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ARGUMENTACIÓN 

Argumentación es uno de los módulos que cursarás en el cuarto nivel del currículo 

(Relaciones y cambios). El módulo persigue la interdisciplinariedad, es decir, que en su 

diseño están presentes contenidos de campos disciplinares como: Comunicación, 

Matemáticas, Ciencias experimentales, Humanidades y Ciencias sociales. Se nutre entonces 

de contenidos que ya has estudiado en módulos anteriores y se conecta con otros de los 

módulos que estudiarás en el nivel. Es importante que tengas presente que tendrás que hacer 

uso de los conocimientos que posees y de relacionar diversos saberes siempre con el fin de 

comprender mejor tu entorno, el mundo que te tocó vivir. 

Caracterización de las unidades de aprendizaje 

El material de este módulo está estructurado en cuatro unidades: en la primera se 

pretende que reconozcas la importancia, necesidad y utilidad del estudio de la argumentación 

dentro de los diferentes campos disciplinares, que comprendas su función en la 

investigación, que identifiques cómo se estructuran los argumentos y que con base en ellos 

puedas distinguir posturas y propuestas, razones, premisas y expresiones indicadoras en 

argumentos reales para solucionar problemas teóricos y prácticos, especializados y 

cotidianos. En la segunda, ocuparás tu tiempo en la revisión de los tipos de argumentación 

y los criterios de evaluación de argumentos y argumentaciones para detectar falacias, con el 

fin de contar con instrumentos de análisis. Tu trabajo en la tercera unidad se referirá a los 

textos argumentativos por lo que conocerás los diferentes tipos de estos, su estructura y su 

presentación para que seas capaz de elaborar escritos argumentativos. En la cuarta unidad 

abordarás los contenidos procedimentales necesarios para la participación en diálogos 

argumentativos tales como el debate, la mesa redonda o el foro. 
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UNIDAD 1. ARGUMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN 

¿Qué voy a aprender y cómo? 

El mundo en el que vivimos cambia rápidamente; todos los días puedes darte cuenta 

cómo se modifican las cosas y las situaciones: hay nuevos avances tecnológicos, la economía 

es diferente, la política se transforma, e incluso nosotros mismos no somos iguales, tenemos 

nuevas necesidades y preocupaciones que hasta hace poco no habíamos considerado. Ante 

esta perspectiva es fundamental que adquiramos una serie de competencias que nos permitan 

comprender lo que sucede a nuestro alrededor, de modo que el presente no nos sorprenda, 

sino que podamos entenderlo y reflexionar en torno a él, e incluso hacer propuestas para 

mejorarlo. De ahí la importancia de que desarrolles dos actividades: argumentar e investigar. 

¿Con qué propósito? 

Así, el propósito de esta unidad es que apliques los elementos del argumento y la 

argumentación en el proceso de investigación de problemas naturales y sociales, 

matemáticos o comunicativos de interés, manteniendo una actitud crítica y autocrítica. 

¿Qué saberes trabajaré? 

A lo largo del estudio de esta unidad, emplearás la argumentación para explicar o 

solucionar problemas en diversos campos del conocimiento; utilizarás diferentes técnicas de 

investigación para encontrar los argumentos que sustenten la solución de dichos problemas; 

analizarás, comprenderás y evaluarás argumentos de otros para construir los tuyos y así 

poder sostener tu postura personal. 

Presentarás tus argumentos de manera persuasiva y convincente sin perder de vista 

que la solidez de los mismos es la base para negociar y lograr acuerdos en la resolución de 

problemas. 

Te involucrarás en las actividades con interés por analizar, reflexionar y aprender 

para adquirir conocimientos que te hagan una mejor persona, capaz de negociar de manera 

respetuosa la solución a los problemas y alcanzar consensos. 
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Argumentación 

Se puede decir que argumentar es la expresión de un razonamiento cuyo fin es influir en el 
pensamiento y las acciones de otras personas, con el propósito de persuadir, convencer o 
demostrar alguna idea. 

Argumentar tiene tres funciones: 

 

                 

La argumentación la encontramos todos los días, en la opinión de un experto, en una 
campaña electoral, un discurso, una carta, un debate, o incluso en tus relaciones cotidianas; 
por ejemplo, cuando solicitas a un familiar permiso para ir a una fiesta, tienes que argumentar 
tu petición, pues lo que buscas es influir en el pensamiento de quien otorgue el permiso. Se 
puede afirmar que argumentar es una práctica constante y reflexiva, mediante ella nos es 
posible observar el mundo de una manera más crítica y analítica. Además, implica ofrecer 
una serie de razonamientos que le den validez a nuestra visión, pues recuerda que la 
argumentación sirve para analizar nuestro entorno y problematizarlo. 

 

Elementos y estructura de los argumentos 
 
Tal vez ahora te preguntes ¿y cómo argumento?, o bien ¿cómo se elabora un argumento? 
Un argumento es un razonamiento con el que se intenta probar o refutar un nuevo juicio o 
una conclusión. Siempre tiene como intención probar racionalmente algo, persuadir o 
convencer, a fin de establecer, renovar o cancelar un acuerdo a través de pruebas suficientes 
y verídicas. 
 
Posturas y propuestas o conclusiones 
 
Un argumento no es una oración cualquiera, sino que es una construcción que proviene de 
una postura y tiene una estructura bien organizada a través de premisas y conclusiones, 
observa el siguiente cuadro: 
 

Argumentar

Evaluar

Convencer

Sustentar
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En todo argumento siempre encontramos premisas y conclusión, su número y orden puede 
variar, pues es posible que el razonamiento se complique y posea más de dos premisas. 
También podría ser que primero aparezcan las premisas y luego la conclusión o viceversa.  
¿Pero qué es cada uno de estos elementos? 
 

Las premisas son afirmaciones mediante las cuales se ofrecen razones para defender nuestro 
punto de vista. 

La conclusión es la afirmación a favor de la cual estamos dando razones. A esta conclusión 
también se le puede llamar tesis. Por eso, la podemos encontrar al inicio. 

La tesis es la aseveración que se defiende a lo largo del argumento. Es la postura que se toma 
con respecto a un tema específico. 

Si queremos que otras personas apoyen lo que pensamos es necesario construir argumentos 
comprobables, creer en algo y dar nuestras razones de por qué es así. 

Observa el siguiente ejemplo: 

Premisa 1. Las enfermedades que son contagiosas son provocadas por microorganismos. 

Premisa 2. La influenza parece ser una enfermedad contagiosa. 

Conclusión. Probablemente, la influenza sea causada por microorganismos. 

 

Basado en el ejemplo anterior, elabora un argumento con premisas y conclusión 

Premisa 1. ________________________________________________________________ 

Premisa 2. ________________________________________________________________ 

Conclusión: _______________________________________________________________ 

 

Factores que intervienen en la argumentación 

Al argumentar es necesario poner atención en ciertos factores que intervienen en el proceso, 
es decir, algunos parámetros que tienen que ver con la situación comunicativa, como los que 
se abordan a continuación. 
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Argumentos e investigación 

Parte de la argumentación consiste en la demostración de hechos, por ejemplo, para señalar 
que la penicilina servía, se tuvieron que hacer una serie de experimentos que demostraran su 
eficacia, de lo contrario el resultado no hubiera sido creíble. Es decir se necesita de una 
investigación de campo, en la que se pueden emplear herramientas como: cuestionario, 
entrevista, encuesta, observación y experimentación. 

En cambio, en el caso de las ciencias sociales y las humanidades, la investigación es 
primordialmente documental, es decir, se revisan distintas fuentes que nos permitan conocer 
los hechos para poder interpretarlos. Lo que es fundamental en esta investigación es que las 
fuentes sean veraces y confiables.  

La argumentación es esencial en los campos disciplinares, además de que la investigación 
es necesaria para argumentar, pues ésta exige el empleo del razonamiento lógico basado en 
información teórica, pruebas, datos y casos.  

Primero tienes que tener claro que investigar no sólo es buscar información, sino que se trata 
de una serie de pasos ordenados sistemáticamente que te van a llevar a un conocimiento 
nuevo te ayudará a obtener elementos que te permitan argumentar con solidez. 

Pasos para una investigación: 

Modalidad. Se refiere a la manera en que acontece la argumentación. Es decir, si va a 
ser escrita u oral, preparada o espontánea. Cuando la argumentación es escrita no 
existe ningún intercambio directo con el interlocutor pues no hay ningún contacto 

cara a cara. En el caso de la oralidad sucede lo contrario, hay un intercambio frente a 
frente con el destinatario. 

El tema. Aunque podemos argumentar sobre muchos temas, por ejemplo, los 
grupos musicales, el futbol, la economía, etcétera, no todos son polémicos, ello 
dependerá del momento histórico, la cultura y otros factores. Por ejemplo, la 
aprobación o abolición de leyes, es un tema que de facto invita a la discusión. 

El contexto lingüístico. Se caracteriza 
principalmente por los conocimientos y 

postura que dan a conocer quienes 
intervienen en una argumentación que 

transmiten mediante el tipo de 
lenguaje que se emplea. El contexto 
lingüístico se determina a partir del 

destinatario del mensaje.

Situación física e institucional. Es la 
situación que rodea o el escenario en la 

que se desarrolla la 
argumentación. No es lo mismo que se 

lleve a cabo en una sala de 
conferencias, o bien a través de 

Internet. 

Participantes. Son las personas 
que participan en la 

argumentación. Necesariamente 
debe haber un emisor (quien 

argumenta) y un receptor (quien 
recibe el mensaje). 

Interlocutor: se refiere a cada una 
de las personas que toman parte 

en un diálogo. Es sinónimo de 
"hablante".



GUIA DE ESTUDIO:                      ARGUMENTACIÓN 

SUBSISTEMA DE PREPARATORIA ABIERTA Y TELEBACHILERATO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA 

 

 

Ahora resulta indispensable comunicar los resultados de nuestra investigación, de lo 
contrario la información que obtuvimos quedaría sólo para nosotros. Por supuesto es muy 
importante obtener estos datos para beneficio personal, pero al ser seres sociales por 
naturaleza, debemos dar a conocer nuestras ideas a otros. 

Si no exponemos a los demás lo que sabemos no se completaría el circuito argumentativo. 

Imagina que los investigadores encuentren la cura contra el cáncer y no la den a conocer, 
¿sería adecuado?, o bien que encontraran algún códice que nos dijera qué pasó con los mayas 
y decidieran no publicarlo, ¿crees que sería bueno para la sociedad? Obviamente no, por ello 
es muy importante comunicar los resultados de la investigación; al hacerlo con ayuda la 
argumentación estaremos desarrollando una competencia que nos acompañará a lo largo de 
nuestra vida. 

Expresiones indicadoras de las conclusiones y las premisas  

Otro punto a destacar, es que hay ciertas expresiones lingüísticas que funcionan como 
indicadores de premisas y otras como indicadores de conclusión. Su finalidad es marcar con 
claridad la existencia de estos elementos en la estructura argumentativa.  

Los indicadores más comunes de las premisas son: 

O
b

se
rv

a
ci

ó
n •“mirar con 

atención y 
examinar los 

detalles, es 
decir, notar 
alguna cosa 
en particular”

D
e

fi
n

ic
ió

n
 d

e
l 

te
m

a
 y

 p
ro

b
le

m
a •Promuevan la 

necesidad de 
intercambiar 
razones y puntos 
de vista, es 
decir, debe 
tratarse de un 
asunto 

polémico en el 

que existan 

posturas a favor 

y en contra, 

plantear una 

interrogante 

que nos permita 
investigar para 
argumentar una 
respuesta

H
ip

ó
te

si
s •Es una respuesta 

anticipada, que 
se da como una 

posible solución 

a un problema, 
lo anterior no 
quiere decir que 
la hipótesis sea 
única y 
verdadera, sino 
que es una 
primera 
respuesta 
razonada que 
damos a un 
problema. Es 

sencilla y válida. C
o

n
tr

a
st

a
ci

ó
n

 d
e

 l
a

 h
ip

ó
te

si
s •La hipótesis es 

una respuesta 
previa que 
puede provenir 
de un 
razonamiento 
válido, pero no 
por ello es 
verdadera. Lo 
que necesitamos 
ahora es 
encontrar 

evidencia para 

verificar o no lo 
que dijimos, es 
decir, contrastar 
nuestra 
hipótesis
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Los indicadores más comunes de la conclusión son los siguientes: 

 

Observa el siguiente ejemplo: 

Para alcanzar el éxito en una empresa, los equipos de trabajo deben atenerse a las decisiones 
del presidente. Puesto que no da resultado que cada uno trabaje por su cuenta, partiendo de 
que no importa el empeño que pongan en ello. 

¿Cuál es la conclusión y cuáles las premisas? La expresión puesto que es un indicador de 
premisa, por ello la frase no da resultado que cada uno trabaje por su cuenta es una premisa. 
También la expresión partiendo de que es un marcador de premisa, por eso la oración no 
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importa el empeño que pongan en ello (el trabajo) es otra razón que se añade a la anterior, 
para afirmar que para alcanzar el éxito en una empresa, los equipos de trabajo deben atenerse 
a las decisiones del presidente, esto es, la conclusión. Nota que las premisas y conclusiones 
no siempre son acompañadas por marcadores, como es el caso de la conclusión en este 
ejemplo. 

 

Ética de la investigación y la escritura 

Argumentación o discusión 

Esta parte está integrada por los subargumentos, los contraargumentos y la refutación de 
estos. Éste se nutre de las citas textuales, que son ideas de alguien más que le dan sustento a 
nuestras ideas, es decir, son respaldos de autoridad. Sin embargo, estos elementos no son 
suficientes, vamos a agregar uno más que lleva el nombre de aparato crítico. Éste se nutre 
de las citas textuales con sus referencias bibliográficas, que son ideas de alguien más que le 
dan sustento a nuestras ideas, es decir, son respaldos de autoridad. Cuando yo escribo una 
idea debo asegurarme de que sea lo suficientemente fuerte, pero además irrefutable y esto se 
logra cuando te apoyas en las palabras de alguien respetable en el ámbito académico. 
Ejemplo: 

Es muy importante que en la sociedad todos los individuos se respeten porque eso ayuda a 
todos. 

La idea es fuerte; sin embargo, observa lo que ocurre si se redacta de la siguiente manera: 

Es muy importante que en la sociedad todos los individuos se respeten porque eso ayuda a 
todos, ya que, como dijo Benito Juárez, “el respeto al derecho ajeno es la paz”. 

Aunque es la misma idea, ésta adquiere más solidez cuando la sustento en lo que dijo una 
persona reconocida como Benito Juárez. Por ello las citas textuales deben acompañar tus 
razonamientos. Las citas textuales las puedes obtener de los textos que consultaste. 
Cualquier parte del texto que creas que te puede apoyar es una cita textual siempre y cuando 
la escribas literalmente y des el crédito al autor. 

No hacerlo de esta manera significa que estamos robando información. Recuerda que ante 
todo debemos mostrar una actitud ética al escribir y esto lo lograremos dando la autoría a 
quien le pertenece. 

 

Ejercicio 

Para verificar lo que has aprendido hasta ahora en la unidad elige la 
opción correcta que responda a lo que se te pide. 
 

 
1. ¿Qué necesitamos hacer si queremos que alguien apoye lo que creemos y pensamos 
sobre un tema? 
 
a) Describir nuestra postura y reforzarla con ejemplos. 
b) Explicar nuestras razones y presentar la evidencia que se requiera. 
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c) Ejemplificar nuestras razones y explicarlas. 
d) Investigar sobre el tema y presentar los resultados. 
 
2. ¿Cuál de los siguientes temas necesita estudiarse mediante la investigación 
experimental? 
 
a) Comprobar si los alimentos transgénicos tienen algún daño para la salud. 
b) Las causas de la deserción escolar. 
c) La distribución de la riqueza en México. 
d) La desintegración familiar. 
 
3. Si apoyaras la postura: “Es bueno que se prohíba fumar”, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones sustentaría tu posición y la respaldaría? 
 
a) No es contundente, pero existe mucha evidencia médica que indica que fumar aumenta 
la probabilidad de muerte prematura. 
b) Además de que es desagradable el humo que se expide al fumar, el costo de cada 
cajetilla ha ido en aumento. 
c) Es sabido que fumar es dañino para la salud. 
d) En una encuesta reciente se observó que el 75% de la población considera que es 
inadecuado que los niños vean a los adultos fumar. 
 
4. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a un argumento? 
 
a) Es sabido que el ser humano, siempre y cuando se cuide, se ejercite, coma sanamente y 
esté en paz con su prójimo, obtiene más energía y salud al pasar los años. 
b) De acuerdo a la noción liberal de democracia, su existencia supone una Constitución, un 
parlamento elegido, la convocatoria de elecciones en períodos regulares y fijados por la 
ley, la responsabilidad de los gobernantes y la aplicación de las leyes. Actualmente Puerto 
Rico cumple con todas estas especificaciones, de ahí que, Puerto Rico se considere una 
democracia. 
c) El ciclismo es un deporte que ayuda a mantenernos sanos. De ello existe mucha 
evidencia, pues ¿quién duda que el ejercicio provee salud y bienestar al cuerpo humano? 
Consideremos entonces, que la natación también es un deporte. 
d) El derecho de las mujeres a votar, se logró después de muchísimos años de lucha contra 
las más evidentes desigualdades e injusticias. De sobra está hacer un recuento de las 
numerosas batallas ocurridas, lo que no está de más es contemplar las victorias. 
 
5. ¿Qué secuencia seguirías para llevar a cabo una investigación? 
 
a) Análisis, Planteamiento del problema, Búsqueda de información. 
b) Observación, Definición del tema y problema, Formulación de hipótesis y búsqueda de 
información. 
c) Observación, Análisis, Presentación de resultados. 
d) Planteamiento del problema, Planteamiento de hipótesis, Análisis y Presentación de 
resultados. 
 
6. Son los elementos básicos de un argumento. 
 
a) Introducción y cuerpo argumentativo. 
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b) Premisas y conclusión. 
c) Argumentación y cierre. 
d) Introducción y exposición de razones. 
 
7. ¿Cuál de las siguientes oraciones muestra un indicador de premisa? 
 
a) Mediante este análisis se pretendió demostrar que las decisiones que los jóvenes tomen 
ahora, repercutirán en toda su vida. 
b) Hay que tener en cuenta que antes de efectuar un gasto es necesario preguntarnos si lo 
que vamos a comprar en realidad lo necesitamos. 
c) Las características de este texto permiten afirmar que se trata de un texto narrativo, ya 
que en el podemos encontrar los siguientes aspectos: 
d) Realizar ejercicio y llevar una alimentación adecuada permite mantenernos sanos. 
 
8. ¿Cuáles son las premisas en el siguiente razonamiento? 
 
I) Actualmente el colegio ha tenido problemas financieros. 
II) La solución al problema presupuestario de la escuela se puede dar mediante un alza en 
el costo de matrícula o reduciendo gastos operacionales. 
III) No es posible decretar un incremento en las cuotas. 
IV) De ahí que debamos reducir los costos operacionales. 
a) III y VI 
b) I y III 
c) II y IV 
d) II y III 
 
9. ¿Qué se necesita para investigar y escribir con ética? 
 
a) Realizar encuestas, estudios de opinión, consultar fuentes impresas confiables y 
argumentar. 
b) Argumentar con razones basadas en información teórica, pruebas y casos. 
c) Recurrir a escritos impresos o en línea de autores que respalden nuestra postura y apelar 
a datos cuantitativos. 
d) Apoyarse en escritos en línea confiables y en fuentes impresas actuales. 
 
10. ¿Cuál de los siguientes enunciados refiere al concepto de premisa? 
 
a) Intercambio cordial de puntos de vista sobre un mismo tema. 
b) Afirmación aclaratoria sobre nuestra postura. 
c) Afirmaciones que ofrecen las razones para defender nuestro punto de vista. 
d) Planteamiento explícito para expresar lo que pensamos. 
11. Es el primer paso de la investigación que implica estar atento de los detalles y 
examinarlos. 
a) Definición del tema. 
b) Búsqueda de información. 
c) Observación. 
d) Formulación de posturas. 
 
12. ¿Cuál de los siguientes aspectos es necesario considerar al plantear un problema de 
investigación? 
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a) Formular una pregunta clara y accesible, que implique la posibilidad de realizar una 
prueba. 
b) Reflexionar sobre él y después formular una pregunta. 
c) Analizar el tema que nos interesa estudiar y después extraer los conceptos principales. 
d) Sintetizar el tema para localizar la idea principal y convertirla en pregunta. 
 
13. ¿A cuál de los siguientes problemas corresponde esta hipótesis? 
 
Debido a que hay un nuevo comprador de desperdicio, en particular de alambre de cobre. 
a) ¿Por qué es necesario se utilice alambre de cobre y no otro en las instalaciones 
eléctricas? 
b) ¿Por qué en esta avenida hay menos postes de luz? 
c) ¿Por qué en la comunidad que está cercana a la laguna ha habido problemas de luz en 
los últimos meses? 
d) ¿Por qué se incrementó repentinamente el robo de cables de los postes de luz en esta 
área? 
 
14. ¿Cuáles de los siguientes son aspectos a considerar para identificar un documento 
electrónico confiable de uno que no lo es? 
 
a) Lugar de edición, datos del autor y número de páginas. 
b) Sitio web del cual proviene, número de páginas y anuncia publicidad. 
c) Casa editorial, datos del autor, fecha de publicación. 
d) Autor reconocido, que sea una publicación periódica, fecha 
 
15. Completa el siguiente enunciado, para ello selecciona las palabras que correspondan. 
Contrastar una hipótesis es las con la realidad que observamos. 
 
a) Justificar, razones. 
b) Comparar, predicciones. 
c) Respaldar, pruebas. 
d) Plantear, preguntas 
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UNIDAD 2. ARGUMENTOS ¿A FAVOR O EN CONTRA? 

¿Qué voy a aprender y cómo? 

El mundo de hoy ofrece diversas comodidades gracias a la aplicación de la ciencia y la 
tecnología. En esta unidad te adentrarás en cómo brindar un razonamiento sólido; revisarás 
los tipos de argumentos, tanto los deductivos como los no deductivos y aprenderás a 
diferenciarlos de las falacias. Así mismo estudiarás los elementos y la estructura de la 
argumentación, dentro de la cual quedan incluidos el argumento principal, los 
subargumentos, la confirmación, los contraargumentos y la refutación. Lo anterior supone 
tanto aclarar dudas y responder a las objeciones, como abordar críticamente los argumentos 
contrarios. 

¿Con qué propósito? 

Definir criterios de análisis para relacionar y comparar información que permita distinguir 
los argumentos de las falacias sobre diferentes problemas de interés personal o académico, 
de manera que pueda adoptar una postura responsable sobre las teorías sociales, de las 
ciencias experimentales y la aplicación de modelos matemáticos que las explican, asumiendo 
una actitud de respeto y tolerancia. 

¿Qué saberes trabajaré? 

• Manejar los elementos y la estructura de la argumentación. 

• Argumentar y contra argumentar sobre las diferentes posturas acerca de un problema de 
interés. 

• Discriminar los argumentos correctos de las falacias. 

• Obtener la comprensión y aceptación del interlocutor al que te diriges. 

Los saberes anteriores no te serán suficientes si no tienes interés en ordenar, analizar, 
reflexionar, criticar y ejercitarte con la información que se te presenta. Recuerda que es la 
actitud que se espera de cualquier alumno que esté comprometido con su aprendizaje. 

 

Tipos de argumentos 

Para poder construir una buena argumentación es muy importante que puedas reconocer no 
sólo los elementos estructurales de un argumento, como hiciste en la unidad anterior, sino 
también las diferentes maneras que existen de ordenar la información para llegar a una 
conclusión. 

 

Deductivo 

Una forma común de concebir el argumento deductivo es decir que este va de lo general a 
lo particular y es posible tipificarlo en tres pasos. Primero, se parte de información que aplica 
a una totalidad de casos, segundo, se muestra cómo es que el caso que nos interesa es un 
ejemplo de esa totalidad de la que partimos. Finalmente, se concluye en virtud de lo anterior, 
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que nuestro caso tiene todas las características del resto. Lee con atención los siguientes 
ejemplos sencillos. 

La maestra enseña a sus alumnos de segundo año de primaria las características que 
distinguen a algunos animales, con el siguiente ejemplo: pez, ballena, delfín, vaca. Los niños 
participan encontrando al animal diferente y deducen que el que no vive en el agua es la 
vaca. 

O bien… 

Ningún carro nuevo es de lámina.  

El carro de mi vecino es nuevo. 

Por lo tanto, el carro de mi vecino no es de lámina. 

 

No deductivo 

Existen otros tipos de argumento que no son deductivos, es decir, no van de lo general a lo 
particular, estos son: inductivos, analógicos y estadísticos.  

Los argumentos inductivos se mueven de lo particular a lo general, es decir, a partir de 
hechos o fenómenos particulares dan origen a una conclusión general. Se dice que es general, 
porque afirma algo acerca de todos esos casos, hechos, o fenómenos. En otras palabras, el 
argumento inductivo parte de observar un cierto número de casos particulares, para 
posteriormente establecer que todas las entidades (objetos, hechos, casos, etc.) de ese mismo 
tipo poseen las características que se afirman en las premisas. 

Un punto a destacar de los argumentos inductivos es que parten de la observación de la 
realidad, sobre ella es que puede arribarse a la conclusión y afirmarse con mayor o menor 
grado de probabilidad. Es así que en este tipo de argumentos importa la forma y el contenido. 

Es por estas razones que el argumento inductivo es uno de los más utilizados en la ciencia, 
pues a partir de la observación de casos particulares se llega al establecimiento de una ley o 
regularidad. 

Cabe destacar que muchos de los razonamientos que sostenemos en la vida cotidiana son de 
tipo inductivo, ejemplo de ello es cuando se afirma: “A todos los perros les gusta que los 
acaricien”. Las premisas que apoyan tal conclusión son las siguientes: 

1. Bruma es una perrita y le gusta que la acaricien. 

2. La mascota de Gerardo es un perro y le gusta que lo acaricien. 

3. Fito es un perro callejero y le gusta que lo acaricien. 

4. ………………… 

5. ………………… 

Conclusión: Probablemente a todos los perros les gusta que los acaricien. 
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Una vez que ya te ha quedado claro que en los argumentos inductivos se trabaja de lo 
particular a lo general, cabe preguntarnos: ¿la conclusión a la que se llega en este tipo de 
argumento es necesaria como en los deductivos? Obviamente no, en este caso la conclusión 
es una conjetura o una predicción. 

 

Analógico 

Otra clase de argumentos no deductivos que existen son los analógicos, estos comparan las 
similitudes entre dos hechos, objetos, procesos o situaciones. Su objetivo es proporcionar la 
comprensión de lo que desconocemos mediante lo que ya conocemos. 

El argumento por analogía funciona de la siguiente manera: se parte del conocimiento de 
que cierto tipo de objetos, hechos o procesos son semejantes en algunas características a otro 
tipo de objetos, hechos o procesos. Se sabe que los objetos, hechos o procesos del primer 
tipo tienen cierta característica, pero se desconoce si los del segundo tipo la poseen o no. Se 
concluye, por analogía, que dado que los dos tipos son similares en algunos aspectos, 
probablemente también lo sean en otros. 

 

Construcción del ejemplo: 

Forma: Ejemplo: 
Los objetos, hechos o procesos del tipo X 
tienen las características B, C, etc. 
 

Doña Celia es mexicana (X) y cocina todos 
los días. 
 

Los objetos, hechos o procesos del tipo Y 
tienen las características B, C, etc. 
 

Rita y Maribel son mexicanas (Y) y lavan 
los sábados. 
 

Los objetos, hechos o procesos del tipo X 
tienen la característica A. 
 

Doña Celia es mexicana (X) y ama a su 
familia (A). 
 

Por lo tanto, los objetos, hechos o procesos 
del tipo Y probablemente tienen la 
característica A. 
 

Por lo tanto, Rita y Maribel son mexicanas 
(Y)  probablemente amen a sus familias 
(A). 

 

Construye un ejemplo de argumento analógico en la siguiente tabla: 

Forma: Ejemplo: 
Los objetos, hechos o procesos del tipo X 
tienen las características B, C, etc. 
 

El aumento del IVA generó en Argentina 
(X) mayor recaudación fiscal y finanzas 
sanas. 

Los objetos, hechos o procesos del tipo Y 
tienen las características B, C, etc. 
 

El aumento del IVA en México (Y) 
pretende sacar al país de la recesión 
económica  

Los objetos, hechos o procesos del tipo X 
tienen la característica A. 
 

El aumento del IVA en Argentina (X) fue u 
fracaso. 
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Por lo tanto, los objetos, hechos o procesos 
del tipo Y probablemente tienen la 
característica A. 
 

Por lo tanto… 

 

Ejemplo: 

El uso de robots en la industria automotriz no significó el fin de los obreros, puede decirse 
que el uso del internet para reuniones a distancia no significa el fin de las reuniones 
presenciales. 

Con cada ejemplo que se añade se multiplica la capacidad persuasiva del argumento, ya que, 
a través de las comparaciones, mostramos que las cosas suelen suceder de una determinada 
manera y, en consecuencia, que es racional esperar lo mismo para nuestro caso, aunque no 
sea exactamente igual a los anteriores. 

 

Estadístico 

Ahora es necesario que conozcas otro tipo de argumentos que están relacionados con la 
argumentación inductiva por enumeración simple: el argumento estadístico o silogismo 
estadístico. 

Considera que si la conclusión de un argumento por enumeración es “El 100 por ciento de 
X son Y”, es decir, “todos los X son Y”, o “0 por ciento de los X son Y”; estamos ante una 
generalización universal. Pero si Z es un porcentaje diferente a 0 o 100, la conclusión del 
argumento constituye una generalización estadística. 

Construcción del ejemplo: 

Forma: Construcción del ejemplo: 
El Z por ciento de los X son Y 
 

El 82% (Z) de las manzanas de la caja que 
provienen de injerto(X)  son dulces (Y).  

A es X 
 

La siguiente manzana(A) que se probará se 
extraerá de la misma caja de manzanas (X) 

Por lo tanto A es Y 
 

La próxima manzana que se probará de la 
caja será dulce. 

 

Construye un ejemplo de argumento estadístico en la siguiente tabla: 

Forma: Construcción del ejemplo: 
El Z por ciento de los X son Y 
 

 

A es X 
 

 

Por lo tanto A es Y 
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Ejercicio: Analiza y completa el esquema  

 

 

 

 

Elementos y estructura de una argumentación 

En este momento ya distingues las características y la importancia que tiene la estructura de 
los argumentos para que éstos sean válidos y lleven a conclusiones veraces, incluso ya los 
puedes diferenciar en un texto. Sin embargo, es importante que conozcas los elementos y la 
estructura de una argumentación. Del mismo modo en que los argumentos tienen una 
estructura interna, una argumentación es una estructura de argumentos; ésta se encuentra 
constituida por una serie de elementos que son fundamentales: 

  Argumento principal. Éste refuerza la validez de una opinión, pues es un razonamiento 
que refuerza o rebate una idea, mejor conocida como tesis. 

  Subargumentos. Otros elementos que otorgan fuerza a la argumentación que se está 
planteando, estos son conocidos como subargumentos o argumentos secundarios y tienen 
como finalidad reforzar el argumento principal 

  Confirmación. Ésta pretende corroborar los argumentos por medio de una base que 
convenza al auditorio, en otras palabras es aquello que afirma la verdad, certeza o el grado 
de probabilidad de algo. 

  Contraargumentos. Son concesiones o ideas de la tesis contraria que se admiten 
provisionalmente, con el fin de considerar los puntos de vista del oponente para validar los 
nuestros. 
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  Refutación. Es definida como la acción de contradecir, impugnar con argumentos o 
razones lo que otros dicen. Su objetivo es demostrar que lo dicho por otra persona no es 
válido, conveniente o útil. 

  Alternativas y acuerdos. Se hace a través de la generación de alternativas y acuerdos en 
los que el autor trate de establecer su idea pero no como una imposición, sino como una 
negociación en la cual caben distintos puntos de vista y soluciones. 

 

Falacias 

Evaluar la argumentación te dará más elementos para atender críticamente y mejorar tu 
competencia argumentativa. Sin embargo debes tener cuidado ya que, en ocasiones, te vas 
a encontrar con argumentos que no son correctos. Estos son conocidos como falacias o falsos 
argumentos; son argumentos inválidos con apariencia de válidos. 

Es importante que tengas presente que las falacias son persuasivas, pues socialmente son 
aceptables. Su uso no siempre es intencional, pues hay ocasiones que la persona que las usa 
cree que está argumentando de manera adecuada. 

 

Las falacias pueden ser de varios tipos y a continuación revisaremos las más representativas: 

 

1. Falacia de afirmación del consecuente. 

Es la versión inválida de la afirmación del antecedente (hecho anterior). Consiste en afirmar 
que el antecedente de una premisa condicional es verdadero en virtud de que se confirma la 
verdad del consecuente (lo que sigue, después de…) de dicha premisa. 

Ejemplo: 

Si la universidad está brindando todos sus servicios (A), entonces todos sus miembros están 
conformes (B). Todos sus miembros están conformes (B), por consiguiente, la universidad 
está brindando todos sus servicios (A). 

Si A, entonces B; 

B; 

Por lo tanto, A. 

Nota cómo esta estructura aparentemente racional encierra una conexión dudosa entre las 
premisas y la conclusión. Lo anterior implica que el enunciado condicional (empieza con 
SI…, entonces…) no afirma necesariamente que el antecedente es verdad, lo que afirma es 
que si fuera verdad también lo sería el consecuente. Es decir, el enunciado condicional puede 
ser verdadero aun cuando su antecedente sea en realidad falso. No se establece que la única 
manera en que la universidad brinde todos sus servicios sea cuando sus miembros estén 
conformes. Lo anterior significa que bien pueden existir muchas otras condiciones que 
indiquen la conformidad de los miembros de la universidad, de tal manera que es 
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perfectamente posible que todos los miembros estén conformes y de todas maneras la 
universidad no esté brindando todos sus servicios. 

 

2. Falacia de negación del antecedente. 

Esta forma de argumento es la versión inválida de la negación del consecuente. 

Consiste en negar que el consecuente de una premisa condicional es verdadero en virtud de 
que se confirma la falsedad del antecedente de dicha premisa. 

Ejemplos: 

Si el primer testigo pretende declarar, entonces es inocente. José, el primer testigo, no se 
presentó a declarar, por ende, es culpable. 

Si los amigos de Chuy estudian matemáticas, entonces aprobarán, Chuy no estudia 
matemáticas, por lo tanto no aprobará. 

Por las mismas razones que se expusieron en el ejemplo anterior sobre el enunciado 
condicional, la conexión entre premisas y conclusión que se establece en esta estructura es 
inválida. Esto es, el enunciado condicional no afirma nada sobre el caso en el que no se 
cumple el antecedente; sólo afirma que si éste tiene ocurrencia, también tiene ocurrencia el 
consecuente. Nota cómo esta estructura aparentemente racional nos lleva a una conclusión 
que no necesariamente es verdadera, pues el hecho de que el testigo no se haya presentado 

a declarar no necesariamente significa que es culpable, bien pudo haber ocurrido cualquier 
contratiempo. 

 

3. Falso dilema. 

Esta forma es la versión inválida del dilema. Sucede cuando se presentan dos posibilidades 
como únicas o excluyentes pudiendo existir una tercera posibilidad o más. 

Ejemplos: 

El problema de la criminalidad tiene, a mi juicio, dos únicas salidas: castigar con cadena 
perpetua a los delincuentes o castigarlos con el destierro. 

Mi hijo no responde el WhatsApp; o no tiene datos o no tiene señal. 

 

4. Falacia de generalización abrupta o generalización precipitada. 

Esta falacia tiene lugar cuando llegamos a conclusiones sobre todas las personas o cosas de 
un grupo determinado con base en el conocimiento de uno o de pocos casos. Una anécdota 
bien puede servir de apoyo a una teoría general o a una regla. Sin embargo, cuando se 
presenta como una demostración de esa teoría, la generalización no está bien fundamentada; 
la inducción es defectuosa. 

Toda regla general suele tener su excepción, por eso generalizar sin reservas, sin 
justificación, de manera abrupta, es una falacia. 
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Ejemplos: 

Todos los políticos son iguales. El alcalde Pérez fue acusado de corrupción y encarcelado. 
El alcalde Rodríguez aún no ha sido acusado, pero yo creo que, político al fin, es corrupto 
también. 

La presidencia municipal tomó la decisión de poner jardineras frente a los negocios de la 
calle principal de tal localidad. Al parecer solo se tomó en cuenta a los comerciantes y no a 
la población en general, sin embargo se dice que se hizo una encuesta en donde el proyecto 
ganó.  

 

5. Falacia de amenaza o apelación a la fuerza (argumento ad baculum). 

Es un argumento que intenta convencer de la verdad de una conclusión, mediante la fuerza 
o por la amenaza. Por ejemplo, el jefe de gabinete de un expresidente norteamericano alguna 
vez inició una junta de gabinete de la siguiente manera: 

Ejemplos: 

El presidente reitera su confianza en el procurador general y yo tengo confianza en el 
procurador general. Ustedes deben tener confianza en el procurador general porque 
trabajamos para el presidente y porque así son las cosas. Si alguien tiene un punto de vista, 
motivo, ambición o intención diferente, puede hablarme al respecto, porque tendremos que 
discutir su estatus. Nota que es difícil que alguien sea engañado con este tipo de argumentos, 
en este caso, la apelación a la fuerza no es en realidad engañosa, por el contrario, suele 
quedar bastante claro cuando alguien está incurriendo en ella.  

 

Si no me compras el vestido que quiero, me voy de la casa 

La esencia de la falacia consiste en que este modo de convencer a alguien de la veracidad de 
una idea es completamente inaceptable de acuerdo con la razón. 

Así, la falacia de amenaza es el abandono de la razón. 

 

6. Falacia de ataque personal o el argumento contra la persona (argumento ad hominem). 

Este tipo de falacia ocurre cuando en lugar de refutar la idea, se desvía la atención y se 
ataca a la persona que hace la afirmación, es decir, el ataque se centra en la persona aun 
cuando esto carezca de importancia lógica para determinar la verdad o falsedad del 
razonamiento. Esto ocurre cuando se desdeña un argumento, sólo porque existe una 
característica particular en el sujeto que lo enuncia: es mujer, comunista, conservador, 
hippie, darketo, etcétera. 

 

Ejemplos: 
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La opinión del académico no es importante porque, ¿qué puede argumentar sobre ese tema 
una persona que está a punto de jubilarse, que nunca ha salido del ambiente universitario y, 
además, es extranjero y no conoce nuestra cultura? 

 

María da su opinión a un mecánico sobre la situación de su vehículo debido a que se quedó 
descompuesto a un lado de la carretera, ella siendo ingeniera mecánica. El mecánico le 
responde que él ya tiene veinte años dedicándose al arreglo de vehículos por lo que desdeña 
su opinión. 

 

7. Falacia de la ignorancia. 

Es un argumento que sostiene como verdadera una idea sólo porque no se ha demostrado 
su falsedad o la sostiene como falsa sólo porque no se ha mostrado que es verdadera. Esta 
falacia se apoya en el desconocimiento para opinar a favor o en contra. 

Ejemplos: 

Se sospecha que Irak y otros países del Oriente Medio tienen armas de destrucción masiva. 
Yo creo que efectivamente las tienen, pues, si no las tuvieran ya se habría demostrado y 
nadie ha podido demostrar definitivamente que no las tengan. 

Se afirma que los fantasmas existen, sólo porque no se ha demostrado que no existen. 

 

8. Falacia de manipulación emocional o apelación a las emociones (argumento ad 

populum). 

A veces se intenta conmover los sentimientos del receptor, para así lograr que acepten la 
conclusión aunque no se sostenga con pruebas. Es falaz porque en lugar de utilizar evidencia 
y un argumento racional, la apelación a las emociones depende de un lenguaje expresivo y 
de otros artilugios pensados para provocar entusiasmo en pro o en contra de una causa. 
Generalmente este tipo de falacias es utilizado por políticos demagogos o por publicistas. 
Por ejemplo, cuando se ofrece un producto como la manera garantizada de acceder al éxito, 
la belleza, el triunfo, etcétera. No se prueba que dicho producto sea de calidad, sino que se 
recurre a despertar la emoción de los consumidores.  

Ejemplos: 

Ustedes, gente de campo, piensan que todos las personas de ciudad somos deshonestos, pero 
nosotros, gente de ciudad, pensamos que todos ustedes son deshonestos. 

Señora bonita, invíteme a su casa para mi campaña, voy a estar con ustedes para ver que 
necesidades hay en la colonia, platicar de cerca y que me apoyen con su voto. 

 

9. Falacia de conclusión precipitada. 
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Existe cuando el emisor maneja información incompleta, es decir, no toma tiempo 
suficiente para examinar todas las causas, los casos o toda la información disponible, y se 
pone atención sólo en algunos casos particulares que no son representativos.  

Ejemplo: 

Hay muchas páginas en Internet que hablan de los beneficios de la marihuana. 

Yo favorezco que la marihuana se venda en las farmacias, porque así podremos tener a 
nuestra disposición un remedio más efectivo para el dolor. 

Señalar el valor de las drogas para aliviar el dolor de las personas enfermas, puede llevar a 
generalizar precipitadamente que deben volverse legales, sin tomar en cuenta otros efectos. 

 

10. Falacia de equivocación. 

En ocasiones el argumento es incorrecto porque se confunden los significados que puede 
tener una palabra, es decir, se utiliza un término sin aclarar el sentido se puede crear un 
equívoco. 

Ejemplo: 

En el club me recomiendan que hay que ser amigables con los pobres y los marginados. Yo 
estoy de acuerdo con eso, por lo tanto voy a ser amigable con la Mara Salvatrucha. 

Este tipo de error suele surgir cuando se utilizan mal los términos “relativos”. 

Estos términos tienen significados diferentes en contextos diferentes. La palabra “bueno” es 
un término relativo y es común equivocarse con él cuando se argumenta, por ejemplo, que 
alguna persona, al ser buen profesor, sería por tal motivo, un buen juez. 

11. Falacia de anfibología. 

Son argumentos cuyos planteamientos son oscuros o ambiguos, muchas veces debido a que 
la construcción gramatical de sus premisas es inadecuada, confusa o se presta a varias 
interpretaciones. Estos enunciados pueden ser verdaderos bajo una interpretación pero falsos 
bajo otra. Cuando un enunciado de este tipo se usa como premisa con la interpretación que 
lo hace verdadero y se extrae una conclusión de ésta con la interpretación que lo hace falso, 
es entonces que se comete la falacia de anfibología. También se considera una anfibología 
cuando se usa una palabra con un sentido que no tiene. 

Ejemplo: 

Algún conservador dijo justo antes de la Guerra de Reforma: “Podremos derrotar a esos 
liberales con olotes”. Después de la guerra se le preguntó qué había pasado y dijo: “Es muy 
simple. Esos malditos liberales no quisieron pelear con olotes”. 

12. Falsa analogía. 

Es la forma incorrecta del argumento por analogía. Ocurre cuando se fuerza a ser semejante 
lo que por naturaleza es diferente. Obviamente esto nos conduce a plantear conclusiones 
inexactas o disparatadas. 
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Ejemplo: 

Las potencias modernas, como las antiguas, practican la guerra. El Imperio Romano es un 
buen ejemplo del arte de hacer la guerra. Yo creo que Estados Unidos es un imperio como 
el Imperio Romano, por lo tanto debe hacer la guerra de la misma manera e invadir a otros 
pueblos. 

 

 

Ejercicio: Para reforzar lo anterior,  

 

 

 

UNIDAD 3. TEXTOS ARGUMENTATIVOS 

¿Qué voy a aprender y cómo? 

La escritura es una de las habilidades más importantes del ser humano, eso le ha permitido 
a lo largo del tiempo dejar memoria y testimonio de su historia, pensamiento, contribuciones, 
etcétera; de ahí que escribir sea una actividad importante en la vida cotidiana pero aún más 
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en el plano académico, pues es en los textos donde damos rienda suelta a las ideas y 
razonamientos que hemos cavilado. 

Debido a lo anterior, la redacción de textos argumentativos es una actividad académica de 
suma relevancia, sin embargo, la redacción de textos argumentativos es una tarea que 
requiere que nos ejercitemos en ella constantemente, de manera que podamos escribir un 
texto organizado, con una estructura sólida y con los argumentos necesarios para sustentar 
nuestras ideas. 

Lo que harás en esta unidad es escribir un texto con una estructura argumentativa, en el que 
des cuenta de tu punto de vista respecto al tema que trabajaste en las unidades anteriores, de 
esta manera te ejercitarás en la escritura y al mismo tiempo conocerás la estructura general 
de un texto argumentativo. 

¿Con qué propósito? 

En esta unidad trabajarás para elaborar textos argumentativos escritos de corte académico, 
con el apoyo de técnicas documentales e informáticas en los que se plasmen posturas y 
propuestas personales que pongan de manifiesto la importancia de la argumentación en 
diferentes contextos y situaciones asumiendo una actitud respetuosa y responsable. 

¿Qué saberes trabajaré? 

Los saberes con los que construirás tu aprendizaje son diversos y están encaminados a lograr 
el propósito anterior. Entre ellos, algunos son conceptuales, pues están enfocados a que 
reconozcas los tipos de textos argumentativos y las partes que los componen. 

Los saberes anteriores no te serán suficientes si no tienes interés en ordenar, analizar, 
reflexionar, criticar y ejercitarte con la información que se te presenta. Recuerda que es la 
actitud de cualquier alumno que esté comprometido con el desarrollo de sus competencias. 

¿Cuáles serán los resultados de mi trabajo? 

Como resultado de tu trabajo, podrás incrementar tu eficiencia para: 

• Manejar los elementos que estructuran a los textos argumentativos. 

• Utilizar los elementos que conforman a los textos argumentativos para obtener la 
comprensión y aceptación de los interlocutores. 

• Elaborar escritos con los principales elementos y la estructura de un texto argumentativo. 

Todo con el fin de que elabores un texto argumentativo en el que se verá reflejado tu 
razonamiento, comprensión, análisis, reflexión y creatividad. Aunado a esto debes presentar 
una actitud de tolerancia y responsabilidad con respecto a la diversidad de opiniones, por lo 
que es básico que demuestres tu capacidad de negociación. 

 

Estructura y elementos de un texto argumentativo 
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Aunque aquí te vamos a enseñar la estructura de un ensayo, debes tener presente que no hay 
un modelo único, pues éste suele variar según lo requiera la situación comunicativa. Sin 
embargo sí tiene algunas características que debes tomar en consideración: 

‹ Tiene un tono formal, por lo que requiere un uso correcto del lenguaje, de modo que se 
deben evitar expresiones vulgares o demasiado coloquiales. 

‹ El contenido debe ser relevante y adecuado para el propósito comunicativo que se persigue. 

‹ Usa argumentos apropiados y bien organizados que sirven para defender la tesis. 

El ensayo, al igual que los otros textos argumentativos, tiene una macroestructura que consta 
de: 

1. Introducción: es el lugar donde se presenta la tesis. 

2. Desarrollo: es el apartado donde está la argumentación. 

3. Conclusión: es el cierre del texto, donde se retoma la idea principal, se emiten las 
conclusiones e incluso se pueden plantear posibles soluciones. 

Para que te quede más claro este tema, a fin de identificar la estructura que se te acaba de 
presentar. 

 Observa con atención los ejemplos. 

 

Fuente: https://www.pinterest.com.mx/pin/326581410459576128/ 
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Ejercicio: En el ensayo que se presenta a continuación, identifica las partes 
y anótalas como se observa en el ejemplo anterior. 

Conciencia ecológica, un factor clave para el mundo venidero 

 

Parece un lugar común de nuestros días mencionar la importancia de una conciencia ecológica, 

o sea, de una actitud responsable respecto al medio ambiente, a la hora de pensar las dinámicas 

de producción del mundo actual y el inmediatamente venidero. Sin embargo, nada podría resultar 

más urgente, dadas las terribles consecuencias climáticas y ambientales que nuestro actual 

modelo industrial tiene a mediano plazo. 

 

La producción y la rentabilidad que alguna vez guiaron el emprendimiento y la innovación 

contemporánea ahora deben ceder su lugar a la sustentabilidad y la limpieza ecológica, factores 

que sin embargo encuentran una inmensa oposición de parte de amplios sectores de la sociedad. 

Esto se debe en parte a la natural resistencia al cambio de los seres humanos y también a la falta 

de una campaña eficaz de concientización ecológica. 

 

Esto último, hay que decirlo, ha comenzado a cambiar recientemente, aunque todo apunta a que 

lo estaría haciendo muy tarde. La fecha tope de 2030 para introducir cambios drásticos y 

significativos en nuestro modelo productivo para retrasar —no digamos “impedir del todo”— la 

aparición de fenómenos climáticos extremos e irreversibles no parece dar mucho margen para 

https://normasapa.in/como-escribir-un-ensayo/ 
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un cambio significativo en los patrones culturales de consumo y producción. Eso probablemente 

signifique que las generaciones venideras deberán luchar arduamente por sus derechos 

ambientales, es decir, por su derecho a un mundo habitable. Algunos dicen que esa lucha ya ha 

comenzado. 

 

¿Qué es la conciencia ecológica? 

 

Podemos definir la conciencia ecológica como la capacidad para visualizar y comprender el costo 

ambiental que el propio estilo de vida conlleva, es decir, la posibilidad de tomar en cuenta el 

factor medioambiental ya no como un elemento moral a gran escala, algo que comentar en los 

cafés y que achacar siempre a otros o “al sistema”, sino como algo personal y relevante en la 

propia existencia. 

 

Esto significa que la conciencia ecológica debe ser fomentada en los ciudadanos, pero también 

impuesta (a través de las leyes) a los consorcios industriales y empresariales: el factor ambiental 

debe ser un elemento central en la planificación productiva, como lo ha sido desde siempre la 

rentabilidad. 

 

Esta necesidad ha estado patente en el discurso ecologista desde mediados del siglo XX, que dio 

forma al llamado “capitalismo ecológico” o “consumismo verde”, es decir, al supuesto régimen 

industrial bienintencionado que dedica una porción de sus ganancias a financiar los esfuerzos por 

la “sostenibilidad” de su propio negocio. 

 

Sin embargo, los tiempos de los gestos de conciencia y de las buenas intenciones parecen haber 

pasado ya. Y cuando hablamos de conciencia ecológica hoy en día, no nos referimos a la 

Responsabilidad Social Empresarial acostumbrada, sino a la plena disposición a realizar cambios 

profundos en el modelo productivo para privilegiar (y no subsidiar) el factor ecológico. 

 

Fomentar la conciencia ecológica 

 

Internet está repleto de recomendaciones diarias para que el consumidor promedio “ponga su 

granito de arena”: medidas cómodas que alivianan la conciencia y que distraen del cambio 

urgente de paradigmas que realmente se necesita. Claramente debemos reciclar, reusar y reducir 

el consumo, y claramente debemos ser más conscientes de cómo se produce lo que consumimos; 

pero las fuentes de información al respecto no pueden ser las propias empresas que desean 

sostener nuestro consumo. 

 

Tendríamos, por el contrario, que ser los consumidores quienes les exijamos a las empresas una 

rendición de cuentas respecto a la conciencia ecológica presente en su modelo de negocios. ¿Qué 

medidas están tomando para dar el salto hacia una sociedad sostenible? ¿Cuánto de su 

presupuesto están dispuestas a invertir para continuar recibiendo nuestro apoyo bajo la forma 

de consumo? ¿Cuán transparentes están siendo con nosotros? Y, lógicamente, el Estado debe 

acompañar estas indispensables iniciativas de organización ciudadana, y cuando no fomentarlas 

y facilitarlas. 

 

Se trata, pues, de una lucha importante que implica tanto el aparato educativo y la iniciativa 

ciudadana, como el compromiso del sector económico-productivo y del Estado. Puede que esta 

sea, a fin de cuentas, la oportunidad de causar un cambio de conciencia profundo que no solo nos 

salve de la catástrofe climática sino que además nos permite enfrentar otros problemas de 

importancia. 
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Referencias: 

• “¿Qué es un ensayo científico?” en la Universidad Nacional de Trujillo (Perú). 

• “La conciencia ecológica. El espejo de una civilización suicida” de Policarpo Sánchez en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú. 

• “¿Cómo aumentar la conciencia ambiental de la sociedad?” en ACNUR. 

• “What is Ecological Conscience?” en IGI Global. 

 

Fuente: https://www.ejemplos.co/ensayo-cientifico-de-conciencia-ecologica/#ixzz7zWv92SR3 
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UNIDAD 4.  DIALOGOS ARGUMENTATIVOS 

¿Con qué propósito? 

Participar en diálogos argumentativos de corte académico, en los que se abordan problemas 
desde perspectivas interdisciplinarias y se asumen posturas o propuestas personales 
sustentadas en argumentos, así como en actitudes de respeto y tolerancia. 

¿Qué saberes trabajaré? 

Los saberes con los que construirás tu aprendizaje son varios y están encaminados a lograr 
el propósito anterior. Entre ellos, algunos son conceptuales, pues se enfocan a que aprendas 
la estructura, reglas, tipos de diálogo argumentativo, así como las formas de diálogo que se 
pueden realizar, es decir, no verbal y verbal. 

¿Cuáles serán los resultados de mi trabajo? 

• Expresar y sustentar tus ideas de manera argumentada en diferentes tipos de diálogo. 

• Llegar a acuerdos sobre los problemas de tu entorno, mediante el trabajo interdisciplinar. 

• Analizar, comprender y evaluar diálogos sobre cuestiones experimentales, sociales o 
matemáticas. 

• Participar en intercambios comunicativos académicos, respetando las reglas y la ética del 
diálogo y la negociación. 

• Argumentar de manera verbal y no verbal sobre algún tema de tu interés, de acuerdo con 
el contexto y la situación en la que se desarrolla un diálogo. 

 

Argumentación no verbal y verbal (escrita y hablada u oral) 

La argumentación puede presentarse en dos diferentes modalidades: de forma oral o de 
forma escrita, según sea el caso. También suele llamársele argumentación verbal y no verbal. 

Como revisaste en la unidad anterior, la argumentación no verbal o escrita pretende la 
exposición, la refutación o la persuasión de ideas mediante un texto escrito. A este tipo de 
documentos suele llamárseles texto argumentativo y es el tipo de escrito que elaboraste en 
la unidad tres de este módulo. 

En esta unidad vas a aprender sobre la argumentación oral formal. Ésta se caracteriza por 
realizarse en actos públicos donde participan diferentes personas exponiendo sus argumentos 
respecto a un tema. También participa un “mediador o moderador” que es el responsable de 
ceder la palabra y mantener el orden en la participación de cada expositor. Así se empieza a 
generar un diálogo en donde cada uno de los participantes expone sus argumentos con el fin 
de convencer o persuadir a la audiencia. 

Es importante que tengas presente que antes de comenzar cualquier tipo de argumentación 
oral, debes tener claros tres aspectos: 

1. ¿Qué vas a decir? 
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2. ¿Cómo lo vas a decir? 

3. ¿A quién se lo vas a decir? 

Es fundamental considerar estos elementos, pues argumentar oralmente implica no solo 
verbalizar información memorizada, sino un trabajo previo de preparación, asimilación y 
construcción de argumentos. 

Además, es necesario cuidar otros aspectos como el tono, las pausas, el ritmo, el lenguaje y 
el modo en que se expresan. 

Vigilar lo mencionado es fundamental, pues si gritamos cuando exponemos una 
argumentación oral, nuestra credibilidad se ve mermada o bien, si nos tardamos mucho en 
nuestras exposiciones o si éstas son poco claras, perderemos la atención del público. 

De lo anterior se desprende que en la oralidad es primordial cuidar aspectos no verbales 
como la entonación, el movimiento corporal, la modulación de la voz, imágenes acústicas,  
etcétera. Recuerda que todos estos aspectos coadyuvan a que las ideas que queremos exponer 
se entiendan con claridad. 

Además de los aspectos no verbales, en un diálogo argumentativo los participantes parten 
de sus conocimientos sobre el tema y destacan una serie de hechos u opiniones que lo 
refuerzan con el fin de que la audiencia que los escuche se convenza de lo que dicen. 

 

Estructura y elementos de un diálogo 

Un diálogo es una expresión comunicativa y lingüística en la que dos o más participantes 
intercambian sus ideas sobre un determinado tema. El diálogo está enmarcado por el 
contexto en el que se desarrolla, por ello, resulta fundamental que los actores participen 
activamente para que su objetivo se cumpla. Además, estos deben cooperar para que los 
demás también alcancen la finalidad que persiguen. 

Para que un diálogo argumentativo se lleve a cabo de una manera óptima, tiene que pasar 
por una serie de etapas: 

1. Etapa de apertura. 

2. Etapa de confrontación. 

3. Etapa de argumentación. 

4. Etapa de cierre. 

 

Reglas y ética del diálogo 

 

Al seguir esta estructura argumentativa, se garantiza que el diálogo argumentativo tenga 
orden y consiga su objetivo. Además de lo anterior Douglas Walton, citado por Tomás 
Miranda en El juego de la argumentación, indica que un buen diálogo argumentativo debe 
tomar en cuenta estas tres reglas: 
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‹ Regla de relevancia: Los participantes no deben apartarse del tema que se está abordando. 

‹ Regla de cooperación: Los participantes deben cooperar al responder las preguntas, esto 
quiere decir que deben contestarlas y dar información que ayude a la comprensión. 

‹ Regla de información: Esta regla obliga a proporcionar información suficiente que 
convenza a los interlocutores, pero no más de la necesaria. 

 

Además de estas reglas, existen algunas prohibiciones en cada una de las etapas 
mencionadas, se les conoce como reglas negativas y deben ser tomadas en cuenta. 

a) En la etapa de apertura: 

1. No pase sin autorización de un tipo de diálogo a otro. 

 

b) En la etapa de confrontación. Parte del diálogo en a que cada participante fija su postura 
con respecto al tema a debatir. 

1. No cambie, sin autorización, la agenda, u orden del día de la discusión. 

2. No pase a la etapa de la argumentación si no hay acuerdo en el orden del día. 

 

c) En la etapa de argumentación: 

1. No evite esfuerzos en el cumplimiento de sus obligaciones: lleve el peso de la prueba 
cuando le toque y defienda su punto de vista cuando sea interpelado. 

2. No haga que su interlocutor lleve el peso de la prueba cuando a él no le corresponde. 

3. No utilice premisas no admitidas por la otra parte cuando pretenda realizar una prueba 
interna. 

4. No apele a fuentes externas de prueba que no apoyen su argumento. 

5. No sea irrelevante: no aporte tesis falsas; no se aparte del tema; no responda a preguntas 
incorrectas. 

6. No deje de hacer las preguntas apropiadas y no plantee preguntas inapropiadas. 

7. No deje de contestar apropiadamente a las preguntas que se le hagan. 

8. No deje de definir, clarificar o justificar el significado de los términos cuando se lo pida 
su interlocutor. 

 

d) En la etapa de clausura: 

1. No intente forzar prematuramente la clausura del diálogo. 

Es importante seguir todas las reglas mencionadas, es decir, tanto las positivas como las 
negativas, pues cuando se violan se producen errores, faltas, malos argumentos y falacias 
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informales. Debes tener en cuenta que si quieres participar de una discusión crítica, debes 
tomar en cuenta las reglas, mandatos o prohibiciones que existan, de esta manera se garantiza 
un diálogo satisfactorio y bien argumentado. 

 

Tipos de diálogo 

Como bien mencionamos líneas atrás, cuando participamos en una argumentación oral ésta 
puede presentarse en dos diferentes modalidades: formal o informal. 

Para efectos de este estudio abordaremos únicamente la modalidad formal. 

Algunas prácticas discursivas en donde se lleva a cabo una argumentación oral son: el 
debate, la mesa redonda, los foros y la negociación. En las próximas líneas analizaremos 
más a detalle las características de cada una de estas prácticas y revisaremos cómo se llevan 
a cabo cada una. 

 

 

Debate 

 En tiempos electorales escuchamos muy 
seguido la palabra debate: “Los 
candidatos participarán en un debate 
televisado”. Comúnmente las temáticas 
en un debate de este tipo se efectúan 
entorno a las propuestas de campaña que 
cada uno de ellos presenta. 

El debate es una práctica social en donde 
dos o más personas abordan un tema desde su punto de vista. Se caracteriza por ser formal 
y por tener una estructura específica. En el debate se plantea una tesis y cada participante 
expresa su postura; en un segundo momento se presenta una contrarréplica y al final una 
serie de conclusiones para cerrarlo. Es importante señalar que puede existir un sinfín de 
contrarréplicas sin embargo, lo único a lo que se llegará es a extender el debate en cuanto a 
tiempo y a olvidar la tesis central. 

Un debate se organiza en varias etapas. Las más representativas son las siguientes: 

‹ Introducción. Espacio en el que se realiza la presentación de los participantes y se describe 
la tesis sobre la cual se desarrollará el debate. 

‹ Exposición de argumentos. Espacio en el que cada participante expone su propia postura 
en torno a la tesis que se aborda y ofrece sus razones para sostenerla. 

‹ Réplica o contra argumentación. Espacio donde los participantes argumentan en diferentes 
vertientes: ¡Presentando un mayor número de argumentos que provean de mayor certeza y 
veracidad a su postura! ¡Invalidando con una serie de argumentos, la postura de otros 
participantes! 

‹ Conclusiones. Momento donde se construyen las conclusiones finales del debate. 
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En un debate participan tres diferentes grupos de personas: 

1. Moderador. Es la persona que hace la presentación de los participantes y de la tesis. Su 
principal función es la de mantener un orden durante el desarrollo del debate cuidando los 
siguientes aspectos: 

a) El tiempo de participación. Deberá cuidar que cada participante cumpla con el tiempo 
establecido para intervenir. 

b) Mantiene orden y respeto entre los participantes. El moderador deberá cuidar que las 
intervenciones de cada participante se hagan con respeto tanto para sus pares como para la 
audiencia. 

c) Facilitar la organización de conclusiones. El moderador apoyará a los participantes e 
intervendrá en la construcción de las conclusiones finales del debate. En algunos casos puede 
ser el responsable de generarlas y presentarlas con base en el desarrollo del debate. 

2. Debatientes. Son las personas que participan en el debate exponiendo su postura y sus 
argumentos entorno a la misma. Deberán atender las indicaciones del moderador así como 
respetar al resto de los debatientes y de la audiencia. 

3. Audiencia. Es el público espectador del debate. Las posturas y argumentos que presenten 
los debatientes deberán convencer o persuadir a este grupo con el fin de cambiar una forma 
de pensar o generar algún tipo de emoción, esto dependiendo del tema y del objetivo del 
debate. ¿Observaste cómo los participantes expusieron sus ideas con respecto a un tema?, 
¿Notaste la función del mediador y cómo cada quien daba argumentos que sustentaran su 
punto de vista? Por todo lo anterior es que el debate es entonces un ejemplo de diálogo 
argumentativo en donde existen una serie de reglas preestablecidas para participar en él. Aun 
cuando se conozca a fondo el tema que se aborda, es importante realizar un trabajo previo 
que permita preparar la intervención del debatiente, construyendo una serie de argumentos 
que permitan dar mayor validez a su propia postura e identificar aquellos elementos que 
pueden ser vulnerables y contrarreplicados por el resto de los debatientes en el momento 
correspondiente. 

 

 

Mesa redonda 

A diferencia del debate, en donde cada uno de 
los participantes presenta argumentos 
encontrados, la mesa redonda es un espacio en 
donde cada uno de los participantes expone su 
punto de vista. Tiene el fin particular de 
generar una conclusión general entorno a un 
tema en específico. 

En una mesa redonda un grupo de expertos 
participa exponiendo sus opiniones en torno a 
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un tema. No necesariamente deben ser contrarias a las del resto de los participantes. En 
conjunto construyen una conclusión general sobre el tema que abordan. 

Una mesa redonda tiene los siguientes participantes: 

‹ Un moderador, quien es el responsable de presentar el tema y a los participantes así como 
de ir cediendo la palabra a cada uno de estos, manteniendo un espacio de respeto y sano 
ambiente. 

‹ Los participantes, que son las personas que expondrán sus argumentos sobre el tema, 
considerando un tiempo específico de participación. 

‹ La audiencia, que es el público que puede o no estar presente durante la mesa redonda. 

Como podrás observar, la dinámica de la mesa redonda es muy similar a la de un debate, sin 
embargo, no encontraremos necesariamente opiniones contradictorias entre los 
participantes. 

Es importante que durante la intervención de cada participante, el moderador evite opiniones 
que favorezcan a alguno de los participantes, pues de lo contrario comienzan a generarse 
tendencias negativas y poco favorables para el buen desarrollo de la mesa redonda. 

Otra característica importante a señalar es que la mesa redonda no genera discusión en torno 
al tema, como sucede con el debate. La dinámica permite una libre expresión de ideas, más 
que una contrarréplica a los argumentos que se están presentando. 

 

 

Foro 

Así como el debate y la mesa redonda, el foro 
es una práctica oral en donde participan un 
grupo de personas exponiendo sus propias 
tesis en función de una idea principal. A 
diferencia de los dos primeros, en el foro 
existe un intercambio de experiencias entre 
los participantes frente a una audiencia. En 
él, se analizan diversas causas y efectos lo 
que permite obtener un sinfín de nuevas 

experiencias y conocimientos entorno a un tema. 

Existe un trabajo de argumentación en donde cada participante debe ser capaz de exponer 
sus ideas y aportar conocimientos y experiencias que enriquezcan tanto al resto de los 
participantes como a la audiencia que los escucha. 
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Hoy en día el foro se ha convertido en 
una herramienta más utilizada en la 
web, en donde encontramos diferentes 
foros con la característica de que son 
asincrónicos (no requieren estar todos 
los participantes presentes al momento 
de exponer su argumento), además de 
que cualquier persona puede participar. 
Lamentablemente como no existe un 
moderador en el foro es muy probable que no exista una revisión de la información que se 
publica y por lo tanto, muchos de los argumentos planteados probablemente sean falaces o 
carezcan de sustento. 

En el ámbito escolar, el foro en línea es una herramienta muy utilizada, pues el profesor se 
convierte en el moderador. Con ello, verifica que los comentarios de los estudiantes y las 
aportaciones que se hacen sean válidos. Así pues, se va construyendo una red de información 
enriquecedora para el conocimiento de todos los que participan. 

El foro se caracteriza por: 

‹ La participación de diferentes personas que abordan un tema en común. 

‹ La delimitación del tiempo para la participación de cada uno de los integrantes. 

‹ Motivar la participación de la audiencia. 

‹ Construir conclusiones generales en torno al tema que se comenta. 

‹ Promover la construcción del conocimiento. 

 

 

Negociación 

   “Cada cabeza es un mundo”. 
Seguramente has escuchado la frase un 
sinfín de veces y es que cada persona tiene 
su propia forma de pensar y muchas veces 
no todos estamos de acuerdo. Nuestra 
postura puede ser a favor o en contra de la 
idea principal. 

Si la postura es a favor, no tenemos ningún 
conflicto y procedemos. Sin embargo, cuando estamos en contra o el resto de las personas 
no está de acuerdo con nuestra idea, empiezan los desacuerdos. 

La negociación es una técnica que nos permite llegar a un acuerdo común, en donde se 
favorezca a todos los involucrados. Una buena negociación nos lleva a ganar-ganar, es decir, 
nos lleva a un escenario donde cada una de las partes ha obtenido algo a su favor, han 
quedado en acuerdo. Ésta es una verdadera negociación. 
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La negociación se ubica en los diferentes ámbitos en los que nos desarrollamos: obtener un 
permiso en casa, un crecimiento en el trabajo, un juego limpio en el deporte, etcétera. 

De acuerdo con Victoria Flórez (s.f.), la negociación es “el proceso de comunicación que 
tiene por finalidad influir en el comportamiento de los demás y donde ambas partes lleguen 
a un acuerdo GANAR-GANAR. La razón para que, al final de una negociación, ambas partes 
puedan considerar que han ganado, es que ni los intereses ni los valores tienen por qué ser 
opuestos. Además, es responsabilidad de los negociadores descubrir los puntos 
complementarios para desarrollar una negociación con el esquema ganar-ganar.” 

La negociación se logra mediante un proceso que incluye una serie de fases a través de las 
cuales se intentará llegar a un acuerdo de ganar-ganar. 

1. Preparación. Para participar en un negociación debemos preparar bien los argumentos que 
se van a presentar. Aquí es donde interviene en primera instancia nuestro objeto de estudio 
“la argumentación”. Se deben preparar argumentos sólidos y verídicos que sustenten la idea 
principal y que permitan intervenir en caso de una contrarréplica. Es importante considerar 
que los objetivos de la negociación deben ser claros. Se deben dejar a un lado los problemas 
personales y concentrarse en los intereses comunes y no sólo en los propios. 

2. Interacción. Es la negociación en pleno. Para iniciar cualquier negociación se debe 
empezar con una actitud positiva que permita que el otro interlocutor identifique una buena 
postura para lograr acuerdos. Por otro lado, es importante contar con la capacidad de 
escuchar a la otra parte, ofrecerle tiempo para exponer sus ideas, permitirle intervenir cuando 
corresponda, evitando cualquier predisposición de nuestra parte. También es conveniente 
hacer preguntas que permitan resolver dudas o cuestionamientos en torno a lo que el otro 
interlocutor expone, de tal manera que se eviten malos entendidos o se formulen ideas 
erróneas. 

3. Finalización. Comienza el cierre de la negociación con la fase de finalización. 

En este momento se evalúan los argumentos expuestos por cada uno de los interlocutores, 
se analizan pros y contras y se va construyendo una conclusión final de las decisiones que 
se van a tomar. Se debe ir concretando un acuerdo que lleve a ganar-ganar para cada una de 
las partes. 

Es probable que en ocasiones no se llegue a un acuerdo en común probablemente porque no 
hubo una verdadera comunicación que permitiera obtener un resultado ganar-ganar o porque 
una de las partes cedió ante el otro interlocutor. 

Por ello, en la negociación existe un resultado conocido como ganar-perder en donde sólo 
una de las partes se ve beneficiada con el acuerdo obtenido. 

Victoria Flórez señala que un buen resultado implica que: 

‹ Los intereses de ambas partes quedaron satisfechos. 

‹ El acuerdo es una buena opción y no hay desperdicios. 

‹ El acuerdo es legítimo, es decir, no se han aprovechado de usted. 

‹ Es un compromiso inteligente. 
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‹ Hubo una buena comunicación, y por tanto, un proceso eficiente. 

‹ Las relaciones personales se mejoran. 

Con respeto 

A lo largo de las diferentes prácticas orales que hemos revisado has identificado que en cada 
una de éstas existen argumentos contrarios a la idea que se expone. El contraargumento es 
una concesión que se opone a una tesis expuesta anteriormente. A través de otros argumentos 
se refuerza el argumento central. 

Sin embargo, algunos participantes utilizan diversas técnicas para manipular y ganar a la 
audiencia. Con ello, obtienen como resultado que su argumento sea considerado el verídico. 
La burla, los argumentos en contra de la persona y no sobre sus ideas, las expresiones 
corporales, son sólo algunas de las técnicas que los interlocutores utilizan para demeritar la 
participación del resto. 

Por ello, el respeto debe ser la clave para tener una participación sana entre todos los 
interlocutores. Seguramente en ocasiones te sentirás “acorralado” porque tu argumento no 
sea considerado o porque se presenten una serie de contraargumentos que anulen tu 
participación. 

¿Cómo lograr mantenerse firme y participar con respeto? Sin lugar a dudas será difícil. Por 
ello te sugerimos que: 

‹ Mantengas una postura firme hacia tu argumento central, participando siempre con 
contraargumentos verídicos y sustentados en diferentes fuentes que den valor a tu 
participación. 

‹ Evites cualquier tipo de contra agresión. Probablemente algunos participantes utilicen 
diferentes técnicas agresivas para demeritar tu participación y/o tu argumento. 

Recuerda que si a una agresión se responde con otra agresión el nivel de violencia se 
incrementa constantemente y puede salirse de control, aun para el moderador que es el 
responsable de mantener un equilibrio y respeto entre las participaciones. 

Recomendaciones prácticas para la participación en diálogos argumentativos de corte 
académico 

Hablar y presentarse ante un público no es tarea sencilla, a veces los nervios impiden que 
podamos desempeñar nos correctamente, por ello, cuando participamos en un diálogo 
académico, debemos de cuidar todos los aspectos de nuestra exposición. 

Es decir, tanto la forma como el contenido. No basta tener una estructura argumentativa 
sólida si al exponerla titubeamos, o si nuestro volumen de voz no es el adecuado. 

 

Ejercicio: Completa el esquema con los tipos de diálogo. 
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Para terminar la unidad, completa las características principales de cada uno de los tipos de 
diálogo. 
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•En el foro existe un intercambio de experiencias entre los participantes frente a una audiencia.

•______________________________________________________________________

•_______________________________________________________________________

•_____________________________________________________

• _______________________________________________________________________

• Un grupo de expertos participa exponiendo sus opiniones en torno a un tema

•Se caracteriza por ser formal y por tener una estructura específica

• __________________________________________________________________________________________

• __________________________________________________________________________________________

•La negociación es una técnica que nos permite llegar a un acuerdo común, en donde se favorezca a 
todos los involucrados

• ___________________________________________________________________________________________

• ___________________________________________________________________________________________


