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En las sociedades contemporáneas, la lengua no es solo un medio de comunicación: 
es también una institución social, un recurso simbólico y un eje fundamental de 
poder e identidad (Bourdieu, 1985). Se ha consolidado la idea de que la lengua 
opera como un capital simbólico y cultural, cuyo acceso y valorización están media-
dos por relaciones de poder institucionalizadas. La intersección entre lengua, edu-
cación y trabajo constituye un espacio de gran importancia para observar cómo se 
distribuyen las oportunidades sociales en función de competencias lingüísticas, 
prácticas discursivas y regímenes de legitimidad textual. Las instituciones educati-
vas, por ejemplo, no solo transmiten conocimiento, sino que producen distinciones 
a través de la lengua: clasifican, jerarquizan y excluyen mediante criterios normativos 
de corrección y competencia (Bernstein, 1971; Heller y Martin-Jones, 2001; Flores 
y Rosa, 2015; Sáenz-Hernandez et al. 2023). Por su parte, los mercados laborales 
contemporáneos tienden a demandar competencias lingüísticas cada vez más com-
plejas, configurando lo que algunos autores han denominado una “economía lingüís-
tica del trabajo” (Coulmas, 1992; Grin et al., 2010), donde el capital lingüístico 
puede convertirse en ventaja o en obstáculo según el contexto social y organizacional 
(Alarcón y Heyman, 2013; Ubalde y Heyman, 2021; Ubalde y Alarcón, 2020).
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Este número monográfico explora diversas formas en que la lengua se entre-
cruza con la educación y el trabajo, con especial atención a los mecanismos socia-
les mediante los cuales esta configura —y es configurada por— las estructuras 
institucionales, las prácticas profesionales y las dinámicas del mercado laboral. 
En concreto, se presentan aquí cuatro artículos que ponen la lengua (y el len-
guaje) en el punto de mira. Ya sea des de un enfoque cuantitativo, cualitativo o 
discursivo, estos artículos muestran de alguna manera que el lenguaje modela 
lo decible en las instituciones; actúa como criterio de inclusión o exclusión en 
el acceso al empleo; vehicula discursos de mérito, de género o de clase; y, en su 
forma escrita, constituye infraestructuras cognitivas y culturales.

La serie de artículos la encabeza una entrevista a Florian Coulmas –una de las 
voces más influyentes en sociología del lenguaje– realizada por Amado Alarcón 
y Nune Ayvazyan. Esta entrevista nos ofrece una panorámica histórica y crítica 
sobre la evolución de los sistemas de escritura, desde la imprenta hasta la digita-
lización algorítmica del lenguaje. En diálogo con conceptos como “capitalismo de 
imprenta” (Anderson, 1991) y “régimen de escritura” (Coulmas, 2022), se abordan 
temas como la autoridad lingüística, el papel de las instituciones normativas y el 
futuro del lenguaje en la era de la inteligencia artificial. La noción de paso de corpus 
a flow sintetiza el cambio profundo en la organización de los discursos: ya no vivi-
mos en una época de estabilización textual, sino de circulación constante, donde las 
competencias lingüísticas deben adaptarse a entornos inestables y mediatizados.

En segundo lugar, el artículo de Junghyun Baik se adentra en la economía del 
lenguaje desde un enfoque cuantitativo, evaluando el impacto del dominio del 
coreano –como lengua oficial– en la determinación salarial de jóvenes trabaja-
dores en Corea del Sur. El autor aplica modelos semiparamétricos para mostrar 
que el efecto de la competencia lingüística sobre los ingresos no es lineal, y que 
niveles bajos de dominio pueden traducirse en penalizaciones significativas. El 
trabajo aporta evidencia empírica sólida sobre cómo la lengua opera como capi-
tal humano, con efectos directos en las ganancias laborales. Más allá del caso 
coreano, sus resultados abren la puerta a reflexionar sobre las implicaciones de 
las políticas lingüísticas y educativas en contextos multilingües y marcados por 
la desigualdad social.

Por su parte, el estudio de Núria Ruiz, Joan Josep Carvajal y Yolanda Cesteros 
investiga cómo las redes sociales institucionales –en particular Twitter/X– se 
utilizan como herramientas docentes en el ámbito universitario, y cómo estas 
infrarrepresentan (o invisibilizan) a las mujeres científicas. A través de un análisis 
de contenido que combina las dimensiones textuales e iconográficas, el artículo 
muestra cómo los discursos educativos reproducen estereotipos o promueven 
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modelos inclusivos según las prácticas comunicativas de las instituciones. Este 
enfoque revela que la representación visual y lingüística en contextos educativos 
digitales es una forma de organización simbólica que impacta en la percepción de 
la autoridad, la pertenencia y la igualdad de género.

Finalmente, el artículo de Sabrina Alejandra Ferraris se centra en las cons-
trucciones simbólicas sobre lo que se considera un “trabajo bueno” y las dificul-
tades que tienen los jóvenes de sectores populares para acceder a ellos, desde 
la perspectiva de los formadores de organizaciones de la sociedad civil territo-
riales en La Matanza, Buenos Aires. Las entrevistas y observaciones muestran 
que un buen trabajo se asocia a estabilidad, registro laboral, buenos salarios y 
crecimiento personal, en contraste con los trabajos precarios e informales a los 
que suelen acceder los jóvenes. Las principales dificultades incluyen la carencia 
de experiencia, el abandono escolar, la estigmatización territorial y las barreras 
estructurales del sistema. Las organizaciones abordan estos problemas con enfo-
ques integrales que promueven la formación y los proyectos de vida, destacando 
la importancia de la dimensión subjetiva en las políticas de inserción sociolaboral.

En resumen, este monográfico muestra el lugar de la lengua y el lenguaje en 
las organizaciones, subrayando su rol en la perpetuación—pero también en la 
contestación—de las estructuras de poder existentes. Al hacerlo, abre una con-
versación entre la sociología del trabajo, de la educación y los estudios organiza-
cionales, invitando a pensar en las diversas formas de interconexión.
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