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Origen del lenguaje. La primera, conectarse con el mundo que lo 

rodea y con sus semejantes; la segunda, abrir la puerta al desarrollo 

de la propia conciencia, el conocimiento y la creación de la ciencia.  

El origen del lenguaje o de la lengua ha apasionado a expertos de las 

disciplinas científicas más diversas, entre ellos, a arqueólogos, 

paleontólogos, antropólogos, filósofos, historiadores, psicólogos, 

sociólogos y lingüistas. 

La bipedestación. Modificó los mecanismos de respiración de los 

homínidos y, con ello, mejoró la calidad de los sonidos que podían 

articular.  

El cambio en los hábitos alimenticios también permitió que se 

modificara la estructura de la quijada y así se desarrollaran músculos 

finos que permitieron un movimiento más delicado de la lengua. 

 

Homo habilis. Presenta una marcada evolución respecto a 

homínidos precedentes, pues se encuentra vinculado al uso de 

herramientas o utensilios líticos, es decir, utensilios de piedra. 

En efecto, la idea más antigua del Homo habilis se asocia a la 

aparición de herramientas, cuya producción data de 2.5 a 1.4 

millones de años. 

 

Homo erectus. Se le asocian las primeras hachas de mano 

verdaderas, lo cual hace pensar a algunos paleontólogos que fue el 

primer homínido cazador de verdad, precisamente. 

 

 

Homo sapiens arcaicus. arcaico se ha encontrado otra serie de 

utensilios más elaborados que los de etapas anteriores, de hace 

aproximadamente 250 mil años. 

Según consenso entre paleontólogos y arqueólogos, no poseían 

comportamiento simbólico hace 40 mil a 60 mil años y tenían una 

capacidad bastante limitada para planear cosas con anticipación. 
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Homo sapiens sapiens. Este homínido fue quien desarrolló las 

características físicas que favorecieron y permitieron la creación 

del lenguaje.  

sostuvieron los investigadores, otorgó al hombre primitivo un 

mayor control sobre los músculos de la cara, la boca y la 

garganta, “lo que posiblemente dio a estos ancestros una nueva 

y rica paleta de sonidos que pudieron servir como cimientos del 

lenguaje”. 

Monogénesis o poligénesis del lenguaje. Una postura sostiene que 

el lenguaje surgió a partir de los clics o chasquidos, presentes 

todavía en algunas tribus del sur de África, intercambiados entré 

los cazadores para no asustar a sus presas. 

Y derivado de la bipedestación, surge la división del trabajo y es 

posible que este hecho, según los paleontólogos, pudo haber 

propiciado que el hombre primitivo advirtiera aunque en forma 

elemental, la diferencia entre hombre y mujer. 

 

Monogénesis de la lengua. Algunos investigadores opinan que 

todos los idiomas de Europa, Asia, e incluso los del norte de 

África, es decir las lenguas europeas, semíticas, uránicas y 

altaicas, entre otras, descienden de un ancestro remoto 

denominado nostrático. 

 

Poligénesis de la lengua. Pero a diferencia de la monogénesis, 

sostiene que aparecieron lenguas en diferentes zonas 

geográficas, sin ningún contacto entre ellas y de las que se 

originan la diversidad de lenguas actuales. 

Los niños tienen capacidad de aprender cualquier idioma con 

una facilidad asombrosa”, a partir, precisamente, del desarrollo 

de esas complejas gramáticas mentales. 

Lenguas de la actualidad. A partir de la capacidad humana de 

producir lenguaje, se desarrollaron las distintas lenguas, las 

cuales, aun en la actualidad, se encuentran en permanente 

evolución, pues aparecen nuevas palabras, otras desaparecen, 

surgen infinidad de frases o giros lingüísticos. 
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Deterioro de la lengua. Otro fenómeno de la lengua, sobre todo de la 

nuestra, y al igual que cualquier otra lengua viva, es el proceso de 

transformación que sufre: la incorporación de nuevas palabras o el 

desuso en el que caen algunas ya existentes. 

 

 

Conceptos fundamentales. En su labor cotidiana los profesionales 

del derecho requieren usar en forma correcta el léxico jurídico 

producido en las distintas esferas o ramas del derecho ya sea civil, 

penal, administrativo, constitucional, fiscal, etcétera. 

 

 

Lexicón y otros términos cercanos. En un primer acercamiento, 

proviene de léxico e incluso se emplean como sinónimos y su 

significado es “una serie ordenada de manera ética de palabras”. 

Una colección de vocablos que comprende un estudio de su 

etimología, en ocasiones de sus analogías, que además especifica 

sus propiedades sintácticas, semánticas y fonológicas. 

 

Importancia de la terminología científica y técnica. El conocimiento 

científico, a diferencia del conocimiento vulgar, común u ordinario, es 

objetivo, metódico, sistemático, preciso y general. 

La ciencia y la técnica estuvieran sujetos a la interpretación, la cual 

genera ambigüedades y connotaciones personales, frecuentes en el 

lenguaje ordinario, entonces la comunicación entre científicos 

resultaría imposible. 

Procedimiento para formar el léxico técnico-científico. 

Procedimiento común en el lenguaje ordinario y que también se 

emplea para crear términos técnicos y científicos, algunas veces 

plagados de neologismos, pero que logran establecerse! como 

terminología técnica y científica. 
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Reseña panorámica del lenguaje jurídico. Así, desde la más remota 

antigüedad, el hombre primitivo, obligado a llevar una vida en 

común, tal vez presionado por la satisfacción de sus necesidades 

básicas y ante la imposibilidad de enfrentar por sí solo las penurias 

que la vida le imponía. 

 

Locuciones latinas. Es imposible comprender el derecho actual si 

carecemos de conocimientos más o menos amplios del derecho 

romano; sólo que para comprender éste, es indispensable saber 

latín o, al menos, dominar ciertas nociones básicas de este idioma o 

tener cierto dominio de las etimologías latinas. 

 

Helenismos. Fue un periodo de la historia, en donde comenzó a 

producirse un importante desarrollo en materia cultural para los 

griegos en todo el territorio mediterráneo, específicamente desde 

la península ibérica hasta el oriente. 

 

 

Arabismos. Se parte de considerar la influencia lingüística del 

elemento árabe en la formación y desarrollo del español jurídico y 

de lo que hoy se mantiene, habla y escribe, enriqueciendo no solo 

la adquisición de vocabulario, sino también el nivel morfológico, la 

adopción de prefijos y sufijos.  

 

Barbarismos. En el Imperio romano todo extranjero era llamado 

bárbaro; por esta razón se le considera que todas las palabras 

procedentes de otros idiomas diferentes al español se denominan 

barbarismos o extranjerismos. 

Por otra parte, los vocablos provenientes de 1 otras lenguas y que 

se refieren a objetos o realidades para las cuales el español carece 

del término indicado, llegan para enriquecer nuestro idioma; 

cuando es así, se les denomina neologismos. 
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Anglicismos. En analizar, de forma amplia y monográfica, los 

hechos lingüísticos derivados de la influencia del inglés en 

español, aunque no en la amplitud geográfica que cabría esperar, 

la mayoría de los críticos ha coincidido en tachar a Alfaro de 

purista y radical e 

 

 

 

 

 

Con informacion sacada del libro de antologia pag. 8 a la 68. 


