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El libro del profesor Hernández Sacristán, catedrático de Lingüística General en la Uni-
versidad de Valencia, aborda una profunda reflexión y una toma de conciencia personal acerca 
de nuestras relaciones con el lenguaje y la construcción de nuestra identidad a través de su 
esencia. El subtítulo que acompaña a Presencia y palabra nos introduce en el contenido de las 
doscientas páginas de las que consta la obra orientándonos hacia una antropología del decir. El 
libro se organiza en torno a un preámbulo, nueve capítulos y un epílogo que nos sumergen en 
una relación dialéctica entre el lenguaje y sus bases biológicas, psicológicas y culturales. 

El primer capítulo, «Decir y callar», reflexiona sobre la inhibición y el lenguaje como as-
pecto fundamental para tomar conciencia del valor que atribuimos al decir y para dotar a esta 
acción de intencionalidad. Tras una revisión sobre el origen del gesto cultural que es hablar y, 
como contrapunto, saber callar para sobrevivir, aborda el lenguaje interior como esa huella 
mental de la conducta inhibida.  

El papel del lenguaje interior está descrito con precisión y emoción debido a la importan-
cia que se le confiere en la vida cotidiana, más relevante aún que la práctica de un decir exterior 
dialógico. El lenguaje interno, como señala el autor en la página 31, sirve para planificar nues-
tra conducta y orientarla a metas concretas; es un gran apoyo para realizar tareas que no impli-
can el lenguaje, guía nuestra atención y regula nuestras emociones, sin olvidar que conforma el 
molde de nuestra memoria. 

La toma de conciencia sobre el propio decir es un hecho de enorme trascendencia para el 
desarrollo del lenguaje humano. La palabra y el silencio se analizan desde la óptica de las culturas 
en situaciones concretas que nos avisan de la importancia de saber callar o inhibir el lenguaje en 
determinados momentos. El libro contiene abundantes alusiones al lenguaje interior incontrola-
do o ausente, a la falta de teoría de la mente en determinadas patologías que afectan a la efectivi-
dad del habla y al valor terapéutico de la interacción verbal en casos como la demencia.  

El segundo capítulo («Especie humana y lenguaje») se adentra en la base biológica de la 
conducta verbal, defendiendo que el aprendizaje de la primera lengua es imprescindible para 
un desarrollo cognitivo en la especie humana y para moldear las conexiones neurológicas. En el 
subapartado «Decir nos hizo jóvenes» (p. 43), tanto lenguaje como cultura se armonizan para 
dotar al ser humano de juventud, y la reserva cognitiva nos permite completar la experiencia 
del mundo junto a la base genética de la conducta. 
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En el tercer capítulo, titulado «Cuerpo y lenguaje», estos dos elementos constituyen los 
anclajes del acto de decir. El lenguaje es corporalidad depurada y extendida que no puede sepa-
rarse nunca del cuerpo. Cuando hablamos exhibimos corporalidad y cuando escuchamos pres-
tamos atención a los movimientos corporales del otro. Este capítulo es muy interesante porque 
aborda de manera selecta los gestos fónicos tan relevantes en la comunicación, tales como llorar o 
reír, así como sus manifestaciones patológicas que tienen relación con la desconexión empática y 
con el déficit de la teoría de la mente. Como muy acertadamente indica el autor en la página 73, 
la corporalidad se infiltra en el decir y la palabra se hace impensable sin el cuerpo que lo sustenta. 
Muy ilustrativa nos parece la metáfora de desvincular lo somático del lenguaje, imagen mental 
que nos lleva a pensar en el hecho de comunicar con las manos atadas, con un cuerpo invisible o 
con poner nuestro cuerpo entre paréntesis. 

En el capítulo cuarto («Lenguaje y mundo de vida») se traza un camino para describir có-
mo el mundo se organiza antes de que la primera palabra lo haga y cómo el lenguaje contribuye a 
diferenciar y percibir las diferencias del mundo que nos rodea. Se explica cómo el lenguaje se nos 
hace presente y cómo la creatividad del lenguaje a través de las figuras retóricas son maneras dife-
rentes de organizar todo aquello por lo que las palabras se nos hacen visibles. 

Especial mención nos gustaría prestar al capítulo cinco, «Decir emociona», dedicado a la 
emoción del decir, porque nuestras experiencias emotivas van más allá de lo que el lenguaje pue-
de expresar. La inferencia emotiva del lenguaje es magistralmente expuesta a través de los usos 
lingüísticos desviados en demencias fronto-temporales, donde se puede observar una incapaci-
dad para la inferencia emotiva. Para conocer la naturaleza de la inferencia emotiva, el autor de-
fiende, en la página 124, que la conexión empática que se presupone no es un simple efecto mi-
mético, dado que inferir no se puede reducir a copiar o trasladar algo en sus mismos términos. Lo 
emocional requiere siempre de un principio cooperativo de devolver el favor que nos han pro-
porcionado, pero más adelante y de otra manera. Hernández Sacristán señala en la página 125 
que la emoción puede ser contagiosa, no obstante, es fundamental decidir y actuar de modo que 
no lo sea, inhibiendo el efecto mimético. En esta virtualidad radica nuestra capacidad de trans-
formar la emoción en valor. En este desplazamiento de lo mimético es donde existe inferencia 
emotiva y la emoción se transforma, como sucede en los usos del lenguaje, en un valor estratégico. 

En un orden de cosas diferente, el sexto capítulo («El oficio del traductor») comienza ex-
poniendo la obviedad de la variabilidad de las lenguas y la imposibilidad de un monolingüismo 
absoluto, dado que, ya desde el lenguaje infantil, observamos particulares versiones de un decir, 
así como las diferencias entre el uso oral y el escrito o los modos diferentes del decir que son los 
dialectos. A pesar de estas diferencias, ninguna lengua del mundo se le hace inaccesible al resto de 
hablantes de cualquier otra lengua del mundo. Y, es más, la diversidad lingüística es un hecho 
constatable y un valor que debemos preservar y fomentar porque la diversidad lingüístico-
cultural es un valor como lo es la diversidad biológica. Con estos postulados, el traductor se en-
cuentra en la encrucijada de encontrar la equivalencia máxima entre lenguas, pero reforzando y 
reconociendo la diversidad y la identidad de los espacios que pone en conexión. El autor expone 
los dilemas que se le presentan al traductor, entre los valores de adecuación, traducir contenido y 
forma, y aceptabilidad, así como crear un texto legible para el destinatario. Por otro lado, señala 
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la dicotomía entre reproducción y mediación, extranjerización frente a domesticación y, como 
consecuencia de la aplicación anterior, una oposición entre invisibilidad y visibilidad del traducir. 

Quisiéramos destacar lo interesante que nos ha resultado el séptimo capítulo —«Los valores 
de la acción comunicativa»—, cuando el autor establece la distinción entre aura, lo que nos identi-
fica como sujetos y nos protege, y estigma, o marca somática que limita y altera la construcción del 
aura y lo deteriora. Los principios que regulan la acción comunicativa y su variabilidad intercultu-
ral se conforman en pares de valores que integran la tensión entre la identificación grupal y la dife-
renciación individual. Cada cultura elige una conducta comunicativa entre el dilema de estos pares: 
armonía y competitividad; solidaridad y no interferencia; ceremonialidad y autenticidad; afectivi-
dad y mostración pudorosa y principio de exculpación y empatía. Estos pares nos sirven para ges-
tionar el concepto de imagen social, preservando las imágenes sociales o evitando la estigmatiza-
ción. En este punto entra en juego la cortesía como constante antropológica, pero con cierta varie-
dad intercultural. El autor termina el capítulo uniendo la selección comunicativa de los pares de 
valores con la cultura y su representatividad en la acción comunicativa. 

El capítulo ocho («Retórica de la cultura. velar o exhibir») ahonda en la dimensión cultu-
ral del lenguaje humano a través de la retórica de la cultura, resaltando que la cultura es un ade-
mán o un gesto que delata nuestra identidad y cuyas características pueden variar dentro de de-
terminados parámetros.  La dimensión de lo transcultural viene determinada por otras dimen-
siones como la paidética o enculturación,  que cambia con los segmentos de edad del ser hu-
mano; la supletoria, cuando debemos suplir el código cultural transculturalmente, o la dimen-
sión creativa o función intercultural. 

El noveno y último capítulo, «Patologías del decir», profundiza sobre la identidad deterio-
rada de quien padece una alteración del lenguaje que le impide relacionarse con la realidad en la 
que vive. En este punto trata del estigma social asociado a la pérdida o deterioro en la capacidad 
verbal y hace un recorrido por el drama que puede suponer la dimensión interiorizada del pro-
blema en trastornos como la disfemia o falta de fluidez, la sordera, las afasias o las anomias. Fina-
liza este capítulo con una fábula medieval que describe la angustia que se sufre por la pérdida de 
los nombres o los estados de «punta de la lengua» asociados a diversas patologías del lenguaje. 

Un epílogo cierra de manera magistral la antropología del decir, atendiendo al modo en que 
la conducta verbal sirve para articular nuestra condición de sujetos sociales, al considerar que los 
fundamentos de la conducta verbal son al mismo tiempo el sustrato para la dimensión cultural 
del ser humano. En definitiva, una lectura muy recomendable para antropólogos, lingüistas y 
para todo aquel que se quiera adentrar en algunas de las dimensiones del lenguaje humano. 

 
NIEVES MENDIZÁBAL DE LA CRUZ 

Universidad de Valladolid 
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