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FUNDAMENTACIÓN 

 
La historia de la lengua, desde el momento en que se erigió como forma primaria del 
estudio científico del lenguaje en la Europa central de comienzos del siglo XIX, a 
través de sus mutaciones y ramificaciones en los dos siglos subsiguientes, se ve 
atravesada por una divisoria teórico-metodológica fundamental, decisiva a la vez para 
la constitución de su base empírica. Esta divisoria, que Michel Foucault (1966) supo 
interpretar en la filología histórico-comparativa como separación entre lengua y 
representación, y a la que atribuyó un cambio radical no solo en la comprensión del 
objeto, sino en su naturaleza, y que en el parteaguas del Cours saussureano se 
traduce en la distinción entre lingüística interna y externa (Swiggers 2016: 7), ha 
llevado consigo a la propia lingüística comparada del siglo XIX que la había hecho 
posible al límite externo de ese trazado. Esta escisión fue progresivamente revisada 
(Blumenthal 2003), puesta en cuestión y superada por perspectivas que, en primer 
lugar, volvían a plantear la centralidad de los agentes de la comunicación y su 
emplazamiento en tiempo y espacio para diversas perspectivas sobre el lenguaje. Aún 
más recientemente, y en consonancia con el giro historiográfico y archivístico que 
atraviesa a las humanidades y ciencias sociales en general (Sánchez-Macedo 2020, 
Tello 2018: 11), estas perspectivas han llegado a reconfigurar un objeto para la 
disciplina que contiene en sí el derrotero de la disciplina misma, una lengua que se 
define, a los efectos de la indagación de su historia, como un “artefacto político 
construido discursivamente que, como tal, contiene huellas de las sociedades que lo 
producen y de las tradiciones discursivas involucradas –e incluso invocadas– en su 
creación” (Del Valle 2015: 21). La construcción de este artefacto político involucra así 



 

 

distintos niveles de intervención discursiva y distintas formas de la autoridad. Las 
condiciones de posibilidad para la formulación de un discurso públicamente viable 
sobre la lengua ha habilitado un campo de investigación que incluye tanto los 
discursos legos, que circulan en la discusión pública, como los especializados, 
destinados a un ámbito más restringido. A su vez, la configuración de estos debates es 
parte de un proceso de institucionalización y profesionalización de la disciplina a través 
del cual se organizan sus condiciones mismas de posibilidad en determinados 
momentos de la historia.  
Se propone así una concepción ampliada de la historia de la(s) lengua(s), que toma en 
consideración las intervenciones sobre el espacio del lenguaje como factor relevante e 
insoslayable. La noción de “lengua”, deliberadamente indeterminada en este caso, 
apunta justamente a la designación de una zona de tensiones y conflictos en la que se 
dirime el establecimiento de una “cultura monoglósica” (Del Valle 2004) u “homo-
hegemonía monolingüística” (Derrida 1997), que supone, a grandes rasgos, la 
formación de un mercado lingüístico (Bourdieu 1985) fundado en la ideología del 
estándar (Milroy 2001). Por otra parte, el archivo ingresa en la definición del tipo de 
investigaciones que atravesarán este seminario de un modo al menos doble: como 
espacio fundamental de trabajo, dado que se trata de un modalidad de trabajo en la 
cual se trata ante todo del relevamiento de diversos archivos bibliográficos y 
hemerográficos en el país y el exterior; y como emergente principal del objeto de 
estudio, objeto de deseo y fundamento de la autoridad arcóntica de aquellos ocupados 
en su construcción. 
La conformación de este objeto de investigación encuentra un especial impulso –al 
menos en lo relativo a las coordenadas específicas de este tipo de trabajos – en los 
desarrollos recientes en los estudios de glotopolítica (Narvaja de Arnoux 2000, 2008, 
Narvaja de Arnoux y del Valle 2010, Narvaja de Arnoux y Nothstein 2013, Narvaja de 
Arnoux, Del Valle y Duchêne 2019, Narvaja de Arnoux, del Valle y Becker 2021), 
historiografía lingüística (Swiggers 2009, Calero et al. 2014, Plans et al. 2016, entre 
otros) y (archi)filología (Warren 2003, Hamacher 2011, Antelo 2013, 2015, 2020, 
Pollock 2015, Link 2015 y otros), puesto que es en la encrucijada entre la relevancia 
política de la pregunta por la lengua, las formas de construcción de la autoridad para 
intervenir públicamente en esa arena discursiva y las formas de desarrollo, 
importación, apropiación y consolidación de discursos, prácticas y dispositivos 
institucionales para su producción legítima como ciencia a través de los comunes y 
divergentes caminos de la filología y la lingüística que se juega buena parte de aquello 
que reconocemos como historia política de la(s) lengua(s).  
La historia de la lengua a través de sus disciplinas se construye así tanto a través del 
soporte tradicional de los estudios de historiografía de las ciencias (la sucesión de una 
res gestae bibliográfica que enhebra la continuidad de las obras que definen el 
horizonte de una tradición científica con sus descendencias y revoluciones), como por 
medio de un amplio conjunto que aquí queda comprendido en la negatividad del rótulo 
“fuentes no canónicas”, y que se organiza a los fines del dictado del seminario en tres 
zonas –que de ninguna manera agotan las posibilidades del conjunto, sino que 
constituye un mero muestreo inicial–, al que se abocan las unidades II, III y IV: 
documentos institucionales (programas y otros), prensa periódica y archivo epistolar. 
La hipótesis de trabajo sobre cuya base se formula la propuesta de este seminario 
apunta justamente a la complementariedad necesaria, en términos generales, de las 
fuentes canónicas y no canónicas, pero también a la especial relevancia de estas 
últimas en contextos de incipiente o precaria institucionalización de las disciplinas 
objeto de estudio. Así, allí donde el campo científico no reviste los rasgos de una 
consolidación robusta como espacio relativamente autónomo de la práctica científica, 
con sus propias lógicas y dinámicas de producción, reproducción y circulación del 
discurso autorizado en la materia de su competencia, es la red de los intercambios 
personales y la presencia en ámbitos más heterogéneos y de alcance diverso lo que 



 

 

permite registrar la construcción de una discursividad específica en un momento dado.  
Por último, este tipo de trabajo se desarrolla en un momento de expansión cuali y 
cuantitativa de la base empírica disponible –uno de los sentidos posibles del “giro 
archivístico, aunque no el único (Caimari 2017)–, en el que las desigualdades norte-
sur encuentran un renovado índice justamente en la capacidad de archivación, de 
procesamiento, conservación y puesta a disposición pública soberana del archivo en 
los distintos países. El estado precario y de pérdida potencial de muchos archivos en 
la Argentina (Gerbaudo 2018) inscribe el tipo de investigaciones con fuentes canónicas 
pero sobre todo con las no canónicas en una apuesta por una política de exhumación 
(Gerbaudo 2016) que procura contribuir al estudio de la historia de la(s) lengua(s) en 
sus condiciones materiales de circulación. Así, esta apertura de la mirada y su 
consecuente comprensión ampliada del campo va de la mano también con la 
perentoriedad de una tarea práctica indispensable. 

 
 

OBJETIVOS: 

- Presentar un marco teórico básico para el estudio de la historia política y material 
de la(s) lengua(s); 

- Proporcionar herramientas metodológicas para el trabajo de archivo en el área;  
- Ofrecer un abanico de estudios de caso posibles sobre fuentes no canónicas en 

la historia de la lengua y sus disciplinas; 
- Trabajar con resultados concretos de proyectos individuales y colectivos de 

investigación, con el fin de promover la reflexión sobre las propias decisiones 
metodológicas. 

 
CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD 
 
 
Unidad I. La historia política y material de la(s) lengua(s): categorías, dimensiones 
de análisis y opciones metodológicas 

La historia de la lengua, la historia de la lingüística y la historia política de la lengua: 
preliminares conceptuales. Glotopolítica, historiografía lingüística y (archi)filología. 
Historia interna vs. externa, definición de lengua y metadiscurso, regímenes de 
normatividad. Historia de la lingüística y alrededores: historiografía y epihistoriografía, 
fuentes canónicas y no canónicas. Algunas nociones básicas: instituciones, formaciones, 
tradición selectiva; campo científico, campo y subcampo; el campo y la red; procesos de 
institucionalización y desinstitucionalización; profesionalización y desarrollo profesional; 
internacionalización. Giro archivístico y materialidad de los procesos culturales. El terreno 
sobre el que trabajamos: historicidad propia del objeto y del archivo (las lenguas 
modernas y sus saberes en la historia, siglos XIX-XX). 
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Unidad II. La lengua, la lingüística y su historia en los programas de cátedra y 
otros documentos institucionales 

Disciplina y profesionalización: el lugar de la enseñanza en los procesos de 
institucionalización de la filología y lingüística en la Argentina. Dimensiones e 
indicadores para su estudio. Programas de cátedra, planes de estudio, clases, guías y 
otros documentos institucionales. La enseñanza y la investigación en el campo de las 
letras: creación de carreras, cátedras, centros e institutos y sus agendas programáticas. 
Agentes y figuras mediadoras. El abordaje de las trayectorias en el camino de la 
institucionalización de los subcampos de los estudios lingüísticos, literarios y 
semióticos: circulación de saberes, migraciones e internacionalización. El trabajo en 
formaciones. Ejemplos de casos y efectos de campo. El trabajo con entrevistas.  
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Unidad III: La lengua, la lingüística y su historia en la prensa escrita 

La prensa escrita en el desarrollo de la esfera pública moderna. Lengua, estado nación y 
cultura impresa. Lengua nacional y capitalismo de imprenta. Debates ideológico-
lingüísticos. La prensa y la educación: la formación de un público. Disputas por la norma 
y el centro en la configuración de un estándar. La forma modélica en disputa: gramáticas 
escolares y prensa escrita. La lengua en disputa en la modernización periférica: Buenos 
Aires, 1870-1930. Las columnas de la lengua como género y objeto de estudio. 
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Unidad IV: La lengua, la lingüística y su historia en epistolarios entre científicos 

La circulación del conocimiento entre otras mercancías: las redes postales y el 
surgimiento y consolidación del discurso científico sobre las lenguas. El campo y la red: 
comunicación interpersonal y procesos de institucionalización. Entre Europa y América: 
análisis de algunos casos: internacionalización, migraciones y circulación Norte-Sur y 
Sur-Norte, agentes y temas. Políticas del conocimiento lingüístico y soporte técnico de la 
colonialidad del saber. 
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