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2o. SEMESTRE. REDACCION. UNIDAD I . 

LOS GRAMEMAS VERBALES. 

En esta unidad veremos lo correspondiente a los gramemas 
verbales, la cual también corresponde al estudio morfológico 
de las palabras. 

Al terminar el estudio de la presénte unidad, el alumno 
logrará los siguientes: 

OBJETIVOS. 

1).- Comprenderá qué es la conjugación. 

2) . - Reconocerá las formas no person 

3 ) . - Dist inguirá el gramema de pers 

4 ) . - Dist inguirá el gramema de tiempo 

5) . - Distinguirá el gramema de modo. 

6 ) . - Dist inguirá el gramema de número. 

7) . - Adquirirá habilidad para la conjugación de los ver-
bos. 

PROCEDIMIENTO. 

Estudia detenidamente el capítulo V I I I de tu l ibro Redac 
ción I I , la conjugación de los verbos y realiza los e j e r c i -
c ios. 



Conjugación del modelo CANTAR. 

MODO INDICATIVO 

TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS 

Presente Antepresente 

canto 
canta* 
canta 
canta/nos 

(cant¿t¿6) 
cantan 

he cantado 
has cantado 
ha cantado 
hemos cantado 

(habéis cantado) 
han cantado 

Pretérito Antepretérito 

canté 
cantoóte 
cant<5 
cantajno-ó 

(cantaó¿e¿ó) 
cantaron 

hube cantado 
hubiste cantado 
hubo cantado 
hubimos cantado 

(hubisteis cantado) 
hubieron cantado 

Futuro Antefuturo 

canta/ié 
cant a/L¿t& 
canta/uí 
cantaremos 

(caritaA^¿ó) 
canta/ián 

habré cantado 
habrás cantado 
habrá cantado 
habremos cantado 

(habréis cantado) 
habrán cantado 

Copretérito 

cantaba 
cantabas 
cantaba 
cantábamos 

(cantabais) 
cantaban 

Antecopretérito 

había cantado 
hablas cantado 
había cantado 
habíamos cantado 

(habíais cantado) 
habían cantado 

Pospreterito Antepospretérito 

cantaba habría cantado 
cantokXju habrías cantado 
cantaA&i habría cantado 
cantoUizwo* habríamos cantado 

(cantO/LÍOXÓ) (habríais cantado) 
canta/L&m habrían cantado 

NOTA.- Las formas que aparecen entre paréntesis 
(cantá is ) , (cantasteis ) , (cantabais), etc., corresponden 
al pronombre vosotros, s in uso en el lenguaje hablado de 
México. 

La última forma de cada tiempo, cantan, cantaron, canta-
rán, etc., corresponde a los pronombres e l l o s , e l las y 
ustedes. 

MODO SUBJUNTIVO 

TIEMPOS SIMPLES 

Presente 

cante 
canteó 
cante 
cante/no-ó 

(canté¿ó) 
canten 

Pretérito 

cantata o cantare 
canta/iaó o cantaleó 
cantaba o cantare 
canMJiamOó o cant¿Esemoó 

(canta/ia¿6 o cantase¿ó) 
cantaban o cantaren 

TIEMPOS COMPUESTOS 

Antepresente 

haya cantado 
hayas cantado 
haya cantado 
hayamos cantado 

(hayáis cantado) 
hayan cantado 

Antepretéritu 

hubiera o hubiese cantado 
hubieras o hubieses cantado 
hubiera o hubieses cantado 
hubiéramos o hubiésemos cantado 

(hubierais o hubieseis cantado) 
hubieran o hubiesen cantado 



Futuro 

caritate 
cant ciaza 
cantale 
cant aumoò 

(cantoazáa) 
cantaren 

Antefuturo 

•hubiere cantado 
hubieres cantado 
hubiere cantado 
hubiéremos cantado 

(hubiereis cantado) 
hubieren cantado 

MODO IMPERATIVO 

canta tú 
(cantad vosotros) 

FORMAS NO PERSONALES. 

INFINITIVO 
GERUNDIO 
PARTICIPIO 

Simple 

canta* 
cantando 
cantado 

Compuesto 

haber cantado 
habiendo cantado 

Conjugación del modelo TEMER. 

MODO INDICATIVO 

TIEMPOS SIMPLES. 

Presente 

temo 
temeó 
teme 
tememos 

(tem£¿ó) 
temen 

TIEMPOS COMPUESTOS 

Antepresente 

he temido 
has temido 
ha temido 
hemos temido 

(habéis temido) 
han temido 

Pretérito Antepretérito 

temí hube temido 
t emíóíe hubiste temido 
temió hubo temido 
tememos hubimos temido 

(tenUóteXó) (hubisteis temido) 
tem¿ejión hubieron temido 

Futuro Antefuturo 

temeté habré temido 
temeAdó habrás temido 
temerá habrá temido 
temeAmoó habremos temido 

( temerácó ) (habréis temido) 
temerán habrán temido 

Copretérito Antecopretérito 

temía había temido 
temíaó habías temido 
temía había temido 
temúvnuó habíamos temido 

(temùUò) (habíais temido) 
temían habían temido 

Pospretérito Antepospretérito 

temería habría temido 
teme/tíaó habrías temido 
temería habría temido 
temeAXamoó habríamos temido 

(tem etCaXó) (habríais temido) 
temerían habrían temido 



MODO SUBJUNTIVO. 

TIEMPOS SIMPLES. TIEMPOS COMPUESTOS. 

Presente. Antepresente. 

tema 
temas 
tema 
temamos 
(temííis) 
teman 

haya temido 
hayas temido 
haya temido 
hayamos temido 
(hayáis temido) 
hayan temido 

Pretérito. Antepretérito. 

temiera o temiese 
temieras o temieses 
temiera o temiese 
temiéramos o temiésemos 

(temierais f temieseis) 

temieran o temiesen 

hubiera o hubiese temido 
hubiera o hubieses temido 
hubiera o hubiese temido 
hubiéramos o hubiésemos 
temido 
(hubierais o hubiéseis te 
mido 
hubieran o hubiesen temido 

Futuro. Antefuturo. 

temiere 
temiere* 
temiere 
temiéremos 
(temiereis) 
temieren 

hubiere temido 
hubieres temido 
hubiere temido 
hubiéremos temido' 
(hubiereis temido) 
hubieren temido 

MODO IMPERATIVO. 

teme 
(temed 

tú 
vosotros) 

FORMAS NO PERSONALES. 

INFINITIVO 
GERUNDIO 
PARTICIPIO temado 

Simple 

temer 
tenRendo 

Compuesto 

haber temido 
habiendo temido 

Conjugación del modelo PARTIR. 

TIEMPOS SIMPLES 

Presente. 

parto 
partes 
parte 
partimos 
(part is ) 
parten 

Pretérito. 

part i 
partiste 
partió 
partimos 
(part i ste is ) 
partieron 

MODO INDICATIVO. 

TIEMPOS COMPUESTOS 

^ tep re se rite. 

he partido 
has partido 
ha partido 
hemos partido 
(habéis partido) 
han partido 

Antepretérito. 

hube partido 
hubiste partido 
hubo partido 
hubimos partido 
(hubisteis partido) 



Futuro. 

pa r teé 
part íMó 
partÍAá 
partíAew?o¿ 
(part¿t£íó) 
partirán 

Coprptérito. 

partía 
partiaò 
partía 
partíamos 
(partíaíó) 
partían 

Pospretérito. 

partÍAÍa 
pa r t í t óu 
partí/iía 
partí nJjomoò 
(part oiájxía ) 
part ir ían 

TIEMPOS SIMPLES 

Presente. 

parta 
partas 
parta' 
partamos 
(partílcó) 
partan 

Antefuturo. 

.habré partido 
habrás partido 
habrá partido 
habremos partido 
(habréis partido) 
habrán partido 

Antecopretérito. 

había partido 
habías partido 
había partido 
habíamos partido 
(habíais partido) 
habían partido 

Antepospretérito. 

habría partido 
habrías partido 
habría partido 
habríamos partido 
(habríais partido) 
habrían partido 

MODO SUBJUNTIVO. 

TIEMPOS COMPUESTOS. 

Antepresente. 

haya partido 
hayas partido 
haya partido 
hayamos partido 
(hayáis partido) 
hayan partido 

Pretéritu. 

partUeAa o part-ce^e 
parUeta-i o part¿e¿? 
part-te/ia o partiere 
part+éAcunoò o partcéócmòó 
(paru <¿koa& o part i ròeí¿ ) 
partce/ian o partieren 

Futuro. 

partie/ie 
partíeAe¿ 
partiere 
part¿&iojnoó 
(partíete¿6 ) 
part¿e*en 

Ante p re 1 érv:_o. 

hubiera o hubiese partido 
hubieran o huoiases partidí 
hubiera o hubiese partido 
hubiéramos o huoiéserr.os partido 
(hubierais o hubieseis partido) 
hubieran o hubiesen partido 

Antefuturo. 

hubiere partido 
hubieres partido 
hubiere partido 
hubiéremos partido 
(hubiereis partido) 
hubieren partido 

MODO IMPERATIVO. 

parte tú 
(partid vosotros) 

FORMAS NO PERSONALES. 

INFINITIVO 
GERUNDIO 
PARTICIPIO 

EJERCICIO. 

Simple. 

partíA ^ ^ V 
partiendo V V r^ 
partido 

* * § 

Compuesto. 

haber partido 
habiendo partido 

I . - De acuerdo con los in f in i t i vos de los siguientes -
verbos, c la s i f í ca lo s en l a . , 2a. ó 3a. conjugación según -

S 6 a : 14 ^ ^ A . / "I 
Cantar, l lover, morir,, mover, deber, hablar, amar, escri 

b'ir. v i v i r , i r , comprar,, temer, ver, decir, venir, correr, -
moler, pintar, s a l t r , morir, declamar, orgartizar. 

la. 2a. 3a. 

I I . - Escribe un texto breve utilizando el presente de 
indicativo en los verbos. 



i - i cantaron 
1 1 habláis 
í )correremos 
I / J busco 

CZJ cosían 
C U soplaré 
I (llegaste 
• oían 

I 1 has llorado 
I I hemos vuelto 
\ 1 habrás comido 
I — i habéis escrito 

IV.- Indica la persona ( l a . , 2a. ó 3a.), el tiempo 
(Pres. Pret. o Fut.), el modo: Ind.= Indicativo, Sub.= Sub-
juntivo o Imp.= Imperativo y el número: Sing.= Singular o juntivo o Imp 
Plur.= Plural. 

P T M N 

/ 1 1 I I 
I I I 1 1 
1 1 •i'Ñ l 
/ í i M , 
U 1 ¡ I I 

Comed 
1loren 
buscad 
cantabais 
soplaban 
habían oido 

P T 
r ~ T ~ 

M N 

I 

I 

T~ 

I 

descr ibiremos 
H hayan cosido 
1 volví 
H llegó 
IJ. hubiste dormido 
j corres 

V.- Escribe seis ejemplos en los que aparezcan la fun-
ción apelativa s in usar el imperativo. 

RITMO DE TRABAJO. 

ler.- día -
2o. día -
3er. día -
4o. día -

Objetivos 
Objetivos 
Objetivos 

2 y 
Y 5. 
y 7. 

3. 

Ejercicios. 

NOTA: Los ejercicios bien realizados serán el requisito 
para presentar la evaluación correspondiente, no olvides que 
deberás entregarlo a tu maestro el día anterior al examen. 

LOS GRAMEMAS VERBALES. 

> 

^ropin^ dp 1 uenbn son 1 os qramemas verba-
les: 

j_ajiers®na .el modo 
éT~tiempt gJ-Jjúmero 

El verbo es la parte variable de la oración que denota 
esencia, acción, pasión o estado, comúnmente con expresión 
de número y persona. Se mencionó en eV capítulo anterior -
que el gramema de número es el único que se une a sustant i -
vos, adjetivos y verbos; los demás se unen únicamente con -
lexemas verbales. 

Por ejemplo, el gramema aAon se puede unir con lexemas 
<DM» pas y cant: 

pasaron y cantaron 

pero no se pueden unir con lexemas como cas t i l l y f ác i l : 

casti 11aron, faci laron. 



i - i cantaron 
1 1 habláis 
í )correremos 
I / J busco 

CZJ cosían 
Q 3 soplaré 
I ( l legaste 
• oían 

I 1 has l lorado 
I I hemos vuelto 
\ 1 habrás comido 
I — i habéis escr i to 
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(Pres. Pret. o Fut.), el modo: Ind.= Indicat ivo, Sub.= Sub-
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P T M N 

/ 1 1 I I 
I I I 1 1 
1 1 •i'Ñ l 
/ í i M , 
U 1 ¡ I I 

Comed 
1loren 
buscad 
cantabais 
soplaban 
habían oido 

P T 
r ~ T ~ 

M N 

I 

I 

T~ 

I 

descr ib i remos 
H hayan cosido 
1 volví 
H l legó 
IJ. hubiste dormido 
j corres 

V.- Escribe seis ejemplos en los que aparezcan la fun-
ción apelativa s in usar el imperativo. 

RITMO DE TRABAJO. 

ler.- día -
2o. día -
3er. día -
4o. día -

Objetivos 
Objetivos 
Objetivos 

2 y 
Y 5. 
y 7. 

3. 

Ejerc ic ios. 

NOTA: Los ejercic ios bien realizados serán el requis ito 
para presentar la evaluación correspondiente, no olvides que 
deberás entregarlo a tu maestro el día anterior al examen. 

LOS GRAMEMAS VERBALES. 

> 

^ropin^ dp 1 uenbn son 1 os qramemas verba-
les : 

j_ajiers®na .el modo 
éT~tiempt £l_número 

El verbo es la parte variable de la oración que denota 
esencia, acción, pasión o estado, comúnmente con expresión 
de número y persona. Se mencionó en eV capítulo anterior -
que el gramema de número es el único que se une a sus tant i -
vos, adjetivos y verbos; los demás se unen únicamente con -
lexemas verbales. 

Por ejemplo, el gramema aAon se puede unir con lexemas 
(DOOO pas y cant: 

pasaron y cantaron 

pero no se pueden unir con lexemas como ca s t i l l y f á c i l : 

cast i 11aron, fac i laron. 



Si puede ocurrir que un mismo lexema admita gramemas no-
minales y gramemas verbales. Por ejemplo, el lexema mud -
admite gramemas nominales: 

el mudo — s u s t a n t i v o . niño mudo —* adjetivo, 

los mudo-ó —*• sustantivo. niños mudo* —• adjetivo. 

Y también admite gramemas verbales: 

ustedes mudan tú mudaó 
nosotros muda/no4 él muda. 

Cuando el lexema se une con gramemas nominales, da lu-
gar a sustantivos y adjetivos. 

Cuando el lexema se une con gramemas verbales, da lu-
gar a verbos. 

ILa conjugación consiste en agregar al lexema verbal to-
dos lor"gramemas que admita en una forma ordenada. Se puede 
ver enseguida la conjugación de tres varbos que se conside-
ran modelos. (Ver páginas anteriores^/ 

A la vista de los tres modelos de conjugación, se pue-
den hacer varias observaciones de interés: 

1- Se han escogido tres verbos modelos: 

cantaA temeA pa/vtOi. 

Cada uno de estos verbos es el representante de una cía 
se de verbos: 

Cantoi: representa a todos los verbos cuyo inf in i t ivo -
termina en derivativo cla, pintar, saltar, na-
dar, ate. . 

TemeA: representa a todos los verbos cuyo inf in i t ivo -
termina en derivativo v i , comer, deber, c o -
rrer, etc. 

PívlUa: representa a todos los verbos cuyo inf in i t ivo -
termina en derivativo ¿ * , re í r , decir, subir, -
corregir, etc. 

El lexema de cada verbo no varía en toda su conjugación: 

El lexema cant - de cantar no varía 
El lexema tem - de temer no varía 
El lexema part - de partir no varía. 

Erm cambio si varían los gramemas que se van uniendo a cada le 
UffiTlffl-

Ejemplo: 

canté 
canta¿t<¿ 
canttf 
cantamos 
cantaAon 

L . P 
tercia 
temfe 
temía 
temtamos 
temían 

k O 
üäJCib. 
parteó 
parte 
pa rtí/mxó 
parten. 

32 ¡Las formas no personales del verbo no llevan gramemas. 
El morfema que acompaña a los lexemas es un derivativo 

Infinitivo: 

GeAundío: 

PtvuUxUp¿o: 

cant ai 
L D 

cant ando 
L D 

cant ado 
L D 

tm <¿A 
L D 

.tem ¿endo 
L D 

tm ido 
L D 

pa/vt ¿A. 
L D 

paAt ¿endo, 
L D 

pa/it ¿do. 
L D 

En los tiempos simples aparece el lexema de un solo ver-
bo. 

v -

o r - e r - v r - w v A o - ^ f c - r f * « ^ 



cant áis tem o mnX. iremos. 
L L L 

» 

En cambio en los tiempos compuestos aparecen dos lexemas: 

El del verbo kaben 
Y el del verbo modelo. 

Ejemplos: 

~*hab ré cant ado, hab rán tw ido, kab Tan parí ido 
t - r T - r T l 

En los tiempos compuestos solamente el lexema del verbo 
lleva los gramemas verbales. El lexema del verbo modelo lleva 
el derivativo propio de participio. 

Ejemplos: 

habré cantado habtán temido habIon parte do 
Gra. D Gra. D Gra. D 

EL GRAMEMA DE PERSONA. 

El gramema de persona es gramema verbal y, por tanto -
acompaña a los verbos. Las personas gramaticales son tres: 

Primera persona: la que habla de s í misma. 
Segunda persona: a quien se habla. 
Tercera persona: de quien se habla. 

La primera persona está representada por los pronombres 
personales: Yo, Noao&uoá, No*o&ia¿. La segunda persona está 
representada por los pronombres personales: Tú, U¿tede¿ (l/o-
&0&106 - I/oao&uu) . En cambio, la tercera persona puede estar 
representada por infinidad de sustantivos: El d/ibol, la palme 
na, ti kío, el viento; y además por los pronombres personales 
(sustantivos también): í l , ella, eJULo, Moa, Moa, ai>ted, -
uAtedeA. 

la. persona 
fyo nado 
< nosotros nadamos 
i/nosotras'nadamos 

ftü nadas 
\ vosotros nadáis 
lv£s¿iiras_Jiadá1 s 

él nada, el la nada 
ellos nadan, el las nadan 
el niño nada, los niños nadan 
Pi lar nada, mis amigos nadan 
éste nada, aquéllos no nadan. 

La tercera persona se opone a la primera y a la segunda 
en que éstas solamente pueden llevar como sujeto los pronom-
bres personales que se han mencionado anteriormente, en cam-
bio, la tercera persona puede llevar como sujeto cualquier -
sustantivo. 

La oposición que hay entre nado, nadas, nada es de perso 
na y se indica por medio del gramema que acompaña al lexema -
nad: 

primera persona, nado: concuerda con yo 
segunda persona, nado$: concuerda con tú. 
tercera persona, nada: concuerda con 
ella, el niño, <¿l joven... 

Hay que tener en cuenta que los gramemas o, as, a, de -
nado, nada*, nada; no son exclusivos del gramema de persona, 
ya que, al mismo tiempo que indican persona, indican otros -
gramemas; femenino, masculino y plural. 

2a. persona 

3a. persona 



EL !«NEMA DE TIEMPO. 

El gramema de. tiempo es gramema verbal y , por tanto, -
dtornipaña a los verbos. Hay tres tiempos fundamentales: 

(Pasado — i n d i c a tiempo pasado. 
Futuro — i n d i c a tiempo venidero 
Presente —>- indica tiempo neutro: ni pasado ni veni-

dero . 

Ejemplos: 

Futuro 
f tú nadarás 
< el los nadarán 
L ustedes nadarán 

(Presente {él nada 
ustedes nadan 
el los nadan 

(Preterito 
yo nadé 
tú nadaste 

.ellos nadaron 

El presente se opone al futuro y al pretérito en que 
©site Indican un tiempo venidero o pasado. 

Juan cantará —->- tiempo venidero — F u t u r o 
-Juan cantó — > tiempo pasado —>- Pretérito 

i. 4. ( n i venidero! d ^ ™ « * « Juan canta — I . p a s a d Q J — Presente 

En el verbo cantad, la forma and 

En el verbo cant<?, la forma o indica < t i e m p o : ' p ^ é ^ t o 

tn el verbo canta, la forma a i nd i ca<C^ i e m po ; S p " Len te . 

Por lo tanto, la oposición que se establece entre canta 
nd, cantó y canta es una oposición de tiempo. 

EL GRAMEMA DE MODO. 

El gramema de modo es gramema verbal y, por tanto, acom 
paña a los verbos. En nuestro idioma hay tres modos: indica 
tivo - subjuntivo - imperativo. 

Véase la oposición que se establece entre los verbos -
de estas, oraciones: 

a) Tú cantas muy bien 
b) Tal vez tú cantor muy bien 
c) Canta tú. 

persona: 2a. per 
/ sona. 

En a) la forma a* de canto* indica:^-—tiempo: presente 

modo: indicativo 

En b) la forma es de cante* indica: 

En c) la forma a de canta indica: 

persona: 2a. per 
sona. 

•tiempo: presente 

modo: subjuntivo 

persona: 2a. per 
sona. 

•tiempo: presente 

modo: imperativo 

La oposición que se establece entre: 

canta* canteó canta 



no es oposición de persona: los tres son 2a. persona, 
no es oposición de tiempo: los tres son presente, 
por tanto, es una opósición de modo y está indicada por las 
formas: 

as es cl 

Los tres modos se oponen entre s í de esta forma: 

12 El indicativo y el subjuntivo se oponen al imperativo -
en que éste tiene' en el lenguaje función apelativa úni-
camente, es decir, se dirige a la segunda persona grama 
tical para mandar, rogar, exhortar, ordenar... 

Ejemplos: 

compia un balón n 
ven por el l ibro, Rafael V Imperativo. 
corre hasta el puente J 

2^ La oposición que se establece entre el indicativa y el 
subjuntivo es que el indicativo expresa hechos reales, 
dice la acción simple y sencillamente como tal acción. 

Ejemplos: 

Tú cantaMó el sábado "I 
Dos y dos son cuatro / Indicativa. 
Luisa time, novio J 

32 El subjuntivo expresa hechos irreales o expresa actitu-
des mentales del que habla: duda, deseo... 

Ejemplos: 

Tal vez tiegue mañana 
¡Ojalá Hueva el domingo'. > Subjuntivo 
Acaso no vueZva nunca J 

Hay que tener en cuenta que, aunque se ha dicho que el 
imperativo tiene función apelativa únicamente y que se d i r i -
ge a la segunda persona para mandar, rogar, exhortar..., no 

/ 

se quiere decir aue el indicativo y el subjuntivo no pue 
desempeñar también dicha función apelativa. 

» 

Véanse ejemplos de función apelativa con indicativo y 
subjuntivo: 

con incUcatxvo 

No juga/ut¿> hoy 
No salcUidn al patio 
Mañana madAugasuís. 

con subjuntivo 
Que venga en seguida 
Que se lo compie barato 
Anote, por favor. 

EL GRAMEMA DE NDMERO. 

El gramema de número es fundamentalmente nominal. Sola-
mente el sustantivo cambia de significado al unirse con el -
gramema de número: 

niño niños 
1 J H -un nino más de un nino. 

El adjetivo y el verbo pueden l levar también gramema de 
número, pero no reciben ningún significado al unirse con él. 
En el adjetivo y en el verbo aparece el gramema de número úni 
camente para establecer concordancia con el sustantivo. 

un niño rubio unos niños rubios 
un niño canta unos niños cantan 

Hay dos números: Singular y Plural. 

Véanse la oposición que se establece entre los verbos 
de estas dos oraciones: 

a) Tú compraste un balón. 
b) Ustedes compAaAon un balón. 



En a) la forma oóte de compraste indica^ 

, persona :2a.per_ 
sona.. 

.tiempo: preterì^ 

*modo:i nal cativo 

^numero: singu-
lar. 

En b) la forma cuion de compraron indica 

^persona: 2a per 
sona. 

Riempo: preterì^ 
to. 

^modo:indicativo 
vnùmero: plural. 

La oposición que se establece entre: 

e g ^ o ó t e y compra/ion 

no es de persona: ambos son 2a. persona, 
no es de tiempo: ambos son pretérito, 
no es de modo: ambos son indicativo. Por tanto, es una 
oposición de número. 

La oposición de número que se establece está indicada 
por las formas: 

oóte y a / l 0 n 

2o. SEMESTRE. REDACCION. UNIDAD I I . 

ESTUDIO DEL VERBO. 
(CONTINUACION). 

En la presente unidad,continuamos con el estudio del ver-
bo, desde el punto de vista Sintáctico, Semántico y Morfológi-
co. 

Al terminar el estudio de la presente unidad, el alumno 
logrará los siguientes: 

OBJETIVOS. 

1.- Explicará el verbo desde el punto de vista semántico, sin 
táctico y morfológico. 

2.- Empleará las diferentes clases de verbos por su relación 
semántica. 

a) Verbos transit ivos. 

b) Verbos intransit ivos. 

c) Verbos reflexivos. 

d) Verbos recíprocos. 

e) Verbos copulativos. 

f) Verbos auxil iares. 

PROCEDIMIENTO. 

Estudia detenidamente el capítulo I I que viene a con-
tinuación y contesta el ejercicio. 



RITMO DE TRABAJO. 
» 

ler. día - Objetivo 1. 

2o. día - Del objetivo 2 (Verbos transit ivos e 
int rans i t ivos ) . 

3er. día - Del objetivo 2 (Verbos reflexivos y 
recíprocos). 

4o. día - Del objetivo 2 (Verbos copulativos y 
auxi l iares). 

CONCEPTO SEMANTICO DEL VERBO. 

Efl verbo se estudia desde tres puntos de v ista: 

Sintáctico. 

¡Ntorfológico. 

Semántico. 

JEm Ha s intaxis se estudia la función que el verbo realiza. 
Em Ha morfología se estudia la forma de los verbos, es decir<-
sm estructura interna. S f c X ^ v t V \ C _ 0 - Í ^ C - W ) ^ 

En* el enunciado: 

Eí art ista pintaba. 

ILa palabra pintaba es, desde el punto de vista s intáctico, 
aúcHffiaí) áel predicado, y como núcleo del predicado es verbo. 
Hítesete ell punto de v ista morfológico, es una palabra formada -
ganar uuin Hexema y cierto tipo de gramemas. Además de estos sicj 
imiifücaflttos sintáctico y morfológico de la palabra pintaba, hay 
©flan® sii«pificado más en dicha palabra. La palabra pintaba -
siipniifiica una acción que es realizada por alguien. En este -
casa©,, eH art ista. 

IL© mismo sucede en los siguientes enunciados: 

El gato come. 

Jaime escribe una carta. 

Los atletas correrán mañana. 
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En estos enunciados hay tres verbos: come, escribe y -
correrán y cada uno d? el los s ignif ican una acción realiza-
da" pór~al guien, en este caso, el gato,- Jaime y los atletas. 

Por lo tanto, los verbos, además de tener un s i gn i f i ca -
do sintáctico y morfológico, s ignif ican también acciones. Es 
te s ignif icado, dist into del sintáctico y del morfológico, -
es el s ignif icado semántico. Así pues, en los casos anterio 
res, el verbo, semánticamente, s ign i f ica acciones. 

Sin embargo, en otras ocasiones, el verbo s ign i f ica se-
mánticamente otra cosa que no son acciones. 

Veremos los siguientes ejemplos: 

Los peces están en el agua. 

Los tulipanes crecen en el jardín. 

Los verbos están y crecen de los enunciados anteriores, 
no s ignif ican una acción sino un estado y un proceso. El -
verbo además de s i gn i f i car semánticamente acciones, s i g n i f i -
ca también estados procesos de los sujetos. 

Estos significados semánticos del verbo se resumen di -
ciendo, que el concepto de verbo desde el punto de vista se-
mántico, es la palabra que dice los comportamientos del suje 
to. 

Unas veces el comportamiento será una acción: 

Los jóvenes estudian. 

Otras veces el comportamiento será un estado: 

El agua está f r í a . 

Otras veces el comportamiento será un proceso: 

Las rosas f1orecen en el jardín. 

Clases de verbos por la relación semántica que tienen con 
otros elementos del enunciado. 

El verbo, ya se ha v isto en s intax i s , guarda estrecha re-
lación con los restantes elementos del enunciado. De la misma 
manera que se relaciona sintácticamente con otros elementos, -
también tiene con esos mismos elementos,relaciones semánticas. 
Según esta relación, existen verbos t rans i t ivos, intrans i t ivos, 
reflexivos, recíprocos, copulativos, auxi l iares. 

A) ¡VERBOS TRANSI T IV iS j 

Son aquéllos verbos que necesitan un objeto^ i recto_para 
completar su s ign i f icado^ El significado de su acción no es -
completó s i no lleva el objeto directo. 

Irene partió el pastel. 

El s ignif icado de la acción de partir no es completo si 
no se parte algo. 

Se observa en los siguientes ejemplos: 

Los alumnos estudian Química. 

El mecánico arregló el carro. 

Los verbos estudian y arregló son verbos trans it ivos. La 
acción de estudiar no es completa s i no se estudia nada. 

B) VERBOS INTRANSITIVOS. 

Pertenecen a esta clase, aquellos verbos cuyo s ign i f i ca-
do es completo s in necesidad deT'objeto di recto. 

Ejemplo: 

Los alumnos estudian durante la noche. 



Aquí el verbo estudiar tiene, por s í solo, un s i g n i f i -
cado completo. Es completo porque en este mensaje, en esta 
comunicación, lo que interesa comunicar no es lo que e s t u -
dian, sino más bien el hecho mismo de estudiar. 

Si se quiere s i gn i f i car solamente el hecho mismo de es-
tudiar, el verbo, sin el objeto directo, tiene sentido com-
pleto. Por lo tanto, aquí, en este contexto, el verbo estu-
diar es intrans it ivo. 

En cambio, si en el mensaje, aquí sigue el - - - -
se desea comunicar no sólo el hecho de estudiar, sino tam-
bién lo que se estudia, entonces, el verbo estudiar, solo, 
tiene una s igni f icación incompleta. Es necesario que le -
acompañe el objeto directo. En esta ocasión el verbo estu-
diar es trans it ivo. 

Veamos otros ejemplos: 

El camión cargó la mercancía al amanecer. 

El camión cargó al amanecer. 

En el mensaje del primer ejemplo se desea cóniunicar no 
sólo el hecho mismo de cargar sino también lo que se carga. 
Necesita objeto directo; por eso en este mensaje el verbo -
cargar es trans it ivo. 

En cambio, en el mensaje del segundo ejemplo sólo se -
desea comunicar el hecho mismo de cargar; por eso no necesi-
ta l levar objeto directo. En este mensaje el verbo cargar 
es intrans it ivo. 

Esto ocurre con muchos verbos, unas veces son t rans i t i -
vos y otras intrans i t ivos. 

Se observa en los siguientes enunciados: 

Transit ivos. - Intrans i t ivos. 

El coro cantó una bonita canción. El coro cantó muy bien. 

Transit ivos. Intrans it ivos. 

Mi hermano escribió la carta. Mi hermano escribe en el despa 
cho. 

En el campo respiro aire puro. En la ciudad respiro con d i f i -
cultad. 

Hay otros verbos que nunca llevan objeto directo y por -
lo tanto son siempre verbos intrans i t ivos. Lo que sucede con 
estos verbos es que no necesitan el objeto directo para tener 
el s ignif icado completo. 

^Pbr ejemplo, nacer, b r i l l a r , i r . 
/ • ~ 

niño nació en la c l ín ica. 
1 

Esta noche, las estre l las br i l lan mucho. 

C) VERBOS REFLEXIVOS. 

A esta clase pertenecen aquellos verbos transit ivos cuyo 
sujeto y objeto di recto j e refieren a la mi smâ - persona, a n i -
mal o cosa. 

Ejemplo: 

Carlos-se peina. 
0D 

El verbo peina es reflexivo porque el objeto directo sj?, 
es la misma persona <̂ ue el sujeto —Car lo s—. Carlos rea l i -
za la acción y la acción refleja en él. 

En el enunciado: 

Carlos se lava la cara. 
•I »1 

El verbo lava también es reflexivo, porque el objeto in 
directo — s e — es la misma persona que sujeto —Car lo s— y -



el objeto directo — l a cara— forma parte de la persona del 
sujeto (La cara de Carlos). 

En el enunciado: 

Carlos lava a su hermano. 

El verbo lava aquí no es reflexivo, porque Carlos es 
quien realiza la acción y una persona dist inta —su herma-
no— es quien recibe la' acción. 

Son verbos reflexivos: 

Peinarse, vest irse, mirarse, lavarse, quitarse, etc. 

A esta cla^p pertenecen_aquelIos-verbos cuya acción es 
ejecutada por dos o más sujetos. 

Mi hermano y tu primo se ayudan mutuamente. 

Los verbos recíprocos se dice que son una clase especial 
de los verbos reflexivos y lo único que les diferencia de los 
verbos reflexivos es el significado de pluralidad, y el de re 
c ib i r mutuamente la acción del verbo. 

Carmen y Juan se cartean en el verano. 

El sentido recíproco de este verbo es que Carmen escr i -
be cartas a Juan y, recíprocamente, Juan escribe cartas a -
Carmen. 

Debido al parentesco que tienen los verbos reflexivos y 
recíprocos, a veces resulta d i f í c i l d i s t inguir el valor r e -
flexivo o recíproco de un -verbo. Esto sucede sobre todo 
cuando lleva el s ignif icado de pluralidad. 

En el siguiente enunciado: 

Mis hermanas se peinan. 

El verbo peinarse puede tener valor reflexivo o valor -
ireclproco. Por esta razón, para aclarar el sentido en que se 
toa «fie tomar el verbo, el contexto exige ciertas palabras. -
Estas palabras funcionan semánticamente para indicar cuál es 
el valor s ign i f icat ivo del verbo. 

En el ejemplo anterior, mis hermanas se peinan, no se 
salbe s i el verbo es reflexivo o recíproco. En cambio, si se 
düüce mis hermanas se peinan mutuamente, la palabra que se ha 
aiadido, mutuamente, nos indica el valor recíproco del verbo. 
Se »»a de tener presente estas palabras o expresiones para -
evitar confusiones. Estas palabras o expresiones pueden ser: 
um® a otro, mutuamente, recíprocamente, entre s í , etc. 

Ejemplo: 

Mis hermanas se peinan, una a otra. 



Verbo reciproco puede ser cualquier verbo reflexivo cuya 
acción sea ejecutada mutuamente por dos o más sujetos. 

Peinarse, lavarse, vest irse, etc. 

E) JÍEBBOSjCOBÜLATI VOS. 

A esta clase pertenecen aquellos verbos que_sirven para 
unir el predicativo al sujeto. Considerados en si jnjmosrTK) 
tienen una s igni f icación semántica tan completa conKPTgjjue - 1 
¿P ha victn pn ln<; verbos anteriores, f 1 

No es lo mismo el s ignif icado semántico de verbos como -
escr ib i r , correr, peinarse, etc. que el poco signif icado de 
los verbos ser y estar. 

En el enunciado: 

Carmen escribe. 

Todt I t que se dice de Carmen lo expresa el verbo escr i -
be. 

En cambio, en el enunciado: Carmen es escritora todo 
lo que se dice de Carmen lo expresa el predicativo; el verbo 
eŝ  sólo tiene el s ignif icado de lazo o unión entre el sujeto 
y el predicativo. 

Sin embargo, el uso de estos dos verbos, ser y estar, s í 
establece unas relaciones semánticas dist intas cuando el predj^ 
cativo es un adjetivo que s ign i f ica una cualidad. 

Se observarán las diferencias semánticas en los siguien-
tes ejemplos: 

J Isabel es alegre. f Isabel está alegre. 

M b S Isabel es elegante. I Isabel está elegante. 

En los primeros ejemplos se ha usado el verbo ser; en los 
segundos, el verbo estar. 

Desde el punto Je vi¿ta semántico, es diferente usar el 
verbo ser o usar el verbo estar. 

Si se usa el verbo ser, la cualidad atribuida al suje-
to, en un caso alegre, en otro elegante, se presenta como -
una cualidad que es permanente en el sujeto, Isabel es alegre 
por naturaleza. 

Lo mismo puede decirse de la cualidad elegante por natu-
raleza . 

Por lo tanto, atr ibu i r con el verbo ser presenta una 
cualidad permanente en el sujeto. 

S i , por el contrario, se usa el verbo estar, la cual i -
dad atribuida al sujeto, en un caso alegre, en otro elegante, 
se presenta como una cualidad transitor ia en el sujeto, pro-
ducida por algún acontecimiento anterior, Isabel está alegre 
porque le ha sucedido algo; por ejemplo, ha recibido una -
buena noticia. Isabel está elegante, porque, por ejemplo, 
se ha puesto un vestido nuevo. En ambos casos, se nota que 
las dos cualidades, aj_e£re y elegante, son algo transito-
r io, algo pasajero. 

Se observará también en los siguientes ejemplos: 

SER. ESTAR. 

Juan es t r i s te. Juan está t r i s te. 

Inés es guapa. Inés está guapa. 

El papel es amarillo. El papel está amarillo. 

Finalmente, existen unos cuantos adjetivos c a l i f i c a t i -
vos que cambian su s ignif icado según se usen con el verbo -
ser o con el verbo estar. 

Por ejemplo, no tienen la misma s ignif icación: 

Ser malo que estar malo. 

Ser l i s t o que estar l i s t o . 

Ser vivo que estar vivo. 

25 



Ejemplos: 

Carlos es l i s t o . 

Carlos esta l i s t o para v iajar. 

F) VERBOS AUXILIARES. 

Los verbos aux i l ia res , como su nombre lo indica, son ver 
bos que la Lengua necesita para aux i l i a r a otros verbos. Su-
cede que en ciertas ocasiones se desea expresar esos s i g n i f i -
cados ion una palabra sola, tiene que recurr i r a otra, que le 
aux i l ia . Estos son los verbos auxi l iares. 

Con el enunciado: 

Pedro estudia todas las noches. 

Simplemente se expresa el hecho de que Pedro estudia por 
las noches. 

Si además se quiere expresar que Pedro tiene la o b l i g a -
ción de estudiar todas las noches, entonces hay que recurr ir 
a otros verbos -verbos aux i l ia res - que añaden la idea de -
obligación. 

Pedro tiene que estudiar todas las noches. 

Pedro debe estudiar todas las noches. 

Los verbos tiene y debe son auxi l iares. 

Otros ejemplos: 

El tren ha llegado con retraso. 

Voy a contaros un cuento. 

E l los habían - s i do premiados. 

EJERCICIO 

I . tscribe 2 oraciones con verbo t rans i t ivo: 

f A v s n m o — l a ¿LQCV, ¿ > r a 

I 
Escribe 2 oraciones con verbo recíproco: 

^ v - q ^ ^ - a - A ^ ^ W ^ r ^ , i h n ^e 

a) 

b) 

En el espacio escribe el nombre del verbo según la re-
lación semántica en el enunciado: 

Los jóvenes estudian música: ? M v » ^ 

Graciela y Luis se aman. 

c ) . S a n t i a g o ^ lava las manos. 

d) . Los niños son i 

e ) . Los alumnos tienen que aprobar 
todos los exámenes. 

K t c p r o c o 
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2o. SEMESTRE. REDACCION. UNIDAC I I I 

LETRAS DE ESCRITURA DUDOSA. 

Para nosotros los mexicanos es d i f í c i l saber cuando una 
palabra se escribe con C, S o Z por resultar los sonidos 
parecidos. En cambio para los españoles no existe este p r o -
blema puesto que pronuncian cada una de las letras del aoece-

* dari o en forma diferente. 

Uno de los remedios para este problema es "v i sua l izar " 
el uso correcto de las palabras; una vez que nos acostumbre-
mos a e l l o , eliminaremos gran parte de nuestros problemas or-
tográficos. 

OBJETIVOS. 

1 - Comprenderá las reglas para el uso de la C, la S, la 
Z y la X. 

2.- Aplicará en ejercicios dados cada una de las reglas. 

PROCEDIMIENTO. 

En el capítulo I I I de tu l ibro, encontrarás los pasos 
a seguir para lograr los objetivos anteriores. 

RITMO DE TRABAJO: 

Para el objetivo 1 invertirás el tiempo de dos clases. 

Para el objetivo 2 invertirás el tiempo de dos clases. 



AUTOEVALUACION. 

Localiza con toda franqueza tus errores y ejercítate 
tú mismo en el los. 

Si aún no dominas alguna parte de la unidad repasa de 
nuevo el material. 

PALABRAS Y COMBINACIONES DE LETRAS QUE PRE-
SENTAN DIFICULTADES ORTOGRAFICAS. 

La Dra. HiIda Perera, Doctora en F i losof ía y Letras, -
Ex-Directora del Departamento de Español (2a. Enseñanza) de 
la Academia Ruston de la Habana, Cuba, se dedicó durante va-
rios años a investigar para encontrar un método que hiciese 
amena la d isc ip l ina de escr ib i r correctamente. Primeramente 
buscó el consejo de maestros que tuvieran mucha experiencia 
en esta enseñanza y encontró, para su sorpresa, que la mayo-
ría de el los habían desechado las reglas de ortografía para 
volver a los antiguos métodos de la copia y el dictado. ¿Por 
qué? "Las nuevas generaciones -opinaron- leen poeo y ven mu 
cho cine y televis ión; esto trae como consecuencia un vocabu 
lar io reducido". 

La Doctora no se resignó y comenzó a reunir un vocabula 
r io , tomando como base los errores de ortografía más frecuen 
tes en los alumnos; las palabras de uso corriente en los pe-
riódicos, revistas y conversaciones de adultos; las l i s tas -
de errores que se incluyen en los l ibros de ortografía y gra_ 
mática; y las l i s ta s que le proporcionaron otros companeros 
maestros. 

Elaboró varios " tests " o pruebas con oraciones en las 
que se incluían palabras~3é d i f í c i l ortografía, para ser apli_ 
cadas a alumnos de enseñanza media. Estas pruebas dieron los 
siguientes resultados: 

a. Que hay unidades ortográficas especialmente d i f í c i l e s 
no letras, sino agrupaciones de letras: SC, ES, EX, -
CE, CI, CION, SION, XION, CCION. 
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b Que los alumnos rara vez cometen errores al escr i -
b ir palabras frecuentemente incluidas en anuncios, 
programas de televisón, etc., cuya imagen visual -
les es famil iar. 

c. Que una v is ión defectuosa engendra faltas de orto-
grafía. 

d Que el desconocimiento del contenido conceptual de 
la palabra da lugar a errores cometidos al escr ib ir 
la. 

En resumen, para poder escr ib i r correctamente una pala-
bra hay que v i sual izar la y grabarla en nuestra mente, saber 
pronunciarla debidamente y conocer su contenido. 

Veremos en esta unidad, aquellas palabras que por su -
dif icultad ofrezcan mayor posibil idad de error. 

Las reglas para el uso de la C, S, X y Z y a l 
gunas combinaciones. 

USOS DE LA C. 

a. Leu palabsuu derivadas de oUvxt que. ¿e e¿cUben con 
C. 

Ejemplo: c í t r i co-c i t rato, c i t r i cu l tu ra , c i tr ino. 

b. Las palabras terminadas en ción que proceden de pr i -
mitivos terminados en to. 

Ejemplo: atento - atención, electo - elección. 

c. Las palabras derivadas de otras que posean t . 

Ejemplo: grato - gracia, Egipto - egipcio. 

d. La primera persona del pretérito de indicativo (gocél 
y el presente del subjuntivo (goce) de los verbos -
terminados en zaA. 

Ejemplo: alcanzar, cazar, danzar, etc. 

e. Los diminutivos terminados en cito, cilio y cico, 
con sus femeninos y plurales. 

Ejemplo: nuevecito - nuevecita, pececillo - pececi-
1 los , huevecico - huevecicos. 

f . Las palabras derivadas de otras que tengan z, así 
corno los plurales de otras que terminan en esta mis 
ma letra. 

Ejemplo: empezar - empiece, pez - pecera, luz-luces, 
diez - dieces. 



g. Las palabras terminadas en encía (menos Hortensia) y 
en ancla (menos ansia, que s ign i f ica deseo). 

Ejemplo: ciencia, experiencia, tendencia, conciencia 
ignorancia, tolerancia, ambulancia, substan 
cia, etc. 

h. Las palabras terminadas en ic¿a, lele* IcXo, menos 
a l i s i o s . 

Ejemplo: malicia, codicia, ju s t i c i a , planicie, vicio 
perjuicio, fenicio, etc. 

i . Los verbos terminados en coa, menos ser, coser y to-
ser. 

Ejemplo: conocer, padecer, convencer, cocer (de coci 
nar), retroceder, etc. 

j . Los verbos terminados en cXt, y ducjji, menos as i r . 

Ejemplo: conducir, producir, traducir, decir, l uc i r , 
zurc i r , etc. 

USOS DE LA S 

a. En lea, paíabiaó dehlvadaA de oIaoó que ¿e eó cUben 
con S. 

Ejemplo: salvar - salvo, salvados, salvoconducto, 
salvamento, salvavidas, etc. 

b. La mayoría de las palabras cjue empiezan con ¿eg, t>lg 
menos cigarro, cigarra, cigüeña, cegesimal, etc. 

Ejemplo: seguir, según, segundo, siguiente, sigma, 
etc. ... 

c. En adjetivos y verbos que se convierten en s u s t a n t i -
vos mediante la terminal Alón, afín de participios en 
s& y sustantivos en ÓO-*; en verbos cuyo in f in i t i vo 
termina en tOi o düi. 

Ejemplo: preciso-precisión, extenso-extensión, trans-
misor-transmisión, confesor-confesión, diseij 
t i r -d i scus ión, persuadir-persuasión. 

é. La terminación uZslón. 

Ejemplo: emulsión, expulsión, impulsión, etc. 

e- La terminación ¿Almo de los superlativos. 

Ejemplo: malísimo, bonísimo, riquísimo, lejís imos, 
muchísimos, etc. 

f . La terminación Alvo de los adjetivos excepto nocivo 
y lascivo. Los nombres de esos adjetivos terminados 
en Alón. 

Ejemplo: excesivo-exceso, corrosivo-corrosión, 
progresivo-progresión. 

g. Las terminaciones verbales ate, eóe. 

Ejemplo: mirase, llamase, dijese, oyese, hablase, etc 

h. Las palabras terminadas en o¿o (que s ign i f i ca abundan 
cia o consistencia). 

Ejemplo: latoso, chistoso, gelatinoso, celoso, gaseo-
so. 

ii. Las palabras terminadas en e¿l¿ e lt>lt>. 

Ejemplo: d iéres i s , t e s i s , s í n te s i s , prótesis, electro 
l i s i s , aná l i s i s , c r i s i s , etc. 



j . Las terminaciones £s, ense de algunos genti l ic ios 
(excepto vascuence). 

Ejemplo: cordobés, portugués, parisiense, londinense, 
estadounidense, canadiense, costarricense,etc 

i Cuidado con las homófonas 

Cecie (transfiere algo a 
otro) . 

Sede (asiento, residencia, 
domici l i o ) . 

Ese paZi no cede la sede de los Juegos Olímpicos. 

Cebo (carnada de la trampa). Sebo (grasa sólida y dura 
de animal herbívoro). 

Antes de poneA el cebo, el cazado*, untó la tAampa con sebo 
fiando. 

Masa (conjunto). Maza (arma). 

tet>. 
La masa de jóvenes se detuvo ante las mazas de los atacan 

•JSO RE LA Z. 

a. En las palabms derivadas de otAas que se escAÍben 
con z. 

Ejemplo: zarza-zarzal, zarzamora. 

b. En las palabras terminadas en azo (que s ignif ica 
aumentativo). 

Ejemplo: perrazo, trancazo, cabezazo, manazo, tele-
fonazo, etc. 

c. Las terminaciones zuelo , ezuelo (que s ignif ica dirrri 
nutivo o despectivo). 

Ejemplo: mujerzuela, jovenzuelo, bestezuela, etc 

Tasa (medida, regla) 

Cede (transfiere algo a 
otro). 

Caso (suceso, aconteci-
miento). 

Taza (vasija pequeña con asa) 

Sede (asiento, residencia). 

Cazo (vasija). 

En los adjetivos y verbos sustantivados que terminan 
en ez, eza, anza, (menos gansa y mansa) y azgo (me 
nos rasgo). 

Ejemplo: escasez, candidez, nobleza, destreza, dure-
za, confianza, danza, matanza, mayorazgo, -
noviazgo, cacicazgo, etc. 



e. Las terminaciones iza, ¿zal, (que s i gn i f i ca abundan 
C i d ) . 

Ejemplo: golpiza, pal iza, carniza, past i za l , barr i -
zal . 

f . Las patronímicas que terminan en az, ez, Xz, oz. 

Ejemplo: Díaz, Pérez, Ort íz, Muñoz. 

EJERCICIOS. 

Completa las siguientes pa labras - t rata de recordar en 
cada una de e l las la regla correspondiente. 

graso independenc ia , 

i n s t i tu c ión. G o n z á l e z 

p e r s u a s i v o . p e r s e c u c i ó n , 

f i n e s a . l i m p i e z a , 

mai i a l . b e n d e c i r , 

p e c e r a . g r a n d í s i m o . 

Examina estos vocablos y formula la regla, 

real izar autorizar hipnotizar 

atomizar vocalizar 

Busca en el diccionario el s ignif icado de las siguien-
tes palabras; elabora una oracion con cada una de e l l a s . 

Poso i \ o ^vxnv id * Q 

Pozo 

Citar a o ^ a y V u ^ a C - ^ ^ 1 

VO 

S i tar A \ C N ^ Í V A N 

Rosa — 

Roza TfrcPv 6v> r o ? Q r 

Cebo \ <\\p b? A o ^ V ^ W Ql W 

(yf\NW\OAp ) ~~ 

Sebo V W , V r ^ * v l o r n ^ 

Las siguientes son palabras que se prestan a mucho error, 

v i sua l í za las : 

IDIOSINCRASIA. " K O N I A " 
PECECITOS. CONEXION. 

CAMBIOS DE Z en C. La se transforma en delante de 
la y la (excepto eczema, Ezequiel y Zigzag). 

cruz cruces 
economizar economicé 



pez .. pececito 
diez y seis d iec ise is 
lápiz lápices 
almorzar almorcé 
voz vocecita 
diez y ocho dieciocho 

EJERCICIOS. 

Escribe el plural de diez palabras terminadas en z. 

^ ^ 

Llena los espacios en blanco con la forma verbal 
adecuada. 

No creo que este color c o n a q u e l ' 
armonizar 

Es improbable que él se ^ . s ^ e c ^ W . en matemáticas. 
especializar 

No me V^r<,gre- a i r -
forzar 

Yo no Vo t e a Carlos ayer, 
local izar 

Ayer J W Q A I X T . m i s pap e l e s -
legal izar 

No creo que c^lOf • 
almorzar 

t 11 

No te n ^ o t f c ^ ^ en demasía. 
esforzar , * \ 

Escribe en pasado los verbos incluidos en estas 
oraciones: 

Presencio la escena; y le autorizo para que tome la 
decisión que le parezca. 

Almuerzo y me voy. 

Comienzo y organizo todo inmediatamente. 

Caracterizo al personaje más infame de la obra. 
i 

"Aterr izo para salvar a los pasajeros", dice el pi-
loto". 

Escribe en letras los siguientes números, primero 
separando las palabras, y luego formando una sola 
compuesta. 

16 

1 7 — 
18 ^ A P ^ r V o r 

19 <4 1 P <C • 

LAS COMBINACIONES SC Y CC. 

Si pronunciáramos claramente las combinaciones 4c y cc 
no habría ninguna di f icultad en esc r ib i r l a s , pero su pronun 
ciación en Hispanoamérica es prácticamente la misma, por lo 
que hay que andar con pies de plono, pues no existen reglas 
para su uso. Desde luego, la etimología es la mejor guía. 



EJERCICIOS. 
• " 

Separa en s i labas las palabras de la siguiente l i s t a ; 
consulta en el diccionario los s ignif icados que ignores. 

imprescindible rfc-Ul*» 

seiscientos \ ^ - c a - V ^ a 

miscelánea ^ n ¿ - c e - \ o - n 

abSCeso ^ ^ - 'b q 

eSCéptico ^ ~ ( i z o - z o 

fascinante f - o b - r c - V e 

discípulo ^ v ^ -cfr, - y o - V q 

aSCenso - c o y a - ^ f l 

eSCena i. S - c<>. -

obSCeno h ~ z - cC> \n o 

efervescencia e - r \! ̂  - cC^ri- c \ A 

trascendencia Vj a - S - c EL/A- ^ " c 

víSCera \/ i * . c o> - \ ¿\ 
susceptible ^ „ w u ^ h ^ ' o l e 

piSCina ^ v ^ ~ x ^ ^ -

consciente C O A - .s - cn>.^ - «I*.-

oSCilar 0 b - \¿x <r 

aSCética ^ k - a> - - ^ 

Llena los espacios en blanco con palabras incluidas 
en la l i s ta anterior. 

Es,vyp/ir, - J i g ü e venga rápidamente. 

El péndulo ^ 1 ' Q y marca el ritmo. 

Es un espectáculo j-ffi , ̂  a • 

¿Quieres agua vr\ ^ r ^ . U wio> ? 

L o a s e n A ' ^ ^ t e capitán a coronel. 

Tu hermano es muy, c on 

Es famosa >á e r , fl_del asesinato de César en la 
tragedia de Shakespeare. 

L o s e s Q p k ^ o n personas indiferentes y descreídas. 

L a ^ u s c v n o t e c a s a e s d e a 9 u a d u 1 c e -

La operaron xte m gifo s. r c*v\Q e n un diente. 

Aunque los poetas S£ nieguen a creerlo, e.l corazón no 
es más que una i 5 ¿_e(Q 

Es un loco; no e s t á _ ¿ 0 fici p r A * d e s u s a c t o s -

En un desastroso accidente de ferrocarr i l hubo 5 , 
, i o aVas ' víctimas. C V 

Hay quien opina Santa Teresa fue más_^ c e \ \ 
que mística. 

En esa mesa hay una ^ \ s c &\Qyrée objetos. 

Ciertos art i s tas no ser \ \ "5 c v ,, .,de nadie. 

No deoe decidirse a Ja l igera Uf asunto de tan inmen-
sa 

Subrayaéfi las seguientes oyetones, las palabras que 
contengan grupo S£. 

El i n t e r é s e l talento son los 0pÍG<* consejeros cons 
cientes y l í c i t o s . (Balzac). 

Simón Bolívar fue discípulo de Simón Rodríguez. 



En su Fncundo, Domingo Faustino Sarmiento realizó un 
estudio de trascendental importancia para el aná l i s i s 
de la h istor ia argentina. 

José Campeche, primer pintor puertorriqueño, dió mues-
tras de talento desde su adolesencia. 

En el palacio de Versalles hay una miscelánea de es t i -
los arquitectónicos. 

El absceso le produjo dolor. 

Escéptico es sinónimo de incrédulo. 

Es fascinante la biografía de Miguel Henríquez, zapate 
ro mulato puertorriqueño y corsario español. 

En la conferencia de Ginebra se trataron asuntos de 
enorme trascendencia. 

Un buen periodista realiza reportajes de efervescente 
actualidad. 

Martí fue discípulo del poeta Mendive. 

Su acenso fue inmerecido. 

En las obras de O'neil hay escenas de un dramatismo in 
superable. 

Era un espectáculo obsceno. 

El hígado es una víspera importantísima. 

Cuando invadieron España, los árabes construyeron pala 
cios fastuosos. En uno de el los había una pi_s£ina l l e -
na de mercurio procedente de las célebres minas de A l -
madén. 

Sólo los inconscientes desprecian el genuino valor de 
nuestras tradiciones hispanoamericanas. 

La presión atmosférica oscilaba según ascendíamos o 
descendíamos. 

Eugenio María de Hostos, trabajó febrilmente para que 
se concediera un plebiscito a la población puertorri-
queña. 

Los susceptibles sufren innecesariamente. 

Separa en s í labas las palabras de la l i s ta siguien 
te: . 

inyeCCión \ ^ Vje Q. - c.v 

accionista r> C,- c \ S - rtvS-V o 

infeCCión N /\ - f p c - P^AC* % . \ 

oCCidente - deO• 

inaccesible - q s \ LVQ 

- aCCeder C - C ^ 

Subraya en las siguientes oraciones, las palabras 
que contengan el grupo CC. 

Después del año 1825, la Revista de Oc^jdente contri-
buyó al auge de la cultura española. 

Velázquez jamás accedió a que Cortés emprendiera la 
conquista de México. 

Una inyección de penici l ina puede controlar el desa-
r ro l lo de una infección. 

" 'La inaccesible cumbre del Monte Everest fue vencida 
por una expedición británica. 

0 

' Los.accionistas velaban celosamente sus intereses. 

La insurrección es el ag^eso de furor de la verdad;, 
a veces insurrección es resurrección. (Víctor Hugo). 



Se 1 Tama mecenas,a aquellas personas que ofrecen pro 
tec^jón económica a los art istas. 

LAS TERMINACIONES SION, CION, CCION Y XION. 

La mayoría de los .verbos terminados en DER, DIR, TER, 
TIR, forman su derivado nominal con el sufijo s lén al desa-
parecer 1-a S o la t' 

confundir - confusión, 
divert ir - diversión. 

Si subsiste la d o la t, la terminación será clon: 
medir - medición. 

EJERCICIO. 

Forma nombres derivados cfé los siguientes verbos ter 
minados en dcA, ctin, W i , añadiendo a la raiz el 
sufijo ¿>ión. Subraya la te m i nación. 

agredir 

admitir 

ceder 

comprender 

convertir 

dimitir 

confundir 

invertir * 
remitir 

entrometer 

suspender 

C f A 

X 
/ 

. , 

J&-X 
COtV" — 

\ n \ J g y \ S.v A 

: 
Ov 

someter Ó v^ 

d iv id i r t vi> — _ — _ 

evadir 

d ivert i r 

persuad i r 1 v O' 

La gran mayoría de los verbos terminados en cla forman 
su derivado nominal añadiendo el sufijo alón. 

EJERCICIO. 

Forma nombres derivados de los siguientes verbos 
añadiendo el sufijo clón. 

renunciar f^rwsn e'i — 

plantar P, r s > g Cr> ^ 

privar vV \ WC\ 

perturbar oe.r * jW-.A c \ 

peregrinar H c Q * * M fi ^ 

perpetuar v h v Vg t »• (vv^ 

recordar vi t - - -r A q r ' O y". 

saludar __ i 

amplificar n V \ r c x t : ^ 

reanudar 

Los verbos terminados en ¿OA forman su derivado nominal 
de la siguiente forma: 



Si persiste la sí laba ¿a, terminan en e¿<5n: 

converSAR - converSAción 

Si no persiste terminan en &l6n: 
progreSAR - progreSION 

EJERCICIO: 

Forma los derivados nominales de los verbos en ¿o * , 
teniendo en cuenta que s i en dicho derivado persiste 
la sí laba ¿a , terminarán en clón. En cambio, si la sl_ 
laba ¿a desaparece terminarán en Uón. (Consulta en 
el diccionario las palabras cuyo signif icado ignores). 

confesar 

dispersar 

expresar 

expulsar 

cesar 

malversar 

recompensar 

tasar 

revisar 

precisar 

compensar 

profesar 

conversar 

recusar 

C i ) A X O c A 

±1 ^ 
t V V>TP W 

H * \ 
ft r \ 

mna\ vi o< — 

Ejemplo: expresidente, exponer, extraordinario, ex-
travagante, extrajudicial, etc. 

c. Se escribe x antes de las sí labas pía, plt, pío, pin, 
p l U , px.0, excepto <¿¿plwdo>i (y sus derivados), 
ptiego y Eópionczda. 

Ejemplo: explayarse, expl íc i to, explosión, expresar, 
exprimir, expropiar, etc. 

Hay que evitar caer en la trampa de escr ib i r o pronun-
ciar una 5 donde debe i r una x, como es común en palabras -
tales como excursión, exquisito, explicar, sexto, etc. 0 -
bien, escr ib i r x donde deba i r una 4: estreñimiento, e s -
tremecer, escéptico, espontáneo, espectáculo, etc. 

Eri español sólo unas pocas palabras terminan en x±ón; 
son éstas: 

CONEXION. COMPLEXION. 

ANEXION. CRUCIFIXION. 

GENUFLEXION. FLEXION. 

Las demás palabras que tienen este sonido se escriben 
con CC. 

Ejemplo: 

acción inacción 

dicción tracción 

abstracción producción 

perfección confección 

infracción putrefacción 

corrección 



Los verbos terminados en izoJi forman su derivado nominal 
en QA-ôn-

movi l i ZAR - móvilizaCION. 

autoriZAR - autorizaCION. 

EJERCICIO. 

Forma nombres derivados de los siguientes verbos aña 

diendo el su f i jo c o n -

natural izar Yxgy V -o <fg| r I R\ R \ o A 
autorizar A r\ • > ~>a r . o -a 

vocal izar . VÍA c O, 7 es c 

vulgarizar vía A r ^ Q n i Q L v Q t ^ — 

mi l i ta r i za r r r A". W, r w c 

especial izar Oj(s\ i"? o a O i ^ — 

t i ran izar y y C rt^V-gQ i.ná^,, 

c i v i l i z a r c.x u \ \ " z-a c. \ á ^ — 

colonizar t, vn Q C.v ó «o 

generalizar wo<fcs\ CAO 

USOS DE LA X. 

a. Se escribe x cuando se percibe el sonido es, excej) 
to en fascimi le (copia de una forma o dibujo). 

Ejemplo: máximo, óxido, próximo, sexo, tóxico, etc. 

b. Se escriben con x l o s prefijos ex y exfia que dan -
idea de fuera. 

LAS COMBINACIONES SCO, SCA, ZG Y ZC. 

EJERCICIOS: 

Llena los espacios en blanco con la forma correcta 
del presente del indicativo y del subjuntivo de los -
siguientes verbos: 

I n f i n i t i vo 

Ejemplo: 

luc i r 

produci r 

introduci r 

nacer 

conduci r 

inducir 

traduci r 

reduci r 

deducir 

Presente de 
Indicat ivo. 

luzco 

A i i i c - o 

\A \ilXo 

vsCW Q O 

c r, O AC.7 C O 

X ^ K ^ J Z C O 

KM 

x c k w X C Q t r 

\ e> A u •? c o 

Presente de 
Subjuntivo. 

luzca 

js-y A A ti 

Ci À O T X Q 

^A (A ? c g 

< D O "LCCN 

M Así^LUX. 

V Y O FR V'7 Í O 

— ¿ U ^ c 

<k<? / l .n. f a 



Observa cuidadosamente estas palabras. Pronuncíalas 
y sepáralas en s í labas. 

parentesco o Q - ^ A o ± - c_<f 

pintoreSCo & ivn - k O - x e s - e¿> _ 

buSCo c ^'S - u 

aSCo QTS^ PQ 

chubaSCo ? V\ vi - (QO^ - o o 

hallaZGo \ \ r \ - U ^ 1 - y 

juZGo y ^ a - ^ o 

prejuZGo \)VP j 0 ^ " ^ 

BIZCO se escribe con Z. 

En las siguientes oraciones subraya y copia dos ve-
ces las palabras que presentan los grupos ¿ c , zc, zq9 

ég. 

Los jueces no pueden juzgar a personas de su pa ren -
tesco. 

El recién llegado era un personaje pintoresco y excén-
tr ico. 

Los hallazgos de los arquéologos han permitido conocer 
detalles de la vida maya. 

Hosco s ign i f i ca ceñudo, áspero, intratable. 

Goya, en su afán de sa t i r i za r , pintó bizco a más de un 
cortesano. 

Los repti les producen sensación de asco a muchas perso-
nas . 

En cartas a Carlos V, Hernán Cortés iba describiendo 
sus hallazgos en Méjico. 

EJERCICIO: 

La letra que falta 

E primi ó 

E pectáculo 

Mal í imo 

i güeña 

Má imo 

Re ol ver 

E_ p l íc i to 

E trategia 

S inta_ i s 

Te t i l e s 

Recha_ ó 

As pere a 

igarro 

Bala o 

E ófago 

1020115339 

51 



2o. SEMESTRE. REDACCION. I NI DAD IV 

LA SEMANTICA 

A medida que pasa el tiempo nos damos cuer.ta de la i m -
portancia que tiene el enriquecer nuestro vocabulario para -
lograr una mejor comunicación con nuestros semejantes. La -
presente unidad te ayudará en este aspecto, pues en el la se 
tratará lo referente a la Semántica, ciencia que se ocupa -
del s ignif icado de las palabras a través de la cual lograrás 
lo que nos proponemos 

Al terminar el estudio de la ••resente unidad, el alumno 
logrará los siguientes. 

OBJETIVOS: 

1. Conocerá la importancia de la semántica, aplicando cada 
una de las clases de palabras en ejercicios dados. 

2. Dist inguirá las palabras sinónimas y formulará o r a c i o -
nes con las mismas. 

3. Definirá las palabras antónimas y las aplicará en ejem-
plos dados. 

4. Definirá las palabras isónimas. 

5. Definirá las palabras parónimas y formará oraciones -
con las mismas. 

6. Dist inguirá las palabras homófonas y formará oraciones 
con las mismas. 

7. Definirá las palabras homónimas. 



Tendrá habilidad para formar palabras nuevas por ufc¡ na -
ción y por composición. 

PROCEDIMIENTO: 

Estudia detenidamente el material que viene a continua-
ción y real iza los ejerc ic ios. 

EJERCICIOS: 

1. 

2 . 

Agrupa las palabras sinónimas: 

atacar, amparar, adornado, acometer, proteger, indefenso 
enqalanado, ornamento, favorecer, inestable, f e l i c i t a -
ción »enhorabuena , desguarnecido, meidable, congratu la -
ción, inseguro. 

A U 

¿Por qué son palabras sinónimas? qvK» V , et* £ w 

Escribe dos oraciones iguales a las s iguientes, sust itu 
ye la palabra subrayada por un sinónimo. 

a) Este hombre es un insolente. 

^ sVt Yy/yvV^a, \\S/\ ( ^ f ^ ^ 0 — 
CiX Wv^vC^ P^ WVMU U r f . n ^ r ^ 1 

b) El niño se llenó de júbi lo al rec ib i r su diploma. 

p A ^ t p u v ^ pofAMl rxv 

c) El herido fue levantado del lugar ĉ el accidente. 

Todos los hombres buscan su bienes .ai 

A v c&abíL^ ^TGV^^; 

Escribe cinco ejemplos de palabras isóni ñas: 

- V a n 

Escribe en el espacio el antónimo de las siguientes pa-
labras: 

yj) 

belleza paz ^ ^ ^ ^ <Á 

bueno dulce ¿^wumc^o 

fáci l rápido Vcv^vV 

aleqria lejos ^ ¿ r^O 

amor £>h>\u húmedo «tec. o 

Escribe dos oraciones con las siguientes pa 
roñas: 

ha í \ & V V C L \ W \ 0 } v^ C\Vi £ Itb l\Q ¿ h C V| o 

a l n o W ^ 

a vrwiQ uoO « a W V 

a z a r W ^ ^ C ^ - Y ^ V \ C a i 

asar ^ ¿ t i l t i - Vcv 

A\S\ o XyCX Vo , SLfeOX" 



b tn la siguiente relación subraya las palabras que están 
formadas por derivación: 

juramento 
peligrosidad 
angélico 
1 ibro 

subterráneo 
practicante 
extramuros 
caballo 

campanario 
casa 
preconcebir 

a) De estas palabras formadas por derivación, separa los -
sufijos y di brevemente el s ignif icado que añade a cada 
uno: 

Sufijos 

JjAOVrv O Y ^ a t t V o 

K O O Í 

Significado 

¿ITMO DE TRABAJO: 

ler. día - Objetivos 1, 2, 3 y 4. 

2o. día - Objetivos 5, 6 y 7. 

íer. día - Objetivo 8 y ejercic ios, 

lo. día - Repaso general. 

NOTA: 
Como requisito oue te dará derecho a presentar 
la evaluación de la semana, deberás realizar -
los ejercicios y los entregarás a tu maestro. 

CAPITULO | IV 

LA SEMANTICA. 

La semántica (d^semant- s i g n i t i c a Í 
_ £ s l a c TeñcTa" jjüe. ̂ s t u d i T T r s í g n T f 1 c a d ü ^ é H a s " p a 1 abra s y 5 4 ^ 
TevoTurrórT 

De ahí que es muy importante que en nuestra comunicación 
sepamos el significado de los signos l ingü í s t icos . 

Hemos dicho que el signo l ingüíst ico tiene dos planos: 
el plano de contenido y el plano de expresión. Al plano de -
contenido también se le llama plano del s ignif icado y de este 
se encarga la Semántica. 

Todas las palabras tienen signif icado. Pero no es lo mis 
mo el siqnificado de las palabras s i las consideramos a i s l a -
das! por separado, que s i las consideramos en un contexto de-
terminado. 

Por ejemplo las palabras, Vibro, casa. J » " ^ ' « * « 
puede tener un significado general; corTTa p a l a b r . i ] M P° 
demos referirnos a uno de los miles que puede haber en una -
l ibrer ía o en una biblioteca; con la palabra c a ¿ a n o s pode-
mos refer ir a una de tantas que componen una cíWad Y así 
co la palabra Jardín nos p o d e m o s r e f e r l r a c u a q u e r a r - -
dín de los muchos^ que hay en las ciudades o en as M sa s par 
t « l a r e s y así sucesivamente. Esto quiere decir que l a ^pa -
labras aisladas tienen un s M l f i c a d o j e n e r a l ; pero s i esas -
mismas palabras las ut i l i za ioTTin^Tcontexto, tendrán un 
!n1ficado concreto. 

Ejemplo: 

Antonio lee un l ibro en el" Jardín de su casa. 
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La palabra l i b ro , en este contexto, ya no s i gn i f i ca cual 
quier l i b ro , sino uno concreto; precisamente el que está l e -
yendo Antonio. 

La palabra casa, en la oración anterior, ya está apl ica-
da a una casa concreta, no una casa cualquiera, precisamente 
tiene el s ign i f icado de ser la casa de Antonio. 

La palabra jard ín , finalmente, s i gn i f i ca un jardín con-
creto, no el de la ciudad ni de cualquier otra casa, sino el 
de la casa de Antonio. 

Se dice por tanto, que las palabras adquieren su autént^ 
co y perfecto va lor , en el contexto, es decir, en el momento 
en que hacemos uso de e l l a s . 

Con las palabras sucede igual que con las herramientas, 
hay que saberlas usar. Para e l lo debemos saber su s ignif icado 
No basta con disponer del mayor número de palabras posibles -
sino de saberlas usar en el momento que deseemos comunicar - -
algo y para comprender lo que nos comunican. 

CLASES DE PALABRAS. 

En nuestro idioma hay gran cantidad de palabras que t ie -
nen varios s ign i f i cados; es decir, una misma palabra se em-
plea para nombrar realidades d i s t i n ta s . A esto se le conoce 
con el nombre de Polisemia y nos servirá para conocer las -
d i s t intas clases de palabras: Sinónimas, Antónimas, Isónimas, 
Parónimas, Homófonas y Homónimas. 

A) PALABRAS SINONIMAS.. 

Existen palabras que tienen d i s t inta forma, es decir que 
están compuestas de d i s t in tos sonidos, pero que tienen el mis^ 
mo s ignif icado o lo que es lo mismo que tienen d i s t inta expre 
sión pero idéntico contenido a estas palabras se les llama -
palabras sinónimas (de sin-con y ónimo-nombre). 

Las palabras bata l la, combate, contienda son sinónimas 
rnvme tienen el mismo s ign i f icado ya que en un enunciado se 
pu^e cambiar una palabra por otra y el s ignif icado no v a n a : 

Ayer hubo una batal la. 

Ayer hubo un combate. 

Ayer hubo una contienda. 

Estas tres oraciones s i gn i f i can lo mismo ya que se re-
fieren al mismo contenido. Veamos otros ejemplos: 

a)) En el enunciado: Dimos un paseo en coche; s i sustituimos 
l a palabra coche por automóvil, se observa que el s i g n i -
ficado del enunciado no cambia. 

Dimos un paseo en automóvil. Por lo tanto coche y auto-
móvil son palabras sinónimas. 

b) En el siguiente enunciado: 

El torero neolonés l i d i ó con valor. 
S i sustituimos la palabra l i d i ó por toreó y la palabra 
torero por la palabra matador el enunciado no cambia -
de s ign i f icado. 

El matador neolonés toreó con valor. 
Por lo tanto, los verbos torear y l i d i a r son sinónimos, 
al igual que los sustantivos torero y matador. 

Ejemplos de palabras sinónimas: 

conmemoración, cumpleaños, 
desconocido, ignorado, incógnito, se-
creto. 
confort, dicha, fortuna, 
beodez, embriaguez, 
brutal, desalmado, despiadado, 
alumno, d i sc ípu lo, coleg ia l , 
altanero, c ín ico, descarado, 
a legr ía, entusiasmo, animación, 
corrupción, abuso, v i leza. 

Aniversario: 
Anónimo: 

Bienestar: 
Borrachera: 
Cruel: 
Estudiante: 
Insolente: 
Júbilo: 
Hald^Lí 



Mentiroso: falseador, farsante, chapucero. 

B) GLABRAS ANTONIMAS. 

Las palabras antónimas son aquellas cuyos significados 
se oponen, de ant - contra; óninio-nombre. 

Ejemplos: 

duro-blando extenso-breve 
claro-oscuro nacimiento-muerte 
dulce-amargo belleza-fealdad 
bueno-malo fáci l - ¿d i f íc i l 

Las palabras antónimas son aquellas cuyo significados 
son los extremos de una gradación, que son las palabras an-
tónimas; pueda darse otros significados intermedios: 

Ejemplos: 

ALTO mediano BAJO 

SIEMPRE a veces NUNCA 

FRIO t ib io CALIENTE 

C) PALABRAS ISONIMAS. 

Palabras isónimas (de isó-igual y ónimo-nombre) son las 
palabras que tienen una raíz común; sus-estructuras han va-
riado por las transformaciones fonéticas que sufren las pala 
bras. 

Ejemplos: 

delgado-delicado ópera-obra 
abertura-apertura óvulo-huevo 
legal-leal hierro-férreo 

Nótese que todas tienen la misma raíz, con pequeñas a l -
teraciones; pero nótese también que los s ignif icados d i f i e -
ren en algo. 

D) PALABRAS PARONIMAS, 

Palabras parónimas (de paro-cerca, parecido y ónimo-nom 
bre) se escriben de un modo parecido; pero tienen s i gmt ica -
ión dist inta. En los parónimos se nota una diferencia mayor 

ín su escritura que en la de los homófonos. 

Ejemplos: 

Imprudencia: falta de prudencia. 
Impudencia: falta de pudor. 
Absolver: perdonar, l iberar. 
Absorber: chupar, sorber. 
Actitud: postura, disposición. 
Aptitud: idoneidad. 
Diferencia: desigualdad. 
Deferencia: respeto. 
Comprensión: de comprender. 
Compresión: de comprimir. 

E) J^AI ABRAS HOMOFONO 

Palabras homófonas (de homo-igual; fono-sonido) son los 
vocablos que se pronuncian o suenan igual; pero que tienen -
una escritura algo diferente y dist into signif icado. 

Ejemplos: 

A y a - i n s t i tut r i z Asa; - cocinar 

Salla"- de hallar Azahar- f lor del naran 



A - preposición Bate - palo 
Ha - verbo Vate - • poeta 
iAh! - interjección 

Callado - de cal lar Hulla - carbón 
Cayado - bastón del pastor Huya - del verbo hui* 

Risa - reir 
Riza - de r izar 

F) _PALABRAS^et!WTmS:. 

Palabras homónimas (de homo-igual; ónimo-nombre) son las 
palabras que se escriben exactamente igual, es decir tienen -
los mismos fonemas, pero dist into significado. 

La palabra banco, puede refer irse a un lugar para depo-
s i tar dinero, y banco s i t i o para sentarse, lo mismo ocurre 
con la palabra operación que en ocasiones se puede refer ir 
a una acción propia de ~Tos médicos cirujanos. 

Ejemplo: 

a) A mi primo le hicieron tres operaciones musculares. 

b) Mi primo realizó las operaciones para aprobar el examen 
de matemáticas. 

Lo mismo podemos decir de las siguientes palabras: 

Vine: bebida. 
Vino: del verbo venir (3a. persona s ingular). 
Para: preposición. 
Para: del verbo parar (3a. persona s ingular). 
Gato: animal. 
Gato: utensi l io para levantar el coche. 
Libro: hojas de papel impresas. 
Libro: del verbo l ib rar . 

ENRIQUECIMIENTO DEL VOCABULARIO. 

Tostando en cuenta que en nuestra vida a cada momento, -
«an apareciendo cosas nuévas que antes no existían y que por 
ío tanto, al no ex i s t i r no había palabras con que nombrarlas, 
es decir que se busca una nueva expresión para un nuevo s i g -
nificado s in expresión. 

Las palabras nuevas que un idioma incorpora a su vocabu 
lario debido a la necesidad que tiene de dar nombre a las -
cosas'que van apareciendo, se llaman neologismos. 

El idioma puede enriquecer su vocabulario no sólo crean-
do nuevas palabras, es decir, con neologismos, sino también 
t S o nuevas palabras con otras, o elementos de la lengua 
que ya existen en el idioma, encadenando morfemas. 

Los procedimientos para formar nuevas palabras son: -
derivación y Composición. 

A-) POR DERIVACION. 

Se forman palabras nuevas por derivación cuando se aña-
de a tm lexema un suf i jo^ 

pur - ei e z a v^nde - dor 

D 

El su f i jo , igual que el pref ijo, añaden un signif icado 
más al s ignif icado del lexema. 

Ejemplo: 

Lexema: compra, indica una acción, comprar 
Sufijo- dor, indica el agente que hace la acción. 

comprador, el que compra, el que hace la acción 
~~~ de comprador. 



Principales suf i jos para formar palabras por derivación. 

1) Para formar sustantivos: 

Sufijo, 

al 

¿Qué forma? 

Sustantivos que indican lugar 
en que abunda lo signif icado 
en la ra íz. 

ancia Sustantivos abstractos. 

ar io, aria ^^Sus tant i vos de of ic io o 
^ l u g a r . 

ante, ente Sustantivos que s ignif ican 
el que hace una acción. 

ero Sustantivos de of ic io. 

edo, eda Sustantivos colectivos de 
árboles. 

mentó, miento Sustantivos de acción. 

i l l o , i to, - Sustantivos diminutivos. 
ico 

on, ote, azo Sustantivos aumentativos 

és Origen. 

dad, tad Sustantivos abstractos. 

Ejemplos. 

lodal 
material 

vagancia 
abundancia 

boticario 
campanario 

negociante 
sirviente 

1ibrero 
hojalatero 

robledo 
alameda 

juramento 
pensamien&i 

l i b r i l l o 
1ibrito 
l ibr ico 

hombrón 
hombrote 
hombrazo 

aragonés 
leonés 

ut i l idad 
facultad 

¿) Para formar adjetivos: 

Sufijos ¿Qué forma? Ejemplos 

ado, ido Part ic ipios. amado 
agradecido 

al Adjetivos que Indican re-
lación. 

semanal 
arbitral 

ante Adjetivos que indican sen 
tido activo. 

br i l lante 
tratante 

Ole Adjetivos que indican po-
s ib i l idad. 

favorable 
laborable 

dor Adjetivos de acción. conocedor 
consolador 

ero Adjetivos de pertenencia. servi l 
juvenil 

oso Adjetivos que indican 
abundancia 

sudoroso 
bromoso 

B) POR COMPOSICION. 

La formación de palabras por composición es aquella en 
la que un prefijo se añade a una palabra que ya existe Tam 
bién se dice que una palabra está formada por composición 
cuando dos palabras se unen para formar una sola. 

Veamos con ejemplos estas dos formas de composición: 

1) Pref i jos: 

in: niega el s ignif icado de la palabra a la que se 
une. 

inhumano que no es humano. 
Tñmoral = que no tiene moral. 



super- s ign i f i ca superioridad 

superhombre = que más que hombre, 

superfino = que es más que fino. 

ante: s ign i f ica anterioridad. 

antevíspera = anterior a la víspera, 

anteponer = poner delante. 

Prefijos más importantes en la composición de las pala-
bras 

Prefijo. Significado. Ejemplos. 

».o. con 

entre, inter 

Compañía. 

Lo que está enmedio. 

colaborar 
convivir 
entreacto 
intermediario 

ex Que sale fuera. exportación 
expuesto 

extra Fuera de. extraordinario 
extralimitarse 

pre Antelación, prioridad. prefijo 
precedente 

re Repetición. 
V 

releer 
reelegir 

sobre, super Superioridad. sobretasa 
superfino 

sub Inferioridad. subjefe 
subdirector 

des, in, a Negación. desmontar 
destapar 
inmóvil 
amoral 
átono 

¿) Palabras: 

Para formar nuevas palabras pueden unirse, formando una 
iola, dos palabras existentes. 

Existen el verbo quitar y el sustantivo so l , s i se unen 
estas dos palabras, se formará quitasol s ign i f ica un obje-
to que impide que el sol nos dé. 

Otros ejemplos: 

boca y calle - bocacalle, 

agrio y dulce - agridulce, 

sacar y punta - sacapunta 

sacar y corcho - sacacorcho 



¿o StMtSTRE REDACCIOr« UNIDAD \ 

LOS USOS DE LA G " LA J 

tn esta unidad nos ocuparemos de estudi ir las reglas de 
la G y la J. Es de suma importancia d ist inguir su uso ya 
que existen muchas palabras que tienen sonido semejante; pe-
ro siguiendo las reglas establecidas se nos f ac i l i t a r ? hacer 
uso de estas letras 

OBJ t n VOS 

) - Reglas para el uso de la G y ejercicios 

2 - Reglas para el uso de la y ejercic.os 

PROCEDIMIENTO. 

A continuación encontrarás el material necesario para 
el estudio de la presente unidad 

RITMO DE TRABAJO. 

Para el uso de la G y los ejercic ios, invertirás el -
tiempo de dos clases. 

Para el uso de la J y los ejercic ios, invertirás el -
tiempo de las otras dos clases 



USOS DE LA Q Y LA J. 

USOS DE LA G. 

La G tiene dos sonidos: uno suave, como en las pala-
bras cama, glorieta y otros fuerte, idéntico al de la 
como en gent i l i c io . 

Se escr ibirán con G: 

Las palabras en que prccede con son1do suave a las vo-
cales a? o* o a cualouler ccnsonftRt*. o en que ter-
mina. siTabë: dogmitico, gana, g l ac i a l , çrtto, guano, -
h-ïlaao. 

L?s palabras en que tienen sonido suave con las voca.es 
e l En tal ca¡o, se escribe ertr» la c y cualquiera 
efe éstas vocales una u que no se pronuncia: guerrero, 
gyi ar. 

Cuando la £ y le u han Ce tener sonldo independien-
te. precediendo a l a " e o a la i , es forzoso que 
la u l lave dos puntes encima; (üT cerno eft antigüedad. 
desanüe. 



Las patabia* de.sUva.dcu> de otras con G. 

Ejemplo: legal-legítimo, leg i s l a r , legis lación, 
magia - mago, mágico. 

lias palabras que principian con geo o que llevan la 
sílaba gen (menos comején, jengibre, ajenjo y ojén). 

Ejemplo: geografía, geometría, urgente, margen, or i -
gen, agente, tangente, gente, etc. 

La sílaba ge¿, menos majestad. 

Ejemplo: gesto, sugestión, digestión, gesticular, etc. 

Las palabras terminadas en: gla, gía, gio, g¿ón (menos 
buúifa, le j ía , apoplejía, Mejía, hemiplejía, etc.) y en 

t„ ógíco y sus derivados. 

: c i rug ía, pedagogía, estrategia, naufragio, 
contagio, sufragio, región, re l ig ión, cole-
gio, lógica, antropológico, etc. 

Las palabras terminadas en: 

gSlfco: angélico. 

fotogénico, 

apologético, 

unigénito, 

homogéneo, 

gefíio: ingenio, 

genario: sexagenario, 

gésfmo: vigésimo. 

gétíco 

§é«ito 

gesimal: 

giénico: 

gir.al : 

gíneo: 

ginoso: 

gismo: 

vigesimal. 

higiénico. 

v i rg inal . 

virgíneo. 

•ferruginoso. 

neologismo. 

Los verbos terminados en g<¿A, geno*., glu, giaA, menos 
tejer y c ru j i r , y sus derivados. 

Ejemplo: a l igerar, elogiar, recoger, proteger, rugir , 
f i ng i r , etc. 

OS DE LA J 

En las palabras de ana míóma ¿amctca. 

Ejemplo: caja-cajón, cajonera, encajonado, etc. 

En todas las formas del pretérito de los verbos 
traer, decir, producir, conducir, reducir, etc., así 
como en los tiempos que se foro$n a partir de é l , 
con todos sus compuestos y derivados. 

Ejemplo: traje, t raj i s te, trajimos, contrajimos, d i -
jimos, dijeron, desdijéróraos, etc. 

Las pe labras que empiezan cor. aje, ejz (r.enos 6y ene lar 
y sus derivados). 

Ejemplo: ajedrez^ ejemplo, ejercicio, etc. 



La termlnacffin aje.. 

Ejemplo: pasaje, equipaje, coraje, etc. 

La terminación jeAo, menos l igero y a l ígero. 

Ejemplo: v iajero, pasajero, cajero, agujero, conseje, 
ro, extranjero, etc. 

Las palabras terminadas en jvtfa. 

Ejemplo: cerrajer ía, re lo jer ía , conserjería, etc 

Los verbos que acaban en jeaA y sus inflexiones. 

Ejemplo: hojear, f lo jear , gorjear, etc. 

Se escriben con ^ las formas verbales en que entren 
los sonidos je , s i los i n f i n i t i v o s co r r e spon— 
dientes no llevan ni £ m 

EJERCICIOS: 
Escribe la letra que fa l ta en estas palabras: 
* 

L i b e r o d i j eren 

ctííKl u_y6 pa r a j_e 

redu , I s í e maldi \ eron 

fexirar^_<ero t r a j e 

£52 lo misino con las oraciones s iguientes: 

Los serv ic ios da mensa ería son cada vez más caros 

Todo el p a s a j e rece 16 su equipaje. 

Tra eron un cabero para la enea ería. 

Ya te d i j e que no hagas tantos a 9 u j e r o s 

Laura se cunfeccionó su tra e de enea e. 

Ese sexa_enar io se salvó del nau f rag io . 

Di le al s a r_ento que no sea tan negli ente. 

El come én ha atacado la ima en de la v i r en. 

No debes gesticular ante su Ma estad. 

Su mal no es f í s i c o sino s i c o l ó g i c o . 

He ho eado mis antiguos cuadernos. 

Es el vi ésimo aniversario de su natal ic io. 

No debes f i n i r que sabes t e _ e r y bordar. 

Apa a esas bu_ j a s y lava la ropa con a__ua de l e _ í a 

Mauricio fíe _ía fa l lec ió de una ap lope_ ía . 

Por i n f r i n i r la orden te van a inf1 i i r un castigo 

Con carácter ur ente buscó un refu__1o para evitar el 
conta io. 

¿Tienes que exa erar cuando la elo ias? 

El acreedor nos exi e el pago de la deuda. 

La eometría es una parte de las matemáticas. 

Los que i n f r i n ieron el reglamento fueron multados. 

Don Abundio es el heredero le ítimo de la hacienda. 

Catalina siempre lava la ropa con le ía. 



Luis e i el dueño, pero Angel estiona el negocio. 

£1 viaje al extranjero le produjo gran nostal _ i a . 

Sus palabras fueron auténtica here ía. 

Este comentarista ha usado aquí un viejo ada_ io. 

El jefe ha pedido que traba emos con entusiasmo. 

Aún no hemos comprendido la ideolo ía del autor. 

Don Juan es cirujano, pero no practica la ciru ía. 

Isabel se está e ercitando con la guitarra. 

Los dos ejércitos can earon sus pris ioneros. 

Todos los p r i v i l e ios han sido suprimidos. 

Me regalaron una antolo ía de poesías hispanoamericanas, 

Si no al i eramos el paso no llegaremos a tiempo. 

Nos parece que está exa erando las c i f ras . 

Para postre serviremos unas beren enas. 

Las autoridades tratan de combatir la indi encia. 

2o. SEMESTRE. REDACCION. UNIDAD VI. 

LA DESCRIPCION, EL DIALOGO Y EL MONOLOGO. 

En nuestra vida diar ia vemos y sentimos lo que sucede a 
nuestro alrededor; pero no siempre nos detendremos a observar 
detalles del cómo y del porqué suceden las cosas. Estos r e -
cursos con sus respectivas técnicas, nos ayudarán a expresar 
aejor lo que vemos y sentimos y comunicaremos adecuadamente -
en forma e scr i ta , siguiendo cada uno de los objetivos. 

OBJETIVOS. 

1.- Explicará el s ignif icado de descripción. 

2- Aplicará las diferentes clases de descripción, siguiendo 
cada uno de los pasos. 

3.- Describirá objetos, paisajes, sensaciones, personas, --
acciones, etc. 

4.- Definirá el concepto de diálogo. 

5.- Enunciará las caracter íst icas del diálogo. 

6.- Explicará las d i s t intas formas de redactar un diálogo. 

7.- Definirá el concepto de monólogo. 

8.- Redactará diálogos uti l izando los signos de puntuación 
necesarios. 

9.- Escr ib i rá diálogos respecto a una imaqen. 

10.- Escr ib i rá monólogos de acuerdo a una imagen. 



Estudia detenidamente el material que viene a continua-
ción y resuelve los ejercicios. 

RITMO DE TRABAJO, 

ler. día - Objetivos 1 y 2. 

2o. día - Objetivos 3 y 4. 

3er. día - Objetivos 5, 6 y 7. 

4o. día - Objetivos 8, 9 y 10. 

NOTA: 

La evaluación consist irá en la presentación de -
los diálogos y monólogos sugeridos por una ima -
gen y las descripciones que indique el maestro. 
No olvides que en todo trabajo se toma en cuenta 
la ortografía, limpieza y organización del mismo 

CAPITULO VI 

DESCRIPCION, DIALOGO 
Y MONOLOGO. 

Para muchas personas, pintar y describir es lo mismo, so-
lamente que el material es diferente: En pintura se u t i l i z a n -
lienzos, colores, pinceles; en las descripciones sólo se u t i n 
zan las letras. Estos signos mágicos son capaces de crear todo 
paisajes, rostros, movimientos. Las personas que dominan esta 
técnica son algo más que los pintores, porque nos transportan 
"a lugares remotos, nos hacen emocionarnos. 

Describir es retratar con palabras, lugares, objetos, per 
sonas, ideas, etc.; ya sean reales o bien imaginarias. Descri-
bir es conseguir por medio de las palabras las cosas, de tal -
manera que quien las lea o las escuche las imagine como si -
realmente las tuviera presente. 

Probablemente la mayoría de nosotros no sienta el deseo 
de ser un art ista de la descripción; sin embargo, algún día - • 
nos tocará hacer un informe, un instructivo, un reporte y no 
tengamos las bases suficientes para sa l i r medianamente del pa-
so. 

CLASES DE DESCRIPCION. 

Paisaje o Topografía. 

f onog ra f í a : Descripción de un momento o un tiempo deter-
minado. 

- Prosopografía: Es la descripción que.menciona únicamente 
los rasgos f í s i cos o el aspecto exterior de una persona o ani-
mal . 
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-ftopeya: Es la descripción en la cual se hace mención 
:-ie las cualidades morales de una persona, su carácter y sus 
costumbres. 

Retrato: Es la combinación de prosopografía y la etope-
ya; rasgos f í s i cos y cualidades morales. 

PUNTOS DE L.A DESCRIPCION. 

Punto de v i s ta: Lo definiremos como nuestro sel lo carac 
ter í s t i co , como nuestro modo particular que cada uno de noso-
tros tenemos de ver las cosas. 

La reflexión: Es valorar las cosas, es llegar al fondo 
de e l las . Hacer un aná l i s i s de las mismas para comprenderlas 
mejor. 

El plan: Teniendo todo lo necesario para llevar a cabo 
una buena descripción, el paso siguiente es tratar de ejecu-
tarlo, y para el lo es conveniente seguir un método: 

METODO PARA» DESCRIBIR. 

A continuación presentamos un método que podrás u t i l i -
zar para redactar descripciones: 

a) Observación. 

b) Lista de característ icas. 

c) Selección. 

d) Redacción. 

e) Corrección. 

Observación.- Captar el objeto utilizando todos los sen 
tidos. 

Lista de caracter íst icas.- Hacer una l i s t a de las carac 
terísticas del objeto" Esa l i s t a deberá ser detallada. 

Selección.- Seleccionar, de la l i s ta anterior, los ele-
ven tos"que"caractericen mejor al objeto y subrayarlos. 

Redacción.- Redactar la descripción utilizando los ele-
mentos subrayados. 

Corrección.- Corríjárnonos nosotros mismos. Evitemos al 
redactarT repeticiones innecesarias. Procuremos expresarnos -
en oraciones cortas y bi^n construidas. En caso de que exis-
ta duda acerca de la ortografía de alguna palabra, cónsul temo 
el diccionario. 

DESCRIPCION DE UN OBJETO. 

Ejemplo: 

Objeto: un ánfora. 



d Observamos el ánfora y vemos su tamaño, color, forma 
materia 1, etc 

b cacemos una l i s ta de las caracter íst icas del objeto: 

grande 

antigua 

de barro 

sucia 

maltratada 

polvosa 

10 l i t r o s de volumen 

60 cm. de alto 

45 cm. de ancho 

12 cm.de diámetro en la base 

3 5 cm.de diámetro en la boca 

pesada 

color negro con café claro 

dos asas pequeñas 

grabados en pintura 

manchada 

despintada 

grecas en ej cuello 

c) Seleccionamos los elementos mis d i s t i n t i vo s y los 
subrayamos. 

a) Redactamos la descripción con esos elementos. 

Es un ánfora griega antigua. Tiene la forma de un 
cántaro con dos asas pegadas al cuello de la abertura 
superior; una de cada lado Grande, de barro, se ve 
polvosa, maltratada; mide aproximadamente 60 cm. de 
alto y 45 cm. de ancho en su parte más voluminosa; 
base es pequeña, mide aproximadamente 12 cm. ds d1áii| 
tro; su boca también es estrecha, de 15 cm. de diá-* 
tro. El color es el c lás ico de I a cerámica griega 
rúst ica: negra en su mayoría con f iguras del mismo co 
lor en fondo café claro. Las f iguras representan at l i 
tas en movimiento, como s i todos estuvieran corríendi 
en la misma dirección. En el cuello tiene crabadss 
unas grecas muy finas en rel ieve. Es una pieza muy 
l iosa que seguramente perteneció a alguna casa impor 
tante 

va 

A continuación mostramos la imagen del ánfora que se 
descr ib ió; obsérvala y juzga s i coincide la imagen con 
la descripción. 

DESCRIPCION DE VARIOS OBJETOS. 

Cuando describimos varios objetos, debemos relacionar-
los entre s í para dar la idea de conjunto. 

Ejemplo: 

••V había dos .esas servidas con viandas ^ s i t a s , ^ 

^ e l S r !» V i s i r . 

Y en la otra mesa, segunda, que era bastante capaz, sen 
táronse todos los piariegos del Sultán. 



Y el Sultán, al probar los primeros bocados, declaró no 
haber omido en toda su vida manjares más sabrosos ni mejor • 
condimentados, y lo mismo dijo de los vinos, que encontró -
exquisitos. 

Pero lo que más le asombró fue el conjunto que formaban 
cuatro grandes aparadores llenos de botellas, bandejas y co-
pas, todo de oro macizo, con incrustaciones de piedras p r e -
c iosas" . 

Ejercic ios. 

¿Cuántas mesas había? _ _ 

¿De qué tamaño eran? 

¿Quiénes estaban sentados en cada mesa? 

¿De qué material era la va j i l l a ? 

¿Cuántos aparadores había en el salón? 

¿De qué tamaño eran? 

¿De qué material estaban hechos? 

¿Que contenían? 

¿Qué se s i r v i ó en las mesas? 

Redacta la descripción de la escena anterior, y sigue 
los pasos que se te indican enseguida: 

a) Observación del dibujo. 
b) L ista de las características de la escena; 

calle 
carretón 
ancianos 
niños 
niñas 
sonrisas 

cocheros 
transeúntes 
aclamaciones 
saludos 
árboles 

casa 
riendas 
boinas 
día soleado 
alegría 



c) Selecciona los elementos más importantes del dibujo y 
subráyalos Anota otras si lo crees conveniente. » 

d) Redacta la descripción del dibujo util izando los ele-
mentos subrayados. 

e) Haz las correcciones necesarias. 

DESCRIPCION DE UN PAISAJE 

"Yautepec es una población de la t ierra caliente, cuyo 
caserío se esconde en un bosque de verdura. 

De lejos, ora se llegue de Cuernavaca por el camino 
quebrado de las Tet i l l a s , que serpentea en medio de dos 
colinas rocallosas cuya forma les ha dado nombre, ora des-
cienda de la frfa y empinada t ierra de Tepoztlán, por el 

lado Norte, o que se descubre por el sendero que viene 
del valle de Amilpas por el Oriente, atravesando las ricas 
y hermosas haciendas de Caña de Cocoyoc, Calderón, Cassano 
y San Carlos, siempre se contempla Yautepec como un inmen-
so bosque por el que sobresalen apenas las torrec i l las de 
su ig les ia parroquial. 

De cerca Yautepec presenta un aspecto original y pintores^ 
co. Es un pueblo mitad oriental y mitad americano-oriental, 
porque los árboles que forman ese bosque de que hemos habla-
do son naranjos y limoneros, grandes, frondosos, cargados 
siempre de frutos y de azahares que embalsaman la atmósfera 
con sus aromas embriagadores. Naranjos y limoneros por don-
de quiera, con extraordinaria profusión. Diríase que a l l í 
estos árboles son el producto espontáneo de la t ier ra; tal 
es la exuberancia .con que se dan, agrupándose, estorbándose, 
formando ásperas y sombrías bóvedas en las huertas grandes o 
pequeñas que cultivan todos los vecinos, y rozando con sus 
ramajes de un verde br i l lante y oscuro y cargados de pomas 
de oro los aleros de teja o de bálago de las casas. Mlgnon 
no extrañaría su patria, en Yautepec, donde los naranjos y 
limoneros florecen en todas las estaciones. 

Verdad es que este conjunto oriental se modifica en par 
te por la mezcla de otras plantas americanas, pues los ba-
nanos suelen mostrar a l l í sus esbeltos troncos y sus an-
chas hojas, y los magueyes y otras zapotecas elevan sus en 
hiestas copas sobre los bosquecillos, pero los naranjos y 
limoneros dominan por su abundancia. En 1854, perteneciera 
do todavía Yautepec aj Estado de México, se hizo un recuen 
to de estos árboles eri esta población, y se encontro con 
que había más de quinientos mil. Hoy, despues de veinte 



años, es natural que se hayan duplicado. Los vecinos v i -
ven casi exclusivamente del producto de estos preciosos 
frutales, y antes de que existiera el ferrocarri l de Vera-
cruz, e l los surtían únicamente de naranjas y limones a la 
Ciudad de México. 

Por lo demás, el aspecto del pueblo es semejante al de to 
dos los de las t ierras calientes de la República. Algunas 
casas de azotea pintadas de colores br i l lantes, la mayor par 
te teniendo tejados obscuros y salpicados con las manchas co 
brizas de la humedad, muchísimas de paja o de palmeras de la 
t ierra f r í a , todas amplias, cercadas de paredes de adobe, de 
árboles o de piedras, alegres, surtidas abundantemente de 
agua, nadando en f lores y cómodas, aunque sin ningún ref ina-
miento moderno. 

Un r ío apacible de l infas transparentes y serenas, que 
no es impetuoso mas que en las crecientes del tiempo de 
l l uv ia s , divide el pueblo y el bosque, atravesando la pla-
za, lamiendo dulcemente aquellos cármenes y dejándose ro-
bar sus aguas por numerosos apantles que las dispersan en 
todas direcciones. Ese r ío es verdaderamente el Dios fe-
cundador de la comarca y el padre de los dulces frutos que 
nos refrescan durante los calores del estío, y que alegran 
las f iestas populares en México todo el año. 

La población es buena, tranquila, laboriosa, amante de 
la paz, franca, senci l la y hospitalaria. Rodeada de magní 
f icas haciendas de caña de azúcar, mantiene un activo trá-
f ico con e l l a s , así como con Cuernavaca y Morelos, es el 
centro de numerosos pueblecillos de indígenas, situados en 
la falda meridional de las cordil leras que divide la t ie-
rra cal-'ente del Valle de México, y con la metrópoli de la 
República a causa de sus productos de'sus inmensas huertas 
de que hemos hablado. 

En lo pol í t ico y administrativo, Yautepec, desde que 
pertenece al Estado de Morelos, fue elevándose de un rango 
subalterno y dependiente de Cuernavaca, hasta ser cabecera 
de d i s t r i t o , carácter que conserva todavía. No ha tomado 
parte activa en las guerras c iv i les y ha sido la más de las 

veces víctima de e l la s , aunque ha sabido reponerse de sus 
desastres, mercec1 a sus inagotables recursos y a su labo-
riosidad El r io y tos árboles frutales son su tesoro; 
así es que los facciosos, los partidarios y los bandidos, 
han podido arrebatarle frecuentemente sus rentas, pero no 
han logrado mermar su capital 

La población toda habla español, pues se compone de ra-
zas mestizas. Los indios puros han desaparecido a l l í com-
pletamente. " 

Como habrás notado, el autor, que en este caso es nada 
menos que el respetable Ignacio Manuel Altamirano, ha iqno 
rado en forma definit iva y tajante la imaginación del lec-
tor. Lo va llevando de planta en planta y de pájaro en nu 
be, para darle ¡un pueblo de México: 0 sea, una cosa que 
todos hemos visto y estamos viendo todos los días. 

El resultado es negativo en extremo. El lector no sólo 
se salta párrafos enteros -conf iésalo-, sino que se siente 
frustrado, porque ni se le da nada ni se le pide una act i -
vidad. Tratemos de no caer en el mismo error. 

A partir del ejemplo anterior, describe la Ciudad de 
Monterrey. Toma en cuenta: 

a.- El clima. 
b.- El tipo de vegetación. 
c.- Caracteres d i s t int ivos (montañas, mar, Dlazas, monumen-

tos, ca l les, etc.). 
d.- La población (carácter, modo de vida, etc.). 



DESCRIPCION DE UNA PERSONA 

Cuando vayamos a describir a una persona o a un animal, 
es muy importante anotar también los elementos necesarios 
para dar una idea del carácter. 

Ejemplo: 

"Redondo, cubierto de una piel muerta, el cuerpo del Pa 
dre solo br i l laba, al fondo de los pómulos inflamados, en 
dos ojos de carbón. Desde que vió avanzar al desconocido 
a lo largo de la nave y él lo espió, escondido detras de 
una alta crujía, antiguo coro de monjas que huyeron de Mé-
xico, durante la República Liberal, el cura distinguió en 
los movimientos ajenos la marcialidad inconsciente del hom 
bre acostumbrado al estado de alerta, al mando y al ataque. 
No era sólo la ligerísima deformación de las corvas del jj_ 
nete; era cierta fuerza nerviosa del puño formado en el 
contacto diario con la pistola y las bridas; aún cuando, 
como ahora, ese hombre caminara con el puño cerrado, a 
Páez le bastaba para reconocer una fuerza inquietante. En-
caramado en el lugar secreto de las monjas, pensó que un 
hombre así no venía a cumplir actos de devoción. Se levan-
tó la sotana y descendió lentamente por la escalera de ca-
racol que conducía al viejo convento deshabitado". 

Ejercicio: 

¿Cuántos personajes aparecen? 

¿Cuál es su ocupación? t & i P f e l Q 

¿Qué aspecto tiene el primero? o 

£T_i_e sift ^ M p i p i o 

¿Qué aspecto tiene el tsegundo? a s ^ C . V O ¡ X % A 

_ o \ yYyOW<\o M, r\V 

Color de ojos del primero 

Color de ojos del segundo 

Vestimenta del primero O , 

Vestimenta del s e g u n d o q \ q . { t r>Y\ ^ y y ^ l o ^ 

l o o 
Ahora, imagínate el carácter de cada uno de ellos y 

descríbelos: 



DESCRIPCION DE ACCIONES 

Ejemplo: 

"V ist ióse, pues, a toda prisa la madre de Alá-d-Din y 
tomó la copa con las piedras preciosas y la envolvió en 
un paño muy fino y luego en otro más basto, pero no me-
nos limpio, y lo ató en cuatro picos, a f in de poderlo 
llevar con más comodidad. 

Y, cargada con su l í o , encaminóse a> alcázar del sul-
tán. 

v dizque al entrar a el la va habían entrado el Gran Vi-
s i r y los Emires del reino y era mucha la gente que aguar-
daba a ser introducida en el diván. 

Dieron por f in la señal de pasar y la madre de Ala-d-Din 
entró en la sala de audiencia con los demás y era aquella 
una qran sala, espaciosa y espléndida, que no cabía más. 

Detúvose la madre de Alá-d-Din a la entrada y se aoosen-
tó de forma que podía ver de frente al Sultán, al Gran Vi-
s i r y a todos los señores del diván". 

Otro ejemplo: 

"Ul ises apuntó con su flecha a Antinoos. Este se dispo-
nía a levantar con las dos manos una bella copa de oro, con 
dos asas para beber vino. Pero Ulises lo hir ió con la f le-
cha en la garganta y la punta atravesó el delicado cuello. 
Cayó de espaldas y la copa escapó de su mano inerte y un 
chorro de sangre brotó de su nariz, empujó con los pies la 
aesa y los platos rodaron por la tierra. Y los demás, levan 
tándose en tumulto, miraban a un lado y a otro, hacia los 
•uros, buscando sus escudos y sus lanzas". (La Odisea). 

E j e r c i c i o : 

Describe paso por paso: 

a - Un partido de fútbol, y/o U ^ m A * -
b ' _ una escena de suspenso. n * 

e A o ^ o W M C ^ W - S O 1 3 V o r Q ^ 

s a U e x o n C O A \ O ¿ O ? o r o 

d e a p u ^ <A <y> \ M l e r n a s , e V A ^ r e 

V o e w ^ o A o i W 3 0 o 4 r a \ i < ? 5 e \ 

p o r e l A v J c a , 

^ M a o " £ s o cxv\.c¡\a t w x ^ c f r i 

oVvQ\J€i, t \ t>0W\C\. e s \ u W O 

^ rY\e-Vr\c> s?o< Tryeci ' iC d t T ^ t q 

vj cíe 

V<t t x a c c c ^ o c a 

( a \ \ o o ^ ^ o V , e) 

C l W o r ' 



CONTINUACION DE: DESCRIPCION 
DIALOGO Y MONOLOGO. 

Dentro de la narración el diálogo es otro de los r e c u r -
sos l i te rar ios . El autor no necesita describir o relatar d i -
rectamente algunas cosas porque se pueden deducir fácilmente 
a partir de los diálogos entre los personajes. Según lo que -
¿stos dicen y cómo lo dicen podemos saber algo de su carácter, 
personalidad, famil ia, estudios, etc. 

Antes de ser escr ito, el diálogo es un hecho l ingüíst ico 
vivo que se produce en cuanto dos o más personas empiezan a -
conversar. 

CARACTERISTICAS DEL DIALOGO. 

En el diálogo escr ito, los signos de puntuación son los 
que reproducen la entonación e intencionalidad. 

En todo diálogo debe haber rapidez, naturalidad y el em-
pleo del recurso E l ips i s que consiste en suprimir palabras o 
frases sobrentendidas en el contexto. 

FORMAS DE REDACTAR UN DIALOGO. 

Directa: Es cuando intervienen solamente los interlocutoj 
res. 

Indirecta: Cuando interviene también el narrador. 



Ejemplos: 

"Mefistófeles.- En todas partes se me ha recibido de un 
modo muy cortés. 

Martha.- Quería decir si en vuestro corazón nó ha habi-
do jamas alguna cosa formal. 

Mefistófeles.- Con las mujeres, nunca debe uno atreverse 
a jugar. 

Martha.- ¡Ah! no me comprendéis. 

Mefistófeles.- Lo siento en el alma. Pero s i comprendo 
que... sois muy amable. 

Fausto.- ¿Me reconociste, ángel mío, luego que entré -
yo en el j a rd ín ? . . . " 

(J. W. Goethe). 

"—A ver la mano: ¿no te has hinchado?... 

¿No se te ha dislocado el pie? 

— Fuertes y firmes conservo la una y el otro— repuso -
Don Félix con v i s ib le sat isfacción, levantando en alto el ce-
rrado puño y sacudiendo por el aire el pie derecho. 

mVn ; J í í ? - d 3 t 0 S e a , ? 1 2 s | - : / e P U S 0 l a joven, soltando un sus-piro de a l i v io y satisfacción. 

—Aquí tienes la prueba— prosiguió Don Fé l i x— de lo que 
iempre te he dicho: si los barbones a quienes asaltan los ca-
os se condujeran como yo, si aporreasen a los malhechores y -
¡os despojasen de los objetos robados, se acabaría la plaga de 
los bandidos... 

— Tal vez tengas razón... ¿Conque el salteador te había 
quitado el reloj y la leontina?... 

. . . S í , soy un cernícalo, un hipopótamo —rep i t ió Don Fé-
lix, poseido de desesperación. 

V llevado de su carácter impetuoso, se dio a administrar-
se sonoros coscorrones con los puños cerrados, hastaque su es 
posa detuvo la fiera ejecución cogiéndolo por las muñecas. 

— Déjame— decía é l , con despecho, esto y más me merezco. 
Que.me pongan en la cárcel. Soy un malhechor... Un juez br i -
bón. 

—No, Fél ix; no ha sido más que una equivocación la tuya. 
Es de noche, el hombre estaba ebrio y se te echó encima. Cual-
quiera hubiese creido lo que tú. 

— Y luego, que he perdido el reloj —agregó Zendejas. 

¡Es verdad! —d i jo la joven— ¿Cómo se explica? 

El juez percibió un rayo de luz. A fuerza de dictar au-
tos y sentencias habíase acostumbrado a deducir, in fer i r o --
suti1 i zar " . 

(José López Port i l lo y Rojas). 



Como se puede observar en los ejemplos anteriores, los 
diálogos generalmente se escriben precediendo de guión ( - ) i0 
que dice cada uno de ,los interlocutores. 

Cada una de las personas que intervienen en un diálogo 
real o f i c t i c i o es un interlocutor. 

Ejercicios: 

a ) . - Inventa un diálogo en el que participen tres interlocu-
t o r e s , ^ , B, y C. ^ 

a - - ( ^ o ) q 1 í l t e t a r c o m o W s 

A - k i V s o ^ V O A ^ N Í ^ t so¡rt\<Jo 4 f c \ r V b o \ 
c - ^ ecAc>v S ^ e A ^ N j c Sovsfewo 
A- £ V c ^ v A t ^ t . ¿ g ^ o f t ^ o lo í fefK 

B " u f c ^ c H c ^ ^ - o ^ b e ^ v ¿V go i ^ 
c " Hvo &vV\>\iO tvxAAOTi Á c ié ftou 

OjO n/GCOv\ "bvX^TXCO . 
b ) . - Escribe un diálogo en forma directa en el que ut i l ices 

los siguientes signos de puntuación: 
guión ( - ) puntos suspensivos ( . . . ) 
coma (,) interrogación ( ¿ ? ) 
punto (.) admiración ( i ! ) 

c ) . - Escribe el diálqgo que te sugiera la siguiente imagen. 

P a ó x e ' n a u ^ o ^ w t q o r l M ^ ^ ^ ^ ^ 



A diferencia del diálogo, en el cual intervienen dos o 
mas personas; el ffineio-jo es la conversación con uno mismo. 

Monfilogo de monoi Único y logoi discurso. 

Ejemplo: 

H o r ; ^ S t 0 y " r i b i l l a d o de deudas para con los cr ít icos 

un ta W ° H S 6 1 2 P U e d ° P d q a r c o n 1 0 ^ ^ngo. Heredé un talego de imágenes gastadas. Pertenezco al género 

teDasadn* noPr q U e m a l 9 a s t d h e l dinero de los an 
tepasados, pero que no pueden hacer fortuna con sus n i 

re c b f ^ u n d l ^ 5 C 0 S 3 S q u e S e me h a " a ? recibí enfundadas en una metáfora. Y a nadie le he no 

d do contar la atroz aventura de mis noches de só l i ta - " 

to en mi alma vacía 6 " " c - i e n » a d e P ™ 

cancelada está ahogándose bajo el aluvión d e T s esíro-

Confabularlo. 
Juan José Arreóla. 

Ejercicios: 

^ S Í Z S ;ersSonga1es!ee,1m
q

aLen
preíre?asa " ^ " » 

S Í ía J R S ^ S R S A S J E S T A R E N - — 

LA VISPERA DE LP OPERACIOíl 

No entiendo por qué no me dejan pasar la noche en 
la cl ínica con el nene, al f in y al cabo soy su madre 
y el doctor De Luisi nos recomendó personalmente al_ 
director Podrían traer un sofá cama y yo lo acompaña 
ría para oue se vaya acostumbrando, entro tan pálido 
el pobrecito como si fueran a operarlo en seguida, yo 
creo que es ese olor de las c l ín icas, su padre tam-
bién estaba nervioso y no veía la hora de irse, pero 
yo estaba segura de que me dejarían con el nene. Des-
pués de todo'tiene apenas quince años y nadie se los 
daría siempre pegado a ni aunque ahora con los panta_ 
Iones largos quiere disimular y hacerse el hombre qran 
de La impresión oue le hab-á hecho cuando se dio 

1 f a l r \ c Q e s t o ^ a n o A C i ^ ^ 

'vtYxo m c v W n c \ \ / M p o r « o V\OÍ> teuxmoi 

m ^ ^ ^ ¿ V K a ^ o r c ^ m o ) 

b) Lee el siguiente fragmento, en él hay dist intos monólo-
gos, te darás cuenta que están narrados en primera per-
sona contesta a las preguntas. 



«S jyWWTCX n o S U I ^ Q vt\C\\ , 

cuenta de que no me dejaban quedarme, menos mal que 
su padre le dio charla, le hizo poner el piyama y 
meterse en la cama. Y todo por esa mocosa de enfer-
mera, yo me pregunto s i verdaderamente tiene órde-
nes de los médicos o s i lo hace por pura maldad. Pe 
ro bien que se lo d i je, bien que le prequnté s i es-
taba segura de que tenía que irme. No fiay nás que 
mirarla para darse cuenta de quién es, con esos a i -
res de vampiresa y 'ese delantal ajustado, una chi-
quil ina de porquería que se cree la directora de la 
c l ín ica. Pero eso s í , no se la l levó de arriba, le 
dije lo que pensaba y eso que el nene no sabía dónde 
meterse de vergüenza y su padre se hacía el desenten 
di do y de paso seguro que le miraba las piernas como 
«le costumbre. Lo único que me consuela es que el am-
biente es bueno, se nota que es una cl ín ica para per 
sonas pudientes; el nene tiene un velador de lo más" 
lindo para leer sus revistas, y por suerte su padre se 
acordó de traerle caramelos de menta que son los que 
más le gustan. Pero mañana por la mañana, eso s í , lo 
primero que hago es hablar con el .Doctor De Luis 1 pa 
ra que la ponga en su lugar a esa mocosa presumida." 
Habrá que ver si la frazada lo abriga bien al nene, 
voy a pedir que por las dudas le dejen otra a mano. 
Pero s i , claro que me abriga, menos mal que se fue-
ron de una vez, mamá cree que soy un chico y me hace 
hacer cada papelón. Seguro que la enfermera va a pen 
sar que no soy capaz de pedir lo que necesito, mê  mi 
ro de una manera cuando mamá le estaba protestando.7. 
Fstá bien, s i no la dejaban quedarse qué le vamos a 
hacer, ya soy bastante grande para dormir solo de no 
che, me parece. Y en esta cama se dormirá bien, a e? 
ta hora ya no se oye ningur ruido, a veces de lejos 
el zur.ibido del ascensor que me hace acordar a esa pe 
l ícula de miedo que también pasaba en una c l ín ica , ~ 
cuando a medianoche se abría pcco a poco la puerta y 
la mujer paralít ica en la carne veía entrar al hombre 
oe la máscara blanca... 

la enfermera es, bastante simpática, volvió a las 
seis y media con unos papeles y me empezó a preguntar 
mi nombre completo, la edad y esas cosas. Yo guardé 
la revista en seguida porque hubiera quedado mejor es-
tar leyendo un l ibro de veras y no una fotonovela, y 
creo que ella se dio cuenta pero no dijo nada, seguro 
que todavía estaba enojada por lo que le había dicho 
mamá y pensaba que yo era igual que el la y que le iba 
a dar órdenes o algo a s í . Me preguntó si me dolía el 
apéndice y le dije que no, que esa noche estaba muy 
bien. "A ver el pulso", me dijo, y después de tomarme 
lo anotó alqo más en la plani l la y la colgó a los 
pies de la cama. "¿Tenés hambre?", me pregunto, y yo 
creo que me puse colorado porque me tomó de sorpresa 
,|ue me tuteara, es tan joven que me hizo impresión, 
le d i i c que no, aunque era mentira porque a esa hora 
siempre tengo hambre. "Esta noche vas a cenar muy l i -
viano", dijo e l la , y cuando quise darme cuenta ya me 
había quitado el paquete de caramelos de menta y se 
iba. No sé si empecé a decirle algo, creo que no. Me 
¿aba una rabia que me hiciera eso como a un chico, 
bien oodía haberme dicho que no tenía que comer cara 
melos, ñero l levárselos. . . Seguro que estaba furiosa 
por lo de mamá y se desquitaba conmigo, de puro re-
sentida; qué se yo, después que se fue se me paso de 
qolpe el fast id io, quería seguir enojado con ella 
pero no podía. Qué joven es, clavado que no tiene m 
diecinueve años, debe haberse recibido de enfermera 
hace muy poco. A lo mejor viene para traerme la cena; 
le voy a preguntar cómo se llama, s i va a ser mi en-
fermera tengo que darle un nombre. Pero en cambio vî  
no otra, una señora muy amable vestida de azul que 
me traio un caldo y bizcochos y me hizo tomar unas 
past i l las verdes. También ella me preguntó como ne 
1 laníaba y si me sentía bien, y me dijo que en esta 
pieza dormiría tranquilo porque era una de las mejo-
res de la c l í n i ca , y es verdad porque dormí hasta ca-
si las ocho en que me despertó una enfermera chiquita 
y arrugada como un'mono oero muy amable, que me dijo 
que podía levantarme y lavarme pero antes me dio un 



cennór.ietro y me dijo que me lo pusiera como se hace 
en estas c l í n i ca s , y yo no entendí porque en casa se 
pone debajo del brazo, y entonces me explicó y se 
fue. Al rato vino maná y que alegría verlo tan bien, 
yo que me temía que hubiera pasado la noche en blan-
co el pobre querido, pero los chicos son a s í , en la 
casa tanto trabajo y después duermen a pierna suelta 
aunque estén lejos de su mamá que no ha cerrado los 
ojos la pobre. El doctor De Luis i entró para revisar-
ai nene y yo me fui un momento afuera porque ya está 
grandecito, y me hubiera gustado encontrármela a la 
enfermera de ayer para verle bien la cara y ponerla 
en su s i t i o nada más que mirándola de arriba abajo, 
pero no había nadie en el pas i l lo. Casi en seguida 
sa l ió el doctor De Lu is i y me dijo que al nene iban a 
operarlo a la mañana siguiente, que estaba muy bien y 
en las mejores condiciones para la operación, a su 
edad una apendicitis es una tontería. Le agradecí mu-
cho y aproveché para decirle que me había llamado la 
atención la impertinencia de la enfermera de la tarde, 
se lo decía porque no era cosa de que a mi hijo fuera 
a fa l tar le la atención necesaria. Después entré en la 
pieza para acompañar al nene que estaba leyendo sus 
revistas y ya sabía que lo iban a operar al otro día. 
Como s i fuera el f i n del mundo, me mira de un modo la 
pobre, pero s i no me voy a morir, mamá, haceme un po-
co el favor. Al Cacho le sacaron el apéndice en el 
hospital y a los seis días ya estaba queriendo jugar 
al fútbol. Andate tranquila que estoy muy bien v no 
ne falta nada. S i , mamá, s i , diez minutos queriendo 
s< er s i me duele aquí o más a l l á , menos mal que se 
tiene que ocupar de mi hermana en casa, al final se 
fue y yo pude terminar la fotonovela que había empeza-
do anoche. 

Julio Cortázar 
(La señorita Cora) 

¿Quién es el personaje que habla? 

\, o, v^VNfe-

¿Quién crees que sea el protagonista? 

Protagonista cA — 

¿Dónde se encuentra éste? c><\ A'vr/\ r o 

¿Por qué? j o U-.v-, Wo. — 

- Cita otros personajes secundarios. 



2o. SEMESTRE. REDACCION. UNIDAD V I I . 

LA NARRACION. 

Desde que somos capaces de comunicarnos por medio de la 
lengua, ¿cuántas veces hemos narrado? Muchas sin duda, ¿en 
qué formas lo hemos hecho? Indiscutiblemente que en las dos 
formas (oral y escr i ta). 

Cuando nos agrada una película, una obra de teatro, etc., 
sentimos austo por narrarla a nuestros amigos, s in tomar en 
cuenta los métodos, los recursos y los elementos; pero cuan-
do narramos en forma escr ita, es indispensable recurrir a to-
dos estos pasos. Nuestras narraciones deben ser claras y b a -
sarse en principios adecuados de presentación. Esta unidad te 
ayudará a perfeccionar tu forma de narrar. 

OBJETIVOS: 

Al terminar el estudio de la presente unidad tendrás la 
habilidad para: 

1. Definir la narración. 

2. Explicar las clases de narraciones que hay. 

3. Comprender y aplicar la estructura de la narración. 

4. Explicará los diferentes elementos de la narración. 

5. Aplicar los métodos narrativos en alqunos textos. 

6. Saber identif icar en algunos textos la narración, respec 
to a los demás recursos de la expresión escrita. 



7 Aplicar lo estudiado en los ejercicios señalados. 

8. Aplicará en ejercicios dados las reglas para el uso de 
la H. 

PROCEDIMIENTO. 

Estudia detenidaménte el capítulo V I I I de tu l ibro Cómo 
RzdactaA. Te sugerimos que también leas otras narraciones -
para que adquieras mayor habilidad en u t i l i za r este recurso. 

RITMO DE TRABAJO. 

ler. día - Objetivos 1, 2, 3 y 4. 

2o. día - Objetivos 5, 6, 7 y 8. 

3er. y 
4o. días - Realizarás los ejercicios. Si tienes duda 

consulta con tu maestro. 

NOTA: 

La evaluación consist i rá en la presentación de los ejer-
cicios realizados, no olvides tomar muy en cuenta la buena or 
tografía, limpieza y organización, pues de el lo depende tu ca 
l i f i cac ión de la semana. 

Como requisito que te dará el derecho de presentar la -
evaluación entregarás los ejercicios realizados que correspon 
den al uso' de la H. 

AUTOEVALUACION. 

Revisa detenidamente los objetivos y repasa lo estudiado. 
Haz las correcciones necesarias a los ejercicios y pásalos en 
1impio. 

LA NARRACION. 

Narrar es contar algo. Como una de las formas expresl 
vas, e raTsúma T m ¡ M ¡ ¿ T a su estudio; pues la usamos en la 
vida diaria. Sin embargo, la narración oral dif iere de la 
escr ita, en ésta tenemos que aplicar ciertos recursos y a l -
gunos elementos que le son esenciales. 

Cuando se relata una serie de acciones que nos dan al 
desarrollo de una histor ia o de un informe cualquiera, nos 
encontramos ante una narración. 

CLASES DE NARRACION: Informativa y L i terar ia. 

La narración l i terar ia es, ante todo, expresiva; encontra 
mos ejemplos de el la en los diferentes géneros l i te rar ios . La 
informativa pretende transmitir, dar a conocer; esta forma es 
muy usada en l ibros de texto, periódicos y revistas. 

Estudiaremos en primer lugar la narración informativa 
por ser lo más usual . 

Veamos un ejemplo: 

Con fecha 22 de Septiembre de 1977, se formó en nues-
tra escíela, la nueva biblioteca para uso de alumnos y maeL 
tros! para ¿sto se acondicionó el local ubicado en el ala -
norte del ed i f ic io con mobiliario totalmente nuevo. 



7 Aplicar lo estudiado en los ejercic ios señalados. 

8. Aplicará en ejerc ic ios dados las reglas para el uso de 
la H. 

PROCEDIMIENTO. 

Estudia detenidaménte el capítulo V I I I de tu l ibro Cómo 
RzdactaA. Te sugerimos que también leas otras narraciones -
para que adquieras mayor habilidad en u t i l i z a r este recurso. 

RITMO DE TRABAJO. 

ler. día - Objetivos 1, 2, 3 y 4. 

2o. día - Objetivos 5, 6, 7 y 8. 

3er. y 
4o. días - Realizarás los ejerc ic ios. Si tienes duda 

consulta con tu maestro. 

NOTA: 

La evaluación cons i s t i rá en la presentación de los ejer-
c ic ios realizados, no olvides tomar muy en cuenta la buena or 
tograf ía, limpieza y organización, pues de e l lo depende tu ca 
l i f i cac ión de la semana. 

Como requis ito que te dará el derecho de presentar la -
evaluación entregarás los ejercic ios realizados que correspon 
den al uso' de la H. 

AUTOEVALUACION. 

Revisa detenidamente los objetivos y repasa lo estudiado. 
Haz las correcciones necesarias a los ejercic ios y pásalos en 
1impio. 

LA NARRACION. 

Narrar es contar algo. Como una de las formas expresi 
vas, e r aT súma T m ^ t i S i T a su estudio; pues la usamos en la 
vida diar ia. S in embargo, la narración oral d i f iere de la 
escr i ta, en ésta tenemos que apl icar ciertos recursos y a l -
gunos elementos que le son esenciales. 

Cuando se relata una serie de acciones que nos dan al 
desarrollo de una h i s tor ia o de un informe cualquiera, nos 
encontramos ante una narración. 

CLASES DE NARRACION: Informativa y L i terar ia . 

La narración l i te ra r i a es, ante todo, expresiva; encontra 
mos ejemplos de el la en los diferentes géneros l i t e ra r i o s . La 
informativa pretende transmit i r , dar a conocer; esta forma es 
muy usada en l ibros de texto, periódicos y rev i s tas . 

Estudiaremos en primer lugar la narración informativa 
por ser lo más usual . 

Veamos un ejemplo: 

Con fecha 22 de Septiembre de 1977, se formó en nues-
tra escíela, la nueva biblioteca para uso de alumnos y maeL 

tros! para ¿sto se acondicionó el local ubicado en el ala -
norte del ed i f i c io con mobil iario totalmente nuevo. 



Se adquirió una ser ie de volúmenes de todas las ramas 
del conocimiento qi¿e serán c las i f icados por el b ib l ioteca-
r io . 

La dirección de la escuela creó un reglamento interno con 
la f inal idad de l levar un mejor control de préstamo de l ibros 
a domici l io. Creemos que con esto se resolverá el gran proble-
ma que había imperado durante los dos años anteriores, pues su 
creencia daba lugar a que los alumnos ut i l i zaran su tiempo l i -
bre en actividades poco productivas. Y se desea que se logre -
un mayor aprovechamiento académico de sus alumnos. 

ESTRUCTURA DEJJUjARRACION INFORMATIVA^ 

l o . - Planteamiento es por decir lo a s í , l a presentación del 
asunto que se va a narrar. 

2o.- El desarrol lo es ya la narración del asunto con las 
explicaciones debidas. 

3o.- La conclusión es la tes i s que resulta como consecuencia 
de lo que se argumentó durante el desarrol lo. 

Ejemplo: 

Planteamiento: Basándose en la encuesta hecha en el -
mercado y tomando en cuenta la última auto 
r ización de aumento de precios, informamos 
lo s iguiente: 

Desarrollo- Carecerán de mercado algunos de los pro-
ductor elaborados por esta empresa, entre 
e l lo s los aparatos eléctr icos demasiado 
grandes, los muebles de maderas finas y con 
trabajos de artesanías y la cancelería de 

Conclusión: lujo. Por lo tanto, se recomienda reducir 
— - la producción de éstos. 

NARRACION LITERARIA 

Se dijo que la narración l i t e r a r i a es ante todo expre-
siva la cual u t i l i z a tres métodos elementales para Presen-
tar una acción: desde el comienzo, desde la mitad, o desde 
el f inal Para despertar el interés del locutor en la na-
r rac ió rP l i te ra r i a es más recomendable el segundo; s i se em-
pieza en el momento culminante, en el momento de mayor inte 
rés dramático, el lector no se apartará del relato siempre 
y cuando después el autor sepa mantener ese interés El ter 
cer método es también recomendable; se ha usado mucho en el 
cine- conocemos al personaje cuando ha llegado al momento 
culminante de su vida o de cierta s ituación dramática y , 10 
qicamente queremos saber por qué es a s í , lo cual se explica 
rá a lo largo del re lato, y s i los recursos que emplee el 
autor son adecuados, el lector se mantendrá interesado. 



Ejemplo: 

Desde el principio: 

El caballo era viejo y manso como la sombra del co-
cuite. Mi pequeña imaginación subía sobre él y daba 
vueltas por el patio, agarré el cabezal de la montura 
y me impulsé. La s i l l a resbaló y fui a dar al suelo... 
Lancé un g r i to . . . El caballo movió pesadamente la pata 
y la apoyó sobre el dedo pulgar de mi mano... El gr ito 
se volvió alarido y sal ió mi madre. Corrió a mi lado... 
¡Qué a l i v i o ! . . . Me levantó y sacudió el polvo con cua-
tro manazos firmes "para que se me pasara el susto". 

Tomás Rodríguez 

Desde la mitad: 

"Agarré el cabezal de la montura, me impulsé sobre 
la s i l l a y quedé suspendido un instante... Al otro, ya 
estaba en el suelo. Don Ponciano, el dueño del caballo 
había aflojado las cinchas. Con mi susto, se asustó el 
caballo y dió un paso hacia atrás.. . Mi dedo pulgar 
quedó bajo su pezuña... Gritos, l lanto... Sal ió mi ma-
dre y me sacudió el polvo con unos manazos bien asenta 
dos". 

Desde el f ina l : 

Empolvadas, me escurrían las lágrimas por la cara. 
Dolor en el dedo y rabia por dentro. Después de que me 
pisó el caballo, mi madre agregó unos manazos y rega-
ños: "¿Cómo se te ocurre subirte, mocoso del demonio? 
Siquiera no se dió cuenta don Ponciano... S1 en vez de 
machucarte el dedo te hubiera machucado la cara... Me-
nos mal que el caballo es mansito, pero otro día que 
lo vuelvas a hacer';.." Las lágrimas se secaron, pero a^ 
ao de mi orgullo quedó a l l í , bajo la pata del caballo. 

PERSPECTIVA DEL NARRADOR. 

En el estudio de la narración, es muy importante la posi-
ción que toma el escritor al relatar los acontecimientos, esa 
•posición es llamada la perspectiva del narrador. 

Hay dos clases de perspectivas: 

En una, el naAAadoi apaAO.ce como piotagonlbla y cuenta -
loó keckoó en pnJjnoAa pegona. 

Ejemplo: 

"Yo, el solterón so l i ta r io , el hombre que no había -
conocido nunca una familia, a quien nadie dispensaba sus 
favores sino por dinero, tenía ahora un hi jo, ¡el de la -
mujer amada! 

¿Por qué no morí cuando él nacía? Sobre el tapete -
verde de mi escr itor io rompí a sollozar tan fuerte, que 
la pantalla de la lámpara vibraba y alguien que vino a -
consultarme algo se retiró en punti l las. Solo un mes des 
pués fui llevado a presencia del heredero. 

Le tenía en sus rodi l las su madre, convaleciente, 
y le mecía amorosamente. 

Me incl iné conmovido por la angustia, y , temblando, 
con la punta de los dedos alcé la gasa que lo cubría y pu 
de verle; hubiese podido gr i tar : ¡hijo! pero, al levan-
tar los ojos, encontré la mirada de Clara, tranquila, ca-



si irónica". 

(Augusto D'Halmar). 

En et, ta perspectiva, se p/ioduce un efecto de aceAcamien-
to entfie e¿ escAitoA. y el íectoA.. 

La otra perspectiva es cuando el redactor es un mero es 
pectador conoce a sus personajes por dentro y por fuera. 

El narrador se sitúa fuera acontecimientos y em-
plea por lo tanto la tercera péfsóna. 

Ejemplo: 

"Jesuso avanzó sin ruido, y s i r q u e el muchacho^lo 
advirt iera, vino a colocársele por detrás, dominando^con 
su estatura, lo que hacía. Corría por tierra culebrean-
do un delgado hilo de orina achatado y turbio de polvo -
en el extremo, que arrastraba algunas pajas mínimas. 

En ese instante, de entre sus dedos mugrientos, el 
niño dejaba caer una hormiga. 

—Y se rompió la represa... 

—Y se ha venido la corriente... 

bruuuum... bruuuuum... Y la gente corriendo... Y se 
llevó la hacienda de tío sapo... 

Y después el hato de tía tara... 

Y todos los palos grandes... 

Zaaas... bruuuuum... Y ahora tía hormiga metida 
en ese aguazón... 

Sintió la mirada, volvióse bruscamente, miró con -
susto la cara rugosa del viejo^y se alzó §ntre colérico y ver 
gonzoso".. • • " - (Arturo Oslar P ietr l ) . 

Ej&¿MENJOS-^-L^ W^ACION 1 I í¿HARIA 

Es importante conocer los elementos quo estructuran la 
narración y saber manejarlos adecuadamente para poder con 
cebir narraciones más claras y eficaces. 

El Tema - Es la idea principal en que se basa la narra-
cidrrHa^cúal debe fundarse en un valor universal: amor, 
libertad, vida, muerte, heroismo, etc 

El Argumento - Es la trama particular que se emplea en 
*ada caso para tratar un tema determinado, las (írcunstan-
cias y las acciones que lo rodean 

Los personajes.- Se conoce con el nombre de personajes 
a los seres que adquieren vida en la narración y se van 
perfilando mediante su intervención en ella 

El personaje más importante de una narración se denomi-
na PERSONAJE PRINCIPAL. 

Aquellos personajes que, aunque no se perfilen con cía 
ridad, hayan sido causantes directos de la acción o esten 
relacionados de alqún modo con el principal e influyen en 
el curso de los hechos son los PERSONAJES SECUNDARIOS 

Cuando uno o varios personajes participan de manera in-
cidental en la acción, s in in f lu i r en su desarrollo, se de 
nominan PERSONAJES INCIDENTALES. 

Ejercicios: 

1.- Redacta una narración basada en las siguientes imánenes, 
siguiendo los tres métodos. 



Lee la siguiente naVr*c16» y ^ x p l p o r « c r i t o cada 
uno de los elementbs: jema, argumento y Mesonajes 

(principal, secundarios e incidentales. 

Esperando para cruzar la cal le se encontraban en 
una esquina un hombre y su hijo. De pronto, y s in que 

-¡TTadn: pudiera ev i tar lo, el niño atraído por un es-
caparate, se soltó de la mano que lo sujetaba y c o -
rr ió s in precaución en su empeño por llegar a la otra 
acera. Unos instantes después, su cuerpecito yacía 
inerte sobre el asfalto, víctima del atropello cometí 
do )or un automovilista que, sorprendido por lo repen 
tino de su aparición, no tuvo tiempo de frenar^ Inme-
diatamente la cal le se llenó de curiosos que rodeaban 
al pequeño. El padre reaccionó en seguida y se d i r i -
gió al teléfono más cercano. Después de marcar presu-
rosamente un número, pidió al puesto de socorros que 
enviaran una ambulancia.'' 

Precedida por el ulular de la sirena y abriéndose 
paso entre otros vehículos, la ambulancia llegó al 
fin. Rápidamente los camilleros subieron en ella al 
liño. 

Dos horas después, nuestro pequeño personaje era 
debidamente atendido por médicos y enfermeras. En el 
lunar del accidente solo quedaron, rdfceando una man-
cha de sangre, algunos curiosos que eran interrogados 
por un agente policiaco. 

- Redacta una narración informativa tomando como base el 
informe anual de los trabajos realizados por los miem-
bros de la Sociedad de Alumnos de tu escuela. 



ORTOGRAFIA. 

USOS DE LA H. 

. a. Los compuestos derivados de palabras que tengan H. 

. - Ejemplo: hélice-helicóptero, heliciforme, herrar-
herramienta, herradura, etc. 

b. Las palabras que empiezan con ja^, le, 20, ue, 

Ejemplo: hiato, hielo, hioides, hueso, huir, etc. 

c. Las palabras que empiezan con el prefijo hidr (agua) 

- Ejemplo: "hidrógeno, hidrofobia, hidratar, etc. 

d. Las palabras que comienzan con los prefijos: hiper, 
hi^o, hipn. 

Ejem: hipérbola, hipérbaton, hipócrita, hipopótamo, 
. - hipnotismo, hipnotizar, etc. 

e.- Las palabras compuestas que principien con: 

hemi (que signif ica mitad): hemiciclo. 

hepta (que significa, siete): heptadero. 

hecto (que signif ica ciento): hectolitro t 

hexa (que signif ica seis): hexaedro. 

f . ' Los verbos siguientes y sus diferentes tiempos: -
tíaber., hacér, habi l itar, habitar, hablar, halagar, 
hartar, heder, hi lar, henchir, heredar, herir., her-
manar, hervir, h i lar, holgar, humear, hurtar y - -
otros. 

preposición no lleva h; ha 8e haber o hacer, de-
' b e l levarla. 

Ejemplo: Voy a casa - Ha sufrido un desengaño. 

Algunas interjecciones se escriben con h; otras no; 
iah!, ieh!, ibah!, ihola!, ihuy!, iay!, lea! 

Algunas palabras admiten escribirse con h o sin -
e l la, según acepta la Academia, pero da preferencia a 
las escritas en primer lugar: 

alhelí 0 alel í 

arpa 0 harpa 

barahunda 0 baraúnda 

desharrapado 0 desarrapado 

iuf! 0 ¡huf! 

hiedra 0 yedra 

hierba 0 yerba 

hogaño u ogaño 

ológrafo u bològrafo 

sabihondo 0 sabiondo, 

NOTA: Nunca deben escribirse con h ciertos nombres 
propios: Esther, Ruth, Martha, etc., en lugar -
de Ester, Rut, Marta, etc., igualmente la forma 
de escribir the o thé, como the danzante; d e -
biéndose escribir té danzante, con acento dia--

• cr í t ico, pues no es pronombre sino la bebida de 
en infusión. 



EJERCICIO. 

L a V ^ i e r b a buena es m e d i c i n a l y a r omát i c a como l a a l b a aca, 

Debes de a uyentar a esos perros con hidrofobia. 

Si hubieran ipnotizado con tab i l i d ad al tru án esta-
ríamos salvados. 

¡ _ A _ J s e se a aV\ ogado; V\_abrá que llevarlo a su ca-
sa 

_ a y que re a cer todo ese trabajo de h idrograf ía . 

El lluevo fue depositado en la poquedad \^echa por el -

Algunos homófonos con H y sin H. 

Hacia: preposición 

Asia: parte del mundo 

Aprehender: as i r , prender. 

Aprender: adquirir conoci-
mientos. 

Había: del verbo haber. 

Avía: de aviar, aprestar. 

Hasta: preposición. 

Asta: cuerno, mástil. 

Hatajo: pequeño hato de 
ganado. 

Atajo: camino más recto. 

Hierro: metal 

Yerro: error. 

Azhar: f lor blanca. 

Azar: casualidad. 

Habría: del verbo haber. 

Abría: del verbo abrir. 

Haya: de haber. 

Aya: cuidadora de niños 

Hecho: de hacer. 

Echo: de echar. 

EJERCICIO. 

Escribe la H donde sea necesario: 

La policía no logró apre ender al delincuente. 

El estudiante no lograba apre ender la lección. 

El padrino regaló a la novia un ramo de azajr\_ar. 

Si me lo hubieras enviado, ^ a b r í a leído el l ibro. 

A las doce aún no \^_abía llegado la correspondencia. 

Antonio J^abría la ventana para refrescar el cuarto.. 

Trabajaremos V^asta que terminemos esta tarea. 

El asta de la bandera está colocada en el balcón. 

El aya se llevó a todos los niños al parque. 

He Vx echo todo cuanto me ha sido posible. 

Ahora que las tengo, __echo de menos muchas cosas. 

Si vamos por el __ atajo, podremos alcanzarles. 

El pastor llevaba su \ _a ta jo h a s t a e l r e d i l * 

El \3_ech0 que relatas no ocurrió como tú^lo cuentas. 

En esta zona han descubierto minas de f i e r r o . 

El _ e r r o que cometió le impidió pasar el examen. 

Nuestro representante salió J^ac ia el norte del país. 



2o. SEMESTRE. REDACCION. UNIDAD V I I I -

USOS DE U . Y, R Y RR. 

En e s t a un i dad e s t u d i a r e m o s las regias básicas para el -
uso de l a Y , L L , R y RR-

Reglas de gran importancia en este curso ya que nos faci 
lita el uso correcto en la escritura. 

Al terminar el estudio de la presente unidad el alumno -
logrará los siguientes objetivos. 

OBJETIVOS. 

1. Aplicará en ejercicios dados el uso de la Y. 

2. Aplicará en ejercicios dados el uso de la LL. 

3. Aplicará el ejercicios dados el uso de la R. 

4. Aplicará en ejercicios dados el uso de la RR. 

PROCEDIMIENTO. 

Estudia el material que viene a continuación y realiza 
los ejerc ic ios. 



RITMO DE TRABAJO. 

1er. día • - Objetivo 1. 

2o. día -- Objetivo 2. 

3er. día • - Objetivo 3. 

4o. día • - Objetivo 4. 

-CAPÍTULO IX 

USOS DE LA U Y DE LA Y, 

LA R Y RR. 

a. En las palabras derivadas. 

Ejemplo: l luvia - l lovizna, lloviznar, etc.; yodo-
yodoformo, yodato, etc. 

b. Las terminaciones i l l a e iVIo. 

Ejemplo: s i l l a , camilla, torni l lo, cuchillo, etc. 

c. Las terminaciones a l ie , e l le, el_lo, menos plebeyo, 
legueyo, Pompeyo. 

Ejemplo: cal le, ta l le, muelle, fuelle, camello, -
sello, bello, etc. 

<j El sonido i se escribe con ^ a l f i n a l d e l a pa~ 
labra, excepto en las voces verbales en preteríto -
indefinido, como: fui , seguí, seguí, s a l í , recibí, 
etc., y en los adverbios a l l í , ahí, aquí, casi. 

Ejeraplt): buey, rey, ley, hoy, voy. »ruguay, 
auay, etc. 

L is palabras que empieza» con menoi l luvia y 
áttri vados: 

Ejemplo: yute, yugo, yugular, Yucatán, etc. 

f . En las formas de verbos terminados en uir. 

Ejemplo: huyo, huyamos, contribuyera, distribuyera,etc. 



r 

a. Después de los prefijos ad, di_s y sub y en las 
labras que contienen la sTTaba yec. 

» 

Ejemplos: adyacente, inyectar., proyectar, subyugar, 
subyacente, subyugación, inyector. 

h. La ^ se ut i l i za como conjunción copulativa pero -
debe sust i tu i rse por e cuando precede a palabras 
que comienzan por o hi. No obstante, se man-
tiene la en principio de interrogación o si la 
palabra siguiente empieza por hie. 

i . No se deb'e escr ib i r Ygnacio, Ysabel, sino Ignacio, 
Isabel. 

Hiedra y hierba se pueden escr ib i r indistintamente 
a s í * o Yedra, yerba. 

EJERCICIO: 

Escribe en el espacio 1_1 o y aplicando las reglas 
estudiadas,. 

Estos yacimientos han sido explotados. 

Un convo y de suministros llegó a la zona damnificada. 

Antonio compró una pareja de buej^ es en la fer ia. . 

No podía recordar el nombre de los re ^ es godos. 

Han .sido derogadas las lej^vyes anteriores a 1930. 

La j|ovizna caía lentamente. 

La jj uvia no cesó. 

El ingeniero envió a dos anudan te s . 

El alumno aprendía las conjunciones dis v^untivas. 

Historia. 

El p r o v e c t o ce urbanización fue reciazadc . 

Ha sido mod i f i cado^ t r a y e c t o de la pruebe c i c l i s t a . 

En la j o y e r í a había objetos de mu:ho valor. 

Le he pedido que me exclu ^ a de la l i s t a . 

Fue ]| amado por su superior. 

Debido a que era ya muu_ tarde y aún no se había llegado 
a un acuerdo, la m a y o r í a optó por retirarse. 

Luisa estudia Geografía 

¿ J > Hipól i to? , ¿Cómo ésta? 

Toda la calle estaba \\ ena de % u a j g hielo. 

Juanito Ignacio llegaron tarde a clase. 

En aquella zona abundan las minas de cobre i ^ b i e r r o . 
\ T I 

Fernando es estudioso ££ inteligente. 

Esta ciudad encierra cultura ^ arte. 

Hemos estropeado el p r o v e c t o eléctrico. 

Quiero aprovechar esta co^j untura para i r a Paris. 

Los tres amigos pasaron el día en la p la^_a. 
Aunque Marcelino Higinio poseían ya varios caballos y 
otros animales, en la última feria compraron una y unta 
de vacas y otra de bue^j es. ' 

USOS DE LA R Y RR. 

La R tiene dos sonidos: uno suave, como en aire, y -
otro fuerte, como en república. Representamos el sonido con 



ina sola R. 

Ejemplos: cara, granada, coro, etc. 

El sonido fuerte se representa también con una sola 
R a principio de palabra y cuando en medio de dicción va -
precedida por las consonantes: n, ¡s; como en honra, -
i s rae l i t a , regla, rosa, etc. 

En los demás casos,, el sonido de R̂  fuerte se represeji 
ta con RR (doble) cuando va entre vocales. 

Ejemplo: ba r r i l , cerro, parra. 

En los compuestos cuyo segundo elemento comienza con 
R, esta debe duplicarse: contrarrevolucionario, radiorre-
ceptor, etc. 

EJERCICIO. 

Escribe en el espacio R o RR 
ra una oración con cada una cíe las pal 

el caso. Elabo-

Son y -e i r 

CafNfo 

En j^iquecer 

Ca_< petera 

Ca < bón 

Ta^ro 

Boyr ego 

Son r ojar 

I f y i tación 

ORACIONES: 

\\qC\ re i v 

J £ a v vqaj e A - a __u\ UCLA m 

¿ L J n v m v o 3 7 l - ^ v - k o ^ 
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