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Texto Expositivo 

El texto expositivo tiene como objetivo informar y difundir conocimientos (=enseñar =finalidad 
pedagógica) sobre un tema. La intención informativa hace que en los textos predomine la función 
referencial. La función primordial es la de transmitir información pero no se limita simplemente a 
proporcionar datos sino que además agrega explicaciones, describe con ejemplos y analogías.  

Los textos expositivos pueden ser: 

DIVULGATIVOS, es decir, textos que informan sobre un tema de interés. Van dirigidos a un amplio 
sector de público, pues no exigen un conocimientos previos sobre el tema de la exposición (apuntes, 
libros de texto, enciclopedias, exámenes, conferencias, coleccionables…) 

ESPECIALIZADOS, es decir, textos que tienen un grado de dificultad alto, pues exigen conocimientos 
previos amplios sobre el tema en cuestión (informes, leyes, artículos de investigación científica…) 

Están presentes en:  

• Todas las ciencias, tanto en las físico-matemáticas y las biológicas como en las sociales, ya que el 
objetivo central de la ciencia es proporcionar explicaciones a los fenómenos característicos de 
cada uno de sus dominios.  

• En las asignaturas del área físico-matemática la forma característica que adopta la explicación es 
la demostración.  

Las características principales de los textos expositivos son:  

• predominan las oraciones enunciativas  

• se utiliza la tercera persona · los verbos de las ideas principales se conjugan en Modo Indicativo  

• el registro es formal · se emplean gran cantidad de términos técnicos o científicos  

• no se utilizan expresiones subjetivas 

Funciones de un texto expositivo 

a.- es informativo, porque presenta datos o información sobre hechos, fechas, personajes, teorías, etc.;  

b.- es explicativo, porque la información que brinda incorpora especificaciones o explicaciones 
significativas sobre los datos que aporta;  

c.- es directivo, porque funciona como guía de la lectura, presentando claves explícitas (introducciones, 
títulos, subtítulos, resúmenes) a lo largo del texto. Estas claves permiten diferenciar las ideas o conceptos 
fundamentales de los que no lo son. 

¿Cómo se organiza la información en un texto expositivo? 

La información en este tipo de textos no se presenta siempre del mismo modo sino que observaremos 
distintas formas de organización discursiva, a saber:  

1) Descripción: consiste en la agrupación de ideas por mera asociación,  

2) Seriación: presenta componentes organizativos referidos a un determinado orden o gradación  
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3) Causalidad: expone las razones o fundamentos por los cuales se produce la sucesión de ideas  

4) Problema – solución: presenta primero una incógnita, luego datos pertinentes y finalmente brinda 
posibles soluciones  

5) Comparación u oposición: presenta semejanzas o diferencias entre elementos diversos, por ejemplo:  

En todo texto expositivo es fundamental la presencia de los conectores lógicos. Este tipo de conectores 
indican la organización estructura del texto. ¿Cuáles son los más frecuentes?  

Para la seriación además, después, también, asimismo, por añadidura, primero, el que sigue, etc  

Para la causalidad entonces, por lo tanto, por eso, por consiguiente, así que, porque, con el fin de, etc.  

Para estructura problema/ solución del mismo modo, similarmente, semejante a, etc. Pero, a pesar de, sin 
embargo, al contrario, por otra parte, si bien, etc. 

 

Algunas pautas didácticas 

El objetivo de la lectura de un texto expositivo es ampliar los conocimientos que se tienen sobre un tema, 
por lo que la lectura debe ser lenta y reflexiva. Recomendamos volver sobre cada párrafo, interrogarse 
sobre lo que se lee y establecer relaciones con los conocimientos previos que poseamos.  

Desarrollaremos estrategias de comprensión lectora diversas de acuerdo al tipo de texto que abordamos. 
En el caso del texto expositivo podemos reorganizar la información por medio de cuadros sinópticos, 
mapas conceptuales líneas de tiempo, de acuerdo a la trama que tenga el texto expositivo.  

Los textos expositivos de trama narrativa suelen desarrollar procesos históricos o procesos naturales. Para 
estos textos es apropiado desarrollar una línea de tiempo o un esquema que grafique una secuencia de 
pasos.  

Los textos expositivos con trama descriptiva son aquellos textos clasificatorios, que organizan la 
información en clases y subclases. Este tipo de trama es muy común en la escuela.  

Actividad 

1. leer con detenimiento cada párrafo  

2. reconocer las ideas principales de cada párrafo (se pueden señalar en el texto y realizar acotaciones 
marginales que sinteticen la idea de ese párrafo)  

3. conectar las ideas entre sí permitiendo de este modo la progresión temática  

4. organizar jerárquicamente las ideas  

5. reconocer la trama que conecta las ideas principales entre sí  

6. identificar el tema del texto  

Molusco (del lat. Molluscus, blando) Zool. Tipo o filium animal con aprox. 120.000 especies, 
perteneciente a los deteróstomos. Los moluscos tienen piel blanda y sin protección, con frecuencia 
recubierta por la secreción del pliegue del manto, la concha. Han desarrollado una forma especial la 



3 
 

parte inferior del cuerpo, denominada pie, lo que permite que se desplacen arrastrándose. Se divide en 
dos subtipos. Los anfineuros son más primitivos. Exclusivamente marinos, están provistos de dos pares de 
cordones nerviosos, que atraviesan el cuerpo y forman una especie de sistema nervioso en escalera triple 
por medio de cordones conectivos. Las clases solenogastros, con 140 especies, y placóforos, con más de 
1.000 especies, y placóforos, con más de 1.000 especies, pertenecen a este grupo. El segundo subtipo, 
conchíferos, comprende aquellos moluscos provistos de verdaderas conchas continuas. En él se 
distinguen cuatro clases: los gasterópodos, con aprox. 85.0000 especies, los escafópodos, con aprox. 300 
especies; los bivalvos, con aprox. 25.000 especies y los cefalópodos, con aprox. 8.500 especies. (Tomado 
de Enciclopedia Clarín, Tomo 17. Bs. As. 1999)  

 

LA ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS EXPOSITIVOS 

Antes de estudiar brevemente la estructura de los textos expositivos conviene que hagamos una referencia 
a los términos que suelen usarse para este tipo de textos: además de expositivos se usa también el de 
textos explicativos. Para muchos autores ambos conceptos son equivalentes; para otros, no. 

La idea más extendida es la siguiente: 

Los textos expositivos tienen carácter informativo; es decir, dan a conocer una serie de hechos o datos. 
Exponer equivale a informar. 

Los textos explicativos son aquellos que partiendo de una de una base expositiva tienen una finalidad 
demostrativa. 

La estructura de los textos expositivos es muy simple. Los textos expositivos se suelen dividir en tres 
partes: presentación, desarrollo y conclusión. 

La primera parte puede incluir el marco (lugar y tiempo), el tema o asunto, la hipótesis, los objetivos, etc. 

A continuación se pasa a desarrollar el tema o asunto, lo que puede ocupar varios apartados distribuidos 
en varios párrafos. A lo largo de estos párrafos se va progresando en la información que recibe el 
destinatario. Es decir, cada párrafo aporta más información, que es, en cierto modo, una ampliación de la 
anterior. 

Finalmente se llega a la conclusión, que resume todo lo dicho. 

Veámoslo de forma esquemática: 

1. MARCO: LUGAR, TEMA. ASUNTO, HIPÓTESIS, OBJETIVOS... 

2. DESARROLLO TEMÁTICO 

3. CONCLUSIÓN 

 

La exposición de los hechos se puede presentar de varias formas: 

Estructura deductiva: al principio del texto se presenta la idea principal y a continuación se explica o se 
demuestra con datos particulares. 
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Estructura inductiva: se parte de los datos particulares para llegar a la conclusión, que es la idea principal. 

Estructura mixta: es una mezcla de las dos anteriores. Se parte de la idea principal, se pasa a los datos 
particulares y en la conclusión se vuelve a la idea principal. También se llama circular o de encuadre. 

ASPECTOS GRAMATICALES DE LOS TEXTOS EXPOSITIVOS 

Recuerda que la exposición es propia de los textos científicos, informativos (periodísticos) y del ensayo. 

Los textos expositivos deben ser claros, por lo que se han usar oraciones simples y coordinadas. Es decir, 
oraciones breves, sencillas. 

La función que predomina es la referencial: el mensaje debe reflejar la realidad y no la subjetividad del 
emisor. 

La exposición se puede mezclar con la narración, la descripción y la argumentación: se puede presentar, 
por tanto, en lo que llamamos textos mixtos. 

El vocabulario será el específico de cada ciencia, pero también dependerá del carácter divulgativo o 
especializado que posea. 

Los tiempos verbales usados: fundamentalmente se usa el presente por su carácter intemporal, es decir, 
que no sitúa la acción en un momento determinado. 

Tendencia al ENFOQUE OBJETIVO (evita los adjetivos innecesarios, predominan los especificativos) 

Tendencia a la CLARIDAD (construcciones sintácticas tanto coordinadas como subordinadas puestas al 
servicio de la transmisión de información). 

Empleo de un léxico claro, preciso, fundamentalmente denotativo. Se evita la ambigüedad y la polisemia 
en aras de la MONOSEMIA (una palabra= un signo) Utilización de un vocabulario específico 
(tecnicismos, cultismos).   

PROCEDIMIENTOS DISCURSIVOS   

Se trata de procedimientos que en ningún caso son exclusivos de la exposición, pero que sirven para 
desarrollar contenidos. 

La DEFINICIÓN es el punto de partida de muchos textos expositivos. 

Las CLASIFICACIONES no son más que una serie de definiciones relacionadas entre sí. 

La COMPARACIÓN tiene como objetivo facilitar la comprensión. 

La EJEMPLIFICACIÓN. Los ejemplos sirven para apoyar lo que se explica; ayudan a la comprensión. 

La DESCRIPCIÓN es un apoyo fundamental de la exposición, sobre todo en aquellos casos en los que es 
necesario explicar las partes o funciones de un objeto o fenómeno. 
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Texto argumentativo 

En el texto argumentativo, el autor plantea una hipotesis o toma una posicion frente a un determinado 
tema (como en este caso frente a la politica de Bush) y la mantiene a lo largo del texto, reforzando su 
opinion por medio del desarrollo de sus ideas, ejemplos, etc. Mediante la argumentacion, el emisor 
pretende influir sobre su destinatario y lograr la aprobacion y/o adhesion del receptor a la idea que 
postula. Este tipo de textos tienen tambien como caracteristica un caracter dialogico: un dialogo con el 
pensamiento del otro para transformar su opinion.  
Este tipo discursivo engloba las características de otros textos y las complejiza.  

Características  

El emisor tiene dos propósitos: tomar posición sobre un tema dado y a la vez influir sobre sus 
interlocutores respecto de ese tema  

El emisor desarrolla un conjunto de estrategias para convencer a los receptores  

En él se plantean diferentes puntos de vista y se toma posición por uno de ellos  

Organización textual compuesta de una serie de argumentos o razonamientos que finalizan en una 
conclusión  

Estructura con un esquema básico  

1.- hecho (hipótesis)  

2.- demostración secuencia argumentativa  

1 secuencia argumentativa  

3.-conclusión  

Hecho o hipótesis 

El hecho o hipótesis, objeto de la argumentación (llamada también proposición o tesis), es la aseveración 
que va a aceptarse, refutarse o ponerse en duda.  

Demostración 

La demostración está constituida por las diferentes secuencias argumentativas. Dichas secuencias están 
formadas por varios procedimientos: clarificación, ejemplificación, explicación, concesión, desmentida, 
hesitación, etc. Del mismo modo que en los textos expositivos, en las secuencias argumentativas hay 
conectores característicos que indican el avance en la enunciación de las ideas.  

Conectores Función: Es cierto que... pero no En cuanto a que.... Advertir errores, clarificar argumentos 
adversos (clarificación) Es decir, como, por ejemplo... Ejemplificar, pasando de afirmaciones generales a 
casos particulares (ejemplificación) Del mismo modo que...., o sea que..., así que..., en otros términos. 
Explica o amplía una idea para facilitar la comprensión (explicación) Si bien..., por otra parte..., sin 
embargo..., aunque... Objetan parcialmente alguna afirmación o concepto del autor (concesión) Es cierto 
que...pero..., desde otro punto de vista o modo... Presentan ventajas y desventajas (hesitación) En 
oposición a..., contrariamente a..., no es cierto que... Descartan la validez de un argumento (desmentida)  
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Conclusión 

La conclusión constituye la tercera parte de la estructura de los textos argumentativos. El autor retoma la 
hipótesis inicial y demuestra la validez de su planteo.  

Palabras claves que anuncian la conclusión concluyendo para finalizar / finalmente resumiendo, etc. 

Recursos argumentativos 

Existen distintos recursos que el emisor puede utilizar para persuadir al receptor. Los principales son: 

- Comparación o analogía: Este tipo de argumento compara el punto de vista que se quiere imponer con 
otro hecho de similar naturaleza para una mejor comprensión; sirve para ilustrar y hacer más 
comprensible lo explicado. Muchas veces sirve para acercar ciertos conceptos al lector común. 

- Cita de autoridad: Este argumento utiliza el prestigio de alguien que sea autoridad en el tema o 
intelectualmente, reproduciendo su opinión. De este modo, si el destinatario está en contra de la 
postura del emisor, ahora también estará en contra de una personalidad importante, añadiéndole una 
carga más para que acepte su visión. 

- Ejemplos: Casos concretos de cualquier índole servirán al argumentador para lograr su objetivo 
(anécdotas, metáforas, frases famosas, etc.).  

- Presunción: Se basa en el principio de verosimilitud. 

- Probabilidades: Este tipo de argumento es el más científico, fundamentándose en datos estadísticos de 
fuentes fidedignas. 

- Definición: En la argumentación se emplea para explicar el significado de conceptos. En ocasiones, se 
utiliza para demostrar los conocimientos que tiene el argumentador. 

- Enumeración consiste en aportar varios argumentos en serie. Cumple una función intensificadora. 

- Interrogación se emplea con fines diversos: provocar, poner en duda un argumento, comprobar los 
conocimientos del receptor…   

       

Actividad 

El acto solidario de la donación de órganos  

Si bien los trasplantes se han convertido en una práctica habitual, aún persisten fuertes temores en la 
población para donar órganos. Lograr su superación es la clave para aumentar el número de los dadores 
solidarios que hacen falta para salvar miles de vidas. Las razones que dificultan la decisión de ser donante 
son múltiples. En muchos casos, arraigan en convicciones de índole religiosa, moral o filosófica que 
cuestionan la donación. En otros, se fundan en el temor a la existencia de traficantes de órganos, o en la 
desconfianza en el sistema de salud, que llevan a pensar que alguien podría no ser asistido bien o a tiempo 
para obtener sus vísceras. También está el caso frecuente de quienes no pueden sentirse solidarios en el 
momento en que atraviesan el dolor por la muerte de un ser querido, que es cuando se les requiere que 
dispongan la entrega de los órganos para prolongarle la vida a otro ser humano. Es preciso, entonces, que 
se aclaren algunas cuestiones. Primero, que la complejidad del procedimiento de ablación y trasplante, en 
el que intervienen varios equipos médicos altamente especializados, torna muy improbable la existencia 
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de circuitos clandestinos. Segundo, que la necesaria compatibilidad entre donante y receptor también aleja 
la posibilidad de manipulaciones que pudieran derivar en muertes “a pedido”. La última cuestión es la 
más compleja. Porque hasta el presente, aunque alguien haya manifestado expresamente su voluntad de 
donar, es a la familia a la que se consulta en el momento en que aquélla puede efectivizarse. Y tal consulta 
llega en un momento crucial, en general poco propicio para las reflexiones profundas, máxime si tienen 
que llevar a la toma de una decisión rápida. Cuando esté vigente el consentimiento presunto previsto en la 
ley, que implica que sólo deba manifestarse expresamente la negativa a donar, muchos de estos problemas 
se evitarán. Mientras tanto, las campañas públicas deben esclarecer sobre la naturaleza de los 
procedimientos técnicos, para disipar fantasmas. Pero, esencialmente, deben apuntar a que se tome 
conciencia de lo que significa salvar otra vida. Porque para decidirlo en un momento límite es menester 
que la idea se haya considerado y discutido previamente, con calma y en profundidad. Nadie está exento 
de que la vida a salvar pueda ser la propia o la de un ser querido. Por eso debería destacarse que es más 
fácil lamentar el no haber consentido una donación a tiempo que arrepentirse por haberlo hecho. ‘‘(Clarín. 
Opinión. Viernes 26 de julio de 2002)  

1. Identifique cual es la situación argumentativa que se plantea  

2. En el texto aparecen argumentos o puntos de vista en contra de la afirmación principal, enumere 
cuáles son.  

3. ¿Cuáles son las estrategias que desarrolla el periodista para convencer a los lectores?  

4. ¿Cuál es la conclusión de todas las argumentaciones? ¿En qué lugar del texto está?  

5. Señale en el margen las partes en que se divide este texto (hecho, demostración, conclusión)  

6. En las secuencias argumentativas hay conectores característicos que indican el avance en la 
enunciación de las ideas. Señale cuáles emplea el escritor, identifique qué tipo de conector es y 
fundamente su empleo en cada caso. 


