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Volver

Marco teórico y estado del arte

Esta sección se desarrolla en tres apartados. En el primero se 
discuten aspectos relacionados con la argumentación como mediadora 
de la construcción de conocimiento y algunas perspectivas teóricas 
al respecto. En el segundo se exponen conceptos relacionados con la 
multimodalidad y su utilidad en la exploración de la argumentación en el 
aula. En el tercero se aborda la TLC como una manera de comprender el 
fenómeno comunicativo multimodal en los escenarios argumentativos 
en el contexto educativo.

Argumentación en ciencias como mediador en la construcción de 
conocimiento

La argumentación, en el campo de la investigación educativa, 
y más precisamente en didáctica de las ciencias, representa un campo 
amplio del conocimiento, tanto desde lo que tiene que ver con el 
concepto mismo, como de las múltiples maneras de comprenderla y 
abordarla desde lo metodológico (Archila, 2012).
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La argumentación, podría decirse, es la evaluación del 
conocimiento a partir de las pruebas disponibles (Jiménez Aleixandre 
& Puig, 2010). Esta aseveración reúne diferentes elementos que 
corresponden a una definición basada en el componente funcional de 
la argumentación y que enmarca una perspectiva teórica que considera 
el desarrollo de este tipo de competencias como parte fundamental del 
proceso educativo (Ruiz, et al., 2014). Por otro lado, se reconoce la 
importancia de la argumentación en la construcción de conocimientos 
científicos escolares, en la medida en que se involucra al estudiante 
en el uso de conceptos y procedimientos que le permiten comprender 
la dinámica propia de la ciencia (Sardá & Sanmartí, 2000). La 
argumentación es un proceso cognitivo que relaciona información 
concreta con abstracción y generalización, usando datos y siguiendo 
las reglas del pensamiento crítico, para obtener nueva información. De 
esta manera, se puede decir que el propósito principal de la producción 
argumentativa es legitimar explícitamente la nueva información por 
medio de datos empíricos, razonamientos o pruebas y hacerla explícita 
por medio del lenguaje específico a la comunidad a la cual se dirige 
(Martínez, 2002). No obstante, el proceso argumentativo ha venido 
migrando desde los escenarios netamente retóricos, donde los modelos 
lógicos son la base para la construcción de discursos basados en 
silogismos, hasta los espacios del aula, donde la argumentación es vista 
como una competencia cognitiva con la cual el sujeto logra construir 
ciencia y comprender su dinámica. A continuación, se exponen algunas 
perspectivas teóricas que han aportado a la comprensión de este aspecto 
desde la didáctica.

Perspectivas teóricas sobre argumentación

La argumentación es actualmente un campo de estudio en el 
que han venido a encontrarse contribuciones y desarrollos procedentes 
de diversas tradiciones y disciplinas, desde la lógica o la filosofía del 
lenguaje hasta la retórica, pasando por la lingüística, el análisis del 
discurso o las ciencias de la comunicación. Su centro de atención es el 
discurso argumentativo, que se entiende como una conversación en la 
que se trata de dar cuenta y razón de algo a alguien que hace las veces 
de interlocutor, sea una persona, un grupo o un auditorio determinado 
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o incluso el mismo hablante, con el fin de lograr su comprensión y su 
asentimiento (Vidyarthi, et al., 2015).

La argumentación, por lo tanto, es un proceso mediante el cual 
se comunican ideas, se generan debates y se amplía el conocimiento 
de manera dinámica e interactiva que genera diversos puntos de vista 
y enfoques que buscan comprender cuál es su estructura y cuál es su 
función comunicativa y social.

Perspectiva estructural (Argumentación monologal): 
Stephen Toulmin es uno de los autores más reconocidos en el campo 
de la argumentación. Para Toulmin, la argumentación de lo cotidiano 
no necesariamente debe seguir las normas de los modelos retóricos 
formales, por lo cual sugiere un modelo adecuado para el análisis de 
la argumentación en el ámbito de los discursos sociales y considera al 
argumento como una estructura compleja que parte de una evidencia 
relacionada con datos sobre una temática específica, llegando al 
establecimiento de una conclusión o tesis.

El modelo argumentativo presentado por Stephen Toulmin, en 
su obra “The uses of argument” (1958), tiene como propósito reconocer 
las partes que componen el argumento. Así, se tiene que la estructura de 
este modelo consta de seis categorías:  

•	 Conclusiones: Es aquello que se pretende sostener, el 
enunciado que se justifica a partir de la garantía y del dato. 
En otras palabras, corresponden a las pretensiones, demandas 
o alegatos que buscan, entre otras cosas, posicionar una acción, 
una perspectiva. 

•	 Datos: Son hechos, fundamentos o evidencias del mundo 
empírico que se entregan a favor de la conclusión. 

•	 Justificaciones: Son las razones que se exponen para justificar 
y validar los vínculos y el paso de los datos a las conclusiones.  

•	 Respaldo: Son el cuerpo de información general que apoya a la 
garantía y a los datos y que los proveen de autoridad y vigencia.

•	 Calificadores modales: Son aquellas construcciones lingüísticas 
que permiten atenuar una pretensión, consolidando el alcance 
que tiene la garantía.
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•	 Refutaciones: Corresponden a aquellas circunstancias 
excepcionales que pueden socavar la fuerza de los 
argumentos. Son, en otras palabras, las condiciones de 
refutación que la conclusión permite (Toulmin, 2007).
Para Osborne (2004):
La perspectiva estructural de Toulmin ha sido reconocida por 
asignar a la argumentación una connotación universal, es decir, 
una actividad que ocurre diariamente en la vida del ser humano. 
Además, porque su esquema posibilita aplicar las normas para 
evaluar la racionalidad de los argumentos, al valorar las pruebas 
como apoyo de las conclusiones y porque aporta a la reflexión 
sobre la estructura del texto argumentativo, identificando sus 
componentes y las relaciones lógicas entre ellos (p. 632).

Nueva retórica: Es una teoría de la argumentación, cuyo 
objeto de estudio son las técnicas discursivas que tienden a provocar o 
acrecentar la adhesión intelectual de los hombres a las tesis que se les 
presentan para obtener su acuerdo. También examina las condiciones 
que hacen posible el comienzo y desarrollo de la argumentación, así 
como sus efectos.

Según Dorantes (2005), Chaim Perelman, considera su teoría 
argumentativa en un sentido amplio, es decir, como una teoría que 
complementa a la lógica formal más que sustituirla. Como señala 
Dorantes citando a Perelman “La lógica formal moderna se ha 
constituido como el estudio de los medios de demostración empleados 
en las matemáticas, su campo está limitado, pues todo lo que ignoran 
los matemáticos lo ignora la lógica formal”. (Dorantes, 2005, p. 5).

Para Perelman, la teoría de la argumentación tiene la 
característica de ser lógica por las siguientes razones: primero, porque 
analiza adecuadamente la estructura de los argumentos, conociendo 
sus aspectos de naturaleza formal y, segundo, para poder expresar 
diferentes argumentaciones. (Dorantes, 2005). El autor sostiene que 
la argumentación, como núcleo de la nueva retórica, no se ocupa de 
hechos incuestionables, porque para eso está la demostración; no es 
posible argumentar si no está en tela de juicio lo evidente. La teoría de 
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la nueva retórica presenta una mirada donde los argumentos u opiniones 
llevan en sí la polémica, ya sea implícita o explícita, lo que suscita 
el debate y predispone a los interlocutores a hacer una defensa o un 
cuestionamiento de ideas para lograr el cumplimiento de la finalidad 
argumentativa. (Torres & Velandia, 2008).

Pragmadialéctica: La argumentación pragmadialéctica de 
Van Eemeren y Grootendorst (1992), se basa en las teorías lingüísticas 
actuales que proponen un nuevo modelo de argumentación enfocado 
hacia el logro de acuerdos entre los actores implicados en el proceso de 
discusión, por medio de la comunicación efectiva de sus argumentos 
(Van Eemeren, et al., 1993). 

En esta perspectiva, la argumentación es una actividad verbal, 
social y racional que apunta a convencer a un crítico razonable de la 
aceptabilidad de un punto de vista adelantando un conjunto de una o 
más proposiciones para justificar este punto de vista. Por lo anterior, 
la argumentación se asume no sólo como el producto de un proceso 
racional, como es tratada por la lógica tradicional, sino también como 
parte de un desarrollo comunicativo y de un proceso interactivo; 
reconocido como elemento de humanización de la discusión y que 
garantiza la no estabilidad y durabilidad de las premisas acordadas.

Lógica informal: Las principales figuras dentro de la lógica 
informal durante las décadas de los ochenta y noventa fueron Douglas 
Walton, Anthony Blair y Ralph Johnson (1990). Estos autores 
relacionan la lógica informal con el estudio de las falacias, concebidas 
como razonamientos inválidos, que parecen válidos, por lo cual 
resultan persuasivos. Otros autores empezaron a señalar que no es lo 
mismo inferir o razonar que argumentar, pues en esta última actividad 
no sólo se establecen relaciones de consecuencia entre portadores de 
verdad (juicios, proposiciones, enunciados u oraciones) tales que unos 
(premisas) apoyen la verdad de otro (conclusión) sino, primordialmente, 
entre personas, pues con ella se busca persuadir, convencer y llegar 
a acuerdos, para lo cual se deben considerar las creencias, actitudes, 
valores y forma de ser del interlocutor, además de la situación en la 
que se argumenta. Por ello, cualquier diálogo o escrito argumentativo 
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incluye razonamientos, pero no se reduce a ellos: incluye muchos otros 
elementos lingüísticos y no lingüísticos (Santibáñez, 2012). 

En contraposición con la lógica formal que se enfoca más en 
la estructura de los argumentos, la lógica informal estudia los modos 
correctos de argumentar teniendo en cuenta los contextos del diálogo 
y las cuestiones que se deben tratar (Blair, 1994). Por tanto, la lógica 
informal construye una verdad mediante una discusión de ideas, dando 
validez a las que mantienen una coherencia desde un punto de vista 
lógico y que, por tanto, son válidas como argumentos en una discusión. 
(Comesaña, 2001). 

Las perspectivas sobre argumentación se resumen en la Figura 
1.

Figura 1. 
Perspectivas teóricas sobre argumentación
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Fuente: construcción propia 

  

Fuente: construcción propia

Perspectivas teóricas sobre argumentación en didáctica

Desde el campo de estudio de la didáctica, la argumentación 
se ha abordado desde diferentes perspectivas según su propósito en el 
proceso de aprendizaje.
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Una primera perspectiva se refiere a la argumentación como una 
habilidad cognitivo-lingüística fundamental para afianzar un raciocinio 
científico que permita la expresión de conceptos científicos en torno a 
un debate entre pares (Jorba, et al., 2000)

Una segunda manera de abordar la argumentación desde la 
didáctica, es reconocerla como parte del lenguaje. Aquí, el lenguaje 
es una herramienta social, que permite, entre otras cosas, conocer 
los diferentes puntos de vista, llegar a consensos y co-construir 
conocimiento en el aula (Jiménez Aleixandre & Puig, 2010; Larraín, 
2007); todo, mediado por procesos de contrastación y discusión de las 
formas de ver o explicar los fenómenos o conceptos. En otras palabras, 
los procesos de interacción comunicativa, caracterizados por los debates 
que emergen en la diversidad de puntos de vista y explicaciones, nos 
acerca a reconocer que la argumentación forma parte de las actividades 
epistémicas, al participar en la construcción de modelos propios sobre 
la ciencia y, en nuestro caso, de la ciencia escolar (Ruiz & Ocampo, 
2019).  

En este sentido, Agustín Adúriz-Bravo (2014), ratifica que la 
argumentación es una práctica epistémica, en vista de que por medio de 
ella se construye conocimiento científico es, además, una característica 
de la naturaleza de la ciencia relacionando los conocimientos científicos 
no con los hechos "descubiertos" del mundo, sino con una construcción 
inferencial y discursiva con respecto a las formas en que los científicos se 
apropian y transforman esos hechos; proponiendo que la argumentación 
debería ser una parte sustantiva de la actividad social en el aula y en la 
formación del profesorado de ciencias.

Sumado a lo anterior, la argumentación es una actividad 
relevante tanto en la construcción de la ciencia como en su aplicación y 
divulgación, ya que la incorporación del diálogo y el debate promueven 
de manera efectiva el desarrollo del pensamiento científico (Von 
Aufschnaiter, et al., 2008; Ruíz, et al., 2015).

Finalmente, una tercera perspectiva, asume la argumentación 
como una competencia que además de estar vinculada en la construcción 
de la ciencia, facilita el desarrollo de habilidades sociales y emocionales 
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que propician la formación de seres humanos con pensamiento crítico, 
capaces de tomar decisiones en contexto (Sardá & Sanmartí, 2000) 
(Figura 2). 

Para efectos de este trabajo de investigación se asumen las 
últimas dos posturas, como punto de partida de las propuestas de aula, 
así como para el tratamiento metodológico de la misma.

Figura 2. 
Perspectivas de argumentación en el campo de la didáctica

20 
 

de estar vinculada en la construcción de la ciencia, facilita el desarrollo de habilidades sociales y 

emocionales que propician la formación de seres humanos con pensamiento crítico, capaces de tomar 

decisiones en contexto (Sardá & Sanmartí, 2000) (Figura 2).  

Para efectos de este trabajo de investigación se asumen las últimas dos posturas, como punto de 

partida de las propuestas de aula, así como para el tratamiento metodológico de la misma. 

 
Figura 2.  

Perspectivas de argumentación en el campo de la didáctica  

 

 

Fuente: construcción propia 

Multimodalidad en el aula 
 

El estudio de la multimodalidad viene cobrando relevancia en la investigación en 

didácticas, reconociendo que, en el escenario natural de construcción científica escolar, la 

interacción entre los actores involucrados necesariamente implica reconocer los múltiples 

lenguajes, que usan unos y otros para construir y representar significados (Villada & Ruiz, 2018). 

La multimodalidad desde la perspectiva de la didáctica de las ciencias se centra en el 

Fuente: construcción propia

Multimodalidad en el aula

El estudio de la multimodalidad viene cobrando relevancia en 
la investigación en didácticas, reconociendo que, en el escenario natural 
de construcción científica escolar, la interacción entre los actores 
involucrados necesariamente implica reconocer los múltiples lenguajes, 
que usan unos y otros para construir y representar significados (Villada 
& Ruiz, 2018).

La multimodalidad desde la perspectiva de la didáctica de las 
ciencias se centra en el estudio e integración de diferentes formas de 
representación y comunicación, como el texto escrito, las imágenes, 
los gráficos, los videos y otros recursos visuales y auditivos. La 
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multimodalidad reconoce que las personas aprenden y comprenden de 
manera más efectiva cuando se les presenta información a través de 
múltiples canales sensoriales.

En el campo de la didáctica de las ciencias, la multimodalidad 
ha ganado relevancia debido a la necesidad de abordar la diversidad 
de los estudiantes y promover un aprendizaje significativo. Al utilizar 
diferentes modos de representación, se busca facilitar la comprensión 
de conceptos científicos complejos y fomentar el desarrollo de 
habilidades científicas, como la observación, la interpretación de datos 
y la argumentación.

La multimodalidad también se ha vuelto más accesible gracias 
a los avances tecnológicos, que permiten la creación y el uso de recursos 
multimedia interactivos. Estos recursos pueden incluir simulaciones, 
modelos en 3D, videos explicativos, presentaciones multimedia y 
herramientas de visualización de datos, entre otros. Estas herramientas 
brindan a los estudiantes la oportunidad de interactuar de manera más 
activa con los contenidos científicos y promover la participación y el 
compromiso en el aprendizaje.

Además, la multimodalidad facilita la comunicación y 
colaboración entre estudiantes, ya que les permite compartir y discutir 
sus ideas utilizando diferentes modos de expresión. Esto promueve el 
aprendizaje social y la construcción colectiva del conocimiento en el 
aula de ciencias.

Sin embargo, es importante destacar que la integración efectiva 
de la multimodalidad en la didáctica de las ciencias requiere un enfoque 
pedagógico cuidadoso. Los docentes deben seleccionar y diseñar 
cuidadosamente los recursos multimodales, considerando los objetivos 
de aprendizaje, las características de los estudiantes y el contexto 
educativo. Además, es necesario fomentar la alfabetización multimodal 
en los estudiantes, es decir, la capacidad de leer, interpretar y producir 
mensajes en diferentes modos de representación.
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El concepto “multimodal” de la enseñanza y el aprendizaje, 
mediados por la argumentación científica, se refiere a las complejas 
relaciones que ocurren en más de un modo de expresar y representar las 
ideas, desde lo visual, lo lingüístico, lo auditivo y lo gestual, Las nuevas 
tecnologías de la comunicación y su implementación en la creación 
de ambientes de aprendizaje mediados y soportados por inteligencia 
artificial, pueden proponer incluso colores, sonido, imágenes, videos y 
elementos gestuales representados en las imágenes de los sujetos que 
los crean (Monsalve, et al., 2015). 

Los textos multimodales difieren significativamente de los 
modos utilizados tradicionalmente para representar o significar la 
información y el conocimiento, ya que conectan diversas formas de 
relaciones dinámicas donde está involucrado el ser humano en su 
conjunto en la construcción de significado (Kress & Van Leeuwen, 
2006). Por su parte, Kress y Bezemer (2008) definen los modos como 
recursos sociales y culturales que crean significados. Esto plantea que 
el concepto de multimodalidad en la interacción argumentativa implica 
que tanto docentes como estudiantes se acerquen a diversos modos de 
representación y comunicación de las ideas, lo cual exige un cambio 
sustancial en las nuevas formas de abordar la argumentación, ya que 
el lenguaje hablado no existe sin gestos que lo acompañen, muecas, 
postura corporal y movimiento de la vista, del mismo modo que los 
textos escritos no existen sin marcos, espacios, tipografía o color 
(Kaltenbacher, 2007).

Una de las disciplinas que más le ha aportado al estudio de 
los múltiples lenguajes en el aula es la lingüística sistémico funcional; 
en ella se plantea llevar a cabo una interpretación social del lenguaje 
y su significado, teniendo en cuenta además del contexto en el que 
se desarrolla, así como los actores involucrados, los componentes 
fundamentales en el modo en que se da el proceso comunicativo: campo, 
tenor y modo. El primero, refiere al tema del cual se habla y del cual 
se genera un intercambio lingüístico. El segundo, hace referencia a los 
roles y relaciones entre los sujetos implicados en el acto comunicativo. 
El tercero, tiene en cuenta los canales donde se trasmite el mensaje y 
que dependen tanto de los sujetos, como del contexto donde se produce 
el intercambio lingüístico (Halliday, 1979). 
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Partiendo de esta corriente, se ha profundizado en el estudio 
de lenguajes específicos de situaciones particulares, como lo podría 
ser el aula de clase, y las relaciones que se entretejen por medio de 
un lenguaje académico especializado que se construye en la medida 
que se hace consciente y se valida entre los sujetos que participan 
(Hood, 2019). En este contexto el intercambio de ideas por medio de 
escenarios argumentativos podría potenciar el uso de modos cada vez 
más especializados, que podrían incluir gráficos, dibujos, ilustraciones, 
fotografías, esquemas, videos y recursos mediados por tecnología 
(Kress & Van Leeuwen, 2006), que le dan sentido y fortaleza a la 
construcción del conocimiento, que según Maton, se puede analizar por 
medio de dimensiones que están definidas por las prácticas sociales y el 
contexto en el que se producen (Maton, et al., 2016).

En este contexto, han surgido diferentes tendencias teóricas 
y de análisis de textos multimodales que implican una comprensión 
crítica del entorno donde se desarrollan. De esta manera se han venido 
incluyendo las nuevas tendencias de investigación de las didácticas 
específicas (Villada & Ruiz, 2018). (Figura 3).

Figura 3. 
Perspectivas teóricas sobre multimodalidad.
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Teoría de legitimación de los códigos y sus relaciones con 
argumentación y multimodalidad

En las últimas décadas ha cobrado relevancia el análisis de 
la relación entre el lenguaje de las disciplinas y el de las prácticas 
educativas. Esta relación interesa por las dificultades de interacción, 
entre las prácticas discursivas de las disciplinas y las prácticas 
discursivas en el aula; ya que estas últimas son las que permiten a los 
estudiantes participar exitosamente en las primeras, conforme avanzan 
en su formación disciplinar (López-Bonilla, 2013).

Las disciplinas académicas se distinguen por tener un objeto 
particular de estudio y poseer un conocimiento especializado sobre ese 
objeto, con teorías y conceptos organizados en lenguajes especializados 
y metodologías propias (Krishnan, 2009). Adicionalmente, las 
disciplinas tienen sus audiencias particulares, identidades sociales, 
relaciones interpersonales y discursos socioculturales específicos, pero 
en relación con el contexto (Christie & Maton, 2011). 

Para comprender la relación entre las comunidades disciplinares 
y las prácticas en las aulas, se debe citar a Basil Bernstein (1999) quien 
describe los discursos horizontales y verticales. Los primeros, son 
estructuras organizadas, casi siempre de forma oral y pertenecen al 
"sentido común"; los segundos, en cambio, son estructuras organizadas 
en jerarquías, coherentes y sistemáticas, lo cual sería una característica 
de los discursos de las disciplinas académicas (Bernstein, 1999) (Figura 
4).

Figura 4. 
Códigos sociolingüísticos Bernstein
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28

Argumentación clínica y multimodalidad: un aporte a la didáctica de las ciencias de la salud



Volver

26 
 

cambio, son estructuras organizadas en jerarquías, coherentes y sistemáticas, lo cual sería una característica 

de los discursos de las disciplinas académicas (Bernstein, 1999) (Figura 4). 

 
Figura 4.  
 
Códigos sociolingüísticos Bernstein 

 

 

Fuente: construcción propia 

 

Partiendo de la teoría desarrollada por Bernstein y considerándola parte de un desarrollo 

epistemológico del fenómeno educativo, así como de la sociología del conocimiento, Karl Maton 

aporta nuevos elementos al esquema de Bernstein y propone que las relaciones epistémicas y 

sociales pueden ser débiles o fuertes en función de los actores y los campos disciplinares (Maton, 

2014); es decir, los actores pueden hacer énfasis ya sea en el objeto de estudio (relación 

epistémica), en el sujeto que conoce (relación social), en ambas o en ninguna (Maton, 2011). De 

Fuente: construcción propia

Partiendo de la teoría desarrollada por Bernstein y considerándola 
parte de un desarrollo epistemológico del fenómeno educativo, así como 
de la sociología del conocimiento, Karl Maton aporta nuevos elementos 
al esquema de Bernstein y propone que las relaciones epistémicas y 
sociales pueden ser débiles o fuertes en función de los actores y los 
campos disciplinares (Maton, 2014); es decir, los actores pueden hacer 
énfasis ya sea en el objeto de estudio (relación epistémica), en el sujeto 
que conoce (relación social), en ambas o en ninguna (Maton, 2011). De 
esta manera surge la Teoría de los Códigos de Legitimación (TCL) que 
se presenta como un constructo estructurado en conjuntos de conceptos 
conocidos como “dimensiones” que exploran un tipo diferente de 
principios organizadores que subyacen a las prácticas, disposiciones y 
contextos de una comunidad discursiva. 

Hasta el momento se han elaborado tres dimensiones: 
especialización, semántica y autonomía. Una cuarta dimensión, la 
temporalidad, está bajo pruebas avanzadas.

Desde esta perspectiva se propone relacionar a continuación 
cada una de las dimensiones de la teoría con las dimensiones de la 
TCL, en lo referente al uso que se le puede dar en el análisis de la 
argumentación clínica multimodal, en el marco de la investigación en 
didácticas específicas.
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Código de especialización 

La dimensión de especialización, es una de la más explorada 
hasta el momento y se refiere a las relaciones de las prácticas 
sociales y discursivas con objetos y con sujetos: las primeras son 
relaciones epistémicas y las segundas relaciones sociales. Las 
epistémicas establecen lo que podría considerarse legítimamente como 
conocimiento, mientras que las sociales determinan quiénes se podrían 
considerar legítimamente como conocedores.

Según lo anterior, y teniendo en cuenta las prácticas sociales, 
que, para el caso de la didáctica, serían las relaciones de los aprendices 
con un conocimiento presentado en un escenario mediado por el 
profesor, se puede explorar la manera en que se construyen estructuras 
de conocimiento y conocedores cuyos principios organizativos 
pueden explorarse en términos de relaciones epistémicas con otros 
conocimientos y objetos de estudio. Por lo general, estos conceptos se 
articulan juntos para explorar diferentes códigos de especialización; 
donde los códigos de conocimiento enfatizan lo que se sabe, y los 
códigos de conocedor enfatizan quien es el sujeto que sabe. 

La figura 5 representa el plano de análisis de esta dimensión, 
donde el cuadrante superior derecho representa el conocimiento 
especializado y al sujeto experto, en tanto que en el cuadrante inferior 
izquierdo se ubican el conocimiento del sentido común y el sujeto 
que ha “aprendido de la vida”. En ambos, las relaciones epistémicas y 
sociales resultan ser complejas, multifactoriales y dinámicas, por tanto, 
dignas de ser exploradas.

30

Argumentación clínica y multimodalidad: un aporte a la didáctica de las ciencias de la salud



Volver

Figura 5. 
Plano del código de especialización TCL
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En este caso, y en el marco del estudio de la didáctica 
específica, se podrían explorar las intrincadas relaciones de los 
estudiantes de ciencias de la salud con el conocimiento científico que 
se les presenta, donde a mayor relación epistémica y social se obtienen 
características especializadas o de “elite” donde se tiene en cuenta tanto 
el conocimiento avanzado y específico, como el tipo de atributos del 
individuo que conoce.

Código de autonomía

El código de autonomía explora las relaciones entre diferentes 
conjuntos de prácticas, así como las diferentes formas de conocimiento; 
logrando determinar el propósito de estas (autonomía posicional y 
relacional). Estos conceptos unidos como códigos de autonomía pueden 
ser particularmente útiles para mostrar la base de la integración de 
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diferentes formas de conocimiento y su uso intencionado en un contexto 
específico (Hood, 2019).

Con respecto al análisis de las prácticas de aula, el código de 
autonomía permitiría determinar cómo los profesores y los estudiantes 
avanzan en un propósito, así como explorar si los objetivos planteados 
para ello son claros, conscientes o sistemáticos, es decir, se podría 
analizar la intencionalidad en la implementación de ciertas prácticas 
o estrategias, e incluso observar cómo algunos recursos discursivos 
aportan a la consecución de metas, que podrían estar explícitamente 
definidas o no (Maton & Doran, 2017). 

En la figura 6 se presenta el plano propuesto por los autores, 
en el cual, en el eje vertical se ubica la autonomía posicional, que 
se refiere a la dirección que se le imprime a una práctica, recurso o 
discurso, con respecto a un objetivo explícito o implícito, mientras que 
en el eje horizontal se ubica la relación de dichas prácticas con un foco 
conceptual; lo cual, en el transcurso del tiempo, marcaría una tendencia 
en las dinámicas propias de los escenarios de enseñanza, con un tránsito 
cambiante y una tendencia específica, tanto cognitiva, como conceptual.

Figura 6. 
Plano del código de autonomía
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Código semántico

La dimensión semántica analiza la dependencia del contexto y 
la complejidad de las prácticas, discursos y contextos. Los conceptos 
clave son los principios organizativos de la gravedad (dependencia del 
contexto) y la densidad semántica (complejidad del conocimiento y su 
discurso), (Dos Santos & Mortimer, 2019). 

En este caso, la gravedad semántica tiene en cuenta la relación 
que, para el caso de la argumentación, se tiene con el contexto, es 
decir, que tanto se apoya el interlocutor en aspectos cotidianos (mayor 
gravedad) o abstractos (menor gravedad) para reforzar su idea o su 
argumento (Macnaught, et al., 2013).

En lo referente a la densidad semántica, a mayor complejidad 
de las ideas, los conceptos tendrán más relación con otros de 
diferente orden, lo que para los proponentes de la TCL se asemejan 
a “constelaciones”, en las cuales la generación de un argumento de 
alto nivel tiene en cuenta una multiplicidad de conexiones de orden 
intelectual que le imprimen validez y contundencia.

La figura 7 muestra el plano de la dimensión semántica, donde 
hay un eje vertical, que ubica en la parte superior, los discursos con 
mayor abstracción, es decir, con menor gravedad y menor relación con 
el contexto. Por su parte en el eje horizontal se ubicaría los discursos 
y argumentos que muestran mayor complejidad conceptual y que al 
mismo tiempo, darían cuenta de desarrollos cognitivos más elaborados 
con bases científicas.
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Figura 7. 
Plano de la dimensión semántica
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En una investigación sobre argumentación clínica multimodal, 
el uso de la dimensión semántica aporta elementos metodológicos que 
podrían permitir explorar la complejidad de las relaciones entre los 
componentes de un argumento y su evolución, así como su aporte a la 
complejidad de los discursos en el aula.

Bajo este marco conceptual, los diversos trabajos de 
investigación desarrollados interrelacionan el estudio de los discursos 
académicos de campos específicos y los discursos de aula, basados en la 
exploración del lenguaje durante ejercicios argumentativos sobre temas 
“especializados” (Dos Santos & Mortimer, 2019). La teoría de los 
códigos de legitimación logra incorporar aspectos relacionados con la 
argumentación como práctica epistémica, toda vez que tiene en cuenta 
el uso del lenguaje como un medio para la construcción de ciencia en 

34

Argumentación clínica y multimodalidad: un aporte a la didáctica de las ciencias de la salud



Volver

comunidades discursivas particulares, donde se involucran diferentes 
modos de comunicación y de interacción, determinando diferentes 
niveles de abstracción y de apropiación del conocimiento (Macnaught, 
et al., 2013).
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El libro “Argumentación clínica y multimodalidad: un aporte a la didáctica de las ciencias de la salud” aborda diferentes 
perspectivas teóricas y metodológicas que buscan comprender las dinámicas propias de la formación de talento humano 
en salud. Se incorporan avances de investigación en ciencias de la educación, la sociología y la lingüística a la 
investigación en didáctica especifica de la medicina. Se explora la argumentación clínica como una habilidad 
cognitivo-lingüística de orden epistémico, que aporta a la construcción de ciencia en “el aula”, considerando “el aula” de 
medicina en un sentido amplio, es decir, las rotaciones clínicas, la resolución de casos y las practicas con pacientes 
reales y en sitios reales. Adicionalmente, la multimodalidad, introducida al estudio de la argumentación provee nuevas 
perspectivas de análisis, que complementa el estudio de los discursos académicos en salud en medio de una comunidad 
que aprende mientras construye su propio lenguaje.

Finalmente se incorpora la Teoría de legitimación de códigos (Legitimation Code Theory- LCT) de Karl Maton, que, desde 
su dimensión de autonomía, aporta al análisis comprensivo de la intencionalidad de los docentes de medicina en 
promover espacios de argumentación multimodal, momentos de debate y dialogo interactivo, como estrategia de 
consolidación de lenguajes especializados en salud.

The book "Clinical argumentation and multimodality: a contribution to the didactics of health sciences" addresses different 
theoretical and methodological perspectives that seek to understand the dynamics of the training of human talent in 
health. Research advances in educational sciences, sociology and linguistics are incorporated into research in specific 
didactics of medicine. Clinical argumentation is explored as a cognitive-linguistic skill of an epistemic order, which 
contributes to the construction of science in "the classroom", considering "the classroom" of medicine in a broad sense, 
that is, clinical rotations, resolution of cases and practices with real patients and in real places. Additionally, multimodality, 
introduced to the study of argumentation, provides new perspectives of analysis, which complements the study of 
academic discourses in health amid a community that learns while building its own language.

Finally, Karl Maton's Legitimation Code Theory (LCT) is incorporated, which from its dimension of autonomy, contributes 
to the comprehensive analysis of the intention of medical teachers to promote spaces for multimodal argumentation, 
moments of debate and interactive dialogue, as a consolidation strategy for specialized languages in health.
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