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 1. FUNDAMENTACIÓN:

Metodología de la Investigación Lingüística, es una asignatura que se ubica en el

segundo cuatrimestre del 5º año de las carreras del Profesorado y Licenciatura en Letras, de la

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia. Este

espacio académico aspira a introducir a les estudiantes en las problemáticas centrales de la

investigación en Ciencias Sociales y en particular en el de las ciencias del lenguaje, y tiene como

objetivo brindar herramientas para la confección de proyectos de investigación con orientación

lingüística y sobre problemáticas de estudio regionales. En este sentido, pretende contribuir a la

toma de decisiones metodológicas vinculadas a la investigación en el área lingüística, por esta

razón apelará a los conocimientos previos adquiridos en otros espacios del plan de estudios

pertenecientes al eje lingüístico de la carrera, como Gramática Española, Lingüística General,

Pragmática y Análisis del discurso, Historia de la Lengua y Sociolingüística. Estos serán

fundamentales para la reflexión metodológica y la puesta en práctica de la investigación

lingüística.

Esta propuesta de trabajo, finalmente, no puede perder de vista que el espacio Metodología

de la investigación lingüística es una de las materias del tramo final de la Licenciatura en Letras y

que debe, por tanto, brindar herramientas que propendan a la investigación académica y a las

formas de comunicación de sus resultados, fortaleciendo así la interrelación



investigación-escritura académica al cotejar enfoques y metodologías que permitan la reflexión

epistemológica.

Se priorizará la práctica de las estrategias metodológicas expuestas en las clases teóricas, “el

problematizar haciendo” a partir de trabajos de campo y visitas a diferentes repositorios con el fin

de colectar muestras de habla pasibles de ser problematizadas, analizadas e interpretadas en el

marco del conocimiento disciplinario en cuestión. En esta coyuntura de pandemia y por tanto de

aislamiento social y no presencialidad optaremos por la indagación en repositorios y archivos

digitales.

El dictado del espacio se desarrollará a través de tres instancias, articuladas por el

desarrollo de habilidades de escritura académica en cada una de ellas. En un primer momento se

abordan los conceptos fundamentales del área, se realizará un recorrido por los principales

problemas epistémicos y por las metodologías de investigación. Seguidamente, se contextualizan

estos problemas dentro del campo de la lingüística y el surgimiento de diferentes ramas de la

lingüística. Se dan a conocer las líneas de investigación predominantes en el campo y las

preguntas y objetivos que subyacen a dichas búsquedas. Se trabajará en la delimitación de un

tema de indagación, la formulación de preguntas y objetivos en un proyecto de investigación, la

formulación de hipótesis de trabajo y en la construcción del marco teórico. Respecto a la recogida

de materiales lingüísticos, se reflexionará sobre los instrumentos de colecta, los datos y el tipo de

informantes/consultantes/coproductores que los propician. Para ello se revisarán las diferentes

técnicas de colecta como el cuestionario, la encuesta, la entrevista, la historia de vida, como así

también en los aspectos relativos a diferentes tipos de corpus (orales y escritos). Como unidad

transversal se abordará la importancia de comunicar, divulgar y transferir resultados de

investigación, por medio de la confección de trabajos en formatos tradicionales de la

comunicación científica (contribuciones en congresos, artículos en revistas especializadas,

posters, informes técnicos, etc.), citas y referencias. La realización de trabajos prácticos alternará

con entregas de avances en el diseño de investigación propio. En este sentido, como trabajo final

de la materia se propone la elaboración de un diseño de investigación que articule y ponga en

práctica las estrategias desarrolladas a lo largo del cursado, producto que luego será expuesto,

compartido y defendido en instancia de coloquio.

2. OBJETIVOS:

2.1. Objetivos:



El cursado de la materia se propone que los y las estudiantes adquieran las siguientes

habilidades:

● Conocer los postulados básicos de la investigación científica en Ciencias Sociales

● Reconocer los marcos teórico-metodológicos propios de los estudios lingüísticos.

● Analizar críticamente las principales corrientes teóricas y los modelos lingüísticos

centrales de los siglos XX y XXI

● Identificar y formular problemáticas de investigación en el área de las ciencias del

lenguaje.

● Adquirir las bases teóricas, terminológicas y metodológicas para la confección de diseños

y proyectos de investigación en el campo de la lingüística.

● Planificar trabajos de campo y gabinete para el registro de materiales lingüísticos. 

● Examinar estudios de caso relativos a las lenguas indígenas, migrantes y minoritarias de la

Patagonia.

● Conocer las características de los textos de divulgación y comunicación de resultados

científicos en lingüística.

● Diseñar y planificar una investigación a partir de la utilización de herramientas teóricas y

las técnicas pertinentes.

● Desarrollar habilidades para la exposición de las etapas involucradas en la concepción,

diseño y la comunicación de resultados de proyectos de investigación en el área de

lingüística.

3. CONTENIDOS:

Unidad N° 1. Introducción a la investigación en Cs Sociales. La investigación lingüística

Características del método científico. La investigación en Ciencias Sociales. Criterios de

cientificidad. Lenguaje e ideología en la construcción del conocimiento. Proceso de investigación

y descripción de los tipos de investigación propios de la lingüística. Reseña del devenir de las

investigaciones en lingüística-  Fundamentos epistemológicos. Principales enfoques. Diferentes

disciplinas dentro del campo de la lingüística. Tipos de investigación en Lingüística:



Investigación básica, aplicada y práctica. Investigación primaria y secundaria. Niveles y enfoques

(Exploratorio, descriptivo y explicativo)

Unidad Nº 2: Tipos y métodos de investigación

Método cuantitativo - cualitativo - Recolección de datos: técnicas. Tipos de análisis de datos en

lingüística: contrastivo - de errores - de actuación. Análisis e interpretación de datos. Implicancias

teóricas. Relaciones entre teoría y concepción de los datos en lingüística. 

Decisiones relativas a las fuentes: Los informantes/ consultantes/ coproductores. Selección,

constitución y muestreo de datos. Decisiones relativas a los instrumentos de elicitación y de

recopilación de datos: El cuestionario, la encuesta, la historia de vida, observación-participante, la

entrevista, el grupo-foco y la conversación espontánea. Recopilación de textos escritos y

multimodales. Ética en la investigación lingüística.

Organización del corpus. Definición y tipos de corpus. Fuentes primarias y fuentes

secundarias. El acercamiento cuantitativo al corpus.Técnicas de estadística aplicadas a la

investigación lingüística. Gráficos, cuadros y tablas. La transcripción de datos

orales/audiovisuales para el análisis lingüístico. Niveles y simbología de transcripción. 

Unidad N° 3: Proyecto de investigación y comunicación científica y académica

Componentes de un trabajo de investigación. Relevamiento bibliográfico y de fuentes.

Repositorios, archivos y bibliotecas. Tipos de diseño. Delimitación y planteo del problema.

Formulación de objetivos. Estado de la cuestión/del arte. Plan de investigación. Formulación de

hipótesis. Variables dependientes e independientes.Unidad/es de análisis. Marco teórico

metodológico. Calendario de trabajo.

Unidad transversal : Práctica de escritura académica

Resúmenes.Palabras clave. Ponencias. Artículos y reseñas académicas. Poster. El informe de

investigación.Informes técnicos.

Presentaciones digitales en congresos científicos.  Apoyatura visual. Características y

organización de cada tipología textual. Diseño de proyectos de investigación. Esquemas

generales. 

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA:



Las clases se dictarán los días martes y jueves en los horarios pautados por el Plan de

Estudios vigente. Los días martes se desarrollarán las clases teóricas, a través de explicaciones,

análisis de bibliografía y casos de estudio. Los jueves se llevarán a cabo las clases prácticas en las

que deberán aplicar aspectos teóricos y metodológicos propios de la disciplina. Además se

estipulan algunos encuentros sincrónicos por videollamadas con estudiosos del campo y el aula

virtual en el sitio web de la universidad.

Se acompañará permanentemente a los estudiantes en la elaboración de trabajos prácticos

y en la comprensión y aplicación de la teoría con el objetivo de acercarles de manera formal a la

investigación lingüística.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN:

5.1. Obtención de concepto:

Este será el resultado de la ponderación de dos parciales -o sus respectivos

recuperatorios-, la aprobación del 75% de los trabajos prácticos, la defensa de un trabajo final en

un coloquio. La realización de trabajos prácticos alternará entre entregas presenciales y pactadas

con miras a desarrollar estrategias para producciones futuras. En este sentido, como trabajo final

de la materia se propone la elaboración de un diseño de investigación que articule y ponga en

práctica las estrategias desarrolladas a lo largo del cursado, producto que luego será expuesto,

compartido y defendido en instancia de coloquio.

5.2. Promoción sin examen final

Este espacio curricular se inscribe dentro del Área Metodológica del plan de estudios por

lo tanto adhiere reglamentariamente al Régimen de Promoción sin examen final. Para su

correspondiente promoción, les estudiantes deberán cumplimentar las siguientes instancias:

● Aprobar el setenta y cinco por ciento (75 %) de los trabajos prácticos. Los mismos tendrán

su instancia recuperatoria.

● Aprobar dos exámenes parciales o sus respectivos recuperatorios, con un puntaje no

inferior a 6 (seis). El alumno que hubiera aprobado como mínimo un (1) parcial y



desaprobado el otro, accederá a un examen recuperatorio final de los parciales

desaprobados. Este se tomará en el plazo de 7 (siete) días posteriores a la entrega de

concepto.

● La integración de la instancia curricular se realizará mediante un coloquio que deberá

aprobarse con un mínimo de 6 (seis).Para ello deberán presentar y previamente aprobar un

Trabajo Final  de investigación lingüística.

● En caso de que no se alcancen los requisitos para la promoción sin examen final, podrá

acceder a la acreditación con examen final o bien rendir en calidad de libre.

5.3. Examen final de estudiantes regulares:

Quienes no logren promocionar el espacio académico y hayan obtenido como calificación final

4(cuatro) o 5 (cinco) puntos al finalizar el dictado de la materia, habrán aprobado la cursada y

deberán presentarse a examen final.

5.4. Examen final de estudiantes libres:

Quienes elijan rendir en carácter de libre deberán contactarse con el equipo de cátedra

como mínimo 60 (sesenta) días antes de la fecha de examen. En ese lapso deberán entregar y

aprobar trabajos prácticos indicados por la cátedra y desarrollar un trabajo de investigación antes

de rendir el examen final, que tendrá una instancia escrita y otra oral.

 6. ARTICULACIONES CURRICULARES:

Esta materia se relaciona directamente con los espacios que integran el Área de las Ciencias

del Lenguaje y debe dictarse de manera estrechamente vinculada con Metodología de la

Investigación Literaria. Es correlativa a Lingüística.

7. ALUMNOS EN EL PROGRAMA DE “TERMINALIDAD”(ORDENANZA C.S. 143):



En caso de que haya estudiantes enmarcados en dicho programa que adeuden el espacio deberá

trazarse un plan para acompañar su trayectoria educativa. Deberán para ello contactarse con la

responsable de la cátedra y establecer acuerdos para el cursado/ tránsito por el espacio.

8. ESPECIFICACIONES CURRICULARES ORIENTADAS A LA ATENCIÓN DE

ALUMNOS DE OTRAS CARRERAS DE ORIGEN

9. PROPUESTA DE FORMACIÓN DE RECURSOS:

Este año se ha incorporado como estudiante de segunda ad honorem la estudiante avanzada

Rocío Germillac. Se procurará que la estudiante participe de distintas instancias académicas y

espacios de formación, como congresos, encuentros y seminarios con los proyectos de

investigación gestados en la materia. Además de brindar apoyo en su proceso de escritura de tesis.

Asimismo su participación en el equipo involucra actividades formativas y de actualización en el

seno de la cátedra como se consigna en la reglamentación de Auxiliares de segunda. Entre las

tareas a desempeñar se espera que contribuya en la búsqueda y fichado de material bibliográfico

específico; en la lectura de la bibliografía sugerida por la cátedra ; que asista a un 30% a las clases

teóricas y prácticas y a las reuniones de cátedra, que participe en la elaboración de trabajos

prácticos, que elabore una producción sobre los contenidos que ha elegido para profundizar; que

apoye y colabore con sus pares y que elabore y dirija una instancia teórica en la que exponga los

avances de su trabajo de investigación.Además de tareas y actividades que sean de su motivación

y propenda al avance de su tesis de grado.

10. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN Y DE INVESTIGACIÓN PREVISTAS

Hemos postulado a la convocatoria de los PI de la  Secretaría de Ciencia y Técnica  con el

proyecto “Los archivos lingüísticos de Manuel Jesús Molina. Aportes para el conocimiento de las

lenguas indígenas patagónicas” junto a la Dra. María Emilia Orden (UNLPam), Ana Fernández

Garay (UBA) y estudiantes avanzados de las carreras de historia y letras, Gabriela Paez y Matías

Ramallal. Una vez iniciado el proyecto se espera comenzar a articular tanto con el Centro de de

Estudios de Lenguas y Literaturas Patagónicas y Andinas (CELLPA) como con el Instituto de



Investigaciones Lingüísticas y Literarias de la Patagonia ( ILLPAT)  en la generación de

conversatorios, talleres y encuentros académicos.
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12. ACTIVIDADES PRÁCTICAS, SALIDAS DE CAMPO Y PRÁCTICAS PROFESIONALES

DETALLADAS (si corresponde):

En este espacio se pretende realizar visitas a diferentes repositorios, archivos y bibliotecas de

la zona y por otro lado a escuelas, asociaciones culturales, colectivos migrantes que se vinculen

con prácticas de revitalización lingüística. Por otro lado, realizar observaciones participativas

en diversos ámbitos que las investigaciones requieran.

Por otra parte, tal como se detalla en apartados anteriores se gestionará la visita de

investigadores y de especialistas en el área de políticas lingüísticas, educación bilingüe e

interculturalidad y de otras temáticas que emerjan del interés del estudiantado.

13. USO DE RECURSOS VIRTUALES:

En el marco de la situación de aislamiento social, preventivo y obligatorio en materia de salud

en virtud del brote de COVID-19, se optará por una modalidad virtual de dictado con

encuentros sincrónicos y asincrónicos mediante aplicaciones de videoconferencia

(preferentemente Jitsi por ser de código abierto) y el uso del campus virtual de la Universidad

Nacional de la Patagonia.

Lic. Verónica S. Domínguez

Prof. Adjunta.




