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Pr6logo

La terminologfa, puente entre varios mundos

A fines del siglo XX, cuando la ciencia y la tecnologfa forman y determi-
nan una parte esencial de nuestra existencia con un impacto nunca antes ex-
perimentado, parece existir el acuerdo general de que las terminologfas -las
palabras y frases usadas en el discurso especializado- constituyen un elemen-
to dellenguaje de creciente importancia. Existe, en cambio, un acuerdo me-
nos unanime sobre la necesidad de las terminologfas. En efecto, la terminolo-
gfa constituye para los especialistas el vocabulario esencial para una
comunicacion e/icaz; pero para el gran publico no es mas que una jerga de
especialistas para engafiar, confundir 0 impresionar con conocimientos supe-
riores, 0 con un lenguaje arcana que protege los misterios del saber;para muy
pocos, en fin, es una de las !laves del progreso que permite acceder al mundo .
de las ciencias y las ticnicas.

Frente a esta posicion ambigua, interpretada a menudo como un conflicto
de culturas, es natural que haya surgido la necesidad de estudiar la razon
de ser de las terminologfas. Y es tambien natural que se haya creado una
profesion de especialistas en informacion y comunicacion mono y multilin-
gue, cuya funcion es facilitar la comunicacion entre los especialistas y el pu-
blico profano, superando asf los obstdculos terminologicos creadospor el con-
tacto de lenguas. La misma polisemia de la palabra «terminologfa» -referida
tanto a la materia de investigacion como a los conjuntos de tirminos de len-
guajes especializados 0 al estudio de estos fenomenos- suscita distintas refle-
xiones acerca de la interaccion entre conocimiento y lenguaje, 10 que demues-
tra la complejidad del tema y sus multiples ramificaciones.

La dificultad que experimentamos con la «terminologfa», tanto en su es-
tudio como materia lingufstica como en su mediacion practica, reside en una
ignorancia perdonable, que consiste en no tener conciencia de cuan poco sa-
bemos sobre 10 que es la informacion y sobre la complejidad de cualquier
proceso de comunicacion. Esta observacion, aparentemente banal, explica mu-
chos de los malentendidos arriba mencionados, como intentare demostrar re-
montdndome alas fuentes de estas equivocaciones.

Hasta hoy, la terminologfa no se ha estudiado autonomamente como dis-



ciplina porque se la ha considerado parte de la lengua que, siendo propiedad
comun, no parece merecer ninguna atencion 0 consideracion especial. Despues
de todo, hablar, leer y escribir una lengua son habilidades que se adquieren
viviendo en la sociedad que usa esta lengua. Para confirmar la veracidad de
esa posicion tan simplista, basta con observar las actitudes hacia la lengua en
la educacion escolar. El estudio del castellano en las escuelas espanolas,parale-
lamente a la situacion en otros pafses y lenguas, presupone un cierto dominio
inicial de la lengua materna; generalmente, fa ensenanza se limita a algunos
aspectosformales de gramatica, un poco de estilfstica y un poco de literatura.
La ensenanza de otrasmaterias se apoya en nuestro conocimiento del castellano
que, de esta forma, se amplfa y se practica. Las lenguas extranjeras, por otra
parte, se st{e](mensenar como instrumentos de comunicacion y expresion.

Estas afirmaciones se comprueban claramente si analizamos la evaluacion
de la competencia que se exige a los alumnos en cada caso. El dominio de
la lengua madre se evalua solamente en ejercicios en los que se espera encon-
trar una argumentacion clara y una cierta cohesion sintactica y semantica;
pero ni se ensenan ni se evaluan los conocimientos del «coma» de la ret6rica
ni del <qJorque»de laspreferencias lingiifsticas, es decir, los aspectos pragmati-
cos 0 sociolingiiisticos. Los conocimientos lingiiisticos practicos en lenguas
extranjerasse evaluan en su valor puramente instrumental; «.responderenfrances,
leer 0 traducir» son demandas factibles, pero implican una separacion artifi-
cial de la forma de la lengua, cuya expresion se examina, y su contenido,
que de una forma u otra se supone que existe. Es bien sabido que muchos
estudiantes escriben malos ensayos no porque desconozcan su lengua mater-
na, 0 una lengua extranjera, sino porque no tienen nada que decir.

Muy distinto, en cambio, es el caso del biologo 0 del ingeniero, cuyos
programas de estudio no incluyen como materia bdsica una instrucci6n en
el lenguaje de la ingenierfa 0 de la biologia, a pesar de que los calculos y
disenos requieren expresarseen forma escrita 0 hablada para explicar, persua-
dir a un cliente, instruir a los mecdnicos, etc. En estos casos son habituales
los comentarios de los examinadores quejdndose de que los estudiantes de
materias cientfjicas 0 tecnologicas «no saben redactar textos escritos ni expre-
sarse en examenes orales».

Las deficiencias en la formacion de los especialistaspueden explicarsepor
una concepcion erronea que trata por separado el lenguaje y las materias de
especialidad; 0, mas concretamente, que separa el conocimiento de su forma
de expresion apropiada. El ingeniero aprende su materia sin ninguna concien-
cia de los instrumentos que necesita para comunicarla. El estudiante de fran-
ces aprende lasformas de fa lengua, en muchos casos sin conocer una materia
en que pueda aplicar ese instrumento.

Podemos resumir la posicion del ingeniero 0 del cientfjico respecto a su
conocimiento del lenguaje diciendo que:

Hay que admitir, sin embargo, que el especialista no tiene conciencia
dellenguaje que ha adquirido, y que, por tanto, no puede anticipar los posi-
bles obstaculos que puedan surgir en la comunicacion con especialistas de
otras materias 0 con el gran publico. Para ir mas a fondo en estas posiciones
basta examinar los principios de la adquisicion del lenguaje.

De ninos aprendemos nuestra lengua -0 varias, si nos encontramos en
un ambiente plurilingiie- de forma automatica y progresiva, con ajustes sub-
conscientes de acuerdo con nuestras necesidades y capacidad mental, y con
diferentes orientaciones segun ciertas condiciones psicologicas. Un adulto anal-
fabeto en una materia aprende el lenguaje especializado de la misma forma
que 10 hace un nino, a medida que sus necesidades Ie van poniendo en con-
_tacto con una u otra materia. La lengua que aprende de ese modo se suele
considerar «lengua general», puesto que sirve a un gran numero de necesida-
des cotidianas de comunicacion y expresion.

En la escuela secundaria, aprendemos a separar la ffsica de la quimica
y de la biologfa, y mas tarde a subdividir las materias generales en sus partes
especfjicas, como la zoologfa, la botanica 0 la quimica organica e inorganica.
As!, aprendemos ellenguaje apropiado para hablar de jfsica, de quimica, etc.,
que es un poco como aprender una segunda lengua, como si fuera una lengua
extranjera, aunque este aprendizaje no se percibe como tal. Para una persona
inculta el saber es indivisible. Al superar la vision unitaria del mundo y de
la lengua de nuestra ninez, a medida que avanza nuestra sofisticacion social
e intelectual, el mundo se va dividiendo en compartimientos, cada uno con
su lenguaje correspondiente.

En este estado de la vida y de la educacion, la primera lengua sirve de
base para la segunda, 0 sea, sirve de metalenguaje. Mientras que la primera
lengua se aprende por imitacion, la segunda se aprende y se ensena a traves
de la primera. Se explican, describen, parafrasean conceptos nuevos en la pri-
mera lengua, para despues recibir una definicion formal y su designacion ter-
minologica en ltLsegunda lengua. Ensenamos el significado de una palabra
tecnica, de un termino, del mismo modo como ensenamos el significado de
una palabra inglesa 0 sueca. Por repeticion de este proceso se construye todo
un sistema de designaciones especiales, una terminologfa, que constituye la
esencia del vocabulario de la segunda lengua. Esta permanece siempre accesi-
ble a traves de la primera lengua, para que generaciones sucesivas de especia-
listas puedan aprenderla.

Lamentablemente, la mayorfa de los estudiantes y profesores no Sedl-in
cuenta de la interacci6n entre esas dos lenguas, y en consecuencia n;; p;estan
una ciienCi6nsufiCienteal aelicado equilibrio que existe entre la lengua gene-
ral y los lenguajes especializados por la tematica, responsables de laeficiencia



del aprendizaje y de 1aposterior utilizaci6n del conocimiento adquirido en
la comunicacion.

De estas observaciones debemos concluir que la division entre lengua ge-
neral y lenguajes especificos, con sus terminologfas respectivas, se encuentra
en la base de la estructura que nuestra sociedad ha dado al conocimiento
y a lasprofesiones que 10 representan. E[ estudio de la teti?linologfapresupon-
dria el rechazo de la concepci6n de una lengua como un instrumento unitario
multifuncional, y laaceptacion, en cambio, de una concepcion de la lengua
como un conjunto d~diversos lengtiajes de variado grado de especificidad,
que poseen en comun un gran numero de elementos fonologicos y morfologi-
cos, un numero menor de elementos sintacticos y unacoincidencia semantica,
hasta el punto de permitir una funcion metalingiifstica a un nivel mas general.

Pero ningun especialista domina toda una materia y, por tanto, tampoco
domina todo el vocabulario de esa materia. Un cirujano, por ejemplo, posee
un vasto corpus de recursos de lengua general, un lenguaje medico tambien
amplio y la terminologfa y la fraseologfa de su especialidad; posee ademas
conocimientos parciales de alguna otra terminologfa especializada cuya mate-
ria constituye para el un hobby 0 Ie despierta un interes particular. As£, del
mismo modo, podemos afirmar tambien que nadie conoce toda la lengua cas-
tellana, porque nadie ha leMo todo 10 que se ha escrito ni ha ofdo todo 10
que se ha dicho en este idioma.

Es pues apropiado admitir que cada persona tiene un dominio parcial de
su idioma, y que este dominio esta determinado por su educacion, su nivel
cultural, su profesion, su procedencia geografica, etc.

Serfa mas preciso, entonces, modificar la proposici6n que hemos hecho
anteriormente en los terminos siguientes:

letzguajesseparados, existen. tcz1Jl,bi4nniveksdiversosde salzer, y que el saber
de un traductor 0 un terminologo puede diferir del saber de un interprete
o un documentalista, y tambien del saber hacer del ingeniero 0 del biologo.
La exploraci6n de esta idea conecta la terminologfa con la psicolingiifstica
y la ciencia cognitiva.

Una explicaci6n alternativa a 10 que acabamos de afirmar postularia
que hay diferencias entre formas de saber de acuerdo con la sustancia de
10 sabido. Saber una lengua es un saber diferente a saber construir un
pu~!iJf.

Si distinguimos entre niveles de comprensi6n de materias, tambien resulta
util distinguir entre niveles de lenguaje. As£, identificamos lenguajes que exis-
ten solo en su forma escrita, como los sfmbolos de las matematicas 0 las
formulas qufmicas y otros lenguajes escritos y hablados con variaciones segun
los interlocutores. Existen lenguajes que usan los especialistaspara relacionar-
se entre s£, y otros para comunicarse con interlocutores menos especializados,
o para establecer comunicaci6n con especialistas de otras materias. Dentro
de un mismo ambiente profesional se dan, de este modo, diferencias entre
el discurso cientifico y el discurso tecnico, entre el discurso divulgativo y el
discurso didactico. Por ultimo, tambien existen lenguajes que los especialistas
usan para comunicarse con el publico general.
As£, de acuerdo con estas afirmaciones, debemos corregir la primera pro-

posicion en los siguientes terminos:

«Canaceruna materiaequivalea tenerun daminia de partede las len-
guajesde esamateria;daminar las lenguajesde una materiaequivalea te-
ner cierta camprensi6nde la materia.»

No obstante, debemos observar que esta proposici6n no es reversible, por-
que «aprender» no es un termino suficientemente definido. Trabajando en
terminologfa, constatamos que ~ias f~r1"J!asd~._«ap,-e.nt1er»que implican
a su vez variosl1iveles de comprension. La evidencia mas clara de los niveles
de comprenst6n la ofi'ecen los traductores e interpretes que, sin ser especialis-
tas en una materia, comprenden textos especializados hasta el punto de poder
reexpresarlos en otro idioma, aunque no sean capaces de construir puentes,
de producir automoviles 0 de analizar sustancias qufmicas.

De ahf concluimos que traductores e interpretes, documentalistas y tam-
bien terminologos ocupan una posicion de puente entre el lenguaje y las ma-
terias de especialidad, entre el contenido y el instrumento. Conocen ellengua-
je de la materia, pero no «conocen» la materia como la conoce un especialista.

Para resolver esta paradoja, es necesario aceptar que, ademas de hq~:!.

Este prefacio ha querido mostrar la diversidad de las bases teoricas y prac-
ticas de la terminologfa, con sus ramificaciones sociales, culturales y econo-
micas. Al mismo tiempo, ha intentado sugerir la enorme tarea con que se
el1frenta un autor que quiera escribir un libro que abarque tanto la dispersa
teoria terminol6gica como la practica de la terminologfa en todos sus aspectos
de mediacion y aplicacion.

El estudio de la terminologfa es complejo porque debe satisfacer tres in-
quiet!J.(J?sdisti11tas: laAf! los especialistas de la materia, que quieren justificar
el usa de un lenguaje incomprensible para el publico general y que necesitan
una ayuda en sus comunicaciones; la del publico general, que quiere saber
por que Ie plantean dificultades de comprension los intercambios con los es-
pecialistas; y finalmente, la de los mediadores de la comunicacion, que tienen
que saber como hacer frente a !as necesidades de sus clientes.

Estos tres grupos pueden ayudarse recfprocamente si entienden las necesi-



dades pragmaticas y lingiifsticas de la terminologia y las terminologias, es de-
cir, el sistema de los lenguajes tecnicos y lasformas disponibles para expresar
los conceptos complejos de las ciencias y las tecnologfas que nos afectan tan
directamente. Este conocimiento es incompleto sin una introduccion alas
herramientas existentes para resolver problemas de comunicacion, como son
los diccionarios y tesauros (impresos y electronicos), los bancos de datos ter-
minologicos y otros instrumentos que facilitan la comunicacion mono y mul-
tilingiie.

Responder a preguntas como estas en un solo libro es una tarea casi impo-
sible, pero al mismo tiempo necesaria. Debe haber muy poca gente mas cuali-
ficada dentro del mundo hispanico para tratar esta diversidad tematica con
autoridad y experiencia practica que la autora de este libro, M. Teresa Cabre,
que reline las cualidades ideales para esta tarea. A la solida base de lingiiista
teorica, que Ie ha valido una catedra de Lingiifstica Catalana en la Universi-
dad de Barcelona, anade la practica de direccion de centros importantes
de planificacion, recopilaci6n y divulgacion de terminologia. Mas alld de una
preocupacion estricta por proyectos terminol6gicos, tiene experiencia directa
en estudios lexicologicos, lexicograficos y lexicometricos tanto en su ver-
tiente monolingiie como bilingiie. Forma parte de organismos catalanes, espa-
noles e intemacionales que se ocupan de las lenguas y de la terminologia
en toda su amplitud. Estos trabajos y su trayectoria docente y organiza-
dora Ie han permitido ver la necesidad de presentar la terminologia como
una preocupaci6n que afecta a todos los aspectos de la informacion y la co-
municacion, y encontrar un nivel de expresi6n capaz de llegar a un publico
diverso.

Para abarcar un tema tan vasto, la autora ha dividido su trabajo en siete
capitulos. Despues de abordar la terminologia desde fuera en todos sus aspec-
tos sociales, polfticos, cientfjicos y funcionales, la presenta a traves de sus
relaciones con la lingiifstica, la ciencia cognitiva, la comunicacion, la docu-
mentaci6n y la informatica. La materia central de la terminologia, los con-
ceptos y sus designaciones, constituyen el contenido del tercer capitulo, ubi-
cado en el marco de las lenguasespecfjicasy de la documentacion especializada.
Como corresponde a un tema orientado a la aplicacion, la segunda mitad
del libro estd firmemente dedicada a la practica de la terminologia. Aqui
la autora se permite diferir de otros presuntos manuales, ya que puede apoyar-
se en una extensa experiencia personal y, por consiguiente, puede ejemplificar
una rigurosa metodologia del trabajo. Tras un clarificador capitulo dedicado
a la termin6tica, la referencia a la normalizacion y a la neologia, en el capitu-
lo seis, son temas inevitables en un ambito como el hispanico, en el que
la planificacion lingiiistica tiene planteadas diffciles tareas. Concluye ellibro
con un capitulo sobre los aspectos profesionales de la terminologia, que sera
de gran interes en cursos de formacion de futuros especialistas en terminologia.

Podemos decir, en conjunto, que este compendio sera sin duda una lectu-
ra obligatoria para todos aquellos que se interesan por el «como» y el «por-
que» de la terminologia, y que participan en la mediaci6n de la informacion
y la comunicacion tecnicas.
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