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“Los estudiantes no consiguieron su 

piscina, pero sí tuvieron un impacto, 

porque su control [del lenguaje] les dio 

la oportunidad de participar [en su 

comunidad]”. 

Rose y Martin, 2012, p. 70, trad. propia 
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RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo general Caracterizar, desde un punto de 

vista semántico-discursivo, la construcción del campo de la Literatura y Sociología en 

respuestas a pregunta abiertas producidas por estudiantes universitarios de primer año 

desde la perspectiva de la Lingüística Sistémico Funcional (en adelante, LSF)1. Para esto, 

se describen los tipos de entidades, figuras y secuencias (Hao, 2015, 2018; Quiroz, 2018) 

que configuran el campo de ambas disciplinas. Desde esta perspectiva, la construcción del 

campo disciplinar es observada a través de su expresión en el estrato semántico-discursivo 

ideacional. 

El trabajo es un estudio cualitativo con el texto como unidad mínima de análisis. 

El corpus de análisis consiste en 12 respuestas a preguntas abiertas de alto logro (> 80% 

de logro) producidas por estudiantes de primer semestre de las carreras de Sociología y 

Literatura. Para cada disciplina, se estudiaron seis respuestas que responden a dos 

consignas diferentes. Los textos producidos por estos estudiantes corresponden a 

evaluaciones parciales de mitad de semestre con realización en aula. A partir de un análisis 

trinocular, la construcción del campo en estos textos es estudiada desde los sistemas de 

ENTIDAD, FIGURAS y CONEXIÓN (Hao, 2015, en prensa). 

 El estudio de estos textos expone la necesidad de estudiar el campo a partir de su 

realización semántico-discursiva. En primer lugar, se destaca la proyección del principio 

metafuncional, en tanto las diferencias entre los campos se evidencia progresivamente a 

medida que se asciende en la escala de rango y la jerarquía de estratificación. En segundo 

lugar, las entidades poseen un rol crucial en el estudio del campo, en tanto contribuye a la 

diferenciación tanto de figuras como secuencias. Finalmente, se propone una metodología 

sistemática para el estudio del campo a través del análisis secuencial de las entidades, 

seguido de las figuras y finalizando en las secuencias.  

Palabras clave: Lingüística Sistémico Funcional, campo, semántica del discurso 

ideacional, Sociología, Estudios Literarios

 
1 Esta tesis ha contado con el apoyo de CONICYT por medio del proyecto FONDECYT Nº 11170674 
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1. Introducción 

Las disciplinas representan un aspecto clave en los sistemas educativos occidentales. 

Tal como expone Rose (1997), ya desde la educación secundaria inicial, el sistema educativo 

integra asignaturas propias de áreas disciplinares de las Ciencias Naturales (p. ej. 

Matemáticas, Biología, Física), las Artes (p. ej. Artes plásticas, Música, Teatro) y las 

Ciencias Sociales y Humanidades (p. ej. Lingüística, Historia) con el objetivo de integrar a 

los estudiantes progresivamente en los niveles terciarios.. Esta integración, no obstante, pasa 

por medio de la socialización de los estudiantes en prácticas y formas de organizar el mundo 

de manera especializada a través de un lenguaje propio de cada área (Doran, 2016; Eggins, 

Wignell, & Martin, 1993; Hao, 2015; Oteíza, 2009; Pavez, 2019; Wignell, Martin, & Eggins, 

1993). En otras palabras, las disciplinas solo se transmiten a través del lenguaje, sino que 

son construidas a partir de un lenguaje propio y particular (Wignell et al., 1993): el lenguaje 

especializado o disciplinar.  

El interés por las disciplinas, y sus tipos de lenguaje especializado, ha sido de interés 

para la lingüística funcional desde antes del nuevo milenio (véase Halliday, 2004; Halliday 

& Martin, 1993; Martin & Veel, 1998). Múltiples trabajos han estado orientados a describir 

el funcionamiento y características propias de los campos disciplinares desde una 

perspectiva lingüística. No obstante, su foco ha estado mayormente en cómo es el lenguaje 

que construye estos campos más que en cómo este lenguaje construye las disciplinas. Así, 

dentro de los estudios del lenguaje en la universidad, es posible observar dos grandes grupos 

de investigaciones. Por una parte, el lenguaje disciplinar se ha abordado a partir de la 

socialización de los estudiantes a nuevas prácticas discursivas. Desde este punto de vista, 

los estudios se han enfocado en la formulación, desarrollo e implementación de 

metodologías de enseñanza del lenguaje disciplinar tanto en la escuela (Rose & Martin, 

2012) como en la universidad (Moyano, 2017, 2018; Natale, 2013; Rose, Rose, Farrington, 

& Page, 2008). Por otra parte, los estudios se han enfocado en la caracterización de estas 

prácticas discursivas especializadas. Dentro de esta categoría, es posible observar una vasta 

variedad de estudios enfocados en la descripción de diferentes recursos lingüísticos 

especializados en múltiples disciplinas académicas (Doran, 2016; Eggins et al., 1993; 
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Halliday & Martin, 1993; Hao, 2015, 2018b; Martin & Veel, 1998; Wignell et al., 1993) y 

la caracterización de tipos de textos especializados producidos por estudiantes o expertos ya 

socializados en estas prácticas (Bruce, 2009a; Martín-Martín, 2003; Moyano, 2014; Parodi 

& Burdiles Fernández, 2015; Tapia Ladino & Burdiles Fernández, 2012). 

 No obstante, si bien estos estudios contribuyen al conocimiento que se tiene en torno 

al lenguaje especializado en general, pocos trabajos han abordado cómo se construyen los 

campos disciplinares a través de este tipo de lenguaje en los primeros años de formación 

universitaria. En primer lugar, gran parte de estos estudios han tendido a poner su foco en 

ciertos tipos de textos especializados como tesis de grado, ensayos argumentativos y 

artículos de investigación (Azuara & Camargo, 2015; Holmes, 1997; Hood, 2010b; Hyland, 

1990). Desde esta perspectiva, otros tipos de textos, como las respuestas a preguntas abiertas 

o los reportes de laboratorio, muy comunes en la formación de pregrado, se han visto 

relegados por otros textos en el ámbito académico. En consecuencia, el estudio de diferentes 

construcciones del campo disciplinar se ha visto limitado por esta tendencia a observar 

ciertas clases de textos.  

En segundo lugar, la investigación existente en torno a la construcción del campo se 

ha centrado de forma general en el lenguaje disciplinar producido por expertos o estudiantes 

de últimos años de formación (Bruce, 2009a; Farlora, 2015; Meza, 2015; Meza & 

Nascimiento, 2019; Moyano, 2014; Tapia Ladino & Burdiles Fernández, 2012). En 

consecuencia, la construcción del campo disciplinar por parte de estudiantes novatos ha sido 

un área poco abordada por estos estudios. Finalmente, los estudios han tendido a centrarse 

generalmente en la descripción aislada de rasgos lexicogramaticales del lenguaje 

especializado (Fang, 2004, 2006; Ignatieva, 2014b, 2014a; Ignatieva & Colombi, 2014). 

Desde esta perspectiva, estos estudios no permiten ver diferentes entre las diferentes 

disciplinas, en tanto su foco se sitúa en aspectos lexicogramaticales. 

En síntesis, los estudios disponibles dan cuenta de que, si bien se conoce bastante 

sobre el lenguaje disciplinar en general en los niveles superiores de formación universitaria, 

en tipos de textos específicos y en sus características lexicogramaticales, se conoce poco 

sobre cómo los campos disciplinares son construidos por estos y otros aspectos lingüísticos. 
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Ante esto, esta tesis abordará la construcción del campo disciplinar a través de un enfoque 

que integre los campos disciplinares y el lenguaje a través de las herramientas teórico-

descriptivas de la Lingüística Sistémico Funcional (en adelante, LSF), en general, y la 

propuesta de análisis de Hao (2015, en prensa). Tal como propone este modelo teórico, el 

lenguaje es un sistema semiótico estratificado en contexto y lenguaje en una relación 

bidireccional (Halliday, 1994; Halliday & Matthiessen, 2014; Martin, 1992a). En otras 

palabras, el contexto (i.e. las disciplinas) determinan las características del lenguaje y 

viceversa. A partir de esta conceptualización, será posible observar cómo se construyen los 

campos disciplinares a partir de diferentes opciones lingüístico-discursivas. 

 A partir de todo lo anterior, la presente investigación busca abordar la construcción 

del campo disciplinar en contexto de formación universitaria inicial desde una perspectiva 

lingüístico-discursiva. Para esto, este trabajo ahondará en la construcción del campo 

disciplinar en respuestas a preguntas abiertas producidas por estudiantes de primer año de 

formación en las disciplinas de Sociología y Literatura desde una perspectiva sistémico 

funcional. Así, nos centraremos en tres análisis claves para comprender cómo se construye 

el campo en el primer año de formación: (1) el análisis de ENTIDADES, (2) FIGURAS y (3) 

CONEXIÓN (Hao, 2015, en prensa; Quiroz, 2018).  

De esta forma, en tanto (i) el estudio de textos producidos por estudiantes 

universitarios novatos no ha sido abordado en profundidad y (ii) el estudio del campo 

disciplinar no ha abordado este fenómeno de manera integrada, surgen las siguientes 

preguntas de investigación: 

1) ¿Cómo se construye el campo de la Sociología y la Literatura en respuestas a 

preguntas abiertas producidas por estudiantes de primer año de universidad? 

2) ¿Qué configuración de recursos semántico-discursivos construyen el campo 

disciplinar en respuestas a preguntas abiertas producidas por estudiantes de primer año 

de universidad? 

 

 Así, con el propósito de dar respuesta a estas preguntas de investigación, los objetivos 

generales y específicos que guían este trabajo son los siguientes: 
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Objetivo general 

1) Caracterizar, desde un punto de vista semántico-discursivo, la construcción del 

campo de la Literatura y Sociología en respuestas a pregunta abiertas producidas por 

estudiantes universitarios de primer año. 

Objetivos específicos 

1) Describir, desde un punto de vista semántico-discursivo, los tipos de entidades que 

configuran el campo de la Literatura y Sociología en respuestas a preguntas abiertas 

producidas por estudiantes de primer año de universidad. 

2) Describir, desde un punto de vista semántico-discursivo, las figuras que construyen 

el campo de la Literatura y Sociología en respuestas a preguntas abiertas producidas por 

estudiantes de primer año de universidad. 

3) Describir, desde un punto de vista semántico-discursivo, las secuencias que 

construyen el campo de la Literatura y Sociología en respuestas a preguntas abiertas 

producidas por estudiantes de primer año de universidad. 

 

Esta tesis se encuentra organizada en cinco apartados. Además de la presente 

introducción (Apartado 1), en esta tesis se presentan los principales fundamentos teóricos 

que enmarcan la investigación sobre el campo (Apartado 2), la revisión de los aspectos 

metodológicos (Apartado 3), la presentación de los resultados relevados del análisis 

(Apartado 4) y las conclusiones que surgen a partir del análisis (Apartado 5). 

 El Apartado 2 da cuenta de los principales fundamentos teóricos de este trabajo. 

Este se encuentra organizado en tres grandes secciones. En la sección §2.2, se abordan los 

diferentes estudios en torno a la relación entre disciplinas y lenguaje. Así, se entrega una 

definición para la noción de lenguaje disciplinar (§2.2.1), la socialización de los campos 

disciplinares a través del lenguaje (§2.2.2) y la construcción de las disciplinas a través del 

lenguaje (§2.2.3). En la sección §2.3, se presentan las principales dimensiones teóricas de 

la LSF orientadas a la descripción del campo (§2.2.1.1) a partir de diferentes sistemas 

semántico-discursivos (§2.2.1.2). Así, se abordan con mayor profundidad las nociones de 

entidades, figuras y conexión orientadas hacia el estudio del campo disciplinar. 
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El Apartado 3 da cuenta de la metodología utilizada en este trabajo. En este 

apartado, primero se presenta obtención y características del corpus de trabajo, así como sus 

implicancias éticas (§3.1). Segundo, se sistematizan las unidades y categorías de análisis 

utilizadas en el contexto de esta tesis junto con ejemplos de tablas de análisis (§3.2). 

El Apartado 4 presenta los principales resultados obtenidos de los análisis de 

ENTIDADES, FIGURAS y CONEXIÓN. Este apartado se encuentra organizado en torno dos 

grandes secciones. En primer lugar, en la sección §4.1.1, se revisan las características del 

campo en Sociología y Literatura a partir de los tipos de entidades y figuras utilizadas en 

ambas disciplinas en respuestas a preguntas abiertas. En segundo lugar, en la sección §4.1.2, 

se describen las características del campo en ambas disciplinas a partir de los tipos de 

conexión entre figuras en estos textos. A partir de ambas secciones, la sección §4.1.2 

sintetiza y sistematiza estos resultados con la presentación de los tipos de campos 

construidos en estas disciplinas en el primer año de formación universitaria. 

 Finalmente, el Apartado 5 expone las principales conclusiones y sus contribuciones 

al estudio del campo disciplinar en las disciplinas de Sociología y Literatura en respuestas 

abiertas de primer año de formación universitaria. Luego, se presentan sus contribuciones 

hacia el estudio del lenguaje disciplinar tanto en sus aspectos metodológicos como teóricos. 

El Apartado finaliza con la revisión de algunas proyecciones en torno al mapeo de los 

campos y sus lenguajes disciplinares, la variación entre estos campos desde un punto de 

vista lingüístico y el estudio de textos en español de estudiantes de primer año de formación 

universitaria.  
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2. Marco conceptual 

2.1. Introducción 

 El objetivo de este apartado es establecer los principales fundamentos teóricos para 

el estudio del campo disciplinar en respuestas a preguntas abiertas. Con este objetivo, el 

presente apartado se encuentra organizado en dos grandes secciones. En primer lugar, se 

revisan los principales estudios entorno a las disciplinas y lenguaje, así como sus 

características y socialización en el ámbito escolar y universitario a través de respuestas a 

preguntas abiertas. En segundo lugar, se abordan los principales fundamentos teóricos de 

la Lingüística Sistémico Funcional (en adelante, LSF) que permitirán la caracterización 

del campo disciplinar en respuestas abiertas por estudiantes de primer año de Sociología 

y Literatura.  

 En cuanto a la primera sección sobre disciplinas y lenguaje (§2.2), se observará 

que los estudios han tendido al análisis aislado de sus aspectos lingüístico-discursivos sin 

considerar las diferencias disciplinares y en tipos de textos comunes en años superiores 

de formación universitaria. En este sentido, la sección sobre LSF (§2.3) expondrá un 

modelo que permitirá la descripción del campo disciplinar en respuestas abiertas en un 

marco integrado entre contexto y lenguaje. 

2.2. Disciplinas y lenguaje 

  El estudio del lenguaje disciplinar2 representa un amplio espectro de perspectivas 

y modelos orientados a su comprensión. Dado el interés por comprender qué es y cómo 

funciona el lenguaje disciplinar, múltiples perspectivas y modelos teóricos han abordado 

su estudio proponiendo diferentes definiciones, metodologías y caracterizaciones. La 

presente sección se encuentra organizada en cuatro grandes subsecciones. En primer lugar, 

se aborda la noción de lenguaje disciplinar y se propone una definición de trabajo desde 

la perspectiva de la LSF. En segundo lugar, se revisa la socialización de los campos 

disciplinares a través del lenguaje especializado en contextos educativos y su 

interpretación desde un marco sistémico funcional. En tercer lugar, se exponen los 

 
2 En el contexto de este trabajo, las nociones de lenguaje disciplinar y lenguaje especializado son 
utilizados indistintamente. 
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estudios en torno a la construcción de las disciplinas a través del lenguaje y sus principales 

características. Finalmente, se plantea una síntesis de esta sección con los puntos centrales 

consolidados a partir de esta. 

2.2.1. Una definición sobre lenguaje disciplinar 

Tal como dan cuenta múltiples autores  (Figueroa, Meneses, & Chandia, 2018; 

Halliday & Martin, 1993; Norris & Phillips, 2009; Parodi, 2009b; Snow & Uccelli, 2009), 

el lenguaje disciplinar (o especializado) puede ser conceptualizado de múltiples maneras 

y varía ampliamente desde el modelo o perspectiva de estudio. Pueden identifcarse, a 

partir de lo que propone la literatura, dos conceptualizaciones principales sobre el lenguaje 

disciplinar: (1) el lenguaje como medio de trasmisición de las disciplinas, y (2) el 

lenguaje como constructor de las disciplinas. A partir de estas dos perspectivas, se 

observará que la adopción de la segunda visión permitirá el abordaje del lenguaje 

disciplinar no tanto desde sus contextos de circulación, sino desde sus características 

lingüístico-discursivas. 

En primer lugar, una de las perspectivas sobre el lenguaje disciplinar ampliamente 

utilizada hoy en día es la conceptualización de que este representa una forma de lenguaje 

que permite la transmisión de las disciplinas en contextos especializados (Anderson, 

1999). Desde esta perspectiva, el lenguaje es el medio por el cual las disciplinas son 

‘transmitidas’ en contextos sociales específicos. Sin embargo, en tanto el foco de esta 

perspectiva está puesto en la comunicación de las disciplinas, gran parte de su definición 

recae en los contextos de circulación de estas. Así, por ejemplo, la idea de lenguaje 

disciplinar podría ser dividida en lenguajes académicos o profesionales a partir de 

contextos de circulación de formación superior o desempeño profesional, respectivamente 

(Bathia, 1993; Bhatia, 2008; Parodi, 2009a, 2009b, 2010, 2012; Parodi & Burdiles 

Fernández, 2015; Salager-Meyer, 2001). De esta forma, no existiría el lenguaje de la 

Psicología como disciplina, sino más bien tipos de lenguaje psicológico en situaciones 

académicas (p.ej. manuales de psicología), profesionales (p.ej. fichas clínicas de 

tratamiento psicológico) o compartidas (p.e. artículos de investigación) (cfr. Parodi, 

2009a). En este sentido, es importante destacar que una comprensión del lenguaje 
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disciplinar únicamente desde la perspectiva de los contextos de circulación resulta 

problemática, en tanto no estarían dando cuenta de las diferencias o similitudes 

lingüístico-discursivas de las disciplinas, sino más bien, únicamente de sus espacios de 

uso. En otras palabras, se observa una tendencia hacia el estudio de los contextos de 

circulación de las disciplinas y, por tanto, el estudio del lenguaje propiamente tal podría 

verse relegado por un estudio mayormente etnográfico (cfr. Parodi, 2012). 

En segundo lugar, y desde este punto de vista, es necesario realizar un abordaje 

del lenguaje disciplinar no a partir de sus contextos de circulación, sino que es necesario 

tener en cuenta cuál es el rol del lenguaje en la construcción de las disciplinas. Tal como 

indican  Halliday y Martin (1993), desde una perspectiva sistémico funcional, el lenguaje 

disciplinar no representaría el medio de ‘transmisión’ de las disciplinas, sino que son las 

disciplinas, en tanto es a partir del lenguaje que las teorías especializadas son construidas 

(Halliday & Martin, 1993; Snow & Uccelli, 2009). Desde esta perspectiva, el lenguaje no 

es un acompañamiento de las disciplinas, sino que las constituye. Esta visión sobre el 

lenguaje disciplinar implica que no exista un único lenguaje especializado, sino más bien, 

diferentes tipos de lenguaje que construyen cada disciplina (Bathia, 2002; Halliday, 

1993a). No obstante, tal como indica Halliday (1993b), en tanto los diferentes tipos de 

lenguaje disciplinar poseen un desarrollo histórico común, estos sí presentarían 

características comunes (véase §2.2.3, más adelante). 

En este sentido, en la presente tesis se comprenderá la noción de lenguaje 

disciplinar a partir de la conceptualización propuesta por Halliday y Martin (1993) como 

“un lenguaje en el cual las teorías son construidas” (p. 8). Tal como indican estos autores, 

esta definición permitirá comprender que el lenguaje disciplinar no solo permite reflejar 

una experiencia del mundo por medio del lenguaje, sino que, más bien, permite 

reorganizar y reconstruir esta experiencia de mundo en marcos especializados de 

conocimiento (Halliday & Martin, 1993; Wignell et al., 1993). En este sentido, en tanto 

estos tipos de lenguaje representan una reorganización de la experiencia, estos no se 

presentan naturalmente en la interacción entre los hablantes, sino que es socializado 

activamente en situaciones desafiantes y particulares como los contextos de formación 
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educativa (Duff, 2010). Así, en la siguiente sección se abordará la socialización del 

lenguaje disciplinar desde una perspectiva global que considera tanto estudios de carácter 

lingüístico como sociológico con el objetivo de observar el funcionamiento de este en 

contextos de formación escolar y universitaria.  

2.2.2. La socialización de los campos disciplinares a través del lenguaje especializado 

 La socialización de los campos disciplinares es una tarea compleja para los 

hablantes debido a la gran cantidad de factores que inciden en ella (Duff, 2010). En primer 

lugar, y siguiendo a Duff (2010), esta socialización implica la socialización de nuevas 

prácticas sociales por parte de los aprendientes. En segundo lugar, requiere el 

posicionamiento y representación de los aprendientes ante estas nuevas prácticas. En 

tercer lugar, los aspectos anteriores dan cuenta de que este proceso de socialización es, 

por tanto, activo y bidireccional, en tanto el aprendizaje es realizado a través de la 

interacción continua entre novicios y expertos por medio de un lenguaje especializado. En 

este sentido, la socialización del campo disciplinar no está limitado únicamente al dominio 

de recursos lingüísticos para la construcción de la experiencia especializada, sino que 

también requiere el dominio de recursos que permitan posicionamientos interpersonales y 

modos de organización propios de las disciplinas.  

 Frente a esto, en las siguientes secciones se abordará el proceso de integración de 

los estudiantes a las comunidades especializadas a través del lenguaje. Primero, se revisará 

el desarrollo desde el lenguaje del día a día hacia el lenguaje especializado, para luego 

pasar hacia la integración en comunidades disciplinares. 

2.2.2.1. Del sentido común al conocimiento especializado  

El lenguaje especializado representa un nivel avanzado de desarrollo lingüístico. 

Visto desde una perspectiva del ciclo vital de una persona, diferentes autores han 

propuesto que el desarrollo ontogenético del lenguaje atraviesa por tres etapas conocidas 

como Fase I, Fase II y Fase III (Calise, 2016; Halliday, 1984, 1993c; Painter, 2003, 2005). 

Mientras que en la Fase I y II (desde los 0 hasta los 2 años y medio aproximadamente) los 

hablantes aprenden el lenguaje por medio de su interacción dialógica e interpersonal con 

otros hablantes, en la Fase III estos no solo continuan aprendiendo el lenguaje, sino que 
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también aprenden a través del lenguaje (Halliday, 1993c; Painter, 2009). Esta distinción 

en la Fase III es un punto clave a la hora de comprender cómo se socializa el lenguaje 

disciplinar en contextos institucionales.  

Tal como indica Painter (2009), siguiendo a Halliday (1993c), el proceso de aprender 

a través del lenguaje representa una transición desde el conocimiento de sentido común 

que traen los estudiantes desde sus hogares hacia el conocimiento especializado propio de 

las instituciones. Así, mientras el lenguaje del hogar se caracteriza por el establecimiento 

de relaciones presenciales, dialógicas y con significados co-construidos, el lenguaje 

institucional se orienta hacia el acceso de relaciones abstractas que requieren la 

sistematización de diferentes elementos de conocimiento discontinuo presentes en los 

textos escolares y las prácticas docentes (Calise, 2016). En este sentido, el ingreso efectivo 

a las prácticas sociales de una institución pasa por medio de la socialización de estos 

lenguajes institucionales, tales como el lenguaje de la escuela, de la ciencia, etc. 

Desde este punto de vista, se propone que el desarrollo ontogenético puede seguir 

cinco grandes fases a lo largo de la vida (Rose, 1997). En la primera  fase, los estudiantes 

pasan por el aprendizaje del lenguaje del sentido común del hogar y la escuela primaria. 

En la segunda y tercera fase, los estudiantes comienzan a dominar el lenguaje propio de 

cada disciplina en la escuela secundaria por medio de asignaturas específicas (p. ej. 

química, biología, historia, etc.). En las fases cuarta y quinta, los estudiantes dominan el 

lenguaje propio de sus disciplinas especializadas en la educación superior desde la 

reproducción del conocimiento en pregrado hasta la producción de nuevo conocimiento 

en posgrado. Así, el desarrollo de la Fase III del lenguaje atraviesa múltiples niveles de 

especialización continua en el sistema educacional por medio del dominio del lenguaje de 

disciplinas cada vez más específicas (p.ej. ciencias naturales – biología – ecología – 

ecología marina). 

Desde una perspectiva sociológica, esta transición entre niveles de mayor 

especialización por medio del lenguaje es conocida como una transición desde discursos 

horizontales hacia discursos verticales (Bernstein, 1999; Martin, 2007; Rose, 1997). Por 

una parte, los discursos horizontales se caracterizan por su discontinuidad y por estar 
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situados localmente. En otras palabras, la concepción sobre determinados fenómenos del 

mundo variará dependiendo de las experiencias personales de los individuos en una 

comunidad determinada. De esta forma, dos comunidades podrían no compartir su 

concepción sobre un fenómeno debido a que están expuestas a diferentes experiencias 

sobre, por ejemplo, el clima. En contraparte, los discursos verticales, propios de los 

sistemas educativos, se caracterizan por su jerarquización y descontextualización. En otras 

palabras, los diferentes discursos son integrados y compartidos por una misma comunidad 

independiente de su localización. De esta forma, dos comunidades, por ejemplo, pueden 

compartir la misma concepción sobre el clima independiente de su cercanía espacial. Esta 

jerarquización y descontextualización en el sistema educativo permitiría la formación de 

competencias necesarias para la integración futura de los estudiantes en nuevos niveles de 

competencia (Moss, 2001). Así, tal como indica Moyano (2013), “el aprendizaje de las 

disciplinas no depende tanto de las experiencias materiales que los estudiantes puedan 

tener [en forma de discursos horizontales] sino, sobre todo, del acceso a textos que 

expliquen conceptos y relaciones [en discursos verticales]” (p. 32). Los discursos 

horizontales y verticales son graficados a continuación en la Figura 2-1: 

 
Figura 2-1 A la izquierda, representación de los discursos horizontales, donde el 

conocimiento de cada comunidad (triángulos) se encuentra discontinuo y no 
integrado. A la derecha, representación de los discursos verticales, donde el 

conocimiento de una comunidad es integrado en una estructura jerárquica 

No obstante, si bien los estudiantes son formados para su integración en discursos 

verticales en la Fase III del desarrollo, su formación atraviesa previamente por un 
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dispositivo pedagógico que selecciona, adapta y valida los conocimientos en esta fase. 

Tal como indica Bernstein (1996), el dispositivo pedagógico se encuentra constituido por 

tres campos: (1) “campos de producción”, (2) “campos de recontextualización” y (3) 

“campos de reproducción”. En palabras de Bernstein (1996), los “campos de producción” 

son los espacios donde el conocimiento disciplinar es construido por parte de los 

especialistas (i.e. donde ocurren las diferentes prácticas profesionales de las disciplinas), 

mientras que el “campo de reproducción” es el espacio donde ocurren las prácticas 

pedagógicas de la escuela (i.e. donde los conocimientos son aprendidos y reproducidos 

por los estudiantes). Con el objetivo de realizar los “campos de reproducción”, es 

necesario que los conocimientos creados en los “campos de producción” sean 

recontextualizados, es decir, requieren de la “selección y organización del conocimiento 

en el currículo [educativo]” (Stavrou, 2011, p. 143). Estos tres campos, partes del 

dispositivo pedagógico, se expresan a continuación en la Figura 2-2: 

 

 
Figura 2-2 Campos del dispositivo pedagógico (adaptado de Vidal Lizama, 2014, p. 

47) 

Desde esta perspectiva, el dispositivo pedagógico permite observar que, en la Fase III 

del desarrollo ontogenético, los estudiantes escolares no se orientan a aprender 

necesariamente el lenguaje de las disciplinas, sino, más bien, al aprendizaje de un lenguaje 

especializado ya recontextualizado a partir de la docencia y los libros de texto (Moyano, 

2013). En otras palabras, el conocimiento transmitido en las aulas “corresponde al 

conocimiento disciplinar seleccionado en la recontextualización del discurso y 

transmitido” (Vidal Lizama, 2014, p. 48)3 a los estudiantes por este dispositivo 

pedagógico.  

 
3 La traducción de las citas textuales en inglés son propias del autor de esta tesis. 

Campo de producción Campo de 
reconextualización Campo de reproducción
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En síntesis, el sistema escolar cumple un rol central en la socialización del lenguaje 

disciplinar, en tanto los conocimientos enseñados y aprendidos están sujetos al dispositivo 

pedagógico. Tal como da cuenta Rose (1997), este es un proceso que se desarrolla desde 

la integración de los estudiantes en la escuela y que se irá especializando y detallando cada 

vez más a medida que los estudiante se acercan hacia la educación superior. Llegado a 

este punto, como veremos a continuación, el lenguaje se vuelve un motor central de su 

integración en comunidades especializadas de conocimiento.  

2.2.2.2. El ingreso a las comunidades especializadas a través del lenguaje 

Desde la educación secundaria hacia la universitaria, la Fase de desarrollo III (véase 

§2.2.2.1, más arriba) no representaría solo una tarea de aprender con el lenguaje de 

fenómenos especializados, sino también aprender a ser parte de comunidades 

especializadas por medio del dominio de la lectura y escritura en cada disciplina (Duff, 

2010; Gimena Pérez, 2018). No obstante, a pesar de que ambas tareas se orientan al 

desarrollo de competencias dentro de un discurso vertical, estas divergen en la 

especialización de sus prácticas en tanto representan diferentes etapas de la Fase III del 

desarrollo. De esta forma, en la presente sección abordaremos el rol del sistema 

educacional secundario y universitario en la formación de estudiantes y su integración en 

campos especializados de conocimiento. 

Tal como propone Rose (1997), desde los inicios de la educación secundaria, los 

estudiantes se ven enfrentados a las características discursivas de cada campo disciplinar. 

Las competencias de los estudiantes se van especializando en campos cada vez más 

específicos de las Ciencias Naturales y Exactas (química, biología, física, matemática), 

Artes (artes visuales, música) y Ciencias Sociales y Humanidades (literatura, historia). 

Esta especialización estaría orientada a la integración de los estudiantes según las 

demanda de las profesiones basadas en ciencias. En este sentido, el rol de la escuela 

secundaria sería el entrenamiento explícito de los estudiantes en materias universitarias 

para continuar la formación de especialistas en estas disciplinas (Rose, 1997, p. 45 y ss.). 

No obstante, a pesar de esta articulación entre los campos disciplinares enseñados en 

la escuela y la universidad, poco es lo que se sabe sobre esta articulación. Por una parte, 
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en la escuela se ha observado que la transición desde discursos horizontales hacia 

verticales representa una tarea desafiante para los estudiantes, en tanto se ven enfrentados 

a nuevas prácticas académicas como la estructuración de textos, la presentación de sus 

conocimientos con voz de autoridad (authoritativeness) y la presentación de 

conocimientos especializados (Schleppegrell, 2004). No obstante, estas prácticas en la 

escuela suelen estar mediadas, y recontextualizadas, por libros de textos con 

características consideradas informales y dialógicas cuyo objetivo es acercar el 

conocimiento especializado a las prácticas diarias de los estudiantes (Schleppegrell, 

2004). Por otra parte, en la universidad se ha observado que el ingreso a las comunidades 

especializadas suponen la lectura y escritura de textos disciplinares o, en menor medida, 

adaptaciones del conocimiento disciplinar en manuales de formación especializada a lo 

largo del currículo (Musci, 2015; Parodi, 2010, 2012; Rose, 1997). En otras palabras, a 

diferencia de la escuela, el conocimiento especializado no se encuentra mediado por 

prácticas cercanas a las prácticas diarias de los estudiantes. Desde esta perspectiva, el 

dominio de un lenguaje disciplinar permitiría la integración de los estudiantes de pregrado 

en diferentes campos académicos e industriales (Rose, 1997; Rose & Martin, 2012).  

Múltiples estudios han contribuido en la descripción del lenguaje disciplinar utilizado 

en diferentes tipos de textos producidos en contextos de educación universitaria de 

pregrado. Así, por ejemplo, es posible observar una vasta cantidad de investigaciones en 

torno a diferentes secciones del artículo de investigación (Bruce, 2009b; Holmes, 1997; 

Hood, 2010b; Kanoksilapatham, 2015; Kwan, 2017; Moyano, 2014; Piqué-Noguera & 

Camaño-Puig, 2015; Salager-Meyer, 1990), la tesina o tesis de grado (Azuara & 

Camargo, 2015; Gallardo, 2012; Martínez Hincapié, 2015; Meza, 2015; Meza & 

Nascimiento, 2019; Peña, 2017; Tapia Ladino & Burdiles Fernández, 2012) y el ensayo 

argumentativo (Conner Loudermilk, 2007; Hyland, 1990; Nesi & Gardner, 2012; Peña, 

2017) en diferentes disciplinas. De igual forma, se han realizado estudios que han descrito 

el lenguaje disciplinar utilizado en contextos de educación secundaria (Christie & Martin, 

1997; Halliday & Martin, 1993; Martin & Rose, 2008; Müller González, 2015; Oteíza, 

2009; Schleppegrell, 2004). Estos han expuesto que los textos utilizados en la escuela 
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suelen estar circunscrito a textos de formación escolar orientados a la presentación de 

conocimientos, procedimientos, narraciones, explicación de procesos y ensayos 

argumentativos. 

A pesar del amplio conocimiento construido en torno a la continua especialización de 

los campos disciplinares desde la escuela secundaria hasta la formación de pregrado en la 

universidad, poco se sabe sobre la transición de los estudiantes desde el lenguaje de la 

escuela hacia la universidad. Tal como dan cuenta los estudios revisados, estos tienden a 

concentrarse en la revisión de la escritura de los estudiantes de años superiores de pregrado 

(p. ej. Farlora, 2015; Meza, 2015; Meza & Nascimiento, 2019; Tapia Ladino & Burdiles 

Fernández, 2012) o en producciones de expertos en el área (Bruce, 2009a; Moyano, 2014). 

En este sentido, estos trabajos no darían cuenta del proceso de transición desde el 

conocimiento especializado en la escuela secuendaria hacia el conocimiento especializado 

en los primeros años de formación universitaria. En otras palabras, si bien existen 

excepciones (véase Doran, 2016; Hao, 2015; Medina, 2016), el ingreso de los estudiantes 

a las comunidades discursivas en los primeros años de formación de pregrado no parece 

ser un foco de estudio dentro de la literatura lingüística. 

Los estudios mencionados, además, relevan una clara preferencia por parte de los/as 

investigadores/as por un grupo específico de tipos de textos, tales como las tesis de grado, 

ensayos argumentativos y artículos de investigación. Esto ha situado la descripción y 

socialización del lenguaje disciplinar de otros textos en un punto ciego. Así, por ejemplo, 

existe una menor presencia de investigaciones en torno al lenguaje utilizado en textos 

como los reportes de laboratorio (Dreyfus, Humphrey, Mahboob, & Martin, 2016; Hao, 

2015; Parkinson, 2017) o las respuestas a preguntas abiertas (Farlora, 2015; Henríquez 

& Canelo, 2014; Ignatieva, 2014b, 2014a; Nesi & Gardner, 2012).  

Desde esta perspectiva, se hace evidente que no solo es necesario estudiar textos 

que no han sido abordados ampliamente por la literatura en la educación universitaria de 

pregrado, sino también producciones textuales que den cuenta de formas específicas de 

reconstruir los fenómenos de interés en el estadio de formación universitaria inicial. Así, 

las respuestas a preguntas abiertas representan un tipo de texto clave para abordar ambos 
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vacíos investigativos, en tanto este tipo de texto es ampliamente utilizado en los primeros 

años de formación universitaria y no ha sido estudiado en profundidad. En la siguiente 

sección se abordará en mayor profundidad este tipo de texto. 

2.2.2.3. Respuestas a preguntas abiertas 

En la sección anterior, se abordaron las principales nociones teóricas en torno al 

ingreso a comunidades especializadas a través del lenguaje. No obstante, esta revisión dio 

cuenta de dos vacíos claves: (1) la existencia de textos sistemáticamente poco abordados 

por la literatura y (2) la falta de estudios en torno a textos producidos por estudiantes en 

un contexto de formación universitaria inicial. Con el objetivo de abordar esta 

problemática y los objetivos de investigación de este trabajo, en la presente sección se 

aborda el objeto de la respuesta abierta desde diferentes estudios en contextos escolares 

y universitarios. Así, primero se observará el rol de las respuestas a preguntas abiertas en 

la formación de los estudiantes y, segundo, las características lingüísticas de estos textos 

a partir de lo indicado en la literatura.  

En cuanto al rol de las respuestas abiertas en la formación, la respuesta a pregunta 

abierta es un recurso ampliamente utilizado en diferentes campos disciplinares. En tanto 

contribuyen a exponer el conocimiento y valores de los estudiantes tanto en formación 

escolar y universitaria a partir de las clases y materiales de lectura estudiados (Bengochea 

& Natale, 2013; Oteíza, 2017; Rose, 2018), este instrumento es utilizado tanto en 

disciplinas de las ciencias sociales y humanidades (Henríquez & Canelo, 2014; Ignatieva, 

2014a; Oteíza, 2017) como de las ciencias naturales y exactas (Doran, 2016, 2018). En 

este sentido, en tanto instrumento de evaluación, las respuestas a preguntas abiertas 

permiten la evaluación de los conocimientos y la legitimación de estos en un contexto de 

discurso vertical. En otras palabras, el dominio de una respuesta abierta expondría la 

integración efectiva de un estudiante en un discurso vertical específico en la formación de 

pregrado. 

A pesar de su rol en diferentes disciplinas, la construcción de los campos 

disciplinares en las respuestas abiertas no ha sido un foco de las investigaciones. Por una 

parte, los estudios de Oteíza (2017) y Hernández y Canelo (2014) permiten dar cuenta de 
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las principales características lingüístico-discursivas (véase §2.2.1.2, más adelante) de las 

respuestas abiertas a lo largo del currículo universitario de Historia desde una perspectiva 

sistémico funcional (véase §2.2, más adelante). Estos estudios contribuyen amplicamente 

al destacar el carácter propiamente evaluativo de estos textos al abordar la noción de 

calidad y abstracción (Henríquez & Canelo, 2014) y la integración de voces en el texto 

(véase §2.2.1.2.4, más adelante) por parte de los estudiantes (Oteíza, 2017). A partir de 

estos aspectos, ambos trabajos contribuyen a la descripción de las características 

discursivas, ontogenéticas y logogenéticas de estos textos. A pesar de estas 

contribuciones, el foco de estos trabajos no está puesto en la construcción específica del 

campo disciplinar de la Historia. En este sentido, estos estudios en respuestas abiertas no 

permitirían observar cómo se construye esta disciplina por los estudiantes en primer año 

de formación. 

Por otra parte, los estudios han tendido a enfocarse en sus características 

lexicogramaticales por sobre las discursivas. Los estudios de Ignatieva (2014b, 2014a), 

también planteados desde una perspectiva sistémico funcional, consideran a las respuestas 

como un tipo de texto “invariable” entre las diferentes disciplinas  (i.e. la respuesta abierta 

no varía de disciplina en disciplina), aun cuando los recursos lingüísticos de estos difieren 

ampliamente en los ejemplos que expone en sus trabajos. Además, solo se enfoca en las 

respuestas en el estrato lexicogramatical (véase §2.2.1.1, más adelante). Desde esta 

perspectiva, si bien su estudio aborda disciplinas tan diversas como Literatura, la 

Lingüística, la Geografía y la Historia, se propone que las respuestas abiertas representan 

textos simples,  memorísticos y de fácil realización sin una estructura particular (Ignatieva 

& Colombi, 2014). En otras palabras, no existiría una variación entre las disciplinas a 

pesar de las diferencias disciplinares y, por tanto, no permite obtener conclusiones sobre 

la naturaleza y características de los campos disciplinares estudiados ni de su construcción 

discursiva. 

De igual forma, el trabajo realizado por Farlora (2015) no establece una relación 

clara entre el lenguaje especializado y su campo disciplinar. Este estudio se enfoca en la 

descripción de las respuesta en diferentes disciplinas universitarias desde una perspectiva 
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de análisis multidimensional basado en corpus que considera a las respuestas como un 

tipo de texto homogéneo entre disciplinas. En otras palabras, si bien el estudio considera 

la variable ‘campo disciplinar’ para realizar comparaciones entre textos, no se enfoca en 

la construcción de la experiencia dado su enfoque eminentemente estadístico a partir de 

medidas de densidad léxica. Desde esta perspectiva, la descripción de las respuestas a 

preguntas abiertas pierde la particularidad del lenguaje disciplinar propio de cada una de 

las disciplinas estudiadas. En otras palabras, el estudio de Farlora (2015), si bien entrega 

luz sobre las características generales de las respuestas abiertas de forma independiente a 

las disciplinas, no contribuyen a comprender globalmente cómo se construyen las 

disciplinas dada la ausencia de una integración evidente con el lenguaje disciplinar que 

las construye. 

En síntesis, es posible observar que los diferentes estudios no permiten establecer 

relaciones claras entre los campos especializados y el lenguaje que los construye en 

respuestas abiertas. Más bien, estos se enfocan en las características lingüístico-

discursivos de estos tipos de textos. Desde esta perspectiva, se evidencia que los estudios 

tienden a realizar generalizaciones de las características lingüísticas de estos textos a pesar 

de las claras diferencias disciplinares. En este sentido, los estudios se han enfocado 

primordialmente en las características lexicogramaticales de las respuestas abiertas y, por 

tanto, no sería posible la observación del campo en este tipo de textos (véase la revisión 

sobre estratificación en §2.2.1.1, más adelante). En este sentido, se hace necesario estudiar 

las respuestas abiertas orientando la investigación hacia la construcción del campo 

disciplinar por medio de sus patrones discursivos. Ambos aspectos serán abordados en las 

secciones §2.2.1.1 y §2.2.1.2, más adelante. 

A partir de estos estudios, en la sección siguiente se abordará en mayor profundidad 

la construcción de las disciplinas a través del lenguaje desde una perspectiva lingüística. 

Tal como se verá más adelante, los estudios permiten observar el rol del lenguaje 

especializado en las disciplinas así como construir un marco común de propiedades que 

caracterizan el lenguaje disciplinar. 
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2.2.3. La construcción de las disciplinas a través del lenguaje 

En las secciones anteriores se revisaron algunas características del proceso de 

socialización del lenguaje disciplinar con especial énfasis en la educación superior (véase 

§2.2.2.2, más arriba). No obstante, si bien se ha expuesto que el campo disciplinar es un 

aspecto crucial a la hora de estudiar el lenguaje especializado, no se ha profundizado en 

las características de estos tipos de lenguaje y su rol en la construcción de las disciplinas. 

De esta forma, la presente sección tiene por objetivo presentar las características del 

lenguaje especializado. Así, en primer lugar se revisará cuál es el rol del lenguaje 

disciplinar en los discursos verticales y, en segundo lugar, se abordarán las características 

lingüísticas que constribuyen a la construcción del campo disciplinar. 

En primer lugar, tal como se ha revisado en las secciones anteriores (véase §2.2.2, 

más arriba), los campos disciplinares tienen un rol crucial en la formación educativa de 

los estudiantes. Así, por ejemplo, se ha observado que desde la educación secundaria los 

estudiantes comienzan una integración en discursos verticales por medio de la 

socialización de competencias lingüísticas que permiten su ingreso en los diferentes 

campos de especialización. Tal como indica Halliday (1993a), el lenguaje disciplinar 

permite la construcción de una “teoría de la realidad”. A partir del lenguaje disciplinar, 

los hablantes son capaces de construir tanto su experiencia diaria (i.e. discursos 

horizontales) como especializada (i.e. discursos verticales). No obstante, en tanto la 

experiencia especializada representa una nueva forma de construir la experiencia tanto 

ontogenética como filogenéticamente, las características lingüísticas del lenguaje 

especializado se han desarrollado promoviendo nuevas maneras de construir el mundo. 

En otras palabras, el desarrollo de las disciplinas se ve atravesado por el desarrollo de 

nuevas formas de hablar sobre el mundo con el lenguaje. 

Desde esta perspectiva, Wignell, Martin y Eggins (1993, p. 143) contribuyen 

ampliamente en su trabajo en torno al lenguaje de la Geografía escolar al exponer que el 

lenguaje disciplinar no es solo un ejercicio de renombrar los fenómenos de la experiencia 

desde el conocimiento de sentido común hacia el especializado (véase §2.2.2.1. Del 
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sentido común al conocimiento especializado, más arriba), sino que también es un 

ejercicio de reorganización de la experiencia:  

El lenguaje técnico no puede ser simplemente descartado como una jerga, 

porque además de un renombramiento, existe también un reordenamiento 

de las cosas. Las dos taxonomías de las aves presentadas [como ejemplo 

más arriba] nombran exactamente las mismas aves, pero existen diferencias 

sustanciales en la forma en que están ordenadas […] [Esta] posibilidad de 

reordenar las cosas del mundo experiencial en formas específicas del 

campo [i.e. disciplina] presupone tanto observar y nombrar fenómenos 

relevantes. (Wignell, Martin y Eggis, 1993, p. 143) 

Esta reorganización de la experiencia, adicionalmente, se caracteriza por 

establecer (1) criterios explícitos y sistemáticos de organización en taxonomías y (2) 

mayores niveles de profundidad o delicadeza en la distinción de la experiencia en estas 

taxonomías. En cuanto a (1), un lenguaje especializado no basa sus taxonomías en la 

experiencia diaria, sino que en criterios específicos que permiten realizar segmentaciones 

más específicas necesarias para el desarrollo de la disciplina. Adicionalmente, el lenguaje 

especializado permite detallar y segmentar más precisamente la experiencia. Esta mayor 

segmentación da como resultado mayores niveles de profundidad o delicadeza de las 

taxonomías construidas (Halliday & Martin, 1993; Klein & Unsworth, 2014; Martin & 

Veel, 1998). En cuanto a (2), la mayor delicadeza en las taxonomías contribuye a la 

precisión y sistematicidad requerida por la ciencia para la descripción y explicación de los 

fenómenos del mundo con un lenguaje en común. En otras palabras, es posible observar 

que no es únicamente la existencia de un lenguaje técnico, preciso y abstracto 

materializado en “palabras técnicas” lo que construye una experiencia especializada, sino 

que es el entrelazamiento de estos y otros elementos en taxonomías más complejas y 

alejadas del sentido común (véase Halliday, 1993a; Hao, 2015). 

En segundo lugar, diferentes estudios han planteado que los campos especializados 

poseen entre cuatro y diez rasgos comunes entre las disciplinas (Fang, 2004, 2006; 

Halliday, 1993b; Snow, 2010; Snow & Uccelli, 2009). Estos rasgos abarcan diferentes 
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niveles lingüísticos, pasando desde aspectos morfológicos hacia la totalidad del texto. 

Aspectos como las estructuras sintácticas complejas, la densidad léxica, la variación de 

significados gramaticales, la concesibilidad, la abstracción, los tipos de textos 

especializados y las nominalizaciones son algunas de las características más mencionadas 

dentro de estos estudios. En otras palabras, gran parte de la investigación en torno al 

lenguaje disciplinar ha dado cuenta de que este fenómeno es transversal a todos los niveles 

de análisis lingüístico.  

No obstante, gran parte de las características descritas parecen centrarse en 

aspectos lexicogramaticales de las disciplinas (Fang, 2004, 2006; Halliday, 1993b; Snow, 

2010; Snow & Uccelli, 2009). Además, gran parte de los recursos abordados en la 

literatura representan rasgos de carácter lexicogramatical que suelen ser descritos de 

manera aislada. Así, por ejemplo, rasgos como las oraciones complejas, densidad 

informativa y el vocabulario técnico (Fang, 2004, 2006) dan cuenta de características 

observadas aisladamente sin considerar su relación con otros fenómenos comunes en el 

lenguaje disciplinar. Adicionalmente, si bien gran parte de los estudios han mostrado las 

características generales observadas en el lenguaje disciplinar orientadas hacia la 

construcción de la experiencia especializada (p. ej. nominalización, sustantivos extensos 

y abstractos, tecnicalidad, etc.), es evidente que este lenguaje también permite establecer 

relaciones sociales a través de estos (p. ej. evaluación epistemológica, lejanía y autoridad) 

así como organizar estas funciones en forma de textos (p. ej. textos especializados, 

autonomía textual y concesión).  

Visto desde esta perspectiva, es posible plantear que la ausencia de una mirada 

global desde el campo representa una limitación clave para la comprensión del lenguaje 

especializado. Así, por ejemplo, los estudios de Hao (2015) y Doran (2017) han logrado 

sistematizar diferentes niveles de análisis en Biología y Física en la educación terciaria 

precisamente por la observación de las características lingüísticas a partir del concepto de 

campo. En este sentido, la ausencia de una mirada desde el campo ha impactado en el 

estudio del lenguaje especializado de forma general, por cuanto el foco está puesto en (1) 

las características lexicogramaticales del lenguaje especializado y(o) (2) la revisión de 
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fenómenos aislados en las disciplinas estudiadas. Ante esto, es necesario observar el 

lenguaje especializado de forma integrada y con una perspectiva desde el campo de modo 

de comprender adecuadamente cómo se construyen las disciplinas en el primer año de 

formación universitaria en respuestas abiertas.  

2.2.4. Una síntesis sobre las disciplinas y lenguaje especializado 

 En esta primera parte del apartado se abordaron los principales estudios sobre la 

socialización del campo disciplinar y la construcción de las disciplinas, ambas a través del 

lenguaje especializado. A partir de esta revisión, se han expuesto las principales nociones 

conceptuales que permitirán comprender cómo se construye el campo disciplinar a través 

del lenguaje y de los diferentes vacíos teóricos que motivan y justifican el desarrollo de 

esta investigación.  

Es posible observar que existen pocos estudios orientados de manera más 

específica al estudio del campo disciplinar (véase Hao, 2015, en prensa; Doran, 2017). Tal 

como dan cuenta los diferentes estudios revisados hasta ahora, existe una tendencia a 

considerar el campo desde una perspectiva etnográfica como un ámbito de producción 

y(o) circulación del lenguaje. No obstante, esta perspectiva ha impactado en el estudio del 

lenguaje especializado, en tanto ha decantado en la descripción de rasgos gramaticales 

aislados y poco articulados en producciones textuales de hablantes ya socializados en la 

disciplina (i.e. en los últimos años de formación universitaria). Esta tendencia de estas 

investigaciones, si bien muestran aspectos generales del lenguaje especializado, no han 

permitido observar la naturaleza de las disciplinas en su construcción lingüística en los 

primeros años de formación. En otras palabras, es posible proponer que existe una 

“ceguera disciplinar”,  en tanto el foco ha estado puesto en la noción de lenguaje 

disciplinar sin considerar el campo como un punto clave para comprender las disciplinas. 

En este sentido, una comprensión del campo como un fenómeno construido a través del 

lenguaje representa un aspecto clave para acercanos a los recursos que contribuyen a su 

construcción. Así, es necesario abordar con urgencia este fenómeno con el objetivo de 

comprender cómo se construye el campo lingüísticamente en los primeros años de 

formación universitaria entre diferentes niveles de análisis de forma integrada.  
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Con esto en cuenta, en el siguiente apartado se revisará la propuesta de la 

Lingüística Sistémico Funcional. Este modelo, a partir de su conceptualización del 

campo, nos permitirá comprender cómo se construye este aspecto de los discursos 

verticales a través de su expresión lingüístico-discursiva en diferentes niveles en 

respuestas a preguntas abiertas.  

2.2. Lingüística Sistémico Funcional 

 La Lingüística Sistémico Funcional (en adelante, LSF) es una teoría 

sociosemiótica enfocada en el estudio del significado (Halliday, 1982; Martin, 2007, 

2013b; Matthiessen & Halliday, 2009; Matthiessen, Teruya, & Lam, 2010). Esta propone 

que los significados son creados situados en un contexto social que ha moldeado 

filogenéticamente y constriñe probabilísticamente las opciones de significado disponibles 

(Halliday, 2002; Martin, 1992a; Martin & Rose, 2007). Desde esta perspectiva, el lenguaje 

se comprende como un recurso para la creación de significado situado en contexto y 

organizado internamente en diferentes principios arquitecturales. El estudio de los 

significados, en general, son abordados desde una perspectiva de la semiótica sistémico 

funcional, comprendiendo otros sistemas como las imágenes, gestos, matemáticas, etc. 

(Doran, 2016; Hao & Hood, 2019; Kress, 2010). No obstante, si bien las respuestas a 

preguntas abiertas pueden estar constituidas por estos diferentes sistemas de significado, 

el presente trabajo se centra únicamente en los sistemas lingüísticos.  

 Tal como indica Hao (2015, en prensa), esta teoría del lenguaje ha desarrollado 

durante la última década una arquitectura teórica y descriptiva exhaustiva (p. ej. Halliday, 

1994; Hao, 2015; Hao & Humphrey, 2018; Martin, 1992a, 2013; Doran & Martin, en 

prensa; Martin, Matthiessen, & Painter, 2010; Matthiessen & Halliday, 2009). A partir de 

esta arquitectura, y enfocado en comprender cómo se construyen los campos disciplinares, 

a continuación abordaremos los principales aspectos de esta teoría lingüística. 

2.2.1. Teoría y descripción 

 En las secciones anteriores, se han abordado múltiples aspectos de los campos 

especializados a partir de lo observado en la literatura. No obstante, con el objetivo de 

describir la construcción especializada de las disciplinas a través del lenguaje, es necesario 
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abordar las principales dimensiones que contribuirán a la descripción de los campos 

especializados. Así, en los siguientes aparatados se abordarán las nociones de campo y 

semántica del discurso ideacional que nos permitirán describir exhaustivamente el 

lenguaje disciplinar en Sociología y Estudios Literarios. Es a partir de estas nociones que 

empezaremos a construir los principales aspectos teóricos que constituyen a la LSF como 

marco teórico para la descripción de la construcción del campo especializado. 

2.2.1.1. Campo 

En los apartados anteriores, se ha hablado indistintamente del campo para hablar 

de las disciplinas. No obstante, en adelante, comprenderemos por campo una de las 

variables de registro orientado hacia la construcción de las actividades, mientras que las 

“disciplinas” o “campos disciplinares (o especializados)” se referirán a las diferentes áreas 

de especialización en discursos verticales en la educación terciaria (p. ej. Biología, 

Sociología, Estudios Literarios, Economía, etc.). A partir de una perspectiva estratificada 

del lenguaje en la LSF, el campo es una variable que constituye el estrato del registro en 

el contexto junto con las variables de tenor y modo (Martin, 1992a; Martin & Rose, 

2007). En tanto parte del registro, el campo contribuye a la articulación de los significados 

del lenguaje y sus usos en actividades sociales de nuestra cultura orientadas a un propósito 

institucional global (Hao, 2015, p. 13; Martin, 1992a; Martin & Rose, 2008).  

Así, el campo representa una noción clave para comprender la construcción de las 

disciplinas. Tal como se revisó anteriormente (véase §2.2.3, más arriba), las disciplinas 

son construidas a través del lenguaje. Esta relación de construcción es conceptualizada en 

dos estratos. Por una parte, un estrato superior del registro, donde se sitúa el campo. Por 

otra parte, un estrato inferior del lenguaje. Visto desde esta perspectiva, el estrato del 

lenguaje representa la expresión de este registro, en tanto existe una relación de 

correlación entre ambos estratos. De esta forma, es posible predecir los significados 

producidos en uno de estos estratos a partir de la observación del otro (Hao, 2015). En 

pocas palabras, con el objetivo de comprender cómo se construyen el campo de las 

disciplinas, es necesario enfocarse en el lenguaje que construye estos campos 
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disciplinares. Esta relación de correlación entre las variables de registro y lenguaje es 

representada a continuación en la Figura 2-3: 

 
Figura 2-3 Relación entre variables de registro y lenguaje 

 El lenguaje, además, se encuentra divido en tres metafunciones correlacionadas 

con las variables de registro. Así, las variables de campo, tenor y modo están 

correlacionadas con las metafunciones ideacional, interpersonal y textual, 

respectivamente (Martin & Rose, 2007, 2008). En tanto los significados ideacionales y de 

campo son los centrales para esta investigación dado su rol en la construcción de la 

experiencia especializada, nos centraremos mayormente en estos durante el desarrollo de 

este marco teórico. Así, por ejemplo, los significados ideacionales del lenguaje permiten 

predecir características del campo a partir de sus patrones lingüísticos. Desde esta 

perspectiva, las metafunciones representan la organización intrínsica del lenguaje, 

mientras que las variables de registro se presentan como una organización extrínsica (Hao, 

2015). La relación entre las variables de registro y las metafunciones en este modelo 

estratificado del lenguaje se presenta a continuación en la Figura 2-4 siguiente:  
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Figura 2-4 Metafuncionalidad entre estratos del contexto y variables de registro 

 En este sentido, el estudio del campo, y de los campos disciplinares, implica 

necesariamente la observación de sus patrones lingüísticos en la metafunción ideacional. 

Así, el campo contribuye a organizar diferentes clases de fenómenos (p. ej. personas, 

cosas, lugares, etc.) ya sea a partir de sus similitudes o diferencias en taxonomías, o a 

partir de las diferentes actividades que se encuentran realizando estos fenómenos en el 

mundo. Por ejemplo, es posible observar en el Texto 1 que diferentes fenómenos 

lingüísticos (p. ej. perro, lobo, raza, pelaje, etc.) pueden ser organizados en el campo en 

taxonomías, en tanto el perro es una clase de mamífero carnívoro, a la vez que el tamaño, 

forma y pelaje son partes de un perro.  

Texto 1:  

El perro […] es un mamífero carnívoro de la familia de los cánidos, que 

constituye una subespecie del lobo. En 2001, se estimaba que había 

cuatrocientos millones de perros en el mundo.8 Su tamaño, su forma y 

pelaje es muy diverso según la raza. Posee un oído y olfato muy 

desarrollados, siendo este último su principal órgano sensorial. Su 

longevidad media es de unos trece a quince años, aunque las razas pequeñas 

Registro

Lenguaje

Campo

Tenor

Modo

Metafunción 
ideacional

Metafunción 
interpersonal

Metafunción 
textual



 27 

pueden alcanzar hasta veinte años o más, mientras que las razas gigantes solo 

viven nueve o diez años (Canis lupus familiaris, s.f.) 

De este modo, el campo cumple el rol de organizar en taxonomías de clasificación 

(clase-subclase) o de composición (todo-parte) los diferentes recursos lingüísticos del 

estrato del lenguaje en la metafunción ideacional (Hao, 2015; Doran & Martin, en prensa). 

Además, el texto expone que este campo particular asigna diferentes propiedades (p. ej. 

diverso, desarrollado, principal) a las partes del perro, enriqueciendo así la descripción 

de los fenómenos. Esta relación entre el campo y el lenguaje se ejemplifica a continuación 

en la Figura 2-5: 

 
Figura 2-5 Taxonomías en el campo 

En contraparte, el Texto 2 siguiente expone que los diferentes fenómenos 

lingüísticos (p. je. energía lumínica, NADPH, ATP) pueden ser organizados también en el 

campo en secuencias de actividades con diferentes sucesos o pasos, en tanto el fenómeno 

energía lumínica se transforma en energía química y luego se sintetiza en hidratos de 

carbono): 

Texto 2: Fotosíntesis 

La energía lumínica se transforma en energía química estable […]. Con 

posterioridad, el poder reductor del NADPH y el potencial energético del 
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grupo fosfato del ATP se usan para la síntesis de hidratos de carbono a 

partir de la reducción del dióxido de carbono (Fotosíntesis, s.f). 

Visto desde esta perspectiva, el campo cumple el rol de organizar los diferentes 

recursos lingüísticos ideacionales del estrato del lenguaje en términos de secuencias de 

actividades. Esta relación entre el campo y el lenguaje en cuanto a las actividades se 

ejemplifica a continuación en la Figura 2-6: 

 

 
Figura 2-6 Actividades en el campo 

En este sentido, el campo puede ser comprendido como “un recurso para la 

construcción de fenómenos ya sea estáticamente como relaciones entre ítemes, o 

dinámicamente como actividades orientadas a algún propósito institucional global” 

(Doran & Martin, en prensa, p. 4; destacado en el original). Con el objetivo de estudiar el 

campo, no obstante, es necesario comprender que este es expresado a través de diferentes 

recursos en el lenguaje, tal como propone Hao (2015, en prensa). En otras palabras, un 

estudio del campo requiere necesariamente la observación de su expresión lingüística 

(véase §2.2.1.2, más adelante). 

A partir de esta conceptualización del campo, se propone que el campo puede ser 

caracterizado a través de un conjunto de opciones conocidas como redes sistémicas 

Registro

LenguajeLa energía lumínica se transforma 
en energía química

Energía 
lumínica

Energía 
química



 29 

(Halliday & Matthiessen, 2014; Martin, 2013b). El campo, expresado como red sistémica, 

configura una relación complementaria entre las opciones que posee un campo y la 

configuración que lo expresa4. Desde esta perspectiva, a partir de esta caracterización de 

opciones de campo, será posible abordar la construcción del campo a través de su 

expresión y articulación con las opciones del estrato semántico-discursivo (véase §2.2.1.2, 

más adelante) propuesto por Hao (2015, en prensa). Una red sistémica preliminar del 

campo se presenta a continuación en la Figura 2-7: 

 
Figura 2-7 Red sistémica básica del campo (Doran & Martin, en prensa) 

En este sentido, esta caracterización de opciones propone que el campo se organiza 

de forma [dinámica] o [estática] (Doran & Martin, en prensa), con múltiples niveles de 

distinción conocidos como niveles de delicadeza. Desde esta perspectiva, las opciones 

[dinámico] y [estático] pueden ser detallada progresivamente, de izquierda a derecha, por 

medio de la selección de una u otra opción representado por medio de una llave cuadrada. 

Es decir, los hablantes seleccionan opciones cada vez más detalladas (si ‘estático’, 

entonces ‘ítem’ o ‘taxonomía’) al momento de construir un campo particular. La Figura 

2-8 siguiente expande la red sistémica anterior al integrar niveles más detallados de 

delicadeza: 

 
4 En el marco de esta tesis, los rasgos sistémicos u opciones son expresados en el cuerpo del texto en 
corchetes cuadrados indicando la oposición entre rasgos (p. ej. [estático] y [dinámico]), mientras que las 
configuraciones funcionales son indicadas con mayúscula inicial (p. ej. Descriptor, Elaborador) y los 
nombres de los sistemas se presentan con mayúsculas o versalitas (p. ej. SECUENCIAS DE ACTIVIDADES, 
ENTIDADES). Para una descripción completa y en detalle de la construcción y componentes de las redes 
sistémicas en LSF, véase Quiroz (2016). 
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Figura 2-8 Red sistémica del campo con opciones más delicadas (Doran & Martin, 

en prensa) 

Finalmente, esta propuesta integra un nuevo subsistema que permite abordar las 

propiedades de los campos, esto es, sus características en términos de cualidades y 

cantidades5. Este subsistema, conocido como PROPIEDAD, posee la propiedad de presentar 

el rasgo opcional [—] opuesto al rasgo [caracterizado]. En cuanto al rasgo [—], este 

implica una posibilidad de selección. Por tanto, el subsistema de PROPIEDAD no es 

seleccionado o usado necesariamente dentro en un texto. En cuanto al rasgo 

[caracterizado], Doran y Martin (en prensa) proponen mayores niveles de delicadeza para 

este rasgo. No obstante, en el marco de este trabajo solamente es de interés si un campo 

posee o no una propiedad. El subsistema de PROPIEDAD se presenta a continuación en la 

Figura 2-9: 

 
Figura 2-9 Red sistémica del subsistema de PROPIEDAD (Doran & Martin, en 

prensa) 

 
5 Si bien Doran y Martin (en prensa) proponen un subsistema adicional en su red sistémica de campo, 
INTERDEPENDENCIA, este no es considerada en el presente trabajo.  
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Considerando los subsistemas de PROPIEDAD y PERSPECTIVA DEL CAMPO, Doran y 

Martin (en prensa) proponen que estos sistemas se encuentran relacionados en términos 

de simultaneidad. En otras palabras, el sistema del CAMPO requiere que se coseleccione 

un rasgo de ambos subsistemas. Esta coselección se representa en el texto 

convencionalmente con una barra inclinada ‘/’ (p. ej. dinámico/caracterizado). En una red 

sistémica, esta coselección es representada convencionalmente con una llave angular ‘{‘. 

En la Figura 2-10 siguiente se presenta esta relación de simultaneidad entre ambos 

subsistemas del campo y las opciones concernientes a este trabajo: 

 
Figura 2-10 Opciones del campo (Doran & Martin, en prensa)  

Esta arquitectura del campo nos permitirá realizar un abordaje de la construcción 

de las disciplinas en primer año de formación desde diferentes perspectivas del campo, en 

tanto permitirá observar la instanciación de todas las opciones disponibles de un 

hablante/escritor en la instancia de un texto particular e individual. En otras palabras, la 

noción de  instanciación facultará la observación de un mismo fenómeno desde dos puntos 

de vista simultáneos: (1) las opciones disponibles en un sistema y (2) las opciones 

instanciadas  en un texto particular. De esta forma, la noción de instanciación permitirá 

comprender cuáles son las opciones disponibles en cada campo y cuáles son las instancias 

utilizadas en los textos estudiados. Adicionalmente, permitirá realizar generalizaciones de 

las opciones seleccionadas por estudiantes de alto desempeño en respuestas a preguntas 

abiertas. 

 En síntesis, las opciones del campo presentadas en esta sección dan cuenta de un 

conjunto de recursos teórico-descriptivos para la construcción del campo disciplinar en el 
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primer año de formación universitaria. A partir de esta conceptualización del campo, será 

posible caracterizar cuáles son las taxonomías, actividades y propiedades de cada 

disciplina en la formación inicial así como también la producción de la respuesta por parte 

de los estudiantes, en tanto el campo como estrato superior al lenguaje determina las 

opciones en los estratos inferiores. En la siguiente sección se observará y concretizará la 

relación establecida entre las opciones del campo a partir del estrato superior del lenguaje: 

el estrato semántico-discursivo. En otras palabras, dado que el foco de esta investigación 

es la construcción de las disciplinas a través del lenguaje, en adelante nos enfocaremos en 

los sistemas de la metafunción ideacional. Adicionalmente, en la siguiente sección 

abordaremos también los sistemas de ACTITUD y PERIODICIDAD.  

2.2.1.2. Sistemas semántico-discursivos  

Desde un modelado del lenguaje de forma estratificada, el estrato semántico-

discursivo represesenta el estrato superior del lenguaje, mayor en términos de abstracción 

que el estrato lexicogramatical y fonológico-grafológico. El estrato semántico-discursivo 

se encuentra constituido por diferentes sistemas generales propios de cada metafunción. 

En cuanto a la metafunción interpersonal, se destacan los sistemas de NEGOCIACIÓN y 

VALORACIÓN (Hood, 2010a; Martin & Rose, 2007; Martin & White, 2005; Martin, 

Zappavigna, & Dwyer, 2009; Zappavigna & Martin, 2018). En cuanto a la metafunción 

textual, se observan los sistemas de PERIODICIDAD e IDENTIFICACIÓN (Martin, 1983, 

1992b; Martin & Rose, 2007). En cuanto a la metafunción ideacional, esta destaca los 

sistemas de IDEACIÓN en su dimensión experiencial, y el sistema de CONEXIÓN en la lógica 

(Hao, 2015, 2018a, 2018b; Hao & Humphrey, 2018; Martin, 1992a).  

 En primer lugar, el sistema de IDEACIÓN es el sistema semántico discursivo 

experiencial encargado de la construcción de la experiencia en el discurso (Martin & Rose, 

2007). Este sistema está constituido por dos subsistemas: el sistema de ENTIDADES y 

FIGURAS. En segundo lugar, el sistema de CONEXIÓN es el sistema semántico discursivo 

lógico encargado de la secuenciación de unidades en este estrato. Es importante destacar 

que los sistemas de ENTIDADES y FIGURAS se encuentran en diferentes escalas de rango 

dentro del estrato semántico-discursivo idecional. Esto es, estos sistemas se encuentran 
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organizados dentro de su estrato en una relación parte/todo conocida como constituencia 

(Martin, 2013b; Quiroz, 2013), a la vez que establece una relación de realización 

intraestratal (i.e. realizaciones dentro de un mismo estrato) en contraposición con a las 

realizaciones interestratales (i.e. realizaciones entre diferentes estratos). Así, dentro de 

este estrato y metafunción, Hao (2015, en prensa) articula en su trabajo una escala de 

rango semántico-discursiva en dos niveles principales: (1) el rango superior de la figura 

y (2) el rango inferior de los elementos. En tanto unidades en la escala, estas representan 

la condición de entrada para diferentes opciones en los sistemas de FIGURAS y ENTIDAD y 

se encargan de la expresión del campo en el estrato del registro.  

 En este sentido, las unidades semático-discursivas pueden ser comprendidas desde 

una perspectiva trinocular (Martin, 2013; Quiroz, 2013): ‘por arriba’, ‘por debajo’ y ‘por 

alrededor’. Esta observación desde tres puntos de vista simultáneos da cuenta no solo de 

las características de una unidad, sino que también se su funcionamiento a nivel de 

sistema. Desde una perspectiva ‘por arriba’, se observa el funcionamiento de la unidad (p. 

ej. la figura) observada en rangos y estratos superiores. Desde una perspectiva ‘por 

debajo’, se estudia la unidad en términos de sus realizaciones y constituencia. Finalmente, 

desde una perspectiva ‘por alrededor’, se observa la relación establecida entre la unidad y 

otras metafunciones en el mismo estrato. Así, es posible caracterizar las unidades 

semántico-discursivas desde múltiples puntos de vista. 

‘Por arriba’, por ejemplo, las figuras pueden realizar el campo tanto desde una 

perspectiva dinámica como estática. Desde un punto de vista dinámico, las figuras pueden 

realizar actividades de implicación y expectación. La implicación da cuenta de relaciones 

entre sucesos de forma determinística donde cada suceso “a través de las secuencias 

necesariamente implica lo que ha pasado antes” (Wignell et al., 1993, p. 174). En 

contraparte, la expectación no implica relaciones determinísticas entre distintos sucesos, 

sino que las actividades pueden ser interrumpidas (Hao, 2018b). Tal como se verá en la 

sección §2.2.1.2.3 más adelante, la implicación y la expectación son realizadas 

generalmente en la semántica del discurso por medio de secuencias de figuras tanto de 
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ocurrencia como de estado. En la Tabla 2-1 siguiente se exponen ejemplos de figuras 

realizando implicación e expectación en el campo: 

rasgo ejemplo 

implicación [figura:] Llegó el invierno, por tanto [figura:] descendieron las 

temperaturas  

expectación [figura:] El gato esperó su presa,  pero [figura:] esta nunca llegó 

Tabla 2-1 Ejemplo de rasgos del campo desde una perspectiva dinámica 

Esta construcción del campo a través de las figuras es posible a través del potencial 

recursivo de las figuras a partir de la metafunción lógica. Si bien este potencial permite 

que las figuras se conecten entre sí en secuencias, las secuencias no componen una escala 

superior a las figuras en el estrato semántico-discursivo, en tanto las secuencia representan 

únicamente la expansión serial (i.e. múltiples nucleos interdependientes entre sí)  de 

figuras a través del sistema de CONEXIÓN (véase §2.2.1.2.3, más adelante). En la Tabla 2-

2 siguiente se presenta la configuración de un complejo de clausulas y una secuencia:  

semántico-

discursivo 
figura 1 conexión figura 2 

ejemplo 
llegó el 

invierno 
por tanto 

descendieron las 

temperaturas 

léxicogramatica cláusula 1 conjunción cláusula 2 

Tabla 2-2 Realización de una secuencia a través de un complejo clausular 

(adaptado de Hao, 2018b) 

Desde una perspectiva del campo estática, las figuras contribuyen a construir 

taxonomías de [composición] o de [clasificación]. Para esto, las figuras ponen en relación 

entidades en la semántica del discurso que establecen relaciones de constitución parte/todo 

en la composición (p. ej. la puerta es una parte de la casa), o relaciones de categorización 

clase/subclase en la clasificación (p. ej. el perro es una clase de mamífero). De forma 

general, tal como veremos en la sección §2.2.1.2.2 más adelante, las taxonomías suelen 

ser realizadas por figuras de estado. A lo largo de este trabajo estas relaciones se presentan 

por medio de una estructura arbórea horizontal en las taxonomías de composición (todo-
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parte) y vertical en la clasificación (clase-subclase), tal como se ejemplifica a continuación 

en la Figura 2-11: 

campo 

  
 es realizado por es realizado por 

semántica 

del 

discurso 

Los techos y los muros son partes 

de una casa 

Los perros y los gatos son tipos de 

mamíferos 

Figura 2-11 Representación de taxonomías realizadas por figuras. En horizontal, 

taxonomía de composición. En vertical, taxonomía de clasificación. 

Desde una perspectiva ‘por debajo’, una figura representa una configuración de 

elementos en el estrato inmediatamente inferior como las entidades, ocurrencias, 

cualidades y circunscripciones (Hao, en prensa). De principal interés para este trabajo 

son las entidades y cualidades, en tanto contribuyen a la construcción de taxonomías en el 

campo. Por una parte, las entidades representan una unidad elemental orientada a la 

expresión de ítemes en el campo para la construcción de composiciones y clasificaciones. 

En otras palabras, las entidades, desde una perspectiva del campo estática, representan los 

elementos clave que constituyen las taxonomías. En este sentido, la figura los techos y los 

muros son partes de una casa está compuesta por tres entidades (i.e. techos, muros, casa) 

que entran en combinación y permiten construir la taxonomía de composición de la Figura 

2-11 anterior. 

Por otra parte, las cualidades (véase §2.2.1.2.1, más adelante) representan un 

recurso adicional para la construcción del campo en forma de propiedades. Las 

cualidades, tal como indica Hao (2015, en prensa), interactúan fuertemente ‘por alrededor’ 

con la metafunción interpersonal. De esta forma, tal como indican Doran y Martin (en 

prensa), las propiedades “organizan cualidades [en la semántica del discurso] 

casa

techo

muros

mamífero

perro gato
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potencialmente graduables o posiciones que permiten descripciones más ricas de los 

fenómenos” (p. 18). Así, las cualidades y su realización en propiedades en el campo suelen 

formar parte de figuras de estado (véase §2.2.1.2.2, más adelante)), contribuyendo así a la 

elaboración de taxonomías. A diferencia de los campos dinámicos y estáticos, la 

realización propiedades a través de cualidades es un rasgo opcional dentro del sistema del 

campo. Así, en el presente trabajo estas se presentan como un nivel asistente y destacadas 

en cuadros punteados, tal como se observa en la Figura 2-12 siguiente: 

campo 

 
 

 es realizado por es realizado por 

semántica 

del 

discurso 

El techo de la casa era rojo y alto 
El perro, un mamífero, es bravo e 

intrépido 

Figura 2-12 Realización de cualidades (subrayado), parte de figuras de estado, en 

taxonomías en el campo 

 Hasta este punto, hemos observado de manera general como las principales 

unidades semántico-discursivas ideacionales contribuyen a la construcción de diferentes 

aspectos del campo como son las actividades de implicación y expectación y las 

taxonomías de clasificación, composición y sus propiedades. Esta revisión ha tenido en 

consideración una organización del estrato semántico-discursivo en metafunciones y en 

una escala de rango de figuras constituidas por elementos (p. ej. las entidades y 

cualidades). Esta arquitectura básica ha realizado una primera integración entre la variable 

de campo y la semántica del discurso ideacional desde arriba hacia abajo (i.e. 

descomponiendo unidades) y comprendiendo la función del lenguaje en la construcción 

del campo. 
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No obstante, un estudio del campo a partir del estrato semántico-discursivo 

requiere también la revisión más detallada de las opciones de figuras, conexión y 

elementos. En este sentido, en las siguientes secciones abordaremos la semántica del 

discurso desde una perspectiva desde abajo hacia arriba con el objetivo de comprender 

cómo se estructura internamente la semántica del discurso ideacional. Así, en las 

siguientes secciones se abordan en mayor profundidad las nociones de entidades (véase 

§2.2.1.2.1, más adelante), figuras (véase §2.2.1.2.2, más adelante) y conexión (véase 

§2.2.1.2.3, más adelante). Además, se abordan otros sistemas semántico-discursivos como 

VALORACIÓN y PERIODICIDAD (véase §2.2.1.2.2, más adelante) para el estudio de los 

elementos ideacionales ‘por alrededor’. 

2.2.1.2.1. ENTIDADES y DIMENSIONES 

 El sistema de ENTIDADES es una elaboración de los ‘tipos de cosas’ propuestos por 

Halliday y Matthiessen (1999). A partir de una perspectiva tricular, las entidades pueden 

ser caracterizada a partir de sus relaciones en estratos o rangos superiores (‘por arriba’), 

inferiores (‘por debajo’) u otros sistemas en el mismo estrato o rango (‘por alrededor’) 

(Matthiessen et al., 2010; Quiroz, 2013). ‘Por abajo’, las entidades son realizadas por 

grupos nominales en el estrato lexicogramatical. ‘Por arriba’, las entidades contribuyen a 

la construcción de taxonomías y (secuencias de) actividades en el campo al entrar en 

configuraciones en figuras (véase §2.2.1.2.2, más adelante). ‘Por alrededor’, las entidades 

se oponen a las cualidades y ocurrencias en el rango de los elementos. Tal como propone 

Hao (2015, en prensa), las diferentes entidades permiten dar cuenta de la construcción del 

campo desde ambas perspectivas (i.e. estática y dinámica) por medio de la relación de 

estos elementos en las configuraciones de figuras. Estas son realizadas generalmente en 

la lexicogramatica de los grupos nominales por medio de la función Cosa.  

A partir de su descripción basada en un corpus de textos de Biología, Hao (2015, 

en prensa) propone una red sistémica del sistema de entidades a lo largo del currículo 

universitario de esta disciplina. Esta red está constituida por cinco grandes tipos de 

entidades: (1) fuente, (2) objeto (cfr. thing), (3) entidad actividad, (4) entidad semiótica y 

(5) circunscripción. Es importante destacar que una instancia de entidad puede pertenecer 
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a diferentes tipos de entidad dependiendo del campo. Así, por ejemplo, una entidad como 

meseta puede ser una circunscripción (p. ej. en Literatura) o entidad objeto (p. ej. en 

Geografía) según el campo estudiado. Estas categorías básica son utilizadas a lo largo de 

esta tesis para la descripción de las entidades en Sociología y Literatura en primer año de 

formación. En la Tabla 2-3 siguiente se presentan algunos ejemplos de estos tipos de 

entidades (subrayado): 

opciones ejemplo 

fuente Todorov analiza el concepto de lo fantástico 

objeto los elementos fantásticos se comparan con el mundo no ficticio 

entidad actividad el proceso civilizatorio no ha sido planeado 

entidad semiótica vincule esos términos con la definición de cronotopo 

circunscripción el cronotopo es comprimido en la narración 

Tabla 2-3 Ejemplo de opciones de entidades 

 Estas entidades poseen también la posibilidad de ser dimensionadas (Hao, 2015, 

en prensa). Las dimensiones representan recursos semántico-discursivos que contribuyen 

a la explicitación de relaciones de distinto tipo en una entidad. Así, por ejemplo, Hao 

(2015, en prensa) propone que las entidades pueden aceptar cuatro tipos de dimensiones 

a partir de sus estudios en el campo de la Biología: (1) estructuraciones, (2) 

categorizaciones, (3) percepciones y (4) mediciones. La relación de dimensionalidad es 

presentada con el símbolo ‘>’. Las dimensiones de estructura explicitan relaciones 

parte/todo en una entidad (p. ej. una parte de > la casa). Las dimensiones categorizadas 

explicitan relaciones tipo/subtipo (p. ej. una clase de > animal). Las dimensiones 

percibidas exponen una propiedad de una entidad (p. ej. el color de > la casa). Las 

dimensiones medidas  explicitan cómo se mide una entidad (p. ej. cinco litros de > agua).  

Cada una de estas entidades y sus dimensiones entran en diferentes 

configuraciones en el rango inmediatamente superior, esto, el rango de la figura. A partir 

de esta configuración, las entidades permiten la construcción estática y dinámica del 

campo por medio de la figura. Así, en la sección siguiente abordaremos las diferentes 
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opciones de figuras al observar sus configuraciones en el rango superior de la semántica 

del discurso. 

2.2.1.2.2. FIGURAS 

 El sistema de FIGURAS representa una elaboración del sistema de RELACIONES 

NUCLEARES (cfr. Martin, 1992a; Martin & Rose, 2007). Este sistema está encargado de la 

configuración de los elementos en estructuras orbitales orientados a la construcción de la 

experiencia en la semántica del discurso. A partir de la elaboración del sistema de 

RELACIONES NUCLEARES, FIGURAS organiza las unidades en el rango inferior en una 

estructura nuclear con diferentes grados de nuclearidad (véase Quiroz, 2013, p. 39). Así, 

se propone que, para el español, las figuras se organizan en una estructura nuclear que 

distingue en centro, núcleo y periferia (Quiroz, 2018). A partir de este modelo, se propone 

que los elementos que constituyen esta estructura nuclear pueden ser co-elaborados ‘=’ 

(p. ej. el rojo = es un color), extendidos ‘+’ (p. ej. el rojo + es hermoso) o realzados ‘x’ 

(p. ej. el rojo x en el cielo). De esta forma, elementos relacionándose en el centro son co-

elaborados, en el núcleo son extendidos y la periferia son realzados. Una representación 

de esta estructura nuclear de la figura es presentada a continuación en la Figura 2-13: 

 
Figura 2-13 Estructura nuclear de la figura 

De esta manera, y desde una perspectiva trinocular, las figuras son clasificadas por 

Hao (2015) en dos grandes grupos según si construyen un campo estático o dinámico en 

el estrato inmediatamente superior (del campo): figuras de [estado] y figuras de 

[ocurrencia], respectivamente. En cuanto a las figuras de estado, estas pueden descritas 

trinocularmente del siguiente modo: ‘por arriba’, estas se caracterizan por el 

establecimiento de taxonomías de composición y clasificación, así como la introducción 
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de nuevos ítemes en el campo a medida que el texto se despliega logogenéticamente. ‘Por 

abajo’, las figuras de estado pueden ser realizadas tanto a nivel de cláusula por medio de 

procesos relacionales (p. ej. el perro = es un mamífero, la casa + es roja), como a nivel 

de grupo por medio de  grupos nominales expandidos (p. ej. el perro = mamífero, la casa 

+ roja). ‘Por alrededor’, las figuras de estado ponen en relación diferentes elementos del 

rango inferior a través de relacionadores (p. ej. es, representa, ocurre, etc.) (Hao, 2015, 

en prensa).  

A partir las configuraciones en la figura y su funcionamiento desde una perspectiva 

trinocular, Hao (2015) distingue tres grandes tipos de figuras de estado: estado 

[presentado], [elaborado] y [extendido]. En primer lugar, las figuras de estado presentado 

introducen entidades en el discurso. Estas son realizadas de forma general en la 

lexicogramatica por medio de cláusulas experienciales (p. ej. hay = pan) y grupos 

nominales (p. ej. el lenguaje universitario) en el centro de la figura. En segundo lugar, las 

figuras de estado elaborado ponen en relación dos entidades en el centro (p. ej. el perro = 

es un mamífero) por medio de las funciones Elaborador y Elaborador. Esta relación de 

coelaboración (=) entre entidades permite el levantamiento de taxonomías en el campo 

por medio de su realización en procesos relaciones atributivos en la cláusula. Finalmente, 

las figuras de estado extendido establecen propiedades en el campo entre una entidad y 

una cualidad en el núcleo de la figura (p. ej. la medición + fue precisa) a través de las 

funciones Descrito y Descriptor. De esta forma, se establece una relación de extensión (+) 

entre los componentes de la figura. Esta puede ser distinguida en un nuevo nivel de 

delicadeza entre extensiones [axiológicas] (i.e. posiciones valóricas, p. ej. un perro + 

bello) y [epistemológicas] (i.e. posiciones teóricas, p. ej. una medición + precisa). Con el 

objetivo de analizar estos patrones, Quiroz (2018) propone para el español la tabla de 

análisis de figuras de estado en la Tabla 2-4. Sin embargo, con el objetivo de abordar las 

entidades que realizan la circunscripción, se integra una órbita adicional de periferia: 

 periferia 

 núcleo  
 centro  
 entidad =            entidad + cualidad x entidad 



 41 

[estado: presentado:]  hay pan   

[estado: elaborado:] El perro es un mamífero  en América 

[estado: extendido:] La medición   fue precisa  

Tabla 2-4 Estructura orbital de las figuras de estado en español de Chile (adaptado 

de Quiroz, 2018) 

En cuanto a las figuras de ocurrencia (Hao, en prensa), estas también pueden ser 

caracterizadas trinocularmente. ‘Por arriba’, las figuras de ocurrencia realizan sucesos en 

(secuencias de) actividades de implicación y expectación en el campo. ‘Por abajo’, las 

figuras de ocurrencia son realizadas exclusivamente a nivel de cláusula, principalmente 

por medio de procesos materiales. ‘Por alrededor’, estas están constituidas por una 

ocurrencia y una entidad. Hao (en prensa) propone dos grandes tipos de figuras de 

ocurrencia: [autogeneradas] y [generadas]. Las primeras consisten en una única ocurrencia 

que configura el centro de la figura (p. ej. no llueve). Estas suelen ser realizadas por 

cláusulas meteorológicas que constan únicamente de un Proceso en su configuración. En 

contraparte, las figuras generadas representan la expansión (+) de la ocurrencia central por 

medio de entidades en el núcleo de la figura (p. ej. un hecho sobrenatural + siembra + la 

inquietud). Desde esta perspectiva, entonces, las figuras de ocurrencia contribuyen a la 

construcción de un campo dinámico en el texto.  

 Adicionalmente, las figuras de ocurrencia [generada] presentan un nivel de 

delicadeza adicional con dos rasgos adicionales (Hao, en prensa). En primer lugar, se 

opone el rasgo [observado] y [ejecutado]. Por una parte, las figuras de ocurrencia 

[observadas] seleccionan una entidad [objeto] que es observada por una alguien en el 

mundo (p. ej. un hecho sobrenatural + siembra + la inquietud). Por otra parte, las figuras 

[ejecutadas] (enacted) seleccionan entidades [fuente] que ponen en acción una actividad 

en el campo (p. ej. la temperatura + fue medida + (por nosotros)). Desde esta perspectiva, 

entonces, las figuras de ocurrencia contribuyen a la construcción de un campo dinámico 

en el texto desde fenómenos observados o puestos en acción por personas. En la Tabla 2-

5 siguiente se presentan diferentes ejemplos de figuras generadas y autogeneradas: 
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 periferia 
  

núcleo  
 centro 

 ocurrencia + entidad + entidad +x entidad x 

entidad 

[autogenerada:] no llueve     

[generada: 

ejecutado:] 

fue 

medida 
la temperatura  

(por 

nosotros) 

 

[generado: 

observado:] 
siembra 

un hecho 

sobrenatural 

la 

inquietud 
 

 

Tabla 2-5 Estructura orbital de las figuras de ocurrencia en español de Chile 

(adaptado de Quiroz, 2018) 

A partir de los patrones presentados hasta el momento, en la Figura 2-14 siguiente 

se presenta una red sistémica preliminar del sistema de figuras propuesto por Hao (2015) 

y utilizado en este trabajo: 

 
Figura 2-14 Red sistémica de figuras en el estrato semántico-discursivo 

 Adicionalmente, las figuras pueden ser aumentadas (augmented) de distintas 

maneras en su estructura por medio de sistemas de opciones de figuras adicionales 

conocidas como posiciones, instigaciones y evaluaciones (Hao, 2015, en prensa). En 

figura

estado

ocurrencia

autogenerada

generada

presentado

relacionado

elaborado

extendido

axiológico

epistemológico

ejecutado

observado



 43 

cuanto a las posiciones, estas cumplen la función de expresar la fuente de enunciación 

de la figura nuclear. Estas suelen ser realizadas en la léxicogramatica por medio de 

cláusulas verbales y mentales proyectando. De esta forma, construyen interpersonalmente 

figuras que,  a partir de un Emisor o Experimentante, presentan entidades que cumplen la 

función Posición. Dentro de este trabajo, las posiciones son antecedidas por una flecha 

simple ‘→’ (p. ej. Todorov indica que → el cronotopo es espacio-temporal). Las 

instigaciones, por su parte, representan una figura que inicia, genera o causa la 

experiencia construida en la figura nuclear. Estas dan cuenta de una aumentación de la 

figura nuclear a través de una entidad que funciona como Instigador, esto es, una entidad 

que. Convencionalmente, este tipo de figuras son antecedidas en el texto por una flecha 

doble ‘⟹’ (p. ej. la fiebre causa que ⟹ la enfermedad aumente). Por último, las 

evaluaciones representan figuras que expresan una actitud sobre la experiencia de la figura 

nuclear. Las evaluaciones contribuyen a la asignación de dimensiones actitudinales a 

través de la función Evaluación. Estas se encuentran fuertemente intrincadas con opciones 

de ACTITUD, COMPROMISO y GRADUACIÓN en el sistema de VALORACIÓN en la metafunción 

interpersonal a través de la modalización y apreaciación de la figura incrementada. En esta 

tesis, este tipo de figura es antecedida en el texto por una flecha punteada simple ‘⇢’ (p. 

ej. es posible que ⇢	el proyecto sea cierto).  

A continuación, en la Figura 2-15, se presenta una red sistémica con las opciones 

de figuras a partir de lo revisado en este apartado: 
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Figura 2-15 Red sistémica de opciones de figuras en el estrato semántico-discursivo 

(adaptado de Quiroz, 2018) 

 Cada una de estas opciones en el sistema de FIGURA pueden ser combinadas en 

secuencias por medio del sistema de CONEXIÓN en la metafunción lógica. La construcción 

de secuencias a partir de este sistema es abordado a continuación en la siguiente sección. 

2.2.1.2.3. CONEXIÓN 

 El sistema de CONEXIÓN se orienta hacia la organización de las figuras en  

secuencias (Martin, 1992a; Martin & Rose, 2007). A partir del trabajo de Hao (2015, en 

prensa), la conexión (cfr. CONJUNCIÓN en Martin, 1992a y Martin & Rose, 2007) 

representa un recurso para la realización de secuencias en el estrato semántico-discursivo. 

Este sistema permite la expansión serial de las figuras en la semántica del discurso con 

diferentes tipos de recursos de conexión a través de tres subsistemas simultáneos. 

En primer lugar, el sistema de tipo lógico-semántico interconecta las figuras en 

términos de consecuencialidad, comparación, temporalidad y adición. Por una parte, la 

conexión consecuencial establece relaciones de causa-consecuencia entre figuras (p. ej. 
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llegó el invierno, por tanto desencieron las temperaturas). Por otra parte, la conexión por 

comparación establece relaciones de similitud o diferencia entre dos figuras (p. ej. llegó 

el invierno, pero no descendieron las temperaturas). Por su parte, la conexión temporal 

relaciona dos figuras en terminos de su simultáneidad o posterioridad (p. ej. llegó el 

invierno a la vez que descendieron las temperaturas). Finalmente, la conexión por adición 

se encarga de integrar nueva información relacionada en el texto (p. ej. llegó el invierno, 

además descendieron las temperaturas). Así, la Tabla 2-6 siguiente presenta algunos 

ejemplos de recursos de conexión: 

semántico-

discursivo 
figura 1 conexión figura 2 

consecuencial 
llegó el 

invierno, 
por tanto 

descendieron las 

temperaturas 

comparación llegó el invierno pero 
descendieron las 

temperaturas 

temporal llegó el invierno 
a la vez 

que 

descendieron las 

temperaturas 

adición 
llegó el 

invierno, 
además 

descendieron las 

temperaturas 

Tabla 2-6 Ejemplos de recursos de conexión entre figuras 

 Tal como indica Martin (1992), cada una de estas conexiones contribuye a 

construir un determinado campo. Así, por ejemplo, las conexiones entre figuras suelen 

relacionarse con actividades de expectativa e implicación en el campo (Martin, 1992). 

Desde esta perspectiva, entonces, ambos tipos de relación lógico-semántica contribuye a 

la construcción de un campo dinámico. En contraparte, las interrelaciones a través de 

conexiones aditivas y comparativas contribuirían a la construcción de campos estáticos en 

el registro (Hao, 2015).  

 En segundo lugar, la conexión interna o externa también se orienta hacia la 

construcción del campo desde una perspectiva dinámica. La conexión externa, por una 

parte, relaciona las ocurrencias del texto, mientras que la conexión interna contribuye a la 
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organización interna del texto (Martin & Rose, 2007). Tal como indica Hao (2015, en 

prensa), es posible distinguir estos tipos de conexión a partir de la integración de una 

posición que exponga un razonamiento en la secuencia. Así, por ejemplo, la secuencia el 

ejercito se disciplina, por tanto es coherente está siendo conectada internamente en tanto 

es posible explicitar la posición sabemos que: el ejercito se disciplina, por tanto sabemos 

que es coherente. En contraparte, las figuras conectadas externamente no aceptan 

totalmente esta posición que expone un razonamiento (p. ej. Weber describe que → surge 

la democracia, gracias a que ?sabemos que → la burocracia se apoya en la disciplina). 

De esta forma, la conexión interna ha estado asociada a la construcción de razonamientos 

y la externa a la construcción de actividades en el campo (Hao, 2015; Hood, 2010a; Martin 

& Rose, 2007).  

En tercer lugar, estas opciones pueden ser presentadas explícitamente (i.e. a través 

de su instanciación en el estrato grafológico) o implícitamente (i.e. sin presentar una 

instanciación en el estrato grafológico). En la Tabla 2-7 siguiente se presenta un ejemplo 

de secuencia conectada explícitamente:  

la osmoralidad aumentó {por tanto} la putrescina es rápidamente excretada 

la osmoralidad aumentó por tanto la putrescina es rápidamente excretada 

figura conexión figura 

[figura de ocurrencia] [causal externa] [figura de ocurrencia] 

Tabla 2-7 Secuencia de figuras conectadas causal y externamente (adaptado de 

Hao, 2018b) 

Las opciones de estos subsistemas revisados se presentan a continuación en la Figura 2-

16: 
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Figura 2-16 Sistema de conexión (adaptado de Hao, 2015) 

Convencionalmente, la expresión de la conexión interna y externa en el análisis se 

presenta por medio de flechas oblicuas que relacionan dos figuras organizadas 

verticalmente. Las flechas ubicadas a la izquierda de la tabla de análisis se encuentran 

conectando figuras internamente, mientras que las flechas ubicadas hacia la derecha 

representan la conexión externa entre figuras. Las conexiones implícitas son explicitadas 

a través de llaves (p. ej. {por tanto}) y el tipo de relación lógico-semántica general se 

presenta junto a las flechas. En la Tabla 2-8 siguiente se presenta un ejemplo de esta 

representación: 

 
Tabla 2-8 Convención de presentación de conexión 

Esta distinción entre actividades en el campo, secuencias en la semántica del 

discurso y complejos clausulares en la lexicogramatica contribuyen a la formulación de la 
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noción de metáfora gramatical (Hao, 2015, en prensa; Rose, 2006)6. Esta implica una 

tensión producida entre los estratos debido a la ausencia de relaciones biunívocas entre 

estos. Es posible distinguir entre realizaciones congruentes (o no metafóricas) e 

incongruentes (o metafóricas). Así, por ejemplo, las clausulas materiales (1) ambos 

conceptos se vinculan y (2) debido a que se desarrollan en un tiempo y espacio son 

realizadas congruentemente en la semántica del discurso a través de una secuencia de 

figuras de ocurrencia [observada]. No obstante, los significados de las cláusulas (1) y (2) 

pueden ser empaquetados incongruentemente en la semántica del discurso a través de 

una única figura de estado [elaborado] como el vínculo corresponde a que tanto tema y 

trama se desarrollan en un tiempo y espacio. Desde esta perspectiva, la metáfora 

gramatical contribuye al empaquetamiento de información (p. ej. un complejo de cláusulas 

expresadas en una figura), así como refleja la dislocación entre la semántica y la gramática 

en su relación interestratal.  

La metáfora gramatical, en su funcionamiento junto con los sistemas de FIGURAS, 

CONEXIÓN y ENTIDADES, permitirá la observación de los significados que han sido 

compactados por los estudiantes en las respuestas a preguntas abiertas en primer año de 

formación. En este sentido, este trabajo analiza las metáforas gramaticales 

desempaquetadas con el objetivo de observar más directamente la construcción del campo. 

Para una revisión más detallada de este desempaquetamiento de las instancias metafóricas, 

véase la sección §3.2 más adelante.  

2.2.1.2.4. Recursos semántico-discursivos adicionales: PERIODICIDAD y VALORACIÓN 

 Finalmente, además de los recursos semántico-discursivos ideacionales revisados 

hasta el momento, el análisis utiliza en ocasiones dos sistemas adicionales: PERIODICIDAD 

y VALORACIÓN. Tal como propone Hao (2015, en prensa), el análisis ‘por alrededor’ 

representa un criterio metodológico para comprender el funcionamiento de los recursos 

 
6 Hao (2015) establece una distinción clara entre las (secuencias de) actividades, un sistema propio del 
campo (véase §2.4.6.1, más arriba), y las secuencias, la expansión serial de figuras en el estrato semántico-
discursivo por medio de recursos de conexión. Así, es posible articular las actividades, que construyen 
implicación o expectación en el campo, con la expansión serial (véase 2.4.2, más arriba) de las figuras en el 
estrato semántico-discursivo en secuencias. 
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ideacional en relación a los recursos interpersonales y textuales en el estrato semántico-

discursivo.  

Por una parte, el sistema de PERIODICIDAD representa un recurso clave para la 

organización de la información en el texto (Martin, 1992b, 1992a; Martin & Rose, 2007). 

En tanto parte de la metafunción textual, este sistema semántico-discursivo se encarga 

entonces de organizar los significados ideacionales e interpersonales en jerarquías o series 

de información. Así, mientras las jerarquías de información organizan el texto en niveles 

de predicción y consolidación de información en macro/hiperTemas y 

macro/hiperNuevos, las series de información no poseen esta organización. Tal como 

indica Hao (2018, en prensa), este sistema representa un aspecto crucial para la 

identificación de metáforas gramaticales y entidades principales de un texto, en tanto las 

entidades más importantes para el despliegue del texto tienden a ubicarse en posiciones 

privilegiadas como hiperTemas e hiperNuevos. De manera similar, las metáforas 

gramaticales tienden a posicionarse en estos puntos privilegiados en tanto permiten 

consolidar la información a través del empaquetamiento de unidades. En este sentido, su 

observación es fundamental para observar la construcción del campo disciplinar. 

 Por otra parte, para efectos de este estudio,  el sistema de VALORACIÓN en la 

metafunción interpersonal semántico-discursiva, será abordado desde dos subsistemas: 

ACTITUD y COMPROMISO (Martin & Rose, 2007; Martin & White, 2005). Estos dos 

subsistemas están encargados de (1) la inscripción de afectos, juicios y apreciaciones hacia 

personas, procesos o cosas y (2) la integración o exclusión de otras voces en el discurso, 

respectivamente. En este sentido, el sistema de ACTITUD se caracteriza por la expresión de 

significados con carga positiva o negativa sobre diferentes campos de la experiencia. 

Diferentes estudios han mostrado el funcionamiento de este sistema en el ámbito 

disciplinar. Así, por ejemplo, los trabajos de Oteíza (2009, 2012, 2017) han enfocado estos 

recursos en el campo de la Historia, mientras que estudios como los realizados por Hao y 

Humphrey (2012) y Hao (2015) han expuesto el rol del subsistema de APRECIACIÓN en la 

Biología.  
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En cambio, el sistema de COMPROMISO se orienta hacia la integración o exclusión 

de voces en el discurso (Martin & White, 2005). Tal como muestra Hao (2015), el 

COMPROMISO se expone principalmente en términos de figuras a través de figudas 

posicionadas o evaluadas. De esta forma, la expansión dialógica (i.e. la aceptaciones de 

nuevas voces en el discurso) puede presentarse en posiciones (p. ej. Bajtín propone que 

…) o en evaluaciones (p. ej. es posible que …). Similarmente, la contracción dialógica 

puede hacer uso de estos mismos recursos para restringir nuevas perpectivas de otras 

voces en el discurso en posiciones (p. ej. Bajtín demostró que…) o evaluaciones (p. ej. es 

evidente que…). Desde esta perspectiva, los sistemas de ACTITUD y COMPROMISO 

contribuyen a la observación de cualidades y posiciones en la semántica del discurso 

ideacional, respectivamente. Adicionalmente, tal como indica Hao (2018a), estos recursos 

contribuyen a la distinción entre opciones más delicadas de entidades.  

2.2.2. Síntesis del apartado 

 El objetivo de este apartado fue presentar los principales fundamentos teóricos 

sobre la relación entre las disciplinas y lenguaje y el modelo teórico de la Lingüística 

Sistémico Funcional. En este sentido, se relevó la importancia de estudiar textos poco 

estudiados como la respuesta abiertas y que han sido producidos en los primeros años de 

formación universitaria por parte de estudiantes novatos para poder comprender cómo se 

construye el campo de las disciplinas. Para esto, se ha postulado la necesidad de estudiar 

el campo a partir de una articulación entre la variable de campo y los recursos semántico-

discursivos ideacionales desde una perspectiva sistémico funcional. 

 Así, la sección 2.2 dio cuenta de una tendencia a estudiar el campo disciplinar 

desde perspectivas fundamentalmente etnográficas en términos de los contextos de 

circulación de estos campos. Se expuso, además, que gran parte de los estudios sobre el 

lenguaje disciplinar se han enfocado fundamentalmente en sus aspectos 

lexicogramaticales y en textos producidos en años avanzados de formación universitaria. 

Desde esta perspectiva, el conocimiento sobre la construcción de las disciplinas en 

respuestas a preguntas abiertas en primeros años de formación universitarios se ha 

presentado como aun limitado. En este sentido, se hace necesario abordar este fenómeno 
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desde una perspectiva lingüística que logre dar cuenta de los aspectos lingüístico-

discursivos que contribuyen a la construcción de los campos en respuestas abiertas en 

primer año de formación universitaria. 

 De esta menera, la sección 2.3 relevó las principales características que 

arquitecturan el modelo teórico de la Lingüística Sistémico Funcional. Así, se ha expuesto 

que el abordaje del campo desde este modelo permitirá una comprensión integrada de la 

relación entre campo y lenguaje. De esta manera, las nociones de perspectivas del campo 

(dinámico y estático) y la realización de estas opciones en la semántica del discurso 

ideacional permitirán comprender cómo se construye el campo de las disciplinas 

universitarias desde el lenguaje. Para esto, los sistemas de ENTIDADES, FIGURAS y 

CONEXIÓN representarán aspectos claves para la observación del campo. 

 Una vez revisado los fundamentos teóricos de esta tesis, en el siguiente apartado 

se presenta la metodología empleada para el estudio del campo desde el estrato semántico-

discursivo. En este sentido, en el siguiente apartado se revisara el corpus y su proceso de 

recolección, así como las unidades y categorías de análisis. 
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3. Metodología 

En la presente sección, se revisará la metodología utilizada para la realización de la 

presente investigación, esto es, cómo se obtuvo y seleccionó el corpus utilizado y las 

unidades y categorías de análisis. En el primer apartado, se presenta el corpus de trabajo, 

sus criterios de inclusión, método de normalización de datos y sus implicancias éticas. En 

el segundo apartado, se revisará el tipo de investigación, su unidad mínima, la forma en 

cómo se trabajó con el corpus, las categorías semántico-discursivas empleados para el 

análisis y cómo se dispusieron los textos para su análisis.  

3.1. Corpus 

 Los datos de estudio corresponden a 12 respuestas a preguntas abiertas 

recolectadas de evaluaciones escrituras de estudiantes de primer año de alto rendimiento 

de Sociología y Literatura de evaluaciones. Para la obtención del corpus, se solicitó la 

colaboración de dos cursos introductorios a las disciplinas de Literatura7  y Sociología en 

el primer semestre del año 2018. Una vez aceptada la colaboración por parte de los 

docentes encargados de cada curso, se realizó la invitación a los estudiantes que cursaban 

su primer semestre académico en la universidad por medio de la firma de un 

consentimiento informado (véase Anexo A, más adelante). A partir de la firma de este 

consentimiento, se logró recolectar un total de 163 respuestas a preguntas abiertas, 59 de 

Sociología y 107 en Literatura. 

Para la selección del corpus de trabajo, se aplicaron cinco criterios de inclusión en 

los textos: (1) el texto es una instancia de respuesta a una evaluación de formato de 

pregunta abierta extensa, (2) ha sido evaluado con un porcentaje de logro superior al 80% 

de aprobación en una escala de exigencia al 60%, (3) ha sido producido en el contexto de 

un curso mínimo de la disciplina del primer semestre de formación, (4) la escritura del 

texto se realizó de forma presencial en una evaluación de una hora y media de duración 

máxima y (5) el estudiante produjo el texto en su primer semestre de ingreso a la 

universidad.  

 
7 En el marco de esta tesis, las nociones ‘Literatura’ y ‘Estudios Literarios’ son utilizadas indistintamente 
para referir a la misma disciplina. 
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Por una parte, el criterio (1) permite seleccionar únicamente respuestas a preguntas 

abiertas extensas con el objetivo de observar el despliegue de recursos utilizados para la 

construcción de la disciplina. Por otra parte, el criterio (2) permite el estudio de respuestas 

a preguntas abiertas calificadas como muy buenos o excelentes en la escala de notas 

chilena y, por tanto, estos dan cuenta de patrones adecuados para su nivel de formación. 

Por su parte, el criterio (3) permite seleccionar respuestas producidas en un contexto de 

formación disciplinar inicial, en tanto introducen a los estudiantes al lenguaje propio de 

la disciplina. El criterio (4) selecciona respuestas producidas en contextos materiales 

similares. Finalmente, el criterio (5) permite obtener respuestas producidas únicamente 

por estudiantes recién ingresados a la educación superior, con el fin de observar la 

escritura inicial de este grupo de estudiantes.  

 Así, a partir de la aplicación de los criterios de inclusión planteados anteriormente, 

las respuestas a preguntas abiertas disminuyeron a 13 en Sociología y 21 en Literatura. 

Posteriormente, se seleccionaron las tres respuestas con porcentaje de logro más alto en 

dos preguntas por disciplina. Así, el presente corpus de análisis está constituido por 12 

respuestas a preguntas abiertas de Sociología y Literatura. Cada disciplina consta de seis 

respuestas divididas en dos consignas, esto es, cada consigna es representada por tres 

instancias textuales. Esta selección de tres respuestas de una misma consigna permitirá 

observar las recurrencias frente a una misma pregunta.  

 Posteriormente, los textos fueron transcritos en un procesador de texto y 

codificados por medio de etiquetas. Estas etiquetas están constituidas por la disciplina (p. 

ej. LIT = Literatura; SOC = Sociología), el número de la instancia textual (p. ej. 1, 2, 3) y 

la consigna (p. ej. consigna A, consigna B). Un ejemplo de la codificación utilizada para 

referirse a los textos a lo largo de este trabajo se presenta a continuación en la Tabla 3-1: 

LIT2B 

LIT 2 B 

Literatura Texto Nº2 Consigna B 

Leído: el texto número 2 de la consigna B de Literatura 

Tabla 3-1 Codificación de los textos y figuras del corpus 
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En cuanto a la extensión del corpus de estudio, las respuestas revisadas tienen una 

extensión promedio de 271 palabras y 19 figuras. En particular, los textos de Sociología 

tienen una extensión promedio de 264 palabras y 20 figuras, mientras que los textos de 

Literatura poseen una extensión promedio de 279 palabras y 17 figuras. Estas propiedades 

del corpus junto con la codificación de los diferentes textos estudiados se presentan en la 

Tabla 3-2, siguiente: 

texto palabras figuras 

LIT1A 252 14 

LIT2A 247 20 

LIT3A 316 18 

LIT1B 336 14 

LIT2B 300 16 

LIT3B 220 22 

SOC1A 276 19 

SOC2A 296 23 

SOC3A 244 14 

SOC1B 299 19 

SOC2B 239 21 

SOC3B 228 17 

Promedio total 271 19 

Promedio Literatura 279 17 

Promedio Sociología 264 20 

Tabla 3-2 Síntesis descriptiva del corpus de estudio 

 Finalmente, con respecto a las eventuales implicancias éticas, se contruyó un 

formulario de consentimiento informado (véase Anexo A) para obtener la autorización 

expresa de los estudiantes para el uso de sus textos para el uso en esta investigación. 

Adicionalmente, se obtuvo la autorización del profesor/a encargado del curso para hacer 

uso de las consignas estudiadas y se procedió a la anonimización de cualquier información 

sensible que permitiese la identificación de los participantes de este estudio. 
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3.2. Unidades y categorías de análisis 

 Esta investigación es un estudio de caso cualitativo que tiene como unidad mínima 

de análisis el texto, entendido como una configuración de significados con unidad de 

sentido que responda a una consigna de evaluación. Para la realización del análisis de los 

textos, se procedió a la segmentación de estos en figuras a partir de los criterios propuestos 

por Hao (2015, en prensa). Una vez realizada la segmentación de las figuras, estas fueron 

dispuestas en columnas en planillas de cálculo individuales por cada disciplina y consigna 

de forma descendentes y numeradas con números arábigos.  

 La segmentación en figuras incluyó el desempaquetamiento de figuras realizadas 

de manera metafórica según lo propuesto por Hao (2015, 2018a, en prensa). Por ejemplo, 

la figura metafórica la civilización de los civilizados surge como producto de cambios en 

el orden de convivencia e interrelación entre estos (individuos) puede ser desempaquetada 

en las figuras no metafóricas (i) la civilización de los civilizados surge y (ii) porque el 

orden de convivencia y las interrelaciones entre estos (individuos) cambiaron. Cada 

figura, ya haya sido efectivamente desempaquetada o no, es situada en la columna Texto 

analizado con la numeración de la columna Texto original y letras en orden alfabético 

para cada figura. De esta forma, por ejemplo, las figura 7a, 7b y 7c representan el 

desempaquetado de la figura 7. El desempaquetamiento de figuras es graficado a 

continuación en la Tabla 3-1: 

Nº Texto original Nº Texto analizado 

7 

Según el autor la civilización de los 
civilizados surge como producto de 

cambios en el orden de convivencia e 
interrelación entre estos. 

7a El autor indica que  

7b la civilización de los civilizados 
surge 

7c 
porque el orden de convivencia y 

las interrelaciones entre estos 
{individuos} cambiaron 

Tabla 3-3 Desempaquetamiento de figuras en tablas de análisis 

De esta forma, el análisis se realizó a partir de las figuras de la columna Texto 

analizado. Adicional a la codificación de los textos, se establecieron etiquetas para 

referirse a las diferentes figuras de cada texto. Estas etiquetas representan el número de 

figura en la columna Texto analizado. Así, estos elementos se situan posterior al código 
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del texto separado por un punto. Un ejemplo de la codificación utilizada para referirse a 

los textos y figuras a lo largo de este trabajo se presenta a continuación en la Tabla 3-4: 

LIT2B.3a 

LIT 2 B 3 a 

Literatura Texto 

2 

Consigna 

B 

Figura 

3 

Desempaquetado a 

Leído: La figura 3a de la consigna 2B de Literatura 

Tabla 3-4 Codificación de los textos y figuras del corpus 

Para el análisis del sistema de FIGURAS, las figuras fueron dispuestas en una tabla 

de análisis siguiendo la propuesta de Quiroz (2018) para el estudio de las figuras en 

español basado en el estudio de Hao (2015). A partir de esta tabla, las figuras son divididas 

en tres grupos en la tabla de análisis: aumentaciones, figuras de estado y figuras de 

ocurrencia (véase Tabla 3-4, más adelante). Por una parte, las aumentaciones son divididas 

en la tabla de análisis entre evaluaciones, posiciones e instigaciones. Un ejemplo de esta 

tabla de análisis de aumentaciones se presenta a continuación en la Tabla 3-5: 

Aumentaciones 

evaluación posición instigacion 

 es posible que Todorov indicara que la trama produce que 
Tabla 3-5 Tabla de análisis de aumentaciones 

Por otra parte, las figuras de estado y ocurrencia son segmentadas en sus 

constituyentes en el rango de los elementos en la semántica del discurso. En primer lugar, 

las figuras de estados son segmentadas en el rango de los elementos en entidades, 

cualidades y circunscripciones. Un ejemplo de la tabla de análisis para figuras de estado 

se presenta a continuación en la Tabla 3-6: 

Figuras de estado 
entidad = entidad + cualidad x circunscripción 

el mundo fantástico es  posible en la narración 
La coerción   externa  

el proceso civilizatorio tiene un plan   
Tabla 3-6 Análisis de figuras de estado 
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En segundo lugar, las figuras de ocurrencia son segmentadas en el rango de los 

elementos en ocurrencias y entidades. Un ejemplo de la tabla de análisis para figuras de 

ocurrencia se presenta a continuación en la Tabla 3-7: 

Figuras de ocurrencia 

ocurrencia + entidad + entidad +x entidad x circunscripción 

coaccionaron estos 
{individuos} 

sus impulsos 
naturales  

 

no fue creado el proceso 
civilizatorio  

por una 
mente 

maestra 

 

responde lo fantástico a lo social  en el relato 

Tabla 3-7 Análisis de figuras de ocurrencia 

Para el análisis del sistema de ENTIDADES, se trabajó a partir del sistema propuesto 

por Hao (2015, en prensa) para la Biología desde una perspectiva trinocular. Así, las 

entidades fueron levantadas considerando su funcionamiento a nivel lexicogramatical, 

semántico-discursivo y de campo. En términos lexicogramaticales, ‘por debajo’, el 

análisis de entidades se basó en su observación desde el rango de la cláusula a partir de 

los criterios propuestos por Quiroz (2013) en el sistema de TIPO DE PROCESO. En términos 

semántico-discursivos, ‘por arriba’, se observó la configuración de las entidades en figuras 

en el sistema de FIGURA. Adicionalmente, se observó su relación ‘por alrededor’ con otros 

sistemas semántico-discursivos como VALORACIÓN y PERIODICIDAD siguiendo la 

propuesta de Hao (2015, en prensa). 

Finalmente, se analizaron las secuencias siguiendo dos pasos. En primer lugar, en 

la tabla de análisis de figuras, se dispusieron dos columnas que (1) indican la instancia de 

conexión implícita y explícita y (2) indican la construcción de una secuencia entre. En el 

caso de la conexión implícita, sus instancias fueron explicitadas y marcadas con llaves (p. 

ej. {por tanto}). La Tabla 3-7 siguiente sintetiza esta primera parte de la identificación de 

secuencias en la tabla de análisis de figuras: 

Nº Texto analizado S conexión evaluación instigación ocurrencia +entidad +entidad 
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12 

El monopolio de 
la violencia 

infunde 
seguridad;  

5 

      infunde 

el 
monopolio 

de la 
violencia 

seguridad 

13 

{por tanto,} no 
es necesario que 
el individuo esté 

en alerta 
permanente 

{por 
tanto} 

no es 
necesario 

que 
  

esté en 
alerta 

permanente 
el individuo   

14a lo que produce 
que             

14b la coacción 
aumente     

lo que 
produce 

que 
aumente la coacción   

14c y se interioricen 
las emociones y     interioricen las 

emociones   

Tabla 3-8 Identificación de secuencias (S) en un texto de Sociología 

En segundo lugar, y una vez identificadas las secuencias, estas fueron dispuestas 

en tablas individuales que indican los grados de nuclearidad (i.e. centro, núcleo, etc.) de 

los elementos de sus figuras constituyentes. Cada figura es dispuesta en una fila individual 

donde se indican su función en la secuencia (p. ej. efecto, causa), el número de la figura, 

sus recursos de conexión, aumentaciones y elementos (i.e. entidades, ocurrencias, 

cualidades y circunscripciones), siguiendo las tablas de análisis utilizadas en Hao (2015, 

en prensa). Adicionalmente, se han incluido flechas a la izquierda y derecha de estas tablas 

para indicar si la conexión establecida entre las figuras es interna o externa, 

respectivamente. Estas flechas indican también el tipo de significado lógico-semántico de 

la conexión junto a estas.  La Tabla 3-8 siguiente ejemplifica la tabla de análisis de 

secuencias utilizadas en esta tesis: 
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Tabla 3-9 Tabla de análisis de secuencias 

De este modo, las secuencias son codificadas por medio de la señalización de su 

figura de inicio y de termino en la columna Texto analizado. Así, el código de la figura 

inicial (p. ej. 3a) y de termino (p. ej. 5) es separada a través de un guion medio (p. ej. 3a-

5). Visto en su conjunto, la Tabla 3-10 siguiente presenta la codificación de una secuencia 

en un texto particular: 

LIT2B.3a-5 

LIT 2 B 3 a -5 

Literatura Texto 

2 

Consigna 

B 

Figura 

3 

Desempaquetado a hasta Figura 5 

Leído: la secuencia de las figuras desde 3a hasta 5 en la consigna 2B de Literatura 

Tabla 3-10 Codificación de los textos y secuencias del corpus 

Por último, esta tesis privilegia los criterios semántico-discursivos para su análisis 

e integra ejemplos a lo largo del cuerpo del texto presentados en cursiva para establecer 

su distinción con el resto del texto. Cada uno de los ejemplos de figuras, entidades y 

secuencias presentadas en el cuerpo del texto son numeradas correlativamente entre 

paréntesis. Cuando se expone una variación de estos elementos, esta es marcada con una 

comilla simple (i.e. ’) en esta numeración o en el código de la figura/secuencia (e.g. (56’) 

o [LIT3B.5a’:]). Las funciones y unidades, cuando sea requerida para la exposición del 

análisis, son presentadas entre paréntesis cuadrados antes de la función (con mayúscula 

inicial) o la clase de unidad (sin mayúscula inicial) (e.g. [Actor:] la coerción [Proceso:] 

funcionó; [figura de estado:] la coerción es un fenómeno sociológico).  

El presente apartado expuso las características principales de la recolección y 

sistematización del corpus, sus implicancias éticas y las unidades y categorías de análisis 

de este trabajo. Esta revisión dio cuenta de la cantidad de textos estudiados, así como su 

extensión y tablas de análisis utilizadas para su observación sistemática. Así, en el 

siguiente apartado de resultados se revisan los principales hallazgos obtenidos en esta 

investigación. 
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4. Resultados 

En la presente sección se revisarán los principales resultados obtenidos a partir del 

análisis de las respuestas a preguntas abiertas de Sociología y Literatura producidas por 

estudiantes de primer año y sus consignas iniciadoras. Estos resultados se encuentran 

organizados en dos grandes secciones. En primer lugar, se revisará la construcción del 

campo disciplinar en las respuestas de los estudiantes desde un punto de vista estático, a 

partir de las entidades y las figuras que configuran, para luego observar estas respuestas 

desde una perspectiva dinámica con énfasis en sus diferentes configuraciones de 

secuencias. En segundo lugar, se revisará cómo estos recursos semántico-discusivos 

contribuyen a establecer relaciones entre la consigna y la respuesta, así como la incidencia 

de la consigna en las respuestas formuladas por los estudiantes. 

4.1. La construcción del campo disciplinar 

 Tal como se revisó más arriba en el marco teórico (véase §2.4.6.1, más arriba), el 

campo puede observarse desde dos perspectivas simultáneas, esto es, (1) desde un punto 

de vista estático, enfocado en los ítemes y las relaciones que establecen entre sí dentro de 

taxonomías; y (2) desde un punto de vista dinámico, centrado en las actividades y su 

despliegue en el texto. Ambas perspectivas, además, pueden tomarse en cuenta la 

asignación de propiedades “potencialmente graduables […] que enriquecen la descripción 

de fenómenos” (Doran & Martin, en prensa, p. 16, traducción nuestra). Teniendo en 

consideración estas perspectivas sobre el campo, en los siguientes apartados se revisarán 

los principales recursos semántico-discursivos que contribuyen a su construcción en 

Sociología y Literatura en primer año de formación universitaria. Para esto, se revisará, 

primero, el campo desde una perspectiva estática (4.1.1) y, luego, desde una perspectiva 

dinámica (4.1.2). 

4.1.1. Las entidades y su organización en figuras 

Con el objetivo de observar la organización del campo de la Sociología y Literatura 

en términos de taxonomías, en el presente apartado se presentan los principales resultados 

obtenidos a partir del análisis de entidades y figuras en el estrato semántico-discursivo. 

Así, se revisan las diferentes entidades presentes en ambas disciplinas y su interrelación 
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en la configuración de figuras. En primer lugar, se realiza una revisión de las principales 

entidades en Sociología y Literatura. En segundo lugar, se abordan las configuraciones de 

figuras en las que entran las entidades descritas.  

4.1.1.1. Entidades 

 A partir de una revisión trinocular del sistema de ENTIDAD, es posible observar 

que el campo de la Sociología y la Literatura se organiza en cuatro grandes clases de 

entidades identificadas en ambas disciplinas: [fuente], [objeto], [entidad actividad] y 

[escenario]. Si bien Hao (2015) propone una quinta clase conocida como [entidad 

semiótica], estas son apenas observadas en el corpus de estudio y, por tanto, no serán 

abordadas en el presente apartado. A continuación, se describen las entidades encontradas 

en el corpus de estudio y sus criterios de distinción. 

 En primer lugar, la primera clase de entidad revelada por los datos estudiados 

son las [entidades fuente], presentes en ambas disciplinas. Desde un punto de vista 

léxicogramatical, ‘por debajo’, este tipo de entidades se caracteriza por ser realizada a 

nivel de cláusula por Participantes conscientes, como el Emisor en procesos verbales, el 

Experimentante en procesos mentales o un Atributo remitiendo a estados psicológicos. 

Específicamente, es posible observar que las entidades realizadas por Emisores están 

fuertemente relacionadas con nombres propios. Los patrones léxicogramaticales aquí 

mencionados son ejemplificados a continuación. En ellos, la entidad [fuente] es 

presentada subrayada: 

[entidad fuente] realizada por Emisor 

(1) [LIT2A.22a:] Bajtín indica → que un cronotopo es la concepción inicial  

(2) [SOC1A.14a-b:] Weber describe → que la democracia surge 

(3) [SOC3B.9a-b:] Elías propone → que […] una sociedad compite 

(4) [LIT3A.12a-b:] Umberto Eco refiere → que el mundo […]  es un 

reordenamiento 

[entidad fuente] realizada por Experimentante 

(5) [LIT3B.11:] los lectores se interesan por temas actuales  

(6) [LIT3B.20a-b:] {yo} concluyo → que tema y trama son inseparables 
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[entidad fuente] realizada por Portador con Atributo psicológico 

(7) [SOC2B.16c:] el hombre se volvió mucho más contenido (cfr. el hombre se 

contiene) 

 

Desde un punto de vista ‘por arriba’, esta clase de entidad se caracteriza por la 

capacidad de funcionar tanto en la estructura orbital como satelital de las figuras en las 

que aparecen. Esta capacidad única de las entidades [fuente] las diferencias de otro tipo 

de entidades y, a su vez, permite realizar distinciones más delicadas dentro de esta 

categoría. Por una parte, se observa que las entidades [fuente] realizadas en la estructura 

orbital suelen referir a individuos genéricos que forman parte de marcos teóricos 

especializados (véase ejemplo 5 y 6, más arriba). Por otra parte, las entidades realizadas 

en posiciones refieren generalmente a individuos ostensiblemente definibles en el mundo 

(i.e. personas reales como Bajtín, Weber, Elías, nosotros, etc.) como en los casos (1-4), 

más arriba.  

Desde una perspectiva ‘por alrededor’, se observa que las entidades [fuente], 

cuando aparecen en la estructura orbital, suelen aceptar recursos interpersonales de juicio. 

Así, por ejemplo, en hombre + contenido, la entidad hombre es expandida por el juicio 

contenido en el ejemplo (7) presentado más arriba. En contraparte, no se observan 

instancias textuales de este patrón en entidades [fuente] en la estructura satelital en 

posiciones. En otras palabras, mientras las [fuente] en la estructura orbital aceptan juicio, 

las [fuentes] en la estructura satelital las rechazan. 

Estas características permiten distinguir, entonces, entre fuentes [teóricos 

especialistas] (i.e. nombres propios de individuos ostensiblemente definibles), [teóricos 

noveles] (i.e. pronombres personales de primera persona plural y singular refiriendo 

exofóricamente al estudiante) y [conceptual] (i.e. individuos genéricos no definibles 

ostensiblemente). A continuación, se presentan algunas entidades (subrayado) 

configurando diferentes estructuras en la figura tanto satelital como orbital. 

[fuente: teórico: especialista] realizada en la estructura satelital de la figura 

 (8) [LIT2A.22a:] Bajtín indica → que un cronotopo es = la concepción esencial 
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 (9) [SOC1A.14a-b:] Weber describe → que la democracia surge 

 

[fuente: teórico: novel] realizada en la estructura satelital de la figura 

(10) [LIT3B.20ab:] {yo} concluyo → que tema y trama son inseparables 

(11) [SOC2A.22a-23:] {nosotros sabemos → que} la disciplina constituye un pilar 

en donde se apoya dicha racionalización 

 

[fuente: conceptual] realizada en la estructura orbital de la figura 

 (11) [LIT3B.10:] despertar interés en los posibles lectores   

 (12) [LIT2A.4:] el mundo de un novelista + es reconocible 

 A partir de los patrones observados hasta el momento, es posible observar una 

distinción entre [teórico/conceptual] y [especialista/novel]. Cada una de estas distinciones 

se presentan a continuación en la red sistémica de la Figura 4-1: 

 
Figura 4-1 Red sistémica de las opciones de [fuente] 

 En segundo lugar, la segunda clase de entidad que emerge en el análisis es la 

[entidad: objeto]. Tal como dan cuenta los datos estudiados, estas entidades parecieran 

orientarse hacia la construcción de dos tipos de fenómenos. Por una parte, entidades 

orientadas hacia la construcción del objeto de estudio de las disciplinas y, por otra, 

entidades orientadas hacia la construcción de las herramientas para hablar y actuar sobre 

el objeto de estudio. En este sentido, tal como se verá a continuación, es posible distinguir 

entre entidades [objeto: observacional] y [objeto: instrumental].  

 Por una parte, desde un punto de vista de la gramática, las entidades [objeto: 

observacional] suelen ser realizadas comúnmente por Participantes en procesos mentales 

y relacionales. En el caso de las cláusulas materiales, las entidades [objeto] pueden 

fuente

teórico

conceptual

especialista

novel
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cumplir la función tanto de Actor como Meta en este tipo de proceso (e.g. [Actor:] {la 

nobleza feudal} [Proceso:] consolidó [Meta:] el aparato administrativo). En el caso de las 

cláusulas relacionales, estas entidades poseen características similares y pueden cumplir, 

por tanto, funciones tanto como Portador/Atributo o Ejemplar/Valor (e.g. [Valor:] el tema 

[Proceso:] es [Ejemplar:] el contenido global). Adicionalmente, también es posible 

observar procesos conductuales donde la entidad [objeto] funciona como una 

circunstancia de Materia (e.g. [Conductuante:] los lectores [Proceso:] se interesan 

[Materia:] por temas actuales). Desde esta perspectiva, entonces, es posible observar que 

las entidades [objeto] representan entidades sumamente versátiles en su funcionamiento 

clausular. 

 Desde un punto de vista ‘desde arriba’, las entidades [objeto: observacional] se 

encuentran configurando principalmente la estructura orbital de las figuras. En esta 

estructura, estas entidades son relacionadas conceptualmente entre sí en taxonomías o 

expresadas como el despliegue de sucesos en el texto. Además, esta clase de entidad suele 

referir a entidades no conscientes en la semántica del discurso. No obstante, si bien es 

posible argumentar que entidades como persona o nobleza feudal representan entidades 

conscientes refiriendo a sujetos individuales o colectivos, estas entidades instancian 

objetos observacionales en tanto solamente aparecen en la estructura orbital de la figura 

en los textos estudiados. Esta característica las diferencia, entonces, de las entidades 

[fuente], de naturaleza consciente y que, como se señaló más arriba en el apartado 

§2.4.6.2.2, más arriba, aparecen en la estructura satelital de las figuras. En este sentido, 

instancias como persona, nobleza feudal y monopolio de la violencia, por mencionar 

algunas, se orientan principalmente hacia la construcción de taxonomías especializadas 

por medio de su relación en la estructura orbital de la figura. Véase, por ejemplo, los 

siguientes casos, donde las entidades [objeto: observacional] son subrayadas y 

organizadas en relaciones parte/todo: 

 [objeto: observacional] realizada en la estructura orbital de la figura 

 (13) [LIT2A.2a:] estos temas = son parte de este mundo fantástico 

 (14) [LIT2A.7:] este {mundo} = comprende personajes, argumentos, … 
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 (15) [SOC2A.21d:] {la persona} = integrar la nueva masa social y racional 

 (16) [LIT2B.3a:] un texto posee por lo general un tema y una trama 

 

Por otra parte, las entidades [objeto: instrumental] no se orientan hacia la 

construcción de fenómenos especializados, sino que representan medios o instrumentos 

por los cuales se puede hablar de los fenómenos. Desde un punto de vista ‘por arriba’, 

estas entidades establecen relaciones de instigación con las otras entidades de la figura 

satelital. En otras palabras, la entidad en la instigación produce, causa, genera, conduce 

la ejecución de las entidades de la figura satelital. Así, por ejemplo, la entidad lo fantástico 

en lo fantástico permite que nosotros vinculemos temas es la instigación que la realización 

de la ocurrencia nosotros vinculamos temas.  

Adicionalmente, como se observa en los ejemplos 17-19, es posible explicitar una 

entidad [fuente] que pone en acción la instigación. En otras palabras, es A continuación, 

las entidades [objeto: instrumental] son presentadas subrayadas, mientras que la entidad 

[fuente] accionando la instigación es presentada en versalitas: 

[objeto: instrumental] realizada en la estructura satelital en una instigación 

(17) [LIT1A.8d-f:] {el modelo literario} permite ⇒ que {NOSOTROS} planteemos 

→que ciertos aspectos del mundo real pueden ser categorizados como tabúes 

{por parte de NOSOTROS}  

(18) [LIT1A.10a-b:] “lo censurable” permite ⇒ que los elementos fantásticos de 

la ficción se comparen con el mundo no ficticio {por parte de NOSOTROS} 

(19) [LIT2A.19a-b:] lo fantástico permite ⇒ que NOSOTROS vinculemos temas 

 

 Visto ‘desde abajo’, estas entidades están agnadas con Circunstancias de Manera: 

medio. En este sentido, estas entidades representan el Término de una frase preposicional 

como por medio de. Esta agnación con Manera: medio es ejemplificada a continuación 

con las figuras (17), (18) y (19) modificadas: 

[objeto: instrumental] realizada en la estructura satelital en una instigación 
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(17’) [LIT1A.8d-f’:] ciertos aspectos del mundo real pueden ser categorizados 

como tabúes por medio del modelo literario 

(18’) [LIT1A.10a-b’:] los elementos fantásticos de la ficción pueden ser 

comparados con el mundo no fantástico por medio de “lo censurable” 

(19’) [LIT2A.19a-b’:] los temas pueden ser vinculados por medio de lo fantástico 

 

Observado ‘por alrededor’, es interesante destacar que este tipo de entidad [objeto] 

interactúa fuertemente con el sistema de COMPROMISO en la metafunción interpersonal. 

Así, por ejemplo, los ejemplos (17-19) anteriores realizan una contracción dialógica al 

asegurar que, por medio de herramientas como el modelo literario, se pueda realizar una 

acción. En otras palabras, la categorización como tabú planteada en (17) solo es posible a 

través del modelo literario. Esta interacción con COMPROMISO de las entidades [objeto: 

instrumental] representa, entonces, no solo una distinción clave con [objeto: 

observacional], sino también de la descripción de [objeto: instrumental] propuesta por 

Hao (2015) en Biología, en tanto sus entidades [instrumentales] no poseen esta propiedad 

acá observada. En este sentido, y acogiendo la propuesta de Hao (2015), se propone una 

distinción más delicada en el rasgo [instrumental] entre [concreta/inconcreta], en tanto las 

[concretas] representan elementos físicos del mundo (e.g. pipeta, guantes, espectrograma) 

que no entran en interacción con heteroglosia, mientras que las [inconcretas] son 

interpersonalmente contraídas en su utilización a partir de la información que permiten 

ver.  

 En la Figura 4-2, siguiente, se presenta una consolidación de las opciones de tipos 

de entidades [objeto] revisadas hasta el momento en una red sistémica: 

 
Figura 4-2 Red sistémica de las opciones de [objeto] 

objeto

observacional

instrumental

concreta

inconcreta
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 El tercer tipo de entidad observado en el corpus es la [entidad actividad]. Este tipo 

de entidad, a su vez, puede ser distinguida en dos rasgos más delicados: [inductora] y 

[observada]. De forma similar a lo observado en las entidades [objeto: observacional], este 

tipo de entidad se orienta hacia la caracterización del objeto de estudio de la Sociología y 

la Literatura. Sin embargo, la naturaleza de estas entidades difiere de lo observado en las 

entidades [objeto]. ‘Por abajo’, se observa que las entidades actividades suelen ser 

realizadas típicamente por nominalizaciones Cosa (e.g. interrelación, acortezamiento, 

racionalización). Esta nominalización puede ser expandida por un Clasificador en la 

estructura Cosa + Clasificador (e.g. investigación + psicológica, ilación + temporal, 

combinación + literaria). Sin embargo, si bien la nominalización parece ser la forma más 

común de [entidad actividad], también es posible observar entidades actividades no 

realizadas por nominalizaciones (e.g. disciplina, trama, proceso civilizatorio). En las 

figuras (20), (21) y (22) siguientes se presentan algunos ejemplos de [entidades 

actividades] subrayadas: 

 [entidad actividad] 

(20) [LIT1B.8a:] la trama por su parte es el acto de distribuir estos acontecimientos 

(21) [SOC2B.10:] el proceso civilizatorio involucra una coerción hacia el individuo 

(22) [SOC2B.16:] la creciente interrelación {social} […] vuelve al hombre mucho 

más contenido 

 Desde el punto de vista de la cláusula, y siguiendo a Hao (2015), las entidades 

actividades pueden se simbolizadas como actos en cláusulas relaciones. En este sentido, 

el Valor de la cláusula relacional es representado como un suceso (going-on) en una 

cláusula finita configurada por un proceso y sus participantes (Halliday & Matthiessen, 

2014), mientras que el Ejemplar simboliza este suceso a través de la estructura 

Ejemplar^Valor. Por ejemplo, las figuras (20) y (21) anteriores pueden ser parafraseadas 

en cláusulas relacionales con la entidad [actividad] funcionando como Ejemplar y el acto 

funcionando como Valor: 

 [entidad actividad] en la estructura Ejemplar^Valor 
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(20’) [LIT1B.8a:] [Ejemplar:] la trama por su parte [Proceso:] es [Valor:] el acto 

de distribuir estos acontecimientos 

(21’) [SOC2B.10:] [Ejemplar:] el proceso civilizatorio [Proceso:] es [Valor:] {el 

acto de} coercionar al individuo 

 Desde el punto de vista de las figuras en las que aparecen, las [entidades: 

actividades] se configuran principalmente en la estructura orbital de las figuras. En este 

sentido, funcionan de forma general tal como las entidades [objeto: observacional] 

revisados más arriba, en tanto dan cuenta del objeto de estudio en ambas disciplinas. No 

obstante, también es posible observar este tipo de entidad en la estructura satelital 

configurando instigaciones en la disciplina sociológica (véase figura 22, más adelante). 

En este sentido, parece ser que las [entidades actividades] en instigaciones, a diferencia 

de las entidades de objeto instrumental, se orientan hacia la explicitación de causas de 

ocurrencias expresados por la figura orbital. Véase, por ejemplo, las figuras (22), (23) y 

(24), siguientes: 

[entidad: actividad] que configura una instigación en Sociología 

(22) [SOC1A.18a-b:] la burocracia profundiza ⇒ que las personas se disciplinen 

(23) [SOC3B.12a-b:] este estado de mayor interdependencia llama o posibilita ⇒ 

que se desarrolle un monopolio de la violencia física 

(24) [SOC1B.12b-c:] el proceso civlilizatorio siempre implica ⇒que el 

comportamiento y la sensibilidad humana cambien hacia una determinada 

dirección 

Desde esta perspectiva, entonces, es posible plantear dos distinciones dentro de las 

entidades actividades. Por una parte, se observan [entidades actividades] únicamente 

capaces de condensar actos en su estructura (e.g. trama) y, por otra parte, entidades 

capaces de condensar actos y, simultáneamente, explicitar causas de ocurrencias (e.g. 

burocracia, proceso civilizatorio). En este sentido, se establece una oposición entre las 

opciones [observada] e [inductora], respectivamente. Así, mientras las primeras son más 

características del campo literario, las segundas son mucho más frecuentes en el campo 

sociológico. No obstante, ambos tipos de entidades se orientan hacia la caracterización del 
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objeto de estudio de la Sociología y la Literatura de forma similar a lo realizada por las 

entidades [objeto:observacionales]. En la Figura 4-3, siguiente, se presenta una red 

sistemática de estos tipos de entidad [actividad] revisados: 

 
Figura 4-3 Red sistémica de las opciones de [entidad actividad] 

Finalmente, un cuarto tipo de entidad destacable en Sociología y Literatura son 

las llamadas [circunscripciones] (véase Hao, 2015, en prensa). Estas entidades, a 

diferencia de los tipos revisados anteriormente, se orientan hacia el establecimiento de 

escenarios espaciales y temporales en el texto. Dentro de este tipo de entidad, es posible 

distinguir tres opciones más delicadas a partir de su funcionamiento en la figura: (1) 

[circunscripción: contexto], (2) [circunscripción: tiempo] y (3) [circunscripción: lugar]. 

Estas se distinguen, tal como se verá a continuación, principalmente por su 

funcionamiento ante las preguntas cuándo y dónde.  

Desde una perspectiva ‘por debajo’, las circunscripciones son realizadas en la 

estructura de la cláusula por medio de circunstancias de Tiempo y Lugar en frases 

preposicionales y grupos adverbiales. Es interesante destacar que, si bien Hao (2015, en 

prensa) menciona que las circunscripciones suelen referir a fenómenos del mundo (esto 

es, ostensiblemente definibles), las circunscripciones en Sociología y Literatura 

representan espacios y tiempos teóricos. Véase, por ejemplo, las figuras (25), (26) y (27), 

siguientes, con la [circunscripción] realizada por el Término (subrayado y negrita): 

[circunscripción] realizada por el Término de la frase preposicional 

(25) [SOC3A.6:] en un contexto de creciente interdependencia social, el 

surgimiento de monopolios de la violencia física fomenta la construcción de un 

“súper yo” 

(26) [SOC3B.15a:] dado que este nuevo castigo [[que se internaliza desde la 

infancia]] es posible 

ac#vidad

observada

inductor
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(27) [LIT1B.3a:] el tema y la trama son fundamentales en la concepción de la 

narrativa moderna 

Desde la perspectiva de la estructura de las figuras, estas circunscripciones se 

encuentran realizadas en la periferia externa de las figuras. En este sentido, este tipo de 

entidad puede ser distinguida a partir de su funcionamiento a las preguntas cuándo y 

dónde. Así, es posible distinguir tres tipos de circunscripciones: (1) entidades [contexto], 

que pueden responder preguntas cuándo y dónde; (2) entidades [tiempo], que pueden 

responder solamente a preguntas cuándo; y (3) entidades [lugar], que pueden responder 

solamente a preguntas dónde. Estas distinciones más delicadas son presentadas y 

ejemplificadas a continuación (subrayado): 

[circunscripción: contexto] ¿cuándo/dónde? 

(25) [SOC3A.6:] en un contexto de creciente interdependencia social, el 

surgimiento de monopolios de la violencia física fomenta la construcción de un 

“súper yo” 

 [circunscripción: tiempo] ¿cuándo? 

(26) [SOC3B.15a:] dado que este nuevo castigo [[que se internaliza desde la 

infancia]] es posible 

 [circunscripción: lugar] ¿dónde? 

(27) [LIT1B.3a:] el tema y la trama son fundamentales en la concepción de la 

narrativa moderna 

(28) [SOC1A.15:] {la burocracia} se apoya fuertemente en la disciplina 

 

A partir de los patrones observados en las circunscripciones, es posible proponer la 

siguiente red sistémica de las [circunscripciones] en Literatura y Sociología en la Figura 

4-4, siguiente: 
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Figura 4-4 Red sistémica de [circunscripción] en Sociología y Literatura 

 Una síntesis de las diferentes categorías de entidades identificadas hasta el 

momento en el análisis es expresada en la red sistémica de la Figura 4-5, siguiente: 

 

 
Figura 4-5 Sistema de ENTIDAD en Sociología y Literatura 
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 Adicionalmente, en la Tabla 4-1, siguiente, se presentan las diferentes opciones 

del sistema de entidad expuestas en la Figura 4-5 junto con diferentes instancias de estas 

entidades en Sociología y Literatura: 
Entidades Sociología Literatura 

fuente teórico especialista Elías, autores, Weber, 

Robert 

Weller y Warren, Todorov, 

autores, Umberto Eco, 

Bajtín, Tomasevksi 

novel nosotros,  nosotros, yo 

conceptual individuo, hombre novelista, lector, autor, 

objeto instrumental concreto   

inconcreto  lo fantástico, lo censurable, 

modelo literario 

observacional persona, red de 

interdependencia, 

normas, mundo, 

monopolio de la 

violencia física, 

emociones, sociedad 

moderna, estructuras 

sociales, estado 

moderno, burocracia, 

espíritu capitalista, masa 

social, nobleza feudal, 

ethos del trabajo, 

aparato administrativo, 

comportamiento 

literatura, mundo, 

realidad, mundo real, 

temas, personajes, hecho 

sobrenatural, lo real y lo 

imaginario, verosimilitud, 

tiempo y espacio, 

cronotopo, términos, tema, 

elementos, texto, estructura 

literaria, obra, 

acontecimientos, 

relaciones temporales, 

relaciones espaciales, 

combinación literaria, 

texto 

actividad observada coerción, 

acortezamiento, 

racionalización, proceso 

civilizatorio, 

disciplinamiento 

trama, combinación 

literaria, ilación temporal, 

narración 
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inductor proceso civilizatorio, 

interrelación, coacción 

externa, disciplina, 

efecto shock 

vacilación del lector, 

investigaciones 

psicológicas 

circunscripción contexto proceso de 

racionalización, guerra, 

contexto 

actualidad 

temporo-

espacial 

tiempo infancia  

lugar comportamiento, 

historia, individuo, 

sociedad, vida social, 

disciplina, pueblo, nivel 

psíquico 

lo fantástico, literatura, 

tabúes, 

hechos sobrenaturales, 

mundo, personaje, lector, 

narración, realidad, relato, 

narrativa, lectores, obra, 

tiempo y espacio, narración 

ficticia, narrativa moderna, 

tiempo, tema, 

temporalidad, 

configuración, cronotopo 

Tabla 4-1 Opciones e instancias de entidades en Sociología y Literatura 

 En este apartado, se revisaron las principales entidades orientadas a la construcción 

de ítemes en el campo de la Sociología y la Literatura. Así, es posible observar que las 

entidades representan los “bloques fundamentales” de las disciplinas, en tanto dan cuenta 

de los focos de interés de la Sociología y la Literatura en términos de objetos de estudio, 

instrumentos, espacios, autores, etc. Las entidades representan la base del campo, en tanto 

se orientan hacia la construcción del objeto de estudio, métodos de estudio y sujetos 

orientados al estudio por medio de entidades [objeto], [actividad] y [fuente], 

respectivamente. Adicionalmente, el corpus analizado dio cuenta de mayores niveles de 

delicadeza en las entidades [objeto: instrumental] y [circunscripción] con respecto a lo 

propuesto por Hao (2015, en prensa).  

 Así, en la presente sección se lograron identificar los principales tipos de entidades 

que realizan ítemes en ambas disciplinas. Desde esta perspectiva, el análisis realizado 
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hasta el momento representa un acercamiento inicial, aunque fundamental, para la 

caracterización del campo en Sociología y Literatura. En este sentido, una vez 

caracterizado el campo en términos de los ítemes que lo constituyen, es posible realizar 

un abordaje más profundo del campo a través de la observación de la interrelación de las 

entidades en la figura. En otras palabras, con el objetivo de profundizar la caracterización 

de los campos sociológicos y literarios en primer año de formación, en el siguiente 

apartado se revisará cómo las entidades presentadas en esta sección son relacionadas entre 

sí en la configuración de figuras de estado para la construcción del campo estático.  

4.1.1.2. La relación de entidades en figuras 

 En la sección anterior, se observó cómo las disciplinas son construidas a través de 

entidades que funcionan como bloques fundamentales para la construcción del campo 

disciplinar. Esta revisión dio cuenta de que las disciplinas analizadas se cimientan en base 

a diferentes categorías de entidades como [objetos], [actividades], [fuentes], entre otras. 

En la presente sección, se abordará como la caracterización de las entidades en las 

disciplinas no solo permiten observar las bases conceptuales de estas en términos de sus 

focos de interés, sino también cómo estas entidades construyen relaciones más complejas 

en el campo a través de su relación en figuras de estado elaborado (i.e. relaciones de co-

elaboración entidad=entidad) y figuras de estado extendido (i.e. relaciones de extensión 

entidad+cualidad).  

La presente sección se organiza de modo que, primero, se revisa cómo las 

entidades se relacionan entre sí en el centro de las figuras de estado elaborado y, luego, 

cómo estas entidades entran en relaciones con cualidades en el núcleo y periferia externa 

de la figura de estado extendido. Desde esta perspectiva, la exposición se abordará desde 

el centro de la figura hacia la periferia externa de esta. 

4.1.1.2.1. Co-elaboración de entidades en figuras de estado elaborado 

 Tal como se revisó en el Marco teórico (véase §2.4.6.2.1, más arriba), las entidades 

representan uno de los elementos constituyentes de las figuras de estado, en general, y las 

figuras de estado elaborado, en particular. Las figuras de estado se caracterizan por la 

interrelación de entidades en su centro en una relación de co-elaboración (Hao, 2015; Hao 
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& Humphrey, en preparación). Así, la entidad representa la unidad básica de este tipo de 

figura. Desde esta perspectiva, en la presente sección se abordará la interrelación de las 

entidades en las figuras de estado elaborado con el objetivo de observar la construcción 

del campo estático en términos de taxonomías. En este sentido, el estudio de las relaciones 

entre entidades en las figuras de estado elaborado representa un análisis crucial para la 

caracterización del campo disciplinar.  

 Desde una perspectiva ‘por alrededor’, las entidades suelen relacionarse entre su 

misma clase de entidad. Los datos dan cuenta de que las entidades en las figuras de estado 

suelen relacionarse en el centro entre su misma clase. En otras palabras, las relaciones son 

establecidas entre objeto=objeto, actividad=actividad, instrumental=instrumental, entre 

otras combinaciones. Este es un fenómeno observado de igual manera tanto en Sociología 

como en Literatura. En la Tabla 4-2, siguiente, se ejemplifica esta relación entre diferentes 

instancias de entidades con su tipo expresado como subíndice: 
 centro 

 Elaborado Elaborador 

LIT2A.9 Este {mundo}objeto comprende personajes, argumentos, … objeto 

SOC2A.21d la masa social y racionalobjeto del estado modernoobjeto 

LIT3A.7 los posibles mundosobjeto del relatoobjeto 

SOC2A.4 la disciplinaactividad constituye una parte fundamental de ese procesoactividad 

SOC3B.2b este procesoactividad involucra una coerciónactividad 

SOC2A.21d la personaconceptual integra la nueva masa social y racionalobjeto 

LIT1A.8c lo fantásticoinstrumental es un modelo literarioinstrumental 

LIT1B.4a el cronotopoobjeto es una unidad de formaobjeto y contenidoobjeto  

Tabla 4-2 Relación entre la misma clase de entidad en la figura en Sociología y 

Literatura 

 No obstante, si bien es posible la relación entre entidades de diferente clase, esta 

forma de relación es mucho menos frecuente en el corpus de estudio. En la Tabla 4-3, más 

adelante, se presentan algunos ejemplos de relaciones de co-elaboración entre entidades 

de clases diferentes. En este sentido, existe una tendencia hacia la relación entre el mismo 

tipo de entidad en ambas disciplinas. 
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 centro 

 Elaborado Elaborador 

SOC3A.4a La disciplinaactividad es un fenómeno sico-socialobservacional 

LIT1B.5a el término fábulaobservacional es una narraciónobservacional 

Tabla 4-3 Relación entre clases diferentes de entidades en la figura en Sociología y 

Literatura 

Las dimensiones (véase §2.2.1.2.1, más arriba) dan cuenta también de esta relación 

entre la misma clase de entidades. En este sentido, esta relación entre las mismas clases 

de entidades no es azarosa, en tanto el tipo de entidad relacionada es dependiente del tipo 

de dimensión aceptada. Tal como indica Hao (2015, en prensa), las dimensiones 

contribuyen a la explicitación de relaciones en el campo en la figura. En particular, las 

entidades en Sociología y Literatura explicitan relaciones a través de dimensiones 

[estructurada] y [categorizada]. Así, los datos indican que las entidades dimensionadas 

por [estructurada] suelen ser co-elaboradas con la misma clase de entidad en la 

configuración de la figura. En contraparte, las entidades dimensionadas por 

[categorizadas] serían co-elaboradas en menor medida entidades de una misma clase en el 

centro de la figura. Véase, por ejemplo, las siguientes figuras que relacionan entidades 

(subrayado) meronímicamente por medio de la dimensión [estructurado] e 

hiperonímicamente a través de la dimensión [categorizado] (en negrita): 

entidades co-elaboradas meronímicamente en la figura 

(29) [LIT2A.9’:] los personajes y argumentosobjeto son parte de este mundoobjeto 

(30) [SOC2A.21d’:] la masa social y racionalobjeto son una parte del estado 

modernoobjeto 

(31) [SOC3B.2b’:] la coerciónactividad es parte de este proceso 

{civilizatorio}actividad 

(32) [LIT2A.20a’:] estos temasobjeto son parte de este mundo fantásticoobjeto 

 

entidades co-elaboradas hiperonímicamente en la figura 

(33) [SOC3A.4a’:] la disciplinaactividad es un tipo de fenómeno sico-socialobjeto 

(34) [LIT1A.8c’:] lo fantásticoinstrumental es un tipo de modelo literarioinstrumental 
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(35) [SOC3A.14c’:] {el estado moderno}objeto es un tipo de institución 

eficienteobjeto 

(36) [LIT1B.5a’:] el término fábulaobjeto es un tipo de narraciónactividad 

 Adicionalmente, las entidades dimensionadas presentan características específicas 

de IDENTIFICACIÓN. Tal como dan cuenta los datos, las entidades dimensionadas por 

[estructurada] y [dimensionada] son identificadas en el discurso de forma diferenciada. 

Así, mientras la entidad estructurada es identificada por medio de [determinación], tanto 

[definida] (e.g. una parte del estado moderno) como [demostrativa] (e.g. una parte de este 

mundo fantástico), la entidad categorizada siempre es identificada como [nombrada] (e.g. 

un tipo de Ø modelo literario). A continuación, se presenta la aceptación del rasgo 

[determinación] en relaciones meronímicas e hiperonímicas entre entidades: 

Aceptación de [determinación] en relaciones meronímicas 

(37) [LIT2A.9’:] los personajes y argumentos son una parte de {este/*ø} mundo 

(38) [SOC2A.21d’:] la masa social y racional es una parte de {el/#ø} estado 

moderno 

(39) [SOC3B.2b’:] la coerción es parte de {este/*ø} proceso {civilizatorio} 

 

Aceptación de [determinación] en relaciones hiperonímicas 

(40) [SOC3A.4a’:] la disciplina es una clase de {#un/#la/ø} fenómeno sico-social 

(41) [SOC3A.14c’:] {el estado moderno} es un tipo de {#una/la/ø} institución 

eficiente 

(42) [LIT1A.8c’:] lo fantástico es un tipo de {#un/#el/ø} modelo literario 

Desde un punto de vista ‘desde abajo’, es interesante destacar que la generalidad 

de las entidades sigue un patrón prospectivo, esto es, las entidades se vuelven más 

generales a medida que (1) se corresponden con el Nuevo o (2) se alejan del núcleo α del 

grupo nominal. En figuras que relacionan entidades hiperónicamente, se observa que la 

figura relaciona una entidad general y otra particular en su centro. Los datos indican que, 

de forma general, las figuras de estado elaborado suelen organizar la entidad general (i.e. 

el hiperónimo) en el Elaborador, mientras que las entidades particulares (i.e. el hipónimo) 
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suelen funcionar como Elaborado en la figura. Esta relación es realizada únicamente en el 

rango de la cláusula en el corpus estudiado. En la Tabla 4-4, siguiente, se presentan 

algunos ejemplos de figuras de estado con estas características: 

 centro 
    

 Elaborado = Elaborador 
 hipónimo = hiperónimo 
SOC3A.4a La disciplina  es un fenómeno sico-social  
SOC3A.14c {El estado moderno}  fuese una institución eficiente  
LIT1A.8c lo fantástico  es un modelo literario  
LIT1B.4a el tema  es una unidad compuesta de 

pequeños elementos …  
LIT1B.5a el término fábula  es una narración [[que 

mantiene un nexo…]]  
LIT1B.15a el cronotopo  es una categoría de forma y 

contenido  
Tabla 4-4 Elaborado particular y Elaborador general en la figura de estado 

elaborado relacionando hiperonímicamente las entidades 

En figuras que relacionan entidades meronímicamente, las figuras pueden aparecer 

realizadas tanto por cláusulas como por grupos nominales. En primer lugar, las figuras 

realizadas por cláusulas poseen un patrón similar al observado en las relaciones 

hiperonímicas, es decir, el Elaborado, generalmente, es más específico que el Elaborador. 

En otras palabras, la entidad específica (i.e. la parte) es el Elaborado en la figura de estado, 

mientras que la entidad general (i.e. el todo) es su Elaborador. Esta relación de entidades 

generales y específicas en la figura realizada en la cláusula es ejemplificada a continuación 

en la Tabla 4-5: 

 centro 

 Elaborado Elaborador 
 parte todo 

SOC2A.4 la disciplina 
constituye una parte fundamental de ese 

proceso 

SOC2A.21d la persona integra la nueva masa social y racional 
Tabla 4-5 Elaborado particular y Elaborador general en la figura de estado 

elaborado relacionando meronímicamente las entidades 
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En segundo lugar, las figuras realizadas en grupos nominales presentan entidades 

que se tornan más generales a medida que se alejan prospectivamente del núcleo α. Así, 

por ejemplo, la Tabla 4-6 da cuenta de que estado moderno es una parte de las 

organizaciones mundiales, así como la masa social y racional es parte del estado 

moderno. En consecuencia, esta misma masa pasa a ser parte también de las 

organizaciones mundiales. Esta relación es presentada a continuación en la Tabla 4-8: 
 

la masa 
social y 

racional 

del 

estado 
moderno 

en las organizaciones 

mundiales 

sem-

disc 
 

objeto observacional objeto observacional objeto observacional 

lexgram 
Deíctico Cosa Clasificador [Cualificador] [Cualificador] 

β α β γ δ 

Tabla 4-6 Relaciones de composición en la estructura univariada del grupo 

No obstante, es interesante destacar que si bien es posible la presencia de una 

entidad más particular como δ en la estructura univariada del grupo nominal, este no se 

encontraría construyendo una taxonomía, sino que poseería significados posesivos. En 

otras palabras, que una entidad posee a otra (e.g. la burguesía posee el poder económico). 

Véase, por ejemplo, el caso de la Tabla 4-7, donde burgesía no establece una relación 

meronímica con estado moderno debido a que no acepta la dimensión [estructurada] una 

parte de: #el estado moderno es una parte de la burguesía: 

 la masa social y racional del estado moderno en/de la burguesía 

sem-disc  objeto observacional objeto observacional objeto observacional 

lexgram 
Deíctico Cosa Clasificador [Cualificador] [Cualificador] 

β α β γ δ 

Tabla 4-7 Relación de posesión en δ con respecto al resto del grupo 

Adicionalmente, es posible expandir las relaciones meronímicas entre las 

entidades en la figura por medio de su configuración en otra figura realizada a nivel de 

cláusula como en la persona integra la masa social y racional del estado moderno en las 

organizaciones mundiales. Observado en el rango de la cláusula, es posible proponer que 

la generalidad de las entidades en la figura se ve configurada por (1) la expansión del 
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núcleo α y (2) su posición cercana a lo Nuevo. Esto se observa a continuación en la Tabla 

4-8: 

 la persona integra 
la masa social y 

racional 

del estado 

moderno 

en las organizaciones 

mundiales 

sem-

disc 

persona 

conceptual 
= 

objeto 

observacional 

objeto 

observacional 
objeto observacional 

lexgram 

Ejemplar Proceso Valor 

Deíctico^Cosa Evento Cosa^Clasificador Cosa^Clasificador Cualificador 

Tema Nuevo 

 +particular +general 

Tabla 4-8 Elaboración prospectiva de las relaciones de composición en una figura 

de estado elaborado 

Todos los patrones aquí observados se orientan hacia la construcción de 

taxonomías en el campo. Tal como se revisó más arriba, las entidades en la figura se 

relacionan entre entidades generales y específicas en relaciones meronímicas e 

hiperonímicas. Así, mientras las taxonomías de composición tienden a poner en relación 

las mismas clases de entidades en la figura (e.g. instrumental=instrumental, 

actividad=actividad, etc.), las taxonomías de clasificación suelen relacionar entidades de 

diferente clase (e.g. observacional=actividad, observado=instrumental, etc.). En este 

sentido, es posible plantear que, dado que las relaciones de composición construirían las 

partes de un mismo objeto, es más probable que estas partes sean de la misma naturaleza. 

Todas estas relaciones son explicitadas por dimensiones [estructurada] y [categorizadas] 

y representan un recurso central para la construcción de taxonomías. Adicionalmente, el 

grado de lejanía del núcleo α en el grupo y la lejanía del Tema de la cláusula parecen 

organizar la generalidad de las entidades en las taxonomías. En este sentido, se evidenció 

la tendencia a la relación entre las mismas clases de entidades en composiciones y 

diferentes clases en clasificaciones. Estas relaciones, además, presentaban patrones 

semántico-discursivos diferenciados según el tipo de taxonomía construida en el campo. 

Además de los patrones observados en esta sección, las entidades poseen mayor 

potencial de creación de significado en el campo a través de la relación entre entidades y 

cualidades en figuras de estado extendido. En otras palabras, la construcción del campo 
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estática no depende solamente de la relación entre entidades, sino también entre estas y 

sus cualidades. Así, tal como se verá en la sección siguiente, la relación entre entidades y 

cualidades en figuras de estado extendido constituye otro recurso clave para la 

construcción de taxonomías, en tanto poseen la posibilidad de graduar las relaciones en el 

núcleo de la figura.  

4.1.1.2.2. Extensión de entidades en figuras de estado extendido 

Las figuras de estado extendido (véase §2.4.6.2.2, más arriba) también permiten la 

relación entre entidades en el campo. Estas figuras se caracterizan principalmente por la 

relación entre una entidad y una cualidad en una relación de extensión (i.e. 

entidad+cualidad) (Hao, 2015). En este sentido, la presencia de una cualidad representa 

un aspecto clave de su configuración. Desde esta perspectiva, en la presente sección se 

abordará la interrelación entre entidades y cualidades en las figuras de estado extendido. 

Así, se evidenciará que la caracterización de las relaciones entre entidades y cualidades 

en las figuras de estado extendido representa un aspecto crucial para la caracterización del 

campo disciplinar. 

 El análisis de las entidades en las figuras dio cuenta de dos configuraciones básicas 

de la relación entre entidades y cualidades en figuras de estado extendido. En primer lugar, 

se observaron entidades extendidas por cualidades en el núcleo de la figura (e.g. castigo 

+ posible, proceso civilizatorio + irracional). En segundo lugar, se observaron entidades 

extendidas por cualidades en el núcleo y realzadas por circunscripción en la periferia 

externa. Ambas configuraciones de figuras de estado extendido observadas tanto en 

Sociología como en Literatura son ejemplificadas a continuación en la Tabla 4-9: 

 Periferia externa 

 Núcleo  

 Centro   

 entidad + cualidad x circunscripción 

SOC3B.3b el proceso 
civilizatorio 

no es racional ni 
irracional  

SOC3B.15 este nuevo 
castigo 

es posible [i.e. 
legítimo]  

SOC1A.7c las coacciones 
externas se vuelven internas  
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LIT3A.16a El mundo 
fantástico es posible en la narración 

LIT1B.3a El tema y la 
trama son fundamentales en la concepción de la 

narrativa moderna 

SOC1A.4b La disciplina juega un rol crucial en el proceso de 
racionalización 

Tabla 4-9 Configuraciones de elementos en las figuras de estado extendido en 

Sociología y Literatura 

 En cuanto a las configuraciones realizadas en el núcleo de la figura, se observa 

que las entidades poseen cualidades tanto axiológicas como epistemológicas. Desde esta 

perspectiva, una cualidad puede suponer significados actitudinales como afecto, juicio o 

apreciación, de igual manera como puede establecer clasificaciones en el discurso desde 

diferentes aproximaciones teóricas (Hao, 2015; Martin, 2013a). En este sentido, una 

cualidad como coherente puede configurar tanto una figura de estado extendido 

[epistemológico] como [axiológico]. Véase, por ejemplo, la figura de estado extendido de 

la Tabla 4-10 siguiente: 
  

+ Núcleo 
Centro 

   

entidad cualidad 

SOC1A.19c {el disciplinamiento} es coherente [con cierta visión belicista] 

Tabla 4-10 Estructura de la figura SOC1A.19c en la figura de estado extendido 

 Por el lado axiológico, es posible plantear que la cualidad coherente está 

funcionando actitudinalmente en tanto la polaridad de la apreciación de coherente 

dependerá del evaluador. La presencia de una posición (véase §2.4.6.2.2, más arriba) es 

la que permite argumentar que la cualidad coherente presenta significado axiológicos, en 

tanto sería posible plantear que la coherencia del disciplinamiento variará según la entidad 

instanciada en la posición. Así, por ejemplo, la Tabla 4-11 expone como el 

disciplinamiento sería coherente dentro de una visión belicista, pero incoherente dentro 

de una visión pacifista: 
    

 Núcleo 
Centro 

     

Posición  entidad cualidad 
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SOC1A.19c’ La visión belicista cree que {el disciplinamiento} es coherente  

SOC1A.19c’’ La visión pacifista cree que {el disciplinamiento} es incoherente  

Tabla 4-11 Atribución de coherencia desde perspectivas diferentes 

Por el lado epistemológico, la entidad actividad disciplinamiento posee la cualidad 

epistemológica coherente, en tanto el disciplinamiento podría ser categorizado como 

coherente o incoherente según la posición teórica (e.g. la visión belicista). Desde esta 

perspectiva, la cualidad, entonces, no se orienta hacia la atribución de una propiedad a una 

entidad, sino más bien hacia una categorización de esta entidad.  

Estas cualidades en el núcleo poseen, además, la propiedad de ser graduables. Tal 

como dan cuenta los datos, las entidades pueden ser organizadas en un continuo de 

significados a través de las cualidades. Véase, por ejemplo, el caso de la figura (43) las 

[entidad:] coacciones externas + se vuelven [cualidad:] internas. En esta figura, la 

cualidad internas es realizada en la léxicogramatica por la función Atributo. A partir de 

este, es posible establecer grados de “internalización” de la coerción, en tanto esta 

cualidad acepta gradación como muy, bastante, poco, etc., como en (43’) las coacciones 

externas + se vuelven más internas.   

Esta gradualidad, no obstante, no solo se explica por la aceptación de la cualidad, 

sino también por aspectos del campo. Los datos dan cuenta de que entidades como 

coerción no poseen límites claros en el campo, en tanto se configuran como un desarrollo 

de momentos o pasos. La Figura 4-6, siguiente, representa la “internalización” de la 

coerción en diferentes momentos: 
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Figura 4-6 Gradualidad de la entidad coerción en momentos en el texto a través de 

la cualidad externa e interna 

 Desde esta perspectiva, las entidades extendidas por cualidades contribuyen al 

establecimiento de relaciones hiperonímicas graduables. Esta gradualidad de las entidades 

estaría establecida por la relación entre una entidad y una cualidad en la estructura nuclear 

de la figura de estado (i.e. entidad+cualidad). No obstante, es importante tener en cuenta 

que no todas las figuras de estado extendido se encuentran estableciendo hiperonimias 

graduables, en tanto pueden estar contribuyendo también a la asignación de propiedades. 

Así, por ejemplo, una figura como [SOC1A.7c:] las coacciones externas se vuelven 

internas relaciona hiperonímicamente los tipos de coacciones en externas e internas, en 

tanto la entidad coacción acepta la explicitación de una dimensión categorizada (véase 

§2.4.6.2.1, más arriba) (e.g. la coacción externa es un tipo de coacción, la coacción 

interna es un tipo de coacción), mientras que la figura [SOC3A.14e:] la burocracia era 

obediente no acepta esta explicitación en la entidad burocracia (e.g. #la burocracia 

obediente es un tipo de burocracia). En la Tabla 4-12, siguiente, se presentan algunas 

entidades relacionadas hiperonímicamente por cualidades que gradúan la entidad en el 

centro de la figura de estado extendido, en tanto los Descriptores admiten recursos de 

graduación (e.g. es más o menos legítimo): 
  

núcleo 
 centro 

   
 Descrito Descriptor 

 entidad cualidad 

SOC3B.3b el proceso civilizatorio no es racional ni irracional 

SOC3B.15 este nuevo castigo es posible [i.e. legítimo] 

SOC1A.7c las coacciones externas se vuelven internas 

SOC1A.20 el ejército se hizo profesional, no contingente 

LIT3A.10 el relato es más verosímil 

LIT3A.20b el mundo sea real 

Tabla 4-12 Relación entre entidades y cualidades en la figura de estado extendido 
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Visto ‘desde abajo’, los datos dieron cuenta de que este tipo de figura es realizada 

únicamente a nivel de cláusula en el corpus de estudio. Por una parte, se observó que lo 

Descrito en la figura extendida es realizada siempre por el Portador en la cláusula 

atributiva en cuestión. A partir de estas realizaciones, es posible proponer que los patrones 

a nivel de cláusulas se encuentran agnados con grupos nominales descriptivos que 

entregan una descripción sobre la Cosa por medio de un Epíteto (i.e. es graduable, e.g. 

más verosímil, bastante interno, muy racional, etc.). Así, por ejemplo, la figura 

[LIT3A.10’:] el relato es verosímil se encuentra agnado con el grupo nominal descriptivo 

el relato verosímil, pero no con el grupo nominal el verosímil relato. En este sentido, la 

configuración léxicogramatical y semántico-discursiva no se orienta fundamentalmente a 

la evaluación de la entidad en la estructura entidad + cualidad, sino que se orienta hacia 

su descripción.  

Así, los datos indican que las relaciones entidad+cualidad en el núcleo de la figura 

contribuyen igualmente hacia la construcción de taxonomías en el campo. Los análisis 

expuestos muestran que esta construcción en el núcleo entre una cualidad y una entidad 

solamente está orientada hacia el establecimiento de relaciones de clasificación en el 

campo. Estas clasificaciones, sin embargo, poseen la propiedad de ser graduables gracias 

a las características tanto axiológicas como epistemológicas de las cualidades que 

extienden la entidad. En otras palabras, las entidades entran en categorías difusas con 

grados de pertenencia (véase ejemplos de la Tabla 4-12, más arriba). 

En cuanto a las configuraciones realizadas con periferia externa, se observa que 

las cualidades no cumplen el mismo rol en estas configuraciones comparado a las 

cualidades en el núcleo de la figura. Tal como exponen los datos del corpus, las cualidades 

en estas figuras solamente representan cualidades axiológicas. Estas cualidades suelen 

estar relacionadas a recursos valorativos de [valuación: necesidad] como crucial, 

fundamental, esencial, imprescindible, necesario, etc. Así, estas cualidades cumplen la 

función de Descriptor en la figura que extiende a la entidad con función Descrito. Véase, 

por ejemplo, las figuras de la Tabla 4-13, siguiente: 
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 Periferia externa 

 Núcleo  

 Centro   

 Descrito = Descriptor circunscripción 

LIT1B.3a El tema y la 
trama son fundamentales en la concepción de la 

narrativa moderna 

SOC1A.4b La disciplina juega un 
rol crucial en el proceso de 

racionalización 
Tabla 4-13 Relación de descripción en figuras de estado extendido en Sociología y 

Literatura 

 Dado que estas cualidades envuelven únicamente significados axiológicos, estas 

no contribuyen a la graduación de las entidades. En otras palabras, si bien las cualidades 

pueden ser graduadas (e.g. el tema y la trama son muy fundamentales), esta graduación 

no implica una serie de momentos compactados por la entidad tal como en los casos 

revisados más arriba. En este sentido, la graduación en este tipo de cualidad representa 

una graduación de la cualidad, no de la entidad. Desde esta perspectiva, es interesante 

destacar que la propiedad adscrita al Descrito solamente es atribuible en tanto sea 

circunscrita en determinado escenario. Así, por ejemplo, la cualidad fundamental del tema 

y trama solamente es tal en tanto forman parte de la narrativa moderna. De igual forma, 

la disciplina es crucial en tanto es parte del proceso de racionalización. Desde este punto 

de vista, la circunscripción posee un rol crucial en la adscripción de cualidades.  

Así, los análisis presentados dan cuenta de que la relación en estas figuras de 

estado no se establece en el núcleo, sino más en bien la periferia externa. En otras palabras, 

la entidad en el centro de la figura es relacionada con la circunscripción en la periferia 

externa de la figura por medio de la configuración entidad x circunscripción. Esta relación 

se hace evidente por medio de una dimensión [estructurada] en la circunscripción (véase 

§2.4.6.2.1, más arriba), estableciendo así relaciones meronímicas. Cabe destacar que no 

se observaron relaciones establecidas por hiperonimia en el corpus de estudio entre el 

centro y la periferia externa de la figura. Las figuras (45) y (46), siguientes, expresan la 

relación meronímica entre la entidad en el centro y la circunscripción en la periferia 

externa: 
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Relación meronímica entre la entidad y la circunscripción 

 (45) [LIT1B.3a’:] el tema y la trama + son una parte fundamental x en la 

concepción de la narrativa moderna 

(46) [SOC1A.4b:] la disciplina + es una parte crucial x en el proceso de 

racionalización 

 Desde esta perspectiva, entonces, los datos indican que la relación entre el centro 

y la periferia externa contribuyen también a la construcción de taxonomías en el campo. 

Esta relación es interesante en tanto se encuentra, en el corpus de estudio, siempre mediada 

por la presencia de cualidades en el núcleo de la figura, las cuales entregan propiedades 

enmarcadas únicamente dentro del espacio de la circunscripción. En otras palabras, el 

tema solo es fundamental debido a que es parte de la concepción de la narrativa moderna. 

En este sentido, los significados tanto axiológicos como de pertenencia a un ‘todo’ están 

mediados siempre por la circunscripción.  

4.1.1.2.3. Composición y clasificación en Sociología y Literatura 

 Puede plantearse ahora que los análisis revisados hasta el momento permiten dar 

cuenta de múltiples relaciones de composición y clasificación en el campo de la 

Sociología y Literatura. Estas relaciones se organizan en cuatro grandes tipos de 

taxonomías observados a partir de los patrones semántico-discursivos y 

léxicogramaticales estudiados en el corpus. Así, en la presente sección se presentan las 

principales taxonomías construidas a través de las figuras estudiadas. 

 El análisis de las entidades y cualidades permitió dar cuenta de cuatro tipos de 

taxonomías en el campo de la Sociología y la Literatura: (1) composición por constitución, 

(2) constitución por limitación, (3) clasificación categórica y (4) clasificación difusa. En 

primer lugar, la composición por constitución establece relaciones de composición entre 

la misma clase de entidades en la semántica del discurso. Desde esta perspectiva, es 

posible proponer diferentes taxonomías de composición de las [entidades objeto], 

[entidades actividades] y [entidades fuentes]. En cuanto a las entidades [objeto], estas 

representan las taxonomías con mayores niveles de delicadeza en ambas disciplinas. A 

partir de estas, es posible observar que el campo de la Literatura y la Sociología han 
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desarrollado un amplio abanico de ítemes para hablar sobre sus objetos de estudio. Así, 

por ejemplo, en la Figura 4-7, siguiente, se presentan dos taxonomías de composición 

construidas a partir de las entidades [objeto] en Sociología y Literatura. Estos se 

encuentran organizados a partir de las entidades [objeto] estado moderno en Sociología y 

literatura en Literatura. 

  
Figura 4-7 Taxonomía de ítemes realizados por entidades [objeto]. A la izquierda, 

taxonomía de Sociología. A la derecha, taxonomía de Literatura 

En cuanto a las [entidades actividades], estas se encuentran construyendo 

taxonomías únicamente en Sociología. A continuación, la Figura 4-8 presenta una 

taxonomía de composición de las [entidades actividades] en Sociología: 

 
Figura 4-8 Taxonomía de composición de las entidades [entidad actividad] en 

Sociología 

 Finalmente, en cuanto a las [entidades fuente], los datos observados en el corpus 

de estudio dan cuenta de que este tipo de entidad es una de las opciones que menos entran 

estado 
moderno objeto

masa social y 
racional objeto

Red de 
interdependencia 

objeto

Estructuras 
sociales objeto

aparato 
administrativo 

(burocracia) 
objeto

burguesía 
objeto

nobleza 
feudal objeto

literatura objeto

texto (obra) 
objeto

...

lo narrado 
(tema) objeto

cronotopo 
objeto

tiempo objeto

espacio objeto

Proceso 
civilizatorio 

actividad

coerción actividad

acortezamiento 
actividad

racionalización 
actividad

disciplina 
actividad

...
interrelación 

actividad
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en las taxonomías de composición por constitución. Así, por una parte, en Sociología 

solamente la entidad [conceptual] individuo entra en relación con la entidad [objeto] red 

de interdependencia. Por su parte, las entidades [conceptuales] novelista y lector entran 

en relación con la entidad [objeto] industria literaria. No obstante, es posible construir 

pequeñas taxonomías a partir de estas tal como se muestra en la Figura 4-9, siguiente: 

  
Figura 4-9 Taxonomía de ítemes realizados por entidades [gente: teórica]. A la 

izquierda, taxonomía de Sociología. A la derecha, taxonomía de Literatura. 

 En segundo lugar, la composición por limitación también se encuentra 

relacionando entidades de una misma clase en la figura de estado extendido. Estas 

taxonomías, sin embargo, no son tan categóricas como las construidas por composición 

por constitución, en tanto la pertenencia al todo está mediada por la propiedad en el 

Descriptor. Así, la Figura 4-10, siguiente, representa las taxonomías construida a partir de 

las instancias observadas en el corpus de estudio: 

   
Figura 4-10 Taxonomías de composición construidas por medio de figuras de [estado 

extendido] y circunscripción en Sociología y Literatura 

 En tercer lugar, la clasificación categórica es realizada en la semántica del 

discurso por medio de figuras de estado elaborado. En este sentido, este tipo de 

taxonomías ponen en relación dos entidades en la figura. Adicionalmente, dado que se 

relacionan dos entidades en el centro de la figura, estas no establecen propiedades en el 

campo y no permiten la gradualidad. En otras palabras, los ítemes en estas taxonomías 
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pertenecen o no pertenecen a una clase. En la Figura 4-11, siguiente, se presentan algunas 

taxonomías de clasificación categóricas observadas en Sociología y Literatura: 

Sociología 

 

Literatura 

 

Literatura 

 

   
Figura 4-11 Taxonomías de clasificación en Sociología y Literatura 

Adicionalmente, los datos dan cuenta de que las taxonomías de clasificación, a 

diferencia de las de composición, no alcanzan grandes niveles de delicadeza. Desde este 

punto de vista, es posible plantear que la construcción del campo en ambas disciplinas en 

primer año de formación descansa mayoritariamente en el establecimiento de los 

componentes del objeto de estudio más que el dominio preciso de sus ítemes. Es decir, 

sería más central aprender los niveles de organización del objeto que sus definiciones 

técnicas. 

En cuarto lugar, las clasificaciones difusas son realizadas en la semántica del 

discurso por medio de figuras de estado extendido relacionando una entidad y una 

cualidad en el núcleo. Dada esta relación, estas taxonomías se encuentran estableciendo 

propiedades a los ítemes elaborados así también permiten la gradualidad de sus categorías. 

En otras palabras, los ítemes no son asignables a una categoría única, sino que pertenecen 

a un continuo de categorización. En la Figura 4-12, siguiente, se presentan algunas 

taxonomías de clasificación difusas observadas en Sociología y Literatura:  
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Figura 4-12 Taxonomías de clasificación difusa en Sociología y Literatura 

Las taxonomías acá presentadas permiten construir una taxonomía con mayores 

niveles de delicadeza con diferentes instancias de entidades del campo de la Sociología y 

la Literatura. Sin embargo, dado que (1) solamente las taxonomías de composición tienden 

a agrupar las mismas clases de entidades y (2) ambas disciplinas tienden hacia la 

composición, solamente es posible construir una taxonomía ampliada de composición, en 

tanto las instancias de clasificación representan clasificaciones aisladas entre sus ítemes y 

no conforman taxonomías mayores con múltiples niveles de delicadeza. De esta forma, 

las Figuras 4-13 y 4-14, siguientes, sintetizan las taxonomías de composición de la 

Sociología y la Literatura, respectivamente: 
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Figura 4-13 Taxonomía de composición en Sociología 

 
Figura 4-14 Taxonomía de composición en Literatura 

Es interesante destacar que las taxonomías de composición en Literatura no 

presentan una organización precisa. Esto es, un mismo ítem se presenta en diferentes 

niveles de delicadeza en esta taxonomía. Así, por ejemplo, un ítem como tema es parte del 

mundo fantástico, pero también es parte de texto. En otras palabras, la organización de los 
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elementos, a diferencia de lo observado en Sociología, presenta algunos ítemes difusos en 

su organización en la taxonomía. 

4.1.1.3. Síntesis: la organización de los ítemes en Sociología y Literatura 

 En la presente sección, se revisaron las principales características que 

configuraban el campo de la Sociología y la Literatura desde un punto de vista estático. A 

partir de la propuesta teórica de Doran y Martin (en prensa), Hao (2015, en prensa) y Hao 

y Humphrey (en preparación) para el estudio del campo y la semántica del discurso, se 

abordó el estudio de las entidades y taxonomías construidas en respuestas a preguntas 

abiertas producidas por estudiantes de primer año de Sociología y Literatura. A partir de 

este análisis, se evidenciaron una serie de rasgos propios del campo de estas disciplinas. 

 En primer lugar, se observó que la Sociología y la Literatura tienen como base de 

su campo un conjunto de ítemes y actividades realizados en el sistema de ENTIDAD en el 

estrato semántico-discursivo. En cuanto a los ítemes, se observó que ambas disciplinas 

son construidas principalmente a partir de entidades [objeto] y [entidades actividades] y, 

en menor medida, entidades [personas] y [escenarios]. Así, mientras las entidades [objeto] 

y [entidades actividades] construyen principalmente el campo de estudio, las entidades 

[personas] y [escenarios] enmarcan estos objetos de estudio en posiciones y evaluaciones. 

En este sentido, estas cuatro clases de entidades dan cuenta de una organización de la 

Sociología y la Literatura basada en escenario espaciotemporales teóricos (i.e. entidad 

[escenario]) que contribuyen a organizar teóricamente los fenómenos estudiados [i.e. 

entidad [objeto] y [entidad actividad]) a partir de diferentes posiciones teóricas (i.e. 

entidad [personas]). En este sentido, la descripción de estos “bloques fundamentales” 

sociológico y literario entrega luz sobre la organización base del campo. Estos, 

adicionalmente, representan el recurso básico para el levantamiento de relaciones más 

complejas como las taxonomías o actividades en el campo.  

 En segundo lugar, con respecto a la relación de entidades en figuras, los datos 

mostraron que ambas disciplinas descansan su organización ampliamente en taxonomías 

de composición en el campo. Estas taxonomías poseen múltiples niveles de delicadeza y 

suelen relacionar ítemes realizados por el mismo tipo de entidad realizada 
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gramaticalmente de forma general en la cláusula. No obstante, la relación de entidades 

entidad=lugar representa un patrón común en ambas disciplinas. Adicionalmente, estas 

taxonomías muestran que mientras la Sociología posee una organización clara en términos 

de composición, en Literatura esta organización es mucho más difusa que en Sociología, 

en tanto un ítem puede formar parte de más de un ítem a la vez (e.g. tema es tanto una 

parte de mundo fantástico como de texto en diferentes niveles de delicadeza). A partir de 

estos patrones, es posible proponer que las composiciones no solo se relacionan en 

términos de constitución (i.e. X es parte de Y; e.g. el tiempo es parte del cronotopo), sino 

también de limitación (i.e. X se caracteriza por ser Y en Z; e.g. la disciplina se caracteriza 

por ser crucial en el proceso de racionalización). 

 En tercer lugar, los datos evidencian que las taxonomías de clasificación 

representan un recurso mucho menos utilizado que las composiciones y con menores 

niveles de delicadeza. Tal como se revisó anteriormente, los datos permiten proponer que 

las clasificaciones pueden ser categóricas o difusas a partir de su configuración en figuras 

de estado elaborado o extendido, respectivamente. En este sentido, se observó que tanto 

Sociología como Literatura configuran sus clasificaciones de forma difusa en figuras 

gramaticalizadas en cláusulas atributivas y grupos nominales descriptivos. Esto en tanto 

los ítemes pueden entrar en una u otra clase dependiendo del despliegue de este ítem en 

las actividades del campo (e.g. las coacciones externas + se vuelven internas). Cabe 

destacar, no obstante, que también se observaron clasificaciones categóricas, pero en 

menor cantidad y en figuras realizadas gramaticalmente en el rango de la cláusula.  

A partir de las opciones de clasificación y composición, se propone que existen 

subtipos de composiciones y clasificaciones cuando entran en coselección con el sistema 

de PROPIEDAD. Así, la selección de [composición] o [clasificación] con el rasgo 

[caracterizado] del sistema de PROPIEDAD representan la condición de entrada para las 

relaciones de [limitación] y [difusión], respectivamente. De manera similar, la única 

selección de [composición] y [clasificación] sin el sistema de PROPIEDAD funciona como 

condición de entrada para los rasgos [constitución] y [categórico], respectivamente. El 

sistema del campo [estático] se presenta en la Figura 4-15 siguiente: 
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Figura 4-15 Red preliminar de relaciones en el campo en Sociología y Literatura 

Estas opciones de construcción de taxonomías son sintetizadas y ejemplificadas a 

continuación en la Tabla 4-14 con sus respectivas realizaciones en el estrato semántico-

discursivo: 
Campo Semántico-discursivo Ejemplo literatura Ejemplo sociología 
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Tabla 4-14 Recursos para la construcción de taxonomías en Sociología y Literatura 

En síntesis, los análisis realizados permiten concluir que, desde un punto de vista 

estático, la Sociología y la Literatura construyen sus campos de forma bastante similar, en 

tanto los recursos y características de sus ítemes, taxonomías y propiedades son 

compartidas por ambas disciplinas. No obstante, ambos campos se distinguen claramente 

a partir de las entidades que los configuran y sus relaciones establecidas. Adicionalmente, 

estas disciplinas se orientan fundamentalmente a la composición por constitución y a la 
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clasificación difusa de sus ítemes. En pocas palabras, es posible plantear que estos textos 

se orientan a que los estudiantes comprendan cómo se organizan jerárquicamente las 

partes de su disciplina (e.g. persona < estado < sociedad) a la vez que expone que las 

disciplinas especializadas en Ciencias Sociales y Humanidades se componen de 

clasificaciones difusas mediadas por múltiples aspectos como son los puntos de vistas 

teóricos y el despliegue del ítem en el texto (cfr. Hao, 2015; Martin, 2013a). En este 

sentido, las entidades representan un aspecto crucial para la caracterización del campo 

estático de las disciplinas, en tanto las descripciones realizadas descansan ampliamente en 

su caracterización, el análisis de sus configuraciones en la figura y su relación con otros 

elementos y sistemas. 

Así, en la presente sección se observó la contribución de las entidades como 

“bloques fundamentales” de las disciplinas a través de su relación con entidades y 

cualidades en las figuras y taxonomías en el campo. Desde esta perspectiva, el análisis 

realizado representa una visión estática de las disciplinas, esto es, una fotografía de estas 

en un estadio inicial de formación especializada. Con el objetivo de abordar la 

construcción del campo disciplinar en su totalidad, es necesario realizar no solo una 

revisión estática de los campos por medio de la observación de las relaciones entre 

entidades y cualidades en las figuras de estado, sino también el despliegue de estas 

entidades y cualidades en figuras de ocurrencia (cfr. Hao, 2015, en prensa). Desde esta 

perspectiva, en la siguiente sección no solo cambiaremos el punto de vista desde uno 

estático a uno dinámico, sino que también observaremos las ocurrencias que configuran 

las entidades descritas en esta tesis. Tal como se observará en la siguiente sección, esta 

perspectiva permitirá resaltar las diferencias claves entre ambas disciplinas estudiadas. 

4.1.2. El despliegue de entidades en figuras 

 En la sección anterior, nuestro análisis estuvo enfocado en la revisión de las 

entidades y su configuración en figuras con el objetivo de observar la construcción del 

campo estático en Literatura y Sociología. En tanto el campo también puede ser observado 

dinámicamente, en el presente apartado se abordarán las secuencias en las que se 

configuran las entidades. En este sentido, se observará que las entidades no solo establecen 
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relaciones de composición y clasificación entre sí, sino también participan en el 

despliegue de actividades en el campo por medio de su configuración en secuencias. Tal 

como indica Hao (2015), las secuencias representan la conexión interna o externa entre 

figuras. Si bien Hao (2015) propone que una secuencia puede ser realizada 

metafóricamente a través de una única cláusula en la léxicogramatica, la presente tesis 

aborda únicamente las secuencias realizadas a través de complejos clausulares (véase el 

apartado §3.2 sobre el método de análisis).  

 En este sentido, la presente sección abordará la conexión entre figuras de estado y 

ocurrencia. Tal como se revisará a continuación, el tipo de conexión ocurrencia (i.e. 

[interna] o [externa], véase §2.4.6.2.3) entre figuras de estado y ocurrencia y su tipo 

lógico-semántico (e.g. [causal], [propósito], véase §2.4.6.2.3) representan los recursos 

claves para la distinción de secuencias en Sociología y Literatura. Así, la presente sección 

se organiza de modo que, en primer lugar, se observan de forma general los tipos de 

conexión entre figuras en ambas disciplinas. En segundo lugar, se profundiza en las 

figuras conectadas externamente y sus diferentes significados lógico-semánticos en juego. 

En tercer lugar, se revisa las figuras conectadas internamente y sus posibilidades de tipos 

lógico-semántico. Finalmente, se presentan las actividades observadas en Sociología y 

Literatura a partir de sus realizaciones semántico-discursivas. 

4.1.2.1. Conexión entre figuras 

 El análisis de secuencias realizado da cuenta de dos grandes patrones que permiten 

la distinción entre diferentes tipos de relaciones entre figuras. Tal como se observará en 

los ejemplos (47-53), más adelante, no solo las entidades tienen un rol central en la 

configuración de las secuencias, sino también los tipos de figuras y de conexión entre 

estas. Véase, por ejemplo, las secuencias (47-53), donde las instancias de conexión (véase 

§2.4.6.2.3) más relevantes se encuentran subrayados y las entidades son presentadas en 

negrita:  

figuras conectadas en Sociología y Literatura 
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(47) [SOC3B.9a-12b:] en la medida que una sociedad compite || y se 

interrelaciona más, || se diversifican las funciones || y los individuos comienzan 

a depender cada vez más del comportamiento del otro 

 

(48) [LIT1B.8a-11:] la trama por su parte es el acto de distribuir estos 

acontecimientos, || dándoles un cierto orden, || exponiéndolos || y hacer del 

sencillo material narrativo una combinación literaria. 

 

(49) [SOC3A.12a-13:] cuando el individuo se expuso a una ética de trabajo 

disciplinado|| este individuo cumplía su función lo mejor posible […] || lo cual 

fue un sustrato|| para que se consolidara un aparato administrativo sumamente 

eficiente. 

 

(50) [LIT2A.10a-10c:] por otro lado, Todorov indica que lo fantástico es definible 

|| si el lector vacila cuando un personaje [[con el cual se identifica]] vacila frente 

a los hechos [[que transcurren]] 

 

(51) [SOC3A.11a-d:] en la misma línea, Weber indica que debido a que el ethos 

del trabajo [[…]] se masificó || se constituyó una burocracia estatal 

 

(52) [LIT3B.23-25a:] en síntesis, tema y trama son elementos fundamentales del 

relato || y se relacionan estrechamente con el cronotopo || debido a que es 

imposible que alguien desvincule el tiempo y el espacio en la narración ficticia. 

 

 A partir de estas secuencias, es posible observar dos grandes patrones. Por una 

parte, se observan figuras de ocurrencia conectadas externamente (véase §2.4.6.2.3) en 

los ejemplos (47-49). Por otra parte, se observan figuras de estado y ocurrencia 

conectadas, de forma general, internamente (véase §2.4.6.2.3) en los ejemplos (50-52). 

Así, estos dos grupos de secuencias presentados serán revisados en mayor detalle en las 
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secciones siguientes con el objetivo de comprender cómo se construyen las actividades en 

primer año de Sociología y Literatura. 

4.1.2.2. Conexión externa entre figuras 

 Los datos estudiados muestran que los recursos de conexión externa son uno de 

los recursos básicos para la construcción del campo dinámico en ambas disciplinas. En 

tanto las figuras se encuentran conectadas externamente, se propone que las figuras se 

relacionan en términos del tiempo del campo (Hao, 2015; Martin, 1992). En este sentido, 

tal como se verá a continuación, las figuras conectadas externamente contribuyen a la 

exposición de ocurrencias en el mundo a través de diferentes clases de figuras y entidades. 

Así, por ejemplo, la Figura 4-16, siguiente, expresa los cambios en la trama, como 

fenómeno del mundo, para volverse una combinación literaria: 

 
Figura 4-16 Secuencia de figuras conectadas externamente (subrayado) 

En este contexto, las figuras de ocurrencia (véase §2.4.6.2.2) representan un 

recurso clave en la conexión externa. Así, tal como veremos en la presente sección, las 

figuras conectadas externamente son distinguidas principalmente por dos aspectos: (1) el 

tipo de figura de ocurrencia constituyendo la secuencia y (2) el tipo lógico-semántico que 

conectan las figuras de la secuencia. Ambos aspectos de las secuencias serán considerados 

en adelante para la distinción de secuencias y nos permitirán realizar interpretaciones 

relevantes sobre las actividades que constituyen los campos de la Sociología y la 

Literatura en primer año de formación de pregrado. Para una revisión de los tipos de 

figuras de ocurrencia y significados lógico-semánticos véase Hao (2015), Hao (en prensa), 

Martin (1992) y Martin y Rose (2007).  

Una primera distinción son las secuencias orientadas hacia la revisión de 

ocurrencias realizadas por el estudiante. Estas secuencias están constituidas por figuras de 

ocurrencia [observada] (caracterizadas por una entidad que visualiza otra) y figuras de 
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ocurrencia [ejecutada] (caracterizada por una entidad que ejecuta una ocurrencia) 

conectadas causalmente. Para más información sobre los tipos de figuras de ocurrencia 

véase §2.4.6.2.2. Estas son observadas principalmente en Literatura y se caracterizan por 

presentar ocurrencias ejecutadas por una entidad [teórico: novel] que manipula externa y 

teóricamente entidades [objeto: observacional], [fuente: conceptual] y [entidades 

actividades] en figuras de ocurrencia [observado]. Un ejemplo de esta secuencia se 

presenta a continuación en la secuencia 53 con las entidades en negrita y la conexión 

causal subrayada:  

secuenciación de figuras de ocurrencia observadas y ejecutadas 

(53) [LIT3B.19a-b:] [dominio: ejecutado:] {yo} vinculo ambos conceptos, || 

debido a [dominio: observado:] que tema y trama se desarrollan en un tiempo y 

espacio determinados. 

 Adicionalmente, es interesante destacar que las ocurrencias y entidades en la figura 

de ocurrencia [observada] de la secuencia 53 no dependen de la figura de ocurrencia 

[ejecutada] para su realización. En otras palabras, la figura [observada] se constituye 

teóricamente y no es creada por la figura [ejecutada]. Más bien, la figura [observada] 

representan la base por la cual es posible realizar la ocurrencia en la figura [ejecutada]. 

Esta característica es evidenciada por medio de una evaluación (e.g. es necesario que) de 

las figuras [observadas] y [ejecutadas]. En este sentido, la aceptación de una evaluación 

como es necesario que representará, en adelante, un criterio clave para la distinción entre 

clases de secuencias. Así, tal como se observa en el ejemplo 54, la evaluación es necesario 

que expone que no se necesita la figura [ejecutada] para la realización de la [observada]: 

 (54) [LIT3B.19a-b’:] ?[evaluación:] es necesario que [dominio/ejecutado:] {yo} 

vincule ambos conceptos, || para que [dominio/observado:] tema y trama se 

desarrollen en un tiempo y espacio determinados. 

En otras palabras, las ocurrencias y entidades de la figura [dominio: observado] 

(e.g. tema y trama se desarrollan) no dependen de la ejecución de la figura [dominio: 

ejecutado] (e.g. yo vinculo ambos conceptos). En síntesis, este primer tipo de secuencia 
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expone la revisión de las ocurrencias realizadas por estudiantes. Esta relación entre 

ocurrencias se sintetiza a continuación en la Figura 4-17: 

 
Figura 4-17 Relación entre figuras realizada por el estudiante 

 Una segunda gran distinción de secuencia se orienta hacia la exposición de 

ocurrencias en el mundo. Este grupo se secuencias se observa, en general, en ambas 

disciplinas, con mayor prominencia en Sociología. Como se verá en adelante, este gran 

grupo de secuencias está caracterizado por estar constituido principalmente por figuras de 

ocurrencia [generada] (i.e. ocurrencias producidas por una entidad, e.g. el estado moderno 

se desarrollara) y figuras de ocurrencia [generada: dominio/observado] (i.e. ocurrencias 

producidas por una entidad sobre otra, e.g. los individuos dependen del comportamiento 

de otros). En este sentido, mientras las secuencias con figuras de ocurrencia [ejecutadas] 

mostraban ocurrencias realizadas por los estudiantes, las secuencias que se presentarán a 

continuación con figuras [generadas] y [observadas] exponen una visión sobre las 

ocurrencias del mundo exterior. En este sentido, el tipo de relación lógico-semántico será 

de principal interés. 

 Desde esta perspectiva, un tipo de secuencia común en Sociología son las figuras 

[generadas] conectadas por medio de conexión de [propósito]. Estas secuencias se 

orientarían hacia la presentación de ocurrencias que facilitan la ejecusión de otras 

ocurrencias como objetivo final. Esta facilitación estaría realizada por figuras de 

ocurrencia [generadas] constituidas por entidades [conceptuales], [objeto: observacional] 

y [entidad actividad: observada]. En otras palabras, estas entidades permiten que se 

ejecuten nuevas entidades, tal como se expone en los ejemplos 55-56 siguientes, donde 

las entidades son resaltadas en negrita y la conexión de propósito es subrayada: 
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(55) [SOC2A.10-11:] [ocurrencia generada:] la idea del trabajo disciplinado 

sirvió || para que [ocurrencia generada:] el espíritu capitalista naciera 

(56) [SOC3A.4b-c:] [estado extendido:] {la disciplina} fue esencial || para que 

[ocurrencia generada:] el estado moderno se desarrollara. 

Tal como se observa en las secuencias 55-56, estas secuencias dan cuenta de 

relaciones de causa-efecto orientadas hacia la culminación de un objetivo específico. Así, 

por ejemplo, en el ejemplo 55 el surgimiento del trabajo disciplinado es una condición 

necesararia para el nacimiento del espíritu capitalista. De igual manera, el estado moderno 

en la secuencia 56 es posible gracias a la disciplina. Desde esta perspectiva, este tipo de 

secuencias aceptan la evaluación es necesario que en la estructura satelital, tal como dan 

cuenta las secuecias 57-58, siguientes: 

figuras conectadas externamente a través de [propósito] 

(57) [SOC2A.10-11’:] [evaluación:] es necesario que [ocurrencia generada:] la 

idea del trabajo disciplinado surgiera || para que [ocurrencia generada:] el 

espíritu capitalista naciera 

(58) [SOC3A.4b-c:] [evaluación:] es necesario que [estado extendido:] {la 

disciplina} exista || para que [ocurrencia generada:] el estado moderno se 

desarrollara. 

Adicionalmente, es interesante destacar que, de forma general, estas secuencias 

representan el punto final de una serie de figuras. En otras palabras, en tanto las secuencias 

con conexión de [propósito] se orienta hacia la culminación de una ocurrencia, esta tiende 

a presentarse al final de la secuencia. Este fenómeno se expone a continuación en las 

Tablas 4-15, siguientes: 
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Tabla 4-15 Secuenciación de figuras conectadas externamente con instancia de 

conexión [propósito] en Sociología 

 Desde esta perspectiva, entonces, es posible proponer que estas secuencias 

representan procesos motivados ejecutados por entidades [conceptuales] (e.g. individuos, 

burguesía), [objetos] (e.g. fenómeno sicosocial, Estado moderno) y [entidades 

actividades] (e.g. disciplina, coerción). Así, por ejemplo, diferentes entidades conscientes 
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(i.e. [conceptuales]), como individuo, lector, Estado, funcionarían como un motor de 

cambio para el cumplimiento de una ocurrencia (e.g. consolidar un aparato 

administrativo). En este sentido, es interesante destacar que ambos tipos de secuencias 

revisados hasta el momento dan cuenta de ocurrencias motivadas. Por una parte, la 

ejecusión de una ocurrencia por parte de un [novel] basado en el conocimiento teórico de 

este entre figuras conectadas por [causa] y, por otra parte, la ejecusión de una ocurrencia 

por parte de una entidad [conceptual] orientado a lograr un propósito entre figuras 

conectadas finalmente por [propósito].  

Una tercera combinación de figuras conectadas a través de conexión externa, 

frecuentes en Sociología y Literatura, son las secuencias orientadas hacia la descripción 

de ocurrencias en el mundo sin una culminación final ejecutadas por el objeto de estudio 

de la disciplina. Estas secuencias se configuran por figuras de ocurrencia 

[dominio/observado] (véase §2.4.6.2.2) conectadas causalmente. Estas figuras exponen la 

ejecución de una ocurrencia por una entidad sobre otra. En otras palabras, una entidad se 

ve afectada o modifica por otra. Estas secuencias son construidas por figuras constituidas, 

fundamentalmente, por entidades [conceptual], [objeto: observacional] y [entidades 

actividades]. A diferencia de las secuencias presentadas más arriba, estas secuencias no 

presentan indicios de ocurrencias racionales ejecutados por [entidades novel] o 

[conceptuales] orientados hacia un propósito final. En otras palabras, estas figuras se 

orientan hacia la descripción de ocurrencias ejecutadas por personas conceptuales (e.g. 

individuo, lector, autor), [objetos: observacionales] (e.g. tiempo, espacio, tema) y 

[actividades: observadas] (e.g. trama, proceso civilizatorio). La secuenciación de figuras 

se presenta a continuación en la Tabla 4-16: 
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Tabla 4-16 Figuras de dominio/observado conectadas externa y causalmente 

Adicionalmente, en tanto se orientan hacia la observación de ocurrencias en el 

mundo, estas secuencias aceptan evaluaciones. En este sentido, estas secuencias dan 

cuenta de secuencias configuradas por figuras que determinan el despliegue de 

ocurrencias. En otras palabras, existe una condición de necesidad y suficiencia entre 

figuras para que se ejecuten, pero, a diferencia de las secuencias revisadas más arriba, 

estas no se encuentran motivadas hacia la culminación de un propósito final. Es decir, es 

necesario que ocurra la figura 1 para que ocurra la figura 2. Esta condición de necesidad 

y suficiencia es explicitada por medio de la evaluación es necesario que en las secuencias 

agnadas 59 y 60, siguientes, donde las entidades aparecen en negrita y la conexión 

explícita subrayada: 

 (59) [LIT1B.8a-11’:] [evaluación:] es necesario que [estado elaborado:] la trama 

distribuya estos acontecimientos, || para que [dominio/observado:] les dé un 

cierto orden, || [dominio/observado:] los exponga || y [dominio/observado:] haga 

del sencillo material narrativo una combinación literaria. 

 

(60) [SOC3A.12a-13’:] [evaluación:] es necesario que [dominio/observado:] el 

individuo se exponga a una ética de trabajo disciplina || [dominio/observado:] 

para que se consolide un aparato administrativo sumamente eficiente.  
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 Finalmente, la última combinación de figuras, observadas únicamente en 

Sociología, son las figuras de dominio/observado conectadas externamente por condición. 

Este tipo de secuencia condicional se encuentra organizada de modo que la figura inicial 

representa la condición que desencadena las diferentes ocurrencias de la secuencia. Estas 

secuencias están constituidas por figuras de ocurrencia [dominio/observado] con 

entidades [conceptuales], [objeto: observacional] y [entidades actividades]. En otras 

palabras, al igual que las secuencias revisadas anteriormente, esta secuencia no presentaría 

entidades racionales motivando la ejecusión de ocurrencias. Más bien, son solamente 

entidades que constituyen el objeto de estudio las que ejecutan las ocurrencias de las 

figuras y que serían observadas o identificadas por el estudiantes en sus respuestas. Un 

ejemplo de este tipo de secuencia se presenta a continuación en la Tabla 4-17: 

 
Tabla 4-17 Figuras de ocurrencia conectadas por condición y causa en Sociología 
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Así, por ejemplo, en la Tabla 4-17, la figura 9b representa la condición inicial 

marcada por la instancia en la medida que. En la Figura 4-18, siguiente, se explicitan las 

conexiones condicionales (véase §2.4.6.2.3) por medio del conector si entre las diferentes 

figuras de ocurrencia constituyentes de la secuencia [SOC3B.9a-12b] de la Tabla 1-17.  

 
Figura 4-18 Secuencia condicional en Sociología 

Desde esta perspectiva, la ejecusión de la figura las funciones se diversifican 

depende de que (1) una sociedad compita y (2) una sociedad se interrelacione. Ambas 

figuras representan, entonces, condiciones mínimas para la ejecución de una figura. En 

este sentido, las secuencias con figuras conectadas por [condición], al igual que las 

conectadas por [causa], no se orientan hacia la culminación de una actividad en el campo, 

sino más bien hacia la expresión de una actividad sin un fin determinado.  

Las secuencias revisadas en la presente sección dan cuenta de cuatro grandes 

configuraciones que construyen actividades de implicación en el campo de la Sociología 

y Literatura. En particular, en tanto estas secuencias se orientan hacia la construcción de 

actividades del mundo real, estas secuencias han sido clasificadas como actividades de 

reconocimiento. De este modo, es posible observar actividades de (1) revisión 

retro/prospectiva (cfr. Hao, 2015), (2) implicado (cfr. Hao, 2015), (3) condicionado y (4) 

motivado. Estas actividades en el campo se distinguen principalmente por el tipo lógico-

semántico y de figuras que configuran las secuencias que realizan estas actividades. La 

Tabla 4-18 siguiente sintetiza las actividades de reconocimiento, la configuración de la 

secuencia en el estrato semántico-discursivo y un ejemplo de cada una de estas secuencias: 

 

las funciones se 
diversifican

una sociedad 
compite

{una sociedad}
se interrelaciona 

más

si
si
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Actividad Secuencia Ejemplo 

Revisión 

retro/ 

prospectiva 

secuencia – revision retro/pros 

[secuenciación causal de figuras de 

ocurrencia ejecutada y observada 

con entidades objetos, actividades y 

teóricos] 

yo vinculo ambos conceptos, 

debido a que tema y trama se 

desarrollan en un tiempo y 

espacio determinados. 

implicado secuencia - implicado 

[secuenciación causal de figuras de 

ocurrencia observada con entidades 

objetos, actividades y conceptuales] 

dichas normas se entrecruzan, 

de tal manera que el super yo 

faculta que el individuo se 

autocontrole y autocoaccione. 

condicionado secuencia - condicionado 

[secuenciación condicional de 

figuras de ocurrencia observadas 

con entidades conceptuales, objeto 

y actividades] 

en la medida que una sociedad 

compite y se interrelaciona más, 

las funcione se diversifican. 

motivado secuencia - motivado 

[secuenciación por propósito de 

figuras de ocurrencia generadas con 

entidades conceptuales, objeto y 

actividades] 

la idea del trabajo disciplinado 

sirvió para que el espíritu 

capitalista naciera. 

Tabla 4-18 Síntesis de secuencias conectadas externamente 

En síntesis, los datos dan cuenta de diferentes secuencias que construyen 

actividades de implicación (véase §2.4.6.1, más adelante) en el campo por medio de 

conexión externa. Tal como dan cuenta estos resultados, las secuencias por medio de 

conexión externa descansan principalmente en el tipo de significado lógico-semántico y 

los tipos de figuras de ocurrencias que configuran la secuencia. En este sentido, fue posible 

observar (1) secuencias caracterizadas por la participación de estudiantes en la ejecusión 

de ocurrencias, (2) secuencias motivadas hacia la ejecusión de una ocurrencia orientada a 

un propósito final y (3) secuencias inmotivadas que no se orientan hacia un propósito 
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final. Desde esta perspectiva, es posible observar que las secuencias conectadas 

externamente en Sociología y Literatura se orientan hacia la construcción de actividades 

en el mundo. Sin embargo, estas son más recurrentes en la disciplina sociológica. En otras 

palabras, es posible proponer inicialmente que las figuras se orientan hacia la exposición 

de ocurrencias en el mundo.  

Sin embargo, las secuencias no solo se orientarían a la exposición de ocurrencia 

en el mundo, sino que también hacia explicitación de razonamientos a través de la 

conexión interna. En este sentido, la conexión interna posee un rol central en la 

construcción del campo disciplinar en Sociología y Literatura. No obstante, tal como 

veremos a continuación, esta secuenciación interna no dependerá tanto del tipo lógico-

semántico ni el tipo de figura, sino que dependerá principalmente de la organización de 

los recursos de conexión interna y externa entre figuras. 

4.1.2.3. Conexión interna entre figuras 

Tal como se revisó en el apartado anterior, la conexión externa posee un papel 

clave en la construcción de secuencias que expresan series de ocurrencias en el mundo. 

En este apartado, se observará que la conexión interna (véase §2.4.6.2.3), y su 

combinación con la conexión externa, posee un rol central en esta construcción de 

secuencias en Sociología y Literatura, en tanto se orientan a relacionar figuras en términos 

del tiempo del texto (Hao, 2015; Martin, 1992) y, por tanto, no expresarían cambios en el 

tiempo del mundo, sino más bien pasos en el texto. Así, a continuación se revisarán tres 

grandes configuraciones de secuenciaciones internas que se distinguirán principalmente 

por sus tipos de figuras (i.e. estado u ocurrencia), sus entidades [fuente] en juego y la 

secuenciación de figuras interna y externamente. 

Los datos estudiados muestran que los recursos de conexión interna son uno de los 

recursos básicos para la construcción del campo dinámico en ambas disciplinas. Las 

figuras conectadas internamente, además, suelen co-seleccionar casi exclusivamente la 

conexión consecutiva como opción principal. En este sentido, a diferencia de la conexión 

externa que co-seleccionaba un amplio espectro de significados lógico-semánticos 

causales, la conexión interna suele enfocarse únicamente en significados consecutivos. 
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Adicionalmente, estas secuencias suelen instanciar una posición (véase §2.4.6.2.2, más 

arriba) en la primera figura de la secuencia. No obstante, es posible también que una 

posición aparezca de forma implícita y sea recuperada. En este sentido, la presencia de 

posiciones y conexiones internas representan los aspectos claves que diferencian estas 

secuencias de las conectadas externamente. Estos aspectos son ejemplificados a 

continuación en las secuencias 61-62, donde la conexión consecutiva interna es subrayada 

y las posiciones son destacadas con versalitas: 

figuras conectadas por conexión interna 

(61) [LIT3B.23-25a:] en síntesis, {YO CONCLUYO → que} tema y trama son 

elementos fundamentales del relato || y se relacionan estrechamente con el 

cronotopo || debido a que es imposible que alguien desvincule el tiempo y el 

espacio en la narración ficticia. 

(62) [LIT3B.19a-b:] {PODEMOS CONCLUIR → que} ambos conceptos se vinculan || 

debido a que tema y trama se desarrollan en un tiempo y espacio determinado || 

(porque) no se pueden separar de estos elementos || ya que tema y trama mueven 

el relato. 

 

A partir de los ejemplos anteriores es posibles distinguir una primera 

combinación de figuras conectadas internamente. Estas secuencias parecen orientarse 

hacia el respaldo o justificación de un precepto teórico disciplinar. Estas secuencias están 

constituidas, de forma general, tanto por figuras de estado como por figuras de ocurrencia. 

No obstante, el precepto teórico principal suele ser representado por una figura de estado 

elaborado con entidades [objeto] y [entidades actividades]. Adicionalmente, en tanto se 

orientan hacia el respaldo de un precepto teórico, es posible observar posiciones 

constituidas por entidades [teórico: novel] (e.g. yo, nosotros) que representan la posición 

del estudiante y que permiten externalizar las conexiones internas (véase Hao, 2015). La 

Figura 4-20 siguiente grafica la externalización de las conexiones en la secuencia: 
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Figura 4-19 Externalización de la conexión interna por la posición explicita 

Desde esta perspectiva, entonces, este primer grupo de secuencias se 

caracterizarían por vincular una tesis (i.e. un precepto teórico) y un argumento (i.e. una 

fundamentación teórica). Así, por ejemplo, las figuras tema y trama son elementos 

fundamentales en 61 y tema y trama se desarrollan en un tiempo y espacio determinado 

en 62 exponen taxonomías categóricas y de limitación (véase §4.1.1.3, más arriba), 

respectivamente, que construyen los preceptos teóricos de la disciplina. En contraparte, 

las figuras es imposible que alguien desvincule el tiempo y el espacio en 61 y tema y trama 

mueven el relato en 62 contribuyen a fundamentar teóricamente las primeras figuras. En 

otras palabras, esta configuración de secuencia parece orientarse hacia la vinculación de 

preceptos teóricos que son justificados también teóricamente por parte de los estudiantes 

y, en este sentido, establecen una relación entre una tesis y su argumento. Esta relación 

entre el precepto teórico/tesis y su justificación/argumento es expresada a continuación en 

la Figura 4-20 a partir de la secuencia 61: 

 

 

concluyo que Tema y trama = son inseparables

Tema y trama = son, a grandes rasgos, 
los que mueven el relato

ya que
[cons]

no se puede separar + la manera en que se 
configura dela distribución temporal y 

espacial de acontecimientos

y
[adic]

Figura 
posicionada Tesis

Argumento 1

conexión 
consecutiva

Argumento 2
conexión
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Figura 4-20 Externalización de conexiones internas en la estructura de la 

argumentación 

En segundo lugar, una segunda configuración es la conexión interna y externa 

entre figuras de estado y ocurrencia tanto en Sociología como en Literatura. Estas 

secuencias parecen orientarse hacia la justificación de un precepto teórico por medio de 

una ocurrencia en el mundo. Por ejemplo, en la secuencia 64, más adelante, se indica que 

el precepto teórico del nacimiento de una burocracia estatal es justificado porque el ethos 

del trabajo se masificó en el mundo real. De igual forma, en la secuencia 65, se propone 

que lo fantástico es definible (i.e. precepto teórico) solo cuando los fenómenos del mundo 

real la vacilación del lector y del personaje ocurren. Estas figuras son posicionadas por 

entidades [teórico: especialista] (e.g. Weber, Todorov). En este sentido, si bien la 

presencia de una posición evidencia la conexión externa y, una vez se explicita la posición, 

la conexión se externaliza, es posible observar la existencia de secuencias que combinan 

figuras conectadas interna y externamente cuando no se explicita la posición. En las 

secuencias 64 y 65 siguientes se presenta la conexión consecutiva interna en negrita y 

subrayado, la conexión consecutiva externa subrayada, las entidades [teórico: especialista] 

en versalita y las entidades [objeto] y [entidades actividades] en negrita: 

 

Conexión entre preceptos teóricos y ocurrencias en el mundo 

(64) [SOC3A.11a-d:] en la misma línea, WEBER indica → que debido a que 

[ocurrencia en el mundo:] el ethos del trabajo [[…]] {por tanto} se masificó || 

[precepto teórico:] se constituyó una burocracia estatal 

(65) [LIT2A.10a-c:] TODOROV indica → que [precepto teórico:] lo fantástico es 

definible {por alguien} || [ocurrencia en el mundo:] si el lector vacila || [ocurrencia 

en el mundo:] cuando un personaje […] vacila (cfr. debido a que el lector vaciló 

con la vacilación del personaje, por tanto ALGUIEN define que → lo fantástico es 

definible en el texto) 
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En este sentido, esta configuración se diferenciaría de la anterior en tanto la 

primera relaciona solamente nociones teóricas, mientras que la segunda relaciona un 

precepto teórico con una ocurrencia del mundo real. Esta secuenciación de fenómenos 

teóricos y fenómenos del mundo es destacada por la presencia de conexiones internas y 

externas en la secuencia, donde la conexión interna relaciona los preceptos teóricos y la 

conexión externa relaciona ocurrencias en el mundo. Este fenómeno se expone a 

continuación en la Tabla 4-19, donde la conexión interna y externa aparecen en los 

márgenes izquierdos y derechos de la Tabla, respectivamente: 

 
Tabla 4-19 Figuras de estado y ocurrencia conectadas interna y externamente 

 Finalmente, una última configuración son secuencias constituidas por figuras de 

estado conectadas causalmente. Estas secuencias expresan la relación únicamente entre 

dos preceptos teóricos en una secuencia lógica con una posición constituida por una 

entidad [teórico: novel]. Un ejemplo de esta configuración se presenta a continuación en 

la secuencia 66, donde la entidad [teórico: novel] es presentada en versalitas y la conexión 

consecutiva interna en negrita: 
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secuenciación consecutiva interna entre figuras de estado 

(66) [LIT2A.20a-b:] sin embargo, [figura de estado: elaborado:] estos 

encuentran cabida en la narración || debido a que {NOSOTROS sabemos → que} 

[figura de estado: elaborado:] estos temas {censurados} son parte de este mundo 

fantástico. 

 

En este sentido, esta secuencia posee una restricción comparativa con las 

posibilidades de expansión de las otras secuencias. Adicionalmente, solamente es 

observada en la disciplina de Literatura. La Tabla 4-20 siguiente presenta un ejemplo de 

esta secuencia en Literatura, donde se relacionan los preceptos teóricos estos {temas 

censurados} encuentran cabida en la narración y estos temas son parte de este mundo 

fantástico de forma consecutiva: 

 
Tabla 4-20 Secuencia conectada interna y causalmente en Literatura 

 Tal como dan cuenta los datos, la secuenciación de las figuras de estado 

consecutivamente contribuye a explicitar secuencias lógicas y taxonomías de composición 

en la disciplina. La secuencia anterior indica que los temas (censurados) pueden funcionar 

en la narración debido a que son parte del mundo fantástico. En este caso, la secuencia 

consecutiva contribuye a explicitar la pertenencia de una entidad en otra a partir de 

criterios teóricos. En otras palabras, la pertenencia en el mundo fantástica representaría 

un criterio literario para la integración de los temas censurados en la narración. Esta 
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revisión de la pertenencia de una entidad en otra es presentada a continuación como una 

secuencia lógica en la Figura 4-21: 

 
Figura 4-21 Explicitación de la secuencia lógica en [LIT2A.20a-b] 

Adicionalmente, es posible comparar esta secuencia consecutiva entre figuras de 

estado con silogismos lógicos. En tanto se revisa la pertenencia de una entidad en otra en 

taxonomías de composición, los silogismos permiten visualizar esta pertenencia. Véase, 

por ejemplo, el siguiente silogismo establecido entre las entidades de la secuencia 

consecutiva anterior: 

silogismo entre entidades en Literatura 

1. Los temas censurados son parte del mundo fantástico. 

2. El mundo fantástico es parte de la narración. 

3. Por tanto, los temas censurados son parte de la narración. 

Las secuencias revisadas en la presente sección dan cuenta de tres grandes 

configuraciones que construyen actividades de implicación en el campo de la Sociología 

y Literatura. En particular, en tanto estas secuencias se orientan hacia la construcción de 

razonamientos de los estudiantes, estas secuencias han sido clasificadas como actividades 

tema 
(censurado)

¿es parte de un 
mundo 

fantástico?

SÍ

entonces, puede 
encontrar cabida 
en la narración

NO

entonces, no 
puede encontrar 

cabida en la 
narración
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de razonamiento siguiendo a Hao (2015). De este modo, es posible observar actividades 

de (1) silogismos, (2) tesis-argumento y (3) argumentación empírica. Estas actividades en 

el campo se distinguen principalmente por sus posiciones y tipos de figuras que configuran 

la secuencia. La Tabla 4-21 siguiente sintetiza las actividades de razonamiento, la 

configuración de la secuencia en el estrato semántico-discursivo y un ejemplo de cada 

una: 

Actividad Secuencia Ejemplo 

silogismo 

secuencia 

[secuenciación consecutiva interna 

de figuras de estado con entidades 

objetos y actividades, y posiciones 

con entidades novel] 

sin embargo, estos encuentran 

cabida en la narración debido 

a que {nosotros sabemos que} 

estos temas {censurados} son 

parte de este mundo fantástico. 

tesis-

argumento 

secuencia 

[secuenciación consecutiva interna 

de figuras de estado y ocurrencia 

con entidades objetos, actividades 

y conceptuales, y posiciones con 

entidades novel] 

en síntesis, {yo concluyo que} 

tema y trama son elementos 

fundamentales del relato y se 

relacionan estrechamente con 

el cronotopo debido a que es 

imposible que alguien 

desvincule el tiempo y el 

espacio en la narración 

ficticia. 

argumentación 

empírica 

secuencia 

[secuenciación consecutiva interna 

y externa de figuras de estado y 

ocurrencia con enidades 

conceptuales, objeto y actividades, 

y posiciones con entidades 

especialistas] 

en la misma línea, WEBER 

indica que debido a que el 

ethos del trabajo [[…]] se 

masificó {por tanto} se 

constituyó una burocracia 

estatal. 
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Tabla 4-21 Actividades de razonamiento y sus configuraciones semántico-

discursivas 

En síntesis, las secuencias revisadas en la presente sección dan cuenta de un foco 

en la construcción de actividades de implicación enfocadas en los razonamientos 

explícitos parte de los estudiantes. Tal como dan cuenta los datos, estas secuencias son de 

interés para ambas disciplinas y son construidas principalmente por medio de figuras de 

estado conectadas consecutiva e internamente. Sin embargo, la conexión externa entre 

figuras de estado y ocurrencia representa también un recurso clave, aunque se encuentra 

limitado a secuencias con una posición con entidades [teórico: especialista]. De este modo, 

esta secuenciación de figuras permite dar cuenta de la importancia de la argumentación y 

el uso de fuentes para llegar a conclusiones lógicas a partir de sus conocimientos. Si bien 

en esta sección se presentaron ejemplos tanto de Sociología como de Literatura, los datos 

dan cuenta de que es la disciplina literaria la que hace mayor uso de estas secuencias. En 

este sentido, esta última tiene un mayor enfoque en la construcción de razonamientos por 

parte de los estudiantes 

4.1.2.4. La construcción de actividades en Sociología y Literatura 

En la sección anterior, se abordó la construcción de actividades en Sociología y 

Literatura por parte de estudiantes de primer año de formación universitaria. Tal como da 

cuenta el análisis mostrado, se observa que ambas disciplinas, en este nivel de formación, 

orientan su construcción únicamente a actividades de implicación, esto es, series de 

actividades que necesariamente ocurren una tras otra. Sin embargo, la orientación de cada 

disciplina varía ampliamente en cuanto a las actividades que deben realizar los estudiantes 

en este nivel de formación. En la presente sección se revisará las diferentes actividades de 

reconocimiento y razonamiento construidas en Sociología y Literatura y sus principales 

características. 

Desde una perspectiva del campo, es posible observar una primera distinción 

clave entre las actividades de [reconocimiento] y [razonamiento] en el primer año de 

formación en Sociología y Literatura. Por una parte, las actividades de [razonamiento] se 

caracterizan por explicitar la argumentación de los estudiantes por medio de 
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secuenciaciones mayormente internas. En este sentido, las actividades de [razonamiento] 

contribuyen a la interrelación de preceptos teóricos en el tiempo del texto que toman 

generalmente la forma de taxonomías de composición y clasificación. Por otra parte, las 

actividades de [reconocimiento] se orientan hacia la presentación de actividades en el 

mundo real por medio de secuenciación externa de figuras de ocurrencia. Desde esta 

perspectiva, estas actividades se despliegan en el tiempo del campo. A partir de estas 

características del campo dinámico, es posible proponer una red sistémica preliminar de 

actividades en Sociología y Literatura, tal como se expone en la Figura 4-22 siguiente: 

 
Figura 4-22 Sistema de actividades de implicación preliminar en Sociología y Literatura 

en primer año de formación (1) 

 Tanto las actividades de [reconocimiento] como de [razonamiento] poseen 

mayores niveles de delicadeza. En cuanto a las actividades de [reconocimiento], 

orientadas hacia el despliegue de actividades en el tiempo del campo, es posible observar 

una distinción adicional entre actividades de [revisión retro/prospectivas] y de 

[determinación]. Por una parte, las actividades de [revisión retro/prospectivas] (cfr. Hao, 

2015) se orientan hacia el análisis de una actividad realizada o por realizar. Desde esta 

perspectiva, estas actividades presentan ítemes que refieren a los estudiantes realizando la 

actividad en secuencias causales externas. Por otra parte, las actividades de 

[determinación] exponen actividades producidas por los objetos de estudio de las 

disciplinas realizadas principalmente en entidades [objeto: observacional], [fuentes: 

conceptuales] y [entidades actividades] en secuenciaciones causales externas. Esta 

oposición expone que los estudiantes en primer año de formación deben ser capaces de 

mostrar lo que han hecho o deberían hacer para obtener un resultado y explicitar principios 

generales de procesos sociales o literarios. La Figura 4-23 siguiente expande la red 

razonamiento

reconocimiento

implicación



 119 

sistémica preliminar de actividades integrando las actividades de [revisión 

retro/prospectiva] y [determinación]: 

 
Figura 4-23 Sistema de actividades de implicación preliminar en Sociología y Literatura 

en primer año de formación (2) 

Adicionalmente, las actividades de [determinación] pueden ser distinguidas entre 

actividades [motivadas] e [inmotivadas]. En primer lugar, las actividades [motivadas] 

muestran actividades iniciadas por ítemes conscientes que inician la actividad para lograr 

un propósito final. En este sentido, estos ítemes conscientes buscan la culminación de una 

actividad en diferentes momentos o pasos de realización. En segundo lugar, las actividades 

[inmotivadas], a diferencia de las [motivadas], no se orientan hacia la culminación de una 

actividad. Estas se distinguen, además, por la presencia de ítemes mayoritariamente 

inconscientes que realizan actividades de forma causal. De este modo, la Figura 4-24 

siguiente expande la red sistémica de actividades de implicación con las actividades de 

[motivadas] e [inmotivadas]: 

 
Figura 4-24 Sistema de actividades de implicación preliminar en Sociología y Literatura 

en primer año de formación (3) 

 Finalmente, las actividades [inmotivadas] presentan un último nivel de delicadeza 

entre [condicionadas] e [implicadas]. Por una parte, las actividades [condicionadas] 

representan actividades que solamente ocurren si se cumplen previamente unas 

condiciones en el tiempo del campo. Estas se caracterizan por ser realizadas en la 

reconocimiento

determinación
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semántica del discurso por secuenciaciones condicionales. Por otra parte, las actividades 

[implicadas] (cfr. secuencias de implicación en Hao, 2015 y Martin, 1992) dan cuenta de 

una sucesión de momentos consecutivos en el tiempo del campo. Estos no se orientan a la 

culminación de un propósito ni posen condiciones para ser iniciados. Más bien, 

representan secuencias consecutivas en las que un momento conlleva a otro. La Figura 4-

25 siguiente finaliza y consolida la red sistémica de actividades de [reconocimiento] en 

ambas disciplinas: 

 
Figura 4-25 Sistema de actividades de implicación preliminar en Sociología y Literatura 

en primer año de formación (4) 

 En síntesis, es posible observar que las actividades de [reconocimiento] tienden a 

dar cuenta de generalizaciones que realizan los estudiantes de modo de explicitar su 

manejo y explicación de diferentes fenómenos sociológicos o literarios.  Tal como se 

revisó hasta el momento, estas actividades suelen exponer fenómenos del mundo real que 

siguen lógicas consecutivas, condicionales o culminativas en un propósito final. 

Adicionalmente, la exposición de conocimientos disciplinares en torno a la realización de 

diferentes prácticas por medio de actividades de [revisión retro/prospectiva] aparece como 

una tarea de los estudiantes en su primer año de formación. En otras palabras, las 

actividades de [reconocimiento] exponen la exploración disciplinar de los estudiantes en 

su primer año, en tanto cementan sus conocimientos teóricos sobre el mundo que los 

rodea. Como veremos a continuación, los estudiantes no solo deben realizar esta 

exploración de conocimientos disciplinares, sino que también es necesario que lo elaboren 

e interrelacionen por medio de actividades de [razonamiento].  

En cuanto a las actividades de [razonamiento], estas fueron identificadas por Hao 

(2015) en el campo de la Biología durante la formación de los estudiantes. Para la autora, 
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estas cumplen un rol central en la producción y reproducción del conocimiento disciplinas, 

revela el crecimiento de conocimiento de los estudiantes y revela “la acumulación de 

nueva información del conocimiento en el texto” (Hao, 2015, p. 274; traducción propia). 

Si bien Hao (2015) propone un único tipo de actividad de [razonamiento], los datos en 

Literatura y Sociología permiten proponer una distinción entre razonamientos de [tesis-

argumento], [argumentación empírica] y [silogismos].  

En primer lugar, las actividades de [razonamiento] pueden distinguirse entre 

[razonamientos teóricos] y [razonamientos empíricos]. Por una parte, los [razonamientos 

teóricos] representan un recurso recurrente en Sociología y Literatura para la interrelación 

de preceptos teóricos en las disciplinas. En tanto teóricos, estas actividades presentan 

ítemes que refieren a los estudiantes como vinculadores de fenómenos teóricos y que 

expresan, por tanto, su conocimiento disciplinar y las posibles combinaciones entre estos 

conocimientos. Por otra parte, los [razonamientos empíricos], también común en 

Sociología y Literatura, se encargan de vincular preceptos teóricos con el mundo real. En 

este sentido, no solo vincula los fenómenos de forma teórica, sino que permite construir 

teoría a partir de la observación del mundo. Desde esta perspectiva, es común observar 

ítemes que refieren a expertos en sus áreas disciplinares respectivas. La Figura 4-26 

siguiente expande las opciones de [razonamiento] en las actividades de implicación: 

 
Figura 4-26 Sistema de actividades de implicación preliminar en Sociología y Literatura 

en primer año de formación (5) 

En segundo lugar, las actividades de [argumentación teórica] pueden ser 

expandidas en un último nivel de delicadeza entre actividades [tesis-argumento] y 

[silogismo]. En tanto niveles más delicados de la argumentación teórica, estas actividades 

comparten la característica de poseer ítemes que refieren a los estudiantes como 

vinculadores de preceptos teóricos disciplinares. No obstante, estas se oponen 

principalmente por las figuras que constituyen la secuencia. Así, mientras las actividades 
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[tesis-argumento] presentan una selección libre de su tipo de figura (i.e. estado u 

ocurrencia), las actividades de [silogismo] solo seleccionan figuras de estado en el estrato 

semántico-discursivo. Adicionalmente, mientras las actividades [tesis-argumento] poseen 

una expansión aparentemente ilimitada de momentos (i.e. una tesis con múltiples 

argumentos), los [silogismos] solo admiten dos momentos que construyen a su vez 

taxonomías de composición. En este sentido, si bien ambos tipos de actividades establecen 

relaciones lógicas entre sus preceptos teóricos, representan dos maneras de realizar su 

argumentación. La Figura 4-27 siguiente finaliza y consolida la red sistémica de 

actividades de [reconocimiento] en ambas disciplinas: 

 
Figura 4-27 Sistema de actividades de implicación preliminar en Sociología y Literatura 

en primer año de formación (6) 

 En síntesis, es posible observar que las actividades de [razonamiento] tienen por 

objetivo mostrar las líneas argumentales de los estudiantes y, de esto modo, establecer 

vinculaciones entre los diferentes preceptos teóricos y fenómenos empíricos de la 

Sociología y la Literatura. Tal como se revisó hasta el momento, las actividades de 

razonamiento se caracterizan por vincular un precepto teórico y un fenómeno del mundo 

real por medio de actividades de [razonamiento empírico] o dos o más preceptos teóricos 

por medio de actividades [tesis-argumento] o [silogismos]. En este sentido, las actividades 

de [razonamiento] permitirían dar cuenta de la habilidad de los estudiantes para vincular 

taxonomías de sus disciplinas con actividades. De este modo, las actividades de 

[razonamiento] exponen ejercicios de indagación de los estudiantes, en tanto los 

posicionan en un rol de especialistas al manipular las bases teóricas de sus disciplinas. 

A partir de estas descripciones, es posible consolidar una red sistémica de 

actividades de implicación en Sociología y Literatura. Esta se presenta a continuación en 

la Figura 4-28 siguiente: 
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Figura 4-28 Red sistémica de actividades de implicación en Sociología y Literatura 

4.1.3. Ser y saber: campos de indagación y exploración 

A lo largo de esta sección, se revisaron los diferentes recursos que contribuyen a 

la construcción del campo disciplinar en Sociología y Literatura. Para esto, se observaron 

los campos de estas disciplinas desde una perspectiva estática y dinámica, privilegiando 

la interrelación entre los diferentes rangos en el estrato semántico-discursivo. Los análisis 

realizados indican que la disciplina sociológica y literaria en formación universitaria 

inicial se encuentran construyendo dos grandes campos: (1) campos de [exploración] y 

(2) campos de [indagación].  

En primer lugar, los campos de exploración son campos caracterizados por la 

realización de actividades que establecen generalizaciones en el campo y presentan 

conocimientos disciplinares. Estas son realizadas, de forma general, por medio de 

actividades de reconocimiento y taxonomías de composición. A partir de este tipo de 

campo, los estudiantes se sumergen en la exploración de su disciplina manejando y 

explicando fenómenos sociológicos y literarios. No obstante, este campo es observado 

principalmente en Sociología. Tal como dan cuenta los análisis, esta disciplina se orienta 

hacia actividades que buscan explicar fenómenos del mundo por medio de secuencias 

causales en actividades de [reconocimiento] y taxonomías de clasificación [difusas] y 

composiciones por [constitución]. Así, el dominio de la teoría sociológica por parte de los 

estudiantes representa una manera de explicar procesos sociológicos que cambian en el 
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tiempo por diferentes motivos. Para esto, estas actividades descansan ampliamente en 

figuras de ocurrencia conectadas externamente y constiuidas por entidades [objeto] y 

[entidades actividades]. Se observa un patrón central en Sociología a partir de 

implicaciones [motivadas] e [inmotivadas], que dan cuenta de actividades ocurridas con 

un propósito final en el caso de las secuencias [motivadas] y sin un propósito o fin en las 

[inmotivadas].  

Tipo de 

campo 
Aspecto del campo Realización semántico-discursiva 

exploración 

actividad 

reconocimiento 

 

taxonomía 

composición y 

clasificación 

secuencia 

[secuenciación externa causal de figuras de 

ocurrencia generadas] 

entidad 

[entidades objetos observacionales, entidades 

actividades y fuentes conceptuales] 

Tabla 4-22 Características del campo de [exploración] 

En segundo lugar, los campos de indagación son campos caracterizados por 

secuencias de actividades que ejecutan y demuestran ejercicios cognitivos de los 

estudiantes. Estas se realizan, de forma general, a través de actividades de razonamiento. 

A partir de este tipo de campo, los estudiantes toman el rol de especialistas al manipular 

las actividades y taxonomías de su disciplina para llegar a un punto argumentativo. Desde 

esta perspectiva, los datos muestran que este campo es principalmente construido en 

Literatura, en tanto se orienta fundamentalmente al establecimiento y elaboración de 

secuencias argumentativas por medio de actividades de [razonamiento] con taxonomías 

de composición por [constitución]. Tal como dieron cuenta los datos presentados en esta 

sección, las actividades de [razonamiento] se caracterizan por la presentación de una serie 

momentos que explicitan el razonamiento del estudiante por medio de figuras conectadas 

internamente y haciendo uso de entidades [teórico]. Para esto, Literatura no solo diferencia 

los razonamientos a partir de las entidades [teórico: especialista] y [teórico: novel] en 

actividades de [argumentación empírica] y [argumentación teórica], sino también a partir 
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de los métodos que utilizan para realizar esta argumentación. Así, las secuencias 

[argumentación teórica] dan cuenta de que los estudiantes pueden establecer su lógica 

causal en la respuesta por medio de actividades de [tesis-argumento] y a través de 

[silogismos] que construyen tanto taxonomías como implicación en el campo.  

Tipo de 

campo 

Aspecto del 

campo 
Realización semántico-discursiva 

indagación 

actividad 

razonamiento 

 

taxonomía 

composición y 

clasificación 

secuencia 

[secuenciación interna causal de figuras de estado y 

ocurrencia] 

entidad 

[fuente teórico, objeto observacional y entidades 

actividades] 

Tabla 4-23 Características del campo de [exploración] 

Así, se propone una red sistémica preliminar de los tipos de campos en Sociología 

y Literatura en primer año de formación en la Figura 4-29, siguiente:  

 
Figura 4-29 Tipos de campos en Sociología y Literatura 

 En síntesis, si bien ambos tipos de campos se observan en ambas disciplinas, 

estas poseen un foco diferenciado en su orientación hacia cada tipo de campo. En el caso 

de la Sociología, esta pone su foco en la construcción de campos de exploración. En esta 

disciplina los estudiantes se orientan a “mostrar cosas” acorde a su dominio de las 

nociones teóricas fundamentales y sus interrelaciones en taxonomías y actividades. En el 

caso de la Literatura, esta se enfoca en los campos de indagación. Aquí los estudiantes se 

orientan a “hacer cosas” como expertos a partir de las herramientas teóricas dominadas 

tipo de campo

exploración
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durante el progreso de la asignatura. En otras palabras, la Sociología busca que los 

estudiantes construyan relaciones teóricas básicas que les permitan hablar de los 

fenómenos sociológicos apropiadamente, mientras que la Literatura se orienta a que los 

estudiantes construyan una posición y dominio de las herramientas teóricas para abordar 

el fenómeno literario. 
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5. Conclusiones 

 El objetivo de este trabajo ha sido caracterizar, desde un punto de vista semántico-

discursivo, la construcción del campo de la Literatura y Sociología en respuestas a preguntas 

abiertas producidas por estudiantes universitarios de primer año. Para esto, se revisaron los 

principales estudios en torno a la construcción del campo y se planteó una metodología que 

permita su estudio en textos de primer año en español a partir de la propuesta de Hao (2015, 

en prensa). A partir de esto, se observó la relación entre los diferentes rangos y sistemas 

semántico-discursivos ideacionales (i.e. ENTIDADES, FIGURAS y CONEXIÓN) como focos de 

estudio para la exploración de los campos disciplinares. Así, la presente sección presenta los 

principales hallazgos obtenidos a partir de este estudio para luego realizar una revisión de 

diferentes proyecciones que se derivan del trabajo.   

5.1 Principales hallazgos y contribuciones 

 La construcción del campo en Sociología y Literatura fueron abordados desde una 

perspectiva trinocular. Este abordaje implicó la revisión de los múltiples recursos 

semántico-discursivos instanciados en los textos de estudiantes de primer año de 

universidad ‘por arriba’, ‘por debajo’ y ‘por alrededor’. Este principio de análisis fue clave 

para la comprensión del campo, en tanto exponen las principales características que 

organizan los campos de la Sociología y la Literatura desde la semántica del discurso 

ideacional.  

 Como primera contribución, se concluye que la construcción estática y dinámica 

del campo es crucial en las disciplinas de la Sociología y la Literatura. En cuanto a la 

construcción estática, ambas disciplinas descansan primordialmente en la construcción de 

taxonomías de composición realizadas en la semántica del discurso a través de figuras de 

[estado: elaborado], con diferentes clases de entidades. Dentro de estas taxonomías, las 

entidades [objeto: observacional] representan el principal recurso para su construcción en 

el campo tanto en Sociología como en Literatura. Adicionalmente, si bien se observa la 

presencia de taxonomías de clasificación, estas son poco utilizadas en ambas disciplinas 

y no parecen representar un recurso central dentro de la construcción del campo en el 

primer año de formación en Literatura y Sociología en respuestas a preguntas abiertas. A 
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pesar de lo anterior, es importante destacar que, si bien los tipos de entidades y 

taxonomías son similares en ambas disciplinas, las entidades propiamente tal (i.e. las 

instancias) varían entre sí. La Tabla 5-1 siguiente sintetiza los principales recursos del 

campo estático y su realización semántico-discursiva para cada disciplina: 
Campo Semántico-discursivo Ejemplo literatura Ejemplo sociología 

clasificación: 

difusión 
estado 

extendido 
entidad+cualidad 

el relato + es más 

verosimil 
coacción + externa 

composición: 

limitación 

el tema + es 

fundamental x en la 

narrativa moderna 

la disciplina + es crucial x 

en el proceso de 

racionalización 

clasificación: 

categórica 
estado 

elaborado 
entidad=entidad 

lo fantástico = es un 

modelo literario 

la disciplina = es un 

fenómeno sico-social 

composición: 

constitución 

estos temas = son 

parte de este mundo 

fantástico 

la disciplina = constituye 

una parte fundamental de 

ese proceso 

Tabla 5-1 Principales recursos para la construcción del campo desde una 

perspectiva estática 

En cuanto a la construcción dinámica, ambas disciplinas construyen actividades 

principalmente de implicación. Estas actividades de implicación involucran dos subtipos 

de actividades: (i) actividades de [reconocimiento], realizadas por la conexión externa de 

figuras de ocurrencia; y (ii) actividades de [razonamiento], realizadas por la conexión 

interna de figuras de estado y(u) ocurrencia. Desde esta perspectiva, las respuestas a 

preguntas abiertas exponen especializadamente (1) explicaciones sobre diferentes sucesos 

del mundo y (2) razonamientos a partir de estos sucesos. La configuración de las 

secuencias para estos dos tipos de actividad en Sociología y Literatura se sintetiza a 

continuación en la Tabla 5-2: 
Actividad Secuencia Ejemplo Literatura Ejemplo Sociología 

Reconocimiento 
secuencia 

[secuenciación causal 

externa de figuras de 

ocurrencia con 

la trama es el acto de 

distribuir estos 

acontecimientos, dándoles un 

cierto orden, exponiéndolos y 

hacer del sencillo material 

dichas normas se 

entrecruzan, de tal 

manera que el super yo 

faculta que el individuo 
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entidades objetos y 

entidades actividades] 

narrativo una combinación 

literaria 

se autocontrole y 

autocoaccione. 

Razonamiento secuencia 

[secuenciación causal 

interna de figuras de 

estado u ocurrencia con 

entidades objetos, 

entidades actividades y 

entidades fuentes] 

en síntesis, {yo concluyo que} 

tema y trama son elementos 

fundamentales del relato […] 

debido a que es imposible que 

alguien desvincule el tiempo y 

el espacio en la narración 

ficticia. 

en la misma línea, 

WEBER indica que 

debido a que el ethos del 

trabajo […] se masificó, 

{por tanto}  se 

constituyó una 

burocracia estatal. 

Tabla 5-2 Principales recursos para la construcción del campo desde una 

perspectiva dinámica 

 No obstante, el campo de cada disciplina presenta múltiples divergencias. En 

cuanto al campo estático, los ítemes que constituyen cada campo difieren ampliamente. 

Tal como dan cuenta los datos, estos ítemes, realizados a través de entidades en la 

semántica del discurso ideacional, representan puntos de interés de las disciplinas y, como 

tal, se encuentran organizados diferencialmente en términos de taxonomías. Así, por 

ejemplo, el campo de la Literatura en primer año de formación está se caracteriza por un 

bajo uso de entidades actividades, destacando por sobre todo las taxonomías de 

composición [constitución] con entidades objetos. En contraparte, el campo de la 

Sociología está organizado en mayor proporción por taxonomías de composición 

[constitución] con entidades actividades y entidades objeto (véase Figura 5-1, más 

adelante). Con esto en cuenta, las entidades y su realización en ítemes de taxonomías con 

mayor cantidad de constituyentes y niveles de delicadeza permiten observar y concluir 

que el campo de la Sociología en primer año está mayormente orientado hacia procesos 

sociales como son la coerción, el acortezamiento y la racionalización, mientras que el 

campo de la Literatura en primer año se enfoca fundamentalmente hacia objetos literarios 

como la obra, el tiempo y el tema. Desde esta perspectiva, el estudio de las taxonomías y 

sus ítemes a partir de sus configuraciones semántico-discursivas representan un aspecto 

clave para comprender cómo se construye un campo disciplinar en un determinado punto 

de formación. 
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campo: 

estátic

o 
 

procesos sociales 
 

objetos literarios 

Figura 5-1 Principales focos de interés de Sociología y Literatura, respectivamente, 

a partir de diferentes tipos de entidades 

Además de esta diferencia entre ítemes en Sociología y Literatura, es posible 

observar también diferencias en la consistencia de las taxonomías. Tal como dan cuenta 

los datos, el campo de la Literatura se distingue de Sociología por su mayor libertad en la 

organización de sus ítemes en taxonomías. Esta libertad se refleja en la posibilidad de que 

los ítemes funcionen en diferentes niveles de delicadeza dentro de una misma taxonomía. 

Así, por ejemplo, la Figura 1-2 más adelante expone que el ítem tema puede funcionar 

como un componente del mundo fantástico, así también como del texto. De igual manera, 

tema y trama pueden funcionar como un componente del texto como de la narrativa 

moderna. Desde esta perspectiva, el análisis realizado pone en evidencia el carácter difuso 

de ciertas clasificaciones o composiciones en el campo de la Literatura en primer año de 

formación (lo que Martin 2013 denomina flexi-tech). En este sentido, este trabajo 

contribuye a la visualización y análisis del carácter difuso de las disciplinas, así como su 

diferenciación en términos de las propiedades de su campo estático. 

campo: 

estático  
  

Figura 5-2 Carácter difuso de la composición del ítem tema en Literatura 

En cuanto al campo desde una perspectiva dinámica, existe una clara preferencia 

en Literatura y Sociología por determinados tipos de actividades. Por una parte, el campo 
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de la Literatura se enfoca fundamentalmente en actividades de razonamiento, que 

contribuyen a la puesta en acción de la teoría por parte de los estudiantes para relacionar 

diferentes aspectos teóricos (véase Figura 5-3, más adelante). Desde esta perspectiva, se 

observa que uno de los fines de la Literatura en su primer año de formación es la 

construcción de un campo de indagación de las herramientas y objetos teóricos que le 

propone su campo, de modo de realizar un análisis literario a partir de estos. En este 

sentido, se propone que el objetivo del campo literario en el primer año de formación 

universitaria es la construcción de una identidad de especialista (i.e. ‘ser un literato/a’), 

en tanto se busca que los estudiantes formen parte de la comunidad a través del análisis 

de sus objetos de estudio por medio de taxonomías que le ofrecen cierto grado de libertad 

de interpretación, ítemes fuertemente orientados hacia su objeto de estudio, y actividades 

enfocadas hacia la expresión de secuencias lógicas-argumentativas.  

campo: 

dinámico: 

razonamiento 

 

Figura 5-3 Actividad de razonamiento en Literatura 

Por otra parte, el campo de la Sociología se enfoca principalmente en actividades 

de reconocimiento, que contribuyen a la visualización de las diferentes etapas y 

características de los múltiples procesos sociales y su mutua influencia (véase Figura 5-4, 

más adelante). Desde esta perspectiva, se observa que uno de los fines de la Sociología en 

el primer año de formación es la construcción de un campo de exploración de los procesos 

sociales estudiados en su disciplina, de modo de ser capaz de describir y explicar las 

causas y consecuencias de estos procesos en el desarrollo de la sociedad moderna. En este 

sentido, se propone que el objetivo del campo sociológico en el primer año de formación 

universitaria es la construcción de un conocimiento de especialista (i.e. ‘saber 
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sociología’), en tanto se busca que los estudiantes formen parte de la comunidad 

especializada a través de un dominio exacto y preciso de las taxonomías de su disciplina, 

con ítemes orientados hacia los procesos y actores sociales que constituyen su objeto de 

estudio, y actividades fuertemente enfocadas hacia la visualización de las etapas y actores 

que involucran estos procesos. 

campo: 

dinámico: 

reconocimiento 

 

Figura 5-4 Actividad de reconocimiento en Sociología 

Como segunda contribución, se concluye que los campos disciplinares solamente 

son distinguibles en el estrato del registro. Las disciplinas de la Sociología y la Literatura 

solamente pueden distinguirse en el campo a partir de la observación simultánea de todos 

los sistemas semántico-discursivos ideacionales (i.e. ENTIDADES, FIGURAS y CONEXIÓN) 

con el objetivo de abarcar la complejidad de combinaciones de taxonomías o actividades 

que constituyen las disciplinas. Es decir, se postula que solamente a partir de la 

interpretación de los recursos semántico-discursivos ideacionales desde el campo es 

posible distinguir en su totalidad entre los campos de las disciplinas. Desde esta 

perspectiva, si bien la Literatura y la Sociología utilizan recursos semántico-discursivos 

ideacionales similares, es la organización de estos recursos en el campo, en formas 

específicas de taxonomías y de actividades, lo que determina su diferenciación.  

Con esto en cuenta, se destaca la importancia de estudiar el campo a partir de una 

revisión de sus recursos semántico-discursivos ideacionales de forma trinocular. Esto se 

sustenta debido a que los recursos del campo son directamente expresados a partir de las 

relaciones entre figuras a nivel textual. Desde esta perspectiva, el solo estudio del estrato 

semántico-discursivo, sin ser interpretado desde el campo, no entregaría información 

sobre como se organizan las actividades y taxonomías y, por tanto, no permitiría observar 

las diferencias entre disciplinas. De forma similar, las disciplinas no serían distinguibles 
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desde una perspectiva lexicogramatical, en tanto este estrato no daría cuenta de la 

construcción discursiva de las disciplinas. De este modo, esta tesis expone la importancia 

de un estudio interestratal, entre el registro y la semántica del discurso, para comprender 

la construcción de los campos de las disciplinas. 

Desde esta perspectiva, y como tercera contribución, se propone que el principio 

metafuncional se reproduce más allá de la cláusula en el estrato semántico-discursivo. En 

otras palabras, se propone que la distinción e interpretación de los campos de las 

disciplinas obtiene más información a medida que aumenta en la jerarquía de 

estratificación y en la escala de rango. Así, se plantea que cada estrato ofrece diferentes 

grados de información y contribución a la distinción de disciplinas. De esta forma, el 

estrato fonológico-grafológico contribuiría a una distinción general de significados como 

inicio de las diferencias metafuncionales. El estrato lexicogramatical expondría el máximo 

potencial de distinción entre las metafunciones en el rango de la cláusula y, por tanto, 

establecería los recursos ideacionales necesarios para una completa construcción de la 

experiencia. El estrato semántico-discursivo ideacional establece la totalidad de recursos 

necesarios para la construcción de las disciplinas, en tanto estructura los recursos 

lexicogramaticales ideacionales en combinaciones textuales. Finalmente, la variable de 

campo en el registro organiza los recursos semántico-discursivos en diferentes 

combinaciones de taxonomías y actividades, distinguiendo así las diferentes disciplinas. 

De este modo, el principio metafuncional y este trabajo exponen la idea de estudiar el 

campo fundamentalmente desde el estrato semántico-discursivo en contraposición a 

estudios enfocados en la descripción de aspectos lexicogramaticales. La Figura 5-5 

sintetiza la reproducción del principio metafuncional y el rol de cada estrato en la 

construcción y distinción de las disciplinas. 
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Figura 5-5 Reproducción del principio metafuncional en el estudio de las 

disciplinas 

Desde esta perspectiva, la presente tesis desprende una metodología de estudio de 

diferentes disciplinas en lengua española a partir de la reproducción de este principio 

metafuncional y el marco integrado propuesto por Hao (2015, en prensa) para el inglés en 

el campo de la Biología. Esta metodología se centra en un estudio analítico del campo que 

tiene como punto de partida la totalidad de los recursos semántico-discursivos 

ideacionales a partir del texto. En este sentido, el estudio del campo de las disciplinas 

implica la integración de las diferentes unidades semántico-discursivos (i.e. secuencias, 

figuras y entidades) y los aspectos del campo. Cada unidad contribuye a entregar 

información sobre las disciplinas, tales como sus focos de atención a partir de las entidades 

en forma de ítemes, las clases de relaciones taxonómicas que se establecen entre estos 

focos de atención a partir de sus figuras y las actividades que desarrollan estos elementos 

a partir de sus secuencias. De esta forma, se asegura un estudio que aborde 

sistemáticamente las disciplinas desde su realización lingüística y de forma integrada entre 

estratos. 
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 Finalmente, como última contribución, se propone que el lenguaje disciplinar y el 

lenguaje especializado deben ser comprendidos y conceptualizados como dos fenómenos 

diferentes pero relacionados. En primer lugar, se propone que un lenguaje disciplinar 

representa una variación particular y más específica del lenguaje especializado. Así, 

disciplinas como la Sociología, Literatura, Medicina, Química, Biología, entre muchas 

otras, expresan una variación y organización particular de los recursos semántico-

discursivos que contribuyen a la construcción especializada de la variable de campo. 

Desde esta perspectiva, la variación de recursos y su configuración en el campo permitiría 

distinguir entre diferentes disciplinas a partir de un conjunto de recursos semántico-

discursivos básicos.  

Tal como se ha observado en esta tesis, tanto la Sociología como la Literatura 

comparten múltiples opciones semántico-discursivas para realizar el campo. A pesar de 

estas opciones comunes, la variación de estas en diferentes configuraciones de taxonomías 

y actividades representan sus puntos de diferenciación y distinción. Así, se plantea que un 

lenguaje especializado es un conjunto de recursos lingüístico-discursivos comunes a 

las disciplinas que permiten la construcción de la experiencia especializada. En este 

sentido, se propone que la selección de determinados recursos lingüísticos-discursivos y 

su combinación específica en el campo para la construcción de una experiencia 

especializada es lo que en este trabajo hemos llamado lenguaje disciplinar. Desde esta 

perspectiva, el lenguaje especializado y el lenguaje disciplinar se encontrarían en una 

relación de variación. La Figura 5-6 siguiente grafica la variación entre diferentes tipos 

de lenguaje disciplinar a partir de los recursos de lenguaje especializado: 
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Figura 5-6 Variación entre tipos de lenguaje en disciplinas 

5.2 Proyecciones y futuras direcciones  

La presente tesis tiene múltiples implicancias para el estudio del lenguaje 

disciplinar en futuros trabajos. Dentro de los estudios sobre el lenguaje especializado, un 

punto de interés crucial en esta línea de estudio es la profundización y mapeo de los 

diferentes tipos de lenguaje disciplinar. Tal como se revisó en el Marco teórico (véase 

§2.2.3, más arriba), gran parte de los estudios tienden a enfocarse en aspectos 

gramaticales, generales y aislados del lenguaje de las disciplinas. En este sentido, el 

conocimiento sobre el lenguaje disciplinar, tal como ha sido comprendido en este trabajo, 

es aún menor. Desde esta perspectiva, es necesario realizar mayor cantidad de estudios 

sobre las características constituyentes de las diferentes áreas de especialidad. Este 

abordaje podría entregar a la lingüística un mayor conocimiento sobre el funcionamiento 

de las disciplinas no solo en la educación superior, sino que también en su 

recontextualización en otras situaciones educativas y profesionales. 

 En relación con lo anterior, la caracterización propuesta en este trabajo entre 

lenguaje especializado y lenguaje disciplinar expone la necesidad de estudiar la variación 
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hablantes/escritores en una misma disciplina. En cuanto a la variación del lenguaje 

disciplinar, el estudio de estas variaciones entre disciplinas podría entregar luz 

principalmente a la noción teórica de instanciación. Tal como se propone en este trabajo, 

la división entre lenguaje especializado y disciplinar representaría solamente una 

distinción en términos de variación y su configuración en el campo. Desde esta 

perspectiva, estudiar el lenguaje especializado implica la identificación de los recursos 

lingüístico-discursivos de diferentes tipos de lenguaje disciplinar.  

 En cuanto a la variación de los hablantes/escritores, el estudio de las variaciones 

entre hablantes/escritores en una misma o diferentes disciplinas, niveles de formación o 

instancias de evaluación puede entregar luz sobre las variaciones individuales de los 

sujetos, la construcción de una identidad como especialista o la formación de una 

autopercepción como estudiante de alto o bajo. Así, por ejemplo, el presente trabajo solo 

abordó el lenguaje disciplinar en respuestas abiertas producidas por estudiantes de alto 

rendimiento. No obstante, aun se desconoce cuáles son las razones lingüísticas que inciden 

en un menor desempeño. En este sentido, es sumamente relevante e importante 

comprender cómo se distribuyen individualmente los significados del lenguaje disciplinar 

entre diferentes hablantes y cómo el despliegue de estos permite la asignación de los 

hablantes en diferentes grupos de personas (p. ej. estudiantes de alto, medio y bajo 

rendimiento).  

 Finalmente, esta tesis solamente estudio las respuestas a preguntas abiertas de 

estudiantes de primer año de formación universitaria. Tal como se revisó en el Marco 

teórico (véase §2.2.2, más arriba), los estudios sobre formación universitaria inicial y 

sobre preguntas abiertas es bastante menor en comparación a niveles superiores y otros 

tipos de textos. Desde esta perspectiva, si bien esta tesis da respuesta a parte de estos 

problemas teóricos, aún es necesario abordar las respuestas a preguntas abiertas en más 

disciplinas con el objetivo de comprender en mayor profundidad cómo se construye el 

campo en estas evaluaciones. Adicionalmente, en este trabajo solo se abordó el 

componente de la respuesta de los estudiantes. Sería interesante comprender también, 

desde una perspectiva lingüística, cómo se relaciona la respuesta del estudiante con las 
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consignas que deben responder. Por último, el presente trabajo no realizó una descripción 

de los géneros instanciados en las respuestas abiertas. Si bien los resultados expuestos 

permiten plantear que los géneros instanciados podrían representan casos de explicaciones 

o reportes, aun es necesario determinar cómo las configuraciones del campo organizan las 

etapas de estos posibles géneros. En este sentido, si bien no es posible concluir cuáles son 

los géneros instanciados, sí es posible concluir que la respuesta abierta parece comportarse 

más bien como un formato que como un género. Es decir, un medio por el cuál se 

instancian diferentes géneros. 

5.3 Síntesis 

 En esta sección se han presentado las principales conclusiones sobre la 

construcción del campo y el lenguaje disciplinar en Sociología y Literatura en primer año 

de formación universitaria, así como las oportunidades de investigaciones futuras sobre 

lenguaje disciplinar desde una perspectiva de las nociones sistémico-funcionales de 

campo y su variación. De este modo, esta tesis ha contribuido desde dos ámbitos. Por una 

parte, a través de la descripción teórica de las características de campo y semántico-

discursivas de las disciplinas de la Sociología y Literatura en primer año de formación 

universitaria. Por otra parte, a través de una propuesta metodológica que permita estudiar 

y comprender cómo se construyen los campos de diferentes disciplinas universitarias a 

partir de sus recursos semántico-discursivos.  

 Esta tesis ha expuesto que el estudio del campo de las disciplinas requiere 

necesariamente una perspectiva semántico-discursiva que contribuya a una descripción 

completa y abarcadora de cualquier área de especialidad. Desde esta perspectiva, este 

trabajo ha cimentado un camino tanto teórico como metodológico, a través de la 

integración de la variable de campo con la semántica del discurso ideacional en español, 

para estudiar en profundidad las características del lenguaje disciplinar en los primeros 

estadios de la formación universitaria. Un trabajo de esta naturaleza no solo beneficiará el 

desarrollo teórico sistémico funcional, sino también acerca un poco más el desarrollo de 

una ‘lingüística aplicable’ que contribuya a entregar más oportunidades e igualdad en la 

ingreso y participación en las comunidades especializadas. 
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ANEXOS 

Anexo A: modelo de consentimiento informado para la recolección del corpus 

 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Usted ha sido invitado a participar como informante en el proyecto de tesis de magíster en 
Lingüística “La construcción inicial de campos especializados: una aproximación interestratal 
del lenguaje disciplinar en respuestas a preguntas abiertas de estudiantes universitarios de 
primer año de ciencias sociales y humanidades”, que es conducido por Basthian Medina 
(bmmedina@uc.cl) con la guía de la profesora Beatriz Quiroz (bquiroz@uc.cl) en el marco del 
proyecto FONDECYT 11170674. En este contexto, se le invita a colaborar con sus 
producciones textuales como material de análisis de esta investigación. 
 
Este proyecto consiste en el análisis de textos de estudiantes de diferentes carreras en su primer 
año de universidad y se orienta a describir aquellos géneros (tipos de textos) más recurrentes y 
relevantes para la formación académica en las disciplinas estudiadas. Los resultados de esta 
investigación podrían ser utilizados como insumos para proyectos de alfabetización académica, 
materiales pedagógicos, desarrollos de instrumentos de medición, apoyo para estudiantes de 
primer año, futuras investigaciones de terceros, construcción de corpus de libre acceso, entre 
otros.  
 
Además, es posible que tanto los textos como los resultados sean utilizados en artículos de 
investigación, otras investigaciones desarrolladas por terceros y diferentes instancias 
académicas con el fin de contribuir al conocimiento científico sobre la escritura académica 
universitaria inicial. En cualquier caso, se resguardará siempre la identidad de los autores de 
los textos analizados por medio de procedimientos de anonimización. En otras palabras, tanto 
los textos como los resultados derivados no están limitados a esta investigación particular.  
 
En este contexto, queremos pedir su autorización para utilizar los textos realizados en el curso 
_________________________________. El análisis en esta investigación se centrará en los 
patrones de organización del discurso en los textos. Dado esto, su identidad será expresamente 
resguardada y se le asignará un código que no permita que se identifique su persona de forma 
alguna luego de la recolección y procesamiento de los textos. 
 
Debe considerarse que su participación en esta investigación es voluntaria y que puede negarse 
o renunciar a participar de ella en cualquier momento, sin perjuicio para su futuro académico. 



 152 

Además, si requiere de mayores antecedentes para acceder a participar, o bien si tiene dudas 
sobre la investigación puede comunicarse con Basthian Medina (bmmedina@uc.cl), encargado 
del proyecto, o con su profesora guía, Beatriz Quiroz (bquiroz@uc.cl).  
 
A continuación, se presenta un consentimiento en el que se sintetiza la información desplegada 
arriba. Su firma significa que acepta participar en el proyecto “La construcción inicial de 
campos especializados: una aproximación interestratal del lenguaje disciplinar en respuestas a 
preguntas abiertas de estudiantes universitarios de primer año de ciencias sociales y 
humanidades”. 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

Yo_________________________________________________________________________ 
(nombre completo) estoy de acuerdo en colaborar como informante en el proyecto: “La 
construcción inicial de campos especializados: una aproximación interestratal del lenguaje 
disciplinar en respuestas a preguntas abiertas de estudiantes universitarios de primer año de 
ciencias sociales y humanidades”. Así, autorizo la recolección, el análisis y uso de los textos 
producidos en el contexto del curso ______________________________________________ 
para los fines pedagógicos, de difusión y/o investigativos de este y futuros proyectos de 
investigación. 
 
El propósito y naturaleza del proyecto me ha sido totalmente explicado y comprendo lo que se 
me pide. Sé que puedo contactarme con el coordinador responsable para realizar preguntas y 
resolver dudas. Finalmente, entiendo que se mantendrá el anonimato de mis producciones 
escritas al hacer uso de estos en cualquier ámbito académico, incluyendo, pero no limitado a, 
difusiones académicas, materiales pedagógicos, proyectos de investigación, comunicaciones 
académicas escritas u orales, entre otros. 
 
Nombre del participante : _________________________________________________ 
Correo UC   : _________________________________________________ 
Firma del participante  : _________________________________________________ 
Fecha    : _________________________________________________ 
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Anexo B: modelo de tabla de análisis de figuras 

 

 Texto N
º 

Texto 
desempaq

uetado 

Secuen
cias 

Cone
xión 

evalua
ción 

posic
ión 

instigacio
n 

ocurrenci
a +entidad +entidad +enti

dad entidad = entidad +cuali
dad 

x 
circunscri

pción 

1 

Explica  por 
qué,  según  
N.  Elias,  el  

proceso  
civilizatorio  

no  es  
racional  ni  
irracional 

1a {tú} 
explica 

     explica {tú}        

1
b 

por qué N. 
Elías 

indica que 
el proceso 
civilizatori

o no es 
racional ni 
irracional 

  por 
qué 

N. 
Elías 
indic
a que 

     
el 

proceso 
civilizat

orio 

no es  
racion
al ni 

irracio
nal 

 

2 

y  {explica} 2a y explica  y    explica {tú}        

por  qué  este 
{proceso} 

involucra  una  
coerción  
hacia  el  

individuo. 

2
b 

por  qué  
este 

{proceso} 
involucra  

una  
coerción  
hacia  el  

individuo. 

  por 
qué 

      
este 

{proces
o} 

invol
ucra 

una 
coerción 
hacia el 

individuo 

  

3 

PARA ELÍAS 
el proceso 

civilizatorio 
del individuo 

no es ni 
racional ni 
irracional. 

3a Elías 
indica que 

              

3
b 

el proceso 
civilizatori

o del 
individuo 

no es 
racional ni 
irracional 

   
Elías 
indic
a que 

     

el 
proceso 
civilizat
orio del 
individu

o 

no es  
racion
al ni 

irracio
nal 

 

4 
Esto significa 

que no es 
intencional 

4 

Esto 
significa 
que no es 

intencional 

 
esto 

signifi
ca que 

       
{el 

proceso 
civilizat

orio} 

no es  intenci
onal 
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5 

o 
deliberadamen

te 
desordenado 
por un agente 

externo 

5 

o 
deliberada

mente 
desordenad

o por un 
agente 

externo, 

     

{no es} 
deliberada

mente 
desordena

do 

{el 
proceso 

civilizato
rio} 

 

por 
un 

agent
e 

exter
no 

     

6 

como tampoco 
carace de toda 

lógica o 
cadena causal. 

6 

como 
tampoco 
carece de 

toda lógica 
o cadena 
causal. 

 
como 
tampo

co 
            

7 

SEGÚN EL 
AUTOR la 

civilización de 
los civilizados 
surge COMO 
PRODUCTO 

DE 
CAMBIOS 

en el orden de 
convivencia e 
interrelación 
entre estos. 

7a El autor 
indica que 

1 

             

7
b 

la 
civilización 

de los 
civilizados 

surge 

  
El 

autor 
indic
a que 

 surge 

la 
civilizaci
ón de los 
civilizado

s 

       

7c 

porque el 
orden de 

convivenci
a y las 

interrelacio
nes entre 

estos 
{individuo

s} 
cambiaron 

porqu
e 

   cambiaron 

el orden 
de 

conviven
cia y las 

interrelac
iones 
entre 
estos 

       

8 

Así, un 
CAMBIO en 
la vinculación 

entre los 
individuos 

PRODUCE a 
nivel psíquico 
un CAMBIO 

estructural. 

8a 

Así, si los 
individuos 
cambian la 
forma [[en 

que se 
vinculan]] 

Así, si    cambian 
los 

individuo
s 

la forma 
[[en que 

se 
vinculan]] 

      

8
b 

ENTONC
ES, estos 
cambian 

estructural
mente su 

nivel 
psíquico 

enton
ces, 

   
cambian 

estructural
mente 

estos su nivel 
psíquico 
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9 

PARA 
ELIAS, en la 
medida que 

AUMENTA la 
COMPETEN

CIA e 
INTERREL
ACIÓN en 

una sociedad, 

9a 
Elías 

propone 
que 

2 

             

9
b 

en la 
medida que 

una 
sociedad 

compite y 
se 

interrelaci
ona más 

en la 
medid
a que 

 
Elías 
prop
one 
que 

 
compite y 

se 
interrelaci
ona más 

una 
sociedad 

       

1
0 

se diversifican 
las funciones 

1
0 

se 
diversifica

n las 
funciones 

    
se 

diversifica
n 

las 
funciones 

       

1
1 

y los 
individuos 

comienzan a 
depender cada 

vez más del 
comportamien

to del otro. 

1
1 

y los 
individuos 
comienzan 
a depender 
cada vez 
más del 

comportam
iento del 

otro. 

y    

comienzan 
a 

depender 
cada vez 

más 

los 
individuo

s 

del 
comporta
miento del 

otro 

      

1
2 

Este estado de 
mayor 

interdependen
cia, LLAMA 

O 
POSIBILITA 

el 
DESARROL

LO de un 
monopolio de 
la violencia 
física, que 
regula la 

CONVIVEN
CIA entre los 

individuos. 

1
2a 

Este estado 
de mayor 
interdepen

dencia 
llama o 

posibilita 
que 

             

1
2
b 

se 
desarrolle 

un 
monopolio 

de la 
violencia 

física [[que 
regula la 

forma 
[[como 

conviven 
los 

individuos]
]]] 

   

Este 
estado de 

mayor 
interdepen

dencia 
llama o 

posibilita 
que 

se 
desarrolle 

un 
monopoli

o de la 
violencia 

física 
[[que 

regula la 
forma 

[[como 
conviven 

los 
individuo

s]]]] 
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1
3 

Este ente 
monopolizado

r coerciona 
externamente 
al individuo, 

1
3 

Este ente 
monopoliz

ador 
coerciona 

externamen
te al 

individuo, 

3 

    
coerciona 
extername

nte 

Este ente 
monopoli

zador 

al 
individuo 

      

1
4 

pero además 
PROMUEVE 

en él el 
SURGIMIEN

TO de una 
autocoerción 

del 
comportamien

to y de las 
MODIFICA

CIONES 
afectivas. 

1
4a 

pero 
además 

promueve 
que 

             

1
4
b 

surja una 
autocoerció

n del 
comportam
iento en él 

pero 
ademá

s 
  

{este ente} 
promueve 

que 
     surja 

una 
autocoacci

ón del 
comporta

miento 

 en él 

1
4c 

y se 
modifique

n los 
afectos en 

él 

y   {promuev
e que} 

se 
modifique

n 

los 
afectos 

      en él 

1
5 

Frente a la 
nueva 

POSIBILIDA
D de castigo, 

<<que se 
internaliza 
desde la 

infancia>>, 

1
5a 

Dado que 
este nuevo 

castigo 
[[que se 

internaliza 
desde la 

infancia]] 
es posible 

[i.e. 
legítimo] 4 

y 
dado 
que 

       
este 

nuevo 
castigo 

es  
posible 

[i.e. 
legítim

o] 

 

1
6 

el individuo 
reprime sus 

impulsos 
DESDE un 
“super yo" 

[[que batalla 
contra sus 
instintos e 

1
6a 

un "super 
yo" [[que 

batalla 
contra sus 
institons e 
inclinacion

es]] 
permite 

que 
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inclinaciones.]
] 

1
6
b 

el 
individuo 

reprima sus 
impulsos 

   

un "super 
yo" [[que 

batalla 
contra sus 
institons e 
inclinacion

es]] 
permite 

que 

reprima el 
individuo 

sus 
impulsos 

      

1
7 

Así, se 
inhiben las 

manifestacion
es afectivas y 
los impulsos 

más 
animalescos y 

violentos. 

1
7 

Así, se 
inhiben las 
manifestaci

ones 
afectivas y 

los 
impulsos 

más 
animalesco

s y 
violentos. 

Así    se inhiben 
{el 

individuo
} 

las 
manifesta

ciones 
afectivas 

y los 
impulsos 

más 
animalesc

os y 
violentos 

      

1
8 

El individuo 
se coerciona 

1
8 

El 
individuo 

se 
coerciona 

    se 
coerciona 

el 
individuo 

       

1
9 

para cumplir 
con las 

costumbres y 
la presión 

social. 

1
9 

para 
cumplir 
con las 

costumbres 
y la presión 

social. 

para    cumplir 
{el 

individuo
} 

con las 
costumbre

s y la 
presión 
social 

      

 
 


