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Resumen:   
a(máx. 300 palabras) 

Los relevamientos realizados en distintas instituciones (Martínez, 
Speranza y Fernández 2009; Speranza 2005, 2009, 2012, 2013, 
2017; Speranza, Fernández y Pagliaro 2012) ponen de manifiesto 
que el problema acerca de la adquisición del español estándar por 
parte de sujetos en situación de contacto lingüístico requiere del 
conocimiento de los docentes. A partir del reconocimiento del 
problema nos proponemos  elaborar herramientas para el trabajo 
en el aula (p.e. estrategias de diagnóstico e intervención, 
aproximación teórica, actividades áulicas, entre otras).  
 
En el desarrollo del proyecto hemos trabajado en la integración de 
dos tipos de investigación lingüística: de base (análisis etnográfico 
y de fenómenos de variación lingüística) y aplicada (construcción 

                                                           

1Según Resolución CS 326/17 Líneas deinvestigación científica y desarrollo tecnológico prioritarias 2016-

21/óRes. R 449/18 Lineamientos estratégicos generales de Investigación y transferencia 2019/21 del  
CEDET 



 

 

 

de lineamientos didácticos para la enseñanza del español en 
situación de diversidad lingüística). 
 
El trabajo desarrolló una primera etapa de indagación etnográfica 
de la población y la descripción de sus características culturales y 
lingüísticas. Se recogieron producciones orales y escritas de los 
sujetos tanto en situación de contacto lingüístico como de sujetos 
monolingües. 
 
La etapa siguiente consistió en la elaboración de lineamientos 
pedagógicos a partir de los resultados obtenidos en las etapas 
anteriores y la elaboración de una producción audiovisual de 
carácter documental con el objetivo de sensibilizar y reflexionar 
sobre la temática. 

 
Palabras claves: Contacto lingüístico- variedades del español -estrategias 

pedagógicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Parte I 

Informe de resultados para el repositorio2 

 
 

1. Introducción y objetivos (mínimo 1 página- máximo 2 páginas) 

- Realizar una presentación general del estudio (tema/problema) y una justificación de su 
relevancia (motivos para estudiarlo, aportes potenciales). 
- Indicar el objetivo general de la investigación y los interrogantes efectivamente trabajados en el 
proyecto.  

 

Nuestra propuesta de investigación intenta profundizar las indagaciones sobre la problemática de 
la diversidad cultural y lingüística en el Partido de Moreno a través del desarrollo de dos áreas de 
trabajo:  
 
1) El estudio de la composición cultural y lingüística de la población perteneciente al área de 

influencia de la UNM por medio de la etnografía como herramienta metodológica fundamental. 
A partir de los datos obtenidos en otras investigaciones, se prevé continuar con el relevamiento 
de corpus orales y escritos producidos por sujetos que se hallan en situación de contacto de 
lenguas y producciones de sujetos monolingües los que oficiarán de grupo control. En 
particular, interesa analizar el comportamiento lingüístico de quienes se encuentran en contacto 
con las lenguas quechua y guaraní puesto que, como hemos observado en investigaciones 
anteriores (Speranza 2005, 2014, 2017; Speranza y Pagliaro 2015; Speranza, Fernández y 
Pagliaro 2012), integran el grupo más numeroso de individuos en contacto con otras lenguas.  

2) A partir de la observación de las particularidades identificadas en las producciones y a la luz 
de las investigaciones realizadas sobre la base del análisis de la variación lingüística (Speranza 
2014, 2015, 2016; Speranza, Fernández y Pagliaro 2012) proponemos la producción de 
herramientas pedagógicas específicas para la construcción de una pedagogía intercultural.  
 

Los objetivos generales de la investigación son los siguientes: 

· Profundizar el estudio de la composición cultural y lingüística de la población que reside 
en la zona de influencia de la UNM, a través de los instrumentos que brinda la etnografía. 

· Analizar fenómenos de variación lingüística en situaciones de contacto del español con 
las lenguas quechua y guaraní con el fin del relacionar dichos conocimientos con los 
presupuestos de la enseñanza del español estándar.  

· Construir estrategias didácticas para el abordaje de la interculturalidad, en general, y de 
algunas variedades del español bonaerense, en particular, en la formación del profesorado 
a partir de los datos obtenidos de la descripción lingüística.  

· Realizar una producción audiovisual bajo el formato de documental etnográfico que 
permita visibilizar la heterogeneidad lingüística y la influencia de diferentes lenguas en el 

                                                           

2 Se solicita brindar información detallada en los campos que componen esta Parte I, ya que será publicada en el Repositorio online 
de la UNM. Esto permitirá difundir de manera amplia la investigación, sus resultados y visibilizar la labor de los miembros del equipo 
de investigación. 



 

 

 

español del Gran Buenos Aires a través del registro de la voz e imagen de sus 
protagonistas conjuntamente con las voces de distintos especialistas en la temática. 
 

La relación lengua y cultura ha sido analizada a través del estudio de las representaciones sobre 
las lenguas minoritarias y las características del español en contacto con las mismas (Speranza 
2017; Speranza y Alburquerque 2013). En este sentido, se ha enfatizado el conocimiento por parte 
de distintos actores sociales sobre la problemática, en particular se ha trabajado con sujetos 
pertenecientes a comunidades educativas (Martínez, Speranza y Fernández 2009; Speranza 
2017; Speranza, Fernández y Pagliaro 2012).  
 
Por su parte, en relación con el análisis específico de las variedades de español bajo la influencia 
de lenguas americanas, distintos autores han analizado la cuestión y han desarrollado posiciones 
diferentes acerca del lugar que ocupa la lengua de sustrato en la conformación de rasgos 
dialectales (Company 2005; Elizaincín 2008; Martínez 2000, 2010; Martínez y Speranza 2009, 
2014; Palacios 2010; Speranza 2011, 2013). Es por ello que resulta relevante profundizar los 
estudios referidos a variedades del español en contacto con las lenguas quechua y guaraní, en 
particular, con el objeto de analizar su incidencia en la constitución de tales variedades. 
 
A partir de los trabajos realizados y de la experiencia de varios miembros del equipo de 
investigación en la formación docente, hemos verificado la coexistencia de distintas variedades 
del español, entre ellas, variedades fuertemente influidas por el contacto con otra lengua. Como 
hemos dicho, esta particularidad centra la cuestión en el contacto de lenguas como fenómeno de 
convergencia de sistemas lingüísticos capaces de generar rasgos dialectales propios surgidos de 
dicho contacto. Los estudios realizados han demostrado que los fenómenos analizados 
manifiestan procesos de transferencia que dan lugar a la conformación de diversas variedades del 
español. Esta particularidad requiere de un análisis del uso del lenguaje distinto del que se lleva a 
cabo con sujetos monolingües ya que los usos variables responden a necesidades comunicativas 
específicas de los hablantes (Speranza 2005, 2014, 2017).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

2. Marco de referencia (min. 2 páginas- máx. 5 páginas) 

Describir en qué campo (temático, disciplinar) se inserta la investigación, indicando: 
- estudios antecedentes (propios o no) sobre el tema, avances y áreas de discusión. 
- marco teórico o encuadre de referencia de la investigación: con qué enfoque, conceptos, 
dimensiones o modelos se abordó el tema/problema.  

 

El presente proyecto se encuadra dentro de una perspectiva sociolingüística y sociocultural. Los 
aportes de estas áreas del conocimiento se hallan en directa relación con la temática que nos 
convoca: la diversidad cultural, el contacto lingüístico y sus implicancias pedagógicas en la 
enseñanza de la lengua.    
 
En lo que respecta al enfoque estrictamente sociolingüístico, el proyecto se enmarca dentro de los 
principios de la teoría de la variación morfosintáctica, más específicamente, el análisis de la 
variación según los postulados desarrollados por la Etnopragmática.  
 
En este marco teórico, la variación encuentra su justificación en las necesidades  comunicativas 
de los hablantes y se vincula con procesos cognitivos implícitos en el uso del lenguaje tales como 
la búsqueda de un mayor rédito comunicativo que impulsaría a los hablantes de una comunidad 
determinada a desarrollar su capacidad creativa en directa relación con las potencialidades de la 
propia lengua, esto significa que resulta central indagar en el modo en que el desvío en la 
frecuencia relativa de uso de las formas revela perspectivas cognitivas (García 1995:57).  
 
Desde esta concepción teórica, que se separa de los enfoques sociolingüísticos de tradición 
laboviana, la variación morfosintáctica en el uso de las formas lingüísticas posee una motivación 
relacionada con la mayor compatibilidad comunicativa entre las unidades gramaticales en cuestión 
y el contexto léxico o sintáctico en que ocurren (García 1985:199). Es aquí donde se realiza el 
cruce entre la teoría lingüística y las situaciones de contacto de lenguas. Distintos trabajos han 
mostrado la pertinencia de este enfoque teórico para el análisis de dichas situaciones ya que la 
Etnopragmática se centra en la posibilidad de descubrir las estrategias por las cuales los individuos 
dan cuenta de su visión de la realidad a través del uso del lenguaje (García 1995; Martínez 2000; 
Martínez y Speranza 2004, 2009, 2012). En este sentido, la frecuencia relativa de uso de las 
formas constituye un síntoma de la perspectiva cognitiva de los hablantes.  
 
La presencia del contacto lingüístico se exterioriza a través de las  particularidades en el uso del 
lenguaje que constituyen procesos por los cuales se pone de manifiesto el perfilamiento cognitivo 
que el individuo adopta de la escena representada, a partir de las características gramaticales de 
la lengua de contacto para lo cual el sujeto utiliza creativamente las potencialidades gramaticales, 
en nuestro caso, del español.  
 
Desde una perspectiva sociocultural, nos proponemos el abordaje de la identidad como 
construcción, como proceso abierto y contradictorio en el contexto de la complejidad de la sociedad 
actual. Esto implica, la revisión de algunas nociones ligadas a la multiculturalidad y la 



 

 

 

interculturalidad, en especial porque determinaron enfoques en los estudios sobre identidad 
cultural. En términos generales, la diversidad cultural aparece asimilada al relativismo paternalista, 
donde los pueblos originarios y sus lenguas han sido vistos como sociedades estáticas, fuera de 
la dinámica del sistema social y como un reducto del pasado. En este sentido, la utilización de 
explicaciones “naturalizadoras” de la diferencia cultural dan cuenta de una conceptualización por 

la cual tales diferencias constituyen mundos separados lo que genera la imposibilidad de 
interacción positiva entre culturas y le otorga a éstas un papel diferenciador sin denominadores 
comunes. Entonces, la cultura y el respeto por la diversidad pueden convertirse en un discurso 
particularista, donde el derecho a la diferencia impide establecer relaciones sociales fluidas entre 
los distintos grupos de la sociedad. (Pagliaro 2012:19).  
 
La interculturalidad como problemática antropológica implica en el campo educativo  “…una 

respuesta necesaria a la situación de multiculturalidad y de las relaciones asimétricas entre 
pueblos cultural y lingüísticamente diferentes” (MECyT 2006:9). Adoptamos esta postura que 
resulta adecuada al contexto de diversidad cultural y lingüística presente en el Conurbano 
bonaerense. Dicha situación exige a la escuela una apertura al conjunto de conocimientos que 
poseen los alumnos y que tradicionalmente no han sido contemplados.  
 
En lo que respecta a los antecedentes sobre nuestro tema de investigación, la relación entre 
lengua y cultura ha sido analizada a través del estudio de las representaciones sobre las lenguas 
minoritarias y las características del español en contacto con las mismas (Speranza 2017; 
Speranza y Alburquerque 2013). En este sentido, se ha enfatizado el conocimiento por parte de 
distintos actores sociales sobre la problemática, en particular se ha trabajado con sujetos 
pertenecientes a comunidades educativas (Martínez, Speranza y Fernández 2009; Speranza 
2017; Speranza, Fernández y Pagliaro 2012).  
 
En directa relación con el estudio de los fenómenos de transferencia lingüística en la conformación 
de variedades del español el análisis del uso del lenguaje a través del estudio de los hechos de 
variación, desde un enfoque teórico como el que proponemos resulta de vital importancia para 
echar luz sobre algunos fenómenos. Para ello, pretendemos abordar la cuestión tanto desde la 
oralidad como desde la escritura. En efecto, muchos de los hablantes son usuarios de variedades 
del español diferentes por lo cual se hace imprescindible estudiar las características de sus 
producciones discursivas. En este sentido, y en lo que respecta a la escritura, los enfoques más 
actuales abordan la cuestión como un proceso continuo que comprende no solamente el desarrollo 
del lenguaje escrito (Santamaría Santigosa 2004). Desde esta concepción las expectativas de 
análisis se amplían; se hace necesario observar el desempeño lingüístico de los sujetos en 
términos de su participación en las distintas comunidades de habla en las que se desempeñan 
(Dorian 1982) y su competencia comunicativa como miembros activos de los grupos a los que 
pertenecen (Hymes 2002).   
 
En el marco de los procesos migratorios, las particularidades a las que nos hemos referido integran 
un escenario complejo en el que se condensan conflictos  producidos en marcos sociales más 
amplios. El desarrollo lingüístico de los sujetos migrantes implica la adquisición de destrezas con 
importantes connotaciones sociales. Es por ello que la adquisición de la variedad estándar se torna 



 

 

 

un problema social más que individual. Los ámbitos urbanos expresan cambios culturales 
vertiginosos para los cuales muchos de los sujetos migrantes deben prepararse puesto que 
provienen de contextos socioculturales diferentes. El lenguaje, entonces, se torna parte del capital 
simbólico (Bourdieu 1992) necesario para insertarse en los distintos espacios sociales que las 
grandes urbes ofrecen. Sin embargo, estos espacios sociales, entre ellos la educación formal en 
su mayoría, recrean las condiciones de producción lingüística mayoritarias sin dar cuenta de la 
realidad cultural y lingüística de la que participan los sujetos migrantes.   
Este contexto sociocultural establece la necesidad de formación y capacitación específicas. Así lo 
demuestran las demandas de capacitación permanente por parte de los docentes, la asistencia en 
gran número a los Postítulos y capacitaciones en general que brindan las distintas jurisdicciones. 
En este sentido, el proyecto se propone cubrir un espacio en el que se observa escasa producción 
de materiales específicos sobre la cuestión que muestren su efectivo abordaje en el aula. Para 
ello, partimos de experiencias desarrolladas por algunos miembros del equipo sobre la producción 
de materiales didácticos orientados a la interculturalidad, en términos generales, y, en particular, 
a la diversidad lingüística (Arnoux y Otros 2007, 2009; Martínez, Speranza y Fernández 2009; 
Martínez y Otros 2013).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

3. Métodos y técnicas (min. 2 páginas- máx. 4 páginas) 

Indicar el trabajo de campo, documental y/o de laboratorio realizado, la forma de recolección de 
datos y sus fuentes. Al respecto, describir los métodos, técnicas, instrumentos y materiales 
utilizados para indagar el problema de investigación. Explicitar las unidades de análisis, los 
criterios de selección de muestras o casos. Indicar asimismo las formas de procesamiento y 
análisis de los datos recolectados.  

 
La presente propuesta de investigación implicó la utilización de un enfoque metodológico 
específico que comprendió acciones diferenciadas para cada una de las etapas previstas en el 
proyecto: 
 

· Composición de la muestra: 
 
La investigación se llevó a cabo con muestras obtenidas en espacios distintos y bien definidos. 
Constituyeron nuestras unidades de análisis ingresantes a la UNM y otros consultantes clave. La 
muestra se determinó a partir de la aplicación de encuestas y entrevistas. Se recogieron, además, 
producciones escritas de los estudiantes. 
 

· Metodología para la exploración etnográfica y sociolingüística: 
 
La selección de la muestra se llevó a cabo a través de la implementación de  instrumentos para la 
recolección de datos utilizando técnicas provenientes de la Sociolingüística y la etnografía: 
encuesta directa del tipo cuestionario, entrevistas, conversación dirigida, observación participante, 
portafolios y registro de campo. En esta etapa, cobró vital importancia la entrevista, en el formato 
conversación dirigida, registrada a través de mecanismos digitales. La técnica consiste en una 
conversación en la que se desarrolla el tratamiento de los temas que resultan de interés para el  
trabajo abordado con un grado mayor de libertad que en el caso del cuestionario. Paralelamente, 
el registro de campo resultó indispensable para la transcripción de aquellos elementos que el 
investigador consideró pertinentes, en especial durante el desarrollo de la observación participante 
(Carbajal Solís 2006; Duranti 2000; Ferrándiz 2011; Guber 2001; Moreno Fernández 1990; 
Rockwell 2009; Sichra 2003). 
   

· Metodología para el análisis de la variación lingüística y generación de estrategias 
pedagógicas: 

 
Con el fin de analizar los casos de variación morfosintáctica hallados en el corpus, hemos aplicado 
un abordaje metodológico que contempla, en este caso, el análisis cualitativo. Mediante el análisis 
de las emisiones producidas por los estudiantes se determinó la posibilidad de reconocer una 
conexión entre el significado de los elementos lingüísticos y el mensaje que se infiere del contexto. 
Las técnicas cualitativas que se utilizaron fueron: contraste de pares mínimos, análisis textual, 
encuestas a informantes, introspección y confrontación con las producciones escritas de emisores 
monolingües.  
 



 

 

 

El abordaje metodológico comprendió diferentes momentos:  
ð Diseño de encuestas y entrevistas estructuradas y semiestructuradas para la recolección del 
corpus 
ð Exploración de las características de la población con la que se llevará a cabo la investigación, 
a través del trabajo de campo bajo la forma de la etnografía.  
ð Descripción sociolingüística de la población atendiendo a los datos obtenidos. 
ð Registro y recolección de producciones orales y escritas de alumnos monolingües y en situación 
de contacto de lenguas. 
ðInterpretación de los casos hallados a la luz de las investigaciones existentes sobre el tema. 
ðGeneración de estrategias pedagógicas específicas para su aplicación en las prácticas de 
enseñanza en la educación secundaria y superior.  
ð Realización de una producción audiovisual bajo el formato de documental etnográfico.  
 
La tercera etapa consistió en la elaboración de lineamientos pedagógicos tendientes a promover 
estrategias didácticas a partir de los resultados obtenidos en las etapas anteriores. Estos 
lineamientos pretenden favorecer: 

 

· La reflexión indispensable para encarar las dificultades motivadas por la transferencia 
lingüística y los conflictos sociolingüísticos propios de las minorías consideradas.  

· El acercamiento del docente a las culturas y a los productos culturales de dichos 
grupos.  

· La reflexión metalingüística necesaria en los procesos de producción de escritura y 
de comprensión lectora. 

· Un proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua más activo y en el que se 
combinen con mayor precisión las estrategias comunicativas de los cursantes y la 
aplicación de la normativa.  

  
El proyecto se desarrolló en un período de 12 (doce) meses. La directora y los docentes-
investigadores tuvieron a su cargo el desarrollo de las siguientes actividades: 

· Acercamiento a los grupos que constituyeron las unidades de análisis a través de diferentes 
mecanismos (visitas, entrevistas informales, reuniones informativas sobre el trabajo a realizar) 
con el objeto de llevar adelante una etapa de  exploración previa al desarrollo de las etapas 
siguientes. 

· Administración de la encuesta sobre representaciones sociolingüísticas y recolección de la 
producción escrita de los alumnos seleccionados. 

· Realización de las entrevistas semiestructuradas desarrolladas individualmente a los distintos 
consultantes seleccionados.  

· Desgrabación y transcripción de las entrevistas. 

· Análisis del corpus obtenido. Los discursos de entrevistados y encuestados serán analizados 
con el fin de establecer sus representaciones acerca de las lenguas o variedades de origen, la 
percepción que poseen sobre las valoraciones sociolingüísticas de los grupos de pertenencia 
y su percepción sobre la temática en la institución y la enseñanza de la lengua en las clases a 
las que asiste o asistió.  



 

 

 

· Las producciones escritas se analizaron a partir del enfoque etnopragmático de la variación 
lingüística.  

· Se elaboraron informes parciales.  

· Se elaboraron pautas para la generación de estrategias didácticas. 
· Se realizó una producción audiovisual piloto bajo el formato de documental etnográfico.  

· Las estudiantes tuvieron a su cargo el acompañamiento y asistencia a las diferentes tareas que 
realizaron los restantes miembros del grupo de investigación. Particularmente su trabajo 
consistió en participar de las etapas de exploración y relevamiento de corpus realizando visitas 
preliminares, administración de encuestas, realización de entrevistas. Además tuvieron a su 
cargo el relevamiento de información demográfica de la zona, consultas bibliográficas, 
elaboración de informes parciales, entre otras actividades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

4. Resultados y discusión (min. 5 páginas- máx. 15 páginas) 

Desarrollar los resultados, en relación a los objetivos del proyecto, especificando (de ser posible) 
los siguientes aspectos: 
- nuevos conocimientos obtenidos sobre los casos o unidades bajo estudio. 
- avances en materia de conocimiento científico sobre el temabajo estudio, formulación de 
enfoques originales e innovadores (modelos, conceptos, etc.). 
- Contribuciones para la resolución de problemas específicos y/o formulación de herramientas de 
intervención, diseño o mejora de productos y procesos.    
Por último, desarrollar las conclusiones y reflexiones finales a las que se llegó luego de la 
investigación, en relación a los interrogantes y objetivos planteados.  

 
Como resultado de las acciones realizadas durante el desarrollo de la investigación podemos 
mencionar: 

· En relación con los siguientes objetivos planteados:  
o Profundización del estudio de la composición cultural y lingüística de la población 

que reside en la zona de influencia de la UNM, a través de los instrumentos que 
brinda la etnografía como herramienta metodológica fundamental. 

o En relación a nuestro segundo objetivo: Analizar fenómenos de variación 
lingüística en situaciones de contacto del español con las lenguas quechua y 
guaraní con el fin del relacionar dichos conocimientos con los presupuestos de la 
enseñanza del español estándar.  
 

Hemos continuado con el relevamiento de la población de materiales orales y escritos. De manera 
individual, los integrantes del equipo hemos establecido contacto con distintos miembros de la 
comunidad pertenecientes a familias migrantes radicadas en la zona.  

Hemos iniciado la selección de nuevos entrevistados y realizado 6 entrevistas, tal como hemos 
mencionado más arriba. De acuerdo con lo propuesto en el proyecto, hemos elegido la entrevista, 
en el formato conversación dirigida, registrada a través de videofilmaciones. La técnica consiste 
en una conversación en la que se desarrolla el tratamiento de los temas que resultan de interés 
para los objetivos del proyecto. Paralelamente, hemos llevado adelante el registro de campo, 
técnica que resulta indispensable para la transcripción de aquellos elementos que los 
investigadores consideren pertinentes, en especial durante el desarrollo de la observación 
participante.  

A partir del corpus obtenido hemos comenzado el análisis de los datos. Nos hemos concentrado 
en el proceso de transcripción y análisis de las entrevistas. Dentro del proceso de descripción 
sociolingüística que implica el análisis de la población nos interesa atender a la identidad del grupo; 
el grado de vitalidad de la lengua de origen en el seno familiar y grupo de pertenencia, la actitud 
de los sujetos frente a dicha lengua y su participación y sostenimiento de los hábitos culturales.   

· En relación con el tercer objetivo: Construir estrategias didácticas para el abordaje de la 
interculturalidad, en general, y de algunas variedades del español bonaerense, en 



 

 

 

particular, en la formación del profesorado a partir de los datos obtenidos de la descripción 
lingüística.  

 
El cumplimiento de este objetivo significó el desarrollo de una serie de acciones tendientes a la 
generación de materiales didácticos, actividades de difusión y formación específica. Por su parte, 
estas últimas acciones implicaron el diseño e implementación de talleres y capacitaciones, tal 
como desarrollaremos a continuación.  
 

a) Materiales didácticos: 

 

En lo que respecta a los materiales didácticos, hemos desarrollado algunas propuestas para 
abordar las problemáticas vinculadas a nuestra investigación en el nivel secundario y superior.  
 
En el caso del nivel secundario, hemos desarrollado una secuencia didáctica para ser 
implementada en segundo año, durante 4 módulos semanales distribuidos en dos días. De 
acuerdo con el Diseño Curricular del Ciclo Básico para la Educación Secundaria de 2º año, el 
corpus presentado remite a la literatura española, latinoamericana y argentina.  
 
La propuesta tiene por objetivo el reconocimiento de la variación lingüística y su identificación, de 
manera que los alumnos en cooperación con el docente logren reflexionar acerca de la gramática 
en uso, conozcan la intencionalidad comunicativa que subyace en la selección de formas de un 
sistema de opciones disponibles y reconozcan el aporte de las formas seleccionadas en relación 
con el mensaje que se desea transmitir.   
 
En este contexto se realizarán observaciones intercaladas con preguntas dirigidas para convocar 
la palabra de los estudiantes que, en consecuencia, de forma verbal, expondrán sus 
representaciones en torno a las experiencias de lectura. Se pretende orientar y propiciar la 
construcción de estrategias de lectura adecuadas para el abordaje de las particularidades y tipo 
de variación presente en los cuentos.  
 
El objetivo principal de esta secuencia es la identificación y reconocimiento de la variación como 
una opción del hablante a partir de una motivación comunicativa. Esta tarea se realizará mediante 
el análisis y exploración del lenguaje en uso, el análisis crítico de los cuentos, incluso, la 
interactividad entre la lectura y la escritura. 
 
En el caso del nivel superior, proponemos el trabajo con la novela Shunko de Jorge W. Ábalos y 
su versión cinematográfica dirigida por Lautaro Murúa (1960). Se plantea establecer la relación 
entre estas formas de expresión artística y algunos contenidos lingüísticos específicos que pueden 
ser objeto de espacios curriculares como Lingüística o Sociolingüística, entre otros.   
 
Contenidos:  

· El relativismo lingüístico: la 'hipótesis' de Sapir-Whorf. Estado de la cuestión.  

· Competencia lingüística y competencia comunicativa.  



 

 

 

· Comunidad lingüística y red social.  

· Lengua, dialecto y variedad.  

· Registro y variedad.  
· Diversidad social, lingüística y cultural.  

· Representaciones sociales del lenguaje.   
 
Bibliografía de trabajo: 

· DURANTI, ALESSANDRO 1992. "La etnografía del habla: hacia una lingüística de la praxis" 
En: Newmeyer, F., (Comp.), Panorama de la Lingüística Moderna. Tomo IV El lenguaje: 
contexto sociocultural. Madrid. Ed. Visor. 

· HERNÁNDEZ CAMPOY, JUAN MANUEL Y MANUEL ALMEIDA 2005. Metodología de la 
investigación sociolingüística. Ed. Comares, Málaga. Caps. I y II. 

· HUDSON, RICHARD A. 1981. La sociolingüística. Barcelona. Ed. Anagrama., Introducción, 
págs. 11 a 30. 

· HYMES, D. 2002. "Modelos de la interacción entre lenguaje y vida social". En: GOLLUSCIO, 
L., (Comp.), Etnografía del habla. Textos fundacionales. Ed. EUDEBA. 

· WHORF, B. 1974. Lenguaje, pensamiento y realidad. Barcelona, Ed. Barral. 

· BEIN, R. 1999. "El plurilingüismo como realidad lingüística, como representación 
sociolingüística y como estrategia glotopolítica". En: Arnoux, E. y Bein, R. (Comps.), 
Prácticas y representaciones del lenguaje. Buenos Aires, EUDEBA. 

· DORIAN, N. 1982. "Defining the speech community to include its working margins" En: 
Romaine, S., (Ed.), Sociolinguistic Variation in Speech Communities. Londres, Edward 
Arnold.  

· ROMAINE, S. 1996. El lenguaje en la sociedad. Una introducción a la sociolingüística. 
Barcelona. Ed. Ariel. Cap. III. 

 
Actividades:   

1- Observe las actitudes que adopta el maestro sobre la lengua quichua y la cultura de sus 
alumnos. Analícelas. 

2- Enumere los elementos de la cultura local que le resulten desconocidos. Ejemplifique. 
3- Relea el capítulo IX. Explique de qué manera se presentan en la obra las distintas formas 

de conocimiento que sirven para explicar el eclipse lunar. Ejemplifique. Describa el rol del 
maestro y su desempeño ante la situación. ¿Cuál es su juicio sobre la actitud del docente? 

4- Explique brevemente el contenido del capítulo X. ¿Cómo evaluaría Ud. la actitud del 
maestro? Justifique.  

5- ¿De qué manera podría aplicarse el concepto de relativismo cultural en el texto? 
6- Analice la composición lingüística de los distintos miembros de la comunidad que 

protagoniza la historia. Justifique su análisis con la bibliografía correspondiente. 
7- Relacione el desempeño lingüístico de los alumnos y del docente según la propuesta de 

Dorian. 
8- Seleccione un evento de habla que se desarrolle en la novela. Analícelo según la 

propuesta de Duranti. 



 

 

 

9- Caracterice el rol docente en contextos de diversidad cultural. ¿Cuál es su posición sobre 
el tema?  

10- Compare la novela con la versión cinematográfica. ¿Cuáles son los aspectos que, a su 
criterio, ha privilegiado el director sobre la versión original? Justifique. Desarrolle una 
evaluación a modo de conclusión sobre ambas expresiones artísticas. 
 

b) Actividades de difusión:  

 
Se han diseñado tres intervenciones vinculadas a tópicos específicos y destinadas a docentes y 
directivos del nivel superior. El objetivo de estas intervenciones es el de visibilizar la problemática 
e intercambiar experiencias a partir de los datos obtenidos en nuestras investigaciones. Tiempo 
de propuesto para cada presentación: 60 minutos. Requerimientos técnicos: cañón y parlantes.  
 

1. “Diversidad lingüística y Educación Superior” 

 
En este caso, nos interesa reflexionar sobre la enseñanza de la lengua en contextos de diversidad 
lingüística, particularmente hacemos foco en los alumnos que asisten al nivel superior. Para ello 
hacemos foco en la formación docente y en los usos estandarizados del lenguaje. Partimos de la 
revisión del concepto de lengua estándar ya que sabemos que los usos de esta variedad requieren 
de un conocimiento específico que, en la mayor parte de los casos, se adquiere a través de las 
instituciones educativas. Los géneros profesionales y académicos, como productos altamente 
codificados, hacen parte del repertorio de producciones discursivas propias de la educación 
superior que el alumno debe reconocer y utilizar. Sin embargo, el proceso de adquisición de estos 
textos se ve atravesado por diferentes factores que se suman al desempeño lingüístico específico 
del sujeto, entre ellos la variedad de lengua que posee en función, en muchos casos, de su origen 
como miembro de comunidades lingüísticas diversas.  
 
En relación con lo planteado, es necesario reflexionar sobre las características que el español 
adquiere a partir del contacto con otras lenguas, en nuestro caso con lenguas americanas, con el 
fin del relacionar dichos conocimientos con los presupuestos de la enseñanza del español 
estándar. 
 

2. “Sobre la enseñanza del español en contextos de heterogeneidad lingüística”  

 
Esta presentación aborda la problemática surgida de las situaciones de heterogeneidad cultural y 
lingüística en el nivel secundario a través del estudio del lenguaje en su contexto social. 
 
Partimos del reconocimiento de los procesos migratorios como factores que integran un escenario 
complejo en el que se condensan conflictos producidos en marcos sociales más amplios. En este 
contexto, el desarrollo lingüístico de los sujetos migrantes implica la adquisición de destrezas con 
importantes connotaciones sociales. En este marco, proponemos tomar como punto de partida, 
dos ejes de discusión: 
 



 

 

 

o El primero, a partir de la problematización y el análisis de algunos conceptos 
plasmados en el actual Diseño Curricular  (DC) de la provincia de Buenos Aires 
sobre la problemática. 

o El segundo, a partir de la descripción y el análisis de una propuesta de trabajo 
desde la perspectiva variacionista, considerando esta perspectiva teórica 
altamente relevante para abordar la enseñanza de las Prácticas del Lenguaje en 
las aulas. 

 
3. “Estrategias de revitalización de la lengua quichua en el Gran Buenos Aires”  

 
En este caso, la presentación se relaciona con el análisis de materiales tendientes a reflexionar 
sobre las estrategias desarrolladas por distintos grupos de migrantes para el sostenimiento de los 
lazos identitarios que vinculan a los miembros de la comunidad santiagueña, en este caso, entre 
los cuales se destacan los aspectos religiosos y la voluntad de revitalización de la lengua quichua 
como contraparte del proceso de reversión en el que esta se encuentra.  
 
C) Actividades de formación específica: 

 

En este caso, se han diseñado intervenciones vinculadas a distintas formas de capacitación 
docente destinadas a docentes y directivos de los diferentes niveles de la educación formal. En 
este caso, hemos elaborado propuestas de capacitación diversas para los niveles primario, 
secundario y superior. En este último caso, las capacitaciones también contemplaron la presencia 
de alumnos que cursan las distintas carreras docentes. El objetivo de estas intervenciones es el 
de visibilizar la problemática e intercambiar experiencias a partir de los datos obtenidos en 
nuestras investigaciones. Presentamos la propuesta de una asistencia técnica para el nivel 
secundario, un curso para el nivel primario y un taller destinado a miembros de los niveles inicial, 
primario, secundario y superior. En este último caso, la propuesta se acompaña de materiales que 
han sido diseñados para el trabajo durante el taller.  
 

1. Asistencia Técnica: “Una mirada antropológica sobre los contenidos propuestos en el 

Marco de Política Curricular para la Escuela Secundaria de la provincia de Buenos 

Aires” 

 

Ejes temáticos:  

· La diversidad cultural. Multiculturalismo e interculturalismo. 

· Política lingüística en la conformación del Estado-nación argentino. 
· Análisis sociolingüístico de la población de la provincia de Buenos Aires. 

· Contacto lingüístico y cultural: implicancias pedagógicas. 
 
Fundamentación  

 

En el documento Marco General de la Política Curricular de la provincia de Buenos Aires se hace 
referencia a contenidos antropológicos sobre los que creemos necesario reflexionar por sus 



 

 

 

implicancias teóricas y su presencia cotidiana en el aula. Dichos contenidos, en la mayoría de los 
casos, no se encuentran prescriptos en la formación docente previa o no han sido desarrollados 
adecuadamente en ella, por lo que consideramos necesaria la explicitación y revisión de marcos 
teóricos y el uso de ciertos conceptos con una vasta trayectoria disciplinar. La temática de esta 
propuesta bordará específicamente problemáticas antropológicas sobre el diálogo intercultural 
tratado en el anexo 2 del documento citado. 
 
Teniendo en cuenta los procesos socioeconómicos históricos, sabemos que en la provincia de 
Buenos Aires existe una diversidad cultural no siempre reconocida que posee implicancias 
pedagógicas para la tarea docente y debe abordarse, p.e.: alumnos de distintas etnias, que 
también hablan otras lenguas, de sectores sociales desfavorecidos, hijos de inmigrantes de otras 
provincias, inmigrantes de países limítrofes y otros, con diferentes situaciones personales, entre 
otras.   
 
En esta asistencia técnica focalizaremos nuestra reflexión en la presencia de poblaciones 
migrantes en las instituciones escolares ya que, en muchos casos, estos alumnos fracasan en su 
paso por la escuela y abandonan el sistema. Entendemos que el reconocimiento de la composición 
cultural y lingüística de los alumnos resulta un factor central para el desarrollo de estrategias 
pedagógicas tendientes a la inclusión de todos ellos. 
 
Considerando lo expresado, es necesario que la escuela reconozca esta realidad y se replantee 
como un espacio en el que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades en un contexto de 
diversidad cultural creciente.  
 

Destinatarios:  

· Personal directivo y docente de todas las áreas de la Educación Secundaria. 
 

Objetivos: 

· Revisar los conceptos y temáticas propias de la Antropología tratadas en el documento. 

· Explorar las políticas públicas sobre la diversidad cultural en el sistema educativo 
argentino. 

· Reflexionar sobre temas relacionados a la interculturalidad. 

· Caracterizar el enfoque plurilingüe, tal como lo expresa el Marco General, en la escuela y 
sus implicancias para la tarea docente. 

 
Metodología y dinámica de trabajo: 

· Lectura motivadora. 

· Análisis de la diversidad cultural y lingüística en la institución de pertenencia del 
capacitando. 

· Video sobre diversidad cultural. 

· Cierre: elaboración de una propuesta institucional para el reconocimiento de la diversidad 
cultural y lingüística en la escuela secundaria. 

 



 

 

 

Duración:  

· Una jornada de cuatro horas. 
 

2. Curso: “Actualización teórica y estrategias pedagógicas en la enseñanza del español 

en contextos de diversidad lingüística y cultural en la Educación Primaria” 

 

Ejes temáticos: 

· Lengua y Cultura 
· Teoría lingüística y Prácticas del lenguaje en la Educación Primaria 

· Metodología de la investigación lingüística y etnográfica 

· La interculturalidad en la educación 
 

Fundamentos  

 
Encuadramos la presente propuesta dentro de los lineamientos que ofrecen la Lingüística y la 
Antropología Social y Educativa. Los aportes de estas áreas del conocimiento se hallan en directa 
relación con la temática que nos convoca: la interculturalidad, el contacto lingüístico y sus 
implicancias pedagógicas en la enseñanza de la lengua.  Específicamente esta propuesta intenta 
atender la problemática del contacto de lenguas como expresión de las actuales sociedades 
caracterizadas por su heterogeneidad cultural y lingüística; heterogeneidad que constituye la 
realidad de muchas de las escuelas de la provincia de Buenos Aires, tal como se cita en el Diseño 
Curricular para el Segundo Ciclo de la EP: 
 

(…) Es esencial que la escuela tome una posición frente al tratamiento de las diferentes lenguas 
o de variedades de una misma lengua. Algunos alumnos/as de las escuelas de la provincia de 
Buenos Aires son hablantes de una o más lenguas además del castellano, lenguas de pueblos 
originarios u otras. Es posible que en el aula se produzca entonces el contacto entre lenguas 
diferentes. Este hecho brindará la oportunidad de ver esas lenguas diferentes como vehículos y 
expresiones de otras culturas. Por otro lado, cada región de nuestro país posee una variedad del 
español que se reconoce como propia de ese lugar, y cuyas características son diferentes de las 
variedades de otras zonas de nuestro país, de América y España. La actividad escolar promueve, 
por su parte, una forma lingüística particular. Esta forma suele ser reconocida por los hablantes 
como la forma prestigiosa. Sin embargo, el prestigio de una variedad no se relaciona con su 
“corrección”, sino con las opiniones que la sociedad tiene sobre ella, porque, de hecho, ninguna 
variedad del español es “más correcta” que las otras (DC 2008:120). 

 
Abordar esta diversidad en el aula contribuye a la promoción de la igualdad social en un marco de 
reconocimiento de las diferencias. Esto implica el rechazo a cualquier discriminación por factores 
culturales, étnicos o lingüísticos, como la comprensión de que la desigualdad constituye un 
problema de la sociedad al que los docentes y la escuela deben contribuir a superar desde sus 
prácticas áulicas, siendo el docente un actor central. En este sentido, el Diseño Curricular para el 
Primer Ciclo de la EP propone:  
 

Partiendo de reconocer el derecho de los niños/as para expresarse en sus variedades de origen, 
la escuela se propone asegurar el ambiente de confianza y respeto que les permita ampliar el 
conocimiento sobre las variedades de origen tomando contacto (directo o mediante registros 



 

 

 

sonoros) con hablantes de otras regiones, de otros grupos sociales, de otras edades; reflexionar 
sobre la propia variedad y la de los otros; asumir que las formas de expresión propias se 
transforman cuando se ponen en contacto con otras y adquirir progresiva capacidad para adecuar 
las variaciones a la circunstancia; (…) Si la escuela amplía y diversifica las oportunidades de 
interacción oral y escrita que ofrece a los niños/as, les da la posibilidad de distinguir las situaciones 
en las que –como hablantes– tienen derecho a expresarse en su propia variedad de aquellas en 
las cuales resulta beneficioso hacer las adecuaciones que la situación requiere para ser mejor 
comprendido, escuchado y reconocido (DC 2008:129-130). 
 

Desde una perspectiva sociocultural, nos proponemos el abordaje de la identidad cultural como 
construcción, como proceso abierto y contradictorio en el contexto de la complejidad de la sociedad 
actual, donde la lengua y su tratamiento brindan un marco central en la disputa por los sentidos. 
En este contexto, en el Marco General de Política Curricular (2007) se sostiene:  
 

Para abordar la situación sociolingüística en la escuela debemos reconocer cómo está conformada 
la población de alumnos que se atiende y sus repertorios lingüísticos: qué variedades emplean 
y con qué funciones sociales y discursivas, que actitudes y valoraciones se producen en los grupos 
de la comunidad con respecto a las variedades propias y ajenas. (2007: 47) 

 
El mundo contemporáneo se mueve en la dualidad que significa el respeto por todas las culturas 
y su valorización, por un lado, y las tensiones creadas por situaciones de discriminación, prejuicio, 
racismo e intolerancia, por otro. El conocimiento antropológico a través de la búsqueda de 
categorías de significación que expresan la relación entre las interacciones de los sujetos y la 
totalidad social, en general, y en el ámbito educativo, en particular, le ofrece al docente una 
herramienta para investigar y reflexionar sobre su práctica y la dinámica institucional de la escuela, 
con el fin de constituirse en un docente autónomo y profesional. 
 
Desde la Antropología Social, específicamente en el estudio de la diversidad cultural en el 
Conurbano bonaerense, el abordaje de la identidad supone una conciencia de afirmación de lo 
“propio” frente al “otro”. La conceptualización antropológica de la identidad presenta dos 

concepciones teóricas. La primera, de tipo esencialista, define la identidad como algo acabado, 
construido en el pasado sobre valores tradicionales, comunes y compartidos. La segunda, de tipo 
procesual o histórica, concibe a la identidad como un proceso abierto, en permanente 
construcción, no como algo ya dado sino como nuestro propio proyecto. El marco teórico propuesto 
adhiere a esta segunda línea, con un enfoque encuadrado en un “universalismo situado” lo que 

supone el reconocimiento y valoración de lo propio desde una situacionalidad abierta a lo universal, 
respetuosa de las diferencias y alejada de las certezas.  
 
En este marco, el docente y la escuela adquieren un papel central en el proceso dialógico hacia 
una pedagogía verdaderamente intercultural. La escuela se transforma, entonces, en un ámbito 
propicio para el intercambio, a través del cual se promueva la construcción de un conocimiento 
mutuo capaz de ampliar el horizonte hacia una ciudadanía intercultural. Desde esta óptica la 
diversidad cultural deja de ser un obstáculo para la escuela y se transforma un elemento 
enriquecedor del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 

Destinatarios 



 

 

 

· Personal directivo y docente de todas las áreas de la Educación Primaria. 
 

Objetivos 

 

· Reflexionar sobre la diversidad lingüística y cultural desde la perspectiva de la etnicidad como 
encuadre teórico proporcionado por la Lingüística y la Antropología Social.  

· Analizar la teoría sobre el contacto lingüístico del español con las lenguas nativas del país, 
especialmente, con las lenguas quechua y guaraní, con el fin del relacionar dichos 
conocimientos con los presupuestos de la enseñanza del español estándar en la Escuela 
Primaria.  

· Reconocer la importancia que posee la situación de contacto de lenguas en la actual realidad 
del conurbano bonaerense influenciada por las migraciones. 

· Elaborar herramientas para la construcción de estrategias específicas de abordaje de la 
problemática en el aula en el marco de las distintas estructuras de planificación del nivel.  

 

Metodología 

 

· Presentación de los temas que constituyen la problemática central del curso utilizando 
diferentes recursos informáticos. 

· Confección de guías para la lectura de textos específicos que se presentarán como 
bibliografía del curso. 

· Orientación acerca de las lecturas individuales y la presentación de los informes 
correspondientes. 

· Organización de las tareas vinculadas con la elaboración de una propuesta pedagógica 
concreta. 

· Monitoreo presencial y virtual de dichas actividades. 
· Organización de debates y discusiones acerca de las problemáticas y los materiales 

trabajados.  
 

Duración 

 
Seis jornadas de 5 hs. de duración. Total: 30 hs.  
 

3. Taller: Interculturalidad 

 

Ejes temáticos 

· Interculturalidad y educación en Argentina 

· La diversidad sociocultural y lingüística como fenómenos sociales 

· La variación lingüística: teoría y tratamiento en el aula 
 

Fundamentación 

 



 

 

 

El taller se propone como un espacio de reflexión conjunta sobre las situaciones de diversidad 
cultural y lingüística en el ámbito educativo. La propuesta se encuadra dentro de una perspectiva 
sociolingüística y sociocultural.  
 
Desde la perspectiva sociolingüística, la presencia del contacto lingüístico se exterioriza a través 
de las particularidades en el uso del lenguaje que constituyen procesos por los cuales se pone de 
manifiesto el perfilamiento cognitivo que el individuo adopta de la escena representada, a partir de 
las características gramaticales de la lengua de contacto para lo cual el sujeto utiliza creativamente  
las potencialidades gramaticales, en nuestro caso, del español.  
 
Desde una perspectiva sociocultural, nos proponemos el abordaje de la identidad como 
construcción, como proceso abierto y contradictorio en el contexto de la complejidad de la sociedad 
actual. Esto implica, la revisión de algunas nociones ligadas a la multiculturalidad y la 
interculturalidad. Frente a la concepción de un multiculturalismo que propone un pluralismo 
integrador, ocultando relaciones etnocéntricas de poder, la opción por un multiculturalismo crítico 
(Giroux 1993) permite identificar esas relaciones y reconocer las formas concretas en que se 
producen las desigualdades sociales.  
 
Desde estos enfoques, la adquisición de la variedad estándar se transforma en un proceso que 
excede la escolarización, que posee implicancias sociales y que se construye a partir de los 
elementos que constituyen la historia cultural y lingüística del individuo. Así la variedad lingüística 
que cada sujeto conoce se transforma en materia prima con la cual trabajará para la apropiación 
de las otras variedades, en particular, de la variedad estándar, sin abandonar aquella que 
representa su identidad cultural y étnica.   
 
Destinatarios 

· Estudiantes del profesorado de educación secundaria en lengua 

· Estudiantes del profesorado de educación primaria 

· Estudiantes del profesorado de educación inicial 
· Docentes de institutos de formación docente 

· Público en general 
 

Objetivos  

1) Incentivar la reflexión sobre la realidad multilingüe de nuestro país, enfatizando la 
presencia de dicha realidad en las ciudades en las cuales convive el español con 
otras lenguas. 

2) Propiciar la concientización sobre el valor de todas las variedades lingüísticas en 
tanto sistemas de comunicación pragmáticamente efectivos.  

3) Comparar frecuencias y características de opciones no estandarizadas en discursos 
orales y escritos de sujetos monolingües y en situación de contacto lingüístico. 

4) Impulsar propuestas didácticas innovadoras que contemplen las situaciones de 
etnodiversidad en las aulas. 
 



 

 

 

Metodología 

 
Durante el desarrollo del taller se prevé la realización una serie de actividades que se detallan a 
continuación. Para finalizar se propone un intercambio integral sobre la propuesta entre todos los 
participantes. Tiempo estimado: una jornada de 4 hs. totales de duración.  
 
Actividades para el desarrollo del Taller 

 

Primera parte: Aproximación a la problemática sobre la diversidad cultural  

 

Actividad 1: Sobre la cultura como problema central de la Antropología 

Consigna:  
a) Lea el siguiente fragmento: 

 
Bajo el nombre de cultura se colocan realidades muy diversas. El lenguaje popular lo usa de un 
modo, la filosofía de otro y en las ciencias sociales se pueden encontrar múltiples definiciones. 
Dentro de la propia antropología social, la disciplina que más se ha ocupado de la cultura, no todos 
entienden lo mismo al referirse a esa palabra. Se ha dicho que incluye el conjunto de lo creado por 
los hombres; la totalidad de capacidades y hábitos adquiridos  por el hombre como miembro de la 
sociedad (Tylor); la organización de la experiencia compartida por una comunidad (Goodenough); 
las formas estandarizadas de observar el mundo y de reflexionar sobre él, de comprender las 
relaciones existentes entre las personas, los objetos y los sucesos, de establecer preferencias y 
propósitos, de realizar acciones y perseguir objetivos (Valentine). Y así  podríamos avanzar en 
este bosque de definiciones que ya en 1952, según la recopilación de Kroeber y Klukhohn, andaba 
por las trescientas (García Canclini, Néstor, Cultura y Sociedad. México. Siglo XXI). 

 
b) Responda: 
1) ¿Cuál es el problema que se presenta respecto del concepto de cultura? ¿Cuáles son los 

usos de cultura que Usted identifica en su práctica docente? 
2) Explicite el papel que Ud. le asigna a la escuela en la siguiente definición de cultura del 

mismo autor: 
 

Preferimos reducir el uso del término cultura a la producción de fenómenos que contribuyen, 
mediante la representación o reelaboración simbólica de las estructuras materiales, a comprender, 
reproducir o transformar el sistema social, es decir todas las prácticas e instituciones dedicadas a 
la administración, renovación y reestructuración de sentido (García Canclini, Néstor. “De lo 
Primitivo a lo Popular: teorías sobre las desigualdades entre las culturas” En: Las Culturas 
populares en el capitalismo. México. 1982:41. Nueva Imagen).  

 

Actividad 2: La diversidad cultural y las formas de representación colectiva: complejidades 

 

Consigna:  

a) Caracterice los modos de representación de las colectividades humanas según Lins 
Ribeiro: 
Los modos de representar pertenencia a unidades socioculturales aumentaron en complejidad en 
el tiempo, a través de procesos de integración de personas y territorios en entidades cada vez 
mayores. Históricamente, las relaciones entre poblaciones y territorio han resultado en formas de 
representaciones colectivas asociadas con identidades sociales, culturales y políticas, por medio 



 

 

 

de las cuales las personas pueden reconocer su pertenencia a una unidad y pueden aceptar, por 
medios pacíficos o violentos, la autoridad de símbolos, individuos o entidades políticas con 
pretensión de representar un territorio, sus habitantes, su naturaleza, su herencia cultural, etc. Los 
sujetos colectivos (sean familias, imperios o estados nacionales) son siempre un “nosotros” 
imaginado, colectividades imaginadas con grados variables de cohesión y eficacia simbólica. A 
pesar de que muchas de las formas de identificación con esas colectividades se construyen a 
través de medios culturales/ideológicos consensuados y pacíficos (bandera, himno, educación 
pública) la transgresión o la ambivalencia de lealtades son, la mayoría de las veces, fuertemente 
castigadas (Ribeiro, Gustavo Lins. “Tropicalismo y europeismo. Modos de representar a Brasil y 
Argentina” En: La Antropología Brasileña contemporánea. Bs. As. Prometeo, 2004: 167) 

 
b) A partir de lo trabajado hasta aquí, reflexione oralmente acerca del papel de la escuela en 

la construcción de la identidad en la Argentina. 
 

Actividad 3: Propuesta de trabajo con estudiantes de la formación docente 

Objetivos:  

Recuperar el pasado como fuente re-creadora de la identidad cultural. 
Reflexionar sobre el etnocentrismo del proyecto modernizador a partir de la ley 1420 de 1884. 
Debatir acerca de las posibilidades de formas de desarrollo y manejo del ambiente teniendo en 
cuenta el conocimiento local. 
Metodología: recopilación de fuentes antropológicas y etnohistóricas sobre el mundo andino y el 
pastoreo en la Puna en el pasado y en el presente. Elaboración de una monografía. 
Presentación y debate. 

 

Consigna: ¿Cómo considera que se podría trabajar la diversidad cultural en las instituciones que 
conoce teniendo en cuenta los modelos de desarrollo vigentes y su impacto en el medio ambiente? 
 

Segunda parte: Sobre la diversidad lingüística 

 

Actividad 4: La variación lingüística 

a. Reflexionar acerca de los usos variables. 
b. Hipotetizar cuáles son los significados básicos de las formas en variación. 
c. Construir una posible explicación. 

 
Ejemplo 1 (Alumnos de escuela media): 
 

(1) Un día llegó una de esas cartas, pero no a Camilo sino a la pensión, doña Milagros las leyo, y 
(en esa carta decia que Rosaura ya no lo podia ver porque el padre se habia dado cuenta y 
se iva a casar con otro muchacho) se dio cuenta que era para Camilo y se la dio preguntandole 
quien era esa muchacha, entonces él le cuenta, que un día fue a la casa de un viudo a 
restaurar un cuadro de su difunta esposa, ahi fue donde vió a Rosaura…                                                                                                                      

(Laura G. [46] 
Trabajo realizado sobre la novela Rosaura a las diez de Marco Denevi) 

 
(2)  Laura se enferma, entonces Martín le pide que vaya a la casa de sus padres. Durante esos 

dias le ofrecen a él, la subgerencia pero no acepta el puesto. A los dias recibe una llamada 
en la que le avisan que Laura Avellaneda habia fallecido, pero el deja pasar un tiempo y va 
a la casa de los padres de ella con la escusa de hacerse un traje.  



 

 

 

           (Rita L. [38] 
Trabajo realizado sobre la novela La tregua de Mario Benedetti) 

 
Ejemplo 2 (Discurso periodístico): 

 
(3) Al finalizar el escrutinio y con el resultado en la mano, el presidente hizo un informe de la 

actuado y lo que vendrá, dijo que durante los 8 años de vida de la cooperativa, muy poco se 
había hecho. Esto derivo en la intervención, que estuvo durante más de dos años, puso todo 
en orden pero nos dejo con el compromiso de los pagos por delante. 

(Vocero Boliviano, Año VII, N° 97,  
Edición de mayo de 2003, Colectividad, pág. 16) 

 
(4) Después de vivir 20 años en Argentina decidimos ir con mi familia a este evento cuenta que 

nos dijeron que las producciones habían mejorado notablemente y que ya no se usaba 
“atalo con alambre”. Quedamos muy contentos con la organización que nos brindaron los 
componentes del ballet “América morena”. Lo que falló lamentablemente fue el broche de oro, 
la coronación de la señorita Independencia de Bolivia. 

 
(Vocero Boliviano, Año VIII, N° 110,  

Edición de agosto de 2004, Cultura, pág. 24) 
 
Actividad 5 

 

A continuación se proponen algunos ejercicios para realizar en el aula extraídos del Capítulo 6: 
“Variaciones lingüísticas: usos alternantes” en: Narvaja de Arnoux, Elvira (Directora) 2009. 
Pasajes. Escuela media-enseñanza superior, Buenos Aires, Ed. Biblos, págs.. 179-203.  
 

Bibliografía: Se señala bibliografía orientadora. 
 

· En lo que respecta al último objetivo: Realizar una producción audiovisual bajo el formato 
de documental etnográfico que permita visibilizar la heterogeneidad lingüística y la 
influencia de diferentes lenguas en el español del Gran Buenos Aires a través del registro 
de la voz e imagen de sus protagonistas conjuntamente con las voces de distintos 
especialistas en la temática. 

 

Durante el desarrollo del proyecto, a partir de la posibilidad de registrar las entrevistas a través de 
la videofilmación, hemos retomado la elaboración de un audiovisual sobre la temática, titulado: 
“Nuestras voces. Identidades lingüísticas en el Conurbano bonaerense”  
 
El objetivo se propone realizar una producción audiovisual sobre la diversidad lingüística y cultural 
en el Conurbano bonaerense cuyo objeto central radica en la sensibilización y reflexión sobre la 
temática para la implementación de políticas educativas interculturales que tiendan a superar los 
prejuicios y la discriminación y se reconozca en la diversidad una fuente de aporte a la 
conformación de la cultura bonaerense. 
 
El lenguaje audiovisual utilizado ha sido de característica documental, haciendo énfasis en lo 
etnográfico para describir las comunidades, el territorio y sus historias de vida. La propuesta 



 

 

 

combina la modalidad de observación con la de entrevistas, otorgándole un lugar privilegiado al 
testimonio como expresión de las distintas voces, así como el registro de su producción oral. Se 
pretende aportar a la preservación de una historia viva de los habitantes y la confluencia de 
diferentes lenguas/variedades y culturas en el suelo bonaerense, partiendo del partido de Moreno 
y extendiéndose a sus alrededores. 
 
Consideramos que la relevancia social del proyecto radica en la visibilización y puesta en discusión 
del fenómeno de las variedades lingüísticas para un público específico (maestros, profesores, 
investigadores) y para el público general.  
 
Como hemos mencionado, el inicio de las acciones se relaciona con el proyecto audiovisual a 
partir de las entrevistas realizadas hasta el momento. En esta primera etapa, hemos abordado el 
armado del “piloto” a partir de los temas más relevantes que surgen de la voz de los entrevistados. 
Este trabajo derivó en un capítulo titulado: “Nuestras voces. Identidades lingüísticas” incluido en 
el proyecto audiovisual dirigido por el Prof. Roberto Marafioti con financiamiento de la CIC. 
 
El lenguaje audiovisual utilizado es de carácter documental, enfatizando la descripción de las 
comunidades, el territorio y sus historias de vida. Esta etapa refleja el uso de la modalidad 
interactiva, otorgándole un lugar privilegiado al testimonio, así como el registro de su producción 
oral. En esta entrega de unos 8' de material audiovisual hemos querido dejar reflejado este 
acercamiento a la complejidad lingüística de la investigación. Es por eso que hemos decidido dar 
un marco teórico inicial, pero basar fundamentalmente el trabajo en los testimonios y dar una 
referencia del contexto a través del uso de la voz en off.  
 

Conclusiones  

 

Los datos obtenidos en investigaciones anteriores (Speranza 2017, 2018) muestran la compleja 
composición lingüística con la que trabajamos en el Conurbano bonaerense que da lugar a la 
conformación de variedades del español influidas por las lenguas de contacto. Dichas lenguas 
poseen un dinamismo pautado por los patrones de comportamiento lingüístico que la comunidad 
de habla determina.  
 
El trabajo en el aula con miembros de comunidades en contacto con otras lenguas requiere de un 
análisis que dé cuenta de esta realidad y una reflexión sobre la diversidad de los alumnos, las 
adecuaciones curriculares en la planificación de las clases de español y el desarrollo de estrategias 
que contribuyan a una mejora general en la enseñanza.   
 
Nuestro proyecto se propone debatir en los espacios de formación docente, de todos los niveles 
de la educación formal, la problemática sobre la diversidad lingüística y cultural. La transferencia 
de este conocimiento al alumno en formación brinda un marco de referencia para revisar los 
fundamentos teóricos sobre la interculturalidad, la variación lingüística y la reflexión sobre sus 
prácticas.  
 



 

 

 

Nuestra propuesta pretende aportar elementos para la construcción de una gramática que 
incorpore y explique los usos no estandarizados, particularmente aquellos que surgen de las 
variedades producto del contacto de lenguas. Quizás de esta forma podamos iniciar un camino 
hacia la construcción de una escuela intercultural y de una sociedad en la cual los acentos, las 
variedades regionales, el mestizaje no sufran la estigmatización y sean valorados como 
construcciones culturales con identidad propia. 
 
La realidad a la que nos enfrentamos compromete a las escuelas públicas de la Provincia de 
Buenos Aires como instituciones insertas en este contexto y nos enfrenta a una problemática que 
no posee aun el reconocimiento deseado en el marco del panorama educativo actual. Es por ello 
que resulta imprescindible encontrar métodos tendientes a fomentar, en la formación docente, la 
interrelación entre contenidos y realidad social, así como desarrollar espacios para la investigación 
tendientes a la formación de futuros docentes fuertemente consustanciados con la realidad cultural 
y lingüística de las actuales poblaciones escolares así como con el desarrollo de una actitud 
creativa y proactiva tendiente a una sociedad más inclusiva. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. Nuevos interrogantes y líneas de investigación a futuro 

Consignar si la investigación hizo surgir nuevos interrogantes o si emergieron potenciales líneas 
de investigación a desarrollarse en el futuro a partir de los  hallazgos. 

 
La investigación permitió proyectar la ejecución de una propuesta específica de desarrollo 
audiovisual sobre el tema a radicarse en el CEMyC (Centro de Estudios de Medios y 
Comunicación) del DHyCS de la UNM. 
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