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Resumen:  Este trabajo tiene por objetivo explorar las estrategias lingüísticas y pragmáticas 
en náhuatl. Analiza cómo el discurso de un juicio refleja tensiones que se suscitan en las 
interacciones colectivas y cómo estas influyen en las estrategias discursivas que la gente usa al 
momento de la impartición de justicia. A través del análisis de la lengua será posible conocer 
las características lingüísticas que se utilizan en los juicios y las intenciones que motivan a 
los hablantes al usar dichas características. Con esta investigación se contribuye tanto al 
estudio descriptivo de esta lengua como a los análisis antropológicos que abordan la relación 
lengua-cultura. 
Palabras clave:  discurso; tensiones; estrategias lingüísticas y pragmáticas; subgénero; náhuatl.

Abstract:  This article explores the linguistic and pragmatic strategies in Nahuatl. It analyses 
how the discourse of a trial reflects tensions that arise in collective interactions and how 
these tensions influence the discursive strategies that people use when delivering justice. 
Through the analysis of the language, it is possible to know the linguistic characteristics 
used in trials and the intentions that motivate speakers to use such features. This research 
contributes both to the descriptive study of this language and to the anthropological analysis 
that addresses the language-culture relationship. 
Keywords:  discourse; tensions; linguistic and pragmatic strategies; subgenre; Nahuatl. 

Introducción 
¡A mí me pelan la verga y hagan lo que hagan se los voy a demostrar! fue el acto de 
habla por el cual las autoridades locales de la comunidad nahua San Isidro Atlapexco 
(SIA), Hidalgo, decidieron enjuiciar a un individuo quien, estando borracho, se dirigió 
a ellos para hacerles un reclamo sobre su inconformidad por haberle cobrado una cuota 

1 Este trabajo es resultado de mi estancia posdoctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam), Programa de Becas Posdoctorales, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas, aseso-
rada por la doctora Yolanda Lastra García. 
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que cada ciudadano acordó para la construcción de la escuela secundaria. El presente 
artículo tiene como propósito dar cuenta de la negociación de los pueblos nahuas en la 
lucha por la dominación de una lengua sobre otra, es decir, de la imposición del español 
frente al náhuatl. Ello se propone mediante el análisis de un subgénero: el juicio o la 
demanda, que se lleva a cabo dentro del discurso de las asambleas locales con caracte-
rísticas propias. Como Hill (1995) y Hill y Hill (1986) han demostrado, el discurso y 
las disputas que se dan a nivel del uso de la lengua explican cómo las sociedades indí-
genas siguen manteniendo sus lenguas aún frente a la hegemonía del español. Aunque el 
náhuatl se encuentra amenazada, hay aún comunidades como SIA donde la negociación 
se materializa en la existencia de un sistema político local: el sistema de cargos, en el que 
la vida política se practica en lengua originaria.2 

Relación lengua-cultura
La escuela neowhorfiana reciente basa el análisis de la lengua y la cultura bajo el enfoque 
del pensamiento y el comportamiento como ideología (Hill y Mannheim 1992). Los 
estudios sobre las ideologías lingüísticas, la forma en que las personas racionalizan 
o justifican cómo perciben la estructura y el uso del lenguaje (Silverstein 1979) han 
demostrado que el lado ideológico de la interacción comunicativa es un vínculo directo 
con las posiciones habitables del poder: social, político, económico (Kroskrity 2007). 
En esta escuela teórica la ideología se ve como ideas, discursos o prácticas significantes 
al servicio de la lucha por adquirir o mantener el poder (Woolard 1998). La perspec-
tiva ideológica del lenguaje es una herramienta teórica relevante para esta investigación. 
Los estudios sobre ideologías lingüísticas se basan en gran medida en el estudio de la 
indexicalidad (Duranti 2003). Este concepto ha servido como guía para los procesos 
semióticos de crear sentido y significado dentro del mundo social.

La indexicalidad es una forma en la que el significado social se expresa mediante 
el señalamiento de una instancia a través de otra. Es una construcción de significado 
arraigada en una fuente que llega a vincularse con otra (Silverstein 1979, 193). Se ha 
documentado recientemente cómo los signos indexicales establecen una relación entre 
el contexto y el significado social, lo que implica presuposiciones e implicaciones (Irvine 
y Gal 2000, 37; Silverstein 1979, 206). Como sugirió Hill (1995, 122; 1996, 310) los 
valores asignados a diferentes idiomas pueden ser presupuestos por el contexto social 
en el que estos se utilizan. Otros estudios han destacado que el lenguaje no solo tiene 

2 El sistema de cargos es una institución jerárquica, civil y religiosa presente en muchos pueblos rurales e 
indígenas del centro y sur de México y Centroamérica bien conocida en los estudios antropológicos de 
Mesoamérica (Chance y Taylor 1985). Mantiene el orden social a través del autogobierno, abarcando 
todos los asuntos de la comunidad: políticos (elecciones), administrativos (parcelas), cívicos (policías 
comunitarios y desacuerdos entre miembros de la comunidad) y sociales (festivales y celebraciones 
religiosas).
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funciones referenciales, sino también poéticas, pragmáticas (Jakobson 1960, 353) y 
metapragmáticas (Silverstein 1987, 162). En ese sentido, es necesario explicar la impor-
tancia de las ideologías lingüísticas, porque el valor indexical transita de contexto a 
contexto y de contexto a hablante, así como de hablante a contexto (Woolard 2004, 
88-89). Los valores indexados se transmiten por el canal ideológico. Esta investigación 
explora cómo las ideologías lingüísticas son vínculos que ayudan a mediar en las nego-
ciaciones políticas a través de prácticas retóricas y discursivas específicas.

Este análisis está inspirado en el trabajo de Jane Hill (1995) donde analiza el sistema 
de voces de una narrativa contada en náhuatl. La autora demuestra cómo este sistema 
interactúa con recursos de la prosodia, la elección del léxico, las estrategias sintácticas, 
las líneas temáticas o tensiones (plot), la lógica de los turnos y el eje moral que atraviesa 
todo el discurso (Hill 1995, 123). Hill (1995; 1996) usa el concepto de voz, palabra, 
para entender el rol de la consciencia en la selección de los recursos lingüísticos; el 
sistema de voces es un reflejo de la conciencia, las voces son los sitios de la conciencia y 
la subjetividad en el discurso (Hill 1995, 98). 

Géneros y subgéneros del discurso
El concepto de género discursivo sirve para ampliar nuestra comprensión acerca de las 
relaciones entre las prácticas comunicativas y las formaciones sociales, culturales, ideo-
lógicas y económicas en las que ocurren, así como sus implicaciones. El campo de la 
Antropología Lingüística ha avanzado en la comprensión de las interacciones discursivas 
principalmente a través de las teorías de los géneros del discurso. La noción de género es 
dinámica y flexible porque está inmersa en el marco de entender 

[...] la vida social discursivamente constituida, producida y reproducida en actos de habla 
situados y prácticas significativas de habla que están simultáneamente ancladas en sus con-
textos situacionales de uso y trascendentes de ellos, vinculadas por lazos interdiscursivos con 
otras situaciones, otros actos, otros enunciados (Bauman 2004, 2). 

La relaciones interdiscursivas resultan en una continuidad sociohistórica de repertorios 
culturales de conceptos y prácticas que convencionalizan y se convierten en “marcos orien-
tadores para las producciones, recepción y circulaciones del discurso” (Bauman 2004, 3). 

La Etnografía del Habla y la Comunicación contribuyó en gran medida a la compren-
sión contemporánea del género, articulándolo con las nociones de acto de habla, evento 
de habla y estilo de habla; viendo al género como “organizaciones convencionalizadas, 
pero altamente flexibles de medios y estructuras formales que constituyen marcos de 
referencia complejos para las prácticas comunicativas” (Briggs y Bauman 1992, 141). 
Al articular los eventos del habla como tipos específicos de géneros se mostró la insu-
ficiencia de la organización del discurso para comprender las prácticas comunicativas. 
Esto condujo al desarrollo de métodos de análisis complejos incorporando el lado 
performativo del habla, así como el papel de la audiencia que evalúa un performance 
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determinado (Hymes 1974, 89; Duranti 2003, 328). Este aporte radica en el hecho 
de que las condiciones de producción, los contextos situacionales y la recepción de un 
discurso son elementos fundamentales en las interacciones verbales y los géneros del 
habla. 

Para Bakhtin, Holquist y Emerson (1986, 63), los géneros del habla son tipos especí-
ficos de enunciados que corresponden a una esfera específica de uso del lenguaje dentro 
del marco de la praxis y/o la actividad humana. Las condiciones específicas de tales 
esferas se reflejan en el estilo lingüístico, el contenido temático y la estructura composi-
tiva de los enunciados. Cualquier género de habla tendría estos tres componentes que a 
su vez componen y organizan los enunciados. Bakhtin propone el concepto de género 
como el principio organizador compositivo que “nos guía en el proceso de nuestra 
habla bajo condiciones definidas de interpretación y percepción” (Bakhtin, Holquist y 
Emerson 1986, 64). Para Bauman (2004, 3-4) el género es “un orden de estilo de habla, 
una constelación de estructuras y características formales coexistentes y sistémicamente 
relacionadas que sirven como marco de orientación convencionalizado para la produc-
ción y recepción del discurso [...] de un tipo particular de texto”. 

Los juicios colectivos en las asambleas de SIA como subgéneros del habla política en 
náhuatl 
Los juicios en SIA se pueden analizar como hechos constitutivos del discurso situado en 
la vida social del pueblo de dicha comunidad. El habla es central y está en el corazón de 
este tipo de eventos. Su relevancia está en el nivel de su carácter constituyente y en el 
nivel de producción y reproducción de la vida social. El discurso que se produce, recibe 
y circula en los juicios se convierte en una práctica significativa para el pueblo de SIA. 
Los actos de habla situados están anclados a la dinámica del juicio, pero trascienden el 
contexto inmediato y se relacionan con otras situaciones, otros actos y otros enunciados. 
Para Bakhtin, Holquist y Emerson (1986, 61), en el estudio de los géneros de habla 
es fundamental diferenciar entre géneros discursivos primarios y secundarios. Estos 
últimos tienen la propiedad de emerger de la mezcla o absorción de los primeros en 
una situación compleja de comunicación cultural (científica, sociopolítica, etc.). Una 
tarea importante es diferenciar entre estos dos tipos de géneros porque son fundamen-
talmente distintos entre sí. La formación histórica de los géneros del habla complejos 
puede conducir a la naturaleza de “las relaciones entre el lenguaje, la ideología y la visión 
del mundo” (Bakhtin, Holquist y Emerson 1986, 62). Basados en un análisis previo del 
habla política como género del discurso náhuatl (Miranda Juárez 2022), este artículo 
analiza un subgénero: el juicio o la demanda que se lleva a cabo dentro del discurso de las 
asambleas locales con características propias. Al explorar distintas formas de hablar en el 
juicio como un tipo de subgénero de habla política, es posible comprender las acciones 
sociales en contextos específicos a través de la organización y estructura del discurso en 
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dichos contextos situados. Comprender el juicio como subgénero del discurso en SIA es 
una forma de entender la práctica y la vida política y civil, al tiempo que se describe el 
uso de la variedad del náhuatl de este pueblo.

El discurso de los juicios se caracteriza por los siguientes rasgos estructurales que 
definen un particular estilo de habla. Estos rasgos son parte de las estrategias lingüísticas 
y pragmáticas creadas y recreadas en el nivel discursivo y en la práctica política, así como 
en la organización de la justicia que utiliza la gente de SIA en la toma de decisiones.

Estructura del discurso en náhuatl
Para lograr el objetivo propuesto, este trabajo analiza la estructura del discurso y los 
recursos discursivos en el náhuatl de la Huasteca de Hidalgo, México. Identifica algunas 
estrategias discursivas que reflejan la elección consciente de los individuos de ciertos 
recursos lingüísticos y retóricos dentro de sus repertorios que están asociados a sistemas 
ideológicos (Hill 1995, 98). De acuerdo con Hill (1996, 314) el análisis sobre la cons-
ciencia y la responsabilidad de los hablantes respecto al uso de estos recursos arroja 
luz sobre el peso que tiene la ideología en la elección de los códigos y sus recursos en 
contextos específicos.

SIA es una comunidad de 514 habitantes (INEGI 2020) perteneciente al municipio 
de Atlapexco, Hidalgo, que forma parte de la región Huasteca del estado. En el muni-
cipio habitan 19 812 personas. 70.28 % de la población de tres años y más habla lengua 
náhuatl, de este porcentaje 11.93 % es monolingüe. 

El náhuatl es una lengua de la familia lingüística yutoazteca, perteneciente a la rama 
azteca (Campbell 2000, 134). Es aglutinante con un sistema de alineación nominati-
vo-acusativo con orden predominante SVO y VOS (Launey 1992, 37). Según el último 
Censo Nacional (INEGI 2020), es hablada por 1 651 958 personas. Se utiliza actual-
mente en comunidades dispersas en 16 estados a lo largo del territorio nacional y se ha 
diversificado lingüísticamente a través del tiempo. 

Existen cuatro áreas dialectales: Huasteca, Periferia Central, Oriental y Occidental 
(Lastra 1986; Canger 1988). El náhuatl de SIA, Hidalgo, pertenece al área de la Huas-
teca Oriental [ISO NHE] según Eberhard Simons y Fennig (2022). 

Algunas características de esta variedad son la presencia de tres cópulas existenciales: 
itstok, eli y onka (Beller y Beller 1979a, 214-216) y la ausencia del prefijo o- como marca 
de pasado codificando las acciones pasadas con los sufijos -k y -ki para singular y -keh 
para plural (Hasler 1995, 85; Beller y Beller 1979a, 274). Hay localidades donde se usa 

-tl como marca de absolutivo, así como otras donde se una -t . En algunas localidades se 
usa la marca de plural -tini y en otras -tin (Hasler 1995, 105).
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El discurso del juicio analizado se habla en variedad oriental. Dura aproximada-
mente una hora y contiene 573 unidades entonacionales.3 El juicio se llevó a cabo en 
la primera asamblea formal de 2019. El discurso está organizado a partir de turnos de 
manera secuencial. A través de tal secuencia las líneas temáticas cobran varios puntos de 
tensión, así como de un uso de estrategias retóricas específicas en cada una de las partes 
del discurso. Las estrategias tienen ciertas intencionalidades respecto a cómo persuadir 
a la audiencia y discutir las posibles soluciones ante un problema para encontrar una 
solución.

Episodios y subepisodios a través de la secuencia de turnos 
Esta propuesta de organización del discurso del juicio se basa en el modelo de Labov 
(1972) acerca de la estructura de las narrativas en las que existen partes constitutivas del 
texto como el resumen, la orientación, la complicación de las acciones, la evaluación, el 
resultado o resolución y la coda. Como se indica en las Figuras 1, 2, 3 y 4, el discurso 
del juicio es un evento de habla muy específico para esta sociedad; sin embargo, existen 
algunas partes constitutivas similares en contenido a las propuestas por Labov (1972) 
como la existencia de episodios y subepisodios, así como la orientación, complicación 
de las acciones, resolución y coda. 

El juicio está divido en 15 turnos en los que se desarrollan los contenidos temáticos. 
Los participantes involucrados son los tlanawatiani 4 ‘autoridades’: el tlayakanketl 5 ‘dele-
gado’, el tlakwiloketl 6 ‘secretario; un tekiwe 7 ‘topil’, el tlatlakolketl 8 ‘culpable’, y cinco 
tekichiwani 9 ‘faeneros’ o miembros de la asamblea. El orden de participación obedece 
a la jerarquía de la estructura del sistema de cargos y a la secuencia de orden en la que 
se realiza un evento tan específico como un juicio. A este evento de habla se le deno-
mina por medio del verbo kiixpanketsa ‘demandar’.10 Los 15 turnos pueden dividirse en 
cuatro grandes episodios de la secuencia discursiva que a su vez se dividen en subepiso-
dios. El episodio 1 está compuesto por 1.1, el cual corresponde a la orientación, es decir, 
al momento en que la autoridad emite un mensaje para orientar a la audiencia sobre el 

3 Por unidades separadas por pausas en las que no siempre coinciden con las cláusulas u otras unidades 
sintácticas (Chafe 1988, 1).

4 Tlanawatiani de nawatia ‘mandar’, tla-nawatia-ni obj.insp-mandar-agn.pl ‘los que mandan’.
5 Tlayakanketl de yakana ‘gobernar o ir al frente’, tla-yakan-ketl obj.insp-gobernar-ag.sg ‘el/la que 

gobierna o el/la que va al frente’.
6 Tlakwiloketl de kwiloa ‘escribir’, tla-kwilo-ketl obj.insp-escribir-ag.sg ‘el/la que escribe’. 
7 Tekiwe de tekitl ‘trabajo’, tekitl-we trabajo-¿? “el/la que trabaja’.
8 Tlatlakolketl de tlatlakoli ‘culpa o pecado’, tlatlakol-ketl culpa-ag.sg ‘culpable’. 
9 Tekichiwani de chiwa ‘hacer’ y tekitl ‘trabajo’, teki-chiwa-ni trabajo-hacer-agn.pl ‘los/las que hacen el 

trabajo’. Una traducción que se usa en SIA es ‘faenero’, ya que al trabajo comunitario se le denomina 
faena en español.

10 Ki-ix-pan-ketsa 3obj.sg-cara-pasar-hacer.parar, ‘mostrar a alguien parado’. 
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tema que se tratará; el 1.2 corresponde a la exposición del problema donde se explica a la 
asamblea que un ciudadano ha cometido un error que amerita el juicio; 1.3 el momento 
en que el tlakwiloketl ‘secretario’ sugiere que se reelija como autoridad al ciudadano que 
pronunció el insulto; y 1.4 el momento en que la participación del tekiwe ‘topil’ refuerza 
los tres subepisodios anteriores y concluye este primero. 

El episodio 2 está compuesto de dos subepisodios: 2.1 el cual el tlahtlakolketl 
‘culpable’ acepta la culpa; y 2.2 corresponde a un breve turno tomado por el tlayakanketl 
‘delegado’ para dar la palabra a la asamblea. 

El episodio 3 consta de tres subepisodios: 3.1 corresponde al momento en que un 
tekichiketl ‘faenero’ propone un castigo monetario, le sigue la participación de otros dos 
faeneros quienes apoyan la idea de establecer un castigo económico en que el culpable 
pague una multa. En el 3.2 se le brinda de nuevo la palabra al tlahtlakolketl ‘culpable’ 
quien intenta negociar la multa a pagar; el 3.3 se refiere al refuerzo de 3.1 y 3.2, así como 
al cierre de este episodio. 

Finalmente, el episodio 4 está compuesto por: 4.1 donde el tlayakanketl ‘delegado’ 
confirma el castigo propuesto por los tekichiwani ‘faeneros’ y emite un último mensaje 
sobre el buen comportamiento esperado por el resto de los miembros de la comunidad; 
4.2 refiere a la aceptación del castigo por parte del tlahtlakolketl ‘culpable’; 4.3 refiere a la 
última negociación que él mismo hace respecto a cómo pagar la multa. Estos dos subepi-
sodios están comprendidos por el último turno, ocupado por el tlahtlakolketl ‘culpable’. 

Eje moral, contenidos temáticos y voces
En las figuras 1, 2, 3 y 4 se muestran los contenidos temáticos que cada uno de los 
participantes del juicio utilizó para sustentar sus argumentos. A través del contenido 
temático se puede reconstruir un eje moral por medio del cual se desarrolla el evento 
comunicativo. En dicho eje moral está inmersa la ideología que subyace a la impartición 
de justicia de este pueblo nahua y que sustenta la vida civil, religiosa y política del 
pueblo. Los nuevos contenidos temáticos introducidos por los participantes están repre-
sentados con un número mientras que los que ya han sido mencionados y retomados se 
representan en letra más pequeña y sin números. 
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Figura 1.  Episodio 1. 

Figura 2.  Episodio 2. 
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Figura 3.  Episodio 3. 

Figura 4.  Episodio 4. 
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Lo que constituye al eje moral son los siguientes contenidos temáticos:

1) Trabajo para la comunidad como factor de respeto.
2) Responsabilidad del individuo de actuar mal y castigarse a sí mismo.
3) Jóvenes vs viejos como autoridad.
4) Reelección como castigo.
5) La última palabra la tiene la asamblea.
6) El alcohol da valor, pero todos cometemos errores.
7) El conocimiento tiene fuerza.
8) Estar tristes por no encontrar fácilmente a las autoridades.
9) Multa como castigo.
10) Salir de la comunidad para pagar las multas.
11) Me ofendió diciendo que he comido del dinero de otros.
12) A los cargos de autoridad no les corresponde pago.
13) No se vale regatear.
14) Que pague lo más pronto posible.

Si analizamos el discurso de esta forma, podemos ver la noción de intertextualidad de 
Bakhtin, Holquist y Emerson (1986) como una característica sobresaliente de los géneros 
discursivos. Ellos critican la perspectiva de la lingüística estructural donde el hablante 
pareciera ser el único requerimiento de la comunicación. Propone que los oyentes tienen 
actitudes de respuesta hacia lo que dicen los hablantes y reconocen que las emisiones de 
estos últimos son precedentes de otros enunciados debido a que cada enunciado es parte 
de una cadena organizada mayor de enunciados (1986, 69). Las relaciones intertextuales 
son esas formas en que los oyentes establecen las relaciones entre dichos enunciados, sus 
precedentes y los que se van emitir (1986, 69).

A través del juego intertextual de encadenamiento entre las emisiones anteriores y las 
que se van a pronunciar se construye un eje moral: ‘la fuerza de la colectividad’ (Miranda 
Juárez 2022, 161). Este eje representa el lado ideológico del juicio como subgénero del 
discurso, pues el contenido de esos contenidos temáticos constitutivos del eje moral 
puede ser reconstruido a través de la intertextualidad. Otro elemento constitutivo como 
subgénero es la aparición de más de una voz. El juicio es un discurso polifónico (Bakhtin, 
Holquist y Emerson 1986) en el que existe un sistema de voces constituido por la voz:

1) Del deber ser.
2) De la autoridad.
3) De los viejos.
4) Del acusado.
5) De la asamblea.

6) Al aire.
7) Del padre de familia y la comunidad.
8) Del enojo.
9) De la calma. 
10) De los jóvenes.
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En este discurso polifónico la voz que impera es la del deber ser en varios momentos de 
la secuencia de turno, otras voces toman relevancia e interactúan entre ellas. En la obra 
de Bakthin, las voces son aquellas construcciones de sentido que se dan por medio de 
los enunciados (Bubnova 2006). Las voces son representaciones de posiciones éticas e 
ideológicas de los individuos, pero son compartidas socialmente, el concepto de voz 
puede ser entendido como “opinión, idea, punto de vista, postura ideológica” (Bubnova 
2006, 108). El juicio es un evento comunicativo en el que una multiplicidad de voces 
interactúa de manera dialéctica para construir el sentido de justicia y deber ser de esta 
sociedad. El término de voz en antropología lingüística se entiende como la construc-
ción lingüística de la persona (Keane 2001, 268). Una perspectiva de esta disciplina 
que aquí nos interesa es cómo esa construcción lingüística de la persona se relaciona 
con la identidad, la experiencia y la visión del mundo, pero también con la representa-
ción política que implica que los individuos tienen voz y es en estas relaciones que las 
formas lingüísticas cobran sentido social (Keane 2001, 268). La elección de las formas 
lingüísticas nos dice algo sobre la persona, la identidad, la subjetividad, los puntos de 
vista y las posiciones ideológicas. El repertorio de las distintas formas de hablar de uno o 
más individuos en las cuales el estilo está involucrado se asocia por medio de ideologías 
lingüísticas a diferentes roles y estatus sociales, profesiones, géneros, etnicidades, edades, 
entre otras (Keane 2001, 268). 

Siguiendo el ejemplo de Hill (1995) este trabajo describe cómo el caso del juicio 
colectivo muestra la forma y la estructura discursiva en la que los individuos, a través de 
sus voces, usan recursos como la prosodia, la elección del léxico, las estrategias sintác-
ticas, las líneas temáticas o tensiones (plot), la lógica de los turnos y el eje moral para la 
toma de decisiones y el ejercicio de la autoridad en las sociedades nahuas. Los juicios 
son actos colectivos dialógicos que presentan un alto grado de complejidad, pues lo 
realizan el conjunto de ciudadanos que conforman el pueblo de SIA en las asambleas 
dedicadas específicamente para estos fines. En este género dialógico el juego de voces, 
de palabras de cada uno de los involucrados, es un campo fértil para analizar la lucha 
por la dominación. Como indica Hill (1996, 313), las comunidades multilingües son 
sitios apropiados para la investigación translingüística. Bajo esta perspectiva, el juicio 
sería un campo de batalla en el que las distintas formas de hablar reflejan la lucha por la 
dominación y es a través de los recursos del habla y la lengua que se ejecuta dicha batalla.

 
Las tensiones y distensiones como puntos de partida para identificar los patrones 
discursivos en el habla de los juicios
La interacción entre los elementos descritos líneas arriba crea una serie de tensiones y 
distensiones que podrían ser la base para identificar cuáles son los patrones discursivos de 
este subgénero discursivo que toma lugar en las asambleas comunitarias. Estos patrones 
se pueden identificar a través de los recursos lingüísticos que los participantes escogen 
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para encarnar cada una de las voces. El uso de estos recursos son estrategias que los 
actores utilizan para que sus mensajes tengan efectividad. Utilizan todos los elementos 
mencionados para persuadir y hacer transmitir sus mensajes de manera efectiva. 

El error cometido por el acusado causó un conflicto de transgresión de normas 
sociales que son importantes para esta sociedad nahua. El insulto lo dirigió a las auto-
ridades entrantes de 2019; las autoridades llevaban una semana ejerciendo el cargo de 
autoridad que el pueblo les había encomendado recién comenzado el año. El momento 
y el lugar en que se cometió el error fueron importantes pues las autoridades estaban 
realizando trabajo comunitario cuando el acusado se dirigió a ellos para insultarlos. Los 
cinco integrantes del sistema de cargos se encontraban cortando un árbol para uso del 
pueblo. Durante el episodio 1 en la orientación y en la coda se resalta la importancia 
del trabajo que llevan a cabo las autoridades como tarea que se les encomendó y como 
obligación que conlleva ser autoridad. Esto a su vez es una obligación que todos los 
ciudadanos activos en la vida política y civil deben que cumplir. 

La coda se caracteriza por cerrar este momento resaltando el valor de la comunali-
dad.11 El tekiwe ‘topil’ de manera muy similar al tlayakanketl ‘delegado’ y al tlakwiloketl 
‘secretario’ durante 1.1 y 1.2 cierra con 1.4, recalcando que ellos estaban trabajando 
cuando el acusado los insultó. Así menciona axnimati para ke techtlailhwito, tohwantin 
nopa tiktekitiyayah, axkana san tiitstoyah, , ‘pero no sé por qué nos fue a decir de cosas, 
nosotros ahí estábamos trabajando, no solo estábamos sentados’.

Por otro lado, la falta se llevó a cabo en la calle, profanando el trabajo comunal que 
las autoridades llevaban a cabo. El proyecto comunal de este pueblo nahua está basado en 
el tequio como principal recurso que sustenta la vida colectiva, las autoridades son aque-
llas que representan al pueblo en asuntos externos frente al gobierno regional y nacional. 
Las autoridades sin pago alguno facilitan la organización social, política, civil y religiosa 
interna que es posible gracias al trabajo comunal. El insulto fue grave porque injuriaba 
a las autoridades y profanó un valor y una actividad sagrada para la vida colectiva. Esta 
ruptura entre lo sagrado y profano juega un papel primordial en esos momentos de 
tensión y distensión en el transcurso del evento comunicativo en su conjunto. 

En el eje vertical de la Figura 5 se observan los momentos en que los participantes 
distribuyen el evento comunicativo en puntos de tensión, aquellos momentos en que los 

11 La comunalidad es un proyecto de muchas comunidades indígenas en México que consiste en un 
código ético, moral e ideológico (Díaz, Jiménez y Sofía Robles Hernández 2014) sobre la existencia 
material y espiritual de los grupos nativos. Díaz, Jiménez y Robles Hernández (2014, 35 ) sostienen 
que acceder a los componentes comunitarios de la comunalidad ayuda a adentrarse en “la dimensión 
cerebro-vertebral de la comunidad”. Para estos autores, los elementos de la comunalidad son i) la 
tierra como madre y territorio, ii) el consenso en asamblea como mecanismo para tomar decisiones, 
el servicio gratuito ofrecido a la comunidad como ejercicio de autoridad, iii) el trabajo comunal, o 
komontekitl para los nahuas de SIA, como acto de recreación, y los ritos y ceremonias como expresiones 
del don comunal.
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temas tratados se vuelven más delicados y se mencionan contenidos temáticos ya sea de 
confrontación y conflicto que definirán las características de los actos de habla situados. 
Estos puntos de tensión son similares a lo que Hill (1995, 111) ha denominado clímax 
o pico en narraciones, o punto crítico (punch) en los chistes u otros juegos de habla 
(Sherzer 2002, 36). En este eje también se observan los momentos de calma y acuerdo 
o las distensiones; aquellos momentos en que las tensiones entre los participantes se 
calman y la discusión se torna pacífica y sin conflicto. En el eje horizontal se grafica el 
tiempo en que trascurre el evento comunicativo por medio de los episodios y subepiso-
dios que lo constituyen. Las estrategias que se describen a continuación fueron usadas 
por los hablantes en esos momentos de tensión y conflicto y otras en momentos de 
distensión y relativa calma.

Figura 5.  Tensiones y distensiones en el discurso. 

Recursos lingüísticos y pragmáticos en la impartición de justicia 
Recursos poéticos
Paralelismo, aliteración y marcadores discursivos
Algunos de los recursos utilizados en este discurso tienen que ver con la función poética 
del lenguaje que se concentra en la forma misma del mensaje (Jakobson 1960, 358). El 
paralelismo ha servido para analizar las estrategias poéticas en distintas lenguas. Refiere 
a la repetición de estructuras lingüísticas en el discurso que puede suceder en diferentes 
niveles: fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y pragmático. El uso poético 
del lenguaje puede implicar cierta consciencia de los hablantes e involucrar propósitos 
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comunicativos. La función poética está en el centro del arte verbal y es parte de la 
creatividad y la innovación humana (Sherzer 2002, 5). Para Sherzer (2002, 4) la función 
poética es el principal recurso del juego de habla (speech play), el cual se entiende como 
la manipulación de los diferentes niveles de la lengua. Dicha manipulación usualmente 
involucra consciencia de los hablantes e implica propósitos comunicativos. Sherzer  
(2002, 4) indica que el juego del habla comprende no solo la función referencial sino 
también social, expresiva, metacomunicativa y poética. La dimensión lingüística del 
juego del habla sucede por medio de aspectos retóricos, estilísticos, poéticos y discur-
sivos y se puede encontrar en el habla tanto institucionalizada como cotidiana a través 
de formas lingüísticas como el paralelismo, la repetición, las metáforas y la manipu-
lación narrativa. El juego del habla es un fenómeno que revela aspectos tanto de la 
cultura como de la gramática, y es un excelente ejemplo de la intersección entre cultura, 
sociedad, lengua e individuo.

En el discurso del juicio encontramos algunas de estas formas como en el siguiente 
ejemplo:

(1) nikan niitstok, aquí estoy,
na nikan nikaktok, xtla, yo aquí estoy parado, verdad,
nikan nimechkamowi, aquí hablándoles,’

En el ejemplo (1) el hablante usa paralelismo léxico y sintáctico por medio de la repe-
tición del adverbio nikan ‘aquí’ en las tres primeras emisiones y en la misma posición 
preverbal; también existe paralelismo morfológico al utilizar la misma estructura al inte-
rior del verbo por medio del uso de 1suj.sg ni- en los tres verbos de cada emisión y el 
uso del modo estativo -tok en las primeras dos emisiones. En términos de métrica, la 
primera y última emisión constan de dos palabras, mientras que la de en medio consta 
de cuatro, respetando el número par para cada una de ellas. En esta emisión intermedia, 
el delegado incluye el pronombre independiente 1sg na como forma de dar énfasis a que 
es él quien está frente a la audiencia. En esta misma emisión vemos la partícula dubitativa 
xtla ‘verdad’, funcionando como marcador discursivo al final de la cláusula. Además el 
fenómeno de aliteración; todas las palabras excepto el marcador discursivo comienza con 
el sonido nasal /n/. La fuerte tendencia de estas emisiones hacia la repetición y el parale-
limo le dan cohesion retórica al discurso (Hymes 1987, 22) y la presencia del marcador 
discursivo lo dota de cierta organización forma-contenido (De Gerde 2000, 164).

Difrasismos
La lengua náhuatl es bien conocida por su carácter metafórico. Los géneros que más 
han sido estudiados son el tlahtolli ‘poesía’ y el cuicatl ‘canción’, enfocándose en los 
difrasismos o términos pareados (Bright 1990, 439-440). Investigadores en náhuatl 
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colonial centran su atención en estas estructuras como uno de los principales elementos 
estilísticos. Para Launey (1992, 26) los difrasismos son la yuxtaposición de dos cláusulas 
nominales, adverbiales o verbales que expresan un nuevo significado. Para Montes de 
Oca (1997, 31) una característica fundamental de los difrasismos es la yuxtaposición de 
dos o tres lexemas en donde el significado no se refiere a la suma de sus partes, pero sí a 
un tercer sentido casi siempre metafórico “esta codificación indica una especialización 
de la lengua a través de una valoración simbólica de determinados elementos” (Montes 
de Oca 1997, 32) lo cual cobra relevancia para este trabajo en que las formas de habla 
tienen un valor simbólico dentro del contexto en que se enuncian. El significado que 
resulta de la yuxtaposición de los elementos puede ser por medio de metonimia o de 
metáfora (Montes de Oca 1997; 2004). En el juicio se encontraron algunos difrasismos:

(2) Mostla wiptla 
mañana pasado
‘porvenir’

En el ejemplo (2) la relación que existe entre los adverbios mostla wiptla ‘mañana pasado’ 
es una relación metonímica de contigüidad temporal de dos elementos que pertenecen al 
mismo dominio. Esta relación genera un tercer significado que la gente de SIA reconoce 
como el futuro o porvenir. El difrasismo (2) aparece en náhuatl que registró Sahagún 
(Montes de Oca 2004, 240). En términos estructurales, la presencia de difrasismos en 
el discurso político también nos habla de paralelismos pues se trata de dos palabras 
del mismo tipo dispuestas en paralelo. El paralelismo se da en los niveles semántico y 
sintáctico (Montes de Oca 2004, 228). 

Recursos de la prosodia: pausas y voz laringizada
Pausas
Una característica de las formas de hablar en el juicio son las pausas hechas por los sujetos 
al emitir sus mensajes. Las pausas juegan un papel importante en la estructuración del 
discurso. Si se analiza el habla de las autoridades frente al habla del acusado, se observa que 
los patrones que se reflejan frente al uso del habla y silencio son distintos. En el cuadro 1 
se muestran las pausas del tlayakanketl ‘delegado’ cuando está explicando a la asamblea el 
problema en 1.2, por medio de la complicación de las acciones, uno de los momentos más 
tensos del juicio, representados en la Figura 5 como el pico más alto de la tensión.

En las emisiones anteriores vemos la forma en que se distribuye el habla y el silencio 
del tlayakanketl ‘delegado’ en uno de los momentos claves o tensiones del discurso. Se trata 
del momento en que, en el subepisodio 1.2, la máxima autoridad explica a la audiencia 
que uno de los ciudadanos cometió un error, expresando cómo sucedió. Es un momento 
en que la tensión está escalando, pues es cuando el tlayakanketl ‘delegado’ repite de manera 
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literal el insulto que el individuo les dirigió. Lo que muestran estos datos es que el habla de 
la autoridad es relativamente rápida, no existe una pausa que al menos dure un segundo, 
la mayoría están por debajo de 00:05 milésimas de segundo. Este patrón muestra que las 
pausas no suceden en los límites sintácticos más generales como las cláusulas. Por ejemplo, 
en a y s vemos varias cláusulas a diferencia de c y p en donde sí encontramos solo una. Otros 
momentos que no constituyen un momento de tensión discursiva, como en el episodio 
1.1, en el cual el tlayakanketl ‘delegado’ utiliza las pausas para marcar límites entre clausulas 
tratándose de un habla menos rápida que la mostrada anteriormente. 

El cuadro 2 presenta la información de las pausas usadas por el tlahtlakolketl ‘acusado’ 
quien de manera diferente utiliza estos dos elementos constitutivos del discurso.
Se observa que las emisiones del acusado son más cortas entre cada pausa. Esto hace que 
sus intervenciones sean menos rápidas que las de la autoridad. Estas emisiones fueron 
hechas en la fase 2.1 cuando el acusado está aceptando el error que cometió, por lo que 
se trata de un momento de distención en comparación al momento en que la autoridad 
exponía tanto a la audiencia como al acusado sobre el error que había cometido. En el 

Cuadro 1.  Pausas del tlayakanketl ‘delgado’ en momento de tensión. 
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habla del acusado vemos al menos cuatro líneas que se constituyen por marcar límites 
sintácticos claros como en a, g, h y s. El largo de las pausas en estas últimas líneas en 
donde encontramos una cláusula por ejemplo en d, g y h son muy parecidas (aunque 
D hace una pequeña excepción por contener parte de la cláusula en la línea anterior). 
Hay cláusulas que están divididas en dos o tres líneas como en e y d, k y l, p, q y r y t 
y u. Entre estas se encuentran las pausas de menos duración como en k y n por tratarse 
de solo una palabra por línea. Este patrón hace que se corte el flujo con el cual se está 
estableciendo el habla con los patrones antes mencionados. Existen pausas que ocurren 
después de pequeños constituyentes como en e, k, n y q. 

Voz laringizada
Otro de los recursos estilísticos que la gente moviliza en las discusiones sobre la justicia 
y el buen comportamiento es la calidad de voz. Aparte de la entonación, el acento y 
el ritmo en las emisiones, los hablantes utilizan ciertos recursos laríngeos como la voz 
laringizada para comunicar sus roles, actividades y posiciones respecto a lo que se discute 
en un juicio, es decir, como signos de los registros de habla (Sicoli 2015, 110). Para poder 
identificar estas características se parte del concepto de registro de voz o voice register que 
Sicoli (2015, 105) define como aquel que implica un registro lingüístico en el que el 
marcador principal es la calidad acústica de la voz en ciertos momentos de la producción 

Cuadro 2.  Pausas del tlahtlakolketl ‘culpable’ en momento de tensión. 
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del habla y que define el rol de los participantes, sus actividades y sus posiciones. Incluyen 
calidades laríngeas, falsettos, susurros o cuchicheos, voz entrecortada, nasalizada y larin-
gizada. Es decir, aquellas formas prosódicas en las que se enmarca el habla, estilizando 
el alza o baja de tonos, entonaciones, melodías, nasalizaciones de las emisiones, frases o 
palabras. Estas características representan fenómenos sociales y discursivos que contienen 
significado social y se pueden encontrar en diversas situaciones interaccionales para crear 
ciertos efectos y expresar intensiones de los hablantes. Estas características suprasegmen-
tales, como recursos semióticos, contrastan con los registros léxicos como recursos refe-
renciales (Sicoli 2015, 107), y son algunos de los recursos estilísticos no referenciales, que 
los participantes del juicio utilizan en momentos claves del evento de habla. En especial 
se usa la voz laringizada en momentos de tensión en que el conflicto y el desacuerdo se 
hacen presentes en la discusión del error que cometió el acusado. El siguiente ejemplo 
no solo corresponde al momento de mayor tensión de todo el evento comunicativo sino 
también es usado por una de las autoridades de mayor jerarquía en la comunidad. 

Se trata de la participación del tlakwiloketl ‘secretario’ en el subepisosdio 1.3, 
momento en el cual está sugiriendo la reelección del acusado como autoridad. Es un 
momento de alta tensión. El secretario tomó por segunda vez la palabra después de que 
el delegado confrontara al acusado y repitiera el insulto que le injurió. La participación 
del secretario se refirió específicamente a que el acusado, aparte de haberlo insultado, le 
reclamó que nunca cumplía con los cargos en la comunidad argumentando que ponía 
de pretexto la enfermedad que sufre el secretario desde hace varios años. El secretario 
explicó que, a pesar de su enfermedad que es de por vida y que le cuesta muy caro tratarse, 
ha cumplido con los cargos y el trabajo comunal. Incluso menciona que fue durante una 
jornada de tequio que se lastimó y que no es mentiroso pues los otros faeneros estaban 
presentes y vieron cómo se lastimó durante el trabajo que realizaba para la comunidad.

Existen registros que este tipo de calidad de voz se utiliza para expresar conmisera-
ción y quejas entre hablantes de tzeltal (Brown y Levinson 1987, 267) así como entre 
hablantes de zapoteco de Lichixío, quienes usan este recurso para generar conmiseración 
y también mostrar y generar simpatía en las respuestas de los destinatarios (Sicoli 2015, 
113). En el ejemplo que sigue se observa la presencia de este rasgo que caracteriza la voz 
del secretario en el momento en que busca conmiseración de la audiencia:

(3) axke ~niistlakati~, kiitstokeyah ne kompañeros
‘no soy mentiroso, estaban viendo los compañeros’

Se observa que el tlakwiloketl ‘secretario’ usa la voz laringizada cuando busca que la 
audiencia crea y valide su situación desafortunada como en (3) donde afirma que no 
es mentiroso respecto a su padecimiento y que fueron otros ciudadanos quienes fueron 
testigos de haberse lastimado. 
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Así, la búsqueda de conmiseración y simpatía de la audiencia por el secretario, al 
igual que en tzeltal y zapoteco, se expresa por medio de este rasgo prosódico e interactúa 
con la elección del léxico. Este uso es una de las características del performance en el que 
la dramatización es un elemento importante del habla de secretario.

Recursos gramaticales
Reflexivo mo- y aplicativo -li
El náhuatl es una lengua que marca usos honoríficos a través de su morfología, ya sea por 
medio de afijos que se unen a los verbos y los sustantivos, en posposiciones flexionadas 
locativas y direccionales, así como por medio de partículas (Hill y Hill 1999, 166). A 
través del uso de la lengua los hablantes tienen la posibilidad de indicar el rango social 
que los individuos sustentan dentro de la sociedad. Por ejemplo, Dakin (1978, 491) 
muestra que en el náhuatl de Santa Catarina, Morelos, una forma de usar los honoríficos 
en verbos es por medio del uso del reflexivo -mo- así como el sufijo aplicativo -ilia- que 
se utiliza para incluir un nuevo objeto que casi siempre es una persona o causativo -tia 
(Andrews 2003, 298-9). Esto también lo documentaron (Hill y Hill 1999, 169) como 
una de las estrategias que más marcan distancia social, respeto y deferencia. Un fenó-
meno que también se encuentra en el juicio aquí analizado: 

(4) tech-notsa-s pampa tohwantih ti-mo-chiwi-li-k-eh xtla
1obj.pl-llamar-irr porque nosotros 1suj.pl-reflx-hacer-appl-

perf-pl dub
‘nos llama porque nosotros nos lo hicimos ¿verdad?’

Según Lockhart (2001, 15-16), el uso de estos morfemas en el templete verbal sirve 
para elevar el tono del discurso. Estas formas se presentan en el habla de las autoridades 
que tienen la función de dirigir de manera respetuosa las negociaciones en eventos de 
este tipo. Los ejemplos anteriores se dan en un momento de calma y en el que las dos 
autoridades principales dan consejos a través de la interpelación directa a los miembros 
de la asamblea. Esta habla naturalmente debe ser de respeto y cortesía, debe mostrar 
deferencia hacia los faeneros quienes son la base de la jerarquía cívico-religiosa de la 
comunidad. Estos usos honoríficos están cumpliendo esa función, como la gente de SIA 
esperaría que fuera.

Cambio de singular a plural: del -netch y -tech
El habla de respeto en esta variante de náhuatl no se da por medio del uso de pronombres 
tales como tú vs ustedes, como se ha identificado ampliamente en las lenguas romances 
(Brown y Gilman 1960). Sin embargo, Hill y Hill (1978, 127) encontraron que teh 
‘tú’ y tehhuatzin ‘tú reverencial’ funcionan similarmente al tú vs usted en el náhuatl de 



Vanessa Miranda Juárez 196

INDIANA 41.1 (2024): 177-206

la Malinche de Puebla y Tlaxcala. Para el caso de estudio no existe el pronombre de 
segunda persona del singular en forma reverencial, por lo que sería imposible que exis-
tiera este uso, pero existen otros recursos lingüísticos usados para estos fines. Una estra-
tegia encontrada en el habla tanto del acusado como de los miembros de la asamblea 
fue el cambio de la marca del índice de objeto directo -nech del singular por el del plural 

-tech. Este uso podría tratarse de un habla de respeto, parecido a lo que Miller (1980, 
196) sugirió para el guarijío en el que los pronombres de primera y segunda persona del 
singular ne, neé ‘yo’ y mu, muú ‘tú’ cambian por el de la primera persona del plural reme, 
remé ‘nosotros’; según este autor, a este tipo de habla los guarijíos le denominan ‘hablar 
por dos’. Estos cambios suceden en conjunto con otros cambios en número y voz. Este 
tipo de cambios en las formas lingüísticas se da entre personas que se muestran respeto 
y deferencia, como entre los compadres. 

Dakin (1978, 492) por su parte encuentra el cambio de la tercera persona plural 
en los verbos cuando se espera singular en el náhuatl de Santa Catrina, Morelos, como 
una estrategia honorífica. En el caso del juicio analizado es importante notar que son 
faeneros y principalmente el acusado quien por medio de este uso de la marca de objeto 
plural están hablando en una especie de ‘nosotros’: 

(5) la asamblea tlah ki-ihto-s-eh tech… tech-religiroa-h
la asamblea cond 3obj.sg-decir-irr-pl fc 1obj.pl-releegir-pl
‘si la asamblea dice que me, me reeligen’

En (5) se observa el uso de -tech cuando se esperaría -nech. Esta inclusión de más de un 
objeto podría tratarse de una especie de pronombre inclusivo o un hablar por dos. El 
cambio de nosotros plural al yo singular sirve para crear una mayor distancia psicológica 
entre el hablante y sus destinatarios, haciendo la referencia más difusa (Miller 1980, 
200-201). Lo que el acusado podría estar haciendo con este cambio sería hacer difusa 
su culpa integrando al colectivo y, al mismo tiempo, marcando distancia hacia sus desti-
natarios por medio del cambio de singular a plural. En el habla de las asambleas existe 
una recurrente referencia al proyecto comunal de este pueblo nahua, es decir, al proyecto 
que sustenta la vida colectiva a través del tequio. El trabajo comunal o las faenas como 
valor central de la vida comunitaria no solo sustentan la vida material del pueblo sino 
también representan un valor y norma social que rige la vida en términos simbólicos. 
El uso que está haciendo el culpable de un ‘a nosotros colectivo’ en lugar de un ‘a mí 
individual’ puede también que ver con este sentido de colectividad que es primordial 
entre las reglas de orden social. 

Este extracto de habla tuvo lugar en el episodio 2 y subepisodio 2.1 cuando el 
acusado acepta que cometió el error insultando a las autoridades. 
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Exhortativo ma vs. imperativo xi-
El hecho de que se trate de un discurso basado en un eje moral hace que los actores 
hagan un uso recurrente del exhortativo u optativo ma que expresa un deseo, órdenes y 
advertencias (Karttunen 1983, 126; Launey 1992, 80; Lockhart 2001, 41). La partícula 
ma implica cierta cortesía, y su reemplazo por la partícula tla, que en esta variante se 
realiza como sintlah, implica un mayor grado de deferencia; cuando ma es usado con 
la segunda persona tiene una connotación acentuada de amabilidad (Launey 1992, 81; 
Lockhart 2001, 41). En subepisodio 1.1, la orientación, que se trata de una distensión 
pues los ánimos están calmados y el tono es de respeto, la autoridad hace uso recurrente 
de ma, exhortando a la gente a que no busque problemas y que acuda a la autoridad en 
caso de que se suscite alguno. 

(6) ma ti-kin-tlepanita-kah
exhrt 1suj.pl-3obj.pl-respetar-pl 
‘que los respetemos’ 

Así como en (6) el exhortativo se usa para reforzar el valor del respeto, el trabajo, la 
autoridad y el buen comportamiento de los ciudadanos de este pueblo nahua. Esta 
es una forma respetuosa de transmitir el mensaje de la comunalidad, la cual es la base 
del proyecto comunal que respalda a las autoridades. En contraposición, el uso de xi- 
cuando el habla se torna más hacia cómo debió o debería comportarse el individuo que 
cometió la falta:

(7) ta ti-delegado pasado xi-tlali se buen ejemplo
2pron.sg 2suj.sg delegado pasado imp-poner uno buen ejemplo 
‘tú eres el delegado pasado, da un buen ejemplo’

Existe un cambio del exhortativo ma al imperativo xi- cuando las autoridades y los 
miembros de la asamblea se dirigen directamente al acusado como en (7), la confron-
tación se hace evidente por medio del uso de este recurso morfológico, revelando cierta 
jerarquía de los roles de los participantes. En el habla del acusado no existe el uso de 
imperativo en ningún momento. Al contrario, sucede con las autoridades y los faeneros, 
quienes finalmente están juzgando las acciones de un ciudadano. Existe una jerarquía 
evidente y una relación de poder que define el uso de tales recursos en el habla. La 
máxima autoridad usa el imperativo en el subepisodio 1.1 cuando está dando consejos 
a la audiencia sobre la disciplina en el pueblo. En esos momentos realiza una analogía 
del comportamiento de los ciudadanos con el comportamiento de los hijos y utiliza 
la figura de los padres quienes dictan a sus hijos cómo deben conducirse en la vida. 
Dicha analogía coincide con la concepción que la gente tiene del tlayakanketl ‘delegado’, 
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como un padre de la comunidad. Es en el momento en que el tlayakanketl ‘delegado’ 
menciona que la gente debe portarse bien y seguir los consejos que le dan a sus hijos 
cuando usa el imperativo como en (8):

(8) amo xi-tlatewi xi-ya eskwela xi-mo-portaro kwali
neg imp-pelear imp-ir escuela imp-reflx-portarse bien 
‘no pelees, vete a la escuela, pórtate bien’

De manera similar al sistema de distancia-respeto que describieron Hill y Hill (1978, 
139) los verbos imperativos tienen muy poca probabilidad de usarse cuando se trata de 
un habla de honor y reverencia. Estas características morfológicas del registro de cada 
participante co-ocurren con otras a diferentes niveles. El habla rápida de las autoridades 
se contrapone al habla lenta del acusado mientras de igual forma la presencia de la voz 
laringizada de la autoridad contrasta con la voz oral del acusado. Para el caso del uso 
del exhortativo ma, contrasta con el uso del imperativo xi- no solo por los roles de los 
participantes, sino por el contexto inmediato del habla situada.

Tópico
Para el náhuatl de la Huasteca se ha propuesto un orden de elementos VSO predominan-
temente, como se observa en (9):

(9) V S
axke ti-k-maka-s-eh tohwantih para 
neg 1suj.pl-3obj.sg-dar-irr-pl 1pron.pl para

O

nopa se tonal para tlakwa-s
dem uno día para comer-irr
‘Nosotros no le vamos a dar para que coma un día’

El núcleo sintáctico (verbal) aparece en primera posición en la cláusula como ocurre en 
otras variantes de esta lengua (Hill y Hill 1999, 264). Otros órdenes posibles son SVO 
o VOS pero no es común encontrar al SOOI todos juntos en una cláusula (Beller y Beller 
1979a, 206).

El movimiento de los constituyentes es importante ya que estos son recursos discur-
sivos usados para topicalizar información que los hablantes consideran importante. La 
topicalización es “un proceso por medio del cual algunos elementos de la oración se 
marcan como particularmente predominantes [...] [que] permite el cambio de sujetos y 
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objetos, o de elementos temporales y vocativos hacia la posición preverbal” (Hill y Hill 
1999, 265). Este proceso ocurre con frecuencia en el corpus del juicio.

(10)  O V
teipa se tla-nawati-ketl ti-tlahtlalko-lti-s-eh 
después uno obj.insp-mandar-agn 1suj.pl-echar.culpa-caus-irr-pl 
‘después le echamos la culpa a la autoridad’

En (10) se ve cómo el objeto ocurre de manera preverbal para darle prominente. Beller y 
Beller (1979b, 252) aseveran que en el discurso narrativo el orden de los constituyentes 
indica el grado de importancia de los participantes. Los participantes centrales siempre 
aparecen en el orden SV como vemos en (11) mientras los participantes secundarios 
aparecen como VS. Aunque el juicio no se trata propiamente de un discurso narrativo 
se encuentran estas mismas estrategias de rango de los sujetos involucrados en el juicio:

(11) S V

ya ki-pi tlahtlako-li xtla
3pron.sg 3obj.sg-tener culpa-abs dub
‘él/ella tiene la culpa ¿verdad?’

Beller y Beller (1979a, 206) indican que hay varias posibilidades de topicalización por 
medio del cambio de orden de constituyentes. Algunas de estas formas son: 1) una 
cláusula adverbial que es parte de la cláusula principal y que ocurre después del sujeto, 
esta lo topicaliza como en (12) donde un tekichiketl ‘faenero’ en el episodio 3 comenta 
sobre el comportamiento del acusado diciéndole que debe poner buen ejemplo, pues ya 
fue autoridad anteriormente:

(12) ta [keman tiktekichiwani tielkeh] techmaka se ejemplo wan amotechofendero
‘tú, cuando fuimos autoridad, danos el ejemplo y no nos ofendas’

Otra forma en que un sujeto se topicaliza es cuando un pronombre independiente 
aparece después este, como en (13) cuando la autoridad está dando la orientación en el 
episodio 1 del discurso:

(13) señoras inmohwantih nohki  ini-itsto-keh nikah xtla
suj 2pron.pl también 2suj.pl- estar-pl aquí dub
‘ustedes señoras también están aquí ¿verdad?’



Vanessa Miranda Juárez 200

INDIANA 41.1 (2024): 177-206

Finalmente, un introductor de cláusula subordinada topicaliza lo que ocurre antes de 
esta como en (14):

(14) axkana axkana ti-mo-maka-h kwenta 
neg neg 1suj.pl-reflx-dar-pl cuenta
[sintlah tohwantih ti-k-chiwa-h nopa problemas] xtla,
[int 1pron.pl 1suj.pl-3obj.sg-hacer-pl dem problemas] dub
‘no, no nos damos cuenta, si nosotros hacemos el problema ¿verdad?’

Recursos pragmáticos
Actos performativos 
Existen variados recursos pragmáticos en los juicios o demandas. La teoría de los actos de 
habla, consideran que las palabras crean acciones o son acciones en sí mismas. Aunque 
ciertos tipos de palabras u oraciones se relacionan más directamente con las acciones, 
Austin (1962) propone la existencia de dos tipos de oraciones para diferenciar aquellas que 
producen actos y las que no: performativas y constativas, respectivamente. Las performa-
tivas se refieren a oraciones que hacen algo al momento mismo de decirlas. Las constativas 
son oraciones que solo dicen algo y pueden ser determinadas por su valor de verdadero o 
falso. Austin (1962, 100-103) acuña los conceptos de actos locucionarios, ilocucionarios y 
perlocucionarios para una mejor comprensión de cómo las personas hacemos cosas cuando 
hablamos (Searle 1969, 24-25). Los actos locucionarios son actos de habla que implican 
enunciar oraciones siguiendo las reglas gramaticales (Sadock 2006, 54), se refiere a estados 
que no incluyen los aspectos performativos. Los actos ilocucionarios son actos que se 
completan en el momento de pronunciar algo, por lo tanto, son de naturaleza perfor-
mativa. Los actos perlocucionarios, que son consecuencia-producto del habla, también 
son performativos (Sadock 2006, 55). El juicio contiene un sin número de estos tres 
tipos de actos, particularmente existen actos performativos significativos para un evento 
comunicativo como este. Es en el momento de mayor tensión (episodio 1.2) cuando el 
tlayakanketl ‘delegado’ se dirige al tlahtlakolketl ‘culpable’ para decirle lo siguiente:

(15)  xi-mo-ketsa tech-ilhwi x-tla 
imp-reflx-parar 1obj.pl-decir neg-dub 
‘párate y dinos ¿verdad?’

(15) es importante porque justo cuando la autoridad ordena al demandado que se 
levante y este obedece, un acto performativo se está llevando a cabo. Se trata de un acto 
performativo constitutivo del evento mismo de la demanda o del juicio pues, el acto de 
demandar a alguien en esta sociedad nahua se denomina por medio del verbo ixpanketsa 



201Tensiones en el discurso náhuatl

INDIANA 41.1 (2024): 177-206  

‘mostrar a alguien parado’. La emisión en (15) es un acto ilocucionario y perlocucionario 
al mismo tiempo. 

Humor
Finalmente, como parte de los recursos pragmáticos utilizados en el juicio se usa el 
humor como forma de calmar las tensiones que se suscitan en ciertos eventos. En el 
episodio 3, subepisodio 3.3, uno de los miembros de la asamblea utiliza el humor como 
un recurso que permite un momento de distensión entre todos los momentos de tensión 
que se dieron durante el juicio. En esta última parte del evento comunicativo que el 
tekichiketl ‘faenero’ dice:

(16) na no nechmultahwikeya varias veces tla, nitlaiyaya tla, porque nechmoltahwike, 
se welta pues axnimati keski techilhwike, wa na nikwiyaya tlahko, nitlaxtlawas 
wan se kiski se nokompañero axke tiistoke tiankis

‘a mí también ya me multaron varias veces, ¿verdad?, (porque) tomaba, ¿verdad?, 
pues me multaron, una vez pues no sé cuánto me pidieron, y yo traía la mitad, yo 
pagaré la mitad (dije) y sale un compañero (que dijo) no estamos en el tianguis’ 

El resultado del uso de este recurso fue el momento de mayor distensión en que todos 
los miembros de la asamblea rieron al unísono dando pie a la finalización del juicio. Fue 
un recurso pragmático que ayudó a calmar las tensiones y el conflicto que suscitó el 
tlahtlakolketl ‘culpable’ por haber insultado a las autoridades en turno. El uso del humor 
puede darse a partir del chiste, el cual se define como algo que se dice o se hace en broma 
para despertar la alegría, los chistes son relativizadores pues crean de manera lúdica una 
distancia entre la agitación y el trabajo, la miseria y la desgracia (Driessen 2015, 416). 
El uso del humor a través del chiste se da después de que una voz al aire haya sugerido 
que el castigo impuesto al ‘culpable’ fuera una multa de 1000 pesos; voz que resaltó de 
entre todas las voces en el episodio 3, subepisodio 3.3, cuando la asamblea deliberaba el 
castigo para el acusado. Aunque en principio se habló de la reelección como autoridad 
del acusado en el episodio 1, subepisodio 1.3 como castigo, en el episodio 3, subepi-
sodio 3.1, se estableció que el castigo sería el pago de una multa y que debía pagarse 
inmediatamente. Antes de que el faenero hiciera uso del humor, fue esa voz al aire la 
que sugirió la cantidad que finalmente tuvo que pagar el acusado. El humor recreó un 
momento de distensión después del segundo momento más tenso de todo el evento 
comunicativo (ver Figura 5), el momento en que se determina el castigo para quien 
cometió el error. El humor contribuyó a la resolución del conflicto y permitió finalizar 
el evento de habla concluyendo con la última participación del tlayakanketl ‘delegado’ y 
del tlatlahkolketl ‘culpable’ en el episodio 4 y sus tres subepisodios 4.1, 4.2 y 4.3. Estas 
últimas participaciones se dieron de manera más calmada y sin tensiones. 



Conclusión
A lo largo de este trabajo se ha visto cómo la relación lengua-cultura, al ser analizada 
desde un enfoque centrado en el discurso, puede dar luz sobre la forma en que la 
sociedad nahua utiliza ciertas formas lingüísticas con la finalidad de reproducir creencias, 
valores y supuestos del mundo respecto al buen o mal comportamiento de los indivi-
duos. Estas formas lingüísticas se usan como prácticas significativas y se convierten en 
signos indexicales que señalan ciertas posiciones de poder en la estructura social propias 
de la sociedad nahua. 

Estas formas lingüísticas son propias del contexto en que se están llevando a cabo, 
de un juicio o demanda. El concepto de género discursivo permite ver que el evento 
comunicativo del juicio sirve como un marco orientador del discurso en donde el estilo 
lingüístico, el contenido temático y la estructura compositiva de los enunciados definen 
la interacción entre los participantes del juicio. Este, al ser un subgénero del habla polí-
tica que se da en las asambleas, muestra al discurso como acciones específicas que se 
dan por medio de un particular estilo de habla, caracterizado por formas lingüísticas 
tales como las estructuras poéticas paralelas, aliteración, ciertos marcadores discursivos 
y difrasismos. Otros recursos lingüísticos que caracterizan este subgénero son aquellos 
relacionados con la prosodia, específicamente las pausas y la voz laringizada, además de 
recursos gramaticales como morfemas honoríficos, uso de imperativos y exhortativos 
así como de plurales en lugar de singulares y movimientos de tópico. Finalmente, los 
recursos pragmáticos como los actos performativos y el humor caracterizan a este evento. 
En términos de contenido, el análisis mostró que existe una ideología subyacente a la 
impartición de justicia relacionada con la fuerza de la colectividad en que se sustenta el 
proyecto comunal del pueblo nahua. Las voces fueron aquellos medios por los cuales 
este eje moral pudo ser reconstruido.

Abreviaturas
abs: absolutivo
acus: acusativo
agent: agentivo
appl: aplicativo
caus: causativo
cond: condicional
dem: demostrativo
det: determinante

dub: dubitativo
exhrt: exhortativo
fc: falso comienzo
imp: imperativo
int: introductor
irr: irrealis
neg: negación
obj: objeto

obji: objeto indirecto
perf: perfectivo
pl: plural
pron: pronombre
prop: Propositivo
reflx: reflexivo
sg: singular
suj: sujeto
v: verbo
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