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Ideologías lingüísticas y migración:  
Cursos de español para la comunidad senegalesa  
en Buenos Aires (2018–2020)

1 Introducción

En esta contribución trataré el tema de la migración desde el punto de vista 
glotopolítico, considerando las ideologías lingüísticas que se activan en espa-
cios de cursos de español impartidos para la comunidad senegalesa en Buenos 
Aires, entre 2018 y 2020. 

Entiendo la glotopolítica como una perspectiva interdisciplinaria, intere-
sada por toda medida que afecte el reparto social de la palabra. Estudia las 
intervenciones en el espacio público del lenguaje, las ideologías lingüísticas y 
su relación e incidencia en estructuras de poder y relaciones sociales. Implica 
reconocer que el asunto a estudiar no puede explicarse si se prescinde de su 
dimensión lingüística o de su dimensión sociopolítica (Guespin/Marcellesi 
2019 [1986]; Arnoux 2012;  Del Valle 2007).

Este trabajo proviene de los avances de mi investigación doctoral y de mi 
participación militante y como profesora de español en tres organizaciones 
sociales: el Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM), el Movimiento de Traba-
jadores Excluidos (MTE-UTEP) y la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes 
y Refugiadas en Argentina (AMUMRA).

Presento un breve análisis de cuatro entrevistas en donde se habla de los 
cursos de español y, en general, del tema del aprendizaje y uso del español por 
parte de la comunidad senegalesa. Para el análisis de las ideologías lingüísticas 
empleo los conceptos de tópica espacial y de ideologemas.
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2 Marco teórico y metodológico

El acercamiento que propongo es doble. Por un lado, empleo una perspectiva 
etnográfica desde la observación participante por mi trabajo en las organiza-
ciones mencionadas, desde donde obtengo información y reflexiono sobre ella. 
Por otro lado, realizo un acercamiento discursivo a los materiales producidos 
en las interacciones, así como en materiales de prensa y en entrevistas realiza-
das a participantes de los tres cursos de español realizados en la Ciudad Au-
tónoma de Buenos Aires. Algunos autores han reflexionado sobre las ventajas 
de este vínculo (Olmos-Alcaraz 2015; Gutiérrez 2012) porque permite abarcar 
más integralmente tanto el estudio de las prácticas, como el de los discursos.

Para los propósitos de esta contribución, por razones ilustrativas y de es-
pacio, he seleccionado ejemplos de dos entrevistas realizadas en el marco de 
esta investigación y de dos fragmentos de entrevistas publicados en artículos 
de prensa. En estas entrevistas se presenta la voz de participantes de las tres 
organizaciones sociales mencionadas.1 

Por otra parte, los datos cualitativos de información sobre las características 
etnolingüísticas de la comunidad provienen de un relevamiento que realicé 
en los tres cursos de español a cerca de 100 senegaleses (Murguía 2019), así 
como de la revisión bibliográfica al respecto y consulta a otras investigadoras 
en el campo.

En el aspecto teórico, me intereso por el estudio de las ideologías lingüís-
ticas y representaciones sobre objetos lingüísticos que implican evaluaciones 
sociales sobre ellos y sobre los sujetos a los que se asocia, dando lugar a estereo-
tipos, actitudes y acciones. Entiendo las ideologías lingüísticas como: “sistemas 
de ideas que integran nociones generales del lenguaje, el habla o la comunica-
ción, con visiones y acciones concretas que afectan la identidad lingüística de 
una determinada comunidad” (Del Valle 2005: 399). Las ideologías lingüísticas, 

1 Una de las entrevistas fue realizada a una profesora y militante del BTM, mientras que otra 
fue hecha a un militante del MTE-UTEP. En las notas de prensa se refieren entrevistas a la 
directora de AMUMRA (Decrop 2018) y a otro profesor y militante del BTM (Nadie nos 
invitó 2018).
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además, “se apoyan en ideologemas o se articulan a partir de ellos” (Arnoux/
Del Valle 2010: 12).

Por esta razón, para estudiar las ideologías, retomo las nociones de ideo-
logema y tópica desde el análisis del discurso. De acuerdo con Lidia Becker, el 
término de ideologema fue empleado por primera vez en el círculo de Bajtín 
para referirse a “la representación de una ideología que se materializa en el 
signo lingüístico” (Becker, 2019, 8). Posteriormente, Angenot (1982) recuperó 
este concepto, cuya definición es retomada por Arnoux y del Valle (2010: 12) 
como “lugares comunes, postulados o máximas que, pudiendo realizarse o no 
en superficie, funcionan como presupuestos del discurso”.

Siguiendo a Di Stefano y Pereira, se puede asignar diferente grado de ge-
neralidad a los tópicos y a los ideologemas. Los ideologemas pueden estar 
formados por una conjunción de tópicos en los que se encasilla el tema en 
cuestión, como el “locus”, “el terreno en el que se siembra y se cosechan argu-
mentos” (Di Stefano/Pereira 2015: 155). Por ejemplo, una tópica común sobre 
las lenguas es la biológica: las lenguas como los seres vivos nacen, mueren, se 
extinguen. De acuerdo con la orientación ideológica, la articulación de tópicas 
puede dar lugar a ideologemas, como, por ejemplo: “las lenguas, como los seres 
vivos, tienen derechos y deben ser defendidas”, en el que se emplea la tópica 
biológica y la tópica de los derechos humanos. 

3 Migración senegalesa y perfiles lingüísticos

La migración senegalesa es de carácter transnacional (Sow 2004; Espiro 2020), 
de manera que mantiene una existencia multisituada y con interacciones cons-
tantes en diversas partes del mundo, como en este caso Argentina, Senegal y 
otros países donde hay familiares o conocidos. Además, no es homogénea, 
pues está compuesta por distintas etnias, cofradías y redes. No hay una cifra 
oficial del número de migrantes senegaleses en el país, pero los referentes2 

2 El término “referente” es empleado en los movimientos sociales de base popular en Argentina 
para nombrar a aquellas personas que, dentro de una comunidad, asumen el papel de ser 
portavoces de la misma y representantes de sus intereses frente al resto de la sociedad. Se 
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entrevistados calculan que hay alrededor de 4000 y que comenzaron a migrar 
en la década de los noventa del siglo pasado. A pesar de las diferencias, tienen 
en común que la mayoría son hombres jóvenes que migraron como parte de un 
proyecto económico familiar para el envío de remesas (Kleidermacher 2012). 
La etnia más numerosa tanto en Senegal como en Argentina es la wolof. Casi 
todos son practicantes del islam, de la cofradía mouride, una rama sincrética, 
sufí y mística (Zubrzycki 2011). Una gran parte se dedica a la economía po-
pular, ya sea caminando y ofreciendo sus productos en sitios con afluencia de 
gente o desplegando mantas en las calles de los barrios comerciales.

Con respecto a los perfiles lingüísticos, se trata de una comunidad plurilin-
güe, gracias a sus trayectorias étnicas, educativas, religiosas y migratorias, que 
abrevan de distintas culturas, principalmente la árabe-musulmana, la occiden-
tal y la negro-africana (Cisse 2005). La cultura religiosa implica que muchos 
estén alfabetizados en árabe, aunque su uso a menudo está restringido a la 
práctica de la lectura del Corán y otros textos religiosos. Por otro lado, la lengua 
oficial en Senegal es el francés, empleado en la administración, la escuela y el 
ejército (Aziz Faty 2014), si bien no toda la población lo domina. La presencia 
más importante la tienen las lenguas previas a la colonización, que suelen 
corresponderse con la etnia: wolof, diola, serere y peul, entre las principales. 
De ellas, el wolof funciona como la lengua vehicular. 

En el relevamiento realizado en el marco de los cursos de español se de-
terminó que en promedio manejan entre tres y cuatro lenguas, entre ellas el 
español, aunque con diferentes grados de competencias y restringidas a espa-
cios muy particulares. Debido a sus trayectorias migratorias, algunos suman 
a su repertorio el portugués, dado que la mayoría ingresa a Argentina desde 
Brasil, en donde pueden permanecer algunos días, semanas o, incluso, meses o 
años, antes de ingresar a Argentina. Ocurre también que, una vez establecidos 

prefiere este término al de “líder” o “dirigente” que implica una relación de verticalidad. Los 
senegaleses presentes en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que asumen dicha función se 
han ido apropiado de este término y suelen designar a distintos referentes dentro de la ciudad 
de acuerdo con las principales ubicaciones territoriales de la comunidad senegalesa: barrio 
de Once, barrio de Flores y barrio de Constitución. Paralelamente, existen otros referentes 
que son representantes de agrupaciones, como, por ejemplo, de la Asociación de Residentes 
Senegaleses en Argentina (ARSA) o Actos de los Senegaleses en Argentina.



© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur 359

Ideologías lingüísticas y migración: Cursos de español para la comunidad senegalesa

en alguno de los dos países, se desplazan por temporadas al otro o acuden a 
comprar mercadería. Al respecto, Espiro (2020: 203) afirma que se construyen 
“redes transnacionales de logística comercial también en esta región”.

Como se observa, esta comunidad tiene un repertorio amplio de lenguas, 
lo cual es una ventaja para manejarse en el territorio argentino. Sin embargo, 
una problemática presente es el bajo grado de alfabetización en abecedario 
latino, sumado a un manejo no estándar del español. Según estimaciones de 
referentes de la comunidad y de acuerdo con el relevamiento realizado, más 
del noventa por ciento no tiene una alfabetización funcional, entendida como 
aquella que es necesaria para el desarrollo de las prácticas cotidianas de lectura 
o escritura en una comunidad dada (Jiménez 2005), en este caso, la sociedad 
argentina. Esto frena el acceso a ciertos espacios propios de países tan alfa-
betizados como Argentina. En este escenario, aparecen nuevas dificultades 
debido al aumento de prácticas de escritura (facilitadas por las tecnologías) 
para realizar trámites de manera online, como renovación de documentos, 
solicitud de permisos de circulación (durante la pandemia), inscripción para 
apoyos estatales, entre otros.

4 Cursos de español para la comunidad senegalesa

En este apartado describo tres experiencias educativas, especialmente desti-
nadas a la comunidad senegalesa, impartidas por tres organizaciones sociales 
entre 2018 y 2020. Se trata del Bloque de Trabajadorxs Migrantes (BTM), el 
Movimiento de Trabajadores Excluidos de la Unión de Trabajadores de la Eco-
nomía Popular (MTE-UTEP3) y la Asociación de Mujeres Unidas, Migrantes y 
Refugiadas en Argentina (AMUMRA). Las tres experiencias están enmarcadas 
dentro de un proyecto político pedagógico de educación popular, entendida 
como:

3 Antes CTEP: Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, cuya denominación 
cambió a finales de 2019.
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un conjunto heterogéneo de prácticas, que más allá de sus diferencias 
(de contenidos, de ámbitos, de estrategias metodológicas), tienen en 
común una vocación transformadora, un fin liberador organizado en 
base a la coherencia entre fines y medios, y una opción por los sectores 
populares. (Cano 2012: 25–26).

Difieren, por tanto, de las clases de idioma realizadas en institutos o escuelas, 
cuyo objetivo declarado e inmediato suele ser la adquisición de una segun-
da lengua. Estos cursos surgen como parte de un proyecto político, dentro 
de organizaciones sociales que aspiran a transformar las condiciones de los 
sujetos que pertenecen a ellas y a quienes buscan integrar y defender. Estas 
experiencias educativas consideran la lengua como un derecho y, en ese sen-
tido, se insertan en la amplia tradición de lucha por los derechos humanos 
desarrollada en Argentina. Por estas razones, considero estos cursos como 
intervenciones glotopolíticas, cuya función es modificar las relaciones de poder 
de la comunidad senegalesa con la sociedad receptora, a partir de acciones en 
el campo del lenguaje.

Los tres cursos están ubicados en espacios estratégicos de acuerdo con el 
asentamiento territorial de las organizaciones que los imparten, en los barrios 
porteños de Flores, Constitución y Once. Estas zonas, a la vez, suelen ser espa-
cios de venta y vivienda de los senegaleses presentes en la capital. Los cursos 
son gratuitos y los profesores trabajan voluntariamente, además de que im-
plementan acciones paralelas a la enseñanza, como asistencia para trámites de 
diverso tipo, acompañamiento en casos de violencia institucional,4 formación 
en otras áreas, cuestiones organizativas, entre otras. No todos los que enseñan 
están formados profesionalmente en campos relacionados al lenguaje, lo que 
también otorga características distintas a un curso tradicional; los que ofician 

4 De acuerdo con informes del Ministerio Público de la Defensa (2018, 2019) y bibliografía espe-
cializada (Reiter 2017; Voscoboinik/Zubrzycki 2019), la comunidad senegalesa en Argentina 
se enfrenta de manera sistemática a la violencia institucional. Esto se traduce en detenciones 
arbitrarias, armado de causas, robo de mercadería, allanamientos, violencia física y acoso 
cotidiano en actividades no laborales. En los espacios donde se imparten cursos de español 
a menudo los profesores y militantes se involucran en la defensa ante estos escenarios. Por 
ejemplo, desde el BTM se ha desarrollado un protocolo de acción frente a las detenciones 
arbitrarias.
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de profesores se van formando a través de la práctica y acompañamiento de 
los otros docentes y en instancias educativas colectivas.

En el barrio de Flores tiene lugar el curso del BTM, en el espacio de memo-
ria “Ex Centro Clandestino de Detención Tortura y Exterminio Automotores 
Orletti”. Las clases son impartidas, en su mayoría, por migrantes hispanoha-
blantes. Durante 2018 y 2019, cuando era presencial, asistían en promedio 20 
alumnos, con un máximo de 50, se dictaba dos veces por semana en horario 
nocturno y el número de profesores en cada clase oscilaba entre 8 y 10. Esto 
último permitía una atención más individual y distribuida en diferentes niveles 
de oralidad y escritura. Durante la pandemia, esta organización creó un canal 
de YouTube y Facebook, llamado Damay Jaangë Español (“yo aprendo español”, 
del wolof), con videos-cápsula para hablantes de wolof, como una forma de 
seguir manteniendo el aprendizaje.5

En el barrio porteño de Constitución, se imparte el curso del MTE-UTEP. 
Las clases son impartidas por voluntarios y profesores de lengua. Gracias a un 
convenio con la Universidad de Buenos Aires en 2019, se integraron profesio-
nales formados en la enseñanza de español como lengua segunda y extranjera 
(ELSE) y, tanto este curso como el del BTM, adquirieron mayor institucio-
nalidad al ser reconocidos a través del programa de extensión universitaria y 
bienestar estudiantil de la Universidad de Buenos Aires “Enseñanza de español 
a inmigrantes adultos trabajadores de la economía popular”. Durante 2018 y 
2019 se impartió tres veces por semana, cada uno de los días destinado a un 
nivel distinto. En 2020 comenzaron a realizarse a través de medios digitales, 
primero por medio de actividades sincrónicas y asincrónicas por WhatsApp y 
después a través de Zoom. Aunque la mayoría de los estudiantes del MTE son 
senegaleses, también hay personas de Ghana y de Haití.

Finalmente, se llevó a cabo otro curso durante 2018 y 2019 en las instala-
ciones de AMUMRA en el barrio de Once. Lo dictaban dos veces por semana 
mujeres pertenecientes a la organización y voluntarias, algunas con experiencia 
en la enseñanza de lengua. Una vez por semana el contenido estaba enfocado 
a los derechos humanos en Argentina, con llamados de atención a cuestiones 

5 Véase: https://www.youtube.com/channel/UC_DXJfXMVf-ZOwHr5N4ROpg y https://www.
facebook.com/DamayjaangeBTM 
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de la lengua, y recibía mensualmente a referentes y personalidades centrales 
en el tema, como la Madre de Plaza de Mayo, Nora Cortiñas. El segundo día 
se dedicaba a la alfabetización y a prácticas de lectura y escritura.

5 Tópica espacial e ideologemas

En esta sección presentó la tópica e ideologemas que identifiqué, mientras 
que en la siguiente (§ 5.1) presento los ejemplos. En los materiales discursivos 
analizados hasta el momento en el marco de esta investigación, así como en 
los materiales seleccionados para esta contribución (las dos notas de prensa 
y las dos entrevistas), se identificó un uso característico de la tópica espacial 
al hablar de las lenguas en el contexto de uso, comunicación y aprendizaje del 
español. Es decir, que aparecen metáforas, frases y lexemas que se relacionan 
con los espacios y la movilidad, el ir de un lugar a otro o la imposibilidad y 
dificultad de movimiento (por ejemplo, acceso, barrera, camino, puente; abrir, 
cerrar, entrar). Además, se articulan con otras maneras de concebir la lengua, 
las interacciones y los hablantes, como la tópica del combate o la lengua como 
recurso, como se verá más adelante. 

Si bien en la vida cotidiana utilizamos asociaciones metafóricas al emplear 
la palabra sobre prácticamente cualquier tema (véase Lakoff/Johnson 1980), 
en este caso me interesa la forma en que esa asociación se construye discur-
sivamente y su vínculo con ideologías lingüísticas. Es probable que el uso tan 
productivo de la tópica espacial con el tema de la lengua sea producto de que 
el mismo hecho de migrar implica moverse de un sitio a otro, cambiar de es-
cenario y enfrentarse a las condiciones de la nueva sociedad. 

Ahora bien, concebir y enunciar la lengua en términos de lugar es el molde 
vacío en el que “toman forma” los ideologemas que se verán; es decir, por sí 
misma esta asociación no revela cuestiones ideológicas, pero sí puede hacerlo 
al conjuntarse con representaciones sobre la lengua, los hablantes, los sujetos 
sociales y la sociedad y también al relacionarse con otros tópicos. En este caso, 
hay otras ideas que aparecen enlazadas y resultan relevantes en los discursos 
analizados: “la lengua como objeto”, “una lengua: una sociedad” o “el poder de 
la palabra”. Los ideologemas identificados son:
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1) La lengua, como un espacio, puede ser abierta o cerrada, accesible 
o de difícil acceso. 

2) La lengua, como un objeto o un medio (herramienta, barrera, re-
curso), permite o cierra el acceso a otros espacios.

3) En la lengua, como en los espacios, se pueden construir cosas.

Considero que el tópico espacial es, además, propio de las sociedades neolibe-
rales y globalizadas, donde la migración internacional y la comunicación global 
tiene un papel relevante en la organización social, a la vez que produce conflic-
tos y moldea realidades sociolingüísticas. A continuación se presenta el análisis 
de estos ideologemas bajo la matriz discursiva de los derechos humanos.

5.1 Discurso de los derechos humanos
A partir de estos ideologemas y tópicos, como moldes vacíos, se generan ra-
zonamientos y representaciones distintas de las lenguas y las personas que 
las emplean, de acuerdo con las posturas ideológicas de los hablantes y los 
grupos a los que pertenecen. Si bien identifiqué otras ideologías (como la del 
multiculturalismo) que emplean dichas construcciones, en este breve trabajo 
decidí centrarme en aquellas partes que se asocian con la matriz de los derechos 
humanos. La preocupación y lucha por este tema en Argentina tiene larga data 
y se encuentra muy presente en las organizaciones sociales y políticas actua-
les. Su importancia proviene principalmente de las movilizaciones y reclamos 
realizados por familiares de las víctimas de la dictadura, desde finales de los 
años setenta. Tal y como indica Barros (2009: 3):

Desde entonces, esta cuestión [la de los derechos humanos] ha ad-
quirido una posición privilegiada en el contexto político nacional y 
el lenguaje de los derechos humanos se ha convertido en un lenguaje 
disponible y legítimo para luchas y reclamos muy diferentes. 

En este caso, la matriz de los derechos humanos toma forma a través del len-
guaje y las luchas que abogan por ellos, particularmente los derechos sociales, 
políticos y económicos. Contra la idea de que la globalización abrió el mundo 
y quitó las fronteras, el discurso de los derechos humanos señala que no lo hizo 



© Frank & Timme Verlag für wissenschaftliche Literatur364

Nélida Murguía Cruz

para todos; más bien profundizó otras desigualdades y generó barreras para la 
obtención de derechos. Al mismo tiempo, hay un desafío al sistema nacional 
que no garantiza los derechos de los sectores más vulnerados, como los mi-
grantes, y que además, los reprime. Frente a ello, desde la matriz de derechos 
humanos hay una apelación a la organización popular para la obtención de 
derechos. 

Lo anterior tiene un correlato en la forma de concebir la palabra y su papel 
en las luchas por los derechos. En específico, se identifican dos ideologemas 
que se hacen presentes en los discursos de los entrevistados:

1) La lengua es un lugar de encuentro y un camino para la construcción 
colectiva. 

2) La lengua es una herramienta de defensa e integración sociopolítica, 
articulado con la lengua es un derecho.

En los siguientes fragmentos de discursos, se observa la tópica espacial desde 
los derechos humanos. En las entrevistas suele estar presente una crítica al 
Estado nacional por no garantizar el derecho a la palabra: 

[…] el acceso al lenguaje es un derecho ciudadano. Como el Estado 
no lo brinda, nosotros tratamos de suplir esta carencia de derechos 
(Mariana, BTM).6

En este caso, el lenguaje es concebido como un espacio al que se puede acceder, 
al que incluso se tiene el derecho de entrar, por ser ciudadanos del país. La en-
trevistada sugiere, en ese sentido, que los migrantes son también ciudadanos, 
un punto conflictivo en la lucha por los derechos de las personas migrantes, 
que genera debates en la sociedad y el Estado. Se perfila también esta doble 
configuración de la palabra como lo que permite obtener derechos, a la vez que 
es un derecho en sí misma. Hay que recordar que en la legislación migratoria 
se indica que el Estado tiene la obligación de favorecer la realización de cur-
sos de español para los migrantes no hispanohablantes (art. 14, Ley 25.871); 

6 Los subrayados indican aquellas partes relacionadas con la tópica espacial.
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sin embargo, su aplicación es escasa e incipiente. Las organizaciones sociales, 
como las mencionadas en esta contribución, se encargan de asumir aquellas 
tareas glotopolíticas que desde las instituciones no se aplican, a través de la 
educación popular. 

En un sentido similar, otra entrevistada menciona:

La enseñanza del español así como la de los derechos humanos, nos abre 
un camino. La construcción de un ciudadano empoderado es la condi-
ción de la igualdad ante la ley. (Natividad Obeso, AMUMRA)

La educación se concibe como una herramienta transformadora de las con-
diciones de desigualdad. En este caso, la lengua y la formación se enuncian 
como una llave que abre el camino o una herramienta que permite transitarlo, 
el camino de la construcción de la ciudadanía consciente de sus derechos y 
dispuesta a luchar por ellos. 

El entrevistado de otra organización reflexiona de forma semejante a las 
anteriores informantes y apela en un inicio a un tema relevante en materia 
de derechos humanos, el tema de la represión cotidiana que ocurre sobre la 
comunidad senegalesa y su relación con la palabra:

 […] las dificultades que tienen ellos más allá de la política particular-
mente represiva de la ciudad y la vulneración de derechos que sufren, 
buena parte de sus problemas y dificultades tenían que ver con el acceso 
al idioma. […] Entonces pensamos en el curso de español como un puen-
te para poder empezar a discutir sobre los derechos y darles herramientas 
para que ellos se puedan defender mejor. (David, MTE-UTEP)

Aparece nuevamente el tema del idioma como un espacio al que se puede 
acceder y que el no hacerlo ocupa una parte importante de la problemática 
del migrante senegalés. Después, se observa la idea de la lengua como medio: 
como un puente que permite conectar dos sitios distintos: el de los hispanoha-
blantes y el de los no hispanohablantes, para arribar a un lugar donde discutir 
y compartir herramientas de defensa.
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De la siguiente cita, me interesa rescatar la idea del poder de la palabra 
para abrir espacios:

Escucharlos poder decir cosas como ‘Yo soy Falu, soy de Senegal, en 
Argentina soy vendedor, en Senegal soy herrero’ […] eso abre una lucha 
nueva que tiene un nombre que es el ser migrante. (Jorge, BTM)

Aquello que abre la lengua en este caso no es sólo un espacio de aprendizaje de 
derechos o de construcción de ciudadanía, sino una cuestión identitaria, ligada 
a los objetivos de integración sociopolítica de la organización: concebirse como 
migrantes que luchan en unidad, tanto latinoamericanos hispanohablantes, 
como las personas de las llamadas nuevas migraciones (Chevalier/Morales 
2012) que, como la senegalesa, comenzaron a finales del siglo pasado y reconfi-
guraron los escenarios migratorios del país. Frente a las dificultades y atentados 
a los derechos, la palabra se perfila en estos discursos con cierto poder mágico, 
como un lugar de encuentro y un camino para la construcción colectiva.

6 Reflexiones finales

En esta contribución analicé brevemente algunas ideologías lingüísticas, a 
través del estudio de ideologemas en cuatro entrevistas que hablan sobre los 
cursos de español impartidos a la comunidad senegalesa, desde la matriz de los 
derechos humanos. Las organizaciones que dictan los cursos conciben como 
un derecho fundamental la lengua, y ello se expresa a través de ideologemas o 
máximas como: la lengua es un lugar de encuentro y construcción colectiva, y 
la lengua es una herramienta de integración sociopolítica. 

En los discursos de estas organizaciones se observa que el proceso de en-
señanza/aprendizaje de la lengua y de lucha por los derechos se realiza como 
una instancia colectiva que va más allá de la superación individual de la des-
igualdad. El aprendizaje se aparta de la idea del esfuerzo personal; más bien se 
elabora discursivamente como una lucha colectiva ante las barreras del sistema. 
La palabra adquiere el sentido de proceso; la lengua como un lugar de encuen-
tro para construir e identificarse con otros. 
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Como afirman Zimmermann y Morgenthaler (2007: 14) “muchos migran-
tes pueden considerar las consecuencias lingüísticas, psicolingüísticas y socio-
lingüísticas de su condición como indeseadas y muchas sociedades consideran 
ciertas formas de migración y sus consecuencias sociales y lingüísticas como 
problemas”, por lo que desde los estudios de lenguaje es un tema del que po-
demos ocuparnos si queremos aportar con reflexiones y aventurar posibles 
alternativas al respecto.
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