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 dificil negarle a un viejo lo que soli-
 cita; en las Marshall hacerlo con el
 hijo de un jefe. Entre los arabes,
 un "si" dicho en la variante clasica
 del idioma equivale a una negativa

 [atenuada]. En Filipinas, para evi-
 tar un "no" rotundo, se envia "pul-

 sadores" o "tentadores" y en la "tien-
 ta" (algo ha de tener de toreria) si
 se discute una vacante y se alude a
 un candidato la respuesta es nega-
 tiva si no se pasan a examinar los
 meritos de este, y el tentador puede
 regresar con su embajada a quien
 le envio, y evitarle asi un innecesa-
 rio bochorno. Esto, a su vez, mues-

 tra co6mo la intermediacion es mas

 amplia que la que han reconocido
 ampliamente los etnografos en el am-
 bito del casamiento; que el casamen-

 tero no es el iinico intermediario y
 que quizAs conviniera tratar de des-
 cubrir sociologicamente los patrones
 basicos comunes a toda forma de in-

 termediacion social (casamental, ocu-
 pacional, mercantil, diplomatica... .).
 Como dice la autora, "en muchos ca-
 sos, el problema no es cuestion de
 determinar la verdad o la rectitud

 de algo, sino de precisar la forma en
 que la gente quiere ser tratada y
 en la que quiere que se le hable".

 "Para enviar o recibir un mensaje
 hay que adquirir -dice Rubin- tres
 niveles de conocimiento: 1) la moda-
 lidad apropiada de relacion entre la
 forma y la funcion; 2) los parame-
 tros sociales que intervienen en el

 acto de hablar"... y [olvido comple-
 tar su conclusion] 3) los valores sub-
 rayantes (quiza's fundantes) de la
 cultura.

 Comno ella dice de los dos primeros
 niveles, puede decirse de su artlculo
 -excelente por la temartica- que es
 solo "Ia visera del iceberg" (o tem-
 pano, en castellano). Seri la tarea
 de muchos sociolingUistas (y de mu-
 chas generaciones de sociolinguistas)

 explorar la parte sumergida (el 90
 por ciento) del tXmpano.

 Oscar Uribe-Villegas
 21.8.78

 Sanchez-Marco Francisco: Acerca-

 miento histo'ico a la Sociolingiiis-
 tica. Instituto Nacional de Antro-

 pologia e Historia. Mexico, 1976.

 Para aquellos que de alguna forma
 estamos interesados en la sociolin-
 gii'stica, la aparicion de un libro so-
 bre el tema editado en Mexico, es
 utn aliciente y un esfuerzo que me-
 rece nuestro aplauso. El libro es in-
 teresante para los que se inician en
 eI estudio de la disciplina, no solo
 por su repaso historico y temantico,
 sino tambien por la amplia biblio-
 grafia registrada.

 El autor, joven espafiol investiga-
 dor de problemas antropologicos del
 campo mesoamericano, se interes6 en
 la sociolingulstica en cuanto que esta
 le podria proporcionar elementos de
 ana'lisis para sus estudios antropo-
 lIgicos, interes que lo llevo a incur-
 sionar en los antecedentes historicos
 y academicos que hicieron posible la
 conformaniaon de la nueva disciplina
 y su desarrollo.

 La obra se divide en dos partes:
 1) la que se refiere a los anteceden-
 tes de la socioling-iistica y 2) la que
 describe el desarrollo de la disciplina
 en los u(ltimos diez afios.

 Es la primera parte del libro la
 que ahora resefiamos, la segunda par-
 te, la que se refiere a la aparici6n
 y desarrollo de la sociolingii'stica no
 la incluimos por considerar que los
 libros sobre este tema, editados con
 anterioridad en el Instituto abarean
 estas cuestiones mrs ampliamente.

 La primera parte se inicia con 1)
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 el andlisis de la antropologia estado-
 unidense de fines del siglo pasado,

 continua con, 2) un examen de la

 influencia de la escuela lingiustica
 de Paris y 3) de la ejercida con

 los dialectologos germanos a princi-
 pio de siglo y termina con 4) el es-

 tudio de la lingiuistica rusa a partir
 de finales del siglo xix.

 El autor considera que: 1) el sur-

 gimiento en los EE. UU. de investi-

 gadores como Boas y Sapir marca el
 inicio de un nuevo enfoque del tra-

 tamiento del lenguaje en relacion con

 I-a cultura; 2) el desarrollo de la

 escuela lingiuistica de Paris, con Mei-

 llet a la cabeza, fuertemente influen-

 ciada por las personalidades y las

 teorias de Comte y Durkheim, abri6

 nuevas perspectivas en el campo lin-
 gii'stico, lo mismo que la vision so-

 cial del lenguaje de los dialectologos

 germanos de principio de siglo; y

 3) el desenvolvimiento de la lingiiis-
 tica rusa de este siglo que establece

 la importancia politica del lenguaje,

 a traves de las teorlas de Marx y las
 ideas de Stalin que orientan hacia
 la esencia social del lenguaje y las

 funciones que este desempenia en las
 estructuras sociales.

 Sanchez-Marco advierte que en los
 Estados Unidos de Norteamerica, el
 movimiento de acercamiento al estu-
 dio del lenguaje y de la cultura, fue
 promovido especialmente desde el

 camupo de la antropologia, mientras
 que en Europa, el enfasis en el as-
 pecto social del lenguaje, nace dentro

 de la lingiistica misma. Y mientras
 que ese fenomeno de acercamiento
 del lenguaje y la cultura, en los EE
 UU tuvo un transfondo de caracter
 eminentemente praictico, en Europa
 fue de caratcter ma's acade'mico.

 1. La Antropologia linguistica es-
 tadounidense.

 El desarrollo de la antropologla
 lingiiistica-estadounidense puede divi-
 dirse en tres grandes periodos: 1)
 el que abarca los finales del siglo xIX
 hasta 1925 y que puede considerarse
 como el nacimiento de la antropolo-
 gia lingiistica; 2) el periodo que
 abarca de 1925 a la segunda guerra
 mundial y que se centra en el ani-
 lisis de la obra de Bloomfeld y su
 radio de influencia; y 3) el periodo
 que va de la segunda guerra mun-
 dial a la etapa de posguerra en que
 se institucionalizo la lingiiistica esta-
 dounidense.

 En los Estados Unidos de Norte-
 america, los temas linguisticos sur-
 gen entrelazados con las investiga-
 ciones etnologicas. Asi vemos que el
 motivo fundamental que impulso a
 los investigadores a estudiar las len-
 guas indigenas fue descubrir concep-
 tos importantes dentro de la cultura
 y poder asi lograr penetrar en el
 estilo de vida de esas sociedades.
 Esto condujo a: 1) la clasificacio6n
 de los diferentes lenguajes que refle-
 jasen de algu'n modo cierta cultura
 y costumbres; 2) la categorizacion
 de los significados en lenguas diver-
 sas; 3) al analisis de las cuestiones
 referentes a la fonetica; 4) los ani-
 lisis sobre el origen del lenguaje y
 5) a los analisis de tipo historico y
 comparativo basado en datos empi-
 ricos para la reconstrucci6n de di-
 versas lenguas.

 1.1. La antropologia linguiistica
 hasta 1925.

 En la epoca que abarca de finales

 del siglo XIX hasta 1925 tres antro-
 p6logos de alguna manera relaciona-
 dos con la tradicion alemana de Wi-
 thelm Humboldt son quienes sobre-
 salen en el campo de la antropologia
 lingiiistica: Franz Boas, Edward Sa-
 pir y Alfred L. Krocher. Los tres
 se plantean el problema del lenguaje
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 como parte de la cultura y la socie-
 dad.

 Toca a Franz Boas ser el impulsor
 de los estudios de las lenguas indi-
 genas en Norteamerica. De su in-
 quietud por el estudio empirico de
 las culturas indigenas, surgio su in-
 teres por el lenguaje como elemento
 importante de la cultura, Boas no
 creia que existiera una relacion re-
 ciproca entre el lenguaje y la cul-
 tura, sino que mientras la forma del
 lenguaje es moldeada por el estado
 de la cultura, esta no esta condicio-
 nada por los rasgos morfol'gicos.

 Parte de los principios de necesi-
 dad y utilidad de la lengua para
 crear su tipologia clasif i c atori a.
 tPiensa que todo lenguaje posee una
 cualidad esencial que lo hace apto
 para satisfacer las necesidades de
 la cultura y de la sociedad que lo
 habla.

 Su obra mas importante: Hand-
 book of American Indian Langua-
 ges, marca el inicio de un interes
 creciente por el estudio de las len-
 guas indicgenas.

 El sistema utilizado en sus estu-
 dios eminentemente empiricos del len-
 guaje y cultura y la influencia que
 ejerci6 en sus discipulos: Sapir, y
 Kroeber lo hacen acreedor a ser con-
 siderado como el pionero de la an-
 tropologia lingui'stica.

 El interes predominante de los es-
 tudios de Edward Sapir se centro en
 el conjunto de la cultura humana
 y en los diversos sistemas simbolicos
 que la manifiestan. Su obra mas re-
 presentativa: The Psychology of cul-
 ture qued6 inconclusa.

 El influjo de su maestro Boas se
 refleja en: a) la importancia -que
 le da a los datos foneticos, informa-
 cion tomada de los hablantes nati-
 vos, y que utiliza para estudiar de
 manera inductiva los lenguajes vi-
 vientes; y b) la importancia que da

 al estudio de las lenguas en su con-

 texto social.

 Sapir Ilega a la conclusion de que
 los elementos de la cultura cambian

 mas rapidamente que los del lengua-
 je, y que son los elementos de la cul-
 tura los que van recreando continua-
 mente el lenguaje. Considera que
 cada lenguaje responde a una situa-

 cion cultural concreta.

 Piensa que para el investigador

 social es importante analizar las for-
 mas especiales, los tabu'es y las for-
 mas esot6ricas del lenguaje de cada
 cultura, asi como la funcion que cum-
 plen dentro del contexto social, ya
 que la lengua es un vehiculo de ras-
 gos culturales. Una vertiente im-
 portante en el estudio de las lenguas
 realizado por Sapir, es el de las in-

 fluencias de unas lenguas sobre otras

 y las implicaciones politicas de las
 actitudes represivas con respecto a

 las lenguas y dialectos de los pue-

 blos subordinados.

 Tambien en Alfred L. Kroeber se
 nota el interes primordial por el es-

 tudio de las culturas y por la lengua
 en cuanto que esta constituye "uno
 de los aspectos ma's importantes de

 la cultura".

 Para Kroeber, la lingiuistica es un
 instrumento de analisis que le per-
 mite ordenar sistematicamente los
 materiales etnograficos. Su trabajo
 se centro en la descripcion formal de
 los lenguajes, intento la clasificaci6n
 de los intercambios geneticos entre
 las lenguas y dio los primeros pasos

 para lograr una estadistica del 1-
 xico.

 En sus estudios pone de relieve el

 hecho de que el auge de las civiliza-
 ciones Ileva consigo la construcci6n
 de una variedad del lenguaje que se

 convierte en el sociolecto de la clase
 gobernante y prestigiosa.

 1.2. La lingiistica estadounidense
 de 1925 a la 2a. guerra mundial. Es-
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 ta epoca puede dividirse en dos gran-
 des etapas: 1) la que esti repre-
 sentada por la Ilamada First Yale
 School que se agrupa alrededor de
 las ensefianzas de Sapir y que pre-
 tendia encontrar datos lingiisticos
 que reflejaran situaciones sociales y
 2) la que se podria liamar la Second
 Yale School, cuya influencia fue de-
 cisiva en la lingiiistica de los EE
 UU de los aiios de la guerra y que
 se agrupa alrededor de la figura y
 las concepciones de Leonard Bloom-
 field, cuyo interes gira en torno de
 los analisis descriptivos de la lengua
 en tlrminos sincronicos y estructura-
 les.

 Puede decirse que esta etapa se-

 iiala el comienzo de la instituciona-

 lizaci6n de la lingiistica: se crea
 en 1924 la primera Lingutstic So-
 ciety of America, en 1925 aparece
 la revista Languaje, proliferan las
 asociaciones y las investigaciones lin-
 gillsticas y se fundan los departa-
 mentos de lingilistica en las univer-
 sidades.

 La movilizacion militar de los lin-
 giiistas y la creaci6n de organismos
 e instituciones paramilitares en don-
 de laboran los lingiuistas, contribu-
 yeron a dar el giro a la disciplina.
 Se deja a un lado los analisis de la
 lengua como parte de un proceso cul-

 tural y se enfoca el estudio a las
 cuestiones fonologicas, morfologicas
 y sintacticas, con el fin de aprender
 y enseniar el manejo de las lenguas
 de los paises ocupados. A esto se
 debe el gran influjo de las ensenian-
 zas de Bloomfield.

 Leonard Bloomfield se empefio por
 convertir a la lingiistica en una
 ciencia que excluyera lo irregular y
 lo impredecible. A partir del fone-
 ma y del morfema, construye su t6c-
 nica y su teoria linguilstica. Parte
 de las formas del lenguaje que son
 ma's regulares y significativas y de-

 ja a un lado su contenido. Sus in-
 vestigaciones giran alrededor de la
 descripcion sincronica de la lengua
 lo cual es indispensable, segun Bloom-

 field, para el estudio historico de las
 lenguas.

 A traves de sus descripciones, des-
 cubre los diferentes niveles de la
 lengua socialmente reconocidos, nive-
 les que son sefialados por las dife-

 rencias de rango, la condicion eco-
 nomica y por el prestigio de los ha-
 blantes.

 La corriente iniciada por Bloom-
 field se conoce con el nombre de "es-
 tructuralismo americano" y prevale-
 ce durante toda la epoca de la se-
 gunda guerra mundial. A pesar de
 eso, algunos alumnos de Sapir man-
 tienen vigente la inquietud de rela-
 cionar la lingiiistica con otras dis-
 ciplinas sociales y de extender el me-
 todo lingiuistico al analisis de la cul-
 tura. De estos discipulos de Sapir,
 sobresalen: Benjamin Lee Wharf y
 Morris Swadesh, y de alguna mane-
 ra Kenneth Pike.

 La obra de Whorf gira en torno

 del significado. Para el cada lengua
 responde y conforma una visi6n par-

 ticular del mundo y, por tanto, el

 trabajo del lingiuista debe ser el des-

 cubrir lo particular y lo tipico de
 cada lenguaje.

 Esta visi6n del lenguaje la plan-

 tea Whorf despues de su estudio de

 la lengua hopi, y la madura bajo la
 influencia de Sapir. Sus conclusio-

 nes pueden resumirse en dos hipote-

 sis: a) la conocida como hip6tesis
 de Sapir-Whorf acerca del relativis-
 mo lingilistico y b) la del determi-
 nismo lingiuistico, ambas estrecha-
 mente enlazadas dentro de la proble-
 matica del significado.

 Con sus estudios, contribuyo a que
 la lingiiistica estadounidense retoma-
 ra el aspecto semantico y no s6lo el
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 estructural en el an'alisis de las len-
 guas.

 Morris Suadesh, seguidor de la
 metodologia de Boas y Sapir, se con-
 sagr6 al estudio de variadas lenguas
 indigenas, reuniendo en el transcur-

 so de los anios valiosos materiales. A
 pesar de haber logrado una sistema-
 tizacion del m6todo fonemico, no se
 contento con el solo analisis de las
 estructuras de la lengua, siempre hi-
 zo referencia a los rasgos sociales y
 culturales y a la importancia del
 estudio del significado.

 Siguiendo a Sapir en su idea de
 que los divers0s lenguajes emparen-
 tados etre si, difieren tanto, cuanto
 mas sea el tiempo en el que se se-
 pararon de su tronco comuin, creo
 una metodologia basada en el uso
 estandarizado de un vocabulario ba-
 sico que permite: 1) establecer re-
 laciones entre lenguas separadas en
 tiempos lejanos y 2) descubrir as-
 pectos culturales de los pueblos que
 las usaron. A este m6todo glotocro-
 nol6gico lo llam6 "lexico estadistico".
 Se puede decir que este enfoque lin-
 giiistico de la prehistoria es la con-
 tribuci6n m'as significativa de Swa-
 desh.

 La contribucion de Pike a la lin-

 giiistica estadounidense, la analiza

 Sainchez-Marco, en el marco institu-
 cional en que este investigador des-
 arrollo su trabajo: el Summer Ins-
 titute of Linguisties, cuya labor pri-
 mordial es evangelizar a los indige-
 nas de America.

 LLas dificultades que enfrento Pike
 para el aprendizaje y la ensefianza
 de las lenguas indigenas, lo indujo
 a inventar un metodo que le permi-
 tiera la transcripcion de los sonidos
 extranios a un nuimero limitado de
 fonemas que pudieran representarse
 con las letras del alfabeto.

 Para Pike, no basta una traducci6n
 literal, es preciso conocer la cultura,

 la historia, la sociedad donde se des-
 arrolla el lenguaje.

 El me'todo de transcripcio6n de so-
 nidos y su concepcion del contexto
 fisico (phisical continuum), hacen
 de los trabajos de Pike un legado

 importante para la lingiuistica de su
 pais.

 2. La lingiuistica europea a fines

 del siglo xix y principios del xx.

 Durante el siglo xix en Europa,

 los estudios lingiuisticos habian gi-

 rado alrededor del analisis tkcnico
 de las lenguas indoeuropeas. A fi-
 nes del siglo, surge un movimiento
 conocido como el de los "neograma-
 ticos" que considera que el estudio
 cientifico del lenguaje debe hacerse
 a traves del mdetodo historico.

 2.1. Los neogramaticos. Los prin-
 cipios generales de los neogramaticos
 son: 1) las "leyes foneticas", que
 suponen la existencia de ciertas re-

 gularidades en el cambio de los so-
 nidos como procesos mecanicos, lo
 que permite prever como un mismo
 sonido se desarrollar a en un am-
 biente semejante, y 2) las innovacio-
 nes analogicas, importantes para ex-
 plicar las excepciones a las leyes
 foneticas.

 La inquietud de los neogramiticos
 era lograr el maximo de objetividad
 a traves de la explicacion del meca-
 nismo f6nico y gramatical de la len-
 gua. Michel Breil, Gaston Paris y
 el discipulo de ambos, Antoine Mei-
 Ilet, fueron los criticos mas sobresa-
 lientes de los neogramaticos. Consi-
 deraban que los principios de esa
 escuela explicaban solo los hechos
 concretos a traves de esquemas fijos
 y sin relacionarlos con la cultara de
 la cual es parte el lenguaje.

 En este ambiente de reaccion a
 los neogramaticos surge la Escuela
 de Paris, fuertemente influenciada



 SECCI6N BIBLIOGRAFICA 1089

 por los estudios sociologicos de Durk-
 heim.

 2.2. La Escuela de Paris. Puede

 considerarse que Michel Breal fun-
 dador de la Escuela de Paris y de
 la Societe Lingiistic de Paris y Gas-
 ton Paris son los precursores del mo-
 vimiento que ma's tarde daria origen
 a la sociologia del lenguaje.

 La Escuela de Paris conto con fi-

 guras tan relevantes como Antoine
 Meillet y su discipulo Vendryes; Gi-

 llieron y Dauzat que se ocuparon de
 Ia geografla lingilistica y de la dia-
 lectologia, y Marcel Cohen y Alf

 Sommerfelt que realizan el enlace
 entre la escuela y los lingiiistas de
 los tiempos modernos.

 Antoinie Meillet, discipulo de Breal,
 Saussure y Paris, y hombre de vasta

 cultura, logra relacionar a la lingilis-
 tica con las otras ciencias sociales.

 Pone enfasis en el lenguaje como
 hecho social -se basaba en la defi-
 nicion que del hecho social habia lo-
 grado Durkheim- y en la necesidad
 de considerar las condiciones sociales
 en que se desarrolla el proceso lin-
 gulstico.

 Para Meillet, las "leyes fon6ticas"
 y los planteamientos filologicos no
 son suficientes para explicar los cam-
 bios lingiisticos, es necesario rela-
 cionarlos con la estructura de la so-
 ciedad. Llega a la conclusion de que
 la estratificacion social es fundamen-
 tal para el analisis del cambio se-
 mantico.

 Joseph Vendryes, discipulo de Mei-
 llet, recibe la influencia de Durk-
 heim. En su obra ma's importante;
 El lenguaje, publicada en 1921, con-

 sidera que el lenguaje es una resul-
 tante de los hechos sociales. En su
 analisis de los cambios de vocabula-
 rio, llega a sentar la necesidad de
 tomar en cuenta la actividad con-
 creta de los hablantes.

 Jules Gillieron, autor del Atlas
 Linguistique de la France, (1910), se
 convirtio en el iniciador de la geo-
 grafia lingiiistica que se interesa por
 el origen, desarrollo, localizacio6n,
 cambios, encuentros y choque de las
 palabras,

 Recolector infatigable de hechos

 lingilisticos, demostro lo errado de
 algunos postulados de los neograma-
 ticos, entre otros, evidencio que mu-

 chas veces las tradiciones foneticas
 desaparecen y son reemplazadas por
 otras. Sus descubrimientos lo hacen
 confirmar la necesidad de la inves-
 tigacion directa de la historia de ca-
 da palabra.

 Albert Dauzat, se dedico a estudiar
 los dialectos dentro de la cultura en

 que se desarrollan. Su concepcion
 de la geografia lingiuistica lo llevo

 a buscar no solo las variaciones y
 distribucion de las palabras, sino
 tambien a explicar el proceso de su
 nacimiento.

 Marcel Cohen, hace referencia a

 los aspectos sociales del lenguaje en
 su obra mas importante: Pour une

 sociologie du langage, publicada en
 1956. Su preocupaci6n por el meto-

 do y el rigor cientifico en el analisis

 de la lengua, lo llevan a inspirarse
 en el materialismo diale&tico y a to-
 mar con prudencia la relacion de las
 estructuras internas de las lenguas
 con el contexto social.

 A lf Sommerfelt, noruego, estudioso
 de la lengua y de la sociedad, tra-
 ta de demostrar la correlacion de

 los acontecimientos fonemicos y fo-
 neticos con otros culturales y socia-
 les.

 Sommerfelt considera que debe dar-
 se prioridad al estudio de las len-
 guas de las sociedades ma's arcaicas,
 ya que debe empezarse de lo mas
 simple a lo mas complejo.
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 3. La influencia alemana de prin-
 cipios de siglo.

 A raiz de la aparicion de la re-
 vista Worter und Sachen (palabras
 y Cosas) en 1909, se gesta en Ale-
 mania un movimiento que rechaza
 las posiciones estructurales de los
 neogramaticos.

 Los integrantes de esta revista se
 preocupan por la investigacion dia-
 lectal que tan ampliamente se des-
 arrollo en el siglo xIx. Su inquietud
 se centra en el significado de las pa-
 labras, estudian el lenguaje en rela-
 cion con los fen6menos de la civili-
 zacion.

 Entre los componentes de este gru-
 po, sobresalen: R. Meringer; W. Me-
 zer-Lubke, J. Mikkola, M. Much y
 Murko.

 4. La lingiistica sovi6tica en la
 primera mitad del siglo xx.

 La mayor aportacion de los lin-
 giiistas sovieticos, a juicio de Sin-
 chez-Marco, es el haber evidenciado
 el componente politico que encie-
 rra el lenguaje.

 Hasta el siglo xrX, los lingiiistas
 rusos realizaban estudios estructura-
 les del lenguaje. Con la revolucion
 bolchevique, la lingiiistica rusa se
 desvia de las corrientes del resto de
 Europa para desenvolverse en el es-
 quema dogmAtico de las teorias de
 N. Marr que dominaron el ambiente
 lingilistico por ma's de 30 afios, has-
 ta la aparicion de las criticas de
 Stalin a sus teorias, en 1950.

 4.1. La lingiistica de N. Marr. Es-
 te lingilista se dedico al estudio de
 las lenguas vivas (en especial las
 cauca'sicas) y los dialectos. Preten-
 dio analizar el lenguaje con la vision
 marxista de los fen6menos sociales,
 en esencial la concepcion evolucio-
 nista que lo condujo a una teoria
 monogenetica del lenguaje.

 Marr considera al lenguaje como
 una superestructura que refleja los
 cambios de la base econo6mica. En
 el ambiente lingiiistico sovi6tico, las
 ideas de Marr fueron tomadas como
 dogmas y poco fue lo que se avanzo
 debido a la ausencia de critica y
 cuestionamiento de sus interpretacio-
 nes. Fuera del mundo sovietico, las
 criticas de los marxistas al trabajo
 de Marr se concentraban en los erro-
 res de su metodologia y en su poca
 comprension del materialismo dialec-
 tico.

 No es sino ihasta la aparici6n de
 las ideas de Stalin sobre el lenguaje,
 que se rompe el predominio del pen-
 samiento de Marr en la Union So-
 vietica.

 4.2. Jose Stalin, se dedico a refutar
 parte por parte las tesis de Marr,
 al que consideraba un idealista.

 Para Stalin, el lenguaje es pro-

 ducto de la sociedad entera, es de-

 cir, de todas las clases sociales, de
 centenares de generaciones. Consi-
 dera como Engels, que el lenguaje
 nace de la necesidad de comunicacion
 que los hombres experimentan en el
 trabajo.

 Stalin diferencia a la lengua de
 los dialectos, la lengua tiene como
 funci6n la de enlazar a todos los

 miembros de la sociedad, mientras
 que los dialectos toman su estruc-
 tura de la lengua pero solo sirven
 a un grupo o a una clase social.

 Stalin no logro una sistematizaci6n
 de la teoria linguistica, pero con su
 intervencion permitio que se revisa-
 ran los principios teoricos que hasta
 en aqufel entonces predominaban en
 el mundo sovi6tico.

 En la actualidad, la lingilistica so-
 vietica tiene como punto de partida
 la idea de que el lenguaje es un fe-
 nomeno eminentemente social y a
 partir de esa idea se realizan tra-
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 bajos de caricter practico basados
 en la lexicografia a la que se consi-
 dera tan importante como la fono-
 logia y Ia gramnitica.

 De su repaso del acontecer histo-
 rico y de la revisi6n de la tematica
 actual de la disciplina, Sanchez-Mar-
 co concluye:

 1) la sociolinguilstica se configura
 gracias a las diferentes teorias
 que a lo largo de la historia
 se han ocupado de analizar los
 aspectos culturales y sociales
 del lenguaje.

 2) La antropologia linguiistica es-
 tadounidense con sus estudios
 acerca de las relaciones lengua-
 je y cultura; la escuela de Pa-
 ris con la asimilacion de las
 teorias sociologicas al campo de
 la lingiuistica; y la aportacion

 lingiilstica sovi6tica acerca de
 las implicaciones politicas de
 la lengua han sido las grandes
 precursoras de' la nueva disci-
 plina que hoy conocemos como
 sociolingijistica.

 3) La sociolingilistica actual abar-
 ca una diversidad de cuestiones
 cuyo denominador comu'n es el
 interes por los diferentes aspec-
 tos sociales de la lengua y,

 4) Dada la falta de una teoria to-
 talizadora que oriente y deli-
 mite el analisis sociolinguistico,
 se requiere de mayores esfuer-
 zos sistematicos que permitan
 elaborar principios mas gene-
 rales de interpretacion sociolin-
 giistica.

 Regina Jimnnez-Ottalengo.
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