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Del verbo introducir a lo que es 

Soy Mariano, y esto que estas leyendo no es una introducciOn; es en todo caso; una invitacion a 

11) 	
que leas este texto hasta el final, pensando en que lo hice no siempre con el maximo y obsesivo 
empetio, pero siempre seguro de querer plasmar algo mas que llana teoria social. 

Pero i,por que invitacion?... porque creo que vale la pena, aunque sea para reirse un rato, 
• conciliar el sumo, o derrepente hasta para reflexionar; porque junto con la invitacion, te brindo la 

confianza de que lo leeras cuando se te de la gana, con detenimiento, con la honestidad de decirme las 

• 
fallas, pero sobre todo, pensando en que no son cuartillas vacias, sino un alio de mi vida, de cansancio, 
de desvelos, entusiasmo, lectura e introspecci6n. 

Quiza pienses que esto parece mas un prolog° de algun poemario cursi, o de un diario no tan 
• cursi. Si asi te parece, la segunda opci6n no esta tan perdida, porque atlas del que escribe un trabajo 

que pretende (por lo menos) ser cientifico, hay efectivamente un ano de experiencias humanas no 

• 
cientificas. Pero en fin... Ojala tomes estas consideraciones antes de proseguir. 

Tambien te aclaro que no es una tesis. Pretendia ser un trabajo de investigaciOn, y acabo siendo 
una adiccion que viaja entre el placer y el goce. 

•
Quisiera ahora agradecer, a las personas que contribuyeron a este trabajo. Antes que nada a mi 

familia por introducirme amorosamente en la estructura delirante de la clase media y sus ilusiones 
facinantes (Lque seria del mundo, de mi mundo sin ilusiones???). Agradezco tambien a mis amigos y 

• amigas (ellos y ellas sabran de quien se trata) y a los que no lo son tambien, porque siempre se puede 
aprender de las personas, y ese mismo hecho, ya es motivo de agradecimiento. A las senoras Glafira y 

• 
Ecliseria, protagonistas del trabajo; quienes me brindaron su confianza, cordalidad y corazon. A mis 
asesores: Carmen por su incansable paciencia y valiosisimo compromiso; a Maria Ines, por su ejemplo 
de inteligencia y humildad y a Raul y Lore, por su irreverencia, por ensenarme que la academia puede 

• ser una parodia constante, y que hay que darle su justo valor de vez en cuando. 

1,17  a la UAM-X? 
• 

i_,Que es la UAM-X? No, a esa no, porque es una institucion que ya desde ahora pago con mis 
impuestos. Es algo frio y sin vida. Porque podria ser UAX-M, y lo mismo daria. A cambio, quiero 
agradecerle a la gente (que da vida) que hizo, hace y hard posible el proyecto Xochimilco. A todos los 
que habitan la jerga universitaria de dicho proyecto, y a todos los que lo guardan presente en su 
practica. A todos ellos, que hacen posible que la ciencia sea una creacion diaria al mismo tiempo que 
arte y etica. Bueno.... y una transformacion de vez en cuando... 

•
Junto con este trabajo, se va una parte de mi vida. Este trabajo es mi carta de despedida a toda 

esa gente y a mi mismo. Me despido del hospital donde me curaron de cientifisismo deshumanizado, 
hoy me dan de alta; y este trabajo es mi pase de salida. Me voy a no se donde y no se cuando; a 
realizar en soledad el duelo. Por todo esto; lector, te pido que aprecies la confianza que he depositado 
en papel ante ti como testigo. 

Me despido con un fragmento intimo como la palabra, que me acompana siempre que algo 

• termina. 

• 
Dejo ante ti, Mi Texto... 

S 
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La inminente transformacion de lo posible 

Tema: Los procesos psiquicos que intervienen en la transmision de la lengua materna original. 

Delimitacion: Estudiar por lo menos un proceso psiquico que interviene directamente en la 
transmision madre-hijo(a) de la lengua original en mujeres inmigrantes indigenas en la ciudad de 
Mexico. 

• Objetivos generales: 

- Conocer algunos aspectos del contexto hist6rico, sociologico y antropologico en los cuales estan 
inscritos los inmigrantes hablantes de lenguas originates dentro de la ciudad de Mexico. 

• 
- Conocer el papel que juega la lengua materna en la constitucion -psiquica desde el punto de vista 
psicoanalitico y semi6tico. 
- Conocer el papel que juega una segunda lengua en relacion a la lengua materna en terminos de 
constitucion psiquica. 
- Conocer algunos procesos cognitivos que intervienen en la adquisicion de la lengua. 

• 

- Conocer algunos procesos afectivos y cognitivos que pone en juego el bilinguismo. 

Objetivos especificos: 

• - Encontrar por lo menos un proceso psiquico en la relacion madre-hijo(a), que sea determinante en la 
transmision o la no transmision de la lengua 
- Contrastar ambos casos de este proceso para lograr su analisis. 

• 
Hipotesis: 

Existen procesos afectivos entre madre e hijo(a), que determinan la transmision o la no transmision de 
• la lengua materna original. 

• 

• 

• 

• 

• 
• 
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•  

zPor donde empiezo? 

O La presente exposicion, pretende hacer un recorrido te6rico en tres etapas: una primera, donde 
se analizaran los factores sociales, politicos y economicos en los cuales esta enmarcada la politica del 

• lenguaje en Mexico. Asi mismo, hacer una reflexion teorica acerca de los conflictos que implica la 
convivencia de varias lenguas en contacto, sus repercusiones y las estrategias de una lengua dominante 
frente a un multilinguismo en franca desventaja. La segunda etapa, se refiere a un recorrido historic° 

• 
de la politica del lenguaje en Mexico concretamente. La tercera y Ultima etapa de la exposicion, abarca 
el soporte te6rico fundamental, que es la constituciOn del sujeto a partir del lenguaje; lo cual implica 

410 	
las relaciones intersubjetivas (si es que no se trata de una tautologia), el orden simbolico-cultural; y la 
insercion del sujeto en este. 

Durante la exposicion, tratare de dar un hilo conductor para que sea mas comprensible la 

0 	relacion micro-macro que implica el estudio de la lengua en relacion a la subjetividad. 
 

1 

• 
Para dar inicio a la primer etapa, cabria aclarar que me manejare en tres niveles 

fundamentalmente para realizar la discusiOn teorica: 

• Historia y herencia 
• Situaciones sociales y economicas 
• Politica y relaciones de poder 

No quiere esto decir que las fronteras sean tan precisas, por el contrario, he agrupado en una 
discusi6n a estos tres angulos Opticos, ya que se interrelacionan constantemente. 

• Primero me gustaria, iniciar con la definiciOn de lenguaje, lengua, idioma y habla. 

Para ello, tomare de referencia a Roland Barthes, quien define al lenguaje como 

•
"una realidad inclasificable cuya unidad no se puede aislar, ya que participa a la vez de lo fisico, to 

fisiologico v to psiquico, de to individual y to social... objeto social, conjunto sistematico de las convenciones 
necesarias para la comunicc-icion, indiferente a la materia de las senates que to componen —que es la lengua-, 

frente al cual el habla recubre la parte puramente individual del lenguaje" (Barthes, Roland, 1994. Pag. 21). 

Por lo tanto cuando me refiera a lenguaje, hare referencia a este concepto. Tambien Barthes, 
mas adelante, comenta que la lengua es la "parte social del lenguaje" que quiere decir esto que es un 
standard de comunicaci6n, que se aprende y que tiene reglas definidas. Tambien hay que hacer la 
aclaraciOn, de que una de las caracteristicas del lenguaje, es ser del todo humano. 

Me gustaria anadir tambien a estas definiciones de Barthes, algunas precisiones que provienen 
de la lingnistica estructural: 

El lenguaje se divide en dos categorias: 
La lengua, que es ahistorica, no tiene sujeto y es sistemica 
El habla, que es hist6rica, si tiene sujeto y es asistemica 



Con esto quiero decir que mientras el habla obedece a actos individuales de utilizacion de la 
lengua, y que responde a una situacion historica concreta y subjetiva; la lengua es un "contrato 
colectivo" que es arbitrario en su movilidad con respecto al sujeto individual. Al final, es una 
institucion. 

j 
	 Dice Barthes: 

I 

"No hay lengua sin habla y no hay habla fuera de la lengua, en este intercambio es donde se sitUa la 
verdadera praxis lingiiistica... La lengua es el tesoro depositado por la practica del habla en los sujetos 

pertenecientes a una misma comunidad... La lengua no existe e una manera perfecta sino en la masa hablante... 
La lengua no existe de una manera perfecta si no es en la masa hablante; no se puede manejar un habla Si no se 
la descuenta de la lengua; pero... la lengua no es posible sino a partir del habla... porque toda habla, a partir 
del momento mismo en que se la aprehende como proceso de comunicacion, es ya lengua: no hay ciencia mas 

que de la lengua" (Mid, pag.23) 

Por otro lado, los idiomas, son variantes instrumentales de la lengua, que se diferencian entre si 
solo por razones geograficas, historicas, etc... Pero el denominador que guardan entre si es el hecho de 
ser lenguas, que tienen entre otros fines, el de comunicar. 0 bien para ponerlo en terminos de Saussure 
(que de conserva perfectamente el sentido que le quiero dar): 

" la lengua que refleja los rasgos propios de una comunidad " (Saussure, F. Curso de lingiiistica 
general. Pag. 255) 

El termino dialecto; por otro lado; sera omitido en el sentido coloquial. En vez de ello (de la 
implicacion despectiva con respecto a las lenguas minoritarias), entendere por dialect°, el termino 
propiamente linguistic° delimitado en terminos de los criterion genetic° y tipologico. Dialecto por 
tanto, entendere la definicion que nos brinda de una manera brillante, Ignacio Guzman Betancourt 
(Educacion, etnias y descolonizacian en America Latina. UNESCO. Pag. 397). 

...variante regional (geogrcifica) de la lengua, como producto diacronico actual..." 

Aunque es un termino muy enganoso (ver la discusion de G. Betancourt), me parece que para 
terminos de un analisis en terminos descriptivos diacronicos, puede resuitar lejos de excesiva (como en 
el caso de un analisis sincronico), de ayuda. 

Una vez que estos terminos estan aclarados, procedo a exponer la funcion que adquiere la 
lengua en la conformaciOn de la nacion en primer termino; tambien el lugar que se le ha dado a la 
lengua como una forma de organizacion social; de sometimiento y de dominacion. Esto atravesado por 
los tres ejes que plantee al principio. 0 bien como los tres ejes, son atravesados por las diferentes 
problematicas, muy particulares de cada grupo 

Analizare entonces, la propuesta de Jose Ramon Recalde, en su libro La construccion de las 
naciones (Recalde, Jose Ramon, 1982 Pag. 341-355) quien expone de que manera el idioma ha sido un 
parteaguas en la conformacion de las naciones del occidente europeo. 

El explica, que la lengua, tiene tres funciones principales: 

- Elemento de creacion de la sociedad nacional 

O 
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- Factor subjetivo de identificacion 
- Instrumento de dominio de la clase nacional 

Nos propone tambien que la imposici6n de una lengua como nacional sobre otras (dialectos de 
esta o no); se encuentra en dos dimensiones: 

1.- El perfeccionamiento tecnico: 
- Depuracion a traves de las academias y de la delimitacion gramatica. 
2.- La capacidad de comunicacion comercial y 
- Espacial 

intercomunicacion tradicional 
intercomunicacion nacional-estatal 
intercomunicacion internacional 

- Funcional 
cultura popular, vehiculo de administraciOn, ensefianza, mercado, y 
como medio de comunicaciOn cientifica. 

De esta manera explica la razon por la cual la lengua francesa, por ejemplo, se impuso a las 
lenguas minoritarias (que sumaban casi el 50% de poblacion) durante la Revoluci& francesa. Para el, 
la uniformidad de la lengua fue alcanzada despues de varios periodos de conflicto. Claro que esto hay 
que entenderlo como un proceso en el cual la lengua dominante esta recubierta de una estructura de 
poder, casi siempre en manos de los que promueven depuraciones lingnisticas. 

En los paises que no fueron colonias (y vale la pena hacer notar que las colonias adoptaron 
siempre la lengua que por fin prevalecio a pesar de los conflictos internos de los paises coloniales) 
tuvieron un proceso de uniformidad linguistica que inicio con la construed& de las naciones, primero 
alianzas territoriales estrategicas. 

Los precursores de la utilizacion generalizada fueron los mercaderes y comerciantes; quienes al 
entrar en contacto en grandes centros de intercambio comercial, tenian la necesidad de entenderse en 
un mismo idioma. De esta manera, fueron ellos los que iniciaron un movimiento que tendia a la 
segregaciOn de las lenguas que no circulaban en el comercio. 

Las lenguas que si figuraban en estos grandes puntos de encuentro, fueron adquiriendo 
importancia por su funcionalidad, y capacidad de intercomunicacion desde el ambito local hasta el 
internacional (quiza mas adecuado sea usar el termino transterritorial, porque estamos hablando de la 
epoca prenacional). Asi estas lenguas, fueron adoptadas rapidamente por su difusion entre la 
aristocracia, quienes como en el caso de Isabel de Castilla y su politica expansionista, recubria al 
castellano mismo de una mision divina. Sin embargo, en el s.XVI, aim no estamos en el concepto de 
nacion. En el siglo XVI, la preocupacion es sobre todo a nivel territorial. Lo que sucede es que en ese 
sentido, Espana, ya unificada, fij6 como parte de su politica de colonizacion, dos estrategias basicas de 
dominacion, que Nebrija habria de redactar: una era la imposici6n de la lengua y la otra, la religion. La 
corte Espanola, ya intuia que la implantacion de la lengua, crearia una situaci& mas estable en sus 
colonias, ademas de un sometimiento mas efectivo y la civilizacion de los indios. (Ibid. pa'. 342). 
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La razon por la cual los arist6cratas adoptan las lenguas de los mercaderes, es la razon 
economica. Los mercaderes detentan el poder economico, y la aristocracia debe negociar ante la 
evidente adquisicion paulatina de posibilidades politicas a traves de los mercaderes. 

Para fines de la perduracion de una lengua, era necesario no solo distinguirla de los dialectos de 
la region, sino que ademas, darle un caracter unico, una estructura de poder que to respaldara y sobre 
todo unificarlo. Ya no se permitiria que tuviera variaciones dialectales. El idioma que comenzaria a 
adquirir tintes nacionales, aunque primero regionales, tendria que ser regulado por una institucion 
autorizada por los que detentan el poder y la lengua. Esas academias y gramaticas que surgiran tendran 
un efecto mas impactante y duradero que la transmisiOn escolar de dicha lengua; ya que en esa epoca 
en Europa, muy poca gente sabe leer y escribir. Las lenguas estan diversificadas en parte por esa 
razon. Con la publicacion de eras gramaticas (mas que de obras literarias en si), se crea un modelo de 
"lo desable". 

El autor nos plantea una division muy interesante en cuanto a la funciOn que desemperia la 
lengua. Por un lado, la lengua tradicional, que es una lengua que permanece en una pequeria 
comunidad de hablantes, y cuyos fines es solamente la comunicacion diaria, no tiene estructurada una 
gramatica estable, ni es impulsada por ninguna iniciativa o institucion del estado. Por lo general 
permanece en calidad de minoria, frente a una lengua dominante en ese momento, no en los inicios de 
la creacion de las naciones. 

La lengua modernizada, que simultaneamente es modernizadora, que por lo general es una 
lengua ya estructurada gramaticalmente, y que por el hecho de haber ganado terreno en la 
intercomunicaciOn a nivel internacional, permite actualizarse constantemente y permanecer en 
constante cambio para ser un vehiculo de informaciOn cientifica, mercantil, etc... 

La lengua nacional, que esta enmarcada en un contexto integrador, y cuya funcion basicamente 
es la crear un sentido de identidad a una naciOn. Por to general se impulsa como una imposicion de la 
mayoria gobernante, aunque pueden coexistir mas de una lengua simultaneamente. La problematica 
gira aqui, en torno a las condiciones de coexistencia, mas que a la coexistencia por si misma. 

La lengua oficial es la que esta descrita en las leyes de una naci6n, como Unico medio de 
comunicaci6n interno. Por lo general, esta es una lengua de la mayoria. Se acuerda cuando la nacion 
esta politica y geograficamentemente fundada. 

Aunque podria parecer un tanto evolucionista esta clasificacion, a mi me parece que no lo es en 
tanto que no esta marcando un camino Unico para todas las lenguas. Es decir, evidentemente, cualquier 
lengua, por el hecho mismo de serlo, tiene un nivel de complejidad que le podria convertir en una 
lengua modernizada o hasta oficial. El problema, me parece que no es la falta de complejidad 
linginstica en el caso las lenguas marginadas, sino la falta de oportunidades reales, para que puedan 
entablar una relaciOn de mutuo intercambio de bagaje cultural con las lenguas que detentan la cultura 
dominante; en una relacion de desigualdad. Por lo tanto, no es evolucionista, porque me parece que 
aunque plantea la posibilidad de que cualquier lengua llegue a ser lengua oficial, no implica que haya 
un solo camino; pero si muchos posibles. 

Pero bien; hay que serialar antes de pasar a otro punto, que hubo dos factores que aceleraron en 
el caso de Europa occidental, la creacion de las naciones a traves de la uniformalizacion de la lengua: 
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1.- Industrialization de Europa y el mercado nacional 
2.- Las corrientes romanticas nacionales y los nacionalismos 

Estos dos hechos historicos incrementaron la necesidad de crear un acuerdo en cuanto a lo que 
historicamente seria discriminado y lo que daria origen a la identidad nacional. Que manifestaciones 
etnicas no serian tomadas en cuenta y cuales eran las deseables para fines politicos. 

La creation de instituciones que cohesionarian a la nation con un fin comUn: defender lo 
nacional. Hubo la necesidad imperante de darle un discurso al ejercito, y crear un sistema burocratico 
monolingue que no permitiera escalar a los que no hablaban la lengua oficial, la jerarquia burocratica 
misma. Es decir, el surgimiento de los mecanismos de control social, adoptaron no solo la lengua, sino 
que tambien se apropiaron de la enunciation y crearon un discurso que se apropio de los otros. 

Por otro lado, los flujos demograficos internos, obligaron a adoptar la lengua hegemonica como 
un comUn de todos los grupos linguisticos minoritarios. Los flujos demograficos por lo general los 
llevaban a cabo las clases mas desfavorecidas de todo este nuevo sistema; campesinos y artesanos que 
se movilizaban a zonas de predominio de la lengua dominante, que poco a poco fueron conformando 
las zonas urbanas. Los que contrataban a estos trabajadores, por lo general eran personas que habian 
acompailado el cambio viendose favorecidos. Conocian la lengua nacional. 

"la constitution del mercado nacional de bienes y fuerza de trabajo, en la fase de la industrialization, 
provoca no solo el proceso objetivo de uniformizacion lingiiistica, sino tambien el surgimiento de toda una 

politica unitaria del idioma... Para extirpar los prejuicios, desarrollar todas las verdades, todos los talentos, 
todas las virtudes, para integrar a todos los ciudadanos en la masa nacional, simplificar el mecanismo y 

facilitar el juego de la mciquina politica es precisa la identidad de la lengua..."(ibid, 1982. Pag.345) 

Otra estrategia de uniformizacion, fue hater cambios en el uso del lenguaje juridico y el uso de 
pesas y medidas. Fue un giro ya que excluia del sistema mercantil y de sus derechos juridicos, a todo 
aquel que no se acatara a estas reformas lingUisticas. Era necesario entonces conocer el idioma extratio 
cada vez mas difundido para poder subsistir. 

Hay un punto que me gustaria discutir a continuation; ya que para Jose Ramon Recalde, los 
movimientos de creation nacional, son divergentes en su parte fundamental ideologica de los 
movimientos de autonomia nacional. Lo cito textual: 

"Pero debe quedar claro que, asi como la primera perspective es la de observation empirica de una 
realidad —la lengua nacional e la de los niveles nuevos de comunicacion-, la segunda es la de un programa 

ideologic° nacionalista- la lengua como reivindicacion de nacionalidad que puede o no cumplirse en la 
Historia..." (ibid, pag.347) 

Me parece que esa es una afirmacion contradictoria. Lo que plantea, segUn entiendo, es que la 
lengua nacional, se instaura como lengua nacional, por necesidades legitimas de comunicacion; de 
acuerdo... pero solamente? Mientras que el les atribuye a los movimientos de reivindicacion nacional 
(y me vienen a la mente los movimientos separatistas), un trasfondo puramente ideologic°. A mi me 
parece que no hay movimiento de reivindicacion linguistica, ya sea en una direction o en otra, que no 
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contenga una carga ideolOgica (por no mencionar a la politica), ya sea uniformizante o bien de respeto 
a la diversidad; la cual en todo caso me parece mas legitima que la primera. Dice mas adelante: 

"Las reivindicaciones de las minorias linguisticas o de las lenguas que, aunque habladas por una 
mayoria, no se han constituido como lenguas nacionales son pretensiones nacionalistas y no aspiraciones al 

reconocimiento de una situation de hecho. No es convincente, desde una perspectiva sociolinguistica, la 
afirmacion de que, por si, haya lenguas mas apropiadas que otras a la intercomunicaciOn moderna y la 

aspiration nacionalista es coherente con esta position cuando, politicamente, lucha por la conversion de un 
idioma prenacional en idioma nacional. Pero esto no es un reconocimiento de hecho, sino un objetivo politico a 
cumplir, correspondiente al modelo que un pueblo se impone sobre lo que es su construction nacional..."(Ibid, 

1982. Pag.347) 

Aqui me parece justo aclarar mi desacuerdo, ya que los movimientos nacionalistas son 
efectivamente inconvenientes a un proyecto nacional, sin duda, pero no por ello ilegitimos, aunque 
ilegitimos son los medios que utilizan para tener voz, como lo son los medios que utilizan para 
callarlos. Yo no se (y temo caer en un exceso), pero en este sentido es muy perceptible la postura 
ideologica de Recalde, como espatiol. Me parece que efectivamente Espana esta fraccionada por estos 
movimientos, sin embargo, a mi no me parecen ilegitimos en un sentido estricto. 

Cuando hablo de opresion lingUistica, me estoy refiriendo a dos formas concretas de opresion: 
la Estructural y la Institucional. Por estructural, entiendo la opresion ejercida directamente entre los 
sujetos o entre los grupos que estan en juego. Me refiero a factores de relation intersubjetiva que 
reproduce formas de domination a traves de practicas como la discrimination y la desvalorizacion 
pero entre sujetos concretos. En cambio, cuando hablo de opresion institucional, me refiero a politicas 
que tienen que ver con el manejo de las posibilidades burocraticas reales de desventaja entre los 
hablantes de lenguas minoritarias y en calidad de oprimidas. 

En este punto, antes de seguir, me gustaria aclarar que minoritario no es igual a oprimido y 
viceversa. Una lengua minoritaria puede coexistir perfectamente con una lengua nacional, si se le 
otorgan las posibilidades de desarrollarse, actualizarse, o en terminos de Recalde: de modernizarse. Tal 
es el caso de las lenguas minoritarias en algunos paises Europeos como Suiza, Suecia o Espana. El 
problema estriba en la conjuncion de ambas desventajas, como en el caso de las lenguas indigenas en 
America Latina. 

Y es que es una desventaja real la doble opresion que sufren los hablantes de las lenguas 
tradicionales en Mexico concretamente. Habiamos convenido en que una lengua tradicional son tan 
apropiadas para la intercomunicacion a nivel internacional como cualquier otra, tan solo se le 
permitiera hacerlo en condiciones de igualdad de reconocimiento; o sea que las razones por la cuales 
las lenguas tradicionales permanecen aisladas a un contexto local, es ajeno a su potential real. 

El problema estriba tambien en que el capital cultural, como lo llama Recalde, es un bien del 
que se apropia la lengua dominante. Para ello hay varios mecanismos, pero dos fundamentales; el 
primero es la monopolizaciOn del conocimiento a traves de su difusion en esa lengua, y el otro es la 
incorporation de los capitales culturales de las minorias en un todo nacional. Hacer una mezcla para 
abanderar la lucha por la supervivencia con la bandera de la nation, cuesti6n muy contradictoria. En 
Mexico se ha visto una y otra vez, en los discursos anuales y en las camparias electorates, la 
prostitution al grado del absurdo desgaste de los programas de "rescate indigena". Necesidad de 
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incorporar a un nacionalidad, a una gama de nacionalidades que una cosa tienen en comUn entre si: la 
opresi6n de que son victimas. 

La escuela por su parte, si bien es un espacio donde se ponen en juego las estrategias politicas, 
es muy claro como se reproducen las tres formas de domination que en un principio habia manejado 
como los tres niveles de discusi6n: 

"Frente a la funcion del habla dominante, que se constituye en instrumento de apropiaciOn del capital 
cultural, medio de reproduction del sistema y norma rectora, la politica lingiiistica ha oscilado entre la 

perception de una deficiencia a compensar por imposition del habla estondar; incluso de una deficiencia a 
aceptar en las posiciones racistas de los que yen tal deficiencia como un hecho natural; o, por el contrario, la 
apreciaciOn de una simple diferencia de valoraciOn o jerarquia. Si existe deficiencia... esta no es lingidstica, 
sino que nace de un fallo en el sistema educativo, que no se asoma a las reglas propias de este habla". (ibid, 

pag. 352) 

Pero si bien la escuela no jug-6 un papel tan preponderante en los paises de Europa occidental, 
en la epoca prenacional; y es hasta la epoca del nacionalismo cuando adquiere su papel preponderante 
en la reproduction ya iniciada por otros mecanismos; en opinion de Recalde; lo cierto es que en los 
paises coloniales, si fungio un papel importantisimo, ya que las lenguas que desde un primer momento 
se plantearon obligatorias (por lo menos en el caso de America Latina), tambien eran ajenas, por lo que 
no hubo un proceso de "selection natural" como en el caso de Europa; y la institucion que se encargo 
de difundir la lengua, fue precisamente la escuela. La institucion escolar como la conocemos hoy, es 
un legado colonial, donde se han depositado una serie de supuestos, como institucion socializadora, 
donde se transmite el conocimiento por excelencia. Donde se concentra el saber acumulado de un 
pueblo y que se transmite por este Unico medio. Es una institucion jerarquica y que ocupa un lugar 
privilegiado dentro de las estrategias politicas, sociales y economicas que se detentan para con o contra 
el pueblo del que se trate. Es tambien un espacio de prestigio social, donde el sujeto se renueva y 
adquiere otro lugar dentro de sus circuitos sociales. Pero cabe aclarar que este modelo de institucion 
escolar, es resultado de un proceso histOrico que se produjo en Europa, y que en tiempos de la Colonia, 
fue implantado de manera artificial como un mecanismo de control y de exclusion. 

Las formas de transmision del conocimiento en la America precolombina, poseian otra 
estructura asi como fines, metodos y objetivos diferentes. De tal forma, durante la epoca colonial, las 
escuelas copias de las precarias instituciones europeas; tuvieron como fines el desplazar a la antigua 
cultura, transmitiendo el conocimiento de una tierra que parecia no lejana; sino inconcebible. El 
conocimiento anterior fue ignorado por los colonizadores, logrando que la Unica manera de 
permanencia fuera la transmision oral, y en el nUcleo familiar. Esto tambien produjo un fuerte rechazo 
al conocimiento fuera de la escuela, por los propios descendientes mestizos que se apropiaron del 
sistema educativo, reproduciendo los mismos factores de exclusion. De esta manera la escuela se ha 
convertido en el instrumento mas eficaz de alienation y transculturacion de varios grupos liguisticos; 
preponderando la castellanizacion de una manera acritica, que quizas, en una epoca diferente, y con 
una logica colonial, fuera una forma que se entendia como natural al europeo; sin embargo, hoy aun, 
continua siendo la escuela un mecanismo de captacion y en muchos casos infiltrada por deseos 
evangelizadores en su forma mas cruda. 

"Desde el punto de vista linguistico, el poseer un codico restringido no implica un deficit; por to Canto 
la education no podrd ser compensatoria. Sin embargo, el acceso a "significados universales" y a formas 
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pUblicas de pensamiento, implica la posesion de cedigos linguisticos elaborados. Dos dijicultades se oponen, 
asi, a los hijos de las clases trahajadoras: una, el entorno educativo, esto es, los medios materiales escasos y la 
formation linguistica de clase dominante de los educadores, que bloquean los canales naturales de acceso a la 

formation superior; otra, el entorno ideologic° que hace que el acceso a los codigos elaborados se pague al 
precio de una aceptacion de la ideologia dominante de clase." 

Estos dos factores que convergen en el espacio escolar, al ser respaldados por una opresion de 
la estructura; da como resultado en muchas ocasiones la desafortunada transculturacion, en detrimento 
de la cultura minoritaria original. 

Por otra parte, la logica de competencia, que es la logica del desarrollo nacional, infunda una 
necesidad cada vez mayor de apropiarse de la lengua nacional como Unico camino no solo para la 
education superior, sino tambien para la incorporation a la nation. El deseo de conquistar el idioma, 
encuentra su Unica via de concretion a la escolaridad formal, que a su vez se basa en la logica de 
competencia para la adquisicion del capital cultural nacional y la interpretaci6n del capital local propio 
e internacional. Esto permite la identidad con la lengua que otorga estos beneficios y se lucha por 
conquistarlo de una manera cada vez mas depurada de acuerdo a las clases que dictan los canones de 
pureza linguistica. La identification con los sujetos hablantes a traves de la lengua que los contituye y 
la identidad con el grupo que detenta y admite a los hablantes. 

Ahora bien, despues de este recorrido, me gustaria traer a colacion, algunas elaboraciones 
teoricas que me serviran en la posterior exposition y desarrollo del proyecto en si. Me refiero a 
algunas propuestas de Manuel Alvar (Alvar, Manuel., 1994 pag. 19-32; 51-69). 

Alvar, propone el estudio del la lengua, con una logica de la alteridad. Es decir, entender a la 
lengua como un bagaje simbOlico que al internalizarse, nos permite acceder a lo diferente desde 
nuestra propia diferenciacion. 

Este nivel de compresion de la lengua me parece fundamental por el desarrollo posterior que 
hare en torno a la lengua y el psiquismo. En ese sentido, me parece que introducir la concepcion de 
alteridad, de la realidad entendida desde la diferencia, nos remite a la logica binaria de la antropologia 
estructural. Entender la alteridad como un factor politico y constitutivo simultaneamente. 

Pero aunque Alvar maneja algunos elementos que me seran utiles, cierto es que tambien 
discrepo en su concepcion de apropiacion del lenguaje por el sujeto. Cito textual: 

"En cuanto manifestacion de la alteridad historica, la lengua no se impone al hablante, como piensan 
(o dicen) algunos, incluso entre los linguistas, y no cercena de ningitn modo la libertad del individuo; al 

contrario, el hablante dispone de la lengua para realizar concretamente su libertad linguistica, realizOndose asi 
el mismo como sujeto creador. Y, en un sentido mas hondo, es el hablante quien hace continuamente la lengua 

por el hecho mismo de hablarla y, con ello, colabora constantemente en el constituirse de la respectiva 
comunidad linguistica... Es cierto que la lengua de la comunidad es para todo miembro de la misma 

"obligatoria", pero el compromiso, en cierto sentido, como compromiso consigo mismo, o sea, porque se trata 
de la manifestacion de su alteridad, de sus tradiciones y el asumirlas equivale para el a asumir (tomar 

consciencia de) su propio ser historico". 	pag. 23) 

Para empezar, estoy de acuerdo que la lengua no se impone, porque para imponerse, tendria 
que existir otra lengua previamente. La lengua en ese sentido no se impone, solo se adquiere, pero se 
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adquiere en terminos de constituci6n. Es decir, que el sujeto no podria ser sin la lengua. Es la lengua la 
que le va a dar esa dimension de alteridad a nivel constitutivo. Me parece incluso que estamos 
hablando de dos concepciones de alteridad, una que tiene que ver con los factores mas superficiales de 
la diferenciacion a nivel de la consciencia, y otra alteridad que se juega a niveles intrapsiquicos y que 
es lo que permite la constitucion misma de la consciencia a partir de la estructuracion psiquica. Sin 
embargo, ello no impide que el factor alteridad pueda ser trabajado dentro del ambito que abordare, 
aunque sea desde otro lugar. 

El plantea otra situation interesante. Define una sucesion de conceptos que son el resultado uno 
del otro. 

Lenguaj e 
Lengua 
Lengua historica 
Lengua comnn 
Lengua ejemplar 

Cada una de ellas, es la forma politica de expresion de la anterior. 0 sea que son 
simultaneamente geneticas y genesicas. Tambien plantea una postura aparentemente historicista, pero 
me parece que los estadios que el plantea no tienen una raz6n estrictamente cronolOgica, sino mas bien 
incidental y circunstancial. 

• El trae a la discusi6n el hecho inevitable de la dimensi6n politica de la lengua, como factor de 
diferenciacion y de semejanza. 

411 

	

	"La solidaridad lingiiistica, es decir, la solidaridad en aquello que primeramente asegura la cohesion 
de una comunidad y la individualiza frente a otras comunidades suele implicar solidaridad tambien en otros 

4111 

	

	
campos, con respecto a otras attitudes y tareas comunitarias. Y claro esta que la lengua misma puede ser, en 

situaciones historicas en que haya oposicion de lenguas, no solo instrumento sino tambien objeto de lucha 
politica.... En rigor, una lengua no puede nunca ser impuesta. Una lengua es un saber y el verho saber no se 

• conjuga en imperativo. Por ello, una lengua debe necesariamente ser adoptada. Pero el hablante que adopta 
una lengua puede verse "obligado por las circunstancias" -es decir, por razones practicas- a hacerlo." 

(ibid, 1994. Pag. 26) 

• 
Aqui me parece que el autor pone en juego dos dimensiones paralelas de interaction 

linguistica: la individual y la colectiva. Y es que a mi me parece que aunque efectivamente la 
utilizaci6n, la transmision y la extincion de una lengua, depende en gran medida de las circunstancias 
externas, sociales, econ6micas o hasta militares en el caso de la imposition de las lenguas europeas en 
A. Latina; hay procesos subjetivos, sean afectivos y/o cognitivos que hacen constantemente un 
contrapeso a esta voragine colectiva. Incluso llego a pensar que en algunos casos puede llegar a pesar 
mas. Resistencias linguisticas, etnicas, e incluso militares. Claro que no se trata de polernizar cual fue 
primero... sino al contrario, entender como interactnan estos dos niveles de la subjetividad. Es un tema 
de muchas disciplinas. 

La vision de historiador, de Alvar, me parece muy enriquecedora al respecto, ya que hace una 
revision de las constituciones politicas de America y relata las contradicciones que tuvieron que 
enfrentar los nuevos paises al iniciar una vida politica propia. 

Dos puntos me llamaron la atencion de su recorrido, el primero fue que tras la independencia, 
los ideales fueron la abolition de las castas para siempre. Lo mas curioso es que solo se abolieron 
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institucionalmente y muchos allos despues. Estructuralmente, no hubo una ruptura en la forma dual 
(dominado/sometido) de relacion entre los herederos de las nuevas naciones. Y precisamente en estas 
nuevas naciones (nada mas desafortunado), donde se reprodujo la forma politica de naci6n. Se intent6 
constituir cuanto antes, en circunstancias y contextos totalmente ajenos de los que habia dado origen a 
las naciones europeas. El espariol (para algunos paises, castellano) y el portugues, se convirtieron en el 
instrumento de reclutamiento y delimitacion territorial. En las primeras constituciones, por ejemplo; la 
nacionalidad se adquiria por el simple hecho de haber nacido en el territorio delimitado y cumplir con 
algunos requisitos, mientras que la ciudadania, se adquiria por la facultad de leer y escribir la "lengua 
nacional". RazOn por la cual la alfabetizaciOn se convirtio un una prioridad, sin embargo, no se pudo 
desligar la alfabetizaciOn de la castellanizacion. No existian los elementos para una politica indigenista 
por lo menos; como mas tarde se comenzard a gestar. 

Aqui hay un punto importante, porque el pensar en una poblacion indigena en esa epoca, era 
pensar en una poblaciOn marginada y sobre todo desconocida. Lo indio adquiria una conotaci6n de 
homogeneidad. 

"Pero igualdad quiere decir que cualquier hombre que sirva a los intereses colectivos debe ser 
ciudadano porque trabaja para que la sociedad se logre. Eliminarlo por no saber leery escribir es una forma 
de explotaciOn, aunque se pensara —otra vez la utopia- que la libertad solo se logra en la cultura elemental." 

(ibid. Pag. 66) 

Esto nos lleva a preguntarse, y en que terminos estan escritas las politicas de lenguaje hoy en 
dia? Y las politicas hacia los pueblos indigenas? 

Que ventajas y a que precio ofrece la educacion bilingue bicultural el Estado? Los terminos en 
que estan planteadas esas iniciativas, es una vez mas; una cuestion de la lengua. 

Hay dos posturas en cuanto a la cuesti6n del dominio de la lengua; por un lado, hay teoricos 
que afirman que los dialectos, los calos, y las diferentes ramas que se desprenden de la lengua por 
razones de desigualdad social, no interfieren con la capacidad de movilidad en la piramide de poder, y 
que aspirar a un espariol (en el caso de Latinoamerica) purista, es una aspiraci6n sin fundamentos. Sin 
embargo, hay teoricos como Rail' Avila (Avila, Ratil.,1995. Pag. 111-130), quienes afirman que la manera 
como se adquiere la lengua forma parte de toda una cultura marginal; que por la variante de espariol 
que habla (que no es el que se considera culto) no tiene la capacidad de acceder a otros niveles de la 
escala social. Por esa razon, el divide al espariol en popular y culto, y hay una discusion al respecto si 
el espariol culto se sigue considerando al dictado por la Real Academia de la Lengua Espanola, o si los 
limites de la cultura, los puede marcar Hispanoamerica de una manera independiente. Tambien valdria 
la pena ariadir que la forma de hablar, aunque fuese homogenea, siempre contrasta con la situacion real 
de los hablantes. Por lo tanto aunque se utilicen palabras del vocabulario que se considera culto; este 
siempre tiene una conotacion que nos situa en un piano dentro de la escala. Por ejemplo, si un mestizo, 
le grita indio en un todo despectivo a un indio, permanecera el contenido peyorativo, si este a su vez le 
grita indio a otro indio como el o incluso a un mestizo. 0 sea que la connotacion puede ser usada de 
una manera totalmente acritica ann cuando esta nos sitilia a nosotros mismos en una paradoja. Son los 
problemas que se plantean en el eje de la denotacion/connotacion. 

Junto con los movimientos romanticos nacionalistas europeos del s.XIX, en America, recien 
independiente, surgen los movimientos nacionalistas americanos, quienes tienen que iniciar lo que en 
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Europa ya esta transcurriendo. Surge la necesidad de darle una identidad propia a cada pais, de crearse 
un mito. El pasado indigena, es entendido como un legado que ahora pertenece a la nacion entera. Se 
revaloriza a lo indigena, pero no a lo presente, sino a un pasado de una era de oro irrecuperable por los 
errores de la historia. A las culturas indigenas y grupos linguisticos vivos se les hace a un lado en esta 
revaloracion. Porque ellos son si acaso las reminiscencias de un pasado que ya esta destruido. 
Tambien se integran sus costumbres (pero no en la praxis, solo en el discurso), tradiciones, cultura, 
etc... como una parte del "folclore que engrandece a la nacion". Son el orgullo de Mexico (pero no los 
indios, porque ellos estan en la extrema pobreza, lo que causa gran contraste con la imagen del 
exterior: se esconden), sino su "cultura y su herencia milenaria". Frases hechas a traves de sexenios, y 
que no a uno siguen sorprendiendo. Frases vacias por permanecer linicamente en el discurso. En ese 
discurso. 

Pero por otro lado, hay una gran exigencia y demanda de ellos: que conserven su cultura y la 
expongan a la sociedad mestiza. Que conserven su lengua (y su nivel de marginacion, porque la 
modernidad podria destruir su cultura). Esas son las ideas de una voraz nacion 

Y sin embargo, la realidad siempre nos contrasta las verdades absolutas. La desaparicion de las 
lenguas es una realidad, como lo es la marginacion en la que estan sus hablantes. 

Ahora, procedere a exponer la segunda etapa, referente al marco historic° de la politica del 
lenguaje en Mexico. 

2 

La uniformidad de la lengua, en nuestro territorio, era una tarea que ya la alianza azteca habia 
contemplado como una estrategia imperial. La alianza azteca (integrada por cinco tribus, los 
acolhuaques, tepanecas, chalcas, xochimilcas y mexicas) habia impuesto el nahuatl como una lengua 
universal en todo el territorio que estaba bajo su dominio. En todos los pueblos sometidos, deberia 
haber por lo menos un hablante del nahuatl (nahuatlaco) que sirviera de interprete entre los hablantes 
de lenguas locales, y el nahuatl. 

La lengua en ese sentido, tenia dos funciones primordiales: la de servir como un vehiculo de 
comunicacion en un territorio muy extenso, y la de someter a los grupos que pagaban tributos al 
imperio. 

El nahuatl tenia un estatuto de prestigio al interior del imperio. La conservacion de la forma 
mas refinada y la perfeccion en su uso, eran factores de estratificacion social y discriminacion. 
Existian consejos que evaluaban la pureza de la lengua y se encargaban del registro hist6rico y 
literario. El Consejo de Texcoco, era el lugar por excelencia, donde se guardaba el acervo intelectual 
del imperio. Asi mismo, el nahuatl se habia convertido en la lengua del comercio, la jurisprudencia, la 
economia, el ante, la ciencia y la elite social por tanto. 

Cuando llegaron los espalioles al territorio; se dieron cuenta de que el instaurar un imperio 
colonial, implicaba un juego de intereses, los cuales no todos los colonizadores compartian. La 
castellanizaciOn y la evangelizacion eran dos armas que la Corona catolica de Espalia, tenia como 
consignas de su expansion colonial. Solo que representaban funciones que no todos los colonizadores 
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estaban dispuestos a asumir como consignas propias. Habian grupos militares, que debido a su bajo 
nivel escolar, poco podian hacer por la castellanizacion; por otro lado, colonizadores que solo veian 
por su propio enriquecimiento y que no estaban dispuestos a perder el tiempo. Todo eso, a la Corona le 
preocupaba, ya que mas alla de una fuente de riquezas economicas, la Corona reclamaba poder 
territorial y politico. Por otro lado, las ordenes mendicantes, cuyos miembros tenian una formation 
academica solida y humanista, estaban dispuestas a tomar la consigna de la evangelization, sin 
embargo se rehusaban a adoptar el papel de castellanizadores, lejos de eso, estaban dispuestas a 
estudiar las lenguas autoctonas y realizar gramaticas de ellas. Tambien existian esparioles laicos, que 
no estaban dispuestos a representar ni a la Corona, ni a la iglesia. De tal suerte, se llevaron a cabo los 
primeros intentos de expandir el imperio espariol. 

Los colonizadores, no adoptaron el idioma ya generalizado en el territorio, por el contrario, 
tenian confianza en la lengua recien nacionalizada. Isabel lucho por la identification de Castilla como 
el centro de un imperio cuya mision seria expandir la fe de Roma. Era necesario que la forma ya 
estandarizada por Nebrija, del espariol; fuera el arma de conquista primordial en las nuevas colonias. 

Sin embargo la realidad en el Nuevo Mundo era diferente de la que se vivia en la corte de 
Esparia. La necesidad cotidiana mas inmediata, obligaba a los esparioles laicos, a utilizar interpretes, 
bien adiestrados en el espariol y salidos de sus comunidades. Pero no a la inversa. De esta manera, 
tambien fueron utilizados los nahuatlacos, extendidos ya y bilingues, para que fungieran de interpretes 
al espariol. De esta manera tampoco se difundia el espariol como una obligation entre los indios. 

Los esparioles religiosos por su parte, se dividian en dos clases: los regulares, que eran 
miembros de las ordenes mendicantes y los seglares, que pertenecian a la clase alta de la iglesia. Los 
reglares, pronto se dieron cuenta que la evangelizaciOn solo se podia llevar a cabo de manera exitosa, 
si se hacia en la lengua original de los feligreses, asi que se dedicaron con esmero a aprender mas de 
una lengua. Estos tambien instaron a los seglares y esparioles laicos de introducir las costumbres 
hispanas a traves de la propia lengua india. 

La conquista espiritual, era un asunto de demasiada responsabilidad, que no podia ser confiada 
del todo a los interpretes nativos. A pesar de la Corona; la conquista militar y politica era un asunto 
que a los regulares importara demasiado; estos por el cargo que ostentaban, mediado por Roma, 
sugirieron la necesidad de llevar a cabo la expansi6n de la fe en idioma nahuatl, ya que se encontraba 
ampliamente difundido y seria ademas, de gran utilidad para reducir el nUmero de lenguas habladas en 
el territorio. Sin embargo, este asunto no era arbitrario. Si los indios se "civilizaban" aunque fuera en 
lengua nahuatl; podrian ser mas Utiles a la sociedad iberica. Pero al respecto habia mucha discordancia; 
habia quienes pensaban que el imponer la lengua seria un instrumento de domination eficiente, y hubo 
quienes se dieron cuenta, que el entender la lengua de los conquistadores, los volvia mas "atrevidos". 
La orden franciscana, jugo el papel mas importante dentro de las ordenes mendicantes en la difusion 
del nahuatl, ya que sigui6 una politica de alfabetizar en nahuatl y Latin a todas los demas grupos 
linguisticos. Asi mismo, al igual que otras ordenes, predicaban y confesaban en nahuatl. 

Esta contraposici6n, logro grandes fracasos. Los indios vieron en la iglesia, un refugio contra la 
conquista lingUistica. La lengua espariola, seguia siendo, sin embargo, la lengua de la domination 
militar. Solo en espatiol se podia comerciar, y realizar cualquier trato con los colonizadores. Los 
indios, que se veian frecuentemente engariados por los interpretes, solo podian usar el nahuatl en las 
labores de la iglesia. Eso provoco un doble efecto, por un lado, los indios fueron paulatinamente 
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marginados debido a que el espariol adopto el Lugar de la elite; y por otro lado, no se logr6 la 
unificacion de la lengua, debido a la profunda contradiccion en cuanto a los designios de la corona, y 
lo que en la practica sucedia y representaba las necesidades reales en la Nueva Esparia. 

Felipe II, ante este panorama, permitio que las ordenes enseriaran nahuatl, lejos de la voluntad 
de sus antecesores y de su propio sucesor Felipe III. Tampoco obligo a los conquistadores y 
encomenderos, tomar parte en la educaci6n de los indios, despues de varias negativas de parte de estos. 

A raiz de esta negativa a que el nahuatl fuera adoptado como lengua del territorio (Felipe III), y 
debido a la migracion cada vez mayor, la sociedad se dividio de una forma tajante. Se prohibi6 a los 
peninsulares, mezclarse con los indios, y se les insto a congregarse en la ciudad de Mexico. Los 
pueblos donde permanecerian los indios, estarian apartados y limitados en su territorio. El espariol que 
ellos aprenderian, provendria de su situacion servil. 

Con la llegada de Carlos II al poder; cien arios despues de la conquista, se hicieron esfuerzos 
para que el castellano fuera una lengua que no solo sirviera a la causa de Roma, sino que tambien 
pudiera convertir a los indios en fieles reproductores de la cultura iberica. En esas condiciones se 
abrieron instituciones de educacion que impartirian costumbres espariolas. Los frailes parecian los mas 
indicados para ser los instructores, sin embargo, una vez mas, los frailes se negaron a ocupar cargos 
que los desviaran de su mision sagrada. No era interes el convertir a los indios en servidores del 
imperio, pero por otro lado, la Corona pensaba que abrir instituciones de educacion laical iba en contra 
de los principios mismos de la Corona. Carlos III continuo con esta politica, pero sin resultados reales; 
asi que transcurrieron varios siglos en una situacion similar. La epoca colonial en este sentido, 
permanecio casi inmovil. La educacion de los indios cayo finalmente en manos de los frailes, quienes 
enseriaban en la medida de sus posibilidades, y mas por caridad que por una obligacion para con la 
Corona. Los indios, por su cuenta, al querer escalar en la sociedad racista que se habia impuesto, 
aprendieron el espariol de una forma cotidiana; pero no aprendieron a leerlo y escribirlo. El espariol se 
esbozo poco a poco, como la lengua de la elite espariola peninsular, los criollos y algunos 
descendientes de la aristocracia india, que adoptaban la lengua como una manera de insercion social, 
pero que dificilmente les permitiria traspasar la barrera racial. 

Despues de la independencia, los arios que le siguieron, fueron un momento de segregacion 
para la educacion de los indios. El debate se centro en funcion de quien deberia impartir la educacion; 
ya que la iglesia habia dejado un fantasma muy grande en la educaciOn a todos los niveles. A pesar de 
haber logrado la independencia, el pais no contaba con instituciones suficientes y ademas se seguia 
considerando a Europa como el centro del conocimiento y la alta educacion, la cual era evidentemente 
elitista. 

Durante el regimen de estabilidad politica de Porfirio Diaz, la sociedad se estratific6 aun mas. 
Los indios fueron foco de una profunda segregacion. Algunos politicos con poca influencia, trataron de 
poner su mirada en el pasado y el legado a la naci6n que habian construido los indios; sin embargo, el 
estilo de vida del siglo XIX y el estilo afrancesado del regimen de Diaz, pesaba mucho todavia sobre 
los incipientes intentos de independizarse culturalmente de Europa. Los intelectuales ponian su mirada 
en los colegios de prestigio por lo regular europeos, por lo que poco se ocupaban de la poblacion 
indigena. 
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Es hasta 1875, cuando se hace necesario poner atencion al espaliol que se hablaba en Mexico, 
y que era la lengua oficial; por lo que se cre6 la Academia Mexicana, que era la andloga de la residente 
en Madrid, pero que reconoceria que la lengua que se hablaba en Mexico, tiene raices propias, mezcla 
del legado hispano y del legado indio. 

La creation de la Academia Mexicana, implicaba tambien el surgimiento de grupos de 
intelectuales y educadores, que se encargarian de estudiar los cambios que debian llevarse a cabo en la 
ortografia del espariol, con el fin de hacerlo mas coherente con los requerimientos foneticos de la 
lengua oral propia del pals. La estandarizaci6n de la lengua de Mexico era una prioridad tanto como el 
difundirla lo• antes posible. Otra institucion que fue importante en la revaloracion del pasado indio, fue 
la Sociedad Indianista, que adopt6 como consigna, el estudio de las lenguas indigenas para la 
constitution de una historia de la lengua en Mexico. 

Sin embargo, estos ideales de lucha por los indios, se vio detenido por la politica de Justo 
Sierra, quien fue el primero en plantear de una manera abierta la necesidad de adoptar el espeol como 
una forma de unir al pais y darle cauce a la unidad nacional. No podia haber una nacion solida, que 
fuera al mismo tiempo independiente, si existia el constante peligro que representaba la diversidad 
lingbistica. La identidad nacional era una prioridad sobre el mantenimiento de un supuesto legado 
cultural, que no acababa de integrarse a la nacion. Los pueblos indios no aportaban mas que 
analfabetismo y un mosaico de diferencias que en nada ayudaban a la difusion de una unidad. Sin 
embargo, cuando Jose Vasconcelos se hace cargo de la maxima institucion de educacion, adopta esta 
misma politica en la educacion. Fomenta el uso del espanol como lengua para alfabetizar, asi como el 
estudio de los textos clasicos en idioma espariol. Sin embargo no lo fomenta como hubiera gustado. La 
falta de interes en la educacion de los indios, hace que los esfuerzos gubernamentales, caigan en otro 
lugar. Y aunque no es llevado a la practica, los indios siguen estando en el centro de la discusiOn en 
torno a la unidad nacional. Era indispensable que el espariol fuera el vehiculo por el cual, los indios y 
no indios, pudieran integrarse a un proyecto de nacion Unico, con la misma religion y costumbres. Ese 
era el ideal ante la urgencia de desarrollar al pais, y la falta de educacion constituia un gran obstaculo. 

Pero si la diversidad linguistica era un impedimento para el proyecto de nacion; tambien era 
cierto que se enaltecian los vestigios arqueologicos, como si la Unica posibilidad de reconocimiento a 
los indios, se pudiera encontrar alli. La estandarizacion del sustantivo indio, y su uso como distintivo. 
A partir de los descubrimientos de Alfonso Caso, entre otros, el pasado se convirtio en una necesidad 
de hacer presente. Habia que realizar estudios desde un lugar que no fuera la hispanizacion de las 
culturas minoritarias. Los intelectuales que abordaron el tema, adquirieron prestigio a raiz de esta 
nueva revaloraciOn del pasado. 

La revolution, por su parte, no trajo otra cosa que el identificar a partir de ese momento, a la 
lucha indigenista con la lucha campesina. Los que lucharon por la revolution, los soldados, fueron en 
muchas ocasiones indigenas, que veian en la lucha por la tierra, una lucha por su causa; que necesitaba 
it mas ally de la tierra. 

Durante la Revolution Mexicana, hubo una crisis de paradigmas educativos, ante las 
circunstancias caoticas del nuevo pais. Se sabia que la educacion tenia que ser diferente, pero dada la 
propia falta de estabilidad politica y las innumerables demandas parad6jicamente contradictorias y 
acordes entre si, hubo dos grandes tendencias entre los que detentaron el poder y la planeacion 
educativa: la primer premisa, fue la incorporacionista; que pugnaba por una sociedad homogenea, que 
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permitiera adoptar de forma mas facil los problemas internos. Es decir, incorporar a todos los grupos 
etnicos, a una sociedad mestiza dejando atras las "causas" del atraso nacional. El paradigma era la 
castellanizacion indiscriminada y la adopcion de modelos uniformes de progreso. Por el contrario la 
segunda premisa; que era de tipo integracionista, luchaba por crear una sociedad en base a un proyecto 
de respeto a los grupos, su cultura, su organizacion, y sus lenguas. Es decir, crear un estado integrado 
por especificidades. Crear un pais que basara su potencial en la heterogeneidad. 

La politica que se implemento desde ese momento, the la tendiente a la primera opcion. 
Aunque es cierto que apenas en el siglo XX, es cuando se desarrollaron intentos reales de solucionar el 
problema de la.  educacion indigena, y que se han hecho muchos intentos para alfabetizar y terminar 
con el rezago centenario que arrastramos por haber sido una colonia; lo cierto es que la corriente 
incorporacionista tenia (tiene) fines demasiado inmediatos, o plagados de intereses que rebasan la 
educaci6n por si misma. 

De esa manera se crearon infinidad de instancias temporales, instituciones con presupuestos 
raquiticos, proyectos photo, etc... de una educacion propiamente indigena. Es decir con una 
perspectiva que no se trataba de ajustar a su necesidades reales. Solo se buscaba la rapida 
castellanizacion y el etnocidio gradual. 

Despues de la revolucion, hubo la urgencia de reconstruir el sistema educativo; sin embargo 
habia que darle otros fundamentos y principios, no podia seguir siendo una educacion elitista. Por otro 
lado, la diversidad linguistica, era un asunto que tenia dos inconvenientes: contravenia a los intereses 
de una nacion que requeria consolidarse con nuevas bases y por otro lado, implicaba un esfiierzo 
economic° (habia otras prioridades; mas o menos importantes, cuestion de optica) en terminos 
educativos. La educacion debia de llevarse a cabo en una sola lengua: la oficial. Sin embargo, pronto 
se desmintieron al ver que la simple castellanizacion no convertia a los indios en miembros activos 
( productivos") de la sociedad. La marginacion no era solo de tipo linguistico. Se implemento el 
programa Escuelas de acci6n, donde ademas de alfabetizar y castellanizar, al indio se le ensefiaba 
modos de explotaciOn de la tierra, formas de mejorar su calidad de vida, como medidas sanitarias, etc... 
Este es un proyecto muy conocido, ya que fue el primer intento de establecer el bilinguismo como una 
fase de transicion a una naci6n de diversidad lingilistica. El problema consistio en que los indicts que 
asistian, ya no regresaban a sus comunidades, ademas de que ya no se transrnitia la lengua porque 
emigraban a zonas urbanas donde "ya no" habia la necesidad de conservar la lengua y enseriarla a sus 
descendientes. 

Otro proyecto tan importante como conocido fue el de Gamic), una comunidad de 
caracteristicas semejantes, que se llevo a cabo en Teotihuacan; sin embargo, la escasa poblacion de 
hablantes monolingues, no permitio que se obtuvieran los resultados esperados. 

El siguiente intento, fue el de llevar a cabo una educaci6n con el modelo sovietico, que 
consistia en respetar las unidades culturales, y linguisticas dentro de un marco nacional que diera 
cabida a esas diferencias con el derecho a coexistir en pro de un proyecto mas ambicioso que es el de 
naciOn. No se si con la perspectiva de hoy, se pudiera decir lo mismo del sistema sovietico, que parecia 
tan democratic° al exterior. Pero en fin, la cuestion es que se adopt6 como una posibilidad viable 
desde el punto de vista politico y antropologico, mas que como una ideologia que fuera aceptada por 
los que implementaban el programa. La estructura era simple; consistia en introducir instructores que 
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aprendieran la lengua, para despues, con su propio instrumento de comunicacion y reproduccion 
cultural, introducir elementos de incorporacion a una cultura nacional. 

Realmente fue a partir de 1930 que el tema de la politica del lenguaje se discuti6 entre 
cientificos sociales y politicos. Esto ha dado como resultado que los programas tuvieran varias 
rupturas desde una parte y desde otra. Por un lado los cambios en la administracion, no permitian darle 
continuidad a los proyectos ya iniciados, y por el otro, lo cierto es que los programas se fueron 
trabajando te6ricamente sobre errores irreparables en diversas comunidades. 

En 1948, se funda el INI, bajo la promesa de "poner en manos de un equipo de conocedores", 
el "rumbo de los indios" (sarcasmo, buenas intenciones, malas intenciones o reproduccion de la 
ignorancia institucional?). Esto constituia ciertamente un avance en el sentido de que por vez primera 
se pensaba que los reclamos indigenistas eran legitimos y requerian una atencian especial. Aunque 
habria que pensar si el INI realmente podia resolver los problemas de los indios, o solo dar cuenta de 
ello, ya que el presupuesto y el area de injerencia eran sumamente limitados. Algunas instituciones 
trabajaron en colaboracion con el INT, como la SEP, quien hasta este momento habia tenido en sus 
manos la cuestion de la educacion de los indigenas, asi que se hicieron programas en conjunto que 
comprendian la planeacian de los programas de alfabetizacion para adultos. Tambien se puede 
mencionar, a proposito, el Instituto de Alfabetizacion para Indigenas Monolingues, quien llevaba a 
cabo estudios de campo para la preparaci6n de material didactic°. Material que aun hoy se puede 
encontrar como tema de discusion en diversos foros sobre la educacion. 

De esta forma inicio una colaboracion entre ambos Instituciones para llevar a cabo jornadas de 
alfabetizacion. El INI por su cuenta, realizo la capacitacion de promotores para que atendieran a las 
necesidades de las comunidades a las que irian para alfabetizar; la capacitacion consistia ademas de los 
conocimientos basicos de alfabetizacion, conocimientos sobre higiene, salud reproductiva, tecnicas 
agricolas, etc... esto una vez mas, con el interes de sumar a los indios a la cultura nacional a traves del 
idioma espanol. Pero pronto se desecho esa idea; alrededor de los arios 40's; en vista de los dramaticos 
resultados que proporcionaba la transculturalizacion de los indios, que no podian integrarse a la cultura 
urbana mestiza debido a la discriminacion ahora racial, pero ademas por falta de educacion superior o 
Ia basica. Repentinamente se encontraban entre dos culturas en las cuales no podian encajar del todo. 
El bilinguismo cobr6 auge a partir de ese momento como paradigma de unidad nacional. 

Los proyectos del INI, siempre con miras a la regionalizacion, encontraron una promesa solida 
de desarrollo. El bilinguismo parecia ser la respuesta a la diversidad monolingue que tanto habia 
obstaculizado el desarrollo de la unidad nacional. El bilinguismo se entendia como la solucion ideal. 
Los indios transcurririan de una lengua local a una official paulatinamente. 

No fue sino hasta 1963, cuando la discusi6n se puso de una manera seria, sobre la mesa y el 
marco de la educacion nacional, y el presupuesto nacional. Se creo el proyecto de educacion bilingue-
bicultural; colocandose Mexico, a la vanguardia en materia indigenista y etno-educativa dentro de 
Latinoamerica. Era la primera vez que se pensaba en la posibilidad de conjuntar el "rescate" (lo pongo 
entre comillas, porque es una vision ciertamente neo-colonial) linguistico y cultural indigena, y a Ia 
vez impulsar a la educacion como un medio de cohesion nacional. Esto implicaba una politica que 
responsabilizaba al Estado de otorgar una educaci6n especializada. 

21 



Este proyecto ademas, habia tenido sorprendentemente, un origen ya no mestizo. Fue un 
proyecto iniciado (claro de manera informal) desde los grapos tzotziles y tzeltales; que cobro 
importancia, debido a los beneficios que prometia. Asi se incorporaron algunas instituciones ademas 
de la SEP, a un proyecto que el TNT habia impulsado. Esto fue tambien por razones operacionales, ya 
que la Unica secretaria autorizada para evaluar y otorgar comprobantes oficiales de acreditaci6n, es la 
SEP. Fue en el atio de 1964, como parte de la estrategia, que se colocaron dos pilotos en el Valle del 
Mezquital, Puebla y Veracruz. Proyectos hoy conocidos por todos los que se han interesado en el 
campo. 

Se impulso asimismo el sistema de internado, donde los alumnos recibian ademas de la 
educacion, capacitacion en actividades agropecuarias y en general ocupaciones que no les fueran 
ajenas a su vida comunitaria. Se intento con cierto exito, que fueran autogestivas, y que ahi mismo se 
produjera el alimento de autoconsumo. La educaci6n al interior comprendia toda la primaria, pese a 
que el indice de desercion era relativamente alto. Recibian una educaci6n bilingtie-bicultural, sin 
embargo al continuar sus estudios, se enfrentaban con la situaciOn real, con sus posibilidades reales de 
continuar sus estudios, y las posibilidades nulas de proseguir con una educacion bilingue y bucultural. 
Este sistema fue conocido como "los albergues", que se crearon en un principio por iniciativa de la 
comunidad, ante la realidad de que hacian falta escuelas (o estaban muy retiradas) en su comunidad. 
Era entonces, por razones practicas, que los educandos se internaban por periodos, y ahi recibian 
alimento, ademas de que se concentraba un nUmero considerable de niflos, y se podia dar la 
reproduccion cultural aparentemente. Es decir se continuaba interactuando con sujetos de la misma 
comunidad. Sin embargo estos albergues, pronto comenzaron a terser desventajas, y a pesar de que se 
hacen revisiones periodicas a nivel del planteamiento inicial. La falta de presupuesto (como todos los 
sectores y todos los proyectos destinados a erradicar la pobreza misma) y la discontinuidad de los 
estudios en su lengua, han sido graves inconvenientes. Los alumnos sencillamente, se castellanizaban 
de una manera mas perdurable y solida. Tambien hubo severas criticas en cuanto a las condiciones de 
vida al interior de los internados, que parecia no variar en gran media de su situacian de pobreza de la 
que provenian. 

En 1973; la educacion indigena se descentralizo del sistema de Primarias, logrando con esto 
aparentemente mas autonomia. Sin embargo no se creo la Direcci6n General de Educacion 
Extraescolar en el Medio Indigena, que tom6 el proyecto en sus manos. Ello permitiO que se 
expandiera de manera acelerada. 

Sin embargo, los desaciertos en su momento fueron opacados por los resultados que parecian 
los mas logrados no solo en la historia de Mexico, sino tambien a lo largo de Latinoamerica. Mexico 
con su vieja tradici6n indigenista, ocupaba los lugares principales en los foros de discusion 
internacional sobre el tema. Los cientificos aplaudian los logros de haber implementado programas tan 
novedosos y efectivos. Desde los sesentas, se habia iniciado un estudio profundo de la arqueologia y la 
antropologia cultural, que llev6 a ambas disciplinas a una edad de oro en Mexico, y que tuvo un duro 
golpe al fallecer Alfonso Caso en 1970. 

Asi han ido circulando los conceptos alrededor de la educacion. Evidentemente lo que significa 
la educacion bilingue bicultural para los teoricos (como sucede casi siempre), a la hora de la praxis 
institucional no siempre se conserva el objetivo primordial, o simplemente se evita la discusiOn sobre 
las razones profundas y se adopta solo la parte instrumental a costa de la ideologica. Lo que 
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evidentemente era una educacion que condujera a la convivencia dentro de la pluralidad y el respeto 
por la diversidad, se convirtio en un instrumento de desvalorizacion una vez mas. 

En 1978, se creo un programa, que prometia ser la mancuerna perfecta de los anteriores: La 
educaci6n preescolar bilingue. Los metodos no variaron practicamente, y los objetivos se pretendian 
iniciar desde mas temprana edad. El restate cultural y la enserianza basada en metodos pedagOgicos 
que utilizaran recursos culturales propios de su grupo, fueron una constante en ambos proyectos.  
Ahora el nino que entrara a primaria, ya tendria algunos elementos previos para la escritura de su 
lengua y del castellano. Era importante pasar de la transmision oral, a la escrita. 

Pero que se entendia por educacion bilingile bicultural? 

"La educacion bilingue significa conocimientos y manejo de la lectura y e se logra una mayor eficacia 
en la ensenanza del nino indigena, debido a que se crea un ambiente de mayor y mejor comunicacion, lo que 

contrihuye al desarrollo psicologico equilibrado del educando permitiendole adquirir confianza y seguridad en 
los nuevos conocimientos... El aspecto bicultural implica tomar en cuenta la cultura materna (filosofia, valores 
y objetivos indigenas) de los educandos en la planeacion educativa, tanto en el contenido como en los metodos 
pedagogicos. Esto exige la participaciOn consciente del magisterio bilingue para entender las necesidades del 

grupo etnico al cual pertenece, convirtiendose, de esta manera, en un agente de comunicacion social de la 
comunidad indigena hacia la sociedad national, respetando los vinculos que caracterizan su identidad etnica". 

(Informe Anual de Labores 1980-1981 del Programa de EducaciOn Preescolar Bilingue y Primaria Bilingue 
Bicultural para Todos los ninos indigenas (castellanizacion) 

(pag.11 SEP, Mexico 1981; citado a la vez por Hernandez Lopez, Ramon en Education, Etnias y Descolonizacon 
en America Latina. Vol 1. UNESCO. Mexico, 1983 ). 

Esta definiciOn es muy Clara y nos da una idea de lo que en teoria la educacion bilingue 
bucultural planteaba. Sin embargo, como muchos otros proyectos del Estado, con buenas intenciones 
no basta. Este tipo de educaci6n aun hoy se encuentra en ejecucion, y durante los arios ochentas 
todavia, se pensaba que era una forma ideal de alfabetizacion. Pero las cosas no son tan beneficas en la 
practica. En realidad la educacion bilingUe bicultural, al encontrarse solo hasta el nivel primaria; 
enfrenta a los educandos a la realidad de que sus lenguas originarias, no sirven para nada fuera de su 
comunidad. No hay literatura en su lengua, y los estudios superiores todos estan en castellano. Lo que 
sucedio es que intensifico la emigration de las nuevas generaciones; y en muchos casos, ya no hubo la 
transmision de la lengua original en los lugares de inmigraciOn; que fueron las grandes ciudades en 
Mexico, o EUA. Asi es como apenas se estan comenzando a ver los grandes errores: con perdidas 
irreparables, ya que la extincion de las lenguas (o sea el nUmero de hablantes, no tanto de lenguas), ha 
disminuido brutalmente en los Ultimos 40 ailos. La educaci6n bilingue bicultural entonces solo sirvio 
como una forma de castellanizar mas efectiva y perdurable. 

Otra realidad de la educacion bilingue, es que no es equitativa para toda la poblaci6n. Como 
siempre, a la poblacion que se le exige la integration o incorporation, es a la indigena. No se hacen 
reformas, para que la sociedad mestiza tenga la obligation igualmente de aprender esas lenguas; con lo 
cual adquiririan una utilidad real; es decir, con esto me refiero que serian valoradas por primera vez de 
una manera seria. Se renovarian y adquiririan otra dimension, al hacerse de use masivo. Sin embargo, 
eso aun esta lejos, mientras la demanda se siga depositando en los grupos minoritarios. 

Por otro lado, la situation de las lenguas es algo que no hay que abandonar en manos de unos 
cuantos. La realidad es que frente a todos los cambios tecnologicos, comerciales, economicos, etc... los 
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indigenas se han visto cada vez mas presionados a tomar medidas que van en contra de sus intereses a 
largo plazo, pero que su misma situacion los obliga por razones legitimas de sobrevivencia. Es decir, 
que el problema de los indigenas (no hay que dejarse engariar), no es propiamente de una 
transculturalizacion o una aculturalizacion en el sentido de que su cultura tuviera que permanecer 
intacta o incomunicada para que pudiera permanecer. Por el contrario su problema es de tipo 
economic°. Es una lucha que tienen que enfrentar contra el pais que se dice protegerlos, y que los 
utiliza incansablemente como mejor convenga a los intereses electorales. Que se apropia de sus 
demandas. 

El resultado es predecible, y no sorprende a nadie que se piense de hecho (como lo muestran las 
guias turisticas) que la poblacion indigena es un atractivo mas, que hay que admirarlo como una 
curiosidad en vias de extinciOn. No sorprende tampoco el hecho de que algunas lenguas no fueron 
contempladas en este programa de educacion por lo menos en los primeros 25 arlos por lo menos. Tal 
es el caso de los grupos linguisticos: IcikapU de Coahuila, chuj y jacalteco de la frontera sur, ocuiteco 
del Estado de Mexico y el pima alto en Sonora. Estas lenguas, ya solamente las hablan gente grande, y 
en un nUmero reducido; por lo que se espera (en el sentido literal: se espera) su desaparicion. 

Hubo politicas, a cambio de esto, por iniciar una masificaciOn de informacion en las principales 
lenguas, o mejor dicho, las mas habladas: nahua, popoluca, rnixteca, triqui, maya, chontal, huasteco, 
totonaco, otomi, tlapaneco, chol, huichol, tarahumara, tojolabal, tzeltal y tzotzil. Esto a razon de que 
hay zonas de dificil acceso, o simplemente donde no hay escuelas. Esto fue de gran ayuda para la 
educaciOn mientras duro, que fue sobre todo en las decadas de los 70's. Hoy todavia se realizan 
programas radiofonicos, pero con muy poca difusiOn y grandes desventajas frente a las estaciones 
comerciales. 

La primera experiencia radiofonica, se realiza en Oaxaca, que por cierto es un estado pionero 
en cuestiones de legislacion indigena. Fue en el ario de 1958, como un proyecto educativo 
precisamente. Oaxaca, registra el mayor porcentaje de su poblacion como indigena, asi como la mayor 
diversidad etnica y lingtiistica. En Oaxaca asi mismo, se realizaron los primeros intentos de llevar a 
cabo una educacion especializada segUn el grupo linguistic° . El resultado de tratar de planear algo 
desde la perspectiva mestiza, no se hizo esperar, ya que la clasificacion lingUistica, la realizaron 
hispanohablantes, que conocian superficialmente las lenguas y sus divisiones dialectales, lo que 
complico un poco la planeacion educativa, ya que clasificaron mas dialectos de los que existian. 

Desde el periodo sexenal de Echeverria, la politica indigenista, ha tendido a la 
descentralizacion, con logros pequerios pero significativos. La planeaciOn educativa aUn esta lejos de 
ser la ideal, no solo por falta de voluntad o de recursos, sino tambien por falta de una direccion a seguir 
que no repita los errores del pasado pero que si brinde los beneficios. Es decir, una planeaciOn que 
tenga continuidad entre sexenios. 

Efectivamente, el pais actualmente, sigue tomando las decisiones con respecto la educacion 
lingUistica, en relacion a la politica comercial. El sexenio de Salinas de Gortari, inaugura la epoca de 
las macro desigualdades en el pais. Desigualdades no solo a nivel economic°, sino tambien a nivel 
educativo. A continuacion expondre algunos apuntes sobre politica del lenguaje en Mexico y la 
relacion con el exterior. 
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En las etapas anteriores, trate de explicar dos de los campos referenciales de gran importancia 
para contextualizar la investigacion en el ambito de lo psicologico; que fileron el historic° y el 
sociolinguistica. Sin embargo, ahora es necesario tratar de entender mas alla de la lucha entre grupos 
linguisticos; los mecanismos par los cuales, a nivel subjetivo y simbolico, esto se reproduce. Me 
gustaria por tanto, citar a Barthes, en una critica que sostiene a la sociolinguistica: 

"...la sociolinguistica... remite a la separation de los grupos sociales en tanto grupos que luchan por el 
poder; la division de lenguajes no se considers como un hecho total, poniendo en cuestion las propias raices 
del regimen economic°, de la cultura, de la civilizacion, es decir, de la historia, sino tan solo como atributo 

empirico (de ningiin modo simbolico) de una disposicion semisociologica, semipsicologica: el deseo de 
promotion, vision estrecha como minimo, y que no responde a nuestras expectativas". 

(Barthes, Roland.,1994. Pag. 125 ). 

A mi me parece, que la sociolinguistica en el caso de esta investigacion en concreto, si da 
cuentas acerca de una realidad de lucha por el poder. Aunque no es el tema, es importante admitir que 
la propuesta de la sociolinguistica nos brinda un espectro mayor de la problematica individual. El 
ejercicio de poder que conlleva a la lucha lingtiistica y cultural entre estos grupos dominantes y 
aquellos que lo resisten, es una situacion que indudablemente tiene representaciones y se puede leer 
desde las producciones simbolicas. 

"...Durante mas de 10 OF20S, Mexico ha estado inmerso en un proceso de reforms estructural de largo 
alcance con el proposito de tener una economia mas abierta, mas flexible y mas sensible a las fuerzas del 

mercado. Se redujo el papel del Estado, alejandolo considerablemente de aquellas areas en las que se supone 
que los mercados estan mejor preparados para estimular el crecimiento economic°. Al mismo tiempo, como en 

el resto de los paises de la OCDE, las autoridades reconocen cada vez mas la necesidad de mejorar su 
capacidad para proporcionar a los mercados un marco regulatorio adecuado dentro del cual puedan actuar... 

La amplitud del retiro del Estado de la production directa de bienes y servicios es impresionante. Desde el 
punto de vista tanto de los ingresos producidos por la desincorporacion de empresas pUblicas como de la 

gams de industrias cuya propiedad fue transferida al sector privado, Mexico se sitita en los primeros lugares 
entre los paises de la OCDE... Despues de la primera etapa (1982-1988) en la que el gobierno liquido la 
mayoria de sus pequen'as y medianas empresas, la privatization cobra impulso durante el gobierno del 
presidente Salinas cuando se vendio un nianero importante de grandes empresas pUblicas..." (Estudios 

EconOmicos de la OCDE, 1995) 

Mexico; actualmente; esta pasando por una situacion muy importante a nivel politico que se 
inici6 en estos aimos dos sexenios, en tanto que la presi6n por parte del extranjero, se ha apropiado 
mas que nunca, de los discursos politicos y de la infraestructura national (Ibid, 1995). Asi mismo, se esta 
definiendo la ruta que hemos de seguir como nacion durante los proximos seis anos. Dentro de los 
muchos problemas que tenemos que enfrentar como pais, esta la discrimination racial y el convivio 
multietnico-cultural. Desde mi punto de vista, son dos lastres del colonialismo desenfrenado que se dio 
en este territorio y de la historia de una nacion joven, minada de traiciones en la construction misma 
de su historia. Sin embargo, casi doscientos altos de independencia, no han sido suficientes para 
erradicar las diferencias que por el contrario, parecen cada vez mas marcadas entre los grupos que 
pueblan este territorio que hay es parte de un estado. Asi siguen existiendo hay grupos lingtiisticos 
excluidos por su condicion racial y econornica. Es decir son grupos marginados en muchas 
dimensiones, donde una caracteristica diferente al ideal del colonizador como puede ser la linguistica, 
se asocia con un toda una "condicion" inferior. Y si bien es cierto que la colonization superpuso en el 
caso de Mexico a una cultura sabre otras; lo cierto es que la descolonizacion plantea una escision al 
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interior de la excolonia. Donde la herencia colonial en terminos culturales siguen superpuestos y 
mantenidos ahi por las nuevas elites nativas: 

"Del periodo colonial, los descolonizados heredan una educaciOn diferenciada, que enfrenta a las elites 
antiguas (forrnadas en el idioma del colonizador, y socialmente desenraizadas) las nuevas elites (educadas en el 

pais , anticolonialistas vinculadas al medio)". (Uribe Villegas, 1972. Pag. 30) 

Por estas razones la cuestion del multilinguismo en Mexico es una situation a la que se le ha 
prestado poca atencion por parte de los organismos generadores de conocimiento "oficiales". Asi el 
estado permanecio como un dique durante decenas de alios, teniendo el control absoluto de lo que 
sucedia en terminos educativos al interior del territorio, monopolizando la comunicacion masiva y el 
discurso national. La cuestiOn de la identidad estaba filtrada por un discurso romantic° y 
decimonOnico que pretendia consolidar un mismo sentido de pertenencia cultural a todos los habitantes 
del pais recien independizado. 

"Los estados resultantes de la descolonizacion le han buscado a este una simbalica (himno, lengua, 
bandera). La lengua, en estas condiciones, deja de ser un mero satisfactor de las necesidades humanas de 

comunicacion interna y externa, para convertirse en simbolo de prestigio". (Ibid, 1972. Pag.30) 

Como bien explica Uribe Villegas, la lengua cambia de status en el momento en que se propone 
como la portadora de "la cultura" dominante. Es decir que adquiere dos dimensiones paralelas: una la 
de comunicar, y otra la de identificar la diferencia. Sin embargo, la diferencia ya no estard puesta en 
terminos de un contraste con el ideal extranjero, ahora, la diferencia, el diferente, sera condenado a la 
asimilacion, a la integration dentro de un proyecto que conviene a las elites nativas. 

Este proceso de consolidation social del estado-naciOn encontro muchos obstaculos en el 
camino de la uniformidad, ya que la misma cultura superpuesta, y heredada como modelo de 
desarrollo, tenia serias rupturas en tanto que obedecia a una historia abismalmente diferente. Asi han 
transcurrido decenas de mins, en la constante busqueda de soluciones para errores de antiguas 
soluciones. 

Lo cierto es que hoy en dia existe un estado-nation que aglomera a cerca de 200 grupos 
lingUisticos diferentes, (Smith Stark, 1988. Pag.6) , y que se han convertido en minorias por ser diferentes a 
la mayoria de hispanohablantes. Con todo lo que ser una minoria conlleva, incluso en su misma 
designaciOn. (Uribe Villegas, 1972. Pag.160-167) 

"Notese que el uso de los terminos dialecto y lengua por los linguistas es distinto de su uso popular en el 
espahol de Mexico, donde se considera el espailol como un lengua o un idioma mientras que las lenguas 

indigenas se llaman dialectos. Generalmente los linguistas criticamos este uso popular por tener implicito una 
rnatiz peyorativa... Sin embargo la experiencia lingiiistica en todo el mundo ha mostrado que todo grupo 
human° utiliza un sistema de comunicacion oral complejo, sistematico, bien adaptado a sus necesidades 

comunicativas y con todos los recursos necesarios para adaptarse a las necesidades comunicativas de otro 
grupo humano..." (Smith Stark, 1988. Pag..4) 

Todo esto al interior del estado, provoca un gran atraso economic° con respecto a otros estados 
que ya han consolidado un idioma oficial en un marco de respeto y fomento bilingtie en regiones 
autOnomas (por poner un caso de aparente solution). Y cuando hablo de atraso hablo del estado como 
tal. Es obvio pensar que sin la necesidad de competencia internacional al que estamos sujetos todos, no 
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seria nominable una situaci6n que no podria Ilamarse pobreza. Esta competencia internacional ha roto 
las fronteras del estado, creando una situaci6n de exterminio por "seleccion anti-natural" seleccion 
mercantil. Donde los grupos que tienen la posibilidad de apropiarse de informacion ($), comienzan a 
ejercer el poder sobre aquellos que no logran acceder al estandar del nuevo colonizador: el mercado. 

El proyecto economic° neoliberal, que cuestiona los principios mismos de la revolucion 
francesa (aunque los incorpore a su discurso) poniendolos a la oferta del mercado, hoy controla un 
proceso que se ha denominado globalizacion desde los teoricos estadounidenses. Es decir, que aquellos 
ideales (y en su momento derechos) de igualdad, fraternidad y libertad; hoy estan condicionados por la 
nacionalidad (el grado de desarrollo de cada naci6n) y la capacidad adquisitiva del sujeto. De tal forma 
se han estratificado y jerarquizado, ya no solo las clases sociales adquiriendo un lugar y calidad 
especifica cada una de ellas; sino tambien las naciones. Es decir, en este proceso globalizante; dirigido 
por los neo-liberales y Ultimamente infiltrado de ultraderechistas; el estado-nacion, se ha visto 
humillantemente limitado cuando se enfrenta al mercado y al libre comercio. Sus leyes son sometidas a 
la aprobacion de las empresas transnacionales, inversionistas, intermediarios y en el peor de los casos 
(aunque no por ello faro) al poder de las mafias organizadas, que hoy juegan un papel como nunca en 
la historia. Ante todas estas presiones, la urgencia de alianzas entre estados, encuentra su mas claro 
ejemplo en la Union Europea; tratado en un principio de caracter economic°, pero que ha trascendido 
esto, y ha expandido su influencia al ambito politico, educativo, linguistic°, cultural, etc... Este tipo de 
integracion regional, se ha autodenominado mundializacion, donde la economia, juega un papel mas 
dentro de los tratados internacionales (http://europa.eu.int/).  

Los estados europeos sin embargo tambien estan estratificados, y el poder adquisitivo entre 
naciones europeas es abismalmente diferente, como lo es el PIB y otros indicadores financieros. Esta 
estratificacian lleva consigo (por la intensa diferenciaciem inter-nacional) problemas de discriminacion 
igualmente intensos que en otras partes del mundo; d6nde no hay espacio para la diferencia. Y a pesar 
de las leyes que se han revisado en terminos de derecho internacional en la UE 
(http://europa.eu.intierycommidgiotinfcoinieur_diao, to que ha cambiado es la forma de ejercer la discriminacion. 
Sin embargo, los europeos han tenido que sobreponer sus diferencias (49 paises en un territorio 
aproximado al de EUA), en pro de un proyecto de comian beneficio que promete competir por la 
hegemonia con EUA (es un interesante planteamiento a poco mas de 50 afios del plan Marshall). Sin 
embargo la integracion de Europa no representa de ningUn modo mejoria para los paises en vias de 
desarrollo; se esta convirtiendo en otra potencia regional con propios intereses sobre los estados-
nacion en vias de desarrollo. Por tanto, el desarrollo es una tarea que cada uno debe de enfrentar con 
sus propios recursos y en una lucha contra reloj. Y ejemplos de este tipo de alianzas fallidas, estan por 
ejemplo, en el Mercosur; quien ha tratado de copiar (12/b) el modelo de la UE; tratando de ignorar las 
contrastantes diferencias entre los estados miembros entre uno y otro proyecto de integracion. 

En America del Norte, se intent6 hacer una integracion similar; dando como resultado, la firma 
del Tratado de Libre Comercio de America del Norte; que si bien ha traido muchas inconveniencias, es 
cierto que ha duplicado nuestras exportaciones. (e importaciones por desgracia; es decir, en una 
relacion proporcional ) Entiendase por exportaciones; en su mayoria manufactura. Pero...,sera ese el 
tipo de integraci6n que requiere el modelo estatal mexicano? Junto con el TLC, Mexico ingres6 en 
1994, en la OCDE (Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economicos, organizacion 
heredera del plan Marshall, antes llamada OEEC Organization for European Economic Co-operation). 
Esa integracion regional the parcial y a un costo altisimo. Por poner un ejemplo, una de las 
condiciones fue el que el monto total de las exportaciones de Pemex, sea depositado en el Banco de 
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Nueva York en primer momento, para que el estado mexicano pudiera disponer de el una vez utilizado 
por la banca privada (Estudios Econornicos de la OCDE, 1995). A cambio de estos grilletes, se le permiti6 a 
Mexico (como nnico pais latinoamericano) entrar a esta organizacion, donde se manejan las 2/3 de la 
riqueza mundial; al lado de otros veintiocho paises, muchos de ellos, diez veces mas desarrollados 
(http://www.ocde.org/about/marshall).  

Esta globalizacion neoliberal, esta trayendo consecuencias muy graves a nivel de identidad 
igualmente. Se ha iniciado una yenta indiscriminada de estereotipos sociales con modelos europeos 
tanto en paises desarrollados, como en los que estan en vias de. El marketing se ha impuesto en el 
lugar de la reflexiOn, poniendo en crisis la identidad o deseo de pertenencia de culturas milenarias y 
diferentes del prototipo anglo-sajon. Se imponen lenguas extranjeras a cambio de informaci6n y 
participacion pasiva. Pero no se imponen desde otro lugar que no sea el poder de mercado. Es decir, 
que la globalizacion avanza como lava: "lo que no se integra se destruye". Y en este proceso, las 
culturas minoritarias, corren un grave peligro; dado el gran atraso economic°, y la falta de interes por 
abrir proyectos que no reditnen en un minim° de tiempo, han quedado excluidos paulatinamente no 
solo en el proyecto nacional, sino tambien en el discurso de las clases que se hacen llamar portadoras 
del interes comUn. Ann en Europa, estas culturas minoritarias como los gitanos, han encontrado el mas 
crudo rechazo desde la 2a guerra mundial con actos como el muro de la vergUenza en la Republica 
Checa (recien "alineada" en organismos como la OTAN, OCDE, etc... (hdp://www.ocde.org/aboutimarshall)  o 
las declaraciones de Heider en Austria. Estas culturas ocupan el nivel mas bajo dentro de la escala de 
jerarquias europeas. Y estas politicas, estan orillando a la emigraci6n so amenaza de ser 
expulsados exterminados? 

Sin embargo, no estoy diciendo que el modelo de integracion regional llevado por Europa, ni 
siquiera la critica (ya que obedece a realidades completamente diferentes) sea aplicable en un pais 
como Mexico. Cuando digo que es una lucha contra reloj, me refiero a que mientras Europa ya esta 
sufriendo las consecuencias del proyecto neoliberal; Mexico tan solo esta entrando y de la peor 
manera. (http ://europa.eu. int/en/comm/dg 1 Winfco mieur_dial) 

Mis reflexiones son desde la lengua. Quiero decir con esto, que en tanto que la lengua 
construye y estructura la cultura y la subjetividad; le da un sentido de "localidad" al sujeto. Pues para 
no perderse en la voragine de "lo extranjero" (tan fertil en un pais tan discriminante), es necesario 
apropiarse de una localidad. De otra forma, el sujeto no tiene oportunidad de entrar en el proyecto 
globalizante, ya que habra perdido aquello que es irrepetible en cualquier otra parte del mundo. En 
terminos miticos, sera el hilo de Ariadna que nos conducird al laberinto sin perdernos, es decir, 
encontrar un camino de regreso. Tener un "lugar cultural" de regreso. (en torno a este termino, me 
parece que gira toda la discusion: la idendidad). 

Las enormes diferencias entre la UE y Mexico (a pesar de que Mexico tiene una extension 
territorial equivalente aprox al 75% del que posee la UE),,es que ese sentido de localidad que tienen 
por ejemplo los Catalanes, los Napolitanos, los Vascos, lo mantienen en cualquier parte de la UE, 
ademas de que todas las naciones pueden leer toda la informacion desde su lengua. Todo esta 
traducido. En contraste con esto; los grupos indigenas; no solo no pueden leer el mundo desde su 
lengua, sino que adernas no pueden escribir su historia desde su lengua. Al respecto Uribe Villegas 
describe lo siguiente: 
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"De ahi la importancia que tiene el que, en las situaciones del multilinguismo se determine: 1) si un grupo 
linguistic° dispone o no de publicaciones literarias, cientificas, tecnicas (periodicas o no); 2) si la radio, la 

television (y en su caso el cine) transmiten o no programas en los idiomas de esos grupos, y 3) en que cantidad 
y proporcion respecto de los otros" (Uribe Villegas, 1972. Pag.15) 

Pero no nos engariemos, la lengua no funge un papel meramente "informativo". Cuando se 
afirma que la lengua sirve para comunicar, la comunicacion debe ser entendida en un sentido amplio. 
Comunicarse implica que existe "algo" fuera de mi. Algo gracias a lo cual puedo pensar en mi mismo. 

"Ouizas el estudio comparado de las lenguas es menos interesante que el de las funciones del lenguaje que 
pueden ser ejercidas por un mismo grupo de lenguas diferentes: bilinguismo e incluso multilinguismo. Porque 
este estudio de las funciones encarables en lenguas distintas solo tiene en cuenta en forma directa los factores 
sociales, las relaciones de fuerza, los distintos centros de poder; escapa al mito "informativo" para evaluar el 
sistema jerarquico e imperativo del lenguaje como transmision de ordenes, ejercicio del poder o resistencia a 

este ejercicio" (Deleuze, Gilles; Guattari, Felix, 1978. Pag. 39) 

Es decir, que si pensamos de esta manera las cosas, el hecho de tener un bagaje cultural 
traducido a la lengua propia, implica un ejercicio del poder (por lo menos potencial); y aunque la 
resistencia al ejercicio del poder de hecho es una forma de ejercerlo tambien, la verdad es que la 
desventaja entre ambas posiciones resulta a la larga en un mayor ejercicio y un mayor sometimiento. 
Porque ademas, en las situaciones donde hay lenguas en contacto; es to que se pone en juego: El 
poder. La posibilidad de un grupo de incluir a otro como un subgrupo de este, el imponerle la forma de 
autonombrarse y de nombrar al colonizador (simbolico). Por otro lado, la perseverancia lingUistica, es 
una forma de resistencia, por ejemplo, en el caso concreto de los migrantes. La resistencia lingUistica 
implica una ultima posibilidad de hacer una inversion simbolica, con toda la ambivalencia que ello 
implica. 

La propuesta de Uribe Villegas es que representa un requisito casi indispensable que los grupos 
lingUisticos cuenten para su supervivencia, con lo enlistado, y que yo llamaria "registro de su historia". 
Aqui habria dos cosas que puntualizar, y es que el autor no lo especifica; primero la diferenciacion 
entre extincion y diversificacion. Con esto quiero decir que el peligro no consiste solamente en la 
extincion del grupo linguistic° (en tanto hablantes nativos, no extincion como grupo racial), sino 
tambien en que la lengua se vaya modificando de modo tal que el nUmero de dialectos se alejen de su 
idioma original, perdiendo niamero de hablantes por el fenomeno mismo de la diversificacion. La 
segunda puntualizacion es que si bien la postura de Smith Stark con respecto a la discusi6n entre 
lengua y dialecto me parece acertadisima, y coincido en el sentido de que toda lengua es compleja y 
cubre las necesidades colectivas; cuyo testigo es su propia existencia; tambien es cierto que no todas 
las lenguas se han desenvuelto a la par del avance tecnolOgico, politico, educativo, etc (por razones 
evidentemente economicas), por lo tanto tienen limites cuando se trata de introducirse en disciplinas, 
terminos artisticos y cientificos, y muchas otras manifestaciones occidentales que le son ajenos por el 
estado de marginacion en el que estuvieron. Adema.s de la indudable necesidad que tuvieron las 
lenguas dominantes de importar terminos en muchas ocasiones, el mismo idioma hegemonico 
nacional, es producto de colonizaciones lingUisticas y que lo ha enriquecido y actualizado en terminos 
del desarrollo econOmico y tecnologico global. 

En resumen pues, el proceso de integracion regional en Mexico; me parece; debe seguir un 
sentido contrario al de la UE, porque mientras nosotros estamos consolidados en el sentido territorial, 
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tenemos una moneda Unica, y tenemos una lengua oficial, la UE esta en ese proceso. Pero nosotros en 
ese proceso; que nos costo 300 altos de colonia; perdimos de vista las localidades, las comunidades 
que tienen todo el derecho a desarrollar su cultura en condiciones de riqueza. Con esto me refiero al 
mito falso producto del marketig y el discurso romantic° de tener que permanecer aislados de la 
tecnologia y las firmas extranjeras. Con esto no quiero decir que Europa no tenga minorias lingUisticas 
y lenguas en peligro de extincion (http://www.smo.uhi.ac.u1c/saoghalhnion-chanainffailte  en.html),  sino que ellos 
instauraron una lengua local, como oficial, y fue a traves de un proceso de consolidacion nacional 
como se instaur6 esa lengua, que ayuclo a fijar fronteras y hoy quieren ser difuminadas sin desaparecer. 
Sin embargo en el caso de America, la lengua que se instauro fue con fines de una consolidaciOn 
colonial, no nacional, y ademas fue una lengua inexistente a nivel local, la que se impuso a todas las 
locales. Por todo ello es que digo, que los indigenas hoy, para que tejan su hilo de Ariadna, necesitan 
condiciones economicas, y necesitan sus productos ser lanzados al mercado (sus productos.... no ellos). 
Los indigenas de hoy, ya no tienen gloria en su presente (el discurso politico se los ha arrebatado), son 
herederos de un pasado glorioso, vivido como un lastre genetic(); raza de tercera. Ademas de una yenta 
de imaginarios acerca de lo que deberia ser una "cultura pura" que apuestan a que permanezcan en 
condiciones de miseria para poder Ilevar a cabo estudios antropolOgizantes de la pobreza disfrazada de 
cultura. 0 como lo explica Pulin de Siade, son deseos que corren peligro cuando son coptados por 
programas asistencialistas acriticos. 

"Existe otro factor psicologico, que ha sido promovido —en gran parte- por los no-indigenas interesados en 
realizar una "politica indigenista"; esta ha tratado de mantener vivas las costumbres y tradiciones indigenas 

como simbolo de un legado historic° y un acervo cultural —de una reserva sociocultural- con que pocos paises 
cuentan. Este deseo y esta politica constituyen una meta loable y positiva; pero entranan un peligro, si —sin la 
voluntad, con la voluntad o contra la voluntad de sus responsables- por falta de consideracion equilibrada de 

costumbres y tradiciones no indigenas, la misma contribuye a mantener a los indigenas en la situacion de 
atraso y sometimiento del que son y han sido objeto" (Paulin de Siade, 1974. Pag. 21) 

Asi pues, hay dos caminos a los que nos orilla el neoliberalismo, exterminarlos, o integrarlos a 
la lava. Y me refiero a "nos" en el sentido de que a pesar de que formamos parte de una elite 
universitaria, cada quien sabe como aprovecha esa situacion de ventaja social. Mas me parece, que 
todos estamos igualmente transgredidos por este imprevisto historic° que es la globalizacion, y la 
integraciOn no debe llevarse a cabo solo desde el punto de vista economic°, vendiendo 
indiscriminadamente las paraestatales o firmando concesiones absurdas, como si todo se redujera a dos 
posiciones: globalizadores y globalizados. 

Los indigenas, hoy forzados a migrar, se encuentran en esta situacion de desventaja y 
sometimiento no solo lingUistico (entendiendo a este, como practicamente una consecuencia de otras 
formas de sometimiento). Hoy hay lenguas en peligro de extincion. 

Lo :Utak° que podemos hacer, es escucharlos (en verdad). Ya no ofrecer esta escisiOn social. 

El viaje hacia la promesa, el viaje hacia la capital, donde hay trabajo, donde son "mexicanos", 
donde no hay discriminacion: el regreso al mundo escindido. 
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Ahora, expondre la situacion de los naguas de Guerrero y los de Puebla (origen de las dos 
familias entrevistadas). Hare un recorrido historico de estos grupos, pasando por las condiciones 
actuales de vida (lo que propicia la migracion), asi como una explicacion de los proyectos educativos 
implementados en la region y el estado actual de la lengua en la comunidad. 

Nahuas de la Sierra Norte de Puebla 
Un reporte etnografico del TNT 

Los actuales nahaus, comparten su territorio con otros tres grupos etnicos; los totonacos, los 
tepehuas y los otomies. La zona donde habitan no esta delimitada lingUisticamente, es decir, conviven 
simultaneamente todas las lenguas en un amplio territorio sumamente accidentado (y aislado por 
tanto), aunque existen ciertos asentamientos predominantes lingUisticamente . Es decir, al este, los 
totonacos, al oeste los otomies, y al noroeste de Veracruz, los tepehuas. Sin embargo, como ya habia 
dicho, suelen convivir mas de una lengua en todos los municipios. El total de los municipios es de 
sesenta y ocho, de los cuales sesenta y cinco estan habitados por algUn porcentaje de poblacion nahua. 
Una desventaja de estos grupos, es su forma de asentamiento de tipo disperso, que dificulta las 
posibilidades de atencion social. En contraste con esto, en los municipios mestizos de Puebla, los 
asentamientos son concentrados (y por lo general urbanos); lo que tambien ha provocado migraciones. 
En las zonas propiamente de la Sierra, hay asentamientos mixtos, pero predominantemente dispersos. 

La region de la Sierra, siempre se ha caracterizado por su riqueza de recursos, por lo que fue 
desde epocas prehispanicas, un foco de disputa. Habitado originalmente por totonacos, y perteneciente 
al an' tiguo Totonacapan, fue sometida al Senorio de Zempoala. Tuvo su auge hacia el 750 d.C. La 
region se ha caracterizado por ser un destino de llegada de muchas migraciones, lo que ha permitido 
que se erija como una region plurietnica. Sin embargo, hacia el siglo XV, con el surgimiento del 
periodo tolteca en el centro del territorio, los totonacas, se vieron forzados a emigrar hacia la (actual) 
frontera con Veracruz para poder sobrevivir; aunque su sometimiento fue inevitable, y se instauro un 
sistema tributario hacia el centro, hacia la Cuenca de Mexico. De ahi en adelante, el nahuatl se 
difundiria cada mas. Hay actualmente dos grupos nahuas, que provienen de diferente origen. Por un 
lado estos hablantes que descienden de la influencia tolteca, y por el otro un grupo de olmeca-
xicalancas que llegaron por migraciones tambien (provenientes del valle del Puebla y Tlaxcala), y 
difundieron la lengua nahuatl (hacia el este). 

Actualmente la lenguas por nUmero de hablantes en la region, se estratifica asi (de mas a 
menos): nahuatl, totonaco, otomi y tepehua. Sin embargo, en algunos poblados, el nahuatl se ha 
impuesto a las demas, existiendo un proceso de nahuatlizacion. Los nahuas nombran a su lengua: 
mexicano lo que al parecer crea lazos de identidad y unidad entre los nahuas de todo el estado. 
Actualmente, la mayoria de los nahuas de la Sierra, son bilingues (66.40% MI, 1995), los monolingues 
alcanzan el 28.12% (ibid, 1995) y el resto, (5.39% ibid, 1995), no se especifica. 
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Los programas religiosos de alfabetizaci6n, castellanizacion y evangelization, no omitieron a 
esta region en sus planes. Antes de la revoluci6n, existian ya, escuelas protestantes en dos de los 
municipios indigenas, pero despues de 1917, se retiraron. Despues de la revolucion, se impulsaron 
campailas educativas basicamente alfabetizantes, y dirigidas a la poblacion mestiza. Los nahuatlacos, 
no podian acceder a la education formal, pues el idioma era exclusivamente el espailol. En los 
sesentas, surgio el Servicio Nacional de Castellanizacion; que como habia expuesto anteriormente, 
tenia como fin la enselianza del espanol como segunda lengua y alfabetizar en nahuatl. Los instructores 
eran nahuas bilingues. Esto dio la posibilidad de implementar los programas de la DGEI (Direccion 
General de Educacion Indigena) dependiente de la SEP, y la posibilidad de colaborar con el Instituto 
Lingiiistico de. Verano, con el cual despues, habria una ruptura en 1979. La DGEI, se form() 
basicamente con maestro bilingues; y estos (nahuas), fueron los que a su vez crearon la OPINAC 
(Organization de Profesionistas Nahuas A.C.) 

Ya hacia los anos ochentas, se habian consolidado tres sistemas educativos en la regi6n: La 
Direccion General de Educacion Primaria en Provincia (SEP); la DGEI, con servicios de primaria y 
preescolar bilingues (basicamente con el propOsito de castellanizar; y la Direccion de Educacion del 
Estado de Puebla. A mediados de la decada, se promueven programas de telesecundaria y 
telepreparatoria. Tambien se abre la Universidad Autonoma de la Sierra de Huachinango (pero con 
poco flujo de nahuas); y por Ultimo el IKEA, promovio la alfabetizacion en lenguas indigenas. 

La zona, a pesar de poseer recursos naturales, el mal aprovechamiento y la deforestaci6n, han 
provocado serios problemas de desequilibrio ecologic°, con la consecuente disputa por tierras fertiles 
entre poblados. Adernas la cada vez menor posibilidad de producir para el autoconsumo, ha orillado a 
los pueblos nahuas, a la migracion hacia zonas urbanas, con la consecuente imposibilidad de 
reproducir las formas basicas de unidad social (la familia extensa). En estos casos la transculturacion 
es un factor casi inevitable. 

Nahuas de Guerrero 
Un reporte etnografico del INI 

El asentamiento de los nahuas en el actual Guerrero, tiene sus origenes en la .epoca 
prehispanica. Los dos suceso mas antiguos de que se tiene noticia, sucedieron como producto de una 
rnigraciOn masiva desde el centro; el primer(); y como una conquista militar; el segundo. Cuando los 
mexicas logran asumir el control del imperio, intentan una invasion en esta zona, y aunque no logran el 
control total de toda la zona (ya que nunca pudieron derrotar a los tarascos, como habiamos visto), 
logran. expandir la lengua en las regiones sometidas. En la tradition oral, existen mitos nahuas, que 
dan cuenta del por que los mexicas se asentaron en Tenochtitlan y no en Chilapa y Huiltzitepec, donde 
se par() sucesivamente, por primera vez el aguila con la serpiente. Por esta y otras razones, Guerrero es 
un estado muy rico a nivel etnico. Guerrero fue uno de los territorios donde se asent6 la "cultura 
madre" olmeca, y cuyos vestigios aim existen. Dentro de los muchos grupos que han poblado esta 
region, se pueden mencionar a cuitlatecos, cuyos dominios se extendieron ampliamente antes de la 
conquista mexica. Los yopes, cuyo origen mitico es el mismo que el de los mexicas (Aztlan), y que por 
ello mismo, existi6 simultaneamente gran rivalidad militar a la vez que alianzas entre ambos. Otros 
grupos que tuvieron gran influencia en la epoca prehispanica, fueron los tlapanecos, quienes a finales 
del siglos XIII, lograron cohesionarse y formar una confederaciOn considerablemente poderosa. 
Tambien existieron los seliorios de Oapan y el de Tepecoacuilco, quienes despues de la conquista 
mexica, se convirtieron en tributarios. 
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Tras la conquista espariola, estos pueblos solo cambian de duerio su tributo. Taxco y 
Zumpango, se convierten en dos centros mineros de mayor importancia de la epoca. Acapulco se funda 
como el principal puerto hacia el Pacifico. Inicia el retiro de los grupos hacia las zonas mas 
inaccesibles del estado. La evangelizacion o conquista espiritual, es llevada a cabo por los agustinos, 
quienes son los Unicos que acceden a los lugares mas rec6nditos de la Sierra. En cambio los esparioles 
y los posteriores grupos criollos y mestizos, se quedan en las zonas "urbanas" de la epoca. Se dedican 
a cuidar las tierras recien repartidas por grandes extensiones. Se instauran, para un "mejor" control de 
la poblaciOn, leyes que dividen a la sociedad en dos grandes partes. A los indigenas se les restringe la 
tierra y se aplica la RepUblica de indios, que permitira a estos, conservar sus formas de organizaciOn y 
gobierno internos; asegurando de esta forma su nula posibilidad de acceder a la sociedad espariola, que 
ostentara el poder absoluto en su territorio tambien delimitado y restringido para los indios. 

Guerrero, desde estos tiempos, se ha caracterizado por ser un lugar de grandes enfrentamientos, 
y la revolucion no the la excepciOn. Ahl se gesto el Congreso de Anahuac (por Morelos), y otros 
personajes (sin un ammo romantico) historicos, vieron en este estado la cuna de grandes rebeliones; 
como Vicente Guerrero y Nicolas Bravo. Pero sobre todo lo que es de Ilamar la atencion, es la 
capacidad de organizacion indigena que siempre han mostrado los grupos ahi asentados. Durante la 
revoluciOn mexicana, Guerrero the uno de los estados con mayor movilizacion indigena y campesina. 

Actualmente, Guerrero alberga varios grupos armados que luchan por consignas de interes 
nacional, en coordinacion con organizaciones civiles y otros grupos armados del pais. Asi como en el 
caso de los grupos nahuas de Puebla, encontramos dos grandes grupos, en Guerrero, sucede lo mismo. 
Esto es debido a que (segUn la clasificacion de Una Canger), existen los grupos nahuas perifericos y 
los centrales. La division consiste en una diferencia crucial: los centrales, son aquellos grupos, que por 
haber tenido influencia directa de Mexico-Tenochtitlan., el nahuatl que utilizan pasO por un proceso de 
uniformalizacion. En cambio los grupos perifericos, no compartieron un proceso historic° comUn, por 
lo que la diversificaciOn, modifico parcialmente la lengua. Por tanto, segUn esta clasificacion, de los 
tres grupos dialectales de Guerrero; o sea el del norte, el del sur y el del centro; el que pertenece al 
grupo dialectal central; es este Ultimo, mientras que los otros dos, pertenecen al grupo de dialectos 
perifericos. Actualmente, los grupos con los que comparten el territorio los nahuas, son los mixtecos 
(descendientes de los mixtecos historicos), los tlapanecos (de raiz otomangue, a diferencia del nahuatl 
que pertenece a la raiz yuto-azteca) y los amuzgos. 

En cuanto a los programas educativos, se puede decir que el rezago en Guerrero, ha sido muy 
grande historicamente. En 1987, Guerrero tenia los indices mas altos de analfabetismo, y la zona 
nahua, alcanzaba el punto mas agudo dentro del estado. Actualmente esto ha cambiado, y a pesar de 
los programas alienantes (no exclusivo de Guerrero) se puede afirmar que se ha avanzado 
(alfabetizando) con respecto a estos indices de hace trece arios. La cobertura de la red educativa, esta 
sumamente restringida a las zonas urbanas, existiendo practicamente ninguna oportunidad de estudios 
formales en las zonas rurales o inmersas en la sierra. Se han hecho intentos de instalar teleaulas, sin 
embargo las zonas de habla nahuatl, han sido las menos favorecidas en todo este desarrollo. Por su 
parte, el INI, con las oficinas del estado en Chilpancingo, ha promovido los programas nacionales (que 
ya he descrito) desde 1963. 
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Las dos familias a las que entrevisto, La senora Glafira, proviene precisamente de la zona 
nahua de Guerrero, mientras que la senora Ecliseria, es de Puebla. Por ello me parecio importante 
hacer esta contextualizacion. 

Una vez expuesto el segundo punto, pasaremos a la tercer etapa de este recorrido te6rico. Para 
ello, es pertinente aclarar los ejes por los cuales se abordara, la problematizacion de esta tercera etapa. 
Siendo la subjetividad el campo de estudio por excelencia de este trabajo, es importante sefialar el 
caracter esencial que tendria el acercamiento a las teorias que tratan de dar cuenta de lo simbolico. Por 
esta razon, dividi esta etapa en tres grander bloques, que se sitiao en un mismo continuo (aunque desde 
lugares diferentes). El continuo en la siguiente exposicion, es por tanto, el lenguaje y su relacion con lo 
simbolico. Dentro de este amplisimo campo, lo delimite a estos puntos esenciales: 

1.- La apropiacion del lenguaje: La psicologia genetica y el lenguaje en la historia temprana 
del sujeto 

2.- El lenguaje, una dimension simbelica: Que es la dimension simbolica desde dos teorias 
relevantes en el estudio del lenguaje (Claude Levi-Strauss, Ferdinand deSaussure) Los procesos de 
simbolizacion y representacion. 

3.- La identidad, la identificacion: Los desarrollos en "Psicologia de las masas y analisis del 
Yo" y la nociOn de Identidad Negativa. 

Es pertinente aclarar que estos bloques, no seran abordados en este orden, sino que la 
exposicion sera dada por campos teoricos abordando los conceptos mencionados, despues de lo cual, 
se hard una discusi6n entre las mismas. 

3 

Para poder iniciar esta tercera parte te6rica, primero es necesario entender que es lo que estoy 
entendiendo por conflicto psiquico. 

Por tanto, tomare la definicion del diccionario de psicoanalisis de Laplanche y Pontalis: 

„... se hahla de conflicto cuando, en el sujeto, se oponen exigencias internas contrarias. El conflicto 
puede ser manifesto (por ejemplo, entre un deseo una exigencia moral, o entre dos sentimientos 

contradictorios) o latente, pudiendo expresarse este ultimo de un modo deformado en el conflicto manifesto y 
traducirse especialmente por la formacion de sintomas, trastornos de la conducta, perturhaciones del carcicter, 
etc... El psicoancilisis considera el conflicto como constitutivo del ser humano y desde diversos puntos de vista: 

conflicto entre el deseo y la defensa, conflicto entre los diferentes sistemas o instancias, conflictos entre las 
pulsiones, conflicto edipico, en el que no solamente se enfrentan deseos contrarios, sino que estos se enfrentan 

a lo prohibido". (Paidos. Barcelona, 1996. Pag.77). 

Por lo anterior, ahora me gustaria delimiter el concepto de conflicto psiquico que tratare de 
estudiar. Para empezar, se trata de un conflicto manifiesto, es decir, que aunque para el psicoanalisis el 
origen de todo conflicto hay que buscarlo en el orden de las causas primarias (Edipo), mi estudio no 
profundizard en este ambito con los entrevistados. Por el contrario, al tratarse de un conflicto manifiesto, se 
trata del resultado del encuentro de dos exigencias contrarias a un mismo sujeto. 

Una exigencia tiene su origen en el contexto social portador de una lengua hegemonica y una 
politica de inclusion contrastado con un discurso exclusivo. La segunda carga energetica, que propicia este 
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conflicto, se encuentra en el deseo de pertenencia a la cultura mestiza por parte del migrante. Este 
conflicto, al no resolverse, se transmite a los hijos en una forma de un conflicto similar, pero de otras 
caracteristicas. Se transmite a tames del discurso y de actitudes que reproducen la situacion de 
sometimiento de la minoria lingthstica. En este proceso de transmision del conflicto, la identificacion (con 
la madre) y la identidad (con el grupo linguistic° del cual la madre es representante y portador), son dos 
factores; ambos con sustratos inconscientes y conscientes; que tratare de estudiar en el discurso de dos 
mujeres migrantes en su doble situacion madre/hija. 

A continuacion, expongo algunos postulados basicos de la psicologia genetica, haciendo 
hincapie en lo que es su concepcian de sujeto, lo que se entiende por lenguaje asi como los procesos 
constructivos de la inteligencia en el desarrollo de la representacion simbolica, comenzando con un 
recuento de las etapas cognitivas: 

El periodo Sensorio-motriz 

AI hablar del periodo sensomotoriz, primero nos dejamos llevar por la logica, pensando en una 
etapa dominada por la experimentacion en el campo mas inmediato al Milo: su cuerpo, sus sensaciones 
y los objetos mas proximos. De esta manera podriamos inferir que las primeras experiencias, estan 
permeadas por los reflejos mas inmediatos, es decir, las reacciones corporates que le van a permitir la 
supervivencia; chupar, patalear, succionar, abrir y cerrar los parpados, etc... Esto pues, se podria 
considerar la primera etapa para la construccion te6rica piagetiana del desarrollo. Este primer periodo, 
esta dividido en seis etapas o estadios: 

• I (0-1mes) 	Se caracteriza por los reflejos neonatales y movimientos corporates torpes y 
desprovistos de coordinacion. Es un estadio de total egocentrismo en que no existe consciencia del 
yo como tal. 

• II (1-4meses) Se producers .por azar modelos nuevos de respuesta a partir de combinaciones de los 
reflejos primitivos. El puiio del bebe encuentra accidentalmente el camino hacia la boca mediante 
la coordinacion del movimiento del brazo y la succion. Aparece la reaccion circular primaria. 

• III (4-8meses) Se coordinan nuevos modelos de respuesta y repiten intencionalmente con el 
proposito de mantener cambios interesantes en el medio ambiente. Aparece la reaccion circular 
secundaria. 

• IV (8-12meses) Presenta coordinaciones mas complejas de los modelos de comportamiento 
previos, tanto motoras como perceptivas. El bebe echa a un lado los obstaculos o utiliza las manos 
de los padres para conseguir un fin deseado. Surge el comportamiento anticipatorio e intencional; 
se inicia la bilisqueda de los objetos desaparecidos.  

• V (12-18meses) Los modelos de comportamiento familiares varian de diferentes modos en la 
medida en que se observan resultados diferentes. Se produce la emergencia de tentativas dirigidas a 
un fin y de nuevas manipulaciones medio-fin para alcanzar los objetos deseados. Aparece la 
reaccion circular terciaria. 

• VI (1.5-2afios) Se produce la internalizacion de los modelos de comportamiento sensoriomotrices y 
el inicio de la representacion simbOlica. La invencion de nuevos medios a traves de la 
experimentacion interna antes que por el ensayo y error externos. 

No hay que pensar en estas etapas como estandares, ya que si es cierto que se puede percibir el 
paso de una anterior a la siguiente en terminos conductuales, tambien es cierto que es gradual y 
siempre incompleto del todo, es decir, es regla y no excepci6n, que el nifio siga presentando 
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simultaneamente conductas de la etapa anterior o siguiente por la razon de que no son etapas lineales, 
sino que forman "capas", donde una etapa anterior, sirve como cimientos de las posteriores, es decir, 
se van estructurando, complementando, combinando. Cuando el nino se encuentra en la Ultima etapa, 
se transita hacia la representacion simbolica. 

El nino se encuentra preparado para actuar en el mundo y realizar las adaptaciones 
intelectuales desde lo simb6lico-conceptual, sustentado en la anterior experiencia sensorial y motriz.  

Period° Preoperatorio 

La etapa del desarrollo que transcurre entre lo dos y los siete alios, es la del periodo 
preoperacional. Piaget la dio este nombre porque el nino aim no es capaz de realizar operaciones. A 
partir de este segundo alio de vida, adquiere una capacidad nueva trascendental para su desarrollo, la 
capacidad de representaci6n, que es la alusion o la evocacion de un objeto o acontecimiento que no 
esta presente por medio de otra cosa. Aqui se utiliza un "significante" para designar otra cosa distinta 
"significado". 

Los antecedentes de la capacidad representativa se encuentran en las situaciones en las que el 
nino, a partir de un aspecto de la situacion, es capaz de reconocer otros o el conjunto de estos aspectos. 
Los signos, simbolos y seliales, se pueden clasificar de acuerdo con el grado de interacci6n que existe 
entre el significante y significado (y en este sentido tomo como referencia los desarrollos de Pierce). 

Una de las manifestaciones de esta capacidad representativa, es el juego simbolico, las otras 
manifestaciones son imitacion diferida, el dibujo, las imagenes mentales y el lenguaje. El juego 
simbolico es una prolongacian de los juegos sensoriomotores. Para Piaget el juego y sobre todo el 
juego simbolico, permite transformar la realidad del nino, hacerse dueno de su destino y someterlo a 
sus deseos, construir un mundo a la medida de sus necesidades. Con frecuencia los problemas que se 
presentan pueden resolverse mediante este tipo de juegos; el nino juega y fantasea constantemente sin 
que los limites entre el juego, los deseos y la realidad sean tan claros. 

Otra de las caracteristicas del pensamiento del nino en la etapa preoperacional, es la dificultad 
para tener en cuenta simultaneamente varios aspectos de una situaci6n, es decir, se centra 
predominantemente sobre un aspecto en deterioro del otro, incluso esos aspectos pueden variar de un 
instante al otro. Otra dificultad que el nino presenta es la de reconocer que no sabe algo, lo que lo neva 
en muchas ocasiones a inventar las respuestas. Piaget senalo que entre los dos y los cuatro alios, el 
nil-10 no hace ni un razonamiento inductivo ni deductivo sino lo que Ilamo "transduccion" que es un 
paso de lo singular a lo singular sin generalizar. La adquisician del lenguaje y la inserci6n del nino 
dentro de la acci6n, son predominantes en esta etapa del desarrollo. El lenguaje tiene un aspecto 
egocentrico; Piaget observo que una parte del lenguaje no esta destinado a comunicacion sino que es 
un apoyo para la acci6n misma. 

Etapa de operaciones concretas 
(7-11 arios) 

A la edad de siete anos, comienzan a aparecer nuevas formas de organizacion, que completan 
construcciones esbozadas en el periodo anterior (preoperacional) que le aseguran al nino un equilibrio 
mas estable, al mismo tiempo que inician una serie ininterrumpida de construcciones nuevas. Empieza 
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a experimentar una serie de cambios en su pensamiento, por ejemplo, la comprension del mundo como 
un sistema en constante cambio, es decir, de cosas que no cambian cuando se produce una 
transformacion (invariantes), tambien va adquiriendo sucesivamente otros muchos principios de 
conservacion: conservacion de las longitudes en caso de deformacion de los caminos recorridos, 
conservacion de las superficies, de los conjuntos discontinuos etc... A esta edad adquiere lo que se 
llama conservacion del nOmero que es necesaria para un manejo adecuado de la nociOn de nUmero. 

La razon que lleva al nino de este periodo a admitir la conservacion de una substancia, o de un 
peso, etc... no es la identidad, sino la posibilidad de una vuelta rigurosa al punto de partida: La 
propiedad esencial de reversibilidad. 

La forma superior de equilibrio que alcanza el nino ulterior a los siete arios, son las 
operaciones. Una operacion es, psicologicamente, una accion cualquiera (reunir individuos o unidades 
numericas, desplazar, etcetera), cuya fuente siempre motriz, perceptiva o intuitiva. 

Etapa Formal 
(12-13 alios en adelante) 

La Ultima etapa del desarrollo es la formal. En esta etapa el nino empieza a formular hipotesis 
ante un problema nuevo, con la finalidad de explicarselo basandose en la informacion que obtiene en 
ese momento o que se han obtenido anteriormente el nino no espera a que se produzca un fenomeno 
para ver que es lo que cubre, sino que el mismo provoca variaciones y examina cuales son las 
condiciones en las que se ha producido y las consecuencias que tiene (combinatoria). El individuo no 
razona solamente sobre to real sino tambien sobre lo posible para lo cual necesita de un instrumento 
para generarlo, ese instrumento es una combinatoria que es un procedimiento para combinar 
elementos, que ante una situacion dada, nos permite producir todos los casos posibles. El lenguaje pasa 
a ocupar un papel muy importante, ya que lo posible puede solo formularse verbalmente (pensamiento 
abstracto) desde el punto de vista funcional, es decir, considerando los moviles generales de la 
conducta y del pensamiento existen mecanismos constantes comunes a todas las edades: a todos los 
niveles la accion supone siempre un interes que la desencadena tratese de una necesidad fisiolOgica, 
afectiva o intelectual. Y esta accion termina cuando se restablece el equilibrio, pero este equilibrio 
debe de ser superior al que tenia el individuo, antes de que se desencadenara la necesidad. 

La adaptaciOn y la inteligencia 

Piaget describe de modo bastante detallado su concepcion general respecto a la naturaleza del 
funcionamiento intelectual, donde trata de revelar las propiedades basica e irreductible de la 
adaptaciOn cognoscitiva que se aplican a todos los niveles de desarrollo. Estas propiedades invariables 
y fundamentales se encuentran en los aspectos funcionales de la inteligencia. Las caracteristicas 
funcionales forman e1 nUcleo intelectual que hace posible el surgimiento de estructuras cognoscitivas a 
partir de las interacciones del organismo y el ambiente. 

Tambien menciona que no heredamos las estructuras cognoscitivas como tales, estas solo 
llegan a existir en el curso del desarrollo, lo que heredamos es una manera especifica de efectuar 
nuestros intercambios con el ambiente, y estas estructuras cognitivas tienen propiedades fundamentales 
de funcionamiento y son llamadas invariantes funcionales. Existen dos invariantes basicas del 
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funcionamiento, la organizaciOn y la adaptacion, la segunda esta subdividida en dos componentes 
interrelacionados: la asimilacion y la acomodacion. 

La organizacion cognoscitiva 

La cognicion es un proceso organizado, todo acto inteligente supone algUn tipo de estructura 
intelectual, alguna forma de organizacion dentro de la cual se desarrolla. La aprehension de la realidad 
siempre implica interrelaciones multiples entre las acciones cognoscitivas y entre los conceptos y 
significados que estas acciones expresan. 

En cuanto a la naturaleza de la organizacion, sus caracteristicas especificas muestran marcadas 
diferencias en las distintas etapas del desarrollo. Aunque lo que propone Piaget, es un cambio 
paulatino, constructivo, e interdependiente, hay propiedades independientes de las etapas y que 
siempre estan implicitas en el mismo hecho de la organizacion. Todas las organizaciones intelectuales 
pueden concebirse como totalidades, sistemas de interacciones entre elementos. El 	desarrollo 
ontogenico de estructuras, puede verse como un proceso de aproximaciones sucesivas a una especie de 
equilibrio, un estado final que nunca se alcanza por completo. 

La adaptacion cognoscitiva; asimilacion y acomodaci6n 

En su aspecto dinamico, el funcionamiento intelectual tambien es caracterizado por los 
procesos invariables de la asimilacion y la acomodacion, que si se hallan en equilibrio, constituye una 
adaptacion intelectual. 

La asimilacion se refiere al hecho de que todo enfrentamiento cognoscitivo con un objeto 
ambiental, forzosamente supone algUn tipo de estructuracion 	o reestructuracion cognoscitiva de 
ese objeto en consonancia con la naturaleza de la organizacion intelectual, que ya es propio del 
organismo. Por lo tanto, la asimilacion es el mismo funcionamiento del sistema en el cual la 
organizacion es el aspecto estructural. Todo acto de inteligencia por mas rudimentario y concreto que 
sea, supone una interpretacion de alga, de la realidad externa, vale decir, una asimilacion de ese algo a 
algUn tipo de sistema de significado existente en la organizacion cognoscitiva del sujeto. 

Los actos de acomodaci6n se extienden en todo momenta hacia rasgos nuevos y diferentes del 
media circundante. En la medida en que un objeto respecto del cual acaba de producirse la 
acomodacion puede encajar en alguna parte de la estructura de significado existente, sera asimilado a 
esa estructura. 

Una vez asimilado, tendera a cambiar esa estructura en alguna medida y a traves de ese cambio, 
hard posible posteriores extensiones acomodativas. Ademas las estructuras de acomodacion, no son 
estaticas e invariables, incluso ante la ausencia de la estimulacion del ambiente. En todo momenta los 
sistemas de significado, se reorganizan interiormente y se integran con otros sistemas, una vez mas las 
invariantes se inervan entre si segUn una relacion reciproca: los cambios en la estructura asimilativa, 
orientan nuevas acomodaciones, y las nuevas tentativas de acomodacion estimulan organizaciones 
estructurales. 
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Si la adaptaciOn intelectual es siempre y esencialmente un acto de asimilacion, no lo es menos 
de acomodacion. Incluso en el nivel mas elemental de la cognicion, debe producirse un enfrentamiento 
con las propiedades especificas de lo aprendido. La esencia de la acomodaciOn es el proceso de 
adaptarse a las variadas demandas o requerimientos que el mundo de los objetos, impone al sujeto. 

Por mas necesario que sea describir por separado y en forma sucesiva, la asimilacion y la 
acomodacion es preciso pensarlas como simultaneas e indisociables en tanto operan en una cognicion 
viva. La adaptacion es un hecho unitario y la asimilaciOn son meras abstracciones de esta realidad 
unitaria. La asimilacion cognoscitiva de la realidad, siempre implica una asimilacion a la estructura y 
una acomodacion de la estructura. Para asimilar un hecho, es necesario al mismo tiempo asimilarse a 
el, y viceversa. El equilibrio entre las dos invariantes, puede variar y de hecho varia tanto entre una 
etapa y la otra, como dentro de una etapa particular. 

Algunos actos cognoscitivos, muestran una relativa preponderancia del componente 
asimilativo, otros parecen inclinarse decididamente hacia la acomodacion. No obstante, en la vida 
cognoscitiva, nunca se presentan la asimilacion pura, ni la acomodacion pura; la vida intelectual, 
siempre supone alguna medida de cada uno de ellos. 

Los comienzos de la representacion 

Los comienzos de la representacion no aparecen de una manera brusca sino muy paulatina, y 
pueden encontrarse anticipaciones de ella desde los comienzos del periodo sensorio-motor, pero no se 
trata todavia de autentica representaciOn. Los antecedentes de esa capacidad representativa hay que 
encontrarlos en las situaciones en las que el Miro, a partir de un aspecto de la situacion es capaz de 
reconocer otros aspectos o el conjunto de ella. Esto sucede, por ejemplo, cuando el nifio, que esta 
llorando desconsoladamente porque tiene hambre, anticipa que van a venir a darle de corner al 
escuchar un ruido en la habitacion contigua; o bien, cuando a partir de un fragmento del biberon que 
ye descubre el biberon completo. Pero en estos casos se trata todavia de significantes que no se 
diferencian del significado sino que solo son una paste de el, una consecuencia o algo indisolublemente 
ligado. La novedad que se produce hacia el final del periodo-sensorio-motor es que empiezan a 
aparecer significantes que se diferencian de los significados, que son independientes de ellos. Asi 
surgen los simbolos motores que se producen por imitacion. Por ejemplo, el nino abre la boca para 
representar la abertura de una caja de cerillos. 

Para Piaget la representacion es todo aquel objeto que se encuentra fuera del campo de 
percepcion inmediata. En un sentido mas amplio, la representacion es identica al pensamiento, 
mientras que un sentido mas restringido, este evoca una imagen mental especifica, es decir, a una 
copia de la realidad. 

imagen representativa es un termino utilizado por Piaget, para referirse a un recuerdo 
especifico, mientras que el termino simbolo puede ser vinculado a aquello que represents solo 
remotamente. Estos dos conceptos para Piaget, se van desarrollando lentamente, desde lo especifico 
hasta lo abstracto. Para Flavell; 
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"el grado de abstraction posible en cualquier estudio de la vida del nth o depende del grado de su 
experiencia, la cantidad de significado que haya podido reunir alr ededor de un simbolo determinado" (Flavell, 

pag.127). 

Como Piaget lo hace notar, el lenguaje depende del desarrollo del simbolismo, es decir, el signo 
puede carecer de significado o bien puede hacer recordar una gran y abundante experiencia en 
relacion al concepto del cual se trate. 

Es a traves del lenguaje, que el mundo individual, las experiencias egocentricas, pueden ser 
compartidas con los demas individuos; y es a traves de esta participation que los conceptos utilizados 
erroneamente pueden ser corregidos, lo que posibilita una mejor adaptation a la realidad intelectual y 
social del nino. La transition desde los primeros signos verbales a los esquemas conceptuales, se 
producen lenta y gradualmente. 

Esos primeros significados del nino son privados y egocentricos, es decir, estan relacionados 
unos con otros, solo en la experiencia del propio nino. Piaget llama "esquemas verbales" a esos 
primeros agregados de significado, que argumenta, se encuentran a mitad del camino entre los 
esquemas sesoriomotores y los conceptuales. Lo significativo a desarrollar por parte del nino, son los 
pre-conceptos. Esto es, un concepto inmediato e indiferenciado, es la dificultad que presentan los ninos 
entre los dos y los cuatro arios, para distinguir entre lo general y especifico, entre la clase y el 
individuo que solo es un elemento de la clase. A esta forma de pensamiento confuso e incorrecto, 
Piaget lo llamo estadio pre-conceptual La mente del nino en la segunda mitad del periodo pre-
operacional de entre los cuatro y los cinco arios a los siete arias empieza a ser intuitivo, por que carece 
del caracter logico y reversible que caracteriza al verdadero pensamiento conceptual. El razonamiento 
sigue siendo aun simbolico, basandose en sus sentimientos personales antes que en la logica 
socializada. 

Tipos de significantes 

No todos los significantes son del mismo tipo, y por ello, pueden clasificarse de acuerdo con el 
grado de conexion que existe entre significante y significado. SegUn esto pueden distinguirse tres tipos 
de significantes. Cuando el significante y el significado no estan diferenciados hablamos de indices o 
de ser ales. Por ejemplo el humo es una serial del fuego o un ruido en la habitation contigua es un 
indice de la presencia en ella de una persona. En esos casos no existe mas que una asociacion entre 
significante y significado y no se habla todavia propiamente de representaciones. 

Cuando el significante se diferencia del significado pero guarda una conexion con el se habla 
de simbolo. Asi por ejemplo un palo sobre el cual el nino se sube es un simbolo de un caballo, la 
semejanza esta en la posibilidad de montarse encima y desplazarse; la balanza simboliza la justicia por 
su equilibrio, un dibujo de una casa simboliza esa misma casa. 

Por ultimo, los signos son significantes totalmente diferenciados de sus significados. El 
ejemplo mas claro lo constituyen las palabras del lenguaje (las que no son onomatopeyas) o los mal 
llamados signos maternaticos. En efecto, entre la palabra puerta y una puerta no hay ninguna relacion y 
por ello en distintas lenguas se utilizan diferentes palabras: los signos son arbitrarios. Tampoco hay 
ninguna relacion entre el signo + y la operation de sumar. 
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Naturalmente hay una continuidad en el grado de conexiOn entre significantes y significados, 
desde los indices a los signos y hay elementos intermedios que podrian clasificarse en una categoria o 
en otra. Por supuesto: los signos, para ser vehiculos de comunicacion, necesitan ser colectivos y no 
podria ser de otra forma porque tratandose de algo arbitrario no pueden ser comprendidos por los 
demas si no forman parte de la colectividad. En cambio los simbolos pueden ser individuales o 
colectivos, pero en general dependen de reglas que son compartidas por distintos grupos sociales o por 
toda la especie humana y eso es lo que permite que simbolos individuales puedan ser entendidos por 
otras personas. 

Bueno,. ahora voy a ampliar mas esto, y a profundizar en aquello que Piaget llama la funcion 
semiotica. 

Para empezar, Piaget use la palabra semiotica, por la influencia de la lingiiistica, ya que el solia 
usar el termino simbolica, siguiendo a Head, y el estudio de las representaciones; sin embargo, por la 
raz6n de que la semiotica se aboca al estudio de los signos, y no solo de los simbolos, y por la razon de 
compartir con la lingtiistica varios acuerdos, opto por el use de la primera categoria. Yo me referire a 
la funci6n semiotica cuando hable exclusivamente del lenguaje, mientras que funcian simbalica, se 
referird a todas las demas manifestaciones o formas. Esto con el fin de hacer mejor la diferenciacion y 
hacer el trabajo mas intelegible. 

Asi pues, la funcian semiotica aparece entre el alio y medio y los dos alios. En resumen, es la 
capacidad de poder representar un significado por medio de un significante diferenciado y que solo 
sirve para esa representaci6n en especifico. 

Antes de la aparicion de d la F.S. (simbolos y signos) solo hay seliales e indicios en el nino. La 
etapa senso-motora se caracteriza en este sentido, por ausencia de esta clara diferenciacion que es 
caracteristica del simbolo y del signo. 

Para Piaget, el significado adquiere muchos sentidos, y no el que emplea Saussure, ya que 
puede ser un "objeto, acontecimiento, esquema conceptual, etc..." (Piaget, Jean. Psicologia del 
Pag.59). Lo cual quiere decir que la distincion ente Sdo y Ste, en realidad es la de objeto y signo 
respectivamente. Mientras que el Ste para Piaget es el lenguaje, la imagen mental, el gesto simbOlico 
etc... La representaciOn de objeto. 0 sea las representaciones de la funci6n simbOlica. Presento un 
esquema para que pueda ser mas claro: 

Saussure: 

Sdo 	Concepto 
Signo = Ste = Imagen aciistica 

Piaget: 

Sdo Cosas suceptibles de representaci6n 
F.S. = Ste = La representacion 

Donde la F.S. = {imitaciOn, imagen mental, dibujo, juego simbOlico y lenguaje} 

41 



Estas son las cinco formas que marcan el inicio de la F.S. Surgen de manera simultanea y 
marca de hecho, el inicio de la capacidad de representar. 

La imitacion forma parte sustancial del proceso, ya que las otras cuatro formas estan basadas en 
la imitacion propiamente. Es a la vez la prefiguracian senso-motora y paso a la etapa de las 
representaciones. La imitacion motora la prefiguracion en realidad una forma de representaci6n en 
actos, aim no en el pensamiento. 

Acto seguido a la imitacion diferida es la aparicion de imagenes mentales, que seran las 
imitaciones interiorizadas, y que seran indicativo de una mayor capacidad de representaciOn en el 
pensamiento. La adquisicion del lenguaje por Ultimo viene a culminar la instauracion de la F.S., (ahora 
si semiotica), logrando en el sujeto la representacion por medio de signos apoyados por una 
convencion social y apoyados por el proceso (necesidad tambien) de comunicaci6n. 

Asi ya queda mas claro por que es que Piaget clasifica los signos, de acuerdo a la 
diferenciacion tricotomica de representaci6n-objeto. 

"La F. Semi&tea, engendra asi, dos clases de instrumentos: los simbolos, que son "rnotivados", es 
decir, que presentan aunque significantes diferenciados, alguna semejanza con sus significados; y los signos, 
que son arhitrarios y convencionales. Los simbolos, como motivados, pueden ser construidos por el individuo 

solo... El signo por el contrario, como es convencional, ha de ser necesariamente colectivo el nino lo recihe por 
el canal de la imitacion, pero esta vez como adquisiciOn de modelos exteriores, el solamente lo acomoda." 

(lbid, Pag. 64). 

RepresentaciOn no hay representaciones si hay representaciones 
Etapa senso-motora preoperacional en adelante 
F.S. Indices Seliales Simbolas Signos 

* * Ste y Sdo poco diferenciados 
* Diferenciados 

* Arbitrarios 

Mientras que la imitacion (cuando es el fin en si) es un proceso de acomodacion al mundo real 
y que rodea al nino, el juego es un proceso de adaptacion en tanto transforma el mundo real y lo hace 
"digerible" a nivel afectivo y cognitivo. El juego es un "sistema de significaciones" que el nino 
construye (el lenguaje se adquiere) para "expresar necesidades" o las experiencias vividas por el yo". 
El lenguaje por tanto es propiamente un "instrumento de la adaptacion". El juego simbalico, en tanto 
lenguaje simbOlico (aunque parezca una tautologia) es una posibilidad de reforzar la asimilaciem de 
experiencias en el mundo real porque es un lenguaje que el individuo crea. En este sentido, los trabajos 
de Piaget, se acercan mucho con las propuestas de M. Klein, entendido el juego como un lenguaje pre-
verbal. 

El juego simbolico ademas, es equivalente al lenguaje interior del adulto. Por ello la forma de 
evocar (en el adulto es el proceso de re-pensar) un suceso es re-vivirlo en el espacio lUdico. Aqui se 
encuentra una enorme convergencia de Piaget con el psicoanalisis (que ya tratare mas adelante), en el 
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sentido de la importancia que tiene la espontaneidad durante el discurso del analizante. Si se logra 
realmente la asociacion libre, se logra llevar al nivel verbal, aquel dialogo interior que permanece en el 
nivel de to preverbal. Aqui se puede objetar el hecho de que el dialogo interior ya tiene caracteristicas 
LingUisticas, esta ya puesto en forma de discurso, incluso se pude afirmar que cumple el proceso de 
la comunicacion productor-codigo/mensaje-receptor. Este es un argumento que tratare de abordar mas 
adelante, aunque no prometo hacerlo con la profundiad que requiere puesto que no es el tema de este 
trabajo. 

He hecho hincapie al hablar de juego simbolico, para diferenciarlo de las otras tres formas de 
juego, que se dan durante toda al construction del pensamiento. Cada una de las variantes tiene sus 
respectivas sub-etapas, sin embargo no me detendre en ello: 

Senso-motora Juego de ejercicio 

Preoperatoria y operatoria Juego simb6lico 

Operatoria Juego de reglas y juego de contruccion 

Formal Otras formas substitutivas 

Para Piaget, el simbolismo del juego y el sumo son analogos, en la medida que durante ambos, 
el lenguaje no pudiendo ejercitarse razonadamente, se substituye por el simbolismo, por el juego 
simbolico y la vivencia onirica (asimilacion simbolica). En este punto, parece haber un punto de 
coincidencia, una vez mas, con la obra de Freud; ya que habria que pensar si cuando un sujeto habla, to 
hace tan racionalmente. Porque si lo pensamos asi, los lapsus adquiririan igual valor (substitutivo del 
juego infantil). Si esos "errores" que Freud trata en "Psicopatologia de la vida cotidiana", son 
efectivamente formas de asimilar simbolicamente las vivencias diurnas, Piaget esta aqui en los limites 
del consciente-inconsciente. El juego, que posteriormente se convertira en los inicios de la sublimation 
(juego de construction), en suefios y errores, es tambien una forma de re-vivir neur6ticamente to que 

esta. 

Bien, pero regresemos ahora a la F.S. Si el juego simbolico se encuentra entre la imitaci6n y el 
lenguaje; el dibujo se encuentra entre el juego simb6lico y la imagen mental, asi como todo se deriva 
de la imitaci6n. Sin embargo, los primeros dibujos se acercan mas al juego de ejercicio adoptando 
poco a poco caracteristicas de representation, de imitaci6n e imagen. 

Tanto en el caso del dibujo como de la imagen mental, las primeras manifestaciones tienden a 
reflejar conceptualizaciones acerca d los objetos que se evoca (es decir, to que se "sabe" de ese objeto) 
antes que ser copias fieles a nivel perceptivo, es decir es imposible por la condicion perceptiva que 
existe, que desde la perspectiva del adulto, seria deficiente. Por lo tanto es fundamental entender que 
las primeras imagenes mentales, carecen de precision perceptual hasta que se alcanza el nivel 
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• 
operatorio. De esta forma se puede comprobar como la F.S es una capacidad que articula diversas 

• conductas y procesos internos en el nifio. 

Como ya he dicho antes, las imagenes son imitaciones interiorizadas, sin embargo es 
importante introducir aqui una distincion entre dos categorias: 

a) Imagen reproductora: evocacion de sucesos vividos con anterioridad 
b) Imagen anticipadora: imagenes de sucesos que no han ocurrido, movimientos, transformaciones y 

resultados del problema planteado, sin jamas haberlo realizado o vivido. 

Ahora, ademas de las caracteristicas que vimos antes de la imagen preoperatoria, se suma el hecho 
de que estas (hasta la etapa de operaciones contretas) no tienen movimiento, y por lo tanto no pueden 
anticipar los resultados de estas. Hay una categoria mas para las imagenes, pero que se presenta 
cuando el modelo (objeto) esta presente o existe poca distancia de tiempo entre la observacion y la no 
presencia. Se trata de la Imagen copia, y es anterior a las imagenes reproductoras. 

•
Esta forma de la F.S., es de vital importancia para la teoria lacaniana, puesto que es precisamente 

en esta forma y en la imitaci6n, donde se encuentra toda la discusion sobre el estadio del espejo, y la 
formacion de la imagen corporal. Estos aspectos no los tratare en el trabajo, ya que mi conocimiento 
de la obra lacaniana es aiin bastante superficial y no es el tema del trabajo. 

El lenguaje por Ultimo, es la quinta y Ultima forma de la F.S., que se manifiesta practicamente al 
mismo tiempo que las otras, en nifios con todas sus capacidades perceptuales. En los nitios 
sordomudos en cambio (segiim investigaciones que realize el propio Piaget), aparece tiempo despues, 411 	lo que representa un argumento para que el afirme la independencia entre la adquisicion del lenguaje 
articulado y la constitucian del sujeto; ya que los otras manifestaciones de la F.S., sufren tan solo un 
retraso minimo. 

• 
Ademas para Piaget, el lenguaje mimico es una forma independiente (no se desarrolla mas que en 

411 	
casos aislados) de la F.S. que estaria cercano al juego y a la imitaci6n. Pero a mi me parece, que a 
Piaget le hizo falta una distincion categorica muy importante, ya que los procesos de los ninos mudos 
por nacimiento, mudos por consecuencia de la sordera, y sordomudos por nacimiento; seguramente 

• seguirian caminos diferentes. Pero en fin, yo presento los argumentos que Piaget concede al respecto 
de la adquisicion del lenguaje y la constitucion del sujeto, para despues plantearme algunas preguntas 

• 
y tomar en todo caso una postura. 

En cuanto a la adquisicion del lenguaje articulado, incluyo un cuadro para que pueda quedar 

• 
mas clara el proceso constructivo: 

• 
• 

• 
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• 
• 
S 

• 

• 

• 

6-11 meses Balbuceo espontaneo 

11-12 meses Fonemas por imitacion 

1.5-2 arios Palabras-frases 

Fin del 2° alio Frases de dos palabras 

2-4 arios Adquisicion de reglas sintacticas 

• 

El tema del lenguaje en Piaget tiene profundas diferencias con las corrientes estructuralistas 
(como el mismo lo admite y como lo hemos podido constatar en la concepcion de la relaciOn sujeto- 

• 
signo-objeto), ya que logra sustentar tres aspectos fundamentales: 

• 
a) El lenguaje verbal tiene correspondencia (por su nivel de representacion-construcci6n) con las 

operaciones logic() matematicas. 
b) El lenguaje forma parte de una funci6n mas compleja y rads amplia, por lo tanto (por si misma) no 

•
es determinante en la constituci6n del sujeto. 

c) Esta funcion reposa en construcciones previas (desde la etapa senso-motriz) que si son 
determinantes. 

• 
Sin embargo, tambien reconoce cierta importancia que se puede resumir en cuatro puntos: 

a) Mientras que las evocaciones motoras estan condicionadas a la rapidez propia del cuerpo; las 
evocaciones por medio del lenguaje son sumamente ventajosas en ese sentido. 

• 
b) El lenguaje permite al pensamiento liberarse de las condiciones espaciales a las que esta sujeto el 

"pensamiento" senso-motor. 

• 
c) La inteligencia senso-motora tiene solo la capacidad de asimilar y acomodar de manera lineal y 

sucesiva (en otro terminos, diriamos metonimica), mientras que el lenguaje permite en el 
pensamiento "representaciones de conjunto simultaneas" (metafarica). 

• 
d) Ya que el lenguaje articulado es de indole colectiva, lleva implicita un "conjunto de instrumentos 

cognitivos (relaciones, clasificaciones, etc...) al servicio del pensamiento" y la constniccion de 
esquemas. 

• 
"Toda genesis desemboca en una estructura y toda estructura es una forma de equilibrio terminal que supone 

• 
una genesis". (Piaget, Jean. Estudios de psicologia. Pag. 149) 

Piaget, mantiene una forma de trabajo, investigacion y comprobacion basados en deducciones e 
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	inducciones logicas, en un marco de estricto empirismo. Asi que cuando arriba hablaba de estructuras, 
no me referia a ese concepto utilizado precisamente por el estructuralismo, con el que Piaget mantiene 
una postura muy reservada. Ya tocara el momento de abordar a Levi-Strauss y Saussure, para 
comprender el porque la postura constructivista, centrada en el sujeto es aunque complementaria, 

• 
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ciertamente diferente y por momentos irreconciliable con teorias que destierran al sujeto en la cultura y 
en el lenguaje, es por la misma razon que existen fuertes diferencias con Vygotsky. Cuando me refiero 
a estructura entonces, no es a otra cosa que a la forma de organization de ciertos elementos, que tiene 
un caracter genetic° que le antecede. 

"Se trata de estructuracion progresiva del objeto, segfin sus diferentes cualidades, y en funcion de sistemas de 
operaciones activas, que proceden de las acciones como tales, ejercidas sobre los objetos, mas que de su 

formacion verbal". (Ibid. Pag. 117) 

111 	El planteamiento de Piaget con respecto a la palabra es muy claro: Existe una logica ligada al 
lenguaje, anterior al lenguaje. El lenguaje es la culmination de las estructuras logicas en el nivel de las 
estructuras proposicionales. Esto quiere decir claramente, que para Piaget, la logica sintactica tiene 
su raiz en una logica aritmetica. 

• 
Hay sin embargo, muchos espacios sin aclarar y que valdria la pena poner a relieve. Piaget en 

sus Estudios de psicologia, intenta resolver precisamente estos vacios que a mi me gustaria presentar 

• 
de forma muy puntual, a modo de agilizar la exposition, ya que el objetivo del trabajo no es crear una 
discusion con Piaget, ni tratar de entender el fenomeno desde esta teoria; sino solo hater un recuento 
de lo que son las representaciones y la adquisicion del lenguaje desde esta perspectiva, asi que doy 

110 	paso a puntuaiizaciones muy concretes: 

A) Las raices de estas operaciones (logico-matematicas/concretas y formales), son anteriores al 

111/ 	lenguaje. 

•
Ello tiene implicaciones muy grandes, ya que si las reglas sintacticas son andlogas a las reglas 

que rigen el pensamiento mas elaborado potencialmente alcanzable, implica que esas estructuras, 
entonces, son previas. Que el inicio de las estructuras del lenguaje hay que buscarlas en la etapa pre- 

• 
verbal. Estas estructuras pre-verbales, determinan las relaciones de clase; esta conformadas por 
esquemas que a base de error-acierto, el nino internalizard como esquemas que funden la capacidad de 

411 	
clasificacion y de distinci6n entre fin y medio para el fin. Sin embargo, no es hasta que accede a la 
generalization, (cualidad de representation simbolica), cuando por fin se logra conjuntar todas estas 
habilidades cuyo origen se encuentra en esquemas motores. Esto es el principio de las reglas 

• 
sintacticas: las reglas que rigen a clases, relaciones y niimeros. 

Esos primeros significados del nino son privados y egocentricos, es decir, estan relacionados 

• unos con otros, solo en la experiencia del propio nino. Piaget llama "esquemas verbales" a esos 
primeros agregados de significado, que argumenta, se encuentran a mitad del camino entre los 

410 	
esquemas sensomotores y los conceptuales. Lo significativo a desarrollar por parte del nino, son los 
pre-conceptos. Esto es, un concepto inmediato e indiferenciado, es la dificultad que presentan los nifios 
entre los dos y los cuatro arios, para distinguir entre lo general y especifico, entre la clase y el 
individuo que solo es un elemento de la clase. A esta forma de pensamiento confuso e incorrecto, 
Piaget lo llama estadio pre-conceptual La mente del nino en la segunda mitad del periodo pre- 

• 
operational de entre los cuatro y los cinco arios a los siete atlas empieza a ser intuitivo, por que carece 
del caracter logico y reversible que caracteriza al verdadero pensamiento conceptual. El razonamiento 
sigue siendo aun simbOlico, basandose en sus sentimientos personales antes que en la 16gica 
socializada. 
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• • • • • 

B) La formaci6n del pensamiento esta ligada a la F.S. en general. 

Esto es algo que ya habiamos tratado con anterioridad, sin embargo para redondear la idea, me 
permitire hacer dos pequelios esquemas que ejemplifican el proceso si se entiende como un modelo de 
auto-contenido, que quiere decir, que una categoria pertenece a la otra. En el sentido de la teoria de los 
conjuntos: 

Procesos de inteligencia preverbal 

FunciOn semiotica 

‘NAkimitacie k  

Prolongaciones 
diferid 

Interiorizacion 

Juego simbolico 
	

Dibujo 
	

Imagenes mentales 	Lenguaje 

C) La transmisi6n verbal esta condicionada a (ser asimilada solo por medio de) estructuras mas 
profundas (coordinaciones de acciones) que no se transmiten por el lenguaje. 

Las estructuras operatorias tienen fundamentos en los procesos de clasificacion y seriacian que 
son previos al lenguaje. Estas estructuras, por tanto, aunque estan presentee en las estructuras 
sintacticas y gramaticales, no se transmiten por medio del lenguaje. 

D) Las operaciones concretas provienen de estructuras de conjunto o sistemas dinamicos no 
formulados en tanto sistemas, en el lenguaje corriente (por oposicion al lenguaje tecnico). 

Estadio de 	/ Combinatoria 
Operaciones = 	 = Sistemas complejos que no se inscriben en el lenguaje 
Formales 	\ Cuatro transformaciones / 	(a tiulo de sistemas) 

Combinatoria: Principio de la no inclusion, sino de la sintesis 

Cuatro transformaciones: Coordinan las inversiones-seriaciones y 
reciprocidades-clasificaciones 

V 
V 

Formas de 
reversibilidad 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Sistemas dobles de referencias 
Proporciones 
Probabilidades 	 = Esquemas formales.Estas estructuras superan al lenguaje del 
Combinatorias 	 sujeto y no podrian ser formuladas solo con la ayuda del 

lenguaje corriente 

E) La cuestiOn de si el lenguaje es o no es constitutivo, es sin embargo, una pregunta que Piaget no 
contest6 directamente. Acept6 sus diferencias con el estructuralismo, pero dej6 pendiente una 
respuesta definitiva de su parte. Y es curiosamente, a la lingUistica estructural a la que cede la tarea de 
descifrar este problema. Es una postura desde mi punto de vista, muy implicita, e incluso cientifica en 
el sentido del respeto a los nuevos paradigmas por venir. Sin embargo es curioso observar como 
detalladamente argumenta a favor de una concepci6n verbal genetica al servicio de una F.S. y de la 
inteligencia en si, y por el otro lado, jamas concluir si desde su corpus teOrico, es en resumen auxiliar o 
constitutiva. 

F) Constituye un sistema de comunicaci6n que implica reglas de control y pre-correction de errores. 

"Es pues, en la direction de un funcionamiento comfin (sistema de la logica formal y sistema de la lengua) 
donde podria concebirse la action formadora del lenguaje sobre las operaciones, entendiendo, entonces, que 

esta action formaclora supera los cuadros del lenguaje mismo, y prolonga, sobre el terreno de la coordinacion 
de las acciones sociales, el proceso equilibrador que ya esta en funcionamiento en el dominio de la 

coordination de las aciones en general". (ibid. Pag. 121) 

Ahora bien, cuando hacia referencia a Saussure, lineas arriba, me estaba refiriendo a su Curso; 
en donde es curioso notar, dos caracteristicas singulares: en primer lugar, que no aparece el termino 
simbolico en ninguna parte; y en segundo lugar, que tampoco aparece el termino estructura... 

El segundo punto, es cuesti6n que no interesa aqui. Porque aunque Saussure no consideraba la 
notion de estructura desde un principio como paradigma de su ensenanza; lo importante es que las 
caracteristicas de esta, la hicieron colocarse dentro de una forma particular de comprender la lengua, y 
ello pennitio una ruptura epistemologica. El estructuralismo por tanto, aunque probablemente ni 
siquiera imaginado por Saussure; traeria grandes cambios en las ciencias sociales en la segunda mitad 
del siglo pasado. Asi que considerare al Curso, como una obra estructuralista, en el sentido de sus 
consecuencias y lecturas posteriores (es decir en un sentido teleologico), mas no en un sentido de 
estricta semantica. 

En cuanto al primer punto, en realidad si nos atalie, ya que me puse como objetivo abordar lo 
que represents lo simbolico en Saussure; asi que no tendre mas remedio que hacerlo a traves del lente 
actual. Saussure en realidad, aunque jamas menciona el termino simbolico; si hate una distincion entre 
el signo y el simbolo en estos terminos: 

"Se ha empleado la palabra simbolo para designar el signo lingiiistico, o mas exactamente lo que nosotros 
llamamos significante... Lo caracteristico del simbolo es no ser nunca completamente arbitrario, no esta vacio, 
hay un rudimento de lazo natural entre el significante y el significado." (Saussure, F. Curso de lingtistica general. 

Pag. 105) 
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La cuesti6n aqui no queda muy clara, ya que al hacer una analogia entre el simbolo y el Ste, se 
sale del campo de la lengua. Un simbolo no es un signo linguistico , y si Saussure equipara al simbolo 
con el Ste; y ademas lo encuentra en un lazo que conserva cierta relacion; el Sdo. tampoco es de orden 
linguistico (en el sentido del concepto del signo lingUistico). Si un simbolo como la balanza de la 
justicia (ejemplo del mismo Saussure, Ibid. Pag 105) puede ser sustituido por un carro, no estamos 
hablando de imagenes adisticas. Por tanto, en este sentido guarda cierta coherencia con lo que Piaget 
plantea; ya que una de los temas centrales del Curso, es la arbitrariedad del signo linguistico. 

411 Entonces recapitulando; si la balanza de la justicia es el Ste./simbolo; el significado, sera el 
objeto? Buen°, esta cuestiOn me parecie importante sefialarla, ya que difiere de lo que mostre 
anteriormente con Piaget, sin embargo, me parece que la discusion consiste precisamente en eso. Por 
cierto, que el mismo Saussure, admite al pie de pagina, su desconcierto y la falta de precision aun para 
la diferenciacion de estos terminos. 

•
Pero eso no es todo. Tzvetan Todorov, hace una diseccion de la postura de Saussure frente a la 

posibilidad de otros sistemas lOgicos que rebasaran la lengua en su nivel de simbolizaciOn; y que me 
austaria traer a relieve. 

• "A decir verdad, lo que nos interesa en esos textos es ante todo la falta de toda problematica relacionada con 
las dimensiones simbolicas del lenguaje... Lo que importa es la configuracion formada por elementos del 

significante, nunca las relaciones de evocation o de sugestion simbolica." (Todorov, T. Teorias del simbolo. Pag. 
401) 

• 	Lo que importa aqui, entonces, en todo caso, no es tratar de demostrar absolutamente nada con 
respecto a la obra de Saussure, sin embargo me pareci6 pertinente situarlo dentro de la cadena 
epistemica, para entender porque se usan las categorias de Ste-Sdo., fundamento, a fin de cuentas, de 
la lingUistica moderna. Tambien interesaba, para poder diferenciar este use en los otros autores que 
cito, por un lado, pero por el otro, tratar de comprender porque el termino simbolico, esta fuertemente 

(10 

	

	enlazado a los conceptos psicoanaliticos muy posteriores (por supuesto) a Saussure. Ya que las 
relaciones simbolicas de la lengua, internas pertenecen al ambito del inconsciente, que Saussure, 

• 	
aunque siempre apoyada su teoria en la psicologia, no logro concretar; no logro dar el salto hacia una 
conception mas amplia del signo mas que el linguistico. Aqui vuelve la pregunta de arriba acerca del 
simbolo como un signo no linguistico y que guarda relacion con el objeto. Todorov argumenta asi: 

" Ahora bien... tal afirmacion significa claramente que no habia Lugar para los simbolos en la semiologia; esta 
admite signos que no sean linguisticos solo en la medida en que no se distinguen en nada de los linguisticos..." 

(ibid. Pag. 405) 

Por otro lado, Saussure, y las obras posteriores a el mismo, creyeron encontrar en el lenguaje 
La estructuctura que por fin daba coherencia a las producciones sociales. Una logica sintactica 
(entendida mas alla de su significado estricto), parecia el paradigma que daria cuenta de las 
"relaciones". Saussure, en sus estudios de glosolalia, que Todorov rescata de manera brillante, se 
muestra incredulo a la posibilidad de la existencia de una lOgica simbolica, de un nivel de 
funcionamiento psiquico que tuviera las caracteristicas de la logica de signos que la semiologia 
estudia, pero sin ser signos. 

Si se tratara de concebir este sistema o estructura en terminos de supra-lenguaje, es decir de 
algo que esta por encima del lenguaje, de una superestructura de la cual el lenguaje no es mas que una 
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• manifestaciOn de tantas, podemos entender los planteamientos estructuralistas. Seria sin embargo un 
error confundirlo con la F.Semiotica, ya que aunque se trate de una superestructura, reside en el sujeto, 

110
mientras que la superestructura a la que me refiero es el inconsciente estructural. 

7 	 "Pense en un mundo sin memoria, sin tiempo; 

" 	
considere la posibilidad 

de un lenguaje que ignorara sustantivos, 
un lenguaje de verbos impersonales 

p 	
o de indeclinables epitetos" 

Borges, J. Luis 
El Aleph 

P Para Ilevar a cabo el desarrollo en torno al concepto de lo simbolico en Levi-Strauss, me, 
permitire hacerlo de una forma cronolOgica, de acuerdo a como Levi-Strauss, fue creando el concepto 

P de incesto, su relaciOn con el lenguaje y el inconsciente; nivel simb6lico por excelencia. 

Los primeros descubrimientos de Levi-Strauss, se sititan en su temprana separacion de la 

P 

	

	antropologia hegemonica en su tiempo al mismo tiempo que realiza estudios en marxismo, geologia y 
psicoanalisis (que el llama las Tres Maestras) entre 1930 y 1940. Estos descubrimientos se refieren a 

p 	

la diferenciaci6n entre los dos niveles de realidad que es posible estudiar cuando se estudian 
fenomenos sociales. Uno esta en el piano de lo evidente o sensible, y lo otro en el piano de lo incierto 
o racional. Estas dos realidades coexisten de manera simultanea, sin embargo son antagOnicas en el 

P proceso de conocimiento. 

t 	

Realidad Manifiesta = Realidad Verdadera 
Sensible Racional 
Lo vivido  Lo real 

t Es decir, que para acceder a la realidad verdadera, la realidad manifiesta, solo se presenta como 
un objeto que hay que ignorar durante la investigacion. Es decir, que no es una constante to que sucede 

t 

	

	
de ambos lados de la no-igualdad. La identidad es imposible. El pasaje entre ambos ordenes, es 
discontinuo (sincronico). 

t Para 1945, ya teniendo esto claro, y despues de haber hecho algunas expediciones por Brasil, y 
con su entonces trabajo como docente en Sao Paulo, tendra sus primeros acercamientos a la fonologia 

t 

	

	

de Troubetskoi. En esa epoca publica "El analisis estructural en linguistica y antropologia"; texto que 
es un parteaguas en su obra, porque es el primer acercamiento al metodo estructural desde la 

it 	

antropologia. En este texto, propone a la linguistica como La Ciencia Social que "posee" el modelo a 
seguir por las ciencias sociales. De aqui en adelante, el metodo de la fonologia, sera desarrollado para 
explicarse relaciones sociales y metalinguisticas. Levi-Strauss, comienza a aplicar este metodo a sus 

f observaciones acerca del parentesco. 

En este momento, reconoce tres tipos de relacion universales (tres categorias) y dos tipos de 

g expresion de estas: 

I 1.- Cosanguinidad: Hermano-Hermana 
2.- Allan7a: Esposo-Esposa 
3.- FiliaciOn: Padre-Hijo 
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en el espacio analitico? 

El lenguaje — Tiene reglas internas que 
aseguran el significado 

Icc psicoanalitico 

• 

• • Sistema de actitudes (11evar al acto las relaciones) 

• Sistema de nominaciones (nomrar las relaciones) 

Una vez mas, confirma la existencia de dos realidades, y la posibilidad de aplicar el metodo 
fonologico al analisis de estas. Confirma que existe un piano simbolico, que es preponderante en el 

110 	establecimiento de los actos. 

Sin embargo, ambos campos teoricos no pueden ser sobrepuestos sin dificultades, y descubre 
que el lenguaje y las relaciones de parentesco, tienen una contradicciOn desde el investigador: 

• 

• 
• 

Sistemas sociales — Tiene el significado fragmentado. 	 Icc estructural 
(parentesco, arte) 	Hay que descubrir las sus reglas 

para reestructurar el significado. 

• 
Es decir, que para entender esto, hay que tenet-  precauciOn. Cuando Levi-Strauss dice que en el 

• lenguaje esta asegurado el significado, obviamente no se refiere ni al inconsciente psicoanalitico, ni al 
lenguaje del inconsciente psicoanalitico. Freud siempre advirtio (e incluso dedico un articulo entero a 

• 

ello) que analisis salvaje, podria darse en diversas circunstancias. Desde una practica clinica 
irresponsable y basada en el desconocimiento, hasta el abuso de los terminos psicoanaliticos (en un 
sentido interpretativo individual o asociativo) fuera del espacio clinico; situacion que no solo resultaria 

• excesiva, sino tambien absurda por no tomar en cuenta aspectos como la transferencia y las 
asociaciones previas. Por ello, cuando se habla del espacio analitico, se habla de un espacio de 
sorpresa, donde los actos, sintomas, lapsus, suenos, interpretaciones, etc... solo tienen sentido ahi; 

411/ 

	

	aunque en otros terminos (digamos estructurales), la cadena significante este (dada por esos actos), el 
significado es un lugar de incertidumbre. Por tanto el significado jamas esta asegurado. 

• En un cuarto momento, que es simultaneo a las investigaciones y anteriores rupturas, Levi-
Strauss se desengana y rompe con las corrientes antropologicas predominantes: el evolucionismo y el 

1110 

	

	funcionalismo. En este momento es cuando comienza a pensar la tarea del etnologo, diferenciandolo 
claramente del etnografo por su labor de recopilacion o interpretaci6n. Es en este momento cuando 

• termina de definir su modelo como sincrOnico. 

De esta forma, ya tiene un objeto de estudio, y ya tiene una metodologia. Es en este momento 

• 
cuando escribe "Las estructuras elementales del parentesco". 

Otra distincion importante que realiza, es la diferenciacion entre Naturaleza y Cultura. 

• 
51 
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• 
Naturaleza = Espontaneidad-Universalidad 

Cultura = Regulacion-Relatividad 

Aqui es quizas el momento mas importante de toda su obra. Cuando se da cuenta de que la 
Unica  regla social que al mismo tiempo es cultural y universal (y en la paradoja esta la importancia) es 
la ley de la prohibiciOn del incesto. A partir de aqui, pudo pensar en la importancia que esta ley por ser 
la que une a las dos categorias tenia para la preservacian de ambas. Y sera entonces esta ley, la que 
permita al mismo tiempo la cimiento y el pasaje. 

El incesto, entonces estard asegurado por tres aspectos que lo regulan y lo reproducen: 

Alianza: Es la prohibition del incesto desde la pareja Esposo-Esposa (pero igualmente como 
representantes de dos grupos que forman la alian7a precisamente a partir de esta union). 

El intercambio: Es la el lado positivo de la prohibition, donde se juegan las leyes que decidiran si un 

• 
grupo es endogamic° o exogamic°. Se establece el "estas mujeres si" 

Reciprocidad: Que tiene que ver con la preservation de las relaciones entre clanes y grupos. La 
reciprocidad es una forma de comunicacion y de retribuciOn significativa; simbolica. 

Levi-Strauss propone esta distincion: 

Estimulo (instintivo) Naturaleza 

Signo (institucional) Cultura 

410 	Desde aqui podemos entender porque es que al existir estas formas de comunicacion e 
intercambio (palabras, bienes, mujeres), las mujeres se convierten en un signo. Es decir, que la mujer 

• en el momento de establecerse su valor para el intercambio y la reciprocidad, se piensa en ella no en 
terminos de Naturaleza (estimulo organico), sino en terminos de un intercambio cultural (Signo). 

Ahora bien, estas tres aspectos de la prohibition, estan asegurados por su calidad de ser 
Universales e Icc, es decir, son Estructuras Fundamentales, que quiere decir que en cualquier cultura 

• conformada por sujetos humanos (y en la aparente redundancia esta la certeza), existiran estos 
fenOmenos mientras existan humanos. Estas leyes Perpetuas, son las siguientes: 

- La exigencia de Regla como Regla 
- La notion de reciprocidad que integra la oposicion entre el yo y el otro (principio binario y 

• fundamento del analisis fonologico). 
EL caracter sintetico de la donation (don), que transforma a los individuos en asociados. 

• 

• 

11/ 
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Se convierte por la 
Intercambio (que esta regida por las leyes de la 

reciprocidad universales) 
La alianza 

Prohibition del incest() 

La intercambio, es la 
manifestaciOn de la reciprocidad 

Para poder redondear las ideas, me gustaria citar a Fages: "Los hombres hacen que las cosas 
hablen, que simbolicen; para ello disponen de una "ciencia" comUn: el lenguaje. Y las leyes de esta 
ciencia comUn, las leyes del lenguaje, residen en el inconsciente. Las ciencias sociales propiamente 
dichas solo podran rehacer laboriosamente —con mayor coherencia y rigor- lo que el lenguaje ha 
logrado hacer en las sociedades humanas" (Fages, Jean-Baptiste. Para comprender a Levi-Strauss. Amorrortu 
editores. Buenos Aires, 1972.Pag. 56) 

"Cuando se acerca el fin, escribio Cartaphilus, 
ya no quedan imagenes del recuerdo; 

solo quedan palabras. 
Palabras, palabras desplazadas y mutiladas, 

Palabras de otros, 
fue la pobre limosna que le dejaron las horas y los siglos" 

Borges, J. Luis. 
El Aleph 

He tratado de hacer la distinciOn entre el inconsciente estructural y el psicoanalitico, con el fin 
de que no cometer errores a la hora de sostener discusiones entre los autores. A continuation, me 
gustaria abordar el dificil concepto de la identificacion en Freud para que con estos elementos, se 
pueda profundizar criticamente en la teoria de la identidad negativa que plantea Montevechio y que me 
parece crucial en este intento de analisis de la identidad de los pueblos minoritarios y colonizados. 

El concepto de identificacion aparece desde los primeros trabajos de Freud, peor no de manera 
formal. Quiza sea mas adecuado decir, que ya existe una protoidea de identificacion, que a la luz de la 
teoria posterior, se puede interpretar de esa forma. Sin embargo, desde mi punto de vista (y escasa 
lectura de Freud, dicho sea de paso), me parece que se dibuja con mas claridad a partir de Totem y 
tab6 (1912-1913), seguido pro la Introduction al narcisismo (1914), Duelo y melancolia (1915) para 
por fin en 1921, con Psicologia de las masas y analisis del yo, presentar un capitulo entero para la 
exposition de las tres formas de identificacion y su relaciOn con los fenomenos de masa. Por Ultimo, 
en el Malestar en la cultura, Freud retoma algunos aspectos pero ya mas en la forma de citas que de 
desarrollo propiamente de los conceptos de Psicologia de las masas. El termino identificacion para el 
mismo Freud, no quedo exhaustivamente trabajado. Al final del capitulo siete de su Psicologia de las 
masas, muestra su insatisfaccion con los resultados de su trabajo. 

Junto con el termino de identificacion, aparecen otros que a partir de su distincion, Freud le da 
forma al primero. Terminos como el enamoramiento, la introyeccion, la incorporation, entre otros, son 
incidentes durante estas obras. Sin embargo, todos estos terminos, solo los incluire en la medida en que 
sean utiles para el esbozo de la identificacion. 
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• En Totem y tabU, Freud utiliza ya el termino para referirse a la forma en que los hijos del clan, 
devoraron e incorporaron todas las cualidades del padre ternido. La identificacion estaba dada por una 
incorporaciOn antrop6faga. 

• 

•
•

Este tipo de identificacion con las cualidades, como la identificacion en si misma, es 
sumamente ambivalente. Los hermanos temian al padre tanto como admiraban, y al momento de 
asesinarlo y festejar el banquete, consumaban la incorporacion oral-canibalistica de las cualidades que 
al mismo tiempo, permitiria perdurarlas pero sin volver a depositarlas en otro padre. Ninguno podria a 
partir de ahi, tomar el lugar del padre omnipotente (por lo menos de manera real). Mas adelante Freud, 
analiza los movimientos de masa e identifica a la figura del conductor con el del padre de la horda, 

• 	

pero eso ya lo tratare mas adelante. 

Esta relacion de caracter sadica con el padre (por fin su asesinato) revela para Freud el inicio de 

• 	
la conformacion de la sociedad. El transit° de la horda a la sociedad. Sin embargo Freud mas adelante 
hace una analogia entre la actitud de los hermanos hacia el padre y la relacion del neurotic° durante la 
etapa edipica, en la que el sujeto despues de una intensa ambivalencia con el padre, por fin accede a la 

• 	identificacion con este. Revela tambien la fantasia neur6tica de una relacion ideal con el poder, misma 
que dificilmente llega jamas a concretarse. 

Del mismo modo, Freud expone el origen de las religiones en la consumacion del totem y del 
tema que extiende mas en Psicologia de las masas, y extiende esta relaciOn a las formaciones de 

masa en general. De igual manera, concede a este suceso "histerico", el origen de la exogamia (punto 
de amplia coincidencia con Levi-Strauss en la medida que la prohibicion del incesto se instaura como 
una Ley entre los hermanos que devoraron al padre. Se instaura como la Ley que regula el intercambio 

• 	
de mujeres para que ninguno llegue otra vez a ocupar el lugar del padre). 

•Por tanto instituciones religiosas (de origen totemico) por tanto, a traves de actos cargados de 
culpa (heredada a traves de la formaciOn del supery6 despues del asesinato), renovaran el acto de 
devoracion para reactivar y sostener las formaciones derivadas de la ley de intercambio y de 

• 	identificacion en los procesos de masa. 

Al plantear la ambivalencia, Freud habla de la relacion con el objeto de identificacion, la 

• 	existencia de amor-odio en un mismo objeto, misma necesidad constitutiva del sujeto. La cuestion de 
la investidura de objeto, Freud lo aborda mas ampliamente en la introduccion al narcisismo donde hay 

• 	
tres momentos importantes. 

a) La distincion entre la libido del yo o yoica y la libido de objeto. Cuando hablamos de libido, nos 
referimos obviamente al momento de la obra de Freud cuando abandono la noci6n de instinto. La 
permanente dualidad en la concepcion, lo llevo a plantearse una distinci6n categorica entre 
Pulsiones del yo o de interes; y pulsiones sexuales o libido. Por tanto, en Introduccion al 
narcisismo ( y en posteriores trabajos, como Tres ensayos y Duelo y melancolia), cantina) con esta 
concepcion economica. Tambien aclara que los dos tipos de libido, mantienen un equilibrio del 
tipo (aunque el no lo 'lank) asi) de la entropia, donde las cargas se autoequilibran para lograr el 
punto medio. Es decir, cuanto la libido yoica crece, la de objeto decrece proporcionalmente y 
viceversa. En esta epoca, tambien; se recordard; que Freud comienza el estudio de las psicosis, por 
tanto, la funcion de la investidura de objeto cobra un valor relevante. En el caso de las neurosis de 
transferencia, Freud afirma que en un principio, existe una libido indiferenciada, que no es 

54 



• 
• • 

• • • 
• • • 

• • • • • • • 

tampoco propiamente yoica (narcisismo primario), y que es hasta que surge la primer investidura 
de objeto, cuando se puede hablar de libido objetal. El caso de la parafrenia y la esquizofrenia, 
radica en su imposibilidad de catectizar objetos. La libido se vuelve al yo, creando un estado 
narcisista. 

b) En un segundo momento, Freud trata de ahondar en la economia de la libido en el caso de las 
afecciones comimes. Para empeza, hay que recordar que en esta epoca Freud situaba asi a las 
afecciones psiquicas: 

Neurosis actuales: Neurastenia 
Neurosis de angustia 

Psiconeurosis: De transferencia: Histeria 
Neurosis obsesiva 

Narcisistas 

Freud en esta parte, trata de esclarecer de forma comparativa, las neurosis de transferencia y la 
parafrenia. Explica que la hipocondria, es a la parafrenia, lo que las neurosis actuales a las de 
transferencia, es decir, que mientras en la parafrenia la angustia hipocondriaca se establece como 
un recurso delirante, en las neurosis de transferencia se establece la angustia neurotica como un 
sintoma que responde a la fantasia neurotica. 

"En aquellas, la libido liberada por frustracion no queda adscrita a los objetos en la fantasia, sino que se 
retira sobre el yo". (Freud S. 1914. Pag. 85) 

Esto querra confirmar, que mientras la libido de objeto en las neurosis de transferencia permanece 
en el objeto, en el caso de la parafrenia, retrocede al yo. Sin embargo, cuando digo retrocede, no 
me refiero a que regresa al narcisismo primario. En realidad el yo no es un objeto, pero en el 
momento de realizarse la eleccion, hablamos de un narcisismo secundario. 

angustia = resultado de un estasis de libido 

7 
Libido yoica 	Libido objetal 

•V 	 V 
angustia 	 angustia 

hipocondriaca 	neurotica 

parafrenia 	= 	n. de transferencia 
hipocondria 	= 	n. actuales 

angustia 	 angustia 
hipocondriaca 	neurotica 
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recurso 	 sintoma 

1 	 : 
delirio 	 fantasia 

A 	 A 

intento de 	 formaci6n reactiva 	= elaboracion 
restitucion 	 formacion protectora (fobia) = 	psiquica 

En cuanto a la eleccion de objeto, por tanto, habria que aceptar que frente al narcisismo primario, 
siempre habria dos caminos: 

Eleccion de objeto narcisista 	 Eleccion de objeto de apuntalamiento 
Narcisismo secundario 

En el la eleccion narcisista por tanto, estaria la eleccion homosexual y perversa. Cuando Freud 
nos explica acerca de la eleccion de objeto, esta claramente hablando del proceso de 
enamoramiento, que tiene su causa precisamente en el entramado de la eleccion de objeto y la 
identificacion. 

Hay pues, cuatro caminos de eleccion narcisista y dos de apuntalamiento. Para enumerarlos, me 
gustaria citar una tabla del mismo Freud (Ibid. Pag.87) 

1.- SegUn el tipo narcisista: 
a. A lo que uno mismo es (a si mismo) 
b. A lo que uno mismo fue 
c. A lo que uno querria ser 
d. A la persona que fue una parte del si-mismo propio 

2.- SegUn el tipo de apuntalamiento 
a. A la mujer nutricia 
b. Al hombre protector 

Si es cierto que los estudios post-freudianos nos han mostrado que la mujer nutricia (madre), no es 
necesariamente una mujer; y que por otro lado el padre, en realidad no tiene que ser 
necesariamente un hombre, y que el padre es en realidad introducido por la madre; se podria 
desarrollar este punto; sin embargo, como no es el objetivo (sino mas bien centrarse en la 
identificacion), pasare por alto por el momento esta discusion, aclarando sin embargo, que 
posteriormente, sera importante retomar esta idea. 

c) En este tercer momento, se comienza a plantear la formacion del ideal del yo a partir de la forma 
lc de la eleccion de objeto. Este momento es muy importante. Mientras que en el caso del 

56 

Narcisismo primario 



narcisismo secundario no se instaura represion alguna, en el segundo, debido precisamente a esta, 
es que surge al interior del yo una instancia que se llama ideal del yo, que es un intento de regresar 
a la forma narcisista pero que actuara siempre tratando de ajustar al yo a sus exigencias. De tal 
forma, aquello que se perdio, ahora se reincorpora como una anoranza. Sin embargo, la conception 
de la libido yoica no es analoga a la election de objeto, no hay que confundirse. Freud argumenta, 
que de alguna manera, la libido yoica nunca desaparece. Por tanto, puede mantener un equilibrio 
con la libido objetal (este mecanismo lo aborda mas en Duelo y melancolia). Aparece entonces una 
tercera figura, que velard para que el yo pueda ajustarse al ideal del yo (la consciencia moral). Esta 
parte de la teoria freudiana es muy interesante por la coincidencia que tiene con los planteamientos 
psicoanaliticos posteriores en cuanto a la adquisicion del lenguaje. Me gustaria para eso citar a 
Freud mismo: 

"La incitation para formar el ideal del yo, cuya tutela se confia a la consciencia moral, partio en efecto de la 
influencia critica de los padres, ahora agenciada por las voces, y a la que en el curso del tiempo sumaron los 
educadores, los maestros y, como enjambre indeterminado e inabarcable, todas las otras personas del medio 

(los projimos, la opinion pithlica). Grandes montos de una libido en esencia homosexual fueron asi convocados 
para la formation del ideal narcisista del yo, y en su conservation encuentran drenaje y satisfaction. La 

institution de la consciencia moral fue en el fondo una encarnacion de la critica de los padres, primero, y 
despues de la critica de la sociedad, proceso semejante al que se repite en la genesis de una inclination 

represiva nacida de una prohibition o un impedimento al comienzo eternos. Las voces de esa multitud que se 
deja indeterminada son traidas ahora a la luz por la enfermedad, a fin de la consciencia moral..." (ibid. Pag. 93) 

Esto es interesante, Freud nos explica como esa consciencia en el caso de una enfermedad, se 
"saca" del yo, se vive como externa, y encuentra esa persecution moral en figuras externas. Esto por 
un lado es importante para entender las formaciones de masa y su relation pasiva (sado-masoquista) 
con los conductores. Pero por el otro lado, en una situation diferente, donde esas voces que conforman 
al ideal del yo, no se ponen en el exterior, permanecen como un dialogo interno, se perpetilan y repiten 
en el habla. Por tanto este es un acercamiento a la teoria de la interdiscursividad. Esas voces de las que 
habla Freud, me parece que efectivamente se impregnan en el sujeto, y luego el conflicto se instaurard 
en la lucha perpetua por ajustarse a esas voces (formaciones discursivas). De hecho se coloca "afuera" 
en el momento en que se quiere renunciar a esas influencias, a retirar la libido homosexual. Pero eso 
solo muestra que ni siquiera ahi (en el delirio), los discursos cesan. El enamoramiento, estaria 
precisamente en la colocacion del ideal del yo en el objeto. 

Ahora; esos discursos por tanto no desaparecen ni siquiera en el sumo. Argumenta Freud a su 
vez, que Silberer demostro como en algunos estados entre el sumo y la vigilia, los pensamientos 
podian aparecer en imagenes. De hecho, fragmentos de esos discursos se originaron en la fase pre-
verbal, por tanto permanecen en el Inconsciente, y me gustaria aqui recordar la discusion con Piaget, 
en el sentido de que durante la fase pre-verbal, el juego simbolico es una forma de re-vivir escenas, 
que en el adulto se traducirian en producciones oniricas y en el dialogo interno. 

Podemos pensar por tanto (aunque quiza con algunas diferencias), en algunas analogias. 
Podemos pensar como la consciencia moral, con fragmentos discursivos ajenos al yo en un origen 
(porque no existia el yo cuando fueron registrados parte de esas formaciones), revive constantemente 
(como culpa) en forma verbal (discursiva), las vivencias a fin de ajustarse al ideal del yo pero que hay 
de igual manera, estados donde el sumo no ha vencido totalmente y esta consciencia moral (que no es 
la censura onirica) coloca al ideal en imagenes que son elaboraciones plenamente representativas; y 
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que tuvieron su origen el las primeras formaciones de representaci6n, a la edad cuando esas imagenes 
eran vividas de manera Mica. 

Claro que hay que hacer una distinci6n fundamental. En los terminos de Freud, y es importante 
aclararlo, la observacion de si, es sinonimo de censor yoico mientras que la consciencia moral es 
sinOnimo de censura onirica (censor onirico). En realidad todo el ensayo sobre el narcisismo, es de 
corte economic°. Poco hace alusiOn al sentido topic°. Por tanto, la explicacion permanente, sera en 
terminos de cantidad de libido. Freud parte de un principio que ya habia expuesto, del 
empobrecimiento del yo; empobrecimiento de libido en tres situaciones fundamentales: las neurosis 
de transferencia, el enamoramiento (en una de sus posiciones) y el no ser Rrnado. Mientras que explica 
la parafrenia y el ser amado, como la contraparte economica aunque por distintas causas. 

Desde el punto de vista topic°, el yo se forma por el distanciamiento del narcisismo primario 
que por irrecuperable, desplaza la libido al ideal del yo impuesto desde fuera, y la satisfaccion en 
adelante, consistird en una permanente referencia a este ideal. Y por tanto, las dos vias por las cuales el 
yo recobrard la libido, sera a traves de las satisfacciones de objeto y por el cumplimiento del ideal del 
yo. Estos son conceptos, que Freud elabora mas en el Yo y el Ello, en su segunda t6pica, donde este 
ideal del yo (y la consciencia moral), tendra un importante papel en la formaci6n del superyo. 

El sentimiento de si, por otra parte, esta compuesto por tres componentes: residuos del 
narcisismo infantil, por la omnipotenia o cumplimiento del ideal del yo y por la satisfaccion de la 
libido de objeto. Por lo tanto, habra dos maneras en que el sentimiento de si, se relacione con las 
investiduras libidinales de objeto: 

Hay que distinguir dos casos, segUn que las investiduras amorosas sean acordes con el yo o, al contrario, 
hayan experimentado una represion. En el primer caso... el amar es apreciado como cualquier otra funcion del 
yo. El amar en si, como ansia y privacion, rebaja la autoestima, mientras que ser-amado, hallar un objeto de 
amor, poseer al objeto amado, vuelven a elevarla. En el caso de la libido reprimida, la investidura de amor es 
imposible, y el re-enriquecimiento del yo solo se vuelve, por asi decir, a figurar un amor dichoso, y por otra 

parte un amor dichoso real responde al estado primordial en que libido y objeto y libido yoica no eran 
diferenciables". (Ibid. Pag.96) 

Sin embargo ese retorno narcisista, siempre esta mediado por el ideal. El neurotico siembre 
buscard a traves de sus investiduras el retorno narcisista por medio un objeto que corresponda (aunque 
en la ilusion), a su ideal del yo. Siempre buscamos por tanto en el exterior, lo que constitutivamente 
perdimos y que tiene caracteristicas que no poseemos. Aqui se juega la diferencia de ser y tener. 

Cuando hablo de esto, me refiero a la profunda relacion que existe entre el enamoramiento y la 
identificacion; entre el ideal del yo y el objeto amoroso. Estos conceptos aparecen en Freud tambien 
durante la exposicion del Edipo (referido en varios textos), y la relacion del nifio con la pareja parental. 
En este trabajo, decidi no trabajar con conceptos lacanianos, debido (soy sincero) a la dificultad que 
implica tratarlos de manera rigurosa, cual es el objetivo (por lo menos objetivo...) de este trabajo. Asi 
que aunque me parece que algunos conceptos, Lacan los desarrolla mas alla de cualquier lectura 
textual de Freud, decidi retractarme en vez de cometer abusos y arbitrariedades teoricas. Ademas de 
ello, me impuse el no recurrir a aforismos sin trasfondo (por ignorancia) y lugares comodos; y tratar de 
argumentar con una lectura seria de Freud, mis propuestas, antes que aventurarme a un analisis salvaje 
(siempre arriesgado). 
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• El enamoramiento, no es un concepto (como por lo regular no to son otros conceptos en Freud), 
que tenga que ver con el sentido comim. No es el enamoramiento abigarrado de romanticismo 
decimononico, sino mas bien un concepto que habla de ilusion. Tiene tambien multiples caras y 
condiciones. Y como ya habiamos visto, el enamoramiento se puede entender desde la existencia de un 
objeto y la correspondiente investidura, o bien, desde la ausencia del objeto. Y estos desarrollos, Freud 

• los realiza a partir de la comparaci6n entre el Duelo y la Melancolia, sus diferencias y coincidencias 
asi como la relacion directa de estos estados con la identificacion. 

• El duelo para Freud, es un estado mucho mas sencillo de conceptualizar que la melancolia, en 
tanto que .el duelo responde a la perdida de un objeto concreto. Es una perdida real de un objeto 
amoroso. Esta perdida es de caracter consciente y el conflicto resultaria de la necesidad de retirar la 
libido del objeto perdido, en contra de la voluntad de retirarla. El duelo es un estado pasajero, que 
termina siempre por la aceptacion de la condici6n de perdida con la consecuente renuncia despues de 

• este trabajo economic° al interior del yo. Una caracteristica que to diferencia de la melancolia es la 
permanencia del sentimiento de si, donde lo que se hace indeseable es el mundo externo. La perdida 

• 
del objeto, por otro lado, es total y se busca una restitucion inmediata. El objeto por tanto, no pierde el 
valor que tenia para el sujeto, solo se le resigna. Otra caracteristica (y la sustancial para mi posterior 
argumentacion), es que en la relacion topica, es que el yo se diferencia claramente del objeto perdido. 

• 
Mientras tanto, la melancolia se impone como un estado que en ocasiones responde a una 

perdida real, pero en otras no se logra encontrar el objeto perdido en la instancia consciente. El objeto 
que se pierde, no interesa tanto como ese "fragmento" que se pierde en el. La resignacion es parcial, y 
no se puede establecer una resignacion, porque no se sabe lo que se perdio. Es por tanto una perdida 

all que remite al inconsciente. El sentimiento de si disminuye, y lo que se vuelve indeseable es el propio 
yo. El mecanismo se diferencia plenamente, por el hecho de que en la melancolia, la investidura de 
objeto se reemplaza por una identificaciOn (regresiva). La libido se retira del objeto y se deposita en el 

• yo, creando asi, una identificacion del yo con el objeto resignado. El yo se escinde en esta 
correspondencia: 

• Yo 
	

Objeto perdido 

	

Yo 
	

Yo alterado por 

• 
critico 
	

identificaci6n 

Las condiciones para que la melancolia se produzca, para Freud, tiene que ver; primero, con 

• 
una fuerte fijacion al objeto amoroso, y por el otro a la poca resistencia de la investidura. La 
identificacion narcisista (oral), toma el lugar de la investidura de amor. No se establece el duelo ni la 

• ruptura de la investidura. Es una regresion al narcisismo primario de caracter preedipico. 

El objeto perdido es en realidad un conjunto de perdidas parciales y ambivalentes, no existe la 

• 
posibilidad de buscar la restituci6n. La diferenciaci6n del objeto se hace imposible, la vivencia con la 
alteridad, tiene que ver con una forma narcisista. El objeto es desvalorizado y por la identificacion, el 
sentimiento de autoreproche-culpa reeplazard los reclamos contra el objeto. ,como resignar algo que 

• no se perdio del todo, pero que soy yo en negativo? El yo que es el depositario de la identificacion, es 
el objeto de agresion, entablando una relacion sado-masoquista con la parte de del yo que es critica. 

• 
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• Por tanto, Freud argumentard que la melancolia es mas compleja en tanto incluye 
caracteristicas del duelo, como de una regresion narcisista. 

• He planteado la cuestion de la melancolia, porque me parece importante en la comprension que 
Freud tiene acerca de la desintegracion de la masa. El no lo plantea asi, sin embargo, permitaseme 

• exponer mis reflexiones. En "psicologia de las masas y analisis del yo", Freud, despues de una 
discusion con Le Bon y Mc Dougall, que no citare, inicia su argumentacion con dos premisas que 

• pretenden dar cuenta de la cohesion de las masas: La primera es que existe una energia que cohesiona 
a las masas; la segunda es que esta energia es la libido, cuya circulacion (en forma de enamoramiento e 
identificaciones) conformaran la estructura libidinosa. Esta cohesion, tendria dos ligazones, la primera 

• 
hacia el conductor (figura central en la masa) y la segunda a los otros individuos, miembros de esa 
masa. Esas ligazones, representarian un gasto excesivo al yo, con lo cual, quedaria sometido (como en 
cualquier situaci6n de enamoramiento). 

• 
Por otro lado, el conductor, quien es el depositario de la cohesion (como veremos mas 

• 
adelante); de tal forma, que la perdida del conductor, resquebrajaria a la masa. Pero si la perdida logra 
la disolucion; lo contrario, permite mantener la cohesion, controlando la agresion (que de otro modo se 
volveria explicita) y dirigiendola fuera de la masa. Esta agresion es tambien de un profundo narcisismo 

• primario, en el sentido de las pequeflas diferencias (El malestar en la cultura. Cap.5), que mas adelante 
extenders. Tomando como premisa, que la nnica relacion humana que no posee sedimentos hostilidad 

• 
y desautorizacion (por lo menos asi lo piensa Freud, aunque yo difiero), es la de la madre al hijo varon 
por las mismas caracteristicas de restitucion que le significa a la madre (el hijo del padre, que se toca 
en "Tres ensayos"). Asi se puede afirmar que al narcisismo, solo lo contiene la inestidura de objetos. 

1111 	En las aversiones y repulsas a extranos con quienes se tiene trato podemos discernir la expresion de un amor 
de si, de un narcisismo, que aspira a su autoconservacion y se comporta como si toda divergencia respecto de 

sus plasmaciones individuales implicase una critica a ellas y una exhortacion a remodelarlas. No.sabemos 
porque habria de tenerse tan gran sensibilidad frente a estas particularidades de la diferenciacion; pero es 

innegable que en estas conductas de los seres humanos se da a conocer una predisposicion al odio, una 

• agresividad cuyo origen es desconocido yque se querria atrihuir a un caracter elemental. (Freud, S. Psicologia de 
las masas y analisis del yo. Pag. 97) 

• Para la caracterizacion de la identificacion, Freud la divide en tres variantes, o formas. Sin 
embargo sostiene que una forma de identificacion es de caracter primario y se relaciona intimamente 

40 	
con el narcisismo. 

• La primera, tiene que ver con una identificacion preedipica, de caracter originario y 
ambivalente. La identifiacacion se ileva a cabo con el padre, como una antesala del complejo edipico, 
donde se vera intensificada y consolidada. Esta identificacion es simultanea a la investidura que se 

• 
establece con la madre. La identificacion con el padre, efectuard uno de los dos caminos posibles: el 
ser o el tener. El objeto de la identificacion; ya sea idealizado (inicios del ideal del yo) o bien 
devorado(identificacion oral-canibalistica); no deja de ser un rival. Este proceso se lleva a cabo con 
una persona que no es el objeto amoroso. 

El segundo tipo de identificacion, es el del tipo melancolico. La identificacion se sucita a raiz 
• de la perdida del objeto. Se establece por un mecanismo regresivo en el lugar de la ligazon libidinosa. 

• 
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• 
• La identificacion reemplaza a la eleccion de objeto: la election de objeto ha regresado hasta la 

identificacion" (ibid. Pag.100). La identificacion se ileva a cabo con un objeto amoroso. Sin embargo, en 
(limbos casos es partial; solo con un rasgo de la persona. 

La tercera forma se realiza sin que el objeto de identificacion este investido por fuerza 

Olibidinalmente. Es el caso que Freud retoma como "infection psiquica". 

Pero Si es cierto que estas dos Ultimas formas son importantes, la segunda es por demas central, 
su intima relacion con el enamoramiento, la ruptura de masas y el lugar del objeto en los procesos 

sociales. Pero Bien, la diferencia en tre el fenomeno identificatorio y el enamoramiento, es que en el 
primero; el objeto se introyecta, se coloca en el lugar del yo; mientras que en el segundo, el objeto se 
coloca en el ideal del yo, con todas las consecuencias economicas para el yo que esto implica, y la 
inminiente exrapolacion del yo en un caso y en otro. 

Otra premisa para la formacion de masas, que Freud pone en relieve dentro de su analisis, es la 
necesidad de aspiraciones sexuales de meta inhibida. El lazo del grupo, solo se puede perdurar en la 

• medida que existan estas aspiraciones insatisfechas y recubiertas (por represion) de ternura o incluso, 
de antagonismo. Por lo tanto, a las dos premisas, anteriores se suman una mas: la formacion de masas 

S
puede ser incluso entre dos individuos, que pese a que se conserven en esta situation de 
enamoramiento (del conductor), no establezcan un lazo intimo. Porque el enamoramiento, y la 

•

formaciOn de una alian7a, (como mas despues veremos), implicaria una separation de las formations 
colectivas de masa. La relacion de masa, esta cargada siempre de mucha ambivalencia, donde uno se 
establece como el depositario del ideal del yo y desde ahi ejerce el poder sobre los otros. En una 

0110 
convivencia que recuerda la relacion del amo y el esclavo. 

Y efectivamente, pensando de otra manera, la tercer forma de identificacion produciria aqul 
▪ una cohesion en la medida que los miembros comparten el rasgo que los diferencia de los que no 

participan en la masa. Aquel ideal al cual se aspira permanece en un punto inalcanzable (perdido), los 
que se acerquen al ideal "mas que yo" se colocan en el lugar de mi misma aspiration del ideal (porque 
el ideal del yo, son un conjunto de rasgos, no una persona. Las personas solo transitan por ese ideal en 
forma de una ilusion). 

El hecho de que nadie pueda acceder al lugar del conductor, y se tengan que conformar con 
ponerlo en el lugar de su ideal, y establecer ligazones de meta inhibida entre ellos, los coloca en un 

111 

	

	mismo lugar a todos. Ese es el Unico rasgo comUn a todos. El lugar de los sometidos es sumamente 
ambivalente (en el sentido de las dos identifiaciones primeras). La identificacion con ese rasgo en 
comUn tambien vuelve indeseables todos los otros rasgos que no cohesionan y demuestran la fragilidad 
de la masa. Ademas, ese otro que tampoco cumple con mi ideal del yo, es indeseable introyectar. 

De esa forma se establece el lugar del conductor (persona, idea abstracta, objeto, mito, etc...) 
como el centro de la formacion de masas. 

El individuo se siente incompleto cuando esta solo. Ya la angustia del nirio pequerio seria la exteriorization de 
este instinto gregario. Oponerse al rebano equivale a separarse de el, y por eso se to evitara con angustia. El 
lenguaje deberia su importancia a su aptitud de vehiculizar el entendimiento reciproco dentro del rebario, y 

sobre el descansaria buena parte la identificacion de los individuos unos con otros". (ibid. Pag.112) 
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He querido citar a Freud textualmente en esta parte, porque aqui descansa parte de toda mi 
argumentation te6rica, lectura y reflexiones. Primeramente, este instinto gregario, que Freud define 
como eterno retorno al narcisismo tiene que ver con un esquema que presento asi: 

Identidad 
	

a = a 	Narcisismo primario. Principio de placer- Omnipotencia. Egocentrismo. 
Senso-motor. 

No identidad de 	a, 't" a . 	Autonomia del seno. Imagen-ilusiOn. Confusion. Funci6n semi6tica 
dos identicos 	 primera: Imitation, Imagen mental... 

Equivalencia de 	a, 2-4/- a, 	Diferenciaci6n. Principio de realidad. Reconocimiento de la alteridad. 
dos no identicos 	 Funcion semiOtica final: Lenguaje. 

Este instinto gregario, por tanto, estaria dado por la necesidad de retorno al momento a 	a. El 
incumplimiento de esa "necesidad" causaria angustia, y la pertenencia a alguna masa, crearia la ilusion 

a„ de alcanzar ese estado. El enamoramiento del que es objeto el conductor, estaria aqui: a a en 
la medida que se renuncia al objeto, a cambio de no resignarlo, se introyecta de forma melancolica y se 
coloca en el lugar del ideal del yo. Y asi como explica Freud que "la angustia del 	seria una 
exteriorization de ese instinto"; la formula inversa, tambien seria motivo de consideration. La 
sensation de completud (ilusion) a la que se suma el miembro en detrimento economic° de su yo, es el 
equivalente a la indiferenciaciOn. La Unica manera de investir al yo de esa carga libidinal originaria es 
a traves de una masa en el que no pueda ver su diferencia, su alteridad, mas que de una forma 
distorcionada. 

Sin embargo se me pueden objetar varios puntos, entre ellos, el hecho de que Freud contrapone 
la idea del instinto gregario a la de conductor, como una mutua interferencia conceptual. Yo creo sin 
embargo, (espero no equivocarme) que desde esta perspectiva, es valid° pensar al instintogregario 
como cOmplice (y no opuesto) del conductor. Tambien se me podria argumentar el por que si la 
pertenencia a una masa me da la ilusion de completud y de no percepci6n de mi alteridad, la 
pertenencia a una masa indica cierta diferenciacion de la no masa, es decir de la alteridad fuera de la 
masa. Respondo de esta forma. 

La identidad (=) es una ilusion, porque la identidad solo se puede dar si y solo si: 

a, a,/ a, #b y az  b 

El reconocimiento de la alteridad. La identidad (grupal, national, racial, etc...) por tanto, tiene 
una fuerte carga melancolica y narcisista. Es en este sentido, desde mi lectura, que Freud habla del 
narcisismo de las pequefias diferencias. Cada ruptura con una mayoria (masa) para establecer una 
nueva masa, "incrementa" el nUmero de rasgos comUnes; digamos mejor en nUrnero de semejanzas 
entre los miembros. El sujeto cree ser cada vez mas identico en/a la masa en tanto mas pequena. La 
ilusion de acercarse al narcisismo primario es muy seductora. Tanto, que el yo esta dispuesto a ceder 
Todo por ella. El extremo seria la muerte del mismo yo. Pero desde mi punto de vista, el poder que 
ejerce el conductor sobre el sometido, no es unilateral. El sometido tambien ejerce un poder en la 
demanda de lapermanencia de su ideal. La masa, fascinada y enamorada, busca una relation con la 
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autoridad que tenga caracteristicas de transgresion y/o sometimiento, diriamos, sado-masoquista. Que 
seria la condician de permanencia que la masa le impone al conductor. 

La cuesti6n de la melancolia y las operaciones t6picas que se llevan a cabo, se retoma en 
Psicologia de las masas y analisis del yo, tratando de completar la relacion (que qued6 pendiente de 
explicaciOn en Duelo y Melancolia) entre la melancolia y la mania. Freud introduce ahi, dos aportes 
novedosos, que me parecen importantes para comprender el estado melancOlico: 

El primero de ellos, es el hecho de que en el paso de la melancolia a la mania, se mantienen 
casi las mismas condiciones topicas (el yo esta escindido) sin embargo, en el estado maniaco, se 
confunden creando momentos de grandeza semejantes al narcisismo, mientras que en el estado 
melancOlico, se separan nuevamente, creando estados de profunda culpa y sentimiento de inferioridad 
con respeco al ideal del yo. Sin embargo su escisi6n permanece. El segundo aporte, se refiere a la 
posibilidad de adquirir la melancolia, solo por la "resignaciOn" de un objeto que no parece digno de 
amor". Estos dos aportes nuevos (por lo menos para los fines de este trabajo), son muy utiles para 
entender la identidad negativa como un estado melanc6lico. 

La masa, o agrupacion, es inmanente al ser humano, al individuo. No se puede pensar en un 
individuo que no pertenezca a ninguna formacion colectiva, a ninguna agrupacion de individuos. 
Desde la mas primordial madre-hijo, hasta las mas abstractas como la nacion. Por tanto, el individuo 
siempre esta en circulacion (o si libido, mejor dicho) por estas formaciones de masa. De hecho, por la 
misma razon de tatarse de enegia, siempre circula gracias justamente a esta necesidad de retorno al 
narcisismo. Por ello, es que el yo, cede parte de esta energia a los otros; en el enamoramiento, 
formacion de masa por excelencia, pero opuesta a la formacion de masa mas amplia. 

iyero por que formar parte de una masa para establecer la ilusion de completud, cuando existen 
otras formas de crear esa ilusion de meta sexual, aunque sea de forma inconsciente como los sintomas 
o el enamoramiento? Me parece que es porque jamas se regresa. Mientras no se alcance el retorno, la 
bUsqueda no cesa. Por tanto, no pensemos en las formaciones de masa como substitutos de sintomas, 
por el contrario, las formaciones de masa existen gracias a esos sintomas; que aislados podrian 
rerpresentar rupturas pero en una formacion colectiva, adquieren un sentido, una orientacion y 
aceptacion en la medida que su produccion se re-oriente a las represiones impuestas por el ideal del yo 
(censura moral) muy particular de cada formacion. La sustitucion de aspiraciones sexuales directa, por 
metas inhibidas (recordemos que esos Ultimos permiten la cohesi6n) son las que daran cabida a esas 
pulsiones dentro de una estructura libidinal, y es tambien el mecanismo que vela por el mantenimiento 
de la separaci6n yo-ideal del yo. La censura moral, pues, como instancia que permite esta 
estructuracion, se coloca en el lugar del delirio paranoico, sobreestimando la imagen, mirada (a 	a ) 
como regulador de los fines de meta inhibida. 

Ahora bien, la ilusion es doble, porque no solo el lugar que se le asigna al conductor es desde la 
propia ambivalencia, sino que los participantes de la masa, se asument como iguales entre si. El lugar 
del conductor es tambien producto de libido de meta inhibida, en el sentido de que se le cree completo 
y ya sin necesidades narcisistas. Sin embargo, no es el padre de la horda y si requiere de dichos 
soportes. Freud en este sentido argumenta que en el caso del conductor, su yo e ideal del yo no estaban 
del todo diferenciados. Esto seria valid° (desde mi punto de vista) si se lograra argumentar de donde 
procede dicha indiferenciacion, que le permite colocarse el mismo en el luagar del ideal completo? 
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La otra ilusion, que por fuerza se instaura en los miembros de la masa, es la de mantener en 
perpetua complicidad, su condiciOn de inferioridad (incompletud) frente al ideal. Como el conductor es 
poseedor de la libido que se le ha restado al yo, cualquier intento de alcanzar el lugar (no el estado de 
completud, porque esa es en si misma, siempre la "meta" y la ilusion), traeria la caida del conductor. 
Los miembros se asumen como poseedores de un rasgo unto: no ser iguales al ideal. Por razon de 
esto, la ambivalencia que existe ente los miembros (agresion y aspiraciones sexuales) se transforma en 
solidaridad y ternura. 

Pero cuando hablo de masa, hablo de una formaci6n colectiva, que es no solo voluntaria sino 
ademas basada (la decision de pertenencia)en una elecciOn personal; y si el hecho de la anterioridad de 
los sintomas a la estructuraciOn de estos, ponen en duda la elecci6n; es una discusi6n que no viene al 
caso, cuando el proceso de fascinaci6n es adoprado sobre la base de la ilusion (enamoramiento e 
identificaciOn) y no desde una imposici6n brutal. Dicho de otro modo: caer en al fascinacion y 
pernecer por consecuencia a la masa, no es igual a ser obligado a agruparse e imponer un ideal del yo. 
Esta es la discusion acerca de la identidad negativa, pero antes de pasar a ello, me gustaria retomar de 
forma comparativa, el duelo, la desintegraciOn de la masa y la melancolia, para que pueda ser mas 
facilmente entendida la interpretation que sigue. 

Desintegracion de la masa 	 Melancolia 

Perdida del conductor 	 Perdida de algo en el 
objeto 

Ruptura de las ligazones 	 Retiro de la libido del 
objeto 	 con el conductor y con los miembros 	 objeto 

Resignation Angustia de masas 
	

Libidinizacion del yo 
Cese de miramientos reciprocos 	 por una identificacion 

Y lazos de solidaridad 
	

re resiva 

  

     

     

     

Descomposici6n de la masa 
	

Escici6n del yo 

Con el fin de discutir el termino de identidad negativa, a continuation voy a citar la obra de 
Blanca Montevechio (creadora, hasta donde yo se, de dicho termino). Ella realiza la conceptualizaciOn 
a partir de tres momentos: 

a) conquista militar 
b) instauraci6n de modelos extranjeros 
c) reproduction acritica de dichos modelos. 

Ella entiende por identidad negativa lo siguiente: 

Duelo 

Perdida de objeto 

Retiro de la libido del 

Creaci6n de una nueva 
investidura 
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"El colonizado se encontr6 asi, ante el dilema de abandonar los ideales propios para incorporar los ajenos con 
la consiguiente tension narcisistica o conservar los suyos aun cuando estos encarnasen a partir de la mirada 
del otro, "el negativo del ideal". Estamos ante una situacion parackjica dentro de la cual, tanto mantener la 

cultura propia como renegar de ella, es conflictivo en la medida que lo primero es riesgoso para la 
supervivencia y lo segundo lasivo para el sentimiento de identidad. En aquellos que se someten por imposicion 

del conquistado, se instaura un verdadero proceso de alienacion que estaria en la base de la identidad 
negativa". (Montevechio, B. La identidad negativa. Pag.21) 

A esta concepcion, yo he agregado el element() melancolico, como la forma individual de 
asuncion de esta identidad. Propongo el modelo melancolico, como el explicativo de la no-elaboraciOn 
de la conquista, no resignacion del objeto perdido. 

Esta identidad negativa, aunque tiene un lugar histOrico fijo, es un punto de quiebre en la 
historia colectiva del territorio, pudiendo hablarse de un antes y un despues de la instauracion. No solo 
la conquista marca una ruptura en todos los sentidos de la realidad; la identidad negativa, como 
consecuencia de cambios a nivel simbolico-culturales marca un punto de ruptura en la psicosfera de la 
poblacion original y nueva. Por tanto, se puede afirmar que cualquier punto de corte sincronico a partir 
de este suceso casi mitico, tiene sustratos de esa ruptura. 

x- diacronico 

donde 0 = {un punto de cone en cualquier parte despues de la ruptura} 
z = tun punto de ruptura en algUn momento que no se puede presisar} 
-( 	identidad negativa 

+ ( )= identidad no negativa 
re-significar = cambiar de signo en un sentido en donde por ejemplo; (3)+(-1)= 2. Buscar la 

resignificacion no es necesariamente buscar el complementario: (3) 	 -3). 

No cabe hoy duda, que la conquista militar logro una "perdida de la certeza de los anclajes 
narcisisticos, de las redes de signijicaciones comunes articuladas con eas del macrocontexto en una estructura 
coherente" (ibid. Pag.20). Las estructuras lbidinosas sufrieron una fractura, y las formaciones de masa 
existentes se colisionaron. 

La perdida (muerte de los dioses) del conductor fundamental en una sociedad teocratica, 
provocO la ruptura de la cohesion con la consiguiente perdida de solidaridad entre los colonizados; y la 
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consecuente inversion de esa solidaridad en agresiOn, con la imposibilidad de retornar a esas ligazones 
de solidaridad, mas que por una doble moral, por la elemental diferencia de conception del lazo 
solidario en las nuevas estructuras libidinosas, y la no identidad con el grupo portador de esas 
estructuras. Mientras que los lazos de ternura se insertaron en esta nueva doble moral (catolica-
monarquica- colonial) donde se exacerbaron las aspiraciones de meta inhibida, para sofocar 
practicamente las aspiraciones de meta directa. 

La identidad negativa, evidentemente esta cargada de una profunda ambivalencia que se 
expresa en sentimientos de xenofilia y resistencia etnica que no logran encontrar resolucion ni 
coherencia en el discurso ni en la praxis de los colonizados. Entendiendo a partir de la xenofilia, la 
consecuente renegacion del propio proceder. La identificacion con el grupo colonizado (vencido y 
convencido), implica una necesidad de reconocimiento, pero tambien la identificaciOn con un grupo en 
conflicto y artificialmente cohesionado, sin soportes narcisisticos provenientes del enamoramiento y 
libertad de cohesion. El ideal del yo que se impone, es un ideal del yo devaluado frente a la mirada del 
otro (conquistador). Se le exige al indio, convertirse primero en "buen salvaje" y despues en mexicano; 
pero que siempre sera el negativo del europeo-colonizador; verdadero lugar narcisista e ideal de si 
mismo. 

La imposici6n se hace a traves de la homogeneizaci6n de la lengua y la imposici6n del discurso 
del colonizador. Se le quita al indio, la capacidad de auto-nombrarse. Se le impone un nombre en la 
lengua del colonizador y se le obliga a nombrarse (identificacion-metafora de uno mismo en la novela 
familiar) con aquel instrumento (lengua gramatizada) que establece la distancia y la diferencia. 

El colonizador solo se puede reconocer, en un negativo de si mismo. Este descurso se hace 
parte del indio, que ya no e reconocera, mas que desde las mismas condiciones 

El lugar del conquistador no le fue otorgado. Lo tomo como el padre de la horda. Asumiendo el 
poder en un pacto perverso, donde la muerte de los dioses anteriores no logro una resolucion de duelo. 

La identidad negativa por tanto, estaria intimamente ligada a las relaciones con las figuras de 
autoridad que e reproducen en todos los niveles del ejercicio de poder. 

La discusiOn con respecto a la identidad, no es deliberada. Tiene que ver con las preguntas que 
se hace el propio Edipo. La identidad (aunque sea ilusion) pone en juego las estructuras de parentesco, 
en tanto la certeza historica (o por lo menos mitica, cosmogOnica, cosmogenesica) pone en juego la 
filiation y la pareja parental tde quien soy hijo? Recordemos que en una alianza no solo se unen dos 
sujetos, sino que ante todo; dos grupos (masas) con las respectivas re-estructuraciones. En la certeza 
historica, se inscribe "Mi origen" y "Mi historia". 

"Edipo: Como el que me engenciro se ha de igualar con quien nada tiene que ver conmigo? 
T.] 
Edipo: No puede ser que yo, con tales indicios, no aclare mi origen. 
1.1 
Edipo: Oue estallen, si es menester; que yo quiero conocer mi origen, aunque este sea de lo mas humilde. Ella, 
naturalmente, como mujer que es, tiene orgullo , y se averguenza de mi obscuro nacimiento. Pero yo, que me 
considero hijo de la Fortuna, que me ha colmado de dones, no me vere nunca deshonrado. De tal madre naci; y 
los meses que empezaron al nacer yo, son los que determinaron mi grandeza y mi abatimiento. Y siendo tal mi 
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• origen, no puede resultar que yo sea otro, hasta el pun to de querer ignorar de quien procedo" (SOfocles. Edipo 
rey. Pag.106-108) 

Los nuevos dioses que llegaron no pudieron ser los mediadores (hubiera sido paradojico hacer 
un duelo por el demonio) para establecer el duelo de los dioses anteriores. Se instauraron provocando 
un culto sincretico (en algunos casos) y/o pagano (o semi-sincretico en otros) que de una forma 
denegativa, impidio la resignacion del objeto perdido. 

La muerte de los dioses (conductores-ideal del yo) junto con los sacerdotes, se convirtieron en 
un mito mismo de caracteristicas melancolicas, idealizando un pasado glorioso perdido y un presente 
funesto con toda la culpa propia de la melancolia, que se expresa en el culto del mito fundante de la 
naci6n y un enardecido patriotismo; en el fondo negacion de la xenofilia. 

•
La identificacion con el objeto perdido fue la consecuencia, de la reactivacion de la perdida del 

narcisismo primario (al desintegrar las estructuras libidinosas), sin embargo, quien ejercio el corte, no ... 
fue una figura de autoridad legitimizada por el deseo, sino una figura autoritaria sadico-perversa. La 

0 	renegacion del caos fue la Ultima defensa contra la desintegracion del yo. 

011  

La melancolia en cambio se instaura ante la imposibilidad de retirar la libido del objeto 
perdido. No se pudo llevar a cabo un duelo, por el Todo (fragmentado) que se perdi6; dicho de otro 
modo, las perdidas que no se registraron por la instauracion del ideal negativo. La lengua de la madre y 

0 

	

	todo lo que recordara a ella, se volvi6 de un momento a otro, la imagen de lo indeseable. Se instauro 
un conflicto sin salida; no importa con quien to identifiques, siempre seras inferior por esa misma 
razon. 

P Los mecanismos de desacreditaci6n dequienes no siguieran el ideal europeo; fueron 

ill instaurados a muchos niveles: ridiculo, marginaci6n, no insercion social, etc... 

,cl 
A partir de ese momento, todas las luchas de reivindicaciOn nacional, etnica, religiosa, etc... 
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	(independencia, revoluciOn, guerrillas, etc...) se llevaran a cabo desde esta identidad negativa, desde el 
discurso del conquistador, desde lo Mas internalizado. Las luchas por Canto, siempre repetiran las 
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condiciones de amo y esclavo. Los gobernantes de Mexico, asunfiran el lugar omnipotente-sadico- 
narcisista que ahora si se les exige, por la necesidad de colocar amos, dictadores, caudillos, ilusiones. 
Se reafirman los pactos perversos y la cosifiaci6n de los subordinados en un circulo vicioso: 

1111/ 
S 

• 
Represi6n 

110 

Pasividad 

• •• 

Oil 	hermanos de la horda, se convertiran en vigilantes del cumplimiento. El que no cumpla las espectativas 
Por un lado al gobernante, sele encarga la perpetuacion de los pactos, y por el otro, los mismos 

de sometimiento y hogeinizacion sera segregado, en una reproduccion infinita de ejercicio de poder 

ID v 
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Silencio 

Conflicto 
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desde el propio sometimiento. Los grupos marginados se establecen en is medida que se alejen de ese 
ideal sadico. 

Las luchas contra los abusos de poder se ejerceran desde la incongruencia con el propio 
ejercici o de poder, reproduction de este ideal. Es una reproduction sadica, de una relation masoquista 
que tiende a la repetition mortifera. El lugar donde aprende el verdugo, es en su propia y paulatina 
ejecuci6n. 

La transmisi6n acritica y no-creativa del modelo socio-psico-cultural, estara garantizado por el 
circulo vicioso. "Se hace prerentorio entonces, revertir dicha identidad que apela al placer de la 
autodestruccion para hacerle sentir al otro su impotencia y su derrota". (ibid. Pag. 71) 

;Quien revise el texto de la identidad negativa, probablemente encuentre un planteamiento 
diferente en la sustentacion pero esencialmente con las mismas conclusiones. La autora, por ejemplo, 
realiza un analisis desde Erickson y Aulagnier, desde Anna Freud, y Lacan. En realidad es sumamente 
enriquecedor en la capacidad de sintesis y multirreferencialidad. Sin embargo, me parecio que la 
explication melancolica, se ajusta mas al contexto del trabajo y de hecho a mi criterio. Espero que no 
se tome esta interpretation como un exceso. 

4 Pero bien, aqui concluye esta primera parte del trabajo, con las metas hasta aqui cumplidas. 
Ahora voy a exponer la parte metodologica del trabajo, para al final, en las Inconclusiones, retomar 
toda la discusiOn teorica. 
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zJustificacien, interes o implieacien? 

Para tratar de entender to que uno se quiere preguntar, por to general es indespensable 
preguntarse cuales son los motores que a uno to impulsan a investigar tal o cual tema. A eso se le ha 
-llamado implicacion, lo cual tiene pos supuesto, que to que uno desea investigar es algo que tiene que 
ver con la propia historia del que investiga. Y que en el fondo, esa investigacion de un fenOmeno 
externo, acaba por dilucidar nuestra propia historia. Por ello en el proceso de investigacion hay varias 
resistencias y nOdulos a los cuales tratamos de escapar con racionalizaciones, que en ocasionan nos 
dan cuenta de "eso" que estaba oculto, y en otras acaba por sepultar la verdadera respuesta. Pero 
ademas, es importante porque el trabajarlo simultaneamente en un proceso introspectivo, nos ayuda a 
tomar la distancia suficiente para no caer en situaciones donde el tema nos pueda rebasar, que seria lo 
menos deseable en una investigacion. 

En estos parrafos siguientes, voy a tratar de exponer, en la medida de mis resistencias, to que 
me motivo a investigar en esta direccion. En mi caso, hay dos motivos basicos, uno es de corte social y 
otro de tipo psiquico. Primero expondre la primera, ya que me parece mas importante. 

El tema que he descubierto me interesa sobre todo, es la transmision de la lengua de madres a 
hijos. 

Yo naci al interior de una familia atravesada por varias lenguas. Par empezar, todos mexicanos, 
tenemos por lengua oficial el espanol. Sin embargo, la lengua primera de mi madre es el ingles, el cual 
se convirtio hasta su juventud, en la nnica lengua de su hogar. Mi padre por su parte, trato de 
transmitirnos sus conocimientos en trances, que fue la lengua de sus estudios. Sin embargo, cuando yo 
contaba con 7 aims, y no siendo la primera vez que visitaba ese pais; nos fuimos a residir a Polonia. 
Yo aprendi el polaco al grado tal que cuando regresamos a Mexico, mi espaliol era casi nulo. Solo lo 
entendia, pero hablarlo me era casi imposible. Alan hoy, conservo la lengua como si fuera mi primer 
lengua. Lo he olvidado en cierta medida, sin embargo cuando to escucho, se abre una parte que mi, que 
de una manera inexplicable, se actualiza, y to vuelvo a hablar como si el tiempo no hubiera pasado. A 
mi hermana le sucede igual; y es por ello que a mi me parece interesante que siendo el polaco una 
lengua tan poco difundida y util en Mexico, entre nosotros no lo practicamos nunca. 

Mi madre tampoco nos transmitio el ingles, a pesar de ser una lengua sumamente all y 
valorada socialmente; jamas nos la pudo transmitir. A pesar de las insistencias de toda la familia; hubo 
algo que no lo permiti6. Yo aprendi el ingles en institutos y escuelas, siempre fracasando. Me tarde 
siente anos en adquirirlo, pese a lo cual, incluso hoy, no to practico con mi madre. El espatiol se ha 
convertido para todos en el codigo comim. El fiances que mi padre nos quiso transmitir, a pesar de no 
ser su lengua materna, tambien fracas6, y mis padres no pudieron aprender el polaco. Todos 
entendemos los idiomas, pero no los podemos hablar con soltura. De tal forma los intentos de 
forzarnos mutuamente a aprender las diferentes lenguas, y llenos de buenos propOsitos con el tiempo 
se convertian en un pequerio Babel; por lo que el espariol, siempre prevalecia y lo hace hasta hoy.  
Porque mas ally de una lengua, hay una barrera que impide utilizarlas libremente, aunque todos nos 
entendemos. 

Por otro lado, hubo otra situacion que me Hello de interes en el asunto. Mis comparieros de la 
infancia, que son hijos de latinos pero viven en Polonia, y con los cuales comparti tantas cosas en 

• 
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comim, para mi sorpresa, perdieron el espafiol o lo hablan de manera muy precaria aunque lo entienden 
muy bien. Ellos que son hijos de ambos padres latinos, pero tienen la nacionalidad polaca, no se 
interesan por el espaiiol, mas alla de una presuncion que los liga a unas supuestas raices. Ademas de 
una cierta necesidad de diferenciacion de sus compalieros "monoculturales". Todo ello en una 
situacion muy contradictoria, donde desprecian la situacion politica y econOmica de latinoamerica, en 
criticas mordaces; pero se presentan como algo mas que polacos frente a otros polacos. Sus padres en 
casa hablan una mezcla de polaco y espafiol, priorizando el polaco para situaciones cotidianas. 

Por otro lado, hay un aspecto que tambien me mueve en esta direcci6n de investigacion. Es el 
hecho de haber vivido en el extranjero. Cuando he estado por temporadas, he sentido una cierta 
incomodidad de no ser nada propiamente mexicano. Cuando he estado en lugares como EU, la 
situacion es diferente, ya que es para empezar un pais producto de una colonizacion, y ademas la 
comunidad hispanohablante no es en su mayoria espanola, sino latina. En esos momentos me senti 
muy comodo por la facilidad de poderme comunicar con personas de todo el continente, sin embargo 
cuando he estado en Europa, la situacion no se libra tan sencillo. Recientemente, estuve en un curso 
precisamente en Polonia, dedicado basicamente a filologos de la lengua polaca. Estos provenian de 
diversas partes de Europa, cada uno con lengua propia y sin un pasado tan tragic° en su fundacion 
como territorio como un pais excolonial. Aunque el hablar con los espatioles e italianos, era una franca 
ventaja (ademas yo era el imico estudiante de latinoamerica), la verdad es que no falto alguna broma 
sin malas intenciones (que no dejaba de incomodar) que hacian referencia a la similitud de la cultura 
hispana iberica y americana. 

Lo peor sobrevino cuando me preguntaron con gran curiosidad (propia de filologos), si yo 
hablaba alguna lengua original de Mexico. Ante su decepcion evidente, les dije la verdad; que en las 
zonas urbanas, es muy raro encontrar a hablantes, y que los mismos permanecen en condiciones de 
pobreza... etc etc etc Bien, esto provoco en mi, una sensaci6n que no habia experimentado, y que tenia 
que ver con la identidad de un pueblo colonizado y uno colonizador. Ello Ilevo consigo acaloradas 
discusiones (aunque no por ello desagradables o irrespetuosas) con algunos espafioles, acerca de 
nuestro innegable pasado lleno de errores. Yo no se hasta que punto sea valido desde el punto de vista 
objetivo, el entrar en discusiones de ese tipo hoy. Sin embargo puedo decir que para mi fue un 
momento muy valido, porque existe la oportunidad de ver diferentes opticas, y es ademas una forma de 
reencontrarse. Es decir, la identidad no solo es cuestion de ver lo similar, sino tambien lo diferente. 
Esto ademas, es un tema que se renueva en cada frase popular, chiste sobre gallegos, hasta insultos o el 
dia nacional de la raza, etc... Es decir, que no esta, superado, aunque sepamos que somos 
independientes; me parece que el rezago nos hace siempre ver hacia atras. Yo no digo que este mal, 
pero por que no hay soluciones, por que no se hacen conscientes estos vacios para Ilenarlos? Por que 
sigue existiendo culpa y resentimiento sin accion alguna? 

Ahora que he estado leyendo al respecto, hubo algunas palabras, que me hicieron ver realmente 
lo que estaba tratando de entender. Entre otras... las siguientes: 

"La crisis es seria, profunda: para buscar nuestra identidad (hablando de los latinoamericanos) no nos 
preguntamos que somos o quienes somos? Sino que o quienes debemos ser en funcion de los criterios de 

aceptabilidad establecidos por las potencias coloniales. Es dificil encontrar casos mas exagerados de 
dependencia cultural, o mas desesperados —realmente, es casi un resistirse a ser... Los rasgos o caracteristicas 

nacionales que con may orgullo exhibimos o promocionamos son justamente aquellos que nos niegan y que 
destacan nuestro parecido con otros, no muestran originalidad... La preocupacion de estos grupos (los que 
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ovtentan el poder), de nosotros mismos, a proposito de la cultura popular resulta a veces realmente exotica, o 
como el cumplimiento de un deber mas politico que existencial... El drama se desata cuando el grupo dirigente 
mini a su alrededor y observa que la "mayoria" es realmente exotica que ademas se revela contra conceptos 

que aparecen tan obvios ante su propia experiencia o que reacciona tan pasivamente. El drama se desata 
cuando el grupo dirigente cuestiona su propio derecho de imponer pautas y normas extranas a la mayoria; 
cuando el grupo dirigente llega a descubrir que, desde otro punto de vista, tambien el queda incluido en la 

mayoria exotica. Cuando descubre que su afthn europeizante resulta ridiculo y decepcionante para los 
europeos, cuando cornienza a observar que estos aprecian valores, modos, costumbres que el mismo ha 

clesvalorizado. Es entonces cuando comienza a preguntarse: jsi no soy europeo —ya que los europeos no me 
reconocen como tal- que soy realmente?" (Nilo, Sergio. "Responsabilidades de la planificacion educativa en la 
Integracion de' la cultura popular y la education" en Educacion, etnias v descolonizaciOn en America Latina.  Vol. II 

UNESCO. Mexico, 1983. Pag.300-302) 

Por esa razon, cuando me replantee este problema, fue que me di cuenta que necesitaba 
ciieontrar algian hilo conductor entre lo que me pasaba y lo que estaba ignorando. Yo no soy ni era una 
pet  sona que despreciara las culturas minoritarias. Sin embargo, tampoco hacia algo realmente valioso 
0  interesante en pro. A veces sucedian situaciones que ignoraba por completo, a pesar de que 
e(imprometian a esto que se llama pais, y a mi vida por consiguiente. A raiz de este incidente; comence 
a  observar las causas indigenas, y a estudiar algo al respecto. Me parecio que ahi podia encontrar una 
respuesta. Inicie a estudiar nahuatl y a indagar acerca de las comunidades indigenas en la ciudad, mi 

it14:1r de origen al fin y al cabo. 

El darme cuenta de la profunda desigualdad de oportunidades por la segregation lingUistica y 
1:1;ia l; El concientizar mi propia postura politica con respecto a los movimientos indigenistas. Todo 

elk) me Ilevo a la conclusion de que mi tesis tendria que abordar a ese sector. 

Despues de eso, comenzaron surgir varios temas, como la globalization, la identidad, las 

1 ( walidades, etc... pero despues de un tiempo, me di cuenta de que el trabajo se tenia que centrar en la 
como el tema central. La transmisiOn de la lengua por tanto, seria el ideal para abordarlo desde 

ci psicltusmo. Tratando de entender las relaciones subjetivas que se ponen en juego entre los padres 
(cm  lengua materna seria diferente al lugar de residencia de los hijos) y lo hijos. 

Hoy, las preguntas que me hago alrededor son muchas, y no se hasta que punto son 
-tesrondibles". Antes que nada, creo que me gustaria trabajar con mujeres, ya que he observado que 

las comunidades migrantes, las que conviven la mayor parte del tiempo con los hijos, son las 
ill,hi r;s. No se, pero me parece que son las que mas oportunidad tienen de transmitir la lengua. Quiza 

una primer pregunta, 	diferencia existe entre las funciones parentales a la hora de 
t i anstnitir la lengua? 

Me gustaria conocer tantas cosas del proceso de transmision y su relaciOn con los procesos 
ps1,11:icos, pero no se si sea posible saber todo con el dispositivo que habia pensado desde el punto de 

metodologico. Pero antes que otra cosa, creo que tengo claro que no es posible preguntar todo lo 
que ';_no quisiera saber. Asi que esa primera distincion me parece importante. 
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De un sujeto a (un) otro 
entre el 

zque debo hacer? y el zcifinto le hago? 

Ya que esta planteada la mayor parte de la plataforma teorica, es necesario pasar al terreno de 
lo aplicable, de la praxis. La investigacion de un tema por demas simbolico, como lo es la lengua en 
los procesos subjetivos, implica la implementation de un dispositivo que nos ofrezca (me parece) un 
contenido analizable desde nuestro propio mundo simbolico (/,se podra de otra forma?). Si es posible o 
no, es lo que mas adelante se discute. Pero en principio, si se trata de la lengua, el dispositivo, tendra 
que ser disetiado en funcion del discurso del indigena. 

Decidi hacer de este trabajo, un trabajo de campo, que pudiera trascender el espacio de una 
biblioteca, para poder tener un (quiza un pretexto de...) acercamiento a los sujetos que circulan diario 
por la ciudad, pero que no por ello (hasta antes de este), por mi realidad y quienes son migrantes e 
indigenas. Tambien por fines metodologicos, fue que crei necesario, conveniente y posible, el 
comprobar desde la experiencia la hipotesis inicial. Y digo posible, por la razon de que se trata de un 
trabajo que no tendria sentido sin una comprobacion de campo. 

Creo que el discurso es un vehiculo privilegiado de la dimension simbolica del sujeto, por lo 
cual me parece tambien un objeto de analisis e interpretacion importante en el proceso de investigacion 
del campo psicologico y social (aunque sea una frontera imprecisa). Por discurso, entiendo la siguiente 
definition: 

"La description formal de los conjuntos de palabras superiores a la frase" 
(Barthes, Roland., 1994. Pag. 163) 

Por tanto el campo del discurso, es el campo de la subjetividad. Que otra forma de acceder a la 
subjetividad si no es por un vehiculo que "nos hable" del mundo simbolico del sujeto que en ese 
momento se convierte en nuestro objeto? Cuando hablamos de palabras superiores a la frase, hablamos 
del valor de la enunciation y la connotation. 

El prop6sito de este trabajo es precisamente entender una lengua, desde el discurso de sus 
hablantes, y por lengualhabla, me gustaria tomar los terminos delimitados por Levi-Strauss, y 
retomados por Barthes. eiComo si no a traves de su discurso, que se puede entender la historia de su 
lengua vinculada a la historia de su vida; la trayectoria de esa lengua por su cuerpo y su cultura? 

Porque ademas es importante comprender que la frontera entre las dimensiones micro-macro de 
una problematica subjetiva es incierta. En que medida se puede investigar un fel-lot-nen° aislado de su 
contexto y de su "contrario"? 

"Asi que en cierto sentido, es verdad que todo fenomeno psicologico es un fenomeno sociologic°, lo mental se 
idennfica con lo social; pero, por otra parte, la prueba de lo social solo puede ser mental; en otras palabras, 
jamcis podremos saber si hemos averiguado el sentido y la funciOn de una institution si no podemos revivir su 

incidencia sobre la consciencia individual; como al mismo tiempo esta incidencia es parte integrante de la 
institution, cualquier interpretacion tiene que hacer coincidir la objetividad del anthlisis historic° con la 
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suhjetividad de la experiencia vivida" (Levi-Strauss, Claude. "Introduccion a la obra de Marcel Mauss en 
Sociologia v Antropologia. Edit. Tecnos. Madrid) 

Es por ello importante en mi opinion, entender las formas como a nivel psiquico se produce el 
encuentro de lenguajes, lenguas y discursos; entender como atraviesan la historia y el cuerpo de un 
sujeto; su lugar en la socializacion y en la constituci6n del aparato psiquico; como deviene una 
estructura. Todo ello para poder comprender como es que el sujeto mismo reproduce las mismas 
formas de dominaci6n lingiiistica y subordinaci6n social. C6mo es que la cultura y la lengua 
mayoritarias y dominantes, se convierten en el imico referente de significacion de una cultura que el 
sujeto rechaza Linconscientemente? Sarno se anclan en el cuerpo las funciones parentales del lenguas 
diferentes? ,Como los sujetos reconocen en los otros su cultura y viceversa? 

,Desde donde habla el sujeto? Desde que discurso? 

Para esto, es pues, importante utilizar un dispositivo de investigacion que responda a las 
necesidades especificas del objeto de estudio. En este caso, decidi aplicar entrevistas individuales. La 
razon de utilizar un dispositivo clinico a un espacio no clinic°, es por el valor de los datos cualitativos 
que arroja una entrevista psicologica. El privilegio de la entrevista sobre los test u otros metodos 
cuantitativos es por razones que no es facil explicar. El espacio de la entrevista es una escena adonde 
pueden aparecer (y ser percibidos mas facilmente) algunos factores subjetivos que son de valor 
incalculable a la hora de la interpretaci6n. 

Un factor que es determinante en esta relacian durante la entrevista, es que en la relacion 
entrevistador y el entrevistado, se pueden reproducir los factores sociales de dominacion a nivel 
transferencial, ya que la lengua de la entrevista, sera el espaliol. Esto de por si, ya plantea un problema 
metodolOgico, ya que lo que pueda escuchar el entrevistado, sera desde su propio universo simbolico, 
desde su lengua materna, lo que coloca al entrevistado en una situacion de desventaja (lexica, claro; 
porque la desventaja real es para la investigacion en si, o sea para mi). 

En un principio de este diseno, crei atinada la decision de incluir a un observador (ajeno al 
trabajo teOrico que he estado desarrollando); que en este caso fungiria un papel importantisimo (creia), 
para tratar de dilucidar los momentos transferenciales y contratransferenciales, dado que aunque la 
entrevista se llevara a cabo en espaiiol, quiza un tercero (aunque su lengua fuese el espanol tambien) 
podria aportar datos inadvertidos. Sin embargo, pronto me desengaile, porque me di cuenta que aunque 
en el encuadre se hiciera la especificacion de que el entrevistador seria yo; el entrevistado, daria por 
sentado que dos sujetos lo estan registrando. Por otro lado, hubiera sido de incalculable ayuda haber 
tenido un observador bilingue, en el caso cual, si hubiera habido una real mirada ajena, y 
probablemente hubiera sido mucho muy enriquecedor. Y con esto me refiero a que la traducci6n es 
una mentira, lo que se dice en dos lenguas diferentes Jamas podra ser equivalente, y en este caso me 
parece muy acertado consultar esta discusion que desarrollan Deleuze y Guattari (Deleuze, Gilles; Guattari, 

Felix., 1978. Pag.40). Por todo ello; y en vista de que no se pudo lograr de esta manera; a final de cuentas 
me parecio un exceso innecesario (como casi todos los excesos), el incluir a un observador. 

Hay una situacion mas que es importante abordar, la cuestion del objeto de estudio; ya que en 
este caso el objeto de estudio (el conflict° psiquico) esta ubicado en una dimension simbolica, que esta 
inmersa a su vez, en sujetos concretos; por tanto es importante tratar de problematizar al respecto. No 
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vamos a investigar a los sujetos propiamente, ni tampoco a la lengua en abstracto; precisamente la 
dificultad reside en el hecho de que el objeto de estudio es la relacion entres ambos con la cultura. Para 
ello, como un recurso metodolOgico 	otro?), los hablantes, nos hablaran de esa relacion. Por 
tanto, al hablarnos de esa relacion, tambien hablaran de algo que nos es constitutivo y comUn. 

"Oue el acto social sea total no solo significa que todo aquello que se observa forma parte de la observation, 
sino tambien y sobre todo, que en una ciencia en que el observador es de la misma naturaleza que su objeto, 

este es tambien parte integrante de su observation... Deberia afirmarse sin duda, que las ciencias fisicas y las 
naturales se encuentran en la misma situation ya que todo elemento de lo real es un objeto, objeto que da Lugar 

a representaciones y cuya explication integral tiene que dar cuenta simultknea de la estructura propia del 
objeto y de las representaciones a traves de las cueles conocemos sus propiedades". 

(Idem, Levi Strauss. pag. 25) 

En este fragmento, se puede ver como Levi-Strauss, hate hincapie en la necesidad de estudiar 
lo simbolico (representaciones) como via para entender los objetos mismos. Esto es importante 
reflexionarlo en el contexto de esta investigacion, ya que me parece que pone de manifiesto, el hecho 
de que la Unica forma de acceder a las relaciones entre las representaciones y sus objetos, es a traves de 
lo que esas relaciones produzcan o reproduzcan a nivel simbolico precisamente. 

Esas producciones, no es otra cosa que el discurso, y la forma como este (o estos), atraviesan el 
espacio transferencial de una entrevista. Por esta razon es que el lugar del sujeto y el objeto; es muy 
relativo. Es un constructo que resignifica las ansiedades de la investigacion. 

"TeOricamente esta division (objeto-sujeto) no tiene mos limite que la de implicar siempre la existencia de dos 
terminos como condition Tunica de su misma posibilidad" (Ibid. Levi-Strauss. pag. 26) 

Las entrevistas las aplicare a dos madres. En total dos sujetos. El objetivo es hacer dos 
contrastaciones: primero en la relaciOn madre-hija, y posteriormente entre los dos sujetos. La primer 
contrastacion tiene por objeto, el tratar de ubicar el conflicto psiquico en la relacion; la segunda, tiene 
por objeto encontrar las constantes y las variantes en ambos casos, para poder comprender de una 
manera mas profimda los alcances de este conflicto psiquico. 

Ahora bien, la entrevista por tanto, debe ser un dispositivo que propicie que el entrevistado me 
hable de su conflicto en el piano de las connotaciones. Para ello, tendre tres grandes ejes por los cuales 
creo que emergera (tambien es una hipotesis) el conflicto. En el caso de la madre, los tres ejes son: 

Su infancia en relacion a la lengua 
Su primer lengua y el espaflol 
La lengua de la madre y su relacion con la misma 
La migration 
Por que 
Cuando 
La nueva situation de inmigrante 
La lengua de sus hijos 
La lengua cotidiana de la familia 
Su lugar de origen y su lengua original 

Aplicare tres entrevistas a cada sujeto, con una duration de media hora. 
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Muy bien pero... 
4,Y... ahora? 

Bien, pues ahora pasaremos a la parte mas dificil de la investigacion, la mas laboriosa, aunque 
tambien la mas satisfactoria. Me refiero a la exposici6n del trabajo de campo. 

Cuando comence a buscar a los sujetos, to que mas me preocupaba era el hecho de que los 
indigenas inmigrantes, por lo general (tenia un fuerte prejuicio...) son renuentes a acercarse a las 
personas de la ciudad o a confiar. Esto por la razon de que en ocasiones anteriores, cuando por la calle 
habia tratado de platicar, con alguno de ellos, preferian evadir la conversaciOn. Esto es totalmente 
entendible por el maltrato social del que son victimas aqui por ejemplo, en la ciudad. Sin embargo, he 
de reconocer que mucho tenia que ver quiza, la forma del acercamiento. 

En esta ocasion, con motivo del trabajo, pienso que mi acercamiento fue mas honesto y directo. 
En los dias en que estaba buscando un lugar para realizar las entrevistas; "accidentalmente" (y lo 
entrecomillo porque tal vez esa informaci6n siempre habia estado ahi, solo que yo no habia prestado 
atenci6n) me tope con un cartel que anunciaba el encuentro de javenes indigenas migrantes que se 
llevaria a cabo en el centro historic°. Inmediatamente tome los datos y me comunique. Se trataba de la 
Formacion Indigena; una organizacion de migrantes donde se ilevan a cabo actividades de ayuda 
mutua, capacitacian y reunion en general. La organizacion la preside una persona perteneciente al 
grupo linguistic° Mixe, quien ademas, tiene la formaci6n de antropologo. De esta forma, comence a 
tener un contacto cada vez mas estrecho con la organizacion, cuyas causas (politicas y educativas 
principalmente) me parecieron afines. 

Asi file como tuve la oportunidad de iniciar. 

Dia 1 

Hoy hable con Pedro otra vez (el dirigente de la organizacion), quedamos de vernos este 
proximo sabado, para presentarme a dos senoras que probablemente, esten dispuestas a participar en 
mi trabajo, espero que efectivamente sea asi, y ya pueda hacer el encuadre. Creo que no se acordaba de 
mi, porque la Ultima vez que hablamos fue hace como un mes. Yo ya le habia dicho que onda, pero 
como que no se acordaba bien. La verdad se porto de lujo. Creo que es la primera investigacion, donde 
no me ponen obstaculos, yo creo que es tambien porque esta no es una institucian tan burocratizada, 
bueno, esa impresion me da. De cualquier forma, estoy contento que haya accedido tan amablemente 
desde un principio. Espero no equivocarme. Ademas, hoy es un dia importante porque por fin me 
decidi a hacer la bitacora de investigacion, que no se bien como me vaya a servir; no se si la voy a 
incluir en el trabajo. Yo creo que si, porque habra que hacer una contextualizacion de todo el proceso 
hasta las entrevistas i,no? Hasta ahorita, no he hablado de eso con Carmen (mi asesora) para plantearle 
esto de la bitacora. Bueno, de hecho estoy escribiendo entre () cosas (aciaraciones), que no serian 
necesarias si no lo voy a incluir. Bueno, de hecho si no lo voy a incluir, todo esto va a it a parar a la 
basura. Pero en fin. 
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Dia 2 

Bueno, pues hoy es sabado, en la manana fui a mi dichoso diplomado y sali bastante tarde. Mas 
de lo previsto. Creo que esto de la bitacora no esta tan mal despues de todo. En la tarde, que le hablo a 
Margarita desde el metro Tacubaya. No se si estaba molesta. No creo, por el tono de voz, ademas de 
hecho ellos se iban a reunir independientemente de si yo iba o no. Eso me quito un peso de encima, 
porque la verdad es que en media hora no hubiera llegado ni volando. De hecho no se donde vive. Por 
lo que me explico Pedro, no parecia muy complicado, aunque algo me dijo de que hay terrenos 
sembrados y 

Bueno, el caso es que ya me dijo que mas bien, le hablara en la semana, porque ya era 
imposible que Ilegara a esas horas. Supuestamente nos quedamos de ver a las 14:00. En fin. Ya le 
hablare en la semana entonces. 

Dia 3 

A ver, ahora si como que me estoy preocupando, porque no veo claro. Yo no se que relajo se 
traen, con eso de que si la senora viene, que si no viene, que si la veo, que si no la veo... Me preocupa 
que ya tengo el tiempo encima, y por si fuera poco, esta lo de este Enrique, yo no se que onda, si va a 
participar en serio o no. Como que lo veo mas interesado en la calificacion misma que en el trabajo. 
No quiero juzgar, pero es que no entiendo. No se comunica ni nada. Y para esto de las entrevistas, si 
va a participar, pues tiene que estar, se tiene que involucrar; si no, que chiste... Ojala se comunique 
pronto, porque no me gustaria hacer el encuadre solo, y que despues el aparezca como de la nada. Creo 
que eso es perjudicial en las entrevistas. 

Dia 4 

Hoy fui a la escuela para asesoria, aunque no es lunes. Estaba platicando con unas amigas 
(Nancy y Anahi), que ahora van en 9°, y yo no sabia que se habian atrasado. Estuvimos platicando 
muy padre, sobre los trabajos y el area de concentracion, porque ellas ya tienen que decidir para donde. 
Y justo me estaban preguntando sobre todo esto, y les estaba contando amargamente mi desesperacion 
por lo de la organizaciOn, cuando de repente (estabamos enfrente del edificio central), Anahi se acerca 
a comprar una chucheria con una de las artesanas que venden junto al asta bandera, y que se me prende 
el foco.... Pues ellas son indigenas!!! y estan en la UAM quien sabe cuantas horas permanentemente!!! 
Claro!!! Entonces que me acerco a una de ellas, y como queriendo que no, le explique que estaba 
haciendo un trabajo.... bla bla bla, entonces me dijo que si. Que si queria participar. Ella proviene de 
Guatemala, y habla el maya y el quichua. No solo eso; ademas, tiene hijos. Claro que me dio mucho 
gusto, porque pense, bueno, ya no es necesario estar ahi llame y llame a la organizacion y causando 
molestias. Entonces quedamos de acuerdo en hacer una primer entrevista este proximo sabado, y para 
ello, quede de pasar a confirmar el viernes. Eso me da mas tranquilidad, porque quiere decir que tengo 
dos opciones, por si una de ellas falla. Lo que me preocupa ahora es que ya se introdujo otra variable... 
(ups!) la cuestion de la nacionalidad. Porque el hecho de que sea guatemalteca, ya pone en el 
escenario, otra dimension de analisis ip no? Porque bueno, pensandolo de este modo, el pertenecer a 
un grupo etnico local (sea cual fuere), ya pone en duda su sentido pertenencia a un proyecto nacional. 
Es decir, Lhay mayas mexicanos y mayas guatemaltecos? 0 simplemente mayas? En fin, creo que lo 
que me preocupa tambien, es que el marco teorico estaba pensado para abordar a un grupo del centro 
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del territorio, e incluso yendo mas alla, para un grupo nahua. El problema entonces comenzaria si 
tuviera que abordar ademas de to que ya trate: el problema de la raigracion trans-fronteriza entre 
Mexico y Guatemala y el de los mayas en concreto. Tambien eso cambiaria todo, porque entonces, en 
vez de hacer las a dos familias, se las haria solo a una, pero serian entonces varias entrevistas. En fin, a 
ver como se dan las cosas. 

Dia 5 

Fui hoy, jueves, a la escuela, y busque a dona Elvira (la senora guatemalteca). Aunque iba con 
esa intencion original, hice unos tramites y casi lo olvido al salir de la universidad. Me regrese (no se 
porque se me olvido...) y al preguntarle que habia pasado (porque qued6 de comentarlo con sus hijos), 
me dijo, que el sabado seria imposible debido a un compromiso de Ultimo momento, pero que sin falta 
ella se comunicaria conmigo el lunes; incluso me pidio mi telefono, asi que conflo en que realmente 
me va a Hamar. Le pregunte si tenia telefono o habria alguna forma de comunicarme con ella, me dijo 
que no. Asi que solo puedo esperar. Sin embargo por alguna razon ya estoy mas tranquilo. Ahora me 
preocupa avanzar en el dichoso marco teorico, pero la verdad no le veo fin... 

Tambien llame a Margarita, para saber si habia habido alguna novedad. Ella me dijo que si 
(parecia que estaba de suerte), que el viernes, veria a la senora con la que ya habia tenido algUn 
acuerdo. Entonces me dio su direccion con bastante detalle. Esta algo lejos parece, pero sobre todo 
complicado. Bueno, lo importante es por to menos que ya voy a poder hacer el encuadre con uno de 
los sujetos. Aunque la asesoria con Carmen de dejo preocupado, porque efectivamente no tengo bien 
clara aun, la metodologia de la entrevista. Pero espero que una vez que haya hecho el encuadre, ya me 
pueda quedar mas clara la estructura de la entrevista. Ademas todavia le tengo que hablar a Carmen. 

Dia 6 

Hoy iba a ser el gran dia....jajaja. Que fiasco. Aunque no tengo muchas ganas la verdad, 
teniendo en cuenta que es una bitacora, pues ni modo, voy a tener que platicarlo (escribirlo, claro). Me 
citaron a las 16:00, yo claro, como soy bien impuntual, pues preferi salir con tres horas de 
anticipacion, por si las dudas ,no? entonces, me puse en camino. Aunque debo de reconocer que 
disfrute el paseo, porque aunque un poco largo (2.5 horas), la verdad es que hacia mucho que no 
visitaba el centro de Xochimilco. De ahi del centro, todavia habia que tomar un pesero que hizo 
bastante tiempo, como unos 30 minutos aproximadamente. Segui las instrucciones que me habian dado 
de bajarme en San Isidro, to cual me imaginaba como una colonia o algo asi. Pero cuando llegue, me 
di cuenta que nadie sabia porque se llamaba asi, solo era una bifurcaci6n de la carretera. Me adentre en 
el camino ya a pie, y fui buscando la calle de Jacarandas, el paisaje era bastante desolado. 
Efectivamente es una zona que no acaba de ser urbana, pero tampoco es rural del todo. Tenia el 
aspecto de haber sido una zona de asentamientos ilegales en un principio. Como que no era una zona 
habitable, ni hoy ha de estar contemplada como tal, puesto que no hay servicio de agua potable, por 
ejemplo. Habian paradas con tanques esperando la proxima llegada de las pipas. Pero habia tambien 
contrastes, mujeres que salian de sus casas, con grandes permanentes y arregladas en exceso con ropa 
de bajo costo y zapatos altos de charol; mujeres apenas vestidas, acarreando agua en sandalias de 
plastic°, hombres en grupo tomando cerveza y otros tantos construyendo las casas de alrededor; ninos 
correteando y un fuerte y permanente olor a excremento, pero no para fertilizar (ese practicamente no 
huele), sino mas bien de los que viven una triple situaciOn de marginacion: los perros y gatos. Cuando 
digo que habia un profundo contraste, me refiero a que siendo una poblacion de inmigrantes en su 
mayoria, me caus6 mucho descontento (con el sistema politico y con la marginacion hist6rica y quiza 
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con mi propia actitud antes de este trabajo) el verlos luchando por ser aceptados a costa de desconocer 
su pasado. Son personas que racialmente, no son mestizos, pero que a diario mantienen una lucha por 
ser aceptados como tal, porque creen que el charol puede ocultar eso, y mucho mas. 

Anduve caminando de lado a lado, preguntando por la casa de Margarita y Pedro, hasta que por 
fin la encontre. Se encuentra en una especie de llano, delimitado el terreno por una pequena barda de 
piedra y unos perros que la vigilan. Las personas que me habian indicado el camino, me habian 
comentado que al parecer no estaban en casa, y que probablemente regresarian hasta la noche. Eso me 
desconcerto bastante. Estuve afuera esperando una sepal, pero no Ilego. Decidi quedarme hasta que se 
regresaran. Pero en eso una mujer se acerco y me dijo que me habian dejado un recado con ella. 
Margarita habia tenido que salir de Ultimo momento, y se disculpaba, pero que esperaba mi Hamada 
por eso de las 19.30. Pregunte por la senora Glafira (la senora nahua a la que iria a entrevistar). Me 
dijo que tampoco estaba, que habia salido y que regresaria hasta la noche. Ni hablar, no voy a mentir, 
creo que me moleste un poquito, porque el tiempo en total de ida y vuelta resulto como de unas cinco 
horas, pero pues tampoco podia ponerme en un plan asi, porque a final de cuentas me estan haciendo 
un favor los de la organizacion. Por otro lado, siempre es ameno salir de la rutina diaria, y en ese 
sentido, creo que el recorrido por Xochimilco compenso todas las posibles molestias de mi parte. 
Ademas, el ver las condiciones reales de vida de estas personas, me parecio muy ilustrativo y tambien 
fue un llamado de atencion a no perder de vista el aspecto social, y el aspecto real de vida. Algo que 
me sorprendio muchisimo, es la forma de ser de las personas. Uno podria esperar que tratandose de 
una zona marginal, la delincuencia o la inseguridad pueda ser mayor; sin embargo creo que ellos 
tienen un sentido de vida comunitaria que ya no existe en las ciudades. Por lo que pude observar, todos 
se conocen aunque sea solamente de nombre o de vista. Las personas; a pesar de la desconfianza que 
pude despertar; la verdad siempre se portaron muy amables. Cuando estaba caminando entre las milpas 
y las casas a medio construir, tuve la sensacion de estar haciendo una investigacion antropologica, y 
me recordo las bitacoras que he leido de antropologos, donde narran las sorpresas del campo de 
trabajo. Esto me parecio muy interesante y motivador, porque el pensar en una investigacion 
psicologica que pueda salir de las instituciones o del espacio controladisimo de una entrevista de 
consultorio, me produjo una sensacion de mucha satisfaccion. El pensar que eso precisamente, era 
aterrizar la teoria: el campo (bueno, en este sentido con ambas acepciones...). Creo que cada vez que 
uno va al campo, se da una situacion parecida; es decir, se enfrenta con los imprevistos institucionales 
o subjetivos y por otro lado esos aparentes obstaculos, siempre acaban siendo lo mas rico de la 
investigacion. Por otro lado, me emocionaba el hecho de que era mi primer investigacion fuera de una 
institucion (a excepci6n del trabajo de octavo, pero eso no cuenta, porque en un principio busque 
hacerlo en una clinica, y como no se pudo pues ya busque la otra opci6n), y el hecho de que la 
investigacion la este realizando solo, me da mucha libertad e independencia. Ademas, el poder guiar 
uno mismo el rumbo y correr los riesgos que implica no poder apoyarse en nadie cuando uno se atora, 
es una experiencia muy enriquecedora. 

Bueno, al salir de la colonia me encontre con un puesto de mexican fast-food (o sea 
quesadillas). Como ya era tarde, pues me detuve a corner. Comence a platicar con la senora, y result6 
para mi sorpresa, que tambien era inmigrante. Hubo un detalle que me llama la atencion, fue el 
siguiente: Cuando le comence a hacer la platica, le pregunto, des usted del DF?, me contesta si. 
en esta colonia? Y hace un gesto como de no querer contestar. No toque el tema y empezamos a hablar 
de la antiguedad y fundaci6n de la colonia, entonces me confes6 que ella tiene viviendo aqui trece 
arios. Entonces le pregunto que si habla alguna lengua que no sea el espanol, y por fin me dice que si, 
que habla el otomi. Le pregunto i,entonces es usted otomi? A forma de pregunta y aseveracion al 
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mismo tiempo. Ella contesta... bueno, pues si, se podria decir que si. Mas adelante en la platica, ya me 
explico que su esposo es mazateco y que ella habla las dos lenguas, pero que aunque le gustan, no las 
puede hablar, y sus hijos dificilmente las entienden, y de hecho no quieren aprender, aunque ella les ha 
dicho que "deberian aprender el dialecto". Ademas ella me cuenta, que sus padres, no querian que ella 
hablara el otomi, al grado de prohibirle que lo hablara. Pero que ella lo aprendio por medio de su 
abuela, que era otomi monolingue . Bueno, aparte de la historia que me platico y que me parecio de lo 
mas ilustradora e interesante, me parece que retrat6 la forma mas conaUn de pensar de los migrantes. 
Por un lado, se sienten orgullosos de su origen (pero orgullosos entre ellos), y por el otro, frente a la 
sociedad mestiza, tratan de ocultar su origen, porque ello representa una real desigualdad de 
oportunidades.. Pero en fin. Tambien me di cuenta, de que tal vez con sus hijos suceda este mismo 
mensaje. Por un lado, ella quiere y les dice con palabras, que deberian hablar el dialecto, pero quiza 
con su actitud les este diciendo lo contrario. 	quien le interesa que le lengua se pierda; a la madre o a 
los hijos? 

Dia 7 

Bueno, el caso es que anteayer (viernes), le llame a Margarita en la noche (19.30 como me 
dijo), pero no estaba. Le 'lame mas tarde y estuvo ocupado. Ya no lo volvi a intentar porque.... (bueno, 
pensandolo bien, no tuve una razon de peso), pero hoy si, y me dijo que el sabado, se habia quedado de 
ver con la senora nahua (me imagino que era dofia Glafira), y que estuvo esperando que le llamara para 
decirme que me fuera rapidisimo. Que lastima, le dije (y en verdad, porque ya no puedo seguir 
posponiendo esto). Y lo que sucedio tambien, es que ella no tenia mi telefono, por lo que sucedieron 
estos dos malentendidos (el que no me haya podido avisar el sabado que no estaria, y esto de ahora). 
Bueno, total que le di mi nnmero, ella me dijo que me llamaria si habia algo, y que lo mas probable 
seria en esta semana, que trataria de juntar a ambas senoras (nahuas) para que pueda hacer las dos 
entrevistas en un mismo dia. Yo le agradeci mucho (y es que la verdad si tengo motivos) y le explique 
porque le agradecia las molestias que se estaba tomando para mi investigacion. Creo a pesar de todo, 
que si voy a poder hacer el dichoso encuadre y la primer entrevista. Ahora tengo que ver que me dice 
el lunes la senora Elvira en la UAM, porque aunque qued6 de hablarme, yo creo que si voy (o sea, si 
no hay puente), pues mejor la paso a ver. 

Dia 8 

Hoy me hablo la Margarita para decirme que el lunes van a estar ambas mujeres, y quedamos 
de vernos a las 16:00 ally en su casa, espero que esta vez no me vaya a dejar plantado. Tengo 
confianza en que no, asi que yo creo que me voy directo de la escuela. 

Dia 9 

Estoy desconcertado, hoy si que casi se viene abajo todo el trabajo. Aunque no estaba seguro de 
si escribir todo esto o no, creo que es importante ser honesto en un diario de investigaciOn. Hace unos 
dias, no sabia si incluir la bitacora, pero como ya entregue una parte, pues creo que ya no hay nada que 
perder. Adernas, creo que es muy enriquecedor para que se pueda tener una idea del proceso real, de 
las resistencias y de los aciertos. 

Hoy en la manana, en la asesoria habitual de los lunes, me neve una sorpresa, ya que habia 
replanteado el proyecto, segian yo; para mejorarlo. Cuando se lo mostre a Carmen, pego el grito en el 
cielo, porque me hizo la observacion de que el material anterior estaba ya casi a punto de estar 
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totalmente delimitado y claro, mientras mi ultimo avance, o sea el de hoy, estaba totalmente 
incomprensible y que era un retroceso de casi el cien por ciento. Para colmo, crei haber borrado (mejor 
dicho escrito sobre) el proyecto anterior, asi que parecia no haber forma de rescatarlo. Por si fuera 
poco, no podia recordar la redaccion exacta. Bueno, por fin despues de una bUsqueda hasta el 
cansancio, logre rescatar una copia del trabajo que Maria Ines habia leido, asi que me senti muy 
aliviado, porque ahi venia la dichosa pagina. Pero aunque to cuento ahorita con bastante tranquilidad, 
la verdad es que si fue muy angustiante, porque aparte, Carmen me hizo ver que independientemente 
del proyecto por escrito, aim no tengo claro (con precision) cual es el objeto de estudio. De verdad es 
para volverse locos, porque uno se puede enganar con los temas a investigar (asi me to hizo notar), 
querer investigar cosas del sentido comUn, que no requieren ni siquiera una investigacion escolar. Pero 
en fin. Creo que eso no es to peor. El caso es que me dijo en pocas palabras, que no se podia disenar 
una entrevista, hasta que no se tenga perfectamente clara la delimitacion. Asi que a ver como hago 
para avanzar de aqui al viernes, que tengo la primer entrevista. Por to pronto, todavia tengo el jueves 
para llevarle un diseno de entrevista, o por to menos el material rescatado y si un esbozo de la 
entrevista. 

Hoy mismo, aparte, tuve el encuadre con las dos senoras, con la senora Glafira y con (se me 
olvido...). Asi que me desplace (y no en el inconsciente precisamente...) hasta alla, a casa de la senora 
Margarita para ver que onda. Esta ves se me hizo mas corto el camino, e incluso mas agradable, yo 
creo que es porque aunque me siento un poco perdido por la cuestion de to del proyecto; siempre es 
una experiencia emocionante enfrentarse al campo, y entre mas se adentra uno, como que es mas 
interesante cada vez. Bueno, pues el caso es que llegue con Margarita y me pidi6 que esperara un 
momento en to que terminaba de banal a su hijo. Cuando terming, me hizo algunas preguntas que me 
extrariaron, como el cuanto me iban a pagar por la investigacion, o si en realidad era para la escuela, y 
en fin. Le explique con detalle que se trataba de una tesis, y que no recibiria por esto, mas que una 
calificacion, un tituto y un "adios" de la escuela. Ella ya en otro tono, me dijo que to que sucede es que 
eso se to iba a teller que aclarar a las senora, "explicarles todo bien". Esa fue la idea del encuadre, asi 
que creo que se pudo establecer la confianza necesaria para que se den las entrevistas. 

Me condujo a la casa de enfrente, y le Ramo a la senora Glafira, quien se porto muy amable al 
principio (y en general), solo hubo un momento en que me desconcerto, porque parecia que no queria 
que permanecieramos en su casa. Le dijo a Margarita: "Y donde va a ser? En tu casa?" Margarita por 
supuesto, como que no queria que su casa se prestara para eso, le contest& "no, pues donde quieras, si 
quieres aqui en tu patio" Ella lo tom6 textual, y despues de algunas preguntas y respuestas en la misma 
tOnica; desmont6 unas sillas blancas de plastico y las comenzo a limpiar. Me platico que estaba muy 
apenada porque no hablaba bien el espanol. Yo le dije que yo comprendia el hecho de que no era su 
lengua original, y que no importaba, que to que ella me quisiera compartir, que eso a mi me seria de 
mucha utilidad. Enseguida le comente acerca de la razon de la entrevista. Le explique en terminos muy 
simples el tema de la investigacion y el hecho de que para ello requeriria tres entrevistas registradas 
con grabadora. Ella acepto sin problema, y al parecer con cierto agrado de que alguien se interesara 
por su lengua, la cual, como me explico mas adelante, solo podia usar con familiares o personas de su 
pueblo que vienen de visita. Parte de su temor se debia a que creia que le iba a cuestionar cosas que 
ella desconociera, sin embargo, le explique que mi interes era acerca de su vida y de su experiencia 
con la lengua, con el nahuatl y el espariol. Que si en algUn momento ella decidia no contestar algo, que 
yo entenderia y no se debia sentir comprometida en ese sentido a contestar cosas que no quisiera. Otro 
punto importante del encuadre, fue una pregunta de su parte. Me dijo que si podia hablar en nahuatl 
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durante la entrevista. Yo le dije que si ella consideraba que algo lo podria expresar mejor en nahuatl, 
que estaba bien, que yo no lo entenderia, pero que durante la entrevista, la que tendria la voz, seria ella. 

Una de las dificultades que tuve fue al tratar de poner limites al encuadre, ya que por 
momentos, parecia que me quisiera resumir lo de las tres entrevistas en ese momenta. Aunque yo le 
explique que tendriamos tiempo para tratar todo ello en los posteriores encuentros, ella parecia no 
importarle, y a mi por otro lado (ahi estaba la dificultad), me parecia fascinante lo que me decia acerca 
de su vida y la migracion, acerca de sus hijos y del "dialecto", como ella lo llama. Tambien cometi un 
error, que despues me di cuenta. Y es que le corregi varias veces el termino "dialecto" por "lengua", 
sin darme cuenta que eso es en si mismo, materia de analisis. De alguna forma me sentia (o me queria 
sentir) responsable por la situaci6n de pobreza en la que viven ahi. La contratransferencia fue por 
momentos imperceptible, hasta ahora que lo estoy transcribiendo. Me parece que no era una actitud 
propiamente mesianica, sino que era mas bien de una profunda indignacion. Ella por su cuenta, creo 
me vela con el estigma del "universitario", que la va a calificar. Yo en varias ocasiones le dije que no 
tenia porque ponerse nerviosa, que yo lo la iba a calificar, y que todo lo que me quisiera decir, para mi 
era muy valioso, que no la juzgaria. 

Parecia que todo iba bien, y en verdad espero que asi haya sido. Yo por curiosidad (y creo que 
ahi la regue...) le comence a preguntar coma se decia en nahuatl, los objetos mas cercanos que 
teniamos. Entonces ella lo noto y me dijo que su marido le habia dicho... "Para que aceptas!, si to ya ni 
hablas el dialecto. A ver ahora que le vas a decir, si ya ni to acuerdas". Eso me Ramo la atencion, y es 
que en verdad queria seguir platicando, pero por otra parte yo sabia que no debia forzar el encuadre, 
porque dejaria de ser encuadre... Entonces, resumiendo los acuerdos, le agradeci la confianza, la 
paciencia el tiempo y su interes. Ella solo se sonreia (la verdad es que es muy amable). Me despidio y 
acordamos que la primer entrevista seria este proximo viernes por la manana antes de las 13:00 hrs. En 
caso de que no pudiera, ella le diria a Margarita y yo me comunicaria con ella el jueves. Hay alga raro, 
porque a veces me da la impresion de que Margarita lleva una relaciOn de vecinas, pero alga distantes. 
Definitivamente no parecen amigas. Yo no se que pase, pero afortunadamente Margarita no estuvo 
presente durante el encuadre. Se fue a su casa, y ahi esper6 hasta que termine y entonces la fui a buscar 
para que me pudiera presentar con su otra vecina; la senora Ecliseria. 

Cuando toque la puerta, salio despreocupadamente y nos encaminamos a casa de la Sra. 
Eclisera, que al parecer tambien vive cerca. Me advirtio que me cuidara de los perros, porque son muy 
bravos y solo tiran la mordida. Asi que me previne y agarre una piedra por si las dudas. A veces me 
parece que el platicar este tipo de anecdotas, podria parecer irrelevante, sin embargo, luego recapacito 
y me day cuenta de que por otro lado, al platicarlas el lector se puede dar una idea mas precisa del 
lugar, a manera de ambientaciOn. Ademas, creo que una bitacora tambien tiene la fiinciOn de ser la 
valvula de escape de todas las ansiedades que despierta una investigacion. Y por si fuera poco, me 
agrada porque me siento por momentos como un antropologo. De esos que publican para el INI o alga 
similar. Pero en fin... regresando al tema... 

Llegamos a casa de Ecliseria y resulta que no estaba. Es una casa modesta, como casi todas las 
de ahi (bueno, para ser francos, como todas las que vi). Nos dijeron una voz que nunca supe de donde 
venia, que se habia "subido" (y es que ahi todo mundo habla asi de las calles; o "se sube" o "se baja" 
la calle. Lo que pasa es que estan muy disparejas y sin pavimento obviamente). Asi que fuimos a 
buscarla de nuevo cerca de la casa de Glafira. Nos la encontramos por el camino y Margarita le grit& 
Era una mujer bajita y con sobrepeso. Cabello largo y cara redonda. Cuando nos via, se acerco y nos 
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presentamos. La primera impresion fue de mucha simpatia. Es una persona que no deja de sonreir 
aunque sea discretamente. A diferencia de la entrevistada anterior, Margarita nos ofreci6 su casa 
(ademas estabamos a unos pasos de su entrada), asi que entramos y nos sentamos. Margarita nos 
ofrecio de beber (el calor es insoportable en esos terrenos, porque no Ilueve casi nunca y la tierra 
parece lija cuando llega a haber aire) refresco, y "me presento" . 

Procedi a explicarle los objetivos y las razones por las cuales estaba realizando el trabajo, y la 
cuestion del niimero de entrevistas, que me parecia algo muy importante. Ella a todo decia que si, y en 
determinado momento, sucedio lo que con Glafira, y me empezo a decir lo que le habia explicado, era 
material para.  tres sesiones. Me explico que ella vino al DF muy pequefia, y que por lo tanto sentia que 
ya no hablaba el nahuatl igual que antes. Ademas cuando iba a su pueblo, sus familiares le decian eso 
mismo. Que ya no hablaba "igual que en su pueblo". Me comentaba que a ella le hubiera gustado que 
sus hijos hablaran nahuatl, pero que "no se por que, nunca les hable a ellos asi". Por momentos 
volteaba a ver a Margarita, y le decia: "usted les deberia hablar ahorita que estan chiquillos, cantarles, 
hablarles para que lo aprendan su dialecto". Margarita, que estaba arrullando al mas chico (tiene 2 
hijos), solamente asentaba con la cabeza. Eclsieria me platico muchas cosas interesantes, sin embargo 
(la verdad si fue uno de esos olvidos sintomaticos de mi parte) no llevaba la grabadora, asi que solo 
podia registrarlo con la escucha. Sin embargo, tengo la confianza de que a lo largo de las tres 
entrevistas siguientes, me puedan volver a aportar la misma informacion. 

Cuando el encuadre termino, fijamos la fecha de la primer entrevista, y Margarita insistio en 
que fuera para el mismo dia que la Glafira, para que no tuviera que dar dos vueltas. Ecliseria estuvo de 
acuerdo y lo fijamos para el viernes tambien, solo que de 15:00 a 16:00 hrs. Yo le hablaria para 
confirmar el jueves anterior. Asi termino el encuadre, pero seguimos platicando y yo le pregunte que si 
sabia cual era el origen del nahuatl o que si sabia quienes lo habian hablado. Ella me dijo que no, pero 
que habia escuchado que antes se hablaba en todas partes. Le prometi, que cuando acabaran las 
entrevistas, le regalaria unas fotocopias acerca de la historia del nahuatl, y le comente rapidamente 
algunos datos acerca de la alianza azteca y su imperio; sin embargo, me sentia un poco incomodo de 
estar hablando asi del nahuatl estando Margarita, ya que los Mixes fue un pueblo sometido a los 
aztecas tambien. Sin embargo no lo comente por respeto. Y es que conforme he ido investigando 
acerca de las lenguas vivas, y el pasado, esto se convierte en un tema mas y mas apasionante. 

Dia 10 

Hoy, empece las entrevistas. Por fin todo salio planeado. Primero fui a asesoria con Carmen el 
jueves, y me dijo que todo estaba en orden, que tenia que buscar un dispositivo que las hiciera hablar y 
que tratara de conducir la entrevista en forma cronologica. Es decir que hiciera cortes que me 
parecieran importantes 	migracion, etc...) de forma cronologica. Por otro lado, ya como que se 
encontent6, porque pude recuperar la hoja que al parecer habia borrado. Entonces en ese sentido sigue 
la investigacion. El lunes ya tengo la Ultima asesoria antes de entregar el trabajo el jueves, asi que 
espero que todo marche bien. Ahora que he estado platicando con mis compatieros, creo que todos 
andan en las mismas, o peor con las angustias grupales. Pero en fin... 

Eso de it hasta el quinto infierno, la verdad es que esta del cocol. Cada que voy, regreso 
cansadisimo. Hay que caminar y caminar y tomar la micro y volver a caminar y transbordar y luego 
"bajar" a la colonia. 
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La entrevista que tengo disefiada, pretende abarcar tres momentos de la vida de estas mujeres: 
El primero es la adquisicion de la lengua. ei,Cuando, por que? 
La segunda es la cuestion de la emigration y el enfrentamiento al mundo hispano 
La tercera es su vida actual con ambas lenguas y la nueva generation. 

Si es cierto que tenia claros los topicos, tambien lo es que no tenia preguntas concretas. De 
hecho, no creo necesitarlas, porque de entrada las preguntas que se hicieron, fueron totalmente 
abiertas, para que ellas fueren las que hablaren y no yo por supuesto. 

Cuando llegue a la colonia, me dirigi directamente con Glafira, a modo de hacer este contrato 
mas personal, y no ya por intercesion de Margarita. Me acerque hasta el alambrado y la flame, en 
seguida sali6 un muchacho, quien me imagino es su hijo. Le pregunte por su mama y es cuando se 
asom6. Me invite) a pasar y cuando entre, me di cuanta de que estaban comiendo. Entonces le comente 
que mejor esperaria a que terminara sus alimentos, porque me parecia algo inoportuno hacer la 
entrevista en ese momento. Asi que le dije que yo esperaria en casa de Margarita a que ella terminara 
de comer. Me contesto que si, y que ella me veria ahi. En fin. Llegue a casa de Margarita, y le explique 
la situation, me pas6 a su sala y le pregunte si era posible afinar la situation del evento (lo que pasa es 
que me invitaron para cantar el 16 de abril a un encuentro de trabajadoras domesticas indigenas). 
Enseguida acordamos algunos detalles y sobre todo con su sobrina quien parece ser la coordinadora 
del evento. En lo que acabamos ese asunto, Rego Glafira, paso tambien a la sala. Nos saludamos y le 
pregunte si estaba lista. Me dijo algo apenada que si: 

A continuation presento la transcripcion de la entrevista. Hago notar que tanto en esta como en 
las sucesivas, los comentarios entre ( ) indican las observaciones que hago a la hora de la transcripcion. 
Por otro lado, las frases encerradas entre dos guiones - 	indican las expresiones, risas, miradas, 
gestos, etc... que se dieron y que son importantes de registrar. Tambien esta subrayado la parte del 
texto que fueron palabras o frases remarcadas por ambos, que tuvieron una acentuacion extra. Las 
barras transversales / indican cuando una palabra se corta, mientras que los asteriscos * estan cuando la 
palabra se embarra o no se entiende. Cabe aclarar tambien que el texto fue revisado varias veces, por lo 
que las faltas de ortografia (las tetras o en lugares que no van, acentos fuera de lugar, palabras juntas o 
incompletas, etc... incluso tetras sueltas o silabas aparentemente arbitrarias), sintaxis o gramatica, son 
intencionales. 

Glafira 
Primer entrevista 

Yo: Bueno, pues como habiamos quedado, se iba a grabar la entrevista —mientras saco la grabadora y 
aprieto el boton de "Play"- 

G: Aha.... —con cierto desden- 

Yo. Pues, bueno, le quisiera otra vez explicar la cuestion del objetivo, que seria... eee.... de mi parte 
verdad...? para un trabajo, y que usted me platique... cual ha sido su experiencia con, con ese 
bilinguismo, es decir, con tener una lengua original que es el nahuatl; y tener el espanol... 
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G: Aha... —ya con mas atencion, pero con muchos nervios- (me llama la atenci6n, que durante la 
entrevista, no me quiso ver de frente hasta que apague la grabadora. Todo el tiempo, estuvo 
hablandome de perfil, y aunque no le hula al microfono, que lo sostenia fijo, por momentos temblaba 
de nervios) 

Yo:...  

G: mmm . pus ahora si que lengua nahuatl, pus es diferente al espariol, ya como ya le dije que yo no... 
la verda unas palabras que son mas dif... como que estan... se me hace dificil para entender luego... 
cosas que es lo que significa, pus es lo que yo luego tampoco entiendo, se me dificulta ahl. Y ya, pus 
espariol, pus ni bien ni mal, pus al menos para vivir si... Si hablo... Pero pus no es mi idioma, lo 
intento, hacerlo como lo hablan aqui, pero pus la verdad no. Y ya, mii idioma, pus casi ya lo dejo a un 
lado. Ya no... este... ya no lo platico. Lo que quiero es aprender bien en el idioma espariol. Y mi 
idioma pus no.... ya.... ese si me to se. Voy a mi pueblo, platico con ellos.... mi familia.... pero aqui 
pus no... no platico con nadie... mas que con mi marido. Y ya que...  quisiera yo hablar bien... —hace un 
esfuerzo en esta frase, por pronunciar claro- en asi que entendiera todo... el espariol... pero pus 
tampoco no.... no puedo...si.... Y en cambio en mi idioma, pus tambien todas las cosas, se como se 
pronuncian, se corn... se como se dice una cosa. Pero aqui, pus si se me hace dificil. Los primeros dias 
mas dificil que ahoy... que ahorita. Ahorita mas o menos ya. Ay la llevo, tambien... y ps 	 mm... eso 
es todo... —se rie-. 

Yo: Bee.... i,Me puede platicar un poco acerca de sus papas? ,Sus papas, hablaban en nahuatl nada 
mas? i,Hablaban los dos idiomas? 

G: No. Mis papas hablaban nahuatl. Porque ellos no fueron a la escuela, no conocieron letra, no saben 
nada. Todos... pus... hora si que nadie nos hablo desde chiquitos espariol, puro nahuatl. Mis tios, mis 
tias... todos nahuatl. .or 	 crecimos pues en esto tambien. Ya ahorita pus ya, cambia un poquito 
porque ya... ya hay escuela, ya mandan los nifios hasta la escuela... pus ahi, cuando yo estuve... cuando 
era 	mis papas, cree que nomas habia segundo de primaria nada mas. Porque, pus no habia ni 
kinder... nada. Y ya, pus hora si que los... los mas antes... pus mis papas, pus no podian este...ir... 
hablar espariol, no entendia que es to que les decian... y ya... nosotros ya, un poquito ya cambiamos 
pero ellos no, si... siguieron, se murieron...asi...con... con ese idioma,... si, nunca cambiaron. 

Yo: i,Como fue la primera vez que usted escuch6 el espariol? 

G: El espariol, yo to escuche... pues en mi pueblo, porque iban los de la cariada... iban a vender 
platanos,... este... sandias... melones... eso si... ahi los de la canada... si hablan, espaliol. Pero pues mas 
no... no entendiamos que es lo que nos decian, al contrario... si, a, veni, si vemos que por ahi vienen, 
pues nos escondiamos. Porque no.. no...no... ahora que no les sabemos contestar... no sabemos que es 
to que nos dice... y si pues si, lo he oido desde chiquita, pero mas nunca... me imagine, que si yo algUn 
dia iba a hablar. Sino que nos daba miedo Lpor qua? Porque ya vienen hablan otro idioma, y nosotros, 
pus no sabemos. Y no respondiamos, porque nol, no sabemos.... pus, que 1.... que contestarle pues. 
mmm... eso es... to que somos Milos de mi pueblo, pus.... no, no sabiamos, nadie hablaba. Si, y ya.., 
pus, es, si... he escuchado, pero nunca... pus yo la verdad no sabia que es lo qu'd... significaba o que 
es lo que nos decia. Mi papa lo intentaba...ps bueno, pus no... tampoco no es asi... asi quee, bien 
espariol, no, pero...no, no como que no los entendian tambien los de, que hablaban espariol. No nos 
entendian bien que es lo que decia... y pero no... casi pues nadie habla ahi, nadie, todos nahuatl. Si... 
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Yo: Co... cuand... eee... i,Cuando fue que usted sintio la necesidad? o ,como fue que usted dijo voy a 
aprender espanol? o que fue to que, que hizo que usted decidiera aprender? o fueron las 
circunstancias... ei,que fue? 

G: Y000, pus ahora si, quee, aprendi aqui en Cuauhtla, cuando ya me trajo mi esposo. Ahi por 
necesidad, Lpor que? porque aqui para corner, tienes que ir a comprar. En el pueblo, pues nahi no se 
compra, nomas es, e, sembrar... Van a Tlapa, pero los senores, o sea, ally quien sabe corm to pidan, el 
caso es que traian aunque sea chiles... Algo pues asi, para comer. Pero pus si aqui en Cuauhtla, cuando 
me trajo mi esposo, es ahi adonde mas o menos aprendi. Porque ya, pus digo pus nunca a aprender, 
nunca lo voy a intentar... Pus como voy a ir a pedir una cosa, si no se... Yyyy, pus ya, mi iba con... 
mi primo, su esposa, y asi.., pss, hora si que yo ya... como que ya veia pues, que es lo que pedia y que 
es lo que le daba... y yo yaaa, ya lo intentaba... al otro dia pus ya me decia, ora ve sola, dice, y m' me 
traes esto y esto, to lo encargo... Pus es ahi adonde mas o menos aprendi... Pero ya de ahi, estuvimos... 
un'... como dos anos, de ahi otra vez me fui pa'l pueblo, y ya.. ps tarde otra vez en el pueblo... y otra 
vez el espanol; pus otra vez se me fue... y and, como nadie habla, ya... todos asi en nahuatl nos 
hablabamos... y otra vez... cuando llegue aqui, ps... ya no tanto tanto, como aqui en Cuauhtla... 

Yo: Hmm -como diciendo si- 

G: ya, mas o menos. Ya yo... ya empece a decir otra vez... y ya, pus no muy bien, pero... si , esa es la 
dificultad que yo tuve. Si porque digo ps.., si nunca voy a intentarlo... pus quien me trae las cosas? a 
quien le voy a estar encargando que me traiga... nada?... y ay,,,, trate de aprender un poquito...si. . si... 

Yo: to que.... a que edad, eee, llego usted a Cuauhtla? 

G: Como a los... como a los diecisiete 	hmmm —afirmando- 

Yo: aqui? 

G: Aqui, llegue traia ya mis tres hijos... creo que ya tenia como... la verdad quiensabe. Unos 
veintiseis,„ veintisiete, por ay. Que ahorita ya tengo viviendo aqui casi dieciseis 	si... ya, ya 
tengo un buen tiempo estoy aqui... ya... ya tarde. Pus ora si que no hablo bien, pero pus le intento. 

Yo: No... habla muy bien para ser su segunda lengua. Habla muy bien. 

G: ...  

Yo: Y entonces, ahora, actualmente icon quien platica en nahuatl? 

G: Pus por ejemplo, cuando nos juntabamos...viene suuu... mi...su... viven mas sus gentes de, de mi 
marido. Viven sus tias, sus primos, ellos son los que viene cuando nos juntamos y platicamos... 
cambiamos... puro nahuatl hablamos... pero pus mis hijos, pus no... no quiere, no quiere aprender 
aprender... y yo pus tampoco no les digo a fuerzas, aprendan. Mi hija si... cuando viene si, le digo, 
ayudame, o ve a la tienda, ye a traer to esto. Y ella porque si, lo entiende nomas que no... no to quiere 
decir... o... ya no puede. El, (corrige) ella si puede, elscucha todo lo que le digo en nahuatl, y... pero 
mis hijos, ya no. El otro grande apenas veo que ya, ya habla m' mas o menos, pero casi la verdad no... 
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no queria. Ahorita a este chiquito -sefiala a un nino que esta jugando en la tierra-, pus le digo, 
aprende... No, dice, no quiero aprender, pero luego cuando vamos al pueblo, pus no pueden platicar, 
porque pus, no, tanto como ellos de aqui van no les entiende, ni los de alla les entienden a ellos. Se les 
hace dificil... Aqui platico con su familia de mi esposo... asi bien... si platicamos... pero luego al hablar 
espaliol... si me trabo mucho... —risas- 

Yo: ,Hay algo que sienta que cambie dentro de usted, cuando esta hablando espanol, y derrepente 
habla nahuatl? i,Hay algo que usted diga... "siento diferente"? to hay algo que cambia adentro? 

G: Aha!! —con rapidez contesta-. Si, eso si, porque nomas dice mi hermana que hemos ido al pueblo... 
si... porque... hay veces estamos platicando asi en nahuatl, y de un momento a otro... meto 	y 
digo, pus por que meto espaiiol si no es mi idioma? Dice mi hermana, no, es que ya no hablas igual 
como antes, dice...le digo, sigo hablando igual, le digo, lo que pasa es que alla hablamos espariol, y aca 
venimos nahuatl, le digo, ps, ora si que... nosotros le digo pss, se nos, se nos va unas palabras en 
espatiol. Pero ya no es igual como estabamos alla... si, es... es puro nahuatl, pues, nadie habla 
nadie. Y asi, decimos. ,por que? 	mi idioma es nahuatl? Y el espatiol, ora si que... trato de 
aprender... pero no es mi idioma... pero pus, yo creo que ya vamos a estar asi... porque ni de aqui ni de 
alla —se rie-... si... 

Yo: Ahorita, actualmente... tpara que el nahuatl? 

G: Eeee 	ahorita lo que yo quiero, es que aprendan mis hijos. Unicamente quiero que hablen... para 
que platiquen con mi familia, eso es lo que yo quiero que aprendan mis hijos. Que n000... pus si... hay 
veces a mi me da pena hablar aqui. Pero hay veces digo, i,por que? pus yo creci alli, y pus... como la 
directora aqui, donde estaba mi nina, asi nos dice... dice que por que no hablo, por que no le hablo al 
nifio... que aprenda. Le digo, la verdad, me da pena... dice pero por que? dice... le digo tPor que? le 
digo, porque cuando vaya platicando asi... le digo... encuentras a alguien... y pus... to voltea a ver. Le 
digo eso es lo que me da pena, le digo, para hablar... dice, no, dice, ustedes deberian de sentirse 
orgullosas dice i,por que? porque saben otro, otro idioma. Le digo, si, yo... eso es lo que quiero que 
prendan mis hijos, pero pus ellos no quieren. Para que platiquen con mis hermanos aqui, como es la 
ciudad, como ellos no vienen... y ellos no salen mucho... asi que... que vayan a pasear... pero al menos 
algun dia, se van... eso es lo que yo quiero; que aprendan el nahuatl, para que... cuando vayan, que le 
platiquen mis hermanos, como es la ciudad... que hay; como lo ve...pero pus ellos no quieren. Eso es lo 
mas importante para mi, que es lo que quisiera, que aprendieran pues, mis hijos... 

Yo: Y usted corm ye la ciudad? 

G: Pues yo nuncaa, nunca me imagine asi, cuando yo tenia como doce arios, unas muchachas ya venian 
de alla, que venian a trabajar. Y yo tambien queria venir... pero mi papa nunca me dej6,. No no vas a 
ir, dice... a que vas? dice, alla, dice... lejos, dice, quien sabe a donde, dice... Le digo, pero yo quiero 
conocer, me lo imaginaba... y como sera... Mexico, dice... que es muy grande... que no se que... que 
hay mas de *****. Decia mi papa... no dice, no vas a ir, dice, to aqui vas a trabajar... vas a corner, dice. 
Van alla lo mismo, dice, trabajan, comen, no trabajan no comen, di/. Le digo no/, ya hasta que mi 
esposo, pues, lo fue a traer su hermana aca en Cuauhtla, ya llego aqui... si, tardo un tiempo aqui el 
solo, ya despues no, ya nos dijo el nos va a traer. Pero yo nunca me lo imagine que si... que si era una 
ciudad/ grande... que habia metro, coma era el metro, como el... pus, si es bonito.., pero a la vez es 
peligroso —risas de ella-.**** me gusta aqui... es bonito... nornas que si trabajas comes, si no trabajas, 

86 



no hay pa'comer. Y en el rancho como siembran todo.., pus ay maiz, hacemos tortillas... y ya, pus 
casi... criamos animales... para venderlos... o para comerlos.  Y aca no, aca es diferente... es bonito la 
ciudat Si/ pero yo nunca me lo imagine conecerla... nunca. 
Yo: tPor que? 

G: Porque, en primera, que mi papa no me dejaba venir. Y luego me case... pus dije.. ps menos!  
Porque ahi casi, pus , senores asi que ya se casaron... pus no. Ya no salen... vienen las muchachas, 
muchachos, pero... ya casandote, ya no salen del pueblo. Pero ps, mi esposo no quiso estar alla, y se 
vino para Cuauhtla, de Cuauhtla para aqui, y ahora ya nos quedamos aqui... 

Yo: LPiensan quedarse aqui toda la vida? 

G: Pues... supongo que si, porque ahorit*/ pus, o quien sabe, ahorita ya... este... esta pagando el 
terreno... entonces supongo que si... ya nos quedamos... a la mejor al rato nos regresamos.., pero mis 
hijos 	Ya no los regresan. Si... a lo mejor, porque and tambien.... /nque se/ una casita de adobe... 
tambien tenemos de padres. A la mejor algun dia nos regresamos... la verdal ahorita no/ no to puedo 
decir si nos regresamos o no... —risa nerviosa- 

Yo: ,Y a usted, que le gustaria? 

G: Pues a la vez, me gustaria regresarme. ,Por que? porque adonde yo naci, ahi mi familia... y aca no 
tengo... hay veces que *** por lo mismo que no hay dinero, pus no nos visitamos seguido... al alio... 
cada dos anos...asi... no los visito, y yo quisiera tambien convivir con ellos... Aqui, ps si convivimos, 
pero... con su familia de mi marido, que vive mas por aca... Pero con mi familia no... me gustaria 
tambien convivir con ellos... ps si, a lo mejor tambien por eso quiero regresar... si... 

Yo:...  

G. 

Yo: i,Y como ha sido ese proceso para su marido? Esta cuestion de la lengua... de su familia... 

G: Pues el, ora si queee... el creo que 1/ lo deja mas a un lado deee... nuestro idioma. 1,Por que? porque 
casi todos los dias esta alla con/, a donde trabaja. Todos los dias. Y aca ps nomas viene a dormir, y al 
otro dia ya se va. Y creo que ya... dice el quee... como que una palabra, dice, hay veces que no me 
acuerdo comoo, como decirlo, dice rapid°, asi en na.h.uatl, corn/ qu/, como que no me acuerdo, dice, 
como decirlo... Porque alla, ps, diario diario espariol... y aca yo, la que vive junto a mi... el muchacho... 
ps es el primo de mi espso, pero ya llego, ya me esta hablando... asi... en nuestro idioma. Como que yo 
n000, no se me olvida tan/... rapido asi, el dice que si. El ya tendra como veintidos anos aqui... y 
ya...ps/ ps hay veces, dice quiero decir una palabra rapid° yyy no puedo, dice, -risas mutuas-, y no 
puedo dice... Y yo digo, pero por que??? hablamos, dice, si, hablamos dice, pero, lo tengo, dice, pero 
no lo puedo pronunciar... mejor me sale en espariol... 	asi se nos difilculta un poquito —en voz baja- 
, ahora si que...nunrn nahuatl sabemos, pero tampoco ya... ya no es lo mismo hablamos que ya 
metemos espanol, palabras esparias.... y quien sabe por que cambiamos... 

Yo: ,Por que cree usted? (tipica frase de psicologo perdido) 
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• 
• 

G: Ps porque nos salimos. Si no /bieramos salido, pus no iba a cambiar nada. Que nos salimos... por 
gib e s o se nos... se nos olvida... bueno, no se nos olvida, sino que simplemente ya to revolvemos... Ya no 
Wes igual, como los que hablan 	si... 

• Yo: Bueno, yyy... to usted le gustaria aprender algim otro idioma? (esta pregunta, si la verdad, fue 
totalmente fuera de lugar. Me puse demasiado ansioso, y me sali por la tangente de piano...) 

• G: Pues... quien sabe... la verdad no lo he pensado... —risas-. Una muchacha, por primo de mi esposo... 
se caso con un... de Toluca, ella me decia tambien las cosas, pero la verdad nunca se me pego automi. 
Aprendetelo, dice...y yo me aprendo, este... to idioma. Pero dice que nuestro idioma, que es muy facil, 
y ella si ya se lo aprendio, porque vive con su suegra, y viene de alla.. pss, ora si que habla la senora, y 
ella dice que ahiii, todo lo que dice mi suegra, todo lo voy diciendo... y luego le pregunto que quiere 

• decir... y a mi, dice, ahora dice, ya, ya se hablar dice... no muy bien, pero si, dice... Ya, dice, ya se 
automi, ya se el espaiiol, ya son tres idiomas... Le digo, y a mi no se me pego nada del... automi... se 

• oye tambien que es bonito, pero ps... se me hace... dificil, para aprender... 

Yo: A ella se le hizo fact' 	 —a modo de pregunta- 

• G: Nahuatl. All* tambien unas palabras, ya I*/ dice, y si las dice bien... pero a nosotras... si no, ni a su 
sugra, dice, no, a mi, dice. Habla tambien, dice, vienen sus hermanos, sus tios, dice, lo vienen a visitar, 
hablan, dice.. pero ni uno dice, se me pegan dice... Le digo i,por que? dice.. pus se oye...* como que 

• esta muy enredado, pero pus quien sabe... a mi tampoco... vivi con ella como por aft° y medio, pero ni 
uno, no me lo aprendi, ni uno y ella dice que si... que nuestro idioma, dice que es muy facil, quee... que 

410 
 ya lo aprendio... Nosotros no —como con desilusion-. Pus no... no pudimos aprenderlo, como ella 

habla... 

G: Como ya le dije —con fastidio-, que unas palabras que si le entiendo, y unas palabras que no son 
iguales (es que creo que no entendi6 la pregunta). Y tampoco no se que es lo que quiere decir... to que 
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	entiendo, si se que es lo que quiere decir... pero to que no entiendo.., ora si pus tampoco no se que es 
lo que quiere decir... 

Yo: Pero... me referia a que... tQue dicen las personas, cuando... por ejemplo, usted que ha escuchado 
en la television... que dicen por ejemplo... de los que hablan nahuatl...? 

G: /e nomas... Una vez, que to estaba viendo... Casi no lo veo la television... /na vez, me dijo mijo, 
dice, mama, dice, 'ira, dice, ay sta, dice, tus paisanos, dice... porque luego me dice as/ ay stan tus 
paisanos! 'ira!! Pero */s como s000n... ps no se, como comerciales, o no se que... pus uno que otro, to 
escuche... pero yaaaa, la verdad, no, no le pongo mucha atencion... es lo que vi... 

• 
G: Dice que... nuestro idioma ques muy facil, para aprenderlo... 

• Yo: 	(1,facil???) 

• Yo: LUsted que ha escuchado? Asi, en la television, de repente en el radio... i,que dicen las personas 
del nahuatl? • 
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Yo: Haaa... sentido de repente asi co/, como platica, que en la calle se le quedan viendo, cuando habla 

nahuatl? 	sentido alguna agresi6n.., o ha sentido alga? 

G: Noo... la verdad no, nornas simplemente me da pena hablar, ora si, por ejemplo, en el camion, en 
el pesero que vamos, pero hay personas que si pues los he escuchado habla... nahuatl. Y si, ps por 
ejemplo, este, no se, tal vez platicando... y asi pus tambien los entiendo, lo que van diciendo. Pero asi 
que yo vaya hablando, pus la verdad, nunca, nunca me atrevo a hablar asi, por donde vamos... Si 
hablamos por ejemplo, cuando vamos aca, a casa de sus primos de mi esposo, con sus hermanas, con 

• 
otros paisanos, aun/ que no son, si son del mismo pueblo, saben hablar... pus si nos contamos, 
hablamos, platicamos... Pero asi, entre nosotros, que vayamos asi.., platicando, en el cannon, en el 
pesero... pus no, la verdad no. 

• 
Yo: 	que se debera esa pena? 

G: Pus porque no quiero que me escuchen que no hablo espanol... Eso es, mas que nada... si... 

• 
Yo: i,Y por que? 

G: Porqueee... pus pienso que a lo mejor van a decir... ps esta senora, quien sabe de d6nde viene... 
habla mixteco o que hablard? que idioma va hablando... eso es lo que... no quiero que me escuchen 
hablando asi... en nahuatl... 

Yo: LQue mas pueden pensar las personas? 

G: Ps, a veces me lo imagino dicen... ps esta senora!! quien sabe de d6nde salio, por que viene 
hablando asi, nadie le entiende, que es lo que dice... Pienso, pero nunca me han dicho nada, porque 
nunca, ora si que nunca pues, platico asi caminando, por do/ vo/ c/ donde vamos, nunca platico asi.., 
ni nada... si. Pienso que a lo mejor la gente va a decir eso, va a pensar mal de mi, que de donde vengo, 
por que no me entienden lo que digo... eso es lo que pier/ pienso nada mas, porque nunca me han 
dicho nada. 

Yo: mmm. Bueno, pues no se si le gustaria agregar algo mas, para concluir/ para terminar la entrevista 

de hay...? 

G: No.... ps, nada, yo lo que quiero es que, ps, quisiera que, aprender bien el espatiol, para que no. Para 
que n000... ora si, para que hablara yo bien... mm... pues no, na'mas... 

41/ 	
Yo: • Esta nerviosa verdad? 

• 

G: -se comienza a carcajear y se pone roja-

Yo: No... no tiene por que ponerse nerviosa 

• G: si... me da nervios... 

Yo: le dan nervios... —a forma de confirmacion- 

• 
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• 

• 

• • 

• i • • 
t 

G: 

Yo: Entonces, muchas gracias. —Apago la grabadora (motivo de sus nervios), y se tranquiliza- 

Ya sin la grabaciem, le pregunto por que le pone tan nerviosa la grabadora... ella me contesta 
con risas. Le agradezco otra vez, y nos despedimos. 

En cuanto terminamos, le comente a Margarita (que por cortesia habia salido de la sala) que si 
me conducia con Ecliseria, porque esta entrevista, ya habia concluido . Salimos , y volvimos a 
armarnos con piedras (por si los perros...), y bajamos la casa. Aunque en el encuadre habiamos que 
iniciariamos a las tres, apenas eran las dos, y yo estaba un poco (un mucho) sujeto a lo que Margarita 
dijese. (o sea que aca no hay institucion, pero de todos modos hay problemas... En fin, yo se que las 
intenciones de Margarita no son malas, lo que pasa es que como es la primera entrevista, pues logic°, 
me tiene que acompanar porque ella es la responsable, por decirlo asi; de lo que pueda ocurrir. Es 
decir, ella me presento y convencio a las senoras. Eso de cualquier forma, siempre es algo de 
agradecer. Pero en fin... Tocamos, y cuando sali6 con cara de sorprendida.... Ay!!, se me habia 
olvidado —dijo entre risas-. Como ya no me hable)... —se trate) de justificar-, pus ya no me acordaba... 

Nos invite) a pasar, y nos sentamos. Al principio, trate) de distraernos y retrasar la entrevista (asi 
lo send yo). Yo pense que debi respetar el horario; hasta casi el final, cuando llegaron sus hijas (justo a 
las tres en panto), y nos dio a entender al final, que fue bueno adelantar el horario, porque recien se 
habia acordado que a las tres no puede porque sus hijas llegan a esa hora (esas resistencias...). Por 
supuesto yo se (a nivel te6rico), que de cualquier forma, hubiera sido mejor respetar en encuadre y si el 
sujeto tenia estos actos sintomaticos, pues incluirlos dentro de la interpretacion... es decir, en un 
sentido estricto, pues si. Pero la verdad es que ya estando en el terreno, hubiera complicado todo, el 
haber tenido que regresar otro dia. De cualquier forma me parece que es materia de analisis estos actos 
fallidos, que por suerte no impidieron la entrevista. Otra cosa importante que creo influyo, fue el hecho 
de que Margarita permaneci6 durante toda la entrevista. Yo note, que por cortesia se fue al otro 
extreme) de la habitaciem, sin embargo, creo que su estancia era un poco desconcertante. En fin, este es 
el campo o 	Ecliseria, tuvo la misma actitud hacia la grabadora, aunque estaba en el encuadre, 
que grabaria las entrevistas, no es lo mismo que ya estar en las entrevistas. Sin embargo, creo que en el 
caso de Ecliseria, rapidamente olvido que esta siendo grabada, y se concentre) en su historia. 

Ecliseria 
Primer entrevista 

Yo: Bueno, como habiamos quedado la vez pasada, bueno, pues el fin, es el trabajo de investigacion, y 
a mi, lo que me gustaria, es que me platicara un poco sobre su experiencia, o sea lo que platicamos la 
vez pasada, su experiencia con la lengua nahuatl, eee, con el espanol simultaneamente, que ha 
pasado.. cuando usted viene aqui a la ciudad de Mexico... que pas6 cuando utilize) el nahuatl... (y eso 
que iba a ser abierta... me gano otra vez la ansiedad) 

E. Que pasa cuando... platicamos en nahuatl? eee... la gente luego... eee... se admira, cuando un000... 
platica, y no entiende nada... le parece rare) que uno hable asi... eee, pues hay gente que le gusta, y 
gente que no le gusta... como ya le habia platicado... 
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• 

• 

• 
Yo: -noto que esta muy nerviosa, y me rio para tratar de romper la tension- Esta nervisa? 

E: -se bota de risa- si... 

• Yo: No, no se preocupe.... 

• E: . 

• 
Yo: Este.... (a ver, desde el principio)... sus papas hablaban nahuatl? 

E: Si. Si, mis papas, mis abuelitos, mis abuelos, tios todos, hablaron nahuatl 

• 
Yo: Usted me coment6 que era de Veracruz ,verdad? 

E. No, de Puebla (No, pues bonita entrevista!I!) 

• 
Yo: De Puebla.... 

• E: De Puebla, del estado de Puebla 

• 
Yo: Y... ahi en su pueblo... eee... la mayoria que idioma habla? 

• E: Nahuatl, todos hablarnos nahuatl... Si, si le digo que illtimamente, ya le digo que mucha gente ya 
habla tambien espariol, pero antes no. Por ejemplo, la gente grande, pues no, no lo habla... o muy 
poquito... y todos revueltos. No dicen las palabras como deben de ser... porque no lo saben decir... no 

• 
saben como se dice... Por eso... 

• 

Yo: Usted, cuando comenz6/ a/.. cuando fue la primera vez que escuch6 el espariol? 

E: eee, pues de nina, yo escuchaba que platicaban en la escuela... eee personas que iban, de otros 
• pueblitos, por ejemplo... hay pueblitos... que pues, si hablan.., este... espariol. Ibamos al mandado, y 

escuchaba que platicaban... y de ahi, mas o menos, pues se va uno... hacien/.., bueno, grabandose las 
palabras, pa'a decir algo algo, se dice asi... esto se dice asi... y no bien... 

Yo: i,Cuales fueron de las primeras palabras que usted aprendio? 

11110 	E: Pues es saludar... saludar; buenas tardes, buenos dias, buenas noches... **** son las mas faciles... 
eee... de aprenderse. 

• Yo: 	cuando se viene aqui a la ciudad de Mexico? o ,Cuando mejor dicho, es que usted sale de su 
pueblo? 

• 
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• 
Yo: Y... hablan tambien espariol? 

E: Muy poco, muy pocas palabras, la mayoria todas nahuatl... 

• 



• 
E: Me sali de mi pueblo... en el setenta y dos... setenta v tres. En el setenta y tres. Pero fu/, me fui 
primero para Puebla... yyy, alla mi patron, ps era de, de otro pueblito... solo que a el lo mandaron a 
Puebla a estudiar... se recibio de ingeniero... y 	iba a buscar asi muchacha, pa' que le cuidara los 

)410Winos, porque la senora era maestra... trabajaba, ahi fue cuando comence a trabajar... en casa... y decian 
los ninos, que iban a venir los reyes magos... que iban a traer los regalos... y yo decia... los reyes 

•
magos —representando el asombro-, pero como les da tiempo de entrar a todas las casas... y, y que les 
traeran... y muy contentas las 	y cuando en la manana que yo desperte, iban las ninas al 
arbolito... y les trajeron... munecas, yyy otras cosas... a mi me trajeron un monedero, con dulces 

411) 	adentro... y yo decia, pero donde entro, coma entro... yo no escuche nada... —sonriendose-. Pues si... 
yo no sabia nada de reyes, ni de santa claus, ni nada de eso... si... 

• Yo: ei,Que edad tenia usted? 

E: Tenia yo... trece arios. Trece arios, cuando me fui para alla... de ahi me vine pa'a aca... 

Yo: A que edad llego aqui? (aqui estuve cometiendo el grave error de no respetar los silencios y el 

• curso de la entrevista libre, porque hay preguntas, que mas bien pertenecen a la segunda y tercera 
entrevistas). 

• E: Como a los trec/...****. Antes de que cumpliera los catorce vine para aca, porque falleciO mi papa, 
y ya no pude it a la escuela, tenia yo que trabajar, para que mis hermanas... comieran... porque eran 

• muy chiquitas, la mas chiquita era como de... *** y le digo, mi cu/, mi patrona de aqui de Mexico, de 
dijo que sus papas hablaban en nahuatl... ella ya era muy grande... 

• Yo: ,Y ella ya no hablaba? 

E: No, ella ya no lo hablaba... No, pero no le parecia raro cuando hablabamos mi heimana y yo, porque 
estabamos las dos ahi... y este... me dijo que no le parecia raro, porque sus papas llegaron a hablar asi... 
en nahuatl. 

• 
Yo: Y ahorita, ,con quien habla en nahuatl? 

E: Pss, a veces con mi esposo, o con mis vecinos, que todos lo saben hablar... una que otra palabra, una 
o dos palabritas, no... no mucho... no mucho, con decirle con mi esposo, casi no nos hablamos asi... y 

4111 	menos con mis hijos... 

11, 
	Yo: ei,Por que? 

E: Pues no se... mis hijos, porque no me entienden, y mi esposo, pues yo creo que es la costumbre... es 

• 
la costumbre, se acostumbra uno... llega, ya llegue... ta' bien, pero hasta ahi... Nada mas, muy, mu/, a 
veces muy de vez en cuando, hablamos asi, una que otra paiabra, para que... los nirios no nos 
entiendan... nada mas. Por ejemplo, hoy si, ha/... no, ni hoy hable mucho... porque la senora con la que 

• venia yo... ella habla mucho en nahuatl, y a veces se detiene a hablar, porque las personas que van con 
nosotros, todos hablan en espariol... aunque unas hablan en nahuatl... pero yo creo que les da pena... y 
ya no. Todavia antes, me hablaba mas en nahuatl, ahora ya no... si... 

Yo: cA que se debera esto de la pena? 

• 
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• E: Pues, porque los demas no entienden, y se burlan. Eso es...porque no lo entienden, y si uno esta 
platicando asi... se empiezan a reir. Por eso. Si.. si no, si toda la gente preguntara oye, enseriame, yo 

• 
creo que lo seguiriamos hablando mas.... Asi es... 

Yo: Le ha tocado escuchar, asi burlas... ? por/... que es lo que dicen? 

• 
E: Pues se rien y empiezan a murmurar que a veces no... no escucha uno bien, pero uno se da 

• 
cuenta... que se estan riendo de uno... eso es... 

Yo: Y ahorita... el nahuatl, por ejemplo... frente a toda una posibilidad de otras lenguas... ,a usted le 

110 	interesaria aprender alguna otra lengua? 

• 

E: Mhh... Pues si, si hubiera alguien que me enseriara, por que no? Si me gustaria... 

Yo: 

• E: eee.... cual sera??? Pus no se... hay muchas... hay bas/ bastantes... muchos, este... como se dicen?... 
dialectos 	Pues cualquiera seria bueno... 

• 
Yo: Indigena? o, de otro pais? 

• 
E: No, pues indigenas... porque, para que aprendo el ingles, si nunca voy a ir a Estados Unidos, l,no? 
Que seria bonito, ir al centro, y si oigo platicar a otras personas entenderlo 1,no? Pero, pus a mi se me 
hace dificil... Se me hace dificil... 

111/ Yo: Y ahora sus hijos... 

• E: 	Mis hijos me gustaria que aprendieran ingles, porque tal vez el dia de mariana les va a servir de 
mucho Vino? Yyy... una si le gusta, mas o menos... la otra no. Y el otro de piano no. No dice que no, no 

• 
aprende nada. 

• Yo: Y el nahuatl, usted lee/ les enserid alguna vez de chicos...? 0 nunca, nunca, nunca...? 

E: No, nunc/ nunca les hable. Una que otra palabra... eee... les he hablado mas a mis sobrinos, que uno 
• de ellos, me he dado cuenta que les gusta, y que le gustaria aprender, y a la 	una nina mas 

chiquita. Son los que les he hablado 	pero... como ya no vienen mucho, pues no... pero cuando 
estaban aqui, pues si... les hablaba yo 	Yyy, el nirio es muy rapid° para aprender, y se le 
quedaban rapid° las palabras. 

• Yo: ,Que edad tenia? 

E: 	nirio? Tiene nueve arias creo, yyy la niria tieneee... cinco; cinco afios. 

• Yo: Sus papas de ellos tambien... 

• E: eee... nada mas mi hermana, mi curiado no. El no. No entiende nada... y como el ya se.... ya crecio 
aqui... 

• 
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• 

Yo: Cual es la diferencia entre... por ejemplo... usted se considera nahua 

E: Si 

Yo: 1,Por que? 

E 	Por que soy de pueblo... eee, porque aprendi a hablar asi desde nina... no puedo decir que soy de 
aqui porque no naci aqui... sera por eso. 

Yo: Y por ejemplo, las personas que, queeee... sus papas por ejemplo, son nahuas, pero„, y nacen en su 
pueblo, por ejemplo, pero se vienen muy pequefios, y ya no hablan el idioma en si, siguen siendo 
nahuas, o ya no? 

E: Yo diria que si... 

Yo: 

E: Pues si. Por ejemplo, mis hijos aunque hayan nacido aqui, son hijos de nahuas... Aunque ellos dicen 
que no. Que no, que el es de Mexico, pero eso no es cierto... Usted que opina??? 

Yo: (risas) La entrevista es de usted... (risas) 

E: (risas) usted que opina... !!! (risas) 

Yo: 	(risas) 

E: Bueno, yo opino eso... 

Yo: Por ejemplo... Mexico, pues es una palabra nahuatl... que impresion le da por ejemplo... saber una 
lengua tan antigua? Que siente? 

E: eee... pues a la vez, a mi me gusta... me siento bien porque, lo se hablar... eee Naga de cuenta 
queee... son dos idiomas... Haga de cuenta que yo hablo el ingles y el espanol„, bueno, yo siento eso... 
eee yo veo... alla en mi pueblo hay unos gringos que estan yendo a ayudar a la gente... son medicos... 
eee, yo siento que a ellos les gustaria aprender tambien eso, para que hablaran tres lenguas ,no? 
Porque entienden espatiol, ingles, yyy yo creo que si siguen ahi en el pueblo, con el tiempo to van a 
hablar... Mhhh... yo siento que habemos personas; que no todas las personas; a mi me gustaria hablar 
unos... diez lenguas i,no? seria bonito ,no? Pero pus a veces no se puede... Es dificil aprender... 

Yo: Si, si es dificil aprender... 

E: Si„, asi fuera de facil como decir, voy a aprender a trapear, o v/ voy a aprender a lavar... asi..., yo 
creo que todo mundo lo sabria hablar... pero no, es dificil... 

94 



Yo: Tambien me gustaria que me platicara mas... a cerca de... de cuando usted, viene a Mexico... 
,Cual es la situacion con la que se encuentra aqui...? Las personas... el idioma... que representa este 
cambio tan brusco... o fue brusco? 0 no? 

E: eee... pues si, si es brusco porque uno viene de provincia... y se encuentra uno... hay personas que 
son muy malas con uno, eee... me toco en unas casas muy dificiles... este,,, co/ como le dire?? En 
partes me trataban bien, en partes me trataban mal, pero soy de esas personas que me gustaba 
aguantarme, eee... conservar mi trabajo, mas que nada. Y por, por no cambiarme de trabajo, me 
aguantaba... eee... como me trataban. Me toco un caso, que porque no, no me daban bien de comer, me 
toco un caso que me regariaban muy feo, mme toco una senora que me pegaba... y me aguante. Yo era 
chica, yo decia, ,como busco otro lado?, no conozco a la gente... Ya mas o menos sabia hablar, pero... 
pues para entrar en otra casa piden recomendaciones... yo no las tenia, y decia i,como me cambio de 
trabajo? Necesitaria yo.. conocer/ Bueno, it al pueblo, conocer personas que ya conocen mas gente 
aqui... paraaa, encontrar otro trabajo... porque si... si es dificil, venir y trabajar,,, en casa. Porque si... 
hay personas muy malas, c** uno que viene de provincia... 

Yo: Cuanto tiempo lleva ya e/ en aqui... 

E: Mhhh, del setenta y tres.... aal aaal dos mil... cuantos aims son?.... Son como... treinta,,, treinta y 
seis... 	no 	 en el setenta y t/, me vine en el setenta y tres... son siente (susurrando)... siete para 
ochenta, noventa 	 Son como... como treintay/... treinta y tres arios ,no? son treinta y tres anus... no; 
menos... Veintitres arios... Hay, ya no se hacer cuentas... (apenada) 

Yo: No se preocupe. Y... en estos 	cual, eee, cree usted que haya sido la situacion, o el periodo 
mas dificil para adaptarse aqui a Mexico? 

E: Para adaptarse? Para quedarse a vivir aqui?... i,cOmo? 
Yo: Para poder... eee... porque me imagine, que viniendo de... de un lugar diferente... cuesta trabajo 
eee com0000 entender... come funciona todo, las normas, las leyes, todo eso...Cual/ cud/ cual cree 
usted que fue el periodo, como mas dificil para poderse/ para poderse adaptar al lugar? 

E: Pues yo creo que el primer ano, el primer ario que viene uno, porque no conoce uno las cosas... no 
sabe uno como se llaman... mhhh Porque ya despues va uno aprendiendo, y es como le digo, aigo que 
se aprende, no se olvida. Pero en el primer ario si es... es muy dificil, haga de cuenta que es en el 
setenta y tres, setenta y cuatro, es un ario muy dificil, para que yo me acomodara a trabajar, porqueee 
en cada casa es diferente... eee las cosas se hacen diferentes,,, eee„, me toco trabajar en una casa, la 
senora era buena persona; pero cuie una senora muy grande que nos hacia muchas travesuras. Ay! 
Dios mio! Eso si, el es/ ese ano fue muy dificil para mi, dificil; que a veces decia yo Ay! Mejor me 
regreso a mi pueblo. Pero decia yo ,NIT de donde voy agarrar dinero? Si gano muy poquito. Tenian que 
corner mis hermanas... Si... si fue el primer ario. Ya en el segundo, pues a se va adaptando uno poco a 
poco... se va uno acostumbrando... 

Yo: (i,Usted se piensa quedar ya aqui? 

E: Pues yo creo que si, porque ya tengo mis hijos aqui. 0 solamente que se lleguen a casar y me 
regrese a mi pueblo, que es lo que dice mi esposo... que el trabajando, va a juntar su dinero y se va a 
regresar al pueblo. Pus yo lo veo muy dificil... 
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Yo: 

E: Porque en primer lugar; hay que llevar bastantito dinero para poner un negocio... si funciona... 
porque el trabajando_... mhhh... no creo... yyy pues los hijos, es dificil que se vayan a para alla; porque 
ellos se criaron ya aqui, aunque tenga un pedacito de terreno alla; yo digo que no. no van a regresar, 
yo les he preguntado a ellos; si en caso de que nos murieramos, alga nos pasara, ei,que harian ellos? Y 
mi hijo me ha contestado que el no peinsa volver, que el a que va alla? psi el alla no tiene nada? Le 
digo... que harias con el poquito que tenemos alla? Lo venderia, pero yo de irme... no me voy! No, 
porque el crecio aqui, se acostumbro aqui, y es muy dificil decir; cuando sean jovenes me los voy a 
llevar... eso es mentira. No, ya no. Y pues... i,nosotros? Mhhh,,, pues yo depende de/ de lo que eee... 
de lo que pas/ bueno, de lo que el decida al rato, cuando este grande... que quiere regresar a su pueblo, 
tiene un pedacito de terreno, tiene un cuartito y se regresa... 0 nos regresamos... Pero mis hijos... eee... 
si se casan y les va bien mis 	que bueno, que bueno, nos frail a ver y si necesitan de uno... 
Siempre... aunque si sean grandes... Porque a mi me hizo falta mucho mi madre, mi padre, y los tuve 
que dejar por necesidad... todavia les digo a mis hijos: yo nunca tuve un hogar. Jamas comimos juntas 
con mis padres,,, porque mi papa nunca estaba... mi 	pues,,, estaba un ratito, y se iba... yyy yo/ 
yo le digo, he tratado, he luchado, por darles un hogar... yyy cuando esta el, le digo 	sienten a 
gusto? Tienen a su padre, tienen a su madre... gracias a Dios nos da alga de corner, pero yo nunca lo • 
tuve, la verdad... creci, lejos de mi familia, en casas, y no es lo mismo; porque en las casas to yen a 
uno... coma una persona que trabaja, pues siempre a un lado... siempre... Eso es lo que le puedo decir. 

Yo: Eso, digamos... que las circunstancias fueron asi... pero a usted, le gustaria regresar a su pueblo? 

E: Mhhh... a la vez si... porqueee, yo siento, que lo poquito que fue de mi ninez, esta ahi. Ahi empece 
aaa correr, a caminar, a jugar con/ con mis hermanas, mis amigas, y hay un lugar muy, muy especial 
donde, donde crecimos... que/ que me gusta mucho ir, namas que ese terreno es de mi abuelita, y ya se 
lo dono a mi mama, todavia quedan unos pedacitos deee... de tierra, porque la pared era de tierra, no de 
block, era de pura tierra... donde crecimos... Porque ahi, me recuerda tod000,,, todo 1/ lo que pasamos... 
ahi murio mi padre, eee, hay unos arboles de manzana, de durazno, donde nos trepabamos de ninas, 
yyy por eso yo siento que mis hijos no van a volver... porque sus semillas esta aqui. Y yo siento que 
hay mucha gente que no aprecia eso, donde crece... pero... pues yo si. Va a ser dificil regresarme... 

Yo: 	que se debera que usted si aprecia eso? 

E: No... no me explico yo misma, no me explico yo misma por que? E... por que sera? Le digo que hay 
gente que... que no lo siente, pero yo si. Yyy, a mi me gusta la provincia, pero,,, va a ser dificil 
regresarme... y seria un milagro que yo ***//ra... Y tal vez porque mi mama todavia vive, y esta 

abuelita todavia vive... la mama de mi mama... ella si llego, y me habla todo en nahuatl... y 
si... pus sigue 	bueno, yo siento a veces que ella es coma mi mama... porque cuando mi mama 
estaba en el estado de Veracruz, mi abuelita m/ nos peinaba, nos mandaba a la escuela, de chiquititas... 

Yo: Pensar en estos recuerdos, hay alga por ejemplo cuando usted habla en espariol, y habla en 
nahuatl, hay alga que diga: me hace sentir diferente hablar asi? 0 me trae recuerdos diferentes... o hay 
alga que sienta la diferencia cuando habla en nahuatl y cuando habla en espanol? 

96 



1,7 

E: En esos recuerdos...? en esos sentimientos...? Pues 	si... Pero es este.... que mi mama en aquel 
tiempo nos hablaba todo en nahuatl, mi papa es el que nos hablaba en espariol, mi mama todo en 

Eeee, cuando me mandaba a traer el agua, y luego no teniamos que corner... ibamos a la 

410 	escuela sin corner... y nos decia: no, pues no les voy a dar, este... de comer, no hay nada... no hay 
agua... vayan a traer agua, hasta atras del cerro... para que cuando llegabamos, ella ya tenia preparada 
la comida y la tortilla, pero ya eran como las... seis, siete de la noche... es cuando yaa... a veces 
comiamos y cenabamos...y todo nos hablaba ella asi... tonces, pues esas cosas,,, no/, no se me pueden 
olvidar... Y,,, pus yo siento que es lo mismo en nahuatl, en el espariol. Para mi er/ asi lo siento. Que es 

04 	lo mismo que en aquel tiempo me dijera que no hay nada que corner en nahuatl, que en espariol... 

Yo: Se los decia en nahuatl... 

111110 	E: Si, ella siempre nos lo dijo asi... Siempre nos hablaba en nahuatl ella... ** cuando nos decia no 
vayan a la escuela... a que van! Si las libretas no se las van a corner... hay que it a trabajar para 
corner... **todo nos decia en nahuatl. 

1110 
 

Yo: Hay algilin recurdo, asi... Alguna imagen que a usted le traiga recuerdos de esa etapa de su vida? 

E: 	Pues si... Muchas cosas... muchas cosas... como quien dice, algo muy doloroso... Eh... si! Hay una 

410 	palabra muy dolorosa,,, que me dijo ella... En nahuatl,, ella y mi abuelita me lo dijeron en nahuatl... 
... (se le comenzaron a poner vidriosos los ojos) 

Yo: (como vi que ya se estaban tocando asuntos que no eran el objetivo, preferi cortar la entrevista, y 
esperar hasta que se pasara el dolor). Bueno... no se si quisiera agregar algo para terminar la 
entrevista? 

E: Pues... no... ya no,,, ya no tengo nada... No tengo nada... ya le dije lo que heee... lo que he pasado... 

Yo: Pues, entonces, le agradezco mucho la/... la primera, esta primera entrevista... y otra cosa que me 
gustaria recordarle, es que todo lo que se diga aqui, pues es totalmente confidencial... Y pues por lo 
mismo, a veces es doloroso, y existen cosas que no queremos decir... y si usted No quisiera decir 
algo... es su decision, y yo la respeto... la respeto de verdad... 

E: Ehhh Ah! Lo que usted dice, por ejemplo.. que est/... esta palabra muy dolorosa que queria usted 
que yo... Si lo puedo decir... no hay problema... 

Yo: Si por usted no hay problema 

E: Pues es... Si quiere lo digo! Es doloroso... pero yo como que me senti... va a usted a decir que, que 
le estoy contando todo/ todo lo de mi vida tno? Es algo que yo solamente Ilegue y le dije a mi mama 
que/ que fuera a ver aaa... a mi papa... se sentia muy mal... (se solto en llanto) 

• 
Yo: Esta bien.... (le pongo la mano en el hombro...) 

E: Es que ella me contestO que se muriera!!! 

• 
Yo: 
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E: Que se muriera... que no le importaba!!! y a los tres dias se murk)... 

Yo: ...  

E: Y la verdad es que me doliO mucho... pero en nahuatl me to dijo... y pues si, ye/ ye a verlo, me lo 
dijo; no quiere trabajar, nada mas toma... esta enfermo... esta mal... le digo; bueno eso me dolio 
mucho... Y eso fue to que me dijo ella... eee... le digo que... luego uno guarda las cosas, pero... si 
duelen mucho... 
(siguio llorando) 

Yo: Le agradezco mucho... 
De repente llorar hace bien.... y el decir las cosas, alivia... 

E: Si.... yo creo que si... porque yo a veces siento que necesita uno platicarle a personas que sepan... 
Porque hay personas que veo yo que son muy duras, y siento que han de decir... Ay! yo no se para que 
lloras si esas cosas ni duelen! i,no? Pero... si me duelen... hasta la fecha me duelen... porque era mi... 
padre... Y yo lo vi muy mal, pero no me creyo ella! No me crey6 que yo le fui a decir que fuera a ver a 
mi papa... que estaba muy mal... que estaba vomitando sangre... y me dijo mi papa: ve y dile a to 
mama que venga! Que me siento muy mal!! el me lo dijo en espanol... y ella me contest& Dejalo que 
se muera!!! NIi abuelita tambien me lo dijo... en nahuatl... Ya*** dejalo que se muera!! ni trabaja.... 

(sigue llorando, pero ya mas tranquila) 

Yo: Le agradezco mucho...  

(apago la grabadora, y se va parte de la tension...) 

Dia 11 

Que puedo decir... creo que estas cosas pasan en toda investigacion. Son imprevistos. Estoy a 
un dia de entregar el trabajo, bueno, mejor dicho a algunas horas. Yo habia calculado bien mi tiempo, 
sin embargo, creo que ya no me salio. Hoy tenia que haber ido a hacer las entrevistas (la N° 2), sin 
embargo, la verdad es mucho trabajo estar revisando de Ultimo momento, releyendo, y demas. Asi que 
ya no pude ir. Claro que les avise, y creo que entendieron. Por tanto la segunda yo creo que la voy a 
hacer despues de vacaciones, y mientras me concentro en el marco teorico. 

Dia 12 

Bueno, pues ahora ya pasaron cerca de dos meses desde que deje de escribir aqui en el trabajo. 
La verdad me siento un poco presionado. Siento que todavia me falta muchisimo, y que no se si me de 
tiempo. Durante las vacaciones, la verdad no avance casi nada, excepto claro, los textos que revise 
sobre identidad y sobre linguIstica pero por alguna razon siento que el trabajo tiene inmensas lagunas. 
Por lo pronto, ya hice cambios, (bueno, no le he dicho a Carmen, pero no creo que encuentre 
inconveniente), cancele to que habia revisado de Piaget, porque creo que no viene al caso, y sentia 
como que estaba en calidad de apendice. Tambien tengo que reconocer que la verdad no les avise a las 
senoras Glafira y Ecliseria, la vez pasada. Estoy poniendo esto a forma de un trabajo etnografico,una 
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• 
bitacora, asi que creo que si no puedo ser honesto a este nivel, solo estoy perdiendo el tiempo; asi que 11111 	mejor lo reconozco y a ver... Lo que pasa es que no me he comunicado con ellas, tuve una especie de 
resistencia, que hasta ahorita no entiendo a que se debe. Las deje plantadas por asi decirlo, y no me he 

1111/ 	
presentado por alla desde entonces. Es logic°, que me estoy muriendo de miedo porque no se si me 
permitan continuar con las entrevistas, que por cierto, es otra cosa que reestructure; lo que pasa es que 
como estoy aplicandome a lo que es el analisis de discurso (desde el punto de vista semiologico), pues 

• ya me di cuenta de que doce entrevistas era demasiado ambicioso, asi que me si bien me va, me tendre 
que conformar con cuatro. Es decir, mariana, tengo una sesion de trabajo con Carmen, con quien voy a 
ver lo del analisis de la primer entrevista, y estoy guardando las otras dos, para llenar las lagunas que 

• quedaron en las primeras. A ver en que acaba esto. 

Dia 13 

La verdad no soy supersticioso, pero... bueno, ya estoy otra vez aqui frente a la computadora, 
escribiendo esto, que ya no se si es una bitacora o un diario. Creo que se ha otorgado ambos papeles. 
Debo confesar que me sirve para hablar de todas mis angustias y de alguna manera las contiene. A 

• 
mitad del proceso, pense que necesitaba comparieros de equipo, que me ayudaran con esto, pero 
(aunque parece algo muy postmoderno), creo que me tengo que conformar con un teclado (que entre el 
e-mail, el chat y los trabajos, ya siento al teclado como una extension de mi; de mi pensamiento; de 

• 
mis palabras)... En fin... Bueno, pero regresando al tema del trabajo (que nada mas le estoy sacando la 
vuelta...) Me arrepenti de haber quitado lo de Piaget, porque ahora que revise el trabajo, me acorde que 
si hice anotaciones mias, sobre todo en torno a lo del simbolo y las representaciones. Lo que pasa es 

• que hace tiempo lei "La formacion del simbolo en el nifio" de Piaget, y trabaje con este durante un 
trimestre entero, asi que me arrepenti de haberlo borrado. Y es que lo habia cancelado porque de hecho 
fue un trabajo de Enrique, asi que se me hacia deshonesto apropiarme del trabajo. La verdad ya hasta 
se me habia olvidado, pero ahora que volvi a leer todo el trabajo (por cierto que se me hizo aburrido; y 
ya no se si es mi forma de redactar, por el contenido o por ambos...), recorde que varios comentarios 
son mios; asi que yo creo que lo volvere a incluir. Pero bueno, por ahora paso a la parte mas escabrosa 
del trabajo; y es el analisis de las entrevistas. 

• Dia 14 

• Pues si que me ha costado trabajo este Ultimo trimestre. Tengo unas resistencias tremendas. Me 
falta todavia mucho trabajo, sin embargo, ya estoy en la Ultima parte, y ya me predispuse para trabajar 
toda la semana que viene. Espero concluir por lo menos "decentemente" el trabajo. Yo no se por que, 
pero toda la emocidn que en un principio sentia, ya no es igual. Solo pienso en que lo voy a entregar en 
menos de un mes y ya no quiero saber nada mas. No se si esto es normal, pero me pongo a pensar en 

• los que hacen investigaciones de maestria; como le hacen para mantener vivo el interes por el tema??? 
Es decir, por momentos, si me insta a seguir leyendo del tema; lo que pasa es que a la hora de escribir, 
es lo dificil. Creo que tambien se debe a malos habitos de estudio. Pero en fin, espero que 

41110 	efectivamente logre terminar para fin de mes. Por el momento, mariana le entrego a Carmen el analisis 
de discurso completo (segUn yo) de la entrevista a Glafira. Lo que pasa es que ahora si me quedaron 

• mas claras las categorias de Voloshinov. 

• 
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Inconclusiones 
Un acercamiento al discurso y al analisis de lo que no pudo ser 

A continuation presento la parte final del trabajo, el analisis de las entrevistas, el analisis de mi 
proceso y las inconclusiones que de todo ello surgieron; es decir, lo que falto, lo que nunca podra ser 
puesto y las nuevas preguntas que surgieron... 

El analisis de discurso que hago, esta situado en la delimitation te6rica que trabaja la escuela 
francesa de analisis de discurso. Asi que tomare algunos aspectos de los tres bloques que parten del 
analisis: 

a) Tipologia: Con esto me refiero a la parte descriptiva de las condiciones de production del discurso. 

b) Procesos de Interdiscursividad: El grueso del analisis, lo compone esta deconstruction (si es que 
asi se le puede llamar), que parte del supuesto de la existencia de multiples formaciones discursivas 
que atraviesan al sujeto y que fueron incluidas en su discurso durante toda su vida; y que en la medida 
justa de la importancia y signification que en el presente del sujeto adquieren, son incorporadas al 
discurso propio. Estos se dividen en tres grupos principalmente: Discurso indirecto libre; discurso 
indirecto (analitico del referente en las variantes de referente y textura; y el impresionista del 
discurso); y Discurso directo (determinado, particularizado, anticipado y diseminado, encubierto, 
interferencia de discurso, preguntas y exclamaciones retoricas, sustituido, cuasi-directo); sewn la 
teoria de Voloshinov. 

c) El objeto discursivo impuesto y prohibido: Entendido como aquel objeto (dentro del discurso), que 
por multiples razones se encuentra censurado (por via de la prohibition o de la imposition de otro 
objeto discursivo) en el discurso que detenta el poder. La prohibition entendida como una imposici6n 
del silencio, y la imposition entendida como una prohibition implicita. El analisis se centra en tratar 
de entender coma se juegan los lugares del saber y del poder en el discurso, y cuales objetos 
discursivos (,cuales no?) han caido en un ejercicio censor. Sin embargo, el analisis se plantea no como 
una busqueda del significado oculto, ultimo y verdadero, sino como una explicitacion de lo que existe 
en el discurso explicito, en los significantes. 

El simulacro: Es la bUsqueda del posicionamiento del sujeto frente a un grupo determinado. Tres 
variantes de este pueden existir: El enmascaramiento (donde el sujeto se posiciona como una negation 
del grupo original frente a uno otro cualquiera), la simulation (donde el sujeto se posiciona de una 
forma asimilativa al grupo nuevo, adoptando marcas del grupo otro), y la convivencia (donde el 
discurso adquiere un sentido derivado para entablar una complicidad). 

Los lugares comunes, estereotipos y clichés: Estos son (por sentido comUn), frases que por 
encontrarse en circulation permanente, han adquirido cierto "prestigio", en la medida que sintetizan, 
un discurso colectivo que de esta manera se reproduce sin un esfuerzo creativo del hablante. Son 
recursos del sujeto frente a la falta de un discurso de autor; son lugares comunes, porque el referirlos 
(asumiendolos como propios), permite veracidad avalada por el colectivo. 

Para la interpretation, utilizare tres recursos: 
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a) Personajes del discurso: Es decir, la bUsqueda de los personajes que aparecen durante la historia 
del sujeto, tratar de entender el posicionamiento del heroe y del autor frente a esos personajes. 

b) Cronologia y crono-logica: Me refiero a la reflexion en torno al sentido de tiempo en el discurso. 
El ordenamiento de las accioenes y sucesos significativos que narra el sujeto. La logica que emana 
del posicionamiento frente a la secuencia en su historia. Para ello, divido el tiempo del discurso en 
tres momentos de la vida de las entrevistadas. El tiempo uno: antes de la migracion. El tiempo dos: 
durante el proceso de migracion. El tiempo tres: durante el asentamiento. Esto lo hago tambien con 
un pre-supuesto, ya que parece ser que el paso de un tiempo a otro, esta dado por diferentes 
condiciones, pero en esencia similares. Por lo general, siempre ocurre algo, que muchas veces 
imprevisto, logra que suceda el cambio de una etapa a otra en la vida del sujeto. 

c) Relacion Yo-Nosotros v/s Lo otro: Por Ultimo, esto que aparec-e en todas las categorias anteriores, 
y se relaciona con el simulacro, en la medida que busco el lugar que ocupa el sujeto frente al 
singular y el plural; frente a un grupo. La situacion de la inclusion/exclusion de un grupo. El 
desplazamiento o deslizamiento del yo, a traves del colectivo. 

Para el analisis que hare desde Voloshinov, tomare estas precauciones; dado que no se trata de 
un relato propiamente dicho; en este caso el autor y el heroe, son el mismo sujeto. La variante es el 
tiempo. Cuando el sujeto hable en primera persona, en presente, de manera reflexiva, asumire que esta 
en el papel de autor de la narraci6n (en general cuando este sitado en tiempo preente); pero cuando se 
trate de este autor narrando inmerso discursivamente en otro timpo asumire que se trata del heroe de la 
narracion. Para que quede mas claro, tomo como ejemplo la tercer respuesta de la primera entrevistada. 

"Sino que nos daba miedo ,por que? porque ya vienen hablan otro idioma" 

En este caso, la pregunta ,por que?, la asumo como un discurso directo sustituido, porque es el 
autor quien le pregunta al heroe. Ella juega con dos tiempos. El pasado donde se ubica la accion 
(tiempo del heroe), y la pregunta que se inserta (refiere), desde el presente, desde el autor. 

Es importante que haga esta distinci6n entre autor y heroe, ya que ello decidird el tipo de 
discurso referido a saber: directo, indirecto o indirecto libre con sus respectivas subcategorias. 

Otra categoria que Voloshinov no utiliza, y que sin embargo me veo en la necesidad de 
nombrar de algUn modo, es el discurso autoreferido; donde se trata del caso en el que el autor refiere a.1 
autor. No asi la situacion del heroe, quien por ser el personaje, al autorreferirse, forma una pregunta 
retorica por ejemplo. Estas situaciones discursivas tan dificiles, bien podrian caber dentro del discurso 
cuasi-directo, sin embargo, me parecio pertinente hacer la distincion, porque al no tratarse de un relato, 
las diferencias, son todavia mas sutiles y desdibujadas. 

Glafira 

Me gustaria selialar la dificultad al realizar este analisis, ya que las entrevistadas (sobre todo 
Glafira) estan hablando en su segunda lengua, lo que dificulta el proceso de produccion en la medida 
que lo que pueda decir en espariol, ya paso por el filtro de la traducci6n. 
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II 

Tomemos pues, para iniciar, la entrevista de la senora Glafira: 
Vuelvo a poner la entrevista, pero en este caso, sefialare con otra tipografia (cursivas) el 

ana lisis. 

Glafira es una mujer de aproximadamente 30 an os. Es migrante y madre de tres hijos. La 
entrevista dura un total de 26 minutos. El discurso fue registrado en una grabadora portatil y la 

	

i 	

entrevista se llevo a cabo en casa de Margarita, su vecina mas pthxima. Fue una entrevista planeada, 
por lo que tenia un catheter de formalidad, aunque sin la presion de ningim tipo de institucion. La 

	

it 	
transcripcion se Hew') a cabo unos dias ma tarde, y el ancilisis aproximadamente dos meses despues. 

Yo: Bueno, pues como habiamos quedado, se iba a grabar la entrevista —mientras saco la grabadora y 

	

4 	aprieto el bot6n de "Play"- 

G: Aha.... —con cierto desden- 

	

4 	Yo. Pues, bueno, le quisiera otra vez explicar la cuestion del objetivo, que seria... eee.... de mi parte 

i 	

verdad...? para un trabajo, y que usted me platique... cudl ha sido su experiencia con, con ese 
bilinguismo, es decir, con tener una lengua original que es el nahuatl, y tener el espanol... 

G: Aha... —ya con mas atencion, pero con muchos nervios- (me llama la atencion, que durante la 
entrevista, no me quiso ver de frente hasta que apague la grabadora. Todo el tiempo, estuvo 
hablandome de perfil, y aunque no le hula al microfono, que lo sostenia fijo, por momentos temblaba 

fa 	
de nervios) 

--1 	Yo: 

410 	G: mmm... pus ahora si que lengua nahuati, pus es diferente al espanol, ya como ya le dije que yo no... 

ill 	

la verda unas palabras que son mas dif .. como que estan... se' me hace dificil para entender luego... 
cosas que es lo que significa, pus es lo que yo luego tampoco entiendo, se me dificulta ahi. Y ya, pus 

'III 	

espanol, pus ni bien ni mal, pus al menos para vivir si... Si hablo... Pero pus no es mi idioma, lo 
intento, hacerlo como lo hablan aqui, pero pus la verdad no. Y ya, mii idioma, pus casi ya lo dejo a un 
lado. Ya no... este... ya no lo platico. Lo que quiero es aprender bien en el idioma espanol. Y mi 

rill 	

idioma pus no.... ya.... ese si me lo se. Voy a mi pueblo, platico con ellos.... mi familia.... pero aqui 
pus no... no platico con nadie... mas que con mi marido. Y ya que...  quisiera yo hablar bien... —hace un 
esfuerzo en esta frase, por pronunciar claro- en asi que entendiera todo... el espariol 	pero pus 

O 
tampoco no.... no puedo...si.... Y en cambio en mi idioma, pus tambien todas las cosas, se como se 
pronuncian, se corn... se como se dice una cosa. Pero aqui, pus si se me hace dificil. Los primeros dias 
mas dificil que ahoy... que ahorita. Ahorita mas o menos ya. Ay la ilevo, tambien... y ps 	 mm... eso 

• 
es todo... —se rie-. 

En esta parte, practicamente todo el discurso es de actor, no lo cruzan discursos referidos, y los 
personates que aparecen son su familia y su pueblo, entendiendo por ello mas alla de su comunidad 
geogrcifica, su grupo linguistico. 
Hay una perrnanente comparacion "el ncihuatl... es diferente.al espanol... no puedo... en cambio en mi 
idiorna...", siempre se hace referencia a un idioma en oposici6n al otro. Tambien hay un claro 
posicionamiento frente a ambas lenguas. Mientras al espanol se refiere asi "se me hace dificil para 

• 
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• entender... al menos para vivir... no es mi idioma..." ; hacia el nahuatl las frases son "mi idioma... ese 
si me lo se...todas las cosas, se como se pronuncian... se como se dice una cosa" 
La pregunta inicial era acerca de Su experiencia, y me parece que lo que salta aqui a la vista, es el 

41, 	
vivir con un permanente conflicto, entre el deseo de aprender una lengua, que le permita sobrevivir, 
pero que siente totalmente ajena y el deseo de hablar la lengua que ella habita desde nina y que le 

• remite a su lugar de origen; antes de la migration. "se me hace dificil para entender... lo que quiero 
es aprender bien... pero aqui no platico con nadie... mas que con mi marido..." 
Me llama la atencion, que la primer y irltima pregunta de la entrevista, son respondidas en el mismo 
sentido. Sentido, que en general, me atreveria a afirmar, aparece en toda la entrevista y que gira 
alrededor de dos 'rases fundamentales: "Yo lo que quiero es aprender a hablar bien el espahol" y 
"Yo quiero que mis hijos aprendan nahuatl, pero ellos no quieren". Llamare a estas frases: 

4110 	Fundamentales del discurso. 
La primera frase, gira en torno a la figura de simulation. Por otro lado, el conflict° que generan estos 

• dos discursos antagonicos entre el "quiero" y el "no puedo", hace alusion a la dialectica del discurso 
impuesto y el discurso prohibido. "no platico con nadie ..." 
Las figuras de simulacro son mucho mas frecuentes en Glafira, que en Ecliseria, yo creo (ver su 

• 
relation 	que porque para Ecliseria, las dos lenguas le fueron propias. Una frase de 
simulation es: "intento, hacerlo como lo hablan aqui, pero pus la verdad no... Lo que quiero es 
aprender bien bien en el idioma espahol..." mientras que la figura de enmascaramiento aparece 

• enseguida: "Y ya, mii idioma, pus casi ya lo dejo a un lado..." 

• 
Yo: Eee.... i,Me puede platicar un poco acerca de sus papas? ei,Sus papas, hablaban en nahuatl nada 
mas? i,Hablaban los dos idiomas? 

• G: No. Mis papas hablaban nahuatl. Porque ellos no fueron a la escuela, no conocieron letra, no saben 
nada. Todos... pus... hora si que nadie nos hablo desde chiquitos espariol, puro nahuatl. Mis tios, mis 

• 
tias... todos nahuatl. ...or 	 crecimos pues en esto tambien. Ya ahorita pus ya, cambia un poquito 
porque ya... ya hay escuela, ya mandan los nitios hasta la escuela... pus ahi, cuando yo estuve... cuando 
era nina... mis papas, cree que nomas habia segundo de primaria nada mas. Porque, pus no habia ni 

• 
kinder... nada. Y ya, pus hora si que los... los mas antes... pus mis papas, pus no podian este...ir... 
hablar espanol, no entendia que es lo que les 	y ya... nosotros ya un poquito ya cambiamos 
pero ellos no, Si... siguieron, se murieron...asi...con... con ese idioma,... si, nunca cambiaron. 

ID 
En esta parte, tampoco aparece el discurso referido; todo se lleva a cabo en el de autor. 

• Aqui aparece la figura de la escuela, y es interesante como ella asocia de una manera "atitomatica" 
(discurso official de castellanizacion y las escuelas rurales), la falta de "letra" con el nahuatl: "Mis 
papas hablaban nahuatl.. no fueron a la escuela... no conocieron letra... no saben nada" En esta 

• parte me parece importante destacar el truce del discurso del grupo linguistico hegemonico que 
tiende a asociar a la falta de education formal, con la falta de conocimiento en general. La asociacion 

4110 	
entre indio e ignorante. Si no se aprende espanol en la escuela, no se sabe nada... 
Aparecen en escena los familiares mas cercanos, y de alguna manera la denuncia de no haber 
"recibido" el espanol de nadie: "nadie nos hablo desde chiquitos en espanol". En contraste, la 

• institzicion escolar (no tan ajena a la comunidad), que representa esa posibilidad de insertion en el 
espanol (realidad mestiza). Esta institucion que a lo largo de una generation, ha introducido el 

• 

espanol como un codigo nuevo tan necesario como la escritura. 

41) 
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• Aparece la primer persona del plural refiriendose a esa parte del grupo, que se separo y no 
necesariamente en terminos geograficos, tambien generacionales."nosotros ya un porquito ya 
cambiamos pero ellos no ..." 
Aqui es curioso notar como el espacio del espahol es la escuela. Es el espacio del idioma nacional; y 
curiosamente, las personas que no van a la escuela, no "reciben" e el espariol. "nadie nos habla desde 
chiquitos en espanol, puro nahuatl..." 

. 
Yo: i,Como fue la primera vez que usted escuchO el espariol? 

• G: El espariol, yo lo escuche... pues en mi pueblo, porque iban los de la canada... iban a vender 
platanos,... este... sandias... melones... eso si... ahi los de la canada... si hablan, espariol. Pero pues mas 

411/ 	no... no entendiamos que es lo que nos decian, al contrario... si, a, veni, si vemos que por ahi vienen, 
pues nos escondiamos. Porque no.. no...no... ahora que no les sabemos contestar... no sabemos que es 
lo que nos dice... y si pues si, to he oido desde chiquita, pero mas nunca... me imagine, que si yo algim 
dia iba a hablar. Sino que nos daba miedo por que? Porque ya vienen hablan otro idioma, y nosotros, 
pus no sabemos. Y no respondiamos, porque nol, no sabemos.... pus, que 1.... que contestarle pues. 

• 
mmm... eso es... lo que somos ninos de mi pueblo, pus.... no, no sabiamos, nadie hablaba. Si, y ya.., 
pus, es, si... he escuchado, pero nunca... pus yo la verdad no sabia que es lo qu'd... significaba o que 
es to que nos decia. Mi papa lo intentaba...ps bueno, pus no... tampoco no es asi... asi quee, bien 

• espariol, no, pero...no, no como que no los entendian tambien los de, que hablaban espariol. No nos 
entendian bien que es lo que decia... y pero no... casi pues nadie habla ahi, nadie, todos nahuatl. Si... 

110 	Aqui casi todo el discurso sigue siendo de autor, con la excepciOn de un discurso directo sustitziido. 
Cuando ella esta narrando el miedo que sentian (a los ninos) al llegar los hombres de la canada; se 

• 
pregunta a si misma " zPor que?... porque" y se responde porque "ya vienen los del otro idioma" Esto 
no es la funcion factica de la que habla Barthes, porque la pregunta no esto dirigida a su interlocutor, 

• 
sino a efla misma anticipandose a la pregunta de su interlocutor. En la funcion factica o de 
interpelaciOn, la pregunta es concretamente al interlocutor, en espera la escucha. 
Esta pregunta es muy concreta, y pretende entender su primer experiencia con la cultura mestiza, que 

• 
al parecer, tuvo que ver con la situation del comercio, de la economia entre poblados: "iban los de la 
canada... iban a vender platanos... sandias... melones..." 
Aqui es la segunda vez que habla de un Nosotros, de un sentido de identidad a partir, ademas, de la 
diferencia lingiiistica: "no sabemos que es lo que nos dice... y nosotros, pus no sabemos, no nos 
entendian bien que es lo que decian". Hay ademas, un nosotros en el sentido de "somos los ninos de 
mi pueblo". Aparece el personaje del padre, como un mediador entre ambas lenguas, pero que 
tampoco lograba entablar comunicacion verbal con los mestizos, a los que ademas, "los ninos del 
pueblo" les temian por no entenderlos. 

410 	Es de notar, como el primer encuentro con la cultura mestiza, tiene que ver con una necesidad 
econamica, que permea su comunidad, y sin embargo ofrece algo que es deseable por no hablar de 

0110 	
necesario. 

Yo: Co... cuand... eee... Suando fue que usted sintiO la necesidad? o ei,como fue que usted dijo voy a 

410 	aprender espariol? o ?i,que fue lo que, que hizo que usted decidiera aprender? o fueron las 
circunstancias... Lque fue? 

G: Y000, pus ahora si, quee, aprendi aqui en Cuauhtla, cuando ya me trajo mi esposo. Ahi por 
necesidad, ,,por que? porque aqui para comer, tienes que it a comprar. En el pueblo, pues nahi no se 

• 
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•
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compra, nornas es, e, sembrar... Van a Tlapa, pero los senores, o sea, alla quien sabe como lo pidan, el 
caso es que traian aunque sea chiles... Algo pues asi, para comer. Pero pus si aqui en Cuauhtla, cuando 
me trajo mi esposo, es ahi adonde mas o menos aprendi. Porque ya, pus digo pus nunca a aprender, 

411) nunca lo voy a intentar... Pus como voy a it a pedir una cosa, si no se... Yyyy, pus ya, mi iba con... 
mi primo, su esposa, y asi.., pss, Nora si que yo ya... como que ya veia pues, que es lo que pedia y que 
es lo que le daba... y yo yaaa, ya lo intentaba... al otro dia pus ya me decia, ora ve sola, dice, y m' me 
traes esto y esto, te lo encargo... Pus es ahi adonde mas o menos aprendi... Pero ya de ahi, estuvimos... 

como dos aidos, de ahi otra vez me fui pal pueblo, y ya.. ps tarde otra vez en el pueblo... y otra 
vez el espaliol; pus otra vez se me fue... y alla, como nadie habla, ya... todos asi en nahuatl nos 
hablabamos... y otra vez... cuando llegue aqui, ps... ya no tanto tanto, como aqui en Cuauhtla... 

• En esta pregunta, vuelve a aparecer una figura como la anterior, de discurso directo sustituido, 
cuando esta hablando de la necesidad del espanol, el autor le hace una pregunta; " j'or que?", y el 

•
heroe contesta en seguida. Tambien aparece el primer discurso referido indirecto. Lo refiere de su 
primo y su esposa, mediadores entre el espanol y el nclhuatl, quienes le ensenan a comprar: "al otro 
dia pus ya me decia, ora ye sola, dice y m 'me traes esto y esto, te lo encargo". Como se puede ver, hay 

• dos discursos referidos, practicamente juntos: "ora ye sola" y "m "me traes eso y esto, te lo encargo" 
Ambos son discursos indirectos en la modification analitica del referente, porque ella reproduce de 
una manera textual el mensaje manteniendo la distancia entre el discurso referido y el que refiere. 
Por otro lado aparece tambien por vez primera ella en fiincion de otro sujeto, en funcion del verbo en 
tercera persona: "mi esposo me trajo". Esto es importante, porque siempre habian aparecido 
personajes y ella siempre se enunciaba desde la primera persona. 
Cuando le pregunto ahora acerca de su internamiento en el espanol, automaticamente se transporta al 
moment() (muchos anos adelante) en que ya habia emigrado: "aprendi aqui en Cuauhtla... ", y no 

• cuando escuchaba el espaliol en su pueblo. Es decir que la necesidad del espahol en su pueblo era 
nula porque los mediadores entre ambas lenguas eran los varones, segzin ella explica: "Van a Tlapa, 

• 
pero los senores, o sea, and quien sabe como los pidan, el caso es que traian aunque sea chiles". 
Por otro lado, aparece la figura de su esposo, que es determinante, porque es con el que vive 
actualmente, y con el Unico que esporadicamente habla naliatl; con su esposo y con la familia 
politica. 
"Los senores" (como el propio padre en algzin momento) se encargaban de mediar entre ambos 
grupos lingiiisticos , mientras que en su situation de esposa migrante, es ella quien tiene que 

• enfrentarse con la responsabilidad del abastecimiento de viveres. Ademcis, hay que recalcar que 
Glafira ernigra dos veces. La primera a Cuauhtla y la segunda a la capital. 

41) 

	

	El discurso impuesto, parece ser impuesto, precisamente desde la economia: 'porque aqui para 
corner, tienes que comprar ...", claro, y para comprar, es necesario el espanol. 

• Yo: Hmm -como diciendo 

G: ya, mas o menos. Ya yo... ya empece a decir otra vez... y ya, pus no muy bien, pero... si , esa es la 
dificultad que yo tuve. Si porque digo ps.., si nunca voy a intentarlo... pus quien me trae las cosas? a 
quien le voy a estar encargando que me traiga... nada?... y ay,,,, trate de aprender un poquito...si... si... 

Aqui aparece un tipo de discurso referido directo sustituido, que es la Ultima frase: "si nunca voy a 
intentarlo... pus quien me trae las cosas... a quien le voy a estar encargando que me traiga... nada? 
En esta parte, Glafira se pregunta a si misma, que puede hater de no aprender el espanol; y se 
pregunta a si misma, si es posible vivir y abastecer (su nuevo papel), sin el espanol. La respuesta es 



• 

sencilla: No, o puedes pacer nada. Otra vez aparece el discurso impuesto: "si nunca voy a 
intentarlo... pus quien me trae las cosas? ... trate de aprender un poquito..." 

1111 	Yo: 	que.... a que edad, eee, llego usted a Cuauhtla? 

G: Como a los... como a los diecisiete 	hmmm —afirmando- 

1110 
Yo: ,,Y aqui? 

G: Aqui, llegue traia ya mis tres hijos... creo que ya tenia como... la verdad quiensabe. Unos 
veintiseis„, veintisiete, por ay. Que ahorita ya tengo viviendo aqui casi dieciseis 	si... ya, ya 

411 	tengo un buen tiempo estoy aqui... ya... ya tarde. Pus ora si que no hablo bien, pero pus le intento. 

1111 	
Aqui no hay discurso que no sea de autor. Aparece cuales fueron las condiciones de migration de la 
tercera generation. "Aqui llegue traia ya mis tres hijos". Es muy clara la aparicion de las dos frases 
fundamentales; por un lado sus hijos, y por el otr el aprendizaje del espahol: "Pus ora si que no hablo 
bien, pero pus le intento". 

Yo: No... habla muy bien para ser su segunda lengua. Habla muy bien. 

• Yo: Y entonces, ahora, actualmente icon quien platica en nahuatl? 

110 	G: Pus por ejemplo, cuando nos juntabamos...viene suuu... mi...su... viven mas sus gentes de, de mi 
marido. Viven sus tias, sus primos, ellos son los que viene cuando nos juntamos y platicamos... 

• 
cambiamos... puro nahuatl hablamos... pero pus mis hijos, pus no... no quiere, no quiere aprender 
aprender... y yo pus tampoco no les digo a fuerzas, aprendan. Mi hija si... cuando viene si, le digo, 
ayudame, o ye a la tienda, ye a traer lo esto. Y ella porque si, lo entiende nomas que no... no lo quiere 

• 
decir... o... ya no puede. El, (corrige) ella si puede, elscucha todo lo que le digo en nahuatl, y... pero 
mis hijos, ya no. El otro grande apenas veo que ya, ya habla m' mas o menos, pero casi la verdad no... 

• 

no queria. Ahorita a este chiquito -sefiala a un nino que esta jugando en la tierra-, pus le digo, 
aprende... No, dice, no quiero aprender, pero luego cuando vamos al pueblo, pus no pueden platicar, 
porque pus, no, tanto como ellos de aqui van no les entiende, ni los de alla les entienden a ellos. Se les 

• 
hace dificil... Aqui platico con su familia de mi esposo... asi bien... si platicamos... pero luego al hablar 
espanol... si me trabo mucho... —risas- 

11111 	Aqui hay un ejemplo de mucha riqueza de discursos. Primer() es de notar los discursos directos de 
interferencia: "ayudame... ye a la tienda... ye a atraer esto". Oue son distursos que el heroe refiere 
del heroe. Son discursos donde ella explica la relaciOn con su hija; y por otro lado otro directo de 
interferencia, cuando le dice a su hijo "aprende". La respuesta del hijo es clara: "No... no quiero 
aprender", que no solo es un discurso referido inderecto en la modification impresionista del 

• discurso, sino que tambien hace confirma la constante de la segunda frase fundamental. Ante la 
negation hacia el nahuatl, ella refiere un discurso indirecto libre: "Se les hace dificil". 
Ademcis de todo ello, es interesante ver el use del plural, ya que en la primera parte de la respuesta, 

• cuando habla del nosotros: "nos juntamos y platicamos... cambiamos... hablamos", se refiere a su 
familia de hablantes de nahuatl, no a su familia nuclear. Los hijos no estan en este nosotros, porque 
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no hablan nahuatl. Despues, cuando habla del ellos a sus hijos: "ellos de aqui van no les entiende, ni 
los de ally les entienden a ellos". "los de alla" y "nosotros" hablamos el nahuatl; solo "ellos" no. 
Ester otra ye: la segunda frase fundamental. 
En la primera parte de la respuesta hay dos puntos importantes, el primero, es que nos dice Glafira, 
que el Unico contacto que mantiene con su lugar de origen y grupo linguistico, es decir, su lengua es 
su familia politica. 
Es interesante observar como en una generation, la lengua materna, puede cambiar de madre. Con 
ello me refiero a que aunque el nahuatl es la lengua de su madre, no es su lengua materna, y esto, me 
parece que crea una distancia (o es el resultado?), en el momento de entablar comunicacion. El 
espanol que los hijos hablan, aunque es mucho mejor que el de Glafira, es un espanol que ester 
permeado por los "errores" de la madre. 
El hijo mayor, a raiz de la convivencia con su familia, ha adoptado el nahuatl como segunda lengua, 
seguramente desde el discurso mestizo. El ya fue a la escuela, y eso lo coloca en un status superior al 
de sus familiares del pueblo, quienes azin tratan de insertarse en la cultura en la cual el (el hijo de 
Glafira), fue amamantado. 

Yo: ei,Hay algo que sienta que cambie dentro de usted, cuando esta hablando espariol, y derrepente 
habla nahuatl? Hay algo que usted diga... "siento diferente"? ei,o hay algo que cambia adentro? 

G: Aha!! —con rapidez contesta-. Si, eso si, porque nomas dice mi hermana que hemos ido al pueblo... 
si... porque... hay veces estamos platicando asi en nahuatl, y de un moment() a otro... meto espariol... y 
digo, pus por que meto espariol si no es mi idioma? Dice mi hermana, no, es que ya no hablas igual 
como antes, dice...le digo, sigo hablando igual, le digo, lo que pasa es que alla hablamos espariol, y aca 
venimos nahuatl, le digo, ps, ora si que... nosotros le digo pss, se nos, se nos va unas palabras en 
espariol. Pero ya no es igual como estabamos 	si, es... es puro nahuatl, pues, nadie habla espariol... 
nadie. Y asi, decimos. 1,por que? 	mi idioma es nahuatl? Y el espariol, ora si que... trato de 
aprender... pero no es mi idioma... pero pus, yo creo que ya vamos a estar asi... porque ni de aqui ni de 
alla —se rie-... si... 

Aqui el personaje central es la hermana, y lo que representa el grupo que no emigro. Hay un discurso 
directo sustituido otra vez: "por que meto el espanol si no es mi idioma?". Tambien un discurso 
referido indirecto en la modification impresionista del discurso que pertenece a la hermana: "no, es 
que ya no hablas igual como antes". Y en respuesta a ello, tres frases que son discursos directos de 
interferencia: "sigo hablando igual... lo que pasa es que ally hablamos espanol y aca venimos 
nahuatl... se nos va unas palabras en espanol..." Despises de ello, aparece una pregunta retorica: 

zpor que; si mi idioma es el nahuatl?. 
Es interesante ver, como ahora ya no se sitzia en un "nosotros" como grupo lingziistico. Ahora el 
nosotros, es su familia y los migrantes que comparten su situation. Ahora ella es mirada por su 
hermana (representante de los que no emigraron) como ajena al grupo 'pus yo creo que ya vamos a 
estar asi, porque ni de aqui ni de cilia". Ahora el "ellos", para Glafira sera el grupo al cual alg,zinct 
ye: pertenecia, y ella sera vista como alguien que ya aprendia el espanol, que ya cambia, y que ya no 
pertenece del todo al pueblo "pero ya no es igual como estabamos 	nadie habla espanol" Sus 
hijos, con mcis razon, es la generation que poco tiene que ver ya con ellos (los nahuas). Glafira 
dificilmente se ubica en un nosotros. Ya no es nahua del todo, y nunca sera mestiza, su esposo 
tampoco, sus hijos probablemente tengan mejor suerte (ella se aseguro que mamaran el espanol). Ese 
nosotros" que no son los mestizos, que no son los del pueblo y que no son los hijos; es lo link° que 

queda. 
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Yo: Ahorita, actualmente... Lpara que el nahuatl? 

G: Eeee 	ahorita lo que yo quiero, es que aprendan mis hijos. Unicamente quiero que hablen... para 
que platiquen con mi familia, eso es lo que yo quiero que aprendan mis hijos. Que n000... pus si... hay 
veces a mi me da pena hablar aqui. Pero hay veces digo, i,por que? pus yo creci alli, y pus... como la 
directora aqui, donde estaba mi nina, asi nos dice... dice que por que no hablo, por que no le hablo al 
nirio... que aprenda. Le digo, la verdad, me da pena... dice pero por que? dice... le digo tPor que? le 
digo, porque cuando vaya platicando asi... le digo... encuentras a alguien... y pus... to voltea a ver. Le 
digo eso es lo, que me da pena, le digo, para hablar... dice, no, dice, ustedes deberian de sentirse 
orgullosas dice i,por que? porque saben otro, otro idioma. Le digo, si, yo... eso es lo que quiero que 
prendan mis hijos, pero pus ellos no quieren. Para que platiquen con mis hermanos aqui, como es la 
ciudad, como ellos no vienen... y ellos no salen mucho... asi que... que vayan a pasear... pero al menos 
algun dia, se van... eso es lo que yo quiero; que aprendan el nahuatl, para que... cuando vayan, que le 
platiquen mis hermanos, como es la ciudad... que hay; como lo ve...pero pus ellos no quieren. Eso es lo 
mas importante para mi, que es lo que quisiera, que aprendieran pues, mis hijos... 

Esta respuesta es tambien estci muy atravesada de discursos referidos en general. El primero es una 
pregunta retorica, cuando se pregunta: "Pero hay veces que digo, zpor que? pus yo creci alli...", en 
este caso no se trata de un discurso directo sustituido por la razon de que es el autor quien pregunta 
al autor. Pero eso no es todo, aqui hay cuatro usos de la pregunta, que ejemplifican los diferentes 
lugares en los cuales se puede hacer use del discurso referido. En un segundo caso: "dice pero por 
que?..." Aqui se trata de un discurso referido indirecto en la modification de la textura. La tercera 
vez, se refiere un disturso directo sustituido en el siguiente texto: "le digo zPor que? le digo..." Y por 
ultimo, se trata de un discurso cuasi-directo en el siguiente texto: "ustedes deberian sentirse 
orgullosas dice ,por que? por que saben otro, otro idioma..." 
Otras frases referidas, son por ejemplo, cuando dice: "que por que no hablo, que por que no le hablo 
al nino... que aprenda" En este caso, el discurso es de tipo indirecto Libre, porque se ester ejerciendo 
una interpretation del discurso referido, es decir, no es referido textual, sino solo la interpretation de 
este. 
Mas adelante responde en un discurso directo sustituido: "la verdad, me do pena... eso es to que me 
da pena, le digo, para hablar...". 
Luego aparece un lugar cOmodo, o sea un discurso referido de nadie en especial, una frase que a nivel 
colectivo adquiere sentido, pero que se puede pensar como un cliche o estereotipo: "ustedes deberian 
de sentirse orgullosas... por que saben otro, otro idioma". Esta frase, mks alla de la veracidad del 
contenido, es una frase que forma parte de tin discurso de re-valoracion indigena. 
Por otra parte, es interesante notar, que ante la pregunta acerca de la utilidad del nahuatl, emerge de 
una manera importante la segunda pregunta fundamental: "ahorita to que quiero es que aprendan mis 
hijos. Unicamente quiero que hablen... si, yo... eso es to que quiero que (Trend= mis hijos, pero pus 
ellos no quieren... eso es to que yo quiero; que aprendan el nahuatl... pero pus ellos no quieren. Eso es 
to mas importante para mi, que es to que quisiera, que aprendieran pues, mis hijos..." 
"Ouiero que aprendan... pero Solo para que hablen con mi familia". Aqui reaparece la cuestion de la 
exclusion. Ella no habla en nahuatl, porque se avergirenza; sin embargo una representante de la 
institution escolar (con todo to que representa), le insiste en que no se averguence de ello. Por un 
lado quiere que sus hijos aprendan, pero por otro lado no desea ensenarles. Luego mantiene un 
dialogo con el discurso de la directora. Dialogo donde se trasponen y contraponen los discursos del 
autor, del heroe y de la maestra en un punto donde parece confuso quien enuncia que. La 
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contradiccion entre la frase "por que no hablcis? Deberias..." y la otra "ellos no quieren... yo quiero 
hablarles, pero no quiero hablar porque me da pena". 
Cuando la directora le insta a sentirse orgullosa por saber otro idioma, no se sabe si lo hace desde el 
discurso del orgullo nacional (que aborde en la primera parte del trabajo), o si Glafira misma lo ha 
tornado de otra parte. Lo importante de ello, es la contradiccian y el conflicto que implica estas dos 
formaciones discursivas, por un lado el sentirse avergonzada, que es su propio discurso, y por el otro, 
el discurso del orgullo nacional, que la coloca en un lugar que choca fuertemente con su realidad de 
pobreza y margination. Sin embargo tiene el encargo nacional, de convertirse (como todos los indios) 11. 	en patrimonio cultural, (y perpetuarlo) sin entender exactamente lo que ello quiere decir. 
Ademcis, en 'la segunda parte de la respuesta, retoma la idea del inicio. La funcion del nahuatl, es 
hablar con la familia del pueblo. Ahora los hijos se convertiran en mediadores bilingues (ese es el 

41. 	deseo de ella), para que sus otros parientes puedan "salir" de su pueblo a traves del discurso de sus 
hijos. Aqui aparece otra vez el papel fundamental del mediador, que en un principio cumplia su padre, 
luego los hombres del pueblo, luego su marido, luego su prim° de Cuauhtla, y ahora sus hijos. 
Aparecen muchas figuras de enmascaramiento tambien: "hay veces que a mi me da pena hablar 
aqui... Le digo, la verdad, me da pena... Le digo eso es lo que me da pena, le digo, para hablar ..." 

110 	Yo: Y usted como ve la ciudad? 

41th G: Pues yo nuncaa, nunca me imagine asi, cuando yo tenia como doce anos, unas muchachas ya venian 
de alla, que venian a trabajar. Y yo tambien queria venir... pero mi papa nunca me dej6,. No no vas a 1110 	ir, dice... a que vas? dice, alla, dice... lejos, dice, quien sabe a d6nde, dice... Le digo, pero yo quiero 
conocer, me lo imaginaba... y como sera... Mexico, dice... que es muy grande... que no se que... que 
hay mas de *****. Decia mi papa... no dice, no vas a ir, dice, to aqui vas a trabajar... vas a comer, dice. IP) 	Van alla lo mismo, dice, trabajan, comen, no trabajan no comen, di/. Le digo no/, ya hasta que mi 
esposo, pues, lo fue a traer su hermana aca. en Cuauhtla, ya lleg6 aqui... si, tardo un tiempo aqui el 
solo, ya despues no, ya nos dijo el nos va a traer. Pero yo nunca me lo imagine que si... que si era una 
ciudad/ grande... que habia metro, como era el metro, como e/... pus, si es bonito.., pero a la vez es 
peligroso —risas de ella-.**** me gusta aqui... es bonito... nomas que si trabajas comes, si no trabajas, 
no hay pa'comer. Y en el rancho como siembran todo.., pus ay maiz, hacemos tortillas... y ya, pus 
casi... criamos animales... para venderlos... o para comerlos.  Y aca no, aca es diferente... es bonito la 
ciuda/. Si/ pero yo nunca me lo imagine conecerla... nunca. 

A partir de este momento, el nUmero de discursos referidos, cornienza a decrecer. Yo no estoy seguro 
de la razon, pero lo que es cierto es que en la entrevista segunda, sucede lo mismo. Llega un momento 
mccaimo, y comienza a decrecer. La respuesta mas atravesada por estos referidos fue la anterior. En el 
caso de la entrevista a Ecliseria, hare la misma observation. 

411) 	En esta respuesta, el primer discurso referido es de tipo indirecto en la modalidad del referente, en 
realidad son varias pequelias frases que dice el padre: "No, no vas a ir,... a que vas?... 	lejos... 
quen sabe a donde..." La segunda formation se refiere a una exclamation retorica: "pero yo quiero 
conocer..." Luego existe un discurso que aunque se trata de un discurso indirecto en la moclificacion 
impresionista, no se sabe quien lo dijo, probablemente alguien que habia ya emigrado a la ciudad de 
A/lexico, y al regresar dice: "es muy grande...". Mas adelante cita otra vez a su padre. 
Cuando cita a su padre, siempre lo hace en forma de discurso indirecto en la modificacion del 
referente: "no, no vas a ir,... ti aqui vas a trabajar... vas a corner... van alla lo mismo... trabajan 41. 	comen, no trabajan no comen..." Esta frase, la vuelve a "referir", pero esta ye: hablando por el 
autor: "nomas que si trabajas comes, si no trabajas no hay pa'comer..." Este tipo de discurso, si no se 
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trata propiamente de un discurso referido, sin embargo, si tuviera que Ilamarle de algzin modo (y 
claro, con los antecedentes de que quien dijo eso fue el padre) diria que es un discurso que esta mcis 
ally del indirecto libre. Pero por otro lado que discurso no no referido, no esta mfrs alla del indirecto 
libre?" Cuando le pregunto acerca de su opinion sobre la ciudad, en seguida nos remite a tres ideas 
fundamentales, que de alguna manera se habian tocado en respuestas anteriores. Primero la cuestion 
de los mediadores. Las mujeres (solteras, jovenes) que probablemente se habian escapado, y ahora 
eran bilingues, y conocian la ciudad, se convirtieron en mediadoras no solo entre las dos lenguas, 
sino tambien entre las dos realidades (y la forma de conciliar ambas aparentemente). Glafira no opto 
por ese camino, el de la huida a las zonas urbanas. Ella "decidiO" permanecer hasta casarse. 
"Si trabajas comes, si no trabajas no comes. Asi es aqui y asi es alla". Aparece tambien como un 
elemento, la voz del padre, que hasta la fecha, ella asume como cierto, como veridico. Es la sentencia 
que le da el padre en su pueblo, y es lo que ella acepta como explication de la forma de vida aqui en 
la ciudad. Yo creo que el conflicto no residia en it/no it a la capital; yo creo que aqui el prohlema era 

4110 	
el "con quien". El padre no podia admitir que su hija se fuera sola sin un mediador (que mcis tarde 
seria su esposo). 
La tercer idea que me llama la atencion, es que cuando le pregunto acerca de la ciudad, ella la 
compara con su pueblo (claro que siempre en un juicio de valor, hay un punto de partida) y con lo que 
le contaron las personas que regresaron. 

Yo: i,Por que? 

G: Porque, en primera, que mi papa no me dejaba venir. Y luego me case... pus dije.. ps menos!  
Porque ahi casi, pus , senores asi que ya se casaron... pus no. Ya no salen... vienen las muchachas, 
muchachos, pero... ya casandote, ya no salen del pueblo. Pero ps, mi esposo no quiso estar alla, y se 
vino para Cuauhtla, de Cuauhtla para aqui, y ahora ya nos quedamos aqui... 

• 
Aqui solo aparece'zin discurso que puede tratarse de una exclamation retorica: "ps menos!" 

Yo: i,Piensan quedarse aqui toda la vida? 

G: Pues... supongo que si, porque ahorit*/ pus, o quien sabe, ahorita ya... este... esta pagando el 

• 

terreno... entonces supongo que si... ya nos quedamos... a la mejor al rato nos regresamos.., pero mis 
hijos va no. Ya no los regresan. Si... a lo mejor, porque alla tambien.... /nque se/ una casita de adobe... 
tambien tenemos de padres. A la mejor algim dia nos regresamos... la verda/ ahorita no/ no to puedo 
decir si nos regresamos o no... —risa nerviosa- 

En esta respuesta, aunque no hay ningnn discurso referido, hay una frase que me parece clave: "a la 
mejor al rato nos regresamos... pero mis hijos ya no". Esta frase me parece importante por el trato 
que le da al "nosotros", ya que se pueden captar tres momentos durante la vida y la circulation del 

• 
"yo" a traves del "nosotros"; y que a estas alturas de la entrevista, ya emergieron. El primer 
momento es antes de la emigration, cuando el "yo" esta en el pueblo, la comunidad, los nahuatlacos; 
un segundo momento, durante el proceso de emigration y los primeros anon, cuando el "yo" esta en 

4111 	
la familia nuclear; por ultimo, durante el asentamiento definitivo, cuando el "nosotros" ya solo lo 
conforma la pareja y esporadicamente la familia politica del esposo que ann habla nahuatl; pero 

• 

basicamente la pareja; el"nosotros". 
Ahora cuando habla en primera persona del plural, ya es solo para referirse a ella y su esposo. 
"Pero mis hijos ya no, ya no los regresan". Ouien Los puede regresar? 



• • • • • • 

• • • • • • • 

• 
• • 

Probablemente esto se pueda ntender mejor, con ayuda de las observaciones que ha hecho Dominique 
Schnapper (Todorov, Tzvetan. Cruce de culturas v mestizaje cultural. Pag. 179-183), en el sentido de la diferencia 
entre los inmigrantes durante los dos o tres primeros aiios; que es cuando existe cn'in el anhelo de 
regresar al lugar de origen corn el producto del trabajo; y el asentamiento propiamente dicho, que se 
decide aparentemente a partir del tercer ano, cuando la generation que sigue, ya se ha incorporado a 
la cultura anfitriona. 

Yo: iX a usted, que le gustaria? 

G: Pues a la vez, me gustaria regresarme. 	que? porque adonde yo naci, ahi mi familia... y aca no 
tengo... hay veces que *** por lo mismo que no hay dinero, pus no nos visitamos seguido... al alio... 
cada dos arlos...asi... no los visito, y yo quisiera tambien convivir con ellos... Aqui, ps si convivimos, 
pero... con su familia de mi marido, que vive mas por aca... Pero con mi familia no... me gustaria 
tambien convivir con ellos... ps si, a to mejor tambien por eso quiero regresar... si... 

Aqui aparece un discurso autoreferido que ester en la misma pregunta que habia incurrido en otros 
usos: "me gustaria regresarme. Por que? porque adonde yo naci..."Fuera de esto, no hay discursos 
referidos. Pero si esta constante el uso del plural: "pus no nos visitamos seguido... ps si 
convivimos..." aqui esta el uso del nosotros en dos sentidos posibles; el primero es nosotros yo familia 
y el segundo posible es nosotros pareja-familia. Sin embargo, tambien en el texto aparece el singular 
en el mismo contexto: "no los visito... a lo mejor tambien por eso quiero regresar... si...". Oue se 
puede entender por esto??? Tal vez un conflict° entre lo que ella desea y lo que el marido decide por 
el "nosotros". Se me refutaria que estoy queriendo ver lo que plantee arriba en las respuestas 
anteriores; sin embargo, si se ye cuidadosamente, la posibilidad yo familia no se sostiene ya en la 
frase entera: "ps si convivimos, pero... con su familia de mi marido, que vive mas por 	Ello 
indica claramente que cuando habla del nosotros, se refiere a la pareja. Por deduction, cuando dice: 
"pus no nos visitamos seguido..." obviamente se refiere a la relation pareja-familia. 
Aqui ya se presenta una confrontation clara. Ella quiere regresar (cuando habla en singular), debido 
a que su familia cosanguinea no emigro, sin embargo, en relation a los deseos de su marido (cuando 
habla en plura), afirma que quieren quedarse, pero en realidad el que quiere es el marido, cuya 
familia prcicticamente toda ha emigrado. Ademcis, es importante senalar como es el marido el que ya 
no desea hablar en nahuatl, a la vez que no desea regresar. De hecho, en el encuadre, me platicaba 
que su marido le insisticz constantemente en no hablar nahuatl. Pero todo queda mas claro con la 
siguiente pregunta. 

Yo: ...  

G: 

Yo: tY coma ha sido ese proceso para su marido? Esta cuestiOn de la lengua... de su familia... 

G: Pues el, ora si queee... el creo que lo deja mas a un lado deee... nuestro idioma. ,Por que? porque 
casi todos los dias esta ally con/, a donde trabaja. Todos los dias. Y aca ps nomas viene a dormir, y al 
otro dia ya se va. Y creo que ya... dice el quee... como que una palabra, dice, hay veces que no me 
acuerdo comoo, coma decirlo, dice rapido, asi en nahuatl, corn/ qu/, coma que no me acuerdo, dice, 
coma decirlo... Porque alla, ps, diario diario espariol... y aca yo, la que vive junto a mi... el muchacho... 
ps es el prima de mi espso, pero ya llegO, ya me esta hablando... asi... en nuestro idioma. Como que yo 
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n000, no se me olvida tan/... rapid° asi, el dice que si. El ya tendra como veintidOs arios aqui... y 
ya...ps/ ps hay veces, dice quiero decir una palabra rapid° yyy no puedo, dice, -risas mutuas-, y no 
puedo dice... Y yo digo, pero por que??? hablamos, dice, si, hablamos dice, pero, lo tengo, dice, pero 
no to puedo pronunciar... mejor me sale en espariol... 	asi se nos difilculta un poquito —en voz 
baja-, ahora si que...mmin nahuatl sabemos, pero tampoco ya... ya no es lo mismo hablamos que ya 
metemos espariol, palabras esparias.... y quien sabe por que cambiamos... 

• 
Aqui aparece mucho el discurso referdido indirecto en la modalidad de textura, practicamente todo el 

• discurso del esposo, esta referido asi: "como que una palabra... hay veces que no me acuerdo como, 
como decirlo... asi en nahuatl... como que no me acuerdo... como decirlo... quiero decir una palabra 
rapido y no puedo... no puedo". Aqui, en el discurso del esposo, solo hay una exception; se trata de 

• tin discurso indirecto en la modalidad impresionista, cuando dice: "que 	Inmediatamente (al 
anterior), ella hace una pregunta retorica: "aJor que???" Claro, pregunta que puede ser entendida 

• 
tambien como un discurso indirecto autoreferido en la modalidad del referente, por la razon (puede 
ser un argumento, una forma de interpretation) de que ester citandose como autor-autor de manera 
textual,. sin embargo, me parece mejor la primera opci6n porque tambien puede tratarse del heroe 
haciendose una pregunta a si mismo... Creo que prefiero esta interpretation. Pero despues de ello; 
vuelve al discurso indirecto en la modalidad de textura: "hablamos... si, hablthmos... pero, lo tengo... 
pero no lo puedo pronunciar... mejor me sale en espahol". 

• Oland() relei esta respuesta, despues de varias revisiones, cai en la cuenta de la importancia de esta; 
ya que ester muy bien descrita, la sensation que resulta del conflicto entre las dos lenguas. La primer 
frase fundamental, ahora toma otra cara (pero sigue siendola misma)... "Yo lo que quiero es aprender 
espcznol, pero no puedo"; ahora se transforma: "No puedo hablar el espahol y estoy olvidando el 
nahuatl". Esto es central, porque pone una distancia entre necesidad y deseo (no en el sentido 
psicoanalitico). Porque una lengua esta sujetada ala necesidad-colectivo (espanol), y la otra al deseo-
sujeto (nahuatl). Yes que aunque Glczfira si muestra varias figuras de simulacro, la verdad es que ella 
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no reniega de su cultura. Hace la aclaracian que solo esta olvidando la lengua, no renegando de su 
cultura. Al final, dice una frase central: " y quien sabe por que cambiamos..." Cuando dice 
cambiamos, tal vez se refiera al olvido de la lengua, pero lo que es cierto, es que si hay un cambio con 

• respecto a la vida antes de la migration en todos los sentidos de la vida. ,por que no habrian de 
producirse cambios en la comunicaci6n, en la lengua? 

• Yo: ,Por que cree usted? (tipica frase de psicologo perdido) 

• 
G: Ps porque nos salimos. Si no ibieramos salido, pus no iba a cambiar nada. Que nos salimos por 
eso se nos... se nos olvida... bueno, no se nos olvida, sino que simplemente ya lo revolvemos... Ya no 
es igual, como los que hablan alla... si... 

• 
En esta respuesta, no hay discursos referidos, sin embargo, la Ultima frase, le da continuidad a esta 

• 
actitud que he esbozado, acerca del deslizamiento del yo-nosotros/ellos. Poniendo atencion a la 
manera en que se refiere a esta antagonia, es posible percibir de que moment() de su vida nos habla. 
Tambien esta presente el conflicto que hace mention arriba en otra respuesta: "ya no somos ni de 

• 
aqui, ni de alla..." 

Yo: Bueno, yyy... 	usted le gustaria aprender 	otro idioma? (esta pregunta, si la verdad, fue 
• totalmente fuera de lugar. Me puse demasiado ansioso, y me sali por la tangente de piano...) 

• 
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G: Pues... quien sabe... la verdad no lo he pensado... —risas-. Una muchacha, por primo de mi esposo... 
se caso con un... de Toluca, ella me decia tambien las cosas, pero la verdad nunca se me pego automi. 
Aprendetelo, dice...y yo me aprendo, este... tu idioma. Pero dice que nuestro idioma, que es muy 
y ella si ya se lo aprendio, porque vive con su suegra, y viene de alla.. pss, ora si que habla la senora, y 
ella dice que ahiii, todo lo que dice mi suegra, todo lo voy diciendo... y luego le pregunto que quiere 
decir... y a mi, dice, ahora dice, ya, va se hablar dice... no muy bien, pero si, dice... Ya, dice, ya se 
automi, ya se el espatiol, ya son tres idiomas... Le digo, y a mi no se me pego nada del... automi...se 
oye tambien que es bonito, pero ps... se me hace... dificil, para aprender... 

El primer discurso referido, es un indirecto en la modificacion de textura, que ocupa la voz de una 
muchacha que es familiar politico: "Aprendetelo... y yo me aprendo, este tu idioma". Hay tambien 
otro discurso indirecto, pero esta vez en la modificacion impresionista, que refiere al mismo 
personaje: "que es muy facil". El resto, aunque discursos del mismo personaje, son referidos en 
discursos indirectos en la modificacion del referente: "ahi, todo lo que dice mi suegra, todo lo voy 
diciendo... que queie decir... ahora... ya, ya se hablar... no muy bien,pero si... Ya... ya se automi, ya se 
espanol, ya son tres idiomas..." Inmediatamente, refiere un discurso directo sustituido: ly a mi no se 
me pego nada del... automi..." 

Yo: A ella se le hizo facil 	 —a modo de pregunta- 

G: Dice que... nuestro idioma ques muy facil, para aprenderlo... 

Yo: i,Nahuatl? (ifacil???) 

G: Nahuatl. All* tambien unas palabras, ya I*/ dice, y si las dice bien... pero a nosotras... si no, ni a su 
sugra, dice, no, a mi, dice. Habla tambien, dice, vienen sus hermanos, sus tins, dice, lo vienen a visitar, 
hablan, dice.. pero ni uno dice, se me pegan dice... Le digo i,por que? dice.. pus se oye...* como que 
esta muy enredado, pero pus quien sabe... a mi tampoco... vivi con ella como por ano y medio, pero ni 
uno, no me lo aprendi, ni uno y ella dice que si... que nuestro idioma, dice que es muy facil, quee... que 
ya lo aprendio... Nosotros no —como con desilusion-. Pus no... no pudimos aprenderlo, como ella 
habla... 

En la primera parte de esta pregunta, resulta confuso, saber quien es el que ester atras del discurso 
referido, en realidad se mezcla de tal forma, que es dificil distinguirlos. Practicamente habla de la 
muchacha otomi que aparece anteriormente. Despues, vuelve a hacer la pregunta "e:Por que?", que 
en este caso adquiere otro nuevo uso; porque se la hace el heroe, y esta dirigida a un personaje con 
quien dialoga. En el resto de la entrevista, no habia aparecido esta modalidad. Se trata (al parecer) 
de un discurso directo anticipado y diseminado.. Despues de ello, refiere por completo en un discurso 
indirecto en la modalidad impesionista, las palabras de esta mujer otomi: "que nuestro idioma... que 
es muy 	y siguiendo la tonica del discurso, ella hace una interpretacion en un discurso 
indirecto fibre: "que ya lo aprendia..." 

Yo: i,Usted que ha escuchado? Asi, en la television, de repente en el radio... i,que dicen las personas 
del nahuatl? 

G: Como ya le dije —con fastidio-, que unas palabras que si le entiendo, y unas palabras que no son 
iguales (es que creo que no entendiO la pregunta). Y tampoco no se que es lo que quiere decir... lo que 
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entiendo, si se que es lo que quiere decir pero lo que no entiendo.., ora si pus tampoco no se que es 
lo que quiere decir... 

Aqui, todo el discurso es de autor. 

Yo: Pero... me referia a que... ,Que dicen las personas, cuando... por ejemplo, usted que ha escuchado 
en la television... que dicen por ejemplo... de los que hablan nahuatl...? 

G: /e nomas... Una vez, que lo estaba viendo... Casi no lo veo la television... /na vez, me dijo mijo, 
dice, mama; dice, 'ira, dice, ay sta, dice, tus paisanos, dice... porque luego me dice as/ ay stan tus 
paisanos! Ira!! Pero */s como s000n... ps no se, como comerciales, o no se que... pus uno que otro, lo 
escuche... pero yaaaa, la verdad, no, no le pongo mucha atencion... es lo que vi... 

En este texto, refiere a su hijo en 1111 discurso indirecto en la modalidad del referente: "mama_ 
ay sta... tus paisanos... as/ ay stan tus paisanos!". De ahi en fuera, todo el discurso es de autor. 

Yo: Haaa... sentido de repente asi co/, como platica, que en la calle se le quedan viendo, cuando habla 
nahuatl? 	sentido alguna agresion.., o ha sentido algo? 

G: Noo... la verdad no, nomas simplemente me da pena hablar, ora si, por ejemplo, en el camion, en 
el pesero que vamos, pero hay personas que si pues los he escuchado habla... nahuatl. Y si, ps por 
ejemplo, este, no se, tal vez platicando... y asi pus tambien los entiendo, lo que van diciendo. Pero asi 
que yo vaya hablando, pus la verdad, nunca, nunca me atrevo a hablar asi, por d6nde vamos... Si 
hablamos por ejemplo, cuando vamos aca, a casa de sus primos de mi esposo, con sus hermanas, con 
otros paisanos, aun/ que no son, si son del mismo pueblo, saben hablar... pus si nos contamos, 
hablamos, platicamos... Pero asi, entre nosotros, que vayamos asi.., platicando, en el camion, en el 
pesero... pus no, la verdad no. 

Aqui aunque no hay discurso referido, es interesante el lugar del nosotros, porque hate una distincion 
entre el nosotros pareja y la familia politica a la que van a visitor: "Cuando vamos aca, a casa de sus 
primes de mi esposo, con sus hermanas, con otros paisanos" que no son familia pero que si hablan 
nahuatl: "aun/ que no son, si son del mismo pueblo, saben hablar..." Entonces si hablan nahuatl: 
"pus si os contamos, hablamos, platicamos..." Pero en la pareja (nosotros) no hablamos: "pero asi, 
ente nosotros que vayamos asi.., platicando, en el camion, en el pesero... pus no, la verdad no." 
"Noo... la verdad no... " Entonces quien prohibe el discurso? Pero hay otra pregunta, zpara que 
espacios se reserva el nahuatl? den que espacios se prohibe? "que yo vaya hablando, pus la verdad, 
nunca, nunca me atrevo a hablar asi, por donde vamos... cuando vamos aca, a casa de SUS primos de 
mi esposo, con sus hermanas, con otros paisanos ...Pero asi entre nosotros, que vayamos asi.., 
platicando, en el camion, en el pesero ...pus la verdad no..." 

Yo: ,A que se debera esa pena? 

G: Pus porque no quiero que me escuchen que no hablo espaiiol... Eso es, mas que nada... si... 

Esta tambien es una figura de enmascaramiento, pero tambien de censura. Hace referencia a la 
primera frase fundamental. Habria que pensar el discurso (selection de significantes), tambien como 
una renuncia a otros significantes. 

7 
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Yo: 	por que? 

• 
G: Porqueee... pus pienso que a lo mejor van a decir... ps esta senora, quien sabe de donde viene... 
habla mixteco o que hablard? que idioma va hablando... eso es lo que... no quiero que me escuchen 
hablando asi... en nahuatl... 

Aqui aparece un discurso indirecto en la modalidad de referencia a nombre de algim desconocido de 
• la calk: "ps esta senora, quien sabe de donde viene... habla mixteco o que hablara? que idioma va 

hablando... • 
Tambien reaparece la problematica en torno a la primera frase fundamental, pero en su forma 

• negativa: "eso es lo que... no quiero que me escuchen hablando asi... en ncihuatl..." 

Yo: i„Que mas pueden pensar las personas? 

• 
G: Ps, a veces me lo imagino dicen... ps esta seilora!! quien sabe de donde salio, por que viene 
hablando asi, nadie le entiende, que es lo que dice... Pienso, pero nunca me han dicho nada, porque 
nunca, ora si que nunca pues, platico asi caminando, por do/ vo/ c/ donde vamos, nunca platico asi.., 
ni nada... si. Pienso que a lo mejor la gente va a decir eso, va a pensar mal de mi, que de d6nde vengo, 

• 
por que no me entienden lo que digo... eso es lo que pier/ pienso nada mas, porque nunca me han 
dicho nada. 

4111 	Aqui tambien aparecen referidos indirectos provenientes del mismo personaje imaginario: "ps esta 
senora!!! quien sabe de donde salio, por que viene hablando asi, nadiele entiende, que es lo que 

• 
dice..." 
Ouien es ese personaje que censura? e:Por que censura? La censura pensada como una 

descalificacion en torno al lugar de origen. 

Yo: mmm. Bueno, pues no se si le gustaria agregar algo mas, para concluir/ para terminar la entrevista 
de hoy...? 

G: No.... ps, nada, yo lo que quiero es que, ps, quisiera que, aprender bien el espanol, para que no. Para 

11111 	que n000... ora si, para que hablara yo bien... mm... pues no, na'mas... 

Para cerrar la entrevista, ella retoma la primera frase fundamental, que fire el eje de toda la 
entrevista: "yo lo que quiero es que, ps, quisiera que aprender bien el espanol, para que no... ora si, 
para que hablara yo bien...narnas..." La cuestion de la adquisiciOn plena de la lengua, creo que ya a 
estas alturas entendemos que no es deliberada; tiene que ver con una serie de cosas que se ponen en 
juego con el pleno dominio y la movilidad social. 

• Yo: LEsta nerviosa verdad? 

• 
G: -se comienza a carcajear y se pone roja-

Yo: No... no tiene por que ponerse nerviosa 

41111 
G: si... me da nervios... 
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• 

• Yo: le dan nervios... —a forma de confirmacion- 

• 
G: 

Yo: Entonces, muchas gracias. —Apago la grabadora (motivo de sus nervios), y se tranquiliza- 

• 

Ecliseria 

En el caso de Ecliseria, el trabajo fue ligeramente mas fluido, porque su dominio del espaliol, 
es mayor. Ademas note que en terminos generales, Ecliseria utiliza mucho menos los discursos 
referidos, aparecen muchos actores a traves del discurso de autor, y me parece que su vocabulario 

• tambien es mas rico. 

4110
Ecliseria es una mujer de cuarenta anos. Esta casada con un nahua y es madre de tres hijos. 

Vive en una casa propia sin terminar y trabaja como trabajadora domestica. Las condiciones de vida 
y el nivel economic°, es similar al de la colonia en general. La entrevista dura 30 minutos y se llevo 

• cabo en su casa; se registro como en el caso anterior, con una grabadora portcitil. 

1111 	
Yo: Bueno, como habiamos quedado la vez pasada, bueno, pues el fin, es el trabajo de investigacion, y 
a mi, lo que me gustaria, es que me platicara un poco sobre su experiencia, o sea lo que platicamos la 
vez pasada, su experiencia con la lengua nahuatl, eee, con el espanol simultaneamente, que ha 
pasado... cuando usted viene aqui a la ciudad de Mexico... que paso cuando utilizO el nahuatl... (y eso 
que iba a ser abierta... me gano otra vez la ansiedad) 

E: Que pasa cuando... platicamos en nahuatl? eee... la gente luego... eee... se admira, cuando un000... 
platica, y no entiende nada... le parece raro que uno hable asi... eee, pues hay gente que le gusta, y 
gente que no le gusta... como ya le habia platicado... 

La primer (rase, al parecer, esta realizando la funcion factica: "que pasa cuando... platicamos 

110 	
ncihuall?..." 
Ademcis de ello, aqui ya hay un posicionamiento con respecto al nosotros, cuando dice "platicamos en 

1110 	

nahuatl... la gente... no entiende nada" Aqui ella habla de un nosotros como Los que hablan, y 
establece la diferencia con los otros, en estos mismos terminos; Los que no entienden, los que no 
hablan. Aqui, en esta primera respuesta, ya es claro el lugar que Eclisera le asigna a los otros. Hay 
una division ente "la genie que le gusta, y la gente que no le gusta". Esta division se hard presente 
todo el tiempo. Mas adelante se pueden observar dicotomias entre los bueno/malos; nahuas/no 
nahuas, hablantes/no hablantes, etc... 
Podriamos inferir, que son dos formas de asumir la alteridad La division no es banal, obedece a su 
propia experiencia de aceptacion, y a cierto lugar frente a la gente que no es como ella. 
Este discurso se mueve en el tiempo tres 

Yo: -noto que esta muy nerviosa, y me rio para tratar de romper la tension- Esta nervisa? 

E: -se bota de risa- si... 
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Yo No, no se preocupe.... 

Yo: Este.... (a ver, desde el principio)... sus papas hablaban nahuatl? 

110 
E: Si. Si, mis papas, mis abuelitos, mis abuelos, tios todos, hablaron nahuatl 

• Aqui aparecen los primeros personajes, su familia nahua, algunos monolingues y otros 
como veremos adelante. El tiempo en el que se mueve el discurso, es el uno. 

• Yo: Y... hablan tambien espanol? 

• E: Muy poco, muy pocas palabras, la mayoria todas nahuatl... 

• Yo: Usted me comento que era de Veracruz ,verdad? 

E. No, de Puebla (No, pues bonita entrevista!!!) 

• 
Yo: De Puebla.... 

411, E: De Puebla, del estado de Puebla 

• Yo: Y... ahi en su pueblo... eee... la mayoria que idioma habla? 

E: Nahuatl, todos hablamos nahuatl... Si, si le digo que Ultimarnente, ya le digo que mucha gente ya 

• habla tambien espariol, pero antes no. Por ejemplo, la gente grande, pues no, no lo habla... o muy 
poquito... y todos revueltos. No dicen las palabras como deben de ser... porque no lo saben decir... no. 

• 
saben como se dice... Por eso... 

Una observation interesante de esta respuesta, es el lugar donde se sitUa ella. Yo le pregunto por su 
• pueblo, por la gente de su pueblo, y ella contesta: "todos hablamos nahuatl..." como si ella win 

estuviera en su pueblo, y solo estuviera aqui transitoriamente. El plural es un nosotros pueblo, pero 

•

no se queda ahi, mas adelante, ya que el nosotros pueblo, incluye a los que no son hablantes 
exclusivos del nahuatl: "mucha gente ya hahla tambien espanol, pero antes no". Ella esta incluida. 
Hay otra vez la division ente hablantes del nahuatl/no hablantes del espanol tambien. Ecliseria se 
encuentra en la generation de nahuas bilingues. "antes no" se hablaba, ahora ella tambien, habla. El 
discurso se mueve ente el tiempo uno, antes, cuanto todos hablaban solo nahuatl, y el tiempo tres, 

• cuando ya hablan ambas lenguas. 

Yo: Usted, cuando comenzo/ a/.. cuando fue la primera vez que escuchO el espatiol? 

S E: eee, pues de nina, yo escuchaba que platicaban en la escuela... eee personas que iban, de otros 
pueblitos, por ejemplo... hay pueblitos... que pues, si hablan.., este... espanol. Ibamos al mandado, y 
escuchaba que platicaban... y de ahi, mas o menos, pues se va uno... hacienl.., bueno, grabandose las 
palabras, pa'a decir algo algo, se dice asi... esto se dice asi... y no bien... 
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• 

• Se vuelve a establecer la dicotomia: ellos hablantes del espariolinosotros no hablantes del espartol,. 
`personas que iban.... ibamos al mandado, y escuchaba..." Tambien hay una observation importante, 

• en torno al espacio. cual es el espacio del espanol? cucil es el espacio donde se habla la lengua 
nacional? "platicaban en la escuela". Es de notarse, el lugar que vuelve a ocupar la escuela como 

• 
institution portavoz de la nacionalidad. El discurso se mueve obviamente en el tiempo uno. 

Yo: i,Cuales fueron de las primeras palabras que usted aprendio? 

• E: Pues es saludar... saludar; buenas tardes, buenos dias, buenas noches... **** son las mas faciles... 
eee... de aprenderse. 

Yo: 	cuando se viene aqui a la ciudad de Mexico? o i,Cuando mejor dicho, es que usted sale de su 
pueblo? 

E: Me sali de mi pueblo... en el setenta y dos... setenta y tres. En el setenta y tres. Pero fu/, me fui 
primero para Puebla... yyy, ally mi patron, ps era de, de otro pueblito... solo que a el lo mandaron a 
Puebla a estudiar... se recibio de ingeniero... y fu/, iba a buscar asi muchacha, pa' que le cuidara los 
nitios, porque la senora era maestra... trabajaba, ahi fue cuando comence a trabajar... en casa... y decian 
los ninos, que iban a venir los reyes magos... que iban a traer los regalos... y yo decia... los reyes 
magos! —representando el asombro-, pero como les da tiempo de entrar a todas las casas?... y, y que les 
traeran?... y muy contentas las 	y cuando en la maliana que yo desperte, iban las ninas al 
arbolito... y les trajeron... munecas, yyy otras cosas... a mi me trajeron un monedero, con duices 
adentro... y yo decia, pero donde entr6?, como entro?... yo no escuche nadal... —sonriendose-. Pues 
si... yo no sabia nada de reyes, ni de santa claus, ni nada de eso... si... 

Aqui aparecen una serie de figuras retoricas, entre exclan'iaciones y preguntas: "los reyes magos!... 
pero como les da tiempo de entrar a todas las casas?... y que les traerthn?... pero donde entro?, como 
entro?..." Aparecen los primeros personajes de su pueblo, pero ahora fuera de contexto, con una 
nueva distancia patron-empleado. La familia en la que ella se inserta. En esta respuesta, Ecliseria, 
nos platica acerca de los primeros momentos de la migration, no sera la Ultima vez, pero ya se nota el 
choque cultural y todas las ventajas economicas que acompaila la transculturalizacion, la adoption 
del model° nacional. No me rejiero obviamente a los reyes magos, sino al status (education y nivel 
econornico) que ella puede observar en las casas que de aqui en adelante seran su hogar adopativo. 

Yo: LQue edad tenia usted? 

E: Tenia yo... trece afios. Trece anos, cuando me fui para alla.... de ahi me vine pa'a aca... 

Yo: A que edad llego aqui? (aqui estuve cometiendo el grave error de no respetar los silencios y el 
curso de la entrevista libre, porque hay preguntas, que mas bien pertenecen a la otra entrevista).  

E: Como a los trec/...****. Antes de que cumpliera los catorce vine para aca, porque fallecio mi papa, 
y ya no pude it a la escuela, tenia yo que trabajar, para que mis hermanas... comieran... porque eran 
muy chiquitas, la mas chiquita era como de... *** y le digo, mi cu/, mi patrona de aqui de Mexico, me 
dijo que sus papas hablaban en nahuatl... ella ya era muy grande... 
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Aqui aparece un punto de conflicto muy importante en la entrevista, al parecer el punto de quiebre en 
la vida de Ecliseria. Durante toda la entrevista hard referencia a esta edad, y todo el discurso 
recuerda este momento, el de la muerte del padre: "Antes de que cumpliera los catorce vine para acd, 
porque fallecio mi papa, ya no pude it a la escuela, tenia yo que trabajar, para que mis hermanas... 
comieran..." No solo pone en relieve las causas reales de la migration, sino ademas, el lugar que a 
partir de ese momento ocupo. 
Me parece que las (rases fundamentales de la entrevista son: "Cuando mi padre murio, yo era muy 
chica; pero tuve que salir de mi pueblo y trabajar", "Existen dos tipos de personas" 
En este parrrafo, hay un salto de tiempo, primero habla en el tiempo uno, para despues dar un salto al 
tiempo tres. La' muerte de su padre se convirtio en un momento fundante de su actual vida. 
La madre queda excluida en este momento, como si (aparentemente) ella no hubiera tenido nada que 
ver con su emigration. Ecliseria dice que "tenia yo que trabajar", sin embargo, no explicita que para 
con la madre en este momento tan conflictivo. f)16ricle estaba la madre cuando muere el padre? 

Yo: 	ella ya no hablaba? 

E: No, ella ya no lo hablaba... No, pero no le parecia raro cuando hablabamos mi hermana y yo, porque 
estabamos las dos ahi... y este... me dijo que no le parecia raro, porque sus papas llegaron a hablar asi... 
en nahuatl. 

Aqui hay un discurso referido, que (por lo menos a mi) parece ambiguo. No logro distinguir si es 
indirecto libre o indirecto en la modalidad impresionista: "que no le parecia raro, porque sus papas 
llegaron a hablar asi... en nahatl". 
Aparece la hermana en un tiempo dos de su vida. Todo parece indicar que el tiempo tres inicio a 
partir de su matrimonio. 

Yo: Y ahorita, icon quien habla en nahuatl? 

E-  Pss, a veces con mi esposo, o con mis vecinos, que todos lo saben hablar... una que otra palabra, una 
o dos palabritas, no... no mucho... no mucho, con decirle con mi esposo, casi no nos hablamos asi... y 
menos con mis hijos... 

Aqui aparece un nosotros en el sentido de pareja. Oueda muy claro con quien habla el nahuatl, pero 
sobre todo quien desea hablar en nahuatl. El tiempo tambien es el tercero. 

Yo: Por que? 

E: Pues no se... mis hijos, porque no me entienden, y mi esposo, pues yo creo que es la costumbre... es 
la costumbre, se acostumbra uno... llega, ya Ilegue... ta" bien, pero hasta ahi... Nada mas, muy, mu/, a 
veces muy de vez en cuando, hablamos asi, una que otra palabra, para que... los nifios no nos 
entiendan... nada mas. Por ejemplo, hoy si, ha/... no, ni hoy hable mucho... porque la senora con la que 
venia yo... ella habla mucho en nahuatl, y a veces se detiene a hablar, porque las personas que van con 
nosotros, todos hablan en espatiol... aunque unas hablan en nahuatl... pero yo creo que les da pena... y 
ya no. Todavia antes, me hablaba mas en nahuatl, ahora ya no... si... 
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Aqui hay dos discursos referidos, el primero: "ya llegue...", se trata de uno indirecto en la modaliciad 
del referente, mientras que la respuesta: "ta'bien", me parece que se trata de un referido directo 
particularizado. El discurso esta en el tiempo tres. 
La pregunta es si no habla con su marido en nahuatl porque no desean hablar en nahuatl o porque en 
general no hablan; "se acostumbra uno... llega, ya llegue... ta'bien, peor hasta ahi". Todo el tiempo 
esta moviendose en el tres, y aparecen en este, tres personajes: mis hijo-los Winos, mi esposo, la 
senora que hablaba nahuatl. 
Oueda claro, en que situaciones se evita el espanol, en que espacios se usa el nahuatl, y por que. Hay 
algo contradictorio, porque cuando dice el por que no habla con sus hijos, dice: "porque no me 
entienden", pero tambien tiene ese mismo fin: "de vez en cuando, hablamos asi, una que otra palabra, 
para que... los nin os no nos entiendan... nada may". Nada mas para eso se usa el nahuatl. Parece que 
el nahuatl es una lengua que se habla con vecinos, con los parientes, etc, pero no para la vida 
cotidiana. Si una lengua no se usa de forma cotidiana, se muere. 

Yo: 	que se debera esto de la pena? 

E: Pues, porque los demas no entienden, y se burlan. Eso es...porque no lo entienden, y si uno esta 
platicando asi... se empiezan a reir. Por eso. Si.. si no, si toda la gente preguntara oye, enseriame, yo 
creo que lo seguiriamos hablando mas.... Asi es... 

Aqui aparece un personaje(s) interesante, porque tambien en Glafira aparece. Se trata de un alguien 
que se burla, y lo importante no es comprobar la existencia de las burlas, sino que para ella son 
ciertas. Para empezar, vuelve a aparece la dicotomia, esta vez en el siguiente sentido: "los demcis, no 
entienden y se burlan... la gente pregunta oye, ensenarne..." La dicotomia entre los que se burlan, 
censuran y prihiben el discurso, y los que preguntan, piden ser ensenados. El tiempo yo creo por 
deduction que es el tres, sin embargo, me parece que la situation, esta presente tambien en el tiempo 
dos. 

Yo: Le ha tocado escuchar, asi burlas... ? por/... que es lo que dicen? 

E: Pues se rien y empiezan a murmurar que a veces no... no escucha uno bien, pero uno se da 
cuenta... que se estan riendo de uno... eso es... 

La censura: "uno se da cuenta... que se estan riendo de uno". Esto podria parecer, cualquier otro 
contexto, como el discurso paranoide, sin embargo, la experiencia de los migrantes creo que siempre 
es la misma. Va mas alla de sentirse perseguidos, sencillamente se sienten (porque son) diferentes y 
observados. Lo que menos importa es la intention de las personas que toman distancia de lo otro (y a 
veces los medios son los inmediatos), sino mas bien el esfuerzo que implica desaparecer esos rasgos 
distintivos que puedan denotar la alteridad. 
Yo: Y ahorita... el nahuatl, por ejemplo... frente a toda una posibilidad de otras lenguas... 	usted le 
interesaria aprender alguna otra lengua? 

E: Mhh... Pues si, si hubiera alguien que me enseriara, por que no? Si me gustaria... 

Esta respuesta, es particularmente ejemplar, ya que a diferencia de Glafira, Ecliseria prcicticamente 
no muestra en ningun momento la palabra "quiero", ni tampoco refiere tanto. En esta respuesta, es en 
el finico lugar, donde ella se plantea la posibilidad de algo (bueno, yo se lo planteo... la verdad), y 

S 
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• 
entonces, ella contesta "z por que no?... si me gustaria" Las frases fundamentales de Ecliseria no 
expresan deseo alg,uno (claro, no me refiero al deseo psicoanalitico), ningana iniciativa ni sobre su 
futuro, ni expectativas para sus hijos, nada. 

Yo: 1,Cual? 

• E: eee.... cud]. sera??? Pus no se... hay mochas... hay bas/ bastantes... muchos, este... como se dicen?... 
dialectos 	Pues cualquiera seria bueno... 

La primer figura aqui, son dos preguntas retoricas: "cual sera???... como se dicen?... " Tamhien 
encuentro una pregunta factica: " zno?". 
"pues cualquiera seria bueno...", que pasa con la lengua? 

Yo: Indigena? o, de otro pais? 

E: No, pues indigenas... porque, para que aprendo el ingles, si nunca voy a ir a Estados Unidos, i,no? 
Que seria bonito, ir al centro, y si oigo platicar a otras personas entenderlo ono? Pero, pus a mi se me 
hace dificil... Se me hace dificil... 

En este parrafo, como en el anterior, tambien aparece la funcion factica en la misma pregunta 
repetida dos veces: " zno?" 

Yo: Y ahora sus hijos... 

E: 	Mis hijos me gustaria que aprendieran ingles, porque tal vez el dia de matiana les va a servir de 
mucho ei,no? Yyy... una si le gusta, mas o menos... la otra no. Y el otro de piano no. No dice que no, no 
aprende nada. 

Aqui hay una frase referida: "No... que no" se trata en ambas partes de la frase, de un discurso 
indirecto en la modalidad de textura. Tambien vuelve a aparecerla funcion factica: " ezo?" 
El discurso se mueve en el tiempo tres. Aqui menciona la relation de sus hijos con una tercer lengua 
(para ellos segunda), y esta otra vez el rechazo. Esto pone en el afire una pregunta; si el hecho de 
aprender una lengua, esta relacionado con el prestigio implicito, por que los nilios no quieren 
(aunque Ecliseria si)? Sera solamente un desinteres al estudio? Ecliseria, implicitamente, esta 
diciendo que a sus hijos si les serviria una lengua extranjera; sera porque tienen mas oportunidades 
de viajar a los Estados Unidos? Por otro lado, la transmision del ingles, no esta en manos de 
Ecliseria, su aprendizaje si; pero el nahuatl si estaba en sus manos. zDependera de la demanda de los 
hijos, o del deseo de la madre? zSi dependiera de la madre, por que mecanismos esta regido? zOue 
estaria atras del deseo de transmitir su lengua??? 
Yo: Y el nahuatl, usted lee/ les ensefio alguna vez de chicos...? 0 nunca, nunca, nunca...? 

E: No, nunc/ nunca les hable. Una que otra palabra... eee... les he hablado mas a mis sobrinos, que uno 
de ellos, me he dado cuenta que les gusta, y que le gustaria aprender, y a la 	una nifia mas 
chiquita. Son los que les he hablado 	pero... como ya no vienen mucho, pues no... pero cuando 
estaban aqui, pues si... les hablaba yo mas... Yyy, el nifio es muy rapid° para aprender, y se le 
quedaban rapid° las palabras. 
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Obviamente, el discurso se mueve en el tiempo tres, y los personajes centrales en el discurso del autor, 
son los sobrinos. 
Precisamente, aqui esta la cuestion; los sobrinos, al parecer, si son portadores de la demanda del 
ncihuatl; "que uno de ello, me he dado cuenta que les gusta, y que le gustaria aprender, y la nina... 
una nina mas chiquita" 6.Como sabre Ecliseria que si quieren aprender? 0 los sobrinos, -por que 
quieren aprender? Pareciera que la hermana de Ecliseria si ha transmitido por lo menos el deseo de 
aprender. Y entonces, la pregunta es... zlo que se transmite es el deseo de aprender, o la lengua 
misma? 	ocurre, que la madre, que aparentemente no desea transmitir, lo hate frente a la 
demanda? Recordemos las dicotomias de Ecliseria: "hay gente que le gusta, y gente que no le gusta". 
Pero entonces, si aceptamos esto; como se transmite el deseo de aprender una lengua? "yyy, el nino 
es muy rapid° para aprender, y se le quedaban rapido las palabras" 

Yo: LQue edad tenia? 

E: LEI nino? Tiene nueve acios creo, yyy la nina tieneee... cinco; cinco 

Como se puede ver; es un nino ya grande como para aprender una lengua como materna; habria que 
preguntarse, que determina que los significantes vayan ocupando el Lugar de la lengua materna. 
Porque aprender una lengua incluso en inrnersion, si no hay deseo de ello, es probable que fracase, y 
a cualquier edad; sin embargo, cuando existe el deseo... 
Pero desde cuando habra tenido este interes?, en cuanto a la nina, habria que conocerla, y quiza 
comparar para tratar de entender que sucedia en casa, que si desean aprender. G Los dos por igual? 

Yo: Sus papas de ellos tambien... 

E: eee... nada mas mi hermana, mi curiado no. El no. No entiende nada... y como el ya se.... ya creciO 
aqui... 

Esto es lo mas llamativo de todo. Hablando solamente uno de los padres, el deseo se tranmite. Pero 
entonces, ahi existe otro cabo suelto: Para que la madre (o cualquiera de los dos), transmite este 
deseo, tiene que tenerlo primero. Sera que en Ecliseria existe el deseo de hablarlo, por lo menos? 

Yo: Cual es la diferencia entre... por ejemplo... usted se considera nahua 

E: Si 

Yo: LPor que? 

E: 	Por que soy de pueblo... eee, porque aprendi a hablar asi desde 	no puedo decir que soy de 
aqui porque no naci aqui... sera por eso. 

Todas las Ultimas respuestas, y esta misma, se mueven en el tiempo tres. 
Esta respuesta es bien importante, porque Ecliseria da tres razones de peso para considerarse nahua; 
es decir, para tene identidad. Primero, "porque soy de pueblo", la segunda, "porque aprendi a hablar 
asi [ncihuatll desde nirta", y tercero, "no puedo decir que soy de aqui, porque no naci aqui". 
Empezemos por decir que la primera, responde a las pregunas de Edipo: Cual es mi origen? Por lo 
menos en la conception de Ecliseria, el Lugar de nacimiento, es una especie de anclaje. El nacimiento 
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por si mismo, ya la determina. Sin embargo, eso podria ser engan oso, ya que ella asi lo piensa, no 
gracias a que alli nacia, sino a que en su comunidad (si se vale decir cultura), de esa maner significan 
el nacimiento. Por tanto, parafraseando a Levi-Strauss, diriamos que el parto esta del lado de la 
naturaleza, y el nacimiento esta del lado dela cultura. Entonces, podriamos decir, que el anclaje es 
cultural, aunque parezca de otra indole. Pero como se significan los procesos de la naturaleza si no es 
con lenguaje? Ahi es donde Ecliseria nos da la pista del segundo punto que es desicivo para la 
identidad.. la lengua y la nomination. Parafraseando una vez mas a Levi-Strauss, podemos decir, que 
el sistema de attitudes, es diferente del sistema de nominaciones, de lo nombrable. Yo creo que en este 

se da la transmision del deseo, mientras que en el primero estaria el deseo de transmitir. 
Lo digo de otro modo. Primero, debe haber la transmicion del deseo que generara la demanda en una 
forma dialectica. Es decir, la demanda de palabra, por parte del nino (ahora si en terminos 
psicoanaliticos), no es idiomatica. La demanda de una lengua en especifico, se tendra que dar con 
posterioridad. El nino puede ser introducido al muno simbolico en cualquier lengua; y la madre, que 
ya ester en el (mundo). La demanda de una lengua es especifico, en el caso preciso de madres 
bilingues, sera posterior. La madre utiliza la lengua que mas desea, o mejor dicho, que mejor puede 
desear. La madre puede transmitir el deseo de aprender una lengua, en un primer momento, el deseo 
de cued lengua, depende de sus propios limites colectivos. Mientras que el nino, solo puede decidir 
sobre cued lengua (habrci casos que ambas), en la medida que recibio la transmision de ese deseo, y 
ahora el mismo, demandarlo. 
Por ultimo, la tercer razon, tiene que ver con la alteridad. Ella afirma que no puede decir que es de 
aqui, porque no nacio aqui, sin embargo, aqui, hay dos categorias que debemos separar: el origen, y 
la alteridad. Cuando dice, "yo no soy de aqui porque no naci aqui", se puede interpretar como una 
comparaciOn entre los que nacieron aqui y son diferentes de ella (recordad la formula de la identidad 
sobre la base de la diferencia), o bien, porque independientemente de si actualmente son parecidos, 
comparten un espacio, y en general colectivos comunes; tienen origenes diferentes, y eso ya marca 
una otredad de origenes. Como ejemplo, pongo la situation de los migrantes, quienes, comparten la 
identidad de ser migrantes, sin embargo, podrian considerarse indigenas, aunque sean nahuas, mixes, 
zapotecos, etc... Older° decir, que aqui ella deja un vacio (bueno, mejor dicho, me deja una pregunta), 
si la alteridad, surge por el lugar de nacimiento mismo, o por la situation de migration (que 
evidentemente remite a que ella "viene de alguna parte"). 

Yo: Y por ejemplo, las personas que, queeee... sus papas por ejemplo, son nahuas, pero,,, y nacen en su 
pueblo, por ejemplo, pero se vienen muy pequeilos, y ya no hablan el idioma en si, siguen siendo 
nahuas, o ya no? 

E: Yo diria que si... 

Yo: 

E: Pues si. Por ejemplo, mis hijos aunque hayan nacido aqui, son hijos de nahuas... Aunque ellos dicen 
que no. Que no, que el es de Mexico, pero eso no es cierto... Usted que opina??? 

Cuando hice esta pregunta, lo hice un poco pensando en su propia vida, era como poner una variante 
a la pregunta anterior. Ecliseria emigro pequeli a, pero ya sabia el idioma. La intention era 
especificar la funciOn de la lengua. En su opinion, la lengua no determina la identidad. La lengua, es 
un factor mas. Ella se siente nahua, por el hecho de "hablar asi", pero el hecho de que un nahua no 
hable la lengua, lo convierte en un nahua de nacimiento. Incluso si sus.  padres son nahuas, el ya no 
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habla la lengua, y no nacio en el pueblo. Alin asi sigue siendo nahua. Entonces que es to que es to 
que determina? Serci el parentezco? Tendra que ver con los grupos que establecen la alianza? 
los sobrinos, cuya tinica caracteristica que los pudiera hacer nahuas, es la filiation por fia materna? 
Yo creo que evidentemente varia no solo de cultura a cultura, sino tambien de sujeto a sujeto. Es 
dificil decir que se requieren todos esos factores para pertenecer a la cultura nahua, porque a final de 
cuentas estamos hablando de una cultura, mas alla de un grupo linguistico, por to que se ha podido 
constatar. Sin embargo, tambien es diferente la identidad del sujeto, y la mirada del grupo. En el caso 
de los hijos de Ecliseria, e incluso en los hijos de Glafira, ya no sienten los mismos anclajes que sus 
madres. Sin embargo a la mirada de ellas hay diferencia. Glafira, ya asume que sus hijos "crecieron 
aqui", y ya no .se van a regresar, ellos ya pertenecen a la ciudad. Sin embargo Ecliseria, los considera 
nahuas por el simple hecho de teller padres nahuas. "mis hijos, aunque hayan nacido aqui, son hijos 
de nahuas... Aunque ellos dicen que no". Bueno, si re-leemos esto, to que dice no es que sean nahuas, 
sino que son hijos de nahuas, y ellos (los hijos), no to reconocen. Pero, no reconocen que son hijos 
de nahuas solamente? e:o no se acumen nahuas? Creo que aqui se vuelve al problema del origen y la 
alteridad. Lo intentare sintetizar asi: Los hijos no se reconocen en su origen, y Ecliseria si se 
reconoce en ellos, no les reconoce su alteridad. 

Yo: (risas) La entrevista es de usted... (risas) 

E: (risas) usted que opina... !!! (risas) 

Yo: 	(risas) 

E: Bueno, yo opino eso... 

Yo: Por ejemplo... Mexico, pues es una palabra nahuatl... que impresion le da por ejemplo... saber una 
lengua tan antigua? 

E: eee... pues a la vez, a mi me gusta... me siento bien porque, lo se hablar... eee haga de cuenta 
queee... son dos idiomas... Haga de cuenta que yo hablo el ingles y el espariol„, bueno, yo siento eso... 
eee yo veo... alla en mi pueblo hay unos gringos que estan yendo a ayudar a la gente... son medicos... 
eee, yo siento que a ellos les gustaria aprender tambien eso, para que hablaran tres lenguas i,no? 
Porque entienden espariol, ingles, yyy yo creo que si siguen ahi en el pueblo, con el tiempo lo van a 
hablar... Mhhh... yo siento que habemos personas; que no todas las personas; a mi me gustaria hablar 
unos... diez lenguas 	seria bonito ,no? Pero pus a veces no se puede... Es dificil aprender... 

Tres veces mas aparece la funcion factica, en el mismo sentido y con la misma pregunta. Eso me hate 
reflexionar sobre el desempen o de mi papel de entrevistador. Por que busca tanto al receptor? En 
que tip° de escucha estaba yo? Aparecen los personajes de los gringos, y la cuestion de una tercera 
lengua extranjera. El discurso se mueve en el tiempo tres. 

Yo: Si, si es dificil aprender... 

E: Si,„ asi fuera de facil como decir, voy a aprender a trapear, o v/ voy a aprender a lavar... asi..., yo 
creo que todo mundo lo sabria hablar... pero no, es dificil... 
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Bueno, aqui aparecen dos !rases, que podrian ser discursos autorreferidos, o cuasi-directos, o bien, 
no ser referidos, la verdad, es dificil la distinciOn: "voy a aprender a trapear, o v/ voy a aprender a 
lavar" Es decir, si se lee pareciera que es parte del discurso del autor; sin embargo, ella dice: -asi 
fuera de facil como decir...". Espero no sobreinterpretar, pero creo que con esta oration, esta 
diciendo que alguien puede decir, sin embargo no dice quien. El verbo no esta conjugado, y tampoco 
especifica que sea ella la que lo dice. Yo creo que podria ser cuasi-directo si se entiende que el 
discurso del heroe y del autor no se logran diferenciar, sin embargo, bien podria ser auto referido 
porque (desde otra optica), ella (autor) se refiere a ella misma. 0 bien entenderlo como que esta 
referido de "alguien "en un discurso indirecto libre. 0 bien, entenderlo solo como un lugar comodo. 

Yo: Tambien me gustaria que me platicara mas... a cerca de... de cuando usted, viene a Mexico... 
Sual es la situacion con la que se encuentra aqui...? Las personas... el idioma... que representa este 
cambio tan brusco... o the brusco? 0 no? 

E: eee... pues si, si es brusco porque uno viene de provincia... y se encuentra uno... hay personas que 
son muy malas con uno, eee... me toco en unas casas muy dificiles... este,,, co/ como le dire?? En 
partes me trataban bien, en partes me trataban mal, pero soy de eras personas que me gustaba 
aguantarme, eee... conserver mi trabajo, mas que nada. Y por, por no cambiarme de trabajo, me 
aguantaba... eee... como me trataban. Me toco un caso, que porque no, no me daban bien de corner, me 
toco un caso que me regafiaban muy feo, mme toco una senora que me pegaba... y me aguante. Yo era 
chica, yo decia, 1,cOmo busco otro lado?, no conozco a la gente... Ya mas o menos sabia hablar, pero... 
pues para entrar en otra casa piden recomendaciones... yo no las tenia, y decia isomo me cambio de 
trabajo? Necesitaria yo.. conocer/ Bueno, ir al pueblo, conocer personas que ya conocen mas gente 
aqui... paraaa, encontrar otro trabajo... porque si... si es dificil, venir y trabajar,,, en casa. Porque si... 
hay personas muy malas, c** uno que viene de provincia... 

Aqui encuentro el discurso directo en una serie de figuras retericas: "como busco trabajo?... zcomo 
me cambio de trabajo?... Necesitaria yo.. conocer/ Bueno, ir al pueblo, conocer personas que ya 
conocen mas gente aqui... paraaa, encontrar otro trabajo..." 
Se vuelve a presentar la dicotomia que tan recurrente ha sido. "Personas que son muy malas ...en 
partes me trataban bien, en panes me trataban mal... porque si ... hay personas muy malas" Claro, 
que aqui esta hablando en general de situaciones penosas cuando llego. Esta hablando del tiempo 
dos, cuando afin existia la sombra de regresar al pueblo, aunque fuera para encontrar un mejor 
trabajo aqui. 

Yo: Cuanto tiempo lleva ya e/ en aqui... 

E: Mhhh, del setenta y tres.... aal aaal dos mil... cuantos ailos son?.... Son como... treinta,,, treinta y 
seis... trio? no 	 en el setenta y t/, me vine en el setenta y tres... son siente (susurrando)... siete para 
ochenta, noventa 	 Son como... como treintay/... treinta y tres arios ,no? son treinta y tres 	no; 
menos... Veintitres aims_ Hay, ya no se hacer cuentas... (apenada) 

Yo: No se preocupe. Y... en estos 	cual, eee, tree usted que haya sido la situacion, o el period() 
mas dificil para adaptarse aqui a Mexico? 

E: Para adaptarse? Para quedarse a vivir aqui?... i,como? 
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"0: Para poder... eee... porque me imagino, que viniendo de... de un lugar diferente... cuesta trabajo... 
e com0000 entender... como funciona todo, las normas, las leyes, todo eso...CuaP cua/ cual cree 

usted que fue el periodo, como mas dificil para poderse/ para poderse adaptar al lugar? 

Pues yo creo que el primer ano, el primer alio que viene uno, porque no conoce uno las cosas... no 
Qabe uno como se llaman... mhhh Porque ya despues va uno aprendiendo, y es como le digo, algo que 

aprende, no se olvida. Pero en el primer alio si es... es muy dificil, haga de cuenta que es en el 
setenta y tres, setenta y cuatro, es un alio muy dificil, para que yo me acomodara a trabajar, porqueee 

cada casa es diferente... eee las cosas se hacen diferentes,,, eee,,, me toco trabajar en una casa, la 
ilora era buena persona; pero cuie una senora muy grande que nos hacia muchas travesuras. Ay! 

Dios mio! Eso si, el es/ ese aido the muy dificil para mi, dificil; que a veces decia yo Ay! Mejor me 
greso a mi pueblo. Pero decia yo 4;Y de d6nde voy agarrar dinero? Si gano muy poquito. Tenian que 

corner mis hermanas... Si... si fue el primer alio. Ya en el segundo, pues a se va adaptando uno poco a 
se va uno acostumbrando... 

En esta respuesta, hay un discurso referido directo sustituido: "Ay! Mejor me regreso a mi pueblo... 
'ma pregunta retorica: " zY de donde voy a agrarrar dinero? 

_aqui hay una referencia cronologica muy Clara: "el primer alio... no conoce las cosas, no sabe uno 
como se llaman... es muy dificil... si fue el primer ano. Ya en el segundo, pues a se va adaptando uno 

rco a poco... se va acosturnbrando..." Yo creo que esta puede ser la imagen mas Clara del tiempo 
dos. Cuando aim no hay una razor para quedarse en un lugar especifico; para asentarse propiamente, 
'n emabargo, tampoco hay la decision de marcharse a otro estado, otra ciudad. Es un periodo que 
incluye en el caso de Ecliseria (asi parece ser) con el matrimonio. La segunda generation de 

migrantes, vienen a colocar el retorno al pueblo, en un lugar mitico. La tierra prometida, ya que se 
mere el fruto del trabajo. Los migrantes, siempre van en busca de la tierra prometida, pero cuando 

Megan, el retorno se convierte en la ilusion que al mismo tiempo se sabe ilusion. Por otro lado, el 
"ncargo que le es dado, de alirnentar a sus hermanas, se convierte en el mayor obstaculo para su 

.greso. "Pero decia yo zDe donde voy a agarrar dinero? Si gano muy poquito. Tenian que corner mis 
hermanas..." 

: i,Usted se piensa quedar ya aqui? 

Pues yo creo que si, porque ya tengo mis hijos aqui. 0 solamente que se lleguen a casar y me 
regrese a mi pueblo, que es lo que dice mi esposo... que el trabajando, va a juntar su dinero y se va a 
'gresar al pueblo. Pus yo lo veo muy dificil... 

Esto es a lo que me referia con el regreso mitico, esta respuesta es el mas claro ejemplo. Es por 
ipuesto el tiempo tres. 

Yo: i,Dificil? 

E: Porque en primer lugar; hay que llevar bastantito dinero para poner un negocio... si funciona... 
orque el trabajando... mhhh no creo... yyy pues los hijos, es dificil que se vayan a para alla; porque 

-11os se criaron ya aqui, aunque tenga un pedacito de terreno alla; yo digo que no. no van a regresar, 
yo les he preguntado a ellos; si en caso de que nos murieramos, algo nos pasara, i,que harian ellos? Y 

d hijo me ha contestado que el no peinsa voiver, que el i,a que va alla? i,si el alla no tiene nada? Le 
digo... que harias con el poquito que tenemos alla? Lo venderia, pero yo de irme... no me voy! No, 
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• 
porque el crecio aqui, se acostumbro aqui, y es muy dificil decir; cuando sean jovenes me los voy a 
llevar... eso es mentira. No, ya no. Y pues... i,nosotros? Mhhh„, pues yo depende de/ de lo que eee... 
de lo que pas/ bueno, de lo que el decida al rato, cuando este grande... que quiere regresar a su pueblo, 

• tiene un pedacito de terreno, tiene un cuartito y se regresa... 0 nos regresamos... Pero mis hijos... eee... 
si se casan y les va bien mis hijas... que bueno, que bueno, nos iran a ver y si necesitan de uno... 
Siempre... aunque si sean grandes... Porque a mi me hizo falta mucho mi madre, mi padre, y los tuve 
que dejar por necesidad... todavia les digo a mis hijos: yo nunca tuve un hogar. Jamas comimos juntos 
con mis padres,,, porque mi papa nunca estaba... mi mama... pues,,, estaba un ratito, y se iba... yyy yo/ 

• yo le digo, he tratado, he luchado, por darles un hogar... yyy cuando esta el, le digo 	sienten a 
gusto? Tienen 'a su padre, tienen a su madre... gracias a Dios nos da algo de corner, pero yo nunca lo 
tuve, la verdad... creci, lejos de mi familia, en casas, y no es lo mismo; porque en las casas lo yen a 

• uno... como una persona que trabaja, pues siempre a un lado... siempre... Eso es lo que le puedo decir. 

Este es el parrafo mas rico en discursos referidos, a partir de este momento, tambien comienza a 
decrecer el nUrnero de estos. El primero es autorreferido: "que harian ellos?". La respuesta es 
precisamente la respuesta: "mi hijo me ha contestado que el no piensa volver", que es un indirecto 
libre. Despues, ella hate algunas preguntas que son inirectos en la modalidad de textura: "za que va 

zsi el ya no tiene nada?". Enseguida vuelve a autorrefirse: "que harias con el poquito que 
tenemos alla?". Se contesta una vez mas, pero esta vez con un discurso indirecto en la modalidad del 
referente: "Lo venderia, pero yo de irme... no me voy!" 
Enseguida que termina ese "dicilogo", hay una frase autorreferida, pero que esta en los limites del 
discurso indirecto fibre: "cuando sean jovenes me los voy a llevar..." 
Despues de ello, hay tres discursos de diferentes caractiristicas, pero que responden a la misma 
tematica respectivamente; un autorreferido, un indirecto en la modalidad del referente y uno indirecto 
en la modalidad impresionista: "yo nunca tuve un hogar. Jamas comimos juntos con mis padres... zse 
sienten a gusto? Tienen a su padre, tienen a su madre... gracias a Dios nos da algo de comer, pero yo 
nunca lo tuve..." Aparecen varios personajes: los hijos, las hijas, la madre y el padre. 
Aqui se pueden ver dos variantes del nosotros, primero como nosotros-padres: "si en caso de que nos 
murieramos, algo nos pasara", y el segundo, que es de nosotros-pareja: "Y pues znosotros? Mhhh,,, 
pues yo depende..." Sin embargo, esta irltima, tiene las mismas caracteristicas que en la entrevista de 
Glafira, en el sentido que el nosotros, es en realidad nosotros-mi esposo. La dicision de su regreso, 
parece nisiquiera estar en sirs manos, sino en las de su marido. '52o depende de/ de lo que eee de lo 
que pas/bueno, de lo el decida al raw". 
Hay otra cosa que me llama la atencion de esta respuesta, cuando se pregunta a si misma, el motivo 
por el cual, el hijo debiera "volver", es precisamente esto: "me ha contestado que el no piensa volver, 
que el ,a que va allci? zsi el alla no tiene nada? ... que harias con lo poquito que tenemos alla? 
Primero la cuestion del "volver", que a mi me parece muy extraila, dado que su origen no esta alla 
(segzin el), por tanto hay dos opciones, una, que sea una modalizacion del discurso, asumiendo ella, 
palabras de forma interpretativa, la segunda puede ser que el en verdad asuma que su origen esta en 
el pueblo, sin embargo, adelante dice ",si el alla no tiene nada?" Por la razon de mas adelante 
Ecliseria misma asume que tienen "un poquito", deduzco que a lo que se refiere el hijo no son a bienes 
materiales. En efecto, quizci, "ally no tiene nada". 

Yo: Eso, digamos... que las circunstancias fueron asi... pero a usted, le gustaria regresar a su pueblo? 

E: Mhhh... a la vez si... porqueee, yo siento, que lo poquito que fue de mi ninez, esta ahl. Ahi empece 
aaa comer, a caminar, a jugar con/ con mis hermanas, mis amigas, y hay un lugar muy, muy especial 
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donde, donde crecimos... que/ que me gusta mucho ir, namas que ese terreno es de mi abuelita, y ya se 
lo dono a mi mama, todavia quedan unos pedacitos deee... de tierra, porque la pared era de tierra, no de 
block, era de pura tierra... donde crecimos... Porque ahi, me recuerda tod000,,, todo 1/ lo que pasamos... 
ahi murk> mi padre, eee, hay unos arboles de manzana, de durazno, donde nos trepabamos de nirias, 
yyy por eso yo siento que mis hijos no van a volver... porque sus semillas esta aqui. Y yo siento que 
hay mucha gente que no aprecia eso, donde crece... pero... pues yo si. Va a ser dificil regresarme... 

Este parrafo es por demas importante, porque aqui se hace evidente, el arraigo del que hemos estado 
hablando. Aparecen muchos personajes, todos al parecer en tiempo uno del discurso: su abuelita, su 
madre, y su padre (la muerte de el). Tambien aparecen los hijos en el tiempo tres. En general esta 
dividido, y vuelve a saltar del tiempo uno al tres directamente. 
Parece ser, que el lugar de origen, tambien esta relacionado con la infancia y las vivencias, esa 
especie de arraigo: "yo siento, que lo poquito que fire mi ninez, esta ahi... me recuerda todo... lo que 
pasarnos... ahi murio mi padre... Va a ser dificil regresarme ...". La primera parte de la respuesta, 
efectivamente, describe lo que a ella la ata; y en la segunda distingue su situation con la de sus hijos: 
"por eso [porque no vivieron su infancia 	yo siento que mis hijos no van a volver porque sus 
semillas esta aqui". Cuando dice semillas Za que se referirci? Ya habiamos visto lo fundamental que es 
el Lugar de nacimiento, la lengua, etc... sin embargo aqui aparece otro factor: las semillas, lo que 
paso alli. Yo quiero formular tres posibilidades de definition de estas semillas: ninez, arraigo, 
anclajes narcisistas. La segunda, la verdad es que no me resuelve nada, por tanto queda descartado, 
la primera podria ser, pero es muy impresisa. Ademas creo que al hablar de anclajes, la nth' ez queda 
imlicita. Por tanto, vemos como la identidad tambien ester relacionada con los anclajes narcisistas que 
se dan durante los primeros anos. Esos anclajes, pueden ser a personas, lugares, situaciones, etc... De 
ahi, que el origen, no solo esta determinado por el lugar de nacimiento, sino por los anclajes 
narcisistas que surgan durante la adquisicion de las primeras experiencias, del sistema de 
nominaciones (nombrarniento de los lugares dentro de la estructura de parentezco) y el lenguaje. 

Yo: 	que se debera que usted si aprecia eso? 

E: No... no me explico yo misma, no me explico yo misma por que? E... por que sera? Le digo que hay 
gente que... que no lo siente, pero yo si. Yyy, a mi me gusta la provincia, pero,,, va a ser dificil 
regresarme... y seria un milagro que yo ***//ra... Y tal vez porque mi mama todavia vive, y esta 

abuelita todavia vive... la mama de mi mama... ella si llego, y me habla todo en nahuatl... y 
si... pus sigue alla... bueno, yo siento a veces que ella es como mi 	porque cuando mi mama 
estaba en el estado de Veracruz, mi abuelita m/ nos peinaba, nos mandaba a la escuela, de chiquititas... 

Aqui hay un nosotros-hijos al final del parrafo, y tambien ubica como una razOn para volver, el hecho 
de que aan tenga a su madre y a su abuela: "la mama de mi mama... ella si llego, y me habla todo en 
nahuatl... yo siento que ella a veces es como mi 	porque cuando mi mama estaba en el estado 
de Veracruz, mi abuelita m/nos peinaba, nos mandaba a la escuela, de chiquititas..." Este discurso, en 
tiempo uno, efectivamente remite al parecer a un momento muy temprano, antes de la muerte de su 
padre, y ella estaba fuertemente apegada a su abuela. 

Yo: Pensar en estos recuerdos, hay algo por ejemplo cuando usted habla en espariol, y habla en 
nahuatl, hay algo que diga: me hace sentir diferente hablar asi? 0 me trae recuerdos diferentes... o hay 
algo que sienta la diferencia cuando habla en nahuatl y cuando habla en espariol? 
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• E: En esos recuerdos...? en esos sentimientos...? Pues 	si... Pero es este.... que mi mama en aquel 
tiempo nos hablaba todo en nahuatl, mi papa es el que nos hablaba en espariol, mi mama todo en 
nahuatl.... Eeee, cuando me mandaba a traer el agua, y luego no teniamos que corner... ibamos a la 
escuela sin comer... y nos decia: no, pues no les voy a dar, este... de corner, no hay nada... no hay 
agua... vayan a traer agua, hasta atras del cerro... para que cuando llegabamos, ella ya tenia preparada 
la comida y la tortilla, pero ya eran como las... seis, siete de la noche... es cuando yaa... a veces 
comiamos y cenabamos...y todo nos hablaba ella asi... tonces, pues esas cosas,,, no/, no se me pueden 
olvidar... Y,,, pus yo siento que es lo mismo en nahuatl, en el espariol. Para mi er/ asi lo siento. Que es 
lo mismo que en aquel tiempo me dijera que no hay nada que comer en nahuatl, que en espariol... 

Vuelve a aparecer la funcion factica en las dos primeras oraciones: "En esos recuerdos...? en esos 
• sentimientos...?" Y tambien aparece un discurso indirecto en la modaliclad de textura: "no, pues no 

les voy a dar, este... de corner, no hay nada... no hay agua... vayan a traer agua, hasta atrcis del 
• cerro..." 

El nosotros, ahora esta en el tiempo uno; nosotros hijos: 'y luego no teniamos que comer... ibamos 
la escuela sin corner cuando llegcrbarnos, ella ya tenia preparada la comida... a veces comiamos y 

• cencibamos..." Aparecen tambien los personajes parentales y la lengua con la que ella los identifica.-  
"mi papa es el que nos hablaba todo en espariol, mi mama todo en ncihuatl..." Esto tambien es 
fundamental, porque a diferencia de Glafira, ella credo con las dos lenguas. Y aqui hay una pequen a 

• contradiction, porque al principio de la entrevista, ella narra sus primeros contactos con el espahol 
fuera de su casa, cuando escuchaba a las personas que "venian de otros pueblitos", a la mitad de la 

• entrevista dice tambien, que cuando ella emigro, no sabia muy bien el espaliol, que le fue dificil el 
primer alio porque no sabia como se "llamaban las cosas". Esta Ultima situacion no es de extrctriarse 
demasiado, ya que por lo general los hijos de migrantes (o en este caso de personas que hahlan en su 
casa una lengua diferente a la que usa el resto de la comunidad), aprenden la lengua con deficiencias 
de vocabulario. De acuerdo, pero la primer situacion no enaja con el hecho de que su padre haya 

• hablado espaliol con ella. Sin embargo, poniendo esto a un lado, to cierto es que ninguna de las dos 
lenguas le file extralia antes de la emigration, como lo file en el caso de Glafira. En casa de Ecliseria 
no se censuraron ninguna de las dos lenguas, por eso, quiza, es que hay tan pocas figuras de 
simulacro en su discurso. Crecio con dos lenguas propias y una cultura. Es de la generation bilingiie 
de su pueblo. Y habria que preguntarse (otro tema, claro), la relation entre la lengua y la cultura. 
Porque si es posible hablar de dos culturas con una sola lengua, quiza la situacion inversa pudiera ser 

410 	mas problematica. 

II/ 	Yo: Se los decia en nahuatl... 

E: Si, ella siempre nos lo dijo asi... Siempre nos hablaba en nahuatl ella... ** cuando nos decia no 

• vayan a la escuela... a que van! Si las libretas no se las van a corner... hay que ir a trabajar para 
comer... **todo nos decia en nahuatl. 

Aqui aparece un discurso indirecto en la modalidad del referente: "no vayan a la escuela... a que van! 
Si las libretas no se las van a corner... hay que ir a trabajar para corner..." Otra vez aparece el 

• nosotros-hijos en el tiempo uno. De aqui en adelante, estard hablando en el tiempo uno, y contando 
con detalle la muerte de su padre. 

• Yo: Hay algUn recurdo, asi... Alguna imagen que a usted le traiga recuerdos de esa etapa de su vida? 

• 
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E: 	Pues si... Muchas cosas... muchas cosas... como quien dice, algo muy doloroso... Eh... si! Hay una 
palabra muy dolorosa,,, que me dijo ella... En nahuatl„, ella y mi abuelita me lo dijeron en nahuatl... 
... (se le comenzaron a poner vidriosos los ojos) 

Yo: (como vi que ya se estaban tocando asuntos que no eran el objetivo, preferi cortar la entrevista, y 
esperar hasta que se pasara el sentimiento, hasta que estuviera mas tranquila). Bueno... no se si quisiera 
agregar algo para terminar la entrevista? 

E: Pues... no... ya no,,, ya no tengo nada... No tengo nada... ya le dije lo que heee... lo que he pasado... 

Yo: Pues, entonces, le agradezco mucho la/... la primera, esta primera entrevista... y otra cosa que me 
gustaria recordarle, es que todo to que se diga aqui, pues es totalmente confidential... Y pues por lo 
mismo, a veces es doloroso, y existen cosas que no queremos decir... y si usted No quisiera decir 
algo... es su decision, y yo la respeto... la respeto de verdad... 

E: Ehhh Ah! Lo que usted dice, por ejemplo.. que est/... esta palabra muy dolorosa que queria usted 
que yo... Si lo puedo decir... no hay problema... 

Aqui me refiere a mi, pero en un discurso indirecto libre: "esta palabra muy dolorosa que queria 
usted que yo..." 
Por otro lado, cuando ella dice: "esta palabra muy dolorosa que queries usted que yo... Si lo puedo 
decir... no hay problema..." , me obliga a preguntarme quien queria? 	dos? 

Yo: Si por usted no hay problema 

E: Pues es... Si quiere lo digo! Es doloroso... pero yo como que me senti... va a usted a decir que, que 
le estoy contando todo/ todo lo de mi vida ei,no? Es algo que yo solamente llegue y le dije a mi mama 
que/ que fuera a ver aaa... a mi papa... se sentia muy mal... (se solto en llanto) 

Otra vez la funcion factica: " ow?", y tambien un discurso indirecto en la modalidad impresionista: 
"que/ que fuera a ver aaa... a mi papa... se sentia muy mal..." 

Yo: Esta bien.... (le pongo la mano en el hombro...) 

E: Es que ella me contesto que se muriera!!! 

Aqui refiriendo a la madre, hate un discurso indirecto en la modalidad de textura: "que se 
murieral .1!" 

Yo:...  

E: Que se muriera... que no le importaba! H y a los tres dias se murk)... 

Vuelve, como en la respuesta anterior, a colocar el discurso referido, en uno indirecto en la 
modalidad de textura: "Que se muriera... que no le importaba!!!..." 

Yo: ...  
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E: Y la verdad es que me dolio mucho... pero en nahuatl me to dijo... y pues si, ye/ ye a verlo, me lo 
dijo; no quiere trabajar, nada mas toma... esta enfermo... esta mal... le digo; bueno eso me doli6 
mucho... Y eso fue lo que me dijo ella... eee... le digo que... luego uno guarda las cosas, pero... si 
duelen mucho... 
(siguio llorando) 

Aqui se presenta un un discurso indirecto en la modalidad impresionista: "pues si, ve/ ye a verlo... no 
quiere trabajar, nada mas toma... ester enfermo... ester mal...'' 
Aqui se presenta la figura del discurso prohibido, de la censura, pero ahora en otro sentido que el 
anterior a la mitad de la entrevista: "luego uno se guarda las cosas, pero... si duelen mucho..." 

Yo: Le agradezco mucho... 
De repente llorar hace bien.... y el decir las cosas, alivia... 

E: Si.... yo creo que si... porque yo a veces siento que necesita uno platicarle a personas que sepan... 
Porque hay personas que veo yo que son muy duras, y siento que han de decir... Ay! yo no se para que 
lloras si esas cosas ni duelen! ono? Pero... si me duelen... hasta la fecha me duelen... porque era mi... 
padre... Y yo lo vi muy mal, pero no me creyo ella! No me crey6 que yo le fui a decir que fuera a ver a 
mi papa... que estaba muy mal... que estaba vomitando sangre... y me dijo mi papa: ve y dile a tu 
mama que venga! Que me siento muy mall! el me lo dijo en espeol... y ella me contesto: Dejalo que 
se muera!!! Mi abuelita tambien me lo dijo... en nahuatl... Ya*** dejalo que se muera!! ni trabaja.... 

(sigue llorando, pero ya mas tranquila) 

Hay un discurso indirecto en la modalidad del referente: "Ay! Yo no se para que lloras si esas cosas 
ni duelen", y luego la misma pregunta factica de toda la entrevista: "6- no?". 
Despues de ello, varias frases en forma indirecta en la modalidad del referente, que refieren a ambos 
padres y su abuela: "ye y dile a tu mama que venga! Que me siento muy mal!!!... Dejalo que se 
muera!!!... Ya*** dejalo que se muera!!! Ni trabaja... 
Aqui hay muchas observaciones. Primero, el hecho de que vuelve a aparecer la dicotomia personas 
duras/personas no duras: "Porque hay personas que veo yo que son muy duras, y siento que van a 
decir..." Esta frase aderncis habia de los censores del discurso. quienes censuran el discurso? Por 

aparece el discurso que habia sido censurado, que habia sido producido en nahuatl: " Dejalo 
que se muera!!!... Ya ***dejalo que se muera!! Ni trabaja..." 
zCuanto o que pierde Ecliseria con la muerte de su padre? Aunque no es el tema del trabajo, me 
atreveria a pensar que ademcis de un objeto de amor; su infancia, la escuela, la vida al lado de su 
familia, su pueblo, su comunidad lingiiistica, Su comunidad, practicamente todo. 

Yo: Le agradezco mucho... 

(apago la grabadora, y se va parte de la tension...) 

Bueno, pues despues de haber realizado el analisis de discurso, me gustaria proceder a la 
enumeration de las conclusiones que saque de este: 

a) Existe una clara diferencia entre la lengua del deseo personal y la lengua de la necesidad colectiva. 
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• 
• 

No es lo mismo renegar de una cultura, que olvidar su lengua 
La censura, tiene que ver con la descalificacion hacia el Lugar de origen o relacion de alteridad 

d) No se transmite la lengua en si; se transmite el deseo de aprenderla. En este nivel se pone en juego 
gila identification. 
7E1 deseo de transmitir, esta en el nivel del sistema de actitudes, mientras que la transmision del 

deseo esta en el nivel del sistema de nominaciones 
La identidad es una ilusiOn narcisista necesaria 

g) La identidad negativa esta sostenida en un proceso melancOlico que convierte a la identidad en un 
conflicto profundamente introyectado y ambivalente sin una salida de duelo comim. 
La identidad tambien esta dada por relaciones de origen y relaciones de alteridad, donde 

i) El origen se determina por el nacimiento (de caracter cultural a diferencia del parto), y por los 
anclajes narcisistas que se instauran con la adquisicion del sistema de nominaciones, las primeras 
experiencias y el lenguaje 
La alteridad esta dada por el reconocimiento propio en el otro y el reconocimiento de uno en su 
origen. Reconocimiento de lo propio, a partir de la diferencia. 

Todas estas son premisas, que en general coinciden en un total, pero que evidentemente tienen 
puntos endebles. Me gustaria ahora retomar el proyecto inicial; y sobre el it haciendo anotaciones, 
para constatar lo logrado en base a los objetivos que me plantee. Quisiera aclarar, que el proyecto 
que presento desde el principio, no sufrio modification alguna desde el tennino del primer 
trimestre: 

La inminente transformacion de lo posible 

El titulo, to escogi por el significado que adquiere to posible. Cuando uno se plantea un 
abajo de investigation, uno tree que es posible; y esta convencido de ello; sin embargo, los giros 

'"esperados que toma la investigation, muchas veces nos enfrenta con el derrumbe de nuestras 
itasias. No hay modo que el trabajo mantenga consistencia, mas que transformando y aceptando los 

errores. Hoy, que leo el proyecto, me doy cuenta de lo alejado que estaba de poder hater un proyecto. 

Tema: El conflicto psiquico que interviene en la transmision de la lengua materna original. 

Delimitacion: Estudiar por lo menos un factor del conflicto psiquico que interviene directamente en la 
—ansmision madre-hijo(a) de la lengua original en mujeres inmigrantes indigenas en la ciudad de 

1  tema y la delimitaciOn, creo que se pudieron sostenter 

Objetivos generales: 

- Conocer algunos aspectos del contexto histOrico, sociologic° y antropologico en los cuales estan 
,,scritos los inmigrantes hablantes de lenguas originales dentro de la ciudad de Mexico. 
Conocer el papel que juega la lengua materna en la constitution psiquica desde el punto de vista 

psicoanalitico y semiotic°. 
Conocer el papel que juega una segunda lengua en relaciOn a la lengua materna en terminos de 

constitution psiquica. 
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Conocer algunos procesos cognitivos que intervienen en la adquisicion de la lengua. 
Conocer algunos procesos afectivos y cognitivos que pone en juego el bilinguismo. 

-' primer objetivo, creo que fue demasiado ambicioso, ya que solo pude investigar el contexto 
astorico de la politica del lenguaje y hacer un marco sociolinguistico muy breve. 
Fl segundo punto, debo de confesar que no lo tenia muy claro. La constitution psiquica desde el 

icoancilisis, era una tarea colosal, y no la cumpli, en cuantoa la constitution desde la semiatica, 
pues creo que ese punto definitivamente estaba basado en la ignorancia, porque la semiatica es una 

-"sciplina que no estudia al aparato psiquico. Recuerdo que yo queria abordar textos de psicoanalisis 
teoria del signo, pero, por fin, creo que, aunque desde otro lugar; la serniotica en Piaget, resulto 

muy enriquecedora. 
to punto tambien era colosal, y sobre todo, porque casi no hay literatura sobre bilinguismo desde la 

perspectiva que yo guise orientar el trahajo 
4-7 cuarto creo que si lo pude abordar, aunque solo desde un autor 

quinto punto no, porque no hay textos sobre bilinguismo 

b j etivo s especificos: 

- Encontrar por lo menos un proceso psiquico en la relacion madre-hijo(a), que sea determinante en la 
insmision o la no transmision de la lengua 

- Contrastar ambos casos de este proceso para lograr su analisis. 

„len°, en estos objetivos, creo que no me fue tan mal. Creo que encontre algunas premisas, que 
pueden servirme para empezar a estudiar en serio, estas categorias en el campo. Es decir, hacer una 

rdadera tesis. 

Ripotesis: 

El contenido del conflicto psiquico; la identidad y la identification, en la relacion madre e 
•;o(a), determinan la transmision o la no transmision de la lengua materna original. 

No se si es una hipotesis... pero bueno, yo creo que si lo es; quedo corroborada. Espero haber 
flindamentado lo suficiente, el hecho de que el conflicto psiquico esto determinado por la 

entificacion y la identidad, y que esto si es determinante la transmision. Creo que las premisas que 
presento, pueden ser pensadas como eso; contenidos del conflicto de la transmision y el deseo. No 

.'scubri el hilo negro, pero por lo menos, para mi se tuvo sentido la forma como encajaron los 
versos componentes de la argumentation. 

Como parte de la autocritica, anadiria que si bien no cumpli del todo la espectativa, si descubri 
eras cosas, e investigue otras cosas y otros autores que no estaban previstos, pero que tuve la 
necesidad. Creo que el esfuerzo no fue poco. Quiza uno de los mayores errores, fue haber apresurado 

intervention de campo. Para ser totalmente honesto, es hasta este momento, que me siento realmente 
capaz de planear una serie de entrevistas. Las dos entrevistas que hice, la verdad fueron todo una 

cuela a la hora del analisis, y me costa varias semanas analizarlas; pero debo admitir, que no fueron 
dlicadas correctamente. Y la verdad me parece que una de las partes menos logradas, es precisamente 

la metodologia. Incluso admito que no hice mas intervenciones, porque no sabia sobre que, no tenia 
Lbajado el contenido de estas primeras, cuando el tiempo se vino encima. Pero en fin, yo creo que se 

pudo extraer bastante material de ellas. Y pensandolo de otra forma, yo creo que no hubiera estado en 
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las condiciones que estoy ahorita, de no haber hecho esos primeros acercamientos al campo. Para ser 
honesto, yo considero que mas que un trabajo de investigacion, este es un buen trabajo de exploracion 
de campo. Creo que otro punto debil, the la estructura en general. Me da la impresi6n de estar 
fragmentado. Siento que no logre cohesionarlo todo; relacionar el principio con el final. Creo que es el 
riesgo de hacer marcos tan amplios. Hay panes, como por ejemplo, la de la globalizacion, que hoy no 
se porque la inclui; creo por momentos que estuvo fuera de lugar, porque es un analisis que debio 
haber hecho un economista, o no hacerlo. En fin... Creo que ahora, estoy en condicines de plantearme 
una hipotesis seria. Es decir, que del conjunto del trabajo, puedo extraer por fin, un buen proyecto. 
Todavia tengo algunas inconformidades, pero creo que mejor le cedo la voz al lector. 
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zA si?...y zQuien lo dice...? 
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