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I Q  $El  rmpuche es lengua o dialecto? G una pregunta que fre- 
cuentemente m hacen personos ascnbradas de que yo lo  esté estudiando 
profesionalmrnte. 

tvk queda claro que quienes lo  preguntan dividen e l  lenguaje 
h m n o  en dos grupos: lenguas y dialectos, de mxlo que m f o m  
doda de lenguaje, por ejmplo el costellarm, o e l  mpuche, o es 
lengua o es dialecto, pero no &S cosas a l  mi- t i v .  

Pderrás, todo indica que estas personos sienten que e l  dialec- 
to  es  intrínsecmnte inferior a la  lenguo. Así, no tienen dudas de 
que e l  castellano es una lengua, pero t imen s u s  reservas con respec- 
t o  a l  mpuche. En consecuencia, 1.0 pregunta inicial  puede ser refor- 
rrulada as í :  tes e l  mpuche uno verdadera, autentico lengua, o l e  
fa l t a  algo para serlo, e s  algo mrms, o seo, sólo un dialecto? 

Algunas personos que encontré tenían yo la  respuesto: el 
mpuche es só1.o un dialecto, y m preguntaron 1-16s bien c h  era 
posible que yo dedicara (algunos dijeron "perdiera") m i  ti- y m i  
prepración profesiorol. estudiándolo. 

Así las  cosos, las  ideas que tiene la  gente sobre e l  estatus 
del rmpuche con respecto a la dicotanía le&ua/dialecto, oscilon 
entre l a  duda de s u  categoría de lengua (ies lengua o dialecto?) y 
l a  negación de la  categoría de lengua (no es lengua, sólo un dialec- 
to ) .  

Decidí sondear el concepto que estas personas tenían de 
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lengua y dialecto. E l  sondeo mstró  que cotegorizabon m lengua o 
las de las sociec!cdes ~ro~eo-occidentales,  por ejenplo, inglés, 
aiemjn, francés, castellano, a p r t i r  de los siguientes atributos: 

a)  las lenguas están representadas g r á f i c m t e  por rredio de wi 

sistemri de escritura alfabética, t í p i m n t e ,  e l  alfabeto latim, 
( la  bengua tiene escritura, e l  dialecto no); 

b) las  lenguas son objeto de erudición, por porte de sus bblantes 
notivos: s e  enseñan y estudian f o m l m n t e  en clases en escuelas, 
colegios, liceos y universidades, a p r t i r  de un sistm oficial 
que sanciona s u  uso correcto, a través de g r d t i c a s  y dicciono- 
rios ( l a s  lenguas se estudian, los dialectos s e  apre& "osí no 
ldstt) ; 

c)  l a s  lenguas se utilizan c m  mter ia l  estético, o sea, en e l  
cultivo de las  bellas letras: en las lenguas se escriben poesías, 
cuentos, novelas, ensayos ( las  lenguas tienen literatura, los 
dialectos no); 

d) las  lenguas tienen uno escritura g r m t i c o l  ccnpleja y elaborada 
y vocabularios ricos y miy especializados relativos a las artes, 
las hu~onidades, las ciencias y la  tecnología, que permiten la  
discusión y enseñanza oral y escrita de estos temris ( las  lengixis 
son civilizadas, los dialectos no). 

Clarwnte ,  estos atributos se vinculan con una concepción 
popular de cultura que obarca sólo o las creaciones intelectuales y 
ar t í s t icas  prestigiadas de la  civilización eurcpeo-cccidental: 
artes y letras, filosofia y huranidodes, ciencias y tecnologías. 
Los sociedades que  por d i o  de s u  propia lengua p r t i c i p n  en 
estas actividades intelectuales y art íst icos "superiores", son 
sociedades de culturo, y s u s  f o m s  de lenguaje son verdaderas 
lenguas, o lenguas de cultura, c m  tmbién se les suele llaxrr. 

Por supuesto, desde este punto de vista, el mpuche es un 
dialecto, no una lengua- Los mpuches no participan c m  grupo, 
utilizando s u  propia habla vemácula -el en estas octivi- 



Calas) MAPUCHE tLENGUA O DIALECTO? 

dades prestigiadas de la cultura y civilización eur-cidento- 
les. 6-1 consecuencia, sierrpre desde e l  punto de vista de la concep- 
ción popular, hablar de "lengua y cultura mpuches" es una contra- 
dicción in teiminis: los nopuches están a l  mrgen de la cultura y 
s u  vernáculo no es UKY lengua, sino solo -o openos- un dialecto. 

Hciy otros hechos que contribuyen a la formxión de esta concep- 
ción popular: ux, de ellos es que el  nqwhgu es hablado por uw 
minoría que no alcanza a constituir -en los cálculos ~IÚS optimistas- 
un 5% de la población total del país. Cbv imte ,  e l  v o l m  nuréri- 
co estó del lodo del costellano. 

Pero odem5s, e l  castellano es la lengua oficial del estodo 
chileno, con exclusión de cualquier otra. Esto significa que es la 
única lengua del gobierno, de la aáninistración público, de los 
tribunales de justicia, del sistancr educacional, de los servicios 
de pranxión, asistencia y cryvdo, de los d i o s  de m i c o c i ó n  
msiva, de las octividodes públicos. fñ fin,  e l  castellano es la 
lengua de la vida global de la noción. 

E l  nqwchqq, en d i o ,  tiene una circulación michísim &S 

restringida. De k h o ,  su uso está reservodo w s i  exc lus ivmte  
p r o  interocciones cara a cara entre carpecinos mpuches, localizo- 
das en e l  d b i t o  faniliar y c m n a l  y orientados t d t i m n t e  
hacia la vida rrnpuche tradicional. Todo esto equivale a decir que 
e l  hoblar en mpuche ocurre a l  mrgen de la vida global de la m- 
ción, y restringido a las octividodes interrws de un grupo minorita- 
rio que está en e l  lodo bajo del prestigio social. 

20 Las ciencias sociales tienen otras respuestas. Para los efectos 
de esta conversación v m s  a decir que la cultura estó constituida 
por aquello parte del ccrrportaniento h n o  que se aprende social- 
mnte, en oposición a aquella porte que est6 biológicmnte determi- 
noda. Por ejmplo, la sensación de fr ío  estó originada en las caroc- 
teristicas de nuestro equipo biológico, pero abrigarse con un poncho 
de lwio cm&, cm una túnica de piel de oso, cm una porka tai- 
M O con un cap te  de paño, son diferentes respuestos cu 1 t ura les  
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dodas por diferentes grupos o subgrupos humms. E l  sentir hcntire 
está b i o l b g i c m t e  determinado, pero las preferencias y rechazos 
de los distintos rmteriales que pueden servir de a l i m t o  se apreri- 
den dexle el cuerpo cocial en pie coda individvo está inserto, Y 
f o m n  parte del ccnportaniento h m  cultural. 

E l  ccrrportaniento b i o l ó g i m t e  adquirido es univercol a la 
especie hrrno scpierrs, y carpartido en diferentes grodos m los 
otros anirrados qve están taxonániwriente ligados a l  han, sapiens: 
h i n a i d e o s ,  primtes, m í f e r o s ,  etc. 6-1 d i o ,  e l  ccrrportaniento 
cultural es e c p e c í f i m t e  h u n o ,  y en algún gr& a l  m n ~ s ,  
específico de cada grupo hurano. 

k í ,  p r  ejenplo, es cuestión biológico que los hcrrbres fecun- 
den a las  mijeres, que éstas posen por uw preñez de s ie te  a nueve 
reses, que los hijos debm ser cuidados durante una l a r p  in fak ia .  
Pero distintos grupos b n o s  &n distintas respuestas culturales a 
estos &tos biológicos. Algunos conciben que e l  prentesco lo  da 
sólo el hcdre;  otros sólo l a  mijer, otros que lo  dan crrbos. Algunos 
grupos organizan l a  funilia sobre la  base del m t r i m i o  r a x g h i c o ,  
otros sobre e l  rmtrironio poligánico, en dos formtos: poligínico y 
poliándrico. Todo ser h m n o  aprende del grupo en que nació y creció 
las  respuestas culturales y las  v r t e  con los otros m i ~ r o s  de 
s u  grupo. Desde este punto de vista, todo grupo h m n o  tiene 4i 

cultura, l a  que es entendida m e l  conjunto total  f o d  por 
todo lo  que ese grupo tiene en c d n  m ccrrportcmiento sccialmrnte 
aprendido. 

k í ,  fabricar, hacer sonar l a  trwtnka, el kvltrurrg, el tmrpe, 
l a  wcdo o la  W l l a  y apreciar s u  sonido, son hechos de l a  
cultura misical mpuche- T d i é n  son hechos culturales mpuches 
beber mrdoi, consultar a la  mxhi en coso de enfermodad, ganarse l a  
benevolencia divina por d i o  del riguillatvn, o creer en l a  mlévolo 
occión del kolko. Ec porte de la  cultura mpuche organizar la  fani- 
l i a  a través de la  línea del podre, o prohibir e l  mt r imnio  entre 
un h d r e  y cus prirms pternas, o entretenerse jugoncb a l  p l i n  
("chueca") o b i e n d o  opuestas en carreras de ooballos en poreja 
(kvden) o celebrar con unción e l  día de Con Francisco. 
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Todo ser hcrmno está g e n é t i m t e  prograrado poro hablar, 
pero cprende a hablar de su grupo social i d i a t o ,  en la f o m  
específico de lenguaje hurano articula& que se habla en éste: 
inglés, astellano, a l d n ,  m q d q u ,  etc. 

En este sentido, el  lenguaje es un hecho cultural, ya que 
f o m  porte del ~crrportmiento s o c i a h t e  aprendido. Pero a l  m i m  
t i a p  que el lenguaje es transmitido cultumlmnte, gran parte de 
la cultura se transnite por d i o  del lenguaje. O cea, éste es, 
s iml t6nmnte ,  parte y vehículo de la cultura. 

A diferencia de la concepción popular, para las ciencias 
sociales sí existe una lengua y um cultura mpuches, diferente a 
otras lenguas y otras cultums, cam son diferentes las. d i s t i n t a s  
especies de un mi- género. Cano ciencias, las ciencias sociales se 
abstienen de emitir juicios de valor y se limitan a registrar las 
f o m s  culturales de un grupo h u m  ¿a& y reclmn para ellas el 
respeto que todo la hmnidad mrece. 

30 E l  harbre no es el Único anurril que ostenta carportcrniento 
carunicativo. Conocidísims son el  ccrrportmiento mnica t ivo  de 
las abejas, de los delfines y de los gibones. Sin &rgo, e l  lengua- 
je de vía oral-auditivo hmno es único en el  reino animl en el 
sentido de que ostenta atributos que no se encuentran en e l  c~rporta- 
miento m n i c a t i v o  de otras especies animles y que hacen de él  el 
d i o  carunicativo d s  poderoso y eficiente conocido. 

Talvez estos atributos se  ccxiprendon w j o r  si se ccrrpam el 
lenguaje oml auditivo hmno con e l  lenguaje oral adi t ivo de uw 
de las dos especies vivientes tax&icmnte d s  cercaras a l  ham 
capiens: los gibones. 

Los gibones se cmnican entre sí por d i o  de un sistm de 
nueve a doce gritos diferentes, asociodo codo uno de ellos con um 
situación dada, por ejenplo, agresor, canido, agua, deseo de carpo- 
ñía, interés anistoso, etc. Se trata de un sistm finito y cerrodo, - 
en el  sentido de que ningún gibón es capaz de producir m grito 
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e n t e r m t e  nuevo para una situación enteranonte nueva. h d i o ,  
el lenguaje h m n o  es productivo: en cada m t o  e l  ser h m o  es 
c a p  de emitir m mensaje que nunca gnitió antes y de entender wi 

rrensa j e que nunca escuchó antes. 

En e l  lenguaje de los gibones, coda gri to está asociado direc- 
t m t e  con vno situación, de m w r a  que la  única posibilidad de 
enriquecimiento del sistm es el aurrrnto del n h r o  de gritos 
e n t e r m t e  diferentes; pero, si el  núiiero de situaciones crece, 
pronto se agotará la wpocidod articulutoria del a n b 1  para producir 
gritos e n t e r m t e  diferentes y su capacidad a d i t i v o  p r o  discrimi- 
m r  entre ellos. E l  sistm en sí es intrínsecanonte limitado- 

iPor qué e l  lenguaje hurano permite producir y entender rrensa- 
jes c c n p l e t m t e  nuevos sin que e l  sistm agote s u s  posibili&idec? 
Gracias a que está tucado en um w á n i c a  weva y única dentro de 
las  especies animles: 

a )  los rrensajes huxinos están fomdos a part ir  de un inventario 
limitado y reducido de m i d o s  y ruidos mry estables, c l a r m t e  
perceptibles ccnx, distintos unos de otros y fácilrente producibles 
por los órganos articuladores. L l h s l o s  "fonarac" . E l  cacte- 
llano tiene 24 de estos fonerros, el rmpuche tiene 30. Algunos, 
los mms,  son vocoles y sirven de apoyo a los otros, Ilcmcidos 
consonontes. De los 24 f o m s  castelloms, 5 con vocales y 19 
son consonantes: i, e, a, o, u; p, t, k, b, d, g, etc; el mpuche 
tiene 6 vocoles y 24 consonantes. Estos f m s  m tienen signifi- 
codo, pero las cmbinaciones de estos f o m s  sí lo tienen, y 
a r b i t r a r i m t e  asignado, de mxk~ que cado carbinoción puede 
significar cualquier cosa. De un d inexacto, pero canxlo, 
l l m s  "palabro" a codo d i n o c i ó n  significativa de f m s :  
polo, bala, cala, gola, rmla, cala, mla,  lala, etc. Se ccnprende 
que cualquier lengua hurano puede tener varios cientos de miles 
¿e palabras fácilmente obtenidas a part ir  de la  sinple c d i m c i ó n  
de f m s ;  el h r o  de palabras será alto, mry alto,  pero 
todavía f inito.  Sin erhrgo, e l  h r o  ¿e m a j  es posibles en 
uno lengua es infinito; 
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b) las palabras obtenicbs según e l  mecanisix, ya expuecto, se d i -  
m entre sí y f o m n  frases, éstas se d i n o n  entre sí y 
f o m n  claúsulas, éstas se c d i n a n  entre sí y f o m n  periodos. 
Las carbinaciones son recursivas, o seo, pueden recurrir inciefi- 
nidanente; codo c d i m c i ó n  puede funcionar c m  uw plobm y 
volver a c d i n a r s e  indefinidanrnte. Codo nueva carbinación 
tiene un significa& nuevo que es sienpre algo mjs que la mra 
sura del significado individual de los ccnponentes: los m i m s  
carponentes, d i r a d o s  de una mnera diferente tienen un signi- 
ficodo diferente: la gota & la caso vs. la de la pta. 
&m, cado palabra y cado carbiración pronunciodo con la entoncl- 
ción adecuado constituye un m s o j e  nuevo u "oración". Ce eniien- 
de así que el  núrero de m s o j e s  posibles en una lengua dada seo 
transfinito. 

L l m s  "léxico" a l  conjunto de plabros de una lengua y 
"graMtican a las pautas que regulan la cd ina tor ia -  Según e l  
requerimiento, e l  hablante se lecc im del léxico las uniddes que 
necesita y las ogrupa y reagrupo j e r a r q u i z h t e ,  siguiendo las 
pu tas  de la grcmjtica y a m  e l  m s a j e  nuevo requerido en m 
m n t o  dodo. 

Dados estas características del lenguaje huwno, codo f o m  
específica de éste difiere de las otras sólo en e l  inventario de 
las unidades y en la ccrrbiratoria, no en los principios de funciona- 
miento. Esto equivale a decir que todos los rmnifestaciones del 
lenguaje hurano son esencialmte idénticas y superficialrrente 
diferentes; son mi&ros de la m i m  clase. 

Por otra parte, e l  l q m j e  vía oral-ouditiva, con los atribu- 
tos ya descritos, es universal a la especie haiP cq~ieiss y privativo 
de ella. Los pueblos rrús "civilizados" y los pueblos m5s' "primiti- 
vos" coinciden en la posesión, consustancial a s u  cualidad de km- 
bre, de este i n s t m t o  de ccminicación, par s u  refinoniento e l  
rrís poderoso conocido. Pdicimlmnte, ningún otro animl, incluidos 
aquellos taxonCmicmte m y  cercanos a l  hcnbre, lo posee. El len- 
guaje de vía oml-ouditiva que estos animles poseen, está basado 
en otro mecónica, cuolitativmnte diferente, de miy limitcda efi- 
ciencia. 
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En s u  agresividad, e l  M r e  europeooccidental ha tratado de 
despojar de s u  lenguaje a otros M r e s  y de dárselo a otros anim- 
les. H3 fracasado en &S apresas.  Cando el plantador mribeño 
pobló s u  hociendo con esclovos africanos de diferentes lenguas poro 
que no hablaran entre ellos, lo que quiso fue despojarlos de s u  
h m i d o d  y rebajarlos a l  estatus de bestias de lobor, pero eran 
M r e s  y en e l  lapso de pocas generaciones se hobían c redo  uw 
nueva lengua con los mims atributos de las que perdieron y de la  
de s u  fracasodo verdugo. Gwndo e l  cientista ha tratado de enseñor 
uno lengua hurana a los chinpancks t d i é n  ho fracasado. k reservo 
l as  consideraciones filosóficas y religiosos que todo esto m evoco, 
no c m  cientista, sino m ser hcmcino. Phora, hablando m lin- 
güísta, r e c l m  p r a  e l  rmpudungu e l  respeto que toda lengua b n a  
mrece, c m  e l  rasgo conductual cbjetivo móc claro que s e p r o  a l  
M r e  de los derrás animles. 

4" Nora enfoqums e l  problerra desde otro punto de visto. Cada 
grupo humno posee s u  propia f o m  específica del lenguaje, que lo  
distingue de todos los otros y que une a todos s u s  miabros- Dos o 
rrÓs f o m s  específicas de lenguaje nXis o rrenos similares entre s í ,  
habladas en dist intas regiones, constituyen una lengua. 

Así, por ejerrplo, lo que se  habla en Chile es parc ia lmte  
diferente, parcialrmte serri-jante, a lo  que se habla, por ejerrplo, 
en Mxico. Constituyen la  rnim lengua: e l  castellano. E l  habla de 
Chile y l a  de Néxico son dos dialectos del castellano. 61toncec, l a  
rmnifestación concreto de una lengua en un l u ~ r  geográfico dado, es 
un dialecto. Esto equivale a decir que una lengua está carpuesta de 
dialectos regionoles. Algunos dialectos regionales del castellano 
son el de Gistillo, e l  de Pridalucía, e l  de #xico, e l  de Rio de la  
Plata, el del m i z o  central ardino, e l  del Cciribe. E l  es 
otra lenguo, con s u s  respectivos dialectos, propios de las diversos 
regiones en que se  habla. Cegún Rodolfo Lenz los dialectos del 
rmpuche de Chile eran -a fines del siglo pasado: p icwck ,  hablado 
en h l l eco ;  rmluche o ngoluche, hablado en Coutín; williche, de 
Ocorno y w, de la  precordillera de los Pndes. Todo parece 
m s t r a r  que esta división es válida todavía hoy. 
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Segín el de igwldad y diferencia, los dialectos de una 
mism lengua se agryxri en conjuntos. Por ejerrplo, sierrpre segh 
Lenz, las diferencias entre el m l h  y el paiiiieriche son rnínirrns, de 
mxb que f o r m  un conjunto, cuyus semejanzas son nucho mrpres con 
el piandie que con el williche, que es el d s  divergente con respec- 
to a todos los M s .  Esto se puede diagrarnr así : 

pewenc he wi 11 i c h e  

Los dialectos de una m i m  lengua pueden presentar entre sí 
pocas o nuchas diferencias, relevantes o de detalle, pero sienpre 
entre ellos se don las condiciones de cohesión interna (percepción 
unitaria) y diferenciación externa (separación con respecto a los 
dialectos de otro lengua). Lo cd-esión interna y la diferenciación 
externa, no son nociones analíticas que dependan de principios 
postulados, sino realidodes errpíricas que deben ser descubiertas en 
cada caso. 

Si en Coldia escudxrros la oración interrogativa con entona- 
ción oferente "&un tintito?" es posible que pencerrios que nos han 
ofrecido un vaso de vino tinto y nos equivoquem (en realidad nos 
ofrecieron una taza de café sin leche), pero aun así, s a h s  que 
nos hablaron en costellono. Esto es cohesión interna. Enimdems 
correcttmente "&un cafezinho?" y nadie duda de que si es otro lengua. 
Escuchen: "se fue el chalkeyi a uha kaboné". M i e  duda que esto es 
custellano, aunque no se entiendo su contenido. Esto es una rmnifes- 
tación de la desión interm entre los dialectos de una misno 
lengua. Ahora escuchen: "logo depois o rrncaco se sentou n m  pedra, 
para camr una bonana", que nos nuestra rruy clarairrnte lo que es la 
diferenciación externo entre dialectos de lenguas diferentes. 
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50 Reuniendo lo dicho hasta hora-  Lengua y cultura son dos 
atributos miversoles y privativos de la especie hurana. Los distin- 
tos grupos hLmms difieren en la superficie de la rmnifestaci'on 
concreta de estos atributos' de la especie. En la región. de Lo Arau- 
canío conviven uw cultura hispbnica europeo-occidental y vrxi a l t u -  
ra rrapuche i h r i c a m .  Con &S a l t u m s  diferentes, pero cntus 
scn culturas. Cada uw de estas culturas está entretejida con s u  
propia lengua: e l  castellano, de filiación indoeuropeo, y e l  mgu- 
ciungu, de filiación i ~ r i c a m .  E l  castellano hablcdo en Chile 
es uno de los dialectos constituyentes de la lengua castellana. Por 
s u  parte, e l  mpuduigu está mnifestado por cuatro dialectos: e l  de 
los pi& o rurtinos, e l  de los rpluche u cccidentales, e l  
pevvenche u M r e s  del piñón, y el de los williches o sureños. 

La pregunta iel  m~puche es lengua o dialecto? no ti& sentido, 
yo que toda lengua está formxlo por dialectos, y todo dialecto lo 
es de alguna lengua. 

bo Pero subsiste cax, problerra e l  hecho de que hay personas que 
sienten que e l  q m h g u  es inferior a l  castellano. 

Se puede tmtar  de explicar la  existencia de esto qinión, tan 
genemlizadu, atribuyéndola d i r e c t m t e  a l  "prejuicio mcial" o si 
se  quiere de un rrodo mLic elegante, a l  etnocentrim. Pero esto no 
explica roda. Es vicioso y circular. 

La teoría de la lengua estándar, desarrollada ~ r i n c i ~ a h t e  
por el Dr. Pndrés Gillardo, de lo lhiversidod de Cbncepción, a 
quien t m s  e l  honor de tener entre nosotros hoy, puede servirnos 
poro intentar uno explicación. 

Se llcrm "lengua estandorizoda" a la f o m  explícitcrwnte 
codifica& de una lengua mtuml, aceptada wibnimrri-nte por sus 
hablantes cax, d l o  idianjtico. 6-1 castellano hay m f o m  d i -  
ficcdo por la Reo1 Pcodmio Eyxlñola de la Lengua a través de s u s  
&ras gmraticales y lexiccgrificas. Esta es la f o m  que ideolmnte 
se  enseño y estudia en las escuelas y que ideolmte s e  acepta  
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c m  la forrro correcta del castellano. 

Por ejenplo, está codificado que es correcto costellano pronun- 
ciar la S en toda posición c m  una fricativa ápico-alveolor o do- 
alveolor sorda: col, asar, acta, m. Gialquier desviación se 
considera incorrecta, por ejenplo, la acpiración de S en posición 
postvacólico: &tal &. Está cdificodo que tú quieres es correc- 
to, de donde voh queríh o tú cperíh son incorrectos. Est6 codificado, 
o sea, pertenece al castellano estándar, se m cayó, en tanto que 
f o m s  ccm (se)m le cayó son sub-estándares. Está codificado que 
el adjetivo de color lívido, se aplica sólo a la piel hu~arw y se 
aproxirra al mrado negruzco y no es sinónim de pálido- 

Los hablantes nativos que hm tenido participación en la educo- 
ción tienen conciencia de estas n o m s  y las aceptan con natural 
misión. La variedad estándar sirve carro mrco de referencia para 
rredir y evaluar la variación lingüística. Así, el dialecto de Casti- 
lla tiene vasatroc estáis d s  cercono al estándar que el dialecto de 
Chile ustedes ectá-i, de allí que vosotros estóis tengo una evaluación 
d s  alta que ustedes 6; tú teníh est6 rrús cera del estándar tú 
tienes que voh teníh, pero rrús lejos que tú tieneh; así estas fonins 
quedan graduadas en una escala de aceptabilicixi según su proximidad 
o lejanía con respecto al estándar. 

La f o m  estandorizoda de una lengua está codificada y pre- 
senta& c m  ircdelo. Canr, tal es ideal, en el sentido de cpe no 
existe en la reolidod empírica. tby dialectos que se parecen d s  que 
otros a la f o m  estándor. Dentro de coda dialecto, el habla de los 
s ~ t o s  rrús educados se parece d s  al estándor que el habla de los 
segnsntos m s  educados. Dentro de cada m t o  el &la de las 
situaciones fomles se parece mjs al estándar que el habla de las 
situaciones &S rela j &s. 

Dwide rrús se aprecia lo acción d l a r  del idim estándar es 
en el uso escrito- De hecho, sólo porque estb cdificodo así, mzo 

se escribe con z y CQXI con S; &re con h; d i o  con b y savia con 
v- 
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Las lenguas que tienen f o m  es tádar  tienen siarpre C ~ K )  f o m  
escrita. I n v e m t e ,  es inconcebible que m lengua tengci f o m  
escrita si m tiene uno f o m  estondorizo&. Entre otras cosas, la 
escritura requiere de concenso y ~niformidod en wia m m  del USO 

correcto de la  lenguo. Saberros pie c k h n ~ s  escribir e l  estándor ojos 
y no e l  subectóndar ojd-i. En d i o  iqué se escribiría en mpuche: 
poñi o poñii, .foro o voro? Sin e l  concento cobre e l  uso correcto T e  
da l a  f o m  estándar, no se piede escribir m lengua. Esta es lñia 

de las dificultades m5s grardes con que tropiezan las  personos 
rmpuches que desean escribir su lengua. Cerro no hay m &lo supra- 
individual, codo persona concidem "autkntico rropuche'' su uso indivi- 
dual y tiende a concidemr incorrecta todo variación. SGbé se escri- 
be: rJco m en terpo lento, o lo f o m  rrikorar del terrpo rápido? 
Ncidie l o  sabe, y nadie pvede cbr wia respuesta objetiva. Todo esto 
nos indica que a l  no haber ww f o m  codificado, calificaciones 
ta les  caro wrrecto/incorrecto, deja? de tener senticb caro conceptos 
s o c i a h t e  válidos. 

Todavía en un nivel rrás superficial tvams a escribir rJoo c m  
k o ruco con c; kiñecon k o wiñe con qv? CarP la  escritum es 
esencia lmte  mvencional, todo depende del concenso, el que desgra- 
ciadanente, en tcc!a,s las esferas de l a  vido, es rr6s un h e m o  ideal 
que una realidad. 

Otra de las  características del i d i m  estándar es que ho sido 
y es objeto de extensivo estudio intelectualizodo por parte de sus 
kiblantes mtivos. Uwi de las consecuencias i d i a t a s  es que hay 
todo un c m i m i e n t o  técnico que permite la  enseñanza sist:eri-ótica, 
f o m l ,  del idiam estórdar, y la  discusión de s u  codificación- 
h o r a ,  en mpuchs Scobre la tase de qué conocimiento técnico se 
puede discutir si es rrejor escribir f e i  con i o fey con y; o escribir 
nn-ekümumtrvngey c m  uw l a r 9  palabra o desccrrpuesta: nnie kúre 
m t r v  ngeymi; o escribir tmukopííle c m  si pííle fuese un sufi jo de 
tgniko o t d o  püle c m  si fuese uw postposición. 

E l  M l o n t e  de vno lengua estandorizoda sabe que lñia cosa es 
hablar y otro escribir y que no hay una correspondencia exacta y 
unlvoca entre el habla y lo escritura. U hblonte de una lengua 
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no-estandarizodo tiene l a  tendencia a mirar l a  escritura c m  reflejo 
del hobla, colocando una exigencia p r o  lo cval ninguno ortografía 
del m~ndo est6 preparada. 

Así los cosas, uno lengua que no tiene f o m  estandorizodo, m 

se puede escribir en un sistm práctico y utilizable u n i f o m t e  
por todos. 

En e l  vivir .mpuche t r a d i c i m l  no ho habido situocionec 
sociales que requiemn e l  uso de la  escritura, y cuando las hoy, 
estas proceden de la  scciedad miryoritaria y vienen fomlados  en 
castellano. De oqví que la sociedad mpuche m haya desarrollodo 
internari-nte un sistm de escritura. Esto significa que e l  mrpdngu 
es una lengua oral, no porque sea ww lengua inferior -que m lo 
h s  visto no l o  es- sino porque no hubo necesidad de escritura. Al 
no exis t i r  la  necesidad de escritura, no se desarrollaron las condi- 
ciones de codificación explícita que la  hacen posible, las que a s u  
vez, están basadas en e l  conocimiento intelectualizado de l a  lengua. 
Por s u  parte, éste no se desarrolló porque no fue necesario en la  
vi& tradicional mpuche, en la cuol bastó sienpre e i  conocimiento 
errpírico de la lengua. 

Entre la  lengua de un grupo y su cultura hay un ccnplejo juego 
de relaciones de interdependencia. Las grandes lenguas estandorizodas 
de Europa occidental, han desarrollado, durante siglos, la propiedad 
de intelectvolización, o sea, hon desarrollado uno grarática y un 
léxico capaces de servir de vehículo a l  pensmiento filosófico y 
m t e d t i c o ,  científico y tecnológico, ar t í s t ico  y l i terario,  y a 
todo e l  carplejo y diversificodo universo cultural de la  civilización 
europeooccidental. Este desarrollo hc sido m5s o m s  paralelo, de 
mxlo que entre las lenguas de Europa occidental hay un a l to  grado de 
equivalencia o traducción, lo  que da la  posibilidad de p r t i c i p r ,  
por d i o  de cualquiera de ellas,  en e l  mundo mxferno, en la  cultura 
intemacionol . 

Miy otro es lo situación del mcpuduwlu. Es una lengua orientada 
hacia lo cultura t~railicional n-upuche. Cu especificidad es miy a l t a ,  
l o  que hoce d i f í c i l ,  si no imposible, uti l izarla caro lengua de 
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porticipociixi en e l  mi& rrcderno. Pesulta prácticarente irrposible 
uti l izarla p m  la  discusión de terros de la cultura in ternociwl :  
f i s ica  atánico, filosofía m k a n t i a n a ,  de la  Revolución Francesa, 
de astronáutica espacial, de química industrial. Esto no por ser  
intrínsecarente inferior, que no lo es, sino porque est6 vinculado a 
l a  smiedod y cultura rmpud7es; donde tales terros son ajenos. 

Giando lo intelectualización se oplica o l a  lengvo mi-, se 
produce conocimiento erudito o intelectualizado de la  lengua. Este 
posibilita la  codificación f o m l  y explícita necesaria p m  escribir 
la  lengua. &m, sin eccritum m puede haber u7 grado a l to  de 
intelectuolización: e l  pensaniento o r h d o  y riguroso y l a  expresión 
clara y unívoca son irrpencables sin un sistm de escritura. 

Las lenguas o d n i m n t e  estandarizados rruestmn m a l to  
grado de estabilidad y flexibilichd. Esto significa que pueden 
&iar poro adaptarse a situaciones nuevas, caple jas  y diversifico- 
das, sin dejar de ser el las  misros, sin p rder  s u  identidod. Si 
escucho hablar profesionalmnte a dos físicos, por s u p u ~ t o  
entiendo lo que dicen, pero sin 1 w r  o dudas identifico la  l e r i g ~  

c m  castellano. Por s u  porte, e l  r q d u g u  es w y  estable: las 
diferencias entre s u s  dialectos son mínims y ha d i o d o  miy poco 
en los últims trescientos años. Pero esta m i m  estabilidod conspira 
contra la  flexibilichd: es insuficientemente flexible c m  poro 
acarixkirse fácilmente a la  expresión ck creaciones y situaciones 
culturales nuevas, procedentes desde fuera de l a  cociedod mpuche. 
Las lenguas ectandarizodos m s i m r l t á m t e  tradicionalistas y 
d r n i s t a s ,  según convenga: tradicionalistas p m  conservar s u  
cd-iesión interna, s u  identidcd; d r n i s t a s  paro o c u d a r s e  o los 
condiciones ccnplejas y an-biantes de Pos cociedodes mderms. E l  
nipuche es trcdicionalisto, pero le fa l ta  l a  rrodernización- 

E l  t r d i c i m l i m  del m q u h p  es  otro aspecto de su especi- 
ficidod en relación a lo sociedad y l a  cultura mpuches. Esto hoce 
que e l  u no ceo un buen condidoto poro ser  la  lengua oficial 
de Chile, l a  lengua de la  vida globo1 de la  noción y de la  p r t i c i p -  
ción en e l  m& mderno. El m no es e l  rrejor vehículo para 
expresar los contenidos de l a  civilización e u r m c i d e n t a l ,  y por 
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lo tanto tiene pocas psibilidades reales de ser la lengua de la 
educación escolar para los mims rropuches, y mchas mnos de ser 
enceñodo fomlmnte  a los m p u c h e c .  En otras palabras, en las 
condiciones actuales, e l  rrqxidcingu es únicarente la lengua de la 
sociedad y cultura tmdicionoles rrppuches. A diferencia de una lengua 
estandorizada, que &re horizontes, e l  nqwckingu confim a s u s  
hablantes a los límites de la vi& tradicional. Esta es la razón por 
la cual los rrapuches no participan m grupo, y hablando s u  propia 
lengua en las actividades prestigiadas de la civilización eu- 
ropeo-occidental. Les resulta mSs fácil  y viable hacerlo en castella- 
no, no porque el  q d u q  sea una lengua inferior, sino porque el  
castellano está mjor preparado para hacerlo. 

79 La pregunta inicial Se1 mpuche es lengua o dialecto? tiene 
una respuesta clara. Es una lengua, cerro cualquier otra de las 
cuatro m i l  que habla e l  ham q i e n s  y sólo el  ham capiens. Está 
basada en los mims principios de func imiento  en que está basado 
todo e l  lenguaje humm y sólo e l  lenguaje humno. Ccrra toda otra 
lengua, verbaliza la cultura de su grupo y traduce s u  identidad 
socio-cultural. Ccrra todo otro lengua, est6 rranifestada por dialectos 
regionales, d s  o m s  diferentes entre s í ,  pero sierrpre unidos por 
la cohesión interna y la diferenciación exterm. 

Pero e n  la pregunta que m n b s  hoy inplícita una actitud 
de minusvaloración del -. Esta se debe a que el hispano-ha- 
blante'es consciente de que para los efectos de la verbolización de 
los d s  apreciados aspectos de la cultura europeo-occidental y para 
e l  ejercicio de s u s  mis preCtigiosas actividades, e l  nrpdurigv es 
rrirnos apropiado que e l  castellano- 

Por ser de índole sociocultural, la base cbjetiva de la minus- 
valoración es relativa. Así, para otros efectos, e l  mprbngu es mSs 
apropiado que e l  castellano. Por ejemplo, para la revitalización de 
lo cultura tradicional mpuche, e l  cultivo del mcpudlingv es furdm-en- 
ta l .  

U7 pro@-ara realista de cultivo de la lengua mpuche ccrro el 
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que estó en nurcho aquí, en l a  Cede Temco de l a  Pontificio Lhiverci- 
dad Católica de Chile, estó temjticariente orientado hacia l a  cultura 
rrupuche t r o d i c i m l ,  con e l  objetivo de registrarla en &-tos 
válidos, escritos en la  propia lengua en que está entretejido. Tcm 
del castellano l a  intelectuoliiación, especialmnte en lingüístico 
descriptiva y en sociolingüística, para producir en hoblantes nativos 
del q d m g u  conocimiento intelectualizado de l a  lengua, tanto c m  

seo necesario poro producir textos escritos de un m& consistente, 
l o  que significa que s e  auto-irrpone m cierto grado de codificación, 
pero acepta c m  válidas t&s las variantes dialectolec, utilizardo 
en codo una de e l las  e l  tmpo lento y l a  articulación silabeoda. 

Los textos que e l  progrm produce vienen con traducción a l  
castellana porque sus ejecutores quieren ccrrpartir s u  cultura con 
los no-mripuches, pensando que e l  conocimiento e s  l a  base del r&peto- 

No quiero despedim s in  invitar a los cientistas sociales que 
trabojan en e l  6 r w  mp&e a que se preocupen de adquirir un c o m i -  
miento operante del n q u b g u  que les dé' una visión interna de l a  
cultura rrupuche. Los invito a recorckir que los datos verbolizados en 
costellano, son cCmxfos, pero limitados y distorciori3dos. E l  & 
gu es l a  lengm en la  que s e  acuñó, en origen, la  cultura mpuche, 
de mxb que los datos verbalizodos en rropdwigu son los del rrós a l to  
valor errpírico concebible. Michas gracias por su dtención. 


