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Resumen
En los últimos años, los temas de inseguridad, delitos en 
menores de edad e imputabilidad penal fueron revisitados 
en numerosas ocasiones por los medios gráficos de la 
República Argentina a través de géneros variados como 
la noticia, la crónica, la columna de opinión o el editorial. 
En este artículo, que integra en una investigación de ma-
yor alcance, realizada bajo la dirección de la Mg. Clau-
dia Gaiotti en el marco de la Diplomatura en Ciencias del 
Lenguaje (I.S.P. “Dr. Joaquín V. González”), proponemos 
un abordaje discursivo de una columna de opinión sobre 
el Proyecto de Reforma Penal Juvenil, recientemente pu-
blicada en un medio gráfico nacional, desde la perspec-
tiva del Análisis del Discurso de orientación francófona. 
Para ello, focalizamos el análisis discursivo en el empleo 
de los conectores argumentativos concesivos. 
Postulamos como hipótesis que la concesión, introduci-
da por conectores argumentativos, constituye una huella 
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discursiva a partir de la cual se pueden reconocer las 
identidades del locutor y recuperar las voces de la alte-
ridad. En otras palabras, en el artículo analizado, los co-
nectores argumentativos ligados a la concesión pueden 
ser interpretados como una huella polifónico-dialógica. 
Como un desprendimiento de dicho análisis discursivo, 
formulamos una ficha pedagógica orientada hacia la en-
señanza de la argumentación como modo de organiza-
ción del discurso en la asignatura Lengua y Literatura del 
nivel secundario. En este sentido, este trabajo presenta 
un doble objetivo: caracterizar el funcionamiento discur-
sivo de los conectores argumentativos concesivos y ela-
borar una proyección pedagógica de dicha problemática 
destinada al nivel secundario de enseñanza. 

In recent years, the topics of insecurity, juvenile delin-
quency and criminal responsibility of minors appeared in 
numerous times at the written press in Argentina through 
diverse genres such as the newspaper article, the report, 
the opinion article or the editorial. 
In this paper, which takes part in a wider research ca-
rried out under the direction of Mg. Claudia Gaiotti in the 
framework of the Diplomatura en Ciencias del Lenguaje 
(I.S.P. “Dr. Joaquín V. González”), we propose a discursive 
approach of an opinion article about the Juvenile Justice 
Reform Project in Argentina, recently published in a natio-
nal print media, from the francophone Discourse Analysis 
perspective. To accomplish this, we focus on the discursi-
ve analysis of the concessive argumentative connectives. 
We propose as a hypothesis that the concession introdu-
ced by argumentative connectives constitutes a discursive 
marker through which it is possible to recognize the locu-
tor identities and the alterity voices. In other words, in the 
analysed article, the argumentative connectives related to 
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the concession could be interpreted as a polyphonic-dia-
logical marker. As a continuation of this discursive analy-
sis, we elaborate a pedagogical material oriented towards 
the teaching of the argumentation as a way of discourse 
organization at the secondary school subject Language 
and Literature. In this way, this article presents a dual ob-
jective: to characterize the discursive functioning of the 
concessive argumentative connectives and to elaborate 
a pedagogical projection of such issue dedicated to the 
secondary level.  

Introducción

En la prensa gráfica argentina de los últimos años, el debate sobre 
la punibilidad/imputabilidad penal de los menores de edad y, más 

recientemente, sobre el proyecto de Reforma Penal Juvenil parece haber 
adquirido cierta notoriedad. En este sentido, la construcción del instante 
mediático (Moirand, 2004, 2018a, 2018b) cobra vital importancia a la 
hora de analizar el debate de estos temas en los medios masivos de co-
municación. El asesinato de Brian Aguinaco, cometido por un menor de 
edad el 24 de diciembre de 2016, actuó en la escena mediática como el 
disparador para la puesta en discusión de la (in)imputabilidad de los me-
nores de edad en Argentina. Semanas más tarde, el gobierno de Mauricio 
Macri propuso modificar el Código Penal y bajar la edad de imputabili-
dad de los actuales 16 a los 14 años. Luego se elaboró un proyecto de ley 
de responsabilidad penal juvenil, que instó a bajar la edad de punibilidad 
a los 15 años. A comienzos de 2019, este proyecto se oficializó mediante 
la Plataforma Virtual Justicia 2020 del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación. 

Este trabajo forma parte de una investigación más extensa, llevada 
a cabo bajo la dirección de la Mg. Claudia Gaiotti en el marco de la 
Diplomatura Superior en Ciencias del Lenguaje (I.S.P. “Dr. Joaquín V. 
González”). Para la tesina de ese postítulo, hemos analizado el empleo 
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de conectores argumentativos concesivos como una forma de polifonía/
dialogismo en un corpus de notas periodísticas de opinión publicadas en 
2019. En este artículo, nos centramos en el análisis discusivo de una nota 
de opinión sobre la Reforma Penal Juvenil y la baja de edad de imputabi-
lidad penal de los menores desde la perspectiva del Análisis del Discurso 
de orientación francófona. 

Creemos que el artículo de opinión1 constituye un género discursivo 
privilegiado para la empresa argumentativa, entendida como “el intento 
de modificar, desviar o simplemente reforzar mediante medios lingüís-
ticos, la visión de las cosas que se hace el alocutario”2 (Amossy, 2008, 
p. 3). 

Postulamos como hipótesis que la concesión introducida por conec-
tores argumentativos constituye una huella discursiva a partir de la cual 
se pueden reconocer las identidades del locutor y recuperar las voces de 
la alteridad. En el artículo de opinión analizado, este tipo de conjuncio-
nes de significado próximo se entiende como un elemento nodal ya que 
se trata de un texto de carácter argumentativo con una tendencia hacia 
la modalidad polémica. Si concebimos la polémica como un doble mo-
vimiento de demostración de una tesis y refutación de la tesis contraria 
(Angenot, 1978), el empleo de conectores argumentativos concesivos es 
un modo de incluir la voz del otro para rebatirla. Tal y como se presenta 
en el texto analizado, la concesión es una forma de polifonía/dialogismo 
ya que se incorporan voces ajenas a la del locutor.

Como un desprendimiento del análisis discursivo, proponemos un 
abordaje pedagógico orientado hacia la enseñanza de la argumentación, 
que se enmarca en el campo de la enseñanza de la lengua materna. Es 
decir, presentamos una transposición didáctica de algunas herramientas 
provenientes del Análisis del Discurso de orientación francófona con el 
propósito de que los estudiantes del nivel secundario mejoren sus habili-
dades de comprensión lectora de textos argumentativos. Específicamen-
te, nos referimos a las categorías de argumentación, género discursivo y 
conectores argumentativos concesivos, teniendo en cuenta que el foco 
estará puesto en la operatividad que estos conceptos pueden tener para la 
comprensión de textos argumentativos. 
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El discurso de los medios masivos de comunicación construye sen-
tidos, saberes y efectos de verdad particulares (Charaudeau, 2005) que 
deben ser explicitados en la clase de Lengua y Literatura no solo para 
mejorar la comprensión lectora de los textos que circulan en dichos me-
dios, sino también para contribuir a la formación de sujetos críticos de 
los modos de representar la realidad. Además, el tema por el cual hemos 
optado –la Reforma Penal Juvenil y la baja de edad de punibilidad– se 
encuentra justificado en función de la edad de los alumnos. Es decir, 
creemos que el debate en los medios sobre la edad de punibilidad/impu-
tabilidad de los menores puede resultar de interés para problematizar con 
los adolescentes en el aula. Las preguntas que guían nuestra propuesta 
pedagógica son: ¿qué herramientas del Análisis del Discurso de orien-
tación francófona pueden resultar operativas para comprender un texto 
argumentativo? ¿Qué aportes puede realizar esta tendencia a la lectura 
de textos de opinión? 

Marco teórico

Partimos de los postulados del Análisis del Discurso (AD) en francés 
ya que nos brindan las herramientas analíticas necesarias para el abordaje 
de textos argumentativos. En la definición de esta disciplina, Charau-
deau y Maingueneau (2005) consideran que el AD no tiene por objeto la 
situación de comunicación o la organización textual en sí mismas, sino 
que debe pensar en el dispositivo de enunciación que enlaza una orga-
nización textual y un lugar social determinado. Para el tratamiento del 
análisis argumentativo en particular, retomamos la propuesta de Amossy 
(2008) acerca de la inscripción de la teoría de la argumentación en el 
campo de las Ciencias del Lenguaje, particularmente como una rama de 
la tendencia francesa de Análisis del Discurso. Es de señalar que esta 
teoría remarca la importancia del empleo de conectores en el discurso 
argumentativo. Según Amossy (2010), los conectores tienen una doble 
función: cohesiva y argumentativa. Junto con Charaudeau (2008), consi-
deramos que la argumentación es un modo de organización del discurso, 



Educación, Lenguaje y Sociedad  EISSN 2545-7667 Vol. XXI Nº 21 (Abril 2023) pp. 1-236

Camila Florencia Lozada

cuyas condiciones de puesta en escena discursiva merecen ser analiza-
das. En cuanto a la modalidad polémica, Amossy (2017) propone que se 
trata de un debate de actualidad sobre un tema de interés público cuya 
condición sine qua non es el antagonismo de opiniones. 

Con respecto a la problemática de la polifonía y/o del dialogismo, 
Authier-Revuz (1984) instaura en los estudios lingüístico-discursivos la 
diferenciación entre heterogeneidad constitutiva y heterogeneidad mos-
trada. En esta línea, Gaiotti (2010) analiza la inclusión de la palabra del 
otro en el discurso de la prensa a partir de ciertos marcadores como el 
discurso directo, el desdoblamiento enunciativo o la anécdota. También 
el trabajo de Moirand (2011) sobre la recepción y la apropiación de las 
nociones de polifonía/dialogismo constituye un aporte significativo a 
este respecto. Con el objetivo de reelaborar la distinción discurso-his-
toria, García Negroni (2009) reconoce diversas marcas de la polifonía 
enunciativa que permiten establecer un continuum entre ambos concep-
tos. Por su parte, Angenot (1978) señala la suposición de una regla ideo-
lógica –denominada topos o lugar común– en enunciados que incluyen 
el conector “pero”.

Desde los estudios pragmáticos, Portolés (2007) propone una clasifi-
cación de los marcadores del discurso, en la que incluye diversas clases 
gramaticales de palabras. Según este autor, los marcadores del discurso 
presentan un significado de procesamiento, es decir, un significado que 
guía las inferencias que se deben realizar para comprender los enuncia-
dos. Dentro de esta categoría, se encuentran los conectores, los cuales 
“vinculan semántica y pragmáticamente un miembro del discurso con 
otro miembro anterior, o con una suposición contextual fácilmente acce-
sible” (Portolés, 2007, p. 139).

Desde el Análisis del Discurso, Maingueneau (1987) propone la 
categoría de conectores argumentativos, cuya función es restringir los 
encadenamientos argumentativos. Los conectores argumentativos, a di-
ferencia de los lógicos, pueden unir una proposición con la enunciación 
misma, e incluso con elementos de la situación extralingüística. Forma 
parte de esta categoría un subtipo especial: los conectores concesivos, 
entre los que se incluyen: ‘no obstante’, ‘sin embargo’, ‘a pesar de que’, 
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‘pero’, ‘sino’, ‘aunque’”3 . Este autor define la concesión como “un mo-
vimiento argumentativo que integra una aprobación y una refutación, 
presentando un argumento a favor de una determinada conclusión y un 
argumento más fuerte a favor de la conclusión inversa”4 (Maingueneau, 
1987, pp. 123-124). 

Para abordar la problemática de la transposición didáctica en la ense-
ñanza de la lengua, tenemos en cuenta los trabajos de Bronckart y Itziar 
Plazaola (2007), quienes retoman el concepto de transposición desde sus 
orígenes y presentan perspectivas para el campo de la didáctica, así como 
también de Bronckart (2007), quien propone una didáctica del compro-
miso para construir instrumentos didácticos pertinentes. En cuanto a la 
enseñanza de los géneros discursivos, los aportes de Navarro (2019) y 
Zayas (2012) son centrales. Navarro (2019) propone un recorrido por 
el concepto de género discursivo desde Bajtín hasta la actualidad con el 
objetivo de elaborar una definición que sea operativa para la enseñanza 
de la escritura en el nivel superior. Por su parte, Zayas (2012) nos brinda 
una guía para caracterizar un género discursivo desde el marco metodo-
lógico de las secuencias didácticas. Además, para este autor, el género 
constituye un elemento central para la enseñanza y el aprendizaje de las 
habilidades lingüístico-comunicativas. 

3. Consideraciones metodológicas

Para este trabajo, seleccionamos un artículo de opinión en su versión 
digital, publicado en un medio gráfico de gran alcance en la Argentina. 
Como hemos mencionado más arriba, este trabajo presenta algunos re-
sultados de la tesina de la Diplomatura en Ciencias del Lenguaje (I.S.P. 
“Dr. Joaquín V. González”). Para dicha investigación, escogimos un cor-
pus más extenso, fundamentalmente a partir de criterios de orden genéri-
co, temático y cronológico5. En este caso, presentamos el análisis discur-
sivo de la nota publicada en “Clarín” el 9 de febrero de 2019: “Falacias 
mayores, en temas no menores”6 que, en términos de Moirand (2019), 
constituye un pequeño corpus. Con respecto al criterio genérico, hemos 
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escogido un género discursivo propio de la esfera de la comunicación 
mediática: el artículo de opinión. Si tenemos en cuenta el criterio temá-
tico, el artículo en cuestión fue seleccionado en función de una temática 
particular: la Reforma Penal Juvenil y la baja de imputabilidad penal de 
los menores de edad en la Argentina. Los subtemas que se desprenden de 
este último son la legislación vigente en nuestro país, la criminalidad y la 
criminalización de los menores, el rol del Estado, entre otros. En cuanto 
al criterio cronológico, la nota fue publicada en 2019. Finalmente, tam-
bién es preciso señalar que hemos privilegiado el alcance (la importante 
tirada en todo el territorio nacional) y el medio de circulación (la versión 
digital de la nota de opinión)7.  

En el siguiente apartado, analizamos el funcionamiento de los mar-
cadores del discurso en el artículo seleccionado, específicamente de los 
conectores argumentativos concesivos. Luego realizamos una propuesta 
pedagógica, junto con su debida fundamentación. Finalmente, presenta-
mos las conclusiones que se derivan del análisis discursivo y de la pro-
yección pedagógica. 

4. Marcadores del discurso y argumentación

En este apartado, procedemos al análisis de las relaciones de con-
cesión a partir del empleo de diversos marcadores del discurso ya que 
creemos que brindan instrucciones para la comprensión de la hipótesis 
del enunciador, al mismo tiempo que permiten identificar las voces aje-
nas refutadas. 

La columna de opinión “Falacias mayores, en temas no menores”, 
firmada por el Fiscal de Delitos Juveniles Germán Martín, centra su ar-
gumentación en la exposición de las “falacias” que se pueden detectar 
en el proyecto de ley presentado por el gobierno de Mauricio Macri. En 
palabras del autor, “[e]n clara tensión con la Constitución Nacional, el 
proyecto se estructura y fundamenta en varias falacias”, a saber: falacias 
de la “deuda histórica”, legislativa, de la impunidad, de la seguridad, del 
discernimiento y de la emergencia (Clarín, líneas 21-22). En cuanto al 
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empleo de los conectores argumentativos en cuestión, destacamos los 
siguientes casos:

Nuestro país requiere una norma sustantiva que regule y establezca 
un verdadero sistema de responsabilidad penal adolescente, adecua-
do a la Convención sobre Derechos del Niño (CDN), pero ello en 
nada significa bajar la edad de punibilidad (Clarín, líneas 27-30).

En la mayoría del territorio nacional hay diversas intervenciones con 
adolescentes no punibles que cometen delitos. Se ha renunciado al 
castigo (y al encierro como paradigma) pero no a la intervención y 
abordaje con carácter reparatorio, restaurativo y restitutivo de de-
rechos, con una especial mirada hacia la víctima de delito (Clarín, 
líneas 44-49).

Falacia del discernimiento. Esta falacia confunde punibilidad con 
imputabilidad. Nadie discute la capacidad progresiva de los niños 
y adolescentes de asumir responsabilidades/obligaciones y de sus 
plenas facultades mentales, no obstante, en desarrollo. Hablar de 
inimputabilidad/imputabilidad remite a la salud mental de los ado-
lescentes y a su capacidad de dirigir sus acciones, que esta (sic) fuera 
de discusión.
En cambio, punibilidad es una cuestión de política criminal y de sa-
ber que el castigo/encierro a determinada edad no solo es ineficiente 
y costoso, sino que además es iatrogénico. (Clarín, líneas 57-64).

En los fragmentos transcriptos, encontramos una variedad de marca-
dores del discurso: ‘pero’, ‘no obstante’, ‘en cambio’ y ‘no solo… sino 
que’. Si tomamos en consideración que este texto se orienta principal-
mente hacia la refutación de las tesis antagónicas, la profusión de estos 
conectores se puede interpretar como un modo de conceder al adversario 
algunos puntos del debate. 

Observemos el primer fragmento, en el que encontramos el conec-
tor ‘pero’8, combinado con el adverbio de negación nada. Como señala 
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García Negroni (2009), la concesión introducida por ‘pero’ constituye 
una marca de alteridad y polifonía enunciativa. En otras palabras, este 
conector pone en escena una voz enunciativa propia del discurso del ad-
versario, que sostiene que un verdadero sistema de responsabilidad penal 
juvenil significaría bajar la edad de punibilidad. Es posible afirmar que 
este discurso ajeno a la perspectiva del locutor necesita ser evocado para 
comprender el enunciado en el que se incluye el conector ‘pero’. Ade-
más, tal como propone Portolés (2007), siguiendo los planteos de Oswald 
Ducrot (1984), no siempre se trata de dos enunciados antiorientados, sino 
de una cuestión de suficiencia argumentativa. Claramente en este caso no 
se trata de una oposición entre ambos enunciados, ya que el enunciador 
está de acuerdo con una norma sustantiva que respete los Derechos del 
Niño, sino de poner el foco en la no baja de imputabilidad penal de los 
menores. Es decir, la cuestión de si se sanciona o no una nueva ley está 
supeditada a la no baja en la edad. En este sentido, el hecho de que se 
requiera una norma que regule un verdadero sistema de responsabilidad 
penal adolescente no constituye un argumento suficiente para apoyar la 
baja de edad de imputabilidad. 

En el siguiente fragmento, se recurre a la ejemplificación al presentar 
los casos de algunas provincias que han abandonado el paradigma de 
la punición para centrarse en la reparación y la restitución de derechos. 
‘Pero’ aparece en concurrencia con una negación posterior: “se ha re-
nunciado el castigo (…), pero no la intervención (…)”. Nuevamente se 
rechaza la posición asumida por el adversario, quien vincularía la falta 
de castigo con la falta de reparación. Para interpretar este enunciado, es 
preciso recurrir a la memoria discursiva y a la relación con el contexto 
extralingüístico, en tanto el locutor pone en escena voces de otros dis-
cursos que asumen el encierro como el único modo de reparación. Es 
así que la frase corriente “entran por una puerta y salen por la otra”, que 
forma parte de la memoria discursiva, contribuye a interpretar el vínculo 
que el adversario establece entre ausencia de encierro y no reparación 
del delito. Finalmente, la mención a la “especial mirada hacia la víctima 
del delito” permite recuperar voces discursivas ajenas que vehiculizan 
argumentos tales como “quienes dicen ‘no a la baja de la imputabilidad’ 
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no están del lado de las víctimas”. 
En el último fragmento citado (líneas 57-64), se desarrolla lo que el 

locutor considera como una “falacia del discernimiento”. Se busca re-
encuadrar el problema discutido puesto que el locutor considera que el 
debate sobre la imputabilidad debería ser el de punibilidad (“esta falacia 
confunde punibilidad con imputabilidad”). Esta distinción entre ítems 
léxicos, que constituyen términos técnicos (Giammatteo, Albano, Trom-
betta y Ghio, 2009), se puede interpretar como una estrategia de pro-
blematización (Charaudeau, 2008) ya que se intenta imponer un nuevo 
marco para el debate. En otras palabras, se corre el foco de la discusión: 
el locutor le concede al adversario uno de sus argumentos centrales, es 
decir, el hecho de que los menores de edad pueden asumir responsabi-
lidades y/u obligaciones y de que también tienen capacidades mentales 
(lo que los haría imputables), para concluir que esas facultades mentales 
están “no obstante” en desarrollo (lo que los haría imputables, pero no 
punibles). Como podemos apreciar, el empleo de ‘no obstante’9 es cru-
cial no solo para refutar las opiniones de quienes piensan bajar la edad 
de punibilidad, sino para presentar la opinión del locutor. En este caso, 
esta conjunción no liga enunciados, sino que conecta sintácticamente 
construcciones al interior de un enunciado. El conector no obstante hace 
hincapié en el estado de las facultades mentales de los niños y adolescen-
tes (“en desarrollo”), más que en el reconocimiento de la existencia de 
capacidad mental plena.

En las últimas líneas citadas (“[en] cambio, punibilidad es una cues-
tión de política criminal y de saber que el castigo/encierro a determinada 
edad no solo es ineficiente y costoso, sino que además es iatrogénico”), 
se continúa la justificación del reencuadre del problema. A partir del co-
nector contraargumentativo ‘en cambio’ (Portolés, 2007), el locutor dife-
rencia imputabilidad de punibilidad, términos que son definidos de ma-
neras contrapuestas. Su función es la de ordenar la exposición sobre dos 
términos claramente diferenciados desde la perspectiva del locutor. No 
se trata de un movimiento que rechaza la noción de imputabilidad/inim-
putabilidad, sino que desplaza el problema hacia la noción de punibili-
dad. Además, se asocia el discurso del adversario a la “imputabilidad”. 
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Por último, la combinación de operadores y conectores gramaticalizada 
en la frase ‘no solo… sino que’ expresa un sentido aditivo (Alarcos Llo-
rach, 1999; cit. en García Negroni, 2016) que otorga mayor preeminencia 
al término que sucede a ‘sino que’. En este sentido, podemos afirmar 
que la argumentación se orienta hacia el carácter iatrogénico del castigo/
encierro, es decir, a que el niño/adolescente en prisión puede terminar 
delinquiendo como consecuencia del propio contexto de encierro.

Según pudimos recabar en el análisis de este último fragmento, tanto 
‘en cambio’ como ‘no solo…sino que’ contribuyen a ordenar la expo-
sición, ya sea a través de la diferenciación o de la adición. En el caso 
de no solo…sino que, el hecho de que se otorgue mayor preeminencia 
al segundo término, en algún punto, lo acerca al funcionamiento de los 
conectores concesivos analizados más arriba. En el caso de en cambio, el 
hecho de que implique un contraste o una contradicción en los términos 
se emparenta con la presencia de voces ajenas en el discurso. 

5. Una propuesta pedagógica

En este apartado, elaboramos una ficha de materiales didácticos para 
la escuela secundaria que toma como núcleo central la enseñanza y el 
aprendizaje de la argumentación como modo de organización del discur-
so, teniendo en cuenta que esta noción discursiva atraviesa la asignatura 
Lengua y Literatura desde 1° hasta 5° año10. Dentro del eje “Prácticas 
del Lenguaje y Educación Ciudadana” de la Nueva Escuela Secundaria 
(NES) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), este contenido 
presenta enfoques y abordajes de diversa complejidad, que van desde 
la diferenciación entre hechos y opiniones en la prensa escrita hasta el 
análisis de los destinatarios en el discurso político. Si bien el material que 
proponemos puede adaptarse a diversos niveles educativos y diseños cu-
rriculares de nuestro país, estará focalizado en los contenidos estipulados 
para 2° año de la NES de CABA. En esta instancia curricular, se propo-
ne específicamente como contenido “la lectura, comentario y análisis de 
textos periodísticos de opinión (editorial y columna de opinión)”11. 
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En tanto el diseño curricular para 2° año (CABA) se centra en el 
estudio de la columna de opinión y el editorial, nos parece pertinente re-
ferirnos a la enseñanza de los géneros discursivos para enmarcar nuestra 
propuesta (Zayas, 2012; Navarro, 2019). En cuanto a las estrategias di-
dácticas, partiremos de la planificación de una ficha de actividades sobre 
la argumentación en los medios masivos de comunicación cuyo objetivo 
general será que el aprendiente adquiera estrategias para la compren-
sión y el análisis de textos cuya secuencia predominante sea la argu-
mentativa. Los contenidos trabajados, que se mencionan en el Diseño 
Curricular para 2° año (CABA), son la organización argumentativa y el 
reconocimiento de las diversas posiciones. Como temática disparadora 
para trabajar estos contenidos, hemos seleccionado el debate mediático 
sobre la Reforma Penal Juvenil en la Argentina ya que consideramos 
que genera interés para los alumnos, como hemos experimentado en la 
práctica docente. 

En los últimos años, los estudios centrados en las littéracies han co-
brado especial interés. Según señala Gaiotti (2013), se trata de una plura-
lidad de prácticas que engloban la capacidad de leer-escribir, concebida 
en un sentido cultural y socialmente situado. De esta manera, podemos 
pensar que la lectura y la escritura en la escuela comprenden prácticas 
discursivas múltiples, diversas y heterogéneas que, a su vez, vehiculizan 
géneros discursivos tales como las respuestas de examen, los informes, 
los artículos de opinión, las monografías o las reseñas.

Por su parte, desde el modelo de lectura denominado Enfoque Global, 
Moirand (1979) plantea que el texto requiere de una comprensión global 
que no se deriva de la decodificación de la suma de sus enunciados. Es 
así que la lectura es un proceso interactivo que involucra competencias 
lingüísticas, discursivas y culturales (Cicurel, 1991; citado en Linden-
meyer Kunze, 2012). El rol del lector es sumamente activo ya que no 
solo pone en marcha sus conocimientos previos sobre el mundo, sino que 
también elabora hipótesis de diversa índole: hipótesis globales sobre el 
contenido, hipótesis más sutiles de orden semántico e hipótesis de orden 
formal (Moirand, 1979). En esta misma perspectiva teórica, Klett, Lucas 
y Vidal (2000) plantean que el aprendizaje de la lectura constituye un 
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proceso de elaboración de hipótesis a partir de diversos índices. En este 
sentido, las consignas o guías de lectura elaboradas por el docente cum-
plen una función central en el proceso de comprensión lectora en tanto 
se proponen como “caminos, entre otros, para abordar la lectura” (Klett, 
Lucas y Vidal, 2000, p. 367).

Otro elemento fundamental para la comprensión lectora es el para-
texto. Según Alvarado (2006), para construir un modelo o representa-
ción mental del texto que se lee es necesario considerar los elementos 
paratextuales, que permitirán al lector realizar anticipaciones sobre la 
macroestructura del texto. 

Específicamente, la enseñanza de la argumentación en lengua ma-
terna ha sido abordada desde múltiples enfoques. Desde el campo de 
la didáctica de la lengua, Camps y Dolz (1995) plantean una didáctica 
de la argumentación en el contexto de una sociedad democrática. Más 
recientemente, Majorel, Moisés, Padilla y Rosconi (2020) presentan una 
revisión de la bibliografía sobre la comprensión y la producción de textos 
argumentativos en la escuela secundaria. Estas autoras plantean que, en 
la Argentina, las investigaciones sobre lo que denominan “enseñar a ar-
gumentar” en el nivel secundario continúan siendo escasas o de carácter 
diagnóstico. Por su parte, en el marco de la educación emancipatoria, 
Lopes Piris (2020) presenta una propuesta de enseñanza de la argumen-
tación en lengua materna mediante las prácticas del lenguaje, con el obje-
tivo de que los educandos perfeccionen sus capacidades argumentativas.  

Teniendo en cuenta los enfoques teóricos mencionados anteriormen-
te, los objetivos generales serán que los alumnos: i) se familiaricen con 
los textos argumentativos que circulan en la prensa gráfica y ii) diferen-
cien hechos de opiniones presentes en textos argumentativos escritos. En 
cuanto a los objetivos específicos, se espera que los alumnos: i) determi-
nen el género discursivo del texto leído, ii) elaboren hipótesis de lectura 
a partir de los paratextos, iii) distingan entre información explícita e in-
formación inferida, iv) reconozcan la hipótesis central del texto y, final-
mente, v) reconozcan los matices de sentido que aportan los conectores 
argumentativos concesivos. 

Siguiendo los objetivos planteados anteriormente, presentamos una 
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ficha de actividades pedagógicas, en la que se trabajan los contenidos 
propuestos a partir de la nota de opinión analizada. Es preciso seña-
lar que la presente propuesta forma parte de una secuencia didáctica 
(Camps, 2003) de mayor alcance sobre la columna de opinión en los 
medios masivos de comunicación. En esa secuencia, incluimos una serie 
de actividades disparadoras con el objetivo de introducir y, posterior-
mente, debatir en el aula el tema de la Reforma Penal Juvenil y la baja de 
edad de punibilidad/imputabilidad de los menores de edad en Argentina. 
Además, debemos tener en cuenta que esta secuencia didáctica supone 
la lectura de un corpus de textos argumentativos (Camps y Dolz, 1995), 
en el que se aborda la misma temática desde diferentes puntos de vista12. 

En la propuesta pedagógica que presentamos más adelante, propo-
nemos un acercamiento al texto a partir de la identificación de los pa-
ratextos que pueden contribuir a la determinación del género discursivo 
(artículo de opinión) y del contexto enunciativo (medio gráfico, autor 
y fecha). Luego, se procede a un trabajo focalizado en el nivel léxico a 
partir de la reflexión metalingüística sobre los vocablos técnicos “impu-
tabilidad” y “falacia”, que presentan cierto nivel de dificultad para los 
estudiantes. A continuación, y luego de una lectura atenta del artículo 
completo, se abordan específicamente algunas competencias textuales y 
discursivas, a saber: i. el reconocimiento de la estructura prototípica de 
los textos argumentativos, ii. la identificación de la hipótesis del autor y 
de los argumentos que la sostienen, y iii. la paráfrasis de las falacias que 
el locutor atribuye al discurso del adversario. Finalmente, las últimas dos 
actividades también proponen un trabajo centrado en competencias tex-
tuales y discursivas, ancladas en elementos gramaticales: los conectores 
argumentativos concesivos ‘pero’, ‘no obstante’ y ‘en cambio’. Se pro-
pone analizar el empleo de estos conectores a partir del contexto enun-
ciativo en el que se encuentran, con enunciados tomados textualmente de 
artículo leído y, en un ejercicio posterior, con enunciados extraídos del 
corpus de lecturas de la secuencia didáctica en la que se incluye esta ficha 
pedagógica. La noción de suficiencia argumentativa, así como los dife-
rentes matices de sentido que aportan los conectores concesivos en la ar-
gumentación, son centrales en esta propuesta pedagógica, considerando 
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la importancia de estos marcadores del discurso para la comprensión de 
la hipótesis del locutor y la de su adversario, tal como hemos recabado en 
el análisis discursivo del apartado anterior. 



Educación, Lenguaje y Sociedad  EISSN 2545-7667  Vol. XXI Nº 21 (Abril 2023) pp. 1-23 17

La Reforma Penal Juvenil en la prensa gráfica: un análisis discursivo orientado hacia la enseñanza

6. A modo de cierre

En la primera parte de este artículo, nos dedicamos al análisis de una 
columna de opinión con el objetivo de caracterizar el empleo de ciertos 
marcadores del discurso. En el marco de la corriente francesa de Análisis 
del Discurso, interpretamos la presencia de conectores argumentativos 
concesivos como un elemento central en el texto de opinión analizado, 
dada la predominancia de la secuencia argumentativa. Específicamente, 
podemos enunciar que los conectores argumentativos analizados (‘pero’, 
‘no solo… sino que’, ‘no obstante’ y ‘en cambio’) permiten reconocer las 
identidades y alteridades del juego enunciativo. En este sentido, cumplen 
un rol importante en la columna de opinión analizada ya que exponen 
diversas voces, propias y ajenas, que se entretejen en el desarrollo ar-
gumentativo. Como hemos visto a lo largo del análisis discursivo, los 
conectores concesivos -y algunos conectores emparentados a ellos- están 
ligados a la polifonía/dialogismo ya que no solo se concede el discurso 
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del adversario, sino que se remite a discursos tópicos, que deben ser te-
nidos en cuenta a la hora de recuperar la posición argumentativa del lo-
cutor. De ese modo, en los casos analizados la concesión constituye una 
huella de polifonía/dialogismo en tanto se pueden recuperar presupues-
tos ideológicos y/o voces refutadas. A su vez, podemos expresar que en 
nuestro corpus la concesión constituye una estrategia significativa de la 
modalidad polémica. 

En la segunda parte de este trabajo, hemos intentado transponer al-
gunos conceptos clave del Análisis del Discurso en francés con el obje-
tivo de mejorar la comprensión lectora de textos argumentativos en los 
estudiantes del nivel secundario. Hemos dividido la propuesta en dos 
momentos: antes de la lectura y después de la lectura. En el primer mo-
mento, abordamos la identificación del género discursivo, el rol de los 
paratextos en la comprensión global y algunos aspectos lexicales. En el 
segundo momento, nos concentramos en el empleo de los conectores ar-
gumentativos concesivos, en tanto permiten dar cuenta de la hipótesis del 
locutor al mismo tiempo que reconocer las voces ajenas. Además, traba-
jamos la noción de suficiencia argumentativa para el caso del conector 
‘pero’ con el objetivo de que los estudiantes logren una cabal interpre-
tación de los enunciados en los que aparece. En cuanto a los matices de 
sentido aportados por los diversos conectores, se intentó recabar los usos 
diferenciados a partir de la ejercitación en el armado de enunciados.

Con miras hacia futuros trabajos, es posible proyectar diferentes lí-
neas de investigación, tales como la sistematización y el análisis de las 
respuestas de los alumnos, el diseño de una propuesta pedagógica inte-
gral y/o la incorporación de la producción de textos argumentativos en la 
transferencia didáctica.
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Notas

1 Denominamos indistintamente al géne-
ro que nos ocupa artículo, nota o co-
lumna de opinión.

2 Traducción propia del original: “(…) 
la tentative de modifier, d’infléchir, ou 
tout simplement de renforcer, par les 
moyens du langage, la vision des cho-
ses que se fait l’allocutaire” (Amossy, 
2008, p. 3).

3 Maingueneau (1987) menciona las 
conjunciones francesas: mais, cepen-
dant, néanmois, quand bien même, 
quand même, bien que. Debemos 
marcar, sin embargo, que bien que 
(aunque) es incluido dentro de los 

conectores concesivos lógicos.

4 Traducción propia del original: “(…) 
un mouvement argumentatif qui intè-
gre une approbation et une réfutation, 
présentant un argument en faveur 
d’une certaine conclusion et un argu-
ment plus fort en faveur de la conclu-
sion inverse” (Maingueneau, 1987, pp. 
123 y 124).

5 Para el trabajo final de la Diplomatu-
ra, incluimos los siguientes artículos: 
“¿Es necesario un nuevo régimen pe-
nal juvenil?” (Infobae, 13/01/2019), 
“En el tema de inseguridad no se debe 
simplificar el debate” (La Nación, 
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06/02/2019), “Falacias mayores, en te-
mas no menores” (Clarín, 09/02/2019), 
“De una vez por todas” (Télam, 
22/02/2019) y “El sistema penal no es 
la solución para los y las adolescentes” 
(Página/12, 01/05/2019).

6 Martín, Germán (2019). “Falacias ma-
yores, en temas no menores”, en Cla-
rín, 09/02/2019. Disponible en: https://
www.clarin.com/opinion/falacias-ma-
yores-temas-menores_0_PF4gxXLSY.
html (último acceso: 02/10/19).

7 Consideramos este dato significativo 
ya que en la actualidad los lectores, 
sobre todo aquellos que pertenecen a 
una franja etaria joven, muestran una 
tendencia hacia la lectura digital de los 
diarios. 

8 Con respecto al conector pero, debe-
mos destacar que esta conjunción ha 
sido ampliamente analizada desde la 
teoría polifónica de la Enunciación 
(Ducrot, 1987) y posteriormente des-
de la argumentación en la lengua, de-
nominada más adelante teoría de los 
topoi (Anscombre y Ducrot, 1994). 
En la línea de Ducrot, García Negroni 
(2010) considera que pero es una con-
junción adversativa restrictiva. En tér-
minos de Maingueneau (1987), pero es 
un conector concesivo con un carácter 
argumentativo, que no posibilita una 
oposición entre enunciados sino entre 
interlocutores.

9 Los denominados conectores de opo-
sición o conectores contraargumenta-
tivos (Portolés, 2007) relacionan dos 
miembros del discurso, de los cuales 
el segundo se presenta como supresor 
o atenuador de alguna conclusión su-
puesta por el primero. En esta categoría 

se incluyen, por un lado, las conjuncio-
nes en cambio y por el contrario, “que 
indican un contraste o contradicción 
entre los miembros vinculados” (Por-
tolés, 2007, p. 140) y, por el otro, las 
conjunciones sin embargo, no obstante 
y ahora bien, que “introducen conclu-
siones contrarias a las esperadas de un 
primer miembro” (Portolés, 2007, p. 
140).

10 Debemos señalar que, en otras juris-
dicciones, la escuela secundaria abarca 
desde 1° año hasta 6° año. Por lo tanto, 
el 2° año de la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, cuyo sistema de edu-
cación secundaria está organizado en 
5 años, se corresponde con el 3° año 
de las jurisdicciones que organizan en 
6 años la escolaridad secundaria.

11 Diseño Curricular. Nueva Escuela 
Secundaria de la Ciudad de Buenos 
Aires. Ciclo Básico. 2014-2020, pág. 
449.

12 Si bien los alcances de esta secuencia 
didáctica exceden los objetivos del pre-
sente artículo, consideramos pertinente 
mencionar que dicha secuencia se pre-
senta luego del abordaje de la lectura 
y el comentario de noticias y crónicas 
extraídas de la prensa gráfica, además 
de la producción escrita de noticias 
de manera grupal. Es decir, se espera 
que los alumnos estén familiarizados 
con algunos de los géneros discursivos 
que circulan en los medios masivos de 
comunicación. Finalmente, es preciso 
agregar que un trabajo interdisciplina-
rio con la asignatura Formación Ética y 
Ciudadana sería de sumo interés, dadas 
las competencias culturales que son 
necesarias para lograr una compren-
sión mayor de este tipo de textos, tales 
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como el funcionamiento del sistema 
penal en nuestro país, la legalidad y las 
leyes, el sistema de minoridad actual, 
los derechos humanos, etcétera.


