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INTRODUCCION. 

¿ES UTIL NUESTRO LENGUAJE? 

Dentro de nuestro t a l l e r , el lenguaje está considerado 
como una herramienta; con e l l a fabricamos y perfeccionamos -
ideas y métodos de t raba jo necesarios para conv i v i r con nues-
t ros semejantes. Estamos conscientes de que el lenguaje es -
ú t i l también como medio de expresión de sentimientos y v iven-
c ias . 

Ahora b ien, ¿sería posib le que una «ersona subs is t ie ra -
dentro de una sociedad s in e x t e r i o r i z a r jamás una idea o un 
afecto? Sicológicamente esto es imposible. El lenguaje es una 
forma de expres ión; y el hombre es un ser expresivo, c rea t i vo 
por excelenc ia . 

Pero, ¿respetamos la expresión de los demás? Hay que re -
cordar que e l lenguaje no se puede emplear en forma a r b i t r a -
r i a ; hay reglas y usos que, como las leyes que protegen a los 
ciudadanos en nuestro país , l i m i t a n , s in r e s t r i n g i r , la l i b e r 
tad de expresión a la que todos tenemos derecho. Con ayuda de 
esas reglas podemos comprender otros t ex tos , op inar , conocer 
y expresar nuestras ideas. 

Y no sólo podemos expresar nuestras ideas, sino que tam-
bién el lenguaje cont r ibuye a la l i be rac ión soc ia l del ind i v i 
dúo ayudándol o a s a l i r de su c í r c u l o , de su medio, de su b a -
r r i o , in tegrándolo a un mundo más amplio. 

En este l i b r o incluímos una segunda parte que contiene -
unos capí tu los de L i n g ü í s t i c a , con los cuales continuamos el 
curso a n t e r i o r , apl icando el estudio morfológico de las pa la-
bras y el enr iquecimiento de tu vocabular io . Lo a n t e r i o r , nos 
será de gran u t i l i d a d para log ra r l o que nos proponemos. 

Actuemos pues, abriendo nuestro propio camino y el de -
nuestros semejantes, expresándonos con prec is ión y responsabi 
1 izándonos a la superación día ccn d ía . 

La Coordinación del Area I I I . 



2o. SEMESTRE. AREA I I I . UNIDAD I . 

COMO ORDENAR LAS PALABRAS Y 
LAS IDEAS. 

Muchas veces las est ructuras gramaticales no nos permi 
ten expresarnos como queremos; entonces, saliéndonos de 
e l l a s , cambiamos el orden de las palabras de acuerdo al i n -
terés que queremos despertar en el l e c t o r o i n t e r l o c u t o r y 
logramos el e fecto debido. 

En esta unidad, aprenderemos algunos p r i nc ip ios que aun 
siendo e l á s t i c o s , nos serv i rán para expresar con propiedad -
nuestras ideas. 

OBJETIVOS. 

1 . - Enunciar y exp l i ca r las t res reglas de construcción l ó -
gica . 

2 . - Ap l i car las reglas de construcción lóg ica a los e j e r c i -
cios dados. 

PROCEDIMIENTO. 

Estudia cuidadosamente el cap í tu lo que está a cont inua-
c ión , en él encontrarás el mater ia l necesario para cons t ru i r 
los ob je t i vos . 

Realiza todos los e j e r c i c i o s , poniendo especial aten-
ción en e l l o s , porque son s imi lares a la evaluación que ten-
uia¿ Ljut cuiioebLcir . 



RITMO DE TRABAJO. 

l e r . d í a . - l a . regla de construcción lóg ica y sus e j e r c i c i o s 

2do. d í a . - 2a. regla de construcción lóg ica y sus e j e r c i c i o s 

3er . d í a . - 3a. regla de construcción lóg ica y sus e j e r c i c i o s 

4o. d í a . - Repaso general de la unidad. 

NOTA: La autoevaluación de esta unidad c o n s i s t i r á en 
un repaso concienzudo de lo estudiado. 

COMO ORDENAR LAS PALABRAS Y LAS IDEAS. 

El español no está sometido a reglas i n f l e x i b l e s . Esto 
quiere dec i r que para expresarnos no ut i l izamos modelos pre-
estab lec idos, gozamos de c i e r t a holgura y l i b e r t a d . En nues-
t r o idioma el orden de las palabras se gobierna más por el -
in terés ps ico lóg ico (o lóg ico) que por la es t ruc tura gramati_ 
c a l . As í , s i a veces cambiamos el orden de los vocablos de 
una oración es para dar mayor énfasis o r i tmo a nuestra ex-
presión . 

En la p rác t i ca hay t res reglas de construcción l óg i ca . 
He aquí la primera de e l l a s : 

Paxa la debida cZanXdad de, la {¡labe, conviene que eJL 
oAden de la¿ palabia* ¿e ¿omeXa al oAden de la¿ ¿dea4. 

Lo a n t e r i o r s i g n i f i c a que una idea puede expresarse de 
d i fe ren tes modos, según la importancia de dicha idea. Ejem-
p lo : 

Mi primo Juan, ingeniero de Caminos, regaló todos sus 
l i b r o s a mi padre poco antes de mor i r . 

Ahora b ien, s i se quiere destacar la idea de los l i b r o s , 
podemos e s c r i b i r a s í : 
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m o r i r I T ^ T r e . ^ ™ ' 0 S ^ m1 p r 1 m o > - t e s de 

Si se qu iere destacar la idea del t iempo, escr ib i remos: 

r e g a l 5 ° t o d o s ^ s u s b r o s ^ mi * d e 

Otro ejemplo: 

Idea del deber: 

t u d _ Debemos con t raer e l háb i to de t r a b a j a r desde la juven-

Idea del t iempo: 

j a r . D 6 S d e 1 8 j u v e n t u d » cont raer e l háb i to de traba-

E j e r c i c i o s : 

a) Los alumnos aprenden fác i lmente la pronunciación f ran 
cesa con los discos "Linguaphone". ° n u n c , a c i o n f r a H 

De la orac ión a n t e r i o r , construye cuat ro más destacando: 
El aprender: 

ron U A , •/ 

La f a c i l i d a d . 

- f ^ o ^ n j r _ y , e/7 ¿ M - M ^ I Á Í ^ ^ . ^ ^ «» -

La pronunciac ión. 

^ ^ ^ ^ ^ ^ y h ú r ) ¿ > 

Los d iscos . 

he * y ' ^ - ; I j ^ e j d ^ / f L ^ ^ c M d & S & v c + s * . 

b) El automóvi l pequeño, de t i p o popu lar , es la gran 
preocupación de los fab r i can tes de coches de todos 
los países europeos. 

Construye dos oraciones más destacando: 

La preocupación. 

El l uga r . 

— e s 

^ — f ^ u j ú í c j e t i f o 



c) Los sitemas aud iov isua les ocupan un lugar importante 
en la enseñanza de los idiomas. 

Redacta o t ras dos oraciones destacando: 

El l uga r . 

JZ¿L j a r ocu^tn Us sis-

t e -±c4Aio^ls^leS^ ej) U e ^ 

°r/ ' 

La enseñanza. " 

£ ñ d e j o s ¡d '.v/naS ¿bz 
*L<(J¿vlSM*\e <> ocupan /ctcj^s fsn 

f'1 r> te . v ü 

Frases desordenadas.- Estudiaremos ahora e l problema de 
las f rases desordenadas porque no se tuvo en cuenta la irmx>r 
tanc ia de los elementos que entran en su composición, es de-
c i r porque el orden de las palabras no se sometió al orden 
de las ideas. 

Ejemplo: 

El maestro ob l i gó a todos los alumnos a someterse al 
examen médico, por orden de la super io r i dad . 

Correcc ión: 

Por orden de la supe r i o r i dad , e l maestro ob l i gó a todos 
los alumnos a someterse al examen médico. 

Otro ejemplo: 

El t en ien te Martínez tuvo que tomar el mando del bata-
l l ó n cuando mataron al comandante López y a l cap i tán García. 

Correcc ión: 

Cuando mataron a l comandante López y a l cap i tán García, 
el t en ien te Martínez tuvo que tomar e l mando del b a t a l l ó n . 

E j e r c i c i o s : 

A cont inuac ión unas oraciones que deberán reordenarse 
lo más lógicamente pos ib le . 

1 . - El número de problemas que ten ía que reso lver eran c i n -
cuenta, según ca l cu lé después. 

c-5eju/? ¿•¿¿Jcctlé' cjeb^iues el />u me/o de 

^robiemci^ fen/c< <J¿J e> /es¿>/ver ,n t¡/j¿ a en 

Las ciudades ant iguas estaban s i tuadas en las proximida 
des de los r í o s o en l o a l t o de las montañas, dicen los' 
h i s t o r i a d o r e s , por necesidades de t i p o comercial o para 
su mejor defensa. 

MlLen Los jn'isiorietjores cjue 

.¡.en Jes cí e 

s e -



3 . - Hubo muchos h e r i d o s ; algunas mujeres quedaron magul la-
das y dos niños fueron pisoteados cuando se incendió e l 
autobús. 

« n d o S e j s i t e n d l o q u 

j o muchas }) e/¡<Jozj a *nujefe 

-l-P-0 /V «^J^Afo y c¡Q¿ nLd*5 fífót&tcloj 

El orden en los p á r r a f o s . - Hasta c ,uí hemos procurado 
ordenar las palabras de las f rases u or¿ . iones, ahora t r a t a -
remos de c o n s t r u i r lógicamente los pá r ra fos . 

He aouí la segunda reg í * de cons t rucc ión l ó g i c a : 

En un pá/iAafio debe piocuiasise Liga* la ¿dea ¿n¿.c¿al ( o 
p/iínc¿pa? ) a la¿ 6¿gu¿ente6 ( o 6ecundaA¿a¿ ) . 

Ejemplo: 

Cuando reventaron las tuber ías de la casa se produjo 
una confus ión en t re los vec inos. El agua c o r r í a por todas 
pa r tes ; las hab i tac iones estaban conver t idas en pequeñas l a -
gunas. Todos g r i t aban y daban órdenes; pero nadie se enten-
d ía . 

Cor recc ión : 

Cuando reventaron las tuber ías de la casa se produjo 
una gran confus ión en t re los vec inos. Todos g r i t aban y daban 
órdenes; pero nadie se entendía. El agua c o r r í a por todas 
pa r tes ; las hab i tac iones estaban conver t idas en pequeñas l a -
gunas . 

Otro e jemplo: 

El ladrón c o r r í a por las c a l l e s blandiendo una enorme 
navaja y sembrando el pánico ent re los t ranseúntes. La p o l i -
c ía c o r r í a t r a s él y , var ias veces, estuvo a punto de da r le 
alcance._La gente se apartaba al paso del enfurec ido y p e l i -
groso de l incuente . Hubo algunas personas que se sumaron a la 
p o l i c í a en esta accidentada persecusión. 

Correcc ión: 

El ladrón c o r r í a por las c a l l e s blandiendo una enorme 
navaja y sembrando e l pánico ent re los t ranseúntes . La gen-
te se apartaba al paso del en furec ido y pe l ig roso de l incuen-
t e . La p o l i c í a c o r r í a t ras é l y , va r ias veces, estuvo a pun-
to de dar le alcance. Hubo algunas personas que se sumaron a 
la p o l i c í a en esta accidentada persecusión. 

En ocasiones e l problema cons is te en que algunas de las 
frases u oraciones del pár ra fo no concuerdan con" la idea 
p r i n c i p a l , es d e c i r "se salen" del terna y hay que e l i m i n a r -
las . 

Ejemplo: 

Las oraciones de los s igu ien tes párrafos van numeradas 
para poder señalar las que deban ser e l iminadas. 

1 . - Cada día r e s u l t a más d i f í c i l en la ciudad el proble 
ina del t r á n s i t o de vehícu los . 

2 . - Las páginas de sucesos en los d i a r i o s son f i e l r e -
f l e j o de la t r i s t e r ea l i dad . 



3 . - Por c i e r t o que estas páginas de sucosos son las que 
cuentan con un mayor número de l ec to res . 

4 . - Una prueba de e l l o es el é x i t o de per iódicos ta les 
como " A l e r t a " , por ejemplo. 

5 . - Cada día hay más automóviles en la ciudad y cada día 
hay más accidentes de t r á n s i t o . 

6 . - Los peatones se lanzan a cruzar las ca l l es s in pre-
caución . 

7 . - Los conductores nuevos son ot i de las p r i nc ipa les 
causas de accidentes. 

8.~ Y no olvidemos las motoc ic le tas , lanzadas a toda ve 
loc idad por las c a l l e s , sorteando a los otros autos, ejecutan 
do verdaderos e j e r c i c i o s de c i r c o . ~ 

9 . - Pero en rea l i dad , la causa de tanto "suceso" es que 
no se obedecen los preceptos del Reglamento de T ráns i to . 

(Sobran las oraciones 3 y 4 ) . 

Otro ejemplo: 

1 . - La pantera es uno de los animales más pel igrosos de 
la se lva. 

2 . - A su lado, el león es casi ino fens ivo . 

3 . - El león, normalmente, ruge antes de a tacar . 

4 . - La pantera ataca s in av i sa r . 

5 . - Los domadores saben perfectamente que la pantera es 
uno de los animales más d i f í c i l e s de domar. 

6 . - Yo conocí una vez a un domador al que, en c i e r t a 
ocasión, atacaron los t i g r e s con que se exhibía en el c i r c o . 

(Sobra la número 6 ) . 

E je r c i c i os : 

1 . - Uno de los problemas del urbanismo moderno es e l de 
los "espacios verdes" o "pulmones" de la ciudad. 

2 . - Estos "pulmones" pal ian en parte el pe l ig ro que pa-
ra nuestra salud representa el a i r e enrarecido de las gran-
des cap i ta les . 

3 . - Madrid cuenta con t res "espacios verdes" p r i nc ipa -
les : el Re t i ro , el Parque del Oeste y la Casa de Campo. 

4 . - Gracias a estos parques, los niños pueden resp i ra r 
un a i re menos nocivo que el de las ca l l es de gran c i r c u l a -
c ión. 

5 . - En el Ret i ro está el Parque Zoológico, en el que 
hay gran variedad de animales. 

6 . - En el Parque del Oeste apenas s i hay bancos para 
que descanse el paseante. 

7 . - En las grandes urbes modernas se procura que, cada 
bar r io o sector nuevo, tenga su "pulmón" propio, su pequeño 
"espacio verde". 

Sobran las oraciones y £ 

1 . - Juan e l i g i ó la carrera de Derecho, s in saber lo que 
hacía. 

2 . - En rea l i dad , no todos los jóvenes saben exactamente 
cuál es su vocación. 



1 idas" " A J U d n ^ d l j e r o n q u e e r d " u n d ca rm- . i de muchas sa 

4 . - Empezó sus es tud ios j u r í d i c o s s in (justo alguno. 

5 . - Siempre había sido muy buen es tud ian te , pero enton-
ces empezaron sus t r op iezos . 

l p
 6 : ~ J ; o s t e x t o s d e Derecho Romano y Economía P o l í t i c a se 

i e re s i s 11 a n . 

7 . - Conoció a un compañero que le pasaba lo mismo. 

escu l t u ra 1 1 " 6 9 0 S U P ° ^ SU c o m p a ñ e r o s e a b í a dedicado a la 

. . 9 " ~ S i a J u a n l e hubieran dejado e l e g i r a su qusto hu-
b ie ra estud iado Medicina o Astronomía. ' 

h , h p ! 0
o - m e a r r e p e n t i r é bastante - s o l í a d e c i r - de 

naDer estudiado una car re ra que rne repugnaba" . 

Sobran las oraciones g 

t e . L a t e r c e r a reg la de la const rucc ión lóg ica es la s igu ien 

denteU t*0"0"*"1* n^cvtlv0 coloccme ceAca de 6u antece-

Ejemplo: 

t e r e s a n ? e l 3 r é " " C a p U u l ° e n e s t e l i b r o ^ parece muy i n -

Correcc ión: 

Señalaré en este l i b r o un capitulo que me parece muy i n 
te resante . 

Los pronombres r e l a t i v o s son "que" , " c u a l " , "quien" y 
"cuyo". Cuando nos sea d i f í c i l co locar el r e l a t i v o cerca de 
su antecedente, podemos s u s t i t u i r l o por "e l c u a l " , "del cual " , 
e t c . , o dar le o t r o g i r o a la f r a s e , suprimiendo el r e l a t i v o . 

Ejemplos: 

Hay una edición de este l i b r o que r esu l t a muy agradable 
por su impresión. 

Correcciones: 

Hay una edlc-íón de este l i b r o , la cual r esu l t a muy agra 
dable por su impresión. 

Hay una ed ic ión de este l i b r o gratamente Impreca. 

E j e r c i c i o s : 

De acuerdo a l o recomendado en ía te rce ra reg la de la 
construcc ión l ó g i c a , redacta de nuevo las s igu ien tes o rac io -
nes : 

1 . - El á r b i t r o sa le en este momento al campo que da l a 
señal de empezar e l p a r t i d o . 

-ef>fe m ornen jo Sq¡e 

~£íjr b i t f o cj i j f h c¡Cj I I eje e t»ht?zc,r 

el f ^ r Ü Á o * 



2 . - Tengo un t r aba jo para ent regar al p r o f e s o r , que me 
t i ene muy preocupado. 

L-e n^ o - u a / r « h^jlo a r<i en t r e ^ r <HJ 

Pcp Seso r e L cu«! a . f¿ ?n e ^ ^ y ^ f e c c ^ L 
y 0 

3 . - Compré hace un año una casa, con un hermoso j a r d í n , 
que pienso vender ahora. 

C omrtjx? A<^Ce un cf fío Ljna CaS^ us\ y ' " - ' T - f -—UUJUZ* .y L ' ' - •— 

h e / rn - A C J til ens o pender 
i horq c J J ¡I dh 

4 . - Traigo unos caramelos a los n iños , cuyo sabor es 
agradabi1ís imo. 

-X> —cijas niño'! unos ¿arrime los, 

C u yp. £_<* _£>o r e s __ 5? qrjt A°tbi J f s ¡sno* 

2o. SEMESTRE. AREA I I I . UNIDAD I I . 

LOS VOCABLOS PRECISOS. 

Una persona c u l t a se d i s t i ngue por un vocabular io am-
p l i o y expresiones p rec isas . En cambio, los medios de comu-
n icac ión masiva u t i l i z a n un vocabular io r e s t r i n g i d o porque 
están d i r i g i d o s a un gran numero de personas, en su mayoría 
i n c u l t a s . Debido a esta s i t u a c i ó n , nos hemos acostumbrado a 
palabras f á c i l e s que u t i l i zamos como comodines en nuestra -
expres ión. En esta unidad trataremos de a p l i c a r lo apren-
dido en largos años de estud io del español. 

OBJETIVOS. 

1 . - T ra ta r en l o pos ib le de mejorar e l vocabular io s u p r i -
miendo o sus t i tuyendo en e j e r c i c i o s dados, los vocablos 
"cosa" , " a l g o " , "es to" y "eso" por o t ros más p rec isos . 

2 . - T ra ta r en l o pos ib le de ampl iar e l vocabular io s u p r i -
miendo o sust i tuyendo en los e j e r c i c i o s los verbos - -
" s e r " , " e s t a r " , "encon t ra rse" , "haber" ( impersonal) y 
" t ene r " para dar o t ros verbos más p rec isos . 

PROCEDIMIENTO. 

Estudia los cap í tu los I I y I I I que vienen a con t inua-
c ión . En estos casos e l procedimiento adecuado es l a prácti_ 
ca; te sugiero que r ea l i ces todos los e j e r c i c i o s y que t r a -
tes de incorpora r los cuhuciiru'entos a tu vocabular io común. 
En menos tiempo de l o que te imaginas habrás mejorado nota-
blemente. 



RITMO DE TRABAJO. 

l e r . d í a . - Ob je t i vo 1 (con e j e r c i c i o s ) 

2do. d í a . - Ob je t i vo 2 (con e j e r c i c i o s ) 

3e r . d í a . - Autoevaluaciones. 

4o. d í a . - Repaso genera l . 

Sust i tuye la palabra "cosa" por o t ra más p rec i sa . 

1 . - Esto es cosa suya. 

fo <?5 f r e j ^ S ^ y c , 

2 . - Siento una cosa rara en e l estómago. 

3 / e / i j o u/i<? Molesta*! f*t'<* p / psiosn&j ° 

3 . - Una cosa l o acongoja. 

iMi s?eñCj lo 9 (o r>jep 

4 . - Recuerda las ú l t imas cosas que t e d i j o . 

Recetes Je, ]<*s 4 )f'Jn*5 hW/W.r j a? ff ¿j\ 

Sust i tuye la palabra "a lgo" por o t ra más p rec i sa . 

5 . - Este l i b r o t r a t a algo de b i o l o g í a . 

te \ / b f o f r ^ j g Je fe 

6 . - F1 ves t ido está algo despintado. 

leí uesitd» esjzj Ui Xes^-ínfardo , 

Sust i tuye los pronombres " e s t o ' " y "eso" por e l r e l a t i v o 
o por e l a d j e t i v o demost ra t ivo . Si es necesar io , puedes 
da r le o t r o g i r o a l a f r a s e . 

7 . - Ab r i r é una t i enda . Esto me mantendrá ocupado todo el 
d ía . 

$})r'ift u n * * / / acl^y ¡ m e s w i f e * J t 

-ñcn/retdo 

re, 

t 
8.'- Ayer me v o l v i e r o n ^ premiar en mi t r a b a j o . Eso me hace 

s e n t i r b i en . » > 
ft y isoivlefor, y) r i<* ' e/) mt Tte/yfj'o. 



8 . -

10 . -

AUTOEVALUACION. 

En las s igu ien tes oraciones hay vaguedad debido a sus 
verbos, s u s t i t u y e l o s por o t ros más prec isos . 

Vamos a tener una f i e s t a de b ienvenida. 

¡/q rr)o j—^ ÍAM f i esta de Lewe/ii¡ 

En esta casa hay una f a m i l i a numerosa. 

¿n es CRlJl l / i ^ e h n ; L \ / i u fnefo 

Hay que encont rar e l punto de i n f e c c i ó n . 

Jfay ¿j c1e / ^ / A ^ el yjo Je .¿ifectio/) 

En sus o jos hay a l e g r í a . ** 

/Vt S^S ojos L/&.Q ^ ! y / j'cf 

Entre los homenajeados se encuentra mi hermano. 

J^r'fre /„,t horren* lerdos -es s* ¡ ¿»es*^ 

Deben es ta r f e l i c e s . 

iDebe/i s e ^ í / r c e f e j / r e s 

Las cuat ro f áb r i cas se encuentran por e l mismo rumbo. 

J-etí C u e j j f o lílíctcj ^sU* jpas 

Tengo muchos do lo res . 

^ en jo no uc hoS pjo ¡o r r 5 

En ese fa ro hay una l u z . 

r:n J^/o se <¿e ím r-

Adelante del d e s f i l e están las bastoneras. 

fldeknfe d e l J e s f / / e ¡ c j S fator*. 

' VI 

COMO SUSTITUIR LAS PALABRAS "COSA", 
"ALGO", "ESTO" Y "ESO" POR VOCABLOS MAS PRECISOS. 

Nuestro idioma está su f r iendo una verdadera agresión y 
es necesario que nos esforcemos, que nos preocupemos un poco 
por mantener su be l leza y e leganc ia . Dejemos a un lado los -
apresuramientos y las palabras f á c i l e s , "aquel las voces va-
gas, imprec isas, inco lo ras que —como dice G. Mart ín Vi va l -
d i— a fuerza de s e r v i r para todo, terminan por no s e r v i r pa_ 
ra nada". El mismo autor nos d i ce : "Cosa" es probablemente 
la palabra de sent ido más vago, más imprec iso ; el vocablo 
más vulgar y t r i v i a l de la lengua". Y nosotros la usamos -
frecuentemente, sobre todo cuando no encontramos la palabra 
adecuada o simplemente "por f l o j e r a " . De hoy en adelante -
nos esforzaremos un poco más, ev i tando en lo pos ib le la impre^ 
c i s i ó n . 

E j e r c i c i o s : 

Sus t i tuye en las oraciones s igu ien tes la palabra "cosa" 
por o t ra más p rec isa . 

Ejemplo: 

La humildad es una cosa muy r a r a . 

La humildad es una v i r t u d muy r a r a . 
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La env id ia es una cosa desprec iab le . 

L ^ en ** J i h . -e-s Uin ¿ o * t fajen ío _é If^ecS 

La f a l t a de i n t e l i g e n c i a es una cesa i r remed iab le . 

¿ « l i o ; Je fa t e j ; ^ 3 ¿ j u 

i La gula es una cosa vergonzosa / ' - ^ J 

7 I ^ ¿ l e ! 

Esta esta tua es una cosa no tab le . 

Á U est* Íipl 0 UAl.e 

La educación de los niños es una cosa d i f í c i l . 

AÉ . j o s ! 

El amianto es una cosa incombust ib le . 

La cosa se someterá al Consejo. 

- C m & s l j e r 4 cy/ consejo. __ 

Una sola cosa ocupa su mente. 

[/n* 5 o ) Gf ¿rj?/jg_ Q C l ^ c , SV fT> e r ) t e c 

Nunca contemplé una cosa tan magní f ica . 

La bu r la es la única cosa que te queda. 

jz 
f 

1 
y e d * t 

11. El microscopio es una cosa indispensable para e l b i ó l o -
go -

£ I __ microscopio _-es_ci n tr«m fe 

yens* bi€._ jp*tr*t. ¡ )?¡olo^o- __ 

12. Exponga usted las cosas como han pasado. 

c W 
13. rara un niño e l juego es una cosa necesar ia. 

. .td/!_ o i »ño € I J&ecjo j£_S tunoi Jl^ez-S/o/) oeGeScy; 

14. El v i e j o General se vanaglor iaba de cosas i nve ros ím i l es . 

O^neccf I c, •e '^^¡rm Á^lfL^5 / / W « -

f o s í n n H 5 . 
LA PALABRA ALGO.- "Algo" es un pronombre i nde f i n i do y , 

por t a n t o , sólo debe usarse cuando queramos dar a la" f rase 
un sent ido indeterminado. 

Ejemplos: 

Leeré algo mientras v ienes. (Cor rec to ) . 

Esta h i s t o r i a t i e n e algo t r á g i c o . ( I n c o r r e c t o ) . 

Esta h i s t o r i a t i ene un argumento t r á g i c o . (Co r rec to ) . 

E j e r c i c i o s : 

En las s igu ien tes oraciones sus t i t uye la palabra "a lgo" 
por o t ra más p rec isa . No a l t e res las que creas co r rec tas . 

1. Esta música t iene algo melancól ico. 

Jz $ j~<* fr?uS¡c* itut O e un f ¡ m e í v i c ó ) ^ 



2. Sus palabras t ienen algo de m a l i c i a . 

- S s i - s - h i r i s fiene/i_ tono Jp m 

3. He v i s t o en tus o jos algo de od io . 

4. Todos los genios t ienen algo de locos . 

1° 5 Cj^n) * j _ f j e n e n fm c? Je Jocos 

5. Encestas ru inas hay a lgo de e s t i l o románico. 

-¿Ll—r s hs r „ , J e esh 

6. En su cara había algo de f e roc idad . A c o. 

Sh c a re, JheLhjJL- desead« A. 

7. El hombre más f u e r t e t i e n e algo d é b i l . 

J / h o ^ h r ^ . ^ s t ^ r t e h t n e « n ^ n í 

8. Esta señora t i e n e algo d i s t i n g u i d o . 

Jr'j M Señorc, fiene c^/e/^dt J.'s M 

Observac ión. - Otras veces, no se t r a t a de s u s t i t u i r la 
palabra " a l g o " , s ino de s u p r i m i r l a . Es lo que sucede cas i 
siempre que se emplea "a lgo" seguido de un a d j e t i v o . En es-
tos casos, basta con sup r im i r e l pronombre i n d e f i n i d o y sus-
t i t u i r o no e l a d j e t i v o por un s u s t a n t i v o , según los casos. 

Ejemplo: 

Esto es a lgo infame. 

Esto es una in famia . 

E j e r c i c i o s : 

1. Esto es algo p rod ig ioso . 

feto e s 4?ro J¡tj/. 

2. Este l i b r o es algo estupendo. 

3. Esta mujer es algo imponente. 

Est* m ^ j t r -es Jrn^c nenie 

4. Aquí huele a algo ra ro . 

w T Jwe Je £ f 

5. El nuevo modelo es algo fo rmidab le . 

F j múdelo es J?/en for rr>id<*¿)e 

LAS PALABRAS ESTO Y ESO.- Los pronombres demostrat ivos 
"es to" y "eso" , por i n f l u e n c i a f rancesa, se nos in t roducen 
cada vez más en nuestro idioma. Pero la f rase queda más e l e -
gante, más española, s i sust i tu ímos dichos pronombres por e l 
r e l a t i v o o por e l a d j e t i v o demostrat ivo seguido de un sustan 
t i v o . 

E j e r c i c i o s : 

En las oraciones s igu ien tes sust i tuyanse los pronombres 
"esto y "eso" , por e l r e l a t i v o o por e l a d j e t i v o demos t ra t i -
vo, según los casos. Si es p rec iso , dese o t ro g i r o a l a f r a -
se. 

Ejemplo: 

Tú amas a tus padres. Esto te honra. 
Tú amas a tus padres. Este sent imiento te honra. (0 
b ien : Tú amas a tus padres, lo cual t e honra) . 



Está entregado al v ino Eso lo a r ru ina rá 

en f r e í d o uin?^!^ CMÍL k ^ m , 

Pract ica mucho e l depor te . Esto te s e r v i r á para f o r t a l e ' 
c e r t e . 

ra_ jn<4e he e J de¿>cx f e , ^AJ^Wcúo 
J 

<frcny,\ 

5 e / u j 
f 

ar 

Luis acaba de ganar o t r o pr imer premio. Esto ya no asom 
bra a nad ie . 

luí > ^ <zcctbc{ Je <kd?v_<r S pj/o * rimes z?re*> ¡o 

El abogado es tud ia un p l e i t o muy d i f í c i l . Esto le tendrá 
en el bu fe te toda la t a rde . 

f ^ÉkJl%__ ^ O - t f l e i A ^ ári^y ¿Ju,\ 

L c uc¡) _ Je _ h?d<« fP'L^^ l ^ í ^ f e t^ f o j e , } ^ 

Tú te con f ías a cua lqu ie ra . Esto puede acar rea r te d i s - < 
gustos. 

J h _ 

Pedro se na caído de la b i c i c l e t a . Esto se l o había ad-
v e r t i d o yo . 

Se expresa con a fec tac ión . Esto hace d i f í c i l su l e c t u r a 

Juan perd ió todo su d inero en Montecar lo. Eso no le hun-
d ió n i mucho menos. 

9. Es un hombre i n t e l i g e n t e y t r aba jado r . Esto le hará 
t r i u n f a r . 

10. Se l e o l v i d ó preparar los ú l t imos temas. Esto fue causa 
de que l o suspendieran. 



COMO SUSTITUIR LOS VERBOS 
! !5ER\ "ESTAR", "ENCONTRARSE", "HABER" (IM-
PERSONAL) Y "TENER" POR VOCABLOS MAS PRECISOS. 

Por lo regular un buen d i cc iona r io del español es un -
gran volumen con miles y miles de palabras; pero, ¿cuántas 
de e l las ut i l izamos? Teniendo un idioma tan preciso como es 
el nuestro ¿por qué no procurar ampliar nuestro vocabulario? 

En otros idiomas, un solo vocablo designa var ios objetos; 
en el español hay, para cada objeto varias palabras. No hay 
manera de caer en la confusión, hay muchas formas de e v i t a r l o . 
Pero aún a s í , caemos en el e r ro r de u t i l i z a r palabras como -
" caba l l i t os de b a t a l l a " en codas nuestras conversaciones y -
en nuestros e s c r i t o s . 

Dejemos atrás esos v ic ios que no adornan en nada a núes 
t ra personalidad y s i , por el c o n t r a r i o , nos hacen aparecer 
como personas i n c u l t a s . Olvidemos esa mala costumbre y adop-
temos uria nueva: l a de mejorar día con d ía . 

SUSTITUCION DE LOS VERBOS "SER", "ESTAR", "ENCONTRARSE" 
Y "HABER" (IMPERSONAL). 

Los anter iores son verbos f á c i l e s a los que recurrimos 
con f recuenc ia ; sólo la práct ica continua nos hará cada vez 
más precisos. 



Ejemplo: 

En el te jado de la casa se encuentra una bandera. 

Sus t i t uc ión : 

En el te jado de la casa ondea una bandera. 

E j e r c i c i o s : 
En las oraciones s igu ientes escr ibe el verbo que debe 

reemplazar a " e s t á " , "se encuentra" o "h / " . No hagas la sus^ 
t i t u c i ó n s i no la crees prec isa. 

Ejemplo: 

En el c i e l o azul está el so l . 

En el c i e l o azul b r i l l a (o resplandece) el so l . 

1. En sus palabras hay una ind ignación. 

2. En el fondo de mi corazón está la esperanza. 

3. En el alma de un poeta hay una música d i v i n a . 

4. Sobre el cesped se encuentran los rayos de la luna. 

5. En el fondo de su alma hay una tempestad de od io . 

6. En la chimenea hay unos trozos de encina. 

SUSTITUCION DEL VERBO "TENER" 

En las oraciones que siguen escr ibe el verbo que cebe 
reemplazar a " t e n e r " , para que la expresión sea más prec.sa. 
No hagas la sus t i t uc i ón s i no l a crees necesaria. 

Ejemplo: 

Tener el ú l t imo puesto. 

Ocupar el ú l t imo puesto. 

1. Tener un ideal muy elevado. 

2. Tener una esperanza. 

3. Tener un o f i c i o l u c r a t i v o . 

4. Tener un lenguaje cor rec to . 

5. Tener una mala conducta. 

6. Este negocio t iene grandes venta jas . 

7. Esta sala t iene diez metros de la rgo. 

8. Aquel alumno tuvo muchos premios. 



2o. SEMESTRE. AREA I I I . UNIDAD I I I . 

COMO ESCRIBIR CON ESTILO. 

En esta unidad aprenderemos no sólo a hacer composicio-
nes, sino a hacerlas con e s t i l o . 

El e s t i l o es l o más be l lo de nuestra expresión. Todos te 
nemos e s t i l o propio desde el momento en que podemos expresar-
nos. ¡Dejémosle l i b e r t a d a nuestro e s t i l o , dejémoslo expresar 
l ibremente nuestras ideas 1 

OBJETIVOS. 

1 . - Enumerar y exp l i ca r brevemente los cuatro pasos para ela 
borar una composición l i t e r a r i a . 

2 . - Elaborar una composición l i t e r a r i a . 

3 . - Expresar un concepto propio de e s t i l o . 

4 . - Expresar un concepto propio de e s t i l í s t i c a . 

5 . - Expresar y exp l i ca r brevemente las cualidades fundamen-
ta les del buen e s t i l o . 

6 . - Expl icar brevemente en qué consiste la o r i g i n a l i d a d . 

7 . - Expl icar brevemente en qué consis te el e s t i l o demostrad 
vo. 

8 . - Esc r i b i r un cuento co r to . 

9 . - Ap l i ca r en las composiciones, las reglas práct icas para 
e v i t a r repet ic iones innecesar ias. 



PROCEDIMIENTO. 

Estudia primeramente los capí tu los V y VI de tu l i b r o 
"Redacción I I " . Contesta ampliamente los o b j e t i v o s ; t r a t a de 
comprenderlos y a p l i c a r l o s a las autoevaluaciones correspon-
d ien tes , que deberán de ser de dos hojas mínimo. 

Antes de e laborar el retoque de cada una de las compo 
s ic iones , estudia el cap í tu lo IV que es el a n t e r i o r denomina 
do "Cómo e v i t a r repet ic iones innecesar ias" , te será muy ú t i T 
y así l lenarás el r e q u i s i t o que se te pide en e l ob je t i vo 9. 

NOTA: El sesenta por c iento de la evaluación c o n s i s t i r á en 
la entrega de las autoevaluaciones de los dos capí tu-
los estudiados. Deben de tener una presentación inme-
j o r a b l e . No o lv ides que también se te c a l i f i c a r á or to 
g ra f ía y puntuación. 

RITMO DE TRABAJO. 

l e r . d í a . - Objet ivos 1 y 2, con la autoevaluación. 

2o. d í a . - Retoque f i n a l de la composición. El maestro acia 
rará dudas. 

3er. d í a . - Objet ivos 3, 4, 5, 6 , 7 y 8 (retoca en tu casa). 

4o. d í a . - Entrega los t rabajos y repaso general . 

De las s igu ientes oraciones, subraya las repet ic iones 
innecesarias s i las hay. Si l o crees necesar io, redac 
ta las oraciones de nuevo. 

1 . - La her ida l e hacía s u f r i r unos dolores espantosos. 

2 . - Se defendió contra los ataques publicados contra él en 
l a prensa. 

3 . - Ya hemos t rabajado bastante hoy; mañana seguiremos t r a -
bajando. 

4 . - El enfermo padecía de c e f a l a l g i a c rón ica , y e l doctor 
d i j o que el do lor de cabeza podría curársele con reposo 

5 . - Fstoy cansado, agotado, deshecho. . . . Me gustar ía tumbar 
me en una hamaca. 

-y - ~ ~ 

Ir — | 



6 . - Prometió pagarme a primeros de octubre; pero cuando l i e 
gó el día primero de octubre me p id ió un nuevo plazo. 

7 . - Redacta una composición breve de una o dos páginas 
evi tando repet ic iones innecesar ias. 

AUTOEVALUACION. 

Tomando en cuenta lo estudiado en este cap í t u l o , e labo-
ra una buena composición l i t e r a r i a con tema l i b r e . 



Tomando como base una anécdota de tu v i da , redacta un 
cuento cor to y ap l i ca los conocimientos encerrados en el 
cap í tu lo v i . 

COMO EVITAR LAS REPETICIONES INNECESARIAS. 

Cuando a l e s c r i b i r se rep i t e mucho una palabra o una 
idea se da la impresión de pobreza de vocabular io , de inex-
per ienc ia. Lo cual no quiere dec i r que sea preciso e v i t a r la 
repet ic ión a todo t rance. Lo que se recomienda es r e p e t i r -
bien, evitando la cacofonía. 

Ahora b ien , hay que d i s t i n g u i r entre las repet ic iones 
viciosas y las l eg í t imas . 

Entre las repet ic iones v ic iosas están los pleonasmos. 
Ejemplos: "vuelva usted a empezar de nuevo", "acerqúese más 
cerca", "porque en e f e c t o " . 

Otro ejemplo de repe t i c ión v i c i osa : Al mirar por la -
ven tan i l l a del vagón los escarpados pasos por donde habíamos 
pasado, quedé espantado y me preguntaba cómo habrían podido 
los ingenieros hacer pasar el f e r r o c a r r i l por unos pasos tan 
d i f í c i l e s . 

Corrección: 

Al mirar por la ven tan i l l a del vagón los escarpados l u -
gares por donde marchábamos, quede espantado y me preguntaba 
como habrían podido los ingenieros t razar la vía del ferroca^ 
r r i l por entre unos pasos tan d i f í c i l e s . 



Tomando como base una anécdota de tu v i da , redacta un 
cuento cor to y ap l i ca los conocimientos encerrados en el 
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Ejemplos: "vuelva usted a empezar de nuevo", "acerqúese más 
cerca", "porque en e f e c t o " . 
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Conviene e v i t a r la r epe t i c i ón de palabras, sobre todo 
cuando dichas palabras están demasiado próximas la una a la 
o t r a , salvo en el caso de que ta les repet ic iones s i rvan para 
dar más fuerza o emoción a la f rase . 

Ejemplo: 

Hoy no se habla de o t ra cosa que de d i v e r t i r s e . Todos 
queremos d i v e r t i r n o s . Yo me d i v i e r t o , ta te c f m e r t e s , él se 
d i v i e r t e , es e l verbo que to3os~con3ugamos hoy. 

En la poesía se dan casos de repet ic iones vo lun ta r ias y , 
por t an to , l eg í t imas . Estas repet ic iones son para poner en re 
l i e v e , para destacar l o que se quiere d e c i r . 

Ejemplo: 

La luna vino a la fragua 
con su pol isón de nardos. 
El niño la mi ra , mira 
n ~ n i ñ o la está mirando. 

García Lorca. 

E j e r c i c i o s : 

De las s igu ientes orac iones, subraya las repet ic iones 
innecesarias s i las hay. Si l o crees necesar io, redacta las 
frases de nuevo. 

1. El avión volaba por los a i res a gran veloc idad. 

2. Estas son sus obras póstumas, para pub l icar después de 
su muerte. 

3. La cuest ión del desarme no se ar reg la rá antes de un 
l u s t r o completo de cinco años. 

4. Con los a n t i b i ó t i c o s se cree haber descubierto la pana-
cea universal de todos los males. 

5. Pero, s in embargo, el autor de la obra fue aplaudido. 

Modos de e v i t a r las repe t i c i ones . - He aquí algunas re-
glas práct icas para e v i t a r repet ic iones innecesarias y mal so 
nantes: 

1 . - Pónganse en orden las ideas antes de e s c r i b i r . 

2 . - Evítense los vocablos poco precisos. 

3 . - Escójanse las palabras adecuadas al tema. 

4 . - Para e v i t a r la repe t i c ión de una palabra se puede: 

a) Suprimir el vocablo. 

b) S u s t i t u i r l o por un sinónimo. 

c) Cambiar las palabras, dando o t ro sent ido a la f rase . 



E j e r c i c i o s : 

Escribe los s igu ientes párrafos evitando las r e p e t i c i o -
nes. No modifiques los párrafos s i no lo crees necesa-
r i o . 

1 . - Parece.que el d i r e c t o r m e s t i sat is fecho cont igo por-
que no t rabajas lo s u f i c i e n t e para prepararte para los 
exámenes. Si fracasas en estos exámenes» e l d i r e c t o r no 
quedará sat is fecho con t igo , y posiblemente serás expul-
sado de la Academia. ~ v ' • : 

2 . - Es un hombre digno de su f a m i l i a , digno de su pafs y 
digno de su rey. ^ 

3 . - Juan tenía una colección de se l los que tenían gran va 
1 o r . 

4 . - Es una mujer que no sabe c a l l a r . Sólo usted sabe hacer-
la c a l l a r . 

5 . - El año pasado estaba usted contento con su t r aba jo . 
Creo que este año estará usted tan contento de su t r a 
bajo como el año pasado. 



COMO HACER UNA COMPOSICION. 

Todas las personas hablamos y escribimos para entender-
nos y el lenguaje es un instrumento —imperfecto— que t r a -
ta de t r a n s m i t i r f ie lmente nuestras ideas. As í , el mejor -
lenguaje será el que con más f a c i l i d a d comunique a otros l o 
que queremos dec i r . 

Esc r i b i r es algo más que pensar; es también s e n t i r , ima 
g inar , v i v i r . Pero sólo puede esc r i b i r se bien cuando se domi_ 
na el ' tema y se ha pensado lo s u f i c i e n t e sobre lo mismo. En 
pocas palabras: hay que pensar primero para poder e s c r i b i r -
después. Y también hay que someterse a c i e r tas reglas y p n n 
c ip ios para e v i t a r caer en la anarquía y t r a n s m i t i r l o más -
f ie lmente posible nuestro lenguaje. 

Si queremos hacer una buena composición debemos pasar -
por cuatro pasos: La invención o búsqueda de ideas, l a dispo 
s i c ión u ordenamiento de ta les ideas, la e locución o modo de 
expresar nuestros pensamientos y el retoque o cor recc ión . 

LA INVENCION.- Es inven ta r , encontrar ideas para desa-
r r o l l a r determinado tema o asunto. 

Para hacer una buena composición es necesario conocer 
el tema, es dec i r que seamos capaces de d e s a r r o l l a r l o . 

Además el asunto t iene que ser real o estar de acuerdo 
con la rea l i dad . Esto no s i g n i f i c a que no podamos e s c r i b i r 
f i c c i ó n , pero ésta t iene que semejarse a l a rea l idad para 
que pueda ser comprendida por el l e c t o r . 



LA DISPOSICION.- Una vez que se t iene el tema, hay que 
dar le forma, poniendo en orden las ideas fundamentales y de-
sechando las menos importantes. 

Para poner en orden las ideas, hay que tomar en cuenta 
el " i n t e r é s " , es d e c i r , d i s t r i b u i r el mater ia l de acuerdo a 
su importancia. Hay que recordar que las obras maestras son 
las que están bién compuestas. 

LA ELOCUCION.- Hasta aquí , ya tenemos las ideas y las 
hemos ordenado; sólo f a l t a ponernos a e s c r i b i r . La elocución 
es la expresión por e s c r i t o de las ideas. 

Sentémonos y pongamos en el papel todo lo planeado. No 
nos preocupemos mucho por dar con la palabra exacta por el 
momento. Dejemos co r re r la pluma, ya vendrá el momento de 
retocar y tachar . 

EL. RETOQUE.- Una vez terminada la composición, dejemos^ 
la reposar unas horas, unos d ías , o el tiempo s u f i c i e n t e pa-
ra que podamos re lee r l o nuestro como si l o hubiera e s c r i t o 
o t r o . 

Casi siempre se escr ibe un poco más de la cuenta. Rara 
es la composición l i t e r a r i a en la que, a la hora de la revi_ 
s ión , no sobre a lgo . Este es e l momento de encontrar las 
palabras exactas, de e l im ina r " l a paja" y de consu l ta r el -
D icc ionar io en caso de duda. 

Una le ída en voz a l t a ayuda a c o r r e g i r las úl t imas im-
perfecciones . 

COMO ESCRIBIR CON ESTILO. 

Las palabras son los u t e n s i l i o s , la herramienta del es_ 
c r i t o r ; y como en todo o f i c i o o profesión es imprescindib le 
el conocimiento de los u tens i l i os de t r aba jo , nuestra base, 
pues, es el conocimiento del vocabular io . El empleo de la -
palabra exacta, propia y adecuada, es una de las reglas fun 
damentales del e s t i l o . Como el p i n t o r , por ejemplo, debe co 
nocer los co lo res , así el e s c r i t o r ha de conocer los v o c a -
b los. 

ESTILO.- Es la manera que t iene cada uno de nosotros 
de expresar su pensamiento por medio de la esc r i t u ra o de la 
palabra. 

Los e s t i l o s l i t e r a r i o s varían con la época y además han 
de ser f l e x i b l e s , es dec i r , que se adapten al tema. Un mismo 
autor varía su e s t i l o conforme varía el asunto: n a r r a t i v o , 
desc r i p t i vo , humorís t ico, dramático, e t c . 

No obstante lo d icho, el buen e s t i l o l i t e r a r i o ha de 
reun i r una ser ie de cualidades que estudiaremos más adelan-
t e . 

ESTILISTICA.- Es la c ienc ia del e s t i l o , es d e c i r , l a i n 
vest igación c r í t i c a y a n a l í t i c a de las p r inc ipa les cua l ida-
des que ha de reun i r el buen e s t i l o . Por cons igu iente, es -
también el a n á l i s i s c i e n t í f i c o de los p r inc ipa les defectos 
que han de ev i ta rse o v ic ios del mal e s t i l o . 



CUALIDADES FUNDAMENTALES DEL BUEN ESTILO. 

C l a r i d a d . - Consiste en la f a c i l i d a d que t i ene el es-
c r i t o r para que sus palabras sean comprendidas de inmediato 
por e l l e c t o r de c u l t u r a media. 

Pero e l secreto de la c l a r i d a d no cons is te só lo en que 
las ideas sean c l a r a s . Es prec iso que la cons t rucc ión de las 
oraciones responda al orden l ó g i c o - p s i c o l ó g i c o del pensamier^ 
to y que las palabras no sean rebuscadas. 

Conc is ión . - El e s t i l o conciso es aquél en e l cual em-
plea-nos las palabras absolutamente precisas para expresar lo 
que queremos. 

La conc is ión no equ iva le a brevedad. Un e s c r i t o conciso 
es aquel que está l i b r e de "pa ja" y de palabras innecesar ias , 
aunque sea extenso. 

S e n c i l l e z . - S e n c i l l o es el e s c r i t o r que u t i l i z a palabras 
y f rases de f á c i l comprensión. La d i f e r e n c i a ent re c l a r i d a d y 
comprensión cons is te en que mientras la c l a r i d a d se r e f i e r e a 
las ideas, l a s e n c i l l e z hace a lus ión a las pa labras. 

N a t u r a l i d a d . - Natural es quien al e s c r i b i r , emplea su 
propio vocabu la r io , su forma de expresión h a b i t u a l , huyendo 
del rebuscamiento. 

Hay que a c l a r a r que no es l o mismo hablar que e s c r i b i r . 
Nadie escr ibe como hab la , ni nadie habla como e s c r i b e . Pero 
s i al e s c r i b i r u t i l i zamos "natura lmente" nuestras mejores -
palabras y empleamos las reg las elementales de redacc ión, -
tendremos un buen e s c r i t o s i n necesidad de frases elaboradas 
y palabras rimbombantes. Esto es e s c r i b i r con n a t u r a l i d a d . 

ORIGINALIDAD.- Ser o r i g i n a l es ser s incero a l expresar 
se. Todos somos o r i g i n a l e s cuando somos nosotros mismos. Hay 
que h u i r de las f rases prefabr icadas y dec i r l o que sentimos 
con nuestras propias pa labras. 

Dero hay una o r i g i n a l i d a d au tén t i ca y o t ra f a l s a . Por 
eso el que busca l a o r i g i n a l i d a d s i n ser o r i g i n a l , cae en 
el amaneramiento. Ser amanerado s i g n i f i c a ser falsamente -
o r i g i n a l ; es no mi ra r las cosas con los propios ojos y d e c i r , 
sinceramente, l o que vemos, s ino mi ra r las cosas como "de -
prestado", y expresar las con frases hechas, en forma hueca. 

La o r i g i n a l i d a d , por cons igu ien te , no cons is te tan to en 
la novedad del asunto, como en el modo nuevo, personal y s i r^ 
cero, de en focar lo y de r e a l i z a r l o . 

EL ESTILO CIENTIFICO 0 DEMOSTRATIVO. 

S i g n i f i c a que s i hacemos una a f i rmac ión a l e s c r i b i r , -
debemos demostrar la para que el l e c t o r quede convencido. Si 
decimos "era una mujer b e l l í s i m a " , tenemos que d e s c r i b i r l a 
ampliamente par* que la persona que lee ent ienda nuestra -
a f i rmac ión . escriDimos ::es un hombre bondauü^u", debeniub 
contar hechos que demuestren su bondad. 

Sin este r e q u i s i t o , no hay p o s i b i l i d a d de au tén t i ca co 
municación. Nuestro r e l a t o , por mucha fan tas ía y fuego que 
en él pongamos, será f r í o ; estará muerto antes de nacer. 
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2o. SEMESTRE. AREA I I I . UNIDAD IV. 

EL ESPAÑOL DE MEXICO. 

Todos suponemos que el ing lés b r i t á n i c o es mejor que el 
inglés americano por la senc i l l a razón de que a l l í tuvo sus 
orígenes. Entonces, ¿el español de España es mejor que el 
español de México? ¿Y s i fuera lo cont rar io? Esta unidad es 
un a n á l i s i s deta l lado de las d i fe renc ias que ex is ten en el -
español hablado en España. Y te aseguramos que será muy in te 
resante. 

OBJETIVOS. 

1 . - Expl icar en qué consiste el seseo. 

2 . - Expl icar en qué consiste el yeísmo. 

3 . - Expl icar cómo se presenta l a ausencia de la segunda per-
sona del p lu ra l en nuestro español. 

4 . - Mencionar las palabras que proporcionan el náhuatl y -
ot ros lenguajes nativos al español. 

5 . - Mencionar palabras que se conservan en nuestro español 
y que se han perdido en España. 

6 . - Mencionar los anglicismos más frecuentes que encontramos 
en nuestro idioma. 

7 . - Enumerar expresiones desaparecidas en ot ros lugares y -
que se han conservado en e l ' hab la mexicana. 

8 . - Enumerar rasgos de carácter rús t i co o vulgar en la forma 
de hablar del mexftano. 

9 . - Enumerar rasgos innovadores de nuestra habla. 



PROCEDIMIENTO. 

Estudia atentamente e l Cap i tu lo VI Bis del l i b r o , y -
después contesta la autoevaluación para que tú mismo comprue 
bes tus conocimientos. 

RITMO DE TRABAJO. 

l e r . d í a . - Obje t ivos 1 a 3. 

2o. d í a . - Objet ivos 4 a 6 . 

3er. d í a . - Obje t ivos 7 a 9 . 

4o. d í a . - Autoevaluación y repaso genera l . 

AUTOEVALUACION. 

1 . - ¿En qué cons is te e l seseo? 
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2 . - ¿Qué es yeísmo? 
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(A**} con 
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3 . - ¿Cómo se presenta l a ausencia de l a segunda persona de 
p l u r a l en nuestro español? 
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4 . - Menciona 20 palabras procedentes del náhuat l o de o t ros 
lenguajes n a t i y o s . 

tA i r * t e r¿ifc¿¡rUjctJTe c & ,choco-
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5 . - Menciona c inco palabras que se han conservado en nues-
t r a forma de hablar y que se han perdido en España. 

C c y / - e / 7 fcgr*f 

—xjj Cor* O J ^ j . h ' $ ja . 

6 . - Menciona d iez angl ic ismos que encontramos en nuestro 
idioma. 
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7 . - Enumera c inco expres iones, desaparecidas en o t ros luga^ 
res , y que se han conservado en México. 
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8 . - Enumera c inco rasgos de ca rác te r vu lgar que se presen-
tan en l a manera de hablar del mexicano. 
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9 . - Enumera c inco rasgos innovadores en e l habla de México. 
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EL ESPAÑOL DE MEXICO. 

El descubrimiento de América por Cr is tóbal Colón en -
1492 t r a j o como consecuencia la desaparción de las cu l tu ras 
na t ivas , ya que hizo decapi tar la r e l i g i ó n , las a r t es , la 
c i enc ia , e t c . Al mismo tiempo hubo una mezcla de elementos 
europeos que perduran hasta nuestros días. Ahora b ien, s ien 
do s in duda la lengua la p r inc ipa l manifestación de una cuT 
t u ra , habría que preguntarse s i en la actual lengua españo-
la de América se r e f l e j a esa mezcla, esa amalgama de c u l t u -
ras. Aunque a simple v i s ta parezca lo c o n t r a r i o , la lengua 
española de América, no se ve fuertemente matizada por las 
lenguas indígenas que se hablaban antes y durante la C o n -
quis ta y Colonización. 

Sin embargo, a través de numerosos estudios en la ma-
t e r i a , se ha l legado a la conclusión de que el español de -
América no es igual al español de España. 

Es de suma importancia hacer algunas consideraciones sô  
bre el Español de México, ya que aquí tampoco se puede habí ar-
de! español mexicano corno de una t o t a l i d a d homogénea, pues -
evidentemente, hay d i fe renc ias d i a l e c t a l es i a veces notables, 
entre mexicanos de d i fe rentes regiones del país. Esto es muy 
evidente ya que s in ser espec ia l i s tas , frecuentemente pode-
mos d i s t i n g u i r a un norteño de un yucateco, simplemente por 
la forma de pronunciación. Actualmente un grupo de l i n g u i s - _ 
tas rea l i za una invest igac ión de la lengua española de Méxi-
co, desde diversos puntos de v i s t a : pronunciación, es t ruc tura , 
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s i g n i f i c a c i ó n , e t c . , con la f i n a l i d a d de proporcionar una de 
ta l l ada rea l idad id iomat i ca . A la vez se está observando -
o t ro aspecto de la lengua mexicana: el español de la ciudad 
de México. 

Esta inves t igac ión rev i s te mucha importancia, s i se t o -
ma en cuenta que la ciudad de México no es sólo l a que cuen-
ta con mayor número de hispanohablantes en la República, s i -
no t a l vez en el mundo entero. Este estudio de español urbano 
no se está l levando a cabo sólo en México, sino que, en f o r -
ma coordinada, se está haciendo también en las demás cap i t a -
les de Hispanoamérica y España. 

El estudio de la lengua en los úl t imos años se ha incre 
mentado notablemente; y aunque sólo sea con carácter de mera 
información y no de estudio especia l izado, debemos adent rar -
nos en su conocimiento ya que siempre nos será de suma u t i 1 i_ 
dad. 

El seseo.- El seseo es la un i f i cac ión en la pronuncia-
c ión de las l e t r a s s , z , y c (e , i ) , en s . En gran parte 
de España se d is t ingue la pronunciación de la s , por un l a -
do, y de la z , pur o t r o . 

La s_ la pronuncian e l l os colocando la punta de la len 
gua en los alvéolos superiores y l a z y la c colocándola en 
t r e los d ien tes . 

El yeísmo.- El yeísmo consiste en no d i s t i n g u i r , al -
pronunciar , una palabra que vaya esc r i t a con 11, de una que 
vaya e s c r i t a con pronunciamos exactamente igual vaya y -
v a l l a ; de esta igua lac ión de pronunciación, no sólo en esta 
l e t r a sino también en o t r a s , der ivan muchas veces nuestras 
d i f i c u l t a d e s o r t o g r á f i c a s . Sin embargo, es conveniente acla^ 
rar que en lo que concierne al seseo y al yeísno no puede ni 
debe hablarse de correcc ión o incor recc ión , pues sólo se -

t ra ta de dos normas d i f e ren tes , ambas respetables, pero n in -
guna im i tab le por la o t r a . Tan r i d í c u l o sería que un mexicano 
t r a ta ra de sesear, como que un español t r a ta ra de sesear. Lo 
mismo puede decirse del yeísmo. No es más o menos correcta 
de la d i s t i n c i ó n o la no d i s t i n c i ó n de y y 1J_; se t r a t a so 
lamente de dos sistemas d i f e ren tes . 

Ausencia de la segunda persona del p l u r a l . - La persona 
en la conjugación verbal nos aclara s i lo s i gn i f i cado por 
el verbo lo e jecuta el que habla ( l a . persona) a quien se 
habla ( 2 a . ) , o de quien se habla ( 3 a . ) . Estas t res personas 
pueden ser s ingulares o p lu ra les , según sean uno o varios -
los ejecutantes de la acción verba l . Además, generalmente se 
i d e n t i f i c a a las personas gramaticales con c ie r tos pronom-
bres personales que las mani f iestan: 

Singular P lura l 

la . persona 

2a. persona 

3a. persona 

Yo 

Tú 

E l , E l l a . 

Nosotros 

Vosotros 

E l l o s , El las 

Una de las más importantes pecul iar idades de nuestro es_ 
pañol es la t o t a l ausencia de la 2a. persona del p lu ra l y de 
su pronombre (voso t ros ) . En España s i se usa vosotros, aun-
que también se u t i l i z a el pronombre ustedes, que er. América 
ha s u s t i t u i d o en forma absoluta al pronombre vosotros. Ahora 
bien, el pronombre ustedes por su s i g n i f i c a d o , funciona como 
de 2a. persona de p lu ra l (personas a las que se hab la) , pero 
por su forma y func ión, pertenece a la 3a. persona del p lu ra l 
el verbo concuerda con este pronombre con la terminación pro 
pia de la 3a. persona del p l u r a l : "Ustedes amar.", como "E l los 
aman". Este fenómeno, de ausencia de vosotros, es general 
en toda América. En la práct ica nuestro modelo verba l , se ve 
reducido en lo que toca a las personas gramat icales, de seis 



a c inco. 

Vocabulario or ig inado en América.- Son numerosos los -
indigenismos en el español de América. Entendemos por indi_ 
genismos las palabras que, de las lenguas indígenas que se -
hablaban o se hablan en las d i fe ren tes regiones, pasaron al 
español. 

Se ca lcu lan en unos 170 grupos o fam i l i as de lenguas 
que se hablaban en América, cuando 11 eraron los españoles; 
s in embargo, son re lat ivamente poco numerosas las lenguas 
indígenas que tuv ie ron contacto con el español. 

Las nuevas real idades observadas por los españoles, a 
su l legada a México, fueron designadas por éstos con palabras 
tomadas de los lenguajes na t ivos . El más antiguo y p r i nc i pa l 
núcleo de americanismos procede del arahuaco: canoa, cacique, 
bohío, maíz, carey, can íba l , enaguas, hamaca, sabana, guaca-
mayo, tabaco, t i b u r ó n , yuca, e t c . 

El náhuatl proporcionó a la lengua española de América 
y , en algunos casos, a la de España, palabras como aguacate, 
cacahuate, cacao, chocolate, hu le , peta te , nopal, petaca, j í 
cara, t i z a , tocayo, tomate, coyote. 

El quechúa: alpaca, vicuña, guano, cóndor, mate, papa, 
pariipd, puma, c t c . De or igen guaraní son: ñandú, t a p i r , j a -
guar, gaucho. Palabras caribes son: c o l i b r í , l o r o , manatí, 
mico, e tc . 

Los nahuatlismos p r i va t i vos del español de México son: 

1. Nahuatlismos coexistentes con la voz española general 
como: qua jo lo te (pavo), escuincle y chamaco (n i ño ) , -
cuate (amigo), tatemar ( t o s t a r ) , mecate ( r e a t a ) , y 
ot ros más. 

2. Voces indígenas con matiz espec ia l , d i s t i n t o al de l a -
voz española: molcajete, d i f e ren te a mortero; t i a n g u i s , 
c i e r t o t i p o de mercado al a i r e l i b r e ; t l a p a l e r í a , t i p o 
especial de f e r r e t e r í a ; huarache, c i e r t a clase de sanda^ 
l i a s , y muchas o t ras . 

3. Voces indígenas que han desplazado a las españolas co-
rrespondientes: teco lo te (buho), chapulín (sal tamontes) , 
a to le ( p a p i l l a ) , zacate ( h i e r b a j o ) , milpa (ma iza l ) , e t c . 

4. Indigenismos que designan real idades par t icu larmente nre 
xicanas para las que no existen palabras caste l lanas -
adecuadas: ahuhuete, zapote, huizache, t e j oco te , jícaitía, 
cenzont le, tuza, cacomizt le, c h i l a q u i l e s , pozole, t o t o -
pos, tamal, mole, p ino le , huacal, comal, metate, e t c . 

Vocabulario exc lus ivo de América.- El hecho de que en 
América se conserven palabras que se han perdido en España, 
es más una muestra de empobrecimiento por parte del español 
de España, que de arcaísmo por parte del nuestro. Veamos a l -
gunos ejemplos: ca lentura ( f i e b r e ) , acuerdo de min is t ros -
( reunión, concejo, consu l ta ) , frazada (manta), incomodarse 
(eno jarse) , pararse (ponerse de p i e ) , p r ie to (oscuro, negro), 
rec ib i r se (tomar un grado u n i v e r s i t a r i o ) , sen t i rse ( r e s e n t i r 
se, estar d o l i d o ) , e t c . 



Ang l i c i smos . - La i n f l u e n c i a rec ien te del i n g l é s , y en 
p a r t i c u l a r e l de los Estados Unidos de Norteamérica, es u n i -
versal . En cuanto al español , es ta i n f l u e n c i a es común al eŝ  
pañol de España y al de América, pero t a l vez más acentuada 
en algunas regiones próximas a los Estados Unidos, como Méxi_ 
co. Se puede hab lar de dos clases de ang l i c i smos: una, l a 
t r a n s f e r e n c i a de la voz ing lesa al español ( c ó c t e l , manager, 
réco rd , sandwich, s tandar , snob, c l u b , cheque, e t c . ) . Otra 
renovación de l a voz hispana dotándola del sent ido de una 
palabra ing lesa (equ ipo , i n g l . : team; f a c t o r í a , i n g l . ; f ac to -
r y ) . Los angl ic ismos se r e f i e r e n a d i f e r e n t e s aspectos de 
la v ida la t i noamer icana : p o l í t i c a : líde>% m i t i n ; t e a t r o : 
show, s t r i p - t e a s e ; c i ne : f i l m e , cowboy western; depor tes : 
có rne r , o u t s i d e , f o u l ; m o b i l i a r i o : c l o s e t , s tand, e t c . 

En e l español de México se usan muchos o t ros a n g l i c i s -
mos que los mencionados an te r io rmente , por e jemplo: c a r r o , 
swéter , checar , hobby, f o l d e r , c l u t c h , r é f e r i , l unch , emergen 
c i a , e l evado r , e t c . 

El uso de los angl ic ismos no imp l i ca un re la jam ien to de 
las normas o de l a t r a d i c i ó n , es un fenómeno u n i v e r s a l ; pero 
es to no qu ie re d e c i r que no debamos es ta r a tentos y , en l o 
p o s i b l e , s i e x i s t e en nuestra lengua un término que s a t i s f a -
ga las necesidades de s i g n i f i c a c i ó n , debemos e v i t a r e l uso 
de ang l i c i smos . 

Carácter conservador del español mexicano.- El habla 
de México ha conservado ant iguos modos de d e c i r a d i f e r e n c i a 
de o t ras zonas de la comunidad l i n g ü í s t i c a española. As í : 

1. Se mantiene la const rucc ión del t i p o : se rentan departa 
mentos. 

Se conserva l a d i s t i n c i ó n e t imo lóg ica de las formas de 
los pronombres personales de te rcera persona; le^ nunca 
aparece como ob je to d i r e c t o , ni la^ como i n d i r e c t o . 

Expresiones muertas en e l habla normal de España, se 
conservan en México, como: se me hace (me parece) ; 

donde ( c o n d i c i o n a l ) ; "donde se l o d igas , t e mato"; cada 
cuando (de vez en cuando); a l o t ro día (a l dfa s igu ien -
t e ) , e t c . 

4 . - Se ha conservado e l p r e f i j o r e , que a l t e r n a con r e t e : 
r e ta rde , r e t e t a r d e ; r e feo , r e t e f e o ; e t c . 

5 . - Voces o s i g n i f i c a d o s ya o lv idados en España se conser-
van en México: l i n d o (a l te rnado con b o n i t o ) ; recordar 
( d e s p e r t a r ) ; l i v i a n o ; bravo ( v a l i e n t e o eno jado) ; demo-
rarse y d i l a t a r s e ( t a r d a r , r e t r a s a r s e ) ; escuchar; apeñus_ 
cado; luego ( inmediatamente) ; e t c . 

Rasgos de ca rác te r r ú s t i c o o v u l g a r . - En el español de 
México no f a l t a n algunos rasgos de ca rác te r r ú s t i c o o vu l ga r ; 
veamos algunos ejemplos: 

1. Tendencia a d ip tonga r : p i o r , p e l i a r , cuete , e t c . 

2. Se p r e f i e r e n los comparat ivos: más bueno, más grande, 
en lugar de mejor , mayor, e t c . A veces se oye más peor, 
tan peor , e t c . "¿No quedó tan peor , verdad?". 

Rasgos innovadores . - Algunos rasgos innovadores del ha 
bla en México sen: 

1. La expresión "con t odo " , usada con va lo r concesivo: 
"Con todo y ser pobres, hacemos por los enfermos cuanto 
podemos". 

2. Abundantes var iac iones de s i g n i f i c a d o , como "s iempre" , 
con sent ido de d e f i n i t i v a m e n t e : "Siempre no voy a i r 
con us tedes" ; nec io , por obs t inado, t e r c o ; aparador, 
ñor p«:ranai-atp; c h a r o l a ñor bandeja; tappf .p. por a l fnm 
b ra ; pasto , por césped; pena, por vergüenza; panteón, 
por cementer io , e t c . 
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2o. SEMESTRE. AREA I I I . UNIDAD V. 

LOS GRAMEMAS NOMINALES. 

En esta parte del curso de Redacción I I , veremos los gra^ 
memas nominales en la cual se dará gran importancia a l e s t u -
dio de la Morfología (Ciencia que se encarga de la est ructura 
interna de las palabras) . 

Al terminar e l estudio de la presente unidad, el alumno 
logrará los s igu ien tes : 

OBJETIVOS; 

1 ) . - Comprenderá cuales son los gramemas nominales. 

2 ) . - D i s t i ngu i rá los gramemas de género. 

3 ) . - D i s t i ngu i rá los gramemas de numero. 

4 ) . - Comprenderá las reglas para la formación del p lu ra l 
en sustant ivos y ad je t i vos . 

5 ) . - El alumno comprenderá en e j e r c i c i o s dados, lo estu-
diado en la presente unidad. 

PROCEDIMIENTO. 

Estudia detenidamente el cap í tu lo V I I de tu l i b r o de Re-
dacción I I y r ea l i za los s iguientes e j e r c i c i o s . 

I . - Teniendo en*cuenta el morfema de número, escr ibe: 

A= seis sustant ivos de doble forma. 
B= seis sustant ivos de forma única. 



C= seis ad je t i vos de doble forma. 
D= seis ad je t i vos de forma única. 

A B C D 

I I . - Escribe el s ingu la r o el p l u r a l , según corresponda, 
en el s igu ien te cuadro: 

Singular árbol Cebú 
P lura l r i cos hombres mis o t i t i s continuas 

Singular Café Un parabrisas cualquiera pagaré 
P lura l los tórax 

I I I . - Anal iza morfológicamente la es t ruc tura in terna de 
las s igu ientes palabras, como el ejemplo que acompaña. Debâ  
j o de Gra. (gramema), escr ibe G o N según que sea morfema de 
género o de número. 

Cone j i l l o s . Conejas. Perrazo. 

ra . 

G N 
gat i t a $ 

unos pajar racos. esas casasquintas. 

RITMO DE TRABAJO: 

l e r . día - Objet ivos 1 y 2 

2o. día - Objet ivo 3 

3er. día - Objet ivo 4 

4o. día - Objet ivo 5 ( reso lver los e j e r c i c i o s ) 

y repaso general. 

NOTA: Los e j e r c i c i o s bien rea l i zados , serán el r e q u i s i t o para 
tener derecho a la evaluación de la semana, deberás en-
t regar los a tu maestro el día an te r i o r a l examen. 
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LOS GRAMEMAS NOMINALES. 

En el curso a n t e r i o r se logró hacer un estud io sobre -
la morfo logía o c ienc ia que estud ia la es t ruc tu ra i n te rna de 
las pa labras ; en la presente unidad se es tud ia rá una par te de 
esa c ienc ia y la ap l i cac i ón de la misma. 

Hay dos clases de gramemas: 

Los gramemas propios de sus tan t ivos y a d j e t i v o s . 

Los gramemas propios de verbos. 

Los gramemas propios de sustant ivos y ad je t i vos se l l a -
man g/uum<¿mcLt> rwmínajL&A. 

Los gramemas propios de verbos se l laman gAomemai veA-
balcó1. 

Son gramemas nominales: 

El género y el numero. 

i Se verá en otra unidad. 
1020115343 

51 



El gramema de número es común para sus tan t i vos , a d j e t i -
vos y verbos. 

Ejemplo: 

Sustant ivos 

Ad je t i vos: 

Verbos: 

hombre 

i n t e l i g e n t e 

ba i l a 

hombres 

i n t e l i g e n t e s 

bailamos 

EL GRAMEMA DE GENERO. 

El gramema de género es gramema nominal y , por t an to , 
acompaña a sustant ivos y a d j e t i v o s . 

Hay ad je t i vos que t ienen dos formas: 

una forma que termina en gramema o 

o t r a forma que termina en gramema a 

Ejemplos: 

Ctìp^-ì 1 I r, j 

s e n c i l l o 

s e n c i l l a 

caro 

cara 

agr in ./ 

agr io 

ag r i a 

Los ad je t ivos que terminan en gramema o son masculinos. 

Los ad je t ivos que terminan en gramema a son femeninos. 

Los sustant ivos que concuerdan con ad je t ivos terminados 
en gramema o son del género masculino. 

problema es masculino, porque se dice problema senc i l l o 

¿omb-teAo es masculino, porque se dice sombrero caro 

vino es masculino, porque se dice vino ag r i o . 

Los sustant ivos que concuerdan con ad je t i vos terminados 
en gramema a son del género femenino. 

pregunta es femenino, porque se dice pregunta s e n c i l l a 

goiACL es femenino, porque se dice gorra cara 

ltc.h.2. es femenino, porque se dice leche agr ia . 

Hay sustant ivos que t ienen dos formas: 

Una para el masculino — c o n a j o , ptio^oAon 
que concuerda con ad je t i vo terminado en gra-
mema o —+ conejo blanco, profesor rub io . 

Otra para el femenino —> comja, pno^ona 
que concuerda con ad je t i vo terminado en gra-
mema a —> coneja blanca, profesora rub ia . 

De estos sustant ivos que t ienen doble, ^onma. se dice que 
poseen vaAia.CA.6n go.nOu.ca. 

Los sustant ivos de doble forma se agrupan de esta manera: 

a) Sustantivos cuya forma masculina l l eva gramema o y l a -
forma femenina l l eva gramema a. 

masculino femenino 

Ju l i o J u l i a 
hermano hermana 
naranjo naranja 



b) Sustant ivos cuya forma masculina no está marcada con -
gramema o y la forma femenina s í está marcada con grame 
ma a . 

masculino femenino 

Lu is Lu isa 
león leona 
cantor cantora 

c) Sustant ivos cuya forma femenina va marcada con graniemas: 
¿na, tnZz, ¿Aa. 

mascul ino femenino 

a l ca lde a lca ldesa 
g a l l o ga l l i na , 
ac to r ác&vcz 
abad abadesa 
sacerdote sacerdo t i sa 

En 1 os sus tan t i vos de doble forma, cuando una forma no 
está marcada con gramema, es d e c i r , que l l e v a gramema cero -

j>3 > dicha forma es mascul ina, y l a femenina va marcada con 
gramema de género. 

ac to r abad Juan caracol 
ac-t^cz abadesa Juana caraco la 

La mayoría de los sus tan t i vos de nuestro idioma t ienen 
forma ún ica , o sea no t ienen v a r i a c i ó n genér ica ; se puede de 
c i r que los terminados en gramema o son masculinos excepto ~ 
la mano, la dinamo, l a nao. También se puede dec i r que los -
sus tan t i vos de forma única terminados en a son femeninos, me-
nos el mapa, e l d í a , e l c l ima , el s is tema, el problema, e l -
emblema... y o t ros que terminan en ma. 

Hay unos sus tan t i vos de forma única que unas veces con-
cuerdan con a d j e t i v o terminado en gramema o y o t ras veces con 
cuerdan con a d j e t i v o s que terminan en gramema a. 

Ejemplos : 

a) El espía americano. 
b) La espía americana. 

c) El joven rub io 
d) La joven rub ia 

E S L O S sus tan t i vos de forma única que concuerdan con los 
dos generos son masculinos cuando concuerdan con ad je t i vos t e r 
minados en gramema o y son femeninos cuando concuerdan con ad^ 
j e t i v o s terminados en gramema a. 
En: El espía americano 

La espía americana 
El pendiente la rgo 
La pendiente la rga 

espía está en mascul ino, 
espía está en femenino, 
pendiente está en mascul ino, 
pendiente está en femenino. 

Estos sus tan t i vos de forma única que concuerdan con los 
dos géneros - m a s c u l i n o y femen ino - se pueden c l a s i f i c a r • 
en t r e s grupos: 

a) Aquel los sus tan t i vos que cambian su s i g n i f i c a d o según 
concuerden con masculino o femenino. 

mu catino* 

e l cura (sacerdote) la 
e l pendiente ( a l h a j a ) l a 
e l cometa ( a s t r o ) la 
e l par te (av iso) l a 
e l có le ra (enfermedad) la 

{moninoi, 

cura (curac ión) 
pendiente (cuesta) 
cometa ( juguete) 
par te (porc ión) 
có lera ( i r a ) . 

b) Aquel los sus tan t ivos que no cambian su s i g n i f i c a d o ; s i g 
n i f i c a n l o mismo s i concuerdan con masculino o s i l o ha-
cen con femenino. 

mcu> cllU.ho -ó ¿ Qjimnlnoò 

el azúcar —*• la azúcar 

m<U catino ò 

e l mar la 
e l 
e l 

t i l d e 
t i z n e 

i$emei'Uno.ò 

l a t i l d e 
l a t i z n e 

c) Aquel los sus tan t i vos que s i g n i f i c a n un cambio de sexo. 

komb-tc mujeJL hombiz rrujeA 

el t e s t i g o — l a t e s t i g o , e l m á r t i r —> la m á r t i r , 
el cónyuge —+ la cónyuge, el joven —> la j oven . 



el reo —»- la reo 
el o f i c i n i s t a -»• la o f i c i n i s t a 
el espía -->- la espía 
el t e l e f o n i s t a —>• la t e l e f o n i s t a 

Hay ad je t i vos que t ienen dos formas, o sea poseen var ia 
c ión genér ica: 

La forma masculina que termina en gramema o. 
La forma femenina que termina en gramema a. 

Ejemplos: 

mascul inos: bueno, r i c o , santo, secc, sonoro, 
femeninos: buena, r i c a , santa, seca, sonora. 

Hay ad je t i vos que también t ienen forma única, es d e c i r , 
no t ienen var iac ión genér ica. 

suave gato suave 
gata suave 

genial i hombre 9en1f 3 i mujer genia l 

f i e l perro f i e l 
perra f i e l 

1 -, j amigo lea l 
I e a i i amiga lea l 

En los ejemplos an te r i o res , se puede observar que estos 
ad je t i vos de forma única son i nd i f e ren tes en cuanto al géner 
concuerdan con sustant ivos masculinos y con sustant ivos feme 
n i nos. " 

GRAMEMA DE GENERO.- — — 
el gramema de género se combina con sustant ivos y a d j e t i v o s . 

masculina —»• señor 

Sustant ivos 

Ad je t ivos 

de doble forma 

de forma única 

[de doble forma 

Ide forma única• 

femenina señora 

- r e l o j , piedra 

i masculina —»• c l a ro 
| femenina — a c l a r a 

- ú t i l , suave 

EL GRAMEMA DE NOMERO. 

El gramema de número acompaña a sustant ivos , ad je t i vos y 
verbos. 

Teniendo en cuenta el gramema de número en sustant ivos y 
ad j e t i vos , hay que d i s t i n g u i r dos formas, tanto en sustant iws 
como en ad je t i vos . 

Ejemplos: 

A 
coche v i e j o 
árbol seco 

A 
láp iz azul 
pared blanca 

B 
cocheó viejo-ó 
árboles seco-ó 

B 
lápices azuleó 
paredes blancas 

Los sustant ivos y ad je t ivos de las columnas B están mar-
cadas con gramema de número Ó, CÓ. 

Los sustant ivos y ad je t i vos de las columnas A no están -
marcados con dicho gramema, es dec i r dichos sustant ivos y ad-
j e t i v o s l levan gramema cero £<f>J de número. Los sustant ivos 
y ad je t i vos de las columnas B están en p l u r a l ; los de la co-
lumna A están en s i ngu la r . 

La mayoría de los ad je t i vos t ienen las dos formas: 

una para el s ingu la r f á c i l , nuevo. 
o t ra para e l p lu ra l f á c i l e s , nuevos. 

Los ad je t i vos numerales card inales concuerdan con sustan^ 
t i vos en p l u r a l , 

cuatro peras, cinco peces. 

La mayoría de los sustant ivos t ienen también las dos f o r 
mas: 

una para e l s ingu la r s i l l ó n , hoja 
o t ra para el p lu ra l s i l l o n e s , hojas 



Sin embargo, hay unos cuantos sustant ivos que únicamen-
te t ienen forma p lu ra l . es dec i r no t ienen uso en s i n g u l a r , -
como: 

Las 
Las 
Los 
Los 
los 
los 
las 

A n t i l l a s 
Azores 
Al pes 
Andes 
enseres 
víveres 
afueras 

los 
los 
las 
las 
las 
las 
los 

modales 
anteojos 
pinzas 
t i j e r a s 
tenazas 
cosqu i l l as 
esponsales 

añicos 
a l b r i c i a s 
creces 
nupcias 
anales 
efemérides 
a n g a r i l l a s 

Hay unos sustant ivos que t ienen forma f i j a . Se recono-
ce que están en s ingu lar o en p lu ra l pe el ad je t i vo que los 
acompaña. 

Es en el a d j e t i v o donde aparece el gramema de número— 
es. 

s ingu la r 
e l tórax 
la c r i s i s 
el a n á l i s i s 
el miércoles 

s ingu la r 
el lunes 
la s ín tes i s 
el martes 
el jueves 

p lu ra l 
los tórax 
las c r i s i s 
los a n á l i s i s 
los miércoles 

p lu ra l 
los lunes 
las s ín tes i s 
los martes 
los jueves 

En este grupo entran todos los términos médicos que t e r 
minan en d e r i v a t i v o ¿ t¿s . 

La o t i t i s 
La apend ic i t iS ' 
La men ing i t i s -
La g a s t r i t i s — 

las o t i t i s 
- • l a s apend i c i t i s 

las men ing i t i s 
- • l a s g a s t r i t i s 

GRAMEMA DE NUMERO 

E1 gramema de número se combina con sustant ivos y ad je-
t i vos . También con el verbo. 

f de doble forma f j n g u l a r - - * á r b o l , c a l l e 
Sustantivos i | P l u r a 1 ~ ' r a r b o l e s ' c a 1 1 e s 

[de forma única c r i s i s , lunes 

fde doble forma f i n g u l a r - r a z u l , cariñoso 
Adjet ivos < [p lura l — • a z u l e s , cariñosos 

Ide forma única-* dos, ocho 

FORMACION DEL PLURAL. 

La mayoría de los sustant ivos y ad je t i vos forman sus plu 
ra les según las s igu ientes reg las : 

a) Los sustant ivos y ad je t i vos que terminan en vocal no acen 
tuada (excepto y) agregan gramema ¿ ejemplos: 

S ingular : mesa nuevo l i b r o l impio o jo 
P lu ra l : mesas nuevos l i b r o s l impios ojo-ó 

b) Los sustant ivos y ad je t i vos que terminan en consonante o 
en y agregan gramema es ejemplos: 

S ingular : t ren álbum ley f l o r f á c i l ú t i l 
P l u r a l : trenes álbumes leyes f l o r e s f á c i l e s ú t i l e s 

c) Los sustant ivos que terminan en las vocales a o e acen-
tuadas agregan gramema s ejemplos: 

S ingu lar : mamá café pie sofá pagaré 
P lu ra l : mamas cafés pies bofas pagarés 

d) Los sustant ivos que terminan en las vocales i , o , u acen 
tuadas agregan gramema es ejemplos: 

S ingu lar : a l h e l í cebú una o rubí j a b a l í 
P l u r a l : a l he l i es cebúes unas oes rubíes jaba l íes 



Hoy d í a , estos sustant ivos t ienden a formar el p lu ra l 
agregando el gramema ¿ y no w ejemplos: 

S ingu la r : a l h e l í cebú o rubí j a b a l í 
P l u r a l : a l h e l i * cebú-6 o* rub i * j a b a l i * 

Ya se sabe que los sustant ivos de forma f i j a no cambian 
de forma. Se reconoce que están en s ingu la r ó en p lu ra l por 
el a d j e t i v o que los acompaña, pues en el ad je t i vo donde apa-
rece el gramema de número. 

Ejemplos: 
S ingu la r : el lunes el tórax l a o t i t i s f recuente 
P l u r a l : los lunes los tórax las o t i t i s frecuenten 

Los sustant ivos y ad je t i vos compuestos forman su plural^ 
es de t res maneras: 

a) Unos gregan el gramema * o es en uno solo de los l e x e - -
mas, casi siempre en el ú l t imo . Ejemplo: 

S ingu la r : pasodoble agr idu lce cualquiera 
P l u r a l : pasodoble* agr idu lce* cualesquiera 

b) Otros lo forman añadiendo los gramemas 4 o eó a los dos 
lexemas. Ejemplo: 

S ingu la r : casaquinta ricohombre h i joda lgo 
P l u r a l : casasquinta* ricoshombre* h i josda lgo* 

c) Algunos sustant ivos compuestos t ienen forma f i j a , no -
cambian de forma. Se reconoce que están en s ingu la r o 
en p lu ra l por el ad je t i vo que los acompaña. Ejemplo: 

S ingu la r : mi sacapuntas aquel guardabosques 
P l u r a l : mi* 3aca(juiita* acjucl lu* yuai uuLos^ues 

S ingu la r : el rompeolas 
P l u r a l : £04 rompeolas 

2o. SEMESTRE. AREA I I I . UNIDAD VI . 

LOS GRAMEMAS VERBALES. 

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

Al terminar e l estudio de la presente unidad, e l alumno 
logrará los s igu ientes : 

OBJETIVOS. 

1 ) . - Comprenderá qué es l a conjugación. 

2 ) . - Reconocerá las formas no personales de los verbos. 

3 ) . - D i s t i ngu i rá e l gramema de persona. 

4 ) . - D i s t i ngu i rá el gramema de tiempo. 

5 ) . - D i s t i ngu i rá e l gramema de modo. 

6 ) . - D i s t i ngu i rá el gramema de número. 

7 ) . - Adqu i r i rá hab i l idad para l a conjugación de los ve r -
bos. 

PROCEDIMIENTO. 

Estudia detenidamente el cap í tu lo V I I I de tu l i b r o Redac 
c ión I I , l a conjugación de los verbos y r ea l i za los e j e r c i -
c ios . 



Conjugación del modelo CANTAR. 

MODO INDICATIVO 

TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS 

Presente Antepresente 
canto he cantado 
cantas has cantado 
canta ha cantado 
cantamos hemos cantado 

(cant ¿üa) (habéis cantado) 
cantan han cantado 

P r e t é r i t o A n t e p r e t é r i t o 
canté hube cantado 
cantaste hub is te cantado 
cantó hubo cantado 
cantamos hubimos cantado 

(cantas-te¿ó) ( hub i s te i s cantado) 
cantaron hubieron cantado 

Futuro An te fu tu ro 
canta/ié habré cantado 
cantarás habrás cantado 
cantará habrá cantado 
cantaremos habremos cantado 

(canta/i&có) (habré is cantado) 
cantarán habrán cantado 

Cop re té r i t o An tecop re té r i t o 
cantaba había cantado 
cantabaá habías cantado 
cantaba había cantado 
cantábamos habíamos cantado 

(cantaba¿ó) (había is cantado) 
cantaban habían cantado 

Pospre te r i t o 

canta/ula 
c a n t a t ó r i 
cantarla 
cant cuciamo ò 

( can ta tó tcs ) 
cant otean 

An tepospre té r i to 

habría cantado 
habrías cantado 
habría cantado 
habríamos cantado 

(habr ía i s cantado) 
habrían cantado 

NOTA.- Las formas que aparecen ent re paréntes is 
( c a n t á i s ) , ( c a n t a s t e i s ) , ( can taba i s ) , e t c . , corresponden 
al pronombre voso t ros , s i n uso en el lenguaje hablado de 
México. 

La ú l t ima forma de cada t iempo, cantan, cantaron, canta-
r á n , e t c . , corresponde a los pronombres e l l o s , e l l a s y 
ustedes. 

MODO SUBJUNTIVO 

TIEMPOS SIMPLES 

Presente 

cante 
cantes 
cante 
cantemos 

(cant£¿s) 
canten 

P r e t é r i t o 

can to ta o cantase 
cantatas o cantases 
canta ta o cantase 
cantáAamoA o cantóse/nos 

(cantabais o cantase is) 
cantotan o cantasen 

TIEMPOS COMPUESTOS 

Antepresente 

haya cantado 
hayas cantado 
haya cantado 
hayamos cantado 

(hayáis cantado) 
hayan cantado 

A n t e p r e t é r i t o 

hubiera o hubiese cantado 
hubieras o hubieses cantado 

' hub ie ra o hubieses cantado 
hu&iéramos o hubiésemos cantado 

(hub ie ra is o hubieseis cantado) 
hubieran o hubiesen cantado 



Futuro 

cantone 
cantates 
can ta le 
cant a/imoò 

(cant ojiqJj>) 
cant aAm 

Ante fu turo 

hubiere cantado 
hubieres cantado 
hubiere cantado 
hubiéremos cantado 

(hub ie re is cantado) 
hubieren cantado 

MODO IMPERATIVO 

canta tú 
(cantad vosot ros) 

FORMAS NO PERSONALES. 

INFINITIVO 
GERUNDIO 
PARTICIPIO 

Simple 

cantan 
cantando 
cantado 

Compuesto 

haber cantado 
habiendo cantado 

Conjugación del modelo TEMER. 

MODO INDICATIVO 

TIEMPOS SIMPLES 

Presente 

temo 
temes 
teme 
tememo-ó 

(tem&cs ) 
temen 

TIEMPOS COMPUESTOS 

Antepresente 

he temido 
has temido 
ha temido 
hemos temido 

(habéis temido) 
han temido 

P r e t é r i t o A n t e p r e t é r i t o 
temí 
temis te 
temió 
tenvónos 

(temáteXó) 
terwloxon 

Futuro 

temeré 
tem zA¿ti> 
tem caá. 
temeAeinos 

(tem e/ié¿ó) 
teme/i¿£n 

Copre té r i t o 

tenvca 
temZaó 
terrRa 
temíamos* 

(temcacó) 
temían 

Pospre té r i to 

temetó i 
t e m e t ó u 
temeAca 
tem QAlamo¿ 

(temeAcaZó) 
temerían 

hube temido 
hub is te temido 
hubo temido 
hubimos temido 

(hub i s te i s temido) 
hubieron temido 

Ante fu turo 

habré temido 
habrás temido 
habrá temido 
habremos temido 

(habré is temido) 
habrán temido 

An tecop re té r i t o 

había temido 
habías temido 
había temido 
habíamos temido 

(había is temido) 
habían temido ' 

An tepospre té r i to 

habría temido 
habrías temido 
habría temido 
habríamos temido 

(habr ía is temido) 
habrían temido 



Copretér i to 

p a r t t a 
pa r t i a s 
partea 
partíamos 

( p a r t i a i s ) 
p a r t i a n 

Posp re té r i t o 

p a r t i A i a 
pár teteos 
p a r t i A i a 
parUjUamoò 

( p a r t i A x a i s ) 
p a r t i A i a n 

Antecopre tér i to 

había pa r t i do 
habías pa r t i do 
había pa r t i do 
habíamos pa r t i do 

(había is pa r t i do ) 
habían pa r t i do 

An tepospre té r i t o 

habría pa r t i do 
habrías pa r t i do 
habría pa r t i do 
habríamos pa r t i do 

(hab r ía i s pa r t i do ) 
habrían pa r t i do 

MODO SUBJUNTIVO 

TIEMPOS SIMPLES TIEMPOS COMPUESTOS 

Presente 

par ta 
partas 
par ta 
partamos 

( p a r t á i s ) 
par tan 

P r e t é r i t o 

par t ieAa o pa r t i e se 
part ieAas o p a r i e s e s 
p a r t i e r a o pa r t i e se 
part¿Encuno* o part iéremos 

(par t ie / tan o pa r t i esen ) 
p a r t i e r a n o pa r t i esen 

Antepresente 

haya pa r t i do 
hayas pa r t i do 
haya pa r t i do 
hayamos pa r t i do 

(hayáis pa r t i do ) 
hayan pa r t i do 

A n t e p r e t é r i t o 

hubiera o hubiese pa r t i do 
hubieras o hubieses pa r t i do 
hubiera o hubiese pa r t i do 
hubiéramos o hubiésemos par t ido 

(hub ie ra i s o hubieseis p a r t i d o ) 
hubieran o hubiesen pa r t i do 

Futuro 

par t ieAe 
part ieAes 
par t ieAe 
part iéremos 

(pa r t i eAe i s ) 
par t ieAen 

Ante fu turo 

hubiere pa r t i do 
hubieres pa r t i do 
hubiere pa r t i do 
hubiéremos pa r t i do 

(hub ie re is pa r t i do ) 
hubieren pa r t i do 

MODO IMPERATIVO, 

pa r te tú 
( p a r t i d vosotros) 

FORMAS NO PERSONALES. 

Simple 

INFINITIVO p a r t i A 
GERUNDIO par t iendo 
PARTICIPIO pa r t i do 

Compuesto 

haber pa r t i do 
habiendo pa r t i do 

EJERCICIO. 

I . ~ De acuerdo con los i n f i n i t i v o s de los s igu ien tes ver^ 
bos, c l a s i f í c a l o s en l a . , 2a. ó 3a. conjugación según sea: 

Cantar , l l o v e r , m o r i r , mover, deber, hab la r , amar, escri_ 
b i r , v i v i r , i r , comprar, temer, v e r , d e c i r , v e n i r , c o r r e r , 
mo le r , p i n t a r , s a l i r , m o r i r , declamar, o rgan iza r . 

l a . 2a. 3a. 



CZJ cantaron 
i 1 hab lá is 
í I correremos 
t Jbusco 

LZ3 cosían 
CZ} soplaré 
I f l legaste 

1 l o í a n 

CZ]has l l o r a d o 
1 1 hemos vue l to 
l Ihabras comido 
I "{habéis e s c r i t o 

I I I . - Ind ica la persona ( l a . , 2a. ó 3 a . ) , el tiempo 
(Près. Prê t , o F u t . ) , e l modo: Ind.= I n d i c a t i v o , Sub.= Sub 
j u n t i v o o Imp.= Imperat ivo y el número: Sina.= S ingu lar o 
P1ur.= P l u r a l . 

P T M N 
f ~ T ~ r ~ T ~ T . 

i - L / i l 
Comed 
1loren 
buscad 
cantabais 
soplaban 
habían o ido 

M N P T 
1 T i f escr ib i remos 

T~TT 
i z r z r 
j m i i 
T~i 1 ] 

i f i 

1 hayan cosido 
[ v o l v í 

11 egó 
hub is te dormido 
corres 

I V . - Escr ibe se is ejemplos en los que aparezcan la fun-
c ión ape la t i va s i n usar e l impera t i vo . 

RITMO DE TRABAJO. 

l e r . día - Ob je t i vos 1 y 
2o. día - Ob je t ivos 3 y 
3er . día - Ob je t i vos 5 y 
4o. día - Ob je t i vo 7 y 

2 
4 
6 
e j e r c i c i o s . 

NOTA: Los e j e r c i c i o s bien rea l i zados serán e l r e q u i s i t o 
para presentar l a eva luac ión cor respondiente , no o lv ides que 
deberás en t rega r lo a tu maestro e l día a n t e r i o r a l examen. 

CAPITULO V I I I . 

LOS GRAMEMAS VERBALES. 

Los gramemas propios del veJibo son los gramemas verba-
l e s : 

la persona el modo 
el tiempo el número 

El verbo es la parte va r i ab le de la orac ión que denota 
esencia, acc ión , pasión o estado, comúnmente con expresión 
de número y persona. Se mencionó en el c a p í t u l o a n t e r i o r -
que el gramema de número es e l único que se une a s u s t a n t i -
vos, ad je t i vos y verbos; los demás se unen únicamente con -
lexemas verba les . 

Por e jemplo, e l gramema cuon se puede u n i r con lexemas 
como pas y can t : 

pasaron y cant cown 

pero no se pueden un i r con lexemas como c a s t i l l y f á c i l : 

c a s t i 11 anón, f a c i "\oaoyi. 



CZJ cantaron 
i 1 hab lá is 
í I correremos 
t Jbusco 

LZ3 cosían 
CZ} soplaré 
I ( l l egas te 

1 l o í a n 

CZ]has l l o r a d o 
1 1 hemos vue l to 
l Ihabras comido 
I "{habéis e s c r i t o 

I I I . - Ind ica la persona ( l a . , 2a. ó 3 a . ) , el tiempo 
(Près. Prê t , o F u t . ) , e l modo: Ind.= I n d i c a t i v o , Sub.= Sub 
j u n t i v o o Imp.= Imperat ivo y el número: Sina.= S ingu lar o 
P1ur.= P l u r a l . 

P T M N 
f ~ T ~ r ~ T ~ T . 

i - L / i l 
Comed 
1loren 
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cantabais 
soplaban 
habían o ido 

M N P T 
1 T i f escr ib i remos 

T~TT 
i z r z r 
j m i i 
T~i 1 ] 

i f i 

I hayan cosido 
[ v o l v í 

11 egó 
hub is te dormido 
corres 

I V . - Escr ibe se is ejemplos en los que aparezcan la fun-
c ión ape la t i va s i n usar e l impera t i vo . 

RITMO DE TRABAJO. 

l e r . día - Ob je t i vos 1 y 
2o. día - Ob je t ivos 3 y 
3er . día - Ob je t i vos 5 y 
4o. día - Ob je t i vo 7 y 

2 
4 
6 
e j e r c i c i o s . 

NOTA: Los e j e r c i c i o s bien rea l i zados serán e l r e q u i s i t o 
para presentar l a eva luac ión cor respondiente , no o lv ides que 
deberás en t rega r lo a tu maestro e l día a n t e r i o r a l examen. 

CAPITULO V I I I . 

LOS GRAMEMAS VERBALES. 

Los gramemas propios del veJibo son los gramemas verba-
l e s : 

la persona el modo 
el tiempo el número 

El verbo es la parte va r i ab le de la orac ión que denota 
esencia, acc ión , pasión o estado, comúnmente con expresión 
de número y persona. Se mencionó en el c a p í t u l o a n t e r i o r -
que el gramema de número es e l único que se une a s u s t a n t i -
vos, ad je t i vos y verbos; los demás se unen únicamente con -
lexemas verba les . 

Por e jemplo, e l gramema cuon se puede u n i r con lexemas 
como pas y can t : 

pasaron y cant cown 

pero no se pueden un i r con lexemas como c a s t i l l y f á c i l : 

c a s t i 11 anón, f a c i "\oaoyi. 



Sf puede o c u r r i r que un mismo lexema admita gramemas no-
minales y gramemas verba les . Por e jemplo, el lexema mud -
admite gramemas nominales: 

el mudo —* s u s t a n t i v o . niño mudo —> a d j e t i v o , 

los mudos —* s u s t a n t i v o . niños mudo-ó —> a d j e t i v o . 

Y también admite gramemas verba les : 

ustedes mudan tú mudaó 
nosotros mudamos él muda. 

Cuando el lexema se une con gramemas nominales, da l u -
gar a sus tan t ivos y a d j e t i v o s . 

Cuando el lexema se une con gramemas verba les , da l u -
gar a verbos. 

La conjugación cons is te en agregar al lexema verbal t o -
dos los gramemas que admita en una forma ordenada. Se puede 
ver enseguida l a conjugación de t res verbos que se conside-
ran modelos. (Ver páginas a n t e r i o r e s ) . 

A la v i s t a de los t res modelos de conjugación, se pue-
den hacer var ias observaciones de i n t e r é s : 

1° Se han escogido t r e s verbos modelos: 

cantan. temen pantin.. 

Cada uno de estos verbos es el representante de una c ía 
se de verbos: 

Cantan: representa a todos los verbos cuyo i n f i n i t i v o 
termina en d e r i v a t i v o an, p i n t a r , s a l t a r , na-
da r , e t c . 

Tmen: representa a todos los verbos cuyo i n f i n i t i v o 
termina en d e r i v a t i v o en, comer, deber, c o -
r r e r , e t c . 

Panttn: representa a todos los verbos cuyo i n f i n i t i v o 
termina en d e r i v a t i v o t n , r e í r , d e c i r , s u b i r , 
c o r r e g i r , e t c . 

2- El lexema de cada verbo no var ía en toda su conjugación 

El lexema cant - de cantar no var ía 
El lexema tem - de temer no var ía 
El lexema par t - de p a r t i r no v a r í a . 

En cambio s i var ían los gramemas que se van uniendo a cada 1 
xema. 

Ejemplo: 

canté 
can toóte, 
canttf 
cantamos 
cantanón 

ten i ta 
temías 
tem¿a 
te meamos 
temían 

par to 
partes 
par te 
partamos 
par ten . 

32 Las formas no personales del verbo no l l e v a n gramemas. 
El morfema que acompaña a los lexemas es un d e r i v a t i v o : 

I n^tyúttvo: 

Genundto : 

Pajvtíctplo : 

cant ai 
L D 

cant ando 
L D 

cant ado 
L D 

tm e/L 
L D 

tm tendo 
L D 

tm Ido 
L D 

pant In. 
L D 

pant tendo, 
L D 

pant Ido. 
L D 

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



cant à i s 
L 

tm o 
L • 

vaAt iremos. 
L 

En cambio en los tiempos compuestos aparecen dos lexemas: 

El del verbo habeA 
Y e l del verbo modelo. 

Ejemplos: 

kab ré cant ado, kab rán tem i d o , hab Tan pa/it ido 
~ T X T X L 

En los tiempos compuestos solamente e l lexema del verbo 
l l e v a los gramemas verba les . El lexema del verbo modelo l l e v a 
e l d e r i v a t i v o prop io de p a r t i c i p i o . 

Ejemplos: 

habté cantado habrán temido habtan p a r t i d o 
Gra. D Gra. D Gra. D 

EL GRAMEMA DE PERSONA. 

El gramema de persona es gramema verbal y , por t an to -
acompaña a los verbos. Las personas gramat icales son t r e s : 

Primera persona: l a que habla de sf misma. 
Segunda persona: a quien se hab la . 
Tercera persona: de quien se habla . 

La primera persona está representada por los pronombres 
personales: Yo, UosotAos, No¿otAot>. La segunda persona está 
representada por los pronombres personales: Td, (Mte.de¿> (l/o-
.5o£aoa - Voaoúloá). En cambio, l a t e rce ra persona puede es ta r 
representada por i n f i n i d a d de sus tan t i vos : El ÓAbol, ta palme 
fia, eZ kXjo, (¿l viento; y además por los pronombres personales" 
( sus tan t i vos también) : ¿l, ella, oJilo, ellos, eZtat, uAtexi, -
uÁtzdeA. 

l a . persona {yo nado 

nosotros nadamos 
nosotras nadamos 

2a. persona 
f t ú nadas 
{ v o s o t r o s nadáis 
Lvosotras nadáis 

3a. persona 

él nada, e l l a nada 
e l l o s nadan, e l l a s nadan 
el niño nada, los niños nadan 
P i l a r nada, mis amigos nadan 
éste nada, aquél los no nadan. 

La te rce ra persona se opone a l a primera y a l a segunda 
en que éstas solamente pueden l l e v a r como su je to los pronom-
bres personales que se han mencionado an te r io rmente , en cam-
b i o , la te rce ra persona puede l l e v a r como su je to cua lqu ie r -
s u s t a n t i v o . 

La opos ic ión que hay ent re nado, nadas, nada es de perso^ 
na y se ind ica por medio del gramema que acompaña al lexema -
nad: 

primera persona, nado: concuerda con tjo 
segunda persona, nadas: concuerda con tú. 
t e rce ra persona, nada: concuerda con ¿¿9 
eZía, eJL vúño, eZ joven... 

Hay que tener en cuenta que los gramemas o , as , a , de -
nado, nadaó, nada; no son exc lus ivos del gramema de persona, 
ya que, al mismo tiempo que ind ican persona, ind ican o t ros -
gramemas; femenino, masculino y p l u r a l . 



EL GRAMEMA DE TIEMPO. 

El gramema de tiempo es gramema verbal y , por t a n t o , 
acompaña a los verbos. Hay t r e s tiempos fundamentales: 

Pasado 
Futuro 
Presente 

Ejemplos : 

Futuro 

—*- ind ica tiempo pasado. 
— i n d i c a tiempo venidero 
— i n d i c a tiempo neut ro : n i pasado ni veni 

dero . 

t ú nadarás 
e l l o s nadarán 
ustedes nadarán 

Presente 
é l nada 
ustedes nadan 
e l l o s nadan 

P r é t e r i t o 
yo nadé 
tú nadaste 

. e l l o s nadaron 

El presente se opone a l f u t u r o y al p r e t é r i t o en que 
estos ind ican un tiempo venidero o pasado. 

Juan cantará 
Juan cantó — > 

tiempo venidero 
tiempo pasado 

Futuro 
P r e t é r i t o 

Juan canta {ni venidero! 
n i pasado j Presente 

En el verbo c a n t a i , l a forma a M i n d i c a i 3 a ' P e r s o n a -
^ - t i e m p o : fiutuAo 

En el verbo cantò, l a forma o i n d i c a ^ 3 ? ' P e r s o n a -
^-tiempo: piatfrUto 

En el verbo can ta , l a forma a i n d i e a ^ C ? ? ' p e r s o n a 

^ ^ t i e m p o : presente. 

Por lo t a n t o , la opos ic ión que se establece ent re canta 
nát cantó y canta es una oposic ión de t iempo. 

EL GRAMEMA DE MODO. 

El gramema de modo es gramema verbal y , por t a n t o , acom 
paña a los verbos. En nuestro idioma hay t r e s modos: i n d i c a -

t i v o - sub jun t i vo - impera t i vo . 

Véase la opos ic ión que se establece ent re los verbos -
de estas orac iones: 

a) Tú canta* muy bien 
b) Tal vez tú cantea muy bien 
c) Canta t ú . 

En a) la forma OÓ de canta i i nd i ca : 

En b) l a forma es de canteó i n d i c a : 

En c) la forma a de canta i n d i c a : 

persona: 2a. per^ 
sona. 

•tiempo: presente. 

modo: i n d i c a t i v o . 

persona: 2a. per^ 
sona. 

•tiempo: presente. 

•modo: s u b j u n t i v o . 

persona: 2a. per^ 
sona. 

•tiempo: presente. 

modo: impera t i vo . 

La oposic ión que se establece en t re : 

cantoó cantes canta 



no es opos ic ión de persona: los t res son 2a. persona, 
no es opos ic ión de t iempo: los t res son presente , 
por t a n t o , es una opos ic ión de modo y está indicada por las 
formas: 

oó es a 

Los t r e s modos se oponen ent re s í de esta forma: 

12 El i n d i c a t i v o y e l sub jun t i vo se oponen al impera t i vo -
en que éste t i e n e en el lenguaje func ión a p e l a t i v a ú n i -
camente, es d e c i r , se d i r i g e a la segunda persona granra 
t i c a ! para mandar, r oga r , e x h o r t a r , o r d e n a r . . . 

Ejemplos: 

compra un balón -i 
ven por el l i b r o , Rafael i Impera t i vo . 
cowie. hasta e l puente j 

22 La opos ic ión que se establece ent re e l i n d i c a t i v o y e l 
s u b j u n t i v o es que el i n d i c a t i v o expresa hechos r ea l es , 
d ice l a acción simple y senc i l lamente como t a l acc ión . 

Ejemplos: 

Tú cantasifa e l sábado 
Dos y dos son cuat ro > I n d i c a t i v o . 
Luisa t izne, novio J 

32 El s u b j u n t i v o expresa hechos i r r e a l e s o expresa a c t i t u -
des mentales del que habla: duda, deseo . . . 

Ejemplos: 

Tal vez ítegue mañana 
¡Oja lá llueva, e l domingol > Sub junt ivo 
Acaso no vuelva nunca J 

Hay que tener en cuenta que, aunque se ha dicho que el 
impera t i vo t i e n e func ión ape la t i va únicamente y que se d i r i -
ge a l a segunda persona para mandar, rogar , e x h o r t a r . . . , no 

se qu iere d e c i r que el i n d i c a t i v o y el sub jun t i vo no puedan -
desempeñar también dicha func ión a p e l a t i v a . 

Véanse ejemplos de func ión ape la t i va con i n d i c a t i v o y -
sub jun t i vo : 

con tndicattvo 

No jugaAdó hoy 
No t>aldnán a l pa t i o 
Mañana madAugaAáA. 

con subjuntivo 

Que venga en seguida 
Que se l o compie barato 
Anote, por f a v o r . 

EL GRAMEMA DE NUMERO. 

El gramema de número es fundamentalmente nominal. Sola-
mente e l sus tan t i vo cambia de s i g n i f i c a d o al un i rse con el -
gramema de número: 

niño niños 

l . . i rt -un mno mas de un rnno. 

El a d j e t i v o y el verbo pueden l l e v a r también gramema de 
número, pero no reciben ningún s i g n i f i c a d o al un i rse con é l . 
En el a d j e t i v o y en e l verbo aparece el gramema de número úni^ 
camente para es tab lecer concordancia con el s u s t a n t i v o . 

un niño rub io uno¿ niño¿ rubios 
un niño canta unos niño¿ cantan 

Hay dos números: S ingu lar y P l u r a l . 

Véanse la opos ic ión que se establece ent re los verbos 
de estas dos orac iones: 

a) Tú compsiaAte. un balón. 
b) Ustedes comp^aAon un balón. 



En a) la forma aste de comprasse i n d i c a ^ 

,persona:2a.per 
son¿. 

-t iempo: preter i_ 

^modo:indi ca t i vo 

'número: s ingu-
l a r . 

En b) l a forma a/ion de compraAon indica^ 

.persona: 2a.per 
sona. 

.t iempo: préter i_ 
t o . 

nnodo: ind icat ivo 

número: p l u r a l . 

La opos ic ión que se establece en t re : 

compraste y comp raAon 

no es de persona: ambos son 2a. persona, 
no es de t iempo: ambos son p r e t é r i t o , 
no es de modo: ambos son i n d i c a t i v o . Por t a n t o , es una 
opos ic ión de número. 

La opos ic ión de número que se establece está ind icada 
por las formas: 

abte y aAon 

2o. SEMESTRE. AREA I I I . UNIDAD V I I . 

EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. 

A medida que pasa el tiempo nos damos cuenta de la impor 
tancia que e x i s t e en enr iquecer nuestro vocabu la r io , para l o -
grar una mejor comunicación con nuestros semejantes. La pre-
sente unidad te ayudará en este aspecto, pues, en e l l a se 
t r a t a r á l o re fe ren te a la Semántica, c i enc ia que se ocupa del 
s i g n i f i c a d o de las palabras y a t ravés de l a cual lograrás lo 
que nos proponemos. 

Al te rminar e l es tud io de la presente unidad, e l alumno 
logrará los s i gu i en tes : 

OBJETIVOS: 

1 . - Conocerá la importancia del s i g n i f i c a d o de las palabras. 

2 . - D i s t i n g u i r á las palabras sinónimas y formulará oraciones 
con las mismas. 

3 . - De f i n i r á l as palabras homónimas y pol isémicas y las a p l l 
cará en ejemplos. 

4 . - D i s t i n g u i r á las palabras antónimas. 

5 . - Tendrá h a b i l i d a d para formar palabras nuevas por composl 
c ión y por de r i vac ión . 

6 . - Real izará e j e r c i c i o s correspondientes a la unidad. 

PROCEDIMIENTO: 

Estudia detenidamente el c a p í t u l o IX de tu l i b r o Redac-
c ión I I y r e a l i z a los e j e r c i c i o s que vienen a con t inuac ión . 



EJERCICIOS: 

I . - Agrupa las palabras nóvUma*: 

Atacar , amparar, adornado, acometer, proteger , indefen-
so, engalanado, ornamento, favorecer , ines tab le , f e l i c i 
tac ión , enhorabuena, desguarnecido, mudable, congratula 
c ión , inseguro. 

¿Por qué son palabras sinónimas? 

I I . - Escribe dos oraciones iguales a las s i g u i e n t e s j s u s t i t u -
ye la palabra subrayada por un sinónimo. 

a) Ayer me compraron un 1ibro de matemáticas. 

b) El alumno aprobó el examen de Química. 

c) El her ido fue levantado del lugar del accidente. 

d) El niño r e c i b i ó una t a r j e t a de f e ! i c i t a c i ó n . 

I I I . - Escribe al lado los antónimos de las s igu ientes p a l a -
bras: 

Antónimos. 

húmedo 

blanco _ _ 
l e jos 

amar 

a legr ía 

Antónimos, 

mal 

paz 

l l eno 

rápido 

cu l t o 

¿Por qué son antónimos? 

IV. - En la s igu ien te re lac ión subraya las palabras que están 
formadas por der ivac ión. 

p o r t a f o l i o s 
pe l ig ros idad 
angél ico 
1 ibro 

contable 
pract icante 
peral 
cabal lo 

predecir 
casa 

a) De estas palabras formadas por der ivac ión, separa 
los s u f i j o s y d i brevemente el s ign i f i cado que aña-
de a cada uno. 

Su f i j os S ign i f icado 



V.- Como sabes hay palabras que están formadas al mismo 
tiempo por composición y por de r i vac ión . Teniendo esto 
en cuenta, escr ibe una palabra que corresponda a cada 
esquema. 

Pre f . L. Suf. Pre f . L Suf. 

P re f . L. Suf. Suf. 

RITMO DE TRABAJO: 

1er. día Obje t ivos 1, 2 y 3 
2o. d ía Ob je t ivos 4 y 5. 
3er . día Ob je t i vo 6. 
4o. día Repaso genera l . 

NOTA: Como r e q u i s i t o que t e 
l uac ión de l a semana, 
y los entregarás a t u 

dará derecho a presentar l a eva-
deberás r e a l i z a r los e j e r c i c i o s 
maestro. 

CAPITULO IX. 

EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS. 

Los signos l i n g ü í s t i c o s t ienen un s i g n i f i c a d o . En cu r -
sos an te r i o res se decía que los signos l i n g ü í s t i c o s t ienen 
dos planos: el plano de la expresión y el plano del conteni^ 
do. El plano del contenido se l e llama también plano del -
s i g n i f i c a d o . 

El s i g n i f i c a d o de los signos l i n g ü í s t i c o s lo es tud ia la 
semántica. De los dos planos del signo l i n g ü í s t i c o , l a scm&n 
tica estud ia el plano del contenido o , lo que es l o mismo eT 
plano del s i g n i f i c a d o . Todas las palabras t i e n e n s i g -
n i f i c a d o . Pero no es l o mismo el s i g n i f i c a d o de las palabras 
s i las consideramos ais ladamente, por separado, que s i las -
consideramos en una f rase dada, en un contexto determinado. 

Por ejemplo las pa labras, Libio, casa, jan.dX.Yi, cada una 
puede tener un s i g n i f i c a d o genera l ; con la palabra Libfio po-
demos r e f e r i r n o s a uno de los mi les que pu'ede haber en una -
l i b r e r í a o en una b i b l i o t e c a ; con la palabra casa nos pode-
mos r e f e r i r a una de tantas que componen una c iudad. Y así -
con la palabra jaAdCn nos podemos r e f e r i r a cua lqu ie r j a r d í n 
de los muchos que hay en las ciudades o en las casas p a r t i -
culares y así sucesivamente. Esto qu iere dec i r que las pa la-
bras a is ladas t ienen un significado gcneAaZ; pero s i esas 
mismas palabras las u t i l i zamos en un con tex to , tendrán un -
Significado concJicto. 



Ejemplo: 

Antonio lee e l l i b r o en el j a r d í n de su casa. 

La palabra l i b r o , en este con tex to , ya no s i g n i f i c a r á 
cua lqu ie r l i b r o , s ino uno concre to ; precisamente e l que es-
tá leyendo Anton io . 

La palabra casa, en la orac ión a n t e r i o r , ya está a p l i -
cada a una casa concre ta , ya no s i g n i f i c a una casa cua lqu ie 
ra , s ino la casa de Anton io . 

La palabra j a r d í n , f i na lmen te , s i g n i f i c a un j a r d í n con-
c r e t o , no el de la ciudad ni de cua lqu ie r o t ra casa, s ino -
precisamente el de l a casa de Anton io . 

Se d ice por t a n t o , que las palabras adquieren su autén-
t i c o y pe r fec to s i g n i f i c a d o , o lo que es l o mismo su autén-
t i c o y per fec to v a l o r , en e l con tex to , es d e c i r , en el momer̂  
to en que hacemos uso de e l l a s . 

Con las palabras sucede igua l que con las her ramientas, 
hay que saberlas usar . Para e l l o debemos saber su s i g n i f i c a -
do. No basta con disponer del mayor número de palabras po-
s i b l e s s ino de saber las usar en e l momento que deseemos co-
municar algo y para comprender l o que nos comunican. 

PALABRAS SINONIMAS. 

Existen palabras que t ienen d i s t i n t a forma, es d e c i r , -
que están compuestas de d i s t i n t o s sonidos, pero que t ienen el 
mismo s i g n i f i c a d o o l o que es l o mismo que t ienen d i s t i n t a ex 
presión pero i d é n t i c o contenido. A estas palabras se les l l a -
ma palabras ¿>lnówwa¿. 

Las palabras bu r ro , asno, p o l l i n o son sinónimas por que : 
t ienen el mismo s i g n i f i c a d o ya que en un enunciado se puede -
cambiar una palabra por o t ra y el s i g n i f i c a d o no v a r í a : 

Ayer compré un bu/uw. 
Ayer compré un a¿no. 
Ayer compré un pottino. 

Estas t r e s oraciones s i g n i f i c a n lo mismo ya que se r e f i e 
ren al mismo conten ido . Veamos o t ros ejemplos: 

a) En el enunciado: Dimos un paseo en coche.; s i sus t i tu imos 
l a palabra coche por au tomóv i l , se observa que el s i g n i -
f i cado del enunciado no cambia. 

Dimos un paseo en automóvil. Por lo tan to coche y auto 
móvil son palabras sinónimas. 

b) En el s i gu ien te enunciado: 

El toieAo neolonés Lidió con v a l o r . 
Si sus t i tu imos la palabra UdtÓ por toncó y l a palabra 
tonetio por l a palabra matado/1, el enunciado no cambia de 
s i g n i f i c a d o . 

El matadon neolonés toncó con v a l o r . 
Por l o t a n t o , los verbos to rear y l i d i a r son sinónimos, 
a l igual que los sustant ivos to re ro y matador. 

Para comprobar s i dos o más palabras son sinónimas se -
cambia una por o t r a , como se ha hecho en los ejemplos an te r i o 
res , y s i el s i g n i f i c a d o permanece i d é n t i c o , las palabras cam 
biadas son sinónimas. 



Otros sinónimos: 

abad: p r i o r , p re lado, s u p e r i o r , 
abecedar io: a l f a b e t o , 
abismo: p r e c i p i c i o , sima, barranco, 
abogado: j u r i s c u n s u l t o , j u r i s t a , 
alumno: e s t u d i a n t e , c o l e g i a l , d i s c í p u l o 
g e n t i l e z a : g a l l a r d í a , c o r t e s í a , h i d a l g u í a , 
h á b i l : capaz, d i e s t r o , ap to , 
h á b i t o : costumbre, 
he r i do : les ionado, l i s i a d o , las t imado, 
i n f l a m a r : encender, quemar, i n c e n d i a r . 

PALABRAS HOMONIMAS. 

Las palabras homónimas son aquel las que t ienen igual -
plano de expres ión , es d e c i r , los mismos fonemas, pero d i s -
t i n t o plano de con ten ido , o l o que es l o mismo, d i s t i n t o s i g 
n i f i c a d o . 

La palabra banco, puede r e f e r i r s e a un lugar para sentar 
se o b ien un lugar para depos i ta r d i ne ro , l a expresión es l a -

misma pero el contenido es d i f e r e n t e , l o mismo ocurre con l a 
palabra opeAacíón, que en ocasiones se puede r e f e r i r a una -
acción propia de los médicos c i r u j a n o s : 

a) A mi primo l e h i c i e r o n t res operaciones musculares. 

b) Mi primo r e a l i z ó las operaciones para aprobar e l examen 
de Matemáticas. 

En este ú l t imo caso la palabra operac ión, se r e f i e r e a 
las Matemát\«as. 

En las palabras que t ienen el mismo plano de expresión 
pero d i s t i n t o plano de conten ido , o l o que es l o mismo d i s -
t i n t o s i g n i f i c a d o , pueden darse dos c lases : las homónimas pro 
píamente dichas y las potti,¿micas. 

1- Paíabias homónimas propiamente dichas. Las palabras homó-
nimas propiamente dichas son aquel las en las cuales sus signi^ 
f i cados no t ienen re l ac i ón el uno con el o t r o . 

Por ejemplo en el caso a n t e r i o r de la palabra banco. 

banco —* s i t i o para sentarse. 
banco —* e d i f i c i o para depos i ta r d ine ro . 

Estos dos s i g n i f i c a d o s no se re lac ionan uno con el o t r o , 
son dos cosas to ta lmente d i s t i n t a s . 

Lo mismo podemos dec i r de las s igu ien tes palabras: 

v ino —* bebida 
v ino —» del verbo ven i r (3a. persona s i ngu la r ) 
para —9 prepos ic ión 
para —* del verbo parar (3a. persona s i ngu la r ) 
gato —* animal 
gato —9 u t e n s i l i o para levan ta r e l coche. 

Se observa que los s i g n i f i c a d o s de cada una de las t r e s 
parejas de palabras no t ienen r e l a c i ó n de semejanza. 

22 PalabiaA poLCi>£micas. Las palabras potisímicas t i enen , 
igua l que las palabras homónimas, e l mismo plano de expres ión, 
pero sus s i gn i f i cados son d i s t i n t o s , t ienen r e l a c i ó n unos con 
o t r o s . La r e l a c i ó n de los s i gn i f i cados de las palabras pottií 
micas suele ser una r e l a c i ó n de semejanza. 

En la palabra o jo puede haber var ios s i g n i f i c a d o s . 

El s i g n i f i c a d o p r i n c i p a l y p r imar io es el del órgano huma 
no. 

ojo= órgano humano 
ojo de la aguja= t i e n e la misma forma 
ojo de la cerradura= s i r ve para mi rar 

igual sucede con l a palabra llave 



l l a v e de puerta= a b r i r o c e r r a r l a puerta 
l l a v e ing lesa = a f l o j a r o apre tar una tuerca 
l l a v e del agua = a b r i r o c e r r a r e l paso del agua 

Aunque los t res s i g n i f i c a d o s de la palabra ¿lave, son 
d i s t i n t o s , esos t r e s s i g n i f i c a d o s t ienen una r e l a c i ó n de se-
mejanza: los t r e s t ienen r e l a c i ó n con a b r i r o c e r r a r a l go . 
Para reconocer cuál es el s i g n i f i c a d o de las palabras p o l i s é 
micas hay que va le rse del contexto en que está usada dicha ~ 
pa labra . Si en un t a l l e r mecánico se oye la expres ión: 

pásame la l l a v e 

e l contexto en que se ha pronunciado, e. t a l l e r , nos hace si¿ 
poner con toda seguridad que se t r a t a de una l l a v e para 
a f l o j a r o ap re ta r una t ue rca . Si por e l c o n t r a r i o , se pene-
t r a en el cuar to de baño y se oye l a expres ión: 

da le a la l l a v e 

e l contexto en que se ha pronunciado, cuar to de baño, nos ha_ 
ce suponer con toda seguridad que se t r a t a de la l l a v e del 
agua. 

PALABRAS ANTONIMAS. 

Las palabras antónimas son aquel las cuyos s i g n i f i c a d o s 
se oponen. 

Ejemplo: 

baAbudo = que t i e n e barba 

Imbe/ibc que no t i ene barba 

Las palabras antónimas son aquel las cuyos s i g n i f i c a d o s 
son los extremos de una gradac ión, aunque en t re esos dos ex-
tremos de esa gradac ión, que son las palabras antónimas, pue 
da darse o t ros s i g n i f i c a d o s intermedios 

Por ejemplo: 

ALTO mediano BAJO 

SIEMPRE a veces NUNCA 

FRIO t i b i o CALIENTE 

Los dos extremos son los antónimos; pues nos dan s i g n i -
f icados opuestos. 

ENRIQUECIMIENTO DEL VOCABULARIO. 

Tomando en cuenta que en nuestra v ida a cada momento, 
van apareciendo cosas nuevas que antes no e x i s t í a n y que por 
l o t a n t o , al no e x i s t i r , no había palabras con que n o m b r a r -
l a s . Hace 200 años, por ejemplo, no e x i s t í a n muchas cosas 
que hoy día e x i s t e n : t e l e v i s i ó n , f o o t b a l l , r a d i o , b o l í g r a -
f o , e t c . Por eso l o que se hace, cuando aparece una cosa 
nueva, es ponerle un nombre. Es d e c i r , buscar una nueva ex-
presión para ese nuevo s i g n i f i c a d o , ya que no hay s i g n i f i c a -
do s in expres ión. De esta manera la lengua se ve obl igada a 
crear nuevas palabras y así es como se va enr iqueciendo. 

Las palabras nuevas que un idioma incorpora a su vocabu 
l a r i o , debido a la necesidad que t i ene de dar nombre a las co 
sas que van apareciendo, se l laman neologismo*. 

El idioma puede enr iquecer su vocabular io no sólo crean 
do nuevas pa labras, es d e c i r , con neologismos, s ino también 
formando nuevas palabras con o t ras , o e l e m e n t o s de l a 
lengua que ya ex is ten en el id ioma, es d e c i r , encadenando mor 
femas. 

Los procedimientos para formar nuevas palabras son por 
composición y por deA¿vac¿ón. 



A ) . - Por composición. La formación de palabras por com 
posic ión es aquel la en la que un p r e f i j o se añade a una pala 
bra que ya e x i s t e . También se dice que una palabra está f o r 
mada por composición cuando dos palabras se unen para formar 
una so la . 

Veamos con ejemplos estas dos formas de composición: 

1°.- Prefijos. 

i n niegan el s i gn i f i cado de la palabra a la 
que se une 

inhumano = que no es humano 

inmoral = que no t iene moral 

super— s i g n i f i c a super ior idad 

superhombre = que es más que hombre 

superfino = que es más que f i no 

ante — s i g n i f i c a an te r i o r i dad 

antevíspera = an te r i o r a l a víspera 

ante poner = poner delante 

P r e f i j o s más importantes en la composición de las pala-
bras . 

Prefijo 

co, con 

en t re , i n t e r 

ex 

Significado 

compañía 

lo que está en 
medio 

Ejemplo 

co laborar , c o n v i v i r 

entreacto ,inieAmedia_ 
r i o 

que sale fuera expor tac ión, expuesto 

Prefijo 

ext ra 

pre 

re 

sobre, super 

sub 

des, i n , a 

Significado 

fuera de 

Ejemplos 

ex t raord inar io 
e x i r a l i m i t a r s e 

an te lac ión , p r io r idad p r e f i j o 
precedente 

repe t i c ión 

super ior idad 

i n f e r i o r i d a d 

negación 

-releer 
r e e l e g i r 

sobretasa 
super f ino 

subjefe 
subd i rec tor 

desmontar 
destapar 
inmóvi l 
amoral 
átono 

Io. Palabras. Para formar nuevas palabras pueden un i rse , 
formando una so la , dos palabras ex is ten tes . 

Existen el verbo quitar y el sustant ivo sol. Si se 
unen estas dos palabras, se formará q u J J ^ o l s i g n i f i c a 
un objeto que qu i ta el s o l , que impide que el sol nos 
dé. 

Otros ejemplos: 

boca y c a l l e = 
agr io y dulce = 
sacar y punta = 
sacar y corcho= 

bocacal le 
agr idu lce 
sacapunta 
sacacorcho 



8 ) . - Pon. deJúvacXón. Se forman palabras nuevas por de r i 
vación cuando se añade a un lexema un s u f i j o . 

pur - eza vende dor 

L D L D 

El s u f i j o , igua l que el p r e f i j o , añade un s i g n i f i c a d o 
más al s i g n i f i c a d o del lexema. 

Por e jemplo: 

lexema compna, i nd ica una acc ión , compnan 

p r e f i j o don., i nd ica e l agente que hace la acción 

comprado'i, e l que compra, el que hace la acción de 
comprador. 

P r i n c i p a l e s s u f i j o s para formar palabras por d e r i v a -
c i ón . 

1) Para formar sus tan t i vos . 

Sufijo. ¿Qué. {¡olma? 

al Sustant ivos que ind ican 
lugar en que abunda lo 
s i g n i f i c a d o en la r a í z 

anda Sustant ivos abs t rac tos 

a/Uo, anta Sustant ivos de o f i c i o o 
de lugar 

ante., ente. Sustant ivos que s i g n i f i 
can e l que hace una ac-
c ión 

Ejemplos 

lodo£ 
m a t e r i a l 

vagancia 
abundancia 

bo t i c ajbio 
campa nanto 

negociante 
s i rv i ente 

í 

Sufijo 

ción 

dad, tad 

don. 

deAa 

eAo 

¿ó 

¿do 

¿a 

edo, eda 

¿tad 

¿Qué fionma? 

Sustant ivos abst rac tos 

Sustant ivos abst ractos 

Sustant ivos de agente y 
de lugar 

Sustant ivos que s i g n i f i -
can u t e n s i l i o para real i^ 
zar una acc ión. 

Sustant ivos de o f i c i o . 

Origen. 

Sustant ivos que s i g n i f i c a n 
g r i t o s de animales. 

Sustant ivos de l uga r . 

Sustant ivos co lec t i vos 
de á rbo les . 

Sustant ivos abs t rac tos . 

mentó, mtcnto Sustant ivos de acción. 

tito, ¿to, ¿co Sustant ivos d im inu t i vos 

on, ote, azo Sustant ivos aumentativos 

Ejemplos 

ora CA.ón 
nega ctOn 

u t i l i d a d 
f a c u l t a d 

vendedor 
aguador 
comedor 
regadera 
tapadeAa 

1 i b rero 
ho ja la te ro 

aragonés 
leonés 

rugado 
ladrado 

1 i bve r l a 
s a s t r e r í a 

robledo 
alameda 

e s c l a v i t u d 
apt¿tad 

juramento 
pens amiento 

1 i brillo 
1 i br¿£o 
1 i b r i c o 

hombrón 
hombrote 
hombrazo 



2) Para formar a d j e t i v o s . 

Sufijos 

ado, ido 

al 

¿Qué forma? 

P a r t i c i p i o s . 

Ad je t i vos que ind ican 
r e l a c i ó n . 

Ejemplos 

amado 
agradecido 

semanal 
a rb i t r a£ 

ante. Ad je t i vos que ind ican 
sent ido a c t i v o . 

b r i 11 ante. 
t r a t a n t e 

ble Ad je t i vos que ind ican 
p o s i b i l i d a d . 

favo rabie, 
laborable 

don Ad je t i vos de acc ión. conocedor 
consol ador 

ero Ad je t i vos de per tenenc ia . ca lTe je ro 
monedero 

i l Ad je t i vos de per tenenc ia . servil 
juvenil 

oso Ad je t i vos que ind ican 
abundancia. 

sudoroso 
bromoso 
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