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 Hay una apelación, un llamado. Las políticas lingüísticas sobre las que tratan los 

artículos de este número apelan a esos territorios alejados del centro de nuestra atención, 

convocan a observar esos grupos o conjuntos que necesitan obtener mayor visibilidad: la 

comunidad sorda, las lenguas indígenas, el bilingüismo en zonas de frontera y las 

representaciones que poseemos - a veces estereotipadas- sobre los usos lingüísticos, las 

formas de habla, las restricciones oficiales que pesan sobre la legitimidad de las lenguas, 

las variedades y sus cambios. Y en general, esa pugna glotopolítica transcurre 

silenciosamente, por muy paradójico que parezca. 

La propuesta académica de los investigadores es volver a pensar, focalizar en lo 

que se da como tendencia, perfilar nuevas formas de ver y valorar las cosas. Partir desde 

un punto cero las problemáticas que nos atraviesan y en todos los casos, incitan a ejercer 

una mirada distinta. 

Ejerce una mirada distinta quien se pregunta, quien investiga, quien asocia lo que 

no había sido concebido para estar en asociación, por ejemplo. 

 

El primer artículo se ocupa de las Representaciones docentes sobre el guaraní y 

el español paraguayo en contexto de contacto lingüístico y su autor es Juan José Arias, 

de la Universidad Nacional del Comahue, Argentina (IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón 

Fernández”, Argentina- ISP “Dr. Joaquín V. González”, Argentina). El investigador 

expone una reflexión acerca de las representaciones sociolingüísticas de un grupo de 

docentes de nivel inicial con relación al guaraní y el español paraguayo hablados en la 

Villa 21 (Barracas, CABA, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina) en un 

contexto de contacto lingüístico. El fenómeno es abordado desde una doble perspectiva: 
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desde los aportes de la lingüística teórica formal y desde la glotopolítica. Los lineamientos 

teórico-prácticos que presenta incentivan repensar políticas estatales educativas 

inclusivas en un contexto de bilingüismo inmigratorio, haciendo énfasis en los motivos 

por los cuales resulta productivo considerar los aportes teóricos de la lingüística formal 

en las prácticas docentes, como una forma abordaje innovadora. 

 

Laura Nelly Mansur Serres, de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS, Brasil), expone las características del diálogo intercultural con los pueblos 

originarios de América, revalorizando la originalidad de las narrativas. Su trabajo refleja 

las políticas y la gestión de procesos educacionales en la Educación Básica en una escuela 

de la Red Pública Federal Brasilera y destaca la necesidad de cumplir con la ley Nº 

11.645/2008, que establece la obligatoriedad de la enseñanza de la historia y la cultura 

indígenas en las escuelas del país. La investigadora hace hincapié en acciones 

pedagógicas que puedan favorecer ese diálogo intercultural, a fin de problematizar ciertos 

estereotipos y preconceptos. Una de las prácticas que señala como esencial son las 

narrativas que hablan de los pueblos originarios, las cuales revelan la cosmogonía 

americana y podrían contribuir en el proceso de descolonialización de la educación.   

 

Un acercamiento teórico al dominio del portugués brasileño lo lleva a cabo 

Alejandro Ballesteros, de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC, Argentina), en su 

trabajo Glotopolítica y argumentación: a propósito del portugués brasileño. Parte de la 

definición fundacional de glotopolítica (Guespin & Marcellesi, 1986), a la cual asocia 

ciertos postulados de la argumentación dialogal (Plantin, 2008), y analiza tres textos 

representativos acerca del portugués brasileño producidos por lingüistas brasileños M. A. 

Perini, C. A. Faraco y M. Bagno. El investigador recorre conceptualizaciones 

fundamentales y advierte una gradación que oscila entre la fundamentación científica y 

el posicionamiento de carácter político e histórico. Uno de los aspectos que destaca el 

especialista es que en las perspectivas analizadas identifica un interés primordial por la 

educación lingüística. 

 

Ana Carla Hollweg Powaczuk y Doris Pires Vargas Bolzan, de la Universidad 

Federal de Santa María (UFSM, Brasil) abordan la organización del trabajo pedagógico 

en el proceso de alfabetización y las mediaciones que pueden producirse en el contexto 

áulico. Las investigadoras se enfocan en el hacer pedagógico relacionado con la lectura y 
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la escritura, a partir de un acercamiento etnográfico, en una escuela del Sistema Público 

de Educación del Municipio de Santa María, Brasil. El estudio llevado a cabo identificó 

que algunas de las dificultades evidentes en la enseñanza y el aprendizaje se derivan de 

propuestas didácticas basadas en la decodificación de palabras, desligadas de las prácticas 

sociales de la lectura y la escritura, entre otros factores que inciden desfavorablemente. 

El artículo señala la necesidad de redimensionar las formas de organización del trabajo 

pedagógico en el proceso de alfabetización, a partir de la construcción de prácticas 

fundadas en hechos sociales de lectura y escritura, así como en las experiencias 

socioculturales de los alumnos. 

 

El artículo de Edmar Neves da Silva trata sobre las lenguas indígenas en la 

Universidad Federal de San Carlos (UFSCar, Brasil). El autor presenta un perfil general 

de los estudiantes indígenas en esa universidad y un mapeo de las lenguas indígenas que 

ellos hablan. Se exponen las características del programa de Acciones Afirmativas, el cual 

produjo un impacto positivo, como por ejemplo la presencia en la matrícula universitaria 

de 150 estudiantes indígenas de varias etnias, en cada uno de los cuatro campus que posee 

la UFSCar. En ese sentido, esta institución ha logrado constituirse en referencia nacional 

en Brasil por el acceso abierto a la universidad de los pueblos indígenas de ese país. 

 

Eliana Cristina Bär, de la Universidad Estadual de Campinas (Unicamp, Brasil) 

y del Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Santa Catarina (IFSC), 

Brasil, conjuntamente con Cássia Sígolo Rodrigues y Regina Maria de Souza 

(Unicamp, Campinas, Brasil) exponen y describen la ambigüedad textual e intertextual 

en leyes y decretos que otorgan a personas sordas los derechos que les corresponden. La 

hipótesis de las investigadoras es la siguiente: la mayor parte de las políticas públicas y 

lingüísticas que aseguran el derecho a la lengua de señas se circunscribe a las políticas 

para personas con deficiencia, no solo en Brasil sino también en Bolivia, Finlandia y 

Suecia. Como conclusión, afirman que hay una cierta circularidad en los textos de las 

leyes y la ilusión de garantía del goce de derechos lingüísticos, al tiempo que ese goce 

queda restringido a la noción de deficiencia. 

 

Como último artículo de esta sección encontramos ¿Pasado, pisado? Las escuelas 

alemanas y una nueva proyección hacia la multiculturalidad de Brígida Späth 

(Universidad Nacional de Córdoba, Argentina). El trabajo recorre ciertas trayectorias de 
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los inmigrantes alemanes que llegaron a la Argentina en el Siglo XIX, su idioma, su 

cultura, sus costumbres. Plantea interrogantes en torno a si en las escuelas fundadas por 

esos inmigrantes los estudiantes quieren verdaderamente aprender alemán y si el 

intercambio con alumnos alemanes es realmente un enriquecimiento cultural para los 

jóvenes. La autora del artículo estima que los estudiantes de referencia probablemente 

son poco conscientes de las herramientas que les brindan las escuelas que enseñan más 

de un idioma. 

En la sección Jóvenes Investigadores hay cierta coincidencia de los intereses de 

investigación con los artículos de la primera sección. 

 

Mariano Dubin (UNLP, Universidad Nacional de La Plata - Universidad Pedagógica 

Nacional, Argentina) describe las causas por las cuales están ausentes las lenguas indígenas 

en las escuelas de Buenos Aires. En el marco de una investigación inscripta en el Centro de 

Estudios e Investigaciones Lingüísticas (CEIL) de la Facultad de Humanidades y Ciencias 

de la Educación (UNLP), contribuye al objetivo principal que ha sido establecido: avanzar 

en el estudio de la presencia de lenguas indígenas en las escuelas primarias y secundarias del 

sistema educativo de la Provincia de Buenos Aires. Como implicancia de este trabajo, la 

expectativa es repensar problemas de enseñanza de lengua y literatura y producir materiales 

didácticos innovadores.  

 

Mara Rosa Mansilla y Antonela Sabrina Rivero (Facultad de Humanidades y Ciencias, 

Universidad Nacional del Litoral, Argentina) se abocan en su artículo al estudio de los 

derechos humanos de la comunidad sorda en la Provincia de Santa Fe. Considerando que la 

comunidad sorda argentina es una minoría lingüístico-cultural cuya lengua natural es la 

Lengua de Señas Argentina, analizan la Ley n° 13.258 de la Provincia de Santa Fe, 

advirtiendo que el texto sancionado se apartó de la idea inicial en aspectos esenciales. Así, 

el efecto no deseado ha sido la reproducción de lógicas paternalistas, lo cual aumenta cierta 

opresión sobre las personas que integran esta comunidad de referencia. 

 

En el artículo La enseñanza del Inglés para las grandes mayorías nacionales en 

Argentina Mariano Montserrat y Gustavo Mórtola (Universidad Nacional Arturo 

Jauretche, Argentina) rastrean el origen de las políticas lingüísticas en la Argentina desde la 

creación del estado-nación moderno, que construyó un orden lingüístico monolingüe de 

enorme influencia y analizan -en clave histórica- los puntos fundacionales de las políticas 
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lingüísticas en la enseñanza de lenguas extranjeras en la Argentina. El resultado de este 

proceso, según los investigadores, ha favorecido en gran medida la supremacía del inglés en 

el sistema educativo argentino. El artículo brinda rasgos de la configuración actual en la 

oferta de formación docente y de traductores en lenguas extranjeras, así como también 

plantea algunas hipótesis acerca del vínculo entre el inglés como lingua franca y las nuevas 

tecnologías de la comunicación.  

Difícilmente existan políticas lingüísticas que favorezcan al conjunto de la población, 

sino que, como cualquier otra política, benefician a una parte de la sociedad (Bochmann 

citado en Bein, 2011)i. Probablemente en los artículos sigue vigente esta idea y de allí que 

las problemáticas hayan sido investigadas a partir de la motivación de visibilizar las distintas 

situaciones. 

Por eso decíamos al comenzar que estas políticas lingüísticas llaman, estas políticas 

lingüísticas nos apelan. Son alertas de algún modo para el devenir de los cuerpos legales que 

rigen los usos lingüísticos, para la transformación de las prácticas discursivas en las escuelas, 

en las universidades, en ese territorio de exploración que nos reúne en torno a pensar cómo 

podrían estas políticas resaltar, en el vasto debate actual de necesidades sociales.  

¿Cómo podrían estas políticas llamar y ser atendidas por nosotros? Nosotros como 

vectores de estas inquietudes tenemos voz para decirlo. Es necesario que sean escuchadas. 

 

 

 

Alejandra Reguera 

 Editora 

 

 

 

 

 

 

 

 

i Bein, R. (2011). La enseñanza de lenguas en la legislación y su puesta en práctica. En Varela, L.(edit.). 

Para una política del lenguaje. Caseros: EDUNTREF. Universidad Nacional de Tres de febrero. 
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