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La argumentación escrita al inicio de la carrera
Una caracterización metafuncional de las necesidades de aprendizaje

Artevic Holgueras-Galán* | Jesús David Guerra-Lyons** 
Nayibe Rosado-Mendinueta***

Desde la perspectiva metafuncional propuesta por la lingüística sistémi-
co-funcional, este estudio caracteriza las necesidades de aprendizaje de 
estudiantes al inicio de la carrera universitaria en relación con la escritura 
de textos académicos argumentativos tipo justificación. Se analiza un ar-
chivo textual de 19 textos argumentativos producidos como respuesta a 
un estímulo común en un curso de alfabetización académica ofrecido por 
una universidad colombiana en los semestres iniciales de sus programas 
de pregrado. El análisis aplica una matriz integrada por indicadores aso-
ciados a las metafunciones ideacional, interpersonal y textual. El estudio 
categoriza dichas metafunciones, en las que se clasifican las necesidades 
que emergen en el proceso de revisión y retroalimentación docente. Los 
resultados detectan dificultades en la apropiación de recursos léxicogra-
maticales para nominalización (ideacional), limitaciones en la variedad 
y precisión del léxico evaluativo (interpersonal), y elecciones temáticas 
poco motivadas por el contexto discursivo (textual).

From the metafunctional perspective posed by systemic-functional linguis-
tics, this research characterizes the demands of learning for students at the 
start of their university schooling as it relates to the writing of argumenta-
tive defensive academic texts. We analyze an archive containing 19 defen-
sive texts produced as responses to a common stimulus during an academic 
literacy course offered by a Colombian university during the early semesters 
of their undergraduate programs. Our analysis applies a matrix integrated 
by indicators associated to ideational, interpersonal and textual metafunc-
tions. Our work categorizes these metafunctions into those classifying de-
mands emerging during the process of teacher revision and feedback. Results 
detect difficulty when appropriating lexicogrammatical resources for nomi-
nalization (ideational), in regards to limitations in the variety and precision 
of assessment vocabulary (interpersonal) and in thematic choices not moti-
vated by their discursive context (textual).
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Introducción

La argumentación figura entre los géneros tex-
tuales de más amplio estudio dentro de la in-
vestigación de la alfabetización académica en 
educación superior (Andriessen, 2009; Newell, 
2011; Galindo, 2012; Castro y Sánchez, 2013; 
Rayas y Méndez-Puga, 2017; Guerra-Lyons y 
Rosado-Mendinueta, 2020). Gran parte del 
interés por su estudio se basa en su rol como 
género con extendida influencia en procesos 
evaluativos y en los desafíos que plantea a los 
estudiantes universitarios, especialmente en el 
inicio de la carrera (Wolfe, 2011; Zárate, 2017). 
Diversas investigaciones han encontrado que 
los escritores académicos noveles presentan 
dificultades en la escritura de textos argumen-
tativos, referidas al establecimiento de relacio-
nes lógicas entre el enunciado de tesis y los pá-
rrafos de argumentación (Miller y Pessoa, 2016; 
Moreno-Fontalvo, 2020), el uso de marcadores 
cohesivos (Liu y Braine, 2005) y la expresión de 
posturas evaluativas (Carvallo, 1998; Arrieta y 
Meza, 2002). Estas dificultades han motivado la 
publicación de múltiples recursos pedagógicos 
tipo manual orientados a instruir en técnicas 
de escritura argumentativa (Bolaños-Guerra, 
2002; Muñoz y Musci, 2013). No obstante, la 
conciencia cada vez mayor de la naturaleza 
situada y específica de la argumentación a lo 
largo del currículo universitario y en las disci-
plinas (Dreyfus et al., 2016) ha puesto de relieve 
la necesidad de aproximaciones enfocadas en 
las prácticas discursivas asociadas a ella.

En el estudio de la argumentación en 
contexto universitario predomina el enfoque 
cognitivo (Toulmin, 2003; Parodi, 2010; Song 
y Ferretti, 2013), pragmático (Schen, 2013) o 
retórico (Russell, 2009, 2010; Castro y Sánchez, 
2013). Los estudios de orientación lingüística 
suelen enfocarse en recursos específicos sin 
atender al contexto discursivo que motiva su 
elección (Wu y Allison, 2005; Aull, 2015; Ho y 
Li, 2018). La adopción de una perspectiva social 
semiótica, que incluye los recursos del lengua-
je desde su motivación social (Halliday, 1978; 

Martin y Rose, 2008; Dreyfus et al., 2016), pre-
tende contribuir a situar las prácticas propias 
de este género textual y las necesidades de los 
universitarios en relación con su escritura. Es-
tudios recientes (Pessoa et al., 2018; Cheung y 
Low, 2019; Governor et al., 2021) han demostra-
do las ventajas descriptivas y pedagógicas de 
esta aproximación en la escritura argumenta-
tiva en contextos de habla inglesa. La concep-
ción metafuncional del texto proporcionada 
por la lingüística sistémico-funcional (en ade-
lante, LSF), como unidad funcional estructu-
rada por elecciones de naturaleza ideacional, 
interpersonal y experiencial (Halliday, 1979) 
resulta particularmente enriquecedora para el 
análisis holístico de las necesidades de escritu-
ra de los aprendices. A pesar de sus ventajas, no 
existen estudios que adopten plenamente esta 
perspectiva en el estudio de la argumentación 
en contextos universitarios de habla hispana.

El presente texto, enmarcado en un pro-
grama más amplio sobre las prácticas de 
lectura y escritura en la universidad (Guerra-
Lyons y Rosado-Mendinueta, 2020), analiza 
las necesidades formativas de los estudiantes 
de primer ingreso alrededor de la escritura 
de textos de argumentación tipo justificación 
(en adelante, ATJ) (Martin y Rose, 2008) desde 
la noción de metafunción (Halliday, 1979). El 
propósito es identificar las necesidades para la 
adquisición del registro académico mediante 
la caracterización de la escritura argumenta-
tiva al inicio de la carrera universitaria bajo 
la perspectiva metafuncional en el reconoci-
miento de aspectos ideacionales, interperso-
nales y textuales.

Marco teórico

La argumentación abarca una familia de gé-
neros textuales enfocados en la valoración, 
sustento y discusión de posturas hacia dis-
tintos aspectos de la experiencia (Andriessen, 
2009; Miller y Pessoa, 2016). El tipo textual tra-
tado en el presente artículo es el que Martin y 
Rose (2008) denominan “exposición analítica”, 
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caracterizado por la defensa de un enunciado 
de tesis mediante argumentos basados en evi-
dencias de índole factual, racional, empírica o 
personal. La ATJ genera tipos textuales recu-
rrentes en los registros que circulan en las dis-
ciplinas y el currículo universitario (Parodi, 
2010; Dreyfus et al., 2016; Benítez et al., 2018). 
En registros disciplinares, suele figurar como 
satélite dentro de etapas orientadas a lo inter-
personal, como las introducciones a artículos 
de investigación (Hood, 2010) o la discusión 
de hallazgos (Moyano, 2014). Disciplinas en 
el área de humanidades (Filosofía, Estética...), 
poseen géneros articulados principalmente 
alrededor de este tipo textual (Lizama, 2020). 
En los currículos de pregrado, la ATJ funcio-
na principalmente como tarea evaluativa de 
aspectos teóricos y en pruebas estandariza-
das (González et al., 2021). Se trata, así, de un 
tipo textual de alto impacto y de significativa 
valoración en contextos educativos y discipli-
nares, cuya apropiación puede condicionar el 
acceso a oportunidades formativas y de parti-
cipación en comunidades letradas.

La impronta social de esta aproximación 
parte del reconocimiento del carácter esen-
cialmente dialógico de la argumentación, 
dado que la defensa de una postura presupone 
entablar diálogo con posiciones alternativas 
dentro de un universo de voces textualmente 
configurado (Martin y White, 2005). El esta-
blecimiento de este diálogo de voces plantea, 
como indican Martin y Rose (2012: 54), un 
“proceso social, orientado a metas y plasmado 
en etapas”, en el que la construcción de argu-
mentos recurre a patrones textuales espera-
dos dentro de entornos sociales situados.

El estudio de la escritura argumentativa en 
alfabetización académica suele privilegiar su 
concepción como unidad retórica en atención, 
principalmente, a las relaciones lógicas entre 
las secciones que lo componen (Crammond, 
1998; Azar, 1999; Galindo, 2012; Miller y Pessoa,  
2016; Moreno-Fontalvo, 2020). La aproxima-
ción que proponemos en el presente trabajo 
amplía esta perspectiva al reconocer, con base 

en Halliday (1979), la diversidad funcional ca-
racterística del texto como unidad semántica.

Según Halliday, el texto articula tres meta-
funciones: la representación de la experiencia 
(metafunción ideacional), la personificación 
de roles y relaciones sociales (metafunción in-
terpersonal) y la mediación discursiva del sig-
nificado (metafunción textual). La organiza-
ción metafuncional del texto implica, a su vez, 
diversidad estructural. Las funciones propias 
de la metafunción ideacional generan lo que 
Martin (1992) conoce como “estructuras par-
ticuladas”, caracterizadas por la articulación 
secuencial o recursiva de elementos funciona-
les contiguos. En contraste, las funciones aso-
ciadas a la metafunción interpersonal confor-
man estructuras prosódicas (Martin y White, 
2005; Hood, 2010) cuyos elementos crean pa-
trones de resonancia y refuerzo mutuo dentro 
de la cláusula y más allá de ésta. La función 
textual, por su parte, genera estructuras pe-
riódicas caracterizadas por la coordinación 
de picos y valles de prominencia informativa 
(Christie y Martin, 1997).

Para los escritores noveles, la operación si-
multánea de las distintas estructuras metafun-
cionales supone el desafío de aprender de ma-
nera coordinada tres modos de significación 
que difieren sustancialmente en su manifesta-
ción textual. En lo ideacional-experiencial, los 
aprendices se han de apropiar de las estrategias 
que representa la experiencia propia de con-
textos especializados en los textos académicos, 
valiéndose de recursos para la decantación 
del significado, como la tecnicidad, la abstrac-
ción o las metáforas gramaticales (Halliday y 
Martin, 1993; Halliday, 1998). A diferencia de 
los textos explicativos, que emplean profusa-
mente términos técnicos y metáforas, el texto 
de ATJ suele apoyarse en la abstracción para 
representar procesos, participantes y circuns-
tancias en formas que se alejan de la congruen-
cia del sentido común (Eggins, 2005).

El aspecto ideacional-lógico, por su par-
te, es más demandante en tanto su realiza-
ción en el texto es menos concreta: se realiza 
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mediante diversos sistemas, incluyendo la 
nuclearidad, la relación lógico-semántica y la 
taxis (Halliday y Matthiessen, 2014). Los tex-
tos de ATJ cumplen una estructura núcleo-
satélite (Martin, 1992) en la que una figura 
experiencial (el enunciado de tesis) subordina 
el resto del texto. La relación núcleo-satélite se 
replica también a nivel local, en el desarrollo 
de los argumentos con respaldos. Las relacio-
nes lógico-semánticas con mayor probabili-
dad de ocurrir en este género textual incluyen 
la relación de justificación a nivel global y la 
elaboración a nivel local (Azar, 1999), y am-
bas pueden realizarse mediante conjunciones 
(por lo tanto, por ende, ya que), grupos verba-
les (conlleva, implica, causa) o nominalizacio-
nes (causa, efecto, implicación, consecuencia) 
(Teruya y Matthiessen, 2015). La escritura de 
textos de ATJ en el inicio de carrera proba-
blemente representa para los estudiantes que 
recién ingresan una de las primeras experien-
cias con textos nucleares organizados alrede-
dor de relaciones de causalidad, justificación 

y elaboración; de ahí que estudios como los 
de Tapia et al. (2003), Aull y Lancaster (2014) y 
Scholman y Demberg (2017) hagan énfasis en 
la necesidad de su enseñanza.

La metafunción interpersonal es, quizá, 
la que ha recibido mayor atención en el estu-
dio de la argumentación escrita al inicio de 
la carrera (Wu, 2005, 2007; Akbari, 2015). Este 
hecho no es fortuito, sino que obedece a la 
orientación interpersonal propia de los géne-
ros argumentativos, en los que las prosodias 
valorativas contribuyen íntegramente al de-
sarrollo discursivo (Hood, 2017). La argumen-
tación exige destrezas para acoplar elementos 
experienciales a diversas categorías de valor, 
incluyendo las que Martin y White (2005) en-
casillan dentro de las nociones de juicio, apre-
ciación y compromiso. Un reto para los estu-
diantes consiste en el establecimiento de lo 
que Hood (2010) denomina “armonías valora-
tivas”, patrones en los que las cargas evaluati-
vas en distintos tramos del discurso resuenan 
armónicamente entre sí, sin contradecirse.

Tabla 1. Matriz para el análisis metafuncional de textos ATJ

1. Estrato
contextual

2. Estrato semántico 3. Estrato
léxico-gramatical

a. Metafunción 
ideacional

1a.1. Orientación al propósito 
social de defender una tesis 
mediante argumentos susten-
tados en evidencias.
1a.2. Dominio experiencial 
semi-especializado (no 
cotidiano). 

2a.1. Establecimiento de 
relaciones de expansión entre 
entidades abstractas propias 
de contextos no cotidianos. 

3a.1. Uso de nominalización, 
abstracción y metáfora gra-
matical para la realización de 
participantes y procesos.
3a.2. Establecimiento de rela-
ciones lógicas de condicionali-
dad, causalidad y justificación 
entre cláusulas.

b. Metafunción
interpersonal

1b.1. Distancia interpersonal 
entre autor y lector mediada 
por orientación persuasiva. 

2b.1. Compromiso contractivo 
y atribución en el desarrollo 
de argumentos.
2b.2. Prosodias valorativas 
de actitud tipo valora-
ción, con graduación tipo 
intensificación.

3b.1. Expresión de posturas 
evaluativas hacia proposiciones 
mediante modalidad y evalua-
ción modal.
3b.2. Uso de léxico evaluativo 
para expresión de actitud hacia 
entidades y situaciones.

c. Metafunción
textual

1c.1. Modo escrito de tipo mo-
nológico y modalidad retórica 
persuasiva. 

2c.1. Anuncio, desarrollo y 
recuperación de partes del 
texto mediante recursos de 
periodicidad y cohesión.

3c.1. Elecciones temáticas acor-
des al método de desarrollo 
textual.
3c.2. Uso de conjunciones, 
transiciones y otros elementos 
para el logro de la cohesión 
textual.

Fuente: tomado de Dreyfus et al., 2016.
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La metafunción textual implica también 
retos para la argumentación escrita de los de 
primer ingreso. Las decisiones sobre qué as-
pectos ideacionales e interpersonales temati-
zar pueden representar una diferencia signi-
ficativa en la valoración de la argumentación 
escrita por parte de los instructores (Moreno-
Fontalvo, 2020). Los primeros ingresantes sue-
len tener poca conciencia de la importancia 
discursiva de la posición temática, dar realce a 
elementos poco relevantes al propósito textual 
y asignar prominencia discursiva a informa-
ción desarrollada de manera inconsistente en 
el texto (Miller y Pessoa, 2016). Estas dificul-
tades pueden asociarse a la transición de una 
progresión temática constante propia de textos 
narrativos, a una progresión temática dinámi-
ca, característica de la argumentación escrita 
(Fries, 1995; Crompton, 2004). Otro aspecto 
textual que merece atención es el logro de la 
cohesión mediante conjunciones y otras estra-
tegias discursivas (Halliday y Hasan, 1976). Liu 
y Braine (2005) señalan que la argumentación 
escrita es especialmente demandante en lo que 
respecta al logro de la cohesión léxica median-
te la referencia fórica y la sustitución, recursos 
cuya manifestación en el discurso es menos 
concreta que la de la conjunción.

La perspectiva metafuncional aporta una 
comprensión sistemática de las necesidades 
de escritura al inicio de la carrera al recono-
cer la diversidad funcional y estructural del 
texto académico, tal y como se resume en la 
Tabla 1. Esta matriz, adaptada de Dreyfus et 
al. (2016), establece los indicadores asociados a 
cada metafunción dentro de la ATJ. Cabe pun-
tualizar que las investigaciones en escritura 
académica en contexto universitario y, más 
puntualmente, en lo referente a la argumen-
tación escrita en el inicio de carrera, no han 
adoptado de manera explícita esta perspectiva 
ni han reflexionado sobre las complementa-
riedades existentes entre las tres metafuncio-
nes. Además, el grueso de investigaciones se 
ha concentrado en la argumentación escrita 
en lengua inglesa en contextos anglosajones, 

de manera que este aspecto ha sido poco es-
tudiado en contextos de habla hispana. Am-
bos vacíos en la literatura limitan la labor de 
acompañamiento al desarrollo de la escritura 
en el contexto universitario de habla española 
al restringir el espectro de necesidades me-
recedoras de intervención pedagógica. Este 
artículo apunta a los vacíos mencionados al 
examinar la argumentación escrita de estu-
diantes de nuevo ingreso en un contexto de 
habla hispana desde las tres metafunciones; 
la pregunta que se propone responder es: ¿qué 
necesidades de aprendizaje pueden inferirse a 
partir del análisis de las elecciones ideaciona-
les, interpersonales y textuales realizadas por 
estudiantes de nuevo ingreso en textos argu-
mentativos tipo justificación?

Metodología

Diseño
La pregunta de investigación relativa a las ne-
cesidades de escritura fue abordada mediante 
un estudio cualitativo de carácter descriptivo 
no experimental (Paltridge y Phakiti, 2010), 
basado en herramientas discursivo-analíticas 
generadas desde la perspectiva metafuncional 
(Halliday, 1979; Halliday y Matthiessen, 2014).

Participantes
La población incluye a todos los estudiantes 
de la asignatura Competencias comunicati-
vas II, orientada a la alfabetización académica, 
que expone a los alumnos de todas las titula-
ciones de pregrado a la lectura y escritura de 
textos académicos argumentativos. Durante 
el primer semestre de 2020 la población era 
de 690 participantes, distribuidos en 23 gru-
pos con una ratio promedio de 30 estudiantes 
por profesor. Los participantes pertenecen a 
una universidad privada ubicada en la región 
Caribe de Colombia. Como puede verse en la 
Tabla 2, los informantes conforman un grupo 
heterogéneo por la alta diversidad en variables 
de contexto (estrato socioeconómico) y presa-
gio (edad y sexo).
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Tabla 2. Datos sociométricos de población y muestra

Sexo Edad Estrato socioeconómico
Masc. Fem. < 18 años 18 años > 18 años Bajo (1-2) Medio (3-4) Alto (5-6) Sin datos

Población 338 352 138 291 261 171 278 234 7

% población 48.99 51.01 20 42.17 37.83 24.78 40.29 33.91 1.01

Muestra 41 47 15 36 37 27 33 27 1

% muestra 46.59 53.41 17.05 40.91 42.05 30.68 37.50 30.68 1.14

Fuente: elaboración propia.

La Tabla 3 detalla un muestreo no-pro-
babilístico por conveniencia que incluye a 88 
participantes distribuidos en los tres grupos 
(30 alumnos en el grupo 12124 y 29 en cada uno 

de los grupos 12127 y 12128) asignados a uno de 
los profesores que imparten la asignatura. De 
los 88 participantes, 71 completaron la tarea de 
forma colaborativa, para un total de 19 textos.

Tabla 3. Distribución de la población y muestra en los grupos
Población Muestra Grupo 12124 Grupo 12127 Grupo 12128

Inscritos Participantes Inscritos Participantes Inscritos Participantes Inscritos Participantes

Total 690 88 71 30 23 29 26 29 22

% muestra 100 81 34 26 33 30 33 25

% población 100 13 10 4 3 4 4 4 3

Fuente: elaboración propia.

Instrumento de recogida de datos
Los datos primarios conformaron un archi-
vo de textos argumentativos entregados por 
los alumnos como parte del proceso de es-
critura conjunta. Los textos responden al es-
tímulo: “En la crisis sanitaria ocasionada por  
COVID-19, ¿los gobiernos deberían priorizar la 
protección de la economía o de la salud públi-
ca?”. El estudio analiza los textos resultantes 
de una tarea de composición de dos párrafos: 
uno de introducción y otro con un argumento 
completo, que incluye una razón y varios res-
paldos. Los dos párrafos que componen esta 
tarea integran los dos fragmentos iniciales de 
un TAA completo, típicamente compuesto por 
cinco párrafos (uno para la introducción, tres 
para el desarrollo de la argumentación y uno 
para la conclusión).

Procedimiento de recolección  
y análisis de datos
Como parte de la recogida de datos durante 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, en pri-
mera instancia se encargó la escritura de la ta-
rea. Los alumnos de cada grupo se reunieron 
en equipos de entre 3 y 5 participantes y cada 
equipo produjo, en soporte digital, un texto, 
para conformar un archivo con un total de 
19 textos. Así, en el grupo 12124 los 23 alum-
nos que presentaron la tarea se agruparon en 
7 equipos; en el grupo 12127 los 26 alumnos 
se agruparon en 7 equipos; y, por último, se 
constituyeron 5 equipos en los que se distri-
buyeron los 22 estudiantes del grupo 12128. En 
segundo lugar, se realizó la grabación de la re-
troalimentación docente, facilitada por el de-
sarrollo del curso en modalidad virtual, bajo 
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las condiciones de trabajo remoto motivado 
por la pandemia. El tercer paso consistió en la 
composición del archivo de textos, consistente 
en ordenar, limpiar y clasificar la producción 
de los estudiantes. En cuarto lugar, se revisa-
ron las anotaciones asincrónicas y los comen-
tarios in situ del docente a los estudiantes en 
las sesiones de retroalimentación. En esta 
etapa, los investigadores identificaron y selec-
cionaron en los textos los rasgos más repre-
sentativos señalados por el docente durante el 
proceso de retroalimentación. El quinto paso 
consistió en la clasificación de los rasgos desde 
el punto de vista metafuncional: ideacional, 
textual e interpersonal de la LSF desde los cri-
terios del estrato léxico gramatical expuestos 
en la Tabla 1. Esta clasificación sirvió como 
insumo principal para el diagnóstico de ne-
cesidades desde la perspectiva metafuncional 
mediante un análisis triangulado por parte de 
los investigadores. Las discusiones sostenidas 
por los investigadores revelaron un nivel de 
acuerdo óptimo con la clasificación metafun-
cional de las anotaciones del archivo de textos.

Resultados

De acuerdo con el propósito y el enfoque 
teórico del presente trabajo los resultados se 
agruparon en categorías metafuncionales en 
atención a los rasgos léxicos y gramaticales en 
los niveles ideacional, textual e interpersonal 
identificados en el archivo textual.

Necesidades de orden textual
El análisis de los textos argumentativos in-
dica que, aunque la apropiación de recursos 
cohesivos macrotextuales es generalmente 
adecuada, la elección de las temáticas a nivel 
microtextual plantea dificultades especia-
les. Los textos presentan una segmentación 
apropiada, lograda mediante conjunciones, 
oraciones de transición y otros recursos co-
hesivos; sin embargo, se evidencian inconsis-
tencias en la asignación de estatus textual a 
los elementos de naturaleza argumentativa y 
en la marcación ortográfica de dicho estatus 
mediante puntuación. Los textos reflejan difi-
cultad para articular un método de desarrollo 
textual acorde a propósitos discursivos distin-
tos a la exposición factual de información. El 
ejemplo 1 (Tabla 4), correspondiente a un pá-
rrafo de argumentación, ilustra este hallazgo.

Como puede verse, la elección de las te-
máticas demuestra una orientación exposi-
tiva enfocada en la explicación de relaciones 
causa-efecto, más que el desarrollo de un ar-
gumento acerca del manejo de la pandemia de 
COVID-19. Llama la atención que las cláusulas 
1.2, 1.3 y 1.4 presentan temas marcados, en los 
que elementos circunstanciales preceden al 
sujeto y con ello otorgan un énfasis poco mo-
tivado por el contexto discursivo. Elecciones 
temáticas de este tipo, recurrentes en el archi-
vo textual, ponen de manifiesto necesidades 
en torno a la comprensión del papel cohesio-
nador desempeñado por el sistema de tema 

Tabla 4. Necesidades respecto a las elecciones temáticas

(1) Tema Rema
(1.1) El nuevo coronavirus se propaga principalmente por contacto directo (1 metro o 3 pies) con 

una persona infectada cuando tose o estornuda, o por contacto con sus 
gotículas respiratorias (saliva o secreciones nasales),

(1.2) debido a su alta tasa de contagio 
e importante tasa de fatalidad,

ha sido necesaria la aplicación del aislamiento social y la minimización 
del contacto para prevenir el contagio de esta enfermedad,

(1.3) a partir del hecho de que es nece-
sario evitar las aglomeraciones,

la productividad en los países se ha visto afectada, causando una 
recesión en la economía, una crisis en la bolsa de valores de Nueva York 
y una fuerte caída del precio del petróleo,

(1.4) ante esta situación, a los gobiernos se les ha planteado un dilema, proteger la salud pública 
o no dejar caer la economía de los países.

Fuente: elaboración propia.
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en el desarrollo de propósitos discursivos. Es 
necesario desarrollar conciencia acerca de la 
naturaleza estratégica de la elección de las te-
máticas a fin de que éstas puedan ser desple-
gadas de manera más intencionada, según el 
propósito en cuestión.

Otra necesidad que se desprende del análi-
sis de las elecciones textuales tiene que ver con 
la marcación ortográfica del estatus temático 
de las cláusulas. Como demuestran los ejem-
plos del 2 al 5 (transcritos fielmente en la Tabla 
5), los escritos muestran escasa conciencia de 
las marcas textuales y fonológicas que indican 
la finalización de cláusulas y la presencia de 
elementos clausulares incrustados. Lejos de 
representar una necesidad en sí mismo, el es-
caso control de recursos para la marcación or-
tográfica de cláusulas parece ser sintomático 
de vacíos más profundos en la comprensión de  
la cláusula como unidad de realización  
de significado. Este hecho se manifiesta en 

elecciones como las subrayadas en los ejem-
plos 2.2 y 3.2, en donde los estudiantes mar-
can con punto seguido cláusulas que inician 
con los elementos pronominales “lo que” y “lo 
cual”, un claro indicador de su estatus textual 
de elementos incrustados no independientes. 
El ejemplo 4.2 asigna estatus temático a una 
cláusula dependiente marcada mediante la 
conjunción subordinante “aunque”, lo cual 
indica conciencia limitada del funcionamien-
to de los complejos clausulares como mensaje. 
El ejemplo 5 (Tabla 5) presenta una secuencia 
de mensajes realizada como complejo clau-
sular, a pesar del estatus independiente de las 
cláusulas 5.2, 5.3 y 5.4. Elecciones textuales de 
este tipo repercuten en la legibilidad de los 
textos, ya que dan la impresión de ser comple-
jos clausulares demasiado largos, parecidos 
a los que caracterizan al habla informal, y al 
hacerse una marcación poco efectiva de las 
unidades constitutivas del texto.

Tabla 5. Necesidades respecto a la marcación ortográfica

(2) Tema Rema
(2.1) para tomar la decisión de decretar un régimen estricto de aislamiento social a través del 

confinamiento obligatorio de la población en sus casas, así como la prohibi-
ción de apertura de espacios públicos, empresas, establecimientos de comer-
cio, servicios educativos, entre otros muchos.

(2.2) Lo que lógicamente conlleva un dilema entre la salud pública o la economía.

(3) Tema Rema
(3.1) solamente entre 10 y 15% tiene el aislamiento adecuado como para atender pacientes de COVID-19 

severo.

(3.2) Lo cual significa, que en el país sólo habría alrededor de 750 camas para manejar 
pacientes con coronavirus.

(4) Tema Rema
(4.1) Como consecuencia

de esto
los gobiernos se han visto en la tarea de decidir si se debe priorizar la salud 
pública o la economía del Estado.

(4.2) Aunque lo apropiado sería velar por la salud y la vida de las personas, asegurando así que el número 
de muertes sea menor a los daños económicos que se puedan generar.

(5) Tema Rema
(5.1) el 19 de enero se detectaron otros casos en Beijing y Guangdong,

(5.2) esto hizo que comenzaran a tomar medidas

(5.3) como por ejemplo, Italia decretó cuarentena en parte del norte del país,

(5.4) así llegó a Corea del Sur o Irán, entre otros países.
Fuente: elaboración propia.
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En referencia a la cohesión, se destaca que, 
aunque las elecciones cohesivas a nivel ma-
crotextual resultan generalmente apropiadas, 
las decisiones léxicas para el establecimiento 
de relaciones lógicas entre cláusulas a menudo 
entorpecen el flujo de significados en las uni-
dades retóricas. Esta necesidad se hace más 
patente en la introducción, puesto que ese 
apartado exige la articulación de complejas 
secuencias inductivas y deductivas entre fases 
textuales. La transición hacia el enunciado de 

tesis, por su parte, a menudo requiere de la 
presentación de antítesis o controversias, las 
cuales resaltan la disputa entre las tesis a de-
fender. Un hallazgo recurrente en este contex-
to es lo que se denomina “falso contraste”, que 
es cuando se marca una oposición entre fases 
sin que la información resulte realmente con-
tradictoria. El ejemplo 6 (Tabla 6) muestra el 
falso contraste establecido entre la existencia 
de un debate (cláusula 6.2) y el enunciado de la 
tesis (cláusula 6.3):

Tabla 6. Necesidades respecto a las relaciones lógicas entre fases textuales

(6) Tema Rema
(6.1) El COVID-19 ha traído consecuencias alrededor de una gran cantidad de países,

(6.2) y se ha creado un debate donde se encuentran quienes consideran que se debería 
priorizar la economía.

(6.3) Sin embargo, los líderes de 
los países

deberían priorizar la salud por encima de la economía.

Fuente: elaboración propia.

Otro hallazgo relacionado con la marca-
ción cohesiva se refiere a la falta de continui-
dad lógica entre el contenido de las unidades 
retóricas, denotado por el uso inapropiado de 
conjunciones. La consistencia lógica en los 
textos revisados a menudo se ve comprome-
tida por el uso de conjunciones inadecuadas 
que oscurecen los significados en el desarrollo 
de la argumentación. Un hallazgo común en 

este sentido es el uso de conjunciones adver-
sativas en casos que requieren conjunciones 
de referencia. La Tabla 7 muestra la inconsis-
tencia lógica que resulta de ligar el ejemplo 7.1 
con el ejemplo 7.2 mediante una conjunción 
concesiva (sin embargo), que se resuelve me-
diante la sustitución por una conjunción de 
referencia, como por lo anterior:

Tabla 7. Necesidades respecto al uso de conjunciones

(7) Tema Rema
(7.1) Basándose en un 

estudio hecho por el 
Instituto Tecnológico de 
Massachusetts,

se afirma que las disposiciones sanitarias son un factor central que evita a 
largo plazo la depresión de la economía.

(7.2) Sin embargo, los jefes de 
gobiernos

deben guiarse por la máxima de proteger la salud e implementar medidas 
acertadas para fortalecer los sistemas de salud que se están viendo vulnerables 
ante esta situación.

Fuente: elaboración propia.

Las necesidades identificadas dentro de 
la metafunción textual se refieren, pues, a la 
marcación del estatus textual y cohesivo en las 

cláusulas y complejos clausulares al interior de 
unidades retóricas. Se requiere promover entre 
los estudiantes conciencia de la cláusula como 
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unidad de realización de significado, así como 
de su potencial para empacar información me-
diante cláusulas anidadas y para articular rela-
ciones lógicas dentro de complejos clausulares. 
Es preciso, asimismo, promover conciencia de 
las relaciones lógico-semánticas existentes en-
tre fases textuales y de los recursos cohesivos 
adecuados para su marcación.

Necesidades de orden ideacional
Las necesidades relacionadas con la meta-
función experiencial hacen referencia a la 

ampliación de repertorios semióticos para la 
representación de participantes, procesos y 
circunstancias en campos especializados. La 
complejización mediante cláusulas no finitas 
de tipo infinitivo —así como de gerundios— 
orientados a la expansión temporal y causal 
resulta especialmente marcada en el corpus. 
Este tipo de elecciones prevalece incluso 
cuando el contexto discursivo favorece el uso 
de nominalizaciones. Los ejemplos 8 y 9 (Ta-
bla 8) ilustran este punto:

Tabla 8. Necesidades respecto a la representación de la experiencia

(8)
(8.1) || Esto se debe a los problemas [[[que tienen los sistemas de salud a nivel mundial

[[al momento de brindar una atención oportuna a los contagiados por el virus]] ]]]. ||

(9)
(9.1) || Un motivo [[[que se debe tener en cuenta [[al momento de estudiar al virus Covid-19]] ]]] es su velocidad 

de propagación. ||
Fuente: elaboración propia.

Llama la atención en los ejemplos 8 y 9 el 
uso de cláusulas con la construcción al + infi-
nitivo (y las variantes frasales al momento de 
+ infinitivo y a la hora de + infinitivo). El uso 
de esta construcción parece poco motivado 
por razones discursivas puesto que, según 
Torres (2006), su empleo está funcionalmente 
asociado a la cotemporalidad y la secuencia-
lidad, nociones que no están en juego en los 
ejemplos citados. El uso de nominalizaciones 
pareciera estar aún fuera del repertorio léxico-
gramatical de los estudiantes. En este sentido, 
se produce una mejor adecuación al contexto 
si se sustituye “al momento de brindar” por “en 
la provisión de”, que daría como resultado la si-
guiente oración: “Esto se debe a problemas que 
tienen los sistemas de salud a nivel mundial en 
la provisión de una atención oportuna”. Igual 

sucede si se sustituye “al momento de estudiar” 
por “en el estudio de”, de modo que resulta “Un 
motivo que se debe tener en cuenta en el estu-
dio del virus es su velocidad de propagación.

Otro recurso que refleja la necesidad de 
apropiación de recursos nominales es la con-
catenación iterativa de cláusulas no finitas, 
tanto de tipo infinitivo como de gerundios. 
Este uso se refleja principalmente en la ex-
presión de relaciones lógicas de causalidad 
y propósito, el cual lleva a instancias de alta 
complejidad sintáctica como las ilustradas en 
los ejemplos 10 y 11 (Tabla 9). El ejemplo 10 es 
particularmente ilustrativo al incluir una se-
cuencia compleja de cláusulas no finitas que 
dificulta la legibilidad del texto y que, como 
se señaló en ejemplos anteriores, parece poco 
motivada por el contexto discursivo.



Perfiles Educativos  |  vol. XLV, núm. 179, 2023  |  IISUE-UNAM  |  DOI: https://doi.org/10.22201/iisue.24486167e.2023.179.60705
A. Holgueras-Galán, J.D. Guerra-Lyons y N. Rosado-Mendinueta | La argumentación escrita al inicio de la carrera104

Tabla 9. Necesidades respecto a la concatenación iterativa de cláusulas no finitas

(10)  
(10.1) Estados Unidos superó la marca de 50 mil infectados sin ninguna orden nacional para [10.b] reducir las 

actividades esenciales,

(10.2) sumado a esto el optimismo exagerado del presidente Donald Trump al mantener los aeropuertos y empre-
sas del país en estados normales de producción y servicio, 

(10.3) contribuyendo a que la tasa de contagios entre compatriotas se dé de manera exponencial, todo para [10.d] 
solventar la economía del país ante todo.

(11)  
(11.1) Sin embargo, las consecuencias han sido nefastas,

(11.2) empeorando la situación, 

(11.3) sumando miles de muertos a causa del virus.
Fuente: elaboración propia.

La complejización de grupos verbales es 
otra estrategia empleada para incluir infor-
mación en la cláusula. Usos atípicos, como 
el complejo verbal en el ejemplo 11, reflejan 
lo que podría interpretarse como una transi-
ción hacia la densificación a nivel de grupos y 
frases; no obstante, el empleo de este recurso 
no es tan sistemático como la construcción 
descrita de secuencias con cláusulas no fini-
tas, y se trata de un recurso aislado dentro del 

repertorio de estrategias de transición hacia la 
complejidad nominal.

Tal y como revela el ejemplo 12 (Tabla 10), 
la transición hacia el uso de recursos de com-
plejización nominal parece estar precedida 
por estrategias de empaque de información 
ligadas a la complejidad sintáctica, principal-
mente mediante complejos de cláusulas no fi-
nitas y, en menor medida, complejos verbales.

Tabla 10. Necesidades respecto a la complejidad sintáctica en el flujo de información

(12)  
(12.1) Se evidencia entonces cómo el presidente Trump permanece sin lograr coordinar medidas de alcance nacional

(12.2) y, cuando lo logra,

(12.3) parece demasiado tarde,

(12.4) por ejemplo Italia cerró todas sus escuelas el 4 de marzo

(12.5) y blindó el país 

(12.6) cuando tenían menos de 10 mil casos.
Fuente: elaboración propia.

Necesidades de orden interpersonal
El análisis del archivo textual sugiere una 
apropiación adecuada de recursos discursivos 
y de convenciones para establecer el diálogo 
de voces en los textos. Se plantean, no obstan-
te, necesidades referidas a la diversificación 
de repertorios para la expresión de posturas 

actitudinales y para la atribución apropiada 
de fuentes.

El repertorio léxico de los estudiantes para 
la expresión de posturas actitudinales, que 
forma parte del sistema de actitud (Martin 
y White, 2005) es limitado, debido a que de-
pende de un rango reducido de valoraciones 
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de carácter general. Se observa un uso gene-
ralizado de ciertas valoraciones en contextos 
discursivos que ameritan la selección de op-
ciones más precisas. Uno de los términos más 
hallados en la realización de juicios de valor 
es “importante”, del cual se seleccionaron va-
rios ejemplos (13 y 14 en la Tabla 11) para ilus-
trar el margen de mejora en la conformación 
de valoraciones con alta carga semántica. De 

este modo, importante podría sustituirse por 
costoso en el ejemplo (13.2); y por eficiente en 
el ejemplo (14). Las dos alternativas propuestas 
no son intercambiables entre sí sin compro-
meter el significado, de forma que no se trata 
simplemente de sustituir con sinónimos váli-
dos, sino de utilizar valoraciones precisas que 
expresen sutilezas actitudinales pertinentes 
en cada entorno textual.

Tabla 11. Necesidades respecto a la carga semántica de las valoraciones

(13)
(13.1) El segundo es la falta de liderazgo en los Estados Unidos,

(13.2) pues mientras este país cuenta con el sistema médico y de investigación más importante del mundo,

(13.3) la administración del presidente Trump se ha enfocado en mantener el virus fuera del país.

(14)
(14.1) Independiente a los anteriores factores el pilar más importante para combatir esta enfermedad es la 

prevención.
Fuente: elaboración propia.

Además de la necesidad de afinar la pre-
cisión de repertorios léxicos valorativos, la 
revisión del corpus TAA plantea la necesidad 
de fortalecer las habilidades para la atribución 
de voces autorales. Las elecciones de los es-
tudiantes al atribuir a fuentes externas a me-
nudo carecen de la precisión demandada por 
los registros académicos, de manera que se 
adjudican proposiciones a fuentes indetermi-
nadas (estudios, investigaciones) o se reclama la 

autoría de información citada de otros auto-
res. Esto se observa en la Tabla 12: por un lado, 
el ejemplo 15 explicita la aplicación inconsis-
tente de una norma o estilo de citación dado 
que, dentro de un texto, el mismo tipo de cita 
se plasma con fórmulas diferentes; por otro 
lado, el ejemplo 16 evidencia la utilización de 
un término en plural (informes, investigacio-
nes) que difumina la autoría y dificulta ras-
trear el origen de la información.

Tabla 12. Necesidades respecto a la atribución de autoría

(15)
(15.1) Como lo menciona de Figueroa et al. 2020, “el Covid-19 es una enfermedad sin tratamiento farmacológico 

específico y con unos mecanismos de transmisibilidad y letalidad poco conocidos”.

(15.2) Si los gobiernos deciden priorizar la economía,

(15.3) esto supondría que gracias al poco conocimiento que se tiene del virus,

(15.4) una posible cura tomará más tiempo en desarrollarse, según Valentín, E, et al. 2020.

(16)
(16.1) Según informes, la mayoría de los pacientes fallecidos tenían una edad promedio de 56 años,

(16.2) y en gran parte padecían otras enfermedades (cardíacas, accidente cerebrovascular, diabetes, etc.) que 
tenían haberlos hecho más vulnerables al virus.

Fuente: elaboración propia.
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Las necesidades asociadas a la metafun-
ción interpersonal se relacionan, entonces, 
con dos rasgos: por un lado, el limitado rango 
y precisión de repertorios léxicos para la ex-
presión de posturas evaluativas, que deman-
da una selección de términos con mayor carga 
semántica que valoraciones como importante 
o mejor; por otro lado, con la apropiación gra-
dual de elementos valorativos que permiten 
integrar identidades académicas en el propio 
discurso y dialogar con ellas.

Discusión y recomendaciones 
pedagógicas

El análisis de textos ATJ referido por la pers-
pectiva metafuncional apunta a un abordaje 
integral de las necesidades de alfabetización 
académica en el inicio de la carrera, periodo 
que expone a los ingresantes a formas de re-
presentación de la experiencia, negociación de 
identidades y prácticas discursivas distintas a 
las habituales en contextos cotidianos y esco-
lares (Aull, 2015; Benítez et al., 2018). Respecto a 
los rasgos textuales, los resultados apuntan en 
la misma dirección que Crompton (2004) y Mi-
ller y Pessoa (2016) en relación con las dificul-
tades para el logro de progresión temática. Las 
dificultades de tematización se reflejan en in-
consistencias en la marcación ortográfica y en 
la tendencia a concatenar múltiples cláusulas 
subordinadas, prácticas que sugieren transfe-
rencia de estrategias discursivas propias de los 
registros orales, caracterizados por complejos 
clausulares de gran extensión (Halliday, 1998; 
Halliday y Matthiessen, 2014). Ante ello, se 
pone de manifiesto la necesidad de incorporar 
actividades que promuevan la familiarización 
con diversos esquemas de progresión temáti-
ca, incluyendo esquemas lineales, constantes y 
de tema-hipertema (Fries, 1995).

La intervención pedagógica debe orien-
tarse a generar conciencia sobre diversos 
métodos de desarrollo textual según los pro-
pósitos semióticos en cuestión, al incorporar 
de forma incremental tareas que involucren 

su combinación. En este sentido, este trabajo 
concuerda con el propósito de que los estu-
diantes descubran que “lo normal es la hibri-
dación entre los tres tipos que se combinan 
de forma que cada texto tenga un esquema de 
progresión temático-remático característico” 
(Borreguero, 2003: 33).

Las necesidades asociadas a la metafun-
ción ideacional se centran en la construcción 
de la experiencia en torno a eventos y secuen-
cias de actividad. Un aspecto clave desde el 
punto de vista del desarrollo de la escritura 
académica se refiere a la transición de la com-
plejidad sintáctica mediante subordinación y 
articulación de complejos clausulares, hacia la 
complejidad nominal mediante el uso de no-
minalizaciones (Ortega, 2003; Ortega e Iberri-
Shea, 2005; Bulté y Housen, 2014). La escritura 
de los estudiantes refleja aún una marcada 
preferencia por recursos de complejidad sin-
táctica y una apropiación relativamente limi-
tada de recursos para la complejidad nominal. 
En palabras de Halliday (1998), los estudiantes 
optan más por una representación dinámica 
de la experiencia mediante recursos verbales 
que por una representación sinóptica me-
diante recursos nominales.

El uso de secuencias complejas de cláusulas 
no finitas que dificulta la legibilidad del texto 
parece poco motivado por el contexto discur-
sivo. Se pone así en evidencia la ya mencionada 
preferencia de los aprendices por la concepción 
de la experiencia desde lo que Martin y Rose 
(2008) denominan “secuencias de actividad”, 
en las que prevalece la realización congruente 
de participantes y circunstancias. Cabe notar, 
sin embargo, que el uso de cláusulas finitas po-
dría representar un estadio previo al desarro-
llo de la complejidad nominal, como han ob-
servado Bulté y Housen (2014). Es posible que, 
con la participación continuada en tareas de 
lectura y escritura académica, los aprendices 
lleguen a “saturar” la estrategia de construir se-
cuencias con cláusulas no finitas y se apropien 
de la nominalización como una estrategia más 
eficiente para reunir información.
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Estudios previos (Meneses y Ow, 2016; 
Menke y Strawbridge, 2019; Kuiken y Vedder, 
2019) han llegado a conclusiones similares en 
contextos de inicio de carrera al señalar la es-
critura durante este periodo formativo como 
fase intermedia en la transición hacia la com-
plejidad nominal propia de la alfabetización 
avanzada (Bulté y Housen, 2014). Los hallaz-
gos aquí reportados sugieren que la escritura 
académica inicial en contextos hispanoha-
blantes se sirve especialmente de complejos 
clausulares con cláusulas no finitas como es-
trategia de transición hacia recursos de com-
plejidad nominal.

Al inicio de la carrera los estudiantes re-
quieren tareas que desarrollen su concien-
cia de la posibilidad de realizar significados 
mediante nominalizaciones y otros recursos 
incongruentes. La preferencia por complejos 
clausulares intrincados, que sugiere transfe-
rencia de estrategias discursivas propias de 
la oralidad a contextos de escritura académi-
ca, precisa de estrategias instruccionales que 
permitan reconocer la naturaleza sinóptica 
propia de la representación de la experiencia 
en registros escritos académicos. El abordaje 
pedagógico de estas necesidades implica la in-
corporación de tareas de construcción guia-
da (Martin y Dreyfus, 2015) que involucren la 
articulación de grupos nominales mediante 
nominalización y anidamiento de cláusulas, 
según los requerimientos del contexto discur-
sivo. Otra estrategia pedagógica potencial-
mente útil consiste en disponer actividades 
de reescritura que apunten a la sustitución de 
grupos léxicos verbales por grupos nomina-
les, como se ilustra en Benítez et al., (2021). En 
este proceso, las metáforas gramaticales cons-
truyen grupos léxicos nominales que, ubica-
dos al inicio o al final del enunciado, disminu-
yen su complejidad sintáctica al desmontar la 
cláusula subordinada original. El objetivo, en 
consonancia con Mohan y Beckett (2003), es 
promover la transición de formas gramatica-
les congruentes hacia formas incongruentes 
basadas en la metáfora gramatical.

En relación con los rasgos interpersonales, 
los hallazgos coinciden con estudios como los 
de Aull y Lancaster (2014) y Castro y Sánchez 
(2013), que asocian la escritura al inicio de la 
carrera con la apropiación gradual de ele-
mentos valorativos que refieren a identidades 
académicas. La argumentación en contextos 
académicos exige la expresión de actitudes y 
la integración de voces autorales en la articu-
lación de posturas evaluativas sobre aspectos 
específicos (Hunston y Thompson, 2000; Wu 
y Allison, 2005). A pesar de tratarse de una eta-
pa inicial de exposición al registro académico, 
se aprecian estrategias interpersonales para 
expresar la adhesión o rechazo a voces auto-
rales y para matizar posturas evaluativas pro-
pias mediante atenuación y realce, tal y como 
sostienen Martin y White (2005). La concien-
cia de la argumentación académica como una 
conversación en el sentido bajtiniano parece 
surgir desde etapas tempranas de la socializa-
ción académica (Aull y Lancaster, 2014).

La atribución es un recurso dialógico com-
plejo que demanda equilibrio entre el recono-
cimiento de fuentes externas y la adjudicación 
de las proposiciones a una voz propia (Hood, 
2010; 2017). Encontramos que más que denotar 
vacíos en el uso de convenciones de citación o 
el uso deliberado de estrategias de plagio (Li y 
Casanave, 2012; Pecorari, 2013), las elecciones 
de los estudiantes manifiestan estados transi-
cionales de construcción de identidades como 
escritores académicos en formación. La cita de 
fuentes indeterminadas y el no reconocimien-
to de voces constituyen estrategias para lograr 
legitimidad en contextos académicos cuyas ex-
pectativas en cuanto a dialogicidad son marca-
damente diferentes a las de los contextos de la 
cotidianidad y la escolaridad.

El factor distintivo en contextos hispano-
hablantes parece referirse al limitado rango y 
precisión de repertorios léxicos para la evalua-
ción. Es posible que esta necesidad esté unida 
a la ausencia del otro, de un lector ideal que 
impulse procesos de significación interper-
sonal (Martin y White, 2005). La conciencia 
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tenor facilita la legitimación de la voz autoral 
propia, precondición para el despliegue de 
elecciones valorativas más variadas y precisas 
(Ho y Li, 2018). Son recomendables, por lo tan-
to, actividades orientadas a la ampliación de 
repertorios interpersonales mediante la con-
textualización de recursos valorativos asocia-
dos a la dimensión evaluativa que Martin y 
White (2005) llaman “valoración” (valuation). 
Esta dimensión, que incluye evaluaciones de 
importancia, relevancia, originalidad y uti-
lidad, es la más ampliamente representada 
en registros académicos (Hood, 2017) y la de 
mayor elaboración léxica. No se trata simple-
mente de ofrecer listados de palabras o de pro-
mover el uso de sinónimos, sino de propiciar 
la conciencia de recursos valorativos diversos 
en contextos discursivos específicos.

Si bien la argumentación figura como 
un género recurrente en múltiples contex-
tos disciplinares y niveles formativos (Wu, 
2007; Newell et al., 2011; Moreno-Fontalvo, 
2020; Lizama, 2020), otros géneros como las 
explicaciones y los reportes son de frecuente 
circulación a lo largo del currículo universi-
tario (Dreyfus et al., 2015; Benítez et al., 2018) 
y plantean dificultades específicas que exigen 
abordajes pedagógicos diferentes. Asimismo, 
es preciso identificar las exigencias de la argu-
mentación propias de cada contexto discipli-
nar. Como indican Pessoa et al. (2018) y Rayas  
y Méndez-Puga (2017), el propósito social in-
herente a la argumentación se expresa me-
diante repertorios lingüísticos distintos según 
la estructura de conocimiento de la disciplina 
en cuestión. Es preciso, por último, anotar que 
el análisis de necesidades bajo la perspectiva 
metafuncional es de naturaleza logocéntrica y 
toma la producción textual como eje para el 
diagnóstico de dificultades de naturaleza lin-
güística. El análisis metafuncional no abarca 
necesidades afectivas, socioeconómicas y psi-
cosociales que precisan de aproximaciones 
institucionales más amplias y que pudieran, 
de manera indirecta, incidir en el desarrollo 
lingüístico de los universitarios.

Conclusiones

El presente estudio analiza las necesidades 
formativas de los estudiantes de primer in-
greso alrededor de la escritura de textos ATJ 
desde la dimensión sistémico-funcional de 
metafunción. De esta manera, su utilidad se 
ilustra en el reconocimiento de los aspectos 
léxico gramaticales en los niveles ideacional, 
interpersonal y textual que caracterizan la 
escritura de estudiantes de primer ingreso. 
Nuestro trabajo subraya el valor de la pers-
pectiva metafuncional en el análisis de las 
necesidades instruccionales en escritura aca-
démica de los ingresantes universitarios. La 
orientación analítico-discursiva subyacente 
al diagnóstico propuesto realza su potencial 
para guiar procesos de intervención pedagó-
gica y retroalimentación basados en datos au-
ténticos de producción textual estudiantil. El 
fomento de las habilidades de escritura sólo es 
posible si se enraíza en el contexto curricular, 
caracterizado por los vínculos sistemáticos 
entre los niveles y las progresiones cuidadosa-
mente elaboradas de los textos, los materiales 
didácticos y las tareas. Es preciso, entonces, 
crear oportunidades curriculares para garan-
tizar la expansión de las capacidades de crea-
ción de significados hacia niveles superiores.

Este trabajo no persigue establecer gene-
ralizaciones sobre los rasgos de la escritura de 
estudiantes de primer ingreso; sin embargo, 
supone un punto de partida para investiga-
ciones con aparatos metodológicos comple-
mentarios que ofrezcan otras miradas sobre 
las características de los textos de estudian-
tes en este nivel. Futuras investigaciones po-
drían utilizar la perspectiva metafuncional 
para extender el análisis de las necesidades 
de aprendizaje en escritura argumentativa a 
contextos disciplinares específicos y a niveles 
avanzados de alfabetización académica. Aun-
que la perspectiva metafuncional asumida se 
inclina por un diagnóstico multidimensional 
de las necesidades de escritura académica en 
contextos de inicio de carrera, también es 
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válido proponer que investigaciones sucesivas 
exploren las necesidades asociadas a registros 
académicos distintos al argumentativo y a en-
tornos de enseñanza disciplinar.

La perspectiva metafuncional adoptada 
en este trabajo posibilita un análisis contex-
tualizado de las necesidades de aprendizaje en 
la alfabetización académica inicial mediante 
la identificación de las estrategias transicio-
nales evidentes en la producción textual de los 
aprendices. En la metafunción ideacional des-
taca la preferencia por complejos de cláusulas 
no finitas como estrategia de empaque de in-
formación de probable rol transicional hacia 

recursos de nominalización, al igual que la 
dificultad para marcar relaciones de causali-
dad entre unidades retóricas. En lo interper-
sonal, se recalca la necesidad de ampliar los 
repertorios valorativos para la expresión de 
posturas actitudinales y de afinar la precisión 
de las elecciones evaluativas según el contexto 
discursivo. Finalmente, en lo textual, se resal-
ta la necesidad de fortalecer la conciencia de 
los métodos de desarrollo característicos del 
género argumentativo y de los marcadores 
textuales que indican los límites de unida-
des léxico-gramaticales, como la cláusula y el 
complejo clausular.
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