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Sápmi: una nación en cuatro países

En el extremo norte de Europa, en las 
tierras habitadas del Círculo Polar Ár-
WLFR�VH�H[WLHQGH�OD�1DFLyQ�6iSPL��UHSDU-
tida en cuatro países: Noruega, Suecia, 
Finlandia y Rusia. Los nacionales de 
Sápmi son los Samis, pueblo que ha vi-
vido en Laponia desde miles de años y 
cuya presencia en estas tierras, según 
GHVFXEULPLHQWRV� DUTXHROyJLFRV�� SXH-
de datar de 10.000 años atrás. Sápmi 
FXHQWD�KR\�FRQ�XQD�SREODFLyQ�GH�DOUHGH-
dor de 80.000 habitantes, quienes tie-
nen doble nacionalidad: son ciudadanos 
de Sápmi y de sus respectivos países. 
Los historiadores señalan que desde la 
Edad Media hasta entrado el siglo XX, 
los distintos pueblos sami han vivido 
FRPR�QyPDGHV��VXEVLVWLHQGR�SULQFLSDO-
mente de la caza, la pesca y la cría de 
renos.

Es un error común considerar a 

los samis como un pueblo homogéneo; 
muy por el contrario los distintos pue-
blos que conforman Sápmi ostentan 
rasgos culturales muy diferenciados 
entre sí, lo que se evidencia en sus cos-
tumbres y, sobre todo, en sus lenguas. 
Esta heterogeneidad ha obstaculizado 
GXUDQWH�DxRV�OD�RUJDQL]DFLyQ�GH�OD�1D-
FLyQ�\�HO� UHFODPR�SRU� OD� UHLYLQGLFDFLyQ�
de sus derechos. Es por ello que, como 
parte de una estrategia política, se ha 
´FRQVWUXLGRµ�OD�1DFLyQ�6iSPL�FRQ�EDVH�
HQ�HOHPHQWRV�GH�LGHQWLÀFDFLyQ�FRP~Q�

Similar error es hablar de la len-
gua sami y de sus múltiples dialectos 
RUELWDQGR� DOUHGHGRU�� (O� VDPL� R� ODSyQ�
fue el resultado de un proceso de es-
WDQGDUL]DFLyQ�FRQ�ÀQHV�SROtWLFRV�\�TXH��
FRPR�WRGD�HVWDQGDUL]DFLyQ��VH�KD�HIHF-
WXDGR� VREUH� XQD� VHOHFFLyQ� DUELWUDULD�
dentro de la pluralidad de variedades 
lingüísticas que se hallaban dispersas. 
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La realidad es que los lapones no ha-
blan sami, sino alrededor de cincuenta 
lenguas, muchas de ellas en peligro de 
H[WLQFLyQ�� 6L� ELHQ� WRGDV� IRUPDQ� SDUWH�
de la misma gran familia lingüística, 
OD� FRPSUHQVLyQ� HQWUH� HOODV� HV� D� YHFHV�
LPSRVLEOH�� ´/D� H[SUHVLyQ� lengua sami 
es incorrecta. De hecho, se trata de mu-
chas lenguas. Si un pastor de renos del 
Norte de Laponia se encuentra con un 
pastor del Sur, no pueden comunicarse 
con sus respectivas lenguas, sino que en 
su lugar deben usar el sueco. Tan gran-
de es la diferencia.” (HANSEGÅRD, 
1974, pg. 32).

Culturalmente, las políticas colo-
QLDOLVWDV�GH�ORV�(VWDGRV�1yUGLFRV�DGTXL-
rieron diferentes métodos durante los 
años. Como en América, fue principal-
PHQWH�OD�LJOHVLD�TXLHQ�WXYR�OD�PLVLyQ�GH�
DVLPLODU�D�OD�SREODFLyQ�VDPL��6H�FRPED-
WLy�HO�SDJDQLVPR�\�OR�´VDOYDMHµ�GH�VX�FXO-
tura con prácticas que fueron de lo san-
griento a otras formas más “civilizadas” 
pero no menos agresivas. Las escuelas 
fueron la principal arma de acultura-
FLyQ��(Q�VXV�PDQRV�HVWDED�FRQYHUWLU�D�
los lapones en nacionales de sus países, 
enseñándoles nuevas costumbres, y so-
bre todo, las lenguas nacionales, cuya 
DVLJQDWXUD� HVFRODU� VH� OODPy� LUyQLFD-
mente lengua materna.

'H� OD� GLVSHUVLyQ� D� OD� XQLÀFDFLyQ�
política: la “construcción” de la 
identidad sami

/RV� HVWDGRV� QyUGLFRV� UHFRQRFLH-
ron formalmente a los samis como pue-
EOR�RULJLQDULR�KDFLD�ÀQHV�GH� OD�GpFDGD�

del setenta. Estos procesos de reivindi-
FDFLyQ� UHVSRQGLHURQ�� HQ� SULPHU� OXJDU��
a una coyuntura mundial posterior a 
la Segunda Guerra Mundial, en la que 
el colonialismo y los derechos humanos 
fueron puestos en el centro de los de-
bates. Asimismo, en el plano regional, 
VH�FRQVROLGy�HO�PRGHOR�VRFLDOGHPyFUDWD�
GH�GHVDUUROOR��TXH�SRVLELOLWy�XQD�VRFLH-
GDG�LJXDOLWDULD�TXH�OOHJy�D�OD�Gécada del 
ochenta con las tasas de desigualdad por renta 
más bajas del mundo.

Como tercer factor, los autores 
Burmeister Hicks y Somby señalan la 
importancia de una estrategia que fue 
decisiva para el reconocimiento de los 
samis como pueblo originario: la recons-
WUXFFLyQ�GH�XQD�LGHQWLGDG�\�XQD�FXOWXUD�
sami común (BURMEISTER HICKS Y 
620%<���������/D�HOLWH�VDPL�HQWHQGLy�
TXH� HUD� QHFHVDULR� XQLÀFDU� ODV� P~OWL-
SOHV�LGHQWLGDGHV�GLVSHUVDV�HQ�XQ�SHUÀO�
identitario común, “creando” una iden-
tidad pan-sami basada en la etnicidad, 
OD�FXOWXUD��OD�WUDGLFLyQ�\�HO�SDWULPRQLR��
Como táctica de lucha, la heterogenei-
dad cultural debía transformarse en 
una cultura homogénea con un pasado 
y tradiciones comunes capaces de dotar 
GH�OHJLWLPLGDG�KLVWyULFD�D�ORV�GLVWLQWRV�
grupos. Esto no quiere decir que no ha-
yan existido lazos identitarios comunes 
entre los distintos pueblos y que estos 
lazos no les hayan permitido reconocer-
se, aún a pesar de las diferencias, como 
un grupo humano distinto de aquellos 
FRQ�ORV�TXH�FRQYLYtDQ��ORV�QyUGLFRV��(Q�
otras palabras, mientras la frontera con 
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HO� ´RWURµ�HUD�FODUD�\�GLVWLQWLYD�� OD�GHÀ-
QLFLyQ� GHO� ´QRVRWURVµ� HUD� D~Q� GLIXVD� \�
se escindía en múltiples identidades. 
Era necesario, por ende, construir un 
“nosotros” que uniformara las distin-
tas culturas y que, sobre todo, brindara 
una imagen nítida y compacta hacia el 
exterior.

(Q�HVWH�SURFHVR�GH� FRQVWUXFFLyQ�
LGHQWLWDULD�� TXH� VH� LQLFLy� HQ� OD� GpFDGD�
del cincuenta, se hizo imprescindible 
OD� FUHDFLyQ� GH� VtPERORV� FRPXQHV�� XQD�
lengua para todo Sápmi, una bandera, 
festividades y tradiciones comunes. En 
HVWH� VHQWLGR�� OD� LPSRVLFLyQ�GH�XQ� LGLR-
ma común fue fundamental en el forta-
OHFLPLHQWR�GH�OR�TXH�VH�FRQRFLy�FRPR�HO�
“movimiento sami” de la década del se-
senta. Asimismo, y en aras de la unifor-
PL]DFLyQ�GH� OD� FXOWXUD�� HO� UHQR�GHYLQR�
en ícono cultural sami, a pesar de que el 
pastoreo de renos no representa el esti-
lo de vida de muchos samis. Esto, amén 
de haber contribuido a la conquista de 
los objetivos políticos planteados, ha 
traído aparejado, sin embargo, no pocos 
problemas. Muchos de los derechos que 
les fueron reconocidos a los samis están 
VyOR�OLJDGRV�DO�SDVWRUHR�GH�UHQRV��OR�TXH�
deja a aquellos samis que no comparten 
el mismo medio de vida, fuera de la co-
bertura de esos derechos.

Marco legal de protección a las cul-
turas originarias: nivel mundial y 
regional

El largo camino de los samis ha-
FLD�HO�UHFRQRFLPLHQWR�\�OD�UHLYLQGLFDFLyQ�
se enmarca en una coyuntura mundial 

FDUDFWHUL]DGD� SRU� OD� GLVFXVLyQ� D� QLYHO�
global, continental y regional sobre los 
pueblos aborígenes. Fruto de esos deba-
tes son las distintas leyes y convenios 
TXH�GDQ�HO�PDUFR�OHJDO�GH�SURWHFFLyQ�D�
las culturas amenazadas. Es necesario 
realizar una lectura crítica de esos do-
FXPHQWRV��VREUH�WRGR�HQ�OR�TXH�VH�UHÀH-
UH�D�ODV�FDWHJRUtDV�FODVLÀFDWRULDV�GH�len-
gua y dialecto, que en ellos se utilizan 
y con las que se determinan las distin-
tas tutelas. Asimismo, y circunscrito el 
análisis a los textos legales europeos, es 
LQGLVSHQVDEOH� SRQHU� HQ� GLVFXVLyQ� DTXt�
OD� UHFXUUHQWH� PHQFLyQ� DO� patrimonio 
cultural común y lo que con ello se con-
nota.

Naciones Unidas

Con la Carta de las Naciones 
8QLGDV�GH������\�VX�'HFODUDFLyQ�8QL-
versal sobre los Derechos Humanos 
de 1948, la lengua se convierte en un 
derecho humano y su silenciamiento o 
SURVFULSFLyQ��SRU�FRQVLJXLHQWH��XQD�YLR-
ODFLyQ�DO�PLVPR�

En idéntico sentido, el Convenio 
169 de la OIT sobre pueblos indígenas 
\�WULEDOHV��UHFRQRFH�OD�DVSLUDFLyQ�GH�ORV�
pueblos indígenas a asumir el control 
de sus instituciones, formas de vida y 
GHVDUUROOR�HFRQyPLFR�FRQ�IRUWDOHFLPLHQ-
to de ellas y de su religiosidad. De igual 
forma, consagra la propiedad colectiva 
de los territorios.

A nivel global también fue de 
VXPD�LPSRUWDQFLD�OD�'HFODUDFLyQ�GH�ODV�
Naciones Unidas sobre los derechos de 
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los pueblos indígenas (2007). En este 
documento se garantiza el derecho de 
los pueblos y los individuos indígenas a 
no ser objeto de ningún tipo de discrimi-
QDFLyQ� HQ� HO� HMHUFLFLR�GH� VXV�GHUHFKRV��
en particular la fundada en su origen o 
identidad indígenas. En cuanto a la len-
JXD��OD�'HFODUDFLyQ�FRQVDJUD�HO�GHUHFKR�
D� OD� HGXFDFLyQ� HQ� ODV� OHQJXDV� RULJLQD-
rias así como el respeto por los métodos 
culturales de enseñanza y aprendizaje.

Europa

Tratado de Maastricht

Fue recién en 1992, con la refor-
ma del Tratado de Roma de 1957, cuan-
GR�OD�8QLyQ�VH�SURSRQH�SRU�SULPHUD�YH]�
la cultura como un campo de planea-
miento común. El Tratado de Maastri-
cht de 1992 expresa la necesidad de que 
las políticas culturales garanticen tan-
to la diversidad nacional como la iden-
WLGDG� FXOWXUDO� GH� OD� UHJLyQ�� 6X� DUWtFX-
OR�����UH]D�TXH�´/D�8QLyQ�FRQWULEXLUi�
DO� ÁRUHFLPLHQWR� GH� ODV� FXOWXUDV� GH� ORV�
Estados miembros, dentro del respeto 
de su diversidad nacional y regional, 
poniendo de relieve al mismo tiempo 
el patrimonio cultural común.µ� �8QLyQ�
Europea, 1992, pg. 48).

Es interesante ver el pivot dis-
cursivo del artículo entre lo común y 
lo diverso. Para los defensores de una 
identidad europea común, el texto 
peca de extrema “timidez y cautela” 
al no mencionar explícitamente dicha 
identidad. (BECERRIL ATIENZA, pg. 
1024-1025). Otros críticos ven a esta 

mentada identidad regional como una 
impostura que hace aguas por todos sus 
IUHQWHV� \� TXH� IXH� FUHDGD� FRQ� ORV� ÀQHV�
HFRQyPLFRV�\�SROtWLFRV�GH�GLIHUHQFLDUVH�
de un otro (América, Asia, África). “La 
GHÀQLFLyQ�GRPLQDQWH�GH�ORV�nuevos eu-
ropeos favorece las creencias religiosas 
judeocristianas, el relato helenista de 
las políticas, las artes y las ciencias, y 
la jurisprudencia romana… En suma, 
se ha inventado una herencia común 
D� IDYRU�GH�XQD� UHQRYDGD� ,OXVWUDFLyQ�\�
HQ�FRQWUD�GH� OD�DPHULFDQL]DFLyQ�µ� �0,-
LLER Y YÚDICE, 2004, pg. 243).

Carta Europea sobre las Lenguas 
Regionales y Minoritarias

Dentro del marco europeo, otro 
documento de singular importancia, so-
EUH�WRGR�SRU�OD�GLVFXVLyQ�TXH�KD�GHVDWD-
do, es la Carta Europea sobre las Len-
guas Regionales y Minoritarias de 1992. 
Este tratado exige a los estados miem-
bro permitir el acceso de las principales 
lenguas regionales a los programas de 
HGXFDFLyQ�\�DO�HVSDFLR�PHGLiWLFR��(V�OOD-
mativo el hecho de que de los 47 países 
PLHPEURV�GHO�&RQVHMR�GH�(XURSD�� VyOR�
���KDQ�UDWLÀFDGR�OD�&DUWD�

Lengua-dialecto: la falsa dicotomía 
del nacionalismo lingüístico

La negativa de algunos estados 
GH�UDWLÀFDU�OD�&DUWD�HV�OD�PHMRU�SUXHED�
de que la misma constituye aún hoy lo 
que Bourdieu llama un “discurso heré-
tico” (BOURDIEU, 1985, pg.125). Sin 
embargo, la “herejía” de la Carta consis-
WH�HQ�GHOLPLWDU�XQ�FDPSR�GH�SURWHFFLyQ�
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TXH�FRPSUHQGH�VyOR�DTXHOODV�YDULHGDGHV�
que el texto decide llamar “lenguas”, 
dejando fuera, por pertenecer a una ca-
tegoría inferior, lo que arbitrariamente 
denomina “dialecto”. Fuera de las que 
el texto considera lenguas minoritarias, 
supone la ley que hay una sola lengua, 
la nacional, y alrededor, gravitando en 
forma irregular y desordenada, las ma-
nifestaciones locales de ella, las que se 
denominan dialectos.

(O� GLVFXUVR� KHJHPyQLFR� GH� OD�
Carta, que se autoproclama proteccio-
QLVWD��VH�PDQLÀHVWD�VREUH�WRGR�D�WUDYpV�
del concepto mismo de lengua minorita-
ria que propone y delimita. Así, son len-
guas minoritarias aquellas “habladas 
tradicionalmente en un territorio de un 
Estado por nacionales de ese Estado que 
constituyen un grupo numéricamen-
te inferior al resto de la población del 
Estado” (Consello d’a Fabla Aragonesa, 
1992, pg. 3). El texto aclara, sin embar-
go, que esto “no incluye los dialectos de 
OD�V�� OHQJXD�V�� RÀFLDO�HV��GHO�(VWDGR�QL�
las lenguas de los inmigrantes” (pg. 3). 
Como se ve, los supuestos que la nor-
ma establece no representan ningún 
peligro capaz de desestabilizar el orden 
lingüístico existente, ya que delimita el 
REMHWR�GH�SURWHFFLyQ�D�XQD�UHGXFLGD�SR-
EODFLyQ�

Por otro lado, el texto legal in-
FXUUH�HQ�XQD� IDODFLD�� OD�GLVWLQFLyQ�TXH�
establece entre lengua y dialecto, brin-
GDQGR� SURWHFFLyQ� VyOR� D� OD� SULPHUD��
Como sabemos, no hay nada estricta-
mente lingüístico que permita trazar 

una línea entre una lengua y un dialec-
to, con lo cual el texto entra en un te-
rreno sumamente pantanoso a la hora 
de determinar qué lenguas entrarían 
GHQWUR�GH� OD�SURWHFFLyQ�\�FXiOHV� IXHUD��
La realidad lingüística humana no co-
noce de lenguas y dialectos, sino que 
es simplemente un continuum de actos 
lingüísticos concretos. Sin embargo las 
naciones utilizan a menudo las catego-
rías de lengua y dialecto SDUD�MXVWLÀFDU�
determinadas ideologías nacionalistas 
que se esconden tras discursos que se 
SUHVHQWDQ� FRPR� FLHQWtÀFRV� \� TXH� VRV-
WLHQHQ�TXH�WDO�GLVWLQFLyQ�REHGHFH�D�XQD�
HYROXFLyQ�SXUDPHQWH� OLQJ�tVWLFD�� �02-
RENO CABRERA,2008, pg. 19). Luego, 
HVH�PLVPR�GLVFXUVR�KHJHPyQLFR�DGTXL-
rirá un disfraz más proteccionista y 
propondrá falsamente salir en defensa 
de las lenguas olvidadas, lo que hace 
sin cuestionar las mismas categorías 
TXH�RULJLQDQ�GLFKD�PLQRUL]DFLyQ�

El ser europeo

La recurrente referencia al ser 
europeo esconde la lucha por el sentido 
que debe otorgársele a ese nombre co-
mún, que connota todo y a la vez nada. 
Tanto los detractores de la Carta como 
VXV�LPSXOVRUHV�QR�FRQVLJXHQ�GHÀQLU�ORV�
rasgos que comprende esa identidad 
europea y la remanida Unidad en la di-
versidad�SDUHFH�HQFHUUDU�PiV�FRQÁLFWRV�
que comuniones. Al interior de los Esta-
dos ocurre algo similar, pues la identi-
dad nacional�HV�XQ�FDPSR�VLPEyOLFR�HQ�
donde distintos grupos desatan luchas 
SRU�OD�OHJLWLPLGDG�\�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�
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VLJQLÀFDGR� GH� HVH� ´QRVRWURVµ� DJOXWLQD-
dor.

Esta mirada romántica que des-
taca el diálogo y la armonía de las dife-
rencias y que con tono rimbombante ha-
bla de una esencia perpetua, encuentra 
poco asidero en la realidad cotidiana de 
las minorías que luchan por el reconoci-
miento y la visibilidad.

El destino de las lenguas minorita-
rias

A pesar de las acciones de protec-
FLyQ�\�IRPHQWR�GH�HVWDV�OHQJXDV�SRU�SDU-
te de los Estados, mi mirada es, no obs-
tante, pesimista. La fuerza arrolladora 
GH�OD�JOREDOL]DFLyQ�WLHQH�FRQVHFXHQFLDV�
irreversibles para las identidades re-
gionales y hace que estas lenguas en-
tren en paulatino empobrecimiento y 
SRVWHULRU�H[WLQFLyQ��1R�HV�XQD�SURIHFtD��
sino que la realidad ya da muestras de 

XQ�ÀUPH�UHWURFHVR�GH�ODV�OHQJXDV�PLQR-
ritarias, cuyos hablantes sienten que su 
primera lengua o “lengua fuerte” es la 
lengua mayoritaria.

Cuando una lengua minoritaria 
reduce su uso al ámbito familiar, las po-
sibilidades de movimiento social se li-
mitan para ese grupo, el que se ve obli-
gado a reemplazar su lengua materna 
SRU�OD�OHQJXD�RÀFLDO��TXH�HV�OD�OHQJXD�GH�
las “posibilidades”. El concepto de “se-
milingüismo” contribuye a explicar en 
parte la realidad de muchos hablantes 
de lenguas minoritarias, quienes ante 
OD� SUHVLyQ� GH� IRUPDU� SDUWH� GHO� ´VLVWH-
ma”, abandonan su lengua en ámbitos 
públicos para apropiarse de la llamada 
lengua nacional. Urgen, por tanto, po-
líticas de fomento real de las lenguas 
amenazadas, pues el solo “permitir” su 
uso no alcanza para salvarlas del olvi-
do.
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