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Superficies de contacto: el Lenguas Vivas y su entorno

1  Cf. “El Lenguas”, 7: Umbrales. Las residencias de traducción del Lenguas Vivas, y allí, en especial, las pp. 94-107. 
2  Precisamente esos rasgos son los que captura la foto que ilustra la tapa del suplemento, que agradecemos a Uwe Schoor, docente del 
Traductorado en Alemán, ex lector del DAAD (Servicio Alemán de Intercambio Académico), ex coordinador del Seminario Permanente 
de Estudios de Traducción (SPET) y ex editor de la revista.
3  En ese sen�do, el número se complementa con publicaciones anteriores, en par�cular, el ya aludido Umbrales (2020) y el número 
especial sobre la Escuela de Otoño de Traducción Literaria (2021), pero también con colaboraciones del número 5 (2018), sobre los 
ins�tutos terciarios de la ciudad de Buenos Aires, y del número 6 (2019), dedicado al Departamento de Portugués. Los números 1 
(Celebrating Shakespeare, 2015) y 4 (Vivir entre lenguas, 2017), por su parte, son buenos ejemplos del intercambio del Lenguas con 
miembrxs del ámbito cultural, en par�cular, escritorxs, crí�cxs y traductorxs.

La idea de preparar un número sobre los múl�ples mo-
dos en que el Lenguas Vivas interactúa con su entorno, 
y sobre los resultados de esos encuentros, surgió en 
2020, durante el proceso de edición del suplemento 
7. Ese número, dedicado a las residencias de traduc-
ción del Lenguas, puso de manifiesto la relevancia del 
aporte que el ins�tuto realiza a través de ellas a la co-
munidad académica: los usuarixs de los textos tradu-
cidos en las residencias son parte de cátedras tercia-
rias y universitarias, y de espacios de inves�gación o 
reflexión radicados en el Lenguas, en otros ins�tutos 
o en universidades. Pero también pueden estar en la 
comunidad en general, como lo muestra la coopera-
ción de la Residencia en traducción audiovisual del 
Traductorado en Inglés con el Programa de Derechos 
Humanos de la Biblioteca Nacional, cuyo resultado es 
el sub�tulado en inglés de entrevistas realizadas a Ma-
dres y Abuelas de Plaza de Mayo y a miembrxs de otras 
organizaciones de defensa de los derechos humanos.1

En ese contexto, Paula Grosman, integrante del 
comité de redacción de Lenguas V;vas y docente del 
Traductorado de Inglés, habló de la importancia de di-
fundir una tarea similar que venían haciendo, más o 
menos silenciosamente, estudiantes y graduadxs de 
ese traductorado y de otras ins�tuciones en coopera-
ción con el CELS, Abuelas de Plaza de Mayo y Memoria 
Abierta: la revisión y traducción parcial de documen-
tos sobre la represión durante la úl�ma dictadura cí-
vico-militar (1976-1983) desclasificados por la CIA y 
otros organismos y agencias estadounidenses.

Un inventario rápido de espacios clave del Len-
guas que dan lugar a intercambios con la comunidad 
y con otras ins�tuciones nos sugirió que era posible y 

relevante dar a conocer las caracterís�cas y los resul-
tados de tales encuentros: los programas de extensión 
y extracurriculares; las residencias pedagógicas y de 
traducción y otras asignaturas como Trabajo de Cam-
po, de los profesorados; los lectorados de profesorxs 
extranjerxs, los centros de estudiantes. Se trata de ins-
tancias cons�tu�vas de la ins�tución que trascienden 
su función específica de formar profesorxs en lenguas 
extranjeras y traductorxs y el mandato ins�tucional de 
escolarizar alumnxs de nivel primario y medio, o que 
los complementan en beneficio tanto de lxs miembrxs 
de la comunidad del Lenguas (estudiantes, docentes, 
graduadxs) como de la comunidad en general.  

La imagen elegida para presentar el conjunto de 
trabajos que surgió de las invitaciones a colaborar, “su-
perficies de contacto”, trata de captar aquellos lugares 
que favorecen la interacción con “el afuera”: espacios 
estables, creados con ese fin por la ins�tución, o espa-
cios que adicional o transitoriamente se convierten en 
escenarios del encuentro. Naturalmente, la idea mis-
ma de un adentro y un afuera es rela�va, tanto por-
que el contacto puede darse “afuera” de la ins�tución 
y “adentro” de ella, como porque los límites de esos 
términos son borrosos y móviles.2

El panorama que presentamos no es exhaus�vo, 
pero sí nos parece una muestra ordenada y represen-
ta�va de los modos en que docentes, coordinadorxs, 
estudiantxs, graduadxs y padrxs de alumnxs ar�culan 
su relación con diferentes sectores: la comunidad, lxs 
aspirantes a ingresar al Lenguas, miembrxs de otras 
ins�tuciones o de organizaciones y organismos na-
cionales e internacionales.3 Es además una muestra 
variada, por la diversidad de formatos y extensiones 

https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2021/01/suplemento-%E2%80%9CEl-Lenguas%E2%80%9D-7.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2021/01/suplemento-%E2%80%9CEl-Lenguas%E2%80%9D-7.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2021/09/Revista-EOTL_24-08-2021.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2018/12/Dossier_2018_Online.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2019/12/SUPLEMENTO-6-2019_Online.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2021/10/suplemento-01.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2021/10/suplemento-04.pdf
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elegidos por lxs colaboradorxs (artículos, entrevistas, 
informes, tes�monios en primera persona –como pro-
tagonistas o como tes�gxs–, comentarios breves); y 
polifónica, porque lxs autorxs, que en la mayoría de 
los casos son los responsables de los espacios y ac�vi-
dades, también recogen, en tes�monios incorporados 
o adjuntos, las voces de otras personas involucradas: 
docentes, estudiantes, graduadxs, becarixs, usuarixs 
y des�natarixs. Son tantas y tan diversas las ac�vida-
des de intercambio del Lenguas que esperamos que 
este suplemento se vuelva una especie de guía o mapa 
para que todxs, dentro y fuera del ins�tuto, tomemos 
conciencia de esa realidad, tanto en lo que hace al tra-
bajo actual como a la historia de cada proyecto.

El número está organizado en tres secciones. La 
primera, “Adentro/ afuera”, agrupa cinco colaboracio-
nes que se enfocan en los vínculos intrains�tucionales, 
interins�tucionales y comunitarios.

La sección se abre con un trabajo de Paula Grosman 
que reúne una entrevista colec�va y diversos tes�mo-
nios individuales sobre el proyecto “Desclasificados”: 
la tarea de revisar, organizar y traducir parcialmente 
documentos desclasificados sobre la úl�ma dictadura 
para ponerlos al alcance de la comunidad, de la jus�-
cia y de lxs inves�gadorxs. Estudiantes y graduadxs del 
Traductorado de Inglés par�cipan desde 20204 de este 
proyecto, a par�r de una inicia�va de la directora de la 
carrera, Gabriela Minsky. Par�cularmente interesante 
es la reflexión recurrente en los tes�monios de estu-
diantes y graduadas sobre la doble interpelación de 
esta tarea colabora�va: como profesionales jóvenes o 
futuras profesionales de la traducción que llevan ade-
lante un trabajo “real”, que incluye prác�cas grupales 
o colec�vas no muy frecuentadas durante el estudio, 
pero también como ciudadanas en contacto directo 
con la historia reciente.

En el segundo trabajo, Romina Mangini reseña la 
creación y los inicios del anexo del Lenguas Vivas en 
Nueva Pompeya, un barrio de Buenos Aires que, como 
toda la zona sur de la ciudad, no suele estar entre los 
privilegiados por lxs funcionarixs porteñxs para la apli-
cación de sus polí�cas educa�vas. A través del “Anexo 

4  A fines de junio de 2022 se realizó la convocatoria a estudiantes y graduadxs para sumarse a la etapa final del proyecto.

Pompeya”, donde se dicta el Profesorado de Inglés 
desde 2014, el Lenguas encuentra espacios de contac-
to con la comunidad tanto en las escuelas de la zona 
que reciben a lxs estudiantes para las observaciones y 
prác�cas pedagógicas, como en los CECIE, los centros 
que el GCBA pone a disposición de lxs alumnxs del sis-
tema educa�vo local para el aprendizaje o el perfeccio-
namiento de lenguas extranjeras. A la vez, el espacio 
del anexo se abre a la comunidad en forma de cursos, 
conferencias y otros eventos que el Lenguas ges�ona 
con organizaciones o ins�tuciones con las que coopera 
tradicionalmente, como la Asociación de Ex Alumnos 
(AEXALEVI) y el Bri�sh Council, entre otras.

Precisamente uno de los CECIE, el número 9, es 
escenario principal de la tercera colaboración, en la 
que Flavia Rosenbaum, estudiante del Profesorado de 
Francés del Lenguas y docente, relata como tes�go 
una experiencia de narración oral llevada a cabo allí 
por estudiantes avanzadxs del Profesorado de Francés. 
El breve análisis de esta experiencia, caracterizada por 
la autora como disrup�va en varios planos para sus 
protagonistas, muestra el encuentro de futurxs do-
centes con alumnxs de la Ciudad y sus familias en un 
contexto menos formal que el del aula tradicional, y 
pone de relieve el hecho de la lectura colec�va como 
generadora de convivencia.

Mariana Manzo, madre de alumnxs de nivel pri-
mario y medio y miembrx de la cooperadora del Len-
guas, focaliza su informe en el trabajo realizado por 
la cooperadora, en colaboración con las autoridades 
del ins�tuto, durante los dos años del aislamiento por 
el Covid-19: desde garan�zar que las canastas de ali-
mentos y las computadoras llegaran a las familias y lxs 
alumnxs que las necesitaran, hasta iden�ficar proble-
má�cas complejas –cuadros de depresión, angus�a o 
claustrofobia– y colaborar en su derivación, además 
de brindar apoyo escolar individual y personalizado en 
los casos requeridos. Un ejemplo muy claro de cuán-
to han contribuido estas asociaciones, por lo general 
bastante maltratadas por aquellxs mismxs que suelen 
derivar en ellas tareas que deberían cumplir organis-
mos oficiales, a garan�zar la con�nuidad pedagógica y 
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el vínculo de lxs estudiantes con su ins�tución durante 
la pandemia.

Por úl�mo, en su informe sobre los cursos de nive-
lación en español, Paula Galdeano, Asistente de traba-
jos prác�cos en el área de español, describe los pro-
pósitos perseguidos con la reconfiguración de estos 
cursos para mejorar el rendimiento del heterogéneo 
universo de aspirantes a ingresar a los traductorados 
del Lenguas y al Profesorado de Alemán. Con una ofer-
ta ampliada y una reorganización de obje�vos, conte-
nidos y personal docente que apunta a transformarlos 
en una instancia de formación ar�culada con los pla-
nes de estudio de las carreras, los cursos �enen –se-
gún las docentes a cargo cuyos tes�monios acompa-
ñan el informe de Galdeano– un efecto posi�vo sobre 
quienes ingresan. Y resultan también una herramienta 
ú�l para aquellxs que no lo hacen y siguen su trayecto-
ria de formación en otras ins�tuciones.

Por su especificidad, centrada en la formación de 
profesionales que se mueven en las zonas de contacto 
con lo internacional, o en franjas inter- o transnacio-
nalizadas de la sociedad, como son lxs profesorxs de 
lenguas extranjeras y lxs traductorxs, el Lenguas cul-
�va una relación de larga data con organismos, orga-
nizaciones e ins�tuciones de otros países. La segunda 
sección del presente número de “El Lenguas” ilustra 
esos vínculos, que se plasman de múl�ples formas en 
la vida ins�tucional.

En una entrevista a Patricia C. Hernández, las do-
centes del Profesorado de Francés Lucía Mignaqui y 
Le�cia Devincenzi repasan con la entrevistada la his-
toria y la actualidad del Posgrado a distancia en la Uni-
versidad de Rouen Normandie, en el que graduadxs 
del Departamento de Francés del Lenguas, tanto pro-
fesorxs como traductorxs, pueden cursar un máster 
en Francés como Lengua Extranjera o Lengua Segunda 
(FLE/FLS) o en Ciencias del Lenguaje, con la posibilidad 
de con�nuar luego con un doctorado. El acuerdo que 
permite el acceso a esos estudios de posgrado a gra-
duadxs del Lenguas y de otras ins�tuciones terciarias 
o universitarias de Argen�na fue impulsado decisiva-
mente desde el Lenguas Vivas por la entonces vice-
rrectora Susana Gurovich a fines de los años noventa.

También la segunda colaboración de esta sección 
se ocupa de los contactos con Francia, pero esta vez 
en primera persona y en otro ámbito del sistema edu-
ca�vo, el de las escuelas francesas. Como par�cipan-
te del Programa de Asistentes de español en Francia 
Metropolitana, Nathalie Espinoza, graduada reciente 
del Profesorado de Francés del Lenguas y docente de 
una escuela plurilingüe y de un CECIE, relata y analiza 
las diversas facetas del intercambio: la tarea pedagó-
gica conjunta con lxs docentes de español, la interac-
ción con lxs alumnxs en el aula y con lxs asistentes de 
otrxs países fuera del aula; y también la experiencia de 
vivir en la lengua extranjera –para muchxs asistentes, 
como en su caso, por primera vez– y la no menos no-
vedosa de mirar la variedad lingüís�ca propia como lo 
extranjero.

Por úl�mo, Swantje Mikara y Lorena Justel, lec-
tora del Servicio Alemán de Intercambio Académico 
(DAAD) y directora de carrera del Profesorado de Ale-
mán respec�vamente, pasan revista a las relaciones 
internacionales del Departamento de Alemán: desde 
la creación del Profesorado a comienzos de los años 
ochenta, gracias a la cooperación de varios organismos 
e ins�tuciones alemanas con el Lenguas, hasta la fun-
dación del Traductorado a mediados de los noventa; 
y desde el diseño y la ejecución del Programa de in-
tercambio de docentes y estudiantes del Traductorado 
con la Universidad de Hildesheim (Baja Sajonia) en los 
años 2000 hasta los frustrados planes de colaboración 
con universidades alemanas y argen�nas para crear 
carreras con títulos binacionales y másters compar�-
dos. Y si bien estos planes truncos muestran uno de los 
costados más sombríos de la progresiva pérdida de au-
tonomía académica del Lenguas Vivas bajo la égida del 
GCBA, la presencia constante de unx lectorx, unx asis-
tente idiomá�cx y unx asesorx pedagógicx, la confor-
mación de una Biblioteca de Alemán con�nuamente 
actualizada por los aportes de las ins�tuciones alema-
nas, y las becas y ayudas financieras para estudiantes y 
graduadxs hablan de un vínculo que se ha sostenido y 
consolidado a lo largo del �empo. Los efectos posi�vos 
de esta cooperación internacional se pueden leer en 
los tes�monios que cierran la colaboración, de estu-
diantes y graduadxs del Departamento que han acce-
dido a becas de estudio en Alemania.
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En la tercera y úl�ma sección hemos agrupado los 
trabajos referidos a cuatro espacios estables, creados 
por la ins�tución en diferentes momentos de su his-
toria, en la mayoría de los casos a par�r de proyec-
tos diseñados y propuestos al Consejo Direc�vo por 
miembrxs del cuerpo docente. El Programa ELE, la Es-
cuela de Otoño, el Centro de Estudios Francófonos y el 
SPET son espacios que por su carácter –de extensión y 
extracurriculares– están siempre abiertos a la comuni-
dad y a otras ins�tuciones. Al mismo �empo, por las 
tareas que llevan a cabo, ar�culan decisivamente los 
contactos entre lo local y lo internacional.

Encabeza la sección, a modo introductorio, la cola-
boración de Mónica Herrero sobre la Secretaría Acadé-
mica, en cuya órbita se encuentran los cuatro espacios 
y que –como bien señala la autora– es la unidad por 
excelencia para ges�onar los vínculos interins�tucio-
nales y con la comunidad por las funciones que se le 
han asignado a través del Reglamento Orgánico: la 
transferencia de conocimientos, la extensión, la pro-
moción de la inves�gación, la ges�ón de recursos y 
las publicaciones ins�tucionales. Como se infiere de la 
enumeración de estos cinco bloques, las tareas de la 
Secretaría Académica exceden los espacios menciona-
dos y comprenden también otros ámbitos no repre-
sentados en este número del suplemento (el Programa 
AENS,5 las publicaciones ins�tucionales, el Programa 
de inves�gación) y eventos que atraviesan toda la vida 
ins�tucional, porque involucran tanto a los vínculos 
internacionales como a los intrains�tucionales y co-
munitarios. De todo ello da cuenta la autora en una 
reseña muy ordenada e ilustra�va de lo acontecido en 
materia de intercambios durante los años en los que 
se desempeñó como Secretaria Académica del Len-
guas Vivas (2018-2021).

En su artículo sobre el Programa ELE (Español 
como Lengua Extranjera), Ruth Alazraki, María José 
Gassó y Florencia Genta realizan un recorrido por la 
historia del programa, creado en 1992 pero con ante-
cedentes ya desde la fundación del Lenguas Vivas en 
1904. Revisan su concepción inicial, que contemplaba 
el doble obje�vo de enseñar español a hablantes de 

5  El Programa de Ac�vidades de Extensión del Nivel Superior (AENS) ofrece cursos de lenguas extranjeras abiertos a estudiantes del 
nivel superior y a lxs miembrxs de la comunidad. Cf. <https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/si�o/aens-cursos-de-idiomas/>.

otras lenguas y de formar profesores de ELE, y algunos 
hitos importantes en la historia del programa, como la 
adecuación de los cursos al Marco de Referencia Euro-
peo, la decisión de trabajar con materiales propios o el 
impacto de la pandemia sobre el dictado de las clases. 
Las autoras también incluyen los resultados de un tra-
bajo que esboza el perfil actual de lxs alumnxs (can-
�dad por niveles y modalidad, nacionalidad, género, 
lengua materna) y una serie de consideraciones sobre 
la función social e ins�tucional de ELE. La colaboración 
se cierra con algunos tes�monios de estudiantes que 
reflejan sus representaciones sobre lo que significa 
aprender español.

Creada en 2015, la EOTL (Escuela de Otoño de Tra-
ducción Literaria) lleva el nombre de su fundadora, la 
traductora y docente del Traductorado de Inglés Lucila 
Cordone, que falleció prematuramente en 2020. En su 
colaboración, las docentes que coordinaron la Escuela 
en 2022, Lucía Dorin y Mar�na Fernández Polcuch, re-
toman el documento inicial del proyecto de creación, 
que expone la fundamentación y los obje�vos, y lo re-
visan y complementan con una síntesis de las tareas 
realizadas entre 2015 y 2022, que muestran cuánto ha 
crecido el Programa en pocos años, y con un análisis 
de lo que implica la Escuela en términos de vinculación 
del Lenguas con la comunidad local, nacional e inter-
nacional (traductorxs, escritorxs, editorxs, estudiantes 
y graduadxs de otras ins�tuciones).

El Centro de Estudios Francófonos (CEF) fue crea-
do en 2018 a instancias de un grupo de docentes del 
Departamento de Francés que vieron la u�lidad de 
generar un espacio que acompañara los cambios pro-
piciados en los planes de estudio del Departamento 
en dirección a comprender y reconocer la diversidad 
cultural de los pueblos de habla francesa. En su artí-
culo, las coordinadoras del espacio (Magdalena Ar-
noux, Victoria Cozzo, Salomé Landivar y Agus�na Peña 
Pereira) detallan cuáles son los obje�vos del CEF y a 
quiénes está des�nado, y presentan un panorama 
de las variadas ac�vidades que realizan, desde char-
las y encuentros con protagonistas de la francofonía 
(escritorxs, traductorxs, historie�stas, dramaturgxs) y 

https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/aens-cursos-de-idiomas/
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conferencias de especialistas argen�nos y extranjeros 
en diversas áreas vinculadas con las problemá�cas de 
la francofonía, hasta la elaboración de material didác-
�co y el sub�tulado, junto con estudiantes y gradua-
dxs del Departamento, de películas para ciclos de cine 
africano. Las autoras concluyen con una reseña de las 
ac�vidades que planean para el futuro, entre ellas, for-
talecer la inves�gación en el CEF.

Cerramos la sección con el más an�guo de los tres 
espacios extracurriculares que están en funcionamien-
to en la actualidad: el Seminario Permanente de Estu-
dios de Traducción (SPET), creado por la traductora y 
traductóloga Patricia Willson en 2003 e inaugurado en 
2004. En su colaboración, las coordinadoras actuales, 
Griselda Mársico y Sofía Ruiz, exponen en primer lugar 
cuáles han sido, desde sus comienzos, los obje�vos del 
Seminario y sitúan su fundación en el contexto de la 
emergencia de los Estudios de Traducción en Argen�-
na, a la que no fue ajena la fundadora y primera coor-
dinadora del SPET. Reseñan luego los principales �pos 
de ac�vidades del Seminario, las innovaciones de los 
úl�mos años, las funciones que el espacio cumple en 
el plano ins�tucional, sus vínculos extrains�tuciona-
les (locales, regionales e internacionales) y el efecto 
que tuvo sobre ellos el paso obligado de las sesiones 
a la virtualidad durante la pandemia. La colaboración 

incluye los tes�monios en primera persona de Patricia 
Willson y de dos expositoras y amigas del SPET, Claudia 
Fernández Speier y Micaela van Muylem.

Una mirada al conjunto de las colaboraciones pone 
de manifiesto una constante: la potencia de los pro-
yectos, debida en gran medida a la crea�vidad con la 
que fueron diseñados y a la solvencia, el entusiasmo 
y el compromiso con los que son llevados adelante, 
es innegable. Tan innegable como el esfuerzo que re-
quiere sostenerlos, en la gran mayoría de los casos 
con recursos escasísimos, muchas veces con el aporte 
económico indispensable de aquellas ins�tuciones y 
organizaciones, locales e internacionales, con las que 
el Lenguas ha ido tejiendo vínculos a lo largo de su his-
toria. Y tan innegable, en defini�va, como la otra cara 
del asunto: las dificultades de ar�cular los intereses y 
las aspiraciones del Lenguas y sus actorxs con las polí-
�cas de un ministerio que no termina de comprender 
y, por lo tanto, no reconoce adecuadamente el valor 
de la ins�tución (cifrado en su especificidad, su histo-
ria y la calidad de la tarea que realiza); y que no ha 
dado muestras de querer generar las condiciones y los 
recursos que se necesitan para que la ins�tución des-
pliegue su potencial sin agotar las energías de quienes 
la sos�enen a diario.

Griselda Mársico
noviembre de 2022
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Traducción y militancia. Militancia de la traducción

Paula Grosman
Traductorado de Inglés

La mención a la existencia de una base en la calle Bacacay que habría funcionado con 
anterioridad o en forma simultánea a “Orletti” se registró desde el comienzo de la inves�-
gación, pero los datos que figuraban en el expediente “eran insuficientes para iden�ficar 
el inmueble”, informó Rafecas. [...] [L]a referencia precisa al domicilio de Bacacay 3570 
surge en los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos. En uno de 
ellos se consigna que el inmueble fue alquilado para operaciones oficiales de la SIDE y 
que allí actuó la banda de Aníbal Gordon, integrante de una patota de la ex SIDE junto a 
los represores ya condenados Eduardo Ruffo, César Alejandro Enciso, Miguel Ángel Furci, 
Honorio Carlos Martínez Ruiz.1

1  Extracto de no�cia publicada el 3 de julio de 2020 en Página 12 sobre la iden�ficación de un centro de detención que funcionó durante 
la dictadura cívico-militar en el barrio de Floresta de la Capital Federal. En <https://www.pagina12.com.ar/276055-iden�ficaron-un-
centro-clandes�no-de-detencion-en-la-calle> [Úl�mo acceso: 07-03-2022].
2  desclasificados.org.ar [Úl�mo acceso: 07-03-2022]. 

Esta no es una no�cia cualquiera. Relata un hallazgo 
clave para la inves�gación de los crímenes de lesa hu-
manidad que se come�eron en Argen�na durante la 
dictadura cívico-militar de 1976-1983 y para el enjui-
ciamiento de sus responsables. El hallazgo fue posible 
gracias al trabajo incansable de la comunidad que sos-
�ene los reclamos por la desclasificación de documen-
tos e impulsa su accesibilidad. El proyecto desclasifi-
cados,2 impulsado por Abuelas de Plaza de Mayo, el 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Memo-
ria Abierta, es parte de ese trabajo.

Desclasificados nació en agosto de 2019 como una 
inicia�va de carácter colabora�vo con el objeto de fa-
cilitar el acceso público a los documentos sobre la dic-
tadura argen�na desclasificados en abril de ese mis-
mo año por el gobierno de los Estados Unidos: 4903 
documentos correspondientes a diferentes agencias y 
departamentos de inteligencia, defensa y seguridad de 
ese país.

El proyecto también se propone acercar a las nue-
vas generaciones de estudiantes al conocimiento del 
proceso de Memoria, Verdad y Jus�cia. Con ese fin, 
fueron incorporadxs como voluntarixs estudiantes del 

Centro de Inves�gación Antonio Gramsci de la facul-
tad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos 
Aires y de la carrera de Ciencias de la Comunicación 
de esa universidad, y también estudiantes y graduadxs 
del Traductorado en Inglés del IES en Lenguas Vivas 
“Juan Ramón Fernández” y, posteriormente, de los tra-
ductorados de la ENS en Lenguas Vivas “Sofía Esther 
Broquen de Spangenberg”, la Universidad Nacional de 
La Plata y la Universidad del Salvador.

En un principio, la tarea de lxs voluntarixs –traduc-
torxs y no traductorxs– era interpretar los documen-
tos desclasificados, iden�ficar en ellos ciertos datos 
e ingresarlos en un formulario web a través del cual 
se carga la base de datos pública. Como parte de esa 
ac�vidad, debían seleccionar un fragmento represen-
ta�vo del documento, traducirlo al español y cargar la 
traducción en un campo del formulario. Sin embargo, 
a medida que avanzaba el proyecto, y como resultado 
de los intercambios entre lxs diferentes voluntarixs du-
rante reuniones de capacitación que tenían lugar pe-
riódicamente, por inicia�va de lxs traductorxs se sumó 
como parte de la tarea de estxs úl�mxs la elaboración 
de criterios de traducción y la revisión colabora�va del 
material traducido con el fin de garan�zar la calidad 

https://www.pagina12.com.ar/276055-identificaron-un-centro-clandestino-de-detencion-en-la-calle
https://www.pagina12.com.ar/276055-identificaron-un-centro-clandestino-de-detencion-en-la-calle
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general de las traducciones. Así se fue consolidando 
su aporte especializado al proyecto interdisciplinario.3

Según señalan desde la coordinación del proyecto, 
el trabajo que se está haciendo �ene un gran valor, no 
solo a los fines de facilitar el acceso a registros claros y 
precisos de la dictadura que permitan seguir constru-
yendo la memoria de la época, sino como evidencia 
concreta y mecanismo de producción de pruebas para 
las causas en curso contra quienes come�eron delitos 
de lesa humanidad. Por su parte, Gabriela Minsky, di-
rectora del Traductorado en Inglés del IES en Lenguas 
Vivas “Juan Ramón Fernández”, comenta que desde 
el punto de vista de lxs voluntarixs traductorxs, ver 
resultados inmediatos de su trabajo de clasificación 
y traducción es algo novedoso y emocionante. La ex-
periencia les permite resignificar los recursos que van 
desarrollando a lo largo de la carrera, como las herra-
mientas de análisis del discurso, que son clave para 
interpretar la gran can�dad de espacios en blanco y 
tachaduras de los documentos y elementos sueltos. En 
el marco del proyecto, lxs estudiantes de los traducto-
rados se enfrentan por primera vez con documentos 
que no están preparados para ser leídos o traducidos, 
sino que requieren un alto grado de procesamiento e 
interpretación para que ambas tareas sean posibles. 
Por otro lado, ven de manera inmediata, apenas el 
contenido traducido empieza a circular, la función que 
cumple su trabajo. La mirada inves�ga�va de lxs es-
tudiantes y graduadxs de los traductorados, así como 

3  Ya el número 7 de este suplemento, Umbrales: Las residencias de traducción del Lenguas Vivas, incluyó dos trabajos elaborados 
en el marco de la Residencia en Traducción Audiovisual, o en relación con esa Residencia, que reflejan el cruce de generaciones y 
la actualización del pasado argen�no para las generaciones más nuevas: “Transcripción de subtítulos español-inglés para el video 
‘Tes�monio de Nora Morales de Cor�ñas’”, contenido audiovisual producido por el Programa de Derechos Humanos de la Biblioteca 
Nacional, y “Entrevista a Nora Cor�ñas”. Los trabajos citados estuvieron a cargo de Juan I. Manzioni y Lucía Daffunchio, respec�vamente 
(Cf. “El Lenguas”, núm. 7, pp. 94-107).
4  Guadalupe Basualdo coordinó en representación del CELS y junto con Federico Ghelfi el voluntariado para el proyecto desclasificados 
desde agosto de 2019 hasta abril de 2022. En la actualidad (julio de 2022), la coordinación está a cargo de Federico Ghelfi, a quien 
acompañan Patricia Panich y Julián Toribio.

su rigurosidad y minuciosidad, son cualidades valiosas 
que aportan al proyecto interdisciplinario, en el que se 
revaloriza su formación y su función, así como la espe-
cificidad y a la vez amplitud de sus competencias.

El conjunto de textos que presentamos a con�nua-
ción pretende dar visibilidad a una experiencia suma-
mente valiosa y enriquecedora para todas las partes 
intervinientes, y para la sociedad argen�na en general. 
Es el resultado de numerosos intercambios a través de 
entrevistas realizadas en 2021, durante el período de 
aislamiento debido a la pandemia, por videollamada, 
conversaciones informales y narraciones escritas por 
algunas de sus protagonistas.

Diferentes voces confluyen en él para describir los 
orígenes, obje�vos y alcance de desclasificados. Entre 
ellas, se destacan las de estudiantxs y graduadxs, que 
en una charla con quien escribe hablan sobre el pa-
pel que desempeñan en el proyecto, que fue evolu-
cionando y enriqueciéndose desde 2019 hasta hoy, y 
narran algunas de sus vivencias. Asimismo, Guadalupe 
Basualdo,4 ex coordinadora del área Inves�gación del 
CELS, reflexiona sobre el surgimiento y los resultados 
–muchos no buscados, pero muy bienvenidos– de la 
colaboración y sobre la importancia de esta inicia�va 
para tender un puente con la comunidad respecto de 
un tema central para nuestra historia, nuestra actuali-
dad y nuestro futuro, como es el proceso de Memoria, 
Verdad y Jus�cia.

https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2021/01/suplemento-%E2%80%9CEl-Lenguas%E2%80%9D-7.pdf
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Entrevista a seis voluntarias del proyecto desclasificados.org.ar
(septiembre de 2021)

5  El equipo de traductoras está integrado también por Sofía Maranesi y Macarena Mina (Traductorado de Inglés del IES en Lenguas 
Vivas “Juan Ramón Fernández”).

En los próximos párrafos, Lucero Cas�llo Novoa, 
María Laura Escobar, Candela Guerriero, Paula Ma-
ría Maurelli, Melina Santa Cruz y Rocío Mariel Zala-
zar Cuello,5 integrantes del equipo de voluntarixs que 
par�cipan desde 2019 en el proyecto colabora�vo 
desclasificados.org.ar, coordinado por Abuelas de Pla-
za de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS) y Memoria Abierta, relatan diferentes aspectos 
de su par�cipación y reflexionan sobre los aprendi-
zajes profesionales y personales que se llevan como 
resultado.

La convocatoria para el proyecto de colaboración 

para la lectura, análisis y organización de los docu-

mentos de la dictadura desclasificados por Estados 
Unidos a principios de 2019 se hizo a través de una 

reunión en el Lenguas Vivas “Juan R. Fernández”, en 

la que participaron Guadalupe Basualdo y Federico 
Ghelfi en representación del CELS. ¿Por qué fueron 
a esa reunión y qué les interesó de la convocatoria? 

¿En qué consistían específicamente las tareas que 
iban a tener que hacer quienes se ofrecieran como 
voluntarixs?

CANDELA: La convocatoria me llegó por algún grupo 
y me interesó mucho, por ser algo muy nuestro, una 
primera experiencia de traducción, aunque al principio 
no fue traducción. En la reunión hicieron más hincapié 
en el contenido de los archivos: “Fíjense que pueden 
aparecer descripciones de torturas y esas cosas”; lo 
que íbamos a terminar traduciendo iban a ser párra-
fos. Teníamos que prestar atención a los párrafos que 
fueran per�nentes. Después, cuando empezamos a 
trabajar, nos dimos cuenta de que era una mezcla. Es 

Fig. 1: desclasificados.org.ar
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trabajo de archivo porque tenés que agarrar un docu-
mento y sacarle toda la información importante, las 
personas, los lugares mencionados, las fechas, todo 
eso que va luego a un archivo –literalmente–, y a su 
vez tenés que traducir y fijarte qué es lo importante o 
lo más per�nente.

MARÍA: Cuando el proyecto empezó, la convocatoria 
incluía estudiantes de carreras relacionadas con las 
lenguas, pero también de otras carreras, como Comu-
nicación, Sociales (UBA), y que no �enen que ver con 
la traducción ni con las lenguas. La convocatoria tenía 
algo que a mí me llamó la atención. Por un lado, se 
reconocía la importancia de tener traductores, pero 
por otro lado no. No se veía que la parte de traduc-
ción presentara un desafío par�cular para el cual uno 
requiriera una competencia mayor al conocimiento 
del inglés o del español. La traducción era una parte 
más del formulario.6 En el formulario hay que extraer 
ciertos datos del documento, después seleccionar un 
fragmento que nos parezca representa�vo del docu-
mento y traducirlo al español. Eso es lo que a mí me 
llamó la atención. No se pensó la traducción como un 
momento par�cular del trabajo, pero por otro lado sí 
convocaron al Lenguas Vivas. Después nosotros empe-
zamos a señalar la importancia que tenía esa parte del 
formulario y los coordinadores siempre fueron muy 
abiertos a todas nuestras sugerencias, a todos nues-
tros comentarios, y terminamos conformando este 
grupo.7 En la primera convocatoria, la traducción no se 
pensaba como algo tan complejo.

MELINA: Yo vi flyers en uno de los grupos del Lenguas y 
ni lo pensé y fui. No suelo pensar mucho las cosas que 
voy a hacer. Por un lado, me interesaba la propuesta 
porque, desde que entré al Lenguas, era la primera vez 
que se abría un espacio para prác�cas preprofesiona-
les. Y, por otro lado, tenía una cercanía con el tema, por 
mi historial familiar. Siempre lo sentí cerca, y aparte 
porque también uno a veces piensa… hay una no�cia 
sobre un juicio por causas en Campo de Mayo, y Cam-
po de Mayo está muy lejos, son cosas que sucedieron 
muy, muy lejos, y resulta que son cosas que sucedie-
ron muy cerca. Por ejemplo, en mi caso, hace poco nos 

6  Formulario de carga de datos creado con la herramienta Airtable.
7  Grupo de traductorxs-revisorxs al que se hace referencia más adelante en la entrevista.

convocaron para traducir un texto sobre la causa de La 
Pastoril, y La Pastoril está muy cerca de mi casa.

CANDELA: En el momento de la reunión, nos dimos 
cuenta de que éramos muchos. Nadie esperaba que 
fuésemos tantos. Y para quedar teníamos que man-
dar un mail con nuestro CV. Entonces una chica dijo 
algo como: “Pero somos todos estudiantes del Len-
guas más o menos recibiéndonos” (excepto María y 
yo, pero estábamos todos en la misma). Nuestros CV 
iban a ser todos más o menos iguales, ¿cómo iban a 
elegir? Nos contestaron que escribiéramos una carta 
de presentación. Y me acuerdo de que, cuando dijeron 
eso, pensé: “Lo tengo que dar todo en esa carta de 
presentación, porque yo realmente quiero esto”. Más 
allá de que me interesaba como primera experiencia 
laboral, puse mucho hincapié en que me interesaba 
trabajar con documentos de la dictadura. Y creo que 
ese interés tuvo mucho que ver en la selección, incluso 
de quienes no están en el grupo de traductoras.

LUCERO: Cuando presentaron el proyecto, me pareció 
que no había mucho de traducción. De todos modos, 
estaba a punto de recibirme y pensé que era una pri-
mera prác�ca, era la primera vez que ofrecían algo 
así en el Lenguas. Después el tema también me ganó. 
Dije: “esto está buenísimo, es sobre Argen�na, esta-
mos traduciendo del inglés al español un tema que 
es nuestro, que conozco, que me interesó siempre. Es 
un montón, es importante. Están las Abuelas, está el 
CELS, está Memoria Abierta”. De repente la convoca-
toria era incluso más grande de lo que nos habíamos 
imaginado y parecía que lo que teníamos que hacer 
no quedaba en segundo plano. Incluso si me hubieran 
dicho que solo tenía que mirar la fecha en el archivo y 
ponerla en el formulario, me iba a interesar sumarme 
a la propuesta.

ROCÍO: Yo también lo vi en el Facebook oficial del Len-
guas y dije: “Voy”. A mí me interesa el tema desde 
hace mucho, más o menos desde que salí de la secun-
daria y empecé a estar más involucrada en la polí�ca, 
tal vez. Para mí es directo, es historia reciente pero es 
muy grave lo que pasó y hoy en día sigue siendo un 
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tema vigente. Leí libros, vi películas, material audiovi-
sual; en YouTube hay un montón de cosas sobre la dic-
tadura, documentales. Siempre me interesó, y genial 
que el Lenguas se abra a algo así y que esté el CELS… Y, 
bueno, ir a Abuelas… fue como “ay qué estoy haciendo 
acá”, ese día estaba recontenta. Fue un flash, porque 
yo estaba involucrada. Así que para mí fue más que 
nada el tema del terrorismo de Estado, y después em-
pezar a interiorizarme en que no era la primera descla-
sificación de documentos. Más que nada me convocó 
el tema y el desafío de ser ingresante y ya empezar a 
traducir.

LUCERO: Había una parte también que tenía que ver 
con la capacitación. Nos dijeron: “van a venir aboga-
dos que están trabajando en las causas y les van a con-
tar”. Ese era otro atrac�vo enorme, escuchar a perso-
nas que están trabajando en el tema y que nos van a 
ayudar a traducir nuestros documentos.

PAULA: Yo en ese momento estaba cursando las ma-
terias del úl�mo año del Traductorado en Inglés del 
Lenguas, orientación técnico-científica. Creo que es-
taba cursando con Gabriela Minsky8 y ella nos había 
comentado en clase. También había visto la convoca-
toria en Facebook o en un mail que habíamos recibido 
de la ins�tución. Y obviamente en un primer momen-
to llama la atención esta cues�ón de poder poner en 
prác�ca lo que estamos aprendiendo, en un contex-
to por fuera de la facultad, pero además la temá�ca 
que atravesaba la propuesta me movilizaba y me dio 
muchas más ganas de par�cipar. Era un llamado a que 
par�cipemos en una especie de prác�ca preprofesio-
nal y además con Abuelas y el CELS. Enseguida pensé: 
“voy”.

Entonces, una vez que les avisaron que quedaron 
seleccionadas, ¿empezaron las reuniones de capa-

citación? ¿En qué consistían y con qué frecuencia se 
hacían?

8  Directora del Traductorado en Inglés del Lenguas Vivas “Juan R. Fernández” desde 2019 y docente de materias de traducción 
técnica, científica y periodís�ca en esa carrera. En 2019, Minsky estableció el nexo entre el Lenguas Vivas y el CELS para iniciar la 
colaboración para el proyecto desclasificados.
9  En la primera reunión se presentó el proyecto a lxs voluntarixs seleccionadxs.
10  Historiadora e inves�gadora del Ministerio Público Fiscal.

MARÍA: Las reuniones, cuando había presencialidad, 
eran cada 15 días. Había una etapa de media hora o 
una hora donde evacuábamos las consultas o las du-
das que teníamos sobre la carga. También eso es im-
portante; a par�r de nuestras consultas y de nuestras 
dudas (“me tocó este documento y no puedo hacer 
entrar la información en el formulario”), fueron modi-
ficando la herramienta, el formulario, para poder abar-
car los datos de documentos que por ahí antes no en-
traban. En la otra parte de la reunión, que podía durar 
mucho más, había charlas en las que se generaba un 
ida y vuelta con diferentes invitados e invitadas.

¿En qué consistían las charlas?

ROCÍO: Teníamos un cronograma y los encuentros 
se grababan. Por ejemplo, la segunda reunión que 
tuvimos9 fue de capacitación y nos presentaron el 
Airtable, la plataforma donde nosotros cargamos los 
archivos y relevamos información. Después tuvimos 
charlas sobre el terrorismo de Estado, los movimien-
tos de derechos humanos, el rol de Estados Unidos, 
el plan sistemá�co del robo de bebés, el Batallón 601 
de Inteligencia –esa la dio el abogado Pablo Llonto–, 
y después fuimos al CELS y Melisa Slatman10 dio una 
charla sobre el Plan Cóndor, el plan de coordinación 
represiva en el Cono Sur.
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MARÍA: También conocimos a miembros del Equipo 
Argen�no de Antropología Forense (EAAF), que aho-
ra11 están en Malvinas. Un día también nos dieron una 
charla en la ex ESMA.

¿Cómo fue la identificación del centro clandestino de 
detención de la calle Bacacay?

MELINA: Ese documento lo tenía asignado para la car-
ga Rocío.

ROCÍO: Sí, estaba en la carpeta que tengo yo, que es 
de la CIA. Pero me faltaba bastante para cargarlo, y el 
programa Verdad y Jus�cia12 se lo presentó al juez Ra-
fecas, que es el encargado de la causa por otro centro 
clandes�no de detención, “El Olimpo”.13

11  Sep�embre de 2021.
12  Dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Jus�cia y Derechos Humanos.
13  Anteriormente, en la misma manzana se había encontrado el centro clandes�no de detención “Automotores Orletti”. En https://
www.pagina12.com.ar/276055-iden�ficaron-un-centro-clandes�no-de-detencion-en-la-calle (Úl�mo acceso: 05-06-2022) se relata el 
nuevo hallazgo referido al centro de la calle Bacacay.

MARÍA: Diferentes en�dades trabajan sobre los docu-
mentos; nosotros no tenemos competencia exclusiva.

En realidad lo que ustedes están haciendo es ordenar 
la información, para que sea más fácil de consultar 
según distintos criterios, ¿no?

MARÍA: Claro, navegar 4903 documentos es muy difí-
cil. La idea de este proyecto es que, una vez que esté 
todo sistema�zado en la base de datos, la información 
sea mucho más fácil de recuperar.

Fig. 2: Formulario de carga de datos creado en la herramienta Airtable

https://www.pagina12.com.ar/276055-identificaron-un-centro-clandestino-de-detencion-en-la-calle
https://www.pagina12.com.ar/276055-identificaron-un-centro-clandestino-de-detencion-en-la-calle
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Fig. 3: Documento desclasificado en el que figura el domicilio del centro de detención de Bacacay 3570 
[Disponible en www.desclasificados.org.ar] 



16

ADENTRO/ AFUERA

"El Lenguas" 9 | marzo de 2023 | ISSN: 2469-0244
Superficies de contacto: el Lenguas Vivas y su entorno 

¿Se sentían preparadas para sumarse a las tareas que 
les dijeron que iban a hacer? ¿Qué desafíos anticipa-

ron y cuáles de esos desafíos se concretaron, además 
de los que se agregaron?

CANDELA: Lo que me pasó a mí… Yo ya estaba casi re-
cibida, ya había cursado mucha traducción. Me sen-
tía capacitada con relación al idioma; y, en cuanto a 
la temá�ca, nos dijeron que nos iban a capacitar, que 
íbamos a tener estas charlas que, al fin y al cabo, ter-
minaron siendo como un curso intensivo de derechos 
humanos. A su vez nos dieron libros, revistas, nos pa-
saron artículos por mail, nos pasaron de todo. Y me 
acuerdo de que cuando llegué a mi casa me dije: “Ay, 
tengo que ponerme a leer todo esto”. Entonces leí mu-
cho. Es como el trabajo de traducción, y como la uni-
versidad. No vas a saber todo. Siempre te vas a encon-
trar con algo que no sabés en un documento. El tema 

14  Este comentario se relaciona especialmente con la experiencia de lxs voluntarixs que no provenían de carreras de traducción.

es saber de dónde sacar la información, tener fuentes 
fiables. Nos dieron toda esta bibliografía, en papel y 
digital. A su vez, en Internet hay un montón de fuen-
tes oficiales que podés consultar y te hacen sen�r más 
segura a la hora de decidir un término o lo que sea. 
Y siempre hubo un canal con los coordinadores para 
preguntarles cosas.

Por otra parte, en las reuniones, en la segunda mi-
tad que era para ver las dudas que teníamos sobre la 
plataforma, aparecieron las primeras dudas sobre tra-
ducción. Y se empezó a notar que traducir no era tan 
fácil.14 Por su parte, los organizadores –Guadalupe y 
Federico– se dieron cuenta de que tampoco tenían he-
rramientas para solucionar cues�ones muy puntuales 
relacionadas con la traducción. Lo charlamos y ama-
mos una guía… Pero eso fue más adelante.

La traducción en el proceso de desclasificación

Guadalupe Basualdo 
Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)

A lo largo de la lucha por la verdad y la justicia, la documentación fue una estrategia clave para reconstruir 
el alcance del terrorismo de Estado y establecer evidencias que, junto con los testimonios y otras fuentes, 
permitieron fundamentar las demandas de justicia y construir memorias sobre lo sucedido. Desde el fin 
de la dictadura, los organismos de derechos humanos buscaron ampliar las fuentes para comprender las 
prácticas del terrorismo de Estado, los servicios de inteligencia y sus alianzas internacionales. 

En 2019 el gobierno de Estados Unidos respondió a las demandas de desclasificación y abrió, por 
primera vez para la Argentina, documentos de sus agencias de inteligencia. La desclasificación incluyó 
4.903 documentos del Departamento de Estado, la  CIA (Central Intelligence Agency), el FBI (Fede-
ral Bureau of Investigation), el Departamento de Defensa (Defense Intelligence Agency, Army, Navy, 
United States Air Force, Joint Staff, Office of the Secretary of Defense, United States Southern Com-
mand), el Departamento de Justicia y el Archivo Federal (National Archives). 

A partir de esta respuesta, Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales 
(CELS) y Memoria Abierta iniciamos un proyecto colaborativo con dos propósitos: facilitar el acceso a 
estos documentos con el objetivo de aportar evidencias a los juicos de lesa humanidad en curso y per-
mitir a la ciudadanía acceder a este acervo histórico, para comprender la coordinación y complicidad 
desplegada por los Estados Unidos en las dictaduras del Cono Sur. Por otro lado, buscamos fortalecer 
el conocimiento del proceso de memoria, verdad y justicia en las nuevas generaciones de estudiantes, a 
través del análisis de fuentes primarias y la formación con investigadores y especialistas. En este sentido, 
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fue central la alianza con el Instituto de Educación Superior en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fernández”, 
el Centro Antonio Gramsci y la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA. 

La traducción cumple un rol fundamental que atraviesa todo el proyecto. La traducción de fragmen-
tos de los documentos fue incluida como parte del registro e indexación, para facilitar el acceso a quienes 
no dominan el inglés. Durante estos primeros dos años de trabajo colectivo logramos publicar más de 
tres mil documentos en la web https://desclasificados.org.ar. A su vez, entre autoridades del IES Lenguas 
Vivas, estudiantes y traductoras se realizaron traducciones de documentos completos que resultaron cla-
ve para los procesos judiciales en curso, porque les permitieron a los querellantes estudiarlos y aportarlos 
como evidencia judicial. 

El trabajo de traducción creció y se consolidó en un grupo específico con el objetivo de mejorar la 
calidad de la información traducida en la base pública y construir criterios comunes en las traducciones. 
El grupo integrado por estudiantes y traductoras trabaja en la revisión y elaboración de traducciones a 
través de una modalidad de trabajo colaborativa y colectiva. La interpretación de los significados de 
acuerdo a los contextos institucionales en que se inscriben los documentos, pero también a los modos 
de hablar propios de los diferentes actores, el contexto histórico, los procedimientos administrativos en 
que se enmarcan es acompañada por una constante preocupación y valoración de los sentidos y defini-
ciones que portan ciertas formas de denominar. Esta confluencia entre el compromiso político y el aporte 
profesional en la construcción de nuevos sentidos constituye uno de los principales logros del proyecto.

Guadalupe Basualdo es antropóloga y especialista en archivos, y fue coordinadora en el Área de Inves-
tigación del CELS entre 2015 y 2022. 

MARÍA: Yo algo que no an�cipé fue que, por unos bue-
nos meses, cada vez que me ponía a cargar terminaba 
muy, muy agotada, más allá de la tarea de cargar, que 
a veces es más fácil o más difícil, depende del docu-
mento. Pero ver un nombre, una foto –por más que 
el documento no dijera cosas terribles (no me tocaron 
documentos con detalles muy feos)– me hacía sen�r 
muy pesada y como anulada cuando terminaba. No 
sabría muy bien cómo explicarlo. El hecho de ver un 
nombre ahí, saber que es una persona de verdad, que 
esto pasó, es una historia reciente que conocemos. Y 
sin embargo ir tan al detalle le imprime un nivel de rea-
lidad y de humanidad que en abstracto y en la Historia 
(con mayúscula) no �ene. Ese documento que se hizo 
por un mo�vo –porque estos documentos se hicieron 
en el desarrollo de la ac�vidad de estos funcionarios–, 
todo eso le imprimió un nivel de realidad que para mí 
antes no tenía. Ahora ya no me pasa, pero hubo unos 
buenos meses en que sí.

El tema siempre me sacudió mucho. Mis padres 
vivieron esa época y les pega fuerte, y a mí me sensi-
biliza la sensibilidad que veo en ellos. Pero esto no era 
sacudón de lágrimas y de dolor y de esa empatía que 
uno siente, era como un agotamiento, como que me 
vaciaba, algo muy pesado. A uno le da una sa�sfacción 

enorme saber que está haciendo algo para contribuir 
al movimiento de Memoria, Verdad y Jus�cia, pero al 
mismo �empo no me imaginé que iba a ser así.

MELINA: Me pasó lo mismo que a María. Por lo me-
nos los primeros dos meses. En mi caso sí me encon-
tré algunos documentos con detalles. Me acuerdo de 
que cuando encontré el primer documento tuve que 
apagar todo y dije: “Ya está. Sigo mañana”. Fue muy 
chocante y no podía con�nuar sin seguir pensando en 
lo que había leído. No podía tomar otro documento, 
no terminaba de funcionar porque me volvían otra vez 
las palabras que había leído. No me pasó de encontrar 
mucho de eso, habrán sido dos o tres documentos, los 
encontré al principio. Me asignaron una agencia don-
de no hay mucho detalle de ese �po de cosas. Son más 
comunicaciones por ahí entre embajadas, cosas que 
no �enen muchos detalles. Pero sí entre esos me pasó 
lo mismo, que hay nombres, y hay detalles de casos, 
por ejemplo, de Emilio Mignone, el caso de él y de 
su hija, que aparecen en muchos documentos, y fue 
como seguir una secuencia de todo lo que había hecho 
ese señor para saber qué había pasado con su hija. En-
tonces… a veces los documentos están ordenados de 
forma tal que uno puede seguir la historia de algunos 
casos.
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Fig. 4: Ejemplo de documento con anotaciones y tachaduras



19

ADENTRO/ AFUERA

"El Lenguas" 9 | marzo de 2023 | ISSN: 2469-0244
Superficies de contacto: el Lenguas Vivas y su entorno

Intervenciones en los documentos: anotaciones y censuras

Paula Maurelli 
Voluntaria

Además de identificar las temáticas principales de cada documento y de producir traducciones de frag-
mentos representativos, otra tarea que emprendimos fue la de describir los distintos tipos de interven-
ciones presentes en los documentos. A lo largo del proceso de indexación, pudimos observar tachaduras, 
censuras o anotaciones a mano realizadas en el momento de producción o durante el proceso de descla-
sificación.

Debido a la época en la que se redactaron, estos documentos circulaban de manera física dentro de 
las diferentes agencias del gobierno de Estados Unidos y en ellos se pueden observar marcas que evi-
dencian su paso por diferentes manos. Muchos de ellos tienen fragmentos subrayados o numerados que 
nos cuentan mucho sobre el proceso de lectura de la persona que lo recibió: qué temáticas le parecieron 
relevantes, en qué puntos se detuvo, qué orden de prioridad les dio a los temas abordados. Además, 
varios de estos documentos funcionaron como soporte para que un intermediario agregara algún comen-
tario valorativo o aclaratorio que le pudiese servir al destinatario final o a quien lo leyera. Sin embargo, 
estas anotaciones hechas a mano no siempre son completamente legibles. Además de la dificultad de 
interpretar la letra de otra persona, hay que tener en cuenta que el paso del tiempo pudo afectar la calidad 
del documento original y que trabajamos con versiones escaneadas de esos documentos, que no siempre 
son nítidas (ver Fig. 4).

Por otro lado, en muchos casos los documentos contienen palabras, fragmentos o páginas completas 
que fueron tachadas o censuradas. Estas censuras y tachaduras no solo se pueden encontrar en el cuerpo 
del documento, sino también en los campos en los que se identifica al emisor, al destinatario, a la lista de 
distribución o a los asistentes de una reunión. 

En algunos casos, las tachaduras se hicieron en el momento de producción del documento y podemos 
notarlo porque se hicieron con máquina de escribir o a mano y luego pasaron por el proceso de digitali-
zación. En otros documentos, podemos observar oraciones o párrafos cuyo contenido fue ocultado por 
computadora, mediante la inserción de rectángulos blancos o negros e incluso páginas enteras atravesa-
das por la inscripción “PAGE DENIED” (ver Figs. 5 y 6). 

La mayor parte de estas tachaduras lleva códigos identificatorios que responden a una serie de cate-
gorías que indican qué tipo de información se está ocultando o a qué o quién se intenta proteger con su 
censura. Esas categorías les permiten a las agencias extender la clasificación de las tachaduras 25 años 
más, puesto que ocultan información que se considera sensible.

Cuando relevamos cada documento, debemos consignar si el nivel de tachado es mínimo, parcial o 
total. Por el momento, ese campo es solo de uso interno y nos sirve para determinar qué porcentaje de 
la totalidad de documentos relevados fue censurado de alguna manera y a cuánta información aún no se 
tiene acceso.

Paula Maurelli es traductora técnico-científica en inglés del IES en Lenguas Vivas "Juan Ramón Fer-
nández"

¿Los textos que tienen siguen algún orden cronológi-
co o de otro tipo?

MELINA: Los míos están bastante ordenados de mane-
ra cronológica. No sé si por casualidad, pero tengo casi 
todos en orden cronológico del 77 al 78.

MARÍA: Depende de la agencia desclasificadora y de lo 
que nos hayan asignado. Yo, por ejemplo, tengo cinco 
o seis carpetas del Departamento de Defensa, pero de 
diferentes áreas del departamento de Defensa. No si-
guen un orden tan cronológico.



20

ADENTRO/ AFUERA

"El Lenguas" 9 | marzo de 2023 | ISSN: 2469-0244
Superficies de contacto: el Lenguas Vivas y su entorno 

LUCERO: Yo tengo documentos del FBI, creo que soy la 
única persona; me tocaron todos los documentos a mí. 
Tengo unas carpetas por tema y por ahí hay nombres. 
Incluyen desde recortes de revistas hasta documentos.

Sumándome un poco a lo que decían, es abruma-
dor porque terminás un documento que por ahí te 
deja un poco angus�ada, y después abrís tu carpeta 
y hay todavía 200 más que vos sabés que van a ser lo 
mismo, porque es el tema. Es algo que uno no prevé, 
o por lo menos yo no lo pensé al principio. Sabemos 
bastante del tema, o consideramos que sabíamos un 
montón del tema, que lo habíamos trabajado desde 
chiquitos, desde el jardín, y de repente te encontrás 
con un documento, y dimensionás de manera dis�nta 
el horror, lo que fue, de primera mano, de lo que se 
hablaba, de algo que fue tan terrible, y por ahí a veces 
hasta con ligereza...

Un miedo que yo tenía era encontrarme con algo 
que no había hecho nunca, con un documento con el 
que no había trabajado nunca en la carrera, quizás con 
términos militares, y pensar “qué voy a hacer con esto”. 
Pero en la capacitación y en el grupo también, entre 
todos, fuimos digiriendo y diciendo “esto es esto”.

PAULA: Nosotras habíamos armado un grupo de 
WhatsApp en el que estábamos todos. Entonces, siem-
pre que alguien se encontraba con algo extraño, saca-
ba una captura, la mandaba al grupo y pedía ayuda; 
preguntaba si a alguien le había tocado algo similar, o 

si le podían dar una mano, por ejemplo para descifrar 
una anotación manuscrita de un documento.

Sí me pasó, en el sen�do del contenido de los do-
cumentos, de sorprenderme más que nada de que 
ciertos temas se trataran como asuntos co�dianos y no 
como hechos excepcionales. Mi carpeta tenía muchos 
documentos sobre la polí�ca de derechos humanos de 
Estados Unidos hacia Argen�na. Siempre se referían 
a las negociaciones con los funcionarios de la dicta-
dura. Entonces se tocan temas como exilio, derecho 
de opción; aparecen frases como “que den cuenta de 
las personas desaparecidas”, “que liberen detenidos”, 
“estamos esperando que haya mejoras en la liberación 
de detenidos”, “que se respondan las preguntas de los 
familiares” y todo con una naturalidad… Al ver todo 
esto con ojos de ahora, con la imagen más o menos 
completa, pensás “esto es fuertísimo” y se manejaban 
como si fueran problemá�cas diarias. Eso sí que era 
movilizador, más allá de los detalles que quizás nos 
descolocan.

Fig. 5: Ejemplo de documento con secciones censuradas con recuadros 
negros

Fig. 6: Ejemplo de documento con página censurada
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¿Cómo empezaron? ¿Se reunieron y se pusieron de 
acuerdo en criterios para después empezar a trabajar 

cada una en sus carpetas, o arrancaron con la carga 

y los criterios y la guía fueron apareciendo después? 
¿Encararon el proyecto como equipo de traducción?

ROCÍO: En realidad no. En el grupo de WhatsApp está-
bamos todos los estudiantes de Sociales, los del Len-
guas, los de La Plata... Somos como 25. Al principio nos 
capacitaron en el tema de Airtable y ahí empezamos 
a cargar documentos. Primero nos dijeron “Empiecen 
a relevar: Agencia desclasificadora, dato del Inventa-
rio de Cancillería (cómo tomarlo), Emisor, Receptor, 
Tema, traducir el campo Subject…”. Después se fue-
ron agregando otras cosas. La Fecha y Palabras clave, 
dos fragmentos, traducir esos dos fragmentos y listo. 
Observaciones, “pueden poner lo que quieran”. Y las 
capacitaciones fueron en simultáneo con la carga de 
documentos. Obviamente que al principio era como 
“No entendemos nada… ¡Ayuda!”.

Entonces arrancaron a trabajar y aparecieron las du-

das, y cuando tuvieron la primera reunión, pregunta-

ron de todo…

ROCÍO: Sí, y en la segunda también, y después siempre 
hubo espacio para preguntar, después de las charlas, 
cuando se exponían los temas. Después Candela y Ma-
ría empezaron con el tema de la Guía de traducción; la 
armaron en un padlet. Porque empezamos a ver que 
había conflictos, dificultades.

MARÍA: Un día, después de una reunión, empezamos 
a charlar Candela y yo de cues�ones que saltaban en 
los encuentros, cuando se hacían preguntas, y a lo me-
jor alguien que no era traductor comentaba “me pasó 
con este documento que lo puse así…” y traía cosas 
que quienes traducimos de manera profesional o estu-
diamos traducción sabemos. Porque es verdad que lo 
más probable es que una persona que sabe inglés pero 
no de traducción no sepa traducir en los términos que 

nosotras lo entendemos. Empezamos a adver�r eso y 
se lo contamos a Guadalupe; creo que ellos no se lo 
habían planteado, y nos dijeron algo como “Si se co-
pan podemos hacer algo”. Entonces armamos un pri-
mer padlet con Candela; era como un acercamiento a 
la traducción, muy simple, para quienes no estudiaron 
traducción. Algo medio de divulgación, para que se en-
tendiera y para establecer ciertos criterios comunes. 
Después surgió la idea de revisar todas las traduccio-
nes, y empezamos a hacerlo con Candela, pero este 
año ya se convir�ó en una tarea colec�va; decidimos 
que todas las traductoras del grupo íbamos a revisar 
todo… un montón de documentos.

Así que, en ese momento, además de cargar docu-

mentos, empezaron a revisar lo que ya estaba car-

gado y traducido por no traductores. Y al revisar, 

¿ustedes ven el dato de quien tradujo, por ejemplo 
para poder darle feedback, o las traducciones están 

anonimizadas?

MARÍA: En un principio no teníamos acceso a ese dato, 
pero ahora sí. De todos modos, no nos detenemos a 
ver quién hizo qué, porque vamos revisando según nos 
aparecen los documentos. Y vamos a revisar nuestros 
documentos también.

CANDELA: Cuando creamos la guía de traducción, era 
un material muy básico. Por ejemplo decíamos, “Pri-
mero hay que leer el texto, después hay que traducirlo 
y después hacer dos �pos de cotejo”. Era todo muy así: 
“Revisar las palabras en un diccionario”. Me acuerdo 
de una chica que decía que cuando un documento era 
muy difícil lo pegaba entero en el Google Traductor y 
después veía cómo arreglar la traducción, y desde ahí 
elegía el párrafo que consideraba per�nente.

Algunas cosas básicas enseñamos, pero después nos 
dimos cuenta de que quienes traducían no usaban la 
guía.
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Guía de traducción

Candela Guerriero 
Voluntaria

A medida que empezamos a ir a las reuniones mensuales, que eran espacios donde evacuábamos dudas e 
intercambiábamos comentarios sobre dificultades, con María Escobar, otra compañera del proyecto y del 
traductorado, decidimos escribir una guía corta y concisa de traducción para usar como ayudamemoria 
cuando surgieran las dificultades típicas a las que todos nos enfrentamos al encarar una traducción por 
primera vez. El enlace a la guía se incluyó en el formulario de carga de documentos para que sea de fácil 
acceso.
[…]

Además, hicimos una lista de diccionarios que consideramos confiables y que están en línea, como 
el Longman, el Merriam-Webster, el Collins, el Oxford, la DRAE. Acerca de Linguee, un “diccionario” 
en línea que recopila distintas traducciones con su texto fuente, aclaramos que sirve para entender frases 
armadas y como repositorio de opciones de traducción cuando no nos sale una palabra, pero que hay que 
tomarlo con pinzas.
[…]

En el grupo de WhatsApp que tenemos los integrantes que nos ocupamos de la carga, surgió la duda 
sobre cómo traducir dos términos: army y report, lo que dio pie para incluir en la guía una pequeña ex-
plicación sobre los falsos cognados y cómo resolverlos.

Candela Guerriero es traductora técnico-científica-literaria  en inglés de la Universidad del Salvador

MARÍA: Guadalupe y Federico, que están con el tema 
de Airtable, pusieron el enlace del padlet en el formu-
lario de carga, algo muy piola. Se lo fogoneó y eso es-
tuvo bueno, pero no sé si mis compañeros y compañe-
ras lo usan o no. Creo que esto que estamos haciendo 
ahora es más efec�vo. Tiene varias caras conformar-
nos como grupo de traductoras; en primer lugar, ase-
gurar la calidad de la traducción, la calidad lingüís�ca 
o discursiva de la base de datos. También estamos en 
el detalle de corregir si alguien pone todo en mayús-
cula. O, por ejemplo, nos piden que consignemos la 
página del pdf de la cual se extrajo el fragmento que se 
tradujo, entonces nosotras unificamos todas las citas, 
ponemos la página de la misma manera. Realmente 
nos ocupamos desde el detalle hasta la traducción en 
todos sus otros aspectos.

Pensando en el alcance de su trabajo, tanto la guía 
que armaron primero como la revisión que están ha-

ciendo ahora son pasos de cualquier traducción seria. 

Si no saben si la guía se usa, si el conocimiento previo 
no está, la revisión es indispensable.

MARÍA: Esa fue la primera idea. Pero después empe-
zamos a ver que a veces había errores de significado 
en la traducción (nuestros también, a veces porque 
necesitamos consultar información). O detalles muy 
zonzos, como traducir “army” por “armada”, lo que le 
asigna responsabilidad a otra fuerza… desde lo más 
zonzo hasta cosas más complejas que nos llevan un 
buen rato de debate para ver cómo las decimos. La 
idea que yo tenía al empezar, y la estamos llevando 
a cabo de una manera muy linda, era que nosotras 
como grupo de traductoras estableciéramos criterios, 
ideas de cómo íbamos a encarar esta traducción, por-
que es un �po de traducción que no es como otras. 
Esta experiencia de traducción colec�va y colabora�va 
es muy par�cular –siempre lo tenemos presente– y la 
colaboración entre nosotras enriquece muchísimo la 
revisión. Primero pensamos en asegurar la calidad de 
la traducción, asegurar que la información esté, y por 
úl�mo conformarnos como grupo para poder asegurar 
todo lo anterior; cada tarea aislada no iba a ser posible.
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Más allá de los encuentros, ¿tienen otras instancias 
de envío y recepción de consultas, de intercambios 
con lxs organizadorxs y con gente de otros equipos?

ROCÍO: Aparte de los encuentros del 2019 que fue-
ron presenciales, en 2020 también tuvimos reuniones 
virtuales una vez por mes, tuvimos la visita de Carlos 
Osorio, coordinador de archivos del Na�onal Security 
Archive, y la fiscal Gabriela Sos� de la causa “Contrao-
fensiva Montonera”, que tuvo sentencia hace poco 
(para esa causa hicimos una traducción más larga).

Como espacios de intercambio, tenemos el mail 
al que nos mandan todas las novedades. Y, dentro del 
formulario de carga de documentos, hay una sección 
para dudas; ahí también hemos mandado comentarios 
como “me equivoqué en esto, por favor corríjanlo…”. 
Todos los documentos que cargamos �enen un códi-
go. Y en la sección de dudas tenemos que ingresar el 
código y nuestra consulta o pedido, por ejemplo “CIA 
1010. Por favor cambien esto”, o dudas generales so-
bre la carga (eso lo usábamos especialmente al princi-
pio; ahora ya estamos más aceitadas).

PAULA: Además, úl�mamente Guadalupe y Federico 
del CELS se estuvieron sumando a nuestras reunio-
nes de revisión, que son dos veces por semana; en-
tonces nos reservamos algunos fragmentos de los que 
tenemos dudas más conceptuales y, cuando ellos se 
unen, las compar�mos y vemos cómo hacer. Ellos van 
siguiendo nuestro trabajo y, si nos encontramos con 
algún obstáculo en el texto, lo resolvemos juntos. Esa 
es como otra instancia de consulta.

¿Qué otras tareas se sumaron, más allá de la guía y 
las revisiones conjuntas?

MARÍA: El año pasado nos dividimos entre todas la tra-
ducción de documentos de la causa “Contraofensiva 
Montonera”, que revisamos Candela y yo. Los hacía-
mos con Google Docs y nos dejábamos comentarios; 
era como un ida y vuelta con la persona que tradujo; 
no era una revisión solo enfocada en corregir, sino en 
aportar otra mirada. Este año ya lo estamos pensando 
de otra manera; por ejemplo, los documentos que nos 
pasaron hace poquito ya directamente los traducimos 
todas juntas; fijamos un horario de encuentro de tra-
ducción y las que pueden se conectan. Y dejamos todo 

Fig. 7: Hoja de cálculo compar�da para revisión grupal de traducciones
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guardado para que después revisen las que no se pu-
dieron conectar.

¿¡Traducen juntas de modo sincrónico!?

MARÍA: Sí. En un Zoom.

CANDELA: Vamos a ver cómo funciona igual…

MARÍA: El viernes pasado empezamos, estuvo bueno. 
Éramos poquitas.

LUCERO: Estuvo muy bien y aparte justo estaba Fede-
rico, así que teníamos otra mirada más. Fue una expe-
riencia muy dis�nta. A lo mejor nos planteamos “va-
mos a ser en algún momento ocho personas hablando 
del mismo texto y haciendo la traducción”, pero es 
muy rico porque todas tenemos algo dis�nto para 
ofrecer, y por ahí una confirma si tal persona era del 
Ministerio de no sé qué, otra va buscando en un dic-
cionario bilingüe, alguien dice “encontré esto en este 

documento”, y se genera algo que es dis�nto a lo que 
estamos acostumbradas…

CANDELA: Claro, es muy solitaria la traducción. Y ha-
cerla así colec�va es muy diver�do.

No estoy de acuerdo con eso de que la traducción 

es solitaria, pero la entrevista es a ustedes (risas). 

¿Y cuánto tradujeron en cuánto tiempo con esta for-

ma de trabajar?

MARÍA: Fue poquito, no tradujimos mucho.

PAULA: Se arma mucho debate. Eso sí, no es muy veloz 
como proceso…

Igualmente, la velocidad tal vez no es un objetivo. No 
tiene por qué serlo si el tiempo no es una variable im-

portante del proyecto. Lo que están haciendo es muy 

novedoso, por lo menos en relación con la traducción 

de documentos para el ámbito jurídico.

Grupo de traductoras: traducción de documentos en conjunto

Lucero Castillo Novoa 
Voluntaria

El trabajo que hacemos en el voluntariado es muy rico en muchos sentidos. Tuvimos reuniones de capa-
citación en las que historiadores, abogados, familiares y víctimas nos contaron más sobre el período de 
la dictadura, lo que nos permitió en un principio abordar el trabajo de carga de documentos y, más ade-
lante, hacerlo con mayor precisión aún. En lo personal, todos los que participamos del proyecto creemos 
fervientemente en la necesidad de seguir pidiendo por la memoria, la verdad y la justicia, y el proyecto 
nos permite acercarnos a esa lucha desde la traducción. En lo profesional, trabajar codo a codo con otras 
traductoras en la corrección de traducciones de la base hace que estemos en constante crecimiento y 
formación, ya que confluimos todas de distintas universidades, institutos o, en el caso de las que somos 
alumnas del Lenguas Vivas, distintas especializaciones y camadas.

El trabajo de corrección de la carga en un inicio estaba en manos de Candela Guerriero y María 
Escobar, pero en 2020 empezamos a hacerlo todas las traductoras en grupo. Rápidamente establecimos 
una dinámica de trabajo y cada una fue ocupando un lugar: algunas se encargan de buscar términos y 
agregarlos al glosario y al listado de acrónimos, que están disponibles para todos los participantes del 
proyecto; otras se ocupan de corroborar los nombres de las víctimas y de los funcionarios, para constatar 
que no haya errores ortográficos; otras buscan palabras, concordancias y acepciones en los diccionarios. 
Al momento de trabajar sobre la estructura y la gramática del texto a corregir, todas opinamos, nos escu-
chamos y proponemos soluciones. 

 Tuvimos dos propuestas de traducción de archivos completos para uso interno de las querellas en 
distintos juicios. Una en 2019, que hicimos de forma individual y que corrigieron dos traductoras del 
equipo, y otra en 2021, que decidimos abordar desde el principio como traducción en grupo. 
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A lo largo de varios encuentros semanales, encaramos la traducción completa de documentos de la 
misma forma que trabajamos con las correcciones. Trabajar en equipo nos permite seguir aprendiendo y 
formándonos, nutrirnos de los conocimientos de nuestras compañeras y lograr traducciones que reúnen 
el saber y la experiencia de todas. A diferencia de lo que suele ocurrir en la carrera, donde los textos a 
traducir se dividen entre los miembros de un equipo y luego alguien que oficia de revisor los unifica –
fuera de eso, la traducción en grupo no es una opción–, en nuestro grupo, por la naturaleza de la dinámica 
de trabajo que establecimos, construimos la traducción entre todas como unidad. En una misma reunión 
todas oficiamos de traductoras y editoras casi en simultáneo: corroboramos que los términos sean los 
mismos que usamos en otras traducciones, que los acrónimos sean los correctos, investigamos durante la 
reunión de qué manera se hablaba del tema en la época de la dictadura, qué instituciones existían o no y 
qué nombre llevaban, entre otras cosas. La manera en la que se desarrolla el trabajo en equipo y la diná-
mica de nuestro grupo de traducción nos ayuda a lograr traducciones adecuadas, coherentes y cohesivas.

Lucero Castillo Novoa es traductora literaria audiovisual en inglés del IES en Lenguas Vivas "Juan 
Ramón Fernández"

¿Cómo se combina o interfiere este proyecto, que 
requiere tanta dedicación, con sus otras actividades 
(estudiar, rendir para recibirse, trabajar)? ¿Piensan 
en ir cerrando en algún momento su participación 
para usar el tiempo para otra cosa?

CANDELA: En mi caso, tengo épocas y épocas; a veces 
traduzco cinco documentos por día durante un mes y 
después no cargo durante dos meses… Lo que tenían 
las reuniones presenciales era que salíamos tan mo-
�vados que yo llegaba a casa y me ponía a traducir. 
El año pasado, la pandemia… eso desestructuró todo, 
entonces también desestructuró este proyecto, que 
es parte de nuestra vida. Cuando estudiaba, cursaba 
a la mañana y a la tarde hacía cosas de la facultad y 
trabajaba en el proyecto. Lo consideraba parte de la 
experiencia de la facultad. Todas las tardes tenía que 
hacer tarea, tenía que leer y, bueno, traducía dos do-
cumentos, ya que estaba.

MARÍA: Una vez nos dijeron, cuando empezamos, que 
habían observado los días en que cargábamos, y había 
mucha carga los fines de semana. Yo cargo los fines de 
semana, por ejemplo, y parece que muchos hacemos 
lo mismo.

Otra cosa que observaron fue que cuando empezó la 
pandemia la carga se disparó.

PAULA: Sí, porque, en mi caso, por ejemplo, de golpe 
me encontraba con más �empo. Trabajaba desde casa, 

no viajaba tantas horas, por lo que tenía más ratos ex-
tra. Después fue avanzando la pandemia y fue desgas-
tando un poco la energía. Pero yo siempre trabajaba 
y cursaba, entonces la carga era los fines de semana. 
Ahora que ya no estoy cursando, puedo manejar los 
�empos de otra manera. Pero siempre fue como hacer 
un poco de malabares con el �empo.

LUCERO: En el trabajo que hacemos ahora de revisión, 
somos todas personas que por ahí estamos en lo mis-
mo, que a lo mejor terminamos la carrera o la estamos 
haciendo, pero entendemos la situación. Entonces, a 
veces no te podés conectar y no pasa nada, nos ve-
mos en el encuentro siguiente. Es una elección la que 
hacemos, porque durante todo el año pasado y du-
rante todo el voluntariado siempre nos dijeron “en el 
momento que no puedan nos lo dicen, no pasa nada, 
se para la carga, se le reasigna a otra persona”. Creo 
que le damos ese lugar prioritario al voluntariado, por 
ejemplo, para estar los viernes conectadas de 6:00 a 
7:30 u 8:00, porque es algo que disfrutamos, que nos 
gusta. Ahora que se armó este grupo de revisión y de 
traducción, es un espacio en el que también nos acom-
pañamos teniendo en cuenta las fluctuaciones que 
pueda haber en nuestro �empo y en la dedicación.

ROCÍO: Estamos muy comprome�das con el tema, 
con la carga de documentos y ahora con la revisión, 
con la oportunidad que nos dan de traducir documen-
tos completos. María suele decir que es un �po de 
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traducción militante.15 Me parece que eso es lo que 
nos impulsa a seguir.

Sí, una traducción militante desde distintos lugares, 
desde el proceso de Memoria, Verdad y Justicia, pero 
también una militancia de la traducción, ¿no? ¿Qué 
les parece que les está aportando esta experiencia a 

su vida profesional y a su vida personal?

CANDELA: Desde el punto de vista profesional, esta 
es de las experiencias más enriquecedoras que como 
traductoras podríamos haber conseguido. Venimos 
incluso de dis�ntas universidades, todas tenemos 
dis�ntos conocimientos y siempre sacamos nuevas 
conclusiones. Aprendemos mucho de cómo trabaja la 
otra – “ah, no se me hubiera ocurrido buscarlo ahí”–, 
lo que es muy bueno. Y, obviamente, aprendimos una 
can�dad de cosas de historia argen�na que, si no, no 
hubiésemos aprendido; por toda la capacitación, por 
todos los documentos que leímos…

LUCERO: En la parte profesional, uno a veces piensa 
que después de recibirse va a estar como un poco es-
perando y viendo qué va a pasar, y acá lo que nos pasó 
es que nos recibimos y seguimos acompañadas por 
otras traductoras y aprendiendo, pero ya no desde una 
clase de la carrera, sino que aprendemos acá, de temas 
que por ahí no vimos tampoco. Es como si nos estuvié-
semos especializando; estamos abordando temas que 
no nos hubiesen tocado si no fuese por el proyecto. Y 
en lo personal, el �po de proyecto acompaña. Habla-
mos de capacitaciones que fueron muy importantes. 
Nos adentramos en un tema que ya nos interesaba, y 
conocer a otras personas, entrar en contacto con per-
sonas de las carreras de Sociales que también aportan 
un montón desde su lado… Es algo que fue súper co-
labora�vo desde el principio y enriquecedor en ambos 
planos.

PAULA: Para mí, en lo profesional fue clave la forma-
ción del subgrupo, aprender a trabajar con otras cole-
gas, ir armando el espacio nosotras, ir pensando qué 
podemos ajustar, aunar criterios. En la parte personal 

15  María Laura Escobar Aguiar está trabajando sobre el concepto de traducción militante en su doctorado (Universitat de Vic-
Universitat Central de Catalunya/ UNLP) y expuso al respecto en el European Colloquium on Gender & Translation. Gendering Agency 
and Activism in Translation and Interpreting (University of Exeter y Università degli Studi di Ferrara, Italia. 2022).

es muy sa�sfactorio saber que una está con este traba-
jo aportando a una causa que le importa. Eso es como 
la parte que te llena a vos, más allá de lo profesional.

MELINA: Coincido con Paula. Del casillero chiquito pa-
samos a traducciones más largas. Eso ayudó mucho a 
que nos pusiéramos de acuerdo en un montón de co-
sas, por ejemplo, en el armado de glosarios. Porque el 
año pasado, cuando hicimos las traducciones para la 
causa anterior, todavía trabajábamos bastante solas, 
más allá de la revisión. Ahora pasamos a ser más cola-
bora�vas, trabajar más en equipo, sobre todo con re-
lación a los glosarios y dis�ntos criterios, que también 
nos sirven para la carga que todavía estamos hacien-
do. Tal vez estamos cargando y nos olvidamos si esto 
iba con mayúscula o minúscula; entonces abrimos el 
archivo y revisamos ahí lo que ya acordamos.

MARÍA: Coincido totalmente con las chicas. La natura-
leza colec�va y colabora�va del proyecto en general y 
de nuestro subgrupo en par�cular es lo que más me 
llevo. También me llevo que este es un espacio que 
construimos nosotras y, para construir estos espacios, 
uno �ene que tener claro qué es lo que está buscan-
do, qué es lo que piensa de la traducción, de esto que 
está haciendo. Pero también estamos dispuestas a re-
pensarlo en estas charlas que tenemos dos veces por 
semana.

Por otro lado, en mi caso he tenido a lo largo de 
los años mis espacios de militancia y hoy, por la pan-
demia y porque los �empos son otros, mi espacio de 
militancia es este, y me lo tomo así. Militancia de la 
traducción, porque en el proyecto la traducción pasó 
de ser un casillero más en el formulario a que hoy ten-
ga un subgrupo detrás, y creo que ese espacio ganado 
fue impulsado y construido por nosotras. Visibilizamos 
la traducción, logramos darle el espacio que merece. 
Y también militancia social, con el movimiento de Me-
moria, Verdad y Jus�cia.
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Paula Grosman es Traductora Técnico-científica y Literaria de Inglés (ENS en Lenguas Vivas “Sofía B. de Spangen-
berg”) y Traductora Pública de Inglés (UBA). Desde 2001, ha dictado la Residencia en traducción y diferentes 
materias de traducción tanto en el Traductorado de inglés del IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández”, donde 
desde 2013 �ene a su cargo las tutorías de traducción general y especializada, como en el Traductorado de inglés 
de la ENS en Lenguas Vivas “Sofía B. de Spangenberg”.

Es autora, junto con Alejandra Rogante, de Cuatro tramas: orientación para leer, escribir, traducir y revisar, 
elaborado en el marco de una beca de inves�gación del Fondo Nacional de las Artes.
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El Anexo de Pompeya: inicio y primeros años

Romina Mangini
Anexo Pompeya

romina.mangini@bue.edu.ar

 

1  Agradezco los datos brindados por las profesoras Andrea Rompato, primera coordinadora del Anexo (2014-2016), y Paula López 
Cano, regente del nivel superior en 2013 y luego rectora (2014-2017), para la elaboración de este texto. 
2  En ese entonces Gerencia Opera�va de Lenguas Extranjeras (GOLE), dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educa�vo 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El anexo1 del Ins�tuto de Enseñanza Superior en Len-
guas Vivas “Juan Ramón Fernández” en el barrio de 
Nueva Pompeya surge de la necesidad de atender a 
una problemá�ca en la zona sur de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires: la falta de docentes de inglés a 
la hora de cubrir cargos en escuelas primarias de ges-
�ón estatal. Así, en la reunión de Consejo Direc�vo del 
13 de agosto de 2013, presidida por la Rectora Isabel 
Bompet, se aprueba la creación de dicho anexo. Entre 
los considerandos redactados a ese fin se establece 
que:

En la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires no existen ins�tutos de formación docente 
de lenguas extranjeras de ges�ón estatal; una gran 
mayoría de los docentes de idiomas son idóneos y 

no disponen de todas las competencias lingüís�cas 
y didác�cas necesarias para garan�zar un apren-

dizaje de calidad (de las lenguas extranjeras) a los 
niños y las niñas que asisten a las escuelas de esa 
zona.

La implementación en la zona sur de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires de una ins�tución educa-

�va de ges�ón estatal de formación docente con 
especialidad en lenguas extranjeras cons�tuiría 
para la población que vive y trabaja en esa zona la 
oportunidad de acceder a una oferta educa�va de 
calidad, a la vez que le posibilitaría ampliar su hori-
zonte laboral, cultural y social.

Siendo el Ins�tuto de Enseñanza Superior en Len-

guas Vivas “Juan Ramón Fernández” una de las ins-

�tuciones con mayor trayectoria y pres�gio en la 
formación de profesionales de lenguas extranjeras 

de la CABA, es per�nente que ponga su experiencia 
e idoneidad al servicio de un proyecto que permita 

contribuir con la calidad de la formación de docen-

tes de lenguas extranjeras en la zona mencionada.

Este proyecto de expansión y, a la vez, de descentra-
lización de la oferta educa�va promovida por la Ge-
rencia Opera�va de Lenguas en la Educación (GOLE)2 
del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, �ende a minimizar diferencias y a 
brindar la posibilidad de que lxs interesadxs en la for-
mación docente en inglés en la zona sur se integren 
a una ins�tución de reconocido pres�gio académico a 
fin de sa�sfacer la demanda generada por las polí�cas 
lingüís�cas vigentes, que priorizan el derecho de to-
dxs lxs niñxs de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
a transitar desde muy temprana edad una escolaridad 
mul�cultural y plurilingüe.

Con el propósito de dar a conocer esta nueva ini-
cia�va, se realiza una charla informa�va el 4 de no-
viembre de 2013 en la Escuela Primaria Nº 10 del Dis-
trito Escolar Nº 19  “Juan Andrés de la Peña”, escuela 
en la que luego se abriría el anexo. El 13 de noviembre, 
en la Escuela Técnica Nº 33 del Distrito Escolar Nº 19 
“Fundición Maestranza del Plumerillo”, se empieza a 
dictar el primer curso de preparación para aspirantes a 

mailto:romina.mangini@bue.edu.ar
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rendir el examen de ingreso al Profesorado en Inglés, 
que culmina en febrero del siguiente año.

Hacia finales de marzo de 2014 se pone en marcha 
el anexo en la escuela primaria anteriormente nom-
brada, situada en la calle Aníbal Pedro Arbeletche 105 
del Barrio de Nueva Pompeya, con una cohorte inicial 
de aproximadamente 25 alumnxs, dando comienzo a 
una serie de ar�culaciones con dis�ntos actores de la 
comunidad.

Desde el principio del proyecto se trabajó con el 
Distrito Escolar Nº 19, sus docentes y escuelas y, espe-
cialmente, con el entonces supervisor de Idiomas Ex-
tranjeros de los Distritos Escolares 19 y 21, el profesor 
Alfredo Daniel Núñez, quien puso al anexo al tanto de 
las principales necesidades de la zona. Gracias a la fir-
ma conjunta de la entonces rectora del Lenguas, Paula 
López Cano, y del director de la escuela primaria, Ma-
rio Zuffa, se estableció un acta de bienes y espacios 
compar�dos que permi�ó un mejor funcionamiento y 
aprovechamiento del anexo. Con el correr del �empo, 
lxs alumnxs del anexo también pudieron realizar sus 
primeras observaciones y prác�cas en escuelas de la 
zona.

En el propio anexo hubo jornadas de reflexión ins-
�tucional con alumnxs ingresantes, capacitaciones e 
intercambios culturales a cargo de becarixs y asisten-
tes de idioma extranjero de los programas del Bri�sh 
Council y de la Comisión Fulbright, además de diversas 
ac�vidades didác�co-pedagógicas como las narracio-
nes orales llevadas a cabo por la profesora Fabiana 
Parano.

En el año 2014, el anexo tuvo presencia en el stand 
de la Ins�tución en el marco de la Expo Universidad. Se 
llevaron adelante charlas informa�vas sobre la carrera 
tanto en el anexo como en el Centro Educa�vo Com-
plementario de Idioma Extranjero (CECIE)3 Nº 19. Lue-
go, alumnxs de 5to y 6to año de dicho CECIE, sus profe-
sores y direc�vxs visitaron el anexo. Para esta ocasión 

3  Los Centros Educa�vos Complementarios de Idiomas Extranjeros (CECIE) son espacios distribuidos en los 21 distritos escolares 
donde niñxs y jóvenes que sean alumnxs del sistema educa�vo de la Ciudad de Buenos Aires pueden perfeccionar la lengua extranjera 
aprendida en las escuelas o aprender nuevas lenguas. Estos centros son gratuitos y dependen del Ministerio de Educación del Gobierno 
de la Ciudad de Buenos Aires. 

se prepararon ac�vidades lúdicas en inglés a cargo de 
dis�ntos profesores y una alumna ayudante, en ar�cu-
lación con estudiantes de la cátedra de Lengua Inglesa 
I y del Curso de Nivelación.

Gracias a las ges�ones de la GOLE y del Bri�sh 
Council, tuvieron lugar en el anexo dis�ntas conferen-
cias, como la del Dr. Richard Smith sobre “Learner and 
Teacher Development through Everyday Prac�ces”, 
con gran presencia de la comunidad docente del dis-
trito y de otros distritos lindantes.

En 2015 con�nuaron las visitas de asistentes de 
idioma y de alumnxs del CECIE 19. Estos úl�mos pu-
dieron observar y par�cipar de dis�ntas clases, entre 
ellas, el Curso de Nivelación, Lengua Inglesa 1 e His-
toria Inglesa 1. Ese mismo año también se llevó ade-
lante un proyecto intercátedras, enmarcado en una 
propuesta de experiencia directa: ir a ver una graba-
ción de la obra The Curious Incident of the Dog in the 
Night-time del Na�onal Theatre Live, en la Fundación 
Beethoven. Con anterioridad a esta salida, alumnxs y 
docentes de varias cátedras trabajaron sobre algún re-
corte del texto literario (es decir, de la novela en la que 
se basa la obra) para abordar aspectos o contenidos 
del curso, programa o materia.

En los años siguientes, tanto miembrxs de la Aso-
ciación de Exalumnos del Profesorado en Lenguas Vi-
vas “Juan Ramón Fernádez”, mejor conocida por sus 
siglas AEXALEVI, como de la Asociación de Profesores 
de Inglés de Buenos Aires (APIBA) se ofrecieron a dar 
diversas charlas en torno a la carrera docente, los be-
neficios de pertenecer a una asociación y generar co-
munidad, las posibilidades de desarrollo profesional 
tanto para estudiantes como para egresadxs, etc. A 
estas charlas fueron también invitadxs lxs docentes de 
los distritos escolares lindantes.

 Para concluir, hoy el anexo cuenta con cinco co-
hortes de egresadxs que se encuentran trabajando en 
dis�ntas ins�tuciones educa�vas de la zona y que aún 
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guardan lazos con la comunidad del Lenguas. Men-
cionemos como ejemplo a nuestra primera egresada, 
Jorgelina Encina, quien se ha desempeñado primero 
como asistente del curso de nivelación para aspiran-
tes a rendir el examen de ingreso en los años 2018 y 
2019, y luego como profesora a cargo durante los años 
2020 y 2021. Asimismo, el anexo permi�ó la apertura 

de nuevas cátedras en el turno vesper�no del Profeso-
rado de Inglés, ampliando las posibilidades laborales 
de lxs mismxs docentes que ya trabajaban en la ins-
�tución, así como también de otrxs que se desempe-
ñaban en ins�tuciones hermanas y de docentes que 
están dando sus primeros pasos en el nivel superior.

Romina Mangini es profesora en inglés, egresada del IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández”. Estuvo a cargo 
del curso de nivelación de idioma inglés para lxs aspirantes a rendir el examen de ingreso al profesorado en el 
Anexo de Pompeya (años 2013, 2014 y 2015). Desde 2017 se desempeña como profesora de Residencia Pedagó-
gica para los niveles Inicial y Primario en dicho anexo.
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Escenas de lectura y puentes interinstitucionales

Flavia Rosenbaum
Profesorado de Francés

CECIE 9 D.E. 9
flavia.rosenbaum@bue.edu.ar

1  Centro Educa�vo Complementario de Idiomas Extranjeros. Estos centros funcionan en escuelas públicas de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires en horario vesper�no y allí se enseña francés, italiano, portugués e inglés. Son espacios de formación no obligatorios 
y gratuitos, dirigidos tanto a estudiantes de escuelas de ges�ón estatal como de ges�ón privada. Actualmente se encuentran en 
funcionamiento en la ciudad 25 centros de este �po.

En noviembre de 2021, aún rodeades de la neblina de 
la virtualidad pandémica, docentes y alumnes del Pro-
fesorado de Francés y del CECIE1 9 decidieron abrir las 
puertas de sus respec�vas ins�tuciones para recibir, 
les unes y ser recibides, les otres. A con�nuación pro-
pongo una versión de la experiencia, percibida como 
un momento de ruptura por sus par�cipantes, funda-
mentalmente por les estudiantes.

A par�r de un deseo común, aunque arraigado en 
razones de diferente naturaleza determinadas por sus 
respec�vos roles ins�tucionales dentro del sistema 
educa�vo, el CECIE 9 y la cátedra de Narración Oral 
del Profesorado de Francés del IES en Lenguas Vivas 
“Juan Ramón Fernández” organizaron un espacio-�em-
po compar�do. El primero de noviembre, tres estu-
diantes de dicha carrera narraron historias para les 
alumnes del CECIE, en el CECIE. La cátedra seleccionó 
para la ocasión Une maman pour Choco (Una mamá 
para Choco), de Keiko Kasza (1996), “Le tambour magi-
que” (El tambor mágico), de Gianni Rodari (1979) y Le 
fils du pirate (El hijo del pirata), de Vincent Bourgeau 
(2000).

El encuentro estuvo atravesado por la alegría y la 
expecta�va de todas las personas involucradas: por 
un lado, les narradores iban a poner a prueba ante 
un verdadero y difícil público las hipótesis de traba-
jo elaboradas en el aula. Por otro lado, les docentes 
y el equipo direc�vo iban a proponer un instante de 
ruptura a les alumnes y sus familias. Ruptura respec-
to a la ru�na establecida de la tarea diaria en lengua 
extranjera; respecto a las voces que hablan el francés 

para les estudiantes; respecto al grupo-clase al incluir 
varios cursos, familias, auxiliares, equipo direc�vo; y 
respecto a las escenas de lectura más frecuentes en las 
vidas de les par�cipantes. En los párrafos que siguen, 
desglosaré las implicancias que tuvo la experiencia 
para quienes par�cipamos en ella.

Comenzaré por examinar lo disrup�vo de la pro-
puesta en relación al encuadre co�diano de las tareas 
que se desarrollan en la clase de lengua extranjera. La 
ruptura frente a la ru�na se manifestó esencialmente 
en lo rela�vo a los ejes de la espacialidad y la tempo-
ralidad y en cuanto a los quehaceres de escuchar, que 
abordaré más abajo en el marco de una reflexión más 
amplia sobre las escenas de lectura. Las narraciones 
se llevaron a cabo en el comedor/ salón de actos de 
la escuela, que solamente es u�lizado para el festejo 
de fin de año. Las sillas se encontraban dispuestas en 
semicírculo y la elección de la ubicación fue completa-
mente libre para les estudiantes, lo que puede no ser 
el caso en el aula. Un nuevo modo de habitar el lugar 
también fue visible en la ausencia de pupitres, mochi-
las y ú�les escolares: esa carga de ges�ón y organiza-
ción no interfería con la movilización de las competen-
cias –tal como las plantean Marta Lucas y Mónica Vidal 
(2009)– requeridas por la situación que, por otro lado, 
no se correspondía en su totalidad con los contornos 
del “contexto social situado” de la clase de lengua ex-
tranjera y su contrato didác�co.

En esa misma tesitura, se quebró el �empo de la 
clase en su sen�do más lineal al realizar las narraciones 
por fuera de los horarios de asistencia de algunes de 
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les alumnes, pero también se puso un paréntesis en la 
temporalidad de la unidad didác�ca que les docentes 
conocen y manipulan, y que les estudiantes también 
perciben como fruto de su experiencia metacogni�va 
en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Curiosamen-
te, o no tanto, este hiato fue recibido por les alumnes a 
la vez con perplejidad y cierto cues�onamiento (¿esto 
es importante?, ¿forma parte de nuestro aprendizaje?, 
¿se toma en el examen?) y como un accidente feliz y 
placentero.

Avanzando sobre la cues�ón de la irrupción de 
nuevas voces francófonas en el ámbito de la clase, des-
taco dos aspectos interesantes de esta experiencia. En 
primer lugar, la riqueza aportada por les narradores 
desde el punto de vista foné�co-fonológico en sí mis-
mo: nuevas voces encarnan fenómenos segmentales 
y suprasegmentales ya conocidos o al menos intuidos 
por les alumnes. En segundo lugar, la ampliación con-
creta de la lista de interlocutores francófones a les que 
�enen acceso les estudiantes. Tercero, y como conse-
cuencia posi�va de lo anterior, la rela�vización de la 
voz de las docentes a cargo, que reparten así con otres 
el monopolio del francés. Los audios de los manuales, 
los videos, los documentos autén�cos, todos ellos son 
portadores de otredades, sí, pero ninguna tan signifi-
ca�va como el ser humano frente a mí. La vivencia de 
la alteridad se produjo también en la ampliación del 
grupo-clase conocido, a través de la presencia de otros 
cursos, otres docentes, familias, el equipo direc�vo, 
les auxiliares en el semicírculo de espectadores.

En cuanto a esta úl�ma consideración –la de la 
convergencia en un mismo espacio y �empo de los 
diversos actores que par�cipan en la vida del CECIE–, 
me interesa valorar el evento compar�do en tanto ins-
tancia de manifestación sincrónica de lo que llamamos 
comunidad educa�va que, por los modos de funcio-
namiento impuestos por la pandemia y quizá también 
por las caracterís�cas de estos centros, suele presen-
tarse de manera fragmentada.

En el úl�mo tramo de este texto, deseo detenerme 
par�cularmente en la ruptura en relación a las esce-
nas de lectura frecuentadas por les alumnes en lo que 
se refiere a la presencia-ausencia del libro, al rol del 
lector-oyente y a la dimensión público-privada de la 

lectura. Comenzaré por decir que, en el relato que me 
ocupa, la materialidad del libro estuvo prác�camente 
ausente y el acceso al texto tuvo lugar a par�r de la 
oralidad, cuya forma había sido decidida previamente 
por quien contaba la historia. Asimismo, el texto en-
contró soporte en lo verbal, por supuesto, pero tam-
bién, y probablemente en igual medida, en lo no-ver-
bal. La narración es performa�va.

Si la narración es un acto de mediación, el rol de 
quien lee-escucha no podía adquirir los mismos rasgos 
que cuando la lectura es directa (si acaso eso existe) o 
solamente mediada por sus propias representaciones 
del mundo. Les estudiantes escuchaban, entonces, 
con oídos diferentes a los del día a día en la clase de 
lengua extranjera. Su papel ac�vo en la construcción 
del sen�do del texto exigía la movilización simultánea 
de un sinnúmero de quehaceres de escucha tal como 
los define el Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras 
de la Ciudad de Buenos Aires (2001), orientado –y he 
aquí lo seductor del asunto– al placer que se eman-
cipa del dominio de los materiales didac�zados. Más 
allá y más acá de los obje�vos planteados pedagógica 
e ins�tucionalmente para el proyecto de visita de les 
narradores, la prác�ca de lectura que llamamos na-
rración buscó proporcionar una experiencia integral, 
densa, afec�va y corporal de acercamiento a un texto 
en francés.

Así, la recuperación del placer como meta me con-
duce al binomio “lecturas de día/ lecturas de noche”, 
propuesto por Michèle Pe�t (2001), para categorizar 
el �po de vínculo con los libros. Si la primera es la que 
habitualmente caracteriza la produc�vidad educa�-
va, la segunda se asemeja a lo experimentado por les 
estudiantes aquí, al escapar a los ideales de esfuerzo, 
produc�vidad e instrucción. Sin embargo, el carácter 
ín�mo de las lecturas nocturnas no aparece en la so-
ledad de les lectores, puesto que somos muches en 
ese comedor, sino en el circular público de recorridos 
propios, de muestras personales de la condición sub-
je�vante de la lectura. Por ejemplo, una familia contó 
que ya conocía uno de los cuentos porque lo habían 
leído en casa, a la noche antes de dormir, en español, 
lo cual daba una segunda capa de significa�vidad a la 
experiencia narra�va. En este punto retomo la idea 
de comunidad educa�va –o comunidad a secas– y su 
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emergencia en las circunstancias de la narración, y la 
refuerzo convocando a Roger Char�er (1994): la lectu-
ra colec�va es cons�tu�va de los espacios comunita-
rios. Y lo comunitario, ese yo y el otro, crea la posibili-
dad de nuevos modos de convivencia.

Escuchar y ver narrar a les estudiantes-futures 
profesores Candela, Lilí y Federico fue un ejercicio de 
compromiso con la entrega de transitar caminos bali-
zados por otres junto a otres, que espero que se repita 
muy pronto.

Narradores: Candela Taborda Goldman, Lilí Blanco y 
Federico Moreno. Coordinación: Laura D’Anna.

Autoridades del CECIE 9: Graciela Velarde (directora) y 
Marissa Barbieri (maestra secretaria).
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Flavia Rosenbaum Vales es licenciada en Organización y Dirección Ins�tucional (UNSAM) y estudiante del Profe-
sorado de Francés del IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”. Tuvo otras vidas que incluyeron la ges�ón 
técnico-pedagogica y la gastronomía. Hija, hermana y sobrina de docentes, actualmente enseña el francés a 
niñes, adolescentes y adultes en el ámbito público y privado de la Ciudad de Buenos Aires.
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La cooperadora del Lenguas y su presencia en la comunidad

Mariana Manzo
Cooperadora

El Lenguas Vivas no es una comunidad típica. El Len-
guas es cosmopolita. A nuestra ins�tución asisten per-
sonas de diferentes rangos etarios: niños que estudian 
en el nivel primario, adolescentes en el nivel medio, y 
jóvenes y adultos en el nivel terciario y en los cursos 
de extensión del nivel superior. En este úl�mo caso, 
hay alumnos que van desde los 18 a los 89 años y que, 
incluso, pueden ser extranjeros que no hablan español 
como primera lengua. Comparten una misma aula per-
sonas que �enen dis�ntas nacionalidades, culturas y re-
ligiones. Inmigrantes de realidades muy diversas inter- 
actúan en el marco de las propuestas forma�vas del 
cuerpo docente, desde refugiados hasta diplomá�cos 
extranjeros. Esto hace que la cooperadora no solo esté 
al servicio de los proyectos educa�vos del ins�tuto 
para colaborar con ellos, sino que también promueva 
y facilite el derecho a la educación pública, de calidad 
y gratuita.

El Lenguas es mucho más que una ins�tución edu-
ca�va. Se trata de una comunidad que, junto a sus au-
toridades, sumamente presentes, acompaña dis�ntas 
realidades y las problemá�cas que emergen de esa 
diversidad.

Durante estos úl�mos años atravesamos una ex-
periencia histórica: la pandemia de COVID-19 nos 
permi�ó redescubrir nuestra faceta más humana. Así, 
surgieron un sinfín de situaciones: sobre todo, padres 
de la comunidad que perdieron sus trabajos y se en-
contraron tratando de sobrevivir mientras sus hijos 
afrontaban una nueva modalidad de enseñanza, todo 
esto sumado a un contexto de encierro y al fantasma 
colec�vo del temor a enfermarse.

Sin embargo, eso no paralizó nuestro trabajo. Muy 
por el contrario, con la ayuda de los direc�vos de cada 
nivel, se realizó un relevamiento de los alumnos y las 
dis�ntas problemá�cas que estaban atravesando. 
A par�r de esto, y gracias a la colaboración de todos 

aquellos que se sienten parte del Lenguas, se pudo 
acompañar y atender esas dificultades.

Entre las dis�ntas acciones que se llevaron ade-
lante, se proveyó apoyo escolar individual y persona-
lizado a quien lo necesitara. En algunos casos, se cola-
boró en la derivación adecuada de casos iden�ficados 
como de mayor complejidad (trastornos del aprendi-
zaje, encierro, dis�ntos �pos de depresión y cuadros 
de angus�a).

A través del apoyo y de la cooperación de la co-
munidad, se garan�zó la provisión de canastas ali-
mentarias y computadoras, que se entregaron a do-
micilio, incluso a 50 km del ins�tuto, donde familias 
de nuestra comunidad quedaron residiendo durante el 
aislamiento.

Cuando digo que redescubrimos nuestra faceta 
más humana, me refiero a que logramos trabajar jun-
tos, cubriendo las necesidades de nuestros alumnos 
sin que nadie se sin�era expuesto, con el respeto y la 
dignidad que cada caso ameritó.

Esta labor pudo realizarse debido a que los direc-
�vos se pusieron una tarea �tánica sobre los hombros 
y confiaron en nosotros, “la cooperadora”, para acom-
pañar y asis�r.

Como resultado, podemos decir orgullosamente 
que, lejos de que nuestros alumnos perdieran la con-
�nuidad pedagógica y sus lazos con la escuela, hemos 
implementado todo �po de refuerzos para que alcan-
cen el nivel académico que caracteriza a este ins�tuto.

La nuestra no es tarea fácil, pero estamos unidos 
para llevarla adelante y es fundamental para nosotros 
que todos y cada uno de los que están en nuestra co-
munidad se sientan parte y estén orgullosos de ella.
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Si a la misión educa�va y forma�va de nuestro 
ins�tuto, le sumamos el apoyo de una cooperadora 
presente, que acompaña las necesidades relevadas 
por el cuerpo direc�vo y docente, sin dudas podremos 

contribuir a la formación de una sociedad más produc-
�va y comprome�da con los valores que intentamos 
acompañar: equidad e igualdad.

Mariana Manzo es miembro de la cooperadora del IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández” desde 2015. Es 
mamá de una ex alumna de nivel medio, egresada en 2016, y �ene actualmente un hijo varón cursando en el 
nivel primario, y otros dos (una hija y un hijo) en el secundario. Además, durante tres años fue estudiante de 
árabe en los cursos que se ofrecen en AENS (Ac�vidades de Extensión del Nivel Superior) de la ins�tución. 
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Cursos de nivelación en español

El ingreso como instancia formativa

Paula Galdeano
Asistente de Trabajos Prácticos en el Área de español

lenguacastellanalvjrfernandez@gmail.com

El espacio central de la lengua materna en la formación 
de profesores y traductores se manifiesta en todos los 
planes de estudio de las carreras de nuestra ins�tu-
ción. Se desprende de todos ellos que lxs estudiantes 
deben tener una sólida formación en español, que les 
permita no solo comprender las par�cularidades de la 
lengua que hablan, sino también ser lectores lúcidos, 
escritores eficaces y hablantes competentes en la len-
gua materna.

La aspiración de ofrecer esta formación en español 
se ve plasmada desde el primer contacto de los inte-
resados en estudiar en nuestra ins�tución a través de 
los cursos de nivelación en español. Estos cursos pro-
curan que nuestras puertas estén realmente abiertas 
a toda la comunidad, más allá de cómo y cuándo haya 
hecho cada aspirante su experiencia previa en relación 
con la lengua: están pensados para quienes hicieron el 
secundario hace mucho �empo, quienes hicieron es-
tudios en el Nivel Medio en los que no se priorizó la 
lectura y la escritura en español, quienes pusieron el 
eje de su interés en la formación en la lengua extran-
jera en la que quieren formarse y dejaron relegado el 
español. Para todxs ellxs, los cursos de nivelación en 
español brindan una instancia de aprendizaje que rea-
nudará el vínculo con la lengua, incen�vará la reflexión 
sobre ella, revelará saberes que no se tenían racionali-
zados. Si bien estos cursos se proponen como requisito 
de ingreso, no se trata de una evaluación eliminatoria, 
sino de proponer una manera de relacionarse con el 
español.

Nuestro Reglamento Orgánico Interno, en su artí-
culo 65.1, indica que los aspirantes a cursar en nuestra 

ins�tución “deberán rendir un examen de ap�tud en 
la lengua extranjera de la carrera elegida y también un 
examen de ap�tud en lengua castellana en las carreras 
en las que la norma�va interna de la Ins�tución lo de-
termine”. Estas carreras son todos los traductorados y 
el Profesorado de Alemán. En el inciso 4 del mismo ar-
tículo, se aclara que “los exámenes de ap�tud se ajus-
tarán a las normas que establezca el Consejo Direc�vo 
y se tomarán el día hábil que fije el Rectorado”.

Por su parte, el Reglamento Académico Interno ex-
presa en su artículo 11 que

[e]l ingreso es la primera instancia de la trayectoria 
estudian�l, proceso forma�vo que comienza con 
los cursos propedéu�cos. Se en�ende por cursos 
propedéu�cos tanto a los anteriores al examen de 
ingreso como a los posteriores a éste. La ins�tución 
ofrecerá dichos cursos de acuerdo con las pautas, 

condiciones y modalidades establecidas por el Con-

sejo Direc�vo en función de las necesidades de 
cada carrera.

Se desprende de todo ello que:

1. el ingreso es parte de la trayectoria estudian�l de 
nuestros alumnos y, como tal, debe estar en ar�-
culación plena con los contenidos de las carreras;

2. los cursos propedéu�cos son una instancia forma-
�va muy valiosa, que, sobre todo en español, debe 
aprovecharse para cubrir las diferencias en los co-
nocimientos y en las competencias comunica�vas 
de los postulantes. La aspiración es que, una vez 
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que hayan ingresado a la carrera, los alumnos ten-
gan un nivel homogéneo que permita la profundi-
zación de los contenidos mínimos que proponen 
los planes de estudio para Lengua Española I, ma-
teria común a todas las carreras y Lengua Castella-
na, en el caso del Profesorado de Alemán.

Estos cursos se ofrecen a una comunidad que toda-
vía no es parte de la comunidad educa�va de nuestra 
ins�tución pero aspira a serlo. Se trata de un grupo 
muy heterogéneo: diferentes edades, diversas expe-
riencias previas de relación no solo con el español, 
sino con los procesos de enseñanza aprendizaje. Hay 
aspirantes que acaban de terminar el secundario, aspi-
rantes que iniciaron sus estudios terciarios o universi-
tarios en otras ins�tuciones y abandonaron, profesio-
nales que inician una segunda carrera. Para todos ellxs 
planificamos una experiencia que siente las bases para 
iniciar la carrera.

¿Cómo volver homogénea tal diversidad? Los con-
tenidos mínimos exigidos en esos cursos y el �po de 
competencias que deben evaluarse han sido tema de 
preocupación de los docentes del área desde los pri-
meros años en los que se empezó a exigir un examen 
para el ingreso a la ins�tución. En una presentación al 
Consejo Direc�vo que hicimos en 1997 (elaborada con 
las profesoras Rosana Bollini, María José Bravo, Móni-
ca Herrero y Claudia López, con la adhesión de lxs pro-
fesorxs Horacio Marshall, Dorotea Lieberman, Daniela 
Rovatti, Ana MarÍa Ordoñez y Marta Inza) decíamos:

A lo largo de los úl�mos siete años, el diseño de los 
exámenes se ha ido modificando hacia una evalua-

ción cada vez más rigurosa de las competencias de 
lectura y escritura.

En un principio, se exigía un manejo acertado de la 

norma�va de la lengua española como algo exclu-

yente para el ingresante al IESLV “J. R. Fernández”. 
Se diseñaban exámenes de ingreso con diversos 
ejercicios para testear norma�va: mul�ple choice, 
grillas para llenar, jus�ficación de ciertos fenóme-

nos, resolución de la norma�va en un texto dado. 
En general, se apuntaba a controlar un saber me-

morís�co, la enunciación de las reglas, en lugar de 
testear otras competencias.

Hoy, si bien no se cuenta con el lineamiento ins�-

tucional necesario para definir un perfil de ingre-

sante, el examen de ingreso testea, a través de la 

producción, tanto la comprensión, como la norma-

�va, la sintaxis, la coherencia, la jerarquización de 
la información, etc.

El giro hacia la evaluación de competencias de lec-
tura y escritura en los exámenes de ingreso fue pro-
fundizándose durante los años subsiguientes. Pero 
los docentes a cargo de las materias de formación en 
español no estábamos involucrados en los cursos de 
nivelación: estos cursos se organizaban de manera pa-
ralela y se concentraban, fundamentalmente, en pre-
parar a lxs ingresantes para que rindieran el examen 
de ingreso, sin ar�cular ese trabajo con abordajes, se-
lección de bibliografía, �po de ac�vidades y compe-
tencias exigidas de las materias de formación en espa-
ñol en las carreras.

En una nota presentada al Consejo Direc�vo en 
junio de 2018, que elaboramos con las profesoras Ga-
briela Villalba y Lucía Dorin, abordamos el tema de los 
cursos de nivelación solicitando que “se reemplace el 
sistema de evaluación eliminatoria por un sistema más 
inclusivo, que implique instancias de formación y que 
no inhabilite a lxs estudiantes a iniciar sus estudios en 
nuestra ins�tución”. Fundamentamos el pedido en tér-
minos de

la necesidad de aunar esfuerzos con otros niveles 
del sistema educa�vo, en este caso, validando los 
conocimientos y habilidades provistos por la edu-

cación secundaria;

la importancia de la democra�zación del acceso a 
la educación que supone la supresión del ingreso 

eliminatorio y la aceptación, por parte de la ins�-

tución, de su responsabilidad como espacio de for-

mación.

Enfrentadxs a la limitación física de la capacidad de las 
aulas, lo que proponíamos era que la experiencia del 
ingreso, incluso para quienes no logran conseguir sus 
vacantes en las carreras más solicitadas, ofrezca un ba-
gaje que les permita transitar con mayor fluidez cual-
quier otra instancia forma�va que decidieran realizar. 
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Que la propuesta de acompañamiento inicial tuviera 
como obje�vo central la preparación para las materias 
de formación en español de las carreras (Lengua espa-
ñola I, Lengua española II, Redacción de textos en es-
pañol) y, también, un conocimiento más amplio de la 
lengua castellana que les será de u�lidad en cualquier 
carrera.

Esta presentación se discu�ó en el Consejo Direc-
�vo, en una sesión en la que se presentaron diferen-
tes posiciones respecto de la función del ingreso para 
nuestra ins�tución y se realizó un recorrido histórico 
sobre los cambios efectuados en relación con el exa-
men y el área de español en general. Si bien el Conse-
jo no propuso un cambio específico para el ingreso o 
los cursos de nivelación, esta discusión abrió la puerta 
para que, pocos meses después, en agosto de 2018, 
se abriera una selección docente para una Ayudantía 
de Trabajos Prác�cos: Ar�culación y Seguimiento en el 
Área de Español. Entre las tareas que se describían en 
esta convocatoria se incluía:

Coordinación del diseño de materiales para el cur-
so de ingreso de español y del examen de ingreso 
(esto deberá contemplar la finalidad de la instancia 
del ingreso, ar�culación entre el curso y la evalua-

ción, los contenidos de las unidades curriculares 

de las carreras, establecimiento de contenidos mí-

nimos en función de las competencias en español 
solicitadas para todos los traductorados y para el 

profesorado de Alemán, y las que se solicitan a as-

pirantes extranjeros no hispanohablantes, en el in-

greso a todas las carreras).

En la presentación que hice para esa selección 
proponía:

• Establecer los contenidos mínimos respecto de las 

competencias en español necesarias para un buen 
desempeño desde el inicio de las carreras solicita-

das para todos los traductorados y para el Profeso-

rado de Alemán, y las que se solicitan a aspirantes 

extranjeros no hispanohablantes, en el ingreso a 

todas las carreras.

• Ar�cular el curso de ingreso, la evaluación y los con-

tenidos de las unidades curriculares de las carreras.

• Diseñar un examen de ingreso (o el sistema que el 
Consejo Direc�vo apruebe como mecanismo más 
adecuado para acompañar a lxs estudiantes en el 
inicio de su carrera en relación con sus competen-

cias en español) que visibilice cuáles son los conte-

nidos y las habilidades específicas sobre las cuales 
cada estudiante necesita un mayor apoyo.

Asumí el cargo en sep�embre de 2018 y poco a 
poco fui concretando estas propuestas. El primer tra-
bajo fue involucrar a todos los docentes de las materias 
de formación en español en el diseño y la organización 
de los cursos de nivelación. Empezamos por revisar el 
programa de contenidos mínimos. Definimos los con-
tenidos del curso entendiéndolo como una materia 
previa a Lengua Española I (para los traductorados) o 
a Lengua Castellana (para el Profesorado de Alemán). 
Esta ar�culación fue clave no solo para definir los con-
tenidos que nos parecían necesarios, sino también 
para la selección de la bibliografía, el abordaje que se 
propondría en las clases, las ac�vidades y, finalmente, 
los cambios en el examen de ingreso.

Estos cambios buscaban modificar radicalmente 
el vínculo entre examen y cursos de nivelación, dán-
doles a los cursos una centralidad total, entendiendo 
que la ins�tución asume el compromiso de ofrecer a 
lxs interesadxs en cursar nuestras carreras un acom-
pañamiento centrado en la formación desde el primer 
momento. El ingreso no es un proceso de selección, 
sino una primera instancia forma�va. Por ello, en no-
viembre de 2018 hicimos una presentación al Consejo 
Direc�vo, que fue aprobada por unanimidad, en la que 
se solicitaba al Consejo que:

1. Permita que en la clase final del Curso de Ingreso que 
se dicta en febrero se tome un examen que tenga la 

misma validez del Examen de Ingreso, con lo que queda 
cumplimentada la exigencia de rendir el examen de ap-

�tud en lengua castellana establecido en el ROI.

2. Se permita a los alumnos que no aprueben dicho exa-

men que tengan la oportunidad de presentarse al exa-

men de ingreso de marzo (que deberá tomarse una 
semana después de finalizado el Curso de ingreso, de 
modo que el personal de Bedelía tenga �empo de car-
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gar las notas que se sumarán a las del examen de len-

gua extranjera).

3. En la selección docente para cubrir las horas de este 

curso introductorio se dé prioridad a los profesores de 

la ins�tución que estén dando materias de formación 
en español.

4. Se considere la posibilidad de ofrecer a los alumnos que 

hayan ingresado pero cuyo desempeño en este examen 
no haya alcanzado los obje�vos mínimos propuestos, 
un curso de nivelación que podría estar a cargo de pro-

fesores del área que no tengan alumnos y se avengan a 

hacerse cargo de la tarea.

Para el ingreso de 2019 se implementaron estos 
cambios: el equipo docente quedó conformado con 
docentes de las carreras, que conocían las competen-
cias específicas que se requieren a lxs estudiantes en 
relación con el español y, sobre todo, los saberes pre-
vios que se esperan de ellxs. Esta primera experiencia 
fue muy valiosa y tuvo clara repercusión en el desem-
peño de lxs estudiantes que lograron ingresar (ver tes-
�monios de lxs docentes).

Pero muchxs de estos aspirantes no lo lograron. 
En la inscripción para el 2020 que inició en octubre 
de 2019 detectamos más de 30 estudiantes que ha-
cían un segundo intento y se volvían a inscribir al cur-
so de nivelación en español. Este curso �ene vacantes 
limitadas: se abren 10 comisiones, con 45 vacantes 
en cada una. Pero en los úl�mos años hemos tenido 
alrededor de 700 aspirantes que debían rendir espa-
ñol. Por ello, presentamos ante el Consejo Direc�vo 
un proyecto para ampliar a dos años la validez de la 
nota obtenida en el marco del curso de nivelación, de 
modo que quien hubiera demostrado en la evaluación 
final que había incorporado los contenidos trabajados 

no tuviera que volver a cursar solo para obtener una 
nota y poder compe�r por la vacante en el ingreso. 
Se trabajó la propuesta en profundidad en el Consejo, 
con intercambio de ideas y perspec�vas, y se aprobó 
por unanimidad el pedido de extensión de la validez a 
dos años del Curso de Nivelación de Español para los 
alumnos que alcancen un puntaje mínimo de 21 pun-
tos sobre un total de 30.

Una úl�ma innovación se realizó en 2021: consis-
�ó en abrir una comisión en diciembre. La experiencia 
fue muy exitosa en convocatoria y can�dad de alum-
nos que lograron completar el curso con muy buenos 
resultados. Ampliamos así la oferta: con la comisión 
de diciembre y las 10 comisiones que abrimos en fe-
brero llegamos a ofrecer 500 vacantes. Sin embargo, 
en los úl�mos años hemos tenido alrededor de 800 
aspirantes que debían hacer el ingreso de español, de 
modo que todavía no llegamos a sa�sfacer la demanda 
completa.

Llegamos así al 2022 con mucho trabajo realizado 
y todavía mucho más por hacer. Los cursos de nive-
lación han asumido la responsabilidad de ofrecer a la 
comunidad una formación sólida que facilita la cursa-
da de las materias de formación en español (ver los 
tes�monios de los docentes al respecto) y que resul-
ta una herramienta ú�l para quienes no logran su va-
cante y con�núan sus estudios en otras ins�tuciones. 
Entre los aspectos pendientes, consideramos que es 
necesario profundizar el trabajo en el Curso de Nivela-
ción respecto de la ar�culación con el Nivel Secunda-
rio. Además, debiéramos poder ofrecer vacantes para 
todos los aspirantes a ingresar a nuestra ins�tución, de 
modo de tener una herramienta de inclusión efec�va, 
que abra a la comunidad una experiencia de aprendi-
zaje significa�va.
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Testimonios de lxs docentes a cargo de los Cursos de Nivelación

Mercedes Güemes

El primer contacto que tuve con el curso de nivelación 
fue como profesora de Lengua Española I, materia in-
troductoria de la carrera del Traductorado de Inglés. 
Una pregunta inicial que hago a mis alumnos, la mayo-
ría ingresantes a la carrera, es sobre su incorporación 
y su recorrido en el Lenguas. En general, aproximada-
mente el 50 o 60 por ciento de mis estudiantes �enen 
la nivelación cursada como primera opción o incluso 
después de un intento fallido de ingreso. Al observar a 
través de los cuatrimestres el desempeño de los estu-
diantes en relación con su paso o no por el curso de ni-
velación, pude constatar que este grupo de estudian-
tes puede alcanzar de manera mucho más cómoda los 
obje�vos de la materia.

En primer lugar, esto se debe a que los contenidos 
mínimos de la materia que dicto asumen conocimien-
tos previos de la Escuela Media que, lamentablemen-
te, no siempre se alcanzan. En mi opinión, los estu-
diantes egresan de sus secundarios con muy pocas 
herramientas de análisis y reflexión sobre la lengua, y 
creo que el curso los prepara para obtener una base 
sobre la cual poder profundizar conceptos necesarios 
para la aprobación de la materia que dicto. Esto ocu-
rre con los contenidos vinculados a sintaxis, clases de 
palabras y �empos verbales, principalmente. El curso 
de ingreso, para mí, es una forma de garan�zar que 
estos contenidos previos al ingreso de la carrera estén 
incorporados.

Por otra parte, en cuanto a la producción textual, 
el curso de ingreso les da a los estudiantes la capaci-
dad de tener una mirada crí�ca sobre los �pos textua-
les, los obje�vos e intenciones de la producción escri-
ta. Asimismo, es notable ver que el curso de nivelación 
les proporciona una escritura mucho más cuidada en 
norma�va (�ldes, puntuación).

En 2022 tuve la oportunidad de ser profesora en 
una de las comisiones del curso de nivelación. Esta 

experiencia me permi�ó tener una perspec�va dis�nta 
sobre el efecto del curso en los estudiantes. Considero 
que, al ser una instancia en la que se pone en juego 
su ingreso, su futuro y sus expecta�vas, la mo�vación 
juega un rol fundamental para que todo el aprendiza-
je que se genera en esas semanas sea posible. Cuan-
do estuve frente a una comisión del curso de ingreso, 
pude percibir la carga afec�va y el compromiso que se 
presenta para el estudio de la lengua durante las sema-
nas del curso. En mi opinión, esto explica lo que pude 
observar como profesora durante tantos años: el curso 
de nivelación es una gran herramienta para garan�zar 
una buena base y un acercamiento provechoso para la 
materia Lengua Española I.

*

Virginia Hael

He par�cipado como docente en el curso de ingreso 
de lengua castellana en el Lenguas durante tres años. 
A par�r de esa experiencia, he podido ver que los es-
tudiantes son dispares, algunos son jóvenes recién re-
cibidos de la Escuela Media, otros son personas con 
mayor recorrido, incluso ya con otras carreras de nivel 
superior en su haber; lo que todos comparten es el in-
terés por estudiar en los traductorados en el Lenguas 
y, en ese sen�do, son alumnos muy mo�vados.  He 
podido notar, también, que son estudiantes a los que 
les interesan las lenguas en general y �enen otras op-
ciones de estudio, en caso de no poder ingresar al tra-
ductorado elegido: muchos se anotan en profesorados 
de idiomas (incluso dentro de nuestra ins�tución), en 
otros traductorados o en las carreras de Letras y Edi-
ción de la Universidad de Buenos Aires. En ese sen�do, 
el contenido nivelador sobre la lengua castellana en 
sus aspectos ortográficos, morfológicos, léxicos, sin-
tác�cos y textuales es de interés y de u�lidad más allá 
de la carrera en la que ingresen. De hecho, como do-
cente de Lengua Castellana del Profesorado de Inglés 
en el Lenguas, puedo notar que aquellos estudiantes 
que realizaron el curso, pero no lograron ingresar al 
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traductorado, �enen una base sólida en castellano, lo 
que les permite avanzar más rápidamente y con mayor 
seguridad en los ejes de la materia. 

*

Vanesa Kandel

Un aspecto interesante de este curso, sobre todo pen-
sando en los postulantes que no han pasado por nin-
guna otra experiencia académica luego de la Escuela 
Media, es que sirve de puerta de entrada a los modos 
de estudiar y vincularse con los conocimientos en el 
Nivel Superior.

Desde las primeras clases, los estudiantes apren-
den que, así como no existe la lengua, entendida como 
un todo homogéneo, sino las variedades, los fenóme-
nos lingüís�cos pueden abordarse desde diferentes 
perspec�vas y marcos teóricos, y que esa heterogenei-
dad no solo terminológica sino conceptual, lejos de ser 
una anomalía, es inherente a las disciplinas científicas 
en general y a aquellas que estudian el lenguaje y las 
lenguas en par�cular. Paradójicamente, aquello que 
en principio incomoda y desorienta –“¿cómo se llama 
esto entonces: adjunto o circunstancial?”, “¿cómo es 
que un adje�vo puede ser a veces relacional y otras ca-
lifica�vo?”– es lo que más los desafía intelectualmente 
y es esto lo que finalmente empuja el aprendizaje y el 
desarrollo.

*

Sandra Sgarbi

El perfil del estudiantado es variado, tanto por la edad 
de lxs cursantes como por su procedencia e historia 
en relación a los estudios de la lengua (adultxs que 
retoman sus estudios después de varios años –o que 
comienzan una segunda carrera– y estudiantes que 
terminaron el año anterior la Escuela Secundaria con 
diferentes recorridos: algunxs han cursado en escuelas 
con orientación o intensificación en lenguas extranje-
ras o en escuelas bilingües, mientras que otrxs no han 
visto contenidos de lengua en los úl�mos dos o tres 
años). Por ello, el impacto del curso en lxs asistentes 
también es dispar.

Para quienes perdieron el acercamiento a la mate-
ria de estudio en los úl�mos años, volver a revisar los 
temas básicos de gramá�ca es vital porque les organi-
za lo conocido y les aporta nuevas herramientas para 
mejorar la lectura y la escritura de textos más formales 
que los que acostumbran abordar en la co�dianeidad.

En este sen�do considero que se ve la mayor dife-
rencia entre la primera y la úl�ma semana del curso: 
en el trabajo con la comprensión y producción textual. 
Es, además, el tema que les resulta más complejo en 
general y sobre el que recaen la mayoría de las consul-
tas. Aquí radica, a mi entender, el “fuerte” del curso: 
aportarles las herramientas para el desarrollo de las 
competencias en lectura y escritura más allá del curso 
de estudios que tomen al finalizar la cursada.

El comentario de una estudiante de primer año 
creo que resume lo expuesto anteriormente: “[Hacer 
el curso] Me resirvió. Había muchos temas que no ha-
bía visto nunca o que ya no me acordaba o que nunca 
entendí y ahora en�endo y hasta los puedo aplicar”.

*

Carla Ríos

Como profesora del curso de ingreso, puedo decir que 
he percibido en cada oportunidad un provechoso cam-
bio en los estudiantes, como sujetos de aprendizaje, 
durante el propio desarrollo del curso.

En líneas generales, llegan con la expecta�va de su-
mar un puntaje favorable para el promedio y con cierta 
aprensión sobre el examen que deberán rendir. Feliz-
mente, el nivel de ansiedad de los estudiantes se va re-
duciendo conforme vamos trabajando los contenidos: 
la inseguridad se transforma en interés, par�cipación 
y compromiso con el propio proceso de aprendizaje. 
Esto es posible gracias a dos herramientas fundamen-
tales con las que contamos los profesores del curso, 
como también, consecuentemente, los estudiantes: 
por una parte, el material de trabajo, que consiste en 
un cuadernillo con una cuidada selección bibliográfica 
y una adecuada sucesión de ejercitaciones; por otra 
parte, una minuciosa planificación de cada clase, que 
es previamente revisada en equipo, a fin de garan�zar 
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el debido trabajo de todos los contenidos del curso en 
todas la comisiones.

De esta manera, los estudiantes perciben y apre-
cian que existe una planificación, un plan, que les 
garan�za un tránsito seguro, si se comprometen a 
seguirlo, hasta la instancia de evaluación, por lo que 
aquella desconfianza inicial deja de operar en ellos y 
en el aula. Descubren así que cuentan con un impor-
tante conocimiento sobre su propia lengua, aun en 
los casos en que esta no sea el español; que el saber 
que traen de la Escuela Media, que suele ser dispar, 
puede reorganizarse significa�vamente; que pueden, 
en fin, incorporar nuevos conocimientos y prác�cas 

lingüís�cas que resultarán provechosas para su forma-
ción. De este modo, para los estudiantes, la instancia 
del examen deviene una nueva instancia, necesaria, 
del proceso de aprendizaje que han completado du-
rante el curso, mientras que el puntaje se traduce en 
un resultado acorde con ese proceso.

Los estudiantes que cursan la materia que doy en 
el Lenguas, Lengua Castellana, son de los dis�ntos pro-
fesorados. Están exentos del examen de ingreso en 
español. Suelo recomendarles el material del curso 
como complementario de la bibliografía que doy en la 
cursada.

Paula Galdeano es docente del IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” desde 1992. Desde entonces, está 
a cargo de diferentes unidades curriculares de la formación en español en los traductorados en Alemán, Francés 
e Inglés y en el Profesorado de Portugués. Desde 2018 es Asistente de Trabajos Prác�cos del área de español. 
Además de su tarea docente, es autora, editora y correctora de textos escolares.
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Posgrado a distancia en la Universidad de Rouen Normandie

Entrevista a Patricia C. Hernández

Lucía Mignaqui
profesoraluciamignaqui@gmail.com

Leticia P. Devincenzi
leticia.devincenzi@bue.edu.ar

Profesorado de Francés

En 1999 se puso en marcha un acuerdo de formación 
de posgrado a distancia con la Universidad de Rouen 
Normandie (Francia) gracias al cual los/las profesores/
as y traductores/as de francés con formación de ni-
vel superior �enen acceso a un diploma de Máster en 
Francés Lengua Extranjera que busca formar especia-
listas en el ámbito de la didác�ca y la cultura del Fran-
cés como Lengua Extranjera o Lengua Segunda (FLE/
FLS), o bien en Ciencias del Lenguaje, con el obje�vo 
de profundizar los conocimientos teóricos y científicos 
del ámbito de la lingüís�ca, las polí�cas lingüís�cas, la 
ges�ón del plurilingüismo y la adquisición de lenguas. 
Ambos recorridos ofrecen la posibilidad de con�nuar 
los estudios y preparar un doctorado. 

El máster �ene una duración de cuatro cuatrimes-
tres, divididos en un primer año con el título de Máster 
1 (a par�r de ahora, abreviado M1), que equivale al 
an�guo diploma de Maîtrise o Maestría, y un segundo 
año con el título de Máster 2 (en adelante, M2), que 
equivale al an�guo Diploma de Estudios Avanzados 
(DEA). En el caso de los graduados de una universi-
dad argen�na o de un ins�tuto de educación superior 
como lo es el IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernán-
dez”, se puede acceder directamente al M2, dado 
que el diploma argen�no de nivel superior se acepta 
como un BAC+4 francés, es decir, como cuatro años 
de estudios posteriores a la finalización del secunda-
rio. La oferta de materias a cursar es variada y, según 
las opciones, incluye instancias curriculares como Po-
lisemia, Gramá�ca cogni�va, Plurilingüismo, Lenguas 
e iden�dades, entre otras, para el M2 en Ciencias del 

Lenguaje, o Perspec�vas interculturales, Educación 
comparada, Didác�cas especializadas, Concepción de 
formaciones a distancia, entre otras, para el M2 en 
FLE; asignaturas todas ellas dictadas por referentes de 
cada campo disciplinar. Las personas interesadas en 
consultar el detalle para cada máster, pueden hacerlo 
en la página ins�tucional de la Universidad de Rouen 
Normandie: <http://lsh.univ-rouen.fr/documents-u�-
les-descilac-715022.kjsp>, así como en la página de 
nuestra ins�tución, donde se publica año a año la in-
formación actualizada: <https://ieslvf-caba.infd.edu.
ar/si�o/francia/>.

Para profundizar los alcances de este proyecto, 
desde el Profesorado de Francés decidimos entrevis-
tar a la profesora Patricia C. Hernández, doctorada 
en Ciencias del Lenguaje por la Universidad de Rouen 
Normandie, formadora de profesores y traductores 
de francés con una amplia trayectoria en el ámbito 
académico y referente actual del acuerdo para la for-
mación de posgrado a distancia con la Universidad de 
Rouen Normandie. La presente colaboración recupe-
ra la información de relevancia que la Dra. Hernández 
nos compar�ó. Esperamos que sea de u�lidad para las 
personas interesadas en proseguir con sus estudios a 
nivel posgrado.

¿Cuándo surge este proyecto?

Me parece fundamental nombrar a Susana Gurovich, 
vicerrectora durante el primer rectorado de Mora 
Pezzutti (1993-1997). Susana tomó contacto con 

http://lsh.univ-rouen.fr/documents-utiles-descilac-715022.kjsp
http://lsh.univ-rouen.fr/documents-utiles-descilac-715022.kjsp
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/francia/
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/francia/
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diferentes universidades, personalmente, en Francia y, 
sobre la base de las propuestas y puntos de contacto 
con la ins�tución, llevó a cabo el acercamiento entre el 
Lenguas y la Universidad de Rouen, que en aquel mo-
mento no se denominaba todavía Université de Rouen 
Normandie. El rol de Susana Gurovich fue decisivo 
para sentar las bases de esta cooperación.

Para dar inicio al proyecto, en 1999, vino a Buenos 
Aires Elisabeth Guimbre�ère, en una primera misión 
universitaria. Así comenzó la cursada del grupo pio-
nero, que realizó el M2 en un año: en 2000 tuvieron 
lugar, en el IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández”, 
las primeras defensas de tesis de máster, ante un ju-
rado presidido por el eminente sociolingüista francés 
Bernard Gardin. Una presentación de los tres trabajos 
que fueron defendidos en ese momento figura en el 
número 2 de la revista Lenguas V;vas.1

También es fundamental agradecer el acompaña-
miento y el apoyo del Servicio de Cooperación y de 
Acción Cultural de la Embajada de Francia e Ins�tuto 
Francés de Argen�na, que hizo posible este proyecto 
tomando a su cargo las misiones anuales de los pro-
fesores de la universidad que se sucedieron sin inte-
rrupción hasta 2019, fecha en la que se celebraron los 
20 años del acuerdo, con la presencia de Philippe Lane 
(presencia especialmente emo�va por ser una figura 
significa�va que, desde el comienzo, acompañó fuer-
temente este proyecto). Luego, las misiones se vieron 
interrumpidas por la pandemia.

¿Cuáles son los requisitos para postularse al Máster?

En cuanto a los requisitos para la inscripción, las per-
sonas interesadas en realizar un M2 SDL (en Ciencias 
del Lenguaje, según su sigla en francés) o FLE deben 
poseer un título nacional de nivel terciario o universi-
tario que cer�fique cuatro años de educación superior. 
En caso de haber realizado estudios más cortos, hay 
posibilidad de cursar un M1.

1  [N. de la E.] Cf. Patricia C. Hernández: “La localización en el espacio”, Margarita Polo: “La Ocasión en los Estudios Descrip�vos de 
Traducciones” e Isabel Bompet: “Operaciones cogni�vas y estrategias de aprendizaje”, en Lenguas V;vas, 2, pp. 124-126, 130-131 y 
132-133, respec�vamente. 

La postulación incluye el envío de documentos digi-
talizados (documento de iden�dad o pasaporte, títulos 
obtenidos), un curriculum vitae o CV, una lettre de mo-
tivation (carta de presentación) y, fundamentalmente, 
un proyecto de inves�gación o proyecto profesional 
de inves�gación-acción. Los documentos deben estar 
traducidos y tanto el CV, como la carta y el proyecto, 
deben estar redactados en francés. La inscripción se 
realiza por una plataforma web, individualmente y de 
manera digital.

La comisión científica y pedagógica de la Universi-
dad de Rouen Normandie estudia los legajos y, según 
las caracterís�cas de cada uno, emite un dictamen de 
aceptación o, en ocasiones, puede sugerir ajustes en 
el proyecto de inves�gación que acompañen a quien 
postula en la formulación de un proyecto científico 
viable.

¿Qué costo tiene?

No puedo brindar la cifra exacta, pero, en general, el 
monto de la inscripción se sitúa alrededor de los 300 
euros, que cubren todo el año lec�vo y se abonan una 
sola vez, cuando está aprobado el proyecto y admi�do 
el legajo administra�vo.

¿En qué período se cursan las materias?

El año universitario comienza en sep�embre. El primer 
tramo, que para el calendario universitario del M2 co-
rresponde al tercer semestre (los semestres 1 y 2 co-
rresponden al M1), se desarrolla entre sep�embre y 
fin de diciembre. En enero se rinde la primera sesión 
de exámenes, aproximadamente en la segunda o ter-
cera semana. Luego comienza el cuarto semestre, de 
febrero a mayo-junio. A finales de mayo o principios 
de junio, se rinde la segunda sesión de exámenes.

No hay un recorrido establecido (por ejemplo, 
correla�vidades) para rendir las materias, aunque lo 
conveniente es rendir siempre las asignaturas agrupa-
das en la misma unidad porque existe un mecanismo 

https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2022/11/Lenguas-Vvas-2.pdf
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de compensación de notas. Por ejemplo, para la uni-
dad Sistemas Lingüís�cos del M2 SDL, conviene rendir 
las cuatro materias, Foné�ca y fonología, Polisemia, 
Gramá�ca cogni�va y Modalidades, antes de pasar a 
la unidad Plurilingüismo y Polí�cas Lingüís�cas, que 
consta de tres materias: Pluriliteracia, Plurilingüismo y 
francofonía, Polí�cas lingüís�cas y terminológicas.

Con respecto a la cursada, no se trata de clases sin-
crónicas virtuales sino que se cursa a distancia con ma-
terial disponible en la plataforma, foros de estudian-
tes, consultas con el cuerpo docente, envío o depósito 
de trabajos, etc. Existe material disponible y acceso a 
bibliotecas en línea (incluyendo revistas científicas).

En cuanto a lo que significa emprender estos es-
tudios, en términos de disponibilidad y dedicación, es 
fundamental saber que el M2 se realiza en un año, dos 
en el caso de quienes trabajan, pero no es esperable 
que se prolongue más allá de este plazo. Es decir que 
hay un intenso trabajo intelectual, concentrado en un 
�empo acotado, y el nivel de exigencia es acorde con 
un estudio de posgrado.

¿Cuáles son las grandes líneas de investigación que 
ofrecen las dos ramas del M2?

En un principio, en 1999, el acuerdo comprendía ex-
clusivamente el M2 SDL. Tal como se indicó anterior-
mente, este máster está claramente orientado hacia 
la inves�gación en Ciencias del Lenguaje. Esto quiere 
decir que la persona va a ser formada en lingüís�ca 
teórica, polí�ca lingüís�ca y ges�ón del plurilingüismo, 
adquisición de lenguas, incluyendo también, aunque 
no en primer plano, la didác�ca del francés. Toda la 
formación se orienta a la elaboración de un trabajo de 
inves�gación, es decir, un trabajo final de elaboración 
científica (con problemá�ca, hipótesis de inves�ga-
ción, conformación de un disposi�vo de análisis, pro-
cesamiento de la evidencia empírica, etc.) que abre las 
puertas a una tesis doctoral.

En 2014 se integró otra opción: el M2 FLE. El obje�-
vo de este máster es formar especialistas tanto en la di-
dác�ca del francés lengua extranjera y segunda como 
en la cooperación lingüís�ca, cultural y educa�va. Esta 
formación se orienta hacia la inves�gación-acción, 

enfoca el trabajo en el campo, específicamente en la 
promoción y difusión del francés como lengua segun-
da o extranjera. En una inves�gación en FLE pueden 
desarrollarse cues�ones pedagógicas, con intervencio-
nes didác�cas, o culturales, educa�vas o lingüís�cas.

Si tuviera que caracterizar rápidamente la diferen-
cia entre las dos opciones, diría que el M2 FLE permite 
profundizar conocimientos en un terreno familiar liga-
do a la prác�ca de la enseñanza-aprendizaje mientras 
que el M2 SDL lleva hacia un universo menos conoci-
do pero apasionante, más ligado a la reflexión sobre 
el lenguaje y el discurso. Queda en cada persona en-
contrar aquello que la inspira, desafía o mo�va más 
intensamente.

¿Cómo funciona la elección de directores para llevar 
a cabo la investigación?

Dado que para postularse se debe enviar un proyecto 
de inves�gación, la persona interesada debe primera-
mente definir el área en la que desearía inves�gar y 
delimitar un objeto de estudio. Con esa orientación, 
puede consultar, en la página del laboratorio DyLIS 
(Dinámica del lenguaje in situ), la lista de docentes 
inves�gadore/as del departamento de Ciencias del 
Lenguaje y la Comunicación. Figura allí el CV de cada 
docente, con sus ejes de inves�gación, publicaciones 
y dirección electrónica. Este primer acercamiento es 
de gran ayuda para comenzar a perfilar un camino a 
seguir. Luego se presentan dos opciones: comunicar-
se con el/la docente mediante correo electrónico o 
establecer contacto mediante la intervención de la 
persona referente en la ar�culación entre ambas ins-
�tuciones. En ambos casos, siempre se cuenta con el 
acompañamiento constante del/de la responsable de 
cada opción del M2.

¿Cómo se rinden los exámenes?

Según las consignas para cada asignatura, en algunos 
casos se requiere la entrega de trabajos en la platafor-
ma o por correo electrónico. En otros, deben rendirse 
exámenes escritos presenciales en enero y mayo-junio, 
en las oficinas del Ins�tuto Francés de Argen�na (IFA), 
en la ciudad de Buenos Aires. En este úl�mo caso, de 
acuerdo a las fechas dispuestas por la universidad, se 
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configura un cronograma específico con las materias 
que rinde cada estudiante.

¿De qué manera y bajo qué condiciones se defiende 
la tesis final?

El M2 supone un trabajo de inves�gación (o de inves�-
gación-acción) que toma la forma de una tesis de entre 
80 y 100 páginas aproximadamente, que en francés se 
denomina mémoire, ya que el término thèse se reserva 
para las tesis doctorales. Este trabajo debe realizarse 
desde el primer día. Vale decir que no hay que esperar 
a haber rendido todas las materias para comenzar con 
el trabajo de inves�gación, ya que el calendario no lo 
permite. La inves�gación se lleva adelante mientras se 
cursan las materias.

Desde el primer momento se trabaja en estrecho 
contacto con el director o la directora. Una vez que se 
va perfilando con mayor claridad el recorrido inves�ga-
�vo y se va realizando la revisión bibliográfica, comien-
za el trabajo de redacción, que siempre se realiza con 
la supervisión del tutor o de la tutora. Se van enviando 
partes del trabajo y se recibe siempre una devolución 
orientadora que permite completar, ajustar, perfeccio-
nar, etc. Una vez que se llega a la versión defini�va, 
el director o la directora propone una fecha para la 
defensa del trabajo. Se conforma un jurado con otros 
profesores/as inves�gadores/as y la defensa se reali-
za virtualmente mediante una plataforma de video- 
conferencias. Es un momento par�cularmente emo�-
vo, puesto que representa la culminación de un proce-
so científico y también forma�vo.

¿Qué incumbencia y alcance tiene el título ofrecido 
por la Universidad de Rouen Normandie?

En cuanto a la incumbencia del título, convendría, en 
primer lugar, situarlo dentro de su ecosistema curricu-
lar de origen: en estos momentos el esquema europeo 
se organiza de acuerdo a una estructura LMD, según 
las iniciales de Licenciatura (tres años de estudio), 
Máster (cinco años) y Doctorado (ocho años). Como 
se mencionó anteriormente, el Máster supone dos ni-
veles de un año cada uno: M1 y M2. Puede adver�rse 
entonces que el M2 cons�tuye el camino de entrada a 
la realización de un doctorado.

Con respecto a la inserción profesional que per-
mite el M2, en el caso del M2 SDL, el conocimiento y 
las competencias inves�ga�vas en las ciencias del len-
guaje preparan para intervenciones en el campo de la 
comunicación, de la producción de textos y contenidos 
culturales. Asimismo, esta formación construye sabe-
res y habilidades, por ejemplo, en el campo de la socia-
lización y de las polí�cas lingüís�cas, de la edición, de 
la lingüís�ca forense, de la transcripción o análisis de 
bases de datos lingüís�cos, y, por supuesto, de la for-
mación para la adquisición-aprendizaje de una lengua 
extranjera o segunda. En cuanto al M2 FLE, la orienta-
ción de los estudios privilegia el desempeño en el cam-
po de la enseñanza del francés como lengua extranjera 
o segunda, tanto en Francia como en el extranjero, la 
inves�gación en el ámbito de la enseñanza-aprendiza-
je de una lengua-cultura, así como las competencias 
necesarias para acciones de cooperación lingüís�ca y 
cultural.

Cabe agregar que las �tulaciones extranjeras cons-
�tuyen plataformas de internacionalización del perfil 
tanto de los/las profesionales como de las ins�tucio-
nes. Sin dudas, esto permite enriquecer el nivel de 
calificación académica de quienes ejercen la docencia 
en nuestro país –par�cularmente, en sus ac�vidades 
de formación y de inves�gación– gracias a una expe-
riencia internacional. Una formación a distancia como 
esta permite alcanzar un diploma universitario euro-
peo sin dejar la Argen�na, conservando las ac�vidades 
de cada uno en su entorno, manteniendo su fuente de 
trabajo y ámbito de vida, su proximidad familiar, sin 
la obligación de sostener una estadía de un año en el 
extranjero.

Finalmente, con respecto a las ar�culaciones posi-
bles en el escenario académico y profesional argen�-
no, dependiendo del contexto ins�tucional, la validez 
del título en la República Argen�na se perfecciona con 
la apos�lla de la Convención de La Haya y, eventual-
mente, una traducción pública debidamente cer�fica-
da por la autoridad competente.

En el ámbito universitario, la larga tradición de 
cooperación francoargen�na permite que los/as gra-
duados/as con un máster francés puedan, median-
te los trámites administra�vos que es�pule cada 
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universidad, hacerlo valer como un título de posgrado, 
con los antecedentes que ello otorga en la carrera de 
los/las docentes-inves�gadores/as. Cabe resaltar que, 
a nivel local, un máster europeo enriquece notable-
mente el legajo académico para carreras de doctorado 
afines temá�camente. Además, brinda la posibilidad 
de con�nuar los estudios en una instancia de posgrado 
en francés, es decir, en la misma lengua extranjera en 
la que se realizó la formación de grado: esta posibili-
dad, sin equivalente entre los posgrados disponibles 
en el país, permite proseguir estudios dentro del área 
disciplinar de los estudios de grado con un alto nivel de 
especialización.

En el caso de los ins�tutos de formación docen-
te, dependiendo de las modalidades de cobertura de 
cargos, un máster francés también puede cons�tuir 
un antecedente muy valioso en la evaluación para un 
concurso o una selección docente. Si bien las juntas de 
calificación en las diferentes jurisdicciones todavía no 
han integrado las �tulaciones extranjeras a los nomen-
cladores, se está trabajando para instalar la reflexión 
que podría conducir a una modificación de esta situa-
ción y promover, una vez más, la dimensión internacio-
nal dentro de la formación de docentes.

¿Qué nivel de convocatoria ha generado este progra-
ma a lo largo de los años?

El programa tuvo y �ene actualmente un amplio alcan-
ce nacional, puesto que se reciben postulaciones de 
todo el país. Y también se sostuvo en el �empo, dado 
que se registran inscripciones cada año, sin interrup-
ción. Es así como, gracias a este proyecto, en aproxi-
madamente 20 años, se defendieron 32 mémoires de 
M2 y 4 tesis doctorales.

La sustentabilidad de este programa se encuentra 
reforzada, desde 2021, por las becas otorgadas por la 
Embajada de Francia a quienes resulten elegidos/as, 
para los gastos de inscripción por un año.

¿Qué líneas de investigación predominaron hasta el 
momento entre quienes se inscribieron y cursaron el 
M2?

Se abordaron hasta ahora terrenos diversos y se arrojó 
luz sobre fenómenos y prác�cas, con lo que se cons-
truyó una importante masa de conocimiento que se 
despliega en un vasto abanico de temas. Se tocaron 
temá�cas ligadas a la adquisición y el aprendizaje de la 
lengua-cultura extranjera: por ejemplo, las operacio-
nes cogni�vas y estrategias de aprendizaje, los efectos 
del plurilingüismo precoz, las transferencias e interfe-
rencias de los estudiantes hispanohablantes a la hora 
de aprender el empleo de pronombres personales en 
francés, el aprendizaje del francés lengua extranjera a 
través del teatro. En par�cular, la comprensión lectora 
en lengua extranjera fue objeto de numerosos estu-
dios, durante estos años, con indagaciones sobre las 
intervenciones de los aprendientes lectores a par�r de 
sus verbalizaciones, los manuales de FLE contextuali-
zados en Argen�na, la lectura crí�ca, la comprensión 
de textos, el empleo del diario de lectura en el medio 
universitario, las representaciones de los individuos 
evaluadores a través de sus discursos y, desde el ángu-
lo de la inves�gación-acción, la implementación de un 
curso específico de comprensión lectora. Asimismo, el 
francés por obje�vos específicos fue objeto de análisis 
con trabajos sobre el género periodís�co del editorial 
a la luz de la retórica contras�va, la didác�ca del gé-
nero textual “presentación de candidatura polí�ca”. 
Además, como lengua de especialidad, se estudió el 
francés de gastronomía y enología.

La formación de docentes también suscitó inves-
�gación, par�cularmente en el caso de la asignatura 
que en aquel momento se denominaba “Civilización” 
dentro del diseño curricular para el profesorado en 
francés. Las representaciones culturales y las polí�cas 
lingüís�cas ocuparon un lugar importante en las inda-
gaciones llevadas a cabo dentro del programa: en par-
�cular, la iden�dad de docentes bilingües español-wi-
chi, las representaciones de las lenguas no europeas y 
las polí�cas lingüís�cas en Argen�na, el programa de 
escuelas de modalidad plurilingüe y las representacio-
nes sociales sobre el francés lengua extranjera.
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Otros trabajos se orientaron hacia la inves�gación 
dentro del campo de la semán�ca y la pragmá�ca. Es 
el caso del estudio contras�vo francés-español del 
comportamiento semán�co-pragmá�co de las pre-
posiciones espaciales, la descripción socioterminoló-
gica de los galicismos en el discurso del psicoanálisis, 
el análisis contras�vo de las expresiones de afecto en 
canciones en francés y en español.

Una producción importante estuvo dedicada a pro-
blemá�cas ligadas al análisis del discurso: la relación 
entre ethos discursivo, posicionamiento y argumen-
tación en los estudios de género, la heterogeneidad 
mostrada en el discurso científico escrito a través del 
empleo de las comillas y la cursiva, los discursos me-
diá�cos argen�nos y franceses en torno al tema de los 
cacerolazos, la emergencia de la formulación mariage 
pour tous (matrimonio para todos) en los discursos de 
prensa, y también, más recientemente, el lenguaje in-
clusivo. A estos temas se suma el surgimiento de los 
tecnodiscursos: la comunicación mediada por teléfo-
no celular, los procesos tecnodiscursivos iden�tarios 
en Facebook, así como un trabajo sobre Twitter y la 
esté�ca de la brevedad.

Asimismo se encuentran presentes las problemá-
�cas ligadas a la prác�ca traduc�va: la traducción de 
La ocasión de Juan José Saer, los conceptos de chichi y 
cursilería en Madame Bovary y Boquitas pintadas.

Los estudios literarios también generaron trabajos 
de inves�gación: la metaforización en la escritura au-
tobiográfica en Enfance de Nathalie Sarraute, las imá-
genes de los autores dentro y fuera del discurso lite-
rario, en par�cular el caso de Dany Laferrière, fueron 
algunos de los temas abordados.

Como puede observarse, a lo largo de los años, el 
programa de M2 a distancia ha generado una abun-
dante y variada producción científica en francés.

¿Una reflexión final?

Además de lo que he podido decir hasta ahora, agre-
garía que es una experiencia maravillosa, porque el 
recorrido inves�ga�vo que propone un M2 (y pos-
teriormente, desde luego, el doctorado) nos modela 
también como personas. Nos convierte en seres más 
esforzados, más intrépidos, más curiosos, más riguro-
sos, más crí�cos, más precisos, más responsables, más 
comprensivos, más integrados al mundo, dispuestos a 
la escucha y al debate, más plurales, más diversos, mu-
cho más humildes, y muchos otros más que quedan 
por completar. Y todos esos más construyen la iden-
�dad no solo de quien se desenvuelve en el ámbito 
científico, sino también y fundamentalmente, la iden-
�dad de quien abraza la tarea docente, como camino 
en con�nua construcción.

Patricia C. Hernández es Doctora en Ciencias del Lenguaje por la Universidad de Rouen (Francia) e integra los 
laboratorios franceses LLL y DyLIS, así como el Ins�tuto de Lingüís�ca de la Universidad de Buenos Aires. Ha 
dictado seminarios de posgrado en las universidades de Orléans, Rouen, Buenos Aires, La Plata y Cuyo. Autora 
de artículos y capítulos de libros, coeditora de volúmenes científicos, ha sido jurado de tesis de máster y de 
doctorado. Se ha desempeñado durante 25 años en la formación de profesores y de traductores de francés en 
el IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández” y en el ISP “Dr. Joaquín V. González”, ins�tuciones en las que ha sido 
Directora de departamento. Mail de contacto: patricia.c.hernandez.gr@gmail.com.

mailto:patricia.c.hernandez.gr@gmail.com


49

LOS INTERCAMBIOS INTERNACIONALES

"El Lenguas" 9 | marzo de 2023 | ISSN: 2469-0244
Superficies de contacto: el Lenguas Vivas y su entorno

Lucía Mignaqui es Profesora de Francés egresada del IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”, donde se 
desempeña actualmente como Directora del Profesorado de Francés. Se interesa par�cularmente en el diseño 
e implementación de acciones de ar�culación entre la ins�tución y dis�ntos agentes educa�vos tanto jurisdic-
cionales como nacionales e internacionales. Como docente-inves�gadora, se especializa en el área de Didác�ca 
de la Foné�ca y es miembro del Grupo de Estudio FoCUs (Foné�ca/Fonología, Contexto y Uso) radicado en la 
UNLP-FaHCE.

Leticia P. Devincenzi es Profesora de Francés y Licenciada en Letras egresada del IES en Lenguas Vivas “Juan R. 
Fernández” y de la Universidad de Buenos Aires, respec�vamente. Se desempeña como profesora de Literatura 
y como Coordinadora del Campo de Formación Específica en el IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández”, como 
profesora de Lengua y Lingüís�ca en la Facultad de Derecho (UBA) y el ISP “Dr. Joaquín V. González”, de Lec-
to-comprensión en Francés en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) y de Francés Lengua Extranjera (FLE) en el 
Colegio Nacional de Buenos Aires. Par�cipó en numerosos congresos, coloquios y jornadas y ha publicado varios 
artículos y traducciones. Con�núa su formación con estudios de posgrado en la Universidad de Buenos Aires.
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Habitar la extranjeridad de la lengua

Una experiencia en el Programa de Asistentes de español
en Francia Metropolitana

Nathalie Espinoza Martinez
IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” 

em.nathalie@yahoo.com

En el marco de un convenio bilateral entre Francia y 
Argen�na, a través de France Educa�on Interna�onal y 
con el apoyo del Ministerio de Educación de la Nación 
Argen�na, se realiza cada año el Programa de Asisten-
tes de español en Francia. Este programa coordina el 
intercambio de estudiantes de nivel superior de dis-
�ntas disciplinas y provenientes de todo el país que 
viajan a Francia Metropolitana o a Francia de Ultramar. 
Creado hace más de un centenar de años, inicialmente 
entre Alemania, Gran Bretaña y Francia, este disposi-
�vo de intercambio se desarrolla actualmente en 67 
países, de los cuales Argen�na forma parte desde hace 
al menos una década. Lxs asistentes acompañan, du-
rante siete meses, la tarea pedagógica de profesores 
de español en dis�ntos niveles de la educación pública 
francesa.

Para las ins�tuciones argen�nas de formación do-
cente, y puntualmente para aquellas que imparten 
carreras pedagógicas en lenguas extranjeras, este in-
tercambio representa un valioso aporte por lo forma-
�vo tanto en lo pedagógico como en lo lingüís�co. Lxs 
estudiantes que reciben a lxs asistentes de idioma en 
sus cursos �enen la posibilidad de intercambiar en la 
lengua-cultura extranjera que están aprendiendo, que 
es la primera lengua de lxs asistentes, quienes además 
comparten su(s) cultura(s) mediante diversas propues-
tas didác�cas. Precisamente, las intervenciones de lxs 
asistentes se caracterizan por su aporte sociocultural, 
enmarcado en una dinámica que busca fortalecer las 
competencias lingüís�cas de lxs alumnxs. En el caso 
específico de lxs estudiantes de profesorados en idio-
mas, la metodología para enseñar una lengua-cultura 

puede resultar conocida, dado que las materias de 
didác�ca general de las carreras preparan transver-
salmente a lxs estudiantes de los dis�ntos profesora-
dos para trabajar con y en una lengua extranjera. En 
par�cular, para lxs estudiantes de un profesorado en 
francés, como es el caso en nuestra ins�tución, este 
programa posibilita no solo construir prác�cas peda-
gógicas con un público francófono (pero con la inver-
sión de la lengua de enseñanza, en este caso, el espa-
ñol), sino que, además, permite vivir la lengua-cultura 
francesa en primera persona.

Ser asistente de español

Durante siete meses, par�cipamos de la vida ins�tu-
cional de escuelas primarias o secundarias, compar-
�endo el quehacer docente con profesores de español. 
A simple vista, podríamos pensar que las distancias no 
modifican demasiado los escenarios: profesores ata-
readxs, charlas sobre estudiantes o sobre clases, reu-
niones, fotocopias y un bullicio de fondo proveniente 
del pa�o durante el recreo. Sin embargo, ser asistente 
permite conocer el sistema educa�vo francés de cerca 
y reconocer las diferencias con el nuestro, en cuanto a 
la organización de los cursos, la relación entre docen-
tes y estudiantes, los programas de lengua extranjera, 
el enfoque de la enseñanza de un idioma y las prác�-
cas docentes.

Al inicio, la tarea de asis�r implica observación, 
comunicación y consenso. Como asistentes, tenemos 
la posibilidad de realizar observaciones de los gru-
pos las primeras semanas de clase e involucrarnos 
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progresivamente con ellos. Este primer acercamien-
to resulta fundamental para comprender y dis�nguir 
factores que par�cipan de la clase de idioma, como lo 
es la manera en la que lxs docentes dialogan con sus 
alumnxs, la u�lización del español en clase, las pro-
puestas didác�cas que se plantean, la respuesta de lxs 
chicxs, entre otros. En la primera clase que presencié, 
por ejemplo, noté que la profesora pasaba lista en una 
plataforma en línea que, entre otras funciones, lleva 
el registro del presen�smo de lxs alumnxs. Observé 
también el vínculo entre ella y la clase en general y, 
en par�cular, con los pequeños grupos que se arma-
ban en el aula. Presté atención, además, al lugar que 
tenía la lengua de enseñanza durante la ac�vidad pro-
puesta: en qué idioma elegía explicar, cómo llamaba la 
atención a quienes no par�cipaban, qué tonos de voz 
u�lizaba, cómo circulaba en clase y qué recursos del 
aula u�lizaba (proyector, pizarrón, diccionarios, etc.). 
Al mismo �empo, la mirada de lx docente a cargo re-
sulta necesaria para coordinar de qué manera nues-
tra par�cipación puede alentar la expresión oral de lxs 
estudiantes. Es en la comunicación con lxs docentes 
que las intervenciones toman sen�do, puesto que 
orientan nuestra asistencia pedagógica y potencian la 
prác�ca de la lengua extranjera. Al respecto, debemos 
decidir, por ejemplo, la modalidad de trabajo: trabajar 
con todo el grupo formando pareja pedagógica con lx 
docente a cargo o dividirnos en dos clases, o bien tra-
bajar un mismo tema abordándolo desde dos culturas 
diferentes (por ejemplo, hablar de las fiestas de fin de 
año en Argen�na y en España), etc. El consenso surge 
en el diálogo previo a la clase y en la evaluación poste-
rior a la intervención. Las ac�vidades y el vínculo con 
el o los grupos van construyéndose poco a poco.

Con nuestros múl�ples bagajes culturales, la pre-
paración de clases con lxs profesores a cargo se vuel-
ve un intercambio de ideas diverso e interesante. El 
abanico de posibilidades es amplio y los recursos, tam-
bién: clases de conversación, de teatro, juegos, música 
y toda herramienta mo�vadora para comunicarse en 
lengua extranjera. No obstante, puesto que no es un 
requisito para ser asistentes estar cursando una carre-
ra pedagógica, puede ocurrir que no sepamos cómo 
enseñar un idioma o que esto no resulte tan eviden-
te como lo esperamos. Por esta razón, el Programa 
ofrece al menos dos reuniones por academia (división 

administra�va en Francia para el sistema educa�vo) 
y facilita una Guía del Asistente que proporciona in-
formación detallada y herramientas para desempeñar 
esta tarea. Desde luego, también se genera una red 
de ayuda e intercambio entre asistentes de diferentes 
países que convierte el trabajo en una tarea colabo-
ra�va, que aporta desde lo forma�vo a nivel lingüís�-
co-didác�co hasta lo humano.

Resignificar la lengua extranjera

Siempre me resultó llama�vo haber realizado mis es-
tudios en francés en escuelas públicas de ges�ón es-
tatal de la Ciudad de Buenos Aires. Por puro azar al 
inicio; por elección de mi familia luego; por elección 
personal finalmente, ese camino se fue construyendo 
con el �empo y hoy lo relato con la mirada de docente 
de francés como lengua-cultura extranjera. Soy cons-
ciente de la importancia de la enseñanza de idiomas 
en el nivel primario y secundario de la Ciudad de Bue-
nos Aires, gracias a la mul�plicidad de ins�tuciones 
que lo ofrecen: el Programa de Escuelas de Modali-
dad Plurilingüe, los Ins�tutos de Enseñanza Superior 

“Cómo se dibuja un señor”, de Gloria Fuentes. Poema para apren-
der las partes del cuerpo
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en Lenguas Vivas, las Escuelas Normales Superiores en 
Lenguas Vivas, los Centros Educa�vos Complementa-
rios de Idiomas Extranjeros, entre otros. Personalmen-
te, estudié francés durante toda la escuela primaria y 
con�nué su aprendizaje en el nivel medio del IES en 
Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernandez”, donde descu-
brí que me había apropiado finalmente de esa lengua 
tan “extranjera” para mí. Pude con�nuar mis estu-
dios en el Profesorado en Francés de la misma casa 
de estudios y fue ahí donde me enteré de que podía 
presentarme al Programa de Asistentes de español en 
Francia. Años antes, cuando aún estaba en el secunda-
rio, una asistente de francés canadiense vino al curso 
donde yo estudiaba a trabajar durante unas semanas. 
En esas clases, recuerdo, teatralizamos un texto que 
estábamos leyendo y su visita me marcó posi�vamen-
te: me había diver�do mucho, y había podido jugar y 
hablar en francés al mismo �empo.

Mi experiencia como asistente fue de mucho 
aprendizaje, ya que no había estado nunca en Francia 
y viajar por primera vez de esta forma me resultó muy 
enriquecedor. Vivir en francés fue aprender, desapren-
der y reaprender constantemente. Sentí en ocasiones 
que algunas estructuras lingüís�cas que había u�liza-
do hasta el momento tenían que romperse y recons-
truirse. Descubrí nuevo vocabulario en los lugares que 
frecuentaba (la escuela, claro, era uno de ellos). Enten-
dí y acepté mis errores en el habla cuando usaba un re-
gistro que no se adaptaba al de algunas situaciones de 

la vida co�diana o cuando no dis�nguía claramente la 
pronunciación de algunas palabras. Habité esos erro-
res y hoy los conservo como anécdotas de aprendizaje: 
como el alumno de 6ème (equivalente a 6° grado de la 
escuela primaria en Argen�na) al que llamé ‘Merlan’ 
durante meses y que tímidamente un día me dijo que 
merlan era un pescado: él se llamaba Marlone.

Además, durante la estadía, la “extranjeridad” 
nos adentra en un interesante juego donde nuestra 
variedad del español es considerada como extranje-
ra, mientras que el francés, la lengua extranjera que 
aprendimos en un contexto exolingüe, es ahora parte 
del contexto inmediato de aprendizaje y de uso, es de-
cir que nos encontramos, tal vez por primera vez para 
algunxs, (re)aprendiéndola en un contexto endolin-
güe. Esta experiencia lingüís�ca nos lleva a vivir en la 
lengua extranjera al mismo �empo que compar�mos 
la nuestra como lo extranjero. No es menor el lugar de 
las lenguas-culturas en este intercambio, ya que cons-
tantemente nos narramos, nos compar�mos y en esas 
conversaciones reafirmamos quiénes somos, de dón-
de venimos y qué nos mo�vó a viajar a ese lugar. Con-
cluida la experiencia de ser asistente, pienso que, en el 
ámbito educa�vo, el alcance de nuestras intervencio-
nes pedagógicas difícilmente puede ser calculable. En 
mi caso, dar clases de español fue, sin dudas, una gran 
experiencia que me potencia a seguir formándome, 
tendiendo nuevos puentes en la enseñanza del francés 
como lengua-cultura extranjera.

Nathalie Espinoza Martinez es profesora de francés, egresada en 2021 del Profesorado en Francés del IES en 
Lenguas Vivas “Juan R. Fernández”. Se desempeña actualmente como docente en el nivel primario en una escue-
la plurilingüe y en un CECIE. Apoya y defiende la educación pública gracias a la cual se formó.
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La cooperación internacional y los intercambios académicos
en el Departamento de Alemán

Swantje Mikara
Lorena Justel

Departamento de Alemán

En la formación académica en general, y en aquella re-
ferente a lxs profesionales de las lenguas en par�cular, 
el valor agregado que ob�ene la persona que accede 
a la posibilidad de realizar un intercambio académico 
es muy alto. No solo en lo que concierne a las temá�-
cas de estudio, sino por el carácter enriquecedor de la 
experiencia que adquieren lxs futurxs docentes o tra-
ductorxs. El estudio de una lengua y cultura toma una 
dimensión completamente dis�nta cuando unx puede 
zambullirse en ella. Esto no es aplicable solamente a 
las experiencias de miembrxs de la comunidad del IES 
en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” en Alema-
nia, sino también a los proyectos de cooperación in-
ternacional y a lxs docentes enviadxs por ins�tuciones 
alemanas en general.

Para el Lenguas Vivas, el rol y la importancia de 
los intercambios académicos y la cooperación interna-
cional son esenciales. Esta afirmación se fundamenta 
consultando los datos sobre la creación del Departa-
mento de Alemán: amparados en el Convenio de Coo-
peración Cultural entre el Gobierno de la República 
Argen�na y el Gobierno de la República Federal de 
Alemania de 1973, lxs representantes del Ministerio 
de Cultura y Educación de ambos países firmaron en 
1982 un acuerdo por el cual ins�tuciones alemanas se 
comprometían a cooperar para facilitar la creación del 
Profesorado en Alemán, que vería la luz al año siguien-
te. Doce años después de la fundación de la carrera 
para docentes de alemán, en 1995, las posibilidades 
de formación en el Departamento se ampliaron con la 
creación del Traductorado en Alemán.

Las tres ins�tuciones alemanas intervinientes en 
un comienzo fueron el Ins�tuto Goethe, la Central de 
Escolaridad Alemana en el Exterior (ZfA) y el Servicio 
Alemán de Intercambio Académico (DAAD). Junto con 

el IES en Lenguas Vivas, estas ins�tuciones concreta-
ron su aporte con la designación de docentes para las 
diferentes áreas de formación: el Ins�tuto Goethe para 
el área de enseñanza de la lengua extranjera, el DAAD 
con docentes especializadxs en el área sociocultural, la 
ZfA con especialistas en metodología y didác�ca, y el 
IES en Lenguas Vivas con docentes del campo de la for-
mación general que compartían con los profesorados 
de otras lenguas extranjeras. Después de unos años, el 
Ins�tuto Goethe se re�ró de la formación de profeso-
rado y las clases de lengua alemana fueron asumidas 
por docentes argen�nxs y por sucesivxs lectorxs del 
DAAD.

En la actualidad, los dos organismos financiados 
por el Estado alemán que con�nuaron su vínculo con 
el IES en Lenguas Vivas colaboran aportando personal 
docente alemán, así como con becas diversas: el DAAD 
envía unx lectorx (desde los inicios del Departamento) 
y unx asistente de idioma (desde 2002) para la ense-
ñanza del alemán en el Profesorado y el Traductorado, 
quienes se encargan, además, de ofrecer los exáme-
nes de alemán oficiales, que se conocen con las siglas 
onSET, TestDaF y TestAS. La ZfA pone a disposición unx 
asesorx pedagógicx, encargadx de dictar clases de di-
dác�ca y metodología en el Profesorado y que también 
par�cipa en la toma de los exámenes de alemán para 
estudiantes secundarixs en las escuelas alemanas, lla-
mados DSD I y II.

Por otra parte, tanto lxs lectorxs del DAAD como 
lxs especialistas de la ZfA que se desempeñan en el 
IES en Lenguas Vivas par�cipan de la red Netzwerk 
Deutsch, integrada por diferentes ins�tuciones educa-
�vas y la Embajada de Alemania, que �enen como ob-
je�vo común la mejora y la difusión de las ac�vidades 
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culturales y educa�vas vinculadas con la lengua y la 
cultura alemanas en Argen�na.

Hasta el día de hoy han sido parte de la ins�tución 
nueve lectorxs,1 siete lectorxs locales2 y vein�dós asis-
tentes de idioma3 por parte del DAAD, y diez asesorxs 
pedagógicxs por parte de la ZfA.4

Además del apoyo académico ofrecido por el 
DAAD y la ZfA, el Departamento de Alemán cuenta con 
un fuerte aporte económico de ambas ins�tuciones, 
des�nado a donaciones para la Biblioteca de Alemán 
y becas para lxs estudiantes. En este úl�mo caso, con-
tribuye también la Asociación de Escuelas Argen�-
no-Germanas (AGDS).

Para lxs estudiantes del Profesorado, la AGDS ofre-
ce una beca de estímulo económico cuatrimestral du-
rante el primer año de la cursada, mientras que a par�r 
del segundo año la financiación corre por cuenta de la 
ZfA. En el tercer año, ambas ins�tuciones cofinancian 
un viaje de estudio y pasantía en Alemania, durante el 
cual lxs futurxs docentes �enen la posibilidad de ob-
servar clases en escuelas públicas alemanas y perfec-
cionar sus conocimientos del idioma.

Tanto lxs estudiantes del Traductorado como los 
del Profesorado pueden postularse a las becas que 
ofrece el DAAD llamadas Winterkurse (cursos de in-
vierno), consistentes en un curso de lengua y cultura 
de dos meses de duración en Alemania.

Los aportes generados por la confluencia de las ins-
�tuciones a través de sus docentes afectan de manera 
directa a la formación académica de futurxs docen-
tes y traductorxs a través del dictado de las materias. 
Al mismo �empo, también benefician a lxs docentes 

1  Han sido lectorxs del DAAD en el Departamento de Alemán Wolfgang Tichy, Michael von Engelhardt, Helmut Galle, Wolfgang 
Bongers, Uwe Schoor, Bernhard Chappuzeau, Matthias Günther, Frank Schulze y Elena Grimm. Desde 2018 la lectora es Swantje Mikara. 
2  Regula Langbehn, Eckhard Volker-Schmahl, Roberto Bein y Dieter Heymann. Actualmente son lectorxs locales Uwe Schoor, Astrid 
Wenzel y Andi Löcher. 
3  Desde 2002 han sido asistentes Slavica Jug, Peter Knaack, Kordula Allmann, Natalie Vogelwiesche, Julia Augus�n, Cornelia Maul, 
Ulrike Langheineken, Marc Felfe, Guido Seigel, Heidi Seifert, Claudia Barnickel, Theresa Birnbaum, Laura Benary, Yvonne Wenzel, Lena 
Hilsendegen, Narges Roshan, Swantje Mikara, Zuahl Bütcü, Elisabeth Lehmann, Andreas Schulze, Rabea Erradi y Laura Hahn. Max Best 
es el actual asistente de idiomas. 
4  Desde los comienzos del Departamento de Alemán han sido consejerxs pedagógicxs de la ZfA Manfred Egenhoff, Paul Schwarz, 
Elmar Plöger, Sigurd Bambach, Gerhard Kakuschky, Michael Seeger, Henry Graffmann, Ulrich Labonté y Christoph Pilgrim. Desde 2016 
se desempeña en esa función Katja Ittner. 

formadorxs mediante el intercambio pedagógico y 
académico que se origina a par�r del trabajo conjunto 
con colegas, tales como la actualización de la bibliogra-
fía e información sobre la lengua y la cultura alemanas 
y la promoción de acuerdos.

En lo que respecta a los acuerdos, proyectos o in-
tercambios de mayor actualidad, se encuentran las 
becas ya mencionadas del DAAD, de la ZfA y la AGDS, 
así como también la realización de congresos, coope-
raciones internacionales, formaciones e intercambios. 
Entre los programas de carácter estable, podemos 
encontrar:

• la cooperación con colegios alemanes para la 
realización de la residencia y prác�cas pedagó-
gicas de nuestrxs estudiantes de Profesorado;

• la incorporación del IES en Lenguas Vivas “Juan 
R. Fernández” a la red internacional de cole-
gios pasch, que permite que las ins�tuciones 
educa�vas de nivel primario y medio cuenten 
con el apoyo de Alemania en lo referente a ma-
terial de estudio, par�cipación de lxs alumnxs 
en ac�vidades locales, regionales e internacio-
nales y cursos de capacitación docente;

• el intercambio de alumnxs y docentes con la 
Universidad de Hildesheim, especializada en 
la formación de traductorxs técnicxs. Nuestrxs 
profesorxs han dictado cursos y conferencias 
en la universidad alemana, y el Lenguas Vivas 
ha recibido a profesorxs extranjerxs que ofre-
cieron talleres y conferencias para integrantes 
del Departamento de Alemán, y también para 
la comunidad académica en general en el mar-
co del Seminario Permanente de Estudios de 
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Traducción (sesiones de agosto de 20065 y sep-
�embre de 20086). En referencia al alumnado, 
se han realizado intercambios en ambas direc-
ciones, tanto de parte del Lenguas Vivas como 
de la Universidad de Hildesheim. En sus inicios 
(2004-2008) financiado por el DAAD, con apor-
tes del ex Ins�tuto de Lingüís�ca Aplicada de la 
Universidad de Hildesheim y del Lenguas Vivas, 
el Programa actualmente no cuenta con finan-
ciamiento, pero sigue exis�endo un intercam-
bio no oficial entre ambas ins�tuciones;

• la oferta de prác�cas en el Departamento de 
Alemán para estudiantes alemanxs provenien-
tes de dis�ntas universidades, y a par�r de 
2023, la recepción de unx voluntarix enviadx 
a través del programa Kulturweit, financiado 
por el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Alemania.

Seguidamente destacamos algunas ac�vidades y 
eventos de carácter más puntual:

• la cooperación con la Universidad Nacional de 
Córdoba para la difusión y promoción de las 
carreras, incluyendo jornadas educa�vas con 
la par�cipación de docentes y estudiantes de 
ambas ins�tuciones;

• la organización de visitas de conferencistas y 
escritorxs de lengua alemana, entre ellas la de 
Bernhard Schlink (autor de la novela El lector);

• la par�cipación del Lenguas Vivas en carácter 
de sede del Congreso de la Asociación La�no- 
americana de Estudios Germanís�cos (ALEG) 
2017;

• los intercambios virtuales realizados con la 
Universidad de Flensburg (tándem de conver-
sación), la Universidad de Heidelberg (tutorías) 
y la Universidad de Bielefeld (taller de escritu-
ra), desarrollados durante las restricciones im-
puestas por la pandemia de COVID-19;

5  Cf. <http://spetlenguasvivas.blogspot.com/search/label/Reiner%20Arntz> (Úl�mo acceso: 16-10-2022). 
6  Cf. <http://spetlenguasvivas.blogspot.com/search/label/Concepci%C3%B3n%20Otero%20Moreno> (Úl�mo acceso: 16-10-2022).

• la sub�tulación de la serie literaria ÜBER.LE-
BEN.SCHREIBEN (que contó con la par�cipa-
ción de destacadxs autorxs de la actualidad a 
través de 9 capítulos), en conjunto con otros 
lectorados del DAAD en América La�na y el Ins-
�tuto Goethe de Buenos Aires.

Los esfuerzos del Lenguas Vivas por generar nue-
vos espacios de cooperación internacional e intercam-
bio académico abarcan también proyectos que tenían 
como obje�vo la creación de una maestría en estudios 
interculturales, lengua y lingüís�ca con la Universidad 
de Tres de Febrero y la Universidad Ludwig-Maximilian 
de Múnich (en 2011-2012), y un profesorado binacio-
nal de alemán como lengua extranjera con la Escuela 
Superior de Pedagogía de la Universidad de Heidelberg 
y la Universidad Nacional de Córdoba (2016-2017). La 
obtención del estatus universitario por parte del Len-
guas Vivas abriría la posibilidad de este �po de acuer-
dos de cooperación con otras universidades, que en la 
actualidad son de muy difícil ges�ón.

Afianzar los programas internacionales y los inter-
cambios locales existentes, así como crear otros nue-
vos, cons�tuye un interés prioritario tanto para el Len-
guas Vivas como para las demás ins�tuciones (el DAAD, 
la ZfA y el Netzwerk Deutsch), que están interesadas 
en fomentar la formación de docentes y traductorxs. 
Estos programas brindan la posibilidad de interactuar 
con otras metodologías de enseñanza y aprender de 
ellas, y de abrir nuevos horizontes culturales, lingüís�-
cos, académicos y sociales para sus par�cipantes.

En una dimensión personal, lxs par�cipantes de es-
tos programas se enriquecen de diversas maneras, ya 
sea con los conocimientos adquiridos como con la au-
tonomía ganada, la adaptación al cambio, y la genera-
ción de nuevas ideas y nuevos contactos académicos y 
profesionales. A la vez, representan a las ins�tuciones 
de las que provienen, posibilitando la con�nuidad en 
el intercambio y el enriquecimiento sostenido de toda 
la comunidad educa�va.

http://spetlenguasvivas.blogspot.com/search/label/Reiner Arntz
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/search/label/Concepci%C3%B3n Otero Moreno
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A con�nuación brindamos una serie de tes�mo-
nios de miembrxs de la comunidad del Lenguas Vivas 
que fueron partícipes de algunos de los programas 
mencionados. Agradecemos a lxs estudiantes y gra-
duadxs que brindaron su tes�monio y a lxs docentes 
y ex docentes que nos aportaron información para la 
redacción del artículo.

Algunos testimonios de estudiantxs que participaron 
de los intercambios internacionales del Departamen-
to de Alemán

En mi opinión, el intercambio en la PH Heidelberg fue 
muy enriquecedor por distintos motivos. Me permitió 
repasar contenidos vistos en el Lenguas, ampliar mis 
conocimientos en distintas áreas (fonética, didáctica, 
etc.) y complementarlos con nuevas ideas. Recuerdo 
que en varias de las materias en las que estuve se pen-
saba mucho en la aplicación de la teoría en la prácti-
ca y volví del viaje con nuevas ideas de ejercicios y/o 
métodos para probar en mis clases. También fue muy 
interesante ver las similitudes y diferencias en la ense-
ñanza del alemán como lengua extranjera (DaF) com-
parada con la del alemán como segunda lengua (DaZ). 
Creo que este tipo de experiencias suman muchísimo 
tanto a nivel personal como profesional y se comple-
mentan muy bien con la formación que recibimos en 
el Lenguas.

*

Para mí ir a Hildesheim y recibir una beca completa 
por 5 meses significó, en primer lugar, poder ser “ex-

clusivamente” estudiante y dedicarme, por lo tanto, 

“de lleno” a estudiar y cursar materias. Resalto este 

punto porque probablemente no sea el que más se 

destaque, pero me parece una diferencia importan-

te respecto de otros aspectos: la posibilidad de vivir 

de una manera “distinta” a la local habitual, es decir, 
contar con un sustento (no tener que trabajar) sufi-

ciente para no tener que pensar en dedicarte a otra 

cosa que no sea la universidad. Para mí esa fue una 
experiencia única. Por último, otro aspecto que me 
otorgó la experiencia de Hildesheim fue poder dimen-

sionar con la propia realidad el nivel académico de 

una universidad alemana y valorar y apreciar aún 

más el nivel académico de las universidades y los ins-

titutos de educación superior argentinos.

*

Mi experiencia con el intercambio virtual con la PH 
Heidelberg fue muy positiva. Me gustó mucho la po-
sibilidad de estar en contacto con otra persona nativa, 
que al mismo tiempo tuviera recursos didácticos para 
ayudarme a mejorar. Los encuentros siempre fueron 
amenos y nos pudimos comunicar muy bien. Al final 
del intercambio, con mi compañera seguimos breve-
mente en contacto para recomendarnos series para 
ver o páginas interesantes para seguir online.

*

En mi caso, lo que más destaco entre las cosas que 
me llevé del intercambio en 2020 fue haber tomado 
dimensión de mis capacidades y de mi potencial en 

alemán.

Comenzamos con una autoevaluación donde la 
practicante me pidió ubicarme en algún nivel del 
Marco Común Europeo, y cuando le dije B1 me dijo 
que para ella yo andaba más bien por un B2. Había-

mos tenido recién los primeros intercambios, pero el 

tener ese comentario de ella me resultó alentador.

Luego el trabajo final, que consistió en grabar un 
podcast, fue una tarea entretenida, interesante y lle-

na de aprendizajes. Tuve que trabajar bastante para 
llegar con los plazos, pero el resultado fue muy grati-

ficante. Haber completado un proyecto mano a mano 
con una hablante de alemán y tener un resultado 

palpable, que podía mostrar a mis conocidxs y recibir 
comentarios, cambió mi percepción de mis propias 

capacidades con el idioma.

En segundo lugar, por supuesto, la experiencia de 
estar en contacto con una estudiante me permitió co-

nocer un poco más la realidad de Alemania, especial-

mente en el sistema educativo.

Este año voy a ir a estudiar un máster en Ale-

mania, y mirando atrás me doy cuenta de que ese 
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práctico fue un paso más en el camino que me trajo 
hasta este punto. 

*

Recordando y reflexionando respecto de mi visita como 
estudiante invitada en la PH-Heidelberg diría que hay 
sobre todo dos aspectos para resaltar.

Por un lado, la parte cultural que tiene este tipo 
de experiencias: poder vivir en una ciudad universita-
ria como Heidelberg y conocerla desde el lado de lxs 
estudiantes, y no únicamente como turistas. Con M. 
tuvimos suerte, y aunque estuvimos poco tiempo, co-
nocimos gente muy interesante que incluso nos invitó 
a varios encuentros, uno de ellos en un dormitorio del 
campus, con lo cual conocimos muchxs estudiantes de 
todo el mundo y de diferentes carreras, además de po-
der ver por dentro donde vivían. Jugamos a las cartas, 
por ejemplo. Eso fue increíble, yo nunca había jugado 
juegos de cartas alemanes y me parece un intercambio 
cultural muy interesante. Son esas pequeñas cosas que 
no se aprenden en libros, solo estando ahí.

Fue muy interesante que los contenidos, e incluso 
la forma en que estaban dados, eran muy similares a 
lo que aprendemos en el Lenguas. Aunque estuvimos 
solo dos semanas, podíamos aportar y beneficiarnos 
del intercambio, porque no éramos ajenas a lo que se 
enseñaba y aprendía. Me acuerdo de pensar que sería 
lindo si en el futuro se pudiera extender la experiencia 
y que hubiera la opción de hacer un intercambio de un 
cuatrimestre, por ejemplo, porque algunas materias 
podrían ser equivalentes.

*

En el año 2017 me fue asignada una beca por parte 
del DAAD para formar parte de un grupo preselec-

cionado de estudiantes de carreras de índole peda-

gógica de Latinoamérica que quisieran desarrollar 
proyectos académicos en el marco de los cursos de 

verano que ofrece la Ludwig-Maximilians-Universität 
en Múnich a través de su departamento de Deutsch 
als Fremdprache (Alemán como Lengua Extranjera). 
Durante el curso intensivo, que tuvo una duración de 

dos semanas, tuve la oportunidad de desarrollar un 

proyecto basado en una idea relacionada con la tec-

nología y el material didáctico, contando con la ayu-

da y revisión del Prof. Jörg-Matthias Roche, director 
de la carrera, director del área de Ciencias del lengua-

je de Deutsch-Uni Online (DUO) y director del Centro 
internacional de investigaciones Chamisso (IFC).

Fue muy gratificante para mi contar con su ayuda 
durante la planificación del proyecto, aprendí mucho 
sobre una gran cantidad de aspectos relacionados 
con el desarrollo de trabajos de magnitud. Tuve, ade-

más, la oportunidad de asistir a varias clases en la 
universidad que eran seminarios del máster en DaF y 

participar activamente, pudiendo, incluso mostrar al-
gunos trabajos realizados durante el profesorado en 
Buenos Aires y hablar con profesorxs sobre esos tra-

bajos. Muchxs profesorxs se sorprendieron por la cali-
dad de los contenidos trabajados en el Lenguas Vivas 

y las exigencias de la carrera, de lo cual me sentí muy 
orgulloso. Un grato recuerdo es el momento en que 

le mostré a un profesor un trabajo de investigación 
que escribí durante el profesorado y me preguntó en 
qué universidad de Alemania había estudiado ade-

más, y su gesto de sorpresa cuando le contesté que 

nunca había estudiado en Alemania. Su respuesta fue 
aproximadamente “¿Esto lo escribió usted en Buenos 
Aires? Mis alumnxs alemanxs no escriben con esta ca-

lidad, ni tampoco creo que se les exija este nivel de 

intelectualidad. ¡Sinceramente, felicitaciones!”.

Un dato no menor es lo que, para mí, en ese en-

tonces fue la posibilidad de conocer Alemania duran-

te el verano y las actividades culturales propuestas 
por el grupo de la universidad que se ocupaba de 

la coordinación y nos acompañaba durante nuestra 
estadía.
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Swantje Mikara es lectora del DAAD y trabaja desde 2015 como docente en el IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón 
Fernández”, donde dicta las materias Lengua Alemana V y VI, Literatura en Lengua Alemana y el Seminario de 
Profundización en el Profesorado en Alemán. Realizó sus estudios en filología y enseñanza de lenguas extranje-
ras en Alemania, España y Francia.

Lorena Justel es docente y directora de carrera del Profesorado en Alemán en el IES en Lenguas Vivas “Juan Ra-
món Fernández”, egresada del Seminario Pedagógico Alemán del Ins�tuto Escolar Goethe (1995). Actualmente 
está cursando la Diplomatura en Ciencias del Lenguaje, en el ISP “Dr. Joaquín V. González”. 
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Iniciativas que apuntan a tejer lazos con la comunidad

El caso de la Secretaría Académica

Mónica Herrero
ex-Secretaria Académica

del IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández”
monica.herrero@bue.edu.ar

1. Introducción

En el presente escrito abordaré el caso de la Secreta-
ría Académica –donde desempeñé funciones desde 
febrero de 2018 hasta mayo de 2021– como la uni-
dad de ges�ón encargada de promover los vínculos 
ins�tucionales hacia afuera. Para ello, comenzaré con 
una brevísima introducción a la historia del Ins�tuto 
de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón 
Fernández” (IESLV JRF). Describiré luego el marco nor-
ma�vo en el que se inscribe la Secretaría Académica y 
clasificaré en cinco bloques las funciones asignadas a 
esta unidad de ges�ón.

Antes de pasar a los ejemplos concretos de los ám-
bitos trabajados durante mi ges�ón, haré una breve 
diferenciación entre los �pos de vínculos que se pue-
den dar en esta casa de estudios. A con�nuación, ofre-
ceré algunos ejemplos concretos de cómo se ha tra-
bajado y se puede seguir trabajando, tomando como 
ejes los cinco bloques en que divido las funciones de la 
Secretaría Académica. Cerraré con algunas considera-
ciones que aspiran a contribuir con la reflexión acerca 
de cómo fortalecer el trabajo hacia afuera como una 
marca diferencial de calidad académica y servicio a la 
comunidad.

2. El IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández”: breve 
historia y marco legal que rige la Secretaría Académi-
ca

El IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” 
se creó en 1904 mediante un decreto de fundación 

firmado por el presidente Julio A. Roca y el doctor Juan 
Ramón Fernández, ministro de Jus�cia e Instrucción 
Pública de esa ges�ón.

El doctor Juan R. Fernández se caracterizó, entre 
otras cosas, por prestar especial atención a las lenguas 
extranjeras, y ya en un informe presentado en el Con-
greso de la Nación en 1903 había planteado que “la 
enseñanza de las lenguas vivas se realiza en condicio-
nes lamentables por su profesorado improvisado”. Fue 
con esa realidad en mente que intentó solucionar el 
problema mediante la conversión de la Escuela Nor-
mal N° 2 de la Capital Federal en un profesorado de 
nivel terciario no universitario, denominado Escuela 
Normal del Profesorado en Lenguas Vivas (Decreto 
de Roca-Juan Ramón Fernández del 10 de febrero de 
1904), que dio origen al actual Ins�tuto de Enseñanza 
Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”.

Desde la perspec�va de la norma�va ins�tucio-
nal, el primer Reglamento Orgánico (RO) de nivel ter-
ciario se crea en 1957 y es�pula que se elige rector/a 
mediante votación secreta y obligatoria por parte de 
quienes se desempeñan como docentes �tulares. En 
1961, se modifica el RO y se incorporan a la elección 
ya mencionada tres aspectos que han sido importantí-
simos en la historia de la ins�tución: la autonomía, la 
inves�gación y la experimentación. En 1976, con la dic-
tadura, se suspende la implementación del RO, cuya 
aplicación se reinstaura con la llegada de la democra-
cia en 1983. En 1985 se reforma el RO y se establece el 
cogobierno con la creación del Vicerrectorado.

mailto:monica.herrero@bue.edu.ar
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A par�r de la implementación de la Ley 24049, san-
cionada el 2 de marzo de 1991, se produce la transfe-
rencia de los servicios educa�vos a las jurisdicciones, 
y el IESLV JRF deja de depender de la Nación para que-
dar bajo la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos 
Aires, lo que resulta muy perjudicial para la ins�tución, 
porque pierde la autonomía que la había caracterizado 
y todas las decisiones académicas, que antes se lleva-
ban a cabo directamente en el seno del Rectorado en 
conjunto con la comunidad académica, pasan a tener 
que contar con la aprobación del Ministerio de Educa-
ción de la Ciudad.

Lamentablemente, esta situación ha hecho que la 
ins�tución pierda muchas oportunidades de forma-
ción, inves�gación y colaboración con otras ins�tucio-
nes y organismos nacionales y extranjeros.

En la actualidad, el Reglamento Orgánico Ins�tu-
cional (ROI), aprobado mediante Resolución N° 335/
SSGECP/2015, es el marco legal que rige la ins�tución. 
El artículo 29 del ROI define a la Secretaría Académi-
ca (ex Regencia de Nivel Terciario) como “la unidad de 
ges�ón de los programas y proyectos de inves�gación, 
extensión, capacitación y postítulo”. Es la instancia que 
se encarga de los asuntos académicos y, como tal, pue-
de establecer vínculos hacia adentro y hacia afuera de 
la ins�tución.  Podemos resumir las funciones de la 
Secretaría Académica enumeradas en el artículo 32 
del ROI en los siguientes cinco bloques: 1) formación 
con�nua y proyectos de transferencia de conocimien-
tos, 2) promoción de la inves�gación, 3) publicaciones 
ins�tucionales, 4) extensión y 5) ges�ón de recursos 
para la ins�tución.

A estos bloques de ac�vidades, hay que sumarles 
el hecho de que el IESLV JRF es una ins�tución de una 
gran complejidad para la ges�ón y la implementación 
de proyectos académicos porque cuenta con tres ni-
veles de educación –primario, medio y terciario– que 
�enen caracterís�cas muy diferentes. Además, tam-
bién se ofrecen postítulos que refuerzan la formación 
profesional que se da en el nivel terciario. Si bien cada 
nivel �ene su propia ges�ón, desde la Secretaría Aca-
démica se fomenta la interacción y par�cipación de 
toda la comunidad educa�va.

3. Los vínculos con el adentro y el afuera

Determinado el lugar que ocupa la Secretaría Acadé-
mica en el organigrama de la ins�tución y las funciones 
que le corresponden, se puede pensar con más clari-
dad en los vínculos con el adentro y con el afuera que 
esta unidad de ges�ón entabla.

En�endo los “vínculos con el adentro” como las re-
laciones que se establecen entre los dis�ntos niveles 
dentro de la ins�tución. Si bien la Secretaría Acadé-
mica es una unidad del terciario, muchas ac�vidades 
académicas �enen estrecha incidencia en la primaria y 
la escuela media –recordemos también que estas son 
unidades de aplicación de lo que se enseña en el ter-
ciario–. Además, es sumamente importante saber qué 
está pasando en cada nivel y cuáles son los obje�vos, 
intereses y necesidades que �enen, para poder elabo-
rar proyectos que enriquezcan la vida social y acadé-
mica de la ins�tución en su conjunto. En ese sen�do, 
la Secretaría Académica cumple una función vital en el 
fortalecimiento de los lazos interniveles y en la comu-
nicación ins�tucional al favorecer el intercambio cons-
tante y dejar siempre abierta la posibilidad de diálogo.

En cuanto a los vínculos con el afuera, la Secretaría 
Académica es la unidad por excelencia para trabajar 
en esa dirección. Estos vínculos pueden materializar-
se de dis�nta forma, según quiénes par�cipen de la 
interacción.

En principio, está el gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires, a través de su Ministerio de Educación y de 
otras unidades que entran en contacto con el ins�tuto. 
Luego, el vínculo con la comunidad, entendida como 
la sociedad en su conjunto, personas que viven en la 
ciudad de Buenos Aires y se relacionan con la ins�tu-
ción, ya sea en calidad de estudiantes de los progra-
mas formales o en cuanto se dirigen a ellas las ofertas 
culturales y de capacitación del ins�tuto. Consignamos 
también los vínculos con otras ins�tuciones educa�vas 
y profesionales, con las que se realizan proyectos aca-
démicos o sociales, y con especialistas en la enseñan-
za de lenguas extranjeras y traducción que establecen 
vínculos ocasionales con la ins�tución.
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3.1  Los vínculos con el adentro

Desde la Secretaría Académica, las relaciones que se 
establecen hacia dentro de la ins�tución con los otros 
niveles resultan un aporte fundamental que permite 
tener elementos para, por ejemplo, elaborar convoca-
torias a programas de inves�gación y organizar ac�vi-
dades para la comunidad en su totalidad. La primaria y 
la escuela media recogen y devuelven preocupaciones 
de índole académica y social que la ins�tución puede 
aprovechar para diseñar estrategias. Estas relaciones 
con el adentro luego se traducen en ac�vidades que 
entablan vínculos con el afuera.

Por ejemplo, en el nivel primario se comenzaron a 
implementar el Programa ESI (Educación Sexual Inte-
gral, Ley 26150) y la EI (Educación inclusiva), siguien-
do los lineamientos establecidos por el Ministerio de 
Educación. A par�r de entonces, algunas inquietudes 
que emergieron fueron seguidas de inicia�vas concre-
tas surgidas en ese nivel y canalizadas por la Secretaría 
Académica. Asis�endo a las autoridades correspon-
dientes, se organizaron una serie de ac�vidades en la 
Biblioteca General, por ejemplo, la visita de la escritora 
Gabriela Larralde, autora de las obras Bestiario secreto 
de niñas malas y Diversidad y género en la escuela, en 
la que trató varios temas relacionados con la inclusión; 
y la charla a cargo de un equipo de profesionales espe-
cializados en polí�cas de género, ac�vidad impulsada 
por madres y padres de primaria. A su vez, desde pri-
maria, se ofreció una clase abierta de ESI para la comu-
nidad durante la Noche de los Museos.

En el nivel medio, desde su Centro de Estudiantes, 
se organizó, conjuntamente con la Secretaría Acadé-
mica, una charla acerca del lenguaje inclusivo en la 
que un lingüista del nivel terciario ofreció una serie de 
conversatorios sobre el tema para toda la secundaria. 
Por su parte, la Comisión por la Memoria,1 que es una 
instancia de nivel medio, organizó concursos literarios 
abiertos al nivel terciario y, como parte de un proyec-
to para recuperar la memoria ins�tucional, se encargó 
de inves�gar acerca de exalumnas que desaparecieron 
durante la dictadura militar. La Secretaría Académica, 

1  [N. de la E.] Cf. <https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/si�o/comision-por-la-memoria/>.
2  [N. de la E.] Cf. <http://fondodocumentallv.com.ar/>. 

a través de su programa Fondo Documental,2 colabo-
ró para que se pudiera ubicar documentación crucial 
que faltaba para cerrar una etapa de la inves�gación. 
La Comisión accedió a los registros de calificaciones y 
de asistencia de modo de poder ates�guar el paso por 
la ins�tución de Patricia Ayerbe y Ana María Kumec, 
en homenaje a las cuales, y a las dos exalumnas dete-
nidas desaparecidas Susana Beatriz Pugliese y Susana 
Pirí Lugones, se colocó una baldosa el 14 de sep�em-
bre de 2022 y se compar�eron los resultados de las 
inves�gaciones de la Comisión. Estos actos conmemo-
ra�vos están abiertos a la comunidad educa�va y al 
público en general.

Estos pocos ejemplos muestran la vitalidad de la 
ins�tución y cómo el vínculo con el adentro se resigni-
fica y puede orientar las estrategias del vínculo con el 
afuera, muchas veces surgido de necesidades iden�fi-
cadas en la relación interniveles.

Estas ac�vidades con otros niveles se reproduje-
ron luego en instancias abiertas al público en general, 
como la Noche de los Museos y la Semana de las Bi-
bliotecas, que ofrecieron la oportunidad de abrir las 
puertas de la ins�tución y mostrar en qué y cómo se 
trabaja en sus dis�ntos niveles educa�vos.

3.2 Los vínculos con el afuera

La función más importante que cumple la Secretaría 
Académica es, sin dudas, establecer vínculos con el 
afuera. Desde sus inicios, la ins�tución entabló esa re-
lación a través de la implementación del Método Di-
recto importado de Francia y Alemania para organizar 
la enseñanza de lenguas extranjeras. Esta colaboración 
se concretó, sobre todo, en un principio, a través de las 
embajadas de Francia y el Reino Unido, a las que lue-
go se le sumaron las de Alemania, Canadá y Portugal. 
Todas estas vinculaciones resultaron tan fructíferas 
que, entre sus muchos logros, se cuentan las visitas de 
docentes de la escuela al extranjero para generar in-
tercambios académicos y observar clases con el fin de 
perfeccionarse; la creación de los Lectorados de por-
tugués y alemán; la visita de especialistas extranjeros 

https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/comision-por-la-memoria/
http://fondodocumentallv.com.ar/
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para dictar seminarios y el lanzamiento de varios pos-
grados y maestrías a distancia ofrecidos por ins�tucio-
nes extranjeras de reconocida trayectoria.

El IESLV JRF se ha caracterizado también por haber 
estado a la vanguardia en cuanto a la tecnología ligada 
a la enseñanza de lenguas extranjeras y a la formación 
de traductores. Es así que en 1939 se implementó el 
primer auxiliar mecánico en el aprendizaje de idiomas; 
en 1961 se creó el Laboratorio de Idiomas, y en 1967 
se instaló el primer circuito cerrado de televisión, una 
donación del Gobierno de Gran Bretaña a través de su 
Ministerio de Desarrollo de Ultramar, otra muestra de 
la produc�vidad del vínculo con el afuera.

Desde ya, para diseñar estrategias que permitan 
una apropiada polí�ca en este aspecto, es necesario 
tener un diagnós�co de la ins�tución que muestre 
cuáles son las necesidades, las tendencias y las priori-
dades que deben atenderse. En ese sen�do, los víncu-
los con el adentro funcionan como la fuente principal 
de aportes que garan�zan que las polí�cas de relación 
con el afuera responden a necesidades concretas de 
la ins�tución y ofrecen propuestas de valor para la so-
ciedad. Lo que se ha expuesto hasta aquí sirve como 
muestra de por dónde comenzar a elaborar listados de 
intereses, necesidades y tendencias que se verterán 
en el diseño de las estrategias para ir hacia el afuera.

A los fines de organizar la exposición, ilustraré este 
punto con ejemplos de ac�vidades organizadas por la 
Secretaría Académica durante el período en que ocu-
pé ese cargo. Como es de público conocimiento, a par-
�r de marzo 2020 y durante todo ese año, las ac�vida-
des se realizaron de manera remota, lo que no fue en 
detrimento del trabajo que se venía realizando hasta 
entonces.

3.2.1 Formación continua y proyectos de transferen-
cia de conocimientos

La posibilidad de que quienes trabajan en la ins�tución 
reciban una oferta de ac�vidades dentro del ins�tuto 
que les permita capacitarse, establecer redes de cole-
gas para el trabajo y la colaboración conjunta, deba�r 
temas internos a la ins�tución o que son parte de la 
agenda social en un determinado momento favorece 

la idea de pertenencia a un espacio ins�tucional, per-
mite una actualización profesional con�nua y, si bien 
no reemplaza cualquier otra instancia externa de for-
mación y capacitación, garan�za que circulen ciertos 
temas de la agenda educa�va y profesional así como 
de la agenda social. Estará en cada quien decidir el gra-
do de compromiso y par�cipación que quiera asumir.

Esa formación con�nua �ene su contrapar�da con 
la transferencia de conocimientos, es decir, lo que la 
ins�tución puede ofrecer en virtud de su especifici-
dad. De allí que profesionales que trabajan en el IESLV 
JRF puedan par�cipar a través de vínculos con otras 
ins�tuciones en el asesoramiento o la capacitación en 
la enseñanza de lenguas y la traducción.

En el período que nos ocupa, se realizaron más de 
50 ac�vidades que involucraron alguna forma de capa-
citación de estudiantes y docentes de la ins�tución en 
las que par�ciparon profesionales de afuera.

El 10 de junio de 2018 se celebraron en el IESLV 
JRF los 20 años de la implementación del posgrado 
en francés con la Universidad de Rouen Normandie, 
apoyado por el Ins�tuto Francés de Argen�na. En esa 
ocasión se contó con la presencia de Philippe Lane, 
profesor emérito de la Universidad y su vicepresidente 
de Relaciones Ins�tucionales. En representación de la 
Embajada de Francia, asis�eron el adjunto de Coope-
ración Educa�va y Lingüís�ca José Blanco Cook y el en-
tonces agregado de Cooperación Educa�va y Lingüís�-
ca Raphael Bruchet. Esta celebración coronó 20 años 
de estrecho vínculo con una universidad extranjera 
que les reconoce el título a quienes egresan de las ca-
rreras de francés del IESLV JRF para que puedan con-
�nuar estudios de posgrado a distancia con la opción 
de dos maestrías diferentes, una con especificidad en 
francés como lengua extranjera y la otra en ciencias 
del lenguaje. Para fomentar e incen�var a la comuni-
dad de graduadas y graduados a inscribirse en estos 
posgrados universitarios, la profesora Patricia Hernán-
dez, egresada de la ins�tución y doctorada en Rouen, 
organiza todos los años encuentros con profesionales 
que cursan este programa o han egresado de él. De 
ese modo, se comparten las experiencias de maestrías 
y se dictan talleres de iniciación a la inves�gación aca-
démica. Estas ac�vidades están abiertas a estudiantes, 
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graduadas y graduados del IESLV JRF y de otras ins�tu-
ciones de formación en lengua francesa.3

El 23 de agosto de 2018, se celebró en el IESLV JRF 
la Jornada Previa del V Congreso Internacional de Di-
dác�ca de la Foné�ca de las Lenguas Extranjeras. El 
profesor de Foné�ca Portuguesa Luiz Valmir Roos y la 
profesora de Foné�ca Inglesa Stella Maris Palavecino, 
docentes de la casa, ofrecieron respec�vamente la 
presentación de un método y un taller. Esta jornada se 
realizó conjuntamente con la Escuela de Humanidades 
de la Universidad de San Martín y el CONICET. Todos 
los años, el IESLV JRF colabora en alguna Jornada o 
Congreso organizado por la Escuela de Humanidades 
de la UNSAM, y docentes de la ins�tución presentan 
ponencias y ofrecen talleres de sus especialidades.

Del 3 al 5 de octubre de 2019, se realizaron las Jor-
nadas Interdisciplinarias de Espacialidad en Lenguas 
Extranjeras, cuyo lema fue “Educar la Mirada desde 
un Abordaje Crí�co de los Espacios”. Estas Jornadas 
tuvieron lugar en tres ins�tuciones de formación de 
docentes en lenguas extranjeras: el IESLV JRF, la ENSLV 
“Sofía B. de Spangenberg” y el ISP “Joaquín V. Gonzá-
lez”. Cada ins�tuto fue sede del encuentro durante 
uno de los días. Esta inicia�va, respaldada por la Secre-
taría Académica y llevada adelante por las profesoras 
Florencia Perduca y Cecilia Pena Koessler, evidenció el 
vínculo interins�tucional que hay entre estas tres ca-
sas de formación de docentes en lenguas extranjeras 
y traducción, a la vez que ofreció un variado programa 
de ac�vidades académicas y culturales para estudian-
tes, docentes y público especializado.

Del 15 al 19 de octubre de 2019, el IESLV JRF fue 
una de las sedes de las Jornadas Interins�tucionales 
“Miradas y Voces sobre la Educación Superior”, orga-
nizadas por los Campos de la Formación General de 
los 29 ins�tutos de formación docente de la Ciudad 
de Buenos Aires. A lo largo de una semana se leyeron 
ponencias, se realizaron talleres, y docentes y estu-
diantes de los 29 ins�tutos de formación docente de la 
Ciudad de Buenos Aires trabajaron ac�vamente para 
discu�r el tema de la convocatoria. Fue la primera vez 
que se organizaron unas jornadas desde una instancia 

3  [N. de la E.] Cf. en este mismo número la entrevista de Lucía Mignaqui y Le�cia Devincenzi a Patricia Hernández (pp. 43-49). 

de formación que está presente en todas las carreras 
docentes. La coordinación interins�tucional y el hecho 
de que todos los ins�tutos fueran sede de los encuen-
tros propiciaron un intercambio entre docentes y es-
tudiantes de dis�ntos barrios, con diversas experien-
cias y trayectorias educa�vas, lo cual decididamente 
amplió la mirada de todas las personas involucradas. 
Además, esta experiencia fortaleció los vínculos y fa-
voreció el desarrollo de nuevas propuestas de colabo-
ración interins�tucional. La profesora Cecilia Bertrán 
fue la referente de la organización en el IESLV JRF y lle-
vó adelante el diálogo con las ins�tuciones pares.

Todas las instancias hasta aquí descriptas favore-
cen la capacitación, la actualización y el desarrollo de 
redes de contacto profesional de docentes y estudian-
tes. Al tender lazos hacia otras ins�tuciones, con otras 
realidades y con otras perspec�vas y propuestas, el 
ins�tuto consigue visibilidad a la vez que acumula un 
valor simbólico que lo iden�fica y singulariza frente al 
resto de los terciarios.

Otros dos formatos que tuvieron mucha convoca-
toria fueron los conversatorios y las presentaciones de 
libros. En la modalidad conversatorio, el 1 de junio de 
2018 se realizaron unas Jornadas sobre Especialización 
en Traducción e Inserción Laboral, coordinadas por el 
traductor egresado del IESLV JRF San�ago Krsul. Pro-
fesionales de reconocida trayectoria conversaron con 
estudiantes y docentes sobre la formación y la inser-
ción laboral. El 30 de sep�embre de 2019, en ocasión 
del Día de la Traducción, se realizó un conversatorio 
en el que se reflexionó sobre la praxis social de quien 
traduce en tanto persona actora en el mundo de las 
ideas y los debates de nuestro �empo. Par�ciparon en 
la coordinación Laura Lucila García, Carolina Frizman, 
Lucía Vitelleschi, Gerardo Bensi, Elena Marengo y Nan-
cy Piñeiro, profesionales en ac�vidad que compar�e-
ron sus reflexiones con el público.

 Las presentaciones de libros escritos por docentes 
de la casa como forma de socializar el conocimiento 
hacia dentro y fuera de la ins�tución tuvieron mucha 
aceptación por parte de estudiantes de las dis�ntas 
carreras. Entre las obras presentadas, se destacan 
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Planning as Narrative. A Cubist View on Planning Units 
of Work for English Language Teachers, de Myrian Ca-
samassima, el 20 de sep�embre de 2018 y La modali-
dad, de Sergio Etkin, el 19 de sep�embre de 2019. Am-
bas obras figuran en la bibliografía de varias instancias 
curriculares, con lo cual la posibilidad de interactuar 
en forma directa con quienes las escribieron y poder 
deba�r de igual a igual sobre los temas resultó muy 
enriquecedora para quienes estudian y enseñan en 
esta y en otras ins�tuciones.

Hasta aquí he ofrecido unos pocos ejemplos con-
cretos de formación con�nua y de proyectos de trans-
ferencia de conocimientos por parte de la ins�tución. 
Este panorama se completa con una serie de instan-
cias de formación permanente a través de programas 
que la ins�tución ofrece a sus estudiantes y docentes, 
a quienes están en otras ins�tuciones, a profesionales 
del área y a la comunidad en su conjunto.

El IESLV JRF se caracteriza por haber sostenido a lo 
largo del �empo el Seminario Permanente de Estudios 
de Traducción (SPET) y, más recientemente, el Centro 
de Estudios Francófonos (CEF), dos instancias que han 
estado a la vanguardia de los estudios en su especia-
lidad, ya que fueron las primeras en su campo. Debi-
do a la calidad de sus presentaciones y par�cipantes, 
estos programas son muy reconocidos en el ámbito 
académico y se han conver�do en referentes de las 
especialidades que las convocan, además de ser parte 
cons�tu�va de la ins�tución. Gracias al SPET y al CEF, 
el IESLV JRF ha ido sumando adhesiones y ha atravesa-
do las fronteras hacia afuera del país.

El SPET fue creado en 2004 por la profesora Patricia 
Willson como un espacio cuyos obje�vos académicos 
son “la discusión de textos teóricos y crí�cos del ám-
bito de los estudios de traducción, la interacción entre 
especialistas afines a la disciplina de diversas ins�tu-
ciones, la difusión de proyectos de inves�gación en el 
área, y el diálogo entre escritores, traductores, inves-
�gadores y docentes”.4 El SPET fue coordinado luego, 

4  Tomado de <http://spetlenguasvivas.blogspot.com/> [Úl�mo acceso: 12-09-2022].
5  [N. de la E.] Sobre el SPET, cf. también el artículo de Mársico y Ruiz y las colaboraciones de Patricia Willson, Claudia Fernández Speier 
y Micaela van Muylem en el presente número (pp. 106-119). 
6  Tomado de la solicitud de horas ins�tucionales para 2021 presentada por el equipo del CEF.
7  [N. de la E.] Más información sobre el CEF en <https://www.facebook.com/ceflenguas/>.

sucesivamente, por Mar�na Fernández Polcuch y Uwe 
Schoor. En la actualidad, Griselda Mársico y Sofía Ruiz 
están al frente del proyecto. Con casi 20 años de ac�-
vidad y alrededor de 150 reuniones organizadas, han 
expuesto y compar�do los avances de sus inves�gacio-
nes en el SPET figuras nacionales y extranjeras: entre 
otras, María Constanza Guzmán, Nayelli Castro, Miguel 
Ángel Montezan�, Lydia Schmuck, Georgina Fraser, 
Eugenio López Arriazu, Roberto Bein, Sergio Viaggio, 
Louis Jolicoeur y Andrea Pagni.5

En el segundo semestre de 2017, por inicia�va de 
las profesoras Beatriz Couteau, Magdalena Arnoux y 
Victoria Cozzo, comienza a gestarse el CEF, que reali-
za su primera ac�vidad en sep�embre de 2018. Pos-
teriormente, se sumaron al proyecto las profesoras 
Agus�na Peña Pereyra y Salomé Landivar. El obje�vo 
del CEF es “generar un espacio de formación y difusión 
de la cultura francófona, que a�enda realidades, pro-
blemá�cas y manifestaciones simbólicas que existen 
tras el apela�vo de ‘francofonía’”.6 En ese ámbito de 
formación e intercambio para docentes y estudiantes, 
se invita a expertos/as y representantes de ese vasto 
universo a fin de que compartan conocimientos, expe-
riencias y realidades desde las cuales se pueda ampliar 
el imaginario asociado a la lengua francesa. Esta inicia-
�va promueve una mirada ampliada sobre la enseñan-
za del francés en este contexto académico e ins�tucio-
nal. En sus primeros cinco años, el CEF recibió, entre 
las muchas personas representantes de la francofonía, 
a Patrick Chardennet, Gaël Faye, Flavia García, además 
de una variedad de escritores, dramaturgos e inves�-
gadores de diversas procedencias.7

Para el caso de la formación con�nua y los proyec-
tos de transferencia de conocimientos, el vínculo con 
el afuera se completa con la presencia de la lectora 
de Alemán, Swantje Mikara y del lector de Portugués, 
João Ribeirete, dos profesionales extranjeros desig-
nados por sus respec�vos países para llevar adelante 
la relación con la ins�tución y también para organizar 
ac�vidades académicas de difusión de la formación 

http://spetlenguasvivas.blogspot.com/
https://www.facebook.com/ceflenguas/
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docente y en traducción en sus lenguas de origen. Des-
de sus respec�vos departamentos de idioma, Mikara 
y Ribeirete formulan propuestas e invitan a profesio-
nales para que ofrezcan cursos, talleres y charlas para 
estudiantes y docentes.8 Además, con el obje�vo de 
promover la lengua y la cultura de sus países, organi-
zan exposiciones y ac�vidades abiertas al público en 
general. En este caso, el IESLV JRF es sede de ac�vida-
des y exhibiciones y funciona como un puente que le 
permite a la comunidad acceder de manera gratuita a 
una oferta cultural extranjera de calidad.

Cierro este apartado con otro proyecto que surgió 
en el IESLV JRF y ha tenido una difusión y visibilidad 
cada vez mayor, y que no hubiera sido posible sin el 
apoyo de personas como las y los lectores extranjeros 
en la ins�tución y las y los funcionarios culturales de 
embajadas. Se trata de la Escuela de Otoño de Traduc-
ción Literaria (EOTL), inicia�va de la traductora Lucila 
Cordone, quien en 2014 acercó la propuesta al Recto-
rado. La EOTL es un espacio de experimentación, re-
flexión e inves�gación y prác�ca, reúne a traductoras 
y traductores de todas partes del mundo, invita a au-
toras y autores de lenguas extranjeras a par�cipar del 
proceso de traducción de sus obras en un intercambio 
constante coordinado por profesionales y docentes de 
traducción. Comenzó tímidamente con la visita de un 
invitado de Alemania y, desde 2020, sumó ya a cuatro 
invitadas e invitados que representan a cada una de las 
lenguas de estudio en las carreras del IESLV JRF. Es un 
programa que establece vínculos con el adentro, por-
que quienes cursan los úl�mos años de las carreras de 
traducción pueden presentarse a las ac�vidades abier-
tas a la comunidad educa�va del IESLV JRF. Pero tam-
bién se realiza durante la semana de las Jornadas Pro-
fesionales de la Feria Internacional del Libro de Buenos 
Aires y muchas de las ac�vidades programadas dentro 
de la EOTL �enen lugar en librerías, museos, centros 
culturales, etc. El programa combina el ejercicio, la 
experimentación y la reflexión acerca de la traducción 
con ac�vidades culturales que promueven la interac-
ción del grupo. Todo ello favorece la visibilización del 

8  [N. de la E.]: Para el caso del Departamento de Alemán, cf. el artículo de Mikara y Justel en el presente número (pp. 53-58). 
9  [N. de la E.] Sobre la EOTL cf. también el artículo de Cordone, Dorin y Fernández Polcuch en este mismo número (pp. 88-96) y Escuela 
de Otoño de Traducción Literaria “Lucila Cordone”. Los primeros cinco años, el número especial de “El Lenguas” (2021) dedicado 
íntegramente a la Escuela de Otoño

oficio de traducir y ha ayudado a reforzar reclamos del 
sector respecto de la traducción. La EOTL no podría 
llevarse a cabo sin un profundo vínculo con el afuera, 
debido a que la financiación de este programa, salvo 
por el espacio físico del IESLV JRF y sus recursos audio-
visuales, recae casi íntegramente en la ayuda que pro-
veen las embajadas, ins�tuciones y servicios cultura-
les de los países de donde provienen las y los autores 
par�cipantes, y de la Fundación El Libro, responsable 
de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Por 
úl�mo, desde la EOTL se establecen lazos con la Aso-
ciación Argen�na de Traductores e Intérpretes (AATI), 
en�dad que nuclea a profesionales del sector y que co-
labora con recursos humanos y técnicos para el desa-
rrollo de este programa. Además, ofrece información 
valiosa para futuras y futuros profesionales del sector 
y colabora con becas de suscripción anuales para los 
mejores promedios que se gradúan cada año en la 
ins�tución.9 

3.2.2 Promoción de la investigación

La promoción de la inves�gación es fundamental para 
una ins�tución de nivel superior como el IESLV JRF. Si 
la formación en la enseñanza de lenguas extranjeras 
y en traducción aspira a estar actualizada y tener cali-
dad académica, debe ir acompañada de una instancia 
de reflexión sobre la prác�ca y de inves�gaciones que 
puedan dar cuenta de los debates que se están dando 
en la actualidad acerca de la enseñanza de lenguas ex-
tranjeras y de la traducción, tanto en el terreno de la 
teoría como en el de la prác�ca.

El IESLV JRF �ene un programa de inves�gación que 
permite a docentes y estudiantes de la ins�tución pre-
sentar un proyecto con su fundamentación, obje�vos, 
metodología, recursos, des�natarios, cronograma de 
trabajo y bibliografía. La Secretaría Académica consul-
ta a especialistas de los departamentos de idioma y a 
los directores y directoras de carrera para elaborar una 
lista de posibles áreas de inves�gación cuya necesidad 
o interés hayan sido iden�ficados por la comunidad 

https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2021/09/Revista-EOTL_24-08-2021.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2021/09/Revista-EOTL_24-08-2021.pdf
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educa�va. La convocatoria realizada en 2018 recibió 
siete propuestas. Lamentablemente, debido a que los 
proyectos de inves�gación se financian con horas ins-
�tucionales y estas deben distribuirse también entre 
otros proyectos e inicia�vas, solo se pudo asignar re-
cursos a tres propuestas: 1) “Bibliotecas sin muros: las 
colecciones editoriales de literatura traducida en Ar-
gen�na (s. XIX-XXI)”, proyecto dirigido por Alejandrina 
Falcón; 2) “Nuevos enfoques en la teoría, crí�ca y di-
dác�ca de la traducción: traducción poscolonial, femi-
nista y queer”, dirigido por Verónica Storni Fricke, y 3) 
“Cartografía de la formación de intérpretes en lenguas 
originarias en Argen�na”, dirigido por Georgina Fraser.

Además de su contribución a las dis�ntas carreras 
que se dictan en el ins�tuto, estos proyectos permi-
ten un vínculo con el afuera, ya que pueden contar 
con expertos o expertas que no pertenezcan a la co-
munidad educa�va del IESLV JRF, pero cuya presencia 
sea indispensable para el correcto desarrollo de la 
inves�gación.

Asimismo, la instancia de evaluación de los proyec-
tos es�pula que deben hacerlo especialistas de reco-
nocida trayectoria y que dos tercios del jurado no debe 
pertenecer a la ins�tución, de modo de garan�zar la 
transparencia del proceso de selección. La Secretaría 
Académica realiza la convocatoria y se encarga de bus-
car fuera de la ins�tución a aquellas personas que pue-
dan evaluar los dis�ntos proyectos presentados. Este 
trabajo permite acercar la ins�tución a profesionales 
que podrían eventualmente integrar el equipo docen-
te o realizar algunas ac�vidades culturales, de capaci-
tación o incluso de asesoramiento en temas puntuales.

A su vez, el hecho de que evaluadoras y evalua-
dores externos tomen conocimiento de las ac�vida-
des de inves�gación que se desarrollan en el IESLV JRF 
puede abrirles otras puertas a quienes inves�gan y 
permi�rles conectarse con ins�tuciones y profesiona-
les que todavía no conocen y que no están en el IESLV 
JRF, además de poner a la ins�tución en el radar de 
otros proyectos externos con los que se podría esta-
blecer lazos académicos o de asesoramiento.

Estos proyectos rentados, con horas ins�tucionales 
muchas veces insuficientes, han sido el puntapié inicial 

de muchas tesis doctorales, ya que hubo especialistas 
que par�ciparon en los proyectos de inves�gación y 
luego trabajaron en tesis cuyos proyectos surgieron de 
estos primeros trabajos. Por úl�mo, los informes fina-
les de las inves�gaciones se dejan en el repositorio de 
la Biblioteca General para que estén disponible para 
consulta del resto de la comunidad.

A los proyectos de inves�gación se les suma la or-
ganización de las Jornadas Internacionales sobre For-
mación en Lenguas y Traducción. Desde 2007, estas 
Jornadas han estado a cargo de la Secretaría Acadé-
mica. Las Jornadas V hubieran tenido lugar en 2020, 
pero, lamentablemente, tuvieron que suspenderse. Se 
trata de una instancia en la que la ins�tución recibe a 
docentes, estudiantes, profesionales e inves�gadoras 
e inves�gadores que durante tres días comparten un 
espacio de trabajo en el que se comunican los avan-
ces de inves�gaciones, se narran experiencias de aula, 
se proponen líneas de acción e inves�gación para la 
enseñanza de lenguas extranjeras y originarias y para 
la traducción, y se favorece el contacto entre colegas. 
Al igual que con la EOTL, estas jornadas se realizan y 
financian con el uso de horas ins�tucionales y gracias 
al vínculo con el afuera y los aportes de otras ins�tu-
ciones y embajadas, además del propio esfuerzo de 
inversión de quienes par�cipan.

En ese sen�do, el papel que �ene la Asociación de 
Ex Alumnos del Profesorado en Lenguas Vivas “Juan R. 
Fernández” (AEXALEVI) merece una mención desta-
cada, ya que sin la logís�ca y la organización que han 
proporcionado a lo largo de las cuatro Jornadas que 
se realizaron hasta ahora, mucho de lo que se logró 
hubiera sido imposible.

En este caso, al igual que con la EOTL y la revista 
Lenguas V;vas, la relación con el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires es fundamental para conseguir la im-
presión de programas, cartelería o números especia-
les de la revista. Cualquier pedido de esta índole debe 
cursarse con mucha antelación para garan�zar que lo 
solicitado esté en �empo y forma.
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3.2.3 Publicaciones institucionales

El 14 de sep�embre de 2001 se lanzó la segunda etapa 
de la revista Lenguas V;vas, de la que habían visto la 
luz unos pocos números en la década de 1950, pero 
que se discon�nuó rápidamente. Cuando se lanza esta 
segunda etapa, el obje�vo fue mantener una regulari-
dad en la aparición de la revista, algo que se consiguió 
con mucho esfuerzo. Entre 2001 y 2006, se publicaron 
seis números, pero el proceso se interrumpió debido a 
la intervención que sufrió el ins�tuto en 2007. A par�r 
de 2012, la revista con�nuó saliendo con regularidad 
anual. En paralelo, a par�r de 2015, apareció el suple-
mento “El Lenguas”, donde se comunican los resulta-
dos de los proyectos ins�tucionales en los que se ha 
trabajado.

Las publicaciones son un espacio preferencial para 
pensar la iden�dad ins�tucional y para definir polí�-
cas educa�vas y de inves�gación que permeen hacia 
dentro. A la vez, promueven la visibilidad y favorece 
el diálogo e intercambio con el afuera, ya que muchas 
colaboraciones son escritas por personas externas a la 
ins�tución, lo que garan�za una mirada más amplia, 
menos sesgada y endogámica. Por otro lado, quienes 
forman parte del IESLV JRF pueden interactuar con co-
legas y estudiantes de otras ins�tuciones y enriquecer 
la comunicación académica.

La revista cuenta con un(a) director(a) editorial y 
un comité de redacción. Este equipo se encarga de la 
elaboración y comunicación de las convocatorias y de 
la lectura, revisión y aceptación de los escritos presen-
tados. El trabajo del comité y su director(a) editorial 
supone lazos con otras ins�tuciones y referentes del 
sector, y, además, una ac�vidad permanente de comu-
nicación de las convocatorias y de diálogo hacia aden-
tro para comprometer a estudiantes y docentes de la 
ins�tución con colaboraciones. Es también un espacio 
privilegiado para futuras y futuros profesionales que 
quieran comenzar a publicar e incursionar en la vida 
académica.

10  [N. de la E.] Se trata de los números 9 (El quehacer de los profesionales de las lenguas en perspectiva histórica, 2013) y 13 (La 
traducción en Argentina, 2017). Durante el período en consideración también se imprimió el suplemento núm. 5, de 2018 (¿Terminal 
terciario? Los Institutos de Educación Superior en el sistema educativo. Historia, situación actual y perspectivas). 
11  [N. de la E.] Cf. <https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/si�o/revista-lenguas-vivas/> y <https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/si�o/el-lenguas-
proyectos-ins�tucionales/>. 

El equipo de la revista depende de la Secretaría 
Académica, a quien reporta y le puede solicitar asis-
tencia para la ges�ón de la publicación impresa de 
algún número. Si bien a par�r de 2012 la revista se 
publica en forma digital, a través de una ges�ón de la 
Secretaría Académica ante el Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires, se imprimieron dos números que po-
dían oficiar como carta de presentación de las ac�vi-
dades académicas del ins�tuto.10 Es de destacar que 
todos los ejemplares de esta segunda etapa de la re-
vista y los suplementos están disponibles en la página 
ins�tucional.11

3.2.4 Extensión

La extensión es un área de suma importancia, porque 
se caracteriza por estar dirigida a la sociedad en su 
conjunto. No hay extensión si no se piensa en la im-
portancia del afuera como un indicador de la potencia 
y vitalidad de los programas propuestos en esta área. 
Para ello, la relación con la sociedad, los vínculos que 
se hayan podido ir construyendo a través de otras ac�-
vidades culturales que la ins�tución ofrece y la visibili-
dad que se ha conseguido a través del valor simbólico 
adquirido a lo largo del �empo son elementos funda-
mentales para garan�zar una polí�ca de extensión sa-
ludable y con convocatoria suficiente.

El IESLV JRF cuenta con dos programas estableci-
dos formalmente en 1992: Ac�vidades de Extensión 
de Nivel Superior (AENS) y Español Lengua Extranje-
ra (ELE). Ambos dependen de la Secretaría Académica 
y cada uno �ene, a su vez, una persona a cargo que 
organiza los cronogramas, el sistema de nivelación 
para incorporar estudiantes y las reuniones en que se 
discuten tanto las propuestas y las secuencias didác�-
cas adecuadas para implementar en la enseñanza de 
lenguas como los criterios de evaluación. AENS ofrece 
cursos de idiomas para la comunidad y ELE ofrece es-
pañol para extranjeros. Mediante estos dos programas 
también se fortalece la especificidad de la ins�tución 
y se abre un abanico de posibilidades que exceden la 

https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-admin/upload/lenguas_9_mayo.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-admin/upload/Lenguas_Vivas_13_corregido_el_15.3.2018.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-admin/upload/Lenguas_Vivas_13_corregido_el_15.3.2018.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2018/12/Dossier_2018_Online.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2018/12/Dossier_2018_Online.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/revista-lenguas-vivas/
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/el-lenguas-proyectos-institucionales/
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/el-lenguas-proyectos-institucionales/
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oferta formal de carreras concentradas en cuatro idio-
mas: alemán, francés, inglés y portugués. AENS agre-
ga la posibilidad de aprender italiano, ruso, árabe y 
japonés, a lo que ELE suma la enseñanza del español 
como lengua segunda. Con esta apertura a otras len-
guas y culturas, aparecen ac�vidades derivadas, como 
el Ciclo de Cine Japonés en el IESLV JRF, ac�vidad men-
sual organizada por la profesora Tomoko Aikawa que 
se viene realizando desde 2019. Este ciclo cuenta con 
el apoyo de la Embajada de Japón, que se encarga de 
proporcionar el equipo de proyección y la selección 
de películas. La relación del IESLV JRF con Japón es de 
larga data. En 1992, el Gobierno de Japón donó a la 
ins�tución dos laboratorios de idiomas y una isla de 
edición. A su vez, el Departamento de Comunicación 
Educa�va (DECOED) par�cipó en varios concursos de 
cortometrajes a nivel local y en Japón, y obtuvo el pre-
mio “Área del SONYCID Video Contest”. Esta es una 
clara muestra de hasta qué punto los vínculos con el 
afuera son un terreno fér�l que puede beneficiar a la 
ins�tución al permi�rle cumplir con los obje�vos pe-
dagógicos que se traza. El afuera puede conver�rse 
en un aliado estratégico a la hora de diseñar polí�cas 
y proyectos educa�vos para el ins�tuto, sobre todo, 
para solventarlos, porque la norma�va vigente no le 
permite a la ins�tución generar sus propios recursos.

Los programas AENS y ELE han recibido miles de 
estudiantes provenientes de la comunidad que, luego 
de inscribirse y rendir un examen diagnós�co, cursan 
en el nivel más adecuado según sus conocimientos de 
la lengua. AENS ofrece un servicio a la comunidad y a 
la propia ins�tución: las y los estudiantes del traduc-
torado y el profesorado �enen prioridad para cursar 
debido a que la acreditación de una segunda lengua 
extranjera es un requisito de las carreras. ELE, por su 
parte, cumple además una función social que se ha ido 
visibilizando cada vez más en los úl�mos años, con la 
llegada de refugiadas, refugiados y migrantes que han 
tenido que dejar sus países de origen y deben apren-
der la lengua del país receptor. En ese sen�do, la coor-
dinación de ELE ha ido estableciendo relaciones con 
organizaciones de refugiados (ACNUR12, por ejemplo) 
para implementar acciones que ayuden a personas en 

12  ACNUR es la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, creada en 1950.
13  [N. de la E.] Sobre el programa ELE, cf. también el artículo de Alazraki, Gassó y Genta en este mismo número (pp. 72-87). 

situación de extrema vulnerabilidad a insertarse en el 
país que las recibe.13

La presencia de estudiantes de AENS y ELE que no 
están cursando una carrera en la ins�tución pero que 
comparten espacios físicos con estudiantes de los tres 
niveles y cursos con el nivel terciario también contri-
buye a generar conciencia y sensibilizar a la comuni-
dad educa�va ante realidades que son muy diferentes 
de su vida co�diana.

Por úl�mo, merece una mención especial dentro 
de este apartado el caso de la Noche de los Museos, 
ac�vidad organizada por el Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, que invita a las ins�tuciones con historia 
de larga data y edificios notables a par�cipar de una 
programación des�nada al público general. La idea es 
abrir el ins�tuto y mostrar qué se hace allí, qué historia 
�ene y qué propuestas ha formulado para compar�rlas 
con un público masivo. Para poder llevar adelante esta 
tarea, es importante que el vínculo con el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires sea fluido. Ya no se trata del 
Ministerio de Educación, sino que es el Gobierno de la 
Ciudad el que se relaciona con esta casa de estudios a 
través de otras repar�ciones, con actores a veces aje-
nos al ámbito de la educación y que muchas veces des-
conocen la realidad ins�tucional y educa�va.

En ese diálogo con las y los funcionarios de estas 
otras repar�ciones públicas, que se da en paralelo con 
un diálogo hacia adentro con la comunidad en todos 
sus niveles de enseñanza para tratar de definir la ofer-
ta que se propondrá esa noche, la Secretaría Acadé-
mica funciona como bisagra y debe poder llevar ade-
lante una comunicación abierta y clara, tratando de 
conciliar posturas entre diferentes interlocutores. Hay 
que cuidar el diálogo con las repar�ciones públicas, ya 
que puede dar origen a futuros proyectos o acuerdos 
que permitan conseguir más y mejores recursos para 
proyectos ins�tucionales. Cuando en la Noche de los 
Museos la ins�tución abre sus puertas a la sociedad en 
su conjunto, recibe personas que no necesariamente 
saben de su existencia y que pueden eventualmente 
sumarse en el futuro. En ese sen�do, la Noche de los 
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Museos funciona como una vidriera preferencial que 
capta un público que no llega a través del Ministerio de 
Educación, sino por otras vías.

Por úl�mo, la Noche de los Museos en 2018 fue 
una oportunidad extraordinaria por el vínculo entabla-
do con el Programa Huellas de la Escuela, dependiente 
del Ministerio de Educación, con cuya ayuda se armó 
un aula histórica en la que se exhibieron bancos, ma-
pas, una balanza, un globo terráqueo y varios libros de 
registro de calificaciones y asistencia de la década de 
1920, todos elementos que forman parte del patrimo-
nio histórico de la ins�tución. El trabajo con las fotos, 
las infografías y los textos estuvo a cargo de la Secre-
taría Académica, que aprovechó la capacitación que 
Huellas de la Escuela ofreció a lo largo de ese año para 
recuperar parte del patrimonio ins�tucional. Este tra-
bajo se replicó también en la Biblioteca General, que 
esa noche exhibió algunos de sus libros más an�guos y 
de mayor valor con la debida contextualización.

3.2.5 Gestión de recursos para la institución

Ya hemos proporcionado varios ejemplos que desta-
can la importancia que los vínculos con el afuera han 
tenido para la ins�tución a lo largo de su centenaria 
historia. Ahora bien, los recursos en estas ins�tuciones 
son escasos y la tecnología llega muchas veces a des-
�empo, con lo cual los lazos que se puedan establecer 
con el afuera, y sobre todo la comunicación de quiénes 
somos, qué hacemos y cuáles son nuestros obje�vos 
como ins�tución, pueden hacer que esos vínculos se 
concreten en forma de donaciones que proporcionan 
más recursos.

En términos de la ges�ón de recursos, la Secretaría 
Académica �ene a su cargo las áreas del DECOED y de 
todas las Bibliotecas de la ins�tución. En 1992, como 
ya se mencionó, el DECOED recibió una importante do-
nación del Gobierno de Japón. No fue la primera do-
nación que se recibió en el ins�tuto. Ya muchos años 
antes, el Gobierno de Gran Bretaña había donado el 
primer circuito cerrado de televisión que hubo en una 
ins�tución como el IESLV JRF. Entre otras organizacio-
nes que eligieron el IESLV JRF como des�natario de 

14  [N. de la E.] Al respecto, cf. Mikara y Justel en este mismo número (pp. 53-58). 

donaciones se encuentra la Fundación Huésped, que 
colaboró con muebles para la Biblioteca General. Otro 
caso destacable es el de la Embajada de Francia, que 
en 1994 transfirió su Biblioteca Pedagógica al IESLV 
JRF. El acuerdo firmado a fines de la década de 1980 
con el Gobierno de Portugal, por el cual en la sede del 
IESLV JRF funciona el Ins�tuto Camões, le permite a la 
ins�tución contar con una biblioteca de obras en por-
tugués y una importante can�dad de material de estu-
dio. Asimismo, en el caso de la Biblioteca de Alemán, 
sede del Lectorado de Alemán, el Gobierno de Alema-
nia, a través de varios de sus organismos relacionados 
con la enseñanza de alemán como lengua extranjera, 
aporta muchos de los recursos tecnológicos y biblio-
gráficos que se encuentran allí.14

En todos estos casos, la Secretaría Académica, 
como unidad de ges�ón, entabla la comunicación en-
tre dis�ntos niveles para iden�ficar necesidades den-
tro de la ins�tución y poder hacer un uso racional que 
permita aprovechar al máximo los recursos recibidos.

Hay mucho más que podría hacerse, especialmen-
te en el ámbito de acuerdos con otras ins�tuciones y 
organismos para ges�onar recursos humanos espe-
cializados, recibir y enviar docentes visitantes, y pro-
mover intercambios de modo de favorecer una mayor 
oportunidad de internacionalización.

Lamentablemente, el marco norma�vo vigente y la 
falta de una unidad dentro del Ministerio de Educación 
que en�enda y pueda acompañar y ayudar a concretar 
estos acuerdos le significa al IESLV JFR una gran des-
ventaja frente a las ins�tuciones nacionales cuya au-
tonomía y norma�va les permiten firmar acuerdos de 
cooperación académica de manera más ágil.

4. Consideraciones finales

Por estar abocada a lo específicamente académico y 
no tener que ges�onar la agenda de la ins�tución con 
toda su complejidad, la Secretaría Académica resulta 
un espacio preferencial para llevar adelante una polí-
�ca de relación con el adentro y el afuera que permita 
establecer vínculos sólidos y duraderos. Estos vínculos 
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saludables captan a personas y organismos valiosos 
que pueden ayudarla a aumentar su valor simbólico.

Es la construcción de esos vínculos, con sus carac-
terís�cas par�culares en cada caso, lo que puede en 
parte compensar la escasez de recursos y la poca fi-
nanciación para llevar adelante proyectos académicos 
ambiciosos y de gran envergadura que, por sus carac-
terís�cas, con�núen singularizando a la ins�tución. 
Sin embargo, no se trata solo de entablar lazos con el 
afuera por el mero hecho de conseguir financiación, 
sino que también esos lazos le devuelven a la ins�tu-
ción una imagen que le permite acceder a la percep-
ción que el afuera �ene de ella de modo que, even-
tualmente, pueda actuar en consecuencia. Esa imagen 
que el afuera le devuelve a la ins�tución le permite a 
esta mirarse a su vez y evaluar los ajustes necesarios 
para, si la situación lo amerita, reencauzar su rumbo. 
El vínculo con el afuera también permite una mayor 
visibilización, la fidelización con las propuestas de la 
ins�tución y la difusión y discusión de lo que se hace 
en el IESLV JRF.

A su vez, el afuera aporta un valor adicional porque 
amplía el horizonte de la ins�tución, cuya historia �e-
ne un peso muy grande para su comunidad y puede, 
por momentos, hacer que se vuelva demasiado endo-
gámica, lo que la hace correr el riesgo de descuidar 
su lugar y su función dentro de la sociedad en que se 
encuentra.

Por su lugar en el organigrama, la Secretaría Aca-
démica es crucial para poder con�nuar fortaleciendo 
a la ins�tución y hacer que la realización de los pro-
yectos no dependa exclusivamente del Ministerio y 
de funcionarios y funcionarias que muchas veces no 
logran ubicarla en el lugar que debe tener, debido a 
los rígidos esquemas de clasificación que manejan. A 
la vez, debe mantener una relación fluida con el Minis-
terio para, junto con el Rectorado y el Consejo, tratar 
de conseguir más flexibilidad y autonomía a la hora de 
establecer acuerdos con otras ins�tuciones y organis-
mos, algo cuyo tratamiento ha sido sistemá�camente 
postergado por el Ministerio. Por úl�mo, como parte 
de esta tarea, también es fundamental mantener una 
escucha atenta de todos los niveles dentro de la ins�-
tución, entablar una relación estrecha y con�nua con 

el afuera a través de las múl�ples instancias ya expues-
tas y tener la capacidad suficiente como para iden�fi-
car problemá�cas y así elaborar polí�cas y proyectos. 
En esta línea de trabajo, hay que tener en cuenta que 
quienes integran una ins�tución son piezas clave para 
su buen funcionamiento. Por lo tanto, resulta crucial 
poder iden�ficar a ese �po de personas dentro del 
ins�tuto, porque se conver�rán en colaboradoras y 
aliadas estratégicas para la puesta en prác�ca de las 
dis�ntas ac�vidades y proyectos.

Al mismo �empo, hay que hacer que los canales 
entre los dis�ntos niveles y equipos de trabajo sean 
dinámicos y la comunicación fluya, que quienes par-
�cipan sientan que pueden tomar decisiones. De esa 
forma, cada equipo de trabajo se responsabiliza por la 
comunicación y difusión de su trabajo a la vez que se 
recibe y replica el trabajo que generan otras personas.

En el trabajo ins�tucional, hay que hacer periódi-
camente un diagnós�co de dónde estamos para seguir 
pensando cómo entablar el vínculo con el afuera. El 
resultado siempre ofrece elementos para el diseño de 
estrategias de trabajo.

La fortaleza del IESLV JRF se cifra, entre otros, en 
su pres�gio, su valor simbólico dentro de la comuni-
dad, sus docentes y estudiantes, su edificio histórico 
y el servicio a la sociedad. Las oportunidades que se 
le presentan provienen de la necesidad concreta de 
otros actores sociales, a saber, embajadas, ins�tucio-
nes culturales, asociaciones de profesionales de la tra-
ducción o de la enseñanza de lenguas extranjeras, etc., 
de relacionarse con la ins�tución para llevar a cabo 
proyectos conjuntos, fortalecer las asociaciones profe-
sionales desde la formación, tener presencia y difundir 
la lengua y cultura de un país, por ejemplo.

Por otra parte, las debilidades en el caso de la ins-
�tución son su falta de autonomía, la escasa finan-
ciación, la por momentos difícil relación con las au-
toridades ministeriales. A estas debilidades hay que 
agregarles las amenazas concretas que vienen de afue-
ra y no se pueden controlar: la inestabilidad económi-
ca y la impredic�bilidad jurídica, que no permiten en 
muchos casos pensar a largo plazo. Además, hay otras 
ins�tuciones e instancias que han surgido en estos 
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úl�mos años, como la UNICABA (ahora Universidad de 
la Ciudad), que compiten directamente con la oferta 
de la ins�tución y están impulsadas por el propio Mi-
nisterio de Educación.

Del análisis que se acaba de hacer, podemos con-
cluir que el armado de una estrategia de tender lazos 
hacia afuera es, sin lugar a dudas, la mejor opción que 
puede tener el IESLV JRF para con�nuar manteniendo 
o acrecentando su valor simbólico y real dentro de la 
sociedad e insis�r con las autoridades ministeriales 

para conseguir espacios de autonomía y perseguir ac-
ciones tendientes a involucrar a otras ins�tuciones y 
organismos en proyectos de formación e inves�gación. 
A la par, hay que saber prestar atención a las oportu-
nidades que se presenten, a fin de poder establecer 
redes profesionales y estudian�les que garan�cen una 
vida ins�tucional plena. En ese sen�do, la Secretaría 
Académica es la unidad de ges�ón más adecuada para 
llevar adelante esas inicia�vas acompañada por el Rec-
torado y el Consejo Direc�vo.

Mónica Herrero es profesora y licenciada en Letras por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires y  Magíster en Propiedad Intelectual por la Universidad Austral. Edita y corrige obras en español, y  
coordina y revisa traducciones del francés, inglés, portugués e italiano hacia el español, idiomas desde los que 
también traduce para la industria editorial.  De 2018 hasta mayo 2021, fue Secretaria Académica del Ins�tuto 
de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”, ins�tución en la que también enseñó en el 
Traductorado de Inglés por más de treinta años.
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El Programa Español Lengua Extranjera del Lenguas Vivas

Una historia de vínculos con la comunidad

Ruth Alazraki
María José Gassó

Florencia Genta
Programa ELE

aensele@gmail.com

1  Programa ELE en Instagram: @spanishenbuenosaires
Web: <https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/si�o/aens-ele-espanol-lengua-extranjera/>.
2  Las coordinadoras del Programa ELE han sido Elvira Narvaja de Arnoux, Patricia Franzoni, Gabriela Gu�érrez, Alicia Massuh, Isabel 
Bompet, Marina Durañona, María José Gassó y, en la actualidad, Ruth Alazraki.

El Programa ELE

El Programa Español como Lengua Extranjera (Progra-
ma ELE) del IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández”1 
brinda, desde su creación en 1992, cursos de español a 
hablantes alófonos (hablantes de lenguas dis�ntas del 
español), provenientes de dis�ntos países y culturas, 
y se desarrolla en el marco ins�tucional de enseñanza 
pública de la Ciudad de Buenos Aires.

El IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández” es una 
ins�tución que cuenta con tres niveles de educación: 
primario, secundario y superior. El nivel superior ofre-
ce carreras de formación de profesores y traductores 
en lenguas extranjeras. El Programa ELE forma parte 
de las ac�vidades de extensión de este nivel y depen-
de administra�vamente de la Secretaría Académica de 
la ins�tución.

Con más de tres décadas ininterrumpidas de en-
señanza, el Programa cuenta con un plantel docente 
con formación específica y con muchos años de ex-
periencia en la enseñanza de español como lengua 
segunda y extranjera. Los profesores acceden a sus 
cargos mediante presentación de sus antecedentes y 
una propuesta de trabajo; son evaluados por un comi-
té experto, que es aprobado por el Consejo Direc�vo 

ins�tucional. El Programa ELE cuenta, además, con un 
docente coordinador que, a par�r de 2014, es elegido 
por sus pares en elecciones ins�tucionales, con base 
en el Reglamento Orgánico y previa presentación de 
un proyecto de coordinación.2

Como parte de las ac�vidades de extensión a la co-
munidad, el Programa ELE cumple una función social 
de proyección de las tareas de la ins�tución: la ense-
ñanza de lenguas extranjeras. Hacia adentro ha ido for-
mando parte de acciones de apoyo o fortalecimiento 
de las carreras del nivel superior, además de mantener 
un diálogo fluido con ellas. También, ha par�cipado ac-
�vamente en dis�ntas formas de interrelación, como 
veremos, entre las carreras que se dictan y la especifi-
cidad del español como lengua segunda o extranjera.

Puede decirse que el Programa ELE ha sido tes�go 
ac�vo de los numerosos avatares polí�cos y económi-
cos que atravesó el país, y los ha ido acompañando con 
transformaciones que garan�zaron la con�nuidad de 
su función social, cultural y educa�va. Esas transforma-
ciones económicas, culturales y sociales (tanto locales 
como globales) y esas necesarias interrelaciones con 
la ins�tución fueron determinando, a lo largo de todos 
estos años, decisiones sobre los enfoques, las meto-
dologías y los materiales de enseñanza-aprendizaje, la 

mailto:aensele@gmail.com
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/aens-ele-espanol-lengua-extranjera/
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evaluación en español como lengua extranjera o se-
gunda (ELSE) y la formación con�nua de los profesores 
a cargo de los cursos.

Los comienzos

Pocos años después de la creación de la Escuela Nor-
mal del Profesorado en Lenguas Vivas en 1904, siendo 
ministro el Dr. Juan Ramón Fernández, la directora de 
la ins�tución, Dolores de las Carreras, había ya mani-
festado la necesidad de dictar cursos de español para 
extranjeros (Vanbiesem de Burbridge y Bruno de Za-
macona 1982). En ese contexto histórico, los des�na-
tarios de los cursos serían los inmigrantes, a quienes el 
estado argen�no debía proveer las herramientas nece-
sarias para su integración social, cultural y produc�va.

Fue recién muchas décadas más tarde, en 1979, 
cuando el Ins�tuto Nacional de Enseñanza Superior en 
Lenguas Vivas “Juan R. Fernández” comenzó a impar-
�r cursos de español “para extranjeros”, los cuales se 
cuentan entre los más an�guos ofrecidos por ins�tu-
ciones públicas en el ámbito de la ciudad de Buenos 
Aires. En ese entonces, el perfil de los cursantes era 
dis�nto al pensado en los orígenes de la ins�tución: 
los alumnos eran en su mayoría estudiantes, personal 
de las embajadas y algunos turistas.

El Programa “Enseñanza del Español como Lengua 
Extranjera”, tal como lo conocemos hoy, fue creado en 
1991 y aprobado formalmente el 22 de julio de 1992, 
mediante la Resolución del Ministerio de Cultura y 
Educación N° 1474/92. En ese momento la rectora de 
la ins�tución era Lucila Gassó y la primera coordina-
dora del Programa fue Elvira Narvaja de Arnoux. En su 
diseño inicial constaba de dos programas: uno dirigi-
do a los profesores de español como lengua extranje-
ra (capacitación docente) a través de seminarios que 
pondrían especial énfasis en el análisis y la confección 
de material didác�co, y otro dirigido a la comunidad 
en general, con el obje�vo de intensificar la enseñan-
za de ELE dentro del marco de extensión de las ac�vi-
dades del nivel terciario. El programa se inaugura con 
tres niveles (Básico, Intermedio y Avanzado), los cuales 
capacitarían “a los estudiantes en el manejo de ciertas 

estrategias lingüís�cas y comunica�vas” (Resolución 
del Ministerio de Cultura y Educación N° 1474/92), 
bajo dos modalidades: intensivos mensuales y regula-
res cuatrimestrales, con grupos reducidos de alumnos 
mayores de 18 años.

En la resolución, se preveía que los estudiantes po-
drían rendir el examen de cada nivel todos los meses 
para obtener los cer�ficados de español Básico/ Inter-
medio/ Avanzado Lenguas Vivas (CEB, CEI y CEA Len-
guas Vivas). Se había pensado también en un Diplo-
ma de Español Avanzado Lenguas Vivas (DEA), el cual 
suponía además la presentación de un trabajo mono-
gráfico. Asimismo, los par�cipantes del nivel Avanzado 
podrían cursar las materias de español que se ofrecían 
en las carreras de nivel terciario de la ins�tución.

En la actualidad, el Programa ELE man�ene las 123 
horas que se habían adjudicado a los cursos para la 
comunidad en general, distribuidas en 7 cursos inten-
sivos (bimestrales), 5 cursos regulares (cuatrimestra-
les) y un cargo de coordinación. A sep�embre de 2022 
cuenta con 9 docentes, algunos de los cuales se des-
empeñan hace más de 25 años: Ruth Alazraki (coordi-
nadora), María José Bravo, Gabriel Cas�llo, María José 
Gassó, Florencia Genta, Gabriela Gu�érrez, Gabriela 
Rusell, Sandra Sgarbi y Cecilia Shimabukuru.

Un somero análisis de la resolución 1474/92 mues-
tra que existía una consideración del área como un 
conjunto: se contemplaba, por un lado, el dictado de 
cursos para hablantes “extranjeros”, en una época en 
que había una alta demanda de cursos de español en 
los ámbitos empresariales, turís�cos y educa�vos (ver 
Acuña 2005). Por otro, incluía la capacitación docente, 
que aún estaba en una etapa de desarrollo en todo el 
país en el área de ELE, y la idea de realizar ac�vidades 
culturales (conferencias, visitas informales y a ins�tu-
ciones educa�vas), con el fin de potenciar la situación 
de inmersión. También establecía una ar�culación con 
las carreras del nivel superior, con la posibilidad de que 
los estudiantes de español cursaran las materias en es-
pañol de los traductorados o profesorados. Algunos de 
estos aspectos adquirieron más importancia y se fue-
ron desarrollando más a lo largo del �empo.
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Algunos hitos de su historia en estos 30 años

Reorganización de los cursos y adecuación al MCER 3

La estructura inicial de cursos mensuales de los niveles 
Básico, Intermedio y Avanzado se fue transformando 
tanto por los requerimientos de enseñanza y apren-
dizaje ligados a las demandas que surgían de los cam-
bios en la conformación de los grupos de estudiantes, 
como también por el número de inscriptos, en diver-
sas etapas.

Esto dio lugar a una estructura de cursos intensi-
vos (mensuales) y regulares (cuatrimestrales), organi-
zados en cinco niveles: Básico, Preintermedio, Inter-
medio, Preavanzado y Avanzado. Ocasionalmente, se 
dictaba el curso Postavanzado en la modalidad regular 

3  El Marco Común Europeo de Referencia (MCER) es un documento creado en 2001 por el Consejo de Europa, en el que se definen 
seis niveles comunes de referencia para la enseñanza de lenguas, descriptos con el grado de competencia que deben alcanzar los 
estudiantes (cf. Consejo de Europa 2002, 2020).

cuatrimestral, con un programa centrado en el cine 
y la literatura argen�nos, a cargo de Carlos Dámaso 
Martínez.

Bajo la coordinación de Isabel Bompet, en 2007, 
los cursos intensivos pasaron de ser mensuales a ser 
bimestrales y se dejó de dictar el nivel Postavanzado. 
Una novedad significa�va fue la incipiente considera-
ción del Marco Común Europeo de Referencia (2001) 
para pensar los niveles y obje�vos de cada curso. Así, 
el curso Básico se asemeja al nivel A1; el Preinterme-
dio al A2; el Intermedio al B1; el Preavanzado a la pri-
mera parte de un B2 y el Avanzado al B2. No hay un 
curso en el Programa que se corresponda con el nivel 
C. Con posterioridad, un cambio importante ges�ona-
do por la coordinadora Marina Durañona (2014-2016), 
que permi�ó responder a las necesidades de los 

Fig. 1: Nivelación de alumnos ingresantes a los cursos de ELE en el aula 400
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estudiantes teniendo en cuenta su formación previa, 
sus lenguas y culturas de origen, fue el desdoblamien-
to de los cursos Básico y Preintermedio (en Básico 1 
y 2, y Preintermedio 1 y 2, respec�vamente), lo que 
daba respuesta a una población de estudiantes nuevos 
que iba cambiando.

En 2016 se hace una subdivisión de niveles esca-
lonada, que plantea una progresión de los contenidos 
que reestructura los niveles intensivos de ELE (bimes-
trales). A par�r de entonces, los niveles Básico, Prein-
termedio e Intermedio intensivos se dividen en 1 y 2 
respec�vamente. Los niveles Preavanzado y Avanzado 
con�núan con su estructura anterior, sin subdivisión, 
al igual que los niveles de los cursos regulares (cuatri-
mestrales). Dicha reestructuración apuntó a facilitar, 
profundizar y consolidar los conocimientos de los nive-
les iniciales, a trabajar una progresión más cuidadosa 
de los �empos y más produc�va, que permi�era una 
mejor apropiación de los conocimientos y, al mismo 
�empo, posibilitó a un grupo mucho mayor de estu-
diantes acceder a los cursos de español del Programa 
ELE, que antes quedaban en listas de espera. Esta es la 
estructura que se conserva actualmente en los cursos 
intensivos.

Los materiales: elaboración, selección e intervención 
propias

Desde el inicio, se dedicaron esfuerzos a producir ma-
teriales didác�cos para la enseñanza de ELE, entre 
otros mo�vos porque había muy pocos publicados dis-
ponibles en Argen�na y porque los pocos que había en 
la década de 1990 no eran adecuados para el contexto 
ins�tucional del Programa ELE. Además, los materiales 
de otros países que circulaban (en su mayoría españo-
les, aunque también había algunos estadounidenses) 
tampoco respondían a los obje�vos del Programa (ya 
sea por su progresión, su enfoque, su recorte cultural 
o su recorte lingüís�co).

La decisión de dedicar esfuerzos a confeccionar 
materiales didác�cos y el apoyo a esa tarea se vinculan 
con la determinación de tener control sobre diferentes 
aspectos del proceso (como, por ejemplo, la variedad 
de español que aparece, así como la progresión temá�-
ca, los textos y los contenidos socioculturales tratados, 

entre otros). Pero, de manera más amplia, esta acción 
adquiere otro significado, si entendemos que se esta-
ba creando un área de trabajo prác�camente nueva, 
con recursos y un lugar ins�tucional inéditos en un es-
tablecimiento público. El IES en Lenguas Vivas “Juan R. 
Fernández” avanzaba en un área de incipiente desa-
rrollo en Argen�na (Franzoni y otros 1997) y lo hacía 
en tanto ins�tuto señero en la formación de docentes 
de lenguas extranjeras.

En este contexto, los docentes del Programa pro-
dujeron los primeros cuadernillos de los niveles Bási-
co, Preintermedio e Intermedio, que tuvieron una eva-
luación externa. Dicha evaluación condujo al estudio y 
a la reflexión sobre el tratamiento de aspectos grama-
�cales, lexicales, pragmá�cos, socioculturales, discur-
sivos y de progresión, también respecto del alcance de 
las ac�vidades de comprensión y de producción tanto 
oral como escrita que se proponían. Se pensó en la si-
tuación de aprendizaje de los alumnos en un ámbito 
de inmersión, mediante el uso de material autén�co 
con variedad rioplatense, referencias históricas y cul-
turales porteñas y argen�nas, en cierto empleo del 
metalenguaje, en la regulación de la progresión de los 
contenidos y la producción del material audiovisual, 
entre los principales aspectos. Sabemos que reflexio-
nar sobre el material es un modo de reflexionar sobre 
la enseñanza y el aprendizaje. De allí, la importancia 
de esta tarea, que trasciende lo instrumental.

A lo largo de todos estos años, la confección y uso 
de los materiales se fue llevando a cabo a fin de dar 
respuestas a necesidades cambiantes; las propuestas 
en muchos casos resultaron exitosas y, otras veces, me-
nos sa�sfactorias. Por caso, se hizo patente en algunos 
momentos la dificultad de preparar un material que 
pudiera atender a las necesidades de un público tan 
diverso, que, entre otras variables, requiere dis�ntos 
�empos para los aprendizajes (por ser más distantes 
o lejanas sus lenguas de origen o sus culturas, por sus 
recorridos forma�vos previos, etc.). Por otra parte, se 
evidenció la necesidad de testear el material en el aula 
durante el período prudencial de un año, de modo de 
poder incorporar cambios o de reorientarlo. En dis�n-
tas instancias del Programa ELE, con diferente grado 
de con�nuidad, se organizaron comisiones de trabajo 
des�nadas a diversas tareas, entre ellas, la propuesta 
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de ac�vidades escritas, audi�vas, audiovisuales, así 
como del examen de nivel para el ingreso a los cursos.

Los úl�mos materiales producidos ins�tucional-
mente en 2008 quedaron algo desactualizados tanto 
por su temá�ca como por sus referencias culturales, 
su esté�ca y su formato. En una instancia posterior, se 
pasó a u�lizar en los cursos selecciones de libros pu-
blicados por editoriales, algunos de los cuales habían 
sido escritos por profesores que formaron parte del 
programa ELE simultánea o posteriormente: Macanu-
do de Elina Malamud y María José Bravo; Aula 1, Aula 
internacional 1 y Aula del Sur 1 (coordinados por Neus 
Sans); Voces del Sur 2 (coordinado por C. Oxman); Ho-
rizonte ELE 2 (de V. Valles y V. Gebauer) y Horizonte ELE 
4 (de Acosta y otros), ambos producidos por la Uni-
versidad Nacional de Córdoba; Maratón ELE, de Souza 
Faría, Stefanetti y Hojman, entre otros. Cabe señalar 
que estos materiales publicados son argen�nos.

Con el �empo, el uso de estos manuales publica-
dos en Argen�na fue incrementándose y haciéndose 
más libre y dinámico, a medida que el cuerpo docente 
se fue renovando y aportando sus propios materiales, 
que incluyen recursos variados que se encuentran en 
línea o cons�tuyen intervenciones didác�cas de ma-
teriales autén�cos, símil autén�cos o confeccionados 
para la clase. Entre ellos, se encuentran una mul�plici-
dad de ejercicios interac�vos, aplicaciones, imágenes, 
textos orales, escritos y audiovisuales, etc. La adap-
tación de los materiales disponibles o las propuestas 
didác�cas llevadas a cabo por el cuerpo docente con-
templan la intervención para adecuarlos a nuestras 
aulas, por diferentes mo�vos: porque el enfoque con 
el que están pensados es diferente, por la variedad 
lingüís�ca en que hacen foco, por su concepción del 
lugar del alumno que aprende, por el lugar que se le 
reserva al profesor, por las temá�cas y aspectos cultu-
rales abordados, por las representaciones de lo que es 
aprender español, porque el des�natario para el que 
están pensados no es comparable con el de nuestras 
aulas reales, etc. La intervención didác�ca en estos ca-
sos opera a veces sobre el material (seleccionar textos, 
por ejemplo), pero no exclusivamente: la intervención 
de los docentes supone muy especialmente brindar 
estrategias para que los estudiantes puedan interac-
tuar, como actores sociales, con ese material diverso 

y para que puedan u�lizarlo a su favor, teniendo en 
cuenta la necesidad de actuar socialmente en español 
con una diversidad cultural, lingüís�ca y social adentro 
y afuera de las aulas.

La confección de material propio y la actualización, 
adaptación y revisión periódica de los materiales son 
elementos de con�nuidad en el Programa ELE desde 
sus inicios (recordemos que la resolución N° 1474/92 
ya contemplaba el “análisis y creación de materiales”). 
Y esto no es casual: en un programa que propone un 
enfoque comunica�vo hacia la acción, en que se con-
cibe al alumno alófono que aprende español como un 
actor social, y cuyo alumnado busca mejorar (a veces, 
de manera urgente, por una necesidad vital) su com-
petencia comunica�va, los contenidos y los materiales 
�enen que estar en consonancia con un contexto so-
ciocultural dinámico, cambiante en usos y costumbres. 
Los profesores del Programa ELE trabajamos constan-
temente con la tensión produc�va de ofrecer materia-
les actualizados (o de reformular o dar un uso novedo-
so en el aula a los que no lo estén) y, en este sen�do, 
desarrollamos cierta exper�cia y reflexión metodoló-
gica que volcamos en nuestras propuestas didác�cas.

Hoy, esa necesidad sigue planteando un desafío 
que debe abordarse tomando en cuenta diversos as-
pectos: una explicitación de lineamientos curriculares, 
una explicitación del enfoque, una renovación de con-
tenidos mínimos por niveles y una con�nuidad en la 
confección de materiales, camino que iniciamos en la 
segunda mitad de 2021.

Una foto de 2020-2021: la pandemia, la virtualidad y 
la pérdida de convivencia en el aula

La pandemia del Covid impuso cambios sustanciales 
en el Programa, algunos de los cuales han dejado su 
impronta hasta la actualidad. Produjo un desafío enor-
me en los modos de enseñar y de aprender, y puso 
en jaque algunas de las certezas con que los profesio-
nales especializados en ELE contábamos: la importan-
cia de compar�r el espacio áulico para la socialización 
del aprendizaje, la negociación de sen�dos, sostener 
la per�nencia comunica�va, observar los �empos de 
cada estudiante, acompañar y guiar el aprendizaje, tra-
bajar la comprensión y expresión orales, la escritura, 



77

EN LA ÓRBITA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA

"El Lenguas" 9 | marzo de 2023 | ISSN: 2469-0244
Superficies de contacto: el Lenguas Vivas y su entorno

la lectura, todas acciones de aula que las formas vir-
tuales de comunicación (múl�ples, a veces atrac�vas y 
aparentemente dinámicas) no alcanzaban a cubrir.

Al principio, a fines de marzo de 2020, los docen-
tes implementamos la modalidad a distancia en pocas 
semanas. Ese pasaje a la virtualidad implicó la priori-
zación de contenidos y un aggiornamiento, que cada 
profesor desarrolló de un modo autónomo, en cola-
boración con los colegas en cuanto al uso de las TIC y 
la digitalización de materiales. En reuniones de equipo 
hubo coincidencia en que esos cambios introducidos 
en las maneras de enseñar y de aprender se llevaron a 
cabo con un gran esfuerzo metodológico y tecnológico 
por parte del cuerpo docente.

En la comunicación con los futuros estudiantes, 
para su inscripción y nivelación, la virtualidad tam-
bién representó un cambio fundamental que requirió 
de acciones concretas en el Programa ELE: se diseñó 
un sistema online para la inscripción de los alumnos 
del programa y para la nivelación de los interesados. 
Al mismo �empo, y es una cues�ón muy importante, 
cambió el perfil de los alumnos, muchos de los cuales 
se encontraban en lugares distantes, en Argen�na o en 
otros países. En primer lugar, esto ocurrió debido a las 
polí�cas restric�vas de acceso al país con la pandemia; 
luego, como consecuencia de los movimientos de los 
estudiantes a sus países de origen, pero también por el 
conocimiento de la posibilidad de estudiar virtualmen-
te a través de diversas instancias de difusión de los cur-
sos, fundamentalmente por la página de la ins�tución, 
las redes sociales, el mensaje “boca a boca”, etc.

Los cursos online permi�eron la incorporación de 
estudiantes que en la situación previa a marzo de 2020 
tal vez no hubieran par�cipado, porque no tenían la 
posibilidad de ausentarse de sus casas durante las ho-
ras que demandaban las clases. Se evidenció el acceso 
a nuestros cursos de muchas mujeres con familia a car-
go, según lo que manifestaron los docentes en reunio-
nes de equipo.

Por otro lado, para realizar los cursos de mane-
ra remota, los estudiantes debían disponer de algu-
nos requerimientos técnicos: tablet o netbook y co-
nexión a internet, además de un espacio con cierta 

independencia o privacidad, al menos durante las ho-
ras de cursada. Es posible que los estudiantes que no 
contaban con estas posibilidades hayan debido aban-
donar los cursos o no hayan considerado siquiera la 
posibilidad de inscribirse.

Debido a las medidas de aislamiento mantenidas 
durante la pandemia, cierta can�dad de estudiantes 
vivió la situación de inmersión de manera acotada: su 
interacción con otros hispanohablantes era muy limi-
tada o inexistente. Es el caso, por ejemplo, de mujeres 
que tuvieron que permanecer en sus hogares al cui-
dado de sus hijos, con muy pocas salidas, o de estu-
diantes universitarios que cursaban en universidades 
argen�nas de manera remota, ya sea desde nuestro 
país con poco contacto con hablantes na�vos, o desde 
su país de origen.

El dictado de clases virtuales impuso otro ritmo en 
los intercambios y otra dinámica de clase. Como con-
secuencia, durante 2020 y 2021, no siempre se llegó 
a cubrir todos los contenidos previstos habitualmente 
para los cursos y hubo casos de estudiantes con menor 
grado en el desarrollo de sus competencias comunica-
�vas, por la falta de contacto con los hablantes na�vos 
y de algunas interacciones que se daban en la situa-
ción presencial.

A par�r del regreso a las clases presenciales, esta-
mos repensando la progresión de los contenidos en los 
programas y la metodología de enseñanza, en función 
de adaptarlos a la nueva realidad. También en esta re-
flexión inciden nuestro aprendizaje en el manejo de las 
TIC y todas las consideraciones didác�cas que la expe-
riencia de la virtualidad generó.

Perfil actual de los estudiantes del Programa ELE: los 
datos obtenidos en 2020-2021

En esta sección, se presentan los datos suministrados 
por las actas de exámenes correspondientes al perío-
do octubre 2020-octubre 2021 para los cursos inten-
sivos, y agosto 2020-agosto 2021 para los regulares a 
par�r de una inves�gación ins�tucional realizada en 
sep�embre-octubre de 2021 (Alazraki, Gassó y Genta 
2021). Los estudiantes incluidos son solo los que apro-
baron los exámenes y constan en las actas, en tanto 
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documentos oficiales del Ins�tuto. Esta es solo una 
muestra de la can�dad de estudiantes que pasan por 
las aulas (virtuales en este período), ya que algunos no 
terminan los cursos o no se presentan a los exámenes.

En el período considerado, los estudiantes cur-
saron y rindieron los exámenes en forma remota. El 
análisis de los datos cubre los cuatro niveles intensivos 

que se dictan a lo largo del año (en este caso, solamen-
te el período octubre 2020-octubre 2021) y los dos 
cursos regulares (período agosto 2020-agosto 2021).

El total de estudiantes que cursaron y aprobaron 
los cursos es de ciento ochenta y siete. Como muchos 
de los estudiantes cursaron más de un nivel, el total 
neto de estudiantes es de ciento doce.

A con�nuación, un esquema sinté�co de los cursos 
que se ofrecen:

Cursos intensivos (duran 8 semanas) Cursos regulares (duran 16 semanas)

Básico 1 intensivo

Básico 2 intensivo

Básico regular

Preintermedio 1 intensivo

Preintermedio 2 intensivo

Preintermedio regular

Intermedio 1 intensivo

Intermedio 2 intensivo

Intermedio regular

Preavanzado intensivo Preavanzado regular
Avanzado intensivo Avanzado regular

En los cursos básicos, preintermedios e interme-
dios, cada curso regular (en la columna de la derecha) 
equivale en contenidos a los niveles 1 y 2 de la moda-
lidad intensiva. Así, el alumno que termina un Básico 2 
�ene un nivel similar al alumno que termina un Básico 
regular.

Del total de estudiantes que cursaron y aprobaron 
los dis�ntos niveles en el período analizado, un 22 % 
cursó los niveles básicos. Un 30 %, los preintermedios. 
Un 27 % hizo los cursos intermedios. Un 12%, los prea-
vanzados. Un 9 %, los avanzados.

Fig. 2: Estudiantes del programa ELE por curso. Período octubre 2020-octubre 
2021. IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández”
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Del total de estudiantes que a lo largo del período 
analizado cursaron algún nivel de español en el Ins�-
tuto, casi un 50 % se inscribió en más de un curso. No 
obstante, esta cifra es rela�va, ya que hay estudian-
tes que comenzaron a cursar en los úl�mos meses del 

período analizado y luego se anotaron en otro curso, 
por lo que debería calcularse en más de un 50 %.

Del número total de alumnos que cursaron más de 
un nivel, un 49 % hizo dos niveles; el 30 %, 3 niveles; y 
el 21 %, cuatro niveles anuales.

El perfil de los estudiantes, como se señaló en el 
apartado anterior, ha ido cambiando a lo largo de los 
años. A par�r de marzo de 2020, muchos estudiantes 
debieron volver inesperadamente a sus países o se 
desplazaron al interior de Argen�na y con�nuaron cur-
sando en forma remota. También hubo una can�dad 
de inscriptos nuevos, que supieron del Programa ELE 
por recomendaciones de amigos y familiares.

En los úl�mos años, notamos un aumento en la 
can�dad de estudiantes de origen ruso. Los datos re-
levados en el período que analizamos confirman esta 
tendencia. En total, estudiantes de 22 nacionalidades 
cursaron y aprobaron los niveles de español. Rusia, 
Brasil y Turquía son los países con mayor can�dad de 
estudiantes en los cursos.

Fig. 3: Can�dad de niveles cursados por alumno en un año. Período octubre 2020-octu-
bre 2021. IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández”

Fig. 4: Nacionalidad de los estudiantes (mayor representación). Período octubre 
2020-octubre 2021. IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández”



80

EN LA ÓRBITA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA

"El Lenguas" 9 | marzo de 2023 | ISSN: 2469-0244
Superficies de contacto: el Lenguas Vivas y su entorno 

Como se observa en el gráfico anterior (Fig. 5), si 
bien el ranking de nacionalidades está encabezado por 
estudiantes rusos, brasileños y turcos, desde el punto 
de vista de la lengua materna, las que predominan son 

el ruso y el portugués y, al sumar estudiantes de países 
arabófonos como Argelia, Jordania, Marruecos, Pales-
�na y Túnez, el árabe ocupa el tercer lugar y el turco 
pasa al cuarto.

Fig. 5: Todas las nacionalidades representadas en los cursos. Período octubre 2020-octubre 2021. 
IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández”

Fig. 6: Lengua materna de los estudiantes. Período octubre 2020-octubre 2021. IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fer-
nández”
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Es importante destacar que una amplia mayoría 
de los estudiantes son mujeres. Creemos que la mo-
dalidad online de cursada facilitó el acceso de muchas 

mujeres al estudio, especialmente a aquellas con fami-
lia a cargo.

En 2022, con el retorno a las clases presenciales, 
se ha dado un nuevo flujo de estudiantes, también 
por la difusión de los cursos en las redes sociales, so-
bre todo a través de Instagram mediante la cuenta  
@spanishenbuenosaires.

La función social e institucional del Programa ELE

El Programa ELE cons�tuye un espacio educa�vo de 
referencia en la enseñanza del español en la Ciudad 
de Buenos Aires, a la vez que es un marco para el de-
sarrollo de otras ac�vidades ins�tucionales, las cuales 
se fueron enriqueciendo a par�r de dis�ntos intercam-
bios dentro del IES.

Como hemos mencionado, el perfil de los estu-
diantes de los cursos del Programa ELE fue variando 
como consecuencia de los cambios que experimentó 
el mundo en los úl�mos treinta años. Desde sus ini-
cios, par�cipan en ellos inmigrantes, turistas y viaje-
ros, personal de embajadas, residentes argen�nos con 
otra lengua materna, expatriados y refugiados de dife-
rentes procedencias lingüís�cas y culturales (Gu�érrez 
2001). Entre otros factores, la creación del Mercosur, 

las problemá�cas sociales, económicas, ambientales, 
la pandemia del Coronavirus y diversos conflictos béli-
cos con repercusión internacional han dado lugar a va-
riaciones en cuanto al predominio de nacionalidades 
y a los perfiles de los par�cipantes que encuentran en 
Buenos Aires un lugar de acogida.

En la actualidad, los alumnos del Programa ELE son 
mayoritariamente migrantes, que llegan movidos por 
cues�ones educa�vas, familiares, económicas y polí�-
cas. Sus caracterís�cas más importantes son las diver-
sas procedencias, las lenguas maternas dis�ntas y la 
heterogeneidad en el recorrido educa�vo: esto signifi-
ca que no comparten tradiciones de enseñanza-apren-
dizaje, su par�cipación de instancias formales de edu-
cación es variada y los niveles educa�vos alcanzados 
son diferentes. También vemos grandes diferencias en 
relación con otras lenguas segundas que han apren-
dido, sus necesidades, sus mo�vaciones, su acceso a 
bienes culturales y en lo que respecta a la posibilidad 
de intercambio con la sociedad de acogida. Esta diver-
sidad resulta evidente para los profesores que trabaja-
mos en el Programa y ha sido una constante desde sus 
orígenes, lo que nos lleva a reflexionar y a apoyarnos 

Fig. 7: Estudiantes por género. Período octubre 2020-octubre 2021. IES en Lenguas Vivas “Juan R. 
Fernández”



82

EN LA ÓRBITA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA

"El Lenguas" 9 | marzo de 2023 | ISSN: 2469-0244
Superficies de contacto: el Lenguas Vivas y su entorno 

en nuestra exper�se para actuar constantemente, de 
manera dinámica y respetuosa, en función de dar res-
puesta a los obje�vos del Programa. Estos obje�vos 
contemplan al estudiante como un actor social, con su 
propia historia, trayectoria y caracterís�cas iden�ta-
rias, en aulas plurales y heterogéneas.

Por todo esto, decimos que el Programa ELE cum-
ple una función social en la comunidad y para la co-
munidad, que se evidencia, además, en la con�nuidad 
de los alumnos. En relación con ello, brinda un servi-
cio accesible a un público con necesidades educa�vas 
par�culares: los migrantes y los refugiados. En muchos 
de sus cursos, sobre todo en los niveles iniciales, hay 
listas de espera (aun en los intensivos desdoblados en 
subniveles), lo que muestra que, si la oferta de cursos 
fuera mayor, se cubrirían las vacantes.

Por otro lado, como destacamos arriba, el Progra-
ma ha establecido y establece espacios de interrela-
ción y actuación conjunta con varios ámbitos ins�-
tucionales. En el nivel superior, se han desarrollado 
acciones académicas con las carreras de profesorado y 
traductorado (de alemán, inglés, francés y portugués). 
También, con el postítulo creado en 1999 (Bompet y 
Rusell 2013) y denominado desde 2021 “Diplomatu-
ra Superior en Enseñanza de Español como Lengua 
Segunda y Extranjera para la inclusión en el sistema 
educa�vo” (coordinado por Patricia Dante), en el que 
algunos profesores del Programa ELE están a cargo de 
asignaturas, entre ellos, Gabriela Rusell, quien fue la 
primera Coordinadora de la Diplomatura.

Hay cinco �pos de tareas de incumbencia académi-
ca en las que interviene el Programa ELE en conjunto 
con otras áreas o departamentos del nivel Superior de 
la ins�tución. En primer lugar, su equipo de profeso-
res par�cipa en la confección e implementación de 
exámenes de ingreso a las carreras del nivel superior, 
des�nados a postulantes que no �enen el español 
como lengua materna (se trata de exámenes que com-
plementan la evaluación prevista por los exámenes de 
ingreso en español para las carreras). Dichos docentes 
trabajan en estos exámenes desde hace décadas, pero 
en los úl�mos años la Coordinadora del Área de Len-
gua Castellana, Paula Galdeano, les ha dado un nue-
vo impulso, promoviendo la cons�tución de mesas de 

exámenes para los alumnos no hispanohablantes con 
profesores de ELE y el seguimiento de la situación de 
los postulantes que rinden ese examen, a quienes se 
les recomienda tomar los cursos del Programa, si el re-
sultado del examen indica que es necesario.

En segundo lugar, las clases del Programa ELE 
también son espacio de observación de las prác�cas 
docentes de las asignaturas de Didác�ca de los pro-
fesorados en lenguas extranjeras y de los estudiantes 
del postítulo “Diplomatura Superior en Enseñanza de 
Español como Lengua Segunda y Extranjera para la in-
clusión en el sistema educa�vo” como parte de su for-
mación con�nua.

En tercer término, algunos de los estudiantes que 
cursan en las carreras del nivel superior (profesorados 
y traductorados) y no �enen el español como lengua 
materna asisten de manera complementaria a los cur-
sos del Programa para mejorar sus habilidades en es-
pañol, especialmente la comprensión lectora y la pro-
ducción escrita, y poder desempeñarse mejor en sus 
carreras.

En cuarto lugar, el IES en Lenguas Vivas “Juan R. 
Fernández” brinda la posibilidad de estudiar en dichos 
cursos a alumnos que llegan en el marco de ac�vida-
des de intercambio en ar�culación con las carreras del 
nivel superior.

En quinto lugar, a lo largo de la historia del Progra-
ma, se han llevado y se llevan a cabo otras ac�vidades 
vinculadas con la enseñanza de ELE, con sus profesores 
como referentes ins�tucionales y expertos en el área. 
En ar�culación con escuelas primarias, hubo dos par�-
cipaciones. Por un lado, el dictado del Curso “Español 
para extranjeros en la educación básica de adultos”, 
para maestros que trabajaban con hablantes alófonos 
en la Escuela Roca (entre 1998 y 2003, en la Escuela 
de Capacitación CePA, dependiente del Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires), en primera instancia bajo 
la coordinación de Patricia Franzoni y luego a cargo de 
la coordinadora Gabriela Gu�érrez (Gu�érrez 2003). 
Por otro lado, de 2003 a 2007, en el marco del Pro-
grama de Polí�ca Plurilingüe (Secretaría de Educación, 
Gobierno de la Ciudad), el proyecto “Acciones de es-
pañol como lengua segunda y extranjera en el nivel 
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primario” apoyaba trayectorias escolares de alumnos 
de escuela primaria que no hablaban español (Fran-
zoni y Gu�érrez 2007). Esta tarea fue realizada en un 
comienzo por esas mismas docentes a las que se su-
maron otras a par�r de 2006, entre ellas Ruth Alazraki.

A par�r de agosto de 2022 y en la actualidad, se 
desarrolla un proyecto de enseñanza de español del 
Programa ELE en ar�culación con los niveles primario 
y medio del IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fer-
nández” para alumnos no hispanohablantes, también 
abierto a otros estudiantes en esa misma condición 
que cursan el nivel medio en escuelas normales de 
la Ciudad. Se trata de un espacio que provee un an-
damiaje educa�vo a fin de ayudar a dichos alumnos 
a transitar sus recorridos escolares de acuerdo con la 
Ley de Educación N° 26206, en el marco de una edu-
cación inclusiva, plurilingüe y mul�cultural. Mediante 
la concreción de ese proyecto que se lleva a cabo con 
profesores del Programa se está dando una respuesta 
inédita desde el mismo IES a dicha demanda.

Asimismo, la ins�tución cuenta con un extenso y 
también histórico y permanente programa de ense-
ñanza de otras lenguas extranjeras (dis�ntas del espa-
ñol) a la comunidad: AENS (Ac�vidades de Extensión 
del Nivel Superior). En varias ocasiones, AENS y el Pro-
grama ELE han realizado encuentros entre estudian-
tes alófonos, que aprenden el español como lengua 
extranjera, y estudiantes de AENS (en su mayoría his-
panohablantes que aprenden otras lenguas extranje-
ras: alemán, árabe, francés, inglés, italiano, japonés, 
portugués y ruso), con el obje�vo de propiciar el inter-
cambio en español y en las otras lenguas. En estas reu-
niones (que se realizaron en la ins�tución, un lugar pri-
vilegiado para el encuentro de lenguas y culturas), los 
estudiantes contribuyeron con una comida típica de su 
país y se generó así una experiencia lingüís�co-cultu-
ral, de relevancia comunica�va alta y que evidencia la 
pluralidad que la ins�tución alberga, en un aprendizaje 
que sale de las fronteras del aula y se ex�ende al espa-
cio ins�tucional.

Por otra parte, en 2001 el IES en Lenguas Vivas 
“Juan Ramón Fernández” fue sede para la elaboración 
de los exámenes del Programa ALEX de español (Acre-
ditación en Lenguas Extranjeras), coordinado por la 
Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de 
Buenos Aires, que otorgaba una cer�ficación de espa-
ñol, en un marco plurilingüe.

En otro orden, en 2012 un grupo de profesores 
del Programa dictó cursos a refugiados a pedido del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los re-
fugiados (ACNUR), en el período coordinado por Isa-
bel Bompet. Cabe señalar que, más allá de esos cursos 
específicos, algunos alumnos refugiados o migrantes 
par�cipan en el Programa porque otras ins�tuciones 
se contactaron con el Ins�tuto, como, por ejemplo, 
ADRA (Agencia Adven�sta de Desarrollo y Recursos 
Asistenciales). También la Subsecretaría de Derechos 
Humanos del Gobierno de la Ciudad solicitó cursos 
para refugiados hai�anos y jamaiquinos del colec�vo 
LGBTIQA+ con profesores de la ins�tución en octubre 
de 2018.

Es así como el impacto del Programa ELE en la co-
munidad puede considerarse en varios sen�dos. Por 
una parte, brinda a la comunidad no hispanohablante 
de la Ciudad de Buenos Aires, hablantes alófonos mi-
grantes, viajeros o grupos sociales en mayores condi-
ciones de vulnerabilidad, la posibilidad de ser actores 
sociales en español. Al mismo �empo, al interior de 
la ins�tución, ayuda a sostener el intercambio acadé-
mico con otras áreas o departamentos. Finalmente, 
muestra la capacidad de brindar respuestas educa�vas 
a diversas necesidades relacionadas con la enseñanza 

Fig. 8: Una escena de trabajo grupal y de intercambio entre alumnos 
de ELE y de los cursos de idiomas de AENS
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de español a hablantes alófonos en las escuelas de la 
Ciudad. En este momento tan par�cular, cuando estas 
escuelas reciben a niños y jóvenes con diversas len-
guas maternas (muchos de los cuales llegan de otras 
regiones como consecuencia de los desplazamientos 
ocasionados por conflictos bélicos y crisis económi-
cas), debería con�nuarse y profundizarse el trabajo de 
proyección hacia el sistema educa�vo, aprovechando 
el conocimiento en el área que �enen los docentes del 
Programa ELE.

En este marco, es siempre mucho lo que podemos 
avanzar, proyectarnos, repensar y crecer desde el Pro-
grama ELE. Confiamos en que la mejor manera será 
acrecentando permanentemente los vínculos acadé-
micos con la ins�tución, que nos retroalimentan, y 
manteniendo una ac�tud reflexiva y de formación con-
�nua, para ofrecer una enseñanza de ELE de calidad, 
inclusiva y respetuosa, que redunde en aprendizajes 
significa�vos desde el punto de vista lingüís�co, social 
y cultural.

Fig. 9: Festejos e intercambios de fin de año entre lenguas y culturas en la can�-
na del IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández”
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ALGUNAS REPRESENTACIONES SOBRE LO QUE SIGNIFICA APRENDER ESPAÑOL
PARA LOS ALUMNOS DEL PROGRAMA ELE

Aprender una lengua implica muchos aprendizajes: lingüís�cos, discursivos, sociales, culturales, 
entre otros, y experimentar cambios en el desarrollo de la propia subje�vidad. Escuchemos algu-
nas expresiones de los alumnos del Programa ELE respecto de lo que significa aprender español a 
par�r de una encuesta realizada en mayo de 2022.

Surge la idea de que se les amplía el mundo:

Es abrirme a otro mundo y a mucha más gente. Me permite descubrir la cultura hispanohablante: 
películas argentinas, rock nacional, entender las letras de música en español… (C.C., belga, 34).

Aprender español significa tener un mundo extenso de hablantes, con los cuales puedo comunicar-
me y tener más experiencias geniales (R.M., brasileño, 27).

Cambia su forma de percibir el mundo:

Aprender otra lengua en general (no solo español) es una manera de aumentar la conexión con el 
mundo, enseña otras costumbres y la mejor cosa: enseña otra forma de verlo (M.M.L., brasileño, 
20).

Buscan conocer otras culturas y comunicarse:

Aumentar mis conocimientos, aprender sobre otras culturas, escuchar y entender la conversación 
de otras personas (M.I.D.S.V., brasileña, 36).

Tener oportunidad de entender a la gente, su cultura y de expresarme (N., rusa, 35).
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Para mí, aprender español significa que puedo entender a la gente y la cultura de Argentina (Y.H.L., 
coreano, 47).

Cambia no solo su conocimiento del mundo, sino de sí mismos:

Me significa entender el mundo moderno por medio del español. Como dijo el sabio alemán, Mar-
tin Heidegger: “Die Sprache ist das Haus des Seins” [“El idioma es el hogar del ser”] (F.S., turco, 29).

Quieren mejorar su vida en Argentina:

Para mí eso significa tener futuro en Argentina (L., ucraniana, 47).

Para mí aprender español significa ganar confianza, y con eso, hacer más amigos, y sentirme más 
cómodo en este rico país. (P.C.G.C., brasileño, 18).

Es muy bueno, porque así puedo comunicarme con otras personas y puedo ingresar en la facultad 
(S.D., brasileña, 20).

Aprender español significa para mí vivir más cómodo, poder interactuar con la gente y hacer mi 
trabajo, que es estudiar (M., sudanés, 21).

Trabajo y vivo en Argentina, así que aprender el castellano es muy importante para mí. Además, 
me gusta mucho la literatura argentina y latinoamericana (D., ruso, 41).

Como ahora yo vivo en Argentina y toda la gente habla en español, para mí aprender español y 
poder hablar es mi seguridad, tranquilidad (I., rusa, 35).

Aprender más sobre la cultura argentina y tener más oportunidades de estudio y trabajo (como 
posgrados en la UBA, por ejemplo (C.R. de O., brasileño, 39).
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La Escuela de Otoño de Traducción Literaria “Lucila Cordone”

(EOTL)

Lucila Cordone
Lucía Dorín

Martina Fernández Polcuch
EOTL

eotl.llvv@gmail.com

1  Así, el presente artículo cons�tuye una versión revisada, actualizada y ampliada del proyecto presentado en 2014 al IES en Lenguas 
Vivas “Juan R. Fernández” por Lucila Cordone, gestora y fundadora de la EOTL. 
2  Coordinado por J. Fondebrider, este suplemento reúne aportes de J. Arrambide, M. Balaguer, J. Benseñor, S. Camerotto, M. Cámpora, 
N. Catelli, O. Coelho, M. Faillace, J. Fondebrider, M. Gargatagli, A. González, V. Goldstein, A. Kazumi-Stahl, M. Á. Petrecca, B. Sarlo, G. 
Valle, S. Venturini, P. Willson.

La Escuela de Otoño de Traducción Literaria es un es-
pacio ins�tucional que se ha consolidado a lo largo 
de los años. Se inició en 2015, gracias a la voluntad 
y el empeño de Lucila Cordone, traductora de inglés 
y docente del Lenguas Vivas, quien –acompañada de 
Estela Consigli, traductora de francés, egresada de la 
misma ins�tución– presentó el proyecto de este pro-
grama extracurricular al Consejo Direc�vo inspirada en 
su experiencia como par�cipante de la Summer School 
of Literary Translation en el British Centre for Literary 
Translation. Daremos cuenta aquí del recorrido de la 
EOTL a lo largo de los primeros siete años retomando 
las palabras de su fundadora y completando el relato 
con aquello que su prematura y dolorosa par�da ya no 
le permi�ó presenciar.1 

Fundamentación

En el año 2012 el suplemento cultural Ñ editó un nú-
mero especial dedicado a la traducción literaria. El 
suplemento, en el cual colaboraron traductores, es-
critores, editores, ensayistas, inves�gadores y drama-
turgos,2 da cuenta del valor que ha tenido y �ene la 
traducción literaria en la Argen�na en tanto vehículo 
para la construcción de una iden�dad nacional. Apare-
cen, de igual manera, durante los primeros cinco años 
de la década, una serie de publicaciones que incluyen 

informes, catálogos, ensayos y trabajos de inves�ga-
ción, en los que se percibe un claro crecimiento de la 
traducción literaria en nuestro país: Catálogo de Edi-
toriales Independientes de la Ciudad de Buenos Aires 
(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 2014, 2015), 
Interpretar Silencios: La extraducción en la Argentina 
(Añón 2013), La traducción literaria en América Lati-
na (Adamo 2012), Editores y políticas editoriales en 
Argentina (1880-2010) (De Diego 2014). El principal 
antecedente era la publicación, en la década anterior, 
de La Constelación de Sur. Traductores y traducciones 
en la literatura argentina del siglo XX, de la traductora 
e inves�gadora Patricia Willson. Asimismo, en los úl-
�mos veinte años han ido surgiendo en nuestro país 
inicia�vas –públicas o privadas– que fomentan el de-
sarrollo de la intraducción y extraducción literaria: 
la Semana de Editores (coordinada por la Fundación 
TyPA), el Programa Sur de apoyo a la traducción, del 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto –que ofre-
ce un programa de subsidios para traducir escritores 
argen�nxs–, la Conferencia Editorial (organizada por 
el programa Opción Libros del Gobierno de la Ciu-
dad de Buenos Aires), las Jornadas de Traducción en 
el Ámbito Editorial en la Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires (organizada por AATI, la Asociación 
Argen�na de Traductores e Intérpretes), y otros espa-
cios de reflexión crí�ca en torno a la traducción, como 

mailto:eotl.llvv@gmail.com
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el Seminario Permanente de Estudios de Traducción 
(fundado por Patricia Willson en 2003 en el IES en Len-
guas Vivas “Juan Ramón Fernández”) y el Club de Tra-
ductores Literarios de Buenos Aires (dirigido por Jorge 
Fondebrider), y la más reciente creación de la Carrera 
de Especialización en Traducción Literaria de la Facul-
tad de Filosofía y Letra (UBA).3   

 Asimismo, diversos programas que albergan el 
encuentro de traductores literarios han surgido a ni-
vel mundial durante este nuevo milenio: Escuela de 
Verano del Bri�sh Centre for Literary Transla�on (In-
glaterra, 2000), Residencia de Traducción Literaria en 
el Centro Banff (Canadá, 2003), Casa de Traductores 
Looren (Suiza, 2005), La Fábrica de Traductores (Arles, 
Francia, 2010), son apenas algunas de las inicia�vas. 

 En consonancia con esta coyuntura nacional e 
internacional, y con el fin de crear en la Argen�na un 
lugar de referencia para lxs traductores literarixs, el IES 
en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández” (llamado 
de aquí en adelante “Lenguas Vivas”), en tanto ins�-
tución formadora de traductores pionera en América 
La�na, ve la necesidad de vincular su espacio acadé-
mico con el mundo de la traducción editorial a través 
de un ámbito de perfeccionamiento y desarrollo para 
traductores literarixs, a fin de no solo fomentar la re-
flexión sobre la prác�ca y el desarrollo de nuevas es-
trategias, sino también de generar instancias de inter-
cambio y vinculación entre colegas, autores y editores.

La EOTL se crea, pues, en respuesta a esa necesi-
dad, dentro de la esfera ins�tucional, pero con inde-
pendencia de las carreras de Traductorado, pensando 
especialmente en aquellxs traductores noveles que 
buscan acercarse a la traducción editorial. A tal fin, se 
toma como modelo la Escuela de Verano de Traduc-
ción Literaria del Bri�sh Centre for Literary Transla�on 
(Universidad de East Anglia), que desde el año 2000 
ofrece un programa en el cual un grupo de traductores 
se reúne a trabajar a lo largo de una semana en la tra-
ducción de una obra de un/a escritor/a residente, que  

3  Entre otras inicia�vas surgidas en este período podemos nombrar la muestra “Casi lo Mismo”, en el Museo del Libro y de la Lengua 
(Buenos Aires y Córdoba, 2015), el taller “Traducir la imaginación”, de la Fundación TyPA, las clínicas de traducción con la presencia de 
autores extranjeros, organizadas por la AATI en el marco del FILBA, las co-organizadas con ins�tuciones extranjeras como el Ins�tuto 
del Libro Francés, el Ins�tuto Goethe y otros.   

par�cipa de los talleres. Dicho programa se desarrolla 
en varios idiomas en simultáneo, es decir que durante 
esa semana coexisten varios talleres en dis�ntos idio-
mas, cada uno con su autor/a y su grupo de traducto-
res, coordinados por un/a traductor/a de trayectoria. 
Asimismo, durante el Summer School se llevan a cabo 
charlas y conferencias a cargo de editores, traducto-
res y escritores con quienes, además, se �ene la po-
sibilidad de compar�r desayunos, almuerzos y cenas 
de camaradería. La propuesta de la EOTL, además de 
ofrecer la experiencia de traducción e intercambio, y la 
riqueza de poder trabajar con el/la autor/a a quien se 
traduce, no solo contribuye a la vinculación directa en-
tre par�cipantes, editores y autores, sino que también 
ayuda a que tanto traductores noveles como nuestra 
ins�tución empiecen a ser más visibles en el ámbito 
cultural y en el sector editorial en par�cular. 

A fin de aprovechar al máximo la riqueza que ofre-
ce nuestra ciudad en lo que concierne al mundo lite-
rario y editorial, la EOTL se realiza durante la época 
en que se desarrolla la Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires, lo que aumenta exponencialmente 
el interés de lxs dis�ntos actores en par�cipar de este 
encuentro, así como las posibilidades de ampliar el 
programa e incluir ac�vidades coordinadas con las Jor-
nadas de Traducción que se llevan a cabo en el marco 
de la Feria del Libro. 

EOTL: objetivos y modalidades de trabajo

Los obje�vos del programa, entonces, son los siguien-
tes: a) ofrecer una instancia de perfeccionamiento vin-
culada con la traducción literaria poco explorada en 
América La�na; b) que lxs par�cipantes tengan la po-
sibilidad de intercambiar experiencias, de trabajar con 
el/la autor/a a quien traducen, y que puedan vincularse 
con editoriales; c) que las editoriales conozcan la for-
mación que ofrece nuestra ins�tución y que, al mismo 
�empo, entren en contacto con la obra del/de la au-
tor/a invitadx para considerar su eventual publicación 
en español; d) que el/la autor/a tenga la posibilidad de 
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ser traducidx al español por lxs par�cipantes de este 
programa y de ser publicado en la Argen�na; e) que, 
a par�r de las reflexiones con el/la autor/a, editores y 
correctores, lxs docentes que coordinen el taller pue-
dan ar�cular esta experiencia con su prác�ca docente 
en la formación de grado; f) que las charlas abiertas a 
la comunidad sobre inserción en el mercado editorial 
permitan a lxs docentes de las carreras de traducción 
de nuestra ins�tución ampliar sus saberes y perspec�-
vas, y lxs estudiantes de los traductorados puedan es-
cuchar de otras voces, más allá del aula, experiencias 
prác�cas de profesionalización; g) difundir y poner en 
valor el papel de lxs traductores en el ámbito cultural 
y promover la profesión estrechando vínculos entre el 
ámbito académico y el profesional.

Lxs des�natarixs del programa de la EOTL son tra-
ductores noveles que deseen especializarse en traduc-
ción literaria, preferentemente traductores graduadxs 
del Lenguas Vivas y otras ins�tuciones del país y de 
Hispanoamérica. Lxs traductores son elegidxs a par�r 
de una convocatoria, en función de sus antecedentes, 
una prueba de traducción y una carta de intención. El 
cupo máximo es de doce par�cipantes. Lxs estudian-
tes de los traductorados de la ins�tución pueden pos-
tularse para asis�r en calidad de oyentes a algunos 

encuentros. Lxs traductores seleccionadxs pueden 
par�cipar del programa de manera gratuita. Se les so-
licita, no obstante, un aporte voluntario a la coopera-
dora de la ins�tución. 

Para seleccionar al/ a la autor/a extranjerx se �ene 
en cuenta que su producción literaria sea en alguna 
de las lenguas que se ofrecen en los traductorados del 
Lenguas Vivas y que su obra, traducida o no al espa-
ñol, resulte de interés para su país y para editoriales 
argen�nas. Para la invitación, se recurre al apoyo de 
las ins�tuciones de origen de lxs autores, que asumen 
los costos del pasaje aéreo y, en la medida de lo posi-
ble los honorarios, los viá�cos y el alojamiento en la 
Argen�na.

En cuanto a la metodología, este programa está 
conformado por uno o más talleres de traducción li-
teraria que se desarrollan a lo largo de una semana 
y funcionan de manera totalmente independiente de 
las carreras del Traductorado. Durante esa semana, el 
grupo de traductores seleccionadxs para cada lengua 
se reúne a trabajar en la traducción de un/a autor/a, 
que asiste a una serie de encuentros en el correspon-
diente taller, coordinado por un/a traductor/a con ex-
periencia en el campo de la traducción literaria.

Fig. 1: Taller de inglés en el IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández”(2017)
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Además del taller de traducción, se ofrecen dentro 
del programa charlas relacionadas con la inserción en 
el mundo editorial, charlas con editores, con traducto-
res y con escritores, abiertas a toda la comunidad edu-
ca�va. Asimismo, se invita a editores a presenciar los 
talleres y las lecturas de las traducciones producidas en 
los talleres, a fin de que puedan conocer la obra de lxs 
invitadxs extranjerxs y el trabajo de lxs par�cipantes.

La metodología general del taller es establecida 
por cada coordinador/a,4 que define su propia dinámi-
ca según los textos y el perfil de lxs par�cipantes: tra-
dicionalmente, lxs traductores seleccionadxs reciben 
con antelación los pasajes del texto que será objeto de 
trabajo en el taller y envían la traducción a la coordi-
nación antes del comienzo de la EOTL. Pero también se 
recurre a la traducción in situ –individual, en tándem o 
colec�va– y a la revisión entre pares, entre otras mo-
dalidades de trabajo.

El taller está dividido en dis�ntas instancias, que 
incluyen: lectura y análisis del texto fuente y consultas 

4  Con la intención de formar talleristas en la ins�tución, en la úl�ma edición cada taller incorporó une asistente de coordinación.
5  Para mayor información, puede consultarse el número especial del suplemento “El Lenguas”: Escuela de Otoño de Traducción 
Literaria “Lucila Cordone”. Los primeros cinco años (2021), que con�ene reflexiones de autoridades y par�cipantes, reseñas y 
tes�monios, muestras de traducción y una línea de �empo con información sobre las coordinaciones de cada año. 

al/a la autor/a, consultas a lxs correctores y editores, 
reescritura, revisión, lectura y presentación. Cada una 
de estas instancias es acompañada de debates e inter-
cambios entre par�cipantes e invitadxs, y de lecturas 
–de textos crí�cos, teóricos o literarios– propuestas 
por las coordinadoras de cada taller en función de sus 
intereses, las necesidades y la per�nencia con respec-
to a los textos trabajados.

Autoras y autores 2015-2022

El recorrido de la EOTL manifiesta una clara tendencia 
a la ampliación de sus alcances.5 En 2015 se realizó la 
primera edición, que contó con la presencia de Kristof 
Magnusson (Alemania); en la segunda edición estuvo 
presente el escritor suizo francófono Philippe Rahmy, 
y al año siguiente par�cipó Giles Foden (Inglaterra). En 
2018, la EOTL comenzó a brindar dos talleres simul-
táneos, de los que par�ciparon la novelista inglesa 
Julianne Pachico y la escritora y editora brasileña Laura 
Erber. En 2019, se invitó a la autora suiza germanopar-
lante Gianna Molinari y a la inglesa Katherine J. Orr.

Fig. 2: Apertura de la EOTL 2019 en el Rectorado del IES en Lenguas Vivas “Juan R. Fernán-
dez”

https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2021/09/Revista-EOTL_24-08-2021.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2021/09/Revista-EOTL_24-08-2021.pdf
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En 2020, en medio de los comienzos de la pande-
mia, el proyecto de la EOTL quedó interrumpido, si 
bien se realizaron charlas virtuales entre lxs escritores 
seleccionadxs, las coordinadoras y lxs par�cipantes. 
En 2021, la EOTL pudo concretar en modalidad virtual 
la realización de cuatro talleres simultáneos según lo 
planificado para 2020: par�ciparon el autor suizo ger-
manoparlante Donat Blum, Irma Pelatan (Francia), la 
poeta portuguesa Ana Luísa Amaral y nuevamente Gi-
les Foden.

En 2022, se volvió a la presencialidad. Esto per-
mi�ó que dos de lxs autores –Irma Pelatan y Donat 
Blum– concretaran su postergado viaje a Buenos Ai-
res. Para el taller de portugués se invitó a par�cipar al 
poeta Miguel Manso (Portugal). Por razones de salud, 
la poeta y ensayista canadiense Erín Moure par�cipó 
en forma virtual del taller de inglés. Esta úl�ma edición 
combinó ac�vidades presenciales con otras virtuales, 
una modalidad que parece imponerse para ediciones 
futuras.

Fig. 3: Irma Pelatan y el taller de francés en 2022

Fig. 4: Taller de alemán en el Lenguas Vivas (2022)
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Vínculos con la comunidad

La EOTL no se reduce, entonces, a las tareas de tra-
ducción realizadas al interior de un taller entre coordi-
nadora, par�cipantes y autores, sino que incluye una 
serie de eventos que establecen vínculos con la comu-
nidad en general. La par�cipación de las Jornadas de 
Traducción en el ámbito editorial –donde también se 
presenta parte del trabajo realizado en los talleres–, 
las sesiones conjuntas con el Seminario Permanente 
de Estudios de Traducción (SPET), visitas de editores y 

6  Para mayor información, consultar el dossier sobre la EOTL citado en la nota anterior. 

traductores a los talleres, charlas de lxs autores en el 
MALBA, la Feria Internacional del Libro, la Biblioteca 
Carriego, la librería Otras Orillas, el Ins�tuto Goethe y 
otras ins�tuciones culturales locales, mesas redondas 
radicadas en el Lenguas Vivas pero abiertas a todo el 
público interesado completan el programa cultural. El 
vínculo con el MALBA generó, a modo de ac�vidad de-
rivada de la EOTL, los Laboratorios de Traducción, que 
se realizaron con autores extranjerxs en residencia en 
Buenos Aires seleccionados para el programa REM del 
mismo museo.6 

A modo de ejemplo, a par�r de 2021, lxs integran-
tes de los cuatro talleres se encontraron para par�ci-
par de ac�vidades conjuntas (virtuales o presenciales) 
en torno a los siguientes temas: la traducción poé�ca, 
la autoría en traducción, cues�ones de género –femi-
nismo y teoría queer en traducción y en la literatura en 
general–, el trayecto hacia el libro traducido en edito-
riales y las residencias de traducción en casas de tra-
ductores. El equipo de la EOTL parte de la convicción 
de que, aunque la tarea traduc�va  surja del texto en 

lengua extranjera, las problemá�cas y los debates en 
torno a la traducción no se restringen a los aspectos 
lingüís�cos que plantea cada par de lenguas. La tra-
ducción se gesta, así, como lingua franca de la comu-
nidad de la EOTL. 

Una innovación de 2021 frente a ediciones ante-
riores –además del formato virtual y la simultaneidad 
de los talleres en las cuatro lenguas– fue la ac�vidad 
�tulada Carta Rodante, que también vinculó el trabajo 

Fig. 5: Miguel Manso y el taller de portugués en las Jornadas de Traducción Editorial 
de la AATI (2022)
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de los cuatro talleres. Allí, una carta del libro de la au-
tora francesa Irma Pelatan fue traducida al español; de 
ahí a las lenguas de los otros tres talleres, y luego, de 
cada una de estas al español, para finalmente ser re-
traducida al francés. Este viaje de la carta, que emuló 
las condiciones de escritura y recepción de las cartas 
originales, fue comentado y puesto en voz en el cierre 
de la EOTL 2021. Posteriormente, en el marco del 11° 
Congreso ABRATES, se presentó un video que reúne 
la lectura de estos textos por parte de lxs traductores 
par�cipantes. 

A modo de ac�vidad complementaria, en 2021 se 
sumó un taller de iniciación a la traducción de quichua 
y quechua para todxs lxs par�cipantes, a cargo del tra-
ductor y lingüista Gabriel Torem, que contó con la par-
�cipación de autores na�vxs invitadxs (Sonia Alcocer 
y Vitu Barraza). Al igual que en ediciones anteriores, 
la traductora y escritora Cecilia Rossi ofreció un taller 
de escritura crea�va, que permi�ó establecer un inter-
cambio entre lxs par�cipantes de los diversos talleres.

En 2022, el taller de guaraní y escritura crea�va, a 
cargo de Pola Gómez Codina, nucleó los intereses plas-
mados en los dos talleres de la edición anterior: con la 
propuesta de explorar el sonido del guaraní, muchas 
veces silenciado, se plantearon situaciones de escritu-
ra crea�va que permi�eron a lxs asistentes conectarse 
con su musicalidad a través del trabajo con poemas y 
canciones. 

El programa permi�ó generar vínculos profesiona-
les tanto entre lxs propixs traductores como entre lxs 
traductores, lxs autores y lxs dis�ntxs par�cipantes, 
que se han ido fortaleciendo una vez concluidas las ac-
�vidades. Asimismo, lxs traductores han destacado en 
su devolución la riqueza de la propuesta y del trabajo 
realizado durante la semana, así como también las po-
sibilidades de desarrollo en el largo plazo. Por su parte, 
lxs editores invitadxs han observado el potencial del 
trabajo de taller y la calidad tanto en las observaciones 
de lxs traductores como en las traducciones produci-
das durante el encuentro. 

Impacto a nivel local, nacional e internacional

El impacto de esta inicia�va irradia a nivel local, na-
cional e internacional y puede medirse en dis�ntas 
esferas. En las ediciones anteriores, lxs par�cipantes 
hallaron en este encuentro una capacitación que les 
permi�ó vincularse con colegas, profundizar su forma-
ción a par�r del trabajo con ellxs, con el/la autor/a y 
con lxs editores, así como tener la posibilidad de visi-
bilizar su trabajo en el mundo editorial. Para el/la au-
tor/a y lxs editores fue una experiencia enriquecedora, 
ya que a través de esta propuesta pudieron conocer la 
calidad de formación y de las ac�vidades de extensión 
que ofrece esta ins�tución pública de pres�gio. 

A lo largo de las dis�ntas ediciones, el impacto del 
programa se ha extendido por múl�ples vías mediante 
el efecto mul�plicador generado tanto por la difusión 
de la producción en diversos medios (Feria del Libro, 
revistas literarias, fes�vales, encuentros) como por las 
experiencias de lxs propixs escritores, traductores y 
editores que han par�cipado del programa.

Esta inicia�va ha demostrado servir de enlace en-
tre la formación académica y la industria editorial. Los 
resultados en el corto, mediano, y largo plazo aspiran 
a un vínculo mayor entre la comunidad de traductores, 
el mundo editorial y la ins�tución. Esperamos que este 
programa irradie en colaboraciones concretas entre 
autores, editoriales y par�cipantes, y que se visibilice 
más allá de los límites de nuestra ciudad la calidad, 
comparable a las mejores universidades del mundo, 
que puede ofrecer una ins�tución pública en la Ciudad 
de Buenos Aires.  

Durante este período también se ha hecho un tra-
bajo de seguimiento de las ediciones anteriores y se 
fomentó la difusión de sus resultados. En marzo de 
2017, la Asociación Argen�na de Traductores e Intér-
pretes invitó a los par�cipantes de la edición 2016 a la 
Noche de las Librerías, organizada por el Gobierno de 
la Ciudad de Buenos Aires, a leer fragmentos del escri-
tor suizo Philippe Rahmy traducidos durante el taller. 
En noviembre de 2017, la revista literaria La Balandra 
publicó una nota sobre este programa, en la que inclu-
yó traducciones de Philippe Rahmy realizadas por dos 
par�cipantes. La coordinadora del programa, Lucila 
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Cordone, viajó a Inglaterra y a Suiza durante 2017, 
donde mantuvo reuniones con representantes del pro-
yecto Cross Language Dynamics: Reshaping Communi-
ties (Gran Bretaña) y de la Fundación Pro Helve�a (Sui-
za) con el fin de conversar sobre acciones sostenidas 
de colaboración entre dichas en�dades y la Escuela de 
Otoño.

En 2021, se publicó un número especial del suple-
mento “El Lenguas” �tulado Escuela de Otoño de Tra-
ducción Literaria “Lucila Cordone”. Los primeros cinco 
años, que incluye contribuciones de las coordinadoras 
generales y las coordinadoras de los talleres y labora-
torios, reseñas y tes�monios de par�cipantes de las 
cuatro lenguas y traducciones realizadas en el marco 
de las diversas ediciones de la EOTL desde 2015 hasta 
2021. 

Ese mismo año se publicó también la novela de 
Gianna Molinari, la autora invitada en la edición 2019, 
en traducción de Nicole Narbebury, una de las par�ci-
pantes de la EOTL 2019, con el título Acá todo puede 
suceder (Buenos Aires, Letra Sudaca Ediciones). Algu-
nos fragmentos de la novela Opoe de Donat Blum –
el autor suizo que par�cipó de la edición virtual y en 
2022– fueron leídos por él mismo  en un evento en el 
Ins�tuto Goethe de Lima durante su viaje por Perú en 
sep�embre/octubre de 2021. El taller de portugués de 

la edición 2020/2021, coordinado por Mónica Herrero, 
ha presentado dos proyectos de traducción de poemas 
de Ana Luísa Amaral a editoriales locales para su publi-
cación, y un equipo de traductores trabaja en pos de 
la publicación de la novela Allegra de Philippe Rahmy, 
aún sin editorial. En 2022 la editorial Gog & Magog ha 
publicado el libro de Irma Pelatan El olor a cloro. 

Además de las reseñas incluidas en el menciona-
do número de “El Lenguas”, algunas par�cipantes han 
escrito relatos de experiencia en diversas publicacio-
nes locales y extranjeras. La revista Caleidoscopio de 
la AATI publica con regularidad este �po de reseñas. 
Entre las úl�mas contribuciones en este sen�do se en-
cuentra la de la traductora española María del Carmen 
de Bernardo Martínez, que escribió para la revista de 
ASETRAD La Linterna del Traductor un relato de su ex-
periencia como par�cipante de la edición 2020/2021. 

La EOTL es un programa rela�vamente reciente y 
en plena expansión. Lo aquí expuesto es únicamente 
una mirada sobre aquello que hoy, a siete años de su 
inicio, podemos vislumbrar. Confiamos en que la re-
percusión posi�va por parte de lxs traductorxs y auto- 
rxs, así como de las diversas en�dades y personas que 
par�cipan de las ac�vidades complementarias con�-
nuará fortaleciendo los vínculos con la comunidad y el 
lugar de la EOTL en el campo cultural argen�no.

Apoyos 2015-2022
 La EOTL no sería posible sin el apoyo de las ins�tuciones extranjeras que financian el viaje, la 
estadía y/o los honorarios de lxs autores extranjerxs. Hasta 2022, hemos contado con el apoyo 
de las Embajadas de Alemania, Canadá, Francia y Suiza, el Ins�tuto Camões, el Ins�tuto Francés 
de Argen�na y el Ins�tuto Goethe de Buenos Aires, la Bri�sh Academy, la Fundación Suiza para la 
cultura Pro Helve�a, Looren América La�na, Centre for Literary Transla�on, Arts & Humani�es Re-
search Council, Cross-Language Dynamics OWRI, Universidad de East Anglia, Universidad de Lyon 
y Universidad de Manchester.

A nivel local obtenemos otros importantes apoyos  de la Asociación Argen�na de Traductores 
e Intérpretes (AATI) –en par�cular a través de la comisión de traducción editorial–, la Fundación 
El Libro, la Feria Internacional de Buenos Aires y el Museo de Arte La�noamericano (MALBA). 
También nos han apoyado la Asociación AEXALEVI, CADRA, la Fundación TyPA, SBS-Librería Inter-
nacional y Adriana Hidalgo Editora.
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El Centro de Estudios Francófonos

Una invitación a tirar de la madeja y tejer francofonía desde el Río de la Plata

Magdalena Arnoux
Victoria Cozzo

Salomé Landivar
Agustina Peña Pereira

Centro de Estudios Francófonos (CEF)
ceflenguasvivas@gmail.com

1  Esto se observa principalmente en la resolución 511/SSGECP/15 del Profesorado en Francés, que alterna esas expresiones con otras 
más tradicionales como “Lengua-Cultura Francesa”, fijada en la sigla LCF, a la que el texto recurre ampliamente. Y a la hora de declinar 
el contenido de las literaturas, en lo que respecta al siglo XX, se usa un recorte que remite casi con exclusividad al universo francés: 
“Influencia de la segunda guerra mundial en la literatura. El existencialismo y la literatura comprome�da. Innovaciones narra�vas en 
los años cincuenta y sesenta: el Nouveau Roman. Post-modernidad” (p. 53). El Plan de Estudios del Traductorado en Francés, por su 
parte, es mucho menos vacilante. Los contenidos mínimos de la Literatura del siglo XX dan lugar, por lo amplio de sus conceptos, a 
que se incorporen discursividades no europeas: “Principales doctrinas, movimientos y tendencias literarias. Compromiso ideológico. El 
problema de la iden�dad. La problemá�ca del hombre contemporáneo y su reflejo en la narra�va a través del �empo. Autoficción” (p. 
13). En cuanto a Culturas Francesas y Francófonas, la materia está planteada íntegramente desde una perspec�va amplia, al punto que 
todos los contenidos enumerados conciernen a “aspectos [...] de las culturas francesas y francófonas relacionados con la construcción 
de sus respec�vas historias nacionales” (p. 15), o a las “áreas de cultura francófona”, “la sociedad francesa actual y otras sociedades 
francófonas” u “otros países europeos francohablantes, países de América, de África, de Asia” (ibíd.).

Cómo y por qué nació el CEF

El Centro de Estudios Francófonos se cons�tuyó desde 
2018 como un espacio de formación y estudio de la 
cultura francófona, que a�ende a realidades, proble-
má�cas y manifestaciones simbólicas que existen tras 
el apela�vo, muchas veces difuso, de “francofonía”.

La inicia�va surgió con el obje�vo de acompañar 
los cambios propuestos por los nuevos planes de es-
tudio, que invitaban a expandir el horizonte de refe-
rencia de nuestra enseñanza. Recordemos que en las 
úl�mas reformas (Res. 511/SSGECP/15 y 168/GCABA/
SSGECP/13) Literatura Francesa pasó a llamarse Lite-
ratura en Lengua Francesa y Civilización devino Cul-
turas Francesas y Francófonas y Perspectivas Intercul-
turales. Los documentos oficiales recurrían también 
a numerosas perífrasis y a un uso insistente del plu-
ral para expresar este cambio de paradigma: habla-
ban de “lenguas-culturas de expresión francesa y sus 

universos culturales” o de “áreas de cultura francófo-
na” o de “países franco-hablantes” y ya no de francés 
o de cultura francesa; y enunciaban como obje�vos el 
de “comprender y analizar la diversidad cultural de los 
pueblos de habla francesa y su inserción en el mun-
do actual”; así como el de conocer “no una literatura 
francesa homogénea y canónica sino las expresiones 
literarias de los países francófonos, […] el estudio de la 
literatura en idioma francés” (511/SSGECP/15, pp. 45 
y 50, respec�vamente).

Sin embargo, más allá de esta declaración de prin-
cipios, no exenta de vacilaciones,1 la enseñanza seguía 
orientada, en la prác�ca, hacia lo “franco-francés”. No 
había de qué asombrarse: los docentes habíamos sido 
formados con aquella perspec�va, cuya legi�midad se 
enraizaba, por otra parte, en el origen mismo de nues-
tra historia patria. Así se puede observar en la siguien-
te cita de Irma B. de Azar (1999), quien al referirse a la 
enseñanza del francés en la Argen�na señala:
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Nuestros próceres de la primera hora abrevaron en 
los principios filosóficos del Siglo de las Luces, que 
marcaron nuestra historia y nuestra formación po-

lí�ca y social. Frente a la teoría del derecho divino, 
el peso de los problemas humanos se traslada, si-

guiendo a Rousseau, a la sociedad. Mariano More-

no y su defensa del libre comercio, la liberación de 

los esclavos establecida por la Asamblea del 1813, la 

rescisión de nuestro “pacto social” con España al de-

clarar nuestra independencia, los principios de la de-

mocracia moderna, emanados del “Contrato Social”, 
y nuestro derecho civil, codificado por Napoleón, tu-

vieron todos por cuna las ideas de los filósofos del 
siglo XVIII. Lo mismo ocurrió en el plano literario, 

con el nacimiento de un roman�cismo vernáculo en 
el Río de la Plata. En un mundo de interrelaciones, 

nuestra cultura es hija de Francia […].

También influyó Francia en nuestra formación peda-
gógica. En un momento en el que no existía la forma-

ción docente en nuestro país, numerosos franceses 

asumieron con eficiencia esa tarea. Baste evocar a 
Amédée Jacques, recordado infinitas veces con un-

ción por Miguel Cané en Juvenilia, como “el hombre 

más sabio que haya pisado suelo argen�no”, rector 
de aquel tradicional colegio, que cuando se entu-

siasmaba les hablaba en francés a sus alumnos, “que 

todos entendíamos entonces”, así como el profesor 
Cosson, que les enseñaba historia en francés. Paul 
Groussac fue otro ejemplo: llegó a la Argen�na en 
1866 y fue docente en Tucumán y Buenos Aires, es-

cribió tanto en francés como en castellano, y fue di-

rector de la Biblioteca Nacional hasta su muerte, en 
1929.

Ellos no solo transmi�eron su idioma, también ayu-

daron a desarrollar el pensamiento cartesiano, al 

punto de que pronto sus discípulos se emanciparon 

y aplicaron su legado cultural y racional. El francés 

llegó a ser, a par�r de entonces, la primera lengua 
extranjera. (Azar 1999: 75-76).

2  Eso adver�mos, al menos, al releer las palabras con las que presentábamos nuestras primeras ac�vidades, en las cuales ra�ficábamos 
el entusiasmo por lo francés y le sumábamos las otras ver�entes de la francofonía (como si sumar no implicase reconfigurar). 
Posiblemente, nos movía también el preconcepto de que habría cierta aprehensión en el público, lo cual no ocurrió, sino más bien 
todo lo contrario.

Estas ideas, cuya validez histórica fue tempranamente 
rela�vizada (Chiaramonte 1979), parecen haber per-
manecido lo suficientemente arraigadas en el imagina-
rio social como para que, aun persuadidas del interés 
y la necesidad de explorar el amplio universo francó-
fono, el gesto de integrar otras tradiciones nacionales 
y culturales que no fueran la francesa siguiera desper-
tando la incómoda sensación de traición a la patria. 
O de traición tout court, si consideramos que, en la 
mayoría de los casos, nuestra vinculación afec�va ini-
cial con la lengua pasaba directa o indirectamente por 
Francia.2

Pero, posiblemente, la circunstancia que mejor ex-
plique la morosidad en implementar los cambios tenga 
que ver con las propias tensiones y dispersiones den-
tro del campo de la francofonía. A ellas se refieren in 
extenso los números temá�cos de revistas especializa-
das  dedicados a la enseñanza del francés en el mun-
do, que ponen de manifiesto una situación análoga a 
la observada en nuestra ins�tución. Por un lado, des-
de hace más de veinte años, una insistencia crecien-
te, a veces imperiosa, por parte de organismos como 
la OIF (Organización Internacional de la Francofonía) 
de “enseñar la francofonía”. Por el otro, la paula�na 
asunción de los expertos en la pedagogía del FLE (Fran-
cés Lengua Extranjera) de que la F/francofonía podía 
difícilmente cons�tuir un objeto de enseñanza inde-
pendiente y coherente, entre otros mo�vos, porque 
los saberes teóricos movilizables para una eventual 
transposición didác�ca no podían agruparse en una 
única disciplina (Cuq 2018). Finalmente, los conflictos 
y las indefiniciones dentro del mismo campo francó-
fono que se cristalizan en forma paradigmá�ca en las 
ambivalencias de su significante: con “F” mayúscula el 
término remite a su dimensión ins�tucional (organis-
mos internacionales como la OIF o, antes, la Agence de 
la Francophonie), mientras que con la “f” minúscula 
contempla a la masa de hablantes concretos de fran-
cés, sus respec�vos países, ámbitos de pertenencia o 
culturas. Y entre ambas francofonías, una ar�culación 
previsiblemente dificultosa por tratarse de universos 
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de referencia dispares en cuanto a su naturaleza, sus 
intereses y sus dinámicas. Si la Francofonía busca in-
cidir en la francofonía imponiendo una historia oficial 
que lime asperezas, declinando “valores compar�dos” 
que harían de todos los hablantes del francés una gran 
comunidad planetaria animada por una ambición hu-
manista, un resguardo de la diversidad cultural y una 
barrera contra la globalización económica, entre otros 
atributos (Spaëth 2018), la francofonía deja entrever 
asimetrías económicas y polí�cas, diferencias de rango 
y de pres�gio, resquemores, grietas, el sordo recuerdo 
de experiencias históricas violentas cuyas consecuen-
cias inciden todavía en la vida polí�ca de numerosos 
países…

Estas circunstancias hacen que enseñar la F/fran-
cofonía sea “une injonc�on complexe”, según Lalle-
ment (2018), es decir, un mandato de difícil ejecución, 
que genera en los docentes interpelados incer�dum-
bre, cuando no desasosiego (ibíd.: 44). Las encuestas 
realizadas por las asociaciones internacionales de pro-
fesores de francés lo confirman: se trata, para la mayo-
ría, de una noción difusa, que se vincula a ciertos valo-
res (la diversidad cultural, la igualdad, el respeto de la 
ciudadanía, etc.), pero sobre la cual no se ha recibido 
educación formal ni se conocen libros de referencia 
(Cuq 2018). Tampoco existían, hasta el año 2015, ma-
teriales didác�cos específicos para abordar la proble-
má�ca en el aula: la inicia�va quedaba relegada a los 
docentes. En el caso más específico de nuestro país, 
Victoria Cozzo (2022) demostró la existencia de repre-
sentaciones semejantes en los maestros y profesores 
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, acentuadas 
por la incorporación de la Argen�na a la Organización 
Internacional de la Francofonía como miembro obser-
vador, un estatuto que le fue asignado desde 2016, 
pero cuyas implicancias no resultan claras para quie-
nes estamos por fuera del universo de las relaciones 
internacionales.

En suma, el IES en Lenguas Vivas acompañó esta 
restructuración mundial de la enseñanza del francés 
con las oscilaciones antes señaladas, pero sin asumir 
en forma orgánica una reflexión que permi�ese de-
cidir cómo posicionarse ante estos cambios y de qué 
modo adaptarlos crí�camente a los requerimientos y 
necesidades de nuestro país. Si bien hubo inicia�vas 

personales de los docentes tendientes a integrar es-
tos nuevos contenidos (principalmente en las mate-
rias Perspectivas Interculturales y Culturas Francesas 
y Francófonas), su alcance fue restringido y tuvo esca-
sa incidencia en los otros niveles educa�vos y, por lo 
tanto, paula�namente, fuera de las aulas, en la mis-
ma sociedad. En el marco de una crisis general de los 
estudios franceses (Lallement 2018), que se advierte 
también en la Argen�na (Varela 2018), parecía necesa-
rio repensar nuestro vínculo con esa lengua así como 
la posibilidad de incorporar a nuestro imaginario un 
universo cultural más amplio desde el cual reelaborar 
nuestras marcas de iden�dad. Tanto más si se �ene en 
cuenta que, a pesar de la dificultad (a veces paralizan-
te) de circunscribir sus contornos y sus rasgos dis�n�-
vos, la F/francofonía goza de pres�gio y aceptación por 
parte de la población francoparlante (e incluso más 
allá de ella), que valora el sen�miento de pertenecer 
a una comunidad imaginada más amplia y más diversa 
(Chardennet 2018).

Objetivos y público 

Desde sus inicios, el CEF tuvo la voluntad de dirigirse a 
un público amplio en la medida que su obje�vo prime-
ro fue el de instalar el deseo y la curiosidad de conocer 
la F/francofonía y de dotar al idioma francés de nuevos 
significantes (o de darlos a conocer). En forma privile-
giada, intentábamos interpelar a docentes y estudian-
tes, por su rol en la difusión de estos contenidos más 
allá de las paredes del Lenguas Vivas. Para lograrlo se 
hacía necesario que nosotras supliéramos primero una 
formación deficiente en ese aspecto y nos formáramos 
a la par de nuestros estudiantes en una dinámica de 
�po lancasteriana, tan propia de la educación argen�-
na (Acree 2013). Por ese mo�vo, el proyecto se volcó 
inicialmente a ac�vidades de capacitación y de exten-
sión (siempre abiertas al público general y muchas ve-
ces en castellano) con la idea de poder formar, en el 
mediano plazo, grupos de estudio y generar proyectos 
de inves�gación.

Los des�natarios a quienes apuntábamos no han 
variado, y así desglosamos sus dis�ntos perfiles:
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 ̶ estudiantes, egresados y docentes del nivel 
terciario del IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón 
Fernández”;

 ̶ estudiantes del nivel secundario y de AENS;

 ̶ estudiantes, egresados y docentes de otras ins-
�tuciones de formación docente, de traducto-
res y afines (Ins�tuto del Profesorado “Joaquín 
V. González”, Facultad de Filosofía y Letras de 
la UBA, etc.);

 ̶ colegas y estudiantes de otras ins�tuciones 
universitarias del país, gracias a la modalidad 
virtual o a la difusión por redes de nuestras 
ac�vidades; 

 ̶ público general interesado en el tema.

Los obje�vos del Centro, por su parte, fueron am-
pliándose y precisándose con el �empo en razón de 
las nuevas necesidades que advertíamos. Uno de ellos 
adquirió, sin embargo, par�cular preeminencia en 
nuestro modo de encarar la tarea: el de fomentar en 
la comunidad educa�va, y principalmente en nuestros 
estudiantes, la conciencia de que son actores de pleno 
derecho de la francofonía, que de ellos dependerán, 
en parte, en su calidad de docentes y traductores, las 
representaciones más o menos posi�vas y es�mulan-
tes que podrán tener los argen�nos sobre el idioma 
francés y las culturas que se expresan en él, así como 
el diálogo y la cercanía que nuestro país podrá enta-
blar con ese amplio sector francoparlante del plane-
ta. En este sen�do, intentamos que las propuestas 
recuerden, incesantemente, que la F/francofonía no 
es un objeto dado que hubiera que apre(he)nder o im-
portar, sino un campo en construcción que cada país 
debe organizar a su modo: en función de sus intere-
ses, sensibilidades, tradiciones, pasado y presente, 
problemá�cas.

A la hora de fijar nuestros obje�vos, estos fueron 
los que propusimos:

 ̶ construir un espacio de formación permanente 
para estudiantes y docentes sobre las dis�ntas 

expresiones de la francofonía (la literatura, la 
lengua, el cine, la música, la historia, etc.);

 ̶ fomentar el acercamiento y la exploración de 
los universos francófonos a través del uso de 
las redes sociales, publicando enlaces que di-
fundan novedades, celebraciones, agenda vin-
culada con la temá�ca;

 ̶ generar grupos de lectura, de estudio y de in-
ves�gación en torno a temá�cas vinculadas a 
la francofonía;

 ̶ fortalecer la ar�culación de las ac�vidades del 
CEF con las currículas de las materias que com-
ponen el programa de las carreras de Profeso-
rado y Traductorado en Francés;

 ̶ construir –y en algunos casos reforzar– un vín-
culo entre el IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón 
Fernández” y las dis�ntas ins�tuciones y dele-
gaciones francófonas presentes en Argen�na, 
y establecer sinergias con ins�tuciones repre-
senta�vas de la francofonía instaladas en dis-
�ntas partes del mundo;

 ̶ configurar una base bibliográfica digital que 
oriente y permita profundizar búsquedas espe-
cíficas sobre autores, procesos históricos, de-
bates de polí�cas lingüís�cas, etc., ligados a la 
francofonía;

 ̶ lograr que el Lenguas Vivas se erija en un es-
pacio de referencia para la difusión de las cul-
turas francófonas –entendida en este sen�do 
amplio–, no solo para la comunidad educa�va 
y universitaria, sino también para el público 
general;

 ̶ construir lazos con los demás departamentos 
de la ins�tución sobre temá�cas transversales 
relacionadas con las lenguas-culturas.
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Actividades desarrolladas

Las ac�vidades desarrolladas a lo largo de estos años 
fueron numerosas y variadas: desde conferencias o 
charlas hasta fes�vales de cine, pasando por talleres, 
entrevistas y una difusión permanente de la actuali-
dad francófona desde las redes. Recibimos a escrito-
res, dramaturgos, traductores, editores, ar�stas; y a in-
ves�gadores y docentes de dis�ntas universidades del 
país y del extranjero. Enumeramos aquí, y en algunos 
casos explicamos, algunas de ellas.

Conferencias

2022
Nadine Vincent y Wim Remysen, lexicógrafos ca-
nadienses, inves�gadores y docentes de la Uni-
versidad de Sherbrooke: “Le français en usage au 
Québec, à la croisée de locuteurs et des lexico-
graphes”.

2021 
Catherine Gravet, �tular de las cátedras de His-
toria de la Literatura Belga Francófona e Historia 
de las Teorías de la Traducción en la Universidad 
de Mons, Bélgica: “La littérature belge franco-
phone: entre absence et magie”.

Vanessa Massoni da Rocha, profesora de Litera-
turas Francófonas en la Licenciatura y la Maes-
tría de la Facultad de Letras de la Universidad 
Federal Fluminense, Niterói, Río de Janeiro: “Les 
imaginaires littéraires de Simone Schwarz-Bart”.

2020
Francisco Landivar, profesor en la UNICEN (Es-
cuela Nacional “Ernesto Sabato”) y la Universi-
dad Nacional de La Plata y miembro del proyecto 
de inves�gación Eurocentrismo, ciencias sociales 
y perspectiva decolonial: “Eurocentrismo y colo-
nización”.

Walter Romero, �tular de la cátedra Literatura 
Francesa (UBA): “Re-escritura, traducción y crí�-
ca en el teatro de Alain Badiou”.

2019 
Marisa Pineau, �tular de Historia de la coloniza-
ción y descolonización y de Historia de África y 
Asia contemporáneas (UBA): “Francia en África: 
temas de la colonización y descolonización”.

Bárbara Aguer, profesora de É�ca y Filosofía de 
la Cultura (UBA): “Lenguaje y deseo en el pensa-
miento an�colonial de Franz Fanon. Una lectura 
de Peau noire masques blancs”.

2018
Francisco Aiello, Universidad Nacional de Mar 
del Plata y CONICET: “Introducción a la Literatura 
del Caribe Francófono”.

Patrick Chardenet, Université Bourgogne 
Franche-Comté: “Comprendre et décrire la Fran-
cophonie pour l’enseigner, faits et mouvances”.

Encuentros y charlas 

2022  
Mélanie Chappuis, escritora suiza.

2021
Nicolas Puzenat (autor de Espèces invasives y 
Mégafauna) y Pauline Aubry (autora de Les mu-
tants y Les descendants, entre otros), historie-
�stas franceses que vivieron y sitúan algunas de 
sus obras en Argen�na.

2020
Eduardo Ber�, escritor argen�no, miembro del 
OULIPO.

2019 
Gaël Faye, escritor francés de origen ruandés.

Jean-Noël Pancrazi, escritor francés nacido en 
Argelia.

Linda Blanchet, dramaturga y docente en las uni-
versidades de Nanterre y de París 8.
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Michel Dydim, director del Centre Drama�que 
Na�onal de Nancy-Lorraine, sobre su puesta de 
Molière, en el Teatro San Martín.

Alexandra Badea, dramaturga francesa de origen 
rumano.

2018
Fiona Zse-Lorrain, escritora y traductora france-
sa nacida en Singapur.

2018-2019 
Feria de Editores y Traductores: Ediciones Godot 
(Víctor Malumián), Empatía (Marcela Carbajo y 
Sofía Traballi), Leviatán (Claudia Schwartz, Sara 
Cohen), Paradiso Ediciones (Adriana Yoel, Ariel 
Dillon).

Talleres

2022 
Taller de escritura crea�va en francés con Flavia 
García, profesora egresada del IES en Lenguas 
Vivas “Juan R. Fernández”, instalada en Canadá 
desde hace 30 años y docente a cargo de los 
cursos de francés impar�dos por el Ministère de 
l’immigration de Québec. Autora de poemarios 
en francés y de los emblemá�cos libros de ejer-
cicios En avant la grammaire (Ed. Didier).

2020-2021 
“Écrivains francographes venus d’ailleurs: Nancy 
Huston, François Cheng et Akira Hizubayashi”, 
taller de lectura de escritores francógrafos.

2019
“Autobiographies francophones: Maryse Condé, 
Patrick Chamoiseau, Franz Fanon, Driss Chraibi, 
Assia Djebar”, taller de lectura.

3  El Observatorio Sur es un espacio de experimentación e inves�gación audiovisual formado por un grupo interdisciplinario de ar�stas 
visuales, documentalistas y profesionales de las ciencias sociales. Fue creado con el obje�vo de generar un archivo audiovisual y una 
plataforma de trabajo para la realización, inves�gación y difusión de obras audiovisuales, documentales independientes y arqueología 
mediá�ca.

Actividades con otras instituciones 

2022
Webinaire “La francophonie en classe de FLE”, 
organizado por el IFA (Ins�tuto Francés de Ar-
gen�na) junto con las editoriales Didier, Hachet-
te y La Maison des Langues.

2021
“Ampliar el horizonte, la francofonía en la forma-
ción de docentes y traductores”, charla virtual de 
las integrantes del CEF para los estudiantes de 
los profesorados y traductorados en francés de 
la provincia de Tucumán, organizada por la Coor-
dinación de Lenguas Extranjeras de la DATP del 
Ministerio de Educación de Tucumán.

“Entre Nebrija y Fanon: Francofonía”, charla vir-
tual junto a otros docentes del país, en el marco 
de las celebraciones por el día internacional del 
profesor de francés, organizado por la Subsecre-
taría de Interculturalidad y Plurilingüismo del 
Ministerio de Educación del Chaco.

2020
“La Francofonía en la educación argen�na”, char-
la virtual junto con la Alianza Francesa de Salta, 
organizada por el Institut Français d’Argentine.

2019
“Un recorrido por el maravilloso mundo de los 
escritores francófonos”, panel al que fuimos con-
vocadas por el Programa de Lenguas de la UN-
SAM (Universidad Nacional de San Martín).

Subtitulado de películas para Festivales de Cine Afri-
cano

El Centro de Estudios Francófonos entró en contacto 
con Observatorio Sur (http://observatoriosur.org/) en 
el año 2018.3 La idea inicial era presentar en el Lenguas 
una serie de películas en francés del archivo de dicho 

https://www.youtube.com/watch?v=T_zXYpSRT7g
http://observatoriosur.org/
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organismo, así como sus ac�vidades. Sin embargo, en 
2019 se propuso, en colaboración con la materia Tra-
ducción Audiovisual del Traductorado en Francés (dic-
tada por Salomé Landivar, miembro del CEF), la posi-
bilidad de realizar un proyecto interdisciplinario en el 
cual exestudiantes de la materia mencionada pudieran 
sub�tular material que luego sería proyectado por Ob-
servatorio Sur en su muestra de cine africano “Espejos 
y Espejismos”. En ese primer proyecto, el organismo 
nos envió una serie de cortometrajes, de los cuales 
elegimos cuatro, provenientes de países variados y de 
épocas dis�ntas. Par�ciparon en su sub�tulación seis 
exestudiantes de la materia: Agus�na Chiappe, Melina 
Guevara, Pilar Molinuevo, Lucía Palermo, Lucía Pre-
fumo y Cecilia Sarlangue. Además de en la muestra 
mencionada (https://observatoriosur.org/un-acerca-
miento-a-africa-a-traves-del-cine-documental/), estos 
cortometrajes fueron proyectados en el Lenguas, en el 
marco de una ac�vidad organizada por el CEF y aus-
piciada por el Institut français d’Argentine y la Alianza 
Francesa.

A fines de ese mismo año, Observatorio Sur volvió 
a escribirnos porque habían establecido contacto con 
una directora argelina, Habiba Djahnine, que había lle-
vado adelante un taller de cine documental en su país, 
dirigido a mujeres, cuyo resultado fueron seis medio-
metrajes hablados en francés, árabe argelino y cabilio. 
La propuesta de sub�tular estos materiales nos pare-
ció sumamente interesante para un nuevo proyecto in-
terdisciplinario con la materia Traducción Audiovisual, 
aunque más ambicioso, por la longitud del material y 
su mul�lingüismo. Esta vez, se embarcaron en el pro-
yecto siete exestudiantes (Melina Guevara, Pilar Mo-
linuevo y Lucía Palermo del grupo anterior, a las que 
se sumaron Julieta Campos, Daniel Keselman, Paulina 
Lapalma y Sabina Ramallo). La pandemia se declaró 
en los inicios del proyecto, pero esto no impidió que 
siguiéramos adelante, a pesar de todo. Desde Argelia 
nos enviaron transcripciones de los textos en cabilio y 
árabe y tuvimos muchos intercambios virtuales con los 
estudiantes para el buen desarrollo del trabajo. El Fes-
�val Internacional de Cine Africano, que Observatorio 

4  Padlet nivel secundario: <https://padlet.com/ceflenguasvivas/yi1kzu2yl58tdvd8>.
Padlet nivel primario: <https://padlet.com/ceflenguasvivas/mqijmlgqkfx9tr7x>.

Sur iba a presentar ese año, se suspendió, pero en 2021 
finalmente se realizó de forma virtual, y allí se pudie-
ron proyectar los mediometrajes traducidos por lxs es-
tudiantes (https://observatoriosur.org/fes�val-inter-
nacional-de-cine-africano-de-argen�na-ficaa/).

Este año, nos propusimos mostrar en vivo en el 
Lenguas Vivas ese valioso material, cuya accesibilidad 
al público hispanohablante fue el resultado de un tra-
bajo que se realizó en nuestra ins�tución para disfru-
te de la comunidad. Recuperamos la denominación 
“Ventana Argelia” que Observatorio Sur le había dado, 
y preparamos un ciclo de cine con la par�cipación de 
miembros de Observatorio Sur y exestudiantes que 
compar�eron su experiencia.

Elaboración de materiales didácticos

Atendiendo a la falta de materiales disponibles, el CEF 
tuvo presente desde el comienzo el obje�vo de poner 
a disposición de colegas de otros niveles documentos 
de dis�nta índole que pudieran facilitar su tarea. El ob-
je�vo de la inicia�va era doble: por un lado, compar�r 
herramientas para acercar al aula elementos que den 
cuenta de la diversidad de los universos francófonos y, 
por otro, tender puentes entre colegas de diferentes 
niveles.

Hasta el presente hemos creado dos padlets –para 
nivel primario y secundario– a modo de recursero vir-
tual de material pedagógico.4 De esta manera, propo-
nemos a nuestros y nuestras colegas descubrir mate-
rial, compar�r experiencias y enviarnos material para 
seguir enriqueciendo este reservorio colabora�vo. Y 
a la vez, disponemos de un espacio autónomo dentro 
de la red internacional de docentes de francés lengua 
extranjera y lengua segunda, en la cual difundimos en-
trevistas realizadas, reseñas de libros, material produ-
cido por alumnos, etc.

https://observatoriosur.org/un-acercamiento-a-africa-a-traves-del-cine-documental/
https://observatoriosur.org/un-acercamiento-a-africa-a-traves-del-cine-documental/
https://padlet.com/ceflenguasvivas/yi1kzu2yl58tdvd8
https://padlet.com/ceflenguasvivas/mqijmlgqkfx9tr7x
https://observatoriosur.org/festival-internacional-de-cine-africano-de-argentina-ficaa/
https://observatoriosur.org/festival-internacional-de-cine-africano-de-argentina-ficaa/
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Difusión en redes

El CEF man�ene ac�va una página en Facebook y otra 
de Instagram con un doble propósito. Por un lado, re-
curre a estos espacios para divulgar sus ac�vidades, ya 
sea anunciándolas o difundiendo en directo encuen-
tros o entrevistas virtuales con especialistas. Por otro 
lado, para darles visibilidad a los mundos francófonos, 
especialmente en el ámbito cultural: su diversidad, sus 
temá�cas, la actualidad literaria, así como también 
los puntos de debate en el mundo actual. Para ello, 
la divulgación se hace a par�r de la lectura de medios 
de origen muy diverso, de todas las zonas geográficas 
de los universos francófonos, lo que permite entrecru-
zar miradas y perspec�vas, y también ir descubriendo 
nuevos ejes de lectura y reflexión.

Balance y perspectivas

La recepción entusiasta que tuvo el CEF desde sus pri-
meras ac�vidades confirmó que la inicia�va venía a 
llenar una demanda autén�ca, compar�da por cole-
gas, estudiantes y miembros de la comunidad educa�-
va ampliada (alumnos de AENS, de otras ins�tuciones 
y público general), que iba más allá de una exigencia 
ins�tucional. También obró, creemos, como una estra-
tegia suplementaria para sumar y mantener estudian-
tes en nuestras dos carreras en tanto mul�plicaba las 
perspec�vas de estudios, de inves�gación y de traduc-
ción a un universo de culturas y países de incalculable 
extensión y variedad.

Por nuestra parte, esta respuesta, así como el per-
manente apoyo ins�tucional, nos llevó a con�nuar 
nuestra formación académica en ese ámbito específi-
co. Victoria Cozzo finalizó este año una maestría en la 
Universidad de las An�llas (Francia) con una inves�ga-
ción en torno a las representaciones acerca de la F/
francofonía en los profesores de FLE de Buenos Aires.  
Agus�na Peña Pereira concluyó también su Maestría 
en Ciencias del Lenguaje en la Universidad de Rouen, 
Francia, con un trabajo sobre la enunciación polifónica 
y la oralitura en Solibo Magnifique de Patrick Chamoi-
seau. Salomé Landivar, por su parte, se recibió de Es-
pecialista en Traducción Literaria por la FFyL (UBA), con 
una traducción comentada de relatos de la escritora 
indígena-canadiense Leanne Betasamosake Simpson.

En relación con el presente y el futuro del CEF, cree-
mos que debe seguir siendo un espacio de extensión y 
de capacitación abierto a un público diverso de modo 
tal que la idea de una francofonía ampliada permee 
con más velocidad en la sociedad. Es imperioso con�-
nuar el intercambio con colegas de otras universidades 
de nuestro país y del exterior para que el Lenguas Vi-
vas devenga, en este campo, un actor relevante en la 
reflexión sobre la francofonía (su alcance, su interés, 
su difusión, su enseñanza). Con respecto a este úl�-
mo punto, seguiremos par�cipando e incen�vando a 
colegas y a estudiantes a hacerlo también en ac�vida-
des académicas (congresos y jornadas) y a publicar el 
resultado de sus inves�gaciones y experiencias en re-
vistas académicas (en forma privilegiada, desde luego, 
en la revista Lenguas V; vas). Ya hemos puesto en mar-
cha un seminario interno dedicado a las maternidades 
en la literatura francófona, que debería operar como 
embrión para cons�tuir un equipo de inves�gación de 
mayor envergadura y hacer del CEF un proyecto ins�-
tucional dedicado igualmente a la inves�gación.
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El SPET

Una mirada no pragmática sobre la traducción

Griselda Mársico
Sofía Ruiz

Seminario Permanente de Estudios de Traducción (SPET)
spet.llvv@gmail.com

El Seminario Permanente de Estudios de Traducción 
(SPET) es un espacio extracurricular del IES en Lenguas 
Vivas “Juan Ramón Fernández” en el que se llevan a 
cabo diversas ac�vidades en torno a la traducción en 
las que predomina una perspec�va teórico-crí�ca e 
histórica.

Puede parecer atípico, a primera vista, que una 
ins�tución formadora de traductorxs, es decir, con un 
fuerte interés en los aspectos prác�cos y pedagógicos 
de la traducción –métodos de traducción, manejo de 
herramientas auxiliares, evaluación de las traduccio-
nes, por nombrar algunos–, se conceda un espacio 
que se propone encarar la traducción con una mirada 
alejada de todo pragma�smo. Pero la presunción del 
Seminario ha sido, desde un principio, que el planteo 
de preguntas de orden general sobre la traducción no 
solo �ene un efecto mediato sobre la formación de lxs 
profesionales del área, sino que es muy per�nente en 
términos ins�tucionales si se toma en cuenta que la 
intención explícita de la ins�tución, según figura en los 
planes de estudio de sus traductorados, es que tales 
profesionales se destaquen, entre otras cualidades, 
por su perfil crí�co y reflexivo. Indagar, por ejemplo, en 
las concepciones y representaciones de la traducción y 
de lxs traductorxs imperantes o circulantes en una so-
ciedad implica ir en busca de las bases que sos�enen 
las normas en las que se referencian las respuestas 
dadas en el aula a los problemas puntuales; abordar 
las funciones que lxs traductorxs e intérpretes cum-
plen en la sociedad argen�na actual, las trayectorias 
que recorren para desempeñar su rol, las instancias de 

legi�mación y autolegi�mación de las que disponen, 
significa asomarse a la complejidad del espacio con-
formado por la traducción y sus agentes, descubrir una 
pluralidad de funciones, figuras y recorridos, y captar 
la dimensión histórica de esos fenómenos. Podemos 
suponer que lxs traductorxs familiarizadxs con ese �po 
de conocimientos serán profesionales menos proclives 
a aceptar sin más posicionamientos simplificadores o 
desconocedores de la realidad plural y heterogénea 
del mundo de la traducción en Argen�na y de sus raí-
ces históricas. En general, historizar los fenómenos 
vinculados con la traducción se puede pensar como 
una herramienta muy eficaz para contrarrestar los dis-
cursos esencialistas y norma�vistas, proyectados por 
lo general sobre el eje de una “actualidad” que se pre-
tende inmutable.

Leer e investigar

La fundación del Seminario no es ajena al surgimiento 
de los Estudios de Traducción en el país, impulsados 
decisivamente por Patricia Willson a comienzos de 
los 2000. El SPET fue creado hacia fines de 2003 por 
una resolución del Consejo Direc�vo del Lenguas Vivas 
que aprobaba el proyecto de creación presentado por 
Willson, y comenzó a sesionar en sep�embre de 2004 
(cf. recuadro 1 y la colaboración de Patricia Willson 
que acompaña a este artículo). Es una época en la que 
la fundadora del Seminario publica trabajos basales 
para la incipiente disciplina: La Constelación del Sur, 
el artículo “¿Especular o describir?” en la revista Otra 
parte y el capítulo “Página impar: el lugar del traductor 
en el auge de la industria editorial” en el volumen 9 de 

mailto:spet.llvv@gmail.com
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la Historia crítica de la literatura argentina.1 En el Len-
guas Vivas, Willson venía de coordinar una comisión 
que diseñó entre sep�embre de 2001 y junio de 2002 
el plan de estudios del Traductorado en Portugués, que 
introdujo un Seminario Permanente de Estudios de 
Traducción en el tramo final de la carrera, entre varias 
innovaciones importantes para la reforma posterior 
de todos los planes de estudio de los traductorados; 
y también había par�cipado ac�vamente en el relan-
zamiento de la revista Lenguas V;vas, que inauguró su 
segunda época con un número monográfico sobre Los 

1  Cf. Willson 2004a, 2004b y 2004c, respec�vamente. 
2  Uwe Schoor retomó esa formulación en el título de su presentación del Seminario en las IV Jornadas Internacionales de Traductología 
(Universidad Nacional de Córdoba, 5/8/2016): “Un lugar para cruzar hipótesis: el Seminario Permanente de Estudios de Traducción 
(SPET)”.

problemas de la traducción (diciembre de 2000-marzo 
de 2001). Además tenía a su cargo la materia Traducto-
logía en el Traductorado en Alemán, el único que dis-
ponía de un espacio curricular en el que se abordaba la 
traducción desde una perspec�va teórica e histórica, y 
desde allí y desde sus materias en el Traductorado en 
Francés nucleó un grupo de estudiantes que estuvie-
ron entre lxs primerxs asistentes al Seminario y que 
en su mayoría par�ciparon en el primer proyecto que 
coordinó en el Programa de inves�gación del Lenguas: 
“Escenas de la traducción en Argen�na” (2005-2007).

El SPET fue creado por la traductóloga y traductora Patricia Willson en el IES en Lenguas Vivas “Juan 
R. Fernández” en 2003.

El proyecto fue aprobado por el Consejo Directivo ese mismo año (Res. CD 16/03 del 14/10/2003) y el 
primer encuentro se realizó el 23 de septiembre de 2004.

Coordinadorxs

Patricia Willson: 2004-2010

Martina Fernández Polcuch: 2008

Martina Fernández Polcuch y Uwe Schoor: 2011
Griselda Mársico y Uwe Schoor: 2012–2020
Griselda Mársico y Sofía Ruiz: 2021-2022

En ese contexto de emergencia de los Estudios de 
Traducción, se comprende que el SPET se haya pro-
puesto desde sus inicios la tarea de facilitar la circu-
lación de textos teóricos, crí�cos e historiográficos de 
ese ámbito, poniéndolos al alcance de quienes estu-
vieran dispuestxs a contrastar con otrxs las hipótesis 
propias, para decirlo con una formulación que su fun-
dadora ha usado en más de una ocasión tanto para 
referirse a los obje�vos del espacio2 como para aludir 
a un gesto intelectual que, sin lugar a dudas, la carac-
teriza. De hecho, en los primeros �empos el Seminario 
funcionó casi como un grupo de lectura, o de estudio, 
que reunía a dis�ntxs interesadxs –un número redu-
cido de estudiantes, graduadxs y docentes de varios 

traductorados– en torno a la gran mesa del salón de 
conferencias para discu�r textos traductológicos y de 
áreas afines. Allí se presentaron y deba�eron trabajos 
fundamentales (Holmes, Benjamin, Venu�, la sociolo-
gía de la traducción) y también publicaciones recien-
tes, como Traducir el Brasil, de Gustavo Sorá (2003) y 
Borges y la traducción, de Sergio Waisman (2005).

Las sesiones des�nadas a la lectura crí�ca y discu-
sión de bibliografía, en especial, de novedades biblio-
gráficas locales sobre la traducción en América La�na, 
se convir�eron con el correr del �empo en uno de los 
pilares del Seminario. Pero más allá de esas instancias 
específicas, la presencia y la difusión de bibliografía 

Recuadro 1: Algunos datos sobre el SPET
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relevante sigue siendo una constante de todas las se-
siones: para cada una de ellas lxs expositorxs selec-
cionan una serie de lecturas sugeridas que la coordi-
nación del Seminario difunde públicamente3 y pone a 
disposición de lxs asistentes. Otra tarea esencial que 
el SPET se fijó desde sus comienzos en relación con 
las lecturas teórico-crí�cas fue la de tornar disponible 
parte de la bibliografía mediante la traducción, por lo 
general a través de encargos a las residencias de los 
traductorados del Lenguas (cf. infra y la colaboración 
de Patricia Willson en este número).

Paula�namente, a medida que se fue consolidando 
la disciplina en Argen�na y se fue ampliando el interés 
por la traducción de estudiosos provenientes de otras 
áreas, el SPET cimentó también otro de sus pilares: la 
difusión de inves�gaciones realizadas en el campo de 
la traductología o de disciplinas cercanas. En el Semi-
nario se presentan regularmente proyectos surgidos 
en la propia ins�tución (en el Programa de Inves�ga-
ción del Lenguas Vivas y también, más recientemente, 
en lo que denominamos “el SPET curricular”, el semi-
nario para alumnxs avanzadxs de los traductorados en 
Portugués, Alemán y Francés). Pero también �enen un 
lugar privilegiado las inves�gaciones que docentes de 
la ins�tución llevan a cabo en otras casas de estudio 
(tesis de maestría y doctorado, trabajos de posdocto-
rado) y todo �po de proyectos individuales o grupales 
vinculados con la traducción que se realizan en progra-
mas de inves�gación o de posgrado de universidades 
argen�nas y extranjeras. La discusión con lxs exposi-
torxs de las hipótesis que guían sus inves�gaciones, de 
los métodos de los que se sirven para abordar su ob-
jeto de estudio y de los resultados a los que arribaron 
o pretenden arribar es otra de las marcas de agua del 
Seminario (para una mirada desde afuera, cf. la cola-
boración de Claudia Fernández Speier que acompaña 
a este artículo).4

3  El SPET difunde sus ac�vidades en un blog (www.spetlenguasvivas.blogspot.com) y a través de la dirección de correo electrónico 
(spet.llvv@gmail.com) y de una cuenta en facebook (www.facebook.com/spet.llvv). Otros medios (el si�o web y las redes sociales 
del IES en Lenguas Vivas, el blog del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires) publican regularmente la información sobre las 
sesiones. 
4  La importancia conferida a la discusión se puede medir también en la forma en que se distribuye el �empo disponible en cada 
sesión: del mínimo de dos horas de duración para cada encuentro, la exposición en sí ocupa un máximo de 50 minutos; el resto se 
des�na al intercambio con lxs asistentes. 
5  Los enlaces entre paréntesis que consignamos a par�r de aquí llevan a las entradas de las respec�vas sesiones en el blog del SPET. 
Los hemos seleccionado a modo de ilustración de la frondosa historia del Seminario. En el blog se puede consultar la lista completa de 
las 147 reuniones que han tenido lugar hasta ahora.

Ciclos

Desde 2015 el SPET ar�cula sus sesiones en ciclos te-
má�cos cuando lxs coordinadorxs lo consideran fac�-
ble y produc�vo. Así, en 2015 se realizaron dos ciclos, 
uno de discusión bibliográfica (“Los estudios de traduc-
ción en América La�na. Lectura crí�ca de libros de la 
especialidad publicados en 2012-2014”; sesiones 85, 
87, 88 y 89)5 y otro sobre inves�gación (“La traducción 
como objeto de inves�gación: enfoques traductológi-
cos y no traductológicos”; 91, 92). En 2016, el primer 
ciclo, inspirado por los debates en torno al proyecto de 
Ley de traducción autoral, estuvo des�nado a exponer 
proyectos de traducción que pusieran de manifiesto 
la variedad de trayectorias de formación y de modos 
de circulación de los productos que coexisten en el 
ámbito de la traducción argen�na (“Heterogeneidad, 
heterodoxias: proyectos alterna�vos de traducción”; 
cf. recuadro 2); el ciclo del segundo cuatrimestre (“In-
ves�gaciones en traducción: enfoques traductológi-
cos y no traductológicos”; 98, 100, 101, 102) fue una 
suerte de con�nuación del segundo ciclo de 2015. En 
2017 la oferta principal también estuvo organizada en 
ciclos. El primero estuvo dedicado nuevamente a la 
discusión bibliográfica y se llamó “Lecturas pendien-
tes” (cf. recuadro 3) y el segundo, a inves�gaciones 
(“Programa Sur, carnaval, polí�cas editoriales y 1968: 
Cuatro inves�gaciones en torno al objeto traducción”; 
109, 110, 111, 112). En 2018, una parte de las sesiones 
del segundo cuatrimestre estuvo organizada en un ci-
clo dedicado, nuevamente, a inves�gaciones, esta vez 
con la intención de promover el diálogo con actores de 
otras disciplinas que trabajan con la traducción desde 
perspec�vas no traductológicas (sociología, historia, 
sociolingüís�ca, sociología del lenguaje y glotopolí�-
ca) y de abrir un espacio de reflexión y debate sobre 
las preguntas que se le plantean a la traductología 
argen�na con la conformación de nuevos objetos de 

http://www.spetlenguasvivas.blogspot.com
mailto:spet.llvv@gmail.com
http://www.facebook.com/spet.llvv
http://spetlenguasvivas.blogspot.com.ar/2015/03/encuentro-del-9-de-abril-de-2015.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com.ar/2015/04/en-el-proximoencuentro-que-tendralugar.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com.ar/2015/05/encuentro-del-04062015.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com.ar/2015/06/proximo-encuentro-02072015.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2015/09/proximo-encuentro-07102015.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2015/10/proximo-encuentro-11112015.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com.ar/2016/08/encuentro-del-31082016_18.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com.ar/2016/09/encuentro-del-5102016.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com.ar/2016/10/en-el-proximo-encuentro-que-tendra.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com.ar/2016/11/en-la-proxima-reunion-del-spet.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com.ar/2017/08/encuentro-del-30082017.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com.ar/2017/08/proximo-encuentro.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com.ar/2017/09/proximo-encuentro-jueves-26102017-salon.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com.ar/2017/10/proximo-encuentro-martes-2811.html
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estudio, como la formación de traductores e intér-
pretes en lenguas originarias o la variedad de lengua 

de traducción (“La traducción entre la traductología y 
otras disciplinas”, cf. recuadro 4).

Recuadros 2 y 3: Organización de las sesiones en ciclos

Ciclo I/2016 (abril a julio)

Heterogeneidad, heterodoxias: proyec-
tos alternativos de traducción

093: 7/4/2016

Una editorial dedicada a la traducción
Expositor: Eugenio López Arriazu (Facul-
tad de Filosofía y Letras; Dedalus edito-
res)

094: 12/5/2016

Traducir para formar un catálogo al-
ternativo: las publicaciones del CIF
Expositor: Ricardo Ibarlucía (Centro de 
Investigaciones Filosóficas; UNSAM)

095: 2/6/2016

Traducir para estudiar e investigar. La 
traducción en grupo del Leviatán de 
Hobbes
Expositorxs: Sebastián Abad y grupo de 
trabajo (UBA, Facultad de Filosofía y Le-
tras, Departamento de Filosofía; Editorial 
Hydra)

096: 7/7/2016

Traducir a los clásicos grecolatinos para 
la lectura y la escena
Expositorxs: Marcela Suárez y grupo de 
investigación (UBA, Facultad de Filosofía 
y Letras, Departamento de Letras Clási-
cas)

Ciclo I/2017 (abril a julio)

Lecturas pendientes

104: 20/04/2017 

Comentario y (re)traducción. Antoine 
Berman: La era de la traducción
Expositoras: María G. Tellechea (UBA) y 
Martina Fernández Polcuch (UBA/ Len-
guas Vivas)

105: 18/05/2017 

Traducciones que proyectan naciones. 
Gertrudis Payàs: El revés del tapiz
Expositora: Ana Eugenia Vázquez (CO-
NICET/ Lenguas Vivas)

106: 08/06/2017 

La traducción como metáfora: José 
Aricó como "traductor" del marxismo
Expositoras: Silvina Rotemberg (UBA/ 
Lenguas Vivas) y Sofía Ruiz (UBA)

108: 06/07/2017 

Una introducción a la sociología de la 
traducción y la recepción: Gouanvic, 
Jurt, Sapiro
Expositora: Alejandrina Falcón (CONI-
CET/ UBA/ Lenguas Vivas)
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Con la con�nuidad de las sesiones en torno a un 
eje, los ciclos �enen la clara ventaja de permi�r inda-
gar en una problemá�ca en mayor profundidad y abor-
darla desde dis�ntas perspec�vas, facilitando también 
el análisis y la discusión por la posibilidad que ofrecen 
de proceder por contraste o comparación. Al mismo 
�empo, suponen una tarea bastante ardua de organi-
zación –hay que coordinar con antelación las sesiones 

6  Una exposición razonada de las ac�vidades del Seminario entre 2004 y 2012 se puede consultar en Fernández Polcuch 2012.

a par�r de la disponibilidad de varixs expositorxs, lo 
cual deja poco margen para los cambios de úl�mo mo-
mento– que no siempre resulta exitosa: durante varios 
cuatrimestres intentamos organizar un ciclo en torno a 
las relaciones entre traducción y género, un tema que 
vuelve a estar en la agenda traductológica local e inter-
nacional, pero que, al menos por ahora, no hemos po-
dido tratar más que en sesiones sueltas (99, 129, 146).

Segundo cuatrimestre de 2018

La traducción entre la traductología y otras disciplinas

117: 29/08/2018 

La investigación en co-labor en traducción. El caso de Chaco
Expositoras: Georgina Fraser (Lenguas Vivas/ UNSAM/ UNTREF) y Virginia Unamuno (CONICET/
UNSAM/ UNTREF)

119: 25/10/2018 

La traducción en la historia intelectual
Expositorxs: Claudia Bacci (UBA), Mariana Canavese (UBA/ CONICET) y Mariano Zarowsky (UBA/
CONICET)

120: 06/12/2018 

Glotopolítica y traducción

Expositorxs: Gabriela Villalba (Lenguas Vivas/ UBA) y Roberto Bein (UBA)

Otras actividades

Además de los dos grandes ejes expuestos anterior-
mente –la discusión bibliográfica y de proyectos de 
inves�gación–, a lo largo de los años el Seminario ha 
desplegado una variedad de otras ac�vidades,6 como 
las entrevistas a traductorxs de diversos idiomas (4, 
15, 17, 26), a escritorxs-traductorxs, a agentes del 
campo editorial vinculadxs con la traducción (edito- 
rxs, directorxs de programas de traducción) y a traduc-
tólogxs (20, 33, 63, 76, 113); las conferencias sobre 

temas específicos de traducción o relacionados con 
el entorno de la traducción, a cargo de invitadxs ar-
gen�nxs (Lenguas Vivas, UNLP, UBA, UNC) o extran-
jerxs (de ins�tuciones brasileñas, mexicanas, belgas, 
alemanas, finlandesas, canadienses y españolas) (23, 
42, 68, 103); las clínicas de inves�gación (70, 97) y la 
presentación tanto de libros publicados por asistentes 
frecuentes al Seminario y docentes o ex docentes de 
los traductorados del Lenguas Vivas, como de mate-
riales didác�cos elaborados y publicados por docentes 
de los traductorados del Lenguas (51, 121, 136).

Recuadro 4: Organización de las sesiones en ciclos

Segundo cuatrimestre de 2018

La traducción entre la traductología y otras disci-
plinas

117: 29/08/2018 

La investigación en co-labor en traducción. El caso 
de Chaco
Expositoras: Georgina Fraser (Lenguas Vivas/ UN-
SAM/ UNTREF) y Virginia Unamuno (CONICET/
UNSAM/ UNTREF)

119: 25/10/2018 

La traducción en la historia intelectual
Expositorxs: Claudia Bacci (UBA), Mariana Canave-
se (UBA/ CONICET) y Mariano Zarowsky (UBA/
CONICET)

120: 06/12/2018 

Glotopolítica y traducción
Expositorxs: Gabriela Villalba (Lenguas Vivas/ UBA) 
y Roberto Bein (UBA)

http://spetlenguasvivas.blogspot.com.ar/2016/09/encuentro-del-2692016.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2019/11/en-la-proxima-reunion-del-spet-que.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2022/06/encuentro-del-21062022.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2013/03/004.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2013/03/015.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2013/03/017.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2008/07/encuentros-2008.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2013/03/020.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2009_04_01_archive.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2012/09/segundo-encuentro-de-septiembre.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2014/03/decimo-ano-del-spet-en-este-encuentro.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2018/04/encuentro-del-2542017.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2013/03/023.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2010/08/reunion-de-agosto-de-2010.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2013/04/encuentro-de-mayo.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com.ar/2017/02/proximo-encuentro.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2013/07/encuentro-de-julio.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2016/07/097-1472016-aviso-el-encuentro-del-14.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2011/07/reunion-de-julio-de-2011.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2018/12/en-esteencuentro-especial-del-spet-que.html
https://spetlenguasvivas.blogspot.com/2021/04/encuentro-del-1442021.html


111

EN LA ÓRBITA DE LA SECRETARÍA ACADÉMICA

"El Lenguas" 9 | marzo de 2023 | ISSN: 2469-0244
Superficies de contacto: el Lenguas Vivas y su entorno

En ocasiones especiales se han realizado también 
ac�vidades menos frecuentes, pero no menos inten-
sas: recordamos, en especial, la performance traduc-
tora de junio de 2007, realizada en plena intervención 
del Lenguas Vivas (19),7 vuelta a poner en escena en 
junio de 2019 en la Manzana de las Luces (124, ver 
también las fig. 1 y 2); la presentación del proyecto del 
Ley de traducción autoral en noviembre de 2013 (74) 
y la mesa de diálogo organizada en cooperación con 
el Centro de Estudiantes en abril de 2015 con el fin de 
acercar posiciones entre los sectores enfrentados por 
el mencionado proyecto (86); y, en un contexto algo 
más ameno, la mesa de traductores de Shakespeare 
organizada en colaboración con la AATI el 30 de sep-
�embre de 2014 (82).8

7  En el número 8 de Lenguas V;vas se puede leer una breve nota de Patricia Willson sobre esta performance (Willson 2012). 
8  La sesión tuvo lugar en el marco del programa de celebración de los 450 años del nacimiento de Shakespeare que organizó el 
Lenguas Vivas entre junio y noviembre de 2014; cf. El Lenguas, 1 (2015): Celebrating Shakespeare. 
9  Además de la intervención mencionada en la nota 1, cabe recordar la entrevista realizada en el Club de Traductores Literarios de 
Buenos Aires en sep�embre de 2012 a Mar�na Fernández Polcuch, Griselda Mársico y Uwe Schoor, donde se expuso sobre los orígenes 
del Seminario, su función y los ejes centrales de sus ac�vidades, y se presentó un panorama de las sesiones realizadas hasta entonces 
(<https://www.youtube.com/watch?v=-fDV0X9S4ao>; Úl�mo acceso: 24-10-2022). Una exposición similar se realizó en el marco de las 
Jornadas “Traducción literaria, prác�cas editoriales y crí�ca en la prensa” (CCE, Montevideo), organizadas por el Centro de Lenguas 
Extranjeras (CELEX) de la Universidad de la República (Uruguay), en noviembre de 2019 (conferencia de Griselda Mársico: “El papel de 
la academia. La experiencia del Seminario Permanente de Estudios de Traducción en Argen�na”).
10  Entre las úl�mas ac�vidades presenciales anteriores a la pandemia, se pueden mencionar la moderación de la presentación de 
Página impar, de Patricia Willson, en la Biblioteca Nacional (marzo de 2019) y la par�cipación en la jornada “En los 29 también se 
inves�ga” (Lenguas Vivas, octubre de 2019); el SPET también coorganizó las jornadas “Verlage und die Ideengeschichte von 1968” en 
el Archivo Alemán de Literatura (Marbach, octubre de 2019) y par�cipó del coloquio en honor a Andrea Pagni “Traducir en América 
La�na: espacios, figuras y procedimientos” (Erlangen, marzo de 2019). Durante la pandemia, el SPET tuvo a su cargo la coordinación 
de la charla de Nayelli Castro (“Traducción e historia: el la�noamericanismo estadounidense durante la Guerra Fría”, octubre de 2021) 
en el Ciclo de Metodologías de inves�gación en Estudios de Traducción e Interpretación organizado por el Grupo de Historia de la 
Traducción (Universidad Federal de Santa Catarina/ UdelaR). 
11  Cf. los paneles “Canon, variedad lingüís�ca y traducción: los clásicos a uno y otro lado del Atlán�co” (90) en las jornadas de 2015 
y “Adaptaciones intersemió�cas de Don Quijote en el carnaval brasileño” (110) en las de 2017. En 2015 la conferencia plenaria sobre 

No es infrecuente que el SPET salga de su propio 
espacio físico, tanto para difundir sus ac�vidades en 
entrevitas, ponencias o conferencias9 como para par-
�cipar en eventos académicos o culturales. En los úl-
�mos años, lxs coordinadores del Seminario han in-
tervenido en coloquios, mesas y paneles, moderado 
charlas y presentaciones de libros y coorganizado jor-
nadas.10 Las jornadas internacionales sobre formación 
e inves�gación en lenguas extranjeras y traducción 
que se llevan a cabo en el Lenguas Vivas representan 
un compromiso especial para el Seminario, que en las 
úl�mas ediciones par�cipó con la organización de un 
panel y proponiendo unx especialista para la conferen-
cia plenaria de tema traductológico.11Fig. 1: Performance traductora “El hombre en el ascensor” (2007). Foto: 

Gabriela Villalba

Fig. 2: Performance traductora “El hombre en el ascensor” (2019). Foto: 
Romina (bhz fotografia)

http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2013/03/019.html
https://spetlenguasvivas.blogspot.com/2019/05/15-anos-del-spet-encuentro-en-la.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2013/10/sesion-especial-ley-del-traductor.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2015/04/el-8-de-noviembre-de-2013-el-spet.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2014/09/30-de-septiembre-dia-del-traductor.html
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-admin/upload/lenguas_8.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2021/10/suplemento-01.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-fDV0X9S4ao
http://spetlenguasvivas.blogspot.com.ar/2015/07/proximos-encuentros.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com.ar/2017/08/proximo-encuentro.html
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Las relaciones del Seminario con el adentro y el 
afuera

Desde sus inicios el SPET cumple funciones intra- e 
interins�tucionales que se han ido profundizando y 
complejizando en los úl�mos años. Desde el punto de 
vista intrains�tucional, el Seminario funciona como un 
espacio ar�culador del área de traductología: además 
de que en sus sesiones se cruzan docentes y estudian-
tes de los cuatro traductorados del Lenguas Vivas, allí 
se presentan también regularmente los proyectos de 
inves�gación vinculados con la traducción desarro-
llados en el marco del Programa de Inves�gación del 
Lenguas (55, 60, 98, 101, 129, entre otras sesiones); 
y desde 2019, los trabajos de inves�gación realiza-
dos por lxs estudiantes en el “SPET curricular” de los 
traductorados en Alemán, Francés y Portugués (126, 
133, 140, 148, cf. también recuadros 5 y 6).12 El SPET 

traducción estuvo a cargo de Patricia Willson (“Translaturire: espacios del deseo y de la militancia en traducción”; actualmente 
publicada en Willson 2019) y en 2017, de Gustavo Sorá (“De la antropología como traducción a una antropología de la traducción”). El 
Seminario también organizó un panel (112) en el XVI Congreso de la Asociación La�noamericana de Estudios Germanís�cos (ALEG), del 
cual fue sede el Lenguas Vivas en noviembre-diciembre de 2017.
12  Parte de esos trabajos han sido publicados en la revista Lenguas V;vas (en los números 15 y 17) y en el suplemento “El Lenguas” 
(núm. 6).
13  En la sección Traducciones de Lenguas V;vas se han publicado textos encargados o difundidos por el SPET en los números 15, 16 y 
17. El número 8 del suplemento “El Lenguas”, El factor social (agosto de 2022), está enteramente dedicado a textos de sociología de la 
traducción traducidos en las residencias entre 2006 y 2020, muchos de ellos encargados por el SPET. 
14  Cf. las reseñas de La sociología de la literatura (Sapiro), Un nuevo marxismo para América Latina. José Aricó: traductor, editor, 
intelectual (Cortés) y América Latina y la literatura mundial: mercado editorial, redes locales y la invención de un continente (Müller) 
en el número 13; De Homero a Pavese. Hacia un canon iberoamericano de clásicos universales (Zaro y Peña) y Refracciones: Traducción 
y género en las literaturas románicas (Keilhauer y Pagni) en el núm. 14; Latinoamérica traducida. Aproximaciones recientes desde un 
campo en construcción (D’Amore y Castro), Traductores del exilio. Argentinos en editoriales españolas: traducciones, escrituras por 
encargo y conflicto lingüístico (1974-1983) (Falcón) y Hacerse de palabras. Traducción y filosofía en México (1940-1970) (Castro) en 
el núm. 15; Página Impar. Textos sobre la traducción en Argentina: conceptos, historias, figuras (Willson) y Os lugares da tradução 
(Kretschmer et al.) en el núm. 16; y De Mitre a Borges. Las traducciones argentinas de la Divina Comedia (Fernández Speier) en el núm. 
17. Cf. también la reseña de Escritura y traducción en América Latina. Diálogos críticos con Andrea Pagni en Mutatis Mutandis (vol. 15, 
nro. 2). 
15  La biblioteca del Seminario, actualmente alojada en la Biblioteca de Alemán del IES en Lenguas Vivas, se ha ido conformando 
exclusivamente a par�r de donaciones de autorxs, traductorxs y editorxs y está especializada en traductología la�noamericana y obras 
en traducción generadas en el ámbito hispanohablante.

encarga, además, la traducción de bibliografía espe-
cífica a las residencias de traducción de los dis�ntos 
traductorados y la pone a disposición de las instancias 
pedagógicas y de inves�gación interesadas (Estudios 
de Traducción, SPET curricular, Programa de Inves�ga-
ción). Parte de esa bibliografía está siendo publicada 
en la revista Lenguas V;vas y en el suplemento “El Len-
guas”,13 con lo cual alcanza difusión en otros círculos 
fuera del Ins�tuto (otros ins�tutos terciarios, univer-
sidades nacionales donde se cursan carreras y pos-
grados vinculados con la traducción). El SPET difunde 
también novedades bibliográficas de la especialidad, 
en par�cular de producción local y regional, a través 
de varios canales: la discusión de esas novedades en 
sus sesiones, el encargo de reseñas para la revista Len-
guas V;vas y otras publicaciones especializadas14 y la 
conformación de una biblioteca de traductología y edi-
ciones de obras en traducción.15

http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2011/11/encuentro-de-diciembre.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2012/08/encuentro-de-agosto.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2012/08/encuentro-de-agosto.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2016/08/encuentro-del-31082016_18.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2016/08/encuentro-del-31082016_18.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2016/10/en-el-proximo-encuentro-que-tendra.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2016/10/en-el-proximo-encuentro-que-tendra.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2019/11/en-la-proxima-reunion-del-spet-que.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2019/11/en-la-proxima-reunion-del-spet-que.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2019/07/el-miercoles-78-tendra-lugar-una-sesion.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2020/08/proximo-encuentro-02092020.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2020/08/proximo-encuentro-02092020.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2021/08/encuentro-del-01092021.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2021/08/encuentro-del-01092021.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2022/08/encuentro-del-07092022.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2017/10/proximo-encuentro-martes-2811.html
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2019/12/Lenguas-Vivas_15_digital.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2019/12/Lenguas-Vivas_15_digital.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2021/12/Revista-LV-N%C2%B0-17.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2019/12/SUPLEMENTO-6-2019_Online.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2019/12/SUPLEMENTO-6-2019_Online.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2019/12/Lenguas-Vivas_15_digital.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2019/12/Lenguas-Vivas_15_digital.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2021/03/Lenguas-Vivas-16.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2021/03/Lenguas-Vivas-16.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2022/10/Revista-LV-Suplemento-8_10.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/revista-lenguas-vvas/upload/Lenguas_Vivas_13_corregido_el_15.3.2018.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2018/12/Lenguas-Vivas_14.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2019/12/Lenguas-Vivas_15_digital.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2021/03/Lenguas-Vivas-16.pdf
https://ieslvf-caba.infd.edu.ar/sitio/wp-content/uploads/2021/12/Revista-LV-N%C2%B0-17.pdf
https://revistas.udea.edu.co/index.php/mutatismutandis/issue/view/4031
https://revistas.udea.edu.co/index.php/mutatismutandis/issue/view/4031


126: 07/08/2019

Una exigencia de “otros”: representa-
ciones sociales sobre doblaje y públicos 
televisivos en la prensa escrita brasileña
Expositor: Santiago Farrell (Traductorado 
en Portugués)

*

Contrainformación, rabia y conscien-
cia: la red Contra Info y sus traducto- 
rxs anarquistas
Expositora: Julieta Campos (Traductorado 
en Francés)

*

Configuraciones de espacio: la traduc-
ción y el traductor en el ámbito del 
Mercosur. Una mirada actual desde el 
análisis de sus políticas lingüísticas
Expositor: Mariano Tallarico (Traductora-
do en Portugués)

133: 02/09/2020

El ídish en Argentina: la restitución de 
un espacio perdido. El caso de la Colec-
ción Mil Años
Expositora: Maia Avruj (Traductorado en 
Alemán)

*

Cooperación y formación de traducto-
res autónomos
Expositora: Letícia Bonetti Gallego (Tra-
ductorado en Portugués)

*

La circulación y traducción de cuentos 
infantiles en la colección Los niños del 
Mercosur de editorial Comunicarte
Expositora: Juliana Escobar (Traductora-
do en Portugués)
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A lo largo de su historia, el SPET ha cooperado con 
otros espacios o instancias del IES en Lenguas Vivas. 
En párrafos anteriores hemos aludido al trabajo con-
junto con la ex Regencia y actual Secretaría Académica 
del Nivel Superior, el Centro de Estudiantes Terciarios 
y el SPET curricular de los traductorados en Portugués, 
Francés y Alemán. Podríamos agregar la cooperación 
con el Traductorado en Alemán en el marco del inter-
cambio de estudiantes y docentes con la Universidad 
de Hildesheim (Baja Sajonia), que dio lugar a varias se-
siones, en 2006 (14) y 2008 (28/29);16 y, recientemen-
te, con la Escuela de Otoño de Traducción Literaria 
(EOTL), que permi�ó la presentación de la traductora e 
inves�gadora Sylvie Pro�n en el Seminario (144). Tam-
bién ha colaborado con otras ins�tuciones argen�nas, 
como la AATI, la Fundación TyPA (taller de traducción 
literaria al alemán de Svenja Becker, 65), la Asociación 
Argen�na de Estudios Canadienses (conferencia del 
especialista Louis Jolicoeur, 68) y la Universidad de San 
Martín (auspicio de una conferencia de Andrea Pagni); 

16  Al respecto, cf. también el artículo de Mikara y Justel en el presente número (pp. 53-58).
17  La coordinación del SPET fue miembro del comité científico de las ediciones I y II del Congreso Bienal de RELAETI (Red La�noamericana 
de Estudios de Traducción e Interpretación), de la que forma parte desde 2015. 
18  Conviene recordar aquí que el Seminario, que funciona con horas ins�tucionales, no cuenta con presupuesto para la organización 
de sus sesiones, de manera que la presencia de expositorxs que no residen en Buenos Aires siempre ha dependido de que lxs invitadxs 

y con ins�tuciones u organizaciones supranacionales 
o extranjeras, como el Goethe Ins�tut Buenos Aires, 
la Asociación La�noamericana de Estudios Germanís�-
cos (ALEG), el Archivo Alemán de Literatura (DLA, Mar-
bach) y RELAETI.17

La virtualidad

El panorama no exhaus�vo de sesiones presentado 
en este artículo alcanza para poner de manifiesto que 
el SPET está en contacto desde sus inicios con ins�tu-
ciones, especialistas y profesionales de todo el mun-
do. Pero con el paso obligado de las sesiones al for-
mato virtual, a par�r de abril de 2020, el Seminario 
profundizó su relevancia a nivel interins�tucional, no 
solamente porque ha podido contar con expositorxs 
de otras la�tudes con mayor frecuencia que en años 
anteriores (cf., el resumen de sesiones de 2020 y el re-
cuadro 7, que reseña las ac�vidades de 2021),18 sino 
también porque se ha conver�do en un espacio de 

Recuadros 5 y 6: Sesiones del SPET curricular

http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2013/03/014.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2008/08/encuentros-de-septiembre.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2022/04/encuentro-del-26042022.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2012/11/taller-de-traduccion-literaria-al-aleman.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2013/04/encuentro-de-mayo.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2014/10/andrea-pagni-en-la-unsam.html
http://spetlenguasvivas.blogspot.com/2020/12/spet-2020-2021.html
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encuentro para estudiantes, docentes y especialistas 
de otras zonas del país, de América La�na y de Europa, 
con los consiguientes beneficios que esta intensifica-
ción del intercambio ha traído tanto para lxs miembrxs 

pudieran costearse el viaje y la estadía por sí mismxs o por medio de sus ins�tuciones de pertenencia, o que se encontraran en la 
ciudad con una beca de estudio o inves�gación, por algún otro evento académico o cultural o por mo�vos personales.

de la comunidad académica del Lenguas Vivas como 
para lxs asistentes de otras la�tudes (cf., a modo de 
tes�monio, la colaboración de Micaela van Muylem 
que acompaña a este artículo).

Recuadro 7: El SPET en pandemia. Las sesiones de 2021

136: 14/04/2021

Cartografías intelectuales plurales: presen-
tación del libro Mapping Spaces of Transla-

tion in Latin American 20th Century Print 

Culture

Expositora: María Constanza Guzmán (York 

University, Toronto)

137: 19/05/2021

Traducción en revistas culturales del Cari-
be hispanohablante y el Caribe anglófono
Expositor: Thomas Rothe (Universidad de 

Chile/ Universidad Católica de Chile)

138: 23/06/2021

The Southern Star/La Estrella del Sur: Tra-
ducción literaria y metadiscurso traducti-
vo en la prensa temprana de Montevideo 
(1807)
Expositora: Rosario Lázaro Igoa (Universidad 

de la República, Uruguay / Universidad Fede-

ral de Santa Catarina, Brasil)

139: 14/07/2021

Traducir el Paraíso 

Expositora: Claudia Fernández Speier (UBA/ 

UNLP/ ISP “Joaquín V. González”)

140: 01/09/2021

Investigaciones en el SPET curricular
¿Por qué Dehaene? Una exploración en bus-
ca de la transferencia de capital simbólico 
en las traducciones de divulgación científica
Expositora: Mariana Jaul (Traductorado en 

Alemán)

*

El rioplatense en la traducción de la Serie 
Negra de Tiempo Contemporáneo (1969-
1977)
Expositora: Sabina Ramallo (Traductorado en 

Francés)

141: 29/09/2021

Cartografía de la formación de intérpretes 
en lenguas originarias en Argentina
Expositorxs: Georgina Fraser, Melina Daniela 
Guevara, Paulina Lapalma, Franco Monterro-

so, Sofía Pesaresi, Sabina Ramallo y Micaela 
Vain (Lenguas Vivas)

142: 27/10/2021

La retraducción entre texto, paratexto y ex-
tratexto: el ejemplo de El llano en llamas

Expositora: Clémence Belleflamme (Universi-
dad de Lieja, Bélgica)

143: 06/12/2021

Itinerarios de Heine en América Latina
Expositora: Andrea Pagni (Universidad de Er-

langen-Nürnberg, Alemania)
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Teniendo en cuenta estos aspectos posi�vos que 
nos dejó la experiencia del formato virtual durante 
los años 2020 y 2021, para 2022 se adoptó un siste-
ma flexible, en el que la caracterís�ca de cada sesión 
(presencial o virtual) se va definiendo en función de 
las posibilidades y la conveniencia. En líneas generales, 
estamos realizando sesiones virtuales con lxs invitadxs 
no residentes en Buenos Aires –fue el caso del encuen-
tro 147 y también lo será para la sesión 150– y presen-
ciales con lxs expositorxs que residen o se encuentran 
en Buenos Aires (144, 145 y 146, con seguridad tam-
bién la sesión 149), en especial, las exposiciones del 
SPET curricular (148), des�nadas principalmente a la 
comunidad académica del Lenguas Vivas. En los casos 
de encuentros presenciales, se trata, en realidad, de 
sesiones híbridas, porque se puede asis�r virtualmen-
te desde una plataforma.

Aniversario

En 2023 se cumplen veinte años de la creación del Se-
minario. El SPET lo celebrará con un coloquio en ho-
menaje a su fundadora, que volverá a Argen�na lue-
go de más de una década de docencia e inves�gación 
en ins�tuciones extranjeras.19 Del encuentro, que fue 
propuesto por Andrea Pagni,20 par�cipará aproxima-
damente una docena de inves�gadorxs especializadxs 
en traducción de Argen�na, Bélgica, Alemania, Canadá 
y España, la mayoría de lxs cuales han expuesto tam-
bién en el Seminario.

19  En el Colegio de México (2011-2012) y en la Universidad de Lieja (desde 2013). Durante el período que lleva trabajando en el 
exterior, Willson no interrumpió el contacto con el campo de la traductología argen�na: dirigió y evaluó tesis de doctorado en la UBA, 
codirige una carrera de especialización (CETRALIT) y dicta un seminario en la misma universidad, editó y reeditó libros en Buenos Aires. 
En lo que respecta al Lenguas Vivas, además de sus par�cipaciones regulares como expositora en el Seminario (cf. sesiones 49, 58, 
70, 76, 97, 113, 122 y 130) –y en ocasiones también como asistente–, ha contribuido a ampliar la red de contactos internacionales 
del SPET, es miembro del consejo consul�vo de la revista Lenguas V;vas, en la que ha seguido publicando (cf. Lenguas V;vas, núm. 17, 

“El Lenguas”, núm. 5 y el presente número), y ha sido invitada como conferencista en las jornadas internacionales que organiza la 
ins�tución.
20  La romanista, historiadora de la traducción y traductora argen�na Andrea Pagni, profesora emérita de la Universidad de Erlangen-
Núremberg (Alemania), man�ene con Patricia Willson una relación de amistad intelectual que se remonta a la primera mitad de los años 
2000: entre otras cosas, fueron cofundadoras de ALAETI, la Asociación La�noamericana de Estudios de Traducción e Interpretación, 
que precedió a la actual red RELAETI, y coeditaron Traductores y traducciones en la historia cultural de América Latina, junto con 
Gertrudis Payàs (México, 2011). En el Seminario, protagonizaron la sesión inaugural de 2014, en la que se celebraron los diez años del 
SPET, en un diálogo que fue recogido en el número 13 de Lenguas V;vas, dedicado a La traducción en Argentina. También Andrea Pagni 
es una asidua expositora en el SPET (cf. sesiones 35, 75, 76, 99, 143). 
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Griselda Mársico es doctora en literatura por la Universidad de Buenos Aires y Profesora en Alemán por el IES 
en Lenguas Vivas “Juan R. Fernández”. Es docente de Estudios de Traducción en los traductorados en Alemán, 
Francés e Inglés y tutora de la Residencia de Traducción en el Traductorado en Alemán. Coordinó el SPET desde 
2012 hasta 2022. Trabaja también como traductora en el ámbito de las ciencias humanas y sociales.

Sofía Ruiz es Profesora en Alemán por el IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”. Se desempeña como do-
cente en el nivel medio y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Cursa la Maestría 
en Sociología de la Cultura y Análisis Cultural en el IDAES (UNSAM). Integra el equipo de inves�gación del Centro 
de Estudios y Polí�cas Públicas del Libro (Lectura Mundi-IDAES/UNSAM). Coordina el Seminario Permanente de 
Estudios de Traducción (SPET–IES en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”).
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El SPET

Patricia Willson
Universidad de Lieja

Si este texto está escrito en primera persona es porque 
se refiere al origen del SPET, no a lo que el SPET ha 
llegado a ser con los años, gracias a la coordinación/di-
rección sucesiva de Mar�na Fernández Polcuch, Uwe 
Schoor, Griselda Mársico y Sofía Ruiz. Y si los editores 
de la revista del Lenguas me piden que escriba este 
texto es por la dimensión que ha alcanzado el semina-
rio en la actualidad.

Para reconstruir ese origen recurrí a la memoria 
de mi propia computadora, al esquema que, desde 
mediados de los noventa, organizaba mis ac�vidades 
en el Lenguas Vivas. En la carpeta Documentos tenía 
una carpeta Lenguas y, dentro de esta, dos carpetas: 
Materias e Institucional. En esta úl�ma, en el mismo 
nivel que las carpetas Reglamentos, Planes de estudio, 
Revista, etc., había una, CET, Centro de Estudios de Tra-
ducción, donde estaba incluida la carpeta Seminario 
Permanente.

Estas carpetas, ordenadas según este esquema, 
con�enen archivos que son la prueba indirecta de un 
plan para los estudios de traducción en el Lenguas en 
aquel entonces. El seminario era parte de un proyecto 
más vasto: la creación de un centro de inves�gación 
en traductología, que incluía una biblioteca especiali-
zada (inaugurada por la donación de algunos volúme-
nes propios) y un local (que durante un �empo fue un 
pequeño “box” en el edificio nuevo). Hasta tenía un 
nombre: CETIC (Centro de Estudios de Traducción e In-
terculturales). Las autoridades de la ciudad, sin embar-
go, siempre fueron taxa�vas al respecto: administra�-
vamente, el Lenguas no podía contar con un centro de 
inves�gación con dotación propia. No pudo ser.

Pero volvamos al SPET. Tantas personas, ins�tu-
ciones y circunstancias fueron importantes para su 
creación; las menciono cronológicamente. En 1990, el 

seminario de Antoine Berman en el ISTI de París; gra-
cias a él supe de la existencia de los trabajos sociocrí�-
cos de Annie Brisset. A fines de 1995, la visita de Terry 
Hale al Lenguas Vivas; él me habló de Lawrence Venu� 
y su recientemente publicado The Translator’s Invisibi-
lity. En 1997, Beatriz Sarlo me pasó el número de Dis-
positio en el que colaboraban los autores de la Escuela 
de Tel Aviv y de los estudios descrip�vos de la traduc-
ción. Es que, en aquellos años, fueron cruciales las lec-
turas de Brisset, de Venu�, de Edwin Gentzler (un libro 
que me regaló Roberto Bein), de Itamar Even-Zohar, de 
Gideon Toury, así como de otros autores de una biblio-
teca que fui reuniendo bastante ecléc�camente, pero 
con una reconocible orientación sociológica y sociocrí-
�ca de la traducción. En 2003, Teresa Davis, entonces 
rectora del Lenguas, me sugirió que me presentara a 
una beca del Bri�sh Council. Visitar el UMIST, Universi-
ty of Manchester Ins�tute for Science and Technology 
y, allí, el seminario de Mona Baker fue un disparador 
esencial. El seminario funcionaba con la visita de in-
ves�gadores extranjeros que, todos los lunes, expo-
nían sus proyectos de inves�gación ante los estudian-
tes del máster en traducción. También disponía de una 
biblioteca propia, dedicada a la disciplina. A mi vuelta 
de Inglaterra pensé que podíamos, mutatis mutandis, 
intentar armar una reunión quincenal o mensual, en 
torno a alguna lectura de la bibliografía crí�ca y teóri-
ca, o en torno a una inves�gación en curso, con el fin 
de despertar el interés por la reflexión traductológica. 
Seguramente funcionó como inspiración distante el 
seminario de Oscar Terán en Filo, que no frecuenté, 
pero al que asistí algunas veces. A fines del 2003, por 
resolución del consejo direc�vo, se aprobó el proyecto 
del Seminario Permanente de Estudios de Traducción, 
extracurricular, con horas ins�tucionales. En agosto/
sep�embre de 2004 tuvimos la primera reunión del 
SPET, dedicada a la discusión de “Nombre y naturaleza 
de los estudios de traducción”, de James S. Holmes, en 
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una traducción propia que circuló durante años “irre-
gularmente”.1 Esas ac�vidades se fueron ampliando a 
las entrevistas abiertas con traductores, argen�nos y 
extranjeros, y, desde luego, a la presentación de pro-
yectos de inves�gación.

A la distancia, puedo ver otros factores que incidie-
ron entonces para que esos primeros intentos perdu-
raran en el �empo. En primer lugar, el plan de estudios 
del Traductorado en Portugués, en 2001, cuyo mo-
tor inspirador –como en tantos otros proyectos– fue 
Mora Pezzutti, así como el programa de inves�gación 
rentada con horas ins�tucionales. Paralelamente, las 
traducciones de textos traductológicos hechas en el 
marco de la residencia. Cito solo tres: la traducción 
de los capítulos sustan�vos de Vinay & Darbelnet por 
Hilda H. García y Lucila Fernández Suárez, solicitada 

1  Publicada, ahora sí regularmente, en Lenguas V;vas 17.

por Elena Marengo; la de Lawrence Venu� por Leonel 
Livchits, con la supervisión de Elena Odriozola; la de 
Jean-Marc Gouanvic por Inés Santana. Esos mimeos si-
guen circulando, y son bibliografía de tesis y otros tra-
bajos de inves�gación. Veo, ante todo, una generación 
de estudiantes sobresalientes, entusiastas y crí�cos, 
que cito en orden alfabé�co, seguramente olvidando 
a muchos y fusionando años de cursado diferentes: Ju-
lieta Barba, Julia Bucci, Martín de Brum, Elena Donato, 
Lucía Dorín, Alejandrina Falcón, Laura Fólica, Georgina 
Fraser, Hilda H. García, Leonel Livchits, Barbara Poey, 
Mariana Saúl, Gabriela Villalba.

Este es mi “mito de origen” del SPET, amasado con 
recuerdos imperfectos, seguramente afectados de im-
precisiones, omisiones y desplazamientos.

El SPET y nosotros

Claudia Fernández Speier
UBA/ UNLP/ ISP “Dr. Joaquín V. González”

El SPET es un espacio constante de formación: rico 
y generoso, a mí me recibió hace años, cuando –tar-
díamente en mi recorrido de lectora/ estudiosa /es-
tudiante/ inves�gadora– me acerqué al mundo de la 
traducción, y me sorprendió por la infrecuente convi-
vencia de seriedad y calidez.

¿Qué es el SPET para mí? Un ámbito de aprendi-
zaje riguroso y gen�l. Una muestra de la fer�lidad de 
lo que siembra Patricia Willson, y de la importancia 
de la con�nuidad, y de la vitalidad de la relación entre 
docentes y estudiantes. Un ejemplo de lo que puede 
lograrse con inteligencia y compromiso.

Cada vez que voy al SPET, a escuchar o a hablar, 
aprendo algo importante.

Y alimento una intuición op�mista: en Argen�na 
hay cosas que se hacen bien. Y se hacen en las aulas de 
una ins�tución pública. Y se hacen en el Lenguas Vivas, 
uno de los terciarios tan vapuleados por la prepotente 
ignorancia de quienes nunca se acercaron a esas aulas.

Tengo una profunda gra�tud por el SPET. Por los 
consejos que recibí allí al empezar mi doctorado, que 
atesoré e hice crecer en otras inves�gaciones. Por el in-
terés que siempre muestra por lo que hacemos, y por 
el estímulo que ofrece para lo que haremos siempre.
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Espacios de encuentro expandidos: el SPET (también) es virtual

Micaela van Muylem
UNC

Abril de 2020. Cuarentena, encierro, mucha incer�-
dumbre, el comienzo de un largo periodo de virtuali-
dad que en ese momento yo solo era capaz de asociar 
con la imposibilidad del encuentro. En ese momento, 
llega un mail que, recuerdo muy bien, me invadió de 
alegría: anunciaba una sesión del SPET, ¡virtual! De 
repente, la pantalla adquirió un valor extraordina-
riamente posi�vo. Para lxs seguidxres, admiradorxs 
y fans del Seminario Permanente de Estudios de Tra-
ducción que no vivimos en Buenos Aires, la no�cia de 
poder par�cipar de las ac�vidades fue una verdadera 
maravilla. Poder escuchar a Patricia Willson desde el 
sillón de casa y reencontrarnos con colegas y amigxs 
de este modo fue una manera hermosa de paliar tanto 
encierro y aislamiento.

Quienes traducimos pasamos muchas horas en so-
ledad, y la propuesta del SPET, la invitación a reunirse 
para intercambiar ideas y pareceres, es siempre una 
celebración. Es verdad que hay muchos otros espacios 
de encuentro, pero el Seminario es único en su forma 
y su propuesta, y es también extraordinario por la ca-
lidez humana, por la curiosidad genuina con la que se 
escucha a las voces más diversas, por ser un espacio de 
reflexión y de formación, de muchísima generosidad y 
entusiasmo que han sostenido con constante trabajo y 
esfuerzo las diferentes personas que lo han llevado y 
lo llevan adelante.

Había tenido la oportunidad de par�cipar de un 
par de encuentros en el Lenguas Vivas en ocasión de 
alguna visita a Buenos Aires, después como invita-
da, y en varias oportunidades ya le había hecho a la 
coordinadora la molesta pregunta de si los encuentros 
se registraban para quienes estábamos lejos. Ahora, 
después de tanta pantalla, virtualidad, mediación, 

tecnovivio, celebro que no sea así. Y no creo que me 
esté contradiciendo: sí me reconcilié con poder encon-
trarnos, aunque sea con mediación digital, pero des-
pués de dos años de profusión de pantalla y grabacio-
nes en nuestras vidas, una realidad que no se irá ya de 
nuestra co�dianeidad, también valoro mucho más el 
momento de la reunión, en forma presencial o virtual, 
incomparable con ver un registro en que no estuvimos 
presentes. Por otra parte, dicho registro condiciona, 
como el vigilante ojo del Gran Hermano de Orwell, a 
quienes saben que sus palabras quedarán para siem-
pre dando vueltas, perdidas o encontradas en alguna 
nube, entre infinidad de otros registros, con lo cual se 
pierde la in�midad del convivio.

Además del aporte innegable a la discusión sobre 
esta tarea de traducir que se lleva adelante en el SPET 
desde hace dieciocho años, valoro muchísimo el es-
fuerzo que han hecho por dar con�nuidad a los en-
cuentros y al intercambio durante el difícil periodo de 
aislamiento social y preven�vo durante 2020 y 2021. 
En estos dos años, a pesar de todo, pudimos reunirnos 
en el seminario desde diferentes lugares de Argen�na, 
pero también desde Uruguay, Alemania, Bélgica, Aus-
tralia… E incluso fue posible conservar el post-SPET, 
donde siempre se prolonga la charla en un espacio más 
distendido. Aunque prefiera siempre verlas en perso-
na, también me alegra mucho que ahora se pueda, en 
ocasiones, seguir par�cipando (también) virtualmente 
del convite. ¡Feliz mayoría de edad, y por muchos años 
más de SPET en nuestras vidas!

Córdoba, mayo de 2022
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