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Resumen
Este trabajo tiene como objetivo central caracterizar el discurso académico oral en videos 
didácticos en inglés. Definimos al video didáctico como el material audiovisual elaborado 
por especialistas de un campo disciplinar con fines de enseñanza y difundido a través de 
internet. En este trabajo se analizará un corpus de cuatro videos en inglés sobre temas 
específicos de ingeniería. El estudio se centra en el discurso oral académico y contem-
pla, por un lado, una descripción del video didáctico desde la perspectiva del análisis de 
género discursivo y, por otro lado, una descripción y análisis de los recursos lingüísticos 
que los caracterizan, en particular con relación a las estrategias didácticas del docente.

Palabras clave: discurso académico oral, aspectos lingüísticos, enseñanza de lenguas 
extranjeras, estrategias didácticas
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Abstract
The aim of this study is to describe oral academic discourse on the basis of the analysis of 
educational videos in English. Educational videos can be defined as audiovisual material 
specially designed by an expert on a given disciplinary field, which is intended to teach 
a specific topic and which is published on the internet. Four educational videos related 
to specific engineering topics were selected and analyzed. This study focuses on oral aca-
demic discourse and it includes not only the description of educational videos in terms of 
genre analysis, but also an analysis and discussion of the linguistic resources typically 
selected in this kind of oral production.

Key words: oral academic discourse, linguistic aspects, foreign language teaching, 
pedagogic strategies

Introducción

Este trabajo se enmarca en 
el proyecto de investigación 
Diferencias y puntos de con-

tacto entre el discurso didáctico oral y 
el escrito en francés e inglés y su vin-
culación con la enseñanza de lenguas 
extranjeras en la universidad de la 
Facultad de Lenguas, Universidad Na-
cional del Comahue (UNCo), cuyo obje-
tivo central es caracterizar a nivel del 
léxico y de la sintaxis, géneros orales 
y escritos propios del ámbito académi-
co. El propósito de este trabajo en par-
ticular es describir y analizar cuatro 
videos didácticos en inglés del campo 
disciplinar de las ingenierías que han 
sido diseñados y elaborados por docen-
tes especialistas con fines de enseñan-
za y difundidos a través de internet. 
En esta investigación nos proponemos 
abordar aquellos elementos sintácticos 
y morfosintácticos que resultan signi-
ficativos respecto de las estrategias di-
dácticas del docente.

El interés de este estudio surge a 
partir de observar algunos cambios en 
las necesidades de los estudiantes que 
asisten a nuestros cursos de enseñanza 
de lenguas extranjeras con propósitos 
específicos en las carreras que se dictan 
en la Universidad Nacional del Coma-
hue, Argentina. Estos cambios se de-
ben fundamentalmente a la necesidad 
de ampliar el conocimiento del idioma 
inglés a habilidades relacionadas con 
la comunicación oral en virtud de las 
nuevas ofertas académicas como lo son 
las becas y las pasantías en el extranje-
ro. Ante esta nueva realidad académi-
ca, nos hemos planteado hacer algunas 
modificaciones en el enfoque metodoló-
gico y los contenidos de nuestros pro-
gramas centrados algunos años atrás 
en desarrollar solo una competencia 
lingüística, la lectura. Asimismo, como 
docentes de una universidad pública, 
consideramos que un cambio en la me-
todología iría a la par con el concepto 
de democratización del conocimiento, 
en el sentido de que un conocimiento 
más amplio del idioma podría atenuar 
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las desigualdades entre los estudian-
tes universitarios quienes manifiestan 
niveles muy diversos de formación en 
lenguas extranjeras.

Cabe señalar, además, que el pre-
sente trabajo está también motivado 
por el interés en profundizar el estu-
dio del discurso académico oral que ha 
sido menos explorado respecto del dis-
curso académico escrito, ampliamente 
estudiado, sobre todo, en relación con 
los artículos de investigación y textos 
expositivo-explicativos para la ense-
ñanza. Y, si bien puede afirmarse que 
el género académico escrito y el género 
académico oral comparten ciertos cri-
terios protocolares relacionados con el 
mismo propósito de comunicación que 
es el de transmitir conocimiento, el he-
cho de recurrir a modalidades de comu-
nicación diferentes (oralidad-escritura) 
hace que la demanda de recursos lin-
güísticos y discursivos sea diferente y 
de ahí nuestro interés en estudiar los 
puntos de contacto y diferencias entre 
los subgéneros seleccionados.

Otro aspecto a destacar y que atañe 
a este trabajo en particular tiene que 
ver con el hecho de que los discursos 
orales se han ido adaptando a los con-
textos digitales actuales, por lo que un 
estudio pormenorizado de las carac-
terísticas textuales y lingüísticas de 
los videos didácticos, no solo nos per-
mitirá ampliar el estudio de géneros 
académicos científicos orales sino que 
nos permitirá avanzar en el diseño de 
lineamientos de nuevas propuestas di-
dácticas que favorezcan la competencia 
genérica en el ámbito académico.

Los ejes de este trabajo giran en 
torno a dos cuestiones esenciales; por 
un lado, determinar los rasgos a nivel 
textual y lingüístico que caracterizan 
al video didáctico en inglés en el marco 

del análisis de géneros y, por otro lado, 
abordar la vinculación de tales rasgos 
lingüísticos con las estrategias didácti-
cas de los docentes que los producen. 
En otras palabras, esta investigación 
busca seleccionar aquellos rasgos sin-
tácticos y morfo-sintácticos que resul-
tan relevantes para su tratamiento en 
los cursos de inglés como lengua ex-
tranjera (LE) en la universidad y que 
deberían ser contemplados en los con-
tenidos de los programas de enseñanza.

Respecto de la primera cuestión, 
adoptamos el modelo de tipologías tex-
tuales de dimensiones múltiples de 
Ciapuscio y Kuguel (2002), enmarcado 
dentro de la lingüística textual, a par-
tir del cual caracterizamos los textos 
del corpus de análisis en cuatro nive-
les o dimensiones: nivel funcional, si-
tuacional, del contenido semántico y 
formal. Estos niveles o dimensiones 
nos permitieron detallar aspectos tales 
como la función del texto, los interlo-
cutores, la selección léxico-semántica y 
sintáctica, entre otros.

En cuanto a la caracterización a 
nivel sintáctico y morfo-sintáctico del 
corpus, se tomaron como referencia los 
resultados de la investigación de Car-
ter-Thomas y Rowley-Jolivet (2001) en 
la que las autoras establecen las dife-
rencias y similitudes entre dos géneros 
académicos emparentados, la ponencia 
en congreso y el artículo escrito publi-
cado en actas, en cuanto a la presen-
cia de las estructuras sintácticas que 
tienen efectos sobre la distribución de 
la información. Nuestro análisis in-
corporó, además, una aproximación a 
la utilización de pronombres persona-
les, un punto destacado en los estudios 
contrastivos de género, tal como se 
observa en la literatura (Biber, 2006; 
Hyland, 2001). Y finalmente, haremos 
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una breve referencia a los elementos 
deícticos que se utilizan en este género 
característicamente multimodal. Este 
trabajo tuvo un carácter esencialmen-
te exploratorio y cualitativo. Los datos 
fueron igualmente cuantificados, a los 
fines de poder establecer tendencias 
más claras respecto de los elementos 
lingüísticos seleccionados.

Estado de la cuestión

Para el análisis propuesto aquí, 
partimos de la noción clásica de género 
de Bajtín (1982) quien concibe al gé-
nero como la expresión discursiva de 
las prácticas sociales que se dan en un 
tiempo y lugar particular. Según esta 
concepción, cada esfera de la actividad 
humana está relacionada con el uso 
de la lengua, y a su vez, estos ámbitos 
particulares elaboran y organizan sus 
discursos en conjuntos de enunciados 
relativamente estables conocidos como 
géneros discursivos. Por su parte, den-
tro de la lingüística aplicada y en el 
marco de lo que se conoce como Aná-
lisis de Género, Swales (1990) y Bha-
tia (1993) desarrollan este concepto en 
relación con la enseñanza del Inglés 
con Fines Específicos y lo definen como 
aquel acontecimiento específico de co-
municación que es reconocido por una 
comunidad de hablantes, que tiene un 
objeto comunicativo definido y respon-
de a una estructura protocolar básica. 
Estos trabajos pioneros, entre otros, 
dieron lugar a un vasto desarrollo de 
la investigación tanto en la caracteri-
zación de géneros en sí, como respecto 
de los distintos elementos conceptuales 
que se relacionan con ellos.

En efecto, el concepto de comuni-
dad de hablantes nos remite a la noción 

de textos especializados, foco de nues-
tro análisis, que hace referencia a los 
textos producidos en el ámbito de un 
campo disciplinar específico. En pala-
bras de Ciapuscio y Kuguel los textos 
especializados son “productos predo-
minantemente verbales de registros 
comunicativos específicos, que se re-
fieren a temáticas propias de un domi-
nio de especialidad, y que responden 
a convenciones y tradiciones retóricas 
específicas” (Ciapuscio y Kuguel, 2002, 
p. 41). Así pues, los textos especializa-
dos se plasman en una serie de géneros 
particulares que responden a las con-
venciones propias tanto de la discipli-
na como del contexto socio-cultural en 
el que se producen. En el ámbito acadé-
mico, los textos especializados se reali-
zan en su forma escrita como artículos 
de investigación, ponencias en actas de 
congresos, libros de texto disciplinares, 
informes técnicos, y en su forma oral 
como clases magistrales, ponencias en 
congresos, conferencias, entre otros.

Ahora bien, aun cuando el análisis 
de géneros en el ámbito académico ha 
sido objeto de estudio en numerosos 
trabajos y pueda ser además concebido 
como un área en constante desarrollo, 
diversos autores coinciden en recono-
cer que el desarrollo de la investigación 
sobre los géneros orales -como la clase 
magistral o la conferencia- ha sido mu-
cho menor con respecto de los escritos, 
particularmente en lo que respecta al 
género prototípico del ámbito acadé-
mico -el artículo de investigación y sus 
partes constitutivas (Carter-Thomas y 
Rowley Jolivet, 2001; Robles Garrote, 
2013; Swales, 2004). Esta tendencia se 
ha ido revirtiendo lentamente en la li-
teratura de los últimos años, a partir 
del abordaje de los textos especializa-
dos de la modalidad oral en el ámbito 
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académico. Swales (2004), por ejemplo, 
presenta los rasgos y particularidades 
de lo que denomina “géneros de la in-
vestigación científica” e incluye en esta 
discusión no solamente una actualiza-
ción del análisis del artículo de inves-
tigación como género paradigmático de 
la comunicación científica, sino también 
las tesis de doctorado y la defensa de 
tales tesis, las reuniones de equipos de 
investigación, el coloquio o conferencia 
de especialistas, y la ponencia en con-
gresos. En su análisis, el autor recurre 
a distintos trabajos de investigación 
sobre aspectos relevantes de cada una 
de estas clases textuales en cuanto a su 
estructuración general, es decir, las sec-
ciones en las que se organizan, así como 
los rasgos retóricos y lingüísticos que 
caracterizan cada uno de estos géneros.

Otros autores como Hyland (2009) 
y Biber (2006) también estudian los 
géneros del discurso académico y su 
relación con la enseñanza del inglés 
como LE, particularmente en el área 
de Inglés con Fines Académicos. Biber 
(2006) analiza el “discurso universita-
rio” con la intención de establecer los 
elementos lingüísticos que el estudian-
te universitario deberá dominar para 
transitar con éxito esta etapa de for-
mación académica. El autor compara 
específicamente las características de 
los géneros principales que se presen-
tan en la vida universitaria, incluyen-
do los clásicos como el libro de texto 
o libro disciplinar y la enseñanza en 
clase, es decir el discurso monologado 
del docente, pero también los que sur-
gen del manejo de la clase o tutoría, 
los relacionados con la comunicación 
administrativa e institucional, los pro-
gramas de las materias, laboratorios, 
etc. Es decir, confronta estos géneros 
tomando parámetros tales como las 

estructuras gramaticales y selección 
de vocabulario, las formas en que se 
expresa la toma de posición y sus fun-
ciones (stance features); y el uso de 
paquetes léxicos (lexical bundles). Fi-
nalmente, propone un análisis multidi-
mensional para poner en relación todos 
estos factores lingüísticos de manera 
de obtener un panorama más completo 
de las diferencias y similitudes entre 
los géneros analizados.

Hyland (2009) por su parte, retoma 
la idea de comunidad discursiva para 
describir el discurso académico en 
sus diversas manifestaciones, en tan-
to estos discursos están íntimamente 
relacionados con la naturaleza epis-
temológica y los aspectos cognitivos y 
sociales que distinguen a las distintas 
disciplinas. En este sentido, el autor 
aborda distintos géneros del discurso 
académico y en distintas disciplinas, 
clasificándolos en cuatro grandes gru-
pos, a saber, los géneros de la inves-
tigación científica, los géneros de la 
enseñanza, los géneros de la comuni-
cación estudiantil, y los géneros de la 
divulgación científica, específicamente 
lo que en inglés se conoce como popu-
lar science. Para cada uno de ellos se 
discuten características salientes res-
pecto de distintos parámetros, inclu-
yendo la organización retórica, toma 
de posición y presencia del autor en la 
comunicación, modalidad (verbal oral o 
escrita, no verbal), interactividad entre 
los participantes, entre otros. En tanto, 
en el exhaustivo manual de inglés con 
fines académicos editado por Hyland 
en 2001 aparece una sección dedicada 
a los géneros pedagógicos -tareas de 
los estudiantes, clase magistral, semi-
nario, intercambios tesista- director, 
defensa de tesis, libro de texto- y otra 
sección destinada exclusivamente a los 
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géneros de la investigación científica 
-artículo de investigación, presenta-
ciones en jornadas científicas, tesis de 
doctorado, géneros en medios electróni-
cos, como el blog, las wikis y los tweets. 
Cada capítulo tiene su particularidad 
dependiendo del género del que se tra-
te, pero en líneas generales el autor se 
propone presentar las características 
esenciales respecto del contexto en el 
que se utiliza cada clase textual, sus 
rasgos retóricos y lingüísticos, y su es-
tructura organizativa e informativa.

De lo expuesto hasta aquí surge 
otro concepto vinculado con las carac-
terísticas prototípicas de los géneros: 
el de colonia, constelación o familia de 
géneros (Ciapuscio, 2005). Según esta 
concepción los géneros podrían pensar-
se como posibles agrupaciones o con-
juntos que se relacionan entre sí por 
el hecho de compartir los mismos fines 
comunicativos, pero se diferencian por 
aspectos tales como el dominio discipli-
nar, el contexto de uso, la relación en-
tre sus participantes. Así, por ejemplo, 
los géneros clase magistral y libro de 
texto disciplinar pertenecen a la mis-
ma familia de géneros académicos de la 
enseñanza o pedagógicos, cada uno con 
sus propias características y funciones. 
Según esta noción de género, podría-
mos sostener entonces que la familia de 
géneros académicos se compone de un 
buen número de miembros con límites 
más o menos precisos entre ellos, y que 
a su vez pueden sub-clasificarse a lo lar-
go de distintas dimensiones en: géneros 
orales y escritos, géneros pedagógicos, 
géneros de investigación científica, gé-
neros para la comunicación entre pares, 
géneros mono-modales (un solo sistema 
semiótico como puede ser el verbal o el 
no-verbal) y multimodales (géneros que 
combinan ambos sistemas).

En este marco, nuestro interés para 
el presente trabajo está centrado princi-
palmente en caracterizar un subgénero 
dentro de la familia de géneros acadé-
micos, el video didáctico, que no ha sido, 
a nuestro leal saber y entender, aborda-
do suficientemente en la literatura.

En el apartado siguiente descri-
biremos brevemente la metodología, 
la constitución del corpus y el mode-
lo de análisis general adoptado para 
este estudio.

Metodología

En relación con la metodología, se 
procedió en primer lugar a la selección 
de videos de la especialidad y constitu-
ción del corpus. Una vez desgrabados 
los textos y cotejadas sus transcripcio-
nes, se realizó un análisis de tipo cua-
litativo según los ejes de análisis plan-
teados para este estudio. Los datos que 
fueron igualmente cuantificados sirvie-
ron para caracterizar y establecer las 
tendencias respecto de los elementos 
lingüísticos examinados aquí.

Constitución del corpus

El corpus se constituyó sobre la 
base de los siguientes criterios cen-
trales: dominio (ingeniería), contexto 
(académico), propósito (pedagógico), 
relación entre los interlocutores (asi-
métrica) y duración.

Así pues, para este trabajo se con-
formó un corpus de análisis compues-
to por cuatro videos didácticos sobre 
temas específicos del dominio de las 
ingenierías. Al momento de realizar 
su búsqueda en internet (YouTube) se 
procuró que todos fueran apropiados 
para el nivel académico de estudiantes 
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de grado, y, en función de este criterio, 
se seleccionaron tres videos de sitios 
universitarios estadounidenses (Texas 
A&M University y University of Michi-
gan) y un cuarto que pertenece a un 
canal educativo destinado a la difusión 
de material de apoyo en diversas cien-
cias (www.bozemanscience.com). Los 
videos de una duración de entre 10 y 
15 minutos tienen todos un propósito 
pedagógico, esto es, buscan enseñar y 
desarrollar un tema de la asignatura 
y sirven, en algunos casos, de comple-
mento del material de lectura (libros 
de texto, manuales) o de las clases pre-
senciales tal como se explicita en algu-
nos de ellos. Los videos seleccionados 
emplean técnicas de grabación digital, 
como el screencast, que se caracterizan 
por tomar la salida de pantalla de la 
computadora, el audio y/o imagen y 
despliegan una pantalla dividida en la 

que se muestra al docente en un cua-
drante y su explicación en otro.

Procedimiento

Una vez constituido el corpus, se pro-
cedió a la desgrabación y transcripción 
de los textos de los videos. Las trans-
cripciones fueron cotejadas con los textos 
provistos por https://www.youtube.com/. 
Se registró además la duración de cada 
uno de ellos. Los textos de los videos fue-
ron editados como documentos de Mi-
crosoft Word. Con las herramientas de 
búsqueda, se prosiguió con el registro 
del número total de palabras y el núme-
ro total de cláusulas finitas, a modo de 
obtener una base para la cuantificación 
de las estructuras a estudiar. El conteo 
final se realizó de forma manual.

Los datos obtenidos se muestran 
en la tabla 1.

Tabla 1
Detalle del corpus

Video Localización Duración Palabras
Cláusulas 

finitas

1

https://www.youtube.com/
watch?v=wmyd3DYqZWA&t=16s&ab_
channel=PatrickShamberger
Fecha de publicación: 2014

00:07:61 1151 120

2

https://www.youtube.com/
watch?v=1UbO7UxvPBc&ab_
channel=PatrickShamberger
Fecha de publicación: 2014

00:12.16 1685 153

3
http://www.bozemanscience.com/ap-chem-034-ele
ctrochemistry?rq=electrochemistry
Fecha de publicación: 2013

00:08:25 1632 162

4

https://www.youtube.com/
watch?v=iI4LfHVjSR4&ab_
channel=openmichigan
Fecha de publicación: 2014

00:12:52 1592 134

http://www.bozemanscience.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/watch?v=wmyd3DYqZWA&t=16s&ab_channel=PatrickShamberger
https://www.youtube.com/watch?v=wmyd3DYqZWA&t=16s&ab_channel=PatrickShamberger
https://www.youtube.com/watch?v=wmyd3DYqZWA&t=16s&ab_channel=PatrickShamberger
https://www.youtube.com/watch?v=1UbO7UxvPBc&ab_channel=PatrickShamberger
https://www.youtube.com/watch?v=1UbO7UxvPBc&ab_channel=PatrickShamberger
https://www.youtube.com/watch?v=1UbO7UxvPBc&ab_channel=PatrickShamberger
http://www.bozemanscience.com/ap-chem-034-electrochemistry?rq=electrochemistry
http://www.bozemanscience.com/ap-chem-034-electrochemistry?rq=electrochemistry
https://www.youtube.com/watch?v=iI4LfHVjSR4&ab_channel=openmichigan
https://www.youtube.com/watch?v=iI4LfHVjSR4&ab_channel=openmichigan
https://www.youtube.com/watch?v=iI4LfHVjSR4&ab_channel=openmichigan
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Análisis de los datos

Como se mencionara más arriba, el 
análisis del corpus se dividió en dos eta-
pas. En una primera etapa se caracteri-
zaron los textos desgrabados siguiendo el 
modelo multi-dimensional de Ciapuscio 
y Kuguel (2002), y en la segunda se vin-
cularon los resultados en el nivel formal 
de este modelo -nivel que comprende los 
aspectos más estrictamente lingüísticos- 
con los resultados del trabajo de Carter-
Thomas y Rowley-Jolivet (2001).

El modelo de tipologías múltiples: 
Ciapuscio y Kuguel (2002)

Partiendo de la base de que todo tex-
to es “un objeto lingüístico-comunicativo 

complejo, en el que interactúan o se 
plasman distintos tipos de conocimien-
to” (Ciapuscio y Kuguel, 2002, p. 39), 
las autoras proponen una tipología tex-
tual de varias dimensiones en la que 
cada una de ellas representa un aspec-
to de la caracterización del texto, to-
mando los antecedentes de la lingüísti-
ca textual en la línea de Heinemann y 
Viegweger (1991) y Heinemann (2000). 
Su tipología intenta reflejar el conoci-
miento de clases textuales que tienen 
los hablantes y que les permite produ-
cir y comprender textos.

El análisis multidimensional de 
Ciapuscio y Kuguel (2002) contempla 
los cuatro niveles o dimensiones que se 
detallan en la tabla 2 a continuación:

Tabla 2
Análisis Multidimensional

Nivel I: 
Funciones

Nivel II: 
Situación

Nivel III: 
Contenido semántico

Nivel IV: 
Formal

expresar
contactar
informar
dirigir

jerarquía funcional: 
estructura ilocutiva

secuencialización
funcional

comunicación interna 
o externa 

interlocutores

relación entre 
interlocutores

número de 
interlocutores 

parámetros espacio-
temporales

tema del texto

formas primarias o 
derivadas 

perspectiva sobre el 
tema

partes textuales 
estandarizadas o formas 
libres 

tipo de despliegue 
temático secuencias 
descriptivas, 
narrativas, expositivas, 
argumentativas 

máximas de 
formulación de la 
clase textual

formas lingüísticas y 
no lingüísticas 

aspectos gramaticales: 
recursos léxicos y 
recursos sintácticos
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En este modelo, la dimensión o ni-
vel funcional especifica las funciones 
predominantes y funciones subsidia-
rias del texto y la manera en que estas 
se relacionan entre sí. La dimensión o 
nivel situacional se refiere al contexto 
en que se produce la comunicación, los 
parámetros espacio-temporales, el nú-
mero, rol y relación de los participan-
tes de la comunicación. Por su parte, la 
dimensión o nivel del contenido semán-
tico considera, entre otros aspectos, el 
dominio, tema y el tipo de despliegue 
temático de la comunicación y la pers-
pectiva sobre ese tema. Por último, en 
la dimensión o nivel formal se expli-
citan las formas lingüísticas y no lin-
güísticas y los recursos gramaticales 
que caracterizan el texto.

En nuestra caracterización del 
corpus aplicando este modelo se ob-
servó, en principio, que los cuatro vi-
deos presentan rasgos comunes en 
los niveles funcional, situacional y 
del contenido semántico. En efecto, 
en el nivel funcional, observamos que 
la función primaria de estos textos es 
informar, evidenciada por el tipo de 
secuencias predominantes, secuencias 
expositivas-explicativas. Entende-
mos por secuencias a las unidades de 
base semántica con que se organiza 
el despliegue de la información de un 
texto, es decir su organización retóri-
ca (Werlich, 1975; en Adelstein y Ku-
guel, 2004). En general, se consideran 
cinco clases de secuencias fundamen-
tales, a saber, secuencias descripti-
vas, expositivas, argumentativas, na-
rrativas e instruccionales. Asimismo, 
la función secundaria predominante 
en el corpus es dirigir, que se mani-
fiesta, en general, con secuencias que 
incluyen recomendaciones.

Por su parte, en el nivel situacional 
se aprecia que el contexto social es el 
mismo en todos los casos -el contexto 
académico-, y esto se evidencia espe-
cialmente en los paratextos presentes. 
Así, las portadas de los videos mues-
tran el nombre de la universidad, de la 
materia, el tema de la clase y el nombre 
del docente. En cuanto al tipo de comu-
nicación, esta es interna a la disciplina, 
aunque no cerrada a una comunidad 
específica de destinatarios, justamente 
por tratarse de un material disponible 
en las redes. Es además una forma de 
comunicación virtual no simultánea, 
en la medida en que los videos están 
preparados por el autor con anteriori-
dad a su difusión. Con respecto a los 
participantes y su rol, el productor o 
destinador es un docente universitario, 
especialista en el tema, y los destina-
tarios son un número indeterminado 
de estudiantes, es decir, semi-legos o 
especialistas en formación en el área. 
Esto claramente indica que la situa-
ción de comunicación es asimétrica.

En cuanto al nivel del contenido se-
mántico, todos los videos comparten el 
dominio de la ingeniería y se diferen-
cian en el tema específico que tratan. 
Todos ellos tienen una perspectiva di-
dáctica, evidenciada entre otros facto-
res por la propia presentación del video 
en la que se establece el propósito y el 
tema a tratar. Por otra parte, podría-
mos afirmar que, si bien los textos no 
responden a formas estrictamente fi-
jas o estandarizadas, sí se observa que 
mantienen una estructura similar con 
partes claramente identificables que se 
corresponden a una introducción con 
el saludo del docente y presentación 
de objetivos, se hace alguna referencia 
a temas discutidos con anterioridad 
para iniciar la exposición del tema,  
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y finalmente se realiza una breve reca-
pitulación de los conceptos principales 
en el cierre. En el despliegue temáti-
co, surgen de manera evidente secuen-
cias que definen, describen y ejempli-
fican, y se destacan las repeticiones y 

reformulaciones, todo lo cual no hace 
más que reafirmar la perspectiva di-
dáctica y el objetivo pedagógico del 
género. En la tabla 3 se ilustran estos 
resultados con algunos ejemplos de los 
distintos videos.

Tabla 3
Aspectos comunes en el nivel situacional, funcional y de contenido semántico

Análisis del corpus: Caraterísticas comunes

Nivel I:
Situacional

Nivel II:
Funcional

Nivel III.
Contenido semántico

Contexto social: 
Académico
Paratextos:
Portada del video: 
nombre de docente, 
universidad, nombre de 
la materia, tema de la 
clase
Comunicación interna: 
dentro de la disciplina 
(no solo los estudiantes 
específicos de esa carrera/ 
universidad, ya que está 
disponible en YouTube)
Interlocutores: 
Rol del destinador: 
docente universitario, 
especialista
Rol de los destinatarios: 
alumnos universitarios, 
semi-legos o especialistas 
en formación
Número de 
interlocutores
el docente y estudiantes 
en número indeterminado 
(incluyendo alumnos de 
la carrera y externos)

Función dominante: 
informar acerca de temas 
del campo disciplinar
Video 1: 
The purpose of this 
video is to talk about the 
structure of polymers. 
And specifically we are 
gonna talk about how 
the polymer molecules 
arrange themselves with 
respect to other polymer 
molecules… A polymer is 
composed of a number of 
molecules. Each molecule 
is very very long uhm with 
a bunch of repeated units.  
Función subsidiaria: 
Dirigir: recomendar
Video 1: 
-So another thing to keep 
in mind …
-.. look at this bright green 
one
Video2: 
-One other thing that 
you should be aware 
of is that certain steels 
exhibit a very interesting 
phenomenon called yield 
point phenomenon.

Tema: Ingeniería (estructura de los 
polímeros, Propiedades mecánicas de los 
materiales, electroquímica, física)
Forma textual: secundaria: se limita a 
transmitir conocimientos ya establecidos 
en la ciencia
Perspectiva Didáctica 
propósitos del video didáctico: 
Video 2: The purpose of this video is to 
review some of the basic terminology that 
you will encounter when talking about 
mechanical properties in materials
- As a quick reminder, stress is defined 
as force per unit area and we typically 
illustrate this on the vertical axis of a stress-
strain diagram.
Recapitulación de conceptos principales
Video 2:
- so in review, we talked about definitions 
we talk about stress  
and strain.
-… we talked about ultimate stress and 
strain, failure stress, strength, which 
is also defined as the rupture point 
sometimes
-And we talked about ductility. And 
finally we talked about modulus of 
toughness, modulus of resilience.
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Situación ambiental: 
Parámetros espacio-
temporales:
Categoría: Educación.  
Monólogo. Comunicación 
virtual, no simultánea
Video 1: Now, we’ve 
already talked about 
a couple of things. We 
talked about metals, 
[…] We ‘ve talked about 
ionic structures which 
also adopt hard-spheres 
closed-packed model […]
Video 2:  -Now I’m 
gonna assume that 
you’ve already watched 
the video or read about 
stress and strain.

-There are a couple of 
terminology and points 
that one should be 
familiar with.
Video 3: …what you 
should really use is 
LeChatelier’s principle.
And so you should 
qualitatively kind of 
understand how a 
chemical reaction […]
And so, if you don’t 
understand what a redox 
reaction is you may 
wanna look at that video.
Secuencias expositivo-
explicativas (Ver 
Contenido Semántico)

Partes textuales:
Video 1, 2 y 3: muestra una forma 
interna con partes (semi) fijas: planteo del 
propósito – referencia a temas previos – 
desarrollo – recapitulación y cierre.
Tipo de despliegue temático: 
predominio de secuencias expositivo-
explicativas
-Definición y descripción: 
Video 1: A polymer is composed of a 
number of molecules. Each molecule is 
very very long uhm with a bunch    of 
repeat units
Video 2: -..stress is defined as force per 
unit area and we typically illustrate this 
on the vertical axis of a stress-strain 
diagram.
Repeticiones/reformulaciones
Video 1: So again, I can repeat and fill up 
all space by uh repeating this unit cell.
Video 2: Now again remember, materials 
are not always perfect and so in some 
cases… we might have something which is 
elastic it behaves elastically, so it’s totally 
recoverable, but it’s not perfectly linear
Video 3: ….But before I actually show you 
the cell I wanna talk about the reduction 
potential. In other words that’s the 
potential energy that can really be released 
in a reaction like this

Resultados

En este apartado, se mostrarán 
los resultados encontrados en nues-
tro corpus respecto de las categorías 
seleccionadas por Carter-Thomas & 

Rowley-Jolivet (2001) y que mantienen 
relación con los hallazgos encontrados 
en el nivel formal. Los resultados nu-
méricos y porcentajes se detallan en 
las tablas 4 y 5.
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Tabla 4
Resultados cuantificados del análisis

Nro de  
palabras

Nro de 
cláusulas

finitas

Cláusulas
en Voz 
Pasiva

Inversión
Extrapo-

sición
THERE-

existencial
Pseudo- 

hendidasWH

Video 1
Polymers

1151 120 0 0 2 3 5

Video 2
Stress-strain

1685 153 12 3 S-O 4 6 6

Video 3  
Electrochemistry

1632 162 2 1 S-O 0 3 13

Video 4
Continuous 
Physics

1592 134 7 1 S-V 2 2 14

Total 6060 569 21 (3,7%) 5 (0,9%) 8 (1,4%) 14 (2,25%) 38 (6,68 %)

Tabla 5
Pronombres encontrados en el corpus

Nro de 
palabras

Nro de 
cláusulas 

finitas

Pronombres
Duración 
(minutos)I You We This

Video 1 
Polymers

1151 120
21 

(1,8%)
6

(0,50%)
24

(2,08%)
27

(2,34%)
7:61

Video 2
Stress-strain

1685 153
44

(2,61%)
13

(0,77%)
42

(2,49%)
46

(2,72%)
12.16

Video 3 
Electrochemistry

1632 162
5

(0,30%)
21

(1,28%)
51

(3,12%)
23

(1,40%)
8:25

Video 4
Continuous Physics

1592 134
24

(1,50%)
17

(1,67%)
116

(7,28%)
39

(2,44%)
12:52

Total 569 94 57 233 135
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Discusión de los resultados

Cláusulas en voz pasiva

Como se observa en la tabla 4, casi 
no hay presencia de cláusulas en voz 
pasiva en este corpus.

Algunas de estas instancias se en-
cuentran en cláusulas raíz (1.a) y otras 
en cláusulas relativas, (1.b):

(1)
a. A salt bridge is going to be filled lots 
of times with a gel. (Video 3)
b. First of all what we mean by con-
tinuum, and when we say continuum 
here we’re talking about the physics 
of bodies that can be treated as conti-
nuous systems. (Video 4)

Este bajo número concuerda con los 
resultados de Carter-Thomas y Rowley 
Jolivet (2001) y con los de otros inves-
tigadores que dan cuenta de un por-
centaje medio de pasivas de un 30% 
en textos científicos escritos frente a 
solo un 2% en conversación espontánea 
(Banks, 1993; Biber et al, 1999, en Car-
ter-Thomas y Rowley Jolivet, 2001). 
En efecto, es un hecho conocido que 
los textos científicos escritos presentan 
mayor cantidad de pasivas que cual-
quier otro género, y esto es así justa-
mente por las propias convenciones del 
género, por un lado, y por la necesidad 
de transmitir objetividad. En cuanto 
a los géneros orales, claramente en el 
contexto de comunicación en el que el 
destinador está frente a los destina-
tarios el uso de la voz pasiva crearía 
una sensación de distancia y desper-
sonalización que afectaría justamen-
te la dimensión interpersonal con los 
destinatarios. En cambio, la voz activa, 
además de crear este clima de mayor 

cercanía, favorece también la segmen-
tación del discurso en unidades más 
cortas, menos complejas y por ende 
más fáciles de procesar para el destina-
tario. Asimismo, los resultados en este 
punto se vinculan con la selección y uso 
de pronombres personales, aspecto que 
discutimos más adelante, el que tam-
bién marcaría una clara diferencia con 
el discurso académico escrito.

Extraposición

La extraposición implica el uso de 
construcciones en las que el pronom-
bre expletivo it ocupa la posición de 
sujeto de la cláusula y el sujeto real 
extrapuesto es un constituyente que en 
general es demasiado pesado, en tér-
minos de carga de información y proce-
samiento, para ser colocado en posición 
inicial (Huddelston y Pullum, 2002). 
En cuanto a los resultados, C-T & R-J 
encuentran una frecuencia significati-
vamente mayor de extraposición en los 
artículos escritos que en las presenta-
ciones orales, un hecho que se explica 
a partir de la función que cumple esta 
estructura en la distribución de la in-
formación en los textos escritos, así 
como en la necesidad del autor de dis-
tanciarse de las afirmaciones vertidas 
para brindarles mayor objetividad, en 
el marco del fenómeno conocido como 
hedging (Hyland, 1998). En nuestro 
corpus en tanto, observamos una can-
tidad algo mayor que la de las presen-
taciones orales de las autoras. Nuestra 
hipótesis es que su utilización responde 
no a una necesidad de distanciamiento 
en relación con las afirmaciones ver-
tidas, sino más bien a la necesidad de 
una distribución más equilibrada de 
la información para favorecer la com-
prensión por parte del destinatario.
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(2)
a. […] as opposed to metals and ionic 
materials which can essentially beco-
me a hundred percent crystalline, it’s 
impossible for polymers to achieve that 
[…] (Video 1)
b. […] it’s very difficult sometimes to 
identify some specific point. (Video 2)
c. […] it turns out that for mathemati-
cal purposes it is better if we concern 
ourselves with the region in space oc-
cupied by this body, okay? (Video 4)

Inversión

Carter-Thomas y Rowley Jolivet 
(2001) no encuentran diferencias sig-
nificativas respecto de la inversión de 
sujeto-operador entre los artículos es-
critos y las presentaciones orales, por 
lo que las autoras no discuten esta 
estructura. En nuestro corpus casi no 
aparecen y los pocos casos correspon-
den a cláusulas interrogativas depen-
dientes tal como se muestra en los si-
guientes ejemplos:

(3)
a. Strain, we show on the horizontal 

axis. (Video 2)
b. […] it’s very difficult to say in there 

where exactly did I deviate from li-
nearity. (Video 3)

c. […] and so let’s talk what’s going 
on over here at the anode. (Video 3)

Respecto de las inversiones sujeto-
verbo (3), las autoras observan que se 
trata de una estructura cuya utiliza-
ción es significativa en las presentacio-
nes orales (here’s a picture of one of the 
devices; this one has plastic insulation), 
mientras que en los artículos escritos 
no encuentran ningún dato (Carter-
Thomas y Rowley Jolivet, 2001, p. 9). 

En nuestro corpus oral no se observó 
ningún dato positivo.

Las autoras explican la alta pre-
sencia de esta estructura en sus datos 
orales al sostener que se trata de una 
construcción que permite vincular las 
dos modalidades que caracterizan a 
estos discursos orales, la verbal y la 
visual, en tanto actúa como elemento 
deíctico para integrar la información 
visual al desarrollo de la exposición. 
En función de esta explicación, con-
sideramos que este es un punto inte-
resante para seguir indagando en un 
corpus más amplio ya que en el corpus 
analizado aquí no se observó ningún 
dato positivo.

There-existencial

Tanto en nuestros datos como 
en los datos de las autoras se obser-
va una fuerte presencia de estruc-
turas encabezadas con there en las 
comunicaciones orales:

(4)
a. There are other ways to measure 

this toughness. (Video 2)
b. […] but there is a crystalline region 

here. (Video 1)
c. […] and there are two laws. The 

first one […] (Video 3)
d. There are a couple of terminology 

and points that one should be fami-
liar with […] (Video 2)

e. […] there’s electrons flowing there. 
(Video 3)

f. Somewhere in here there’s a dis-
tinction between this elastic and 
plastic deformation. (Video 2)

Aquí, es importante destacar que 
es muy probable que la fuerte pre-
sencia de esta estructura se deba a la 



LAPEGNA, HERCZEG. Enseñanza de una LE: Aportes descriptivos del discurso académico oral 89

multiplicidad de roles que puede cum-
plir. En efecto, there existencial tiene 
una función clásica que es la de intro-
ducir un nuevo referente en el discurso 
(4. a, b), un elemento que no había sido 
presentado aún, por lo cual también 
recibe el nombre de there-presenta-
cional (Carter-Thomas y Rowley Joli-
vet, 2001). Pero además, la estructura 
cumple algunas funciones directamente 
relacionadas con la situación de comu-
nicación oral; por un lado, aparece in-
troduciendo enumeraciones (4. c, d), que 
a su vez le sirven al destinador como es-
trategia para indicar al destinatario un 
orden en el procesamiento de la infor-
mación. Y, por otro lado, también actúa 
como elemento de referencia a la ima-
gen en pantalla, es decir para conectar 
el discurso con las ayudas visuales que 
acompañan la exposición (4. e, f). Este 
último uso claramente no tendría nin-
guna aplicación en los textos escritos.

Cláusulas pseudo-hendidas

De todas las estructuras seleccio-
nadas para este trabajo, esta es la que 
muestra mayor incidencia en nuestro 
corpus. Efectivamente, aparecen en él 
un buen número de cláusulas pseudo-
hendidas de wh-, tanto directas (5. a, b, 
c) como reversas (6. a, b, c):

(5)
a. […] we oftentimes talk about a 

chain folded model and what that 
means is that each of these chains 
that I see is not its own unique po-
lymer. (Video 1)

b. […] and what we are doing is tap-
ping the flow of those electrons. (Vi-
deo 3)

c. […] what occurs is again we have 
elastic behavior. (Video 2)

(6)
a. And that’s what makes it elastic 

-it’s recoverable. (Video 2)
b. Here is what we mean by trans-

port. (Video 4)
c. And that really, in a nutshell, is 

what continuum physics is about, 
continuum bodies subject to physi-
cal quantities. (Video 4)

Cabe destacar al respecto que Car-
ter-Thomas y Rowley Jolivet (2001) solo 
encuentran cláusulas pseudo-hendidas 
en las presentaciones orales y ningún 
caso en las ponencias escritas. Se tra-
ta de una construcción que, aun cuan-
do no cambia el orden de presentación 
de la información tema-rema, cumple 
al propósito de captar la atención del 
destinatario hacia la información que 
se desea destacar. Además, favorece la 
sensación de interacción entre destina-
dor y destinatarios, al llevar implícita 
una pregunta que podría reflejar las 
propias preguntas que los estudiantes-
destinatarios formularían a medida 
que avanza la explicación. Asimismo, 
las pseudo-hendidas reversas tam-
bién juegan un rol como estrategia de 
señalamiento al discurso previo, par-
ticularmente las encabezadas con el 
pronombre demostrativo that (6. b), o 
a la imagen en las ayudas visuales, con 
el pronombre this (6. a) y también con 
el locativo here (6. c). Desde el punto 
de vista de las estrategias didácticas 
del docente, podemos señalar que esta 
estructura ofrece una herramienta al-
tamente útil para mantener la aten-
ción de los destinatarios-estudiantes 
y facilitar su procesamiento del flujo 
de información.
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Pronombres personales

En este apartado, discutiremos los 
resultados encontrados en nuestro cor-
pus respecto del uso de pronombres 
personales. Como veremos, estos resul-
tados se vinculan estrechamente con 
distintos aspectos del análisis del cor-
pus realizado en base al modelo mul-
tidimensional de Ciapuscio y Kuguel 
(2002) descripto más arriba.

Uno de los rasgos salientes obser-
vados en los videos estudiados es jus-
tamente la profusión de pronombres 
personales de primera y segunda per-
sona que dominan gran parte de las 
oraciones de los textos. Su presencia se 
correlaciona directamente con la carac-
terización a nivel funcional y situacio-
nal en el marco del modelo Ciapuscio y 
Kuguel (2002). En cuanto a la dimen-
sión funcional, porque se trata de un 
género cuya función es la de informar, 
con la función subsidiaria de dirigir, es 
decir, de orientar a los destinatarios 
estudiantes en la tarea de incorporar 
conocimiento específico de su discipli-
na. Respecto de la dimensión situacio-
nal, porque los pronombres personales 
de primera y segunda persona ponen 
en relación a los participantes de la 
comunicación, el destinador que es el 
docente especialista y los destinatarios 
-sus estudiantes. Asimismo, tal como 
señala Hyland (2001), el uso de estos 
pronombres no hace más que reflejar la 
naturaleza interactiva de buena parte 
de los géneros de la modalidad oral, 
en tanto fomenta el acercamiento con 
la audiencia. Esta abundancia de los 
pronombres típicos del género conver-
sacional como I, we y you se presenta 
como un rasgo distintivo respecto de 
otros géneros académicos, sean estos 
pedagógicos o no.

Respecto de la primera persona, 
observamos que es más frecuente la 
primera persona del plural que la del 
singular (Tabla 5).

Se trata básicamente de un plu-
ral inclusivo que tiene la función de 
involucrar al destinatario en el dis-
curso, y en este sentido, el recurso se 
vincula directamente con la perspecti-
va didáctica del texto contemplada en 
dimensión semántica en el marco del 
modelo de Ciapuscio y Kuguel (2002). 
En efecto, tal como mencionáramos 
anteriormente, el destinador-docente 
se propone transmitir conocimiento a 
sus destinatarios –estudiantes- para lo 
cual utiliza el pronombre we como es-
trategia didáctica que produce un efec-
to de conocimiento compartido como se 
ve en los ejemplos en 7 (a,b,c):

(7)
a. Okay finally a summary, so we’ve 

talked about crystalinity in poly-
mers. (Video1)

b. We use a convention to illustrate 
where we’re going from elastic to 
plastic transformation. (Video 2)

c. We’re gonna focus this all around 
stress-strain diagram that’s one of 
the principal tools that we use to 
interpret mechanical properties in 
materials. (Video 2)

En cuanto a la primera persona del 
singular, se observó que esta puede 
responder a dos usos generales. Por un 
lado, se emplea para la autorreferen-
ciación del expositor como en 8. a, b:

(8)
a. […] the first thing I wanna talk 

about is the difference between 
elastic behavior and plastic beha-
vior. (Video 4)
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b. So this particle I that I’ve labeled 
here has mass M sub i (Mi). (Video 4)

Y en segundo lugar, se emplea tam-
bién como equivalente del pronombre 
impersonal “one”, un rol que compar-
te alternativamente con el de segunda 
persona como en 9. a, b:

(9)
a. If I stress a material, I have some 

deformation but if I remove that 
stress […] (Video 2)

b. so if I took that unit cell and I 
translated it up I could draw the 
unit cell immediately above it. So 
again, I can repeat and fill up all 
space. (Video 1)

Por su parte, el uso de la segunda 
persona del singular o plural en los 
ejemplos del corpus responde también 
a la función de dirigir en la dimensión 
funcional, en términos de Ciapuscio y 
Kuguel (2002). Es interesante desta-
car, siguiendo a Hyland (2001) que se 
trata del pronombre que da más cuenta 
de la presencia del estudiante, aunque 
sea implícita, como es el caso de una 
clase virtual:

(10)
a. […] what you should really use is 

LeChatelier’s principle. (Video 3)
b. And so you should have learned the 

following: did you learn to analyze 
data from galvanic or electrolytic 
cells? (Video 3)

Asimismo, esta selección de pro-
nombres de segunda persona da cuen-
ta de la relación asimétrica entre los 
interlocutores que intervienen en la 
comunicación -docente universitario y 

estudiantes- aspecto fundamental de 
la dimensión situacional:

(11)
a. And so, if you don’t understand 

what a redox reaction is you may 
wanna look at that video. (Video 3)

b. Now I’m gonna assume that you’ve 
already watched the video or read 
about stress and strain. (Video 2)

Evaluamos además un uso de “you” 
cuyo objetivo es generar una actitud 
positiva y de involucramiento hacia la 
ciencia en general y a atraer el interés 
del estudiante, cuestión que vuelve a 
vincular dimensiones semántica, fun-
cional y situacional, como se ven en los 
siguientes ejemplos:

(12)
a. I would encourage you to use this con-

vention whenever possible. (Video 2)
b. One other thing that you should be 

aware of is that certain steels exhibit 
a very interesting phenomenon called 
yield point phenomenon. (Video 2)

Por otra parte, cabe señalar que la 
presencia de los pronombres es concu-
rrente con un aspecto sintáctico que, 
como ya mencionáramos, también re-
sulta propio de géneros orales, la ten-
dencia a la utilización de la voz activa 
y ausencia casi total de la voz pasiva, 
esta última predominante en el dis-
curso académico escrito. Tal como lo 
señalan Carter-Thomas y Rowley-Jo-
livet (2001) en el discurso académico 
oral los expositores tienden a asumir 
un rol activo y presente, al expresar 
de manera abierta tanto los conteni-
dos objetivos de la exposición como su 
propia evaluación y comentarios subje-
tivos. Para ello recurren directamente 
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a construcciones personalizadas como 
we know, we can, I believe, en lugar 
de utilizar estructuras impersonales 
(véase. extraposición más arriba) o es-
trategias de modalización o hedging, 
típicas del discurso académico escrito 
(Hyland, 1994).

En este mismo sentido y aunque 
de manera preliminar, cabe destacar 
que los pronombres personales resul-
tan una herramienta básica entre las 
estrategias didácticas de los produc-
tores-docentes-destinadores de estos 
discursos, en tanto ellos los utilizan al-
ternativamente en distintos momentos 
de la clase y para transmitir informa-
ción de índole diversa. Así, la prime-
ra persona del plural se emplea habi-
tualmente para introducir enunciados 
que tienen el estatus de información 
teórica compartida; muy frecuente-
mente con verbos de conocimiento: we 
(already) know, we define, we assume. 
Este uso supone la existencia de un co-
nocimiento previo del tema específico 
del campo disciplinar o que es necesa-
rio introducir. En algunos casos, tanto 
la primera del plural como la segunda 
persona se utilizan no solo para remitir 
a los estudiantes a conceptos introduci-
dos en clases anteriores, sino también 
como recurso de anticipación de los te-
mas que se desarrollarán en clases pos-
teriores (Biber, 2006) como se ve en 13:

(13)
a. Now I’m gonna assume that you’ve 

already watched the video or read 
about stress and strain. (Video 2)

b. The other broad phenomenon that 
we are going to consider in the lat-
ter section of this series of lectures, 
is transport, okay? (Video 4)

c. […] we have the added complexity 
of the fact that… if I took that unit 

cell and I translated it up I could 
draw… so we’ve talked about crys-
tallinity in polymers… that you’ve 
seen before for metals. (Video 1)

Asimismo, se observa en nuestros 
videos que los pronombres de primera 
y segunda persona co-ocurren con cla-
ses verbales de distinta índole, en fun-
ción de la dinámica de la clase, a saber:

a. verbos de percepción: if you look at 
it, you see it deforming? (Video 4);

b. So if we look at the reduction part 
this copper gaining of electrons  
(Video 3)

c. verbos de acción: …But before I ac-
tually show you the cell I wanna 
talk about the reduction potential 
and the next thing I do is I’m gon-
na draw a line with the same slope 
(video 2) y

d. verbos de comunicación: I wanna 
talk about is the difference between 
elastic behavior and plastic be-
havior (video 2); Let’s talk a little 
about what kinds of physics we’re 
gonna cover here because physics is 
very broad, right? (Video 4)

Los verbos de percepción resultan 
claramente de la perspectiva didácti-
ca de este corpus, y de su naturaleza 
semiótica, un punto que retomamos en 
el último apartado. En efecto, el docen-
te continuamente hace referencia a la 
imagen que acompaña su clase a modo 
de ilustración práctica de los conoci-
mientos presentados. Los verbos de ac-
ción, a su vez, acompañan de manera 
directa esta estrategia de ejemplifica-
ción mediante la referencia a la cons-
trucción de esas ilustraciones. En este 
sentido, y tal como lo sostiene Biber 
(2006), en contextos de enseñanza de 
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las áreas técnicas como las ingenierías, 
por ejemplo, es habitual encontrar un 
discurso en el que se describen proce-
sos o procedimientos con secuencias 
mayormente descriptivas y explicati-
vas. Como lo evidencia nuestro corpus, 
estos contextos se van a caracterizar 
por presentar los pasos lógicos que los 
estudiantes deben seguir requeridos 
para resolver problemas aplicados. 
Finalmente, el uso de los verbos de 
comunicación deriva también directa-
mente de la perspectiva didáctica de 
estos textos.

Referencia deíctica

Finalmente, un aspecto que resulta 
insoslayable en el corpus analizado es 
que, desde el punto de vista semiótico, 
estos videos forman parte de los géne-
ros que seleccionan múltiples lengua-
jes (géneros multimodales, en términos 
de Parodi; 2010: 45). En efecto, se tra-
ta de géneros en los que se combina el 
modo o lenguaje verbal (fundamental-
mente oral, con alguna mínima presen-
cia de elementos escritos) y el lenguaje 
no-verbal, evidenciado en los gráficos y 
otras ilustraciones con los que el docen-
te despliega la temática de la clase. Es 
por esto que se recurre frecuentemente 
al uso de deícticos como los pronombres 
demostrativos y de los adverbios locati-
vos here y there, este último ya mencio-
nado más arriba. Algunos ejemplos que 
ilustran este punto son:

(14)
a. so the structure in this region uh 

is relatively unpredictable, I can’t 
translate from here over to here 

and see the same structure. So this 
is what we call a lamella, this uh re-
gion of crystalline material. (Video 1)

b. And this is the elastic portion abo-
ve the chart. (Video 2)

c. And so, if we break it down in its 
two half reactions, it’s going to look 
like this. (Video3)

d. So if we want to write out the mass 
of this body that I’ve drawn here. 
(Video 4)

e. So look at this bright green one, it 
starts there but it starts to come 
out. (Video 1)

Nuevamente debido a la función 
de los textos, así como a su dimensión 
situacional, los destinadores docentes 
utilizan estos elementos con el fin de 
establecer el vínculo entre el desarrollo 
verbal de la explicación y la informa-
ción visual en la pantalla. En el caso 
de los pronombres demostrativos, es-
pecialmente this, este uso particular se 
suma a las funciones clásicas de ancla-
je contextual (ejemplo 15) y referencia 
textual inmediata (16. a, b), aspectos 
compartidos con los géneros escritos 
(Biber, 2006).

(15)
The purpose of this video is to talk about 
the structure of polymers. (Video 1)

(16)
a. The other broad phenomenon that 

we are going to consider in the lat-
ter section of this series of lectures, 
is transport. (Video 4)

b. This is called the ultimate stress, 
and that’s the maximum of the 
stress-strain curve. (Video 2)
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Conclusión

En este trabajo nos propusimos 
presentar algunos avances realizados 
en el marco de nuestro proyecto de in-
vestigación. Más específicamente, nos 
centramos en el análisis de aspectos 
sintácticos y morfosintácticos propios 
del discurso académico oral, a par-
tir del estudio de un corpus de videos 
didácticos. En este sentido, si bien se 
trata de un análisis muy incipiente 
que debe extenderse a un corpus más 
amplio, podemos establecer que la se-
lección sintáctica por parte de los ex-
positores está, en buena medida, deter-
minada por el contexto de oralidad en 
el que se da la comunicación. Esto es, 
las expresiones que tienden a aparecer 
son aquellas que intentan favorecer 
una mayor segmentación de las cláu-
sulas y una distribución equilibrada de 
la información, lo que contribuye a su 
procesamiento por parte de los destina-
tarios. Así, entre otros resultados he-
mos observado tendencias claras en la 
selección de la voz activa frente a pasi-
va, lo que además se vincula con la per-
manente utilización de pronombres de 
primera y segunda persona propios de 
los géneros conversacionales. Asimis-
mo, se evidenció una fuerte presencia 
de cláusulas pseudo-hendidas y oracio-
nes introducidas con there tanto en su 
uso presentacional como deíctico, re-
cursos con los que el destinador puede, 
no solo captar la atención del destina-
tario, sino también, mantener un flujo 
más liviano de la información. Así, se 
puede afirmar que todos los recursos 
lingüísticos que utiliza el expositor 
para el desarrollo de su explicación 
del tema en cuestión están fuertemen-
te vinculados a las estrategias didác-
ticas que se dan precisamente en un  

contexto de enseñanza. El corpus ana-
lizado muestra un carácter de proximi-
dad y empatía entre el destinador, el 
docente especialista, y los destinata-
rios estudiantes, que claramente de-
viene de su naturaleza didáctica.

Como tarea futura, nos propone-
mos por un lado extender el análisis 
a un corpus más amplio y asimismo, 
contrastar estos resultados con un cor-
pus de géneros emparentados escritos, 
particularmente con el libro de texto, 
para poder establecer más claramente 
la caracterización lingüística de los gé-
neros académicos pedagógicos. Asimis-
mo, sería deseable observar si, respec-
to de los mismos elementos sintácticos 
y/o morfológicos, existen diferencias o 
similitudes entre distintas disciplinas 
científicas. Es nuestra intención que 
los resultados de esta investigación 
contribuyan a mejorar los enfoques 
metodológicos y contenidos lingüísticos 
de los cursos de inglés con fines acadé-
micos en la universidad.
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