
lA ESTRUCTURA LINGUISTICA EN BALUN-CANAN: 
EL LENGUAJE COMO INSTRUMENTO DE DOMINIO 

·m scnhdo de Ia palabrl es 111 dc:<tu10tarlo cl ouo que 
acucba, que ...n.:odc y que, ouando n:spondc:, c:on•ocn• • Ill 
inl<rloemor en cJ que CSCU<hl y cl que rnlicndc, <Stllhlcciendo 
w Ia tclaci6o dc:l dylo£o 'IIIC s6kl cs J'l)looble cnlrc quocnestc 
c:oru;ldrran y sc ""'-"como iguolca y <~•• l<lhl c> fruct!fero 
en~ qu~ sc quieten biKes" 

(R. C.U.,llanoo, "11'0141 ., _,It" d l~pllJ~ 

como tnstrvmt'nlo d1 domuuo . ltf'titr que sa~ 
IDiilt~ p 180.) 

1.-cd61t. Haec a.lglin ticmpo bicimos un trabajo de investigaci6n en tomo 
novel&s de R~io Castellanos. Bahln.Candn (1957) y Oficio de Juneblas 

coo el fin de obtener el grado de Maestri a en el Depanamento de F.studios 
lllp6Dicos de Ia Universidad de Puerto Rico'. Enlonces, el trabajo ~ realiz6 bajo el 

vu;ta dclan41is•s sociol6gico de la literatura, apoy4ndo'IC en Ia; teorlas de 
LucUs y Lucien Goldmann en 10mo al genera de Ia novela. Analizamos 
aspectos fundamentalcs para dcsarrollar cl rema, que era el de Ia 
· social enlre cl indio y el blanco o lad10o en aml)as obras. Estos 

upet tos erun: el de Ia estructura social, lo vi.J/6n de mrmdo, ellengt•aje y Ia 
Eo (Sa ocasi6n, nos intcrcs6 cxponer, de manera concretu en cuda novels, 

ltplllllllCia y relaci6n de cs1os aspectOS como refleJO de Ia temAlic:a indigeni~ta 
W1nco contempor4nco. Tambitn, en aqucl momenta (1970·80) Ia obra de 
--era apcnu cooocida eo ouestra Isla y, por c:ons•guiente, nos mtcresaba 

w divulgac16n. pucsto que Ia c:onsider4bamos una aponaci6o al curso 
IICIIII eu Ia literatura hispanoamericana c:ootempor4nea. En este sentido, 

recapitulaci6n de Iii narrative indigenista en M~lfiC:O dcsde sus inicio; 
II dttada del sesenta. Luego abordamos cl tema central -e) de Ia 

•icaci6oll-- en cada novela desracando los cuauo aspee1os a los que nos 
t~m:lo arritoa. Rcsult6 un rrabaJO muy irueresanre, pucslO que poslerioTDJente. 
tapcr16bamos. se publicaron otras investigaciones, tanto uquf como en cl 

p. 
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ex1crior que, de alguna manera, corroboraban nucstros hallazgos y, en algunos 
casos. los ampliaban y profundizaban u1ilizando metodologfas mas rccientes.1 

El lrabajo que hemos preparado para esla ocasi6n, pane de nuestro in1~s 

inicial por el lci!IJI indigeni!.ta en Ia actualidad. y de uno de sus aspectos IIW 
rel~vames: el de Ia incomumcaciOn. Seglin seilal4bamos en cllrabajo precitado,Ja 
incomunicaci6n cnrre el indio y elladino se da eo cuatro dimensiones (Ia estructura 
social, Ia visi6n de mundo, el lenguaje y La religi6n). El que nos intercsa destacar 
ahon1 cs el dellenguaje. o como lo hemos Uamado, "La eslruCiura lingOislica" como 
instrumemo de dominio. E1 mismo se abordanl dcsde una perspectiva lingiiiStica, 
Las bases del an61isis panen de Ia concepci6n de Ia lcogua como inslrumento de 
comunicaci6n, que en el comexto indio-blanco de Ba/Un-Candn pone de manifi~to 
las estrucruras de poder delladino sobre el indio, logrando habilmcnte, el efecto 
opuesto: Ia incomunicaci6n entre dos mundos. 

Marco re6rico .Y nurodologia. Puesto que al analizar Ia novela nos encontrunos 
ante dos glllpos etnicamcnte distintos, haremos nuestras observaciones follllllles 
desde Ia perspectiv.a de La ctnolingiiislica. Es decir, cl estudio de La estruciUra de una 
lengua con respeclo al contcxtoetnico en el coal ~sta se utiliza. Aqui, emraremos en 
dos estrucruras dist:intas: Ia del blanco o ladino> y Ia del indio. Desde Ia perspectiva 
etoolingiiistica, se considera fundamental Ia influencia de Ia lengu.a sobre Ia mantra 
de concebir el mundo (las costumbres, estructunt social, hisloria, villi6n de mundq, 
religi6n, etc.) de Ia comunidad quela utiliza. Esta idea, aunque aval.ada recicnlemenle 
por el estrucmralismo norteamericano en las figuras de Edward Sapir (Langu_age) y 
de BenJamin Lee Wborf (Language, Thought and Rea lay), yn habia sido formulada 
desde cl siglo XIX por W. von Humboldt al sefullar que, a Ltaves de unalengu.a loda 
Ia realidad sensiblo-lo que se conoce como "experiencia de murulo ~- se nos 
comunica bajo un matiz particular y propio.• 

Ccnviene aclarar que. nos intcresa aplicur, en esta ocasi6o, los postulildos 
te6ricos en los que apoyamos nuestra in1erprctaci6n sobre In cstructura oarrativa en 
Ballln-Candn', a! anilisis lilerario. aunque se han em plea do, habitualmente, en 
esrudios sobre las estrucluras de las lengoas amerindias que aun perviven junto al 
caslellano en las comunidades indigcnas de Am~rica. Esto se debe a que cl 
escenario de La oovela se ubica en los Altos de Cbiapas. entre Ia!> cornunidadea 

:!. vt .. w. par cjcmplo, lo. u.bl\j<lo cle AB1ia 1.J!rtt O<ladJa. L• apind P"""'"" dr<JUD, ~lDCD, lf~AI4. 
19\II • .US p.;dc Aun N. RDmio. •t..o .......,.,.ocln u.:ligma"' t. <WV<IlUO l~tkO/IdDh
dt -Cofttl4aom",Ntlt.., Mly&gilu. P IL,junlo 1982, Afio U.nWII l,J'. 3J.J9. 7 e1 de !..wnol..oo 
Oumky de Pirc::r. ""B41iln-CuJttllf y Ia ccm.ftru«Mn n.w'rtJilWl ck ama t.tlf,..tJru·Wn tmfiRtnts. •, ar.• 
lb<n>om<rlCllall, 1Qit4, Vol. l.. N~m. 127, p 491 ·~3, cntrc 01100. 

3. El ~nnir., lildJM,. defin< ~nl>lm<Dic, •• ~~-U:naUJsua~s. .. .,..,, , ,. ..r .... • Ia poblaaOo
,.. em bhna, ID<SIID o i!ldll-<uy•lc111Uid <I espaiiol. Ptro t&mbltu 1< r<f><K al KD~idocle......,..,.., 

de fl<ti<IICttl ala tOCt«<ad""""""' y oo alaCOIII\Olidad mdr...,.. 
4~ Cf. an: Jc:sUs·Antonlo CoUado. F•uw.fnmatos tllf lingiUviCJJ 8""crul. M.dr'd. Oredm, 1 t)?K, p. 133-141 
S. R. O>~tllan.., iJoi~•-C•114>1, M6xiro, F.CE.. (C.I«<klnl'opulu, 92}.1968.291 p Todul"" cl ... $iJilll,.. 

- dot ..... edito<IQ 

252 



•IW·Uotzil y recrea su vision de mundo al confrontarse con el ladino. Se recrea. 
••en e~na, Ia ~poca cardcnista y las consecucncias de Ia reforma agraria sabre 

toda de estas comunidades. Basmdonos pues, nuevamente, en los estudios 
-.opo16gicos, hist6ricos y sociol6gicos de ese momento en Mexico emprenclemos 
lhllilisi.spertlneme dellenguajc en csta novcla. 

l•trpn14ci6n de Ia estruCiura narrativa M Bawn-Candn. La tl>tructura 

•,•1111•'1 de Ia novela se desarrolla emre dos pianos diferemes: e/ delmd•o y el del 
La relaci6n que exl~tc entre estos dos pianos, segun lo expresa Rosario 

cC::.slellan,os en Ba/tJn-Camin, recuerda lu del indio explotadu y colonizador 
fiPiotador que caracteriz6 Ia dominaci6n espanola en Amtrica. El contlicto surge 
Jllli1IUC c:l poder lo cjercen los blancos. No obstante. en Ia novel a se aitade otro Dive! 
aCIII relaci6n. que revela, a nuestro parecer.la visi6nde Ia autora sobre eltcma. AI 

~allizl•rlo, disllngu•mos dos Lipos o pianos de Ia relnci6n: el de exp/ocacr6n· 
lllbordinacion del indio por el blanco, y el de lntegrac/6n de ambas culturas. 
r...noo en estos dos planos trataremos de descubrir ~~ hay comuni<.'Uci6n, sus 
- y caracteristicas y ,si ocurre, cuan cfecuva es esta. Ubicarc:mos en el primero 
II J111po Cisar·indios y en el segundo, a Ia nona y Ia niiia. 

En c:l desarrollo de Ia acci6n vemos c6mo el primero de estos pianos (cxplotaci6n· 
1
: lllbonfinaci6n) vu imensiiicandosc: hasm culminar enla rebel ion de los indios de Ia 
liD de Cesar, conducidos por Felipe. La rebeli6n plantea Ia posibilidad de que ~Ia 
Jellci6n de podcr se rcsnelva y Ia lucha de clase cese. La novela oo responde 
emictameotc al enfoque del indio desarroUadn porIa novelist lea anterior: Ia luch11 
4k los ''buenos" contra los "malos", en Ia que cl papel de vlctirna lo desempci\aban 
b Indios y los blancos, el de vi llanos. Rosario Castellanos presenta otra vision de 
ac cn(oque: Ia de Ia interacci6n nana·ni.iia. En cstc: caso Ia comunicac16n que se 
1D8J1 cs mucho m(s profunda y significativa que en el primero. La nana--que 
represents la raza india-sc entrega con abnegaci6n y amor a Ia niria. Esta, quien cs 
hija dellerrateniente -Ia clase dominante- ace pta el carlilo de su nana. Con esto 
a micia un proce!KI de integroci6n entre am bas, que en este caso si produce una 
Clllllunicaci6n cfectiva. Es1:a integraci6n nana·ruiia noes est4tica. Es producto de un 
JIIOCI:!IO gradual en el cualla nann comunica a Ia nina su visi6n de mundo. Ia de su 
IIZI, mcdiantedi61ogos y relatos que am bas comparten. Estob relatns conllcvan una 
iuerpretacion del proceso cultural de su raza, lo cual detcrminn sus valores y su 
conduc:ta.La Diiia escucha estus narraciones Lratando de cntenderlas y aplicarlas a Ia 
tabdad que Ja rodea y que ella vivc: Ill pobreza de los indios. las injusticia.~ a Ia~ 
qat los ve rometidos, su propia soledad, sus intcrrugantes ante Ia actltud de sus 
padri!!i bacia ella, cl olvido en que Ia tienen, su dependenci" de elias, su inccrtidumbre 
inte IllS situaciones que no comprende. Estas interrogantcs Ia conducen .t cambiar 
tuctrmd de indiferenciahacia los mdios. Comitrua a inquieta~ por sus problemas 
~IllS condiciones de vida. deseubrieodo 1a vmculaci6n de Ia conducta de su propia 
elise contra 6sto~. 
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lri:s Y. Reyes Senita 

Am bas relaciones se enmarcan en un contexto lingiiJstico donde se confronmn 
doscMigos distlntos: el espailol o "castillo" y el tzelraL El conocimiento de ambo$ 
c6ctigos por el blanco (Cisar) aumenta su relaci6n de poder frcnte a los indios, 
perm.iti~ndole someterlos con mas autoridad y asf ganarse "el respeto" de estos.Estos 
c6ctigos son manejados en Ia obra por tres tipos de interlocutores: cl blanco, el indio 
y el mestizo. El blanco o /adlno-hablaote del espaiiol o "castilla''-penenecea Ia 
clase dominante,la clasc del poder; el indio-hablante deltzeltal-- pencocce a la 
clase dom.inada, explotada; y el mestizo- indio aladinado- que perteoece a la 
clase indlgena pero que ba aprenctido el "castiUa», aveotaja aJ indio puesto . .que 
coooce Ia lengua del blanco y no es tan facil de engaiiar como al que no Ia conoce. 
En Ia nove Ia este interlocutor Ia representan Ia nana y Felipe. 

a. Refllci6n Cesar-indios: La interacci6n entre inctios y ladinos se caractema 
en esta novela por La presencia de unas desigualdades sociales que hemos llamado 
ode e:xplotaciOn-subordinacion. En ella se basa Ia conducta de Cesar Argiiello anre 
Jos indios de su finca. La misma reOeja Ia visi6n de mundo de Ia cia.~ a Ia cual 
penenece: los hacendados, que en el momenta que se recrea en Ia novcla lC 

enconuaha en decadencia. Esta clase lucha desesperadameote por mantenur su 
poder freme a una nueva clase, representada aqui por el gobiemo de Lazaro 
Oirdenas, quien defiende los intereses del indigena. Cesar, asf como FranciScl 
Arguello y don Jaime Ravelo se enfrentan a esta nueva clase. 

Las primeras manifestaciones de Ia conducla de Cesar las conocemos a traves 
de Ia niiia: 

Mi padre recibe a lo.." Indios, n;('OS.t:ado de: Ia hamaca del corredoc Elias se 
aprol<iman. uno par uno, y le ofre<:en Ia frcnle P""' que Ia lD<JUC con los Ires <Wdos 
mayorcs de l.a mana derecha, DespuCs vuclvcn -a la distancia que. se les ba 
marcado. Mi padre oonvecsa r:<)ntllosdc los asuntosdclafinca.Sabesu tengl!JI y 
su~modos. EUos oontestan con monQ.'lOabos rcspctuosos y rfcn cuando es necc:sario. 
(p. LS) 

Cesar manifiesta Ia superioridad de su clase y de su posicion frente a los indfO<S. 
Habla con ellos con frialdad y ctistancia. Aunque conoce "su lengua y sus modos", 
Ia com.unicaci6n que se desarrolla es superficial, pues reOeja sus Intereses de clase 
y no Ia relaci6o bumana que puctiera esperarse emre ellos. El conoci.mienro del 
mismo c6digo es fundamental para iniciarel accrcamiento entre ambos interlocutores. 
Cesar conoce el tzeltal y to emplea para "comunicarse" con los inctios, pero In har.i 
desdc una posicion de poder. l..os indios responden o asienten con sumisi6n las 
6rdenes de Cesar, siemprc con un respeto inspirado en el temor. Las bases de t'$1a 
conversacion las sosticnen unas relac:iones economicas: Cesar, el amo, el patroll, 
neccsfta de los indios para derivar beneficios de su trabajo en su finca. E.~tas 

condiciones caracterizan Ia relaci6n como una de tipo feudal: amo-siervos. 
Esta relaci6n i~ distanci~ndose cada vez mas basta hacer crisis en Ia rebelion 

de los indios y c I incendio de la finca de Chactajal en Ia segunda parte de Ia obra.l..a 
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romunicaci6n enrre ambos babia sidu aparenre, superficial, y movrda por el intcres 
yel poder. El conOicto se inicia cuando Cesar rccibe Ia noticia de que cl Presideme 
dl: lA Republica apro1:)6 una nueva ley agraria.•E~to senala laJ. difcrcncia:. enrre Ia 
~ tcrralcnieme y el goblemo. Cc~ar decide enfccmar al gobierno mediante Ia 
elaooraci6n de un plan para budar Ia ley: 

-V•ya. J:umc, t:ll$i loga>lc IUU>Jormc. Cuin<k! tc ,; llcgar con csa.,.,.. <k 
cQSemdor pen.~ que~ Yan habCa ~•do un1 cuistro(c.. Pero no llcnc 
ompon:mdL LT e ~ Clllllldo unpusitmn el .. llrio minuno? A JOdM sc les 
rue cl olmlllos pies. En eltlesa!<lre •• y qu~ pascl? Que SOI1I<lS laJillO> ... .
y oo so""' pesc:a flicilmcnle. HtmOS cllCilnJr.l<l<> lalllllll<:!ll <k no pagarlo (p. 4S} 

Laconsecucion de su plan implica una reformulaci6o temporcra Qc sus valores de 
~;!Me, Es dccir, para ello piensa en su sobrino Emcsto como maestro de Ia cscucla. 
llasta ese momenta habia ignorado a su sobrino, hijo ba.~lardo de su hcnnano. 
Emesto sc sorprende ame el acercamicnlo ine.~perado y Ia adulaci6n de Cesnr: 

-Soy Sll rio. No me dijlliS scilo< -Emcsro nur6 • au padre con rc•'CIQ. No 
qubo """JIIII <I cigJUrilloquclcofrtda-. Se IIlli\\ de algo muy senc:Uio. Tli oab<s 
que lbolllla Icy aige ll:ncr Wlnutt.lrO N..-1 en Ia linea. (p.54) 

La oorrupci6n de Cesar es obvia. Por un Jado prerende burlar Ia Icy y seguir 
cxplotando a lOll rndios sill que el gobierno lo sancionc y sin que es1os se alccn; de 
CltlO ladQ, desc~ utilizar los serviciQS de Emesto, aunquc pnra cso tenga que 
disimular sus verdaderos prejuicio> de clase. Lo que puedun uprcnder los indios es 
RCI1lldario. Es mas, no le cooviene que sepan mas de to deseado, pues Ia educaci6n 
cs po:ligtosa y podrian rebelarse en su contra. 

-No bablo IZdta1. rio. 
-No •~ilaS h>blado. Vivlrol\ con III>50U'OS en Ia casa grantk. Tu «.~rnida 

1 tu ropa cormiA, dcsdc Jocgo, pnr """""' cucnu. Y c:uklari.unM II< que nc> lc 
&Itt n>d.l a ru madre. Em cnfcrma, dice<, (p. 55) 

Pam Ctsar, como pam su clase, el conocimiento deltzelta l es u1i1 para impartir 
a los indios cuando dcsean aprovecharse de cllos. No ha pcnsado en 

l6ilgin~een tzehal a cllos coo olros prop6silos (como puede ser cl de cducarlos). 

Cdar repue d rccado en taltal. LA, indios escocb.ansenan•contc, a'1nticndo. 
Cuando<ll"rnln rmninadcb.lbW leso>cuu ramo. N.amnJosU>C:I<knr<lldcl eli• 
y ,...,_, ckjan un lap5o de sikndo pono rmair Ia aprobaciiln, el "''""'jo· el 

• .-,on It Will los. duefms de nncl'o ooo m&1 do cinco ramlnas de HwJ:j011 ru xrvlciu. 11enen Ia obllg;aci6n 
tk ptl)f>OI~IOUI'r In medtos de cnsehanza. eSiibiC4.: lcndo UM t..\C\Iel~ y pagarulo de: tu pc:cullu a u n mJesl:ro rural"' 
II ~I 
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In' V. Reyc:~lknhu 

r<proc:b<: del omo. asar w.. moclvlar cl 1000 y ...:ogcr , .. m>e:> adoc:uodas. 
f><>>ijictt 1<1 rrprob<w6n dr mudo qu• no parro:a ob1"lwu y <I <OIIJ•jo ~" u 
rtuluridady el ~proche uuptn lt'.trtor. C.onoceo co.da unndt \US tfllt'Tiocutores.(p 
94·95, subr.~yado mlo). 

Cesar maneja eltzcltal para manipular a los indios. Con clio sienre gran seguridad 
e imponc ~u poder sabre ellos al modular el lenguaje a su capricho. Consiguc 
dominarlos. 

Sin embargo, mjls adelante, cuando el indio Felipe se accrca a el para cxigirlc 
su~ derechos y los de su gente, Cesar se sieme presionado. A partir de cse mmoomo 
aumcntani su inseguridad. debilitandose su control sobre el plan original de burlu 
la ley. u conducta de Felipe frente a Cesar DOes Ia esperada Este indio, quien 1l 
igual que Ia nana babla "castilla", tuvo Ia oponunidad de salir de su pueblo y 
escuchar orras opimiones sohre los indios. Su viaje a Tapachula, donde tuvo Ia 
oporruni<lad de conocer y cscuchnr a Clirdena.~ aboguodo por justicia e igualdad 
para Ius hombres, le cre6 concicneia de que babla llegudo Ia oportunidad esperllda 
por su pueblo para mejorar sus condiciones infrabumanas en Ia producciOncaiiera 
de Ia linea de I~ ArgiieUo. Al!r enconuaria terreno fenil para e.mprender su lucba 
oomra las injuslicias del blanco. Su visi6n de mnndo ha cambiado; DO responde a Ia 
tradictonal Felipe oo l>C resigna En ese senti do. su carac1erizaci6n ofrecc un gm1 

conrrastc con Ia nana al principio de Ia novela. Felipe Clio un n:belde. Esto lo lleva 
tam bien n enfremarse u los suyos. Los convence de Ia desigualdad entre ellos y el 
hombr.: blanco al impartirlcs valor y seguridad con sus palubra~. 

-Yo no quJem llovllrlll> moi> que a nues110 bien No h•y nw!n pMa 
1Uc:morizarsc. Cuenren cuAnti)~ ~mos Tli. IAt:l Dotnini;o. 'lut tic.ncs tres bijos 
mayores. Y Jacinto. con I• 1<ntc del Pacayal. Y JUJtn que oc ba>IA solo. Y tmtos 
rml'-li los lluruunc5. Cb.v ni ticnc mIll ley de 5U part< (p IG-1) 

En su pnmer encuemro entre ~r y Felipe van a mcdiCM: sus respectivas fucnas 
Felipe cuenta coo do;. armas para exigir sos dercchos: Ia lengua y Ia ley .Se dirigr t11 

espmiol a Cesar, lo cual reprcscnta un desafio a su convieci6n de que el ~espailol cs 
pnlrimonio de los hl•ncos". A<lcm!i~ Felipe le comunica que Ia escuela debe 
comenzar u func:iouar "para que sc cumpla lu ley". Lll impasibidad de C~sar 
empieza a qucbrarse. 

CC..sa:r ba lc.rmin.ado pot lmpKientarsc y da UD manoLlw.:J "!Orr I• mesa. 

·---·--·-....... - ....... - .. ·--·- .... -.... -·- ·---· ·-·-cc..ar esp<rll uoa r .. puc<UI balbu~-R:ntc, una lwmoldad Kpcntina. una 
propos:ici6n de: tn:gu.a. Poo el ~~mbltuttl! U Felipe noM G.ltcorG Y ''*' acouo oo SC

Ita modillcado_. (p. 99, •ubrayado nueStro.) 

cesar se senria cada vcz mAs ucosado porIa simaci6n. Erncsro se aremorllll ante las 
exigencias de Felipe y ouevameme trnta de convencer a Cesar de su incapacidad. 
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-Yoecloodl<enl en Com•- No"oy a<hr Ia> dlS<$ Noqu1<10, nose. Y 
1IJUd ... pucdo obUprmc (p.991 

~lqiiOenciutuJTICo!ta )' encolerizado, se ampone sin reservas a Emc:.to exigicndole 
lou closes para "deo;quitar su comida~ En esto~ momentos se compor1a con 

161a~o como ante~ coo Felipe: ambos son SU> ~ubordin•do>: Emesto por >U 
.. lllici6n de bastanlo, y Felipe por scr indio. 

l;mcsto comienta las clases otcmorizado; Ia pr(~ncia de Felipe cl primer dia 
su insegurldnd. Reconocc Ia raz6n en Felipe al pcd1r educ:aca6n par<~ Ins 

y \abe que h1 ley lo protege: 

.. Lela. do pnso. pn>nu~ maJ.cquMdndooc Lcioluo ~.los 
cln>1CS, et .an1oral Los •JilM/o O()frll!mplaba• Cllboba<IO!, ~on In bora ahlmll. 
"" tnl<ndtr •ada. Para elias era lo mismo que Erne.ao teyera d Alm&n.tque o 
cmlqala' nero l•bro lilt.» "" sobi&a babl.v cspa6ol Eraaro no ubia h·bw 
atllol. .\'o cru"" "' "'"""' po11/>Uu!Dd dt ..-.mu•rlCit <nlr< • .,,.,, C"u.ondo 
d"' por rennonada Sl.l d•><, Errre.&o se acetal a Fellp< oonla e'('<riiiU de que sc 
loub- dodo> Cll<aU rlt I• 11111tiliclad do Ia e<rtUIOilla) n:rllmtiarJ 1 cltiprla Pew 
F¥ ,.rut. "'111 ut• ifn:lc> dJt qw"" <SIItlVTil """'*' ~ • "' k-,· 
ApadcciO a ErnC$10 et favor que IG bacoa ) .., C01'11pn>me116 • que lO<o nil\os 
aeriaa pmruate. y 11pl~<.lodoo. (p 1+1-1~5. >umyodo nuorro) 

11 " :noc le urge poner en vagencaa Ia ley ) , en su obstrnacion. pn.~n por alto el 
CundomcmaJ·I;rnc>lo no puede comunicar-e con los niilo>. porquc no 

~u c6dign hngtilstaco Los problema.~ personate> de Em~to, sumados a Ia 
iJpOSJ1oi: idad de Milar con ~xato en ul desempeiio de sus debe res como maestro, lo 
lalcluc<:n a r~currlr ol licor Sabe que no lo entienden y esto lc da m~s ~guridad 

hlblarde ~u mhmidad. En una e~ena posteriorcllinico gnado de comunirnci6n 
••resranen Ia botella de "comllcco": 

.~los m.._: ..drr.loo ..,tnroa ) '1miD "'I"< I ot>)<10 lb~ folfU/UJr ~ 
ct ..... "'''*"' >e •klrGf(7fl. (p 160,5Uin)ldo nunrn>) 

rui\M indlgcna:.. e\lc objclo era "familiar", pue~ c~uban aaNumbmJoo; a 
e5ecnas ~imilares en sus hogares. Sabian que cl cCctlo del alcohol era cl 

.,._milltm11:nto y Ia rmpotcncia fislca. Y ~ alcgraron Tcndrian oponunidad de 
su aburrimtcnto dwnn alccncr que c>eucbar a algui~n que no cmendi.lll sin 

remeJiar. Sc manrfe,liuian n sus anchas. >m tcmor de ~r cu~trgado>, pues 
va ~do~ lo> efecto> del alcobol. codo quedJba olvidado. E'-~lc cpisodio 

un a.peClo de Ia vida t~mihar indigcna. El uso del alcohol es cos1 umbre entre 
indios; el ubu~o de o!~tc to& cnloca en una posici6n de desvcnloJa Crcnte al 

\Ubordtnuci6n rmcsto, at monologar sohre su condlcion de hastardo, se 
con los mdaos 
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.. ..Pero :runque yo fuera un mae.,uo de e.'iO~ que c:nseiian a ftll~ alumnos la 
tabla de multlplicar y uxfa_la cosa.tde que nos se.rvir37 Novo a cantbi.ar nuest:ra 
~ituad6n. lndio.nadstc, indio te quc:d3s.. No quisc scr burrcro, que era lo natural. 
lo quo me oorrcspondfu. Nl aprendiz do ninglin oficio. Si tenia yo mas cabezaquc 
nioguno. tPor que no lba yo a ser mas? Te lo estoy diciendo par ~periencia, 
ha-c6mc caso. Mds tc vale machete estar en ru valna. .. (p. 160, s-ubrayado nuestro). 

Las acciones del persooaje y su mon61ogo interior, asf como las imervenciones del 
narrador pam describir et estado de aruma del personaje y sus reacciones, v;m 
crcando una atmosfera de tension que culmina con Ia represemaci6n grotesca.de 
Ernesto aturdido por los efectos del alcohol. 

Despucs de esta escena, los indios no permiten que sus bijos regresen a Ill 
esc ucla y cxigcn a Cesar que contrate un buen maestro. cesar se indignn: 

- 0Y quienes son para negnrse? Estis muy equlvocado si crees que les Ire 
conscntido sus bra.vatas por-miedo. Esta bien. Ellos tiencn raz.6n al exjg'tt cienas 
cosas. Pero son laD imprudcntcs como los nifios. Hay que cllidnrles para que no 
pi.dan fo que no fcs c-.om1enc .. fEjldos! Los indios no ttabajan si lo punta del 
chio:.n< no les eS<:u= cl lomo. 1Escuela! Para apr<:nder a leer. 0A leer que? Para 
ap<e~der csl"'ilul Ninglln ladino que sc rospctc condesccnder:l a hablor ett 
espanol con un indio. (p. 188, subrayad<> nuestro). 

Un patemalismo feudal, anacr6nico y viciado rige Ia actitud de asar. Sus prejulclos 
de clase ordenan su vision de mundo. Esta enunciando to que piensan los suyos, 
conMiluyendose en portavoz de su clase social. Los indios existen para servir a! 
blanco, por eso "hay que cuidarles". La escucla tam poco liene senti do pam cl,put~ 
educarlos serfa consjderarlos como sus iguales y perder su relaci6n de poder. 

Acostumbrado aJ engafio, promete comptacertos y espern su respuesta: 

-Buc:no. Para que vcim e;luc-de vcras 1cngo ganas de transar coo ustedes.~lcs 
jura que se los traert ... Pem lo:s indios, cumo si no bub:ieran comprcndido Ia 
gcncros1dad de su jurnntemo, se quedaron quietO>. cc:rrados.. incxprc:sivos. CCsAJ 
bizo un csfuerzo de paciencia para espe:rar a que se pusic:ran de pie y volvic.ran a 
sus labor"''· Pero u.inglln aoontecimioniO se produjo. Con voz en cuya cordiJilidad 
3$0rnaha ya uu:a punta de amcnus, dijo: 

-Bueno, pues obo111 quo ya cstamos ck acuerdo podemos on1pezar a 
ltllbaj.ar 

Felipe neg6 y COD cl todos los demos. 
~o patr6n. Ha\1a que cl (>tro maestro vcnga ck Cornitin. (p. 190). 

Los indios, amparados en Felipe, no bicieron ademan de moverse a trabajar. Cesa~ 
en10nces los amcnaza con su pistola. Felipe y los de mas indios regresan at trahajo... 
La comunicacion se suspende nuevamente, ahora porque ba intervenido Ia fuerza 
ffska. La relac.i6n emre ambos sigue siendo de explotaci6n-subordinaci6n. 

Mas tarde se desata un fuego cerca del trapiche. Los indios buy en despavoridos. 
pero Cesar los obHga a regresar. Las perdidas de ta familia son inmensas. cesar. 
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llll=spcmio. quiere que se ca5tigue a los culpables. Envfa una cana con Emesto at 
:JIIIIidl:nte Municipal de Oc:osingo, con Ia espei"<IIWI de que esteatienda su querella. 
~''"'"""""~a llega, pues Bmesto es asesinado eo el camino por un indio. Perplejo 

cJ ~vor de Ernesto y sintiendo el peso de uno gran amenaza, Ctsar regresa 
111 flmilla a ComJI!n despues del entierro. 
Su regreso a Comilin marca el descenso de su podcr y de su oposic.i6n a Ia ley. 
CIICIICntro con la prima Fraoclsca en Palo Maria cs parte de ese proccso. 

'l'laaasa no quiere abandonar sus tierras y antes de permJtir el repano de las 
,.IIIIStnt:re los indios. se uoc a eJJos.Aparenta adoptar sus creenciassuperstleiosas 

ptieticas de brujeda para mantenerlos sometido;. Los metodos de Francisca 
e~J!I'ellden a cesar porque carecen de coherencla. B1 cooflicto entre ambos es 
twleate; su clase esti dcsbandada. No bay t:ranslorrnaci6n, pero se ha iniciado un 
~en el cual se cootcmpla Ia alianza coo el cncmigo. 

-No quiero que me j~ pear de IQ que 110y, <:bar. Nos criAmos <:amo 
hcmaoos y yo te elcho muchoo fllvorcs. Pcuo lc» indiOfi dc50011liadan •I vicrlll1 
quc lcs abro la.• puertM de mi casa. Nadie l•s ho cruudo desdc haec m&s. (p. 
219) 

upoaici6n de su prima har4 reflexionar a Cisar. Y mas adelante, cuando convc:rsa 
0111 don Jaime Rovelo. coosidera otras posibilidades para resolver el problema a su 
rmr. 

Coosidcra emplear a peones blancos, los ladinos, auoque teoga que pagarles 
Jllb a carobio de que el gobieroo no le quite sus tierras. Habla con don Jaime 
lovclo, quleo ba cmpezado a comprender que su lucha por retener las tierras 
81ftcntindose a las nuevas direct:rices del goblemo es in6til. 

-Todo lo que a>e d.iccs me lo he Yeftrdo rcpdieDdo. de dia y de .....U. 
damue el cammo. li<acs m6n. lD mas prudent• feria dcjar las finas tindas r 
buJCII' 0110 modo de gAJWJC I• vida. Peto yo yo no •••oy en cdad de empezar, de 
lptnndct. Yooo .Oy mu qucun IUcl!em, OlDCIAjalc:a mlo. y noestoy dlspuCS10 
a pcrmhir que me lo •mbate nadlc. Ni un Pfcsidente de Ia RepUblica. Mr '"'Yo 
qutdtlro/1~ en lo.s coMJc/0/tUqiU!S""- Noqui<ro vivircn nlngunaotn~panc. No 
qulero morir lcjos. (p. 222, sulnyado nuestro.) 

Allllque a1 admirir es1a ultima al!emariYll ~~ abandooo de las tierras- parece 
dmolado, su reacci6n es obstinada: ~Me I'OY u quedar alii, en las condiciones que 
JN ". Su actirud se a.cerca a Ia de su prima Franchca. Su viaje a Twnla se realiza. El 
flbemador municipal es su tlltima espe= por el momento. Rasta all{ to acompaila 
doa Jaime Rovelo, pero at darse cuenta de Ia inutilidad de Ia empresa, regress a 
Comlt!n. 

-LC6mo •• ow.edla 1it~ doa Jabnd 
-MaL Cisar uo quitrt deocoganamc. Pero en reolidad el gobicr:ao lieN: d 

dclihcrado pmptlsilo de no ~nacstnl5 pmpuems. Podreme>s ~eo Ia raz6n 

259 



de oUesltll pam. Hasta Ia l<y. Pero ellos tienen Ia (oerza y Ia anpi<Oll a r ..... de 
I"" ~ prdinu. Ahon <$lin lraundo de congncimc coa los de atriba.Y :se 
utto baci<ndo los Banotom" lA$ Casas, los protcCIOrtll del indio y del cte.valido. 
Pu111 dcmagogia. (p. 234) 

Los conflic1os entre los terrotenientes y el gobiemo aumentun y las expeclluivas de 
que sus lnlermediarios (los gobemadores municipales) las resuelvan a favor de los 
ultimos no se vislumbra.n. Las palabras de don Jaime ilustran Ia realidad dd 
momeoto hist6rico en que se vive: Ia dccadencia deJa burguesfa tcrratenientefrmtc 
al poder politico. cesar persiste en Ia lucba contra esta realidad; don Jaime ya no 
lucha, pues so tinico hijo to habra abandonado para companir Ia posici6n del 
gobiemo. A1 morir Mario las condiciones de ambos se igualan. Ya cesar no tieoe 
heredero. Sin embargo no sabemos si esto cambiam final mente Ia actitud de ctsar, 
pues altcrminar Ia narraci6n 6ste desconoce Ia suene de su hijo var6n. 

b. Refaci6n nana·nlfla. En Ia prlmera pane de Ia novela, conocemos Ia relaci6n 
indio-ladina a traves de Ia nii\a. Este personaje es el que mayor desarrollo alcanza 
en Ia obra. AI comenzar Ia narruci6n, su perspectiva revela Ia sumisi6n del indioy 
Ia actitud de superioridad del ladino. Las palabras de Ia india, desde el principia. 
apuntan bacia su condici6n de inferioridad: 

-Te va a castigar 0100 por cl dc$ptecio -efinno Ia nana. 
~iero eomar cafe. Como ed. Como IOdos. 
-Te vas a votver lndl4. 
Su amenazn me sobn:<:ogo. Dc>de mnfutna I• leche no'"' dtrt•mari. (p. 10). 

El conformismo y la ignorancia parecen ser males de Ia poblaci6n indlgena desdc 
siempre. Los prejuicios racialcs e ldeol6gicos que el blanco liene del indio ban 
logndo pcnctrar en Ia imagen que Ja nana tiene de si misma. 

LSabc mi naoa que Ia od10 CUIJido me pcina? No lo Slbc. No >obc DllC1a. Es 
india, csli cte.calza) no usa ftingllllll ropa dcbajo de Ia tela uul dclezcc. No le d.l 
vergiknza. Dice que Ia lielTI oo tiene ojos. (p. 10) 

Lu imagen degradada que la nina tiene de Ia nana es produc:to de Ia opinion que cl 
blameo se ba forjado del indio. Esta relaci6n inicial que ahara presenta Ia.~ 
deslgualdades sociales entre ambas. va cambiando paulatinamente eo Ia novels 
mediante un proceso de integraci6n que comienza cuando Ia nina acepta el cariiio y 
Ia abocgaci6o de Ia nana. 

Los dialogos entre Ia oiiia y Ia naoa abuodan. En ellos esta se va deslizando en 
Ia intimidad de Ia niiia. Conocc el senlir de esta sobre los demas indios, sos 
diferencias intemas, el rcproche de los indios porque ella ocupa una posici6n de 
confianza al servicio del blanco y el dolor que esto le produce. 
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-LI'o< que t< llllceo daDo? 
-l'orque h<. sido criaoza de IU c.u&. Porque qui£ro a IUS~ y a Mario y 

a b . 

-LE< malo qucromoo? 
-1:5 malo qucrcr a los que mandlin, a los que poscen. As! dloe Ia icy . 
....................................................................... _ ............................................. .. 
Yo salgo,IIiste p:>r loctue ac•bo deuber. Ml pldrc despidc a los Indios con 

odcmAn y .. queda rerosllldO en Ia hamoca, leyendo. Abonc lo milo por prim en 
va. £1 •I qut! lfiiVJda, t1 que posu. Y no )lUfdo soponar su rOI!tro y corro a 
rdu&iannc CD Ia axioa. Loo indiO$ ...an scDrados junco Cll £og6o y soslkn<n 
dclka«tamen.elos pociiJos humcanlt$. La naruo lcs sil"1! coo una concsla mcdida. 
como si foeml reyes. Y ticGC> <D loll pies -ulzadoo de c:ai1a- c:ooltU de lodo: 
y IUS calzones de maoca ..an reu><Jidadot y IOcios y ban craldo ''"' momlcs 
vaclo$. 

Cuando t<llllioa do scrvirlcs Ia naoa cambiCn so sicnhl. Con 50lcmrudad 
alJJrgsn ambas manos hacla el fuego y lu monlicnon all! unos ln>lanlcs. Hablan y 
•• como si eem.can un clrculo • su alrcde.dor. Yo to rompo, angustloda. 

-Nana. l<ngo mo. 
l!lla, como sicmpr< d.sde que nuc~ me arrima a su regw>. F.s caliente y 

IIJIIO<OSO. Pero «:odJ:i una UagL Unallaga que nosottos le babttmos cncunado. (p. 
16-17, subrs~ DII£SIIO). 

La oiila se vaacercando a laJI8Jia sin saberlo, en busca de su propia identidac:L Ya no 
sed Ia india inferior, sino un ser bumano como eUa a quieo siente amoroso. Este 
cambia en Ia niila implica, a su vez, un cambia en su propia visi6n de mundo. Las 
cxplicaciones de Ia nana aftaden otros elementos a su realidad que afectan Ia 
opini6n quo Ia nina tiene de su padre. Ahora, por primera vez to verll como "el que 
manda, el que posee". Esto es "malo" seglln Ia vision de mundo de su nuna, pues va 
contra Ia ley moral de su pueblo. La nina acepta esta explicaci6n y rompe el circulo 
que los indios forman alrededor de Ia nana y le pide amparo. Esta, una v<:z lillis, le 
ofzeeed su carina y proteccwn. En este momenta Ia nina se fijarn. por primera vez 
lamb ito, en Ia deplorable amdici6n de los indios y Ia atribuye a Ia conducta de los 
suyos: • ... una llaga que nosotros le habremos enconado". EJ amttaste de esta 
acc:na con Ia anterior ilustra el manejo que tiene Ia autor1l de este recurso para 
desarrollar el t.ema de una manera mas real y bumana. Antes, ta nina descrihla el 
modo de vestir de Ia nana para degradarla moral mente: • ... no usa ninguna ropa 
debajo de Ia tela azul del tzcc. No le da vergOenza". Abora Ia descripci6n fislca que 
Ia nina haec de los indios se ofrece para destacar su extrema pobreza y las injust.icias 
1 las que los ve sometidos. E.se contraste implica un cambia en Ia relaci6n de 
opresi6n-subordioaci6n. Antes, Ia auseocia de comprensi6n caracterizaba Ia 
~laci6o;abora, Ia piedad y Ia temW'B serin Ia base de su accrcamicnto a los indios. 

En este proceso de iotegraci6n JUgario uo papel mu)' imponantc los mitos y 
leyendas que Ia nana oarra a Ia nilia. La lcyeoda del dzulum (p. 19-21) y el mito de 
Ia creaci6n del hombre (p. 28-30) faseinan a Ia oiiia. Son Ia raiz y esencia de Ia 
mcnlllidad supersticiosa de Ia nana, su propio baber cultural. AI insenar es1os 
n:latps en Ia narraci6n, la autora logra caplar Ia atenci6n del lector envolviendolo en 
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una ann6sfera de expectaci6n y misterio. El manejo adecuado de este recurso 
determlnarA, de manera estruc:tural, Ia vinculacion tem~lica entre tstos y la acci6n 
principal. 

Las fuentes indiigenas principales de estos relatos son el Popol-Vuh o Llbro dtl 
Consejo y el Libro de Cililam·Billam de Cltumayel. • La au1ora apoya es1e aspccto 
de su visi6n del indio en Ia interpretaci6n de estas fuentes. Los relatos o milos que 
In nana narra a Ia niiia es16n cargados de repeticiones casi au1omdticas que se ban 
bercdado de la tradici6n oral y que abundan en las fuenles mencionadas arriba. Lu 
oraciones de mucbos de estos relatos son breves y cargan de fuerza el dialogo enue 
ambas, afirmando asi, en Ia vi:.i6n de mundo de Ia nifta, Ia historia oral ~que 
Ia nana le trasmite. 

En el relato que Ia nana hace de la creaci6o del hombre se evidencia Ia 
supervivencia de los mitos en Ia religi6n indigena actual, caracterizada, desde los 
liempos de Ia conquista, por el sincretismo religioso. 

-AI prin.:ipiu-<lit,.._, ances de qu.: viniera San co Dominao de Guzman y 
San Caralampio y w Viracn del Perpcruo Socono. uan aatro dniCJJDcntelos 
~ d<l cielo. Cada uao csuba .. ntado en Wla silla. (lcs<;ansando. P~ ya 
hat>ian hccbo Ia ticmo. cal c:ocno llbora Ia oon1emplamo6. oolmindolc d r•po de 
clooes. Yo babiau becho d mar (renee II que riembla cl que to m111. Ya babiau 
hcdlo el vicnlO pam que Iuera como cl &uazdiio de coda"""" pcro adn les taluba 
haccr al hombre. Enlono:es uno de los cvatro sellon:s, el que se vi$to de amarillo 
dijo: 

-Vamos 1 hiiCclr al bumbre pat11 que nos <>.lnozao y su canwln ardJI de 
gralirud como un g.-.no do Ux:lcn.'IO 

Los atro.s tres aprobruon con signo de s-u cabeza y [ucron n buscar los maldes 
de tmbajo. 

-LDe qut hatcmos al hombre?- preguDiabao. 
Y <1 que se V<$lla de amArillo mgi6 ..,. pella de borro y ..., JruS dedoo rue 

saando Ia can ) 1o> brazos y las plems.. l.c5 Olr05 IRSio mirab:ln presrntindole 
<t1 ... 111imienco. P<ro CllaDdo aquel hombrecillo de barro CIIUVD lctmlnado y pasO 
par Ia prueba delljlU&. sc lbbora16. (p. 28) 

Este relato de la creaci6n relleja Ia influencia del ca1olicismo en las crceocias 
religiosas indigenas. Aunque Ia narraci6n que sigue guarda mu analogias con Ia 
fuente indlgena del Popol-Vult9, su tina I recoge nucvamenle Ia meu:la de elementos 
rcligiosos. 

8 £1/'qpol.v..., a Libr<> <kl C<lft,.,.."'..., do to.,....,. - mri.-&tc ta lr1ld>nolft ... ya de mcdiodasdd L 

X\11, to. mi1os. fibulu 7-b-do Ia ~Pia dood< .. dtuaoll61a dYII-de tosmayu. Y d 
librodcClllat&lcnrtkC-Jt/(CitJJJrmBaiMt-llCIIlliRdelUl&llli,..libto;CII.,..,-d·DOIDbl:oddl ... 
dond< rue ·~ c1 DllD"""i"' a modiados dd .. XIX)<> una •-•1411 de,. • .,. de dif=-tpocoo. 1 
e51ilo& do to1 que se t1eoe por CQmpUa.dof • un Indio ltJ.rrut.do luan_J* Hoi I (Jo.t L.ub: Ma.nincz. Lltt,.,.,. 
/Nil&""' "'od"""' p. u y ll). 

9, PopuJ~Vuh. la.r ontiG'fla.t hr:tJDrtBJ d~ IJJ;u~eh~, p 23-24. 
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.. Micouu tanto en Ia tiem. los hombres de came, estaban en ir y venir 
como lao bormi&JS. Ya babiao apandldo cuAl era u fnnaque 110 IC come, con qui 
hojo paDdt ~C raguatda uno de u Dum y cuAl cod .runw que oomucrde. Y un 
dlllseqll<datoo piiSIIllldos al ver fr<ule a ellos tl hombre de oro. Su briJio lcs dJtba 
Clllo•ojoa y cuando lo coc:arun, Ia mano se los puso como si bubiel'lln cocado uno 
c:uJ,;bra, & cacuvieron •IIi, c;opcrando que el hombre de oro 1<5 hablarn. Uegclln 
bora de a~mcr y los hombres de came lc dkron un boado t1 bombte de 010. 

Ueg6 Ia bora de paniry ka bomb<C$ de came fueR)II catpodo tl hombre de oro 
Y dia CXlCI dla u duttza de antOn del lxlmbte de oro fix: quebril>dosc: hasla que 
Ia palabno de ptitud que 1011 cuatro 5C1lorcs hablan J>UC'IO en tJ ~ubicl Itasca su 
boca. 

lA'I se6orcs dcspertacOn tl <>CUcbar su nombrc entre Ia.~ alabanzas. Y 
miraron lo que habla suecdldo en Ia tierra durance su sueiio. Y lo aprobsroo. Y 
dtsdc tniOn<:cS Daman rico I! bombn: de oro y pobr'cs a los bombrl:s de CIJ1l<. Y 
~que el bombre rico cuid>n y ooompa!Dn oJ pobre por CUilllD que de 
<I bbia recibldo benelicios. Y ordenaron que el po1m rosponderie por d rico ance 
I• cara de Ia verdad. Por cso dice nuestra ley que nlnglln rico pu«Ja entrlll' al clolo 
Iii uc pob"' nolo Ueva de Ia mllno. (p. 30~ 

~·It w:ilia asf, en este mundo oovelesco de Rosario Castellanos, Ia conformidad y 
l· .. cp~acti6n de Ia dcsigualdad del indio {rente aJ blanco. El pobre debe accptar con 

llllmildad. so coodici6n frente a! rico. Su resignaci6n sc am para en Ia depcndencia 
tp: el rico tiene del pobre para entrar aJ ciclo. En esta visi6n de La pobreza sc 
Jdlcjan, ademAs. las diferencias de estructura social que existen entre el pueblo 
lldiFna y clladino. La relaci6n de dominaci6n tambien se asienta, en gran medida, 
• estas bases rciJgiosas. La visl6n de mundo de O!sarjustiAcaba su optesi6n de los 
Indios amparado en cstas mismas interpretacione.~. La nin.a ir6 intemalizando esta 
ftli6a de mundo del indigena. La lecci6n religiosa aprendida sigue sustentada 
ltlbre bases tan conuadictorias como soD Ja desigualdad, el poder, La scumisi6n, Ia 
JDbelbia. Su conciencla rcligiosa es Ia de su close {Ia clase dominante) porque sc 
'POYI en unos pllates econ6micos. 

-LOu I<" cs mi pobfe. n.ma? 
Ella sc: dc:tk11e y mkncru me ayuda aiCVIIlt.Utne dice: 
-Todavla nolo sabes. Poro s.i miru con aconci6n. cuando ttngas mis edad 

y mayor entendtmienco,lo rc:conoccras. (p, 31) 

La autora incorpora a Ia oarraci6n aquellos elementos de la cultura india -
Jtlatos, pr.lcticas religiosas, costumbres- que iluminan y expiJc;m las acciones de 
lol personajes indios y su relaci6n COD el blanco. Tambicn configuran una a1m6sfero1 
que se carga con el misterio de un Jenguaje preiiado de formulas m6gicas de 
oxpresi6n. En el oratorio de Ia casa de los Argfiello La nana ora par Ia oiiia. El 
crucifijo, elreclioatorio, las im4genes del altar ambientan Ia esceoa. Pide al creador 
qK Ia guarde wcomo basta aquf Ia be guardado yo de respirar desprecio Si uno 
~ y se incllna bacia su faz que no alardec diciendo: yo be domado Ia ccrviz. de 
alb potro. Que ella tambii!n se incline a recogcr esa fior preciosa -<tUC a muy 
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pocos es dada cosecbar en este mund~ que se llama humlidad". (p. 63') La 
pctici6n de Ia nana justifica su condki6n de sierva en Ia casa de los Arg!lello; 

TU le rtscrvastc sie.rvos. TU le rcservaste tambien el alli.too de bern.uoo 
mayor, de custodio, de guardian. 'N le rese!Vasas Ia balanza q110 pesa las 
accioncs. Para que pese mas su pacicncia que ~u ccllcra. Para que pose mAs su 
am or que su venganza. (p. 63). 

Para ella, su raza y su mundo tienen una funci6n importanle dentro de tnda Ia 
bumanidad y acepta con resignacl6n y convicci6n Ia division social que Ia matglna. 

La esceoa se interrumpe y Ueg-.1 el memento de la separaci6n. El dolor de Ia 
desperuda il'ustra Ia intensidad alcanzada por el acercarniento entre ambas. 

Ella'"' apana dclicadJlmente y me alza basta su r<>>IIO.lks• mis mcjillas y 
tlacc. una cruz sobro mj boca. 

-Mira que Con lo que he rezado e$ c.()mo si hubie.ra yo vue.llo otra. vez u 
umamantart~. (p. 64. subrayado nnestro.) 

Las Ultimas palabras de !a nana enmarcan Ia relaci6n con Ia nifta en un proceso de 
maternidad que Ia intensifican. Este becho -Ia nana ha amamantado a Ia nii\a
aiiade un clemento fisico y emocional a Ia relaci6n que Ia vincu La con mM fuerza a 
su nana.l..a comunicaci6n trascicnde el leoguaje, pero se realiza cuaodo una de las 
dos imerlocutoras conoce el c6digo de Ia otra. 

Como sabemos,Ja comnnicaci6n entre Ia nan a y Ia niiia se logra porque Ia nana 
sabe ''castiUa". Sus largos afios al servicio de los Argiiello !.a han obligado a 
conocerlo. Su lengua es el tzeltal, pero Ia niiia oo lo habla. De ahi que 1o IJamc 
·'curioso iruoma" (p.ll) y exija explicaciooes a La nana cuaodo escucha murmurar 
a los indios entre si o frente a su padre. Escucha Ia opinion del blanco sobre'su 
lengua y Ia repite en su ruscurso . 

... DclRnlc de nosotros va un indio. Alllegar a l.o taquilla pide su boleto. 
-Oilo vos, cste indio igoalado. ~14 hablando Castilla. iOu.ien lc danl 

pcrmisa? 
Porque hay regia~. E1 cspaiiol cs privilcgio nuestro, Y lo usamos hablando de 

u.<r•d a ins superiO«:S; de lila los igualcs; de'"" a los indios. (p. 38-39)" 

E l espai\ol es patrimonio de los blancos y el indio que lo aprenda debelimilars4 
uso a recibiJ: 6rdenes y dar cuenta a! blanco de las rnismas; siempre coo resignaci6n 
y sumisi6n. Referirse al blanco como su igual ("tli'') hace del indio un irrespetuoso 

10. En su cn$ayu "'£/ idiQI1tiJ t.IJ Stw CriJ~IIas Ccu'af." (Julclm swnnviuR, p. lll -1.37), Rosariu CastcihwnJ 
~telara c:l fen6mcno del YO.'>tO tn es1a regi6u de Chl.apas Considera.ndo lu opiniones quo lB linglli-JUI.Stlsai\ 
fTUOcisrtooge:en Sll tmbaju Jlohla >' fiterarura IJQI"'Ia,.tn Ia l1111igua cap{ tal ~hiaplllr«a. Su lntttptel!lci&l de 
cste (eo6mcnb lfngiHslito npUca la' tt:liludt$ .anlc li lc:.ngua que. 0\)r.;e;rvamms. en oaa cscena. 
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"ipalado". La nina amplia su perspectiva del mundo adulto con e~t&S nuevas 
. lllll:iones raciales aplicadas a Ia lengua. La acutud de desaflo del indio 
-b.tn" de esta escena y sus resultados obliga a Ia nana a alejarse bru~ente 

Ml-aun.,... catn: dial y. a.-..., •~leva miCDITil ) O 111< wcho a 
..,d.,IJOdclque ~Dalcj......_ YanoiOgro~iJ nada. "'""'- Eli•"P< 
adellll,., sin hacmnc cuo. De pt•<a. como ~i Ia pcni&\llCfll uoa jaurla Ou1<10 
pn:tpllllarlc par qu6. Pcro Ia intorropciOn se me quoebro euando mlro sus o)oo 
OlfOWIIJooj en ligrlmaa. (p. 40) 

- K aleja del Iugar como si desaprobara con ello Ia conductu del indio 
Sm embargo, en una escena posterior, Ia nana adopta Ia misma actitud 

... llllc del tndio igualado que observamos eo csta ~na aJ defenderse corura 
••IIIIIAa. y bumillactones de Zonuda. 

-No me toqw:s, &c6ota. No arMS deRdto tot>rc mi. Tti no me "4Jlrlt COcl 

llldol<. Yooopon<namalaiAtgOdlo. YosoydcCha<:ujal(p 23t,<Ubnlyodu 
-). 

se rebel&. Aclara que noes una poses.i6n de los Argilello y que procede de 
ila111jal Este dato es. stgnifiClltivo, pues las tiem.s de los Argllello lllmbitn eslin 

Cllactajal Alii tienen ~us peones indios, que ya han comenzado a levantarse 
aus amos. Hasta este momento la nana no sc habra identificudo con cstos 
ni ron este Iugar. Cuondo Ia oifta se marcho con su ramiliu u Chuctujul en Ia 

parte de Ia novela, Ia nana permanecc en Comitan, nunque le duela 
• - de Ia nina. As! tambifn cuaodo la nina regresn de Chactajal y le enrrega a 
_. cl puilado de ptedrecitas que le uae como recuerdo del lusar. fsta lo 

_ Yo aprovcd>o d cksalodo de las mll]Cm para buscu cJ rcplo que lraJ< 
a..nclo lo ccatc:.niJO uiJO aJ CO<tedo< y alii me estoy. cspc:ru>do. AI rato Ia non• 
pou frauc a mi. Lo l~mo <n un S~~Swro. 

-Yen. T<ngo que dane also. 
Atn"' muo y II<JbJ< ~palma <kjo caor WI cbom> de pitdrecttG que rccop 

a Ia on1lo lid rio. Los OJOJ dt "'' 1141111.., altf"'""' IIIJJI• qw-qyt d«or qw M$ 
pi<Wmuu-dt Clwct11J4I (p ill, suln}oldo allnlro). 

misltno y Ia superstict6n. siemprc preseotes en los relato~ de la nann, opacan su 
f:~IOCIJc ante tl rcencucntro con la nina. La separaci6n tcmporera n In que ambas 
llhiVierll~ expucstas ha afectudo el crecirniento de su proccso cle integraci6n. La 
- siente Ia necesidad de expresar su. visi6n de mundo sin rcservas. Por eso le 
p&vfctiza a Zonuda Ia muene de Mario. Su.fre por las consccuenc1a~ que sus 
~sus conviccione~. pued:ln tener sobre Ia familia ala que por tantos ailos ba 
laVido con aboegaci6n y cntrega. peTO no puede evilllr caUarlo. 

265 



••• L.o dijeron ouos que tienen stobiduria y pockt. L.oo ancianos <ic Ia tribll de 
CbO<.'taJal se "'unoeiOQ en delibenociOn Pues coda uno habia escudwlo, en cl 
seen: to de"" suolio, una voz que dodo; •que no J11015PCTCD. que ao ~ pttp<nktL 
Que cJ pucme que leadicnm pan pa$111 1 los diu 1\uuroo, 1< mmpo• EJ4> Ia dijo 
""''ow como de 4•/nuoL Y as/ oondetw'IJD 1 Mario. (p, 230, mhnlyodo nucouo). 

El. meosaje de los 'lioses o gulas de su pueblo lo dijeron los sabios o int~rpretes de 
Cbactajal que conocen el secrete de Ia pa.labra dada. Seglin su interpretaciOn lot 
blancos poderosos desapareccrfan. Las palahras deJa nana recuerdan el misteno de 
Ia leyenda del dzulum-"les dijo una voz como de animal"- y Ia sentencil 
absoluta que se deriva de los relates del Popol-Vuh. Su visi6n de mundo se enfrenta 
con lade ZOra.ida, qui en se desespera ante su amenaza y Ia maltrata. Mie= tanto 
Ia niiia las observa y decide ac:ercarse a su nana despo& que su mallie deja de 
pegarle. Este gesto de Ia niiia demucstra Ia inteosidad lograda en su relaciOo. La 
preferencia de Ia nifta por Ia nana es el fruto de Ia comunicaci6n lograda eoue 
ambai. 

Del.pu&, Ia nana, obedeciendo Ia orden irrevocable de Zoraida, se marcba pm 
siempre de Ia casa. La niila queda desarnparada y su relaci6n con Ia nana se rornpc. 
El recuerdo y Ia aiioranu de Ia oiila por ts.a continuan.AI final de Ia novel a Ia niDI 
cree reencontrar a su nana,pcro al desengaiiarse pierde, nuevamente, su esperam. 

Ahoro vamoo pot Ia calk pru>Cipal. EtJ Ia occra opuem camiJI.I una india. 
Cuanclo Ia ,.eo me desprmdo de Ia m11110 de Amalia y c:ono bacia ella. - los 
brazos abierms. till ml nanal Pero Ia India me mira com:r, impasible, y oo haac un 
a<icmb de bioovenld .. ~mino lenoamcnte, m's lentamenoe hilS'- dct<narme. 
Dcjo ""cr 1011 bnltm, desaJentadJI. NOMA, aunque yola tiJCII<ntrt. pqdrl rectiii/X'er 
a mtii4JUI. HaCJt wnto titmpo que IWI upoTaTon. ,.,dtmdJ, todtn k>s bulit>~titn<t~ 
U. mlsmJ> aua. (p. 291).291, subayado Out$110). 

En cste comentario Onal de Ia nina no se contempla Ia posibilidad de 
comunicaci6n en un futuro rcencuentro. La retaci6n anterior se haroto. El alejamlento 
fisico de su nana y Ia imposibilidad de su regreso provocan en Ia niila una profunda 
pena. Su frustraci6n y su impotencia por resolver Ia situaci6n Ia bac:en expresai$C 
como los Jad'"cs: M htiemtfs, rodos los m,tlo< tienen Ia misttw cora •. 

Cuando Ia nnvela termina, las relaciones Cesar-indios: Nana-niiia se han 
suspcodido. Am bas ban llcgado a un punic de converg(nria: Ia ltrcomunicaci6n )' 
Ia soledad mds profundos. El poder del blanco sobrc el indic> fue Ia causa de Ia 
ruptura. La relaci6n nana-niila se rompi6 al imponerse el poder dtt Zoraida sobre Ia 
nana; eJ pode:r de Cesar sobre los indios de su finca provoc6 Ia rebeh6n de estos. En 
amlbas, la presi6n e intervenci6n del gobierno municipal ban prcclpitado csa 

ruptura. Las posibilidades de comuoicaci6n entrela nana y Ia niila nose vislumbran. 

ConclusiOn. El an4Jisis de las estrucruras lingO{stlcas en esta obra relleja Ia 
visi6n de mundo de los protagonislas, el Indio y elladino, mediante Ia confrontaci6n 



*•dldi&'lllll distintos: cl cspailol y eltzchal Los tzeltalcs viven inmersos en una 
mitica, ugnda. AI interpretar las lcyes que rigen Ia oatunllcza de su 

llilico, sobrcoatura!, dcsdc una perspeaiva magic& sc sienten incapaces de 
por sf masmos, sus problemas virales. El conformismo, producto de su 

de mundo, lcs impidc rcclamar sus derechos. Actl!an impulsados por 
_.a~~ae~ mlstic:u. sin ordcn, ~in prevision. De ahl, su ftacaso para conscguir su 

ante el blanco. Sus vidas pennaneccn estitac:as en una damensi6n 
... paJ,q,~c los aitOa en uns posicion de desveotaja frente al blanco. E.ste, por su 

ejerce una posici6n de podcr que revela su actitud de superioridnd frcole al 
II c:ual hn venido ejercicndo exitosamenle durante siglos. Los conflictos 

CUADdo esc poder sc ve amenazado por Ia defenJA del indio y de sus 
por pane del gobiemo cardenista. Esta situaci6n pone de relieve dos 

de muodo distintas que afectun Ia rclaci6n de e~plocaci6n·subordinaci6n 
.. l~cn 110b.re el andao. 

Eat& conccpei6n del mundo tzeltal frente a Ia del ladano se observa en Ia 
:-~e~ura IWTIIIIV& de Ia novela a traves de elementos estilfstac:os cspecificos como 

ciiUO de orac:iones bre"cs eo los di3Jogo. entre pcrson&Jtl> indios y ladinos, Ia 
o rcpcuci6n, casi automatica de exprcsaones que sc han beredado de Ia 

r~::~~o~:r~al:;•e asf como Ia de aquellos slntagmas verbales y nominales 
lJ ani logos en contenido y forma. (RccufrdeM: Ia oraci6n de Ia oaoa 

n:latos mfticos de Ia c:reaci6n del hombre y laleyenda del clzulum, entre otrOS). 
alusi6n al problema del vosco y de su aplic:aci6o en Ia cstratificaci6n social 

111cxicana dirigidu n realzar las diferencias de elase es otro d¢ los elementos que dan 
acata de Ia estructura lingulstic:a de la oovela desde Ia pcrspcctiva etnolinglllstica. 
lA comuoicac16n entre los dos grupos ~tnicos que protagonizan Ia nove Ia, no es 
tllctiv1 porque se rige por una relaci6o de podcr. eo Ia que los anterlocutores nose 
CDRSidcrao iguales ni libres. Conuapuesta a esta rclaci6n, Ia autom pre~ota Ia 
*l6n entre Ia nana y Ia niiia que se fundamenta en el respeto y el amor. Esta sf 
pn una comunicaci6n cfectava entre sus intcrloc:utores. que s61o se interrurnpe 
par tl poder de un tercero sobre Ia naoa: Zoraida. La no•ela demuestra que Ia 
tadadera comunicaci6n s61o produce el diilogo efeclivo c:uando se da entre los 
tpe sc coosideran iguales y librcs. 
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