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GLOBALIZACIÓN Y 
TECNOLOGÍA:  

¿AMIGOS O  
ENEMIGOS  

DEL LENGUAJE? 
___________________________________ 
  

 José Abad Puelles 
  
  
El te rmino “globalizacio n” se ha puesto 
muy de moda en los u ltimos tiempos. 
Se vende como todo un feno meno nue-
vo que esta  revolucionando el mundo; 
sin embargo, eso no es cierto. Siempre 
han existido feno menos de globaliza-
cio n; por ejemplo, cuando los romanos 
comerciaban con egipcios, sumerios y 
persas; cuando las culturas prehispa ni-
cas se expandí an hacia otros confines 
geogra ficos; o hasta cuando los nave-
gantes europeos llegaron a la China y 
posteriormente a Ame rica. Uno de los 
principales factores que diferencia esta 
nueva globalizacio n de las anteriores, 
es el impresionante desarrollo de la 
ciencia y la tecnologí a. 
 Existen muchas definiciones de 
lo que  es la globalizacio n, y si bien no 
es el objetivo de este ensayo hablar de 
todo el impacto de este feno meno, se 
considera necesario al menos una defi-
nicio n de este te rmino. Así , se puede 
decir que en general la globalizacio n es 
un proceso econo mico, tecnolo gico, 
social y cultural a gran escala, que con-
siste en la creciente comunicacio n e 
interdependencia entre los distintos 
paí ses del mundo, unificando de alguna 
manera sus mercados, sociedades y 
culturas, a trave s de una serie de trans-
formaciones sociales, econo micas y 

polí ticas que les dan un cara cter global 
(Fairclough 4). 

Despue s de haber leí do los pa -
rrafos anteriores es seguro que el lec-
tor se preguntara : ¿Y que  tiene que ver 
un feno meno de cara cter tan econo mi-
co como la globalizacio n con el lengua-
je? Pues la respuesta es un gran Sí , y la 
verdad es que tiene mucho que ver. 
Desde su aparicio n, muchos acade mi-
cos e investigadores han analizado co-
mo la globalizacio n impacta de manera 
positiva o negativa en el lenguaje. Así , 
en lo que a la lengua se refiere, algunos 
autores afirman que la globalizacio n es 
una amenaza a la identidad lingu í stica 
pues compromete la utilizacio n de te r-
minos fora neos que terminan impo-
nie ndose por su uso intensivo en los 
medios de comunicacio n y en general 
en las comunidades afectadas. Un as-
pecto interesante es que, al adoptar un 
nuevo lenguaje, tambie n se afecta la 
manera en que concebimos el mundo, 
porque adoptamos el pensamiento que 
esta  detra s de esa terminologí a. Para 
las personas que hablan ma s de una 
lengua esto les queda bastante claro, 
muchas veces es frustrante lo ilo gicas 
que suenan las frases y oraciones en 
una lengua distinta a la materna. Esto 
se explica por el hecho que cada lengua 
responde a una lo gica diferente, a un 
raciocinio diferente, e inclusive a una 
manera diferente de ver el mundo. 

Un hecho muy claro del proceso 
de globalizacio n es que pone en contac-
to a muchas personas que hablan len-
guas distintas. De acuerdo con Cou-
pland (1-24) para que la comunicacio n 
sea factible, es necesario que una de las 
personas interlocutoras adema s de su 
propia lengua sea capaz de hablar la 
lengua de la otra o bien que ambas co-
nozcan una tercera lengua que sirva 
como medio de comunicacio n. Y si son 
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muchas las personas que se encuentran 
en una situacio n parecida hara  falta un 
acuerdo implí cito para decidir cua les 
son las lenguas que se utilizara n como 
medio de comunicacio n. Por ello, algu-
nos autores afirman que la globaliza-
cio n es el principal causante de la 
desaparicio n de muchas lenguas en el 
mundo, pues la lengua dominante sera  
la lengua que acompan e el proceso glo-
balizador, es decir, la lengua del poder. 
Es así  que en respuesta a esta situacio n, 
muchos paí ses esta n emprendiendo 
campan as para rescatar y revitalizar 
sus lenguas locales. 

Si bien se ha llegado a “satani-
zar” la globalizacio n, indica ndola como 
la causante de la desaparicio n o ame-
naza de muchas lenguas, la verdad es 
que no existen pruebas concluyentes 
que comprueben que la globalizacio n 
es un feno meno nocivo para las lenguas 
minoritarias. Al respecto, los autores se 
encuentran bastante divididos; si bien, 
es innegable que algunas lenguas en 
particular esta n siendo beneficiadas 
con el proceso globalizador, como son 
el ingle s en primer lugar, y algunas 
otras lenguas como el chino, espan ol, 
a rabe, o el ruso; no queda claro au n si 
existe una relacio n directa entre la glo-
balizacio n y la desaparicio n de lenguas 
minoritarias. 

Adema s, se considera que la 
globalizacio n representa un arma de 
doble filo para todas las lenguas del 
mundo; es decir, puede impactar tanto 
positiva como negativamente el legua-
je. Por ello, si se utilizan y se aprove-
chan de manera inteligente y adecuada 
los recursos y sobretodo los grandes 
avances tecnolo gicos caracterí sticos de 
la globalizacio n, este puede ser un gran 
aliado para mantener y preservar el 
lenguaje oral y escrito de diferentes 
comunidades alrededor del mundo. 

 Si hay algo en lo que la globali-
zacio n ha tenido un fuerte impacto es 
en los medios de comunicacio n. Por 
ejemplo, herramientas como el Internet 
han revolucionado el mundo de las co-
municaciones, sobretodo reduciendo 
los costos de tal manera que ahora es 
ma s fa cil y ma s barato comunicarse con 
otras personas sin importar el lugar del 
mundo en que se encuentren. De 
acuerdo con un informe de la UNESCO 
(UNESCO 2001), la reduccio n en los 
costos de la tecnologí a de la informa-
cio n y las comunicaciones ha sido tan 
acelerada, que gracias a ello ahora mu-
chos programas de alfabetizacio n en 
los paí ses en desarrollo son econo mi-
camente viables, incluso en a reas rura-
les y remotas. 

Los buscadores de informacio n 
esta n disponibles en diferentes len-
guas, incluidas algunas lenguas minori-
tarias. En este sentido, se tiene el caso 
del buscador Google, que en Agosto de 
2005 lanzo  la pa gina en el idioma que-
chua. Desde esa fecha el buscador ma s 
famoso del mundo pone a disposicio n 
de los quechua-hablantes una herra-
mienta que facilita la ubicacio n de 
webs, fotografí as y grupos en la como-
didad del idioma nativo. Ma s alla  de 
que una de las empresas ma s rentables 
del planeta haya considerado el que-
chua como idioma del buscador, esto 
constituye un gesto de inclusio n en la 
era de la globalizacio n tecnolo gica. 

Aplicaciones como “YouTube” le 
permiten a un ciudadano europeo o 
asia tico escuchar y observar una entre-
vista, por ejemplo, a personas hablan-
tes del quechua, zulu , guaraní , u otra 
lengua. En este respecto, hay un video 
en YouTube en el cual se hizo un repor-
taje sobre la u ltima persona hablante 
de una lengua nativa en la selva boli-
viana. Si bien, es bastante triste que 
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una lengua, con todo el conocimiento 
que ella encierra, este  a punto de desa-
parecer; vie ndolo desde otro punto de 
vista, es un privilegio para muchas per-
sonas en el mundo el poder al menos 
escuchar y ver a la u ltima persona ha-
blante de esa lengua. Esto es algo que 
hubiera sido imposible de realizar 20 
an os atra s. Gracias a la tecnologí a, esa 
lengua quedara  grabada para la poste-
ridad, y e l que desee escuchar esas u l-
timas palabras lo podra  hacer gracias a 
la tecnologí a. 
 De hecho, distintos proyectos de 
revitalizacio n del lenguaje esta n ha-
ciendo uso de las herramientas de In-
ternet y del fa cil acceso a toda esta ga-
ma de avances tecnolo gicos que gracias 
al proceso globalizador puede ser acce-
sible a muchas personas y a costos re-
ducidos (Daniele 880). 
 Si bien todaví a para algunos la 
globalizacio n y las nuevas tecnologí as 
favorecen la homogeneizacio n de la 
informacio n y marginan a las lenguas 
minoritarias, la verdad es que en los 
u ltimos an os no han parado de apare-
cer iniciativas novedosas que han con-
seguido sacar a muchas lenguas indí -
genas de sus aldeas y poblados. Chatear 
o editar un blog en quechua, aprender 
catala n a trave s de grabaciones en lí nea 
o conocer las expresiones ma s utiliza-
das en guaraní , son algunas de las posi-
bilidades a las que se pueden asomar 
los usuarios de Internet. En lo que a 
software se refiere, Microsoft cuenta 
con traducciones a varias lenguas mi-
noritarias de sus programas ma s im-
portantes. Por ejemplo, en el caso del 
quechua, una de las lenguas nativas de 
los Andes, Microsoft ha adaptado va-
rios programas a este idioma. “Esto 
permite que millones de personas que-
chua-hablantes de Ame rica Latina ac-
cedan a la tecnologí a en su idioma y 

cultura y la puedan difundir en todo el 
mundo para alcanzar el ma ximo de su 
potencial”, afirmo  Juan Alberto Gonza -
lez, director de Microsoft para la regio n 
andina en Peru . 
 Ahora, si alguien se pregunta si 
la globalizacio n y el uso de las nuevas 
tecnologí as son suficientes herramien-
tas para preservar lenguas minorita-
rias, la respuesta serí a que definitiva-
mente el uso de nuevas tecnologí as es 
de gran ayuda para este propo sito y 
esta  siendo el soporte clave para mu-
chos programas de revitalizacio n de 
lenguas minoritarias; sin embargo, se 
debe ir ma s alla  y ser ma s ambicioso. 
 Una lengua cobra mayor impor-
tancia siempre y cuando su uso sea de 
utilidad para las personas que la ha-
blan; una lengua no necesariamente es 
ma s importante porque la hablan mu-
chas personas. No es justo catalogar a 
las lenguas como ma s o menos impor-
tantes y no es ese el sentido en el que 
se esta  usando esa palabra. Pero no se 
puede negar que por ejemplo la lengua 
inglesa, es una de las lenguas ma s im-
portantes del mundo por la utilidad 
que esta brinda. Existe un sinnu mero 
de informacio n disponible en el idioma 
Ingle s, y esto se debe a la gran cantidad 
de investigacio n que se hace en este 
idioma. Desde geologí a, fí sica, medici-
na, economí a, sociologí a, arquitectura, 
astronomí a, hasta esoterismo, pra cti-
camente no hay tema en el que no se 
tenga disponible informacio n en ingle s. 
Así , aprender esta lengua abre todo un 
mundo casi interminable de valiosa 
informacio n. 
  El ingle s no es el u nico ejemplo 
de esto; en los u ltimos an os, el Instituto 
Confucio, que es el encargado de la di-
fusio n del idioma chino, ha abierto una 
gran cantidad de nuevas escuelas en 
diferentes paí ses alrededor del mundo; 



 

20 
 

esto se explica por la gran utilidad que 
esta  cobrando el aprender el idioma 
chino para los negocios y el comercio 
internacional. Otro aspecto interesante 
es que algunas lenguas han encontrado 
“nichos” de informacio n, como es el 
caso del ruso que se hace bastante im-
portante para los estudiantes de astro-
nomí a o ciencias relacionadas a la fí si-
ca; de hecho, esta lengua es muy popu-
lar entre los astronautas. Un caso de 
menor nivel, pero igual de interesante 
puede ser el caso del Italiano entre los 
jugadores de voleibol; Italia alberga 
una de las ligas ma s importantes y ma s 
rentables de voleibol en el mundo, por 
eso no es raro que jugadores de Rusia, 
Serbia, Bulgaria, Polonia, Brasil, Argen-
tina, entre otros, aprendan este idioma 
por la gran oportunidad que les brinda 
en temas de desarrollo como deportis-
tas. 

La verdad es que es muy intere-
sante la idea de encontrar nichos de 
informacio n para determinadas len-
guas, por ello, una de las polí ticas que 
serí a relevante utilizar para la preser-
vacio n y difusio n de lenguas, y de algu-
na manera “globalizarlas”, es promover 
la investigacio n en dichas lenguas. Las 
lenguas encierran un conocimiento 
especí fico sobre el entorno en el cual se 
desarrollan, que muchas veces se hace 
imposible de transmitir o traducir en 
otras lenguas; por ello, promoviendo la 
investigacio n no solo vamos a dejar 
prueba escrita de una lengua y su co-
nocimiento, sino que tambie n vamos a 
darle una mayor utilidad en temas es-
pecí ficos. Volviendo al idioma quechua, 
dado que los quechua-hablantes, pro-
ducto de su cultura ancestral, tienen un 
gran conocimiento sobre el uso de dife-
rentes pisos ecolo gicos para la agricul-
tura, del control natural de plagas, del 
manejo sostenible de los recursos na-

turales, entre otros temas; serí a de mu-
cha utilidad encontrar toda esa infor-
macio n como resultado de investiga-
ciones. Así , si una persona esta  intere-
sada en temas agrí colas o de desarrollo 
sostenible, va a tener una motivacio n 
para aprender la lengua quechua y po-
der acceder a todo ese rico conocimien-
to ancestral recopilado a trave s de las 
investigaciones.  
 En resumen, a la pregunta de si 
la globalizacio n y las nuevas tecnolo-
gí as son amigas o enemigas del lengua-
je, la respuesta estarí a supeditada al 
uso que nosotros le demos a estos nue-
vos avances. La modernidad no tiene 
por que  significar homogeneidad. Lo 
bonito de la globalizacio n serí a tener 
un mundo interrelacionado y ma s uni-
tario, pero respetando la diversidad 
que existe en e l; la globalizacio n permi-
te mostrar lo u nico que somos al mun-
do entero. Asimismo, si a esto le su-
mamos la revalorizacio n de las lenguas 
a trave s de la promocio n de trabajos 
escritos ricos en conocimiento, estoy 
seguro que el porcentaje de lenguas en 
peligro de desaparecer se reducira  an o 
a an o. Revitalizar una lengua significa 
darle poder, y una lengua con poder 
hace ma s poderosos a las personas que 
la hablan. 
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“COLONIA”: UNA  
PALABRA ITALIANA 

EN AMÉRICA LATINA 
 ______________________________________ 

Eduardo Crivelli Minutti 
Nina Fiocco 

  
INTRODUCCIÓN 

Las comunidades italianas que se esta-
blecieron en Ame rica Latina engloba-
ban a un gran nu mero de personas que 
habí an dejado sus hogares en Italia pa-
ra buscar una mejor condicio n de vida 
en el nuevo mundo a finales del siglo 
XIX y principios del XX. Los migrantes 
italianos se establecieron principal-
mente en los paí ses que, por distintos 
motivos, habí an abierto sus puertas a la 
migracio n europea. En estos paí ses 
formaron pequen as ‘colonias’, comuni-
dades de migrantes italianos y sus des-
cendientes, que compartí an la vida con 
los locales, pero con ciertas tradiciones 
particulares, y manera de vivir diversa , 
así  como diferentes lenguas dialectos.. 

Despue s del ascenso de Benito 
Mussolini al poder en 1922, las comu-
nidades italianas esparcidas por Lati-
noame rica empezaron a recibir aten-
cio n especial por parte del gobierno 
italiano, sobre todo, con la finalidad de 
hacer publicidad al re gimen en ‘camisa 
negra’. 

En este contexto, las ‘colonias ita-
lianas’, para la reto rica fascista, repre-
sentaban un sí mbolo frene tico de lati-
nidad que terminaba por considerar a 
Roma como el arsenal de mitos, depo si-
to de los destinos imperiales y un faro 
que los latinos de Ame rica debí an como 
guí a, pues la nueva Roma impulsada 
por el pensamiento fascista era la he-


