
 

 

 

 

En la vida cotidiana se presentan infinidad de acontecimientos que son expresados tanto de manera oral como 
escrita. Dentro de los escritos, los autores expresan sus ideas de diferentes formas y con propósitos distintos. 
Para ello, utilizan los diferentes modos discursivos con la finalidad de comunicar acontecimientos que 
constituyen una historia, informe, argumentación, etc. 

Recuerdas, cuáles son las modalidades genéricas de los modos discursivos y cuáles son los más utilizados. 

 

 

 

Instrucciones: Lee detenidamente el siguiente texto, especifica su estructura y el tipo de modo discursivo que 
presenta. 

“Según la constitución física, tamaño y cohesión de las partículas que forman los terrenos, éstos pueden ser 
arcillosos, arenosos, calcáreos y humíferos, de acuerdo con el elemento que predomina en ellos (arcilla, arena, 
etc.). En los arcillosos las partículas se unen tan estrechamente que no dejan pasar el agua (impermeables); los 
arenosos son flojos y muy permeables, el agua pasa fácilmente por ellos y se deposita en las capas inferiores. 
Los calcáreos son permeables y poco aptos para la vegetación.” 

Estructura textual:  

Tipo de modo discursivo:  

 

 

 

 

Modo discursivo 

Es una estructura lingüística que expresa acontecimientos que constituyen una historia, informe, 
argumentación, etc., de forma oral o escrita, en donde el emisor introduce a su receptor en la situación en 
donde se produce la comunicación. 

 



 

Cada forma de organizar el contenido sirve de apoyo al lector para comprender un texto, permitiendo el manejo 
de una diversidad de modos discursivos más específicos, de los cuales se señalarán los más comunes. 

 

 

Ejemplo:  
El suelo es la capa más externa 
de la corteza, donde crecen las 
plantas. 

Indica las características, 
propiedades, función y 

localización de un objeto, 
enunciado o idea. Es frecuente 
qué al establecer un concepto, 

éste sea apoyado con 
ejemplos. 

Concepto  

Ejemplo:  
Esta decisión de regular los 
precios traerá nefastos 
resultados, como un alto 
desabastecimiento y un 
aumento de los precios en el 
mercado negro; las mismas 
consecuencias que sufrimos 
con los controles del año 
pasado. 

Se toman hechos similares o se 
fabrican hechos hipotéticos 
para poder explicar mejor 
algún argumento, idea o 

hecho. 

Ejemplificación 

Ejemplo:  
 La regulación de los precios 
por parte de la entidad 
federativa, acarreará 
problemas de desabasto de 
bienes de consumo. 

Explica las razones de un 
hecho, acontecimiento o 

situación que se presentan en 
un contexto específico. En 
ocasiones se explican las 

causas y en el mismo texto se 
consideran los efectos. 

Causa 

Ejemplo:  
La medida de aumentar el 
precio de la gasolina ha 
provocado el incremento en los 
precios de algunos productos. 

Menciona las consecuencias 
derivadas de una acción 

realizada sobre un hecho, 
acontecimiento o situación 

específica. 

Efecto 

Ejemplo:  
Los ríos están sometidos a un 
ciclo comparable al que 
cumplen todos los seres vivos, 
o sea, que ellos también nacen, 
crecen, se desarrollan y 
mueren. 

Se presentan dos o más 
hechos, objetos, situaciones e 

ideas para hacer 
comparaciones, establecer 

semejanzas o diferencias entre 
ellos. 

Comparación  

Ejemplo:  
 El proceso de globalización 
económica en el mundo, ha 
representado un dilema para 
las universidades mexicanas en 
el ámbito de la gestión 
educativa. 

Se plantea una o varias 
situaciones problemáticas 

derivadas de acontecimientos 
o situaciones, con la finalidad 

de definir soluciones. En 
ocasiones el autor no sólo 

plantea el problema, sino que 
propone opciones de solución. 

Problema  



 

 

 

 

Ejemplo:  
La sistematización de la 
información en los apartados 
del control escolar de las 
universidades mexicanas, 
permitirá mayor 
competitividad de éstas ante 
las universidades de otros 
países. 

Se establece una acción o 
acciones para resolver el 
problema planteado en el 
cuerpo del texto. 

Solución 

Ejemplo:  
Según el Diccionario de la Real 
Academia Española, el discurso 
es el razonamiento o 
exposición de cierta amplitud 
sobre algún tema, que se lee o 
pronuncia en público. 

Detalla los significados de un 
enunciado, objeto, idea o 
persona, especificando sus 
características y propiedades. 
Es preciso y delimitado. 

Definición  

Ejemplo:  
 El comportamiento de los 
simios al ser reincorporados a 
su hábitat natural, no cambió 
demasiado del que tuvieron en 
cautiverio: su forma de 
alimentarse, sus prácticas de 
acicalamiento, su manera de 
entretenerse y aparearse, y 
hasta sus actitudes frente a un 
peligro inminente, fueron 
similares a las que tuvieron 
durante el experimento. 

Se presentan detalles 
minuciosos sobre los hechos o 
temas que el autor quiere 
describir, de manera que sus 
interlocutores puedan tener la 
mayor cantidad de detalles 
posible. 

Especificación  

Ejemplo:  
Durante la visita a una bodega le conducirán a 
través de varios edificios de techo alto donde se 
almacena toda la producción de vinos y brandis. En 
una de esas plantas se clasifican y prensan las uvas, 
en otra se embotellan los caldos y en una tercera se 
vierten en grandes barricas de roble. 

Resalta los elementos de contraste entre 
categorías. Generalmente se encuentra una 
restricción o criterio bajo el cual se hace la 
clasificación, y una enumeración de los grupos que 
resultan de la aplicación del criterio. 

Clasificación 

Ejemplo:  
Sirve para puntualizar y priorizar argumentos o 
hechos. El autor hace un recuento enumerado de 
las partes de un contenido que le interesa 
desglosar para su mejor comprensión. Es útil 
cuando se quieren destacar cualidades o 
características de algún producto, idea o acción y 
se usa principalmente cuando existen más de tres 
características a enumerar. 

Sirve para puntualizar y priorizar argumentos o 
hechos. El autor hace un recuento enumerado de 
las partes de un contenido que le interesa 
desglosar para su mejor comprensión. Es útil 
cuando se quieren destacar cualidades o 
características de algún producto, idea o acción y 
se usa principalmente cuando existen más de tres 
características a enumerar. 

. 

Enumeración 



 

 

 

Es importante señalar que no siempre se presentan estructuras únicas, pues a veces en un escrito pueden 
aparecer dos estructuras, en las que una de ellas predomina, mientras que la otra sólo le auxilia. Por lo tanto, 
es frecuente encontrar en un texto modos discursivos que se complementan, como los siguientes: 

 

 

 

 

Instrucciones: En el siguiente texto encontrarás diferentes modos discursivos, identifica cada uno de ellos 
conforme a las palabras en negritas y el número que aparece con un paréntesis. Finalmente, indica qué 
estructura es preponderante en el texto. 

La atmósfera 

La atmósfera es la capa gaseosa que envuelve a los elementos sólido y líquido de la Tierra, a los cuales se mantiene 
unida por la fuerza de la gravedad (1). 

La atmósfera es transparente e impalpable. 

Los gases que la forman, mezclados, constituyen el aire; éste es incoloro, móvil, compresible y puede hacerse 
líquido (2). 

En cuanto a la estructura de la atmósfera podemos anotar que está formada por varias capas concéntricas, 
cuya densidad es menos a medida que aumenta su distancia de la superficie terrestre, debido a la disminución 
de la fuerza de la gravedad. Estas capas son: la troposfera, la estratosfera y la ionosfera (3). 

La atmósfera está compuesta por los siguientes elementos (4): nitrógeno, oxígeno y gases raros (argón, anhídrido 
carbónico, neón, helio, ozono, y otros) Vapor de agua y polvo son otros de sus integrantes (5). 

El nitrógeno y el oxígeno se encuentran en la troposfera, haciéndola habitable para los seres vivos.  

Gómez, et al., (1984). Geografía Física General y de Colombia 1, Colombia: Norma. 
 

Modo discursivo (1) 
 

Modo discursivo (2) 
 

Modo discursivo (3) 
 

Concepto-
ejemplo 

Causa-
efecto 

Problema-
solución 



 

Modo discursivo (4) 
 

Modo discursivo (5) 
 

Estructura predominante 
 

 

Instrucciones: Lee los siguientes textos y selecciona la opción correcta. 

 

Migrantes por naturaleza 

Guillermo Cárdenas Guzmán 

Las migraciones, que nos llevaron a poblar todos los rincones del planeta, contribuyeron a forjar nuestra 
especie. Además, han enriquecido a las sociedades en múltiples sentidos: cultural, económico y genético. 

Esta historia comenzó en el Paleolítico, hace entre 60 000 y 70 000 años, cuando el último periodo glacial —
que concluyó hace unos 12 000 años— generó grandes perturbaciones climáticas en todo el planeta. Las 
praderas del norte de África se convirtieron en un gran desierto que obligó a los pocos miles de seres humanos 
que ahí habitaban a emigrar hacia otros territorios (ahora clasificados como continentes) en busca de refugio 
y alimento. 

a) Concepto-ejemplo 
b) Causa-efecto 
c) Comparación-contraste 
d) Problema-solución 

 

La última propuesta de la NASA consiste en generar un escudo magnético alrededor de Marte para protegerlo 
del viento solar. Con esta magnetosfera artificial, la temperatura media podría aumentar unos 4º C, lo suficiente 
para liberar el CO2 helado de los polos. Esto crearía un efecto invernadero que aumentaría aún más la 
temperatura del planeta, hasta permitir la presencia de agua líquida. La NASA cree que Marte podría recuperar 
así parte de los océanos que una vez lo cubrieron, aunque sería un proceso largo 

a) Concepto-ejemplo 
b) Causa-efecto 
c) Comparación-contraste 
d) Problema-solución 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instrucciones: busca diferentes textos y elige un párrafo que contenga los modos discursivos que te indica el 
cuadro. 

Título de texto Autor Párrafo seleccionado Modo discursivo 

   

Concepto-ejemplo 

   

Causa-efecto 

   

Comparación-contraste 

   

Problema-solución 

 

 

 

 

 

 



 

Instrucciones: lee y analiza el siguiente texto. Posteriormente, subraya todos los modos discursivos que utilizó 
el autor. Finalmente, enlista todos aquellos que identificaste. 

 

Ciberacoso 

Guillermo Cárdenas Guzmán 

Con las nuevas tecnologías de comunicación, se hostiga en línea a las víctimas a toda hora y desde cualquier lugar. 
Comprender esta forma de agresión puede ayudar a investigadores, educadores y autoridades a prevenirla. 

Aunque su expediente escolar era intachable —con excelentes calificaciones en las materias regulares y un alto 
desempeño en actividad física, música y talleres—, Angelina no podía quitarse la mala reputación que le habían 
forjado sus compañeros de segundo de secundaria en una escuela pública localizada al poniente del Distrito 
Federal. A sus 14 años la joven (omitimos su nombre verdadero para proteger su privacidad) ya no quería ir a 
clases. Las burlas e insultos de sus compañeros la lastimaban mucho más que si fueran agresiones físicas: unos 
le decían que era una prostituta, otros criticaban su forma de ser o la tachaban de hipócrita o de mustia. 

Angelina era tímida y reservada, pero cuando se atrevió a contar el caso a dos de sus profesores ellos se 
mostraron indiferentes. Todo comenzó cuando un compañero subió a la red una foto muy comprometedora 
que supuestamente era de ella. A consecuencia de esto sus compañeros la hostigaban a todas horas en la 
escuela e incluso la seguían hasta su casa y pintarrajeaban los muros. 

Su comportamiento cambió, sus ciclos de sueño y comida se alteraron, le dolía la cabeza, lloraba todo el día, se 
veía ansiosa y ya no confiaba en sus amigos ni iba a sus lugares favoritos. Sus padres no tardaron en notarlo y 
cuando la interrogaron, ella tuvo que aguantarse la vergüenza y contarles lo sucedido. Al principio se enojaron 
mucho, pero al final le creyeron y la apoyaron. No todos los chicos víctimas del cyberbullying o ciberacoso 
tienen la misma suerte. 

Una foto cambió su vida 

Angelina no lo sabía pero vivió un drama parecido al que se narra en la película Cyberbully, dirigida por Charles 
Binamé (el trailer está disponible en: http://www. youtube.com/watch?v=FVBFyYQO2uI). Una amiga le avisó 
que una foto suya circulaba en las redes sociales digitales. En esa imagen (que según se supo después estaba 
manipulada) Angelina aparecía en ropa interior, tendida sobre una cama junto a un alumno de tercer año. Ella 
no tenía pareja y sus papás no le daban permiso de salir sola de su casa, pero el rumor se propagó por toda la 
escuela y no hubo forma de contenerlo. Sus compañeros no creían sus explicaciones; la humillaban en las aulas 
y pasillos de la escuela, y después empezaron a enviarle mensajes obscenos e insinuaciones por los medios 
digitales. Para ellos era sólo un juego, un motivo de diversión. 

En la convivencia escolar los estudiantes con frecuencia se hacen bromas pesadas, les ponen apodos a sus 
compañeros y reciben con novatadas a los alumnos de nuevo ingreso. ¿Qué distingue la simple broma 
estudiantil de un acto de bullying o acoso? Para Eduardo Weiss Horz, del Departamento de Investigaciones 
Educativas del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav), hay dos características principales: 
el hecho de que la víctima sea más vulnerable que el agresor, y que la conducta hostil se presente en forma 
repetida; una sola pelea o un insulto ocasional no se consideran acoso. Milagros Figueroa Campos, catedrática 
de la Facultad de Psicología de la UNAM, coincide con esta definición. Para ella el bullying es toda agresión 
deliberada que un individuo o grupo ejerce sobre alguien de manera reiterada y sistemática. Esto sucede entre 
tres tipos de participantes: agresores, víctimas y espectadores activos o pasivos. Cuando el hostigamiento se 
extiende a los medios digitales mediante mensajes de correo electrónico o de teléfono celular, blogs y redes 
sociales, entonces se considera acoso cibernético. Aunque el intervalo de edades fluctúa, por lo regular los 
afectados tienen entre 12 y 19 años. 

Ramiro Macías Ortiz, subdirector de Prevención de Delitos a través de Internet de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) del Distrito Federal, coincide en que el ciberacoso ocurre básicamente entre adolescentes. Esta 



 

situación puede presentarse en escalada, como en el caso de Angelina: el acoso pasa del entorno escolar y 
social al digital, o viceversa, lo cual perpetúa el círculo de conductas violentas. El especialista agrega que lo 
anónimo y privado de estas agresiones las hace más peligrosas y aumenta el grado de ansiedad de las personas 
que las padecen. Según la maestra Figueroa, lo que potencia el efecto del ciberacoso en comparación con el 
presencial, es que el agresor ataca encubierto o en el anonimato de manera inmediata y la víctima no tiene 
escapatoria. 

Dos caras de la moneda 

¿Es el ciberacoso sólo una extensión del acoso presencial? En su artículo “Acoso escolar en la red”, publicado 
en la revista Virtual Educa en 2006, Ángeles Hernández e Isabel Solano, ambas de la Universidad de Murcia, 
España, consideran que sí y definen al primero como el empleo de tecnologías de información y comunicación 
(TIC) para hostigar con ensañamiento a una víctima. 

El investigador español José María Avilés considera que ambas variedades de acoso incluyen los rasgos 
comunes del maltrato entre iguales, comparables con las dos caras de la misma moneda. “Son el mismo 
fenómeno metamorfoseado”, escribe el académico de la Universidad de Valencia en su artículo “Análisis 
psicosocial del cyberbullying, claves para una educación moral”. Avilés considera además que las víctimas de 
ciberacoso son mucho más vulnerables ante el agresor: “El medio a través del que se transmiten los ataques 
facilita su disponibilidad espacio-temporal. Están localizados siempre a través de su e-mail o buzón de voz. Su 
sufrimiento se agranda. Las estrategias de control, evitación o evasión son más limitadas que en el presencial”. 

Los agresores, en cambio, disponen de más ventaja, pues no tienen que exponerse como en el bullying 
tradicional, añade el académico español. “El medio virtual facilita la generalización del daño, su permanencia y 
la ampliación de la audiencia”. Otro rasgo que hace más peligroso al acoso digital es que éste puede adoptar 
formas más elaboradas, provenir de varios agresores y pasar inadvertido ante los profesores. 

Avilés señala que “los ciberacosadores pueden tener una relación con sus maestros aparentemente buena y 
pasar más desapercibidos que quienes son agresores presenciales, tradicionalmente en papeles conflictivos e 
indisciplinados”. A esto hay que añadir la brecha digital que suele haber entre adolescentes y adultos, y las 
dificultades para rastrear a un usuario de medios digitales. 

Según Ramiro Macías en el bullying presencial es mucho más fácil identificar al acosador, a la víctima y a los 
testigos. Pero cuando se da a través de dispositivos móviles o Internet no se sabe quiénes están incluidos o si 
el agresor es uno solo o varios. Lo más riesgoso del ciberacoso es el anonimato y la invasión de la intimidad. 

La Policía de Ciberdelincuencia Preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal realizó el 
sondeo “Hábitos de navegación a través de Internet en diversas escuelas de nivel básico en la capital del país”. 
En este sondeo se halló que 30% de los menores encuestados fueron objeto de prácticas de acoso en las redes 
de comunicación digital. Las principales líneas de trabajo de esta institución —que no se limita al ciberacoso— 
incluyen el monitoreo de estos medios, charlas informativas y emisión de alertas preventivas. 

Más estudios 

Los psicólogos han estudiado el hostigamiento conocido como bullying desde los años 70, a partir de los 
trabajos pioneros del investigador noruego Dan Olweus (ver ¿Cómo ves? No. 143), pero el hostigamiento 
cibernético apenas comenzó a abordarse en 2002. Faltan instrumentos para evaluarlo y los que hoy se aplican 
no están estandarizados, lo cual arroja resultados dispares. Una muestra son las grandes variaciones en las 
cifras de ciberacoso reportadas por países distintos. Algunos estudios en Europa, México y Brasil indican que 
hasta 83% de los alumnos han lidiado en alguna forma (como actores o espectadores) con el acoso presencial, 
según exponen los autores del artículo “Ciberbullying, forma virtual de intimidación escolar”, publicado en 2011 
en la Revista Colombiana de Psiquiatría. El equipo dirigido por Gerardo García, de la Universidad Autónoma de 
Tamaulipas, cita otros estudios para establecer el panorama del acoso en línea. Por ejemplo, en España, Canadá 
y Estados Unidos se ha encontrado que uno de cada cuatro estudiantes está involucrado en este problema 
como víctima, agresor o las dos cosas. 



 

En 2010, García y sus colegas realizaron una encuesta a 603 alumnos de secundaria en Tamaulipas. Encontraron 
que 3.5% de ellos habían sido víctimas de ciberacoso, 2.8% cometieron esta clase de agresión y 1.3% habían 
participado con un rol mixto. El 3% de los involucrados fueron varones y el resto mujeres. La mayoría cursaban 
el segundo año de secundaria. En su tesis de licenciatura dirigida por la maestra Figueroa, Susana Avendaño, 
egresada de la Facultad de Psicología de la UNAM, aplicó un cuestionario de acoso cibernético a una muestra 
de 300 alumnos que cursaban educación media superior en escuelas de la UNAM ubicadas en el Distrito 
Federal. Avendaño observó que el promedio de víctimas fue alrededor del 16%. Los principales medios de 
agresión fueron llamadas telefónicas silenciosas e insinuaciones sexuales. Un 5% se consideraron agresores. El 
porcentaje fluctuó más en el caso de los espectadores: de 27% hasta 60%, según la modalidad. Avendaño 
también encontró que la plataforma más usada para cometer ciberacoso fue el teléfono celular (más que 
Internet) y que los familiares y amigos constituyen el principal apoyo de la víctima (63% de los casos), aunque 
éste es pasivo y sólo incluye consejos como cambiar de chip, dejar de usar el aparato o no hacer caso del suceso. 

Eduardo Weiss Horz ha notado, tras aplicar sus estudios, que en los varones la agresividad y la violencia tienen 
relación sobre todo con la experimentación de la masculinidad, mientras en el caso de las jóvenes las agresiones 
suelen ser de tipo verbal. 

 

Cárdenas, Guillermo. (2015) Ciberacoso. ¿Cómo vez? No. 197. Revista de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. México. 
UNAM. Recuperado: 29 de enero de 2018, de: www.comoves.unam.mx/numeros/articulo/197/ciberacoso 

 

Modos discursivos identificados 
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