a con -
secuencia de las políticas públicas en materia lingüística, deja de
ser un mercado libre para ser un mercado intervenido, con unos
produc tos (lenguas) por encima de otros. Dicha planificación so -
 cialista sobre el lenguaje distorsiona el mismo mercado del len -
guaje y dirige los objetivos lingüísticos de los individuos y sus
pre ferencias temporales, que son plenamente subjetivas, hacia
el objetivo político perseguido. El coste de oportunidad de elegir
el objetivo político perseguido es muy elevado, pues se está co -
laborando con el decaer de un mercado que comienza a estar in -
tervenido. Tengamos en cuenta que al igual que los inversores
deciden en qué in vierten en función de como ciertos valores evo -
lucionarán en el futuro, la gente podría invertir tiempo y dinero
en aprender lenguas ex tranjeras con esa finalidad. Las políticas
lingüísticas pueden influir en ese fin, en esa inversión para un
futuro, próximo o no.

3. Extinción de lenguas de forma evolutiva (natural)

Teniendo en cuenta lo anteriormente explicado en relación con
el concepto de lengua como mercado podemos deducir que las
lenguas desaparecen exactamente igual que desaparecen los pro -
ductos, servicios o ideas del mercado cuando su demanda ha dis -
minuido como para no ser rentables. La empresa debe buscar la
eficiencia, y la empresa en este caso es la comunidad de hablantes
de una lengua determinada.

Visto esto, habría que analizar cómo, cuando las sociedades
cre cen en número, también aumenta el número de lenguas, pero
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siempre hay alguna que es más eficiente y consigue desplazar
en gran parte a otras lenguas con menos hablantes. Otra forma
de desaparición de lenguas es mediante el desplazamiento por
parte del estado.

Conforme aumentan el número de hablantes de una comuni -
dad, decaen otras lenguas en desuso. Así es como comienzan a
morir las lenguas de forma natural y sin intervenciones de ningún
tipo. La globalización ha contribuido, en cierta manera, a despla -
zar a unas lenguas en beneficio de otras. El ejemplo más evidente
es el inglés. Ha conseguido, pues, ser la más eficiente y la que
mejor ha sabido venderse de cara al exterior, en especial, desde
el fin de la Segunda Guerra Mundial, no por ello totalmente exen -
ta de intervencionismo estatal con el fin de desbancar otras len -
guas. Las re des sociales contribuyen, gracias a la tecnología, a la
interacción entre individuos, como parte de un orden espontáneo
y de la ac ción humana. Cuanta más interacción haya, más des -
plazadas se verán las lenguas marginales por simple ineficiencia,
no solo lin güística, sino económica. Es así como irán desapare-
ciendo las len guas menos demandadas, que no por ello minorita -
rias, en función de los fines subjetivos de cada individuo. El in -
glés es considerada lingua franca, lo cual no significa que todo el
mundo que uti liza el inglés sea nativo y lo utilice como un nati-
vo. Es un medio de intercambio y un servicio que nos permite ob -
tener un objetivo principal: la comunicación. También nos permi -
te satisfacer otras necesidades mediante el uso de esta lengua.
El valor de mer cado que tiene una lengua determinada no es la
lengua en sí, sino el uso que el individuo hace de la misma (es im -
portante el orden espontáneo en el caso de las diferentes lenguas).
El problema viene con las políticas lingüísticas que pueden for -
talecer o debili tar una o varias lenguas determinadas.

Por ejemplo, que se utilice el inglés como lingua franca para
facilitar la comunicación no implica que el individuo deje de ha -
 blar en su lengua nativa, a menos que volvamos al término de
soberanía nacional y territorialidad, en cuyo caso, y poniendo
el ejemplo de la colonización de América, las injerencias polí -
ticas en materia lingüística consiguieron la extinción de un ele -
vado porcentaje de lenguas. Sin embargo, éstas mueren hoy
exactamente igual de deprisa que en otras épocas. En muchas
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lenguas ya solamente hay ancianos y con su fallecimiento se ex -
tinguirán como forma de evolución natural del lenguaje y de efi -
ciencia en algunos casos, y como forma de organización esta tal,
en otros. En el tema que nos ocupa, se comprueba con re la tiva
facilidad que la eficiencia en relación al lenguaje es algo dinámi-
co. Las visiones estático-holísticas se alejan de la reali dad de lo
que es una lengua. No es, pues, la colonización la cul pable en sí
de la extinción de lenguas, sino el estado y sus políticas lin güís -
ticas.

Una de las cosas que Hieber expresa sobre todo este tema es
que, para cualquier estado, lo mejor es declarar oficial una sola
lengua, no varias. Así se ha hecho durante mucho tiempo. Así es
como todos los países colonizadores han perseguido determina -
das poblaciones indígenas. Una vez que Estados Unidos se inde-
pendizó comenzó a inmiscuirse en la desestabilización y eli mi -
nación de poblaciones indígenas con la consiguiente elimina ción
de lenguas, que no dejan de ser riqueza económica y cultu ral.
Llegado un momento en el siglo XX, esto llegó a estar muy cues-
tionado, y comenzaron otro tipo de políticas lingüísticas, como
construir escuelas para la población indígena en varios con ti nen -
tes, pero comenzando una brutal inmersión lingüística, con la in -
tención de conseguir que no aprendiesen la que debía ser su len -
gua materna. (Hieber 2010).

Como ya dijese Lenin en el año 1923 ante los comisarios para
la educación pública «Dadnos a los niños por ocho años y serán
bol cheviques para siempre». En realidad, es efectivo tener a los
niños escolarizados para comenzar el adoctrinamiento del niño
a gusto del gobernante en cuestión o en función de objetivos po -
líticos o sociales. En el caso lingüístico, es especialmente llama-
tivo, pues lo que llaman «inmersión lingüística» es en realidad
des plazar una lengua por otra. Se estima que para desplazar una
lengua por otra completamente se necesitan tres generaciones
apro  ximadamente. Y así, comenzaron las políticas lingüísticas,
hasta que llegado un momento son estas mismas comunidades
lingüísticas las que comienzan a reclamar sus derechos lingüísti -
cos, de pendiendo del país del que hablemos. En 1996, la UNESCO
firmó la Declaración Universal de Derechos Lingüísticos. Esta de -
cla ración es uno de los mayores problemas del cálculo socialista
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en materia lingüística, pues a raíz de esta declaración muchos es -
tados comenzaron a estudiar la posibilidad de adoptar más de una
lengua oficial, e incluso hay estados que han adoptado muchas
lenguas, como Sudáfrica, con 11 idiomas nacionales (de unos 20),
22 lenguas oficiales en India (de 415) o República Democrática
del Congo, con una lengua oficial y 4 lenguas nacionales (de 242),
frente a otros países que siguen reconociendo una única lengua
oficial pese a que se hablan varias lenguas. Es el caso de Rusia,
que solo reconoce el ruso, junto con Kazajistán que no reconoce
el kazajo como lengua oficial, solo el ruso, pese a ser hablado por
el 65% de su población. En el caso contrario estarían Estonia,
Letonia, Li tuania, Ucrania, etc.

4. Conclusión

¿Qué criterios sigue un estado para determinar el número ópti-
mo de lenguas nacionales y oficiales de un territorio? Pareciera
que se le pretende dar el estatus de nacional u oficial a las lenguas
mayoritarias, o a las lenguas que por motivos políticos se con -
sidere por parte del estado que han de ser apoyadas, pero en real-
idad la diversidad de lenguas y su número dependen en última
instancia de la acción humana, la interacción social y las relaciones
sociales. Las leyes de educación de los diferentes países suelen
recoger el estatus de lenguas oficiales y nacionales del país en
cuestión. Un ente de planificación centralizada como es el estado
no sabe de la eficiencia lingúística, ni si al apoyar unas lenguas
en detrimento de otras no estén creando el efecto contrario, ni
las valoraciones subjetivas individuales con respecto a las difer-
entes lenguas. Esa información no la tendrán nunca. Es el comien-
zo de la distorsión lingüística, política y educativa. 

Pongamos España como ejemplo. ¿Por qué solamente hay
una lengua oficial para un país como España? Porque a nivel buro-
crático es mucho más fácil gestionar un país monolingüe que uno
multilingüe, pero ¿y un gobierno multilingüe? No es el primer
país en el que ocurre y pareciera que un país multilingüe no
pudiese tener identidad nacional, desde el punto de vista polí -
tico. Las leyes de educación son parte de la gestión de un poder
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político que considera un quebradero de cabeza la ges tión de tan -
tas lenguas.

IV
EL SISTEMA LINGÜÍSTICO EN ESPAÑA

«Pertenecer a una minoría nacional significa
siempre ser ciudadanos de segunda clase».

Mises, Liberalismo: la Tradición Clásica,
(Mises 1927, 170)

Para el sistema lingüístico actual hay que acudir a la historia para
comprender en qué momento preciso comenzó la distorsión, y
para ello hay que acudir a las diferentes Cartas Magnas que ha
habido en España. En la Constitución de 1876 no se dice nada al
respecto de la lengua oficial de Es paña ni en las anteriores, esto
significa que a todos los efectos legales má ximos, no hay lengua
oficial. Tras el largo período dilatado en el tiempo que dura di -
cha constitución, ocurren bastantes hechos significativos: la dic -
tadura de Primo de Rivera, la caída de la mo narquía de Alfonso
XIII en 1931 y la proclamación de la II República en España. 

En la Carta Magna aprobada en diciembre de 1931, con respec-
to a la lengua, en su artículo cuarto afirma: 

El castellano es el idioma oficial de la República.

Primer error del intervencionismo y de la planificación cen -
tral. Si tenemos en cuenta que las tensiones nacionalistas ya se
vivían hace 80 años y, que pocos años después, Cataluña llegó
a indepen dizarse durante dos días, todo ello pese a plantear la
posibilidad de un federalismo asimétrico en dicha Carta Mag -
na, pues Estatu tos de Autonomía se plantearon para Vasconga-
das y Cataluña, aquí es evidente que, pese a hablar de castella-
no y no de español para no herir sensibilidades nacionalistas, se
estaba oficializando o, mejor dicho, nacionalizando toda la in -
dustria lingüística en una única lengua, desdeñando todas las
demás. 
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Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo,
sin perjuicio de que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas
de las provincias o regiones.

Las palabras importan, el orden también, y las posibles buenas
intenciones pudieran no ser suficientes. Se obliga a individuos
a conocer una lengua que no es propiamente su lengua mater-
na. El resultado es el contrario al pretendido: la afirmación en su
len gua y su utilización. Se comienzan a sentir agredidos, por el
sim ple hecho de obligarlos a conocer la lengua mayoritaria de la
República.

Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá
exigir el conocimiento y el uso de ninguna lengua regional.

No es que el resto de españoles no deba o no pueda hablar
otras lenguas del país, sino que por parte de ciertas regiones, no
se podrá exigir que se conozca el uso de ninguna lengua regio-
nal, ni tan siquiera para los propios de las regiones con otras len -
guas. Podría dar lugar a problemas jurídicos en el ámbito labo-
ral, por ejemplo.

Tras la Guerra Civil y la llegada de la dictadura a España, se
produce una gran persecución no solo de los nacionalismos pe -
riféricos, en concreto en Vascongadas y Cataluña, sino también
prohibiendo sus manifestaciones lingüísticas y culturales median-
te la Orden de 21 de mayo de 1938 y la Orden Ministerial de 16
de mayo de 1940, en la que la palabra «reprimir», en referencia clara
a usos lingüísticos diferentes, aparece con fuerza, en pro de un or -
 den nacional y de unidad de España.

Tras la firma de la Carta Magna del 78, se contrasta que exis-
ten varios artículos heredados tanto de la Constitución de 1931
como de las diferentes Órdenes Ministeriales de la dictadura. La
Constitución de 1978 dice exactamente lo siguiente con respec-
to a las lenguas de la Nación española en el preámbulo y en dife-
rentes artículos:

... proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejer-
cicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas
e instituciones.
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Comienza el preámbulo de la Carta Magna siendo ambiguo.
Por un lado, podría significar que se tiene que proteger a los es -
pañoles como individuos y al pueblo español, en este caso «pue -
blos de España», como colectivo, o que hay españoles, y luego
hay pueblos en España, como los independentistas, consideran -
do la parte por el todo (holismo), y ahí entran las lenguas como
capital social que es, que debe ser protegido por los poderes pú -
blicos. De nuevo, nos encontramos, en cualquier caso, con colec-
tivismo e intervencionismo en materia lingüística.

... el pueblo español ratifica lo siguiente.
Artículo 1.2: «La soberanía nacional reside en el pueblo español».

Como consecuencia de las agresiones lingüísticas en los dos an -
teriores períodos a la democracia, ¿podríamos considerar que el
pueblo español es algo uniforme, en el que todos y cada uno de
sus miembros se sienten, por tanto, españoles? La respuesta es
evidente: no. Eso es más propio de un sistema comunista con un
muy buen sistema de propaganda. De nuevo observamos la im -
posibilidad de la planificación socialista en el tema lingüístico.

Artículo 2: «... indisoluble unidad de la Nación española...».

Se podría considerar otra oración de agresión, en este caso, ins -
titucional, hacia las minorías, en este caso, lingüísticas.

Artículo 3:

1. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españo -
les tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.

2. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las
respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Es -
tatutos.

Sin duda, la política más dañina para las lenguas minoritaria
es precisamente ésta. La de intentar poner rango superior a una
frente a las demás. De hecho, el que se sepa español, también ex -
trapolable al inglés, no es que sea el camino para encontrar traba-
jos con una alta remuneración; más bien lo que sucede es que se
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empobrecen los que no lo hablan. El español es un mercado de más
de 400 mi llones de hablantes. El catalán y el vasco, no. Es un mer -
cado lin güístico muy pequeño; pero como consecuencia de las po -
líticas que se han llevado a cabo, los nacionalismos periféricos
se han hecho más fuertes, hasta el punto de que aquella andadu -
ra lin güística que comenzó en el año 79 en Cataluña y continuó
con la Ley de Normalización Lingüística y la posterior Ley de In -
mersión Lingüística, han sido consecuencia de procesos políti-
cos re lativos a la gobernabilidad de España en períodos de mayo-
ría simple y, por supuesto, de políticas de aplicación del cálculo
socialista (o de su imposibilidad) al ámbito lingüístico. 

Como ya hemos dicho anteriormente, en España se ha nacio-
nalizado la lengua, y la coordinación que debería existir entre un
mercado lingüístico, de ser libre, no hubiese producido las distor-
siones que se han verificado en materia política y lingüística como
resultado de la planificación socialista.

Soluciones

Existen diferentes y posibles soluciones a este problema, pero la
incertidumbre en el futuro hace no saber el resultado de la aplica -
ción de estas posibles soluciones. En principio, solo hay que dejar
que las relaciones sociolingüísticas interpersonales tomen su curso.
O dicho de otro modo: ¿es posible eliminar todas aquellas expre-
siones o palabras coercitivas incluidas en la Carta Magna de Es -
paña que relegan determinadas lenguas a una menor categoría
o rango que el castellano o español? La respuesta es evidente: sí,
es posible. Lo que es imposible saber es si, en el estado actual del
problema, esto sería suficiente. Posiblemente no, pero aliviaría
las tensiones que se viven actualmente entre un cálculo socialis -
ta en materia lingüística y la respuesta que ha obtenido por parte
del resto de instituciones políticas en regiones con más de una
lengua con más cálculo socialista.

La siguiente solución sería a nivel educativo, pues desde la
Constitución y la obligación de saber castellano, se está aludien-
do a la educación. Pues bien, no es necesario que el Estado se en -
cargue de la educación, ni de conceder títulos, ni de ofrecer una
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educación igualitaria. Las aspiraciones lingüísticas y no lin -
güísticas de un asesor, tecnócrata o político no lo hacen apto para
escribir y redactar un currículo académico que será plasmado en
una ley de educación, impidiendo cualquier tipo de libre compe-
tencia, como sí ocurriría en un mercado libre, no intervenido.
Incluso en el ámbito de la educación pública puede haber compe-
tencia. Es cuestión de que el Estado reconozca que la educación
es algo que pertenece exclusivamente a los centros educativos,
a los alumnos y a los padres, y de todos ellos y su reunión en con -
sejo escolar es de dónde debería salir el currículo que hayan con -
 siderado más adecuado. La eficiencia lingüística y educativa se
verá en el número de matriculaciones que un centro educativo
determinado consiga con respecto a otros centros de su entorno.
De esta forma, y habiendo modificado previamente la Carta Mag -
na, conseguiremos que las regiones oficialmente bilingües en
primer lugar, y el resto de regiones, en particular, puedan ofre-
cer un currículo en competencia y los padres y alumnos, libre-
mente elegir, incluyendo en la posibilidad de elegir, el homes-
chooling.

La lección de todo esto es para los lingüistas, pues muchos
aún no han aprendido la lección. Intentan darle una respuesta
al hecho de la desaparición de diversidad lingüística, y solicitan
a las autoridades que las protejan, cuando ha sido precisamente
la injerencia política la que ha hecho que ahora estén muchas len -
guas en peligro de extinción, sobre todo aquellas lenguas que son
indígenas. Muchos lingüistas de renombre siguen culpando al
capitalismo de la desaparición de lenguas o de su declive. Les pi -
den a los diferentes poderes públicos, o a las más altas instancias
internacionales que protejan la diversidad, sin comprender el fun -
cionamiento del mercado, las relaciones interpersonales y cómo
suele ser la política la que produce las distorsiones. 

El lingüista y profesor de la Universidad de Chicago, Salikoko
Mufwene dice lo siguiente al respecto:

Can most of the indigenous languages be maintained without
changing the current socio-economic world order among both
the victims and those who control it? The answer to this latter
question is obviously negative. The embarrassment is that language
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rights advocates have given little thought to the revolution that
is entailed by their discourse. They have provided no answer to
the implicit question of what alternative socio-economic world
order must be recommended to the victims to meet their new
material and spiritual aspirations, which depend in part on lan -
guages of the workforce. Equally embarrassing is the fact that
language rights advocates keep preaching to the victims without
sensitizing the victimizers, those who run the socio-economic and
political machineries that affect population structures. This ma -
chinery is not necessarily the government, which is also one of
its products. (Mufwene 2008)

En definitiva, muchos lingüistas saben los síntomas, pero no
las causas reales que, por otro lado, son sencillas de comprender.
O el mercado influye en conseguir la lengua más eficiente para
el mercado o es la política, en este caso lingüística, la que de forma
coactiva se preocupa de dirigir un asunto que, al igual que otros
muchos, forma parte de la acción humana y de las re laciones in -
terpersonales y que, por tanto, no debería pertenecer al ámbito
político.

V
CONCLUSIONES DESDE LA PERSPECTIVA

DE LA ESCUELA AUSTRIACA DE ECONOMÍA

El lenguaje y la ciencia de su estudio, la lingüística, junto con otras
disciplinas igualmente importantes, como la psicolingüística, la
neurología, la sociología o la psicología han permitido realizar
múltiples y muy variados avances en el desarrollo de métodos
de producción del lenguaje, así como de métodos de aprendizaje
del lenguaje, muchos de los cuales son los utilizados hoy día en
muchos centros educativos de muchos países del mundo.

Sin embargo, hemos demostrado que el lenguaje ha resulta-
do ser más que un medio para conseguir un fin (la comunicación).
Ha resultado ser un mercado más, uno de muchos, pero un mer -
cado con el que todos estamos en contacto de una manera u otra.
Es precisamente el lenguaje el que ha permitido el comercio, no
únicamente la comunicación gestual o la comunicación no verbal,

EL LENGUAJE COMO INSTITUCIÓN 337



y esto ha sido posible gracias a una necesidad de intercambio. Así
ha quedado demostrado en el análisis que se ha hecho de las
lenguas pidgin: el paradigma de una de las primeras revoluciones
innovadoras, si no la primera, en el campo del lenguaje. 

Se posibilitó una innovación en la lingüística como consecuen -
cia de una necesidad determinada de intercambio de bienes y
servicios. Esta primera revolución innovadora fue factible por
la creatividad y la empresarialidad que se utilizaron para la con -
secución de tales objetivos, de tal forma que, para la Escuela Aus -
triaca de Economía el lenguaje no solo es una institución evolu-
tiva, en el mismo sentido que pueda serlo el dinero, sino que es,
de hecho, uno de los grandes mercados que hay en el mundo, un
gran mercado que produce grandes beneficios empresariales y
económicos. 

Tras la consecución de los objetivos propuestos al inicio de
este estudio, hemos de indicar que han sido y son, precisamente,
las revoluciones lingüísticas las que han permitido a posteriori
evoluciones tecnológicas del lenguaje, como pueda ser, en un prin-
cipio, el lenguaje html. Así, la función empresarial lingüística
gracias al libre mercado es la que ha posibilitado todos los avan-
ces tecnológicos (lingüística computacional, robótica, etc) de los
que disponemos hoy día.

El campo de estudio de la Escuela Austriaca de Economía en
el ámbito lingüístico contempla la posibilidad, que no es remota,
del intervencionismo económico y político en materia lingüísti-
ca, algo que en principio puede parecer inocuo pero que al mismo
tiempo produce grandes distorsiones y así lo hemos analizado.
Hemos demostrado cómo, desde el poder político, con una base
sólida en el mismo lenguaje, se interviene para oficializar lenguas
y relegar otras al ostracismo. Las consecuencias de este tipo de
políticas no son únicamente separatismos y nacionalismos fuer-
tes, como podemos encontrar en Bélgica, España o Ucrania, entre
otros. Las consecuencias pueden incluir la creación de burbujas
tecnológicas según un patrón lingüístico. Un claro ejemplo de esto
fue la burbuja de las dot-com. Queda, de nuevo, demostrada la
im  posibilidad del socialismo, también en el lenguaje.

Como conclusión a la formación de burbujas tecnológicas según
patrón lingüístico, y a todo lo especificado tanto en los objetivos,
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como en el cuerpo de este estudio preliminar, como en estas con -
clusiones, que podríamos considerar como un bosquejo dentro
de lo que es el análisis del lenguaje en la Escuela Austriaca, po -
demos afirmar que tiene un largo camino por recorrer en mate-
ria lingüística, en el que la aplicación de la teoría del ciclo austria-
co a la innovación y tecnología en materia lingüística hará que
in vestiguemos aún más el tipo de in versiones no productivas que
resulten de una intervención económica en dichos asuntos.

Es por todo lo anteriormente expuesto que la Escuela Austria-
ca de Economía deberá tener el lenguaje muy presente en todos
sus estudios e investigaciones, presentes y futuros, al no ser úni -
camente una institución evolutiva que procede de un orden es pon -
táneo, sino que implica muchos más campos de estudio o ciencias,
como la economía, la neurología, la neuroeco nomía, la psi cología,
la psicolingüística, la traducción, la interpre tación, la lingüística
computacional, la informática o la robótica, entre otros, estando en
última instancia fuertemente influenciada por la ac ción humana
y la praxeología. Por ello es considera do el lenguaje un elemento
clave dentro de la Escuela Austriaca de Economía.
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