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Fundamentación: 

 

La inescindible relación entre lenguaje y sociedad se constituye como un campo 

científico fundamental que ha experimentado cambios significativos en las últimas 

décadas y, sobre todo en los últimos años, a partir de un devenir académico 

creciente a través de publicaciones científicas, congresos especializados y 
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desarrollo de tesis en distintas universidades del mundo. En ese marco, podemos 

focalizar a la Glotopolítica como un abordaje específico, y definirla como el estudio 

de las intervenciones en el espacio público del lenguaje y de las ideologías 

lingüísticas que activan y sobre las que inciden, asociándolas con 

posicionamientos dentro de las sociedades nacionales o en espacios más 

reducidos, como el local, o más amplios, como el regional o el global. Esta 

disciplina atiende a intervenciones que van desde la elaboración y circulación de 

instrumentos lingüísticos como diccionarios, gramáticas, retóricas, ortografías, 

etc., hasta dispositivos normativos destinados a los medios de comunicación y 

reglamentación de lenguas oficiales en organismos multinacionales. Asimismo, 

aborda las ideas, las ideologías, las posiciones y las intervenciones en el espacio 

público del lenguaje mediante el análisis de discurso de materiales de archivo, 

interrogando a través de este las zonas sensibles del contexto, estudiando el 

juego semiótico cuando distintas modalidades se conjugan y atendiendo a la 

relación que estas entablan con transformaciones y requerimientos socio-

históricos más generales. La Glotopolítica estudia la incidencia de los procesos 

políticos, económicos, sociales, culturales, demográficos y tecnológicos en el 

ámbito del lenguaje y los gestos de regulación e intervención a los que dan lugar, 

así como también el papel de las lenguas en la construcción de identidades e 

imaginarios colectivos (como, por ejemplo, los nacionales o regionales).   

En este marco, la política lingüística tiene un rol privilegiado. Se trata de la 

determinación de las grandes opciones en materia de las lenguas y la sociedad. 

Asimismo, la planificación lingüística, subordinada de la primera, sería su puesta 

en práctica.  

Reflexionar, analizar y conceptualizar sobre este campo, y focalizar en las 

realizaciones en nuestro país y la región, resulta central para los estudios 

superiores sobre las ciencias del lenguaje.   

 

Objetivos / Propósitos: 

Que los alumnos del seminario: 

- se aproximen a los estudios básicos sobre las relaciones entre lenguaje y sociedad; 



 

 

asimismo, que sepan situarlos en las diversas perspectivas teóricas de las disciplinas e 

interdisciplinas que los enfocan; 

- adquieran una comprensión de las ideas y representaciones sociales de las lenguas a 

través del análisis de los metadiscursos; 

- analicen las repercusiones que sobre la planificación de la lengua y la enseñanza de 

lenguas han tenido los procesos de formación de los Estados nacionales, las migraciones, 

los procesos de integración y las políticas transnacionales; 

- se capaciten para obtener los conocimientos y datos pertinentes para un análisis de la 

relación lengua/identidad. 

- puedan abordar a partir de estos elementos casos históricos ligados a estas 

problemáticas.  

 

Contenidos / Unidades temáticas:  

 

Unidad temática I: El campo de los estudios sociales del lenguaje. 

¿Cuándo surge el interés por estudiar el lenguaje? Historias de las ideas lingüísticas. Los 

proceso de gramatización y los instrumentos lingüísticos. Conceptos fundamentales de la 

sociolingüística y de la sociología del lenguaje.  

Unidad 1: Una política revolucionaria de la lengua.  

La política lingüística de la Revolución Francesa. La encuesta de Gregorio y el rol de los 

corresponsales. Lengua común y patois. El proyecto lingüístico patriótico. El rol de los 

aparatos ideológicos del Estado.  

Unidad 2: Nacionalismo. 

Nación y nacionalismo. El nacionalismo lingüístico. Naturalización y artificiosidad del 

concepto. Su historización. Sus características. La importancia del sistema escolar para el 

establecimiento del nacionalismo lingüístico.  

Unidad 3: Globalización y diversidad.   

Caracterización e implicancia político-lingüísticas de la globalización. ¿Imperialismo 

lingüístico? La ecología de las lenguas y los derechos lingüísticos. Los discursos 

hegemónicos sobre la diversidad lingüística. Reconsideración de las lenguas minoritarias. 

Identidad lingüística y cultural. Etnicidad.  

 

Unidad temática II: Ideología, representaciones y discurso social 



 

 

Dinámica del concepto de ideología. Nociones de ideologías lingüísticas. Mediaciones 

entre estructuras sociales y usos del lenguaje. Discursividades legítimas: lo decible y lo 

opinable.  

Unidad 4: Oralidad y escritura 

Oralidad primaria y secundaria. El rol de la memoria en prácticas orales. 

Representaciones de la oralidad y representaciones de la escritura. Las tecnologías de la 

palabra. La organización social escrituraria. Escritura y poder.  

Unidad 5: Diglosia y bilingüismo. 

Lenguas en contacto: transferencias e hibridaciones. Actitudes frente a las lenguas. 

Lenguas en conflicto. Fronteras y umbrales lingüísticos. Lenguas minoritarias y lenguas 

minorizadas.  

Unidad 6: Lengua y dialecto 

Tipologías funcionales de las lenguas. Variedades lingüísticas y registros. Criterios de 

aproximación sobre el dialecto. Determinación sincrónica y determinación diacrónica. 

Sociolectos y cronolectos.   

 

Unidad temática III: Glotopolítica y planificación del lenguaje 

Definiciones restringidas y amplias de glotopolítica. Glotopolítica histórica: 

transformaciones de un campo disciplinar. Intervencionismo o liberalismo, glotofagia o 

preservación lingüística, homogeneidad o heterogeneidad.  

Unidad 7: Política y planificación lingüística. 

Conceptos fundamentales. El campo de aplicación y el agente de intervención. 

Legislación lingüística: dominación, modo, ámbito y contenido. Planificación del corpus y 

planificación del estatus.  

Unidad 8: Ideología del estándar y educación 

Variedades y estandarización. La modelización y los sistemas de corrección idiomática. El 

prestigio social. El rol del sistema educativo. Actitudes y comportamientos. La variación 

lingüística.  

Unidad 9: El caso paraguayo (y otros casos) 

Historización del caso. Bilingüismo o diglosia. La legislación lingüística: oficialización 

constitucional del guaraní, ley nacional de educación y ley de lenguas. Identidad y 

estandarización. Nacionalismo, etnicidad y uso. El guaraní como lengua de enseñanza. 

Confrontaciones con otros casos: Cataluña, Canadá, México.   

 



 

 

Unidad temática IV: La lengua nacional argentina 

Unidad 10: Una lengua para una nación (Siglo XIX). 

Hispanismo y antihispanismo: independencia política e ¿independencia lingüística? La 

generación del 37 y la generación del 80. El castellano en América latina: debate 

Sarmiento / Bello.  

Unidad 11: La lengua de los argentinos (Siglo XX). 

Idioma nacional de los argentinos. La fundación de las instituciones nacionales del idioma. 

Voseo y pensamiento argentino. La protección del idioma (interno y externo).  Legislación 

lingüística.  

Unidad 12: Umbrales 

Indios, gauchos e inmigrantes. La lengua de la frontera. Cocoliche, portuñol, jopará. 

Purismo, etnicidad y xenofobia.  La lengua y los sujetos. Teorías y prácticas escolares. 

 

Modalidad de trabajo: 

Se realizan encuentros semanales presenciales, además de intercambios y repositorio de 

materiales por plataforma virtuales.  

 

Régimen de aprobación de las instancias curriculares y los módulos: 

Se proponen dos instancias evaluativas durante la cursada a partir de los temas del 

programa y elaboración de un trabajo monográfico final.  
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