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Resumen 

Rupturas y continuidades en la transmisión intergeneracional de la 

lengua y cultura chinanteca en niños menores de cinco años de MoôIa, 

Oaxaca, México 

Nelva Gómez López, MAEIB 

Universidad Mayor de San Simón, 2017 

Asesor: Vicente Limachi Pérez 

Palabras clave: Transmisión intergeneracional (TI)1, lengua, cultura e identidad, 

actitudes lingüísticas. 

La presente investigación explora la situación actual en la que se encuentra nuestra 

lengua y cultura chinanteca en las familias de Santiago Comaltepec. También da cuenta 

sobre los factores y procesos que influyen en la ruptura y continuidad de la transmisión 

intergeneracional de la lengua y la cultura chinanteca (TILCC)2 en los niños menores de 

cinco años.  

Para este estudio cualitativo usamos el método etnográfico que nos permitió 

sumergirnos en el modo de vida de las familias chinantecas para así comprender y analizar 

el sentir y pensar de los miembros de las  mismas, de igual forma nos permitió acercarnos 

al Centro de Educación Preescolar Bilingüe ñNi¶os H®roesò para conocer a fondo el 

proyecto que impulsan para el desarrollo y fortalecimiento de la lengua y cultura chinanteca. 

Es evidente que nuestra lengua y cultura están en franco proceso de debilitamiento, 

pues la TI de las mismas se ha visto interrumpida por diversos factores sociales, tales como 

los matrimonios interétnicos, económicos, culturales, como las migraciones, las actitudes 

lingüísticas negativas, invasión de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)3, 

entre otros, que interrumpen la TI. Sin embargo, en los últimos años, emerge una iniciativa 

                                                 
1 Durante el desarrollo del trabajo usaremos esta abreviatura para referirnos al concepto de transmisión 

intergeneracional.  
2 Usaremos esta abreviatura para referirnos al concepto de Transmisión Intergeneracional de la Lengua y 

Cultura Chinanteca. 
3 Abreviatura para referirnos a las Tecnologías de la Información y Comunicación. 
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alentadora de parte de algunas familias que están transmitiendo de manera consciente a sus 

nuevas generaciones, aprovechando que los adultos y abuelos todavía hablan la lengua y 

practican la cultura chinanteca. Es sobre este último aspecto que el estudio concentra su 

indagación. Por lo tanto, el trabajo que presentamos  se orienta en esa dirección, ya que se 

focaliza en el análisis específico sobre el estado de la TI al interior de la familia, como 

también aportamos  nuevos elementos que permita dar continuidad con nuestra lengua y 

cultura chinanteca en las nuevas generaciones puesto que la noción básica de vitalidad de 

una lengua hace referencia a su uso cotidiano y a la TI de la misma. 
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Resumen en lengua indígena 

Ja le´e fe´kia´e ji la 

Nelva Gómez López, MAIEB 

Universidad Mayor de San Simón, 2017 

Asesor: Vicente Limachi Pérez 

E ji la fe´kuen kia´jial fen see jmii jiun pi´kiar kó jmii kih, jó jial ér jiun kiar la kó e 

juu ka see dza kón kih la kó se nüh kia´la jan dza jmii kia´Mo´Ia. E jii la gia ju kia´ja le´e 

kien men kia´e ni lï evï jiun kih jmi, jó e e ´leh e ja len sïjmii jiun pi´ jó jalen tüyü´ jo egïr 

jmii jiun pi´kiar, la jó jöna e tïkïngï jí ngolih. 

E ju e jöna e dzin na ka ´lee e fïn dza na ka kun guor jó jalen dza seen ka luu e jova 

e mïna na nian see nü jó lï sen jiun pi´ja kuö kia´e ni sïin kó jmi kih e jóva kó juñi´sïin kó 

yü pi´kiar dzü ja siah jial ni sïin kó i dza kór, e jóva nan in jmi kih, la jó kó jó jó lï é gï ja 

len jiun pi´ja le e eju ka se ´lï dza kön dzi kú jó ga´jó jmogï ja len tikia´jiun, ta jie´va na 

sïtïin jmoor. 

Kóngï e ´lee kia´e jó lï e´gï jalen jiun pi´jmii kih e sen jalen s¨jmi jiun e ïdzir ja jie 

lï ni in ta jmii kih dzikú ejóva ka see jalen tïfaa la jee ka ngotai jmïtïin dzi kú jalen tufa´ la 

mïfer e ja jie lï in ta jmii e jova fï ti kia´jiun pi´tevï dzi moguir e juu la jó ïdzir e güngÏ juu 

ñi´va e ni lï e jiun pi´dzi jó ja e vïn mï ni dzi liin e ni dzi tain e ni lï tïin ja fï ih sia e kia´dzi 

liin jie fï lï ein fï godza, dzikú juñi´va ´ner fa vöin dzi lin la kan godza. 

La jó ko jó na ka ´le ja le bö ñih e na ka gilij fï mo´ia, e ´man e kie ju ñí jó ja len jiun 

kó ja len simin, na sï tïin jór ja le´e siah la kan godza jó lï lïtïi jale´juu jó ta jü la jó ngo indzir 

jmi kih, ejóva e ji la fe´kuen kia jial ngo in jmi kij takapi, jó e ́ ne ïdzina jial ni jme e kia´jalen 

jiun pi´ne ni lï ér tu jmi kih dzü jó ja ni in kon gia, dzü e navï ju e ka see jalen dza kön kih, 

dzü fïsu ka kuö na e ni in  jó lï dzi o ieh na vïn e ni lï tïn jiun jmi kih na la fe´jalen sï jmi 

jiun ne e ni e´va jiun pi kaleka tu ja le´e ka seh ja len dza kön kih. 
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La jó ko jó e jila e kapi´jial sembï i lïn sïjmi jiun e kiere fï ih e ni er jiun pi´jmii jó e 

jila e kapi´jial i tiyü kia ja len jiun pi´dzin in ta e kia´i jiun la ni lï tïin jale´e siah fï Mo´Ia. 
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Compendio en lengua indígena 

Jial ín jmi kih jó jial kï ´tu dzi sïnüh kó ja len jiun pi´kia´Mó Ia  

Nelva Gómez López, grado al que postula MAIEB 

Universidad Mayor de San Simón, 2017 

Asesor: Vicente Limache Pérez 

E jii la fe´kuen kia´ jial ngo in la kó jmii jó la kó e sïtïn dza jmor fï la kan go´r jó e 

e dzin ngo in la kó ngïn jmï ta jü ngo indzi dza jale´e ju ka seh dzakön kih. Jó e jó e fe´e jii 

la jial lïh fï Mo´Ia e fï ih na sia dzü jalen tikia´jiun pi´ jo e´gïr jiun kiar jmii kih ungï jalé e 

ta kese jalen dzakön kih. Jmigiun e kien ´men e vin kia´e jó lö feng ï jiun jmii kih, jó ga´ 

fegí dza jmii kó jiun kia´ar dzi senüh jó jöna e í fe´ngï jmii jí ´í dza kön jó jalen tiyü´ü. 

Jova e jii la fe´kuen kia´jial ka jmena e ka lïna e ni jöna jial nian dza jmii fï la kan 

senüh, jial fer jmii, jial jmor la kó esiah kiar, jial sïtïin nian, jial fein jiun pi´kiar, jo la jóvï 

jial er jiun jmii. Kadzena e sembï tikia´jiun e kievïr fï ih e ni er jiun kiar jmi dzü ïdzir e kim 

e ni fein jiun kiar jmii dzi kú e navï juu kasee dzakön kih, jale´e tïin jo e ´ne lï e´jalen jiun 

pi´. Dzü la jó ka dzéna e lï jo fe´dza jmii kia´la kan i dzaa í na ka kun guor kó dzaa i sen 

kaluh y ja fe´jmii kij, jalé bö´ñi e na siah, jalen dzaa í ïdzi e a kin jmii kih jale´e j´´o ka 

dze´na e jmoo e ngo in jmii kih e jalen semii jiun jo fengïr jór jmi ungï e´gïr jalé e tah ka 

seh dzaa kön kih. 

E jii la fe´jñüu juu, e nifï giana ju kia´e vin ngo in jmii kih jó jale´la kó nin dzaa jmii, 

e la nin guía juu kia´e kuen kia´jó engï dza kön jmii jalen jiun pi´jó la jovï fe´na kuen kia´e 

semvï í lïn se jmii jiun e kievïr kapi´ju ih e ni er jiun kiar jmii e na ka lï sïm jial ïdzir kuen 

kia´jmi kih. 

Mï ni ngï jó giana juu kia´jial kajmena mï ka giena la kan dzï senüh kia´i dza lï 

kajmena e tal ah. E la gianna juu e jale´e ka jmena ta e kia´ ka kuö e ka gienna e ka lena 

i´jale´e dzi je kó jmii kih, ´neva ni fa´e kia´ni li´ni sïn kó jalen dza ka jme jen jalé e en ni 

mïngï jó kati´ni ko majii, la jób ka jmïkó la je e dzena la kan lï dzilin si jmer tá jó lï ka kuï 

ia´e ni sïna kia´ja le´e jú e en ni lï ñi, jó la job e ka jöö jalé e jmoor la kan lï sein, jó ka jmï 
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kó e ni lïn kolï kór jale´e jmor. La jee ka ngona ngo sï tïn´na kinkï, ka ngo ´nen´na sini´ka 

ngona ngosïtïna jinfi´jó la jovï la jmona ih, iñi´la kó e lav lï ka kuï e ni sïna kó jalen i dzalah.  

Mï ni ngï e ju la, giana juu kia´jalen i dza tïn i fe´kuen kia´en ta e ka ngojmena fï 

Mo´Ia, e jale´e na kajme´i jien í fe´kapi´kial la kó e na ka jmena, e jóva éna e kaser e jaka 

tain kajmer jó e jó va e jmonia e kia´a jale´e ja kajme ir. Jó mï ni ngï jó fe´na kuen kia´í dza 

tïn í dzakön i gia juu kóo kuen kia´e ji la jó e jmï kó e sen i fe´kuen kia´e juu giana e ni ji la. 

E ju e fe´na e lah jale, jo lï e´jiun jmii, jmii, ejmoona fï go´na, e jial sï seh jmii jian dzi in, 

juu kia´jale´bö ñih jó juu kia´´nü lï jmï tïn dza. 

La job fe´na kuen kia´e jale´e kadzena kó jalen in dza lï ka jmena ta, jïdzi dza kuen 

kia´jmii kih, e vin kia´er jiun jmi, e vin kia´jo er, jial jör e leh jale´bö ñih. E juu e ni giala 

kia´i dza i e´jmi jiun pi´kiar e jmï kó jial mï kó e la kó jmï dzi liin kia´ni yun kó kia´tiyü´ü 

jó dzi liin dzi jmïkoo la ko je ta e jmo dza la, jó nuur jial sïn i dza lah jmii kih jó jïr la kó e 

jmor jó la job ngo lï tïin e jör jó jmï kor dzI kú e lïnab e lï tï jiun i sen fï mo´ia e jmor, e jör, 

e jmö kór joba lï tïin jmii jó kó ta.  

E fï kia´Ne´giana juu jial e na ka im e jó fein jiun kiar jmii dzi kú e lab ka leh kiar e 

i dza mïi í kór jafe´dza na jmii jó yan kó juu ñi´va ´ne sïin jó e la job e ka lï tïn jiun kiar, 

jova ja e ngïin jmii jo kuön fe´na e kia´idza lah na ka im jmii kih la jobï jalé e ta sïtan dzajmii 

mor jó e lï tïngï jiun jmor ih, si lin dzi nir mïkuïh jman e jie´va na jmoor, fa´jale´e ne nir 

jale´na bö ñi, jó jo e tïn gïr jmer ta kia´dzajmii. 

Mï ni ngïna fe´na kuen kia´jial kuön e ni jmena e kia´jalen i jmii jiun i jofe´jmii kih 

e ni nantur ni er jiun kiar jmii jó e jnia ni mï kó jial e la jó ni mer e ni kï´tur jmi kih dzi senüh 

jó e la kó e kin e ni nain e ni ér jiun jalé ta e siah dzü jobï lï lïtïin jmii jó jale´ta esia fï mo´ia.     
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Introducción 

Diversos estudios se han desarrollado en los últimos años sobre la situación en que 

se encuentran nuestras lenguas y culturas originarias, donde se proyecta un escenario 

bastante crítico para su continuidad. La realidad sociolingüística y sociocultural de Santiago 

Comaltepec indica que la vitalidad de la lengua y cultura chinanteca se encuentra seriamente 

comprometida ya que se tropieza con una fase de desplazamiento lingüístico y cultural 

producto de numerosos factores que interrumpe la TI, esto se evidencia principalmente en 

la disminución de los niños hablantes en chinanteco y en la pérdida de ámbitos de uso 

tradicional, en este caso, la familia. La realidad refleja en los adultos y ancianos como los 

únicos competentes en la lengua chinanteca.  

Para el análisis de esta investigación se realizó un estudio etnográfico que buscó 

describir y explicar algunos factores sociolingüísticos y tecnológicos que inciden 

actualmente en la continuidad y en la ruptura de la TILCC. Los factores hallados, tales como 

la lealtad lingüística y cultural de algunos padres de familia, la escuela, los espacios sociales 

y culturales favorecen en el mantenimiento de la TI, mientras que los matrimonios 

interlingüísticos, las actitudes y creencias lingüísticas negativas y medios de comunicación 

inciden en la ruptura de la misma.  

Para una presentación coherente del trabajo exploratorio y su correspondiente 

comprensión, este documento se divide en seis capítulos. 

El primero describe la problemática abordada que gira entorno a la realidad de la 

lengua y, en parte, de la cultura chinanteca, en especial la interrupción en su transmisión, 

así como algunas acciones alentadoras de TI desde algunas familias. 

El segundo capítulo presenta la estrategia metodológica adoptada para el desarrollo 

del estudio. En él se describen tanto las comprensiones metodológicas como las pautas de  

técnicas e instrumentos que nos ayudaron a recopilar la información relativa a la 

problemática abordada. Cabe resaltar que en este estudio giró bajo el enfoque cualitativo y 
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con el método etnográfico, para ello, las técnicas de investigación más sobresalientes que 

utilizamos fueron la de observación participante y las entrevistas conversacionales. La 

observación participante porque desde la cosmovisión chinanteca, no podemos solo 

observar a los actores de lo que hacen, sino que la misma cultura nos exige participar en la 

vida social y en las actividades que realizan las personas y esto nos permitió aprender junto 

con ellos, por lo que asumimos el doble rol de observar y participar. Las entrevistas 

conversacionales las realizamos mientras ayudábamos a los participantes en sus diversas 

tareas cotidianas, por ejemplo, cuando íbamos al campo a recoger piñas de pino, a recolectar 

chapulines, a recoger frutas silvestres o cuando se hacían las tortillas y el pan, las 

conversaciones se daban de una forma libre, natural y espontánea.  

En el tercer capítulo, referimos al marco teórico, en un primer momento abordamos 

algunas investigaciones que se han realizado en otros contextos de América Latina referente 

a nuestro tema de estudio, donde resaltamos algunos vacíos que han dejado pendientes los 

investigadores y que en nuestro trabajo tratamos de abordarlos. En un segundo momento 

tratamos las referencias conceptuales que orientan nuestro trabajo de investigación relativa 

a TI, lengua, cultura e identidad, mantenimiento y desplazamiento de la lengua, actitudes 

lingüísticas, TIC y Educación Bilingüe.  

En el cuarto capítulo presentamos los resultados de la investigación organizados en 

dos apartados. En el primer apartado se presenta el contexto donde se realizó la investigación 

y, en el segundo, presentamos las categorías que dan cuenta sobre los factores que mantienen 

y rompen con TILCC como también, mostramos el papel que juega las TIC en la vida de 

nuestra lengua y cultura.  

En el quinto capítulo, damos cuenta de las conclusiones a las que llegamos en el 

marco de la investigación realizada. Finalmente, presentamos una propuesta que pretende 

contribuir a la revitalización de la lengua y cultura chinanteca desde el ámbito familiar. 
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Capítulo 1: El problema de investigación 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PR OBLEMA  

México es un país rico en su diversidad cultural y lingüística, cuenta con 68 lenguas 

indígenas (INALI, 2016)  y cada una  con sus respectivas variantes dialectales. Actualmente 

más de 7 millones de mexicanos de 3 años y más, hablan alguna de estas lenguas indígenas 

(INEGI, 2010). 

Oaxaca es unos de los Estados con mayor presencia de diversidad cultural y 

lingüística de México. En este territorio se hablan 16 lenguas indígenas (amuzgo, cuicateco, 

chatino, chinanteco, chocholteco, chontal, huave, ixcateco, mazateco, mixe, mixteco, 

náhuatl, triqui, zapoteco, popoloca y zoque). Sin embargo, tres de estas lenguas se 

encuentran en peligro de extinción: el ixcateco, el chontal y el chocholteco, con menos de 

10 hablantes, por lo que se consideran lenguas casi muertas (CEDELIO, 2015). No obstante, 

todas las lenguas indígenas están  amenazadas y en riesgo de desaparición, ya que no cobran 

un estatus como el nivel de la lengua dominante, en este caso, el castellano4. 

Ilustrac ión 1: Lenguas indígenas de Oaxaca y ubicación geográfica de los chinantecos  

 

Foto: 15/01/2018  http://grupos_etnicos.html 

                                                 
4 Estaremos manejando ambos conceptos tanto castellano como español haciendo válido estos conceptos que 

manejaron nuestros participantes en la investigación. 
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El chinanteco cuenta con 138,741 hablantes (INEGI, 2015) distribuidos en 17 

municipios. Reconociéndonos en nuestra lengua como dza juu jmii (gente de la palabra 

antigua) entendiendo por ello que somos herederos de un conocimiento milenario 

depositado en nuestro lenguaje. El pueblo chinanteco se encuentra en la parte norte del 

Estado de Oaxaca y asentados en tres grandes regiones: Chinantla alta, ubicada en la Sierra 

Juárez, distrito de Ixtlán. Chinantla media, se localiza en el distrito de Cuicatlán y Chinantla 

baja en el distrito de Tuxtepec. 

Ilustración 2: Ubicación geográfica de los chinantecos de Santiago Comaltepec 

 
Foto 21/12/2017 http://www.mexico.sil.org/es/lengua_cultura/chinanteca/chinanteco-chz 
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El chinanteco todavía es la lengua dominante en la gran mayoría de las comunidades, 

que tradicionalmente lo han hablado, aún entre los niños. No obstante, en algunas 

comunidades cercanas a las carreteras y a las zonas urbanas ya es más común escuchar el 

español, los padres y abuelos han dejado de transmitir la lengua y la cultura a sus hijos, por 

lo que el chinanteco se encuentra en riesgo, este es el caso del Municipio de Santiago 

Comaltepec.  

Santiago Comaltepec es uno de los municipios de la Chinantla alta, se ubica en la 

parte norte del Estado de Oaxaca, pertenece al distrito de Ixtlán de Juárez, cuenta con una 

población de aproximadamente 785 habitantes, según datos del Censo de población 2015 

(Diagnóstico de Salud 2015, Santiago Comaltepec. Febrero/2017).  

Comaltepec, desde la llegada de los españoles, hasta el año 2004 aproximadamente, 

permaneció en una lucha de resistencia por seguir manteniendo nuestra lengua y nuestra 

cultura. Cuenta el abuelo Guillermo que, al ver los ataques de los españoles, muchos de los 

chinantecos al ser despojados de nuestra manera de vivir, de nuestras costumbres y de 

nuestras tradiciones, se dejaron morir construyendo casas subterráneas donde se enterraron 

vivos. 

Hace muchos años, cuando se escuchó que venía gente castilla (españoles) a querer 

cambiar nuestra forma de vida, contaban los abuelos que la gente antigua prefirió 

enterrarse vivo. Hicieron su casa debajo de la tierra y ahí se metieron. Por eso ahora 

encontramos esas casas cuando alguien escarba para construir o cuando estamos 

arando, de repente encuentras esas casitas con huesos y objetos antiguos. 

(Ent.GGGL.14/01/2017) 

Comaltepec se ha caracterizado por su resistencia de lucha al buscar sus propias 

estrategias de supervivencia cultural y social, donde la lengua y cultura chinanteca se 

encontraban con un alto grado de vitalidad, siendo la lengua materna que se adquiría desde 

los primeros años de vida y el único medio de comunicación en el ámbito familiar y 

comunitario.  
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Hasta donde recuerdo es que en el año 2004 aún los niños hablaban todavía el 

chinanteco, fue el año que nosotros llegamos a vivir a la comunidad por eso recuerdo 

que el chinanteco se escuchaba por todos lados, porque mi Chino (hijo mayor) 

aprendió el chinanteco con los niños. Luego se iba a jugar a las canicas, al papalote5 

y a las ´ma tepa´6 con sus amiguitos. Después se fue a clase de música y como todos 

los niños hablaban el chinanteco pues él ahí aprendió, favorecía el espacio. Pero 

después los papás dejaron de enseñarle a sus hijos la lengua por eso ahora ya no es 

común escuchar a los pequeños hablar el chinanteco. (Ent. NHL.05/01/2017)   

A partir del año 2007 en adelante, la lengua tuvo un proceso de cambio en su 

adquisición y uso. Los hablantes después de un gran periodo de ser monolingües en la legua 

originaria, pasan a ser bilingües en chinanteco y castellano, no obstante, en el hogar y en los 

espacios comunitarios comenzó a notarse considerablemente la disminución del uso de la 

lengua, como sigue siendo hasta hoy en día.  

Desafortunadamente, los cambios sociales, culturales, políticos, actitudinales e 

introducción de la tecnología de la información, no nos garantiza que nuestra lengua y 

cultura chinanteca se siga manteniendo en los hogares. Los mismos, al contrario están 

forzando ñel silenciamientoò (Meliá, 2003) de nuestra lengua y dando ventaja al castellano.   

A partir del año 2010 según el Censo de Población (Diagnóstico de Salud 2010, 

Santiago Comaltepec. Febrero 2017) se empezó a notar considerablemente la reducción de 

la transmisión intergeneracional de la lengua y cultura en los niños menores de cinco años, 

por lo tanto el monolingüismo en español comenzó a cobrar espacio en las familias 

chinantecas 

No podemos obviar que la influencia cultural dominante impone día a día sus 

sistemas políticos, religiosos, culturales y sus formas de ver el mundo. Situación que crean 

actitudes negativas que limita seguir con la transmisión intergeneracional de nuestra lengua 

y la cultura. 

                                                 
5 Papalotl en n§huatl significa ñmariposaò es sin·nimo de cometa con el que juegan los ni¶os en el mes de 

febrero, lo elevan al aire usando una cantidad de hilo. 
6 Juego tradicional chinanteco elaborado con el árbol de pitos dando forma de un arma y se juega en los meses 

de julio y agosto. 
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La migración es otro de los factores que incide en la pérdida de transmisión de 

nuestra lengua. Existen varias familias que han emigrado a las ciudades y fuera del país, 

principalmente a la ciudad de Oaxaca, a la ciudad de México y a los Estados Unidos  donde, 

después de unos años, retornan nuevamente a la comunidad, trayendo consigo nuevas 

formas de vida y, sobre todo, la conciliación de matrimonios con personas de otra cultura a 

la nuestra.   

En el pueblo chinanteco, nuestros abuelos han transmitido, a través de la lengua sus 

conocimientos culturales, configurando nuestra identidad como pueblo, nuestro ser 

chinanteco. Al dejar de transmitir la lengua a nuestros hijos, se pierde irremediablemente 

los conocimientos históricos, culturales, matemáticos, medicinales y, más que nada, 

espirituales que, por un largo tiempo, han permanecido en la vida de los Comaltepecanos. 

Existen muchas cosas que están ligadas a nuestra lengua que difícilmente podríamos 

expresar en castellano, por consiguiente, se puede pensar que nos faltaría un pedazo de 

nosotros mismos y nuestra forma posible de ser chinanteco. Con todo esto, tenemos que 

tener muy presente que ñsi dejamos de transmitir nuestra lengua y le damos preferencia al 

castellano, estaríamos dejando ir gran parte de nuestro ser chinanteco, estaríamos optando 

por suicidar una parte del ser mismoò (Jiménez, 2004, pág. 75).  

En la actualidad, en algunos casos se empieza a notar una preocupación en los 

abuelos y padres de familia, al darse cuenta que la lengua se está perdiendo en las nuevas 

generaciones, cada vez se escuchan más voces infantiles en español que en chinanteco en 

todos los espacios. Razón por la que algunos padres y abuelos están volcando la mirada 

hacia nuestra lengua y cultura chinanteca, y empiezan a considerar la TI en el hogar. Tal y 

como lo expresa una madre de familia. 

Pienso que a través de nuestra lengua nos identificamos como chinantecos, que 

somos de aquí de Comal, y eso es muy importante para nosotros. También en la 

escuela ya exigen que los niños hablen el chinanteco. Es lo que veo con Ian, por eso 

Eloy y yo decidimos que a Gil (niño de un año y medio) le  hablamos en nuestra 

lengua. Mi nene ahorita habla puro chinanteco, ya después aprenderá el español, ¿No 

crees? (Ent. RGL. 27/12/2016) 
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Al volverse a retomar la lengua en los hogares ¿Serán los abuelos, la escuela u algún 

otro paradigma que está impulsando el cambio de actitud en los padres y que éstos estén 

volviendo a transmitir la lengua a las nuevas generaciones? Conocer los factores que inciden 

en estas actitudes de cambio de los hablantes nos permitirá analizar los cambios que 

emergen en nuestro contexto ya que las lenguas al estar en constantes cambios, pueden 

continuar o detener su TI. 

En el caso de la comunidad en estudio, se puede evidenciar ambos procesos, la 

ruptura de la transmisión en la mayoría de las familias con hijos menores de cinco años y, 

en menor medida, en algunas familias,  se está haciendo esfuerzos por transmitir nuestra 

lengua y cultura chinanteca. 

Considerando la situación que atraviesa nuestra comunidad, en la continuidad y 

ruptura de la TI, creemos muy pertinente su estudio que permita conocer los factores que 

están en juego en dichos procesos socioculturales y sociolingüísticos. Por lo tanto, nos 

planteamos las siguientes preguntas de investigación. 

¶ ¿Qué factores sociolingüísticos favorecen la continuidad de la transmisión 

intergeneracional de la lengua y cultura chinanteca? 

¶ ¿Qué factores sociolingüísticos motivan la ruptura de la transmisión 

intergeneracional de nuestra lengua y cultura? 

¶ ¿Qué elementos de las TIC están interviniendo en el mantenimiento y 

desplazamiento de nuestra lengua y cultura? 

1.2 OBJETIVOS  

1.2.1 Objetivo general 

Analizar los factores sociolingüísticos que intervienen en la continuidad y ruptura 

de la transmisión intergeneracional de la lengua y cultura chinanteca en niños menores de 

cinco años en la comunidad de Santiago Comaltepec. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

Á Identificar los factores sociolingüísticos vinculados a la interrupción de la 

transmisión intergeneracional en los niños menores de cinco años.  

Á Analizar los factores sociolingüísticos que motivan la continuidad de la 

transmisión intergeneracional de la lengua y cultura chinanteca.  

Á Caracterizar las tecnologías de información y comunicación presentes en los 

procesos de mantenimiento y/o desplazamiento de la lengua y cultura 

chinanteca.   

1.3 JUSTIFICACIÓN  DEL PROBLEMA  

La TI de la lengua y cultura chinanteca en las generaciones jóvenes se ve cada vez 

más amenazada en los hogares. Esta situación nos lleva a comprometernos como 

profesionista y hablante de la lengua chinanteca. Sin embargo, manifestamos a la vez que la 

iniciativa de esta investigación parte desde la preocupación de algunos abuelos de la 

comunidad de Santiago Comaltepec. 

Me preocupa mucho nuestra situación (refiriéndose a la lengua y cultura). Muchas 

cosas estamos perdiendo. El día de mañana nuestra lengua se va perder por completo 

y cuando eso pase ¿Dónde quedamos los chinantecos? Ahora muchos niños ya no 

saben contar ni hasta el veinte, ya no. Es triste ver que la lengua de nuestros difuntos 

se pierda. Yo pido que hagamos algo antes que se pierda todo. Nuestros abuelos la 

pudieron cuidar y nosotros ¿Qué estamos haciendo para no cuidarla? Pido de favor 

que hagamos algo antes que perdamos todo. (Ent. FHL. 24/02/2017) 

De la misma manera, los padres de familia manifiestan que los responsables de 

mantener viva nuestra lengua y cultura somos nosotros como hablantes y dueños de la 

misma, y lejos de estar haciendo lamentaciones, tenemos que accionar y buscar la forma de 

que se vuelva a transmitir la lengua y la cultura en los hogares.  
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Considero yo que somos nosotros los que debemos de preocuparnos por la lengua, 

porque es nuestra, y no estemos esperanzados que otros de fuera vengan a resolver 

nuestra situación. La ventaja es que nosotros aún estamos muy a tiempo porque 

afortunadamente hablamos todavía los padres y los abuelos. Pero ahora nos 

corresponde a nosotros hacer algo para que la lengua vuelva a la casa y que los niños 

la comiencen a hablar nuevamente. No debemos de permitir que se muera nuestro 

chinanteco, no, eso no puede pasar. (Ent. NHL. 24/02/2017) 

La esperanza de revivir nuestra lengua en los hogares nos da el uso que aún se da en 

los padres y abuelos en los diferentes espacios y situaciones que nos permite y facilita 

retornar la lengua en el hogar. 

De igual forma, los abuelos reconocen el error que están cometiendo al no transmitir 

la lengua a sus nietos, pero se replantean el compromiso que tienen como sabedores de la 

cultura, considerando que están a tiempo todavía para retomarlo. 

Sí, yo tengo la culpa porque no les estoy enseñando la lengua a mis nietos. Mis hijas 

entienden el chinanteco, hablan poquito, pero no como debe de ser, y pienso pues, 

¿Ahora que hice? ¿Por qué no les enseñé a mis hijas el chinanteco? y eso lo que 

debemos pensar ahora. Hay tiempo todavía. Estamos muy a tiempo antes de que se 

pierda totalmente nuestra lengua. Eso sería muy triste si se llegara a perder ¿Quiénes 

van a llegar a decirnos  cómo se hablaba nuestra lengua? Por eso digo que es muy 

triste y que llega al corazón porque no le hablamos el chinanteco. Pero yo me 

comprometo que a mis nietos les voy a enseñar nuestra lengua. (Ent. THL. 

24/02/2017) 

En este sentido, los abuelos y padres de familia perciben la pérdida de la TI en las 

familias y sugieren que debemos de accionar para evitar que se pierda totalmente. No 

obstante, para poder intervenir, necesitamos conocer las causas que atañen a esta situación, 

por tal razón, este estudio cobra importancia en los datos que presenta referente a los factores 

que inciden en la continuidad y ruptura de la transmisión intergeneracional de la lengua y 

cultura chinanteca.  

Por tal razón, la situación en que se encuentra nuestra lengua y cultura requiere la 

necesidad y urgencia de buscar las alternativas para recuperar nuevamente la TI en las 

familias. Asimismo, crear conciencia entre los habitantes, padres de familias y abuelos en 

la responsabilidad de continuar con TI ya que por muchos años la lengua chinanteca se 
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mantuvo viva y era el único medio de comunicación oral en la familia y en la comunidad. 

Es así que, con esta investigación esperamos contribuir a que la gente tome conciencia de la 

realidad lingüística y cultural y, ojalá, en adelante, encarar procesos propios de planificación 

lingüística y cultural desde la familia y comunidad. 
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Capítulo 2: Metodología de la investigación 

2.1 PARTICIPANTES DE LA I NVESTIGACIÓN  

Este estudio se llevó acabo en el interior de dos familias. Las características que se 

buscaron fueron las siguientes. 

Familia A. Donde tuvieran hijos menores de cinco años y que aún los padres y 

abuelos transmiten la lengua y la cultura chinanteca.  

Familia B.  Donde los padres hablan lenguas diferentes y que tengan hijos menores 

de cinco años. En este caso padre hablante del chinanteco y madre hablante del mixe.  

A continuación, procedemos a describir a las familias.  

a) Familia Hernández 

Ilustración 3. Familia Hernández (Los abuelos, los padres y Gil) 

 
Foto: N.G.L Enero/2017 
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En esta familia tuvimos la oportunidad de trabajar con la abuela Josefina de 63 años 

de edad, el abuelo Guillermo Gil de 62 años. Los padres, Don Eloy de 34 años de edad, doña 

Remedios de 30 años y los nietos, Ian de cinco años y Gil de dos años. La situación 

lingüística y cultural de esta familia, afortunadamente podemos encontrar que los abuelos y 

los padres le transmiten a sus hijos nuestra lengua y siguen poniendo en práctica los 

conocimientos y saberes culturales, reflejados en la participación de los hijos en las diversas 

actividades que realizan. Conviene mencionar que Ian, primer hijo, tiene como lengua 

materna el español y el chinanteco cómo segunda lengua. Con el tiempo, los padres 

reflexionaron sobre la importancia que tiene nuestra lengua y cultura como parte de nuestra 

identidad para sus hijos, y retornan la lengua al hogar, por lo que Gil de dos años, adquiere 

el chinanteco como lengua materna.  

b) Familia Olivera 

Ilustración 4. Familia Olivera (Doña Judith, don Néstor y Netito) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: N.G.L Enero/2017 
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En esta familia tuvimos la oportunidad de convivir con los padres: Don Néstor de 

49 años de edad y Doña Judith de 42 años. Trabajamos con Netito de 5 años y realizamos 

entrevistas con Anita de 11 años y Andrea de 9 años, los hijos son hablantes del español y, 

realizamos algunas observaciones y entrevistas con la abuela Natalia de 67 años de edad 

que en ocasiones visitó a la familia durante mi presencia. En esta familia los padres son 

hablantes de lenguas originarias diferentes, don Néstor es hablante del chinanteco y doña 

Judit es hablante de la lengua mixe, por lo tanto, en esta familia se indagó sobre cómo los 

matrimonios interlingüísticos determinan la ruptura de la TI de la lengua y cultura. Cabe 

destacar, que la familia retornó a la comunidad de Comaltepec en el año 2004 después de 

muchos años de haber migrado a la  ciudad.   

Las actividades más comunes que realizan son: atienden una tienda de ventas de 

zapatos y papelería, servicio de renta de computadoras e internet y fotocopiadoras.  

Durante las observaciones que realizamos en ambas familias, nos percatamos que el 

Centro de Educaci·n Preescolar Biling¿e ñNi¶os H®roesò impulsa diversas actividades para 

que los hijos de estas familias realizaran en casa, como por ejemplo, tareas de cuentos y 

leyendas en chinanteco, elaboración de juegos tradicionales, investigación de saberes 

comunitarios y repaso de la lengua chinanteca con los familiares. Por lo tanto, acudimos a 

la institución para solicitar el permiso de observar sobre las actividades que realizan con los 

niños y los padres, para ello se tuvo la participación de 2 docentes,  31 estudiantes, 

integrantes de la Asociación de Padres de Familia,  padres y madres de familia. Las 

entrevistas con varios padres de familia resaltaron las creencias lingüísticas y culturales 

sobre la ruptura de la TI de la lengua. 
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2.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN   

El presente estudio se llevó a cabo desde el enfoque de la investigación cualitativa y 

bajo el método etnográfico. 

Desde el enfoque cualitativo, porque es un estudio donde como investigadora 

originaria de la comunidad, después de radicar 20 años fuera de la misma, nos insertamos 

nuevamente a la vida de las familias chinantecas con la finalidad de conocer a detalle y 

profundizar las razones implícitas y explícitas de los diversos factores que mantienen y 

rompen con la TILCC.  

Al sumergirnos y participar junto con los padres, abuelos y nietos en sus diversas 

actividades que realizan diariamente, por ejemplo, cuando acompañamos al abuelo y a su 

nieto a cuidar a su ganado, cuando fuimos a recolectar chapulines y piñas con la familia 

Hernández o cuando ayudábamos a cocinar, ejemplos como éstos nos permitieron crear 

confianza y conversar con cada uno de los participantes y así conocer y describir a detalle 

lo que sucedía en estos espacios, es decir, sus formas de vida, sus emociones, sus 

sentimientos y sobre todo sus interacciones sociales (Corbin, 2002) que giran alrededor de 

nuestra lengua y cultura chinanteca. 

Cabe destacar, que aun siendo originaria de la cultura chinanteca y hablante de la 

lengua, como investigadora, el enfoque cualitativo nos permitió estudiar la realidad 

partiendo de tres actividades básicas: experimentar/vivir, preguntar y examinar (Rodríguez, 

Gil, & García, 1996), ya que desconocíamos algunas prácticas culturales que los abuelos 

aún conservan. Por ejemplo, los conocimientos de la medicina tradicional, cuando curan a 

su nieto llevando a cabo una serie de ritualidades que encierra una cosmovisión relacionado 

con el hombre y la naturaleza o durante el amamantamiento donde prevalecen ciertos 

conocimientos y cosmovisiones. Mi  experiencia como  madre chinanteca fue diferente 

porque me desenvolví en otro contexto, pero al involucrarme nuevamente en la vida social 

y cultural de los chinantecos aprendimos y experimentamos cosas nuevas de nuestra propia 

cultura.  
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Con lo antes mencionado, entendemos que una investigación cualitativa requiere que 

como investigadora tenemos que insertarnos en los espacios y actividades culturales y 

sociales donde se envuelven las familias para describir, interpretar y explicar el porqué de 

los hechos y fenómenos y desde las propias visiones y cosmovisiones culturales chinanteca 

(Geertz, 1996). De la misma manera, favoreció obtener respuestas muy detalladas y a fondo 

acerca de lo que los actores piensan y cuáles son sus sentimientos que le tienen a nuestra 

lengua y cultura, lo cual nos llevó a ñcomprender mejor sus actitudes, sus creencias 

lingüísticas, culturales y sus comportamientos socialesò (Debus, 1995). En donde a partir 

de la observación participante y entrevistas conversacionales se fueron construyendo los 

datos de estudio. 

Durante la investigación, la perspectiva etnográfica, nos permitió percibir lo que 

pasaba en las familias y la comunidad, escuchar lo que decían los actores, preguntar y 

recoger todos los datos que fuesen necesarios para comprender el fenómeno de estudio 

(Hammersley, 1994). Por lo tanto, esta perspectiva de la investigación etnográfica, nos 

ayudó a captar los puntos de vista  de las familias chinantecas, su posición ante la vida, re-

comprender su visión del mundo, estudiar aquello que le une a la vida cultural, (Malinowski, 

cit. en De Rada, 1997). Es decir, permitió incorporar lo que los participantes dicen, de sus 

experiencias, actitudes, creencias, pensamientos tal y como son expresados por ellos. 

Asimismo, captamos el sentido que los participantes le daban a sus actos, a sus ideas y al 

mundo que los rodea, basados en nuestra lengua y nuestra cultura. Por lo tanto, en esta 

investigación comprendemos a la etnografía como el método de investigación por el que 

aprendemos el modo de vida de un grupo social, cultural y lingüístico de los participantes 

involucrando y participando junto con ellos, teniendo cuidado que, con nuestra presencia 

como etnógrafa no modificaran sus acciones y actividades cotidianas y que todo fluyera de 

manera natural. 
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2.3 UNIDADES DE ANÁLISIS  

Entendemos como unidades de análisis aquellas unidades de observación que, 

seleccionadas de antemano corresponde a diferentes categorías como: persona, grupos 

humanos, poblaciones, unidades geográficas determinadas, eventos o interacciones sociales. 

Es decir, al qué o quién objeto de investigación vamos a centrar nuestro estudio. De acuerdo 

con Bertely (2000) Una vez definida las dimensiones del estudio proseguimos a seleccionar 

y establecer las situaciones emp²ricas o ñreferentes emp²ricasò como la autora denomina, 

que sean significativas y relevantes para nuestro tema de investigación. Es decir, el 

investigador debe limitar los contextos, los participantes o actores, los escenarios y los 

tiempos y las situaciones para la observación. 

En nuestra investigación, toda vez que ya contábamos con el espacio a estudiar, las 

unidades de análisis se concretaron y se derivaron de los objetivos específicos. En seguida 

se seleccionaron y se establecieron las situaciones a observar, como son: los contextos, los 

participantes, los escenarios y los tiempos.  Es decir, las unidades de análisis fueron los 

espacios dónde encontrar la información y qué cosas observar. ¿Quiénes participan, dónde 

y cómo participan, qué cosas dialogan y en qué lengua se dialoga?  

Cuadro 1. Unidades de análisis en relación a continuidades y rupturas de la 

transmisión intergeneracional. ¿Qué lengua se usa, cómo se usa y qué conocimientos 

culturales se trasmite? 

En la familia En las interacciones comunicativas entre los padres durante: 

El almuerzo 

La comida 

La lactancia 

La práctica de la medicina tradicional (la limpia, el soplo y el corte de 

la planta medicinal otonku´u) 

El tiempo de ocio (televisión) 

El uso de las computadoras y el internet 

El uso del celular 

En la casa de los 

abuelos  

En las interacciones comunicativas entre padres, abuelos y nietos 

Durante la cena 

En el cuidado del ganado 

En el corte de aguacate 

Durante la lactancia 
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En la escuela En la participación de padres de familia en clases con temas de saberes 

comunitarias 

Durante las clases: interacción de profesoras y estudiantes, actividades 

pedagógicas en lengua chinanteca 

En los talleres con los padres y madres de familia 

2.4 TÉCNICAS E INSTRUME NTOS DE LA INVESTIGA CIÓN  

2.4.1 Técnicas de investigación  

2.4.1.1 La observación  

La observación fue una de las técnicas indispensables durante el estudio, ya que nos 

permitió obtener información sobre los acontecimientos que se presentaba en el contexto de 

las familias estudiadas. En la familia Hernández observamos los diferentes momentos y 

espacios en que los abuelos y padres transmitían la lengua y cultura a los niños, mientras 

que en la familia Olivera observamos las interacciones que se daban en el interior del hogar 

para lograr determinar que las lenguas originarias han quedado desplazadas por el español.   

La técnica que más se aplicó durante la investigación fue la observación 

participativa, considerando que en nuestra cultura chinanteca uno no sólo puede estar viendo 

lo que los demás hacen sino que se debe integrar y colaborar en las actividades que se 

realizan y de esta manera la interacción se volvía más amena y así los actores no sólo se 

sentían observados. Por lo tanto, al involucrarnos en sus actividades, por ejemplo, cuando 

se hacían las tortillas, los tamales7 y el pan, participamos con ellos en su elaboración, o 

durante la matanza de res. En estas actividades pudimos observar y escuchar cómo los 

padres y abuelos involucran a los niños en cada uno de estas actividades. Al observar a Ian 

durante la matanza de res, él ayudaba al abuelo a pasar las cosas que él necesitaba y le 

explicaba a su primo cómo se llaman las piezas o partes del ganado o, cuando la abuela cura 

a Gil con la medicina tradicional y los niños están presentes observando y preguntando sobre 

                                                 
7 Se deriva de la palabra en n§huatl ñtalliò, que significa envuelto, es un platillo ind²gena preparado con masa 

de maíz cocida envueltas en hojas de mazorca o de la misma hoja del maíz. Puede llevar relleno de carne, 

vegetales, chile y salsa (salado) o frutas para tamales en dulce. 
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lo que sucedía. Estos espacios nos permitieron describir a detalle los procesos de transmisión 

intergeneracional de nuestra lengua.  

La observación participante según (Rodríguez et al. 1996) es un método interactivo 

que nos ayuda a recoger información al cual implica que como observador tenemos que 

sumergirnos a los acontecimientos o fenómenos al que se está observando. Es así que, como 

investigadora no pude apartarme o simplemente enfocarme en la observación, fue necesario 

integrarnos en sus actividades para crear un clima de confianza.    

Asimismo, se aplicó la técnica de la observación no participante en actividades 

exclusivas que así lo ameritaba. Cuando los abuelos realizaron las ritualidades de la 

medicina tradicional para curar a su nieto, como también cuando la madre amamantaba, nos 

mantuvimos al margen como un espectador pasivo, sin interacción ni implicación alguna, 

nuestro papel era sólo de observar y escuchar lo que sucedía. Es decir, la observación no 

participante consistió solo en contemplar lo que se estaba aconteciendo y registrar los 

hechos sobre el terreno (Goetz, 1988). En razón de que, se debe guardar silencio y respeto 

mientras los abuelos curaban a su nieto, es decir, es más cultural mantener la observación 

no participante en algunas actividades que restringe nuestra participación. 

2.4.1.2. La entrevista 

Otra de las técnicas de investigación que se aplicó fueron las entrevistas 

semiestructurada y a profundidad. La entrevista semiestructurada nos guiamos por unas 

preguntas formuladas con anterioridad y antes del contacto con los entrevistados, sin 

embargo durante las conversaciones nos permitió alterar, cambiar o incorporar nuevas 

preguntas dependiendo de las respuestas que daban los informantes, sólo era cuestión de 

estar muy atento a lo que platicaban para que en base a ello plantear nuevas preguntas.  

Como lo menciona (Goetz, 1988, pág. 135) que ñLa flexibilidad en el orden de las preguntas 

permite una actitud m§s natural y receptiva por parte del investigadorò. Por ejemplo, cuando 

a don Néstor se le hizo la pregunta sobre ¿Usted por qué decidió no hablar el chinanteco 
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con sus hijos? En base a lo que él respondió surge una nueva pregunta  que no habíamos 

considerado con anticipación. ¿Entonces el papel de los abuelos, de los niños de la comunida 

y la comunidad misma inciden mucho para que el chinanteco siga vigente en los hogares? 

de esta manera las entrevistas semiestructuradas permitió profundizar la información que 

era relevante para nuestra investigación, realizando nuevas preguntas.  

La entrevista a profundidad fue la más rica, consistió primeramente en establecer 

lazos de confianza con los informantes y esto se dio gracias a los repetidos encuentros que 

teníamos. (Spradley 1979 Pág. 58) concibe la entrevista en profundidad como ñUna serie de 

conversaciones libres en las que el investigador poco a poco va introduciendo nuevos 

elementosò y de acuerdo con (Taylor, 1996, pág. 101) ñsigue el modelo de una conversación 

entre iguales, y no de un intercambio formal de preguntas y respuestasò. Llevamos a cabo 

esta técnica  cuando ayudábamos a los actores a realizar determinada tarea o en el transcurso 

de cualquier acontecimiento que juntos compartíamos. Por ejemplo, asistíamos en las 

actividades del campo, durante el camino charlábamos, mientras se cortaba la leña o cuando 

se recolectaban las piñas o los chapulines. De la misma manera cuando la madre y la abuela 

hacían sus tortillas, tamales o mientras elaboraban el pan, estos espacios fueron fructíferos 

para llevar acabo diálogos extendidas durante el tiempo que duraba sus actividades. 

La técnica de la entrevista semiestructurada y a profundidad se llevó a cabo después 

de un periodo de haber realizado las observaciones referentes a los procesos de continuidad 

y ruptura de la transmisión intergeneracional de nuestra lengua y cultura chinanteca.  

2.4.2 Instrumentos utilizados en la investigación 

Los instrumentos de investigación contribuyeron al registro de los datos que 

obtuvimos al aplicar las técnicas que se han mencionado con anterioridad. Para llevar a cabo 

un registro minucioso usamos los siguientes instrumentos garantizando los registros de los 

hechos observados y entrevistados. 
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2.4.2.1 Cuadernos de notas 

El cuaderno de notas fue nuestro aliado en todo momento, en el comienzo de la 

investigación cargamos una libreta grande para registrar nuestros datos, sin embargo, 

provocó distracción a los actores. Uno de los casos fue con Ian, al verme registrando lo que 

observaba, tuvo la curiosidad de saber qué era lo que hacía. Un día que se encontraba él 

haciendo la tarea, yo estaba registrando mis anotaciones cuando se me acerca y me dice ¡A 

ver que está escribiendo! (tono de molesto), ¿Me está copiando la tarea verdad? Esto 

provocó desconfianza en Ian por lo que tuve que buscar una nueva estrategia, conseguirme 

libretitas que de tal forma se acomodara en la bolsa de mi chamarra, esto bastó registrar 

ideas claves o expresiones de los actores para tener una idea y reconstruir lo observado al 

término de cada actividad, vaciando la información en el diario de campo.  

2.4.2.2 Diario de campo 

En el diario de campo describimos de manera amplia y detallada los relatos de las 

experiencias vividas y los hechos observados. En este instrumento resaltamos las categorías 

que iban surgiendo de las actividades o expresiones de los participantes. Resaltamos por 

colores las posibles categorías que respondían a la problemática de la investigación  para 

facilitar la organización y distinguir de manera organizada los datos que tienen relación con 

la problemática. En esta técnica se extrajo la mayor parte de la información para organizar 

el análisis de las categorías establecidas. 

2.4.2.3 Guía de observación 

Este instrumento contribuyó a centrar la atención en las observaciones específicas 

de las actividades o acciones que los actores realizaban y que era de nuestro interés. Para 

ello constantemente revisábamos las guías para tener presente y recordar cual era el punto a 

centrar durante la observación. Estas guías se muestran en anexo. 
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2.4.2.4 Guía de entrevista 

La guía de entrevista fue de gran contribución para llevar una secuencia de las 

conversaciones, sin embargo, en muchos momentos el tema se desviaba ya sea por 

cuestiones del entrevistado pero siempre mantuvimos el interés de escuchar atentamente lo 

que decían y después volver a redirigir el tema de conversación. Las guías de entrevista las 

mostramos en anexo. 

2.4.2.5 Equipos técnicos 

Los equipos utilizados fueron en todo momento la grabadora, el celular y la cámara 

fotográfica y de video. Por autorizaciones de los actores participantes logramos grabar la 

mayor parte de las conversaciones que se presentaban durante sus actividades diarias, para 

ello usamos la grabadora de voz. La cámara y el celular nos ayudaron a capturar los 

momentos o hechos que se presentaban al instante, esto nos permitió realizar nuestra 

descripción densa durante el registro en el diario de campo.   

2.5. SISTEMATIZACIÓN , ORGANIZACIÓN Y PRES ENTACIÓN DE LOS DATO S 

Para el procesamiento y análisis de los datos, primero transcribimos los datos 

recabados durante la observación del día en el cuaderno de registro, transcribíamos por las 

tardes para obtener el diario de campo en formato digital y que al finalizar el trabajo de 

campo logramos obtener un total de 70 observaciones, 18 entrevistas, 10 conversaciones 

espontáneas. De un total de 65 días de observación. El diario de campo conformó de un total 

de 265 páginas y las entrevistas 173 páginas. Podemos resaltar que las transcripciones de 

los datos de observación se llevaban a cabo al término de la observación ya que si por 

descuido se dejaba para otro día, se perdía mucha información, puesto que no es fácil volver 

a recordar lo vivido y observado. 

Durante la estancia en la comunidad iniciamos la transcripción de algunas 

entrevistas, sin embargo, el resto lo continuamos al retorno del trabajo de campo durante la 
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categorización de los datos. Conocer bien nuestros datos de las entrevistas favoreció 

seleccionar la información requerida.  

Teniendo ya todas las transcripciones, se realizó la impresión de la información del 

diario de campo y de las entrevistas con la finalidad de realizar una lectura cuidadosa y 

minuciosa de la información y con rotuladores de diferentes colores se señalaban las partes 

interesantes e importantes de los datos y que respondían a los objetivos de la investigación.  

La estrategia que se usó para identificar las categorías es a través de pegamentos 

post-it de colores, que indicaba una posible categoría. Posteriormente al tener identificadas 

las posibles categorías se procedió a ordenar los datos en forma digital a través de carpetas. 

Cada carpeta con el nombre de la categoría, esto con la finalidad de facilitar el acceso a los 

datos al momento de estar analizando. Por ejemplo, cuando analizamos los datos que 

arrojaron referente a las TIC, concentramos todos los datos en un archivo y fuimos 

seleccionando la información que se repetía con frecuencia para lograr determinar posibles 

categorías. 

No bastó con una sola lectura, tuvimos que realizar las lecturas necesarias para 

familiarizarnos plenamente con los datos. Las lecturas repetidas brindaron mayor claridad 

y estructura al análisis. Leer los datos seleccionados en cada categoría permitió entender de 

la mejor manera los datos que emitían las entrevistas y las observaciones para que al final 

termináramos seleccionando los nombres definitivos de las categorías. Este proceso siempre 

fue guiado por nuestros objetivos planteados.  
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Capítulo 3: Fundamentación Teórica 

En este apartado primero presentamos resultados de algunas investigaciones que se 

han realizado referentes a nuestro tema de investigación y posteriormente damos a conocer 

los conceptos teóricos que orientan nuestro trabajo de: transmisión intergeneracional, 

lengua, cultura e identidad, mantenimiento y desplazamiento de la lengua, actitudes y 

creencias lingüísticas, tecnología de la información y comunicación y, Educación Bilingüe. 

3.1 ESTUDIOS REALIZADOS  REFERENTE AL TEM A DE INVESTIGACIÓN  

La transmisión intergeneracional de lenguas y culturas indígenas es preocupación 

actual de diferentes investigadores que buscan analizar situaciones reales en las que se 

encuentran nuestras lenguas y culturas originarias en algunos estudios realizados en 

América Latina.  

El estudio de Florinda Martínez, con el tema titulado ñLa transmisi·n de saberes 

sobre la práctica de ritualidad a Konk Ënaa y la perspectiva de abordaje en el currículum 

intercultural en la comunidad de Tierra Calienteò. Esta investigaci·n se realiz· en la 

comunidad de Tamasulapam, mixe en el estado de Oaxaca, México. La autora pone énfasis 

en la descripción y transmisión de la práctica de la ritualidad a las nuevas generaciones; sin 

embargo, no aborda la lengua originaria como parte del proceso de transmisión. Por lo que 

en nuestra investigación hacemos la diferencia en la transmisión de la lengua a través de las 

prácticas culturales, es decir, tanto la lengua como las prácticas culturales ambas se 

trasmiten al mismo tiempo. Por otra parte, la autora evidencia que la escuela lleva a cabo la 

transmisión de la práctica cultural en el aula pero de una forma muy superficial, donde no 

se llega a abordar como conocimiento holístico debido a que el currículo oficial estipula 

otros conocimientos y hábitos que son ajenos a las vivencias de los niños mixes. No 

obstante, en sus conclusiones muestra que los padres de familia, autoridades y miembros de 

la comunidad confieren la autorización a la escuela para reproducir los saberes comunitarios 

dentro del aula (Martínez, 2011). En cambio, en nuestra investigación los docentes y padres 
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chinantecos coinciden en que las prácticas culturales deben ser transmitidas desde el hogar 

y a través de los sabios que son los abuelos y los padres de familia, como también son ellos 

los responsables de intervenir en estos temas al momento de aplicarlas en el aula.  

A diferencia de la Investigación de Martínez,  Antonio Pito Nache investigador del 

tema ñTransmisi·n del idioma nasa en la comunidad de los Cale¶osò en Colombia,  analiza 

la transmisión y uso de la lengua nasa yuwe. En sus resultados muestra que los únicos 

hablantes de esta lengua quedan entre los abuelos y los   médicos tradicionales pero la lengua 

ya no es transmitida a los niños, excepto cuando ellos tienen la oportunidad de participar en 

algunas actividades que los abuelos o los médicos tradicionales realizan. Concluye que los 

factores que han desplazado la lengua son: la migración, la modernización, la religión y la 

escuela (Pito, 2001). El autor analizó la transmisión y uso de la lengua únicamente, como 

también los factores que interrumpen a la transmisión. Nuestra investigación no separa la 

transmisión de la lengua de los conocimientos que se transmiten, sino que considera ambos 

elementos, así también, los factores de TI son diferentes a los que nuestra investigación 

arroja.  

El estudio de (Carbajal, 2006) ñCambio y conservaci·n intergeneracional del 

quechuaò realizada en dos comunidades quechua hablantes en Cusco Perú, identificó los 

factores que influyen en las tendencias de conservación o sustitución intergeneracional del 

quechua en las comunidades investigadas. En ambas comunidades, el uso de la lengua  

indígena es predominante en los distintos grupos de edades y en los distintos dominios y 

contextos, es decir, existe una tendencia del monolingüismo en quechua, donde los 

hablantes muestran resistencia y persistencia continua sobre su cultura y su lengua. Esta 

situación favorece a la lengua quechua porque las dos comunidades se encuentran ubicadas 

lejos de la urbanización y aún no cuentan con electrificación o medios de comunicación. 

Carbajal insiste más en la transmisión de la lengua, sin embargo, no podemos analizar la 

transmisión de la lengua sin considerar los conocimientos, prácticas y valores que implica.  
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Similar de lo que Carbajal encuentra en el Perú, Hilario (Chi Canul, 2011) desde el 

contexto Maya, Quintana Roo, México. Con el tema ñLa vitalidad del Maaya TËaan: estudio 

etnográfico de la comunicaci·n intergeneracional de los mayas de Naranjal Ponienteò. El 

autor obtiene en los resultados de su investigación los usos y desusos de la lengua maya y 

el español en las interacciones comunicativas de los abuelos, padres, jóvenes y niños. 

Refleja que la transmisión de la lengua maya aún se conserva en las tres generaciones, 

encontrando la fortaleza en las familias donde se convive con los abuelos, caso contrario, 

surge una amenaza a la lengua maya y el español comienza a cobrar espacio en la familia. 

El autor en su investigación analizó algunos factores que permiten mantener la lengua maya 

de esta comunidad que son: aspectos culturales, emocionales, sociales y actitudinales. Y los 

factores que desplazan a la lengua son: económico, actitudinales, educativos, la asimilación 

cultural, la discriminación lingüística y étnica.  

De la misma manera, Maricela Ramos analiza los procesos socioculturales y 

sociolingüísticos de la comunidad de Santo Domingo del estado, Oaxaca, México. En su 

investigación y entre sus principales resultados obtiene un alto grado de vitalidad de la 

lengua triqui, en todos los ámbitos y en todas las edades, siendo la primera lengua que se 

adquiere en los primeros años de vida.  Además muestra en sus resultados que en los 

espacios de discusión y análisis de diversos temas sean familiares o comunitarios motivan 

a las personas para reunirse e interactuar en su lengua sin importar edades. La investigadora  

pone como ejemplo las prácticas del temascal y el fogón como espacios de interacción, 

donde se prohíbe el español como lengua de comunicación. Por lo tanto, en esta 

investigación en sus resultados muestra una persistencia de la lengua y cultura Triqui en sus 

diferentes prácticas comunitarias (Ramos, 2013). 

Contrario a las investigaciones de Vidal, Hilario y Maricela; Sofía Pérez analiza el 

desplazamiento de la lengua Totonaco del Espinal, Veracruz, México, obteniendo como 

resultado de su investigación, la crisis en que se encuentra la lengua Totonaco, puesto que 
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existe el silenciamiento intergeneracional en todos los espacios, sólo los adultos hablan la 

lengua de manera espontánea pero ya no se transmite a las nuevas generaciones.  

Los factores que inciden en el desplazamiento de la lengua Totonaco son la 

desvalorización hacia la lengua por los jóvenes, vergüenza hacia la lengua, prohibición de 

la enseñanza de la lengua hacia los niños, el retorno de los migrantes al lugar de origen 

(Pérez, 2016). 

Los investigadores antes mencionados, centraron sus estudios en los usos de la 

lengua en los diferentes espacios de interacción y en la mayor parte entre adultos, dejando 

vacíos en la edad donde los niños tienen mayores posibilidades de adquirir la lengua. En 

este caso mi investigación se centra directamente en niños menores de cinco años, 

considerando que es la edad ideal para transmitir la lengua y la cultura. 

También los investigadores han encontrado otros factores que inciden en la no 

transmisión de la lengua y su desplazamiento, a diferencia de nuestra investigación, 

buscamos analizar los diversos factores que interrumpe la transmisión intergeneracional 

pero a la vez factores que favorecen para su continuidad.  Por otra parte, centramos en el 

análisis de los conocimientos indígenas que se transmiten en los espacios donde los niños 

hacen presencia e interactúan con los adultos, por ejemplo, en la medicina tradicional, 

durante la lactancia, en la recolección de chapulines y en el cuidado de los ganados.  

Por último,  los resultados de las diferentes investigaciones ya mencionadas y la 

nuestra, tienen sus propias características ya que se han desarrollado en diferentes contextos, 

diferentes lenguas, diferentes culturas y diferentes edades, por lo que, cada investigación 

tiene algo propio.  

3.2 TRANSMISIÓN INTERGENE RACIONAL  

En base a nuestro estudio tratamos de conceptualizar la transmisión de la lengua y 

cultura chinanteca como un proceso en el cual los niños chinantecos adquieren la lengua, 

los valores, los conocimientos culturales, creencias y cosmovisiones que sus padres y 
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abuelos socializan. La transmisión tiene lugar en diversos espacios de socialización de una 

manera natural donde los infantes están constantemente en interacción con los adultos y van 

adquiriendo los conocimientos propios de nuestra cultura, siendo la lengua chinanteca el 

principal medio de transmisión o socialización. Por lo que la transmisión no es algo 

unidimensional sino una especie de interacciones que se dan entre los abuelos, padres e 

hijos. 

(é) la transmisión hace referencia a la adquisición de la lengua en las primeras 

relaciones del ámbito familiar, de manera informal y, como parte del proceso de 

socialización del individuo. En la transmisión de las lenguas influyen agentes 

diversos como la familia, la comunidad, la escuela, los ámbitos laborales y los 

medios de comunicación, cuya importancia varía en función de las motivaciones que 

las personas tengan para aprenderlas (Martí, 2002, pág. 249). 

En nuestra investigación los agentes transmisores de la lengua y cultura chinanteca 

son los abuelos y los padres de familia, donde la lengua está presente en todos los espacios 

socioculturales y socioproductivos  y que los niños participan, preguntan, cuestionan y se 

socializan en nuestra cultura observando, haciendo y preguntando. La escuela en cierta 

medida incide para que los padres se motiven en retornar o continuar con la transmisión 

intergeneracional desde el ámbito de la familia ya que el sustento fundamental de la 

transmisión lingüística y cultural está en este ámbito.  

A pesar de que algunos padres hacen conciencia de transmitir la lengua y cultura a 

sus hijos la gran mayoría ha dejado de hacerlo. Fishman (1990)8 propone una guía de escala 

que permite dar cuenta el deterioro intergeneracional para lenguas amenazadas. Cuánto más 

alto se encuentra el número de escala, la lengua se encuentra en un alto grado de amenaza. 

A continuación se muestra la escala de deterioro intergeneracional, que nos permite dar 

cuenta, en qué escala se encuentra la lengua chinanteca. 

                                                 
8 Fishman, J.A., 1990 ñWhat is reversing language chift (RLS) and how can it succeed?ò Journal of 

multilingual and multicultural Development 11 (1 y 2). 5-35. Citado en Baker 1993 (90-105) 
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Cuadro 2. Estudio de deterioro intergeneracional de una lengua amenazada 

Escala graduada de deterioro intergeneracional de Fishman (1990 - 1991) para 

lenguas amenazadas citado textualmente. 

Estadio 8 Aislamiento social de los pocos hablantes que quedan de lengua minoritaria. 

Necesidad de registrar la lengua para posterior y posible reconstrucción. 

Estadio 7 Lengua minoritaria usada por los mayores y no por la generación joven. 

Necesidad de multiplicar la lengua en la generación joven. 

Estadio 6 Lengua minoritaria transmitida de generación en generación y usada en la 

comunidad. Necesidad de apoyar a la familia en continuidad 

intergeneracional. 

Estadio 5 Literacidad en lengua minoritaria. Necesidad de apoyar los movimientos de 

literacidad en lengua minoritaria, en particular cuando no hay apoyo 

gubernamental. 

Estadio 4 Enseñanza formal y obligatoria en lengua minoritaria. Puede necesitar ser 

apoyada económicamente por la comunidad de lengua minoritaria. 

Estadio 3 Uso de lengua minoritaria en áreas de trabajo menos especializadas que 

implica una interacción con hablantes de lengua mayoritaria. 

Estadio 2 Servicios gubernamentales y medios disponibles en lenguas minoritarias 

Estadio 1 Algún uso de lengua minoritaria en la enseñanza superior, el gobierno central 

y los medios de comunicación nacionales. 

Elaboración propia 

Considerando esta escala y, a partir del estudio realizado, el chinanteco se encuentra 

en el estadio 6, ya que en la comunidad de Comaltepec todos los adultos hablan la lengua 

chinanteca, pero en la generación joven queda reducida. Entonces, esta escala graduada, no 

solo ayuda a visualizar la situación de una lengua, como en este caso del chinanteco, sino 

también brinda las bases para proyectar alternativas de planificación lingüística.   

Asimismo, la UNESCO propone seis factores para evaluar la vitalidad de la lengua. 

Para esta investigación se retoma el factor de transmisión intergeneracional que determina 

la vitalidad de la lengua, si se transmite o no de una generación a otra. Su grado de peligro 

se puede medir de una escala que va de la estabilidad a la extinción.  

 Se distinguen seis grados de peligro en lo que se refiere a la transmisión 

intergeneracional de la lengua (UNESCO, 2003). En el caso de nuestra lengua chinanteca, 

ésta se encuentra en la escala tres, claramente en peligro o amenaza ya que los niños ya no 

adquieren la misma como lengua materna, los infantes se quedan en un bilingüismo pasivo. 
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Cuadro 3. Evaluación de la vitalidad de la lengua 

Factor 1. Transmisión intergeneracional    (UNESCO, 2003, pág. 6) se cita 

textualmente. 

Escala   

 

 

 

5 

 

 

No corre 

peligro 

 

Todas las generaciones hablan el idioma. No ha habido 

interrupción en la transmisión de la lengua entre 

generaciones.   

 

 

Estable pero 

en peligro o 

amenaza 

Todas las generaciones, sin que haya ruptura en la transmisión 

entre generaciones, hablan el idioma en la mayor parte de los 

contextos, pero en algunos contextos de comunicación 

importantes se ha impuesto el plurilingüismo, la utilización 

de la lengua vernácula pero también de una o más lenguas 

dominantes. Cabe observar que el plurilingüismo, en cuanto 

tal, no representa forzosamente una amenaza para las lenguas. 

 

4  

 

Vulnerable 

La lengua materna es la primera lengua de la mayor parte de 

los niños o familias de determinada comunidad -pero no de 

todos-, y a veces se limita a ámbitos sociales específicos 

(como el hogar, donde los niños comunican con padres y 

abuelos).   

 

3  

 

Claramente en 

peligro o 

amenaza 

Los niños ya no aprenden en su hogar la lengua como lengua 

materna. Los hablantes más jóvenes pertenecen pues a la 

generación de los padres. En esta fase, los padres pueden 

todavía dirigirse a sus hijos en su lengua, pero por lo general 

los niños no contestan en ese idioma.   

 

2  

Seriamente en 

peligro o 

amenaza 

Sólo la generación de los abuelos y los más ancianos habla la 

lengua; si bien en la generación de los padres a veces todavía 

se entiende la lengua, por lo general no se utiliza para dirigirse 

a los hijos, ni entre las personas de esa generación.   

1  

 

En situación 

crítica 

Los hablantes más jóvenes pertenecen a la generación de los 

abuelos, y el lenguaje no se usa para la comunicación diaria. 

A menudo esos ancianos sólo recuerdan parte de su lengua y 

no la utilizan de modo permanente, ya que sólo quedan pocas 

personas con las que pueden hablar en ella.   

 

0 Extinta Ya no queda nadie que pueda hablar ni recordar la lengua 

Elaboración própia  

El espacio inmediato de conservar nuestra lengua, está en la familia en transmitirle 

a sus hijos, por lo que estamos de acuerdo con Sichra en el sentido en que la transmisión 
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intergeneracional de una lengua y cultura obedece principalmente a usar la lengua en todo 

momento y espacio con todos los interlocutores, especialmente con los niños de temprana 

edad, pues son ellos los que garantizan la vigencia de la misma a lo largo de su vida. ñEl 

primer terreno por recuperar y consolidar, cognitivamente, es el de la intimidad del hogar, 

de manera de hacer de él un territorio autónomo y descolonizado, donde la fuerza interior 

de abuelos, padres e hijos, su agencia y su sintonía y acción movilicen el entorno socialò 

(Sichra, 2016, pág. 11). Por lo tanto, cuando uno quiere transmitir la lengua y su cultura 

tiene que estar dispuesto a hablarla en todos los espacios. No se trata solo de reconocer que 

existe una lengua sino más bien mostrar la importancia, hablándola. 

3.3 LENGUA, CULTURA  E IDENTIDAD   

La lengua, cultura e identidad tienen una relación estrecha, ya que la lengua 

desempeña una función importante dentro del desarrollo del niño como un ser social. A 

través de la lengua se transmite los modelos de vida donde aprende a actuar como un 

miembro de la sociedad dentro y a través de los diversos grupos sociales, como en nuestro 

caso, la familia, donde adoptan su cultura, sus modos de pensar, y de actuar, sus creencias 

y valores que están presentes en la comunidad y en las familias. Además, la lengua y la 

cultura son los medios por los cuales se nos ha dado la identidad como chinantecos. Sin 

embargo como se ha mencionado con anterioridad, nuestra lengua y cultura, con el tiempo 

va cambiando y la población la va dejando en el olvido por diversos factores. 

Fishman (1991 citado en Baker, 1997) hace una relación entre lengua y cultura para 

lograr entender la sustitución de una lengua. Esta relación la realiza a partir de tres 

eslabones. 

Una lengua es un índice de su cultura. Cuando la lengua y la cultura crecen juntas 

en una comunidad y siempre están en armonía entre sí, la lengua expresa mejor esa 

cultura.  

Una lengua simboliza su cultura. Una lengua tiende a simbolizar el estatus y el 

poder. Por ejemplo, hablar el español simboliza modernidad y prosperidad. En 

cambio una lengua indígena puede simbolizarse en un bajo estatus y unos ingresos 
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bajos. Así también como un símbolo del pasado más que del presente, de desventaja 

más que de ventaja. 

La cultura es creada parcialmente a partir de la lengua. En todas las culturas se 

transmite a través de forma verbal, su historia, su sabiduría, sus cuentos, sus 

leyendas, sus tradiciones todo esto encierra en la lengua.  

Considerando estos tres eslabones, la investigación busca comprender y analizar la 

transmisión de conocimientos culturales que se da a través de las interacciones en la lengua 

chinanteca y dar cuenta de los  conocimientos que se transmiten. En este sentido, la lengua 

chinanteca es símbolo de nuestra identidad porque nos permite pensar y actuar de modo 

diferente ante otras culturas. También a través de nuestra lengua se fortalecen los 

conocimientos y los saberes de nuestros ancestros, es decir, la lengua chinanteca nos da 

nuestra identidad cultural porque a través de ella se transmiten significados que se piensan 

y se expresan en relación a la naturaleza que nos rodea y nuestro territorio.  

Los chinantecos nos hemos identificado con la lengua, que va más allá de una 

comunicación. Es decir, nuestra lengua nos ha dado el ser chinanteco, que  a través de ella, 

desde en la niñez se nos transmiten los conocimientos culturales y sociales que aún se 

practican en la vida de los Comaltepecanos.  

La lengua no es sólo un instrumento para la comunicación de mensajes, a través de 

la lengua se transmite la cultura y los valores personales y grupales que hacen de la 

identidad étnica de las comunidades. El uso de las lenguas constituye un espejo de 

la diversidad cultural y sociocultural de las comunidades a la vez que los usos de la 

lengua contribuyen de un modo eficaz a la construcción de identidades de las 

personas y grupos (Lomas, 1999, pág. 167). 

También, a través de nuestra lengua nos permite relacionarnos con los demás así 

como lo plantea Fishman. 

La lengua no es simplemente un medio de comunicación y de influencia 

interpersonal, no es simplemente un vehículo de contenidos, ya latentes, ya patentes. 

La misma lengua es contenido, un referente de lealtades y animosidades, un 

indicador del rango social y de las relaciones personales, un marco de situaciones y 

de temas, así como un gran escenario impregnado de valores de interacción que 

tipifica toda comunidad lingüística. (Fishman, 1995, pág. 35) 
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Por su parte, (Halliday, 1994) nos muestra que la lengua desempeña una función 

importante en el desarrollo de los niños como ser social, ya que a través de la lengua se 

transmiten modelos de vida y conocimientos, por el que aprenden a actuar como miembro 

dentro y a través de los diversos grupos sociales, como son en la familia, en el vecindario, 

y en los diferentes espacios en que se desarrollan adoptando su cultura, sus modos de pensar 

y de actuar, sus creencias y sus valores. 

Ahora bien, Hudson nos define la cultura como algo que todo el mundo tiene,  

propiedad de una comunidad que se distingue de otras comunidades, cultura material como: 

vestimenta, utensilios, herramientas, entre otros. Mientras tanto Para Ward Goodenough, 

cultura es el conocimiento adquirido socialmente. 

La cultura de una sociedad consiste en cualquier cosa que uno deba aprender o creer 

con el fin de comportarse de manera aceptable a sus miembros (é) La cultura siendo 

algo que la gente debe aprender como distinto de su herencia biológica, tiene que 

consistir en el producto final del aprendizaje. (Goodenough, 1957 citado en Hudson, 

1981, pág. 84). 

Fishman establece que:  

La lengua y la cultura están en vinculación constante ya que mediante la lengua se 

expresa la cultura. Cuando se abandona una lengua, se pierde todas aquellas cosas 

que son esencialmente, la forma de vida, la forma de pensamiento, la forma de 

valoración y la realidad humana. (Fishman, 1996, pág. 81)  

Así también lo conciben los abuelos chinantecos, que si dejamos de hablar nuestra 

lengua, muchas cosas se pierden porque hay variedad de palabras en chinanteco que solo 

tiene sentido en nuestra lengua y que difícilmente puede traducirse en español, la lengua 

encierra lo propio, lo intraducible y lo cosmogónico.  

Por su parte, Harris nos define que ñla cultura es el conjunto aprendido de tradiciones 

y estilos de vida, que se adquieren socialmente entre los miembros de una sociedad, 

incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, sentir y actuar, es decir, su 

conductaò (Harris, 1971). Por lo tanto, debemos comprender que la cultura no solo son las 
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cosas materiales existentes en una comunidad, sino que son los conocimientos que se han 

ido adquiriendo y transmitiendo de generación en generación y que a través de ella encierra 

lo que es nuestro territorio, pero no como un espacio físico sino como un espacio de 

construcción social.  

3.4 MANTENIMIENTO Y DESPL AZAMIENTO DE LA LENG UA 

Para Fishman (1995), la lengua y la cultura están en constantes cambios, ya que son 

elementos vivos y que no son estáticos ni permanentes. Por ello vemos en la actualidad que 

nuestras lenguas y culturas están en constante transformación y evolución. El autor nos 

comparte dos fenómenos sociolingüísticos: el mantenimiento y el desplazamiento de 

lenguas.  

Por mantenimiento o conservación de la lengua podemos entender que en las 

comunidades la lengua está en desarrollo, se usa en la cotidianidad y se transmite de 

generación en generación. Además, tiene el carácter de ser una primera lengua, adquirida 

por las nuevas generaciones en sus familias. Normalmente, cuando no existe otra lengua de 

mayor prestigio se conserva a lo largo de la historia de la comunidad, de manera tradicional 

cómo lo han hecho antes y desde siempre.  

Cuando hablamos de conservación de lengua, queremos decir que la comunidad 

decide colectivamente seguir empleando la lengua o lenguas que ha usado hasta 

entonces (é) si los miembros de una comunidad lingüística son monolingües y no 

están adquiriendo colectivamente otra lengua, es que, obviamente, están 

conservando su propio patrón de uso lingüístico. No obstante, la conservación es a 

menudo una característica también propia de comunidades bilingües o plurilingües. 

(Fasold, 1996) 

El factor más importante para seguir manteniendo la lengua, es la decisión de los 

hablantes en hacer uso de ella en todos los espacios como lo menciona (Moreno, 1998, pág. 

250) ñEl mantenimiento de una lengua supone que una comunidad ha decidido 

colectivamente utilizar la lengua que ha usado tradicionalmenteò. Por lo tanto, el 

mantenimiento o conservación de una lengua implica la permanencia o vitalidad de la misma 
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en los distintos dominios o espacios donde los niños se socializan cotidianamente. Pero a la 

vez, es un fenómeno sociolingüístico motivado por diversos factores internos y externos que 

conduce a los hablantes seguir manteniendo su lengua. Dentro de estos factores se encuentra 

la conciencia de la identidad, aislamiento, comunidades rurales y la cohesión familiar, 

hábitat particular (Hagège, 2001). Estos factores permiten la continuidad de la lengua 

dependiendo de las condiciones sociales, culturales, políticas y educativas. Por ejemplo, en 

la comunidad de Comaltepec la lealtad lingüística, la conciencia de identidad y las prácticas 

culturales vigentes influyen en el mantenimiento de la lengua chinanteca. 

Por otra parte, comprendemos el fenómeno del desplazamiento de la lengua como el 

proceso en el que las personas dejan de hablarla, de transmitirla y de hacer uso de ella, para 

adoptar la lengua mayoritaria como medio habitual de comunicación. Asimismo, no es un 

proceso que se da de manera rápida, sino que conlleva un largo periodo, donde el castellano 

va ganando más espacio de uso que nuestra lengua originaria (Appel & Muysken, 1996) 

hasta llegar el momento en que los niños y jóvenes ya no la adquieren, es decir, se deja de 

transmitir en el seno familiar (Ninyoles, 1972). 

El desplazamiento de una lengua por otra generalmente supone una etapa de 

bilingüismo como paso previo al eventual monolingüismo en la nueva lengua. El 

proceso típico es que una comunidad que antes era monolingüe se convierte en 

bilingüe por contacto con otro grupo y mantengan este bilingüismo de forma 

transitorios hasta abandonar totalmente su propia lengua. (Romaine, 1996, págs. 69-

70) 

Comaltepec permaneció por muchos años siendo monolingües en chinanteco y que 

los procesos históricos han repercutido fuertemente en las decisiones de los pobladores para 

seguir mantenimiento nuestra lengua y cultura. Cabe resaltar que no sólo la decisión de los 

hablantes es un factor de desplazamiento, pues, entran otros factores sociales, políticos, 

económicos, educativos, tecnología de la información y comunicación que inciden en el 

desplazamiento de nuestra lengua y cultura chinanteca.  
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Conckin y Lourie (1983 citado en Baker, 1997), muestran algunos factores  que 

animan el mantenimiento o el desplazamiento de una lengua. Estos factores son: factores 

políticos, sociales y demográficos, factores culturales y factores lingüísticos. Pero la 

situación más grave que está provocando el desplazamiento de nuestra lengua, es el 

silenciamiento intergeneracional que surge cuando los padres dejan de usar la lengua con 

las nuevas generaciones (Meliá, 2003). Por lo tanto, si la lengua no se usa ni se transmite a 

los niños y jóvenes, no se puede esperar otro futuro que el deterioro o desaparición ñporque 

las lenguas no existen sin las personasò (Crystal, 2001, pág. 13). Es el caso de Santiago 

Comaltepec, por diversos factores los padres de familia han dejado de transmitir nuestra 

lengua y cultura a sus hijos, razón por la cual el castellano está desplazando a nuestra lengua. 

Al caminar por las calles de la comunidad, escuchamos voces de los niños donde la gran 

mayoría usan el español para comunicarse. Esto además, está estrechamente vinculado con 

las actitudes que se generan en la población tanto frente a la lengua chinanteca como el 

español.  

3.5 ACTITUDES LINGÜÍSTICA S 

El factor más contundente para la situación sociolingüística positiva o negativa de 

una lengua en un contexto sociocultural determinado, es la actitud lingüística de sus 

hablantes (Lomas, 1999). Es decir, el mantenimiento o desplazamiento de una lengua y por 

consiguiente de una cultura, está determinado por la actitud positiva o negativa de los 

hablantes frente a ella. Las ñactitudes lingüísticasò para (Fishman, 1996) son 

comportamientos afectivos, sentimientos, creencias y aspectos cognitivos hacia la lengua. 

Por su parte Baker (1992) concibe las actitudes lingüísticas como una evaluación de las 

opiniones sobre la lengua, las personas y los hechos que pueden implicar otras actitudes. De 

la misma manera, para Van Dijk (1999) las actitudes lingüísticas son un conjunto de 

opiniones sociales compartidas por un grupo. 
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Así, las actitudes lingüísticas se forman de manera compleja a partir de creencias y 

percepciones establecidas en torno a la lengua mediada por un determinando sentimiento de 

afecto o de rechazo. Las actitudes predisponen a las personas para que adopten un 

comportamiento lingüístico u otro. Es decir, provocan tendencias de uso de una lengua o de 

sustitución ya sea de forma absoluta o para determinados ámbitos o situaciones específicas 

(Martí, 2002) 

Además, Fishman (1995) plantea que las actitudes lingüísticas influyen 

decisivamente en los procesos de variación y cambios lingüísticos que se producen en las 

comunidades de habla. Una actitud desfavorable o negativa hacia su propia lengua pueda 

llevar al desplazamiento y el olvido de ésta, pero una actitud favorable hacia su propia 

lengua puede llevar a que la misma se mantenga y se desarrolle. 

Para el estudio de las actitudes lingüísticas se proponen dos aspectos, la conductista 

y la mentalista.  

La primera es la perspectiva conductista, según la cual las actitudes se deben estudiar 

mediante la observación de las respuestas a determinadas lenguas, es decir, su uso 

en interacciones reales. La perspectiva mentalista considera que las actitudes son un 

estado interno y mental que puede dar lugar a ciertas formas de comportamiento. 

(Appel & Muysken, 1996, pág. 30)  

El enfoque conductista propone que las actitudes no son introspectivas sino 

respuestas a estímulos y por ende se puede conocer  a través de observaciones directas. En 

cambio la mentalista considera que las actitudes lingüísticas no se pueden estudiar 

directamente porque corresponden a estados mentales interiores de los individuos. Es decir, 

evalúa las actitudes en forma completa tanto las respuestas y su estado interno, el modo de 

pensar y no necesariamente de actuar. Por lo tanto, el análisis de la actitud de los padres de 

familia se efectuó a partir de las opiniones que daban acerca de nuestra lengua. 

En nuestro estudio se enfocó a ambas perspectivas. Después de las observaciones de 

dichos comportamientos o acciones que realizaban los participantes, en este caso las 

actitudes positivas donde los padres y abuelos transmiten la lengua, se trabajó el enfoque 
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conductista. En las actitudes negativas se indagó únicamente con entrevistas a profundidad 

sobre el rechazo y el silenciamiento intergeneracional de la lengua y cultura chinanteca, por 

lo que usamos el enfoque mentalista. 

En las actitudes y creencias que subyacen en los hablantes chinantecos, podemos 

encontrar actitudes positivas y negativas frente a su lengua y cultura. Los padres que han 

hecho conciencia sobre la necesidad e importancia de seguir con la transmisión de nuestra 

lengua, han asumido una actitud positiva que nos permite continuar con el mantenimiento. 

En cambio, los padres que continúan con la creencia de que la lengua chinanteca no 

contribuye al avance educativo y buscan mejorar las oportunidades para el futuro, han 

dejado de transmitir la lengua, esta actitud negativa nos lleva al silenciamiento 

intergeneracional que nos conduce al desplazamiento de la misma. Estas también son el 

reflejo de la utilidad que encuentran los hablantes del chinanteco en los medios de 

comunicación y las tecnologías de información y comunicación. 

3.6 TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y DE LA COMUNICACIÓN (TIC)  

En nuestros días el avance tecnológico es cada vez más acelerado y nuestras 

comunidades originarias no están exentas de la presencia de estos medios. En Santiago 

Comaltepec nos está invadiendo la televisión, la radio, el internet y los celulares, donde la 

gran mayoría de las familias hacen uso de estos medios en su cotidianidad.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación, conocidas como TIC, funcionan 

con base en tres medios básicos que hacen posible su dinamicidad y extensión. 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino 

lo que es más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas. (Cabero, 1998, pág. 198)  
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Estos medios pueden tener una diversidad de utilidades y aplicaciones en la vida de 

la sociedad, uno de estos ámbitos potenciales es la educación. Bautista (1997) propone el 

uso de las TIC cómo recurso de acompañamiento a la didáctica en procesos educativos. 

Las Tic encuentra su papel como una especialización dentro del ámbito de la 

Didáctica y de otras ciencias aplicadas de la Educación, refiriéndose especialmente 

al diseño, desarrollo y aplicación de recursos en procesos educativos, no únicamente 

en los procesos instructivos, sino también en aspectos relacionados con la Educación 

Social y otros campos educativos. Estos recursos se refieren, en general, a los 

recursos de carácter informático, audiovisual, tecnológicos, del tratamiento de la 

información y los que facilitan la comunicación (Bautista & Pastor, 1997, pág. 2) 

Coincidimos con el autor ya que las familias observadas durante la investigación, 

aprovechan de estos medios para coadyuvar en los trabajos educativos de sus hijos. Sin 

embargo, las TIC vehiculiza sus contenidos en castellano y que vienen a modificar de una 

u otra manera la vida social y comunitaria. Cada vez más, nuestros pueblos originarios se 

van empoderando de estas tecnologías resignificando su uso y adaptándolas a sus modos de 

vida. 

Así, la presencia de estas tecnologías transforman tanto el espacio físico como social 

(Echeverría, 2017) de las comunidades, afectando la economía y, sobre todo, tienen un 

impacto evidente de la situación de nuestras lenguas y culturas.  

En el Caso de Santiago Comaltepec, cuenta ya con estas nuevas tecnologías que 

viene a repercutir en el desplazamiento de la lengua y cultura chinanteca. Al insertarse estos 

medios de comunicación a nuestra comunidad, afecta seriamente las relaciones sociales 

existentes, la convivencia familiar, los tiempos libres y entre otros. 

Solo por mencionar, contar con una televisión en los hogares altera nuestras 

prácticas culturales de comunicación y recreación familiar indígena, por lo que, estimula la 

pérdida de nuestra cultura e identidad. Por ejemplo, una de las prácticas comunes que se 

daban cuando nuestros abuelos se sentaban en los fogones a contar cuentos, historias, 

leyendas de la comunidad antes de dormir,  era una manera que favorecía la transmisión de 
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conocimientos comunitarios a través de la oralidad en nuestra lengua (Borja, 1997) 

actualmente, la familia se reúne para ver la televisión y los espacios de conversación se 

siguen perdiendo.  

Así también en los últimos años, en nuestras comunidades indígenas se empieza a 

notar la presencia de la red de internet. Este fenómeno tiene dos caras; la primera, como una 

oportunidad y la otra como amenaza. Como oportunidad, porque contribuye en el apoyo de 

los trabajos académicos en los hijos; como amenaza, al reproducir programas 

castellanizadoras y homogeneizantes perjudica a nuestra lengua y cultura. Sin embargo, 

existen comunidades que han adoptado la tecnología como una estrategia para la 

revitalización de la identidad étnica y cultural de pueblos originarios. (Hernández, 2003).  

Además de las tecnologías que acrecientan su presencia en las comunidades y se 

perfilan como factores favorables o negativos para la vigencia de las lenguas y culturas 

indígenas, la educación continúa siendo uno de los factores más importantes ya sea para él 

desplazamiento o para su mantenimiento y desarrollo o, en casos concretos, su 

revitalización, esfuerzos hechos en los últimos años por la educación bilingüe. 

3.7 EDUCACIÓN BILINGÜ E  

La educación bilingüe desempeña un papel fundamental para el desarrollo y 

fortalecimiento de nuestras lenguas y culturas indígenas. Su rol es contribuir a reforzar el 

valor y significado que cobran dentro de nuestro entorno cultural y social. Por lo tanto, se 

tiene el compromiso de considerar el español y el chinanteco en los procesos de enseñanza 

y aprendizaje. Diversas comprensiones y definiciones de educación bilingüe circulan en un 

contexto diverso como el nuestro. Para efecto de nuestro estudio comprendemos, siguiendo 

a  Lomas ñuna educaci·n biling¿e es aquella en la que se utilizan dos lenguas como 

instrumento de aprendizaje, siendo una de ellas la lengua materna  de los alumnos y de las 

alumnasò (Lomas, 1999, pág. 212). Coincidimos con el autor en que una educación bilingüe 

adquiere la responsabilidad de promover el valor de la lengua originaria, en este caso el 
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chinanteco. Es decir, con la educación bilingüe se persigue alcanzar que los estudiantes 

desarrollen las competencias comunicativas en ambas lenguas, sin prejuicio de ninguna de 

ellas, ya que todas las lenguas son útiles en tanto favorecen la comunicación, y más aún una 

comunicación intercultural.  

Por su parte, Baker (1997) plantea que la educación o enseñanza bilingüe no implica 

únicamente promover, discursar y enseñar dos lenguas, sino hacer uso de las dos lenguas  

para la enseñanza y el aprendizaje. Es decir, la lengua no sólo debe considerarse como 

asignatura, así como lo plantea la Secretaría de Educación Pública (SEP) en México, sino 

más bien, se debe usar como vehículo de comunicación en todas las materias y su alcance 

es que los estudiantes y docentes la usen de una manera práctica.  

Siguiendo a López (2002), la evolución de la educación bilingüe en América Latina, 

refleja, normalmente tres modelos de educación bilingüe. En primer lugar, la educación 

bilingüe de asimilación; esta educación transcurrió en México en los años 30, surgiendo 

como alternativa a las políticas de castellanización, adoptando metodologías para la 

integración de los indígenas y considerando a la lengua y cultura como problema, por lo que 

la educación bilingüe asumió la responsabilidad de la homogeneización lingüística, es decir, 

se usaba la lengua indígena para que los niños aprendieran el español y posteriormente 

abandonar o rechazar su lengua.  

El segundo modelo fue, la educación bilingüe de mantenimiento y desarrollo de las 

lenguas indígenas, en función a la diversidad lingüística y cultural como derecho. Este 

modelo buscó preservar las lenguas indígenas, manteniendo la presencia de la lengua 

indígena en la vida escolar de los estudiantes, poniendo en práctica otras formas de 

enseñanza bilingüe, donde la presencia de la cultura se empieza a incluir en el currículo 

escolar, considerando a las lenguas y culturas ind²genas como ñrecurso y objeto del proceso 

educativoò (Muñóz H. , 2003). Este proceso se dio en México con la educación bilingüe 

bicultural desde 1964, la Secretaria de Educación Pública cambió paulatinamente su  
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política educativa hacia los pueblos indígenas quienes, hasta ese momento, habían sido 

castellanizados.  

Este nuevo planteamiento significó el principio del reconocimiento de las lenguas 

maternas. Para 1978 se crea la Dirección  General de Educación Indígena (DGEI) y para 

1985 se dio a conocer el plan de estudios y bases generales para la educación indígena, que 

proponía un currículo diferente y alternativo, donde se reconoce que las comunidades 

indígenas de México fueron objetos de opresión en términos económicos, políticos 

culturales, raciales, lingüísticos y sociales. Con este supuesto reconocimiento cobraron 

visibilidad las propuestas de políticas educativas que tomaron en cuenta las lenguas 

originarias, y la DGEI se encargó de diseñar, analizar y proponer contenidos y métodos de 

la educación. 

Por último, el tercer modelo es de educación bilingüe de enriquecimiento que se 

construye ñdesde el pluralismo cultural, que concibe a la diversidad cultural y ling¿²stico 

como un recurso capaz de contribuir a la transformación del estado-nación y a la generación 

de un nuevo modo de relacionamiento entre ind²genas y no ind²genasò (López, 2009, pág. 

132). Esta nueva propuesta educativa con el nombre de Educación Intercultural Bilingüe 

(EIB) surge en los años 1960 a 1970 gracias a los movimientos campesinos, obreros, 

estudiantiles y organizaciones indígenas en América Latina, quienes fueron la punta de 

lanza para peticionar un contexto de cambio y resistir a la homogenización lingüística y 

cultural. Esta situación se vivió en México en enero de 1994 con el levantamiento armado 

del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que obligó al gobierno y a la sociedad 

mexicana a replantear los ejes sobre la cuestión indígena. El zapatismo demandó el 

reconocimiento de los pueblos indígenas como sujeto político e histórico excluido de las 

garantías del pacto social. Por tal razón, en el año 2001 se reforma la constitución política 

de los Estados Unidos Mexicanos que en su artículo 2º, reconoce la existencia de pueblos 

indígenas en el territorio mexicano con una gran  diversidad cultural y pluriétnica.  
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La nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus 

pueblos indígenas que son aquellos que forman una unidad social, económica y 

cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo 

con sus usos y costumbres (é) y para abatir las carencias y rezagos que afectan a 

los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de 

garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación 

biling¿e e intercultural (é) definir y desarrollar programas educativos de contenido 

regional que reconozcan la herencia cultural de sus pueblos, de acuerdo con las leyes 

de la materia y en consulta con las comunidades indígenas9. 

A raíz de la reformulación del artículo 2º, la Ley General de Educación, en su 

artículo 7º fracción IV establece: ñpromover mediante la ense¶anza el conocimiento de la 

pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos 

indígenas. Los hablantes de lenguas indígenas, tendrán acceso a la educación obligatoria en 

su propia lengua y espa¶olò10. Para darle cumplimiento a este artículo, en el año 2001 se 

crea la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB) dependiente de 

la Secretaría de Educación Pública (SEP) como instancia que garantiza en la prestación de 

los servicios educativos donde reconoce la diversidad étnica, lingüística y cultural de la 

nación. 

Se establece que la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe  

tendrá como propósito asegurar que la educación intercultural bilingüe responda con 

un alto nivel de calidad a las necesidades de la población indígena. Para cumplir su 

propósito tendrá las siguientes atribuciones: Promover y evaluar la política educativa 

intercultural bilingüe en coordinación con las diferentes instancias del sistema 

educativo nacional. Promover la participación de las entidades federativas y 

municipios, pueblos y comunidades indígenas en el desarrollo de la EIB. Promover 

y asesorar la formulación, implantación y evaluación de programas innovadores de 

EIB en materia de: desarrollo de modelos curriculares que atienden a la diversidad, 

formación de personal docente, técnico y directivo, desarrollo y difusión de las 

lenguas indígenas, la producción regional de materias en lenguas indígenas y la 

realización de investigaciones educativas11.  

                                                 
9 Disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/articulos/2.pdf 
10 Disponible en https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-0b12-4676-ad90-

8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf. 
11 Disponible en http://www.inali.gob.mx/pdf/decreto-CCGEIB-SEP.pdf 
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Las acciones educativas que se implementa en México, se denomina educación 

intercultural y educación bilingüe, que está dirigida exclusivamente para impartir en los 

pueblos indígenas, quedando intacta la educación para mestizos. De esta manera pareciera 

que los únicos obligados en relacionarse con otras culturas somos los habitantes de los 

pueblos originarios. Por lo tanto, mientras la EIB se siga considerando sólo para los 

indígenas es difícil que logre alcanzar los objetivos que se persiguen porque en primer lugar 

está dirigido a educación preescolar y educación primaria, en segundo lugar, no todas las 

comunidades cuentan con este servicio de educación. En el caso de Comaltepec, solo cuenta 

con educación preescolar y el resto de los niveles educativos no están dentro de la modalidad 

de EIB, situación que rompe con la continuidad de la educación que los niños del Centro de 

Educación Prescolar reciben.  

Por lo tanto, las escuelas bilingües interculturales en México están lejos de cumplir 

con lo que propone CGEIB porque hasta la fecha no se cuenta con un sistema de formación 

inicial de docentes indígenas y tampoco se cumple con un requisito importante que los 

docentes deben dominar la lengua del grupo indígena al que atienden. La falta de 

participación de las comunidades en su propia educación, la EIB supone la incorporación 

de los contenidos propios al currículo, para ello, se requiera una participación activa de los 

pueblos originarios en la definición de dichos contenidos, lo cual no se ha dado. Tampoco 

existen opciones de educación media superior y superior que respondan a las necesidades 

de poblaciones indígenas.  

Entonces, de acuerdo con (Muñóz, 2001) la educación indígena bilingüe en México 

puede ser vista a través de grandes paradigmas: educación bilingüe, educación bilingüe 

bicultural y educación bilingüe intercultural, diferenciándose cada uno por la concepción de 

la diversidad adoptado: como problema, como recurso o como derecho.  
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Capítulo 4: Resultados de la investigación 

En este capítulo presentamos los hallazgos y resultados de la investigación realizada 

en Mo´Ia, organizados y analizados en seis apartados. (1) describimos el contexto donde se 

llevó a cabo la investigación; (2) analizamos los factores que han incidido en el 

silenciamiento intergeneracional de la lengua y cultura chinanteca; (3) presentamos las TIC, 

armas de doble filo para nuestra lengua y cultura; (4) análisis de los intentos que hacen los 

padres de familia para retornar nuevamente nuestra lengua y cultura chinanteca al hogar; (5) 

refleja los procesos de transmisión de nuestra lengua y cultura chinanteca y, finalmente, (6) 

se analiza  la relación entre escuela, familia y comunidad para la revitalización de la lengua 

y cultura chinanteca.    

4.1 CONTEXTO  DE LA INVESTIGACIÓN   

4.1.1 Situación geográfica 

Esta investigación se realiz· en el poblado de ñMoËIah lµ nian dza ju jmiiò (Cerro 

Comal, lugar donde habitan personas de la palabra antigua). Oficialmente se conoce como 

Santiago Comaltepec, cabecera municipal del mismo nombre y perteneciente al distrito de 

Ixtlán de Juárez, Oaxaca, México. Comaltepec se deriva de los vocablos en náhuatl: comalli 

que significa comal (utensilio de barro en forma de disco que sirve para cocer las tortillas y 

el tostado del maíz) y tepec que significa cerro, en su conjunto quiere decir, lugar entre 

cerros en forma de un comal o cerro del comal, por lo que el pueblo de Comaltepec está 

rodeado de cerros y montañas dando forma de un comal.  
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Ilustración 5: La comunidad de Mo´Ia 

 
FOTO: N.G.L. Febrero 2017 

La comunidad se localiza en las altas montañas de la sierra norte, lugar en cuyas 

cumbres se aprecian las nevadas de invierno y en los meses de julio y agosto se disfruta de 

un mar de nubes blancas y suaves como el algodón. Se caracteriza por la gran riqueza 

ecológica, con amplias zonas de vegetación y condiciones ambientales favorables para el 

desarrollo de diversas actividades  agrícolas, ganaderas y forestales.  

Para llegar a Mo´Ia, partiendo desde la capital de Oaxaca, se recorre una distancia 

de 112 km por la carretera Oaxaca-Tuxtepec/México. Durante el recorrido se disfruta de sus 

altas montañas y sus olores de pinos, encinos y oyameles, hasta llegar a la población donde 

nos encontramos los dza ju jmii (gente de la palabra antigua), chinantecos, como 

oficialmente nos denomina el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) . 

Los chinantecos de la comunidad de Mo´Ia nos encontramos a una altura de 2,000 

metros sobre el nivel del mar y contamos con una extensión territorial de 18 366.37 

hectáreas. El uso y aprovechamiento de nuestros recursos se divide en áreas de producción 

forestal con una extensión de 15,852 ha. De las cuales 4,063 ha. Están en producción; 11,749 


























































































































































































































