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1. INTRODUCCIÓN 

La comunicación intercultural ha sido definida en la última década desde 
posiciones poscoloniales como la interacción entre miembros de cultu-
ras diferentes (Jackson, 2019; Chen, 2017; Leeds‐Hurwitz, 2010). Sin 
embargo, esta definición, lejos de ser descriptiva, reproduce y contri-
buye paradójicamente al orden colonial del que deriva la presencia de 
grupos humanos racializadamente diferenciados en interacción (conflic-
tiva): payos/gitanos, blancos/negros, criollos/indígenas, etc. Estas inter-
acciones no se producen en términos de igualdad ni en espacios neutra-
les (Moon, 2010, p. 35). Tal disimilitud tiene un origen y sustento siste-
matizado de carácter imperialista y colonial (Ferri, 2022). En el ámbito 
de los estudios de comunicación intercultural es preciso, pues, conside-
rar estos contactos no tanto como intercambios de información, sino 
muy especialmente como relaciones de desigualdad, dominación y opre-
sión, con objeto de entender las relaciones de fuerzas subyacentes im-
plicadas en esta asimetría comunicativa interaccional.  

El racismo juega un papel fundamental en la comunicación intercultural 
(Baires et al., 2022), sin que pueda disociarse como un elemento ajeno 
o no relacionado los marcadores de exclusión/inclusión de género (con 
relación a la categoría mujer o, más concretamente, mujeres), lengua, 
religión, origen geográfico, etc. En este sentido, otras opresiones deben 
ser consideradas, como la llamada gordofobia.  

La gordofobia, según el Manifiesto Colectivo del Día Mundial Contra 
la Gordofobia, “es un sistema de opresión, que pone a las personas 
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gordas en una situación de desventaja, injusticia y exclusión, y que se 
reproduce de forma sistemática y estructural” (Gallego, 2022).  

Dussel (2021) ha indicado a lo largo del último medio siglo que la Mo-
dernidad ha generado, a través del colonialismo, una Otredad existen-
cial, que se manifiesta, en terminología de Santos (2019), en determina-
das líneas abismales, que responden a las mismas lógicas: la normativi-
dad heteropatriarcal occidentalocéntrica moderno-colonial. En este sen-
tido, esta normatividad supone una regulación y control de los cuerpos, 
una corpo-política del poder, en palabras de Grosfoguel (2022), que de-
fine los modos de existencia en lo que Frantz Fanon (1952), llamó sim-
bólicamente zonas del Ser y zonas del No-Ser. 

La pregunta que Soujouner Truth (2012) hace en 1851 ante las feminis-
tas normativas (blancas) de Ohio, “¿Acaso no soy una mujer?”, tiene 
unas implicaciones ontológicas de primer orden: es una crítica funda-
mental ante la invisibilización de los otros modos de ser mujer y, espe-
cíficamente, ante el privilegio blanco. Este legado de Truth, explicitado 
en acciones específicas, como Rosa Parks, The Black Panthers Party, el 
colectivo Combahee River, Angela Davis o el ensayo The Master’s 
Tools Will Never Dismantle the Master’s House de Audre Lorde (2020), 
desembocará en la explicitud de los términos interseccionalidad, acu-
ñado por Kemberlé W. Crenshaw (2023), o matriz de opresión, de Pa-
tricia Hill Collins (2002). Estas herramientas categoriales ponen el foco 
en la imbricación de vectores de dominación como los expresados más 
arriba, así como otros que aquí no se analizan, pero que funcionan en-
trelazados con estos (glotofobia, islamofobia, etc.). 

Los discursos gordofóbicos y racistas que recibió en la noche de entrega 
de los premios Goya en Sevilla en febrero de 2023 la actriz Berta Váz-
quez ponen de relieve esta imbricación y dicotomía de la ideología de 
desigualdad, dominación y opresión frente a las ideologías de la igual-
dad y la justicia social. Ideología se entiende aquí en el sentido de van 
Dijk (1999): como representación sociocognitiva socialmente compar-
tida que conduce las prácticas de los grupos sociales. 

El objetivo de este capítulo es examinar las ideologías lingüísticas, so-
ciales, culturales y ontológicas que subyacen a los discursos en los que 
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se interseccionan racismo, género y las heteronormatividades que con-
trolan los cuerpos y las relaciones sociales. En este sentido, la gordofo-
bia se constituye en un eje opresivo que se agrava cuando funciona im-
bricado con la opresión por color de piel y el género. 

Para este examen el capítulo se estructura del siguiente modo: 1) esta 
introducción, con una exposición general de los objetivos y conceptos; 
2) una aclaración terminológica y conceptual de la terminología clave 
en este capítulo: gordofobia, gordafobia y racismo; 3) el material empí-
rico utilizado (discursos en redes sociales y noticias en prensa digital); 
4) un estudio de este material (análisis y discusión), así como los niveles 
de profundidad y las implicaciones de las ideologías de estos discursos; 
y 5) las conclusiones. 

2. ACLARACIÓN TERMINOLÓGICA Y CONCEPTUAL 

La terminología que se usa en este artículo responde a análisis críticos 
de diferentes ámbitos de la sociología y su aplicabilidad y uso en otras 
ciencias afines, como los estudios de género, la sociolingüística crítica 
o la comunicación intercultural. A continuación, se expone una presen-
tación y breve discusión crítica de conceptos fundamentales para nuestro 
análisis: gordofobia, gordafobia y racismo.  

2.1. GORDOFOBIA 

Con el término gordofobia se hace referencia a la discriminación y ex-
clusión de las personas obesas en el conjunto de órdenes sociales.  

Algunas autorías han definido el término desde el ámbito clínico como 
“pathological fear of fatness” (miedo patológico a la obesidad) (Robin-
son et al., 1993, p. 468) o “fear of becoming fat (‘Fear of Fat’), prejudice 
related to heavy weight status (‘Dislike’), and belief in the cause of obe-
sity and ability to control weight (‘Willpower’)” (miedo a engordar 
(‘Miedo a la gordura’), prejuicios relacionados con el obesidad (‘Aver-
sión’) y creencia en la causalidad de la obesidad y en la capacidad para 
controlar el peso (‘Fuerza de voluntad’)) (Hart et al., 2020, p. 1418; 
Frieiro et al., 2021). 
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Otras autorías han hecho lo propio desde la sociología, pero resignifi-
cando la llamada gordura como un artefacto sociocultural (Lupton, 
2013). Esta autora explica que lo fat es una sustancia corporal o una 
forma del cuerpo a la que dan significado sistemas complejos y cam-
biantes de ideas, prácticas, emociones, objetos materiales y relaciones 
interpersonales. Por lo tanto, está más cerca de ser un concepto ideoló-
gico que un hecho clínico. En estas perspectivas lo clínico no es la causa 
sino la consecuencia de la construcción social, al patologizar los cuerpos. 

Esta crítica a la patologización se encuentra en una y otra perspectiva 
(Prata et al., 2022; Nolan, 2017; Hermiston, 2010), desde donde se 
apunta a cómo la vara de medir se ha situado desde el cuerpo blanco y 
delgado, siendo una construcción exclusivamente occidental (Prata et 
al., 2022; Hart et al., 2020).  

El término gordofobia es traducción literal (calco) del inglés fat phobia, 
un término popularizado en los últimos años en la sociología crítica y 
ciencias afines a partir del uso crítico en el activismo social antigordo-
fóbico. Algunos hitos fundamentales en la historia de las luchas contra 
la discriminación a las personas gordas se encuentran en el contexto de 
las luchas contra las discriminaciones de las minorías en la década de 
1960 en Estados Unidos. En 1967, una concentración masiva de perso-
nas gordas en el Central Park de Nueva York reclamó derechos contra 
la discriminación y la visibilización de las exclusiones laborales, médi-
cas y en otros contextos sociales. Esta manifestación fue seguida de la 
creación de diversas asociaciones que han fomentado tanto el activismo 
como la investigación académica desde entonces hasta hoy (Guerrero 
Salazar, 2020).  

Junto al término gordofobia conviven otros de menor popularidad en 
ambos contextos (activismo y academia): weight phobia (rechazo al 
peso) (Crisp y Toms, 1972), lipophobia (Fischler, 1990), fatmisia 
(fat+miso, como en misoginia; i.e., aversión a la obesidad) (Gordon, 
2010), entre otros.  

Prata et al. (2022) asumen una distinción conceptual entre lipofobia y 
gordofobia: lipophobia “is systematic rejection of fat and fear of getting 
fat” (rechazo sistemático a la obesidad y al miedo a engordar) (Prata et 
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al., 2022, p. 1417) (cf. Fischler, 1990; Gracia-Arnaiz et al., 2020) y 
fatphobia, “discrimination and stigmatization against fat individuals” (la 
discriminación y estigmatización contra las personas gordas a nivel in-
dividual) (Prata et al., 2022, p. 1417) (cf. Silva y Cantisani, 2018). 

Esta distinción conceptual no está generalizada y tanto en la academia 
como en el activismo social la etiqueta gordofobia se usa en ambos sen-
tidos: para las representaciones ideológicas y prácticas intergrupales y 
para las interpersonales. En este sentido, la etiqueta tiene las mismas 
implicaciones que otras formadas del mismo modo y que dan cuenta de 
otras opresiones: homofobia (Weinberg, 1972), glotofobia (Blanchet, 
2016), andalufobia (Rodríguez-Iglesias, 2022), etc. 

En este capítulo se usa gordofobia en ambos sentidos, es decir, para dar 
cuenta de la actualización de las relaciones de fuerzas intergrupales a 
partir de las prácticas interaccionales interpersonales subyacentes y, por 
tanto, la estructura de dominación sistémica.  

2.2. GORDAFOBIA O LA CUESTIÓN DE GÉNERO 

Los estudios sobre la gordofobia han estado desde sus inicios relaciona-
dos con las teorías feministas, dado que la opresión a las mujeres se ha 
visto agravada con relación a la obesidad. Esta discriminación conjunta 
fue nombrada en términos de privilegio sexual y racial como intersec-
cionalidad por K. W. Crenshaw (2023). Este término no funda la con-
ceptualización, pero ha servido de herramienta para la comprensión ju-
rídica de las experiencias y exclusiones que sufren las mujeres negras. 

Esta idea mujer-gorda como hecho experiencial y opresivo pone de re-
lieve la distinción entre el tipo de experiencia y opresión del hombre 
etiquetado como obeso frente a la mujer etiquetada como obesa, como 
una opresión agravada por estos dos hechos sistémicos imbricados: la 
gordofobia y el patriarcado. De este modo, la gordofobia ha sido resig-
nificada como gordafobia, llamando la atención sobre la discriminación 
de las personas gordas cuando además estas son mujeres, dado el sis-
tema-mundo patriarcal y todo su entramado de relaciones de poder y 
exclusiones (Millet, 1969; Davis, 1981). En palabras de Guerrero Sala-
zar (2020, p. 96),  
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El hecho de que, en las redes sociales, la discriminación por gordura la 
sufra el sexo femenino en un alto porcentaje, ha ocasionado que las pla-
taformas feministas hayan difundido también el neologismo gordafobia, 
a través del cual denuncian que el rechazo hacia las personas gordas es 
un hecho que afecta fundamentalmente a las mujeres. 

Esta imbricación ha recibido críticas por la invisibilización de otras re-
laciones de poder en la misma sociedad en la que fueron conceptualiza-
das estas ideas. Los feminismos negros norteamericanos han llamado la 
atención sobre la supremacía blanca en los estudios sociales y de género, 
incluyendo los antigordofóbicos (bell hooks, 2013). 

2.3. RACISMO 

El racismo no es solo una cuestión de color de piel. Grosfoguel (2022), 
desarrollando a Fanon (1952), ha llamado la atención sobre el racismo 
como principio organizador de las relaciones de poder sobre/bajo la lí-
nea de lo humano, funcionando con marcadores diferentes en virtud del 
lugar donde se han conceptualizado prácticas de inferiorización dife-
renciales y diferenciadas. Por ejemplo, el color de piel en Estados Uni-
dos, la religión en Irlanda del Norte, la lengua en Andalucía (cf. Rodrí-
guez-Iglesias, 2022), etc.  

No obstante, Grosfoguel diferencia tres modos existenciales en virtud de 
estas exclusiones: el reconocimiento de la plena humanidad (el privilegio 
en Crenshaw, 2023) y las categorizaciones como subhumano y no-hu-
mano, en virtud de lo que Fanon (1952) llamó zona del Ser y zona del 
no-Ser, es decir, diferentes posicionalidades en las relaciones de poder 
social con implicaciones diversas para la persona y su grupo humano. De 
este modo, zona no corresponde a una geografía física sino humana, en 
el sentido de lugar simbólico. Así, en Estados Unidos, España, Venezuela 
o Marruecos hay zonas del Ser (las personas blancas ricas o sus equiva-
lentes) y zonas del no-Ser (las personas racializadas, pobres, etc.). Por su 
parte, Santos ha distinguido esta disimilitud en términos de línea abisal: 
a un lado de la línea, la regulación y emancipación; al otro lado, el 
abismo, caracterizado por la violencia y la expropiación (Santos 2019). 
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Estos análisis sobre el racismo y la pobreza son coincidentes (y, de he-
cho, también se inspiran en ellos) con los estudios de los feminismos 
negros norteamericanos, llamando la atención sobre el privilegio y la 
falta de este.  

El citado término de interseccionalidad apunta a esto: no es solo una 
cuestión de género o una cuestión de racismo (contra negros); la inter-
seccionalidad subraya cómo la mujer negra sufre una opresión más que 
el hombre negro: el patriarcado.  

El colectivo Combahee River (2017) había llamado la atención en 1977, 
en crítica al feminismo blanco, sobre el hecho de que “no other ostensi-
bly progressive movement has ever considered our specific oppression 
as a priority or worked seriously for the ending of that oppression” (nin-
gún otro movimiento ostensiblemente progresista ha considerado nunca 
nuestra opresión específica como una prioridad ni ha trabajado seria-
mente por el fin de esa opresión) (Combahee River Collective, 2017, p. 
18). Esa opresión específica es precisamente esta en la que se imbrican 
múltiples opresiones. La poetisa negra norteamericana Adreu Lorde 
(2020) llamó la atención sobre estos distintos yoes en la persona negra, 
a partir de su autodescripción como persona negra, lesbiana, madre, gue-
rrera y poeta. 

Strings (2019) ha explicado en los últimos años que el origen de la gor-
dofobia está en el comercio europeo de personas africanas esclavizadas. 
Por tanto, la gordofobia tiene una clara raíz colonial y racista, de la que 
no se puede deslindar. 

3. MATERIAL EMPÍRICO UTILIZADO 

El material empírico utilizado para dar cuenta de la gordofobia intersec-
cionada con la violencia patriarcal y racista particulariza una generali-
dad100. En este caso, los discursos en redes sociales contra la actriz Berta 

 
100 El sociolingüista Dell Hymes abogó en los inicios fundacionales de la sociolingüística por 
considerar como un proceder legítimo de esta área de estudios “particularize the generalities” 
(1964). 
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Vázquez en el contexto de la gala de clausura de los Premios Goya del 
cine español que tuvo lugar en Sevilla el 11 de febrero de 2023. 

Estos discursos, que era explícitamente gordofóbicos y patriarcales, e 
implícitamente racistas, son recogidos aquí a través de perfiles particu-
lares de usuarios de la red social Twitter que manifestaron su opinión 
sobre el físico de la actriz, de 30 años edad. Así mismo, también se han 
usado diversas reacciones recogidas por los medios de comunicación 
sobre estos discursos. 

4. ESTUDIO DEL MATERIAL EMPÍRICO 

A continuación, se intercala en este apartado el texto explicativo con la 
transcripción de determinados comentarios paradigmáticos en contra de 
la actriz Berta Vázquez a cuenta de su físico, como se ha indicado más 
arriba. En un mismo subapartado, se establece un análisis respecto de la 
intersección gordafobia-racismo. Posteriormente, en otro subapartado, se 
discuten los niveles de profundidad de las etiquetas interpretativas tradi-
cionales con otras conceptualizaciones más adecuadas para la compren-
sión de los hechos analizados y sus implicaciones sociales e individuales. 

4.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS COMENTARIOS 

Berta Vázquez es el nombre artístico de Birtukan Tibebe, nacida en 
Ucrania, de madre ucraniana y padre etíope. Vive en España desde los 
tres meses de edad (hasta los 18 años en Elche, provincia de Alicante, y 
desde entonces en Madrid) (Palmero, 2016). Ha protagonizado las pelí-
culas Palmeras en la nieve (2015) y Las leyes de la termodinámica 
(2018) y las series Vis a vis (2015-2019), Paquitas Salas (2016-2018), 
El accidente (2017-2018) y Bienvenidos a Edén (2022), así como los 
videoclips de la canción Bien duro de C. Tangana (2018) y Lady de Car-
los Jean (2015). En estas interpretaciones audiovisuales, la actriz tenía 
un aspecto diferente. Su cuerpo nunca fue objeto de críticas por ajustarse 
a los cánones gordofóbicos heteronormativos. Su primera aparición pú-
blica tras su cambio de físico, alejado de tales cánones, fue en la citada 
gala de los Goya.  



‒   ‒ 

En la figura 1, se muestra la imagen (pantallazo) del perfil de Twitter de 
los Premios Goya (@PremiosGoya) en la que aparece un vídeo del po-
sado de la actriz. Como el resto de los tuits diarios, este también generó 
reacciones, en este caso antipatriarcales. En conjunto, entre reacciones 
vituperantes y en defensa de la actriz, fue el tuit que más reacciones tuvo 
de todos los que publicó esa noche el perfil oficial del mayor galardón 
de la Academia del Cine en España.  

FIGURA 1. 

 
Fuente: Twiter.com 

Los comentarios opresores difieren entre sí en el uso de estrategias dis-
cursivas diversas: humor, ironía, sarcasmo e insulto. 

‒ “Espero que no se lo coma” (@Hardalalavirgen). 

‒ “Madre de dios, cuánta hipocresía en los comentarios!! Jajja-
jaja Cómo no adelgace se acabó su carrera. Lo sabe ella y lo 
sabéis todos” (@Elcavernícolez).  
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‒ “se ha comido a la actriz de vis a vis" (@AspiradorLoko).  

‒ “y después firmará autógrafos en el KFC de la calle montera 
nº 7” (@kiwidinoi).  

‒ “Eso si no se lo come antes XDDDD” (@Heinricci). 

‒ “Premio a la longaniza de oro” (@pedrodelasoja). 

‒ “Ufff que le ha pasado a esta chica?” (@YellowManuel). 

‒ “Encontré al enano” (@coccobolodesk). 

‒ “¿En el Twitter sobre la gorda?” @tuitin_t replying to @coc-
cobolodesk). 

‒ “Hay que ponerse a regimen” (@celtarra1234). 

Además de estos comentarios, el usuario @Jufesam2013 muestra una 
imagen animada (gif) con dos personajes de una película de los Herma-
nos Marx riéndose a carcajadas. De la imagen se desprende que este 
usuario quiere denotar que se ríe del cuerpo de Berta Vázquez. 

Tras estos y otros comentarios en otros perfiles y redes sociales, cientos 
de usuarios salieron en su defensa, así como muchas actrices y otras 
profesionales de la televisión y el cine. Entre estas destaca la actriz Itziar 
Castro que fue la primera en apuntar que el suceso guarda relación tanto 
con la gordofobia como con el racismo. A continuación, se reproducen 
las palabras de Castro recogidas por la agencia de noticias Europa Press 
(2023): 

‒ “Se llama gordofobia amigos, y racismo, pero es lo que hay. 
Por eso hacen falta campañas, hace falta visibilidad, hace falta 
diversidad, para cambiar todo esto”.  

‒ “[debemos] educar en la diversidad, educar en valores desde 
pequeños y de que todos seamos distintos, es así de simple. 
[…] ¿Sabéis que pasa? Que los niños del colegio, los pequeñi-
tos, no ven eso. No ven razas, no ven etnias, no ven tamaños, 
simplemente ven gente que quieren. Y entonces empezamos a 
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crecer y empieza la diversidad, la gordofobia, el racismo y to-
das estas chuminadas”.  

‒ “¿Sabes qué pasa? Que yo no lucho ni quiero luchar, yo sim-
plemente he sido yo. Como salgo de la norma, parece que tengo 
que luchar, pero en realidad no he hecho nada más que ser yo 
misma y lo que pasa que, ser una misma en un lugar normativo 
cuando no eres normativa es una lucha, pero no debería ser así”. 

Aunque los comentarios de Twitter no son explícitamente racistas y no 
hacen menciones igualmente explícitas a cuestiones raciales, el comen-
tario de Itziar Castro entronca con los análisis de Sabrina Strings (2019). 
Esta socióloga afroamericana explica cómo tras varios siglos de domi-
nación exclusiva a través del color de la piel, la gordofobia se ha gene-
rado en este contexto racista como una nueva forma de articulación de 
la identidad racial por parte de las personas blancas anglosajonas. La 
investigadora explica que la medicina primero y las y los dietistas des-
pués usaron diferentes herramientas discursivas, desde la invención de 
enfermedades a la mera persuasión, para convencer a las mujeres de que 
ser gorda era un exceso propio de las mujeres negras y no de las mujeres 
blancas (Strings, 2019). 

Por otro lado, esta misma autora explica cómo el racismo y la gordofo-
bia, así como las condiciones de los barrios donde residen las personas 
negras y la disímil oportunidad en el acceso a alimentos de calidad, pro-
ductos de higiene y a condiciones sociales de no hacinamiento, entre 
otros factores urbanos (contaminación, falta de zonas verdes y servicios, 
etc.) son factores que determinan la salud e, incluso, la mortandad en 
mayor medida que el peso corporal (Strings, 2019). 

Por su parte, Da’Shaun L. Harrison (2021) escribe desde su experiencia 
de persona negra, gorda, trans y con discapacidad. Harrison explica 
cómo la violencia policial contra las personas gordas se agrava cuando 
estas son personas obesas y también razona sobre cómo en el sur de los 
Estados Unidos, en los estados históricamente esclavistas, la opresión 
gordofóbica sobre los negros es mayor que en el norte. Todas las opre-
siones (racismo, gordofobia, transfobia, capacitismo o ableísmo –
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discriminación a las personas con discapacidad– y glotofobia) son un 
sistema de vigilancia. 

Esta vigilancia, en términos racistas, es la que sufrió otra ocasión la ac-
triz Berta Vázquez en un restaurante. Otro actor, expareja de la actriz, 
Mario Casas, relató en una entrevista televisiva cómo una persona “nos 
siguió del hotel al restaurante llegando a sentarse en nuestra mesa, in-
sultando a mi chica por ser mulata” (ABC, 2016). 

En los referidos comentarios de Twitter, uno de ellos relaciona esta in-
tersección del estigma del peso y el color de piel como marcador de ex-
clusión con la prostitución. Este comentario dice que, tras la gala, que 
se celebraba en Sevilla, a 530 kilómetros de Madrid, la actriz estaría en 
esta segunda ciudad en un establecimiento de comida rápida (KFC), en 
la calle Montera (que conecta Gran Vía con la Puerta del Sol), firmando 
autógrafos. De los 35 restaurantes KFC que hay en Madrid, según su 
propia página web, este tuitero ha nombrado este de manera claramente 
malintencionada, dado que esta calle concentra una alta tasa de prostitu-
ción callejera en el centro de Madrid. 

4.2. NIVELES DE PROFUNDIDAD E IMPLICACIONES 

En la literatura ya tradicional del último medio siglo sobre lo que amplia 
y sencilla, pero no técnicamente, puede denominarse discriminación, se 
han usado determinadas etiquetas cuasi equivalentes en el análisis de 
este tipo de hechos: creencias, actitudes, prejuicios, estereotipos o es-
tigma. Todas estas etiquetas proceden de la psicología que, aun preten-
didamente social, está muy marcadamente influida por el solipsismo de 
la psicología individualista (Parker, 2010). Estas etiquetas pertenecen a 
un nivel de profundidad primario o superficial, del ámbito interindivi-
dual, por lo que los análisis que se esfuerzan en comprender qué hay 
detrás de las prácticas individuales y colectivas no logran dar cuenta de 
las estructuras de dominación implicadas. En este sentido, junto a la pro-
blematización de las citadas etiquetas, se añade a continuación una breve 
exposición sobre la adecuación de los términos ideología y estructura 
sistémica o sistema para la comprensión de las representaciones lingüís-
ticas, sociales, culturales y ontológicas, y sus prácticas correlativas. 
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Los conceptos de actitudes y creencias siguen teniendo un peso muy 
importante en los estudios sociolingüísticos de corte clásico y no crítico. 
Esta etiqueta de la psicología fue usada en la década de 1960 por un 
psicólogo del lenguaje dedicado al estudio del bilingüismo en Canadá, 
Wallace Lambert (1967), de donde la tomó el sociolingüista William 
Labov (1972), cuestión que él mismo explica (p. 206). Como psicólogo, 
Lambert usó las herramientas que su ciencia o, más concretamente, el 
estado de su ciencia en aquellos momentos le proveyó.  

Durante la década de 1930, en un contexto conductista de la ciencia psi-
cológica y, en general, de las ciencias sociales, incluyendo la lingüística, 
determinados psicólogos quisieron comprender cómo las representacio-
nes sociocognitivas (terminología muy posterior) conducen las prácticas 
sociales. Para ello, usaron el término actitud, que alberga en sus defini-
ciones clásicas (Allport, 1935; Murphy et al., 1937; Doob, 1947) un es-
tadio intermedio entre la creencia y el comportamiento que conduce la 
actitud a partir de tal creencia (cf. Tesser y Schwarz, 2001). No obstante, 
los precedentes del término están en la década de 1880 cuando un discí-
pulo de W. Wund, L. Lange, llamó actitud a la postura corporal que se-
guía a una percepción, antes de la manifestación explícita (Briñol y 
Petty, 2012, p. 285). 

Durante la primera mitad del siglo XX, este concepto tuvo una presencia 
destacada en las ciencias sociales. Tanto es así que el propio lingüista L. 
Bloomfield (1933) lo aplica ya con relación a los hablantes respecto de 
las lenguas. No obstante, dado el inmanentismo de la lingüística impe-
rante hasta el nacimiento de la sociolingüística, en la década de 1960, 
no será hasta los primeros desarrollos de esta cuando se use de manera 
prolífica este término, inseparable del de creencias.  

Este último término ha estado presente en la psicología desde el siglo 
XIX, en paralelo con el de actitudes. El psicólogo James Sully (1892) 
escribe unas ciento veinte páginas sobre el concepto de “belief” en el 
primer volumen de su libro The Human Mind: A Text-book of Psycho-
logy. Unos años más tarde, Frederick Ryland (1897) dedica al concepto 
el apartado noveno del capítulo undécimo de su libro Psychology: An 
Introductory Manual for the Use of Students.  
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El citado W. Lambert (1967) usó otros dos conceptos en su análisis so-
bre las actitudes y creencias: prejuicios y estereotipos. El primero de 
ellos, prejudice, ya era utilizado en términos jurídicos en el siglo XIX, 
en el ámbito de los conflictos, como atestiguan las resoluciones de los 
tribunales estadounidenses (The New York Supplement, 1894). Fue un 
rabino de Filadelfia, Estados Unidos, de nombre Joseph Krauskopf, 
quien en 1909 analizó cuatro tipos de prejuicios en su libro precisamente 
llamado Prejudice: its genesis and exodus (1909). Krauskopf diferencia 
los prejuicios adscritos a la diferencia social, a la diferencia religiosa 
(que desarrolla respecto de los prejuicios de los cristianos a los no cris-
tianos y de los judíos a los no judíos), a la diferencia nacional y a la 
diferencia económica.  

En la década de 1950, el citado G. Allport (1954) publicó un libro titu-
lado The Nature of Prejudice. Este es definido en términos que van a ser 
repetidos tanto en la psicología social como en ciencias que beben con-
ceptualmente de esta, como la lingüística. Allport define el prejuicio 
como “an aversive or hostile attitude toward a person who belongs to a 
group, simply because he belongs to that group, and is therefore presu-
med to have the objectionable qualities ascribed to the group” (una ac-
titud aversiva u hostil hacia una persona que pertenece a un grupo, sim-
plemente porque pertenece a ese grupo, y por lo tanto se presume que 
tiene las cualidades objetables atribuidas al grupo) (Allport, 1954, p. 
8). Como vemos, para este profesor de la Universidad de Harvard pre-
juicio es una actitud. Más adelante, en el mismo libro, establece una gra-
dación de “the enormous range of activities that may issue from preju-
diced attitudes and beliefs” (la enorme variedad de actividades que pue-
den derivarse de actitudes y creencias prejuiciosas) (Allport, 1954, p. 
15). Tal gradación la estableció del siguiente modo: 1) antilocución, 2) 
evitación, 3) discriminación, 4) ataque físico y 5) exterminio. Como ve-
mos, tanto creencia como actitud están asimiladas a prejuicio, pero si 
examinamos el recorrido de stereotype, acuñado por un periodista esta-
dounidense llamado W. Lippmann (1922) (Brink y Nel, 2015; cf. Dovi-
dio et al., 2010), fue definido en psicología social por el propio Allport 
(1954) en estos términos: “whether favorable or unfavorable, a stereo-
type is an exaggerated belief associated with a category. Its function is 
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to justify (rationalize) our conduct m relation to that category” (ya sea 
favorable o desfavorable, un estereotipo es una creencia exagerada 
asociada a una categoría. Su función es justificar (racionalizar) nuestra 
conducta en relación con esa categoría) (Allport, 1954, p. 188). De este 
modo, para Allport, y así se ha asumido por las ciencias sociales adscri-
tas a estos conceptos en la segunda mitad del siglo XX, estereotipo no 
se corresponde con una categoría mental, sino que está en un estadio en 
el que lo categorizado mentalmente es asociado a características falsas 
(prejuicios o estereotipos, punto en el que estos términos apenas son dis-
tinguidos) o percibidas como verdaderas (estereotipos del propio grupo) 
(pp. 189-190). 

Allport, que dedica el capítulo 11 de su libro a los factores lingüísticos, 
debió ser muy atractivo a los psicólogos del lenguaje, como W. Lambert 
(1967). En lo que concerniente a España, estas conceptualizaciones son 
tomadas en cuenta y citadas en por el sociológico valenciano R. Ninyo-
les, en su libro Idioma y poder social (1972), el primero en tratar estos 
asuntos en España. En el ámbito de la filología hispánica, Rotaetxe 
(1990) o López Morales (1993), entre otros, dan cuenta de la presencia 
de estos conceptos de la psicología en los estudios de la lengua con re-
lación a los hablantes.  

Todo esto explica someramente cómo la comprensión del problema es-
tudiado con relación a Berta Vázquez, la gordafobia y el racismo, son 
abordados por conceptos que no permiten trascender este primer nivel 
de superficialidad en el que trabajan. 

La conceptualización de la Antropología lingüística norteamericana so-
bre las ideologías lingüísticas (Silverstein, 2003; Schieffelin et al., 
2012), aplicada por la otra rama de la sociolingüística, llamada crítica, 
pone el foco no solo en la persona sino en las representaciones sociales 
que se comparten socialmente.  

En el ámbito de la sociología, Bourdieu (2008) ya había advertido en 
torno a 1980 que toda interacción comunicativa y lingüística interperso-
nal actualiza una relación de fuerzas intergrupal. En este sentido, expli-
caba a el sociólogo gascón que toda la estructura social está siempre 
presente en cualquier acto comunicativo, de tal modo que los 
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participantes en la misma, además de ser las personas que son en térmi-
nos individuales, también son las categorías sociales subyacentes: hom-
bre, mujer, adulto, niño, etc. Las relaciones de dominación en una so-
ciedad claramente patriarcal, capitalista y centralista (desde el punto de 
vista del Estado) están claramente presentes en tales actos comunicati-
vos, determinando el valor tanto del discurso como de quien habla. El 
sociolingüista argelino L.-J. Calvet (2005) advertiría unos años antes 
que esta relación es claramente colonial, tanto en el sentido externo (e.g., 
Francia-Argelia), como interno, señalado por Bourdieu (2008): París-
Bearne, en el sur de Francia. 

La idea de colonialismo interno se encuentra en diversas tradiciones in-
telectuales no hegemónicas, como en los intelectuales negros caribeños 
y norteamericanos (Grosfoguel, 2022). Esta idea cuestiona el naciona-
lismo metodológico de las ciencias sociales (Wimmer y Schiller, 2002) 
y pone de relieve cómo hay relaciones de fuerzas que deben ser consi-
deradas en su imbricación ontológica con las otras experiencias de opre-
sión, como la gordafobia o el racismo, que en virtud de lo indicado se 
actualizan en la interacción, condicionando de algún modo (agravado o 
no) el modo de existencia de la persona.  

5. CONCLUSIONES: IMPLICACIONES EN/PARA LA 
COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

Los estudios de comunicación intercultural trascienden la ingenua y 
conductista idea jakobsoniana de que la comunicación se supedita al 
simple hecho del estímulo y la respuesta, traducidos en términos de emi-
sor y receptor, a los que, además, los envuelve un universo externo y 
circunstancial: contexto, canal, código y mensaje. Esta concepción, más 
que superada, es en la que se sigue ideologizando al cien por cien de la 
población a través del sistema escolar, constituyendo un problema social 
y político de primer orden, pues condiciona ideológicamente la com-
prensión del mundo social y su actualización en las personas en su in-
teracción con el resto de los seres humanos.  

Una concepción como esta, hegemónica, no solo no permite la compren-
sión de cómo se actualizan determinadas relaciones de fuerzas 
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totalmente implicadas en la acción comunicativa y discursiva, como la 
gordofobia, el patriarcado y el racismo, entre otros (como la glotofobia), 
sino que, con la invisibilización de los hechos fundamentales implicados 
en la naturaleza del hecho lingüístico, contribuye a la reproducción de 
las desigualdades sociales y las diferentes opresiones apuntadas.  

La comunicación intercultural, pues, no es un apéndice de tal concep-
ción clásica de la comunicación, a la que se le añade como un anexo la 
relación entre los miembros de dos o más culturas. Una falta de revisión 
crítica sobre las diversas colonialidades (estructuras de dominación) im-
plicadas en las relaciones sociales, que siempre son relaciones de poder 
social y, por tanto, abisales, no permitirá entender adecuadamente dos 
cuestiones cruciales. De un lado, las múltiples asimetrías que comporta 
la comunicación en el actual sistema-mundo, caracterizado por la super-
diversidad (Blommaert, 2011). De otro, el necesario posicionamiento 
político, epistémico y académico contra la episteme que, pretendida-
mente o no, contribuye a la desigualdad, la dominación y la opresión, y 
por tanto, a la injusticia lingüística, social, cultura y ontológica.  

En este sentido, la comunicación intercultural, como (sub)área de cono-
cimiento transdisciplinar, no solo trasciende el etnocentrismo y el rela-
tivismo cultural extremo, sino que descoloniza las posiciones posmoder-
nas etnorrelativistas y, especialmente, las apropiaciones en su aplicabi-
lidad política (y aún académicas) que ponen el énfasis de la integración 
en la Otredad sin ahondar en la construcción racista moderno-colonial 
del orientalismo, la islamofobia, la glotofobia o, como es el objeto en 
este capítulo, la gordofobia y el patriarcado.  

Estos son elementos fundamentales concernientes a una adecuada tra-
ducción e interpretación intercultural, pues, las implicaciones interac-
cionales no solo están vinculadas a hechos experienciales relativos al 
contenido del mensaje que se transmite o quiere transmitirse, sino, muy 
especialmente, a cómo es construida ideológicamente por parte de lo 
occidental (y occidentalocéntrico) quién habla, en virtud de no su 
cuerpo, su lengua, su cultura, su religión, etc., como tales, sino en virtud 
de cómo el receptor etnocéntrico y eurocentrado representa ideológica-
mente cómo es tal cuerpo, tal lengua, tal cultura, tal religión, etc., según 
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las jerarquías etnorraciales, glotofóbicas, patriarcales, etc., constitutivas 
de esa sociedad.  
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