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Esta obra del catedrático de lingüística de la Universidad de Almería Francisco García 
Marcos posee un carácter enciclopédico, pues ofrece al mismo tiempo cualidades historiográfi-
cas —con un sentido cuasi arqueológico—, didácticas y científicas. Su mayor valor consiste en 
proponer una nueva teoría a partir de la síntesis y valoración de todas las aportaciones conoci-
das en la sociolingüística. No en vano se entiende como el legado de una dilatada y fructífera 
vida académica e investigadora que no ha tenido pausas.		

Afirmó la sociolingüista canadiense Monica Heller: «Sociolinguistics is not just about 
describing how people use language, but about understanding how those uses are implicated in 
social processes, especially those related to power, ideology, and social inequality» (Heller, 
2007: 2). Precisamente este enfoque crítico y materialista es una de las novedades que trae Gar-
cía Marcos, aunque ya lo trató en aquel importante libro llamado Fundamentos críticos de so-
ciolingüística (1999), donde defendía la importancia de la escuela soviética y la influencia de 
Marx, Engels y sus seguidores en escuelas y autores posteriores; algo marginado sin motivo cien-
tífico por casi todos los manuales de sociolingüística, pese a tratarse de una concepción clave 
para la génesis y desarrollo de esta disciplina. No hablamos de autores menores, sino de Volos-
hinov, Adorno, Bernstein, Rossi-Landi o Ponzio, cuyas obras y postulados siguen plenamente 
vigentes (Borrelli, 2021; Fernández Riquelme, 2020). 

García Marcos adopta un enfoque crítico, porque reflexiona y cuestiona, tras exponer his-
tóricamente, todo lo que tiene relación con el cosmos sociolingüístico; por tanto, posee una 
visión amplia e incluyente que traspasa los límites autoimpuestos por autores anteriores. Así, 
pioneros como Marcel Cohen o disciplinas como la semiótica, la etnografía del habla o la an-
tropología lingüística tienen cabida en su análisis. 

La metodología del autor es analítica y didáctica porque intenta ilustrar cada una de sus 
propuestas con ejemplos y tablas. Existe una delimitación precisa de su objeto de estudio, con 
los antecedentes históricos, con los diferentes enfoques aplicados y los métodos existentes. To-
dos ellos son analizados y valorados por el autor con erudición y extensión. Se trata de un volu-
men con un punto de vista y unos objetivos bien distintos a los manuales clásicos, como el de 
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Moreno Fernández (Principios de sociolingüística y Sociología del lenguaje, 1998), concebidos 
desde la dialectología y con afán didáctico y divulgativo. La extensa obra que reseñamos, que 
consta de cerca de 900 páginas, se estructura en doce capítulos. 

En el capítulo I («El modelo sociolingüístico. Su inscripción en la lingüística contemporá-
nea») se formula la delimitación del campo de estudio de la sociolingüística; para ello diserta 
sobre su relación con otras disciplinas lingüísticas como la psicolingüística, la dialectología o la 
sociología del lenguaje. En relación con lo anterior, la inscripción de la sociolingüística como 
ciencia se basaría en tres niveles: teórico, descriptivo y aplicado.  

El estudio historiográfico de esta disciplina antes de su consideración como tal lleva al au-
tor a la siguiente conclusión: siempre hubo reflexión sociolingüística. La mirada del autor a lo 
que se puede considerar como sociolingüística es amplia e integradora, centrada sobre todo en 
el binomio lenguaje-sociedad. Además, los conocidos planos de estudio de la diglosia, lenguas 
en contacto, planificación lingüística, variación y cambio lingüísticos son claras características 
de la sociolingüística. El capítulo II, denominado «Escuelas sociolingüísticas», plantea un pa-
radigma lingüístico distinto al de Saussure desde el mismo origen de este, una concepción de la 
sociolingüística que solo podía ser marxista; una ciencia pionera, en definitiva, arrinconada en 
Occidente por motivos geopolíticos y por la dificultad de acceso a la lengua rusa. Aunque hay 
antecedentes españoles en la descripción del modelo soviético por parte de Marcos Marín 
(1976) o Siguán (1979), es García Marcos en Fundamentos críticos de sociolingüística (1999) 
quien sistematizó en España estas aportaciones. En la obra que tenemos entre manos se amplía 
este estudio reivindicando su estatus privilegiado a la hora de conformar la ciencia sociolingüís-
tica ya en la década de 1930. 

En este capítulo se da cuenta de las distintas escuelas que han conformado la sociolingüísti-
ca, desde los orígenes a la tercera ola, pasando por definir la sociolingüística crítica o de innovar 
definiendo las escuelas sociolingüísticas complejas (p. 108). Tras exponer las características de 
cada una, las diferencias con otras escuelas y las obras y autores clave, y como será habitual, Gar-
cía Marcos opina sobre sus principales aportaciones. 

El autor lleva formulando su propuesta de sociolingüística integral desde 1993, propuesta 
que amplió en 1998. Ahora la formula totalmente: «proponía tratar de superar el atomismo 
que no ha sido ajeno a la interpretación de las relaciones entre lenguas y las sociedades»  
(p. 120). García Marcos se propone dotarla de una teoría integral con un modelo que hiciese 
acopio de perspectivas complementarias centradas en la variación.  

El capítulo III se ocupa de las «Unidades de análisis sociolingüístico». A partir de Haugen 
(1966) se configuran las bases de las unidades de análisis sociolingüístico comúnmente acepta-
das por la academia. En este capítulo (pp. 129-130), García Marcos señala las limitaciones de la 
propuesta de Fishman, porque no resolvía la necesidad de graduación, y recuerda su propio 
planteamiento de 1991, junto con Manjón-Cabezas, con tres niveles de análisis: macrolingüís-
tico, mesolingüístico y microlingüístico, los cuales han tenido demostración empírica, como 
García Marcos ha expuesto en dos trabajos separados por treinta años (1991-2021). 

Para la caracterización del concepto de comunidad lingüística hace un recorrido histórico 
explicando las novedades y las limitaciones de las propuestas de Gumperz, Fishman, Hymes, 
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López Morales, Labov, Moreno, etc., hasta proponer su propio modelo en 2015 para la sistema-
tización de criterios definitorios de comunidades sociolingüísticas. 

Por otra parte, para discriminar entre los conceptos de registro y estilo, el autor opina que 
la tipología de M. Joos sigue siendo la que mejor se acomoda a esa naturaleza continua y no 
segmental de la realidad estilística, justo porque su vasta amplitud permite incluir múltiples 
realizaciones, aunque reconoce que no soluciona el problema de fondo. En su opinión, esta 
radica en que se aborda la situación de comunicación de forma diseccionada, tratando de aislar 
unidades diferentes y distintas, adscritas a planos sin conexión entre sí. La realidad empírica, sin 
embargo, apunta en la dirección exactamente opuesta basándose en los imperativos contextua-
les. En este sentido, García Marcos vuelve a expresar su propuesta integral:  

 
No es cuestión de elegir qué se analiza (si una variedad, un registro, un estilo o un tecnolecto), 
desechando las restantes posibilidades, sino de tratar de ensamblar una lectura holística de la situa-
ción comunicativa y sus consecuencias verbales, siempre bajo la consideración compleja de la pro-
blemática comunicativa (p.185). 

 
El capítulo IV se denomina «Materialismo y lenguaje». La justificación de este capítulo la 

argumenta el autor cuando describe la obra de Adorno El lenguaje como ideología (1964): en la 
bibliografía sociolingüística ha primado el análisis de la interacción en sentido empírico, en lo 
tangible, pero el componente ideológico, el uso del lenguaje en la transmisión de la ideología, 
sin embargo, sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes del estudio sociolingüístico.  

Autores de distintas épocas y escuelas han enfocado su obra desde un punto de vista mate-
rialista: Voloshinov, Polivanov, Jakubinskij, Schaff, Gramsci, Rossi-Landi, Ponzio, Adorno, el 
ACD y la lingüística crítica, por ejemplo. De todos ellos García Marcos habla tomando como 
referencia el concepto de materialismo dialéctico de Marx y Engels. Este es un capítulo que 
aporta una sustancial diferencia con otros libros que abordan la sociolingüística. 

El capítulo V se titula «Lenguaje, pensamiento y realidad». Otra de las cuestiones que des-
tacan en esta obra, y que la separa de otros libros supuestamente semejantes, es la disertación 
sobre la relación entre estos conceptos y la sociolingüística, para indagar «la inquietud por tra-
tar de explicar cómo se procesa el entorno, la vida y la realidad exterior al individuo, a través del 
lenguaje» (p. 220). 

Aunque en la introducción a esta parte se alude brevemente a los antecedentes griegos, 
medievales, románticos y estructuralistas, esta preocupación epistemológica empieza a configu-
rarse a partir de la teoría lingüística del antropólogo Boas depositada en Handbook of Ameri-
can Indian Languages (1911), que daría comienzo a la antropología lingüística. 

El importante capítulo VI («Evaluación sociolingüística») se centra en la dificultad histó-
rica de encontrar un método que sirviera al objetivo de mostrar las actitudes, la conciencia y las 
creencias de la forma menos subjetiva por parte del analista. García Marcos remite a su propues-
ta de 2021, en la que, en el marco de un estudio en tiempo real, se propuso subespecificar el 
concepto de conciencia sociolingüística, al objeto de precisar su análisis sobre todo desde una 
perspectiva temporal amplia. De ese modo, se distinguieron tres índices fundamentales: (1) la 
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conciencia acumulada, (2) la estratificación de la conciencia sociolingüística y (3) la percepción 
de la conciencia sociolingüística. 

En este capítulo el autor también diserta sobre la importancia de la teoría del valor central 
de Smolicz (1979 y 1981), que posibilita adentrarse en la ubicación exacta del lenguaje y de las 
lenguas dentro del sistema de valores de una cultura con una distribución gradual de los valores 
a partir de una metáfora física de las ondas de agua. 

Asimismo, García Marcos aporta una propuesta en torno al imaginario lingüístico. Nada 
hace indicar que no pueda extenderse su radio de interés científico a otros dominios de la vida 
lingüística. Por mencionar casos evidentes, los tabúes, las creencias, incluso los comportamien-
tos sociales ante las lenguas parecen mantener una relación biunívoca con el imaginario lingüís-
tico: o bien son especificaciones de un marco más amplio situado en el imaginario antropológi-
co, o bien este desarrolla elementos simbólicos que refuerzan las evaluaciones lingüísticas de las 
comunidades. Ambos supuestos son, para el autor, apasionantes y, muy probablemente, un reto 
para la sociolingüística futura. A modo de programa minimalista, como hipótesis teórica y me-
todológica, se propone contemplar los siguientes ámbitos (p. 272): 

 
1. Imágenes acerca del fenómeno lingüístico en el imaginario social 

a. Sobre el lenguaje 
b. Sobre las lenguas 
c. Fenómenos lingüísticos 
d. Unidades sociolingüísticas 

 
2. Correlatos ideológicos, proyección de la ideología sobre los fenómenos lingüísticos 

a. Sobre el lenguaje 
b. Sobre las lenguas 
c. Fenómenos lingüísticos 
d. Unidades sociolingüísticas 

 

Esa participación del hecho lingüístico en el imaginario social se transcribiría, bien desde 
construcciones directas (imágenes o correlatos), bien a través de refranes, tabúes o eufemismos. 

El capítulo termina con una propuesta de tratamiento integral de la evaluación sociolin-
güística, pues parece evidente que lo que sucede en el nivel de las actitudes sociales ante las len-
guas va a condicionar necesariamente las evaluaciones particulares, va a recurrir a tópicos y mar-
cas de naturaleza diversa y, en definitiva, va a conformar un imaginario lingüístico dentro del 
que todo lo anterior esté incluido (p. 279). 

El capítulo VII («Variación social de las lenguas») comienza con la historia y el estudio del 
método para abordar la variación social de las lenguas, destacando el que propuso Labov (1966) 
a pesar de sus limitaciones. El autor subraya, asimismo, la importancia de Cedergren (1979) y 
López Morales (1989) a la hora de establecer una tipología de los factores sociales para dar 
cuenta del condicionamiento social que actúa sobre la vida de las lenguas. 

Dentro del análisis de los factores lingüísticos, García Marcos pone de relieve que el léxico 
es el principal transcriptor de la ideología, la cultura y las transformaciones desarrolladas en 
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toda sociedad, y el estudio del mismo no solo es pertinente, sino que en su opinión constituye el 
principal indicador que debe manejar la sociolingüística. 

Remontándose a los orígenes de los pueblos que manejaban la escritura, en el capítulo VIII 
(«Lenguas en contacto») el autor demuestra que las lenguas en contacto son una realidad des-
de Mesopotamia, y que el monolingüismo que emana de la construcción de los estados moder-
nos a partir del siglo XVI por necesidades de unidad política y cultural es una construcción ale-
jada del estado natural de la vida humana, siguiendo así a Fishman (1978), entre otros. En este 
capítulo define, distingue y estudia en sus diversas situaciones los conceptos de bilingüismo y 
diglosia con numerosos ejemplos de Europa (Cataluña, Bélgica, Suiza) y del resto del mundo 
(China, Canadá, etc). En el estudio sobre el cambio de código, García Marcos muestra su dis-
crepancia con la novedosa propuesta de Berruto (2015: 36):  

 
1. Que una gramática prevalezca sobre la otra 
2. Que las dos gramáticas se anulen 
3. Que surja una gramática específica del cambio de código 
4. Que ambas actúen simultáneamente 

 

Siguiendo la propuesta de Jakobson y otras más actuales, el capítulo IX («El análisis socio-
lingüístico de la comunicación») resalta la importancia de la comunicación humana para el 
cosmos sociolingüístico. Destacamos cómo el autor analiza la orientación empírica aplicada a 
los entornos sanitario, jurídico e institucional, al aula, a la política, la prensa, el mundo del de-
porte y el paisaje lingüístico. 

El capítulo X, llamado «Sociolingüística, historia y cambio lingüístico», es fundamental, 
como veremos en su epílogo, para justificar la visión del autor acerca de esta sociolingüística 
integral. Uno de sus basamentos es la monumental obra de Tullio de Mauro Storia linguistica 
dell’Italia unita (1963). Para García Marcos, la variación y el cambio no son solo cuestión de 
actuaciones, ya que, aunque es ahí donde se materializan los procesos, la evaluación de los he-
chos del lenguaje y el contraste con las actuaciones, los dominios de las actitudes y la inseguri-
dad lingüísticas aportan parámetros explicativos que pueden ser determinantes. 

En el amplio apartado que constituye el capítulo XI, denominado «Sociolingüística aplica-
da», revisa los modelos más importantes de planificación lingüística (Haugen, Kloos, Fishman, 
etc). Dada su procedencia catalana, pero siendo hijo de emigrantes andaluces, el autor conoce de 
primera mano los procesos de lenguas en contacto y de planificación lingüística; pero, evidente-
mente, analiza otros casos paradigmáticos como el de Canadá, Paraguay o los africanos, y el idealis-
ta de la Unión Soviética. Una sección fundamental es la sociolingüística aplicada a la educación, 
con el modelo de Bernstein y su déficit lingüístico. García Marcos avanza en este sentido con pro-
puestas y alternativas para la enseñanza de la lengua materna. Acaba este capítulo con una visión 
innovadora de la relación entre el enfoque sociolingüístico y el derecho (abarcando el evento judi-
cial, el lenguaje jurídico, los peritajes lingüísticos, la traducción y la interpretación en el mundo 
judicial), con los derechos lingüísticos y con la lingüística clínica. Tras ilustrar la relación entre la 
literatura y la sociolingüística, el autor diserta sobre las auditorías comunicativas e informáticas 
como muestra de que la sociolingüística se adapta a las nuevas necesidades sociales. 
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El autor del volumen reseñado termina su obra con el capítulo XII, que llama «A modo de 
epílogo. ¿Es posible una historiografía disciplinar de base sociolingüística?». En esta particular 
conclusión, su respuesta afirmativa se basa en la obra de Burke (Historia social del lenguaje) y Hy-
mes (1963, 1983) como representantes de la antropología lingüística y la etnografía del habla, pa-
sando por la crítica de Ponzio al chomkysmo (1976). Para García Marcos este es un problema epis-
temológico que sustenta toda la sociolingüística, pues esta constituía la lingüística legítima, habida 
cuenta de que sería la única capaz de dar razón de la realidad última de las lenguas, su naturaleza 
societaria, idea esta defendida tanto por Calvet como por Labov. Al tratar de llevar esos plantea-
mientos a la práctica, García Marcos recuerda que él se ocupó de la historia de la lingüística en la 
antigua China a través de la obra de Confucio (2022). Las Analectas (siglo VI a.C.) admiten ser 
descritas conforme al modelo SPEAKING de Hymes. Todos sus componentes están presentes a lo 
largo del desarrollo de la obra. Lo interesante desde el punto de vista historiográfico es que la pers-
pectiva sociolingüística permite interpretar en profundidad la aportación lingüística de Confucio. 

Lenguaje, lenguas y sociedad. La sociolingüística integral es la obra más ambiciosa sobre la 
sociolingüística publicada en español, un volumen de obligada referencia por su concepción 
holística de la sociolingüística como sinónimo de la misma lingüística, hecho que logra demos-
trar científicamente. Tanto por el volumen de páginas (cerca de 900) como por el valiente en-
foque académico, la editorial UJA apuesta por el conocimiento puro, sin concesiones; arriesga-
da elección que una empresa comercial o convencional dudosamente llevaría a cabo. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
BORRELLI, Giorgio (2021): Ferruccio Rossi-Landi. Semiotica, economia e pratica sociale  

[Antropologia dell’alterità, vol. 19], Bari, Edizioni Fal Sud. 
FERNÁNDEZ RIQUELME, Pedro (2020): «Una historia para la lingüística materialista», Pen-

samiento al margen. Revista Digital de Ideas Políticas, 12, pp. 34-53. 
GARCÍA MARCOS, Francisco J. (1999): Fundamentos críticos de sociolingüística, Almería, 

Universidad de Almería. 
HELLER, Monica (2006): Linguistic Minorities and Modernity. A Sociolinguistic 

Ethnography, Londres / Nueva York, Continuum. 
MARCOS MARÍN, Francisco (1976): «Notas introductorias acerca del desarrollo de la lingüísti-

ca en la Unión Soviética», Escuela Española [«La vida en la escuela»], n.º 2.360, pp. 4-5. 
MORENO FERNÁNDEZ, Francisco (2017): Principios de sociolingüística y sociología del len-

guaje. Barcelona, Ariel. 
SIGUÁN, Miguel (1979): Lenguaje y clase social en la infancia. Apéndice: marxismo y sociolin-

güística,  Madrid, Pablo del Río editor. 
 

PEDRO FERNÁNDEZ RIQUELME 
Universidad de Murcia 

 

RECIBIDA: 9 de septiembre de 2024 
ACEPTADA: 15 de septiembre de 2024 


	0.1BIS Preliminares para arts. y reseñas
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