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Seguramente a todos nos han preguntado alguna vez para qué sirve estudiar Filología o 
Lingüística. En mi caso, la pregunta fue «¿por qué estudias Filología Española si ya sabes ha-
blar español?». Mi respuesta no debió de ser muy convincente porque, años más tarde, cuando 
realizaba la tesis, la misma persona porfió: «¿y qué se puede investigar en una lengua, sobre 
todo, en español, del que ya deberías saberlo todo?». Sin duda, si en aquel momento hubiéra-
mos contado con un libro como el que Bruno Camus, Ángeles Carrasco, Laura González y 
Margot Vivanco han puesto al alcance de nuestras manos, las cosas habrían sido diferentes. Y 
es que, en esta pequeña joya de la lingüística española, se condensan la esencia y la utilidad de 
nuestra disciplina. Encontramos en ella una respuesta no solo al qué y al para qué, sino tam-
bién al por qué, al cómo y al dónde. Y, además, dada su intención divulgativa, se hace de la 
manera más amena y original posible, adoptando el formato de entrevistas semidirigidas, que 
tienen como protagonistas a veintitrés reputados lingüistas españoles, que son especialistas en 
los temas sobre los que se les pregunta, porque, en palabras de los autores (p. 7), «hace falta 
saber mucho para responder de manera sencilla a preguntas complicadas».  

La obra que aquí reseñamos se separa de otras anteriores por poner el énfasis en aspectos 
diferentes. Así, el monográfico titulado La investigación lingüística en el siglo XXI. Aproxima-
ciones teóricas y sus aplicaciones, publicado en la Revista Española de Lingüística (Gallego y 
Gutiérrez, 2021, 51/2), subraya un cambio de tendencia de la lingüística propiciado por dos 
factores, la aparición de las redes sociales y la creación de la asociación de Gramática Orientada 
a las Competencias (GrOC), con los que se favorece su difusión en la sociedad. Por su parte, el 
volumen coordinado por Sheila Queralt Lingüistas de hoy. Profesiones para el siglo XXI 
(2023), aparecido hace solo unos meses, destaca las aplicaciones prácticas de la lingüística 
agrupadas en torno a ocho áreas: 1) edición, corrección y asesoría; 2) enseñanza; 3) traducción, 
interpretación y accesibilidad; 4) cerebro y cognición; 5) derecho; 6) tecnologías del lenguaje; 
7) historia y sociología y 8) una breve miscelánea de disciplinas que incluye alguna tan novedo-
sa como la creación de lenguas. Esta obra colectiva, que reúne a treinta y cinco especialistas, 
pone el énfasis en profesiones, muchas de reciente aparición, que se benefician del carácter 
universal e interdisciplinar del lenguaje y exploran sus posibilidades de desarrollo.  
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Frente a las obras mencionadas, que resaltan las novedades introducidas en los medios de 
comunicación social y el auge de la interdisciplinariedad como vía de exploración de nuevas 
oportunidades, ¿Para qué servimos los lingüistas? ofrece un panorama que armoniza tradición 
y modernidad sin descuidar la evolución entre ambas. Se presenta una visión completa de la 
disciplina y de sus principales subdivisiones, realizada con maestría. Todo ello se consigue a 
través de una polifonía de voces a las que se les da entrada de forma dialógica: de un lado, los 
especialistas seleccionados para hablar de las diferentes materias, a veces coincidentes con los 
aparecidos en las obras anteriores; de otro, los entrevistadores, también especialistas, que han 
planificado cuidadosamente la estructura de la obra. La técnica de la pregunta-respuesta per-
mite, además, que los segundos controlen el flujo de la información que se proporciona, lo 
dirijan hacia un fin determinado, fuercen su adaptación a un nivel de comprensión adecuado y 
lo relacionen con cuestiones tratadas en otros apartados.  

El libro se organiza en siete capítulos, enmarcados por una introducción y una conclusión. 
Cada capítulo va presidido por una de las grandes cuestiones con las que nos enfrentamos a 
diario profesores de lengua, investigadores, aprendices de lenguas y, en mayor o menor medida, 
todo usuario de la lengua, y es, a la vez, la puerta de entrada a una o varias subdisciplinas de la 
lingüística. En las respuestas se apuntan aspectos sugerentes que invitan a profundizar, a modo 
de ventanas en una pantalla de ordenador sobre las que se podría hacer clic y desplegar más 
información. Esta función se resuelve con la breve y bien seleccionada bibliografía con la que se 
concluye cada capítulo.  

En el primer capítulo, «¿Qué es la lingüística?», se aclaran tres premisas: qué es un lin-
güista, qué es el lenguaje y qué formas hay de hacer lingüística. De la primera se ocupa Ignacio 
Bosque, matizando las diferencias entre un políglota, un filólogo y un lingüista, a la vez que 
refuta algunas falacias, entre ellas, la del lingüista como «policía de la lengua», metáfora que 
debemos al ilustre académico. La definición de lenguaje como objeto de estudio de la lingüísti-
ca le corresponde a José Luis Mendívil. Para reducir su complejidad establece una perspectiva 
dual: de un lado, internista, que concibe el lenguaje como una capacidad cognitiva de los seres 
humanos y las lenguas como realizaciones concretas de esa capacidad; de otro, externista, en la 
que las lenguas se consideran objetos sociales y culturales formados por signos que asocian un 
significado con un significante. Por último, Juan Carlos Moreno Cabrera nos habla de las 
formas de hacer lingüística, sus objetivos y sus métodos, partiendo del reconocimiento de la 
lingüística como disciplina científica cuyo origen se remonta al método histórico-comparativo 
del siglo XIX. 

La pregunta que da título al segundo capítulo, «¿Para qué sirve un lingüista?», cubre dis-
tintas aplicaciones actuales de la lingüística, precedidas por unas consideraciones teóricas ini-
ciales de Juan Carlos Moreno Cabrera. Las entrevistas centradas en las diferentes ramas de la 
lingüística aplicada siguen un mismo patrón. Se pide a los especialistas que describan los pro-
blemas prácticos que tratan de resolver, las aplicaciones concretas del conocimiento lingüísti-
co, el origen y la evolución de la disciplina, y la formación necesaria para su práctica. La prime-
ra rama aplicada que se esboza es la de la enseñanza y aprendizaje de segundas lenguas, en par-
ticular, del español como lengua extranjera. Para esta tarea se entrevista al profesor José Ame-
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nós, que ofrece un escenario alentador sobre el mercado del español en el mundo, al tiempo 
que nos informa de la metodología y la profesionalización de los docentes.  

En segundo lugar, Laura del Olmo subraya los extraordinarios avances de la lingüística 
computacional para conseguir que los programas informáticos emulen a los hablantes nativos. 
Del Olmo aclara que, entre los modelos de procesamiento del lenguaje natural, destacan los 
que emplean «redes neuronales», como el conocido ChatGPT, que es capaz de inferir el sig-
nificado de las palabras a partir de los contextos en que aparecen.  

A continuación, Sheila Queralt nos informa del papel de la lingüística forense como pro-
veedora de pruebas en los procesos policiales y judiciales. En su mayoría, estas pruebas consis-
ten en el cotejo de material lingüístico anónimo con otro sospechoso para determinar la pro-
babilidad de que la muestra anónima y la sospechosa procedan de la misma persona. En esta 
disciplina es especialmente relevante todo conocimiento lingüístico que lleve a determinar los 
rasgos sociolingüísticos de un hablante anónimo: sexo, edad, procedencia geográfica, nivel 
educativo, etc. Queralt explica que el incremento actual de ciberdelitos ha hecho aumentar los 
casos en los que se requieren los servicios de lingüistas forenses.  

Seguidamente, se entrevista a Irene Hidalgo para hablar de la lingüística clínica, disciplina 
que estudia las patologías que afectan al habla, a la lengua y a la comunicación, en general. A 
diferencia de la logopedia, el cometido de la lingüística clínica no es la rehabilitación, sino el 
diseño de pruebas, el apoyo al logopeda en la interpretación de fenómenos, la formación de 
futuros logopedas y la investigación, a través de la que se desarrollan métodos, se establecen 
perfiles lingüísticos y se elaboran corpus de habla patológica, entre otros.  

Por último, Iván Igartua revela algunos de los entresijos de la política y planificación lin-
güística. Con política lingüística se hace referencia a una forma de intervención en la realidad 
lingüística con el fin de modificarla o de atenuar las posibles consecuencias de su evolución, y 
con planificación se alude a las medidas que se implementan para cumplir las decisiones toma-
das. La disciplina aparece fuertemente vinculada a la promoción de lenguas minoritarias y a la 
revitalización de aquellas en peligro de extinción.  

El capítulo tercero, «¿Cómo funciona el lenguaje?», da entrada a las disciplinas que se 
ocupan del signo lingüístico. Para hablar del significante de las lenguas se cita a Juana Gil, que 
nos presenta, con gran destreza pedagógica, los límites entre la fonética y la fonología y entre la 
fonología y la ortografía, dando cabida a cuestiones más especializadas como los retos que debe 
asumir el reconocimiento automático del habla. A continuación, Cristina Sánchez López nos 
ofrece una completa introducción a la semántica y el léxico, disciplinas que se encargan del 
significado lingüístico. Con ella revisamos conceptos fundamentales como el de extensión e 
intensión del significado, denotación y referencia, lexicalización, así como los diferentes crite-
rios utilizados en la elaboración de definiciones. Sánchez López se refiere a los avances de la 
semántica, a sus fronteras con la pragmática y a las diferencias entre lexicografía y lexicología. 
Nos brinda un recorrido por varios diccionarios, y concluye con una breve relación de las co-
rrientes de la semántica teórica. De la morfología y de la sintaxis, disciplinas que se ocupan de 
la combinación de signos lingüísticos, nos hablan Irene Gil y Ana Bravo, respectivamente. En 
ambos casos, recibimos explicaciones claras y didácticas con abundantes ejemplos, entre los 
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que no faltan algunos inesperados y sugerentes como el del «noema» que «amalaba» y el del 
«clemiso» que «se agolpaba» (p. 96), con los que Bravo convence al lector del gran potencial 
de la sintaxis, aun a expensas de la semántica. 

Tras el funcionamiento del sistema lingüístico, el capítulo cuatro, «¿Para qué sirve el len-
guaje?», muestra cómo lo ponemos en práctica en nuestra comunicación diaria e interacción 
social, actividades de las que se encarga la pragmática en su doble vertiente interpretativa y 
social. Victoria Escandell Vidal nos explica qué es la pragmática interpretativa a través de va-
rios ejemplos que nos ayudan a reflexionar sobre la dependencia de los enunciados del contex-
to en que se usan, sobre cómo las palabras pueden adquirir nuevos sentidos y cómo inferimos 
parte de lo comunicado. Se subraya, además, el carácter multidisciplinar de la pragmática, sus 
relaciones con la semántica y sus propios retos como disciplina científica. A continuación, 
Estrella Montolío se centra en la pragmática social, es decir, en cómo influye nuestra forma de 
hablar en la sociedad y, a la inversa, en cómo influye la sociedad en nuestra forma de hablar. La 
entrevista toma como eje central la cortesía, entendida, en toda su amplitud, como el conjunto 
de estrategias que usamos para tener éxito en las interacciones, permitiéndonos la adaptación 
comunicativa a los contextos, situaciones y participantes. A lo largo de la entrevista se enume-
ran diferentes rituales de cortesía que varían dependiendo de los grupos sociales y de los países, 
y se muestran las relaciones de la disciplina con la antropología lingüística, la sociolingüística, 
la sociología o la psicología. 

En el capítulo cinco, «¿Por qué existen tantas lenguas y tan diferentes?», se aborda la 
amplitud de la variación lingüística desde todas sus perspectivas, el tiempo, el espacio y las ca-
racterísticas sociales y estilísticas de los hablantes. El capítulo se inicia con una charla introduc-
toria con Carlota de Benito Moreno presentando los diferentes tipos de variación que pueden 
conducir al cambio lingüístico. A continuación, Javier Rodríguez Molina trata la variación en 
el tiempo, objeto de estudio de la lingüística histórica. En la entrevista se fijan los orígenes de la 
disciplina en el método comparativo y de reconstrucción lingüística del siglo XIX. Se explica 
que las lenguas cambian en el tiempo a causa de factores internos y externos, y que gracias a las 
leyes genéticas y a la analogía se pueden establecer relaciones genéticas entre las lenguas. Como 
colofón, se destaca la impronta de las nuevas tecnologías en la evolución de la disciplina.   

De la variación social se ocupa la sociolingüística. Para este cometido se entrevista a Juan 
M. Hernández Campoy y a Belén Zapata Barrero, quienes examinan la lengua como medio 
para mantener relaciones sociales y transmitir información del propio hablante. Los actos de 
habla permiten observar patrones de comportamiento social atendiendo a la clase social, edad, 
sexo, raza, religión o redes sociales, además de transmitir valores, creencias y rasgos de identi-
dad. Se parte de que la variación no es libre y de que el uso lingüístico y el cambio están condi-
cionados social y estilísticamente. En especial, se subraya la orientación empírica de la discipli-
na y el uso del trabajo de campo, práctica heredada de los antropólogos y etnógrafos del len-
guaje, y de los dialectólogos.  

El capítulo concluye con una entrevista a Pilar García Mouton, que habla de la dialectolo-
gía y geografía lingüística. Se comenta que las diferencias de acento o la existencia de varias 
palabras para un mismo referente es lo primero que se detecta en la variación espacial y que, 
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cuando el conjunto de diferencias forma una estructura delimitable geográficamente, puede 
hablarse de un dialecto o variedad. A lo largo de la entrevista, se narra la historia de la discipli-
na, que surge primero con una orientación diacrónica hacia la reconstrucción lingüística, cen-
trándose en áreas rurales, a menudo, aisladas. Su evolución está fuertemente condicionada por 
los cambios sociales, por ejemplo, los movimientos de población hacia las ciudades y la revolu-
ción de los medios de comunicación. En relación con su objeto de estudio, pueden distinguirse 
varias fases evolutivas. Así, del predominio fonético de las primeras investigaciones, se da paso 
a una fase más etnográfica y, de esta, a una sociodialectal. Los resultados suelen representarse 
en mapas, cada vez más precisos y detallados. La forma de obtener los datos también ha evolu-
cionado desde las encuestas por correspondencia hasta las directas y las redes de informantes. 
De igual modo, las fuentes y métodos han ido cambiando. En la charla, se discute también 
sobre la relatividad de las nociones de lengua y dialecto, y su vinculación al poder, poniendo 
como ejemplo el entorno del español peninsular que cuenta con dialectos históricos o consti-
tutivos, procedentes del latín, y dialectos innovadores, que surgen del español en una etapa 
posterior. 

«¿Cómo enseñamos lengua en las escuelas e institutos?» encabeza el capítulo seis. En él 
se encara la enseñanza escolar de la lengua nativa en los distintos niveles, en general, y la ense-
ñanza de la gramática, en particular, temas para los que se requiere la participación de M.ª del 
Carmen Horno Chéliz. En la conversación se dirimen cuestiones como qué se debe enseñar a 
un hablante nativo en sus primeros años, a lo que Horno Chéliz responde sin vacilación dando 
prioridad al conocimiento de la lengua como instrumento de comunicación en distintos regis-
tros y géneros, a hablar en público, a practicar algunos géneros escritos y, sobre todo, a la refle-
xión metalingüística. Horno Chéliz explica que el número de horas que se dedica a la enseñan-
za de la gramática en los colegios e institutos es suficiente, pero la manera de hacerlo es precaria 
en comparación con otras disciplinas porque no se incorporan los nuevos descubrimientos. En 
las universidades, aparte de que no siempre se incorporan los avances y de que no se usan mé-
todos adecuados, la cantidad de gramática que se enseña es insuficiente. Horno Chéliz aboga 
por la necesidad y la urgencia de una revolución en el aula de Lengua consistente en tres fases: 
1) pasar de un análisis deductivo y teórico a uno inductivo y aplicado; 2) pasar de un listado de 
temas inconexos y atomizados a un número reducido de principios básicos organizados y  
3) incorporar los avances. El éxito de esta propuesta implica que el profesorado confíe en los 
avances, se forme, cree materiales y adapte sus conocimientos a las necesidades del aula, y que 
la administración proporcione el apoyo necesario en todo el proceso. 

En el séptimo y último capítulo de la obra, «¿Dónde se puede estudiar lingüística en 
España?», Victoria Marrero despliega la lista de las titulaciones españolas que han ofertado 
Lingüística durante el curso académico 2023-2024, incluyendo su nivel y el nombre de la 
universidad. Además de esta guía práctica, el capítulo se completa con dos brillantes charlas 
sobre la historia de la lingüística española. La primera, «La tradición lingüística en España», 
está a cargo de Inés Fernández-Ordóñez. En la entrevista se sitúa el origen de la lingüística 
española en el XVI, si bien hasta el siglo XIX está subordinada a fines normativos y didácticos, 
y habrá que esperar hasta principios del siglo XX para que lleguen las ideas del comparativis-
mo. En la tradición española, la lingüística y la filología van unidas constituyendo una disci-
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plina complementaria de la historia y de la literatura, y de la confluencia de estas disciplinas 
surgen las ediciones críticas. En estos años, comienzan los proyectos para desarrollar atlas 
lingüísticos y se redacta la primera historia de la lengua española. Como figuras representati-
vas, cabe destacar a Menéndez Pidal, a Américo Castro y a Tomás Navarro Tomás. Tras la 
Guerra Civil, el Centro de Estudios Históricos desaparece y se funda el Centro Superior de 
Investigaciones Científicas. Durante los años 50 y 60 se continúan los estudios fonéticos y 
léxicos, pero la gramática apenas se desarrolla. En esta época sobresalen los trabajos en sinta-
xis histórica de Rafael Lapesa, el comienzo del Tesoro lexicográfico de Samuel Gili Gaya y 
los proyectos dialectológicos de Manuel Alvar. Finalmente, la entrada del estructuralismo 
supondrá una regeneración teórica por parte de sus cultivadores, a saber, Emilio Alarcos 
Llorach, Amado Alonso y Diego Catalán. 

En la segunda charla, José María Brucart presenta «La lingüística española en los últi-
mos 50 años». Durante este periodo se produce una evolución de la lingüística motivada 
por la introducción del generativismo, primero, y del cognitivismo, más tarde. Entre los años 
60 y 70 el acceso a las universidades aumenta y se crean tres universidades autónomas, en 
Madrid, Barcelona y Bilbao, que son el foco de entrada del generativismo. A ello contribu-
yen la labor de investigadores españoles asentados en Estados Unidos y la creación en 1971 
de la Sociedad de Lingüística Española, que acoge sus publicaciones. Cuando el generativis-
mo entra en España, la corriente dominante era el estructuralismo, arraigado sobre todo en 
Oviedo y Santiago de Compostela. El cambio de orientación supone dejar de considerar la 
lengua como un fenómeno social y entenderla como una capacidad mental del individuo. El 
generativismo se consolida durante los años 80 y 90 y sus frutos pueden apreciarse en la 
Gramática Descriptiva de la Lengua Española (GDLE) (1999), en la que participan 73 espe-
cialistas, en su mayoría de orientación generativista. La GDLE facilita el camino a la Nueva 
Gramática de la Lengua Española (NGLE) (2009), que supone la actualización definitiva de 
la gramática académica, cuya versión anterior databa de 1931. Brucart señala que el lapso de 
diez años que media entre la GDLE y la NGLE se refleja en el material lingüístico utilizado: 
en la primera, inventado o recopilado directamente por los autores; en la segunda, extraído 
de los corpus de la RAE y ASALE. Esta constatación da pie a un elogio de la labor de las aca-
demias españolas en los últimos años, que han modernizado y ampliado los recursos a dispo-
sición de los investigadores creando varias ediciones del diccionario, la NGLE, una ortogra-
fía (2010), el Diccionario panhispánico de dudas (2005) y el Glosario de términos gramati-
cales (2019). La entrada de la lingüística cognitiva en España se sitúa en torno a mediados de 
los 80, principalmente en las universidades de Valencia, Alicante, Murcia, La Rioja y Zara-
goza. Es también una teoría mentalista, pero no admite que el lenguaje sea un componente 
especial de la mente, sino que se desarrolla a partir de capacidades cognitivas generales como 
la analogía, la metáfora o la metonimia. En los últimos años asistimos también a un impor-
tante desarrollo de la lingüística computacional. Por último, la aparición del programa mi-
nimista en los años 90 propicia el surgimiento en el siglo XXI de nuevas corrientes generati-
vistas especializadas en aspectos concretos de la estructura de las lenguas, a saber, la morfolo-
gía distribuida, la nanosintaxis o la sintaxis léxica. 
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En general, a pesar de la complejidad que revisten muchos de los temas tratados a lo largo 
de los siete capítulos, la obra destaca por su tono de sencillez, facilitado por una estructura 
diáfana, que se articula a través de preguntas directas y atractivas a las que se responde con ex-
traordinaria claridad, y con abundancia de ejemplos y comparaciones. De este modo, se consi-
gue que la información quede perfectamente cohesionada y progrese de manera gradual. 

En definitiva, ¿Para qué servimos los lingüistas? es una obra que invita a la lectura y que 
no defraudará a ningún lector: ilustrativa para los profanos en la materia y, si bien cercana para 
sus conocedores, nos permite mantener la idea de conjunto, muchas veces descuidada por la 
especialización, y, desde luego, elaborar esa respuesta clara y espontánea que el forastero en 
tierras de la lingüística espera de nosotros. 
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