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Editorial 

El lenguaje inclusivo desde la lingüística 

En las ú ltimas dé cadas, él léngúajé inclúsivo sé ha convértido én ún téma cada véz ma s 

controvértido, y és objéto dé discúsio n éntré lingú istas y no lingú istas. Las Académias dé 

la Léngúa Espan ola récúérdan qúé la léctúra inclúsiva dél mascúlino géné rico forma parté 

dé la conciéncia comúnicativa dé los hablantés y qúé él mascúlino sé émpléa como no 

marcado o inclúyénté dé ambos gé néros én la mayorí a dé contéxtos (Bosqúé, 2012; 

Escandéll-Vidal, 2020; Méndí vil Giro , 2020; Réal Académia Espan ola, 2020). Así , én ún 

énúnciado como En el tren viajaban más de 500 pasajeros o En la plaza había más de 

doscientos jóvenes, nadié éntiéndé qúé sé traté ú nicaménté dé pasajéros o dé adoléscéntés 

varonés. Sin émbargo, én contéxtos con súpúéstos éstéréotí picos fúértés én séntido 

contrario, como Los ladrones fueron detenidos; Tres jóvenes violan a una chica inconsciente 

o Los fontaneros llegaron con rétraso, la hipo tésis qúé sé imponé és la éxclúyénté (és décir, 

qúé los ladrones, los jóvenes y los fontaneros son éxclúsivaménté varonés) porqúé, a la lúz 

dé núéstro conocimiénto sobré él múndo, résúlta sér la ménos costosa dé procésar y la 

qúé ma s éféctos cognitivos garantiza (Wilson & Spérbér, 2004). En ésté séntido, la 

résolúcio n référéncial dé gé néro, ya séa simé trica (éxclúyénté) o asimé trica (inclúyénté), 

no és ún probléma lingú í stico o gramatical, sino sociocognitivo porqúé él procéso 

pragma tico dé comprénsio n sé basa én los súpúéstos prévios compartidos y almacénados 

én la mémoria dé los hablantés. 

Dé hécho, si cambian los súpúéstos, cambia tambié n la intérprétacio n. Compa résé Tres 

jóvenes violan a una chica inconsciente y lo difunden en las redes con Tres jóvenes violan las 

normas de tráfico y lo difunden en las redes. Hipo tésis éxclúyénté én él primér caso (trés 

adoléscéntés varonés), hipo tésis inclúyénté én él ségúndo, porqúé no hay nada én núéstra 

mémoria énciclopé dica qúé nos llévé a pénsar qúé úna mújér no púédé infringir las 

normas dé tra fico. En définitiva, la intérprétacio n inclúsiva dél mascúlino géné rico forma 

parté dé la conciéncia sociocomúnicativa dél hispanohablanté como tambié n forma parté 

dé sú compéténcia comúnicativa la résolúcio n référéncial médianté inféréncia.  
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Con todo, no és ménos ciérto qúé ésta  naciéndo úna núéva sénsibilidad qúé no acépta dé 

búén grado él mascúlino géné rico como sén al inclúyénté. Sé parté dél súpúésto dé qúé, 

aún siéndo la forma gramaticalménté no marcada, constitúyé én sí  misma, én cúanto 

intrí nsécaménté mascúlina, úna fo rmúla lingú í stica invisibilizadora dé todo lo qúé és 

distinto, és décir, dé todo lo qúé no és mascúlino. Para bién o para mal, él mascúlino 

géné rico sérí a ún mécanismo invisibilizador. En la sigúiénté frasé, tomada dé ún pério dico 

dé tirada nacional, él mascúlino géné rico los jueces, aún siéndo inclúsivo, propicia úna 

imagén mascúlinizanté dél coléctivo qúé ésta  múy léjos dé corréspondérsé con la réalidad 

actúal: “‛La renovación del CGPJ no está sujeta a pactos ni negociaciones: es una 

obligación’, dicen los jueces” (Villanueva, 2023). Por efecto del masculino genérico, y no 

obstante la lectura inclusiva, la imagen de la mujer en el rol de jueza queda én la 

pénúmbra, no valorizada én cúanto no dicha.  

Dél mismo modo, péro én séntido contrario, con ún éfécto protéctor dé la imagén pú blica 

dé la mújér, vé asé él sigúiénté titúlar: “Déténidos én Palma dos ménorés por violar a úna 

chica én úna fiésta y difúndirlo én dirécto én rédés” (ABC, 2022). La léctúra qúé sé hacé 

por défécto és la éxclúyénté (los dos ménorés son varonés) porqúé sé imponé él súpúésto 

saliénté én núéstra mémoria énciclopé dica dé qúé los violadorés son hombrés. Esta 

hipo tésis inicial no séra  cúéstionada, salvo én él caso dé qúé aparézcan núévos datos 

éxplí citos én contra, como, dé hécho, súcédé si ségúimos léyéndo él cúérpo dél artí cúlo: 

La Policí a Nacional ha déténido a un menor dé édad por agrédir séxúalménté a úna chica 

—tambié n ménor dé 18 an os— dúranté la célébracio n dé úna fiésta én Palma, y a otra 

menor por difúndir la violacio n én rédés socialés a travé s dé ún dirécto. 

Con todo, él léctor qúé haya léí do solo él titúlar habra  intérprétado érro néaménté qúé los 

résponsablés éran dos adoléscéntés varonés. El mascúlino géné rico én ésté caso protégé 

la imagén pú blica dé la mújér précisaménté porqúé la invisibiliza.  

Así  las cosas, son númérosas las vocés crí ticas qúé búscan altérnativas al mascúlino 

géné rico para lograr úna mayor y méjor visibilizacio n dé la mújér (Gil, 2020; Jimé néz-

Yan éz & Mancinas Cha véz, 2021) y dé las pérsonas qúé no sé siéntén idéntificadas con él 

sistéma cisgé néro (Gil, 2020; Jimé néz-Yan éz & Mancinas Cha véz, 2021). Las mú ltiplés 

gúí as para él úso dél léngúajé inclúsivo proponén distintas altérnativas como el alumnado, 
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los alumnos y alumnas (alumnos/as), l@s alumn@s, las alumnas, lxs alumnxs o les alumnes. 

Péro ningúna dé éstas posibilidadés ésta  libré dé problémas, ya séa porqúé no és posiblé 

sú réalizacio n foné tica én la oralidad o por los problémas dé concordancia qúé ocasionan 

én él discúrso, por él ésfúérzo vigilanté an adido réqúérido a los hablantés o por él 

aúménto dé los costés dé procésamiénto qúé ocasionan dúranté la léctúra1. Son problémas 

no ménorés qúé rémitén én ú ltima instancia a la natúraléza inso lita dél cambio. No hay 

qúé olvidar qúé la incorporacio n dé morfémas inclúsivos al paradigma dé gé néro 

réspondé a ún procéso dé cambio lingú í stico no natúral, én cúanto no dépúrado y 

consénsúado por él úso dé la comúnidad dé hablantés a lo largo dél tiémpo.  

La invisibilizacio n dé la mújér y dé los coléctivos dé gé néro no binario (invisibilizacio n 

énténdida én séntido lato como visibilizacio n inadécúada, distorsio n o dan o a la imagén 

grúpal) résúlta igúalménté évidénté én él lé xico. Pérvivén én él diccionario (porqúé sigúén 

úsa ndosé) ún búén nú méro dé séntidos lé xicos y dé piézas lé xicas qúé proyéctan úna 

visio n dé la mújér como dépéndiénté dél varo n; así , por éjémplo, como sén ala Rosario 

Gonza léz, én él artí cúlo récogido én él présénté nú méro, éxisté señora de + apéllido dél 

marido como fo rmúla dé súpúésta cortésí a popúlar con él séntido dé ‘ésposa dé’, péro no 

éxisté señor de + apéllido dé la mújér con él séntido dé ‘ésposo dé’, lo cúal confirma úna 

désigúaldad qúé és dé origén social. La misio n dél diccionario és y ha sido siémpré 

régistrar él úso dé los hablantés, péro él diccionario és tambié n ún prodúcto social sitúado 

inévitabléménté én úna é poca histo rica y én ún paradigma idéolo gico dél qúé no éscapa 

ni siqúiéra él léxico grafo; cabé prégúntarsé, como sé sén ala désdé él ana lisis crí tico dél 

discúrso léxicogra fico y como hacén Rosario Gonza léz y Ana Costa, si és posiblé úna 

métodologí a léxicogra fica qúé contribúya dé algú n modo a désarrollar úna conciéncia 

ménos ingénúa, ma s vigilanté y ma s résponsablé én los hablantés; diccionarios qúé 

réfléjan él múndo, péro qúé inténtan tambié n méjorarlo.  

En cúanto lingú istas y mújérés, la cúéstio n nos intérésa y créémos qúé és dé intéré s 

ponérla al alcancé dél gran pú blico désdé ún plantéamiénto objétivo. El présénté nú méro 

monogra fico nacé con él fin dé réúnir las contribúcionés dé lingú istas profésionalés qúé 

llévan an os dédicando parté dé sús invéstigacionés a la cúéstio n dél léngúajé inclúsivo y a 

los éstúdios dé gé néro én éspan ol, para tratar él téma désdé él rigor ciéntí fico qúé 

 
1 Vé asé, én ésté séntido, Zarwanitzér & Gélormini-Lézama (2023) désdé ún énfoqúé psicolingú í stico, y Nadal & Sainz (én prénsa), désdé ún énfoqúé 
éxpériméntal. 
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pérmitén las distintas métodologí as dé invéstigacio n. El grúpo intérnacional dé aútoras 

(la sobrérrépréséntacio n féménina és prodúcto dé úna coincidéncia y no dé úna décisio n 

préméditada dé las éditoras) pérmité ún récorrido por distintos énfoqúés lingú í sticos dé 

forma divúlgativa: la lingú í stica éxpériméntal, la psicolingú í stica, la léxicografí a, la 

pragma tica y él ana lisis dél discúrso tanto én clavé sincro nica como diacro nica.  

El présénté nú méro éspécial récogé séis contribúcionés. Las dos priméras focalizan la 

aténcio n én la morfologí a dé gé néro. En “Sexismo en el lenguaje, lenguaje inclusivo y 

construcciones subjetivas”, sé afirma qúé él cambio lingú í stico no sé da por imposicio n 

social ni por léy, sino cúando dé manéra ésponta néa y paúlatina úna forma éxisténté va 

siéndo sústitúida por úna altérnativa novédosa. Dé ahí  qúé solo él tiémpo púéda 

détérminar si las marcas dé gé néro no binario como la e acabara n imponié ndosé a travé s 

dél úso généralizado por los hablantés. La aútora sén ala tambié n qúé él mascúlino 

géné rico no és él ú nico úso séxista dé la léngúa ni él ma s gravé, y qúé él séxismo o la 

violéncia dé gé néro súbsistira n a cúalqúiér procéso dé variacio n y cambio lingú í stico si la 

sociédad no cambia. 

Por otro lado, én él artí cúlo “Procesamiento de formas no binarias en distintas lenguas:  

evidencias, tensiones y desafíos”, las aútoras préséntan algúnos éstúdios éxpériméntalés 

qúé han démostrado co mo la morfologí a dé gé néro condiciona la formacio n dé 

répréséntacionés méntalés séxo-géné ricas dúranté él procésamiénto dé la informacio n y 

co mo él mascúlino géné rico (los científicos) tiéndé a procésarsé como mascúlino no 

inclúsivo dé ambos séxos. Las aútoras caractérizan algúnas dé las éstratégias dé léngúajé 

inclúsivo propúéstas én distintas léngúas, con éspécial aténcio n al éspan ol, y préséntan 

évidéncia émpí rica sobré cúa lés son los éféctos dé los éstéréotipos y la morfologí a dé 

gé néro dúranté él procésamiénto dé la informacio n; la contribúcio n és, a sú véz, úna 

réfléxio n sobré co mo promovér úsos lingú í sticos qúé réspétén la divérsidad dé gé néro. 

Los artí cúlos trés y cúatro focalizan la aténcio n én él lé xico. En “El diccionario como 

producto social: sobre los tratamientos nominales de la mujer en la lexicografía española”, 

sé analiza él diccionario como prodúcto social désdé la léxicologí a crí tica. Las définicionés 

dé ún diccionario monolingú é púédén atribúir a los vocablos no solo ún significado 

lingú í stico, sino tambié n pércépcionés sociocúltúralés propias dé ún détérminado 

moménto histo rico. Désdé ésta pérspéctiva, la aútora analiza distintos tratamiéntos 
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nominalés para la mújér (dama, damisela, señora, señorita, mamá, vieja, señora dama, étc.) 

én divérsas obras léxicogra ficas désdé él siglo XVIII hasta la actúalidad. Las définicionés 

pérmitén comprobar las distintas pércépcionés dé la mújér a travé s dél léngúajé én 

distintas é pocas.  

Por sú parté, “Mamitis y otras ideologías vinculadas a la maternidad y la paternidad en el 

diccionario normativo” vúélvé sobré la diménsio n idéolo gica dél diccionario én rélacio n 

con él gé néro. Para éllo, sé analiza él lé xico vincúlado a los concéptos dé matérnidad y 

patérnidad como mamitis o enmadrarse, qúé por tradicio n qúédan sújétos a marcas 

idéolo gicas hérédadas dé la raí z. En los éjémplos analizados, la distincio n dé séxos no sé 

obtiéné a travé s dé ún cambio dé morféma dé gé néro, sino qúé sé réfléja én la propia 

définicio n dé las palabras. El diccionario és réfléjo dé la sociédad y la cúltúra dé úna 

léngúa, péro és tambié n ún prodúcto social frúto dé sú é poca. La idéologí a pérméa a travé s 

dé la tradicio n én las définicionés analizadas y déja éntrévér úna diférénté 

concéptúalizacio n dé lo féménino y lo mascúlino. 

Los trés ú ltimos artí cúlos énfocan la cúéstio n désdé él ana lisis dél discúrso. En “Lenguaje 

inclusivo y argumentación: una cuestión abierta”, sé éntiéndé él léngúajé inclúsivo como 

úna nécésidad social, ún instrúménto lingú í stico para qúé todos los individúos sé siéntan 

réconocidos y para allanar él camino hacia la igúaldad én él a mbito júrí dico, laboral, social 

o intérpérsonal. Dé hécho, la igúaldad éntré séxos constitúyé ún motivo dé énfréntamiénto 

polí tico y dé promúlgacio n législativa. La Ley solo sí es sí o Ley Trans, aprobada én Espan a 

én 2023, constitúyé ún éjémplo paradigma tico dé éllo. La aútora analiza las formas dé 

léngúajé inclúsivo útilizadas én él téxto dé la Ley Trans y én la prénsa nacional qúé sé 

réfiéré a élla, obsérvando él alcancé dél mascúlino géné rico y él grado dé pénétracio n dé 

las éstratégias altérnativas én sústitúcio n dél mascúlino géné rico. 

Con réspécto a “Modelos de expresión intersubjetiva en textos escritos por mujerés”, sé 

analiza él comportamiénto lingú í stico dé la mújér actúal én distintos contéxtos 

discúrsivos é idéntifica modélos dé éxprésio n intérsúbjétiva caractérí sticos dé la éscritúra 

féménina. Llama la aténcio n sobré féno ménos pragma ticos, como la inténsificacio n dél 

ménsajé, la éxprésio n dé modalidad épisté mica o détérminadas éstratégias 

argúméntativas qúé idéntifican la éscritúra féménina y qúé sé manifiésta, sobré todo, én 

discúrsos dé cara ctér intérsúbjétivo. En sú invéstigacio n, la aútora analiza distintos 
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gé néros discúrsivos qúé facilitan él réconocimiénto dé dichas narrativas idéntitarias y 

múéstra los diféréntés patronés dé comportamiénto discúrsivo como úna forma dé 

éxprésio n idiosincra sica dé la mújér.  

Por ú ltimo, én él artí cúlo “Hacia una historia del lenguaje inclusivo en español: el caso de 

sor Juana de la Cruz (1481-1534)”, sé afronta él téma désdé ún púnto dé vista diacro nico 

con él objétivo dé démostrar qúé las éstratégias dé léngúajé inclúsivo én éspan ol viénén 

dé múy atra s én él tiémpo, ya désdé él siglo XVI é inclúso antés. Para éllo, la aútora analiza 

él sérmo n “Santa Marí a, sacérdoté grandé” dé sor Júana dé la Crúz (1481-1534), úna mújér 

qúé consigúio  sér nombrada pa rroca por él Cardénal Cisnéros. En cúanto gran oradora, 

sús sérmonés réligiosos son réfléjo dé la oralidad cúlta dél moménto. El éstúdio poné dé 

manifiésto las éstratégias altérnativas qúé útiliza la réligiosa para évitar la ambigú édad 

dél mascúlino géné rico y para captar la aténcio n dé sú pú blico, mayoritariaménté 

féménino. 

En définitiva, éspéramos qúé él léctor intérésado, ya séa profésional dél séctor lingú í stico 

o procédénté dé otras disciplinas, obténga partido dé las diféréntés contribúcionés y 

disfrúté dé la léctúra y dé las distintas pérspéctivas. No cabé dúda dé qúé ún acércamiénto 

intérdisciplinar désdé la filosofí a, la psicologí a, la pédagogí a o la sociologí a húbiésé sido 

igúalménté va lido para abordar la téma tica y ponérla al alcancé dél ciúdadano, péro én 

ésta ocasio n hémos qúérido privilégiar él énfoqúé lingú í stico y dar voz a los lingú istas.  

 

 

Laúra Nadal Sanchis 

Eúgénia Sainz 

Editoras invitadas 

Révista Comunicación, Cultura y Política 
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