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Abstract: This research studies the linguistic resources and the discursive enunciation 
strategies of 47 high school students when taking stance on a piece of news about poli-
cemen preventing a lynching. When trying to take a position on justice by own hand, 
the students positioned themselves textually in the first person of the singular and 
plural, and assumed distance through third person, impersonal and generic collective 
nouns. The indecisions between direct representations and with distance led to diffi-
culties in reference and agreement. The results show that the expressions as authors in-
volve syntactic performance, as well as expectations of textuality and attitudes towards 
the interlocutors about the topic. 
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Resumen:  Esta investigación estudia los recursos lingüísticos y las estrategias dis-
cursivas de enunciación de 47 estudiantes de bachillerato al posicionarse ante una 
noticia sobre policías que impidieron un linchamiento. Al intentar tomar postura 
y argumentar sobre la justicia por propia mano, los estudiantes se posicionaron 
textualmente en primera persona del singular y del plural, así como con distan-
ciamiento mediante terceras personas, impersonales y colectivos genéricos. Las 
indecisiones entre representaciones directas y con distanciamiento propiciaron 
dificultades de referencia y concordancia. Los resultados muestran que el posicio-
namiento de enunciación involucra el desempeño sintáctico, así como expectati-
vas de textualidad y actitudes ante los interlocutores sobre el tema. 
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introducción

Los estudiantes de bachillerato enfrentan dificultades en la redacción 
de textos argumentativos, en particular, cuando se trata de asumir 
una postura, argumentarla y posicionarse textualmente ante un tema 

polémico. En general, en esa etapa experimentan por primera vez este tipo 
de redacción; por ello, podemos advertir en sus escritos diversas estrategias, 
así como distintos recursos lingüísticos y discursivos para tratar de expre-
sarse con claridad, a pesar de los problemas que requieren resolver. Por lo 
anterior, es fundamental caracterizar sus desempeños al intentar resolver 
estas dificultades, evitando comparar sus textos con los de escritores ex-
pertos. El estudio de los recursos y estrategias de enunciación contempla 
el desempeño escrito al tratar de tomar una postura y sustentar el tema 
polémico de la justicia por propia mano. 

El posicionamiento de enunciación para tomar postura respecto a un 
tema polémico constituye un aspecto fundamental de la redacción argu-
mentativa. Éste manifiesta la decisión de representación textual de quien 
escribe para asumirse, por ejemplo, de manera directa, inclusiva o con dis-
tancia al tratar determinado tema. La decisión sobre la persona gramatical 
—empleada para el posicionamiento de enunciación, al tomar determina-
da postura— está relacionada con la actitud o la manera de asumir, sobre 
todo, un tema polémico ante los lectores potenciales. Así, un posiciona-
miento de quien escribe en primera persona del singular (yo pienso) refleja 
una actitud directa más personal que, por ejemplo, la primera persona del 
plural (nosotros pensamos) o con distanciamiento mediante genéricos (la 
gente piensa), de manera impersonal (se piensa, uno piensa) o con oscila-
ciones indecisas entre estas opciones, con las correspondientes dificultades 
de cohesión involucradas. La caracterización de los textos implica estudiar 
las prácticas y estrategias para tratar de plantear una postura y sustentarla 
con determinado posicionamiento de enunciación. 

El estudio de la intencionalidad en los recursos y estrategias para el 
posicionamiento de enunciación, al tomar una postura sobre un tema po-
lémico e intentar sustentarla, contempla la metodología para propiciar la 
escritura argumentativa, el acceso a textos representativos escritos en el 
aula y el análisis conforme a categorías de textualidad, así como de recursos 
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discursivos y lingüísticos de posicionamiento de enunciación, al asumir 
una postura argumentativamente. Las siguientes secciones presentan los 
objetivos, la justificación, el enfoque teórico, el diseño de la situación, la 
caracterización textual, los criterios de análisis y los resultados. La discu-
sión y las conclusiones enfatizan la caracterización de los recursos lingüís-
ticos y discursivos de enunciación, y las actitudes manifestadas en el posi-
cionamiento asumido ante el tema polémico.  

ObjetivO
El propósito de esta investigación es caracterizar los recursos lingüísticos y 
las estrategias discursivas de enunciación de 47 estudiantes bachilleres en 
sus decisiones de posicionamiento textual, mediante determinada persona 
gramatical, de manera directa, inclusiva, distanciada o dubitativa, al asu-
mir determinada postura y tratar de presentar argumentos sobre el tema 
polémico de la justicia por propia mano en una nota periodística acerca de 
policías que impidieron el linchamiento de un secuestrador. 

El estudio contempla las maneras de enfrentar las dificultades relacio-
nadas con las selecciones pronominales y nominales correspondientes a los 
recursos lingüísticos y discursivos de enunciación en el posicionamiento 
escrito asumido ante un tema polémico. 

Esta investigación se justifica por la necesidad de caracterizar el de-
sempeño escrito de los estudiantes de nivel medio superior, en el manejo 
de recursos de enunciación en sus posicionamientos, al tomar una postura 
y tratar de argumentarla, evitando analizar sus textos a partir de compara-
ciones con la redacción de expertos. El estudio permite establecer la inte-
rrelación de la redacción, las selecciones léxicas, la cohesión, la coherencia, 
las actitudes y las expectativas en la selección pronominal y nominal en el 
posicionamiento de enunciación en la redacción argumentativa.  

enfoque teórico
Los estudios de la textualidad discursiva contemplan el posicionamien-
to de enunciación de quien escribe y las maneras de tomar en cuenta o 
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representar a los interlocutores (Hyland, 2005; Hyland y Jiang, 2016). La 
consideración de las reacciones potenciales de los lectores ante determinada 
postura y representación textual implica concebir la escritura de manera 
interactiva y dialógica (Eco, 1993; Larraín y Medina, 2007; Ramoroka, 
2017), así como la manifestación discursiva de la identidad lingüística, 
cultural e ideológica (Ivanič, 1998; Hyland, 2002; Howard, 2007). El pre-
sente texto toma en cuenta estas consideraciones en las expectativas, acti-
tudes y decisiones relacionadas con las estrategias y recursos lingüísticos y 
discursivos de enunciación en el posicionamiento de enunciación, al tomar 
una postura sobre una nota periodística polémica y tratar de argumentarla. 

En el desempeño textual, la intencionalidad lingüística corresponde a 
la experimentación de estrategias y recursos de escritura en la búsqueda de 
lograr el propósito comunicativo, así como los intentos del lector por tratar 
de recomponer o encontrar sentido a textos ambiguos o susceptibles de 
interpretación (De Beaugrande y Dressler, 1997; Beuchot, 2015). Este en-
foque resulta fundamental para caracterizar la intencionalidad lingüística 
en los intentos por resolver dificultades en la experimentación de recursos 
y estrategias de escritura ante determinado posicionamiento de enuncia-
ción o representación textual (Castro Azuara y Sánchez Camargo, 2013). 
Esta perspectiva enfatiza la manifestación, presencia o voz de quien escribe 
en el texto (Castelló, Corcelles, Iñesta, Bañales y Vega, 2011; Dontcheva-
Navrátilová, 2013), particularmente, en la escritura argumentativa (Tardy, 
2012). Además, los recursos de enunciación en el posicionamiento ante 
determinado tema implican la consideración de interlocutores correspon-
dientes a voces de autoridad para tratar de sustentar la información y los 
argumentos presentados (Baynham, 2009). 

En cuanto a los recursos lingüísticos involucrados en la representación 
o posicionamiento de enunciación textual, esta investigación incluye el de-
sempeño en los usos pronominales y las relaciones de referencia involucra-
das (MacIntyre, 2017), la función enunciativa (Fuentes Rodríguez, 1991) 
y la intencionalidad en los posicionamientos directos (primera persona del 
singular), los inclusivos (primera persona del plural) y los impersonales 
con distanciamiento (Harwood, 2005; MacIntyre, 2009; Chávez Muñoz, 
2013). Harwood (2007) investiga las actitudes de quien escribe al decidir 
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emplear posicionamientos de enunciación directos e inclusivos ante deter-
minado tema. 

Sobre las características de la argumentación, la visión clásica contem-
pla el establecimiento de la estructura y operaciones discursivas y textuales 
involucradas. Así, en la Retórica, Aristóteles (versión de Quintín Racione-
ro, 2000) contempló la inventio, encontrar los argumentos; la dispositio, 
ordenarlos, y la elocutio, el manejo de figuras retóricas, entre éstas, la varie-
dad de recursos y estrategias discursivas para el sustento de las posturas y 
la enunciación al asumir un posicionamiento. Además, podemos advertir 
el interés por contraponer la postura opuesta para fortalecer la propia en la 
refutación, como recurso de sustento, “por medio del cual, argumentando, 
la confirmación de los adversarios se disuelve o se debilita” (Cicerón, ver-
sión de Reyes Coria, 1997: 42).

En los enfoques de Anscombre y Ducrot (1988) y Perelman y Olbre-
cht-Tyteca (1989), destaca el interés de quien argumenta por producir un 
efecto de persuasión en los interlocutores. Así, “el objetivo de toda argu-
mentación es provocar o acrecentar la adhesión a las tesis presentadas para 
su asentimiento […] que desencadene en los oyentes la acción prevista, o al 
menos que cree en ellos, una predisposición” (Perelman y Olbrecht-Tyte-
ca,1989: 91). Además, la argumentación no se limita a una estructuración 
lógica de premisas para llegar a una conclusión; también está caracterizada 
por su naturaleza dialógica, puesto que

[…] la estructura silogística (premisa-conclusión) y antitética (tesis-anti-
tesis), por una parte, y el dialogismo (la confrontación entre un emisor 
actual y un receptor concreto o no, presente o representado textualmente), 
por otra, son las dos características fundamentales que explican y motivan 
el funcionamiento de los mecanismos lingüísticos y discursivos de la argu-
mentación. (Cuenca Ordiñana, 1995: 27)

La naturaleza persuasiva y dialógica de la argumentación implica asu-
mir una postura para intentar sustentarla contemplando la representación 
textual de quien argumenta y de los interlocutores, así como de los argu-
mentos opuestos para confrontarlos. 
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Sabemos que hay argumentación cuando un sujeto intenta persuadir a un 
destinatario acerca de un punto de vista determinado. Argumentar es mu-
cho más que justificarse, ya que implica tomar una posición sobre un tema 
en particular y poder defenderla con argumentos sólidos, prever argumen-
tos de los posibles adversarios para anticipar contra argumentos, citar pala-
bras de otros para rebatirlos o para incluirlas con el propósito de legitimar 
la posición asumida. (Rubio y Arias, 2002: 35-36)

Los estudios de la naturaleza dialógica, la confrontación de la postura 
opuesta para fortalecer la propia y, principalmente, la representación tex-
tual de quien argumenta y de los interlocutores en los sustentos argumen-
tativos han dado lugar a investigaciones sobre los recursos lingüísticos y 
discursivos de enunciación en los posicionamientos ante determinada pos-
tura, expresados mediante las diversas opciones pronominales y nominales 
involucradas (Coirier, Coquin-Viennot, Golder y Passerault, 1990; Ferrer, 
Escrivá y Lluch, 1996; MacIntyre, 2017).

La intencionalidad argumentativa ha sido analizada desde la perspec-
tiva de examinar los intentos de argumentación en el contexto de uso, 
valorando la intención en las prácticas y estrategias empleadas para tratar 
de resolver las dificultades enfrentadas para asumir una postura y tratar 
de sustentarla (Copi y Burges-Jackson, 1996). Johns (1997) y Beuchot 
(2015) plantean que, en ocasiones, lo que está expresado en un texto puede 
corresponder a una intencionalidad totalmente diferente, tal vez como un 
acto consciente o bien como algo que quien escribió no quería expresar. 
Scott (1999) propone contemplar en los textos de los estudiantes aquello 
que expresan y lo que intentan expresar.

Los estudios del desempeño en la redacción argumentativa contem-
plan prácticas en situaciones contextualizadas en distintos niveles educa-
tivos (Garing, 2014; Muse y Delicia, 2014; Conti y Loss, 2016) y el posi-
cionamiento de enunciación, tomando en cuenta a los interlocutores en las 
perspectivas de la enseñanza dialógica (Camps, 1995; Cuenca Ordiñana, 
1995; Dolz, 1995; Alvarado y Yeanoteguy, 2000; Hyland, 2008; Egglezou, 
2016) y de participación interactiva (Wynhoff Olsen, VanDerHeide, Goff 
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y Dunn, 2018). Asimismo, es necesario caracterizar la intencionalidad en 
las dificultades enfrentadas por los estudiantes y las estrategias que em-
plean para tratar de argumentar, al asumir determinada postura y posicio-
namiento de enunciación (Hernández Rodríguez, 2010; Spigelman, 2001; 
Caro Valverde, 2015). 

Debido a que, en general, los estudiantes del bachillerato no han de-
sarrollado la escritura argumentativa, podemos anticipar dificultades para 
expresar determinada postura, posicionamiento de enunciación y argu-
mentos de sustento. Este estudio enfatiza la caracterización del desempeño 
en los recursos empleados; la manera de enfrentar dificultades; la expresión 
implícita y, en ocasiones, ambigua de las ideas, así como, sobre todo, las 
estrategias y recursos lingüísticos y discursivos de enunciación de los es-
tudiantes al posicionarse respecto al tema de la justicia por propia mano.

MetODOlOgía
Diseño de la técnica de elicitación
El método de elicitación correspondió a las prácticas y técnicas para propi-
ciar la escritura, con la idea de obtener muestras representativas de textos 
para su posterior análisis (Gass y Mackey, 2007; Hyland, 2016). El propó-
sito era que los estudiantes intentaran escribir argumentativamente sobre 
el tema de la justicia por propia mano. El diseño de la situación incluyó 
dos sondeos previos en sesiones de 50 minutos, para poner a prueba la 
dinámica, la interacción, las instrucciones, la selección de la noticia y el 
monitoreo de la actividad para fomentar la redacción. 

En la actividad diseñada participaron 47 estudiantes (33 mujeres y 
14 hombres), de un grupo de primer ciclo escolar, con un promedio de 
15 años de edad, de la Escuela Nacional Preparatoria, plantel 3, al norte 
de la Ciudad de México. No hubo antecedentes de actividades previas, 
puesto que el trabajo se llevó a cabo con un grupo seleccionado al azar. La 
actividad incluyó la lectura de una noticia sobre policías que impidieron 
el linchamiento de un secuestrador, así como el comentario del contenido, 
en grupos y de manera oral. A continuación, podemos leer el encabezado: 
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Frustran linchamiento de un secuestrador en Neza. La policía estatal evitó 
que comerciantes ajusticiaran al individuo que intentó plagiar a una niña. 
(Unomásuno, 2000: 20)

Los estudiantes manifestaron dudas sobre el significado del verbo pla-
giar, por lo que fue necesario explicarles que es un sinónimo de secuestrar. 
La mayoría no tenía conocimiento de este verbo. De hecho, su uso está 
limitado al ambiente periodístico; en el Diccionario de la lengua españo-
la, de la Real Academia, está considerado en cuarto lugar como sinóni-
mo de secuestrar, y en muchos países su uso se limita a la acción de “co-
piar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias” (Real Academia 
Española, 2014). Una vez realizada esta breve explicación, continuamos 
con el ejercicio.

Los alumnos participaron en una discusión grupal para compartir dis-
tintos puntos de vista sobre la noticia y la discusión relacionada con las 
posturas en favor o en contra de la justicia por propia mano. El énfasis 
estuvo en que hicieran su mejor esfuerzo en la redacción. Aceptaron par-
ticipar en el ejercicio y durante 40 minutos se dedicaron a la redacción. 
El monitoreo de la actividad se centró en propiciar la redacción, evitar 
interrupciones o distracciones y en orientar a quien tuviera dudas, pero 
se evitó conducir o condicionar las posturas asumidas sobre el tema. Por 
último, los estudiantes terminaron gradualmente y entregaron sus escritos.

Clasificación textual y categorías de análisis   
El criterio inicial de clasificación correspondió a las posturas asumidas so-
bre la justicia por propia mano, es decir, textos aprobatorios, desaprobato-
rios y dubitativos. En estos últimos predominó la indecisión y, por ende, la 
contradicción entre pronunciamientos en favor y en contra en un mismo 
texto. Ante esta situación, resultaba fundamental determinar si en esta in-
decisión sobre la polémica de la justicia por propia mano, los estudiantes 
finalmente llegaron a una postura aprobatoria, desaprobatoria o sin reso-
lución por alguna de éstas. Esta clasificación inicial permitió un criterio de 
análisis sobre el desempeño y la intencionalidad para identificar y estudiar 
los intentos por argumentar y los recursos de enunciación en el posiciona-
miento ante el tema tratado al asumir determinada postura. 
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La caracterización de las tomas de postura y de recursos de enuncia-
ción en el posicionamiento asumido ante el tema tomó en cuenta la iden-
tificación de textos en los que existían planteamientos contrapuestos, es 
decir, con una postura, por ejemplo, en favor, pero con consideraciones 
o valoraciones sobre la postura opuesta, sin cambiar el pronunciamiento 
asumido. El criterio contemplado era prestar atención a las decisiones de 
representación textual mediante el posicionamiento de enunciación en el 
tipo de postura asumida.

Las categorías correspondientes a los recursos de enunciación para po-
sicionarse ante el tema incluyeron las siguientes manifestaciones pronomi-
nales y nominales: representaciones directas en primera persona del sin-
gular (yo), inclusiva en primera persona del plural (nosotros), distanciada 
mediante terceras personas (particularmente las frases nominales genéricas 
la gente y la sociedad y los pronombres impersonales se y uno). En cada caso, 
lo relevante era dar seguimiento al uso de estos recursos en las posturas 
asumidas y en los intentos argumentativos. 

Este estudio contempla los criterios de cohesión en las relaciones de 
concordancia y la referencia, asociadas al recurso pronominal o nominal y 
sus manifestaciones en el posicionamiento de enunciación al asumir deter-
minada postura e intentar argumentarla.  

resultAdos 
En la clasificación general de los textos por la postura asumida, podemos 
apreciar la predominante aprobación de la justicia por propia mano: 19 
textos abiertamente aprobatorios y 18 con dudas, en contraste con los 10 
desaprobatorios. La tabla de recursos de enunciación para el posiciona-
miento ante la postura asumida muestra las ocurrencias o el número de 
ocasiones en los que los alumnos, en cada caso, seleccionaron determinado 
recurso lingüístico y discursivo para hacerse presentes textualmente y po-
sicionarse al tomar posturas aprobatorias, desaprobatorias o dubitativas. 

A pesar de la polémica y las posibles reacciones de los interlocutores 
sobre este polémico tema, destaca el mayor número de textos con postura 
en favor de la justicia por propia mano. Asimismo, la diferencia con los 
textos dubitativos es mínima: 19 y 18 respectivamente. De este modo, 
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tAblA. recursos de enunciAción pArA el posicionAmiento Ante lA posturA AsumidA 

Recursos de enunciación 

y posicionamiento 

ante la postura asumida

Posicionamiento directo 

(Primera persona del singular: yo)

Posicionamiento inclusivo 

(Primera persona del plural: nosotros)

Posicionamiento con distanciamiento 

(Tercera persona e indefinidos)

Posicionamiento con distanciamiento 

(Genérico colectivo)

Posicionamiento con distanciamiento 

(Impersonales)

Total

Fuente: elaboración propia.

Pronunciamiento 

aprobatorio 

(19 textos)

44

86

6

40

8

184

Pronunciamiento 

desaprobatorio 

(10 textos)

38

38

6

0

0

82

Pronunciamiento 

dubitativo 

(18 textos)

40

82

6

37

6

171

Total

122

206

18

77

14

437

quienes dudaron también pusieron a consideración aprobar el linchamien-
to, pero les costó trabajo tomar una decisión.

Podemos advertir el predominio total de ocurrencias de los recursos 
de enunciación para el posicionamiento ante la postura asumida, corres-
pondientes a la aprobación de la justicia por propia mano (184) y la apro-
bación de manera dubitativa (171), en contraste con el menor número de 
estos recursos en las posturas desaprobatorias (82).1 La mayor presencia 

1 En adelante, los números indicados en paréntesis corresponden al número de ocurren-
cias o apariciones de posicionamientos para determinada postura.
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del posicionamiento en primera persona del plural (206) implica la pre-
ferencia de quien escribe por el recurso discursivo de incluir o involucrar 
a sus interlocutores en los planteamientos, principalmente en las posturas 
aprobatoria (86) y dubitativa (82). En segundo lugar, aparecen los posicio-
namientos mediante la primera persona del singular (122), principalmente 
en las posturas aprobatoria (44) y dubitativas (40), es decir, aproximada-
mente la mitad de ocurrencias con respecto a estos mismos pronuncia-
mientos expresados mediante la primera persona del plural. El tercer lugar 
lo ocupan los tres tipos de posicionamiento con distanciamiento sobre la 
postura asumida, es decir, terceras personas, indefinidos, genéricos colec-
tivos e impersonales. Estos posicionamientos pronominales y nominales 
suman 109 ocurrencias, con predominio de las frases genéricas la gente y 
la sociedad en posturas aprobatorias (40) y dubitativas (37). Podemos per-
catarnos de que éstos son datos similares a las mismas posturas expresadas 
con posicionamiento directo mediante la primera persona del singular, es 
decir, 44 y 40, respectivamente. De este modo, el tema polémico propicia 
el posicionamiento con distancia sobre el tema, casi al mismo nivel de 
quienes se atreven a representarse directamente en sus posturas. 

En los pronunciamientos desaprobatorios, destaca el mismo número 
de ocurrencias para el posicionamiento directo (yo) y el inclusivo (noso-
tros), con 38 apariciones en ambos casos. Estas formas de pronunciamien-
to y representación textual están asociadas a la consideración de no recibir 
críticas, puesto que se oponen a la justicia por propia mano, es decir, fa-
vorecen el respeto de las leyes. Asimismo, la ausencia de posicionamientos 
con distanciamiento implica que los alumnos no sintieron la necesidad de 
tomar reservas porque no serían señalados negativamente al desaprobar un 
linchamiento. Sin embargo, en las posturas dubitativas los alumnos, en su 
mayoría, evitaron la representación directa en primera persona del singu-
lar y prefirieron posicionarse de manera inclusiva en primera persona del 
plural, es decir, involucrando a sus interlocutores, o con distanciamiento 
mediante genéricos colectivos, con 82 y 37 ocurrencias, respectivamente. 

En los textos con posturas dubitativas era necesario llevar a cabo el 
seguimiento de los recursos de enunciación en el posicionamiento de la in-
decisión, al intentar asumir un pronunciamiento en favor o en contra, con 
o sin resolución por alguno de éstos. Los alumnos que lograron resolver la 
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indecisión simplemente mencionaron la postura asumida sin desarrollarla. 
De los 18 textos con posturas dubitativas, 10 no llegaron a ninguna reso-
lución, 5 se decidieron en contra y 3 en favor. Estos datos evidencian las 
dificultades para asumir determinada postura sobre el polémico tema. Los 
resultados muestran que la postura asumida influyó determinantemente en 
la decisión de posicionamiento sobre la justicia por propia mano. 

Por otra parte, la expresión de planteamientos contrapuestos implica 
asumir determinada postura, y, con el propósito de fortalecerla, considerar 
o valorar la opuesta, como recurso para compararla y destacar los aspectos 
favorables en el pronunciamiento asumido. Este desempeño se encuentra 
en 32 textos: 18 dubitativos, 9 desaprobatorios y 5 aprobatorios. 

En su mayoría, quienes se pronunciaron de manera aprobatoria no 
hicieron valoraciones sobre la postura opuesta y, predominantemente, se 
representaron de manera inclusiva y directa. Al incluir a otros en el pro-
nunciamiento aprobatorio sobre la justicia por propia mano, los alumnos 
intentaron cuidar su imagen ante los interlocutores. En contraste, la ma-
yoría de quienes se manifestaron en contra, expresaron la contraposición 
de planteamientos para debilitar el pronunciamiento opuesto y fortalecer 
el propio, sobre todo, mediante la representación directa. 

En los textos con posturas dubitativas podemos advertir la contrapo-
sición de planteamientos y de oscilaciones en la representación textual. 
Estos textos manifiestan la mayor experimentación de distintas estrategias 
para decidir una postura y para las representaciones textuales, al tratar de 
contraponer planteamientos y al enfrentar dificultades de referencia y con-
cordancia gramatical. 

En el presente texto, el desempeño en la cohesión textual evidencia 
dificultades en la coherencia y la cohesión debido a la presencia de posturas 
en primera persona del singular e inclusivas en plural con distanciamien-
tos, principalmente, en tercera persona indefinida, en genérico colectivo y 
en forma impersonal o prescriptiva.  

discusión
La predominante aprobación de la justicia por propia mano pone de 
manifiesto la desconfianza de los estudiantes hacia las autoridades en la 
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procuración de la justicia.2 Los textos con postura dubitativa evidencian 
la polémica sobre el tema y las indecisiones para plantear un pronuncia-
miento. Respecto a la influencia de la postura asumida en los recursos de 
enunciación, Hyland (2005) y Hyland y Jiang (2016) advierten que las 
modalidades de representación textual en el posicionamiento ante deter-
minado tema funcionan como marcadores discursivos y actitudes ante los 
interlocutores.

Las actitudes sobre el tema, al emplear determinados recursos de 
enunciación en el posicionamiento, expresado de manera directa, distan-
ciada o con indecisiones, corresponde a las perspectivas de Ivanič (1998), 
Hyland (2002) y Howard (2007) acerca de la manifestación discursiva y 
temática de actitudes e identidades ideológicas en la escritura. Asumir un 
posicionamiento, contemplando la posible reacción de los interlocutores, 
evidencia la intencionalidad y la naturaleza dialógica e interactiva en los re-
cursos argumentativos, los pronunciamientos y las posibilidades para tener 
presencia en el texto ante una temática tratada (Larraín y Medina, 2007; 
Ramoroka, 2017). 

Los resultados permiten establecer el perfil aproximado de un sujeto 
que debe asumir una postura y posicionarse ante un asunto polémico y 
expresarlo argumentativamente, de forma escrita, por medio de recursos 
lingüísticos y discursivos de enunciación nominal y pronominal, para te-
ner presencia textual. De este modo, el posicionamiento en primera per-
sona del plural (nosotros) aparece como el más complejo y abundante. En 
su manifestación más característica, implica la intencionalidad o estrategia 
para evitar o matizar el riesgo de recibir críticas al aprobar la justicia por 

2 La justicia por propia mano no era el centro de interés de este estudio. La decisión de 
tratar este tema tenía como propósito propiciar la discusión, la polémica y la redacción. 
Sin embargo, es fundamental reconocer que, en futuras investigaciones, indudable-
mente es necesaria la reflexión con los adolescentes para fomentar la visión crítica y 
ciudadana sobre la existencia de leyes y autoridades para la procuración de justicia. Es 
importante que, al seleccionar temas polémicos para la argumentación, fomentemos la 
toma de conciencia crítica ante cuestiones delicadas de repercusión social. 
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propia mano, mediante una representación directa en primera persona del 
singular (yo). Por ello, apreciamos un número mayor de representaciones 
inclusivas en textos aprobatorios (86), con poca diferencia en relación con 
los dubitativos (82), en comparación con el número reducido en los de-
saprobatorios (38). En contraste, el posicionamiento directo implica una 
actitud de mayor atrevimiento ante las posibles reacciones de los lectores 
sobre el pronunciamiento aprobatorio. 

En (1) podemos apreciar la estrategia de asumir abiertamente la pos-
tura en favor del linchamiento en primera persona del plural (nosotros), 
es decir, incluyendo a los interlocutores en el planteamiento. El alumno 
nunca se atrevió a representarse directamente y prefirió iniciar con dis-
tanciamiento al emplear la frase nominal colectiva la sociedad antes de su 
pronunciamiento inclusivo:3

(1)           

[...] Ya que la justicia no puede hacerse cargo de un delincuente, la socie-
dad hace justicia con su propia mano. La sociedad ya no quiere dejar más 
crímenes sin respuesta. La sociedad clama justicia. [...] ¿Es que el crimen y 
la justicia son uno solo?, ¿tenemos que soportar tanta violencia en nuestra 
ciudad? ¡Ya basta! Si se siguen presentando situaciones de este tipo, la única 
forma de hacer y reclamar justicia será por nuestra propia mano [...] (15h)

Por otra parte, en los textos podemos apreciar que la representación 
en primera persona del plural (nosotros) también aparece como una ex-

3 En los ejemplos presentados en este artículo, la transcripción de la escritura respeta 
la sintaxis, el léxico y el estilo de redacción de los estudiantes. Sin embargo, con el 
propósito de facilitar la lectura, los textos aparecen editados en cuanto a la ortografía, 
la acentuación, la puntuación, la segmentación de palabras y el uso de mayúsculas. 
Debido a cuestiones de espacio, los ejemplos no siguen la línea gráfica. Los fragmen-
tos representativos están indicados mediante corchetes. La identificación de los textos 
contempla el número asignado y las abreviaciones hombre (h) y mujer (m). 
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presión retórica para fortalecer, argumentativa y discursivamente, lo expre-
sado, con el propósito de atraer a los interlocutores. En esta perspectiva, 
Harwood (2005), MacIntyre (2009) y Chávez Muñoz (2013) contemplan 
la intencionalidad y el contexto de los posicionamientos inclusivos en pri-
mera persona del plural. En el siguiente ejemplo, la alumna se representó 
directamente desde el inicio en su postura desaprobatoria, y, finalmente, 
cerró de manera inclusiva, en este caso, no para atenuar su posicionamien-
to directo, sino como una estrategia discursiva contundente para llamar la 
atención de los lectores: 

(2)  

La noticia que leí me pareció muy cotidiana, ya que en la actualidad esta-
mos acostumbrados a oír sobre este tipo de sucesos, y con esto no quiero 
decir que no nos impacten pero creo que con el paso del tiempo lo hemos 
asimilado [...] no creo que su linchamiento sea lo más adecuado, [...] Con 
lo que respecta a los policías, me parece que su actuación en el caso fue 
la adecuada [...] Debemos adoptar una mentalidad racionalista [...] Para 
concluir tenemos que decir que tenemos que aprender a vivir con esto [...] 
(13m)

El mismo número de ocurrencias, respectivamente, para la postura en 
contra con representación directa e inclusiva (38) se debe a que, mediante 
este posicionamiento, los alumnos no tenían el riesgo de recibir críticas o 
señalamientos, al considerar incorrecto matar a alguien. El siguiente pasaje 
ejemplifica la representación directa de la alumna para desaprobar la justi-
cia por propia mano al presentar una situación hipotética y una anécdota 
personal en primera persona del singular sobre lo que ella hubiera hecho 
en una situación similar: 

(3) 

[...] Pasando a otro término y dejando al secuestrador a un lado, si yo hu-
biera ido con mi hermano y lo trataran de secuestrar, no dejaría que lo 
hicieran, pero no los mataría, tal vez si los golpearía y denunciaría, pero 
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nunca llegaría al grado de matar, ya que esa no es la mejor solución. Cada 
vez que salgo con mi hermano lo cuido como si fuera la única cosa existente 
que importara (y en realidad para mí eso significa), nunca lo pierdo de vista 
y no lo tomo de la mano, sino del brazo. Le doy instrucciones de qué hacer 
cuando le pase algo similar. [...] (24m) 

En las representaciones marcadamente distanciadas sobre la postura 
asumida, observamos la preferencia por los genéricos colectivos la comu-
nidad, la gente y la sociedad al contemplar la justicia por propia mano, tal 
como apreciamos a continuación:  

(4)

¿Por qué la comunidad se ve obligada a tener que linchar a los delincuentes? 
[...] La gente se ve obligada a hacerse justicia por propia mano [...] (22m)

A pesar de que la alumna forma parte del colectivo la gente, su posi-
cionamiento implica la intención y la actitud de distanciamiento. Con este 
tipo de desempeño predominó el pronunciamiento en favor de la justicia 
por propia mano, abiertamente con 40 ocurrencias y 37 dubitativas. Por 
ello, esta estrategia lingüística y discursiva resultó muy productiva como 
distanciamiento en el posicionamiento en las posturas, principalmente en 
las aprobatorias, ante un tema controvertido.  

Mediante la tercera persona, los alumnos también expresaron la in-
tencionalidad y la actitud de distanciamiento y deslinde de sus puntos 
de vista, al atribuir sus planteamientos a otros (las personas o cada quien), 
indefinidamente, a alguien o a nadie, tal como vemos en (5) y (6):

(5)

[...] nadie es dueño de la vida de los demás [...] (9m)

(6)

[...] las personas no deben hacerse justicia por sí mismas [...] (20m)
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En las representaciones impersonales y prescriptivas, los alumnos en-
fatizaron el distanciamiento, por ejemplo, al expresar que “se debe hacer 
justicia por propia mano” o “uno tiene que linchar a los delincuentes”. Los 
alumnos prefirieron la postura aprobatoria, abiertamente con 8 ocurren-
cias y 6 dubitativas. A continuación, en (7) y (8) podemos percatarnos de 
estos recursos impersonales de distanciamiento: 

(7)

[...] Entonces simplemente uno se defiende contra la delincuencia ya que la 
policía no defiende a la ciudadanía o muchas veces hasta la policía está con 
ellos. [...] si quiere la gente que cambien estas situaciones tiene que empezar 
uno mismo por cambiar [...] (17h)

(8)

[...] No se puede combatir la violencia con violencia [...] Debe juzgarse al 
delincuente de acuerdo con las leyes e imponérsele un castigo justo [...] 
(46m)

En otro tipo de distanciamiento, en el siguiente ejemplo, observamos 
el posicionamiento directo en primera persona del singular (yo), pero tam-
bién aludiendo a los interlocutores en segunda persona del plural (ustedes), 
en este caso, como una estrategia y actitud de distanciamiento. Así, en (9), 
el alumno se pronunció en contra, al contemplar el comportamiento de 
otros:  

(9)

[...] Para concluir, puedo decir, que antes de tomar una decisión como la 
de linchar a alguien, se pongan a pensar que ustedes mismos están perjudi-
cando a lo que desean proteger, que una vida no puede ser arrebatada sólo 
por ira ni por ninguna otra razón, y pónganse en el lugar de la persona a 
quien atacan, en el dolor que sienten él y su familia. ¿Qué harían si algún 
familiar suyo fuera a quien estuvieran linchando? No sólo digan “yo jamás 
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haría algo así. No, imagínense en su posición, y traten de tener, aunque sea 
un poquito de caridad y conciencia humana. No se conviertan en uno de 
ellos. (15m)

En los textos con pronunciamiento dubitativo resulta relevante la re-
presentación en primera persona del plural (82), para incluir o involucrar a 
los interlocutores. De este modo, al considerar la justicia por propia mano 
y dudar sobre asumirla de manera directa como pronunciamiento en favor, 
los alumnos prefirieron tomar reservas y emplearon el recurso pronominal 
inclusivo en sus posicionamientos, en contraste con quienes se representa-
ron directamente al considerar, de manera indecisa, la justicia por propia 
mano (40), sin involucrar a otros. 

En el siguiente ejemplo, con postura predominantemente dubitativa y 
con resolución aprobatoria, la intencionalidad argumentativa de la alumna 
se manifiesta al justificar su postura en favor y expresar la “voz o presencia 
del autor”, en palabras de Dontcheva-Navrátilová (2013) y Tardy (2012):  

(10) 

El frustrar un linchamiento hacia un secuestrador sólo nos demuestra una 
cosa: la sociedad está fastidiada del bajo nivel de justicia que existe en el 
país. El que un individuo se vea amenazado por la delincuencia lo obliga a 
actuar de una manera distinta basándose en su “instinto de supervivencia”. 
[...] Es necesario reconocer que nosotros los “civilizados”, los únicos seres 
racionales sobre la faz de la tierra, queramos hacer justicia con nuestra pro-
pia mano ya que no somos Dios, ni somos el estado para decidir qué es lo 
correcto y qué no lo es y la manera de castigar. La actuación de las personas 
del mercado se debe a la frustración de ver como se cometen crímenes y no 
poder hacer nada en contra de ello. El verse impotentes, es una acción que 
no puedo aplaudir, pero no puedo tachar de incorrecta. (8m)

Sobre la consideración de la “voz o presencia del autor”, planteada por 
Dontcheva-Navrátilová (2013) y Tardy (2012), los resultados muestran 
que los estudiantes de esta edad y nivel escolar no presentaban un desa-
rrollo de habilidades, a tal grado que fuera posible estudiar su posiciona-
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miento asumiéndose como autores. En realidad, más que contemplar la 
consideración de autoría, los textos permiten dar cuenta, únicamente, de 
los recursos y estrategias de enunciación de los estudiantes en sus posicio-
namientos ante un tema. De este modo, en (10), la alumna experimentó 
distintos recursos antes de asumir un posicionamiento directo. Inicialmen-
te, evitó la representación directa, al tomar postura distanciadamente: “la 
sociedad está fastidiada” y “El que un individuo”. Continuó de manera 
ambigua su postura en contra, con representación inclusiva en primera 
persona del plural, al expresar que “nosotros los ‘civilizados’, los únicos 
seres racionales sobre la faz de la tierra, queramos hacer justicia con nuestra 
pro pia mano”, y resolvió con representación directa: “no puedo aplaudir, 
pero no puedo tachar de incorrecta”. Sin embargo, no asumió directa-
mente su consideración al expresar con distanciamiento en impersonal el 
problema de “el verse impotentes”. 

En (11), la alumna resolvió la toma de postura de manera desaprobato-
ria. Inició contradictoriamente, al expresar en primera persona del singular 
la normalidad del asunto, pero como algo incorrecto. Después, contempló 
una situación hipotética, distanciada y sin representarse textualmente en 
su posicionamiento, para tratar de expresar la resolución desaprobatoria: 

(11)

[...] La reacción de la gente, creo que es algo normal, [...] pero yo creo que 
no es correcto. Tal vez esté bien que detengan al delincuente, pero no que 
estén a punto de lincharlo porque, mala persona o no, es un individuo, y 
no tienen por qué tratarlo así. [...] si lo hubieran matado, la ley no caería 
en el secuestrador sino en todas las personas que lo lincharon, y aunque fue 
por defensa propia (se podría decir) se hubiera cometido un asesinato y las 
cosas se hubieran volteado. (40m)

En (12), la alumna no resolvió la indecisión sobre una postura ante 
el tema. No mantuvo la representación directa “yo creo”, pues inmediata-
mente empleó el genérico colectivo la sociedad, al justificar la actuación de 
la gente, y el impersonal, en “tal vez no está bien, pero que otra cosa se pue-
de hacer”. Después, se representó directamente en su postura en contra: 
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“Yo creo que existen otras formas de hacer justicia”. Sin embargo, inme-
diatamente, tomó distancia en su postura en favor en primera persona del 
plural. Este texto muestra la intencionalidad en la oscilación dubitativa, en 
los recursos lingüísticos y discursivos de enunciación en el posicionamien-
to ante el tema y en la dificultad para asumir una postura:  

(12)

[...] yo creo que la sociedad está harta de la inseguridad que existe en todas 
partes, por eso reacciona de esta manera ante tales situaciones. Tal vez no 
está bien, pero que otra cosa se puede hacer [...] Yo creo, también, que exis-
ten otras formas de hacer justicia [...] A veces pensamos, “lo iban a matar 
por robarse a una niña”, nada sorprendente, pero, en efecto, no pensamos 
que puede ser alguien que nosotros conocemos, esa persona a la que están 
secuestrando. Entonces sí, ya diríamos “¿por qué no lo matan?”. (16m)

En los pronunciamientos dubitativos de (11) y (12) destaca el dis-
tanciamiento mediante los genéricos colectivos la gente y la sociedad. Sin 
embargo, Baynham (2009) considera que la decisión de emplear estas fra-
ses nominales tiene la intencionalidad de aludir a voces de autoridad y 
sustento de planteamientos aceptados de manera generalizada. Conforme 
a esta perspectiva, es necesario identificar los contextos en los que los gené-
ricos colectivos, más que manifestar distanciamiento, corresponden a cri-
terios asumidos y aceptados por la colectividad para respaldar las posturas. 
Estas denominadas voces de autoridad, en la edad y nivel escolar de estos 
estudiantes, no deben entenderse como respaldos de sustento académico o 
de fuentes bibliográficas de investigación, simplemente se refieren a ideas 
socialmente aprendidas como lo correcto e incorrecto en la vida cotidiana, 
por ejemplo, en la educación familiar, la religión, la escuela y los ambientes 
de convivencia, y que los estudiantes asocian con “la sociedad”, “la gente”, 
“los civilizados”, “la comunidad”, “la justicia” y “la ciudadanía”.

Respecto a la estrategia de la contraposición de posturas al intentar 
argumentar un pronunciamiento ante planteamientos contrarios, Pandey 
(2004) contempla la intencionalidad y la actitud manifestada en los recur-
sos léxicos de posicionamiento y representación textual y de los interlo-
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cutores para fortalecer la postura propia. Por ejemplo, en (13), el alumno 
tomó distancia en su postura en contra y en su posicionamiento mediante 
un genérico colectivo, al referirse a lo que “la gente argumenta”. Expresó 
la contraposición de planteamientos para fortalecer su propia postura, al 
considerar, por ejemplo, que la reacción “podría escucharse obvia o lógica”, 
y mediante las situaciones adversas contempladas para sustentar su postu-
ra en contra. Su representación textual con posicionamiento distanciado 
mediante el genérico colectivo provocó dificultades de concordancia: “la 
gente argumenta” y “ellos mismos se convierten”:

(13)

La reacción de la gente podría escucharse obvia o lógica, sin embargo, to-
dos aquellos que cometen una agresión física o espiritual, a una persona, 
independientemente si esta cometió un delito; cometen un error mayor, 
no es posible que una comunidad haga justicia matando a una persona, si 
esto llegara a pasar, sería imposible vivir en paz, la gente argumenta, que 
lo hacen para terminar con los delincuentes, sin embargo no se dan cuenta 
que ellos mismos se convierten en peores delincuentes, además de propiciar 
violencia. (1h)

En (14), la alumna expresó planteamientos de manera inclusiva: “Tal 
vez es cierto que debamos dejar eso a la justicia”, como estrategia para 
contraponer su justificación aprobatoria, con distanciamiento mediante el 
genérico colectivo: “es muy normal que la sociedad se desespere”. Inme-
diatamente, contrapuso la desaprobación de los linchamientos “según las 
autoridades”. Así fortaleció su propia postura en favor en primera persona 
del singular: “Yo pienso”. Sin embargo, al tratar de argumentar volvió a 
tomar distancia mediante el colectivo en “la sociedad va a seguir tratando”: 

(14)

Tal vez es cierto que debamos dejar eso a la justicia, pero si ésta no hace 
nada, es muy normal que la sociedad se desespere al ver que no se castiga a 
este tipo de delincuentes, y así decidan cobrárselas por sí mismos. Si bien 
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esto, según las autoridades, es malo, y es ponerse a la altura del delincuente, 
yo pienso que mientras la propia justicia no haga algo por solucionar los 
problemas de la delincuencia, la sociedad va a seguir tratando de hacerse 
justicia por ellos mismos y sin darse cuenta de que de esta manera ellos a su 
vez se convierten también en delincuentes. (15m)

Las decisiones de representación textual y posicionamiento ante la 
postura produjeron dificultades de concordancia: “la sociedad”, “ellos mis-
mos” y “ellos”. Este desempeño evidencia los problemas de cohesión rela-
cionados con las decisiones de posicionamiento ante el texto.     

Por otra parte, las dificultades enfrentadas, relacionadas con la cohe-
rencia y la cohesión, pueden ser consideradas como una situación normal 
del proceso de aprendizaje y desarrollo de la redacción en esta edad y nivel 
escolar. Sin embargo, las evidencias muestran que, las posturas asumidas, 
principalmente ante la indecisión sobre estar en favor o en contra, y los po-
sicionamientos ante la justicia por propia mano, propician complicaciones 
en las distintas representaciones involucradas: primera persona del singular 
e inclusivas en plural, con distanciamientos, principalmente, en tercera 
persona indefinida, en genérico colectivo y en impersonal o prescriptiva. 
En los textos dubitativos, la indecisión sobre una postura determinada da 
lugar a la oscilación de posicionamientos y recursos nominales y pronomi-
nales de representación textual. Esto provoca que los estudiantes enfrenten 
dificultades y experimenten recursos y estrategias para tratar de resolverlas 
(Spigelman, 2001; Hernández Rodríguez, 2010; Caro Valverde, 2015).  

En investigaciones acerca de la argumentación, Pineda Bustos (2009: 
81-98) caracteriza las maneras de enfrentar dificultades de cohesión me-
diante los usos pronominales en la representación textual directa, inclusiva 
e impersonal. Aimetta y Cruz (2016) analizan ambigüedades en el posi-
cionamiento asumido y la representación textual debido al manejo de la 
primera persona del singular y la inclusiva en plural. Vázquez Ahumada 
(2019) contempla la relación entre el posicionamiento de enunciación y 
las problemáticas en la escritura. A continuación, podemos revisar ejem-
plos representativos del desempeño, al intentar resolver dificultades en las 
relaciones de referencia y concordancia en el empleo de recursos nominales 
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y pronominales relacionados con la representación textual y el posiciona-
miento de enunciación ante el tema polémico.  

En (15), la alumna inició con su postura en favor de manera directa: 
“Yo pienso”, y, posteriormente, al tomar distancia mediante el genérico co-
lectivo “la sociedad”, enfrentó dificultades en la concordancia de número: 
“la sociedad ha decidido” y “han dejado de confiar”. Mostró avance al re-
tomar su postura de manera directa: “yo considero” y corrigió la problemá-
tica de cohesión entre “la sociedad” y “tiene que mostrar una fraternidad”:  

(15)

Yo pienso que este tipo de acontecimientos en un momento dado llegan a 
ser el último recurso que tiene la sociedad [...] Actualmente la sociedad ha 
decidido tomar justicia en sus propias manos, ya que han dejado de confiar 
en el poder de las autoridades [...] Por ello yo considero que la reacción de 
la sociedad ante este tipo de hechos es lógica, ya que tiene que mostrar una 
fraternidad. [...] (19m)

El siguiente ejemplo muestra intentos argumentativos por sustentar 
la postura con posicionamiento textual directo, mediante la expresión yo 
pienso y la representación distanciada mediante los colectivos la gente y la 
sociedad: 

(16) 

[...] Tal vez a mucha gente le den igual este tipo de sucesos, o se le hagan 
muy comunes, tanto que les llegan a quitar el grado de importancia con el 
que cuentan; pero yo pienso que esa gente tiene esa postura porque nunca 
le ha pasado algo semejante. [...] Tal vez es cierto que debamos dejar eso 
a la justicia; pero si ésta no hace nada, es muy normal que la sociedad se 
desespere al ver que no se castiga a este tipo de delincuentes, y así decidan 
cobrárselas por sí mismos. Si bien esto, según las autoridades, es malo y es 
ponerse a la altura del delincuente, yo pienso que mientras la propia justicia 
no haga algo por solucionar los problemas de la delincuencia, la sociedad va 
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a seguir tratando de hacerse justicia por ellos mismos y sin darse cuenta de 
que de esta manera ellos a su vez se convierten en delincuentes. [...] (12m)

Podemos percatarnos de las dificultades de concordancia relacionadas 
con los genéricos colectivos, por ejemplo, al considerar que “a mucha gente 
le den igual”, “es muy normal que la sociedad se desespere [...] y así decidan 
cobrárselas por sí mismos” y “la sociedad va a seguir tratando de hacerse 
justicia por ellos mismos [...] ellos a su vez se convierten en delincuentes”.  

La caracterización de los textos permite establecer que, en el perfil 
del estudiante adolescente de bachillerato, en el manejo de recursos lin-
güísticos y discursivos de enunciación, al asumir un posicionamiento ante 
una postura sobre el tema e intentar argumentarla, están involucrados, de 
manera integral, múltiples aspectos; entre ellos, destacan las decisiones, in-
seguridades, expectativas ante los interlocutores y actitudes al expresar un 
pronunciamiento en favor, en contra o con oscilaciones dubitativas sobre 
la justicia por propia mano. El desempeño se manifiesta en los intentos por 
resolver las dificultades enfrentadas en las opciones y estrategias de repre-
sentación textual, directa, inclusiva o con distanciamiento, mediante los 
recursos pronominales y nominales, así como las relaciones de referencia y 
concordancia involucradas. 

conclusión 
Este estudio muestra que, en la redacción argumentativa sobre un tema 
polémico, los recursos y estrategias lingüísticas discursivas y de enuncia-
ción mediante los posicionamientos directo (yo), inclusivo (nosotros), con 
distanciamiento (genéricos colectivos, impersonales y terceras personas) en 
la representación involucran múltiples aspectos interrelacionados. Estos 
recursos textuales se manifiestan en la cohesión gramatical, las seleccio-
nes pronominales, la coherencia y las manifestaciones discursivas asociadas 
con la actitud y las expectativas ante las posibles reacciones de los interlo-
cutores, debido a los pronunciamientos de los estudiantes de bachillerato 
sobre la justicia por propia mano. 

Los recursos léxicos de representación textual de quien escribe y de 
los interlocutores funcionan como marcadores discursivos manifestados 
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en la intencionalidad y las actitudes ante los interlocutores sobre el tema. 
La consideración de las expectativas sobre las posibles reacciones de los 
lectores, relacionadas con las prácticas de enunciación manifestadas en el 
posicionamiento ante la postura asumida, evidencian las características 
dialógicas e interactivas en los intentos por redactar argumentativamente. 

El mayor número de opciones de representación textual en los posi-
cionamientos asumidos, directos o con distanciamientos, correspondió a 
los textos con posturas aprobatorias. La representación directa, en primera 
persona del singular, pone de manifiesto una actitud de atrevimiento ante 
las posibles reacciones de los interlocutores sobre linchar a un delincuente. 
En su mayoría, los estudiantes prefirieron el posicionamiento inclusivo en 
primera persona del plural porque podían involucrar a los interlocutores 
ante el tema polémico. Sin embargo, podemos considerar esta estrategia 
discursiva como un cierto distanciamiento para no asumir directamente la 
aprobación de la justicia por propia mano, matizando la postura mediante 
un posicionamiento compartido (nosotros) ante las posibles críticas de los 
interlocutores. En contraste, destaca la actitud de total distanciamiento en 
las posturas aprobatorias, mediante los genéricos colectivos la sociedad y la 
gente, los pronombres impersonales y las terceras personas e indefinidos. 
En los textos con oscilaciones dubitativas sobre la postura asumida, predo-
mina el distanciamiento total, mediante los genéricos colectivos, y parcial, 
con la segunda persona del plural. Estos resultados indican que las decisio-
nes relacionadas con el posicionamiento textual, en determinada postura, 
ponen de manifiesto la intencionalidad y las actitudes asumidas ante los 
interlocutores sobre este tema polémico.

Podemos apreciar otros tipos de intencionalidad discursiva en los posi-
cionamientos de enunciación mediante la combinación de ciertas opciones 
pronominales en la representación textual y postura asumida. Así, determi-
nados alumnos se posicionaron, predominantemente, de manera directa 
en primera persona del singular (yo), y también emplearon la representa-
ción inclusiva, en este caso, no como un distanciamiento parcial para ma-
tizar la postura aprobatoria ante posibles críticas de los lectores, sino como 
estrategia discursiva enfática de inclusión de interlocutores para fortalecer 
la postura asumida. Asimismo, podemos apreciar el uso de genéricos co-
lectivos como estrategia de sustento argumentativo para asumir voces de 
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autoridad sobre planteamientos considerados incuestionables y asumidos 
por la colectividad. Por lo anterior, es fundamental la contextualización 
de las opciones de representación textual ante el tema para identificar la 
intencionalidad y la actitud en el posicionamiento de enunciación y los 
recursos argumentativos. 

Los textos con oscilaciones dubitativas, en la expresión de posturas e 
intentos por sustentarlas, están caracterizados por el manejo indeciso de 
los recursos y estrategias de enunciación para asumir un posicionamiento 
ante el tema, y, por lo tanto, en la actitud relacionada con los pronuncia-
mientos ante los interlocutores. Por ello, en estos textos predominan las 
problemáticas de cohesión en las relaciones de referencia, concordancia 
y coherencia, para sustentar determinado pronunciamiento. El reducido 
número de estudiantes que lograron decidirse por una postura en favor o 
en contra muestra que la actitud sobre la temática influye en el desempeño 
argumentativo, en la cohesión textual y en los usos pronominales y nomi-
nales empleados como recursos lingüísticos y discursivos de enunciación, 
manifestados en los posicionamientos ante la postura sobre la justicia por 
propia mano. 

Podemos apreciar la actitud sobre el tema en los tipos de represen-
tación textual expresados en la contraposición de posturas, ya sea como 
recursos argumentativos para sustentar y dar fuerza al pronunciamiento 
desaprobatorio o como indecisiones en los textos con oscilaciones dubitati-
vas en favor y en contra. En los textos con postura desaprobatoria, la repre-
sentación directa en primera persona del singular (yo) corresponde a una 
actitud de seguridad, ya que no existe la consideración de ser criticado por 
oponerse a la justicia por propia mano. Esta situación permite contraponer 
de manera directa el planteamiento opuesto para fortalecer el propio. En 
contraste, en la oscilación dubitativa, la contraposición de posturas corres-
ponde a las dificultades en la indecisión para asumir determinada actitud 
y posicionamiento, mediante la variedad de opciones de representación 
textual en los distintos pronunciamientos contemplados.  

Esta investigación aporta categorías de análisis a partir de la textua-
lidad, el desempeño en los recursos lingüísticos y discursivos de enuncia-
ción, al tomar un posicionamiento ante el tema, las posturas asumidas y los 
intentos por sustentarlas. La caracterización textual permite contemplar la 
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interrelación de estos aspectos en el posicionamiento de enunciación y las 
expectativas de los interlocutores en la naturaleza interactiva y dialógica de 
los textos. En futuras investigaciones, estos criterios pueden ser aplicados 
en el análisis textual y en el desarrollo de intervenciones educativas relacio-
nadas con el desempeño textual en distintos contextos educativos.    
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