
Metodología para el estudio
y la clasificación

de los prestamoslingaisticos

Enrique EERNMWEz

O. El préstamolingtiistico forma partedel fenómenomás amplio
de la aculturaciónlingilistica. En cuanto tal> tiene una estrecharela-
ción con la antropologíay ciencias afines. A continuaciónexpondré
un método que permite la adecuadaclasificacióny posterior estudio
de los préstamoslingilisticos> en forma muy resumiday superficial,
con vistas a su utilización en estudiosde cualquier tipo en que inte-
reseel conocimientode los fenómenosaculturativosen el campolin-
gilístico.

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. En primer lugar> es preciso distinguir dos aspectosimpor-
tantesen el estudiodel préstamo:

a) La identificación de los mismos,no solamenteen cuanto a su
carácterde palabraextranjera, sino también en cuanto a la lengua
de origen> vía o vías de acceso>etc. Existe unaserie de métodos que
permiten identificar palabrasextranjerassin conocer siquiera la po-
sibilidad de su existenciani las posibleslenguasdonantes.El estudio
de estosmétodosqueda,sin embargo>fuera del campo de este traba-
jo, de forma queoperaremosen el supuestode queya hemosencon-
trado las palabras extranjeras>y que es preciso trabajar sobreellas.

b) El tratamiento del material formado por todoslos elementos
de préstamo,y que en principio abarca todos los aspectosde la len-
gua, pero especialmenteel campo léxico, que es en el que aquí nos
moveremos.
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Como quedadicho, este estudiose limita a b).

1.2. En segundolugar> es precisoestablecerdos formas indepen-

dientesde estudiodelpréstamo:

a) Desdeel punto de vista de la lengua receptora, teniendo en
cuenta qué palabrasextranjerasha adoptado,cómo y en qué medi-
da> etc. Es, por ejemplo, el estudio de las palabrasespañolasen
quechua>o árabesen swahili, o sánscritasen birmano,etc.

b) Desdeel punto de vista de la lengua donante: a qué lenguas
y en qué condicionesse han prestadoqué palabras>etc. Sería un
estudio de los hispanismosen las lenguasde América, o de los ara-
bismosen las lenguasde los paisesislámicos>o de la influencia léxica
del sánscritosobre las lenguasasiáticas.

1.2.1. Como he indicado> ambos estudios son independientesen
principio, aunque puedencompletarse.El que más frecuentemente
puedeinteresaral antropólogoes el primer tipo, al que dedicaremos
principalmenteeste trabajo. Sin embargo>es convenientehaceralgu-
nas aclaracionessobrelas posibilidadesy los métodos de cada uno
delos estudiosindicados.

a) Este tipo de estudiomuestraunaseriede aspectosinteresantes
sobre las relacionesculturalesdel pueblo en cuestióncon otras cul-
turasmáso menosdiferentes.Estosaspectosson:

1, Culturas con las que tiene contacto,si se hace una ecuación
cultura e lengua> que, aunque en muchos casos no respondea un
hecho real> sí es utilizable en niveles a pequeñaescala.Mo se puede
operar con «familias» o agrupacionesde lenguas,sino solamentecon
lenguasde grupos étnicos determinadosy homogéneos,lo que en la
mayor parte de los casossi permiteesaecuación.Por otro lado, los
casos en que ésta es inaplicable poseeninterés desde el punto de
vista lingtiistico y antropológico.Así, pues, podrá considerarseque
si existen préstamosprocedentesde cinco lenguas—independiente-
mentede la filiación y el parentescodeéstasentresi y con la lengua
en estudio—>puedeconsiderarseun contactocon cinco culturas,etc,
Efectivamente,en la inmensamayoría de los casoses raro que coin-
cidan los préstamosde diferenteslenguasen la misma época,siendo
lo generalque cada lengua especialiceuno o más campospara sus
préstamos.

2. AntigUedad de los contactos,de acuerdocon la antigUedad
relativa y absolutade los préstamos.Veremosesto con más detalle
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en el punto - No es preciso señalarla importancia de una deter-
minación de antigUedadrelativa de los préstamos.

3. Profundidad del contacto. Aunque es posible apuntaralgunos
aspectos,como las diferenciasde adaptación,de uso sociolingilistico,
de connotacionesextralingúisticas,etc.> preferimosreservartodo ello
para más adelante (2.3.). La profundidad es un indice directo del
contactosocial y cultural.

4. Dw-ación del contacto, íntimamente ligados a este proceso
estánlos dos anteriores>como veremosen 2.3.

5. Forma del contacto. Que en muchos casos resulta difícil de
desligar dcl punto 3. Cabría aquí especificarel ámbito cultural espe-
cífico en quese producenlos préstamos.

Por otro lado, tenemos:

b) Quepermitedefinir muy exactamentelo quepodríamosllamar
peculiaridadesculturales de un grupo determinado—especialmente
en su relacióncon otros gruposde cultura máso menosdiferente—.
El estudio de los préstamosárabes a otras lenguas,especialmente
de pueblosislamizados>permite determinarlos elementosconstantes
en esa culturay aquellosque quedanlimitadosa regionesmáso me-
nos extensas,Así, por ejemplo> la extensiónde adab es constanteen
todo el mundo islámico (incluyendo, claro está,desdeAfrica Occiden-
tal hasta Indonesia, pasandopor Africa Oriental, Medio Oriente, la
India...). Por el contrario, batta estárepresentadaen sólo una peque-
ña parte de esa zona; y> efectivamente>adab es un conceptocultural
de importanciaesencial(que va desde«lietratura»hasta«educación»
y queponede manifiesto la totalidadde elementosdel modo de vida
islámico)> mientrasbatta no se refiere más quea un animal,el pato,
sin especial relación con la cultura árabe. Este estudio es muy inte-
resantey cuentacon una metodologíapropia en buengrado.Sin em-
bargo, en este trabajo no se tendrá en cuentaeste posible tipo de
estudio.

2. METODOLOGíA

2.1. METODOLOGíA GENERAL

2.1.1. Tras estosnecesariospreámbulos>es convenienteintroducir
los aspectosque debentenerse en cuentaen el estudio —ya más a
fondo— del préstamoslingiiístico visto desdela lenguareceptora.Para
comenzareseestudioes totalmenteimprescindible:

r
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1. Conocera fondo la estructura lingiistica de la lengua que se
estudia. No es suficiente con unos pocos conocimientos fonológicos
y gramaticales,sino que se hace necesarioel conocimiento de todos
los aspectosfonológicos y gramaticales,que podemosdesglosaren
una seriede puntos principales>muy útiles para estetipo de estudio,
y queindico a continuación:

1) Fonología:

(1) Sistemafonológico en sentidoestricto(inventario de fonemas>
variantes alofónicas, sistema de rasgos distintivos y reglas fonológi-
cas> estructurade rasgosy fonemas>organizacióninternadel sistema).

(2) Fonotáctica (agrupacionesde fonemas,restriccionesposiciona-
les y de contacto).

(3) Estructuras silábicas (forma y frecuenciade cada tipo de sí-
laba, estructurasilábica de la palabray los morfemas,etc.).

2) Gramática:

(1) Sistemamorgotclgico(inventario de morfemas,variantes,orga-
nización del sistema morfológico> sucesióny combinación de mor-
femas).

(2) Estructuras sintácticas (tipos de construcciones sintácticas
(«reglas sintagniáticas»),orden de elementos,función y valor sin-
táctico).

3> Semántica:

Esta parece que quedaríalimitada al nivel léxico, y comprende-
ría el estudio de los rasgossemánticosde las palabras,su combina-
ción, etc.(las «entradasléxicas»).

Naturalmente,puede realizarseeste estudiosin un conocimiento
muy a fondo de todosestos aspectos;incluso es la única posibilidad
en muchoscasosen queno existendescripcionesmedianamentecom-
pletasde la lenguaen estudio>y habidacuentade que la mayor parte
de los antropólogosson incapacesde realizar un estudio lingilístico
exactoy suficiente. En estos casosse perjudicaespecialmentela va-
loración más profunda de los préstamosen el contextode contacto
cultural, si bien resulta evidentementeposible un estudio de tipo
más superficial que> en muchoscasos,puederesultarsuficientepara
las finalidadesdel antropólogo.

2. Un conocimientosuperficial de Za estructura de la lengua do-
nante,aunquepodríaserposibleincluso no conocerla,sin queello al
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terara los aspectosmás superficialesdel estudio. Sin embargo,un
cierto conocimiento si es muy convenientepara finalidades compa-
rativas.

3. Una comparaciónsistemáticade las patabras tal como se en-
cuentranen la lenguareceptoray tal como eran originalmente en la
lengua donante. Esta comparaciónpuede expresarsepor medio de
cuadrosde correspondenciaso bien por medio de reglas diferentes>
esto es,establecerel conjunto de reglas de ambas lenguasviendo en
quépuntos se producenvariacionesen una u otra forma. Así se pon-
drá de manifiesto la mayor o menor exactitud con que se reproduce
la forma de la lengua original, y se verá en qué consistenexacta-
mentelas diferencias.

En 4. puedeverse un ejemplo práctico aplicado a ciertos hispa-
nismos del quechuaboliviano,

Naturalmente>al realizaresteestudiopreliminar es necesariotener
en cuenta1)osiblesvariacionesdialectalesy de otro tipo.

2.1.2. Una vez delimitados los cambiosproducidosen el paso de
una a otra lengua> es posible comenzarla clasificacióny el estudio
propiamentedichos, procediendodel siguientemodo:

2.2. CLASIFICACIóN

2.2.1. Segúnel rada de adaptaciónformal

Unos elementoso palabrasquedanmás perfectamenteadaptados
que otros. Una de las formas de adaptaciónes la formal> esto es,
en quéforma y hastaqué punto la lengua receptora(R en adelante)
ha asimilado las palabrasde la lengua donante(fi de ahora en ade-
lante) a sus propias estructuras(en el sentido expuestoen 2.1.1.).
Existen multitud de posibilidades,pero puedenresumirseen tres:

1) Elementosque conservanZa ¡orma de origen en 13. No se pro-
ducen cambios destacablesni siquierafonéticos; en todos los casos>
se tiene plena concienciadel origen extranjerode estaspalabras; el
usuario pretendeconservarla forma del original en todo,lo posible.
Estos préstamos> que tienen una utilización limitada socialmente
(cf. 2.2.2.)> pueden denominarse«citas», y en adelantelos conside-
raremos de grado 1. Ejemplos: la utilización de frases extranjeras
como to be or not to be en español>francés,etc. El uso de la palabra
presidenteen quechuaconservandoexactamenteel valor y la forma
fonéticade la palabraen español.
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2) Elementos que han perdido la forma de origen en 13, que
se consideranusualmentecomo palabrasautóctonasy cuya forma y
valor (jexceptoposiblementesu estructurasemántica!)han quedado
totalmenteadaptadasa las estructurasde R. Su identificación sólo
es, en principio, realizable conociendala forma original en fi (son
las palabrasmás difíciles para los métodos de identificación). Por
ejemplo, la palabra ropa en español> de estructuraplenamentehis-
pánica,pesea serun préstamo.Lasllamaremosgrado 2.

3) Elementosde tipo intermedio, quemuestrantodavíafaltas de
adecuacióno asimilación, de tal maneraque en parte conservansu
forma en fi, aunquehabiendoperdido diversas característicasacer-
cándosea la estructurade R. Estosson los préstafnosmásabundan-
tes y los que más útiles puedenser desde el punto de vista del an-
tropólogo.La falta de asimilaciónpuedeserde varios tipos, estoes>
fonológica,gramatical o mixta, y el punto en que se pone de mani-
fiesto esa falta de asimilación tiene también su importancia> como
veremosen 2.3.2. Denominaremoseste tipo grado .3, con las subdivi-
siones3 a, 3 b y .3 e, según la no asimilación sea fonotógica, gramad-
cal o mixta.

Una vez clasificadas las palabrasde acuerdocon su adaptación
formal, puedepasarseal segundopunto.

2.2,2. ClasificacIónsegúnel usosocioilngtiístlco

Al igual que en los elementosautóctonos,no todos los préstamos
tienenel mismo grado y la misma forma de utilización en la comuni-
cación.Puedenestablecerse,como en 2.2.1., tres tipos fundamentales:

1) Uso restringido a un tipo de comunicaciónmuy limitado y ge-
neralmentede tipo> bien técnico>bien religioso, Estetipo de elemen-
tos suelenser, en muchoscasos,casi desconocidospor el resto del
grupo, y cuandosi son conocidos>lo son solamenteen forma pasiva>
sin ser utilizados fuera de las situacionesen cuestión (que pueden
ser: el culto (o incluso un culto determinadoo una forma especial
del mismo> etc.>, las ceremoniasmágicas> los ritos iniciáticos, etc,).
En muchoscasosestánlimitadas a un estamentosocial o a unaclase
con especializaciónde cualquiertipo, Por ejemplo,el uso del término
inglés bit en españolquedalimitado a su uso en la computación,por
partede un restringido grupo de especialistas.Podemosdenominara
estetipo de uso U-1.

2) Uso absolutamentegeneral> sin establecersediferencias con
los elementosautóctonos.Normalmente, se trata aquí de palabras
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de grado de asimilación2, aunqueno exclusivamentede éstas> y for-
manpartedel vocabulariousual.Denominación: U-2.

3) Uso de tipo intermedio, de forma queunagran mayoríade la
población del grupo esté en disposición de poder utilizai-lo en un
númerono excesivamenterestringido de situaciones,y con una gran
parte del resto de los hablantesde R. Suele tratarse de términos que
se relacionancon elementosculturales extraños a un grupo de R,
pero conel que se está en contactoconstante.Denominación:U-.3.

Igualmentepuedeestablecerseuna clasificaciónbasadaen los gru-
pos queutilizan estostérminos,pero por reglageneralpuedenseguir
las mismaspautasquepara2.2.2.> de forma queno esprecisodetener-
nos sobreesta otra posibleclasificación.

2.2.3. ClasIfIcaciónsegúnsus característicasculturales

En principio podría hablarseaquí de clasificaciónen «camposse-
mánticos»; prefiero, sin embargo,la primera denominación,pues la
clasificación debe atenersea característicasde tipo cultural que no
correspondenexactamentecon campossemánticosen el sentidousual
del término. Por simples razonesde simplicidad, establezcotambién
aquí una clasificación en tres grupos,que> evidentemente>resultará
insuficiente para la totalidad de los préstamos.Para una clasifica-
ción másexacta>puedenutilizarse las guias de clasificación de datos
culturales.La triple clasificaciónque propongo servirá> sin embargo,
unavez realizadoeseagrupamientoprimero> paramanejarconmayor
comodidadlos datos.

1) Elementosrelativos a la cultura material (técnicas diversas>
obtenciónde alimentos,etc.).Denominación:C-1.

2) Cultura «espiritual» que acogerla lo religioso> lo intelectual
(educación, y otras formas de transmisión de la cultura; creación
«artística»,etc.), y posiblementeelementos de relación como vida
sexualy otros.Denominación:C-2.

3) Elementosrelativos a la vida de relación quepodríamoscon-
siderar cotidiana>que van desdeel saludo hastael uso de apelativos>
títulos, etc. Denominación: C-3.

Evidentemente,es fácil comprobarque muchoselementospueden
entrar tanto en C-2 como en C-3. Sólo una extensainvestigaciónen
este campo> en lenguasy culturas diferentes,puede determinaren
forma definitiva qué elementosdebenentrar en cada grupo, lo que
tiene gran importanciapara la valoración de los préstamos,queve-
remosen 2.3.
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2.2.4. ClasificacIónsegúnsu coincidenciacon elementosautóctonos

En muchos casos> la lengua dispone de elementospropios que
podríanutilizarse en lugar de los préstamosde fi. Podemosestable-
cer asimismotresgrupos:

1. Existenelementosautóctonoscon valor prácticamenteidéntico
al de los cIententos de 13. Aquí> la utilización de estosúltimos se debe
única y exclusivamentea condicionessociológicasqueveremosen la
valoración2.3. Denominación:A-i.

2. Existen elementosautóctonosque hacen referencia a realida-
deso elementosculturales próximosa los señaladospor los términos
de 13, pero sin coincidir exactamente.Por ejemplo, la existenciaen
quechuade un término parael plato de madera,y de otro extranjero
(españolen estecaso) para el plato de loza> etc. Evid~ntemente,sería
posible la utilización de un término autóqtono en lugar del préstamo>
realizandounapequeñadesviacióndel significado,Denominación: A-2.

3. No hay en R elementoscomparablesa aquellos para los que
se utilizan términos de 13. Pareceevidente que el préstamoes aquí
necesario.Denominación:A-3.

Se puedenaducir numerososejemplos.Del primer tipo: el uso en
españolde premi&re en lugar de estreno; del segundo,la utilización
de tigre para denominaral jaguar americano,etc.; del tercer tipo>
la necesariaadopciónde chocolatepara algo desconocidoy sin equi-
valente (o de caballo en quechua,azteca>las lenguasmayas>etc.).

2.2.5. La clasificaciónde los préstamosde acuerdocon estoscri-
terios permite tipificar cada palabra con una serie de Indices, uno
correspondienteacadauno de los criterios de clasificación(ver 2.3.6.).

EstosIndicespuedenservir para establecerdiversosconjuntoscon
los préstamos en estudio, pero> en mayor grado, resultan especial-
mente interesantespara la valoración que veremos a continuación.

2.3. VALORAcIóN

2.3.1. Todo el trabajoexpuestohastaaquí no tiene másfinalidad
que hacer posible una correcta valoración de los préstamoscon
vistas a su utilización para un estudio de aculturación o> más gene-
ralmente>parael estudiodel contactocultural,

Es evidentequeeste aspectoes el másdifícil. Voy a intentar, sin
embargo> establecerciertos criterios valorativos para cada uno de
los Indices, de forma que puedanutilizarse —aunquesólo sea como
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baseprimera o hipótesisde trabajo—en el estudioen cuestión.Para
establecerestosvalores,me apoyo en mi experienciacon las lenguas
que a continuaciónexpongo> indicando entre paréntesisla lengua o
lenguasO de cadaidioma en cuestión.

Quechua(español); cayapa(español,quechua); español(diversas
lenguas); swahili (árabe>inglés> persa>hindi); fang (inglés); malayo-
indonesio(árabe> chino> neerlandés>inglés); japonés(chino> inglés);
germánicooccidental antiguo (o sea,inglés antiguo> alemán antiguo>
neerlandésantiguo)(latín); inglés antiguo y medio (lenguasnórdicas>
latín, francés); alemánmedieval (latín eclesiástico,lenguasrománi-
cas); islandésantiguo y moderno(latín, alemán>inglés, otras lenguas
nórdicas); lenguasgermánicasmodernas(varias lenguas); ruso (va-
rias lenguas),

Hago esta aclaración con el fin de que se tengaen cuentael tipo
de grupos culturales en los que se basala valoración> que sin duda
precisará de numerosasmodificaciones antes de poder tener valor
universal.

Esta valoración se exponecomo comentarioa los diversosindices
clasificatorios

2.3.2. Grado 1.—Pareceser que este tipo refleja una situación de
predominiode 13 sobre R; puedesucederqueO seala lenguade los
estamentossuperioresy que la «cita» sea utilizadapor los restantes>
o puedeser> y es el casonormal, que O seala lengua religiosao de
cultura de una comunidadque utiliza normalmente,en todos sus
estamentos>R. En este caso, la existenciao el número de «citas»
no permite decidir si el contactocultural es realmenteprofundo o se
límita a ser superficial, Lo único aparentementegeneral es la valo-
ración superior de 13. (Placiendo las salvedadesnecesariasen cada
caso: el ejemplo de to be or not to be no se encuentraen ía mayor
parte de las comunidades; lo que interesaes que exista un conjunto
de préstamosde carácterestableque entren en este grupo,) Así, los
pueblos islamizados(p. ej., en swahili) utilizan palabraso expre-
sionesenterasde origen árabe>en las condicionesexpuestasen 2.2.2.

Grado2.—Pareceresponder:

a) O bien o una antigUedadmuy grande en el préstamo(del or-
den de más de cinco siglos, aunqueesto deberíadeterminarseexpe-
rimentalmente~,comoen el casode ropa en español.

b) O bien un contactomuy estrecho—a nivel de bilingtiisrno casi
total, por lo menos—, pero unido a una antigUedad relativamente
grande,
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El material quehe estudiadono me permiteestablecercriterios de
selecciónpara uno u otro caso, que tendríanque tomarseprobable-
mentede un estudiodiacrónico.

Grado 3.—Es el tipo usual de contactode lenguas; es muestrade
la existenciade un contactorelativamenteestrechoy amplio. En cuan-
to a la profundidaddel contactoy, en consecuencia,del nivel de adul-
teración, es preciso tomar los tres subgruposestablecidospara este
grado:

3 a. Indica el grado mínimo de profundidad de contacto> dentro
de los valoresgeneralesde 3. Se observanincluso fonemasextranje-
ros, lo que indica que la palabraen cuestiónno tiene un uso total-
mentegeneralizadoy que forma un estratodiferente del resto de los
elementosautóctonos,y que son sentidasnormalmentecomo pala-
brasen cierto modo especiales.

3 b. Indica que la palabraes de uso suficientementegeneralpara
que se haya producido una asimilación del aspectomás superficial
(el fónico). Sin embargo>aún no está integrada en el sistema, pues
conservadeterminadascaracterísticasgramaticalesde fi. El contacto
es másprofundo, aunquesigue considerándoseelementoextraño—si
bien no siempre—: ¿hastaquépunto son «extranjeras»las palabras
árabesque conservanen persa su plural original> rompiendolos es-
quemaspropios persas?

3 o. Cuando la falta de asimilación es total, estamosmuy cerca
del grado 1> aunquenormalmente existirán diferencias fácilmente
reconocibles.El contacto, o es muy reciente, y en tal caso es muy
fuerte> o existe en formd de valoración diferente de D y R, como en
el grado .1.

La diferenciaprincipal entre 1 y 3 c radica en que en el primer
caso la utilización de los préstamoses> pese a su carácterrelativa-
mente estable(o sea> que forman un conjunto bien delimitado, con
condicionesdeterminadasde ampliación), de forma bastanteirregu-
lar y poco generalizado,mientrasen 3 c se trata de elementosque>
ademásde sermás abundantesque 1, cuentancon un uso más gene-
ralizadoy menossujetoa circunstanciasy personasdeterminadas.

Aquí, como en los casossubsiguientes,seríaposible—y muy con-
veniente—poder asignarvaloresnuméricosa cada uno de los tipos>
de acuerdocon los parámetros.No me decido a hacerlo de momen-
to, aunque,a titulo exclusivamentede ejemplo> propondréentre pa-
réntesis,enel lugar indicado,algunosIndicesposibles.
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2.3.3. U-1. La valoración es prácticamentela misma que en el
Grado1.

U-2, Como en Grado 2> se trata de una aculturación muy antigua
o de gran profundidady antigUedadrelativamentemenor.

U-3. La aculturación es profunda y generalizada>acogiendotodos
o la granmayoríade los miembrosdel grupo.

2.3.4. C-1. Este tipo es prácticamenteneutro respectoa la acul-
turación.Su valor viene dado por su papel dentro del sistema con-
junto (ver 2.3.7.).

C-2. La aculturacióny. el contactoson relativamentesuperficiales>
sin que exista una ligazón profunda entre R y fi, y los grupos res-
pectivos.

C-3, La aculturación—y el contacto—es fortísima, alcanzadotodos
los aspectosde la vida.

2.3.5. A-i. Fuerte aculturacióny/o predominiosocial de 13 sobreR.
A-2. Estetipo es también relativamenteneutro> y puedevariar la

valoraciónsegúnel tipo de los elementosy su utilización.
A-3. Aculturacióny contactodébiles,
2.3.6. Vemos queen el capitulo de «valoración»entranunaserie

de criteriosdiferentes,quesonlos siguientes:
1) Profundidad de la aculturación; 2) antigUedadde la misma;

3) predominiosocial de 13 sobre R; estos tres criterios o parámetros
permiten establecerel siguiente cuadro> donde se especificantodas
las posibilidadescombinatorias:

C r 1 t e r i. o s
Tipos

1 2 3

Gixí (1 0 Z
Gr. 2 X (4n) Z (4a) O
Gr.3a Z(2) O X
Gr.3b Z (3) 0 X
Gr.3c Z(4a) X(ta) X
u-! x O z
U-2 Z (4<0 Z (4<0 0
0-3 Z(4) X . O
C-l X (a) O (a> X
C-2 Z(2) O O
C-3 Z(4) X X
A-l Z (4a) O Z
A-2 Z (<0 1) (,~) O
A-3 Z (2) 0 0
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O indica que el tipo es neutro respectoal parámetroconsiderado.
X indica que es posible, Z indica que es el parámetro predominante.

La combinación de parámetros indica la importancia para cada
tipo. Así, C-3 es un tipo en que predominanel aspectode la profun-
didad de aculturación,pero dondetambién la antigUedady el predo-
minio de fi sobre R puedenser importantes.Este tipo puedepro-
porcionar, por tanto> información sobre los tres parámetros,en el
orden indicado.Por el contrario, Gr. 1 serviráprincipalmentede guía
del predominiode fi sobreR, y A-3 y A-2 sonlos mejoresindices sobre
el grado de aculturación>con exclusión de información histórica o
sociológica. De este modo quedanordenadoslos distintos tipos de
préstamoestablecidosen la clasificación.Los númerosentreparénte-
sis indican el grado mayor o menor de representaciónde cada pará-
metro, tal como indiqué en 2.3.2., en unaescalapuramentehipotética
de 1 a 5, indicando>respectivamente,la mayor o menor profundidad
de aculturación, la mayor o menor antigUedad, la mayor o menor
preponderanciade fi sobreR [(a) indica que la valoracióndependede
los demásparámetros(cf. 2.3.7.)].

2.3.7. No quedan agotadasaquí las posibilidades del sistema.
Hemos visto cómo resulta factible establecer,incluso, una serie de
indices numéricos—que en todo casotendríanquedeterminarseem-
píricamentemedianteel estudio de multitud de casosdiferentes,re-
pito— asignadosacadatipo de préstamo.

Podemostener también en cuentacómo se combinanen una len-
gua los diferentes tipos de préstamo>como pone de manifiesto el
siguientecuadroesquemáticode las posibilidades:

{Gr. l} + U-1 C-l A-1
U-2 C-2 A-2
U-3 C-3 A-3

{Gn2}+ fU-...> {C-...} <A-...>
{Gr.3a}+ <U-...> {C-...} <A-...>

{U-1>+ Gr. 1 C-l A-l
Gr. 2 C-2 A-2
Gr. 3a C-3 A-3
Gr. 3b
Gr. 3c

fU-2}± fG > {C-...} {A-...}

{U-3}± (Gr ...} {C-...> <A-...>

<Gr. .4 <0-...> <C-...>
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Cada lengua vendría clasificada por el conjunto de sus tipos de
préstamo,que formarían una unidad(la cual tendría un tipo de es-
tructura muy interesante>queme propongodesarrollarmásadelante).
La operaciónde simple adición de los respectivosíndices numéricos
proporcionaríaindices dc los tres parámetrosexpuestos.Sin embargo>
seriaimprescindibleestablecercorreccionesqueasignaranvaloresre-
lativos según la frecuenciarelativa de cada tipo. Desgraciadamente,
no estoy por el momentoen situación de establecerestascorreccio-
nes, limitándome por ahoraa dar algunasnotasindicativasen 4.

3. RESUMEN

Comoresumen,podríamosdecir lo siguiente:
Por medio de determinadosmétodos de estudio, resulta posible

establecerdeterminadasclasificaciones,basadasen criterios diferen-
tes> quepuedenagruparseen un sistemade bastantecomplejidad y
quemereceun estudioformal> sobreel cual se puedeaplicar un con-
junto de valores numéricosque, mediantela estimaciónadecuadade
la frecuenciarelativa de cadauno de los tipos y parámetros,permita
caracterizar numéricamenteciertos aspectosdel contactode lengua
(y de culturas> en consecuencia)tales como: profundidad>antigUedad
de contactoy preponderanciasociológicade la lenguadonantesobre
la receptora.En un estudioposteriorme propongoinvestigarla natu-
raleza formal del sistema complejo de los préstamoslingUisticos> y
establecerun sistemaexacto de cálculo.

4. ESTUDIO PRACTICO

Comoejemplode aplicaciónprácticade lo expuestoen las páginas
anteriores>presentoa continuación>a titulo exclusivamenteilustra-
tivo> la aplicación del método a un pequeñogrupo de palabrasespa-
ñolas en quechuaboliviano, Naturalmente,un estudiomás profundo
exigirla muchoscambiosen esta presentación,queno tiene otra fina-
lidad que la de mostrar las posibilidadesprácticas del sistema ex-
puesto.

Así, las brevesreglas gramaticalesse hanelegido parael limitado
corpus>sin tenerla pretensiónde sercompletas>ni siquieraparaéste.

Préstamos:

1. bawtisay (bautizar> 2. misa (misa> 3. animal (animal)
4. muía (muía) 5. turu (toro) 6. aljwa (alfalfa)
7. awilu (abuelo) 8. atwatf11 (albañil) 9. kuriu (correo)

10. btu (plato) 11. lyuru (libro) 12. dio (día)
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Hay que tener en cuentalos siguientesaspectosgramaticales,fo-
nológicos,etc.:

Quechua:

Raícesbisilábicas, rara vez monosilábicas.
Sistemavocálico a-i-u.
Consonantes:oclusivas y africadas labial, dental> velar y postvelar,

diferenciadas por sonoridad> aspiración y glotalización. Otras conso-
nantes: s, 11, r> m> n, ñ> y, w, J.

Acento:penúltimasílaba.
Grupos consonánticos:nasal+ consonante, o velar/postvelar+

oclusiva; s + cons.

Español:

Númerovariabledesilabasen raíz.
Sistemavocálico a-e-j.c-u.
Consonantes:oclusivas labial> dental> velar con diferenciación de

sonoridad. Otras consonantes: 6, f, j> 1, m, n, it 11> r, rr, s, y> w.
Acento:variable.
Gruposconsonánticos:líquida más consonante;s + consonante(no

inicial); consonante+ líquida.

Comparación(sehacereferenciaa las palabraspor elnúmero):

1. Se conservala forma española(con s por O regularen Améri-
ca y españoldel XVII). En quechuase utiliza en estecaso una conso-
nanteno quechua(1’). Tres silabasfrenteal normal de dosen quechua.
El acento>segúnlo normal en quechua.

2. Las reglas de ambaslenguascoincidentotalmente.La palabra
puedeserquechuao española.

3. Tres silabas> frente a dos normal quechua.Final 1 imposible
en quechua.Sonido 1 inexistenteen quechuaautóctono.Acento según
el quechua.

4. muía puedeserquechua,a no serpor la existenciade un so-
nido 1 no quechua.

5. Cambiode o españolaen u> es la únicaalteración.
6. f cambiadaen j; grupo 1/ no quechua;consonante1 no que-

chua,Abreviación de la forma original. Dos silabascomo en quechua
normal.
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7. Tres silabas. Consonante1 inexistenteen quechua.e cambia
en i> o cambiaen u.

8. Tres sílabas.Grupo 1 w no quechua.Consonante¡ no quechua.
1 final no quechua.b cambiaen w. Acento cambiacomo en quechua.

9. kuriu: e cambiaen i; o cambiaen u; rr cambiaen n
10. Grupo p 1 pasaa 1; 1 no quechua;o cambiaen u.
11. Grupo 1 i pasa a 1 y; 1 no quechua; grupo ly no quechua.

b + r cambiaen u + r. o cambiaen u.
12. dia (consonanted no quechua),

Clasificación:

(Los ejemplosson claros, y no es precisodiscutirlosuno por uno.
Es preciso tener en cuenta que hay mucha posibilidadde variación>
por ejemplo> en el grado de asimilación; sin embargo> la clasifica-
ción se haceen los tipos expuestosen 2.2.)

Grado 1. misa> muía> dia.

Orado3. bawtisay,animal, turu, aljvva, awilu> alwañ11, latu> lyuru.

Grado 2. (misa, dia), Estaspalabraspodríanconsiderarseplena-
menteadaptadas>pero no hay queperder de vista que en la lengua
donantetienenexactamentela mismaforma. Muía, en cambio,no entra
en estetipo, por la consonante1.

U-!, U-2, U-3. Paraclasificar estaspalabrashay que partir de un
estudio de su uso, como es natural. Al manejarmaterial no directo,
no en el terreno>no puedeestablecerseestaclasificación.Sin embargo>
para las palabrasde esteejemplo se puedeestabícer,en forma muy
aproximada>la siguienteclasificación:

U-1: 1> 2, 4, 8> 9,
U-2: —

0-3: 3, 5>6>7,10>11>12

C-1: 3,4,5,6,8>9>10
C-2: 1,2,11
C-3: 7,12>

A-1: 11 (existe qhelqa), 12
A-2: 7, 8, 9> 10,
A-3: 1> 2, 3, 4, 5, 6,
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Valoración

No es precisoestablecerel cuadropresentadoen 2.3.6.> sobreel
quese puedetrabajar.

Comoresultadose tendráun cuadroen el quecadapalabraportará
una información determinadaen los tres parámetrosexpuestos.No
es posible desarrollaraquí todos estos aspectos>que puedehacerel
lector fácilmente. Se obtieneuna serie de Indicesnuméricosquedan
una idea aproximada.Si el lector realiza las operacionesnecesarias>
verá que,en principio, se obtieneel siguienteresultado(no en forma
mecánica,por lo dicho en 2.3.6. y 2.3.7.>:

El quechuarepresentadopor estaspalabrasmuestraun contacto
amplio (en todoslos camposy niveles sociales)>con una lenguadomi-
nantey bastanteantigUedaden las contactos.

SUMMARY

The study of loan-wordsis very important for the knowledgeof
the entire phenomenonof acculturation>both linguistically and an-
thropologically.1 try to developasystemfor the study of lexie loans,
composedof the following steps:

1. Completestudy of the linguistie structuresof the «loaning» lang-
uage, and comparationbetween this system and the «loaned»
language.In this way, an exact knowledgeof ihe divergencesand
simmilarities is obtained.

2. Secondly,thewords are classifiedin four majorgroups,attending
to following entena: a) assimilation; b) sociologicaluse; c) cult-
ural characteristies;d) coincidencewith autochtonouselements.
Insidethesemajorgroups,wordsaredivided into differentsubclas-
ses attendingto the bigger or smaller degreein which the cniter-
ium is fulfilled.

3. Thirdly, a temptativeandhypothetical valorationof the different
groupings is given, based on my studyof languagesbelongingto
cultural and epochgroupsmore or less different, The valoration
is explainedfor eachgrouping,and a temptativenumerical index
is given.

4. A first presentationof the internal> formal structureof the group-
ings is attempted>trying to determinethe way in which adefinite
value fon three different parameters(antlquity, profondnessof
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the acculturationprocess,andrelative importanceof the two lang-
uages involved) can be obtained, defining the degreeof accult-
urationetc of the language.

5. In the fifth place, an illustrative study of a group of Bolivian
Quechaumwords loaned from Spanish is given, in which the
methodis put mío practice.

UniversidadComplutensede Madrid.


