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 Lo formal y lo real:
 Posibilidades y peligros
 para la sociolinguiistica

 OSCAR URIBE-VILLEGAS

 0. INTRODUCCION

 En este breve articulo, trataremos de mostrar cu'ales son algunas de las
 incitaciones que obran sobre la sociolingii'stica, en forma directa o a
 traves de la lingiiistica practicada al modo tradicional, tanto desde el
 angulo de disciplinas formalizantes como la matematica, como desde el
 de discipliiias realistas como la antropologia (cientifica, no filosofica)
 que abarca tanto los aspectos sicologicos como los sociales y culturales
 que se entrelazan en el concepto de "mentalidad". Estas incitaciones
 ejercen sobre el sociolingiuista unos estimulos muy poderosos; pero,
 tambien, lo rodean de peligros insoslayables. Tanto para subrayar los
 unos corno para precaver en contra de los otros, es conveniente que se
 revisen -comno hoy lo intentamos- algunas de las discusiones sobre la
 materia.

 1. LA ATRACCION FORMAL DE LA MATEMIATICA SOBRE LA LINGUISTICA

 Una de las discusiones m'as apasionantes del Decimo Congreso Inter-
 nacional de Lingiiistas, al que asistimos en Btcarest en 1967, fue la
 que giro en torno del informe presentado por la profesora Olga Ajmanova,
 de Moscui, acerca de "La Lingiiistica y el Enfoque Cuantitaitivo". 1

 En el cuerpo de su estudio, Ajm'anova se refirio a la oposicion que
 existe entre los lingiuistas m'as jovenes de nuestro tiempo, "que blanden
 matrices y algoritmos",2 y los mas viejos, que dependen de uno de los
 varios metodos alternativos del matematico, o de su combinacion (me-
 todos tradicionales, subjetivos, mentalistas). En referencia m'as concreta,
 aludio a la polemica entre unos y otros, que -poco tiempo antes-
 habia publicado Voprosy Jazykosnanya.

 Para abrir la discusion, Ajmanova seinalo que si bien el adjetivo
 "kcuantitativo" se asocia con la matem6atica, ya es tiempo de superar la
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 concepcion que establece una sinonimia entre "lingiiistica matemAtica'' y
 "enfoque cuantitativo de la lingiiistica".

 Lo cuantitativo y lo matemaitico -recordo la lingiiista sovietica -no
 son sin6nimos: hay, por lo mrenos, dos variedades de matematicas: la
 cuantitativa y la no cuantitativa. Pero -especialmente en relacion con
 sus aplicaciones lingiiisticas- la matematica tiene que reconocer qte,
 antes de cuantificar, tiene que "cuantizar" el continuo del habla; que
 antes de poder estudiar lt. frecuencia y la carga funcional de las partes
 que componen el habla, hay que identificar esas partes; que hay que
 romper el continuo; que hay que cuantizarlo; que hay que segmentarlo,
 que hay que transformarlo en "cuerdas" o "cadenas" de unidades discretas.

 Ajmanova piensa -ademas- que, si se procede con cuidado, el
 enfoque cuantitativo tienie que revelar su enorme importancia; que, por
 principio de cuentas, la tiene porque, para que sea posible, el lingiiista
 tiene que presentar, en formw explicita, sus unidades y las relaciones que
 ligan a estas unidades.

 Indica -tambien- que, en tanto la categoria de "identidad-diversidad"
 permite ciertos analisis lingiiisticos en niveles puramente formales, esa
 distincion no basta cuando se pasa a estudiar los contenidos; cuando hay
 que hacer estudios en los que intervienen los significados. Seguin ella
 afirma:

 "En general, se observa que la cuantizacion se convierte en un
 problema insoluble cuando se trata del significado de los morfemas,
 de las palabras y de los equivalentes de las palabras, o del propo-
 sito de las expresiones". 3

 La dificultad no es solo matematica; tambien lo es lingiiistica, ya que,
 en esta materia, se sigue pensando -de acuerdo con Ajm-anova- en
 terminos de puro descriptivismo lingiiistico, y ese descriptivismo es ina-
 decuado para la cuantificacion. Ella piensa que: 1) esto no impide
 reconocer que si bien la dificultad existe, no autoriza para adoptar la
 postura de quienes descartan -por imposible- la aplicacion matematica
 al estudio del significado, y 2) considera que es preferible la actitud de
 quienes siguen tratando de conseguirlo. A ese respecto, sefnala que
 algunos lingiiistas han contribuido a la resolucion del problema al traves
 de la ruptura que hacen de las palabras en sus componentes umltimos o
 "semes" (es decir, lo que logran gracias a la descomposicion de las
 palabras en sus unidades significativa fundamentales).

 En la discusion subsecuente, la lingiiista rumana Tatiana Slama-Cazacu
 coincidio con la ponente en lo que se refiere a la aplicacion de la mate-
 matica a la lingiiistica. En ella nos encontramos, segu'n esa estudiosa,
 en una encrucijada de la historia y, conforme a su opinion personal,
 esa incidencia de la matem'atica en la lingiiistica debe de producirse tanto
 en el campo teorico como en el aplicado.

 Para Slama-Cazacu 4 tambien .es necesario estar alerta en contra de la
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 pan-mnatematizacion de la lingiilstica, en cuanto matematizar la lingiistica
 es posible y legitimo si se satisfacen dos condiciones: 1) la de respetar,
 simult'aneamente, otros enfoques del fenomeno lingiilstico (sicologicos,
 sociol6gicos, literarios) y 2) la de reconocer -al operar la matemati-
 zacion- que a) se esta trabajando con un fenomeno humano y b) que
 esto impone un tratamiento diferente del que se aplicaria en caso de que
 el fen6meno no fuese humnano.

 Pero, para la propia lingiuista rumana, es halagiiefio el porvenir que
 avisora para la lingiiistica matemantica, que comparte, en esto, Ia pers-
 pectiva de otras "ciencias de frontera" (que nosotros preferimos liamar
 "interdisciplinas""). A pesar de eso, no deja de reconocer que la
 matematizacion de la linguiistica corre dos riesgos: 1) el que procede
 de aquellos niatem'aticos y logicos que no entienden cu'al es el caracter
 especial del lenguaje, y 2) el que proviene de aquellos lingiiistas que
 carecen de una s4lida formacion, pues estos pueden caer victimas d-e un
 imperialismo matematico indeseable (que los mejores, tanto de entre los
 matematicos como de entre los lingiiistas, saben evitar).

 Slama-Cazacu piemsa que hay que preparar a los estudiosos "desde
 su cuna acade'mica" para la colaboracion interdisciplinaria: que hay que
 hacer que conozean -en plenitud- una de las dos disciplinas, pero que
 tambien esten informados -por lo menos en grado suficiente- de la
 otra. Indica que hay dos necesidades: 1) del lado de la lingiiistica, la
 necesidad de entender que no basta con presentar hechos lingiiisticos
 unicos, asi como las generalizaciones que hayan sido obtenidas por un
 unico lingiiista, sino que, a) hay que realizar estudios estadisticos de los
 hechos lingiiisticos y b) lograr que colaboren en ellos estudiosos de
 formaciones diversas, y 2) de lado de la matematica; la necesidad de
 reconocer que la lingilistica requiere de un utilaje matem'atico cada vez
 mas fino, mnas flexible, m'as dinamico, para que --asi- pueda quedar
 sin justificacion una critica como la hecha por George Miller, quieni
 aseguraba que "en el estilo hay mucho que no pueden aprisionar las
 redes estadisticas".

 Spitzbardt, de Alemania, reconocio -por su parte- la necesidad de
 que colaboren los lingiiistas y los matematicos, 5 pero se-nalo -tambien-
 que, para que un estudio o una investigacion sean autenticamente lin-
 guiisticos, se requiere que (usen o no de la matemdtica, y empleen o no
 otros m6todos) esten, al principio y al final, bajo la responsabilidad
 directa de un filologo o de un lingiiista; de alguien capaz: a) de plantear
 el problema lingfiisticamente y b) de interpretar lingiiisticamente los
 resultados de unas elaboraciones matemtaticas que -en la porcion inter-
 media- ha'bria orientado, instrumentado, Ilevado a buen termino, un
 tyatem atico.

 R. Chakrabarty, un lingiuista hindi'U, supo poner de relieve esa necesi-
 dad de colaboracion entre la lingiiistica y la matemStica, 6 en cuanto
 indico que el lenguaje est'a con-stituido por muchos elementos que el
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 lingiiista tiene que clasificar: a) por sus caracteres propios, b) por sus
 patrones de distribucion, c) por las influencias que reciben y d) por
 las que ejercen sobre los otros elementos del lenguaje, asi como que esos
 elementos -por ser numerosos- tienen que ser manipulados -tambien-
 mediante operaciones matemiaticas.

 Spitzbardt, 19) alufdio al hecho de que la distincio6n entre cualitativo
 y cuantitativro no es tan sencilla como parece, y 29) subrayo6 que dentro
 de lo cuantitativo caben lo continuo y lo discreto; indico: a) que el
 lenguaje es un continuo al que el linguista tiene que imponer ciertas
 cat gorias; b) que gracias a la imposicion de esas categorias, obtiene
 el lingiiista unidades discretas; c) que la ruptura del continuo hablado
 tiene que apoyarse en la logica matenaitica y que, d) en sentido mani-
 pulativo, las distinciones apuntadas tienen su correlato en el uso de las
 computadoras digitales y de las analogicas.

 Miclau, de Rumainia, piensa que los hechos lingiiisticos -como todos
 los demas fen6'menos- presentan un aspecto cuantitativo; pero que la
 cantidad no agota el hecho lingiiistico, ya que este tiene tambien referen-
 cias socioculturales (o que, como el dijo, "contrasta eni ese hecho la
 elementaridad de sus fenomenos materiales con la complejidad de sus
 mantifestacioInes espirituales".7

 Pero, en forma que roza Ia paradoja, el propio Miclau afirma que los
 estudios cuantitativos no deshumanizan a la lingiiistica y piensa -mas
 bien- que "es una falta de respeto la que consiste en hablar vagamente,
 de modo impresionista, de los hechos humanos".

 Nuestra exegesis es esta: para Miclau, en nuateria lingiiistica la mate-
 matizacion es indispensable, pero no es suficiente. A partir de impresiones
 y de hip6tesis mas o menos vagamente definidas hay que encaminarse
 al logro de ese minimo matematizado; pero, de ese mninimo en adelante,
 por enriquecimiento -mediante el uso combinado de otras tecnicas y
 de otros enfoques- se pueden y se deben alcanzar niveles mas altos.
 La cuantificacidon no es la alternativa sino el segundo paso de un proceso
 en el que la identificaci6n cualitativa (estricta, rigurosa) tiene que ser
 el primero.

 En este punto, hay que recordar las aportaciones de Lefebvre. 8 Este
 sociologo y fil6sofo frances ha se'nalado -en efecto- que, en diversas
 ciencias se estan produciendo dos procesos que si bien son opuestos,
 tambien son complementarios: que mientras uno de ellos reduce un
 fenomeno a su porcion medular, esencial, imprescindible y, asi, esque-
 matiza la realidad (el Horno oeconotiicus, por ejemplo, es un esquema
 de hombre que no existe en la realidad, pero que, si existtera, buscaria
 obtener resultados iguales con medios minimos, sin atender a considera-
 ciones emocionales o pasionales, o a requerimientos eticos y juridicos);
 el otro proceso, despues de haber trabajado con el esquema obtenido por
 el primero (y de haber podido trabajar con el por su simplicidad misma)
 reintegra los elementos eliminados, para ver como se produce en realidad
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 el fenomeno (para ver como obra, en el ejemplo, no el Hombre econo-
 mico, sino el hombre "puro y simple", de carne y hueso que es -desde
 luego- mas complejo y dificil de man;ejar que esa esquematizacion
 suya). Con ello, como comprende el sociologo no se est'a muy lejos de
 las prescripciones metodol6gicas weberianas: del rejuego entre los tipos
 ideales y las situaciones concretas que se observan en la realidad.

 En materia lingiistica, fue el ginebrino Ferdinand de Saussure, quien
 realizo la reduccion correspondiente al separar los hechos de la lengua

 (feno6meno lingiiistico en sentido estricto) de los hechos del habla (feno-
 meno sico-socio-lingiuistico, en sentido lato) al reducir, asi, el meensaje
 (complejo) al codigo (simple).

 Esa reduccion (como es facil comprender) facilita la aplicacion de la
 matemat.ica a la lingiuistica; pero, como reconoce Miclau, tropieza autn
 con el problema de que la lingiistica (a pesar de la misma reduccio6n
 saussuriana) sigue careciendo, en varios sectores, de definiciones exactas.
 Esto dificulta tambie'n -en forma mediata- el uso de las computadoras
 en ling-iistica y, lo dificulta, mn'as auin, en sociolinguiistica.

 *Glinz (otro profesor alemamn, que ya habia hecho aportaciones a este
 campo, des-de el congreso de Oslo, octavo de los lingiuistas, realizado diez

 anios antes) reconocio que la lingiiistica tiene que Ilegar a ser una disci-
 plina matemaFtizada, y senalo que el linguista matematico debe de cola-
 borar con el lingiiista empirico-experimental en la misma forma -con
 la misma intimidad- con la que coopera el fisico te6rico tanto con el
 fisico experimental como con. el ingeniero: con el investigador y con el

 te'nico. 9

 El builgaro Ludskanov (especialista en traduccion autom'atica) subrayv:
 1) la necesidad de definir claramente que es lingiiistica cuantitativa y
 2) la de distinguir dos. tipos de investigacion lingiiistico-matem'atica

 pues hay uno que se apoya en metodos matematicos preexistentes y existe
 otro que esta constituido por aquellas investigaciones (propiamente de
 matem'aticas aplicadas) que tratan de descubrir nuevas tecnicas matema-
 ticas; que buscan tecnicas que se adeculen mejor que las ya exis~tentes a
 la naturaleza peculiar de su objeto ilingiiistico. 'I

 Tambien marco Ludskaiiov que es indispensable explicar que la
 matematizacion no tiene por que deshumanizar a la linguiistica; que esa.
 deshumanizacion no se produce si se practica con el cuidado debido, y
 que hay que reconocer que el uso de los "ordenadores" (de acuerdo con
 la terminologia francesa) resuelve --en lingiiistica- unos problemas,
 pero abre -por el otro lado- unas nuevas interrogantes -muy profun-
 das- acerca de la naturaleza misma del fenomeno lingiiistico.

 Garvin, de Estados Unidos de America, incidio en uno de los puntos
 de la intervencion de Ludskanov cuando indico que no basta con tomar

 una tecnica matematica reconocida (aunque nosotros creemos que, en

 los casos mas simples, esto tambien es posible y deseable) sino que los
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 metodos (matemraticos, en el caso) tienen qpie relacionarse organicamente
 (on la naturaleza del objeto de estudio (lingiiistico, en esta conexion) 11

 Como es natural, una de las intervenciones mras interesantes -dentro
 de esta discusion- fue la de un matematico: Salomon Marcus, del Ins-
 tituto de Matem'aticas de Bucarest, quien, a las incitaciones de los lin-
 giiistas para que alguien respondiera a sus necesidades patentes y latentes,
 respondio con una exposicion sobre las posibilidades que la matem'atica
 tiene de satisfacerlas.

 Marcus indico 12 que asi como hubo, hasta el siglo xix, unas mate-

 mkticas pre-estructurales, en el xx hay ya una matematica de las
 estructuras, gracias a las aportaciones que hizo Nicolas Bourbaki. Este

 cumple, en su disciplina, el papel que Saussure y Bloomfield cumplieron
 en la lingiilstica, cuando establecieron una lingiilstica estructural. El
 paralelismo se convierte, ahora, en convergencia y -naturalmente-
 acaba por producir una posibilidad de colaboracion entre las dos disci-
 plinas estructurales: la matem'atica y la linguiistica modernas.

 Marcus sefialo, despues, que son cuatro los tipos posibles de matema-
 tica: cuantitativos o numericos, en cuantoi lo numerrico puede ser dis-

 creto o continuo (nuimeros naturales vs. nulmeros reales) y, tambien, o
 matematicas deterministas o matem'aticas aleatorias. Asi habria mate-
 maticas: 1) discretas y determinativas, comno la aritmetica; 2) discretas
 y aleatorias, como la teoria de las probabilidades; 3) continuas y deter-
 ministas, como el antiguo "anatlisis infinitesimal" y 4) continuas y
 aleatorias, como la teoria de las probabilidades continuas.

 A eso subsiguio en la exposicion de Marcus, un despliegue de las
 posibilidades que esa clasificacion cuatripartita tiene para la lingiiistica,
 pues puede haber: lingiiistica cuantitativa: 1) discreta y determinista,
 2) (liscreta y aleatoria, 3) continua y determinista y 4) continua y
 aleatoria. Algunas de esas posibilidades han comenzado ya a ser explo-
 radas en estudios como los de Harary y Paper que definen para4metro;s
 para el analisis sintagmatico cuantitativo; de CGuiraud, Frumkina, Herdan
 y Pietrowski sobre lingiiistica aleatoria discreta; los de Ungeheur, Fla-
 nagan, Tri y Kondo sobre fonetica y los (le Benzecri sobre lingiiistica

 cuantitativa continua aleatoria. El expositor mostro que los estudios
 de lingiiistica matematica continua resultan mucho menos frecuentes y
 mucho mas dificiles, actualmenite, que los consagrados a la discreta.

 Marcus juzgo, tambien, que es necesario reemplazar lo "cualitativo"
 por lo "estructural" y que, en cuanto a Ia probabilidad, hay que reconocer
 que, en cuanto en matetaiticas estructurales es una medida, lo que co-
 rresponde a lo cuantitativo, "los modelos algebrailcos de gram'aticas (ge-
 neratrices o analiticas) serian ejenmplos tipicos de estructuras cualitativas".

 Como puede observarse por estas brevisimas anotaciones sobre el
 informe de Olga Ajm'anova y sobre la discusion subsecuente consagrada
 a examinar las aplicaciones de la matemaitica a la linguiistica, el trata-
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 miento fue -en algunos de sus puntos- esclarecedor, asi haya tenido
 que moverse, en buena parte, en altos niveles de abstraccion, en vitPud
 de que, si bien los recuentos lingiisticos son muy antiguos, el enfoque
 matemattico de la lingiistica es -en puridad- muy reciente, y aun no
 se explora sino en sus nas inmediatas posibilidades.

 2. EL IMPULSO QUE EL ESTUDIO DE LAS VISIONtS DEL MUNDO BRINDA A

 LA SOCIOLINGUiSTICA

 En las conferencias sobre las interrelaciones del lenguaje y los otros
 aspectos de la cultura, los participantes se movieron en dos niveles de
 abstraccion: el concreto y particular de las hipotesis de Whorf sobre el
 hopi y su metafisica implicita, y el abstracto y general de sus implica-
 ciones para la teoria lingiiistica. Al captar las limitaciones de los metodos
 disponibles para este tipo de investigacion, esbozaron los que, a la
 larga, pueden Ilegar a ser algunos de los metodos propios de la investi-
 gacion sociolingiiistica.

 Al revisar las contribuciones hechas por los participantes en esas
 conferencias, hay quie reconocer que Kroeber, Kennar y Lenneberg
 estan del lado de lo concreto y particular; que McQuown y Tax parten
 de ese lado hacia el contrario, en un anhelo de generalizacion; que
 Voegelin representa una transici6on, y que Kaplan y Lounsbury hablan
 de disefios particulares de investigacion, mienitras que Fearing y Hockett,
 en el lado abstracto, muestran una propension ampliamente metodolo-
 gica y teorizante.

 Voegelin sefiala la divisoria de las aguas en cuantos se inclina por iniciar
 el estudio con las aportaciones de Whorf, docimando sus hip6tesis, pero
 haciendolas extensivas -tambien- a otras lenguas americanas (que
 fue, precisamente, lo que trato de hacer Kroeber con el luisefio). 13

 Kennard, a partir de su material hopi, llega a la conclusio'n de que
 mientras ciertos aspectos del idioma confirman las tesis restringidas de
 Whorf respecto de ese idioma, los otros son irrelevantes. Es lo primero
 lo que ocurre, por ejemplo, con un "pro-morfema que indicaria un

 esfuerzo de intensidad superlativa, y que podria sugerir el enfasis hopi
 en la persistencia". 14

 Kroeber trato de encontrar en el luisefio algo parecido a lo que Whorf
 vio en el hopi; pero, seg'in su confesion, encontro solo "un grupo de
 verbos pintorescos". No encontro, segun el dice, nada mas que pudiera
 considerarse como elemento diferenciador del sistema lingiiistico luiseno
 frente a los sistemas lingiiisticos indo-europeos o los yokuts que el habia
 estudiado anteriormente. '5

 Todo esto revela, entre otras cosas, que hay muchas investigaciones
 lingiiisticas (y, mas au'n, sociolingiilsticas) que avanzan casi en la
 oscuridad, puesto que no se tienen datos suficientes, obtenidos de la
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 realidad; pues se carece au'n de aquellos gracias a los cuales se podriani
 liacer comparaciones y comprobar o invalidar las hipotesis respectivas.

 Es por eso por lo que Greenberg indica que, entre las inecesidades
 futuras, una de las mas apremiantes seraI la de contar con un diccionario
 apropiado, coni una gramartica completa y conl textos numerosos y exten-
 sos, debidamente traducidos del hopi, antes de que alguieni pueda
 aventurarse a hacer una docilnasia cientifica de las hipotesis whorfianas. it;

 Voegelin se refiere concretameinte a los hallazgos de Whorf sobre el

 liopi, a la posibilidad que liay de someterlos a prueba, y a la que habria
 de extender sus hip'tesis a otras 'areas del idioma. 17 Al hacerlo, sugiere
 la conveniencia que habria de preparar unos diagramas (o unias peliculas,
 segiin el refinamiento propuesto por Fearing) capaces de sugerir movi-
 miento o de evocar otros conceptos fisicos semejantes. Esos diagramas
 (o peliculas) habria que someterlos a Ia consideracion de los hopi-par-
 lantes, pidiendoles que los describieran. Esa descripcion deheria de ser
 examinada, en seguida, por el investigador, para ver si en ella se encon-

 traban o no los patrones de los que hablo Whorf o si, por el contrario,
 se habian utilizado recursos expresivos distintos de los que 6l creyo
 reconocer.

 El interes de Tax -no ya particular, sino especifico y aun generico-
 apunta hacia la necesidad que hay de estudiar grupos completos de
 lenguas americanas y de contrastar -en estos respectos: 1) a unas coIl
 las otras, y 2) a todas y cada una de ellas con las de fuera de America. -
 Tax piensa -en efecto- que en la comparaci6n y contraste a) de la
 lenguas mesoamericanas entre si, b) de ellas y las norteaniericanas, y
 c) de todas las americanas entre si y en contraste con las etiropeas, se
 puede vislumbrar hasta qu6 grado unia mentalidad se refleja cvi la lengtua
 correspondiente.

 Tax considera que al aml)liar el campo (le observacion v exagerar los
 detalles (por el refuerzo mutuo que se prestarian las observaciones
 hechas en las diferentes lenguas) se obtendrian mias recursos para trabajar
 que cuando se observan una lengua, una sociedad, una cutltuLra y las rela-
 ciones entre cada una de ellas y las otras dos.

 Hoijer cree ver en esto un esfuerzo para coilstruir una tipologia de
 "t mundos de pensamiento', hecha a partir de datos lingiiisticos, y sefiala
 que esos esfuerzos soni au'n demasiado ambiciosos pues siguen rebasando
 las posibilidades que se tienein en estos momentos.

 Sin embargo, si bien el pensamiento original de Tax y la interpretacion
 de Hoijer pueden aptuntar en ese sentido tipologico -criticable en las
 primeras etapas de la investigacion-- nosotros prefeririamos interpretar
 su intervencion en el sentido que ya delineabamos: el de considerar a
 las otras lenguas s6lo como puntos de apoyo, para descubrir, por similitud
 o por contraste, los rasgos salientes de una de las del conjunto.

 Lo interpretariamos tambien en el sentido que parece simpatizar a
 Hackett: 0 en el de una impregnacion mayor del investigador por la
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 realidad sociolingiiistica, gracias a la absorcion que haga de materiales
 mas variados, recogidos en un recorrido por zonas mas extensas de la
 realidad lingiiistica; gracias incluso- a la introduccion de la dimension
 "tiempo", que permite precisar a) cuales son las incongruencias que
 pueden existir dentro de un sistema lingfiistico, y b) fecharlas para
 obtener el contorno amplio y preciso de dicho sistema.

 Una interpretacion conio esa (uso de muchas lenguas para poner de
 relieve los rasgos de una, mas que para encontrar los rasgos genericos,
 comunes a todas) marcha paralelamente a las indicaciones de Hoijer.

 El sefialo, tambien, que todo investigador es victima de unl linguocen-
 trismo del que tiene que librarse para poder trabajar eficazmente. Enl
 efecto, cualquier metodologia prudente tiene que comenzar por liberar
 al investigador de la c'arcel idiomatica en la que esta prisionero, mediante
 el contraste de su propio modo de hablar con los de quienes hablan en
 forma distinta de la suya y en lenguas diferentes de la que el emplea.

 Al referirse a la proposicion de Hockett para introducir la dimension
 historica, Hoijer seniala que, en este empeno, Latinoamerica podria servir
 de laboratorio, en vista de que aqui "hay poblaciones que hablan idiomas
 muy dfistintos, que han convivido durante mucho tiempo, y que han
 llegado a constituir nuevas culturas, por haberse influido mutuamente".21

 MacQuown -quien fue maestro nuestro en la Escuela Nacional de

 Antropologia, aqui, en Mexico- corroboro esto; lo hizo con ejemplos
 concretos, y agrupo en unas pocas las variadas influencias observables

 entre nosotros, en cuanto: 1) las hay directas, de una lengua indigena
 sobre otras; 2) las hay directas pero entre cada una de esas lenguas
 indigenas y el espafiol, y 3) las hay indirectas, del castellano sobre una
 lengua iidigena, a traves de otra u otras lenguas (o quiz'as de una lengua
 indigena sobre el castellanio a traves de otra lengua indigena). 22

 Voegelin hace observar que, fuera de los prestamos, los cambios en
 las lenguas indigenas de lo que hoy es Latinoamerica han sido casi
 nulos, 23 lo cual no pasa de ser una hipotesis plausible pues no se tienen
 registros lingiiisticos completos y -menos aun- textos continuos, de la
 mayoria de ellas. Eso no impide reconocer que, culturalmente -a pesar
 de la diversidad inicial- la influencia espafiola se dejo sentir por doquier

 y que, a resultas de ello, Latinoamerica ha llegado a ser una realidad
 relativamente homogenea, a pesar de los distintos sustratos indigenas de
 sus diferentes zonas.

 Esto explica el gran interes del propio Voegelin por los prestamos,
 en cuanto en ellos se refleja el proceso.de transculturacion (que, como
 reconoce Gillin, es "de doble sentilo"). En efecto, los nuevos elementos
 de cultura (material o no) que adquiere un grupo indigena, se pueden
 expresar recurriendo a terminos europeos; pero, tam1bien se les puede
 designar mediante expresiones descriptivas de origen nativo, o por
 medio de una ampliacion del sentido de algunas voces que ya existian
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 en el idioma. Cada uno de esos procedimientos revela, en el grupo que
 los emplea, diferentes actitudes sociolingtiisticas.

 Como sefiala Lenneberg, eni esta bu'isqueda, el investigador corre ciertos
 peligros. Uno de los mayores es el que consiste en la alta probabilidad
 que tiene de obtener reacciones puramente verbales en dos lenguas dis-
 tintas.24 Es cierto que, despues de haberlas obtenido, puede comparar
 esas respuestas o reacciones meramente verbales; pero, al intentarlo, lo
 hara sin. contar con una piedra de toque, de caracter extralingiiistico, y
 se estar'a moviendo -asi- en un vacio social, en un mundo alucinante,
 no en, la realidad.

 Para evitar ese peligro, Lenneberg sugiere algo que nos hace evocar
 el an'alisis de la variancia; pero, la que el pide que se practique, en este
 terreno, tendria que ser mas compleja que la acostumbrada en otras
 aplicaciones de esa tPcnica estadistica. El dice: "Sujetemos a los anglo-
 parlantes a ciertos estimulos fisicos, y registremos sus respuestas lingiiis-
 ticas. De esos estimulos, unos provocaran respuestas bastantes unifor-
 nies; otros produciran respuesas lingilisticas variadas; la variacion que
 asi se mnanifieste entre estimtilos podra ser mayor, igual o menor que la
 que se manifieste entre los hablantes individuales". "Una vez que tenga-
 mos esos resultados -continP'a Lenneberg- podremos repetir el expe-
 rimento con los hablantes de lhopi, para tener una base comiun sobre Ia
 que comparar las dos culturas". 25

 O sea, que, por esa via, se tendria: una variacion entre respuestas
 dadas a diferentes estimulos; otra, entre las respuestas que se deben a
 diferentes individuos -asi correspondan a un mismo estimulo- y, otra
 mas que, para el mismo estillmulo y para individuos de caracter parecido,
 corresponda a diferentes culturas.

 A partir de intervenciones como estas, se puede listar toda una serie
 de atisbos sobre experimentos mtty delimitados que podrian realizarse
 con el fin de determinar las conexiones entre la lengua y la mentalidadl.

 Algunos de esos experimentos parten de otros modos de experimen-
 tacion ya conocidos y utilizados en otros campos; algunos otros tomani
 estos y los modifican; otros mas responden a concepciones nuevas, mas
 o menos artificiosas y mas o menos afortunadas.

 Lounsbury sefiala, asi, la posibilidad de aplicar la tecnica etnografica,
 "por la que: 1) nos concentramiios en, todas las actividades de la sociedad,
 2) describimos lo que las acompana -sea o no lingiiistico- y 3)
 venios ambas cosas, no como relacionadas, correlacionadas o ligadas
 en calidad de causa y efecto mutuos sino como clases de elementos que
 a) difieren entre si dentro de un sistema utnico, y que b) est'an dirigidas
 a actividades de cierta clase". 26

 En otra de sus intervenciones, el propio Lounsbury alude a otra
 posibilidad. El cree que se podrian utilizar las tecnicas de tipo Rorschah
 -modificadas- para descubrir si son operantes o no ciertas diferencia-
 ciones semanticas. La referencia concreta la proporcionan los iroqueses
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 orientales y los occidentales, ya que cada uno de ellos tiene una manera
 propia de designar al caballo, pues mientras para unos es "algo que
 tira de las riendas", para los otros es "algo en lo que se va montado". 27

 Fearing critica la sugestion de Lounsbury porque considera que, en
 ccuanto la tecnica original depende de la ambigitedad del estimulo, puede
 resultar inadecuada para la aplicacion lingiiistica que -en contraste-
 requiere que se evite (por lo menos hasta cierto punto) esa ambigiiedad.
 En efecto, al quedarse en lo ambiguo, el investigador propicia la
 aparicion de otras estructuras sociolingilisticas, indeseables para su
 proposito. 28

 Wright -en su calidad de sinologo- indica que "podria resultar uitil
 r ecoger las observaciones de los primeros misioneros que llegaron a
 China, y las de quienes estuvieron, han estado o estan en otras tierras de
 mision", porque -a traves de ellas- se puede descubrir lo que -de
 acuerdo con la mentalidad del viaj ero o del misionero- resultaba o
 resulta extrafio e inaceptable en esas tierras y entre esos pueblos, que el
 comenzaba o comienza o ha de comenzar a conocer. 29

 Kaplan, por su parte, se refiere a que se podria usar la tecnica de
 "re-traduccion convergente" para desculbrir la discrepancia que puede
 haber entre las concepciones metafisicas implicitas en dos o mas lenguas.
 Pero, tanlbien alude a un experimento en el que se deberia de trabajar
 empleando proposiciones que incorporaran la metafisica "que podria espe-
 rarse de un Aristoteles o de un Platon de la cultura", asi como con otras
 proposiciones que, por el contrario, incorporasen una metafisica que les
 resultara extrafia e inadmisible, pidiendo a ciertos grupos de hablantes
 que tradujeran esas afirmaciones -bizarras para ellos- a su propia
 ienlgua. ~3 La dificultad (sociolingfiistica) del experimento la ha puesto
 de manifiesto Hoijer, al sefialar que hay sociedades en las que no es
 comun qwe esas afirmaciones las haga cualquier persona (aunque cual-
 quiera pudiere Ilegar a hacerlas, si 'se diere el caso) pues la division
 social del trabajo propicia el que solo a ciertas personas se les considera
 -atutorizadas para filosofar de un modo habitual y "profesional".

 Hockett y Fearing son quienes se orientan mas directamente hacia el
 meollo problematico de la metalingiistica, en cuando apuntan hacia un
 centro metodologico importante: el constituido por los intentos de diseino
 de las investigaciones respectivas.

 Hockett piensa que -antes que nada- hay que determinar si lo que
 aporto Whorf fue, en realidad, un conjunto de hipotesis o si fue la suya,
 unicamente, una terminologia; pues, en caso de que se trate de esto
 (Ultimo, lo que convendria seria evaluar esta constrastandola con otras.
 El criterio a emplear deberia ser -en su opinion- el de determinar
 hasta que punto la hipotesis mayor puede resultar fructifera en la
 produccion de otras menores que resulten dignas de ser sometidas a
 prueba. 31

 Fearing, por su parte, plantea un problema teorico-practico de extra-

 Is
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 ordinario interes: el de determinar cu'ales son los problemas de disefio
 de investigacion que se enctientran implicitos en la observacion del
 comportamiento lingiiistico. Hay uno, sobre todo, que es como un reto
 para el sociologo, y que consiste en definir cual es la clase de unidades
 de comportamiento que tendria que buscar el investigador, y en cuales
 condiciones deberia buscarlas. 32

 Como aclara Fearing, el quiere dar a entender, con el termino "unida-
 des", ciertos "patrones presumiblemente congruentes con lo que se predica
 a traves del patron lingiiistico, sea que esas clases de comportamiento
 Ileguen a ocurrir o no en forma preponderante".

 En efecto, Fearing piensa que habia que establecer ciertas hip4tesis
 sobre cual seria el comportamiento mnas probable en una comunidad,
 a partir del an'alisis lingiiistico. 0 sea, que habria que hacer ciertas
 predicciones sobre la conducta, a partir de las manifestaciones lingiiisticas
 correlativas. En seguida, habria que docimar esas hipotesis por algiun
 medio, que el cree que habria que precisar tambien.

 A ello, agrega en forma ma's concreta:
 "Imaginemos que la hip6tesis afirma que, con base en el analisis
 lingiiistico, hay una preocupacion por la vergfienza o por la culpa.
 Tendrlamos, entonces, un problema por lo que se refiere a las
 unidades de comportamiento culpable, independientemente del
 comportamiento lingiiistico". 33

 Nos parece que para la solucion de este problema se podrian encontrar
 sugestiones uitiles debidamente concretadas, en La medida de la delin-
 cuencsa de Sellin y Marvin, en donde se trata de precisar, en forma
 parecida, que es lo que puede constituir una "unidad delincuencial". Pero,

 aunque la literatura sociologica proporciona los medios para realizar esta
 labor, quiza's haya -tambien- otra necesidad: la de ejecutar una
 reducci6n linguistica de las definiciones correspondientes.

 La Conferencia a la que aludimos, y las intervenciones de sus parti-
 cipantes muestran suficientemente como se buscan -todavia en forma
 muy vaga y tentativa- las conexiones entre la lengua y la mentalidad,
 y como aun no se configuran los metodos mas idoneos para investigarlas.

 ' Olga S. Akhmanova: "Linguistics and the Quantitative Approach" Rapport.
 Actes du Xe Congres International des Linguistes. Publie sur la recommandation du
 Conseil International de la Philosophie et des Sciences Humaines (UNESCO). Editions
 de I'Academie de la Republique Socialiste de Roumaine. Bucarest, 1969. pp. 151.6.

 2 0. S. Akhmainova: Opus cit., p. 151.
 3 Idem.
 4 Tatiana Slama-Cazacu: Actes, cit. pp. 157-60.
 5 H. Spitzbardt: Actes, pp. 160-1.
 6 A. R. Chakraborty: "Machine Translation and Allied Problems". Anuad. No.

 3, 1966, p. 20. Citado por Spitzbardt.
 7 Miclau, P.: Actes, p. 163.
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 8 Henri Lefebvre: Le Langage et la Socie'te'. Colletion Idees. N.R.F. Gallimard,
 1966.

 9 H. Glinz: Actes, pp. 165-6.
 10 A. Ludskanov: Actes, pp. 166-7.
 11 P. L. Gavin: Actes, p. 168.
 12 Salomon Marcus: Actes, pp. 169-71.
 13 Voegelin: Discusion de "The strategy of Rescarech in the interrelationis of

 Language and other Aspects of culture" en Language in Culture. Edited by Harry
 Hoijer. The University of Chicago Press. Chicago, 1954. p. 266.

 14 Kennard: Participacion en esas discusiones, reproducida en Hoijer (Ed.)
 Language and Culture. p. 263.

 15 Krober: Participacion reproducida en Opus cit., p. 264.
 16 Greenberg: Participacion reproducida en Opus cit., p. 274.
 17 Voegelin: p. 266.
 18 Tax: Participacion reproducida en Opus cit., p. 277.
 19 Hoijer: p. 278.
 20 Hockett.

 21 Hoijer: Lat. laboratorio p. 275.
 22 McQuown: p. 275.
 23 Voegelin: p. 275.
 24 Lenneberg: p. 266.
 25 pp. 266-7.
 26 Lounsbury: p. 268.
 27 Lounsbury: Opus et z locus cit.
 28 Fearing: p. 269.
 29 Wright: p. 274.
 30 Kaplan: idem, p. 274.
 31 Hockett: p. 272.
 32 Fearing: p. 265.

 33 Thorsten Sellin y Marvin E. Wolfgang: The Measurement of Delinquency. John
 Wiley & Sons, Inc., New York, London, Sydney, 1964.
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