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Resumen: El presente texto estudia la línea de diálogo entre Platón, Aristóteles, 
Humboldt y Heidegger acerca del fundamento del habla y su dimensión antropoló-
gica, a partir de obras selectas sobre filosofía del lenguaje. Se muestra la tradición 
interna de lectura de sus textos y las conclusiones del desarrollo del pensamiento fi-
losófico a través de ellos. Se dejan abiertas nuevas vías de estudio desde la hondura 
que el ser humano y la palabra muestran sobre la belleza y lo sagrado.

Palabras clave: Antropología lingüística; Habla; Poesía; Sagrado; Visión del 
mundo.

Abstract: The following text analyses de dialogue among Plato, Aristotle, Hum-
boldt and Heidegger on the same the basis of speech and its anthropological dimen-
sion, based on selected works on philosophy of language. The paper shows the inner 
tradition of reading of their texts and the conclusions of the development of the 
philosophical thinking through them. The text opens new paths of research through 
the depth that the human being and the word show on the beauty and the sacred.

Keywords: Linguistic Anthropology; Poetry; Sacred; Speech; Worldview.
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1. Introducción

A lo largo de la historia de la filosofía occidental, la reflexión sobre el len-
guaje se ha visto nutrida por importantes aportaciones que han forjado una 
tradición de diálogo sobre la base del ser humano constituido como hablante 
natural. En especial, destacan las obras de Platón, Aristóteles, Humboldt y 
Heidegger, por su genuina contribución y diálogo interno, que deriva en la 
hondura del ser humano y su contacto con lo bello y lo sagrado.

Más allá de los trabajos que han expuesto los puntos más decisivos de 
las obras de dichos autores sobre el lenguaje (Barney 2001, Cesare 1999, 
Froment-Meurice 1998, Salus 1969, Wrathall 2011) y la relación entre ellas 
(Araos 1990, Gadamer 1998a, 1998b, 1999, Lledó 2008, Segura 2015), el 
objetivo de este texto es trazar una línea clara de su interrelación, que co-
mienza con una antropología que se distancia de lo divino y parte de la 
sólida relación sujeto-objeto, pero que desemboca en un contexto que sitúa 
al ser humano en relación de síntesis con el ser y cercanía para con la tras-
cendencia de lo pulcro y lo sacro.

Para ello, en primer lugar, se estudiarán las contribuciones de los áticos, 
y en segundo lugar la de los germanos, en relación mutua. La revisión de 
la antigua cuestión de la autenticidad natural o arbitrariedad del lengua-
je conducirá a la síntesis entre sujeto-objeto o significante-significado, que 
mostrará al ser humano en tanto que hablante que hace eco de la palabra 
de lo trascendente. Por lo tanto, al pretender abarcar, o enmarcarse en, tan 
grande espacio de autores y obras, el objetivo de este texto es enfocar y po-
ner de manifiesto el valor de dos premisas inherentes al pensamiento clásico 
que son principios rectores en el moderno, y cuyo desarrollo exige propo-
ner nuevas perspectivas teo-antropológicas para repensar la naturaleza de la 
criatura humana.

2. Entre physei y thesei

a) Platón

Crátilo es el diálogo platónico que trata de dilucidar la cuestión de la 
capacidad y adecuación de los nombres para mostrar cómo son las cosas; es 
decir, cómo y por qué puede el lenguaje mostrar o significar correctamente 
las cosas. Dejando de lado todo origen divino o sagrado del lenguaje, tanto 
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la invocación homérica a las Musas como el primigenio canto de las aves1, 
la obra discute la cuestión de si el ser humano da nombre acorde a la reali-
dad o de forma arbitraria; modos defendidos por Crátilo y por Hermógenes, 
respectivamente. De modo que Platón plantea la cuestión: ¿Existe o no rela-
ción natural entre la palabra y lo nombrado?

Crátilo dispone que, por naturaleza misma (383a, φύσει), existe rectitud 
en la denominación de las cosas, para todo el mundo, y que no es capricho 
de la respuesta sonora del acuerdo entre gentes. Así, el nombre enfoca la 
cosa de modo concreto, llamándola a presencia; hace verla de manera de-
terminada, tal como es por naturaleza. Al contrario, Hermógenes presenta el 
lenguaje como institución de la convención o el acuerdo. Nombre y verbo, 
por lo tanto, son arbitrarios, fruto de la razón que legisla a un grupo de per-
sonas que forman comunidad. En consecuencia, el referente puede ser mo-
dificado, alterado, sin hacerlo mejor o peor que su precedente, porque no se 
lo concibe proveniente de la naturaleza de aquello que designa. Y, además, 
ante ello, Sócrates no concibe que pueda haber certeza en la polisemia del 
mundo o el multilingüismo, sino que ha de haber univocidad entre palabra y 
ser. Incluso cuando señala que distintas palabras en un mismo idioma refie-
ren lo mismo, para él las palabras, aunque de distinto modo, dicen exacta-
mente lo mismo (393b); porque es el ser humano el que da nombre, y no lo 
divino o el ser a sí mismo (vid. Barney 2001, 107-137).

Por todo ello, tras descartar tanto la posibilidad de una correlación natu-
ral entre palabra y objeto, y la posibilidad de que los nombres dependan de 
aquellos con poder de persuasión o para ejercer la violencia —a la medida 
del ser humano, según Protágoras—, para Platón, la verdad o falsedad de la 
palabra deberá buscarse dentro de los límites del lenguaje como sistema, en 
la coherencia del discurso. No obstante, dicho planteamiento también le su-
pone un problema, porque el retórico o el poeta puede ser buen constructor 
de lo que presenta —tal como reconocía de Gorgias—, y así hacer que todo 
nombre sea aparentemente verdad, aunque no llegue a hacer que esta depen-
da de aquello que se mantiene: el ser, originalmente fuera e independiente 
del lenguaje.

Así pues, Platón recurre a la praxis del nombrar, que busca enfocar y 
discriminar las cosas entre ellas. El denominar así lo indica, en el sentido 
de ονομάζειν: presentar la cosa trayéndola de entre las demás. Con ello, la 

1 Mejia (2001, 8) aclara que, además del origen divino del lenguaje, su disposición 
para significar «en el sentido del verbo griego semaínein: dejar que la cosa enfocada por el 
lenguaje se nos haga manifiesta», está ya muerta en Crátilo.
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razón podrá descubrirla en lo que efectivamente es, en su verdad, entre el 
resto; solo así se puede decirse madera y estarse seguro de no confundirla 
con piedra. Sin embargo, es importante notar que el nombre, desde el ser 
humano lejos de lo divino, no nombra al ser en lo que es en sí, en su aper-
tura y donación, sino en contraposición a lo demás; es decir, tomando como 
referente de sentido una totalidad de particularidades que no es. Platón logra 
así defender que la institución de nombres no es arbitraria —sino que deriva 
de la pericia del sabio, que no es poeta (vid. Lledó 1961, 43-45)—, y que la 
verdad depende de la coherencia del discurso (vid. Lledó 2008, 31-34).

b) Aristóteles

Tras Platón, Aristóteles también revisa con detalle la cuestión de si los 
nombres significan por naturaleza o por convención en Sobre la interpreta-
ción, obra en la que Crátilo está muy presente. Para el pensador, la significa-
ción por naturaleza ha de descartarse desde el principio —pues tal como se 
ha referido junto a Sócrates, hay variedad de hablas, incluso dialectales—, 
de modo que pone el foco directamente en la diferencia en la expresión, en 
la convención del nombre. Y lo hace en tanto que símbolo (16a27-28)2. Pues 
la convención no significa arbitrariedad en su peor sentido para Aristóteles, 
sino plenitud del encuentro con aquello que se muestra (cfr. Metafísica IV.2, 
1003a 30-35), y plenitud al compartir tal experiencia en grupo, que hace co-
munidad en un mismo mundo de sentido. Por eso, convención significa pro-
piamente convivencia, de la que surge el acuerdo en tanto que asentamiento 
desde el entendimiento mutuo. En la convivencia se concuerda en la pala-
bra, connaturales una y otra a todo ser humano (Política I.2, 1253a 9-10).

Para Aristóteles, el ser humano está por naturaleza llamado a, inclinado 
a, hacer de su vida, hábito y costumbre en el habla. Habla que se actualiza 
en la palabra dada a significar, llamar, nombrar. Habla como apertura previa 
al mundo que se desarrolla mediante el hábito semántico o capacidad sim-
bólica particular de la lengua en cuestión.

De modo que la relación natural entre palabra y cosa apartada por Platón 
es llevada por Aristóteles a la propia naturaleza del ser humano, a su dispo-
sición al habla como carácter constitutivo del ser humano. Y es parte de tal 
naturaleza convivir, concordar, con el resto de seres, el significado que habrá 
de llevarse al habla. La palabra, por lo tanto, aunque distinta dependiendo de 

2 Tal como Gadamer advertía (1998a, 133-138), συνθήκη suele traducirse por conven-
ción, pero mejor sería decir simbolismo; cfr. Araos (1990, 136).



297Sobre lo sagrado y la dimensión poético-antropológica del habla

CARTHAGINENSIA, Vol. XL, Nº 77, 2024 − 293-303. ISSN: 0213-4381 e-ISSN: 2605-3012

la comunidad, no es arbitraria, porque es convención basada en una disposi-
ción natural a llenar el habla. Así pues, tal como dice Araos, para Aristóteles, 
«la naturaleza queda inscrita dentro de la convención» (2001, 140), la cual 
es, en esencia, simbolismo.

En consecuencia, el hecho de que el significado de la palabra provenga 
de la naturaleza del ser no queda totalmente descartado, porque el reconoci-
miento a dos partes del σύμβολον indica, necesariamente, que el ser humano 
recoge y acepta de la naturaleza al igual que esta recoge y acepta de él. Y 
algo más queda abierto: la capacidad simbólica del habla alude al hecho de 
que el ser humano tiene un lugar, como artista, en el entramado de sentido 
de los seres y la creación. Porque en Aristóteles, λόγος es, antes que pen-
samiento, lenguaje —a diferencia de para Platón—. Queda abierta, por lo 
tanto, una posibilidad para llegar a lo bello o lo divino, que apela al acuerdo 
compartido de la palabra.

3. Entre escucha y poesía

a) Humboldt

La línea filosófica de Platón y Aristóteles concluye en que el ser humano 
es ser que llena el habla de palabra, y que esta se basa en el simbolismo o 
acuerdo entre el apelante y el apelado. Sin embargo, dicha relación, no deja 
de basarse en un pensamiento dualista sujeto-objeto; dualismo o dicotomía 
que Humboldt quiere superar. Para el proyecto antropológico del prusiano, 
es necesario buscar el modo de deshacer la separación entre sensibilidad e 
intelecto provocada por el racionalismo ilustrado. Y para ello, Humboldt 
recurrirá en su Einleitung a la imagen que se da en el lenguaje, como nexo 
de unión entre todo ser o criatura y el ser humano, como creación de lugar o 
contexto semántico donde lo nombrado adquiere pleno significado.

Teniendo muy presente a Kant, Humboldt no considera al sujeto agente 
pasivo que refleja el orden de los seres que conoce, sino que participa en la 
elaboración del objeto epistemológico mediante el lenguaje, donde consi-
dera que realmente ocurre la configuración de datos sensibles formados a 
priori. El lenguaje es para Humboldt lugar, vehículo o dimensión del desa-
rrollo espiritual del ser humano, habilidad que no es obra, sino obrar (1990, 
27-28); que no es concepto, sino participación3. Ello quiere decir que, en 

3 Vid. pp. 55; 73; 77; 83. Cfr. Gadamer (1998b, 146-148).
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vez de concebir al ser humano separado del mundo y señalando a los seres, 
el lenguaje lo hace cercano y participativo. Todo lo nombrado queda en 
relación, y adquiere coherencia grupal, en la belleza del lenguaje, cuando 
el aliento se vuelca sobre lo experimentado y lo recoge en sonido que el 
expirante mismo recibe.

Cuando la impresión subjetiva se vuelve representación objetiva en el 
lenguaje, sujeto y objeto se hacen uno en la síntesis de la palabra. De modo 
que tal participación en y de la realidad supone la superación del correlato 
sujeto-objeto, férreo en el pensamiento cartesiano-kantiano, por la simul-
taneidad de lo externo-interno (1990, 76-77; 82-85; vid. Cesare 1999, 30-
40). Para Humboldt, por lo tanto, el lenguaje es el lugar de encuentro del 
ser humano con la realidad, que hace de esta mundo habitable. El sonido 
significativo es soporte y garante de coherencia y conocimiento de la so-
breabundancia de la realidad dada, así como de la convivencia en ella (cfr. 
Lledó 2008, 44-48).

En consecuencia, la diversidad de lenguas es muestra de la particu-
laridad e irreductibilidad de la intimidad (compartida) del ser humano 
con la realidad. Cada lengua lleva consigo las coordenadas de una visión 
de mundo (Weltansicht), que alumbra de modo particular la belleza de 
la realidad, y que responde al presente y a la tradición de la que es parte 
de modo dinámico y abierto —y no cerrado o definido como pueden 
ser la concepción del mundo (Weltanschauung) o la imagen del mundo 
(Weltbild)—. El mundo, por lo tanto, no es relativo, sino que resulta 
ser configuración imaginativa por la que penetrar en el polisémico sig-
nificado de la realidad. De modo que el lenguaje posibilita orientar e 
investigar la sobreabundancia que no se agota en la visión de mundo, y 
que puede enriquecerse mediante el contacto de otras configuraciones 
significativas (1990, 32-35; 228; vid. Cesare 1999, 47-52).

El lenguaje, en consecuencia, no será nunca producto (ergon), que puede 
o debe mirarse como objeto externo, sino que siempre es proceso (energeia), 
actividad, en el que el hablante forma parte del mundo que habla y oye al 
hablar. Para Humboldt, por lo tanto, el lenguaje es el lugar de pertenencia a 
la humanidad, porque actualiza de manera única y creativa lo universal, el 
habla (1990, 65; 1991, 33-59). Consecuentemente, el esquema sujeto-objeto 
ático-ilustrado se vuelve acontecimiento-escucha que envuelve al ser hu-
mano y al mundo en la palabra dada, lo cual indica que el ser humano no es 
un ser social que organiza la naturaleza mediante reflexión conceptual, sino 
que es parte de la naturaleza descubriendo la trascendencia de la realidad 
mediante la palabra creativa.
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b) Heidegger

En De camino al habla, a la vez que entrelaza su texto con Sobre la in-
terpretación de Aristóteles (1990, 183), Heidegger dialoga de principio a fin 
con Humboldt (1990, 11; 242-243), para llegar a decir que el habla erige, en 
síntesis entre sujeto-objeto, una visión de mundo en la que «una humanidad 
particular alcanza su propia expresión» (1990, 224). De modo que las tan 
imperantes palabras de Heidegger sobre la instauración del ser o fundamen-
tación de mundo mediante la poesía tienen su raigambre en la palabra creati-
va u obrante de Humboldt (1985, 137-138; cfr. Wrathall 2011, 119-155). Por 
ello, llegará a decir que aquel que participa de la intimidad con la realidad, el 
sabio, es el poeta, que forja el lenguaje adecuado que configura o modela el 
mundo habitable, y ofrece al ser humano orientación y desarrollo de espíritu 
(cfr. Lledó 2008, 135-136).

La visión de mundo señalada por Humboldt se vuelve para Heidegger lu-
gar en el que hablante y seres se atraviesan y logran un acuerdo en un medio 
que es intimidad y diferencia. En esa región de concordia y corresponden-
cia, indica Heidegger, el ser humano halla y emplea la esencia del habla en 
tanto que escucha al son del silencio (1990, 29). Es decir, para Heidegger el 
habla es, ante todo, recepción y eco de la manifestación del ser. La palabra 
humana, por lo tanto, exhala nombre con el aliento al modo en el que lo ha 
inhalado en el acontecimiento. Al retraerse, al vaciarse para ser llenado, el 
mundo encuentra espacio de creación en el ser humano. De ahí que su pala-
bra sea, en consecuencia, poética:

Hacer poesía, dichten, significa: re-decir (nach-sagen), esto es, decir de nue-
vo la eufonía pronunciada por el espíritu del Retraimiento. Antes de ser un 
decir en el sentido de la afirmación, hacer poesía es, durante la mayor parte 
del tiempo, un oír. El Retraimiento recoge primeramente la escucha en su 
eufonía para que esta atraviese sonoramente el decir donde resonará (1990, 
65; vid. Froment-Meurice 1998, 65-66).

En el asombro y la escucha, el ser humano conoce cómo nombrar, y se 
reconoce como parte de lo dicho en el nombre. En consecuencia, la poesía 
forja un mundo sobre la realidad dada, de entre todo lo posible, porque re-
coge la visión o escucha primordial del ser humano ante la presencia del ser. 
Por lo tanto, la palabra poética es región de memoria y conocimiento donde 
se participa del entramado de seres, sin dicotomía dual:
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Cuando la presencia misma es pensada como aparecer, entonces reina en 
la presencia la emergencia hacia lo claro, entendido como desocultación 
(Unverborgenheit) [...] El ámbito de la relación sujeto-objeto se abandona 
cuando el pensamiento entra a considerar la experiencia citada en la que 
aparece la verdadera procedencia del aparecer (1990, 122-123).

De modo que lo que la palabra participativa designa es la propia partici-
pación del ser humano ante la sobreabundancia del ser en el claro (Lichtung) 
de su recepción. Lo que tal palabra significa es la propia relación, el propio 
acto por el que se cumple el símbolo entre lo humano y lo real. Y en ese 
recoger la plenitud de la manifestación del ser, en esa convención que indi-
ca lo natural del acontecimiento, el habla se llena de lo sagrado, fuente de 
lo bello. Al decir de Heidegger, «lo Sagrado otorga la palabra y viene ello 
mismo en esta palabra. La palabra es el acontecer de lo Sagrado» (1983, 95).

En consecuencia, el encuentro con la belleza, no mediante abstracción, 
sino por participación en el desocultamiento o desvelamiento (αλήθεια) del 
ser, otorga al habla primordial el don de la presencia lo sagrado. Por eso, «la 
objetividad pasa a ser vivencia», dice Heidegger (2010, 58)4, y el ser huma-
no deja de ser señor para ser pastor y vecino del ser (2000, 12). Por eso mis-
mo, en tanto que compañero y compatriota del ser, el ser humano lo conduce 
a su plenitud por la belleza y cuidado de la palara (vid. Segura 2015, 245).

De modo que, tras Humboldt, y en línea de diálogo con Platón y 
Aristóteles, Heidegger vuelve, desde lo plenamente antropológico, al en-
cuentro y reconocimiento de lo sagrado, como verdadera fuente de la pala-
bra. La premisa que fundamentaba las cuestiones áticas, la distancia de la 
función de lo divino en el habla, vuelve, en pleno siglo XX, como fuente de 
toda significación y fundamentación de visión de mundo.

4. Conclusiones

Desde el siglo V a.C. hasta el XX d.C., para los autores estudiados, no es 
relevante tratar del origen histórico del lenguaje, sino del ser humano en tan-
to que hablante constituido que conoce mediante la palabra. Ahora bien, sur-
gen pensamientos de filosofía del lenguaje que cuestionan el origen, funda-
mento y operabilidad de este para significar, para apelar y mostrar cosas rec-

4 Que supera la dicotomía entre significante y significado señalada en Sobre la inter-
pretación (16a3-8); cfr. Froment-Meurice 67-71, Gadamer 1999, 571-581).
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tamente. Ante las posturas sobre la naturalidad o arbitrariedad de la palabra, 
sobre las premisas de la distancia entre sujeto-objeto y lo divino-humano, el 
discurso surge como el lugar donde poder decir verdad (Platón), o el nombre 
compartido como articulación de significado reconocido (Aristóteles). Sin 
embargo, sobre las premisas de la síntesis entre sujeto-objeto y la cercanía a 
lo trascendente, la palabra surge como imagen sonora, participativa y confi-
gurativa de mundo (Humboldt), y posteriormente como el vehículo o recep-
táculo poético de lo sagrado (Heidegger). La respuesta a la significatividad 
del lenguaje, por lo tanto, implica las posibilidades de la teo-antropología 
en la que se enmarque.

Así, la línea de diálogo de Platón a Heidegger, a través de y recogiendo 
las aportaciones de Aristóteles y Humboldt, indica que el nombrar no es 
caprichoso, sino que responde a la mutua adecuación entre ser y hablante. 
Ahora bien, el recorrido planteado a puesto en claro la importancia de la 
dirección que dos ideas imprimen a la filosofía del lenguaje tratada, a saber, 
la relación sujeto-objeto, y la distancia-cercanía de lo sacro.

Las relaciones entre ser humano y mundo, y ser humano y lo sagrado 
aparecen entretejidas. Se vuelve pertinente, por lo tanto, pensar que la antro-
pología que estrecha la teología limita el propio pensamiento antropológico, 
mientras que la búsqueda de ensanchamiento del pensamiento antropoló-
gico mediante las implicaciones de una primordial poesía u oralidad exige 
tener en cuenta a la teología. Mientras que la filosofía y aportaciones de los 
autores tratados es bien conocida, un estudio comparativo muestra que es 
necesario tener en mente un amplio espectro de ideas que apelen tanto a la 
significatividad del lenguaje como al ser humano como hablante, y que, hoy 
día y para futuras investigaciones, pueden formularse como (des)encanta-
miento, (des)secularización o (in)pulcritud. La filosofía del lenguaje que es-
tudia la dimensión poético-antropológica del habla, por lo tanto, podría ser 
un sólido sostén para una metafísica que, además, vuelva a articular lo bello 
y lo sagrado desde lo humano que sale a su encuentro en el habla.
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