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I. -CONDUCTA Y LE:NGUAJE 

Por  pretender conver t imos  en personas comprensivas, abrazamos l a  postura de 
respetar  l a s  opiniones y conductas de l o s  demas. La to l e ranc ia  universa l  a 
l a  que queremos l l e g a r ,  representa, e l  padmetro  necesar io  para guiar  nues-- 
t r o  comportamiento s o c i a l  y moral. E l  respeto  s e  contrapone a l a s  verdades 
absolutas, porque estas  verdades se iraponen. 

Es un hecho de tec tar ,  en l a s  p o l i t i c a s  educat ivas d i r i g i d a s  a l a s  poblacio-- 
nes indigenas, l a  imposicibn de modelos educat ivos monol ingüist icos (caste-- 
l l an i zac ibn ) ,  acordes con una cosmovisibn propia  de un sistema s o c i a l  domi-- 
nante. Frente a estas  p o l i t i c a s  educativas o f i c i a l e s  ( inst i tuc ionales  o s i n  
d i c a l e s ) ,  c i e r t o s  organismos e indiv iduos que hacen invest igac ibn c i en t i f i - -  
c a y  proponen modelos educativos a l t e rna t i v o s  que se sa len d e l  c r i t e r i o  impo- 
s i t  i v o  . 
Para t a l e s  modelos a l t e rnat i vos ,  complementariamente, s e  sugieren condicio-- 
nes de aceptacibn, l a  cual s e  r e a l i z a  en una atmbsfera de discusibn, en e l  - 
seno de l a s  comunidades indigenas mismas. En donde, probablemente y por  - - 
c i e r t o s  mot ivos,  se  produce e l  rechazo por  l os  indigenas y ba j o  un con-- 
senso mayor i tar io ,  hay que respetar lo .  

Aqui es en donde e l  presente estudio quiere  'meter l a  cuchara', en l a  medida 
de que abra l a  discusibn de e s t e  resultado y l a  ac t i tud  respect iva .  Para l o  
grar  t a l  cometido, en l o s  primeros t r e s  cap i tu los  se mostraran y d e s p e j a r h  
algunas ideas sobre l a  postura ind igen is ta ,  y en e l  cuarto capi tu lo ,  se  va a 
descargar l a  invest igac ibn de campo que documenta e l  rechazo d e l  modelo edu- 
c a t i v o  b i l ingüe .  

1. Conducta y Lenguaje no son datos empiricos. 

No es  po s i b l e  que p o r  medio de l a  observacibn se  l e  pueda dar a l a s  palabras 
conducta y lenguaje s i gn i f i c ado  alguno. La v i a  cor rec ta  para tener  e l  con-- 
cepto es  por  AUTOCOPECIENCIA, INTEEUBWTIVIDAD, INTREPECCION. La postura 
metodolbgica p o s i t i v i s t a ,  s i  sost iene  que l a  observacibn o r i g i na  e l  s i g n i f i -  
cado de esos t&rminos, pero sostener e:;to l a  l l e v a  a contradicciones muy pro  
fundas. 

Conduct a 

Para i n i c i a r  e l  s i gu iente  cuestionamiento , hago uso d e l  p r i n c i p i o  bas ic0  que 
sirve para obtener e l  concepto de un vocablo o una proposic ibn c i e n t i f i c a ,  - 
p r in c i p i o  que l o  señala e l  f i l ó s o f o  P o r f i r i o  Miranda, "Si un vocablo no t ie- 
ne s i g n i f i c a d o  erapkico, e l  or igen d e l  concepto en cuestibn no pudo s e r  l a  - 
sensacibn, y por  tanto es necesar io  buscar en e l  su j e t o  mismo tanto  e l  ori-- 
gen c m o  e l  s i gn i f i c ado  'I Miranda 19891. Evidentemente e l  p r i n c i p i o  seiiala 
do, impl ica l a  idea  de que es  en e l  hombre y no en l o s  obje tos  f l s i c o s  en -- 
donde s e  r e a l i z a  l a  accibn de pensar, es d e c i r ,  l a  construccibn de concep- - 
tos.  

Puedo hacer todo un inventar io  de conceptos o de f in i c iones  extra idas  de cada 
una de l a s  escuelas y corr ientes  psicol.¿gicas, se l ecc ionar  por  a l g h  procedi  
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miento matematico algunas de f in i c iones ,  o bien,  se l ecc ionar las  a m i  gusto y - 
despu&s r e a l i z a r  sus respec t i vos  ana l i s i s .  Pero ,  siendo consecuente con e l  - 
p r in c i p i o  de guiarse  por  l a  RAZON y l a  DEMCETRACION, no u t i l i z a r 4  ninguno de 
l os  dos procedimientos; porque con e l  procedimiento m a t e d t i c o  borro a l o s  au 
tores  de esas d e f i n i c i one s  y desatiendo e l  po s i b l e  v a l o r  c i e n t i f i c o  de l os  - 
ot ros  conceptos, y con e l  segundo procedimiento, de l a  se lecc ibn a l  gusto, - 
'me paro' en un c r i t e r i o  no c i e n t i f i c o  ( l a  demostracibn y no e l  gusto es c r i  
t e r i o  de c i e n t i f i c i d a d  ) .  

Pero bueno, algdn procedimiento tendr4 que u t i l i z a r .  
B.F. Skinner para c i t a r  l a  de f in i c ibn  de conducta por l a s  razones de su v i -  - 
sibn antropolbgica,  a l  comparar a l  hombre con una ca ja  negra. La postura con 
duct ista inc inera  e l  carac te r  in t rospec t i vo  y mental de l a  conducta humana, - 
e s t o  es,  despersoni f i ca  a l a  conducta. Skinner, en t re  o t ros ,  es  uno de sus - 
d s  f i e l e s  representantes. 

Tomar& e l  paradigma de 

Tomemos l a  segunda c a r a c t e r i s t i c a  importante de l a  c i enc i a  que Skinner expone 
La c i enc ia  es una d ispos ic ibn para aceptar l o s  hechos aun cuando estos  se  - 

opongan a l os  deseos. Quiz& l o s  hombres prudentes han sabido siempre que es 
tamos predispuestos a ver l a s  cosas t a l  como queremos v e r l a s  en lugar de como 
son, pero grac ias  aSigmund Freud somas hoy mucho d s  conscientes d e l  'pensa- 
miento de deseo' 'I (SKINNER 1974 ) . Desde e s t e  c r i t e r i o  epistemoldgico s a l  
t a  a l a  luz l a  re l evanc ia  d e l  hecho, que se  superpone a un aspecto interno - 
d e l  hombre. No entrar4 en mas d e t a l l e  sobre e s t a  carac te r i s t i ca .  Pasemos a 
exponer su de f in i c ibn  de conducta comcl accibn o quehacer de una persona y afia 
de I' Explicamos l a  manera en que se comporta una persona, volvi4ndonos a l  me-- 
d i o  ambiente, d s  que a estados o act iv idades  internos.  El medio ambiente - 
f u e  e f i c a z  durante l a  evolucibn de l a  espec ie ,  y a l  resultado l o  llamamos do- 
tacibn g e d t i c a  humana. Un miembro de l a  espec ie  est& expuesto durante su v i  
da a o t ra  parte  de ese  medio ambiente, y de e l l a  adquiere un reper tor io  de - 
conducta que conv ie r te  a un organismo, con una dotacibn g e d t i c a ,  en una per- 
sona. A l  ana l i zar  es tos  e f e c t o s  d e l  medio ambiente, nos encaminamos hacia l a  
predicc ibn y c on t r o l  de l a  conducta 'I (SKINNER 1982 ) . El concepto Skinne-- 
r iano es  perfectamente compatible con e l  de Fatson ( o t r o  c4lebre conductis- 
ta  ) " Podemos observar l a  conducta - Lo que e l  organismo hace y d i c e  I' ( WAT 

S O N  1972 ) 

I n i c i a r &  e l  a n a l i s i s  de l a  d e f i n i c i bn  Skinneriana, primeramente exponiendo - 
dos objec iones t ebr i cas  hechas por  dos c i e n t i f i c o s  c l a s i c o s  y posteriormente 
expondr& e l  razonamiento propio.  S i  se  qu ie re ,  para no 'mayoritear' a l  con-- 
cepto de conducta skinneriano, tbmese solamente los  comentarios de l os  c i e n t i  
f i c o s  como r e f e r enc i a  contextual  y va lo rece  en p o s i t i v o  o en negat ivo ' m i  ra- 
zonamiento'. 

Objeciones de l o s  ps icb logos :  

De l a  p s i c o l o g i a  de l a  g e s t a l t ,  bblfgemg Kohler  comenta " El conductista sb l o  
t i en e  en cuenta un teorema epistemoldgico. una persona no puede observar l a  - 
exper iencia de o t r a  persona. Como extremista,  se f i j a  exclusivamente en e s t e  
punto e ignora e l  contexto d e l  que precede (KQZLER 1967 ) 

D e l  interaccionismo s imbhl ico (conductismo soc ia l )  , G.H. Mead argumenta l o  s i  
guiente: "Conductismo ... es ... una aproximacibn a l  es tudio  de l a  experien-- 
c i a  d e l  indiv iduo desde e l  punto de v i s t a  de su conducta, y espec ia l ,  pero - 
no exclusivamente, de su conducta t a l  como es observable para otros.  H i s t o r i -  
camente, e l  conductismo entrb  en l a  p s i c o l o g i a  por  l a  puerta de l a  p s i c o l o g i a  
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animal. En es ta  s e  descubrib que era  imposible emplear l o  que s e  llama in- - 
trospeccibn. No se  puede recurrir a l a  introspeccibn de un animal, s ino  que 
e s  p r ec i so  estudiar  a l  animal en t&rmi.nos de su conducta e x t e r i o r .  La prime- 
ra  ps i co i og i a  animal agregb por in f e r enc ia ,  una mencibn a l a  conciencia ... 
Dicha in f e r enc ia  ten ia ,  q u i d ,  d i s t i n t o s  grados de probabi l idad,  pero no PO-- 

d i a  s e r  probada experimentalmente ... simplemente podia s e r  dejada de lado, - 
por l o  que hacia a l a  c ienc ia .  No era. necesaria para e l  es tud io  de l a  conduc 
t a  animal ind iv idual .  
r e l a c ibn  con l o s  animales i n f e r i o r e s ,  era  pos ib l e  pro longar lo  hasta e l  animal 
humano. Quedaba ... e l  campo de l a  introspeccibn, de l a s  exper iencias que son 
privadas y que pertenecen a l  indiv iduo mismo - exper iencias comunmente llama- 
das subjet ivas.  ¿QUA habla que hacer con e l l a s ?  La ac t i tud  ... f u e  l a  de - 
l a  Reina en A l i c i a  en e l  pa i s  de l a s  maravi l las:  !Cortadles l a  cabeza! ' ;  - 
t a l e s  cosas no ex i s t i an .  
( MEAD 1982 ) 

- 

Habi&ndose adoptado ese punto de v i s t a  conductista en 

No e x i s t i a  n i  l a  imaginaginacibn, n i  l a  conciencia." 

En l a  c i t a  de Kohler s e  destaca l a  imposibi l idad de l o s  conductistas de obser 
var l a  exper iencia que subyace en l a  conducta de una persona. Para entender 
este razonamiento es per t inente  tener presente e l  s i gn i f i c ado  de experiencia" 
Nuestra exper i enc ia  ingenua cons is te ,  ante todo, en ob j e t os ,  en sus propieda- 
des y cambios, l o s  cuales parecen manifestarse, e x i s t i r  y suceder de un modo 
por completo independiente de nosotros. Tales propiedades y cambios ex i s t en  
independientemente de que veamos, toquemos u oigamos o no, l o s  ob je tos  llOtCH- 
LER 1967 ) Para e l  conductista l a  f a t i g a  y e l  hambre como no pueden observar 
s e  en o t r o  organismo fuera d e l  de 61, no constituye ob j e t os  de estudio;  para 
e l  Ges t a l t i s t a  s i  e s  po s i b l e  conocer esas propiedades de l a  conducta. Cbmo - 
pueden l l e g a r  a conocerse l a  f a t i g a  y e l  hambre, bueno, d i r i a  e l  g e s t a l t i s t a ,  
por m i  exper iencia o sensacibn personal i n f i e r o  que a s í  acontece en los  otros  
Ahora b ien,  o t r a  cosa interesant is ima dicen l o s  psicblogos de l a  g e s t a l t ,  l a s  
sensaciones que s e  construyen por nuestros sent idos son impresiones de c o l o r  
(a t rav&s de l a  v i s t a )  , de ruido (oidc)) , sabor (gusto) , o l o r  (o l fato )  , y toda 

v i a  mas, esas impresiones están deterniinadas por un t i p o  de exper i enc ia  perso 
na l ,  e s  dec i r ,  son in f lu idas  por un contexto, por ejemplo, vemos en un ob je to  
su c o l o r  verde porque tenemos conocimiento d e l  c o l o r  no verde como e l  r o j o ,  - 
amar i l l o ,  etc., e s t o  e s  l o  que s e  concibe por contexto iQu&  seguridad tenemos 
d e l  c o l o r  verde que estamos mirando? Dejemos por e l  momento estas  preguntas 
y respuestas y volvamos a l  asunto de lla objeción. En s i n t e s i s  e l  cuestiona-- 
miento e s t r i ba  en esto :  ¿ e s  po s i b l e ,  por exper iencia d i r e c t a  (apercepcibn) , - 
conocer l a s  conductas no observables? 

Mead es  mas d i r e c t o  en su c r i t i c a  a l  conductismo y muestra l a  manera d i r e c ta  
e l  papel  necesar io  de l a  introspeccibn,  para e l  estudio de l a  conducta. La - 
observación es  un recurso &ti l  para conocer l a  conducta animal, pero es l i m i -  
tado para e l  es tud io  de l a  conducta humana, puesto que l a  conciencia,  l a  ima- 
ginacibn, e t c .  llamadas exper iencias subjet ivas ex i s ten  en e l  hombre y no -- 
son percibidas.  

Epistemolbgicamente e l  conductismo skinneriano, watsoniano o de o t r o  t i p o  - - 
Analicemos e l  recurso de l a  conducta que desea desban- 

ca r  a l a  introspeccibn como o t r o  recurso de conocimiento. Veamos e l  caso s i -  
guiente:  e l  proceso de sa l i vac i ón  y de l a  secreción de jugos g h t r i c o s  en l o s  
perros de Pavlov,  son conductas sumamente reconocidas por  l o s  d i ve rsos  conduc 
t i s t a s ,  s in '  embargo, s e  l e s  pasó considerar que no son conductas observables. 
S i a e s t e  razonamiento s e  l e  opone o t r o  S I S E  CONOCEN Es AT CONDUCTAS , ya que 
s e  pueden observar sus manifestaciones; e s t e  razonamiento e s  muy consistente , 
nada d s  que habria que 'hecharle ese  mismo lazo '  a l a  conciencia y a l a s  emo 
c iones,  puesto que P.e. l a  conciencia se mani f iesta en e l  lenguaje,  de t a l  -- 
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suerte  que l a  conciencia s e r i a  plenamente conocida, s i tuac ibn que e s  negada - 
por  l o s  propios conductistas. Yuxtaponer e l  estudio  d e l  medio ambiente como 
h i c o  elemento de causalidad de l a  conducta sobre l os  estados o act iv idades  - 
in ternas ,  r esu l ta  una idea  equivocada. 

Ahora b i en ,  s i  atendemos a l  S i gn i f i c ado  de conducta como movimiento, concepto 
compartido a h  por l o s  conductistas contemporaneos , dicho s i g n i f i c a d o  es  cues 
t i onab le .  Tomemos e l  s i gu iente  caso para r e fu t a r  t a l  concepto de conducta. - 
Agarremos con detenimiento e s t a  idea ,  porque con e l l a  l os  conductistas quie-- 
ren sobreponer, de nuevo, l a  observacibn, pues e l  movimiento s i  e s  observable 
Primeramente pregunt&monos C dbnde comienza un movimiento y termina o t r o  movi 
miento en e l  organismo humano? Resulta que e l  movimiento de asimi lacibn (co 
mer) impl ica un conjunto de o t ros  movimientos t a l e s  como l o s  de l a  mandibula, 
e l  de l a  lengua, e t c .  l os  cuales a su  vez  comprenden e l  de sus mbsculos, l o s  
cuales a su vez  abarcan l o s  movimientos de l a s  c&lulas ,  l o s  cuales a su vez - 
contienen a l o s  de sus moldculas, l o s  cuales ... ' ¡ ca l l a  boca!' momento, por- 
que nos vamos a un ' b a r r i l  s i n  fondo'., Pero  l a  re futac ibn va mas a l i a ,  valo-  
r ece  un segundo caso: e l  p a r a l i t i c o ,  enfermo en su t o t a l i d ad ,  que l o  hace es- 
t a r  en una completa inmbvilidad, t i e n e  o no conducta? s i  l a  respuesta es - - 
a f i rmat i va ,  entonces se contradice obviamente con e l  s i g n i f i c a d o  de conducta 
que d i c e  movimiento, y tadav ia  mas, l a  inmbvilidad no s e  v& porque s b l o  l o  -- 
que s e  v& es  e l  movimiento. Pero  l a  cosa no para ah i ,  s i  l a  respuesta cont i -  
nua siendo a f i rmat iva ,  se  a t i ene  a l a  razbn de que l a s  neuronas en e l  cerebro 
d e l  p a r a l i t i c o  t ienen movimiento, unicamente se  les o l v i da  que l a  sangre, l a  
l i n f a ,  e l  sudor, e t c .  tambi&n t ienen movimiento y no const i tuyen conducta, y 
ademas no son in f lu idas  necesariamente por  e l  ambiente. 

Def ini t ivamente a l  conductismo no l e  queda o t r a  s a l i da  que reconocer e l  s i g -  
n i f i c a d o  de conducta, s o l o  que puede darse, s i  se hace uso de l a  introspec-- 
c ibn,  d e l  mentalismo, pero e s o  es su iruina. Por  introspeccibn,  delimitamos 
donde comienza un movimiento y cuando acaba. Lo mismo ocurre con estimulo, 
recompensa, reforzamiento, g r a t i f i c a c i ó n ,  e t c .  no s e  puede entender est imulo 
s i  se de ja  de lado e l  impulso, e l  i n s t i n t o ,  l a s  necesidades, e t c .  que son en 
t idades  mentalistas. 

Tratemos de ser consecuentes con l a  dczfinicibn skinneriana de conducta. A l  
hablar  de conducta se e s t a  hablando de a l g o  mas que movimiento, porque con-- 
ducta t amb ih  d i c e  ACTIVIDAD. concepto se o r i g i n6  en l a  autocons- 
c i enc ia ,  es  e l  de acto e impl ica causacibn, l o  cual no es  dato empirico. La 
demostracibn de l o  antes dicho reza  a s i ,  s i  aceptamos que todos l o s  fenbme-- 
nos (entre e l l o s  l a  conducta: ac to ,  a c t i v i dad  d e l  hombre) son causados y de- 
terminados por  o t ros ,  e l  problema que se o r i g i na ,  es que e l  verbo causar no 
tendr ia  s i gn i f i cado ,  puesto que por  s e r  tambidn un fenbmeno, e s t a r i a  causado 
por  o t ro .  E l  problema s e  e l imina cuando aceptamos que hay un fenbmeno que - 
s e  autodetermina, es d e c i r ,  S E CAUGA fS I MISMO; e s t e  s e r  es  e l  hombre y por 
consiguiente su conducta. La h i s t o r i a  c i e n t i f i c a  ha demostrado que e l  asun- 
t o  de causalidad v i s t a  con l o s  l en tes  empir icos es  un c l a r o  sofisma: P E T  - 
HOC, ERGO PROPTER HOC. Reconstruyamos e l  a n a l i s i s  d e l  concepto de conducta 
que d i c e  act iv idad.  Para conocer a c t i v i dad  e l  conductismo propone e l  estu-- 
d i o  d e l  ambiente como causador de l a  conducta (cosa ya re futada) ,  rechaza -- 
l o s  estados y act iv idades  internas (rechazo tambidn cuestionado) y s o l o  l e  - 
queda imaginarse que l a  ac t i v idad  humana e s t a  causada por o t r a  ac t i v idad  hu- 
mana que no at iende a su determinación interna o externa (lo segundo, ya  es 
s igno de contradiccibn). Analicemos e s t a  t e rcera  s a l i da  brevemente. S i  una 
a c t i v i dad  observada A, es causa de una a c t i v i dad  B y  e s t a  segunda ac t i v idad  
es causa de o t ra  ac t i v idad  C y a s i  suc:esivamente, me pregunto iQuC ac t i v idad  

S i  a l g h  
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es causa de l a  a c t i v i dad  A ? S i  l a  respuesta se d i r i g e  a l  i n f i n i t o ,  entonces, 
l o  que estamos construyen20, c ient i f i camente ,  es una inde f in i c ibn  de ac t i v idad  
l o  cual se e s t r e l l a  con e l  p r i n c i p i o  de buscar l a  causacibn de l a s  act iv idades  
E l  problema se resue lve  cuando acordamos es tab lecer  una ac t i v idad  que s e  causa 
a s i  misma. Solamente l a  mente y no l a  observacibn, es capaz de l o g r a r  t a l  - - 
f i n .  Por ejemplo, en un juego de b i l l a r  cuyo & x i t o  es hacer e l  mayor nAmero - 
de carambolas, observo que l a  bo la  r o j a  golpea a una bola blanca, l a  que a su 
vez ,  golpea a una segunda bo la  blanca '7 me atrevb a d e c i r  que l a  bo la  r o j a  es  
causa d e l  movimiento de una de l a s  bo las  blancas, y esa bola blanca en movi- - 
miento, es  causa, por e l  golpe que imprime, d e l  movimiento de l a  segunda bo la  
blanca, nada mas que es  menester preguntarnos: QuiCn l e  proporcionb e l  movi-- 
miento a l a  bo la  r o j a .  E l  concepto de acto ,  para no caer en una inde f in i c ibn ,  
requiere  de una autodeterminacibn, y estA,  sb l o  ocurre en e l  hombre mismo y no 
fuera de 61. 

Lengua j e 

Destruir l a  creenc ia  segAn l a  cual e l  .lenguaje es  un dato empir ic0,requiere de 
mostrar - que n i  l a  palabra n i  l a  orac:ibn n i  l a  lengua son ob je tos  empiricos. 
Tomaremos como sinbnimos a l a  lengua y a l  lenguaje. Des ca l i f i c a r  e s t a  creen-- 
c i a  como f a l s a ,  s i g n i f i c a ,  en contraposicibn construir  l a  pragmaticidad d e l  -- 
lenguaje,  e s t o  e s ,  que e l  lenguaje se lconstruye con base a l os  SUJETCS. 

No es desconocido en e l  ambiente de l a  l i n g ü i s t i c a  que l a  s in tax is  at iende l a  
re lac ibn ent re  l a s  palabras y de ja  en e1 rincbn, a los ob je tos  y suje tos  d e l  - 
lenguaje, que l a  s e m h t i c a  s e  ocupa de l a  re lac ibn  objeto-palabra y s e  o l v i da  
de los su je tos ,  y que últimamente, l a  :?ragmAtica toma en cuanta a l a s  palabras 
y ob je tos ,  pero  tambiCn y principalmente a l o s  sujetos,  EN S E  CIRCüETANCIIIS . 
Consideremos primeramente, l a  separacilbn saussureana ent re  lengua y habla, par 
ticularmente, entre  palabra y e l  emisor de esa palabra. E l  resultado obtenido 
es  l a  lengua como un c o s t a l  de i d g e n e s  acúst icas perfectamente perc ib idas  por  
l o s  estudiosos de l a  lengua. De aqui se  der i va  l a  ex i s tenc ia  de una m a t e r i a l i  
dad d e l  lenguaje.  

Evaluemos s i  t a l  der ivac ibn es c i e r t a .  Es absurdo pretender concebir a l a  pa- 
labra como un ente  independiente d e l  L,OCUENTE, por eso, no puede pensarse a l a  
palabra como cosa en s i .  

La empiricidad de una palabra es dada por  dos sent idos generalmente, para l o s  
invidentes e l  t a c t o  es  o t r o  sent ido  para p e r c i b i r  una palabra. Esos dos s e n t i  
dos a l o  h i c o  que pueden aspirar  es a ver unas manchas de t i n t a  o un conjunto 
de ruidos como l a  mater ia l idad de una palabra. E l  simbolo (i? por s i  mismo no - 
s i g n i f i c a  nada, s o l o  por in te rsub je t i v idad  entre  l o s  suje tos  t i ene  s i gn i f i ca - -  
do: 'conjunto vacío ' .  Precisamente in te rsub je t i v idad  es TENER POR palabra a - 
ese c i r c u l o  atravesado por  una l i n e a  inc l inada.  Claramente notamos que e l  TE- 
NER POR alude intenciones,  ideas,  . . . , entidades intramentales. Con e s t o  no 
se  n iega  que l a  palabra posea una manifestacibn sens ib le ,  l o  h i c o  que se  quie 
re poner en t e l a  de j u i c i o ,  es  e l  hecho de que esas manchas de t i n t a  por s i  -- 
mismas carecen de sent ido  o sea de s i gn i f i c ado .  Asignar l o s  sentidos a l a s  pa 
labras ,  sug ie re  un acto  mental y no empirico. E l  conjunto de manchas por  s i  
so las  no son nada. De t a l  suerte  de que l a s  palabras son palabras cuando al-- 
guien l a s  d i c e ,  como af irma S e a r l e ,  l a s  re f e renc ias  de l a s  palabras no son da- 
das por  esas segundas, son emitidas en l a s  acciones verba les ,  l a s  cuales, tam- 
poco son productos de l a s  palabras s i no  de l o s  locuentes. Por  eso, Saussure - 
se  equivoca a l  separar e l  habla de l a  lengua, pero  'ojo', e l  sent ido o l a  idea  
no es dato empirico. 
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Con respecto a l a  proposic ibn diremos que s i  l a  definimos como un conjunto de 
signos l i n g ü i s t i c o s  que expresan una idea  completa, esa  d e f i n i c i bn  no es  dato 
empirico. Pa- 
ra e v i t a r  e s t a  contradicc ibn en l a  de f in i c ibn  s e  recurre a o t ra  de f in ic ibn:  - 
proposicibn es una expresibn l i n g ü i s t i c a  que af i rma o n iega  a lgo .  Ningdn con- 
junto de manchas de t i n t a  n iega  o afirma a l g o ,  e l  j u i c i o  po r  e l  cual afirmamos 
o negamos a lgo ,  no se VA n i  se  escucha, p.e. en l a  proposic ibn ' t i enes  toda l a  
razbn' para quien l a  escucha no sabe s i  e s t a  afirmando o dudando, se  afirma o 
se  n iega  en funcibn de l a  intencibn de quien l a  emite. Otra t enta t i va  de d e f i  
n ic ibn d ice :  proposic ibn es  un conjunto de sonidos que predican a lgo .  Los so- 
nidos no predican,  quien predica es e l  locuente. Luego, es  proposicibn en co- 
rrespondencia a determinadas personas que han dec id ido  t ener la  por  proposicibn 

Fijemonos en e l  hecho de quls una i d ea  completa no e s  empirica. 

Por Altimo hablemos d e l  lenguaje. S i  aos atenemos a l a  separacibn saussureana 
entre  l a  lengua y e l  habla caemos en una gran contradiccibn. Reflexionemos so 
bre  esto .  E l  estructural ismo saussuriano se empelja en quedarse en e l  mundo de 
los sonidos todo l o  que quede afuera dls e l  no e s  verdadero. En l a  comunica- - 
cibn se r e a l i z a  l a  lengua, e s t o  s i g n i f i c a  que l a s  palabras y proposic iones s e  
dicen de su j e t o  a su je to ,  por  consiguiente, se  genera una accibn in te rsub je t i -  
va. Veamos que en e l  caso de un d e l i r i o ,  pese a que hay emisiones de signos - 
l i n gü i s t i c o s ,  no e x i s t e  l a  intencibn de t r a sm i t i r  a l g o ,  por  l o  tanto,  no t i ene  
sent ido,  y s i  existe esa  intencibn, Asta no e s  empirica. 

Lo que va en juego  en e l  an t e r i o r  razoinamiento, es  e l  caso de que e x i s t e  en e l  
d e l i r i o  una emisibn de sonidos, pero e:stos no dicen nada y por tanto  no t i ene  
v a l o r  e l  d e l i r i o ,  s i  ocurre l o  contrar io ,  entonces e s  inseparable l o s  sonidos 
d e l  s i gn i f i cado .  

De l a  misma manera -pero de o t r o  modo- que Caussuere, Chomsky arrastra  e l  - - 
e r r o r  en su gramatica generat iva.  Choinsky s e  propone a t r a v h  de l a  s i n t ax i s  
constructora, e l  enriquecimiento d e l  lenguaje , prescindiendo d e l  sujeto.  IIay 
que construir  una gramatica s i n  r e cu r r i r  a los s i gn i f i c ados  (semht ica ,  prag- 
mAtica) ; o b j e t i v o  completamente inalcanzable. Para l a  construccibn de una l en  
gua, Chomsky, s e  apoya en l o s  elementos gramaticales,  e s t o  es, l a  const i tucibn 
de proposic iones s e  a t i ene  a l a s  reg las  gramaticales. Ocurre que l a  denomina- 
da competencia l i n g u i s t i c a  e s  un f a c t o r  intramental tCbmo sabemos que una pro- 
pos ic ibn es gramaticalmente correcta o incor rec ta?  Po r  v i a  empirica imposi- - 
b l e ,  s i  desatendemos a l  locuente, p.e. en e l  pasado mes de mayo, l a  t e l e v i s i b n  
privada y e s t a t a l  - t e l e v i s a  e imevisibii- d ivulgb l a  n o t i c i a  de que e l  movimien 
t o  mag is te r ia l  d i s idente  d e l  CNTE, r e c i b i b  un aumento s a l a r i a l  d e l  35% en l o  - 
que iba  d e l  año, aumento que rebasaba a l  otorgado a o t ras  agrupaciones s indica  
les; para los maestros d is identes  l a  n o t i c i a  ' los prendib' y provocb un mit in  
mult i tudinar io  f r e n t e  a l a s  insta lac iones  de t e l e v i s a  Chapultepec; l a  n o t i c i a  
estaba bien construida gramaticalmente, so lo  que e l  35% de aumento desglosado, 
e qu i v a l i a  a l  aumento rec ib ido  por l a s  demas agrupaciones s ind ica les .  Este t i- 
po de casos (sofismas, paradojas, f a l a c i a s ,  etc.)  ocurren en expresiones co- - 
rrectamente fabr icadas gramaticalmente, pero  e s o  no impl ica s u  v a l i d e z  , su en- 
tendimiento rec iproco .  Finalmente en :La s i tuac ibn de l a  comunicacibn de l o s  - 
niños,  l a  construccibn de expresiones l i n gü i s t i c a s  son en s u  mayoria, imper-- 
f e c t a s  y se  entienden, y l o  que es d s ,  l a  interpretac ibn d e l  s i gn i f i c ado  de - 
una expresibn verba l ,  redondea e l  sent ido de l a  expresibn, porque muy d i f i c i l -  
mente se  at iende e l  s i gn i f i c ado  de cada una de l a s  palabras o sentencias que - 
conforman una expresibn en l a  comunicacibn. La g r a d t i c a  generat iva entra en 
una vaciedad, a l  e x c l u i r  a l  locuente. Los f i l ¿ l o g o s  no se equivocan a l  d e c i r  
que e l  lenguaje e x i s t i b  para l o s  f i n e s  de t ransmi t i r  c i e r t a s  ideas, c i e r t o s  - 
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sentimientos, l o s  cuales no son entidades empiricas. 

2. Conceptos. 

Una vez que se  ha despejado e l  camino para l l e g a r  a una d e f i n i c i bn  de conducta 
y lenguaje, mostremos sus conceptos. 
in te rsub je t i v idad  y no por  l a  sensacibii. 

Claro estA que l o s  conceptos se  dan por 

E l  concepto de conducta t i e n e  que ver con l a  idea  de v ida .  Vida s i g n i f i c a  co- 
moY0. Veamos una de l a s  
muchas de f in ic iones :  'vida e s  reproduccibn' e inmediatamente, oponemos e l  caso 
de que una mujer  e s t d r i l ,  l a  cual  carece  de l a  capacidad de reproduccibn y s in  
embargo t i ene  v ida ;  o t r o  caso m h ,  e l  zangano cuando fecunda de ja  de vivir ,  su 
muerte es l o  opuesto a l a  v ida .  Cortemos e s t o s  razonamientos. Entendamos e l  - 
COMOYO. Primero aceptamos que para que e x i s t a  unY0 ,  s e  neces i ta  a su vez ,  - 
l a  ex i s tenc ia  de un o t ro .  E l Y O  es  equiparable a l  e s p i r i t u  o conciencia,  es - 
dec i r ,  s i  a l g o  t i ene  v i da  es  porque posee racional idad.  Los animales como l o s  
vege ta l es ,  son una disminucibn de esa propiedad, unos mas, o t ros  menos. Que - 
e l Y O  es un ente de t raba jo ,  entonces no hay d is t inc ibn  ent re  e l  hombre y l as  
abejas o termitas. Ser hombre ES SER 'YATURAL, por naturaleza e l  hombre no es  
hombre, es animal. No importa d is t inguirnos  de los animales, entonces, confor 
mdmonos con e l  canibalismo e x i s t en t e  entre l a s  termitas,  cosa que puede ocu- - 
rrir entre  l os  hombres. E l  hombre e s  ante todo un s e r  pensante, en eso e s t r i -  
ba SUYO.  E l  Y O  es comparable con l a  represibn de l a  animalidad, l a  supre-- 
s ibn de l o s  ins t in tos  de t a l  manera que conducta es un t r o z o  de v ida ,  una por- 
c ibn de &Sta. E6 UNA UNIDAD DE E T 0  QUE CONOCEME COMO VITALIDAD. Conducta - 
d i c e  ACTIVIDAD. La d e f i n i c i bn  skinneriana de conducta a c i e r t a  a l  tomar a Asta 
como act iv idad,  pero s e  equiyoca a l  cons iderar la  como causada por e l  ambiente, 
o a l g o  e x t e r i o r  a l  organismo. Por  eso ,  destacamos QUE CONDUCTA E CINONIMO de 
ac t i v idad  y s o l o  puede entenderse por  in te rsub je t i v idad  o por  e l  esp i r i tu .  S u  
estudio neces i ta  de l a  introspeccibn y con dsto ,  se produce e l  desl inde con - 
IZES PECTO AL CONDUCTIS MO Y AL Pc6 I T I V E  MO. 
identidad, ya que e s t o  segundo se r e f i e r e  a v ida  (UNIDAD, A r i s t o t d l i c a )  

Ninguna d e f i n i c i bn  de l o s  bibllogos e s  consistente.  

Ademas, conducta t i e n e  que ver con 

Lo mismo ocurre con e l  concepto de lenguaje. Ha quedado c l a r o  que l a s  configu 
raciones g ra f i cas  y sonoras no const i tuyen lenguaje. La empiricidad d e l  len-- 
guaje se  ha apoyado en e l  concepto de lenguaje o b j e t a l ,  e s  d e c i r ,  que hay un - 
lenguaje con r e f e r enc i a  a l o s  ob je tos  que designa y o t r o  con re f e renc ia  a su - 
estudio  (metalenguaje > .  Pero en d e f i n i t i v a ,  e l  lenguaje no es dato empirico 
y su de f in i c ibn  e s  l a  s i gu iente :  SAERHAELAR. Hablar ,  o sea,  hecho de i n t e r  
comunicacih,  inc luye  especialmente e l  saber que hablamos. E l  hombre no posee 
antes un lenguaje y despuds una consciencia d e l  lenguaje. S i  l a  boca emite so 
nidos,  se  entiende que e l  a c t o  expresa e l  sobreentendido de que e x i s t e  un sa-- 
ber  de l a  emisibn y sonidos emit idos;  #en e l  caso cont rar io ,  emitir sonidos s i n  
darse cuenta, const i tuye un a c t o  pato lbg ico ,  S I  NOSE QUE HAPLO, NOHAFLOYO. 
De t a l  suerte  que s i  me  hago de un lenguaje o b j e t a l ,  tengo l a  su f i c i en t e  cons- 
c i enc ia  de l a  cosa de l a  que es toy  hablando. Y por  l o  que respecta a l  metalen 
guaje ( au t o r e f l e x i bn  l i n g ü i s t i c a  ) ,  e l  saber de l o  que en e s t e  momento estoy 
hablando hace su s i gn i f i c ado .  

Es importante notar  que l a  r e f l e x i b n  sobre l o  que hablamos s e  hace con respec- 
t o  a l  s i gn i f i cado ,  a s u  uso e spac i a l  y temporal, e l  cambio semantico de acuer- 
do a su contexto, e t c .  Fijemonos en e l  hecho d e l  cambio s e m h t i c o  de l a  pala-- 



bra ' fus i l '  cuando estamos en una contienda m i l i t a r  o en e l  p l a g i o  de una t&-- 
sis. Ubicar su s i g n i f i c a d o  requiere  de un acto  de r e f l e x i bn  para d i s t i n g u i r  - 
e l  s i g n i f i c a d o  de acuerdo a l a  c ircunstancia;  t amb ih  se  neces i ta  de agudizar 
l a  atencibn en EL TONO, EN EL GESTO, ... E IMPRJE CINDIKE UNA ETICA DEL LENGUA 
JE, que p o s i b i l i t e  una verdadera comunicacibn ent re  l os  in te r locutores ,  en l a  
medida de que s e  cumpla l a  ob l i gac ibn  de que logren entenderse, comprender e l .  
mensaje. 

3. Intersubj  e t i v idad .  

Demos paso a una ca tegor ia  importante,la intersubje t iv idad,  para l a  constitu-- 
cibn de l a  conducta y lenguaje humanos. Esta categor ia  es  una caracter is t i - -  
ca  d e l  e s p i r i t u  y cuya esencia es l a  e t i c idad .  

Antes que suceda o t r a  cosa, es menester expresar e l  sent ido  que t i ene  e l  con-- 
cepto  de e sp i r i t u .  Dice e l  f i l b s o f o  P o r f i r i o  Miranda " H e  aqui e l  mayor des-- 
cubrimiento que e l  hombre haya hecho en toda su h i s t o r i a :  e l  e s p i r i t u  es pensa 
miento (MIRANDA 1989 ) 'De sopetdn', e l  s i gn i f i c ado  parece e s t a r  sacado - 
de ' l a  manga d e l  mago Yer l in ' .  Es muy comh en l a  t rad ic ibn c i e n t i f i c a  de - - 
nuestros d ias ,  asoc iar  e l  sent ido  de l a  palabra e s p i r i t u  con r e l i g i b n ,  magia, 
char lataner ia ,  e t c . ,  l a  primera asociacibn es digna de anal i zarse .  Cucede que 
no nos hemos dado cuenta, que desde e l  i n i c i o  de l a  cultura occ identa l  ( c o n  - 
los  g r i egos  ) ,  e l  concepto de e s p i r i t u ,  de alma o sea pensamiento, es  e l  que - 
se  ha i d o  ampliando paulatinamente; l o  que  r e f l e j a  un desconocimiento de l a  - 
evolucibn cu l tu ra l  d e l  hombre o l a  desca l i f i cac ibn  t o t a l  de l o s  pensadores, -- 
mas propiamente, f a l t a  de profundidad de l o s  sistemas f i l o s b f i c o s .  Establezca 
mos firmemente que ES PIRITU e s  CAER EK LA CUENTA, PERCATAlF E O PEK AR. Que - 
barbaros fuimos cuando asociamos e s p i r i t u  con l o  e t&reo ,  con l a  vaciedad. No 
nos paramos a r e f l e x i ona r  que e l  vacicl carece de todo s i gn i f i c ado ,  pues por  - 
e so  es va c i o ,  y que por  o t r o  lado,  de e l ,  nada podemos d e c i r ,  der i var ,  suponer 
e tc .  S i  imaginaramos que e s p i r i t u  e s  un conjunto de ideas separadas de l a  ma- 
t e r i a ,  aqui no hay equivoco, e l  e r r o r  de l o s  mater ia l i s tas ,  a ul tranza,  es no 
percatarse  que es  imposible dar cuenta. de l a  materia s i  no hacemos uso de nues 
t r a  razbn. Tener a l  hombre como e s p i r i t u  es  considerar lo  como un s e r  que s e  - 
percata  o que piensa: ANIMAL RACIONAL. Esto afirmaba Aristbteles y Descartes 
l o  expresaba en s u  COGITO ERGO SUM ( ident idad entre  e l  ser y e l  pensar ) , y - 
l o  mismo aduciaHege1:  EL ALMA E EL CONCEPTO, ELYO, LA COKCIENCIA, Y O  EXE 
TO COMO E PIRITU S OLAMENTE EN CUANTO Y E  S'E, EL ES PIRITU M E  MO E S OLAMENTE ES E 
PERCIXXE A S 1  MEMO,  E TENEEICE A S 1  MISMO COMO OBJETO, PENANDO ES COMOS(X 

Volvamos a l  asunto de l a  intersubje t iv idad.  Una vez  dicho e l  concepto de e s p i  
r i t u ,  declaremos que e s p i r i t u  equiva le  a SUJETO, a l Y O ,  a l a  AUTOCOK CIENCIA. 
E l  contenido d e l  concepto de in te rsub je t i v idad  es NOSOLO EXETOYO, TAMEEN - 
EXISTEN Lo6 OTRE. La consciencia e s t a  formada en sociedad, e s t o  es, e l  n iño 
no posee unYO hasta que e s  interpe lado por l a  madre ( o  alguna o t r a  persona ) 
E l  Y o es sinbnimo de PES ONA E PON6 APLE. La responsabilidad surge pau la t i  
namente en l a  medida en que s e  nos e x i g e  hacemos responsables, l a  ex igenc ia  - 
nos v i ene  externamente. La idea  de persona en p r i n c i p i o  estuvo acuñada por - 
A r i s t b t e l e s  y Kant. Sobre  l a  idea  de persona comenta Antonio Caso " Integrar - 
personas humanas es  e l  propbs i to  de l a  educacibn; pero l a  persona s e  const i tu= 
ye  en su d e sa r r o l l o ,  con e l  contacto,  l a  cooperaci¿n, e l  amor y l a  lucha con - 
l a s  demAs personas. Lo  prop io  de l a  personalidad es formarse, o más b ien  con- 
formarse, no en l a  pura y m i t i c a  e x i s t enc i a  s o l i t a r i a ,  s ino  en l a  coex is tenc ia  
s o c i a l  y moral. La sociedad humana es. una s i n t e s i s  ac t i va  de  personas convi-- 
v ientes"  ( C K O  1973 ) y afiade "Hay  t r e s  grados d e l  ser :  l a  cosa, e l  indiv i - -  
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duo y l a  persona ... cosa es  e l  s e r  s i n  unidad. S i  s e  rompe una cosa, nada a 
perec ido  en e l l a .  Las czsas se  r e f i e r en ,  constantemente, a es ta  d i v i s i b i l i d a d  
E l  d i v i d i r l a s  no l a s  modi f ica en su naturaleza.  E l  s e r  dotado de v ida ,  se  nom 
bra individuo... Individuo quiere d e c i r  l o  que no s e  puede d i v i d i r s e . . .  yace 
l a  idea  de i nd i v i s i b i l i d ad . .  . E l  hombre e s  indiv iduo,  un admirable indiv iduo 
b i o l b g i c o ;  pero es  a lgo  mas que es to ,  es una persona ... s b l o  e l  hombre desem- 
pena un papel  como s e r  s o c i a l .  De aqui l a  denominacibn de persona, que s i gn i -  
f i c a ,  precisamente, e l  desempefiar un papel ,  ... sb l o  e l  hombre concibe e l  i d e a l  
sb l o  &1 es  capaz de hacer s e r v i r  sus facultades e sp i r i t ua l e s ,  l a  razbn, l a  - - 
c i enc i a ,  e l  sentimiento, en pro de esa.s ideas  que l a  voluntad af i rma ... E l  - 
hombre no es  solamente un s e r  psiquico;  es tambi&n un s e r  e sp i r i t ua l .  Es un - 
'creador de va lores ' .  . . La persona humana es e l  grado mas a l t o  d e l  ser"  ( CK O 
1973 ) 

La consciencia d e l Y o  se configura con. l a  consciencia d e l  TU, en unidad, de -- 
t a l  manera de que e l  niEo se percata a:e s i  en cuanto se percata de l a  o t r a  per  
sona, y e s t a  unidad in te rsub je t i va  de l a  autoconsciencia es  constante para - - 
siempre, porque l a  consciencia de nuestra propia ident idad es consciencia de - 
l a  propia d i s t inc ibn  con respecto a o t ros  y por  consiguiente es  s e r  consciente 
de l os  otros .  De l a  misma manera nos damos cuenta de l os  o t ros ,  s i  l os  d i s t i n  
guimos de nosotros ,  l o  que sugiere tener COSCIENCIA de nosotros.  En resumen 
in te rsub je t i v idad  es CUPJETIVIDAD ENTR.E NGOTRE Y EL RESTO DE LA SOCIEDAD,  - 
consciencia de nosotros y de l o s  otros .  

La consciencia que tengo de l o s  o t ros  impl ica  necesariamente e l  carac te r  k t i c o  
d e l  hombre. Los otros  son tan r e a l e s  comoYO, son suje tos  y no ob je tos ,  no -- 
pueden s e r  tratados como medios, porque t a l  va lorac ibn es una autovaloracibn,  
s i tuac ibn claramente pato lbg ica ;  equ iva le  a no ser humano y s i  animal ( f a l t a  
de personalidad, deberes o responsabi l idad 1 .  Por eso ,  desde un p r i n c i p i o  e l  
contenido de persona es  & t i c o .  
t o  Y o s ino  t amb ih  los Otros ( moral pura ) . Re i t e r o  es menester entender que no so lo  ex is -  

Parece que e l  presente estudio es  de carhcter  fuertemente f i l o s b f i c o ,  l o  cual 
no e s ,  para nada, recriminable. S i n  embargo cabe preguntarnosicbmo logramos - 
entendernos en un acto comunicativo se requiere  o no de moralidad ? ¿ S e  re- - 
quiere de cumplir con l a  condicibn de s incer idad ? Yolamente a l  hacer uso de 
l a  in te rsub je t i v idad  se Fuede determinar cuando se  i n i c i a  y t&rmina l a  conduc- 
t a  o a c t i v i dad  de comer, y de esa manera, encontrar su causa ( cond ic ibn  cien- 
t i f i c a  ) .  S i  es tos  cuestionamientos no nos sacuden, dejemos l a  re lac ibn  de l a  
in te rsub je t i v idad  en l o s  s iguientes  puntos de e s t e  capi tu lo .  

4. ¿Podemos considerar a l  lenguaje como una espec ie  de conducta ? 

Para muchos l ingü is tas  y psicblogos e l  lenguaje es  aceptado como una conducta. 
Mencionemos algunos argumentos en esa l inea .  Para e l  ps icb logo  a l e d n  T.  S e r r  
mann l a  conducta t i ene  e l  sent ido de HACERY DEJAR HACER; REACCIONY ACCION, y 
afirma que comunicarse o hablar const i tuye un acto ,  p.e. e l  acto  de hablar. De 
aqui s e  desprende que e l  lenguaje por s e r  un a c t o  es  t amb ih  una conducta. Por 
o t r o  lado, c ree  que l a  conducta l i n g ü i s t i c a  e s  aquel acto  de hablar que "s ign i  
f i q u e  a lgo"  ( HERRMA"  1974 ) 

Casi l a  t o t a l i d ad  de psicblogos y l i n gü i s t a s  coincidenen tener  en sus t e o r i a s  
a l  lenguaje como una conducta. Veamos e l  caso d e l  mismo Skinner,  que afirma - 
l a  importancia de l a  adquisicibn de l a  musculatura voca l  que experiment¿ l a  es  
p e c i e  humana y permit ib l a  emisibn de g r i t o s  de a l e r t a ,  sonidos de amenaza y - 
otras  respuestas innatas, que provocaron una mayor probabi l idad de sobreviven- 
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c i a ,  a l  ampliarse e l  ambiente s o c i a l .  En oposic ibn a l a s  exp l icac iones  menta- 
l i s t a s  d e l  lenguaje,  B. F. Skinner  d i c e  '' e l  comportamiento verba l  es  comporta 
miento. S o l o  t i e n e  un carhcter  e spe c i a l  porque l o  re fuerzan sus e f e c t o s  sobre 
l a s  personas ( in ic ia lmente,  o t ras  personas, pero  mas adelante l a  misma persona 
que hable)", "La forma como una persona habla depende de l a s  pract icas  de l a  
comunidad v e rba l  a l a  que pertenece" (SKINNER 1975 ) M& adelante exp l i ca  e l  
in jus to  reproche que se l e  hace a l  conductismo, a l  no considerar e l  s i g n i f i c a -  
do, cosa, seg&n 61, completamente f a l s a .  Es importante reconocer que l a s  di-- 
versas posturas sobre e s t e  punto son polémicas, p.e. e l  comportamiento l i n gü i s  
t i c o  es innato o adquir ido ( Chomsky se i n c l i na ra  por  l o  innato ) ;  por e l  mo-- 
mento me basta e l  haber constatado, que no e x i s t e  d ivergenc ia  en l a  considera- 
c ibn d e l  lenguaje como conducta. Part icularmente,  en p s i c o l o g i a  ( s o c i a l ,  cog 
n i t i v a ,  experimental, o de o t r a  denominación ) , l a  gran mayoría de l a s  t e o r i a s  
abordan e l  tema d e l  lenguaje.  

5. PragmAtica. 

Hemos cuestionado que l a  lengua no es  dato empir ico,  t a l  como l o  c ree  Caussu-- 
re. TambiQn: hablamos quedado que l a  s i n t ax i s  no puede hacer caso omiso de -- 
l os  ob je tos  y su je tos  d e l  lenguaje,  y que l a  semAntica no puede o l v idarse  de - 
l o s  suje tos ,  por  t r a t a r  de s i tuarse  h icamente  en l a  re lac ibn palabras-objetos 
Por tanto nos sumamos a l a  idea  de que l a  p r a d t i c a  subordina a l a  s i n t ax i s  y 
s emht i c a ,  por  l a  razbn, a r r iba  expuesta ( at iende a l a s  palabras, a l o s  obje- 
tos  que hace r e f e r enc i a  y principalment'e a l o s  suje tos  en sus circunstancias y 
s i tuaciones 1 

Austin y S e a r l e  son los in i c iadores  de e s t a  d i s c i p l i na .  Sus t e s i s  principa-- 
les se  pueden resumir de l a  s i gu iente  manera: 

Cada t i p o  d i f e r e n t e  de accibn verba l  es tab lece  y crea entre  los seres hu- 
manos una re lac ibn  r e a l  e spe c i f i c a ,  v.g. e l  acto  de prometer impl ica una 
re lac ibn interhumana y una obl igacibn.  Como e s t e  ac to  e x i s t e  una gran va 
r iedad:  mandar, p r oh i b i r ,  saludar, presentarse,  rogar,  amenaza, e tc .  Pa- 
ra cada uno de e l l o s  hay d i f e rentes  condiciones de pos ib i l idad.  Por  cada 
uno de e l l o s  s e  es tab lece  una re lac ibn  e s p e c i f i c a  y d i s t in ta .  

La re lac ibn  interhumana creada por  l a  accibn verba l  (speed act ) ,  estA pre  
cedida por  una re lac ibn  in te rsub je t i va  ( intersubjet iv idad) ,  s i n  l a  cual - 
no es pos i b l e  c rear  re lac ibn  interhumana en t r e  e l  locuente y su i n t e r l o cu  
t o r .  La in te rsub je t i v idad  se  ar reg la  conforme a un conjunto de reg las ,  - 
que s e  aprenden paralelamente a l  aprendiza je  d e l  habla; aprender esas re- 
g las.  

Las acciones verba les  no so lo  consisten en l a s  intenciones de l o s  locuen- 
t e s  n i  en sus e f e c t o s  (aspecto sub:jetivo d e l  lenguaje) , incluye a d e d s ,  - 
e l  mutuo entendimiento, in te rsub je t i v idad  (aspecto o b j e t i v o  d e l  lenguaje) 
Cuando l l e g o  a l a  ACEPTACION con m t  i n t e r l o cu t o r ,  e s t a  accibn verba l  crea 
una s i tuac ibn nueva y pasa de un entendimiento a o t ro ;  y as1 con otras  ac 
cionec verba les .  

S e a r l e  enumera nueve condiciones de po s i b i l i d ad  para cualquier  accibn ver 
bal .  Cada accibn requiere  de un tjrato e s p e c i f i c o  con a r r e g l o  a estas  con 
dic iones . Condiciones para e l  a c t o  de prometer. 

* Condiciones normales. Los inte ir locutores son conscientes de sus ac- - 
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tos.  
ceguera, e t c .  
n i  c i t an  a o t r o s ,  e t c .  

No sufren de a l g h  impedimento f i s i c o  como l a  a f a s i a ,  sordera, 
No r ea l i z an  un.a actuacibn t e a t r a l  n i  u t i l i z a n  i ronias  

* Al p r o f e r i r  l a  sentencia T, e l  locuente S expresa l a  proposicibn P. 

* A l  expresar que P ,  S predica de S un acto  futuro A. 

* E l  oyente R p r e f e r i r l a  que S 'niciera A mas que 61 no l o  h i c i e r a .  - 
De  l o  con t ra r i o  s e  in te rpre ta  como amenaza y no como promesa. S e  re  
quiere que S sea consciente de esa p re f e r enc ia  de H , o a l  menos crea 
que e x i s t e .  

* Para H y S no e s  obvio que S -haria A en e l  curso normal de los acon- 
tec imientos,  e s  d e c i r ,  que l o  har ia  en cualquier  caso. S i  t a l  curso 
de eventos fuera obvio,  l a  promesa no t endr ia  ob j e t o .  

* S t i e n e  intencibn de hacer A (condicibn de sinceridad) y cree que es 
capaz de hacer A. 

* S t i e n e  l a  intencibn de que e l  p r o f e r i r  T l o  ob l i gue  hacer A (condi- 
cibn esencial )  . 

* S t i ene  l a  intencibn de producir enH e l  conocimiento de que l a  omi- 
sibn de T coloca a S  ba j o  l a  obl igacibn de hacer A. 
conocimiento s e  produzca mediante e l  reconocimiento, por H , de l a  -- 
mencionada intencibn de C .  
produzca mediante l a  in te l ecc ibn ,  por H , de s i gn i f i c ado  de T. 

Quiere que ese 

Ademas quiere que ese  reconocimiento se 

* Las r eg l as  s emht i cas  d e l  d i a l e c t o  hablado por S y H son t a l e s ,  que 
T e s  correctamente y sinceramente emitida s b l o  s i  s e  cumplen l a s  con 
dic iones : primera y octava. 

Todavia no s a l t a  a l a  v i s t a  que l a  s in tax i s  y semantica dependen de l a  pragmA 
t i c a .  E l  f i l b s o f o  P. Miranda ha observado que "ninguna forma gramatical empi 
ricamente constatable ,  n i  s iqu ie ra  e l  uso e x p l i c i t 0  de verbos performativos, 
permite saber qu6 t i p o  de accibn verba l  estA siendo ejecutada por e l  locuen- 
te" ( MIRANDA 1983 ) Por  ningbn medio empirico se puede determinar e l  sent i -  
do de alguna accibn verba l .  Sednt icamente  l a  accibn de observar, como se  ha 
b l b  a r r i ba  ' E l  f i l b s o f o  P. Miranda ha observado', puede s e r  catalogada como - 
un sinsent ido,  puesto, que l a s  ideas no s e  pueden ve r ,  s i n  embargo, m i  in te r -  
locutor ,  entendib e l  s i gn i f i c ado  de l a  palabra, y no precisamente por un medio 
empirico,  e l  sent ido  pos ib l e  e s  e l  de haber RAZONADO, REFLEXIONADO, E TUDIADO, 
AFIRMADO, ETC. Alguien, con una mente aguda puede r e p l i c a r  1 estas empleando 
l a  palabra incorrectamente ! O sea, que arbitrariamente E O  o t r o  s i gn i f i cado  
para expresar e l  sent ido  de 'OBS7RVADO', l o  cual e s  un cuestionamiento acer- 
tado, solamente me pregunto ¿Cbmo l l e g b  usted a saber que l a  palabra 'ÓBSER- 
VADO' e s t a  mal empleada ? Seguramente porque tuvo e l  conocimiento de un s i g -  
n i f i cado  d i s t i n t o  d e l  expresado por e l  locuente. 
donde s a l i b  ese  conocimiento ? No s a l i b  de alguna ac t i v i dad  senso r i a l ,  por-- 
que s i  v i¿  e l  contexto r e f e r enc ia1  en donde se encuentra l a  palabra, l o  que - 
vi¿ 'fueron l a s  manchas de t i n t a .  Que l a s  manchas de t i n t a  l e  recordaron l a  - 
sensacibn acaecida d e l  s i gn i f i c ado  correcto ,  l a s  manchas de t i n t a  no recuer-- 
dan nada porque son mudas , EL RECUERDO LO H I Z O  U S TED Y UN RECUERDO NO E S - 
UNASENSACION. Y .por Alt imo usted r ep l i c a  que e l  recuerdo emanb de un obje- 
t o  a p a r t i r  de su percepcibn. No nieglo l a s  re lac iones  ob j e t a l e s  de algunas - 
palabras, l o  h i c o  que rechazo, es e l  (caso en e l  que un ob j e t o  se autodenomine 

Me vuelvo a in te r rogar  ¿De 
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y autodetermine La deno- 
minacibn y l a  determinacibn l a s  hace e l  hombre. Concretamente en e s t e  proble- 
ma s m h t i c o  ocurr ib e l  s i gu iente  hecho: no captb e l  s i g n i f i c a d o  de l a  pala-- 
bra 'observado', e s c r i t a  por  e l  locuente por  alguna razbn que se  muestre, o se 
f i j 6  en e l  mal empleo d e l  t&rmino; l o  segundo no puede o c u r r i r  s i n  haber hecho 
una ac t i v idad  mental, con base a l  conoc,imiento de s i gn i f i c ados  que ya conoce y 
a l a  interpretac ibn d e l  s i g n i f i c a d o  expresado por  m i .  S i  entendio,  hay eviden 
c i a  de intersubje t iv idad.  S i  c o r r i g e ,  entonces, esa capacidad se  encuentra en 
usted. De cualquier  manera, excepto e l  caso de f a l t a  de atencibn (Lo cual es 
ant idt ico )  , l a  correccibn y entendimiento se  encuentra en l o s  suje tos  y no en 
l a  re lac ibn palabra-objeto. S e  muestra. en e s t e  ejemplo, l a  ac t i v idad  de loca- 
l i z a r  l o s  s i gn i f i cados  con a r r e g l o  a l  contexto  en donde se  encuentra l a  pala-- 
bra y en l o s  sujetos.  
con respecto a l a  pragmática. 

( L a  palabra 'entonces' no t i en e  re lac ibn  ob je ta1  ) .  

Esto,  precisamente, ind ica  dependencia de l a  semántica 

Sint l ict icamente l a  sentencia 'murib y vivib para contArseio ' ,  e l  'y' es  grama- 
t icalmente cor rec to  cuando se  t r a t a  de una obra l i t e r a r i a ,  por  consiguiente, - 
l a  sentencia e s t a  bien formada, en cambio, es incor rec ta  cuando se u t i l i z a  co- 
mo conexibn o conjuncibn de dos hechos rea les .  De nuevo, e l  contexto nos i nd i  
ca l a  correccibn gramatical de l a  sentencia. No s e  puede negar l a  dependencia 
de l a  s in tax is  con l a  pragmática. 

De l a  misma manera que Austin y S e a r l e ,  Grice enriquece l a  pragmkica .  S u  - - 
aporte  se  representa con l a s  nueve condiciones de po s i b i l i d ad  de toda accibn - 
comunicativa verba l .  S u  in te rds  es  a c l a r a r  cbmo se determina y prec i sa  e l  s i g  
n i f i c a d o  de l a s  expresiones de l o s  in te r locutores ,  a p a r t i r  de l a  i n t e r sub j e t i  
vidad. C u t e s i s  cent ra l  se enunc. a asi.: EL SIGNIFICADO S E DETERMINA POR EL 
CUMPLIMIENTO DE CIERTO C PRINCIPIO S QUE C IEMPRE SEAN APLICADO S POR LQ; IN-- 
TERLOCUTORE S . 
d. Haz que t u  aportacibn sea  tan informativa como s e  requiere .  

b). Haz que t u  aportacibn no sea mas informativa de l o  que s e  requiere.  

c) . No digas l o  que crees que e s  f a l s o .  

d). No digas aque l lo  sobre l o  que no t:ienes adecuada ev idenc ia .  

e) . Haz que t u  aportacibn sea re1evant:e. 

f ) .  Ev i ta  oscuridad de expresibn. 

g). Ev i ta  ambiguedad 

h). S &  breve. 

i) . S & ordenado. 

Se  pone de relieve e l  caracter  l b g i c o  de sus reg las .  
de estas  reg las  con e s t e  ejemplo: s i  al-guno de los in te r locutores  capta l a  men 
t i r a  en una conversaci6n, en ese p r e c i s o  momento, se desconecta de dicha con .- 
versacibn. Lo mismo ocurre  cuando no e x i s t e  e l  in te r& en l a  conversacibn, no 
s e  escucha a l  o t r o  i n t e r l o cu t o r ,  aunque f is icamente s i  ( carac te r i s t i ca  propia 
d e l  sistema econbmico c ap i t a l i s t a ) .  El- pr imordia l  aspecto d e l  aporte  de Grice 
cons is te  en ev idenc iar  l a  i n f l u enc i a  indispensable de l a  cooperacibn entre  l os  
inter locutores .  

Analicemos l a  veracidad 
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A pesar de e l  gran v a l o r  d e l  aporte  de Gr ice ,  e l  f i l b s o f o  P. %randa, anota -- 
l a  e x i s t enc i a  de o t r o  p r i n c i p i o ,  por  encima de l os  de Grice,  &te  e s ,  TIENES 

TERLOCUTOR EMTTE (MIRANDA 1983 } S i n  l o  cual  toda comunicacibn v e rba l  es  im-  
pos ib l e .  S u observancia hace i r r e l e v an t e s  l a s  incorrecciones gramaticales,  - 
equivocos , lapsus, mala pronunciacibn, sentencias a medias, no concordancia de 
l os  elementos de l a  oracibn,  e t c .  es un gran parhnetro para l a  competencia l i n  
gu is t i ca .  Tomamos l o  que t i ene  sent ido  y desechamos l os  s insent idos .  De l o  - 
imper fecto  se  puede construir  un s igniEiccado.  Con e s t e  p r i n c i p i o  l a  v ida  so- 
c i a l  de l os  hombres se t o m a  c la ra .  Indudablemente que nuestras necesidades - 
b i o l b g i c a s  nos o r i l l a n  a es tab lecer  l a  red  comunicativa con l o s  demas, y de e s  
t a  manera, a s u  vez ,  estructuramos l a s  re lac iones  con los o t ros ,  nos lanzamos 
a producir ,  a d i s t r i b u i r  y consumir l o  que producimos, pero  de ninguna manera 
se puede j u s t i f i c a r  que  l a s  re lac iones  estab lec idas  sean s o c i a l e s ,  pues ex i s -  
ten en es tas  estructuras de re lac iones ,  indiv iduos que en l a  bhsqueda de su - 
prop io  provecho (generar p lu s va l i a  o capi ta les )  desatienden a l os  locuentes,  - 
que tambikn exponen sus necesidades. Alguien puede pensar que s i  todos buscan 
su prop io  provecho, entonces, l a  comunicacibn por l o  antes dicho e s  imposible 
y no habr ia  sociedad. S b l o  que sociedad no es  s i  
nbnimo de bueno o justo .  Porque ocurre que en las  actuales sociedades, no to-  
dos sa t i s facen  sus necesidades b i o l b g i c a s ,  y menos atienden su cul tura ,  son a l  
gunos ' v i va l es '  l o s  que s i  aseguran sums sa t i s f a c t o r e s  pero a costa  de tomar co 
mo ob je tos  o medios a l os  otros .  Eso, es  l o  que acontece en una accibn verba l  
Un i n t e r l o cu t o r  s i  no ent iende l o  que l e  expresa e l  o t r o  locuente,  no l o  e s t a  
valorando, e l  segundo i n t e r l o cu t o r  s e  conv ier te  en una cosa en un medio. E l  
c a p i t a l i s t a  e x i g e  que e l  o t r o  l o  ent ienda,  porque s o l o  a s i ,  es  po s i b l e  l ograr  
l a  produccibn, d is t r ibuc ibn y consumo. Ta l  ex igenc ia  debe de s e r  observable - 
para los trabajadores,  de ninguna manera para l os  c ap i t a l i s t a s .  La k t i c a  comu 
n i c a t i v a  es  p a r c i a l  por  e s t a  razbn. Luego, e x i s t e  moralidad en unos, mas no - 
en todos ( i r rac ional idad y autor i tar ismo puro). Ex is te  sociedad porque se  t i e  
ne un Y o y un A l t e r ,  se  cumple un p r i n c i p i o  para que haya sociedad, hnicamente 
que ese  A l t e r  es cosa y no persona, por  eso ,  l a  sociedad no es  necesariamente 
jus ta .  

QUE DARLE SENTIDO EN C m T O  DE T I  DEPENDE, AL CONJUNTO DE SONIDO3 QUE TU IN- 

S ucede que s i  hay sociedad. 

Volvikndonos a l a  pragmatica, tenemos (que apoyar l a  idea  que toda accibn comu- 
n i c a t i v a  s e  para en un conjunto de nonnas morales. Esta idea  nos compromete a 
l l e v a r l a  a cabo hasta sus hltimas consecuencias. 

6. S o c i o l i n g ü l s t i c a .  

Me parece re l evante  l a  sugerencia de F. S hütze E S UN COMPROMi S O ALARGARY -- 
PROFUNDIZAR LA L I  S TA DE NORMA S QUE Pi3 S I ELLITAN LA COMUNICACION. Pa r t i cu l a r  
mente, l a  Altima norma propuesta de Se ,ar l e ,  l a s  REGLAS SEMANTICAS DEL DIA-- 
LECTO H A W 0  POR ' C ' Y 'H' SON TALE S QUE 'T' , E S CORRECTAY SINCERAMENTE 
EMITIDA S OLO S I S E  CUMPLEN L& CONDiCIONE C primera y octava*. E l  d i a l e c t o  
en l a s  condiciones de nuestro pa is  es verdaderamente un problema d i f i c i l  y com 
p l e j o .  

En Mkxico, como en otros  pa ises ,  e x i s t en  una gran variedad de d i a l e c t o s :  nA-- 
huat l ,  maya, zapoteco, mixteco, e t c .  correlativamer.te. son cuarenta y nueve gru 
pos 4tnicos.  En e s t a  r iqueza de lenguas, e l  español se e r i g e  como l a  lengua - 
nacional  u o f i c i a l ,  necesidad e s enc i a l  para e l  Estado, pues dicha lengua l e  - 
c o n f i e r e  unidad, e l  caracter  de nacibn e ident idad;  en su aspecto negat i vo ,  se 
conv ie r te  en una f a l t a  de in tegr idad  y colaboracibn s o c i a l  Qiacer causa comh) 
Esta variedad de lenguas impide un r e a l  entendimiento en l a  poblacibn mexicana 
verdadera causa de l os  fenbmenos a r r i ba  mencionados. 
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Soc i o l i n gü i s t i c a ,  d i c e  R. A. Hudson, se d e f i n e  como "e l  estudio  d e l  lenguaje - 
en re lac ibn  con l a  sociedad" ( HüEON 1981 ) Def in ic ibn  muy general. Ademhs, 
l a  ent iende dict inguidndola con l a  l i n g ü i s t i c a  ( generativo-transformacional - 
chomskiana ) que excluye e l  contexto s o c i a l .  E l  lenguaje es  UN COMPORTAMIENTO 
SOCIAL. Pensar en e l  lenguaje de una sociedad separada de l a  in f luenc ia  que - 
rec ibe  de l a  economia, p o l i t i c a ,  cultura,  e t c .  equ iva le  a suponer l a  existen-- 
c i a  de una comunidad f i c t i c i a  como l a  que s e  imagina Chomsky. 

E Bright apunta que l a  s o c i o l i n gü i s t i c a  debe "mostrar l a s  var iac iones  sistema 
t i c a s  corre lacionadas de l a  estructura l i n g ü i s t i c a  y de l a  estructura s o c i a l  y 
a h  quiz& mostrar una re lac ibn casual (en una d i recc ibn  o en o t r a  " ( GARVIN ET 
AL 1984 ) La d ivers idad l i n gü i s t i c a  e:; e l  p r i n c i p a l  asunto de l a  s o c i o l i n gú i s  
t i c a .  Def ine var iedad o d ivers idad l i i i g ü i s t i c a  con base a t r e s  partes :  W L T l  
DIALECTAL ( var iedad socialmente condicionada ) , MULTILINGUE (dos o m&s i d i o -  
mas usados en una misma sociedad o nacibn) , y MULTISOCIAL (idiomas d i s t i n t o s  - 
hablados por  sociedades d i f e rentes ) ;  es tas  partes  que l e  dan forma a l a  var i e -  
dad se  l o ca l i z an  en e l  marco de s i e t e  dimensiones de los estudios s o c i o l i n gú i s  
t i c o s  (1 .  ident idad s o c i a l  d e l  emisor o hablante, 2. d e l  receptor  u oyente, 
3. medio ambiente, 4. enfoques y ob j e t i v o s  d e l  invest igador ,  5 d i f e r enc i a  en-- 
tre l a  manera de hablar de l a  gente y l o  que c ree  sobre su propio  comportamien 
t o  l i n g ü i s t i c o  y e l  de l o s  dem&s, 6. d ivers idad y 7. ap l i cac ibn  de l o s  resu l ta  
dos. 

Para i r  s in te t i zando ,  hard un resumen de l a  postura s o c i o l i n gü i s t i c a  sobre e l  
mult i l ingüismo de W. A. S tewart. Multi l ingüismo nac ional  e s  "el uso de mas de 
una lengua dentro  d e l  mismo t e r r i t o r i o  nacional" (GARVIN ET AL 1984 ) Este - 
fenbmeno o r i g i n a  problemas como e l  de l a  comunicacibn nacional .  
l a  que l o s  gobiernos han tratado de so luc ionar lo  cons is te  en l a  eliminacibn - 
por v i a  de l a  educacibn y l os  decretos,  de todas l a s  lenguas, excepto l a  que - 
s e r v i r a  como lengua o f i c i a l ,  o por  e l  reconocimiento y l a  preservacibn de len- 
guas importantes dentro d e l  Ambito nacional .  
y l a  p e l i g r o sa ,  a d i f e r enc i a  de l a  segunda que es d s  t o l e r an t e  d e l  mult i l in--  
güismo. - 
CULTURA "NACIONAL" DE TODA S LA S MINORIA C ETNICkS Y CULTURALE C . La segunda 
p o l i t i c a  se l e  reconoce como PLURAL1 SMO CULTURAL. 

La manera en 

La primera solucibn es l a  comb 

La primera s a l i da  produce e l  fenbmeno denominado ASIMILACION A LA 

Las p o l i t i c a s  l i n gü i s t i c a s  comprenden e l  modo en que l a  gente cata loga  y usa - 
l a s  lenguas indiv iduales  6 consciencia l i n gü i s t i c a ) .  E l  modo hace que sur ja  
l a  presencia de l a  ac t i tud  l i n g ü i s t i c a  ADOPCION FAVORAFLE POR CIERTOS ATRIEU 
TO S S OCIO-HlSTORICO S DEL LENGUAJE: h i s t o r i c i dad ,  estandarizacibn v i t a l i d a d  
y homogeneticidad. 

Otra c a r a c t e r i s t i c a  d e l  multilingüismo es " l a  funcibn de que cada lengua como 
una c l a s e  de medio de comunicacibn dentro de l a  nacibn" ( GARVIN ET AL 1984 ) 
Esa funcibn puede ser :  o f i c i a l ,  de grupo, de mayor comunicacibn, educativa, -- 
l i t e r a r i a ,  r e l i g i o s a  y t&cnica.  

E l  mult i l ingüismo puede tener  como consecuencia e l  c o n f l i c t o  l i n g ü i s t i c o ,  este 
ocurre cuando hay una FUENTE DE DE S CONTENTO Y OPO S ICION DE INTERE SE S EN - 
UNA SOCIEDAD; FUENTE CREADORA DE TIPOS EN ACCION CONTRARIA, VIOLENTA O NO;Y 
COMO ACCION S OCIAL CONTRAFCCAY VIOLENTA. R. N inyo les  considera que no hay c o l i  
s ibn de lenguas, e l  c o n f l i c t o  es ANTE TODOY S OERE TODO, UN CONFLICTOS OCIAL - 
(NIWOLES 1972 1 Ta l  como hoy ocurre en l a  URSS (entre armenios y a z e rba i j a  

nos) 



Es ind i s cu t ib l e  e l  aporte soc i o l ingü i s ta  para ac l a ra r  e l  problema de cbmo es - 
pos ib l e  entendernos. De i gua l  manera l a  p s i c o l i n gü i s t i c a ,  l a  e tno l ingü is t i ca  
y otras  c ienc ias  d e l  lenguaje relat ivamente nuevas apuntan hacia ese rumbo. - 
Por ahora, dejaremos hasta aqui l a  r e f l e x i bn  s o c i o l i n gü i s t i c a  y l a  retomaremos 
en e l  Jit imo capi tu lo .  

11. SUJETO 

E l  contenido de e s t e  segundo cap i tu l o  se in tegra  a p a r t i r  de dos grandes f i g u -  
ras d e l  pensamiento, e l l a s  son: Darwin y Hegel .  

&sicamente e s  una reseca d e l  pensamiento hegel iano. E l  motivo se debe a l a  - 
fue r t e  re lacibn sobre l o s  puntos o propiedades d e l  su je to .  Parecer ia inapro-- 
piado que en un es tud io  ps i co lbg i co  y l i n g ü i s t i c o  s e  inmiscuya a l a  f i l o s o f i a ,  
s i n  embargo, r e i v i nd i c o  l a  in t e rd i s c ip l ina r i edad  de l a s  c iencias.  

7 .  Animalidad. 

AferrAmonos a l a  idea  darwiniana DE QUE EL H O M m  PROVIENE DE LC6 ANIMALES, y 
a e s t a  otra ,  "Comparto enteramente l a  opinibn de l os  autores que admiten que, 
de todas l a s  d i f e r enc ias  ex i s t en t es  en t r e  e l  hombre y l o s  animales d s  i n f e r i o  
res, l a  d s  importante e s  e l  sent ido moral o l a  conciencia" ( DARWiN 1988 ) 

Por naturaleza, e l  hombre e s  un animal. Como animal e l  hombre e s  un puñado de 
motivaciones, impulsos, i ns t in tos ,  bfisqueda d e l  propio provecho, placeres, e t c  
que l o  hace s e r  dependiente de esos factores .  Lo b i b l o g i c o  d e l  contenido huma 
no es  l o  mater ia l ,  l o  opuesto a l  pensamiento. La materia s e  compone de impui- 
sos. Las cosas naturales,  los  animales y v ege ta l e s  como 110 piensan, no se sa- 
ben a s i  mismas, no se  autodeterminan, no pueden s e r  l i b r e s  ( independizarse de 
esos impulsos ) .  En l o s  animales e x i s t e  l a  v i o l enc i a  impulsiva y l a  sa t i s f ac -  
cibn, estos dos f a c t o r es  s e  encuentran unidos y s o l o  l l e g an  a separarse por e l  
do lor  o e l  temor. Los impulsos en el. animal se encuentran en su i n t e r i o r ,  in- 
corporados en e l ,  su estimulacibn no es e x t e r i o r .  

Una b r i l l a n t e  r e f l e x i bn  hegel iana ind ica  que l a  fuente de movimiento ( que en 
e l  capitulo an t e r i o r  s e  relacionaba c:on conducta ) de un animal, es intima - - 
( porque se debe a sus impulsos, que e s  una r ea l i dad  interna ) ,  ya dada y no - 
depende d e l  e x t e r i o r ,  luego, l o  que r.0 e x i s t e  desde su i n t e r i o r  es nulo, o - - 
sea, que l a  dependencia con e l  e x t e r i o r  es inex is tente .  E l  animal es consigo 
mismo, por s i  mismo y dentro de s i  mi.smo; exp l i cac ibn  cor rec ta  de l a  v i o l enc i a  
en los animales y d e l  egoism0 animal. La unidad d e l  impulso y su sa t i s facc ibn  
en e l  animal no esta mediada, por t a l  razbn, no hay pos ib i l i dad  de inhibicibn. 
En e l  animal l a  educacibn es ta  f i na l i z ada  desde que nace. En e l  animal no - - 
ex i s t e  realmente e l  amor, que s i g n i f i c a ,  tener a l  Otro como propio ( Y o  ) .  Es 
una r e f l e x ibn  b r i l l a n t e  expuesta en su obra ' f i l o s o f i a  de l a  h i s t o r i a  miver-- 
sa l ' ,  porque da cuenta de l a  rapiña animal, de l a  exclusibn d e l  enfermo, d e l  - 
canibalismo hacia sus c r i o s ,  d e l  status, e t c .  Es curiosa l a  afirniacibn de l a  
unidad entre e l  impulso y su sa t i s f acc ibn ,  que no e s t a  mediada por nada, y se 
rompe h icamente  por  e l  temor o e l  do lor ;  para i l u s t r a r  e s t a  idea analicemos - 
e l  caso de l a  rata :  Una rata ,  en t&rminos de su impulso de hambre, cuando se  
encuentra completamente l l e n a  de alimento es muy tranqui la,  pero dejenla t r e s  
o cuatro d ias  s i n  comer: su  agres i v idad  s e  agudiza y e s  evidente,  no at iende 
a sus congheres ,  porque l o  e x t e r i o r  le  es inex i s t en t e ,  los r a t a  para cbmerse- 
los .  Lo mismo ocurre en otras  especies.  Otro ejemplo que i l u s t r a  l a  r e f l e -  - 
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xibn hege l iana es  e l  caso de que cualquier  cachorro d i f e r e n c i b d o s e  de un ni-- 
ño, asombrosamente se conduce a l o s  pocos d ias  de haber nacido de manera auto 
s u f i c i e n t e  ( s u  educacibn e s t &  ca s i  f i na l i z ada  desde que nace ) ,  en cambio, e l  
n iño requiere  d e l  cuidado prolongado de l a  madre; l o s  b ib logos  y mddicos y - - 
o t r o s  tantos estudiosos,  señalan, que incluso,  l a  madurez b i o l b g i c a  en l o s  an i  
males e s  c a s i  i n s t h t a n e a  desde que e l  c r i o  nace en l a  mayoria de l a s  especies 
en e l  hombre no. 

Independientemente de Hege l ,  en p s i c o l o g i a  hay una serie de invest igadores  que 
se interesan por  e s t e  punto. Veamos l o  que d i c e  Ch. Cofer :  Reconoce que l a  - 
i dea  d e l  hombre rac iona l  y mot ivacional  no son o r i g i na r i a s  n i  de Descartes n i  
de Hobges n i  de Locke n i  de Hume n i  de l o s  M i l l ,  "Ninguna de es tas  dos ideas - 
era  enteramente o r i g i n a l  por  parte  de estos  f i l ¿ s o f o s ,  s i n o  que ambas databan 
ya de l a  &poca gr iega"  ( üNAM 1984)  Recoge de T. Reid  e l  concepto de i n s t i n  
t o  "una fuerza que s e  h a l l a  a l  p r i n c i p i o  de l a  accibn" ( UNAM 1984 ) Es me-- 
ne s t e r  d i s t i n gu i r  e l  uso actual  en p s i c o l o g i a  s o c i a l  d e l  concepto de motiva- - 
cibn: 1) con a r r e g l o  a l  i n s t i n t o  o 2) a l a  razbn. La t e o r i a  de l a  motívacibn 
s e  alimenta d e l  pensamiento g r i ego ,  d e l  racionalismo, d e l  empirismo ing lds ,  de 
Darwing, de Freud. De t a l  suerte  que nuestra animalidad se  conduce por  l os  s i  
guientes fac tores  mot ivacionales : cognosc i t ivo ,  ideas innatas, e l  p l a c e r ,  ne- 
cesidades, l a  adaptacibn o supervivencia,  Eros y Thanatos ( p r i n c i p i o  de v ida  
y muerte ) y l os  ins t in tos .  E l  es tudio  de l a  motivacibn es re lat ivamente nue- 
vo en l a  t e o r i a  ps i co l¿g i ca ,  se  introdujo como i n s t i n t o  y pasb a ser formulado 
como impulso. En concreto entiende que '%an tenido  los  conceptos motivaciona- 
l e s  dos funciones ... respecto  a l  comportamiento ... Es una de e l l a s  l a  de dar 
energ ia  a l a s  respuestas ... La o t r a  cons is t ia  en guiar  e l  comportamiento a f i  
nes e spe c i f i c o s  . . . dar una d i recc ibn a l  comportamiento" ( UNAM 1984 ) 
Es importante llamar l a  atencibn sobre l a  animalidad. Porque de l a  misma mane 
ra ,  que en l a s  espec ies  animales, en e l  hombre l a s  motivaciones aparecen unas 
mas otras  menos. La s o c i ab i l i d ad  no ems j u s t i c i a ,  Darwin apuntb que en l o s  ani  
males e x i s t e  l a  s o c i ab i l i d ad  "Existen muchas espec ies  de animales soc iab les  -- . . . como algunos monos americanos y lams bandadas de cornejas y es tominos "  - - 
(PARWN 1988 ) De aqui desprendemos que v iv ir  en sociedad no nos hace d s  hu- 

manos. Por  eso, l a  sociedad no puede l im i t a r  o sancionar l a s  motivaciones, l a  
sociedad surge en primer lugar para C OPREVIVIR y posiblemente para hacemos li 
bre. Desde su or i gen  e l  hombre ha v i v i d o  en sociedad, pese a que haya s ido  e x  
p l o t a t o r i a  y opresora. Los marxistas se  han equivocado a l  dec larar  que l o  fun 
damental de l a  ca l idad  humana es  su aspecto SOCIAL. 

Aprovecho en e s t e  espacio,  l a  oportunidad para e n f a t i z a r  e l  poder tan fuerte - 
que e j e r c e  e l  i n s t i n t o  de dominacibn y de matar, en e l  hombre. Ponganse dos - 
animales de cualquier  espec ie  en una jaula  podran observarse dos consecuencias 
un animal subordina a l  o t r o ;  s ino  l o  subordina, l o  mata. Nbtese nitidamente - 
que un gato  mata a un ratbn no por hambre, s ino  por p lacer ,  porque una vez - - 
muerto, juega con e l  ratbn. Nosotros, l o s  llamados seres  super iores no esta-- 
mos a le jados  de esos hechos. Recientemente en nuestra revista un i v e r s i t a r i a  - 
'ORGAN0 INFORMATIVO' de l a  Universidad Autónoma Metropolitana, d e í  4 de sep- - 
tiembre de 1989, en e l  a r t i c u l o  publicado y t i t u l ado  LA PRACTICA DE LA TORTURA 
NO REPETA FRONTEM Y J3 UNA REALIDAD C K  I OMNIPRE ENTE EN EL MUNDO, arroja - 
e l  s i gu iente  hecho: "Contra l o  que potiria creerse ,  una idea  general izada,  l o s  
torturadores,  antes que sadicos y psicbpatas, son gente comb ... 'todos pode- 
mos s e r  crue les  hasta e l  extremo' ... cerca de 90 pa ises  - Chi l e ,  Argentina, - 
E l  Sa lvador ,  I ran,  S i r i a ,  E l  Congo, E t iop ia  y l a  UBCS, ent re  e l l o s  -, en e l  -- 
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e j e r c i c i o  de l a  tor tura  subyace por  l o  general  una del iberada dec is ibn de al-- 
t o s  funcionarios gubernamentales de que l a  misma se lleve a e fecto" .  
Mdxico no se  queda atrhS; E l  i n s t i n t o  de dominacibn y de matar, s e  rea l i zan ,  
ent re  o tros  f i n e s ,  con e l  ob j e t o  de p l a c e r ,  b ieguen que matar por venganza es 
placentero) .  Al autor d e l  a r t i c u l o  s e  l e  pasb considerar: 1) que l a  tor tura  - 
no so lo  obedece a l  interds  soc io -po l i t i co ,  2) l o  shdico y psicbpata obedecen - 
a l  caracter  animal y natural  d e l  hombre, y 3) s i  no hay voluntad para r e a l i z a r  
los Derechos Humanos, l as  medidas o medios para r e a l i z a r l o s  , por  muy ref inados 
que sean, no surten e f e c t o .  

Nuestro 

8. S oc ia l i zac ibn .  

Me ha despertado curiosidad e l  asombro que e j e rcen  l o s  conceptos de s o c i a l i z a  
cibn, sociedad y soc ia l .  

Comencemos con e l  vocablo soc ia l i zac ibn .  Viajemos en dos d i recc iones .  Para 
E.E. Jones, ps icb logo  s o c i a l ,  l a  s o c i a l i z a c i bn  "hace r e f e r enc i a  a l a  adopcibn 
e in te rna l i zac ibn ,  por parte  d e l  mundo compartido por  un grupo" ( JONEC 1980 ) 
Para R. A. Hudson "e l  habla es  un instrumento de soc ia l i zac ibn ,  e l  proceso me 
diante e l  cual l o s  niños se  convierten en miembros enteramente competentes de 
su sociedad'' (HUEON 1981 ) ; e l  n iño  no s o l o  adquiere informacibn a trav&s - 
d e l  lenguaje,  s ino  tambidn conceptos. 

He afirmad; que l a  soc iab i l idad  no e s  propiedad exc lus iva  d e l  hombre, tambi&n 
aparece en l a s  d e d s  espec ies  animales.. Otra afirmacibn que h i c e ,  fue  l a  que 
a muchos marxistas l e s  embeleza e l  tdimino s o c i a l .  Y tambi&n he dicho, que e l  
Yo  e x i s t e  en l a  medida de que e x i s t a  un A l t e r .  

Entonces, der ivo  que l o  s o c i a l ,  pese it que suena en contraste con l o  individua 
l i s t a  y ego is ta ,  realmente no puede encubrir. l a s  i n j u s t i c i a s  que nos cometemos 
unos a otros  en l a  sociedad. La asoci.acibn de los unos con l o s  ot ros ,  no hace 
d s  buena a l a  sociedad, porque esa re lac ibn  ha venido siendo e xp l o t a t o r i a  y - 
opresora, de ninguna forma hubo alghn momento en donde los indiv iduos por l i b r e  
dec is ibn formaron un contrato, En nuestros dias e s  un mito l a  famosa l i b e r t ad  
de t rabajo ,  ya que s ino  es  por  l a  recomendacibn, l a s  re lac iones  fami l i a res ,  -- 
l a s  re lac iones  p o l i t i c a s ,  e l  anuncio p e r i o d i s t i c o ,  e l  se rv i l i smo,  l a  simpatia, 
l a  apariencia f i s i c a ,  e l  ' r o l l o ' ,  e l  soborno, e t c .  e l  p r o f e s i on i s t a  no lograrA 
su empleo.LA S OCIEDAD E CONDICION Y NO CAEA DE HOMINIZACION. Marx afirmb - 
que l a  c lase  burguesa se  d is t ingue del. r e s t o  de l a  sociedad, porque e l  capita- 
l i s t a  j d s  considera a l  Otro,  su egohmo o individualismo r e f l e j a  f ie lmente - 
e s t e  comportamiento; l os  marxistas no pueden entender que  l a  economia e l imina 
e l  hambre, s a t i s f a c e  e l  v e s t i d o  o l a  habitacibn,  pero no e r rad ica  e l  i n s t i n t o  
de dominacibn o e l  p lacer  de matar. For  o t r o  lado sociedad no e s  dato empiri- 
co, l o  empirico, es l a  muchedumbre, l a  multitud, e l  grupo; pero cbmo sabemos - 
que s e  t r a t a  de un grupo o de una reuriibn casual de indiv iduos,  s i  no es  a par 
t i r  de alguna idea. Sociedad es  hacer causa comh,  y hacer causa comb,  no es 
dato empirico. 

Con estas  razones , l a  llamada internal- izacibn p s i c o so c i a l  y competencia l i n -  - 
g i i i s t i ca  no son causa de rac ional idad y moralidad. Al niño, e f i c ientemente  se  
l e  puede inculcar,  01 l l e g a r  a s e r  un l i d e r  e x i t o s o  como Don F i d e l ,  un comer-- 
c iante  prbspero de l a  salud, de l a  ediicacibn, e t c .  Por  o t r o  lado,  puede adqui 
r ir una grandiosa competencia l i n g ü i s t i c a  para l l e v a r  a cabo un discurso dema- 
gbgico,  persuadir a l o s  empleados. Con este razonamiento no pretendo desca l i -  
f i c a r  a l  ps icb logo  s o c i a l  y a l  l i n g ü i s t a ,  pretendo ac larar  que e l  proceso de - 
so c i a l i z a c i bn  no es i gua l  a moralidad., Es mas pert inente  enfocar l a  adquisi-- 
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cibn de una primera, segunda o tercer lengua orientada a l  propbsito de enten-- 
demos y no a o t r o  f i n ;  no s e r  una via para l a  in te rna l i zac ibn  de mitos ( e l  - 
sent ido comb  en e l  fondo es una bon i ta  coleccibn de mitos; y c i e r t a s  ideas de 
pensadores como Kobbs, AdamSmith, ... hablan, que hubo una vez en que  nos reu 
nimos l ibremente para r e a l i z a r  un contrato o que estab-amos en un Estado de na- 
tura leza ,  y luego nos propusimos hacer c i v i l i z a c i b n  ?son otras tantas imagina- 
c iones!  ) 

Cabe reconocer que l a  in te rna l i zac ibn  de creencias experiencias o l a  competen 
c i a  l i n g ü i s t i c a  son condiciones importantisimas para estructurar a l a  sociedad 
y que a l a  pos t r e  pudieran i n f l u i r  en l a  adquisicibn de e t i c i dad ,  s i n  embargo, 
por s e r  condiciones y no causa, pueden o no l l e v a r  a l  hombre a s e r  d s  humano. 

Para terminar e s t e  punto, quiero in t roduc i r  l a  r e f l e x ibn  que h i z o  Antonio Caso 
sobre l a s  sociedades animales. Su  e f e c t o  e s  de mucha importancia. La refle-- 
xibn puede resumirse a s i :  1) son 270,000 especies animales descubiertas (segbn 
e l  soc ib logo  Von Wise ) y se  div iden en crusthceos, onicbforos, miriApodos e - 
insectos ( es ta  hlt ima se  d i v ide  en 80,000 especies ) ; 2) La organizacibn ani- 
mal de f ine  l a  unidad de un plan de coinposicibn e s t r i c t o ,  e s tab l e ,  p e r f e c t o ;  3) 
La organizacibn de l os  insectos se debe a su i n s t i n t o  excepcional;  4 )  Por su - 
i n s t i n t o  e g o i s t a ,  l a  mayor par te  de l o s  animales v iven so los :  so lus ipse ;  5) - 
Por conveniencia,  e l  egoismo se  i n c l i n a  en formar l a  obra combn, asociada l a  - 
progenie con l os  progenitores,  merced a l a s  condiciones ambientales, nace l a  - 
v ida  s o c i a l  como consecuencia d e l  misino p r i n c i p i o  b i o lbg i co  que foment¿ ante-- 
riormente a l a  soledad ( se  produce de e s ta  forma e l  sol ipsismo ) ; 6) Los cam- 
b ios  de b ene f i c i o s  elementales,  e j empl i f i cados  con l a  re lac ibn  insectos-plan-- 
tas,  de donde los  insec tos  explotan e l  nhctar y polen de l a s  plantas y l a s  - - 
plantas para su fecundacibn aprovechan e l  polen exparcido por los  insec tos ,  s e  
l e s  llama mutualismo; 7) La s imbiosis  representa l a  rec iprocidad de ventajas - 
ent re  dos espec ies  determinadas y s e  encuadra en e l  mutualismo; 8) La e s c l a v i -  
tud es  un fenbmeno pract icado en los  animales P.e. , l a  hormiga d e l  Amazonas ha 
ce t r aba ja r  a sus s i e r vos ;  9) La v i da  s o c i a l  se  r i g e  por e l  p r i n c i p i o  d e l  - -- 
egoismo; 10) Las causas de l a  sociedad de insectos son: concurrencia v i t a l  en 
e l  p rop io  s i t i o  que impl ica ac t i tudes  de adaptacibn,coexistencia de l a  p r o l e  - 
con l o s  padres y l a  l e y  d e l  menor es fuerzo  que aprovecha a l a  deseendenda y - 
nidos de sus antepasados; 11) E l  hombre es cultura,  l a  cultura como demostrb - 
MaxShe le r  es e l  a t r i bu to  d e l  s e r  d e l  hombre, e l  hombre ontolbgicamente e s  cul  
tura, e l  animal natural.  Se  es  cu l t o  porque s e  es hombre ( C K O  1973 ) 

Nitidamente apreciamos que hacer v ida  s o c i a l ,  e incluso, causa com&n, puede -- 
obedecer a l  i n s t i n t o  ego i s ta ,  que por naturaleza e l  hombre trae.  
manera, l a  i n t e l i g e n c i a  como propiedad d i s t i n t i v a  d e l  hombre con respecto a - 
l o s  animales puede conducirse por e l  prop io  provecho cuando nos esforzamos por 
cumplir l a  l e y  de propio provecho o cuando l e  sacamos intel igentemente par t ida  
a l  t raba jo  de l a  pro le .  Ser hombre es todav ía  mhs que s e r  racionales,  E LLE- 
GAR A SER HOMlRE ETICCS . Lo s o c i a l  110  equ iva le  a moralidad. 

De l a  misma 

Sociedad es  e l  Estado. Como Estado, :La sociedad es entendida como e l  conjunto 
de indiv iduos unidos por su pensamiento (intersub j e t i v i dad  , intercomunicacibn) 
Un grupo o una masa se  hace re l evante  cuando l o s  elementos de e l l o s  se encuen 
tran vinculados por su intersubjet iv i t iad.  Estado no equivale  a gobierno. La 
sociedad s e  const i tuye en e l  fondo por l a  intercomunicacibn, l a  cual impl ica - 
e t i c i dad .  Lo moral e s  e l  conjunto de derechos y deberes. S i n  t a l  moralidad - 
no hay intercomunicacibn luego, tampoco hay sociedad. Nadie s in  ob l i gac ibn  es 
cucha a l  Otro. Jamb e x i s t e  sociedad s i  en t r e  l o s  elementos no se unen por -- 
l o s  derechos y deberes, en caso cont rar io ,  l o  que e x i s t e  es e s t r a t i f i c a c i h  de 
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c lases .  E l  indiv iduo,  l a  pareja,  l a  f ami l i a ,  l os  amigos presuponen a l  Estado. 
A un niño no podemos p e d i r l e  su consentimiento para que s e  comporte o se vuel-  
va rac i ona l ,  l e  imponemos que l o  sea &o interpelamos) . NADIE ES KOMWE POR - 
NACIMIENTOSIN LA INTERVENSION DE LASOCIEDAD ( e s t o  Alt imo o r i g ina  e l  llamado 
proceso de s o c i a l i z a c i bn  1 

Lo s o c i a l  es  l o  que v i ene  d e l  derecho. Como derecho tenemos a l a  autodetermi- 
nacibn. Por autodeterminacibn regulamos nuestro impulso natural  y nos volve-- 
mos l i b r e s  de e l .  E l  derecho representa a l  ind iv iduo  tomado con dignidad i n f í  
n i t a ,  como persona, como f i n  y no como medio, COEIDERACION DEL OTRO COMOYO - 
QUEIERASER COIGIDERADO. Lo s o c i a l  no equ iva le  hacer v ida  en sociedad. 

9. Educacibn. 

Es de suponer que l a  educacibn se encuentra asociada a l a  racional idad y e t i c i  
dad d e l  hombre. 

Enlistemos algunos conceptos que se v i e r t en  sobre l a  educacibn. 
una importancia en e l  orden de l a  exposicibn y s i n  sobreentender un t raba j o  
abarcador de todos e l l o s .  

S i n  atender a 
- 

a). De R. C .  Pe t e r s  tenemos E UNA ACTIVIDAD M E  DIFIS A Y  ARDUA, A LA QUE MU- 

IDEA MiY CLARA DE LO QUE TRATAN DE HACER . . . "EDUCACION" ABARCA UNA FAMI 
LIA  DE PROCEDIMIENTCG QUE CULMINAN CUANDO LA PEESONA ADQUIERE UN CONCEPTO 
Y UNA FORMA DE VIDA QUE ES DEEAIEE DE ALGUNA MANERA. Añade que l a  educa 
cibn, por cuanto a sus ob j e t i vos  y ac t i v idades  correspondientes, apunta - 
hacia una norma. 

PEE ONE S INCERAMENTE S E CONSAGRAN SERIAMENTE , PERO S I N  TENER UNA -- 

b } .  En A. N. bhitehead encuentro que educacibn s i g n i f i c a  "arte de u t i l i z a r  - 
los  conocimientos.. . las  pos ib i l idades  de v i da  mental que imparte vuestra 
ensenanza deben s e r  exhibidas aqui y ahora. Ta l  e s  l a  r eg l a  de o r o  de - 
l a  educacibn ... S b l o  hay una materia para l a  educacibn, y es l a  Vida en - 
todas sus manifestaciones... E l  e s t i l o ,  en su  mas a l t o  sent ido,  es l a  Al- 
tima adquis ic ibn de l a  mente educada es también l a  m&s &til. .. por encima 
de l  e s t i l o ,  y por encima d e l  conocimiento, e x i s t e  a l go ,  ... Ese a l go  es e l  
Boder" ( WITMEAD 1965 ) 

c). De Gordon C. Lee tomamos "La educacibn es  un es fuerzo  s o c i a l  organizado - 
para promover cambios de l a  conducta humana que en caso cont rar io  -es de- 
c i r ,  'naturalmente'- no ocurr ir ian"  ( LEE 1969 ) Añade: l a  sociedad rea- 
l i z a  e l  es fuerzo  de perpetuar, f o r t a l e c e r  y promover condiciones y los va 
l o r e s  que mAs estima. 

S i  intentamos encontrar e l  s i gn i f i cado  de educacibn, consideramos que un s i g n i  
f i cado s o l o  es po s i b l e  ubicar lo ,  cuando nos f i jamos que s i gn i f i c ado  indica ac- 
c ión,  propbsito,  af irmacibn, negacibn, e tc .  ( i d e a  de l a  l i n g l í i s t i c a  p r a d t i -  
ca } La in te racc ibn  educativa p i e rde  su sent ido  cuando no e spe c i f i c a  su d i r e c  
cibn. La apropiacibn de habil idades , destrezas , va l o r es  cosmovisiones, e t c .  - 
p ie rde  re l evanc ia  s ino  se sabe l o  que se conserva o transforma en e l  s e r  que - 
se  educa. Por  eso  es, que e l  s i gn i f i c ado  de educacibn no puede s e r  o t r o ,  que 
l a  ac t i v i dad  transformadora que nos hace hombre. La transformacibn se  rea l i - -  
za, en cuanto sabemos repr imir  los ins t in tos  que por naturaleza tenemos. 

En e s t a  l i n e a  de pensamientoHege1 ref.Lexionb: 
LOGRAR LA COWCIENCIA, E T A  PUEDE SER .KCENDENTE O DEFORMANTE. Educacibn con- 

LA EDUCACION E EL MEDIO PARA 
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s i s t e  en repr imirse y no obrar seghn S.LIS inc l inac iones  y ape t i t o s ,  'PN QECnCER 
SE, " la  educacibn t i ene  por  f i n  hacer Idel s e r  humano un s e r  indeDendiente, i. 
e. un s e r  de voluntad l i b r e .  Con e s t e  Dropbsito, a l  p l a c e r  de los nitios se - 
l e s  imponen muchos l im i t e s .  Deben aprender a obedecer para que su voluntad - 
par t i cu la r  o propia, a s i  como su dependencia de l a s  inc l inac iones  v l o s  deseos 
sensuales, sea negada de t a l  modo que :su voluntad sea l iberada" ( YFCF'I, 1954 ) 

Aceptar e s ta  esencia de l a  educacibn Y omi t i r  sus ProDbsitos de dominio tecno 
l bg i co ,  de l a  naturaleza,  e s  una falsec3ad. Indudablemente qiie, como ha dicho 
Habermas, en l a  const i tucibn h i s t b r i c a  d e l  hombre, l a  interaccibn de una Der- 
sona se r e a l i z a  en dos sent idos:  l a  interaccibn con l a  naturaleza v con las  - 
otras personas ( sociedad ) Ja interaccibn con l a  naturaleza requiere de $17 

dominio a trav&s de l a  creacibn y uso de tecnolod.as,  hAbitos,  recursos, e t c .  
La interaccibn s o c i a l ,  neces i t a  de l a  in te rsub ie t i v idad ,  de l a  intercomunica- 
ci¿n ( accibn comunicativa 1. La educacibn moral Dresunone l a  adauisfcibn d e  
capacidades para e l  dominio de l a  natuiraLeza, l a  lucha Por  l a  suhsistencia. - 
De t a l  suerte,  que e l  s e r  na tura l  ( e l  indiv iduo deDendiendo de sus motivacio 
nes ) es e l  ob j e t o  a transformar por l a  educacibn es  lrn medio, Puesto aiie l a  
educacibn se propone v o l v e r l o  hombre ( ob i e t i v o  de l a  accibn eriucativa \ .  

10. S e r  que piensa. 

Son t r e s  l a s  propiedades basicas d e l  hombre rac iona l ,  d e l  su je to ,  e l l a s  son:- 
autodeterminaci¿n, autoconsciencia e in te rsub je t i v idad .  91 su j e t o  equivale  a 
e sp i r i tu ,  como e s p i r i t u  l o  entendemos en correspondencia a l a  ac t i v idad  de - 
percatarse. EL E; P IR ITU E; EL ACTO MISMO DE YANIFS TAW E f6 I W3 Vn, ET ACTO 

TIVACIONE . DE H A C E E  E OBJETO PARA S I MISMO, FS T7nl;VERS E L I  ERF O INIiFPFNDIENT!? nF: 5 15 MP- 

Autodeterminacibn e s  l a  a c c i h  d e l  espj lr i tu para determinarse as1 mismo. 
e x i s t e  primero e l  e s p i r i t u  o e l Y o  Y despubs e l  a c t o  de pe r c ib i r s e  a s í  mismo. 
E 1 Y o  y e l  acto de caer en l a  cuenta son l a  misma cosa. F1 ob ie to ,  e l  cuerno 
no se autodeterminan as3 mismo porque carecen de razbn. E l Y o  ( $ e l €  ) s o l o  
es pos ib l e  por l a  i n t e r p e l a c i h  ( obl iqacibn d e l  ntro  ( aue  desde s i e m r e  - 
fue consciente ) . I a  funcibn de l a  aut:odeterminacibn ( em i r i t t i ,  '"ind' es 
dar le  s i gn i f i cado  a l o s  conceptos. Todos los conceptos derivan de e s t e  con-- 
cepto de autodeterminacibn. Autodeterminacibn es  saberse de s i  , hacerse 1 i-- 
bre. 

Vo 

Autoconsciencia es saberse de s i .  E l  cionceDto e s  l a  o r i g i n a l  unidad s i n td t i -  
ca de l a  apercepcibn, o sea e s  l a  unidad d e l  ' y o  pienso', l a  unidad de l a  ati- 
toconsciencia. No hay ob j e t os  s i  no hav sujeto.  La constitucibn de objetos 
requiere de l a  const i tucibn de su j e t os ,  porque l a s  mbl t in l es ,  disDersas e in- 
coherentes impresiones sens ib l es  nroduc:idas Dor l o s  ob j e t os ,  por s i  mismas no 
pueden l og ra r  su un i f i cac ibn .  S i n  duda que l a  materia e s  independiente de no 
sotros,  solamente que su s i gn i f i c ado  neces i ta  de l a  p r ec i s ibn  d e l  s i gn i f i cado  
de 'nosotros'. La verdad de toda consciiencia es l a  autoconsciencia. Toda - 
consciencia de o t r o  ob j e t o  e s  autoconsciiencia: yo s k  d e l  ob j e t o  como de m i ,  
en e l l o  (forman unidad o ident idad ) Autoconsciencia e s  e l  contenido de l os  
conceptos mediante los  cuales me  percato de l o s  objetos.  Consciencia v auto- 
consciencia es l o  uno. Razbn es  l a  uni.dad mediante l a  cual conozco a un ohje 
t o  y me conozco. 

'ntersubjetividad es e t i c i d a d  en esencia.  C u j e t o  cons is te  en consciencia del 
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Yo, en autoconsciencia, l a  in te rsub je t i v idad  se  encuentra presente desde e l  - 
i n i c i o  de l a  const i tucibn d e l  su je to .  consciencia d e l Y o  v consciencia d e l  - 
Tb, surgen simult?ineamenG. A. Schutz ha considerado de l a  interacc ibn so- - 
c i a l , .  s o c i a l i z a c i bn ,  es l a  in te rsub je t i v idad  misma. TI Densamiento d e l  s en t i  
do c omh  no es  un conocimiento pr ivado,  por  eso  desde si1 Dr inc ip io  es  conocj- 
miento in te rsub je t i vo  o soc ia l i zado .  ' S o l o  una parte  muy pequena de m i  cono- 
c imiento d e l  mundo se  o r i g i na  dentro d e  m i  e m e r i e n c i a  personal. an su mavor 
parte  e s  de or igen s o c i a l ,  me ha s i d o  trasmit ido uor mis amigos, Dadres, maes 
t r o s  y l o s  maestros de mis maestros" ( 4CTTl?'Z 1974 ) 

La interacc ibn s o c i a l  se  funda en l a s  construcciones re f e rentes  a l a  coqvren- 
sibn d e l  Otro. 

11. Et ic idad.  

La e t i c i d a d  es  e l  deber, es l a  conciencia propia,  responsabilidad de uno mis- 
mo. La verdadera moralidad no es  aque'lla que propugna l a  per f ecc ibn  indiv i - -  
dual s ino  l o s  deberes para con e l  prbjtmo. Yecho que e s  po s i b l e  nor  l a  i n t e r  
subje t iv idad.  
l o g r a  l a  bbsqueda d e l  b ien de l o s  dembs. T,a e t i c i dad  se f i n c a  sohre e l  impe- 
r a t i v o  categbr ico  y no sobre e l  imperat ivo condicionado 
v e n i e n c i a ) .  E l  imperat ivo ca tegbr i co  proviene d e l  ntro ,  no d e l  mismo su je to  
l l e g a  de l a  intersubje t iv idad.  La fami l i a ,  l a  sociedad c i v i l  v e l  Estado son 
l a s  t r e s  formas en que se  concret i za  e'L deber. 

E l  t&rmino de l a  bhsqueda d e l  propio  provecho se  da cuando se 

( obl igac iones  por  con 

111. S O R E  LA C1.B TION PTNICA 

Numerosos estudios en d i s t i n t a s  d i s c i p l i na s  c i e n t i f i c a s  se han elaborado so-- 
bre  l a s  minorias, grupos o comunidades Atnicas. Fn mavor oroaorcibn los es tu  
d i o s  mani f iestan una ac t i tud  favorab le  hacia l a s  etn ias .  Tncliiso en tdrminos 
educat ivos y l i n gü i s t i c o s  , l a s  p o l i t i c a s  o f i c i a l e s  respaldan e l  ~ l u r a l i s m o  - 
cu l tura l - l ingü is t i co .  

Las promesas de l a  o f i c i a l i d a d  para ap:Licar l a  educacibn b i l i n güe  tienden a - 
quedar en e l  discurso,  o f i c i o  o en e l  manual de educacibn indigena de l a S F P .  
Cuando sf s e  ha l l evado  a e f e c t o ,  l a s  comunidades indigenas l a  aceotan nor i g  

norancia, l a  toman con i nd i f e r enc i a  o rechazan esa educacibn. 

En e s t e  cap i tu lo  anal i zar& e s t o s  fenbmenos de l a  ins t i tuc ibn  Y de l a s  comuni- 
dades. En e l  centro de l a  r e f l e x i b n  es tar& e l  famoso Dluralismo cu l tu ra l .  

La afirmacibn por  destacar es  S I LA PROPUESTA DE EDTTCACION RILINCIJE 0 PiCULVT 

CHO. Las razones de l a  propuesta hace que e l  modelo educat ivo s e  imDonga; s i  
a lguien rechaza ese modelo entonces que mani f ies te  sus argumentos. 

RALSE FUNDAMENTA CON ARGUMEYJT(F , SIT ACEPTACION NO DEPF,NT)E DEL mETO O CAJ'RI- 

La discusibn i g u a l i t a r i a  ( en derechos ) y s i n  presiones ( entre  l a s  cuales - 
se  comprende e l  tiempo ) no es l a  causa Para l l e g a r  a un consenso. Es un im- 
portante  procedimiento, pero l o  imprescindible  para e l  consenso es  e l  elemen- 
t o  comdn en t r e  l o s  par t i c ipantes :  EL KNTENDI??IENTO n W O N T 3  ATiQlrLRIJllF DE - 
ANTEMANO EN CADA UNO DE ELLB. L a  
ARGüMENTG O LA TRAE ACCION ( negacibn,, agrado, caúricho, . . . ) S e l l e g a  a su aceptacibn po r  dos medios: 

12. Lenguaje y cultura. 
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Catalogar a todas l a s  culturas como igualmente va l i osas ,  supondria que todos 
l o s  grupos humanos han alcanzado e l  mismo grado de humanizacibn. Lo que se-- 
r i a  un milagro. Creer que durante mi len ios  de años Y atravesando por condi-- 
cionamientos y obstAculos d i f e rentes ,  los  grupos l l egaron a l  mismo punto de - 
c i v i l i z a c i b n  ! es  un hecho inverosimil! ! 

La afirmacibn contrar ia  expresa que los resultados hoy e x i s t en t e s ,  obtenidos 
por d i s t i n t o s  procesos cul tura les ,  sori indife’rentemente va l i osos .  p o r  desgra 
c i a  t a l  d i f e renc ia  cul tura l  se e xp l i c a  por  fac tores  b i o l b g i c o s ,  mAs precisa-- 
mente, por  l a  raza, que ha or ig inado e1 fenbmeno d e l  racismo. 

Lo mismo ocurre con e l  lenguaje. 
l o  que no creemos en un desarro l l o  l i r i qü i s t i c o  i gua l  ent re  l os  grupos humanos 

Aunque s u  d ivers idad es mas aceptada. P o r  

Cultura s i g n i f i c a  cu l t i v a r ,  cu l t i v o .  Frecuentemente en l o s  ambientes i n t e l e c  
tua les  e l  t&rmino cultura suele  hacer r e f e r enc i a  a dos s i gn i f i c ados  d i s t i n t o s  
grupo de indiv iduos y cosmovisibn, concepcibn, conjunto de conocimientos de - 
m a  sociedad o persona, Usar& e l  concepto de cultura para referirme a l a  ac- 
cibn o e f e c t o  de cu l t i v a r  l a  racional idad.  La  cultura como sistema de ideas 
para d i r i g i r  l a  interaccibn s o c i a l  y natura l ,  no es  una yuxtaposicibn de cono 
cimiento. Con l a  verdad se  t i ene  un buen c r i t e r i o  en l a  construccibn de l a  - 
estructura cul tura l .  La negacibn de ese  padmetro ,  se traduce en c oa r t a r l e  - 
l a  p o s i b i l i d ad  de e x i s t i r  a toda c i enc ia .  

Var ios antropblogos , soc ib logos ,  psic¿iloczos, etc. e s t h  de acuerdo en Que l a  
funcibn d e l  lenguaje es l a  de s e r v i r  como veh icu lo  o transmisor de cultura.  
E l  acuerdo, todav ia  va mAs a fondo, para F. V. Kutschera l a  adquis ic ibn de l a  
rac ional idad s i g n i f i c a  en gran par te ,  r e s o l v e r  el problema d e l  uso de l a s  pa- 
labras. Boy l a  t e o r i a  d e l  conocimiento, que de c r i t i c a  de l a  razbn ha pasado 
a s e r  c r i t i c a  d e l  lenguaje; l a  l b g i c a  se ocupa de los lenguajes natura les ;  l a  
antropo log ia  destaca l a  importancia d e l  lenguaje como capacidad que de f ine  a i  
s e r  humano y descubre l a s  corre lac iones  en t r e  formas de lenguaje e imAgenes - 
d e l  mundo; l a  & t i c a  se  preocuDa por  las formas de lenguaje propias de l o s  - - 
enunciados & t i c o s  f r ente  a enunciados descr ip t i vos .  

John J. Gumperz de l imi ta  l a  re lac ibn  lenguaje Y cultura de e s t a  manera: EL - 
TXNGUAJE REFLEJA LA CAPACIDAT) FIUMANA PARA COMUNICAP Y ALMACFNAR IYFnilMACICIN, 
EN S U FUNCION EN LA C OCIEDAD, S ENALA T,IF RELACIONPC INTEVERC ONALES Y EY GFW’ 
RAL MlTEs TRA L B  CARACTERE T IC& DE LA Es TRUCTImA Y LA I W T E R A C C I O N  5 OCIAL. T,a 
capacidad de hablar  es una de l a s  c a r a c t e r i s t i c a s  que distinguen a l  hombre de 
l o s  animales, y su estudio debe s e r  uno de l o s  pr inciDales aspectos d e l  estu- 
d i o  de l a  v ida  humana. E l  es tudio  de d i s t i n t a s  culturas muestra cbmo estA es  
tructurado especi f icamente e l  lenguaje. La exp l i cac ibn  d e l  conociniento era- 
mat i ca l  d e l  hablante ( de cualquier  ha.blante ) ,  despeja l a  incbgni ta  de qu& - 
modo e s t e  conocimiento expresa e i n f l u y e  l a  capacidad humana de almacenar v - 
procesar s i gn i f i cados  e ideas en sonidos de habla. Estas consideraciones re- 
f l e j a n  y toman a l a  t e o r i a  gramatical como una t e o r i a  de los procesos c o g n i t i  
vos en l a  cultura y l a  comunicacibn humanas. P o r  ejemplo, l a  inc l inac i¿n  a - 
l a  t e o r i a  behav io r i s ta  ( conductismo ) po r  pa r t e  de c i e r t o s  l ingü is tas ,  promo 
vi¿ l a  creencia,  que los niños aprendian a hablar  ( adqu is i c ibn  d e l  lenguaje) 
imitando de manera r e f l e j a  e l  lenguaje de los adultos,  supuso e l  mecanismo de 
estimulo-respuesta; con base a los  estudios  de Ervin-Tripp 0964) y de C l o b in  
(19661, ent re  o tros ,  hoy se  sabe que los nifios de todo e l  mundo adquieren el 
dominio de sus respect ivas lenguas nat i vas  s e g h  una secuencia regu lar  de es- 
tad ios  que parecen s e r  siempre los mismos, cualquiera que sean l a  lengua v - 
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II. - 

l a s  condiciones de aprendizaie  imnlicados, en tanto  e l  niño tenya posihi l i d a d  
de interactuar  de manera normal con los hablantes de su nronia leneiia, d e  ma- 
nera, que comienza a construir  exoresiones de dos nalahras con l a s  ciiales da- 
sa l ida  a un l imi tado  conjunto de re lac iones  semanticas bhsicas, como d e s i m a r  
cibn de re f e rentes  y recurrencia de re f e rentes  Y no ex i s tenc ia  de referenteq ,- 
que posteriormente s e  ap l ican a nersonas, lugares,  acciones v cualidades, v - 
que l o s  adultos l a s  traducen en oraciones completas ( &own l a i ? ) .  F1 estudio  
de l a  adquis ic ibn d e l  lenguaje aDortarA contrihuciones a l a  comnrensihn riel - 
aprendizaje  humano v, en consecuencia, a l a  comDrensibn del i n t e l e c t o  hiimano- 
y l a  cultura general .  

A p a r t i r  de l a  tesis de iJ. Iron Yumboldt í 1872 1, T E  TFNPTTn; PaaTFJAnT T n  1.nR 
CARACTERE TIC@ DEL T)l?SARTIOLLO Til? CAOA CVLTTTRA, l a  t e o r j a  l i n gü i s t i c a  d e i b  el- 
in terds  por confeccionar d i cc ionar ios  v se dedicb a l o s  estudios conmarat;vos 
de l a s  estructuras de l a s  lenguas del  mundo. Tas invest igac iones  h i s t b r i c o  - 
comparativas descubrieron que l a s  lenguas no s o l o  camhian, s ino  aue  adernAs, - 
e s t e  cambio s e  produce de acuerdo con nautas requlares v s istematicas;  con - 
poster ior idad,  s e  ins t i tuvh  e l  interds  nor l a  d ivers idad de 'Las leneuas v si1 

var iab i l idad .  No hav su f i c i en t e  ev idenc ia  de l a  e x í s t enc j a ,  en e l  Dasado, de 
una supuesta protolengua. Para Cumerz es  m8s tranqui la  l a  hinhtesis  d e l  d e -  
s a r r o l l o  de l a s  lenguas a p a r t i r  de una o var ias  lenguas madres. 

Uno de l o s  resultados de l a  ap l icac ibn l i n g t i i s t i c a  aue t i e n e  a l  Ienguaie como 
manifestacibn de l a  cul tura ,  fue l a  reconstruccibn h is tor ioerA f i ca .  1% ejem- 
p l o  es  e l  es tud io  de l a s  palabras "hava", "rohle", llsalmbn" v "lobo", flue u-- 
nido a l a  inves t i gac ibn  arqueolbgica hace pensar que l os  hahlantes o sociedad 
de esa dpoca tuv ieron como or igen una regibn geogrAf ica determinada, en conse 
cuencia, e l  pueblo de esa  regibn. h n D e r Z  con hose a !os resultados d e  l os  -- 
estudios fono lbg icos  desnlazb l a  creenc ia  de l a  conexibn entre  I O ~  sic;temas - 
soc ia l es  Dr imit ivos  y e l  carActer  n r im i t i v o  de  l a s  eramaticas. por  e s t a  va - 
zbn no puede e s t i pu l a r s e  una superior idad de l a s  lenguas europeas sohre l a s  - 
lenguas p r im i t i v a s  y "todos l os  puehl os dimonen de sistemas qramaticales D l e -  

namente desarrollados" ( E. q aDir 1921 ) . Ciialaiiiera que Dueda ser la rnargina- 
l i d ad  d e l  pueblo estudiado, no puede es tab lecerse  n indm t i n o  de corre lacihn- 
entre  l a  complejidad de sus sistema econbmico y l a  comD1ejidar-l d e  su estriicti i  
ra l i n gü i s t i c a "  ( ClWEPZ 1981 ) . Todas l a s  gramiiticas son ipualmente comnle - 
jas .  

- 

Una idea  de Edwar'3apir fue  l a  de es tab lecer  e l  DaDel qiie juega l a  ErarnAtica- 
y l a  estructura l i n g ü i s t i c a  en e l  dominio de l a  c om i c i bn  humana. TP T R r F P -  

LA Ec TRUCTURA LINGUIS TICA OüE RIGEN AL YAFLANTE. C e organiza l a  nercencibn - 
con a r r e g l o  a pautas fami l i a res ,  aun cuando los datos no concuerdan con dichas 
estructuras. O T A W Y -  

Ad PERCIEMCS T U  REALIDAD. R T.ee khorf (1956 ) ,  disciDulo de Yauir ,  asepiirb 
que l o s  recursos de l a  estructura s e m h t i c a  v gramatica e jercen una gran i n  - 
f luenc ia  sobre e l  modo cbmo l o s  hombres conceptualizan e l  mundo que t ienen a- 
su alrededor.  C i rven de gula para estructurar  nuestra exoer ienc ia  Y avudan a 
sentar l a s  bases de los este-reot ipos ,  mitos e ideo log ias  con qiie i i i s t i f i c a  - 
mos nuestros modos de ex i s tenc ia .  P e r  l o  cual ,  e l  l e n m a i e  deja de s e r  solo- 
un Simple veh icu lo  para e m r e s a r  ideas.  ET, MODO qsw rnaln F ~ L , F A M ~ ~  FT TFaT - 
GUAJE CANALIZA NUESTRO PEN3AR. Estos Fenbmenos g r a d t i c a l e s  aue  aeectan e l  - 
pensar son inconscientes y pasan desaoercihidos ; conforman los  nresunuestos - 

CION DE LW DIFERENCIK FE IrK E TA ~ ~ ~ T R E N I ~ A  POR T G  PRR TTTW ~ r r ;  7 n w a  - 

El resul tado es que l a s  estructuras l ina f i i s t i cas  PTn 9;; 

TE UN COK TRUCTOR ACADEMICO, TIENE TTN IMPORTANTF: E ~ ~ T O  9 n WF FL wnn nr rn-- 
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l i n gü i s t i c o s .  Los ejemplos que i lus t ran  estas  icieas son: un e r m o  de ind ios  
narteamericanos t radujo  papa por  pava, uorqiie su sistema fono lbg ico  hac ia  - 
equivalentes l a  p con l a  v albfonos detectados nor c an i r  1 ; en cas 
t e l l a n o  no atendemos l a  continuidad d e l  tiempo v expresamos i n d i s t i n t a m e n t e  
"dos s i l l a s "  , "tres l ibros" ,  "cinco horas", " se i s  segundos", en cambio l o s  
h d i o s  hopis construyen expresiones como "clespu&s de l a  quinta hora" o "des- 
pu&s d e l  sex to  segundo" ( continuidad observada Dor F5orf ) .  T , a  si-rnholiza - 
cibn de l a  r e l a c i ón  espacio-temporal en las  dos lenguas, que imolican los -- 
dos ejemplos anter io res  es  radicalmente d i f e r en t e .  Otros estudios de Wor f  
reve lan l a  i n f l u enc i a  d e l  lenguaje en l a s  act i tudes :  cuando l a s  la tas  de Fa- 
s o l i na  de un almachn l l e v an  l a  e t iqueta  de l l enas , l os  obreros toman todas -- 
l a s  providencias necesar ias  en e l  manejo +e l a s  mismas, en cambio, cuando - 
l l e v an  l a  e t i que t a  de vac ias ,  no consideran alguna nrecausibn v e l  resultado 
de esa ac t i tud  son l o s  frecuentes incendios, pues l a s  l a t a s  vac ias  Droducen- 
gases muy inf lamables.  

Gumperz también af i rma que l a  var iac ibn d i a l e c t a l  es  fundamentalmente una va 
r iac ibn  s o c i a l .  E l  t&rmino s o c i a l  en e s t a  afirmacibn corresnonde a l  prarlorie 
e s t r a t i f i c a c i b n  s o c i a l  v no como s i ,gn i f i cado de j u s t i c i a .  ne l a  afirmacibn- 
desprendemos que s i  v iv imos en un pa is  con ci-erta d ivers idad de hahlas se  no - 
ta ra  que l a  divers idad r e f l e j a  un s i gn i f i c ado  s o c i a l ,  inversamente, en un - 
pais  con minima d ivers idad,  l a  e s t r a t i f i c a c i dn  es  c a s i  nula ,  %a comunidad- 
de habla se de f ine  como cualquier  gruiyo s o c i a l  q u e  mantiene una interaccibn- 
y comunicacibn regulares  y frecuentes.  T,as comunidades menos comnleiac en - 
donde l os  contactos s o c i a l e s  quedan como simples interacc iones  Dersonales -- 
t i enen una e s t r a t i f i c a c i b n  s o c i a l  escasa y sus contactos e x t e r i o r e s  son DOCO 

frecuentes ( bandas de cazadores, r eco l ec tores ,  . . .) . 
Ha quedado asentado que l os  contenidos cul tura les  son diferentemente v a l i o  - 
sos, e l  lenguaje es en algunos casos :La cultura misma, e l  lenguaje in f luve  - 
en l a  manera de c o n s t i t u i r  l a  rea l idad s o c i a l  v natura l  de una sociedad, e l  
es tudio  de d i f e r en t e s  culturas muestra cbmo e s t g  estructurado e l  lenquaje, - 
que l a  t e o r i a  gramatical  es  una t e o r i a  de l os  nrocesos c o p i t i v o s  -7 comunica 
t i v o s ,  l a  d ivers idad y v a r i ab i l i d ad  de l a s  lenguas e s  una rea l idad i n so s l a va  - 
b l e ,  que e l  d e sa r r o l l o  de l a s  lenguas tienen un or ipen en una o var ias  l en  - 
guas madres, todas l a s  gramAticas son igualmente comDlejas v aue  l a  i n t e r a  - 
ccibn s o c i a l  ( intersub j e t i v i d a d  ) est:ructura e l  aparato l i n g ü i e t i c o  aue ri- 
ge a l  hablante y que e xp l i c a  l a  comulejidad Y s i m i i c i d a d  de una comunidad - 
de habla o s o c i a l .  

De acuerdo a l o s  contenidos cul tura les  es Dreciso demarcar que  l os  d f feren - 
tes grupos humanos han logrado d i s l i n r o s  resultados de cul tur izac ibn o era - 
dos de humanizacibn. Vo e x i s t e  un cultural ismo p l u r a l i s t a  e incomrometido- 
es tan solo una imaginaci6n de c i e r tos  romht icos .  F1 v a l o r  d e  una cultura 
no se  puede medir por  e l  agrado, s ino  Dor su necesidad; e l  gusto re fuerza la 
i r rac iona l idad  ( e l  p l a c e r  1. Toda i d eo l o g i a  CUYO e f e c t o  imbiüa qae tm qm- 
PO humano incorpore en su i n t e r i o r  e l  grado mas avanzado de humanidad a u t h -  
t i c a  ex i s tente ,  es  una i d eo l o g i a  que ,  l i s o n j e h d o l o ,  se  opone a ese  EruDo hu 
mano. T e  r e s t a  la- 
vergüenza de s e r  animal, de s e r  s a l v a j e ;  su vergüenza es SU salvacibn. Ta - 
marginalidad cu l tu ra l  de un grupo uor s i  misma v con l a  esDeranza en e l  tiem 
po no alcanzará e l  grado de c i v i l i z a c i b n .  Y a  s i d o  l a  cul tura  occ identa l  que- 
pese a sus e r r o r e s ,  es  l a  que ha logrado caer  en l a  cuenta que l o  natural  d e l  

E l  mayor enemigo d e l  pueblo es quien l e  da por  su lado.  
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hombre equiva le  a l a  animalidad, a l a  incultura.  7 b l o  mediante 1.a ediicacjhn 
y cultura e l  hombre es bmbre .  

El a f e c t o  hac ia  l os  qruDos indigenas,  que  han v i v i d o  v a r i o s  s i e l o s  de e m l o -  
tacibn v descriminacibn, no so lo  s e  j u s t i f i c a ,  es una ohliEacibn. Der0 no s i p  
n i f i c a  que dicho a f e c t o  nos haga c r e e r  que e l  grado mhs natura l  de las  e tn ia?  
represente e l  i d e a l  a c r i s t a l i z a r .  Whemos de aceutar que FT,yC)MWF T MATO- 

POR NATURAZEZA. 

Para f i n a l i z a r  e s t e  punto pongo de relieve l a  importancia d e l  es tudio  de l  i e n  
guaje y de l a  interaccibn s o c i a l  ( i r i tersubje t iv idad , como e l  camino d s  a- 
decuado para c o m t i t u i r  a l a  cultura., Conforme P este relieve adelanto l a  ne 
cesidad de observar l a s  afirmaciones de l os  l inqüfotas  en e l  modelo de educa- 
c idn b i l ingüe  o b i cu l tura l .  

- 

13.  Etnia. 

La palabra e tn i a  se  der iva  d e l  l a t i n  "ethno" clue s i g n i f i c a  Duehlo. Drl l a  t r a  
d i c i6n  antropolbgica l a  e t n i a  t i e n e  como re f e rente  a una comunidad que comnar 
te va lo res  cul tura les  fundamentales rea l i zados  con unidad mani f iesta en forma 
cu l tura les ,  comunidad que cuenta con unos miembros que se i d en t i f í c an  a s i  - 
mismos y son ident i f i cados  Dor o t ros  y que constituven una ca teeor la  d i s t i n  - 
guib le  de otras categor ias  del mismo orden. Por  l o s  ob j e t i v o s  del  estiidio r e  
lacionaremos e l  concevto de e t n i a  con lenguaje,  cu l tura l  v sociedad. 

- 

Comunmente a l a s  comunidades é tn icas  en México se les a s i m a  como su Deriodo- 
cons t i tu t i vo  " la  época precolombina", es  d e c i r  se  concihe como gruno dtni-co- 
aquel  que t i ene  sus ra i ces  antes d e  l a  l l egada de l o s  esnañoles conquistado - 
res. C e r  i nd i o  equiva le  a per tenecer  a una de l a s  ciiarenta v nueve e tn ias  - 
ex is tentes  hasta l a  fecha. Cada una de e l l a s  s e  d is t ingue v o r  noseer \ma len 
gua d i s t i n t a  a l  lenguaje cas te l l ano ,  o b ien,  es  tener  una va r i ab l e  d i ferente-  
de una lengua no-castellana. T,os etnblogos en l a  dfmensihn eeogrhf ica  de una 
e tn i a ,  asocian un t e r r i t o r i o  Dropio para i d e n t i f i c a r l a ,  en nuestra real idad - 
s i r v e  para d e s c r i b i r  l a  e x i s t enc i a  f i s i c a  d e l  grupo &tn i c o  nero tamhi& se am 
p l i b  a l  campo l i n gü i s t i c o ,  y ha provocado l a  demarcacibn de reeiones i ine i i i s -  
t i c a s  o isog losas .  V o  hay ninguna etnia-que mantenga una autonomia con resnec 
t o  a l  r es to  d e l  pa is ,  por  l o  que es mhs apropiado hablar  de una fu e r t e ,  media 
na, pequeña o nula autonomia ( d i f e r enc i a  de qrario ) . TamDoco Duede concehiJ 
se  un contro l  s o c i a l ,  a s i m i i a c i h ,  integrac ibn,  e s t r a t i f i c a c i h  s o c i a l  comnIe- 
j a  D t o t a l ,  t amb ih  habria su d i f e r e n c i a  de grado. In fer imos que f a  v i t a l i d a F  
y ext inc ibn de una lengua estfin Dreserites en l a s  diversas e tn i a s ,  en menor a- 
mayor proporcibn. Culturalmente tenernos que reconocer que son muv DOCOS ios- 
aportes de conocimiento que brindan las e tn ias  en cuanto a l  dominio de l a  na- 
tura leza  y muchos menos en tdrminos de l a s  interacc íones  s o c i a l e s ,  o.e. casi-  
en todas las  comunidades indigenas e x i s t e  l a  e s t r a t i f i c a c i b n  s o c i a l .  Aimaue- 
es  importante mencionar que e l  estado marginal, de subdesarrol lo  no e s  comva- 
rativamente i gua l  a i  que  tenian en l a  &noca DrehisDánica, c o l o n i a l  v en e l  s i  
g l o  X IX .  E l  cav i ta l i smo penetrh, a veces mas, a veces menos, en l a  t o t a l i d a F  
de l a s  comunidades y coex is te  con o t ros  modos de Droducctbn. J,as e tn ias  se  - 
distinguen con l a  sociedad dominante, pero  también ent re  e l l a s  mismas, razbn- 
por  l a  cual e l  c o n f l i c t o  s o c i a l  no e s  h icamente  con l a  sociedad dominante, - 
r e f l e j a  adem&, l a s  confrontaciones in te re tn icas  . 

- 

- 

Hemos hablado que sociedad, comunidad Y e t n i a  no son datos emDi-ricos enton - 
ceslqud son? Conjunto de derechos v deberes , los cuales p o r  c i e r t o ,  l o s  i nd i  - 
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genas no los tienen muy desarrollados. ?ara iniciar la comprensión y acep- 
tación de esta idea, reflexionemos sobre lo siguiente; si la etnia no es - 
un dato empfrico, entonces, su constitución se encuentra fuera de los censo 
rial y más allá de l a  convención del contrato, su esencia se localiza en l a  

razón, en las mentes que consideran tenerla como etnia o grupo humano. 

E l  sociolingülsta Hector PGioz expone que lac investigaciones sociolingüís- 
ticas sobre el fentheno del multilingüfcmo a lo largo y ancho de México de- 
ben de considerar la escasa consolidaci6n de la educacibn y del desarrollo 
de los pueblos indígenas y cuya causa son el desconocimiento de las inter-- 
relaciones entre el bilingüícmo, l a  jcducaci6n y el cambio histórico de las 
lenguas y grupos dtnicos; contiguameate deben despejar las funciones socia- 
les del lenguaje o lo que es lo mismo, la constnicci6n, transmisión y trans 
formaci6n social, y además, la reafixmación polftica de ciertos objetivos - 
gubernamentales con respecto al nacionalismo y los factores de la identidad 
mexicana diferencial como parte de una imrestigación de la cultura y con el 
fin de construir una historia propia y actual de la organización sociocultu 
ral del pals. 
en su sentido del lenguaje. 
anota la pertinencia de salirse del marco eficientista, de la justificación 
ideol6gica gubernamental y de estandarizacibn de diseños y metodologías que 
se inclinan a la cuantificación y formalizaci6n de datos. La investigación 
sociolingfifsta en este renglón atenderá el texto social y político. 

Trabajo de investigacidn que va en l a  dirección (ve la etnia) 
Por cuanto a la metodología de investigación, 

Con respecto a la cuestión étnica hace una reseña valiosa desde la sociolin- 
gülstica. 
dades lingflfsticas no extensas (regionales). 
tenidos: 
la estructuracibn de sistemas metalingiiSsticos (representaciones, creencias, 
...) alrededor de la historia, cultura y lengua de la etnia; su base lin- - 
güística (lengua) establece l a s  fronteras entre las etnias. 

La etnicidad es una modalidad de reproduccibn cultural de comuni 
Esta concepcibn tiene dos con 

Ls etnicidad se detecta en cuanto a sus interacciones verbales y 

Unos de los resultados de este enfoque de la etnia define a una etnia como 
el conjunto de hablantes de una lengua o de un dialecto y se distingue de - 
otros hablantes de otro dialecto aunque cohabiten en un mismo territorio. - 
~n ei. territorio ocurre la estratificación social entre las etnias. Que im 
portante tesis, pues es may claro que una sociedad no se define por un fac- 
tor empírico como e s  el territorio: !LA ETNIA SE CONSTITUYE POR UNA SERIE - 
DE DERECHOS Y DEBERES, MAS PRECISAMENE POR UN CASI DERECHO NATURAL Y/O DE 
RECHO SOCIALMENTE DOMINANTE (en correspondencia a la sociedad hegemónica) 

La actitud lingüfstica y la conciencia lingíifstica de la actitud revelan la 
contradiccibn que suele acontecer entre el uso lingülstico y el discurso me 
talingüfstico. La sociolingüística que atiende esta contradicci6n promue- 
ve otro significado adecuado a la etnia: SABER REFLEXIVO SOBRE EL LENGUAJE 
EN LA VIDA COTIDIANA. Entonces con la identificaci6n del parentesco, vecin 
dad y lugar de nacimiento puede definirse la pertinencia o distinción de la 
persona a la etnia (el liderazgo, la historia colectiva, la solidaridad,... 
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son otros elementos de identidad ktnica). Pero también lac interacciones - 
sociales definen a la etnia: ESTRUCTURA DE RECIPROCIDAD Y COOPERACION VAL1 
DADA POR LA INTERACCION VERBAL. 

La etnicidad no es una realidad existente en el medio rural y en paises sub 
desarrollados. Se manifiesta en las ciudades y en las grandes potencias. - 
SU marginalidad con frecuencia se relaciona con la industrialización, <s - 
menester señalar que es parcialmente aceptable esta relaci6n, por -jue cultu 
ra es algo más que industrializaci6n. 

En Mexico el conflicto lingüfstico e!; un conflicto intercultural, tal y co- 
mo ocurre en otros paises. La solucfi6n del conflicto se encuentra en dis- 
cusi6n, pero por lo que he afirmado la solucidn apunta hacia l a  evaluaci6n 
sin prejuicios, sin sentimentalismos y diferenciante. La discusi6n especi- 
fica en la sociolingüística se ancla sobre el fenómeno de la diglosia, nor- 
malización, vitalidad y abandono de las lenguas minoritarias. 

14. Conducirse vs, conducido. 

La dicotomía tiene contenido bajo el contexto de la conducta. 
sf que se conduce de tal o cual manera, porque caemos en la cuenta de que - 
somos nosotros quienes determinamos el curso de nuestras acciones. El in-- 
cumplimiento de la autodetermonación crea su oposición que significa condu- 
cidos. Esto es, si no somos capaces de dirigirnos por nosotros mismos en-- 
tonces alguien o algo nos dirige, Los conducidos son aquellos que son & - 
'arrastrados por l a  corriente'. De manera imperfecta decimos que los anima 
les se conducen. Se puede replicar que el hombre como los animales, el im- 
pulso que los hace dirigirse se encuentra en su interior y no afuera de su 
corposeidad. Hemos establecido que el impulso para 
satisfacerse depende de la naturaleza exterior y por eso forman una perfec- 
ta unidad. CONDUCIRSE no es desplazamiento del sentimiento, extinción del 
querer, 5s EL SENTIXIENTO ?WE TISNE PENSAMENM, es decir, SABER REPRIMIR - 
EL INSTINTO. 

Uno dirá de 

La réplica tiene filo. 

1 5 e Indigenismo. 

El indlgenismo es el compadre más cercano del relativismo civilizatorio. El 
indfgenicmo al proclamar el retorno a los origenes en verdad manifiesta su 
agrado a lo natural; es en el fondo UTL retorno a lo animal. E1 indfgenismo 
es un acto de mimar los 'gustos' naturales. Se base en el sentir de los - 
pueblos. Contradice la idea de que stdo una de las culturas existentes pue 
de ser la más valiosa. Aceptar un indfgenismo universal que sostiene que - 
cada cultura aborigen es la mejor, se  transcribe como l a  negación cientffi- 
ca y la imposibilidad de conocer l a  verdad, 

El indfgenismo es uno de los modos de darle por su lado a un pueblo. 
eso, también es uno de sus peores enemigos. 

Por - 
Es una clara traici6n a la et- 
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d a  porque se mcstra egofsta, a l  evitar su arribo a l a  racionalidad cayo - 
efecto es su libertad, su autonda. Morar e l  origen del tiempo de l o  na- 
tural es ponerle un dique a l  desarrollo de l a  cultura. En sintesis e l  indf 
genismo es un refomador de l a  marginalidad Ctnica. 

16. Ciencia y educacidh. 

En este apartado intentar6 explicar e l  modelo de educacidn bilingfie. 31 bi 
lingiifsno como bicultura, no es la  apreciacibn que iguala e l  valor de las - 
dos culturas en cuestión. 

Por bilinflsmo los sociolingüfstas entienden l a  copresencia histdrica del 
uso de dos lenguas, situacidn que prwoca, a veces, un cambio lhgfifstico. 
31 desplazamiento de un idioma por otro, presupone l a  existencia del bilin- 
güfsno no siunpre tiem como efecto un desplaaamitnto de uno de los idiamas 
Subrayo e l  bilin&smo es condici6n y no causa del cambio linflstico. 

Es my importante señalar l a  idea de R. Ninyoles sobre e l  fenbneno del bi- 
iingflfsmo y l a  diglosia. Por diglosia se refiere a l a  escisión lingüistica 
(canportamiento lingüfstico: valoracidn de los idiomas), en funcibn del ni- 
vel sociocultural. 
tanto que e l  biiingüfsmo es e l  uso de dos variedades lingfifsticas (dos idio 
mas). 1 )  d&lo9ia Y bi 
limzüfsnio, 2) biling8usmo sin diglisia, 3)  s l o s i a  sin b i l i r&#hg  y 4) Ni  
diglosia ni bilingüfsmo. Para un proceso deraocratizador e l  conPlicto inter 
cultural tiende acentuarse. " E l  conflicto y e l  cambio sociocultural si@- 
fican algo más que un mal inevitable. Es fundamentalmente cierto que ahí - 
estriba ' la gran esperanza de una superposici6n digna y racional de l a  vida 
en sociedad' ( NUYOLES 1972) 

Esto es, l a  diglosia es un conflicto sociocultural en 

En consecuencia pueden darse los siguientes casos: 

E l  bilingflfsmo o multilingüfsmo en l a  sociedad mexicana arrancó bajo e l  pro 
ceso autoritario de l a  coaquista española, No se niega un bilingfifsiao en - 
e l  contexto de las lenguas insgenas, antes de l a  llegada de los españoles, 
su realidad es distanciada para e l  contacto lingüístico ccmtcnpordneo. Es 
de suponer que l a  conquista estableció e l  uso dominante de la  lengua españo 
la, por encima de las lenguas de los indios y a d d ,  superpuso l a  cultura 
hispdnica de manera violenta, E l  consenso nunca tuvo lugar por l a  vía de - 
l a  discusih racianal, e l  interés o la  conveniencia obligaron l a  aceptacidn 
del cas tellano, 

E l  socioihgflfsta H, E.íbñoz en su arthalo & Asbnilaci&n o igualdad lhgü&+ 
tica en e l  Valle del Mezquitai 3 publicado en l a  revista de cicncias socia- 
les "Nueva Antropologfaa lb. 2, canmata io siguiente: " E l  f'enbtao de la- 
pas  en contacto r#, es, en su esencia, un probieiaa de orden estrictamente - 
lilkgafstico, solucf6n se enmarca necesariaarente en un proyecto 
poi3tico institucional, Sus rakes entroncan directamente con los proyec- 
tos de fomacidn de nacionalidades, con los intensos movimientos-migrato- - 
rioo y con l a  expansión del dominio poutico, econdautco y cultural de unos 

Es nds, su 
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palses o grupos sociales sobre 0tFOS.c. resulta ab?tolutamcnte insostenible 
concebir este concepto de lenguas en contacto como una mera reunión de sis- 
tanas lingüfsticos en Urta misma comunidad o ... cosllo una dispdb i l idad  múl 
tiple de instrumentos de c d c a c i d n  verbal”. 
e l  conflicto lingüfstico es mas que un problema de uso de tal  o cual len- 
gua, e l  bilingüfsmo es un conflicto sociocultural.. La negación de l a  plu 
ralidad etnocultural y l a  subordinacidn de las minorfas por exterminio o - 
asimilación está causada por l a  preeminencia del Estado nacional y e l  con-- 
f l icto intercultural. La solución a l  conflicto cobra vida en la’democrati- 
zación cultural o en l a  sustitucih lingitlstica. - 
Ninyoles aprecia que los actuales programas educacionales y l a  inmilidad so 
cia1 reflejan las exigencias y expectaciones econbnicas, poifticas y cuitu- 
rales para discernir e l  conflicto lingüístico y más espec f f i cmte ,  l a  op- 
ci6n por e l  castellano. La pauta institucional de solucibn se extrae de l a  
modernización (industrializacibn) del capitalismo imperante en México. 

Lo que quiere decir es que 

De l a  misma manera que 

Sl contacto castellano-lenguas indígenas no puede observarse bajo las ca-- 
racterfsticas anteriores (período colonial, siglo XIX, . ..) Difícilmente - 
se puede delimitar l a  originalidad de l a  cultura elmica y su distincidn con 
l a  cultura del castellano. Por ejemplo l a  práctica religiosa que penetra - 
en gran cantidad de actividades de una comunidad, es de claro sello español 
(rcligibai católica), pocos son los signos de una religiosidad ndhuatl, es - 
reakente nula. Se realiza l a  bendición del maíz bajo l a  bendicibn católi- 
ca, 

La o r g d z a c i h  de l a  vida de l a  comunidad ha sido influida por l a  ideolo-- 
gla dominante durante 400 años, por eso su autenticidad etnica es mfnima, 

La adquisición del castellano por una gran catidad de indígenas se obtuvo - 
por su acción: en procesos migratorios, en e l  comercio, en procesos escola- 
res y en l a  vida polftica que los 11-6 a1 contacto lingüístico. La reso- 
cializacibn es una f’uncibn del castellano, pues l o  hace operar en l a  cducrt- 
cibn, comercio, empleo,... De ta l  suerte que l a  práctica de l a  lengua mater 
na indígena quedan circunscrita a l a  interaccibn familiar, 
del castellano es intensa, se i d s c u y e  hasta e l  rincón de los dosninios tra 
dicionales de l a  lengua indfgena. 

La penetración 

DOY paso a l a  función educativa que cumiple e l  castellano. 
e i  e l  modelo educativo bilingtfe propuesto por las instituciones de gobierno 
u por los investigadores en lhgflfstica. 

Conozcamos cual 

Tancnos a l a  Direceib General de Educación Indígena cam0 una de varias ins 
tituciones que conciben upif educaddn bilingtfe-bicultural. Las caracterls 
ticas del modelo están contenidas en e l  manual de 1985 BASES GENERALES D% 
IUxB=EIüN INDIGENA”, DGEI-CEP (Secretaria de Educacih Ptlblica) En cuanto 
a SUS fundantos sociales y culturales dice a continuacibn: las sociedades 
indígenas de H€xico fueron objeto de l a  invasión europea y que represent& - 
una opresidn generalizada, en términos econhicos, polfticos, culturales, - 
raciales, IingMsticos y sociales; l a  identidad social colectiva fue susti- 
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tuida por los niveles de homogeneizaci6n social y cultural del colonizado 

. .  

y por e l  incremento y consolidacibn de l a  &agmentaci6n cultural, geográf'i 
ca y polftica para generar lealtad indfgena a l  control político colonial; 
l a  independencia y la república fueron una continuidad de l a  exclusidn y - 
marginalidad de las e t n i a ;  l a  expansión de l a  e c o d a  de mercado acrecen 
to l a  desigualdad hacia las e tn ia ,  por que las confino a l  medio rural, le 
asignd l a  función de ser rnauantial de mano de obra barata,.,,; l a  diversi- 
dad de lenguas fue vista como un desaffo para e l  proceso evangelizador; e l  
estudio de las lenguas tuvieron como objetivo a cumplimentar l a  domina- - 
cibn ideol6gica (siglo XVII); Mariano Rojas, Ignacio Ramfrez, José ita. - - 
Luis Mora propusieron en e l  S. XVIII u12 modelo de .:ducacidn bilingüe, reco 
nocimiento de carácter multilingfifstico del pais y l a  abolicidn del tkrmi- 
no 'indios' (respectivamente); l a  normalización del castellano necesitd de 
l a  creación de instituciones especializadas: escuelas rudimentarias para - 
indigenas (1932), convenio con e l  instituto lbgüfstico de verano (1935)' 
instituto para la  alfabetización en lenguas indfgenas (1944) y e l  institu- 
to nacional indfgenista (1948); l a  polftica 'integracionista' de los se- 
tentas del presente siglo esencialmente fue una abolición del sujeto social 
supuso l a  integracidn indfgena a l a  sociedad nacional y pérdida de identi- 
dad; l a  educacibn indfgena bilbgffe-bicultural se acepta en las instancias 
gubernamentales a solicitud de las organizaciones indfgenas y de intelec- 
tuales con base a LA NECESIDAD Y C0"IENCIA DE ESTABLECER UNA POLITICA - 
EMEATIVA QUE MIp?E EN @E"A,  TAHTO A LAS WmAS COMO A LAS CULTURAS R?DI 
OWAS, En\cuanto a las medidas para resolver aspectos prácticos y tebri-. 
cos se propone: redutamiento de maestros y cuadros de ascendencia indfgena 
capacitacidn cmpleja que se oriente por l a  observacibn participacidn en - 
e l  seno de l a  etnia, establecimiento de identidades sociales y e l  impulso 
de l a  ruptura con l a  consciencia social alineada. En cuanto a l a  afirma-- 
ci6n y recuperacibn cultural elmodelo se proyecta para: e l  respeto de los 
espacios de decisidn aut6aaaa de cada etnia Para rechazar o aceptar su pro 
pia cultura, l a  articulacidon orgánica de todas las culturas (entre ellas: 
l a  cultura nacional). Sobre l a  lengua propone desechar la  desigualdad en 
tre los idioms a través de liberar e l  potencial ccanrnicativo y constntcti 
vo ideolbgico-cultural encerrado. La rccuperacidn histdrica de su identi- 
dad es un objetivo importanpe. La educación debe confonnar los etnoconoci 
mientos (ideaciones , formas conceptuales , estructuras cognitivas , i$gic¿ls 
ordenadoras, principios ontoldgicos y sistemas clasificatorios), apoyadas 
por l a  etnogcograffa, etnobotánica, l a  etnozoología, l a  etnocosniograffa, - 
l a  medicina propia, tecnologías autdctonas,.., E l  bilingüismo educativo - 
rescatará las actividades artfsticas como l a  narrativa, l a  r d i c a ,  l a  dan- 
za, ' la  pldstica, Pranoverd l a  libertad religiosa y cultural. Sus funda- 
mentos 1ingüZsticos son: l a  oficialidad del uso de l a  lengua castellana pa 
sa por alto las caracterfsticas lingüfsticas y culturales de las e tn i a  - 
(experiencia amarga del pasado); e l  creciente n k r o  de hablanta bilin- - 
gües requiere de una educacidn adecuada para e l  desarrollo de esta capaci- 
dad; superar e l  biling-üfsmo que tiene en un plano desigual a las lenguas - 
indígenas; e l  problema realmente es l a  esquizoglosia; d e d t i f i c a r  l a  cre- 
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encia de que e l  precario o nulo daRinio al castellano influye en l a  desi 
&dad social entre algunos sectores (marginalidad econbsnica,...); l a  SU 

bordinacih lingetfstica obedece a un falso reconocimiento ideolbgico: mi= 
nusvaldr social de los idiomas indígenas, anormalidad de l a  poblacibn in- 
dfgena, falta de escritura de los dfuectos como limitante de los didlec- 
tos y l a  expansibn geogr6fica del castellano justifica su do~ninio. Los - 
argumentos lingülsticos peyorativos para mantener e l  daminio del castella 
no y social sobre los indfgenas, se apoya en e l  hecho de que e l  español: 
posee un sistema de escritura bien establecido, una forma e s tma r  y es - 
pres$igio de una Zengua de *cultura'. En contraste, casi no hay un indf- 
gena que sepa escribir y leer en su lengua materna, no hay una lengua es- 
tbndar, no tiene una norma culta. EL CASTELLANO IIEGET.IONIZANTE HA IMPEDZ 

NES SOCIALES MODERNAS, EN CONSECUWCIA, TAMBIEN BLWUEA EL DESARROLLO LIN 
GüISTiCO DE LOS DIALECTOS. 
y 1975, y e l  aumento de las poblaciones inagenas han estímulado l a  exPCan 
si& del bilingfáísmo, pero adem&, han agudizado e l  conflicto cultural; - 
e l  conflicto surge cuando niega socialmente a las le,nguas nativas Y por - 
e l  desigual estatus entre estas y e l  castellano. La integracidn sociocul 
tural de las lenguas requiere de condiciones polfticas: representación - 
grdfica, forma estandarizada, y modernización 'el  desarrollo de l a  mutua 
traducción con otras lenguas en una gama de temas y formas de discurso ca 
racterfsticos de las sociedades modernas*. Las condiciones se reducen a l  
uso escrito de l a  lengua (elaboracibn de alfabetos y métodos de lecto-es- 
critura) y a l a  expansi& del l&cico y desarrollo de estilos y Parmas de 
discursos nuevos (beas jurídicas, prensa, radio, con textos formales, - 
etc.) E1 prestigio de las lenguas indigenas en mucho se Va a deber a la 
incorporaci6n de l a  escritura 'forma correcta de l a  lengua' (es punto de 
partida para l a  estandarizacibn), porque abre las posibilidades de nuwas 
situaciones comunicativas que e s t h  clausuradas para las lenguas ágrafas. 
En esta direccibn l a  enseñanza escolarizada es l a  vela m d s  idonea para -- 
cumplir e l  propósito de l a  representacibn grdfica y estandarizaci6n de - 
las lenguas indias. 

DO LA ADECUACION DE LAS LENGUAS INDIGENAS A LAS EXIGENCIAS DE LAS RELACIO 

E l  desarrollo econ&nico de bSxico entre 1940 

La inffaestructura para l a  educacibn indígena se compone con la existzn- 
cia de: los recursos materiales y humanas de l a  DGEI, alfabetos de una - 
gran parte de las lenguas aborigbec, l a  expansión del léxico por medio - 
de las formas descriptivas o por l a  incorporacidn de prestamos lingtlisti- 
COS. cuanto a l  aspecto gramatical, p.e. las categorías de g k r o ,  nú- 
meros, tiempos y modos verbales, etc. del español, no son pertinentes pa- 
ra algunas lenguas indias corno es e l  c'so de las categorías género y &e 
ro, por eso, habría que rcaiizar estudios comparativos y otros a proiundi 
dad. La estructura s h t i c a  particular de cada idioma corresponde a ras 
gos culturabuente significativos para e l  grupo que habla, sin embargo, se 
han redescubierto UNIVEBSALES ~ I S T I C O S  (bases c&s de las lenguas 
'psicobiol6gicas'). La ordenacidn seiadntíca y fonológica son los dos pla 
nos para configurar las estructuras de las lenguas: en e l  primero el agen 
te atodelador es l a  tradfcibr cultural de l a  sociedad a l a  que pertenece - 
l a  lengua cosmwisidn y red de significados para e l  habla), por eso se - 
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concibe la  mutua determinacibn entre estructura lingüística y cultura; e l  
segundo plano se coolstituye por un conjunto Pinito y deteminado de as -  
tinciones y oposiciones fonéticas. Las oposiciones y distinciones s&= 
ticas son infinitas, Nada Unpide ?ue una lengua introduzca nuevas y ex- 
clusivas distinciones u oposiciones semdnticas. E l  lenguaje necesita de - 
un proceso de socializacidn cultural, Un lenguaje posee un doble carác- 
ter: SIMBOLIZA UNA CULTURA Y ES UN ELEP(1ENTO NUS DE ESA CULTURA. La es--- 
tructura semántica y funcibn de una lengua no existe en abstracto, sino - 
en relacidn con l a  cultura, l a  palabra, e l  habla o toda l a  lengua tiene - 
su sentido sociocultural, Por eso e l  bilingü2s.m es biculturalisaio. 31 
desarrollo y d d n i o  sinnaitdnco de dos lenguas s u m e  l a  experiencia, en 
un mismo tiempo, de la5 situaciones canunicativas y afectivas en anbas - 
lenguas. La URposicidn de una segunda lengua inhibe e l  d a n i o  de l a  len 
gaa materna, a l  no funentar e l  uso de sias propiedades expresivas o estruc 
tura semántica, E l  uso exclusivo del espafiol niega las bases lingüisti- 
cas-culturales del niño indfgena, porque e l  aprendizaje del español se - 
realiza en un vacio lingttfstico y cultural, en consecuencia, las capacida 
des cognitivas del niño se ven desfavorecidas. La educacibn en e l  idioma 
español ha entrado en una indefinicidn cultural porque carece de vfnculos 
culturales de l a  etnia y del español mismo, La educacibi indfgena W c a c  
mente logra un relativo dominio del español y una incapacidad cultural, - 
no proporciona l a  cultura de la  soci-dad de habla española e interfiere - 
en e l  uso de l a  lengua indígena a y o  dominio Pavorecería l a  adquisidh - 
cultural de l a  etnla, E l  fracaso escolar de los niños indfgenas es muy - 
frecuente y altísimo en este contexto educativo, Por ello, las condicio- 
nes para una educacidn indfgena son: 

DICI0816C PARA UM BILiNGüISNO L3UILIBXAw EN LAS REGIONES ImIGEXAS, EL ES 
p&L DEBE SBR EEíSEÑADo COX0 UNA SEWMPA LEMWA, Entoaices e l  desarrollo 
social y lingüístico del niño tiene que partir de las bases de su propia 
cultura y, por tanto, e l  idioma castellano y su cultura deben ser integra 
dos desde l a  primera. La enseiianza debe apoyarse en las f m a s  estructu- 
rales partiaalmes de cada lengua, pues las interferexias son una impor-' 
tante fuente de empobrecimiento y confusih lingüísticos, cuando no se di  
ferencian los sistemas en contacto. 

La lengua materna no es sdlo un vfnculo de comunicaci6n, es más que eso, 
es un soporte que pueüe generar y organizar conocimientos, h adquisi- - 
ci6n de una lengua por parte del niño l o  faculta a hablar, pero también - 
l e  muestra una particular manera de pensar y significar a l  mando que l o  - 
rodea, 
inventario simbblico de las experiencias de un pueblo de su historia y de 
las relaciones con elmundo circundante. 

a través de las categorías de su propia lengua, La lengua es un 

La t r d s i 6 n  de una lengua hereda los valores, usos y visi& del anmdo 
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de la  sociedad a l a  que pertenece. 
c- I 

1 
E l  lenguaje es l a  base de l a  capacidad reflexiva del alumno, en l a  adquisi- I 

ci6n del conocimiento. Piediante e l  uso creador del lenguaje e l  niño puede - 
comprender y generar nuevas expresiones del pensamiento; todo e l lo  en el - 
marco de su propia lengua, bajo e l  sistema de leyes y restricciones que, -- 
como producto cultural, su historia particular le ha impuesto. 

I 

Todas las dreas del conocimiento y las actividades escolares pasan por e l  - 
f i l t ro  de l a  lengua, E l  alumno recibe l a  mayor parte de los conocimientos 

través de l a  actividad verbal del maestro, o, por medio de l a  lectura y - 
escritwa. E l  fracaso y l a  desercidn escolar est& determinados por e l  uso 
de una segunda lengua en e l  proceso de enseñanza y e l  proceso psico y socio 
lingüfstico de ambos idiomas. 

A los cinco años de edad todavfa e l  niño no posee un manejo acabado de la  - 
estructura de su idioma materno. h!orfosintacticamente algunas concordan- - 
cias en expresiones comprejas sufren alteraciones, y las excepciones de 12 
lengua a h  no se han incorporado del to o. Lexicahente, las palabras poco 
usadas no estbn registradas en e l  uso de l a  lengua. Por eso, l a  introduc-- 
ci6n de un segundo idioma, en este momento, provoca un desequilibrio en e l  
manejo del sistema lingüfstico de l a  lengua materna, E l  nivel fonoiógico - 
también sufre alteraciones debido a las interferencias que se establecen en 
tre dos sistemas de sonidos diferenciados. Morfosintacticaacnte, las re- - 
glas de cosibinacibn que todavía sufren alteraciones en las formas de expre- 
si6n del niño (concordancias y partfculas de enlace) son sustituidas por - 
las formas propias de l a  segunda lengua. Cenanticamente, se incorporan a - 
l a  estructura lexica de su idioma todas aquellas palabras que aún no rcco- 
noce o que son de uso poco frecuente en l a  práctica cotidiana, 

51 habla del adulto desplaza y sustituye morfosintacticamente y lexicantente 
e l  desarrollo de l a  reflexivilidad sobre l a  1engua.materna. Reflcxivilidad 
7ue en esta etapa (5 años) no se ha desarrollado plenamente. 21 contacto - 
tempranode dos lenguas no es aconsejable. h adquisicidn de una lengua es 
un proceso paulatino que s i  no alcanza su propio grado de desarrollo, por - 
l a  irrupci&n de-otro idioma, difícilstcnte podrá consolidarse como medio e f i  
caz de camunicaci6n, y cano marco sólido para conceptualización y simboliza 
ción de l a  realidad, 

La educaci6n preescolar debe de orientarse por e l  desarrollo de aquellas ha 
bilidades y capacidades que permitan iniciar e l  proceso de lecto-escritura, 
así como adquirir los contenidos propuestos en e l  nivel primario. Objeti- 
vos que se realizan en l a  medida en que se consolide y refuerce l a  lengua - 
de los alumnos. La capacidad lingüística del niño está obligada a asimilar 
las formas de ucpresibn y las reglas del sistema de l a  lengua matesna. Pa- 
r a  estiatular l a  capacidad comunicativa y e l  uso del idioma como potencial - 
de significacibn se debe desarrollar l a  habilidad de utilizar e l  lenguaje - 
en contextos abstractos e indirectos, y librar, e l  uso que hace de su idio- 
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ma en funci6n del entorno inmediato. EIn susu se trata de llevar a l  lengua- - 
j e  fuera de su dependencia del aqul y del ahora, condicidn (siprbolizacibn) 
indispensable para coaccptuaiizaci6n, creacidn y adquisicibni del conociil3ien 
to. 

Aprender a leer y escribir no consiste en establecer una relacidn entre los 
foncoias y las letras que i o  representan. 
de asociacibn auditivo-visual, sino que se basa sustauciabtente en l a  infor 
macibn no visual que e l  sujeto posee (conocimiento léxico-semántica y morfo 
sintáctico de su lengua). La abstraccidn requiere e l  paso del cbdigo ora l  
a l  escrito, que se logra a partir del desarrollo de l a  capacidad reflexiva 
del manejo del lenguaje oral. Cuando este proceso no se realiza en e l  len- 
guaje materno, no se logra l a  capacidad de abstraccidn. En e l  mejor de - 
los casos, se adquiere l a  capacidad de asociaci6n entre sonido y letras. 
objetivo básico de l a  lectura es e l  desciframiento: reproduccidin de las mar 
cas grdPicas del escrito. Decifrar no es leer e l  texto desligado de su sig 
nificacibn, pues quedaría reducido a un conjunto de sílabas sin sentido. 

~a lectura no es s610 un proceso 

E l  

5n consecuencia, l a  adquisicidn de l a  lecto-escritura del castellano se ve 
determinada por las reglas de cmnbinacibn y selecci& del sistema lingüfsti 
co del alumno. 

Veanios las distintas interferencias que se producen con l a  enseñanza del es 
pañol como segunda lengua a edad temprana. 
Intarfcrencias fonológicasi: Ocurren cuando e l  alumno identifica un foncma 
del castellano con uno de su lengua materna y l o  soinete, en e l  plano de l a  
promtnciaci6n, a las regias fonológicas de ésta. La interferencia se supe- 
r a  con e l  tiempo, causa que l a  lectura quede en e l  nivel de desciframiento, 
explica l a  preocupacibn por l a  pronunciacibn del escrito y produce ambigüe- 
dad s d t i c a  que dificulta todavía más la  comprensidn. 

Interferencias morfosintdcticas. 
ticales que se cumplen en cada una de las lenguas en contacto. 
con l a  ejercitacibn. 
del escrito permanece bajo e l  modelo sintáctico de la  lengua materna. 

Se produce entre aquellas Punciones g r d  
Se supera - 

Pero en los estilos de escritura, l a  estructuracidn - 

interferencia seniánticas. Se produce cuando las palabras, aunque aparente 
mente se reiiurcn a l  nislao significado, l a  relación que guardan con los de= 
niiS elementos de su clase no es l a  dsma. Su superación es di f íc i l .  La - 
lectura es un proceso global, de ahí que l a  asociación de algunas palabras 
aisladas en su correspondiente significado no asegura l a  canpresión del tex 
to. La interoretacidn Y correcta utiUzacf6n de un elcniernto del l-j e -  
esth detenainadas por l a  rciacibn que guard an con su c l u e  y con low deds  
elsircntos del sisteina.. 

6L U X R O  DEL ~ I A U E J O  GLOBAL DE LA LECTO-BSCRXRTBA SE ADJUIBBE UMCAMWTE CUAN 
DO ESTe PROCESO SE =IZA EN LA L$HGLIA KATEBNA. 

La educación primaria recoge esta explicacidn 'adquisición'. De manera - - 
.I 
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práctica esta adquisicidn significa: La elabaracibn de métodos de lecto-es 
crftura acordes con las características estructurales de cada uno de los - 
idimas &d.coo, para lo  cual se busca, en cada caso, e l  eleiauito cuya ad- 
quisición asegure l a  gencracibn del mayor nkero de palabras; l a  lecto-es- 
critura depende del manejo del lenguaje oral del niño y representa el logro 
de l a  significacibn del texto, por este motivo, los elementos gráficos, no 
deben introducirse de manera aislada, sino en relacidn con un objeto, con - 
una situacidn asociada a l a  experiencia cotidiana del alumno. 

Para l a  comprensión y escritura de un texto no solo se requiere e l  manejo - 
de las categorías gramaticales, también se necesita saber ¿ quién lo escri- 
be 3 Para qu6 ? 6 En qué memento ? Ddnde ? (actividad reflexiva meta- 
iingttlstica). 

enseñanza del castellano posee una variedad de métodls, propia para l a  - 
enseñanza de un idioma extranjero, 51 éxito del aprendizaje de una segunda 
lengua depende del grado de vaiorizacibn y lealtad hacia l a  propia lengua, 
acl como de l a  reflexivilidad lingfiística que e l  hablante ha desarrollado - 
en su lengua materna. LA ADQUISICIOlV DB UNA SECUNDA LENRIA MPLICA CQNOCEB 

LA CULTURA QUE ESTA SUSTEXTAY EXPRESA. Por  esta razdn se reafirma e l  car% 
ter de segunda lengua (cultural) del castellano, ya que e l  niño, a l  iniciar 
su forniacibn escolar tiene resueltas, por una parte, sus necesidades comuni 
cativas bhicas y, por l a  otra, es m%.carbro y poseedor de una cultura y una 
lengua: l a  propia. Para l a  adquisicih de una segunda lengua es necesario 
que e l  hablante sea capazade lograr un grado de distanciamiento con respec- 
to la su propio idioma, lo  que, paradbjicamente, está determinado por e l  gra 
do de acercamiento y conacirniento que e l  sujeto posea en l a  lengua materna, 
condicih que e l  permitirá cano base de su reflexivilidad lingüfstica, e l  - 
idioma materno, y tener acceso a l a  estructura de la  segunda langua sin im- 
poner l a  de l a  propia, mediante caparaciba? y difereadacibn. 
EL NIÑO HA DESARROLLADO AL HAXiMO TODAS LAS POSIBLIDADES DE SU LENGüA MAmR 
NA Y HA INTEXWALIZADO JUE UN SISTeMA DE SIGNIFICACION PARTICULAR, SSTA PBE- 
PARADO PABA ALCANZAR OTROS SISTeMAs Y AP-M QUE, - 
ESTE TIENE LEYES Y FORMAS ESPECIFICAS QUE DIFLEREN DE LAS DEL PROPIO. 

SOSO CUANDO 

AL IGUAL qUE EL SUYO, 

~l igual que e l  aprendizaje de l a  lengua materna, e l  d a h o  de una segunda 
lengua requiere de su necesidad caaunicativa para una situacibn concreta. - 
Debe aplicarse en aquella situaciba que motive l a  necesidad de c d c a c i d n  
del niño, situacibn en l a  que su actividad cooPcreta Poma parte del contex- 
to canunicativo, de manera que, una vez internalizada l a  estructura b b i c a  
sea capaz de utilizarla en otros contextos. La escritura del castellano se 
introduce una vez que e l  aiustao tenga u11 daninio funcional de l a  lecto-es- 
critura de su propio idioma, y nianeje l a  estructura global del castellano. 

Detengamos l a  exposicidn del modelo de educacibn bilbgüe-bicultural, Ya - 
hay suPiciexkt8S ramnes para evaluar que este modelo oducativo para las po- 
blariaacsIlndigrrias, posee bastantes Arndaacntos ciertos, para respaldar su _-. .. 
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propuesta. EZI l a  misma opinión los socioiingüístas (Hector Mñoz, et ai )  
en e l  artículo LAS AREAS DE LE;;GUAJE (Lengua Materna Xndigena y EspMol) 

DICgNA, S.E.P. "Ctanentarios y sugerencias", en l a  coleccidn Pedagdgica - 
Universitaria No. 15, dicen: Varticularnxente valiosos nos parecen los ob 
jetivos que se señalan en e l  donmiento Bases Generales de la  Educacidn - 

Indígena". Consideran a l  manual como un buen punto de partida. 

EN LA PROPUESTA CURitl$UL# 1987 DI3 LA  DIRECCION GENERAL DE EWICACION IN- 

Precisamente e l  valor de su f'undamkntacibn no está sujeta a l  gusto, cilpri 
cho o voto de nadie, incluso e l  de las etnias. Con anterioridad exponfa- 
mos que una razdn no depende de nadie, ni es tolerante con nadie. 21 re- 
chazo a l  niodelo de educacidn bilingüe bicultural, no s6l0 no se justifica 
no se Auidaa\cata en razdn alguna: E l  sentimiento para la  poblacibn i d -  
gena, que sumida por varios siglos en l a  marginalidad, es sumamente justi 
ficado; s i  existiera alguna razbn para rechazar l a  educaci6n i 7ue se ma- 
nifieste t. 

Sin embargo hay que observar'que e l  100% de las afirmaciones o tesis ex- - 
presadas por e l  modelo educativo no son del todo válidas. Las estudiosos 
de la sociolingU%stica en l a  área de educacidn hdigena, señalan algunas - 
deficiencias: no se definen con precisión los procedimientos aconsejables 
para e l  maestro, ni  se establecen las nuevas condiciones de forniacidn pro- 
fesional para que los maestros bilingües logren esa condici6n muitifuncio- 
nal de investigador - docente - promotor comunitario (Coleccibn Pedag6gica 
Universitaria, 199). 

Por m i  parte me sumo a l a  consideraci6n que tiene a los modelos educativos 
bilingües institucionales, cano puntos de partida y no puntos de llegada. 
En este sentido un aspecto que me parece relevante sopesar e l  concepto de 
cultura. Los diseñadores de este manual asf cm0 otros investigadores en 
antropologfa cultural, lingüfstica, etc. han con ebido que las ideas y de- 
seos de una sociedad capitalista (cuando hablan de l a  modernidad, indus- - 
trializacibn,..,), caben en e l  concepto de cultura. En consecuencia, mes 
tran su oposicidn a que este contenido de cultura se vacie en las comunida 
des indígenas por l a  vfa de l a  educacibn. 
simple agregado de creencias, valores, etc. positivos o negativos paraatal 
o cual individuo, grupo o sociedad. Su oposicidn l a  trasladan a l  campo de 
la educación y por eso, todo proceso digl6sico con bilingüismo es perjudi- 
cial, entre otras causas, para las e tn ia .  NO SE HAN PUESTO HA RSFLE ] [ I b  

DARYíMIANA, SE ORIGIblAN DE LA ANIIIALIDAD ?UE LAS INJUSTICIAS que nos c a e  
temos se deben a esa animalidad, y que e l  g k r o  hum+no, por muy primitivo 
que sea, ha depbsitado su preocupacidn por excluirlas (Marx a f m a  que l a  
historia de las sociedades ha sido en e l  fondo una lucha de clases); s610 
que no todos los individuos y sociedades han logrado llegar a ese resulta- 
do (o bien, han arribado en diferente grado). - 
que 1 s  ideas para eliminar l a  anhalidad coexistan con l a  creepcia de lo  

'natural' (o animal) es aceptable para e l  hombre? Le ha costado JI& de - 
36 

Piensan 7ue la  cultura es an 

NAR 3UE TODAS LAS SOCIEDADES, EN TODOS LOS RINCONES Y CONFOENf A LA IDEA - 

¿ Cbao puede ser posible 



dos milenioc de años a l a  cultura occidental obtener e l  antídoto contra e l  
mi: &ai. &I términqs religiosos y cienti4icoc, l a  c iv i l i zac ib  del oc 
cidente llegd a l a  conclusidn que e l  concepto de LA DIGNIDAD IWINITA y su 
apiicacibn, es e l  remedio clave para l a  soluci6n del mal. 
y no como medio a m i  s=ejante (persona o Estado: sociedad, etnia,...) em- 
pieza a evitar las injusticias. Una vez que se- l lega a tal idea, su apli- 
cacibn u observancia, es desde e l  inicio y hasta e l  f in  de l a  vida de toda 
persona o grupo. 6 C h o  es posible p e  las ideas capitalistas para organi 
zar  a una sociedad o educar a an individuo sea compatible con e l  concepto 
de cultura? A q u f  hablo de cultura como lo especíPique anteriormente: ra- 
cionalidad, Xezclar e l  capitalismo con l a  racionalidad, equivale a tratar 
de unir e l  agua con e l  aceite. Por cierto, e l  concepto de cultura oscila 
entre ideología dominante y racionalidad en este manual de educación y en 
las mentes de algunos intelectuales, Indudablemente que l a  idea de digni- 
dad infinita proporciona contenido a l a  palabra intersubjetividad, interac 
cibn social, interaccibn comunicativa o socializaci6n. Conferirle a toda 
persona dignidad infinita significa tenerla en un valor tan igual como e l  
mío: su valor no tiene limite 'ni en l a  tierra ni en e l  cielo'. 

Tener como f in  

- 

Este señalamiento no es pura retbrica. 
posee esas ideas sea capaz dz heredarlas, En UM ~dcrosituacibn educativa 
y comunicativa preguntemonos 6 E l  maestro l e  transmite e internaliza esa - 
idea y practica a l  a l m o  ? S i  e l  profesor ha tenido el contacto o e l  ha- 
llazgo íingZfirtico o cultural con esa propiedad, l a  lengua materna o extra 
t r a j e r a  como medio comunicativo es irrelevante, parque l a  enseñara de - - 
cualquier manera; l o  mismo ocurre con e l  cura de l a  iglesia. Efcctivarnen- 
te e l  vacio cultural, que explica e l  manual, creado por l a  iiitcrferenciz - 
de l a  hegemonfa del español (U) sobre l a  íengua indígena (L1 ), en e l  fon- 
do está creando l a  base de creencias, de e t o s ,  de deseos y gustos capita- 
listas. :%identemente que u11 vacio no existe y tampoco puede cstar creado 
por algo existente. Infiero que dicho vacio cultural significa anixali- 
dad simple y llanamente, Sien o lbgicamente r igor ista ,  un profesor cons- 
tituye a l  humano, no puede transmitir nada, pues de l a  nada, no trammiti- 
mos ninguna idea o accibn; 1;1 extraccibn social o etnica del profesor tam- 
bién es irrelevante en este caso, porque l a  etnia o sociedad a la  que per- 
tenece ha conquistado e l  concepto de dignidad humana, tampoco se lo  ha i n  
culcado. 3n igual circunstancia la tiene e l  profesor bilingüe venido de - 
l a  'capital', pues s i  no se ha puesto en contacto con l a  racionalidad no - 
es posible que 'la saque a pasear', Por eso, sería digno de replantear l a  
asimilacidn de este concepto de dignidad infinita y otros más, en l a  adqui 
sicidn de l a  lecto-escritura en L1, en l a  interaccidn familiar y canunita- 
ria. Tarticularmente, sería m y  provechoso recomcndarla desde l a  etapa de 
preprimaria, pues 'drbol que crece torcido diffcihente se endereza' o en 
l a  alfábetizacibn biiingUe para adultos 'es muy f k i l  que un hanbre bueno 
caiga en l a  bestialidad', ñn e l  caso que e l  concepto no tuviera traduc- - 
c i h ,  que eso no &era pretexto j hay e l  recurso del prcstbo lingftfstico! 
Los profesores como los investigadores en e l  campo de l a  educacibn por no 
percatarse de l a  misibn bhica  de l a  educación, no visualizan l a  necesidad 
mostergable de saber reprimir l a  motivacibn Áninul ea e l  hanbrt. Se em0 

Reflexionemos s i  una etnia que no 

- 

! 
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cioaan con lograr proponer las condiciones dptimas para l a  educación bilin- 
giie y pierden e l  rumbo principal de toda educacidn: transformar a1 hambre - 
en hombre (ser con espfritu), 

ke parece que estrictamente no existe un paso mechico o rfgido ae la  adsui 
cicibn de l a  lengua materna a l a  adquisicidn del idiom extranjero. Tampo- 
co puede ser un pretexto razonable l a  dificultad que estriba de marcar las 
fronteras de una cultura y otra, que se basa en l a  consideracibn que desde 
l a  conquista española l a  autenticidad cultural de los indígenas es casi nu- 
la, pues l a  cultura deminante arraz6 o subordin6 (la subordinacibn ha mante 
nido valores culturales como las ideas sobre la curación herbolaria, sobre 
cosntograff a, matemáticas, etc, ) , las culturas prehisphicas, quedando los - 
indios en una mezcolansa cultural, y luego, canalizar l a  p r ob l b t i c a  sobre 
este asunto de l a  cultura, por l a  v ía  de l a  constituci6n de l a  identidad; s. 
final, l a  identidad para realizarse, tiene que resolver e l  acertijo que re- 
presenta el llamado pluralismo cultural o relativism0 civilizatorio. 

Gue quede como compromiso el profundizar las bases tedricas de éste y otros 
modelos de educaci6n bilingüe. La verdadera democracia no se finca n i  e l  - 
voto ni ei deseo, su faente principal es l a  razón. 3cta no está sujeta a i  
arbitrio de ninguna autoridad. Toda postura que pretenda rechazar a l  mode- 
lo  de educación bilingire-bicultural, deberá de observar l a  demostraci6n de 
sus razones. S i  careciera de éstas i Vista ciega a oldos sordos ! Cual- - 
quier tipo de biculturalismo que tenga como iguales a l  capitalismo con l a  - 
eticidad en el fondo, abraza l a  postura del pluralismo cultural. No ention 
de que 1s 16gica capitalista es irracional y que las etnias se encuentran - 
en la subcultura. 2n e l  fondo del asunto ni e l  psicólogo, el lingüista, 21 
pedágogo, 21 antropblogo, etc. es un ser cultural; todavfa no ha caído en - 
l a  cuenta de su animalidad. 

I V  UN ESTUDIO PARTICULAR SOBBE UNA ETNIA. 

Sste capitulo final pretende docmentar de forma práctica e l  rechazo a l a  - 
educacibn bilingüe-bicultural (SIX) , Básicamente es una reproduccibr de l a  
metodologia, que fue utilizada por e l  maestro Hector EtBioz C, en e l  estudio 
que elaboró "4 Asimiiacib o igualdad lingüística en ef Valle del kezqui- - 
ta l  ?'I - 
atencibn a la  interpretación. Tuvo cm0 concepto que es un componente sig- 
nificativo d: l a  conciencia social general, propia de los hablantes indigt- 
MO dentro de una situacibn de diglosia conflictiva. Los esteyc?otipos de - 
l a  camaddad tiende a bloquear l a  reflexi6n sobre este conflicto. 

Dicha meto ologfa se hizo a l  nivel de l a  e l i c i t ac ih  m&s  que con 

Fue LIM preocupacidn de l a  imestigacidn realizada por e l  maestro, l a  meto- 
dologfa de e l i c i tac ih  no direccianai entre e l  investigador y e l  sujeto. 3s 
to es, se mat6 de disminuir l a  transferencia y contratransferencia y que - 
se tradujera en una medición y datos confiables. Se intentó llegar a una - 
mctalinglUstica (conciencia lingüística) del hablante y no una sugerencia - 

; 
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reflexiva del aves tigador . 
La entrevista A;ie l a  actividad bdsica de esta elicitacibn. La cual estuvo 
mediada por e s t k l o s  grabados (Lambert 1967 y 1972) que integro de manera 
rspida l a  intewencidn del entrevistado. Los testimnios obtenidos se en- 
a d r a n  en l a  estructura del conoC~ento  cotidiano. 

Los estfnnalor auditivos forinan parte de l a  tCcnica del bhtcized Guise * C a l i  

ficacidn de pares de testimonios an&dmOS' de V.E. Lambert, y cuya base - 
tedrica es: los aspectos Aurcionales Y estructurales del encuentro entre 
dos sistemas lingüisticos son interpretados por los hablantes a partir de 
sus experiencias sociales, prestigio o poder cconbwllco. Con el estfanrlo 
se trata de manifestar sin  d w r a  sus ideas, sentimientos, prejuicios, es- 
tereotipos, etc. sobre ta l  lengua y SUO hablantes. E l  estímulo se constru 
ye con UII discurso c d c a t i v o  de una persona anbnims sobre un determina- 
do tema. La clicitacidn hecha para e l  estudio de l a  coarunidad o t d  del - 
Valle del Mezquita1 paso a otras etapas de medición mds a profundidad. Un 

e l  presente estudio e l  alcance cuantificable no es muy ambicioso se confor 
ma con una araluaci6n global de l a  actitud bilinflstica? 

De manera reseñada, hu?C l a  expogicidn de los elementos generales que ca- 
racterizan a l a  c d d a d  de l a  Pagdalena Yandtlalpan, con rinmicipao en 
TochiR\ilco del Sstado de Puebla. 

Aspecto geogrAfico. La Magdaiena Y-tlalpau se ubica en e l  municipio - 
de Tochimilco, a 18 km. de l a  ciudad de Atlixco. Se fund6 en e l  a50 de - 
1539 y sus tierras fueron otorgadas por e l  Conde de Tedilla. i3l virrey - 
Luis Velasco, en el año de 1609, respaldo l a  posesidn de las tierras de l a  
cantunidad y aclar6 los Unites entre e l  pueblo de San Pedro Juhez y Ya- 
cuitlalpan. 
se debid a l  &codo de los habitantes de Huurocoapan, que expulsado de ese - 
lugar por un hacendado y portando l a  imagen de Santa Earfa Eagdalena, se - 
fueron a Ocopetlayuca (hoy Tochimilco), donde sol ic i taron un lugar para ha 
bitarlo. La solicitud fue atendida. Les otorgaron un territorio denomina 
do 'asoleadero de los lecmes', porque en e l  llegaban animales del bosque - 
para cunerse a l a  gente y animales dds t i c o s .  Yancuitlalpan en náhuatl - 
quiere decir Yancuic-nuevo y tlalpan-suelo. A l  norte colinda con e l  vol- 
cán papocdtepetl, a l  sur coa e l  municipio de Tochirpilco, a l  este con San - 
Pedro Benito Judrez-San Juan Ocotepec- Huexocoapan Zjido de TochiRiilco y - 
a l  oeste con l a  hacienda de Cuiiotepec Tepanepa son bilingiics. Su altitud 
es de 2050 m. cuenta con una topografía irregular (varios cerros y barran- 
cas). 
y conerato, casi con l a  misma arquitectura; cuentan con troje y temazcal. 

Existe l a  leyenda s e e  l a  cual, e l  origen de esta casatinidad 

l 

Sus casas e s t h  hechas de ladrillos, block de adobe, techo de teja 

Instituciones en l a  canuiidad. Posee una iglesia (constnacci6a suntuosa y 
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organizacibn política. 
sidencia es auxiliar y su presidente cubre su Pupcibn por tres años. La 
elecci6n presidencial se efectua e l  6ltimo amingo del mes de marzo y su 
permiso se les confiere e l  15 de febrero en Tochimilco. La convocatoria 
es general aunque nay mayor afluencia de votantes hombres. y en algunos ca 
sos viudas. La eieccidn se hace por medio de una asamblea; antes de l a  - 
asaatblea no conocen los posibles candidatos, por norma sus propuestos ese 
dfa. - 
Otro organismo político es l a  comisarla ejidal, su estructura es propia y 
su eiccci6n es para tres años. La asamblea para la elección de presiden 
te y junta auxiliar está precedida por e l  presidente o e l  regidor de To- 
chiinilco. La asamblea para designar a l a  comisaría ejidal l a  precida un 
representante de l a  SAHOP (Yancuitlalpan tiene 333 ejidatarios con dere- 
cho y 75 que no l o  poseen). Las instituciones polfticas en l a  localidad 
se rigen por l a  constitución general del país, en consecuencia se impone 
como lengua nacional ei espaiíoi ( l a  lengua nativa tiene un uso informal). 
Desde hace nueve años l a  comunidad es dirigida por e l  movimiento sinar- - 
quista, afilando a i  PDI y con tendencia catblica. E l  PRI coexiste con e l  
movimiento. 
Paralelamente a estas instituciones Y partidos, l a  comunidad cred organi- 
zaciones solidarias y cooperativas: junta de usuarios del agua, mayordo- 
mias, cOnisi6n de accidn cívica y e l  c W t e  de educacidn (las interaccio- 
nes c d c a t i v a s  en estas organizaciones mds informales y familiares se 
realizan en l a  lengua materna 'mexicam') 

Por ser parte del municipio de Tochimilco su pre- 

De l a  misma manera que l a  presidencia existe UIW junta auxiliar. 

91 anterior PCiX y ahora e l  PRD cuenta con algunos adeptos. 

IRAS antigua), presidencia municipal auxiliar, la escuela federal primaria 
y otra primaria particular. 

sus pobladores aproximadamente son 3100 personas (censo de 1988). 
son bilingZfts (ndhuatl-español) . a l  85% 

Servicios. No tienen agua potable, drenaje, teléfono y correo. Su elec- 
trificacibt data de seis aíoc atrás. La totalidad de familias adquirie-- 
ron e l  radio y l a  mitad de los hogares posee televisi6n. Su caanmi-cacibn 
es principalmtnte nacia Tochimilco a través de un camino de terraceria - 
(SAHOP, 7962). Tiene algunas tiendas de abas*o, aunque sus provisiones - 
las de Tochimilco. 
particular; l a  experiencia médica natural es su principal r e m o .  

91 materia de salud no tienen servicio público, ni  

Educacib. 
una escuela printaria federal (1944) y otra particular con eOUcaci6n de - 
preprimaria integrada (1932). La asistencia a l a  escaela particular se - 
rige por l a  tradicidar catbíica o religiosa de l a  fanil ia y su cuota men- 
sual es de tüOü pesos por alumno. La escuela particular funciona por coo 
peracibm para su maritenhiento, por l o  que los padres se convierten tempo 
raimentc en propietarios. 
Yancuitlaipan, La primaria parti- 
cuiar no cuenta con su incorporación oficiai, por tal razón los al- - 
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a l  concluir e l  quinto grado pasan a l a  primaria federal y terminar de esa - 
manera su ciclo escolar p a  su respectiva documentaci6n, ¿l I -NEA inconcis- 
tentemente a brindado su servicio de alfabetización a t r d s  ae l a  escuela 
privada: altimamente se dan cursos de primaria jr secundaria, La escuela f e  
deral tiene alrededor de 370 alumnos y posee todos los grados de la educa- 
cion básica, su personal proviene de otras localidades y no se imparte el 
modelo de educacidn bilingüe l a  emigracidn educativa de j h n e s  se dirige a 
A t l i X C O .  

Religión. La religion preddnante es e l  catolicismo. Zn varias ocasiones 
intentaan introducir religiones protestantes; por e l  pueblo y e l  sacerdote 
su rechazo fue generalizado, Regularmente y con retribucidn de los solici- 
tantes. 31 cuidado de l a  iglesfa es auntonido por 10 f i s c a l i s ,  4 ramas de 
13 accidn catdlica adoración nocturna, cofradías menores y mayordamías. 

Las idgenes principales son: - 
Santa kqdalena y Jesucristo del Calvario, Se encuentran en un altar prin- 
cipal. 2i r i to  del vewetlahto (putica de viejos) cumple un papel destaca- 
da en las fiestas del pueblo y forma parte de fa religibn tradicional eel - 
lugar, bodas, bautizos confirmaciones y graduaciones de l a  escuela primaria, 
Los discursos del wewe son e l  'mexicano'. Su servicio se paga con regalos, 

Virgen de Guadalupe (patrona del pueblo), 

Acciones de trabajo. Las actividades que dan sustentos son l a  agricultUra, 
l a  explotación de l a  madera y e l  comercio. E l  cmercio. O 1  trabajo agrfco 
l a  es el rnds antiguo de los tres, 
los problemas agrícolas recurren a l a  explotación de l a  madera. Las tie- - 
rras son de carácter ejidal (1200 hectbeas) pero hay 600 hectáreas de tie- 
rras comunales (bbsques de l a  comunidad) y en menor medida existe l a  peque- 
ña propirdad, La mayorfa de las tierras son de teniporal; e l  riego es u t i l i  
zado para las propiedades privadas, - 
flores, ctc. Se trabaja con m t a s .  La comercializacibn Ce l a  madera es - 
una actividad reciente y se limita a l a  explotaci6n del recurso en las tie- 
rras comunales, Por otra parte, e l  trabajo dmCstico es básicamente efec-- 
tuado por las mujeres. Existe una creciente emigracidn de jóvenes a los Ss 

tados Unidos. 

E l  comercio tiene algunas décadas. Por  

Se cultivan máiz, cítricos, f r í j o l ,  

cuando el trabajo propio en las  Faenas del campo es insuficiente se pide e l  
favor al amigo, compadre y a otros. fl mercado d s  inmediato es e l  de To- 
chhilco. &f se realiza l a  camercializaci6n de ciertos productos (aguaca- 
te, d z ,  fríjol,...), los cuales son vendidos y wentualmente se truacan, 

18. hctitud lingüística. 

Read ha d & M  o a las actitudes como 'los cornicnzoc de los actos' ( U A D  
7982) 
acto cobra e x p r t s i h  
parte izterna de l a  conducta (actitud). 
otros sujetos o hacia los objetos revela las actitudes que les profesamos, 

- 
La parte inicial del acto reside en e l  organismo y sdio después e l  - 

E l  habla es un recurso viable para dar cucnta de esa 
La manera en que nos aproximemos a 
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B1 lenguaje es e l  portador de l a  reacción cuando escuchamos al- tipo de 
palabra asociada a sujetos, objetos, eventas, etc. En e l  lenguaje pode-- 
mos ver asociada l a  actitud respectiva, porque el recoge y organiza e l  -- 
contenido de l a  experiencia, La actitud equivale a l a  inttnsi6n que se - 
descubre en l a  caaUnicaCi6n. La actitud contiene dos planos: e l  emociw 
nal y e l  cognitive (sentimientos e ideas respectivamente), E l  estudio de 
las opiniones es utilizado para fa  medicidn de las actitudes, *Las opinio 
nes surgen en los procesos de la c d c a c i d n  y pueden obtenerse por las  
encuentas y entrevistas, 

3n e l  presente estudio, sncuadro a la  actitud en la conciencia. 3s decir 
cuando concibo l a  reflexión del lenguaje me refiero a l a  conchncia Un-- 
gülstica que los hablantes tienen de su i d i om  y de otras lenguas extran- 
jeras. 
hacia las lenguas. 

A l a  actitud lingüfstica l e  doy l a  direccibn motiva y cognitiva 

?or las opiniones emitidas, desprendo l a  cantidad de juicios ::ue las con- 
forman y realizo su evaluacidn derivo l a  autopercepcibn, las atribuciones 
y categorizaciones dentro del fentheno de l a  representacibn o conciencia 
fingiíís tica . 
Concretamente, l a  eiicitscibn o medfcidn de las actitudes hizo uso de dos 
tccnicas bbicainente, ya pobados por los especialistas en esta ihca  de 
investigacibn (psicologos, sociolingflístas, etc), ellas son: e l  Eatched - 
Guise y las  entrevistas (iniciales o de diagndstico y a profundidad), 

Para aplicar esas técnicas se efectuaron las siguientes actividades: 

I 

I 

- Se entrevistaron (muestra) a 16 personas oriundas de l a  canunidad, que 
observaran l a  característica bilingfie en su acción comunicativa (n3- - 
huatl-es:, año1 ) 

- A cada una de ellas se les zplicaron cada 'u10 de los instrumentos. 
Siendo l a  entrevista e l  recurso mds idodo. 

- 

\ 
Antes de presentar los formatos, guiones o aspectos de los instrumentos - 

' quiero dar breve explicacibn tie las dos temicas. 
1 

E l  Matched Guise fue utilizado por V.5. LaazbeFt (1967), registrado en su 
libro 'A  Social Psychology of Bilingualism', para estudiar algwzos proble 
niás psicosodales del bilingüismo en zonas de Cana& donde existe e l  ccm- 
tacto de las lenguas inglés-franc&, Tknícanente este instmatemto fttmcza 
mantalrrrntc intenta reducir e l  fenómeno de l a  transferencia y contratrans 
Perencia muy co~lzunes en las entrevistas, asf como t;iiabih l a  inhibicidn, 
pues las entrevistas, en vez, de descansar en un cuestionario de pregun-r. , 
tas, utiliza uta'serie de estímulos o testimonios auditivos y visuaies, - 
de t a l  manera, que las preguntas esth subordinadas a los efectos de los 
estfinulos. Cano l o  ha dicho e l  Sociolhg@sta H, Mdñoz esta tCrnica Se - 
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fundamenta en l a  idea de aue los UpCCtQf ftuu;ionaies y estructurales <el 
CltcUcILtco entre dos o m& lenguas san interpretados por el hablante ccm ba 
se a sus experiencias sociales o prestigio económico o de ot ra  Indole; es- 
to es, los hablantes perciben e l  contacto lingüfstico en plena carrelaci6n 
con In  estructura socio-polltica de l a  cammidad determinada, pero introdtl 
cen en e l  an&lisis sus propias expectativas o valores culturales, ccdimen- 
tadoo en su comportmiento por las sociaiizaciones intcrnalizadas en su - 
persona; por eso, basta con l a  muestra (estimulo) de breve duraci6n para - 
que afloren ideas, sentimientos, estereotipos, fantadas, etc., acerca de 
una determinada lengua y sus respectivos hablantes. Su estruchcraciibn con 
sidera e l  siguiente proceso: 

* Se presenta diferentes hablas o discursos anónimos (-0 dos), 
* l o  se revela a i  esexha (entrevistado, juez) l a  identidad ni l a  procecen 

cia de los que hablan en l a  grabad&, los cuales describen, leen o co-- 
mentan sobre un tema y no entregan indicios de su procedencia o experien 
cia social especifica de su persona. 

* 31 entrevistado Oebe apoyar sus opiniones P identificaciones sn ciertos 
rasgos sociolingiáfsticos o funcionales de l a  caauiicacibn (velocidad de 
habla, timbre de voz, pronunciacibn, repeticiones, asociaciones, memoria 
Plufdez sintáctica, etc. 

E l  uso de este instrumento puede pe&tirle a l  entrwistado exteriorizar - 
con relativa Pacilidad sus categarizaciones, atribuciones sociales y otros 
fui&nenos psicosociales y sociolingüfsticos. 

Fxma 1,  gstructura del Pcatehed Guise. Sntrcvista en espafiol, 

&í)uC lengua se usa mds  en esta comunidad, e l  dihuatl o el español? 
&Usted en que lengua se siente mas a gusto hablando? 
¿En esta camanidad est& todos orgullosos de hablar e l  nauatl? 
¿Por aué? 
Btre los jbvenes, niños y ancianos ¿quiénes hablan mejor e l  español? 

Fsposicibn de los esdmulos grabados. 
otro en español, d t i d o  por seis personas (tres hablandelo en mexicano y 
las otras tres en castilia) 

Un texto grabado en ndhuatf y el. - 

¿Casi0 se la  imagina flsicanente? a l a  la., 2a, y 3a, persona con habla nd- 
huatl y a l a  1 a,, 2a, y 3a. persona con habla espsola. 

(Cmmiderar el color de piel+ estatura, vestido, pelo, carkter, edad, ocu 
pacibar, etc., de cada una de las seis personas) 

~ C u b i  de las tres personas hable mejor el náhuati? 

(Loar tres testiaonios grabados corresponden a tres hablante0 distintos: - 
@ orfnrpdo de la canunidad, de otra  cammidad náhuatl y de una canuna 'dad his 

pPnohablante) 
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¿Por qué? 

¿Cual tie las personas hablan mejor e l  español? 

¿Por que? 
¿En qué se nota? 
¿A que edad aprendieron hablar el mexicano estas personas? 

clrapdo usted habla en mexicano ¿a qué persona ds las que hablaron se parece? 
Cuando usted habla en espaííol ¿a qub persona de las Que hablaron se parece? 
$31 qué se parece? 

qulo se nota? 

(personas de tres c d d a d e s  distintas) 

(en relación a los tres hablantes) 

(respectivamente a cada uno de las dos lenguas) 

Entrevista a profundidad. 
informaci6n especializada, poco común, reveladora y exhaustiva. 
rior c. las entrevistas de diagn6stico y de acercaniento. 
ra considerando los resultados obtenidos de las anteriores entrevistas y de 
los objetivos de infomcibn fijzdos j r  de lac novedades recientes, 
rrollo puede ser en lengua mexicana o en castilla. 
i w s t i c o s  (adquisición, competencia, etc, , l i nws t i ca )  o psicosocial 
(prejuicios, estereotipos, etc.) 

Su uso gira alrededor ae l a  necesidad de obtener 
3s poste- - 

Su @ti& se el- 

Su Cesa- 
Sus tdpicos pueaen ser - - 

Forina 3. 

¿Qtie lengua se usa m& en esta c d d a d  ... e l  nhuatl o el  español? 
¿Usted en qué lengua se siente m& a gusto habiando? 
¿En esta cammidad est& todos orgullosos de nablar el rfihuati? 
¿Por que? 

¿r)uidnes hablan mejor el nauatl? 
¿Usted encuentra diferencia entre e l  n&uatl ?Lie se hablaba antes y el de 

Estructura de l a  entrevista a profundidad en castilla, 

mtre los jóvenes, niños y ancianos ¿quiénes hizbian mjor  ei sspaiioi? 

- 
ahora? 

¿Cud1 pre f ie re?  
@ay costumbre OW se nan pérdida, que piensas que pasará coa elnjhuatl? 

¿Por -u&? 
¿Usted apreadi6 a leer y a escribir en nahuatl? 
¿?u6 lengua es mds importante para usted, e l  nfiuatl o e l  español? 
¿Conoce l a  historia de l a  lengua náhuati? 
&Podria usar e l  nauatl  para escribir en l a  prensa, libros y que los leeran 

¿Por que? 
¿En qué lengua se comunica l a  gente de este pueblo cuando viaja a la ciudad 

icáno aprendfb hablar e l  español? 
¿cbaio aprurdió hablar el &&mat13 

lesgua l e  gustarfa que hablaran los maestros? 

todos los mexicanos? 

de Puebla o rrhico? 
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i TIE.:ISHKt\CHILIA IN TLANONOTSALZ 934 M H W O  ? 
(¿Conoce usted la historia de ia lengua n?ihuati?) 

S N I N  OTIX2*~OSALO?ZI TIEOTLtWMLTIS i-XXCAtlO ? 
I 

(¿C&no aprendió xsted hablar el n&uatl?) 
I 

Cabe señalar que i s  entrevistas apuntan hacia la  competenaa cmudcativa 
evaluacibn lingUSctica, vitalidad, etc., con e l  propósito de eiicitar e l  - 
grado de consciencia lingüfstica que los hablantes tienen de su lengua m- 
terna Y el castell3no. 

Los elementos de prefiguran l a  actitud lingüística de l a  caOmtníd0 de la 
Eagdaiena Yancuitlalpan, son los siguientes resultados presentados en la - 
tabla d continuacibn. 

La entrwista tiene 13 F'Oíü<k 3. &NTZUViSTA t2 PROFUNDIDAD 31 CASTILLi'. 

r10, d= pregunta Juicio y contenido textual de un Frecuencia (+,=,-) 
ejemplo representativo e i n t e r p r e t a c i o n ~  

2 

1 Porque M todos habl;rn,., e l  me 6 personas favorecie- 
ron e l  uso del espa 
ñol. 

xicano. 

SE USA  AS i i ~  L S P ~ ~ O L  rmu POS,,. 
YA LOS.. . GRAO. , LOS IGWOEES YA 

5 personas fmorecie- 
ron el uso del n5- 
huatl, HABWY  I 3  NtWATL. 

3 per- favorvicie- 
ron ambas l e n g ~ ~ .  

2 personas se abstu-- 
vieron. 

iV0 es muy claro el do 
minio del uso de al 

Hexicvro no no puedo bien,.. es 
l a  Wislira facilidad y lo..,a mf 

5 persona0 les gusta 
e l  español, 

me cia lo missno,,, Desde mi in- 
fancia l o  se hablar. 5 personas les gusta - lmas. 

5 personas les gústa 
e l  náhuatl, 



blar en cualquier lengua 

3 Torque pues ya este, . ,porque, . 
sus antepasados, 

asf fueron todos este...pues es 
t e  que s i  hablaba e l  ndhuatl - 
que este es maS b d t o  que e l  
espaiiol jno? 

4 Porque desde nibs aprendieron 
bien e l  espaíiol y ya lo hablan 
'Lpban. 

5 Porque ya hace muchos años que 
lo hablan. 

! 

6 3% ya ha cambiado cam l e  digo 
pues es cosa de que o sea los 
maestros ya vienen a instruir 
a los niños, ya hablan en espa 
Sol pero los ancianos hablan 
puro *¿itl. 

7 .?u& perderst.,.coo e l  tiempo 
..,porque avanza l a  civiliza- 
Ciba. 

8 crantestaron s í  para &ir 
mar SLI orgullo por e l  ha 
bln dihuatl. 

6 Su orgullo lo inclinaron 
al habla española. 

2 l o  contestaron. 

se enorguliecen de ha- - 
6 júvenes 
3 niños 
3 ancianos 
4 no contestaran 

10 ancianos 
2 adultos 
t todos 
1Jiiik.a 
2 no contestaron 

10 Notan la diferencia 
4 No sienten l a  diferencia 
2 no contestarm 

del habla antigua del nd 

8 favorecieron l a  pérdida 

4 Creen que el ndhuatl no 

4 no contestaron, 

del nibuati, 

se perderd. 
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8 Porque,..para aue no se perdiera ese 8 les gustaría l a  enseñanz;;l 
ese idioma, en n&uatl, 

en espahl,  
5.ies gustaría l a  enseñanza 

2 les gustarfa en las dos - 

9 También el náhuatl sino no nos PO- - 
drí;u? entenüer, 

10 A escribir no, 

11 Para esmibir y leer e l  espafioi 

Porque para 1s escuela voy tengo 
que hablar e l  español. 

leilguaS, 

1 no contesto. 

1 náhuatl es fawlrocido - 
amo lengua de insstruccih 

6 les gustaria que e l  habla 
del maestro fuera e l  espa- 
ñol. 

5 el n5huatl 
3 que hablara las dos len- - _ .  

suas- 
1 que puera en ingles 
1 no contest6 

ra e l  uso observable, en - 
e l  hable del maestro. 

9 dicen que no aprendieron a 
leer y a escribir el n h  e 
huatl 

4 manifiestan que s í  
3 no contestaron. 

~i náhuati no se sabe leer- 

6 afinnan qxe el español t ie  

4 piensan en la impetacia - 

,y escribir, 

ne mayor importancia. 

del náhuatl, 

3 creen que con importantes 
ambas. 

3 no contestaran 

E l  español es favorecido -1 Len importancia, 1 

7 dicen no conocer l a  histo- 
ria del nakuratl. 

3 dicen que s í  
6 no coatestaron 

de'.- raíces hist6ricas - 
a d  iaiaa ndhuatl. 
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13 hes  yo creo que no, .. no mi l  veces no 7 no ven viable su uso en 
l a  prensa, . . . (~uati )  

3 s i  creen posible, 
6 DO contestaron 

Se c ~ e c  que no es posi- 
ble  e l  uso del nJhuatl 
en la prensa, libros, - 

14 21 espaEQl...porque allí ya no hay - . 11 u t i l i z a  e l  espaíiol pa- 
r a  su c d c a c i d n  en - 
viajan). 

personas qsUen entienda a hablar el 
nbhrutl. Otros 1UgmeS (-do - 

1 usa e l  riáhuatl 
4 no contestaron 

1 5  l a  familia. 

16 Oyendo a mis papas m e  se platica- 

lugar se utiliza e l  es 

7 aprendieron el español 
en l a  familia. 

3 en l a  familia y l a  es- 
cuela. 

5 l o  aprendid en ia es-- 
CWla 

1 no contest6 

12 aprendieron e l  d u a t l  
ban entre ellos, en l a  fani l ia  

3 fuerri:de l a  familia 
1 no contest6 

de e l  náhuatl. 

Po r  las respuestas obremiidas y por el tapo de preguntas que se hicieromp 
1ia actitud lhgtffstica se prefigura de esta manera: NO ZS CLARA LA PERCZP- 
CION JUE TIENEN DEL USO DE WS DOS W A S ,  LES RESULTA M MIS130 HABLAR -- 
UNA L!SNWA U OTRA, IiW UN ORGULLO POR HABLAR OL PIIAHUATL, EL PRESTIGIO Di3 
LA C m T m I A  LXNWISTXCA DEL NAHUATL LO TISJEN LOS ANCIANOS O VIEJOS - 
(WEWES), Ms JOVENES SON L3S I:MORES DdL DONINfO SOBBE EL ESPA 
fiOL, S IZ "EN LA OIFlSRSNCfA DZL HABLA WTiGUA DEL NNIUATL CON LA DE AHORA, 
LA FAMILIA (iD? ICiXOR CRAW) LA SSCUIEU) ES LA FUSNTE DE SOCIALIZACION LIN- 
GUISTfCA PABA LOS DOS IDfOf:AS, ZXISTE LA PREOCWACION LA EXTINSION DEL NA 

CACION, XL NAHUATL 3s NAS DEBIL FRENTE AL !3SP&OL FOR SU CARACTEBISTICII P 
DE SER LENGUA CIZBAFA, SN LA3 ACTIVIDADES CON EL RESTU DE LA SOCIEDAD EL - 
MIATL, T A H ~  EL L Z N ~ A J B  rumm, cox0 EL ESPAEOL sw VIABLES PARA LA mu 
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uso DZL E S P ~ O L  ss ms FAVOREXXI Y TAMBXEW PARA usos m~xums ZN LA COMJ 

NICAciOX. In sfntesis h Casrieiguracibn de lii actitud UugMstica no mues 
tra RECXAZO 21? DIH%LQCICNSS FUERT5S A LA &DUCKION EIWUt3lilfE-BICüL'RlRAL. - 
Esto es, el orgullo por l a  lengua materna y l a  prcocupacibúa de urtincibn 
son factores que podrfan ayudar l a  aceptación de un W e l o  educativo bi- 
lingüe, pero esa tendencia se -entra asediada por el problata genera- 
cionai wewe-jbvenes (explicable en forma sociolbgica), porque e l  respeto 
hacia los ancianos (mejorcs expaPentes del -tl) se ve diwimtida, a Ai 
turo, por el dominio del españ~l de los j&ams, y tambib las iimitaci- 
ciones del nauat l  por ser lengua dgrafa y su d&bil conciencia 1UlgQisti- 
ca e histbrica, Y que enfrenta l a  ferocidad cairmicativa del español (USO 
comunicativo moderno, oficial y social daminantc), es otro probxem que a 
atmienta e l  éxito del rechazo. Son dos problemas que se muestran y m-xigen 
pronta solución. 

51 testimonio s i d e n t e  creo que refuerza l a  conccpcidn de una actitud - 
lb-stica vacilante entre e l  uso de las lenguas como idiorpao de ins- - 
tmcci6n. : 

sajo el e s t h i o  con expresiones orales en espaiíoi. 
entrevistado (Eo). 

mtrcvistador (EE) - 

- ma. ah pues te deda  haec un rato en tu c m  cbiao te co1132aicas cool - 
tu d con tu pap& 

EO - eSp&Ol pur0 U% eSP&L 
EX¿ - quieres aprenderla o no (refiribdost al dhuatl) 
60 - Pues no mucho... - porque en l a  escuela en l a  primaria decfan es que loo que hablaba3pos 

- pues nos decían indios. 
mexicano son pues este nos jwgaban... 

Bajo y u 1  estLaulo con expresiones en d c a n o  (traducido ai castiila) 
YB - mtonces est& de acuerdo en que hablan rrcJor los de antes. 
&O - si porque pronuncian mejor (los viejitos, los ancianitos) 
a¿ - s610 que unos l o  hablan mejor y otros l o  hablan no nary claro ... y no. y no sabes si ese idiuna ha canbiado s i  es elaisam que, - 

que hablaban los antepasados los los aztecas. 
EO - De eso s i  yo no sé - si. pero no no se interesan (escuela) por ei ná~mati. - Si, (¿hablan bien e l  mexicano los wcwctlahtos?) 

~ns ejemplos anteriores dan testimonio ia evaltaaci6n favorable para e l  es 
pañol y del problema generacirripÍ1. 

Canchcaros c m  la expusicih real de UM serie de juicios - 



de chico, de manera sola, 
51 USO dcl muQca;~~o xm depende del lugar, sin0 de las person~s, 
La escuela bilingQe es un lugar donde se habla el español, 
La escuela biling(te Po es necesaria en Y d t i a i p a n ,  porque los 
mahstros y los aUnnos se entienden en esp;iñOl. 
Los emigrantes de l a  comamidad cuando regresan cambian sus cos-- 
tumbres, creencias,... 

"sol i tos vasl oyuzdo todo", 

a, 
C, 
D, 

E, 

LOS juicios y estereotipos UngQfsticos en relacidn con las ienguas, s a  
otros tantos fenhenos que influyen pcnaaacntaiiiaiilte en ias diferentes ac- 
titudes y represcntacibn que LIS personas de l a  clraimidad asumen para con 
los dewds, Los prejdcioc se originan en los propios hablantes delnd- - 
huatl y primordialntcnte en l a  sodedad de habla hispana hacia l a  etnia y 
su lcngutr. 

Es frecuente que e l  individuo que sale de l a  «Iinmfdad a i  mercado o a l a  
escuela de 'ibchhilco y de Atl ixco CIS cataldgado cano 'indio', en su sig- 
nificado peyorativo y racista, situacidn que, recibida por e l  niño, j&en 
o adulto, l o  sume en l a  pena (cre que es un ser desvalorizado o inccarple- 
to) y l o  hace adoptar una actitud de desfiredo por su lengua, 

E1 hablaate ndhuatl es, *??AN 2" COLOR INIsI1AyAx: (y qué color es su ca- 
ra)' , 'morexm, noreno' (respuesta de l a  attrevirtada). ~ T l t  te sitdas -en - 
la  segunda y en qué crees que te pareces 3 'por hablar un poco maS rdpido 
e l  español'; aquí nostraaioo algunos ejemplos de estereotipos y prejuicios 
Hay que aclarar que adoptan las forrlias fisfcas, sociales y lingfffsticns. 
Z$n e1 terreno lingaistico e l  estereotipo lingtfístico se define! cow0 'ha 
gen mental muy simplificada de l a  lengua Y su8 hablantes. y e l  prejuicio 
lingU3stico cam0 ' la  prcdisposiudn desfavorable hacia l a  lengua y l a  co- 
munidad l-stica', Por su trascendencia en l a  capetencia conmicati- 
va y en, bbkamaate, l a  cultura e l  prejuicio y al<rimos estereotipos des- 
favorables son obstáculos que lbtitan l a  corwcuCi6n del bilingEtisnr0, 

-o que esperaba en ti traascurso del presente estudio, era l a  apari- - 
cidn de pruebas quo c o n f ~ a n  e l  paternalism de los hmstigadorcrr ha- 
cia las e t d a s  y e l  rechazo a l  medelo de educad.bol bilhgfb-bicultural - 
por parte de los indigenas. Por un lado, descubrí una vLricdad de actitu 
des de los snntcstigadores para coo las etnfas; la u t i l i z a d & %  y e l  -re 
cio velado se manifiestan con e l  olvido después de concldda l a  jorrtaaa - 
de irwtstigaci8n (ea una ocasi& un coordinador del i X I  de los albergues 
educativos de esa institucidn y nativo de las c d d a d e s ,  l e  preguatb a 
uri arto investigador en w s t i c a ,  aquí en Mrcxico, "y después de ver ia 
educaabn bili-e Lqd?),  e l  motivo de la prugunta es midente, para - - 
aquel que conoce la marginaiidad de esas poblaciones eaciwadas OD zonas . .  
aisladas de las sierras; pero tambi& hay investigadores que P trawds de 
ciertas inotituciopacc coadyubur a l  dcSa;F2.alXo cultural y sodapolitico de 
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las etdas, su quehacer es ~panteoncro y tesonero#, digno de toda admirdbn; 
no se reduce a l  mero quehacer cientffico. 

~n cumto a l  rechazo a l  iaobelo de educacibn bilingtie, este es irrelevante, - 
pues a cieacia cierta, la educacibn con estas aracterlsticas no se lleva a - 
cabo, por parte de las  instituciones pdblicas caapMPietidas con estas solucio 

Zn 1984, l a  Direccibn General de Educa- - 
ci6n indígena (DGEI) pilote6 e l  arodcio en algunas escuelas, de algunos esta- 
dos del pafs, sin apoyo sindical, con l a  colaboracibi de pocos maestros %o-- 
luntarios # y con insuficientes recursos administritivos, pedagdgicos, didácti 
cos y materiales; up año tuvo de vida elmodelo y despueS queci6 en e l  olvido, 
su poca existencia no se sistcntatizo ni  siquiera descriptivamente. Por io - 
cual, su inexistencia no se debe al rechazo de las comunidades y el rechazo - 
que plasmo en este trabajo se debe a una prefcrenaa y no a un mestiaamien- 
to razonado o AmdMlcntado. 

en el tcrrono de l a  educacibn. 

La peor imgresi6n que tuve fue l a  de corroborar que los postulados del xuxklo 
educativo bilingüe son irretlevantcs, -ue cantengan lbgica, pues p,e. la - 
l a  casteilanizadbn directa o vioienta hace que e l  niño sea capaz de l a  lecto 
-escritura. 
matxua2 de educacih, ni escuchado en al- propuesta particular de un m e s -  
tigador, l a  e s t r a twa  de brindar adccuadauente, los contenidos culturales -- 
que p a c e  l a  cultura del hispanohablante. 
U-ducacida bil-e se logrará l a  lecto-escritura dclnahuati y del espaiíol 
e l  problema de los contenidas educatfvos queda sin soluciba, La riqueza culo 
turai, racional (en cuanto a derechos, cienaa, etc.) de las etnfas es aiinimn 

Resuitado que persigue e l  nodelo. Y a b  ds, no encontre en el 

De tal suerte que s i  por d o ,  de 

La petinencia de camstcpar e l  &ut1 queda en entre dicho, ya que l a  capaci 
dad en la lecto-tsnittirit se para en un hilo o en e l  vado. E l  dilema de que 
si es primero el ntexicano o e l  casfcllano, parece que PO es tal. 

Una autentia cultura inmiPicsta UI las e t d a s  ya PO es posible. La origina- 
lfdad qued8 sepultada en la historia, en las mbas arqwmlbgicas. h reali- 
dad etnica es u11 hfürido histdrico entre la cultura indigelm y la occibcntsl; 
la stguilda crraiple m a  funcibari sodabcnte deminante. 

La intcstigaridn social @XI H6&o, tobmfa no encuentra una solucidn acertada 
da a l a  diglosia l w s t i c a  y a i  corrcrspondicnte coafUcto sodal. abpiamen 
te, e l  sentido que asuma una propuesta no puede dejar de lado estos dos gran- 
des aspectos del problema mutuaawntc condicionantes. 

Queda abierta l a  puerta de l a  refludbn para despejar l a  problcnditica de l a  - 
echacacibai indfgena y de la Arracik rodal de l a  imertfgacibn para estos gru= 
porr 0lvida<Eos. Por ta l  rawbai, este modesto estudio lo  camidem como un leve 
aamairiento sobre e l  ftndreno del bilingüfsmo y las eldas. 
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