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RESUMEN: (Aprox. 150 palabras)  
 
El presente seminario está enfocado en la profundización de las narrativas 
históricas en relación con asuntos éticos y políticos en el marco de  la 
enseñanza de la lengua y el marco de violencia de Colombia en tres momentos 
de su historia: 1900-1950, 1980-1990 y proceso de diálogos de paz. En este 
contexto, el marco de desarrollo estará enfocado desde la glotopolítica.  
DESCRIPCIÓN GENERAL: 
 
En la glotopolítica la lengua se estudia en relación directa con la política; 
relación que es comprendida a partir de los ideologemas, al hacer explícito que 
la lengua configura unas memorias de orden político y social. En este campo 
de estudio los ideologemas se han ido configurando como categorías teóricas 
propias de la glotopolítica, a partir de las cuales se desarrolla un camino 
metodológico particular. Los ideologemas convierten en unidad de análisis en 



 2 

la medida en que son máximas que subyacen en la estructura argumentativa 
de un enunciado y se realizan en campos del lenguaje propios del ámbito 
político, educativo, cultural, entre otros. Ahora bien, aunque, en el país los 
diversos avances desarrollados sobre la relación entre lengua y política se han 
abordado principalmente desde los estudios en poscoloniales, los ideologemas 
como unidad de análisis permiten comprender cómo se configura esta relación 
en la primera en Colombia. 
 
De allí surge el interés por comprender la enseñanza de la lengua en Colombia 
articulada con dimensiones políticas, éticas  y sociales de la vida del país, 
interés que se da en varios sentidos; el primero tiene que ver con el 
reconocimiento de que la lengua se modifica en la interacción social y ésta a su 
vez por la influencia de la primera; el segundo está relacionado con el hecho de 
que las prácticas lingüísticas están asociadas con la política, específicamente, 
con las formas de poder; y; el tercero reconoce que en la lengua se encuentran 
ancladas la práctica de lo social, que para el presente estudio tiene que ver con 
las formas de reconocimiento/exclusión del otro. 
 
JUSTIFICACIÓN: 
 
El lenguaje se puede considerar como un caleidoscopio que refleja las 
múltiples realidades e interacciones sociales que se generan, nombran y 
establecen en las sociedades en momentos históricos particulares; así, resulta 
pertinente señalar que “al definir el lenguaje como (inter)acción insistimos en su 
carácter no sólo constativo (como reflejo objetivo de una realidad externa que 
posibilita la transparencia de la comunicación) sino también en su naturaleza 
performativa, es decir, en su condición de herramienta que interviene la 
realidad que (re) presenta… y que opera sobre el contexto en que usa” Del 
Valle (2007:26).  
 
Ahora bien, al entrar al mundo del lenguaje debemos precisar que es, 
especialmente, mediante la lengua que se transforma e interviene la realidad 
siempre en relación con el contexto social, político y cultural en el cual está 
enmarcada. Así, “la lengua no es un instrumento de comunicación que se 
encuentre disponible de la misma manera y bajo las mismas implicaciones para 
todos los habitantes de una sociedad García” (2014:75). En la misma línea, se 
considera que la lengua sirve para permitir el ejercicio de poder, para crear 
sistemas simbólicos por medio de los cuales, no solo categorizamos el mundo, 
sino que también, a través de ellos, se puede ejercer una función política de 
dominación, en la medida en que lo simbólico también impone un significado al 
mundo y a las relaciones sociales.  
 
Por lo anterior y, en razón a la comprensión del lenguaje articulado a procesos 
sociales, éticos  y políticos, en la presente seminario se recurre a la 
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glotopolítica, como un campo de estudio que hace parte de la sociolingüística, 
el cual se preocupa por reflexionar en la relación que hay entre el lenguaje y lo 
político, fenómenos que están encarnados en la sociedad. Aunque el campo de 
estudio de la sociolingüística es la comprensión del lenguaje articulado a 
variables sociales (edad, género, procedencia, profesión, religión, etnia, etc.), 
para el presente estudio el interés estará centrado en la lengua como acción en 
la medida en que ésta es variable y se manifiesta de forma variable en la 
sociedad.  
OBJETIVOS 
 
General: Comprender los presupuestos epistemológicos de la glotopolítica y 
del Lenguaje: narrativas históricas, así como de los componentes históricos 
pertinentes de la vida política en Colombia. 
 
Específicos: 
 

• Deliberar acerca de los principios teóricos fundamentales de la 
glotopolítica.  

• Profundizar en los presupuestos teóricos de las narrativas históricas.  
• Profundizar en los aspectos éticos de la vida política del Colombia, 

específicamente en 1980 y actualmente. 
 
CONTENIDOS: 
 
Primer módulo:  
Principios teóricos y metodológicos de la glotopolítica 
Segundo módulo: 
Presupuestos teóricos de las narrativas históricas 
Tercer módulo: 
Historia política de Colombia: 1980-2015-6. 
5. Cronograma          
 
Agosto: Entrega de la versión final de los antecedentes 
Septiembre: Construcción del primer capítulo del marco teórico 
Octubre: Construcción del segundo capítulo del marco teórico 
Noviembre: Estructuración del marco metodológico 
Diciembre: Entrega de marco teórico  
FORMAS DE EVALUACIÓN: 
 
La forma de evaluación estará establecida en relación con el desarrollo 
presentado en el cronograma señalado.  
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