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Resumen. Este trabajo se plantea como una aproximación a la investigación en dis-
curso en el Uruguay y a las tendencias teóricas y metodológicas propias del abordaje 
realizado a las temáticas investigadas. Focaliza las investigaciones desarrolladas en el 
Instituto de Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, 
Universidad de la República, ya que esta institución es la única universidad pública 
del Uruguay, en donde se realiza la mayor parte de la investigación. Los estudios del 
discurso en Uruguay, cuyos antecedentes datan de mediados de los años ochenta, se 
consolidan particularmente en la última década sobre todo con el estudio de las inte-
racciones institucionales en el ámbito educativo, el consultorio médico y los centros 
de atención telefónica de índole variada. La atención otorgada en dichos estudios a 
cuestiones tales como poder, inequidad, resistencia, control y sumisión está orientada 
por las corrientes enmarcadas en el análisis crítico del discurso.

PalabRas clave: interacción, contexto institucional, análisis crítico, poder

Resumo. Este trabalho propõe-se como uma aproximação à investigação em discurso no 
Uruguay e às tendências teóricas e metodológicas próprias da abordagem efetuada nos 
temas pesquisados. Tem foco nas investigações desenvolvidas no Instituto de Lingüística 
da Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República, 
sendo que esta instituição é a única universidade pública do Uruguay, onde grande parte 
da pesquisa é feita. Os estudos do discurso no Uruguay, cujos antecedentes datam de 
meados dos anos oitenta, consolidam-se particularmente na última década, sobretudo 
com o estudo das interações institucionais no âmbito educativo, o consultório médico 
e os centros de atendimento telefónico de variada índole. A atenção prestada nesses 
estudos a questões tais como poder, inequidade, resistência, controle e sujeição está 
orientada pelas correntes enquadradas na análise crítica do discurso. 

PalavRas chave: interação, contexto institucional, análise crítica, poder 

abstRact. This work aims at presenting research on discourse in Uruguay as well as a 
brief account of the main theoretical and methodological trends used in this research. 
It focuses mainly on projects carried out at the Instituto de Lingüística, Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación (Universidad de la República), since this 
institution is the only public university in Uruguay, and at the same time it is the 
place where most of the research is done. Discourse studies in Uruguay started in the 
mid-eighties and became established during the past decade, focusing particularly on 
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institutional interactions in educational contexts, doctors’ offices and different kinds 
of call centers. These studies examine issues such as power, inequity, resistance, control 
and submission, within the framework of critical discourse analysis.

KeywoRds: interaction, institutional context, critical analysis, power

Introducción

Este trabajo examina el estado actual de las investigaciones dentro de los 
estudios del discurso en Uruguay. Se plantea como una muestra de algunas 
investigaciones realizadas y en curso en el Instituto de Lingüística de la Facul-
tad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República 
(Udelar) y de tendencias presentes en el abordaje teórico y metodológico de las 
temáticas que se revisarán más adelante. Antes de comenzar con la presentación, 
es necesario realizar algunas puntualizaciones con respecto a las características 
de la investigación que se desarrolla en Uruguay.

Los espacios de investigación en ciencias sociales y humanidades se concen-
tran fundamentalmente en ámbitos universitarios, con fuerte preponderancia de 
la Universidad de la República, que es la única pública, más allá de la reciente-
mente creada UTEC (Universidad Tecnológica). Dentro de la Universidad de 
la República los estudios del discurso se han desarrollado fundamentalmente en 
el Instituto de Lingüística. En este ámbito, muchos lingüistas, si bien trabajan 
sobre lenguaje en uso o documentos, no se asumen a sí mismos trabajando 
“discurso”, y en efecto no lo hacen específicamente desde una perspectiva del 
Análisis del Discurso. Estas condiciones llevan a que el Análisis del Discurso, 
al igual que otras corrientes, esté representado en el trabajo de pocos investi-
gadores y pone a las autoras de este artículo en la difícil situación de referirse 
principalmente a sus propias producciones. En un país de poco más de tres 
millones de habitantes, todas las comunidades académicas son extremadamente 
pequeñas cuando las comparamos con cualquier otro país.

Comenzaremos este breve recorrido previniendo al lector acerca del al-
cance dado aquí a los estudios del discurso, en especial al término “discurso” 
en sí mismo. Dentro de la variedad de interpretaciones existentes, destacamos 
como particularmente orientadoras de los estudios desarrollados y presen-
tados en esta oportunidad a las concepciones del discurso como lenguaje en 
uso. Se trata de abordajes que focalizan en las realizaciones concretas de los 
usuarios de una lengua, enfatizando los aspectos interactivos inherentes a toda 
actuación discursiva, y asumiendo asimismo que el discurso forma parte de 
un contexto y, a la vez, ayuda a su construcción (Bajtín 2002a, Volóshinov 
2009, Goffman 1974, 1981, 1982, Goodwin y Duranti 1992). Una aproxi-
mación al discurso, entendido como lenguaje en uso, conlleva además una 
necesaria consideración de las condiciones de producción e interpretación 
que permiten entender qué está ocurriendo en una interacción dada, sea 
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oral o escrita. Esta visión se acompasa con un quehacer metodológico que 
involucra movimientos de retroalimentación entre análisis de nivel macro 
y de nivel micro, con el objeto de comprender prácticas sociales y desvelar 
aspectos naturalizados en nuestras acciones conjuntas como participantes en 
encuentros sociales. El recorrido analítico se plantea por metas la descripción 
y explicación (i.e. interpretación) de esas acciones, así como la posibilidad de 
incidir positivamente en la introducción de cambios en conductas sociales 
naturalizadas, cuestionables en términos de ejercicio del poder y de inequidad 
en los derechos de los individuos.

Por último, debe destacarse que con este abordaje se suscribe la idea de 
que, en tanto campo extremadamente heterogéneo, los estudios del discurso 
muestran la imposibilidad de dividir el conocimiento en disciplinas y subdis-
ciplinas (Angemuller et al. 2014). Ya sea desde una perspectiva que conciba a 
tales estudios como una ciencia “transdisciplinaria” entre las distintas ramas 
de las humanidades y de las ciencias sociales (Bajtín 1986, Van Dijk 2000), o 
desde una visión de estos estudios como un espacio “indisciplinado” (cf. Moita 
Lopes 2006), toda aproximación a los fenómenos discursivos enmarcada en 
esta visión cuenta con un ineludible sustento lingüístico pero no se limita a 
este. El diálogo y el trabajo conjunto con otras disciplinas es una necesidad 
inherente a la aproximación al discurso como objeto de investigación.

Antes de pasar revista a las actuales investigaciones en curso, cabe hacer 
un breve recorrido histórico al desarrollo de los estudios del discurso en el 
ámbito local. Ese es el punto de la próxima sección.

1. Acerca de antecedentes 

En Uruguay, los estudios del discurso no surgen en un único movimiento 
ni en un momento claramente determinado. Sin embargo, es posible identificar 
instancias claves en el desarrollo histórico de estos estudios, vinculadas a su 
vez con la propia historia del país. Así, puede ubicarse como período inicial la 
década de los 80, a partir de la vuelta del país a la democracia en 1985. Luego 
de más de diez años de dictadura, el momento histórico y las corrientes teóri-
cas que se venían desarrollando en diversos contextos geográficos propiciaron 
entonces un área de reflexión sobre el discurso político. En 1986 se realiza un 
ciclo de conferencias sobre el discurso político organizadas por el Instituto de 
Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y el entonces 
Departamento de Lingüística de la Facultad de Humanidades y Ciencias (ambos 
pertenecientes a la Universidad de la República). Algunas de estas conferencias 
son publicadas al año siguiente con el título Introducción al Análisis del Dis-
curso Político (Viscardi et al.1986). En la contratapa del libro se sostiene que el 
Análisis del Discurso “se ha convertido en un instrumento privilegiado para el 
estudio de los procesos ideológicos de naturaleza social”, y que la conjunción 
de la centralidad creciente del lenguaje como objeto de las Ciencias Sociales 
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y de la pertenencia de la noción de discurso a distintos marcos teóricos ha 
permitido una aproximación interdisciplinaria en la que se conjugan a través 
de distintos aportes la Filosofía Analítica, la Semiótica Greimasiana, la Crítica 
de las Ideologías althusseriana y la historia crítica de nuestra cultura planteada 
por Michel Foucault (Viscardi et al.1986: contratapa).

Los citados señalamientos permiten enmarcar teóricamente esos estudios 
iniciales. Algunos años más tarde se publica Análisis del discurso en perspectiva 
de enunciación (Normand et al.1992), una recopilación de trabajos de dos 
tipos: por un lado, discusiones teóricas en torno a la perspectiva enunciativa; 
por otro, análisis de actas de discusiones desarrolladas en el Parlamento sobre 
Derechos Humanos y de documentos sobre esta temática.

En el tiempo que media entre ambas publicaciones, se desarrollaron en 
Montevideo las V Jornadas Interdisciplinarias de Lingüística organizadas por 
el ya referido Departamento de Lingüística. Estas Jornadas tuvieron por tema 
central el Análisis del Discurso. Una selección de los trabajos presentados en esa 
ocasión fue compilada por Adolfo Elizaincín e Irene Madfes en la publicación 
Análisis del Discurso, recién en 1994. En la presentación, los compiladores 
señalan que el tema de las Jornadas se eligió de manera tal que pudiera dar 
cabida a “la mayor parte de las investigaciones lingüísticas, literarias, filosóficas, 
sociológicas y antropológicas que dominan la escena académica contemporánea” 
(Elizaincín y Madfes 1994: 6).

Como puede apreciarse, estos inicios marcan una voluntad multi o inter-
disciplinaria. La evolución posterior, sin embargo, parece estar más relacionada 
con el área de la lingüística.

A partir de la década de los años 90 surgen proyectos que enfocan el discur-
so desde una mirada que analiza la interacción verbal orientada por el análisis 
del discurso (concebido como práctica social), la etnografía de la comunica-
ción, la sociopragmática y la sociolingüística interaccional.1 Cabe señalar aquí 
como instancias representativas las investigaciones de Beatriz Gabbiani sobre 
los acontecimientos en contextos escolares (por ejemplo en Gabbiani 1998, 
2000). Paralelamente, Irene Madfes pasa a estudiar primero la conversación 
entre pares (por ejemplo, en Madfes 2004, 2012) y luego la consulta médica 
(Madfes 2006). Virginia Orlando también trabaja en el análisis de clases, en 
este caso de lenguas extranjeras, en el contexto de enseñanza universitaria (por 
ejemplo, Orlando 1999, 2001). La cercanía de estas líneas de investigación, 
así como la afinidad teórica y metodológica confluye en el desarrollo de un 
proyecto conjunto sobre relaciones asimétricas y contextos institucionales.2 La 
investigación desarrollada estabiliza visiones teóricas y abordajes metodológi-
cos. Al mismo tiempo, configura un área de investigación sobre el discurso 
institucional. Las temáticas privilegiadas en la última década serán abordadas 
en la siguiente sección.



27

Beatriz Gabbiani, Irene Madfes y Virginia Orlando: Una aproximación a los estudios del discurso ...

2. Temáticas y visiones en estudios del discurso de la última 
década

En esta última década, los estudios discursivos se enfocaron en varios 
centros de atención. Por un lado, se continúa trabajando acerca del discurso 
pedagógico en el ámbito de la oralidad, con la incorporación de investiga-
ciones en el ámbito de la escritura en distintos niveles educativos. Por otra 
parte, en una diversidad de contextos que incluyen, además del salón de 
clase de nivel primario, secundario y terciario de lengua materna y lenguas 
extranjeras, el consultorio médico y el servicio telefónico de atención al 
cliente, interesan las diferentes situaciones de interacción tanto entre pares 
como asimétricas. Al respecto, Gabbiani y Madfes (2006: 5) señalan que 
para analizar las prácticas discursivas asimétricas cotidianas, la investigación 
tiene en cuenta tres ejes teóricos fundamentales:

a. El sistema de lugares (fundamentalmente la dimensión vertical de 
dominio/sumisión);

b. El sistema de la cortesía;

c. La gestión de la impresión relacionada con las expectativas conductuales 
puestas en juego en la interacción.

El sistema de lugares presupone las nociones de poder e inequidad y, desde 
este punto de vista, es una noción clave para entender el funcionamiento del 
discurso en la interacción. No solo tiene que ver con los conceptos de sime-
tría/asimetría sino que es central “la capacidad de control de la producción, 
distribución y consumo de los textos en contextos socioculturales particulares” 
(Gabbiani y Madfes 2006:19).

El discurso de la cortesía, por su parte, “se centra en la presentación, 
mantenimiento y ajuste de las modalidades de presentación de uno mismo 
[…] en el curso de la interacción social, así como en la distribución de es-
tatus y poder en los diferentes grupos sociales” (Gabbiani y Madfes 2006: 
24) y ejerce fuertes presiones en lo que a la producción e interpretación de 
textos concierne.

Finalmente, la gestión de la impresión3 es uno de los elementos decisi-
vos que tienen que ver con la confluencia o divergencia de los participantes 
de una interacción. El marcado interés por la oralidad y por los contextos 
institucionales llevó a tres importantes decisiones teóricas.

En primer lugar y en la medida en que se trata de interacciones construi-
das conjuntamente, se asumió como indispensable un abordaje enmarcado en 
el dialogismo para entender el hecho de que “cada emisión, acto o turno de un 
participante es totalmente dependiente de las acciones de sus interlocutores 
en esa ocasión […] y su significación interactiva depende de la posición en 
el conjunto ya que emisiones o turnos están secuencialmente organizados” 
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(Orlando 2006: 18). El proceso dialógico se caracteriza, entre otras cosas, por 
la naturaleza iniciativa-responsiva de las contribuciones de los participantes.

En segundo lugar, la secuencialidad introduce los conceptos de actividad 
o construcción conjunta (Jacques 1983, Linell 1998) y la interdependencia 
de acciones.

En tercer lugar, el hecho que se trate de interacciones en contextos ins-
titucionales (a su vez, inherentemente asimétricos) conlleva la idea de una 
“institucionalidad” discursiva cuyo estudio pretende “describir cómo las 
instituciones son actuadas y vividas a través de patrones de sentido, inferencia 
y acción” (Madfes 2013: 7).

Siguiendo a Drew y Heritage (1992), se adoptaron los siguientes puntos 
para caracterizar el diálogo institucional:

1. La interacción institucional involucra una orientación por parte de al 
menos uno de los interactuantes hacia un objetivo, tarea o identidad 
convencionalmente asociada con alguna institución en cuestión. El 
habla institucional está constituida por objetivos orientados que toman 
una forma particularmente restringida y convencional.

2. La interacción institucional involucra constricciones particulares y 
especiales en lo que refiere a la tarea que se tiene entre manos.

El rango de opciones y oportunidades para la acción que son caracterís-
ticas de la conversación cotidiana se ve restringido de forma específica en el 
contexto institucional ya que involucran especificaciones precisas en cuanto 
a las funciones interactivas de las actividades que se desarrollan en dicho con-
texto. Es así que se diferencian de las formas básicas de la interacción común. 
Este conjunto de prácticas, constituyentes de los “detalles identificatorios” de 
las actividades institucionales, fue revisado en servicios de atención al cliente 
así como en el salón de clase y en el consultorio médico.

Las corrientes y autores que enmarcan estos diversos estudios son varios, 
desde el análisis conversacional, en sentido amplio, pasando por la etno-
grafía de la comunicación y el interaccionismo (con énfasis en los trabajos 
de Goffman 1982, 1989, entre otros), terminando en el análisis crítico del 
discurso (ACD). Son influyentes, en lo concerniente a esta última línea, los 
trabajos de Fairclough (1989), van Dijk (2003), Wodak (2003) y Foucault 
(1987, 1991).4 En las discusiones sobre el discurso de la cortesía, además de 
autores clásicos como Brown y Levinson (1987), han influido en la reflexión 
los trabajos de Watts (2003) y Spencer-Oatey (2000), entre otros. Para el 
español han sido relevantes los aportes de Bravo (1999, 2005, 2009) y del 
programa EDICE.5

Dichos marcos teóricos nos han permitido aprehender los diferentes 
objetos de estudios desde diversos ángulos y niveles de análisis (micro y 
macro) haciendo mayor hincapié en unos u otros según el objeto de estudio.
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Por otra parte, el marcado interés por este tipo de interacciones entre 
“legos” y expertos plantea la necesidad de comprender el funcionamiento de 
los discursos hegemónicos así como los de resistencia. Es en este sentido puede 
decirse que las investigaciones ya aludidas incorporan una mirada en la que el 
ACD se presenta como una herramienta interpretativa relevante para el análisis.

En Gabbiani (2006) se señala que el ACD parece ser el marco adecuado 
para desentrañar el funcionamiento de mecanismos discursivos en los que los 
interactuantes participan sin tener conciencia de los vínculos entre dichos 
mecanismos con el poder y la ideología. Incluso, pueden no estar de acuerdo 
con los efectos de los mismos y desconocen, por tanto, que ese conocimiento 
puede servir para tomar conciencia de lo que ocurre y cambiarlo. En conse-
cuencia, se trata, fundamentalmente, de iluminar los determinantes ocultos 
que pesan sobre las acciones de los individuos. Así, las investigaciones realizadas 
se adhieren a un acercamiento analítico de las producciones discursivas6 que 
tomen en consideración para su interpretación a las condiciones sociales de 
producción y circulación (Fairclough 1989).

También se adhiere a la interpretación de “crítico” como el tipo de análisis 
que hace visible lo que pasa desapercibido, ya que ni la determinación ni el 
efecto en las estructuras sociales son evidentes para los participantes. Pero a 
pesar de lo necesario de un trabajo de esta índole, la posibilidad de toma de 
conciencia y cambio no depende exclusivamente del análisis o del analista, sino 
que requiere otro tipo de reflexión y compromiso social. Contar con el análisis 
es un paso fundamental, pero no decisivo.

Los principales temas y problemas abordados desde esta perspectiva en los 
trabajos ya citados sobre interacciones en aulas y consultorios (Gabbiani 2000, 
Gabbiani y Madfes 2006, Madfes 2013, Orlando 2006, 2013) son el poder, la 
confrontación y el silenciamiento. Por su parte, Román (2015) ha analizado 
textos argumentativos de niños en edad escolar con esta óptica. También dentro 
de este marco pueden ubicarse los trabajos en lenguaje y género de los últimos 
años de Madfes, quien ha trabajado sobre las interacciones institucionales en un 
centro de atención telefónica a mujeres maltratadas (Madfes y Furtado 2014).

Cabe señalar, por último, el desarrollo de investigaciones vinculadas a la 
lectura y la escritura en distintos niveles educativos enmarcadas en una visión 
discursiva (Gabbiani 2013, Orlando 2013). Gabbiani ha analizado, entre otras 
cosas, aspectos argumentativos en producciones escritas por adolescentes en 
el nivel secundario (Gabbiani 2015), Orlando se enfocó en el estudio de los 
procesos de lectura en los cursos de comprensión lectora en lenguas extranjeras 
de nivel universitario y en la escritura de producciones en la trayectoria inicial 
de estudiantes universitarios (Orlando 2012, 2015). También dentro del nivel 
universitario, actualmente se está investigando la producción de monografías 
realizadas por estudiantes de grado.7 El trabajo se realiza dentro de un abordaje 
sociocognitivo de las acciones de leer y escribir (Orlando 2013). En los marcos 
teóricos elegidos, la lectura y la escritura se conciben en términos de procesos 
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no acabados y variables en función de los contextos, locales y globales (Morgan 
y Ramanathan 2005, Reder y Dávila 2005, Alexander y Fox 2006). A su vez, 
las producciones discursivas –en este caso escritas– se conciben funcionando 
dentro de determinados géneros discursivos (en una visión orientada teórica 
y metodológicamente por Bajtín 2002b, Eggins y Martin 1997, Meurer et al. 
2005) propios de ciertos contextos de producción y circulación de los textos, 
así como de determinadas comunidades de interpretación (según el planteo 
de Bazerman 2006, Collins y Blot 2002).

La presentación realizada en esta sección pretendió dar cuenta sucintamente 
de las líneas de trabajo planteadas a lo largo de la última década en los estudios 
del discurso locales. Asimismo, corresponde mencionar el trabajo de investiga-
doras residentes en el exterior que estudian el discurso local y presentan afini-
dades ya sea teóricas o metodológicas en su abordaje a las temáticas estudiadas. 
En Estados Unidos, Delbene (2004, 2007) ha estudiado el funcionamiento 
de la mitigación en consultas con enfermos de HIV en servicios hospitalarios 
montevideanos y temas de identidad relacionados con estos pacientes, mientras 
que Achugar ha investigado sobre el tratamiento dado al tema de la dictadura 
militar uruguaya y la construcción de la memoria en coautoría con investiga-
dores locales (Achugar, 2009, Achugar, Fernández y Morales 2013, 2014). En 
Inglaterra, Márquez Reiter (2005, 2002) y Márquez Reiter y Placencia (2004) 
han estudiado el funcionamiento de los servicios de acompañantes en el ámbito 
de la salud y han realizado estudios contrastivos entre variedades del español 
sobre la cercanía en distintas interacciones.

3. Consideraciones finales

Los resultados de las investigaciones presentadas consisten fundamen-
talmente en trabajos académicos, de circulación a su vez en el propio ámbito 
académico. A lo largo de los años revisados, el trabajo realizado ha sido estimu-
lado por el contacto a nivel regional e internacional con colegas cuyas visiones 
son parcial o totalmente coincidentes en lo que respecta a cómo asumir los 
estudios del discurso. Así se ha dado el intercambio de experiencias propias 
de los distintos contextos de investigación y de análisis, y en algunos casos 
la posibilidad de realizar actividades conjuntas. En lo que respecta al ámbito 
local, el abordaje discursivo en términos de lenguaje en uso, así como las po-
sibilidades de revisar los mecanismos discursivos en sus vinculaciones con el 
poder y la ideología, son cuestiones que van incorporándose paulatinamente a 
las discusiones en el ámbito de la educación y de la formación docente. En la 
actualidad se trata de un desarrollo incipiente, con posibilidades de crecimiento: 
por delante se abre el desafío de formar nuevas generaciones de investigadores 
comprometidos con los estudios del discurso en ese y otros espacios. En este 
sentido, la apertura de la Maestría en Ciencias Humanas, Opción Lenguaje, 
Cultura y Sociedad (en la FHCE de la Udelar), ha dado lugar a la elaboración 
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de tesis con temas abordados desde el análisis del discurso (Aznarez 2012, 
Cardozo 2014, Gomes 2015, Lucián 2014) además de la ya citada de Román 
en el área del ACD (2015), y se está iniciando la investigación en el marco del 
análisis del discurso multimodal (Canale et al. 2014). Con la incorporación de 
una nueva generación de investigadores se espera que el área logre desarrollarse 
más plenamente.

notas

1 Se alude aquí a investigaciones que se refieren a sí mismas enmarcadas en visiones 
cuyo objeto es el discurso en el sentido informado en la Introducción. 

2 Proyecto “Las conductas comunicativas en interacciones asimétricas cotidianas: do-
minio / sumisión / confrontación” (Fondo “Profesor Clemente Estable”, 2004-2006). 
Integrantes del proyecto: Beatriz Gabbiani, Irene Madfes, Virginia Orlando, Nieves 
Pereyra y Sandra Román.

3 El manejo o gestión de la impresión constituye un fenómeno bipartito que invo-
lucra, por un lado, a un individuo comportándose de forma particular, y por otro, 
a un interlocutor que interpreta dicho comportamiento. Dos maneras existen de 
calificar el manejo de la impresión: congruente o incongruente. Es congruente 
cuando la impresión atribuida por el oyente coincide con la que el hablante cree 
que está proyectando: el hablante es percibido de acuerdo a la imagen deseada. 
Es incongruente cuando la impresión formada por el oyente choca con la imagen 
deseada por el hablante, fracasando de esta manera el proyecto de fachada de dicho 
hablante (Bilbow y Yeung 1998).

4 Se mencionan aquí solo algunos de los trabajos más representativos dentro de la profusa 
producción de estos autores, dada su influencia en las investigaciones desarrolladas.

5 El programa EDICE (Estudios sobre la cortesía en español) se propone i) el estu-
dio del comportamiento de la cortesía en español, ii) dar cuenta de los contextos 
socio-culturales que subyacen a tales comportamientos; iii) llevar adelante estudios 
contrastivos entre las distintas variedades del español y otras lenguas/variedades eu-
ropeas y iv) contribuir al desarrollo de modelos teóricos alternativos que expliquen 
y describan al fenómeno de la cortesía.

6 El ACD considera al discurso como una forma de práctica social. Cada vez que se 
analiza un evento discursivo determinado es preciso ponerlo en relación con los 
marcos institucionales que lo enmarcan. En otras palabras está condicionado so-
cialmente al mismo tiempo que es socialmente constitutivo. Es constitutivo puesto 
que contribuye a mantener el statu quo pero también puede ayudar a transformarlo. 
En otras palabras, el discurso es el lenguaje reflejando el orden social pero al mismo 
tiempo construyéndolo y construyendo las interacciones de los individuos con la 
sociedad. 

7 Proyecto “Acerca de la elaboración de trabajos monográficos: argumentación y mar-
cación de autoría como formas de construcción identitaria en la disciplina” (CSE-
CSIC, Udelar, línea “Proyectos de investigación para la mejora de la calidad de la 
enseñanza universitaria”, 2014- 2015). Integrantes del proyecto: Beatriz Gabbiani, 
Virginia Orlando, Yamila Montenegro, Sandra Román, Estela González, Carmen 
Lepre, Hernán Correa.
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