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EL LENGUA]E E5 MEMORIA. Flora Guzman, Alberto Alabi y Gabriela 5ica. 5.5.
Iujuy ed. UILL/ UN]u, 1997. 149 pags. RBENA: Ana Dupey

Los autores del libro se reunen en torno de un interés comun. Este consiste

en la indagacion de la potencialidad de la practica concreta del lenguaje para
acceder ala nocion de region, especificada en el caso del noroeste. En sus analisis
ponen de manifiesto el caracter privilegiado del estudio del lenguaje para
recuperar los procesos de constitucion de identidades pensadas en términos de
region, y las memorias colectivas, que otorgan densidad temporal al espacio
social y como ambos se hallan atravesados por relaciones de poder, que también
se materializan en la lengua.

En El len guaje es memoria, Flora Guzman a través de sefnalamientos de usos
prosodicos, sintactjcos y semanticos- referenciales del lenguaje, contextualizados
social e historicamente (desde la Colonia hasta la formacion del estad0—naci6n)
reconstruye una memoria, que da cuenta de una region modalizada como
periférica. En el sentido de que es un espacio social, que se halla en el cruce de
imposiciones y resistencias en el uso de disdntas lenguas, que se caracteriza por
la jerarquizacion oficial del medio escrito sobre la ancestral comunicacion oral y
la institucionalizacion de criterios de autoridad intelectual y de legitimidad
lingiiistica foraneos. Criterios estos ultimos, que han llevado a paradojas extre
mas tempranamente senaladas por Echeverria al afirmar que ”es absurdo ser
americano en po1idca`y espanol en literatura"

Ese lenguaje cargado de memoria se individualiza, adquiere particulari
dad por marcas distintivas identificables en el discurso coloquial del norte
argentino. Por un lado, el silencio, como aquello de lo que no se quiere hablar por
violento, doloroso y humillante en relacion al proceso de conquista y por otro,
la relevancia de la oralidad como registro y rnedio de expresion de la memoria.

Alberto E. Alabi da cuenta en forma sistematica de esa intuicion del sentido

comun acerca de que En lujuy se lmbln distin t0, que da origen al titulo de su articulo.
A partir de informacion recolectada en la comunidad de Yavi, en la que convergen
discursos de matrices kechwas e hispanicas y protograficos ( petroglifos) recu
pera marcadores de la presencia actual del Kechwa en la toponimia ( género de
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significativo valor por su estabilidad dentro de la lengua a uavés del tiempo), en
el discurso de la vida coticliana y en la literatura oral con el objeto de describir
las particularidades diferenciales del habla de jujuy con referencia a la lengua
estandar. En cada ima de estas instancias toma en cuenta tres aspectos: el léxico,
la smtaxis y la morfologia. Observa que la presencia de Kechwa se concentra en
el aspecto lexical en el caso de de los toponimos mientras, que en el discurso
cotidiano y el literario producidos por los hablantes de Yavi no solo se reconocen
elementos lexicales sino también sintacticos tales como: macroestructuras

oracionales, el uso de nucleos precedidos de modificadores, falta de concordancia
entre los componentes oracionales (morfosintaxis), anteposicion del adverbio
al verbo en el predicado, omision de preposiciones y ausencia de articulos de
acuerdo a las normatjvas de la lengua indigena. A las que agrega otxos dos
marcadores: la entonacion y la morosidad articulatoria en términos de sus efectos
en la significacion.

En De arrobas, fanegas y otras pulabrus de muy antigua usrmzu, F. Guzman
retoma sobre la problematica de la tension entre el dialecto y la lengua estandar,
y sefiala la posibilidad de tma superior fortaleza del primero en base a la riqueza
de voces que contiene. Dentro de estas voces F. Guzman analiza aquellas que
categoriza como arcaismo, en el senijdo de términos primitivos, que han dejado
de usarse en el espafnol general. Esta eleccion si bien le permite explicar el caracter
diferencial del dialecto con respecto a la lengua estaridar tjene efectos en ponderar
el caracter tradicional y conservador de la comunidad de hablantes sobre los
irmovativos y creatjvos . Estos arcaismos son copiosamente ilustrados en una
heterogeneidad de casos agrupados por género (refranes o dichos) y temas (de la
cocina, juridicos etc); y justificados mediarite el establecimiento de las genealo
gias lmgiiistico culturales (de rastreo de origen: arabe, kechwa) de cada uno de
los térmirnos. Arcaismos expresados en palabras como choclo, alfajor, son para
la autora elementos, que otorgan un caracter distjntivo al dialecto del noroeste.
Sin embargo, nos preguntamos si pueden mantener su caracter de diacriticos
distintivos cuando su uso se extiende a comimidades de hablantes que exceden
el noroeste. Lo que debilitaria su capacidad de elemento diferenciador del habla
jujefia con respecto a la lengua estandar o con respecto a ouos variedades
dialectales del espanol en nuestro pais. En cambio, otras dimensiones sefialadas
por la autora, que recupera a partir de los patrones del uso social de la lengua,
como es el caso de las opciones de los diminutivos efectivizadas por los hablantes
en su comunicacion, le permite especificar la particularidad expresivo semantica
en el habla jujefia y como esta relevancia de los diminutivos se ardcula con otras
caracteristicas distintivas tales como, ” la escasa inflexion de la voz, la morosidad

en el habla, tendencia hacerlo en voz baja y los largos si1encios". Esta ultima linea
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de indagacion se muestra productiva para las preguntas que se formula la autora
acerca de los factores que incluyen las elecciones de términos lexicales, la
alternancia de codigos linguisticos, etc. que demandan por un lado, la restitucion
del lenguaje a la trama de la vida social y por otra, la recuperacion de la
agentividad de los hablantes expresada en el uso, la apropiacion y la transforma
cion de la lengua para expresar sus imaginarios sociales.

En Sileucio, oralidnd y creencia, titulo del siguiente ardculo, F.Guzman
experimenta con estas tres nociones, estableciendo conexiones entre ellas, para
dar cuenta de la relacion del lenguaje con la identidad, la memoria y el poder. Si
el discurso conversacional del norte argentino presenta peculiaridades, para la
autora, son las referidas al silencio, como practica significarite que refiere a lo
reprimido, y opone al silencio simbolico (producido por una conciencia consti
tuyente), la preeminencia de la oralidad en la comunicacion y la creencia. En la
conjugacion del silencio como sintoma de lo reprimjdo y rechaso del otro
representante de la dominacion social y sirnbolica-, de la oralidad como produc
cion colectiva y solidaria y de la creencia que relativiza la "verdad establecida",
desentrana como el grupo procesa su memoria en términos de resistencia y de
revalorizacion endogrupal para emplazarse frente al Otro.

Gabriela Sica en Ludinos e ynteligenciados. Escrituru y habla castellana en los
indigenas del lujuy colonial ,a través de material documental de la época, analiza
los efectos de las politicas lingiiisticas seguidas por el estado espanol y sus
representantes locales, las practicas mediadoras de funcionarios y misioneros y
las interpretaciones, que en sus practicas efectivizaban los indigenas en relacion
con la imposicion de la lengua castellana. Enmarca los procederes practicos en
un contexto de relaciones asimétricas en las que se relacionan dos producciones.
Por un lado, las expansionistas y centralizadas de conquistadores y por otro, las
que resultan de los modos de uso que los indigenas efectivizan en base a los
productos impuestos por el orden economico y politico dominante. Mediante la
revision de fuentes historicas la autora pone de manifiesto como durante la
colonizacion del Tucuman prevalecio una politica lingiiistica pragmatica, que
trato de articular los intereses y propositos comunicatjvos de participantes
heterogeneos en términos étnicos y sociala, que actuaban en complejos contextos
culturales y lingiiisticos. De este modo, va presentando como la conquista del
noroeste contribuyo a la expansion del Kechwa para nmificar el mosaico de
idiomas de la region, a la adquisicion de competencias sobre otras lenguas
ademas de la matema en un mismo hablante, y como 5tas posibilidades de acceso
al manejo de otras lenguas se vinculaba con determinadas posiciones sociales.En
general los curacas, ademas, de la lengua matema étnica hablaban el castellano.
Mientras que estas diversidades de competencias se desplegaban en la comuni
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cacion oral, en la escrita cobra relevancia el castellano. La articulacion de estos
dos componentes controlados por el colonizador, senala Sica, facilitaron el
proceso de codificacién de la tradicion oral indjgena. Pero si la escritura ha tenido
im papel relevante en la fijacion de la memoria prehispanica, no es de menor
importancia el uso que de ella han hecho los indigenas en la legitimacion politica
de sus derechos sobre el territorio frente al blanco y a otros grupos indigenas.
Aspecto generosamente ilustzrado con una diversidad de casos representatjvos.
Sica ha sabido desentrafxar de los testimonios, las tacijcas estratégicas seguidas
por los indigenas en la utilizacion tanto de la tradicion oral como de la memoria
fijada en la escritura en sus practicas polidcas, e incluso hacer prevalecer la
memoria oral de los mas ancianos o "sabedores" frente a la carencia de escritos.

Si bien en los siglos XVI y XVH el movimiento pendular entre la eu.ropei—
zacion idiomatica de los indios y la indigenizacion lingiiistica de los funcionarios
coloniales y evangelizadores producia avances en im sentido y-retrocesos en el
otro y viceversa; para el siglo XVII se define una direccién consistenteesn el
crecimiento del numero de curacas que no solo hablaban sino quepodian escribir
en castellano y en el siglo siguiente se orienta hacia. la ampliacion de la base social
de la poblacion indigena, que habla el idioma del conquistador.

La autora reune material documental, que en términos de intercambio
simbolicos mediados por el lenguaje, explicitan relaciones de fuerzas entre
indigenas y encomenderos y las posturas adophadas por los primeros en la
manipulacion del lenguaje. En el caso de la denuncia del Curaca ]ulian Tucunas
contra el cura de la doctrina joseph del Pino, por violencia y maltrato seregistran
las djferentes elecciones lingiiisticas realizadas por los testigos, ya sea para dar
su testimonio en castellano o teniendo competencia en este idioma utilizar la
mediacion de intérpretes en Kechwa, indicativas de las posiciones de los indige
nas frente a la lengua del colonizador. Este trabajo avanza en el conocimiento del
uso que hace el dominado de la lengua y la tecnologia de su representacion, la
escritura, del dominador, y en la constituicion de las categorias de ladinos e
"inteligenciados”

La especificidad de la interpretacion, que los hablantes de la Quebrada y
Puna asignan al silencio es la problematica que F.Guzman intenta dilucidar en
Callar pam decir. Cuestionando principios que restringen la cooperacion en la
conversacion senalados por Grice y en los estudios que consideran al silencio
como incorrecto en una interaccion conversacional, Guzman se orienta a empla
zar el silencio en el campo de la comunicacion.Trata de acceder a la polisemia que
adquire el término para los nortenos (quebradefnos y punenos) a través del
analisis de los discursos producidos por el grupo "nortenos" y de los discursos
producidos por los otros, los de "afuera",respectivamente para luego contrastar
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los. Senala la diferente sernantizacion del silencio, vinculado con el autocontrol,
la autodenfensa frente a lo ajeno y como una estrategia para rechazar imposicio
nes o negociar para los nortenos y como una caracteristica ajena a lo humano,
que inquieta y molesta para los de " afuera". Sentidos que operan en el juego de
la elaboracion de las imégenes propia y de los otros, que caracterizarian la
identidad étnica de los nortefnos.

A través del analisis de los villancicos y adoraciones del Nino Dios, que
acompafian la celebracion de la Navidad, F.Guzman retoma las vinculaciones
entre la oralidad, la memoria y la identidad . En De pesebres y adoraciones aborda
el discurso ritual, la dinarnica de la palabra sacralizada de las adoraciones y sus
transformaciones como instancia de actualizacion de la memoria y afirmacion de
idenhdades.

En sintesis, la obra plantea un debate significativo acerca de la mediacion
del lenguaje en la trama social, en particular, cuando ésta se halla estructurada
en términos de relaciones de dominacién y como es vehiculo para la constitucién
de identidades regionales diferenciales y expresion de memorias selectivas.
Asimismo, arroja sugerentes resultados para aproximarnos a las caracteristicas
del lenguaje del noroeste desde una perspectiva cultural.

Cabe destacar la meritoria iniciativa del proyecto editorial de la Universi
dad Nacional de ]ujuy para difundir los resultados de la investigaciones de la
Unidad de lnvestigacién en Lingiiistica y Literatura de la Facultad de Humani
dades y Ciencias Sociales.
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