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RESUMEN

Laspolíticaslingdírticasnacionales,elaboradasen términosdefinesnacio-
nalistas,son reconstruidasenel usohablado.A medidaqueel catalán secon-

vierte en una lenguapública y cívicay suvalor comomarcadorétnicodismi-
nuye, la clasesocialy el géneroestánocupandoel sobrantedesignificado.En
esteartículo aprovechoun estudiodeetnograftade aula realizadoen 1987enel
área de Barcelonapara examinarlas implicacionesque tiene una forma de

identidadpara la otra en las respuestaspopularesa la política lingúistica cata-
lana. La utilización del catalán comosegundalenguaentre los adolescentesde
esteestudioestabacondicionadapor la clasesocial: loscastellanoparlantesde
claseinedia usabanel catalán, losestudiantesdeclasetrab«¡adorano.Además,

los chicosy las chicas diferían en la forma en que utilizaban la lenguaen las
relacion&t entrepares.Losdiferenciasen la estructuradelosgruposdeparesde

chicosy de chicasestabanasociadascond~[erencias en las eleccioneslinguis-
tic:asy en el significadosocialde taleselecciones.Los interesesnacionalistasy
el programapara el cambio linguistico son reformuladospor los constreñi-
mientosde clase socialy géneroque estosjóvenesexperimentancomoalgo
personale inmediato.

El trabajo realizadorecientementeen el campode la antropologíay de los
estudiosculturalesintentacomprenderlamaneraenquebasescategóricasde la
identidadtalescomola raza, la etnicidad,la clasey el génerointeractúanen la
comprensiónquetiene la gentede símismay de los demás.Por unaparte,los
debatesen los estudiosfemenistasmuestranque las categoríassocialesinter-
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seccionany fragmentancualquieridentidadhipotéticamentehomogénea.Por otra
parte,los discursossobreidentidadesdiferentestambiénpuedenconstituir o
codificar indirectamentelos unosalos otros.Porejemplo,la «blanquitud»en los
EstadosUnidoses construidasobrenormasdegénero(Frankenberg,1993).El
discursocolombianosobrelaclasesocialrealmentecodifícaconceptosraciales,
y a suvez, los conceptosracialesproporcionanun lenguajeparahablarsobreel
género(Streicker,1995).Las ideologíasnacionalistasparecensuprimira menu-
do estascomplejasconexionesentreidentidadessociales,llamandola atención
abiertamentesólo sobrela forma politizadaque es la identidadnacional.Al
mismo tiempo, sin embargo,las ideologíasnacionalistaspuedendependerde e
inclusoabiertamenteadmitir ideologíasde géneroy de clasesocialparasu pro-
yectode construcciónde identidad.

Estaimbricaciónde las ideologíasde géneroy clasecon el nacionalismo
puedetenera vecesconsecuenciasinesperadase indirectasparalosprogramas
nacionalistas,y éstoes enespecialcierto paralos proyectoslingúísticosnacio-
nalistas.La etnicidad,laclasesocial,y el géneroson todoformasdeidentidad
bienconocidaspor lossociolingilistasporsernormalmenteindexadasatravésde
los distintosusosdel lenguaje.Éstosignificaquesi el significadode laelección
linguistica cambiaen una dimensiónen respuestaa decisionespolíticas, otras
dimensionesde la identidadsocialpuedenapareceren primerplano.Se pueden
llegar aconsolidarsignificadossociolingúísticosnuevosy no pretendidos.

Las políticaslingilísticasdelas éiites,formuladasentérminosde finesnacio-
nalistas,son inevitablementereconstruidaspor los hablantes,y puedenser
reconstruidasal menosparcialmenteen términosde clasey de género.Tales
implicacionesde unaforma de identidadporotra pasana formarpartede lasres-
puestasde lagenteala política lingúística,tanto enCataluñacomoenotraspar-
tes.La materiade esteartículoesla dinámicarelaciónde laclasey el génerocon
la política lingúisticanacionalistade Cataluña.

Paraserunalenguaminorizada,el catalántieneunaimpresionantehistoriade
supervivencia.Esto es debidoen partea que hablarcatalánen la tradición
recientedefiníaunaprestigiosaidentidadétnica dealto nivel socioeconómico
Estevalorcomomarcadorétnicocontribuyóala supervivencialinguisticabajo
condicionesde subordinaciónpolítica,pero ya he advertidoquepodría serun

El término <‘grupo étnico» es por sí mismo ofensivo para algunos residentes de Cataluña, que pien-
san que ello biologiza o tribaliza su universo social, Sin embargo, la distinción social en Cataluña se ade-
cúa al entendimiento científico social contemporáneo de la etnicidad como un constructo sociai basado
en material cultural más que en un hecho biológico. Por tanto, uso aquí el término para indicar un mareo
sociológico apropiado.A lo largo de este artículo, uso el término «grupo etnolingíiístico» tanto como es
posible en un intento de minimizar cualquier tipo de connotaciones inadecuadas.
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factor limitador paraun programacatalanistaexpansivodeunaCataluñaresur-
gentey autónoma(Woolard,1989).

La política lingtiistica catalanaen añosrecientespodríaservistacomo un
intentode elnificarel cuerpopolítico, en palabrasde 11. D. Grillo (1980), «cata-
lanizar»atodoslos ciudadanos.Peropodríadescribirsetambiéncomoun inten-
to de reducir el valor como demarcadorétnicodel catalán,paraconvertirlo en
unalenguacívica másque étnica, públicamentedisponibley aprovechadapor
personascon diferentesgradosde identificación con el nacionalismocatalán.
Finalmente,se podríaver comoun esfuerzode transformarla identidadcatalana
en una identidadnacional (más que local, étnica) superordinada,compatible
con identidadesétnicassubordinadas,del «cataláncatalán»,como mis infor-
mantessolían decir,a la identidad«castellana»o a veces«andaluza»sostenida
por algunoshijos de inmigrantesnacidosen Barcelona.

Las políticas lingílísticashanido de algún modoreduciendoel cierre étnico
del catalán,y ahoraes en verdadmásuna lenguapública. (Los debatesacercade
cuántotienedepúblicay si es esosuficienteson bienconocidosy no seránrepe-
tidos aquí).Peroelpotencialde la lenguaparaladiferenciaciónsocialno ha sido
neutralizadotanto comoreorganizado.El argumentoqueme gustaríasugeriraquí
es quea medidaqueel valorétnicode la lenguase reduce,y el catalánse con-
vierte en una lenguapública, una lenguacívica, la clasesocial y el género
tomanel excedentede significado.

Hay muchaautoconcienciaen Cataluñasobrela notablecorrespondenciade
las fronterasetnolingtiísticasy las de clasesocial. No es sorprendente,entonces,
quepostuleaquíquelossignificadosde claseentrenaformarpartedel desarro-
lío de respuestasa la política lingílistica catalana.Puedeparecer,sin embargo,
contrarioa la intuición que los significadosde clasedeberíanllegar a ser más
fuertesen vez de másdébilescuandoel catalánse convierteen unalenguamás
públicay disponible.Además,tambiénsostengoaquíquehay signosde unatncí-
pientediferenciaciónde géneroen la gestióndel repertoriobilingde. Aunqueel
génerono afectatodavíalaadquisicióno el usodel catalánen el modoen quese
muestraencensosy encuestas,puedellegarahacerlosi las pautasquepercibíen
un estudioetnográficopruebansertendencias.

Específicamente,en esteartículorecurroaunaetnografíadeaulaparaexaminar
las prácticaslingtiísticasde un grupode adolescentesenel contextode las políticas
lingiiísticasy educativascatalanasen 1987.Con unadécadadeantigUedad,los datos
son obviamenteobsoletosdesdelaperspectivadeesetipo de políticas.Ningunode
los estudiantescon los quetrabajéhabíaexperimentadounainmersióneducativa,
aunqueéstose haconvertidoen algocrecientementecomún,siendoahorael centro
de la mayoríade losdebatespolíticos.No obstante,las experienciasdeestosjóve-
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nessiguensiendorelevantes.Los efectosdela clasesocialy los sutilesefectosdel
géneroqueesteestudiosugiereseñalanel complejode los procesossocialesque
estánsiemprefuncionandodentrode programaspal-ael cambio sociolinglistico.

TRASFONDO: CATALUÑA, LA ESCUELA, EL ESTUDIO

Reclutarciudadanosde hablamaternacastellana,la mayoríade ellosahora
nativosde Cataluña,comohablantesde cataláncomosegundalenguaha sido un
seriodesafíoparalos los educadoresy planificadoreslinguisticosen la Cataluña
autonómica.Institucionalmente,los planificadoreshan dependidofuertemente
del sistemaeducativoparatransformarel repertoriolingílístico y la situación
social del catalán.La catalanizaciónde las escuelasempezoen serio en el año
1983.Parael añoescolar1986-81,alrededordcl 62% de las escuelaspriínarias
temanprogramasde instrucciónquelaConsejeríade Educacióncualificó corno
de líneacatalana,ya seaexclusivamenteen catalán.dc inmersiónprogresiva,o
líneasparalelasde castellano-catalán(Generalitatde Catalunya1988:10). Para
1989-90,el 90% de los estudiantesde primariaestabanestudiandototal o par-
cialmenteen catalán(Sabaté,1993).

Los observadoresestándeacuerdogeneralmenteen quela políticaeducativaha
sido bastanteexitosahaciendoaumentarel conocimientodel catalánentre las ge-
neracionesmasjóvenes,peroseñalanqueeluso del catalánporhablantesno-nati-
vos fueradel aula, inclusodentrodel dominio de la escuela,ha permanecidodu-
rantemuchotiempomuybajo.deprimenteníentebajoa los ojos de muchosprole-
serescatalanes(Erilí, Farrásy Marcos. 1992,Cr6nicadEnsenvament1991:31).
En tal situación,los procesossocialesqueafectanla elecciónde lenguaen grupos
de parestomanun graninterés,y estosprocesosson mi centredeatencion.

En el inviernoy la primaverade 1987,observéun grupode 36 estudiantesde
primer año en un instituto de bachilleratoen una ciudad satélite en el área
metropolitanade Barcelona.El grupotomabajuntotodassus clases,y por unos
tres mesesles visité variasvecespor semana,mirando y observandosus inte-
raccionesy a vecesgrabandolas eleccioneslingúisticasque hacían.Al final del
año escolarrealicé una entrevistasemiestructuradaa todoslos 36 estudiantes
excepto uno. Entre otros temas.les preguntésobre sus amistades,sus propias
aptitudesy hábitoslingiiísticos. y sus percepcionesde las aptitudesy hábitoslin-
gñísticosde suscompañerosde clase.

La ciudaddondeestabaubicadaestaescuelahabíarecibido muchainmigra-
ción durantelas décadasde expansión,peroaúnreteníaun núcleocatalánfuer-
tementeidentificable. Entre las escuelaspúblicas,éstaera conocidapor su
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atmósferarelativamentecatalana.Aunquela mayoríade losestudianteserancas-
tellanoparlantesde clasetrabajadora,el mediode instrucciónerapredominante-
mentecatalán2 No pretendodecirque éstaes unaescuelatípicao unamuestra
representativa.De hecho,setratabade un grupocataláninusualen unaescuela
públicacatalanainusualparael áreay su población.Peroeraunaclasereal, y me
dió laoportunidaddeobservarla interacciónen la fronteraetnolingíiisticadonde
existíaun potencialrealparael uso de ambaslenguas.

EL GRUPO

En el grupocon el quetrabajé,había21 chicasy 15 chicos,la mayoríade 14
añosde edad.Todosexceptouno nacidosen el áreade Barcelona,peromásde
un tercio de elloseranhijos de inmigrantes,la mayoríade Murcia, Andalucíao
Extremadura.Estasdiferenciasen los orígenesde lospadresse reflejanenla len-
guamaternaquelos niños reclamabancomosuya.Aproximadamenteun tercio
de losestudiantes,conun ligera proporciónsuperiorentrelos chicos,indicaban
el castellanocorno su lenguamaterna(LM castellana)y dos tercios erande
lenguamaternacatalana(LM catalana)

Los estudiantesprocedíande diferentespartesde la ciudady de onceescue-
las primariasdistintas.Ir a unanuevaescuelales ofreció algunaoportunidadpara
reafirmarsea sí mismosy redefinir su identidadsocial. Varios de estosestu-
diantesme dijeron queésteera un punto de inflexión paraellosparaordenarsus
lealtadessocialesy lingiiísticas:

KW- Tu notesdiferi>ncies entrec-asteílanoparlantsi catalanoparlants?

Meir/a: - - - clx catalatis¡ clx castellanseslatenpunís.- -
KW- Tu <-teus quesempreha estaíahí o ara és méso menys?

Mat-ta: Jo aro és quanme n dono compte,cíba¡ís no, abansdesdepetita

- «Castellanuparlante» y «catalanoparlante» se usan en este articulo no como descripciones litera-
les dc habilidades lingílisticas. sino como descripciones sociales, refiriéndose a los miembros dedos gru-
pos étnicos de base lingúistica. También utilizaré los términos catalán y castellano para referirme a los
dos grupos étnicos, ya que ésh.,s son los términos títiiizaclos por estos estudiantes, Al discutir los orige-
nes lingílísticos más cíue la identidad etnolingtiística de los estudiantes. me releríré a ellos como «de len-
gua materna catalana-» o «de lengua materna castellana».

IDe los seis niños de matrimonios lingtiíslicamente mixtos, solamente uno dijo tener lengua
materna castellana. Todos dieron sólo una lengua en respuesta a la pregunta «¿etial es tu lengua maler-
na? a pesar cíe que «ambas» era una de las opciones que les ofrecí, Com,sideré la posibilidad deque “len-
gua matemna» podría ser un ténaino poco familiar para estos estudiantes y así poder haber obtenido corno
respuesia la lengua de la madre, pero no fue el caso.



198 Kathrvn A. Woolarcl

atnb les mevescompanvescasi taresen castelló, i no, o siguijo era.fi?li(,

no? Pero ara ésquan me’ndono cotupted’el quehi ha.

No sólo lavariabilid~,sino la importanciasocialde la lenguaestabanacien-
do en algunosde los estudiantesen estacoyuntura:

Sara: - apa tu estic. dananí cantecíeque si ac¡uia Catalunyano parles en

calaló, najasres i no sé, és ¿-ornuna obligació, sí
KW- Quanten vas adonard’aixó?

Sara:Quan vaig comengar aqui a 1 instituí. Tathomparlavcícatalá..,

Dos amigosde origen castellano,Rafael y Víctor, me dijeron que habían
hechoun pactoexplícito parahablarsolamentecataláncuandoempezarona ir a
estaescuela.Víctor explicaba:

Vaigdecidir sijo tu hapropasopc¡rlar ccttaíct, parlaré en cataládesde

princ-ipi... elprimer dia cJec.-u¡-s, no, vaig clir buena, aquíal (nombredela

escuela)pútilo catalá i ja esta.1 paría catala.

Estasreflexionesexplícitasde los estudiantessobre la elecciónlingílistica
destacanla importanciay la negociabilidadde la identidadlinguistica en esta
coyunturaen su desarrollosocial. El análisispresentadoacontinuaciónsecentra
en los estudiantesde lenguamaternacastellanay sus respuestasal desafíoy
oportunidadlingílística, ya quees eluso del cataláncomosegundalengualo que
estámásen cuestiónen Cataluña,

HALLAZGOS SOBREEL USO DE LA LENGUA

No habíaun solo modelo de uso de la segundalengua paraestosjóvenes.
Todos los catalanoparlanteshablabantambiénel castellanocon soltura,aunque
algunosdecíanquese encontrabanincómodosy no se expresabantan bien enesa
lengua.Todos los castellanoparlantessosteníanestarcómodoscon el catalán
como mediode instrucciónen la escuela,y no teníanproblemasde comprensión.
Entrelos treceestudiantesde lenguamaternacastellana,seishablabancataláncon
soltura,con frecuenciao habitualmente,y un mismo númeroeran funcional-
mentemonolinguescastellanoparlantesparatodoslospropósitossocialesinfor-
malese inclusoparalamayorparrede las tareaseducativasoficiales.Laschicas
y los chicos fueronhalladosen igualesproporcionesen ambospolosdel espectro.
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Entrelos chicos,dos estudiantesde origencastellano(Rafaely Victor, men-
cionadosarriba) no sólohablabanel cataláncon solturasino quese comportaban
en la escuelacomosi fuerancatalanoparlantes.Eranaceptadoscomotalespor
suscompañeros,nativoscatalanesy castellanospor igual, y algunospensaban
queRafaelera un catalanoparlantenativo. Viejos amigos,Rafaely Victor habían
adquiridocompetenciaen catalánen la escuelaprimaria, y desdequeingresaron
en el instituto habíanusadopreferentementeel catalánen todaslas situaciones
socialestantoen la escuelacomoen el aula.Un tercerchicocastellanoparlante
quehablabaconsolturael catalán,JesúsJ., erahijo de un matrimoniomixto lin-
gúisticamentey de un hogarbilinglie, perohablabasólocastellanoen casay pre-
lería estalengua.

Encontréen la entrevistaqueun cuarto niñohablabacon unasolturarazo-
nableel catalán,aunqueéstono era percibidoporsusparesy la mayoríade sus
profesores(su profesorde catalánera unaexcepción).El hablade Josepen las
interaccionesentrepareserafundamentalmentecastellanomonolinglie,aunque
ocasionalmenteusabacortasexpresionesemblemáticasen catalánconsusami-
gos. Su acentoen cataláneramuchomás fuertementemarcadocomo no-nativo
queel de cualquierade los seisestudiantesquehe etiquetadocomode hablaflui-
da. AunqueJosep(quepreferíala formacatalanade su nombre)veíasupropia
identidadcultural como«unamezcla»,tanto losprofesorescomolos compañe-
ros generalmentelo identificabancomo«castellano»y sedirijían aél en esalen-
gua, tal y comoél notó irónicamenteen su entrevista:

KW En quitia líengua parlesals leus companysdeclasse?
.Iosep:Majoritariameníencastellá,peri) a vegades,doncs.el catalátambé

una mita. El quepassaes quejo sóc.- castellá, no? Em tenencomun cas-

tellc) —peri)jo parlope¡fectamentel ca/alá—i lesIb corn cosade parlar en

castellá. no? Es creuenquejono enteneel catalá, no?Peri) mira, no tuhe

parata dir-li ci! quecmparlis en catalá, Es igual, m A igual. queempar-

Un comvulguin.

Losdos castellanoparlantesmasculinosrestantes,JoséLuis y Paco,eranen
verdad funcionalmentemonolingues.Nuncaoí a Paco,queera un estudiante
introvertidoy taciturno,unapalabraen catalán,ni siquieraen la clasedecatalán.

Entrelaschicascomoentreloschicos,habíatresquehablabanel cataláncon
solturay frecuentemente.Laura,Josefinay Marta, todasellas muy amigasentre
si, y todasconpadresqueproveníandel sur de España,erantan avanzadasen
cataláncomolo eraVictor, y al igual que Rafaely Víctor usabanpreferentemente
el cataláncontodoslos profesoresy compañeroscatalanoparlantes.Ellas tam-
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bién habíanestablecidoidentidadesa los ojos de los profesoresy parescomo

hablantesde cataláncompletamentecompetentes.A diferenciade Rafaely Víc-
tor, estegrupode amigascontinuabanmostrandosusorígenescastellanoparlan-
tes,ya que seinvolucrabanenfrecuentesy audiblescambiosde código,o en con-
versacionesen las quedominabael castellano.DondeRafitel y Víctor parecen
haberse«convertido»a unaidentidady etiquetacatalanatradicional,piensoen
Lauray susamigascomocreadorasde una«nuevaidentidad»catalana,y una eti-
quetalingtiística modificadaen correspondenciacon ello. Pero al igual que
Rafaely Víctor, estaschicasseconsiderabana sí mismascatalanas,de formapri-
mariao en conjuncióncon unaidentidadespañola.

Las cuatrochicasrestantesde lenguamaternacastellanaerancasi monolin-
gúesen la práctica.y eíantratadascomo monolingliespor profesoresy pares.De
hecho,Elena, Rosario,y Margarita podíanrealmentellevar a cabocortascon-
versacionesy tareasen un catalánbásico, aunquelo hacíande manerainfre-
cuente.Estastresbuenasamigasdabanbrevesrespuestasen cataláncuandoera
necesariohablaren la clasede catalán,y por suelección,usaronel catalánen al
menosunaconversaciónconmigo.Peroen todoslos encuentroscon los paresy
en la mayoríade las conversacionescon los profesoresde quefui testigoestas
chicasusabansolamenteel castellano.La última chica, Adela, era como Paco.
Calladae introvertida,raravezhablabaen clasey nuncaen catalán.Adeladejó
la escuelaantesde quefinalizarael año.

El castellanoquehablabanla mayoríade losestudiantesquehe denominado

«funcionalmentemonolingúes»(y particularmentelos chicos)estabamarcadoen
distintosgradoscon rasgosandalucesescogidos,como Margaritaseñalósobresu
propiahablaen la entrevista(ver Pujolar, 1995paraunadiscusiónsobreestetipo
de marcade acentoselectivo).Ellos tambiénposeíanidentidades«castellanas»
bien definidas, identificándosea sí mismos como tales y siendoconsiderados

como«castellanos»por suscompañerosde clase.

CLASE SOCIAL

¿Haypautasqueprestensentidoa estasfuertementevariadasrespuestasal cata-
lán entrelos estudiantesde lenguamaternacastellana?Sí. El usodel cataláncomo
una segundalenguaen estegrupo estabaclaramentecondicionadopor la clase
social.Los castellanoparlantesde clasemediausabanel catalán,los estudiantesde
clasetrabajadorano. Lo5 chicosy chicasqueaprendierony frecuentementeusaban
el catalánen las actividadesdeclasey en las interaccionescon los pareserannínos

de familias de clasemedia, como queda indicadopor las ocupacionesde los
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padres:interventorde banco,profesor de escuela,jefe de telecomunicaciones,
pequeñoshombresde negocios,contable,diseñador.En contraste,los estudiantes
identificadoscomo castellanosqueno usabanel cataláncon los pareserancasi
todoshijos de trabajadores:obrerosde fábrica, trabajadoratiempoparcialen una
fábricaestablecidaen un tallerprivado,jardinero,ayudantenocturnoen una insti-
tución públicaresidencial,peónde laconstrucción,trabajadorde la construcciónen
paro.Taxistaera laocupaciónmás elevaday socialmenteambiguaen el lote.

La lenguacatalanatieney ha tenidodesdehacemuchoconnotacionesdeclase
en Barcelona,pero estarelacióneratradicionalmenteindirecta,mediadapor losorí-
genesétnicos.Tradicionalmenteobedecíaa la asociacióncasiexclusivadela lengua
con los catalanesautóctonos,que seconcentrabanenlos estratossocloeconómicos
superiores.Lo que observéen el aula era un nuevo modelo,en el quela clase
social estabatambiénsistemáticamenterelacionadacon el uso del cataláncomo
segundalengua.Paraestegrupo, laclasesocialeraindicadamásdirectamentepor
el catalán:el cataláneraunaherramientadiscursivautilizaday dominadapor las cla-
sesmedias,sin consideraciónde su etnicidadadscriptiva. Ya que el catalán se
habíaconvertidoen unanecesidadcadavez mayorparaconseguirtrabajoen insti-
tucionesformalesy en las esferaspúblicas,y parael éxito en la escuela,eratambién
un recursoadquiridoy utilizadopor los castellanoparlantesde clasemedia.

Como las clasesmediasse habían llegado a identificar con los recursos
catalanes,la identidad castellanase convirtió en residualentreestosjóvenes,
identificadamásquenuncaconel hechodeno hablarcatalán,y con las clases
trabajadorasy/o másbajas.En respuestaa las preguntasde mi entrevistasobre
las diferenciasentrecastellanosy catalanoparlantes.la gran mayoríade estu-
diantesofrecíanestereotiposde los «castellanos»(su transformaciónde mi pre-
gunta)como no sólo pobressino a menudocomo vulgares,invocandoasínocio-
nes implícitasde culturasde clase.

Aunquela conexiónde clasepuedeserrelativamentenadasorprendente,es
aún importanteidentificarcómo funcionaparacreardiferentesmodelosde usode
la lenguapor los estudiantesen la mismaescuelaquecompartenunabaselin-
gñisticacastellana.Se puedendistinguir tresconexiones:

1. La claseconstriñela residencia,y los vecinosinfluyen en el repertorio
lingúistico. Los usuariosdel catalán en mi estudio vivían todosen las áreas
más centralesy dc clasemediade su ciudad,identificadascomovecindadespre-
dominantementecatalanas.Los no-usuariosvivían en vecindadesde clasetra-
bajadoray eminentementecastellanasen la periferiade la ciudad. Estasdife-
rencíasresidencialescrearonmuy pronto diferenciadeoportunidadesparainte-
ractuarconhablantesde catalánde manerainformal y comoiguales.
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2. La claseinfluía directamentey a travésde la residenciafamiliar para
determinarel tipo de escuelaprimariaqueeraaccesibleparael niño, y lacalidadde
laescuelaafectabalaexposicióndel niño al catalán.Estosniñosno comenzarongu
escolarizaciónen programasde inmersión,aunquemuchosde ellos entrelos de

clasemedia,empezaronunainstruccióncompletaen catalánenel segundociclo de
la E.G.B. Las particularesescuelasprimariasde estosestudiantesde clasemedia
ofrecíanmásasignaturasen catalánen losprimerosgrados,teníanmásprofesores
queeranhablantesnativosy que normalmenteusabane insistíanen el cataláncon
losestudiantes,y habíamásestudiantescatalanoparlantesnativos.

El dominio del catalánbasadoen el tipo de escuelano implica o automáti-
camentepermitecl usodel cataláncon los pares.Perocreaun capital lingiiistico
sobreel cual los alumnospuedenconstruirnuevoshábitoscuandola oportunidad
social surge.Los niños de bardosde clasetrabajadoraposeíanun dominio del
catalánbasadoen laescuelamuchomenor.Con todala voluntaddel mundopara
llegar a serreconocidocomo un catalanoparlante,Josepno teníalos recursoslin-
guisticosqueposeíanRafael y Víctor paraefectuarestatransformación.

3. Ya quela escolarizaciónes el vehículoprincipal parala exposicióna y la
adquisicióndel catalánparaaquellosqueprocedende barriosen losquedomina
elcastellano,la lenguaadquierelas connotacionesde la instituciónoficialmen-
te sancionada.Tal y comolos estudiantesven laescuela,asíven el catalán.

La resistenciaa los valoresde la escuelaparecesermáselevadaentrelos
nínosde clasetrabajadoraen Barcelona.de manerasimilara lo queseobservaen
lasescuelasinglesasquePaulWillis describióen su conocidoestudio(1977).La
resistenciaal cataláncomo lenguade la escuelaacompañabaa ésto.Ninguno de
los no-usuariosdel catalánen mi grupoeraconsideradopor los profesorescomo
buen estudiante,y la mayoríaeran vistos como estudiantes«desastrosos».En

constraste,solamentedos hablantesde catalán,entrelos hablantesnativosy los
usuariosdel cataláncomo segundalengua,eranmalos estudiantes.Los estu-
diantesmediosy los muy buenosutilizabanel catalán;los malosy desmotivados
no. Alienadosde laescuela,los estudiantespobresresultabanademásalienados
de la lenguacatalana.Por varias razones,entonces,los estudiantesde clase
mediaestabanmejor situadosque los estudiantesde clasetrabajadoraparaapro-
piar el cataláncomoun recursosocial4.

Debe acivertirse que la reputada atmósfera catalana de esta escuela probablemente sesgue la
muestra. en favor de aquellos que muestran una aclitud positiva hacia el catalán, Los estudiantes en con-
tra del catalán probablemente no elegirían iralit, pero eso debería ser igual de cierto para los de clase tía-
bajadora que para los de clase media,
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GÉNEROY AMISTAD

La descripciónofrecidaanteriormentehaceaparentequeel sexono eraun
pronosticadorde laadquisicióno usodel catalán.Ambossexosestabandivididos
igualmenteentre los usuarioscompetentesy los virtualmenteno-usuariosde
catalán.Estaaparentesimilitud entrelos sexosme permitióen principio ignorar
el génerocomounavariable significativaque afectarael usode la lenguaen este
grupo,especialmentedadoqueen los censosoficialesde 1986y 1991 no se halló
evidenciade diferenciaciónsexual en el conocimientodel catalán (Reixach,
1990:133,Sáez,l993)~. Perotal y corno PennyEckert, 1989,ha advenido,no
deberíamosconcluir queel génerono organizael uso de la lenguade maneras
importantescuandono encontramoscorrelacionesdirectasentresexoy variables
lingúisticas.

Esteestudiode aula erasólo unafasede un proyectomásamplio paravalo-
rar los efectosdelas nuevaspolíticaslinguisticassobrela distribuciónsocialdel
catalán.Al anali¡arunamedidaexperimentalde actitudeslinguisticasentre276
estudiantes,habíaencontradoque las chicascatalanasdabanun significativa-
mente mayor valor de solidaridada la lenguacatalanade lo que lo hacíanlas
contrapartesmasculinas(Woolard y Gahng, 1990).Esteresultadosugeríaque
deberíamirar con másdetenimientolas diferenciasde géneroen el grupodel
estudio,quizáno respectoa la adquisicióndel catalán,sino en sususossociales
y susconsecuencias.

Un exámenmásdetenidode mis entrevistasy datosetnográficosmostraron
queloschicosy chicasen estaclasediferían en la forma en queutilizabanla len-
guaen las relacionesentrepares.Habíadiferenciasentrechicos y chicasen la
estructurade los círculos de amistad.Estasdiferenciasen las estructurasde
amistada su vezestabanasociadascondiferenciasenlas eleccioneslinguisticas
y en el significadode taleselecciones.

En las entrevistas,pedía cadaestudiantequenombraraa sus tresmejores
amigosde la clase Susrespuestasmostrarondiferenciaciónde géneroen varias
maneras.Primero, chicosy chicassdifirieron en el númerode amigosquenom-

Aunque Bastardas (1985) notó que las chicas adolescentes iban por delante de los chicos en la
adquisición del catalán, encontró esta diferencia invertida en la edad adulta. Edil. Farrús y Marcos (1992)
concluyen que las chicas son susceptible.s de utilizar el catalÁn en varias situaciones entre un 3% y un 5%
más. Sin embargo. esta generalización incluye tanto a catalanes nativos como a castellanoparlantes, y un
desvio de la procedencia 1 ingílísuica. sociocultural y educacional de las chicas en la muestra, compara-
do con los chicos, hace difícil sacar eonclusit>nes de estas cifras.

Se debe advertir cíue la pregunta restringe arbitrariamente las respuestas no sólo a las tres tnen-
clones, sino a a clase, Muchos de los meioíes amigos de los estudiantes no estaban representados en este
grupo. Así pues nt> estoy describiendo necesariamente todas o incluso las más significativas relaciones
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braron. Ningún chico, inclusoel aparentementemás ínarginadosocialmente,
nombrómenosde tresamigos,algunosnombraronmás.Peromás deun tercio (8
de 21) de las chicas nombró menosde tres amigas.En segundolugar, y más
importanteparami argumento,habíamuchamásreciprocidaden la elecciónde
nombresde las chicas que en la de los chicos. («Reciprocidad»significaque
cuandoJuananombraa Maríacomo amiga,Maríanombraa Juana).Dostercios

de las eleccionesde mejoresamigasde las chicaseranrecíprocaspero sólo
menosde la mitad de las de los chicoslo eran,

Las diferenciasen númeroy reciprocidadde los lazosde amistadreplicanlas

clásicasdescripcionesde diferenciasde géneroen amistady estructuradel grupo
de paresen Inglaterray los EstadosUnidos,a las que los sociolingúistashanvin-
culadodiferenciasde géneroen elestilodiscursivoy lingíjístico (Maltz y Borker,
1982,Tannen,1990). Los círculosde amistadde las chicastiendena menudoa
sermáspequeños,másestrechos,y másexclusivosquelos de los chicos,con un
mayorénfasisen la solidaridad,igualdady homogeneidad.Los gruposde chicos
son generalmentedescritoscomo redes másgrandesque incorporanmayor
diversidadde edad.estatus,habilidadesy podersocial(Lever, 1978; ver Savin-
Williams, 1980, Thorne, 1994:92 pararevisiones).Eckerl postulaque dados
los arreglosnormativos sociocconómicos,las mujeresdebenconstantemente
mostrar su afiliación a comunidades,lo que constituyeel fundamentode su
autoridad(1990: 259). Portanto, las mujeresno sólo controlansu propia con-
ductalingíiística y sociosemióticay la de otros másestrechamentede lo que los
hombreslo hacen,sino quemantienenfronterassocialesmás rígidas.

En líneaconestasgeneralizaciones,los chicosen mí estudiode la clasese
situarona símismosentremásamigosde lo quelohicieron laschicas,y suscír-
culos socialesmásampliosestabanmásdébilmenteunidosy eranmenossoli-
darios.La tasamásalta de mencionesrecíprocasentrelas chicas,tantocatalanas
como castellanas,creabacamarillas de amigasmás cohesivasy demarcadas.
Con una tasamásbajade mencionesde amigas,las chicascatalanasen particu-
lar tendíanhaciaalianzasde menortamañoy haciaelmodelodiádicode únicos
meloresamigosdescritocon frecuencia.

Al examinarla basede escuelaprimariade losestudiantesen círculossocia-

les diferentes,encontréque los chicosestabanexpandiendosuscírculosparalle-
narel espaciosocialnuevamentedisponibleparaellosen el instituto. Las chicas,
en contraste,tendíana estarmásestrechamenteligadasa relacionesforjadasen
la escuelaprimaria,y no ampliabanéstasal nivel queIt) hacíanlos chicos. Rosa

entre pares cíne estos jóvenes tenían, Sin enMargo, ciada la cantidad de tiempo quc pasan en compaáia dc
lt>s compañeros dc clase, estas reí aciones son probablemenie signi licativas.
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y Noemí,por ejemplo,no fueron al colegiocon ningunade las chicasde la clase,
y ésto semostrabaen su relativo aislamientosocial. Emili, al contrario,erael

únicochicodel colegiodondeNoemítambiénhabíaido, y él semovíaen un cír-
culomayor queel de Noemí.

Estasdiferenciasno eransólo los artificios de la preguntade la entrevista.
Los modeloseran claramenteevidentesen las interaccionese inclusoen la colo-
caciónpor asientosen la clase.Además,el discursode los estudiantesmostraba

que reconocíanlas camarillasclaramentedemarcadasde las chicas,especial-
menteaquellasde las chicasde origencastellano,y no identificabana los chichos
de la mismamanerapor grupos.

AFILIACIÓN ÉTNICA Y CONDUCTA LINGIJISTICA

No sólo el tamaño y la forma de los círculos sociales,sino tambiénsu
coínposiciónétnicay su realizaciónlingúisticadiferían.Muchosde los chicos se
mezclabanatravésde las lineasétnicasy lingúísticas,sin embargolos grupos
de chicaseranen un alto gradoétnicay lingúisticamentehomogéneos.En con-
junto, cercade tres cuartaspartesde las chicasnombrarongruposde amigas
etnolingúísticamentehomogéneos(basandola homogeneidaden la lengua
materna,uso habitualdela lengua,e identificacióncomo«castellano»o «cata-
hin»), y ligeramentemásdeuna cuartapartedcellas nombrarongruposhete-
rogéneos.En una pautaopuesta,menosde un tercio de los chicos nombraron
gruposhomogéneosdeamigos,mientrasquemásde dostercios nombrarongru-
pos heterogéneos.

GRUPODE CHICOS

Entre los chicosde laclase,habíados círculossociales,ningunode los cua-
les era lo suficientementecerradoparaserconsideradounacamarilla (dique).

Uno de los círculoseracasi exclusivamenteidentificadocomocatalány se uti-
lizabael cataláncomo medio de comunicación(aunqueinclusoestegrupobas-
tantehomogéneoincluíaa Rafael y a Víctor, los chicosde lenguamaternacas-
tellanaconvertidosal catalán).El segundocirculo, quees en el queme centro
aquí,eraun grupograndequeteníaun núcleode seischicos,y unostresmásen
los márgenes.De los seis miembroscentrales,treseran catalanesy trescaste-
llanos, no sólo en losorígenessino en la prácticay en la identidadquemostra-
ban. En estared de amigosse usabanambaslenguas.Frederiedescribiósucin-
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tamenteestegrupoal contestarmi preguntasobrela lenguaqueusabacon sus
compañerosde clase:

«... lesdues(líengues)per iguaL no?Perqué,corn una colla darnic.s, la
meitaísóncatalans,1 alíre castellans.Líavors, hasdeparlar barrejant.»

No es sólo la mezclaetnolingúísticay eluso de ambaslenguaslo queresul-
ta particularmentellamativo acercade esteconjuntode amigos,sino el modoen

el quelas lenguassedistribuían.Toni T., el estudiantemáscatalanistaen laclase,
queapoyabala accióndirectaparala independenciade Cataluña,estabainclui-
do en estecírculo. Él se describióa sí mismoy fue descritoportodossus com-
pañeroscomoalguienque nuncajamásusabael castellano,no importacuales
fueranlas circunstancias.A continuaciónapuntolo queJoséLuis, el castellano
monolingíle,dijo sobreestetema:

‘<Hay algunosque son catalanescatalanes,de ésoscerradosque me
hablancatalán.Porejemploel Toni T. mehablacatalán,ése,siempre(risas).»

Sin embargo,JoséLuis nombróa Toni comouno de sus mejoresamigos.Y
Toni el «cataláncatalán»nombróentresusmejoresamigosaPaco,queerades-
crito por sus compañeroscomoalguien quenuncajamás hablaríacatalán,sin
importar lapersistenciaconque uno le hablaraen estalengua.El bilingúismo
pasivoeralaetiquetalingílística aceptadaentreestosamigos.

El estudiantecatalánmáscentralen esteconjunto,Frederie,practicabalaeti-
quetamástradicionalde cambiardeacáparaallá entrecatalány castellanopara
acomodarsea sus interlocutores.El tercer catalán,Emili, generalmenteusaba
estaetiquetatradicional con JoséLuis y Paco.perohabíacomenzadoa usar el
catalánsin reciprocidadocasionalmentecon su mejor amigoJosep.Así, cadauno
de los trescatalanesen el grupousabanuna diferenteetiquetalingúistica.

Éstaera,por tanto,unared deamigosdecididamenteinterétnicay bilingíle.
Se usabanambaslenguas,pero no en la misma configuración paratodos los
miembrosdel grupo.El seramigosno implicabala correspondenciade la con-
ductalingúistica.

LOS GRUPOSDE CHICAS

En constraste,la amistadentrelas chicasno sólo presuponíahomogeneidad
etnolingíiísticasino quetambién implicabaunaconformidadmayor en la con-
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ductalinguisticareal que la que se dabaentrelos chicos. Tal comoapunté,la
granmayoríadelas chicascatalanasidentificabansóloamigascatalanas,y estas
parejasy gruposse comunicabanmonolinguisticamenteen catalán.Lascuatro
chicascastellanasqueeran funcionalmentemonolingliesen castellanotambién
formabanunacamarillalingúisticamentehomogénea.Incluso las chicasquehe
denominadocomo «nuevascatalanas»que verdaderamenteeran bilingñes y
usabanactivamenteambaslenguas,formabanunacamarillaaparte.Todasellas
usabanlas lenguasde un modo parecido,de unamaneraque nadiemás en la
claseusaba.Estaschicasutilizabangeneralmenteel castellanoparaintercambios
privados y el catalánparala comunicaciónpública,y cambiabande código
entreellas en ambosdominios,como un marcadordel discursomásqueen la
líneade laetiquetatradicionalcatalanade acomodarseaun interlocutor.

ETIQUETA E IDEOLOGÍA

Dos estudiantespusieronde relievemuy bien las diferenciasentrelos mode-
los de chicasy los de chicos en sus entrevistas.Cuandopreguntéa Noemíla
chicade origen catalán(y socialmentemarginal)si se habíasentidoalgunavez
obligadaa hablarcastellano,respondióquesí:

K: Thas sen/itobligada alguna vegadaa parlar castellá?

N: Sí, Quan vaig amb lesamiguesi quan estraben arnb les altres, doncs
cIar tine queparlar ¿-astellási parlen.

K: Entenenel catalá les amigues?
N: Sí
K: Peró ¡u creusquehas deparlar la mateixalíengua queelles?

N: Sí, crec quesí

Más tardepreguntéa Noemílo queharíasi obtuvieraunarespuestaen cas-
tellanode un extrañoal queella se hubieradirigido encatalán.

K: Si tu el dirigeixesa algáen ca/atá i el responen castellá,qu~penses?
N: Jo seguiriaparlaní en ca/alá.

K: Sí?Tu seguirásen ca/cilá... Perá, semblaqueamb les amiguesvascan-
viant capal castellá.

N: Sí.

K: Quina dífer~nciafasambaquestasituació i amb les amigues?
N: Home,perqu?a lesamiguesles caneemés.Siés unapersonano cone-

gucla, donc-sllavarsja parlo la mctallengua.
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K: Perá si vols seramigade la persona,dones.

N: Dones,ja canviaria <risas).

Tal comoexplicó Noemí,ladistanciasocialpermiteauno llevar acabouna
conversaciónbilinglie, mientrasquela cercaníay la amistadexigenunalengua
compartida.Ciertamentela entrevistaforzó ladistinción,pero cuandohice pre-
guntassimilares,JoséLuis respondióbastantediferente:

IL: Un momenloqueva hashabladacanella y te hasdadocuentaquees

castellanay sigueshablandoen catalán, tal vezseaun pococíe mala eclu—

¿-ación,¡era si no la sc,bes,no.
KW: a seaque una vezque va hashablado...y it? contes/cíencas/chano,s¿

continúashablandoencatalcín tu creesqueesun pat-a...

JL: Si es tina personaque va conoces,va no hacefrIto, puedesseguir
hablandocataláncanella.

K: Y un desconocida?
,IL: Si sabeslícíblcír el castellanoy esopuescrea que setencíría qi.<e hablar

castellana,

La chica y el chicodieron nocionesopuestasde la relaciónentresolidaridad
socialy acomodolingílístico, y formasopuestastambiénde demostrarunabuena
amistad.Parala chica, la solidaridaddemandabaacomodoy la distanciasocial
permitía la no correspondencialingíiística. Parael chico, la distanciasocial
demandabaacomodoy lasolidaridaddabaderechoalos individuosa usarsuspro-
piaslenguas.Estasmismasopinionesno se hacíanmanifiestasportodosloschi-
cos y chicas.No puedodecircómoestasafirmacionesexplicitasse correspondí-
an con laconductareal en encuentrosno solidarios,perocaptanla diferenciaentre
chicosy chicasqueeravisible y audibleen las relacionesentreparesen la clase.

LA ATRIBUCIÓN SOCIAL DE IDENTIDAD

No es solamenteel funcionamientointerno del grupo de amigaslo que
refuerzalahomogeneidadenlas chicas,sino también lapercepciónde losotros.
La asociacióncon chicasde lenguamaternacastellanaimponía lahomogeneidad
no sólo de conductalingiiística sino de identidadetnolingíiísticapercibidaen las
chicas de lengua maternacatalana.No era lo mismoparalos chicos.Esto se
puedever en las caracterizacionesde los compañerosde dos chicasdc origen
catalanoparlante.
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Eva eraunachicade lenguamaternacatalanaqueeralacuartamiembrodel
grupode Laura, y fue en verdadnombradacomomejoramigapor esaschicas.
Saraera la hija de un matrimoniomixto cuyalenguamaternay la lenguahabla-
daen casaera el catalán.Habíaido al colegioconRosarioy estabamuyidenti-
ficadaconel círculo castellanode Rosariopor suscompafierosde clase.

Estaschicas,Saray Eva, eranlas excepcionesa mi postuladode homoge-
neidadétnicaen loscírculossocialesde chicas.Perocomoexcepcionesétnicas
probabanla reglade homogeneidadlingilistica. Ambas,Eva y Sara,adoptaban
los hábitoslingílísticos de sus amigascuandointeractuabancon ellas..Sarausaba
sólo castellanocon su grupo,y Eva mezclabacatalány castellanoa lamaneradel
suyo. Estaasociacióny la conductalinguistica que le acompañabamarcó la
identidadde las chicasen la clase,aúncuandoaínbaschicasusabannormalmente
un catalánnativo fluido parasustareasacadémicasy con los profesoresy pares
catalanes.Evay Saraerande tal forma identificadascon susamigasalosojos de
suscompañerosde clasequecincode ellos nombrarona Eva comounano-nati-
va que hablabaparticularmentebienel catalán,y seisdescribierona Sarade esta

mismamanera.Las asociacionesde Eva y Saraafectaronclaramentesusidenti-
dadespersonalesa los ojos de lospares.

En contraste,no habíadudapara nadiede que Emili, Frederiey Toni T.
erancatalanes,incluso el más catalánde los catalanesen el casode Toni. Y
éstoa pesardel hechode queestabanestrechamenteasociadosconJoséLuis,
Josepy Paco,queeranconsistentementeidentificadospor todoscomocaste-
llanos.No se cometió casi ningún error sobreel trasfondolingúistico de nin-
gunode los compañerosde clasecatalanessobrelas basesde susamistadeso
usode la lenguaconcastellanos7.Estasbienaparentesamistadesinterétnicas
y la prácticalingúistica de mezclar las lenguasde los chicoscatalanesno
difuminaronsus identidadesetnolingiiisticasde caraa ellos o a los ojos de sus
compañerosde clase.

De acuerdoconmis anterioresresultadosexperimentalesquemostrabanun
mayor valorde solidaridaddel catalánparalas chicasqueparalos chicoscata-
lanes,sepodíadecirquelas chicasde orientacióncatalanaen estaclaseeranmás
rígida y exclusivamentecatalanasque los chicos. De forma similar, las chicas
castellanaseransocialmentemásexclusivamentecastellanasde lo quelo eranlos
chicoscastellanos.Cuandolas chicascatalanasse mezclabanconchicascaste-
llanas,eraprobablequeaquellasadoptaranel perfil lingúistico de sus amigasy

En cotíira del meollo dc mi argumento, dcbcría recordar a los lectores que Rafael. que ten la
genes casielianopariantes. era percibido pt>r más de un compañero como catalanoparlante nativo ,st,bre
la base de su dominio de la lengua catalana,
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que fueranvistasporquieneslas rodeabancomo«castellanas»o de orígenescas-
tellanos,a pesarde su usofluido del catalánen la clase.No funcionabancomo

enlacescon sus parescatalanes,en lamaneraen que los chicoscatalaneseran
capacesde hacerlo.Así las amistadesde las chicasy el correspondientecom-
portamientolinguistico tenía mayoresconsecuenciasparala identidadsocial
que erancapacesde proyectar.Independientementedequeintentarano no aco-
modarselingílísticamentea sus amigos, las identidadesde los chicos no eran
afectadasde igual manerapor la compañíaquetuvieran.

Mayor númerode chicosquede chicasen estaclasemanteníaninteracetones
interétnicasamistosas,y sin duda dicha interaccion es una buenacosa para

mantenertanto relacionesetnolingúísticascordiales,corno para aumentarla
exposiciónde los castellanoparlantesal catalán.Las relacionesamistosasde
estoschicospueden,a largoplazoy bajo condicionessocialesadecuadas,fomen-
tarnuevoshábitosde lenguaje,comoocurrió finalmenteen el casode Rafaely
Víctor Pero las amistadesbilingúes e interétnicasde los chicos no ejercían
mucha presiónpara el cambio en el repertorio lingúístico de los individuos.
Los modelosde amistadentrechicasofrecíanmenoroportunidadparala inte-
racción intergrupal.Paradójicamente,sin embargo,cuandochicasde diferentes
orígenesse juntabano eran puestasjuntas, su atnistadponía sancionesmás
fuertessobre laconductalingúísticay podía haberofrecido mayor motivación
parael cambioen el usodel repertoriolingílistico.

No he tratadoaquí la posibleinteracciónentreclasesocial y género.En las
sociedadesindustrialesde EuropaOccidental,las ideologíasde la masculinidad
sonconocidaspor estaren relación con la culturade la clasetrabajadora,y la
feminidadpor estarloconel refinamientode lasclasesmediay alta. Dadoqueel
catalánestáasociadoa un estatussocial másalto, y es adquiridopor la mayoría
de los castellanoparlantescasi exclusivamentea travésde la educaciónformal en
la escuela,las lenguaspuedenestaradoptandoconnotacionesdistintasqueentran
enjuegoenestasideologíasde la feminidady la masculinidad.Dicho sesgode
génerode laspropias lenguases una posibilidadreal insinuadaenmi análisis,y
evidenciadaen la investigaciónsociolinguisticade JoanPujolar(1995).Estees,

sin embargo,un temacomplejoque estábienanalizadoen el trabajode Pujolar,
y queno puedoabordaraquíadecuadamente.

CONCLUSIONESFINALES

Algunosde losjóvenesen esteestudiopensabansobresímismosen relación
con el nacionalismocatalán,enmarcandoconscientementela visión de su identi-
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daden términosdel mismo.Peromuchosde ellos no lo hacíanasí,y muy pocos
formularon sus eleccionesde amigosen esostérminos.Como Erilí, Farrásy
Marcos(1992)encontraronen sutrabajo,estosadolescenteshuyendel conflicto;
tal como Boix (1993)argunienta,ellosprefierenconsiderarlas decisionessobrela
lenguay sobrela amistadcomoalgo interpersonaly no de carácterinterétnicoo
político. Peroa travésde los constreñimientosde clasesocial y géneroqueestos
jóvenesexperimentancomoalgoinmediatoy personal,los temasy los programas
nacionalistasson reformulados.Con el fin de lograrel más completoentendi-
mientode las consecuenciasde los proyectosnacionalessobrela lengua,necesi-
taremosprestaratencióna losprocesossocioeconómicos,al abanicocompletoy
a la complejidadde las prácticassocialesquese asociana la lenguay el género.
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