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Los estudios dedicados al silencio acumulan un amplio desarrollo internacional de alcance 
interdisciplinario, habida cuenta de su relevancia e impronta como herramienta de comunica-
ción en diversos campos de la expresión humana (Gasparini, 2012; Ferrari, 2013; Torres Can-
tón, 2018; Villanueva Marcías, 2023). Por ello, en las últimas décadas se han venido publicando 
numerosos trabajos de lingüística dedicados al análisis y la taxonomía de distintos tipos de si-
lencio, en los cuales se ha puesto de manifiesto la complejidad interpretativa de su polisemia y 
de su carácter multifuncional (Jaworski, 1993; Farrell, 2003; Ephratt, 2008).  

En lo que respecta a la tradición hispánica, sin embargo, se ha advertido una demora en el 
desarrollo de este tipo de estudios, aún escasos y fragmentarios, lo cual dificulta la posibilidad de 
obtener una visión panorámica sobre las particularidades de su uso en español (Méndez Gue-
rrero y Camargo Fernández, 2015). Con el fin de contribuir a solventar dichas carencias, la 
investigadora Beatriz Méndez Guerrero ha publicado en 2024 el libro El silencio en la comuni-
cación multimodal en español, tras más de una década explorando este ámbito de estudio me-
diante numerosos trabajos complementarios. 

Pese a la prudente extensión de la obra, se trata de una propuesta sólida y ampliamente 
fundamentada, en la que se aglutina abundante información que puede ser aprovechada de 
varias maneras y con distintos grados de profundidad. Así, por un lado, es posible realizar una 
lectura íntegra de una manera asequible y placentera, en caso de que se busque una familiariza-
ción con este ámbito de estudios. De igual modo, por otro lado, la obra puede ser aprovechada 
como un manual de consulta, dado que su estructura permite realizar distintas entradas y sali-
das a cuestiones de interés que van más allá de la descripción del silencio, mediante las cuales se 
establecen puntos de contacto con la pragmática, la sociolingüística, la lingüística aplicada y los 
estudios culturales.  

Por lo que respecta a su organización interna, el volumen consta de las siguientes partes: 
una breve introducción, que da cuenta de la pertinencia de la obra y de la voluntad de la autora 
de «ordenar y ampliar el conocimiento que se tiene hasta la fecha sobre el silencio en la comu-
nicación cada a cara en español» (p. XII); nueve capítulos temáticos, que van abriendo distintas 
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ventanas al análisis del silencio, distribuyendo la información en secciones que facilitan la com-
prensión y la lectura; y, finalmente, un nutrido apartado de referencias a más de doscientas con-
tribuciones relacionadas con la temática tratada. 

En el primer capítulo, la autora introduce el concepto de multimodalidad para dar cuenta 
de la relevancia que tienen en la comunicación los signos no verbales, entre los cuales se encuen-
tra el silencio, dado que estos forman un continuum comunicativo con los signos verbales y, 
además, aparecen con frecuencia en español. Por otra parte, también pone de manifiesto que la 
riqueza y las posibilidades combinatorias de los signos no verbales pueden complejizar el análi-
sis, ya que, además, «existen diferentes grados de sistematicidad en los signos no verbales pre-
sentes en la interacción» (p. 10). En otras palabras, con esta primera aproximación se pretende 
ayudar al lector a ubicar el silencio entre el conjunto de signos que intervienen en los procesos 
comunicativos y a reparar, asimismo, en la pertinencia de su análisis. 

Una vez contextualizada y justificada la participación del silencio en la comunicación, en el 
segundo capítulo se abordan los fundamentos teóricos del estudio lingüístico del silencio. A tal 
efecto, Méndez Guerrero rescata las principales conclusiones de diversos estudios de referencia 
sobre el silencio, evidenciando sus propiedades en tanto signo lingüístico. La citada investigado-
ra también destaca la necesidad de interpretar el significado pragmático del silencio en contex-
to, para lo cual revisita el modelo de Grice (1975) y la Teoría de la relevancia de Sperber y Wil-
son (1986), desde la que se explican los silencios dentro del proceso ostensivo-inferencial. 
Además, en este capítulo se hace hincapié en el proceso cognitivo como clave para inferir los 
actos silenciosos y los usos estratégicos que hacen de ellos los hablantes, sin olvidar los múltiples 
factores que envuelven el acto comunicativo condicionando la interpretación de los actos ver-
bales y no verbales.  

Seguidamente, el tercer capítulo incide en el relativismo cultural del silencio, manifestando 
la necesidad de considerar los diversos significados pragmáticos que pueden tener los silencios 
en el seno de cada cultura, pues estos influyen tanto en sus usos comunicativos como en las va-
loraciones sociales y en las actitudes lingüísticas de los individuos. A este respecto, se abordan 
cuestiones interesantes relacionadas con la duración del silencio, los posibles errores en la con-
versación intercultural y la censura. Además, en su exposición, Méndez Guerrero apela a la ne-
cesidad de superar determinadas creencias extendidas en torno a la consideración generalista de 
diferencias comunicativas entre las llamadas culturas occidentales y culturas orientales. Por ello, 
menciona diversos estudios que han probado la insuficiencia de dichas conclusiones y que abo-
gan por la pertinencia de considerar, también, otras diferencias intraculturales que contribuyen 
a explicar las actitudes de los hablantes hacia el silencio en la interacción. En este sentido, cabe 
reconocer que la autora no se limita a aportar un estado de la cuestión, sino que realiza en todo 
momento un análisis crítico de los estudios previos que refiere, valorando sus respectivos apor-
tes y poniéndolos en relación para caracterizar de manera progresiva la complejidad del silencio 
y de sus dimensiones de análisis. 

Tras esta conceptualización teórica del silencio como signo lingüístico transcultural, el 
cuarto capítulo problematiza el análisis de su funcionamiento en contexto, atendiendo a su 
dimensión práctica como sistema dinámico y complejo. Para la autora, a pesar de que se puedan 
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conocer las propiedades del silencio y los usos habituales que suelen hacer de ellos los hablantes 
de español, su interpretación pragmática requiere, en todo caso, una revisión del contexto lin-
güístico y sociosituacional en el que se produce la interacción. Además, en este capítulo se re-
cuerda que el propio proceso de interpretación de cada situación comunicativa es también di-
námico, al estar igualmente influido por una serie de condicionantes. Por ello, no conviene ob-
viar que las implicaturas pragmáticas del silencio se ubican dentro de una serie de marcos de 
significación, como también ocurre con otros signos verbales y no verbales. 

Con el fin de complementar las consideraciones anteriores, en el quinto capítulo se pro-
fundiza en la percepción e interpretación del silencio desde una vertiente cognitiva, teniendo en 
cuenta que, en la mente de los hablantes, tienen lugar una serie de procesos cuya organización y 
coordinación son esenciales para garantizar el éxito comunicativo. Por otro lado, se recuerda 
que el significado completo del mensaje se construye durante la propia interacción entre los 
hablantes, considerando, además, que las funciones de los signos lingüísticos suelen presentar 
límites borrosos y poco definidos, lo cual afecta a la interpretación de los silencios. En este pun-
to, es interesante reparar en el modo en el que la autora va incorporando nuevas referencias, 
como la Teoría de los prototipos (Rosch, 1973), conectándolas en su discurso con los concep-
tos clave que aparecían desarrollados en los capítulos anteriores, tales como las nociones de con-
tinuum comunicativo, marcos de significación e implicaturas del silencio. Desde un punto de 
vista didáctico, dicha práctica favorece que el lector recuerde estos términos y los asuma de ma-
nera progresiva.  

Aplicando todo lo referido hasta el momento, en el capítulo seis se pasan a tratar, de mane-
ra más específica, las funciones comunicativas del silencio en español. En el desarrollo de este 
apartado son particularmente significativos los aportes que realiza Méndez Guerrero, como 
resultado de la suma de los diversos estudios que ha venido desarrollando desde 2011, algunos 
de los cuales fueron realizados en coautoría con la investigadora Laura Camargo Fernández. 
Así, en estas páginas se proporciona una descripción sintética de los cuatro grandes tipos de 
silencios diferenciados por las autoras en el ámbito de la conversación en español, cuya distin-
ción se ha realizado a partir de sus funciones pragmáticas, a saber: silencios discursivos, silencios 
estructuradores, silencios epistémicos y psicológicos y silencios normativos. Para facilitar su 
comprensión y su consulta, junto a la explicación y los ejemplos relacionados con cada uno de 
ellos, se aporta una figura final en la que se recogen todos los tipos, funciones y rasgos constitu-
tivos de los silencios en la conversación en español. Conforme a los resultados recabados hasta 
el momento, la autora concluye que, en español, lo normal es que el silencio tenga un valor plu-
rifuncional. 

El capítulo siete se concentra en dos líneas de interés para la sociolingüística, a las cuales 
también le ha dedicado algunos trabajos, en relación con el ámbito del español. Por un lado, se 
introduce el concepto de identidad social para atender a las diferencias en el uso, la percepción y 
la valoración del silencio por parte de los hombres y de las mujeres. Por otro lado, se invita a 
reflexionar sobre los valores sociopragmáticos del silencio en la comunicación, en relación con 
la tolerancia y la (des)cortesía. A tal efecto, Méndez Guerrero enlaza algunas teorías con sus 
contribuciones en este ámbito y refiere, también, los aportes de manuales como el de Escandell 
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Vidal (2006), en el cual se reconoce que existen silencios en español que apoyan o mejoran la 
relación social. De igual modo, también en relación con la (des)cortesía, se incluye una sección 
final dedicada al silencio antinormativo de los jóvenes. 

Avanzando en la lectura, el capítulo ocho se destina a tratar otro de los aspectos que se re-
saltan en la obra, en relación con el contexto situacional, social y cultural: la posición y la dura-
ción del silencio en la conversación en español. En ambos casos la autora repasa algunas teorías 
que se destinaron a identificar diversos tipos de silencio conforme a estas dos características, en 
las cuales se muestra un interés especial en los turnos de palabra.  

Finalmente, Méndez Guerrero dedica el capítulo nueve a sugerir futuras líneas de conti-
nuidad para profundizar en el análisis del silencio, lo cual supone un valor añadido para quienes 
se interesen por participar en el desarrollo de este campo de investigación. No de manera casual, 
algunas de estas recomendaciones apuntan a aquellos ámbitos de la lingüística que han venido 
experimentando un importante desarrollo en los últimos años, tales como la lingüística clínica, 
la lingüística forense o los estudios que vinculan el análisis del procesamiento del lenguaje natu-
ral a la evolución de la inteligencia artificial. Coincidimos con la autora en que estos plantea-
mientos son muy sugerentes y auguramos que ella misma no tardará en contribuir a su desarro-
llo en próximas investigaciones. 
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