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implementadas explícitamente por el Estado o mediatizadas por otras ins-
tancias, resulta improcedente.

En el complejo tejido sociolingüístico de la comunidad se entretejen facto-
res de diversos órdenes: la migración periódica de la población masculina a
las fincas cafetaleras en contraposición con la permanencia de las mujeres en
la familia, en la comunidad o su empleo, en algunos casos, como trabajado-
ras domésticas. En otro orden, la acción de los maestros bilingües muestra
áreas de tensión sociolingüística no sólo en el espacio escolar sino también en
las relaciones comunitarias, especialmente en lo que concierne a su actitud
con respecto al tzotzil, ya las formas de vida tradicionales, como el sistema de
cargos, por ejemplo. En una instancia ideológica, se detectan formas de
conflicto generadas, principalmente, por la acción del partido oficial y por
la intervención de misioneros protestantes. Estos factores, entre otros, van a
manifestarse en distintos tipos de estrategias comunicativas en la comunidad.

En el centro de la problemática planteada apuntaré a las zonas de conflic-
to en donde se expresa la relación asimétrica entre el español como la lengua
de poder y la lengua indígena como la lengua subordinada así como los espa-
cios en los que esta relación muestra cierta complementaridad. En el presen-
te contexto, me interesa reflexionar sobre el punto de la relación asimétrica
entre el español y la lengua indígena desde varios ángulos internos y externos
a las lenguas referidas: desde la lingüística, las lenguas y la política dellen-

guaje.
Una inmensa mayoría de los trabajos de descripción de lenguas indíge-

nas, desde la Colonia hasta nuestros días, ha sido formulada en el seno del
conflicto lingüístico entre la lengua de poder y las lenguas subordinadas.
Analizaré esta cuestión desde el punto de vista interno al discurso de la
lingüística y, en sus consecuencias externas, como articuladora de las formas
de pensamiento racionalistas instrumental izadas en la escuela y en otras ins-
tancias sociales. Con relación a este punto abundaré sobre los efectos de la
imposición de la escritura que, en este marco, se ha implantado como un tipo
de tecnología desplazadora de las prácticas discursivas indígenas;
tecnología, a su vez, llenada por ideologías externas a la comunidad.

La lingüística descriptiva: limitaciones y efectos

Al referirnos a trabajos sobre lenguas indígenas no podemos ignorar las pri-
meras descripciones producidas por los misioneros del siglo XVI. Una canti-
dad considerable de diccionarios y gramáticas del náhuatl, maya, tzotzil,
mixteco, zapoteco, porhépecha, otomí, entre otras lenguas, ofrecen un re-
gistro valioso sobre las culturas y las lenguas indígenas en la época de la Con-
quista. El material presentado no sólo es rico en cuanto a sus contenidos sino
también de.~de la perspectiva del enfrentamiento de culturas y lenguas en rela-
ciones desiguales. El trabajo de los misioneros visto con la ój?tica actual muestra
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cia entre la lengua del investigador y la lengua objeto, violencia que se refleja
en otras instancias del contacto lingüísticol.

Un punto que se deriva del planteamiento anterior y que desarrollaré más
adelante es el de las relaciones entre la lingüística y la tradición literaria y sus
efectos al aplicarse en el proyecto educativo en sociedades con tradición oral.
Es en este terreno donde el contacto de lenguas en relaciones desiguales ad-
quiere un carácter abiertamente conflictivo.

La oralidad

Las culturas ágrafas o de tradición oral se definen en contraste con las so-
ciedades de tradición literaria. En estas últimas la oralidad se evalúa como
secundaria y se ha tecnologizado con los medios de com unicación como la ra-
dio, la televisión y el teléfono (Ong, 1982).

En las culturas de tradición oral la transmisión del saberse realiza median-
te la interacción verbal que supone un contacto intersubjetivo en una rela-
ción de confrontación en espacios físicos, sociales y simbólicos. Este contacto
supone relaciones complementarias y asimétricas. En esta dinámica comu-
nicativa, la decodificación del mensaje coincide en un mismo momento es-
paciotemporal, diferente de como ocurre con el mensaje escrito diferido en el
tiempo y en el espacio. Esta característica -la de ser un lenguaje inscrito en si-
tuaciones específicas- se manifiesta en sus recursos de reflexión
metalingüística. El lenguaje no se concibe separado del sujeto que lo produ-
ce, como sucede en la tradición literaria, en donde la palabrase vuelve un ob-
jeto impreso, visible, segmentable, cuantifícable. En tzotzil, por ejemplo,
k'op 'palabra', signifíca asunto, situación, evento, argumento, disputa,
guerra, oración, ceremonia curativa. Supone intercambio subjetivo o ac-
ciones, como es el caso de las fórmulas curativas o en el lenguaje ritual. De la
raíz k'op se derivan una serie de palabras asociadas como k 'opon baik 'hacer
un trato', hk'opohik 'rezador' o 'chaman', hk'opohel 'abogado' o 'persona
que se encarga de asuntos legales', k'oponobil 'licor de caña que se usa para
formalizar una conversación', k'opohen o' on 'estar preocupado' que literal-
mente significa 'debatirse o argumentar con el corazón'. Cuando se dice la
expresión mu'yuk ak'op, mu'yuk arason, 'no tienes palabra', 'no tienes pen-
samiento', se está diciendo que si no se tiene palabra que pronunciar no se
pueden producir pensamientos (R. Mc. Laughlin, 1975). En este sentido,
observamos que la producción verbal es una forma de producción de ac-
ciones; la palabra se definiría entonces como un acto verbal, como una pra-
xis. Este hecho no es exclusivode estas lenguas, lo observamos tam bién en len.
guas europeas como, por ejemplo, en el caso de los llamados verbos realizati-

1 Cabe mencionar como un caso diferente de lo que aquí se cuestiona la Gramática del tsotzil de

Zinacantán, Sk'op Zoztleb de JohnHaviland (UNAM, 1980) elaborada desde una6ptica queofrect'
una amplia competencia comunicativa en la lengua.
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62 Comunicación y cultura

De esta manera la normatividad se inscribe en la competencia comunica-
tiva del hablante como parte de un conjunto de reglas para la interacción
lingüística y cultural. Se entreteje con las instituciones sociales a diferencia
de la norma prescriptiva que en las sociedades de tradición literaria tiende a
conformar una instancia separada.

La escuela: el espacio de la escritura

En el contexto de la problemática de la confrontación entre la tradición oral
y la tradición escrita nos preguntamos en quélugarse articula la escritura y la
práctica escolar con las prácticas comunicativas de las comunidades con tra-
dición oral.

En las zonas de habla indígena la escuela es el lugar en donde se hace mani-
fiesto el conflicto sociolingüístico en todas sus dimensiones. La relación entre
el maestro bilingüe y el alumno se revela como una relaciónasimétrica tanto
lingüística como social.

En mi experiencia en Mitontikel maestro fungecomo una especie de inter-
mediario cultural o transactor de códigos. Esto es, dado que no funciona el
programa de educación bilingüe y una gran mayoría de los niños es monolin-
güe, se ve en la necesidad de traducir, dentro de lo posible, el material del
libro de texto en español al tzotzil. La firÍalidadesla de crear nuevos espacios
referenciales de la cultura nacional en la cultura indígena: los símbolos naciona-
les, las imágenes del progreso y las formas de pensamiento racionalistas. La fun-
ción del libro de texto será la de alimentar estos espacios referenciales de signifi-
caciones que tendrán expresiones diversas en la semiótica de la comunidad; la
bandera nacional, la propaganda del PRI, PEPSICOLA, los productos de la
tienda CONASUPO, las distintas formas de vivienda que reflejan las divisiones
sociales, especialmente entre las de los maestros bilingües y el resto de la
población2 y, en general, las diversas formas de urbanización como
alumbrado, agua potable, drenaje y pavimento que, en el curso de un año,
han transformado a la aldea. Este flujo de significaciones se refleja en la len-
gua en procesos constantes de creación léxica que obedecen al constante pro-
ceso de alimentación referencial de la cultura. En algunas áreas de la lengua
se ejerce cierta violencia o tensión semántica que desplaza o bloquea ciertas
formas de conocimiento de la cultura. Esto se ve ejemplificado en el desplaza-
miento y devaluación de uso del sistema de numeración vigesimal (basado en
el hombre como unidad con veinte dedos), así como en el sistema de medidas
nativas: la presión del sistema decimal reforzada en la escuela y presente en
casi todas las operaciones de compra-venta ha provocado formas hibridas1
que llamo de 'tensión semántica', en las que las prácticas de numeración y
cuantificación nativas se ven marginalizadas tanto entre hablantes monolin-

2 En Mitontik no hay población mestiza.
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64 Comunicación y cultura

leRgua, se preparan materiales escolares oficiales en ella y luego se enseña a

leerla" ([bid. p. 129).
La "colaboración científica'" del IL V con el proyecto indigenista en el con-

texto sociolingüístico del país encontró una respuesta viable: "la palabra de
Dios se puede escribir en lengua indígena". Esta funcionalización de la len-
gua indígena en el interior de un discurso lleno de significaciones ajenas tiene
su explicación, entre otras cosas, en el espacio de carencia creado por el pro-
yecto educativo reproductor de las relaciones asimétricas entre el español y
la lengua indígena, palabra escrita sobre palabra oral.

Como es de todos sabido, los efectos de la acción de los misioneros lingüis-
tas son irreversibles en muchas comunidades del país. Entre los tzotziles y los
zoques, por ejemplo, encontramos comunidades enteras de protestantes en
los que la lengua indígena sigue cumpliendo funciones comunicativas orales
y de lecto-escritura en algunos ámbitos recientes. Y entonces nos planteamos
la pregunta: ¿Qué nuevas formas de etnicidad se están configurando en estas
nuevas modalidades de funcionalización de la lengua indígena?

Perspectivas

Frente al panorama no muy alentador sobre los efectos nocivos de las formas
de imposición arbitrarias y precipitadas de la tecnología de la escritura me
interesaría señalar las posibilidades que ofrecen otras tecnologías de la co-
municación, como el radio, en el proyecto educativo.

El radio, a pesar del descuido con el que se maneja en cuanto a los conteni-
dos de sus programas, cumple ciertas funciones que la escuela y la escritura
no han logrado cumplir. Como lo dije antes, el radio ha resultado en nuestra
sociedad como una forma de oralidad tecnologizada que cumple funciones
importantes. En el caso de las comunidades indígenas resulta una tecnología
favorable en la funcionalización de ciertos aspectos de la tradición oral: la
transmisión de formas de conocimiento interétnico e intraétnico. Resulta de
gran utilidad para la comunicación de zonas, como la de los Altos de
Chiapas, que se caracterizan por su asentamiento disperso. Ofrece posibili-
dades de ampliación de la inteligibilidad dialectal, incluso entre lenguas em-
parentadascomoel tzeltal yel tzotzil, lo que da cabida ala formulación de un

proyecto de estandarizaci6n lingüística.
De la decodificación del mensaje oral en español se han instrumentado

formas de conocimiento oral registrado en forma pasiva en muchos
indígenas que han pasado por la escuela. Esto ha derivado en ciertas formas
de diglosia de resistencia, especialmente entre las mujeres, que, por estar cir-
cunscritas al espacio doméstico, ejercitan su conocimiento pasivo del espa-
ñol por vía auditiva.

En fin, el radio, a pesar de las limitaciones que presenta en la actualidad,
ofrece grandes posibilidades en la funcionalización de formas orales; en tér-
minos de lo que podría llamarse "autogesti6n lingüística" en contraste, los
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