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Fundamentación
 
Las políticas lingüísticas juegan un rol destacado en la construcción de representaciones e
identidades sociales y lingüísticas. Pueden ser promovidas por el Estado y organismos
internacionales, pero también por actores y movimientos sociales a nivel comunitario. En el
seminario se discutirán distintos tipos de políticas lingüísticas en el caso de Uruguay, con
particular atención a los últimos cincuenta años (dictadura cívico-militar y globalización). 

Desde el último cuarto del siglo XIX, la política lingüística del Estado uruguayo promovió el
español  como  lengua  nacional  y  su  variedad  estándar  como  modelo  de  corrección
idiomática.  La  diversidad  lingüística  (representada  históricamente  por  el  portugués
fronterizo y las lenguas migratorias) se interpretó como parte de los “problemas” que el
Estado debía resolver para construir una identidad nacional homogénea. 

Canalizada a través del sistema educativo y la prensa, la política nacionalista y purista
contra el portugués se exacerbó durante la dictadura cívico-militar uruguaya (1973-1985),
como instrumento de adoctrinamiento ideológico y legitimación del poder. 

En el  contexto actual de globalización e integración regional,  la tensión entre identidad
global/regional y local tiene su correlato en políticas que, por un lado, afirman el estatus
global  de  determinadas  lenguas  internacionales  y,  por  otro,  promueven  los  derechos
lingüísticos de las minorías. En el caso de Uruguay, lo primero se traduce en la enseñanza
de inglés como lengua global  y del  portugués como lengua de integración regional;  lo
segundo,  en  legislación  y  actores  sociales  que  reivindican  el  uso  de  determinadas
variedades  lingüísticas  (portuñol,  LSU,  lenguaje  inclusivo,  etc.)  como  referentes  de
identidades minoritarias o minorizadas. 
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Contenidos

1. Introducción

1.1. Políticas, ideologías, representaciones e identidades lingüísticas. El componente
histórico e ideológico de las políticas lingüísticas. El rol de las políticas lingüísticas en la
construcción de representaciones e identidades sociales. Agentes institucionales y agentes
comunitarios. El componente político e ideológico en la investigación lingüística. 

1.2.  Purismo  y  nacionalismo  lingüísticos.  Condiciones  y  mecanismos  para  la
reproducción de las diferencias sociales y relaciones de poder. Corrección idiomática y
violencia  simbólica.  Características  y  condiciones  socio-históricas  del  nacionalismo.
Identidad étnica e identidad nacional.

2. Políticas lingüísticas en Uruguay 

2.1.  Nacionalismo  y  purismo  lingüísticos.  Construcción  y  consolidación  de  la
identidad nacional y la cultura letrada. La frontera y el portugués como “problemas”. La
enseñanza en español (Ley de Educación Común, 1877). 
Los inmigrantes como “problema”. Creación de la Academia Nacional de Letras (1943).  

2.2.  Nacionalismo  y  purismo  lingüísticos.  Dictadura  cívico-militar.  El  sistema
educativo y la prensa como instrumentos político-lingüísticos de adoctrinamiento ideológico
y  legitimación  del  poder.  La  “lucha  contra  el  portugués”.  El  Congreso  Nacional  de
Inspectores de Enseñanza Primaria (1978). Las campañas idiomáticas (1979 y 1982). Los
informes del MEC (1980) y de la ANL (1982) sobre la situación lingüística fronteriza. 

2.3. Políticas  lingüísticas  en  la  era  “glocal”. Características  de  la  globalización.  La
tensión  entre  uniformidad  y  diversidad.  Lenguas  étnicas,  nacionales,  regionales,
internacionales y globales. 
El Mercosur (1991) y la enseñanza de portugués. 
El reconocimiento legislativo de (algunas) lenguas minoritarias (Ley General de Educación,
2008). Políticas institucionales y comunitarias de reivindicación sociolingüística (portuñol,
LSU, lenguaje inclusivo, etc.). 
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Modo de aprobación del seminario 

Asistencia reglamentaria. Participación en las actividades propuestas en clase. Aprobación
de un trabajo final.


