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Prop6sitos 

A I .. pa r de los aspectos rc fcridos ta nto en el prefacio de los cditorcs de la 
version en ing les, como en la nOla de los cditorcs de 1a version en 
castellano de la presenle obra, cs nuest ro dcseo agregar aqui unos cuantos 
seilalamicntos mas. 

El lnstitutQ Nac ional de Lcnguas Indigenas (INA U ) dccidi6 apoyar 
la publicaci6n de cslc volumcn Bases de III doclImell/acioll /ingiiisfica con 
la firmc idea de ponerlo. en tre otras, en manos de los hablantcs de las 
lcnguas ind igcnas nacionalcs de Mex ico. sea ellal sea el cstado de vitalidad 
o pasiv idad en que se cncucntrc su respectivo idioma materno. Estamos 
convencidos de la nccesidad, m,ls que urgclltc en muchas casos, de 
documcnlar todas las varianlcs lingliisticas rcferidas por el INA LI en el 
ClI/(ilogo de Ills lel/glllls indigelllls nllciol/lIles, larea impcnsable sin la 
part icipacion acti va y directa de los genuinos usuarios de tales sistemas 
lingOisticos y al margen del gmdo de famil iaridad que. digamos, al 
princi pio de un proyecto, elias lengan con las tecno\ogias de la 
infonnacion. 

Junto con los cientifi cos espec iali zados en la obtencion de datos 
lingOislicos en e l campo y junto con los al umnos de estos. los hablantes de 
las lenguas indigenas deben docurncntar, en un ejercicio sistematico de 
introspccci6n a sus distinlos sabcrcs, sus conoc imicntos h!xicos -como 
privilegiados depositarios de e llos- . la etnografia de su Icngua -como 
practican tcs dc los princi pios pragmaticos que operan sobre el como. el 
cuando y el donde dec ir que- . asf como sus artes verba les -como 
agentes de su creacion y recreaci6n, y como sujetos de su di sfrute . 
pennanencia y desarrollo-. Can toda seguridad. cada una de las 
contribuciones del libro proporcionara a los rcferidos hablantes elementos 
para la documcntacion de esos y otros tesoros lingOisticos. 

Tambien se espera que est" obra ayude a rnejorar la coopcraei6n 
en aquc llas investigaciones de cam po Ilevadas a cabo en tre personas 
intemas y externas a una comunidad . V, mucho tmis importante que eso, el 
INA LI desea que las presentes Bases estimulen el tmbajo Rut6nomo -en 10 
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posible tam bien autogestivo- de los integrantes de los pueblos indigenas de 
Mex ico, tanto en la particular c insustituible labor dellevantamienlO de datos 
li llgUisticos, como en los ill llumerables proyectos que a esta puedan seguir; 
considerese el aprovccharn iento de la informac ion docurncntadll para la 
elaboraci6n de rnateriales de apoyo en progmrnas de revitalizacion linguistica 
para los casas de los idiomas cn riesgo de desaparic ion, par citar solo un 
ejemplo. Nuestra participacion en la publicacion del presente lexto ha sido 
rnotivada pues por [a idea de que la documentacion li nguistica desarrol lada 
por los hablantes de las Icnguas indigcnas llegue a surgir de su propia 
inieiativa y, sin descaTlar en ello ni la motivaei6n despertada con obras como 
csta, ni los disti ntos tipos de apoyo que cn el cami no proporcione el seClor 
acadCmico, mantenga siempre el caracler de una activi dad eminentemente 
comuni taria. 

Inst ituto Nacional de Lcnguas Indigenas 
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Nota a la version castellana 

A base de una conversac ion con Nikolaus Hillllllelmann sabre 13 
importaneia de la documentacion lingU islica para e l mundo hispa nohablante, 
John Ha viland empezQ a coordinar una edici6n castell ana de esta coleccion 
micnl ras 1£1 ed ic ion original en inglCs todavia csta ba en prepa racion. 
Havi land am16 un pcquci'lo gnlpo de traductores en Mexico, siguiendo las 
5ugercncias de Daniclle Zaslavsky de EI Co lcgio de Mexico. En los primeros 
mescs de 2006 contamos con las traduceiones provisionales prcparadas par 
Adriana Santoveila (capitulo I), Naycll i Castro (cap. 2), Sabina Trigucros 
(caps. 3 y 4), Eduardo Gonz:ilez (cap. 5), Rosana Reyes (cap. 6), Cinthia 
Ochoa (caps. 7, II Y 12), Yolanda Lamothe (cap. 8), Virgilia Aguirre 
(cap. 9), Lucrec ia Orensanz (cap. 10, 13, e introduccion), Marco Antonio 
Vargas (cap. 14), y Monica Portnoy (cap. 15). Despucs de una revision 
genera l por parte de los editores John B. Haviland y Jose An tonio Flores 
Farfan. contamos con los esfuerzos titanicos de Lucrecia Orensanz para 
corregir y unifonnar eltexto tatal. 

En http://titus.uni-frankfurt.de/ld se proveen las abreviaturas y una 
lista de olros recursos para la documentaci6n lingOistica . La fotografia de la 
portada mueSlra los pixkkalelik 'fiscales' de la Iglesia de Nuestra Virgen de 
Guada lupe en el pueblo de Nabenchauk. mu nic ipio de Zinacantan, Chiapas, 
Mex ico. mantenienda las listas escritas de mayordamos fut uros. La de la 
comrapartada es de un mercada de Guatemala. Las dos fatografias y los 
di senos son dc John B. Ha vi land. 

Agradeeemos cl apoyo especial de la Fundaci6n Volkswagen 
(Volks wage"Slijrll"g, hllp:llwww.volkswagenstiftung.de). que financi6 la 
preparaci6n de esta traduccion al caste llano, y a Jost Gippert y Nikolaus 
Himmelmann por agi lizar los tramites corrcspandientes y por proporcionar 
ayuda tecniea. Agradecemos a los colaboradares del volumen par sus 
sugerencias acerca de las tradueciones. 

Tambien agradecemos el apoya pnl.clico que helllos recibido para 
annar e l volumen, de Lucrec ia Orensanz y del Instituto Nacional de 
Lengllas Indigenas de Mexico. 

John B. Havi land M. (Univcrsidad de Ca li fornia, San Diego) 
Jase An tonio Flores Farfan (C IESAS-DF) 





Prefacio de los editores de la version inglesa 

La documentacion li ngiiistica sc rcfie rc a los melodos, hcrramicntas y bases 
te6ricas usadas para compiiar Ull rcgislfo rnu ltiprop6sito representativo y 
duradcro de una Icngua natural 0 cua[quicra de sus varicdadcs. Es un area 
nueva y cn plena desarrollo denlro de Ja lingGistica y de alms disci plinas 
que trabajan con comunidades de habla poco conocidas. Aunquc In 
docu men tacion li nguist ica ha cvol ucionado a la par de una prcocllpacion 
crcc ientc por las lenguas amcnazadas, no s6lo cs de intcres en cstc terreno, 
sino en todas las areas de la l i ngilistic~, y de disciplinas cercanas in tcrcsadas 
en cstablcccr nuevas cstimdarcs para las bases empiricas de sus 
investigaciones. Entre alms cosas, cslo significa que sc mQnitorea y 
documcnta cuidadosa y constantcmcntc la calidad de los datos primarios, 
que las interfaces entre los datos primarios y los distintos tipos de ami lisis se 
expliei lan y se revisan criticamente y que se toman medidas para ascgurar la 
conservac ion a largo plazo de los datos primarios. de modo que se puedan 
usar tanto en nuevas propuestas teoricas como en la (re)eva luacion y prueba 
de las teorias establecidas. 

Este volumen presenta introdueeiones deta lladas a los principalcs 
aspectos de la documentaeion lingUistica, entre ellos una definic ion de 10 
que significa "doeumentar una lengu:!", revisiones de la eliea, practica y 
procesamiento de datos en el trabajo de campo, di scusiones sobre como 
produc ir una anotacion basica para corpora mu ltimedia de datos pri marios 
al macenados de manera dig ita l y perspectivas del uso y conservac ion a 
largo plazo de estos corpora . Aqui se combinan considerac iones te6ricas y 
praeticas y sc hacen sugerencias especificas en relaeion eon los problemas 
mas comunes encontrados en la documentacion li ngUistica. 

La presente compilacion debcn1 rcsultar uti I para los eSludiantes e 
invesligadorcs dcdicados a documcntar Icnguas y variedades lingOistieas 
poco conocidas. Adenuis dc linglli stas y amropologos. esto incluye a 
estudian tes e investigadores de distintas filologias y estudios regionales, 
como las areas de estudios africanos, indologia, turcologia, eslud ios 
semitieos 0 cstudios sudamericanos. Los articulos suponen que el lector 
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tiene cierta fam iliaridad con los conceptos y tenninos basicos de la 
lingilistica descriptiva (por ejcmplo , unidades basicas como /onema 0 

lexema), pero la mayoria de los capitu[os tambien seran acces ibles y utiles 
para los no espec ialistas, como educadores, aUloridades encargadas de la 
planificacion lingilistica, politicos y funcionarios dedicados a las minorias 
lingliislicas, etcetera. 

Casi todos los capitulos de este libro se basan en una serie dc 
conferencias y seminarios presentados en la First IlIfematiollal Summer 
School 011 Language DOCl/lIlelllafion: Methods and Techllology (Primera 
Escuela de Verano Inlemacional de Documentacion Lingilistica: Melodos y 
Tecnologia) realizada en Frankfurt/Ma in de l I al II de septiembre de 2004. 
Aunque no es un libro de lexto en senti do eslriclo (no contiene ejercicios ni 
nada por el estilo), el vo] umen esta di sci'tado para scrvir como bibl iografia 
basica en clases de documen tacion li ngilistica a niveluniversi tario. Algunas 
partes tambien pueden usarse como bibliografia para cursos de metodos de 
trabajo de campo 0 de anlropologia lingGistica. Sin embargo, no es una guia 
para el trabajo de campo lingiiistico, sino que se centra nuis bicn en 
cuestiones que normahnente se mencionan poco 0 nada en los manuales dc 
ITabajo de campo, cuestiones como la inleracci6n cooperaliva en tTe los 
investigadores y la comunidad de habla, el diseno ortografico, la func ion de 
los meladatos y el almacenamiento de grabac iones y trascripciones. 5i se 
usa como libro de lexlo cn una clase de documentacion li ngilistica, se debe 
complementar con Olras lecturas sobre trabajo de campo lingilistico y 
antropologia lingOistica (vease el apartado 5 del capitulo I). 

Un aspeeto fundamen tal de la lingilist ica documen tal es la 
tecno logia usada en la recoleccion y conservacion de los datos lingliislicos 
primarios, pues casi toda ya esta relacionada con la tecnologia de la 
informacion (TI). Como es un terreno que cambia tan rap idamen le, 
debemos reduci r al minimo la discusion sobre los aspectos y 
proccdimicntos tecnol6gicos especificos, para cen lrarnos en cuesliones 
concepluales y praclicas que seguralllen te seguinin vigentes durante 
bastan te tiempo. No obstante, en este libro se menc ionan bastantes 
estandares tecnicos, programas infonnaticos c instituciones dedicadas a la 
construcci6n y conservaci6n de acervos, sobre todo para ofrccer ejemplos 
de determinados conceptos 0 procedimientos. En la pagina web del libro, 
actualizada continuamcnte en http://litus.uni-frankfurt.de/ld, aparece una 
lista en orden alfabctico de lodas las abreviaturas y siglas usadas, asi como 
de paginas de Internet en las que aparece informacion mas rcciente. En este 
sitio, el lector encontrani tambien archivos de audio y video para algunos de 
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los ejemplos ofrecidos en el libro, asi como li gas a orros sitios y sugerencias 
de temas que no pudieron tratarse adecuadmnente aqui. 

Por ultimo, hay que subrayar nuevamenle que la documentaci6n 
linguistica sigue siendo. en muchos scntidos, una disc iplina nueva y que 
muchos de sus conceptos y procedimientos basicos eSHin en vias de 
probarsc y desarrollarsc (vease el apanado 3.2 del capitu lo I). En panicular. 
aunque en los ultimos ailOS se ha avanzado mucho en 10 referente a la 
compilaci6n y conservaci6n de documentos linguisticos, sigue hab iendo 
muy poca experiencia en el area del trabajo real con corpora multimedia de 
lenguas poco conoc idas almacenados en formatos digimles. En los 
pr6ximos anos espcramos vcr grandcs avances en los procedimienlos para 
trabajar con estos corpora (i,camo se evaluan?, i.camo se cilan en las 
pub licaciones? i.c6mo se pllede eombinar en un mismo corpus el trabajo 
realizado por distintos investigadores aeerca de una misma variedad 
IingUistica?) y en la tecnologia lIsada para cx plorarlos y extraer informacion 
relevante para un proyeeto detemlinado. Tambicn esperamos que esto tenga 
efectos en el debate metodolagico y te6rico en las areas temalicas que 
trabajan mas inlensamente con datos de estos corpora, como la lipologia 
lingiiistica, la antropologia linguistica y la literatura oral. A panir de este 
desarro llo, bien puedc oClirrir que algunas de las sligercnc ias hcchas en eSle 
libro. como las refercntes a la estructuraci6n de los corpora 0 al formato 
para las anotaciones, tengan que revisarse 0 inc1uso desecharse. Aun asi. 
confiamos en que las cuestiones conceptuales basicas discutidas aqui 
seguiran siendo de interCs e imponaneia durante muchos anos Intis y que 
logren eonsiderarse "puntos esenciales de la documentacion linguistica". 

Agrudecimicntos 

Agradecemos et apoyo muy generoso de la Fundaci6n Volkswagen 
(VolkslI'ageIlSlijrllllg. httpJ/www.volkswagenstiflung.de). que ha sido 
fundamental para la elaboracion de cste libra. La Fundaeion patrocino no 
s610 la escue la de verano para la eual sc preparo la mayoria de los eapitu los, 
sino tam bien la distribuci6n graluita de lin gran nlmlero de copias del 
volumen fuera de Europa Occidental , Estados Unidos y Japan. La beca de 
investigaci6n que Ie otorgo a I-l immelman n en 2004-2005 Ie permitio 
centrar su trabajo en los temas tratados en los capitulos 7 y lOy dedicarse 
de lIellO a la edicion de llibro, 10 cual en otras circllnstancias no hubiera sido 
posible. Mediante Sll programa DoBeS (Dokul1Ielllalioll Bedrohter 
Sprachell, "DocllTllentaci6n de Lenguas Amenazadas"). iniciado en 2000, la 
Fundacion ha hecho lIna cOll tribuci6n mayor al desarrollo de la lingOistica 



14 Pre/acio 

documcnlal como un campo innovador de investigacion y practica denlro de 
las hum:midades. 

Va nueslro si ncero agradeei micnlo a los colaboradores del volu1l1cn, 
que dcdicaron tanlo tiempo a conccbir sus capilulos y siempre han eslado 
dispucslos a cooperar con nosOtros en la dificil tarea de preparar un libro 
consislcnlc. 

Tambien agradeccmos lodo el apoyo practico que hClllos rccibido 
pam annar el volumen. Marcia Schwartz rcvis6 la vcrsi6n y las 
convcncioncs eSlilisticas en ingles. Judith Kohne compil6 la lista 
combinada de rcrereneias bibliognificl.ls y Ursula Kleinhenz de Mouton se 
cncarg6 adrnirablemente de la imprcsi6n del libro. Muehas gracias a lodos 
ustedcs. 

Nikolaus P. Himmehnann, Bochum 
Jost Gippert. Frankrurl 

Ul rike Mosel. Kicl 



Capitulo I 

La documentaci6n Iingiiistica: lque es Y para que 
sirve? 

Nikolaus P. Himmelmann 

Introducci6n 

Este capitulo define la documentac i6n iing{Hstica como un campo par 
derecho propio dentro de In investi gac ion y In practiea linguisticas, 
dcdicado basicamcnte a compilar y prcscrvar datos lingO[sticos primarios y 
a crear interfaces entre estos datos primarios y varios tipos de amilisis 
basados en elias. Mas aun, argumenta (en e1 apartado 2) que si bien la 
amenaza de extinci6n c lenguas es la principal moti vacion para ocuparsc de 
su documentaci6n, existen olras razoncs para ella. La documentaci6n 
lingOistica forta lecc las bases cmpiricas de aqucllas ramas de la linguistica y 
de olms di scipiinas afines que utilizan datos de comunidades de habla poco 
conoeidas (como la tipologia lingOistica, la antropologia cognit iva, etc.), en 
la medida en que mejoran significati vamente la verificabilidad y 
economizan los recursos de investigaci6n. 

Los datos primarios que constituyen el nucJeo de una 
documentaeion lingOislica pueden incJu ir desde grabaciones en audio a 
video de algun evento eomunieativo (una narracion, una conversaei6n, etc.) 
hasta notas tomadas durante una sesi6n de el icitaeion 0 genea logias eseritas 
por hab lantes nati vos alfabetizados. Estos datos primarios se compi lan en 
un corpus estructurado y se haeen aceesibles mediante varios tipos de 
anotac iones y comentarios que aqui sc agrupan bajo eltcnnino aparalo. Los 
apartados 3 y 4 ofrecen una discus ion mas detail ada sabre los componentes 
y In estruenlra de la doc lIlllentacion lingOistica . EI apartado 5 concJuye can 
un panorama genera l de los cap itulos restantes del libro. 
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1. <.Quc cs la doculll cntaci6n lingUistica? 

Una respuesta prel iminar a esla prcgunla es que una documentac ion 
lingiiisl ica es un regislro duradcro y mul tifuncional de una lengua. Por 
SUpUCSIO, esta respuesta no es del todo sal isfactoria, ya que de inmediato 
surgen dudas sobre cl significado de "duradero", "mui tifullcionar' y 
"registro de una lengua". A continuacion, examinaremos eslos componentes 
en orden inverso. comenzando por "registro de una lengua". 

En primera instancia, dcfinir " rcgistro de una lengua" podria parecer 
mas dincil de 10 que en realidad es, pues implica la muy compleja y 
controvert ida labor de definir "una lengua". EI princi pal problema al definir 
"una lengua" radica en el hecho de que la palabra lel1gua se Tefiere a varios 
fenomellOS diferentes. pero interrelac ionados. Los problemas para de fi nirla 
varian considerablemente segim el fe llomeno que sc considcrc. Es deci r, los 
problemas son dislinlOs si la larea cs defi nir /el1gl/a en oposicion a dialecto. 
o leI/gila como un campo de investigacion cientifica, 0 lenglla como una 
facu ltad cognitiva del ser humano, etc. A menos que busqtlemos posponer 
el trabajo de la documentac ion linguistica hasta que se resuelvan los 
problemas conceptuales para de fi nir lellglla en todos sus diferentes 
sentidos- Io cual quizas ntlnca ocurra- y sea posiblc estableeer una 
deli mitacion leorica bien equilibrada de "una lengua" para los fines de la 
doeumentaeion tingiiislica, necesi lamos un acercamiento practico para 
enfrentar esta euestion. 

EI princi pia busico de esta postura pnictica esta implicito en los 
calificativos "multifuncional" y "duradero" de nuestra defin icion: la red 
debe arrojarse 10 mas lejos posibte. Es deeir, la documentacion lingilistica 
debe esforzarse por incl uir tantos y tan variados registros como sea posiblc 
en la pni.ctica, con el fin de cubrir todos los aspectos del conj unto de 
fenomenos interrelacionados comllllmentc conocido como "una Icngua". Dc 
eSle modo, idealmenle, la documentacion li ngUistica cubriria todos los 
rcgistros y variedades, sociales 0 locales; contendria evidencias de la lengua 
COIllO pni.ctica social y como facultad cognitiva; inc1uiria muestras de 
lengua oral y escrita; y asi sucesivamente. 

La documentacion ling[iistica conccbida ampliamente, segun estas 
pautas, podria tener una gran variedad de usos: la loma de decisiones para la 
planificacion li ngUist ica, la preparacion de material educativo 0 el amilisis 
de un grupo de problemas en tcoria si nlact ica, por nombrar algunos 
ejemplos. Entre los usuarios de un acervo documental muhifuncional se 
contarian la propia comun idad de habla, las agencias nacionales c 
intemacionales encargadas de la educacion y planificacion li ngUisticas, asi 
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como los investigadores de varias di sci plinas (lingOistica, antropologia, 
historia oral , etc.). Dc hecho, el calificativo "duradero" agrega una 
pcrspectiva de largo plazo que va mas alia de los temas y preocupaciones 
actuales. EI objetivo no es un registro de cono plazo para un fin 0 grupo de 
inlereS espccificos, sino un registro para generaciones y grupos de usuarios 
ruturos, cuya identidad desconocemos, que buscaran explorar problemas 
atm no planteados en eI momento de re"lizar la documentac ion li ngOistica. 

Por supueslo, I" explicaci6n pniclica de '"regisITo duradero y 
multiruncional de una Icnguu"' se basa en la presunci6n de que es posible y 
lilil compilar una base de datos para un lema defi nido muy ampliamente 
("una lengua"), si n tener claro un problema learico 0 practico especifico que 
sc resolveria con ayud" de esta base de datos. En cuanto a su uso en 
invesligaciones eientificas. la validez de esla presunei6n queda demOSlrada 
por el exi to de lodas aquellas disei plinas sociales e hist6ricas que r-rabajan 
con datos no produeidos especificmnenle con fines de invest igacion. Por 
cjemplo, los hombres de la Edad de Piedra no desecharon conchas, huesos 
de animales, rragmenlos de herramientas y cosas simi lares dentro de las 
cuevas con el prop6si lo de documenlar su presencia y distinlos aspectos de 
Sll diela y su cullura. Sin embargo, los arqueologos aetuales lItilizan estos 
desechos ronui los como datos primarios para delenninar la duraeion y las 
earacleristieas de la ocup"c ian humana que exislio en un lugar especifico. 
De igual manera, las inscri pciones en piedra, huesos 0 tabli llns de barro no 
se produjeron para proporcionar un regislro de estructuras y practicas 
lingi.iislicas, pero se han utilizado con exilo para explorar las propiedades 
estructurales de lenguas como el hilita 0 cl sumerio, que sc cX linguieron 
milcnios antes de que comenzara su amilisis li ngtlistico modcmo. 

No obstante, lambien es bien sabido que los restos y registros 
hist6ricos lienden a ser deficien tes en aspectos especificos para los 
prop6sitos modernos. Por ejemplo, las inscripciones en piedra y olros 
documenlOs historieos de conlcnido lingi.iislico no orrecen un registro 
exhaustivo de las eSlrueturas y practicas lingi.iislicas propias de la 
comunidad en la cpoca en que eslos documentos rueron escritos. Por 10 
lanto, dado que In mayoria de los registros hilitns descubienos hasta la fccha 
tratan cuestiones de gobiemo, leyes, comereio y religi6n, desconocemos 
c6mo charlaban los adolescentes hiti tas en tre si 0 si era posible eolocar el 
verbo en primera posici6n en las c\ausulas subordinadas. l 

IRespccto II cste ultimo punto. eomparese la siguienle cita de Luraghi ( 1990: 128. n. I). que 
iluslra los problemas que surgen euando faltan algunos tipos de datos en un eorpus dado: 
"En cuanto a la posici6n del \'crOO. la d ifcrcneia mas importante (entre clausulas 
principalcs y subordinadasl rodica en lu auseneia de oracioncs VSO en las clausulas 
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De esta manera, la experiencia con restos y registros hist6ricos es 
ambivalente. Par una partc, muestra claramentc quc estos pucdcll servir 
como bases de datos para explorar aspectos para los cuales no flleron 
diseiiados. Por otra, muestra que las bases de datos compiladas de manera 
fortuila raramcnte contienen toda la infonnaci6n necesaria para responder a 
todas las preguntas de inten!s actual. A partir de esta observacion, la idea 
basiea de la documentacion lillguistica desarrollada cn el preseme libra 
puede plantearse como sigue: cI objctivo es crear un regislfo de una lengua 
en fonna de un corpus ex haustivo de datos primarios que no excluya nada 
que pud ieran necesitar las generaciones futuras al explorar cualquier 
aspeeto de la lengua ell cuestion (10 que aqui signifiea "datos primarios" se 
discule rmi.s adclante en el apartado 3. 1.1 ). 

Planteada de este modo, la labor que implica la documentacion 
lingOistica es enOnlle y, en principia, infin ita. Obviamente, cada proyecto 
de documentaci6n especifico debera dclimitar su a1cancc y establecer metas 
cspecificas. 

En el resto de eSle capitulo y en los siguienles se di scuten algunas 
paUlas y sugerencias para eSlablecc r estos limites y Illelas. En primer lugar, 
debemos cnfatizar de nuevo la importancia fundamental de adoptar unn 
poSfllr(l praclica en todos los temas relacionados con la documentaci6n 
lingiiistica. Existen grandes limitaciones empiricas en cuanto a la utilidad de 
los objeti vos y las delimitaciones para la documentacion lingUistica, 
basadas exc1 usivamcnte en considcracioncs teoricas sobre la naturaleza de 
la lengua y las comunidades de habla. En easi lodos- si no es que en 
lodos- Ios eontextos de documentacion. 10 que rmis delennina que tipo de 
elementos pueden documenlarsc son los factores especificos del en tomo. en 
particular la disponibi lidad y disposicion de los hablantes para participar cn 
el proyeeto documental. De hecho, algunas experiencias recientes muestran 
que alentar a los hablantes nativos a ser parte act iva en la detenninaci6n de 
los contenidos de un proyecto de documentacion aumenta la producti vidad 
del proyeeto en fomla significativa . De alli que el marco teorico para la 
documentaei6n de una lengua deba pemlitir la panicipaci6n activa de 
hablantes nativos. Si bien la aportacion de los hablantes nativos y otros 
factorcs especificos de un contex to dado no son del todo impredecibles, sl 
impiden la considemci6n puramcnlC Icorica del marco de referencia para un 
proyecto de documentacion lingliistica. 

subordinadas. Por supucsto. pucde objctur.>c quc csto sc dcbe simplcmentc a la escasez de 
fucntes. dado que las omciones VSO suden scr muy poco frecucnt(.'S. Sin embargo. a la ILLz 
de datos compurativos de olras 1cnguas indocuropeas. csta objcci6n podria rcrha:mrsc ...... 
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Sin embargo. no debe pensarse que csta afinnaci6n niega la importancia de 
teorizar acerca de la documenlaci6n linguistica. No todos [os aspectos de 
una documentaci6n estan plenamente dctenninados por las condiciones 
espedficas de una situaci6n dada. En general, los hablantes y las 
comunidades de habla no tienen un plan cstmcturndo de 10 que debe 
documentarse. Mas bien. los aspeclOs espedficos de la documentacion 
sue len establecerse interactivamente entre las comunidades de habla y los 
equ ipos de investigaci6n. Por pane del equipo de investigaeion, esto 
presupone que se defini6 previamcntc. en temlinos teOricos. un eonjunto de 
metas y objetivos basicos. 

Es mas. si n bases teOrieas. la documentaci6n lingilist ica corre el 
riesgo de producir "cemenlerios de datos", es deeir, grandes cumulos de 
datos poco 0 nada utiles para nadie. Aunquc se basa en la idea de que es 
posible y Lltil disociar la compilaci6n de datos linguistieos primarios del 
proyecto te6rico 0 practico particular basado en estos datos, In 
documentaci6n lingiiistiea no es una tarca carcnte de tcoria 0 contrarill a la 
teoria. Sus preocupaciones teoricas se eoncentran en los metodos uti[izados 
para registrar. procesar y preservar los datos linguislicos primarios, asi 
como en 1:1 fomla de garantizlIf que las colccciones de datos primarios 
rcalmente sirvan para abordar un espectro amp[io de objctivos teorieos y 
aplieados. 

Enlre olras cosas, la leoria de la documentaeion debe ofrecef pautas 
para detenninar los objetivos en proyectos de documentaei6n espedfieos. 
Tambien debe desarrollar los medios sustentndos e intersubjetivos para 
cvaluar la cnlidad dc una documentaei6n dada sin importar las 
circunstancias cspecifiens de su compilacion. Otra prcocupacion importunte 
se refiere a [a interfaz entre los d:uos primarios y su anal isis dentro de una 
amplia ganUl de diseiplinas. Elt ipo y el fonnato de los datos primarios que 
se rcquiercn para un procedimiento ana litico particular deben detenninarse 
con base en la investigaeion y In evaluacion detnllndas de los 
procedimientos analiticos basicos dc die has discipl inas, con cl fin dc 
garantizar In inclusion del tipo correcto dc datos en una documentaci6n 
exhaustiva. 

Este libro ofrece una introducc ion a los temas practicos y teoricos de 
la documentacion lingtiistica. Expone sugercncias espccificas para la 
cstructura y los contenidos de la documentaci6n de una ICllgun, as! como las 
mctodologias que debcn usnrse para compilarla. Para cmpczar, 10 mcjor cs 
abordar brevcmentc cl (ema de la utilidad de la documentacion lingiiistica. 
Es dccir, (,por que resulla illit crear regi stros duraderos y multifuncionales 
de [as lengu:Is? 
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2. ;'pa ra que sirvt' la documciltaci6 n lin giiistica? 

Dcsde una perspcetiva ling[iistica, ex isten basietllTlcntc tres razones para 
doculllentar una lengua, todas elias relaeionadas con la consolidaci6n y 
ampliacion de las bases empiricas de varias di seiplinas, en particular las 
Tamas de la lingiiistica y disci pli nas afincs que utilizan datos de 
comunidades de habla poco conocidas (como la linguistica descriptiva, la 
lipologia lingUistica, la antropologia cognitiva, etc.). Las tres razones son c1 
peligro de extinci6n de muchas lenguas, la necesidad de aprovechar a l 
maximo los recursos asignados a la investigacion y la verificabilidad de los 
datos y expl icaciones. 

Sin duda, In razon principal que ha Ilevado recientementc a los 
lingilistas a abordar la idea de la documentacion mu hifuncional es cl hecho 
de que una cantidad considerable de lenguas que aun se hablan en la 
actualidad estan amenazadns (para una discusi6n mas amplia sobre las 
lenguas amenazadns y mayores referencias al rcspecto. vcanse Grenoble y 
Whaley 1998; I-I agege 2000; Crystal 2000; 0 Bradley y Bradley 2002). En 
el caso de las lenguas extintas, es obviamente imposible verificar los datos 
con hablantes nativos 0 recopilar conj untos de datos adiciollales. Asi, la 
creaci6n de bases documentales duraderas y multifuncionales se considera 
una respuesta ii ngiiistiea ilTlportante ante cl aumento dramalico en el 
nlllllero de ienguas amenazadas en la actualidad. En este sentido, los 
acervos generados por la documentaci6n iingUistica no s610 son almacenes 
de datos para In investigaci6n cientifica, sino tambicn recursos importantes 
para rcspaldar la cOllservaci6n de las lcnguas. 

La crcacioll de accrvos lingil istieos corrcctamcnte almacellados y de 
faci l acceso para los interesados tambicn ayuda a aprovechar al maximo los 
recursos econ6micos asignados a la investigaci6n. Si un investigador actual 
quisiera continuar el !Tabajo sabre una lengua minoritaria en Fi lipinas que 
otro investigador comenzo haec 50 aii.os, resultaria de gran utilidad que el 
nuevo proyecto pudicra basarse en el conjunto completo de datos primarios 
reeolectados en aquc1 entonces y no s610 ell un esbozo gramatical 0, quizas, 
algunos textos pubticados por el proyecto anterior. De igual manera, aUIl 
cuando un proyeeto sobre una lengua poco conocida se eoncentre en un 
objetivo muy espccifico-ln concepci6n del espaeio, por cjemplo- seria 
util para cl linanciamiento de la invcstigaci6n (y para la verifieabi lidad de 
sus explicaciones) que este proyecto inc1uyera en un acervo abierto todos 
los datos primarios recolectadas. en lugar de publ iear s610 sus resultados 
analiticos con, cuando mucho, una rcdueida muestra de datos pri marios a 
modo de ejemplo. 
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Al incorporarse a un aeervo, los datos primarios de estos ejemplos no 
constituirian un rcgistro exhaustivo de In lengua en euesti6n, pero podrian 
servir pam alcanzar objetivos difcrentes de los que motivaron el proyccto 
original (por ejcmplo. los datos obtcnidos can cjercieios de 
eorrespondencias rcalizados para investigar la codificaci6n linguistiea del 
espacio serian igualrncnle ti tiles pam el nn:i lisis de la entonaei6n. para 
objeti vos analiticos de I .. conversaei6n. para el anal isis gramatieal, etc.). 
Alln mas importtmtc. si sc eonvierte en proeliea comim inlrodueir conjunlos 
completos de datos en acervos abienos (que no necesariamente deben 
constituir una unidad lisica). can el tiempo padron fonnarse bases 
documentales exhaustivas para numcrosas 1cnguas poco conoeidas. quc a su 
vez rcforlari .. n las bases empiricas de todns aquellas disciplinas que 
trabajan con esas lenguas y culturas. Es decir, aunque gmn pane de este 
capitulo y de estc libro cxpone proyeclos cuyo objetivo espccifico es 
documentar cxhaustivamcnte ciertns 1cnguas. la idea basica de In 
doeumentad6n duradera y multifundonal para fonnaT acer .... os abienos no 
esta ncccsariamente ligada a dichos proycctos. Es muy posible y deseable 
que tales colcccioncs documcntalcs se vayan conformando paso a paso 
mediante la compilaci6n e integraci6n de conjuntos de datos primarios 
reunidos en varios proyectos difercntes a 10 largo de un amplio pcriodo de 
tiempo. Dc hecho. cn la mayona de los casas. los ace .... 'os linguisticos 
realmente exhaustivos sOIa pucdcn creaT'Se dc csta mancra paulatina y 
acumulntiva. 

Par tiltimo. cI establccimiento de acervos abienos de datos primarios 
tambicn cs importante para la vcriftcabilidad de los nmUisis. Muchas 
afinnaciones y amilisis relaeionados con lenguas y comunidades de habla 
para las que no existe doeumentaci6n alguna no podran verificarse mientras 
partcs sustaneiales de los datos primarios en que sc basan esos anlilisis 
pcnnanezcan inaccesiblcs para futuros escrutinios. Para efeetos de este 
texlo. la verilicabilidad incluye todo tiro de cotejos pn'tcticos y pruebas 
metodol6gicas rclacionadas can la base empirica de un an;ilisis 0 una leorin, 
incluidas la replicabilidad y la posibilidad de falsaei6n de los datos. EI 
formato de documentaci6n que dcscribimos en estc libro alienta y ofrece 
pautas procticas para archivar de mancra abiena y ampliamente accesible 
fOdos los datos primarios recopi lados para lenguas poco conocidns, 
indepcndiclltemcntc dc su vitalidad .l 

lLa mayor limilllCi6n son las rcsn;ccioncs que los hablantes ° las oomunidad..-,; puedan 
imponcr1c a la~ grabacioncs. tas cuaks. par $upueSIO, deben re5flCtarsc. 
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3. Un Formato basico para la documentacion lingiiistica 

Esta seccion prcscnta un Formato basico para la documentacion lingiiistica y 
dcstaca algunas caracteristicas que 10 dislinguen de otras iniciativas 
simi lares. 

3. 1. El fonnato basico 

3. /. / . Datos primarios 

Siguiendo con el argumento desarrollado cn los apartados antcriores, 
deberia estar claro que la documentacion lingU ist ica. conccbida como un 
rcgistro duradero y muhifuncional de una lengua, debe eontener un 
eonjunto amplio de datos primarios que representen la 0 las lenguas 
uliiizadas en un momenta detenninado en una comunidad espccifica (en 
todos los disti mos senlidos de " Iengua"). Son de especial imponancia las 
muestras de compor/amielllo Iingiiislico observable, es decir, los ejemplos 
de c6mo la gentc se comunica entre sf cn la realidad. Esto incJuye todo tipo 
de actividades cOlllunicativas en llna comunidad de habla, desde la charla 
trivial cotidiana hasta los ritua1cs complejos y desde los padres que Ie 
hablan a su reeien nacido hasta las discusiones politicas entre los ancianos 
del pueblo. 

Es irnposible registrar lodos los eventos comunicativos en una 
comunidad de habla detenlli nada. no solo por mzones practicas obvias. sino 
tambien pOT motivos teoricos y clicos. Semejante registro implicaria una 
organizaci6n totalitaria con camaras de video y micr6fonos por doquier, en 
la que los hablantes no podrian controlar que partes de su comportamiento 
5C regislran y cuales no. Un gran problema tc6rico es que no existe lllla 
manera sustcmada para dctenllinar los limites temporales del registro: 
i,todos los eventos comunicativos de un dia? i,dc una semana? i,de un ailo?, 
i,de un siglo? 

En eonsecuencia, es necesario dccidir que evenlos comunicativos se 
documentaran. Una vez mas, podemos distinguir entre el cri terio practico y 
los objetivos establecidos teoricamente. La pauta practica dicta que se 
deberfa registrar eI mayor numero de cventos comunicativos que ocurran 
Imbitualmente en la comunidad de habla y de11lro de un range tan amplio 
como sea posible. EI proccdimiento de muestreo establecido te6ricamentc 
se dctenlli na en gran mcdida en func ion de los objetivos del proyecto 
especifico. EI objetivo mas bicn vasto e indctcrminado del rcgistro duradcro 
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y multifuneional de una lengua que aqui se plantea implica que sc recopile, 
has\ll donde sea posible, una call1 idad 10 bastantc grande de ejemplos para 
cada tipo de evento comunicativo encontrado en una comunidad de habla. A 
su ve1o, esto plantea el muy complejo problema de c6mo descubrir la 
tipologia de evcntos eomunicativos en cada comunidad de habla. Dentro de 
la sociolinguistica. el marco eonocido como elllograjia de /(1 comlll1ic(lcion 
ofrece un punto de partida pam ubordnr esta euesti6n. EI capitulo 5 ofreee 
unn breve introdueci6n a los principales conceptos de este marco. mientms 
que el capitulo 8 enlista una serie de temas y parnmetros importantes al 
respc<:to. 

Adetmis del eomportamiento linguistieo observable. i.hay algo mas 
que necesite documentarse para eonformar un registro durndero y 
mult ifuncional de una lengua" i.0 pucde exlraerse tOOa la informaci6n 
relevante a partir de un corpus exhaustivo de registros de eventos 
eomunieati\'os? Un aspc<:to de "una lengua" al que no puede aeeederse-al 
menos no con fa cilidad- mcdiantc el nmilisis del eomportamiento 
lingUistico observable es el conocimiento t:leito que los hablantes lienen de 
su lengua. A esto tambicn se Ie dcno mina conocimiellfo melaljllgiiislico y se 
reficrc a 13 eapncidad de los hnblantes 113tivos para ofreecr intcrprctaciolles 
y sistematizacioncs dc unidades y eventos lingilistieos. Por ejemplo. los 
hablantes saben que cierta palabm cs tabu. que el CVCllto de habla X suele 
prcccder al e\'ento de habla Y 0 que poner unn sccuencin de elementos en 
un orden diferente es inadccuado 0 simplemente imposible. Dc igual 
manera. el eonocimiento mctnlingil istico como 10 entendemos aqui incluye 
tambicn todo tipo de taxonomias de base lingUistica. como los sistemas de 
parentcsco. las taxonomias populi:lres pal'll plantas. animales. instrumentos 
musicales y otros artefactos, los cstilos musicales. las exprcsiones para 
numeros y mcdidas 0 los p:arodigmas morfol6gieos. 

Aun cuando no implique problemas con los principios te6ricos 0 
cticos. la documentaeion del conocimicnto metnlingilistico no es una lubor 
scneilla. pues en gran medida 110 cs dircetamcntc aecesible. Sin duda. cn 
algunos casas cx isten eventos de habla convencionales que dan lugar a un 
despliegue de conocimiemo metalingOistico. como rceilar una genealogia 0 
hacer una narracion mitol6giea que csboce un mapa cognitivo del paisaje. 
En muehas sociedades. exislen eiertos temas bien establecidos que suscilan 
discusiones mctalingOistieas cntre los hablantes sobre las difcreneiBs emfe 
distintas variedades: en el pueblo X dicen "da" pcro nosotros decirnos "de"; 
los j6venes ya no puedcn pronuneiar nuestro peculiar sonido fkJ 
eorn:etamcnte. etc. Ademas. las traseripciones preparadas por los hablBntes 
llBtivos sin interfereneia direeta de un lingUista a menudo ofreeen cvidencias 
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intcres.1ntes sobre los Ii mites del morfcma, la palabra y la oraeion (veansc 
los capitulos 3 y 10 para una diseusi6n mas detallada). Sin embargo, la 
doeumcntacion del conoeimicnto metalingUistico suelc implicar el uso de 
una amplia garna de estrategias de elicitaci6n, guiadas por las tcorias 
aelUales sobre los difcrentes tipos de conocimicnto metalinguistico y su 
eSlruelura. Un tipo muy imponantc de material cllcitado son las 
dcfiniciones monolingilcs proporcionadas por !lablantes nativos (vcanse los 
eapftulos 3 y 6 para una discusi6n mas detallada y cjemplos al respecto). 

La doeumcntaeion del eonocimiento metalingilistico como 10 
entendemos aqui incluye gran pane de la infonnaci6n basica necesaria para 
escribir gramatieas descriptivas y diccionarios. En panicular, comprende 
1000 lipo de datos elicitados sobre la gramaticalidad 0 aceplabilidad de 
estructuras fonolog icas 0 rnorfosintaeticas y cl significado. uso y nivel de 
relacion de los elementos lexicos. Sin embargo, debe quedar muy claro que, 
para la documentaci6n, el proeeso de clicilaci6n mismo debe doeumcntarsc 
en su totalidad, incluidas las preguntas 0 cstil11ulos presentados por cI 
invcstigador, asi como la reaccion dcll1ablante nativo. En otras palabras, la 
doeumentaci6n ITabaja en c1 nivel de aquellos datos prilllarios que revclan cl 
conoeimiento metalingHistico, cs decir, 10 quc los hablantcs nativos pucden 
anicular sobre sus practicas lingUislicas 0 sus rcacciones rcgistrablcs en 
experimentos disciiados para sondcar cl eonoeimicnto metalingilistico.J En 
cste sentido, una regia gramatical tal y eomo aparcce en una gramatica 0 
una entrada de un diecionario publicado no son datos primarios, aunque 
algunos lingUistas crean quc son pane del conocimicnto mClalingilislico 
(inconscicllte) de los !lahlantes Ilativos. Desde cSla pcrspectiva. las reglas 
grarnatieales y las elllradas de un diecionario son/orma/os ullalilicos para el 
conocimiento metalingiiistico. La cuesti6n de si los fonnatos anaUticos 
tienen un lugar en la documentacion lingUistica. y hasta que punto, se 
rctomara en cI apanado 4.2. 

Tambien vale 1:1 pena nOlar quc la documentaci6n dci 
eomponamiento lingUistico observable y 13 del conoei llliento 
metalingUistieo son simi lares en tanto eonsisten basieamente en registros de 
eventos comunieat ivos. En el caso del eomponamiento li ngUislieo 
observable, el evento comunicativo implica 13 intcracci6n de hablantes 
nativos cntrc sl, mientras que para el eonoeilllicnto mctalingiiistico, impliea 
la illteraeci6n entre hablantcs c invcstigadores. Existe una diferencia 
superficial en cuanto al formato de documentaei6n preferido. pues en la 
actualidad c1 eomponamiento lingUistico observable sc suelc grabar (en 

l La palaora ··clI:pcrimemo" debe lomarsc en un sc11lido a11lplio. para incluir. por ejc11lpto. 
las pruebas soon: la aceplaoilidad de ejemplos irwemados. 
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video). mienlras que en la elicitaci6n del conocimienlo metalingilistieo es 
mueho mas cornun tomar notas. En principio. la grnbaci6n (en video) 
tambien seria eI mcjor fonnato (es decir. mas confiable y exhaustivo) p.1rn 
documentar la elicitaci6n del conocimiCnlO melalingilistieo. pero a menudo 
exislen razoncs practicas para apegarsc allapiz y al papel (cntre Olras cosas, 
los hnblantcs nativos pucden sentirsc mas c6modos discuticndo cI 
conocimicnto melalingUistico sin quc SiC los grabc constantcmentc). Sin 
embargo. para rei ternr. c indcpcndientcmente del metodo con que sc 
oblengan. los registros tanto del comportamiento lingOistico observablc 
como del conocimicnto mctalingOistico constituycn dalOS primarios que 
documentan interaccioncs lingilisticas cn las que part icipan los hablanles 
nativos. 

En adclanlc. utilizaremos la ctiqucla corpus de datos prillwrios para 
abreviar corplls de registros de comfJOrtamiellfo Iillgtiistico ob.wrvable y 
COllocimielllO metalillgi;;slico para este componentc de la doculllcntaci6n 
lingUistica. A 10 largo dc estc libro. sc da por hecho quc cstc corpus se 
almacena y se prcsenla de maner.! IIccesiblc en un forma to digital. 

Has ta ahorn. ha habido muy pocas expcriencias practicns sobre 
c6mo cstnleturar y mantcner estos corporn digita1es. En consecucncia. no 
exisle ninguna estructura atnpliamcntc utilizada y probada al respccto. 
Denlro del programa DoileS (Dokulllcllfafioll Bc(lrofllcr Sprachell, 
~Documcntaci6n de Lenguas Amcnazadas") es muy comun valerse de dos 
componentcs b:\.sicos para estructurar los datos primarios: registros de 
cvcntos comunicativos individuales y bases de datos Icxicos (eslO deriva 
obviamcntc dc que en el trabajo de campo lingilistico es practiea eomun 
compilar bases de datos 16:ico$, ademas de trascribir las grnbaciones y 
lomar notas de campo). 

Los rcgistros individuales de eventos comunicativos se llaman 
sesiollc.\· ("documento··. "texto" 0 "grupo de rccursos" son tenninos 
altemativos). En el manual del buscador de metadatos IM DI.' una sesi6n se 
define como "una unidad significativa dc analisis. en gcneral [ ... J un dalo 
que liene eI mismo contenido global. el mismo gnlpo de particip.1ntes. y la 
misma ubicaci6n y liempo. por ejemplo. una sesi6n de elicitaci6n sobre un 
lema X. un cuento popular. un 'juego de relacionar elcmentos' 0 una 
conversaci6n entre varies hablantes". Tambien podria ser la grnbaci6n de 
una ecremonia dc dos dias. Tipicameme. las sesiones sc asignan a distinlOS 
grupos definidos segun paramctros como el medio (cscrito 0 hablado), eI 
genero (mon610go. di:llogo. hist6rico. eOIl\·ersaeional. etc.). cI nivcl de 

" MDt - ISLE MCladala Ini,ia,i,'c (ISLE - In'cma,iooal SUlIldards for Language 
Engineering). EI manual sc puede d~'SCargm en hnp:llwww.mpi.n IIlMDl/toolsl. 
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naturalidad (espontanco. eseenifieado, el icitado. ele.) y otros. Aun es 
dcmasiado pronto para saber si algunas de las diferentes estnlcturas de 
corpora que se estan usando en la actualidad son preferibles a Olras. 

Hay dos razones que sustentan la uli lidad de una base de da/os /exicos 
como formato para organizar datos primarios. Por una partc. se rcquiere 
reunir toda la informacion disponible para cada cntrada lexica, para tcncr la 
seguridad dc quc c1 sign ificado y las propiedades fonnales de la entrada sc 
entienden bien.) Par otm parte, y algo tal vcz mas importantc, una lista dc 
articulos lexieos es un recurso muy uti I cuando se tTabaja en la traseripeion 
y traducci6n de grabaciones. Una de las herramientas infonllatieas mas 
utilizadas en lingUistica descriptiva, c1 programa Toolbox (antes 5hoebox).b 
penllile la compilacion semiautomatica de ulla base de dalos cuando se 
trabaja en una traseripei6n, y la cxistcncia dc cstc programa sin dudu ha 
ayudado a que la compilacion de bases dc datos lex icos sca hoy dia un 
procedimiento casi automatico al haccr grabaciones. Sin embargo, como 
succde con todos los demas aspectos dc la organizaci6n de un corpus digital 
de datos primarios, aIm cSla por verse y probarsc si eSle proeedimiento cs 
rcahnenlC ulil y nccesllrio. 

3. J .2. A/Jaralo 

5i eonsidcramos que las interaeciones lingUislicas y metalingUisticas 
abarean lodas las posibilidades Msicas de intcraeci6n,1 un proyecto de 
documentacion quc contenga un eonjunto amplio de datos primarios para 
ambos lipos de intcraceion cstara 16gicarnente completo en cl nivel dc los 
datos primarios. Sin embargo, es bicn snbido quc un corpus nmplio de datos 
primmios solo rcsuha Illil si sc prcscnla en un fonnalo quc garanlicc su 

~Cabc destaear que csto no necesariamcnt~ implica que IOOa 10 infoml.lc10n para un 
clemento texico deba rcunirsc en una sola ubicac i6n (por ejemplo. una emrada en la base 
de datos). como gJ1ln parle de los invesligadorcs 10 haec en la aetua!idad. Dc mancm 
altcmaliva. 13 base de d.ltos podria conslstir si!1lp!ct11em~ en ligas a tOOas las sesioncs en 
que ocurre cI clememo lexieo en cuestion. Esto podria incluir una sesion en que cI 
elcmento aparczca como pane de la clieitaei6n de una tisla de palabJ1ls 0 un campo 
~ncinlico. una !;Csion en Que cI c\e111ento se gJ1lbc como pane de una tiSla 0 de una frase 
ponadoJ1l pam documemar patroncs de sonido carnctmsticos y una sesion en que aparcce 
como parte de un conjumo de instruecioncs. 
"EI 3pendice comiene mayor infonnacion sobrc cstc programa. 
1Cabc destaear que. en cste texto. 13 imeraccioll li"gui"/iC/l incluyc intera~"i:iones con los 
habla!1les nalil'OS de otra.s varied'ides en mmo scan frccucntes en la cOl11unidml de habla 
que se csta documcntando. 
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acccsibilid:ld para personas ajcnas :l su compi lacion. Para scr acccsibles a 
un amplio rango de usuarios. incluida la comunidad de habla. los datos 
primarios deben ir acompan:ldos de infom13ei6n de varios tipos. que en 
conjun t~iguiendo la tradieion filolog iea- podria denomi narsc apar(lfO. 
La extension prccisa y cl fom13to del aparato son materia de debate, salvo 
en un punto: la indiscutible necesidad de me/admos. 

Los mctadatos sc requicren en dos nivelcs. PrimcrQ, la 
documentacion cn su conjunto requiere dc metadatos sabre cI proyecto 
durante cl cual se compilaron los datos, incluida infoffilaci6n sabre el 
cquipo que trabajo en el proyeeto y cl objcto de la documentaci6n (locual es 
la variedad de Icngua?, lodonde sc habla? nlllllcTO y tipo de registTOs, CIC.). 
Segundo. cada scsi6n (es dccir. eada scgmcnto de datos primarios) debe iT 
acompai\3da por la siguicnte infonllllei6n:' 

• Un nombre umc" para la sesi6n. que la identifique delUro de la 
total idad del corpus. 

• Lugar y fecha cn que se grabaron los datos. 
• Indicaci6n de quien fue grabado y quicn mas eSlaba pn.:sente en esc 

momenta. 
• lndicacion de quien hizo la grab.:1cion y que cquipo de grabacion 

utilizo. 
• Una indieaeion de la cal idad de los datos scgun varios p..1rUmetros 

(ambientc y equipo de gT'Ji>.1cion. competencia del hablante, nivel de 
detalle y otms anolaciones). 

• Especificacion dc quien tiene accesa a los dalos conlenidos en esta 
scsiOn. 

• Una breve caracterizaci6n del contcnido de la scsi6n: sabre que lema 
se esta hablando. que lipo de evento comunicativo se eSla 
documentando (narraei6n. conversae ion, cancion, elc.). 

• Ligas entre los difercntes arehivos que en conjunto constituyen la 
scsi6n: por ejcmplo. entre Ull archivo multimedia (audio 0 video) y 
otTO que contcnga una tr.Iscripci6n. una traducci6n y distintos 
eomenlarios que ayuden a intcrpretar la grabaci6n conlenida en cl 
arehi\'o multimedia (al resptX:lo. veasc mas adclante). 

~En la siguicnh: lisla. cl cjcmplo pnncipal ~s una grnbaci6n de audio 0 video. peru los dalOS 
prirnnno5 rcunidos de fOima dislintll. C0l110 Ius OOIa;; cSl:rilas 0 las fotos. n."'quicrcn cl 
rniSIllO tipo de rneludatos. 
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Los metadatos en ambos nivcles tienen. dos func iones interrclacionadas. Por 
un lado, racilitan el acceso a una documentaci6n 0 a un registro especifico 
dentro de la misma al ofrecer inrommei6n clave de acceso en un formate 
estandarizado (que, d6nde, clHindo, ctc.). En este caso, los metadatos 
fllllcionan como el catalogo de una bibliotcca, por 10 que podemos hablar de 
una funci6n cala/ogadora.' Par otro lado. tienen una funcion orgalliz(l/iva 
en tanto definen la estructura del corpus que, a su vez, ofrece las bases para 
distintos procedimielllos, como bllsqucda, copiado 0 filtrado, ya sea dentro 
de una misnm documentacion lingUistica 0 cmre varias (sobre todo en el 
caso de documcntaeiones en fonnato digital). Obviamente, un estflOdar de 
metadatos aplicado a la funci6n organizativa debe seT mas rico y claborado 
que uno aplieado a la funci6n catalogadora. En realidad, el primero es una 
herramienta de administracion del corpus que define las estruclUras digitales 
y sustenta varios procedimicntos infonmiticos, y no tanto un simple 
estandar para organizar un cal<ilogo. 

Aetualmente existen dos estandares de metadatos que, de hecho, se 
complementan en tanto se aplican a las direrentes func iones. EI estandar de 
la OLAC (Open Lallguage Archives Commllllily, "Comunidad de accrvos 
lingUisticos abienos") se enearga exclusivamellte de la funci6n cataJogadora 
y ofrece un aeeeso raeil y rapido a un gran numero de repositorios de datos 
primarios a nivel mundial (en ronnatos tanto digitalcs como no digitalcs). 
EI estandar [MOL que incorpora toda la infonnacion incluida en el estandar 
OlAC y por ende es compatible con cl, es una herramiellta de 
administraci6n del corpus que se apl ica sobre todo a documentaciones de 
lenguas archivadas digitalmente. Los capitulos 4 y 13 contienen una 
discusion mas detallada sobre los cstandares de metadatos y algunos 
conceptos relacionados con ellos. 

En muehos casos, las grabaciones y el conjunto de la documentacion 
requieren de otra infonnaci6n ademas de los metadatos para hacer el corpus 
de datos primarios accesible a los usuarios que no conocen la lengua 
documentada. En el nivel de las sesioncs individuales, la infonnacion 
adicional se llama Gllo/(lcioll. IO Por ejcmplo, en el caso de grabaciones de 

qCabc d('Staear que aqui ellCnnino ·'cmalogadora" sc Ulili"..a cn un scntido mas ampJio que 
en el capilUlo 4, dondc sc mili7..a para haeer rcfercncia a Ull sublipo particular dc mctadmos. 
l'1ostrictamcotc habtando, las ··anotacioncs·· lambicll podrian denominaf'SC ··meladaIOs". 
pues estc termino sc reficre. en general. a cuatquier tipo de datos sabre datos. Sin embargo. 
en cI contCXIO de ]a documentacion lingilistica. resuha uti! dis[inguir entre diferentcs tipos 
de meladatos (en este scntido arnplio), de modo que en ta aetualidad es mas eomun usar cI 
lennino "metadatos·· en cl COntcxto de la documcntaci6n ]ingUiSlica exelusivamenle p.1ra 
los datos con una fund6n ealalogadora u organizativa y usar ··anotaci6n"' (0 ··comcntario") 
para OITOS lipos de infornmci6n que acompailcn los scgmcntos de dalos primarios. 
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audio 0 video de eyentos eomunieativos. resulta util ofrecer al menos una 
trascripci6n y una traducci6n para que los usuarios no familiari7.ndos con la 
lengua puedan entender 10 que pasa en la grabaeion. 

Sin embargo, la extensi6n y el fonnato exaclos de las anotaciones 
que deben incluirse en cada scsi6n cs lema de debate. Existen esquemas de 
:motaei6n minimos y otros mas claborados. Un esquema de anolaci6n 
minimo ampliamente adoplado eonsiste tan s610 en una trnscripci6n y una 
Imducci6n libre que deben acompaf\ar todos los segmentos de datos 
primarios. 0 al menos una parte sustancial de ellos. Los csquemas de 
anotaci6n mas elaborados incluycn vll riOS niveles de glosa interlineal, 
comentarios gmmatieales y etnogrfilicos y referencias cruzadas 10 mas 
exhaustivas posible entre las distintas scsiones y recursos compilados en 
una documentacion dada. Este tema se examina mas a dctalle en los 
capitulos 8 y 9. 

Si consideramos la documentaci6n en su conjunto, la infonnaci6n 
que ucompana al grupo de dalos primarios, ademas de los meladalos. sc 
incluyc a(lul. a falta de un lennino bien estllblecido. bajo el concepto de 
l'eclII:\'Q-I'de acceso general (que lambicn puede simpJcmente denominarse 
(moll/cioll). Estos rceursos de aceeso geneml (en el sentido de que son 
relevanles para toda la document:lci6n) comprenden: 

• Una introducci6n general que ofrezca infomlaci6n sobre los 
antecedentes de la comunidad de habla y la Icngua (nombrc de la 0 
las Icnguas, aliliaci6n, principalcs varicdades. CIC.). el entomo del 
trabajo de campo, los mclOOOS utilizados para registrar los datos 
primarios, un resumen de los eontenidos. la estruetura y cl aleanee 
del corpus de datos primarios y su calidad. 

• Esbozos breves de IllS principales carncteristicas etnogroficas y 
gramalicaJcs que sc estan documenlando. 

• Una explicacion de las distintas convenciones que sc uti lizan 
(onografia. abreviaturas de 13 glosa. olras abreviuturas). 

• indices pam las Jcnguaslvaricdadcs, conceptos analiticos clave. elc. 
• Ligas y referencias a otras fuen tcs (Iibros y articulos publieados 

prcviamentc sobre la variedad lingilistica 0 comunidad 
documentadas, OITOS proyCCtOS rclacionados con la comunidad 0 sus 
vecinos. etc.). 

Para una discusion mas dctal13du sabre algunos aspectos relevantcs en este 
caso, vc:mse los capitulos 8 y 12. La Tabla I ofrece un panOr'dma general dc 
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los componentes del fonnalo de documentacion ling(iistica esbozado en eSla 
seccion. 

Tabla /. Formato basico de la documenlaci6n IingUiSlica 

Datos nrimarios Anarato 
Por scsi6n Para tOOa la 

documcntaci6n 
Mewda(os Ml!la(/a/os 

lugar y feeha de la ubieacion de Ja 
gmbaeioncs I rcgistros gr.!baciOn comunidad 

de eomponamicnto panicipantcs person;!1 que trab;!ja en el 
lillgilistieo ob!>Crvablc responsables de la proyecto de 
yeonocimiento gmbacion documcntaei6n 
metalingilistieo equipo de grab3ci6n colaborndores Cil 13 
(posibles fonnatos dcscriptorcs de comunidad 
basicos: scsion y base contcnido agrndceimicntos 
de datos lexicos) ... 

A lIo/acial1l!$ RI.X llr,W)S de aceso gel/eml 
tnmscripcion introduecion 
traduccion conveneloncs 
otms glosas y orlograficas 
comentarios lingUistieos esbozo elnogr.ifico 
yemograficos csbozo grnmalieal 

convencioncs de glosa 
indices 
ligas 3 Olros recursos 
... 

3.2. i,Que hay de nuevo? 

La documentacion IingUistica como sc describe en la Tabla I no cs alga 
lotalmentc nuevo, La compilaci6n de colecciones anotadas de documentos 
historicos eseritos y eventos de habla cuituralmente importantcs (Icyendas. 
pocmas cpieos y cosas parecidas) fue la principal preocupacion de los 
mologos en cI siglo XIX. El lrabajo ling(iistieo y antropologieo de campo en 
la tradition de Boas siemprc ha puesto un cnfasis especial en la grabaeion 
de eventos de habla. Una de las principalcs I"bores denlro de 1:1 
antropologia lingliistiea es cI registro y la interpretacion de la JiteralUnt oral. 
Todas estas tradiciones han tenido llna influencia imponante en III 
linguistica documental como sc dcsarrolla en este libro. 
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Sin embargo. ellipo de documenlaci6n lingliislica esbozado aqui cs nuevo 
para la eOITicnle dominanle de la lingilisliea. e inc1uso eompamda can eSlos 
anleriores aeercamienlOS. es nueva en los siguienlcs aspeclos imponantes: 

• Se cel/lra en los da/os prill/arios: el objelivo principal de la 
documenlaci6n linguislic3 es. haccr acccsibies los dalos primarios a 
un grupo amplio dc usuarios. A difcrcncia de la Imdici6n filol6giea. 
no se limila a documenloS cultural a historicamcnle "valiosos". 
como quiera que se dcfina eSle valor. 

• SI! preOCllfXl e:r:plicitamellle poria I'crijicabilidad: centrarsc en los 
datos primarios implica que se preSla un euidado considerable a 1a 
posibilidad de cvaluar la calidad de los datos. A su vez. eSlo implica 
transparentar las condiciones del lrabajo de campo y acompaftar 
todos los documenlOS con meladatos que delallen las circunstancias 
del regislro. asi como los pasos tomados para procesar un 
documcnto especifico. 

• Se preocII/Ja /)0/' el (I/III(lCell(lmieIlfO y /(1 preser\'ocioll de los t/OIOS 

prjll/o";as 0 Imgo plazo: csto abarca dos aspectos. Por una pane. 
como ya se mcncion6, los Illcladatos son cruciales para que los 
usuarios de una documenlaci6n puedan ubicar y evaluar un 
documento dado. Por otm pane. el almacenamiento a largo plazo es 
escncialmente una cueSllon dc tecnologia y. aunque los 
compiladores de las documentaciones de lenguas no esten obJigados 
a mancjar lodas las tccnicas. deben comprender sus fundamentos 
para cvi lar eITores Msicos al registrar y procesar los dalos primarios. 
Enlre Olms cosas. 13 calidad de la grabacion es csencial para el 
31 nmccnamienlO a largo plazo y. por ende. requiere de una atenci6n 
especial. A eSle respecto. vca nsc los capitulos 4, 13 Y 14. 

• rlll'orece e/ lrabajo ell e(llIipo~' il1ler,/iscip/illario.\·: Irab:tiar en un 
proyccto realmcnte exhaustivo de documcnlaci6n lingilislica 
requierc cxpericneia en una mullitud de disciplinas. ademas de la 
expcricncia linguislica basicn que se nccesila parn la trnscripci6n y 
la traducciOn. Tales d isciplinas incluycn anlropologia. 
etnomusicologia. hiSloria y lilcrnlurn orales. as; como las principalcs 
subdisciplinas de la lingOislica (socio y psieolingOislica. fonctica, 
analisis del discurso. ling(listica de corpus. etc.). Probablelllellle 
nadie sea expeno en lodos estos campos y pocos tendr{l1l una 
cxperiencia significativa en varios de ellos. Dc alii que pam efecluar 
un lrabajo adecuado en documentaci6n se requiera de un equipo de 
investigadores con di slintos antecedentes y areas de conocimienlO. 
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• HI/sea la eooperaclDl! eereal1a y parlicipacioll direela de la 
cOlllullidad de 1mb/a: EI fomtato de documentacion esbozado aqui 
alienta ampliamente la participacion act iva de la comunidad de 
habla 0 sus miembros en dos fo nnas. Por un lado, como ya dijimos, 
los hablantes nat ivos se hallan entre los prineipales interesados en 
detenninar los objetivos y resultados globales de un proyecto de 
documentacion. Por el otro, un proyecto de documentacion implica 
una cantidad signi fica tiva de actividades que pueden efectuarse con 
poco 0 nada de fonnacion academica. Por ejemplo, la grabacion de 
eventos comunicativos pueden llevarla a cabo hablantes nativos quc 
sepan utilizar el equipo de grabacion (10 cual puede aprenderse en 
poco ticmpo). Muchas veces es preferible que ellos 10 hagan porque 
sabcn donde y cmindo ocurrcn los eventos particulares y porque Sll 

presencia suele ser menos intrusiva. De igual manera, luego de un 
breve periodo de fo nTIacion y bajo una supervisi6n regular, los 
propios hablantes nativos tambien pueden efectuar la grabacion de 
muestras de conocimiento metalingilistico. asi como la trascripci6n 
y traducci6n de las gntbaciones. Al respecto vease el capitulo 3. 

3.3. Limitaciones 

Como ocurre con muchos proyectos cientificos, el fomlato de 
documentaci6n ling(iistica desarrollado en este capitulo no esta exento de 
problemas y limitaciones. Algunos de los problemas te6ricos y practicos ya 
se meneionaron cn la cxposici6n anterior, por 10 que aqui bastara con 
enfatizar que el fo rmato de documentacion de la Tabla I sc basa en ciertas 
hip6tesis que bien podrian rcsultar crr6ncas 0 improcedentes en tCOllinos 
practicos (al respecto, vcase el apartado 4). Ademas de los problemas 
te6ricos y practicos, tam bien existen limitaeiones y problemas cticos 
relacionados con el hecho de que incluso un proyecto de documentacion 
planeado de la manera mils circunspccta puede cambiar profundamentc [a 
estructura social de la sociedad documentada. Esto puede renejarse en 
distintos niveles. de los cuales s610 mcncionaremos dos (para una discusion 
mas detallada, vcanse Wilkins 1992, 2000; Hi mmelmann 1998; Grincvald 
2003: 60-62). 

En un nivel algo superfi cial, algunos hablantes nativos, a menudo no 
mas de uno 0 dos, llegan a participar de manera muy activa en el proyecto. 
Este tTabajo puede modificar su cstatus social y economico, alga que de olra 
forma hubiera sido imposible. A su vez, esto puede ocasionar inquietudes 
(en general mcnores) en la comunidad, como dcspertar [a envidia 0 el enojo 
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de parientes y veci nos. Tambicn ha sucedido que In participacion en un 
proyecto patrocinado y administrado extemamentc se utilice como 
instrumento en controversias pol it icas y competencias dcntro de la 
comunidad de habla, 

En un nivel mas profundo. en las sociedades no alf;.betizadas, la 
documentacion del conocimiento hist6rico, cultural y religioso suele 
introducir nuevas fonnas de acccdcr u estc conocimiento y. por cndc, pucde 
Ilcgar a eambiar todo el tej ido psicosocial de la comunidad (Ong 1982). 
Esto es particulannente cierto en grupos cuyo tejido social depcnde en gran 
parte de un acceso muy selectivo al conocimiento cultura l c hist6rico. y en 
las que 13 transmision de dicho conocimiento implica distintos nivetes de 
secrccia (vcase un ejemplo pcrtincntc en Brandt 1980. 1981). Es decir. en 
algunos casos. un proyecto dc documentacion podria contribuir a la 
des.1parici6n de las mismas prncticas lingtiisticas y culturales que busca 
documcntar. En estos casos, parcceria preferiblc 110 documentar. sino 
apoyar la conservacion de la lengua de otras fonnas, de ser necesario y 
posible. Cabe destacar que. en general , la documentaci6n y los esfuerlOS de 
conservaci6n de una lengua no se oponen elllre sl, sino que van dc 13 mano. 
De hecho, parte integral del marco tcorico para la documentacion elaborado 
en CSIC libro considera que una labor esencial de los proyectos de 
documentaci6n es apoyar los es fuerzos por conscrvar las lenguas. 
dondcquiera que eSle apoyo se necesite y sea bienvenido por la comunidad 
documentada. De mancra mas espcc ifica. la documcntacion debcni contener 
datos primurios que puedan utilizarse para crear recursos lingtiisticos que 
apoycn la conservaci6n de las Icnguas, y c1 equipo de documcntacion 
debcni dedicur parte de los recursos cconomicos asignados al proyecto a 
"movi lizar" los datos compilados y contribuir a la conservaciOn. EI capitulo 
15 dcsarrolla algunos de los puntos mencionados aqui. 

4, FOTmalos alternativos para la documcnlaci6n lingUislica 

Ciertamcnte, cl fonna lo para la documentaci6n linguistica esbozado en el 
upartado precedenle no es el unico posible. De hecho. dcntro de la 
lingUistica cstructural cxiste un fonmlO para la documentacion lingUistica 
bien establecido, que consistc basicalllentc en una granultica y un 
diccionario. En esta secci6n. explicare brcvernente por que este fonnalo 
bien cstablecido es, en scntido cstricto, un fomlato pam la descripciol/ de 
una Icngua y no para su doclllllell/aci611 propiamente hablando. de modo 
quc no cs una altemativa viable al fonnato basico de documentaci6n de In 
Tabla I. En cl apartado 4.2. abordarc la cucstion de si liene scntido inlegrar 
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cl fonmllo gramatica-diccionario al fo mlalO basico de documenlaci6n de la 
Tabla I para asi convertir las gramaticas y los diccionarios exhaustivos en 
un componcnle esencial de la documentaci6n lingliistiea. 

Debe quedar claro que el objetivo de esta seeei6n es simplemenlc 
destacar esle tema central de la teoria de la documentacion. Dc alli que s610 
toque de manera muy superficial los complejos temas relacionados con ella. 
Para una di scusi6n mas dctallada. veansc Labov (1975,1996), Greenbaum 
( 1984), Pawley (1985,1986,1993), Lehmann ( 1989. 2001. 2004b), Mosel 
( 1987, 2006). Himrnelmann (1996, 1998), SchUtze (1996), Keller (2000) y 
Allleka el al. (2006), cntre olros. 

4.1. EI formato gramat ica-diccionario 

EI fonnato gramalica-dieeionario de la lingUislica descripliva se eoneentra 
en eI sis/elllo de la lel/gua. 1! Es decir. se basa en la lengua entendida como 
un sislema abstraclo de reglas y opoSIClOnes que subyace al 
comportamiento IingUistico observable. Desde esta perspectiva, documentar 
una lengua implica fundame ntalmenle compilar una grarnatica (es decir, un 
conjunto de reglas para producir cilunciaciones) y un diccionario (es decir, 
una lista de los pares convencionales fomla-significado utilizados para 
producir dichas enunciaciones). A estos elementos centrales de la 
documentacion suelcn sumarse ciertos textos, ya sea en fOnlla de una 
colccci6n 0 bien en eI apendiee de la gramatica, que sirven como ejemplos 
del funcionamiento del sistema en contexto. Por 10 general, estos ejcmplos 
sc toman del corpus de datos primarios en que se basa la descripcion del 
sistema, pero no pcnnilen cI acceso a estos datos primarios porque estan 
editados de vadas maneras. Tipicalllellte, este formato no inciuye cl acceso 
direeto al corpus completo de datos primarios. 

La compilaci6n de gramaticas y (en menor medida) de diccionarios 
es una practica bien establecida en la li ngUistica cstruetural y cn el siglo xx 
se produjeron varios buenos ejemplos de clio. Sin embargo, inc1uso las 
mejorcs gramaticas y diccionarios estructuralistas no han cumplido con eI 
objetivo de presentar lin regis tro duradero y multifuncional de una lengua. 

li La idea estT\lcturalisla de:: la 1cngllll como un sistcma abstracto se l1a aT1iculado ell distintas 
oposiciones, incluida la conocida dislinci6n de Saussurc entre 1(ll/gul'. lallgage y parole. y 
la distinci6n chomskiana entre cOmpeff!IIc{' y performallce. Los delal1es de e61110 sc eoncibc 
eI sistema abSlraClO de ta tengua no son retevames para el presente IcxlO y por cl10 no sc 
discutcn. 
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Entre los principales problemas rcSpcclO de eSle objetivo est:in los 
siguientes: 

a. Muchas practicas comunicm ivas propias de una comunidad de habla 
dada pcrmaneeen indoculllentadas e imposibles de reconslmir. Es decir. 
una gramatiea y un diccionurio no nos penniten saber c6mo se habla (0 
se hablaba) una lengua. Por ejemplo. resuha imposiblc derivar de una 
gramalica y un diccionario 1:1 ro rma cn que se desarrollan 13s mtinus 
diarias de conversaci6n (e6mo se dice ""hola, buenos dias") 0 bien e6mo 
se interaetua linguistieamente euando se eonstmye una easa 0 se negocia 
un matrimonio. 

b. Segun la concepcion cstructuralistu del sistema de la lengua, las 
gramatieas y los dieeionarios eontienen abslracciones basadas en varios 
procedimientos analiticos. Los datos que contienen las gramaticas y [os 
diccionarios no pemtiten verifiear ni repliear muchos aspectos de los 
amilisis que subyacen a dichas a bstmcciones. Es deeir. no hay mancra 
de saber 5i se ha cometido errores rundamentales a menos que se 
induyan todos los datos primarios sobre los que se constnJyerol1 los 
anal isis. 

c. En general. las gmmaticas 0010 conticnen afim13ciones sobre lemas 
gramaticales conocidos y razonablemcnte bien comprendidos en el 
momento de su elaboraci6n. Asi. por cjemplo. las gramaticas anteriores 
a las leorias si nl:ieticas modemas no sue1cn comener ninguna afinnacion 
sobre los ren6mcnos de control en las oracioncs complejas. Muehos 
Icmas de interes actual. como In estructura de la inronnaci6n (topico. 
roco) 0 la sinlaxis y la semantica de los adverbiales. a menudo se omi ten 
en las gramatieas descriptivas por ra1t3 de un marco descriptivo 
3decuado. Como 10 apunta particulannente Andrew Pawley (1985. 
1993. ctc.). existe una amplia variedad de estructuras lingtHsticas a 
menudo agrupadas bajo cI nombre dejomlllltls de habla que en realidad 
no cOTfespondcn a la idea estnJclumlisla de una di visi6n clara entre 
gramlilica y diccionario y que. por ende. las mas de las veees no estan 
documentadas de manera adccuada en estos ronnalos. 

d. Las gramlilicas y (en menor mcdida) los dieeionarios orreeen poco 
malerial que sea de util idad directa para los no linguistas. ineluidos los 
micmbros de la comunidad de habla. los cducadores y los invcstigadorcs 
de Olms disciplinas (historia. antropologia, etc.). 

En su mayoria, cstas crilicas se relaeionan con el hecho de que las 
descripcioncs estruelural iSlas de la lengua son reduecionistas rcspcclO de los 
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datos primarios en que se basan y no ofreeen aceeso a ellos. 0 bien, para 
ponerlo en una perspectiva un poco difercnte y mas general, documentan 
una lengua s610 en uno de los muchos senddos de la palabra, es decir 
"Iengua" entendida como un sistema abstmcto de rcglas y oposiciones. 
Considerando que esle es cI objelivo de las descripcioncs eslrucluraliSlas de 
la lengua, nuestra "critica" no cs justa. con la posible salvedad del punto 
(b), porque se orienta a objctivos para los que estas descripcioncs no fueron 
ercadas. 'l 

En este sentido, debe subrayarsc que los puntos mencionados arriba 
de ninguna manera cucslionan la utilidad y rclevancia de las gramftticas 
deseriptivas y los diceionarios respeclo de su objetivo principal. que es 
ofreeer una descripcion y una documentacion de un siSTema li ngOistico. 
Aunque siemprc ex iste la posibilidad de mejorarlos (comptirese los puntos b 
y c), no hay duda de que las gramaticas y los diccionarios son 
esenciahllcnte [Itiles para comunicar descripcioncs de sistemas. Es mas, los 
puntos anteriores tampoco implican que las gram:iticas y los diccionarios no 
tengan una funci6n ell la documentacion lingUistica, como se discUlira en la 
siguiente seccion. EI prop6sito principal de nuestras observaciones criticas 
es mOSlrar que 1a descripcion de un sistema de la Icngua tal como sc 
ellcucntm en las gramaticas y los diccionarios no constituye por SI misma 
un registro duradero de la lengua. aunque vaya acompanada de una 
colecci6n de textos. Probablemcnte sea justo agrcgar que. cn la actualidad. 
la mancra en que sc han manejado los dalOS primarios en el formato 
gram:itica-diccionario se considera inadecuada y. pOT cnde, requicrc 
mejorarsc. 

Sin embargo, esta evaluacion no necesariamcnte sugicre que cl 
fommto ba.sico de Ja Tabla I sea el unico fonnato imaginable para registros 
duraderos y multifuncionales de una lengua. Por cI contrario, scria 
razollable prcguntar por que no se combinan las ventajas de los dos 
fomla\os discutidos hasta aqui y se planlea que la documentaci6n lingUislica 
pueda consistir en la combinacion de un corpus amplio de datos primarios 

'lEn eunnto a In posibilidnd de ralsaci6n (punto b). la raha de aceeso a los datos primarios 
cs cn rcalidad un gmn problema para cl cstatuS cicntifieo de estas dcscripcioncs. Sin 
embargo. aqui la prcsunei6n b.lsiea parcee hahcr sido que quienquiem que busquc rcp!icar 
o rdular un an:llisis con base en mat"riales dislintos de los disponiblcs en ej"mplos y textos 
podria compilar 5U propio grupo d" dmos primarios. Esta prcsunci6n ya no cs viable en cI 
caso dc las lenguas 3mcna7.adas y. como ya se indie6 en c\ apanado 2. por eso no es 
casualidad que exista una ecreanD conexi6n entre las lenguas al1lcnazadas y In credentc 
prcocupaci6n por la conservacion de d~tos primarios en In lingUistica )' Olras disciplinas 
afines. 
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anowdos con una grmmitica descriptiva y un diccionario complelo. Esta es 
la pregunta que abordaremos en la siguiente sceci6n. 

4.2. Un formato ampliado para III documentaci6n lingUisliea 

Si suponemos que la noci6n estrucluralista de la lengua como un sislema de 
reglas y oposiciones es una definici6n viable y lltil de "una lengua". aunque 
no necesariamenle In (mica viable y lilil para los prop6silos dc la 
documelllaci6n. y si suponemos adclmis que las gramalicas deseript ivas y 
los dieeionarios ofrccen rcprcscmaciones adccuadas de eSle sistema. sc 
deducinl que un proccso rcalmente cxhaustivo de documentaei6n IingOislica 
no 5010 cons;sle de un corpus amplio de datos primarios anOlados--como se 
describe en cI apat1ado 3- si no que tambien ineluye una gralmitica y un 
diccionario complelos. Segun cI mismo rdzonamiento. valdria prcgumnrse 
por que el aparalo de la Tabla I sOlo conliene un esbozo gramatieal y no 
una gmnuilica exhausliva, con 10 cual se SuSli luiria el formato de la Tabla I 
con cI fonna to de 1(1 Tnbla 2. u 

IlLa pane lIa~ "lln:ilisis descripli\'o- en la columna de la det\'C\Ia tambi6i podria 
3gregarse al rormalo \!CI1Cral de otras maneras. por cjemplo. como una columna adicional 
indcpcndicntc. en cJ nivel de "datos primarios" y ~apan:uo". 5i bien existcn eue>:tioncs 
tcQrieas usociadas con e>:tas organi:t.1cioncs generales altem3livas. no son rclevanlCS para ct 
argurm:nto en esta sl:cci6n y. por cnlle. pued .... n pasarsc por alto. 
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Tahlal. Fonnmo ampliado para una documentation lingiiistica 

Datos orimarios Aoarato 
Por scsi6n Para toda la 

documentaei6n 
Meladatos MemJatos 

gmbaeiones I TegistTos A lIolaciolll'S Recllr.~os de tlcceso 
de comport:lI11iento tmnscTipci6n gel/eml 
lingoistico observable traducci6n intrOOucci6n 
y eonocimiento otms glosas y convenciones 
metalinguistieo comentarios lingUisticos ortogrnficas 

y etnognificos ton\'enciones de glosa 
indices 
ligas 3 Otros Tl."Cursos 

r.:i~i.tjJ dncripIivo 

"""I!nfIa 
gram6liea descriptiva 
diccionario 

La difereneia entre el fomlato basieo para la documentaeion lingilistica de 
la Tabla 1 y el fonnato ampliado dcserito en la Tabla 2 radica en los anillisis 
dcseri ptivos exhaustivos a varios niveles del segundo fom13to (area 
sombrcada de la Tabla 2). que sustituyen los esbozos corrcspondientcs 
(esbozo gramatical. esbozo etnogrMico) en cI rubro '"rccursos de acceso 
general" del fonnato basico. Si se trata de una difereneia fundamental 0 mas 
bien de una diferencia gradual de enfasis cs materia de un debate posterior. 
En 13 pr:ictica. la difercneia podria no seT Ian relevante eomo pareee :I 
primer:! vista. C0l110 vercmos al final de eSla section. Aun asi, ton el amn de 
Ilcillnlr 10 que csta en juego. destacurc1l10S las diferencias entre los dos 
fonnatos e indiearernos algunos de los problemas que surgen :II incorporar 
fOfmatos deseriptivos eompletos en el formato documental amp[iado. 
ExiSlen por 10 Illenos dos IIPOS de problemas. uno relacionado con 
cuestiones tc6ricas y el otro con el finaneiamienlO de la investigation. 

EI problema teorico mdica en que no esta del lodo claro como debe 
seT exactarnente la gramatica descriptiva (0 la etnogmfia 0 el diccionario) 
que ha de considerarsc parte csencial de 1a documentacion lingOistica. 
Como bicn sc sabc. para Illllchas Icnguas muy estudiadas como c1 ingles. cl 
[alin. c[ chino, cl arabc. el tagalog, cl qucchua 0 el fiji, no s610 existclI 
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diferenles tfpos de gmmflticas (pcdagogiea. hisloriea, descriptiva)." sino 
tambicn diferenles grJ.maticas dcscriplivas, cada una con un enfasis y una 
manera panieular de presenlar la estructum del sistema de la lengua. Esto 
simpl emenle reneja cl hecho de que, al menos en el cstado actual del 
conoc imicnto, no cxiste una unica gmrm\.tiea dcscri pti va que capture 
correcta y ampl iamclllc el sistema dc una lengua. Cualquier gramatica 
descriptiva es un intcnto mas 0 mcnos cxitoso por caplar cl sistema de una 
lengua 0 dc una dc sus varicdades, pcro rara vcz es exhaustivo y en general 
incluyc al menos algunos anal isis cuestionables 0 del todo incorrcctos. 

Como consccuencia de csta situaci6n, surge el siguiente problema 
respccto del fomlato ampliado de 13 Tabla 2: 0 bien sc espccifica un tipo 
panicular de grarm'ltica descriptiva como el mas adecuado para los 
propOsitos de la documentacion IingUistica y. por tanto, se ofrece una 
definici6n razonablemente preci sa de esta pane de la documentaci6n : 0 bien 
se pcnnite la inclusion de una multitud de gramaticas dcscriptivas en la 
documcntaci6n, y con clio se declara deseable incluir anal isis di stintos del 
sistema de la Icngua como parte de la documentae ion general. Esta ultima 
opeion plantea clammente el problcma dc la viabilidad praetica. que nos 
Jleva al segundo problema mcncionado mas arriba: el problema 
esencia lrnente practico dcl financiamiento dc la investigacion. 

La viabil idad pn\cticll tambicn cs un problema euando sc considera 
un unieo anal isis del sistema gramatical como pane escncial de la 
documentacion IingUistica, por la siguieme rozOn. Sabcmos que es posible 
basar complcjos anal isis descriptivos en un solo corpus de textos (ya scan 
tcxtos escritos por hablantcs nativos 0 trascripciones de evenlOS 
comunicativos) y, de hecho. la mayoria de las buenas grarmitieas 
descriptivas se basan en gran medida en un solo corpus de textos (en su 
mayoria narrativos). En realidad. un corpus de textos amplio ofrccc la 
posibilidad de cscribir varias gmmaticas descriptivas con diferencias 
interesantcs, cada una centrada en di stintos componentes del sistema de la 
lengua y su interrelaci6n. En consccuencia. podria argumentarse que si bien 
una documentaci6n complela debe registrar cI sistema de la 1cngua. no es 
necesario que incluya una gramfllica descriptiva exhaustiva. La infonnaci6n 

I<Escncialmcnrc los mismos punros que sc plnnlean aqui y a eontinuaci6n sobre las 
grnmaricas dcscripri\'as podrian planrearsc fl.:'SpeclO de los dicdonarios eonvCflCionalcs y 
las monografias croogr.lfieas (Ia e.~posicIOn del capitulo 6 sabre Io!i difcrenrcs lipas de 
dieeionarios tumbien resuha relc\'anrc aqui). Sin embargo, incluir orros dos fomlulos 
analfricos en la discusi6n compliearia lu exposici6n de mallern inllecesaria. Dc alii que los 
diecionarios y las crnogrnfins no sc discutnn en csta sccci6n. La elceciOn de las grnmarieas 
descriprl"as como el principal ejemplo sc debe al hccho de que cs el formato con el que el 
auror csui mas familiarizado. 



requerida para escribir cSla gramatica ya cSla cOnlcnida en cI corpus y los 
recursos que se necesitan para extraer esta in fomlacion y escribirla en el 
fonnato convencional de una gramatica dcscriptiva no fonnan propiamente 
parte de los csfuerzos de la documentacion. Dcsdc eSla perspccliva, los 
rccursos dcstinados a la documentacion no dcberian "dcspcrdiciarsc" 
cscribicndo una gmmalica, sino que deben invcrtirsc en ampliar el corpus de 
datos primarios, aumcnlar la canlidad y/o calidad de las anotaciones 0 bien 
" movil izar" los datos (Ja moviliz3ci6n se discute con mayor dctallc en el 
capitulo 15). 

EI principal argulllenlO en contra de esta posicion scria (Iue producir 
una gmm:itica descri ptiva es partc necesaria de una documentaci6n 
linguistica, pues de otro modo sc dejarian sin documentar aspectos 
escnciales del sistema de la lengua. La validcz de esta afimlaeion depcnde 
de si ex iste alguna evidcneia importante pam el sistema gramat ical que, por 
principio. no pueda cxtraerse de un corpus 10 suficientemente amplio y 
variado de datos primarios como cI esbozado en el apartado 3. Hasta donde 
puedo vcr, exiSlc una cvidencia dc este tipo, la evidencia negativa. 
Obviamente, las estructuras ilegitimas no pueden probarse ni en los corpom 
mas amplios y exhaustivos. u 

Sin embargo, la fal ta de evidencia explicita en lomo a 10 que puede 
y 110 puede dedrse 0 10 que es 0 no aceplable en un corpus de textos no 
requiere por Sl misma de la inclusion de una gramal ica de5cripliva en la 
documcntacion lingtiistica. Por un lado. en cuanto a la manera habitual de 
obtener evidencia negativa (por ejemplo. pregumarle a uno 0 dos hablantcs 
si los ejemplos x. y, z son "correctos"), es dudoso si esto realmentc marca 
una diferencia cualitativa comparado con la evidencia que o frece el hecho 
de que la estructura en cuesti6n no este prescntc en un corpus amplio. La 
evideneia elicitada 5010 es superior si sc elicita de una maneru muy 
cuidadostl, prcstando adccuada alencion a la muestra de hnblantes 
entrcvistados, al sesgo potencial en el momento de presentar el material , etc, 
Por Olro hldo--algo que es mas importante---el formato b:isico de 
documentaci6n de la Tabla I no 5610 consiste en un corpus de eventos 
eomunicativos mas 0 menos naturales, sino lambien de documentos que 
registmll el conocimiento metalingUis tico, Como ya se mcncion6 arrib.1, cl 
conocimiento melalingilistico incluye la evidcncia negativa para la 
cstructuraci6n gramatical. 

1lSin emoorgo, mlly ocasiOrlatmenle, en especial en 13 intcr.leci6n entre padn.-s e hijos. 
pllcden prooorse cstruelli ras inaecplablcs 0 mu)' marcadas en las admonieioncs del tipo: 
"No digns X, di y". 
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Obviamente. rcunir cvidencia ncgativa sobre cucstiones gramaticales 
presupone que el invcstigador planlce las prcguntas correctas, 10 cual a su 
vcz presupone un am'llisis gramatieal previa. En este sentido, cabe subrayar 
que la documentaci6n no excluye el anal isis. sino todo 10 c011lrario: el 
anal isis cs csencia1. Lo quc el acercamicnto documental implica es que los 
anal isis que se erecluen al compi lar una doculllentacion no nccesariamcntc 
dcben prcsentarsc en el rormalo de una gr31m\lica dcscripliva. En cambia, 
los amilisis pueden (0 debcrian) incluirse en la documentaci6n mediante 
anolaciones (dispersas y distribuidas en el corpus) sobre la evidencia 
negativa, sobre experimcntos que generen evidencia imponante para 
problemas dc analisis gramatical 0 scmantico, elc. (vcanse los capitulos 8 y 
9). 

La principal raz6n para elegir un rormalo de anotaci6n gramatical 
distribuida en lugar del formato establecido de la gramalica descriptiva tiene 
que vcr con aspectos de liempo y economia. Escribir una gramalica 
dcscripliYa implica. en gran mcdida, mucha ronnulaci6n (entre Olms cosas. 
la busqucda dc la Icnninologia mas adccuada) y organizaci6n (por ejemplo, 
la estructura en capitulos 0 la eleccion de los rnejores ejemplos para eumplir 
con eiena rcgularidad: ycase Mosd, 2006, para una mayor discusi6n y 
cje-mplificaci6n). ESlas aetividadcs toman mucho tiernpo y, en algunas 
ocasioncs. pueden rnejomr el amllisis del sislema lingilislico. pero en 
gcneral no proporeionan infom13eion nueva escncia1. Lo rnismo ocurrc con 
los recursos econ6micos de la investigaci6n, pues pucde resuhar mas 
productivo ampliar el corpus dc datos primarios que cscribir una gramalica 
descrlptiva. 

En resumen. la difcrcncia entre los fonna los basico y ampliado 
como se muestra aqui es una difcrcncia en el fonnato 0 "cslilo" para ineluir 
elementos analilicos en una documentaeion. En cl fonna to bflsico, los 
an.Hisis se inc1uyen cn fonna de anotaciones distribuidas a 10 largo del 
corpus y de refcrcncias cruzadas entre sesioncs (y, por supueslo, 
indircctamcnte tambicn en forma de datos primarios elicitados cuando sc 
trala de temas para los cualcs casi no hay datos en las grabac ionc~ de 
eve11l0s comunicalivos). En cl fonnato ampliado, los analisis sc presenlan 
como tales en su totalidad, cs dccir, como exposiciones descriptivas sobrc cl 
sistema de la lengua, por [0 general acompailadas de cjemplos relevantes 0 
ligas a estos ejemplos. 

En la praclica, habra muchos casos en los que csta difcrcncia 
aparentemcntc clara se vuclya borrosa. Par ejemplo, cuando son muy 
limitados el numero y los tipos de evenlOS eomunieatiyos que puedcn 
regislrarse en una comunidad dada, podria scr mas tltil tTab..1jar con 
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dcscripciones completas y total mente expl icilas de los aspectos del sistema 
gramatical que no esten represcntados en los textos. en lugar de grabar mas 
textos del mismo tipo con eI mismo hablnnte. En un nivel mueho mas 
mundano. existcn limiles (individualmente muy divergenlcs) en cuanto al 
ticmpo y la encrgia que sc puedcn invcn ir de manera productiva en el 
ITabajo rutinario y no siemprc atractivo que impliea la documentaci6n 
(rcgistar metadatos. revisar las tradueeiones y las glosas. etc.). de modo que 
rcsultaria crr6nco y contraproducentc restringir eI trabajo con una 
comunidad de habla a una documcntaei6n "purtl" y excluir cualquier trabajo 
anali tico completamentc cxplicilo (es dccir, publicablc). Dc alii In eseasa 
probabi lidad de que los linguis tas que trabajan en documcntaci6n linguistica 
sc cilian al fonnato bflsico en su fonna mas pum y se abslengan de trabajar 
en aspectos de un analisis descriplivo totalmcnte explicito mientras 
compilan el corpus anotado de datos. Por cso no debcria sorprcndemos que 
muchos in\'esligadorcs- incluidos algunos de los que participaron en este 
libro-ticndan a ignorar la difercneia entre los dos fonnatos y a dejar 
implicito 10 que tienen en mente al referirse II los anal isis gramalicales y a 
los dicciormrios. 

En rcalidad, una buena parte de las documentaciones de lenguas que 
sc han compilado en ai\os recientes combinan ambos fonna tos. Tiendcn a 
ineluir muchas obser\'aciones analiticas distribuidas a 10 largo del corpus. 
asi como exposiciones dcscriptiv3S sustanciales de algunos aspectoS del 
sistema de la lengua (raramente gramatieas exhaustivas). Habr:i que vcr si 
cstn pniclica cs realmente viable a largo plazo 0 si existen vcnlajas clnras 
vinculadas con el uso cstric to del formato basico 0 ampliado como se 
discute en esta sccci6n. 

S. La eslruclura dcllibro 

Los siguientes capitulos ofrecen exposiciones minuciosas y sugercncias 
rela tivas a varios lemas que surgen nl trabajar en y con documentaciones 
linguisticas. Si bien los distintos autores tienen perspectivas ligemmentc 
divcrgentes sobre 10 que es (0 deberia ser) una documentaci6n lingUistica y 
difiercn claramente respeclo de sus principales tcmas de intercs y 
preferencias tc6r;c3s. eomparten una prcocupaci6n b3sica por la 
conservaci6n de 13 diversidad lingiiistica y por 13 calidad. c1 proccsam;cnto 
y la preservacion accesible de datos lingilisticos primarios. 10 cual de una u 
OIm fomm constituye el contenido de tOOos cstoS capilulos. 
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Cada capitulo se eoneentra en un tema que pocas vcces sc aborda dentro de 
la lingUislica dcscriptivil (y de la linguistiea domin:mte en general), 10 eual 
refleja el heeho de que los temas relacionados con la recopilaeion y el 
procesarniento de datos primarios se han descuidado ampliamente dentro de 
la disciplina hasla hacc muy poco. Para cada lema se disculcn cucstiones 
tanto leorieas como praeticas. aunque los capitulos dificrcn de manera muy 
signi ficati va en cuanto al espllcio que Ie dcdiean a eada una de elias, segun 
cI tema que se esle tralando. 

Sin conlar la prcsente introduccion. el libro se divide en cuatro 
partes que. sin embargo, eSlnn intimamente ligadas y se traslllpan una con 
Olra. Los capitulos 2 al 4 lIbordan cuesliones elieas y prklicas generales (es 
dccir. no espccifieamenle lingiiislicas) que deben considerarsc y 
reconsidcrarse desde las primeras etapas de la planifieacion hasta ellCnllino 
de un proyt:cto de documentacion. Las prcocupaciones centrales son como 
intcractuar con las comunidades de !labIa y los propios hab13ntes y como 
registrJT, almacenar y procesar los datos rclevantes. Estos temas est:in 
interrclaeionados en tanto la obteneion y el procesamienlo de los datos no 
s610 son problemas tecnol6gicos. sino que lambicn pueden afectar la 
sensibilidad y los intcrescs de III comunidad de habla y de los individuos 
que proporcionan los datos. EI capitulo 3 incluye sugcreneias para 
comcnzar propiamenlc con el trabajo de campo de la documentacion 
iingUistiea. 

Los siguientes ocho capitulos (del 5 al 12) se concenlran en la 
grabaci6n y el procesamiento de los datos lingUisticos primllrios desde una 
perspectiva antropol6gica y lingUistica. Los primcros Ires (del 5 al 7. 
aunque lambien parte considerable del 8) se concenlran sobre todo en la 
cuesti6n de c6mo y que documcnlar. teniendo en mente ei objetivo de crear 
un rcgistro duradero y muhifuncional de una lengua. EI capitulo 5 ofrece 
una introduccion a la comprension cultural y etnognifica de la lengua. ESlo 
es escncial para el ex ito de un proyecto de documentaci6n. no s610 por la 
necesidad de saber idenlificar los tipos de eventos comunieativos quc deben 
registrarse. sino tambien para intcraetuar de manera exilosa dcntro de una 
comunidad de habla que licne un conjul\lo de nonnas de interaceion 
diferente al propio. En este ultimo aspeclo. el capitulo 5 eomplemcnla y 
amplia los eapitulos 2 y 3. 

EI capitulo 6 aborda la Cllesli6n de c6mo aceeder al conocimienlo 
metalingilislico y reprcsentarlo, eoneentl"'Jndose sobre lodo en cl 
conocimiento lexico. EI capitulo 7 expone brcvemente los tipos de dalos 
que se necesilan para cI amil isis prosooico. micnlras que cl capitulo 8 
informa sobre la necesidad que tiencn los anlrop6logos de la documcntacion 
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lingOistica. 10 cual complcmenta la exposicion sobre estc tema en cl 
capitulo 5. El capitulo 8 tambicn aborda el terna de las anotaciones y 
comentarios clnogrflficamente relevantes y asi fonna un grupo con los 
siguientcs cuatro capitulos (del 9 al 12). que se concentran en la parte de la 
documentacion Hamada "aparato" en la Tabla l. Esto es. mltan del 
procesamiento nccesario para hacer los datos primarios utiles y accesibles 
para una amplia gama de usuarios. Mientras que los capitulos 8 y 90frecen 
un pallorJ.ma general sobre la estructura basica y varios aspectos practicos 
de las anolacioncs y comentarios eltlograficos y ling[\ isticos, 
respectivamente. los siguientes dos capitulos abordan algunas cuestiones 
mas cspccificas en cuanto a la representacion escrita de los eventos 
comunicativos registrados. EI capitulo JO aborda un aspccto imponante de 
la trascripcion: 10 neccsidad de segmentar el flujo constante del habla en 
unidades menores. en panicular en palabras y unidadcs de enlonaeion. En el 
capitulo II se discuten cuestioncs relacionadas con eI diseno de una 
orlografia practica que plleda usarsc para III representacion escrita de las 
grabaciones. para materiales educativos. etc .. y que sea aeeplable y 
accesible para la comunidad de habla. EI capitulo final en esta pane del 
libro. el capitulo 12. discute la estructura y cI fonnato del esbozo gramatical 
que fonna pane del aparalO general de 13 documentaeion y cuyo objetivo es 
facilitar cI acceso a los propios datos primarios. asi como a la infonnacion 
gramatieal que puede eneontrarse en las sesiones y en la base de datos 
Icxicos. 

La [l ltima parle del libro. formada por los [Iltimos Ires capitllios. se 
reficre a las perspectivas a largo plazo de un proyccto dc documentaci6n. en 
espt!c ial a cuestiones relacionadas con los acervos linguisticos y su utilidad 
paru la conservacion de las Icnguas. Adcmas de prestarle atenci6n especial a 
cuestiones tccnologicas. cI capitulo 13. dediclldo a [os acervos lingOislicos 
digitales. hace una revisi6n critica de los diferenles interescs y objetivos de 
los Ires principales gnlPOS rclacionados con el proccso de archivar: los 
proveedores de nmleTial (las personas que entrcgan material al accrvo). los 
archivistas (las personas que administran y conservan cl material) y los 
usuarios (las personas que Ulilizan el material con distinlos fines). EI 
capitulo 14 se ocupa de una cuesti6n paniculamlcnte critica en la 
conservacion a largo plazo, es decir. los estandares cambiantcs para la 
codificaci6n de [os caracteres y de la cSlructura del texto. quc pucdcn 
obstaculizar la interprclaci6n de la infonnaci6n almacenada digitulmenlc. 
Por [I!timo. cl capitulo 15 se concentra ell las comunidades de habla como 
usuarios potenciales y argumenta que cxisle una necesidad de conccptos 
elaborados y crcativos pam movi lizar los datos primarios: es decir. para 



Capitulo I- La documel/raciim lil/giiisticC/: i qlle es? 45 

crear recursos lingOisticos a partir de los datos archi vados que rcsuhcn 
titiles e interesantes para una comunidad detemlillada, 

Hay varios tcmas importall tcs que dcberian tratarse en un libro como 
eI prescntc. pero que por dcsgracia y por rolzones que van mas aHa del 
control dc los cdilOres no pudieroll incluirse en este momelllo. En particular. 
los siguicntes tres temas son dc una importancia critica para la 
documcntaci6n lingOistic:! (vease la pagina de Internet del libro para 
infomlaci6n adicional y actualizada sobre estos y otros temas). 

• Un aspccto importantc de las interacciones lingilis tieas que dcbe 
tratarsc en las documentaciones son los lIamados m sgos 
pal'tllillgiiisticos. en particular los gestos. EI reciente libro de texto 
sobre gestos de Kendon (2004) ofrcce una introducci6n completa a 
este tema. Dc igual modo. eI apartado 2.5 del capitulo 9 ineluye una 
breve nota sobre la paralingilistica. 

• No hay un capitulo sobre los eonoci mientos basicos para producir 
grabacioncs de audio 0 video de aha calidnd. Si bien este tenla 
impl icn en gran medida muchos aspectos lecnol6gieos que eambian 
con bastallte rapidcz y que por ende no 5e habrian ineluido en este 
libro de eualquier forma. 5e neeesita saber que deline una buentl 
grabaci6n. Ademas de la paginn de Internet del libro. veasc cI 
boletin Lal/gllage Ardlil'ill8 Newslelle" y las paginas de Internet de 
los programas DoBeS y ELOP para consejos y ligas rclevantes. 

• Ademas del tipo de movilizaci6n de datos primarios para prop6sitos 
de conservaci6n dc lenguas que se discute en el capitulo IS. tambicn 
hay Olras eontribucioncs mas tradieionales. pero igualmellte 
illlportantcs. que puede haeer la documentaci6n lingOistiea a los 
esfuerLos de conservaci6n de lenguas amenazadas. En especial. 
estos incluyen el diseiio de materiales educativos de la variednd 
lingUistica docul11entada. Yease von Gleich (2005) para una breve 
diSClls i6n y rcfereneias. 

EI libro tambicn tiene un sesgo importante hacia los acercamientos a la 
lengua mas rcstringidos a la lingOistica. Un trabajo documental que busquc 
un rcgistro realmcnte ex haustivo de una 1cngua tambicn debe considcmr In 
etnobotilnica. 13 musicologfa, la geografia humana. [a historia oral. ctc. 
Espcramos que dentro de poco sea posible eompilar lin nuevo volumen 
introductorio en el que los temas y las metodologias princ ip..1les de estas y 
otras discip1inas alines se prescntcn desde la perspcctiva de una 
documentaeion lingOfstica (y cultural) eada vez mas completa. Aunque 
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nuestro enfoque se conecntre en los aeercamientos lingUisticos a la !cngua. 
dcbcria cstar claro que incluso en este ambito la habilidad para ernprendcr 
un proyeeto de documcnt3cion lingUistica no puede adquirirse solo 
mediante el dominio de los (emas y tccnicas prcsemados en csle libro. 
Idcalmcmc. 13 formac i6n en documcntacion lingtiistica incluye 
eonocimicntos basieos de una amplia gama de subdisciplinas IingUisticas y 
otms disciplinas afines. La fOOllacion en IingUistica dcseriptiva y 
antropol6giea cs indispensable. 

Los ill timos dos temas no se tratun aqui porque ya cxistcn buenos 
libros de texto al rcspecto. En cuamo a In lingUistiea descriptiva. los libros 
de texto clasicos de Hockett (1 958) y Gleason (1961) todavia ofrecen una 
introduce ion excc1ente que, sin embargo. debcria complementarse con 
revisiones generales de categorias y eSlructuras relcvantcs como la que 
ofrece. por ejemplo. la segunda edici6n de Lal1gllage Typology (Illd 
SYllt(lctic Descriptioll de Shopen (2006). 0 bien Kroeger (2005). En cuanto 
a la lingUistica amropol6gica. Durami (1 997) introduce los conceptos y 
temas mas imponames. que podrian complernentarse con la discusion mas 
profunda de la etnografia de la comunicacion de Savillc-Troikc (2003). Por 
ultimo, las eomribuciones en Newman y Ratliff (200 I) combinan temas y 
c1ememos dcscriptivos y ctnolingUislicos. al ticmpo que complementan 1::1 
discusion sobre cl trabajo de campo lingU istieo que ofrccen los eapilllios 2 y 
3 de este libro. 

Para eonduir. valdria la pena cnfatizar el hecho de que la lingUistica 
documental es un campo clllcrgcntc cn el que muchas cosas aun estan 
cambiando. Tal vez sca mas irnponantc subrayar que los amplios corpora 
multimedia sabre Icnguas mcnos conocidas son entidades muy nuevas y 
poco exploradas. Es muy posible que dentro de poco surjan nuevas tecnicas 
para trabajar COli estos corpora, que requiemn nucvos ajusles al fomlato 
para la documcntaci6n lingiiistiea diseutido en este capitulo y libro. Sin 
embargo. mas que como un dcfecto. csto dcberia verse como uno dc los 
aspectos apasionantcs de esta aClividad. Adcmas de ser una introduceion 
uti I a la documentacion lingUistica. que ofrece bases tcoricas asi como 
consejos practicos. cstc libro deberia dejar claro que la documcntaci6n de 
lenguas es una labor imponantc. atractiva y gralificante con muchas 
repcrcusiones en cI eampo de Ja lingOislica y de otras disciplinas y 
proyectos relacionados con la Jengua. 
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Capitulo 2 

Etica y aspectos practicos del trabajo de campo 
cooperativo 

Arienne M. Dwyer 

Introduccion 

Estc capitulo pasa rcvista a algunas rcsponsabil idadcs cticas, legales y 
prncticas fUlldamentales para los lingiiistas y ctn6grafos que participan en 
proycctos basados en trabajo de campo. Los Icmas aharcan todas [as fases 
de la invcstigacion, dcsdc 13 planificacion hasta la difusion, pasando poT c1 
trabajo de campo. Prestamos especial atcnci6n al proceso de documentacion 
lingUistica, cmpezando por una reflexi6n sobre las cues/iones eticas 
comlinmcntc asociadas al1rabajo de campo: i.en que momento C$ adecuado 
rcalizar la documentaci6n en una comunidad? i,quien se beneficia de ella?, 
i,quc cslructurns de podcr cslall implicitas, tanto fuera como dentro de la 
comunidad? El apartado I cxplora eonccptos clavc cn las rclacioncs, 
derechos y responsabilidades de los participantes en el trabajo de campo, en 
el contexto de [a toma dc decisiones eticas. Tambien introduce un conjunto 
dc principios y analiza algunos de los posibles obstaculos. EI apartado 2 
presenta una discusion sobre temas legales, como cI acceso a los datos, los 
derechos de propicdad imelectual y [os derechos de autor. Este tipo dc 
infonnacion pcnnitc planilicar antes dc la fasc dc trabajo dc campo y, de 
manera particular, ames de emregar los materiales a un archivo. 

Los apartados 3 y 4 cubren aspectos mas concretos y practicos de las 
condicioncs cn quc sc real iza cl trabajo de campo, como cl cstablecimiento 
de relaciones con una comunidad de habla y la organizacion y cjecucion del 
proyccto de investigacion. La p[anilicacion de cualquier proyecto dcbe 
considerar cinco etapas fundamcn talcs: delinir criterios para elegir la 
comunidad en [a que se va a trabajar, cstablecer contactos, evitar 
presentarse de improviso, cooperar con la comunidad y buscar fonnas de 
compensacion. Finalmente, como incluso los proyectos mejor planeados 
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afronlan relos logislicos e interpcrsonales, presemamos varios casos 
generales de eSludio y algunos posibles melodos p..1Tl1 resolver esos 
problemas. 

La planificaci6n elica y logislica cs csencial para la movilizaci6n del 
conocimiento cenlrado en una comunid.1d. A partir de dicha movilizaci6n. 
se crean produclos de documentaci6n utiles para los acadCmicos y para los 
miembros de la comunidad. en un ambienle de rcciprocidad. La 
responsabilidad dellingilista cs poncr alenci6n lanlO al proceso (Rice 2005: 
9) como a los objclivos finales. ' 

I . [tiea 

1.1. La invesligacion como mediaci6n 

Con frecuencia se da por hecho que la conducla elica emana 
esponlaneamente de los nobles objelivos de la invesligacion cicnlifica. La 
mayoria de los invesligadores de campo se considcran personas racionales y 
bien intencionadas. Sin embargo, i.se ha tom ado en cucnta a lodos los 
individuos y grupos participantes al fijar los objctivos de la investigaci6n?, 
t,sc ha pcnsado en sus principios elicos? 

En los ultimos dccenios, la metodologia de trabajo de campo ha 
dejado de ser un modelo lipicamente no cooperativo (invesligaci6n acerca 
lie una comunidad) para l1cgar a ser un modelo cooperalivo que, en su 
maxima expresi6n, explicilamenle conficre poder a las comunidades 
lingilislicas (invesligacion acerca de, para y con la comunidad) (Cameron 
el al. 1992: 22-24). Hay que evitar algunas presuposiciones sobre 10 que es 
clico en una detemlinada situacion de campo. espccialmenle las del 
investigador sabre 10 que quieren los panieipames. EI invcstigador tambien 
debe conoccr las implicacioncs legales (Iocalcs. naeionales e 
intemacionales) en maleria de propicdad inlelcctual y derechos sabre los 
dalos. l Comprender las responsabilidades legales y etieas lambicn 

' Las n:ferenc ias. trnbaJos no publicados y a recursos en Hoc;') sobn: Ctica y derechos.'it: 
CIICUC"Illnm al final de cste eapitulo. 
lpor ejcmplo. en los sistemas legales prtdominantcs en Europa y Amtrica del Nonc .'it: 
suck suponcr que el hablante posee los dercchos de una Imd"criOn de su le~to. pcro en la 
mayoria de los ea50S no cs asi. si la lradoceioo I. hizo .Iguien mho (Sin embargo. el 
hablante si debe BUlorizar que se publique la lraducc,On). Es posible que en un conle)tlO 
aOOrigen ni siquicra CXiSl0 cI conceplo dc '"propicdad"' dc 1& informacion. 
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contribuye a conslruir una relacion de confianza- y, por 10 tanto, 
provechosa--con cl equipo de eolaboradores de la comunidad. En suma, 
explicilar las prcmisas Icgales y elicas pcmlilc anlicipar y evilar problemas. 
Un investigador de campo media enlre los hablantes, sus comunidades y su 
propia comunidad, que incluye la inslilucion para la que lrabaja, un 
organismo patrocinador y probablemenle un archivo. Inevitablemente, todos 
10 que participan en la documentaci6n lingilislica se enfrenlaran a dilcmas 
elicos, y no parece haber una soluci6n salisfactoria para lodos. Puede no 
haber "una decisi6n correcta, [una1 mas adecuada que las allemativas" (Hill, 
Glascr y Hardcn 1995: 19). 

En esencia, la elica de la invesligacion de campo implica que los 
miembros dc la comunidad y los invesligadorcs de campo mcdien 
mutuamente sus imperativos culturales. Esta contexlualizacion de los 
principios elieos solo puede ocurrir ntediante una negociacion mutua 
producliva en el ambito local. Dado que en este capitulo los principios 
gencrales son frecuentemente precedidos por el sugerente impcrativo deber 
o la exigencia de Ullfener que, los principios Ciicos prcscntados aqui pueden 
parecer a la vez impositivos y demasiado generales. Sin embargo, se trata 
solo de sugerencias que requieren un contexto 0 una situaci6n dc 
investigaci6n particular. Prccisamentc, la llegociaci6n dc cstos principios 
etieos entre todos los participantes constiluye el nucleo de cualquier 
proyeclo dc illvcstigacion. 

1.2. La etica normativa 

Las decisiones clicas lOmadas durante el trabajo de campo peneneccn al 
ambito de la erica profesional. Dado que muchas redes de invesligaeion dc 
campo tambicn crean c6digos de conducta, nos concieme igualmente la 
elica normatil·a. Las practicas nonnalivas prctenden prescribir los mejores 
principios de conducta para situaciones de campo. 

Un cquipo de investigacion podria tomar la decision Ilormativa de 
ceihrsc a un conjunto detal1ado de principios clicos dcterminados 
previamentc preguntandose: l.nucstra mcta s610 cs evaluar por consenso la 
mancra en que se resolvieron los dilemas eticos de proyectos anteriorcs? 
Las directrices normali vas generalmente adoptan un enfoquc deductivo 0 
inductivo. Algunos invcsligadores rcvisan esa lista de expericncias de 
campo e intcntan llcgar a un consenso acerca de un futuro comportamicllto 
etieo. 

Olro enfoquc, menos normativo, podria consistir simplcmcnte en 
observar y registrar los problemas cticos a medida que van surgiendo. Una 
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lista descriptiva de imponantes di1cmas de campo y de la nmnera en que se 
resolvieron podria ser una referencia para futuros investigadores. Un 
ejemplo de un enfoque menos normativo es la maxima de "no dni'lar" que se 
discute un poco mas adc1ante. 

Los riesgos del exceso de nonnatividad son de sobra conocidos: la 
subyugacion colonial, c1 "linguieidio" inducido por la conversion religiosa 
o culluml y las ganancias comercialcs son ejemplos tOOos de marcos 
nonnalivos con lendencias deslructivas. Los que proponen dichos marcos 
suponen que son universalmente compartidos y universalmente bencficos. 

1.2.1. La doclllllel1lf1cio" de lel/gltas (/lIIcnll::adas como lII(lrcO norma/ivo 

Afinnar que las lenguas deben documenlarsc anles de que desaparezcan es 
ya un acto nonnativo y es un marco de rcferencia en el que no 1000 el 
mundo cree.) No obstante, la mayoria de los investigadores esta c1aramente 
a favor de la documentacion de las lenguas en pcligro de extinci6n y 
argumenta que la disminuci6n de la diversidad lingillstica equivale a la 
disminucion de fonnas especHicas de conocimiento y expresion. Los 
hablantes de las lenguas en pcligro de extincion frecuentemente apoyan 
dicha nonnatividad, dado que la lengua cs pane imponante de la cullura y la 
identidad elnica. i,Dcbe documentarsc una lengua aunque sus hablantes 
preferirian verla desaparecer? i,C6mo deben eonjugarse las prioridadcs de la 
comunidad y las de los cientificos occidentales extemos? Muchos 
argumcntarian que la documentacion dcbcria hacer la lengua accesible para 
futuras gencnlciones; la mayoria lambicn argumenlaria que ambos 
conjuntos de prioridadcs deberian conju£arse, en la medida de 10 posible. 

1.2.2. Sopesalldo prioridlldes 

Como son tan diversas las condiciones de la investigacion lingliislica de 
campo, los c6digos de conducta nonnal i? ... "ldos resultan poco praclicos. 
Aunque los c6digos de conducta son voluntarios y, en gran mcdida, 
inexigibles. algunas directrices pueden seT de uti lidad para lograr una buena 
rclacion de trabajo y una invcstigaci6n con resultados positivos. En aras de 
la lransparencia metodol6gica y de una buena comunicacion entre las 

lei el ar1iculo de Kenan Malik (2000) "Let them die" en linea: 
www.kenanmalik.com/essaysldie.html 
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partes, siempre deben considerarse algunas normas como parte de la 
experiencia de campo. 

La mayoria de los equipos de investigaci6n elige un enfoque 
operativo que pemlite emplear directrices eticas explicitas y hacer 
observaciones a partir de experiencias de campo especificas.' Bien harlan 
los cquipos de investigacion si, independientemente de la fonna elegida, 
explicitaran las nonnas eticas de cada uno de sus proyectos. 

1.2.3. La etica normaliva en la docllmemaciolllillgiiistiea 

Cada equipo de trabajo debe cstablecer, para cada proyecto de 
investigaci6n, un c6digo de nomlas cticas adecuado a su area particular. 
Esle c6digo incluiria directrices detal1adas sobre eonsulta y negociacion 
entre las personas oriundas de la regi6n y los investigadores, para todas y 
cada una de las fases de la investigaci6n, desde la planificaci6n hasta la 
di fusion. 

Dado que tales enfoques normativos voluntarios han rcsultado de 
utilidad, la comunidad cientifica puede aspirar a establecer, para la 
investigaci6n lingiHslica de campo, un c6digo etico flexib le con dos niveles: 
un cOdigo general de nonnas cticas consideradas universalmente validas y, 
como ya se menciono, un codigo especifico para la investigaci6n de un 
gTUpO cinko de un area en particular, creado por los investigadores 
especifi cos. 

En la aClUalidad, los !ingtiistas carecen de un c6digo de conducta 
general. Lo deseable seria que, en el futuro, trabajaran con lingiiistas y 
cicnti fi cos sociales del pais en cue stion para di seiiar dicho c6digo. Este 
c6digo tendria que ser espccifico para la lingiiistica de campo, pero podria 
tomar como modelo ciertas directrices ya ex istentes, como las que aparecen 
en GlIidelines for Elhical Research ill Indigellolls Studies del Australian 
Institute of Aboriginal and Torres Strait Islander Studies (AIATSIS 2000), 
Guidelilles for EII/ieal COl/duel in Research alld Projects ill Africa de la 

'POT cjemplo. los grupos del programa DoBeS (Dokumenlalion Bedrohu:,. Sprachen, 
"Documcntacion de Lcnguas Amenazadas") han empleado tanto solueiones nonnativas 
como no norrnativas: para eltrabajo de campo. muchos equipos confiaban en cI mbodo n()o 
norrnmivo. AI mismo licmpo. los participantes en proycctos pi loto desarrollaron un marco 
de ctica y derechos generales. no sOlo para los equipos de trabajo dc campo sino lambiCn. 
en gran medida, para los archivistas y los usuarios finales. Un resumen de los problemas 
rclacionados con los dcrechos que estos participantes identificaron esta en Hill (2001); una 
vcrsi6n posterior corrcgida sc publico como Wittenburg (200 1- 20(4). 
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Arrican Studies Association (sJ .) 0 Code of Ethics dc la Amcrican 
Anthropological Association (AAA 1998). Aunquc cstos c6digos rueron 
diseilados para regiones espccilicas. son 10 bastante gencrales para peder 
aplicarsc en eualquier pane del munde. 

Una declaraci6n general sabre los principios elicos dcbe rcferirsc a 
todas las rases de la invcsligaci6n: planifieaci6n. trabajo de campo. amilisis. 
almacenamienlo y prodUCIOS finalcs. !'Ianificar cada rase de manera elica 
implica c\aluar la runci6n dcscmpcnada por los panicipantes y las posibles 
vcntajas e inconvenientes dc la imcsligaci6n. La dcclaraci6n de principios 
debern eOllsidcrar lambien el trobajo de los panicipantes locales en eada 
rase. En la fasc dc p{(mijicacioll. los illvesligadores dcbcn idcntilicar a todos 
los panicipantes potenciales (vease cl apanado 1.3). incluidas las 
inslilucioncs palrocinadoras. y caleular la rcmuneraci6n de los panicipanlcs 
localcs. Durante cI frabajo de C(lmpo. los invcstigadorcs CSlablcccn y 
manlienen rclacioncs. y negocian contralos 0 protocolos para oblener 
inronnaci6n. Es cn csta rase cruc ial cuando los invcstigadorcs deben 
obtener el consenlimiento inrOnllado de los panicipantes cn el proyccto 
(vcanse los apanados 1.5 y 2.2. 1). La rase de (l11(;lisis incluye lantas 
decisiones clieas nonnativas como ellotal de niveles minimos adccuados de 
anotaci6n. Las decisiones de anOlaci6n son problemas dc eliea en la medida 
en quc dctenninan eI aeecso de publicos paniculares a los materiales 
anotados.' Duranle la fase de (lfmaccl1amiellfo def material. c1 imesligador 
debe cumplir los dcscos de los colaboradorcs en tenninos de anonimato y 
reconocimicnlO. adcmas de tomar dccisioncs sobrc que matcriales eSlarnn a 
disposici6n dc que usuarios (Ia comunidad. los invcstigadores. eI publico cn 
gcncral). 

A largo plazo. dichos c6diges de conducta pedrian dcsarrollarsc 
para region~'S complctas (paiscs 0 rcgioncs elnolinguislicas). a partir de una 
comparaei6n entre c6digos de eondueta partieulares aplicadcs cn areas 
especificas. EI rcsultado seria un tcrcer nivcl dc directriccs. el del c6digo 
regiol/al. Aunquc los c6digos regionalcs son los mcnos critices dc les Ires 
tipes dc directrices. podrian servir para perlilar algunas prnclicas 
espccificamclI\c rcgionalcs 0 nacionalcs aplicablcs a varios gmpos ttnices 
dc una rcgi6n dClcnninada; por cjcmplo, scrvirian para dccidir c6mo 

'Pant la mayoria de los miembros de la comunidad. por ejcmplo. no l'tSuhl S3,1;sfaclorio 
q....., lie .lIOItn 5610 I. Irascnpc;6n hngO(sl1cI y iQ no>tles IingOiSIIWs mu)' tc:6ricos (por 
tjempkl. pl'l»Qdil y 11n1ll.~;S). En cambiO. no rcsul", nada problcrnj,uro ,,\Clu;r OU'O:S n;,eles 
hngiiiSlioos (COOlO una Q!tQgnIfia pri.ctlCa y II trno;luct:i6n a Ia lengua regional m3s 
IrDpQIUotC). 
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archivar el material gcnerado por un eolaborador que fallecio dcspucs del 
registro dc la informacion. 

1.3. Los participantes 

La aplicacion pnictica de los principios etieos i1l1plica especificar las 
rclaciones cticas y legalcs entrc todos los quc participan en cl proceso de 
documentacion. Estas relaciones deben explicitarse y definirse claramcnte. 

En primer lugar, los colaboradores 0 consultores 
(hablantcsfcantantcs) son partc de cieno contexto sociocultural en un 
detenninado pais (vcase la Figura I). EI contexto sociocultural esta 
constituido, no s610 por la pTopia comunidad de habla, sino por la Telad6n 
ex istente con el resto de la sociedad en la quc sc encuentra inmersa. Por 10 
tanto, la interacci6n entre el 0 los investigadores y el 0 los colaboradores sc 
l1eva a cabo en un contexto regional y naeional que incluyc gobiemos, 
fune ionarios, cxpertos en la materia y, en ultima instancia, usuarios de la 
infonnaci6n analizada. Los hablantes-eolaboradorcs forman parte de 
comunidades tanto lingiiisticas como administrativas quc, a su vez, son 
pane de regiones etnolinguisticas 0 etnorrcligiosas mayores. Dichas 
regiones pueden, a su vez, ser veei nas 0 rebasar las fronteras de paises 0 
provineias. 

Las pcrspectivas y las funciones desempei\adas por los participantes 
se ercan de fom13 gradual y dina1l1iea. En el easo del investigador. la 
manera en que se situa frente a las condiciones de invcstigaci6n, 10 1l1ismo 
que la manera en que los OtTOS participantes 10 perciben, se ubica entre dos 
extremos. POT un lado, el invest igador puede scr un miembro de la 
comunidad, es dccir, un insider, alguien "intemo"; por OtTO, puedc provcnir 
de una comunidad ajena. ya sea de ese pais 0 de otro, es decir. ser un 
oil/sider, alguien "cxtemo". Estc binomio insider/oil/sider es util, aunque 
las posiciones son mas relativas que absolutas. Por eje1l1plo. en relacion con 
una comunidad de habla detcrminada son olIIsiders tanto un investigador 
extranjcro como un hablante de la misma lengua, peTO originario de otra 
comun idad. Por otro lado, un investigador local puede ser a la vez insider y 
olltsider, pues suele ocurrir quc es parte del grupo etnolinguistico, peTO no, 
o ya no, de esa comunidad en particular. La distineion puede ser pertinente 
para planificar la investigaei6n, porquc generalmente facilita la tarca 
trabajar con una persona que pertenece a la comunidad investigada. 

Ademas, las conexiones institucionales de los investigadores 
descmpei\an un papel importallte para detcrminar tanto la direccion como el 
aleancc de la investigacion. Toda instituci6n tiene su propia agenda. Por 
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ejcmplo, si un invcstigador rccibc tinanciamiento de una universidad de la 
capital del pais donde esta la comunidad estudiada, en algunos casos se 
esperan\ que real ice un estudio que ensalce la politica ctnica dc csc pais. Un 
investigador extranj cro podria, en cambio, ser sutilmente presionado por su 
universidad 0 por la institucion patrocinadora para obtener mucha 
informacion y producir publicaciones en poco ticmpo, aunquc se dcscuide 
la reciprocidad con la comunidad de habla. Crear productos de 
investigacion utiles para las comunidades es un tema que ganara cada vez 
mas teITcno en la practica ctica de la invcstigaeion, a pesar de que 
actualmente eI tinanciamiento esta en gran pane rcstringido a productos 
para el publico cicntifico. 

Las afiliaciones institucionales sc illSilllLaIl casi invariablemellte ell 
las relacioncs de poder entre los panicipantcs. Aunque los olltsiders pucdcn 
despenar mas rescrvas que los iI/siders, las afiliaciones de los olltsiders 
generalmente se eonsideran prestigiosas. A menudo, el financiamiento que 
recibc un investigador es eI medio economico para reforzar su prestigio. 

En esta red de relaciones tambicn esta el archivo en eI que cI 
investigador deposita sus matcrialcs. Aunque las exigencias de la institucion 
patrocinadora varian, cada una tiene directrices cspecificas para c1 depOsito 
y uso de los datos. Por ultimo, el arehivo difunde esta informacion entre los 
usuarios. 

EI hecho de que estos panicipantcs - investigadores de campo, 
comunidades, ccntros de investigacion, instituciones patrocinadoras, 
archivos y usuarios- puedan pertenecer a paises diferentes tiene 
implicaciones legales para el almacenamiento, propiedad, transferencia y 
difusi6n de la informacion (vease eI apartado 2). Pero 10 que es mas 
importante para el exito 0 el fracaso de la colaboracion cn un proyeeto 
determinado son las redes de poder y penenencia (insider/olltsider), 
siempre cambiantes y dependientes del contexto, que se tejen entre los 
participantes. Un proyecto de investigacion, a cualquicr escala, debe evaluar 
las relaciones tanto legales como socia1es desde la fase de planificacion. 
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Figllra I. Panicipanles en el trabajo de campo IingUistico (adaptado dc Hill 2001 > 

Wincnburg 2001-2(04) 

1.4. Principios elicos 

El patrimonio no sc puede enajenar. ceder 0 vender. salvo para un uso 
condicionado. POT 10 lanto. companir crea una relaci6n entre los que 
dan y los que reciben conocimienlo. Los que dan conSCTvan la 
autoridad para ascgurar que el conocimicnlO sc use adccuadamente: 
los que rcciben agradcccn y de\lUclven cl rcgalo. (Daes 1993: 9) 

Podemos esquen13t izar c inco principios eticos par;} la documentaci6n 
lingiiistica. 

Principia I: Na dailor (inell/ida eI dailQ /1O imencio/lol) 

Aunque sea indiSl:utiblc. esta maxima cxige que se especifique que signi fi ca 
"dano" para eada eontexto local. Como la investigaeion es una especie de 
intromisi6n, proteger la privacidad implica, en gran medida. dcc idir que 
infomlaci6n debe protegerse de la mirada del publico. Revelar infonnaei6n 
que desaercdita a una persona puede danar su privacidad (Thomas y 
Marquart 1987: 90). 

Hay. por supuesto. muchos tipos de dano involuntario. Por ejemplo. 
publicar el Ilombrc dc ulla persona puede tracT como rcsuhado la vergOenza, 
mientras que no publicar cl de otro persona puede verse como un desai re. 
Ademas. las personas con las que sc asocia un investigador extemo podrian 
seT cstigmatizadas por la comunidad por rcvclar SCCTCtos culturalcs 0 dc 
scguridad nacional. 10 eual podria eausarles problemas con los lidercs 
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comunitarios 0 con la policfa. Por otro lado, como muchos intcrcambios 
entre investigadorcs y colaboradorcs implican una compensacion, se pueden 
ocasionar danos involuntarios al despcnar envidias materiales 0 cconomicas 
en la comunidad. 

En panc, la equidad estriba en estar atento a la compensaci6n 
respcctiva: 10 que una persona adquiere en ganancias materia1cs 0 politicas 
como resultado de su panicipacion puede despcnar envidia 0 mala voluntad 
en otros micmbros de la comunidad. Estar atento impliea no solo investigar 
la/orilla mas adecuada de compensacion (dincro, bicncs, reconocimiento) y 
la cOIl/idad correcta, sino tambicn conocer el eSIa/IiS de los panicipantes en 
cI proyecto dentro de la comunidad y su refaciim eon ella (vcase el apanado 
3.5). 

Los Tegalos 0 los pagos en especie 0 dinero. en aquellos lugares en 
que resullan culturalmente adecuados, compensan tanto el conocimiento 
expeno del otro como los inconvenientes ocasionados. Incluso cuando una 
compensacion tangible no pasa de una mano a otra, los panicipantes 
principales crean una dinamica de recipTocidad, en la que cI conocimiento 
lingiiistico es compensado por el investigador de alguna manera; por 
ejemplo, con la compilaci6n de un libro de texto para la comunidad. 
Despucs de todo, la palabra "compensar" significa litcralmcnte "colgar 
juntos" 0 "equilibrar", por la manera en que cuclgan los platos y pesas de 
una balanza. Lo que subyace a este equilibrio constituye el segundo 
principio, quc podriamos anieular simp1cmente como: 

Principio 2: Reciprocidad y eqllidad 

La rclaeion dc investigacion debc seT consensllada. comil1llall1en/e 
lIegociada y respell/osa. Hay que adaplar las ideas y nccesidades de la 
comunidad a las metas de la investigacion 0, aun mejor, planifiear la 
investigacion junto can la comunidad. La rcnegociacion de la mCIOOologia 
es una pane nonnal dc este proceso. Reconocer quc nuestros puntos de vista 
pucden no seT eompanidos universalmente es pane de una cullura dc 
respeto. EI investigador debe TeSpetar tanto el conocimiento local del 
sistema que se estudia, como la confianza que los distintos panieipantes han 
deposilado en el. 

"Devolver algo" a la comunidad es uno dc los aspectos de la ctica 
nonnativa en los que cI invesligador mOOemo piensa casi de inmediato. 
Esta nocion no cs altmista, m:is bien es cI refiejo de la eoncepcion de que, al 
lIegar a una comunidad, los invesligadorcs la penurban, al menos de manera 
temporal, y se Ilevan ademas algo de infonnaciOn. lneluso euando hay una 
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compensacion de por medio, el comportamiemo de investigacion casi 
siempre resulta seT una proposicion tendcnciosa, con mas ventajas para cl 
investigador que para la comunidad. Por clIo, rccientemenle, muchos 
investigadorcs han llcgado a la conclusion de que deben dar una 
compensaci6n adicional a la comunidad en fonna dc produclos cientificos 0 
incluso apoyos para cl desarrollo cconOmico. Por clio, nuestro cOdigo 
general tambien incluye: 

Principio 3: f1acer algrlll bien (ralllo a la eomlillidod como a la ciencia) 

Es muy variable en que puede consistir cl acto gcncroso de "devolver algo", 
porque depcnde de las necesidades de la comunidad. Dichos gcstos sue len 
scr mas abstractos que la meTa compensacion por el liempo de un 
colaborador y, ademas, ,"mea son simelricos ( I: I), porque un invesligador 
jamas podr.i pagar a una comunidad por cl vasto aunquc efimero panorama 
de la cullura quc pudo obscrvar durante la investigaci6n de campo. 

La fonna mas comun de "devolver algo" es la preparacion de 
maleriales pedag6gicos y culturalcs ulilcs para la comunidad, como el 
disci'lo ortogr{lfico, la publicacion de libros de texto y manuales, la 
produccion de discos compactos de audio 0 video 0 pcliculas documentales, 
o la edieion de voilimenes ilustrados sobre la cultura material de la 
comunidad (por cjcmplo, sobrc sus bordados 0 su arquitectura). 

Principio 4: Obtener eonselltimiento in/ormado antes de empe=w' 10 
il/restigacion 

Es de erueial importancia para el invesligador llegar a un acucrdo con sus 
eolaboradores (hablantes, eantantes y/o la comunidad) para grabar, 
almaccnar y difundir la infonnacion quc Ic cntreguen. Para apliear el 
principio de "no danaT" meneionado lineas arriba, es una obligacion eliea de 
los invcsligadores infonnar a los colaboradores sobre todos los posibles 
usos que se dara a [a infonnaeion gcnerada. La autorizacion debc rcgistrarse 
de una manera culturalmcnte apropiada: por eserilo 0 grabada en video 0 
audio. Una discusion detallada de los tcmas y proccdimientos del 
conscntimiento informado puede eonsultarse en el apanado 2.2.1. 

Como en algunos paises las institueiones academicas y 
gubemamentales eonsideran obligatorio eslablccer estos contratos de 
consentimiento, los invcstigadores tienden a doculllcntar las aUlorizaeiones. 
Sin embargo, en algunas circunSlancias locales, los contratos orales no 
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grabados pucden resultar mas adecuados para establecer confianza mutua, 
aunque con frccuencia no cumplen con los rcquisitos legales de los comilis 
inSliluciollo/es de el'OIIlOci(m 0 sus equivalentes, que operan en muchos 
paises, como Estados Unidos, 0 en instituciones especificas de esos paises 
(10 que en ingles se llama InSlillllioll(l/ Review Boord50 IRB). 

Prillcipia 5: Almacene y difimda SIIS dalos y reSlilUldos 

Los invesligadores deben evilar irse a la tumba con sus notas de campo y 
grabnciones ineditas. Denlro de los limites del conscntimienlo infonnado, 
quienes trabajan con comunidades de 1enguas en pcligro de extinci6n tienen 
la obligaeion de almacenar y publ icar apropiadamente sus datos yamllisis. 
Ordenar y eompartir la infonnaei6n- aunque sea de manera imperfecta
resulta mas ut i I que no tener infonnaeion alguna. Ademas, difundir 0 al 
menos guardar adeeuadamellie la informacion rceabada es mucho mas 
respetuoso para la comunidad de habln que apilarla en el fondo de un 
annario. Por ello. muchos investigadores de campo ahora consideran que 
incorporar la infonnaci6n a un archivo (ef EMELD 2000-2005) Y difundirla 
(en cualquier fomJato) deben ser requisitos del trabajo de campo. 

Estos cinco principios esbozan los rcquisitos minimos para una pnictica 
elica en c1 trabajo de campo. Para la consulta de documentos mas 
elaborados, vennse AIATS IS (2000) Y African Studies Association (s.f.). 

1.5. Los problemas potenciales: algunos ejcmplos 

1.5.1. La paradoja del obsen-ador y 10 illvestigacioll encllbierta 

Cualquier forma de im'esligacioll ellC1lbierta, como grabar sin el 
conocimiento del hablante, de entrada queda excluida por eI requisito del 
consentimiento infonnado. El engai'lo inhercnte a la investigaci6n 
encubicrta la convierte en un tabu para ffiuchos de los que rcalizan trabajo 
de campo. Aun asi, muchos cientificos socia1cs fingcn sistcmnticamclltc seT 
ciudadanos eomunes para tener una perspectiva mas natural de sus sujetos 
de investigaeion: por ejemplo, incorponlndose a un grupo de personas que 
cree en los ovnis, trabajando para el diario amarillista Bild leilllllg 0 
uniendose a las filas de Wal-Mart para revc1ar las practicas corporativas 
(WaJlrafT 1977; Ehrenreich 2002). Los investigadores de campo y 
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pcriodistas de esc tipo defenderan a capa y espada sus iniciat ivas de 
investigacion. 

En el trabajo de campo lingUistico 0 antropo[6gico, la presencia del 
investigador modi fica el fc nomeno observado y provoca una conversacion 
menos espontimea. La mayoria de los investigadores de campo intentan 
minimizar la intrusion eausada por su presencia ( la Hamada paradoja del 
obserl'ador; Labov 1971: 171) empleando aparatos de grabacion pequeilOS 
o haciendo que un miembro de la eomunidad sea quien conduzca el trabajo 
de campo, por ejemplo. Estos metodos generan datos adecuados y son 
considerados eticamente aceptables por la mayoria de los lingilistas de 
campo e investigadores de las comunidades. 

Sin embargo, como el observador siempre es, en cierta medida, un 
intruso, algunos investigadores linguisticos han decidido ltevar a cabo 
grabaciones subrepticias. Este tema causa tantas controversias entre los 
investigadores y activistas lingilisticos, quc generalmente se descarta de 
entrada. No obstante, dichas practicas cx isten y, pOT 10 tanto, merecen 
disClltirsc. La grabacion cncubierta ha sido atacada por Allen (1997) y 
defendida por Lannouth et al. (1992), quienes estudiaron las leyes estatales 
y federalcs estadounidcnses. Harvey (1992) argumenta que la grabaeion 
subrepticia simplemente constituye un grado mayor de ocllltamiento en un 
ambientc de investigacion en eI que todos los invcstigadores 
inevitablemcnle oeultan alguna infonnaci6n a los hablantes nativos que 
fungen como colaboradorcs (por ejem plo, un investigador pllede pedir a un 
colaborador que converse librementc euando 10 que Ie interesa en realidad 
cs la produccion de oraciones rclativas). Sin embargo, esta racionalizaei6n 
de [a investigacion encubicrta es insostenible cuando no se basa en 
principios eticos claramente dcfinidos. 

Entonces, i..cuando puede considerarse que la investigacion 
encubierta es aceptable para algunos lingilistas? La siguiente es una tecnica 
que parece satisfaccr tanto la nccesidad de espontaneidad como el 
eonsenlimienlo informado: ( I) el investigador y los hab[antes ya tienen una 
relaci6n de trabajo confiablc y (2) el investigador graba subrepticiamente el 
discurso esponlaneo de dichos hablantes si y solo si (3) se considera que cl 
sujeto del discurso no es sensible y (4) inmcdiatamente se da a los hablantes 
la oportunidad de dar su consentimiento informado. cs deeir, de escuchar la 
grabacion y deeidir si quieren que sc conscrve 0 se boITe. 

Juntos, los miembros de la comunidad y los invcstigadores exiemos 
deben idear una polilica con respecto a las grabacioncs encubiertas para 
cada proyecto de investigaci6n. Si sc pennile la investigaci6n encubierta, 
enlonces deben definirse los tenninos en que se va a realizar. Un cjemplo de 



62 Ariel/lie AI. DII)'er 

clio cs la dcclaracion de principios de la American Sociological Association 
(1997: apartado 12.05).· 

Con todo, la Ciica dc la invcstigacion cncubicrta esta rnuy lejos de 
estar bien definida. Thomas y Marquart (1987; 11-12) argumentan que los 
cOdigos cticos y las metas acadcmicas con frecuencia estan en franca 
contradicci6n. Los autores sugieren que en vez de racionalizar sus 
comportamientos, los investigadorcs deberian afrontar dircctamente cada 
dilema ctico como una cuesti6n de hOllor: "Ia prcgunta no dcbcria scr si un 
comportamienlo viola eI cOdigo ctico dc la American Sociological 
Association, sino si el investigador aCluo de manera honorable en una 
situacion dctcnninada". Pcro 10 mas imponante es si la poblacion local 
acepta 0 no como ctico cl conscntimienlo postcrior a las grabaciones 
encubiertas. Si qucda alguna duda de clio, mas vale evilar por complclo esla 
cstratcgia. 

1.5.2. Cambio de alliorizaciOl/es 

A veces, puedc succdcr quc un hablantc quc ya dio su autorizaci6n para 
emplear matcrial cn una invcstigaci6n 0 para quc cstc se difunda, cambie de 
opinion. EI investigador 0 cl aclivista enfrcnlan cI dilcma dc eliminar 0 no 
el material, a pesar de que incorporario al acervo era una de las melas 

6la declaraeion de principi<.>S de la American Sociological Association establece que: 
a) los sociolog<.>S nO emplean tecnicas encubiena., a menos que (1)"3 ha)"an comprobado 
que cI emflleo de las mismas no dail.ara a los panicipantes de la investigaciOn. que cI 
beneficia tkntifico. cducativo 0 apJicado del estudio las justifica )" que no cs posible 
ulilil,ar proccdimient<.>S igualmcnte efectivos que no impliqucn engal\o; )" (2) las hayan 
aprobado los comites instilucionalcs de evaluaciOn correspornlientes 0, en su defec\(>, 
alguna otra instiluci6n competent" en la ctica de 13 investigati6n. 
b) Los soci610gos no <>cultan nunca a los panicipantes de la invcstigati6n aspectos 
significalivos de la investigaci6n que afcclarian su disposici6n a panicipar. COIIIO los 
ricsgos fisicos.las incomodidadcs 0 las expcricocias cmocionalcs dcsagradablcs. 
c) Cuando 10 eneubicno fonna panc integral del disci\o y proccdimicnto de la 
investigaci6n. los soci610gos intentan corregir cualquier malentendido que los panicipantcs 
de la investigaci6n pUcdan tener y 10 hacen antes de concluir la investigaciOn. 
d) En cicrtas ocasione$. los sociologos tcndran que ocultar su idcnlidad para cmprendcr una 
in\cstigaci6n quc no podria IIcvarse a cabo si sc supiera que son in\csligaoores. En CStC 
caso. los sociologos pueden cmprendcr la in"estigaci6n s; eSt3 5010 implica riesgos 
minil110s para los panicipantes y 5i ya la aprob6 un comite institutional dc evaluaci6n o. en 
su dcfccto. Olra ;nstituci6n CQmpctentc en la elica de la investigaci6n. Bajo talcs 
circunstancias, la confidcncialidad debe lIIanlencrsc. a 111enos que sc haya acordado de Olra 
mancra en 11.02 (b). 
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originales de csa scsi6n de gmbaei6n. Por ello. cs mejor explicitar los 
futuros dercchos del colabomdor sabre eI material al momento de Ilevar a 
cabo las grabacioncs. 

1.5.3. Casos ell que III/a pane 110 illl'olucrad(l (llIleriormente se ilwofllcra 

Supongamos que un lingUista quiere entregar una grabacioll legada1 a un 
aeervo, pcro luego cl nieto del hablantc gmbado sc opone. dicicndo que los 
derechos de la grabacion ahora Ie pcncnecen a el. Si el acervo no cuenta 
con una politica espccifiea. entonees las dos panes deben intentar negociar 
esta situaci6n tomando como base el contmto original y las nonnas 
eulturalcs de la comunidad del hablante. 

1,5.4. Asegurar el acceso a fa informacion 

i.De que Ie sirve un aeervo digilal a una comunidad de habla, sobre 1000 si 
ni siquiera tiene aceeso a Inlemet? Ademas de "devolver" a la comunidad 
algunos prOOuetos tangibles de la investigacion, eomo manuales, el 
investigador debe eneonlrar la manera de relribuir los datos eleclr6nicos sin 
necesidad dc que las comunidades cuenlen con conexi6n a Intemel. EI 
invesligador puede ineluso pcnsar en instalar rcdes inalambricas (rcdcs 
WiFi 0 wireless fidelity) 5i 10 eonsidera apropiado.' 

1.5.5. Mallejo de los recursos 

Cuando cI material se encuentra en un aeervo 0 en una coJccci6n privada 
surge la duda acerca de quicn es el rcpresenlanle de la infomlaci6n anOlada: 
i,la comunidad. el investigador 0 cl archivista? Como la representaeion sera 
inevitablemcnte companida, es recomendablc espcci fi car previamente a 
cual de las panes involucradas corrcsponde el poder de lomar cuales 
decisioncs. Cuando una de las partes quiere. por ejemplo, rcslringir el 

' Una "grabacioo legada" (//'gai')' reronling) es una grabaci6n hecha 100$ atTis. 
f,crocralmcnlc en un proycclO que)'1 no esu'l en marella. 
Bernard Krisher. un c~ pcnodma. cncabc"Ji una c~itosa 5OIuei6n a problemas de atteso a 

Internet en zonas de extrema pobreza: 5e instalan eSUKioncs inalambricas (WiFi) sobrc 
molocicietas que recorren el norte de Cambo)'a y pcrmiten a los conduclOrcs inlereambiar 
oorroos clC'Clr6nicos oon rcdes de escuclDs 'Y elinicas. DespuCs. la infornlaei6n sc publica en 
Internet via sattlile (Japan Relief ror Cambodia 2003). 
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acceso publico a los recursos, es mejor contar con protocolos para tomaT 
una decisi6n definitiva. 

2. Dcrcchos 

2.1 . A Jcance 

Los participantes en una investigaci6n lingilistica de campo estan sujetos 
por 10 menos a tres dominios juridicos distintos: ( I) las Jcyes del pais en el 
que se rccaba la informacion; (2) las lcyes del pais del investigador; y (3) 
las leyes intemacionales. Ademas, los investigadores pueden estar sujetos a 
las Jcyes regionales transnacionales, como las de la Union Europea en el 
caso del programa DoSeS en los Paises Sajos. En cada uno de estos 
dominios, es uti I distinguir entre derechos de propiedad inre/ectl/a{. 
derechos de allior y derechos de acceso. N6tese que estas cuestiones 
carecen de importancia practica si los derccnos no se ejercen (por ejemplo, 
mediante el rec1amo de propiedad de un material archivado). Aun asi, nay 
pocos prccedcntes legales que permitan evaluar los protocolos de derechos 
y acceso a recursos lingiiisticos. y se tendra que esperar hasta que los 
acervos lingiiisticos acumulen varios decenios de expericncia en 10 referente 
a derccnos sobre la informacion. 

2.2. Oereenos de propiedad intelectual 

Los dereenos de propiedad intelectual se refieren a la propiedad nacional, 
local, grupal 0 individual de las Ilamadas "crcaciones del pensamiento", 
como los libros, interprelaciones musicales, peliculas e inc1uso el folclor. La 
nocion occidental de derccnos dc propiedad puede no tener equivalente en 
una comunidad indigena. Con todo, varios documentos sobre el 
conocimiento local de las comunidades y los derechos de propiedad nan 
intcntado tratar temas indigenas respetuosamente y nan tenido exito. 
Algunos ejemplos de este tipo de documentos son Hansen y Van Fleet 
(2003), AI LLA (s.f.-a) y, para Nueva Zelanda, Sullivan (2002). 

2.2.1. COllsemimienlo informado 

Antes de grabar es necesario obtener cI consentimiento informado dc tOOas 
las partes involucradas. £1 cOllselllimie l1lo informado es una negociacion 
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entre cI investigador y el colaborador (proouctor de la informacion) sobrc 
tooos los futuros usos del material: quicn va a tener acceso a la infonnacion, 
donde se almacenani y en que fonna y quicn tomani futuras decisiones 
respeeto a su uso. EI consentimiclllo infonnado no solo implica que el 
investigador infonne a Sll colaborador sobre los usos que pretende dar a la 
infonnacion. Por supuesto, las metas linguisticas y antropologicas con 
freeucncia no coinciden con las de la comunidad, de manera que una parte 
del proceso de consentimiento implica que los micmbros de la comunidad 
eonvenZ.1n.1 los lingilistas extemos de los usos pnictieos de la infonnacion 
y vicevers.1. 

A pcsm de que el consentimiento infonnado tiene implic.1ciones 
tanto eticas como juridicas, las instituciones acadcmicas de .1lgunos paises 
han insistido en los aspectos legales de dichos contratos. Muchos 
investigadores de c.1mpo, particul.1mlente en Amcric.1 del Norte y Australia, 
descubren que ahora cU.1lquier proyecto de investigaci6n que requiera 
trabajo directo en una comunidad queda sujeto a un proceso obligatorio de 
revision institucionaL' Aunque los contratos de consentimiento in fonn.1do 
son una ide.1 positiva, es necesario que las universid.1des establezcan un 
protocolo de consentimiento mas general y nexible para [a investigacion 
lingilistica y social en ambientes no clinicos y en distintas circunstanci.1S 
culturales. Por ahora, cada investigador debe disenar su propio eontrato con 
su respectivo comitc institutional de evaluacion. 

9£n America del None. 1'1 proceso 1'5 c01l1unmC11lc conocido como HI/mall SlIbjecl,' 
COlIsel1l (""conscnlimicnlo de sujC10S humanos") y 10 olorga algun comile inslilUcional de 
e\"aluacion (fllslilllliollal Rel"i"", Bourd 0 IRIJ: scgun cI pais 0 la inSlilucion. estas 
inSlancias rccibcn distinlOS nombres: Research Elhics B()(/rd~. Ills/iluliollol Elhics 
COmmilleeS. Hllmall IIIl"(!s/igmioll Commil/C'('.v. Hllmllll Research Commil/e('.s). Estc 
proccdimiento 51' establed6 a mcdiados del siglo XX como rcspueSla tardi3 a los 
esdndalos de 13 experimentaci6n medica. Por 10 tanlO. los comites inslilucionales de 
evaluacion liencn en general nna orienlaci6n mcdica y. por ende. eI proceso generalmcntc 
implica que 1'1 lingiliSla expliquc las mancras en que se obticne cI conscntimienlO de los 
panieipantcs en un proyceto dc cicneias socialcs. asi como las altemalivas que difiercn de 
los conscnlimicntos otorgados por escrilo. Por ejemplo. sc <1.1 por hceho que la 
invCSligacion sc rcaliza en cl lI1is1l10 pais del invcstigador y del comilc instilUcional de 
evaluaci6Tl (pot 10 lanto. eon so sistema legal), que se !tata de un eonle~IO tlinieo. que 
lodos los participanles saben leer y escribir y que no lienen Tazon alguna P.1Ta dcsconfiar de 
los contratos escrilOs. En gencral. ninguna dc eSlas prcsuposieiolles correspondc a las 
circunstancias de las Icnguas en peligro de cxtincion. En muchos paises europeos la Icy aim 
no obliga a los invcstigadorcs a oblener eOl1sen\imicnlO de ninglm tipo. Sin embargo. cada 
vez son mas las inslilUciones europeas que sc sienlcn clieamentc obligadas a hacerlo. 
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Hay Ires principales lipos de conscntimiento: escrito, verbal y 
mcdiante un tercero. 

COllselllilllielllo escrito 
La ventaja de contar con formalos de conscnlimienlO 
prcestablecidos (como el farmata del HUIII(III Subjects Consel/I. 
"conscntimiento de slljelos humanos", usado en EstaJos Unidos) es 
que ambas partes lienen un rcgisl ro escrilO del acuerdo. Sin 
embargo, cstos fomlatos tienen muchas desvenlajas para los 
lingiiistas: cxigen el anonimato de los colaboradores (10 cual sllele 
ser inapropiado en las comunidadcs) y, por scr fomlas escrilas, 
puedcn crear dcsconfianza. Por 10 tanto, muchos invcstigadorcs de 
campo prefieren el consenlimienlO verbal. 

COlIselllimielllO \'erba! 
De ser posiblc, los contratos verbales deben ser grabados en audio 0 
video. A pesar dc quc las sociedades occidentales insisten en que los 
conlralOS por escrito son las unicas fonnas realmente legales de 
consentimicnto, cn muchos contextos un contrato verbal puede ser 
igual de legal y podcroso que un contralo por escrito. Un acuerdo 
oral exige, por 10 mcnos, dos partes fisicamente presentes y contaclO 
visual, y conlleva todas las obligacioncs y el respcto que implica una 
relacion personal enlre Jos personas dentro dc una red social. En 
cambio, para un contrato por escrito no es necesario que amhas 
partes estcn presentes ni que mantengan ningun tipo de relacion 
personal. Es por clio que muchas personas (por ejemplo. de las 
comunidades indigenas dcl contincnte americano) consideran que 
los contratos vcrhales crean un vinculo mas eSlrecho que los 
contratos por escrito. pues estos pueden rompcrse y olvidarse, pcro 
no asi los que sc sellan medianlC conlaCIO fisico. 

Adcmas, en una sociedad con distintos grados de alfahelizaeion, 
el contrato escrito despertara sospechas. y con Tazon, porque ha sido 
el medio empleado por los poderes cotoniales para despojar a las 
comunidades de sus tierras y propiedades. 

Anles era mas dificil convencer a los comitcs institucionalcs de 
evaluacion de las ventajas que suponen los contratos verbales en 
algunos contextos. Incluso ahora. el investigador debe convencer a 
dichos comites, que por definici6n rcpresentan la parte legal y 
escrila de la cultura academica. Sin cmbargo, ahora la mayoria de 
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los comites institucionales de evaluacion reconocen la validez de los 
eontratos veroales. 

COllselllimielllO par medio lie lerceros 
El ultimo tipo de eonscntimicnto implicn haeer uso de un 
intennediario. por ejemplo un Hder local. para negociar un eonirato 
entre los panieipanlcs. EI conlrato de aceptaci6n puede ser escrito 0 
verbal, pero apelar a un inlCnllediario pucde ser la mejor manera de 
estableeer un minimo de confianza entre las panes y de Caeilitar la 
eomunieaeion enlre el mundo de la investigacion y el de la 
comunidad. 

Entre las eucstiones rclacionadas con el conscntimienlo quc rcquicren de 
looa nucstrn alenci6n eSla la necesidad de dor 1I11t1 explicaciol1 
sllficiememellle exlwlIsfil'{l, para garanli7..ar que nucstrns melas queden 
cxplicadas con daridad y de una manera culturalmcntc apropiada. Ademas, 
los panicipantcs deben prever 1000S los posibles usos que se pucdc dar a la 
inCormacion en el Cuturo. 

2.2.2. A/gill/as /eyes que rigen €I cOllselllimielllo 

Aunque aqui no es Caetible analizar las leycs de consentimiento de cada 
pais. hay que decir que si bien en muchos de ellos exislen leyes cscritas al 
respccto, cstan definidas de mancrn Ian gcnernl que no protegen p1cnamenle 
a los eolaborndorcs 0 productorcs de la inConnacion (hablantes y cantantes). 
£lor ejemplo, en la legislaci6n eSladounidense, aunque la ley basica protege 
a los proouclores de la inConnacion. algunos detallcs pemlitcn un grado de 
libenad inaccptable. Una persona puede. en gencral. grabar, filmar, 
transmitir 0 reprooucir cualquier conversacion si looas las panes 
involucradas "10 consienlen". Sin cmbargo, se da por hecho cl 
eonscnlimiento de los "inCornmntcs" si cI dispositivo de grabacion estfl a la 
vista." A pesar de ser atracliva en tcnninos practicos. dicha flcxibilidad deja 
abicna 1:J posibi lidad de un componamicnto no clico. Las publicaciones 
Cederalcs cstadounidenscs recomicndan (mas no exigen) oblencr cl 
eonscntimienlo individual de cada ulla de las panes grabad:ls. No podemos 

""En 38 de los 50 cstados de ESlados Unidos de America debe oblCncrsc el consentimicnto 
de una sola de las panes para que una gmbaci6n sea legal. Tamblen L'S una Ie)' federal'" 
(Reporters' CommitK"e for Freedom of the t>ress [RCFP) 20(4). 
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sino haccr cco dc esa recomcndacion: siempre debe obtenerse la 
autorizaei6n, a mellos de que clio sea verdaderamentc impractico, como en 
cI caso de una multitud con docenas de actores espontaneos. 

2.2.3. Orgallizacion MIII/dia/ dc /a Propicdad /me/eerlla/ 

La primera preocupaci6n de la Organizacion Mundial de la Propiedad 
Intcleetual (OMPI; en ingles WI PO, World Intellectual Property 
Organization) es proteger el valor comercial de la propiedad intelectual. 
Cuando el productor de la infonnaci6n tiene un contrato sOlido reconocido 
por instituciones comcrciales (como el que establcce un Iluisico con una 
compania de grabaci6n), la OM PI general mente protege tanto al productor 
de la infonnaci6n como al mediador 0 al que recaba la informacion. Sin 
embargo. cuando la relacion entre eI productor de la informacion y el 
mediador no forma parte de una empresa eomcreial (como la relacion entre 
los investigadores de lenguas en peligro de extinci6n y los hablantes 0 los 
colaboradores originarios de la region), la OMPl es util, principalmente, 
para abrir materiales lingilisticos a [a potencial explotaci6n comercial. 

Hay varias propuestas por parte de la OMPI para el reconocimiento 
dc nuevos derechos SlIi gcncris en materia de bases de datos, folc1or y 
formas de vida. Estos derechos indepcndientes b:isicamente espccifican que 
los derechos pueden comprarse 0 venderse; de manera quc una compania 
farmaecutiea 0 cinematografica podria lIegar a comprar los derechos de 
cierta parte del folclor. Una vez comprados los derechos, hel uso de la 
cxpresion, incluso por miembros de la comunidad que la genero y conserv6. 
exige la autorizaci6n si ocurrc fuera de esc contexto y con fines dc lucro" 
(W IPO 1998: 7; WIPO 1998-1999: 33) Los crilicos ven en esto una 
posibi lidad para el ejcrcicio lininico por parte de los gobiemos que, de esta 
manera, estarian aUlorizados para hacer cumplir eSlos derechos de 
propiedad. 

EI cumplimiento de estos derechos tambien tienc barreras practicas 
enonncs: hcl hecho de que los grupos etnicos no coincidan exactamente con 
las fronteras naciona1cs hara dificil delcnninar que gobiemo podria 
autorizar actividades 0 cobrar tarifas y por que parte de folclor. Por ejemplo, 
l.una banda de polka de Chicago tcndria quc obtcncr autorizacion y pagar 
regalias al gobierno polaco?" (Liberman 20001200 I), 

Aun si los dercchos de propicdad inteleclual no son un tema legal 
urgcnte en un pais 0 una sociedad detenninados. en gencral son un 
problema etico latente. Dc una u otm manera, es neccsario que eSlas 
nociones occidentales orientadas hacia la eomercializaei6n se encuadren 
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con los sistemas de conocimicnto indigenas para que los "derechos de 
propiedad intelectuar' segun los conciben la OM PI y otras organizaeiones 
no vayan en contra de los intereses de las comunidades. 

2.3. Derechos de autor 

La mayoria de los rceursos sobre etica y derechos trata cl asumo de los 
dercchos de autor como un problema comercial. Los derechos de alllor se 
refieren a la propiedad y a la distribucion de una obra especffica: quien es 
propietario de que aspectos del producto y si es legitimo 0 no distribuir y 
publicar el producto. Como son una fonna de propiedad, los dercchos de 
autor pueden heredarse, regalarse 0 venderse. 

La perspectiva de la Icy de dercchos de autor es monetaria: si un 
dereeho de autor es violado, el autor del material pierdc las ganancias quc Ie 
corresponden. Este enfoque peeuniario no es peninentc pam los proyectos 
de documentaei6n lingOistica. pues estos en general implican una perdida 
de dinero, no una gammeia. Sin embargo, la inadecuacion de las leyes de 
derechos de aU(Qr no evita que los proycetos de documentacion esten 
sujetos a diehas leycs. 

Las leyes de dereehos de autor se aplican en el lugar donde se 
publica el trabajo. no donde se genero elmaterial publieado. Dc manera que 
si una ohra de tcatro se presenta en America Latina, pero sc escribi6 0 
publico en Canada, estara sujeta a las leyes de derechos de autor 
eanadienses. 

Hay una serie de malentendidos respeeto a las leyes de dercchos de autor, 
por ejemplo: 

• EI editor es automatieamente propietario dc los derechos de autor de 
la obm. (Esto no es necesariamente asi). 

• La comunidad de habla es propietaria de los dercehos de autor del 
material tradicional. (En las leyes oceidentalcs. esto no ocurre asi, 
aunqllc los dcrcchos si pllcdcn otorgarsc a una persona moral). 

• Ser propietario de los derechos de una eolccci6n implica seT 
propietario de las partes. (Esto no es asi porque la edicion es una 
actividad con derecho propio y genera un trabajo independiente.) 

• EI hablante es propietario de los dercchos sobre un lexto grabado. 
(Las tradueeiones son trabajos derivados cuya propiedad se registra 
de manera independiente, pero su publicaei6n exige la autorizaci6n 
del hablante; cf Whalen/SALSA 2001.) 
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En un trabajo realizado en eolaboraeion, pucde ser eomplieado deeidir 
quicn tiene que dercehos. En algunos proyeetos, un hablante nativo reeopila 
la informacion y haee una trascripcion y traduccion rllpida, OtTO la corrige, 
Olro la traduce a una tercera lengua, otros mas miaden la notacion 
morfo16gica, y asi sucesivamente. Bajo tales circunstancias, es mejor 
reconoccr a cada pcrsona involucrada en el proceso. 

Las leyes de dereehos de autor de algunos paises distinguen entre 
recibir un pago por haeer parle del trabajo (lrabajo a des/ajo) y reeibir un 
pago por hacer Todo el trabajo. En Estados Unidos, por ejemplo, si se 
Irabaja a destajo se considera que el autor de la obra es el patron y no cl 
empleado (U.S. Copyright Oflicc 2004). Por 10 tanto, si cl proyccto debe 
sujctarse a las leyes estadoun idenses, cstas restriccioncs deben infonnarse 
por cscrito, justo al principio del proyeeto, a los eolaboradores que hacen 
parte deltrabajo. Notese que el concepto de "trabajar a destajo" puede ser 
diferente 0 inc1uso no existir en las leyes de derechos de autor de otros 
paises. 

Reeomendac iones: 

• Presuponer que existe una legislacion de dcrechos de autor. 
• Establecer acuerdos sobre los dcrechos de autor desde cl principio 

del proyecto. 
• Explicar que signifiea "trabajar a destajo". 
• En otros casos, asignar explic itamente dercchos de autor por escrito, 

si es posible a una sola entidad. 

La ley de dcrechos de autor no es un concepto que se ajuste facilmente a los 
propositos de la documentaci6n lingo.istica, pero debemos usarlo de la 
mejor manera posiblc. Algunos han recomendado extender permisos no 
exc1usivos para la investigaci6n y su aplicacion educativa en situaciones de 
documentacion lingUistica distintas (Whalen/SALSA 2001). 
Afonunadamenle, hay excelentes fuentcs sobre derechos de autor 
disponibles, entre e11as National Library of Australia (s.f.), U.S. Copyright 
Oflice (2004) y Nimmer (1998). 

2.4. Derechos morales (no economicos) 

lndependientemente de los dereehos de autor (derechos eeonomicos) del 
productoT de la informaci6n, exislen dcrcchos no eeonomicos sobre una 
obra detcmlinada, mejor conocidos como derechos II/ora/es. La Convencion 
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de Bema, cuyo prop6sito es proteger los tmbajos artisticos, establece en 
parte que: "I"elllso desplI(!s de transferir dichos derechos. el all/or telUlui el 
del'echo de reclall/ar 10 al/toria de /0 ohra y de objetar cllalquie/' distorsiim. 
mutilacion u otm modilicacioll, 0 accion derogatoria en relacion con dicho 
tmbajo, que podrian ser perjudiciales para su honor 0 su reputaci6n" (\v1PO 
International Bureau 1886-1979: articulo 6(1), el submyado es mlo). Esta 
convenci6n gamntiza, a[ menos en teoria, que el productor de la 
infonnaci6n (el narrador de 1.1 historia, el hablante, el c:l11tante) siempre 
tcndra algunos dcrechos leg31es sobre su obra. Si estos derechos pueden 0 
no ejercersc sobre 13 obra cuando no hay derechos econ6mieos de por 
medio sigue siendo un tema poco analizado, .11 menos en 10 que respecta a 
los productorcs de infonnaei6n linguistica. Mientras 110 sc compruebe 
empiricamente la vigencia legal de los "derechos momles", los intereses 
tanto de las comunidades como de los in\'estigadores estaran mejor 
protcgidos si sc asegura que los dcrechos ccon6micos qucden a nombrc de 
las partes mas adecuadas. que suelen ser los productores y/o 3113listas de los 
datos. Otra posibil idad cs el aceTVO lingilistico. 

2.5. Acceso 

Durante el tTabajo de campo, pondemr cuidadosamente los usos de una 
dClenninada infonnaci6n pam los anos 0 decenios por venir podria parccer 
una prcocupaci6n remota para los invesligadores. Sin embargo, el momento 
3dccuado pam pcdir 3 los hablanles 0 C3nlantes su autorizaci6n es, 
precisamenle, cuando sc graba. es dccir, cuando los investigadores aim sc 
encuentmn en la comunidad. 

Las cueSliones de la privacidad 0, por el conlrario. el 
rceonocimiento de los que proporcionaron 1.1 infommei6n no s610 se 
refieren a estos h.1bl.1nles 0 eantanles. sino lambicn a todas las personas 
mencionadas en la grabaci6n (por ejemplo, si una persona habla de la boda 
de una hennana y emplea su nombre, entonces la hermana debe participar 
en las decisiones de acceso). Ademas, las cueSliones de acceso a la 
infonnaci6n conciemen lambicn a lodos los investigadorcs y ayudantes que 
trabajaron en el lugar. inc\uidos, por ejemplo, los investigadorcs locales y 
sus ayudantes. 

Con frccllenc ia, las dispul3S acerca del acceso crean problem3s clicos. Un 
ejemplo de esto es cuando los micmbros de la comunidad autorizan ellibre 
acceso a grabaciones que conticncll sus nombres, pem [os coordinadorcs 
[ocales. por su perspecliv.1 mas amp[ia de las cuestiones sociales, sugiercn 
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el anonimato por razoncs politicas. Generalmente, es mejor pecar de 
precavidos y conservar el allonimato de los nombrcs. 

Los accrvos median entre su informaci6n y el pUblico. El concepto 
mas imponante para esta mediaci6n es el de acceso gmduado, que permite 
a los usuarios distintos grados de acceso a los materiales. Actualmente, el 
mejor punto de referencia es el sistema de acceso graduado de AILLA (s.f.). 
Los niveles de acceso mas comulles son: 

• Librc acccso. 
• Acceso rcstringido: por hablantc I por recurso I por usuario. 

• Por hablante: por ejemplo, los lextos de los hablantes 1-20 
estim abienos, los de los hablantes 21-25 estan restringidos. 

• Por rccurso: por ejcmplo, el material tabu 0 secreto esta 
restringido, los OITOS malcriales ticncn acceso librc. 

• Por usuario: por cjcmplo, el material solo csta disponible 
para los investigadores, no para empresas lucralivas. 

• Acccso prohibido. 

La mayoria de los invcsligadorcs crean aecrvos digilales, incluso si a 
menudo estos son ad hoc. La comun idad naliva debe poder acceder a esta 
informacion. Va sea que la informacion se dcposite en un acervo formal 0 

en el librero de una oficina, es respollsabilidad del investigador procurar 
que cl material imponante este disponible para la comunidad en un formato 
que esta pueda usar, 10 que a menudo significa no rccurrir a lntcnlet (vease 
el apanado 3.5). 

2.6. Requisi tos legales para la investigacion 

Adcrmis de los rcquisitos legales referentes a la relacion investigador
colaborador (consentimiento informado) y a la informacion recabada y 
anotada (derechos de autor y dc acccso), la planeaci6n de un proyecto de 
investigacion debe tomar en cuenta los pcrmisos legales de quienes 
trabajaran en el pTOyecto. Los puntos mas importantcs son: 

• Visas adecuadas (de turista, estudiantc, invcstigador, profesor 
visitante). 

• Permisos de rcsidcncia. 
• Examenes medicos (para extranjeros con estancias prolongadas, 

muchos paises ex igen una evaluacion que certifique que no padecen 
enfermedades cronicas como sida 0 tuberculosis). 
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la comunidad, estableccr contactos, evitar prescntarse dc improviso, trabajar 
en cooperacion con la comunidad y busear fonnas de compensacion. Gran 
parte de la presente secci6n se concibi6 COrllO un recordatorio de 10 que 
debe IOrllarse en cuenta antes de una investigaci6n de campo, 

3.1. Definir los criterios para elegir la comunidad 

Hay cuatro criterios que, de manera general, detenninan la dccisi6n del 
invcstigador sobre el lugar donde va a rcalizar el Irnbajo de campo y 
responden la prcgunta inicial: ~con que comunidades y variedad lingUistica 
voy a trabajar? 

Dh'ersidad lillgiiistica y/o consen'tlcion 
Si se liene la libertad de elegir la variedad lingilislica con la que se 
va a trnbajar, los criterios lillgiiisticos para clegirla pueden ser 
tipol6gicos (una lengua X es poco comun 0 representa algun interes 
tipol6gico) y/o de conservacion (1a variedad preserva muy bien un 
estado temprano de la lengua). 

Condiciones politicos 
Algunos lugares pucdell estar abicrtos 0 cerrados al cquipo de 
investigacion por razoncs de seguridad naciOllal 0 regional. rucde 
ser que las autoridades locales preficran que se visitcn solo eiertos 
lugares, por razones de seguridad personal 0 "tcrritorialcs"." 

Simpliflcaci611 logistica 
Si se csta trabajando en lugares remOIOS 0 de dificil acceso, pucde 
resultar praetieo limitar el trab..1jo a cierto numero dc rcgiones. Las 
limitacioncs logistieas pueden obligar al lingUista a redefini r las 
metas te6ricas 0 cientificas del proyccto. 

Condiciones interpersolloles 
Es posible que algunas variedadcs lingilistieas ya hayan sido 
cstudiadas por un investigador naciona! reconocido que se sentiria 
of ell dido por la competencia que puede representar el investigador 
cxtranjero (veansc las condiciones politicas mencionadas antes). Por 

IINi los fUrleiorlarios locales ni los aeadCmieos eSlan exentos de ser poscsivos con un lema 
o con un Iugar. de verlo como Sll Icnitorio 0 feudo. 
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otro lado, algunos poblados no tienen estas reservas, pero carccen 
del numero suficiente de hablantes capaces de produeir el fen6meno 
investigado, 0 bien cI contacto local que trabaja con el equipo de 
investigaci6n conoce mas hablanles en algun Olro lugar. 

3.2. Establecer contaCIOS 

Hablantes nalil'OS 
Dc todos los contactos, los hablantes nativos son los mas 
importantes, y la mejor manera de contaclarlos es a traves de 
intermediarios. Crear las condiciones para estos eTlcuentros exige 
paciencia, porque eslablecer una relacion colaborador-investigador 
s610 es posible despues de un periodo de construcci6n de eonfianza 
mutua a lraves de los intemlcd iarios. 'l 

Todos los hablantes nalivos son maestros en potencia para el 
investigador extemo (outside,.) y son fundamenta les para cualquier 
proyeclo de investigacion. En vez de basar toda la investigaci6n en 
un solo colaborador, la mayoria de los proyectos se sirven de un 
grupo de hablantcs para evitar producir. inadvertidamente, un 
eSlUdio del idiolecto particular de una sola persona 0 un estudio 
exclusivamente dcl habla masculina, por ejemplo. 1l Trabajar con 
varios eolaboradores pennite al investigador aprovechar las vcntajas 
que ofreee cada uno y, ademas, relacionar los parnmetros 
linguisticos con distintos parnmetros sociol inguisticos. como eI 
genero, la edad, cll ugar de origen y las lenguas habladas. 

IlUna eSludianle que eSlaha a punlo de irse a haeer eI lrabajo de campo del doctorado 
comc1UO a su amiga que sc iba por dos ai\os. La amiga Ic rcspondi6 que era "suficienle 
liempo para haecr algunos contactos". En esc momento. la cSludianle s610 se rio del 
eomentDrio de su amiga. pero luego demoslrO tener razOn: Ie lon...o mas de un ano haecr 
contactos que rcalmentc fucran producti\'os para cltrahajo dc campo y pasaron sicte ai\os 
antes de que la esludianle y un oolcga mdigcna pudieran grabar una fonna partieulanncnu.· 
ram de cancion de arnor. La eonfianza simplemcnte requierc tiempo. 
IlMuchas sramaticas escritas cn socicdadcs con un alto Srado dc scgregacion scxual sc han 
basado s610 en enlrevislas hcchas a hombres. por la seneilla raz6n de que el invesligador 
cra hombre. Como las hablanles puenen lener Icndencia a eonscn'ar rasgos mas aruisuos de 
la leng1l3 y como el tenguaje fcmcnino puenc tencr diferencias diseursivos importDntcS 
rcSpe<:IO del n13sculino. eSlas ""androgmnultieas" pueden eonsidcrarsc inadceuadas pues. en 
CreelO, s610 son gramalicas a medias. tllc1uso si el objctivo original es un eSludio de gcnero, 
cs de silponersc que sc necesila eornlX'mr al menos un poco la infonnacion con ]a del 
gCllero opueSto. 
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Academicos 
Con frecucncia, los academicos que radican en el pais 0 en la regi6n 
estudiada son una ayuda fundamental para eI arranque de la 
investigaci6n. A menudo puede confiarse en su trabajo previo, 
aunque este se haya rcalizado en un area alln. como la historia locaL 
Las discusiones con estos investigadores pucden proporcionar una 
idea general del contexto, ademas de eontactos valiosos. 

Como estas relaciones tambien estan basadas en eI intercambio 
equilalivo. es imponante que el investigador extemo ofrezca algo 
verdaderamente util a estos academicos, como copias de 
publicaciones, propuestas de colaboraci6n ccon6mica, cnvios de 
libros difici les de encontrar. etc. Puede 0 no ser adecuado incluir a 
algunos acadcmicos en el proyecto. 

Funcionarios 
Aunque en general los burOcratas de cualquier pais parecen haber 
sido puestos sobre la tierra para obstaculizar la investigacion, 
algunos pueden seT sorprendentemenle ii liles. Hay que prepararse 
para 10 peor y mantener a la vez un componamiento agradable y 
poco cxigcnte. Cuando resultan ser iitiles, uno recibe una agradable 
sorpresa. Por supuesto, los fu ncionarios son detemlinantes para 
oblener pcrmisos de investigaci6n y pucden generar contactos 
val iosos (0 desastrosos). En algunos casos. puede ser mas 
conveniente mantenerlos infom13dos del desarrollo del proyeclo de 
13 manera mas vaga posible, pues con frccuencia estan muy 
involucrados en politica y podrian obstacul izar cI proyecto 0 incluso 
poner cn peligro a los colaboradorcs. dependiendo de las 
circunstancias localcs. 

Poblacion local (hab/allieS 110 natil"O~) 
A menudo, Olros habitames locales que no pencllccen al grupo 
lingilistico estudiado proporciollan una perspccliva elicalemica (en 
cI scmido dc ollfsiderlillSider) del grupo cstudiado. Puedcll conSliluir 
un grupo dc control imponantc para una investigaci6n 
sociolingilislica 0 de contacto linguistico. 14 

141'0T cjcml'lo. cuando in~cstigl1c por primcm vel el satar. una tcngua turquiea del sudocstc 
hablada en eI none del Tibet, hiec una profunda invcstigacion sinlaclica del dialeclo ehino 
local para poder idcnlificar los cfeclos de su comaclO en la simaxis del salar. 
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Una perspeclil'(J de COl/faCIOS a IUlllm 
No es exagerado sugerir que si un investigador extemo busea 
resultados realmente exitosos y satisfactorios para lodos, dcbe 
pensar en regresar varias veees a la comunidad estudiada en las 
dceadas posteriores al tTabajo dc campo. Aunque estas visilas 
repctitivas pueden ser irnpnicticas, es recomcndable no perder eI 
eontacto. 

Desafonunadamentc. desde el punto dc vista de la academia 
occidental, aun no se apoya la rcpetieion de investigaciones de 
campo en la misma comunidad. Dc hecho, muehos investigadores 
son presionados para haeer exactamente 10 contrario. es dccir, 
emprender muchos proyectos dislintos para hacer comparaeion 
tipol6giea 0 para demostrar su "vcrsati lidad aeadCmiea". Sin 
embargo, esta versatilidad suele ir en detrimento dc la pl"ofillldidad, 
es deeir, el conocimiento profundo de una familia 0 area lingOtstiea 
especffieas y la habilidad para hablar y pensar en sus lenguas. 

Algunos analisis recientes realizados por antropologos y 
lingOistas que estudian 1cnguas en peligro de extinci6n muestran una 
tendeneia haeia la profundidad y la vcrsati lidad. La clave es tTabajar 
coopcralivamente con las comunidades de habla y con otros 
investigadores. De esta manera, se pueden emprender distinlOS 
proycctos y seguir trabajando con las comunidades que ya se 
eonoeen. 

3.3. No presentarse de improviso 

5i eI investigador no tiene eontaetos en la comunidad, en la region 0 .11 
menos en el pais. su trabajo sera muy difieil, pues, eomprensib1cmente, los 
miembros de la comunidad no confiaran en CI y perdera mueho tiempo 
explicando 10 que esta hacienda e intentando inspirar eonfianza en sus 
posibles eolaboradores. Lo esencial en la planeaci6n inicial del trabajo de 
campo es evi/(JI" prcscntarse de improviso y buscar, en cambia, quc alguien 
presente al investigador en la comunidad e inspire eiena confianza. aunque 
sea muy ineipiente. 

La persona que presente al investigador debe ser 10 mas eereana 
posible a la comunidad. Por 10 general, un lugareilo inspira mas confianzll 
que un habitante del pueblo veeino, pero alguien del pueblo veeino es mejor 
quc alguicn dc 1.1 capital regional, asi como un contacto de la capital 
regional es mcjor que uno de la capital nacional. Es decir. cuanto mas local 
sell eI cantaclo, mas confianza inspirara. 
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Por supuesto, [a cucsli6n dcl presrigio a vcccs prcvaJccc sobrc cSla 
jcrarquia. dc manera que un oil/sider con los lilulos correCIOS liene un 
aceeso sorprcndente a una sociedad. Por ejemplo. en una comunidad que 
dclcsla a sus autoridades locales. podria dcspcrtar mas confianza alguien dc 
la capilal naciona[ 0 del extranjcro. Sin cmbargo. un oIl/sider con contactos 
no puedc rcmplazar el conocimiento [ocal. Solo un insii/er puede identificar 
donde viven quicncs conoccn la historia de los origencs, quicncs ticnen 
dientes para articular foncmas dcntales, d6ndc crcccn las planlas 
mcdicinales y quicn no se habla con quicn. 

3.4. Trabajar cn coopcrJcion con la comunidad 

3.4.1. Ellil1giiista solitario vs. los eqllipQs de il1l"(.'stigaciol1 

- Ellil1giiis/il solitario 
Como los llaneros solitarios del lejano oesle, los '"linguistas 
soli tarios" son los que aplican cl viejo estilo de la investigacion 
linguistica individual: entrar a la comunidad, oblener datos, salir y 
publicar rcsultados. Estc ""cstilo" tenia sus ventajas: no era necesaria 
ninguna negociaci6n y parccia quc un solo invcstigador cra capaz dc 
hacer maravi[las. Sin embargo, sus princip..1lcs dcsvcnlajas son su 
cscasa eficiencia y la mala disposicion quc provoca. Quc un 
invesligador viaje largas distancias. Irabaje por pcriodos cortos y 
aprenda mal una Icngua constiluye un aprovechamiento poco 
eficientc dcl tiempo. eI dincro y Olros rccursos. Ademas, eSle estilo 
provoca mala disposici6n al no dar a[ invcsligador ningun cstimulo 
para hacer conlaetos dc mancra cquitativa. mantcner dichas 
rclaciones y mostrar rcciprocidad hacia c[ gcsto gencroso de [a 
comunidad. 

Eqllipos de im'estigadores y colaooradores 
UJS acucrdos dc cooperacion entre los micmbros dc la comunidad y 
los invcsligadores eXlemos l ienen cicrtas vcntajas: son 
incrcibJcmcntc cficaccs para la administracion de recursos 
economicos y humanos, para haccr coincidir las habilidades locales 
con tareas cspecificas y para lransferir tecnologia: proporcionan 
capacitacion para el trabajo dc campo lingGistico y ctnognifico en cl 
lugar; tienden a producir canlidadcs importantes de infonnacion; y 
pierdc imponancia la paradoja dcl obscrvador (al menos la del 
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obscrvador externo), dado que generalrnente son los propios 
miembros de la comunidad quiencs llevan a cabo el trabajo de 
campo. Hay algunas desvelltajas en los acuerdos de coopcraci6n de 
este tipo: entre mas personas panicipan, mas complieados sc 
vuc1ven los aeuerdos en temlinos logislicos; y como hay mas 
mcdiaci6n intercultural , se requiere de un periodo mayor de 
capacitaei6n, ademas de que requiere mas esfuer.lo unifonnar la 
infonnacion producida anles de analizarla. 

3.4.2. COllslnlir IIna relueioll de aprendi=aje mlllllO 

Lo ideal seria que c1 lingilista asumiera la siguicntc postura: "estoy aqui 
para aprender, i.puede ensenanneT A cambio, debe ac1arar que habilidades, 
cquipo y/o recursos puede ofrecer (por ejemplo, tecnologia. una onografia 
para la comunidad 0 ayuda en fonna de becas para la uti lizaci6n de estos 
recursos). Exislen excc1entes lrabajos dedicados al desarrollo y 
conserv3cion de las relaciones entre el invesligador-alumno y cl hablante-
1113eSlro. VC3nse, por ejemplo, McCany, Watahomigie y Yam3moto (1999), 
Ilinton el 01. (2002), Grinevald (2003: 57- 60) y el C3pilulo 3. 

3.4.3. Orglllli:ocioll de /III eqlli,)() de im'esligaciim COlllllllitariQ 

Construir un rilmo de trabajo trnnquilo y agradablc para todos implica algun 
tipo de organizacion cooperativa del cquipo de investigaci6n comunitario. 
de las tareas del investigador, asi como un inlercambio de opiniones 
pcriOdieo. Esta eolaboraeion con frecueneia supone los siguientes p3S0S: 

• Reunir col3boradores locales de confianza: 
Si un investigador carece de contaclos locales. quizils primcro deba 
"prcsentarsc" 3 la comunidad, ya sea direct3menle (a traves de un 
proyecto de investigaci6n piloto) 0 indirectamente (trabajando cn 
una comunidad cercana; por ejemplo, como maestro de alguna 
lengua eXlranjera 0 como voluntario para el desarrollo). 

• Proponer un plan de investigacion. 
• Obtener rctroaliment3ei6n y sugercncias sobre el plan de 

investigacion: 
Lo ideal, incluso antes de solicitar financiamiento. es que el 
investigador planee con licmpo c1 presupuesto a partir de la 
infomlacion oblenida de los eolegas locales. 
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• Delimitar eI alcance del proyecto cooperativamente: 
En cada sitio de invesligaci6n, el investigador debe trabajar de 
manera eonjunla con las personas de su equipo local y los ancianos 
de la comunidad, si resulta adecuado, para aclarar e1 plan de la 
investigacion, que debe incluir los siguientes puntos: 

• Para una documentacion exhaust iva, hacer una lisla desde el 
punto de vista cmico (iI/sider) de todos los gcncros 
discursivos cuya documentaci6n la comunidad considera 
importante. 

• Para un proyecto sobre un tema especifico, haccr una lista de 
todos los posibles entrevistados. 

• Para una cncuesta sociolingiiistica, plancar con los 
investigadorcs y capacitarlos, obtcncr las autorizacioncs 
necesarias y notificar a los lugareiios a traves de un lider de 
confianza que la investigacion se lIevanl a cabo. 

• Archivar el material local mente y a distancia (por ejemplo, en la 
universidad del investigador y en la localidad de los contactos 
locales). 

• Trabajar con software sencillo, cstable y accesible sin nccesidad de 
Internet. 

• Trabajar con software que resulte comodo para los invesligadores 
locales. " 

• Consultar constantemcnte a los miembros del equipo: 
Las consullas regulares por parte del investigador 0 del 
administrador local son fundamentales para el apoyo logistico y 
tccnico asi como para mantcner eI ritmo de la investigacion. 

• Asegurarse de que los investigadores locales vean productos 
intcnnedios y finales: 
Si es faclible, no les muCSlre solo textos y traducciones en las que ya 
han trabajado, sino lam bien una scsion complcta que cOl1sista en 
grabaciones con trascripcion y anotacion cronomctricas. Si se carece 
del equipo adecuado para mostrar csto, es importante comparlir 

"Mucha gentc, incluida la gran mayoria de los acadCmicos, csta a favor del software. 
aunque algunos programas. como Microsoft Word. son muy crilicados por los CSp'-'eialiSlas 
en compUlaci6n. Quizas los colcgas del proyccto esten dispucstos a aprcnder a US.1T un 
programa nuevo. pero si no 10 eSlan. los programas que no CSlruCluran la infonnaci6n 
dcbidamcntc pllcdcn CSlructurarsc con ciena> funciones (por ejcmplo. usar la funei6n 
"Tabla" en 1'.15 Word). 
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versiones impresas de [a informaci6n, fotos, bocelOS 0 incluso nOlas 
de campo, para conservar la relacion de reciprocidad. 

3.5. Buscar formas de compensacion 

Enlre las praclicas mas comunes eSlan: 

Por e/ riempo y conocimielllo de 1111 colaborador: idillero 0 

regalos? 
E[ conlaclO con una persona [ocal en las elapas pilOlo es inva[uable 
por sus consejos sobre el tipo lIdecuado de compensacion. Si es 
economica, i.deberill eSlar basada en el tiempo (por hora) 0 en cl 
producto (por documenlo)? Se rccomienda dar la misma 
compensacion por cl mismo ITabajo a lodos los panicipantes. 
Si la compensaeion toma [a forma de rega[os, enlrc los articulos mas 
populares eSlan comida, dulces, Ie 0 TOpli. Se debe tomar en cucnta 
que algunos regulos, como el tllbaco 0 las bebidas a[coholicas, s610 
benefician 11 una parte de la familia; pueden dcleitar s610 a uno de 
sus miernbros y enfureccr a otro. 

La compensacioll m(IS COlli/III de corlesia: los medias de 
COlllllllicacii)fJ 
Los medios audiovisuales de cualquier tipo cstan entre las rnaneras 
mas alractivas de "devolver algo" a un colaborador 0 una 
comunidad. Los ejemplos mas frec uentes son: 

• Grabacioncs de audio y video" copiados a formatos mas 
accesibles (casetc, CD, YCD). 

• Materialcs escTitos impresos en un fonnato que sea uti[ a [a 
comunidad, por cjemplo, textos cscritos en una ortografia 
practica (sin marcas [ingilislicas 0 cornputaciona[es 
exccsivas). 

16Las !eyes de derecllOS de aUlor dc algunos paises lienen reslriccioncs. Por cjcmplo, segun 
1a Icy eSl3dounidensc. si un invesligador planea haecr una pclkula documenlal, ningun3 
sccucncia que ya se haya "distribuido" (incluso como cOT1csia 0 compcnsaci6n) pucdc 
inctuirsc en una pcticula documental distribuida publica 0 comcrcialmentc. Por 10 tamo, cl 
in\"csligador no podr.! obtcllcr financiamicnto para la pclicula 0 trnnsmitirla en una cadena 
publica de television 0 en lin festival dc cine si conticnc esa secuencia. Sin embargo. la 
n13yoria de los lingiliSlas documcmalcs no busea realizar pcliellias documcntales y no tiene 
ninguna restriccion legal para compaT1ir la infonn3cion. 
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• Fotos, bocetos y mapas reproducidos en fonna de folletos, 
atbumes 0 libros. 

Para las comunidades 
Actualmente, la mayoria de los investigadores obsequia a los 
hablantes nativos pequcftas mucstras que son rcsultado del trabajo 
cooperativo, eomo fotografi as y copias de las grabaciones. En un 
futuro, la actividad documental puede acompanarsc del regalo de 
manua1es, textos y diccionarios para la comunidad. Dado quc lamo 
eI tiempo dc los lingUistas como los recursos de los patrocinadores 
son en extremo limitados, estos produclos pueden ser creados por 
Olros co1egas (par ejcmplo, espccialislas en pedagogia) palrocinados 
con recursos no acadcmicos (como los recursos para el desarrollo 
economico). A pesar de que la realizacion de este tipo de productos 
sigue eSlando fuera del alcance y del financiamicmo de un proyeclo 
cicnlifico, si eI li ngiiista llegara a impulsar eSlc trabajo, los 
bencficios para la comunidad sedan considcrables. 

4. Aspectos practicos 11 : problemas frecuenles y a lgun as soluciones 

4.1. Dinero, rcgalos y olras obligaciones 

En que eonsislc una compensaci6n mesurada y rcspctuosa es un punto que 
varia considerablemente de regi6n a regi6n; sin embargo, siemprc es 
obligatorio dar alguna forma de compcnsaci6n. Si los micmbros de la 
comunidad han descmpciiado un papel impOrianle en la produccion 
cstructural de dieha compensaci6n y si esa eSlruclura es lransparcnle, 
emonces las rosibilidades de conflicto serlin minimas. Con lodo, las 
ventajas interpersona1es y/o materiales derivadas de Irabajar en eI proyecto 
todavia pucden crear tensiones entre eI investigador y los micmbros de la 
comunidad, 0 entre sus propios miembros. 

4.1.1. Enlre los invesligadores exlernos y los colaboradores locales 

Escenario #1 

Uno de los dilcmas eticos mas frecuemcs, consecuencia direcla de haber 
subestimado las func iones comunitarias dc los panicipamcs, consiste en 
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enfrentar la ira de un lider comun itari o que no fue recompcnsado. cuando 
descubre que un colaborador joven y poco influyente en la comunidad fue 
remunerado por trabajar en un proyecto. Casos similares de envidia pueden 
surgir en una comunidad cuando la gente oye 10 que se pag6 0 dio a un 
colaborndor en contraposici6n a 10 que recibio el hijo del lider, clnramente 
incornpctente, que quiere recibir exactamente la misma calltidad. Si el 
in vestigador no Ie paga al hijo. cl lider de la comunidad puede cancelar los 
pcmlisos del investigador para desarrollar la encuesta lingilistica. La 
soluci6n es ser practicos: si el investigador tiene que hacerlo. puede p.1garle 
o darle algo al hijo dellider, y asi evita r que dane eI proyecto). 

Escenario #1 

Uno de los miembros del equipo local de trabajo eSla convcncido de que no 
estfl recibiendo su parte correspondiente del presupuesto y, adernfls, esta 
seguro de que el investigador externo (ci oil/sider) esta ganando mi les de 
euros al dia por cI proyecto. Posible soluci6n: si hay la confianza suficiente, 
mostrar cI presupuesto del proyecto a la persona en cuesti6n y explicar las 
cuolas asignadas; si esto no cs posible, revisar la situaeion y Ilegar a un 
acuerdo con esta persona sobre la compensacion adecuada). 

A menudo, no hay discusion posible que logre disipar las sospechas 
de que el director del proyeclO es terriblemente rico (comparado al mcnos 
eon la comunidad, suelc serlo) y que ademas esta haciendo una fortuna con 
el proyecto. Si hay confianza mutua, un presupuesto abierto pucde ser 
suficiente. Si las circunstancias son Olras, un presupueSIO 10lalmcnle abieno 
podria cxacerbar las pcrcepciones de inequidad. Los coleglls locales, 
determinantes para la investigaci6n. dcben en cualquier caso participar de 
forma decisiva en la planeaci6n del presupueslo y las compcnsaeiones y, 
desde un principio, tener una idea clara de los alcanccs del proyecto. Para 
disipar pcrcepciones de inequidad (reales 0 imaginarias). el investiglldor 
extemo puede lograr imponantes progresos si vive de la manera mas 
modesta posible. Tambien puede ser uti1 tener cuidado con los gastos (sin 
caer en la avaricia). Ademas. eI investigador debera evitar responder 
preguntas sobre eJ precio del cquipo de grabaeion porque este suelc ser muy 
earo. Si ha de responder, puede decir simplemenle "si, es un poco caro" 0 
"si. es una grabadora muy buena". 
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4. J. 2. Enlre los illvesligadores Y SliS illslilflciones palrocilladoras 

Los investigadores que buscan producir materiales duraderos y uti les para 
las comunidades estan en un pequeno aprieto. Por un lado, estan 
infinitamcnte agradecidos por el financiamiento que reciben para su 
investigacion acadCmica. Por e[ otro, las instituciones de financiamiento 
cienti fico no estan interesadas en la transferencia de tecnologia 0 de 
materiales pedag6gicos a la comunidad. Su objet ivo principal es promover, 
en un ambito internacional, los productos analit icos de la investigaci6n, 
como libros, articulos, bases de datos analiticas y, por supuesto, los datos 
anotados con sus metadatos correspond ientes. Desde el punto de visla de 
una institucion patrocinadora, la producci6n y transferencia de materiales a 
una comunidad no es exactamente ciencia, sino una caja de Pandora de 
gaSIOS infinitos. 

A largo plazo, como linguistas documentales debemos hacer una 
mcjor labor para convencer tanlO a la academia como a las inst ituciones 
patrocinadoras de que cl trabajo de campo li ngu istico-a difercncia de la 
investigaci6n en ciencias naturales, hacia la cual se orientan estas 
instituciones- implica establecer un compromiso a forgo plaza con las 
comunidades (aunque sea superficia l) y produeir materiales para las 
COII/llnidades (aunque sea los mas min imos). Las instituciones de 
financiamiento cientifico poddn argumcntar que no estan en el ambito del 
desarrollo econ6mico, pero en el caso de lenguas en peligro de extinci6n 
estos temas no pueden separarse tan facilll1en te, porque a menudo la 
pobreza va de la mano con el peligro de extinci6n linguistica. Vna sol uci6n 
viable para el fu luro podria ser diversificar las fuentes de financiamiento 
para inc1uir organ izaciones no guberllamentales que apoyen el desarrollo. 

4.1.3. Entre los illvesligadores exlernos y las cOII/lll1idades 

Aunque son completamcnte adecuadas las fonnas de compensaci6n 
mencionadas con anterioridad (a corto plazo, fotos, grabaciones, regalos y 
remuneraciones; a largo plazo, un diccionario y/o una gramatica), dicha 
compensaci6n aim podria parecer insuficienle si se considera el tiempo que 
toma producir las obras de referencia (diccionarios, gramaticas) y su posible 
inutilidad para los miembros de la comunidad que no participan en la 
conservaei6n 0 revitalizaci6n de la lengua. Por 10 tanto, algunos directores 
de proyecto pueden Iralar de conscguir financiamiento para el desarrollo 
econ6mico. Este tipo de financiamiento aumenta exponencialmente las 
contribuciones a largo plazo que una comunidad puede recibir por colaborar 
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en una investigacion, dado que en circunstancias idcalcs, la investigacion 
cicntifica habra contribuido tanto al desarrollo cultural como al econOmico. 

4.2.0rganizacion 

Aunque se podria escribir un capitulo completo sobre la organizacion de 
proyectos, nos limitaremos a dos breves observaciones sobre su 
administraci6n. La primera es la admil/iSlraciOI/ del (iempo. Construir un 
equipo de trabajo cooperativo toma mucho nuis tiempo que trabajar solo 
(pero tambicn es mas satisfactorio), de modo que se recomienda multiplicar 
por tres el tiempo esti mado para un proyecto de cualquier dimension. 
Segundo, un proyecto de investigacion ling[iistica implica tanto mOl/cjo dc 
illformacion como mal/cjo de personal. A diferencia de 10 que ocurria bajo 
los antiguos modelos colonialistas, en los que los investigadorcs externos, 
en su condici6n de oil/siders, nomlalmcnte eran responsables de las dos 
cosas, la experiencia en diversos proyectos de investigacion cooperativa ha 
demostrado que micntras mas los colegas locales manejen tanto la 
infonnaci6n como cI personal, mas probable sera que asuman c1 proyecto 
como propio. Esto aumentani las posibilidades de que el proyecto se vuelva 
autonomo y continue aunque se agate el financiamiento. Por 10 tanto, si las 
circunstancias 10 penniten, asegurese de que la administracion del proyecto 
quede realmente en manos de los miembros del equipo local que tengan 
talento para la organizacion; tambicn aseglirese de que guarden en alglm 
lugar eopias de cualquier infonnaci6n anotada. 

5. Conclusioncs 

Hay ... una contradiccion inhcrente ... , a saber, que hemos predefinido 
las cuestiones en un contexto distinto del aborigen. Los conceptos de 
propiedad intclcetual y de rccursos patrimoniales surgen de una 
pcrspccliva del mundo que exeluye 0 es antitclica a la de muchas de 
las Primeras Naciones y. por 10 tanto, impide una comprcnsion real de 
la cullura y la sociedad aborigencs. (Madsen, 2004, con autorizacion) 

Es claro que para cualquier proyccto de invesligacion cs importante 
comprender los requerimientos legales impuestos a la relacion investigador
eolaborador (consentimiento infonnado) y a la infonnacion producida y 
analizada (dercchos de Ulnor y de acceso). Oichos requerimientos son 
complejos en la medida en que implican una red de participantes a menudo 
sujetos a leyes de mas de un pais. Sin embargo, 10 que puede detcrrninar cl 
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cx ito de un proyecto es la debida atenci6n a los problemas eticos. Si el 
investigador es un aU/sider, el verdadero reto consiste en aprender y mediar 
entre, por 10 menos, dos sistemas cticos: el del investigador y el de la 
comunidad. 5610 si se eomprenden ambos sistemas-y esto puede aplicarse 
por igual a los acadcmieos olilsiders il y a los miembros insiders de la 
eomunidad- se puede defi nir y evaluar una cOl1ducta etica y honorable. 
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Capitulo 3 

EI trabajo de campo y el trabajo lingiHstico 
comunitario 

Ulrike Mosel 

Introducci6n 

EI !rabajo de campo lingliistico, en especial la documentacion de lenguas, 
depende en gran medida de In relacion de lrabajo entre el lingiiista 
profesional cxlemo y los micmbros de In comunidad que se convicrtcn en 
lingilistas comunitarios. Es una relacion difieil, ya que, aparte de su interes 
cornun por la misma [cngua, no comparten mucho en clIanlo a antecedentes. 
Estc capitulo comenzara por esbozar las diferencias entre los enfoques del 
lingiiista y de la comunidad sobre In documentaci6n linguist ica, para luego 
describir el tipo de aportaci6n que el lingiiista puede haeer al enlrenamiento 
y trabajo lingiiislicos de la comunidad, A part ir de las experiencias 
gcncradas en Samoa con el Primary Edl/catiOIl Malerials Project 
("Proyecto de materiales de educacion primaria", 1997-2000) y en 
Bougainville, Papua Nueva Guinea, con cl Langllage Docl/menlatiOIl 
Project of Teop ("Proyeclo de documentaci6n de la lengua teop", 2000-
2005), cste capitulo tratani acerca del aprendizaje individual y el trabajo de 
equipo, para conduir con un apartado breve sobre la realizacion de talleres 
en las comunidades de habla. 

I. Metas de investigacion y llIotivacioncs pcrsonales 

5i observamos de cerca por que los investigadorcs y los miembros de la 
comunidad part icipan en el trabajo de campo lingU istico, podemos 
dislinguir entre mctas de investigacion y motivae iones personales. En los 
tcrminos mas generales, la meta de investigaci6n del lingOista cxterno (el 
ol/tsider descrito en el capitulo 2) es contribuir a nuestro conoci l11ienlO 
cientifico acerca de las lenguas del mund o 0 a la tcoria lingii istica, mientras 
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que la mela de los IingUislas comunilarios (los indigenolls language 
workers) es hacer algo para conservar y desarrollar su lengua y cui Iura. Por 
10 lanlO, los lingUislas exlemos y los lingU islas comunilarios invesligan la 
misma lengua, pero con diSlinlas perspeclivas. Mienlras que el lingilisla 
pregunta por que eSla lengua es interesante para la lingUistica en general, la 
lingilislica hi sl6rica, la tipologia lingiiislica 0 la anlropologia lingilislica, los 
hablantes nativos pueden preguntarse que de su lengua y su cullura quieren 
que las generaciones futuras aprendan 0 al menos recuerden. Es decir, los 
invesligadores de campo academicos enfocan su atenei6n en la olfedad, en 
10 que hace a esta lengua imica en eomparaci6n con otras ya investigadas, 
mientras que los miembros de la comun idad ven su lengua en relaci6n con 
la lengua oficial, dominante, y con las lenguas de sus vecinos, 

Ademas de la curiosidad intcleetual, los investigadores tambien 
estan motivados por las perspectivas de una carrera academica, asi como los 
miembros de la comunidad estan interesados en su estatus local y en ganar 
dinero por trabajar en la investigacion de campo. Los lingiii stas extemos 
deben cumplir con las expectativas de la instituci6n que los palrocina y 
entregar el producto de investigaci6n que planearon en su solicimd de 
fo ndos, que en muchos casos seran una lesis doctoral con un enfoque 
teorico 0 alguna investigacion especializada, no un diccionario para la 
comunidad de habla 0 una documentaci6n lingU ist ica. Los objetivos de la 
comunidad, en cambia, no estan tan claramente definidos. Frecuentemenle, 
su mayor prioridad es un diccionario, seguido de materiales de !cclura 
educat ivos 0 la traducci6n de tex tos importantes para la comunidad (por 
ejemplo, textos religiosos). 

Estos difcrenles puntos de vista, que estan resumidos en la Tabla I, 
pueden crear conflictos. 5i los lingilistas se eomprometen con los intereses 
de la comunidad, ellos (0 sus supervisores) pueden sent ir que los aspectos 
academicamente relevantes del trabajo de campo no estan rccibicndo 
suficienle atencion. Descuidar los intereses locales, en cambia, puede l1evar 
a sentimientos de culpa hacia la comunidad de habla, que esta siendo 
explotada sin recibir ninguna compensacion (vease tam bien el capitulo 2). 
Los apanados siguientes muestran que la verdadera cooperaci6n, en la que 
cada pane reconoce los intereses del otro, pucde tener resultados fruct iferos 
(vease lambien Mithun 2001 ). Anles de discutir con detal1e como puede 
funcionar dicha cooperaci6n, describire brevemenle otras diferencias entre 
los inlereses de los lingilistas ex lemos y los lingiiistas comun itarios cuando 
colaboran para compilar una documentaci6n lingiiistica. 
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Tabla I. Perspectivas de los lingtiistas extemos y comunitarios en relacion 
con los proyectos de campo 

Metas 
Perspectiva 
Motivacion 

Productos 

Linglii stas cx tcrnos 
aeademicas 
enfoque en la otredad 
curiosidad intelcclual, 
avanee profesional en 
la academia 
tesis doctoral. 
investigacion cspccia lizada 

Lingliistas comunitarios 
educativas, culturales 
enfoque en la identidad 
curiosidad intelcctual 
estatus, dinero 

diccionarios, materiales de 
Icctura, traducciones 

2. Las dos perspectivas de la documentacion linguistica 

Incluso si suponemos que ambas partes se han puesto de acuerdo para 
producir una documentaci6n lingU istica que incluya grabac iones con 
trascripciones y traducciones, un diccionario y una granuitica, los lingliistas 
y los hablantes nativos todavia no companen mueho. Al contrario, sus 
PUnlOS de vista difieren en ctlnnto a los aspectos mas imponantes: la 
elecci6n de los generos de habla que deben ser grabados, el contenido de las 
grabaciones, la eleccion dc la onografia, el fonnato de los textos que 
resulten de las grabaciones y el contcnido y el fonnato del dicc ionario y la 
gramatica. 

2. 1. Los gcncros de habla 

Desde In perspectivn del lingilista externo, la documentaci6n de lenguas 
consiste idcalmente en una gran varicdad de gcncros de habla, desde el 
lenguaje ritual y el habla fonnal. hasta el chisme casual (vease el capitulo 
I). Los lingOistas comunitarios tienen una pcrspccti va distinta. EI chi sme, 
por ejemplo, no solamente les pareee inadecuado para los materiales 
escolares, si no socialmente inapropiado, y cl conocimiento del lenguaje 
ritual puede estar rcslringido a los posecdores de tftulos de nobleza. Para no 
pareccr impcrtincnle, ellingOista extemo debe ser sensible a las actitudes de 
la gente y conformarse con 10 que esten dispuestos a ofrecerle. Para una 
descripci6n detallada de reglas de conducta, vease el capitulo 2. 
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2.2. EI cOnlenido de las grabaciones 

Algo simi lar sucede con el contenido de las grabaciones. Los lingiiistas 
comunitarios pueden desaprobar las ideas del lingOista u antropologo 
extemo. Una posible complicacion ad icional se encuentra en el hecho de 
que los primcros plleden tener desacuerdos entre Sl. Mientras que algunas 
personas pueden querer conservar las leyendas antiguas porque ya no se 
transmiten a las generaciones jovenes, Olros pueden objetar que pertcnccen 
a alguna "epoca oscurantista" y que no son adecuadas para la educaci6n de 
los niilos. EI investigador debe tratar de no participar en debates sobre estos 
asuntos de principios- sll resliitado puede ser contraproducente-sino 
simplemente transmit ir el mensaje de que la literatura oral puede perderse 
para siempre si no se graba en esc momento y que la comunidad pucdc 
lamenlar Sll perd ida en cl futuro. EI capitulo 8 contiene una lista de lemas 
etnograficamente interesantes que se pueden sugerir a la comunidad de 
habla. 

2.3. EI fomlato 

Hablar y escribir son act ividades conceptualmente disti ntas, al igual que una 
lengua en sus fonnas escri ta y hablada. Para documentar cientificamen le 
una lengua, bastaria con trascribir foncticamentc y traducir todas las 
grabacioncs, em is ion por emision, junto con todos los metadatos que 
explican las ci rcunstancias relevantes de las grabac iones. Esto, sin embargo, 
no es necesariamente 10 que quieren las comunidades lingtiisticas ind igenas. 

Las trascripciones no sc considcran adecuadas como medios de 
conscrvacion lingOistica III como matcriales educativos, ya que 
nonnalmente contienen fenomenos de vacilacion, errores de habla 0 de 
conten ido, repeticiones, etc. Necesitan ser editadas, pero estas versiones 
editadas difieren en muchos aspectos de la literatura oral en su forma 
escrita. De hecho, representan un tipo de lenguaje muy dislinto al de la 
narracion oral en cuanto a su naturaleza tisica, organizacion conceptual, 
estmctura discursiva, fraseologia, gramatica y lexico. En consecuencia, tales 
materiales educativos podrian introducir en la comunidad una nueva fonna 
de lenguaje (0 al menos un nuevo tipo de tex to) y se podria argumentar que 
esto cambiarian la Icngua y la cultura del uso de la lengua. Por esta razon, 
puede decirse que es dudoso su valor para la conservacion de la lengua y de 
la identidad cultural, ya que la forma escri la de la lengua documenlada sera 
fuertemente infl uida por la lengua y la cultura dominantes (Foley 2003). Sin 
duda, la Jengua escrita que se desarrolle para propositos educativos sera 



Capitulo 3- £/ trabajo de campo y el trabajo lingiiistico cormmitario 95 

distinta de la hablada, pero la verdadera pregunta es Sl se debe negar el 
deseo de la comunidad de teller materiales de lectura en su idioma. Si la 
comunidad expresa este deseo, es obligacion innegable del linguista 
proporcionar toda la ayuda que pueda. La documentaci6n y mantenimicnto 
de una lengua no sign ifican su prese rvaci6n intacta, como un fosi l en un 
museo. De hecho, el purismo lingilistico puede ser tremendamente danino 
para las lenguas amenazadas (Florey 2004). AI crear una literatura autentica 
cuyas ralces se pueden enconlrar cn la tradici6n oral (aunque CSIO no es un 
prcrrequisito), el linguista puedc alentar y ayudar a la genic para que 
encuentre sus propias maneras de desarrollar nuevas fonnas de expresi6n, 
en lugar de que tomen la lengua escrila dominante como modele (vease el 
apartado sobre la edici6n de textos). 

Aunque sean un poco art ific iales, estos textos editados son de hecho 
eventos comunicativos innovadores que pueden Ilevar a un cambio en las 
estruCluras del lenguaje (para una breve descripci6n de dichos cambios, 
vease Raible 1994). Sin embargo, no son inutiles para las investigaciones 
lingiiislicas futmas. Siempre y cuando los lingiiistas hagan un trabajo 
adecuado, reflejanln la competencia linguistica del editor nativo y el 
potencial expresivo de la lengua, 10 que los hara objetos genuinos de 
invcstigaci6n linguistica. Estas versioncs ediladas, por 10 tanto, mereccn la 
alenci6n del linguista y lambien deben ser archivadas y acompai\adas de 
metadatos, traducciones y comenlarios acerca de su lenguaje y contenidos. 

2.4. La ortografia 

Mienlras que los lingiiistas externos, al estar aprend iendo la lengua 
documcntada, a menudo prefieren una ortografia fo nol6gica que les pennila 
pronunciar correctamente las palabras que no conocen, los lectores nativos 
sc sue len indinar por una ortografia basada en la morfologia, que les 
pennite reconocer rapidamente las palabras al hacer una tectura silenciosa. 
Las cuestiones ortograficas suelen ser de interes margina l para los 
linguistas, pero son muy importanles para la comunidad de habla (vease el 
capilulo I I). 

2.5. Los diccionarios 

La creacion de diccionarios es el area en que los tinguistas y la comunidad 
tienen los intcreses mas divergenles (Hi nton y Weigel 2002). Como 
instrumento de conservaci6n de la lengua y del patrimonio cultural, el 
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diccionario de la comunidad contelldni mas infonnaci6n enciclopedica que 
el de los lingiiistas y, por 10 mismo, cumpl ini tam bien con las necesidades 
de los etnografos (vease el capitulo 8). En cambio, eI diccionario de los 
invesligadores contiene informacion gramatical, como indicaciones sobre 
categorias lexicas, detalles de pronunciaci6n, flex ion y derivacion que son 
irrelevantes para la comunidad mientras la lengua siga viva. Como nadie 
puede predecir cminto tiempo mantendni una lengua su vitalidad, la 
comunidad deberia aceptar la prcsencia de este tipo de informaci6n. ESla, 
sin embargo, debe presentarse de una forma que no di fi culte el uso del 
diccionario para los hablantes nativos (vease el capitu lo 6). 

3. Conformacion del equipo de investigacion 

En los manuales sobrc trabajo de campo, se pueden encontrar secciones 
tituladas, por ejemplo, "Como elegir a un infonnante" (Vaux y Cooper 
1999: 7) 0 lislas de las cualidades que debe tener el "infomtante" ideal (cf 
Kibrik 1977: 54-56), pero la mayoria de las veces, los lingiiistas no pueden 
"elegir" a los colaboradores locales, asi como la comunidad de habla no 
puede "selecciollar" a un lingiiista extemo. Mas bien, cl investigador 
trabajani con la gente que otros el igieron 0 que se ofrecieron para trabajar 
cn el proyecto. Por supuesto, los investigadores pueden pedir a sus 
intennediarios, sus anfitriones 0 alguna institut ion, como una escuela 0 una 
iglesia de la localidad, que les ayuden a encontrar a una persona con 
cualidades especificas, como pueden ser estar al fabetizado, ser bilingiie y 
estar interesado en el trabajo lingiiistico (vease el apartado 3 del capitulo 2), 
pero desconocen los criterios de seleccion de la gente. No siempre se 
designa a la gente exclusivamente por estar calificada para ciertas tareas. 
Cuando vi vi en una aldea en Samoa, por ejemplo, solo era social mente 
apropiado que yo trabajara con los parientes de la familia extensa que me 
adopt6. 

Como el investigador de campo es un invitado en la comunidad, no 
esta en posici6n de contratar y despedir a nadie (Mc Laughli n y Sail 2001: 
195). Incluso si un colaborador local incumple de manera evidente con 10 
que Ie correspondia debido a la pcreza, la informalidad 0 10 que sea, no se 
puede simplemente despedirlo. ya que son verdadcramentc impredecib1es 
las consecuencias para esta persona, para las relaciolles del illvestigador de 
campo con la comunidad y, a la larga, para eI proyccto. Para evitar 
cualquier trastomo, seria aconsejable consultar primero con eI intennediario 
o con alguna persona respetada dentro de la comunidad en caso de tener un 
problema de este tipo. 
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Dejando a un lado las motivaciones soc iales y polilicas, el linguista 
comunilario elegido es la persona que los miembros de la comunidad 
consideran mas adecuada. Si no cumple con las ex pectalivas del 
invesligador, puede ser que cSle no las supo comunicar bicn 0 que no eran 
adecuadas. Es su ficienle que alguicn lenga un inten!s autcntico en su 
lengua, coopere y tenga liempo de trabajar para quc pucda rcal izar alguna 
tarea en el proyecto (Grineva ld 2003: 67 y ss .). Como soslicne Dimmendaal 
(200 I: 63), "cs un hecho obvio, pero que vale la pena repetir, que diferenles 
colaboradorcs tienen talentos diferentes. Algunos son verdaderamente 
excelentes para explicar suti lezas semanticas, mientras que Olros tienen 
profundas intuiciones sobre la estruClura sonora de su lcngua". 

Mientras que el investigador de campo esta preparado para sus 
tareas-es un linguista enlrcnado y ha diseiiado cl plan de la 
investigaci6n- sus contra partes locales genera l mente comienzan el trabajo 
sin preparaci6n alguna. No saben que ti po de actividadcs implica la 
investigaci6n linguistica, ni para que tipo de trabajo pueden ser buenos. 
Para evilar la desi lusi6n y la frus traci6n, hay que apartar ticmpo suficiente 
para idenlificar sus fortalezas y dcbilidades y, aim mas importante, para que 
ellos superen su timidez y sus inseguridades y deseubran sus propios 
talentos e intereses. Si alguien no se sienle c6moclo con su tarea, el 
invcstigador Ie puede cncontrar una difercntc. En mi experiencia, las lareas 
basicas que se pueden distribuir entre la gente son: 

• Ayudar all inguista a aprender la lengua. 
• Grabar, trascribir y traduci r. 
• Hacer trabajo editorial. 
• Ayudar alli nguista a entender y traducir las grabaciones. 
• Trabajar en el diccionario. 

4. Aprender y ense iiar 

La investigaci6n de campo es un proceso de aprendizaje y ensenanza mutua 
para tada la gente invol ucrada. EI investigador aprcndcni el idioma y mucho 
sobre la cultura de sus contrapartes locales y, al mismo tiempo, les enseiiara 
mClodos lingtiisticos y c6mo organizar cl trabajo con la Icngua. Pero a 
difcrencia del investigador, los lingliistas comunilarios se enfrentan a una 
situaci6n que les es completamente nueva en cuanlO a: 
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• El tema en cuesti6n, en especifico, la lengua indigena, que nunca se 
ha enseitado como segunda lengua. 

• Su papel como maestros de un estudiante adulto de segunda lengua 
(vease el capitulo 5). 

• El hecho de que su alumno viene de una cultura extranjcra y a 
menudo domi nante. 

• El hecho de que no comparten la misma cultura de aprendizaje que 
su alumno. 

Cuando el investigador Ie pide a un hablante nativo que sea su maestro, cste 
probablemente contestara: "no se c6mo enseitar mi lengua". Ensenar la 
lengua propia a estudiantes adultos no es parte de la competencia lingiiisliea 
natural de cualquier hablante, sino una habi lidad que requiere entrenamiento 
y experiencia. En la si tuacion de una investigacion de campo, los maestros 
locales desarrollaran esta habilidad mediante la cooperaci6n con el 
lingiiista, con forme iste les ayude a reconocer las estructuras de su lengua y 
las variadas areas y mctodos de investigacion (vcase el apartado 5). 

Para conseguir que el trabajo en equipo sea exitoso, los 
investigadores deben eSlar conscientes de las diferencias entre sus pnicticas 
de enseitanza y aprendizaje y las de los indigenas. Los alemanes, por 
ejemplo, enseitan habilidades practicas e intelecluales expl icando de forma 
detallada c6mo se hace algo y por que se hace, incluso pueden agregar que 
pasaria si se hiciera de forma distinta 0 detal1ar fomms al temas de hacerlo. 
Pero hay otras tecnicas de ensenanza. Un dia, mientras lrabajaba en Samoa, 
conoc! a un estudiante de medicina aleman que estaba haciendo un aito de 
practieas en el area de matemidad del hospital naeional. Me dijo casi 
desesperado: "no explican nada, solo quieren que los yea. l.Como puedo 
aprender algo si solamente 10 veo?" De hecho, esto es preeisamente 10 que 
espera la gente de Samoa- y de muchas olras partes- yen 10 que es 
experta: aprender por medio de la observaci6n. 

Actitudes y practicas tan distintas pueden llevar a malentendidos. Si, 
por ej emplo, uno explica como uti lizar una grabadora y continua hablando 
mientras mueSlra c6mo insertar las baterias, encender el micr6fono y 
presionar el boton de grabacion, la contraparte puede sentir que uno 10 
considera esrupido: hablar demasiado se puede eonsidcrar patemalista. Por 
su parte, sc espera que el estudiante no abrume al maestro con prcguntas, 
sino que observe en silencio (veanse Duranti 1997: 104 y ss., y el capitulo 
5). 

En muchas situaciones de invesligaci6n de campo, los maestros sc 
sentinin complacidos cuando el lingiiisia aprenda a hablar la lengua, pero 
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pueden scntirse desilusionados euando no hace el esfuerzo de aprender 
frases y paradigmas de memoria. Esto no es necesariamente siempre asi. 
Hay comunidades de habla que considemn que es inapropiado y hasta 
molesto que un extranjero intente hablar su lengua 0 una variedad 
lingilistica en particular (vease tambien cl capilu[o 5). Mi familia en Samoa, 
por ejemplo, no queria que yo hablara el samoano eo[oquial. 

Pocos linguistas consideran ya que la produceion de grabadones 
anotadas, gramatieas y diccionarios es [a (mica meta del trabajo de campo 
lingOistico. En lugar de esto, considemn que es su responsabilidad entrenar 
y di rigir a los linguislas comunitarios pam que ellos mismos puedan trabajar 
en [a documentacion y, por 10 lanto, "se sienlan verdaderos copropietarios 
del proyeclo" (veansc capitulo 2 y Grinevald 2003). Entonces, l.que 
necesilan los linguistas comunitarios para volverse, en un fU luro, 
indepcndientes de los investigadores extemos? En general, 10 mismo que 
nccesitan aprender [os estudiantes de lingOistica en la escucla 0 en la 
universidad, es decir: 

• Manejo de las herramientas tccnicas (grabadoras); organizadon de 
cuademos de notas, arch ivos, carpctas, etc. (vease tambicn e[ 
capitulo 4). 

• Comprension de los conceptos teoricos basicos de la fono logia, 
gramatica y lexicogralia (veansc mas detalles en el apartado 5). 

• Produccion de grabaciones, Imscripciones y traduccioncs, y edidon 
de las trascripciones (vcansc mas delalles en el apartado 6). 

• Organizati6n del flujo de trabajo (vease e[ apartado 7). 

S. l)ara eomenzar: la elicitacion 

Muy a[ initio del trabajo de campo, el investigador depende de [a 
eliciwciol1, es decir, obtenei6n de datos linguisticos por medio de preguntas 
a [os hablantes nativos.' A[gunos manua[es clasicos sobre el Imbajo de 
campo dan consejos sobre el tipo de pregunlas que sc deben 0 no hacer, 
e6mo hacer que la entrevista sea inlcresante, como mantencr atento al 
colaborador, etc. De esta fonna, dichos manualcs, de manera automatica, Ie 
asignan un papel pasivo al hablante. 

Si consideramos que eltrabajo de campo es un evento de enscnanza
aprendiz.1je mutuo, cstc cnfoque ya no es aceplable. En su lugar, dcbcmos 

I Par~ una rcvisi6n critica de las lecnieos de c1ici taci6n. vcasc Himmclmalill (t998: 186 y 
ss.). 
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desarrollar mctodos que hagan panicipar al hablante como un compancro 
activo que, con el tiempo, se volveni un lingUista documental 
indepcndiente. En 10 que resta de este apartado, explicarcmos brevemenle 
como, en la fase inicial del \rabajo de campo, la rccoleccion de datos se 
pucde combinar con un entrcnamiento basico en lingiiistica. EI apart ado 6 
describe la mancra cn quc cilingiiisla extcrno y los lingUistas comunitarios 
pueden cooperar para fonnar un corpus de grabaciones anota:das y textos 
editados. 

5.1. Listas dc palabras 

En las primeras sesiones del trabajo de campo, es necesario compilar listas 
de palabras para investigar eI sistcma fonol6gico y crear una ortografia 
funcional 0 comprender la onografia existente. Los manuales tradicionales 
de investigaci6n dc campo rccomiendan fonnar estas listas pidicndoles a 
hablantes nativos bilingiies que traduzcan una lista de palabras de la Icngua 
franca a su lengua materna. Algunos incluso proporcionan los estandares de 
traduccion para dichas listas (Kibrik 1977: 103- 124; Vaux y Cooper 1999: 
44-49). Este metodo es cuestionable tanto en tenninos linguisticos como 
psicologicos. Los hablanles nativos pueden scntirse avergonzados si se les 
pide la traduccion de una palabm que no enlienden 0, aIm prof, una palabra 
que no pucdcn traducir porque han olvidado su cquivalente en la lengua 
indigena 0 porque hay algun tabu accrca de clla. Un metodo aiternalivo 
funciona dc la siguiente manera: 

\) Explicar para que se necesita la lista de palabms, es dcciT, que no es 
solamente para estudiar la fonologia y la onografia, sino que la 
pTimera lista, de unas 180 palabras, servini tambien como punto de 
partida para conslmir clausulas conas. 

2) Discutir que campos semanlicos puedcn seT apropiados para 
comcnzar y tal vez sugerir el de comida y cocina. 

3) Pedirle al hablante nalivo que Ie ensefle al lingUista palabras de estc 
campo semantico en espccifico y dividi rlo en subcatcgorias. por 
ejemplo: 

• frutas y verduras, animalcs comcstibles 
• platillos 
• actividades 
• instmmcntos 

4) Entonces se pregunta: 
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• 

• 

• 

dime los nombres de las rrulas y verduras que cu ltivan y 
comcn (manzanas, cspinacas, rrijoles, p3p3S ... ); 
i,quc haccn para prcparar un plalillo con papas? (lavan, 
pelan, hierven, rrien ... ); 
i,quc tipo de eosas usan? (cuehill0, cuchara, pinzas, ol la ... ). 

Cuando se clicitllll palabras que expresan aClividades, como "Iavar", 
"cortar", "hcrvir", "rostizar", etc., pucdc ser Uli! pcdir 6rdenes, porque en 
muehas lenguas los impcrativos son las ronnas verbales mas sencillas. Para 
conseguir las fomlas mas simples y evitar expresiones complejas de 
conesia. que pucden ser rundamerllales en algurms sociedades, sc puede 
establceer un esccnll rio en que la madre Ie pide a la hija que lave las 
verduras, hierva el agua, ('Ic. 

Este metodo de el icitaei6n acliva ayudara no solamente a que el 
linguista aprenda las primeras palabras y rrases conas, sino lambien a que el 
hablante nalivo sea eonseiente de los eampos semfmtieos y las direrentes 
clases de palabras, como verbos y sustantivos. 

5.2. Fonologia 

No baSlan 180 palabras para eSludiar la ronologia de una lengua, pcro no se 
espera que nadie haga un eSludio mas 0 menos complejo de [a ronologia 
antes de invesligar la morrologia 0 la sintax is. Sonidos eXlrnnos, 
combinaciones de sonidos 0 patrones tonales que sc pascn por alto en c1 
analisis fonologico aparcceran, sin duda, durante analisis posleriores y 
puedcn ser estudiados en esc momento. Durante un curso sobre metodos de 
trabajo de campo que impan! junto con un hablante de acoli, una Icngua 
tonal de Uganda, la mayoria de nosotros tenia dificul tades para oir las 
di rcrencias tonates. En lugar de pasar incontables sesiones de rruSlraeion, 
comenzamos eon la sintaxis anles de haber resuclto con dClallc la ronologia. 
ESlo nos dio liempo de rami liarizamos eon otTOS aspectos de la lengua, 
micntr.IS quc nucslro maestro se volvia cada vez mas consciente del sistema 
de lonos de su Icngua al observar nueSlros errores, 10 que Ie permiti6 estar 
mejor preparado para idcntificar y corrcgir nueslra pronunciaci6n. Un 
provcrbio alemilll dice "aprende de tus errores". En la investigaci6n de 
campo, tu maestro aprende de tus errores y lu mismo sacaras provecho de 
esto. 

Va que se hayan eneontrado dos a Ires pares minimos, se puede 
lratar de expl icarle al maestro en que consislc un par minima. Es nccesario 
evilar la tenninologia linguistica y lrabajar, en cambia, de manera llldica, 
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incluso inventando juegos para ninos, como encontrar palabras que sucnan 
casi igual 0 que riman, como las palabras en lengua teop [bon] "dia" y 
(bo:n] "manglar" 0 (vasu] "piedra" y [tasu] "arrojar". 

5.3. Cl:iusulas conas 

El siguiente paso es pedirle al hab lante nat ivo que construya chiusulas 
cortas a partir de la lista de palabras. 5i el espanol fuera la 1cngua 
investigada y se eligiera la preparacion de alimentos como campo 
semftntico, la lista probablemente contendria las palabras aglla, pescado, 
hervir. cocinar y freir y el maestro produciria clausulas como hierve el 
aglla. cocina e/ pescado.frie el pescado. Cuando ell ingUista intentara hacer 
otras combinaciones, como ·cocilla el agua. el maestro indigcna 10 
corregiria y, al mismo tiempo, sc daria cuenta de la nocion de colocaciOn. A 
partir de este tipo de c1ausuias cortas tambien se puedc aprender que son las 
palabras funcionales (como los articlllos), as! como las primeras reglas de 
orden de las palabras. Dicho de otra manera, mientras los lingliistas 
aprenden las primeras reglas de la gramatica de la lengua, los hablantes 
nati vos obtienen su primcra leccion de anal isis gramatical. Este amilisis 
tambien incluini la morfologia si, por ejemplo, los sustamivos tienen 
flexiones de caso y los verbos de genero en el impcrativo. De fonna similar 
a la fonologia, entre mas consciente es el maestro nativo de la estructura 
gramatical de su lengua y de las rcglas de orden, como en los casos de 
hervir. cocillar y fretI'. mas faci l Ie sera identificar los errores, y as! se 
volveni un mejor maestro. 

6. La produccion de un corpus d e grabacioncs can trascripciones y 
traduccio nes 

La documentaci6n de una lengua debe contener grabaciones de una gran 
variedad de fonnas de habla espontanea. Al principio, sin embargo, tales 
grabaciones seran demasiado dificiles de trascribir y analizar. Las historias 
cortas y sencillas son muy adecuadas para el iingtiista que eSla aprendiendo 
la lengua y para el maestro de lengua indigena que se introduce en las 
tecnicas de grabacion, trascri pcion y traduccion. Si la comunidad liene la 
tradicion de comar cuentos a los ninos, estos cuentos pueden ser un buen 
punto de partida, ya que su cOlltenido, estructura si ntactica y vocabulario 
seran relativameme faciles de entender. 
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Ames de comenzar con las grabaciones para eI corpus, el lingilista debe 
discUlir los contenidos de las grabaciones (vease el apanado 2.2) y explicar 
las diferentcs lareas y el flujo de tTabajo. Una vcz que eI maestro sepa 
manejar 141 grabadora, el mismo puedc pedir a difercntes personas que 
naITen estas hislorias y las pucde grabar sin que el lingilista extemo este 
presenle. Yo use estc metodo siemprc que pude, ya que mi sola presencia 
generaba una situacion antinatural que podia influir en la fonna de hablar dc 
141 gentc. Lo peOT es cuando los hablantcs usan cicna forma de habla para 
extranjeros (si bien de forma inconscienle) para asegurar que el investigador 
eXlemo los entienda. 0 puedcn hab lar en 10 que crecn quc cs 141 Icngua mas 
pura 0 cOITecta, aunque nadic hablc asi. Ademas, 141 gcnte se puede senlir 
incomoda en presencia de un visilante eXlranjero. Como 141 genie puede 
senlir que 141 grabacion cs algo inlrusivo, muchos lingilistas y antrop6logos 
sc sujelan a cicnos cooigos de conducla, que se disculen mas a fondo en el 
capitulo 2. 

6.1. Grabacioncs 

Antes de instruir a los linguistas comunitarios en el uso de una grabadora, 
puede ser ulil pcnsar un poco en 141 sccuencia de pasos que se deben \levar a 
cabo-insenar 141 bateria en 141 grabadora 0 la camara, conectar el 
micr6fono, elc.- Y apegarse a esla sccuencia siempre que se Ie ensctk a 
alguien c6mo hacer grabaciones. Es necesario explicar como sostencr el 
micrOfonO-IlO demasiado cerca dc 141 boca, por cjemplo-y que se debell 
evilar los lugares ruidosos 411 hacer una grabacion. Se recomienda praclicar 
con los colaboradores que manejaran eI equipo y dejarlos practicar con 
Olros colaboradorcs para que se sicnlan c6rnodos y seguros. Si no estan 
acostumbrados a tratar con Iccnologia modema, nccesitarnn algun liempo 
para perder el miedo de hacer algo malo danar el equipo. 

6.2. Trascripciones 

Si los linguislas comunitarios eSlan alfabelizados en cualquier idioma, se les 
puede pedir que hagan lrascripciones. Incluso si su onografia es 
inconsistentc 0 descuida distinciones imponantes (que los linguistas pueden 
considerar indispensables), sus lrascripciones seran de gran ayuda. Lo mas 
imponanle que se les liene que cnseilar es a trascribiT 10 que dice eI 
hablante, si n corregir eITores de habla y de otro tipo, aunque semejanle 
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ediei6n sea en definitiva valido en etapas posteriores de recolecci6n y 
anal isis de datos (vease el apartado 2.3). 

Para lograr una partieipaei6n gcnui na de la comunidad de nabla en 
el proyecto de documentaci6n, es indispensable que todas las grabaciones 
scan Imscrilas en una onogmfia pr.ictica, de facil acceso a los nablanles 
nalivos alfabctizados, pero sin entrenamiento lingUtstico. Para aquellos 
espceialistas inleresados en la fonetica y la fonologia, solo hay que 
tmscribir de manera fonetica un corpus pequeno. Entre mas tiempo se pase 
en tmscripciones foncticas minuciosas, mas limitado y menos llt il sera el 
corpus de grabaciones anotadas que necesitan la comunidad de nabla y los 
investigadores que no estan interesados en la fonctica y la fonologia. Para 
una discusion detal1ada de la tmscripci6n y el diseno ortografieo, veanse los 
capitulos 9 a II. 

Los lingUistas comunitarios pueden tener miedo de cometer "errores 
de ortografia" en su trabajo, pero mientras no sc haya estandarizado la 
ortografia, no existe una escritura correcta 0 incorrecta y se les debe alentar 
a seguir sus inluiciones, que pueden ser imponantes para el analisis del 
sistema fonologico (Duranti 1997: 170-172). Como las diseusiones sobre 
los problemas de ortografia y estandarizaci6n pueden ser baSlante emotivas 
y usualmente estan determinadas por cuestiones sociopolf ticas, se deben 
posponer para etapas tardias, cuando el lingiiisia eSle mas fami liarizado con 
la comunidad de habla y los lingOistas comunitarios tengan mas experiencia 
en la escritura de su idioma. 

Sin embargo, para la base de datos del proyeclo y en especial para el 
lexicon, es necesaria una ortografia de lrabajo que sea consistenle y distinga 
entre normas y variantes, aunque esto 110 necesariamente implique que los 
trascriptores locales tengan que aprenderla y usarla. Mas adelanlc, cuando la 
comunidad de nabla clija sus propias nomlas, la onografia de Irabajo se 
pucde ajustar a la ortografia estandarizada. 

6.3. Traducciones 

EI prop6silo para el que se vaya a usar la traduccion determinara si se da 
preferencia a una versi6n rmis libre 0 a una mas literal. Para el amilisis 
lingOistico es mas adccuada la segunda, pero los rniernbros bilingUcs de la 
comunidad de habla y los lectores que esten mas inleresados en cl contenido 
que en la fonna lingOislica definitivamellle preferirian la versi6n libre (cf 
los capitulos 8 y 9). Para nuestro proyeclo con el !Cop, resolvimos este 
conflicto colocando la traducci6n libre junto a la trascripci6n y una 
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traducci6n liteml en las notas al pic cuando nos pareei6 necesaria pam la 
comprension de las eSlructums lingUisticas. 

Podria scr dificil encontrar miembros de la comunidad que se 
sienlan 10 suficientemcnte seguros como para hacer traducciones sin apoyo. 
Si existen, debe echarse mano de cllos aunque su conocimiento de la lengua 
meta no sea perfecto y sus Imducciones no se puedan usar directamente pam 
la documentaciOn. Cualquicr diferencia entre su traduccion y la dellingii ista 
extcmo puede proporcionar indicaciones (.LIi les en el sentido de que algunas 
de las interpretaciones del lingiiista estan crradas y deben revisarsc. Antes 
de comenzar, se les debe explicar que solamente sera una traducci6n en 
bruto y que no necesitan prcocuparse por cometeT errores en esta etapa. Si 
no conocen el equivalente de una expresion 0 si no existe en la lengua meta, 
pueden uSar la expresion original y cxplicar eI significado entre corchetes 0 
en una nota a pie de pagina. Para mOSlrar con mayor claridad la rclaci6n 
entre la tmduccion y el original, es aconsejable numerar las enunciaciones 
en la lrascripcion y pedirlc al colaborador que las tmduzca una por una, 
usando los mismos numeros en su tmduccion. De Olra m<lnera, sc corre eI 
riesgo de que se sienta inclinado a narrar de nuevo la grabaci6n en lugm de 
tmducirla. 

6.4. Trabajo editorial 

Va que las trascripciones, como se mencion6 anlerionnente, no SOil una 
lectum placentem, los lingiiistas comunitarios pueden querer editarlas. Pam 
evitar que en su Irabajo editorial lomen como modelo la sinlaxis, eI eSlilo, la 
frascologia 0 la cstructura discursiva de la lengua escrita dominante (vease 
Foley 2003), pueden ser titHes las siguientes pautas: 

• Como editor, respclar la forma en que eI hablante dice las cosas. 
• Nunca cambiar palabras 0 frases por razones de eslilo, SinO 

solamente cuando el hablante comete un error obvio. 
• No cambiar la estructum de las frases, por ejemplo, no rcmplazar 

clausulas coordinadas por subordinadas. 
• No transfonnar discurso direclO en indirccto, ni viceversa. 
• Agregar infonnacion s610 cuando es absolUlamente esencial para la 

comprensi6n; por ejemplo, cuando cl hablante menciona cosas que 
las genemciones mas j6vencs ya no conocen. 

• No reducir ellexto. 
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7. Flujo de trabajo y administraci6n del tiempo 

El trabajo eficiente presupone un flujo de trabajo bien organizado y una 
buena administraci6n dcl ticmpo. Es imposible planear todo por adclantado, 
porque no se conocen de antcmano los talentos e intereses de los linguistas 
comunitarios, ni ellos mismos los pcrcibcn antes de adquirir algo de 
practica en cl Irabajo lingUistico. Por cHo, se aconseja comenZllT con dos 0, 
cuando mucho, Ires personas y asignar liempo para establecer una rutina de 
trabajo. Mas adelante, se podnin unir olras personas al equipo. 

El invesligador y los linguistas comunitarios siempre deben tener 
una idea clara aeerca de que tipo de lrabajo hay que haecr y cUlindo hay que 
hacerlo, para asi organizarlo en conjunto, de acuerdo a las siguienles paulas: 

• Identificar que tipo de aClividades se requieren para producir 
detenninada parte deltrabajo de documentaci6n. 

• Discutir quien ham que. 
• Haeer un plan de trabajo que defina una secuencia para las 

diferentes actividades y asignc el tiempo necesario a cada una de 
elias. 

• Intenlar apegarsc al plan de Irabajo y tenninar una COSll antes de 
comenzar la siguiente. 

• Evaluar y modificar cl plan de trabajo. 

Quien organiza la documentacion solamente tendra exito si divide cl 
proyecto en subproyectos pcqueiios y facilmente manejables y si siemprc 
intenla tenninar uno antes de comenzar el siguienle. De ninguna manera se 
deben posponer la trascripcion, traduccion y descripcion de las 
circunstancias de las grabaciones para ctapas posteriores, ya que las 
grabacioncs pueden estar Ian ligadas al contexto que sean casi imposibles de 
cntender una vez que los detalles del conlexto hayan caido en el olvido. 
Duranti (1994: 3 1) habla se sus experiencias en Samoa: "me di cuema de 
que incluso la gente de la misma aldea interprctaba de fonna equivocada las 
enunciaciones cuando se suSlraian de su contexto inmedialo y que cl hecho 
de hablar la misma lengua 0 vivir en la misma comunidad no era garantia de 
la exactitud de la trascripcion e interpretacion". 

Mas alm, con cada trascripcion y traduccion se descubriran aspectos 
emocionantes de la lengua, de modo que el linguisla y los Oiros miembros 
del equipo se sentiran cada vez mas mOlivados confonne yean complelarse 
los borradores uno lras Olro. Hay areas y circunstancias en las que no se 
puede usar una computadora y es necesario recurrir ala rmiquina de escribir 
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o al manuscrito. Sin embargo, s i las condiciones permiten usar una 
computadora, se dcbe tener tambien una impresora para que los 
colaboradores puedan leer copias del material. 

Un problema con la admi nistracion del tiempo es que los lingilistas 
comunitarios pueden vacilar al tener que dar por term inada lIna parte del 
trabajo en eliTSO. Siempre hay algo que se puede mejorar, por 10 que pueden 
insistir en revisiones continuas. Tambien pueden temer las criticas de otros 
miembros de la comunidad, y estas s in duda l1egaran. Para esto, ayuda tener 
plazos estrictos. Cuando trabaje con un equi po de maestros samoanos en el 
diccionario monolingile de samoano para ninos en edad escolar (Mosel y 
50'0 2000), agraded mueho el estricto plaza de entrega impuesto por la 
agencia patrocinadora, la Australian Agency fo r International Development 
(Agencia Australiana para el Desarrollo Internacional). Para entregar a 
tiempo tuvimos que l1egar a acuerdos y evitar el perfecc ionismo. Uno de los 
errores que descubrimos poco despues de la publicacion fue la defi nicion de 
koale "carbon", que en espanol se traduci ria como "el carbon es un mineral 
negro 0 cafe oscuro que se encuentra en la tierra. Se usa para hacer fuego y 
tambien para producir la bebida Hamada Coca-Cola" (Mosel y So'o 2000: 
150). Sin embargo, tener un diccionario que contiene tal error es 
definitivamente mejor que tener un manuscrito medio tenninado que nunca 
se publican'! . 

Cuando estaha trabajando con la lengua teop en Bougainvi lle en 
2004, en mi cuarto viaje de investigacion en esa area, establecimos el fl ujo 
de trabajo de la siguiente manera (n6tese que todo el trabajo se hizo a 
mano): 

• Grabar en min idiscos (Enoch, Sha lom, Ulrike). 
• Escribir los meladatos de las grabaciones y copiar de minidiscos a 

caseles (U lrike). 
• Trascribir el contenido de los easetes (Enoch, Joyce, Sha lom). 
• Revisar las trascripciones y pasarlas en limpio, usando una 

ortografi a practica consistente (Ulrike). 
• Discutir las trascripciones con los trascriptores (U lri ke con Enoch, 

Joyce y Shalom). 
• Revisar nuevamentc las trascri pciones, escuchando las grabaciones 

de mancra simultanca, intcntando entender las grabaciones y 
anotando las palabras nuevas con las explicaciones de un hablante 
nativo (U lrike con Si imaa y Joyce). 

• Traducir las trascripciones al Ingles (Ulrike con Si imaa y Joyce). 
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• Regrcsar las trascripciones originales a los trascriptores Joyce y 
Enoch para su edicion. 

• Revisar, discutir y eorregir las versiones editadas (Ulrikc con Enoch 
y Joyce respectivamente, a menudo con la presencia de Si imaa). 

• Entregar las versiones editadas y revisadas al traductor (Naphtaly). 
• Revisar y discutir la traduccion (Ulrike con Naphtaly, a menudo con 

la presencia de Siimaa). 

Al mismo tiempo, Si imaa y Vaabero trabajaban en ejemplos de frases y 
deliniciones monolingues para el diccionario, mientras dos artistas gmlicos. 
Neville y Rodney, creaban ilustraciones para las leyendas y el diccionario. 

8. Tallcres 

En los lIamados paises tercennundistas, las agendas de ayuda internacional 
y organizaciones no gubernamcntales suelen realizar talleres para diseminar 
inforntaci6n, habilidades 0 nuevas tecnologias. Por esta razon, la 
comunidad puede esperar que se conduzca un taller. Sin cmbargo, antes de 
aeeptar con entusiasmo, se deben considerar cuidadosamente los siguientes 
aspectos: 

2) i.Cmil es cI prop6sito y el resultado esperado del taller? 
5) l De cmlnto dinero se dispone?, i.cuanto se tiene que calcular para 

transporte, alimentos y hospedajc por participante y por dia? 
6) A partir de este calculo, lcuantos participantes se pueden invitar y 

por cuanlOS dias? 
7) lQuicn hace la seleceion de los participantes?, i.cuales son los 

criterios de seleccion? 
8) l Quicn ayudara con la organizacion (por ejemplo, invitar a los 

partieipantes; organ izar la comida, la papelcria y el hospedaje)? 
9) lQuicn decide la agenda de actividades? 
lO)lQuicn escribe un infonne? 
I t)lQUe tipos de rituales se deben lIevar a cabo (por cjemplo, 

ceremonia inaugural, fi esta de despedida, etc.)? 

Entre mcnos se involucre el invcsligador en los asuntos de organizaci6n, 
mejor, porque Ie deja mas tiempo para concentrarse en el contenido. Sin 
embargo, no involucrarse puede dejar al margen sus opiniones profesionales 
y ser contraproducente para las metas originates del taller. 
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Hay varios lipos de tallercs que son (lli les en el contexto de los proyectos de 
documentaeion lingilistiea, por ejemplo: 

• Tallercs introductorios 
• Talleres sobre estandarizacion orlogrMiea 
• Talleres de capacitaeion para lingiiistas comunitarios 
• TaHeres de capacitaeion para maestros de escuela 

EI contenido, estruetura y logisliea dc los laHeres dependen a lai punto del 
eontexto sociocultural y de la disponibilidad de tiempo, dinero y personal, 
que aqui solamente se pueden exponer puntos muy generales. 

AI principio del proyecto, puede resultar util un taller de medio dia 0 
de un dia completo, cuando mucho, para prescntar a los invesligadorcs, 
infommr a la comunidad acerca del proyecto, explicar que es la 
documentacion lingiiistiea y hablar sobrc las expeetativas y los deseos de la 
comunidad, asi como los de los investigadores. Este taller tambicn puede 
servir para reclutar lingUistas comunitarios y 10 puede tomar mucha gente. 

El segundo tipo de t[liler es de naturaleza muy diSlinta y rcquiere 
planearse con mueho cuidado. Como ya se menciono anterionnente, la 
orlografia es un lema delicado y a menudo tiene implicaciones politicas, ya 
que la fonna eserila de una Icngua se "ve", li leralmente, como la 
representaeion de la lengua y como un simbolo de la identidad cultural. 
Asuntos prnctieos como In posibilidad de aprcnder 0 la arlecuacion 
lingilislica a menudo tienen un papel menor, en especial cuando en la 
comunidad ya compiten dos 0 mas onografias. Para la lorna dc decisiones 
pueden ser mas imporlanleS el eSlatus social de los panicipantes 0 incluso 
las rivalidades entre diferentes grupos (vease el apanado 2 del capitulo II). 
Para evitar, en la medida de 10 posible, confli ctos y tensiones, es 
rccomendable tener pocos panicipantes y dejar que los ancianos de la 
comunidad los selcccionen. 

Si uno cuenta con suficientes recursos, el equipo necesario y al 
menos Ires lingilistas, tambicn puede lIevar a cabo tallercs mas largos 0 una 
serie de talleres en los que los micmbros de la comunidad adquieran las 
habilidades lingilisticas y I&:nieas neccsarias para la documentacion y 
revitalizacion de sus lenguas. En Florey (2004) aparece una descripeion 
detallada de distintos tallercs para lingilistas comunitarios. 

Es mejor que cI cuano tipo de taller 10 realicen inspectorcs escolares 
o maestros experimentados, y que la panicipacion de los lingUislas sea 
solamente apoyar la producci6n de materiales para el taller y hacer 
sugcrcncias acerca de su uso. 
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9. Comcntarios finales 

Trabajar con un equipo de hablantes nativos dentro una comunidad es una 
empresa intclecrual, social y pcrsonalmente fascinantc. Cada dia se 
descubren fen6menos linguisticos interesantes y sc aprcnde sobre la cullura 
de la gente. En ningilll otTO lado se pueden encomrar personas con tanto 
entusiasmo por el trabajo linguistico. Durante sus eSludios universitarios, 
puede ser que el estudiante de linguistica dude si csta haciendo 10 correcto, 
sobre todo si sus pariemes y amigos Ie preguntan constantemente para que 
sirve la lingiiislica. Cuando comience a hacer Irabajo de documentaci6n, 
sabra la respuesta. 
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Capitulo 4 

Los datos y la doeumentacion lingilistiea 

Peter K Austin 

Introducci6n 

La funei6n de los datos en la documentaci6n IingUislica dificrc mucho de la 
fonna en la que se manejan tradicionalmente en linguistica descriptiva. Para 
eSla, cl asunlo mas importante es la producci6n de gramaticas y 
diccionarios, cuyos principalcs usuarios son los propios lingilistas 
(I-l immclmann 1998; Woodbury 2003) y en los que [os datos primarios 
sirvcn bflsicamcntc para ejcmpliticar y apoyar cl 3m'll isis del IingUista. 
Tipic3mcnlc, los datos se prescntan como oraciones aisladas a modo de 
cjcrnpl0, a menudo sin mcncionar la Fuente y a veces editados para remover 
"material irrelevantc". Tambicn plIcdc haber un tcxto muestra 0 dos en un 
apendicc de la gramatica. Para 13 documcmaci6n IingUistica, en cambio, los 
datos primarios son el interes central. Woodbury (2003: 39) propone que 

el proyeclo principal cs la representacion dirccla del discurso que 
ocurre naturalmente. mielllras que la dcscripcion y el an:\lisis son 
conlingentcs. prodUCIOS secundarios que surgen y crecen junto con la 
documentacion primaria, pcro que siempre son cambiables, y 
parasiticos con rcspccto a la documentacion. 

Pam la documentaci6n li ngilistica, por 10 tanto, la recolecci6n, 
representaci6n y d ifusi6n de los datos son la meta principal de la 
investigaeion, mienlms que las gramaticas, los diccionarios y las 
colceeioncs de lextos son produclos derivados y dependienles, que anOlan y 
comentan el corpus documental. El publico que puede utilizar la 
documentaeion lambicn cs muy amplio, pues abarca no solamente a los 
linguistas e investigadores de olras areas como la anlropologia, la 
musicologia y la historia oral, sino lambien a los miembros de 13 comunidad 
dc habla cuya lengua esla siendo documenlada, enlre otras personas 
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interesadas. Una preocupaci6n fundamental para [a documentaeion es e[ 
a[macenamiento, para asegurar que [os materia[es esten en un formato que 
permita su conservaei6n a [argo p[azo y su uso futuro, y que [a informacion 
acerca de [os derechos de aUlOr y los protoco[os para acceder y uti [izarla 
esten registrados y representados junto con [a informaci6n misma. Tambicn 
es importante [a movilizaci6n de [os materia[es (vcase cl capitulo [5), es 
decir, [a generacion de reeursos para apoyar el mantenimiento y/o 
aprendizaje de las [ellguas, en especial cuando las lcnguas documentadas 
esten en pcligro de extincion y necesitcn apoyo.1 Woodbury (2003: 46-47) 
argumenta que un buen corpus de documentaeion debe ser: 

• Diverso: debe contener muestras de uso de la lengua en una 
variedad de generos y contextos sociocu[tura[es, incluyendo 
informacion c1icitada. 

• Amplio: dadas las capacidades de almacenamiento y manipulacion 
de las actuales tecnologias de [a infonnacion y comunicaci6n (TIC), 
un corpus digital puede ser muy amplio e incorporar tanto textos 
como medios audiovisuales. , 

• COlI/iIlIlO. distribllido y flexible: puede anadirse informacion de 
cualquiCr fucn te a la que se tenga acceso, y cl corpus puede 
expandirse al consegui r nuevos materiales. 

• Trallsparemc: el corpus se debe estructurar de manera que pueda ser 
utilizado por gente distinta de [os investigadores que 10 recolectaron, 
incluidos fu turos investigadores. 

• Presermble y partO/il: debe estar estructurado de manera que se 
pueda conservar a largo plazo y que su uso no quede restringido a un 
ambiente TIC en particular. 

• E/ieo: se debe recolectar y analizar con la debida atencion a los 
principios cticos (vease el capitulo 2) y debe contcner todos los 
protoco[os necesarios para su acceso y uso. 

Esto implica que el corpus se debe a[macenar---c, idea[mente, tambicn 
recolectar---cn forma digital. 

En este capitulo se exp[ican [os procesos principales en que consistc 
la recolecci6n y representaci6n de los datos lingiiisticos en cI marco de la 

IMas aim, algunos aUlores hablan de que no sOlo es imponame pnxlucir m3lcriales de 
apoyo para las lenguas mas amenazadas. sino desarrollar eSlralegias para anliciparsc al 
avance dc la suslituci6n lingiiistic3 en los casos de lcnguas que todavia resuitan viables. 10 
que Crystal (2004) denomina lingiiislico pre'·elllil'o. 
Cj hUp:flwww.linguapax.orgicongres047indcx.html(n0I3 de los editores). 
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documentaeion, asi como las herramientas a las que lenemos acceso pam 
apoyar este Imbajo. Ademas, sc describcn algunos de los produetos que han 
desarrollado los lingilislas documenlales para presentar los resultados de sus 
investigaciones. En OIros capitulos de este volumen se pueden eneontmr 
detalles tecnicos a mayor profundidad sabre la estructura de los datos, su 
codificacion, las herrarnientas para rnanejarlos, su almaeenamienlO y los 
produclos derivados (vcansc los capitlllos 13, 14 Y 15). 

Es importante remarcar que la documentaci6n lingilistica es un 
campo cn dcsarrollo que ha surgido rccientemente y que esla viviendo 
cambios veniginosos tanto en la teoria como en la practica. Se pucde prever 
que mucho de 10 que sc presenta en este capitulo cstc sujclo a cambio y 
dcs.1TTOlIo en los proximos anos. 

I. Los proccsos de la documentation lingilistica 

La documentacion de lengll<ls comicnza can cl dcsarrollo de un proyecto 
para trabajar con una lengua en una comunidad de habla y cvoluciona por 
una serie de etapas, algunas de las cualcs sc IIcvan a cabo de forma paralcla. 
A continuaci6n, describimos los procesos de rccolcccion, Imtamiento y 
alnmccnamicnlO de datos: 

I) Registro: grabaci6n de datos cn mcdios audiovisuales, imagenes y 
texlO. 

2) CapflIra: conversi6n de los materiales de medios amilogos a 
fonnatos digitales. 

3) Allcilisis: traseripci6n, traducci6n, anotaei6n y regislro de metadatos. 
4) Allllacel1(1l11ielllo: creaei6n de accrvos y asignaei6n de derechos de 

acceso y uso. 
5) Movilizadol1: publieaeion y dislributi6n de los materiales cn 

diSlintas fonnas. 

Uay que lomar en cucnta cada uno dc eslOs proccsos al desarrol1ar un 
proyeclo de documentaci6n e incluir los procedimientos pertinentcs en la 
planifieaci6n del mismo. En especial, cs importante considcrar el 
almaccnamiento y la movilizacion desdc e1 initio del proyeclo, en Iugar de 
dejarlo para el final 0 hacerlo de ultimo momento (vcasc Intis adclantc). Un 
aspeclo escncial que se debe tener en mente en todo momento es el 
respaldo. 
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I Respaldo 

Es prudente que cualquicr proyecto. en especial uno que utilice TIC 
digi tales, disene un sistema regular y efectivo de respaldo de la informaci6n 
generada, de preferencia cn diversos fonnatos (CD-ROM. DVD. memoria 
nash, disco duro externo). Los respaldos dcben ser aumentables y aptos 
para la recuperaci6n completa en caso dc desaslrc. En ingles, el mantra 
LOC KSS ("'candados", siglas de "Lots of Copies Kccps Stuff Safe") nos 
recuerda quc "muchas copias malltienctl las cosas a salvo" (vease 
http://www.locks.stanford.cdu). Lo mas probable es quc se pierda algo de 
infonnacion en algun momento del proyecto. pero con un buen sistema dc 
respaldo la perdida sera minima. 

2. Los procesos de la documentadon lingfiistica: gra badon , creadon de 
metadatos y ca ptura 

2.1. Grabaci6n 

Un bucn corpus documental debe ineluir materiales en video y/o audio, de 
prcfcrcncia grabados en buenas condiciones y en locacioncs autCnlicas. 
Cuando sc graba en exteriores, se debe intentar mini mizar 1'1 nlido de 
animales, lrafico. maquinas, equipo eleetrico, viento, medio ambiente y 
aClividadcs no lingfiislicas (como ninos jugando en los alrededores). 
Cuando se graba en interiores, es importante mantenerse alcjado de 
maquinas y equipo clcctrico, paredes duras (que rcflejan el sonido) y 
ventanas. Para el video, se deben considcrar las condicioncs de iluminaei6n 
y usar iluminacion artificial y renectores euando sea ncccsario. ademas de 
aprender algunas tecn icas basicas de filmae ion, de prcferencia con un 
cincasta etnografico 0 un libro de texto sobre el lema. 

Es importante saber que a menudo fillramos 10 que oimos y no 
somos eonseientcs de la eanlidad de ru ido que nos rodea; sin embargo, estc 
aparceera. en las grabaeiones y a veces opacara la infonnaci6n documental 
buseada. Hay euatro maneras de revisar y reducir el ruido indeseado: 

• Escuchar la grabaeion usando audifonos cerrados confonne se 
graba. 

• Usar un mierofono externo de buena calidad y nunca depcllder del 
micrOfono integrado al equipo, en especial el de las eamaras de 
video. 
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• Cubrir eI micr6fono con un proleetor de viento y colocarlo 10 mas 
cerca posible de la boca del hablanle y usar un rnicr6fono 
unidi reccional 0 un boom si resulta conveniente. 

• Evitar cualquicr movimienlO y sonido innccesario. como el acornOOo 
de papeles 0 eI movi miento de gente en cl publico. 

Es esencial usar equipo dc buena ealidad (el mejor que se pueda comprar 
con los rccursos disponibles para el proyecto). que incluya buenos 
mierOfonos, equipo de iluminaci6n. audifonos y consumibles (caseles, 
discos. pilas). Tambien es imponame dividir las tarcas: los in\'estigadores 
no deben intentar hacer tOOas las tarcas de grabaci6n pcrsonalmente. Es 
mejor contratar y entrcnar asistentcs. de preferencia miembros de la propia 
comunidad lingiiislica que muestrcn interes. para ayudar con los 
microfonos, grabadoras, cfllnaras y luces y para interacluar con los 
entrevistados. 

La elecci6n del fonnato de grabacion (DAT, minidisco, estado 
sol ido. DVD, casete amllogo) se debe considcrar con cuidado porque puede 
requcrir ciena negociaci6n entre ca lidadlcosto y conveniencia. Hay que 
lomar en cuenta factores como el dima local (por ejcmplo. las grabadoras 
OAT son inestables en dimas tropicales), el acceso a la corrienle eleclrica y 
las posibilidades de tmnsponar cl equipo. Dos principios basicos, sin 
embargo, son mmca grabar en fonnatos comprimidos como MP3 y mllleo 
gmOOr directamente en el disco duro de una computadora. ya que con estas 
Iccnicas ex iste eI riesgo de una perdida iITccuperable de infommcion (sobre 
los fonnatos de archivos de audio. vcr mas adelante y capitulo 13). Hay 
buenos consejos sobre la grabaci6n de audio y video en libros de texto 
como Ladefoged (2003) y en [nlernet (especialmenle la pagina de David 
Nathan sobre micr6fonos en www.hrelp.orglarchivcladvice/microphones. 
hIm I). 

Las grabaciones en video lienen muchas vcntajas: son inmedialas. 
aulenlicas. multidimcnsionales y de gran interes para la comunidad. adermis 
de que las pueden prOOucir de manem independiente los colaboradores sin 
que eI investigador eslc presente. Si n embargo. tambien tienen varios 
problemas: son mas dificiles de producir y de proces.'lr (Irascribir. anOlar, 
elc.; vease mas adelante). es mas dificil aeceder a elias si n una trascripci6n 
cronometrica. son mas dificiles de lransferi r y almacenar (el video en brulo 
requiere mucho espacio de almacenamiento), etc. La conSCTVnci6n a largo 
plazo tambicn es problematica, ya que todavia no hay estandares 
universales para el video digital). Tambien puedcn ex istir eompl icaciones 
rclacionadas con la prohibici6n, en algunas comunidades. de vcr imagenes 
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de gente que ya muri6 y que aparecc en grabaciones de video (10 que 
requiere un manejo delicado de las restricciones de acceso y uso). Hay que 
lomar en euenla que en algunas comunidades no es posiblc hacer 
grabaciones en video por razones eulturales. 

Las grabaciones de audio no son tan difieiles de producir como las 
de video y son comparativamente mas sencil1as de manipular, almacenar y 
conservar. EI audio es un medio mas conocido y los linguistas 10 han usado 
de manera regular dcsde hace mas de cincuenta aflos. Existen varios 
programas de computadora para procesar audio (vease mas adc1ante) y 
ahnacenarlo es menos problematieo que eI video. En contraposicion, las 
grabaciones de audio contienen menos informacion quc las de video, es 
dificil acceder a elias sin una traseripcion cronometriea y el cambio de 
formatos (tanto de un medio fisieo a otro, como de un fonnato digital a 
otro) hace que la obsolescencia sea un gran problema (por ejemplo, 
ellcontrar equipo que rcproduzca la grabacion). Esto sucede en especial con 
las "grabaciones legadas" 0 legacy recordings, grabaciones antiguas que se 
donan a los acervos (como cilindros de cera, carrctes de alambre, carrctes de 
einta magnetica), pero sera crecientemente cI caso para los medios digitales, 
incluidas las grabaciones en DAT e incluso en minidisco, eonfonne los 
productores introduzcan nuevas maquinas y dejen de estar a la venta los 
equipos y sopoTtes fisicos. 

I Antes de comcnzar cl trabajo de campo 

Es importante probar todo el equipo, incluidos cables, conectores y 
adaptadores, antes de partir para el tTabajo de campo. Reeuerde que un 
cable 0 conector faltante puede perjudicar una excursion eostosa, asi que 
prepare el equipo antes de saliT y consiga la asesoria profesional necesaria. 
Haga grabaciones de prueba en una variedad de condiciones y revise su 
calidad. Transfiera las grabaciones a la computadora para asegurarse de que 
sabe usar los programas necesarios para proccsar y que mar copias de 
respaldo de la informacion en CD-ROM 0 OVO. Revise que los respaldos 
se puedan leer en otra computadora para asegurar que el quemador y los 
programas func ionen bien. Si liene dudas, busque asesoria. 

Mienlras se hacen las grabaciones en audio y video puedc seT uti I 
tomar notas e incl uso hacer trascripciones y traducciones tentativas e 
incorporar metadatos re1evantes sabre la grabacion, diagramas, dibujos y 
notas que puedan servir de apoyo para la redaccion 0 revision posleriores. 
Las notas de campo se deben hacer can boHgrufo (ino con lapiz ni con linta 
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lavable!), en papel de buena calidad (de prefercncia un cuadcmo) y usando 
solamente un lado de la hoja. Las notas de cada sesi6n de grabaci6n deben 
revisarse y ampliarse, transfiriendose a fomlato electr6nico tan pronto como 
sea posible. Es impresionante 10 rapido que se olvida que indican las notas 
abrcviadas que se hicieron durante las grabaciones y cntrevistas. l 

EI texto digi tal ticne varias ventajas: es compacto, eSlable, nicil de 
almacenar, consultar y catalogar, ademas de poder cnlazarse con ligas 
hipertextuales. Hay una gran canlidad de herramientas disponibles para 
procesar infonnaci6n de texlo (edilores de tcxto, procesadores de palabra, 
bases de datos, buscadorcs, etc.). Ademas, en muchas comunidades hay 
tradiciones literarias bien establecidas y familiaridad con el tcxto cscrito. 
Sin embargo, la escritura no cs tan rica como eI audio y el video y siempre 
se picrde infonnaci6n cuando sc "reduce la lengua a la escrilUra". El texto 
necesila tener conexi6n con la riqueza de las grabaciones de eventos de 
habla mediante trascripciones cro nomctricas e hipervinculos (veanse los 
ejemplos a continuaci6n y n 10 largo de cste libro). No obstante. muchas 
comunidades lingiiisticas otorgan un alto valor a los productos cscritos de la 
documentaci6n. como los libros. Para aquellas comunidades en las que los 
recursos TIC son escasos 0 imposibles de conseguir, los lextos senin la 
fonna ideal de producto para un proyceto de documentaci6n. 

2.2. La creacion de metadatos 

Los metadatos son infomlaci6n sobre los datos primarios es decir, 
informacion estructurada sobre los eventos. grabaciollcs y archivos de 
informaci6n. Generalmente se rcprcscntall como lexto (pem no siernpre: por 
ejemplo, puede haber una introducci6n hablada en una grabaci6n de audio 0 

video), pcm tienen un fo rmato dircrentc, porque se registran y se usan dc 
forma distinta a los demas. Estos meladatos son nccesarios para la correcta 
descripci6n de los datos primarios y para facilitar su acceso y utilizacion 
(veasc Bird y Simons 2003). Usual mellIe, los metadatos sc rccoleetan y 
almaeenan de acuerdo con algun estandar predelenninado. Hay dos 
estandares intemacionales para los meladatos: el que promucve la OLAC 
(Opell Lallgllage Archil'es Commllllit)', "Comunidad de acervos IingOistieos 
abicr1os") y el que promueve la 1M DI (ISLE Meladala/lliliatil'e. " Inieialiva 
de metadalOS del IlItel'l/{/tiollai Stalldards for Language Ellgineerillg"). Ln 

l J>orn m.is sugerencias sobre la funcion de las nOlas de campo en In documenlncion de 
lcngu3S y culturns. J>uede scr i1li1 revisor libros de lexlO sobre anlropologfa yetnogrnfin, 
como Bre\\cr 2000 y Walco1t 2~. 
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primera de estas es mas compleja que la segunda. Para elegir el formato de 
los metadatos se debe tomar en cuenta en que acervos planea depositar los 
materiales documentales el investigador (vease el capitulo 13). 

I Etiqu ctas y mctadatos 

Cualquiera que sea el medio de registro, es importante etiquetar 
rigurosamente todo el material, inc1uyendo casetes, disquetes, discos 
compactos, contenedores, cuademos de notas de campo (inurnere todas las 
paginas!), etc. EI etiquetado debe ser inrncdiato, consistcnte e individual 
(por ejernplo, usando la fecha y un numero de secuencia). Escriba esta 
informacion en cada objeto con un marcador indc1cble, ya que los discos y 
casetes se puedcn separar de sus cubicrtas 0 cajas. Tambien es esencial que 
al etiquetar las grabaciones se haga un registro completo de los metadatos 
(infonnacion sobre la infonnaci6n grabada, vease a continuacion), como eI 
nombre del hablante, lugar y fccha de la grabaci6n, lengua 0 dialecto, ctc. 
Esto se puede hacer en un cuaderno 0 en un archivo electronico (cree un 
archivo estructurado con una hoja de ca1culo, lIna base de datos 0 lIna tabla 
en Word, segun eonvcnga). 

Hay varios tipos de rnetadatos: 

• Catalogadores: infomtaci6n uti! pam identificar y encontrar los 
datos; por ejemplo, un c6digo de lengua, un numero de 
identificacion del archivo, datos del responsable de la grabacion, 
hablante, lugar y fecha de la grabacion, etc. 

• Descriplivos: informacion acerca del tipo de datos que se encuentran 
en un archivo; por ejemplo, un resumen de los contenidos, 
comentarios sobre e\ area de conocimiento correspondientc, etc. 

• Estl"llcturales: para archivos que estan organ izados de cierta manera, 
una especificaci6n de su estruClura; por ejemplo, la indieacion de 
que cierto archivo de texto es un dicciollario biti ngUe. 

• Tecllicos: informacion acerca del tipo de programa que se necesita 
para lecr un documcnto, dctallcs del fomtato del archivo, requisilOS 
para su conscrvacion. 

• AdminiSlmtivQS: antecedentes y contexto; por ejemplo, una bitacora 
de trabajo (que indica cuando fue la ultima vez que se salvaron 0 
respaldaron los archivos), eI registro de derechos morales y de autor 
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y cualquicr rcstriccion de acceso 0 distribucion impucsta por el 
imestigador yiO por la comunidad. 

Se debe tomar en cucnta que los metadatos pueden cumplir mas dc una 
funcion. dependiendo de su natura leza y el uso que se Ics de: por ejcmplo. 
la identidad del hablante en una grabacion de audio puede ser imponante 
para la calalogacion y/o para dcterminar las restricciones de acceso 
comunitarias 0 del invesligador. La Tabla I ofrece ejemplos de los distintos 
tipos de metadatos asociados con un archivo de computadord. 

Tabla I . Ejemplos de diferentes lipos de mctadatos asociados con un 
3rchivo digital 

Catalogadores Titulo: sasak.dic; Responsable de la 
documentncion: Peter K. Austin: IInblantes: Yon 
Mahyuni, Lalu lIasbollah; C6digo dc Lcngua; SAS 

Descriptivos Diccionario trilinguc sasak-indonesio-ingles, con 
ligas II las listas dc busqueda. fonnas dc morfcmas 
con ligas a la coleccion de te:-<tos en sasak. 

Estructurales Entradas de diccionario. funcion grdmatical. glosas 
en indones ia bahasa e ingles. rcfercncias cruzadas 
para las rcl3ciones semanticas. fonnato de rcgistra 
SIL FOSF. 

Tccnicos Archivo dc texto en Shoebox 5.0 0 en ASCII 

Administrativos Acceso abicno a tados: ultima version editadll con 
feeha de 2004-06-25; respaldo 2004-06-20 en DVD 
012 

A continuaei6n se proponcn algunos ejcmplos de metadatos 
lingOisticamente relevantes que pueden ser utiles: hablante (nombrc. sexo. 
edad. lugar de nacimiento. Icnguas que habla. dialccto. nivel de estudios). 
responsable de la grabaci6n (nombre. expcriencia). fecha. lugar. duracion de 
la grab3eion, tipo (genera) de los materiales grab3dos, trascriptor (en 
especial si es distinto del responsable de la grab3ci6n), lugar y fceha de [a 
traseripci6n, ubicaei6n de tados los 3rehivos digitales. tanto de mul timedia 
como de texto (y ubicaci6n de sus copias en el acervo). 
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2.3. La captura 

Por captura nos referimos a la codificaeion y transfcrencia de un texto 
impreso 0 de una grabacion analoga (en casete 0 en carrete de cinta 
magnctica, por cjemplo) al domin io digilal, como puede ser un arch ivo de 
compUladora. Por cI uso generalizado de las TIC modemas muchas 
grabaciones de audio y video ya "nacen digi ta les" y pueden ser transferidas 
a computadoras si n un proceso de captura independiente, a menos que se 
requiera una transcodificacion (vease el capitulo 13). Cuando se uti lizan 
programas de captura digital es importante que se usen las configuraeiones 
adecuadas. Tambien sc aconscja transferir las notas dc campo de los 
cuademos a archivos cn eomputadora, de preferenc ia 10 mas pronto posible 
despues de la grabacion para que no se olviden las abreviaeiones y los 
comentarios. En cuanto a las grabaciol1es, es fundamental que los nornbrcs 
de los archivos en computadora sean consistentes y claros y que no sc tenga 
que dcpender de la cstructura del directorio para resolver ambigucdades 
acerca de los mismos. Por ejemplo, si se tiene un archivo Hamado 
"notasdccampol.doc" en una carpcta (la de investigaciones de 2004, 
digamos) y OtTO con cl mismo nombre en otra earpeta (Ia de notas de 2005, 
por ejemplo), entonccs cualquier pcrdida de infomlac i6n de los directorios 
eausani confusion cntre estos dos archivos. Se pueden usar diferentes 
esquemas dc nombrcs, pcro la meta es la claridad y transparencia (veanse 
algunas sugcrencias en Johnson 2004). Tambien es esencial registrar los 
mctadatos relevantes de los arehivos de in fonnacion con forme se producen, 
dc prcfcrcncia de manera sistematica, como puede ser a traves de una tabla 
de relaciones en la que se use temlinologia estandar. 

3. [I pToccsamicnto de los materiales 

3. 1. EI procesamiento linguistico 

Procesar los materiales documcntales cs una operacion muy distinta a la 
grabaci6n y la captura, y opcra en una escala de tiempo completamente 
diferente. Asi, cada minuto de audio grabado puede tomar horas de 
procesamiento Ctl cuanto a la trascripci6n y anotaci6n se refiere 
(dependiendo dc la familiaridad que se tenga con la lengua y la riqueza de la 
anotacion), micntras que el video es aun mas laborioso y requiere mucho 
mas tiempo para procesarse. El video puede requerir que se hagan cortes y 
SC CTccn fragmentos con tamanos de archivos mas manejables (esto se haec 
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con programas de computadora). ' lIay muchas herramientas quc son utiles 
para la trascripcion y anotaci6n (vcasc mas adelante). 

EI amilisis lingilistico (trascripcion, traducci6n y anotaci6n) rcquicrc 
tomar decisiones sobre la represellIacion, es dedr, sobre los nivcles y tipos 
de unidadcs analiticas. Estas dccisiones deben tener sellIido dentro del 
marco teorico que ha elcgido cl invcstigador y se deben cspccificar en los 
metadatos estrueturales que aeompailan a los archivos correspondientcs. 

Ilay buenas razoncs para buscar cierlo grado de estandarizad6n 
cuando se procesan los matcriales, entre elias la transparencia, la posibilidad 
de transportarlos y la facilidad para intcrcambiarlos y acceder a ellos (Bird y 
Simons 2(03). La trascripci6n fonctica debe seguir las convcnciones de la 
Asociaci6n Fonetica Internacional (AFI. 0 IPA por International Phonetic 
Association) y 13 trascripci6n foncmiea debe apegarse tambicn a la norma 
AF I 0 a un esuindar reconocido en la region. Las etiquetas de notaci6n 
gramatical (por ejemplo, las etiquetas abreviadas para las categorias 
gramaticalcs) deben seguir las pnlcticas generates de la lingUfstica (entre 
otms, las recomendaciones dc EUROTY P 0 E·MELD, incluida su ollIologia 
GOLD) y se debe incluir una lista de las abrcviacioncs y simbolos 
utilizados dentro de los mctadatos (para mayor infonnaci6n sobre el tema. 
veanse el capitulo 9 y Leech y Wilson. 1996). 

Para la informaci6n procesada. es neccs..'1rio distinguir entre: 

• Codijicaciim de caracteres: c6mo estan rcprescntados los 
caractcres: por ejcmplo, en Windows/ANS I, Unicode, UTF-8. BigS, 
Jl Sc. 

• Codijicacion de i"jormacion: e6mo estan marcadas las estructuras 
de datos significativas; por ejemplo, con XML, con marcadores 
estandar de Shocboxffoolbox: 0 con tablas de MS Word. 

• Cm/ijicacioll de archiros: c6mo esta empaquetada la infonnaci6n en 
un archivo digital: por cjcmp lo, como texto simple, MS Word, PDF 
u hoja de dlculo de Excel. 

• E/ soporre fisico: el medio fisico que se us6 para almacenar cl 
archivo: por ejemplo, CO·ROM, minidisco, OAT. disco duro 0 

memoria flash cxtraible (USB). 

' ltay una gran varicdad de progrumas de l-dici6n de video. incluycndo algunos disponiblcs 
al publico como Adobe Premiere y unos grutuilOS como VinualDub. 
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Como ejemplo, cienos materiales documentales pueden estar codificados 
como un archivo cn disco duro en formato de texto simple de Unicode en 
Toolbox (para mas detalles y ejemplos, vease el capitulo 14). 

Cuando se considera la codificaci6n de archivos, cs uti I distinguir 
entre jorma/os pa/elllados (tambien lIamados "propietarios" 0 "de 
propietario") y forma/os 110 pa/elllados (""no propietarios'"). Un fonna to 
patentado es uno cuya estructura peneneee y esta detenninada por el 
produetor del software que 10 almaeena, como MS Word, Excel, Access, 
Fi leMaker Pro, Sony ATRAC (el fonnato de audio en minidisco), etc. En 
estos programas, la infonnac i6n no es directamente accesible y el fonnato 
esta sujeto a cambios, por 10 que no siempre es posible abrir un archivo 
almaccnado en una versi6n anterior del programa con una version mas 
actual (vease el capitulo 14 para ejemplos), Como rcsullado, los formatos 
patentados I/O son ideales para almacenar a largo plazo (es decir, la 
codificaci6n no es portatil ni reut ilizable). Los fonnatos no patentados, 
como cl texto simple en Unicode 0 eI formato de audio WA V, son abienos 
y transferibles entre discos duros y entre programas. 

Cuando se procesa la informacion, puede ser uti I distinguir cnlre tres 
contextos que rcquieren, cada uno, diferentcs fomlatos para la infonnacion 
(vease tambien Johnson, 2004): 

• EI contexto de /rabajo: la forma en la que se almacena la 
informacion para e1 trabajo continuo de anotacion y amilisis en la 
investigacion. 

• EI contexto dc aimacellam;elllo: como sc dcbcn archivar los 
matcriales para su conservacion a largo plazo (vease mas ade1ante). 

• EI contexto de !)reSelllacion: la fomla que sc da a la infomlacion 
para distribuirla y publicarla. 

Los invcstigadores neeesi tan desarrollar ll1ecanisrnos para que la 
infonnacionjlll),a entrc contcxlOS; usual ll1ell tc se hacc exporrando los datos 
a algun fomlato estructurado que puedan leer los programas que se usan 
para otros contextos (vcanse algunos ejemplos en Thieberger, 2004). Por 
ejemplo, un formato de trabajo cornun para la anotacion textual es 
ShoeboxfJ"oolbox, porque se puedc exponar a RTF (Rich Text Formot) para 
Sll leclura en MS Word, y de ah i se pueden producir docull1entos de 
presentacion en formato PDF para S1l impresion y distribucion. La Tabla 2 
da ejemplos de los diferentes tipos de formato para cada contexlO. 

Como ejcmplo del contexto de trabajo, cn la Figura I aparece una 
pantal1a que muestra c6mo se mancjan los datos en Shoebox, con una 
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muestra de la lengua aborigen australiana guwamu.' Del lado izquierdo de 
la pantalla aparecen la infonnaci6n lexica (ventana superior) y la 
inrormaci6n sobre ornciones elicitadas, con glosas morfema por morrcma y 
una traducci6n libre (vcnlana inrerior). Del lado derecho apareccn los 
meladatos. descriptivos sobre los participantes en el proYCCIO (venlana 
superior) Y los metadatos sobre las abreviaciones utilizadas en las 110las 
lexicas Y glosas (venlana inrerior). N61ese que los metadatos tienen una liga 
hipcrtextual hacia los datos de las dos ventanas izquierdas, mientras que la 
raiz lexica esla ligada al campo de morrcmas en la venlana de oraciones y el 
numero de oraci6n esta ligado al campo de cjemplos en cllcxicon" 

Tabla 2. Fonnatos de infonnaei6n en distintos contextos 

Dc traba"o Dc almacenamiento Dc presentaci6n 

Tcxto Word, XLS, FMpro, XML PDF, HTML 
ShocboxIToolbox 

Audio WAY WAY BWF MP3, WMA,RA 

Video MPEG2 MPEG2, MPEG4 QuickTime, AVI, 
WMV 

'EI difunto Stephen A. Wunn reeole>:to Ia infonnacion sobre el guwamu en 1955 en 
Goodooga. Queensland. dc1tambicn difunt<) Willy Willis y me pcnnitio estudiarla en 1980. 
Las nOlas y glosas estan basadas en las traducciones de Wurm y en l11i propio am\lisis del 
material. 
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Figura I. Ejemplo de la manera de trabajar en Shoebox 

Una posible fornla de presemacion dc la emrada lexica de la Figura I es la 
siguiente: 

bawurra 11 

canguro rojo macho. NOla: se usa como tennino generico 
para todos los canguros, 4 gula, gumbarr, 
dhugandu, [SA W, WW], p. ej. Gu206, Gu255 

Notese que en el fonnato de presentaci6n se lisa tipografia (por ejemplo, 
cursivas, negritas, tipo de fue nte, margenes) y las convcnciOIlCS dc lcctura 
de diccionario para representar parcialmente la estructura de la informacion 
(hay OlroS cjemplos en Nichols y Sprollsc 2003). La oraci6n de la ventana 
inferior izquierda pucdc presentarse de esta manera [cn cursivas aparece el 
equivalcntc de los ejcmplos en cspanol]: 
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ggaya banbalguya nhunga yilunha bawurra 
ngaya banha-lgll-ya n}ulI/ga yilll-n}w bowllrra 
Isgnomspear-fut-Isg 3sgaee this-ace kangaroo 
Isgl1oll1l11alar-lallza-!IIl-!sg 3sgac es/e-ac cllngll/"o 
pro vtr-suIT-suIT pro dem-suIT n 
pro vtr-suf-suf pro dem-suf sust] 

"1 will spear this red kangaroo" [SA W, WW, NpI2AsOO4] 
(Matare con lanza a este canguro rojo] 

Las convenciones que usan los li ngiiistas (como las Reglas de Glosa de 
Leipzig, vease http: //www.eva.mpg.de/lingualfileslmorphe1l1e.html) se han 
establccido para el texto anotado de manera que, como en el ejemplo 
anterior, la alineacion horizontal y vertical en la pagina muestra las 
relaeiones entre distintos tipos de datos. ~ 

Perdido en el n ujo 

Las estructuras de infonnaeion eoclifieadas en estos archivos de Shoebox 
son bastallte eomplejas (veanse el diagrama en el Apendice de este capitulo 
y Austin 2005), pero las ligas entre los campos de datos se pierden en el 
proceso de exportaeion a fomato RTF y en la presentacion impresa. Sin 
embargo, las ligas se podrian capturar en un arehivo HTML, para asi poder 
aeceder a eHas en un buscador de red. Discutiremos los formatos de arehivo 
para estos ejemplos mas adclante. 

3.2. Las herramientas de procesamiento y de anal isis lingiiistico 

Hay una variedad de reeursos infonnatieos para faeilitar la creacion, 
visualizaci6n, busqueda 0 cualquier otro uso de la infonnaei6n lingiiistica. 
Estos incluyen programas de aplicaei6n, componentes, tipos de fuentes, 
hojas de estilo y definiciones de tipo de documentos (DTD por doclIlllenl 
type dejini/ions). Los programas de aplicaei6n se pueden clasificar en dos 
tipos: 

)La herramienta de ShocboxfToolbox erea la al'arietlcia de alineacion venieal de rnancra 
autornalica en su funei6n de texto interlincal, aunque para eonscguirlo guarda espaeios en 
los archivos. N61esc que no almaeena las rd(lCiO"'!$ entre la infonnaci6n alincada. sino que 
depcndc de que el usuario las inlcrprcte a partir de su oonocimiento implieil0. 
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• Progra/1/as de IISO general. en los que el usuario debe discnar las 
estmcturas de informaci6n y pucde escribir programas de aplicaci6n 
para man ipular los datos y Hevar a cabo distintns tareas. Algunos 
ejemplos son MS Word. MS Excel y Fi leMaker Pro. Los programas 
de este tipo son poderosos y fl exibles. pero almacenan la 
informacion en un formato patcntado que no es 6ptimo para cI 
aeeeso y eonservaci6n a largo plazo. 

• Programas de IIS0 especijicQ. disei\ados para usarse en tareas 
particulares. Algunos ejemplos de esle tipo de programas. utilizados 
cOllnillmcnte por los lingliistns documentales. incluyen Transcriber y 
EXMARaLDA (Extellsible MARkup Lallguage for Discourse 
AllnOlaliOIl. ··Lenguaje de Marcado Extensible para Anotaeion del 
Di scurso"; vease Schmidt 2004) para la anotaeion cronometrica del 
audio. ShoeboxfToolbox para la anotaci6n de texto y lexicon, Praat 
para el anal isis y anotacion del habla, ELAN para la anotacion de 
audio y video y el buscador IMO I Browser para catalogar y 
administmr mCladatos. 

Algunos de los programas de uso espcci fi eo se mencionan y se ilustran en 
diversas partes de este volumen. 

I Otros pro~ra llI as illiles 

Ademas de las herramicntas mencionadas, existcn tambicn programas 
eonvertidores para transferir la infomHlci6n entre difercntes formatos de 
codificacion. como los que se dC5<.1rrollaron en el Instituto Max Planck de 
Nimega para unificar los an;:hivos codificados en Transcriber y Shoebox y 
eonvcrt irlos a XML para su uso en ELAN. Sc pucde encontrar mas 
informacion sobre los programas y recursos computacionales disponibles en 
el sitio web de la "Escuela de mejorcs pr.kticas" (School of Besl Practice) 
del proyeeto E-MELO y en la !ista de recursos al linal de este libro. 

3.3. EI almacenamiento de los datos 

EI almaccnamiento digital implica preparar los datos grabados y caplurados, 
los metadatos y los amilisis dc manera tal que la infOnllaei6n eontenida sea 
10 mas informativa y explicita posible, estc codilicada para facil itar cl 
aeeeso en el futuro y quedc alnmcenada de manen! segura, con una 
organizaci6n liable que garantice su conservaeion a largo plazo. Existe una 
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buena cantidad dc accrvos linguisticos y musicalcs, y muchos de ellos estan 
en la red DELAMAN creada en 2003 (veasc la lista de rccursos al final de 
este libro). EI almacenamiento en accrvos digi tales brinda la oportunidad de 
arr-hivar informacion para quc las comunidadcs la puedan usar, para que 
otros es\udiosos puedan acceder a ella y para que se conserve y la utiliccn 
!<l:> gencraciones futuras de micmbros de la comunidad, el publico cn 
~cneral y los investigadores. Aunquc no tOOa la informacion recolectada 
tiene que almacenarse (por ejemplo, no convicne eonservar archivos de 
video sin procesar), debemos procurar que nuestros materiales csten en 
condiciones de incorporarse al acervo, es decir, que scan documentaciones 
rieamente estructuradas que maxirnicen el potencial del medio digi tal. EI 
ahnacenamiento dcbe planearse como una ctapa de cualquier proyecto de 
documentacion linguistica y es recomcndable buscar ascsoria de un 
archivista desde la concepcion del proyecto. 

N6tese que almacenar no es publicar (el acervo solamcntc publicam 
aquellos matcriales prcparados para la distribucion) ni es respaldar 
(generalmente, el acervo no aceptara eopias de respaldo de archivos 
aislados, sino que esperara que los datos y metadatos esh:n deseritos de 
forma explicita y a menudo pedira que sc Ilenen fichas de depOsi to por cada 
objeto almacenado). Ademas, los acervos suelen tencr sistemas para 
manejar los protocolos de derechos de autor y para especificar dercchos dc 
acceso y uso (por ejemplo, que cierto objeto archivado solamente estc 
disponible para los miembros de la comunidad de habla). Quien entrcga 
material al acervo debe discutir y negociar estos derechos can los dueiios y 
luego describirlos cn forma de metadatos y protocolos de dep6sito. EI hccho 
de que haya desacuerdos respecto de la infonnaci6n 110 es una razon para no 
almacenarla: es mejor depositar el material en el acervo y asignarle 
restricciones de acceso que abstenerse de almacenarlo. Los investigadores 
tambicn deben prepararsc para cedcr sus derechos en el futuro: deben 
especificar sus decisiones en su testamento y asegurarse de que sus albaceas 
entiendan como realizarlas despllcs de SlI fallecimiento. 

3.3.1. £1 almacellamien(o de l1IaferiaflexlIIaf 

EI formato predilcc\o para archivar materiales de texto es el ya mencionado 
XML, un lenguaje de descripcion de documentos utilizado para codificar el 
contenido de documentos estructurados (vease Sperbcrg-McQueen y 
Burnard 2002). EI XML es un subconjulllo del SGML (Standard 
Generalization Markup Language. Lenguaje Estandar de Generalizacion de 
Marcado) y se utiliza para describir explicitamelllo un campo de 
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conocimiento mcdiante ctiquetas de mareado cOnlenidas entre corchctes 
triangulares (vease en cI capitulo 14 un ejernplo de ta estructura que 
subyace a un documenlo publicado). Cada parte de un documenlO 
sistcrnatizado sc dcscribe dentro de una estructura logica definida (que se 
almacena en esqucmas XML 0 en atgun DTD). El XML es un buen formato 
para almaccnar porque rcprcscnta la cstruetura de la infom13cion de manera 
explicila y los humanos la podemos leer direclamenle. aun si no estan 
disponibles los programas para desplegarlos. 

En genera\. eI invcstigador no cscribe direclamenle los documentos 
en XML, sino que los crea export{lIldolos de materiales del conlexto de 
trabajo, ya que eI proccso de escritura de documentOs XML bien 
estruclurados es tedioso y proclive a errores. Existen vados editorcs de 
XML quc se pucden usar para crear doculllenios. revisar la sintaxis de las 
ctiquelas de mareado (fonnacion corrccta de oraciones). crear DTD y 
ascgurarsc de que un documento cumpla con un esquema 0 DTD. Los 
documenlos eodificados en XML se pueden transfonnar en diferentes 
formatos de almacenamienlO y presentacion a troves de las XSL T 
(Extensible Styfeshect Langllage Tran:iforma/iollS, ··Transformacioncs del 
lcnguaje extensible de hojas de eSl ilo"'). As!. una XSL T podria crear una 
concordancia 0 indice para una colecdon de textos anotados 0 para la 
publicacion de archivos HTM L en Hnea. 

A continuacion sc prcsenlan dos cjcmplos de codificacion en XML. 
Primero, consideresc que un lipico lexicon bilingoe (como el del guwamu 
prescntado anterionnentel tiene la siguicnte estructura: 

• Los lexicones contiencn cnlrudas. 
• Los atributos de las cntradas son: forma, categoria, subealegoria. 

lengua. cspecificacion de significado (y cualquier informacion 
adicional. como nOlas. hablante. rccolcctor. relacioncs dc scntido. 
ejcmplos de oracioncs). 

• La especificacion de significado puede contener la glosa (para la 
produccion de glosas morfcma por morfcma y buscadorcs) y la 
definicion. 

• Las rcfercncias cruzadas con otms entrndas Icxicas tiencn un orden 
sceuencial elegido por ellexicografo. 

• Las rcfercncias eruzadas con cjcmplos de ornciones lambien lienen 
un orden sceucncial espedfieo. 

6Et cjemplo ckgido ("S dcliberadamemc scneillo para mostrar los conccptos c13\·C que sc 
manejan aqui: en to prnclica. las entradas I~xicas Jlueden tener cslructuras y rclaciones 
mucho mas complcjas. 
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En la Tabla 3 aparccc en formato XML la entrada lexica del guwamu 
discutida antcrionnente, que scria una posiblc represcntad6n en cl aeervo. 

Si visualizamos esta infornlaei6n con un progrnma que maneje 
XML, ya sea un editor de XML,l un navcgador como Mozilla Firefox 0 la 
version mas aetualizacL1 de MS Internet Explorer, las relaciones jernrquicas 
entre las entidades de infonnaci6n se despliegan como en la Figura 2. 

Es posiblc establecer estructuras para un corpus anotado euando: 

• EI corpus contienc orncioncs. 
• Las propicdades de las oraciones son: numero, fonna, glasa, 

hablante, rccolector, referenda de la fuente de la oraci6n y notas 
gramaticalcs. 

• Las oraeiones contienen palabras en orden secuencial. 
• Las propicdades de las palabras son: fonna y glosa. 
• Las palabras eontienen morfcmas en orden secueneial.' 
• Las propiedadcs de los morfemas son: fonna. glosa, categoria y 

subcategoria. 

"E.Jr;islc una gran variedad de ooiton:s oomerciales y graluilOS (lease La lisia que ap3rece al 
final de este libm). Los dcsphcg~ de panlalla a cominuaciOn son del ednor [lfDala XML 
Editor (lease www.clfdata.com). 
' Aqui se adopla un modclo morfolOgico de concalcnaci6n simple de ~cntrada 16uca y 
disposieiOn- con el propOsilO de iluSlrar el ejemplo (eslc es el modelo que usa cl programa 
Shoebox). Sin embargo. en XMI. sc puedcn usar y rcprcscntar OIros modclos morfolOgieos. 
I'ara mayor infonnaci6n sobn' la eslruclUra de IC"(10 int("T'lincal y una propucsla pam 
n'pn'scntarla en XMI. mediante cl "fonnalismo gnifico anOludo" «(lImo/(l/('d graph 

/orm(lli.tm: Bird y Libennann 1999), leansc Bow, Hughes y Bi rd 200), y Ilughes. Bird y 
BOil 200). 
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Tab/a 3. Ejemplo de una eSlruclura XML (entrada de lexie6n)9 

<?xml verslon= " 1.0" encod lng= "ISO "SSS9-1 "?> 
<lexicon > 
< entry Id= "161"> 
< form> bawurra</form > 
<language > Gu</language> 
<cat >n</cat > 
<subcat > n </subcat> 
<gloss> k .0. kanga roo </gloss > 
<def> ma le red kangaroo </def> 
<note > used as a generic term for kangaroos</note > 
<rec> SAW </rec> 
< sp > WW </sp > 
< date > 13/ Mar/ 200S</date > 
< xref> 
< et n= " l ">gula <let> 
< cf n= " 2"> gumbarr</cf> 
< cf n= "3"> dnuga ndu </cf> 
</xret> 
< egret> 
< eg n = " 1 ">Gu206</eg > 
<eg n= " 2"> Gu2SS</eg > 
</egref> 
</entry> 
</Iexlcon > 

9Seria posible escribir las etiquelas (lags) de XML en espaiiol 0 cualquicr 
otra Icngua. 
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l' x.1 versiClrl"'WI.e" eneoding."ISO-~9-1" 

... ~~ lex icon 

... ~~ entrv id-"I01" 

~ ~~ for. ~ bawurra 

~ ~~ lorq..lClge Iika Gu 

~ ~~ cot ~ n 

~ ~~ sub<;:ot IikiI n 

~ ~~ 91oss ~ k.o.karl9Oroo 

~ ~~ def ~ lKlle red kont;JOr'oo 

~ ~~ notf! ~ used as a ~ic ter. for k~oos 

~ ~~.~ I*iI SRU 

~ ~~ sp ~ \4l 
~ ~~ date ~ 13/har/200:5 

... ~~ )(ref 

~ ~~Cf n_"I" likiI 'ilulo 

~ ~S> cf n-"2" likiI 'ilumbarr 

~ ~~ cf n-"3" liia dho.iQandu 

... ~~ eg-ef 

~ ~~ eg n_"\" ~ o...206 

~ ~~ eg n-"2 ' IiiiI 0...2:5:5 

Figura 2. Despliegue de una estntetllra XM L (entrada de lexic6n) 

La Tabla 4 muestra una represenlaei6n de la oraeion en guwnmu lrabajada 
anleriormente. Notese que la representaeion en XML haee explicito el orden 
seeueneial de las palabms cn la omei 6n y las relaeiones entre los elementos. 
por cjemplo. las fomms de las palabras y sus morfemas constituyentes. que 
cstan solo implieitos en eI fonnato tipico de trabajo (Shoebox) y en el 
formato de prcscntaei6n (IC.;IO imprcso). quc dcpcnden de la alineacion 
horizontal y \erlical cn In pagina 0 la pantalla para sciialar las rclacioncs. 



132 Peler K. Allslin 

Tab/a 4. Ejemplo de una eSlruclura en XML (oraci6n en guwamu) 

< ?xml versIon:: "1.0" encod ing ="150-8859-1"?> 
< corpus> 
< sentence > 
< snum > GuZ55</snum > 
< sform > ngaya banbalguya nhunga yllunha bawurra </sform> 
<ft >1 will spe.!!r thIs red kangaroo </ft > 
< rec>SAW </rec> 
< sp > WW </sp > 
< ref> N p lZAs004 </ref> 
<nt> pronoun co-occurrence with demonstrative and noun; demon
strative Inflected for accusative case </nt> 
< date > 0 3/ Apr/ ZOO 5 </date > 
< word seq= " l "> 
< wform > ngaya</wform > 
< wg loss > I </wgloss > 
< morpheme Id="OS3" seq= "l"> 
< mform> ngaya </mform > 
<cat> pro</cat> 
< subcat> pro </subcat > 
<gl > lsgnom</gl > 
</morpheme > 
</word > 
< word seq="Z "> 
< wform> banbalguya </wform > 
< wg loss >wl ll spear</wgloss > 
<morpheme Id:: "088" seq= " 1"> 
<mform > banba</mform > 
< cat> v </ cat > 
< subcat > vtr</subcat > 
< gl> spear</91> 
</morpheme > 
<morpheme Id= "01Z " seq::"Z" > 
<mform > Igu </mform> 
< cat>suff</cat > 
< su beat> vlnfl </subcat > 
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<gl>fut</gl> 
</morpheme> 
< morpheme Id="02S" seq="3"> 
< mform>ylJ </mform> 
<Cl!Jt>suff</clJt> 
< su bC05t > prolJg r </subc05t > 
<gl> 1sg</gl> 
</morpheme> 
</word > 
<word seq="3"> 
<wform >nhungill </wform > 
< wgloss > h 1m </wg loss > 
< morpheme Id",, "09 2" seq= " 1"> 
< mform> nhunglJ </mform> 
<cOIIt> prO< /ClIt> 
<subc05t >pro </ subc05t > 
<gl> 3sg05cc</gl> 
</morpheme> 
</word > 
<word seq ",, "4"> 
< wform > yllunh05 </wform > 
<wgloss >this</wgloss > 
< morpheme Id"' "009" seq ", "1"> 
< mform >yJl u</mform > 
<cOIIt >dem</clJt> 
< su bClit > dem < / subclIt> 
<gl>thls</gl > 
</morpheme> 
< morpheme Id ", "024" seq ", "2"> 
<mform> nhll </mform > 
<c05t >suff</cOIIt> 
< su bC05t > prolnfl </ su bClit > 
<gl >OII((</gl> 
</morpheme> 
</word > 
<word seq "' "S"> 
< wform > bllwu rrll </wform > 
< wg loss> kllng O5roo </wg loss> 
<morpheme Id "' "161 " seq ", " l "> 
< mform > bllwurrill </m form > 
<clJt>n</cOIIt > 
<subclJt> n</subClJt > 
<gl>k.o.klJngOllroo</gl> 
</morpheme> 
</ word > 
</sentence > 
</corpus > 
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Una vez mas. podemos vcr esta representacion usando un programa que lea 
XML y que muestre su estructura jerarquiea. Primero, observemos el 
ejemplo como una oracion compuesta de una secuencia dc palabras, como 
cn la Figura 3. 

T ""' _"_·I.e"" _'''Ilo"I~"I" 
... C)_ 
·0_ 
~ C) ..... 1ii r...;'5!; 
~ C).'on Iii __ ,_ ........ ",<ri>o-..,.., 
~ C)1t Iii 1 .,11 __ "'" r .. '~ 

• C) nIC Iii SloW 

~ C) ... Iii " 
~ C) rot Iii ~=-
~ C)nt Iii ............ 'o-ow.orr...., •• ,," ___ .. ot, .... <nO 0."." -...l"Gt, ... ,nil","" 'or a<w.(,,,,, <OS<> 

~ C) dot< Iii 83/""/3115 
~ C)-.o _'1' 

~ C)-.o _"2" 
~ 0--- _.," 
~ C)-.o _ .•. 

~ C)-.o _," 

Figllra 3. Despliegue de estruetura en XML (oraeion en guwamu. nivel de la 
oraeion) 

Ahora bien. si nos detenemos en la informacion sabre las palabras de la 
oraciOn. como en la Figura 4, podemos vcr que consistcn de uno 0 mas 
morfcmas en secuencia (n6tese que el icono triangular en el margen 
izquicrdo cambia de horizontal a vertical con forme bajamos en la jerarquia). 

l\'His sobre cI formato de almaeenamiento 

La infomlacion almaccnada en XML es sumamentc compacta. pero todavia 
legible para hurnanos, y la estructura sc pucdc recuperar aunque no se tcnga 
c1 programa para desplegar la informac ion. Todo csto hace que XML sea un 
bucn formato de almacenamicl1to. Para m,is informacion sobre formatos de 
codificacion para el alrnaccnamiento. vcasc la Text Encoding Iniriatiw 
("[niciativa de codificacion de textos". en hnp:lltei.org) 0 [os recursos en 
linea que sc enlistan al final de este libro. Hay muchos libros de tcxto e 
inlroducciones al XML. aunque ninguno trala cspecificamcnte los asunlos 
de la documentaci6n linguistica. 
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• 0 r" iiIiI ~12J._ 
• Ont iIiiI,' :Nu'I<O-«<"OfIOt.,,"_ ,,._,.,,,.,,_,,,ot, .. ,ntL«teOl,,,,,,,.,,,,.-=-
• 0 __ iiIiI·lli""'l_ 
.. C)_o _'1' 

• 0 01 ..... iIiiI_ 
• 0"'1 '"'' iIiiIl 
• 0_ "'II!oJ'_'I' .. () ...... 
• Ooleft iIiiI_'_ 
• 0,,'00. iIiiI, ... 
• 0 - ... __ ·t· · 0__ ..... &1 _-z-
• 0_ ....... ... 
.. 0""'° '"" 
• Ool~ iIiiI_ 
• 0 .. '" .. iiilo,. • 0 _ , ..... __ '1' .. ()-- ... ",. 
• 0010"' iIiiI "' ...... 

0"'1"'" iiiI' " 0"".- .... _._' 
()""r_ ... - c'" _' 

... 0-" '.". 'S' 
C).,or. iiiI' .. 
C) .. '_ iiiI' '--'" 
C)"".-

Figlll"ll 4. Despliegue de estnteluru en X ML (omcion en guwamu. ni\'cI de palabm) 

3.3.2. £/ a/lluKCIWII1i('I1/0 dl' audio y riflco 

Los fonml1os multimcdia cn tiempo real CSlan sujctos a cambios 
tccnologicos vcrliginosos y una dc las tareas mils importantes de los accrvos 
digitilles es renovarsc. para que su material siga sicndo legiblc con el equipo 
existcmc. Para el vidco. hay dos formalos eomprimidos dc uso 
intcrnacional. MPEG2 y MPEG·L pcro no hay acuerdo sabre los formatos 
en bruto. que cn cualquier caso son extremadameme dificiles de almacenar 
debido al gran tamalio del arehi\'o. Para las grabaeioncs de audio. los 
aeenos lingUisticos general mente prcficren archivos WAV no comprimidos 
con calidad de CD-ROM (44kl iz. 16 bits). Algunos aeer\"os tambicn usan 
48k 1lz yio formato I3WF (Bro(l(Ic(l.~1 W(lrc FO/"llwl. " F0n11ato de onda de 
transmision'·). en el que los metadatos se graban junto con eI audio. Los 
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formatos MP3, RealAudio y Windows Media Player estan comprimidos de 
una forma que implica pcrdida de informaci6n, y aunque son utiles para 
trabajar y presentar (por ejemplo, para publicar en sitios de Internct), no son 
adccuados para almacenar. 

1 [\13s acerca de los aecnos sonoros 

Hay una gran cantidad de acervos sonoros bien equipados alredcdor del 
mundo, desde los que ofrecen cobcrtura regional 0 nacional hasta 
intemacional. Algunos, como el Archivo Sonoro Nacional de Austria, se 
establecieron hacc mucho tiempo y tienen mucha experiencia con material 
donado 0 heredado, que esta en fornlatos mas antiguos. La IASA 
(/ntel'l1ational Association of SOUlld Archives, Asociaci6n Intemacional dc 
Archivos Sonoros y Audiovisua[es) publica muchos consejos valiosos y 
actualizados sobre cuestiones de almacenamiento (www.iasa.org), mientras 
que el Language Archil'es Nell's/euer (hBoletfn de acervos lingliisticos", en 
http://www.mpi.n IILAN) se centra en el almacenamiento para [a 
investigacion linguistica. 

3.4. La presentaci6n, publicaci6n y distribuci6n 

Hoy en dia, una de las formas en las que se puede lograr la presentaci6n, 
publicaei6n y distribuci6n de documentaciones eomplejas de lenguas es 
mediante los recursos multimedia, que vinculan distintos medios con 
anotaciones (trascripciones cronometricas, analisis, traducciones, 
hipervincu[os) y metadatos. Un ejemplo es la estructura de Internet, que liga 
y publica archivos de todo tipo (HTM L, clips de audio en MP3, QuickTime, 
etc.). En el caso de Internet, sin embargo, la amplitud de banda puede ser un 
problema para la publicaci6n de archivos multimedia, pues incluso los 
videos de pocos minutos y en formulos comprimidos pucden pesar varios 
megabytes y tardar mucho en descargarse, sobre todo si se tiene una 
conexi6n lenta (esta limitaci6n se puede superar hasta cierto punto con 
software tipo media streaming, que permite visualizar el conlenido de los 
archivos sin tener que esperar a que se descarguen por completo). Tambicn 
ex isle el SMIL (Synchronized Multimedia IlIIegration Language, "Lenguaje 
de intcgraci6n multimedia sincronizada"), que es una aplicaci6n de XML 
para codifiear infomlaci6n de audio, video, texto e imagen en un formato 
para presentaei6n. 
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Actualmcnte. para los medios muy complejos y ricos en anotaciones y ligas 
necesitamos usar plataformas multimedia. como Macromedia Director, y 
entregarlas en CD-ROM 0 DVD como fonnato de publicacion (vease eI 
capitulo 15). Dcsafortunadamente, cI fut uro de estos fonna tos y de sus 
soportes fisicos es incierto. Lo mismo vale para el almacenamiento de los 
recursos multimedia, no solo en el fu turo, sino ineluso hoy en dia, Una 
necesidad actual de suma importancia es obtener buenos reproductores 
multimedia, asi como crear fonnas cn que los usuarios puedan intcractuar 
con documentaciones complejas. Tambien es necesario modelar y diseiiar 
interfaces y recursos de acceso para diferentes publicos. Un ejemplo es el 
CD-ROM Spokell Karaim (descrito en el capitulo 15 y en Csato y Nathan 
2003b), en el que se presentan interactivamenle grabaciones de audio y 
vidco de la lengua karaim acompanadas de trascripciones, tradueciones, 
glosas, lex icon e infonnacion cultural, todo interconectado. La interfaz 
pennite a los usuarios crear sus propias rutas para explorar el corpus, 
retToceder, buscar, seleccionar temas de su interes e interactuar con el 
corpus. AI seT senci lla y atractiva, la interfaz pennite maxi mizar la 
inleractividad sin obligar al usuario a digerir demasiada in formacion. Este 
material se ha usado para apoyar la ensenanza, mantenimiento y 
revitalizacion de la lengua karaim (Nathan y Csalo en prensa). 

La Figura 5 presenta una vista del CD-ROM de material 
conversaeional en la Icngua sasak £Ie Indonesia oriental (Austin, l ukes y 
Nathan 2000), basado en cI modelo del CD Spoken Karaim. Del lado 
izquierdo, la vClltana superior ffiuestra fotos de los colaboradorcs que 
trabajaron en el corpus y la inferior contiene un lex icon sasak organizado en 
orden alfabetico (al dar cl ic en una entrada del lexicon se despliega toda la 
infonnacion correspondiente en la ventana superior izquierda, en lugar de 
las fOlos). En la ventana superior derecna aparece la convers..1ciOn traserita 
en sasak (los hablantes se indican con colores distintos y sus voces se 
pueden eseuchar en los canales Izquierdo y derecho, respectivamente, de 
una grabacion digital esterco con tTascripcion cronometrica). Debajo de la 
trascripcion sc despliega en una pcqucna ventana central ia g10s..1 y eI 
amilisis morfema por morfema de un fragmento seleccionado del texto, y 
debajo de esta ventana aparece una traduccion librc al ingles de las 
intervenciones de los hablanles (nuevamente, identificados con colorcs). En 
la parte inferior izquierda de la panta lla hay una aplicacion de busqueda con 
la que el usuario puede encontrar ocurrencias de los morfe mas 0 glosas de 
su inter-es en todo eI corpus. En la esquina superior izquierda de la pantalla 
hay una serie de botones quc eI usuario puede arrastrar nacia la entrada 
lexica scleccionada para producir (mediante un gcnerador morfologico) las 
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formas pronominales y con desinencias de los verbos (vcanse el capitu lo 15 
y Nathan 2000, para mas deta lles sobre el gencrador morfologico 
desarrollado para el CD Spoken Karaim) . 

...;j~ t>e- .... -.~-E',' ........................... · ... _ .... "", ... .. _ .... , ... , ........ , .. """~, ... " .... -c, .... __ .... , 
WO' ..... _ .. _r--......... ) 

Figura 5. Vista de una pantalla del CD-ROM con material conversacional en sasak 

4. Conclusion('s 

La documentacion lingiiistica es un campo emergente que abarca la 
grabacion, amilisis, anotacion, almacenamiento y publicacion dc 
informacion rica y compleja. Estructurar correctamcnte las representacioncs 
del corpus y plancar metodos que pcrmitan el tlujo de datos entre distintos 
formalOS y contextos facilitani cI trabajo productivo con los materiales, asi 
como su publicaci6n y di stribucion, y ayudara a que se almaccnen los 
recursos para su conservacion futtlra. Es importante que todos estos 
aspectos de un proyecto de documentacion se incorporen en su 
planificacion y cjecucion, para asegurar una documcntacion 10 mas efectiva 
y util posible. 
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Capitulo 5 

La etnograria dellenguaje y de la documentacion 
lingiiistica 

Jane H. Hill 

Introduccion 

La lingtilstica documental asumc la pcrspcctiva de integrar cl cstudio de la 
cstructura de la lcngua y de su uso con cl de 1a cultura lingtHstica. La 
li ngi.listica documental cxigc csta intcgraci6n. Si queremos conscguir en una 
documcntaci6n que responda a las sCllsibilidadcs de los hablantes, 10 que 
poT definici6n requicrc la intcnsa panicipaci6n de las comunidades, 
debemos incluir la comprension cultural y ctnografica de la Icngua en los 
fundamentos mismos de nucstra invcstigacion. De hecho, debido a 
necesidadcs practicas, 1a lingU[stica documental liene mas posibil idadcs de 
suslentar dicho proyccto integral que sus prcdcccsores. ' 

' La celebre afinnacion program31ica de Boas (191Ia) cn la inlroduecion al Handbook of 
North Americall Indian Languages fue seguida por el lrabajo disperso de Boas, Sapir. 
Whorfy Olros aeerca de las dimensiones eulturales del uso de la Icngua. Sin embargo. CSlas 
aportacioncs apenas sc inlcgraron a sus lrabajos mucho mas Cxlcnsos en lomo a la 
descripcion y la documenl:lcion de la gramaliea. En la decada de los scscnla, Dell Hymes, 
John Gumpen y sus co1cgas intenlaron rcabrir cI proyecto boasiano con la propuesta que 
Hymes llam6 "etnografia del habla" (ellllwgraphy of speaking). una "sociolingOistica" que 
tomaba la gramatica y la fonologia eomo simples dimcnsiones de la pragmatica. es dccir. la 
fonna cn que los hablantes usan efcctivamemc los hechos malerialcs de la lengua. las 
diversas directrices establccidas en el trabajo de Hymes como los fundamemos de una 
disciplina unificada ellisten en la actualidad en mas de una docena de subcspeeialidadcs 
fragmentadas que sc eomunican entre 5i 5610 ocasionalmente. Asimismo. pocas personas 
fonnadas en 13 tradicion de 13 etnografia del habla han hecho contribuciones sustanciales a 
la descripeion y documentaci6n lingUisticas. ni siquicra aqucllas que han trabajado en 
comunidades indigenas y otras comunidades lingiiislicas minorilarias. Aunquc todavia es 
prcmaturo para sabcrlo. eI movimienlo "pragmatico" europco mucstra las mismas 
tendencias hacia la subcspccializaci6n, y sus adhercntes. hasl:l donde puedo vcr, no parecen 
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Este capitulo se enfoca en tres requerimientos para integrar el eSludio de la 
cultura linguistiea denlro de la lingUistica documental que licnen una 
relevaneia practica inmediala para esta nueva disciplina. EI primero consisle 
en seguir la linea fundamental de la "elnografia del habla" (ethllography oj 
speaking) de Hymes ( 197 1), como el eSludio de la fonna en que los usos y 
eSlrucluras de la lengua se organiz.1n local y diversamcnte en las cultums de 
las comunidades de habla locales. Los lingilislas documenlales necesitan ser 
eln6grafos porque se aventuran en comunidades que pueden tener usos 
lingUislicos distintos a los de las comunidades donde fueron socializados 
como seres humanos 0 donde se formaTOn como investigadores y 
acadcmicos. 

EI segundo requisito consisle en atender los fundamentos culturales 
de la elicitaci6n y, especificamente, del aprendizaje de una segunda lengua. 
Los lingUistas documentales se disponen a asumir un TOI muy peculiar, el de 
un adulto que aprende una segunda lengua en comunidades cn donde 
rcgu lamlente no existe semejante pcrsonaje. De manera similar, sus 
colaboradores locales establecen relacioncs sin precedcntes en sus propias 
comunidades. Juntos conforman las Ilamadas "comunidades de practica" 
(commllnities oj practice), es decir, mieTO-sociedades locales que muy 
probablemenle produciran nuevas fomlas lingUisticas y de interaccion en 
constante evoluci6n. EI trabajo recienle en lomo a las comunidades de 
practica y, espccificamcnte, a las comunidades de aprendizaje, proporcionan 
fundamentos leoricos uliles para comprcnder 10 que probablemente puede 
ocurrir en esos sistemas locales dinamicos donde los procedimientos y los 
objetivos son negociados cntre distillias personas. 

Finalmente, cl ultimo requisito consiste cn atender a la ideologia 
lingUistica. Una de las razones por las que la historia sc aec1era en la 
pcriferia cs que la opresi6n y la marginalizaeion- y las comunidades 
indigenas y linguisticas minoritarias son casi por definici6n oprimidas y 
marginadas- producen una especial intensificaci6n de proyectos 
ideologico-linguisticos que pueden silenciar las voces de los hablanles, 
vol vcr insostenible la presencia de investigadores 0 impedir la distribucion 
e implementaci6n de los productos de la investigaci6n, inc1uso denlro de las 
comunidades. Los avances recicntes de nuestro entendimiento de la 
semi6tica de las ideologias lingUisticas ofrece herramientas utiles para los 
lingUistas documentales, quicnes ademas de identificar y trabajar en medio 
de discursos ideologicos contradictorios, dcben ser capaccs de ayudar a las 
comunidades con 10 que Nora y Richard Dauenhauer (1998) han Hamado 

Clilar InU)' iOllotuerados en ]a documenlaci6n de la organizaei6n lingOisliea en nillelcs 
diSlinlOS a los del discurso), la reloriea. 
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"clarificacion ideologica" (ideological clarificalion), con el fin de adecuar 
esos discursos a 10 que una comunidad verdaderamcntc desea con rcspccto a 
los recursos para las lenguas amcnazadas. 

1. Etnografia de la lengua: 13 rclatividad y la organizaci6n de la 
divcrsidad 

La mayoria de los lingiiistas recurre casi dc manera exclusiva a 10 que 
Michael Silverstein (1979 y OITOS lugares) ha l1amado "Iexto denotalivo" 
(del/oralional lext). Por ejemplo, podemos eslablecer las propiedades 
fonnales de los enunciados declarativos vs. intcrrogativos rs. imperativos 
sin poner demasiada atencion al hceho de que tanto las aserciones como las 
pregunlas pueden funcionar como 6rdenes 0 que las ordenes se pueden dar 
s610 en ciertas condiciones sociales. Sin embargo, la documentacion de 
lenguas en las que ya no se puede dar por sentada semejanle equivalencia 
enlre fonna y funcion, en las que cada construccion arrastra una pesada 
carga politica, en realidad no nos permite damos el lujo de esta reducci6n 
especifica. Podemos encontrar ayuda pr:ktica en algunos de los principios 
fundamentales de la tradicion de la etnografia lingiHstica. 

EI primero de estos principios es que las comunidades de habla 
difiercn no s610 porque muestran diferentes tipos de estructuras lingiiisticas, 
sino tambicn porque despliegan diferentes patrones de uso. Una etnografia 
de la distribucion de registros, dc tipos de actos de habla y cuesliones por cI 
estilo en todo el escenario contextual resulta determinante para la 
documentacion lingUistica. Por ejemplo, cicrtos tipos dc construccion 
sintactica pueden ocurrir solo en cienos regislros, de modo que incluso las 
eSlrategias basieas de elicitaci6n requerirflll una preparacion elnognifica. EI 
conocido heuristico de Hymes, resumido cn cl acronimo SPEAKING 
C"hablando"), constituye una regia empirica para detectar patroncs de uso. 
EI acronimo SPEAKING abrevia algunos de los componenles mas 
imponantes de la situacion del hab!a: esccnario, panicipantes, fines, 
secuencia de actos, clave, medios, normas, gencro (Settillg/Scelle, 
Participanls, Ellds. Act sequence, Key, Illstrumentalities. Norms, Genre; 
Hymes 1971 ; Saville-Troikc 2003 ofrece una compilaci6n mas complela de 
las unidades anaHticas en la etnografia de la comunicacion). Necesitamos 
este heuristico porque los patrones dc uso no siempre son evidentes 0 
faciles de interprctar. Mienlras que podemos encontrar algunos patrones 
extraiios y desconcertantes, otros scrim f:ic ilmente naturalizados y senin 
invisibles antes illcluso de que los notemos. Tengo dos reglas que comparto 
con mis alumnos. La primera es siemprc suponer quc cualquicr di ferencia 
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es significativa. no natural. La segunda es nunca suponcr que una diferencia 
se debe a una inadecuacion por parte dc los hablantcs. De hecho, para el 
etn6grafo, la scnsaci6n de quc sus intcrlocutores son groseros 0 estupidos 0 
locos cs una scnal cxtremadamente uti I dc que uno sc ha topado con una 
difcrcncia intcresante. 

Quicro ofrccer como ejemplo un error que yo misma cometl al 
tomar una difcreneia como natural en lugar dc significativa. Cuando 
trabajaba en el ccntro de Mexico y visitaba a mis amigos hablantes de 
nahuatl, me saludaban con una curva de entonaci6n peculiar que inicia con 
un falsete y termina con una voz rcchinante. Las mujeres tienen una version 
particulannente exagerada de esta curva "rIX:hinante-chillante". 
Sencillamente no 10 tome como la cortesla profundamente formal que en 
realidad es. lPor que? Pienso que la raz6n es que In mayoria de las personas 
de esta poblaci6n es fisicamcn te pcquena. No cs raro que las mujeres, 
espccialmcnte las aneianas. midan menos de 150 centimetros de altura; a 
veces me sentia como Gulliver entre los liliputienses. Me parecia muy 
razonable quc estas mujcrcs diminutas produjemn csos sonidos agudos y 
nunca me detuve a pensar que en rcalidad en otms ocasiones elIas mismas 
hablaban con voces pcrfectamente "nomlalcs". Llevaba cuatro 0 cinco aftos 
trabajando dc manera intermitente en Tlaxcala cuando la lingilista y 
espccialista en maya Louanna Furbee me pregunt6 en una conferencia si los 
hablantes de nahuall usaban cl mismo falsele de cortesia que ella habia 
escuchado entre los lojolabales, una comunidad maya del eSlado mexicano 
de Chiapas. Tuve la misma experiencia que los caricaturistas represenlan 
con un foco cneendido sobre la cabeza de un personaje: de pronto. 01 a mis 
amigos decir "iComa:lehrzi:n.' jXimopano:lrilzi:no! jXimotla:li:rzi:llo!" y 
me di cllcnta de que 10 quc habia estado escuchando no tenia que vcr con 
que estas personas fueran muy pequeftas, sino que era un mensnje altamentc 
significativo que exprcsaba distancia social y ordcn jemrquico. No s610 
querian decir: "jcomadrita, entre, sientese!". Tambien querlan decir: 
"estamos muy honradas por su presencia". Afortunadamcnte. creo que mi 
incapneidad para entender cxactamcntc 10 quc decian no afect6 mucho ml 
lrabajo. Sin embargo, OITOS casas de "naturalizaci6n", de tomar las cosas 
como naturales, sl podrian tener csas consecuencias. Es por clio que el arte 
de haecr etnografia consisle, entre Olras cosas, cn "cxlranarse de todo", 
siempre hacer preguntas como "i,por que acaba de ocurrir eso?", "i,de que 
otm manera podda haber ocurrido?", "i,significa eso 10 que erco que 
signifiea?", "lPuedo encontrar evidcncia que confinnc 10 contrario?" 
Sostener durante meses esta acti tud de extraiiamiento como un modo de 
probar hip6tesis, en lugar de simplemente "estar ahl", resulta agotador y 
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siempre habr.i. fallas, pero el entrcnamiento en esla actitud etnogrMica 
resulta escncial para la lingUistica documental. Y es muy uti! la regia 
empirica de "suponer que la diferencia es significativa, no natural". 

En contrastc con diferencias de uso que se pueden lomar faeilmcnlc 
como naturales, algunas son muy notorias y sorprcndellles. Este tipo de 
diferencias, elasifieadas como "malcntendidos interculturalcs", son las que 
llcvan a las personas de una eomunidad a coneluir que los habitantes de 
otras comunidades son incivilizados 0 estupidos. Quiero ofrecer un cjcmplo 
que no s610 moslrar.i. que tales difercncias son algunas de las mas 
intcrcsantes para el etn6grafo, sino que lambien mostrar.i. hasta que punto 
eslan encamados los palroncs difcrcnciales del uso de la Icngua en la 
constitucion misma del hablantc y como apanarse de ellos pr.i.cticamente 
genera una incomOOidad fisica. Algo extremadamente irritante de mi !rabajo 
de campo en Mexico fue trabajar con genie que considerJba las cilas- Ios 
"compromisos"---como asunlOS menos que acordados. Cuando intenlaba 
arreglar una cita para haeer entreviSlas, la gente sonreia felizmente y me 
decia que Jlegara "a una buena hora" (resulto que csto signifieaba 
"temprano") y me aseguT"Jba que. "primero Dios", seria un placer poder 
ayudarme. Alrededor de 60% de las veces, la genie cumpHa con cl 
compromiso, pero en muchas ocasiones Ileguc a la cita s610 para enteranne 
de que cl supuesto entrevislado se encontraba lejos en algun asunlo que 
habria podido scr facilmente prcvisto, como la peregrinaci6n a la fiesta del 
santo patrono, programada en el calendario anual, 0 que habia ido al 
tianguis. como ocurria sin excepci6n el mismo dia de cada semana. En lugar 
de pensar que estaban siendo groseros 0 mentirosos conmigo, debia 
cmpezar a reflexionar por que ocurria esto. Finalmente desarrolle una 
explicaci6n en tenninos de los lipas de imagen descrilos en la tcoria de la 
eortesia (LakotT 1973; Brown y Levinson 1987), 10 cual result6 seT de gran 
ayuda para enlcnder lambiCIl Olros problemas de comunicaci6n. En pocas 
palabras, estas comunidades estaball fuertemente inciinadas a poner 
alenei6n a la llamada "imagen positiva" (posirire face), es deeir, el derecho 
que lienen tOOas las personas de scnlirse queridas y apreciadas. En temlinos 
locales, comprometerse con algo que no sc puedc cumplir es una menlira 
blanca baSlante menor. mientras que decirle direclamenle "no" a Olra 
persona. aunque sea de ntodo muy cortes y con muchas exeusas claboradas. 
eT"J una amenaza mayuscula. una amcnaza a la "imagen positiva". En 
cambio. resultaba pr.i.clieamcntc irrclevante la amenaza a mi "imagen 
negaliva" (ci dcrccho a la f1ulonomia, que podria evitarme inconveniencias). 
Claro que me enojaria si despucs de viajar 50 km me encontrab.1 con una 
easa vacia y cerrada, pcro no habria nadie quc 10 notara. De hecho, aprendi 
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que en general las amenazas a la "imagen negaliva" pr:l.ctieamellle no 
importan en las eomunidades nahuas. Aprendi tambien que euando existe 
alguna posibilidad de deeir "no" en un asunto en cI que un "sl" insincero 
genera ria una ineonvenieneia intolerable incluso para estas personas. se 
cnvian intemlediarios para hacer la prcgunta. Dc modo que entendl baslanle 
bien 10 que eSlaba sucediendo e incluso publiquc un articulo aeerea de la 
eortcsia en la eultura local (Hill 1980). No cometi el error de pensar que las 
personas eran groscras y poco consideradas. Pero ahora viene la parte mas 
dificil: eneontre practicamente imposible decir las pcquenas mentiras 
blancas que todos dieen acerca de rcspetar un eompromiso. Si alguien me 
decia "Ia pr6xima scmana, vamos a visitar la iglesia en Ocotlan. Illi hija 
necesita una Iimpieza ritual y usted puede lIevamos en su eamioneta" y yo 
sabia que esa semana me espemban en la ciudad de Mexico en una 
conferencia. preferia explicar cuidadosamente (cortesmente en mis tcmlinos 
y muy groseramenle en los suyos) que tenia un compromiso previo pero que 
podria visitar a la Virgen de Ocollan en otm ocasi6n. Conoeia muy bien la 
rutioa del "primero Dios", enlendia sus profundos fundamentos eulturales, 
pero seneillamente no podia haeerlo. Segun mis propios cfl1culos eulturales, 
que no podia dejar de lado. la amenaza a la "imagen negativa" (Ia idea de 
que se puede imponunar a alguien POI' no Ilegar a una eita) resultaba 
verdaderamente horrenda, mientras que deeirle a alguien "no" con toda 
amabi lidad em un asunto real mente menor. Aunquc en ocasiones inlenle la 
rutina del "primero Dios". euando me parecia que el asumo en cuesti6n era 
bastante ligero, sospcchaba que ya me habia ganado la repUlaci6n de una 
persona grosera, ahanera y negativa. pero senci llamente no podia evitarlo. 
La lingUista norteamericana Doris Bartholomew, quien trabaj6 durante 
cuarenta al'os con hablantes de otom! en una regi6n de Mexico muy 
pr6x ima a mi propia area de investigaci6n, alguna vez me dijo que ella pOI' 
fin habia logrado decir estas mentiras sociales con un rostro imperturbable, 
pero que invariablemente Ie resultaba doloroso. La Iccei6n en este caso es 
que la diversidad en el uso no es s610 colorida 0 interesame, sino que vivir 
con el1a puede l1egar a scI' muy, muy duro, aun para una persona con una 
amplia formaei6n antropol6gica. 

EI segundo supuesto fundamental de la etnogralia de la lengua es, 
desdc luego. que las comunidades de habla no son lingUislicamente 
homogeneas. sino que son orgallizaciones de la dil·ersidad. Concebir la 
comunidad de habla como una organizaci6n de la diversidad es muy util 
para quicnes investig[m lenguas minorilarias y tienen que trabajar en 
comunidades que son, en el mejor de los casos, bilingUes. Es especial mente 
importante. desde luego, la diSiribuci6n de los recursos linguisticos de la 
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lengua minoritaria vs. los de las Olms lcnguas en lodo el repcnorio de 
posibles eventos y actos de habla, en todos los generos, todos los lipos dc 
hablantes y oyentes, lodos los canales, todas las claves afectivas, etcetera. 

Esta organizaci6n de la diversidad tiene consecuencias pniclicas 
para nuestro Irabajo. Una vez mas, podcmos senalar el problema de la 
··nalUralizaci6n" de la diferencia. Realmente nunca aprendi bien nahuatl 
cuando trabaje en Tlaxcala porque casi nadie me habl6 en nahuatl haSla que 
mis estancias intennitentes se prolongaron por cas! una decada. Parecia 
razonable: yo hablaba espanol medianamente bien y ellos lambien, de modo 
que era mucho mas cacil para todos usar el espanol y asi fue como entendi 
en un principio 10 que ocurria. Pero de hecho esto era mucho mas que una 
mcra cucsti6n de "hacer el menor esfuerl.o". La genic hablaba en espanol 
con cllalquier dcsconocido 0 fuereno, sin importar cmil pudiera ser su 
lengua nativa. Resultaba absolutamenle asombroso ir al mercado yescuchar 
a vendedores indigenas hablar un espanol no gramatical y con mucho 
acento con compradores tambien indigenas durante todas las elapas de la 
negociaci6n; s610 al final, cuando se cerraba el trato, intercambiaban 
algunas palabras en nahuatl para exprcsar la solidaridad dcrivada de una 
transacci6n exitosa. 

Las convenciones sociolingiiisticas que dislribuyen el nahuatl y el 
espanol a 10 largo del escenario contextual local habrian tenido un cfecto 
mucho mas profundo en mi trabajo de campo si hubicra cstado 
documentando la gram:Hica y no cl cambio de c6digo lingUistico, pues 
habria sido muy dificil para mi escuchar cicno tipo de construcciones 0 

acceder a cienos dominios lex icos. Me parece que ya se ha mostrado quc es 
un prerrequisito contar con la capacidad linguistica en la lengua que se 
investiga para realizar analisis y dcscripciones verdaderamente sensiblcs. 
Pero eso era muy dificil de hacer en las eomunidadcs nahuas. Lo intente, 
aunque sin mucho exilo. Alguna vez tuve la oponunidad dc hablar con un 
velcrinario local que habia aprendido nahuatl no s610 con cl fin de facil itar 
su trabajo, sino adcmas porque lenia un profundo interes en la Icngua y su 
historia. No obstante, descubri6 que la gente no rcspondia muy bien cuando 
les hablaba. Me decia: "si les hablo en nahuall no me rcspelan". Sin saberlo, 
se habia enrcdado con una eonvenci6n de cambio metaf6rieo hacia el uso de 
espanol incluso por hablantes de nahuatl cuando discuten temas tecnicos y, 
desafonunadamente, tambien con la inseguridad li ngUistica asociada con el 
nahuall, es decir, la idea de que la gente que habla nahuatl no es tan bucna 
COntO la que habla espano\. Si sus interlocutores cran desconocidos, incluso 
podrian considerar que los estaba insultando con la sugerencia de que no 
sabian espano\. Encontrar contextos para hablar la lengua en tales 
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ci rcunstancias requiere un amilisis mas cuidadoso acerca de como se usan 
las diversas lenguas en una comunidad, de modo que la reputaci6n de todos 
los intcrloculOres se respete de manera apropiada. Dc hecho, cualq uier 
comunidad puede tencr cierto tipo de eventos de habla en los que los 
extranjeros sencillamenle no pueden participar con CX ilO. Por esta razon, y 
tambicn porque resulta tanto etico como sensalo capacitar a los miembros 
de las comunidades. generalmente es prcferible ensei'lar a los hablantes 
nat ivos las tccnicas de grabacion y hacer que ellos mismos realicen la 
mayoria de las grabaciones b:isicas. 

2. Documentacion linguistica en comunidades de practica 

Los tipos de diversidad en los patrones de uso estudiados por los etnografos 
de la lengua a menudo han sido tratados como cuestiones relativamente 
estables en las comunidades. Pero los lingliistas documentales deben 
tambien atender a contextos en los que pueden emerger con rapidez nuevas 
convenciones y fonnas de diversidad, como los contextos de elicitacion y 
de adquisicion de una segunda lengua en adultos. que son una pane central 
de su trabajo de campo. Los li ngiiistas que realizan trabajo de campo 
entienden desde hace muchos anos que la elicitacion es un proeeso 
cooperativo que requiere una adaptaci6n mutua por parte del investigador y 
su colaborador. Anterionnente, la atencion de los lingliistas documentales al 
problema de 10 que ocurria en la elicitaci6n y en el lipo de aprendizaje de 
los adultos que estudian una segunda lengua se centraba sobre todo en los 
problemas que emergerian de diferentes patrones de interrogacion. EI libro 
Leaming how (0 ask (1986), de Charles Briggs, es una discusi6n cl:isica de 
esta cuestion, pues argumenta que la adquisieion de infonnacion nueva debe 
acoplarse al entendimiento social local acerca de quicn tiene pemlitido 
plantear que lipo de preguntas y a quien. Algunos antrop610gos. incluido 
Briggs, han encontrado que la mejor forma de trabajar eonsiste en asumir 10 
que a nivel local se considera el papel de un aprendiz. No creo que eSla 
consideraci6n sea una solucion a los problemas que enfrentan los li ngliistas 
documentales. Las comunidades pueden tener instituciones bien 
establecidas para el aprendizaje del tallado en madera 0 la adivinaci6n. 
Seguramente tambien tendrnn patrones bien establecidos para la 
socializacion de la lengua materna. Pero 10 que resulla poco probable es que 
tengan patrones bien establecidos para el aprendizaje de la segunda lengua 
en adultos 0 para la elici taciOn. Y cienos patrones locales para el 
aprendizaje de los adultos pueden ser bastante inapropiados para las tareas 
de la linguistica documental. Un buen cjcmplo es la rutina de adquisici6n de 
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las oraciones ceremoniales y los relalos de los milos de creaci6n por parte 
de los adullos enlre los lohono o'odham de Arizona, descrita por RUlh 
Underhill (1946). Un hombre (siempre es un hombre) que desea aprcnder 
una oraci6n particular se aproxima a alguien que la eonoce y Ie presenta un 
regalo importanle que eSle al nivcl de la importancia de la oraci6n: co1chas, 
un ri ne, un caballo. Si acepta el regalo, el hombre reci la la oraci6n, una sola 
vez. EI trabajo del aprendiz consiste en escuchar con III mayor atenci6n 
posible para dominar la oraci6n 10 mejor que pueda, porque si neecsilara 
cscucharla una vez mas, tendria que entregar Oiro rcgalo. Estc metodo en 
panicular no serviria en realidad para la mayoria de los linguistas 
documentales; de hccho, ya se ha intcntado. EI linguista Bill Graves 
dcscribi6 en su lesis (Graves 1988) su encuentro con un hablanle de pima, 
un anciano muy sabio que Ie habia sido recomendado por todos y que habia 
elegido organizar su papel de colaborador de acuerdo con el modelo 
tradicional de aprendizaje deserito por Underhi ll. Primero, Graves tenia que 
llegar temprano a la cita, porque si Ilegaba tarde, aunque fuera cinco 
minutos, cl senor Brown se negaba a hablar1c. Gravcs tcnia que eseuchar 
con extremo euidado, porque el senor Brown hablaba con una voz muy 
baja. no Ie gustaba repetir 10 que decia y se negaba a explicar nada. A veees. 
el senor Brown se cnojaba, se Icvantaba de manera abrupta y daba por 
lenninada la cila. Finalmente. cl senor Brown pedia dinero en cada 
encueniro. Dcspues de todo un verano cn esas condiciones, Graves 
conc1uy6 que e1 senor Brown era demasiado tradicional y busc6 un 
colaborador mas desC<)so de ayudar. 

Como en la mayoria de las comunidades de habla de lenguas 
minoritarias no existen nLtinas cstablccidas para que los adultos aprendan 
una segunda lengua 0 para la clicitaci6n linguistica, rcsulta obvio que la 
elicilaci6n producira la emergencia de alglin nuevo tipo de sistema de la 
colaboraci6n. La nueva teoria aeerea de "aprender a aprender" muestra que 
tales sistemas emergentes siemprc se producen en las comunidades de 
aprcndizaje, aun en las que parecian mas cstables e inSlituidas. Las 
comunidades de aprcndizaje pertenccen a la categoria de las organizaciones 
sociales que han comenzado a lIamarse comllnidades de practica. Eckert y 
McConnell-Ginet (1992: 464) ofrecen una dcfinici6n basiea de esta entidad: 
"una comunidad de practica es un agregado de personas que se fonna en 
tomo a un eompromiso mutuo para realizar una larea ... las practicas 
emergen en la rcalizaci6n de esta tarea companida". Meyerhoff (2002) ha 
compendiado la teoria de las cOmunidades de practica. que se han 
convcnido cn una imponantc unidad dc an6lisis en la rccicnle 
sociolinguislica variacionista. 
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Los elementos clave en la definici6n de Eckert y McConncll-Ginet son el 
cOlllprollliso IIIlIfllo--que puede ser "amlon ioso 0 eonflictivo"- y la rarea 
cOlllpartida, que Meyerhoff define eomo "un esfuerLO negociado CIl 

conjunto" y que debe ser bastante espccifiea. Por ultimo, una comunidad de 
practica generara un reperrorio compartido de practicas normativas y de 
rccursos de interacci6n que son "el resultado acumulado dc negoc iaciones 
intemas" (Meyerhoff 2002: 528). Estos subcomponentes se encuentran en 
una relaci6n dialectica: el compromiso mutuo posibilita y se vuelve posible 
por la negociaci6n conjunta de un esfuerLo, y las pnicticas nommtivas son 
negociadas y a cambio facilitan la llegociaci6n y 101 mutuaJidad. Por 10 tanto, 
las comunidades de practica en las que Irabajan los linguistas documentales 
son diferenles de las comunidades de habla de la etnografia del lenguaje 
clasica. Pueden constituirse 5610 con propOsitos particularcs, pueden ser 
cfimeras, pueden formarse y rcformarse, puedcn destacar en ciertas 
ocasiones y lugares y ser irrelevantes en OlroS. Asimismo, los individuos 
pucden pertenecer a mils de una y sus pnicticas y rutinas pueden 
empalmarse hasta cierto punlo. 

Wenger ( 1998) encontro quc las comun idades de practica exitosas 
muestran ciertas propiedades que son ahamcnte relevantcs para 1a tarea de 
la documentaci6n linguistica. Estas incluyen: 

1) Una rapida propagacion de la innovacion. 
2) Jergas y nt:~os pam la cOlllunicaci6n. 
3) El desarrollo de una cierta concepci6n del mundo muy local y propia 

del grupo. 
4) Un repcrtorio de rccursos c idcntificadores propios de los miembros 

del grupo, como chistes, historias y herramientas y representaciolles 
especificas. 

En particular, las variables lingiiisficlIs. como los elementos fonol6gicos, 
los articulos lexicos y las frases de nil inn, son una p:lrte importante del 
orden nommlivo dentro de las comunidades de practica. Esto es, ciertos 
rccursos lingUisticos evolucionan al interior dc estos gropos y pueden seT 
especificos de ellos. 

EI problcma para el lingUista documental es estar al pendiente de 
estas propiedades emergentes e intenlar pcrmanecer conscicnte no s610 de 
su propia participaci6n en tal emergencia, sino tambien de 10 que est{1Il 
haciendo los colaboradores. Esla mas alia de los alcances de este capitulo 
hacer una reflexi6n mas profunda en lomo a las implicaciones de la leoria 
de las comunidades de practica para el proyecto documental. Quiero, sin 
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embargo, adclantar un par de ejemplos sencillos pero sugerentes de mi 
propio trabajo de campo con el cupcito haec mas de 40 allos, cuando ni 
siquiera un rayo de luz del constructivismo social habia pcnctrado en mi 
formacion estructuralista nortcamericana . Pase casi todo mi tiempo 
trabajando con una sola colaboradora, Roscinda Nolasqucz, quicn para 
entonces Icnia alrcdedor de sesenla y cinco anos, casi la edad que tengo yo 
en este momento. Ante mis ojos ella era muy anciana. Pasamos cicntos de 
horas juntas y lIegamos a establcccr una relaei6n muy estrccha, una 
comunidad de pnktica de dos personas, cn la quc los micmbros marginales 
participaban brevemente y de manera incidental. 

Mi primcr ejemplo dc una propicdad emergcnle dcnlro de nuestra 
comunidad cs eI hecho de que mis notas de campo, para mi gran verguenza 
hoy, son bastallie desordclladas y easi no tienen glosas, a pesar de que habia 
tenido cicrta fonnaci6n en melodos de campo. Este un excelcnlc cjcmplo de 
un "alajo innovado rapidamente". En 1962 estaba inmersa en la lengua y no 
lenia problemas para comprender cualquier cosa en las notas; en rcalidad no 
necesitaba agregar glosas de manera sistematica y podia usar elipses para 
las partes predccibles de las enunciaciones (predecibles para mi en ese 
entonces). Y desde luego esto lambicn resultaba conveniente para Roscinda 
Nolasquez, que era muy inteligente y Ie disgustaba esperar micntras yo 
hacia mis anotaciones y glosas. Habiamos desarrollado un ritmo de trabajo 
rapido, una dc cuyas dimensiones e ra justamcnlc mi fonna desalinada de 
haccr anotacioncs. Por 10 que Yeo, no soy la imica persona que ha hccho 
esto. Poco antes de su mucrte prcmatura en 200 I, Ken Hale entreg6 sus 
notas dc campo sobrc el pima bajo 0 pima de la montana tomadas a fina les 
de la decada de 1950 y principios de la de 1960 a mi alumno Luis Barragan, 
quien !rabaja con esa lengua. Luis se conmovi6 mucho cuando Ken Ie 
ofTcci6 las notas, pero qued6 at6nito al descubrir que Hale, quien desde 
lucgo era famoso como linguista erudito, habia dejado dc escribir glosas 
despues de s6lo seis paginas. Les puedo ascgurar que mis glosas para cI 
cupeno son bastante dcnsas y sc prolongan por mas de seis paginas, peTO 
despues de dos 0 tres semanas de lrabajo se volvicron eada vez mas escasas. 
Esto es justamente 10 que encontraTiamos en cualquier comunidad de 
practica, porque los atajos 0 mctodos abreviados cmergen muy pronto, pero 
desde luego implica que mis notas (y las de Ken Hale) son muy dificiles de 
usar. En los veranos de 1962 y 1963 estaba tan inmersa en mi comunidad 
local. que no considerc la posibilidad de quc cuarcnta anos mas tarde no 
qucdaria nadie vivo con quien revisar una fonna cxtrana del cupeno sobre la 
cual ya no eSloy segura. Entonces, una dc las lecciones es que, ante la 
profunda fuerla de la construcci6n social local en las relacioncs entre 
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lingilista y colaborador, los lingilislas documentales realmenle necesilan 
recordar que perteneeen a una comunidad mas amplia con sus propias 
necesidades, 

Y desde luego que los colaboradores contribuyen a la eslrnctura 
emergente de la comun idad de pnictica y de sus produclos. Para discutir una 
de esas contribuciones, cn este caso de Roscinda Nolasquez, nccesito darles 
un contexto sobre los demostrativos del cupeno. EI cupeno liene Ires 
demoslrativos: i'i, un proximal claro, axw~sh, un distal claro, y el misterioso 
demOSlrativo el. En los uhimos ailos, al escribir mi gramatica de referencia 
(Hill 2005), tuve que adivinar que demonios signifieaba esc misterioso 
demostrativo. Decidi que el y aXlI'gsh contrastan como distal-proximal y 
distal-obviativo. Parte de la evidencia era que en las narraeiones solo 
aparecia axwf.sh, excepto en los pasajcs con discurso indirecto, en los cuales 
podria aparecer et. La otra pizca de evidencia era que el era absolutamente 
ubicuo en las oraciones elieitadas, en las que w::wf.sh nunca aparccia. Por 
ejemplo, en una seecion de mis notas de campo investigaba que raiz de 
sustantivo aceptaria sufijos locativos de manera directa y cuilles requerian 
una conslrnccion con sustantivos relacionales. Me imagine que una mosca 
se podia parar casi sobre cualquier cosa y la coloque en los lugares lmis 
absurdos-en la canas la, en las bellotas, en una cuerda, en las fresas, en la 
vaca, etc.-y luego fonne oraciones para que Roscinda las tradujera. Y 
siempre tradujo "una mosca" como et kll"al "esa mosca", la mosca dista l
proximal (virtual) a la que ambas nos estabamos rcfiriendo. La combinacion 
de la presencia de el cn la elici tacion y el discurso indirecto en la narrativa 
sugeria que su func ion cra "distal pero dentro de la zona de atencion de los 
participantes del discurso". Por otro lado, axw~sh significaba "distal pero 
fuera del alcance de los participantes del discurso". En consecuencia, 
apareee er kll"al, la mosca imaginada por ambas en el contex\O de 
el icitacion, pero w::lI'?.sh isily "ese coyote", un personaje mitico que aparece 
en la narraci6n. 

Con mi nuevo entcndimiento de los demostrativos, ahora puedo 
entender mejor las metas de Roscinda y por que estaba dispuesta a pasar 
tanto tiempo conmigo. En esc entonces a mi me parecia completamente 
natural la idea de que las comunidades indigenas nortcamericanas solo 
contaban con unos cuantos aneianos que hablaban la lengua original. Hasta 
donde pude ver, casi no habia interes en la lengua; Roscinda nunca sc 
lamento por ser la ultima hablante y conducia su vida casi enteramente en 
ingles. Incluso evitaba por comp1cto hablar con un par de mujeres de su 
edad que tambien eran hablantes porque no Ie agradaban. Roscinda lIamo 
"ensenanza" al trabajo que hacia conmigo. Pero ahora, cuarenla anos 
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despucs, al ver mis notas pcrcibo que ella queria lograr mucho mas: estaba 
haciendo una documcntacion, compilando un acervo, aunque nunca 10 dijo. 
y la distribuci6n de los demostrativos se convirti6 en una pieza de 
evidencia clave para sustentar esa idea. 

A Roscinda Ic gustaba sobre todo grabar historias y relatos. Despucs 
de un par de meses de trabajo me dijo que queria contar como los cupeilos 
habian pasado de su patria original en Kupa, Pal Atingve, a su reservacion 
indigena en Pala. Es una historia terrible, acerca de las maquinaciones 
legales y la avaricia de los hombres blancos y de una batalla desesperada de 
los cupeiloS por conservar sus tierras en una regi6n del con dado de San 
Diego, en el sur de California, donde tenlan valiosos manantiales de agua 
fria y caliente. Roscinda tenia nueve anos en 1903, cuando ella y su familia 
fueTOn metidos en carretas y llevados lejos de su pueblo, con sus finnes 
casas de adobe y sus tentadoras albcrcas de agua caliente y fria, hasta Pala, 
para vivir en earpas entre los sauces pulguicntos a 10 largo del rio San Luis 
Rey, designado como su lugar de ex ilio. Roscinda eonto la historia del 
traslado en tres dias diferentes. EI primer dia habl6 casi totalmente desde su 
punto de vista, sin usar casi ningun marcador de evidencialidad. Cuando 
retomo 1a hi storia el segundo dia, empezo por referirse a su narracion como 
a 'a/xi "historia reeitada". En esta parte del relato y en la tereera "pareeen 
muchos marcadores de evidencialidad, aun cuando Roscinda describe 
escenas en las que ella misma particip6 (como el rescate de los gatos que 
tenia como mascotas). EI primer dia, al hacer una espccie de recuento 
infonnal de una experiencia personal, usa para los locativos casi siempre la 
base el'e-, que es la base para la inflexion de et. Es decir, aunque los lugares 
aludidos no se encuentran "en el contexto inmediato del discurso", 
Roscinda se refiere a ellos en la voz de un interlocutor que dialoga con un 
oyente (en este caso yo, Jane Hill) que ha side iniciado en el mundo de la 
narracion y se da por hecho que com parte su punto de vista. En la segunda y 
terccra narracion, en cambio, la base eve- esta totalmente auscnte, y todas 
las referencias de lugar usan las bases a.n!"!!- 0 a-, que son las bases 
locativas del demostrativo obviativo axwft.sh. Esto significa que en su 
segunda y tercera narraeion, Roscinda habla en voz de un '·historiador" y 
anima una tradicion en lugar de involuerarse directamente conmigo como 
interlocutora. Resulta evidente quc sus dcscendientes reeonocieron 10 que 
ella cstaba haciendo. Una de las fonnas en que los cupeilos han usado 
siempre su tradicion oral es tomando prestados fragmentos para hacer 
canciones. Y los cantantes actuales han tomado fragme ntos de mis registros 
de las cronicas de Roscinda acerca de la mudanza. Cuando regresc a la 
comunidad hace un ano y medio, fui invitada a una presentaci6n de 
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hombres que cantaban con pcrcllsiones y me conmovi6 oir una bella 
cancion compuesta en 2003, para c1 ccntcnario de la mudanza, que usaba 
una linea que aparcce en sus cr6nicas: PelQ'amay che'mixoni chemtell'QSh 
Kupol/gax "perdimos lodo 10 de Kupa". 

La moraleja aqui es que 10 que Roscinda considero la meta conjunta 
de la comunidad de practica que logramos conformar en los veranos de 
1962 y 1963, es decir, documenlar su lengua y sus tradiciones, logr6 
moldear haSln el mas sutil de los detallcs de su diseurso. En la elicitacion, 
cuando los enunciados carecian de significado hist6rico, su demostrativo 
era el. Cuando rcci taba textos cuyos enunciados ten ian un scntido hist6rico, 
usaba eI obviativo oxlI'f,!,sh. Asi, la noci6n dc "comunidad de practical' nos 
cnSClla que la etnografia dc la Icngua en la linguistica documental debe 
tomar como lugar de estudio no solo la organizacion de la diversidad en la 
comunidad de habla, sino tambicn la organizaci6n y los patrones que van 
emergiendo, inc1uido 10 que emerge en el conlexto de In elicitaci6n y del 
aprcndizaje mismo de una lengua. 

3. Ideologia lingiHstica y lingiiistica documental 

EI ultimo conjunto de ideas que quiero prcsentar envuelve e1 modo en que 
podemos atender a la vertiginosa dinfunica de la ideologia lingiiistica en las 
comunidades de lenguas amcnazadas. Desde hace mucho liempo se ha 
reconocido la importancia de las ideologias li ngiiisticas. Por ejemplo, [os 
primeros etnografos y lingiiistas que trabajaron con los indigenas 
norteamericanos deseubrieron que los mitos de crcacion s610 podian 
narrarse completos en inviemo, dc modo que no podian elicitarse en verano: 
la gente incluso consideraba que resu[taba pe1igroso hncerlo. 

Sin embargo, los primcros etn6grafos concebian esas orientaciones 
ideo[6gicas como simples diferencias cstables entre e[los y sus 
colaboradorcs. Hoy en dia, sin embargo, hemos descubierto que estos 
sistemas ideologicos puedcn evolueionar y esparcirse en las comunidades 
con sorprendente rapidez. Quiero diseutir un ejemplo que 
desafortunadamente tllve que observar de segunda mano: los eontratiempos 
en [a publicacion del Diccionario I-Iopi, proyecto a cargo de mi esposo, 
Kenneth C. Hill. Los hopi, que viven al noreste de Arizona, consti tuyen las 
comunidades pueblo mas occidentales. Paul Kroskrity (1998) demostro que 
en las comunidades pueblo del suroeste de Estados Unidos, todas las 
lenguas indigenas ticnden a asimilarsc ideol6gieamcnte al prototipo del 
Icnguaje ritual, c1 lenguaje de [os kil'as. EI conocimiento kiva no se 
comparte con quienes no han sido iniciados en las socicdades ritualcs 
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correspondientes y la mayoria de las comunidades pueblo han decidido 
mantener su lengua estrictamente para sl. Por ejemplo, un lingUista hopi. 
tcmp<)nllmente empleado en la Universidad de Arizona hace treinta anos, sc 
nego a enseftar su lengua a los eSludiantes no hopis. Otro hecho resulta 
importante para entender la controversia en tomo al diccionario. Durante eI 
periodo en el que las ceremonias eSlan cn marcha, los pueblos hopi 
construyen un tipo de eeonomia "anti-mercado" que extiende la practica del 
kim cn el pueblo entero: nada se vende, todo 10 quc uno puede necesitar sc 
recibc como regalo. 

Este es el eontexto ideologico en eI que mi esposo trabajo por mas 
de una dec ada con sus eolegas Emory Sekaquaptewa, Ekkehart Malotki y 
Mary Black, entre otr05. para eompilar eI gran diccionario del hopi hablado 
en Third Mesa (Hopi Dictionary Project. 1998). Durante eI pcriOOo de 
investigacion solo apllrecieron dificultades menores; tOOas las oficinas 
tribales estaban involucl' .. das y part.icipaban. T odos sabian que eI proyecto 
era la idea original yel suefto de un anciano hopi. Emory Sekaquaptewa. EI 
equipo de investigacion del proyecto era extremadamente cuidadoso con la 
sensibilidad ritual hopi e incluso hubo un comite de ancianos hopis que se 
encargo de asegurar que eI diccionario no contuviera nada que pudiera 
contravenir las prohibiciones rituales. Se hieieron los arreglos necesarios 
para distribuir los diccionarios de mancra gratuita en las escuelas y a un 
precio muy bajo en las comunidades hopis y para que tOOas las ganancias se 
entregaran a la Hopi Foundation, una fundacion sin fines de lucro dedicada 
a la educacion hopi. Sin embargo, al acercarse la feeha de pUblicacion del 
diccionario, la University of Arizona Press (el departamento editorial de la 
Universidad de Arizona) imprimi6 orgullosamente un elegante folleto a 
todo color para presentar este gran trabajo y anunciar que eI prccio del 
diceionario seria de 80 dolares. EI anuncio finalmente hizo publico e 
incvitable 10 que todos habian logrado mantener oculto: que el diecionario, 
que hab!a sido financiado por la National Endowment for the Humanities, 
una fundacion pcrteneciente al gobiemo de Estados Unidos, estaria 
disponible para los no hopi y se pondria a la venta. Esta situacion preeipito 
un afto dificil durante cl cua! eI director hopi de asuntos culturales, Leigh 
Kuwanwisiwma, con el apoyo de muchos otros hopis. argumento que el 
diccionario no debia publicarse porque la lengua hopi no debia ser vendida 
o comprada, y mucho menos para bcncficiar a los no hopis. Finalmente 
prevalccio la facc ion politica que apoyaba el proyccto y eI diccionario fue 
publicado, pero esto no estaba de niogun modo garantizado (en Hill 2002 se 
discute este episOOio). 
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Los recienles lrabajos leoricos dcsarrollados en lomo a las ideologias 
linguislicas nos pueden ayudar a enlender cSle lipo de episodios y tal vez a 
lrabajar mejor y de manera mas comprensiva con los miembros de la 
comunidad que apoyan la documentacion de su hercncia lingtilstica, ya sea 
con dicdonarios 0 con proyectos de desarrollo, como los cursos de Icngua. 
Susan Gal y Judith Irvine ( 1995) mostraron que las ideologias linguisticas 
por 10 regular invocan tres grandes principios semioticos: la " iconizaeion" 
(iconization), la "recursividad" (recursiveness) y la "supresi6n" (erasure). 
En la ieonizaei6n, los elementos de la Icngua son moldeados para hacerlos 
eoineidir con elementos "del mundo", mientras que en la supresi6n se hace 
a un lado cualquier dimension de la Icngua que no se con forma. Por medio 
de la rccursividad, la iconizacion opera en todo el sistema y pone en esta 
linea elementos de todos los niveles. Michael Silverstein (1996, 2003) ha 
deserito c6mo opera 10 que llama "dialcctica de la indexicalidad" (dialectic 
of indexicaliry), por la cua[ la indexica[idad toma [a forma dc la referenda. 
Miyako Inoue (2004) ha mostrado como ciertas circunstancias soeiales
episodios de rapido cambio politico y econ6mico en [os que las identidades 
se reestructuran rapidamente-intensifiean la velocidad y fuerza de estos 
procesos. 

Estas herramicntas teorieas nos permiten deeir algo accrca del caso 
hopi, en el que una lengua y la fonna de vida asociada a ella, que siempre 
habian sido soslayadas, se convierten en objeto de la mas aguda atenci6n y 
reflexiOn. Tal atencion y reflex ion, sumadas al principio de iconizaci6n, 
generan un purismo exagerado. La comunidad hopi misma se asimi la al 
prototipo kim y la lengua se asimila a la lengua kim. Las palabras de la 
lengua se convierten en objetos kiva, que no deben ser nunca vistos por los 
no iniciados. Asi como la praclica ritual y e[ discurso ritual que ocurrc en el 
kiva nunca se compartcn con los extranos (los outsiders descritos en cl 
capitulo 2), lampoco la Icngua debe companirse con los extra nos. Asi como 
cl kiva e ineluso los rituales pllblieos son un sitio donde nada se compra ni 
se vende, sino que todo se comparte gencrosamente, no puede ponerse 
prccio a la lengua ni puedc aparccer la Icngua en artefactos que tcngan 
preeio. En esto podemos ver la dialeclica de la indexicalidad. La lengua, 
que es cl "indice" de la idcntidad hopi. debe conformarse de modo que se 
refiera perfectamente a esa identidad: dcbe ser ritualmente normalizada, tal 
como la identidad misma se convienc cn la identidad de un panicipantc en 
un ritual. Asi, pierde cualquier sentido una palabra hopi conlenida en un 
diccionario de 80 d61ares publicado por una instituci6n de hombres blancos; 
es 10 que la antTopologa Mary Douglas (1966) llama "materia fuera de 
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lugar"' (mailer 01/1 of place), es una forma de contaminacion y provoca 
profundas reacciones en quienes son of en didos. 

Cualquiera que trabaje en comunidades indigenas norteamericanas, 
que contimian enfrentando una severa marginacion cconomica y racial, 
podra narrar muchos ejemplos como el del diecionario hopi. La logica de la 
ideologia linguistica descrita augura que los linguistas documentales 
encontraran episodios simi lares cn comunidades que hasta ahora han sido 
razollablemente rcceptivas a los proycctos de documentaciOn. La teoria 
tam bien predice la fonna general que tomaran tales proyectos ideol6gicos: 
asimilaran los recursos de la lengua a una imagen de pureza y esencia, 
validada mediante eI ritual, e intentamn separar para siempre la lengua de la 
historia. Sobra decir que tales proyectos ideologicos ocurren en lodos lados. 
Sin embargo, las comunidades de hablantes de noruego, frances 0 aleman, 
por ejemplo, son suficientcmenlc grandes como para sobrellevar 
ocasionales manifcstaciones violcntas de purismo sin resultados 
catastroficos. EI purismo incluso pucde ser una vcntaja si la comunidad 
tiene los recursos para hacer algo al respecto: me vienen a la mente los 
ejemplos del hebrco cn Israel y del catalan. Sin embargo, las lenguas 
minoritarias y las comunidades indigenas suelen carecer de tales recursos y 
las condiciones de la lengua pueden no dar tiempo a la comunidad para 
superar tales episodios y alcanzar lIna sintesis posiliva y duradera. Por 10 
tanto, nuestro trabajo debe incluir la investigacion especifica de tales 
episodios y de la fonna de manejarlos y entenderlos. Me parece que el 
trabajo de Leanne Hinton acerca de las ortografias vernaculas--quc son un 
objetivo de la construccion ideol6gica que ha frustrado durante decadas el 
desarrollo lingiiistico en algunas comunidadcs indigenas norteamcricanas
es lin ejemplo perfecto de csa necesaria sintesis de penetrad6n teorica y 
recomendacion practica (Hinton 2003). 

4. Conclusion 

La formad6n en linguistica documental resulta demandante cn tanlO que 
requiere experiencia en lingiiistica y en antropologia, en tecnicas de 
grabad6n y manejo de datos, asi como en un sinmimero de otras 
subdisciplinas complementarias. Lo que espero haber dejado claro, no 
obstante, es que su componente antropologico necesita incluir un 
entrenamienlO no s610 en los fundamentos de la practica etnografica-----en 
"extraiiarse" y en aprender a percibir y manejar malentendidos en la 
comunicaci6n- sino tambien en temas especializados. como la aparici6n de 
nonnas dentro de una comunidad de practica y la scmiotica de la fomlac ion 
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de las ideologias. El problema para nosotros consiste en transmitir a 
nucstros estudiantcs estas ideas de mancra tan clara y eontundcnte como 10 
es su fonnacio n cn fonologfa. morfologia y sintaxis. Espero que lengamos 
cxito en esta empresa. Asi como los recicntcs avances en tipologia 
linguisliea han facilitado enonnemente el reconocimiento de las eSlructuras 
lingiiislicas que encontramos en la investigacion dc campo, los avances en 
e1 eSludio de los procesos cullurales pueden ayudamos a organizar nuestra 
investigacion y a lrabajar mas cxitosamente como linguistas y amigos, 
como colcgas y defensores de las comunidades lingtiisticas milloritarias. 



Capitulo 6 

La documentacion del conocimiento lexico 

John B. Haviland 

Inlroduccion 

La Icxicografia, es dccir. la prnclica de documentar tanto los significados 
como los usos de las "palabras" (lilcralmcntc. regisln'indolas "poT cscrilo"), 
es quiuis, gracias a sus produclos. la rama mas conocida de 13 linguistica 
para cI publico en general. Tambien cs una actividad anligua y sobre la que 
mucho sc na tcorizado. En 13 Iritogia boasiana para la dcscripci6n de una 
Icngua, consiSlcntc en gramiuica, vocabulario y tcxlO, cs sill lugar a dudas 13 
compilaci6n del diccionario la pane mas laboriosa. EI proccso comicnza 
con los primcros cncucntros del aprcndiz con cI idioma y parccicra no 
acahar nunea. Poor atlll. cs una labor rcp1c13 de dudas con rcspccto a los 
limitcs del lrabajo, tanto para el eonjunto-l,euando se decide que las 
p:ll:lbras basieas 0 mas eomunes de un:l variedad lingllistiea han sido 
eapturadas y earaeterizadas?---como para cualquier posible entrada del 
diecionario, dada la :lparentemente infinita variedad de mat ices y ambitos 
de las palabras y las fomlas, sin mencionar la idiosincrasia de las 
cxprcsiones eompuestas 0 derivadas. Ademas, a pcsar de una buena dosis de 
espcculaci6n desde muchas tradiciones lingUisticas dispares sobre que 
rccursos metasemanticos sc deben cmplcar para capturar los significados, a 
PCS.'lr de los multiples modelos y ejemplos de los resultados de la 
elaboraei6n de un diceionario y a pesar de la amplia expcricneia. para la 
mayoria de nosotros, en la tarea usual de "explicar los signifieados de las 
palabras", sigue existiendo la posibilidad de que la duda nos asalte a cada 
paso: l, fue sufici ente 10 que dijilllos? l,olvidamos algo?, l,entendimos bien 
siquiera esta simple palabra? 

EI presente capitulo introduce tecnicas y conceptos rclevantes en la 
producci6n de una base de datos Icxicos como pane de un proyccto de 
documentaci6n lingUistica. Me eonccntro en una serie de obstaculos que son 
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Fuente de dudas para eI 1cxic6grafo de campo, con algunas sugerencias, si 
no para supcrarlos, al menos para enfrentarlos. Mi cobcnura es 
delibcradamente parcial. Me apoyo en buena medida en mi propio trabajo 
de campo en Mexico y Australia para considerar tres cuestiones generales. 
En primer lugar, reviso algunas moralejas conocidas sobrc la naturaleza del 
significado de las palabras, derivadas de conceptos de la filosofia 
lingiiistiea, que son fa.ci les de olvidar al calor del trabajo lexieogl1ifico. En 
segundo lugar, considero los metalenguajes senuinticos planteados para 
tratar con difercntes tipos dc elementos significativos, dcsde los 
"funcionales" hasta los 1Cxicos, y dcsdc las raices hasta las bases lexicas. En 
tercer lugar, reviso ciertas tecnicas para extraer sistematicamentc el 
conocimiento lexico. Obviare en gran I11cdida varios temas afines que son 
imponantes: la variacion lexica y como rcpresentarla (vease eI capitulo 5), 
cuestiones ideologicas inevitablemente relacionadas con la promulgaci6n de 
cualquier diccionario (vease nuevamcnte el capitulo 5 y las discusiones en 
Frawley et 01. 2002) Y otras cuestiones mas generales de la tcoria semantica 
lexica (las relaciones de scntido, los problemas de extensi6n liS. intension, 
ctc.), que subyaecn a cualquier pl1ictica lexicografica, pero que estan mas 
alIa del alcance de cstc tTabajo. Comicnzo con una revisi6n sumamentc 
selectiva de los matcriales publicados sobrc cl conocimicnto lexico, 
espccialmente en la medida en quc son rclevantcs para la documentacion de 
lenguas en peligro de extinci6n. 

1. La lexicografia y sus productos 

Ademas de una amplia bibliografia te6rica sobre cI significado, hay una 
tradieion praetica de elaboraci6n de diccionarios que ha hecho prolifcrar 
manuales c historias, asi como ensayos sobre el oficio dellexic6grafo; pcro 
estos raramente ayudan al investigador de campo. 

EI lexicon, en la lingiiistica modema, ha lIegado a sigllifiear un 
deposito de hechos por 10 dcmas tlllarqllicos, un inventario de paqlletcs 
arbitrarios fommdos por prollullciaciones y puftados de rasgos semallticos 
distintivos. Es el lugar donde la lengua almacena sus idiosincrasias c 
irregularidades. La sistematicidad que pllcda llcgar a tener un lexic6n 
concebido de esta fonna provicnc dc los propios sistemas de rasgos 
distintivos, considerados como representantcs de los patrones sintacticos y 
scmanticos que subyaccn a las fonnas lexicas superficiales. Para estudiar 
estos patrones esta la acostumbrada provincia de la semantica lexica, que 
cataloga las diversas rclaciones entre los sentidos de los micmbros de 
difercntcs subconjuntos de formas Icxicas (Cruse 1986), las propiedades 
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sistematicas dc las clascs dc palabras superficiales 0 "partes del habla", los 
hechos de la estructura argumcntal. la diatesis y dcmas. La principal 
contribuci6n a la leoria linguistica de parte de la lexicografia empirica ha 
sido la c1ucidacion de las inlerrelaciones semantieas y sintaclicas a nivel dc 
la realizaci6n de la palabra individual (Levin \993). 

La ling(lislica de campo. antano dominio de los lingUistas 
antropol6gicos, dio pic a gran parte d el aparalO conceptual subyacente en la 
semfinticn lexica. Las primeras lcodas buscaban una nnalogia entre los 
rasgos fonol6gicos y los "componentes" del senlido en conjuntos 
estructurados de "tenninologia popular", desde eI parentesco hasta la 
elnobotfinica, desde los sistemas pronominalcs hasta las tipologias verbales. 
Los estudios clasieos de la "etnociencia" investigaban sistemas ICxicos 
culturalmente elaborados, en particular en dominios " naturales" como la 
elnobotanica. Fuente de mayor inspiraei6n empirica para la tcorizaei6n 
semantica fueron. por ejemplo, las lenguas de los aborigenes australianos, 
celebres por su agudeza linguistiea y genio creador. En dyirbal, por 
cjemplo. In semantica verbal y las propiedndes del vocabulnrio especial 
"para la suegra", usado para mostrar respcto a los p..'lrientes poli ticos, 
Ilevaron a Dixon (1971) a postular una diferencia fundamen tal entre las 
palabras semanticamente bfIsieas 0 "nucleares", que requieren algun tipo de 
descomposieion en dimensiones subl exicas sign ifieativas. y las palabras no 
nucleares, que podian seT definidas en tenninos de las palabras nueleares 
combinadas con Olros recursos de III gramatica. Los j uegos rituales del 
Icnguaje que aprendian los warlpiri y lardil iniciados sugerian que los 
etnolingilistas aborigenes habian des.'lrrol1ado sofi sticados anal isis 
semant icos del vocabulario eomun (Hale 1971, 1982). 

La referencia clfisica en lexicogra fia es Zgusta (1971).1 Dc especial 
interes para ellexic6grafo de campo cs ellibro de Frawley et 01. (2002), una 
coleceion de ensayos escritos por lexic6grafos que trabajan con lenguas 
amerindias y que tambien eonsideran los problemas de crear una pmelica 
lexicogmfica en comunidades que carecen de ella. l Abarean desde 
cuestioncs tOOricas de la semantica lexica (el earacter de la definici6n. cI 
rango del eonocimiento lexico que posccn los hablantes 0 que podria incluir 
un diccionario y la interrelaci6n entre los hechos lex icos diacr6nicos y 
sincr6nicos) hasta las cucstiones de la fonna represcntacional 0 cuestiones 

'Espccialmcnte en referencia a la IradiciOn eumpea escrita. son uliles tos esludios de 
Landau (1984) y SvensCn (1993). Veasc lambicn el manual en vados vohimenes c:ditado 
r.>r I lausmann e/ al. (1990·1991). 
Aunquc Idiomas como el n~huatl gozan de sus propias lradieiones de diccionarios que 

lienen siglos de antiglledad (Canger 2002: Amllh 2002). 
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sociopolitieas en la elaboraei6n de un dieeionario (para quien sc eompila un 
dieeionario y con que prop6sitos. 0 que tipos de eategorias 
sociolingOislieas- gencros de habla especializados. fonnas lexicas 
espccificas de genero 0 clasc. por ejemplo--habrflll de dislinguirse). Estos 
trabajos van mucho mas all6 de la limitada sclecei6n de lemas que aqui sc 
lratan. 

EI lingOisla de campo no nccesila seT un semantisla, excepto "con 
fines pn'lcticos", y la lexieografia al servicio de la documentaci6n nccesila 
enconlrar un equi librio entre aspiraciones opuestas. Por ejemplo. i,en que 
senlido la "exhauslividad"--como quiera que pueda esto definirse para una 
lengua amenazada-es algo a 10 que deba aspirarse? i, Y que decir sobre la 
mczcla de mOlivaciones le6ricas y prneticas en los mctalenguajes usados 
para representar la infonnaci6n lexica? En cI campo. uno dcbe valerse de 
lodos los trucos posibles: la claboraci6n de los diccionarios bilingues. por 
cjemplo. a menudo puedc comenzar con lislas de palabras ya exislenles. ya 
sea en la lengua de origcn 0 en la Icngua mCla, y no hay raz6n para 
encerrarse lras el purismo 0 eSlriclos principios metodol6gicos al gcnerar 
lexemas para su incorporaci6n en una base de daloS lexicos. 

Los difcrenles productos lexicogrnficos rcflcjan difcrentes puntos de 
panida y objetivos de los compi ladorcs de bases de dalos lexieos. Zgusta 
(197 1) tra ta en capitulos separados los problemas relacionados con la 
compilaei6n de diccionarios plurilingues (gencralmemc bilingOes) y 
monolingucs. EI comraste y la elceci6n dc que lenguas incluir en un 
diccionario muhilingOe haccn surgir pregumas obvias: i,para que lipo de uso 
se produce una base de dalos lexicos? i,que conocimientos de pane del 
usuario se dan por semados en su diseno?, i,por que 10 produjo su 
eompilador, por principio de cuentas? Pcnnitanmc resenar difcrentes lipos 
de diceionarios de campo rclaeionados con mi propia investigaei6n en 
Mexico y Austral ia. Mc han sido cspccialmentc lili les las introduceioncs a 
los dos diccionarios dc Izotzil de Roben M. Laughlin (1975, 1988), uno 
modemo y cI olro basado en una obra del siglo XVI. 

En 10 que llamo la Iradici6n colonial, la rccoleeci6n dc vocabularios 
invariablememc era una vocaci6n impcrialista. a menudo un subproduCl0 de 
la cxploraci6n y la conquista. Los cxploradores recogian flora y fauna. y a 
menudo lambicn palabras. Un lanlO menos inoccnlcs eran las listas de 
(l.1labras creadas explicitamente para ayudar en la convcrsi6n. la conquisla y 
cl control. Los diccionarios dc los idiomas indigenas del Nuevo Mundo 
elaborados por los fm iles 0 los vocabularios vcmaculos deslinados a los 
bur6cralas colonialcs en Africa e India reprcsentaban una "documcntaei6n" 
dcsearadamentc inslrumental, cOl11unmente de aqucllas lenguns quc con cl 
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paso del tiempo coman eI riesgo de desapareccr a consccuencia de la 
expansion colonial original. Estas listas de palabras dccididamcnte no 
estaban hcchas "para" los hablantes de los idiomas asi documentados, La 
traditi6n de los misioneros sigue producicndo muchos dictionarios de 
campo. y lcerlos da cierta idea de los propOsitos y las poblaciones 
bcneficiadas por csta pnlctica 1cxicografica en particular. En Chiapas, 
Mcxico. eI Instituto LingiHstieo dc Veran(}---una organizacion prolcstanle 
que traduce el Nuevo Testament(}---ha publicado muehos diecionarios de 
lenguas indigenas de la region (Dclgaty y Ruiz 1978, para el tzotzil : Aulie y 
Aulie 1978. para el ehol, por mencionar s610 dos), muy utilizados incluso 
por hablantcs quc no comparten las creencias religiasas de los tr.lduClores, 
ESlos diceionarios eSlan sUlilmenle permeados poT el cornenlario 
nlelaeuliural y la idcologia religiasa. 

Aqui tenemos, por ejemplo, una traduceion de la entrada en Aulie y 
Aulie ( 1978) de la palabra ehol ajaw, Teflejo de una raiz que significa 
"scnor, arno, Dios" en Olros idiornas mayas. De acueTdo con los Aulie, la 
palabrn chol signifiea "espirilu malo de la tierra", y Illego comentan: 

Lo lIaman /ai.: /(II "nueStro padre", Se cree que una persona puede 
hacer un pacto con eL Dicha persona pucde haccr peliciones al cspinlu 
a favor 0 en contra de olra persona, La persona que cslablccc die has 
rclaciones con el tyllw es lIamado"sacriSlan", 5i un hombre 0 una 
mujer of end en al saerislfm, kle llama al espirilu para maldccir a la olra 
persona. quc en poco ltempo monro, 

Aqui la voz de los 1exic6grafos y su acento ideol6gico subyacenle estan 
elararnentc expuestos. Como SC lie, para los Aulie no hay ninguna 
disonancia aparente enlre la parafrasis propuesta, "espiritu malo de la tierra" 
y la locuci6n altcma "nuestro padre" (con un prefijo de primera pcrsona del 
plural inclusivo), Aun cl "cllos" del eomentario ("10 Ilaman") hace 
referencia a olras personas quc no son los autores del diccionario (aunque 
lal vez scan las mismas que 10 utilizan), Observese finalmente un 
interesante eontraste en la emergencia de voces distintas, La posibilidad de 
"hacer un paclo" con el lIjaw sc cila como algo que "sc cree" (algo que 
supuestamente "cl1os" ereen), En eambio. las eonsccuencias de que el 
hipolctico sacriSllill (el termino rniSIIlO es un preslamo del espanol que se 
introdujo al chol durante la eonvcrsion eat61iea de los hablantcs de chol 
despucs de la conquista) lIarne al ajall' reciben una ealegoria epistemologiea 
difcrcnle: "la otra persona .. , en poco licmpo morini", EI diccionario 
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incorpora. pues, posiciones difercntes y quizas mutuamente contradictorias 
ante las crccncias y practicas choles. dentro de la misma entrad.1 lexica. 

Un tanto distinta es la tradici6n lexicografica "etnol ingUistica". 
cuyos origenes inmediatos sc encuentran en la investigaci6n etnografica. 
Regrcsando a Los Altos de Chiapas, el exhaustivo diccionario de Laughlin 
del tzotzil contcmporanco dc Zinacantan (1975) tiene la forma de un 
diceionario bilingue tradicional (tzotzil-ingles). La primera secci6n ofrece 
eXlensas p.1rafrasis en ingles de pnlabras Izotzi les, lanto derivadas como 
si mples, ordenadas segun sus supueslas rakes subyaccntes. Luego siguc un 
indiee en inglcs a la sccci6n en Izotzil. EI diccionario de Laughlin lienc mas 
de 35 mil enlradas del Izotzil al ingles. por 10 que es uno de los diecionarios 
mas amplios de una lengua indigena americana. Sin embargo. cs un 
diccionario bilingile en IZOlzil e ingles. 10 que limila su uso direclo al 
reducido grupo de personas que hablan ambos idiomas. ' Tambien cs un 
diccionario con evidemes sesgos dialectales e induso de genero. pues 
documenta la fonna en que hablaban tzotzi l los hombres de mediana edad 
durante las decadas de 1960 y 1970 exclusivamente en eI municipio de 
Zinacanlan, 10 que puede considcrarse una variante minorilaria de 10 que 
desde enlonccs se ha convert ido en una lengua illdigclla dominanlc cn Los 
Altos de Chiapas, con un nlllilero mucho mayor de hablnntes de otros 
dialcctos. Asi pues, [a elccci6n de la variedad lingOistica de un diccionario 
rcneja los accidentes de la investigaci6n que 10 sustenla. y no tanto un plan 
con principios lexicograficos 0 sociolingOisticos. Ademas, como eSle 
diccionario agrupa las entrndas scgun una raiz tcOrica subyacentc (una 
Conna que no ocurre en cI habla. sino que liene una "rcalid.1d" meramenle 
psicol6gica y no tanto superficial) y las despoja de todo tipo de afijos-esto 
es. las lematiza- buscar una palabra se convierte en un desafio anal ilico. 
Aunque eSlo nuevamente reOeja las prioridades inte1eclua1es de sus nutorcs, 
ticne consccuencias posibleme11le inconvenientes para que 10 usen los 
propios hablantes de tzolzil. 

Olra variante de la lista de palabras etnolingUistica. eSla vez 
provenienle de Australia. il uslra Olro aspeclo del dilema del lexic6grafo de 
campo. Muchos lingUistas han documentado las 1enguas aborigcnes de 
Australia con el muy cscaso numcro de hablantes que aun queda y que a 
menudo no las hablan nuidamente. Mi propio trabajo en cI ahora extimo 

l Esl~ en prensa una \'eI'S16n t/.otl.iI~pai\ol (2005). que publieara el Centro de 
In\'esligaeioncs y ES1Udios Supcriom; en Anlropologia SQcial (CtESAS) de M6:.ieo. A 
medida que aumcntan los hablantcs de 11.0\J.;1 que erul.an la frontCIll dc M1!~ieo ru1ll00 a los 
ESlados Unidos. eI IIU1lIero de hablantcs bilingOes del 11.011.;1 Y del ingl1!s no h(lra mas que 
ereeer. 
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idioma de Barrow Point (vease Haviland [998) es un ejemp[o menor. En 
estos casos, [as [istas de pa[abras reflejan una 0poTlunidad afortunada, mas 
que una p[aneadon sistematica, y la cobertura es dispareja, basada en 
circunstancias fortuitas y en la suerte. Sin embargo, aun las listas dc 
palabras reunidas azarosamente puedcn ser importantes cuando los procesos 
politicos- pOT ejemplo, cI movimiento de los aborigcnes por rccupcrar sus 
territorios origina[es- se basan en prucbas lingtlisticas para establecer 
vinculos entre la tierra y la sociedad y cultura aborigenes (Henderson y 
Nash 2002). T odo, desdc el nombre de un lugar hasta e[ nombrc de una 
planta, puede tener una importancia insospechada. En estos casos, [a 
"cobcrtura" no es una cuesti6n de [a "exhaustividad" cientifica del trabajo, 
sino una cuesti6n ideol6gica con evidente valor politico, otTO punto al que 
regresare brevemente al fi nal del capitulo. 

Tambicn hay una tradicion pedagogica en la elaboracion de 
diccionarios, que ha dado origen a los diccionarios mas comunes: los que 
usan los estudiantes para buscar paJabras poco eonocidas 0 los turistas para 
traducir la carta en un restaurante. Aqui la cuesti6n de la dimension es 
reveladora. Por ejemplo, los diccionarios del espanol de Mexico 
(mencionemos el de Lara Ramos 1986) estan clasificados por tamaiio: una 
version breve destinada a los niiios en edad escolar con varios miles de 
palabras "basicas", una version intermedia con un mayor numero de 
palabras y asi sucesivamcnte. Todos cclebran el espaiiol mcxieano, Ja 
variedad que mas se nabla de esta lengua, pero que esta rclegada a una 
categoria subsidiaria por la academia de la 1cngua de la madre patria. El 
voeabulario elegido y los hechos de uso est[1Il tomados de un enorme corpus 
de material textual de Mexico, desde cartas nasta artieulos de periOdico y 
eaneioncs populaTes. En Chiapas, el gobicmo encargo una variedad similar 
de "diccionarios dc bolsillo" para las lenguas indigenas del estado. Estos, 
junto con una serie de esbozos gramaticales, tienen cl proposito dc servir 
como herramienta pcdagogica y trofeo politico, prueba de la preocupadon 
del gobiemo poT los indigenas luego del levantamiento zapatista de 1994. 
Con un diseiio similar, pero surgidos del impulso ideologieo opuesto, se 
encuentran los silabarios escolares, 0 listas basicas de palabras, concebidos 
como aux iliares de la alfabetizaci6n en las escuelas de las comunidades 
zapatistas, que se resisten a cualquicT tipo de ayuda gubemamental y a los 
materiales escolares estandarizados. 
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2. Indcterminacion referendal y olros lropiezos dellrabajo de campo 

,;,Que lipo de criaturas son los "significados" de las palabras que queremos 
asentar en una base de datos 16xicos? Es dificil cscapar al peso de los siglos 
en que Occidente ha filosofado sobre la materia (aunque hay ut iles antfdotos 
en aquel ensayo primigenio de J. L. Austin, "The Meaning of a Word" , en 
Austin 1961). Segun Frege (1892), es usual partir de la idea de que los 
hablanles usan las palabras (Iipicamcnle, suslantivos) para elegir entidades 
en el mundo-los "referentes" de las palabras--cn raz6n de su "sentido" 0 
"denotacion", independienlemenle de cualquier instancia de su uso para 
haccr referencia a 0 predicar sobre un estado espccifico de cosas. De 
aeuerdo eon csle punto de vista, las palabras son una espeeie de instrucci6n 
del hablante hacia el oyente, basada en un entendimiento compartido de los 
"significados" de las expresiones y que en general se propone lograr una 
re fereneia eOlllun, 

Aun en casos aparentemente sencillos, los enigmas de la refcrcncia 
como una teoria del significado afloran de inmediato. Supongamos que 
alguien quiere referirse a mi mientras dicto una eonfereneia. Consideremos 
las siguienles expresiones que esa persona puede usar: 

I. Expresiones que se refieren al mismo referente. 

a. Ese hombre (seiiaUmdome con una indicaci6n gestual). 
b. EI profesor de linguist ica de Oregon. 
c. EI hombre allO de bigote negro que eSla al frente de la sala. 
d. EI mexieano de bigote negro que esta al frente de la sala. 

Las "instruceiones" del hablante, sllponiendo que logren su objetivo-----cs 
decir, que induzcan al interlocutor a eleginne como la persona a quien el 
quiso referirse- se basan en tipos muy diferentes de rclaci6n con los 
"signi ficados" de las palabras que util iza. La primera expresi6n se basa en 
algun tipo de entendimiento de categorias de aquello a 10 que podemos 
referimos como "hombre", combinado eon dos recursos indexicales 
directos, el deiclico "esc" y la indieaei6n gestual. En el extremo opueSIO, (b) 
elige un individuo supueSlamente identificable a partir de la inlerseecion de 
series de denOlaciones generadas composieionalmentc con las palabras 
constituyentes (Ial vez junto con Olros presupuestos de cxisteneia y 
singularidad que se construyen con el articulo dcfinido "el"). La expresion 
(c) combina dicha estrategia composicional con alguna deix is implfcita (en 
la que se calcula que sala es y clIdl es el frenle) y, parad6jicamente, (d) 
puede a1canzar el mismo objetivo que (c), a pesar del hccho de que, con 



CapilUlo 6-La dOCllmentacion del conocimiento Ih:ico 167 

todo y que vivo y doy elases en Mexico y probablcmente hasta parezca 
mex icano, no soy mexicano a final de cuentas: es decir, la suma de los 
"significados" de las palabras constituyentes no necesariamente da por 
resultado una dcnotacion verdadera. 

Asi, aunque la referencia es nuestro punto de partida en la 
lingiiistica de campo, no puede ser nuestro punto de lIegada. EI famoso 
ejemplo de Quine de la palabra gavagai (Quine 1960) subraya la profunda 
indelenninacion referencial del comportamiento lingiHstico: un lingliista 
imaginario que realiza un lrabajo de campo oye la palabra gavagai en 
presencia de unos conejos, pero no puede detenninar si la palabra significa 
"conejo" 0 "parte del conejo" 0 "esencia del conejo", etc. Tal vez sea mas 
reveladora la analogia de Zgusla (1971 : 25-26) cuando imenla descubrir los 
significados de las senalcs de lransito (en un sistema como el europeo), pero 
bastindose unicamente en las regularidades del comportamicnto de los 
conduelorcs. Zgusta especula que, eon el tiempo, uno podria descifrar 
mediante la observacion dirccta los significados de las luces roja, amarilla y 
verde en un semMoro, pcro seria mucho mas dificil adivinar el significado 
de "una gran H maYllscula en un letrcro rectangular (10 que en muchos 
paises significa que hay un hospi tal cereanor, pues estas seitales se eolocan 
en lugares muy diferentes y "dificilmente produce un efecto unifonne y 
observable en eI comportamiento de los conductores". 

EI siguiente es un ejemplo mucho mcnos fan lasioso, tornado de "Ia 
vida real" de la lexicogra fia dc campo. En 1770, el capitan James Cook y su 
tripulaci6n reunieron listas de palabras de la lengua guugu yimithirr, que se 
hablaba cerea de 10 que ahora se llama Cooktown, en el noreste de Australia 
(por cierto, una de las palabras registradas era gangllrrll, una especie 
particular de 10 que ahora lIamamos "canguro"). Si se cOlejan las entradas 
lex icas registradas por difercntes observadores de esa expedicion, puede 
verse precisamente como la indctenninaci6n referencial de la variedad 
go\"ogoi asolaba a estos primeros Icxicografos. Por ejemplo, bajo la glosa 
"rama (con brotes 0 tallo)", el ilustrador del barco, Parkinson, pone moiye, 
mientras que el botan ico Banks escribe moye blllai (y ailade la anotaeion 
"con hojas") 0 mayi bambier. A partir del idioma moderno, puedo suponer 
que estas exprcsiones se basan en la palabra mayi "planta comestiblc"- asi 
que no se trata de cualquier rama- y, mas especificamente, mayi bambiir 
"el fruto (comestible) de la especie de mangle lIamado bambiir". El OITO 
"nombre" que Banks registra es simplcmente la expresion mayi bllday, que 
en realidad es una oracion complela que significa '"Ia parte comestible fue 
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comida" 0 "alguien se cornia el fmta"" Una entrada en el diario de Cook 
muestra que era dolorosamente conscienle de los problemas senalados por 
Quine para extraer la informacion lexica: 

la lista de palabras que hc dado no pudo obtenersc sino 
prcguntandoles por medio de senas que significaba tal cosa en su 
idioma. un metodo propenso a muchos errores. Por ejemplo, un 
hombre sostiene una picdra cn la mana y pregunta su nombre: cl indio 
puedc dar1c por respuesta el verdadero nombrc de la piedra, alguna de 
sus caracteristicas. como su durcza. aspereza, suavidad. etc., alguno de 
sus usos 0 el nombrc peculiar de alguna especie de piedra en 
panicular, que el interrogador se apresura a anotar como si esc nombrc 
quisiera decir "piedra·' (Diario de Cook, veasc Cook 1955). 

Es claro que parte del problema reside en un modelo primitivo tanto de 
referencia como de demostraci6n ostensible: 10 que pucdes elegir 
senalandolo con el dedo 0 10 que puedes tllOSlrar "al indio". 

Un modelo muy diferente de "cjemplificacion" es el que defiendc J. 
L. Austin en "A Plea for Excuses" (cn Austin 1961). Al enfrcntarse a un par 
de expresioncs aparentemente simi lares (en el easo de Austin son las 
famosas by mistake "por error" vs. by acddellf "por accidentc"), se dilucida 
la diferencia en sus significados construyendo un cuidadoso ejemplo de 
cmindo se usaria la primera expresi6n y no la segunda, y viccversa. Con 
semejante metodo, uno no sciiala cosas, sino cOllfexlos de IISO. Los propios 
contcxtos pueden ser claves para acceder al conoci miento lexica. Por 
ejemplo, al tra tar de recuperar palabras del idioma de Barrow Poi nt con el 
ya fallecido Roger Hart , ambos trabajamos mucho a partir del guugu 
yimithirr, que para ambos era una segunda lengua (yease Haviland 1998). 
Con frecucncia buscabamos- a yeces de manera bastante ingenua-cl 
equivalente en el idioma de Barrow Point de alguna palabra en guugu 
yimithirr. Sin embargo, aun cuando busc:ibamos los nombres de espccies de 
plantas 0 ani males, a menudo nos metiamos en cmbrollos, en parte porque 
la flora y la fauna de Barrow Point eran muy diferentes de las de Cape 
Bedford, quc esta mas de cien kil6mciros al sur, pero en parte tambien 
porque en gencral el ambiente era scncillamente el equiyocado. Roger habia 
hablado su idioma tribal antes de que 10 apartaran de su familia, 10 cuat 

·Veas.c Havi land (1974). Las obs.crvaciones de Nick Evans (2002) sobre los malcntendidos 
de las expresiones aborigcnes. inclusive cn ingles, en las audicncias ante el Auslralian Land 
Tribunal (Tribunal AUSlraliano de Tiemls) muestra hasla que punto cstos malcntcndidos 
pucdcn tener graves consC(;uencias legales. 
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ocurri6 cuando tenia unos scis anos de OOad. No obstante. la primera vez 
que 10 oi hablar cI idioma sin ningun tituboo fue scsenta anos despucs. 
Luego de recOTTCr por tierra un largo eamino de regrcso, fuimos a dar a la 
playa donde habia nacido. La tierra que no habia vislo durante sesenta aoos, 
sus arboles, piedras y animales. parccian hablarle en su idioma natal, y 0010 
ahi pudo responder fl uidalllcnte. 

A pcsar de scr cI cicmcnto prineipal de casi loda la semanlica fonnal 
modema, la referencia-(l mas prccisamcnte, aquellos aspcctos dc las 
expresiones lingOisticas que las vuelven uti les para lograr la referencia-es, 
desde luego, una base inadecuada pam entender el significado en un sentido 
ordinario. La idea trodicional de "connotacion", por ejemplo. se basa en la 
intuici6n de que hay palabros diferentes que en algun sentido puOOen 
"referirse a la misma cosa", sin por clio "tener el Illismo significado'". Esto 
no es 10 mismo que la distinci6n clasica de Frege entre scntido (10 que 
significa una expresi6n) y referencia (justamente a 10 que en esc caso se 
refiere, como una funcion de 10 que signifiea), en la cual dos cxpresiones 
di ferentes, eon senlidos difcrcntcs. pueden en dado easo refcrirse al miSIllO 
individuo. EI ejemplo bastanle pecul iar de Zgusta es la triada lingiiislica 
decease, die, peg Ollt, "fallecer. morir, estirar la pata" (en mi propio dialecto 
del ingles la ultima seria mils bien check Ollt 0 lal vez go belly lip. que en eI 
csp.1nol mexicano scria algo asf como '"colgar los tcnis'" 0 '"pctalearsc'"). 
Zgusla (1971: 39-40) cita el annenio como un idioma quc licnc contropartes 
cxactas (I·ac.xam-el. memel. satkel) de eSlas palabras en ingles. y cl chino. 
con una senc baslante mas elaborada que abarca el mismo tcrrilOrio 
referencial. (Claro que podriamos anadir mas expresioncs en ingles, con 10 
que cambiarian las dimensiones evocadas de "connolacion": ,>ass (away], 
go(to a better place] 0 (to meet his/ he,. maker], croak, CIC.; y 10 mismo cn 
espanol: '"pasar a mcjor vida'", '"dcjar cstc mundo", "qucbrarsc", CIC.) La 
forma dc aprehender la difercncia entre lodos CSIOS lerminos no es a part ir 
de las condiciones de verdad del estado de cosas que dcscriben 
(consideradas idcnticas). sino por medio de las condicioncs apropiadasl de 
las circunstancias indexicalcs dc su uso: quien emplea cual cxpresion. anlc 
quicn. hablando sobre que tipo de entidades muenas y en que tipo dc 
situaciones. entre olras cosas. 

Zgusta equipara el problema dellexicografo ante la connotaci6n con 
Olros rclacionados con rangos dc significado, restricciones dc seleccion y 
cspccificidad colocacional. Uno de los ejemplos de Quine era addled 
'"hucro", que se diec s610 de los huc"os y cl eerebro (vease Mcintosh 1961). 

' Vtasc la noo:.:iOn de '"n:glas de uS()" (mil'S oj It.Ie) en Sih'erslein (1976). 
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Zgusta cita a Cerny para dos palabrns georgianas que signifiean "tener": 
mah's (usado para cosas) vs. mqas (usado para personas y ani males), "pcm 
los autom6viles no son considcrados eosas, sino animalcs, porque uno dice 
mankana mqas. "tengo un autom6vil" (Zgusta 1971: 44).~ EI eSlUdio de 
Berlin ( 1967) sobre el tsellaF cjemplifica un fen6meno paralelo, pues en 
este idioma cxisten selS verhos que significan "eomer" y eada uno se apliea 
a distintos tipos de comida. Aqui nos encontramos eon enredos 
conceptualcs que no podemos esclarecer en este capitulo por falta de 
espacio: si bien las palabras con diferentes connotaciones parecen 
apropiadas en diferentes contextos de usa 0 para diferemes actiludes del 
hablante, l.podemos distinguir entre restricciones de selecci6n y 
limitaciones de denotaci6n? Tal vez maJn.s denota un estado de cosas 
diferente de mqav$, no 5610 "el mismo concepto" aplicado a difercnles lipos 
de objeto. Tal vez el we' del tsellal "comer (tortillas, por ejemplo)" es 
rcalmcnlc Ull acto diferente de k '/IX "comer (cosas crujientcs. por cjcmplo)"'. 
Un ejemplo mas cercano puede ser el verbo en inglcs to be. que en espanol 
equivale, segun el caso, a "ser" 0 "estar", dos aClos muy diferentes, no 
intercambiables y aplicables en circunslancias distinlas. Cualquiera que sea 
nuestra teoria semi6tica, estas distinciones sistematicas de significado 
evidentemente pertenecen al lexic6n documemal, de modo que registrarlas 
es parte del "deber"' del lexic6grafo y una tarea a la que debe dirigirse 
atcnci6n metodologica. 

Aqui. el problema de la evidencia negaliva (0, mas bien, In falta de 
ella en el habla lal y como ocurre natural mente) es de importancia crucial en 
In compilaci6n de una base de datos lexicos para una lengua amenazada. 
Las pruebas sobre los Hmilcs en eI rango de significado de una palabra 0 
frase, 0 sobre las restricciones de su uso 0 sus condiciones de felicidad en 
diferenles contextos culturales e intertextuales pueden ser simplemcnlc 
incxistcntes en un corpus textual y la extraccion sislemat ica de intuicioncs 
Icxieogr.'ificas especificas pucde ser imposible. En el diccionario de Izotzil 
de la Colonia aparece la glosa "pcsar eI ncgocio con cordura 0 diligencia" 
(treat a matter pntdently or diligem{y en Laughlin 1988). para la cual los 
frailcs dan una versi6n conjugada de la expresi6n Izotzil: -a 'j fa -0/0111011. 

que es lileralmente "oir (0 sentir, 0 emender) con el coraz6n". La frase en 
tzolzil precisa ser completada morfosintacticamente, porque el verbo 
transitivo - a 'j requiere un sujeto sintactico (quien supueslamenle "pesa" el 
negocio) y un objclo (ci "negocio" pesado). Adcmas, la palabra %lllon, 

6Dc ncucrdo con JOSI Gippert, "los hablanlCS n31i\os gcorgianos confinllan quc mqUl"S sc 
aphca a cualquicr C0$3 movil, scan lUIOS. biciclclas, a\·iones 0 similarl:$". 
' En tas obros de Berlin sc usa la \ Icja onogrnfia ·1zehal." 
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"corazon", tambicn rcquiere obligadamcntc un poscedor, que a juzgar por el 
idioma modemo debe ser correferencial al sujeto del verbo, de modo que "x 
oye con su propio corazon", no con el de alguien mas. Estas restricciones 
morfosintacticas no son cvidentes a partir del uso original. Tampoco es 
claro que la ex presion se limite al tipo de contexto rcferencial sugerido por 
las parafrasis en ingles 0 en espanol: al contrario, sencillamente parece 
sugerir una consideracion cuidadosa de algo, ya sea el "negocio" 0 algo 
menos especifico 0 concrcto. Si no sc tiene acceso a hablantes nativos con 
plena fluidez, es imposible proporcionar mas detalles lexicos. Mas 
problcmatieo--y quints mas relcvantc para la documentacion de una lengua 
amenazada---cs el caso de una palabra arcaiea 0 una que se usa poco en la 
comunidad de habla. Una vez mas, cI tzotzi l colonial ofrecc un ejemplo 
instructivo. El lenguaje ritual del tlOtzil modemo usa la expresion Iza-lIk, 
que obviamente se fonna con una raiz nominal (hipolctica) Iza mas un 
sufijo subj untivo 0 de irrealis - Ilk. Laughlin (1975) sugiere como un 
significado para Izallk "take heed" (prestar 0 poner atencion, hacer easo), 
una tradueeion sugerida por hablantes rnodemos bien informados. Sin 
embargo, de manera al pareeer arbitraria, en el diccionario modemo pone la 
palabra bajo la raiz Izak "atrapar, coger". Solo el deseubrimiento del 
diccionario colonial (Laughlin 1988) revelo la raiz arcaica 1=0, que habia 
caido completamcntc en desuso en cl tzotzil zinacanteeo, salvo por el uso 
ritual sobreviviente. Los lexicografos de la Colonia la registraron con los 
significados de "habilidad, conocimicnto, destreza, intuicion, laboriosidad, 
inteligencia, opinion, prudcncia, pcricia, especulaeion, talenlo, 
pensamiento", pero en el uso modemo no se encuentran muestras de eslo. 

Tal vez cI cuenlo mas viejo de la linguistica antropologica sea la 
diversidad de denotaciones en las cartografias lexicas de la "realidad", 
captada en cI refran de que "las palabras diferentes" impl ican "mundos 
diferentes". Un dominio clasico es la elnoanatomia, la division lcxica (~y, 
por ende, quizas conceptual?) que separa el cuerpo en unidades disc ret as. 
Los hablantes de Ingles 0 espanol dislinguen "manos" de "brazos", pero no 
los hablanlCS de ruso 0 de tzotzi!. El Izotzil tiene la raiz unica k'Ab,' que 
puedc querer decir "mano" 0 "brazo". Es mas, tambien puede significar 
"rama", "manga", "Iravesano (de una cruz)", "pata dclanlera (de un galo)", 
etc. En Izotzi!, ni' "nariz", dcnota no solo nadces, sino cualquicr 
protuberancia relativamcntc puntiaguda 0 cI extremo dclgado de casi 
cualquier tipo de objeto, no solamente de un rostro 0 una cabeza. Asi que, 
~por que privilcgiar la acepcion de "parte del cucrpo", como "mano" 0 

'Et simbolo A denota una vocalltipotetiea que altema entre a y 0 en rakes derivad3s. 
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"nariz"? Tal vez estas paninomias involucren algun modelo que no es 
anat6mico. Olra posibilidad es que un "significado basico" se exticnda de 
varias maneras hacia una cadena 0 un conti nuum de significados derivados 
carente de puntos terminales bien definidos. Cruse ( 1986) argumenta que 
Icnn inos como "boca" en Ingles participan en un "espectro de sent idos" 
(sense spec/rum) en el que cada signifi cado "derivado" 0 "metaf6rico" lIeva 
a otro. 

2. "Espectro de sent idos" (Cruse 1986: 7 1 y ss.) 

John keeps opening and shutt ing his mOl/th like a fish, 
[John abre y eierra la boca como un pcz.] 

Th is parasite attaches itself to the mOl/ths of fishes, sea-squins, etc. 
[Esle parnsito se adhiere a la boca de los peces, ascidias, etc.] 

The mouth of the sea-squirt resembles that of a bOll Ie. 
[La boca de las ascidias se parece a la de las botellas.] 

The m01ll1l of the enormous cave was also thaI of the underground 
flyer. 

[La boca de la enormc cueva tambien era la del rio 
subterrnneo. ] 

Los tipos de elementos significativos que uno escoge para una base de datos 
lexicos tam bien se encuentran inexlricablemente ligados a la lotalidad del 
amilisis categoria l que uno hace dc la lengua, que "panes del habla" se 
postulan y que tipo de perfiles senuinticos se asocian con elias. EI elasico 
punto dc partida semant ico formal, segun el cual los sustantivos 
corresponden a las cosas (es deeir, a eonjuntos), los adjetivos a las 
"propiedades" (es dccir, a subconjulllos) y los verbos a aeontccimientos 0 

estados de cosas (predicados sobre mult iples cntidades), se desintcgra 
rapidamenle ante los diversos tipos de/l/sion (conjlatioll) semantiea (Tal my 
1985) que se observan constantcmcnte en los articulos lexicos. Un ejemplo 
comun es el ingles climb "escalar, ascender, trepar", euya definicion en el 
silio del proyecto FrameNel9 es /0 move vertically its/wily upwards, IIsllolly 
with effort ("moverse vertica lmente, por 10 general hacia arriba y con 
esfuerzo"). Eslo es, el verbo sugiere, por default, un movimiento vertical 
ascendcnte acompanado por el lipo de esfuerzo que Fillmore llama 
clambering "trepar a gatas, encaramarse, galear". Cualquiera de estos 
elementos fusionados- movimicnto ascendenle 0 esfuerzo--puede 
suspendcrse sin causar una anomalia semantiea, pero no ambos: 

9Vcasc hllp: llframcnct.icsLbcrkclcy.cdulindcx.php y cl apartado 3 paginas adclanlc. 
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3. Fusi6n cn climb (Fillmore 1982) 

Thc snake climbed (up) the tree. [movimicnto ascendente + 
esfucrzo] 

The monkey climbed (up/down) thc trec. [movimiento asccndente + 
esfucrzo/ s610 esfuerzo] 

l.?The snake climbed down the tree. [n inguno de los dos] 

Otro presupuesto comun de la lingOistica antropol6gica es que los idiomas 
combinan dominios semanticos en formas inesperadas, qUiZ3S dc mancra 
mas caracteristica en los verbos. Por ejemplo, los siguicntes predicados 
posicionales del tzotzi l podrian todos reeibir la mi sma glosa, ya sea stuck en 
ingles 0 "atorado" en espailo1. 

4. Palabras en t:wtzil para "atorado" 

Kakal "atorado (entre dos superficies)" 
CII ·ikil '"alorado (cn una gricta cstrccha 0 aprctada)" 
Katz ·al '"alorado (cn un orificio en fo rma dc mandibula)"' 
Xojol "alorado (cn un agujcro cerrado)" 
Tz ·apal '"alorado (un objeto puntiagudo anclado cn una 

superficie)" 

Sin embargo, como muestran las acepciones detalladas, cada palabra 
cspecifica diferenles configuraciones, distintas mancras de estar atorado y 
difcrentcs fonnas tanto para el objelo atorado como para cl suelo 0 lugar 
donde esta atorado. 1O La fusi6n exacta implica, me parece, factores como los 
siguicnles, si lomamos la raiz rz 'ap como ejemplo: 

5. Fusi6n en tz 'ap 

a. el "cxtremo" del objcto csta "dcnlro" dcl Stlelo; 

IOEl inglcs lienc difercneias imere$ames en sus c1aboraeiones. eomo pucde verse en las 
entradas que arroja FrameNel para lx-ing_lIIwched ('·cslar_unido"): affixed. ancllored. 
al/aclled. Ix>lted. OOllnd, chainell. Ja~lelled, Jused. gilled. handcllffed. lashed. mllnacled. 
mQQr<V. !lailed. pm·led. pinned, plaslered. ril"('led. sewlI. shackled. slapled. slUck. loped. 
le/llered. lied. welded (fijado. anclado. adherido 0 anexado. aecrrojado. atado. cneadcnado, 
ascgumdo. fusionado. peg3do. csposado. atado con clIcrda5. maniatado, at3do con cablcs. 
clavado. engomado. sujeto con alfi1crcs, emplaslado 0 rcvocado. rcmachado, eosido, sujeto 
con grilletcs. engrapado. atorado, pcgado con cima adhesiva, amarrndo con Ulla correa 
como animal, amarrndo, soldado). En ingles, la variable ecnlral parcee ser c1 lipo de 
material que genera la ullion. 
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b. cl suelo no neeesita tener un Y-1I1 "interior" (0 qutzas no 
necesita tener esa estructura, quizas sc conciba mas bien 
como mera superficie); 

c. el objclO liene un "extremo" "puntiagudo" (cn tzotzil, .\'-Il/ 

"nariz"); 
d. normalmente. el objeto esta "atorado" en el Suelo con el 

extremo puntiagudo, es deeir, esta sujeto y se sostienc solo, y 
e. nonnalmente eSla orienlado vertiealmenle. 

Los linguistas han planteado diversas elasifieaeiones de tipos semantieos, 
en difercntes elases de raices, y ellexieografo de eampo deberia aprovechar 
sin pruritos eSlas lipologias, desde marcos hasta tipos de verbos (Dixon 
1972) 0 clases de verbos basados en patroncs de diatesis (Levin 1993). 

La multiplieidad de los "j ucgos del lenguaje"- algo que ya no 
puede quedar oculto para un linguisla de campo profesional-complica alm 
mas el tradicional enfoque referencial del significado lexico. Usamos las 
palabras para referir; pero lambien para muchas otras cosas. Considere1l1os 
parte de las que enlista Wittgenstein: 

Dar ordencs y obedecerlas- Describir la apariencia de un objeto 0 dar 
sus medidas-Construir un objeto a partir de una descripti6n (un 
dibujo}-Infonnar sobre un aconteeimiento-Espccular sobre un 
aeontecimienlcr-Fonnar y probar una hipOtesis- Presenlar los 
resultados de un expcrimenlo en tablas y diagramas-Hacer un euento 
y leerlcr-Represenlar -actuar- Canlar eantinelas- Resol vcr 
acenijos-Hacer un chiste y contarlo-Resolver un problema de 
aritmctica pniclica - Traducir de un idioma a otro-Preguntar, 
agradecer. maldecir. saludar, rezar (Wittgenslein 1958: section 23). 

Cruse (1980: 270 y ss.) nos rccuerda las diferencias entre sus "modos 
se1l1anticos" (semGlllie //lodes), como en el conlraste cntre las dos siguicntcs 
cnunciacioncs; 

6. "Modos semantieos" 

De repente senti un dolor agudo. 
jAy! 

Si la semantica fuera s610 referencia y predieacion, seria dificil aprehender 
el significado de "jAy!" se1l1anticamente, porque la palabra no implica ni 
refereneia ni predicacion. En cambio, seria i1l1portantc entcndCf fen01l1enos 
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como las interjeeeiones (vcase Kockelman 2003) en \(!rminos de 
mOOalidades semi6ticas muy difercntes: como indicios de la posicion del 
hablante, la relacion del interlocutor con el hablante, los supuestos estados 
corporales y afeetivos, las respuestas esperadas y demas. EI hecho de que 
palabras como "ay" sean dificiles de mOOelar en lenninos de 10 denotado no 
libera al lexicografo de la responsabilidad de registrarlas y explicar e6mo 
funeionan, problema al que regresarc mas adelante. 

Una concepcion mas amplia y apropiada del significado proviene de 
una de las famosas IriCOlomias de los modos en que los signos pueden 
significar 0 "representar"' olras cosas, debida a C. S. Pei rce (1932). Los Ires 
mOOos semi6ticos sc basan en principios muy difercntes, aunque 
generalmente se entremezclan en la mayoria dc los signos, sean lingtiislieos 
o de Olro tipo. Peirce seftala que algunos signos representan cierlas cosas 
debido a un parccido entre el vehiculo 0 fonna fisica del signa y la cosa 
significada (de esta manera, la fotografia de una persona puede represenlar a 
esa persona, por ejemplo, en un directorio 0 un catalogo). EI signo comporta 
un parecido "ic6nico" con 10 que significa, aunque cI caracter del 
"parecido" puede variar enonnemente (considerell1os los diagramas, los 
dibujos, las siluetas 0 las gnificas, por ejemplo, 0 palabras ya 
eSlandarizadas, pero que no dej an de ser onomatopeyas cuyos sonidos 
sugiercn sus significados: "mugir". "maullar"' 0 "piar"). Tambicn puede 
haber una rclaci6n "indexical" entre el signo y 10 significado, tales como las 
relaciones fisieas, espaciales 0 de ca usa direeta entre el vehiculo del signa y 
10 que significa. Por ejemplo, una huella quizils no se "parezea" a la persona 
que la hizo (aunque naluralmente puede "parecerse" a su pic), pero se 
presenta como un "indicio" de la persona en virlud del hecho de que fue 
preciso que el pic de la persona dejara la marca (con 10 quc se indica, por 
ejemplo, que esa persona eSluvo en eierto lugar). En la lengua, "iay!" 
representa (en realidad, exhibe) un dolor subito prceisamente porque 
imaginamos que cI dolor mismo de alguna manera (~involuntariamente?) 
provoca la enunciacion. Es parecida la forma en que sabemos a que persona 
se refiere "yo" 0 "tu" si observamos la relaci6n contextual entre el signo--
la palabra- y la persona que 10 enuncia 0 a quien se 10 enuncia. Esas 
palabras, pues, sc apoyan en una relacion indexical (en un contexto) para 
transmitir sus significados. Finalmente, hay signos cuyo significado carece 
esencialmente de motivaciones por semejanza 0 contcxto: estos son los 
"simbolos" peirceanos, que sc basan cn una relaci6n convencional cntre 
significante y significado, en la "arbitrariedad del signo lingtiistico" de 
Saussure, segun la cual "galo" s610 signifiea galo porquc eso es 10 que una 
tradici6n lingtiistiea en particular ha nonnado. 
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La Figura 1 prcsenla un signo que combina claramcnlc las Ires modalidadcs 
semiolieas de Peirce: la semejanza ie6niea enlre el dibujo y un (estilizado) 
cigarr illo humcante; el significado convencional (al mcnos en gran parte del 
mundo occidental) del circulo sombreado tachado con una diagonal como 
una "prohibici6n" y. finalmenle. la ubicaciem del signo mismo. cuya 
posicion fisica sen3la indexicalmcntc con exactitud ell dOllde esta prohibido 
fum3r. 

Figura /. Un signo scmi6ticamente tricot6mico 

Un3 descripci6n adecuada del signi ficado de elcmentos IingUisticos debe 
capturar los trcs mOOos de significacion. aunque las principales tradiciones 
lexicograficas sc limi13n en buena medida al significado "convencional"' 0 
simbOl ico. casi exelusivamente en Icnninos rcferenciales. 

3. Los mctalcnguajcs pa ra significados y unidades de conocimiento 
Ib:ico 

Un segundo conjunto muy importantc de cuestioncs para las bases de datos 
[exieas es c6mo representar los significados de los objetos Icxicos y COmo 
delimitar csos objelos por principio de cuentas. Las equiv31encias bilingilcs 
de las dcfiniciones a menudo son evidenlemente inadecuadas, por las 
razoncs quc sicmpre han prcocupado a los traduclores: el desajuste en la 
clase granmticlli. la inexactitud 0 falta de equivalencia entre los tenninos del 
idioma de origen y el de dest ino, los mngos de significado incompatibles. 
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los circulos viciosos 0 las regrcsioncs infinitas, ctc. Mucho depcnde de los 
metalenguajes disponibles. Mi colega Matt Pearson, con el proposito de 
ilustrar la interdepcndencia de las difercntes modalidades expresivas del 
lenguaje, confronta a los estudiantes que empiezan a estudiar linguistica con 
la siguiente pregunta: "i,pueden definir 'espiral' sin usar las manos?" (usted 
mismo puede intcntarlo antes de seguir leyendo). 

Repito: todo depende de los metalcnguajes disponibles. Hasta un 
principiante cn maternaticas puede responder presentando una f6mmla para 
una gmfica tridimcnsional, es decir, definiendo una serie de valores para los 
ejes (x , y, z). Aqui hay algunas fonnulas ilustrativas: 

7. Espiral 

(coseno(t), seno(I), I) 
[para una espiral en fornla de resortc] 

(c·t·coseno(l), c·t·scno(I), c>l'l) (donde c es una constante, y .. es la 
multiplicacion) [para una espiral en forma de cono] 

Con el un ico fin de ver como funcionan estas formulas, las Figuras 2 y 3 
presentan dos grMicas de los resultados, trazados por mi colega Albyn 
Jones, especialista en eSladistica. 

La bclleza del metalenguaje matematico empleado es su precision, 
parsirnonia y supuesla universalidad. 1I La desventaja son los arcanos dc su 
pOlencial incomprensi6n. 12 Ademas, aunque las fonnulas pueden describir 
con bastante precision una clasc de fonnas geomctricas y quizas hasla 
ayudarian a definir "cspiral", es posible que nos sigamos enfrentalldo a la 
necesidad de cchar mano de olros recursos no matemftticos (que tal vez scan 
igualrnente gcnerales) para aprehender el significado de la palabra en 
cxpresiones como "los precios suben en una cspiral que sc salc dc control", 
o bien "tenemos que controlar la enloquecida espiral de la proliferacion 
nuclear". 

] ]llay propueSI3S desde la hngiiislie3 misma de un "mcla1cnguajc scm;\nlieo nalum!"' con eI 
euallas dcfinieiones de nociones eomplejas podrian enmarearse en lenninos de primilivos 
scmanlieos m:is simples y "univcrsaks" (pOT ende "naturales"). En 
lutp:flwww .une ,edll.all/artslLCUdiseiplineslJinguistieslnsmpage.htm aparcce una 
bibliografia de las mllehas publicaciones de Anna Wier.:bieka. 
]lAnte cI reto de Pearson. Chris lIaulk. un estudiante de ultimos a~os del Reed College, no 
tardo en salir con "ah. a 10 que listed sc Tefiere es a un hilo cnrollado alrcdedor de un 
cilindro, en oomparacion con un hil0 cnrollado alrcdedor de un cono" (Albyn Jones. 
comunieaci6n personal. 1° dc marlO de 2(05). 10 quc dcmucs!ra que los matcmaticos 
lambicn pucdcn ser 1c.\icogmfos. 
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Una dificultad al suponcr que existe un l11etalenguaje selmintico 
independiente de la Icngua (adcmas de imponer un prejuicio ante la 
semiosis de las palabras y lirnitarla a informacion referendal, preocupacion 
de In seccion anterior) es que puede violentar In organizacion conccptual dc 
lenguas particulares. Aqui nos cneontramos eon la dicotornia emica-ctica de 
la lingilistica antropologica clasica: i.a "que damos prioridad, a la 
organizacion de formns y significados espccifica de la Icngua 0 a las 
categorias dcscriptivas dcrivadas de concepciones extemas? Una dc las 
prirncras demostraciones del dilema es la forma en que Conklin trabajo con 
los pronombres del hanunoo. 

8. Los pronombrcs dcl hanunoo (Conklin 1962) 

kuh "yo" Is 
1/11111 "tll" 2s 
yair "cllclla" 3s 
lah "nosotros dos" I du 
lam "todos nosotros"lpl lNCL 
yllh "todos ustedes" 2pl 
dah "ellos" 3pl 
I/Iilr "nosotros (pero tu no)" I plEXCL 

Si adoptamos el metalcnguaje pronominal esttindar, kllh scria parafraseado 
como "primera pcrsona del singular" 0 lam como "prirncra persona del 
plural inclusivo". EI metalenguaje implica, pues, un componente de persona 
(con los valores posibles I, 2 0 3), un componente de "nllrnero" (con los 
valores posibles para el hanunoo del singular, dual 0 plural) y un 
componcntc de "inc1usividad" (con los posibls valores "inclusivo" y 
"exc1usivo", y quizas un valor no marcado), que es defectivo en eI sentido 
de que por definicion 0010 puede nplicarse a pronornbrcs de la primera 
persona que no son del singular. A partir de estos componentes de 
significado, debiera ser posible distinguir entre I I Y 13 distintas fonnas 
pronominales (Ires personas diferentes, con tres nllmcros difercntcs y una 
disti nci6n inclusiva/cxclusiva en todas las formas de In primcra pcrsona que 
no son del singular). Sin embargo, el paradigrna 0010 tiene ocho 
pronombres. Peor atm, los tcrminos basicos del mctalcnguajc dcscriptivo 
(las categorias dc mimero y persona, mas los tcrminos "inclusivo" y 
"cxc1usivo") dan por Sl solos un total de ocho, 10 que sugiere que no hay 
mucha raz6n para recomendar cste mctalenguaje en particular cn vez de 
usar los propios tcrminos del hanunoo como elcmentos "primitivos" 0 
"indefinibles". 



Capillllo 6- La docllmellwdoll del cOllocimiell1O /bico 179 

• 
• 
• 

" , 

~ , • 

• ," 
.. .. 

Figura Z. (eoscno(61), scno(6t),t) pam \ en (0, pi) 

• 
" , • 

• 
• " • ". • 

.. .. .,. • • • 

Fig/lra J (\ coscno(l).I scno(t),t) pam \ en la mismll ubicaei6n 
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Conklin observa que es posible hacer un mejor anal isis si se loma como 
medida de evaluacion la eficiencia (de modo que Ires dislinciones binarias 
deberian permilir dislinguir 2) = 8 terminos) y la "Iealtad" a la logica 
hanunoo original. Los Ires rasgos binarios que propone son ±Hablanle (H), 
±Oyente (0) y ±Minimo (M), 10 que da lugar a la Tabla I, cuya simelria 
eSh~lica infunde la esperanza de que uno esta descubriendo y no imponiendo 
ct sistema sustenlador. 

Tabla I. Los pronombres del hanunoo 

H 0 M 
kuh "yo" Is + + 
11/1/11 "tu" 2s + + 
!'all "elletla" 3s + 
,ah "nosotros dos" Idu + + + 
lam "todos nOSOlros" Ipl INCL + + 
!,1I1! "todos uSledes" 2p] + 
dah "ellos" 3p] -

mih ·'nosotros (pero tu no" IplEXCL + - -

Otro paradigma dcscriplivo de uti lidad que se apliea ampliamente en 
la prnetica lexicogrMica (y que de hecho es impulsado por ella) es la 
"selminlica de marcos" (frame-sell/alllies), asociada con Charles Fillmore 
(veasc, pof cjcmplo, Fill more y Atkins 1992). Segun eSle enfoquc, las 
palabras individuales proyectan ··marcos" mas amptios y estructurados, 
con fi guraciones de elementos y aeeiones, algunos de los euales reciben 
realiz..1cion gramalical explicita, mientras que olros quedan implicilos en el 
marco. Asi, las familias de palabras companen marcos. Por ejemplo, la 
descripci6n en FramcNcI dcl marco commerce-buy ("comefeio-comprar")
que pucde realizarse con verbos como buy. lease 0 rem (comprar, alquilar 0 

rcnlar)-es la siguienle: 

Palabras que describcn una transaccion comercial basica cn la que hay 
un comprador y un vendedor que inlercambian dinero y mercancias, 
desde la perspcctiva del comprador. Las palabras varian 
individualmcnte en los patrones de rcalizacion de los elementos del 
marco que pcnniten. Por ejcmplo, cl patron tipieo para el verbo BUY 
"comprar·': BUYER bllYs GOODS from SELLER for MONEY. 
[COMPRADOR compra MERCANCiAS a VENDEDOR por 
DINERO.] Abby bOlighl a car from Robin for $5.000. [Abby Ie 
compro un auto a Robin por SS 000.) 
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Claro esta que los mismos marcos pueaen estar rclacionados entre si. 
Comparese la descripcion para cI marco de giving ("dar, donar"), que 
"hcrcda" cI marco commerce antcrior: 

Un Donante transliere un Tema de un Donanle a un Receptor. 'l Este 
marco induye solamenle aceiones que son inieiadas por cl Donante (cl 
quc al principio cs cl ducllo dcl Tcma). Las oracioncs (aun las 
mClaforicas) deben eumplir con las siguicntcs implicacioncs: cl 
Donantc es el primero en tener poscsion del Tema. Una vez hecha la 
lransfcrencia, e! Donante ya no liene cl Tcma; ahora 10 liene cI 
Rcceptor. 

Existe un enfoque, desarrol1ado mas explicitamente en Lcvin 
(1993), que utiliza diversos diagnostieos sint~ic t icos---como patronc$ de 
diatesis- parn dividir conjuntos 1Cxicos en familias 0 clascs y que guaTda en 
ciena fOn1m relacion con 10 anterior como un dispositivo metasem:intieo. AI 
usar como diagnostieo la ocurrcncia de cienos comportamientos sintacticos 
en verbos especifieos, sc dividen los veTbos en clases que, de acuerdo con 
csta logica, pueden exhibir aspectos de significado comunes. Par ejcmplo, 
Levin proponc las siguientcs construcciones como prucbas rclevantcs pam 
descubrir clases semanticas entre vCTbos tmnsitivos. 

9. Diagnostico de dialesis 

MEDlO: The bread cuts easily. (EI pan se cona f:icilmente.) 
CONA nyo: Carla hil at the door. (Carla Irato de tocar la pucrta.) 
ASC ENCION DE POSEEDOR DE PARTE CORPORAL: Tcrry 

touched Bill on the shoulder. (Terry locO a Bill en el 
hombro.) 

Si se aplican a vcrbos cspecificos (cada uno dc los cua1cs puede tener una 
variedad de hipOnimos, y formaT aSI familias de significado), dichas pruebas 
revelan diferentes clases sintacticas corrcspondicnles a Sllpuestas fami lias 
de significado. Eslas familias de significado pueden, a Sll vez, seT usadas 
parn agrupar objetos I<-'xieos individuales y los grupos sc justifiean asi no 
s610 en terminos eoneeptualcs, sino tambien sintaeticos. 

I'Observcse que f)Qlwr "'[)(>nantc" cs aqui una entidad individual. definida en FramcNet 
como "the person that begins in possession of the Thcmc and causes it to be in the 
possession of the Recipient"· (ta persona inieiatmen1e en JX'SC>i6n del Tema y que pro\"oca 
que pase a estar en posesi6n del Receptor). 
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1 O. Diagnostico de diatesis aplicado a diferentes verbos (basado en 
Levin 1993: 6) 

touch hit cut break 
CONAT1VO: No Si Si No 
ASC. DE POSEEDOR DE PARTE CORPORA L: 

MEDlO: 
5i 
No 

5i 
No 

5i 
5i 

4. La cxtraecion sistematica dc- bases de datos lexicas 

No 
5i 

DespllCs de que se han document ado las estrucluras basieas de una 
gramatica y rcunido un amplio corpus de textos, i,c6mo se suplementan los 
ejemplos elicitados y las muestras de uso sct1aladas en los textos pam lograr 
una compilacion sistematica del cOllocimiento lexico? La glosa illlcriineal 
de un corpus grande plledc uS.1l-se mecallicamente para genemr una lisla 
eslruclumda de paJabras, cuya pcrspicacia analilica estit en proporcion 
direcla con el cuidado y la consistencia del compilador en el etiquetado 
morfologico y semantico durante el procedimienlo de glosa. Diversas 
hcrramientas computacionales contribuyen a la extraccion lexica de los 
corpora de textos, no solamente herramientas diseiiadas espedalmente para 
bases de datos linguisticas, como Shoeboxffoolbox del lnstituto Linguistico 
de Verano, sino tambicn herramientas tanto generales como especializadas 
de concordancia (escritas, por ejcmplo, como shell scripts de un ix 0 con 
lenguajes de progmmacion como PERL 0 ICON). '4 

Otras tccnicas computacionales tambicn pueden ayudar a c1icilar 
lexemas de un idioma, aprovechando los patroncs fonologieos regularcs. Un 
ejemplo bien eonocido es cl metodo de Terry Kaufman pam generar lislas 
exhaustivas de "raices pOlenciales" en lenguas mayenses a panir del canon 
elimologico maya eve 0 alguna variante senci l1a derivada de esc canon. La 
Tabla 2 muestra un pequeno progmma de leon que eomienza con lodas las 
consonantes y las vocales del idioma mayensc tsehal y produce una lista 
completa de todas las permutaciones de la forma eV(:)(j)c. 11 El progmma 
arroja 8 820 raices potenciales (en la Tabla 3 aparecen las primeras de las 
que comienzan con b). Cada una de el1as puedc cotejarse exhaustivamentc 
(y eXlcnuantemente) con los hablanles nalivos para vcr quc formas 

"VisiIC hnp: llwww.cs.arizona.eduliconl. 
II EI programa simboliza las con son ames glm.alizadas 0 cyC(;livas y las vocalcs largas con 
letras mayusculas. y sc usa una 0 para sc~alar la auscncia de laj medial. 
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realmente arrojan items lexieos reeonocibles (muchos hablantes de lenguas 
mayenses y olras con fonotaelicas igualmenle dircetas han sido sometidos 
cn cl transeurso de los ailos a esta abrumadora tarea mental). 

Tab/a 2. Ensalada dc ralces tseltales. en c1lenguaje programador de Icon 
p~ocedure .. inl) 
C ,. " bcCjkKhmpPntTvxyzZ' 
v ,. "aAeEiloOuU· 
M ,. 'OJ" 

I!I} .0' 

every (CI ,. I C) do I 
every (vi ,. IV) do I 

every (ml ,.IM) do 
every Ic2 , . IC) do { 
root , . clllvillmlllc2 
write(~oot)1 

Tab/a 3. Las primcras raices tseltales posibles que eomienzan eon b 

ba- bab bach bach' baj bak bak' bal bam ban bap bap' ba~ baa bat bat' baw 
bax bay bau bau' baj' bajb bajch bajch' bajj bajk bajk' bajl bajll bajn 
bajp bajp' bajr baja bajt bajt' bajw baj x bajy bajta baju' baa' bub 
b .. ch _. etc. 

Las lislas de palabras generadas de manera mecaniea inevitablemente 
revelaran areas que requiercn mayor trabajo lexieografieo- por ejcmplo, 
frases lexical izadas, paradigmas dcfinidos sinlagmalicamente, elementos 
"funeionales" vs. "lexicos" 0 particulas-y generalmenle lambien hacen 
evidenles eicrtos dominios lexicos especialmenle complejos que vale la 
pena explorar mas a fondo. Por olra partc, eSlos dominios pucden no 
emerger de lagunas obvias 0 alguna hiperlrofia en los conjunlos lexieos 
gencrados a partir de las eoleeeiones de lextos 0 liSlas de palabras el icitadas, 
sino que pueden aparecer cifrados en las praclicas eomunicalivas de una 
comunidad de habla: por un lado, estan los juicios estClicos sobre c1 
discurso "bello" 0 "elocuente"-o bien "feo" 0 "Iorpc"- los lipos dc habla 
especialmente marcados y evaluados 0 bien generos 0 ejccuciones verbales 
cspeeializados, entre OITOS, y, por OITO lado, las "preocupaciones" cullurales 
por la expresion lexica asoeiada, que se manifieslan en los vocabularios 
espccializados para diferenles profesiones, actividades u olro lipo de 
inlereses, 0 bien la insisteneia en "encontrar la palabra adccuada" 0 en la 
expresi6n "corrccta" y "precisa". 

La mayoria de los melodos dc elicilaci6n lexica son, para bien 0 
para mal, "extensionales" y "refercneiales", es deeir, basieamcnte consisten 
en presentar ejemplares de cosas 0 siluaciones en cI mundo ante los 
hablantes nativos y prcguntar cuales son las cxpresiones linguisticas 
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adecuadas que pueden usarse para refcrirsc a ellas 0 earacterizarlas. Este 
metodo tal vez sea ineludible para la documentacion lexica en un primer 
nivel. pero deja sin respuesta preguntas muy dificiles sobre la intension de 
las palabras: 10 que en rcal idad significan, que distinciones de significado 
codifican, que tipo de relaciones de significado cstableccn con otras 
palabras y expresiones, y no solamcnte a que estado de cosas pueden 
referirse verdadcramente cuando se emp1can. Estas tccnicas de elicitacion a 
menudo son igualmente intitiles para captar aspectos no referenciales del 
significado, como los registros de cortesia, los usos y contextos 
especializados y OtTOS similarcs. Estas cuestioncs pueden- y quizas 
deben-dejarse de Indo en las primeras ctapas de construccion de bases de 
datos lex icos en la documentaci6n linguistica, pero no puedcn pasnrse 
etemamentc por alto. 

Presento un solo cjemplo de mi propio trabajo de campo con el 
guugu yimi thirr. Muy pronto aprendi que en esta Icngua la palabra coloquial 
lI{lmbal significa "piedra", pcro que tambien se extiende para significar 
"dinero". Mi principal maeSirO (y padre social) de la comunidad, que en 
algunas ocasiones recibia de Illi dincro prestado, a menudo usaba (0 me 
susurraba) otra palabra cuando queria referirse al dinero: w(lmbllg(lll. Sin 
embargo, I\·ambllgall es en realidad un equivalente cones de la pnlabra 
comlLll lIambal en cI vocabulario respetuoso, obligatorio al hablar con los 
pnrientes politicos y que en In bibliografia publicada se llama "1cnguaje del 
cunado" (bralher-in-Iaw language; Haviland 1979). EI rango denotativo de 
wambllgan es dc hccho un tanto nuis amplio que cl de nall/ba/: incluye 
piedras (entre ellas, las piedras de moler, que tienen nombres especiales, el 
cuarlO y otras que nonnalmente no se lIaman lIambaf) y dinero. 
Crucialmente es una palabra exageradamente cortes, que ya no se usa en el 
Hopevale modemo con los pariemes politicos y que de hecho tampoco es 
ampliamente cOllocida; s610 la usan unos cuantos anciallos, entre quienes 
sigue componando un tono eufemistico de respeto. Ambos factores se 
combinan para hacer de wlImbugllll una palabra en c6digo perfecta para un 
asunto embarazoso, como pcdirle un prestamo a tu hijo adoplivo y 
discipulo. 

Por ahora dejarcmos de lado estas dificultadcs para considerar 
algunas tecnicas que suplementan la infomlacion lexica azarosamente 
reunida mediante el rcvenimiento mecanico de los corpora textuales. 
Obviamente, el truco es la elicitacion sistematica peTO controlada, 
prcscntando 0 simulando ante los hablantes nativos aspectos de In realidad 
"extema", para estimularlos a usar palabras 0 expresiones que representan 
estndos de eosas que aun no han ocurrido en nuestra presencia. De modo un 
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tanto artificial, dividi los mctodos de muestreo segun los aspectos de la 
"reaUdad" que pretenden simular: hechos "natura[es", institueiones 
soeioeu[turales y, en las uhimas seceiones, hechos de (inter)acd6n y 
construccion ideol6gica sobre el idiom a y la sodedad. 

4.1. "La Naluraleza" 

La tradici6n en la [ingUfstica antropol6gica, Ilamada indistinlamente 
"semalltica et llogmfica"' 0 "etnocienda", pretende desplcgar el 
conoci miento cuhuralmente espceifieo sobre el mundo natural delal1ando la 
semantiea de los dominios Icxieos reladonados con los fen6menos naturales 
correspandientes: las plantas medicinales en hanunoo, [as categorias 
tsehales para la lena, la elnobotanica 0 etnozoologia, las partes de una casa 
o del cuerpo, las laxonomias de las enfermcdades, la tecnologia local, elc. 
Un ejemp[o clasico del genero es e[ exhauslivo eSludio de Berlin (1968) 
sobre los elasificadores Ilumeralcs del Ischal, un delallado compendio de los 
varios eientos de elasifieadores que alguna vez fueron obligatorios en las 
expresiones numerales del tsellal de Tcnejapa. Los elasifieadores numcrales 
espccifiean las unidades cOlllables de diferentes tipas de suslaneias, a 
mcnudo basandose en la forma. Para nueSlros propositos, [a caraeterislica 
notable del eSludio de Berlin es el uso de fOlografias cuidadosamente 
elaboradas y usadas a la vcz como estimu[os (es decir, para elidlar en los 
hablantes las expresiones numerales del Isehal) y como vehiculo de 
representaci6n metasemtintica, pues acompanan e iluslran la earaeterizaci6n 
verbal de las fonnas tseltales elicitadas. (Berlin lambicn us6 cl 
procedimienlo mecanico de Kaufman para gencrar ralces poteneiales de 
clasificadores numerales, como ya se deseribi6 paginas atras). Para dar una 
idea de [a especificidad seln<1ntica de las fonnas tsellales y del cameter de 
los estfmulos fOlognificos, prcsenlamos dos fOlos del estudio de Berlin 
(obscrvese que en la Figura 5, que ilustra el clasificador lIilll', la imagen 
sugiere quc c1 hablanle lambicn meneion6 un usa adecuado para belle' cn la 
misma fOlografia de estimulo, un buen cjemp[o de las afortunadas 
conseeueneias que puede traer el uso de tales eSlimulos), 
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Figufa 4, Tseltallb 'eh~' /: '''enrollados individua1cs de objetos flexiblcs y delgados 
en una espiral secueneial en 10mo a algunos objelos largos y rigidos" como un 
lrozo dc madcra', En la folo aparccc Ilahunb'cht"laso· 'Iazo CII el eSlado de diez 
envolturas sccuenciales cn 10mo a un objelo largo y rfgido'" (Bcrlin 1968: 39, 
lamina I), 

Figura J, Tscl1allhiht'f: '''cnrollados indi\'iduales de objetos largos y dclgados en 
lazadas cnvOlvCnleS alredcdor de dos piezas de objetos largos y rigidos, fonnando 
{mgulos de 9(f uno con rcSPCCIO al otTO, como en la conslrucci6n de ccrcas', En la 
fOl0 aparece: /ho?hiht'laso.' 'Iazo en cinco la7.adas envolvenles alrcdedor de dos 
piezas de objelos largos y rigidos' [del lado Izquierdo de 13 fOIO SC serial6 el lazo 
en eslado deoSb"chC" 'trcs enrollados continuos')" (Bcrlin 1968: 39. lamina 11) 

Rccicnlcmcnlc sc han cxplorado Olros campos scmanlicos con 
CSlrucluras cognilivas un lanto mas abSlraclas, lambien con la ayuda de 
diversos estimulos anificialcs. A partir dc la deconstrucci6n lipo16gica de 



Capillilo 6--La doclIlllelllacioll del conocillliemo texico 187 

Talmy de los verbos de movimienlO (Talmy 1985) y ulilizando una variedad 
de "disposilivos de el icilaeion", como fotografias, dibujos, videos y 
caricaturas,'6 los invesligadores de campo han explorado cn dela l1c los 
sislemas linguislicos dc adposicioncs espaciales, l1 los direccionales, los 
verbos de movimicnlo y Olros auxiliares, asi como 10 que sc ha Hamado 
"marcos de referencia" espaeiales (Levinson 2003). 

EI siguicntc cs un lipo de ejemplo ligeramente diferenlc. As! como 
los hablantcs de IZOlzil usan un conjunto sumamentc claborado de rakes 
posicionalcs semanlicamcnle cspecificas, en la pniclica rcsulla claro que 
algunas "familias" de verhos agrupados segun calcgorias gruesas de 
significado nocional (Dixon 1991) incorporan diSlinciones por 10 connin 
desconocidas para los hablanles de Olros idiomas y que requiercn una 
delimitacion lexicografica cuidadosa. 

Zgusla (1971: 89 y ss.) ofrece una rica discusi6n de eSlas familias dc 
verbos, 10 que llama "cadenas" de "cuasi si nonimos", y pone como cjcmp10 
las mlthiples palabras chinas que equivalen a "cargar". En IZOlzi ] hay 
muchos verbos lransilivos monolexemalicos que en su mayoria bien podrian 
lraducirse aJ cspanol como "cargar"", aUllque no parece haher ninglln crilerio 
que juslifique agruparlas, salvo su lraducci6n a espanol 0 ingles. Asi, por 
ejemplo: 

kuch "cargar (algo grande) en la espalda, generalmelllc con ayuda 
de un mecapal" 

pel "cargar 0 soSlener en los brazos frenle al cucrpo (un hebe, 
por ejemplo)" 

Uk "cargar por medio de una agarradera dc la que cuelga 10 
cargado (como una cubela)" 

koch "cargar aprelando enlre dos supcrficies, gcneralmente entre 
las mandibulas (como un pcrro que Heva un hueso)" 

JOP "cargar en el cuenco de la mano 0 cn alguna olra superficie 
concava (como en Ull mandil)" 

tom "cargar con la mano, gcneralmenlc un objcto largo, 
empunado, peTO de modo quc cl objclo se exticnde eneima 0 
mas alla de ella (como una antorcha, un rifle)" 

mich "cargar algo aprelandolo, generalmenle enlre los dedos 0 c1 
puno", elc. 

l"vcanse las deseripciones dc divCTSOS paqueles de eSlimulos desarrollados por cl 
"Language and Cognition Group" del Insli1UlO Ma.' Planck de Psieolingilistiea en 
hl1p:fN.ww.mpi.n lfworldidataflic!dmanualsf. 
11Yeasc Lcvinson el af. (2003) para un cnfoquc franeamentc extensional. eomparalivo. 
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Por cicrto, no conozeo ningun verbo en tzotzil tan general como "cargar" 
que pudicra usarse para abarcar todos estos casos. 

Olra familia semejante de verbos en 12012il es la de "inserlar" 0 
"meier" (Haviland 1994). en la que-<:omo en el caso de los vcrbos para 
"cargar"~los criterios disti ntivos implican las fonnas del objelo insertado y 
el lugar donde se melC, los tipos de contacto 0 contenei6n a que se hace 
referencia, la eSlrechez con que encaja, las orienlaciones del conlenedor y el 
objeto insertado, elc. Tanio para elicilar esta infonnac i6n como para ilustrar 
estas dislinciones, grabe breves peliculas de difere ntes fonnas de 
" inserci6n" realizadas con objelos conocidos, que los hablanles pueden ver 
y discutir: i,cual es la mejor manera de describir 10 que ven?, i,hay otras 
fonnas de describirlo?, ctcetera.'! 

Es difieil saber de anlemano que areas del vocabulario tcndnin 
hipertrofia lexica en una lengua que no se ha docmentado. La venlaja de las 
herramientas de elicitaeion desarrolladas por el Insti luto Max Planck de 
Psieolingiiistica en Nimega y OtTOS mas es que pueden usarse para invitar a 
los hablallles a explolar p1cnamcnte su rcpertorio de reeursos expresivos 
describiendo estimulos estandarizados. Las caricaturas para niiios, como las 
series Malis de la televisi6n alemana, '9 son entretenidas y [ltiles ala vez para 
investigar los dominios de movim iento, por ejemplo. Naturalmente. es una 
cuesti6n problematica que los hablantes de lenguas difere ntes, con 
direrellles tipos de bagaje cultural y experiencias de vida, vean tales 
estimulos con "el mismo" sentido, y de hccho es un lema central que debe 
investigarse en eltrabajo de campo. 

4.2. La realidad sociocultural 

Dc interes evidente para la doeumentaci6n de una Icngua son los dominios 
lex icos que engloban aspectos ecntrales de la socicdad. Una vcz mas, la 
antropologia li ngUistiea proporciona un ejemplo clasico. las Icnninologias 
de parentesco, que rueron parte central de la etnografia comparada y son un 
area de gran preocupacion personal y conceptual para los hablantes de 
muchas lenguas en peligro de extinci6n (vease lambicn eI capitulo 8). En las 
soeiedades en que las categorias sociales eentralcs cstan de fin idas por las 
relaciones ramiliares, ya sea que esten conslruidas geneal6gicamente 0 de 

'SEn el sitio de Internet del libro sc encuelllra disponible un breve video utililado para 
extraer descripcioncs de las acciones para ··inscrtar" en tzotzil. 
19En hnplfwdnnaus.dellachgeschichtcnlrnausspolS se cncucntran disponibles mUC$lras del 
lipo de earieaturas que me rcsultaron utiles pam eSlas tareas en fonnalo de video ~·Irea/lli"g. 
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olm manem. la tenninologia que denota tales categorias es esencial para 
cualquier camcterizaci6n de la vida social. La asimetria cn la tcnninologia 
del tzolzil pam cl parenlesco entre henmlllOS, por ejemplo, es reveladora dc 
las relacioncs familiares. Para un ego masculino, cl tGOtzil distillgue a los 
hcnnanos mayores y mcnorcs (b{mkil, i/z'in) dc las hcnnanas mayores y 
Illcnores (I"ix, ixlel). Sin cmbargo, para un ego femenino, sc neutrnliza la 
distinei6n de gencro cntre los hcrrnanos y las hcnnallas mcnores. As;. una 
hablante distinguc al hcnnano mayor de la hcmlana mayor (xibllel, \'ix). 
pero idcntifica a los hennanos mcnorcs de ambos generos (milk). Observcse 
adcmas que la distinci6n del genero del ego se neutraliza prccisamente en cl 
caso del terminG usado para la hennana mayor. que es ~'ix para los hablantcs 
de ambos sexos (vease la Figura 6). Estas asimelrias sugiercn que la 
rclaci6n entre la hennana mayor y sus hennanos menorcs de cualquier 
genero esta especialmente marcada tenninol6giea y eoneeplualmente. Una 
explieaei6n plausible es que en muchas comunidades en las que se habla 
IZOlzi l se cspera que In hennana mayor asuma responsabilidades similarcs a 
las de In madre en cl cuidndo de sus milk 0 hemmnos menores, sin importar 
su sexo. Este cuidado especial sc correspondc con la proyccei6n 
lemlinol6gica reciproca de los hennanos menores, quicnes considcran a su 
I'ix 0 hcmlana mayor como una cspccie de madre sustituta . 
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Sin embargo, como 10 muestra e1 debate cUisico, el "algebra" y los 
diagramas de parenteseo ocultan un problema central en la documcntacion 
del conocimiCllto lexico antes mcncionado: la tension entre los lIamados 
metalenguajes "eticos" y las categorias "cmicas". En eualquier lengua, es 
plausible poner en euestion si los tcrrninos supuestamente universalcs para 
caracterizar una rclacion dc parcntcsco cn particular (cn Icrminos, digamos, 
de genero, generacion y linaje, 0 con tcrminos de relacion presuntamente 
primitivos, como F[atherJ. padre, M(otherJ, madre, H[usband], esposo, 
W[ife], esposa, 0 con simbolos algebraicos como +, -, ~ , 0) hacenjusticia 
al significado de un termino natural del idioma 0 de una rclacion cspecifica 
entre dos individuos. Efectivamente, en sociedades que mueslran una 
evidentc obsesion con el parentesco y su terminologia (por ejemplo, las 
comunidades aborigenes australianas en las que he trabajado), un area 
central de disputas y altercados conceptuales sue1e ser precisamente como 
asignar la etiqueta lexica adecuada a una relacion 0 como explicar 10 que 
implica una relacion dClcrminada que se designa con un tcnnino preciso. Mi 
principal maeslro de guugu yimithirr, por ejemplo, acoslUmbraba senalamle 
a un pariente que iba pasando y ded,,: "a esc 10 tienes que Hamar X, porque 
su padre fue lu W, pero resulta que vi no y se caso con lu Y, cnlonccs, i,en 
que se convirti6?, i,en IU Z?" No solo la relaci6n geneal6gica entre dos 
individuos dctermina cual puede scr el termino de parClllesco pcrtinente, 
pues cste puede ser consecueneia de fae torcs considerablcmente mas 
complejos sobre que aspectos de la re1aci6n son los rmis sobresalientes. En 
el Zinacantan moderno, hay casos en que una relacion ritual de 
compadrazgo (entre los padres y padrinos de un nino recicn bautizado, por 
ejemplo) puedc de hecho anteponcrse a una relaci6n gcncal6gica inmediata: 
los hennanos que se vuelven compadrcs pueden dcjar de interpelarse en 
tcrminos de hem13nos. 

Para los fines de una documcnlnci6n sistematica, estc dominio 
ilustra de nueva cuenta la tcnsion entre un "corpus" de ejcmplos y la 
elicitaeion sistematica de informacion. Ninguna red particular de rclaciones 
genealogicaslsocinles reales y sus distinciones terminologicns 
correspondientes pucde aspirar a caplar la sistematicidad del complejo 
tenninologico-conceptual total. Tampoco existe un metalenguaje 
extensional (como la gencalogin primitiva del algebra de parenteseo) que 
gnranliee que todas las variables socialmente significativas emerjan de la 
clieitacion mcc:inica. Una base de datos lexicos adecuada debe combinar 
ambos tipos de informacion. 
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4.3. La realidad pragmatica 

En la bibliografia reciente se dificulta aun mas encontrar metodos para 
enriquecer una base de datos lexicos de manera que incluya el uso de 
unidades lingOisticas indcxicales inextricablemente unidas al contexto. 
Cualquier comportamiento lingOistico eSla. por supuesto, ligado al contexto 
y unido a la acci6n, pero algunos de los articulos lexicos mas dific iles de 
tratar sue len tener vinculos illherenles a su entorno indexical: los 
pronombres y otros deicticos son los ejemplos mas obvios, pues inclusive 
sus referentes (a quienes escogen) deben regislmrsc haciendo referencia a 
los contextos en que se usan. Los cstudios sobre estos dominios lex icos 
sugicren que el unico enfoque pn:ictico para describir dichas partes del 
lexico es un tipo de trabajo de campo de observaci6n exhaustiva. De este 
modo, Hanks (1990) ofrece un delallado analisis del sistema dc 
demostrativos del maya yucateco basado en un extenso trabajo de campo, 
en el que registr6 detalladamente dande ocurrian de manera espontanea los 
dcicticos, induciendo del corpus y de las fonnas lingiiisticas los 
componentes tearicos para presentar una explicacian adecuada de la 
pr{lctiea deictica. 

Otro dominio ilustrativo es el de las exelamaciones e interjecciones. 
EI amplio trabajo hecho por Kockelman con las interjecciones en q'eq'chi 
(Kockelman 2003) requiri6 una metodologia de campo muy similar a la de 
I-b nks. El autor registra sistematicamente las circunstancias en que las 
enunciaciones categorizadas como interjecciones ocurrian en una 
comunidad de habla q'eq'chi en Guatemala. Basandose en este corpus 
elabor6 una tcoria de las intcrjecciones que va mucho mas alia del modelo 
generalmcnte aceptado de que su caracter es "expresivo" (parte de una viej a 
tradicion en eI pensamiento lingUistico occidental que se remonta hasta los 
gramaticos latinos), para pasar a considerar las propiedades indexicales 
bidireccionales y multiples de estas expresiones: manifiestan actitudes 
emotivas y afcclivas, invitan explicitamente a los interlocutores a expresar a 
su vez las suyas, conminan a actuar, etc. Los estudios de esta indole 
sugieren que hay pocos atajos pam producir una explicaci6n adecuada de 10 
que significan estos elementos lingOisticos con carga pragmtitica, y que el 
trabajo de campo etnogrMico extensivo es, por 10 tanto, parte esencial de la 
lcxicografia de campo. 

Lo mismo puede decirse de un vocabulario mas prosaico, dcsde las 
partes del cuerpo comuncs y corrientes hasta los registros espccialtnente 
marcados como corteses y descorteses, como en c1lenguaje para bromear y 
maldecir. Ya he mencionado las complejidades lex icas residualcs generadas 
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en guugu yimithirr por el uso altemado de las fomms respctuosas y el 
"vocabulario del cunado"; estas complejidades solo se multiplican cuando 
los diversos regislros del habla establecidos se encuentran en uso activo en 
una comunidad de habla. Las descripciones antropol6gicas elasicas de estos 
fenomenos dan fe de la sutileza y los mat ices transmitidos por la elecci6n 
estrategica entre fonnas lexicas alternativas en sociedades de la Australia 
aborigen, de Samoa y tambien de Bali (Duranti 1992; Errington 1984; 
Geertz 1960),0 entre terminos para inlerpelar a alguien y los pronombres 
personales desde Europa hasta Jap6n (Brown y Gilman 1960). Laughlin 
(1975) propone una serie de etiquetas para distinguir en eI tzotzil 
zinacanteco cosas como "habla ritual, habla para bromear, habla masculina 
y femcnina, habla de los bebes, habla cortes, reganos, habla para denunciar, 
[palabras] areaieas", etc. Mas alta. de si cllexicogra fo de campo puede 0 no 
proporeiollar una explicacion exhaustiva de estos hechos para una base de 
datos lexicos completa, es importante eonocer los tipos de categorias 
metalingiiisticas del habla que podrian ser relevantes en la propia 
comunidad de habla. 

Por razones que saltan a la vista, la investigacion sistematica de tales 
generos- por ejemplo, del habla tabu-puede resultar dificil para personas 
sin experiencia en eI trabajo de campo. Igualmente dificiles son los sistemas 
completos de tropos lingiiisticos que a veces dominan partes de los recursos 
expresivos de un idioma. Una vez mas, el unico remedio parece ser un 
espectro de amplio aleance y una aleneion etnografica sistematica. Los 
siguientes son dos ejemplos de mi propio tTabajo de campo. Cuando estaba 
aprendiendo guugu yimi lhirr, adverti que muchas expresiones coneemientes 
a inclinaciones humanas y "estados interiores" eran metMoras transparentes 
basadas en un pequeno conjunto de palabras que simplemente pareeian 
Ilombrar partes del cuerpo. Independientemente de que estas expresiones 
representen-como en ciertas ocasiones han sugerido [os antrop6logos- ya 
sea una teoria implicila de la dislribueion anat6mica de las emoeiones y las 
facultades mentales (10 que podria aducirse con exprcsiones en ingles 0 
espanol como hard-headed "cabeza dura" 0 hard-heo/"fed "coraz6n de 
piedra") 0 bien expresiones opacas convertidas en convenciones culturales 
(como podriamos aducir en eI caso de green-thumb y lily-liwred en ingles 0 

"mano dura" y "sangre pesada" en espanol),l~ no cabia duda de que el 

MLa cllprcsi6n greell/hllmb, litcmlmcnlc "'pulgar vcrdc", quc sc usa pam rcfcrirsc a alguicn 
quc ticnc "bucna mano" para la jardillcria. parccc no ser cxctusiva det ingles. pues en 
italiallO sc dicc pollice '"{'rde (scgim Elena CoHavin) y cn alcman griillt'r DallmclI (scgun 
Nikolaus Itimmclnmlln). En cuanto a lily-li"ercd ··CQbardc"'. titcralmcntc "higado de lirio"'. 
hay una c.xprcsion cn italiano que sugierc el mismo significado: sCl1za!cgalO "sin higado". 
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guugu yimithirr tenia un sistema semiproductivo para gcnerar diversas 
expresiones a partir de tropos con "partes del cuerpo". EI ejemplo II esta 
basado en la palabra /IIiit, "ojo", en guugu yimithirr. La unica fonna que 
lenia para documentar el sistema era parar [a oreja (poT dceirlo asi) para 
atrapar expresiones rclevantes en la conversacion y tratar sistematicamente 
de forzar nuevas combinaciones de partes del euerpo con adjetivos y 
verbos, [0 que genera[meme producia mas carcajadas que nuevos lexemas. 

II. Expresiones en guugu yimithirr basadas en miil "ojo" 

mi ilgu 
mi il wamggu 
miil nhin-gal 
miil biyal 
mi il ngamba 

miil waarril 

miil bagal 
miil bathibay 

= (I iI., ojo + sufijo ENFATICO) despieno 
= (lit. "ojo donnir") somnolienlo 
= (iiI., "ojo scntar") vigilar, mantenerse atento a algo 
= (li t. , ojo tendon) que mira todo el tiempo 
= (lit. ojo dcseuidado) distraldo. que cierra los ojos 
ante algo 
= (lit., ojo volar) marearse, enloquecer. desmayarse, 
emborracharsel l 

= (lit. , ojo piear) enganar, embauear, ponerse celoso 
= (lit., ojo hueso) de vista aguda, que siemprc mira 
insistentelllente 

miil biinii = (lit. , ojo morir) quedarse eiego 
miil gulnggul = (lit. , ojo pcsado) somnolienlo 
miilgu nhin-gal= (li t. , ojo + sufijo ENFATICO sentar) mantenerse 

despierto .. 

Considcrese lambicn el lenguaje del tzotzil ritual (Gossen 1974, 1985; 
Haviland 1987, 1996, 2000). En contextos que van desde el rezo y la 
cancion hasta la denuncia fonnal, los hablames de tzotzil dejan de lado el 
lexico y la grarml.tica comunes y recurren a un esti lo discursivo sumamente 
estrueturado con lineas paralelas que difieren por una sola paJabra 0 frase. 
Estas lineas paralclas se interprelan en tcrminos de una imagen estandar 
"estereosc6pica" (Fox 1977), invocada por los doblcles expresivos. As!, 
para rcferirse al cuerpo pueden usarse diferentes doblclCS, segun el 
eonlexlO. Uno es sumamente literal y emplea pal, xokoll "dorso, costado" 
como una mctonimia para cI todo. Otro cs eonsiderablemente mas opaco y 
sugiere una imagen de humildad, como en el siguiente extraeto de un rezo 

21 Aquf paso por alto cucsriones sinracricas Msicas. POT ejemplo, en la expresion miil 
'Wlllrril, 13 palabra mii''"ojo'' cs el sujelO sinracrieo de ,,"uarril'"volar". mienrras que en miil 
hugo/. miil es cl QbjelO sinracrico de haglll"picar". 
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curativo, cn cl que el doblete Ilimol, ach ·elo/ht ierra, barro" (ambos con un 
posesivo) se TefieTe al cuerpo 0 al yo del paciente. l1 

12. De un Tezo curativo zinacanteco 

ja' me tajmala lalumale 
espero tu ticrra 

ta jmala lavach'elale 
espeTO tu barro 

Otro ejemplo es eI doblcte del habla ri tual zinacanteca para referirse all icor, 
xi·obi/, sk·exobil, literalmente "causa de lemor, causa de vergiienza". Estas 
expresiolles companen caracteristicas can el euremismo, que siempre es un 
fe nomeno problematico en la lex icogra fi a y exige un cuidadoso trabajo de 
campo etnografi co. 

La elicitacion sistematica revela poco sobre el sistema general de 
imagineria en el lenguaje ri tual , aunque es pane esencial del poder 
expresivo del idioma. El diccionario de Laughlin del tzotzil zinaeanteeo 
modemo anota e iluslra palabras que fonnan pane de construcciones 
paralclas bajo cl encabezado hhabla ritual". En mi propio trabajo, me he 
apoyado en el registro exhaustivo y la trascripeion de Tezos y otros generos 
que emplean cl paralelismo para expandir la lista de los dobletes. 

5. Conclusion 

i..Cuando lennina la documcntacion del lexico? Si bien eI lexicon es un 
dep6sito para 10 excepcional y 10 ca6tico del idioma, tambien es una mina 
de considerable regularidad y produclividad. Sin embargo, los lex ic6grafos 
de campo como Laugh lin cxpresan sus dudas sobre que Ian estruclurado 0 

generalizado esta el conocimienlo lexico en cualquicT comun idad de habla, 
y busa su escepticismo en sus experiencias de elicitaci6n tanto con 
campesinos zinacantecos como con eSludiantes universitarios de 
Washington D.C. Notablemente dificil aun para los idiomas bien estudiados 
es la distinci6n entre los usos "Iiterales" y los usos "figurados" 0 tr6picos de 
las palabras: los hablantes mas viejos del tWlzil deseriben los aviones como 
xII/em k 'ok·, litera l mente (como nosotros decimos) "fuego de buitre" 0 los 

~l En et tzotzil del vedno lamlinzar. el doblctc ritual cquivalentc es a la vez humilde y 
litml: (Jeh ·do/. wkopal··cl \)arro, cl cucrpo··. 
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lelefonos como ch 'ojoll 10k 'j". "alambre de metar', y soportan las risillas 
burlonas de los hablantes mas j6vcnes (que en cambio usan scncillamenlc 
un preslamo del espanol). Mas dincil alm es dislinguir una poliscmia oscura 
de una si mple (pero fonnalmente desabrida) homonimia. EI diccionario 
Izolzi l de Laughlin plantea dos rakes hom6nimas. j a y (2)- una raiz 
posicional que significa "panza (0 boca) arriba"- y jay (I)- una raiz de 
verbo transitivo que signifiea "cortar en dos"- porque ambos signi ficados 
pareccn 10 bastante divergentes para avalar entradas indcpendientes. Sin 
embargo, la etimologia popular del z inacanteco conjura una imagen sucinta 
que rclaciona los dos scntidos: cuando sc parte en dos un arbol. por ejemplo 
(aeci6n esprcsada por un verbo basado enjav (I», las dos mitades caen 
"panl"u arriba" Uav (2». Aqui tenemos entonees un caso de polisemia 
encubierta,:tI 0 quizas de Illonoscmia subyacente de una sola raiz con 
difercntes disfraces gramaticales. Estos fen6menos pueden pennanecer sin 
trabajarsc a 10 largo de todo un proyecto de documentaci6n lexica. 

Asimismo, l.hasta d6nde debe el lexic6grafo incluir 10 que puede 
eatalogarse como "uso err6neo", es decir, palabras mal emplcadas. juegos 
de palabras 0 palabras inventadas para la ocasion? Zgusta (1 971 : 56·57) 
distingue los usos "sistemicos" de los "ocasionales". Un autor puede usar 
"atadura" en vez de "matrimonio" sin por clio eambiar el significado 
sislcmico de ninguna de las dos palabras. En 1970, durante varias semanas 
de sesiones de charlas lujuriosas. los hombres de Zinacantfm acunaron 10 
que en ese liempo rcsul1aba un cufemismo sexual de 10 mas creativo en 
tzotzil usando eI prestamo illyeksyoll del espanol "inyecci6n", en una epoca 
en que las inyeceiones hipodcnnieas todavia eran algo relativamcnte 
novedoso traido de fuera. Algunos de estos hombres siguen usando eI 
tcrmino en broma, casi cuarenta aoos despues. La palabra no eSla en el 
diecionario tzotzil de Laughlin. pero QUiZ3S tendria que estar. 

Por ultimo, las cuestiones ya meneionadas sobre objetivos y 
usuarios- l.para quienes se produce una base de datos Ib:icos'?, i.,tl que 
prop6sitos 5e prestani?- complkan las decisiones sobre que palabras deben 
documentarse y de que modo. Los problemas son especialmenle fastidiosos 
cuando una base de datos lexicos puede servir de base p.1ra la 
estandarizacion 0 estabilizaei6n lingllisliea, especialmcnle en fom\a de un 
diccionario publicado.2

' Cuando la genIe puede usar un diecionario para 
busear una palabra, para vcr c6rno sc escribe 0 para leer una definici6n. sc 
altera irrevocablemente la autoridad de la comunidad de habla sobre el uso 

2'Vcasc la discusi6n sobrc poliscmin en Zgllsla (1971: 77 y ss.): Icansc lambicn Evans y 
Wilkills (2000. 2001). Evans (1992). 
:'Vcasc la discusi6n de Jane Hill sobrc el proycclo de diecionario del hopi en cI capfmlo 5. 
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"correcIO". Cuanto debe incluirse en In base de datos lexicos de un proyeclO 
de doeumenlacion de un idioma es una euesti6n que no se limita a la 
"exhaustividad" ni tampoco es una cuestion de "cobenura"; tambien 
implica decisioncs ideologicas que pucden tener efectos de largo alcance cn 
el fu luro de un idioma. 

Construir una base de datos Icxicos es una pane espcrada de 
cualquicr proyeclo de documentaci6n, y qllizas la tarea analitiea mas 
exigente de todas, a final de cucnlas. Pucdc apoyarse cn Iccnicas mccanicas 
aplicadas a corpora textualcs y en el conoeimiento profundo de las grandes 
tradiciones lexicogrMicas, que ya han lidiado con la mayoria de los 
problemas a los que se enfrenta quien hace ITabajo de campo: unidades 
lexicas, la naturaleza del significado. las vaguedades del uso y. finalmente, 
las ideologias del idioma y la vida soeial. EI producto fi nal es esencial, pero 
producirlo depende tanto de la inspiraeion como del trabajo elnografico 
minucioso, y tanto de la elicitacion como de los hallazgos afortunados. 
Invariablemente, (re)descubrimos que cl tTabajo hecho IIlll1ca es Sllfieiente y 
que cuando ponemos un alto y declaramos cerrada la base de datos, solo nos 
detenemos a descansar en un lugar cualquiera de un largo camino. 
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Capitulo 7 

La prosodia en la documentaci6n linguistica 

Nikolaus P. Himmelmann 

Introduccio n 

Los aspectos pros6dicos de un mcnsaje linguislico, como la cntonaci6n y cl 
aecnlo lexico, son elementos cscncia lcs de su cstruclum (omla!. A la fccha, 
10 esclleial del anal isis de los rasgos prosOdicos todav!a no sc ha convertido 
en parte integral de la capacilaci6n en trabajo de campo iinguislico y, por 
consiguicntc, una documcntaci6n y dcscripci6n razonablcmcntc dctallada y 
amplia de los mismos todav!a no fonlla parte de las practicas cstandarcs en 
cl lrabajo de campo lingil istico. Estc capitulo aborda cspcci ficarncntc la 
dOClIIl1elllacioll de rasgos pros6dicos, CSIO es, la cuesti6n de que clase de 
dutos licne que conlcncr una documcntaci6n linguistica para que sc pueda 
rcalizar un anal isis pros6dico 10 mas completo posible. Pam aprovechar las 
sugerencias analizadas en este capitulo, es necesario un entendimiento 
basico de las unidades y procedimientos usados en cI anal isis pros6dico. Si 
se desea revisar una introducci6n mas amplia al trabajo de campo pros6dico 
centrado en cuestioncs de anal isis y descripci6n, vease Himmclmann y 
Ladd (en prensa). 

Dado que una documentaci6n lingtiistica incluye un gran corpus de 
grabaciones de eventos comunicativos de difcrentcs tipos, bien puede 
ctlcSlionarse si existe alguna neeesidad de prestar atcllci61l espccial a la 
prosodia cuando se compila dicha documentaci6n. Sicmpre que las 
grabaciones sean de calidad aceptabl e, ' no hay duda de que un corpus 
semejante puedc usarsc para analizar la prosodia incluso cuando no se haya 
prestado atcnci6n particu lar a los rasgos pros6dicos al compi lar el corpus.2 

1 Los rasgos que definrn una buena grabaci6n SC C1IIiSlan en el apanado 2.1 del capitulo 4. 
lEjemplos de to que puede haeerse-y de 10 que no puedc haeerse--en lenninos de amllisis 
pros6dioo s610 a partir de un corpus de grdbaciones sc eneuenlmn en las tesis sabre 10 
cnlonacion del dyirbal y del bininj gun-wok de King (1994) y Bishop (2002), 
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Sin cmbargo, cxistcn csencia[mentc Ires razones para prestar cierta atencion 
especial a los rasgos prosodicos cuando se compila un corpus de datos 
printarios, de modo que resu[ le rea[mente uli [ para los fines pros6dicos: 

I) Los fenomenos pros6dicos son bastante variables y sensibles a las 
influencias contextuales. Esto dificu[ta el reconocimiento de 
patrones distintivos basicos, pero se puede compensar si se tiene [a 
misma enuneiaeion pronunciada par varios hab[anles distintos (0 a[ 
menos mU[lip[es versioncs de la misma enunciaeion). Vease ademas 
el apartado 2. 

2) Las pa[abras pronunciadas aisladamenle son emmeiaciones minimas 
que materializan e[ementos lanto lexicos como de nivcl enunciativo 
(post-lex icos). Por consiguiente, la difundida practiea de grabar 
palabras aisladas (1istas de palabras) es de lisa [imilado para 
proposi los prosodicos. Vease adcmas el apartado 3. 

3) Los datos actisticos y auditivos (es deeir, las grabaciones de 
enunciaciones esponlaneas 0 elieitadas) no proporeionan evideneia 
direeta en relaeion con la percepeion de los hablantes nativos. es 
decir, 10 que cstos de heeho pereiben como contrastes prosodicos 
relevantes (aunque eI material conversacional puede proporcionar 
evidencia indireeta; vease mas adelante). La manera mas direeta de 
obtener datos de percepcion es realizar experimcnlos de pcrcepcion, 
como se analiza de forma mas amplia en e[ apartado 5. 

Antes de desarrollar estos puntos. el apartado I explica eon un poco mas de 
detalle a que se Tefiere aqui el termino prosodia. Aden1<is. cuando se 
analicen los puntos (I) y (2) se sugerirn repetidamente que los datos 
elicitados pueden proporcionar maleria[es utiles para complememar [os 
datos de grabaciones espontiineas. Sin embargo, la obtencion dc datos 
pros6dieos no es lIna tarea facil, como se analiza en el apartado 4. 

respectivamcntc. La tcsis de King se basa exclusivamente en grabaciones en cinla de tCXtOS 
narrativos y de procedimienlOS realizadas por R. M. W. Dixon cn las deeadas de 1960 y 
1970. Con base en CSIC material. King puedc proponer algunos rasgos clave de la 
cntonacion del dyirbal. Sin embargo. en divcrsos puntos liene que tomaT nota del heeho de 
que los gencros disponibles (en su mayoria narrativos) limitan severamente cl alcance de su 
an:l1isis. Adem:ls, advierte que mucho de su amilisis sen!. cspcculativo mientras no sea 
posible evaluar si los hablalllcs de dyirbal tambien pcrcibcn como significativas las 
distinciones pros6dicas que el establece a partir de datos aeusticos. Sobre la pcrccpcion, 
vease tambien el apartado 5. 
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I. Los fe n6menos pros6dicos 

La Tabla I enl ista los principales fenome nos prosooieos de aeuerdo con los 
difercntes dominios en que se manifiestan, es deeir, la onda sonora grabable 
(dolll inio acustico), la illlpresi6n perceptiva (dom inio auditivo) y la 
prosodin como componente dcl sistcma lingU istico (dolll inio de la catcgoria 
fo noI6gica). La columna del extremo derecho enlista Ins funciones mas 
conocidas que se transmitcn mediante rasgos prosooicos (pero por supueSIO 
tambien a traves de medios no prosooicos). 

Al analizar la prosodia, es importanle mantencr los diferentes 
dorninios separados y eslar eonscienle del hecho de que no hny 
correspondencias inequivocas entre los rasgos en diferenles dominios. Si se 
toma solo el lono como ejemplo. ex iSlcn correspondencias regularcs enlre 
los cambios de/recl/encia/ullt/amel1fa/ (FO) observadas en la se"'al acust ica, 
eumbios en cI lono percibidos por cl oido humano y dislinciones lonales y 
de entonacion. Sin embargo, eSlas eorrespondencias no consisten en 
relaciones sencil1as y dircclas entre los dominios. Por ejcmplo, exislen 
eambios en la frec uencia fu ndamental q ue por 10 general no se perciben 
como tales pOT el oido humano. ESlos se conacen como perllll"baciolles 
micropros6dicas c inc1uyen fen6menos como la disminueion de la FO a 
nlenudo indueida por consonantes sonoTas.J Mas aun. si bien es cieno que 
Ins eategorias lonales y de enlonaci6n eSlan marcadas principalmente por 
cambios en el tono, otros parametros audilivos como la longilud, el 
volumen y la calidad dc la voz lambien func ionan como marcas de eSlas 
categorias. 

' La Figura 3 cOnliene un ejemplo muy claro de cste erccto en cI que In fbl dellxm ocasiona 
un "deeaimiento" notable en la cur.a de FO. Laver (1994: 452-456) proporciona un analisis 
mas eompleto de las perturbacioncs microprosOdicas. 
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Tabla I. Fenomenos prosodieos de aeuerdo con el dominio en que se 
manifiestan 

Aeustieo Auditivo Categorla Significado/fu neion 
fonolo£!iea 

freeueneia lono tono delimilar 
fundamen tal - longitud - eamidad unidades 

- duraei6n - volumen - aeento - distinguir 
- inlensidad - inlensidadl (Iex ieo) unidades Icxieas 
- earaeteristieas prominencia - emonaeion - eategorias 

espeelrales' - ritmo/tempo - niveles en la gramatieales 
- pausasJ - agropaci6n jerarquia - actitud del 

si lencios - calidad de la pros6diea hablante 
voz (silaba, pic, - modalidad de la 
(chirriame, ele.) oraci6n 
etc.) - estructura de la 

informacion 
- tareas intemetivas 

En el presente capitulo, las dist inciones mencionadas arriba y la 
lemlinologia correspondiente se observarfm de forma bastanle eslricta. 
Muchos de los lermi nos se utilizan ampliamente en la li leratura en cl 
sentido en que se emplean aqui; sin embargo, puede valeT la pena seiialar 
que en rigor la dis tinei6n tambien se aplica a los tcrminos il1fellsidad 
(stress) y acellfa lexica (le:dcal accellf), que se uti lizan en la literalUra 
especializada en muchas formas distintas y a mcnudo un tanto confusas. 
Ambos Icrminos se refi ercn al fe n6mcno de que una silaba detcrminada es 
en cierto sentido mas promincntc que las silabas vcci nas; si n embargo, cl 
acenta lexica aqui dcsigna que csta propiedad se rc fi ere a la estmctura 
fonol6gica de los elementos lexicos (es decir, como una catcgoria 
fonoI6gica), mientras que illfclIsidad se refiere a una impresi6n audiliva 
(que puede 0 no tener correlalos fonologicos a acusticos definidos). 
Entendido asi, cl accnto lexico puede realizarse de diferentes mancras, 
incluida la "intensidad" 0 un cambio fijo en cl 10 110 (el llamado accnto 

' Las "carnctcristicas cspectralcs" aqui sc refieren a aquel10s aspectos de la estructura del 
formanle de los sonidos del habla que renejan rasgos pros6dicos: por ejemplo. la 
distribucion de 13 energia a 10 largo del espectro de freeuencia pucde ser un eorrelalo 
aeostieo del aeento. 
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melOdico 0 acento tonal. que se encucntra. por ejemplo, en japones; cf un 
anatisis mas amplio en Beckman 1986 y Gussenhovcll 2004). 

Aqui no tenemos el espacio suficiente ni la ncccsidad de abordar con 
detalle todas las funcioncs y fenomenos pros6dicos enlistados en la T:lbl:l I. 
La finalidad principal de esta tabla es dar una definici6n extensional de la 
garna de fcn6rnenos a los que se refiere cl termino proso(/ia en estc 
capitulo. Se puede encontrar una intrOOucci6n dctallada a la fonetica 
(acustica y auditiva) de rasgos pros6dicos en Laver ( 1994: 431-546: vease 
tambien Ladefoged 2003: 75-103). Las eategorias fonol6gicas principales se 
analizan en Ladd (1996), Crullcndcn (1997), Hirst y di Cristo (1998). 
Hyman (2001), Yip (2002), Gusscnhovcn (2004) y lun (2005), entre olros. 
Estas obras tambien proporcionan informaci6n lilil en rclaci6n con la 
variabilidad IranslingUistica de los rasgos pros6dicos. 

En principio. el analisis de esle capitulo sc aplica a IOOos los rasgos 
pros6dicos enlislados en la Tabla I . Sin embargo. la enlonaci6n y cl accnto 
lexico se mencionaran COmO los cjcmplos principalcs y con frecuencia se 
deslacaran para hacer cOlnentarios adicionales, porque son dos categorias 
que se han obviado ampliamenle en cl Irabajo de campo lingUislico, en 
oposici6n allono, por ejcrnplo. que ya es un lema esulndar. 

2. La necesidad de tra baja r co n va rios hab lanlcs 

EI trabajo de campo lingUistico a menudo consiste cn una coopcraci6n 
cercana con s610 uno 0 lal vez dos hablanles nalivos que son los principalcs 
colaboradores 0 "infonnantes", en eI scntido de que: a) proporcionan mucha 
de la infonnaei6n clicilada de la lengua (los lextos con frccueneia se graban 
con una gama mas amplia de hablantcs); y b) cualqu icr dato proporcionado 
por Olros hablanles se procesa y vcrifica con ellos. ESle proccdimiento se 
basa en cl hecho dc que respccto a los elementos gmlllaticales nuclearcs la 
infonnaci6n brindada por diferenles hablantes liendc a no diferir (0 a diferir 
5010 de fonna minima). Asi. por cjernplo. si un hablantc cxpresa que el 
articulo definido liene que antcce<ler 31 sustam ivo y no pucde ser pospueslo, 
con tOOa probabilidad CSIO sera confimmdo por tOOos los demas hablanles 
en la comunidad. 

Mienlras quc cSle arreglo funciona razonablelllente bien para los 
elementos cstructurales mas basieos de una lengua, se vuelve mas y mas 
problem:'ilico cuando sc estan investigando otros elementos lingUisticos mas 
complejos y variables. La fonelica de los rasgos pros6dieos es altamente 
variable y depcndc de una serie de fac!ores complcjos, ineluycndo variables 
del hablante y el conlexto. Hay muy pocos valores absolutos, si es que 
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alguno. La que cs un lana al to para un hablantc, pucdc ser un WIlO bajo para 
Olro; 10 que es fuerte en un contexto, solo es normal en Olro, etc. Ademas, la 
percepci6n de los rasgos pros6dicos por parte del invest igador tiende a estar 
intluida en gran medida por su propio sistema prosodico, que distorsiona 
tOOavia mas los datos y eomplica el amllisis. Par consiguiente, en las 
primeras elapas de la investigacion pros6dica de una lengua tiende a ser 
extremadamente dificil reconocer un patron basico en los datos grabados. 
ESle problema es particulannente aprcmiantc en el easo de la entonaci6n, la 
cual por esta raz6n sirve como eI ejempJo principal en eSla seccion, aunque 
tam bien puede presentarse con respccto al acento lexico 0 al tono. 

La fonna Imis sencilla de resolver el problema del reconocimiento 
de patrones es que varios hablantes "hagan 10 mismo", esto es, que 
produzcan la misma enunciacion en el mismo cOlltexto y con la misma 
intenci6n. La Figura 1 ilustra el problema y la soluci6n sugerida. MueSlra 
las gnificas originales y simplifieadas de la frecuencia fundamental (FO) 
correspondiente al segmenlO (was /iir grope) Ohrell du has' "(que grandes) 
orejas lienes", tomado de grabaciones del cucnto popular "Caperucita Roja" 
narrado por cinco hablantes de aleman:! TOOos los hablantes producen una 
elevaci6n en la silaba acentuada inicial Oh y despues un descenso continuo 
hasla el fina l de la enunciacion. Adviertase que tan variable es la elevacion 
inicial (area sombreada en las graficas simplificadas). Para el hablante JH es 
bastante larga y eomienza muy pronunc iada, pero despues se vuelve mas 
plana, mientras que para el hablante NF es pronunciada y breve. 
Ciertamente, la elevaci6n inieial del hablante IN es muy menor y pOOria 
argumcntarse que no existc cn absoluto en esta silaba. Sin embargo, como 
los cinco hablantes estan "haciendo 10 mismo", es decir, prOOuciendo la 
misma enunciaci6n en el mismo conlexto (1a lectura de un euento en voz 
alta) y con la misma inlencion (expresar sorpresa por los cambios radicales 
en cl aspeclO de la abuela), tambien es valido suponer que las diferentes 
elevaciones y descensos en las FO constatadas en estas graficas de hecho 
son realizaciones de la misma categoria, es dccir, el decaimiento nuclear del 
aleman estandar del norte (simbolizado con H"'+L en la notaci6n ToB I). 0, 
considerado desde el punto de vista de quien intenta detectar un patron 
basico. el hecho de que se pucda suponer razonablemente que las cinco 
ejecuciones son "10 mismo" al nivel del sistema de la lengua permitc 

ILas grMieas sc prcscnlan CII dos vcrsioncs: la columna derceha prcSCllla los fcgislros 
originales de FO y la columna izquierda prcscnla una version simplificada de los mismos. 
Veasc Grabe (1998: capitulo 2) para enconirar infonuacion adicional sobre los 
proccdimientos usados para rcunir y procesar los dal0S. Su lesis CSla dispollible en 
hllp:llwww.phon.ox.ac.ukJ-eslhcrllhesis.hlml. 
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rcconoccr lin patron comun. que es la c1cvaci6n en la silaba accntuada mas 
c1 dcsccnso continuo hasta el final de 13 unidad de cntonaci6n." 

JH 

IN 

MM 

NF 

sv 

2(1) 

D.l 

20") 

liz 

Ollll'lI Du 11(/\1 

Figura I. Ejeeuciolles mulliplcs de la rnisma expresi6n en alern:!.n. Ohren Du hasl 
""i(quc gJ1mdes) orejas tienes!··. del (uento "Capcrucita Roja'". Las gnifkas 
aparccen en SII fonnalo original (derccha) y en un fonnalo simplilicado 
(izquicrda). (Tornado de Grabe 1998: 245. Apendice C.) 

""Los detallcs ~isos del aMI isis no nos ocupan aqui. NOll'S<: que Grobe (1998: capitulo J. 
scccilin 2) proponc: que: 1:1 decaimicnlo nuclear en d alC1T"l:in cst.indar del norte pl:lTll1le dos 
reali:tK;om,"S ahemal;\\l.S pril"loCipalcs, una con una. c1al1l elel'acion en I. silaba acentuada y 
otTa en la quc 1:1 tono esla mas 0 menos B nllel en la silaba acentuada (como con eI 
hablantc IN en la hguTa 1). Se argument. que III diSlincilin entre eSlas dos rcalizaciones 
(fonctieas) <.Ie la misma catcgoria fonologica cs gmdual. 
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Aqui "hacer 10 mismo" implica tres cuestiones. Primero, las enunciaciones 
lienen que ser idcnticas (0 al menos muy similarcs) en tenninos segmenlales 
(deben corrcsponder al mismo segmento), porque si son diferentes tienen 
efeelOS microprosooieos diversos y no es una tarea scneilla filtmrlos para 
reeonocer un patron basieo. Segundo. las enunciaciones tienen que 
transmitir el mismo sentido y, 10 que es mas importante, lienen que 
ejecUlarse con la intenci6n de logmr el mismo acto ilocutivo. Es consabido 
que la misma enunciacion-cl mismo segmento-puede emplearse pam 
hacer una pregunta, dar una orden, hacer un comentario ironico, expresar 
sorpresa, elc. Todas estas funciones distintas afectan la configumeion 
prosooica y por consiguiente tienen que ser controladas si se buscan 
enunciaciones identieas en tenninos prosooicos. Tercero, las enunciacioncs 
lienen que producirse en circunstancias idenlicas (0 muy simi lares), por 
ejemplo. eomo eomenlarios espontaneos entre adolescentes. en un ambiente 
de trabajo entre personas de condici6n social difcrentc, etcetera. 

Con respecto al numero de enunciaciones "identicas" requcridas 
para un analisis pros6dico detallado, ex iSlcn algunas guias generales. El 
minimo absoluto pam reconoccr un patron can cierto grado de confiabil idad 
es de tres ejecuciones, porqlle con s610 dos versiones de la misma 
enunciacion es dificil, cuando no imposible, decidir emiles aspectos 
divergentes son distintivos y cllales son azarosos. Un buen comienzo para 
un amilisis detallado es con tar con cuatro versioncs de la misma 
enunciaci6n, ideal mente dos de varones y dos de mujeres. Si se tienen ocho 
diferentes versiones, los anal isis estadisticos se vuclven mas viables y 
uti les. Con 10-12 hablantes, el tamano de la muestra se aproxima al de 
muchos trabajos sobre lenguas bien documenladas, como el ingles 0 el 
japoncs. 

No hay un limite superior establecido para cI tamano de la muestm 
y, dependiendo de los fen6menos que esten siendo investigados, pueden 
neeesitarse muestras mas grandes que tambien tomen en cuenta variables 
como la edad, el rcgistro y el dialecto locaL Reiterando, en cl tipieo entomo 
de una lengua hasta la fecha no doeumentada, hablada por una pequcna 
cantidad de hablantes, muestras de euatro a diez vcrsiones de la misma 
enunciaei6n proporeionaran una buena base para un anftlisis prosooieo 
detallado y por consiguiente mejoraran en gran mcdida la base de datos para 
la investigaci6n prosadiea. 

Adviertase tambien que, si bien es preferible, no es absolutamente 
necesario que las diferentes versiones sean producidas por hablantes 
distintos. Tambien podrian haber sido producidas por el mismo hablante 0 
hablantes en diferentes ocasiones. Lo que es mas importante, las 
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rcpetlclones mas 0 menos inmcdiatas de la misma enunciaci6n (como 
wando sc pide al hablantc que repita algo que acaba de decir 0 que diga 
algo dos veces) por 10 general no producen distintas versioncs de la misma 
enunciaci6n, porque la repcticion usualmcnlc influye en la prosodia. 

Dcbe resultar obvio que incluso cn un corpus muy grande de 
gmbaciones de habla mas 0 menos espontfmea resullara dificil ellConlrar una 
serie de cuatro a diez versiones de la misma enunciaci6n con la 
intencionalidad propuesta. Por ejemplo. pucde haber eienlOS 0 incluso miles 
de enunciaciones que sc identifiquen razonablemente y sin temor a 
equivocarse como preguntas polares (es decir. preguntas que se responden 
con las opciones sf 0 110. como "i, Vendra hoy?'"). Sin embargo, i,cuanlas de 
eslas scrim identicas 0 al menos muy simi lares en temlinos segmcntales? Es 
mas, las circunstancias en que se hace la pregunta tal vez no scan en 
realidad comparables. lodo 10 eual dificulla delenninar aquellos aspectos en 
la configuraci6n pros6dica que se relacionan con distinciones de categoria. 
Para estar scguros, en cI caso de las prcguntas polares, quizas sea posible 
detemlinar eSlos aspeclOS con un gmdo dc ccrtidumbre razonable a partir de 
una mueSlm suficiememenle gmnde de habla csponlanea. Sin embargo, 
resulta mas engorroso hacer esto basandose solo en una muestra de este lipo 
y puede resullar mas y m,is dificil cuando se investigan cuestiones mas 
complejas. En particular. cuando se esludian problemas de la configuraci6n 
pros6dica de la eStruclura de la infomlaci6n (foco, contraste, neutralizaci6n. 
elc.), el nlllnero de variables que se deben controlar y explicitar puede llegar 
a ser Ian alto que los resultados no dejarnn de ser especulalivos. 

Idealmente. pues, una documentacion lingOislica exhaustiva debe 
contener series de difercntcs versiones de la misma enunciaci6n y cada serie 
debe represcntar una funcion en la que la prosodia pueda ser relevanle (esto 
es, una scrie para prcgunlas polares, olm para enunciaciones nuevas, otra 
para pcticiones corteses y asi sucesivamcnte). Mienlras que scmejames 
series pueden lIegar a ocurrir en un corpus suficientemcnte grande de 
grabaciones espontaneas sin que se haya prestado alencion particular al 
lema del anfllisis pros6dico, existcn Ires fonnas de asegurar que las series 
qucden reprcscntadas en la documentaci6n. 

Primero, trabajar con inslrumenlos de elicitaci6n, como video clips, 
cuentos con dibujos 0 juegos en los que un hablante instruye a otro pam que 
idenlifique un objeto dentro de un conjunlo 0 para que encucnlre una ruta a 
traves de un paisaje imaginario (Ia lIarnada "tarea del mapa"). Esto 
producinl enunciaciones sim ilarcs, si no es que verdaderamente idcnticas.1 

' En el capitulo 6 y en cI sitio de Internet del libro pucdcn cnconlrnrsc refcrcnclas 
adicionalcs y hgas a cstimulos delonadOfCS. 
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Los juegos en que los hablanles rcalizan direrenles lipos de aetos de habla 
(por ejemplo, hacer una pregunta, dar direeeiones, eonfinnar una soluei6n 
propuesta) son paniculannente Liti les, siempre que la estruetura del juego 
ruerce a los hablantes a hablar acerea del mismo "mundo" (es decir, a usar 
los mismos elementos lexicos), de fomm que las enunciaciones lleguen a 
ser razonablemente simi lares con respecto a su estructura segmental. 

EI segundo metodo para producir eonjuntos de datos relevantes es 
intentar la c1icitacion directa de datos pidiclldo a los hablantes que 
produzcan enunciaciones 0, mas bien, pequeftas narraciones preparadas con 
anticipaeioll. EI principal problema aqui es c6mo presentar las 
enunciaciones deseadas de forma que la prosodia no sea illiluida por el 
estimulo. Observaremos mas de cerca el problema de la elicitaci6n en el 
apartado 4. Aqui se presclltan algunos ejemplos de la clase de 
enunciaciones que uno puede c1icitar con una indicacion de la runcion 
pros6dica que se desea obtener, la cual se seftala entre corchctes: 

I. i.. Ya lIeg6 X? No, no lolla he visto todavia. 
[par adyacente de prcgunta polar + respuestal 

2. (En el mcrcado) iQUC busca? (Estoy buscando) las verduras. 
[par adyacente de pregunta tipo que/quienld6nde/cuando + 

rcspuesta] 

3. iSientese, por favor! 
(peticion cortes] 

4. (Grupo de personas paradasjunto 31 camino, obviamente agiladas. 
i,Quc paso?): 
jSe vo1c6 un camion! 0 iEI perro maIO a un cerdo! 
[ enundaciones nuevas] 

5. Me gusta la camiseta o::ul, no la roja. 
[foco contraslivo] 
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6. i,Alguna vez has comido un gusano de magucy? No, no como 
gusanos. 
[ncutralizaci6n dc la prcsuposici6n r 

7. (Sorprcsa:) iQuC grande estas ya! 
[actitud afcctiva del hablante] 

Esta lista de ejemplos no esta comp]eta y debe ampliarse y adaptarse de 
acucrdo con el eontexto y eontposiei6n del proyccto. Sin embargo. como 
oblener tales ejemplos por 10 general no resultara tarea faci l y no sera algo 
que los hablantcs nativos haran con cntusiasll1o, se debe invertir tiempo 
considerable en el bosquejo del conjunto adecuado de cjemplos y probados 
todos con un colaborador cercano antes de aeerearse a un numero mas 
grande de hablantes para haeer una grabaci6n. 

Un factor que debe eonsiderarse al hacer un borrador de los 
cjemplos es la eSlructura segmentaL Los ejemplos deben incluir las menos 
fricativas posible y, en general, deben evitar las consonantes sordas en todos 
los modos de articulaei6n. De hecho, ct ejemplo ideal eonsta s610 de 
vocales y nasales, 10 eual por supuesto cs un ideal que dificilmenie se 
lograra si se busca elaborar ejemplos que tengan scntido y sean 
cultural mente apropiados. Tener estimulos bien fonnados en tcnninos 
semantieos y pragm31icos y que scan cultural mente upropiados sera en 
general la preocupaci6n mils importante, ya que de Olro modo la elicitaci6n 
no funcionara en absoluto. 

La tcreera fonna de obtener conjuntos de datos comparables para ct 
analisis pros6dico es asegurarsc de que el corpus de grabaeiones contenga 
un nlllnero suficiente de enunciaciones can ellfOl1ociim estiliza(/a. Un 
ejemplo tipico y muy cotidiano de la cntonaci6n estilizada es la "curva 
vocaliva" que se fomla cuando una persona llama a otm (Ladd 1996: 88, 
136 y ss.). Puede haber diferentes curvas vocativas: una pam el Ilamado 
comun ("j Pedro! ''), olra para los prcgones en el mercado, otra pam los 
vendedores ambulanles que anuncian su mercancia, clC. En ll1uchas lcnguas, 
producir liSlas (deci r, par ejcmplo, "ellos tenian muchas vacas, cabras, 
pollos y perros") tambicn implica una cnionaci6n especial. en ciena fomla 

' Los ejemplos (4) a (6) apuntan a distineiom:s en la e5truclUrn de la informaciOn, un tema 
baslante complejo que no puOOe abordarse de forma adecuada aquL Veanse Lambrecht 
(1994) y Jacobs (2001) parn un 3llillisis minucioso de algunas de las distincioncs b~sicas y 
problemas rc\acionado;;, Ladd (1996) parn la funcion que puedc desempcilar la prosodia en 
c\ mareado de la estructurn de la informacion. Drubig (2003) para un estudio tipologico y 
Dimroth (2002) parn una tarea de clicitacioo centrada en la estructurn de la informaciOn. 
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estilizada ("entonacion de lista"; vcase tambicn la siguiente seccion). 
Ademas, la entonaci6n estilizada es un rasgo comun de muchas fonnas de 
habla ritual, en particular del "hab[a cantada". 

Para los prop6sitos del anal isis prosooico, la principal ventaja de las 
curvas de entonaci6n estil izada es el hecho de que por su natura[eza misma, 
los contrastes de entonacion son mas establcs y mas marcados que en la 
cntonaci6n no estilizada. Por consiguiente, los patroncs suelen reconocerse 
con mucha mayor faci[idad. Dc hecho, mientras que los hablantes nativos 
con frecuencia no tienen intuiciones muy claras sobre los patrones de 
entonaci6n no estilizados, a mcnudo conocen los palrones estilizados y 
f<ici[mente pueden imilarlos. 

Es obvio que los patrones cmplcados en entonaciones estilizadas 
difi eren de aque1Jos empleados en las no estilizadas; de forma similar, 
puede darse el caso de que los patrones de entonacion elicilados difieran 
muy claramente de aque1Jos enconlrados en c1 habla espontanea (comparese 
el fcn6meno de la "entonacion de lectura" encontrado en muchas lenguas 
curopcas). A este respecto, debe entcnderse elaramente que los conjuntos de 
datos elicitados y las enunciaciones estilizadas ticnen la funcion de pcrmitir 
que c1 investigador com ience el anal isis prosodico y, en especifico, el 
an;ilisis de la entonaci6n, pues Ie dan una idea basica de que clasc de 
contrastes se prcsentan en la lenguu y Ie penniten desarrollar hipotesis que 
tendra que corroborar con c1 material espontaneo. Por supuesto, un analisis 
pros6dico exhaustivo tiene quc deseribir [a gama completa de fenomenos 
que se encuentran en un corpus de grabaciones espontfmeas. 

3. La grabacion de palabras 

Una pnictica muy exlendida en la IingiHslica es [a grabaeion de listas de 
palabras elicitadas para poder verificar las propias trascripciones y 
documentar [a eSlructura sonora basica de los elementos 1Cx icos. EI fonnato 
estandar en tales grabaciones es pronunc iar primero la traduccion de la 
palabra en la [engua de contacto empleada (0 el numero de la palabra en una 
lista de palabras) y luego la palabra en la lengua documentada, a menudo 
repetida una 0 dos veces mas. De esta fo rma, las palabras se graban 
"aisladas", 10 cual a menudo significa "en su fornla mas basica, libre de 
cualquier infl uencia contextual 'contaminante"'. Sin embargo, esto es una 
concepcion equivocada, ya que emitir una palabra aislada ya constituye una 
enunciacion, aunque minima, y esto es 10 detenninanle para la prosOOia. 
Sobre tOOo, las "palabras aisladas" no solo revelan sus elementos 
pros6dicos de ti po lexico (el lono 0 c1 acento [exicos), sino tambicn los 
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elemcnlOS de la prosooia enuncialiva (comunmcnlc declarativa). Este puede 
parecer un punto bastante trivial peTO incluso en la lileralura especializada 
no 5e habia hecho haSla hace muy poco esta distinci6n de forma 
consistente.9 

Como cjcmplo, comparesc las Figuras 2 y 3. La Figura 2 mueslra la 
forma de onda y la grafica de FO para una palabra del waima'a, ka/lll1a 
"nube", grabada de forma aislada. La Figura 3 muestra la forma de onda y 
la grafica de FO para una enunciacion breve en waima'a, kii baa il/i "hay 
geniC pclcando" (lilcralmente, ··Ia gente se golpca··, una rcspuesta nueva a 
una pregunta tipo ·'{,que pasa?"'). Notese que la gn'lfica de FO es 
esencialmcntc identica en las dos figuras: comienza plana a la mitad del 
rango tonal,'O se cleva, comienza a descender de nuevo cn la penultima 
silaba y continua cayendo en la ultima silaba. Por consiguiente, surge la 
prcgunta de si la clevaci6n en la penultima silaba en ka/lilla es parte de la 
eonfiguraci6n lex ica de este clemento y refleja al mcnos en parte un aeento 
lexico regular en la penlllti ma silaba. Una allemaliva es que esta clevaci6n y 
deseenso en las dos ultimas silabas- un patron observado practicamenle en 
tOO05 los elementos lexicos del waima'a pronunciados en aislamiento-se 
debe exclusivamente al hecho de que emitir una palabra aislada en waima'a 
tambien implica elementos a nive1 de una enunciacion declarativa eslandar 
en esta lengua. (Mientras redacto este capitulo, creo quc la ultima opei6n es 
correcta, peTO eslo requiere mas invesligaci6n y evaluacion. Para los 
propositos aeluales, no viene al caso decidir cual de las dos opciones resulta 
correcta. EI punto que debe quedar claro cs que las palabras aisladas 
sicmpre y necesariamente despliegan rasgos de enlonaci6n propios del nivel 
enuncialivo.) 

9Bruce ([977) es considerada por lIluchos [a primcra obra modcrna donde)a dislinci6n se 
a£lica de fornla comp[ela y eonsiSlcnte. 
I Como ya se mencion6. cl ··dccaimiemo" inicia[ en [a Figura 3 es una micropcrcurbaei6n 
ocasionada por [a fbi en boa. La enunciaei6n de [a Figura 2 es de un hab[anle lIlasculino. la 
de [a Figura 3 es de una hab[amc femenina. y es por lanlO en general baslanle mas a[la. Los 
archivos de ondas con [as enunciaeiones de [as Figuras 2-5 eSlan disponibles en cl Silio web 
dellibro. 
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Figura 2. Fonna de onda y frccucncia fundamental de una palabrn aislada del 
waima'a (ka/lilla "nube") 
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Figura 3. FOn11a de onda y frecucncia fundamental de una enuneiaei6n breve del 
waima"a (kii baa ini "hay gente pcleando") 

Para poder separar claramenle los elementos prosOdicos Icxieos y post
Icxicos (al nivel de la enunciacion), ahora sc ha vuclto una practica comun 
en la investigaci6n pros6d iea (pero tambicn en muchos estudios foncticos 
segmentales) no grabar palabras aisladas, ni siquiera cuando el ICxico sea la 
inquielud principal. En cambio, 10 ideal es grabar la 0 las palabras mcta en 
difcrenles posiciones en una jrase por/adora, como en los siguienles 
cjcmplos: 



Copiruio 7- Lo prosodia en /a doclll1le/1/aciQlllil1giiisfica 211 

8. La palabra meta. "America". en dirercntes posiciones en una rrase 
portadora 

a. "America" es una palabra que conozco. 
b. Dije "Amcrica" una vez, 
c, Ella dijo "Amcrica", 

[posici6n inicial] 
(posici6n intema] 
[posici6n final] 

Como se obscrva en estos ejemplos. las diferencias de posici6n por 10 
general tendran implicaciones para la eSlruclura de la informaci6n. que 
pueden. pero no lienen que, corrclacionarse con dislinciones prosOdicas 
post-Icxicas. Mas aUn. como el prop6sito de estas graoociones es comparar 
caractcristicas de difercntes elemcntos ICxicos. la rrase portadora 
comunmcnte lIeva elementos muy generales, en particular vcrbos como 
"decir", "oir" 0 "conocer" que en principio son compaliblcs con todos los 
elementos Icxicos. 

Las Figuras 4 y 5 muestran el declo de la posici6n dentro de In rrase 
pon;ldora con Olro ejemplo del waima'a. Aqui, la palabra meta aboo 
"abuelo 0 persona mayor rcspctada" 5e presenta a1 final de una frase 
portadora (lie ehe oboo "ella dijo a6oo") y al comicnzo dc otra (aboo ok/l de 
I/{II/"aboo es una palabra que conozco", literalmcnte "aboo la SC"). II N6tcse 
como cl cambio en la posicion sc correlaciona con un evidente cambio en eI 
lono (elevaci6n y dcseenso en boo en posici6n final, elevaci6n tardia en boo 
en posici6n inicial). Sin embargo. debe advertirsc tambien 10 que 
pennancce constante en las dos posiciones. Lo mas importante es que en 
ambas realizaciones boo cs mas 0 menos el doble de largo de la silaba 
inicial (I. Por consiguiente. podemos suponer que boo contiene una vocal 
larga como parle de su configuraci6n lexica y que la longitud sil:lbica en las 
dos grabaciones no se debe a un erecto de nivcl cnuncialivo. 

II EI hablanlC, por SUpUCS10. ~on()(:e 18 palabrn uboo, pero ool()(:arla en posic ion inicial y no 
usar una negaci6n (es dedr, lIlili7.ar el ~'<Iui\lBlente de ""boo la sC" corllo cs!iruulo) no Ie 
parcd6 apropiado. 
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Figura 4. Frase ponadora del waima'a con la palabra meta allinal (IW ehe aOOo 
"cl/cUa dijo 0000"") 
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Fig/lra 5. Frase portadora del waima'a con la palabrn meta al inicio (aboo aim nail 
"aboo no 1a sC'") 

Si trabajar con frases portadoras resulta ser demasiado incomodo 0 no 
funciona por alguna otm mzon (veasc la siguientc seeeion), sc pucdc 
intentar gmbar palabras en mini listas de tres 0 cuatro elementos, altemando 
la posicion de las palabms incluidas en la lista, como en cl cjcmplo 9. 

9. Mini listas con ordenes altcmativos 

a. America, Africa, Antartida 
b. Africa, Antartida, America 
c. Antartida, America, Africa 
ctc. 
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Aunque no es tan (It il como grabar frases portadoras, estas mini listas a 
menudo pemliten que se haga al menos una distincion entre la prosodia 
enuneiativa final y no final, siempre y cuando los hablantes utilicen la 
entonaeion de lista y no unicamente produzcan tres enuneiaeiones aisladas 
en una seeueneia rapida. Como en el ejemplo de la Frase portadora, se puede 
fonnular la hipotesis de que los elementos prosOdieos que permanecen 
idenlicos a 10 largo de posiciones diferentes en la lista pertenecen mas al 
lexico que al ni ve1 enunciativo. 

4. 1<:1 problema de la elicitacion 

La mayoria de los procedimientos descritos en los dos apartados anteriores 
consistell ell e1icitar datos prosodicos al pcdirles a los hablantes que 
produzcan diversas clases de enunciaciones 0 mini narraciones. Cualquier 
tipo de elicitacion implica casi siempre problemas relacionados con la 
naturalidad y confiabilidad de los datos obtenidos, pero la elicitacion de 
datos prosodicos cs particularmente propcnsa a causar distorsiones mayores, 
ya que los rasgos prosodicos son altamente sensibles a las influencias 
contextuales. Por 10 tanto, no tiene mucho caso simplemcme pedir a los 
hablantes nativos que repitan 10 que dice el investigador 0 algullo de sus 
colaboradores. En cast todus las circunstancias, esto producini 
enunciaciones bastante distorsionadas que mas bien imi tanin los rasgos de 
la enunciacion prescntada 0 desplegaran los rasgos prosodicos propios de la 
repelicion. 

El procedimiento mas utilizado en la investigaci6n prosOdica con 
lenguas que poseen una tradici6n de escritura bien establecida cs hacer que 
los hablantes lean las enunciaciones meta. 5i bien no InOuye directamente 
en la prosodia, como los modclos de imitacion, este procedimiento puede 
enfrcntar otros problemas. Lo mas importante es que las tareas de lectura 
requieren que los hablantes de hecho act/ien el tipo de enunciacion que se 
quiere tograr. Obviamente, no tiene mucho caso hacer que alguien lea una 
pregunta 0 una exclamacion de sorpresa con una voz monotona, no 
comprometida y mas bien plana. No todos los hablantes son capaces 0 estan 
dispuestos a participar en una actuacion de este tipo. Los estimulos de 
lectura exi losos lam bien suponen que los hablantes scan lectores 
razonablcmcnte competentcs. Con freeuencia. eSle no sera cl caso ni 
siquiera en comunidades con hablanles alfabetizados en una tengua 
d01l1inante. pcro no acostumbrados a vcr su lengua escrita (leer en esas 
circunstancias sera un proceso lenlo y lendra un esti lo de " palabra por 
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palabra"). Qtra complicacion puede surgir del hecho de que la entonacion 
de lectura difiere en fonna significativa de la entonacion conversacional. 

En sociedades anal fa betas, los estimu los escri tos obviamente no 
funcionan'tn en absoluto. La alternativa principal aquf es intentar diversas 
clases de dramatizaciones 0 lareas experimentales que incluyan video clips 
y Olros estimu los (mencionados en el apartado 2). Las dramatizacioncs 
pueden funcionar cuando sc preparan cuidadosamenle con un miembro del 
equipo local. Los hablanles simulan que se encuentran en una si tuacion 
detenninada y reaccionan con una enunciacion breve apropiada y ensayada 
con anticipacion. Asi, por ejemplo, se puedc pedir que un par de hablantes 
simulen IOparse en el mercado, para que luego uno de ellos pregunte ""que 
pasa aqui?" y cI otro responda con la enunciaci6n meta "Ia gente se esta 
peleando". En cI mejor de los casos, los hablantes que participan en esla 
dramatizacion se enfrascanin de hecho en una pequefla conversaci6n y 
despues de este par pregunta-respuesta imaginario continuaran con una 
breve seeuencia de enunciaciones adicionales. No siemprc scra posible 
lograr que usen exaclamcnte la enunciacion meta preparada con 
anticipacion, pero las variacioncs menores en esta composicion de 
segmentos en general no causanin mayor problema para efectos 
comparativos. Entre mas realista sea la dramatizacion, mejor sent la calidad 
de los datos prosooicos producidos de esta fonna. 

Al preparar las eseenificaciones y las tareas experimentales debe 
tenerse en cuenta que estas con toda probabilidad seron eventos 
comunicativos muy extrai'ios para los hablantes nativos que no esten 
familiarizados con la idea basica de las dramat izaciones, experimentos 0 
entrevislas. Por consiguiente, el investigador debe cstar preparado para 
enfrentar muchos obstaculos cuando inlente reeo1cctar datos de esta forma. 
Las carcajadas eontinuas 0 las ri si tas nerviosas debido al caracter inusual y 
artificial de la situacion son un problema bastante comlin. Los hablantes 
tam bien pueden cambiar el aclo de habla; es decir, en vez de responder con 
una afimmci6n ("Se fue al mercado") quizas produzcan una orden ("rVe al 
mercador"). Ademas, no es raro que cuando se pide a los hablantes que 
narrcn una secuencia breve vista en un video clip, hagan en cambio un 
comentario sobre el tipo de vcstimenta que la gente eslaba usando 0 el color 
del cicio que se aprecia en el video, en vez de acomeler la tarea solicitada. 
Por consigu iente, puedc requerirse considerable tiempo e ingenio al disenar 
estimulos apropiados para lograr que las tareas experimentales funcionen 0 
para disenar formas utiles de dramatizacion en una comunidad detenninada. 
Sin embargo, este esfucrzo valdn't la pena porque los datos asi gcncrados 
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rcsultarilll muy iniles no s610 para los anal isis prosOdieos, sino a menudo 
tambicn para otros tipos de analisis. 

5. Los up('rimentos de PCrcCI)cion 

Todos los proccdimicrltos prcscntados hasta ahora cn cstI' capitulo se 
enfocan en la producci6n dc datos, es dccir, conjuntos dc enunciaciones que 
pueden analizarsc acustica y auditivamcntc. Sin embargo, la producei6n de 
datos no proporciona ninguna base para detenninar que componentes de la 
senal compleja pcreibcn los propios hablantcs como rasgos pros6dicos 
distintivos. A panir de las investigaciones sabre las lenguas curopcas, sc 
sabc que no toda la infonnaeion relevante en tenninos acusticos es 
pcrcibida como tal por los hablantes nativos. Por consiguiente. es necesario 
que los datos rcspondan a preguntas como: (.los hablantes nativos percibcn 
cste rusgo claramente observable (por ejempl0, un eambio en la dirccci6n 
del tono 0 un aumcnto de volumen 0 de duracion)? (.10 pereiben en 1'1 
mismo punto donde se observa en la senal?, i,cual de los principales 
fcn6mcnos obscrvados para los accntos Icxicos pcrcibcn como disti ntivo: 1'1 
tono. la duraci6n, la longitud 0 el timbre? La fonna mas directa de 
responder estas preguntas cs lIcvar a cabo expcrimcntos dc pcrcepci6n cn 
los que se altcran los paramctros pros6dicos observados en un conjunlo dc 
enunciaciones. para quc los hablantcs cvalucn las cnunciaciones 
modificadas 0 las comparcn con otras no modificadas. Por ejcmplo. puede 
disminuirsc 1'1 volumen dc una si1aba con acento lexico para probar si la 
silaba todavia se pcrcibc como promincntc. 0 bien, sc pucde disminuir la 
elevaci6n final en un enunciado intcTTogativo 0 desplazarla a una silaba 
antcrior para dctcrminar si sc sigue percibiendo como pregunta. 

No es tarca facit prcparar y rcal izar cxpcrimentos dc perccpti6n dc 
cstI' tipo y a la fceha sc ha infonnado sobre muy pocos cxpcrimentos de 
pcrccpci6n para lenguas fuero dc Europa y Jap6n. ll En eierto modo. la parte 
mas scnei lla cs la prcparaci6n de los estimulos, ya que las herramicntas dc 

IlMueho dcltl1loojo redenlc en cstc campo 10 han realizado inlcstigadores del C('fllro de 
Lingllislica de la Uni\"ersidad dc LClden. Pai~ B3JOS. cn cI LaboralOrio de Foncliea. y han 
Il'llbajado sobre 1000 cOIl lengu3S de Indonesia. en particular el malayo. Veansc Ebing 
(1997). Odc ( 1997. 2(02). van Zanten (:1 (II (2003) y Sloel (2005: 108·208) p<ll'll ejemplos 
y rcfeTCneias. ESlos Il'llbajos lambicn proporciollDn un ana li sis dcmllado sobre 10 fonna en 
que pucdcn diseilarsc y aplicarse el1penrncnlOS pros6dieos. Olro grupo de il1vesligadores. 
asociado oon 1.'1 Linguislic IAlb de Bochlllll. Alemania. csla rca lizando lIli e111Cnso Il'llbajo 
sabre la ])Cll:cpci6n dc dircrcncias pros6dicas CI11TC dialcelos del ruso: vcase la direcci6n 
c Icclron iea (h 11 p:1 / www.ruhr-uni-bochlllll.dc·Iila bII ndell. h 1m). 
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amilisis del habla, como EMU, PRAAT, Wave Surfer 0 Speech Analyzer, 
permilen una modificacion relativamente sencilla y directa del lono y ouos 
paramelTOs pros6dicos en enunciacioncs digilalizadas. La partc mas dificil 
es encontrar una forma de realizar las pruebas, en especial en sociedades 
que tienen poco 0 ningun eontacto COil la experimenlacion. 

En otras palabras, los experimentos de percepcion enfrentan los 
mismos problemas que la elicitaciOn. Los problemas pueden aparccer dcsde 
cl eomienzo si, por ejemplo, los hablantes se rchusan a utilizar los 
audifonos (que son la mejor forma dc asegurar que cscuchcn 
cuidadosamente los estimulos). Sin embargo, el reto principal consiste en 
definir una tarea practicablc. Por 10 gcneral, no scra posible pedir 
directamcntc la identificacion de propiedades pros6dicas con preguntas 
como "(.cuftl es el rasgo nuts destacado?", ·'(.es X mas alta que Y?"; CIC. En 
cambio, 10 que puede funcionar son tareas que impliqucn cierta elase de 
comparaci6n y elasificacion de elementos diSlintos, ineluycndo preguntas 
como "(.cual de estos dos elementos es mas natural 0 mas apropiado?", 
"(.cual se cscucha con mayor frec uencia?" 0 "(.que palabra elegirias para 
hablar en publico?", entre otras. Adicionalmcntc, los comentarios generales 
sobre los estimulos ("esto suena bastante extrano", "asi habla la gente del 
sur", etc.) pueden proporcionar seitalcs importanlcs, aunquc contribuinin a 
que el conj unlo de datos sea muy heterogcneo y dificil de cuantificar. 

En relacion con 10 anterior, dcbe advert irse que los datos 
conversacionalcs no cxperimentales tambicn pueden proporcionar pistas 
importantes sobre que rasgos pros6dicos se perciben como relevanles en 
una comunidad de habla determinada. Un ejemplo un tanto trivial, pero aun 
asi relevante, es que en un corpus conversacional se pueden deteclar 
ejemplos de enunciaciones que los participantes tratan como preguntas y 
que se pueden comparar con enunciaciones si milares en temli nos 
pros6dicos, pero que el oyente no toma como preguntas. Son todavia mas 
comp1ejos los cjcmplos en los que un cnfasis mal colocado 0 una curva de 
enlonaci6n equivocada producen un ma1entendido, que provoca a su vez 
una secuencia de correccion (veanse las contribuciones en Couper-Kuhlen y 
Selling 1996, y Couper-K uhlen y Ford 2004, para observaciones y ejcmplos 
relevantes). 
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Capitulo 8 

La etnografia en la documentacion lingtiistica 

Bl"lIna Franchello 

Inlrodu cci6n 

La informacion clnognifica cs un componcnte crucial en cualquicr proyccto 
de documentacion lingilislica. 5i cl objetivo mas amplio no sc limita a 
recolcctar tcxtos 0 a crear una basc de datos, sino que busea lambicn 
presentar y prcservar la hcrcncia cultural de la comunidad de habla, 
entonces la informaci6n clnogrtifica debe vincularsc con 13 informacion 
lingUistica y con su anolaci6n y am'l1isis. Sin embargo. no cs Inrca faeil 
integrar informacion lingilisl ica y ctnograJica en una basc de datos 
documental exhaustiva denIm de un accrvo digital. 

La prcgull la principal que dcbemos haeer en cste casa cs: i,quc busea 
un cm6grafo cuanda consulta una documentacion de Icnguas como la quc se 
contcmpla cn eSle libro? En olras palabras, i,quc tipo de informaci6n pucde 
parccer irrele..,ante para un lingllista pcro rcsulta allamellle rclevante para un 
elnografo? AI abordar esta prcgunla. tcndri poco que dccir sobrc "c6mo 
anotar la informaci6n clnogrnfica" cn Icmlinos tecnicos. En cambio, mi 
principal prcocupacion consistirn cn haccr cxplici los los requcrimicll tos dc 
un usuario cxigcnte de un proycclO dc documentaci6n, como 10 es e1 
ctnografo 0 el antrop610go. 

La discusion de este capitulo se basa en dos fuentes principales: por 
un lado, las entrevistas que rea lice a ..,arios antrop610gos que trabajan en 
Brasil. cuyas respuestas se resumen en los temas clave del upartado 2; por 
otro, mis tres aiios de expcriencia en el proyeclo "Documentacion 
lingUistica, hist6rica y etnogrnfica del kuikuro 0 kngua earibc dcl Allo 
Xillgu" (al eual nos referiremos en adelante como Proyecto Kuikuro), 
financiado dentro del programa DoBeS (Dokumellf(lfioll Bedrohter 
S,Jrachen, "Documentaci6n de Lenguas Amcnazadas"). Utilizare dicha 
expcriencia en el ap.1nado 3 p.1ra i lustrar una de las posibles formas de 
mancjar infonnaci6n etnogrnfica en un proycclo de documentacion 
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lingiiistica (a menos que se especifique 10 contrario, todos los ejemplos 
expuestos aqui provienen de este proyecto). lndudablementc, 10 que 
presentaremos a continuacion provocara preguntas, ideas e inquietudes mas 
generales; sin embargo, es neccsario rccordar que lambien refleja una 
experiencia especifica. La discusion de los apartados 2 y 3 se basa en cI 
apartado I, que contiene algunas observaciones generales sobre la funci6n 
dellenguaje en la etnografia. 

1. Un comcntario sobrc cllcnguajc y la etnografia 

Como enfaliza Bronislaw Malinowski (1935), no debcmos olvidar que el 
lenguaje es la principal herramienta de los etnografos, quienes oblicnen 
gran parlC de la infomulcion deslinada al cnlcndimicnto del "otro'" a traves 
del discurso de sus "nativos" (posteriormente llamados "informanles" y en 
la actualidad conocidos como colaboradores). Sin embargo, es obvio que la 
fonna en la que esta aportacion es utilizada varia segun las diSlintas 
posiciones le6ricas de los investigadores, que generalmenle sc inlcresan por 
cosas diferentes. Por ejemplo, la leoria estructuralista O1orga gran 
imporlancia a la noci6n de codigos, pues la informaci6n lingiiistica esta 
sujeta a una forma especifiea de analisis para provcer evidencia sobre los 
palrones estructurales basicos que subyacen al lenguaje, la cullura y la 
sociedad. En cambio, para los culluralistas, la observacion directa, el 
compromiso y cI trabajo intcrpretativo constituyen aspectos esenciales del 
proceso elnografico. 

Los etn6grafos tratan de reconocer gcneros y regislros de habla, 
describen los contexlos en los que sc dcsarrollan los eventos de habla e 
idenlifican expresiones y tcmlinos aparentemente significativos, que pucden 
convertirse en "categorias" nativas clave para ser exploradas ampliamente 
en el analisis y en los esfuerzos para explicar las eosmologias, las 
estructuras socialcs, los aconlecimientos riluales, las lrascripciones y 
trallsformaciones entre los mundos humano y no humano. Como resultado 
de eSIOS esfuer"".lOs, los clnografos crean olra fonna de discurso cn su propia 
lengua, que es compartido pOT sus leclores y escuchas - Ia famosa "narrativa 
etnogni.fica" - , que pennite a su publico comparlir el conocimienlO 
producido sobre 0 por el Olro. Al hacer eSlo, el discurso elnografico enfrenta 
el doble Irabajo de introducir a su audiencia en un ulliverso particular sin 
perder su horizonte comparalivo, convirtiendo 10 exolico en familiar y 10 
familiar en ex6lico, segun el prograrna le6rico y rnelodologico de Claude 
Levi-Strauss. En efecto, exploraT 10 si ngular para elaborar comparaciones es 
un prop6sito que comparten eI eln6grafo y cllingUista. 
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EI proceso completo involucra sucesivas fases de trnscripci6n y de 
traducci6n. La trascripci6n es una labor concienzuda que debe rcprcsentar 
can el mayor cuidado posible la fonna melOdica y ritmica de las unidades 
(vease tambien el capitulo JO sobre la segmentaci6n del habla). En las 
trascripciones que siguen (asi como en todo el Proyecto Kuikuro), he 
intentado apl icar las ideas de algunos elJl6grafos especializados cn fonllaS 
de ane verbal, como Dell Hymes (1977, 1992), Joel Sherzer (1990) y 
Dennis Tedlock ( 1983). 

La traduecion es uno de los temas favoritos de 10 antropologia en 
general. La antropologia nos muestra las posibilidades y riesgos de la 
traduccion y enfatiza de fonna sistematica tanto la imponancia de csle 
trabajo como la habilidad y scnsibilidad que se requiere para obtener una 
buena traducci6n: "buena" en el sentido de fidedigna como 10 senala 
Malinowski; "buena" en el sentido de competente, 10 cual solo puede ser 
posible uniendo el conocimienlO lingUistico y elnogT1lfieo; "buena", 
tambien, porque respeta los significados que se encuentrnn eontenidos en la 
Icngua "fuente" y, por 10 lanto, a sus hablantes. 

El trabajo involucrndo en la traduccion es muy deliClldo. Con mucha 
frecuencia, los cantos y cfmticos provienen de regislros cspcciales, de las 
f3mosas "palabrns de los aneestros." Numerosos etn6grafos han afinnado 
que este tipo de lenguaje es ininteligible en vista de sus carnetedsticas 
esotericas. En este caso, los lingllislas pueden contribuir con su habilidad 
para descifrar el significado de las frases y tcnninos ulili7.ados en estos 
lenguajes fonnulaicos y $ui gelleris. Tambien es tipico que el trabajo de 
traducci6n enfrente dificultades al momenta de transfommr metMoras 
eX lremadamente densas y elipticas en alga un poco mas comprensible. 

A pesar de que aqui sc aborda la traducci6n como un lema scparado, 
es imponante scnalar que subyace a todo cl capitulo. La traduccion debe ser 
entendida en cl sentido mas nmplio posiblc, ya que abarca desde los 
distintos tipos de trascripeion y anotacion que pcnnitcn rccobrar las 
caraetcristicas b3.sieas de las funciones verbales (en especial los ejemplos 
mas elaborados en tcnninos de fonna, ritmo, regislro, vocabulario y 
significado), hasta la traducei6n propiamente hablando. que es capaz de 
pasar de una lengua fuente a una lengua meta. Existe una extensa literatura 
sobre la traduccion, espccialmentc en las areas de critica literaria y de teoda 
poetica, que pueden llegar a ser un tema de investigacion interesante en el 
futuro para entender los problemas y a1canees de la tradu ccion a todos los 
niveles. Algunos puntos de partida Lniles para explorar csta literutura son 
Swann, (1992) y Rubel y Rosman (2003), asi como Bringhurst (1999). 
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2, Algunos temas de interes para el etnografo 

Aunque la pane central de una documentacion lingilistica consiste en una 
coleccion de "textos" (es decir, grabaciones anotadas de eventos de habla) y 
unu base de datos Icxicos, tambien hay temas un poco difcrcntcs y bastanle 
sobrcpucstos que los antropologos buscan en cada uno de estos 
componenles. Antes dc adcntramos en este tema, sera uti I senalar que la 
mayor pane de los etnografos no estan muy interesados en la informacion 
sobrc las estructuras lingilisticas per se. Es deeir, los etnografos, con pocas 
excepciones, no son expenos en gramatica. La estructura lingilistica s610 les 
resulta intcresante cuando pueden relacionarla directamenle con la cultura y 
la historia. Por ejentplo, rastrear la ctimologia de las palabras es uno de los 
ejercicios "1ingilisticos" favoritos de los etn6grafos y probablemente sea 
j usto afirmar que dichas etimologias son, en el mejor de los casos, poco 
profcsionales 0 "amateur". En este caso. indicar los Hmites morfologicos de 
los aspectos Icxicos, ampanindose en una exposici6n descriptiva clara, 
ayudara a evitar etimologias poco profesionales. En el apartado 3 
encontrarcmos ejcmplos mas complejos de como la estructura lingilistica se 
vuelve altarnente relevante para los intcrescs antropol6gicos. 

2.1. Consultar una base de datos lexicos 

AI igual que ntuchos otros usuarios de una base de datos lexicos, los 
etn6grafos se benefic ian dc la cantidad dc dctalles aportados cn dcfiniciones 
y del cuidado en la elecci6n de las palabras en traducciones (para una 
discusi6n mas amplia de los temas desarrollados en esta seccion, vease 
tambien el capitulo 6). Siempre que sea posible, se deben distinguir los usos 
basicos de los derivados al cxpl icar cl rango complcto de significados dc un 
tennino. Por ejemplo, la traducci6n de % (provcniente del kuikuro) 
simplcmcntc como "dueno" no logra captar su amplio univcrso de usos. que 
s610 se obliene al agrcgar todos los casos de expresiones tipo X-oro, "ducT1.o 
de X", enlre las que hay festividadcs. cstructuras comunitarias, fonnas de 
conocimiento. objetos, parentescos, ctc. Por cndc, 010 dcsigna una relaci6n 
muy particular de cOnlrol entre una persona y un objeto culturalmente 
rclevante, y eI conjunto completo de contextos en los que aparece pennite al 
etnologo considerar la naturaleza de esta relacion y aJcanzar el nivel de 
abstracci6n rcqucrido para definirlo de fomm illdependientc cn cada uno de 
sus casos especificos. Otro ejemplo de 10 anterior cs la/a, que signifiea 
"ave", "mascota", "un gencro musical" y "l11i amante". Esta !ista de 
significados plantea inl11ediatamente la pregunla: i..cual es el significado 
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Msico y de que forma los significados dcrivados cstan rclacionados con el? 
Oiversos tipos de evidcneia sugiercn que el significado basico es "ave", la 
mascota prololipica en el Alto Xingu, La relacion entre el ave mascota y su 
"due"o" sc entiende como la relacion entre un polluclo y la persona que 10 
busc6 y capturo para "domesticarlo", Como sei\ala Fausto (1999: \lease 
tambien Erikson 1987), la rc[aci6n entre una mascota y su "dueno" ex iste en 
tooa Itl Amazonia y define diversos dominios tcmaticos, como el 
chamanismo, 10 ritual, la guerra, la captura, la caza y otros. En el Alto 
Xingu, un amante es equivalente a un ave mascota y las canciones tolo 
prototipicas son mensajcs entre amantcs. 

La definici6n de domillios lemcilicos adcmas de los dominios 
sellull1Iicos utilizados por numerosos lingUistas y 1cx ic6grafos facil ita la 
busqueda de infommci6n relevante para el etn6grafo. En este caso, dominio 
semlil1lico sc refiere a un conjunto de rasgos que definen campos de 
significado muy generales e ineluyentes, suelen ser relevantcs para la 
marcaci6n gramatical y estan asociados con un vasto numero de entradas 
lexicas. Las categorias utilizadas puedcn ser crcadas por el investigador 0 

formar parte de las clasificaciones nativas. Los ejemp[os incluyen Tasgos 
distintivos como "animado", "parte del cuerpo". "acci6n" 0 "propiedad". 

A pcsar de que algunos dominios semantieos puedan contener 
infonntlci6n uti! para los prop6sitos dc la ctnogrnfia, resultani de mayor 
interes definir de forma mas estrccha el alcancc de los dominios tcmaticos. 
Pero hay que recalcar que la diferencia entre dos tipos de anotaciones 
semanticas es, en el mejor de los casos, gradual. y que hay muchos 
traslapcs, como 10 dcmuestra la siguiente y revisi6n somera de los campos 
lematicos mas importantes, algunos de los cualcs (poT ejemplo, panes del 
cucrpo 0 tenninos de parentesco) tambien sc encuentran con mucha 
frccucncia en las clasificaciones de los dominios sem{lrIticos. 

• Parel1lesco. La tenninologia dcl parentesco es un area clave en la 
investigaci6n ctnogr.i.fica. Por un lado, estos tcnninos denotan 
posiciones en 1a estructura geneal6gica, pero tambien son tenninos 
inherentemente rclacionales, asociadas con mtlltiples denotaciones 
La determi naci6n de las relaciones de parentesco esta innuida por 
muchas variables, como la distancia 0 cercania geneal6gicl.l, [a 
consideraci6n de un tercer pariente que media entre el ego (quien 
habla) y el individuo al que sc rcfiere 0 dirige, asi como variables 
contextuales y tcmporales, como las peleas entre facciones, 
matrimonios fracasados, aventuras extramatrimoniales y demas. Un 
anal isis sistematico de la tenllinologia del ()llrentesco debe incluir 
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una indicaci6n prccisa de las posiciones abarcadas por cada tennino 
en la eSlruelura geneal6gica y utilizar el vocabulario 0 las 
abreviaturas empleadas corminmente en antropologia. A rnanera de 
ejemplo, el Apendice I presenta un vocabulario de lentlinologia 
kuikuro sobre el parenlesco consanguinco. 

Ademas de los terminos de parentesco propiamente dichos, 
tambien hay tcrminos generales y espccificos relacionados con este 
campo lem:ilico; por ejemplo: l,cxiste un tcnnino general para decir 
"pariemes"'! Posiblememe en la lengua eSludiada no ex iSle un 
equivalente de tcnninos generales como "parieme" 0 "familia'", pcro 
podemos enconlrar tcnninos colectivos en la generaci6n 0 
(generaci6n de ego), por ejemplo. un Icmlino para parienles del 
genero masculino de la misma generaci6n (es dccir. un lennino que 
incluye "hennanos" y "primos'"), 10 que constituye una fuente 
relevante para la infonnaci6n etnogrflfica. 

• Panes del cue/po, En este caso, la exiSlencia de ICOllinos 
aitemativos para la misma parte del cuerpo pucde Ilegar a ser una 
inlcresante fuente de informaci6n. En kuikuro, las IIneas de la palma 
de la mana tambicn se lIaman kalUga etoho "utilizada para que 
venga (Ia) mallgaba (pclota de resina) '''. y la pane central de la 
frente y e1 muslo tambien se dcnominan karug{1 agitoho "utilizada 
para lanzar (Ia) n/{II/gaba"; ambas designaciones se refieren a un 
amiguo y ya abandonado juego ritual. 

• eu/lUra material Q (II·fe/aetas. La tenninologia referente a la 
construcci6n y a la estructura dc la casa tradicional puede ser 
relevante si algunos constiluyetlles tienen el mismo nombre que las 
partes del cuerpo humano. por cjcmplo, 0 puede seT Llli! dcsdc una 
perspcctiva comparada. Podemos observar que existe una gran 
cantidad de amilisis simb61 icos sobre la "casa", tanto en cI contexto 
de la Amazonia (vcase el trabajo de Hugh-Jones 1995), como en el 
clasico de Bourdieu sobre la "casa'" kabila en el norte de Africa. 

• Acrividades de subs/stelle/a. Los tenninos asociados con este campo 
incluyen plantas, verbos que denotan acciones y eventos en la 
cconomia agricola. con frecucncia proveniemes de milos originarios 
sobre cI cultivo de plantas. En el conte:'l:to de la Amazonia, el 
vocabulario relacionado con los tipos de agricultura y las fases del 

1Ar/lIIy/,m, cs cI fm10 dc una plan1a (f/lIllCQmill sIX'Ciosll) lipica de 10 sabano. La resina 
cXlmido dcl fm10 scT\la pam fabriear una pcqUCil3 peima quc sc u1ilizaba en un jucgo inlTlI 
c imcr,lribal en cI Alto Xingia. 
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cullivo pcrmiten extraer informacion imponante sobre la 
organizacion del trabajo en cl campo y realizar comparaciones. Por 
ejemplo, se pueden observar 10 que hace un grupo de la sci va 
amazonica, como los parakanil (de la familia tupi-guarani). con sus 
rozas (parcelas) y compararlo con 10 que hace un grupo del Alto 
Xingu como los kuikuro. que viven en un area dc transicion entre In 
selva y la sabana . En la Amazonia, los dist intos patroncs de 
movilidad y las distintas concepciones de la dicta, que puede estar 
basada en plantas 0 en ani males, estfm asociadas con la mayor 0 

mellor diversidad de espccies de plantas cultivables asi como con [a 
mayor 0 menor inversion en [a produccion agricola, reflejada en los 
distintos lipos de ethos culturales (Heckenbcrger 1998: Fausto 2001; 
Hugh-Jones 1995; Dcscola 1998). 

Podriamos mencionar mas campos tematicos, pcro variarian en funci6n de 
la diferencia cultural y geogrMica de cada area. EI chamanismo es un 
campo tematico clave en muchas sociedades, en panicular para los pueblos 
amerindios. [dealmente, cl vocabu lario incluiria todos los tcrminos que 
designan entidades 0 seres sobrellaturales, explicaria cada uno de fonna 
individual y cl conjunto de todos, y los asociaria con la etiologia, 
c1asificacion y denominaci6n de enfemledades, curaciones. ritualcs, 
mascaras y demas, como se vern con los ejemplos del apanado J,5, 

2.2. Consultar "textos" 

En un proyecto de documentacion lingtHstica como el que se concibc aqui, 
"texlos" significa sesiolles anoradas. Normalmcnte. se trata de gmbaciones 
de audio 0 video de cvcntos omlcs cspontaneos 0 clicitados -como 
narraciones, conversacioncs. discursos rltuaJcs- que son trascritos, 
traducidos, analizados y comentados despues. 

Si consultamos un corpus de "sesiones", i,cuales son las mas 
relevantes desde el punto de vista de los etnografos. espccialmentc para los 
que se oponen al Hamado "sindrome de coleccionista de mariposas''? No 
hay respucsta direcla 0 facil a scmcjante pregunta. entre otms cosas por la 
gran variacion que se obscrva entre las diferentcs areas cuhurales y 
geogrnficas. Sin embargo. las siguientes sugerencias pueden aponar una 
idea basica del rango dc los tcrnas de interes para un ctnografo: 

• Temas es/olldar ell elllograjia. Son temas para los que puede 
obtenerse material probablementc en todas las culturas: el cuerpo, la 
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concepcion, eI embarazo, el alma, los espiritus, el nacimiento, la 
reclusion fcmenina y maseulina, la menarquia y la menstruaciOn. 

• Lamellfaciolles rituales y otros generos verbales-musicales. Sin 
embargo, hay que sena lar que pucde estar prohibido grabar eventos 
como las lamentaciones rituales u otros cantos y curaciones 
chamfmieas. Esto ocurrio en el ProyeclO Kuikuro, por ejemplo. 

• Felicilaciones, como un gencro verbal con fomlulas cspcci ficas. 
Esto es tambicn 10 que generalrnente cl "consumidor ingenuo" desea 
ver/leer/aprender. 

• Ollomasticos, es decir, el sistema para atribuir y transmitir nombres 
personales. Este tema requiere documentacion obtenida a traves de 
censos, mapas dc pueblos y genealogias. 

• Toponimos: en las mejores circunstancias, la documentacion debe 
incluir un mapa del territorio con los top6nimos en la lengua 
indigena, traducidos y anal izados morfol6giea y semanticamente 
cuando sea posible, anotando las rclacioncs con cventos e 
interpretaciones miticas e hist6ricas. 

• Habla masClIlino y lemenino. en sesiones sobre temas relacionados 
con distinciones de genero, como la divisi6n dcl trabajo, las 
relaciones sexuales, los ce1os, las avcnturas amorosas, cl 
matrimonio, la menstmaci6n, las tcorias sobre la concepcion, etc. 

• DisclIrso meralingiiistico nalivo: ~quc tiellen que decir los hablantcs 
llativos sobrc su propia lengua y sobre las otras con las que estan en 
contacto? Vease eI apartado 3.1. 

• Reglas de illferaccion y de tumos de habla en diSlinlOS lipos dc 
conversaci6n: por ejemplo, aquellas que se aplican a los espacios de 
interacci6n domeslica en oposici6n a aqucllas utilizadas es espacios 
publicos. 

• Adqllisicioll del lellguaje: infonnaci6n obten ida por medio de la 
interacci6n entre ninos de diferentes edades 0 entre ninos y adultos 
de di fere ntcs edades que lienen distinlOS lipos de relaei6n con los 
ninos. 

• La percepcion illdigena del illterlocutor exrralljero, es decir, de 
nosolros, ya sea en narraciones 0 en otros materiales sobre "el 
hombre blanco" (u Olro tipo de eXlranjeros que lIegan a la 
comunidad por razones tales como investigaci6n, comcrcio 0 

polilica). Con respecto a la interacci6n con un gmpo de trabajo 
documental , sc puede illcluir materiales orales 0 escritos que 
penlli tan un entcndimienlO del proeeso involucrado en la traducci6n 
del universo extranjero al univcrso indigena. La traducci6n dc textos 
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extranjeros, como documentos legislativos y ntanuales de salud, a la 
lengun nativa podria resultar de particular interes, pues permite 
analizar los prestamos y sus usos, asi como la creaci6n de terminos 
para designar nucvos "objetos". Adermis, una documcntaci6n debe 
incluir scsiones que contengan interacciones orales entre hablantcs 
nativos y extranjeros en lenguns distintas a la(s) documentada(s), 
espccialmente en la lengua dominante (nacional 0 regional), ya que 
refleja el !livel de conocimientolfluidez que ex iste en la comunidad 
indigena. 

Aunque no es exhaustiva, csta lisla de tcmas ya es considerable y pretender 
abarcarla toda durante el trabajo de campo seria impr.ictico y poco realista, 
dados los limites de ticmpo y recursos impuestos a la mayoria de los 
proyectos de documentaci6n, aim mas cuando nos enfrentamoS con una 
lengua amenazada y. sobre todo, con hablanles amenazados. Pero un 
conocimiento de estos temas clave por 10 menos puede ayudar al 
investigador no anlrop6logo a identificar y recolcctar 1'.1 infonnaei6n 
cultural mente lrascendenle cuando Ie sea posible. 

Ademas de estas areas temillicas, cxisten otras considcraciones al 
momento de compilar un corpus documental que pueden ser de igual 0 
hasta de mayor imponancia. Por ejcmplo, es importante saber que las 
narraciones miticas son obras etnografieas en si mismas. Debe otorgarsc 
especial atenci6n a aquellas narraciones que sean utiles para prop6sitos 
comparativos. Entre las narraciones milicas rclcvantes del universo 
amerindio podemos incluir aquellas sobre el genesis u origen del mundo y 
los diferentes tipos de seres, el origen de las difercncias de sexo/genero, el 
origen de la muene (0 de 1'.1 vida breve), el origen del "hombre blanco" y el 
origen del lenguaje (hay que notar cI hecho de que una comunidad no 
cuente con este ultimo tipo de mito, asi como cualquier pista sobre una 
"fi1osofia nativa del lenguaje"). Tambicn es imponante hacer observaciones 
comparativas de los distintos estilos narativos, como, por ejcrnplo, las 
difcrencias cntre las narraciones conas y densas del parakaml y las 
narrJciones largas, retoricas. fonnates y l1enas de repcticiones del kuikuro. 

Tambicn se debe tomar en cucnta que la documentaci6n de los 
riluales es problcm:itica pues mientras mas pcrfonnalivo sea el evento 
documentado. menos adecuada resulta la informaci6n puramcnte 
lingOistica: por el conlrario. mientras menos performativo es el ritual, mas 
relevante resuha la infonnaci6n lingOistica. En tal caso, serll nccesllrio 
completar cl estudio con documentaci6n grabada. AClualmcntc, el video es 
muy utilizado para captar elementos que -scan 0 no analizados par el 
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equipo documental- pueden aportar informacion imponante para olros 
invcstigadores. Sin embargo, no hay que sohreestimar el "poder" del video. 
La vision, como cualquier olra forma de pcrcepcion, es tambien parcial, y 
una simple grabacion carcee de un elemento basico de la buena etnografia: 
la obscrvacion panicipativa durante un periodo largo, guiada por un 
entrenamiento especifico para plantear preguntas pertinentes en cualquicr 
instancia. Ademas, la documentacion visual con frecuencia genera 
productos poco profcsionales 0 de dudosa calidad y profesional ismo. 

En resumen, los etnografos -como olros invesligadorcs- cstan 
inleresados en conjuntos de informacion que permitan plantear preguntas. 
fo rmular hipotesis y ponerlas a prucba. Sin embargo, para que las pregunlas 
sean produclivas, no pueden simplemcnte dcrivarse del material documental 
sin una definicion previa de melas comparativas 0 temas a partir de un 
trabajo de campo etnografico real. Para la etnografia, nada sustituye el 
trabajo de campo. Por este motivo, el escenario ideal es trabajar con un 
equipo interdiscipl inario. A pesar de que el Proyecto Kuikuro es 
aClualmente mul tidisciplinario, su estructura ha evolucionado con el ticmpo. 
AI inicio del proyecto, trabajamos muy estrechamentc por varios anos con 
un ctnoarqueologo que realizaba una invesligacion en la region del Alto 
Xingu y, mas cspccificamente, en eI territorio kuikuro. Un etnologo se unio 
formalmente al equipo en 2002. A pesar de que esto hizo mas complejo el 
trabajo documental y 10 atraso mas al1a de 10 previsto inicialmente, la 
experiencia fue y continua siendo cxtrcmadamente productiva y positiva. 
Ahora la recoleccion y grabacion de datos tiene un alcance contextual mas 
amplio, que profundiza en e1 conocimiento del lenguaje y en la riqueza de 
sus construcciones y significados. Reflex ionar sobre la relaci6n entre el 
lenguaje y la cultura se ha vuelto una operaci6n mucho menos trivial. Por 
ultimo, la participacion de los kuikuro en el proceso de documentacion -cl 
hecho de que actualmente hay muchos mas sujclos-actores-guias que 
colaboradores-objetos de esludio- se debe en parte al intercs gcnerado por 
las "bucnas" preguntas formuladas por un buen etnografo. 

3. Exploracion de una dorumenlaciOIl lexica dcsdc un punto de vista 
ctnognifico 

En esta seccion, discutirc algunos ejemplos del Proyecto Kuikuro para 
explicar las fomlas en que un ctnografo debe examinar [os documcntos (es 
decir, las sesiones) en la documentacion de una [engua, y tambien dejar 
claro que tipos de rccursos son particulannentc Ihilcs en la investigacion. A 
10 largo de esla secci6n y de fonna repetida, podrcmos observar que en los 
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rcgistros digitales, tal vez la mejor estrategia sea construir una red de ligas 
entre las sesiones y los demas reeursos incluidos en la documentaci6n, es 
decir, hacer un uso total de las posibitidades hipenextuales inherentes al 
diseiio digital. Una red de ligas intcligentes entre narraciones, lexicones. 
imagenes y estudios analitieos ayudara al usuario a navegar a traves de las 
ensortijadas rcdes de significados de una cultura. 

Como punto de partida. cxaminare la idcntidad lingtlistica y tratare 
de entender que quiercn decir los kuikuro cuando afinnan que la palabra 
lisakisii "nucstras [exclusiv~] palabrJ.s1lengua" puedc ser ulilizada como 
sinon imo de fisiigiillllll1 "nuestra [exclusivo] fonna de ser" o. como podrian 
decir hoy. "nuestra cultura".l Naturalmente, esto conduce a una discusion 
sobre los distintos cstilos de habJa y en cl apartado 3.2 vamos a observar de 
cerea uno de los esti los mas fonnalizados 0 ritualizados: el "discurso del 
jefe". Las fonnas de habla ritual suelen tener abundantes y variadas 
rcferencias al pasado: en el apartado 3.3 sc presentan ejemplos mas 
dctallados de csto. Otm imponantc caracteristica del discurso ritual 
encontrada en nurncrosas comunidades cn todo elmundo cs el paralelismo 
en su eslructura rct6rica y lingUistica. EI apanado 3.4 ejemplifica 
brevemente este fen6meno. Para concluir csta exploraci6n, cI apartado 3.5 
feune tOOas las racetas mencionadas con un ejemplo de c6mo resolver los 
tipicos problemas de tradueeion en un campo tematico clave de la 
etnografia amerindia. el chamanismo. 

Esta secci6n se apoya Illucho en dos recursos que el lector debcra 
tener a mano para aprovechar al maximo la discusi6n. Por un lado. el 
Apcndice 2 exponc una visi6n gencral de la estructura de la documentacion 
lingiiistica del kuikuTO al momento de rcdactar este capitulo. Por otro lado, 
este libro cuenta con un sitio de Inlernet que pennite el acceso a la 
infonnacion basica de esta secci6n por medio de diversos video clips y 
rotos. 

lEn esle capitulo. todas las palalmls y enunciacioncs en la tengua canbc del Alto Xingu (en 
sus dos \'arianles. ct kUlkuro y el kalapalo) estin uascrilaS en una OI1ograna discilada en 105 
programas de alrabclizacion. Las comunidades cligieron una onografia que no r\lcra 
estrietarnente fon(llica y en la que tambien estin rcprcscntadas algunas unidades 
subfonclicas. Las cou\"eneioncs para las eOlTCspondencias entre rOllcmas/fonos y grafemas 
quc no cuentan eon un ~ alor asignado en cl Alfabeto Fon(ltieo Internaeional (AFt) son las 

siguientcs: liI-J<Il>. golpc uvular--o<g>.lry-J<ng>.ljlI-J<nh>.IIs/-J<ts>.I'Ig/-J<nkg>. 
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3.1. Lengua e identidad 

Tomando como base mi experiencia con la gente del Alto Xingu cn Brasil, 
mc gustaria subrayar en este apanado un aspecto esencial: la Icngua es un 
mareador diaeritieo de identidad social y polit iea tanto individual como 
eoleetiva (Franehello 200 I). 

El Alto Xingu es uno de los poeos sistemas multili ngUes existcntes 
allll en las zonas subtropieales de America del Sur que no eucnta con una 
lengua franca eomun. Estos sistemas pareeen haber sido mas numerosos y 
eomplejos en el pasado, es deeir, hasta el siglo XVIll, euando se hieieron 
patentes los efcetos desastrosos de la eonquista europea. 

EI Alto Xingu es el hogar dc grupos que hablan lenguas 
gencticamentc distintas, comparten los mismos msgos eulturales basicos e 
intcractuan en una densa red de intcrcambios rituales, eomerciales y 
matrimoniales (vease Mapa I). La observacion cuidadosa de estas 
diferencias lingiiisticas es un factor crucial en el mantenimiento y la 
reprodueeion del sistema global. Por 10 tanto, no es de sorprender que los 
pueblos del Alto Xingu posean un eonjunto rico de nociones 
metalingUistieas. Dc heeho, sus habi tantes disfmtan hablando sobre "Ia 
musica de las lenguas" y eomparando las diferentes lenguas, y ponen 
mueho csfuerzo en cl tTabajo dc traducciOn. No es easualidad que los 
dieeionarios (vocabularios) atraen part icularmentc su atenei6n. Afirman que 
los diceionarios, mas que las gram<lticas, son el mejor rceurso para aprender 
una nueva lengua. 
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Mapa J. Grupos locales y ciudades en la regi6n del Alto Xingu 

Los kuikuro hablan una Iengua de la fami lia caribc. Cuando se comparan 
con los pueblos hablantes de lenguas de la fami lia arawak, se re fi ercn a si 
mi smos como "Ios que hablan con la garganta'" en oposici6n a "Ios que 
hablan con la punta de los dientes·'. Esto es una descripci6n acenada de las 
camcteristicas anicu latorias de las dos familias lingilisticas: hay una 
preponderancia de las aniculaciones dorsal y uvular en las Icnguas earibes 
del Aho Xingu y una preponderancia de las aniculaciones dental y pre
palatal en las lenguas arawak. 

Sin embargo, tales diferencias linguisticas can una funci6n social 
tambicn ineluyen la distinei6n entre variantcs dialcctalcs de 13 misma 
Icngua. EI kuikuro es una de las variantes del caribc del Alto Xingu: ta otm 
es la que hablan los nahukwa, los kalapalo y los matipll. Los factores que 
las difc rencian no son tanto elementos lexicos ni morfol6gicos, sino 
principal mente estructuras prosooicas y distintos patroncs ritmicos. 

EI kuikuro construye et troquco momico de dereeha a izquicrda. Las 
pa\abras se acentuan generalmente en la penuhima silaba, pero cI aeento 
cambia a la ultima sl constituye un argumento del nllcleo del sintagma. Esto 
nos permite identificar de fonna prosooica los constituyentes de la frase, 
como el verba con su argumcnto interno. la posposicion con su 
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eomplemento 0, de forma mas general, la relaeion entre el nueleo y sus 
complementos. Los parametros que caracterizan el acento principal son la 
altura lonal , el alargamiento de vocales y consonanles y la intensidad. 
TOOos convergen en la misma silaba. En consecuencia, los hablanles del 
kuikuro afinnan que su lengua sc habla de fonna recta, directa y lineal. 

En cambio, en el kalapalo se disocia la entonacion lonal de la 
inlensidad (sonoridad). La entonacion lonal generalmente tiene lugar en la 
antepenultima sil aba y la intensidad en la penullima. Ademas, a diferencia 
del kuikuro, la fonologia de la Icngua no ;'Iee" los eonstiluyentes 
si nl3cticos, sino que el dominio del aeenlO es la palabra aislada (no la frase). 
Por 10 tanto, se dice que los hablantes de eSlas varianles se expresan en 
saltos, olas y curvas, y la metMora preferida por la genIe del Alto_Xingu 
para describir este fcnomeno es lambien musical: lisakisii angundu. 
"nuestras [exelusivo] palabras bailan". 

Para tener una mejor idea de las difcrcneias basicas enlre las dos 
varianles dia1cctales, vamos a observar y a escuchar ados mujercs en dos 
segmenlOS de video (como se menciono arriba, eslOs segmcntos se 
encucntran disponibles en la direccion de Internet del libro). En el video A: 
KU IKURO [HONEY], la mlljer habla kuikuTO. El segmento nos muestra sus 
primeras declaraciones al describir una praclica perdida y olvidada por los 
jovenes: el ritual de recolectar y distribuir la miel nativa. Si pone atencion a 
la melOOia del disCllrsO, descubrira que es el resultado de una accion 
rcciproca entre la estructura ri tmica y la melodia de la entonacion. 

El video B: KALAPALO (TUKUTI] nos muestra a una hablante de la 
variante kalapalo. La melodia y el ritmo difieren elaramente del segmente 
anterior. El segmento B es el inicio de una descripcion del poder dei ll/kuli 
kllegii, el "hiper colibri", cuya imagen 0 representacion sostiene la hablante 
en su mano. Se trata de un seT sobrenalUral que Ie causo una enfermedad 
grave y la euracion de esta mujer implieo que su esposo se convirtiera en un 
;'dueno" del ritual HI/gagii. 

Me gustaria enfatizar aqui que una habilidad particular del lingilista 
eonsiste en documentar y describir las variantes de una 1cngua: en estos 
ejemplos, se Irata de distinciones ritmicas que representan oposiciones 
complementarias a nivcl socio-politico. Aqui, la fono logia mctrica 
combinada COli los conceptos metalingilisticos nos apona infonnacion 
crucial para la comprensioll de un sistema social y cultural. 

En un proyecto de documentacion, tal indagaci6n debe ser 
presentada en los meladatos mediante los cuales se accede a una sesi6n. 
Obviamente, los usuarios de un trabajo documental se beneficiarAn aun mas 
si este aspeclo lambien es abordado en fonna analitica, es decir, en fornm de 
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estudios fonol6gicos y comparados, que deben estar ligados a las sesiones 
corrcspondientes. 

3.2. Fomlas del habla (gcneros) 

En el apartado anterior observamos la importancia de la musicalidad en la 
comprension de la sociolingilistica y, de forma mas general, de la 
sociopolitica de los pueblos del Alto Xingu. La musicalidad interconccta 
tres campos: (I) el estudio del ritmo cn fonologia; (ii) la conciencia y las 
categorias metali ngUisticas de los hablantes y (iii) la identificacion de los 
gcneros de habla (discursos), pues cstos se reconocen en parte por las 
diferencias en ritmo y melodia, como veremos en esta secci6n. 

En el Alto Xingu, los generos de habla identificables estan 
distribuidos en un continuo cuyos polos van desde el habla cotidiana. 
dominada por el patron metrico propio de la variante dialectal (como esta 
ejemplificado arriba), hasta los cantos, en las que el ritmo de la lengua 
cotidiana qucda sujeto 0 transfigurado por otro patron metrico y otro ritmo. 
A 10 largo de eSlc conli nuo, entre el habla prosaica y eI canto, encontramos 
gcneros en los que un rilmo repclido. sccuencial y fijo Irnnsfigura la 
musicalidad prosaica en otro genera, en una sucesion de lineas monolonas 
al eSlilo de los salmos. Esto sucede con el ciintico 0 recitacion tipica del 
anelii iraginhu, "el discurso del jefe", un evento oral que marca la cuspide 
de un gran conjunlo de rilualcs intertTibales del Alto·Xingu. Aqui se 
celcbran de forma simultanea las identidades locales y la socicdad global y 
ocupa el primer plano la historia del nacimiento de los grupos y sus jefes. 
Estos rituales son una celebraci6n de la historia local y regional a traves de 
la memoria de los grandes jefes y de sus descendientes (Fr,mchelto 1993. 
2000). 

Imagine que observamos y escuchamos un pequeno segmento del 
anetii ;lagi""11 realizado durante la eSlaci6n seca del 2002 dentro de los 
preparativos del egilsii (Io\'a/}p). un ritual celebmdo en la aldea de los 
yawalapiti (familia amwak). EI video C: CHIEF'S SPEECH muestra al jefe 
Tahukula dando la bienvenida a tres mensajeros yawalapiti que llegan a la 
aldea para invitar a los kuikuro al festival. Al inicio de la grabaci6n, el jere 
esta dentro de su casa con su hem13no, espcrando el momento para salir al 
centro de la aldea y caminar hacia la casa de los hombres, dande los tres 
mensajeros esperan senlados bajo el sol para ser saludlldos oficialmente. 
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El cantico 0 recitaci6n del ane/ii iraginllll consiste en una secuencia de 
discursos. El jefe convoca a otros jefes kuikuro1 para que uno 0 mas acepten 
la labor de condllcir a los klli kuro a la aldea de los yawalapiti. Finalmente, 
Tah ukula y el 0 los jefes que aceptaron dirigir a los kllikuro para este evento 
se encuciillan frente a la tumba de los jefes muertos (si tllada dclante de la 
casa de los hombres) y frente a los me nsajeros, confimlando asi que aceptan 
su invitaci6n. Despucs, el jefe y los mcnsajeros rceilan al unisono Olra parte 
del "discllrso del jefe". Todo esta "dicho" por medio del Qnetii itaginllll. 

Abajo se reprodueen la trascri pcion y traduceion de una pequena 
secci6n del "discurso del jefe". EI onelli itoginhll consta de una seeuencia 
completa de seis discursos pri ncipales: cI discurso para celebrar la llegada 
de los mensajeros de otra aldea, el discurso para "hacer que los mensajeros 
se sienten" sobre los banquillos eolocados fre ntc a la "casa de los hombres" 
que se localiza en medio de ta aldea, y asi hasta el itltimo discurso. Cada 
discurso marca una fasc especifica del ritual para dar la bienvenida a 
quicnes vienen de fuera. EI sexto es cl diseurso apical, donde los grandes 
jefes del pasado, los fundadores de los kuikuro en estc easo, desfilan en 
secuencia, cada uno como cl personajc ccntral de una unidad de discurso, 
aqui lIamado canto y compuesto por varias Hneas 0 versos. Tanto los versos 
que fo rman parte de un canto como la relaci6n que existe entre ellos se 
earacteriza por tener una estructura paratela. EI discurso apical produce un 
efccto como el de vagar por una galeria de retratos de grandes ancestros, 
euya secuencia consubstaneia la ex isteneia de los jefes aetuales y de los 
kuikuro como totalidad. A eontinuaci6n presentamos el canto de Amatuagii, 
uno de los jefes fundadores:' 

11'lay una muhilud de roles para losjefes de una alden del Alto Xingu: "dueito de la alden". 
"duci\o de la plaza", '"dueilo de la casa'", "ducllo del scndero principal'", ·'dueil.o del scndero 
hacia el agua··. Cada uno es considerado anent '~efc'" por herencia y su tipo de e$latus 
define algim tipo de dominio 0 de control (que no es s610 simb61ieo) sobre uno de los 
elementos de los cspacios sociales y riluales de la aldea. Asi, por ejemplo, el '"dueil.o del 
centro'" es la persona que eomrola el celllro de la aldea. un espaeio publico y ritual por 
exee1cncia: cl '"dueil.o del scndero principal'" controla la entrada y salida de mensajcros quc 
vicnen a invilar a Olros a las ec1cbraciones intenribales que lienen lugar de fonna peri6dica 
en las aldeas del Alto Xing6: cl "dueilo de la easa" rcprcsenla un gmpo dOmCslico, 
normalmenlc un hombre adulto activo con nioos y algunas vcces nielos. "Dueilo" 0 "31no'" 
es una tradueei6n simple dellcnnino 010, euy() significado ya disculimos. 
· Las abreviacioncs para las glosas inlcrlinealcs (Iomadas del inglcs) son las siguicnles: 
AOV-advcrsalivo; AFF- afirrnativo: ALL-alalivo : AN - anaf6riea: CONT - continuativo 
(aspcclo): HlP - hipolctico (modo): IMP - imperalivo (modo): LOC - locativo: I'ASTNEG 
- pasado ncgalivo: REL - relacional: RFL - rcflcxivo. 
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I. Trascripci6n del scgmenlo de video C: CHIEF'S SPEECII 

clsuhehetsclili etsuhchetsegakc ngingoku 
(palabras al1ccslrales) mcnsajero 
i"s a mislake for yOIl 10 come here, messenger 
res 1/1/ error que ha)'a~' I'el/ido. mel1sajero} 

Ahiittiha kukuge lilhigilmbilkila ngingoku 
ahlltil-ha kukugc liI- hi - gu - mblikila ngillgoku 
NEG-AFF nuestro/pueblo RFL - nieto - REL -PASTNEG mensajero 
Ollr lJeople hal'e 110 more descendel1ls, messenger 
{nuestm pueblo ya 110 lielle descel/diel1les. mel/sajem} 

Amatuagii ttihigt::nbilkila ngingoku 
'here are I/O more descendellls of Amall/agii, messellger 
{yo 110 hay descendientes de Amailiagii. mel/sajem} 

angolo atai hOle wa ke 
verdadero cuando ADV pasado lejano 
alld Ihal. by contrast. was the time of Ihe lrue ones (chief~) 
(aqlletios ercm. ell cambio.los liempos de los OeJes) \'erdaderos] 

Ongele higiimbligu kaenga atsakuhotagil ngingoku 
Ungele hi -gil -mbilgll kae - nga atsaku -ho-tagil ngingoku 
AN nieto -REL -PAST LOC-ALL correr -IIIP-CONT mcnsajero 
)'ou should nm towards Ihe descelldellts of Ihis one (Amatllagii). 

messenger 
Idebes correr haC/(1 los descendiellles de eSle (Amall/agii), 

mel/sajem] 

lsagingo ge1eha atsakugake ngingoku 
is-agil1go geie -ha ats,,1ku - gake ngingoku 
3-igual aun - AFF COrTer ·IMP mensajero 
jllsllike him still. nm, messenger! 
lisiglle corr/ellda como el. met/sajem!] 
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ilnago imaJija geleha atsakugake ngingoku 
ilnago ima - lil -a gcle-ha atsaku-gake ngingoku 
AN camino-REL --como aim-AFF correr-IMP mensajero 
as ifir were along rheir parh, run. messenger! 
{icomo siflleras por Sll camino. corre mensajero!] 

anetiio imalila ge1eha atsakugake ngingoku 
anetao ima -Jij - a gele-ha atsaku-gake ngingoku 
chiefs camino-REL-como aim-A FF correr- IMP mensajero 
as if it were still along the path of the chiefs. run. messenger! 
[como si sigllieras por el camino de losjefe.~. jcorre. mensajem f] 

Aqui nos enfrentamos a un "di scurso" a "habla" (iraginhll) y no a 
"palabras" (aki). A pesar de que el "discurso del jefe" tenga la aparicncia de 
ser un monologo, para los kuikuro su forma extremadamente ritualizada es 
una "conversacion". EI di scurso se concibe como una interacei6n 0 un 
diaIogo 0, mas bien, una eonversacion con polifon ia de voces. Los jefes se 
encucli llan frente a los mensajeros y en muchas ocasiones recitan 
simultaneamcllte las f6nnulas del anerii itaginhll: en otms ocasiones, los 
mensajeros y los jefes anfi lrioncs hablan al mismo liempo, pero cada gnlpo 
en su propia lengua. 

Aqui no hay lugar para explorar el significado del anelii iraginlllI en 
detalle. Basta senalar que conliene un grupo condensado de significados, 
valores y acti tudes que ayudan a esc1arecer la politica, el liderazgo y la 
morfologia social. EI jefe liga el pasado con el presente, al representar y 
mantener la un idad de su grupo local con olros grupos y permitir asi que los 
suyos se abran a los otros. A pesar de que la condicion de jefe se herede par 
sangre, tam bien se trata de una posicion que debe ser construida de forma 
continua ejerciendo el liderazgo, exhibiendo cienas cualidades y 
conoeicndo los discmsos allefii ilaginhll y la manera de inlerprelarlos. 

Podemos observar que, ademas de los tcnninos intraducibles y 
metMoras densas tipicas de este genero, el segmento - asi como eI anelii 
itaginllll en su conjunto- contiene la postma autoderogatoria tipica de las 
interacc iones entre afines, que indica relaciones jedrquicas caracterizadas 
por una etiqueta oral y de eomportamiento especifica. 

De igual fonna, hay que senalar el easo de la panieula wake que 
aparece al final de la linea que divide esta un idad discursiva en dos partes. 
Las OITas lineas lemlinan con la palabra ngingokll "mensajero", un termino 
proveniente del vocabulario especial del discurso del jefe. Wake signi fica 
"pasado", es el valor de verdad y la autoridad de un di scurso que se coloea 
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"mas alia de cualquier duda". como una metifom de una colcctividad y de 
un lidemzgo. De fonna mas precisa. wdke es la marca de una modalidad 
cpistcmica, como 10 vercmos en la siguiente scccion, 

3.3. I~i s toria 

En eI apartado anterior se examino lIna parte de la infomlacion geneml 
necesmia pam emender el "discurso del jefe", que debe ser incorporada en 
los metadatos. Estos metadatos estan rclacionados dircctamenle con el 
apartado que contiene la grabacion completa de eSle evcnto. En una 
trascripcion mas completa, sc debe investigar el significado social y politico 
del "discurso dcl jcfc" dcntro dcl sistcma intertribal, su funcion dentro de un 
ritual espccifico, el tipo de discurso quc caracleriza, el estatus y los papcles 
dc los aClores y de su interaccion. Dc fonna adicional, scm uti! incluir una 
red de ligas con otras sesiones de dislintos generos, con lin lexicon y 
algunos elementos extralingUisticos, como irnagenes, iconografia, 
gcncalogia y estudios, cntrc OITOS, con el prop6silo de pennilir una 
exploracion compiela de sus funciones y signifieados. Por ejemplo. en cl 
caso del "discurso del jefe". cs cmcial contar con ligas a sesioncs que 
contengan narraciones historicas y pcrsonales, para pcnnitir cl acceso a la 
memoria colccti va e individual. 

La tradicion historica oral conticne narraciones en las quc cl anciano 
11amado Hopese cuenla como. a finalcs dcl siglo XtX, su abuelo y el 
clnografo alcman Karl von dcn Sicincn, Hamado KalliS; por los kuikuTO, 
inlcrcambiaron sus nornbres (Slcincn 1940, 1942). Estas narraciones se 
relllonian a la epoca en que sc fund6 el gmpo kuikuro y cOlllenzo la 
difercnciaci6n enlre las varianles dialectales. Fue In epoca del jefe fundador 
Amaluagu, mencionado en eI segmemo del "discurso del jefe" trascrito 
arriba. A cominuaci6n presenlaremos lIna trascripcion y traduccion del 
inicio dc csta historia, narrado en la scsion "Kalusi" (veasc cl scgmenlo de 
audio tilulado KALUSJ). ESlc segmcnlO tambien mueslra como un 
comentario linguistico y cultural pucdc ligarse directamente con 1a linea 
para la que resulta mas rclevantc y como puede haber Olms ligas en algunos 
de estos comentarios.' 

'Sc trllta dc un cxtraclO dirCCIO dc nUCSlro archivo gencrado con cl programa Shoebox. 
dondc cada linca csta preecdida por una ctiqUCla: \Irs - Irascripci6n orlognllica: \Ie -
traducci6n ingles: \nIl - anOlacioncs lingtlislicas: \nIC - anolacioncs culluralcs [para csta 
\crsi6n cn cspallol sc agrcg61a cliqucl3 ICS traducci6n al cspanol: nota de los editores]. 
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2. Trascripcion del scgmcnto de audio "Kalusi" 

\tra iainugU wake ingi1a IntagU IntagU i1A ande IntagU 
ill 

\te ftA long time ago he came from IntagU, Intagu is 
over there, 

Ites ~Hace mucho tiempo 11eg6 de IntagU, IntagU esti 
hacia a11A, 

IntI Observe 101 posici6n de 101 partieula wAke, que 
signifiea "pasado distante~ combinada con el 
valor epistemico de "afirmaci6n verdadera de 101 
memoria colectiva~ y con 101 autoridad de alguien 
(eI que habla) que recibi6 101 historia de sus 
padres y abuelos; su abuelo fue el que vic a 
Kalusi/Steinen (experiencia de primera mane 
reportada de forma fidedigna). VER ESTUDIOS 
KUIKURO> SOBRE LA LENGUA> MODALIDADES EPISTEMlCAS 

Intc Intagil: nombre de una antigua aldea nahukwa. 

\trs 
\e. 

Ites 
Inte 

\tn 
\eo 
Itea 
Inec 

Kalusi lleg6 a trav~s de las aldeas nahukwa 
situadas a 10 largo del rio Curisevo basta 
principios del sigle XX. Las aldeas mencionadas 
en esta sesi6n son las que existian en 101 epoea 
de Seeinen. VER EL MAPA "STEINEN~.6 

Xuhikugu imunhige Lahatua imunhige 
in the direction of Xuhikugu, in the direction of 
LahuatA 
hacia Xuhikugu, hacia Lahuata 
Kuhikugu: 101 primera aldea kuikuro, fundada 
despues de que numerosas familias salieron del 
complejo de aldeas Oti, que se cree estuvieron 
habitadas por los uagihiltil (matipil) . VER SESI6N 
"KUKOPOGIPUGUH (LA APARICI6N DEL PUEBLO KUIKURO). 
Lahuata; aldea kuikuro ya establecida en el siglo 
XX y habitada basta los anos cincuenta . VER MAPAS 
(SITIOS HIST6RIOOS Y PREHIST6RlOOS) Y ESTUDIOS 
SOBRE LA CULTURA > HISTORIA. 

isituhugU Ka1usi etsuhugUha 
it was him who arrived, it was Xa1usi who arrived 
fue 81 quien 11e96, fue Xa1uai quien 11996 
Kalusi aparece ahora como el protagonista 
principal de 101 historia. El nombre Kalusi se 
deriva de Karl, en portugues Carlos, y esta 

6EI mapa no cstd incluido aqui. 
lLos mapas no cstan incluidos aqui. 
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adaptado a 1a estructura si1~bica (ev) y 
fonol6gica de las lenguas caribes de Alto Xingli, 
que carecen de grupos conson~nticos. 

\ tr. MagiDatu hekeha iDgituhugU 
\ te MagiDatu brought him 
\te. Maginatu 10 trajo 

\ tr. Magin.tu .kataange ingitinhi ~ Kuhikugunaha 
Kuhiku'l\Ula 

\te a long time ago Maginatu brought him to Kuhikugu, 
to Kuhikugu 

\te. hece mueho tiem.po Maginatu 10 trajo a Kuhiku'l\l, a 
Kuhiku9'\' 

\t r. Maginatu Tugumai eki.ei Maginatui 
\te Maginatu, he va. a Trumai, Maginatu va. 
\te. 
\ntc 

Maginatu ara un trumai, a.o era Maginatu 
En 1a versi6n de Hopes~ del encuentro, von den 
Steinen fue traido a 1a aldea Kuhikugu por un 
indio trumai 11amado Maginatu. 

En esta trascripci6n encontramos la panicuia wilke (subrayada) en la 
primera y pem.iltima linea. Se trata de un marcador de modalidad epistcmica 
que ya habiamos encontrado en el "diseurso del jefe". La descripei6n de las 
lIamadas modalidades epiSl(!micas es un tema de gran interCs para los 
etn6grafos. Los marcadores de modalidad epistcmica transmiten 
informaci6n acerca de la rclaci6n entre 1a persona que habla. sus 
afinnaciones y los interlocutorcs. Incluycn indicadorcs de evideneia. 
rumorcs y otros modifieadores del valor de verdad de un enunciado. Existe 
una amp]ia bibliografia al rcspcctO.1 En consccuencia, en la anotaei6n de las 
sesiones es importante comentar la presencia y significado de estos 
elementos en la lengua. 

Muchas de eSlas paniculas pueden eneontrarsc en la narraci6n de 
Hopcse, eentrada en la figura de Karl von den Steinen. Las mas interesantes 
son las que indican la actitud del hablante en relaci6n can el contenido de 
sus recuerdos y van fommndo asi un subgenero narrativo que podemos 
definir como "hist6rico". Estas marcas distinguen la narrati va hist6rica de la 
lIamada narrativa mitic(l, que cuenta los origenes de las variedades 
culturalcs y se situa al principia de los tiempos, cuando vivian y se 
comunieaban entre sl los humanos 0 no humanos 0 cuasi humanos. Los 

ICI, por cjemplo. Chafe 1986: Basso 1987. 1988. 1995; Silverslein 1993. Yease lambicn 
Franchcuo 2005. 
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marcadores epistcmicos nos ayudan a distinguir entre registros narrativos, 
como cI hist6rico y mitico, por un lado, y los tipos de memoria, por cI otro, 
que son temas importantes en los debates etnologicos actuales. 

Junto con los defcticos y las partfeulas que contienen un valor 
aspectual, los kuikuro Ilaman lisakisii enkglllOho a estas pcqueiias palabras. 
Se tmta de una bella metMom que significa literal mente "hccho para que 
nuestras palabras lleguen a buen puerto". Son andas prcdicativas, que 
realizan el enunciado y fijan Sll significado vivo. 

Las relaciones entre cOll1poncntes, subcoll1ponentes y sus contenidos 
ayudan a profundizar cn la infonnaci6n etnognifica. Continuando con 
nuestro ejell1plo, las narrativas hist6ricas pueden conectarsc con estudios 
hist6ricos y arqueol6gicos. En el caso del kuikuro, uno de los resul tados del 
trabajo de investigaci6n llevado a cabo por Michael Heckenberger, el 
etnoarqueologo que colabora con el Proyecto Kuikufo, es la reeonstrucci6n 
de las aldcas prchist6rieas, cs deeir, anteriores al primer testimonio hist6rico 
redaetado por Karl von den Steinen (Heckenberger 2005). De este modo, 
pudimos reconstruir la aldea Kuhikugu, el primer asentamiento construido 
por los kuikuro, que todavia ex istia en In cpoea de von den Steinen, cuando 
el etnografo conoci6 al abuelo del anciano Hopesc (vease Mapa 2). Las 
aldeas prehistoricns eran mueho mas grandes y complejas que las actuales y 
estaban unidas, de fonna mas impresionante que hoy, a una red de aldeas 
principales y perifcrieas que se conectaban entre si por grandes caminos de 
50 metros de ancho. Ademas de todo esto, cada sitio arqueol6gico esta 
asociado con narrativas historicas y mitieas que penniten conectar el mapa 
geohist6rieo con el mapa cosmologico. En consecuencia, la historia oral 
indigena, la ejecllcion ritual de las fonnas de arte verbal, la historia escrita 
por personas ajenas a la eultura y la investigaci6n arqueol6giea se combinan 
para delinear una historia en que las voces indigenas desempciian un papel 
activo y determinante. 

3.4. Paralel ismo 

Como cualquier otm expresion oral, la mumeion sobre Karl von den Steinen 
contada por Hopese tiene muchas rcpcticiones. La alta incidencia de 
repcticiones aparece sobre todo en eulturas basadas en la oralidad primaria. 
En lugar de ser meras repeticiones, se trata general mente de construcciones 
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paralelas.· Este paralclismo (Iexico y gramatical a la vcz) cs una 
caractcnstica dcfinitona de los gencros de artc verbal, aunquc, como 
mencione, ya estaba csbozado de mancra clemen tal en el discurso cotidiano 
e infonnal. En el "discurso del jefe", ubicado en cl extremo opucsto, el de 
los cantos y el habla ri lual, podemos vcr como se entretejen el paralel ismo y 
la vcrsificacion . 

• 
Kuhikugu 
Mt-FlI.-ll 

uoo C-~ 

" ." _ 16-:10 . >. 

..j 

• 

. -. ====1 -
Mil/XI 2. Mapa del si tio prehist6rico Kuhikugu que rnuestra las ubicaciones de las 
aldeas kuikuro ocupadas durante los ultirnos ISO a~os (se~aladas con circulos 
ccrrndos). Los punlos negros representan las unidadcs de rccolccci6n (tornado de 
I-Ieekenbcrger 1998: 638). 

En la narracion tradicional, la habilidad para construir micro y macro 
paralel ismos define 1a habi lidad de un rcconocido akilllia 010 "duenoJamo 

9Sobrc cl paralelismo, I'canse, entre OlrOS aUlorcs: lakobson 1960. 1%6, 1968, 1973: lord 
1985: Zunuhor 1983: Tcdlock 1983: Fox 1998: Finnegan 1992: ItYllles 1992; Sherar 
1990: Urban 1991: Monod-Ikcquelin 1987. 
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de la narraeion". Los rceursos aponados par la gramatiea son objeto de una 
manipulaeion conseiente empleada para produeir "diseursos bellos" (aliilii 
ilaginlm). Par ejemplo, en kuikuro, el juego de altemaneias entre 
transitividad e inlransitividad (0 eausatividad y anti-eausalividad) es 
cxplotada de forma maravi llosa por los narradores expenos (Franchello 
2003). Examinemos solo un ejemplo, tornado de la narraeion (h istorica) 
sabre el origen del pueblo kuikuro:'O 

3. Segmento de la sesion "Kukopogipiigii": I V, d, 142-1 43 

[tsiu] olohinhakeniigii leha 
[tsiu] 01- ohinhake - nilgil leha 
rid] 3/0 ETR- yuea rozalconar - PNCT CMPL 

lutuhi itu ohinhakcniigU leha iheke [tsiu] 
Iu- tuhi itu ohinhake -nUgU leha i- heke [Isiu] 
RFL- yucayareela yuca roza!cortar-PNCT CMPL 3-ERG rid] 

[Isill} he cleared Ihe mOllioe swidden place 
he cleared fhe place for his OWII manioc sll"iddell field [Isill} 

[Isill} prepar6/a row para CII/lil'llr y"ca 
limpi61a parcela para 511 propia roza de )'lIca [Isill} 

En eSle ejemplo, la escena de como eI jefe prcpara la primera roza para 
cultivar yuea en la nueva aldea es observada a traves de las perspectivas 
coneomitallie y complementaria de una aceion intransiliva y una lransiliva 
(eomparense las lineas I y 2). 

Al explorar el metalenguaje kuikuro de nuevo, deseubrimos que hay 
un tennino que designa la sinonimia y, obviamenle, la relacion paralela 
entre expresioncs como la de nuestro ejemplo. Se lrala del tcmlino 
ololiollgO, que significa --el mismo otro" 0 "eI otro mismo". Es un tennino 
utilizado lambien en Olros campos (no lingUislicos), como en la 
difercnciacion de especies, de relaciones de parentesco (hermanos) y de 
grupos locales. 

Como enfalizamos arriba, los distintos dominios semanticos y 
temalicos pueden estar interrclacionados; en este caso, la relacion se da a 

IOLas abreviaciollCS para las glosas intcrlincalcs son las siguicntcs: CMI'L -complcti\"o 
(panicula aspcctllal); DETR - dClransilivador; ERG -crgativo; id _ idcofono; I'NCT -
puntuat (aspcclo); RFL - rellc:<i\"o. 
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partir de rasgos formales pcrtcnccicnlcs a diSlinlOS gcncros dcl arte verbal. 
Documenlar 10 antcrior cs particularmcnte rclcvante para la ctnologia actual 
como parte de una discusion permancnte sobre etnopoetica y los problemas 
de la lraduccion. 

3.5. Campos temalicos y tcnninos intraduciblcs 

Los etnografos pucdcn buscar en la base de datos del kuikuro palabras clave 
ligadas con texlOS, entradas Icxicas y otros rccursos relacionados con cicrtos 
campos lemalicos, que se describieron brevemente en el apartado 2.2. 
Ademas de pennitimos enlender una cullura especifica, los temas indexados 
en los campos tematieos tambicn son especialmente importanles para 
realizar eomparaciones. La etnografia producida de este modo con tribuye a 
la tcoria antropol6gica, que es escncialmcnte una cicncia comparativa. 

Uno de [os temas clave en la documentation del kuikuro cs cl 
ehamanismo. Este lema se conecta con la cosmologia, los riluales, la 
morfologia social, las concepciones de la enfennedad, la muerte del cucrpo 
y los principios incorp6reos (los diferellles lipos de alma, la sombra, el 
aliento, las flcchas invisibles de la bruja, elc.), las pniclicas y concepciones 
de curacion. la polilica y el prestigio. EI chaman sc ha definido como un 
lraductor, un mediador enlre el mundo humano y el no humano, un maeslro 
de la transformaci6n (vease. por cjcmplo, Carneiro da Cunha 1999, que 
apona mayores referencias). A continuaci6n ilustrarcmos brevemcnte c6mo 
esle complejo tema se puede abordar mediante ligas entre secciones 
rc1evallles de la documentacion. 

En una seeeion meneionada anterionnente, Tapualu, una mujer 
kalapalo. SOSliene la representaei6n del poderoso y temido IIIkllli kuegii. el 
hipcr ser 0 espiritu animal del eolibri. Ella expliea quicn 0 que es el IIIkuri 
kuegii. Esta moslrando la causa de su cnfemlCdad: cl hipcr ser esta asociado 
31 arbol de pequi (CtII),ocar brasiliellse) y al mito de origen del pequi. EI 
II/kuli kuegii la eneontr6 mientras juntaba frutos de pequi y el ser la golpc6 
y Ie provoc6 terribles dolores. Cuando regrew a su hogar. pasa semanas 
tumbada en su hamaea delimndo, sonando y gritando. En una sesi6n 
relacionada, SamuagO, el esposo de Tapualu, vuelve a relatar 10 que 
sucedio, recuerda el milO y ofrcce explicaciones (veasc el video D: ITSEKE
TUKUTIl). Luego, los chamanes sc aprcsumron a diagnoslicar la causa de 
la enfemledad y la cura de la viClima. En otm sesi6n, uno de los chamanes 
kuikuro habla de la cnfennedad de la mujcr y del proceso de diagnoslico y 
curacion (video E: lTSEKE-TUKUTI2). El IlIkllli kllegii fue "domCSlicado" 
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pOT medio del ritual III/gagii , de modo que el esposo de la mujer fue su 
'"dueiio" por varios aftos (video F: I-IUGAG O). 

Todos los rituales -0, mejor dicho, todos los complejos de rituales
conectan mundos, pero tambien son motores esenciales de los ciclos 
productivos, de la circulacion de mercancias, dcl sistcma dc intcreambio y 
del mantenimiento dc la unidad local supra familiar. es decir, la aldea. Los 
rituales cngendran roles sociales, estableccn alianzas y relaciones de 
parentcsco y conficren prcstigio. Un ritual es una celebraci6n, cs canto y 
baile, es bclleza, restablece el bienestar, es alegria y salud. Un ritual es 
transf0n11acion. 

Cada sesi6n ligada con la palabra clave '"chamanismo" pen11itira que 
ciertas entradas lexicas se construyan de fonna mas euidadosa, como kuegii 
(traducido aqui de romla muy general como "hipcr"), un opcrador quc 
categortza cada entidad ;'sobrenatural", 0 ilseke. Cada seT k/legii es ilseke 
(traducido de rorma muy equivoca como "espiritu"). Estos son tenninos 
cuyo significado no puede entcnderse sin hacer referenda a todo el 
complcjo cosmologico y chamanico. Entonces, .:,como atribuir glosas, 
traducciones y definiciones a estos terminos casi inlraducibles? La 
traduccion abreviada -0 "glosa"- de las principales categorias culturales es 
una tarea inevitable y fruslranle a la vcz (Franchello 2002). Nuestro intento 
en cl lexicon del kuikuro esta muy lejos de seT satisfactorio, a pcsar de que 
intentamos incluir las definiciones nativas cuando era posible. Observcmos 
la emrada para ilseke:" 

\h 
\entyp 
\10 
\ph 

\p" 
\g' 
\ges 
\ x kk \,. 
\tes 

itseke 
ra1z 
itseke 

li't5£k£ J 
N 
hyper- being 
hiper ser 
tinegetinhuha ugei i t aakainha 
I am afraid of the hyper-beings 
me dan miedo los h1per seres 

" Et ejemplo cst;) tomado directamcnte de la base de dalos Icxieos generada en Shoebox. 
que uliliza las siguienles eliquctas: IIx - Icxema (entrada principal); \cntyp - tipo de 
entrada: \Ie - fonna para cita: Iph - Irascripci6n fonctica: Ips - categoria gramalical: Ige 
glosa en ingles: u kk - ejemplo de uso en kuikuro: III' - lraducci6n cn ingles del cjemplo; 
Idefkk - ddinicion original en kuikuro; Idcfe - traduccion al ingles de la definicion 
kuikuro; \c f - refcrencia cruzada [nota de los cditorcs: para eSla I'ersion en espa~ol 51' 
agregaron las siguientes etiquelas: Iges - glosa en espailoL III's - traducci6n al cspa~ol del 
ejemplo; Idefes - traducci6n al espailol de la dcfillici6n traducida al ingles]. 
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\xkk 
Ice 
\tes 
\ xkk 
I'e 
\tes 
\defkk 

\defe 

\defes 

lef 

itseke ingiluha kupehe kukapungu igakaho 
we see the hyper~beings before we die 
vemos a los hfper seres antes de morir 
kagamuke kaginenugU its eke hake 
the hyper-being frightened the child 
e1 hfper ser asust6 a1 nino 
itseke ekisei kukengeni, kugehunguha 
ekisei, inha1uha ingiHii; itseke kukiluha 
ngiko heke kukengeni heke; itseke ekisei 
kukotombani kukugunuhata" , 
Itseke is that which eats us, it is not a 
person, it cannot be seen; we say that 
itseke is something which eats us; itseke 
is that which hurts (otomba-l us with 
invisible arrows when we are sick. Itseke 
is a supernatural being, a spirit, a 
~beast;N it dwells in the forests, rivers 
and lakes; it causes illness and death; 
only shamans and the sick can see them. 
itseke es 10 que nos devora, no es una 
persona, no puede ser visto; decimos que 
itseke es a1go que nos devora; itseke es 
algo que nos 1astima (otomba-) con f1echas 
invisib1es cuando estamos enfermos . Itseke 
es un ser sobrenatural, un espiritu, una 
"bestiaN; habita en los basques, rfos y 
lagos; causa enfermedad y muerte; s610 los 
chamanes y los enfermos pueden ver10s . 
kuegu, otomba 

Dar una explicacion apropiada sobre el scntido de palabras como ilseke 0 
akllnga "al mas" es obviamcntc un trabajo muy exigente. Al menos para 
estas palabras es posible y (llil Sllponer que los hablantes comparten un 
concepto unico que se pucdc captar combinando distintas explicaeiones 
metalingiiisticas con un amplio numero de casos tcxtualcs. Sin embargo, 
hay otras categorias eulturales -cxtrcmadamente notorias y aparentemente 
vacias- para las que no sc sosticne ni siquiera este supucsto, de modo que 
cualq uicr glosa 0 definicion es err6nea hasta en un nivel muy basico. Esto 
sucede con la noci6n de kllgihe. que cn una primera aproximacion puede 
glosarse como "bmjeria (sustancia)". ESla noeion estn en el centro de las 
crecndas rclacionadas con la eausalidad. la enfcmlcdad, la muerte, la 
curacion y las eapaeidades individualcs. La gente no puede dedr que es 
kllgihe, pero puede habtar del efecto que produce y de las relacioncs 
socialcs quc 10 rodean. Su signi ficado exacto continua siendo inefable para 
los hablantes. 
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Por 10 tanto, seria un error pensar que todas las categorias estan 
representadas por una defin ici6n y que la comunidad de habla compane 
estas definiciones. Esto sucede con Illuchas calegorias no observables. 
Como afirma Boyer (1990: 37): "e1 vocabulario de una lengua natural no es 
un paisaje uniforme". No lodo posee un significanle con su eonlrapane 
conceptual, de modo que tcmlinos como kllgihe no son categorias comunes 
compartidas. Estos temlinos rcquicren de un marcado especial cuando 
aparcecn en textos 0 en bases de datos lexicos (vease tmnbicn c1 capitulo 6). 
Si ellexicon constituye una pane funcional del tcxto interlineal, como en el 
programa Shoebox, resulta inevi table usar una glosa excesivamente 
simplificada y, en senlido eSlricto, "incoTTecta". Las descripciones, las 
definiciones de los propios hablantes, los comentarios y las ligas, que 
forman una red de piezas explieativas, narrativas y performativas, pueden 
compcnsar, aunque sea parcialmente, la pobreza etnogn·,fica de nuestras 
herramientas de documentacion lingOist ica. 

4. Conclusion 

El proposito dc este capitulo no era responder a la pregunta de como se 
anota la informaci6n etnognifica en una documentaci6n lingOistica en 
tcrminos Iccnicos. Eso habria sido una tarea imposible, no solo por razones 
practicas sino tambien porque los intereses de investigaci6n en el campo de 
la anlropologia estan en constante cambio y evoluci6n. En eambio, mi 
intencion fue dar una idea de que buscaria un etn6grafo en una 
documentaei6n lingOistica y como 10 usaria. Sugeri que, donde fuera 
rclevante y necesario, los metadalOS ligados a las sesiones podrian incluir 
informaci6n ctnografica mas dctallada y detenninante, es deeir, incluir una 
especie de etnografia compacta y monotematica. Obviamente, la inclusion 
de un esbozo ctnogmfico en un proyecto de documentaei6n linguistica scm 
tambien de gran ayuda para accedcr a la documentaci6n desde un punto de 
vista antropol6gieo. Aunque elaborar un esbozo bien trabajado e incluso 
una mini etnografia para cada sesi6n puede sobrepasar el conocimiento de 
los investigadores que no son expcrtos en anlropologia, puede ser de 
uti lidad una colecci6n sistematica de observaciones "amateur", en especial 
si senala las sesiones posiblemente relevantes e incluye una evaluacion 
honesta de la calidad de la traduccion y del comentario sobre mitos u otro 
material etnogmficamente rclevante. 

Aun cuando hay la expcriencia necesaria dentro de un proyecto de 
documentaci6n para incluir una etnografia completa. considero que el 
formato digital eonstituye probablemente una mejor fomla de ellfrentarse a 
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13 complcja infonnaci6n que rcquiere la invesligaci6n antropol6gica. ESlo 
incluye diseitar arquileclurns digitalcs con ligas multiples y 
multidireceionalcs entre distintas sesioncs y tipos de infonnaei6n 
eualitativamente difcrente. como lexieoncs, csludios analiticos. fotos y 
demas. Por 10 tanto. podcmos diseitar rulas para que los usuarios 
inlcligcnles eonSlruyan sus propias clnografias 0 sus propias narrativas 
sobre los mOOos de scr y dc pensar dc la genIe cuya Icngua. palabms y habla 
eSI{m "eristal izadas" en la documentaci6n. 
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Apcndice 1: Tcrminos kuikuro para tipos basicos de parcntcsco 
consanguineo 

Las tablas que apareccn a continuacion son un extracto dc los componentes 
etnognificos de 13 documcntacion del kuikuro y muestran [a multiplicidad 
de la denotata de eada tennino (Tab[as 1 y 2):' 

Tabla I. Tenninos kuikuro de parentcsco consanguinco (ego masculino) 

Termino Denotata Glasa en e, anal 
G • 2 
ngaupugu FF, MF abuelo 
nqitsu MM, FM abuela 
G • 1 
uu F, FB, FFB padre 
ama, a tOll , isi M, M' madre 
ijogu MB tio materna 
etsi, ipugu "' tia paterna 
GO 
hisuugu B, FBS, M" hermano 
hinhano Eb, FBeS, MZeS hermano mayor 
hisli yB, FByS, MZyS hermano menor 
ingadzu 2, FBD, M2D hermana 
hali MBCh, FZCh I primo/prima 
G-1 
mugu 5, BS hijo 
indisu 0, eD hija 
hatuu " sabrina 
hati 20 sabrina 
G-2 
hlgu 55, SO, OS, DO nieto/nieta 

'Las tabtas emplcan las abrcviaeioncs eomumneme utilizadas P.1Ta las relaeioncs de 
paremeseo ell inglcs: F,. padre (falher): FF - abuelo paterno. padre del padre (falher's 
faille,.): MF .. abuelo materno, padre de la madre (mOlher:~fi'llter); M,. madre (mOlher). 
Z=hcrnJ3na (siSler); 13'" hennano (brother), S - hijo (SOli). D " hija (dallgl1f(:r), Ch - ni"o. 
ni"a (child). e '" mayor (elder), y - menor (yO/Ulger), etc. 



Capiwlo 8-La elllografia ell III dOCllmel1locii)// lillgiiislica 249 

Tabla 1. Tenninos kuikuro de parentesco consanguinC() (ego remenino) 

T~nnino Denotata Gloaa 
G • , 
ngaupugu FF. "' abuelo 
nqi tail "'. '" abuela 
G • , 
ou '. .a. m padre 
.~. ata, isi '. "' madre 
'090 ., tio materno 
etBi, ipugu " tis paterna 
GO 
hiBUUgU ,. PBS, .'S hermano 
haail "'. FBeD, MzeD hermano _yor 
ikene y'. FByO, MZyO hermano menor 
hisQ '. PBS, .,. hermana 
hi. MBCh, PZCh I primo/prima 
G·' 
mukugu S. ,. hijo 
i ndisii D. ,D hija 
hatuQ ,. sobrino 
hati 'D sobrina 
G·' 
hi • SS. SD. DS. DD nieto/nieta 

La entrada lexica (\Ix) de un tennino de parentesco en la base dc dalos 
lexicos debe estar asociada par 10 menos con la cspecificaci6n de los 
dcnolala (\den) y del sexo del hablanle. como en los siguienlcs ejemplos (\gl 
- glosa): 

\Ix uu \gl padre \den F, FB. FFB 
\Ix ingildzu \gl hermana \den Z. FBD. MZD 

<m.s.(= hablanle hombre» 
\Ix hasti \gl hermana mayor\dcn eZ. FbeD, MzeD 

<w.s (= hablanlc lmtier» 
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Apendice 2 
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Capitulo 9 

La anotacion lingfiistica 

Eva Schultze-Berndt 

Introduccion 

ESIC capitulo describe [a anOlaci6n linguistica de un evcnto comunicalivQ 
documcntado. cs dccir. la anOlaci6n de sus aspectos lingOisticos, que 
adcmas cs el tipo de anolaci6n que c1aborarian los IingilisI3s y que rcsultaria 
de imcrCs para ellos. En In linea de Bird y Libennan (2001), el leonino 
(lI1Ofaciim SC utilizani aqui como un concepto amplio que ab.'uca loda la 
infonnaci6n (incluycndo trascripcioncs) que pudicra cstar rclacionada con 
la grabaci6n de un cvcnlO comunicativo 0 incluso rcprcscntnr aspectos no 
grabados de un CVClllo cornunicativo. Ademas de la :motaci6n lingUistica, 
hay Olro tipo de anolaci6n, la ctnografica. rcfcrclltc a las nonnas y practicas 
de la comunidad de habla que consti tuyen cl marco de un evento 
comunicativo dado. La anotaci6n ctnogrMica se describe en el capitulo 8. 
Sobra dccir que en cI area de la scm:lntica y la traducci6n (veasc el apartado 
3). cl comentario lingOistico y el ctnognifico se lraslapan. 

La anotaci6n linguistiea tambien pucdc distinguirse de los 
mctadatos. que aparccen en cl "cncabezado" 0 header e inc1uyen: lengua 
estudiada. fccha y lugar de las grabaciones. panicipantcs - incluido el 
responsable de la grabaci6n derc<:hos de acceso, etc. Los mctadatos se 
describen en los capitulos 1.4 Y 13 Y no mc rcferirc mas a e l10s aqui. 

L Supucstos fundamcnlalcs 

Primero, eonsidercse la imponaneia de la anotaci6n linguistiea para la 
documentacion de lenguas 0 documentaci6n lingliistica. en el sentido en que 
se cmplca cste lennino en cI prcscntc volumen. Deberia ser obvio que 10 
que se documenta no es '·una Icngua", s ino una selecci6n de eventos 
cOlTIunicativos cuyos panieipantes considcran que eompartcn un c6digo 0 
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lengua. ' En aras de la simplicidad y sin el afan de impliear homogeneidad, 
en 10 sucesivo me rcferirc a las personas que eompartcn una lcngua como 
comunidad de hab/a. Entre los motivos principales para seleecionar y 
documentar ciertos eventos eomunicativos estan: 

a. Su aceesibil idad para los lingUistas documentales, que cs, por supuesto, 
la condie ion para la documentacion. 

b. Su representalividad con rcspeclo a los eventos comunicativos que 
lienen lugar en la comunidad de habla, cs dccir, los que probablcmente 
sucedcrian inc1uso si no hubiera nadie para documcnlarlos, 10 que 
Himmc1mann (J 998) designa "evenlOS comuniealivos observados" 
(observed commllllicalil'e el'ems). 

e. Su representatividad con respeeto a las posibilidades estrueturales de la 
1cngua en cuestion, razon por la que se inc1uye 10 que Himmelmann 
(1998) designa "evcnlOS comunicativos montados" (staged 
COlllllllll1icalil'e evems) y enunciaciones elicitadas (elici/ed IlIferallces), 
provoeadas precisamente con el objetivo de dilucidar algun aspeeto de 
la estructura de la lenglla. 

Es evidente que la tarea de documentar un evento comunicativo no 
conc1uye con simplemenle grabarlo (al producir, por ejempl0, una 
grabaeion de audio 0 video). En especial euando se trata de 1cnguas 
habladas por grupos pequellos, la mayor parte de quienes plldieran eSlar 
interesados en la lengua-lingUistas. antropologos, historiadores 0 c1 
publico en general, entre olros- no podria inlerpretar una grabacion de esc 
lipo. En el caso de lcnguas en pc1igro de extinciOn. la grabacion podria ni 
siqllicra ser comprensible para los descendienles de los hablantes mismos. 
Por 10 lanto. una grabacion debe iT acompailada de infonnaci6n adieional en 
un fommto accesible para un publico mas amplio y posiblemente no 
especializado. 

Para simplificar, supondre que e1 evento eomunieativo en ellestion 
fue hablado y no escrito. que fue grabado en formato de audio 0 video y que 
la anotacion puede rclacionarsc cn efeclO con scgmenlos de dicha 
grabacion. Parto del preSllpuesto de que la sesi6n de grabacion eSla 
segmentada en unidades mas pequeilas (como tumos, oraciones. c1ausulas 0 

llnidades de entonacion) que fungi ran como "unidades minimas" para los 
objelivos de la anotacion. La segmentaeion, que de ningun modo cs un 
asunto trivial, se comenta detal1adamente en c1 capitulo 10. Es 

IClaro que esto no exeluye la posibilidad de que las partes que se eomuniean eompartan 
mas de un e6digo 0 de que su conocimiento del e6digo del Olro 0010 sea pasil·o. 
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recomendable que las bases de la segmentacion se explieiten en la 
documentacion y que en la traseripeion escrita se represcnte en un renglon 0 

nivel indcpcndiente cada una de las unidades intennedias (que suelen 
lIamarsc lI11idades de emonacion). 

Es importante r~ordar que incluso una grabaci6n de audio 0 video 
es tan solo una representacion del evento comunieativo original, si bien es 
cieno que constituye una representaeion ieoniea (0 an:l.loga) que eon5erva 
muehos, pcro de ninguna manera todos los aspectos de [a silUacion 
eomunieativa original (ef Durand [997: 114: Lehmann 2004b: 182,205). 
Ineluso una grabaeion en video eonserva solamente infonnacion auditiva y 
visual (restringida por el angulo de la camara), pero no el olor ni la 
temperatura a la que estaban sujetos los panieipantes originales, por 
ejemplo. No obstante, en el contexto de la documentacion IingUistica, las 
grabaeioncs de audio 0 video se consideran los datos primarios que 
constituyen la base para la anotacion posterior. Las representaciones del 
perfil 0 amp[ itud de tono. por ejemplo. producidas por medio de un amilisis 
aetlstieo, se pueden eonsiderar representaciones ieonieas derivadas: no 
fonnan pane de la anotacion linguistiea en sf puesto que pucdcn derivarse 
en eualquier momento si se eonserva [a grabaci6n original, por 10 que no las 
meneionare mas en este capitulo. 

ESle capitulo versa sobre Ires de los nive[es principales de anOlacion 
lingOistica. EI primer nivel, que se designa como rrascrilJCioll (apartado 2), 
eomprende diversos tipas de rcpresentacioncs simb6l ieas del lado fonnal 0 
significons de las expresiones [inguistieas empleadas en un evento 
eomunieativo (cf Lehmann 2004: 205-206). EI segundo nivel, que aqui se 
designa como traducciOll (apanado 3), abarea cualquier tipo de anotaeion 
que pretenda eaptar, en tcnninos de uno 0 mas metalenguajes. e[ lado 
sigllijicatull1 (es decir. el significado y [a funeion) del evento eomunieativo. 
El tercer nivel, e[ de [a I[mnada (lnoracion gramorical (apartado 4), 
eomprende toda anotaei6n relaeionada con [os aspectos eSlructura[es de los 
signos eomplejos. En los siguientes dos apanados describo Olros dos tipos 
de anotacion que pueden. en prineipio. relacionarse con cualquiera de los 
tres niveles anleriores. EJ primero de estos es el nivel de los 
melacomelltarios, es dccir. comentarios sobre aspectos de la anolaei6n; por 
ejemplo, con respcclo a su eonfiabilidad (apanado 5). EI segundo tipo son 
[as rejerencias cruzados (apartado 6). en olras palabras, la vinculacion entre 
representaciones de eventos comunieativos distintos. 

De ningun modo cs una tarea banal produeir anotaciones que 
abarquen los distintos tipas de representacion que se aeaban de meneionar a 
partir de los "datos brutos", como ya 10 expres6 Ochs (1979), al menos para 
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el caso de la trascripci6n, en su articulo seminal "Transcription as Theory" 
("La trascripci6n como tcoria"). Por lin lado, las representaciones reducen la 
infonnaci6n conten ida en la grabaci6n, como ocurre en la representaci6n 
escrita de un evento de habla. Por el otro lado, tambien [a enriquecen al 
incorporar un amilisis de los distintos aspectos del c6digo que subyace a[ 
evento comllnicativo, por ejempJo, un al1<llisis fono l6gico (en el caso de una 
trascripci6n fonoI6gica), un amilisis semanlico (por preliminar que sea, 
cuando se hace una g[osa y traducci6n) 0 un analisis gramatical (en e[ caso 
de una anotaci6n gramatical). La manera en que interactuan la anotaci6n, 
como uno de los aspectos de la documentaci6n, y [a descripcion y analisis 
lingii isticos sera, por consiguicnte, un lema conSlante a 10 largo de este 
capitulo (veanse tam bien los capitu[os I y 12). 

Evaluare en cierla fonna la posib[e utilidad (para distintos lipos de 
usuarios) de cada uno de los principa[es tipos de anolaci6n y sus sublipos en 
la documentaci6n [ingiiistica. Tambicn mencionarc las convenciones 
existentes y cualcs posiblemente se eneuentren en eompetencia entre sl. Los 
ejemplos provendran, en parte, de mis propios corpora anotados del 
jaminjung y nga[iwurru, dos variedades [ingiiisticas estrechamente 
relacionadas de la familia mimdi del norte de Austra[ia, uno de los grupos 
de [enguas austraJianas que no pertenecen a la familia pama-nyunga. Sin 
embargo, me abstendre de recomendar un fo rmato lm ico de anotaci6n, ya 
que los objetivos y medios de cada proyeclo de documentaci6n sen'm 
diferentcs. Por 10 general, en linea con c[ alcance del presente volumen, 5010 
considerare aquellos fonnatos de anotaci6n que parecen adecuados en el 
cOlltexto real de [a documentacion de una lengua de uso poco extendido. La 
problemalica que se suscita en este eontexto difierc claramente de los 
problemas de anotaci6n que apareeen en los eorpora de las grandes lenguas, 
cuyo objetivo pucde ser la investigaci6n sobre cl reconocim iento 
automatico del habla, la sintesis del habra 0 el amilisis del discurso, como es 
el caso de las bases de datos que distribuye e[ Linguistic Data Consortium 
(LDC; "Consorcio de datos lingiiisticos"). En este trabajo s610 se considera 
la [engua hablada; los problemas de trascribir el lenguaje de senas, por 
ejemp[o, estan mas alia del aleance de cste capitulo y de mis conoc im ientos, 
aunque mucho dc [0 que se dice mas adelante acerca de [a anotaci6n 
gramatical y la traducci6n, asi como de otro lipo de comentarios, sera 
igualmente ap[icable a la documentacion de lenguajes de senas. 

Cada proyecto de documcntaei6n lingiiistica tendra que buscar un 
equilibrio entre 10 completa quc se prctende que sea la anotaci6n y el 
tiempo y csfuerzo requeridos para producir las anolaeiones, tarea quc se 
subestima con facilidad. Las estimaciones deltiempo necesario para anolar 
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un minUio de grabaei6n varian entre una y 150 horns. Esta variabilidad se 
debe, en esencia. al grado de detalle y analisis con que se hace la anOlaci6n. 
Las estimaciones mas altas provienen tipicamentc de fonetistas que [ienen 
en mente una anotaci6n muy detallada. segmento por segmento, que ex ige 
escuchar la grabaci6n una y otra vez. Sera uti I IOmar eSlas cifrus en cuenla 
para decidir los aspectos basicos del esquema de anotaci6n que se empleara 
en un proyecto de documentaci6n. Si lomamos como ejemplo unicamente el 
nivel de la trascripci6n, podemos decir que no tiene easo haeer 
trascripciones descuidadas 0 superfieiales, con muchos segmenlOS fa ltantes 
o mal lrascritos. que serian dificiles de interprelar aun teniendo a mano la 
grabaci6n. Sin embargo, cuantos mas elemenlOS incluya una trascripci6n. 
tanto mas prolongado sera el proceso de Irnscribir. se cometeran mas errores 
y se lograra trascribir menos material grabado. Dc este modo. el criterio 
pracfico sera un lema reeurrente en la siguiente discusi6n aeerca de los 
diferentes tipos de anotaei6n. En general, se supone que cienos tipos de 
anolaci6n (por ejemplo, una anOlaei6n prosooica dctallada 0 una anotacion 
gramatical) seran real izados por alguien que Icnga en mente ciena meta 
anaHtica. Por este motivo, las rccomendaciones que se dan aqui difieren de 
cualquier otra recomendacion cuyo objetivo sea lograr el maximo grado de 
uniformidad y precision. lales como las dcscritas por Lieb y Drude (2000). 

Al elegir un formato de anotaci6n, lambicn deben tomarse en cuenta 
la legibilidad y utilidad para los posibles usuarios, pues para muchos de 
ellos una anotaci6n cargada de detalles- incluso si se cuenla con 
disposilivos tccnicos para desplegar s610 cicrtos aspectos de la anotaci6n
puede rcsultar mas agobianle que ulil (Duranli 1997: 122-161, haec una 
dcmOSlraci6n impresionante del efeelO que puede tener el aumento de 
detalles sobre la legibilidad de una Irascripci6n). 

Otro punto imponante que se debe recordar cs que "Ia 
documentaei6n de lenguas es un proceso inherentemente continuo" y que 
las anotaciones puedcn ser producidas 0 corregidas "cn multiples ocasioncs 
o por multiples autorcs" (I-I ollon 2003: 6; cf tambicn Edwards 2001: 322). 
Es bastante faetible, por ejemplo. que a una anOlaci6n formada por una 
lraseripci6n en ortografia pcietica y una trnducci6n se agreguen, muchos 
anos despucs. la anOlaci6n generada por un pTOyectO de investigaci6n sobre 
prosadia y la anotaci6n grammical elaborada por alguicn que trnbaj6 en una 
gramatica exhauSliva dc la lengua. 

En estc momento, caben algunas observacioncs sobre OtTOS 
supueslos basicos. Primero. doy por hecho que la anotaci6n linguislica sera 
producida en algun formalO legible en computadorn 0 que, cuando menos, 
pueda ser convertido a uno de eSlos fomtatos. En consecuencia. sOlo loman! 
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en consideracion los tipos si mb61icos de anotaei6n y dcscartare, por 
ejemplo, las representaciones ic6nicas de la frecuencia fundamental acustica 
(los pcrfiles de al tura tonal; veasc cl apartado 2.4 sobre la anotaci6n 
pros6dica). 

Otro supucsto cs que la anotaci6n en sl estara cn un formato 
interlineal 0 multinivcl (Edwards 200 I: 327), de modo que [os distintos 
tipos de anotaci6n se despliegan en diferentes "campos" 0 "nive[es" que 
representan distintos aspectos del mismo segmento de habla (por ejemplo, 
un rengl6n para la trascripci6n fonetica, otro para la trascripci6n ortognifica, 
otro para la g[osa interlineal, otro para la traducci6n, etc.). Obviamente, 
dichos nivcles deben estar etiquctados segun c1 tipo de anotaci6n que 
rcpresentall. En cl cjemplo I se mucstm cl uso dc tales niveles etiquetados. 
Las convcnciones que sc emplean en este y en los demas cjcmplos siguen el 
forma to empleado por ShocboxfToolbox, una de las herramientas mas 
util izadas para el anal isis lingUistico. La etiqueta que idcntifica cada tipo de 
anotaci6n esta formada por una diagonal invertida, algunas [elras quc 
abrevian el tipo de allotaci6n y un cspacio quc la sepam de [a anotaci6n 
propiamente dicha. Por ejemplo, la etiqueta \ref reune datos de refcrcncia 
que identifican cada segmento anotado, que en el ejemplo I son: ano de la 
grabaci6n, numero de cinta, secci6n de la cinta y rengl6n de la tmscripci6n. l 

La ctiqucta \sp precede a las inicia1cs del hablantc (vease el apartado 2.6), la 
ctiqueta \orth indica que se trata de lIna trascripci61l ortogrMica y la ctiqueta 
\ft senala la traducci6n libre (todas las etiquetas usadas se explican en la 
lista de abreviaturas al final de este capitulo).' 

I. Muestra de una anotaci6n multillivel (ejemplo lomado dcl 
jaminjung)' 

",r 
Isp 
Ionh 
1ft 
Ift2 

1999 A03 01.034 
~ ~ 

IP 
ma[arabiya dibard ganunyngungam, bangawu 
the frog now is jumping away from the two, look! 
ahora la rana sc a1cja de las dos saJtando, imira!5 

1ESIe nivcl sc omile en los ejcmplos subsiguientes PQr elleSliones de espacio. 
' Las abrcviaturas usadas en las eliquelas prov;enen del ingles y PQT eso en espai'ool no 
siemprc coinciden con el tiPQ de anotacion al que se refieren: PQr ejemplo, \sp viene de 
speaker "hablante" y \ft viene de free IrallS!(lliQII, "traduceion librc" (nOla de los cdilorcs). 
'Este ejempl0 proviene de una version en jaminjung de la "HiSloria de 1a rana" (Frog 
SIO/)'). basada en una ilustraeion de Mayer (1969); cf Ikm13n y Slobin (1994). 
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Dc nuevo y en arns de la simplicidad. supondrc. a 10 largo de la mayor parte 
de este capitulo. que todos los tipos de anotacion cn fonnato multinivel 
estan alineados con cI mismo segmento de infonnaci6n en audio 0 video (es 
decir, que se refieren al mismo segmento y pucden remitirsc a cl mediante 
c6digos cronomctricos: tf tambicn Edwards 2001: 328). Los casos no 
alineados se comentaran en los apanados que tratan sobre cl traslape 
(apanado 2.6) y sobre la alincaci6n de la traducci6n libre y cl comentario 
contextual (apartados 3.2 y 3.3). Ademas. argumentare que la anotaci6n 
lambicn puede aparecer en fOnlla de referencia cruzada entre conj untos de 
datos (apartado 6). 

La anOlaci6n propiamcnlc dicha debe distinguirsc del marcodo (ef 
Edwards 2001: 322), que es la representaci6n estandarizada de la estructura 
y el fonnato de un texto para fines del intercambio de textos codificados 
digitalmente. La nonna actual de marcado es cl lenguaje XML (eXtensible 
Ma,.kup Language, "Lenguaje de marcado extensible"). En este capitulo, 
me interesa principahnente el contenido y In estructura de la anotaci6n y no 
los aspectos del marcado 0 In instnunentaci6n tccnica. OtTOS aspectos de la 
instrumentacion tecnica. adcmas del marcado, son: 

• La vinculaci6n entre elementos correspondienles en nivelcs 
distintos. poT ejemplo, mediante indices 0 cooigos cronomctricos (cf 
tambien Edwards 200 I: 328). 

• La fiexibilidad para desplcgar ya sea la anotacion cornpleta 0 sOlo 
las partes que resultcn rclevantes para la larea 0 producto que se este 
realizando. 

• La conversi6n a otros fonnatos, incluido un producto imprimible. 
• El uso de caractcres (la norma actual son las fucntes compatibles 

con Unicode). 

Exisle una bibliografia crcciente sobre estos aspectos tccnicos (vcanse, poT 
ejernplo, Bird y Libennan 2001: Bow, Hughes y Bird 2003; vcanse lambicn 
los capilutos 4. t3 y 14 para ottOS eomcntarios y referencias). Para conocer 
cl software utitizado en divcrsos proYCCIOS, asi como las nonnas acluales de 
la codificacion, vcase tambicn Edwards (2001: 337·338. 342-343). La 
iniciativa Text Encoding Initimil'e (TE l: '"'niciativa de codificaci6n de 
texlOs'") ha hecho algunas propuestas para la anotaci6n- incluidas la 
pros6dica y la paralingOistica-cn un fonnato compatible con XML. Para 

'En la mayoria dc los cjclllplos sc conscrvaron tas lraduccioncs originates a ingles 
(cliqllelos \1\ y \Iil). pero se agn:garon las eliquelas \1\2 y \li12 para indkaT las Irnduceioncs 
librc y liternl 3 espailol. respcrlivanlemc (nota de los cdilores). 
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conocer la llitima version de las recomendacioncs de la TEL vease TEl 
Consonium (2005, en especial eI capitulo 10, "Transcriptions of Speech"), 

2, Trascripcion 

La etiqueta troscripciol1 SC usa aqui para referirse a eualquier representacion 
simbol ica del sigl1ijiC(lI1S de los eventos de habla documentados, Como ya 
indique mas arriba, ninguna trascripcion pucde considcrarse una 
representacion directa y sin sesgo de un evento eomunicativo; csta 
ncccsariamente fittrada y Ileva la influeneia de las dccisiones del anotador, 
que por 10 gcneraL van de acuerdo con sus "definiciones y metas tcoricas" 
(Ochs 1979: 44; Edwards 2001: 321), 

Los tipos de traseripcion que se tomaran en consideracion aqui seran 
la ortogrnfica, la fonemica y la fonctica para informacion segmental, asi 
como la trascripcion prosodica y la de fenomenos paralinguisticos y 
extralingiiisticos, A 10 anterior se agrega un apartado mas general que 
aborda la representaci6n del discurso multilingiic cntre varios hablantes, 

La trascripci6n no es un problema en los eventos comunicativos 
eseritos quc formcn parte de la documentaci6n, tales como articulos de 
periOdico, cartas 0 graffiti cn la Icngua documcntada, En general, los 
cventos comunicativos escritos emplean una representaei6n ortografica (que 
pucde estar estandarizada 0 no; en este ultimo caso, es posible agregar a la 
documentaci6n una versi6n en ortografia estandarizada). Aparte de la 
trascripci6n, la anotaei6n de un evento comunieativo cscrito puede tratarse 
igual que la de los eventos comunicativos hablados. 

En el proceso de la documentacion lingilistica sera relativamente 
frecuente quc un evento comunicativo 110 se grabe, sino que se trascriba 
mientras es pronuneiado 0 inmediatamcnte despucs, como OCUTrc con las 
cnunciaciones (lIf1er(lI1Ces) eseuchadas por casualidad 0 las elicitaciones que 
no se considcraron 10 suficientemente importantes como para ser grabadas. 
Por 10 general, la trascripci6n de enunciaciones no grabadas utiliz..1r{1 el 
mismo fonnato elegido para la trascripcion dc enunciaciones grabadas: una 
trascripci6n fonetica durante las primeras etapas del proceso de 
documentaei6n, 0 quizfis una trascripcion ortogrfifica 0 fonemica quc 
acompai\e la fonctica, 0 incluso una versi6n rudimcntaria de las 
earactcristicas prosOdicas mas destacadas de la enunciacion (vcase el 
apanado 2.4). Sin embargo, salvo en los casos excepeionales de anotadores 
con una muy buena memoria fOlletica, las trascripciones de enunciaciones 
no grabadas eontendran mcnos informaci6n que las trascripciones de 
enunciaciones grabadas y deben considerarsc menos confiables. 
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En caso dc quc cxiSla una grabaci6n, sc rccomicnda quc la trascripci6n- ya 
sea ortografiea, foncmica 0 fonctiea- represente con la mayor fidelidad 
posible todo 10 que se csta dicicndo, ineluidas las llamadas pausas 
oralizadas (filled piIllSes), los comienzos cn falso, la autocorrecci6n (self 
repair: veasc cl cjcmplo \8) y las rcpcticiones. Tambien se recomicnda 
indicar cn la trascripci6n cualquier intcrvalo de habla que no se haya 
lrascrito porque resulta incomprcnsible para el traseriptor (una convencion 
comun es Usaf la Ictra "x" en lugar de cada silaba ininteligible). Si se 
pretende publicar los datos. los hablantcs suelen prcfcrir
comprcnsiblemcntc- una version editada que no ineluya tales 
caracteristicas, sino que tenga un estilo mas cercano a 10 cscrito que a 10 
verbal (vcase, por ejcmplo, Mosel 2004b). Si esto lIcga a ser posiblc (cs 
dccir, accptable para la comunidad de habla). dicha versi6n editada no debe 
remplazar ta trascripci6n original. sino ser agregada como Olro nivel de 
trascripci6n 0 bien (csto sobre todo si esta muy cditada) ser tratada como un 
cvcnto comunicativo illdcpclldicnte, ligado al original por medio de una 
rererencia cruzada (vcase el apanado 6). Asimismo, las trascripcioncs 
independicntcs elaboradas por los habtantcs nativos, cn particular aquellos 
con poco entrenamiento en las convenciones tingllisticas. puedcn seT 
tratadas como datos primarios y lucgo vinculadas a una version 
"cstandarizada" dc la trascripcion (vcasc tambien eI capitulo 10). 

2.1. La trascripci6n ortografica 

Si ya se ha establecido una ortografia para la lengua estudiada y esta ha sido 
aeeptada por la comun idad dc habla, cI lingilista documental esta 
pnicticamentc obligado a orrccer una trascripcion ortografica como parte de 
la anotacion, ya que csto contribuye a la accesibilidad de la documcntaci6n 
para los miembros de 13 comunidad de habla. Por esta r;"iz6n la trascripci6n 
ortografica se comenta primero en estc apanado. 

En caso de quc no haya una ortografia estabtecida, 0 sl la ortografia 
cx istcnte no resulta aceptable para la comunidad de habta por algun motivo, 
cI investigador sc vera frecuentementc impl ieado en la crcaci6n de una 
nucva ortografia. Los principios, dccisiones y posibles problemas 
relacionados con eI discno orlografieo sc comcntan cn et capitulo II. 

Dos resultados del proceso de diseno onografico rcvisten una 
imponancia inmcdiata para la anotaei6n linguistica. Uno se rcficrc a la 
fidc1 idad de la onografia con respecto al sistema ronologieo. Si la onografia 
establecida no es tr . .msparcnte, espeeiatmente si los contrastes ronemicos no 
est{lIl dcbidamentc reprcscntados, sera ncccsario elaborar una trascripcion 
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fonemica dcl tipo descrito en el apartado 2.2, ademas de la traseripci6n 
ortogrMica. Si la ortografia pnictica es transparentc, es decir, si ofrece todos 
los segmentos distintivos y los tonos de la 1cngua (cuando los hay), no 
habra, de hecho, necesidad de una trascripcion fonemiea. No obstante, es 
indispensable que la relacion entre grafemas y fonemas se dcscriba en el 
esbozo gramatical 0 en los recursos de acceso general que acompaiian la 
documentaci6n, como se haec en c1 fannato del ejemplo 2, en el que se 
indican las convenciones ortograficas usadas en los ejemplos tomados del 
jaminjung a 10 largo del presente capitulo. 

2. Algunas convenciones ortograficas parajaminjung y ngal iwuITU 
(ortografia preliminar) 

<r> aproximante re trofleja I~ 
<y> deslizamiento palatal /jl 
<rd> oclusiva retrofleja l<lf 

(sonora en posicion interior de palabra y sorda en posicion 
final) 

<ny> nasal palatal /p l 
<ng> nasal velar 11)/ 

La segunda cuesti6n 5e reficre altipo de eseritura. Si la lengua no se escribe 
con el alfabcto latino, entonces cs aconsejable, teniendo en mente la 
accesibilidad general, proporcionar una transliteraeion (es decir, una versi6n 
caracter por caracter) en alfabeto latina. De nuevo, las convenciones de la 
transliteraeion telldr3.n que expl icitarse en los recursos de acceso general 
que se suministran junto eon la documentaci6n de la 1cngua. Estrietamente 
hablando, esto no es nccesario si se proporciona una trascripcion foncmica 
en alfabeto latino, pero no se debe alvidar que la transliteracion como 
rcpreselltacion ortografica no es necesariamente fonemica. Par ejemplo, en 
el griego moderno, las dos letras <'1> y <I> representan c1 mismo fonema 
I iI ; por 10 tanto, se distinguimn en una transliteraci6n pcro no en una 
trascripci6n fonCmica. 

La pregunta de si es necesario siquicra usar una trascripcion 
ortogmfica surge cuando la comunidad de habla no parece estar interesada 
en una onografia. En este caso, los investigadores podran decidir usar 
solamente una trascripcion foncmica. Cuando una trascripci6n ofrezca todos 
los contrastes fonologicos de una lengua pero se desvie de las conveneiones 
del Alfabcto Fonetico Internaeional (AFI, lPA en ingles; diseiiado por la 
Asociacion Fonctiea Internacional), los investigadorcs habnin creado, en 
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cfccto. una onografia pTcliminar que bien podria constituir la base para el 
diseno de una onografia definitiva en el futuro. En la pmctica real. la 
onografia definitiva sucle basarse en las onografias adoptadas por otras 
comunidades de habla de la regi6n 0 por los lingilistas para describir las 
lenguas veeinas. 

2.2. La traseripeion fonemiea 

La traseripeion foncmica represenla unicamente los sonidos distinlivos y los 
posibles tonos de una lengua. es dccir, aquellos que pueden marear una 
difereneia en el significado dc una palabra 0 morfema. Por 10 tanlO. el uso 
de una trascripei6n foncmiea presupone, al menos, un anal isis fonol6gico 
preliminar de la lengua (yes posible que la trascripeion foncmica deba seT 
revisada repctidamente, en consonaneia con las revisiones del analisis 
fonoI6gieo). Los proeedimientos para determinar los rasgos sonoros 
distintivos de una lengua (por cjcmplo, el estableeimiento de pares 
minimos) se cxponen en cualquier buen libro de texto sobre fonologia y no 
se repetimn aqui (para aelamr la distinei6n entre los ni veles fonctico y 
fonemieo, vease el ejemplo 4 en el apanado 2.3). Los simbolos que se usan 
en una trascripeion foncmica se basan nabitualmente en una de las 
convenciones de traseripei6n fonClica que se eomentan en el apanado 2.3. 

Una traseripei6n foncmica (al igual que una onografica) incluye 
lambien las divisiones entre palabras (indicadas con espaeios). Una 
traseripei6n estrictamente foncmica representaria las palabras fono l6gicas 
mas que las palabras gramalieales. En principio, el reconoeimiento de las 
palabras fonol6gicas presupone un am'llisis fonot:ktico y pros6dico 
(pareial). Aunque las divisiones entre palabras no se rcconoccn con 
faeilidad en cl discurso eorrido. en la pnktica real del trabajo de campo 
lingilistico, la integridad de las palabras lexieas se establcce con relativa 
faeilidad en la mayoria de los casos: las palabras son aquellas unidades que 
pucden ser enuneiadas y con freeuencia traducidas de manera aislada por 
los hablantes nativos. Sin embargo, el analisis y la representaci6n de los 
cliticos y las palabras funcionalcs 0 gramalicales pueden oeasionar 
problemas bien conoeidos (vease el capitulo 10). 

Tambicn debe usarse una representacion fonemica u onogr:\fica para 
crear una entrada lexica para cada morfema dentro de la base de datos 
lexieos. Dc este modo. puede automatizarse el proeeso de g105.1T morfema 
por morfema (vcasc tambicn el apanado 4.1). 
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2.3. La trascripeion fonetica 

Ahora volvcmos a la cuesti6n de incluir 0 no una lrascripeion fonelica en 
las anolaciones que se usan en la documentacion de una lengua. Una 
trascripeion fonetiea pretcnde represcntar las caracteristicas art iculatorias de 
los segmentos pcrcibidos, asi como quizas algunas caraclcrislicas 
suprasegmentales a !livel lexico, tales como cl accnto de palabra y cl lono 
(para consultar olras earaetcristieas suprascgmcnlales, vease cl apartado 
2.4), sin decidir definitivamente cualcs de diehas caracteristicas son 
distintivas (como sucede conla trascripcion fonemiea). 

L1 nonna mas utilizada para la trascripcion fonctica tonal y 
segmental es el AFI, que esta basado en cl alfabcto latina pero que lambien 
incluye muchos simbolos espccialcs. Los amcricanislas han cSlado usando 
un alfabeto fonctico algo distinto, que incorpora diacriticos como los que se 
cmplean en la ortografia eSlandar de varias lenguas europeas. Pullum y 
Ladusaw (1996) ofreeen un buen panorama general de los simbolos 
fone ticos usados en ambas lradieiones. 

Con la aparicion de Un icode, cl uso de las fuentes fonctieas 
especiales ha dejado de ser un problema para cl intercambio y 
ahnaeenamiento de infonnaeion. pero aun puede ser complieado cl proceso 
de trascribir 13 fonetiea con un teclado comun. El sistema SAM PA (Speech 
Assessmel/f Methods Phonetic Alphabet. "Alfabeto fonctieo para 
metodologia de evaluaeion del habla") se erc6 para superar estc problema, 
ya que se basa sotamente en los earaelcres disponibles cn un teelado 
eSlandar, como las mayuseulas y los digitos (vcanse Wells et al. 1992; 
Wells 1997; y la descripcion en linea proporcionada por Wells 2004). A 
modo de ejemplo, considCrcse la sigll iente trascripcion fonetica de dos 
palabras en aleman, tanto en cl sistema AFt como cn SAM PA, de acucrdo 
con Gibbon (\995) y Wells (2004). 

3. Trascripeion fonetiea del aleman usando simbolos de los sistemas 
AFI (en Ingles IPA) y SAMPA 

\phoncUpa 
\phonet_sampa 
\orth 
1ft 

p'Yl1kt. II9 
p'YNkl.11C 
pUnkllich 
puntual 



phonet_ipa 

\phonet_sampa 
Iorth 
\ft 
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fe.na 
S'2:.n<@ 
schOne 
hermosa 

Cierto grado de eapacitaci6n en los aspectos basicos de 1:1 fone tiea y de 13 
trascripci6n fonetica puede considcrarse escncial para quicn se dedique a la 
documentacion linguistica. Como es posible cmprender una trascripci6n 
fonetiea sin un anal isis fonol6gico previo, csle tipo de lrascripci6n suck 
emplearse en las elapas iniciales del lrabajo de campo linglHslico. No 
obstante, como lodos podnin confinnar, excepto quienes tengan un gran 
lalento fonclico, es probable que eSlas trascripciones iniciales no scan 
eonfiables y no deben incluirse en las anolaciones ni uSllrse como la uniea 
base para una trascripci6n fonernica u ortografica sin una revisi6n posterior. 

Una vez que se ha realizado un analisis fonol6gico, no es 
estriClamenle neeesario incluir una trascripci6n fonetica si la grabaei6n 
original esta disponible junto con la anotaci6n. Sin embargo, hay varias 
bucnas razones para ofrccer una trascripci6n fonctica de cuando mcnos una 
parte del corpus. Dependiendo del silio que la trascripci6n fonctica ocupe en 
el proyecto de documentaci6n de la lengua cn la que sc trabaja. podni ser 
"general" 0 '·cxhaustiva". Estos tcnninos describen. cn realidad. un 
continuo: la trascripci6n foncmica cstaria en eI extremo ~general" y la 
trascripci6n fonetica, con la mayor cantidad posible de dctallcs, en el 
extremo "exhaustivo", Pucde utilizarsc una trascripcion fonctica bastante 
general, de cuando menos una parte del corpus de textos. para brindar 
in formaci6n sobre alMonos. e5 decir, la realizaci6n de los fonemas en 
diSlinlos entomos fonol6gicos, La distribucion de oclusivas sonoras y 
sordas en jaminjung puede seT un claro ejemplo. La sonoridad no es 
distintiva en jaminjung, ya que las oclusivas sordas y sonorns estan cn 
distribuci6n complementaria: como sucede con muchas otras lenguas 
australianas. las oclusivas son siempre sordas en posici6n final de palabra. 
pcro siempre sonoras en posici6n inicial e interior de palabra. En la 
Irascripci6n fonemica del ejemplo 4 5010 se emplean los simbolos de las 
oclusivas sonOnlS. En una 1T'.lscripci6n fonctica alof6nica. la ultima /g! sc 
tendria que representar con el simbolo para la oclusiva velar sorda. [k], De 
modo scmejante. la scgunda lui de la trascripcion fonemiea es recmplazada, 
en la trascripci6n fonctica general, por el simbolo del alMono eelltralizado 
que aparece en silabas no t6nicas. [u]. 
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4. Muestra de trascripci6n fonemica y fonctica general 
(ejernplo tornado del jaminjung) 

\phonem 
\phonet 
1ft' 

gugug 
'guguk 
"en el agua" (agua-LocATIVO) 

Las realizaciones alofonicas como las del ejernplo anterior deberian ser 
descritas en un esbozo gramatical adjunto a la documentacion lingiiistica 
(vease capitulo 12). Por 10 tanto, una trascripcion alofonica no es 
absolutamente nccesaria, aunque puede brindar a los usuarios de la 
documentacion (siempre que cuenten con la capacitacion adecuada) un 
panorama nipido de los principios alofonicos basicos. 

Para algunos lingiiistas docurnentalcs, el anal isis fonetico de la 
lengua sera una meta de investigacion . En este caso, una trascripcion 
fonetica exhaustiva de algunas partes del corpus textual resul tani crucial, 
pero tendra que ser complcmentada con algunos maleriales cuidadosamente 
obtenidos para el amilisis instrumental de las caracteristicas articulatorias y 
acusticas de los sonidos del habla. Maddieson (2001) y Ladefoged (2003) 
ofrecen buenos textos inlroductorios para el anal isis fonClico en el trabajo 
de campo. Ladefoged y Maddieson (1 996) ofrccen un panorama general de 
los sistemas sonoTOS que pueden encontrarse en las 1cnguas del mundo, asi 
como de sus caracteristicas foncticas. 

OtTO posible uso del nivel de la traseripcion fo nCtiea es la 
representacion fiel de como varia la pronunciacion, que puedc rcsultar ulil 
para describir los socioleclos 0 dialectos, [as fonnas "allegro" (fonnas de 
habla rapida) u otms fonnas que tambicn pucdcn ser de interes 0 que se 
desvian, en cuanto a pronunciaci6n, de las fonnas que se utilizan en cl habla 
mas cuidadosa. Por ejcmplo, en la fonna allegro comun del aleman que 
apareee en el ejemplo 5, las nasalcs son asimil adas en su sitio de 
art iculaci6n a las consonantes previa y siguienle, respeetivamente, y la 
vocal reducida de la llitima silaba es sustituida por una nasal si labica. 

5. Diferenciacion de las fonnas allegro y estandar en el nivel fonctico y 
foncmico (aleman) 

\phonet 
\phonem 
1ft 

7al)ge:bm 

angebon 
indicar (l NF) (0: presumir (INF» 
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Hay una buena razon para reprcsentar tanto la pronunciacion real, cn el 
ni vel fonclico, como cl habla "eslandar" 0 euidada en el nivel ortognifieo 0 

foncmieo, como se mueslra en cI ejcmplo 5, ya que este ultimo ni vel facilila 
mucho la busqueda de una palabra, Si se usa una representacion fonetica, es 
convenienle seT constantc en el nivel de delalle (usar de manera constantc 
una lraseripeion Intis 0 menos general 0 exhaustiva; cf Risehel 1987: 62-
65) y sciialar este punto en la expl icacion general dc las convenc iones de 
trascripcion . 

2.4. La anotacion pros6dica 

Par anotacion prosOdica eomprcndcmos la representacion de las 
caraeteristicas suprasegmentales no lexieas de la senal hablada (que se 
oponen a earaeteristieas lexicns como el acento de palabra y cl lOno lex ica). 
La infommeion suprasegmental que puede ser representada en una 
Irascripcion incluye las siguientcs earac teristicas (de acuerdo can Uisteri 
1996): 

• Movimientos, direccion 0 perfil de la onda tonal, tanto locales como 
globales, algunos de los euales pueden indicar limites prosOdieos. 

• Aeento a nivel de frase. 
• Alargamiento (mas alia del alargam iento que sea distintivo a nivel 

de segmento). 
• Pausas y longitud dc las pausas. 

En tanto que una trascripcion ortogrMica a fonem ica es esencial para la 
documentacion de cualquier Icngua y que hay buenas razones para incluir 
una trascripcion fonetica scgmental (general) en cuando menos una parte de 
la anotaeion, la pertinencia de una trascripcion pros6dica parcce menos 
obvia. De heeho, la infonnaci6n pros6dica es a veces crucial para analizar la 
cstructura de una frase y la estruetura pragmatica del habla (iporque en el 
habla no hay puntuacion!). Sin embargo, la trascripcion pros6dica l1cva 
mucho tiempo y cs mas dificil (y mueho menos com lin) emprender 
directamente el amilisis prosOdico de una lengua que partir de un anMisis 
foncmico segmental y dc ahi producir una Irascripci6n prosOdiea que capte 
solo los aspeclOS distintivos. Por otra parte, no ex istc un sistema estandar de 
trascripci6n prosOdica, ni siquiera algo equivalente al ni vel "fonetieo" del 
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sistema AF I para la trascripci6n fOt1(!t ica segmental.li En consecuencia. es de 
esperarse que las personas que trabajan en la anotaei6n y documentaci6n 
solo agreguen una trascripci6n prosodica si el anal isis prosodico es una de 
sus metas. 

Muehos de los sistemas de traseripeion pros6dica desarrollados en la 
li ngu istica modema no son compatibles con la neeesidad de leer la 
anotaci6n en computadora. A cont inuaci6n, se presentan brevemente 
algunos de los poeos que si son compat ibles. Una cuest i6n imponante que 
se ticne que resolver en e! easo de la traseripe i6n prosodica es si ini 
superpuesta en una trascripci6n scgmenta l---en uno de los fo rmatos 
descri tos antes (por ejemplo, trascripcion ortogrMica 0 fonc tiea)---o si las 
earaeterist icas suprasegmentales se anotanin en un nive! que no incluya 
infonnaci6n sobre caracteristicas segmentales. La segunda opei6n faeili ta la 
bllsqueda de patrones pros6dicos, pero requiere ciena vi nculaci6n entre los 
niveles segmental y suprasegmenlal (una alineaei6n cronometrica, por 
ejemplo). 

Las diversas convcnciones de traseripci6n pros6dica que se uti lizan 
en el amilisis lingiiistieo del discurso son ejemplos de la anotaeion 
prosodica superpuesta en la anotac ion segmental, generalmenle onognifiea. 
Perteneeen a este tipo todos los sistemas de anotaeion descritos en DuBois 
el al. (1993), Oehs, Schegloff, y Thompson (1996), Selting el al. ( 1998) y 
Couper-Kuhlen (2001), asi como aquel10s empleados en las eonveneiones 
CHAT (veanse McWhinney 199 1 y in pagina electroniea de CHAT) y las 
convenciones de la inieiativa TEL Muchos de ellos eomparten 
earacteristicas como las siguientes: 

• EI uso de mayusculas 0 diaeriticos para las silabas aeentuadas. 
• EI uso de signos de puntuaei6n para los "tonos de frontera" (que 

senalan los limites de una enuneiaei6n), por ejemplo, el punto (.) 
para una entonaci6n desecndentc y cI signo de interrogaeion (?) para 
una entonacion ascendenle. J 

Ii Las conveneiones dc [a AFI s6[0 inctuycn simbolos para algunas caraCleriSlicas 
suprasegmcntalcs como ct aeenlo a nive! dc pa[abra y la longitud de una vocal. 
supcrpuestas en el nivel segmentaL Tambien sc han desarrollado eonveneiones 
correspondicnles a [a anotaei6n prosOdiea---dcnominadas SAMPROSA---como pane de las 
eonvcncioncs de SAMPA (ycase Wells Cf al. 1992). pcro no pareccn habcrse convcnido en 
una nonna en la anOlacion prosOdiea. 
JE[ uso de eSlos signos de punlunei6n no corresponde a[ uso que se haec de e[[os en [a 
escrilura conveneional y. por 10 tanto, pucdc eonfundir al leelor (y a[ anolador) no 
cxpcrimcnlado. Como altemativa, pueden usarsc la diagonal (I) y la diagonal invenida (\) , 
respcc:livamenle. para rcprescnlar los lonos de frontera ascendenle y descendente (vease 
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• EI uso de fleehas para eambios sobresalientes de altura tonal. 

Una ventaja de los ronnatos de am'llisis del discurso es que estan discnados 
para el nivel de la anotllci6n ronclica. que puede realizarsc antes de tomar 
decisiones con respccto al analisis pros6dico. Ademas. como sueede con la 
anotaci6n ronctica segmental, la trascripei6n puede ser mas 0 menos 
detallada (es deeir, mas general 0 mas exhaustiva). En el ejemplo (6) se 
prescnta una traseripei6n pros6diea bastante general dentro de esta 
tradiei6n. EI acento de la rrase esta represcntado por 13 silaba t6nica en 
mayuseulas: el punto y coma indica un tono de rrontera "no final" (es decir. 
ligeramente descendente 0 nivelada); la diagonal y la diagonal invenida 
senahm los tonos de rrontcra (limites de la unidad de entonaci6n) 
ascendellte y descendellte, rcspeetivamente. y los signos de igual indican cI 
enlazamiento de unidades de entonaei611 sin pausa. Este tipo de anotaci6n 
pros6dica-que indica s610 el IIcento y los lonos de rrontera--es 
relalivamente facil de producir y puede ser muy util para evaluar la 
estructura sintactica de las unidades en cuesti6n. En eSle ejemplo tambicn se 
mucstra la medici6n de las pausas. pero debido a que sc requierc mueho 
tiempo para elaborarlas. esta pnietica no necesariamente se recomicnda para 
una anotaeion de prop6sito gencral. 

6. Trascripei6n pros6dica cn la tradiei6n de anal isis de diseurso 
(ejemplo tornado del aleman)! 

\pros 
pros 
pros 

' pros 
\pros 
1ft 

Ift2 

Icc 

wir ALbern im KORB: (0.8) 
NEKken uns: (4.1) 
SCHERzcn/(=) 
dass wir uns hinAUSsehmeissen ; (=) 
gcgenscitig \ 
we laugh around in the basket, lease each other, joking that 
we will throw each other out 
rcimos denlro de la b.1rquilla, nos burlamos entre nosOiros, 
bromeando con 
arrojarnos hacia rucfll 
relato de un pasco en gloOO 

Edwards 2001: 325 y ct e)emplo 6). Aunque runciona bien para ellcetor Itumano. el uso de 
maylisculas tampoco cs 10 mejor soluci6n si se liCTlC cn mcmc la IcgLbitidad en 
computadom. 
'EI cjcmplo provicnc del "KOlnkorpus". un corpus de rclatos coloquialcs narrados y 
grabados en la Uni,ersidad de Colonia. La anotaci6n es de Carmen Dawuda. 
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Otro sistema de trascripci6n que csta disei\ado explicitamente para 
linguistica comparativa (por consiguiente, se realiza a nivel fonctico) es el 
INTSINT (IN/emational Transcription System for INTonation, "Sistema 
intemacional de trascripei6n de la entonacion"; vcanse, por ejemplo, Hirst y 
Di Cristo 1998; Hirst, Di Cristo y Espesser 2000). En este sistema, puede 
indicarse la altura tonal absoluta con respeclo al rango de frecuenc ia del 
hablante, asi como la altura lonal relativa en cualquieT punto dc innexion en 
la curva de entonaeion y la allura tonal relativa iterativa (ascendente 0 

descendenle); los simbolos que se emplean son mayusculas 0 diferentes 
tipos de flechas (Hirst y Di Cristo 1998: 15). Sin embargo, ni el acento a 
nivel de palabra ni el acento de frase ni el alargamiento se marcan en fomla 
explicita. La ventaja de este sistema es que el perfil prosOdico puede 
trascribiTse en un nivel independiente de la trascripeion segmental. 

Un sistema de anotaci6n prosodiea bien aceptado en el medio es el 
ToBI (Toiles alld Breaks Index, "I ndiee de lonos y cortes"), derivado del 
trabajo de Pierrehurnberl (1980) y sus revisiones posleriores (vcase, por 
ejemplo, Silvermann e/ al. 1992). Este sistema se basa en la 
deseornposieion de los perfi les prosodicos en tonos de dos niveles de altura 
tonal: alto (H) y bajo (l ), que pueden vincularse con las silabas tonicas y 
con los limites de la unidad de entonaci6n 0 frase enlonati va. EI principal 
problema de esle sistema, desdc el punto de vista de la documcnlaci6n 
lingUistica, es que prcsupone un ami.lisis fonologico del sistema pros6dico 
en euesti6n. Por 10 tanto, la anotaei6n prosodica en fonnato ToBI solo 
puedc seT efeetuada por anotadores que esten realmente interesados en la 
prosodia de la lengua estudiada. 

2.5. La trascripci6n de aspectos paralingUistieos y extralingiiisticos de la 
interacci6n 

Del aparlado 2. 1 al 2.4, nos hemos concentrado exclusivamente en la 
trascripeion del habla en senlido eSlricto, es deeir, en cl componente 
ling[listico de los eventos de habla. Como sabe cualquiera con experiencia 
en la trascripci6n del habla natural (no leida), los evenlOS de habla lienen 
Olros rasgos que, en generaL no son captados por los sistemas de cserilura 
(ni siquiera por aqucl10s modificados, como la notaci6n AF I). 

Segun eI ITabajo clasico de Trager ( 1958), los aspectos 
extralingUisticos de los eventos de habla pueden dividirse en paralellguaje, 
por un lado, que abarea la ealidad de la voz y Olros evcntos vocales, como 
toser, silbar, reiT, y las pausas oralizadas, y en eventos no vocales 0 
cincticos (corporales) pOT el otro lado. Por su parle, en los eventos no 
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vocales puede distinguirse entre los gestos 0 gestieulaciones que acompanan 
al habla y cualquier otro evento que pudiera presentarse durante 0 junto con 
un evento de habla y que puede tener 0 no un efeeto eomunieativo, tales 
como una puerta que sc azota. Los eambios en la ealidad vocal (por 
ejemplo, susurrar 0 gritar) 0 en la velocidad de elocuei6n se designan como 
eurneteristieas paralingiiisticas ya que no puedcn scpararse de las 
CllrneteristicllS lingOisticas del evcnto eOlmmieativo. 
Durnntc algun tiempo. los lingiiistas dedieados al anillisis del diseurso 
(incJuido el analisis de la eonversaci6n) han estado eonscientes de la 
importancia de los aspectos paralingOisticos y extralingOisticos de los 
eventos eomunicativos y. en consecueneia, han desarrollado eonvenciones 
para trascribirlos. Tal como sucede can la trascripci6n de la prosodia, 
muchos de los primeros sistemas no eran compatibles con las demandas del 
procesamicnto digital (e/. por ejemplo. Ehlich y Rehbein 1979; Halwachs 
1994). Las normas que estan surgiendo actual mente tienden a basarse en las 
convenciones de la trnscripci6n. de modo que los rnsgos parnlingOisticos y 
extrnlingOisticos aparecen superpuestos a la trascripci6n segmental. Es 
posible encontrar algunas sugereneias rclativamente recientes, y bastante 
semejantes. que se derivan de esta tradiei6n, en Selting et al. (1998) y en el 
Arendice de Ochs, ScheglofTy Thompson (1996: 461-465), asi eomo en las 
convenciones empleadas por CIiAT y las recomendaeiones de la inieiativa 
TEl (TEl Consortium 2005: espccialmente el capitulo 10.1). 

Para los fines de la mayoria de los proyectos de documentacion 
lingUistica, resulla demasiado tardado producir una trascripci6n detallada de 
los rasgos eXlralingilisticos y paralingOislicos de lodos los evenlos de habla 
documenlados. No obstante, algunos de eslos rasgos pueden lrascribirse de 
forma rclalivamente sencilla y pueden ayudar mucho a entender la 
interacci6n, entre ellos las vaci laciones y pausas oralizadus (por ejemplo. 
IIlIm), la risa (que puede representarse con una R) y cambios importantes en 
la calidad vocal, como los susurros. Los eventos eXlralingilisticos pueden. 
con frecuencia, considcrarse parte de la informaci6n contextual y 
dcscribirse en el nivel dedicado al comentario contextual (vcasc el apartado 
3.3). 

Mientras que muchos evcntos vocales eXlralingUislicos y 
paralingiiislicos puedcn trnscribirse con relativa faeilidad. la trascripci6n de 
los geslos--que suelcn ser una parte muy importantc de la inleracci6n---cs 
mils dificil y su elaboracion loma mueho tiempo, ademas de que no existen 
convenciones cSlandarizudas para su trascripci6n. Obviamente, la 
posibilidad de anotllf los gestos lambicn depende de la disponibilidad de 
grnbaciones de video. Aunque un proyccto de documentaci6n linguislica no 
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estc especificamente dedicado a la anotaei6n gestual, se reeomienda anotar 
eiertos gcstos (prineipalmente los de scitalamiento) quc acompaiian a las 
expresiones deicticas y tratarlos como infonnaeion contextual (por ejemplo, 
"el hablante seitala la punta del arOOI"). Estas notas las puede tomar durante 
el evento un observador de campo, aunque no se estc grabando en video. 

2.6. Trascripci6n del diseurso multi lingiie 0 entre varios hablantes 

Hasta este punto, los ejemplos de anotacion han sido de naturaleza 
"monologiea", es deeir, suponian un solo hablante. Sin embargo, [os 
eventos eomunicativos espontaneos rara vez son mono[ogos, sino que 
involueran euando menos dos partieipan tcs. Es bastallte obvio que cualquier 
anotaeion telldra que indiear los eambios de hablante (los lIamados 
"tumos"). Cuando se trascribcn interaeciones en eI amilisis del discurso, 
eada tumo eomienza en un nuevo renglon y con alguna indicaci6n del 
hablante (por ejemplo, mayuscu[as 0 in iciales), como se muestra en eI 
ejemp[o 7. 

7. Representacion de diseurso de vaTios hab[antcs en la tradiei6n de 
analisis del discurso (DuBois e( al. [993: 49) 

A: ahora que ya arreglamos 
B, 
A: el podria. 
B: Aja. 
C: Si. 

[la puerta lateral], 
[Es algo asi eomo] -

Como tambien se ve en este ejcmplo, es comun indiear cl 1I-a.~/ape, que 
ocurre con freeuencia en el discurso entre vaTios hab[antes, encerrando los 
segmentos simuhaneos entre corchetes y a[inc:indo[os. Este sistema de 
trascripcion se Icc razonablemente bien euando esta impreso, pero no se 
transfiere facilmente a fonnatos digitales. Ademas, marcar constantemente 
el traslape pucde ser un asunto muy tardado y difiei[ (vcanse ejernp[os y 
eomentarios en DuBois el a/. 1993: 50-52). S. el objetivo es ofreeer una 
trascripei6n que sirva de base para [a documentaci6n linguistiea, uno puede 
dejar esta tarea a un usuario posterior que este rea[mente interesado en 
analizar la estmctura de los intercambios conversacionales. 

En un formato de anotaeion mullinive[, [a informaci6n acerca de[ 
hablante apareeem en un nivcl independiente, en vez de incluirse junto con 
la trascripei6n, como en el ejcmp[o 8a (asi como tambien en el 9, mas 
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adclante). 0 bien. pucden emplearse etiquetas distintas pam los nivcles de 
tmscripci6n de diferentes hablantes, como se mucstra cn (8b); esta cs la 
soluci6n clcgida pam las convcncioncs dc anotaci6n CHAT y ELAN. 

8. Rcprcsentaci6n dc un discurso cntrc varios hablantcs en un formato 
multinivcl 
(adaptado a partir del ejemplo 7) 

b. 

Isp 
\ol1h 
Isp 
\onh 

orth A 
\orth B 

A 
ahom que ya arrcglamos [Ia pucl1a laleml], 
B 
[Es algo asi como] -

ahom que ya arreglamos [Ia puerta lalcral]. 
[Es algo asi como] -

Lo mas comun cs prcscntar las enunciacioncs de difercntes hablantes en 
renglones consccutivos, pero no es la unica opci6n pam rcprescntar cl 
discurso entre varios participantes. Olm posibilidad cs disponer las 
enunciaciones de dislintos hablantes en columnas pamlclas diferentes 
(vcanse el ejcmplo y comenlarios en Oehs 1979) 0 prescnlarlos como 
distinlas voces en una partilura musical, cs decir, en bloques de lineas 
pamlelas que corren a lodo 10 ancho de una pagina (veanse los ejcmplos en 
Ehlich 1993). Esta ultima opci6n cs la que se uti liza en cl software basado 
en trascripciones cronomctricas, como ELAN , que pcnnitc ligar cada 
segmento de la trascripci6n con el segmento correspondiente de 1a 
gmbaci6n original. En ELAN , los hablallles se identifican con ctiquelas 
dislinlas. no 56[0 en los nivelcs de la tmscripci6n. sino tambicn en todos los 
nivelcs de la anOlaci6n que eSlan alincados con el nivel dc 13 trascripci6n. 
La ventaja de CSIC lipo de anotaci6n cs que resulta mas f:\.eil representar los 
tmslapes; la dcsvcnlaja es que en las intemcciones entre varios 
participanles, la trascripci6n sc vuelvc un tanto dificil de leer. 

La interacci6n con un invcstigador que no forma parte de lu 
comunidad dc habla puedc tratarsc como un tipo especial de discurso entre 
varios hablanlcs. Esto supone que tambien se documenta la parte del 
ill\·esligador en la interacci6n, aunque sea de fonna mas somcra (cJ 
Samarin 1966: 125). La documcntaci6n de las prcguntas y comentarios del 
invcsligador puedc scrvir para dcscubrir malelllendidos y errores en la 
Iraducci6n postcrior. 

Se neccsita un fommlo de anotaci6n alin mas complicado cuando los 
eventos de hubla liendan a seT multilingUes mas que monolingucs, 10 que 
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constituye la regia mas quc la excepClOn cuando se trata de lenguas en 
peligro dc extinci6n. Bastara eon reservar un nivel en una anotacion 
rnultinivel para elnombre de [a Icngua, si no hay cambios de c6digo dentro 
dc cada unidad. Si n embargo, cuando si hay cambio de c6digo dentro de 
una misma un idad, hay que indicarlo de alguna manera en la trascripcion 
(sin eonsiderar por el momento el eonocido problema dc decidir entre 
cambio de c6di go y prestamo lingii istico). En el ejcmplo 9, la lengua 
dominante (0 lengua matriz) que corresponde a cada un idad de entonacion 
esta indicada en el rengl6n etiquctado \[g (por lallguage). Aparecen las 
[enguas australianas ngarinyman (la lengua dominante del hablantc ER), 
jaminjung (Ia lengua dominante del hablante DB) y kriol, una lengua criolla 
lexificada en Ingles que eonstituye la lengua franca del area y que suele 
aparecer en los cambios de codigo detHrO de una misma enunciaciOn. En 
este ejemplo, las inserciones en kri ol, que representan cl easo "no marcado", 
est{1Il indicadas con corchetes triangu lares, sin marcas adicionalcs (9b y 9c), 
en tanto que las inserc iones en otTa lengua (como en 9d) estan marcadas con 
caracteres adicionales (en este ejernplo. Ng para ngarinyman). 

9. Ejemplo de discurso multilingi.ic entre varios hablantes 

a. Isp ER 
Ilg ngannyman 
Imo yanamin:=bamalu gani :ny, 
\it veni r: I'ST= I PL. EXCL ?? 
1ft we came here 
Ift2 veniamos aqui 
Icc relato del trabajo en una estacion ganadera cuando los 

hablantes cran jovenes 

b. Isp ER 
Ilg ngannyman 
\mo <wilbarra>-yawung, mangarri-yawung \ 
\it carTetilla-PROPR planta.alimentos-PROPR 
1ft wi th a wheelbarrow, with food 
102 con una carretilla, con comida 
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o. Isp DB 
Ilg jaminjung 
uno <wilbarra> Y' gan-anthama! 
\it carretilla ?? 3SG.A:3SG.p-traer.LMPF 
1ft she used to bring a wheelbarrow 
lfi2 ella traia una carretilla 

d. Isp ER 
Ilg kriol 
Imo ya, gatta wi Ibarra wi bin pushim, <Ng mangarri>, 
\it si con C3rTCiilia llosotrOS AU X.JI"ST cmpujar:TR plallia.allmcniOS 
1ft yes, we pushed food with a wheelbarrow 
102 si, empujabamos la comida con una carretilla 

3. Traduccion 

La traduce ion libre de los eventos de habla traseritos a una lengua de usc 
extendido es esencial para doeumentar las lenguas menos conocidas. Esta es 
ulla de las caracterlsticas que distingue la documentacion de lenguas, scgun 
se la concibe en este volumcn, de la compi lacion de corpora de lenguas 
ampliamente habladas, como el ingles 0 el japones, que no suelen 
traducirse. 

El primer problema que se enfrenta en este contexto es la eleccion 
de la 0 las lenguas a las que se va a traducir (apartado 3.1). Los diferentes 
estilos de traduccion se comentan en cl apartado 3.2, mientras que en cl 3.3 
sc argumenta que la infonnacion del contexte extralinguistico de la 
enunciacion no debe incorporarse a la traduceion, sino presentarse en un 
nivel independiente a modo de comenlario contextual. Las glosas morfema 
pOT morfema (glosas interlineales), aunque obviamente se relacionan con el 
proceso de traduccion, lambien suponen un analisis morfologico y estflll 
intimamenle ligadas a otros lipos de anolacion gramatical, por 10 que se 
tratanin junto con estos en el apartado 4. 1. 

3.1. Metalenguajes cmpleados en glosa y traducci6n 

Una de las decisiones mas importantes que debcn tomarsc en eI proceso de 
traduccion dentro de la documentaci6n lingOislica es la cleeeion de uno 0 
varios metalenguajes (0 lenguas meta) para la traduccion, siempre con el 
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objetivo de lograr una documentacion aeeesible para un gmpo variado de 
usuarios. Las opeiones para elegir una Icngua meta incluyen: 

• La 0 las segundas lenguas 0 Icnguas dominantes de los hablantes de 
la lengua doeumenlada; tipieamente, aunque no siempre, se trata de 
una lingua fra nca regional 0 la Icngua ofieial del pais. 

• Una lengua con caraetcr oficial en el pais donde se lIeva a cabo la 
documentaci6n, que podria scr la Icngua naeional (0 una de elias, 
euando hay varias) 0 la lengua mas usada en la educaci6n (por 
ejemplo, hindi en amplias regiones de India, indonesio en Salgueis, 
lurco en Turquia), 0 bien la 1cngua colonial, como el ingles en 
Nigeria 0 el espanol cn Guatemala. 

• Una Icngua estfmdar en caso de la documcntacion de variedades 0 
dialectos no estandares de una Icngua para la que ex ista una nonna 
esc rita. 

• La lengua nativa 0 dominante de la persona que lIeva a cabo la 
Iradueci6n, por ejemplo, espanol en el caso de un investigador 
mex ieano euya primera lengua es eI espanol. 

• La Icngua de fil iacion academica de quien lleva a cabo la 
traducei6n; por ejemplo, franees si la persona en euestion emprcnde 
la documcntaei6n como parte de un programa acadcmico en una 
univeTSidad franeesa. 

• Una lengua franca academica 0 "Icngua mundial". 

Por supuesto, es posiblc combinar tradueeiones a mas de una Icngua, 
aunque el COS IO en I!~rm inos del tiempo adicional dcdicado a la anotacion cs 
bastante obvio. Los criterios para deeidir entre las distinlas posibi lidades 
eomprcnden, claro esta, las habilidades de la persona que lIeva a cabo la 
traduccion y/o la posibilidad de emplear otros traductores. Otro eriterio 
esencial es la accesibilidad para los miembros de la comunidad de habla y, 
algo muy importanle, para los descendientes que no puedan ya hablar la 
lengua documentada. La eleccion mas SCllsata (aunque un tanto ir6nica) en 
este caso es una traduceion a la lengua que probablemente reemplazanl la 
Icngua en peligro, que suele ser la lengua regiona l dominante 0 una lengua 
oficial del pais en cuesti6n. Tambicll cs frecuell te que la insti tucion que esta 
finaneiando la investigacion tcnga requerimientos con respecto a la lengua 
de traducci6n. Si el finaneiamien to proviene de una institueion regional, es 
probable que sc sol icite una Icngua oficial del pais en que se lIeva a cabo la 
documentaei6n; en el easo de instituciones academicas extranjeras, 10 mas 
probable es que sca la lengua uti lizada en esa institucion. Actualmente, la 
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mayona de los acadcmicos que defienden la documentaci6n lingUistica 
parccen dar por hecho que el ingles debcria ser cuando menos uno de los 
metalenguajes empleados no 0010 para la traducci6n, sino tambien para 
otros componentcs descriptivos de la documcntaci6n de Icnguas, con la 
finalidad de poner [a documentaci6n a disposici6n de la comunidad 
academica intemaeional. 

3.2. Traduccion [ibre 

La traduccion es una destreza (muchos dinln que es un arte) que, si se lIeva 
a cabo de manera profesiona1. requiere en general mucha capacitaci6n y esta 
lIena de problemas metodologicos. Parece muy poco realista agobiar a los 
encargados de la documentacion 0 a los anotadorcs con la expeetativa de 
entregar traducciones que cumplan con las nonnas de la traducci6n litera ria 
o cientifica profesiona[, mas aim si se considera quc, can frecllencia , las 
realiza alguicn que no forma parte de la comunidad de habla y que, ademas, 
esta apenas empezando a aprcnder la lengua que sc va a documentar y a 
comprender tanto su estructura como sus antecedentes culturales. Tambien 
es frecuente que ellingUista documental traduzca a una lengua distinta de su 
lengua materna (por ejemplo, ingles, espanola indonesio). Por 10 tanto, es 
necesario convencer a todos los usuarios y posibles usuarios de la 
documentacion lingUistica de no usar las traducciones libres que fonnan 
parte de una anotacion mas que como una pista del significado y analisis de 
las enunciaciones documentadas. 

Ademas de elegir la [englla, otm decision que debe tomarse al 
traducir es optar cntre una tmducci6n [ibrc y una mas literal (aunque las 
frontcras estan poco dcfinidas y no hay mucho en que basarse para IOmaT 
una decisi6n sistematica al respecto). Una traduccion litera[ esta mas cerca 
de la lengua de origen yes, por 10 tanto, mas uti! para eomprender la 
estructura de la lengua documentada. ademas de que es menos probable que 
rcsulte enganosa. Una traducci6n libre esta mas cerca de la lengtla meta. de 
modo que es mas legible, en especial para la genie que domina dicha 
lengua. Tambien puede ser mas rica en cuanto a que incorpora el efecto 
pragmatico de la enunciaci6n original; en eSle senlido, el traductor tiene que 
ser muy cuidadoso para no dar lIna impresi6n equi vocada de un cfecto 
pragmfltico. 

Por supueslo, es posib[e ofrecer una traducci6n libre y una literal , ya 
sca en ni veles difercntes call sus respect ivas etiquctas 0 agregando a la 
tmduccion libre la literal entre parcntesis, por ejemplo. La primera 
posibilidad se ilustra en eI ejemplo 10: las traducciones libre y literal al 
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ingles estan etiquetadas como \il y \ Iit (con las versiones en espanol 
etiquetadas \il2 y \li t2, respectivamente). Este ejemplo muestra la dificultad 
de traducir un predicado complejo en jaminjung, fonnado por el elemento 
no verbal dibard "saito" y el verbo de canicter flexivo -(ng}lIl1ga "i rse". 
Tambien es importante advertir que si se ofrece una traduccion interlineal 
(morfema por morfema; vease el apartado 4.1 mas adelante), como la del 
renglon etiquetado \it, esto ya reprcsenta en si un tipo de traduce ion 
extrcmadamcnte "li teral". 

10. Traduccion interlineal, libre y literal (ejemplo tomado del 
jaminjung) 

\orth malarabiya dibard ganunyngungam, bangawu 
\mo malara=biya dibard ganuny-ngunga-m, ba-ngawu 
\it rana=SEQ saIto 3SG.A:3DU.P-irse-PRS IMP.SG-ver 
\il the frog now is jumping away from the two, look! 
\ft2 ahora la rana sc alcj a de las dos saltalldo, jmira! 
\lit the frog now is jump-leaving the two, look! 
\lil2 la rana ahora esta salto-yendose las dos, jmira! 

Si se escoge una traduccion libre en lugar de una literal, es comun traducir 
segmentos de mayor tamai'io, como parrafos, cn vez de traducir cada unidad 
de ell tonacion (esta opcion se ilustra en el ejemplo I I). Sin embargo, esto 
solo se recomienda si tambicn se brinda una traducci6n interlineal, ya que 
de 10 contrario, se vuelve muy difi cil relacionar la traduccion con la 
trascripcion. 
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II. Traducci6n librc de mas de una unidad de entonaci6n 
(ejemplo tornado delj.uninjung) 

a. \orth a: ya:, ngiyinthuni barrnjjung ngayiny 
\rno a: ya:, ngiyinlhu-ni barrnjjung ngayiny 
\it INTERJ INTERJ DEM-ERG mas animal 

b. \onh ganunyma jamdang 
Imo gununy-ma jamdang 
lit 3SG.A:3DU.p-golpear.PST bajar .completamcnte? 

,. \onh gugubina 
Imo gugu-biml 
\it agua-ALL 

d. \orth wiribmijjung 
Imo wirib-mij-jung 
\it perrO-COMIT=CLlTIC 
1ft ah yeah, this animal thcn pushed the two all the way 

down into the water, (the boy) together with the dog. 
1ift2 ah si. luego este animal los cmpuj6 a los dos hasta eI 

fondo del agua. (al nino)junto con eI perro. 

ESle ejemplo, tomado tambien de la "Historia de la rana" (Frog SI01)') en 
jaminjung, ilustra otms dos problemas de traduccion. EI primem cs quc una 
traduccion librc, en especial cuando corrcsponde a un parrnfo completo, 
tiende a asumir las caractcristicas cstilisticas dc la Icngua cserita, en 
oposici6n a las de la Icngua hablada. Esto no rcprcsenta mayor problema si 
cllrnduclor csta consciClltc de clio y 5i la traducci6n sc considcrn s610 como 
una ayuda para quc los usuarios posteriorcs interprctcn I:. enunciaci6n 
original y no como una version ficl. No obstante, en casos especiales, como 
cuando se traducen evcntos de habla ritual 0 uric oral, el traduetor bien 
pucde csforzarsc por rcprcscntar aspectos de la estructura original del 
diseurso (vease, por ejemplo. Sammons y Sherzer 2000). 

EI segundo problema cs anadir infonnacion quc no eSla prcsente en 
el original, como ocurrc con la adicion de la frase nominal "el nino" entre 
parenlC"Sis en la traducci6n librc del ejemplo II. cuya omisi6n podria 
resultar en una oraci6n agramatieal en ingles 0 espano!. En jaminjung. por 
Olra parlc, la infonnaci6n del rcfcrente esta indicada s610 por eI prcfijo de 
doblc objelo de lercera persona en cI rengl6n lIb y el caso comitativo en el 
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rengl6n 1 I d, junto con el contexto precedentc. Se rccomienda que la 
informaci6n adicional de este tipo se marque entre parentesis 0 de alguna 
otra fomla, ya que resulta de gran aYllda para que los usuarios posteriores 
de la documentaci6n cvalucn de inmediato si la traduccion se desvla del 
original. 

Ademas de ofrecc r tanto una traduccion mas libre como una mas 
literal cuando resulte apropiado, conviene incluir la version literal, en vez 
de la version editada, de cualquier traduccion a una lcngua de contacto 
proporcionada por hablantes nativos (otra posibilidad es hacerlo por 
refcrencia eruzada-vease el apartado 6-si dichas traducciones cstan 
documentadas como eventos comunica tivos en sl mismas). En el ejemplo 
12, la traduceion original al kriol, etiquetada \ot, ofrece una version mucho 
mas cercana a la enunciacion en jaminjung que la traduceion libre a ingles 0 
espanol, porque es b<isicamcntc un calco de la anterior. En primer lugar, la 
expresi6n interrogativa causal IIgalllhallllYlIlIga "que-ORIG" cst:i traducida 
literalmente como "de donde" (el caso "origcn", ademas de adqui rir una 
func ion causal, tambien opera como un marcador de origen, como en "eI 
hombre de Bulla"). En segundo lugar, el lexema mangarra esta traducido 
como /aka «llIcker en ingles); tanto mangarra en jaminjung como /aka en 
kriol son termi nos genericos usados para cualqllier planta comestible 0 
alimento elaborado a partir dc dicha planta. De este modo, una traduecion 
ofrecida par cl hablante nativo puede, can frecuenc ia, brindar claves 
importantes aeerca de la estructura de la cnunciaeion original. 

12. Tradueeion original de un hablante nativo 
(ejemplo tornado del jaminjung can traduccion a kriol) 

\mo nganthan-nyunga nganth-unga-m mangarra? 
\it que-ORIG 2SG.A:3SG.p-dejar-PRS planta.alimento 
\ft why are you leaving your food (rather than eating it up)? 
\02 (.por que estas dejando tu comida (en lugar de comertela)? 
\ot wat from yu livim taka 

3.3. Comentario contextual 

Durante cl proceso de traduceion de eventos de habla grabados, el anotador 
no debe olvidar agregar la infonnacion contextual cuando esta sea critica 
para que pucda interpretar la enunciacion cualquicr persona que no haya 
presenciado eI evento original. La infonnaeion correspondiente de este tipo 
pucde perteneeer a la entidad, evcnto 0 "cstimulo" al que se refiere eI 
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hablanle, al deslinalario, asi como eI efeclO pragmallco deseado de la 
enunciacion, 0 a una accion-del hablante 0 de OlroS panicipanles--que 
acompai'le al evento de habla, Esta infonnaci6n puede complemenlar, 
rccmplazar parcialmente 0 lraslaparse con una lrascripcion de los aspeclos 
extral ingilislicos de la inleraccion (vcase el apanado 2.5) y tambicn con el 
COlllcntario etnognHico, que se trata en el capitulo 8. La informaci6n 
contextual puede consistir en una descripcion en prosa del eontexto, pero 
lambicn en ligas a fOlografias de algun aspccto de la situacion de habla (por 
ejcmplo. un anefacto sobre el que se este hablando) 0 del estimulo usado 
para la elieitacion. 

La infonnaci6n contextual resulta paniculanncnte imponante 
cuando una enunciacion no fonna pane de un texto mayor que pudiera 
eontribuir a su interpretaci6n. En el ejernplo 13, tornado tarnbicn del 
jaminjung, el nivel etiquetado \cc ofrcce un comentario contextual sin el 
cual la enunciaci6n, incluso traducida, seria muy difici l de interpretar. Si se 
trascribe una enunciaci6n no grabada que se escuch6 por casual idad, como 
la de este ejemplo, es irnponante anotar de inmediato la mayor camidad de 
dctalles sobre las circunstancias del evento comunicativo, porque no hay 
una grabaci6n que sirva para recupcrar dicha infonnacion. 

13. Infonnaci6n contextual sobre el evento referido (ejemplo tornado 
del jaminjung) 

\mo juwurlab ga·ma·ya ngayin 
\it hincharse 3SG·quemar·PRS came 
\ft the meat is "swelling up" because of the heat 
\ft2 la came estfl "hinchflndose" a causa del calor 
\cc hay camc clllatadu en el fuego saliendosc por arriba dc la lata 

EI comentario contextual tambicn podria incluirse en el nivel de la 
traducci6n libre (vease el apanado 3.2); en el ejemplo anterior, la traduccion 
libre podria quedar como: "Ia came (enlatada) esta hinchflndose (saliendose 
por arriba de la lata) a causa del calor (cn el fuego)". Aunque ahom 
cspacio, haec la traducci6n mcnos legible y oscurcee su relaci6n con la 
enunciacion origina\. Por 10 tanto, se rccomienda incluir la infonnaci6n 
contextual en un ni vel indepcndiente. 

Como sucede con la traduccion libre, eI comcntario contcxtual sucle 
rcferirse a mas de un rengl6n de la trascripci6n (cs dccir, u mas de un 
scgmcnto 0 unidad de cmonaci6n). Lo anterior puede representarse de 
mancra sencilla si cada nivel sc vincula con un segmento de la grabacion 
mediante una trascripci6n cronometrica; otro metodo es ligar cxplicitamcme 
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el comentario contextua l a las unidades correspondientes mediante sus 
nU1l1eros de referencia (vease el eje1l1plo I). 

4, Anotacion gramatical 

4.1. Glosa interlineal 

En la literatura lingiiistica, se ha vuclto comllfl proporcionar la informacion 
de lenguas poco conocidas en un formato de tres niveles: se combina una 
representacion (fonemica u ortografica) con la glosa morfema por morfema, 
que generalmente se designa glosa inter/il/eal, y una traduccion libre. En un 
corpus anotado, tambicn es rccomendable ineluir glosas interlineales para la 
totalidad, 0 cuando menos una parte. de las traseripcioncs. Si se haec 
manual1l1ente, la glosa interlineal Ileva 1l1ucho tiempo, pero si la base de 
datos textuales se liga a una base de datos de diccionario que cnumera los 
morfemas individuales, la glosa se puede automatizar bastante por medio de 
busquedas de diccionario. Asi trabajan los programas CLAN y 
Shoeboxffoolbox. 

La glosa interl ineal implica agregar dos niveles adicionales. EI 
primero se defiva de la trascripci6n fonemica u ortografica, a [a que se 
agregan cortes de morfcmas y cliticos, genera[mente indicados con guiones 
y signos de igual, respcetivamente; el segundo nivel contiene las glosas 
morfema por morfema. Algunas de las conveneiones empleadas en [a g[osa 
interlineal (al menos entre los lingii istas) se ilustran en los nivcles 
etiquetados \rno e \it en el ejemplol4 (basado en el ejemplo [0 anterior). 

14. MueSlra de glosa interlineal (ejemplo tornado del jaminjung) 

\orth malarabiya dibard ganunyngungam, bangawu 
\mo malara=biya dibard ganuny-ngunga-m, ba-ngawu 
\it rana=SEQ saIto 3SG.A:3DU.P-irse-PRS tMP.SG-ver 
\ft the frog now is jumping away leavi ng the two, look! 
\ft2 ahora la rana se aleja de las dos sallando. jlnira! 

Las conveneiones mas importantes incluyen: 

• EI uso de los simbolos correspondientes a cada tipo de division 
(espaeio. guion, signa de igual) tanto en el nivel de corte de 
morfema eomo en el nivel de glosa. 
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• EI uso de mimisculas para glosar morfcmas It~xicos y maytisculas (0 
versalitas) para glosar morfemas gramaticales. 

• EI uso de pumos para separar los componcntes gramalicales de los 
morfemas complejos en Icnguas fusionales (por ejemplo, IMP.SG 
como la glosa para el prctijo simple ba- 3merior), y dos puntos para 
separar glosas cuando una scgmcmaci6n a nivel dc morfema es 
posible en principio, pcro no sc aplica por conveniencia 0 debido a 
falta de claridad con respecto a la posicion exacla del limitc del 
morfema (un caso es 3SG.A:3DU.P en el ejemplo 14, dondc cl prefijo 
gal/IIII)'- podria segmenlarse aun mas, gan-lIny-. pero como el limite 
no cs siempre claro con respecto a otros prctijos pronominales 
transi tivos, elcgi glosarlos gcneralmeme en el fonnato que ilustro en 
cste trabajo). 

• El uso constante de una sola glosa como equivalcnte de traduccion 
dc un morfema dado, aunque este puede no ser cl equivalcnte de 
traducci6n mas cercano en la traduccion librc (por ejcrnplo, el verbo 
-ngaWl/- sc glosa como "vcr" a 10 largo de mi corpus anotado, 
aunque el equivalente de traduccion mas cercano cn cjemplos como 
el 14 es ··mirar"). Con esto no 5610 se evitan dccisioncs arbi trarias en 
relaci6n con la poliscmia de un morfema dado. sino que tambien 
facil ita las busquedas automaticas.' 

$i cl lector dcsea conocer estas convenciones en fonna mas dctallada, 10 
remitimos al trabajo pionero en glosa interlineal de Lehmann (1983) 0 su 
versi6n revisada (Lehmann 2005), asi como a las versiones publicadas en 
KOnig ef 01. (1994) y Bickel, Comrie y Haspelmath (2004). Estas 
recomcndaciolles tambicll sirvell para las abreviaturas correspondicntes a 
[os morfemas gramaticales comunes. Aunque la adhesi6n a dichos 
estandarcs faci lita cl uso de In documentacion para los lingUistas, es mas 
importante que se incluya una explicaci6n de todas las abrcviaturas usadas 
en la glosa. Idealmcnte. en el esbozo gramatical que acompana la 
documentaci6n (vease eI capitulo 12) tambien debcni comentarse la funcion 
dc todos los morfemas gramaticales. 

La glosa interlineal presupone la realizaci6n previa de un anal isis 
morfol6gico y de cierto grado de anal isis semantico de la Icngua, pues la 
indicaei6n de cortes de morfema implica una decision sobre cua\es son las 
unidadcs mas peq uenas portadoras de significado. Adcl1uls, las glosas de 
morfcmas gramaticales y 1Cx icos- incluso SI se les considera 

' Los morfcmas hom6fonos deben. por supucsto. rcdbir glosas diSlinlas. 
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prcliminares- suponen cicrto grado dc anMisis gramatical y lexico, 
respectivamente. Los principios de la segmentaci6n morfologica se 
describen en todos los libros de texto sobre morfologia (veanse, por 
ejemplo, Matthews 1991 0 Haspelmath 2002) y no seran repetidos en este 
trabajo, salvo por una excepcion: se suscita frecuentemente un problema en 
la segmentaci6n morfolog ica de las lenguas en las que los limites de 
morfcma tienden a ser disfrazados por procesos morfofonCmicos. Apane 
del uso de los dos puntos que se senala mas arriba, en estos casos es posible 
y comun incluir las "formas subyacentes" de los morfemas en cuestion en cl 
nivel de morfema y usarlas como base para la glosa, como se muestra en el 
ejemplo 15. tO 

15. Representacion de fonnas subyacentes en el nivel morfologico 
(ejemplo tomado del tagalog, Nikolaus Himmelmann, comunicaciol1 

personal) 

\orth mamulot nung manga 
\mo maN-pulot n06n=l1g manga 
\it AV-recoger DIST.GEN=LK PL 
\ft (their means of living was) to pick fruit 
\ft2 (vivian de) recoger fruta, 

bunga 
bunga 
floc 

Una desventaja de la glosa interlineal usada en lingiiistica es que suele ser 
dillcil de leer para quienes no son lingiiistas. Por 10 tanto, en algunos casos 
el anotador puede oplar por no glosar algunos morfemas gramaticalcs 0 por 
usar el equi valente de traduccion mas cercano en el metalenguaje a un 
morfema gramatical dado, siempre que esto sea posible; por ejemplo, "mi" 
en lugar de ISG.ACC, "para" en lugar de BEN (benefactivo) 0 "ahora" en 
lugar de SEQ, como en el ejemplo [4. Si se usan de manera unifonne, las 
glosas de este tipo pueden alm ser convertidas, por cambio global, a una 
glosa interl ineal lingiiistica estandar. Una desviacion mas radical de los 
principios de la glosa intcrlincal es glosar palabras enteras en vez de 
morfemas, cosa que se acerca mucho a una traduccion extrcmadamente 
literal (vease el apartado 3). Si se espera que las glosas de estc tipo tengan 
alglm valor para los posiblcs usuarios de la documentaci6n, probablemente 
sea mejor agrcgarlas como un nivel independiente. Esto se ilustra con los 
niveles ' i, e \it2 del ejemplo [6: 

IOEI uso de las formas subyaecntcs lambicn cSla inslrumenlado en cl software 
Shocboliffoolbox. 
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16. Muestra de glosa interlineal"no linguistica" 
(ejemplo tornado del kwakw'ala. dc Boas 1911b: 554)" 

\orth la:'lai Gi:xd:m 

\mo 13:-'la-i Gi:~d:m 

\it gO-RPRT-D1ST I'N 

\it2 then it is said Gixden - - -
\orth dax"uit'a:lis 
\mo dax"-u:it'a-gil-i:s 

\il jump-oul_ or_cnclosed _spaee-MOTtON-beach 
\it2 jumpcd_out_otwoods_on_beach 
\ile sallo Jurra _ del_ bosquc _a ""playa 

\ft Then Gixdenjurnpcd OUI orthe woods. 
\02 Entonces Gixden saito rucra dcl bosquc. 

4.2. Codilicaci6n gramatical 

la:q. 

la:-q 
go-3.0BJ 
to them 
a ellos 

La informacion gramatical que proporciona 1.1 glo53 interl incal cs 
obviamente limilada: no muestra el analisis gramalical dc los eonslituyentes 
o de la inlerdepcndcncia de las eSlrueluras mas alia del nivel de la palabra. 
Aunque la codilicaci6n de este tipo de inrormaci6n suele ser una 
caracleristica importanle de los corpora publicados sobrc las Icnguas de uso 
cxlendido, cn la praclica dc la documclllaci6n linguistica se intenta 5610 en 
pocas ocasiones, primero porque su elaboraci6n lIeva mueho ticrnpo y 
scgundo, porquc cI amllisis grarnalical s610 se ira desarrollando en el curso 
de 1.1 anotaciOn. No obstante, en este .1partado y en 1.1 de notas gramalicales 
(4.3) se mencionan algunas posibilidades para anadir inronll.1ei6n 
gramalical a 1.1 anolaci6n. Cualquier regularidad gramalical que pueda 
obscrvarse .11 comienzo del proceso de documenlaci6n. como el orden de las 
palabras (que es regular en muchas lenguas). debe incluirse en el esbozo 
gramalical (vcase capitulo 12). 

EI lipo de inrormaci6n gramatical que por 10 general sc suminislra 
en un corpus de una Icngua de uso poco extendido es 1.1 que se relierc a la 

I I Agrndezco a Nikolaus Ilnnrncirnann por dar cSle ejcmplo. La ortogmfia fonclica de 11oa$ 
ha sido adaplada a la ortografia fonemica: las anolaciones de los niveics \ i12 'J \ft son de 
Boas. las de \mo e \il son de Ilimmdmanll. 
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pertenencia de los morfemas 0 palabras individuales a categorias 
gramaticales (como se ilustra en los niveles etiquetados \ps_mo y \ps_w, 
respectivamente, en el cjcmplo 17). Esto suele designarse "cliquetado 
morfosintactico" (mOlpho!,ynlaclic tagging) cn la literatura de la lingiiistica 
de corpus. 

17. Etiquetas de categoria gramatical a nivel de morfema y de palabra 
(ejemplo tornado del jaminjung) 

Imo thanthu=biya waJgany wirib-n i .. 
\il that""'SEQ sugarbag dog-ERG 
\ps_mo dcm=clitic n n-case 
\ps_w dem=clitic n n 
1ft that honey, the dog 
Ift2 esa miel, el perro 

Imo mu- mlrrang gani-ngayi-m=ngamdi 
\it '5 look.up 3SG.A; 3 SG. I'-see-PRS=FOC 
\ps_mo pv bpron-vtr -tense=c I itic 
\ps_w pv vinfl tr 
1ft is looking up al it 
Ift2 la esta mirando 

EI nivcl quc indica la categoria gramatical puede usarse para buscar 
patrones de dis tribucion, de modo que puede ser util para eI analisis 
gramatica1. Tecnicamentc hablando, la asignacion de una catcgoria 
gramatical morfcma por morfcma, cuando menos, puede haecrse facil y 
automaticamente j unto con la glosa interli neal automatica, por ejemplo, con 
eI softwarc Shoeboxffoolbox. Sin embargo, debe siempre tenerse en mente 
que la asignaci6n a eategorias gramaticales de elementos lex icos en una 
lengua que no ha sido bien descrita no es, de ninguna manera, una tarea 
banal y no debe basarse en criterios semanticos (vcanse, por ejemplo, 
Schachter 1985; Sasse 1993; Broschart 1997; y las referencias 
correspondicntes en estos trabajos). A menos que la lengua documentada 
cuentc con criterios sencillos para asignar categorias gramaticales 
(usualmenle criterios morfol6gicos, como paradigmas de flexion c1aramente 
difcrenciados entre las categorias principales, como sustantivos y vcrbos), 
quizas sea aconsejable no agregar una codificaci6n de calcgoria gramalical 
hasla una elapa posterior cn cl proccso de documcntaciOn. 

El siguicntc paso factible cn la anotacion gramatical es la 
codificaci6n de los constituyentes en fonna de diagramas de arbol redueidos 
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(por ejcmplo, con corchetes). Aparcce una muestra de csto en cl ejemplo 18, 
donde NP representa la frase nominal (por 1101/1/ phrase) y CP el predicado 
complejo (por COml)lex predicate), que consiste en un prcvcrbo y un verbo 
flexivo (en jaminjung, no hay evidcncia de un nivcl de frase verbal que 
incluya una frase nominal). 

18. Etiquclado gramalical de conslituyentes 
(ejemplo tornado del jaminjung) 

\mo 
\it 
\g' 
\ft 
\ft2 

\mo 
\it 
\g' 
\ft 
\ft2 

thanthu=biya 
that=SEQ 
[dem=clitic 
that honey, Ihe dog 
esa mic!, el peTTa 

mu-
FS 

[rv 

mirrang 
look.up 

is looking up al it 
la esla mirando 

\Vajgany 
sugarbag 
n}NP 

\Virib-ni .. 
dog-ERG 
[n]Np 

gani-ngayi-m=ngamdi 
3SG.A:3SG.I>·SCC-PRS=FOC 
vinfl trlel' 

Como se dijo antes, eSle lipo de anotaci6n gramalical prcsupone una buena 
comprcnsi6n de la gramatica, asi como la adhesi6n a un modelo particular 
de constituycnles. Advicrtase tambicn que es bastante dificil aherar la 
anolaci6n despucs de haber hecho un cambio, ya sea en el analisis 
gramatical 0 cl modclo adoptado, a difercncia de un cambia en glosas 
gramalicales 0 c6digos de calegorias gramalicales. que pucde efcctuarsc de 
una fonna (serni)automatica. Por 10 tanto, no es nccesariamentc 
rccomcndablc para la documcntaci6n lingUislica y dcfinilivamcnte no debe 
realizarse en las primeras etapas de un proyecto de documentaci6n.'l 

4.3. Notas gramaticalcs 

Como una anolaci6n sistematica de la cstructura gramatical rcsultar.:i poco 
pr.:iclica para muchos, si no es que para easi lodos los proyeclos de 

'lLieb y Drude (2000) ofrecen un marco muy detail ado para 10 aootaeion gramalical (que 
induye no sOlo el anMisis de los conslituyellles sino tambien de In dependencia): no 
obstante. los lmlorcs rceonocen que la instrumentacion de su marco de trabajo requierc 
mueho tiempo eomo para poner10 en pnlctica para mas de una fmed6n de los te"IOS 
docu11lCmados. 
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documentaeion, el anotador bien puede descar destaear ejemplos 
partieulamlcntc buenos 0 pertinentes (0, de hecho, problematicos) de eiertas 
construcciones por medio de palabras clave 0 comentarios mas completos 
sobre la estructura en cuestion (vease tambien el apartado 3.2 del capitulo 
12). Si se usan palabras clave, es aconsejable aplicarJas unifonnemente (es 
decir, emplear un vocabulario controlado) a fin de facihtar busquedas 
ulteriores; idealmente, los elementos de la lista tambi en estaran comentados 
en el esbozo gramalical 0, cuando menos, en un glosario adjunto a la 
documentaciOn. Las notas gramaticalcs de este tipo seran de gran ayuda 
para producir eI esbozo gramatical y/o una gramMica exhaust iva, ya sea 
elaborada por los anotadores originalcs 0 por usuarios posteriorcs de la 
documentaciOn. 

En los siguicntes ejemplos, eI nivel marcado eon la etiqueta \gm 
(grammalical /loles) contiene notas gramatieales dcl tipo descrilo. En el 
ejemplo 19, la descripci6n "marca de caso: agente ablativo" pretende alertar 
al u5uario eon respeeto al (raro) fenomeno de marca de agente con el easo 
ablativo (en lugar de ergativo). Si el usuario tuviera que basarse en una 
busqueda de "ablalivo" (por ejcmplo, buscando "ABL" en la glosa), tendria 
que pasar por al menos 95% de los ejemplos en los que el ablativo presenta 
su funci6n mas comun: indicacion de Ull origen espacial. 

19. Uso de palabras descriptivas 
(ejemplo tomado del jaminjung) 

\mo 
\it 
In 
In2 

mugmug-ngunyi ngayirr 
buho-ABL espmr 
the owl is looking down at him 
el buho esta mirandolo desde arriba 

\gm marca de easo: agente ablativo 

gan-arra-m 
3SG.A:3sG.p-poncr-PRS 

EI nivel de las notas gramaticales puede ampliarse a "notas scmanlicas", es 
decir, destacar ejemplos que son particulannente pcrtinentes para la 
descripcion semfmtica y eI tratamiento lexieografico de un elemento ICxico 
dado (vease lambien el capitulo 6). En algunos casos, como el que se ilustra 
en el ejemplo 20, esto puedc lindar con el comenlario elnografico, que se 
describe en el capitulo 8. 
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20. Uso de deseriptores gramaticlI1cs pam ta descripci6n semantiea 
(ejcmpto tomando del waima ·a. equipo DoBes de waima'a) 

\mo tou hite Ihunu la udo-wai gail 
\il PTL olm vez eoeer en ltuvia quizas 
\ft (tet me know) when you again make a sacrifice for (catting) 

<am 

\ft2 (avisame) cuando otra vez hagas un sacrificio para (l1amar) 
ta Iluvia 

\gm Ithunu! "coecr" lambicn es ampliarnenle usado para 
ccrcmonias y fcstividades de todo tipa, inctuycndo Imccr 
sacrificios 0 una fiesta. En malayo, bakar "coeer" liene el 
mismo uso local. 

EI nivel dcdieado II las nOlas gmmalieales lambicn pucde usarsc para 
documentar juicios de gramatiealidad elieitados por medio de variaciones 
en la exprcsi6n documcnlada, es dccir, cuando cl invcstigador de cmnpo 
cambia dctibcradamente el orden de las palabras, la ncxi6n de caso u otros 
aspectos de una enunciaci6n con cl objclo de delemlinar si csto scm 0 no 
accplado por los hablantes nativos. En el ejemplo 21, cI nivel de los 
descriptorcs gramaticales indica que prcgunlc por la posibitidad dc usar cI 
vcrbo -illama "haccr con los pies" en el contexto de cerrar la puerta de un 
vehiculo con cl pic (descrito usando otro verbo en el ejemplo atesliguado), 
pero quc esto no fue accptado por cI hablante cuyas iniciales aparccen entre 
parenlcsis. 

21. Uso dc descriptorcs gramaticales para juicios de gramatical idad 
(ejemplo tomado del jaminjung) 

\lno jubard gan-arra-m wirlga-ni 
\it cerrar 3SG.A:3SG.p-poner-PRs piC-ERG/INSTR 
\ft she shuts it with her fOOl 
\ ft2 la cierra con el pic 
\CC puerta del vehiculo 
\gm verbo: • -intima "hacer con cI pic" (JM) 
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5. Mctacomcntarios (notas y prcguntas) 

En la pmctica real de la anotacioll de un CVCll to dc nabla grabado, el 
anotador puede querer aiiadir notas 0 melacomelllarios sobre los mismos 
aspectos de la anOlaciOn. Con frecuencia, estos aparecemn en fo rma de 
preguntas, por ejcmplo, cuando se espera, con base en la traduecion y el 
contexto, un cieno lexcma, pero este s610 puede ser recollocido en forma 
imperfecta en la senal acustica 0 euando el anotador no esta seguro de In 
pert inencia contextual de la enunciaci6n . Diehas euestiones pueden 0 no 
resolverse en elapas posteriores del proceso de anotaciOn. Su inclusion en la 
anOlaei6n es muy util para que el anotador pueda verificar sistematicamente 
las preguntas abienas en una etapa posterior. Si los problemas no pueden 
resolverse, la ex isteneia de una nOla al respecto tambicn ayuda a los 
usuarios posteriores de la documentaei6n a interpretar la anotaci6n. En la 
anotacion mas sistematica que se pueda imaginar, probablemente se usaria 
un nivel de metacomentario independ iente que acompaiie cada nivel de 
anotaclOn Sin embargo, en la practica rea l, un solo nive1 de 
metaeomenlarios sera suficiente y mas pnictico, ya que el objelivo de esle 
nivel eSla generalmente claro. En el ejemplo 22, tanto la nota en el nivel de 
metacomentario (con la etiqueta \qu, por queslion) como los signos de 
interrogaci6n en los nive1es de glosa interlineal (\il) y traduccion libre (\ft) 
sugieren una incenidumbre en la trascripcion del verbo: la forma 
imperfeetiva esperada del verbo seria gal1ngamanyi, pero la forma traserita 
cs gallllgillyi. 

22. Uso del nivel de metacomcntario 
(ejemplo tomado del jaminjung) 

\mo thanthiya""biya gan.nginyi=yirrag 
\it DEM=SEQ 3SG.A·i.p-dar?: IMPF?= 1 PL.EXCL.OBL 
\ft that one she gave to me (?) 
\ft2 esc ella me 10 dio (?) 
\qu ganllgarnanyi?? 

EI ejcmplo 23 muestra c6mo eI nivei del metacomentario para incl uir 
observaciones melalingiiislicas de los propios hablantes en una enunciaci6n. 
Estrictamente hablando, esto no seria necesario si toda la discusi6n hubiera 
sido grabada y lrascrita (vcase tambicn cl apartado 6). 
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23 . Infonnacion metalinguistica como metacomentario 
(ejemplo tornado del jaminjung) 

\mo lllng nga-jga-ny nganJu 
\it romper I SO-ir-PST tendon 
\ft I tore my tendon 
\ ft2 me rasguc el tend6n 
\qu alguna discusi6n sobre si /ling 0 bag "romper" era com::cto; 

MW dijo lIillg cspontancamentc. pero lucgo cstu\O de 
acuerdo con bag. 

Las notas tambien pueden incluir algun comentario acerea de algun aspccto 
de la grabacion que no se encuenlre sislematicamente incorpomdo en la 
anotaci6n, por ejemplo, cuando la informacion pros6dica (vease el apanado 
2.4) no esta trascrila en gencral. pero el anOlador desea indiear que tina 
palabra en panicular se pronunci6 con un lono demasiado alto. 

6. Referenda cruzada 

Otro tipo de anotaci6n que puede aumentar mucho el valor de una 
documentacion es el uso de referencias cruzadas. La rcfereneia cruzada 
puede usarse, por ejemplo. pam indicar la relaci6n entre una enunciacion 
original y detenninado comentario metalingilistieo expresado al reproducir 
una gmbaci6n ante los hablantes nalivos para su clarificaci6n. Esto se 
il ustra en el ejemplo 24, cuya segunda pane (24b) es la parMrasis hecha por 
otro hablante al escuehar la frase grabada en la primera pane (24a). En este 
ejcmplo, la referencia cmznda se logra anotando en el nivel \cf c1 nlunero dc 
refereneia (\ref) de la enunciaei6n comentada. 

24. Referencia cmzada a la para fmsis de una enunciaci6n 
(ejemplos lornados del jarninjung) 

a. \ref 99 vOl 06 756 - --
\sp VP 
\rno bumduma-nyezobiyajirrama rnaja~irram=in""ung 

\it 2Du:venir-PST=SEQ dos entonces=dos= ERO=CUTIC 
\ft the two (crocodi les) came now, both of them like Ihat 
\ft2 los dos (cocodrilos) vin ieron ahora, los dos as; 
\cf 99 FN 433 
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b. \ref 
Isp 
Imo 
\il 
In 

Ift2 

kf 

99 FN 433 
IP 
bumduma-ny, 
2DU:venir-J>ST 

bunyju-bu-wa 
2DU.A: 3SG. J>-POT -morder 

the two (crocodiles) came, and were about 10 bite it 
(the dog) 
los dos (coeodrilos) vinicron, y estaban a punto de 
morderlo (al perro) 
99 vOl 06 756 - --

La pregunta acerca de Sl se debe 0 no incluir este tipo de evenlOS 
comunicalivos en la documcntaci6n surge, en particular, cuando estos 
ocurren en una lengua de contaclo, es decir, una lengua distinta a la que se 
va a documentar. Si no se ineluyen en la documentaci6n, dichas 
traducciones y discusiones originales puedcn entonccs incorporarse en un 
nivel independiente de la anOlaci6n, como se comenta en cl apartado 3.2. 

La referencia cruzada tambicn puede usarse para vincular vcrsiones 
escritas y editadas de una enunciaci6n 0 un texlo con una Irascripci6n de la 
versi6n hablada (cf Mosel 2004b). Algunas veces, puede ser preferible 
establecer en el nivel de los metadatos cl vinculo entre dos textos 0 sesioncs 
anotados, en lugar de vincular cada enunciaci6n 0 unidad (aunque ambos 
metodos podrian combinarse). La referencia cruzada puede usarse tambien 
para relacionar enunciaciones que se refieren al mismo evento 0 referente, 
por ejemplo, comentarios sobre la mistna escena de una pclicula 0 video. 

OtTO uso de la referencia cruzada esta mas relacionado con las notas 
gramaticalcs (vcase el apartado 4.3) en tanto que permile al anOlador 
vincular ejemp[os que muestran contrastes interesantes dentro de un rasgo 
gramatical 0 semantico, es deeir, que constituyen "pares minimos 
sintacticos" en cierto sentido. Entonces, vale la pena combinar [a referencia 
cruzada con un comentario en el nivel de las notas gramatica1cs, como se 
muestra en cl ejemplo 25. Los segmentos del ejemplo 25 (a y b) son del 
mismo hablante y de un mismo texto (sobre la caza de cquidnas), pero 
contrastan en dos aspeetos: en el orden de las palabras entre el verbo nex ivo 
y cl "preverbo" no nexivo (en ambos casos es tltawaya "comer·') y en la 
elecci6n del verbo nexivo usado eon este prevcrbo. 
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25. Uso de la refereneia eruzada en ejemplos eontrastantes 
(ejemplo tomado del jaminjung) 

a. \ref 1997 a02 O[ 0 14 - - -
\mo ngalanymuwa ga-ngga=mang thawaya muyu 
\it cquidna 3SG-ir.PRS=SUBORD comer honniga 
\n since the echidna eats ants 
\fi:2 poTque el equidna come honnigas 
\gm orden de palabras, uso del verbo 
\Cf 1997 a02 01 023 - - -

b. \ref 1997 a02 01 023 
\mo thawaya=biyang ga-yu=ndi 
\it eomer=SEQ 3SG-be=FOC 
\fi: ... (and) is eating them now 
\fi:2 ... (y) esta comiendolas ahora 
\gm orden de palabras, uso del verbo 
\cf 1997 a02 01 014 - - -

7. Resumen 

En este capitulo se presento un panorama general de [os prineipales tipos de 
anotaeion [inguistica que pueden usarse en [a documentacion de una Icngua 
de uso poco extendido y que cump[en con las demandas de [egibil idad en 
compuladora y de los formalOS de anotaci6n multinive[ (vease e[ apartado 
I). Como se senal6 en repctidas ocasiones a 10 largo del capitulo, al escoger 
el Formato dc anotaci6n es importanle reeordar que cxiste una 
compensacion entre [a eanlidad de informaci6n que se abarca y el liempo 
que se dediea a [a anolacion, y que algunos tipos de anotaei6n pueden ser 
anadidos mas adelanle por usuarios con intereses especificos. siempre y 
cuando csten disponibles una anotaeion minima y la grabacion original. Por 
10 tanto, el fonnllto de anotaci6n elcgido debe poderse rcalizar COn el 
tiempo y el personal disponibles para el proyecto. 

COEllO regia general, una anOlaci6n debe servir para: (a) hacer que la 
grabaci6n original sea accesible para los posiblcs usuarios, incluidos los 
miembros de la comunidad de habla; (b) destaear los aspectos interesantcs 
del evento de habla grabado, y (c) servir a los intereses particulares del 
anotador (si es que los tiene). EI fonnalo minimo recomendado para la 
anOlaeion comprende cuando menos una trascripeion ortografica (apartado 
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2.1), una traduccion libre a lenguas rmls accesibles (si son varias, al mcnos 
una debe ser accesible para los miembros de la comunidad de habla 
documcntada; vcanse los apartados 3.1 y 3.2) y cualquicr comcntario 
contcxtual nccesario para que personas externas puedan interpretar el 
evento eomunicalivo en cuestion (3.3). Si una lraseripcion foncmica (2.2) 
no puede derivarse dc la trascripcion onognifica, esta Icndra que afiadirse. 
Ademas, es esencial que el fonnalO de anotacion facilil c la represenlacion 
adccuada del discurso entre varios hablantes y, en muchas ocasiones. 
lam bien dcl discurso multilingile (2.6). Tumbien es recomendable incluir cn 
In documentacion las caraClcristicas suprasegmenlalcs basicas--como la 
curva pros6dica del final de una unidad 0 un tono inusualmente alto-asi 
como rasgos paralingilisticos y extralingilisticos, como susurros, risas, 
pausas oralizadas y gestos de seilalamiento (2.4 y 2.5). 

OtTOS tipos de anotacion mcnos escneiales, pero potencialmente 
utiles, son la glosa interlineal (traducci6n morfema por morfema; vease cl 
apartado 4. 1), las notas grammicales (4.3), los melacomentarios (por 
ejemplo, aeerea de la confiabilidad de ciertos aspectos de la anotacion; 
apartado 5) y las referencias enrzadas entre enunciaciones anotadas cuyo 
contcnido eSla relacionado 0 es contrastante (apartado 6). 

Los tipos de anotacion mas especializados, que gcneralmcnle sera 
Ilevados a cabo pOT personas con metas espccificas de investigacion, son la 
trascripci6n fonetica (aunque siempre se rccomienda incluir la trascTipci6n 
fonetica de un pequeno subconjunto del corpus; vease el apanado 2.3), una 
breve trascripci6n de las caracteristicas pTOs6dicas, paralingilisticas y 
extral ingilislicas, incluyendo la gesticulacion (2.4 y 2.5) Y la codificaci6n 
gramatical (4.2). 

Vale la perla repetir aqui que cualquier documentacion lingilistica 
debe explicitar las convenciones usadas para la trascripci6n y la glosa, tales 
como el formato general de la anolaci6n. la ortografia, los simbolos usados 
para representar las caracteristicas prosodicas y paralingilisticas, asi como 
las abrcviaturas. Las convenciones pueden cambiar confonne se vayan 
tomando decisiones en etapas posteriores del proyecto de documentacion a 
causa de nuevos conocimientos 0 en respuesta a los deseos de la comunidad 
de habla. POT 10 tanto, es necesario tener el cuidado de asegurar la 
coherencia de las convenciones utilizadas y de documentarlas en forma 
meticulosa. 
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Abrevialuras 
Ie< nivel de in fonnacion 10, nivel de traduce ion 

contextual y original 
comentarios \phonem nivel de trascripci6n 

1<Of nivel de refcrencia foncmica 
cruzada \phonet nivel de trascripci6n 

I" nivel de traducci6n fonctica 
libre a la 1cngua I \pros nivel de trascripci6n 
(inglcs en eSlos pros6<iica 
ejemplos) Ip' nivcl dc categoria 

\ft2 nivel dc la traduccion gramalicnl 
libre a la lengua 2 \ps_mo nivel de calegoria 
(espanol en estos gramatical a nivel de 
ejemplos) morfema 

IS' nivel de analisis \ps_w nivel de catcgoria 
gramatical gramatical a nivel de 

Ism nivel de nOlas palabra 
gramaticales Iqo nivel de prcguntas y 

\ il nivel de gJosas melacomcnlarios 
interlinea1cs \ ref nivel de ident. de 

\ Ig nivel de informaci6n refcrencias 
de la lengua I,p nivel de infonnacion 

\Iit nivel de traducci6n dcl hablante 
literal ala lengua I 1, 2,3 I a. 2a. y 3a persona 
(inglcs en estos A agente 
ejcmpJos) ABL caso ablativo 

\ lil2 nivel de la traducei6n ACC caso acusativo 
literal a la Icngua 2 ALL alati\o 
(espanol en estos AUX auxi liar 
ejemplos) AV voz activa 

Imo nivel de anal isis bpron pronornbre Jigado 
morfol6gico COM [T comilalivo 

\orth nivel de trascripci6n CP predicado complejo 
ortografica OEM/dem demostralivo 
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DIST demonstrativo distal P Paciente 
DU duaUdoble PL plural 

ERG caso ergativo PN nombre propio 

EXCL exclusivo de la POT modo potencial 

persona PROPR propietivo 

F feme nino ("tener") 

FOC mareador de foeo PRS tiempo prcsente 

FS comienzo en falso PST tiempo pasado 

GEN genitivo PTL particula 

IMP imperativo P' "prcverbo" I 

IMPF imperfectivo "covcrbo" 

INF infinitivo RPRT reportativo 

INSTR caso instrumental (evidencial) 

INTERJ interjecci6n SEQ marcador 

LK conector secucncial 

LOC locativo SG singular 

M mascul ino SU BORD subordinador 

N/n sustantivo TR marcador 

NP frase nominal transitivo 

OB! objeto v infl verbo flexivo 

OBL caso obl icuo v" verbo trallsitivo 

ORIG caso de origen 



Capitulo 10 

Los desafios de la segmentacion del habla 

Nikolaus P. Himmelmann 

Introduccion 

El nuclca de una documentacion lingiiistica, lal y como sc concibc en estc 
libro, consistc en un corpus de grabaciones en aud io 0 video de evenlOS 
comuni calivos mas 0 menos natural es,junlo con anotacioncs y comentarios. 
Como ya se disculi6 en el capitu lo 9, la forma mas basica de anolaci6n 
consiste en una trascripcion de las enunciaciones conlenidas en la 
grabaci6n. Trascribi r cI habla implica tamar una serie de decisiones sabre la 
representaci6n de los rasgos relevantes del evento de habla (por ejemplo, la 
cuesli6n de si usar una trascripcion fonetica estrccha 0 alofon ica, 0 bien una 
ortografia pnictica para represenlar los scgmentos fonoI6gicos). Una 
decisi6n cmcial se refiere a las un idadcs en las que ha de segmentarsc cI 
flujo contin uo dcl habla. 

La segmentaci6n dcl habla sc realiza en cuatro ni veles. Dos dc cllos 
se describen con dctallc cn el capitulo 9 y no se discutiran mas aqui: los 
scgmcnlOs (foneticos 0 fonol6gicos) y los tumos de los hablantes, es deci r, 
las enunciacioncs altemadas producidas por hablantcs distintos (veanse, 
rcspect ivamente, los apartados 2.1-2.3 y 2.6 del capitulo 9). Este capitulo se 
ocupa de los dos siguientes niveles de scgmcntaci6n: 

1) Una unidad de tTascripci6n mcdiana, deli mitada por espaclOs cn 
blanco, quc rcprcscnta una unidad basica en tenninos de significado, 
fu nci6n gramatical 0 estmctura sonora; lipicamenle, sc trata de una 
pa/ahm morfosintactica 0 fonol6gica. 

2) Uni dades de trascripc i6n de mayor nivel, sefialadas por varios tipos 
de signos de puntuaci6n y por el acomodo espacial de unidades mas 
grandes en una pagina (lineas, sangrias para indicar un parrafo 
nuevo, etc.), que representan un tramo de di scurso cohcrcnte en 
terminos de enlonaci6n y/o importancia pragmatica y/o eSlructura 
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sintactica. Entre las unidades tipieas de este nivel estan las ullidades 
de elllOllocioll, clilllsulas. oraciolles y parrafos. 

EI nivel de la palabra se desarrolla en los trabajos sobre morfologia y 
ortografia, y sus aspectos rmis relevantes para la lingtiistica documental se 
resumen a continuaeion en el apartado I. Sin embargo, el principal interes 
de este capitulo seran las unidades del scgundo nivel, porque hay muy poco 
acuerdo y mucha confusion acerca de como proceder con eSle ni vel de 
segmentacion. EI apartado 2 estani dedieado a este punto. 

Antes de observar mas de cerca las unidades de trascripci6n de estos 
niveles, hay que hacer dos comentarios generales. En primer lugar, el tipo 
de traseripcion usado en eualquier nivel de segmentaci6n tiene una fue rte 
influencia de los sistemas de escritura de las lenguas europeas, que 
evolucionaron a 10 largo de mas de dos milenios. Por 10 tanto, al reflexionar 
aecrca de la pnietica de la trascripcion resultara reve lador observar las 
practicas de la escritura en etapas anteriorcs del desarrollo de los sistemas 
europeos modemos, asi eomo las principales tradiciones de escritura fuera 
de Europa (vcanse, por ejemplo, Daniels y Bright 19960 Coulmas 2003). 
En un articulo famoso, Ochs (1 979) revisa algunos sesgos inherentes a la 
tradieion de escritura europea, que pueden afectar adversamente los anal isis 
si se adoptan sin mas para trascribir interacciones habladas. 

Segundo, si se cuenta con hablantes nativos que conocen una lengua 
dominante y pueden asi trascribir de manera independiente, sera muy util 
documentar sus trascripciones como datos primarios. En la fase inieial, las 
trascripc iones suelen ser dificiles de interpretar porque parecen estar llenas 
de inconsistencias y carentes de indicaciones de al guna unidad de mayor 
nivel (pueden pasar paginas enteras sin un solo signo de puntuaci6n 0 

sangria que seiiale el eomienzo de una nueva un idad). Con el paso del 
tiempo- y generalmente por influencia del trabajo de los invest igadores 0 
de la cultura alfabetizada dominante-pucde aparecer un eonjunto mas 
consistente y "ordenado" de practicas de trascripci6n que, a su vez, 
contribuyan a aumentar el incipiente conocimicnto metali ngtiistico de la 
comunidad de habla. Documentar este proceso sera de gran interes por 
muchas razones, incluido el hecho de que tales trascripeiones pueden 
consti tuir evidencia independiente de las intuiciones que tienen los 
hablantes nativos acerca de las unidades de segmentacion, como palabras 0 
cnunciados. 



Capilulo IQ-Los desajios de la segmemaci6n del habla 297 

1. La scgmclltacion dc "pnlabras" 

Sigue siendo un lema controvenido la cueslion de hasta que punto la 
"palabra" es una unidad cstrnctural basica en lodas las lenguas. Tambicn 
difieren los infomles aeerca de si los hablantes nativos tienen un 
conocimicnto intuit ivo de los limites de las palabras. En muehas socicdadcs 
alfabetizadns, los hablantes nativos tienen ideas bastnnte claras acerca de 10 
que eonstituye una palabra. pero su pcreepcion de los limiles de las palabras 
se basa mayonnente en las conveneiones onogcifieas que conocen (una 
palabra es "10 que se escribe entre espacios''). En muchas sociedades no 
alfabelizadas, los hablnntes tambicn son capaces de segmcntar las 
cnunciaeioncs en paquetes de fomw·s ignificado de lamano parecido al de 
una palabra (como euando se les pide que "diclen" una enunciaci6n a un 
invcsligador que lodavia no conace la lengua). Sin embargo, la consistencia 
con que sc realiza esta segmentacion varia mucho entre hablantes 
individuales y comunidades de habla, cosa que depende al menos en parte 
dc la CSl rUClura general de la lengua. Por 10 tanto, cI lamano de los 
segmenlos en el "dictado" (es decir, euando se habla lenta y muy 
articuladamente para alguicn ajeno a la lengua) puede oscilar entre una 
silaba 0 un pie mclrico y una frase. Del mismo modo, las ortografias 
convencionales, que han evolucionado a 10 largo de la historia, suelen 
presentar variaciones e inconsistencias considerables en In indicacion de los 
Hmites de las palabras (eomparese, por ejemplo, las palabras en Ingles 
blackjish y black snake 0 cannot y mlly nor, 0, en espanol sinsemido y sin 
duda 0 enseguida y en adeillme). 

Sin embargo. seria incorrecto concluir, a partir de las inconsislencias 
observadas en muchas ortografias y de las respuestas de los hablantes 
nativos, que la variacion es tOlalmente arbitraria y que la "palabra" es una 
unidad inuti l, si n ninguna validez cognitiva para las comunidades de habla 
no alfabctizadas. En cambio, es imponame scnalar que la variacion e 
inconsistencia en la delimitacion de las palabras pertenccen a un conj unto 
de fc nomcnos bien eonocidos, entre los que deslacan las p:tlnbras 
eompucstas (como black fish y black snake 0 cOl/fl'llsemido y semido 
comral'io), los elitieos (como eI cnclitico Inti cn cl inglcs should,,'1 0 el 
enclilico me en el espanol esperame), las constrneciones preposicionalcs 
(como en ingles pul off) y las expresiones lexicaHzadas (como en ingles 
jOl'geHlle-/Iof. II'hafSOel'el'. kick fhe buckel, 0 en espanol nomeolvides. (I 10 
mejor. c/llIlesqlliera, !w:merrefl'. roma y daclI). Sin considerar estas zonas 
problematicas, quizas sea cierto que los hablantes de todas las Icnguas 
liencn intuiciones claras acerca de "los trozos mas pequenos y 
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complelamente salisfactoTios de 'sentido' aislado en los que se 
descomponen las oraciones", como dijo Sapir (192 1: 34). Asi, nunca parece 
haber ninguna duda aeerea del heeho de que los afijos, como el sufijo ingles 
-ing en singing 0 cI espanol -ando en cantando, forman parte de la palabra 
en cueSli6n. Del mismo modo, nadie duda que una unidad como "Iibro 
sabre la mesa" es una frase. formada por al menos dos palabras ("libro" y 
"mesa") y por OlroS dos elementos cuyo caracter lexica no es tan claro 
("sobre" y "Ia"). 

Par 10 lanlO, las aportadones de los hablantes nativos constiluinln la 
principal fuente para segmentar el discurso conlinuo en lrozos del tamaiio 
de palabras. Sin embargo, en general no sera posible contar excJusivamenle 
can estas aportaeiones para resolver las zonas problematicas. sino que habra 
que establecer un conjunto de criterios para la segmentaci6n de unidades 
can particulas enclilieas, palabras eompueslas y demas. Antes de pasar a 
eSIOS eri terios. subrayemos un punto ac1arado al final del apartado anterior. 
Una documentaei6n debe contener mueSlras claras de e6mo los hablantes 
nativos lralan los limites de las palabras, lanto en los casas elaros como en 
los confusos. Esto se puede hacer can grabaeiones de "dietados" (par 
ejemplo, grabar una sesion de lraseripdon en la que un hablante nativo 
escucha una grabacion previa y se la dicla par Irozos manejables a un 
lrascriplor) a con muestras de lraseripeiones no edi ladas en los casas en que 
los propios hablantes las pueden generar (en general , a partir de las 
habilidades de lectoescritura adquiridas para una lengua dominante). 

En euanlO a las zonas problemliticas, sera uli l distinguir dos temas 
claramente interrelaeionados: los problemas de am:i.1isis y las euesliones de 
reprcsentacion orlografica. Los problemas de antilisis se discutCll 
ampliamenle en la bibliografia morfologica, tanto en libros de texlO como 
en obras especializadas (veanse, par ejcmplo, Matthews 1991: 206-222; 
Basbo1l2000; I-Iaspelmath 2002: 148- 162; y las contTibuciones en Dixon y 
Aikhenvald 2002). Aqui bastara COil introducir brevemente el tema basico y 
alguna lenninologia uti I. 

En la mayoria de las lenguas, hay distilllos erilcrios para definir las 
palabras. y eSlos erilerios pueden entrar cn eon niclo unos con otros. Puedcn 
surgir conflielOS sevcros entre los erilerios fonologieos y morfosintacticos al 
defillir las palabras, de modo que aparezean dos "Ii pas" de (un idades en 
fonna de) palabra, la palabm /ollologica y la pa/abra moifosilllacfica (0 
grama/ica/). Asi, por ejemplo, la palabra inglesa shouldn 'f es elaramente 
una sola palabra fonol6gica, como se nota en el hecho dc que tiene una sola 
sHaba tonica y que Inti no cumple los requisi tos fonotacticos de una palabra 
minima en ingles (entre olras cosas, en inglCs una palabra ncccsila al menos 
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una vocal). Sin embargo, ~'hollldn'r lambicn contiene c\aramenle dos 
palabras morfosinlaclicas, porque sus dos componentes se pueden scparar 
(como cuando los scpara el sujelo en Why should )'011 nor llpply?). 

En eSIOS casos, cuando los criterios fonol6gicos y morfosinlaclicos 
definen unidadcs de distinto tamano-un acontecimienlo com un, pero dc 
ninguna manera universal- se alesliguan lodas las posibles relaciones cnlrc 
las unidades asi definidas: una palabra fono logica puede abarcar dos 0 mas 
palabras morfosintaclicas (como en el caso del inglCs sllOuld=n'r). Por eI 
contrario, una palabra morfosintactica pucde abarcar dos 0 mas palabras 
fonologicas. Adernas de las largas palabras morfosintacticas encontradas en 
las Icnguas polisinteticas, esto tambien es cOlmin en algunos tipos de 
reduplicaci6n que utilizan toda la base lexica (0 una parte significativa dc 
ella), como en el malayo nmlOh-rlimah, "casas". Una raz6n para considcrar 
esla fonna como dos palabras fonol6gicas es que Ihrl es una combinaci6n 
de consonantes que de olro modo no aparece en las palabras fonologicas 
malayas. Por (ll timo, Dixon y Aikhenvald (2002: 29 y ss.) describen dos 
casos en que algunas palabras fonol6gicas consisten de una pailibra 
morfosintactica mas parte de Olm palabm morfosinlaClica, es decir, casos en 
que la fonnaci6n de palabras fonol6gicas "hace caso omiso" de los limites 
entre las palabras morfosintacticas. 

Aunque son los casos mejor conocidos. los confliCIOS para definir 
las palabras no surgen solo de la aplicacion de criterios en dos niveles 
distintos, el fonologieo y el morfosinlaclico. Tambicn pucdcn surgi r de la 
aplicaci6n de eri terios distinlos en cl mismo nivel. Es decir, dos rasgos 0 
reglas fono l6gicas pueden no referirse a la misma unidad. de modo que 
surjan dos tipos de palabras definidas en tenninos fonol6gicos (y 10 mismo 
para las palabras morfosinlacticas). Woodbury (2002: 91-97) ofrece un 
ejemplo del cup'ik. ' 

Pasando brevemente a la cuesti6n de la representaci6n onografica. 
una pract ica cOlmin y ampliamcnlc aceptada consiste en escribir como 
unidades separadas dclimitadas por espacios en blanco y sin otras scftales 
ortograficas que indiquen su car.lcter de palabra los elementos que son 
claramcnte palabras individuales. En cuanto a los elementos problemalicos, 
como los compuestos, las particulas encliticas y las expresiones 
lexical izadas, la tradicion de escritura occidental ofrece basicamente tres 
opciones para represenlarlos por escrito. Primero, se pueden escribir 
unitariamcnte los elementos problernftticos, como en los casos de shouldn 'r. 
blackfish, II'h(l(soel'er, cualesquiera 0 hazmerreir, con 10 que se subraya su 

'Vcr lambicn el IrDbajo sobre campos lcxicos realizado denlro del proycclO AUTOTYI': 
hltp:IIwv.'W.uni-leiplig.dCJ~autotypi. 
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unidad como palabra, aunque se oscurece su fonnaci6n. Segundo, se pucdcn 
escribir como elementos separados. como en black snake, kick Ihe buckel, a 
10 //Iejor 0 por Dios. de modo que se reconozcan facilrnentc sus 
componentes y el hecho de que original mente eran frases, aunque tambien 
se vuelvan imposiblcs de distinguir, en tcmlinos ortograficos, de frases 
formadas segim las reglas de la producci6n sintactica. Por ul timo, se pueden 
eseribir con guiones, como enforget-me-lIot, en un intento de darles a la vez 
la coherencia de la palabra y la lransparencia de la frase. l 

No existen principios 0 practieas universal mente aceptados acerca 
de c6mo representar los casos problemat icos tipicos. Tanto los sistemas de 
escritura conveneionales como las ortografias practicas desarrolladas por los 
lingiiistas descriptivos difieren mucho al respecto. As!, mientras que en 
ingles los compuestos de sustantivo-sustant ivo se suelen eseribir separados 
(clothes peg), cn aleman cs mas comun cscribirlos como unidad 
(lViischeklammer) y en espanol como Frase preposicional (pinzo para /"Opa). 
Del mismo modo, en iloko, una lengua del norte de Filipinas, los encliticos 
se suelen escribir junto con la palabra anlerior (como OCUTre en espanol): 
Suraleman.!, "iescribelo!" (surfllen""mo=en, "escribir=2sG""ahora"; Rubino 
2005: 334). mientras que en tagalog, una lengua del centro de Fi lipinas, se 
suelen escribir como elementos separados: h·lllar 1110 na!, "iescribe eso!". 

A veces hay buenas razones para elegir cada una de las 
posibilidades. En eI caso filipino, por ejemplo, los end ilicos del iloko 
tienden a fu ndirse con las palabras "portadoras" mucho mas que los 
endilicos del tagalog, que generalmente eonservan su fonna sin importar la 
de la palabra portadora. Por 10 lanlo, escribir los enditicos del iloko junto 
con sus palabras portadoras proporeiona una representaei6n ortografica de 
las palabras (fonoI6gieas) muy eereana a su artieulaci6n real. Sin embargo, 
es mas comun que haya conflictos entre las razones para usar cada opei6n, 
dificiles cuando no imposibles de resolver de manera consistente y 
sistematica. Un buen ejemplo de esto es el animado debate sobre los 
principios para defi nir orlograficamente las palabras en aleman, que ha 
acompaJ'iado el desarrollo del sistema modemo de escritura del aleman 

~En principio. hay un ninnero casi ilimilado de Olras posibilidades para indicar distintos 
lipos de palabras (cohcrencia lexica). mediante simbolos adicionales en lugar del guion, de 
modo quc sc oblengan palabras complejas con '.&" (fair&play), con ."=." (should=nl), con 
"_" (lillle_lalllc) y asi succsivamcnte. Sin cmbargo, hay limiles scvcros a la canlidad de 
silllbolos adicionales que los usuarios pucdcn cscribir dc lllanera consislenle e inlerprelar 
sin lener que eonsultar constantClllcntc las convc!1cioncs. Quizas no sca casualidad que 
haya pocas onografias praclicas, si cs que alguna, que vayan mas alia de las tres maneras 
mencionadas para considerar onogrMicamente las palabras (escribirlas juntas, con guion 0 
scparadas). 
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desde sus inicios y siguc siendo un tema de bastante controversia. 
Nuevamente, este tema cs uno de los aspectos mas discutidos de 13 ultima 
refomla ortogrMica en los paises que escriben en aleman (vc3se en Jacobs 
2005 un inlenlo rcciente de resolver el problema a partir de principios). 

AI tratar con casos problematicos de definicion ortografica de 
palabras, convendni tcner en mente las siguientes consideraciones: 

• Las cuestioncs de rcpresentaci6n ortografica generalmente se lienen 
que resolver tomando en cuenla factores no linguistieos. como las 
posibilidades de aprendizaje 0 la existencia de onografias 
cstablccidas cn Icnguas vecinas, como se discutc detalladamente en 
el capitulo II. POI' supuesto, la onografia practica usada en las 
trascripciones no tiene que scr identica a la onografia pnictica usada 
en la comunidad 0 creada para ella, pero en la mayoria de los casos 
no sera viable usaI' dos ortografias pnicticas paralelamente. Por 10 
tanto, los factores no linguisticos tambicn cumpliran una funcion al 
dcfinir la ortografia usada para la trascripci6n. 

• Aunque para la escritura no hay grandes difcrcncias, en la lectura 
parccc ser mas sencillo procesar unidades cortas y simples 
combinadas en una unidad mas grande (como cuando hay que captar 
que clothes peg 0 pinza para ropo son palabras compuestas y no 
frases), que descomponer unidades largas y complejas en sus 
elementos constitutivos (como cn sliratemoll). N6tese que este 
"principio" sc contraponc con cl principio dc que dcbe escribirse 
como una unidad todo 10 que forme una misma palabra fonol6gica y 
gramatical. Dc ahi que ninguna ortografia escriba los afijos 
consistentemente como unidadcs scparadas.1 

• Una practiea generalizada, aunque de ningun modo uni versal , 
consiste en basar e1 caractcr ortografico dc las palabras en los 
criterios de la palabra gramatical cn los casos en que esten en 
conflicto cl curacter fonol6g ico y gramatical de la palabra. POl' 
ejcmplo, 10 mas comun es que los cliticos se represemen como 
elementos onogrMicamente indepcndientes. Sin embargo, puede 
est3r indicada la opc i6n contraria, como cuando los encliticos 
tienden a fusionarsc (como en cl ejemplo anterior del iloko) 0 

-'Una posible exeepcion es eI sistema de escri1uT'll del japon!!s, en el Ilue los elernenros 
h!xieos se represenlan con caT'llCleres chinos (kanji). mien1ms Ilue tos elemen10s 
morfo16gicos que podrian eonsidcrarsc sufljos se escribcn oonsislcnlcmcnte como unidades 
onognlflearnenre separadas (en himgana. uno de los dos silabarios). Esta dislioci6n se suele 
renejar ineluso en las trascripciones romanas (con espaeios 0 guiOflC'S). 
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euando una particula se puede separar del verbo con el que forman 
una unidad gramatical (como ocurre con los verbos preposicionales 
del ingles: to pUl offlhe meeting vs. 10 pilI it ofJ). 

2. Unidades de entonacion, ·'parrafos." y otras unidades 

La segmentaeion del continuo del diseurso hablado a niveles mayores que la 
palabra ortogrMiea rara vez, si es que alguna, se trata explieitameme en la 
lingtiistiea deseriptiva. Es decir, general mente es un mistcrio la manera 
exacta en que el 0 los aUlOres Hegan al formato de las trascripciones que 
publican en una colecei6n de textos 0 en el apendice de alguna gramatiea. 
La mayoria de las traseripeiones se prcsentan con estructura de oraciones y 
parrafos. con puntuaei6n conveneional para indicar las unidades principales 
(comas, puntos y aparte, sangrias). Salvo algunas exeepciones (por ejemplo, 
Heath 1980: 2-5 [vease, tambien Heath 1984: 589-619] 0 Himmelmann y 
WoltT 1999: 83. 98 y ss.). los auton:::s suc1cn guardar sileneio aeerea de 
como delerminaron exaetamente las fronteras 0 limites senalados por eslas 
mareas. 

Si uno lIega a conocer la grabacion original que dio lugar a la 
trascripcion publicada, se da cuenta easi de inlllediato que en realidad se 
requiri6 mueha edieion e interpretacion para l1egar a la forma "Iimpia" 
publieada. En general, se elilllinan los eOlllienzos en falso. repetieiones y 
vaeilaeiones (lIhm y cosas por el estilo). Las decisiones sobre que inc1 l1 ir en 
una clausliia y oraci6n se suelen basar en la semantiea y, euando se puede, 
en la evidencia morfosintactiea. Sin embargo, la mayoda de las veees estas 
deeisiones estan inflllidas por cI aspeeto que tiene un enuneiado escrito en 
ingles (0 la lenglla cserita con que este mas fami liarizado cl editor). Dada 
esta mezda de variables, muchas de las cuales son difiei les de mancjar de 
manera eonsistente, es casi inevitable que las deeisiones sobre la estructura 
de los enuneiados y los parrafos se vuclvan easi arbitrarias. Por 10 tanto. es 
altamcnte improbable que dos editores que trabajen de esta manera con la 
Illisma grabaei6n y el Illismo hablantc llegucn aproximadamente a la misma 
traseripeion "Iimpia" y lista para pllblicarse (hasta donde se, nunea se ha 
realizado ningun experimento en estas lineas, pero pareee bastantc daro 
eual seria cI resultado)! 

'A menudo. los hablantes nativos participan en cI traoojo de edilar trascripciones de habla 
espontanca para su publicaci6n. Suclen prcfcrir fonnas mu)' Jimpias que sc acercan en 
estructura), apariencia s las fomms de la lengua escrita que ConOlcan. Vcr una discusi6n en 
Mosel (2004b). 
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La importancia de la trascripci6n editada se debe a que la mayoria de los 
procedim ientos analit ieos (en particular en Illorfosintaxi s y semamica, pero 
tambien en fonologia) utilizan la traseripci6n (y no la grabaci6n original) 
eOlno la base dc amilisis futuros. Obviamenle, eualquicr error 0 
inconsistencia incluidos en la trascripci6n scnin arrastrados hasta esos otros 
nivcles de analisis, y aunque quizas no siempre causen danos mayorcs, si 
introducen variables dcsconocidas en los analisis futuros. Este problema 
puede pcrder importancia en el futuro cercano, en lu I1lcdida en que se 
vuelva una pnlct ica comtlll relacionar las truscripciones con las grabacioncs 
linca por linca (0 en func ion dc alguna otra unidad), 10 cual permite un 
acceso directo y r.'Ipido a la grabaci6n original siempre que se use un 
scgmento detcnninado de la trascripci6n. 

No ohstanle, incluso con las trascripciones vinculadas a la 
grabucion, uno uun liene que elegiT que tipo de unidad de mayor nivel sc 
utilizani para segmenlar el flujo del discurso hablado. A diferencia dc la 
linguist ica descriptiva, esta segmentacion ha sido una prcocupaci6n central 
de la linguislica antropol6giea y del am'llisis del discurso (ulgunas de sus 
variantes), y en los trabajos de estas areas nos basaremos para cI resto de 
este apartado. ~ 

Los trabajos de lingui stica antropol6gica, como los de Tedlock 
(1983) 0 Sherzer (1990, 1992) se han centrado en el arte verbal, en el que 
las unidades de segmentacion superiores a la palabra. como el verso/ linea, 
dist ico, copla 0 estrofa, tiendcn a indicarse mediante una gama de rasgos 
prosodieos, 1Cx ieos y gramatiea[es. Las variantes del analisis del discurso 
quc nos intcresan aqui se basan principahnente cn el habla cotidiana, sobre 
todo las narraciones y conversaciones. En la mayor parte de estos lrabajos, 
la unidad basica de segmentaci6n a mayor nivel es la "unidad de 
enlonaci6n" 0 "unidad entonativa" (intollation IIl1it). lIamada tambicn 
"grupo acentual" (toile grollp), "grupo de aliento" (bre(lfh group), "frase 
entonativa" (imona/iollal phrase) y olros Icmlinos por el estilo.6 La IIl1idad 
de eIltOIlOC;Q1I corresponde a grandes rasgos a la linea (0 verso) en los 
generos del arte verbal. De manera generalizada, se dcfine como la unidad 
basica en que los propios hablanlcs nativos fragmentan sus enunciaciones. 
es decir. como una unidad de habla que en cierto scntido tiene rcalidad 
psicol6giea para los hablantes (a difcrencia de las construceiones puramentc 

JVer en Scnisko (1992) uno revision y discusi6n completos de 10 bibliografia del analisis 
del discurso sobre fragmentacion del hobla. 
6La principal ahernall\'a es la "unidad constructivo de tumos" (111m COIIS/nlclional I/n;/) 

usada en el analisis eoowfsaeional. aunque no es f;leil de idcntilicar con un procedimiento 
operati,o §encillo y uni\ersal. Aparecc cierta discusi6n en Ford elill {I 996). 
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analiticas ""invcntadas" por los lingu istas). En este apartado obscrvaremos 
primero y mas de cerca como identificar [as unidades de entonacion y luego 
discutiremos brevemenle las posibilidades de identificar unidades mas 
grandes que la un idad de entonaciOn. 

2.1. La identificacion de unidades de entonacion 

En [a mayoria de las lenguas, la evidencia de [os limites entre unidades de 
entonaci6n proviene de los cambios en tono y rilmo. La evidencia 
proveniente del lono es de tres tipos: a) la ocurrcncia de un 10110 de/mil/era 
(bollndary IOlle) al final de la unidad de entonaci6n, es decir, un cambio 
c1aramente perceptible de tono en la 0 las ultimas si labas de una unidad; b) 
un nuevo arranque al inicio de la sigu ientc unidad, es decir, un lipico saito 
de lono entre eI final de una unidad y cl eomienzo de la siguiente; y c) el 
restablecimiento de una linea de base que se pereibe mas c1aramente en el 
hecho de que los primeros picos tonales de la nueva un idad son mas altos 
que los ultimos picos tonales de la anterior. La principal evidencia ritm ica 
tam bien es de tres tipos: a) una pausa entre dos unidades; b) el alargamienlo 
del ult imo segmento de la un idad; y c) la anaerusa, es decir, la emisi6n 
acelerada de las silabas ,\.tonas al com icnw de la nueva unidad. ' 

Ram vez ocurre que todos los rasgos diagnostieos 0 indicadores 
mencionados aparezcan en una determinada transieion en cI habla 
espontanea. De hecho, la mayoria de los rasgos son opeiona1cs. es decir, no 
tienen que ocurrir en todos los limites. S610 dos rasgos son obligalorios en 
la mayoria de las lenguas, al menos en teoria: el tono de frontcra final y eI 
nuevo arranque.3 Sin embargo, en el habla espontanea intervienen varios 
factores que pueden dificultar 0 imposibilitar la identificacion de [os 
fenomenos rclevantes en un easo detemlinado (se dira mas al respecto en 
breve). No obstante, en la mayoria de los easos eSlaran presentes en cada 
limite al menos dos 0 tres de los rasgos diagnostieos. Es decir, entre 80 y 
90% de los limi les enlre unidades de entonacion encontrados en el habla 
csponlanea son bastante fk iles y directos de enconlrar, aunque puede haber 

7Yer en Chafe (1994). Sehuetze·Coburn (\994), Ladd (1996). Cruuenden (1997) 0 
Wenncrstrom (2001) una discusion mas detallada dc la unidad dc entonaci6n y su 
dclimitaciOn. 
'La principal excepcion son las lcoguas tonales prOlotipicas. es dcci r, Icnguas cn las quc 
hay un IOno Icxico inhcrcntc a (casi) todas las silabas. En estas Icnguas puede no haber un 
tono de frontcra (como sc afinna que OCUTTC en cI yoruba) 0 puede SCT que los tonos de 
fronlera interactucn oon eltono Icxioo de la unidad 0 de la ultima silaba. de modo quc sc 
modi fica eltono Icxioo(como en el chino 0 eltailandcs) 
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una variabilidad considerable entre hablanlCS y gcneros (en general, es mas 
faeil identificar los limiles en los monologos, en parte por el simple hccho 
de que son minimas las inlerferencias de Olros hablantcs). 

Para efeclos praclicos, los dos indicadorcs mas comunes y uliles 
para delerminar los limiles entre unidudes son el lono de frontera final y las 
pausas, aunque ambos pueden no ser di rectamente identificables. En cuanto 
a las pausas, el principal problema radica en el hecho de que no todas las 
pausas oeurren en los limiles de las unidades de entonaci6n, sino quc 
algunos tipos de pausas· gcneralmente conoeidas como "pausas de 
vacilaci6n" (hesitatioll pauses) tambicn oeurren dentro de las unidades de 
enlonaci6n. Algunas pausas de vacilaci6n son faciles de dislinguir de las 
pausas que delimilan las unidadcs por el heeho de que constiluyen un alto 
baSlante abruplo en el nujo del discurso. que a veces acaba con una 
oelusi6n glotal. A menudo incluyen lambicn algun lipo de rel1eno (/lhm y 
expresiones por el estilo) y pueden ir seguidas de olras interrupciones al 
flujo dcl discurso (como cn bllt uhm [0.2] the the sOlllld [pero /lhm ... eI el 
son ido]). En cambio, las pausas que delimilan las unidades de enlonaci6n se 
caraclerizan por un silencio completo, la relajaci6n complela de los 6rganos 
voealcs. una exhaJaci6n audible y/o lIna inhalacion audible. Apurte de las 
pausas de vacilacion y las pauS3S de frontera, hay que dislinguir un tercer 
tipo de pausa. las plIlISfI$ retoricas, que puedcn oeurrir como parte de un 
paquete de rasgos usados para dar un cnfasis particular a un punto 
dcterminado. como en That is the most [pauS3] IlidicrOllS idea I 1Il/I'e ew:r 
heard (Esa cs la idea mas [pausa] ridicula que jamas he cscuchado). ESlas 
pausas son menos frccuentes que las Olras y generahnente son faciles de 
dislinguir porque hay OIroS rasgos contexluales usados para dar Cnfasis. 

En euanto a los tonos de frontera finales, a menudo s610 se pueden 
idenlifiear claramenle si la unidad acaba con una 0 mas silabas {llonas. Si la 
unidad acaba can una silaba t6nica, puede ser difici l dislinguir entre un 
cambio de lana relacionado can lu aeentuaci6n y un cambio de lono 
rclacionado con eI limile de la unidad. Un segundo problema relaeionado 
con los tonos de frontera finales se rcfierc al hecho de que la mayoria de las 
vcccs el rcpcrtorio de lonos de frontera finales en una lcngua delemlinada 
contiene un miembro por defallit que se caracleriza por la ausencia de un 
eambio mayor de lono. de modo que la unidad aeaba tipieamenle cn algun 
punta central indefinido del rango IOnal del hablante. ESlos casos pucden 
ser difieiles de dist inguir de las vaei laciones. Por ultimo. la VOZ 31 final de 
una unidad puede entrecortarse y/o pcrder mueha intcnsidad, de modo que 
los cambios de tono que reulmente oeurren pueden vol verse apenas 
perceptibles (por supueslo, eSlo lam bien pasa cuando los eambios de lono 
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OClirren, pero son opacados por ruidos concurrentes, como una intervcnci6n 
de otro hab[ante 0 risas). 

EI siguiente ejemplo de una narracion espont:inea en ingles' refleja 
algunos de los rasgos de las unidades de entonacion mencionados antes 
(vease tambicn Figura I). En [a primera unidad se oye una breve pausa de 
vaei[acion, en la que se percibe como la hab[ante no sueha los organos 
voca[es justo despues del alld inicia[; es un lugar tipico para que ocurra una 
pallsa de vaeilaci6n. En cuanto al tono, la unidad acaba en algun punto a 
mitad del rango tonal, sin una elevaci6n 0 dcsccnso claro; csto sc indica 
aqui con un punto y coma (;). La segunda unidad acaba con una clara 
elevaci6n del tono, pero como coincide con una silaba tonica, combina [as 
caracteristicas de un lono de acentuacion y de un tono de frontera 
ascendente (los tonos de frontera asccndcntcs sc indican con una diagonal: 
I). En la ultima unidad, en cambio, el uhimo tono de acentuacion 
(ascendente) esta en la palabra strong y esta seguido por un descenso claro 
hasta la parte mas baja del rango tonal de la hab[anle (170-180 Hz en esta 
narracion); se trata de un ejemplo muy claro de un tono de frontera final 
descendente (los descensos finales se indican con una diagonal invertida: \). 
Los nlUllcros entre parcntesis indican [a duraci6n de la pausa, expresada cn 
segundos.'o A diferencia de la pallsa de vacilacion ubicada a[ principio dc la 
prirnera unidad, estas pausas son cornplctamente si lenciosas. Hay que n01ar, 
por ll[limo, que [a hablante cornienza cada unidad en la mitad inferior de su 
mngo tonal (alrededor de 230 Hz), que en cada caso imp[ica un sarto 
ascendente 0 dC5cendcnte a partir del tono que se alcallza al final de [a 
unidad anterior (nuevo arranque). 

I. Pear-[-36 y 5S. 

36. and (004) you sec his hand sometimes at close up; (1.1) 
[y (0.4) se vc su mano a vcces en primer plano; (1.1)] 

37. uh snatching the pears from the trce I (0.8) 
(uh cortando las peras del arbol l (0.8)1 

38. and you hear the sound really: strongly \ (0.8) 
[y se oye el sonido muy : fuerte \ (0.8)] 

· Este ejemplo y los siguienLcs pmviencn de la ··hisLOria de las pcras" (Pear S/O/)': LOmada 
de Chafe 1980), narrada por una mujer hablallle de inglcs estadounidense y grab.1da por cI 
autor. Agradezeo a Wallace Chafe por cl pcnniso para usar la pclieula de las pcras. Los 
archivos con ]a forma dc onda correspondiente a eSIOS scgmcntos sc puedc consul1ar en la 
~gina de Internet de eSle libm. 
°En general. en cltrabajo documental no sera viable ni neccsario medir inslrumcntalmente 

13 longitud de las p;iusas. Veasc mas adelamc. 
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El ejemplo 2 es un poco mas complicado. Presenta dos dc las difieultadcs 
mas eomuncs que pueden (X:UITir al tratar de detenninar los limites de una 
unidad de entonaci6n. Sc trata de los comienzos en falso I aut(x:oITCcciones, 
como (X:UITe en las un idades 49-51 , y del ""cncadenamiento" (lOlchillg) , es 
decir, [a sucesi6n inmediata de dos unidades, si n un corte audible. EI 
encadenamiento se indica con un signo de igual (=) en lugar de [a duraei6n 
de la pausa, como al final de las lineas 49-5 [: 

2. Pear-I-48 y ss. 

48. he climbs down the ladder I (0.5) 
[baja por la escalera I (0.5)1 

49. and he puts a coup le of the pears- (=) 
{y pone un par de pcrus- (=)] 

50. well: (=) 
[bueno: (=)] 

5 I. as he's standing there; (=) 
[estando ahi parado; ("")] 

52. couple of pears fa l l \ (0.4) 
[sc cae un par de pcras \ (0.4)1 
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Figllra I. Fonna deonda y frecucncia fundamental ll pam el ejcmplo [. 

Si revisamos brevemenle esle ejemplo linea por linea (veasc Figura 2), es 
muy facil identilicar la unidad de entonaei6n de la unidad 48 porque aeaba 
con un tono de Frontera elaramente identi licable (una elevacion mareada de 
tono en la ultima silaba de ladder, que es atona, scguida de una pausa de 
Frontera con una inhalacion audible). En la unidad 49 aparcce el fcno mcno 
de la aUlocorrecei6n: la hablante se intemlmpe cuando com ienza a 

li La freeuencia fundamental (FO) es [a medida acuslica de [a tasa de vibracion de las 
cuerdas vocales al producir sonidos con la voz. Tiene una correspondencia bastante cercana 
con cI tono. que es una eategoria audilivalpereeptiva. Sin embargo. la frccueneia 
fundamental y la pereepcion de tono pucden diferir. de modo que sea neccsario 
distinguirlas (\"cansc una discusi6n y ejemplos cn Lavcr 1994: 450 y 55.), 
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pronunciar la fricativa final de pears, interrumpc e1 segmento antes de 
tenninarlo (esto sc indica can un guion - ) e inmediatamente vuelve a 
comenzar a la mitad de su rango tonal can un wellligermnente alargado (el 
alargamiento se indica can los dos puntas :), que en este caso actua como un 
indicador de correcci6n lexica. Luego comienza de inmcdiato la unidad de 
correccion (5 1), que acaba con un dcscenso claro durante las dos silabas 
fi nales (illg Ihere). Sin embargo. este desecnso no Ilega hasta el limite 
inferior de su rango tonal (acaba alrcdedor de los 195 Hz). de modo que se 
indica can un punto y coma (;). La ultima unidad tambicn eomienza sin que 
la preceda una pausa audible y aeaba con un descenso de lono en la ultima 
silaba (aeentuada), hasta 10 mas bajo de su rango lonal . 
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Figllra 2. Fonna de onda y frecucneia fundamen tal para cl ejcmplo 2. 
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EI encadenamiento, como en las unidades 49-51, puede provocar algunos 
problemas porque se vuelven mucho Intis importantes los demas indicadores 
de los limi tes de la unidad de entonaciOn. Por ejemplo, al final de la unidad 
5 1 hay un descenso claro a 10 largo de dos silabas no acentuadas, y esto se 
interpreta aqui como un tono de frontera. Sin embargo, tambien es 
importante que la unidad 52 no comien za claramente con un nuevo arranque 
tonal, sino que el tono cont inua sin una interrupcion audible, de modo que 
la unica razon para suponer que hay un lim ite entre las unidades 51 y 52 es 
el desccnso de tono al final de la 51. 

Las autocorrecciones sue len ser facilcs de reconocer por la 
interrupci6n abrupta de la palabra que se est<l pronunciando. Son mas 
dificiles de identificar cuando la intemlpci6n del segmento ocurre despues 
de que se ha pronunciado complctamente la palabra 0 construcci6n 
corregida. En estos casos, puede ser difici l de distinguirlas de las unidades 
de entonaci6n que no acaban con un tono de fron tera claramente 
identificable. 

Los indicadores de correcci6n lex ica, como el well de la unidad 50, 
y OtTOS ejemplos de los llamados marcadores discursivos (como y entonces. 
yo sabes, creo a a vel'. veamos) plantean un problema practico menor, 
porque a menudo no queda claro si deben considerarse unidades de 
entonaci6n en si mismas (como la UJlidad 50 del ejempl o anterior) 0 si 
fo rman parte de la unidad anterior 0 la sigu iente (es decir, en el ejemplo 
anterior tambi en se podria combi nar las unidades 50 y 51 en una sola: well : 
as he's slanding Ihere). A menudo no quedan claros [os indi cadores 
prosOdicos de ninguna de las dos opciones. En el caso de las muletillas, 
como en and he sarI of slips, yOIl kllOw (y como que se resbala, ya sabes), la 
prosadia puede resul tar bastante compl icada porque antes de la muletilla 
puede haber indicadores claTOS del final de una unidad de entonacion, pero 
ningim illdicador en la muletilla de que com ienza una nueva unidad. Sin 
embargo, para los fines pnlcticos de una trascripci6n de base en una 
documentaci6n linguistiea, no importa demasiado c6mo se representen estos 
elementos. Como siempre, 10 nuis importante en estos casos debe ser la 
consistencia, es dec ir, 0 considerarl as s iempre unidades en si mismas 0 bien 
inclu irlas en la unidad a [a que parecen pertenecer (en algunos casos puede 
no ser sencillo detenninar si la unidad a la que perteneeen es la anterior 0 la 
siguiente). 

En este sent ido, tambien hay que notar que en muchas lenguas las 
conjuneiones coordinantes y subordinantes pcnniten tres opciones de 
agrupaci6n prosodica. Pueden aparecer en el segundo elemento de la 
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conjunci6n (como cn la unidad 49 del ejemplo 2) 0 en la clausula 
subordinada que introducen. como en: 

3. he didn't nOlice I (0.3) 
[no se dio cuenta I (0.3)] 

because he was busy pick ing pears \ 
[pO/"qlle eSlaba ocupado eortando perns \] 

o bien, pueden aparecer al final del primer elemento de la eonjunei6n 0 en 
la clflUsula principal. como en: 

4. he didn'lnotice ix.'Calfse I (0.3) 
[no se dio cuenta porque I (0.3)] 

he was busy picking pears \ 
[estaba ocupado cortando peras \] 

o bien, pueden formar una unidad dc entonaci6n en si mismas. como en: 

5. hc didn't notice I (0.3) 
[no se dio cucnta I (0.3)] 

becallse ; (0.7) 
[porque : (0.7)) 

he was busy picking pears \ 
[estaba ocupado eortando peras \] 

En la mayoria de los casos eomo eSle ultimo no habra un tono de frontera 
claro al final de la unidad de enlonaci6n del medio. Es posible tambicn que 
los casas como el ejemplo (4) sc ana1icen eomo casos de (3), es decir, como 
una unidad de entonaci6n (mica con una pausa de vacilaci6n despucs de la 
palabra 0 frase inieial: because (0. 7) he was bllsy pickillg pears. 

Como regia praclica general, puede ser uti] reeordar que. en eierto 
sentido, las unidades de entonaei6n son unidades de planificaci6n menIal 
para el hablante y rara vez incluyen mas de 5·7 palabras de contenido (2·3 
palabras en las lenguas altamenle polisintetieas). De hecho. Chafe (1994; 
vease tambien Pawley y Syder 2000), ha sugcrido que cada unidad de 
enlonaci6n contiene s610 una pieza pcquefla de informaei6n nueva; es 10 
que tambicn se llama [a "hip6tesis de una sola idea nueva a 1a vez" (OIlC

I/cII"-idea-at-a-timc hJpothes;s). Por 10 tanto, traUlndose de habla 
esponllinea, las unidades de cnlonaci6n muy largas y alusivas a varios 
nuevos pcrsonajcs 0 aetividades no mencionados antes debcn dcspertar 
cierta suspicacia. Sin embargo, esta regIa practica no se apliea a las fomms 
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orales Imis rilUalizadas, que a menudo eontienen gralldes trozos 
prefonnulados y memorizados. Del mismo modo, las unidades en las que se 
eita directamente el habla de otro suelen ser bastante nuts largas que la 
unidad dc entonacioll promedio de un evento de habla detcrminado. 

La earga de planificaci6n mental que lleva el hablante tambicn se 
manifiesta en un fenomeno muy observado en los mon610gos espontfmeos 
(en particular, las narraciones de distinto tipo, pero tambien los discursos 
instructivos). Al comienzo de una narraci6n tiende a haber muchas 
vacilaciones y comienzos en falso, asi como una mezcla de un idades de 
entonacion mas largas 0 mas eortas, mientras que mas adclante la 
produceion se vuclve mas Ouida, con un espaciado mas rilmieo. Esto quizas 
se debc al heeho de que al principio de un monologo extcnso, los hablantes 
tienen una mayor carga de planificaci6n, porque ademas de annar unidades 
de entonaei6n individuales, lam bien lienen que desarrollar y llevar a cabo 
lin plan general de su narraciOn. Para efeetos de la trascripci6n y 
segmentaeion, esto implica que es mucho mas difieil y pesado idcntificar 
las unidades de entonaei6n al principia de un mono logo que mas adelante y 
que quizas sea buena idea comcnzar la segmentaci6n un minuta 0 das 
despucs del inicio de la narracion y regresar al prineipio solo despucs de 
rcsuelto eJ resto de la grabaci6n. 

Existe otro problema, referenle al heeho de que cuando se trascribe 
eI habla espontanea en una lengua que uno conacc muy bien, hay una fue rte 
lendencia a que interfieran factores semantieos y sinlacticos en la 
percepeion de las fronleras pros6dieas. Es deei r, uno tiende a no percibir las 
fron teras pros6dicas contenidas dentro de una clausula 0 sintagma nominal, 
al liempo que tiende a percibirlas en Olros punlOS, como los limites de una 
clausula, aunque en realidad no las haya. Un ejemplo muy eonacido de 
estas tendeneias es el hecho de que a menudo no se perciben las pausas 
denlro de las clausulas, mienlras que se "escuchan" pausas en los limites de 
las clausulas, aunque la evidencia instrumental revcle que no hay ninguna. 
Par 10 tanto, es importante controlar estas interferencias mediante el eOlejo 
instrumental de una muestra de los limites indicados auditivamente (en 
general, no es fac lible cotejar acusticamente tOOas las fronteras de unidades. 
porque tomaria demasiado tiempo). Si no se hace asi, uno aeaba con 
unidades delimitadas a partir de una mezcla de criterios pros6dicos, 
semanticos y sintacticos que generalmente prOOueen inconsistencias 
irresolubles. 

N6tese en este sentido que los rasgos diagn6sticos 0 indieadores 
descritos hasta ahara se refiercn en parte al inicio y en parte al final de las 
unidadcs. En la mayoria de los casos hay una coincidencia, porque si se 
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tennina una unidad, tambien sc inieia la siguiente. Sin embargo, no es asi 
necesariamente. Los hablantes pueden comenzar una nueva unidad y 
proporcionar todos los indicadores de una nueva unidad (en panicular, un 
nuevo arranque tonal), si n haber concluido propiamente la anterior (que 
queda entonces como un fragmenlo). Ademas, aunque es menos com un, los 
hablantes pueden construir una nueva unidad como continllaci6n de la 
anterior, aunquc csta la hayan cerrado apropiadamente. Este easo se 
ejemplifica en cl siguiente extracto de la misma "historia de las peras": 

6. Pear-I-88 y ss. 
88. because he looks Ilispan ie \ (0.7) 

[porque parctc hisp.1no \ (0.7)] 
89. probably a Mexican: ; (1.3) 

[quizas un trabajador:; (1.3)] 
90. worker being exploited by some landlord I (1.5) «risas» 

[mexicano explotado por algun terrateniente I (1.5) «risas»] 

Ln llnidnd que interesa aqll i comicnza en la linea 89. AUIl(Ilie no hay un 
limite final claro al final de esta linea, la II final de Mexican se alarga (unos 
200 illS) Y viene seguida de una pausa larga con una inhalaci6n audible, dos 
indicaciones claras dcl limite de una unidad de entonaci6n. Sin embargo, la 
primera palabra de la unidad 90. worker, sc produce como si fuera una 
continuaci6n directa de la unicL1d anterior. No hay ninguna indicaci6n de 
que inicic una nueva unidad. sino que, por el contrario. cI tono de la primera 
silaba es una continuaci6n muy precisa del lono de la II final de Mexican, 
algo bastanle asoll1broso, dada la duraci6n de la pausa. 1Z N6tese que en la 
trnscripci6n del ejemplo (6) no se hizo ningun intento de captar esta 
rclaci6n muy especial enlre las dos unidades, que bien podrilln considerarse 
tnmbicn como una sola unid<ld de entonaci6n. Pareceria ser un caso tan 
poco comun, que no seria viable inventar convenciones 0 anotaciones 
especiales. 

I~ConlO se sci\al6 rcspcclO de 10 lransici6n enlre las unidildes Sly S2 del cJcmplo (2), cn c1 
eneadcnamicnto (latching) tambil:n I)CUrTC 10 continu3ei6n de lin mismo nivel de tono. Sin 
em\).lrgo, en euanto hay una pauSII de frontera. aunque sea Illuy breve, ullnbil:n hay. 
tipieamentc, un nuevo y claro arr~nquc tonal . 
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Figura J. Fonlla dc onda y frccucncia fundamental para el cjcmplo 6. 

Se requicrc cierta pnlctica para adquirir la habilidad de detectar 
auditivamente los IImites entre las unidades dc entonaci6n. Un cJerclclO 
muy recomendable para cualquiera que planee emprender un proceso de 
documentaci6n linguistica consiste en trascribir varias grabaciones del 
habla espontanca en su propia lengua (tanto mon610gos como 
conversacioncs) para adquirir cierta soltura en el trabajo con el habla y 
tambicn para entender la cantidad de trabajo y tiempo que requiere la 
trascripci6n. EI nivel de detalle can que se captan los rasgos dc la Icngua 
hablada en una trascripci6n varia mucho entre las distintas convcnciones 
adoptadas para este trabajo (vcase una revision en Edwards y Lampert 
1993). Las cOl1venciones usadas en los cjemplos presentados aqui sc basan 
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a grandes rasgos en las que proponcn Dubois et al. (1993), que son baslante 
sencillas y muy usadas en la inves1igadon dcl habla. 

Como las lrascripciones incluidas en una documentadon lingilislica 
s610 tienen la finatidad de ser puntos de panida para anal isis posteriores 
dentro de distintos marcos de refereneia. se recomicnda seT parco en cuanto 
a la descripcion de rasgos como la calidad de la voz. lempo. risas y dermis. 
En general, [as pausas no se miden con instrumentos, sino que simplernente 
se indican mediante alguna convencion, como (.) = pausa cona y ( .. ) = 

pausa mas larga. EI numero de lonos de frontera detcclados lambicn se debe 
limitar a un numero faeil de manejar. En las eonvenciones usadas en los 
ejemplos allleriorcs. las unieas diferencias de tono que sc seftalan son: 
elevad6n clara (I). descenso final claro hasta la pane mas baja del rango 
tonal del hablante (\) y todo 10 demas (;), que abarca dcscensos haSla 10 rmis 
bajo de la pane media del rango y unidadcs que acaban en un lOno P.1rcjO. 
Los sistemas de anotad6n mas dctallados aumentaran inevitablemente cI 
nlllllero de decisiones difieiles que hay que tomar: en el caso de los tonos de 
frontera, un sistema mas detallado s610 telldra sentido, en general, si se 
analiza con detalle la estruetura fonot6gica de la unidad de entonaei6n. 

Aunque las conveneiones usadas en la investigaci6n del habla 
pueden llegar a ser demasiado dctalladas y pcsadas para la cantidad de 
lrascripcion que implica una documentaeion lingilistiea y deben 
simplificaTSC 10 mas posible en los puntos mencionados, 51 es rnuy 
recomendable incluir en una Irascripci6n de base todo lipo de vacilaeiones y 
comienzos en falso, porque pueden resullar detenninantes en \arias 1areas 
de interprelaci6n y analisis. Dc hecho, ornilir las vadladones )' comienzos 
en falso en las trascripciones puedc produeir eITores analiticos graves. En 
tolai, por ejemplo,ll una trascripci6n muy editada puede producir la 
impresion de que la fomlll del anieulo es a para los sujelos y ra para los 
objetos, 10 cual implicaria una distinei6n de caso en las marcas de reladon 
gramaticaL Sin embargo, si se eseucha con cuidado el habla espontanea y se 
prcp.1ran tr3scripcioncs adccuadas. queda claro que eSla diferencia no liene 
nada que ver con las marcas de relacioncs gramaticales, sino que sc refiere a 
las pausas: a es la forma del aniculo dcspues de una pausa (yen los limitcs 
de las oraciones), mientras que ro se usa cuando no hay una pausa 
prcccdente. Eslo sc vuelye eyidenlc cuando las lrascripciones incluyen tooas 
las pausas y demuestra que a tambicn sc usa anles de un objcto, siemprc y 
cuando haya antes una pausa. 

IIAgnlliczco a Ulrikc Mosel por ofrcccmlc CSIC cjcmplo (cl Mosel 1984; 17). 
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Adcmas, las cstrategias de (auto)corrceei6n pueden revelar infomlaei6n 
importante aeerea dc la estruelura morfosintactiea, porquc generalmente se 
aplican a unidades morfosintaclicas y no a grupos aleatorios de si labas 0 
segmenlOS. Asi, por ejcmplo, algunos lipos de autocorreccian retoman toda 
la palabra, frase 0 clausula que el hablante deja ineompleta. De eSla manera, 
proporcionan pruebas de la viabilidad de tales unidadcs estructurales, como 
ocurre en el siguiente ejemplo (tomado nuevamente de la "historia de las 
peras): 

7. I assume <this take pIa.> this is taking place in California; (0.3) 
[Supongo <que esto oeu-> que csto esta oeurriendo en California; 

(0.3)] 

Aqui la hablante eomienza una clausula secundaria (this take pla-), la 
interrumpe a la mitad dc la palabra place y luego vuelve a comenzar desde 
el principio de la clausula secundaria. Vcr mas ejemplos y discusiones en 
Mar-andin y De Fome! (1996), Fox el al. (1996) y Apothc]oz y Zay (1999). 

2.2. Los indieadorcs de parrafos I cpisodios 

EI discurso hablado no se compone simplemcnte de una seeueneia de 
unidades de entQnaei6n. Por el contrario, al eseuchar un tramo cohercnte de 
discurso hablado, queda bastantc claro que algunas unidades de entonaei6n 
"van mas juntas" que otras, dc modo que fonnan unidades mas grandes. 
Todavia no se entiende bien la naturaleza de estas unidades y cl tipo de 
limites que las separan, y ex istc una gran variedad de tenninos para 
designarlas, como parrqfo (que puede ser hablado 0 pros6dico), emlllciado, 
episodio, ellllllciacioll, IInidad de elllonGcioll compleja, etc. (estos tenninos 
tienen leeluras dis tinlas y, segun el marco te6rieo, pueden referirse a 
unidades de distinto tamano). 

Hasta 1ft fccha, sigue sin quedar muy claro si los hablantes de 
lenguas sin escritura tienen intuieiones fuertes y claras aeerea de estas 
unidades. No conozco ningun trabajo publicado sobre estas intuiciones y no 
parcce que cl tema se haya estudiado de mancra sistematica. Los informes 
de algunos invcsligadores de campo experimentados son contradietorios. 
Segllfl algunos, hay hablantes nativos que senalan muy eonsislcntemente 
algo quc podria considerarse "fronteras de oraeiones". Otros investigadores 
dc campo tienen observaciones lotahnen le opuestas, en las que los hablantes 
producen trascripcioncs y textos cscrilos quc abarcan paginas completas sin 
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la menor indicacion dc oracioncs 0 parrnfos (mis propias obscrvaciones 
pcrtencccn a estc grupo). 

Hay que notar que cI problema aqui no es cI "sentido de clausula". 
Los hablantes suclcn tener intuicioncs claras y consistcntes accrca del hecho 
de que las fomlas verbales (finitus) conslituyen algun tipo de unidad con sus 
predieudos y con por 10 menos ulgunos de los complementos mas 
pcrifericos. I

' La cuesli6n aqui son Ins intuicioncs uccrca de que clausulas sc 
agrupan para fonnar unidades mas grandes, semcjantcs a un cnuneindo, 
incluido 10 que en gramatica sedan clausulas principnles y subordinadas. 
Por dar sOlo un ejemplo de observaciones opueSlas en este scntido: en las 
lenguas que pcnnitcn conSlruir largas eadenas de clausulas subordinadas 0 

sintagmas nominales, como los si ntagmas verbales subordinados 
encontrados en el turco 0 en las lenguas de Papua, algunos hablantes 
aeeptan e incluso proponen fronteras importantes en puntos denlro de la 
cadena, que en tcnninos gramatieales estan en el interior de In oraei6n. 

Por 10 tanto, puede resultar que en al menos uigunas lenguas y en 
relaci6n con la segmentaci6n 11 mayor nivel, la postura de los hablanles 
nativos no sea muy distinta de la de los investigadores no nativos. De 
hecho, es probable que ambos se basen en el mismo tipo de evidencia 0 
indieadorcs al tratar de delenninar los limites de las unidades de mayor 
nivel. En los pocos easos en que se discute explicitamente, los indicadorcs 
de cstos limites generalmcnle abarean una mezela de faetores semantieos, 
pragmatieos y prosOdieos. Entre los criterios semantieo·pragmatieos eSlan, 
por ejemplo, los eambios de tiempo y cspacio del "escenario" de la 
narraci6n (a la mmialla siguiellfe. aillegar 01 rio) y los cambios de tema 0 
sujcto. Los fenomenos pros6dicos mas importantes que ocurren en estas 
fronleras de mayor nive! son: a) un tono de frontera que indica un final 
(general mente, un descenso murcado hasta la parte mas baja del TUngo tonal 
del hab!anle); b) una pausa larga, es dccir, una pausa que es claramenle mas 
larga que las que ocurren en los I[mi les contenidos en el parrafo (esto parece 
comprobarse estadisticamente al eomparar la longilud de las pausas en un 
corpus 10 sufieientementc largo, pcro no es muy uti I para lomar decisiones 
en casos particulares); c) un reinicio de la declinaei6n, es deeir, la 
entonacion base llega a su minimo absoluto al final dcl parrafo, y el nuevo 

I'Obvi3mellle. 13 consistcnci3 y fuel'Zll de est35 intuieioncs depclldc en parte del tipo de 
lengu3. En 13s lt3m3d3S !cnguas no cOl1figumeionales y. en p3rticulur. Cll los polisinlctieas. 
135 intuiciones 3CCrc3 dc que palabrns fommn una clausul3 pucdcl1 scr mcnos clarns y 
b3S13ntC p3rccid3s 3 13S idc3S imprccis.1S 3cerc3 de la f0m13eion de or:.cioncs obSCrv3d3S en 
algul13s Icngu3S con CSlructurn s intaetiea rel3livamentc rigid3 y jenirquicamcnte 
org:miZlld3. 
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parrafo comicnza con una nivel de base mas elcvado, como sc vc cn los 
niveles de los arranqucs y cn las metas tonales altas y bajas; d} un patr6n 
tonal particular al comicnzo de la unidad, a menudo asociado con alguna 
exprcsion lexica particular que introducc un parrafo nuevo (cxpresioncs 
como desplles de esto ... ). 

Como sllcle ocurrir cuando se usa un conj unto heterogeneo de 
rasgos diagn6sticos, hay muehos casos en que estos gcneran evidencia 
contradictoria, como cuando hay a la vez indicadores de una frontera 
importante (un descenso final y una pausa larga, por ejemplo) y de una 
continuidad (conservacion del tcma, declinaci6n conti nua). Hasta ahora no 
hay acuerdo en euanto a c6mo resolver estos conflictos. Al trabajar con 
trascripeiones, hay que recordar Ires puntos. Primero, para muehos 
procedimienlos analiticos son irrelevantcs los limites de mayor nivcl 
(obviamente, no son irrelevantes cuando se busean conjunciones, 
marcadores discursivos y otros elemcntos por el cstilo). Par 10 tanto, en 
muchos casos es prcfcrible no seiialar tales limites que seftalarlos de manera 
azarosa y poco sistematica. Segundo, si uno decide sei\alar lirnitcs de cste 
tipo, 10 mas importante es la consistencia; en este sentido, es muy uti I 
enlistar explicitamente los rasgos diagnosticos y su importancia relativa. 
Par ultimo, es importante reeordar que las unidades de la lengua hablada 
suelcn ser muy distintas de las unidadcs de la Icngua cscrita. Por ejcmplo, Sl 
se usan los deseensos finales como indicador principal de delimitaeion, las 
unidades en Ingles 0 alcman quedan de ta1l1aiio muy variado, de modo que 
puede aparecer un parrafo muy largo, fonnado por 37 unidadcs de 
entonacion, luego un parrafo con una sola unidad, lucgo uno con diez 
unidades y asi sucesivamente. 

A partir de estos eomentarios y observaeioncs, se pucde deducir que 
cuando se trabaja en un proyceto de documentacion linguistica 
generalmente no Tcsulta viable emprender una segmentaeion sistematica en 
unidades dc mayor nivel de todas las grabaciones, debido a la cantidad de 
tiempo que consume esta tarea. Evidentemente, si se encuentran 
indicacioncs claras de esta estructura de mayor niveL deben sciialarse y 
comemarse de manera explieita. Ademas, resultara ut il documentar las 
distintas elapas de segmentaeion rcalizadas con los textos selcceionados 
para su publicae ion y los que durante este proecso han sido editados tanto 
por hablantcs nativos como por los invcstigadorcs. 



Capimlo IO-Los deslljios de la segmentaci6n de/1mb/a 319 

3. Co nclusi6 n 

En este capitulo se revisaron dos temas importantes referentes a la 
segmentacion de traseripciones del discurso hablado. En cuanto a la 
segmentacion de palabras. la principal fuente de informaci6n sera la 
intuici6n de los hablantcs nativos, aunquc csto se tiene que complementar 
con una convenci6n explicita para la traseripcion de los elementos 
problematicos, como los enciiticos, tcnninos compuestos y fra ses 
lexicalizadas. Esta convencion se basara en criterios fonologicos y 
morfosintacticos para la delimitacion de palabras. aunque la representaci6n 
de los elementos problematicos dcbccl tomar en cuenta los factorcs 
extralinguisticos. En cambio. la segmentacion en unidades de entonaci6n sc 
basara principal mente en la impresi6n auditiva, escuchando las seflalcs de 
frontern pro<lucidas por el hablante. La impresion auditiva debcra cotcjarse 
regulannente con instnunenlOS actlsticos, con el fin de compensar los 
sesgos introdueidos ya sea por los rasgos semantieos y pragmflticos de las 
enunciaciones trascritas 0, en el coso de que realice la trascripci6n un 
hablante no nalivo, por su propio siste ma prosOdico, que puede estar 
sinton izado COil un conjunto bastante difcrente de sciiales de frontera. La 
segmentacion en niveles supcriores a la unidad de entonacion depcndera del 
tiempo disponible, en funci6n de la cantidad de grabaciones que han de 
procesarse dentro del proycclO de documentaciOn. Sin embargo, siempre 
que los propios hablantes nativos marquen segmentos de mayor nivel. estos 
dcbcran conservarsc como parte de las anotaciones almacenadas junto con 
la grabacion de un evento de habla detenninado. 
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Capitulo 11 

EI disefio ortognifico 

Frank Seifart 

Introduccion 

Los registros esc ritos, como las tra sc ripciones de eventos de habla grabados 
en video, son componentes esencia les de las documentaciones lingUisticas. 
Gran parte del exira de una documelllac ion lingUistica depende de la 
transformaci on de estos regi stros en una ortografia que sea del agrado de la 
comunidad de habla. De hecho, si se acepta que la documentacion tiene que 
ser accesible a la comunidad , e l di sefi o y la implementacion de una 
ortografia practica es una tarea absol utamente necesari a en una fase 
temprana de un proyecto de documentacion. Sin elllbargo, en general los 
lingUistas no prestan mucha atencion al disel'io ortografico. Persiste la idea 
de que una buena ortografia es simplemente aquell a que representa todos 
los contrastes fonologicos. No obstante, el disel'io ortografico constituye una 
cues tion bastante compleja, que no so lo incluye aspectos fonologicos , 
prosodicos, gramaticales y semanticos de la lengua que se va a escribir, sino 
tambien una amplia variedad de cuestiones no lingUi sticas. Entre elias se 
encuentran los aspectos pedagogic os y ps icolingliisticos de la lectura y la 
escritura y la situacion soc iolingUistica. 

Dada la va riedad de estructuras lingUisticas y sihlaciones 
sociopoliticas existentes en el mundo, no resulta viab le ni deseable proponer 
una receta para producir una ortografia optima. EI propos ito de este capitulo 
es mas bien hacer un esbozo de las cuestiones general es mas importantes 
que tienen que ver con el di sel'io o rtografico. En primer lugar, se identifican 
ciertos " factores" que son pertinentes a l tomar deci siones sab re el di sefio 
ortogn\fico: se anali za la aplicacion de dichos factore s con ej el11plos de 
diversas lenguas, can espec ial referencia a situacianes en las que la lengua 
se encuentra en peligro de extincion. EI cap itulo se centra exc lusivamente 
en las decis iones practicas que tienen que tOl11arse en cuenta en e l proceso 
de di sel'ia de una ortografia 0 en I ~ reforma de una ya ex istente. Aqui no se 
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consideran cuestiones mas generales, como los efectos de la alfabetizacion 
en cu lturas ora les (veanse, por ejemplo, Fishman 199 1; Miihlhausler 1996) 
o las d ifercncias entre comun icac ion oral y escrita (vease, por ejemplo, Ong 
1982). EI aJcance de este articu lo se limita todavia mas debido a que sc 
enfoca principa lmente en sistemas de escritura alfabeticos. 

EI procedimi ento fundamental que se esboza en este capitulo para 
di scll ar una ortografia comienza con el anal isis de la estructura de una 
lengua dada que ti picamente revelani una serie de opciones para su 
rep resentac ion ortografi ca. Por ejelll plo, el ensordecimiento a l final de las 
palabras podria representarse 0 no en una ortografia. Mas ade lante estas 
opciones se eva illan con respecto a factores que son independientes de la 
estructura lingUistica, como la capacidad de los principiantes de aprender 
ciertos tipos de ortografias. Estos factores no li ngUisticos seran deci sivos a l 
eleg ir una opc ion por enci llla de otra. Sin embargo, con frecucnc ia estos 
facto res se oponen. Entre otros, una ortografia que representa c l 
ensordecimiento a l final de las palabras puede resultar mas fac il de aprender 
para los princ ipiantes, ya que la fo rma esc rita corresponde de forma Imis 
cercana a la pronunciacion. Sin embargo, un lector avanzado tal vez se 
bcnefic ie de una ortografia que mantenga una forma escrita constante de un 
Illorfema, sin illlportar si su consonante fina l es sorda 0 no en a lgllll 
contexto. Por cons iguiente, una tarea esencial a l di sellar ortografias es poner 
en una balanza las ventajas y desventajas de las diferentes opc iones y lI ega r 
a acue rdos. Cabe sellalar que estos princip ios basicos no so lo se aplican en 
la creacion de nue vas ortografias. sino ra lllbien en la refo nna de ortografias 
ex istentes. 

EI prescnte capitu lo esta organizado como sigue: e l apartado I 
presenta los conceptos basicos para c l di sello de una ortografia. Basandose 
en esos conceptos, el apartado 2 identifica una seri e de facto res no 
lingliisticos en el di sello ortografico, entre e llos cucstiones psicol ingU isticas, 
soc iopoliticas y tecnicas. En el apartado 3 se ilustra en que forma estos 
fac rores se aplican en ejemplificaciones especificas con algunos estudios de 
caso. A 10 largo del cap itulo, se elll plean las siguientes convcnciones ya 
establecidas para las diferentes clases de representacion de datos 
lingU isticos: [ 1 para la representac ion fOIlt!tica , / / para la representacion 
fonologica y ( > para la representacion ortografica . 

I. Co nceptos basicos 

En este apartado se define el termi no or/ograjia y se proporciona un breve 
panorama de la tipologia de sistemas de escritura . Despues se presentan los 
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terminos pro/i/l1didad o/'Iog/'o/ica, cal'ga .Iimeional y subl'epl'esenlacion . 
Estos conceptos se expl icanin y ejempl ificanin con mayor deta ll e en los 
apartados posteriores. 

Los sistemas de escritura son sistemas que penni ten a los lectores 
reconstruir un mensaje lingliistico con base en signos escri tos. Las 
ortografias son sistemas de escritura que se encucntran estandari zados 
respecto de: 

a. un conjunto de simbo los grMicos (graje,'I1as), como signos, caracteres, 
letras, asi como diacrit icos, sign os de puntuacion, elc., y 

b. un conj unto de reglas/convenciones, como reglas ortognificas y de 
pronunciac ion , reglas de division de palabras, reg las de punruac ion, 
reglas de uso de maYllscu las, erc. (Coulmas 2003: 35; veanse tambien 
Coulmas 1996: 1380; Rogers 2005: 2 y ss .). 

Entonces, y esto es 10 mas importante. una ortografia se define como la 
conjlll1cion de una serie de grafcmas. como un alfabeto . y una seri e de 
reglas asociadas que regulan su uso. EI tercer ra sgo definitorio es que tanto 
los simbolos como su uso se encuentran estandari zados y codificados. A la 
forma visua l rea l de los grafe mas que emplea un sistema de esc ritura, como 
las letras lat inas 0 arab igas, se Ie ll ama caligrajia. 

Como pun to de partida en e l anali sis siguiente, res ulta (Itil dar un 
vistazo a la tipologia de los sistemas de escritura. La mayoria de las 
tipologias de los sistemas de escritura se basa en la unidad mas pequella de 
un sistema, es dec ir, en sus grafemas bas icos (Coulmas 1996: 138 1, Rogers 
2005: 269 y ss.) . Se di stinguen diferentes tipos de acuerdo con la c1ase de 
unidad lingliistica a la que correspondan los grafemas basicos. ' Siguiendo 
este principio, un primer tipo reconocido en la tipo logia de sistemas de 
escritura son los sistemas de escritura 1II00/ogl'ojicos . EI conjun to elementa l 
de grafemas de los sistemas 1Il0rfognificos cOiTesponde a los morfemas , es 
decir, los e lementos lingliist icos que poseen un significado.' Un ejemplo 

ILas posibilidades tc6ricas adiciolla lcs para establecer una lipelagia de los sistemas de 
csc ritura, C0 l11 0 la dircccioll (izquiercia, dcrccha). el eje (horizollla l, perpendicular) 0 1a 
alincaci6n (de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba) par 10 general no se reconoCCIl ya 
que no rinden c lasi fi cacioncs csclareccdoras. 
~ Los sistemas llloriognificos a veees tambien se cienominan "]ogognHicos" 0 
·'i deognifi cos". Los dos terminos SOil inapropiados porque las unidadcs rcpresenladas cn 
cstos s istemas de escril ura son siempre 1110rfcmas, y no pa labras cn el senl ido de unidadcs 
que podrian ser modificadas par la fl exion, como sugiere e l termino "Iogogratico". Dc 
hccho, no existen sistcmas de escritura quc rcprcsenten palabras cn cstc sel1lido, aunq uc en 
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prototipico de un sistema de escritura morfografi co es el chino. Cada 
grafema (es dec iI', cada caracter) de l chino representa un morfema de la 
lengua. 

EI segundo tipo principal 10 constituyen los sistemas de escritura 
./onogr6jicos. Las unidades bas icas de estos sistemas aluden a elementos de 
la estructura sonora de la lengua. A su vez, los sistemas de escritura 
fonografica se di viden en dos subtipos princ ipales: sistemas de escritura 
silabica y sistemas de escritura a lfabeti ca . Un ej emplo prototipico de una 
esc ritura sil abica es el sistema kana de l japones, pues cada uno de sus 
grafemas representa una silaba de la lengua. En los sistemas alfabeti cos, el 
conjunto bas ico de grafemas son lell·as que corresponden (mas 0 men os 
d irectamente) a los fonemas de la lengua. Ejemplos bien eonoeidos son los 
sistemas de escritura del gri ego y el latin. 

Es importante seii alar que dentro de los sistemas de esc ritura 
alfa beti ca " Ia gama de correspondencias entre fo nemas y grafemas varia 
tanto en la consistenc ia como en la pos ibilidad de que la correspondenc ia 
sea completa" (Katz y Frost 1992: 67): un so lo fo nema puede representa rse 
mediante combinac iones de grafemas, como los digrafos 0 trigrafos (pOI' 

ejemplo, en el a leman <se h> - lSI), 0 mediante la combinac i6n de letras con 

di acriticos (pOI' ej emplo , en el frances (3) - lal liS. <;'\> - 10:/). Tambien puede 

haber di stinciones fonemicas que no se representen mediante le ll·as (pOI' 
ej emplo, la long itud de las vocales en latin). Finalmente , un solo fonema 
puede ser representado por vari os grafemas (por ejemplo, en el ingles If I -
<fu n>, <photo>, <l augh » y un so lo grafema puede representar una seri e de 

fo nemas di sti ntos (por ej emplo, en e l ingles (b ull ) - !bull liS. (bul k) -

IbAlk/). 
Los dos tipos princ ipales de s istemas de escri tura- morfogra fi co y 

fonografi co- rara vez se presentan en forma pura. En cambio, la mayoria 
de los s istemas de escritura, si no es que todos, combina aspectos 
fo nografi cos y morfognificos . Por ejemplo, el sistema de esc ritura del ing les 
es basicamente fonogrilfi co, es deci r, las letras del alfabeto del ingles 
representan fonemas (aunque las co rrespondenc ias de letras y fo nemas son 
bastante comp lejas, como acabamos de me ncionar). Sin embargo, en e l 
ingles tambien puede obse rvarse que los mi smos morfemas se escriben con 

cl caso de lcnguas altamcn \c aislantes. como cl chi no. las palabras tienden a scr 
1l1onol11orfcmicas. Ademas. los grafcl1las sicmprc sc rcficrcn a ull idades ling[iisticas y 
nUllca aluden de forma directa a cOllceptos extra Ii llgUisticos, como sugicrc cl term inD 
"ideognifico". 
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la m isma secuenc ia de letras, aunque puede se r que se pronuncien de fo rma 
dist in ta en contex tos d ist in tos . La fo rma escrita constante versus la 
pronunciac ion vari able de las raices wild y redllc-y del sufijo de plural - s se 
ilustran en los sigui entes ejemplos (con la pronunciacion britan ica): 

I. a. ['wOIld] (wild) 

b. [ bI 'Wlld~m~n ti (bewildennent) 

2 a. [JI'dj u:s] (reduce) 

b. [.II' d AkSdn] (reduction) 

3. a. [hrets] (hats) 

b. [hEdz] (heads) 

A pesar de las diferencias de pronunciacion, se preserva la representacion 
gn\fica de los morfemas resa ltados con negritas en los ejemplos 1-3. Este es 
un ejemplo de l pri ncip io 1110rfognifico que opera dentro de un sistema de 
escri tura basicamente fonografic0 3 De la l11 isma l11anera, los rasgos 
fo nograficos en genera l son observab les en sistemas pri nc ipal mente 
morfograficos . Por ejemplo, cada signo del sistema de esc ritura chino 
corresponde no so lo a un morfema (que porta un sign ifi cado), sino tambien 
a una si laba de la lengua hab lada. Por cons igui ente, cada uno de estos 
signos tambie n ti ene un va lor fo netico. Como ta l, tam bien pueden 
emplea rse para escribir pa labras de lenguas ex tranjeras, como Frankji,, ·/ 
(segunda linea de l ejemplo 4)." Alusarse de esta manera, resulta irre levante 
la correspondencia de cad a signo con un 1110rfema que tiene signifi cado 
(representado en la primera linea del ejemplo 4). 

3En lllllChos casos. 1a forma en que se escribcn los !l1orfcmas es constante en diferentes 
contextos a pesar de las diferencias de pronunciacion parque la escrilura COlTccta de las 
palabras representa una clapa mas antigun de la lenguJ, cuanda estas for111as de hecho se 
pronullciaban de la misma mancra. Como esas cOllvenciones de cscritura hacen explicita 13 
elimologia de las palabras, fenomcnos C01110 [as de los cjCl11p\os 1-3 del Ingles pucden 
dcnominarse "escritura etimo16gica" . La ortografla franccsa. que 111l1Cstra correspondencias 
111UY cOlllplejas para la prolll111Ciaci6n, talllbien incluyc muchos cjc111plos de escritura 
etilllol6gica . 
-t Adem3s, pllcde arirmarse que 1l1uchos signos chinos incluyen cOlllponentes con un valor 
exc lusivamente fonetico (Coul 1l13s 2003: 56 y ss.) . ESle es un aspecto fonogn'tfico ad icional 
de este sistcma de escritura. 
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4. "ley" "flor" "gramo" "SlIerte" 
fa ICII1 ke fii 

It: ! .>.L R: to m 

Por consiguiente, los terl11i nos "l11orfografico" y "fonografi co" denotan 
principios que operan dentro de uno y el l11i sl11o sistel11a de escritura, y no 
caracterizaciones de sistemas de escritura como un todo . Entendida como 
tal , la distinci6n en tre sistemas de escri tura fonognificos y morfograficos se 
relaciona de manera estrecha con una primera disti nci6n bas ica que resuita 
funda mental para el disello ortognifico, es decir, aqwi ll a entre ortografias 
pro/ill1das y supeljiciales (Katz y Frost 1992; Bird 1999b; Elli s et al. 2004). 
La metafora de la "profundidad" de una ortografia se refiere al ni ve l de 
estructura lingUistica en el que las fo rmas se representan ortografi camente. 
Las ortografias superfi ciales se aprox iman a una correspondencia entre la 
representaci6n ortografica y la rea li zaci6n superfi c ial de formas lingUisticas, 
al grado de que pueden espec ifica r la realizaci6n fonetica de estas forma s 
cuando se pronuncian en un contexto dado. EI croata y el serbio son 
ejemplos de este tipo de ortografias, ya que utili zan el mismo sistema de 
escritura, pero diferentes ca li grafi as, a saber, la cirilica y la romana 
(Feldman y Barac-Cikoja 1996). En estas ortografias, se representan los 
alomorfos e incluso las pronunciaciones reg ionales (vease Katz y Frost 
1992: 69 y ss .) y, por consiguiente, se mantiene una relaci6n cercana entre 
la forma esc rita y su pronunciaci6n. Por otro lado, una ortografia profunda 
se aproxima a una co rrespondencia entre la representac i6n ortografica y 
formas subyacentes 0 idea les. As i, las ortografias profundas tipicamente 
representan cada 1l10rfe1l1a de la lengua con una forma esc rita invariable y 
no especifican los cambios morfofonol6gicos que estos morfemas 
experimentan en contexto. Por consigu iente, las ortografias profundas 
tipicamente son menos especificas con respecto a la realizaci6n fonet ica de 
una forma determinada. En los ej emplos anteri ores del ingles (ejemplos 1-3) 
puede observarse una tendencia hac ia ese tipo de ortografia. 

Las ortografias profundas se utilizan ampliamente en lenguas que 
presentan muchos cambios morfofono l6gicos, es deci r, lenguas en las que la 
representac i6n morfofonol6gica se diferencia bastante de la representaci6n 
fonetica, como en el ingles (L iberman et al. 1980; Frost y Katz 1992: 69 y 
ss .). En ese tipo de lenguas, una ortografia profunda puede entenderse como 
una tecn ica para preservar la imagen visual de los morfemas, que se 
vo lveria indi stinta en una ortografia superficia l. Por su parte, las ortografias 
superfici ales tienden a usarse en lenguas que presentan re lativamente pocos 
cambios l11orfofonol6gicos, como el serbio y e l croata. En estas lenguas, la 
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representacion morfofo nologica se acerca a la representac ion fonetica. En 
consecuenCl a, la ortografia superfi cial de ese tipo de lenguas puede 
preservar la identidad gratica de un morfema en el mismo grado que una 
ortografia profunda de una lengua que posea muchos cambios 
morfofonologicos. 

Por 10 tanto, el termino projill1didod or/ogre/fico se refiere- de 
forma genera l- al nivel de la estructura li ngliistica en el que se locali zan los 
rasgos representados en la ortografia. Otra pregunta il11portante es cual de 
los mllitipies rasgos presentes en un mensaje hablado deben representa rse 
en una ortografia en pri l11era instanc ia. En este punto el amilisis lingli istico 
resu lta cruc ial po rq ue revela los rasgos di stinti vos de una lengua, por 
ejemplo, los contrastes fonologicos. Desde un punto de vista estrictamente 
estructural, un solo par l11inil11o es suficiente para que un rasgo detenninado 
sea contado C0l11 0 rasgo dist intivo. Sin el11 bargo. es ev idente que algunos 
rasgos son mas il11 porrantes que otros en el sen ti do del "grado en que los 
usuarios de la ortografia dependen de ese rasgo al leer y escribir la lengua" 
(Bird 1999b: 14). Esto es 10 que se denol11 ina cargajifl1ciol1al de un rasgo 
lingliistico. Para el di sel'io de una onografia es il11porrante c,'al uar la ca rga 
funcional de un rasgo lingliistico para decidir si debe 0 no :'epresentarse en 
la misma. 

Uno puede aproximarse a la ca rga func ional observando cuantas 
palabras 0 expres iones se diferencian con un rasgo dete rminado. En ingles 
algunas palabras se distinguen por el acento, por ejel11p lo, convert vs. 
convert, protest vs. protest. Estas palabras son homografas en ingles y en 
una lista de pa labras ais ladas ciertamente existiria ambigliedad (notese 
adel113s que estas palabras contarian C0l110 pares l11 inimos en ese contexto). 
Sin embargo. en ingles hay pocos pares de este tipo , 10 cual ya es un 
indicador de la escasa carga fun cional del acento en ingles. al menos en 
relacion con la diferenciacion de elementos lexicos basicos. Adel11as. los 
elementos de estos pares pertenecen a diferentes clases de palabras 
(sustantivos vs. verbos), de modo que la ambigliedad es facil de eliminar 
mediante el contexto. Queda claro que la carga funcional del acento en 
ingles de hecho es muy poca, en el sentido de que los lectores no dependen 
del acento para eliminar la ambigliedad de elementos lexicos en un mensaje 
escri to. En espa iiol ocurre 10 contrario, pues el acento es determinante en 
muchos casos para entender el senti do de las palabras: papa vs. papa, mama 
vs. mama, capitllio vs. capitlilo vs. capitulo, plllpito vs. pulpito, etc. Por 
consiguiente, mientras que para el fono logo un par minimo en una li sta de 
palabras aisladas puede ser suficiente para identificar un rasgo detenninado 
como contrastivo, para el propos ito de disel'iar una orrografia practica 
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ademas resulta crucial eva luar la carga funciona l de un rasgo 
potenc ial mente contrasti vo en tex tos extensos. S i no hay instancias, 0 

ex isten muy pocas, en las que un rasgo determinado (por ej emplo, el 
acento) elimine la ambigliedad de expresiones en un corpus textual 
suficientemente grande, entonces se d isminuye en gran medida la neces idad 
de representar la distincion. Esto resulta parti cu lannente importante en el 
sentido de si serfa incomodo representar e l rasgo en la ortograffa 
consistentemente, como serfa el caso en el ing les al esc ribir siempre el 
acento. 

Lo ante ri or conduce a un concepto final , el de la slIbrepresenlaciol1. 
Si bien es cierto que las ortografias deben reducir la ambigliedad potencial 
de un mensaje escrito, tambien deben ser senc ill as. Para lograr esta 
sencillez, puede esta r justificado e l hecho de no representar rasgos que no 
posean una alta carga func iona l, incluso si son contrastivos desde una 
perspec ti va estri ctamente estructura l. La subrepresentacion en una 
ortograffa produce los homografos, es decir, que mas de ull a pa labra se 
represente ortognificamente de la misma manera y por 10 tanto ocasione 
ambigliedad. Sin embargo, los lectores pueden soportar ulla cantidad 
considerabl e de alllbigliedad ocas ionada por los homografos pOI·que al 
decod ificar un Illell saje escrito reconocell Illuchas seii ales apa rte de las que 
representan di stinciones fonolog icas. Entre estas se pueden Illencionar las 
sel'iales si ntacticas . como las clases de palabras (es el caso ya Illenc ionado 
de prolesl vs. prolesl en ing les).; la s seiiales semanticas (por ejemplo, las 
restricc iones sobre la co-ocurrenc ia de las pa labras) y las sel'ia les del 
contex to di scursivo. Todo esto quiere decir que Ulla representacion 
ortografi ca puede di fe rir sustancialmente de una trasc ripcion fonol ogica en 
el senti do de que una ortograffa practica puede subrepresentar 
sistemaricalllente los rasgos di stinti vos de una lengua en su bll squeda de 
senc illez. 

2. Factores no lingiHsticos en el di serio ortogni/ico 

Este apartado identifi ca algu nos factores que pueden ser decisi vos a l eleg ir 
una opcion por encillla de otra para la representac ion ortografica. Estas 
opciones se dete nninan por la estructura linglii sti ca de la lengua que se va a 

5Cabe seiia lar que In informacion sabre clases de pa labras tambicn puede representarsc de 
fOrllla directa en una orlogral1a. pOl' cjcmplo al escribir con maYllscula los slistantivos. 
C0l110 en alcl1lcin. 
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escribir, pero los factores que se analizan en este apartado son 
independienles de esta estructura y por consiguicnte pueden denominarse 
fac tores no linglii sti cos del di seiio ortognifico. La base de eslOS factores es 
que di fe rentes opciones ortogn\ fi cas presentan wntajas y desventajas 
particulares para di stintos usuari os potenciales de las ortografias. Estas 
ventajas y desventajas se relacionan con una amplia gama de cuestioncs. 
incluyendo aspectos pedagogicos, soc iopoliti cos y Illecanicos 0 tecn icos de 
las ortografias . Los fac tores no lingliisti cos de l dise li o ortografico se 
anali za n en cuatro apartados: cuesti ones psico li ngliisticas y pedagogicas 
(2 .1 ), o rtografi as ex istentes (2.2), variedades dia lectales (2.3) y cuesliones 
tecnicas (2.4) . 

2.1. Cuesti ones psico li nglii sti cas y pedagogicas 

La in vest igac ion psico li nglii st ica ha demostrado que diferenles c lases de 
ortografias favo recen a diferentes clases de usuarios (Venezky 1970). Desde 
el punto de vista de los psicolingliistas. los usuarios de una lengua 
conforlnan gru pos disti ntos: lectores \'5. esc ritores, leclores/escritores 
principiantes VS. lectores/escritores avanzados y hablantes nati vos I'S. 

hablantes incipientes. Para hacer dec laraciones defi nit ivas sobre la 
posibilidad de aprender y usar una ortografia especifi ca de una lengua 
determinada, es necesari o rea liza r pruebas ex tensas. Sin embargo, 
recurriendo a los resultados registrados en la literanlra, pueden hacerse 
algunas a fi rmac iones. 

Un primer pun to probablelllente obvio es que las ortografias que 
renej an la estructura parti cular de la lengua que se va a escribir facilitan la 
adqui s ic ion de la ortografia. Lo hacen pOl'q ue parten del conoc imiento 
implici to del hab lante sob re la lengua, e l cua l es exp licilO en su descripc ion 
gramatica l. La im portancia de este punto es que las convenciones 
empleadas en las ortografias ex istentes en lenguas del entorn o, por ejelllplo, 
una lengua dominante, pueden resul tar inaprop iadas para representar la 
estructura particul ar de la lengua que se va a escribi r y, por 10 tanto, 
reproducirlas en una ortografi a nueva pod ria ocasionar prob lemas (vease un 
estudio de caso en el apartado 3. 1). 

La neces idad de adherirse a estrucluras especifi cas de la lengua es 
parlicul arl11ente importante para la rep resentacion ortografica de la 
segl11entac ion de las pa labras, ya que las palabras son las unidades basicas 
para e l procesamiento de la lengua en la iec tu ra (Re icher 1969). Es bien 
sabido que las lenguas va rian de forllla drasti ca en su l11anera de segmentar 
las pa labras y que la defini cion de las palabras puede constituir una cuesti on 
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bastante compleja porque pueden ex istir contlictos de criterios. Por 
consiguiente, el examen cuidadoso de una gran vari edad de cuestiones. 
incluyendo factores prosodicos, morfosintacticos y semanticos es una 
precondicion para proponer reglas ortograficas que definan la segmentac ion 
de palabras (pa ra ana li zar algunos factores , veanse Dyken y Kutsch Lojenga 
1993 y el capitulo 10)." 

Un segundo punto mas importante que debe mencionarse aqui es 
que desde la perspecti va de los psicolingliistas, "Ia ortografia optima para 
un lector principiante no es la mi sma que para un lector avanzado" (Dawson 
1989: I). Esta afirmacion general se deriva del hall azgo de que los lectores 
avanzados confian en gran medida en 10 que se denomina un "vocabulari o 
de vistazo" (sighl vocab/llmy), es decir, las palabras escritas se reconocen 
como unidades completas y se procesan como tales, sin descomponerlas en 
unidades a partir de la estructura sonora. Por esa razon, los lectores 
avanzados se benefician de las ortografias que preservan la identidad grafica 
de los morfemas. Un vocabulario de vistazo permite que los lectores 
reconozean rapidamente palabras en mensajes escritos sin mucha 
espeeifieacion de los detalles foneticos. Una alta competencia lectora 
tam bien permite haeer un uso completo de sefia les contextuales, que pueden 
requerir ir hacia atras y hacia delante en un mensaje escrito para eliminar la 
ambigliedad de los homografos. Debido a la importaneia de l voeabulario de 
vistazo y la eseasa importancia de l deta ll e fonetieo, los lec tores avanzados 
aproveehan mejor las ortografias profundas que las superfieiales. 

Sin embargo, para los lectores principiantes, la situacion es distinta. 
La adqui sieion de una ortografia profunda en una primera exposicion es 
relativamente dificil porque la fo rma eserita puede diferir radical mente de la 
pronuneiacion real y quizas tenga que memorizarse en una primera fa se. 
Comparada con las ortografias profundas, las ortografias superfi cia les; es 
deeir, las ortografias que representan fOrlnas lingliisticas de manera cercana 
a la pronunciacion real en cada eontexto, son considerablemente mucho mas 
fac iles de aprender para un lector (y escritor) principiante, incluyendo a los 
aprendices de una segunda lengua. Cada vez que las lenguas muestran 
procesos morfofonologicos complejos, los .diselladores de ortografias sc 
enfrentan al problema de escoger una ortografia superficia l para el lector 
principiante 0 una ortografia profunda para el lector avanzado. 

(,Cucst iollcs similares se aplican a In represcntaci6n onogrMica de lIllidadcs sinulcli cas. 
C01110 li'ases y o raciones, que a mcnudo sc rcpresclllan orlOgnifi c3mcntc mediante 13 
put1tu3cion. 
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Una cuest ion adicional es que el proceso de lectura es diferente de l proceso 
de escritura. Una vez mas, la diferencia esta entre ortografias superficiales y 
profundas. Un vocabulario de vistazo es mas Lltil en el proceso de 1ectura en 
e1 sentido de que perm ite recuperar rapidamente un morfema del lex ico 
mental independientemente de su rea li zacion fonetica. En el proceso de 
escritura, las ventajas de un vocab ulario de vistazo no estan tan claras. En la 
escritura, puede resul tar tan faci l escribir una forma de acuerdo con su 
pronunciacion como recuperar la fo rma implfci ta. Cuando se establece un 
acuerdo en tre una ortografia que se acomoda a los lectores ve rsus los 
escritores, debe tomarse en cuenta que la lectura es mucho mas frecuente 
que la escritura (idea lmente, un texto es escrito una sola vez pero es leido 
muchas veces), asi que las necesidades de los lectores en cierta forma son 
mas i mportantes. 

Un punto final sobre las cuestiones pedagogicas y psicolingUisticas 
de las ortografias tiene que ver con las particularidades de las lenguas en 
peJigro de ex ti nc ion que eWln en etapas avanzadas de sustituc ion 
lingUist ica . En ese tipo de situacion, los mi embros mas jovenes de la 
comunidad de hab la, quienes no han aprendido la lengua amenazada (a l 
menos no como primera lengua) , pueden constituir una proporcion 
importante de los usuarios potenciales de la ortografia. Este grupo quizas 
este interesado en escribir sus lenguas ancestra les en el contexto de una 
"bLl squeda de tercera generacion" (Dorian 1993); esto es, en un esfuerzo por 
revalorar 0 revitalizar la lengua que sus padres habian abandonado. Por 
consiguiente, se encuentran en la si tuacion de un aprendiz de segunda 
lengua y pueden !legar a benefic iarse de una ortografia relativamente 
superfic ial que no recurra mucho a la subrepresentacion ortogn\fica. Una 
ortografia asi les permitira esc ri bir correctamente una palabra a partir de su 
pronunciac ion y pronunciar correctamente una palabra a part ir de su forma 
escrita, aunq ue no conozcan la pal abra. Lo anterior resulta particularmente 
importante si existe la probabili dad de que la ortografia se use basicamente 
para documentar conocimientos ancestra les (por ejempl o, narraciones, 
terminologia etnobiologica), mas que para la comunicacion cotidiana 
escri ta. 

2.2. Ortografias exis tentes 

Las ortografias ya ex istentes- sean de la lengua para la que se di sefia la 
ortografia 0 de lenguas vec inas- tienden a ser un fac tor con mucha 
influencia en el dise iio 0 refo rma de una ortografia. Tratar con las 
ortografias ex istentes puede ser un asunto sociopolftico bastante delicado, 
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ya que la funcion emblemati ca de una ortografia se manifiesta de forma mas 
clara en su contraste visual con las ortografias circundantes. 

Con respecto a la reforma ortograiica, no esta de mas decir que 
refonnar una ortografia establecida puede tener una enorme repercusion 
sociopoli tica, en particular si una pOl"C ion considerab le de hablantes ya esta 
familiarizada con esa ortografia y si los materi ales impresos que utili zan 
esta ortografia todav ia existen. Por 10 tanto , puede resultar mejor tolerar una 
ortografia inconsistente- incluso si es inapropiada desde una perspecti va 
lingUisti ca 0 psicolingUisti ca- a men os que la comunidad li ngUistica 
realmente este decidida a cambiarl a. 

En que fo rma una ortografia recientemente di sel'iada se relac iona 
con ortogra fias existentes de lenguas vec inas depende sobre todo de la 
relac ion soc iopoliti ca de la comunidad de habla con los hablantes de esas 
lenguas. En una situac ion tipica en la que una lengua se encuentre en 
peligro de ex tincion, cada vez mas miembros de la comunidad de habla 
adquieren la lengua dominante con mayor fac ilidad. A menudo, aprenden a 
leer y escribir por primera vez en esa lengua 0 estan dispuestos a hacerlo 
para tener acceso a instituciones de la sociedad nac ional, como la educacion 
preparatori a. En estos casos, una ortografia que se asemeje a la de la lengua 
domi nan te puede fac ilitar la adq uisicion de la ortografia de la lengua 
amenazada para aquellos que ya estan familiari zados con la de la lengua 
dominan te. y fac ili tar la adqui sicion de la ortografia de la lengua dominante 
para aq uellos que adquie ren primero la de la lengua en peligro de ex tincion. 

Por otro lado, es un fe nomeno recurrente que las comunidades de 
ha bla deseen que su ortografia rec ientemente di seiiada posea una apariencia 
visual que decididamente sea di fe rente de la dominante 0 de las otras 
lenguas vec inas que pos iblemente esten directamente emparentadas Sin 
embargo, el deseo de contar con una ortografia emblematica a menudo se 
sati sface al elegir grafemas con una form a visual particu lar. Estas 
elecciones no afectan la fun cionalidad general de la ortografia y por 10 tanto 
esta cuestion con frecuencia se resuelve de forma relati vamente sencilla 
cuando se Ie compara con las dificiles decisiones que tal vez sea necesario 
tomar al elegir entre una ortografia superfi cial 0 profunda, 0 al eleg ir si se 
debe representar 0 no un rasgo determinado. 

Si la posibilidad de leer y escribir en la lengua dominante ya se 
acerca 0 se desea en el futuro y si se acepta que una ortografia 
rec ientemente diseiiada habra de adoptar elementos de la ortografia de la 
lengua dominante, entonces surge la pregunta de como lidiar con las 
posibles inconsistencias internas de esta ortografia. Estos elementos son 
difici les de adquirir en la lengua domi nante y tambien serian di fi ci les de 
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adquirir en la lengua amenazada . Por consiguiente. las convenciones 
idiosincnlsicas de escritura que han surgido por razones puramente 
hist6ricas, como la /k/ - <k, c, qu> del espailol. en general no deben repet irse 
en las ortografias di seii adas mas recientemente. 

2.3. Variedacles dialecta les 

En cua lqui er comunidad lingli istica ex isten va ri edades dialectales. Una 
caracteristi ca que se encuentra a menudo en las comunidades lingliisticas 
sin un estandar escrito es que no hay una vari edad esulndar aceptada 
ampli amente entre los distinros c1i alectos. Ob"iamel1le eslO plantea un 
problema para di se ilar una ortografia ya que por defin ici6n una ortografia 
implica una estandarizaci6n. Existcn posibilidades limitadas para 
representar varios dialectos con una sola ortografia. como se c1i scuti nl en el 
apartado 3.4. Las ortografias multidialectales son mas fact ibles en el caso de 
ortografias relati" amente profundas. que pueden no representar los rasgos 
di stinti vos de los dialectos (por ejemplo. las c1istinciones "ocalicas que son 
contrasti vas en un dialecto pero no en otJ·o). En cualqui er caso. cs probable 
que una nueva ortografia estanclarizacla tenga que dejar de lado al men os 
algunos rasgos de una 0 mas de las vari edades c1i alcctales. uevamel1le, esta 
elecc i6n dependera en gran medida de factores no lingliist icos, 
princ ipa lmente de las relac iones sociopoliticas en tre los grupos dialecta les. 

2.4. Cuestiones de producci6n tecnica 

En la epoca en que las maquinas de escri bir eran las herramientas 
principales para produci r textos escrilOs (aparte de la escritura a mano, por 
supuesto) , el limitado conjunlO de simbolos di sponibles en el tec lado y la 
facilidad con que podia producirse un simbolo especifico fueron decisivos 
en el di seilo de ortografias practicas. Crear grafemas que requirieran usar 
dos 0 mas diacriticos en una letra base dio como resultado un proceso 
mecanografico ex tremadamente inc6modo y por 10 tanto tales grafemas 
fueron muy pocas veces adoptados. M ientras que los actuales procesadores 
de palabras en principio permiten una mayor va ri edad y atajos c6modos 
para producir grafemas poco usuales, la producci6n tec nica y la posibilidad 
de reproducir esos grafemas siguen siendo un enorme problema. 

EI punto esencial aq ui tiene que ve r con la representac i6n 
electr6nica de caractcres di st intos de los emp leados en el alfabeto lat ino. 
Por desgracia, este problema todavia no sc ha resuelto satisfactoriamente en 
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nllestra era tan compu tarizada. Los tipos especiales que con ti enen caracteres 
no latinos con frecuencia ti enen algunos reque rimientos de software (por 
ejemplo, so lo pueden usarse en una version pa rti cular de un sistema 
operativo) y por 10 tanto no son opciones seguras a largo plazo . EI 
rec ientemente creado estandar de codi ficac ion de caracteres Unicode 
engloba miles de grafemas (incluidos los de l a lfabeto latino), sin con tar los 
tipos espec ia les (vease e l cap itulo 14) . Sin embargo, el Unicode todav ia no 
esta bi en estandari zado (por ejemplo, los tipos d isponibles mas 
comllllmente so lo proporcionan un pequeno subconjunto de estos 
carac teres). Ademas, inc luso si las computadoras estan di sponibles, el 
acceso a ti pos espec iales y el conocimiento tec nico de como insta larl os y 
usarl os ta l vez no este a la mana de la comunidad de hab la . Por 10 tanto, la 
opc ion mas segura- pa ra garanti zar e l uso de la ortografi a sin tener acceso 
a un software sofi sti cado y al conoc imiento computac ional, asi como el 
almacenamiento seguro y a largo plaza de archi vos digi tales que contengan 
tex tos esc ri to en esa ortografi a- es continuar usando so lamente caracteres 
que puedan encontra rse en e l tec lado de ull a maq uina de esc ribir mecani ca 0 

combinac iones de estos (por ejemplo, digrafos 0 combinac iones de letras 
con diacriti cos) . 

2.5. Res umen 

M uchos de los factores abordados en los apartados precedentes se 
relac ionan con decisiones acerca de ortografias que varian de ac uerdo con 
dos parametros: la profundidad ortografica y la similitud de una ortografia 
determinada a la ortografia de lenguas dominantes u otras lenguas vecinas, 
10 clla l es particulannente importante en el caso de lenguas en pe li gro de 
ex tincion. Las ve ntajas y desventajas de eleg ir ortografi as que se inclinan 
hac ia un ex tremo u otro de estos dos para metros se resumen en la Tabla I. 
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Tabla I. Ve ntajas y desventajas rel acionadas con fac tores no linglii sticos en 
el di sei'io de una ortografia 

Panllllctro 
ortografia superficial 
(cercana a 13 
pronunciacion) 

ortograffa profunda 
(preserva la identidad 
gnifica de elementos con 
significado) 

LIsa de las cOllvcncioncs 

ortogrMicas de 1a lengua 
cio1l1inatlle 

usa de convenciones 
ortograficas distintas a [as 
de la lengua dominante 

Venla jas 
- [m:'ls filcil de aprcllcier para 
Iectores/ escri tores 
principi<llltes 
- lll,:'is tacit de aprencier para 
no hablanlcs/hablantes 
incipiclllCS 
- mas tacil de leer en general 
- m{ls tacil de mancjar para 
lectores avanzados 
- cs mas facii que abarquc 
var ios dialcctos 
- mas fitcil de aprcncicr para 
hablantes alfabetizados en la 
iengua dominante 
- facilita la a[fabetizaci6n 
posterior en la lcngua 
dominantc 
- facilita [a (rc)produccion 
tecnica del tcxto 
- 1l1UY emb[ematica 

3. Estudios de caso: opciones yelecc iones 

DeS\"Clllajas 
- puecle apaear 1a identidad 
gritfica de los 11lorfcmas 
- es mas dificil que abarquc 
nlrios dialcctos COil una sola 
forma escri 1a 

- mas difici[ de aprender 
para los principia11lcs 
- m{\s dificil dc aprcnder 
para no hablantes/hablantes 
incip ientes 
- tal vez tcnga que tolerar 
inconsistcncias en la 
ortografia de la [engua 
dominante 
- pOlencia[mente menos 
emblemalica 

- posibles problemas can la 
(re)producc iol1 tecnica del 
texto 

Los apartados siguientes (3. 1-3.5) analizan ciertos aspectos de algunos 
sistemas lin gU isticos y las opc iones que estos ofrecen para la rep resentac ion 
ortografica, asi como las elecciones que se han hecho con base en factores 
no lingUisticos. 

3. 1 La nasalidad morfemica en las lenguas tucanoanas orientales 

La reforma ortografica de las lenguas tucanoanas orientales es un buen 
ejemplo de la neces idad de un ana l isis lingliistico detallado como base para 
el di se!'io ortografico y de la ve ntaja de poseer una ortografia que respete la 
estructura particular de las lenguas, en contraste con una que emplee 
convenc iones de las ortografias estab lecidas de las lenguas vecinas. 
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Las lenguas tucanoanas orienta les son un grupo de lenguas estrechamente 
relacionadas que se hab lan en el Va upes, una region que se ex ti ende a 
ambos lados de la fro ntera entre Colombia y Bras il , en el nores te del 
Amazonas. La nasa lidad es un rasgo omnipresente en estas lenguas. Todos 
los fone mas sonoros OI·a les, esto es, las seis consonantes b, d, y, g, ,V, /' Y las 
se is voca les, tie nen una contraparte nasa l. En las ortografias anteri ores, la 
nasa lidad se escribia en cada segmento, como en los ejemplos 5a-5g7 

5. 3 . (amuma) [amuma] "cuello" 

b. (gnamoro) [I)amoro] "oreja" 

c. (fino ) [Iii no] "anaconda" 

d. (gudaml sl ) [guda ml sl] "estomago" 

e. (ojoiio) [OhOJ10] '"banana" 

f (baaml ) [ba:ml] "( eJ/e ll a) come" 

a (iabeco) Dabeko] "el que no mira" b · 

La II1vestigac lon reclente sobre las lenguas tucanoanas ori entales ha 
demostrado que la nasa lidad en estas lenguas es un rasgo de los morfemas. 
en part icular de las rakes lex icas, mas que un rasgo de los segmentos 
fo nologicos. Por consiguiente, todos los sustanti vos y verbos simpl es (es 
deci r, no compuestos) son com pletamente orales 0 nasa les, esto es, los 
fo nemas sonoros de estas formas son todos orales 0 todos nasales . Esta 
caracteristica se representa en las nuevas ortogra fia s de las lenguas 
tucanoanas orientales (Gomez-Imbert y Buchill et 1986; Gomez Imbert 
1998), en las que los morfemas nasa les va n precedidos de una "_ .. 
(comparese los ejemplos 6a-6g con 5a-5g). En e l caso de las palabras 
po lil11orfe micas que comienza n con un morfema oral y terminan con uno 
nasal, la "- " se inserta antes dell110rfema nasa l (ejemplos 6e-6f). En e l caso 
de las palabras polimorfemicas que comienzan con un morfema nasa l y 
terl11inan con uno ora l, la "-" se ll1arca al comienzo de la palabra y luego se 
inserta un "-" antes dell110rfema oral (ej emplo 6g). ' 

7 Adaptc los cjcmplos 5 y 6 de lIll informc sabre un taller aeeren de las reformas 
o\"lografi cas de las lcnguas lUcanoun3S orienta les (Eraso 2003) . Los cjc l1lplos 5a-Sf y 6a-6f 
SOil del l11akuna, los cj clllp los 5g y 6g son del barasano. 
l' Cabe sci"ta lar que en las nuevas ortograflas, la represcntaci6n de la Ik/ sc cambia de (c. q> 
a ( k ) y la /hl de <j) a <in para faci litar el usa de una sola ortografia en Colombia 
(predominio del espanal) y Brasil (prcdol11inio del pOrlugucs). pues en eslOS paises dichos 
grafemas licnen difcrentcs valores fonclieos. 
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6. a. (-abuba) [amuma] "cuel lo 
.. 

b. (-gaboro) [I)amoro] '''oreja .. 

c. (-hido) [hi no] "anaconda " 

d. (g uda- bi si) [guda nii sl] "estomago .. 

e. (oho- yo) [ ohoJ10] " banana 
.. 

f (baa- bi ) [ba:ml] "(eJ/e ll a) come" 

a (-ia-beko) [labeko] "el que no mira ,. b · 

Segllll Gomez-Imber! (1998), los hablantes se sienten mucho mas comodos 
con las nuevas ortografias que con las anteriores, quizas pOl'que la nueva 
ortografia se basa en su conocimiento imp lic ito de la estructu ra de las 
lenguas. Por consigu iente, este ejemplo demuestra la importancia de 
modelar las ortografias de forma tan ce rcana a la estructura lingli istica como 
sea pos ible. en vez de adoptar con\'enc iones de ortografias de lenguas mas 
conocidas. 

3.2 La palatali zacion en elmiraija 

Los ej emplos de este apartado provienen del miraii a, una lengua amazonica 
en pel igro de extincion que se habla en Colombia, a l sur de la region del 
Va upes (Seifart 2002, 2005). EI miraiia tiene una vari ante ling(iisti camente 
muy cercana lI amada bora, que se hab la principalmente en Perll (Thiesen 
1996; Thiesen y Thiesen 1998). En la actualidad , elmirafi a so lo cuenta con 
cerca de 50 hablantes en una poblac ion tota l de aproxi madamente 400 
miraiias etnicos. Todos los hablantes de miraiia hablan adem3s espaiiol y la 
mayoria tambien sabe leer y escribir en espaiio!. La palata li zacion en el 
mira fi a servin] como ej emplo de 13 forma en que los facto res no lingliisticos 
motivan la eleccion de una ortografia superficial en vez de una profunda. 

EI miraiia posee un conjunto de se is consonantes palata les. Cas i 
siempre que aparecen se reconocen faci lmente como reali zac iones foneticas 
de sus contrapartes alveolares en el contexto de una Iii precedente, como 

[n , Jl] en los ejemplos 7a-7b. Si n embargo, las consonantes palata les no 
so lo se presentan despues de Iii , sino tambien despues de lal (ejemplo 7c). 

7. a. [ na?be] 

"hermallo" 
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b. [1J1 a7bi:] 
"su hermano" (de ellella/ellos) 

c. [t<l.J1 a7bi:] 
"mi hermano" 

Un amilisis mas amplio del mlrana revelo que 10 que ocasiona la 
palatali zac ion de las consonantes alveolares despues de la lal es el fonema 
subyacente fal l, cuyo componente palatal se rea li za como u) antes de una 
voca l (ejemplo 8a), se exti ende a las consonantes alveolares, que se 
palatali zan (ejemplo 8b, vease tambien el ejemplo 7c) y se suprime antes de 
las consonantes bilabiales, en cuyo caso se neutrali za la di stincion lall vs. lal 
(ejemplo 8e) (notese que la alternancia tonal no afeeta la palatali zac ion en 
miraiia) . 

8. a. [ajwhLll] 

liiiLllhLll1 
"esta bien" 

b. [tatj a7di] 

Itai -ta7dil 
I RA PERSONA POSEEDOR-abuelo 
"mi abuelo" 

c. [tiimanitba) 

Itii j -m3mlbal 
I RA PERSONA POSEEDOR-batil 
"nli bald" 

Este amili sis fonologico da como resultado un inventario bastante seneillo, 
simetri co y parsimonioso de los fonemas consonanticos, mientras que al 
inventario de las vocales hay que aumentarl e la unidad compleja la'l (Seifart 
2002: 23 -30). 

EI sistema fonologico permite las opciones de representar la 
palata li zaeion en una ortografia profun da , es decir, fo nemicamente; 0 en 
una ortografia superfi cial, es decir, fo neti camente. Una ortografia profunda 
tiene la ventaja de preservar la identidad grafica de morfe mas que 
comienzan con consonantes alveolares, ya sean raices lexicas (veanse los 
ejemp los 7b-7c y 8b) 0 sufijos, como el I11arcador para obj etos inanimados 
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(ejemplos 9a-9b) y el marcador restricti vo (ejemplos 9c-9d). Esta ventaja 
resulta particularmente importante porque una gran proporc ion de raices 
comienza con consonantes alveolares y los sufijos mas frecuentes tambien 
empiezan con estas consonantes, incluidos los marc adores del ejemplo 9, 
asi como elmarcador de plu ra l. 

9. a. [tsanE] 

Itsa-nEI 
uno- INAN IM ADO 
"uno (inanimado)" 

b. [tsl:JI E] 

Itsi:-nf l 
otro-INANIMADO 
"otro (inani mado)'" 

c. [Lllhi7off ] 

IUlhi7o-ffl 
platano-R ESTRICTI VO 
"solo un pliitano" 

d. [Lllpi:biujf] 

IUJPi:baLfEI 
canasto-RESTRICTI VO 
"s610 un canasta" 

Sin embargo, desde el punto de vista del diseno ortografico existen dos 
desventajas principales al escribir la palata li zac ion fonemicamente. En 
primer lugar, difie re de forma sign ificat iva de la pronunciacion real en 
algunas actuali zac iones; por ejemplo, cuando la palatali zacion se extiende a 
10 largo de las consonantes glota les en posicion de coda y se realiza al inicio 
de la siguiente silaba, como en los ejemplos lOa- lOb. En segundo lugar, los 
rasgos que se neutralizan ti enen que escribirse; por ejempl~. cuando la Jail 
va seguida de una consonante bilabial (vease el ejemplo 8c, arriba) 0 

cuando se presenta al final de la palabra (comparese el ejemp lo 10c con el 
9d). 
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lOa. [tsaht;1:] 

Itsil;ht1:1 
"j toma! " 

b. [tulhpa7j 1:] 

ItLllhpai7E1 
nombre propio 

c. [Lll[Ii:bil] 

lu.i[Ii:bil;1 
"'canasta" 

Por 10 tanto , ti ene que tomarse una decision delicada entre representar 
ortograficamente la pa lata li zacion en mirai'ia en tenn inos fonem icos, esto 
es , como una vocal compleja, 0 en termi nos foneti cos, esto es, en se is 
consonantes ad icionales. La escri tura fonologica asegura una imagen 
gnifica invariab le de una gran proporcion de 1l10rfe ll1as y en consecuencia 
puede ay udar a construir un vocabulario de vistazo, del que pueden 
benefi ciarse los lectores avanzados. Sin embargo, el proceso de 
palatali zac ion en su conjunto es bastante complejo pOl·q ue la pa latali zacion 
puede ser neutrali zada 0 puede extenderse a 10 largo de di versos segmentos. 
Por otra parte, la escritura foneti ca no requi ere el conocimiento del proceso 
de palatali zac ion. Entre sus desventajas puede mencionarse que requiere 
se is unidades ad icional es (las consonantes palata les) y que presenta mucha 
redundancia, en partic ular cuando se escriben consonantes palatales despues 
de ii i, en cuyo casa son facilmente reconocibles como rea li zaciones 
palatalizadas (veanse ejemplos 7b y 9b). 

A pesar de todo, en el mirai'i a se propuso (y se acepto) una ortografia 
superfic ial con respecto a la palata lizac ion. Una razon illl po rtante para 
haber tomado esta decision es que hoy en dia muchos de los mirai'i as mas 
jovenes, que son los principales usuarios de la ortografia , no ap rendieron el 
miraiia como primera lengua y ll1 uchos de ellos apenas 10 hablan. Por 
consiguiente, no poseen un conocimiento imp licito de la estructura de la 
lengua al mismo grado que, por ej emplo, la mayoria de los usuarios de las 
ortografias de las lenguas tucanoanas orientales. La ortografia del mirai'ia se 
usa principalmente para doc umentar ll1i tos, canciones y term inologia 
etnobiologica, que los hablantes ll1as jovenes elicita n de los ll1ayores. La 
ortografia propuesta cumple bi en con estos propositos en el senti do de que 
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proporciona un sistema intuiti vo para escr ibir y pronunciar las pa labras 
desconoc idas de l miral'ia para los hab lantes que no manejan la lengua con 
fluidez. 

3.3 La escritura tonal 

Todas las lenguas emplean el tono (Pilch) en cierta mancra. Sin embargo. 
mientras que el tono se utili za en algunas lenguas, como el chino, para 
diferenciar una vasta cantidad de elementos lex icos, su fu ncion en otras 
lenguas se limita en gran med ida a transmit ir di stinciones de entonacion. 
Desde el pun to de vista de l disel'io ortognifico, el tono es entonces un ra sgo 
que va ria dn\sticamente de lengua a lengua con respecto a su carga 
funciona l para distingu ir e lementos lex icos. En las lenguas en las que la 
carga func ional es muy alta 0 baja no surge la pregunta de s i el tono debe 0 
no represenlarse en una ortografia . pero ex isten muchos casos intenned ios 
que requieren un amiJisis cl!idadoso y posibJemenre soJuciones crearil'as. 
Estas cuestiones se anali zan en Bird (1999b), obra de la que se tomaron los 
ejelllplos que aq ui se presentan. 

En los sistemas " intennedios", que se encuentra n en muchas lenguas 
africanas, papLIaS y amazon icas, es caracteri st ico que el tono se use 
alllplialllente para marcar func iones gramatica les y que los patrones tonales 
solo puedan ser descritos en terminos de conjuntos de reglas de 
truncamiento y di seminac ion, algunas veces bastante complicadas. Por 
consiguiente, los procesos que sustentan los tonos superficial es resultantes 
pueden ser extremadamente complejos y su representacion escrita puede 
resultar Ill uy dificil de manejar incluso para esc ri tores ex perimentados. Este 
es el caso en e l dschang, una lengua bantLI (Grassfield) hab lada en CamerLII1 . 
Bird ( 1999b: 7) menciona que en esta lengua los escri to res ex perimentados 
escriben con precision solo 83.5% los tonos superficiales, mientras que los 
inex pertos 10 logran solo 53% de las veces. Asi, la escritura del tono plantea 
un serio problema para la ortografia de esta lengua y surge la pregunta de 
hasta que pun to el tono en efecto conlleva una ca rga funcional; es dec ir, si 
es 0 no necesario esc ribir los tonos en pri mer lugar. 

Se encontro una so lucion interesante a un problema similar en e l 
komo, otra lengua bantLI, hab lada en la RepLlbli ca Democrat ica del Congo 
(antes Za ire). En esta lengua, el tono se utili za para d istinguir elementos 
lex icos asi como para marcar funcion es gramatica les. Con respecto a los 
tonos lex icos, se encontro que alrededor de 28 pares minimos se distinguen 
por su patron tona l en una li sta representativa de cerca de 3,000 palabras. 
Sin embargo , 111<\S de la mitad de estas pueden dist inguirse facilmente a 
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partir de l contexto, ya sea porque pertenecen a diferentes categorias 
gramatica les 0 por su signifi cado. Por 10 tanto, se decidio no marcar e l tono 
It\xico, a pesar de que esto lIega a provocar ambigliedad en los homografos. 
Por otra parte, una cantidad considerab le de fo n11as de palabras con fl exion 
y derivadas del komo se di stinguen po r tonos gramat ica les en su primera 
si laba, y de estas a menudo no se puede eliminar la ambigliedad a partir del 
contexto. En consecuencia, en la ortografia de l komo se decidio marcar 
lll1icamente los tonos gramaticales en la primera silaba. E I ejemplo I I 
(datos de Pau l Thomas, citados en Bird 1999: 23) ilustra como estas marcas 
de tono elimi nan la ambigli edad de formas fl ex ivas 0 deri vadas (ejempl os 
I I a vs. I I c, I I b vs. I I d, etc .), au nque en algu nos casos no logra eliminar la 
ambigliedad de los elementos lex icos (ejemplos II a vs. I I b, II c vs. II d. 
etc.). 

I I . a. (bebhomi) [bebhomi] "10 insultamos" 
b. (bebhomi) [bebhomi] " Ie hi cimos c irugia" 
c. (bebhomi) [bebhomi] " los insultamos" 
d. (bebhomi) [bebhomi] " Ies hi c imos cirugia" 
e. (babhomigi ) [babhomlgl] "insultadores" 
f. (babhomigi ) [babhomlgi] "c irujanos" 

g. (babhomigi) [babhomigi] "e ll os insultaban habitual mente" 

h. (babhomigi ) [b!!bhomigi] "e ll os hacian cirugia habitual mente" 

La ortografia komo ilustra la importancia de eva luar cuidadosamente la 
carga funciona l de un ra sgo determinado para decidir si debe 0 no 
representarse ortografi camente, en particular s i escribir este rasgo origina 
dificultades mayores a los usuarios de la ortografia. La so lucion encontrada 
para el komo demuestra que un e lemento determinado- en este caso el 
tono- puede no tener la misma carga funciona l en todos sus contextos y, 
por 10 tanto, que es posible representarlo solo en aq ue ll os contextos en 
don de efectivamente ayuda a los lectores a eliminar la ambigliedad de una 
fo rma deten11inada, sin sobrecargar la ortografia con la marcaci6n tona l en 
(cas i) cada silaba. 

3.4 Ortografias multidial ecta les 

Los dos ejemplos de ortografias multidialectales que se anali zan en este 
apartado proporcionan ejemplos ad ic ionales de la interaccion entre sistemas 
linglii st icos y factores no lingliisti cos en e l di se l'io ortognifico, en particular, 
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del concepto de subrepresentacion y de las diferelltes necesidades de 
lectores versus escritores. 

EI sasak es una lengua austrones ica que se habla en la isla de 
Lombok en Nusa Tenggara Barat, Indonesia (Austin 2000). En los ci nco 
dialectos del sasak, hay ocho vocales fonol6gicas que contrastan entre si de 
di versas fOrlnas en los diferentes d ia lectos. La ortografia pnictica que se 
establecio para todos los dialectos del sasak representa s610 aquellas voca les 
que son contrastivas en todos los dialectos y ullitica las que estilll 
fusio nadas en los sistemas fonologicos de uno a mas de elias (Tab la 2) ." La 
desven taja que presenta esta ortografia es que ocas iona ambigliedad en los 
homografos en dia lectos indi vidual es, pero posee la gran ventaja de ofrecer 
una ortografia unifi cada para todos los grupos dialectales y aparentemente 
esta fue la razon principal para adoptarla. 

Tabla 2. Vocales en la ortografia del sasak (Peter Austin , 2004, 
comunicaci6n personal) 

F one mas Ortografia 
y 

e 

e 

o 
o 

J 

u u 

Para el biliau , otra lengua austrones lca hablada en Papua Nueva Gui nea 
(Simons 1994) , se e lig i6 otra so luci6n para representar di alectos di stintos 
can una so la ortografia. Los inventarios fonemicos de los dialectos de l 
bili au difieren en que en el dialecto occ idental la Idl y la Iz/ son fonemas 
distintos, mientras que en el dialecto oriental so lo se presenta e l fonema Id/. 
En este caso, se esta blecio una ortografia que representa la fonolog ia mas 
compleja del d ia lecto occidenta l y que a l parecer fue aceptada par todos los 

9pucdc resultar de intcres mcnclonar que cl sistema de escritura del indonesio, [a principal 
Icngua de contacLO de l sasak. fusiona los dos fonclllas I:."J/ y lei en el grafema <C) en la 
mayo ria de las publicac ioncs (aullquc la disti ncion se manticnc en llltlchos diccionarios CI1 
donde se reprcscnla la lei con (6). 
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hablantes, incluidos los del dialecto oriental (vease el ejemplo 12) (S imons 
1994: 12). 

12. dia lecto occidental dia lecto oriental 
a. <damom> Idamoml Idamoml Hmi frente" 

b. (Za I110111) Izamoml Idamoml "podrido" 
c. <den Iderl Iderl "un viento frio" 
d. <zen Izerl Iderl "falda de yute" 
e. <badi> Ibadil Ibadil " levill1 tate" 

f. <bazi> Ibazil Ibadil Hpl uma" 

En la ortografia multidia lecta l del biliau, los hablantes de l dia lecto ori ental 
tienen que escribir una distincion que no esta presente en su sistema 
fonemico y tienen que memorizar como se escriben correctamente estas 
palabras (ejemplos 12b, 12d, 12l). Sin embargo, la iectura no resultara 
complicada. Cada vez que los hablantes de l dialecto oriental ven una <Z>, se 
les enset'ia a pronunciarla como una Id!. Por consiguiente, la ventaja genera l 
de esta solucion ortogn\fica se dirige hacia el lector. Esta es una buena 
razon para dar preferenc ia al dialecto occ idental en la ortografia 
multidialectal, pero esto probablemente no hab ria sido pos ible si esta no 
tuviera tambien "verdadera ascendencia en terminos de prestigio" (Simons 
1994: 20). 

Una comparacion entre el sasak y el biliau ilustra bien que los 
fac tores no lingUisticos son determi nantes al tomar decisiones en el diseiio 
de una ortografia . Los sistemas fonemicos de los dialectos del biliau y el 
sasak ofrecen en principio las dos mismas opciones para ortografias 
multidialecta les: 0 bien representar di stinc iones que no son contrast ivas en 
algunos dia lectos 0 bien abandonar las distinciones que si son contrasti vas 
en otros dia lectos. La opcion que se adopto en cada caso dependio de forma 
crucial de la situac ion soc iolingUistica. En el biliau, uno de los grupos 
dia lecta les posee una posicion social 10 suficientemente al ta como para que 
el otro grupo dialectal acepte su vari ante como la base de una ortografia 
COmlll1 . A I parecer, este no es el caso en el sasak. 
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Tab/a 3. Algunos grafelllas de la ortografia delllliralla 

Ortografia del Ortografia Onografia IPA Moti v3cion 
cspaiio l del mirai'ia del bora 
(u) If U III establcccr una diferencia con el 

espai'l ol y el bora. convcnciones 
locales 

(i) nuevo grafcm3 basado en el 
cspai'i.ol 

qu k 
(anles de e e i) 
c cvitar las inCOllsistencias del 
(olros k c k espaiio! y cl bora 
contextos) 
k 
(en prestamos) 
v, b p (pronunciacion v \' dos grafcmas del espaiiol que 
intervocal ica) represcllIan cl misl110 fonema en 
v, b 

b b b 
espmiol sc llS<ll1 para dos fOIlt'll1as 

(pronunc iacion en el miraiia 
al inicio de 13 
pa labra) 

II II d3 
dos grafcmas del cspaiiol que 

II, y represcntan el mismo foncma en 

y y j espailol sc ut ili zan para dos 
fonemas en clmirai'ia 

j j h pronunciacion espaiiola loca l 

h ? establccer LIlla diferencia can el 
bora 

(g, w) gw w g" establcccr L1na diferencia can el 
bora 

(I, d) , (y) Iy, dy ty, dy tj , dj digrafos basados en grafe1l1as de l 
espaiiol (s610 sc incluyeron dos 
ejemplos aqui) 

3.5 La elecc i6n de grafemas 

Este apartado anali za brevemente la elecci6n de los grafemas, usando de 
nuevo el ejemplo de la ortografia del mirai\a, de la que se abordaron algunos 
aspectos en el apa rtado 3.2 . En el mirai\a, estas elecc iones se detenninaron 
po r las relac iones soc iopoliticas del mira t'\a con otras dos comunidades de 
habla que tienen ortografias establec idas: los colombiallos, cuya lengl1a es 



346 Frank Sei/arl 

el espal'iol, y los boras, que hab lan una variante lingUist icamente muy 
cercana al miraiia (Thiesen 1996: II , 20; Seifart 2005 : 22 y ss.) . Una 
primera caracteristica notable de la ortografia de l mirat'ia es que todos sus 
grafemas estilll basados en la ortografia del espaiio l. Algunos de los 
grafemas del miral'ia son versiones modificadas de grafemas del espal'iol , ya 
sea en su forma grafica visual 0 bien en su va lor fo netico, como puede 
observarse en la Tab la 3. Los hablantes del mirana tambien decidieron 
modi fi car la apari encia visual de a lgunos grafemas usados en el bora (con 
base en el espat'iol). Lo an terior puede entenderse cuando se toma en cuenta 
que los miral'ias han luchado desde hace mucho por se r reconocidos como 
un grupo etni co di stinto de los boras, que son mas numerosos. La Tabla 3 
da una buena idea de los dos principales factores de conflicto que operan 
cuando se escogen grafemas: apegarse a las convenciones ortografi cas de 
lenguas vec inas ya conocidas y estab lec idas 0 brindar a su ortografia una 
apari enc ia marcadamente di fe rente para sati sfacer una fun cion emblematica 
para la comunidad lingUistica . 

4. Conclusion 

Los apartados anteriores han mostrado que el di sel'io ortognifico con ll eva 
una interaccio n signifi cativa entre las ca racteristicas de los sistemas 
lingUi sticos y una variedad de factores no lingUisti cos. Las propiedades 
estructurales de las lenguas a menudo permiten ciertas opc iones alternati vas 
de representacion ortografl ca de un elemento determ inado. Estas opciones 
pueden corresponder a una representacion fone mica, pero tambien pueden 
corresponder a una representacion mas abstracta (morfo-fonemica) 0 a una 
representacion mas superfi cial (fonetica). Estas opciones alternati\ 'as 
pueden fa vorecer a di stintos us uarios potenciales de la ortografia. La tarea 
del di seI'iador de ortografias es poner en una balanza las ventajas \ 
desventajas de estas opciones para encontrar una so lucion in termedia que 
sea practica y viable. 
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Capitulo 12 

EI esbozo gramatical 

Ulrike Mosel 

Introdu ccion 

La fu ncion del esbozo gramatica l en un proyecto de documentacian 
lingiiistica min no sc ha investigado, de modo que estc capitulo se basa en 
consideraciones generales, debates con co1cgas y las expcricncias que tuvc 
cuando trabaje en la documcntaci6n de la lengua teopl en Bougainvil1c, 
Papua Nueva Guinea. EI capitulo comicnza con una tipologia de los 
esbozos gramalicalcs y muestra c6mo los divcrsos tipos de csbozo 
grarnalical difiercn de las grmmiticas cxhaustivas. En cl apartado 2 sc 
describe que dcmandas debe satisfaccr un esbo:o groll/olieol para la 
dOCl/menlaciol1 fjllgiiislica (en adclanlc, EG DL) en terminos de alcancc, 
precision y facilidad de uso. La secci6n 3 analiza el contCllido de los EGDL 
y su relacion con la base de dalos Icxicos y las gmbaciones anoladas. No sc 
abordaran cuestiones leoricas, como la importancia de la descripcion y 
amilisis gramalicales en los proyeclos de documenlacion lingilislica 0 la 
rclacion existente entre la gramaticografia y la lexicografia,l 

1. Tipos de esbozo gramatical 

Existen al menos cinco tipos dc csbozo gramatical: 

I) La gramlitica prcliminar que presenta la primera descripci6n de la 
estmclura de una lengua a partir de un corpus pequcfto. 

1 El (eop se <:lasifica como una lengua de la familia au~troncsiea. grupo occ:inieo: occ:inico 
occidental: meso-me13ncsico de Nchan-norlc de Ilougainvillc (Ross 1988: 25 1-253). 
~Sobre cl anahsis de estas cuestioncs. vcanse. entre Otros. Himmelrnann 1998: capitulo I; 
Lehmann 2001; l'awley 1986. 1993. 
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2) EI capitu lo introductorio sobre granuitiea que acompai\a un tratado 
sobre un tcma cspccifico de investigac i6n. 

3) EI resumen de tina gramatica exhaustiva. 
4) La gramatica que aparcce en la introduccion de un diccionario 

(gramatica de diceionario). 
5) EI esbozo gramatical de una documentacion lingii istiea. 

Mientras que el contenido de una gramatiea preliminar depende en gran 
medida de que elase de datos pudieron reuni r y analizar los investigadores,J 
el autor de un capitulo introductorio sobre gramatiea se enfrenta al 
problema de identifiear que elase de infom1acion nccesi ta el lector para 
comprender la investigacion cspccializada en euestion. Dado que una 
investigaci6n cspceializada se enfoca en cierto tipo de fen6meno lingiiistieo, 
su introducci6n gramatical pucdc scr sclectiva y conccntrarse en aquellos 
aspectos de la gramflt ica quc son esenciales para eomprender los datos 
presentados en la parte principal dcl 1ibro, pero que no eonslituyen su lema. 
En consecuencia, un libro sobre liempo verbal y aspccto pucde carecer de 
informacion sobre la derivacion de los nominales porque no viene al easo, 
mientras que un libro sobre morfo log ia no abordaria la derivaei6n en el 
capitulo de introdueci6n gramatical, porque esta conslituye una parte 
importante del ctlerpo dellibro.' 

La diferencia pri ncipal entre estos primeros dos tipos de esbozo 
gramalical es que en la practica, el lingiiista comienza a redactar la 
gramfllica preliminar en cuanto pone en palabras los primcros analisis de 
paradigmas y construceiones, mientras que el capitulo gramatieal 
introductorio de un estudio especializado se redacta despues de que se ha 
concluido la investigaci6n sobre el area en cuesti6n. Solo entonces el autor 
puede idcntificar que informacion gramatical necesitani el lector para 
entender la investigaci6n. De forma sim ilar, el resumen 0 version eoncisa de 
ulla gramatica exhaustiva es solo una selecti6n de un analisis ya ex istcnte 
de la lengua. Sin embargo, los criterios de seleccion son diferentes. Aq ui los 
fenomenos gramatieales que se van a describir no se eligen en relacion con 
la presentacion de algunas olras areas de investigacion. Mas bien, el autor 
seleeciona 10 que CI ° eUa considera los rasgos esenciales de la lengua desde 

lUn eJcmpto es mi gram;}liea del saliba (1994), quc cn 48 paginas resume los resultados dc 
un curso de un semcstre sobre mClodos de lrabajo dc campo impanido en la Universidad 
Nacional de AuSlralia. 
"Ejemplos Ifpicos de eapflulos inlroduClorios dc eSludios gramalieales espccializados sc 
encucntran en las Icsis de doctorado que analizan renomenos gmmalicales cn lenguas que 
no sc han invesligado antes; por ejempl0. Seirart 2005. 
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una perspectiva mas general (veasc. por ejemplo, Quirk ef (II. 1985: 37-91, 
Mosel y Hovdhaugen 1992: 49-65). 

El cuano tipo de esbozo gramatical, la deseripcion gramatical que 
forma pane de un diccionario, "vuelve a reunir elementos de la lengua que 
qucdan scparados debido at orden alfabclico de las entradas; los ejemplos 
tipicos son la lista dc los numerales 0 una revision de las fonnas 
gramaticalcs derivadas" (M ugdan 1989: 732). Estc tipo de informacion 
ayuda a ahorrar espacio dentro del cucrpo principal del diccionario. Por 
ejemplo, si In lcngua euenta con un afijo rcgular y prOOuctivo para derivar 
di minutivos a partir de sustantivos, cs mas economico describiT este afijo y 
Sli uso en la gramatica que en listar todos los diminutivos como entradas 0 

subcntradas (vease Mugdan 1989 para una diseusion detallada sobre las 
gramatieas de diceionarios). 

El esbozo gramatieal de una documentacion lingUistica contiene un 
poco de tOOo. Durante la mayoria de las eta pas del proccso de 
documentacion de la lengua, es como una gramatica prcliminar que requiere 
revision constante. Al igual que los capitulos intrOOuctorios de cstudios 
gramaticales y las gramalicas de diccionario, se relaciona estrcchamente con 
alguna otTa pieza principal del ITabajo lingUistico, en este caso el corpus de 
grabaciones anotadas y una base de datos lexicos. Tambien sc asemcja al 
resumen de una gratmitiea exhaust iva y a lIna gram31ica de diccionario en 
que facilita el acceso a la obra para un publico mas general. 

2. los propositos de un csbozo gramalieal en la doeumentacilm 
lingUistiea 

Un EG DL no es una "gramatica breve", como sc Ie ha denominado, ni tienc 
el prop6sito de deseribir In lengua como un sistema, sino el de faeil itar el 
aeecso a la documentaciOn. Aunque no pertenece al euerpo pri ncipal de la 
documentaci6n, cl EGDL es una suerte de guia de usuario y rcsuJta esencial 
para aprovcchar mcjor la documentaci6n lingiiistica. por 10 que debe 
tOnlarsc en serio desde el principio. En panicular, el esbozo gramatical 
debe: 

• eonlener tOOa la informacion gramatical que el lector ncccsita para 
usar la base de datos ICxicos y comprender en que forma se 
relacionan las traducciones con las trascripcioncs en cl corpus de 
grabaciones anotadas; 

• reflejar de forma prccisa el conocimiento que tiene el invcstigador 
acerea de la lengua en cualquier etapa de la investigation; y 
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• ser faeil de consultar para el usuario. 

2. [. A[cance 

Como una documentacion debc incluir una calltidad aceptab[e de 
grabaeiones anotadas mediante glosas morfemicas intcrlinea1es, [a cantidad 
de infonnacion que deba contener el EGDL dependera en parte de cuanta de 
esta infonnacion se proporciona ya en las anotaciones (para una descripcion 
dctallada de [as anotaciones, vease el capitulo 9). 

Por ejcmp[o, la [engua teop tiene un sistema muy complejo dc 
articulos que seftalan clase de sustantivo, numero, especificidad y relaciones 
gramatieales. En principio, existen dos opciones para infomlar al lector 
sobre el uso de los articulos del teop. La primera opcion es explicar todas 
las propiedades gramaticales de los articulos en el esbozo gramatical, 
mediante el paradigma completo, en cuyo easo es suficiente glosar los 
articulos en el corpus textual simplcmente como ART; por ejemplo: 

I. bolla mOOIl 

ART mUJer 

En este caso, ART s610 denota la categoria gramatical del morfema glosado, 
pcro no sus rasgos gramatieales particulares. 

La segunda opei6n es seftalar todos los rasgos gramaticales en la glosa; por 
ejemplo: 

2. bOlla 1110011 

ART: A-CLASS.SPEC.SG.OBJ rnuJer: A-CLASS 

"articulo de objeto singular espceifico que coneuerda con un 
sustantivo pcrteneciente a la clase A" 

En este caso, las explicaciones en la gramatica puedell limitarse a las 
abrcviaturas. En la documentacion del teop pTeferimos la primera solucion 
por trcs razones. Primero, despues de concluir el anal isis gramalical que de 
todas maneras tenialllos que hacer, resulto Illuy rapido anotaT lodo el 
paradigma; segundo, el paradigma representa los rasgos gralllaticales de 
todos los articulos de la categoria ART de fonna sistematica y, tercero, para 
el usuario no resulta faeil consullar glosas extensas como la del ejclllplo 2. 
Estas glosas ocupan tanto espaeio que s610 caben algunas palabTas por linea 
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y eslo dificulta la aprcciaci6n de relaciones forma-significado de un 
enunciado en una hojeada. 

2.2. Precisi6n 

Un EGDL no puede proporcionaT una descripcion absolulmnente prccisa de 
los hcchos lingilislicos debido a que eSIO presupondria un analisis 
gramatical exhaustivo del corpus complelo y, seguromente, invesligaci6n 
adicional sobre fen6menos gromaticales paniculares no eontenidos en eI 
corpus (vcase el capitulo I ). Sin embargo, como muestro el siguicnte 
cjemplo, cl esbozo gramatical debe tratar de seT preciso cn el sentido de dar 
cuenta de fonna explicita de las suposicioncs que subyacen a las 
anOlaciones gramaticales en eI corpus. 

Cuando comenzamos con la anOlaci6n de las grobaciones del teop, 
hallamos cientos de ejemplos en los que la panicula poo parccia ser un 
mareador de tiempo verbal/aspectolmodo (TAM), de modo que cl 
acoll tecimicnto narrado parccia quedar en cl pasado: por ejetnplo: 

3. . .. me ilill puu gigo wl(la 

... y mama TAM embarazada yo 
..... y mama se embaraz6 de mi en las Islas Salom6n" 

(Sii 2.114-116R) 

Solomoll 
Salom6n 

Por eonsiguiellle, glosamos pll(l como I'ASAOO, pasando por aho muy pocas 
exccpciones. Sin embargo. mas adelanle descubrimos mas y mas ejemplos 
como el siguiente: 

4. Be-clII rake tea two. eCIII PUQ /100 ptlpahia/la. 
Si-2SG qucrcr COMP1... ir 2SG TAM Ir solo 
·'Si quieres ir, .... e tu solo." 

(Aro 5. 142R) 

Aqui cs evidenle que plill no indica liempo pasado y nos dimos eucnta de 
que deS<le cI principio las excepcioncs debian haberse tornado con seriOOad. 
Ahora nuestro amilisis sugierc que paa no ubiea un aeonlecimiento en cI 
licmpo, sino que scnala un cambio dc situaci6n, sea en cl pasado 0 en cI 
fU luro. Puesto que eSle hallazgo lambicn cuestiona la glosa de Oiros 
marcadores TAM, ahora glosamos 1000S los mareadores TAM simplemente 
como "TAM'· y compensamos eSla glosa no especificada mediante una breve 
descripci6n dc cada marcador TAM en el esbozo gramalical. Ahi exponetnos 
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con precIsion nueSlra hipolesis y planleamos preguntas abiertas como la 
compalibi lidad de los marcadores TAM con negaciones 0 adverbios 
lemporales. 

Una solucion altemaliva seda asignar glosas especificas a los 
marcadores TAM, pero senuinticamenle neutrales, como TI, T2, etc., que 
pueden buscarse ftieilmente y remp[azarse por glosas mas signifieativas 
cuando sus funciones se eomprendan mejor. Sin embargo, lam bien en este 
easo, los EGDL deben dar cuenla de fonna explieita de [os significados de 
[as glosas y describir los fen6menos gramaticales pertinentes en una forma 
que de razon de[ eSlatus pre[iminar del ana [isis y, por 10 tanto, disminuya el 
peligro de que existan ma[as interpretaciones. 

2.3. Faeilidad de consulta 

Para que un EGDL sea faeil de consultar, debe satisfacer las necesidades del 
usuario. ESlo es, debe pemlitirle obtcner una idea rapida de los rasgos 
eseneialcs de la Icngua y toda la infonnacion neeesaria para usar las 
grabaciones anotadas en nuevas investigaciones linguistieas 0 de otro tipo. 
Por consiguicnte, el EGDL debe ser breve y los datos gramatiea1cs deben 
presenlarse de manera clara y en un fonnato que siga la praetiea habitual 
(por ejemp[o, comenzar por la fonologia y tenninar eon las oraeiones 
eomplejas). 

Se debe definir lodos los lenni nos euyo significado sea vago 0 

variable en la litcratura linguistica-por ejcmp[o, adl'crbio, par/fellla, 
ctc.--o que probablcmcntc s6[0 scan conocidos para los cspccia[istas- por 
ejemplo, aplicatil'o-y se debe explicar todas las abreviaturas. Sin 
embargo, las definieiones deben ser brevcs y s610 expresar de fonna 
resumida que propiedades espccifieas de la 1cngua fucron pertinentes para 
seleeeionar los tenninos en euesti6n. 

3. Contenido 

E[ eontenido del EGDL de una lengua que no se ha investigado antes 
depende de: 

• [a estructura dc la lengua; 
• eI estado del amilisis; y 
• la cantidad y clase de infomlaei6n proporcionada en las anotaciones 

yen la base de datos lexieos. 
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Sin importar que Ian variados sean eSlos aspeclOS, hay cicrtas caracteristicas 
de lit lengua que deben ser descritns en cl EGDL, ademas dc la lisla de 
abreviaturas usadas en la glosa gramalical. Estas son: 

• Cuadros del siSlcma de vocales y consonantes; una nota sobre la 
estructura silabica y sobre los procesos fonol6gicos mas 
importantes; y una rclaci6n sobrc la fonna en que la orlografia y/o 
trascripci6n usada en la documentaci6n se relaciona con cstas 
caracterislicas fonol6gicas (vease capitulos 9 y II). 

• Un panorama de las clases de palabras y las calegorias gramaticales 
(tiempo verbaVaspccto, numero, persona, gcncro. caso, etc.) para 
pennilir una mejor comprensi6n de las glosas. 

• Paradigmas de inflexi6n, porquc son dificilcs de extraer de los 
corpora tcxtuales y casi no se manifiestan de fonna complela. 

• Rcglas lexicas y sintlietieas que ayudarnn al usuano a comprender 
las enunciacioncs li ngOisticas n'lpidamentc. 

Ademas, resullaria uti I para los lingOislas, en especial para los tip6logos, 
ineluir una lisla de rasgos lipol6gicos importantes y, para los etn6grafos, 
una secci6n con 110las sobre caracleristicas frascol6gicas 0 Ic!xicas (vease el 
capitulo 8). En senlido cSlricto, estn infonnaci6n no correspondc a la 
gramatica, pero pucdc incluirsc aquL a menos que se trate en una parte 
distinta de la documenlaci6n lingOistica. 

3. 1. EI esbozo gramlUical y la base de datos Icxicos 

Dado quc las entradas de una basc de datos [cxicos conticnen infonnacion 
sobre clases y subelascs dc palabras, cl esbozo gramalical s610 nccesila 
explicar los principios dc la clasificaci6n lexica y caraclerizar brcvemente 
cada clase para fae ilitar la comprcnsion de las abreviaturas cmpleadas en [a 
basc de datos lexicos y en las anotacioncs. Por ejcmplo, en cl esbozo 
gramalical del tcop basta decir quc los causativos sc dcrivan mediante el 
prefijo \'(1(1- a partir de verbos lransilivos e intransiti\'os. pero no es 
nccesario investigar y deseribir que tipos semilllticos de los lexemas poseen 
contrapal1es causativas y que clase dc argumento 0 estructura (uncional 
poseen. Cualquier lip6logo interesado en la causacion puede enconlrar las 
reglas si revisa In base dc datos lexicos y cl corpus textual para los 
causativos. 

Otro ejemplo es la motivaci6n sClm'int ica de asignar los suslantivos a 
alguna de las trcs clases de sustantivos dcllcop (clase "a", elase "c" y clase 
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"0"). Como en cl diccionario del teop los sustantivos se describell como 
lI.a., lI.e. 0 11.0. (cs decir, "sustalltivo nominal de la clase ale/o"), el esbozo 
gramatical solo necesita describir que func ion desempena eada clase en las 
construceiones sintaetieas y dar una idea preliminar de su semiintica. Un 
analisis mas detallado pucde esperar hasta que haya ticmpo para realizar 
una investigacion espccializada. 

3.2. EI esbozo gramatical y el corpus de grabaciones anotadas 

Para encontrar y comprender rapidamente las construcciones gramaticales 
interesantes no basta, 0 al menos no sicmprc rcsulta pnictico, un gran 
corpus de grabacioncs con glosas interlinealcs y una traduccion libre. 
Imagincmos que alguien eSHl interesado en una conjuncion muy frecuente, 
como that en ingles. La busqueda en un corpus puede proporcionar 1,000 
ejemplos, pero cerca de 98% de estos carece de intercs anaHtico. EI 
interesado busca, en cambio, los 20 cjemplos excepcionales para provcer la 
evidencia necesaria para defender 0 refutar su hipotesis (vease un ejemplo 
similar en el capitulo 9). 

La busqucda puede facilitarse cuando la anotaci6n sc acompaiia de 
notas sobre fenomenos gramaticales sobresalientes con etiquetas faeiles de 
buscar, como CLAuSULA DE COMPLEMENTO. De esta manera, las notas 
pueden rcferirse a construcciones que no se caracterizan por un marcador 
linguistico particular (por ejemplo, una particula 0 morfemaligado).de 
modo que se pueda anotar y buscar, por cjcmplo, "cLAuSULA DE 

COMPLEMENTO yuxtapuesto/asindetico". AdClmis de crear una herramienta 
uti 1 para investigar fenomenos tipologicos 0 compilar una gramatiea 
exhaustiva, hacer tales notas rcsulta intelectualmente interesante y ayuda a 
sobrellevar la tarea a veces tediosa de trascribir y traducir. Ademas, estas 
notas proporcionan a los lingiiistas la oportunidad de documentar sus ideas 
acerca de la estructura gramatical, para que ellos mismos u otras personas 
las puedan retomar despues. Como se analiza mas ampliamente cn los 
capitulos I y 9, la documentacion linguistica requiere un anal isis detallado 
dc la lengua, pero no necesariamente permite redactar una gramatica 
exhaustiva. Hasta cierto punto, esto se puede compensar con una 
combinacion bien planeada de csbozo gramatical con notas gramaticales en 
el cucrpo de las grabaciones anotadas. 

Las notas gramaticales tambicn ayudan a que el esbozo gramatical 
sca a la vez conciso y prcciso. Para proporcionar otro ejemplo del proyecto 
teop, cuando estabamos redaetando este articulo, s610 teniamos una vaga 
idea del significado y el uso de muchos dcmostrativos, cn especial cuando 
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dos demostrativos se presentan juntos en una sola frase nominaL Por 
eonsiguiente. en el esbozo gramatic:ll explicamos quc todavia no hemos 
analizado por completo los demostrativos y rcmitimos til lector til corpus. 
donde los casos intercsantes se identifican mediante la etiqueta 
DEMOSTRATIVO. 

Para hacer mas eficientc esta division del trabajo entre el esbozo 
gmmlltical y las notas. EG DL debe enlistar todas las clasificaciones de las 
categorias gramaticales usaclas en las not as. de modo que los usuarios sepan 
que eategorias gramatieales pucden buscar. Esta lista de dasificaeiones 
pucdc eombinarse con la lista de abrcviaturas usada en cl corpus anotado. d 
csbozo gramatieal, la base de datos Mxicos y eI glosario de tcrminos 
lingilisticos confusos. como se rnuestm en la Tabla I. 

Tabla I. Ejcmplo del indice del CSbo70 gramatical del teop 

adjunto 

ADV 
adverbio 

AP 
APP 
apl icativo 

constituyente opeional de la chiusula que se refiere a las 
circunstancias panicularcs del estado de cosas exprcsado por 
eI complejo verbal y sus argumentos 
prefijo que deriva adverbios a partir de verbos > adverbio 
palabra que tipicarnente funciona como modificador dentro 
del complejo verbal 
>frasc adjetha 
>aplicativo 
particula dentro del complejo verbal que cambia la valencia de 
un complejo verbal 

4. Conclusion 

EI csbozo gramllticlll evolucionll en el trllnSCUTSO del tmblljo de 
documentacion. Comienza como un esbozo prcliminar que sc basa en las 
primcras sesiones de elicitaci6n de datos y nccesita ser revisado 
constantementc a mcdida que avanza eI trabajo documental para que la 
version definitiva sc redacte hacia el final del proyccto. Estc proceso de 
revisi6n constante ayuda a teneT un Tegistro de cambios en eI anal isis 
grarnalical y en el usa de los tcmlinos gramalicales y sus abreviaturas. 
Adcmas. pcmlile rcmplazar 0 complementar exitosamente los ejemplos 
elicitados de versiones anterioces con ejemplos mas naturales del corpus a 
mcdida que se dcsarrol1a. 



Capitulo 13 

Los accrvos lingiiisticos digitales y sus desafios 

Paul Trilsbeek y Peter Willenbwg 

Introduccion 

Los lingiiistas y ctn61ogos sicmprc han recolcctado materialcs sobre 
distintas culluras y lcnguas en fanna de grabacioncs, fotografias. notas de 
campo y demas. Tradicionalmente. parte de este material sc ha publicado cn 
forma de libros 0 articulas en los que sc presenlan cjcmplos y, cn algunos 
casos, dcscripcioncs amplias. Por 10 general, las grabacioncs origillalcs y las 
nalas no sc publican, si no que pcnllancccn en los accrvos privados de los 
invcstigadores. S610 una pcqueiia fracc ion del material original se cntrcgaba 
a las inSlitucioncs cspccializadas en SlI almacenamicnto y conservaciOn. 
Scgun un calculo de O. Schuller (2004), alrededor de 80"10 del material 
disponible aelualmenle sobre cuituras y lenguas amenazadas estn en manos 
de personas que trabajan en proyee tos de duracion limitada y que ImUm los 
matcriales como si fueran libros en estanterias, de modo que estIm en 
soportes lisicos y ambientes inadccuados. AsL podemos considerar que hay 
un gran riesgo de pcrder partes importantes de mlestra memoria cultural. 
Adcmas, los materiales almaeenados en las estanterias de los investigadorcs 
estan practicamenlc fuem del a1cancc de Olms personas. 

La aparici6n de la tecnologia digital ha cambiado por compieto las 
ideas acerca dc c6mo almaccnar, compartir y acccdcr a este tipo de 
infonnaci6n sobre el patrimonio cul tural. La tccnologia modema esln 
revolucionando nueslms estrategias para eonservar y utilizar los materialcs. 
Ahora cstii claro que: 

• Es senc illo crear y dis tribuir copias de material digital. 
• Es bastante sencillo pennitir el acceso al material digital. 
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• Ya no es detenninante almacenar el soporte fisico como si fuera [a 
encamacion del contenido. como ocurria con las dntas 
magnetofonicas originales. por ejemplo, smo que debemos 
almaeenar mas bien el tlujo digital de la infonnaeiOn. 

Por 10 tanto, la clave de la eonselVacion mOOema es copiar el contenido. A 
partir de esta perspeetiva. en cada vez mas disciplinas se esta rceonociendo 
que es conveniente entregar los matcriales originales recolectados en campo 
o en experimentos complicados a las instituciones que tienen las 
insta[aciones y el personal necesarios para pemlitir tanto la consclVacion a 
largo plazo como el acceso y consul ta avanzados dc la infonnaci6n. No es 
casua[idad que uno de [os elcmentos clavc del programa DoBeS 
(Dokumentatioll Bedrohter Sprachen, "Documentaeion de Lenguas 
Amenazadas") fue la instalaci6n de un acervo central para todos [os 
materiales recolectados en sus proyectos. Esto se baso tambien en varios 
hechos: que el area de [os acelVos digitales cs bastante nueva, que incluso 
los acelVOS tradicionales tienen que considerar las nuevas necesidades y 
adaptar a ellas sus estrategias y que deben establecerse mecanismos 
adecuados para la colaboraei6n cercana y provechosa entre los arehivistas y 
los equipos doeu1l1entales que recolcctan los nucvos materiales que pOOron 
ser almacenados en fonna digi tal. 

Si bien no tOOas las personas rclacionadas con el proceso de 
documentaci6n linguistica- miembros de la comunidad, investigadores, 
patrocinadores, etc.- tienen que conocer a fondo los dctalles dc la creaci6n 
dc acervos digitalcs, si es importante, para [ograr una cooperacion eficicntc 
y productiva en esta tarea, que todas las partes entiendan los problemas 
basieos y los desafios que impliea cl proccso y que [os tomen en cuenta al 
plantear sus expectativas. El proposito de este capitulo es ofrecer un 
panorama de los desafios basicos asociados con los acelVos digita[es, en 
reladan con tres actores principales del proceso: los proveedores de 
material. los usuarios potencia1cs y [os archivistas. Como tratare1l10S de 
demostrar. estos tres tipos de aetores tienen objetivos, motivaciones y 
preferencias dist intas, que faeilmente pueden generar expectativas 
encontradas. Primero. describiremos breve1l1ente las caraeteristicas de [os 
acelVos digilales modemos en comparaci6n con los acelVos mas 
traditionales y [uego discutircmos las cxpeclativas de los disti ntos actores 
en relaci6n con los acelVos digitales. En los apartados 3 y 4 discutiremos 
con mas detalle las condiciones y requisitos para la conservacion a largo 
plazo y el acceso a corto plazo y luego discutircmos como estos req uisitos 
intluyen en [as interaceiones entre los proveedores, los usuarios y los 
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archivistas, En los ultimos dos apanados discutiremos cicnos aspectos de la 
administraci6n del acceso y ofreceremos una pcrspcctiva del desarrollo a 
futuro. 

I. Los acervos digitales modernos 

Tradicionalmente, los accrvos 0 coleeeiones han servido para almacenar 
objetos fisieos originales, ya sean esculturns, anefactos de la vida cotidiana 
o infonnaci6n grabada en tablil1as de barro 0 en papel "anti guo". En 
general. no mllcha gente liene acceso a estos objctos fisicos y la producci6n 
de copias-(;uando cs posiblc--cs un proceso largo y costoso. Sin embargo, 
la naturaleza dc los matcriales es tal que liene senlido considerar como 
maxima prioridad la conservaci6n de los objelos originales. Por 10 tanto, se 
han crcado ambientcs cspcciales para cubrir los requisitos de la 
conscrvaci6n. 

En los acervos digitales lllodemos, la supervivenc ia del objelO 
fis ico-cl medio de almacenarnienlo-no es imponanlc en la mayoria de 
los casos. Lo quc se busca conscrvar de manera indepcndiellte es la 
informacion conlenida, se Irate de lextos, sonidos, videos. rcprcsentaciones 
tridimensionales de ancfactos, etc. Sin embargo. los acervos digitalcs lienen 
nuevas necesidades: 

• Los objetos almacenados en el acervo tienden a cambiar. Por 
ejemplo, un lexic6n creado por un equipo de documentacion se 
puede ir ampliando 0 su estruClUra sc pucde modifiear en funcion de 
nuevos hallazgos lingilisticos. 

• Los usuarios del accrvo pucden qucrer agregar infonnacion acerca 
de los recursos en funci6n de su propia expericncia y conocimientos. 
Por ejemplo, un micmbro de una comunidad de habla pucde darse 
cuenta de que en una grabaci6n determinada se escucha un pajaro 
poco conocido y querer agregar el nombrc del pajaro. 0 bien, un 
investigador pucde eslablecer rclaciones entre dos 0 mas objctos del 
acervo y qucrcr compani r esta informaci6n adicional con otros 
usuarios. 

• Los objelos del acervo deben ser acccsibies y pcmlitir distintos tipos 
de busqueda. Por ejemplo, Ius personas que aun hablan una lengua 
amenazada puedcn crnprcndcr acciones para conservar In Icngua, 
como su ensciianza a los j6vcncs, para 10 eual qucrran acccder a los 
objelos archivados para crear material didactico. 0 bien, algunos 
investigadores que quicran estudiar la manera en que las Icnguas se 
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influyen enlre si buscanin conjunlos de palabras 0 estmcturas que 
revelen los fen6menos de eontaclO entre las lenguas. 

Estos son s6lo algunos de los muchos escenarios posibles en los que 
distintos grupos de personas con objet ivos distintos buscan acceder a 
distintos materia1cs de un accrvo. En general, podemos afinnar que los 
acervos modemos de reeursos lingiiislicos no solo tienen que almacenar 
informacion, sino tambicn garantizar el aeccso a la misma y. en cicrtos 
casos. incJuso permitir su modifieaei6n. Esto ult imo, en particular, 
representa un gran problema desde el punto de vista de la archivologia 
tradicional. 

Por 10 tanto, un acervo lingiiistico modemo tiene dos funciones 
principales: la conservaci6n a largo plazo y el aceeso a corto plazo. En cJ 
siguienle apartado vcremos que los requisitos para cada una de cstas 
funciones sc oponen parciahncnte. En consecuencia, hay que identificar y 
acordar estrntegias que pennitan un equilibrio operable entre las demandas 
en conflieto. 

Antes de pasar a los requisitos, recordemos brevemente los distintos 
tipos de infoooaci6n y medios con los que tienen que trabajar los aeervos 
digitalcs que almacenan documentos lingUisticos. Entre estos documentos 
hay grabaciones anoladas, lexicones, esbozos gramaticales, notas de campo, 
descripciones foneticas , metadatos. onlologias e infomlacion geognifiea. 
Adcmas, habra muchos medios de almaccnamicnto lipicos, como archivos 
de texto, audio, video e imagen. Sin embargo, tambicn puede haber otTOS 
tipos de infoooaci6n, mas espeeializados, como las grabaciones 
laringograficas y los registTOs obten idos con data gloves 0 "guanles de 
datos", que mueslran los movimientos de las cuerdas vocales y de las 
manos, respectivamente. Los acervos digitales modemos lienen que 
almacenar todos estos distintos tipos de infoooaci6n. Tambien hay que 
recordar que el malerial lingiiistico puede vol verse muy voluminoso y 
pesado, sobre todo porque las grabaciones en video digital requieren mucha 
eapaeidad de almacenamienlo. 

2. Lo que se cspera de los acervos lingiHsticos 

Entre Olros, podcmos dist inguir Ires grupos de actorcs relacionados con la 
documentaci6n iingiiistica: 

• Los proveedores de material, quc haccn las grabaciones y notas, 
crean dislintos tipos de malerial derivado y 10 cntregan todo al 
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archivista. Las preguntas importantes aqui son: len que fomla 
entrcgan cl material al accNo?, l ci aeeNO aeeptara tooo 10 que 
entrcguen los proveedores? lque tipos de interacciones deben 
establecerse entre los proveedorcs y cI aceNo? 

• Los IIslIarios del material arehivado, que 10 utili zan con dislinlos 
propositos. Las prcgunlas importantes aqui son: lquienes son los 
usuarios?, j)OOOS tienen las mi smas expeetativas?, i..para que usamn 
cI material archivado?, i..que fonna debera tener cI malerial para que 
puedan acceder a cl? 

• Los archivisws. que deben resolver los problemas <Ie conseNacion a 
largo plaza. organi7..ar el malerial de manera consistente y pennilir 
que usen los rccursos los usuarios con un acceso privilegia<lo. Las 
preguntas importantes aqui son: i..quc estTategias de respaldo son las 
mas viables? lcomo se pueden automatizar las actualizaciones a 
nuevos fonnalOS y medios? i..como se pue<le regular el acceso?, 
lcomo ascgurar que sea posiblc raSlrear los cumbios rcalizados al 
material ya almaeenado? 

Estos distintos actores tienen percepciones un poco diferentes de las tareas 
<Ie un aceNO y de los problemas que enfrcnta (vcase tambicn Figura I), 
como vcrcmos en los apartados siguienlcs. 

c=-

Dlshntos hpos de usuanos qUICfC11 IICceder al 

""""., , C;,oo ~".'.' 

E' 
Acervo -

"Coo1O se IllinllCC11a el mat C1llll~ 
i,COO1O se OOllser ... lI el LlMlffial" 

ProVl'('OOI'es mdlvlduales y colechvos entl'ep.an 
matennl tmp.nistlco. i.Que entl'ep.311~ i,(,61110 10 

ell!reg3U'l 

Figllm I. Disti ll tos tipos de interacei6n con cl acervo 
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2.1. Los proveedores de material 

Los proveedores de material lingiiistico son sobre todo investigadores que 
trabajan individual mente 0 en equipos en la recoleccion y anillisis de 
materiales lingiiisticos. Sin embargo, lambien podemos imaginar que los 
miembros de la comunidad de habla u otras personas interesadas en asuntos 
lingiHsticos puedan querer contribuir a un acervo lingUistico. 

Los proveedores de cualquier tipo pueden preferir ciertas 
herramientas de trabajo y. en consecuencia, ciertos fonnatos usados para la 
recoleccion y procesamiento del material lingUistico. Sus elecciones se 
basan en 10 que conocen y en criterios como facilidad de uso, eficiencia e 
interfaz del usuario. En gencral, los investigadores que trabajan en campo 
tienen que enfrentar circunstancias dificiles, de modo que deben ser 
flexibles y reaccionar rapido. Esto tambien influini en sus elecciones y 
daran mayor importancia, por ejemplo, al tamano del equ ipo que a la 
calidad de la grabacion. Para los invest igadores, el tiempo es una 
consideracion importante, de modo que no estanin dispuestos a usar 
instnnnentos con los que no estan fami liarizados, a menos que aumenten de 
manera significativa la productividad de su investigacion. 

Los propios proveedores son usuarios potenciales del material que 
depositan, es decir, pueden tener cicrtos usos en mente al gcnerar y 
depositar los materiales. Por ejemplo, pueden planear producir un lexicon 
imprcso para usar dentro de la comunidad de habla. Como investigadores, 
tambien sue len tener detenninados planes de publicacion academica. 

Es decir, el proveedor se centrara principalmente en el tipo de 
herramientas y equipo de recoleccion, en la eficiencia con la que pueden 
realizar un proccso de documentacion lingUistica y en el tipo de 
presentacion que ofreccnin a las comunidades para las que trabajan: la 
comunidad de investigadores y la comunidad de habla. 

2.2. Los usuarios del material 

A diferencia de los proveedorcs, la variedad de usuarios del material 
lingUistico puede ser muy amplia. Entre los que pueden querer usar el 
material conservado en un acervo lingiiistico hay investigadores, miembros 
de la comunidad de habla, estudiantes, profcsorcs. periodistas y publico en 
general. Estos usuarios tienen necesidades muy hctcrogcneas ell cuanto a la 
presentacion y disponihilidad del material. Por ejemplo, un invest igador que 
qu iere rcalizar una busqueda eslructurada para cnconlrar cierto fen6meno 
lingUistico en una lengua detemlinada nccesitara una interfaz distinta a un 
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miembro de la comunidad de habla que quiere ver y oir grabaciones de una 
ceremonia dClermi nada. Los invesl igadores de disciplinas diSlintas tendrflO 
necesidades cOll1pletamente diferentes respecto de la manera en que qu ieren 
realizar la busqueda de informaci6n en el acervo. Ademas, es priicticamente 
imposiblc pcnsar en los posibles usos de estos materiales duranlc los 
proximos cientos de anos. No podemos saber 10 que buscaran las proximas 
generaciones de usuarios. 

Enfrentados a semejante heterogeneidad dc posibles deseos y a una 
incertidumbre profunda respecto de los usos futuros, 10 mas que podemos 
haeer es estableccr un conj unto de criterios sobre la manera en que cl 
material documental ha de reeoleetarse y almaeenarse, de modo que se 
eubra el mayor numero posible de escenarios de uso: 

• EI material debe ser de la mayor ealidad que pemli!a la Iccnologia 
dclmomento. 

• EI material debe orgamzarse segun prineipios claros y 
doeu1I1entados. 

• Todos los objetos deben ser aceesibles como recursos individuales 
en su presentaeion mas neutral, para que los usuarios los puedan 
combinar de la manera que quieran 0 necesiten. 

• Dcben documentarse todas las decisiones sobre estandares de 
eodifieacion, formatos de archivo, ele. 

2.3. Los archiviSlas 

La principal prcocupacion de los archivistas es la pcrspceliva a largo plazo. 
i.Como podemos asegurar que toda la informaci6n sobre praclicas y 
estrueturas lingiiisticas y culturales compi lada dentro de una documentacion 
linguisliea seguiran disponibles y accesibles dcntro de cienlos de anos? 
Ademas de esto, los archivistas tiencn que satisfacer a los proveedores y 
usuarios aeluales. 

Algo de importaneia central para el funcionamiento de un aeervo cs 
un esquema de organizacion estable y bien documenlado, es decir. un 
sistema de eatalogaci6n de metadatos, eomo el IMDI (ISLE Melodala 
Illilialive, "Inieialiva de gesti6n de metadatos del InternatiOllalSlolldards 
Jor Language Engineering"), que sea la base de todas las operaciones de 
deposito, almacenamienlO y acceso. En general, el archivista debe tener una 
posici6n neutral y no debe elegi r formalos que esten sesgados hacia ciertos 
usos. Sin embargo. cs easi inevitable que haya cicrto sesgo haeia ciertos 
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aetores prineipales, como los investigadores doeumentales y las 
comunidades de habla. 

2.4. Posibles eon fli elOs por las distintas exigencias al aeervo linguist ico 

Los sigu ielltes ejemplos revelan los connictos potenciales que pueden surgir 
por el contraste entre las neeesidades de los tres tipos de aetores 
meneionados antes. 

I) Muehos invest igadores de campo aprecian las grabadoras de 
minidi sco porque son pequeiias y faciles de usar. Sin embargo, las 
grabaciones en minidiseo lien en un fonnato eomprimido que borra 
partes de la sellal original. Por 10 lanto, los arehivistas reeomiendan 
haeer grabaeiones de audio de alta calidad y si n comprimir, plies 
alegan que si bien las grabaciones en minidisco son su fieientemente 
adecuadas para la mayoria de los usos a pesar de sus algorilmos de 
compresi6n, no sabemos si esto seguira siendo eierlo para usos 
futuros que aun desconoeemos. 

2) Los archivistas neeesitall guardar las seeueneias de video en el 
forma to mas fiel al origi nal (que actual mente es MPEG2), mientras 
que los usuarios prefieren aeecder a las secuencias de video a traves 
de la Internet, que aClUalmenle req uiere forma tos como MPEG4, que 
util izan tasas de compresi6n mas altas. 

3) Al generar metadatos, algunos proveedores prefieren trabajar con 
programas comerciales de hojas de ca1culo, como MS Excel. A los 
arehivistas no les gusta esto, porque los programas generan un 
formato de archi vo pateil lado que se puede eambiar en cualquier 
momento y que no esta abiertamente documentado. Ademas, los 
datos no tienen restricciones de estruetura y eontenido, de modo que 
los usuarios pueden faeihncnte equ ivoearse al incorporarlos y 
produeir ineonsisteneias en el aeervo y dificultades para encontrar 
eiertos recursos. 

4) Muehos usuarios estan aeostumbrados a las paginas de Internet en 
formato HTML y les gusta \ler la infonnaci6n presentada de esta 
manera. Los archivistas tratan de evitar el formato HTML porque es 
limitado en cuanto a expresividad estruetural y confunde euestiones 
de presentaeion y representae ion, es decir, esta sesgado hacia ciertos 
usuarios (vease el capitulo 14). 
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Hay una diferencia basica que subyace a la mayoria de eslos posibles 
conflictos. Se trata de la diferencia entre las nccesidades de conservacion 
para los usos a largo plazo de la informacion almacenada en el ncervo y las 
cxigcncias a corto plazo de los proveedores y usuarios. Hay una difercncia 
concomitantc cntre los fonnalos de prcscntaci6n y de almacenamiento (re
presentaci6n). Aqui, el h~rmino "presentaci6n" se refiere a la manera en que 
los datos se presenlan a los usuarios, es decir, se refiere a la forma 
supcrficial. EI formalo de almacenamicnlo se re fiere a la mancra en que sc 
guardan los datos y debe ser 10 mas neutral posible cn relaci6n con los 
distinlOS formalOS de presentaci6n. Es decir. debe estar estmcturado de 
manera coherente, sus distintos tipos de infonnaci6n deben eliquetarse de 
manera cxplici la y debe utilizar est{tndarcs abiertos, bien documenlados y 
ampliamente aceptados. 

Los formatos de almacenamicnto depcndcn de las nccesidades de 
conservacion a largo plaza, mientras que los fonnatos de presentaci6n son 
relevantes para las cuestiones de acceso a carta plaza. Ahara observaremos 
m.as de ccrca 10 que esla en jucgo en esla difcrencia. 

3. Las demand as de conservacion a largo plazo 

La creaci6n de acervos digitales a largo plazo debe cubri r dos requisitos 
fundamentales: 

• Asegurar la supervivencia de las secucncias de bits, que esta 
amcnazada por la vida tan breve de los soportcs fisicos (cintas, CD
ROM , etc.) y por todo tipo de posiblcs desastrcs que pueden afcctar 
a estos soportes. 

• Asegurar la posibilidad de interprelar la infom13ci6n represcntada en 
fonna de seCllcncias de bits, 10 cual inc\uye conservar la estmctura 
del material. 

Por supueslo, la supcrvivencia dc las secuencias dc bits, es dccir, de los 
patrones binarios basicos conservados en dcterminado medio 0 soporte, es 
detcmlinante para el segundo problema. Siempre y cuando sean 
conservadas las sccuencias de bits, podemos suponer que los "arque6logos 
dc la informac i6n" desarrollanln mclodos para intcrprctar los datos, aunque 
se picrda la infonnaci6n basica acerea de c6mo decodificar las secuencias. 
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3.1. La conservacion de secuencias de bits 

Comparados con los caracteres cunei formes impresos en las tablillas de 
barro de los sumerios, los patrones grabados en Iluestros medias actuales de 
almacenamiento magm!tico y optomagnctico tiencn una vida bastallte corta. 
Los discos duros tienen una vida media de cuatro anos, los CD- ROM 
indican que los patrones almacellados quedan acccsibies hasta 30 Mlos y 
para otros medias de almacenamiento sc especifican tiempos similarcs. 
Estos pcriodos son muy cortos y no resultall satisfactorios cuando se busca 
una conservaci6n a largo plazo. Sin embargo, en el caso de acervos 
li nguisticos que ocupan varios terabytes de informacion, no qucda Imis 
opcion que usar las tecllologias chisicas de cinta magnetica y disco, por 
razoncs pnicticas y financicras. 

Otro factor que reduce la vida uti I de los patrones almacenados en 
este tipo de medios ticne que vcr con el propio cicio de la innovacion 
tecnologica. Por ejemplo, delltro de 30 anos, solo ciertas instituciones 
especializadas conservanin dispositivos antiguos y podnin leer los CO
RaM actuales, pues habra nuevas tecnologias en el mercado y la industria 
ya no apoyani las antiguas. Dada la gran reducci6n de dispositivos, algunos 
recursos no senin legibles por la simple razon de que habra poco acceso a 
estos dispositivos. 

La solucion actual para contrarreslar los problemas relacionados con 
[os medios de almacenamiento consiste en hacer una transfcrencia continua 
y automatica de la informaci6n a nuevos medios de almacenamiento y 
distribuir ampliamente los datos. Copiar los datos a formatos mas nuevos 
ayuda a superar la brevedad dc la vida util de los medios y se pucdc 
automatizar bastantc si se planea con mucho cuidado. Lo mas importante cs 
que el proceso de copiado liene que comenzar un liempo anles de quc la 
tecnologia antigua se vuelva inestab[e. 

Todos conocemos los accidentes que pucden ocurrir con los medios 
de almaccnamiento digilal: un disco pucde arruinarse y vol verse ilegible, 
todo un centro de c6mputo puede incendiarse, etc. Para superar esta 
incertidumbre, conviene dis{ribui r copias de la informacion, la misma 
eSlrategia que se aplic6 para conservar libros. En e[ terreno digital cs mas 
sencillo crear y distribuir estas copias automliticamcnte. Cualquier acervo 
puede real izar ambas operaciones tanto en su interior como hacia afucra. 
Hay que realizar pruebas peri6dicamente para asegurar que los protocolos 
de intercambio de informaci6n funcioncn correctamente. 

En cuanto a la informaci6n del acervo DoBeS, aClualmcnte hay siete 
copias disponibles en cualro ubicacioncs diSlintas: dos en Nimega, dos en 
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Munich, dos en GOlingn y una en Leipzig. Denlro del marco de In red 
DELAMAN (Digilal Endangered Language and Music Archive NClwork. 
'-Red dc accrvos digilalcs de musiea y lenguas amcnazadas") se prelcnde 
distribuir la informaci6n a nivcl mundial. 

3.2. La conservaci6n dc la posibilidad dc inlerprelaci6n 

Induso euando hayamos asegurado la supcrvivencia de las sccucncias dc 
bits, siguc vigcnle el problcma de la Icgibilidad y posibilidad de interprclar 
la infonnaci6n conlcnida cn ell os. Podemos disl inguir aqui cuatro capas 
relcvanles: 

• La codificaci6n Iccniea de sci\ales como los caracleres. imagenes, 
sonidos y videos. 

• La codificaci6n de la estruclura textual. 
• EI empaquetamiento y eSlructuraci6n de las secueneias codificadas 

en archivos. 
• La informaci6n refercnte a la agrupaci6n de reeursos. es decir. la 

cstructura organi zativa de una documentaci6n detemlinada. 

3.2.1. La codifleaci6n tecl/iell 

Estamos acostumbrados a pereibir sei\a les de distinto tipo a traves de 
pantallas y bocinas. Sin embargo, en las eompuladoras cstas sei\ales eslan 
lodas almacenadas como secuencias de bits y empac:ldas en archivos. Por 10 
lanto, surge cl problema de c6mo asegurar que denlro de 20 0 induso 500 
anos las personas aun puedan saber que tipo de senal representa una 
secuencia detenninada. ESle problema se visualiza en la Figura 2: i.,la 
secuencia de bits presentada codifica una secuencia de video 0 ciertos 
caractercs chinos 0 algilll Olro lipo de informaci6n? La secuencia dc bits en 
si misma no 10 revela. 

o - 0110010101000010 101101001010102. A~ '* 
Figllrll 2. EI problema basico de interpretar una sccuencia dc bils: <.que lipo 
de senal csta codificada en una sccuencia detcrminada? 
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Para ajustarse a una fonna digital, los caractcres tienen que almacenarse en 
secuencias de bits, las imagenes de video tienen que digitalizarse para 
representar la informacion espaeial y temporal de fonnas adecuadas y los 
archivos de audio tiencn que eodificarse para que se pueda recuperar la 
infonnaci6n relevante. Para que un recurso quedc bien documentado, se 
debe definir que tipo de codificaci6n dc caracteres se esta usando, de modo 
que los programas que entienden esc fonnato puedan seleccionar ciertos 
algoritmos para la interpretacion correcta (vcase el capitulo 14 para 
mayores detallcs). 

Para la digitalizaei6n de sonidos, una de las principales fonnas de 
codificaci6n es el forma to rCM (Pulse Code Modulation, "Modulaci6n de 
impulsos eodificados"), que se usa ampliamente para materiales de alta 
calidad mueslreados a 44.1148 kHz (0 mas) con una resolucion de 16 bits (0 
mas). Los formatos alternativos, como MP3 0 ATRAC (mi nidisco), 
implican codificaciones altamente comprimidas. Si bien los principios de la 
codificaei6n comprimida pueden cambiar con el tiempo en funci6n de la 
teenologia, la codificaci6n digital lincal rCM no cambiam. La 
interpretaci6n de las secuencias de bits correspondientes es muy directa, de 
modo que es la elecci6n perfecta para arehivar (para mayores dclalles, vease 
Wittenburg et al. 2004b). 

Para las imagenes digitales, ahora se usa de manera generalizada la 
codificaci6n JPEG, aunque en realidad realiza una compresi6n illcompleta 
del material original. Su alto fac lor de compresi6n hace que se desdibujen 
las lineas finas y los contrasles. EI TIFF es un fonnato digital no 
comprimido de representaci6n de imagenes, pero aun no esta 
completamente estandarizado. El fomlalo JPEG esta ampliamente 
documentado y podemos suponer que sus algoritmos y espccificaciones 
correspondientes estamll disponibles aun por muchos ailos. Esperemos que 
en el fu turo aparezean otros dispositivos que generen formalos digitalizados 
direetos 0 fonna los que realizan una compresi6n sin perdidas, como el 
PNG. 

Durante varios anos mas, los fo nnalOS comprimidos seran la uniea 
opci6n viable para las imagenes en movimiento. Actualmente, el MPEG2 es 
el formato de compresi6n y eodificaci6n mas usado para la creaei6n de 
archivos multimedia. Se puede derivar del formato DV, que en esle 
momento es el nuis eomlin en las camaras eomcrcialcs y semiprofesionaJes 
de video digi tal. Por su amplia distribuci6n y su documentaci6n abierta, 
podemos suponer que va a ser posible usaf el MPEG2 durante muehos alios 
mas. Sin embargo, a medida que aumente la eapaeidad disponible de 
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allllaCCll:l1nicnto y que sc gcncralicc I" red de band" ancha, inin aparcciendo 
nuevas fomms de codificaci6n, 

En generaL podemos afirmar que para la eonservacion a largo plazo 
es neccsario: I) utilizar. siempre que sea posible, una representaci6n de 
datos no cOlllprilllida y de alta calidad; 2) asegurar que los principios de 
codificaci6n scan scncillos y csten bicn documentados; y 3) procurar que el 
estandar de codificaci6n no este patentado. AClUalmente hay muchos 
estandares de este tipo ampliamente accptados y las tendencias actuales 
senalan quc en el futuro ccrcano se desarrollaran varias mas. 

3.2.2. Estructllras textllafes y /ormalos de archi\'O 

AI observar anotaciones 0 lexicones con varios niveles. eneontramos que 
los caracteres eSHln inmcrsos en estructuras y que forman unidades 
interprellllivas, como palabras, glosas y catcgorias gralllaticales, entre otros. 
Vale la pcna, y no s610 por razones informaticas, identificar explicitamcnle 
los componcntes estructurales mediante etiquetas y un lenguaje de 
descripci6n estructuraL como el XML (Extensible Markllp Langllage, 
" Lenguaje de marcado extensible"), Una documentaci6n completa requerira 
que sc explicite la estructura de los documel1tos tcxtuales y que se 
documenlcn todas las etiquetas usadas para sci\a lar la estructura. Los 
csqucmas XML, RclaxNG y DTD (Docllmellf Type Definitiolls, 
" Definiciol1es de tipo de documento") son las mejores maneras de definir la 
estruclura de los documentos y de controlar la cOJTCCci6n de los archivos. 
Sin embargo, carecemos de esquemas genericos ampliamente aceptados 
para documentos mLLy cstruclurados, como las allotaciones y los Icx iconcs. 
Hasta que organizaciones como la ISO (International Standards 
Organization, Organizaci6n Internacional para la Estandarizacion) temlinen 
de definir sus estandares. los archivos tienen que depender de una serie de 
fomlalOs XML de uso gelleralizado (veanse detalles en los eapitulos 4 y 
14). 

EI tema del fonnato de archivo esta estrechamcnte relacionado con 
el problema de la cstructura textual. Los formatos de archivo definen la 
manera en que se empaqueta la infomlacion, En gcneral, la extensi6n del 
nombre del archivo revela algo acerca de su fonnato, pero esto no es muy 
fiablc. Muchos archivos codifican cicrla in formaci6n sabre Sli formato en el 
header 0 cabecera, que es la prirnera serie de bytes de un archivo. Sin 
embargo. para asegurar que la infomlaci6n se pueda intcrpretar en el futuro, 
los fonnatos de archivo deben documenlarse explicitamcnte. 
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3.2.3. Aspectos de la organizacion 

En un acervo linguistico se pueden eneonlrar relaeiones de distinlO lipo 
enlre los dist inlOS recursos. las relaeiones mas illlponantes desde el punto 
de vista de la organizaci6n son: 

• l os recursos que documentan ciena lengua. 
• los reeursos generados durante cierlo viaje de campo. 
• los recursos que eOlllparten cieno genero. 
• los recursos que usan di sti ntos medios (audio, video, elc.) dentro de 

la misma grabacion. 
• las trascripciones y otras anotaciones relacionadas con eieno 

archivo de audio. 
• Un lexicon extraido a partir de cienas anotaciones. 

Estas relaciones pueden ser obvias para el investigador que crco eI material 
documental , pero deben explici tarsc al incorporar el material al acervo, para 
quc los rccursos sean administrab1cs y aecesibles a los usuarios. Solo los 
metadatos explfeitos que acompaiian cada recurso podrfm ofreecr la 
informac ion necesaria. Actualmcntc existen dos paquetes de gesti6n dc 
metadatos usados ampliamente para reeursos lingiiisticos, aunque con fines 
algo distintos. EI paquete de la OlAC (Open language Archives 
Community, "Comunidad de acervos lingiiistieos abiertos"), una extension 
del modelo DCMI (Dllblin Core Metodata Initiative, "Iniciativa de 
metadatos Dublin Core") se diseil6 para facilitar las busquedas en dominios 
integrados de mctadatos . Es decir, su funci6n es bastante parecida a la del 
eatalogo de una biblioteea grande. 

l a herramienta de gesti6n de mctadatos IMDI, ya mencionada, es 
resultado de discusiones intensas desde las bases de las comun idades de la 
ingenieria lingiiistiea y la lingii istica de campo. Se disel16 para cubrir todas 
las relaciones descritas antes y para pcmlitir distintos tipos de bllsqueda y la 
administraci6n de los recursos. Por 10 tanto, combi na la func ion dc 
catalogar metadatos con las funciones de una herralllienta administrativa de 
un corpus. Inc1uye un conjunlo amplio de elementos de gesti6n de 
metadatos y pennite crear jerarquias y paquetes de datos. Se basa en un 
esquema XMl que abarca definiciones de la semantica de los elementos 
usados y se asocia con voeabu larios controlados, de modo que se puede 
lograr un alto nivel de consistcnc ia. Esto es detenninante para la 
recuperaci6n. 
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En la Figura 3 aparece un ejemplo de una estructura si mplificada de un 
corpus lMD I tornado del acervo DoBeS. Aqui se muestra c6mo pucdcn 
vincularsc a los nodos del corpus cienos rccursos, como las notas de campo. 
Los mctadatos asociadas puedcn usarse para elllpaqueta r rccuTSOS 
emparentados, como un video y un arehivo de audio con todas las 
anotaciones correspondientes. 

o :<"""" ................ dtlo< ....... 

t> ~!-... ,. ""-- --
c. 

_""' __ ". ______ . _ ... ~ ~ to< 

Figura 3. Ejemplos de la organi7.aci6njerarquica de los recursos 

3.3. Coherencia del acervo 

Los aeervos digita[es pueden usar dos eSlrategias di vcrgentcs: I) algunos 
siguen el principio de accptar todo cI material digital que sc les dona, sin 
imponar su fonnato, y 10 almacenan lal y como fue enlregado; 2) otros se 
basan en unos cuantos fonnatos abienos y bien sustentados y exigcn que 
lodos los objetos archivados se prescntcn en esos fonnatos. Evidentemcntc, 
los acervos coherenles, es decir, los que dcpenden en unos cuanlOS fonnatos 
abienos, son mas atractivos para los usuarios porque son mas faci les de 
usar. Aunquc seguramente imponen rcslriccioncs, tambien resultan 
atractivos para los provcedores de material porquc la cohcrencia aumenta 
las posibilidades de conservaci6n. Es mas sencillo y menos costoso 
transfonnar un acervo coherente a nuevos fonnatos a medida que vayan 
aparceiendo en las siguientcs decadas. Dar mantenimiento a un aeervo 
extremadamente incoherentc y poneT sus objetos al aleance del publico 
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siempre sera mas complicado y costoso. En la pnictica, la mayoria de los 
acervos para lenguas amenazadas apJican una estrategia combinada con 
distin los objctivos. 

La manera idea l de crear y mantener un aeervo digi tal coherente 
consiste en especificar los cri terios de formato a los que tienen que sujetarse 
los provccdores. Sin embargo. estos criterios pueden representar un 
problema para los proveedores. en caso de que no puedan 0 no quieran 
aj ustarse a ellos (vease el apanado 2.1). Una manera de resolver este 
problema- Ia que eligi6 el acervo DoBeS, por ejemplo-consiste en 
aceptar los maleriales en una gama mas amplia de formalos y converti rlos 
10 mas posible antes de incorporarlos al aeervo. Los formalos originales 
tam bien deben guardarse, porque las eonversiones no siempre conservan 
lodo el contenido del original. Si n embargo, como ya se senal6, algunos 
fo rmatos originales no son 10 suficientemcnte explicitos y no estan muy 
bien documentados, de modo que la conversi6n se vuelve cara y propensa a 
tener crrorcs. Por 10 tanto, los provcedores y los archivistas tienen que 
acordar una seleeeion de formalos accptable para el acervo. Obviamcnte, 
lambien hay un limi te a los recursos en cuya conversion puede invertir un 
aeervo determinado y eSlo puede limitar aun mas la variedad de formatos 
con los que trabaja. 

4. Necesidades a corio plazo para grupos conocidos de usuarios 

Mientras que las neeesidades a largo plazo de los acervos se rigen por la 
idea de que a las futuras generaciones les interesara tener informac ion 
amplia acerca de las lenguas y culturas de sus antepasados, las necesidades 
a corto plazo se rigen por los escenarios de uso aetuales. En term inos 
tecnol6gieos, se centraran menos en ellado del almacenamiento y mas en el 
lado de la presentaci6n. Lo que detennina la presentacion del material es, 
por un lado, la lecnologia disponible y, por el Olro, los inlereses de los 
usuarios. En este apartado describiremos brcvcmente algunos escenarios de 
uso lipicos. 

4.1. Acceso via Internet vs. copiado local 

La tecnologia actual defiende el uso de la represcntaci6n en linea porque a 
traves de la Internet todos los medios pueden prescntarse al mismo tiempo, 
es decir, se puede desplegar una trascripc ion al liempo que se escucha el 
arch ivo de aud io correspondiente, se puede explicar una entrada lex ica 
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mediante un video, se puede obSClVar la eomplejidad de las eeremonias 
rituales accediendo simultaneamente a textos descriptivos, la grabacion de 
la voz del ehaman 0 la filmaci6n de actividades concomitantes. La Internet 
sera utilizada cada vez mas porque Heva toda la informaci6n hasta el 
escritorio del usuario sin tcner que preocuparse por la capacidad local de 
almacenamiento y otros detalles. Sin embargo. la prescll taci6n dc vidcos de 
alta cal idad sigue siendo una tarea muy demandantc para las redes. Para 
algunos usuarios, como los centros rcmOIOS de las comunidades de habla, 
pueden ser excesivos los requisitos de transfercncia de los fonnatos 
multimedia altamentc comprimidos, como eI MPEG4. Durante varios anos 
seguirn siendo necesario entregar a algunos usuarios sus propias eopias de 
los materiales archivados. Sin embargo. instalar estas eopias y todos los 
componentes necesarios para usarlas de manera optima no es una tarea 
trivial y debe planearse de antemano, al definir la arqui tectura basica del 
acervo. Ademas, es probable que algunos usuarios no cuenten con 
computadoras, de modo quc sera necesario entregar, por cjcmplo. copias 
imprcsas de algunos rccursos, como los lexicones 0 las compilaciones dc 
textos, y la arquiteetura basicn licne que pemlitir In elaboracion de estos 
productos. 

4.2. i.Que busca cada grupo de usuarios? 

Los im'esrigadores quemn, generalmcnte, descubrir materialcs adccuados a 
partir de busquedas complcjas en los metadatos y/o el contenido. Por 
ejcmplo, querran analizar la riqucza de la codificacion li ngil istica contenida 
cn un lcxicon junto con las notas etnograficns cOlTespondientcs. A partir de 
nuevas ideas quc sc les ocurran al rev isar los materiales archivados, quizas 
quieran agregar nuevos tipo de anotacioncs 0 establcccr rclaciones entre los 
elementos de un lexicon 0 incluso entre documemos. Es decir, los 
investigadores concibcn el acelVo lingiiislico como un espacio 
multidimensional y multimedia e incluso "interdocumcntal"' en el que 
quieren navegar facilmellte, visualizar fragmen tos, combillar infomlac ion y 
crear extensiones de distinto tipo. Esto requiere que cada recurso contenido 
en el acervo se pueda encontrar y consultar por scparado y que este 
almacenado de la manera mas neutral posible. Para los invcstigadorcs que 
no son espccialistas en informatica pueden ser lllUy ut ilcs los analisis 
basados en redes y los programas de anotaciones con visores eSlereot ipicos 
y gran funcionalidad. Para los especialistas es importantc tener fonnatos 
abiertos y bien documentndos que les penni tan escribir sus propios 
programas. 
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Los miembros de las comunidades de !tabla quemin usar el material con 
fines de entretenimiento 0 educativos. En gcncral, les interesanln mas las 
grabaciones de audio 0 video, es deeir, la materia prima. Sin embargo, 
tambien se espera que los miembros de la comunidad encuentren errores de 
distinto tipo y completen la informacion faltante, actividades que 
enriqueceran y extendeT<'In el aecrvo. 

En colaboraci6n con los educadores e investigadores documentales, 
los miembros de la comunidad pueden querer crear material educat ivo para 
ensei1ar la lengua y cultura a otros miembros de la comunidad. Esto puede 
requerir 1a combinaci6n de distintos medios en una sola presemaci6n 
multimedia. Por otro lado, el objetivo puede ser la impresi6n de un libro que 
combine texto c imagcnes. Para preparar un recurso de este tipo, hay que 
tener una buena perspectiva de todo el material disponible y acceso a todos 
los objetos e incluso a fragmentos de objetos, como secuenc ias de video 
extraidas de grabaciones mas exlensas. En ambos casos, el aecrvo debe 
ofreccr objetos independientes en su forma original. 

Para muchas comunidades indigenas sera importante tener acceso 
(jcil y direclo a metodos y eslilos de presentaci6n que se adapten a su 
propia cullura (vcase el concepto de "movilizacion" que se discule en el 
capitulo 15). Es poco probable que los acervos puedan ofrecer un acceso tan 
personalizado a la informaci6n, porque generalmenle carecen de los 
recursos y experiencia necesarios. Esto tambien es cierto para la creaci6n de 
matcriales educal ivos. Sin embargo, los acervos pueden facil itar 1a creaci6n 
de ambos lipos de productos si presentan los recursos de manera neutral y 
abicrta, de modo que los especialistas los puedan combinar de forma 
nex ible. 

Tambien es de esperarse que los recursos contcnidos en los acervos 
lingiiislicos se usen eomo material educativo en tlllil'ersidades y esc/felas. 
Por ejemplo, se puede pedir a los estudiantcs de liceneiatura que 
investiguen un fen6meno determinado en un acervo 0 que generen ciertas 
extensiones al material mediante anotaciones, atributos lexicos, 
comentarios, relaciones, etc. Los ni veles edueativos de primaria 0 

secundaria, en cambio, seguramenle requerinin metodos de busqueda y 
presentac ion mas senci llos y atract ivos que los que ofrece un acervo 
multiproposilO. 

Los periodistas son Olro grupo de usuarios, pues investigan una 
amplia variedad de asuntos, desde temas de interes general relacionados con 
el lenguaje y la eultura hasta euestiones especificas referentes a una 
comunidad documentada en el acervo, y puedcn neeesitar un aceeso rapido 
a materiales multimedia rclevantes. Por ejemplo, pueden buscar un ejemplo 
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lIamallvo 0 un dalo u observaci6n inusual que sirva de pumo de partida para 
un articulo 0 reportaje, Sus fonnas de acceso preferidas seran la busqueda 
geografiea 0 los regislros de fen6menos inleresanles de dislinlo Ii po. 

Es decir, no podernos idemificar un solo lipo de uso, sino que 
debemos vislumbrar dislinlos cseenarios de uso con dislimos lipos de 
usuarios, pues la consuha y presenlaei6n del malerial arehivado debe 
S<llisfacer un gran nUlllcro de expcelativas divcrgenles. Idcalmente, la 
eonsulta debe abarear dispositivos nexib1cs y poderosos de busqueda 
estructurada de metadalos y contenido, opciones sencil1as tipo Google para 
recupcrar tcxtos complclos y hcrramicntas de busqueda y navegaci6n en 
espacios virtuales ercadas para comunidades espccifieas y adaptadas a sus 
contextos eulturalcs y sociol6gicos. Por su parte, la presentacion abarea 
tOOa una gama de posibilidades, empczando por el acceso simple a objetos 
individuales, como tcxtos estructurados 0 archivos muhimedia. Por 
supuesto, a los linguistas y Olros usuarios no lcs inlcrcsara vcr la estructura 
de etiquetas 0 mareas en formalo XML, sino que buscaran una presentaei6n 
que sc parezea a las que eonocen por los medias impresos, como los 
lexicones y los libros de cuenlos. Ademas, los usuarios quern'ln acceder a 
los objctos junto con sus ContcxlOS: las anotacioncs junto con los lexicones, 
Olms anotaeiones junto can las seeuencias multimedia correspondientcs, las 
explicaciones de c6mo construir casas junto con las fotos, comparaciones 
entre dos fragmentos anolados, etc. Una eapa 0 layer de presentaci6n 
combinada debe pemlitir /a)"ollls 0 presentaeiones flexiblcs y 
pcrsonalizados. Ademas. deben crearse mapas y rutas para pcnnitir un 
aeceso faeil a los usuarios can poca experiencia en cl manejo de bases de 
datos digitales. 

Como hemos visto, muehos de estos cseenarios dc uso consideran cl 
enriquceimicnto y extensi6n uClivos de los materiales del aeervo. Por 
ruzones obvias, modificar los eonlenidos de un aeervo es una idea pcligrosa. 
$e debe tener especial euidado para no pcrder versiones anleriores y para 
scparar los datos '"originalcs" de los agregados. Dos de los prineipios mas 
basieos de la archivologia son que esta prohibido borrar y que las 
mOOifieaciones realizadas a los datos originales 5010 pueden generar nuevas 
versiones, pero no sustituir In original. En los aeervos digitalcs es 
tecnol6gicamente muy scneilJo mnnipular el eontcnido, pero sigue siendo 
un problema eomo asegurar la posibilidad de raslrear las modifieacioncs sin 
pcrder las opciones directas y sencillas de busqueda y presentaci6n. 

Asi, aunque scan cnsi ilimitadas las exigencias de los distintos 
usunrios, hay que rceordar que las maximas preocupaciones para el 
archivista deben scr las opciones viables de busqueda de reeursos y el 
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acceso facil a los recursos individualcs en formalOS abiertos y bien 
documentados. 

5, Aspectos de Ja intcraccion 

Debido a las diferencias enlre los intereses y prioridades de los archivistas, 
los proveedores y los usuarios, sed tit il observar mas de cerca la interaccion 
entre estos actores. La principal preocupacion aqui son las fonnas de cerrar 
la brecha entre [os distintos intereses y prioridades sin crear nucvos 
problemas. 

5. [. Interacciones entre [os proveedorcs y los archivistas 

Para crear un acelVo que sea facilmente explotable por los distintos grupos 
de usuarios y que tambien salisfaga las necesidades de conservaci6n a largo 
plazo, los proveedores y archivislas lienen que encontrar una buena manera 
de interactuar. ESlo es todo un reto, porque las intenciones basicas, las 
fo rmas de trabajar y parte de la tenninologia usada son muy distintas. La 
Figura 4 sei'lala de manera esquematica los puntos que hay que cuidar en la 
interaccion entre proveedores y archivistas. Tambien senala los mctodos 
usados para resolver estos problemas . 

Pro"'!.'edor I .. .. I ArchiviSla 

Acuerdos acerclI de: 
- ilujo de lrooojo 
- euque'lldo 
- fOl1u.1'os + co(bfic~ci6n 
- ~SpeclOS de la orgamZflci6n 
- pubhcaci6n en [meTUel 
- p.-ocedimienlos de .1cceso 
- exphCl'.1ci6n 

"I Acer\"o 

Melodos para: 
- incorpoTllci6n de matenal 
- cOIl\"ersi6n 
- defillici61l de es.mCllll1lS 
- defillici6n de la polilica de acceso 
- revisi61l de consis.encm 
- elC. 

Figura 4. Cuesliones que deben resolverse en la interaccion entre 
provcedores y archivistas 

Los aCllerdos sobre cI flujo de lrabajo describen el patron de 
interaccion, es decir, a donde se va a enviar el material, cuales son las 
rcsponsabilidadcs, cuales son los mejores canales para intercambiar material 
valioso, acuerdos sobre tiempos, etc_ Por razones econ6m icas y a veces 
tambien tecnicas, es imposible quc un archiviSlas realicc todo lipo de 
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eonversiones. Por 10 tanio, hay que acordar. en la medida de 10 posible, 
cieno nllmero de fonnalos y eSlandares de codificaci6n para las 
hcrramientas usadas en la rccolecci6n y procesamienlo de la infonnaci6n. 
Ilaccr anolaciones con una versi6n complelamente obsolela de un programa 
o no explicilar el diseiio de teclado que se esta usando puedc generar 
problemas insalvablcs «(;/ capilulo 14). Los equipos de invesligaci6n a 
veces ticnen maleriales viejos que lambicn quieren depositar. Todo esto se 
tiene que explicitar desde cI principio, para que el archivista plleda anticipar 
los posibles problemas y a1cancc a buscar solucioncs adecuadas. 

EI ctiquetado de un objeto que se intercambia cs fundamental para 
que cI archivista identifiquc las relaeiones. Los provecdorcs deben crear sus 
meladatos de acuerdo con un esquema previamcnte acordado que definira 
las relaciones entre los objetos y fomlara la base de todas las busqucdas. En 
un futuro ccrcano sera comun quc los propios proveedores suban sus 
recursos al aceTVO. Deben quedar muy claros los pasos a seguir en estos 
casos. pues deben evitarsc los malentcndidos que puedan producir 
inconsistcncias en cl accTVO. 

El archivista debe proporcionar melodos de definici6n eSlmelural 
que scan acordes con los modelos de infonnaci6n. herramicntas de 
construccion de contenido que cncajcn con los estandares acordados. rutinas 
de conversi6n que pennilan convcnir los datos a un numcro limitado de 
formatos de archivo y mecanismos para definir las politicas de acceso y 
para reali7.ar una serie de pruebas de consistencia al material dcl aeeTVO. En 
cuanto a este ultimo punto. los archivistas s610 pueden usar eriterios 
fomlales. No pueden verificar la correcci6n del contenido lingiiislieo y. mas 
especificamentc, no pueden detectar si una anolaci6n esta asociada con el 
archivo multimedia eorreeto 0 cosas por el estilo. Como principio basico, el 
proveedor es responsable de todos los aspectos de la codificaci6n lingUistica 
y de lodas las relaciones dificiles de rastrear. Como las conversioncs suc1en 
asociarsc con una perdida de infonnaci6n, eI proveedor tiene quc dcdicar un 
tiempo a verificar los resultados de los procesos de conversi6n. 

La interacci6n entre archivisias y pro,'eedores lambicn liene 
aspectos interpersonales que no debcn pasarse por aho. Los conlaclos 
regulares iniciados por el archivista. por ejemplo, pueden inlcrprctarse 
facilmente como un intcnto de controlar el proceso de documentaci6n. Por 
Olro lado, los equipos documcnlales pueden no alreverse a plantear 
"preguntas tontas" a los archivistas. 

Hay que usar distintos canales fomla lcs para CSIll interacei6n. Las 
seceiones de avisos en la red, el intercambio de eOTTOOS clcctr6nieos. las 
l1amadas tclef6nicas, las vidcoconfcrencias y, sobre todo. las reunioncs 
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bi laterales en persona fonnan parte de un proceso de interacci6n con 
muchos problemas potcnciales. Los cursos de capaci laci6n que ofrecen los 
acervos pueden ayudar a aumentar la eoneieneia de los problemas basicos 
implicados en la creaci6n de acervos digitales y en la unificaci6n de los 
distimos enfoques. Tambien las guias breves, los articulos en peri6dicos 
electr6nicos y las confereneias pueden ayudar a difundir infomlaci6n 
importante. 

5.2. inleracciones entre archivistas y usuarios 

Hasta ahora, sigue habiendo muy poca experiencia refercntc a la interacci6n 
con los distintos grupos de usuarios de un accrvo. Lo que siguc se basa casi 
exc\usivamenle en las multiples di scusiones con los equipos del programa 
DoBeS y en algunas interacciones con periodistas que estaban prcparando 
historias acerca de lenguas amenazadas 0 de la conservaci6n del patrimonio 
cultural. 

La Figura 5 resume los principales puntos que deben resolverse en la 
interacci6n entre los archivistas y los usuarios, asi como los principales 
metodos usados para satisfacer las demandas de los usuarios. 

Arduvista I .. ~ USllano 

··Acuerdos" 8cerca de· 
- dismbnci6n de datos 
- uavegaci611 3 pm!!r de mela,i1IOS 
- aCCl'50 neutral a los obJelOS 
- consuhas en fonnato web 
- I>OSlbilidad de imprimir 

AceJ"\"o r ..I (" onsultas 

MelOOoS para: 
- b,Lsqnedas simples y compleJAs 
- presentacl6n ell fonnato web 
- incOlporaci6n de cometlTarios 
- eslableCLlllietlTo de rebciones 
- cOllversi61l "al \"uelo'· (011 Ihe fly) 

Figura 5. Cuestiones que deben resolverse en la interacci6n entre los 
usuarios y los archivistas 

En el apartado 4.2 ya se discutieron las di stintas exigencias de los 
usuarios para los procedimientos de busqueda. Cuando un usuario encuentra 
ciertos recursos interesames, debe tener la posibilidad de descargarlos 0 
copiarlos. Debe ser posiblc copiar corpora completos, incluidos los 
metadalos y los recursos. Como ya se mencion6 cn el apartado 4.1 , no debe 
resultar demasiado difici l instalar una copia completamente operativa en 
otTa computadora, como pod ria ser la de un centro comunitario. 

Cuando se localiza a partir de metadatos un recurso individual, 
como una anotaci6n, lin lexicon simple 0 un arch ivo multimedia, lambicn 
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debe ser posible ejecutarlo 0 verlo di rectamcnte con los tipieos plug-ins 
para bllsqueda en la red. Sin embargo, en el caso de recursos linguisticos 
mas complejos, como los archivos multimedia anotados constituidos por 
varias secuencias y capas de anotaciones, eslO no func ionara con buscadorcs 
estandar, sino que se requieren buscadores nU1s especializados que puedan 
explotar paquetes multimedia. Dos herramientas de este tipo son ELAN y 
LEX US, creados en el Insti tulO Max Planck para usar en psicolingUistica. 
Otro enfoque es el del SMIL (Synchronized Multimedia Inlegration 
Language, "Lenguaje de integraci6n multimedia sincron izada"), un estandar 
del World Wide Web Consortium para integrar archivos multimedia. Puede 
usarse, por ejemplo, para subtitular una grabaeion en video. Los archivos 
SMIL no contienen en si mismos los medios, sino ligas que Ilevan a el1os. 
Para desplegar estos arch ivos multimedia se requiere un reproductor que 
reeonozca el estandar SM I L. 

En general, podemos esperar que se desarrol1en mas herramientas 
que soporten operaciones complejas a partir del acceso a la red. LEXUS 
tiene una estructura de este tipo, que permite crear nuevos lexicones y 
manipular los existentes a traves de la red. ANNEX tiene una estruetura que 
opera a Iraves de la red con un conjunto de archivos multimedia anotados. 
ANNEX y LEXUS penni ten al usuario tomar distintos arch ivos multimedia 
anotados 0 lexieones de distintos subarchivos con la intenci6n explieita de 
pemlitir un tTabajo interiingiiistieo. Se estan disenando mecanismos para 
resolver los problemas estrueturales y semanticos de estas operacioncs 
cruzadas. La selecci6n de los reeursos se haec a partir de busquedas de 
meladatos. 

Los investigadores piden a menudo la posibi lidad de imprimir los 
materiales depositados en un acervo. Aunque eslO puede pareeer una tarea 
scncilla, impliea muehas decisiolles por parte del desarrollador del sistema 
sobre como generar impresiones en pape! de material informatico. Ademas, 
los investigadores pueden tener necesidades distintas al respccto. A la 
fecha, no hay una tecnologia estandar que puedan utiliz.1r los usuarios no 
experimentados para asociar su propio layout 0 presentaei6n con 
doeumenlOS XML ricamente cstrueturados, aunquc existe la tecnologia 
basica (XSL T). 

6. Administration del acceso 

Los problemas eticos y legales de conservar y usar informacion no eran 
visibles cuando los investigadores individuales 0 los proyectos de 
invcstigaeion todavia cran los responsables de los datos recolectados y los 
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almacenaban cn sus oficinas. Debido a algunos easos de mal uso de los 
datos, a la disponibilidad de la infonnacion a traves de Internet, a la mayor 
eonciencia acerea dc las euestiones eticas y a la imroduccion de los acervos 
linguisticos como una espeeie dc institueion abstraeta entre el investigador 
y los eonsuhantes, las cuestiones etieas y legales han recibido recientemente 
mueha mas atenci6n. Cualquier acervo cnfrcntara una serie de problemas 
eticos y legales y tiene que tratarlos con mucho cuidado. 

6.1. Cuestiones etieas y legales 

La situacion legal de los acervos digilales tiende a ser muy compleja porque 
suele implicar distintos sistemas legales. Llega a ocurrir que la comunidad 
de habla este ubicada en un pais, eI investigador en otro y el archiviSla en 
un tercero y que en eada pais opere un sistema legal dislimo. Hay grandes 
difcreneias, por ejemplo, entre Australia, Europa y ESlados Unidos en 
cuanto a los derechos de autor, que es uno de los aspeclos legales 
potencial mente rclevantes para los reeursos almaeenados en un acervo. Para 
mayorcs detalles sobre esta cuestion, veanse Libennan (2000) y el capitulo 
2. 

Dada la eomplejidad y la relativa novedad de todos los asuntos 
legales rclaeionados con los acervos linguisticos digitales, resulta 
actualmente mlly dificil, cuando no imposible, obtener asesoria legal 
formal. No obstante, eada aeervo debe eSlablecer las bases legales de su 
actividad y lIegar a acuerdos viables con sus proveedores y usuarios. Entre 
otras cosas, debe asegurar su derccho a almacenar el material depositado y 
reservar todos los derechos sobre el material para sus creadores. Tambien 
debe reclamar el derccho a dar acceso a los recursos, a partir de un 
consentimiemo informado de los investigadores y hablantes en cuanto a los 
usos posibles del material rcunido. Estas declaraeiones de dereehos y 
acuerdos deben estar a disposici6n del publico en el sitio de Internet, de 
modo que todos esten enterados de las reglas vigentes para el aeceso y uso 
del acervo. 

Como muehos aspectos legales siguen siendo ineiertos y 
seguramente 10 segu in\n siendo por un buen tiempo. es fundamental 
estableecr una relaci6n basada en la confianza mutua entre lodos los 
partieipantes. En este senlido, sera util desarrollar un cOdigo de eondueta 
explicito que debe ser aceptado y aeatado por todos los involucrados en 
eonstruir. mantener y utilizar el acervo (vease un ejemplo en el sitio de 
Internet del programa DoBeS). EI material almacenado en un aeervo 
linguistico, sobre todo las grabaciones. debe generarse con el 
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consentimiento de la comunidad dc habla. Estc eonsentimiento debe 
rcferirse explicitamente al uso del material por parte de otros. Tambicn hay 
que reeordar que las declameiones sobre el acceso a los recursos pueden 
cambiar con el tiempo. 

La mayor carga referente a la regu lacion del aeeeso a los recursos 
correspondera al proveedor principal, que casi siempre sera el investigador. 
En general, los arehivistas daran por hecho que el proveedor-investigador 
eonoce las expectativas de los hablantes y que entiende a fonda los aspectos 
cticos implicados. EI proveedor tlene que traducir sus conocimientos al 
respccto en polfticas de acceso, es decir, tiene que defin ir el tipo de 
protocolo que han de seguir los usuarios del recurso y las directrices sobre 
como usarlo. 

Adem:is, cI acervo debe lomar ciertas medidas para cuando ya no 
estc disponible el proveedor que conoce la situacion y expectativas locales. 
Aqui puede ser util un cuerpo de asesores formado por investigadores de 
campo y arehivistas experimentados. Otra opcion es que el acervo pida a los 
proveedores que designen sustitutos por si ellos mismos ya no pueden 
decidir alglm cambia en las polil icas de acceso. 

6.2. Sistemas para administrar el acceso 

La "administracion del aeeeso" se refiere a un sistema que pone en practica 
las politicas de aeeeso ya mencionadas. Debe resultar obvio que se requiere 
un sistema elaborado para administrar el acceso y que este sistema debe 
seguir siendo manejable aunque se enfrente a un n(lmero creciente de 
solicitudes de consulta. Desde el punto de vista de los usuarios, debe seT 
minimo el esfuer-LO bUTocratico requerido para garantizar el acceso a los 
materiales se1eccionados, pues de otro modo se desalentaran (como los 
periodistas que buscan un acceso mcil y nipido a ciena informacion para 
escribir una nota sobre el patrimonio linguistico y cultural). Lo que se 
necesita, pues, son sistemas clectr6nicos cficientes para manejar las 
solicitudes de ingreso. AClualmente se estan dando los primeros pasos en la 
exploracion de estas posibilidades. 

En el programa DoSeS se desarrollo un sistema con estructura web 
para admin istrar el acccso. Este sistema pcrmite delegar a otm gente, como 
los investigadores responsables 0 los proveedoTes, e1 derecho a otorgar 
pennisos de acceso. Las personas autorizadas, como el archivista y el 
proveedor, pueden definir en eonj unto los derechos mediante la seleceion de 
eieno nodo en la jcrarquia de metadatos enlazados y cieno tipo de recurso. 
De este modo, 5610 se neeesita un comando para seiialar que todo el 
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material textual de un proyecto documental detenninado esta a disposicion 
del pllblico. EI sistema tambien pennhe pedir al usuario que aeepte las 
condiciones de uso y que especifique p.1ra que usnr{1 el material consultado. 

Es evidente, sin embargo. que ningun sistema de acecso puede 
asegurar el uso adccuado de los materiales del acervo. Solo el control social 
dcntro de la comunidad de usuarios puede impcdir que el material sc milice 
con fines distintos a los dcclarados. 

7. )'crspcctil'as 

Es rnuy deseable que los metadatos cOnlenidos en los distintos accrvos esten 
integrados en dominios accesiblcs de Internet. de modo que todos los 
usuarios pucdan infonnarsc acerca de los tipos de rccursos disponibles mas 
alia de los acervos con los que acostumbra trabajar. Esui ampliamente 
aceptado el principio de que los metadatos deben estar a disposici6n del 
publ ico en general. Actualmcnte. hay proyectos en Europa. Estados Unidos 
y Australia que estan desarrollando este tipo de integraci6n. EI dominio 
integrado de metadatos de IMDI y Ol AC abarca ahora ochenta 
instituciones en todo el mundo y constituye un arranque promisorio. 

Una de las metas de la iniciativa DElAMAN. en la que colaboran 
varios acervos imponantcs. es imegrar de mancra virtual los acen;os para 
que los usuarios puedan acceder con una sola identificaci6n y contrasena a 
lodos los rccursos autorizados. aunque los acervos individuales que 
albergan la copia original del rccurso seguiran siendo la autoridad que 
OIorga el aceeso. Se espera que eSlas colaboraciones no s610 simplifiquen de 
manera radicalla administraci6n del acceso a los arehivos. sino que tambien 
pennilan a los usuarios inleresados navegar por eSlos nuevos acervos 
vinuales sin limitaciones burocraticas. Demro de la inicialiva OElAMAN 
lambien sc distribuirnn copias de la infonnacion enlre los acervos 
panicipantes para aumentar las probabilidades de supervivencia a largo 
plazo. Son muy recientes los proyectos que realizan eSle tipo de inlegraci6n 
dc acervos que va mas alia de integrar meladalos. de modo que los 
resultados seran visiblcs deniro de algunos anos. 

EI uso de aecrvos lingilisticos complelos (0 de scgmenlOS mas 
grnndes de un accrvo. que abarquen infonnaci6n de distintos proycctos 
documentaics) puede planlear problemas imponanles por 13 falta de 
mecanismos pam opemr simultaneamente en varios niveles. Como ya se 
indic6. en los nivcles de fonnato y de codificaeion tecnica pucde y debe 
a1canzarse un alto grado dc coherencia dentro del flecrvo. Sin embargo, en 
cl nivel de las anotaciones lingilislicas nos seguiremos enfrent:;lIldo con 
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di stinlas tenninologias. Los lingiiislas seguirim definiendo sus capas de 
anotaciones. sus atributos lcxicos y los valores eOTTCspondientcs en funeion 
de su lengua, sus tradiciones descriptivas y sus prefercncias tc6ricas. Las 
diferencias resu ltantes en temlinologia y en esquemas de nnotncion podrnn. 
por ejemplo, limitar el alcancc de las busquedas. Las nuevas estmcturas de 
uso con formato web descritas en el apartado 5.2 tienen que abordar este 
problema. Existcn varias iniciativas para desarrollar estructuras flexibles 
basadas en onlologias que se gencrcn ya sea desde abajo--por cjemplo, a 
partir de la propia seleecion de recursos-o desde arriba, con mctodos 
detenninados por la tcoria lingOistica. Dcnlro de la segunda catcgoria, 
podemos mencionar iniciativas como ISO TC37/SC4 Y GOLD (Gel/eral 
Olllology for Lingllislic oescriplion, "Ontologla general para la dcscripcion 
lingilist ica"). Mienlras que In ISO propone un registro central de categorias 
de infonnacion que es casi una lista plana y exlcnsa de conceptos 
IingUist icos, el proyecto GOLD quiere desarrollar una ontologia que 
abarque tanto definiciones como rclaciones. 



Capitulo 14 

La documentacion lingiiistica y la codificacion de 
textos 

)OSI Gipper l 

Introd uccion 

En la documentacion lingUislica. In notacion de le"IOS ell forma escrita 
sicmprc ha desempenado un papel importante, incluso despues del 
desarrollo de los disposit ivos de almaccnami ento audi ov isual. La era d igital 
ha provocado, SI acaso, un cambia menor a csta s ituaci6n en tanto que ahora 
podcmos cspcrar que nuestros datos cscritos sean lililcs para mucha gentc y 
durante muchos siglos s in que ncccsariamcnte se impri man 0 sc distribuyan 
como Iibras. Sin embargo, para lograr CSIC propOsilo sc debe tener en 
considerac i6n ciertas cucstioncs prc1iminarcs que sc lralarim en CSIC 

capitulo. 
La representaci6n de tcXIOS en fanna digital di fi cre del uso de [apiz 

y pnpel pues presupone la adaptacion de codigos claramente dcfinidos en un 
scntido doble: la codificaci6n de caracteres, es deci r, de las tetras ell las 
palabras que habn%n de escribirse, y la codificaci6n de los elementos de la 
estructura tex tual, es decir, encabezados, ejemplos, lislas de vocabulario. 
ele. Los dos tipos de codifieaei6n son cnlc iales para c1 inlcrcambio de datos 
con otras personas: un futu ro lIsuario que 110 tenga informaci6n sobre los 
csquemas de codificacion que se hayan aplieado, probablcmcnle tendcl 
grandcs dificultades al lratar de volver a decodi ficar (y leer) 10 que se 
cscribi6; en el peor de los casos. csos dalOS seran totalmentc irrecllpcrables. 
En las paginas siguientes explicare brcvemente por que CSIO cs de espcrarse 
y que se ]luede hacer para ev itarlo. Empezaremos con la codificaci6n de las 
unidades de texto rmis pequCl)as. cs decir, los earaclercs. y procederemos a 
elementos mas grandes como palabras, frases y sintagmas. Gtros I" ipos de 
cod ificacion que pudieran caber en la presente discusi6n (especial mente la 
codificacion de archi vos; veasc cl capitu lo 4) se tralanln de paso. 
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1. La codificacion de caracteres: de 7 bils a 32 bits 

1.1. Computadoras de Unidad Central (Mainframe): la era ASCII 

En todos los equipos digitales modernos, la cod ifi caci6n de earacleres se 
basa en un conj unto determinado de correspondencias entre caracleres y 
val ores numericos, en el que cada caracter eSla representado por un valor 
unico. Para codificar las 26 letras del alfabeto latino dos veces (mayusculas 
y minusculas), mas los digilos del 0 al 9, los signos de puntllacion, 
parenlesis y otros signos similares, es necesario un conjunto de menos de 
100 va lores (micos. Por esta raz6n, las computadoras de unidad central de la 
"edad de piedra" (las decadas de 1960 y 1970) len ian como base 10 que se 
conoce como codificaci6n de 7 bits (digitos binarios): con 7 bits se pueden 
codificar 27 = 128 ca racteres de manera univoca. EI estandar mas conocido 
desarrollado sobre eSla base es el Ilamado c6digo ASC II (American 
Standard Code for Information Interchange, "C6digo estadounidense 
estandar para cl intercambio de infommci6n"), vease la Tabla I. 

Tabla I. Codifi caci6n estandarizada de 7 bits (ASC II ) 

o 1 

0 1234567890123456789 

000 

020 

040 () '+ 

" # $ % & 

I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

060 < = > ? @ ABC 0 E F G H JKLMNO 

080 PQRS T U VWXY Z [ \ 1 A abc 

100 d e f 9 h J k I m n 0 p q r s t u v w 

120 x y z { } 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 
Qlleda claro que con base en esle esquema de codificaci6n, los textos en 
ingles podrian ser digitalizados facilmente, pero no los textos en aleman, 
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frances 0 cspanol, y ni que decir de los lextos griegos, msos 0 chinos en sus 
grafias originales. Sin embargo, esto no significa quc en esc entonccs fuera 
impos ible procesar tex tos en lenguas "exoticas". S610 habia quc inventar 
csquemas de eodificac i6n que uti lizaran mas de una unidad digital para 
representar ciertos caractcres. Vease en la Tabla 2 la adaptac i6n a 7 bits de 
un texto en sanscri lo, un pasaje del Rigl'et!a, que se produjo en la dccada de 
1970 en una computadora de unidad central , a la que se anade la 
trascripci6n "tradicional" para su eomparaci6n. Resu lla claro que esta 
cod ifieaci6n tenia al menos dos desventajas: diflcilmente era posible 
visualizar eltexto en su forma original en una pantalla de eomputadora, 10 
que daba como resultado una gran cantidad de errores al introducir los 
datos. y la eodifieaci6n no era transparentc (no sc "explieaba por sl 
mi sma"), en el senrido de que las unidades individuales (Ietras, diacriticos, 
signos dc accntuaci6n) nleilmcnte pudicron haber sido detenninados por 
(liguien que no estuviera in voluerado en los proeesos de eodificac i6n. Es 
eierto que csta eodifieaei6n salis fac ia la condici6n de scr consislente, ya que 
una dcterminada sccucnc ia dc c6d igos siempre represenlaba el mismo 
earaetcr, y esta es In razon de que estos tcxtos se pucdan lItilizar y ana lizar 
incluso hoy en dia. Sin embargo, resultaba dcmasiado torpe para ser 
sostcnible durante un periodo mas largo. 

Tabla 2. Codifieac i6n no eSlandarizada de 7 bits (Rigveda 7, I) 

R700123011 AGNI !M+ NA!RO DI :!D)ITIB) IR ARA!N\YOR HA!STACYUTI: 
JANA YANT A PRAS=AST A 

R700123012 !M I DU:RED9!S=AM+ G9HA!PATIM AT)ARYU !M 

R700123021 TA!M AGNI !M A!STE VA!SAVO NY 9&N\VAN SUPRATICA!KS\AM 
A!VASE KU!TAS= CI 

R700123022 T I DAKS\A:!YYO YO! DA!MA A:!SA NI!TYAH-

R700123031 PRE!DD)O AGNE DI:DIHI PURO! NO! 'JASRAYA: SU:RMYA:& 
YAVISm)A I TVA:! 

R700123032 M+ S=A!S=VANTA U!PA YANTI VA:!JA:H-

, 

3 

.1j!1/J,!III.1ro d'jdhitibhir ar:l(l)'or Jt.1st.1C)'lIti j.1IIay.1",.1 pr.1s.1st.1f1l 
dOred.fS,11!' c!ldpatim .1th.1lylim 

r.1111 .1gllilll.15te 1.15.110 /ly i!W,1/1 slIpratic.1kplll dWlse hitas cit 
d.1k~~I~ '0 yo d,1/11,1 :1s:llIfr-''.1~1 

pnfddho Ilglle didihi P"/"o 110 'j.1smyti sOnny." y:1I i~!IJ.1 (I Sill 
s:isl 'allt.1Iip.1 milt; '·ilia" 
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1.2. PCs, Maes, DOS y MS Windows: cstandares y no estandares basados 
en 8 bi ls 

Este problema qued6 superado al menos de manera parcial al extender a 8 
bils la base de eodificaci6n ASCII . Con una base de 8 bits (= I-byte) se 
pueden eod ifiear de manera univoca 28 = 256 caractcres. Desde principios 
de la decada de 1980 se desarrollaron y aplicaron muehos esquemas de 
codifieaei6n de 8 bils que ailadian al inventario caracteres especiales como 
aquellos que representan las vocales con dieresis del alermin ii. ii. ii (con las 
quc se representa la metafonia intervoca\iea), las vocales aeentuadas e, (i. 0, 
etc. del frances 0 la palatal nasal n del espaiiol. Desafortunadamente, esto 
no se hizo de una manera homogenea, "estandarizada", desde el principio; 
sino que algunas de las mas importantes compailias de computadoras 
desarrollaron cada una su propio esquema. Esto provoc6 serios problemas 
cuando los datos habian de intercambiarse entre sistemas. Comparense las 
Tablas 3-5, que muestran los sistemas de cod ifieaci6n util izados en las 
computadoras IBM/DOS, las computadoras Macintosh y el ambiente MS 
Windows. S610 esta ultima es mas 0 menos iMnliea al estandar de 8 bits 
que hasta el dia de hoy se utiliza en ambientes web, el estandar ANSI 
(American NaliOll(l1 Srandards Insrill/le , "Instituto nac ional de estandares de 
Estados Unidos), tam bien eonocido como ct est<'mdar no. 8859-1 de la ISO 
(1IIIernal;onal Slandards Orgalliz(llion, Organizaci6n Intemaciona l para la 
ESlandarizaci6n). Los caractcres especialcs de MS-Windows se destacan 
con un fondo gris dentro de la Tabla 5. 
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Tabla 3. Codificac i6n no estandarizada de 8 bi ts (sistema operati vo 
DOS/IBM, ASCII EXlend ido, Pagina de eooigos 437) 

000 
020 
040 
060 
080 
100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 

o 
012345678901 

• • • + • . C • d 

1 

2 3 4 5 

Q .' !! 
6 7 8 9 
• 4 I ~ 

11§ . . ~ " . ' 11-$ % & 
( ) + 1 0123 4 56789 
< :: > ? @ ABC 0 E F G H t J K l M N 0 
PQRSTU VWXY Z[ \ j" abc 
defgh jkt mnopqrstu v w 
x y z ( I } - o ~iieaaaa~ei.i 

A A ~ a ~ 6 a 6 u u j 0 0 ¢ £ ¥ ~ r 

~ ~ i ~ ~ ~ i ; j ~ ~ ~ ~ 1 ~ ~ ~ ~ , ~ 
L ''-if ~-* • .lTT l b r rf+ J r l 
.11· or..r rr !OjJ T ¢l006 ",0.n 
. ± 2:$ rJ + ~. ,. 2 . 
o 234 5 6 7 8 901 23 4 5 6 7 8 9 

o 1 

Tabfa 4. Codifieaei6n no cstandarizada de 8 bits (sistema opcmlivo Mac OS 
dc Macintosh) 

000 
020 
040 
060 
080 
100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
240 

o 1 
01234567890123 4 56789 

( ) . 
< :: >?@ AB 
paR STU V 
defghij 
xy z {l} 

! • I!f: S % & 

1 0123 4 56789 
C 0 E F G H J K L M N 0 
WXYZ[ \ " abc 
klmnopqrs u vw 

A ACE ~ 0 0 a a a a i 
r ii 6 6 V ii a r; e it e i 

t • ¢ £ § lIr.. I8JC "" 
6 a 0 u u 

" .<E 0 .. ± $ 2: 

" , r " l!, « 
+ 0 j 'Y' I II 

¥ IJ 0 r n rr 
» A A 0 

fi fl t 
6 U U U I 

012345 
o 

J • 

r I 6 6 

6 7 8 9 0 1 234 5 6 7 8 9 
1 
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Tabla 5. Codificaci6n cstandarizada de 8 bits (ANS I, 150-8859-1 , MS-
Wi ndows, Pagina de codigos 1252) 

0 1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

000 
020 # S % 8 
040 ( ) + I 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

060 < = > ? @ A B C 0 E F G H J K L M N 0 
080 P Q R S T U VW X Y Z [ \ , a b c 

100 d e f 9 h ; k m n 0 p q , s t u v w 

120 , Y z ( I ) - f • , . . t t ~. S < 

140 CE • • 0 N S , oe Y 
160 ¢ £ 0 ¥ § © • , " ® • ± • • 
180 " ~ • , y. Yo ¥. < A A A A A A IE 9 
200 Eo E E • r El N 6 6006 • 0 U U U 
220 0 Y • n a • • • • • a a ., < e e e , , 
240 0 n 0 0 0 6 6 + 0 u u u u y p y 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 

Aim asi, estos sistemas 110 eran sufi cientes para la codificacion inmediata de 
otras grafias, como las del griego, e l ci ri lico 0 e l ch ino. Por csto se 
desarrollaron desde mediados de la dccada de 1980 las Jlamadas "paginas 
de c6digos" (code pages) para computadoras con base de 8 bi ts. Asi como 
ell los ejemplos anteriores, ell estas paginas de c6digos sc utiliz6 cl area 
"superior" (Ia de los valores superiores a 128), que excede el cstfll1dar 
ASCII basico, para cod ificar otros conj untos de caractcres. Algunas de eSlas 
pagillas de c6d igos se han estandarizado con la nonna ISO-8859 (vease, por 
ejemplo, la Tabla 6, en la que se contrasta la pagina de c6digos ISO-8859-5 
para cl cirilico con el estandar ANSI, que cs la nonna ISO-8859-1. 
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Tabla 6 alb. Mapeo eSlandarizado de 8 bils: ISO-8859-1 (6a) vs. ISO-8859-
5 (6b) 

a. b. 

32 I - 1/ S ,, & • ( I • • • - . I 47 32 I - 1/ S " & I , " 
480123456789:;c = >? 63 480123456769 ;c:>? 63 

64@ .... BCOEFGHIJKLMNO 79 64@ABCDEFGHIJKLMNO 79 

IIOPQRSTUVW X YZ( \ I~ _ 96 IIOPQRSTUVWXYZI \ jA_ 96 

96 abcde f 91'1 1 J k Imno III 96 abcde f II 1'1 I J k Imoo 111 

112 P q r , I u v w • Y l I I I - 127 112 P q r 5 I U v w • Y l { 1 , - 127 

100 l' ( 0 ¥ 1 § - CI - c ~ II - 175 180 £ b t e:: S I T J 1b Ib n K 9 U 175 

176 :l'" II 1 .' •• Yo Y, Yo L 191 176 A 6 BrA E )K 3 101 iii K n MH O n 191 

192 AAAA.A.AA:QEEEEI J' i 2fJ7 192 PCTY(J)XIl4WU\bb1b31O~ 207 

208 DN06666-0UUUUVba 223 208 ,,6erlle)f;'MllxnMHoo 223 

224 ta ~H" a a fa ae t;: e e eel 1 I ; 239 224 peT y ",. II " W III 'b bI 0 l 10" 239 

240 0 ;; 1I 6 1I Dot- e u Ii 0 0 Y II Y 255 240 NIl e II f C 5 I i J no 10 1'1 A § ~ u 255 

Ademas de estas cxtcnsiones "oficiales", desde principios dc la dccada de 
1980 se desarrollo una can tidad desconocida de sistemas de codificacion de 
8 bils locales e incluso personales para satisfacer las necesidades de las 
Icnguas y de los lingUistas. De hecho, cada vez que alguien desarrollaba 0 

aplicaba cierto tipo de fllen te lipognifica, cllya codificacion no 
corrcspondicra con alguna de las paginas de cooigos cstandarizadas; se 
creaba un nuevo sislema de codificaci6n desde cero. Despues, al apl icar el 
metodo de "mapeo de caractcrcs" ({Olll mapping), podiamos sat isfacer , por 
cjcmplo, los requisitos para anOlar el griego antiguo (polilonico) con sus 
caraclcrcs originales 0 para rcprcscnlar las lcnguas iranias COil una 
trascripcion latina (veanse las Tablas 7-8). 

EI problema de todo esto cs que cuando se aplica el mapeo de 
caractcrcs no se pueden garantizar los requisitos basicos dc documcnlacion, 
cs dccir, la persistencia y la posibilidad de recuperacion de los datos, porquc 
no hay una corrcspondcncia univoca entrc el caracter que ha de codificarse 
y un valor digitalizado asignado. Si, por ejemplo, aplicamos la fucntc de 8 
bits del griego iluslrada en la Tabla 7. el valor 231 rcprcsenlaria una letra 
gricga pi (1'1:) minuscula, mientras que cl mismo va lor representaria una clw 
«I) cirilica si ulilizaramos una fuenlc que equi valiera a la pagina de cOdigos 
cstandarizada ISO-8859-5 y una c latina con cedi ll a (~) si ulilizaramos la 
norma ANS I basica. ES10 significa que cada vez que se apliquc una 
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codificac i6n de 8 bi ts en la codificacion dc textos, se debe almacenar 
informacion adicional para indicar que pagina de codigos 0 que codi fi cacion 
de caracleres es valida para un caracter detenninado. Sin embargo, estu 
informacion no se puede cod ificar como tal de mancra estandari zada y se 
pierde fac ilmente cuando los datos se transfi eren de un sistema a otro. Un 
ejemplo sera suficicnte para ilustrar este fenomcno, que puede ser peligroso 
para el almacenamiento de textos a largo plazo. 

Tabla 7. Cod ificacion no estandari zada de 8 bits: gnego antiguo 
(politonico) 

0 1 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
000 • • 

020 § • , '71) 

" n n n r 
040 ( ) • t I 0 1 2 3 , 5 6 7 S 9 
060 " 

• , , A 8 C 0 E F 0 H I J K L M N a n I 
080 P 0 R S T U v IV X y Z [ n 1 " , b , 
"100 d e f g h , m n 0 p q , , , 

" v w 

120 , , , ;1 , '1 • 0 " 
, d , • • i ! , t I 

140 , \ Po , 6 U f 6 6 • , v 0 b 0 • f I 6 U 
160 • , 6 • '" 

4> <jl .. >i> <i> • • I 0 a n ii r 6 • 

'" '" II 
180 n • e w w A " W w n (0 , Ii> • 

'" '" 'I' Q <1 n - w 
200 I U <1 ~ , , • • , 'I 6 U oj ij a a Ii> y 0 , 
220 , n a , x ~ I. " 

,. • • w " • 0 , 0 ~ x ~, w 

240 Q i 0 oj I, II '" q " 
, i 6 v 0 6 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1 
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Tabla 8, Codificacion no estandar de 8 bits: fuente latina con diaeriticos 

000 

o 
0123 4 5 

1 
67890 '12345 6 7 8 9 

020 § I:.l> b ~ "NtO 

040 (). + f 0 1 2 3 4 5 6 1 S 9 
060 <=>?.f AB C DEFGHI J KLM NO 
080 PQR S TUVWXYZ ( \ l" abc 
100 d e f g h J k m n 0 p q r :I t u V w 

120 ~ Y z l I 1 ~ z u e a 5 3 3 ~ ! ~ e i 

140 i I A 0 e :e oe 0 0 0 u u j' 0 0 3 ~ IO U 

160 3 6 u n lJ ;} ~ i 0 u ;) J I l ui ~ I 

180 ~:t J. ~ ~~ Z IJ ~ r r ii ~ ~ Q lj. .. \I ;;! ;;! 

200 ~:t~~~ee !lj. \/lIYYllbc<;ldO 
220 ggq '/ hB~ro~ I! I lrJlmn' mnnlJ 
240 9 r f r t r j ~ ! ! ~ t , a ~ 

o "I 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 5 6 7 8 9 
01 

1.3. Conversion y perd ida de datos: un ejemplo 

En la Tabla 9a se mucstran las di ez prirneras lineas de una eancion popular 
en lengua suano (svan), digita lizada a principios de la decada de 1980 en un 
ambiente DOS con una fuente especial que cubria los requisi tos de la 
trascripcion lat ina de las lenguas del sur del Cmkaso. Cod ificado como 
texto simple, sin ningun lipo de infonnacion adicional sobre la fuenle, el 
lexto habria aparecido como sc mucstra en la Tabla 9b en una pantalla de 
sistema DOS. Descifrar que simbolo corresponde a la representaeion de que 
caraeter ciertamente scria una tarea dincil. Imaginemos a un linguista que 
cncontrara el tcx to den tro de 200 anos y que no luviera ninguna otra 
infonnacion sobre la Icngua en clleslion (que para entonces quizas ya habria 
desaparcc ido, pues el sua no pcrlenece a las " Lenguas caucasicas 
amenaz.1das de Georgia" del programa DoBeS).' Este lingOi sta no tendria 

IScgun el proyccto ECLinG (por sus siglas en ingles: Endangered Caucasian Languages in 
Georgia). que fonna pane del progmma DoBeS (Dolilllllellflll iofl B(!(Jrohler Sprochen. 
ftDoc umentaei6n de Lenguas Amcnazadas-). Veasc la pagina web del proyccto en 
hupl/titus. fl; idg l.uni-frankfun.deJccl ing/ccl ing.hlm. 
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posibilidades de adivinar los valores de los earaeteres erucialcs y por 10 
tanto no podria reeuperar el tcxto en si mismo. 

Tabla 9alb. Mapco dc caracteres en una codificncion de 8 bits: llluestra de 
un texto en suano (svan) 

,. 
1 I'oj g.1/ s,1birefo NII.1rS,ll.1f 

., MUSIT.1Si !ubas ",sg~ri. 

3 sgobin lajxl'ida.f (:01s..1re. 

4 mill jl:f.1/d.1X si lIIo~-t.1re. 

5 esr.111 ifix lIIill ,1111.n'.1I·~. 

6 k,1 J,1jsxfa.,· eCf .1fl -,1I11X.1tJ. 

1 meqdr S.xj.1S llgl ejf:ljLf . 

S ell J.1jr;}xLf IHIISI"r.I rUb.1S. 

Q D,1I'berxD /ekl'.1 esqad.'is. 

10 D ;wbmr qamrs .\·OCq.11I.1fi,\"; 

II /;}IIIS.1re sgo) i.,' IIII1Sg1'ris,1. 

b. 

yo. I?al ~abire:o Nuar~ala ! 

" MuOvraOi nuba~ e ~ lf!!: r i. 

3 ~gobi:-l la. :widax - olOare , 

4 min . i:-:aldax ~i r:lo rr tare, 

5 e~ ran irix min a."":lXvare , 

6 ka l a .nlbctax e-xaD.'1-amxaOn . 

"1 meqraOr o&ta~u ll=v e . la. ix . 

a -u l a. ndh:-:ix MuOvra nuba~ _ 

~ Davbe rxo lekva el'ltaciaO", . 

.0 Davbrar IlI rar~ xocranaliy. : 

l~are ~gc . ix muClgvriOa . 

1.4. Unicode: hacia un estandar lllundial 

i,Cual es, pues, la solucion a estc problema? La respuesta es clara: para 
codificar de manera univoca todos los caractcres que sc han utilizado para 
eserib ir las 1enguas de la humanidad (incluyendo dcsde grafias y alfabetos 
"nacionalcs" hasta "lllctagrafias" lingu ist icas, como el Alfabeto Fonet ico 
Internacional, IPA por sus siglas en ingles: Imemot;olla! Pholletic 
Alplwbet),.la base de codificaci6n debe extendcrse mucho mas al1a del 
estandar de I byte (8 bits). EslO es exactamente 10 que se intento desde 
principios de la decada de 1990 cuando se creo el estandar Unicode: COli Sll 

base de 16 bits (0 2 bytes). esta nonna comprende 216 
= 65.536 

combi naciones utilizadas para la codificacion "univoea" de caracteres. Si se 
considera que tan s610 para la grafia del chino se han utilizado mas de 
65 ,000 caracteres diferentes a traves de la hi storia, rcsulta claro que incluso 
este estandar no cs todavia sufic iente para cubrir todos los caractcres que la 
humanidad ha utilizado en todos los tiempos. Si n embargo. se esta 
dcsarrollando ulla extension adicional mediante III norma ISO 10646 de 32 
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bits, que gcnera un total de 232 = 4,294,967,296 puntos de c6d igo. Dc 
hecho, el cstandar Unicode no es sino un subconjunto de este in vcntario 
"infinito", asi como cI estandar A 51 ( ISO 8859-1) es un subconjunto de 
Unicode y el estandar ASCI1 es un subconjunto del ANS I (vcase la Figura 
I). 

7-b1t AKII • 
~It .ao aue 

1 .. bll UNICODI! 

n -b lt lao 106441 

Figllra I. De la eodificaci6n de 8 bits a la de 32 bils 

EI estandar Un icode ha eobrado urUl imponaneia crccicntc desde fi nales de 
la deeada de 1990, a la par de In expansi6n de la red mundial World Wide 
Web. y aha ra es la base de In cod ificac ion en los sistemas operativos y 
procesadorcs de texto mas actualizados. Sin duda. esto representa una 
enonne vcntaja para los prop6sitos de la documentacion lingilistica. Veansc, 
por ejemplo, las Tablas lOa y lOb, en las que se mucSlran algunos de los 
"bloqucs" de caraetcres Unicode: ahara queda garan ti zada la dislineion 
entre una che ('I) cirilica Y lIna c latina con cedilla (~) porquc sus c6digos 
estan diferenciados (numero hexadecimal 0447 :: decimal 1095 VS. 

hexadecimal OOE7 = decimal 23 1). Adcmas, ahora muchos caraelcres de 
base latina utilizados en sistemas dc trascripcion se pucden cod ificar como 
caractcres griegos. gcorgianos a chinos. 
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Tabkl 10 a/b. Cod ificacion en 16 bits: bloques Unicode para los alfabctos 
latino (a) y cirilico (b) 

b 

O'23.6&7'~"8CDEF O ' 23 ~ SG '~"BCOEF 

000 ().to E E T, r CS I lbfb nK II Y U 

00' 

002 , -"'$"0& (). " • 

().t. A S a r 11 E;to: 3 II n I( JI M H O n 
1142 P CTY 'l' XU'IW W'hbi b 3 1O ~ 

0030 2J~5"7S' :<_> ' G43a6.r"e "" "" • . , .. Hon 

00< @A BC D E F 0 H I) K l M N 0 0« P < T)' ~ x b • 111 111 ....... 10. 

006 P Q R STUVWXYZ 

007pq . 

~ I "' n 0 

I -

().te &:l "'. 11 \ Ie It A ~ "" .. ~ J; .".. "" a II 

().tl ~. ~. €I .. \ ' v ~, ~ ); • 0 0 Cl ". ~ .. ' 

00I9rr f r Ij 6ih:::o<:1 K: .. I(~ Kk 

0.0"'" " HH I-r..-I\'!> <I! • t; (1; T Y y 

006 ~" ~, . '·_ ~' Y:';. /. 00I8 \' r X :l. n D<I'l 4 . h h't'1'ft 

OOC A A A AAA ,£ t;E EIO Ei i OoIe l il.::t:~ ~ Jl,'I:I~ H it'). M ", 

000 D :\I 6 6 0 0 0 " oJ U u 0 u \. " 8 0.00 A t A ~ ,£ ~ IS e ? ~ :l ~ ;K ;0: 1 1 

OOEaaj,.i..,~e.f~ ().tE3Jnn ll ftOoe.e.~'Yf 

OOI'onl!o6oo+o;'uiluy~y !l4FS"YS"y<)~ bI .. 

o 2346tlag"B C OEF 

Quiz3.s valga la pena dcstaear que Unicode no fue el pri mer intento por 
prcvcnir cl caos de los mapeos de caracteres de 8 bits en codi ficae iones de 
16 bits. En 1988 apareci6 el procesador de palabras WordPerfect 5.0 (WP 
5). que contenia un conju!lto de 1632 caracteres eodi ficados de manera 
univoca, ill c1 uidos conjuntos de griego, cirilico y japoncs (hiragmJ(j y 
kowkana) adcm:is de un bloquc de 255 entidades que el propio usuario 
podia dcfinir (Ia llamada IIser definable area). Dc esta manera, los textos 
eodificados en WP 5 pueden cumplir con los requisitos de codi ficacion 
univoca de caracteres incluso hoy diu y es posible mantener inlacta la 
infonnacion que eontiencn cuando estos textos sc tnmsfirieran al estandar 
Unicode. Desafortunadamente, el sistema de codificacion de WP no tuvo un 
uso tan generali zado y se pasaron por alto las oportunidades que ofrecia; 
asi. no podemos esperar que las rUli nas de conversion automatiea para 
textos de WP 5 que ofrece, por ejemplo, MS Word 2000 intcrpreten 
correctamente y rccodi fiqucn cualquiera de los caracteres no cstandarizados 
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que pudieran estar incluidos cn esos Icxtos. En la Tabla I I se ilustra 10 que 
pasa cuando la canci6n popular en suano meneionada antes (vease Tabla 9) 
se codifica de manera consistentc en WP 5 y despucs se convierte 
automatieamcnte en tcxto de MS Word. En particular. la version convert ida 
queda inutilizable e irreparable porque los caraclercs "no identificados" son 
remplazados por un gu i6n bajo no difcrcnciado U. Lo 111is1110 oeurre con la 
convcrsi6n automatic;! proporcion;lda por versiones posteriores del mismo 
WordPerfect (por ejemplo WP 9): en csta. por ejemplo. la ;) se rcemplazo 
por una B, que es obviamente confuso. Todo csto significa que una 
conversi6n correcta de tcxlos codificados cn WordPerfect 5 (0 por 10 menos 
de los caractcrcs en ellos contenidos) a codificaci6n Unicode es posiblc, 
pero rcq uiere de una programaci6n especial. 

Tabla J I alb , "Convcrsi6n" automatica de [cxto; ejcmplo del suano (svan) 

,. 
1'0 j 'nl slIbirelo NllaI'snla,' 

2 .ll/uS,·n,U _lIooS e.r l 'Ji , 

3 sgob;" la_.n'ida,T _olJare, 

4 lIIill i:m/dnx s; 1110 -'aI'l', 

:; esl'llll irix lIIil/am.n'are, 

6 ka 11I_ f _ dax e ... xlill-all/xlill, 

7 meqrlirJ_asll f" f'_'aJ,;, 

8 .. ,lila .,;;X A1I1Jn'n ubns, 

9 Dm'berxo lehn es _ ndtls, 

10 Dm'bmr _ C;rll/'s TO{' _ allalix: 

I I I_II/Jarc sgo J ,; IIIIIJ8I.,.iJa, 

b. 

\'0.4 gal slIbirelo N"lI/'sala! 

2 M llj1'raJ ; Mllhas esgBr ;, 

3 sgobjll laA,n'idax l 'olJare, 

4 mill Ai.m/dax si IllOOtaN', 

5 esrall irlx 111;11 am.n'nre, 

6 ka la,.fjBda,T eexlill-(ll//xlill, 

7 meql'tlr sBrasllg, ' eAln;/lx, 

8 cll la,4MB.';;x A1I1Sl'm All/bas. 

9 Va ,.bf'rxo lehn e.srndtls, 

10 Va,·brar YOrars xod't1llaJi.T: 

11 fBlI/jare sgoAix II/IIJ8I'I'jja. 

1.5. ESlfmdarcs coexistcntcs: el peor de los casos 

Ahora la prcgun[a cs: l, realmcnte cstarnos en un tCTreno seguro dcspucs de 
que Unicode se convirl i6 en la norma Illulldial para la codiftenci6n de 
caractercs? Hay que rcconoecr que todavia hay 1lluchos problemas 
cornplieados sin resolvcr, y no s610 con respecto a la cOllvcrsi6n de 
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materiales antiguos. EI principal problema esta en el hccho de que. por el 
momento. cI procesamielllo digital de palabras se caracteriza por la 
cocxistencia real de sistemas de codifi caci6n de 16 bits y 8 bits. Asi eomo el 
estandar ANS I de 8 bits sc incorporo al estflll dar Unicode de 16 bits como 
uno de sus "bloques", todos los procesadorcs de palabras basados en 
Unicode. como MS Word 2000. sc han diseiiado para poder manejar tcxtos 
codifieados lanlO en 8 bits como en 16 bits. Dc la misma manera. los 
sistemas operativos basados en Unicode. como MS Windows 2000. se han 
disciiado para incorporar fuentes tipognificas codificadas en 8 bits junto a 
las codificadas cn 16 bits. Unos cuantos cjcmplos baSlarnn para dernostrar 
la confusi6n que eslO puede causar. 

La Tabla 12 muestra una \isla de verbos georgianos capturada cn 
MS Word 6. utiliz<1Ildo una fuen te georgiana simple de 8 bits mapeada 
segun el esquema de codificaci6n ANSI de 8 bits. Cuando rccibi este 
archivo de lexlO de un eolega en Georgia, via correo eleetronico. hace dos 
anos. trate de abrirlo en MS Word 2002 (X P Office). EI resul tado fue 
eXlrano. por decir 10 menos: en lugar de Sli lexlo, apareeio en panlalla un 
texto en la escritura japonesa kll/akmw (vease la Tabla 12b). Cuando abri el 
lexto en Open Office I. obtuve Olro rcsultado: los caraclercs gcorgianos 
habian sido remp[azados por caracteres latinos con diacrilicos (vcasc la 
Tabla 12c). un rcsultado previsiblc sl se toma en cuenta que la codificaci6n 
origi nal estaba basada en 8 bits. Tras aplicar la Fuente georgiana correcta a 
esle texto denlro de Open Office. reaparecio cI aspecto buscado (como en la 
Tabla 12a) y cI lexlO pudo ser re·mapcado a una fue nte de traseription que 
util izaba los mismos puntos de c6digo de 8 bits (vcase la Tabla 12d). Tratar 
de apl icar la fucnte georgiana a los caracteres japoneses que aparecieron en 
panlalla con MS Word 2002 no eambi6 nada. pues los caracteres ka/akall(l 
siguieron siendo caracteres kawklma (como se mueSlra en la Tabla 12b). 

Tabla 12 ,,-d. "Conversion" automatica de texto: cjemplo del georgiano 
(\ista de palabras) 

a. Texto original (MS Word 6) 

OO2OD1(1!.4 3.)~~Jb,) ( 3~n<::!J~oo')) 

0020I)30t,I 3¥K1.) (O~OO.)) 

00200$0M 3.)OJb,)(3.)~nt..)) 

OO2OD10t01 3.)00>.>36.:1 la.)30>.>J6-olo.» 

002OO2OM 0~'JI"3b,) (3~"J~:P-OO.)) 

002OO<oON a.)3"'.Q 13.)0'00.)) 

00200WP a.)OJO·,)~o (3.)OJ~J~OO.)1 

00200II0H a.)aO>.>~.Il la.)aO>.>,)6-OO.)) 
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b. EI miSI1lO tcxto dcspues de una lransferencia entre versiones de un mismo 
programa (MS Word 6 > MS Word 2002) 

_ 'OM " ,1tJHH ("'TtJI~H - JU) 

- ""H (" n - JU ) 

0020050N "'~H ( "n" -JU ) 
_10l0I , ,,:,h, (,,,:,h -)U) 

_ "': .... '3,( ~H (''':'''' 3~H - JU ) 

OO2OO<ON ' ''' _ * ( '" _ JU ) 

00200&0I' "'~f3~ -J ( "nf3~ -JU ) 

_ ,,,:,h, -* ( ,,,:,t ... -JU ) 

e. EJ mismo lexlO despucs de transfereneia entre programas (MS Word 6 > 
Opcn Office I) 

_10M AAAAAE£AAA 
(AAAAAf::MA-f::6A) 

_ MAlA (AAAi-E6A) 

0020060M AAAA.v. (AAAAA-~6Al 

_ AAA.-EiA06AAA 
(A.AA.-EiA06AA-E6A) 

002000I0N AAAA-i (AAA-E6A) 
_ AAAAAO£-E (AAAAAO£-E6A) 

_ 10l0I MM.-UiA (AAAiEAAi-E6Al OO2OO8OH AA.At£AAiA-l (AAMAAI-E6A) 

d. Lo mismo ocurrc al aplicar una fuente diferente (dentro dc Opcn Office 
I) 

OO2OOIOU g:l:'ldvileoo (g33d\'ileb-is:I) 

0020030M g3bul:l (g3bm-iS3) 

00l0050M g~geb~ (g~geb-iS3J 

00200101.1 g~gz:J\'Il:l 

(g~gz:J\'II-iS3) 

~ g33Zll3ure~ (g3:lZlUureb-iS3) 

II02OOtON gag3-j (g:lg-iS3) 

00200&0P g:lgebul-i (g:lgebul-is:l l 

002OO8ON g~gz:JVU:l -j 

(gagz.wu-isa) 

i,C6mo puede expliearse esta conducta eXlrai'la de MS Word? Obviamente. 
el programa ejecula una estrategia de cinco pasos cuando se encuenlra con 
textos codificados en otr.ts vcrsiones (mas antiguas): 

1) Verifica si el documenlo est:'l codificado en Unicode. 
2) En caso negativo, veri fica si la distribucion de caractercs coincide 

con la distribuci6n " tipica'" de alguna de las paginas de c6digos 
conocidas. 

3) En caso afimmti vo. da por heeho quc csa pagi na de c6digos es la 
que debe rcpreserl tarse. 

4) Convicrte los caracteres dc 8 bits de la pagina dc c6digos aceptada 
como correcta a los caractcrcs equivalentes de Unicode. 
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5) Almacena los caracteres Unicode cn la mcmoria. 

Entonccs, pucdc ser quc volver a aplicar las fucntes de 8 bits originalcs no 
sea un remedio si cstas no satisfaccn la codificacion que se aeepto como 
Unicode, como en el ejemplo dado. en el que se dio por heeho que se 
trataba de una p:'lgina de cOdigos en japones. 

1.6. No est3.11dares persistentes: el ""Area de Uso Privado" 

Otro problema que podTia seT crucial ineluso en ticmpos de Unicode es la 
persistencia de por 10 menos un area quc esta diser'iada para el mapeo 
personalizado de fuentes. Es la llamada ""Arca de Uso Privado" (PUA por 
sus siglas en ingles: Primte Use Area) que abarea 6144 caracteres no 
predefinidos en los bloques EOOO-EFFF y FOOO-F7FF. Simi lar al area 
definible por el lIsuario de WordPerfect 5, la PUA puede ser asignada ad 
libitllm por eomp311ias. grupos de usuarios 0 individuos. Esto da como 
resultado quc sc llccesite infonlmci6n adicional para distingui r los 
caracteres que se "codifiearon"" en ella. En la Tabla 13 se rnuestra 10 que 
pOOda pasar cuando se aplica una fueme equivocada para visualizar 
caracteres codificados en la PUA: en el peor de los casos. la infonnacioll 
prevista se pcrdera Olm vez. 

Tab/a 13 a/b. Mapeo de fuentes dc 16 bits: el ""Area de Uso Privado" 

,. b. 
O'23.55119ABCDE F O'23466l.9ASCDEr 

Ell) t, Ell) 01 ,.,,,,, 0000000000 
EI' u.DDDDDrt- '""" D "1,IIB-I2 -'JIiI 
EI2 EB1 •• · ··~m ~~M «~~ --~ ~~ 

Ee3 '" .... l ~ t ~ :."" :: ::' :. ...... ~ E83.ok. ....... i ~ If - hII .. ,. _ .., II" • It 

E~ J J J ii")" J , ..-_--- E~JfI.~~lJjilIfJ9111r.f1tWlllilli 

ES6!!l;'.5{"ls..J5S~.!.1!1 EulllVll/i3f11 ....... tlllllft.MMIi:M 
EM .1 .1 ! .t J J J 1 1 :t oJ ~ , • ; ; EM Min!! it 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Et1 j; oS",· ~.." ~ ~ w. ~ "''' EllDDDDDDDDDDDDDDDD 
E6lI ~ ~ \I'll !)!) J. E6lI 0000000000000000 
En En 0000000000000000 
ESA ESA DDDDDDDDDDDDDDDD 
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I .7. Sugcrencias y recomcndacioncs 

En 10 rcfcrelHe a la codificaci6n de caractcrcs, todo 10 anterior nos I1cva a 
unas cuantas rccomcndaciones gcnerales que podrian ser de uti lidad con 
respecto tanto al illtercambio de datos como al almacenamiento a largo 
plazo de matcriales textuales: 

• Cuando sea posiblc, asegurarse de utilizar codificaci6n de I S bits y 
no cod ificaci6n de 8 bi ts. 

• 
• 

• 

• 

Si se utiliza codificaci6n de 16 bits. evitar el Arca de Uso Privado. 
Si se requierc una codificacion de 8 bits, tratar dc no mezclar varias 
fuentes con cod ificaci6n difcrcnte dentro dcl mi smo documento. 
Uevar siempre un registro de que fuen te y que codi ficaci6n sc esta 
usando. 
Infonnar siemprc a los rcceptorcs del documcnto sobre todo 10 
antcrior y proporcionar las fuentes (si es legalmelHc posiblc). 

Los archi vistas y encargados de :Icervos documcntales debcnill ser aun mas 
estrietos: 

• Debenin converti r todos los documentos de 8 bits a documentos 
Unicode dc 16 bits. 

• No dcberan usar el Area de Uso Privado para la codi ficacion de 
caractercs. 

Pero, l,c6mo produci r texlOS codificudos en 16 bits'! Como hemos ViSIO, los 
procesadores de pa labras mas comunes de hoy cn dia cstun di scllados para 
Imlllejar codificaciones tanto de 8 como de 16 bits. Al ut ilizar MS Word 
2002 dentro de MS Windows XP y al utilizar un teclado "nacional" como el 
que proporciona el sistema operat ivo, se puede tener la seguridad de que 10 
que se teclee se almaccllar.'a en una codificaci6n de 16 bits. Sin embargo, si 
se desca anadir caractcrcs de, por cjemplo, una fuente del Alfabcto Fonetico 
Intemacional mediante el menu de insercion de simbolos, sc debcni 
verificar si el valor Unicode dado para cl caracter cn cucsti6n coincide 0 no 
con el punto dc c6digo de Unicode. Si no coi ncide. 10 mas probablc es que 
la fuen te que sc esta tratando dc ulil izar cstc codificada en 8 bits. De hccho, 
MS Word 2002 pennite Il1Czc]lIr codificac iones de 8 y 16 bits dcntro de un 
mismo documento de tex to. Estas mczc\as, en 10 que sc rcfiere al 
intcrcambio y almaccnamiento de datos. podrian rcprcsentar la peor 
situaci6n posiblc. Tambien podrian ocurrir problemas cuando se utilizan 
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contro[adores de teclado espec ia[es que hayan sido proporcionados por 
terceros, tales como Tavultesoft Keyman, ya que pueden haber sido 
disei\ados unicamen te para codificaciones de 8 bits y esto anularia las 
posibilidades de insenar con ellos textos codifieados en 16 bits. Sf 10 que se 
prelCnde es disenar un contro[ador de teclado propio con Kcyman 0 con MS 
Keybord Layout Creator, habra que asegurarsc de uti[izar [a codificacion 
Unicode como base. Por cierto, el programa SIL Shoebox estaba basado 
exclusivamente en 8 bits e interactuaba bien con los controladores Keyman, 
pero unicamente con base de 8 bi ts. La nueva version, Toolbox , tiene base 
Unicode y deberia trabajar bien con los disenos de teclado Keyman con 
base de 16 bits. 

2. La codificaci6n de elementos textuales: 
Apariencia superficial I'S. marcado de co ntenid o 

2.1. La estmctura textual visualizada 

Tratemos ahora el segundo lema de este capitulo, es deci r, In codificacion 
de [os elementos estmctllml es de [os ICXlOS. Para aclarar 10 que eslO 
signifi ca, sera ll lil volver aver el tex to en Sllano con el qlle hemos trabajado 
antes (vease la Tabla 9). Incluso sin ningun conocimiento de la lengua, de 
inmcdiato tenemos la impresi6n de que este tcxto esta fonnado por versos. 
Esto esta claramcnte indi eado por dos seiiales a las que estamos 
acosturnbrados en la leetura de textos poet icos, a saber: las lineas son 
relativamente cortas, y estan enumeradas (de la I a la II). Sin embargo, hay 
muehos mas elementos de estmctura textual involucrados. Primero, es facil 
suponer que el lexlo consta de cinco oracioncs, que se extf enden de manera 
parcial entre los versos y que consislen, en panc, de chiusu[as subordinadas: 
esto esta indicado por los signos de puntuac i6n. Oespues, podemos afimlar 
que el texto consta de 38 palabras, a su vez indicadas ya sea par espacios en 
blanco 0 por signos de puntuaci6n colindantes a los primeros 0 ultimos 
caracteres. 

2. I. I. Los elemell10S bllsicos 

Para la documentaci6n de materiales tex tuales, aunque pueda parecer trivial, 
es detemtinante considerar y marcar los elementos internos cuando se les 
prepara para cl uso futuro y esto debera hacerse de mancra tan consistente 
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como la codificaci6n de los caracteres que aparecen en las palabras. loDe 
que elementos estamos hablando? Ent re los elemen tos basicos de todo tipo 
de tcx to, ya helllos mencionado las palabras (que en su fonna cscrita cstan 
compuestas de caracteres), frases, chiusulas y oraciones; a un nivel superior, 
encontramos secciones, p:"lrrafos, capilulos, partes de texto y cosas por el 
estilo. Para muchos de estos elementos. intuitivamente adaplamos senales a 
las que eslamos acostumbrados desde que ibamos a la escuela, como los 
espacios que seiia lan la divisi6n de palabras, los puntos fi nales que indican 
el final de una oraci6n 0 el nuevo rengl6n que indica el inicio de una 
secci6n 0 de un parrafo. Sin embargo, esto podria no ser suficiente para la 
cod ificaci6n consistente de un texto digi tal. Olro ejcmplo bastara para 
demostrar por que no. 

2. 1.2. UII ejemplo iluslrafivo 

En la Tabla 14 vemos un cxlracto de un tratado gramatical en georgiano del 
siglo XVIII digitalizado con MS Word 6. Sin tener el minimo conocimiento 
de la escritura georgiana, un lector podria suponer que la primera linea del 
lexto es un encabczado 0 un titu lo. puesto que, obviamenle, consistc Ian 
s610 dc una palabra, est3. al centro de la linea y parece eSlar reprcsentada en 
ncgri tas. En 10 que se refiere a las otras lineas de lex to, el lector fac ilmente 
sospechanl que se trata de una interacc i6n de preguntas y respucstas, esto 
cSt{1 claramentc indicado por los signos de interrogaci6n. Otra sugerencia 
podria imponersc: como la primcra palabra de cada pregunta y respuesta 
csta scparada por dos puntos y dcstacada por un espaciado adic ional entre 
caracteres, y como estas palabras sc repiten a traves de las preguntas y 
respuestas, podrian ser los nombres de las personas que hablan (como en 
una obra de teatro). Todas estas suposic iones son correctas: tenemos una 
interacci6n de preguntas y rcspuestas enunciadas aqui par dos personas 
difcrentes (una es loane. la otra, Nikolaoz) y la primera linea es el titulo 
(quc significa si mplemente "Sobre la gramatica"). La raz6n por la que fue 
Ian raci l descubri r todo eslo es que en este caso, una vez mas, se util izaron 
metodos de marcado a los que estamos acostumbrados al lecr: centrado de 
lineas, usa de ncgri tas, espaciado entre caracteres, etc. Sin embargo, para 
prop6si lOS complltac ionales, estas marcas, a las que llamaremos "oricntadas 
hacia la supcrfic ic" (slIIjace-orielfled), son arbitrarias e insufici entes en dos 
sentidos. 
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Tabla 14. Muestra de texto georgiano 

60JM!!::,'.'lM'ta.'l6: M.)Q.'IMb kb;)!!::.':JOO &..no? 

OM . 6 3 a, 3.>61>.>~3"':J1>.>, 3.>6Va"",,:JO.>, ",,~;f> "'. ""~aa' 

60JM!!::,' .'lM 'ta.'l6 : JJ.'lC:::'~ ~ k>:JruM,:;Ab~? 

2. 1.3. Caracler;.\·lic{l$ de programa I'S. esf(illdares 

Primero, cl eentrado de las lineas puede ser una caracteristica comun de 
todos los procesadorcs de palabras quc ex islen hoy cn dia, pero de ninguna 
mancra esta estandarizado: la eodificacion de eSla earaeteristica 
simplemente depende de la estruetura del programa. Para ilustrar 10 que esto 
significa, la Tabla 15 Illuestra una parte del e6d igo interno del texto 
georgiana en MS Word. Aqui podemos loealizar la palabra ineluida en el 
eneabezado (~¥Kl~Jot.;,0>3ob, "Sobre Gramiltica" en georglano, 
alrnacenada en fonna de 8 bils) al final de 10 que pareee ser una sexta linea, 
seguido de las preguntas y respuestas en forma de "texto legible", No hay 
ninguna indicacion colindante a la palabra que corresponde al titu lo de que 
eSla deba estar centrada 0 en negTitas, ni tampoeo que represente un 
eneabczado. Todo esto 10 debe inferir el programa que 10 interpreta, 
partiendo del codigo ilegible que 10 preeede (0 de un bloque de elementos 
dc codificacion simi lar quc se aiiade al final de cada documento de MS 
Word). Imaginemos que algu ien tuvicra que decodifiear eSlc documento 
dentro de 200 anos, sin tencr ningun aeceso a III CSlmctura de codigos 
inlema del programa MS Word 6: ciertamente, esta persona 110 seria capaz 
de extraeT nada salvo cl "tcxlo simple", y loda la infommcion adicional 
refcrente al ccntrado de lineas y el texto en negritas se perderia (de hecho, 
muchos de l1oS0lros hemos expcrimentado esto cuando tratamos de lIbrir 
documentos de MS Word de la dccada de 1980 en versiones posteriorcs). 
Lo mislllo OClLrriria con los caractcrcs "cspaciados" que indi can a los 
hablantes en el texto. Este espaciado tambicn est,i eubierto por una fUllcion 
inlema del programa y se perderia junto con el eonoei miento del cod igo. 
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Por eieno, no seria buena idea evilar eSle efeelo al insenar manualmenle los 
espac ios enlre earacleres en vez de usar la funcion espccifica para clio del 
procesador de palabras. pues como ulilizamos espaeios para di slinguir unas 
pa labras de Olras, cualquier amilisis inform:ilico Iceria eI nombre espaciado 
lOA N E como cinco palabras (cada una fonnada par un e,lfaeler) y no 10 
encontrada si se buscara C01110 " IOANE". 

Toblo 15. Mucstra del texlo en georgiano en cod ifieaci6n especifiea de 
programa 

0Ialt y' " """" """" """"""""" """ --- -- --""" -- ... "" """ "" 
""*""""""""--""""""""""""AypYC~AmYY'AYmY0 

mYYYY BmwAyyyyyyFmMlcrosoft Word 6.0 Document ~SWord

DocYYYYWord .Document .6yo9'q~~ 

m AWWfAWi'fj0Am AWWf Ayyyyy0AyC:\WORKDIRITEMPLATE\ 

NORMAl.DOTYY 

yyyuAyyyyy BYYmDByy WYhBwm-CEB~URAMMAGj .t ISATWS 
tOANEM: OTXNtlGI GVARN I MOV.UVREBITNI. ROMELNICA ,EUdGEBIAN. 

dAEMdEVREBIAN URAMMAol.tASA_ 

NI .tOLAOzMAN: RAJ ARS SAXELEBI MATt? 

IOANEM: GANSAzWREBA, GANAVALEBA. AUMOfEENA dA AULEVA 

NI.tOLAOzMAN: t VALAd RAJ SAQMAR ARS CNOBAd? 

2.1.4. La qlle se l'e NO es 10 q/le se obliene 

Emonces, ,;,que se puedc hacer para evi lar la perdida de inlonnacion 
refcrente a la estruclura de los lex lOS y a sus clemen lOS? Primero. debemos 
deshaccmos de un ideal denlro del procesamiento de lex los, que se ha 
generalizado en nueslros dias, a saber: "La que se vc cs 10 que se obliene" 
(en inglcs se usan las siglas WYSIWYG: Whal .1'011 see ;s whal .1'011 gel). 
Puede ser eieno que c\ texlo que se ICC lee en la compuladora hoy se vea 
igual en la pantalla de la compuladora 0 en una imprcsi6n. pero lodo esto 
qucda restringido a un uso efimero: la proxima generaci6n de usuarios del 
texto qu iz:ls no tenga aeeeso a las sofisticadas codi ficaciones del procesador 
de palabras utilizado para caplurarlo y por [0 tanto obtendnl eua lquier cosa 
salvo "10 que se vio· ' . Segundo. debemos renuneiar n In idea de que los 
mccnnismos tipogn'tfieos (como negritas, el espaeiado de earaetercs y Olros 
por cl estilo) pudieran ser sufieicntcs para indiear la runcion de los 
elementos del texto. En vez de eso. dcbemos adaptamos a 10 que se podria 
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Ilamar "marcado de contenido" (conrellf markup) en caso de que los textos 
se almacencn para prop6sitos de documentac ion. 

2.2. Una soluci6n in termedia: HTM L 

En al10s recientes, el marcado de los elementos tex tuales se ha gcneralizado 
cada vez mas, en especial con la expansi6n de la red mundial World Wide 
Web y con la necesidad de usar dcterminado lipo de estruclUra de 
codificaci6n de texlo unificada para documentos que han de subirse a la red. 
ESlu eSinlctura se llama HTML (HyperTexf Markup Language, Lenguaje de 
Marcado de Hiperlcxto). Las Tablas 16a y 16b presenlan una muestra de 
texto en georgiano convertido a HTML (como c6digo Fuente y visualizado 
con un navegador web estandar); aqui se encontranln faei lmcnte los 
disposi tivos de mareado correspondicntes al centrado y a las negritas del 
cncabezado, es decir, los mareadores <p al ign=center> .. . </p> y <b> ... 
<Ib>. Lo que no se encontranl es el marcado especial de los nombres de los 
hablantes, porque cl espaeiado entre earaeteres no puede marcarse como tal 
en HTM L. Aunque pueden usarse para este marcado las llamadas "hojas de 
estilo en cascada" (cascading so'Ie sheets, CSS) , no seria buena idea rccurrir 
s610 a estas hojas, porque como el espaciado de caracteres no liene un 
significado estandarizado, los futuros usuarios difieilmente tendrian idea de 
que representa. Dc la misma manera, sigue siendo poco claro que indican el 
centrado y las negritas de la primera linea: que se trata de un encabezado es 
una mera suposic i6n. De heeho, el marcado que HTML proporeiona 
contiene muy pocos elementos "de eonlenido". Uno es el gmpo de 
marcadores de <H I> a <H6>, que dcberia util izarse para indiear varios 
niveles de eneabezado. En nuestro caso, seria mueho mejor marcar nuestro 
eneabezado con uno de estos elementos (remplazando <p align=cenler> ... 
</p> por <hi aiign=cen ler> ... </hl » . Asi, la apariencia exterior seria 
secundaria y adaptable a usos fUlurO S. 
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Tab/a 16a. CoditiclIci6n en HTML simple dc III Illucs!m de lexlO georgiana 

<HTMl> 

<HEAD> 

<META HTTP·EOUIV- ·Contet\l·Type" CONTENT - "textlhtml; 

charaet-i.0-8859. I "> 

<TlTLE>Grammatika<lT!TLE> 

<META NAME-"KeyWords" CONTENT."Ge0f9ian Gramfmlr"> 
<BODY> 

<lHTMl> 

<DIV> 

<P AlIGN··CENTER">< B>URAMMAol:tISATWS</B><!P> 

<IOIV> 
<DIV> 

<P><SPAN>IOANEM: </SPAN><SPAN>OTXNI IGI GVARNI 

MO%UVREBITNI, ROM ElNICA ,EUdGEBIAN, dAEMdEVREBIAN 

URAMMAol:tASA.</SPAN><lP> 

<P><SPAN>NI:tOLAOl:MAN: </SPAN><SPAN>RAJ ARS SAXElEBI 

MA TI?</SPAN></P> 

<P><SPAN>IOANEM: <lSPAN><SPAN>GANSA%UvREBA, 

GANAVAlEBA, AUMOA:ENA dA AUlEVA.<lSPAN><lP> 

<P><SPAN>NI:tOLAOzMAN: </sPAN>:tVALAd RAJ SAQMAR ARS 

CNOBAd?</SPAN></P> 

<lDIV> 

<IBODY> 

Tabla 16b. Aparicllcia dc la mueSlrn dc IcxlO georgiano Cll HTML visla Cll 
un navegador 

orM6if; I"lUlbOO 030 ~ 

",.,~ ~J'''' 
6o.rll!!."wl'bJ..,6: t<l.)Q 

OM.>6a" 306\'" ""'3">:JO.>. 
6o~t&6: 
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2.3. Marcado dc contcnido real: XML 

Entre mlis informacion de este tipo haya que codificar, mcnos eficiente sera 
el marcado en HTML. Para un marcado consistente de los contenidos de un 
texto, habra que ir un paso mas alia y adaptarlo a XML (eXfensible Markup 
Langllage. Lcnguaje de Marcado Extensible), un derivado del SGM L 
(SIal1dard Generalized Markllp Lallguage, Lenguaje Estandar de Marcaci6n 
Generalizada). Solo esto pennit ini proporcionar a los fu luros usuarios todo 
el eonoeimiento que se pudiera tener sobre los textos en los que se estc 
trabajando. Con el mareado XML se puede declarar no s610 el eneabezado 
del texto como ta l, si no a los hablantes como hablantes, sus enuneiados 
como preguntas y respuestas rclaeionadas entre si y cualquier otro ctemento 
textual que pudiera ser lLlil definir. En la Tabla 17 se muestra el ej emplo de 
gratmit ica georgiana can un minimo de marcado XML: n6tese la di fereneia 
con el mareado HTML, en el que las et iquetas carecen de ';sentido" e 
indican exclusivamenle el formato de la presentacion deltexto. 

Tabla 17. Codi ficaci6n en XM L de la muestra de lexto georgiano 

<?lITIi va,aiona-t.O- . r>eod,ng·-utl.8·?~ 

<P'rI~ 

<pnum~1 <Jpnu"'~ 

<ene ple.,. 
<enu",>1 <lenum> 
<lIe.d;ng~~aa..6'>Jn""""3IJ<IIIe·d;ng~ 

<U ll"'~> 

<unum~ 1 <1I",um~ 
<uly",,>que .tion<lulyp.~ 

<a"" ek. ,., 6n J'""=="""' " . 6<1a""e ka,., 
<senl.nca~ 

<anu",>1 <Ian ... "," 
<;Ie m> 

<in ... ",>1 <Iinum> 

<;Ia"'> 
<;nu","2<1inum~ 

<itypa >wotd<frtype > ...c.IJ<f~e"," 
<;1.",> 

<;num~3<{'nll"'> 
<;Iy",,>wor<I<{I!yp.~lo.b~~<fn.m~ 

<ite",> 
<in"",>4<1inu'" > 
<'Iy",,>_d<rltyp.~a • ...,..,<r.Ie"'> 

<;Iem> 
<inllm>5<1inum> 
< itype>qua.lion ",. rI<<Iityp. ,. ?<{~ern> 

<J.an1enee> 
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~t.l'I«> 

<un.t.ne-> 
<..........->2<Ju .... m> 
<.nyp.> .... wer<IutypoI> 
<.pe.k.". ...... 6~<I.p .. k ... > 
< .. n' .ne-> 

<.num>l<1.num> 

<'num>l <f",um> 
<'l)'pe>wor<I<lityp.> ~.5W~"'Jbl<f~.m> 

<it. m> 
<ltIum> 2<f",um> 
<rtype>= ....... <f~>.<fMm> 

<it.m> 
<""'m>3<Anum> 
<~>wwd~>&·ltI30\:'Jbl<fll·"'> ... ~ 
<,num>5<!ltIum> 
<i!yp.>wotd<l~>~io<l~.m> 

<i'.m> 
<,num~<linum> 

<il)'p.>wor<I<I~>atO<I~.m> 

<inum>7<1",um> 
<,typ.>word<lrtype>0C!3~·<lMm> 

<it.m> 
<"'um>6<f .. "m> 
<1!ype>ftA lIop<f~> <1_ 

2.4. XM L en la doeumentaei6n lingliistica: mas alia de In eodificaci6n de 
texto simple 

Por supuesto, en llll mareado XML se puede incluir cualquier tipo de 
anal isis de unidades linguistieas. como palabras 0 frases, y esta es la 
verdadera ventaja que ofreee para la doeumentaci6n lingiiistica. 
Scguramentc los futuros usuarios no se interesaran en In bclleza superficial 
de un tex lO lingilist ico. sino en la c3ntidad de infonnaci6n que esto pueda 
proporcionar aeerca de la lengua mi sma. Durante muchos 31105 los 
lingUistas han utilizado el programll Shoebox para registrar y anOlar los 
textos que reeopilan durante su trabajo de campo, y p.ml muchos de 
nosolros son indispensables las posibilidades que ofrece este programa, en 
especial el proeeso semiautomatico de inlerlincado (vcase la Figura 2, que 
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presenta una oracion en la lengua tsova-tush 0 batsbi del CauCaSO).2 La idea 
basica de las glosas interlincales que permite el programa Shoebox consiste 
en el arreglo vertical de niveles 0 capas de anotaciones interdepcndientes 
que pueden incluir, eomo en el ejemplo, difercntes trascripciones y 
trasliteraciones (en estc easo, escri tunt georgiana, latina y en IPA), amilisis 
morfologicos, referencia a formas lemat icas, traducciones de las fomlas 
lemalieas, elc. Sin embargo, el fonnato de Shoebox no es suficiente para un 
marcado minucioso, pues prescnta dos dcsventajas. Primero, la codificac ion 
utilizada siguc estalldo basada en 8 bits, de manera que Ull desplieguc 
correcto depcndera de las funciones interprelativas del programa (vease la 
Tabla 18, que muestra el mismo tex to de Shoebox cuando se abre en un 
editor de texlO nonnal). Aunquc csta desventaja fue superada recientemcntc 
con la introducc ion del programa Toolbox , sucesor de Shoebox 5.0 y 
compat ible con Unicode, persiste una segunda desventaja: las 
interdependencias de los elementos alineados vertical menle no se marcan 
como tales en un tex to de Shoeboxrroolbox, sino que dependen de la 
interpretacion de los espacios entre pa labras. Aqui ayudaria el marcado en 
XML: s610 despues de conven ir cl archivo de Shoebox a Ull esquema XM L 
con base Unicode, como se muestra en la Figura 3, podcmos tener la 
confianza de que toda la infonnacion alrnacenada en el doeumento sera 
accesible para los futuros usuarios durante mucho tiempo (vease el capitulo 
4 p{!ra otros ejemplos de la aplicac i6n de XML). 

2El ejempl0 proviene del maleri31 registrado en eI proyecto '·ECLinG" mencionado en la 
nota I. 
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w •• J ~ ~ 

" ~, ,"",' '"',...,...:' -, "" o.'C:'-' • .... ' -""",' 

" '- N' ....... "" .. ..' • - _. 
.~ """ .- -,.,.. ... '" - - """ .~I" 

• ...,....,. 6;r' ..... ...,' .., 
"" ...,..' • .... ,. ~~~. ., - N' ....... "" .. .. .. - --' 

• M~ - -.... .. ... J. .. . - .. .. -MI • 

-' - ~ -- "" .. .. .. - ..-. 
" .,.. 

'" " '" ,'" ..." , - -.' -- N' - '"' ... .. • - -• ~-~ - ~. 
_., - ~ 

-~ ..... .' -~. - - _J -- - - --• -- - .- '" be noc.-, "-- ~ -- ~'-• IIACt. R>n_ II.lOr - , , ,~ _ ..... Pr_'· 

• II-.PI _t. Le • .J'1 'I'eoqo -, ,,,,...or .. -, -, c.o.4Cl 3P'. 

• ~ -... .. v::J' -'''' a,..,t,\ ~ ....-1+ "'- F ",'_ri_ .' - ..... ~--qo-. .... ---~ • :Jot __ a. .. "ft-IIw~ _ .. *>/Mp< __ 

• 1I",1910 

• 
w_ 

Figura 2. Archivo de Icxlo de Shoebox con anolaciones intcrlincadas 

Tabla 18. EI mismo ejemplo de la Figura 2 visto en un editor de textos 
nonnal 

v-ef 0485 
.... ,AS 
Itrs AuKIlY ilui~ n.nigore~ A..q deA xiV.~ . me v.eb.~ d.£)dicdolt. 
\tit Auxvy iluj~ nIOnigorell A.q deA xiV.1I me V.eo. lI d.adicdolt 
\ph ttSIJXlJj SIJi< nAnigote< tfSAq detts' 1ciAA< me vA$bA< dAbdilfsdolW 
\ts Auxuy iujII nllnigofell .l.q deA xill. " me v.eb." d.£)dicdolt 
\tst fwxt.rJ iui .. n.nigore".l.q deA xiU." me v.eb." d.odicctott 
Vn AuK-UY iui" Mn-+-gore" A..q d ... A xill." me v.eb." d.£klie-d-ol-t 
\tn1 AuK-UY iui .. n.~" .l.q d-eA xiU." me vaiblt .. d.£klie-Q.Ql.t 
\1 m Aupc: eui .. n.n.l.q deA..~ xiU.~ me v.all d.odicod." 
\lm1 Aupc: ilui~".n A.q deA. .. xiU.~ me V.ilN" d.odicod." 
19 b.i6.ni ~visi d~ ion uAiro_. ~n.,~ • • kONt rom ertm.neli d.viA;eba 
191 b.i6ani tltvisi ded. iors uAiro_. ~pnII,~,kONt rom ertrMneli cIIt~. 
Igllllmb own mother d~tant t~nece,..ry to-be,to-have that ..en_OCher to-lorget 
Ip N.4Gr. ReftPron. N.2Gr. ADv. V. V. Conj. Recipr.Pron. V. 
\gr Nom.PI. indecl. Loc..PI.+Postp. indecl. Pr •• .4Gr. lnf. indecl. indecl. Cond.4C1.3Pa. 
Ifg bai6nebi tllViIi dedebisg.n ioJs und. ~n. fllta 81"t1"M;neti d •• ~t. 
1fg1 b.i6nebi tllYiIi dedebisg.n eon. unci. ~nen, r.~ ertmllneti d •• YiA¢el. 
Ife The !.mbs must be .p.rt from their mothers to forget them. 
\c 33 09:29:50 
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r.l .. _I .... "' __ -. ".-

.... 

•• . ~ .. -a_ 
a ' .•• ., .•• ... •• •• a . '... -'.'... -.. -'.'.•• . , 

•• .-• < 

~?m ~_0ln="1.(T ""'ocIroJiF"UIf·r?~ 

ct".I· 
~s"......:"~ .-<~,os<Ip.K' _.' 
<erun>I<J~ 

~"""'"-<111 >6.l:<ur<.ottl' --.....".,,-
~ . ....."...... 
'Im>~</I"rt. 

<og~<I~ 

<.o·~<Ie9> 

~N.-4Ot _· 

<1b'Nom.P"l -<o4b> 
<le_ ..... 

.-~ 
·......,..,.2<1~· 
<!p~~ • 

<IIl~""'I:> 

~~<Jpt? 

q,'&::/<f-<ll-l' 
....,.e-,..-</m> 
""'"'!1"~' 

Figura 3. El mismo ejcmplo de la Figura 2 convcn ido a fomlato XML 

2.5. Perspecti vas 

Aunque es cierto que los lingtii stas todavia no usan el XML de manera 
generalizada (en el trabajo de campo), lambicn es cierto que cada dia se 
populariza nUls y que es cada vez mas facil conseguir programas de 
software que producen documentos consistentes con XML (vease la lista de 
recursos al final de este libra). Tengamos 0 no la intencion de ap licar los 
metodos de XML en el futuro cercano, vale la pena lomarse un tiempo para 
visitar la pagina web de la Te>.·t Encoding Initiative (TE l, " Iniciativa de 
codificacion textual"), tan so lo para aprender Ull poco mas sobre 10 que 
significa 1a estructuracion de elementos textuales. Esto sin duda mejorara eI 
trabajo lingtiislico. 



Capitulo 15 

Interfaces "densas": movilizacion de la 
documentaci6n linguistica mediante rccursos 
multimedia 

David Nathan 

Introdu ccion 

Este capitulo da por SUpUCS IO que los resultados del \rabajo de campo sc 
aplicaran a la conservaci6n, forta lccirnicnto 0 revitalizac i6n de In lengua de 
13 comunidad invcstigada. El cnfoq ue de In documentaci6n csbaza 
mctodologias de trabajo de campo que incrcmentan las posibilidadcs de 
podcr usaf los resultados de la investigaci6n para dichos fines 
(HiOlmcimann 1998; Woodbury 2003). Adcmas. las agencias de 
fi nanciamicnto. como cl HRELP (HailS ROllsing Endallgered Lallguages 
Project). insistcn en que los resul tados del prOyCCIO scan "accesibles y 
utilizablcs lanto por los rnicmbros de la comunidad de la lengua 
documenlada. como por la comunidfld linguistica en general " (HRELP 
2005). 

Tambien es nccesario imagi nar que tipo de apoyo tecnico seria 
posiblc y tener una idea anticipada de que funciona mejor. Existen muehas 
manems de apliear los resultados del tmbajo de campo pam mejorar las 
condiciones locales de la lengua- por cjemplo. crear documentos pam la 
actividad docente, explieaciones grarnatieales y diccionarios, asi como 
llevar a cabo talleres (el von Gleich 2005 y capitulo 3)- pero este capitulo 
se centra en la creaci6n de pl'Od/lclQS m/lltimedia. porque: 

• Pemlitcn In presentacion y manejo de audio y video. I 
• integran el audio con infonnad6n de otro tipo. 

I En eSle capilulo usmnos ellcrmino "'audio" para referimos lanlo 3 audio como a video. 
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• En muchos casos, pueden derivarsc directamentc de cor~untos ricos 
de datos del \rabajo de campo. 

• Los maestros de lengua generalmentc requicrcn rccursos ling[iisticos 
acccsiblcs, intcresantcs y flexibles , mas que recursos analiticos 0 

inel uso pedagogicos, debido a la divcrsidad de situaciones de 
ensefianza y aprendizajc. 

Lucgo se mencionar:ill otras razoncs por las cuales los rccursos multimedia 
son partieularmente eficaces en los casos de lenguas en peligro dc extincion. 

I. 1\1ovilizacio n 

Para introducir los usos potcnciales de los recursos multimedia, estc 
capitulo discute la movilizacion de la documentacion lillgiiistica. 
Movi lizacion significa tomar la documentacion lingilistica y lrabajar con las 
comunidades de habla y otros especialistas para ofreecr productos que 
puedan contrarreslar In exti ncion de una lengua. 

1.1. Proposito y alcance 

EI termino rnovilizaci6n sc introdujo recicntemente para sei'lalar que la 
estandarizacion de los fOnl13tos de datos y metadatos no es la (mica 
contribucion que puedcn hacer las lecll%gias de la illformacioll (TI) a la 
documentacion dc lenguas amenazadas (Nathan 2003).2 El uso de las 
tecnologias de la infonnacion en la documentac ion lingilistica gencralrnente 
se limita al acceso, mancjo y exploracion de los datos, la construccion de 
eatlilogos y el alrnacenamicnto digital. Estas funciones son importanles para 
trabajar con la informacion, preservarla y acceder a ella, pero ofreccn 
cscaso bencfi cio para muchos publicos, cn particular para las comun idades 
lingilisticas. Las tccnologias de grabaci6n y computacion nos pennilen crear 
materiales documentales de alta calidad gcnerados por medios digi tales. Sin 
embargo, de no contar con los metodos adecuados para diseminar estos 
materiales, tambien estan condenados a quedar recluidos en un accrvo. Es 

lDesdc cntonees. el tcnnino sc ha utilizado mas ampliamentc (por ejcmplo. Wincnburg 1.'\ 

al. 2004a: Austin 2(04). Sc rclaeiona con la "cxplotaci6n" en cI sc11lido ell que se usa en 
Wittcnburg et al. (2004a) pard rcfcrirsc al uso dcl sojrll'(lre para explorar y analizar d3los 
archivados. pcro traseiende csta idea. Mm'i1i:"cioll es una mancra mas fina de describir 
dichas uetividades en ingles. aunque no ofrccc csa \'cntaja cn alcman. 
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decir. saltan direclamentc de los ultimos hablantes a la b6veda de la 
preservaeion. 

Este capitulo presenta la movili7.acion en lenn inos de dos tipos 
complementarios de interfaces: los canales de comunicaci6n c inleracc i6n 
entre los investigadores y la comunidad, 'I las posibilidadcs dc visualizar en 
la panlalla de la computadora los recursos lingOisl icos a traves dc los cualcs 
las personas intcractllan. 

Un aspecto importanle de [a movil izaci6n cs que, como cl trabajo de 
campo, da los mejores resultados cuando se realiza en plena colaboraci6n 
con las comunidades lingOisticas, pues para generar rccursos que apoyen a 
los hablantes y aprendices, es necesario conocer sus objelivos, prioridades, 
recursos c infraestructum lecnol6gica local. Ademas, muchos ingredientes 
de los recursos multimedia, como las ilustraciones 'I el diseno, Ie dan cl 
toque cultuml al producto 'I, por consiguiente, tambien debcrian crearse 0 
seleccionarse en colaborac i6n 'I consulta con los miembros de la 
comunidad. 

La movilizaci6n pertcnece a un esquema que pcnnile realizar 
"trabajo de campo emregado a una comunidad lingOistica" , que a su vel 
pertenece al conjunto de esquemas de trabajo de campo generados por los 
cambios sucesivos en las perspectivas polit icas y ct icas durantc el siglo xx: 

• Trabajo de campo acerca de una lengua, 
• Trabajo de campo pm'a la comunidad lingiiistica. 
• Trabajo de campo hecho coni pOl' los hablantes de la comunidad 

lingOistica. 
• Trabajo de campo elflregado a una comunidad lingOistica, 

Los primeros Ires esquemas se desarrollan en Grinevald (2003: 58).l EI 
trabajo de campo acerca de una lengua es la clasica investigaci6n 
academica que involucra a un lingOista 'I su ·'infonnante". En el tmbajo de 
campo para una [engua, [as cOlllunidades elllpczaron a ejercer algitn conlrol 
sobre [a investigaci6n y los lingOislas se vo[vieron "utiles" para las 
comunidades. tipicamente en cl semido de abogar por ella (cn lugar de. 
digamos, adaptar sus resultados a las necesidades de la comunidad). Luego, 
a partir de la dccada de 1980, las comunidades se volvieron cada vez mas 
co[aboradoras de la invesligac i6n. Con un numero creciente de contex los 
controlados por la comunidad y una mejor capacitacion local, el trabajo de 
campo se lIeva a cabo COif y por los miembros de la comunidad. 

lSe adaplaron a panir dc Deborah Camcron. cilada cn Grinc\ald (2003). 
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Por el contmrio. el esquema del "Irabajo de campo enrregado a In 
comunidad" sc preocupn por In provisi6n oponuna de recursos linguislicos 
eficaces. para fomentar y apoyar el fortalecimienlo de la lengun. On 
prioridad a In entrega del producto y los resultados lingilislicos ell lugnT de 
otorgarsela a la naturaleza del proccso del tTabajo de campo 0 a 1(1 di stinei6n 
entre los papeles desempeilados poT los miembros de la comunidad 0 los 
lingilistas. Dc manera tipica. un proyccto basado cn lrabajo de campo tendni 
una combinacion de todos estos esquemas: pero sc considern que ofrece 
l1lovili7.3.ci6n el proyccto que entrcgn rccursos utiles basados en 
dOCllmcntaciones. 

Regresemos ahora al otro tipo de illierfaz: los despliegues en la 
pantalla de la computadora a traves dc los cualcs las personas interdctttan 
con los recursos linguisticos. considerando primero en que pane de la 
agenda de la documentaci6n se insertan la tecnologi(l de la informacion y. 
mas especi fi camente. los recursos multimedia. En un segu ndo momento, 
prestaTemos 3tel1cion (I algunos ejcmplos espccificos. 

1.2. (.D6nde sc inserta la tccnologia de la infonnacion? 

La tccnologia de la infonnaci6n (TI) descmpeiia un papel central en la 
documentacion de una lengun. Por ejemplo, encabcza las listas de 
elementos que scgun Woodbury (2003: 36) "crean el marco para la 
reconeeptualizac ion·· de In documentacion: 

Debcria1l1os ser cllpaecs de vincular las tmscripciones con las 
gmbaciones de audio y video. y las entmdas de los dieciormrios 0 las 
omciones de las gmmalicas con gmndes bases de dalos de ejernplos 
ilustmtl\'os. (Woodbury 2003: 36)' 

Ademas. los usuarios de cornputadora. entre los que hay un numero 
crcciente de hablantes de lenguas en pcligro de cxtinci6n, ahorn euentan con 
destrezas y expcricneia en muchas aClividadcs bas..1das en eI usc dc 
compuladoras, como vidcojuegos. cnciclopcdias internctivas, cditores 
multimedia, procesadores dc leXIO. navegadorcs y buseadores (Nathan 
2oooa: 46: Grinevald 2005). 5i SUlllalllOS lodo csto a la aclual eonvcrgeneia 
de acervos clcctr6nicos. bibliotccas digitales y publicaciolles en linca, 
dichos usuarios espcran cada vcz mas de los recursos lingilisticos. 

'cn realidad. aun cxis!e una umplia bret:ha entre mudlOs de los elementos de la 
ret:onecpci6n de Woodbury y la mancro en que los lingilislas U"abajan generolmcnte con los 
maleriales. 
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Por su parte, los tecnologos de la infonnac ion prestan cada vez mas 
atencion a la lengua y la comunicac ion. En la actualidad se aplica al 
lenguaje todo un abanico de tecnologias, cada una con niveles crecientes de 
interacci6n lingliistica: 

descubrimiellfo del 
recl/rso: 

apoya cl acceso 

II 
lIIol'i1izaciol1: 

crca rccursos uti lizablcs 

III 
lelecOIlllll1 icaciOlIt!s: 

ofrece canales abicrlos 

EI dcscubrimiento del recurso [I) ya esta bastante desarro llado (por ejem plo, 
con la OLAC: Open Language Archives Commullity, "Comunidad de 
aeervos linguistieos abiertos"). La movilizaci6n [Il l, como el 
descubrimiento del recurso, depende de la creacion de materiales 
linguisticos, pero al igual que las telecomunicaciones, impl ica relaciones 
entre los produetores y los rC{;eptores. Aunquc las telecomunicaciones 
(teiefonia, conex iones de video, reconocimiento, trascripci6n y traducci6n 
de voz en tiempo real) ofrecen un potencial considerable para la 
documcntacion dc una lengua, rara vez sc utilizan. 

2. Multimedia 

En este apartado, anal izamos las propiedades de los recursos mu ltimedia y 
profundizamos en la razon por la que resultan adecuados para apoyar las 
lenguas amenaz'ldas. La participacion hllmana nomlu l en los even tos 
linguisticos gencralmente implica la vista, el oido y otras modalidades. Sin 
embargo, desde haee mllcho tiempo las lenguas se han reprcsentado (y 
docllmentado) utilizando solo texto 0, mas recientemente, audio. Nos 
limitamos a un recurso II/onomedidtico porque nos limitan las tccnologias 
disponibles: la escritura, la impresion y la c inta magnetofonica. As i, aunque 
el nombre multimedia implica complejidad, en realidad expresa la 
superaci6n de las limitaciones mencionadas.' En la actualidad, las 
tccnologias multimedia pcnn iten modos de cxprcsi6n mas autenticos que 
pueden definirse como combinaciones de audio, video, imagcncs y texto, 

SEJ tcmlino puede cntenderse en reJadan con las limitacioncs prcvias (y no con sus 
capacidadcs rcaJes) del mismo modo que "inahimbrico" 0 horseless carriage ("carruaje sin 
caballo", es decir, eI aUlomavil) deseriben las nucvas tccnologias en tcnninos de una 
reversi6n respccto de sus prcdcccsorns (el Mc-Luhtm \964). 
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in tegrados y coordinados par una computadora que proporciona al usuario 
control c in teracciOn. 

Existen vari as razones especificas para eonsiderar que los recursos 
mu lti media deben constituir uno de los resu ltados de la documentac ion 
lingilistica. En primer lugar, establecen vinculos productivos entre el 
proceso y los productos del trabajo de campo. La creac ion multimcdia 
rcquiere tomar en cuenta su efeetividad y su publico, de modo que la 
comunidad lingUistiea asume el papel de un clicntc cuyas necesidades 
lingilisticas mas amplias dcbcn entcndcrse y cuya retroalimentaeion debe 
buscarse siempre. Los productos multimedia deben planearse en una etapa 
temprana del proceso del trabajo de campo, para que pucclan realizarse las 
grabaciones adecuadas y as! poclcr reeabar otro material. Mas tarde, deben 
probarse los prototipos can los pllblieos designados (aunque los recursos 
mult imed ia se pucden basar en grabac iones preexistentes, producinin 
mejores resultados, en tcnninos generales, las grabaciones creadas en el 
contex to de un proyeeto con la panicipacion de la comunidad, cf Nathan 
2004: 157). Por consiguiente, los productos mu lti media no pueden ercarse 
de mancra aislada, lejos de la comunidad y sin eonexion con cl trabajo de 
campo y la reeoleeeion de datos. Es probable que un plan claro y negociado 
para crear un produeto multimedia que se pueda lItilizar en la localidad 
gcnere la moti vaeion y los contextos para que la comunidad se interese y 
partieipe en lodos los aspectos del trabajo de campo. Tambien constituira el 
primer paso para crear una "biogral1a" eomuni taria del producto. 10 que a su 
vez aumentara el entusiasmo por /Isarlo cuando se entreguc. 

En segundo lugar, al ut ilizar los recursos mult imedia se modifica la 
manera en que se representan los miembros de la comunidad y su lengua. 
Los productos multimedia cxhibcn directamente las relaeiones de los 
miembros de una comunidad can la lengua y los eventos lingUisticos porque 
sus aeluaciones en audio 0 video no se trasladan a ronnas escrilas 0 

mediatizadas por el amllisis. Como rcsultado, los panicipanles son actores 
en lugar de infonnantes, y se di rigen di reelamente a los usuarios del 
produeto, en lugar de hacerlo a traves de la infonnac i6n interpretada par un 
invcsti gador. 

Bird (\999a) destac6 quc vincu lar los ami lisis con las grabaciones 
originales en las cuales se basan puedc generar una explieaci6n lingUislica 
mas cientifiea, porque eua lquier usuario puede examinarla a la luz de los 
"datos" rea les. Para los micmbros de la comunidad, son aun mayores las 
ventajas de contar con un acceso rapido a representaciones rieas y 
contextual izadas de los eventos lingllistieos que rca lmente cslan oeurriendo. 
Los usuarios pueden reconoeer a los ind ividuos y el contcnido de las 
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experiencias lingiiisticas en el contex to de situac iones y relaciones reales. 
De hecho, los recursos mult imedia pueden ofrecer muchas conex iones 
-sociales, emoc ionales, intelectuales y de aprendi 7..aje- entre el usuario 
del producto, los actores represcntados y los acontccimicntos lingUisticos. 

Desarrollar recursos multimedia implica actividades afi nes a los 
objet ivos de la documentaci6n linguistica. Los recursos mult imedia lIaman 
la atenc i6n hacia la naluraleza de los aconteeimientos y dcsempenos 
lingu isticos en sus contex tos soc iales y lisicos. Al preparar el conlenido de 
un produclo mu ltimedia (Nathan 2004) hay que tomar en cuenta factores 
como la variedad, cobertura y calidad de las grabac iones de los eventos, 
pues estos factores reflejan las prioridades de la li ngU istica documental 
(Hi mmel mann [998). Tipicamente, los recursos multimedia requieren un 
equipo de personas espec ial iz.1das en distintas areas y esto nos recuerda la 
naturaleza multid isciplinaria de la documentacion, que pone a los lingUistas 
en contacto can el \rabajo de disei\adores, docentes y programadores, y 
genera productos multimodales que pueden usarse en dife rentes disc iplinas. 
Incluso los materiales preexistentes, "herenc ia" de investigaciones 
anteriores, se revi talizan euando se usan para crear productos mu lt imedia. 

Para una discus ion mas detal1ada sobre los belleficios practicos que 
se obtienen de trabajar en proyectos multimedia, vease Csat6 y Nathan 
(2004). 

3. Interfaces " ligeras" 

Los productos multimedia podrian caracterizarse por eontener audio 0 
video, pero esto no es suficiente para califiear un producto como 
mu ltimedia. Los critcrios que util izamos para juzgar la eal idad 0 efectividad 
de un produelo mu ltimedia son aun mas ex igentes. 

Primero, eonsiderese un produeto que consiste simplemente en 
grabae iones primarias, junto con sus metadalos.6 De acuerdo con la 
defi niei6n ofrec ida en el apartado anterior, dicho producto no cali fi caria 
como mu ltimedia porque las grabaciones y los metadatos no se combinan 
de manera que penni tan la interacc ion del usuario. De hecha, cualquier CD 

6En los ultimos tiernpos. cI significado de "mctadatos" sc ha rcstringido a la infonnacion 
que no sc eonsidera que csta "en" eI evento IingOistico (por cjemplo, e1lugar del cvenlo 0 
cl scncro del hablante) y que sc usa como datos pam catalogar los aTchivos. 
fundamcntalmente pam apoyar la busqucda de los rccursos lingOislicos. Dichos metadmos 
pueden elasificarsc segun sus distintas func iones. por ejemplo la catalogacion. manejo 0 
preservacion de ta informacion (veasc capitulo 4). 
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de mllsica constinlye justamente un producto de este tipo, con los meladatos 
impresos en In portada 0 contraporlada y el audio ejecutable dcsdc el disco. 

Segundo, considercsc un producto que penn ite ver los datos 
primarios, asi como agregarle varios nivcles de eliquclado, ami lisis, etc. 
ESlc producto puede, mas probablemente, ealificarse como mu lt imedia, ya 
que explola las posibilidades propias de las compuladoras para pennilimos 
eontrolar y manipular los datos. Tipieamente. dichos produetos son 
aplicac iones de software usadas para ingresar y manipular datos; un 
cjemplo conocido por muehos lingOistas es el programa Shoebox del 
Instituto Linguistico de Verano, usado para crear bases de datos lexicos e 
ingresar y glosar oraeiones (vcase la Figura I). Estc so ftware no acepta 
audio ni video, asi que para agregar anolae iones a material audiov isual, 
muehos lingU istas recurren a progmmas tipo ELAN y Transcriber (vease la 
lista de recursos al final dc este volumen). 

Sin embargo, ninguno de estos ejemplos de software puede 
eonsiderarse realmente como un fin en si mismo. Conslituyen herramielllas 
que apoyan la creaeion de productos lItiles que transmiten un contenido, del 
mismo modo en que un procesador de texto 0 un software de diseno sc 
utilizan para crear un libro. Se caracteriz..1n por interfaces instrumentales, de 
prop6sito limitado, que son proyeceiones transparentes de los datos 
subyacentes (Cooper 1995: 31) y que se usan para construir y explorar esos 
datos. Entollees, nuestra segunda cmegoria- Ias herram ienlas para lrabajar 
con datos- puede eoneebirse como "interfaces ligems" (thin infeljaces) 
porque: 

• No oscurecen ni rcorganizan los detalles de los datos, sillo que sc 
utilizan para ver y trabajar de manera transparente dichos detalles. 

• No agregan herramientas mas al1a de las requeridns para ver y 
manejar los datos. 

• Se centran en In adquisicion del contenido, no en su presentaci6n 0 
exploracion. 

• S610 los especialistas del area los usan eficazmente. 
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\do. ~an a w:J!a.so yl ob: ma:Jdi tfo.¥uma bi. 
Ute e]ectionlvoung 

\xv Abatow ho h.i.a wo amambll a1l1. 
\tr Electlon lS essentlailll a democracy 
\dom electioo. 
\sel lOOOw sample 
\tIL IlJAprf.lB 

Figura I. MueSlra de una base de datos lcxicos del programa Shoebox (A kan 
Encyclopaedic Dictionary Project).7 

4. Documentaci6 n c interfaces "dcnsas" 

Las interfaces ligeras hacen hincapie en In adm inistracion de los datos, pero 
10 que llamamos "movilizac i6n" requiere recursos ricos y fl ex ibles capaccs 
de apoyar eI forta lecimiento y aprendizaje de la Icngua. Para ta 
movilizaci6n, dcbemos emp lear "interfaces dcnsas" (thick illfeIJaces): 
software discI1ado de manera creati va y faci l de usar. 

Las intcrfaces dens..1s no sOlo se inspiran en la documentacion 
lingil ist ica, sino lambicn en los campos del diseflo gnHico, compulncional y, 
probablementc. didactico. ACluahnentc no existe ningunn convencion 0 
norma establ ecida para dichos produclOs, si no que la blLsqueda de interfaces 
dcnsas constituye un desafio: crear nuevos generos para la documentaci6n 
de una lengua. Llevar a cabo un estudio acerca del diseno de interfaces 
rebasn los alcances de este capitulo,' pero entre los faclo res clave que dehcn 
tomnrse en cuenta estflll Ins necesidadcs del grupo de usunrios, la eleccion 
del genera y los usos efectivos del hipcrtexlo y multimedia. Las buenas 
inlerfaces densas pueden ex plorarse de dislintas maneras para dcsempci\ar 
una diversidad de tareas porque: 

1SC puede consultar en www.unizh.ehlspw/afrlinglakandiclsamples.hlm. Revisado en 
sepl icmbrc de 2003. 
lEI diseno de interfaees se conoce lambicn como HIIIII(m Complller imemc liOl' 
(Inlemeci6n pcrsona-computadom) 0 como User E.!.perkllce Desigll (Diseno de 
expcriencias del usuario). 
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• Renejan elaramente la colaboracion y contribuci6n de los 
part ic ipantes de la comun idad. 

• Utilizan un lenguaje que pennitc a los usuarios Ilevar a cabo tareas 
eomplejas. 

• Proporcionan di seiios raeionales y culturalmente apropiados para 
prescntar y navegar entre distintos tipos de contenido. 

• Pemliten a los usuarios realizar sus propias interpretaciones. 

Haciendo eco de nuestra distinci6n cntre interfaces ligeras y densas, Cooper 
(1995) insiste en que las interfaccs no sc deben delenn inar por los datos 
subyacentes, sino por las necesidades de los usuarios y en tcnninos de su 
comprcllsion del dominio representado. Asi. la movilizaci6n multimedia 
conlleva interfaces innovadoras de investigacion y disei\o, no s610 porque 
no hay ni nguna convenci6n cx istcnle, sino lambien porquc cada lengua, 
comunidad y conj unto de usuarios es diferente. 

Las estrategias de disei\o, segtin Cooper, deben abandonar los 
modelos basados en los datos (que recapitulan la informacion subyacente), 
en favor de las metilforas (que son mcjores, aunque se limitan a la metafora 
seleccionada) 0, preferentemente, en favor de modelos espec ializados que 
usen los llamados gizmos. Los gizmos son objetos virtuales manipulados por 
los usuarios para realizar funciones de complejidad arbitraria. Hay que 
aprender su eomportamiento espec ializado, pero una vez aprendido, los 
gizmos apoyan el desempei\o de una tarea de manera opt ima (un ejcmplo es 
la barra de desplazam iento en In venlnna de un procesador de lextos que 
permite arraslrar un bloque hacia abnjo para subir una pagin:I). 5 i estan bien 
disei\adas, las interfaces especia lizadas apoyan el aprendizaje, pues los 
actuales enfoques eonstruClivistas del aprendizaje argumelltan que "el 
aprendizaje se da de mejor manera cuando es cOllsecuencia de hacer, crear 0 
construir. .. [mediante] la manipulacion de objelOs reales 0 vi nuales" 
(Goldman-Segal 1994: 258). 

En los apartados siguientes se describen brevemente varios 
productos multimedia, de manera que iluslren la forma en que algunos 
aspeclOs de sus interfaces apoyan los objetivos de la movilizacion 
documental. Como 10 demuestran los ejemplos, las interfaces dellsas 
renejan los conlexios en los que se desarrollan, asi como las culturas, los 
participantes en el proyecto y los procesos de desarrollo. No ex iSle Il inguna 
rcceta 0 molde que pueda hacerles justicia. 
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4.1. Interfaccs conjuntas 

Los primeros dos ejemplos provicnen del CD-ROM Paakall(vi (Hercus y 
Nathan 2002), desarrollado para apoyar los csfuer.lOS de revitalizacion 
dcsde el contexto escolar de la lengua paakantyi en Wilcannia, Wentwonh y 
otros pueblos del suroeste de Nueva Gales del Sur. Australia.9 Este apanado 
presenta un breve eSlUdio de caso que ejemplifica cl surgimiento de tina 
interfaz como rcsultado de un proceso de colaboracion en el que 
panicipamos un lingilista, un disciiador multimedia y micmbros de la 
comunidad de habla paakantyi. 

En cada fase del proyecto prepammos y entregamos bosquejos del 
produeto para mostrar el avancc del CD-ROM y: 

• Permitir a [a gente haeer una retroalimentaeion sobrc los produclOs 
eoneretos en lugar de reaecionar frentc a abstraeciones. 

• Demostrar nuestro compromiso continuo con el proyccto. 
• Fornentar la creaei6n de una "historia" 0 "biografia" comunitaria 

para cl CD. 

Tambien organizamos un taller para capacitar a algunos participantcs del 
proyecto en las tecnieas de grabacion, digital izaeion, edicion y creacion de 
ligas pam el audio que ellos generaron. 

De cste trabajo conjunto eon el diseiio y el contenido linguistico y 
gnlfico del CD-ROM resultaron varios elementos clave de su sistema 
gr.l.fico y su sistema de navegaeion. Inicialmente, nos pcnnitimos utilizar 
varias obms de ane que enriquccieran el CD (Ia comunidad paakantyi tiene 
varios anistas grlificos muy logrados). Baja la guia de Badger Batcs~ 
hablante de paakantyi , guardaparque, pintor y escultor reconocido a nivel 
nacional-cl disciio evoluciono de modo que sc aceediera a las grabaciones 
de hablantes destacados de generaciones anteriorcs medi,mte ilustraciones 
creadas por sus respectivos deseendientes vivos. Creemos que esto 
contribuyo al equilibrio estetico del CD. que finalmente gano la aceptaci6n 
entusiasta de la comunidad. 

Las eStruCluras de navegaci6n se resumen en la Figura 2. La fila 
superior incluye a los hablantes de gencracioncs antcriores, cuyos lextos y 
cancioncs aparcccn en cl CD. Todas estas personas fallecicron hacc tiempo. 
Los 6valos en la fila del medio correspondcn a los rccursos prlncipalcs del 
CD: dos historias (Mlllawillf)'i y AII/earer [oso hormigucro]), canciones 
(incluida Emu) y cl diecionario parlante. La fila de abajo prcscnta a los 

' El paakant)'i es 1a lensua del eurso bajo del rio Darling en Nueva Gales del Sur, Allstmlia. 
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participantes del proyecto que aportaron las ilustraciones (los dos de la 
izquierda) y el contenido linguistico (los dos de la dcrccha. pues Badger 
Bates eontribuy6 en ambas partes). Las flcchas representan el insumo 
li ngilist ico y las IIneas con balas reprcsentan la provisi6n de la obra de artc. 
La alineaci6n vertical indica la genea\ogia (' Dumbo Du110n' y la familia 
Bates desciendcn de 'Gunsmoke' Johnson). 

El ejcmpl0 muestra c6mo un diseno de interfaz "emergi6" como 
resultado de la colaboraci6n, para traducirse en un discno que no s610 era 
mas atractivo en tenninos esteticos, si no que real mente comunicaba mas 
infonnaci6n- sobrc las relaciones geneal6gicas entre los participantes 
pasados y presentcs- aunque esta informaci6n puedc no ser cvidcnte para 
las personas que no pcrtencccn a la comunidad . 

Gt"orge Dunon 'Gunsmol.:e' Johnson GnuUlY Moisey 

I I 
G0 

'Dwnbo. DUllOlI Rellle & Lonle Mitchell 

Figura 2. Participantes, artc y lengua en c1 CD- ROM Paakalllyi (Hcrcus y Nathnrl, 
2002) 
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.. gO back 

~ 0 '''' 
hear the english words 

'sten again 

lis ten to lailai 's story 

Figllra 3. Objctos del medio ambiente local ut il izados como controlcs en BWlllba 
Yarral/gi nUll/alii (KLRC [Kimberley Language Resource Centre]. s, f.) 

4.2. Interfaces apropiadas 

Las interfaces debcrian ayudar a los usuarios a realizar sus !areas al mismo 
tiempo que se respcten los estilos culturales y esteticos locales. Sin 
embargo, I/O deben basarse en irnpresiones estilizadas de una eultura. IQ 

Algunas producciones lempranas confundieron estos dos objetivos OIl 
utilizar. por ejemplo, piedras, animales y OITOS objetos ambientales como 
parte de los botones y menu.s, como se muestra en 101 Figura 3. Estos objetos 
no func ionan bien como metflforas dc navegacion porque es poco probable 
que los animales despJegados se asocien con los botones 0 la navegacion. 
En cambio, rcquiercn de memoriz..1ci6n y atraen 1a alencian del usuario a 1a 
propia inlcrfaz en lugar de apoyar la larca de navegacion. 

Por el contrario, e1 CD Paakallfyi (veanse el apartado anterior y la 
Figura 4) utiliza una interfaz de lexto creada por un disenador grilfico que 
rccibio la instrucci6n de generar una sensation fresca y actual. EI produclo 
fuc muy bien reci bido y resulto ft'icil de usar. Los eSludianlcs de paakantyi 

100 10 que cs poor. en vcrsiones fanlasiosas de la cullum rea lizadas por alguicn que no 
pcr1cncce 3 13 misma. 
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lrascienden sus nivc les de alfabctiz.'lci6n cotidiana cuando 10 utilizan , 
porque les pcnnite centrarse en las tareas escogidas, sobre todo la dc 
nnvegar a las entradas habladas del diecionario parlante (el Goodall y Flick 
1996, quienes recom iendan evitar los elementos textuales en interfaces 
creadas para ninos aborigenes). II 

Aunquc In intcrfaz de PaalwI/fyi utitiza principalmcntc lex lo, no es 
una interfaz "ligcra". El texto dcsplegado no const iluye una simple 
proyeecion de la informacion subyacentc, que es considcrablemente mas 
compleja e incorpora miles de vincu los entre varios lextos y objetos de 
audio. Ademas, la mayor parte del tex!o funciona no como contenido, sino 
como controles de navegacion sobre los que los usuarios pueden hacer elic. 
Tambien se debe obscrvar que en la Figura 4 aparecen varianles 
ortogr<iticas, debidas a las diferencias en lre la in vesligaei6n original de 
Hereus en la dccada de 1960 y la nucva informaci6n que grabamos en 2000. 
EI CO si mplemenle presenta ambas variantes y pennite a los usuarios sacar 
sus propias concl usiones. 

Con respcclo a eSle ejemplo, vale la pcna scnalar que las interfaces 
basadas en texto pueden funcionar bien ineluso en sociedades que no estan 
alfabetizadas en sus propias lcnguas. Muchas de cstas personas se 
alfabet izan, desdc luego, en las Icnguas dominantes (en estc caso es en 
ingles, pero en otras panes puede scr en arabc, chino, ruso u otras lenguas). 
Ademas, no ex iste un solo tipo de alfabet izaci6n. Olras fonnns de 
"alfabetizacion", como la capacidad de utilizar la computadora (compllter 
literacy), se desarrollaron nipidamcnle durante la ultima dccada en la mayor 
parte del mundo, sobre lodo como rcsultado del contaclo con el software 
utilizado para accedcr a lntemel. Oichas alfabetizaciol1cs implican cambios 
en el equi libria funcional entre el texto, el layollt (presentacion) y el 
material gnifico si se las campara con la al fabetizaci6n Iradicional a panir 
del "libro" (Nathan 2000a). En el lim ite, podemos deci r que los objetos 
textuales consistentes para la navcgaci6n en pantana pucden funcionar 
como icanos, mientras que el uso de imagenes no asegura, por si mismo. 
una inlerfaz fUcil de lIsar. 

HEI diccionario parlantc sc dcscribe con mns dctallcs cn Nathan (2006). 



Capilll/O 15- /l1Ieifaces "densas" 429 

g. oup of child .... 
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Figura 4. Navcgaci6n eo el diccionario parlanle del CD Paakalll)'i (Hercus y 
Nathan. 20(2) 

4.3. Interfaces cspccializadas 

EI CD-ROM Spoken Karaim (Csat6 y Nathan 2003b)11 se dcsarroll6 como 
partc dc [a doculllcntaci6n multimedia de [a lengua, cultura y ambiente dc la 
comunidad karnim de Trnkai, Lituania. Se basa en varios mo0610gos 
narrntivos em itidos por los tihimos hablantes plcnos de la lengua. que se 
lrascribieron, sc anotaron morfol6gieamcnlc y se ligaron a un lexico 
complcto. una gramatica y una concordancia. Ademas, c[ material 
IingiHstico se acompana de canciones, videos, fotografias y ocho aniculos 
lemfllicos sabre [a historia y In religi6n karaim, entre OITOS. 

El CD contiene ademas un sistema que nosotros l[amarnos 
"morfologia activa", quc gcnera sustantivos morfol6gicarnelltc comp[ejos a 
panir de un modelo computacional que licne incorporada la morfofonologia 
eomplela del karaim (Nathan 2000b). La innexi6n se reprcsema con un 
mccanismo espccial izado que consiste en arrastrar objetos hacia una rniz 
ICx ica. El sistema se presenta al uSllario como un conjullto de pequcnos 

I!Et karaim cs una lengua lurquiea en peligro de eXIinci6n que sc habla en Trakai. Liluania. 
yen Balich. Ucrania. 
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bloques m6viles que se arrastran hacia las entradas 0 rakes Icxicas del 
diccionario; esta accion genera y despliega la fonna flexiva apropiada 
(vcanse las Figuras 5 y 6). Como se limita a una terrninologia basica, 
muntiene ocultas las reglas 1ll0rfofonol6gicas y opera de la munera mas 
simple posible, el sistema pennanece en segundo plano para In mayoria de 
los usuarios y puedc, parad6jicamente. ni siquiera ser descubierto. Sin 
embargo, dado un contexto de uso racional, es facil aprender a utilizarlo. 

La efectividad de este sistcma fue confinnada rccientcmente en la 
"Escuela de verano de karaim" en 2004. Creamos crucigramas multimedia 
interactivos como un apoyo para la ensenanza de la lengua (habia Ires tipos 
de crucigrama los comunes, los parlanles y Olros con imagenes). Se invit6 a 
los esnldianles de karaim a que usaran el CD-ROM Spoken Karailll para 
buscar las palabras que no conocian. Sus respuestas iluslraron los factores 
de especializaciol1, diseiio raciOllal c illlerpretacion {Ibierla mencionados al 
principio de este apartado. Los estudiantes, dcseosos de resolvcr los 
crucigramas y enfrentados a pistas cuyas soluciones requerian fo rmas 
flexivas, encontraron y usaron por printera vez los controles especializados 
del sistema de morfologia activa y exploraron el CD de Illanera novedosa. 
Incluso utilizaron la concordancia interaetiva (que encuentra rakes flexivas 
dentro de narraciones). AI desarrollar estas actividades, los estudiantes 
exploraron el contenido linguistico del CD y seleceionaron e interprctaron 
los resultados para completar los cruc igrall1as. 

4.4. Interfaces "pcligrosas" 

Los conocimientos de una comunidad y sus modos particulares de 
presentacion pueden ser aun mas detenninantes para la interfaz y el uso de 
un producto. EI trabajo de Barbara Glowczewski, Dream Trackers: Yapa 
Art alld Kllowledge a/the Alls/ratian Desert ("Buscadorcs de SUCnOS: arte y 
conocimiento del desierto australiano entre los yapa; 200 13), constituye un 
CD 10 mas complelO posiblc, pues prcsenta cI territorio, la lengua y la 
cultura del pueblo warlpi ri 0 yapa del Territorio del Norte, en Australia. Su 
interfaz se estrucnlra por medio de las fonnas de representaci6n del 
conocimiento de los warlpiris, basadas en redes de asociaciones. Comienza 
con un mapa interactivo de los "scnderos de sucilos" (dreamillg po/lis) en 
un modelo extremamente complejo con patrones enlrecnlzados. Los nodos 
de estos senderos se ligan a di stintas hi storias, tcxtos e ilustraciones en todo 
el CO. Glowczewski (200 1b: 142) quiso que los vinculos "siguieran reglas 
y luvieran significados que rcspctaran las concxiones que los mismos 
warlpiris establccen de acuerdo con su propia logica cognitiva". 
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La transposicion visual de la cal10grafia eognitiva aborigen en un 
mapa intcractivo Ie ofrc<:e al usuario una experiencia inmediata de esta 
interconexi6n ... Los recursos multimedia eonsliluyen una hcrrnmienta 
ideal para prescnlar eSla eartografia indigena. Esta invilacion a 
deamhular por las historias, pintums, cantos y bailes deltcrritorio del 
Suciio hizo muy feli ces a las personas mayores porque luvieron una 
prueba langible de su ensenanza sobre las interrelaciones del Sueno. 
Los aneianos y todas las rnujeres con quicncs tmbajc estaban 
entusiasmados con el nuevo mcdio porquc no amcllazaha su 
conocimienlO encielopedieo 0 su poder en la sociedad. Por el 
conlmrio, SC ratifico su legilimidad porque lodos [os reconocicron 
como cuentislas y pintores. (Glowczewski 200lb: 146) 

,.. blue mark OppeOIS ,.;;::::==:::==::;:;;;;; ...... ~ il you can drag on ending 
onlO a word 

• ba \d 

Drogging on 
ending onlo a word 

It Ii cfli 
adam 

Figura 5. Operaci6n de la "morfologia aCliva" del CD-ROM S,){Jken Kami", 
(extmido del archivo de ayuda del CD). En los globos se indica que aparc<:e una 
marca azul si es posible arrastrar una terminacion hacia una palabm y muestra la 
manem de arrnstrarla. 
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-
/ 

( 

r r,. baud'" )1 

The "hot !one". Drog on 
ending into here. 

~uc(ti ko l -adam suv 
eCid lido' 
turyuzub' 

g6lji"a r . 
(e!,~' .. 

When the ending entel'S the "hoi zone", 
the word changes colour and 
the full form and meaning appeor 

Figura 6. Resultado de una opcr:lci6n dc "morfologia activa". Los globos seiialan 
como al entrar en la "zona de trabajo". las palabras cambian de color y aparece su 
fonna completa y significado. 

Sin embargo, algunos warlpiris tambicn se inquietaron muehisimo por el 
C D, porque vieron que, por primera vez, una parle fundamental de su 
conocimiento se revelaba a gente ajena a la comunidad. Esto acab6 par 
llevar a la comunidad a restringi r la distribuci6n del CD (Glowczewski 
200 I b: ISO). Paradojicamentc, dcsde cl punta de vista dc los warl piris, esta 
restricci6n reflcj6 el exilo de la movilizacion. La poblaci6n warlpi ri asumi6 
la rcsponsabilidad del control del C D del mismo modo en que buscan scr 
custodios de su cu\tura y conoci miento. 

S. Conclu sio n: dcsafios para la utilizacion dc rccursos multimcdia 

Este capitulo presellto las razones para usar recursos multimedia e 
" interfaces densas", asi como cjemplos dc c6mo se usan para movilizar la 
documentaci6n lingiiistica y apoyar e l trabajo con lenguas Cll peligro de 
cxtinci6n. Podriamos resumir los fac torcs que inlervienen en la creac ion de 
un producto de este lipo como un conjunto de heuristicos escnciales para 
una "buena" movilizaci6n: 

• Apoya la ex ploraci6n . 
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• Sus fu nciones van mas alia de la infonnaci6n subyacenlc. 
• Pone de man ifiesto los insumos y la participaci6n dc la comunidad. 
• Explola complclamcnte las posibilidades dc presentar y conlrolar el 

audio. 
• Los usuarios pueden inleractuar con el contcnido de fo rma relevanle 

(e innovadora). 
• Posee inlcgridad en el diseiio. 

DbviamenlC, crear aplicac iones mult imedia especializadas y de alta calidad 
para apoyar el trabajo con lenguas amenazadas pucde consumir muchos 
rccursos y requerir una dedieaci6n completa (para mas infonTIaci6n sobre la 
planificacion de un proyecto semejante, vease Nalhan 2004). De hecho, 
tales proyectos se han 1Jcgado a describir como un desperd icio de recursos 
escasos (por ejemplo, en Simpson 2003). Sin embargo, si es eieno que e1 
desarrollo de recursos multimedia pucdc hacer una conlribuci6n clara en los 
casos de lenguas en peligro de extinci6n, enlonccs califi carlos de 
"desperd icio" es dar poca importancia a las nccesidades de la comun idad. 

Dtro desafio procede de una preferencia crecienle por el software de 
fuenles abiertas y por fommlos de datos abienos. 1l Aunque In mayoria de 
las aeluales herramicntas para crear y presentar recursos mu ltimedia son 
produclos comerciales que utilizan fonnatos de datos ccrrados,'~ el esfuerzo 
dedieado a desarrollar los contenidos excede por mucho el costa de 
cualquiera de ellos, incJuso el mas caro. Sin estas hcrramicntas Ian 
complelas, la elaboraci6n de aplicaciones para una comunidad consumiria 
mas rceursos, no menos.' s Nuevamenle, las dec isiones deben tomarse con 
base en la priori dad de gencrar produclos cspcci fi cos y determinados 
apoyos lingiilsticos. 

Los recursos multimedia constituyen una tccnologia compleja y 
novedosa. Util izarlos para la movi lizaci6n imp licara poner en la balanza 
tanlO sus contribuciones positivas a las comunidades lingiiisticas como su 
escasa idoncidad para cl almaccnamiento, reulilizac i6n e incluso 
distribuci6n de los datos basicos de un proyecto de documcntaci6n. Muchos 

Ilaird y Simons (2003: 22) lIegan al punlo de abogar por una "revoluci6n dc fucntes 
abicnas". 
I~Todos los cjclllplos discutidos en eSlc capitulo se desarrollaron cn Macromcdia Director 
( www.macroillcdia.com). 
" Es posiblc disponcr dc software dc fucnlc abiena. por ejelllplo. basandosc cn lcnguajc 
SMIL (Synchrolli:ed Mllitimedia Illtegratioll umgllage; "Lcnguajc Sincronizado de 
Inlcgmci6n Multimedia"). pcro no cslli claro culindo puedcn aparcccr dichas herramicnlaS y 
cwinla capacidad pUdieran ofrccer. 
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recursos multimedia son dificiles de almacenar y tienen una vida muy corta. 
Estas limitaciones se derivan en parte de los formatos cerrados de los 
programas comerciales, pero son, en terminos generales, una eonseeueneia 
inev itable de la decision de desarrollar produetos mult imedia en lugar de 
otro tipo de recursos. Los recursos multimedia implican la integraci6n de 
una diversidad de medios y fonna tos de archivo, y el uso de cllalqllier 
medio digital en la documentacion IingOistica esta sujeto a la inestabilidad 
de muchos formatos, inc\uso los formato abiertos comunes. Ademas, no 
existen convenciones fijas para diseilar y describir interfaces y no se sabe de 
manera definiti va como representar y arch ivar neutral mente el contenido 
abstracto de los recursos mu ltimedia, como la navegaci6n, el layout , las 
ligas y la interactividad. Estos diferentes desafios significan que no se 
trabaja con recursos multimedia como una estrategia general que sat is face 
necesidades diversas, como la conservacion de datos a largo plazo, sino 
reconoc iendo su potencial para movilizar la documentacion y fortalecer las 
lenguas, justo ahora, cuando mas se necesila. 
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