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Apostamos por una educación innovadora, 
personalizada, inclusiva y socialmente 
responsable para crear un futuro mejor.

INNOVACIÓN
Conectamos las 
 pedagogías y 
tecnologías como 
facilitadoras
 de la innovación.(1)

COMPETENCIAS
Diseñamos escenarios 
que faciliten el proceso 
de enseñanza en un 
marco de aprendizaje 
competencial y de 
habilidades útiles para 
la vida real.

EVALUACIÓN
Solucionamos 
la evaluación 
competencial
en la práctica 
docente.

EXPERIENCIA
60 años de 
 experiencia, 
 investigación 
 y práctica 
 pedagógica.

APRENDIZAJE
Apostamos por
 los 4 pilares de
la Educación:(2)

· Aprender a conocer.
· Aprender a hacer.
· Aprender a ser.
· Aprender a convivir.

ACOMPAÑAMIENTO
Acompañamos a l@s 
educador@s
comprometid@s con la
educación, facilitando
su labor docente. (3)

CAPTURAR LA INFORMACIÓN

TRANSFORMARLA

EN CONOCIMIENTO

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR
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LIBROS DE conTEXTO

RECURSOS PARA EL 
PLURILINGÜISMO

INSTRUMENTOS
DE

EVALUACIÓN

MATERIALES
PARA LA

ATENCIÓN A
LA DIVERSIDAD

APRENDIZAJE
INTEGRADO DE

SABERES Y
COMPETENCIAS

HERRAMIENTAS
PARA LA

PROGRAMACIÓN
CURRICULAR

Desplegamos todo nuestro potencial para 
desarrollar el nuevo modelo educativo del s. XXI.

           TU

SOLUCIÓN

Servicio 
personalizado de 

atención al docente 
para dar respuesta 

a los desafíos de
la educación

del s. XXI.

DIGITALIZACIÓN
Y SEGURIDAD
Desarrollamos la competencia 
digital y el uso seguro y 
consciente de la información.

EDUCACIÓN
INCLUSIVA
Aplicamos el Diseño Universal 
de Aprendizaje (DUA) para una 
educación inclusiva,
ofreciendo un enfoque 
personalizado y adaptado para 
garantizar el éxito educativo de 
todo el alumnado.

DIVERSIDAD
CULTURAL
Ofrecemos la posibilidad de
ver y entender el mundo
desde perspectivas diferentes 
a través de la diversidad 
lingüística, lo que supone una 
oportunidad para el desarrollo 
personal y social.

SITUACIONES
Y RETOS
Partimos de situaciones de 
aprendizaje donde poder 
contextualizar los saberes 
básicos, involucrando 
activamente al alumnado y 
fomentando su participación 
en la resolución de retos 
(ABR) y problemas (ABP).

APRENDIZAJE
ACTIVO
Fomentamos que el 
alumnado sea capaz de 
analizar, razonar y
cuestionar la información
con una actitud activa, 
autónoma y comprometida.

SABERES BÁSICOS
Proponemos un aprendizaje 
integrado de saberes básicos 
y competencias para que el 
alumnado alcance de forma 
plena el perfil de salida de la 
etapa educativa.

RESPETO E
IGUALDAD
Fomentamos el respeto 
 y la igualdad de género 
 para desmontar prejuicios, 
 estereotipos y actitudes de 
carácter discriminatorio.

Un ECOSISTEMA de PRODUCTOS,
     SOLUCIONES y EXPERIENCIAS
             para la TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

SOSTENIBILIDAD
Incluimos un planteamiento 
transversal de 
sostenibilidad
y desarrollo
humano vinculado
y comprometido
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) 
de la Agenda 2030.

NANO CURSOS (NOOCS)

COMUNIDADES

ACTIVIDADES
INSPIRADORAS

EXPERIENCIAS
DE APRENDIZAJE

MAKER

PROYECTOS
ADAPTADOS AL

CURRÍCULO
LOCAL

CONEXIÓN
CON EXPERTOS

Y OTROS
DOCENTES

ESTRATEGIAS
DOCENTES

ACOMPAÑAMIENTO
Y ASESORAMIENTO
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Comunidad en Red
es un proyecto educativo 
completo e integral
Nuestro proyecto Comunidad en Red es una propuesta integral 
para promover aprendizajes significativos y conectados con los 
retos del mundo actual. 

No es un libro.

No es un conjunto de recursos en papel y digital.

ES LA SOLUCIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA 
DE TU AULA.

Personalización del aprendizaje

Claves pedagógicas

• Recursos para el alumnado

• Recursos para el profesorado

• La evaluación Vicens Vives by Additio

Competencia digital
• Plataforma digital

• Estructura didáctica

• Índices de contenidos (Proyecto LOMLOE)

La actualidad en el aula
• Vicens Vives

COMUNIDAD EN RED

LENGUA 
CASTELLANA 
Y LITERATURA
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Recursos para el profesorado:1. Personalización
    del aprendizaje
En Vicens Vives sabemos de la importancia de colaborar en el desafío de convertir al 
alumnado en un agente activo y plenamente consciente de su proceso de enseñanza 
y aprendizaje para que adquiera las habilidades que le permitan llevar a cabo un 
aprendizaje permanente a lo largo de la vida, desarrollando tanto la autonomía como 
la autorregulación de su propio aprendizaje.

Recursos para el alumnado:

Coordinación: E. Gutiérrez

M. Bañeras • N. Bernabeu • C. Buenafuentes • M.ª C. Caballero • M. de la Fuente 

E. Escribano • S. España • N. Gonzalo • M. Molero • G. Querol • C. Ruiz

LENGUA CASTELLANA
Y LITERATURA 1
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Coordinación: E. Gutiérrez

M. Bañeras • N. Bernabeu • C. Buenafuentes • E. Escribano 

S. España • F. Esteso • C. Ruiz • M. Sancho
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Libro en formato papel

Libro digital
con acceso a los recursos digitales de cada unidad.

Programación de aula
que concreta los elementos curriculares.

Salió al presbiterio y comenzó la misa. En la iglesia no había nadie, […]. Mientras recitaba Mosén 
Millán introib ad altare dei, pensaba en Paco, y se decía: es verdad. Yo lo bautizo, yo le doy la 
unción. Al menos -Dios lo perdone- nace, vive y muere dentro de los ámbitos de la Santa Madre 
Iglesia. Creo oír mi nombre en los labios de Paco caído en tierra: «… Mosén Millán». Y pensaba 
aterrado y enternecido al mismo tiempo: Ahora yo digo en sufragio de su alma esta misa de 
réquiem, que sus enemigos quieren pagar. 
 
 
ACTIVIDADES INTERIOR 
 
PÁGINA 62 
 
Pie de foto 1 
 
¿Sabes quiénes son... 
 
El nombre jíbaro (que ellos consideran despectivo) se refiere a los shuar, una tribu indígena 
amazónica conocida, principalmente, por su macabra costumbre de reducir cabezas, un ritual 
consistía básicamente en reducir las cabezas humanas hasta que alcanzaran el tamaño aproximado 
de una naranja. Posteriormente se momificaban y eran conservadas como trofeos de guerra o 
talismanes en poder de los líderes tribales. 
 
PÁGINA 63 
 
Pie de foto 1 
 
¿Cómo describe Gloria Fuertes... 
 
Para Gloria Fuertes, la vida, el arte y el amor son una mezcla de contradicciones:  
Día y noche, risa y llanto, trabajo y descanso, bienestar y tormento (la vida).  
Blanco y negro, alegre y triste, abstracto y real, vulgar y genial (el arte). 
Ternura y odio, libertad y esclavitud, diálogo e incomunicación, verdugo y víctima, entrega e 
infidelidad, placer y dolor, aseveración y contradicción (el amor). 
 
1. A partir del texto… 
 
Palabra clave 1 sociable  

Palabra clave 2 asesina en serie 

Palabra clave 3 sádica (violenta, malvada, cruel, despiadada, inhumana, 
monstruosa, diabólica) 

Palabra clave 4 famosa por sus crímenes  
 
El texto puede presentar un lenguaje connotativo, uso de adjetivos y figuras retóricas; en definitiva, 
todo aquello que permita manifestar el punto de vista de quien lo escribe.  
La redacción debe contener vocabulario preciso y variado. En cuanto a la sintaxis, se deben respetar 
los principios gramaticales y se debe demostrar la capacidad de manejar diversas construcciones 
complejas (subordinación, coordinación, etc.). Además de todo esto, el texto debe evitar 
circunloquios y vaguedades. Finalmente, se tendrá en cuenta el empleo de conectores y la estructura 
del texto en párrafos. 

 

 © EDITORIAL VICENS VIVES 

 

Solucionario
de todas las actividades.

Videoguía didáctica
con propuestas metodológicas.
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El docente siempre 
podrá rectificar la nota 
y configurar las opciones 
de evaluación para cada 
grupo.

El docente puede añadir 
criterios e instrumentos  
de evaluación, como  
las rúbricas.

La información de  
la evaluación se puede 
exportar a Excel.

La evaluación 
competencial es 

fundamental en el nuevo 
modelo curricular y tiene 

un carácter integrador.

El docente puede consultar la 
evaluación de cada alumno y alumna 
en un gráfico radar y compararlo 
con la media de la clase.

Desde el nuevo 
sistema de evaluación 

competencial de Vicens 
Vives                  , se puede 
consultar y gestionar la 

evaluación desde lo
más concreto a
lo más general.

by

La evaluación Vicens Vives
Con la LOMLOE, la evaluación va mucho más allá de obtener una puntuación 
o nota al finalizar el curso o ciclo escolar. Gracias a las propuestas didácticas 
planteadas en nuestros materiales y al sistema de evaluación competencial 
de Vicens Vives                    , podemos llevar a cabo la evaluación global, 
continua, formativa e integradora. Un nuevo sistema fácil y muy intuitivo 
pensado para tu día a día.

by

El docente puede enviar 
su feedback para poder 
orientar y ofrecer el apoyo 
individualizado necesario. 

by

Desde                    , la plataforma 
digital de Vicens Vives, el alumnado 
puede realizar diversos intentos en la 
resolución de actividades, visualizando 
los aciertos y los errores en cada 
intento.

En cada apartado se indican 
las competencias o los 

criterios de evaluación que 
estamos trabajando.

Escanéame
y mira cómo

funciona

 Incluye un 
generador de 
evaluaciones.
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2. Claves pedagógicas

1. Empezamos 
 

2. Desarrollamos 

3. Consolidamos

4. Evaluamos

Contenidos

1. ¿Qué son el lenguaje, la lengua y el habla?

1.1. Lengua, dialecto y hablas

2. La evolución de las lenguas

3. Lengua y dialecto

3.1. Conflictos en torno a las lenguas

4. Lengua y región

5. ¿Qué hablamos: español o castellano?

6. La diversidad lingüística de España

6.1. El gallego

6.2. El catalán

6.3. El aranés

6.4. El euskera o vasco

7. Otras culturas y sus lenguas

7.1. El romaní

8. El español de América

9. Las lenguas indígenas
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The Tower of Babel, por Jacob Van Der Ulft (1621/1627-1689).

15 Historia y evolución de la lengua.
Lengua y comunidades

LAS LENGUASY SUSHABLANTES
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15 CeR-LyLit1B NE PQ89-ID82132-V2.indd 344 28/7/23 12:05

• ¿Qué diferencias existen entre lenguaje, lengua
y habla?

• ¿Todos los dialectos son importantes?

• ¿Qué sabes sobre el origen de las lenguas?

• ¿Conoces las razones por las que desaparece
una lengua?

• ¿Qué conocimientos tienes sobre tu lengua y
las lenguas que se hablan en el mundo?

• ¿Qué sabes sobre tu comunidad lingüística?

• ¿Qué aspectos de la historia lingüística de tu
comunidad son los más destacables?

• ¿Qué importancia tiene la lengua en una na-
ción?

• ¿Qué aspectos conoces de tu cultura que estén
relacionados con los usos lingüísticos?

• ¿Qué sabes de las lenguas de otros pueblos
que conviven en nuestro entorno?

albanés

armenio

báltico

céltico

eslavo

germánico

griego

indo-iranio (sánscrito)

itálico (latín)

lenguas no indoeuropeas

zonas multilingües

zonas donde conviven
lenguas indoeuropeas y no indoeuropeas
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85Tema 4. Fundamentos de morfología

Este apartado es un espacio en el que podrás reflexionar sobre el funcionamiento y la
estructura del lenguaje a partir del conocimiento que posees como hablante.
La mayoría de los conceptos que has estudiado en lengua no los ha inventado nadie;
son un intento de sistematizar lo que hacemos sin darnos cuenta. En este sentido, tú
posees un conocimiento interiorizado de las reglas del español y tienes muy claro qué
puedes decir (las secuencias gramaticales), qué te suena mal (las secuencias agramatica-
les, que se marcan con asterisco (*)) y cómo modificar una secuencia mal formada.
Aquí te propondremos una serie de pasos para que, basándote en tus propias intui-
ciones, extraigas generalizaciones sobre cómo funciona un determinado aspecto del
lenguaje. A tal efecto, a veces te plantearemos preguntas para que reflexiones so-
bre algún concepto; en otras ocasiones, te invitaremos a que analices o compares
diferentes secuencias lingüísticas. Se trata, en definitiva, de que manipules los datos
lingüísticos como si estuvieses en un laboratorio de gramática.

PRIMER PASO

Fíjate en estas raíces.

alegr-

cocin-

1. ¿Aportan alguna información gramatical, es decir, indi-
can si son sustantivos, adjetivos o verbos?

2. Agrégales algún morfema para crear los siguientes ti-
pos de palabra.

alegr- (adjetivo)

alegr- (sustantivo)

alegr- (verbo)

cocin- (sustantivo)

cocin- (verbo)

SEGUNDO PASO

3. Los morfemas que se agregan a las raíces unas veces
pueden cambiar el significado léxico y otras veces no.
Comprueba en las siguientes series de palabras cuándo
suceden estas circunstancias.

gat-o, gat-a, gat-o-s, gat-a-s

habl-a-r, habl(a)-dor, habl(a)-nte

4. ¿Ha habido algún cambio de significado? ¿Cuál?

habl(a)-dor                habl(a)-nte

TERCER PASO

5. Lee las siguientes palabras formadas con el sufijo deriva-
tivo -dor. ¿Crees que aporta el mismo significado? Des-
cribe brevemente cuáles son sus valores en cada caso.

ten(e)-dor

aterr(a)-dor

recib(i)-dor

6. ¿A qué tipo de bases léxicas se ha agregado? ¿Puede
añadirse a otro tipo de bases? Realiza alguna compro-
bación.

CUARTO PASO

7. ¿Crees que el segmento re- que aparece en estas pa-
labras es siempre un prefijo? Argumenta tu respuesta.

rebueno, recipiente, recargar, rehacer, rebaño, repollo

8. A veces un prefijo puede cambiar la
estructura argumental de la pa-
labra. ¿Qué argumentos ne-
cesitan estos dos verbos?

correr

recorrer

QUINTO PASO

9. ¿Qué clase de palabras se han utilizado en los siguien-
tes compuestos?

agridulce telaraña

claroscuro picapica

10. ¿A partir de los ejemplos propuestos dirías que existe
una relación directa entre las categorías gramaticales
de las bases y la clase de palabra resultante en la
composición?

11. Comprueba si estas combinaciones son posibles para
crear palabras compuestas.

EN EL LABORATORIO DE GRAMÁTICA

N + V

V + N

04 CeR-LyLit1B NE PQ89-ID82436-V4.indd 85 31/8/23 10:15

Actividades para trabajar los conocimientos 
previos del alumnado.

En los temas de Educación 
literaria, un contexto histórico 
sitúa al alumnado en la época 
histórica y literaria que se 
estudia.

Un código QR, a modo de introducción, permite 
hacer inferencias, apelar a los conocimientos 
previos o descubrir los hilos y anclajes de la 
literatura con la actualidad del alumnado.

En los laboratorios se 
plantean cuestiones 
gramáticas o textuales 
para practicar la 
intuición del hablante.
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EL SIGLO XVI EN ESPAÑA

C Reinado de Carlos I

Durante el reinado de Carlos I (1516-1556), España vivió una
época de esplendor político y cultural gracias a la libertad de in-
tercambios entre los distintos territorios del emperador, aunque
los príncipes alemanes apoyaban a Lutero y querían independi-
zarse del imperio.

América aportaba el oro y la plata y la economía experimentó
un gran periodo de prosperidad a pesar de los conflictos inter-
nos en Castilla, Aragón y Navarra, y las guerras en Europa. La
economía seguía siendo agraria, aunque se notaban ya los efec-
tos de una incipiente industria.

C Reinado de Felipe II

El reinado de Felipe II (1556-1598) se caracterizó por el aisla-
miento de España para evitar que se contaminara con las ideas
protestantes de Europa.

España se aisló hasta el punto de que llegó a ser un Estado
prácticamente confesional. Los Estatutos del Concilio de Trento
se convirtieron en Leyes del Reino.

La economía se enfrentó a serias dificultades. Aumentó la
despoblación por las guerras y la emigración a América, y el oro
de las Indias acababa en las arcas de los banqueros genoveses
para pagar las deudas contraídas por las guerras en Europa.

Por otro lado, los únicos que pagaban impuestos eran los
campesinos y los comerciantes, con lo que el empobreci-
miento progresivo de muchos de ellos los llevó a abandonar
sus tierras, aumentando así el número de pícaros y mendigos
en pueblos y ciudades.

Explotación de una encomienda americana.

Carlos I en la batalla de Mühlberg,
pintado por Tiziano en 1548.

El rey Felipe II a los 24
años, en un retrato de Tizia-
no pintado en 1551.

EL RENACIMIENTO
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FELIPE IIREYES CATÓLICOS CARLOS I

Tirant lo Blanc de
Joanot Martorell

1490

Amadís de Gaula de
Garci Rodríguez de Montalvo

1508
Nacimiento
de fray
Luis de León

c. 1527
Elogio de la locura de Erasmo
1511

Diálogo
de la lengua
de Juan
de Valdés

c. 1536

Nacimiento de san Juan de la Cruz
1542

Lazarillo de Tormes
1554

Se imprimen las obras
de Boscán y Garcilaso

1543

1492
Descubrimiento
de América.
Expulsión
de los judíos

1502
Conversión forzada
de los musulmanes

1516
Se inicia la dinastía Habsburgo en España

1517 Las 95 tesis de Lutero

1519 Carlos I, Emperador del Sacro Imperio
Romano Germánico

1571
Batalla de Lepanto

1504
Muerte de Isabel
la Católica

La Galatea
de Cervantes

1585

152015101500 1530 1540 1550 1560 1570 15801490

Concilio de Trento

Guerra
contra los

protestantes

1547 1555

1545 1563

1555
Paz de Augsburgo

EM
PE

Z
A

M
O

S

11 CeR-LyLit1B NE PQ89-ID82136-V2.indd 264 28/7/23 12:52

©
E

D
IT

O
R

IA
L

V
IC

E
N

S
V

IV
E

S

314

D
ES

A
R

R
O

LL
A

M
O

S

Interpretar y valorar obras literarias

C Las fábulas de animales

Las fábulas de animales son pequeños relatos escritos en verso y protagoni-
zados por animales, que simbolizan, con sus virtudes y defectos, a los seres
humanos. Así se conseguía un distanciamiento, muy útil para la reflexión, al
poner en boca de seres irracionales los vicios y defectos de la sociedad.

La estructura de las fábulas de animales se dividía en dos partes: una parte
narrativa, al principio de la fábula, donde se exponía la historia ejemplarizante,
y una parte reflexiva, donde se aplicaba la moraleja.

El lenguaje de estas obras es muy sencillo para favorecer la memorización,
sobre todo de los niños en las escuelas públicas de enseñanza primaria.

Los mejores fabulistas del siglo XVIII en España fueron Tomás de Iriarte, au-
tor de la fábula "El burro flautista", y Félix María de Samaniego, autor de la fá-
bula "La zorra y las uvas". Estos fabulistas escribieron sus poemas a imitación
de los autores clásicos grecolatinos Fedro y Esopo, y también de los modernos
fabulistas franceses, como La Fontaine.

Jean de La Fontaine (1621-1695) fue un
fabulista francés que inspiró a los fabulis-
tas españoles del siglo XVIII.

Félix María SamaniegoLa zorra y las uvas
Es voz común que a más del mediodía,
en ayunas la zorra iba cazando:
halla una parra; quédase mirando
de la alta vid el fruto que pendía.
Causábala mil ansias y congojas
no alcanzar a las uvas con la garra,
al mostrar a sus dientes la alta parra
negros racimos entre verdes hojas.
Miró, saltó y anduvo en probaduras;
pero vio el imposible ya de fijo.
Entonces fue cuando la zorra dijo:
"No las quiero comer. No están maduras".

Félix María SAMANIEGO

Texto B

La zorra y las uvas es una fábula atri-
buida inicialmente a Esopo.

1. Resume el contenido de este frag-
mento de la "Sátira a Arnesto".

2. Relaciona el contenido de este
fragmento con el contexto socio-
cultural y las ideas estéticas del
Neoclasicismo.

3. Resume el contenido de la fábula
de Samaniego.

4. ¿Qué características de la poesía
neoclásica cumplían las fábulas?
¿Cuál era su objetivo?

5. Señala en la fábula de Samaniego
las dos partes estructurales de las
fábulas: la narrativa y la reflexiva.

6. Explica la reflexión a la que pode-
mos llegar a través de la moraleja
de esta fábula.

Recuerda que en el siglo XVII Fran-
cisco de Quevedo también hacía una
crítica de los vicios de su época en su
"Epístola satírica y censoria (contra
las costumbres presentes de los cas-
tellanos)".

Sátira a Arnesto
Ya ni el rico Brasil, ni las cavernas
del nunca exhausto Potosí nos bastan
a saciar el hidrópico deseo,
la ansiosa sed de vanidad y pompa.
Todo lo agotan: cuesta un sombrerillo
lo que antes un estado; y se consume
en un festín la dote de una infanta. […]
El noble, engaña, empeña, malbarata,
quiebra y perece, y el logrero goza
los pingües patrimonios, premio un día
del generoso afán de altos abuelos.

Gaspar Melchor DE JOVELLANOS

(adaptación)

Texto A
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Como has visto, en el lenguaje hay estructura. Cuando combinamos elemen-

tos en un oración, organizamos palabras en grupos y estos, a su vez, pueden
combinarse entre ellos para formar unidades más complejas. De hecho, si pien-
sas en una secuencia relativamente simple, verás que puedes añadirle elementos:

El mecánico arregló el coche.

El mecánico del taller arregló el coche.

El mecánico del taller del barrio arregló el coche.

El mecánico del taller del barrio arregló el coche y entregó la llave al propietario.

En general, pueden darse dos tipos de combinaciones:

• Coordinación: dos elementos o estructuras están en el mismo nivel jerár-
quico y no dependen el uno del otro:

[El ministro] y [el embajador] anunciaron la visita del presidente.

• Subordinación: un elemento depende del otro y lo complementa:

[El ministro [de exteriores]] y [el embajador] anunciaron la visita del presidente.

En este ejemplo, el grupo de exteriores está subordinado a ministro y especi-
fica cierta información sobre este sustantivo. No podría aparecer de manera
independiente en la secuencia, con lo que se establece entre ellos una rela-
ción de jerarquía. En muchas ocasiones, podríamos prescindir del elemento
que se inserta dentro de otro (de exteriores, en este caso), pero no ocurriría
a la inversa, por lo que hablamos aquí de una relación asimétrica.

11. Identifica cómo se han combinado los siguientes ele-
mentos (coordinación o subordinación). Después repre-
senta la estructura de las secuencias:

− ¿Chocolate negro o chocolate blanco?

− El presidente de Francia y el presidente de Rusia.

− Mi falda de cuadros y mi falda plisada.

− La bici de montaña de Luis.

− Un pastel riquísimo.

12. Añade tantos elementos como te sea posible a las si-
guientes secuencias simples. A continuación, identifica
cuáles de ellos se han combinado por coordinación, y
cuáles, por subordinación:

− La nadadora...

− El libro...

13. Explica con tus propias palabras por qué la relación sin-
táctica entre grupos es de tipo jerárquico.

Relación entre estructura y
significado, y noción de
sintagma y su estructura
interna

Verás más adelante que hay palabras que
sirven para encajar unos elementos dentro
de otros en la sintaxis, como las conjun-
ciones (aunque, que…) y las preposiciones
(entre, por, en…).

Representar la estructura

La representación de la estructura en una secuencia puede hacerse de distintas
maneras, como sucede en el lenguaje matemático.

Estas son algunas opciones (date cuenta de que son maneras distintas de repre-
sentar la misma estructura):

a) [[Una [serie [de Netflix]]] y [una [ película [de Tarantino]]]]

b) ((Una (serie (de Netflix))) y (una (película (de Tarantino))))

c) Una serie de Netflix y una película de Tarantino

      d)

          Una serie de Netflix y una película de Tarantino

      

e)

y una película de TarantinoUna serie de Netflix
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9. Las lenguas indígenas
Las lenguas indígenas son las que se hablaban en América antes de la colo-

nización, y aunque la mayoría se ha perdido, algunas sobreviven y por ello se
deben preservar. Forman parte de la herencia cultural de la humanidad.

Las principales lenguas indígenas de Hispanoamérica son el guaraní, el ai-
mara, el quechua (quichua en Ecuador), el náhuatl y el maya. Es difícil esta-
blecer una cantidad fija de hablantes, pues las comunidades donde algunas de
estas lenguas se hablan permanecen aisladas, por lo que es difícil establecer
un censo o alfabetización que nos permita acceder a datos fidedignos.

Campañas de revita-
lización de distintas
lenguas indígenas.

Pocos hablantes

El paraujano en Venezuela, el iquito en Perú, el aruá
en Brasil, el leco en Bolivia... son lenguas que no supe-
ran los 40 hablantes. En la región sudamericana hay
unas lenguas en mayor peligro que otras, algunas con
menos hablantes, con menos apoyo gubernamental, con
menos programas que busquen su revitalización. Mose-
ley asegura, sin embargo, que América del Sur es una de
las zonas que le hace sentirse más optimista sobre el fu-
turo de las lenguas minoritarias. Afirma:

En muchos países de la región, los prejuicios de parte de los
hispanohablantes hacia quienes hablan lenguas minoritarias
ha disminuido, pero aún hay camino que recorrer.

En el mundo, según la Unesco, hay unas 6 000 len-
guas, de las que calcula que la mitad desaparecerán para
finales de este siglo. El editor del Atlas afirma que la ta-
sa de extinción se ha desacelerado en los últimos años,
pero su avance sigue siendo rápido.

45. Google ha puesto en marcha una iniciativa para impulsar
el proyecto "Idiomas en peligro de extinción", que tiene
como objetivo crear un banco de conocimiento para la
documentación, preservación y enseñanza de estas len-
guas. ¿Te parece interesante esta iniciativa? ¿Cómo po-
drías colaborar?

46. Tras leer el texto, ¿qué has aprendido? ¿Con qué opinio-
nes estás de acuerdo? ¿Qué conclusiones se pueden ex-
traer?

47. ¿Qué lenguas están en la actualidad en peligro de extin-
ción?

48. ¿Qué iniciativas se pueden llevar a cabo por los gobier-
nos para evitar la desaparición de algunas de ellas?

49. Organiza un grupo de trabajo e investiga las lenguas
más próximas a tu entorno que estén en peligro de ex-
tinción, y elabora sugerencias de acción que puedan evi-
tar o ralentizar su extinción.

50. Conoces algún caso de "lengua resucitada", es decir,
que haya caído en desuso y luego haya sido revitalizada
por un grupo de hablantes. Investiga el caso del hebreo
y expón tus hallazgos en clase.

51. Busca en internet cancio-
nes en lenguas indígenas.
Compártelas y escuchadlas
en clase: qué sonidos iden-
tificas, qué sentimientos te
producen…

Dora Luz ROMERO y Natasha R. SILVA: "Las lenguas que América del Sur quiere salvar" (adaptación).
El País. http://cultura.elpais.com/cultura/2015/09/15/actualidad/1442344399_081631.html

[Consulta: 25 de febrero de 2022].
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S 1. La lectura como base de la comunicación oral y escrita
Julio Cortázar escribió este microrrelato en La vuelta al día en ochenta mundos.

Texto A Por escrito gallina una
Con lo que pasa es nosotras exaltante. Rápidamente del posesionadas mun-
do estamos hurra. Era un inofensivo aparentemente cohete lanzado Caña-
veral americanos Cabo por los desde. Razones se desconocidas por órbita de
la desvió, y probablemente algo al rozar invisible la tierra devolvió a. Cresta
nos cayó en la paf, y mutación golpe entramos de. Rápidamente la multipli-
car aprendiendo de tabla estamos, dotadas muy literatura para la somos de
historia, química menos un poco, desastre ahora hasta deportes, no importa
pero: de será gallinas cosmos el, carajo qué.

Julio CORTÁZAR: Obras completas. RBA-Instituto Cervantes, 2006.

Lo que sorprende de este texto es que Cortázar modifica intencionadamente
el orden lógico de las palabras en el plano sintáctico para contar una historia.

Si se incluyera como ejemplo en un libro de gramática, las oraciones debe-
rían llevar un asterisco para marcar la agramaticalidad, porque no se ajustan a
las reglas internas del sistema gramatical del español.

Como hablante competente en esta lengua, eres capaz de reconocer de ma-
nera intuitiva las secuencias agramaticales que forman este relato e incluso
puedes ordenar sus constituyentes de forma lógica. ¡Haz la prueba!

Además, si te lo propones, puedes jugar con la sintaxis como hace Julio
Cortázar para redactar tu relato y reflexionar sobre la gramática. De todos mo-
dos, a menos que tu objetivo sea experimentar con la lengua, la mayoría de los
textos que vas a tener que escribir en tu vida académica y profesional no serán
como el microrrelato que acabas de leer.

Para elaborar un texto, tanto oral como escrito, adecuado a la situación co-
municativa, coherente en cuanto a la selección y a la organización de su conte-
nido, construido con oraciones y párrafos bien cohesionados y correcto nor-
mativamente es necesario tener conocimientos sobre tipología textual,
gramática, ortografía y pragmática.

Por ejemplo, si quieres redactar una carta formal, antes tienes que conocer
los rasgos que la caracterizan: cómo se estructura, qué léxico emplear, cuáles
son las fórmulas que definen este texto, etc.

Aparte de estos saberes previos especializados, practicar la elaboración de
textos es crucial. En este sentido, no partes de cero en bachillerato. Segura-
mente, en primaria y secundaria ya has redactado textos de tipología diversa
(cuentos, cómics, poemas, correos electrónicos, artículos de opinión…).

C Leer como un escritor

Aunque todo esto parece suficiente, si quieres mejorar exponencialmente
tu expresión escrita y también oral, debes dedicar tiempo a la lectura, dentro y
fuera del aula. Como dijo Borges, consideramos que "la lectura debe ser una
de las formas de la felicidad y no se puede obligar a nadie a ser feliz". Los bue-
nos escritores y oradores primero son buenos lectores. Y, además, leen de un
modo particular: leen como un escritor, no como un lector.

Recuerda que leer en voz alta te
ayudará a mejorar la entonación, la
pronunciación, la fluidez lectora y la
concentración, a ganar en autocon-
fianza, a saber respetar las pausas
del texto, a mantener el contacto
visual con el público y a corregir las
malas posturas corporales.

Producir textos escritos y multimodales | Interpretar y valorar textos escritos

La lectura como base
de la escritura

Julio Cortázar, escritor argentino (1914-
1984).
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52. Revisa el apartado del español de América y responde por qué los hablantes
de Cuba o México se pueden entender con hablantes de Argentina, Chile o Es-
paña. Investiga si es necesario.

53. Analiza la siguiente infografía de las lenguas vivas y después responde a las
preguntas:

a. ¿Qué información extraes?

b. ¿Cuál es la intención comunicativa?

c. ¿A quién va dirigido y por qué?

d. ¿En qué medida te afecta?

e. ¿Por qué se usan las expresiones lengua viva y lengua muerta?

54. Relee el Texto I y argumenta qué sentido tiene estudiar lenguas muertas, como
es el caso del latín o del griego clásico.

55. Toma la lista de lenguas que se hablan en España que has elaborado en la acti-
vidad 20 del Tema, elige una y busca un texto en internet escrito en esta len-
gua. ¿Qué puedes decir sobre ella?

56. Investiga y expón dos casos actuales de conflictos respecto a reivindicación
por la denominación de lengua frente a dialecto. Explica los motivos de conflic-
to y después argumenta tu opinión.

57. Escribe argumentos que rebatan el criterio que expone el estudioso Emilio
Alarcos Llorach en el apartado 3.1. sobre conflictos en torno a las lenguas. Des-
pués debatid en clase sobre el tema.
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Oceanía
1313

(19 % del mundo)
248 en peligro

de extinción

América
1 061

(15 % del mundo)
307 en peligro

de extinción
307 en peligro

de extinción

América Latina
805

50,6 % en peligro
de extinción

África
2 144

(30 % del mundo)
250 en peligro

de extinción

Europa
287

(4 % del mundo)
55 en peligro
de extinción

Asia
2 294

(32 % del mundo)
687 en peligro

de extinción

LENGUAS VIVAS
En el mundo se hablan 7 099 lenguas

Una lengua necesita al menos 100000 hablantes para mantenerse viva

1/3
de las lenguas del mundo

están en peligro de extinción

Solo 23
lenguas representan más de

la mitad de la población mundial

Fuente: www.ethnologue.com (2016)

Tema 15. Historia y evolución de la lengua. Lengua y comunidades
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COMENTARIO DE TEXTO

342
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S Una rima de Bécquer

Rima LIII

Volverán las oscuras golondrinas
en tu balcón sus nidos a colgar,
y otra vez con el ala a sus cristales

jugando llamarán.

Pero aquellas que el vuelo refrenaban
tu hermosura y mi dicha al contemplar,
aquellas que aprendieron nuestros nombres...

esas…, ¡no volverán!

Volverán las tupidas madreselvas
de tu jardín las tapias a escalar,
y otra vez a la tarde, aún más hermosas,

sus flores se abrirán.

Pero aquellas cuajadas de rocío
cuyas gotas mirábamos temblar
y caer como lágrimas del día…

esas…, ¡no volverán!

Volverán del amor en tus oídos
las palabras ardientes a sonar,
tu corazón, de su profundo sueño

tal vez despertará.

Pero mudo y absorto y de rodillas
como se adora a Dios ante su altar,
como yo te he querido…, desengáñate,

¡así… no te querrán!

COMPRENSIÓN DEL TEXTO

27. ¿Qué elementos se repiten de forma constante en la na-
turaleza según Bécquer? ¿Qué elementos no repetirán
su ciclo natural? ¿Por qué?

28. Relaciona el tratamiento de la naturaleza con la impor-
tancia que esta tiene en el Romanticismo.

TEMA, ESTRUCTURA Y MÉTRICA

29. Define brevemente el tema de la Rima LIII.

30. Explica qué aspectos del tema se desarrollan en cada
una de las partes de la estructura de esta rima.

31. Mide la primera estrofa y explica la relación de este tipo
de rima y de versificación con el lenguaje de Bécquer.

LENGUAJE LITERARIO

32. Bécquer trataba de poner orden frente al caos de la ins-
piración con anáforas y paralelismos. Localízalos.

33. ¿Hay alguna antítesis? ¿Cuál es? ¿En qué versos se pro-
duce? ¿Qué función cumple?

34. ¿Hay otros recursos? ¿Cuáles? ¿Qué función cumplen en
relación con el tema?

35. El poeta elige como símbolos de sus sentimientos a las
golondrinas y las madreselvas, pequeñas y delicadas. Re-
laciónalos con la concepción de su poesía en oposición
al primer Romanticismo.

36. Observa los planos temporales: pasado y futuro. ¿En
qué estrofa se da cada uno? ¿Por qué?

REDACCIÓN DEL COMENTARIO

37. Redacta un comentario de texto que resuma los conoci-
mientos que has adquirido.

38. Relaciona esta Rima LIII con la nueva visión de la poesía
romántica en la segunda mitad del siglo XIX y con la re-
novación poética de Bécquer.

En esta rima, el relato de lo sucedido se mueve como una cámara
cinematográfica que fuera desde un plano general exterior diná-
mico (con el vuelo de las golondrinas, las madreselvas escalando
la tapia…) a un plano interno y estático (los sentimientos inamo-
vibles del poeta).

La golondrina (2014),
de Kovács Anna Bri-
gitta.
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343Tema 14. El Romanticismo

Don Juan Tenorio

COMPRENSIÓN DEL TEXTO

39. Esta escena describe una declaración de amor. Subraya
los versos en los que se perciba ese sentimiento amoro-
so. ¿En qué momento don Juan se da cuenta de que ese
amor puede transformarlo?

40. Cuando los amantes quedan solos, don Juan describe el
lugar en que se encuentran según un tópico literario muy
frecuente en el Siglo de Oro. ¿Cuál?

41. Localiza el momento en el que don Juan adivina los
sentimientos de doña Inés, que poco a poco se va ena-
morando de él.

42. Analiza la respuesta de doña Inés al parlamento de don
Juan. ¿Te parece verosímil teniendo en cuenta que la
joven ha sido raptada a la fuerza? ¿Crees que es algo
propio del drama romántico?

TEMA Y ESTRUCTURA

43. Enuncia en dos o tres líneas el tema del texto.

44. Este fragmento ejemplifica uno de los recursos del tea-
tro de Zorrilla: la interrupción de la acción por bellos
fragmentos líricos. Localiza algunos de esos fragmentos
líricos en el texto.

MÉTRICA Y LENGUAJE LITERARIO

45. Zorrilla usa en este fragmento dos estrofas: la décima y
la redondilla. Localiza este tipo de estrofas en el texto y
describe su esquema métrico.

46. Analiza el lirismo de esta escena: enumera las imágenes
con las que don Juan califica a su amada, identifica los
epítetos, localiza hipérbatos, comenta los paralelismos,
etc.

TEXTO Y CONTEXTO

47. Sitúa este fragmento en su contexto. ¿A qué acto perte-
nece? ¿Por qué es tan importante este acto?

48. Reconoce en esta escena algunas de las características
del drama romántico.

Don Juan acaba de raptar a doña Inés
y, en este momento, le declara su amor.

DON JUAN.  Cálmate, pues, vida mía;
reposa aquí, y un momento
olvida de tu convento
la triste cárcel sombría.

¡Ah! ¿No es cierto, ángel de amor,
que en esta apartada orilla
más pura la luna brilla
y se respira mejor?

Esta aura que vaga llena
de los sencillos olores
de las campesinas flores
que brota esa orilla amena;
esa agua limpia y serena
que atraviesa sin temor
la barca del pescador
que espera cantando el día,
¿no es cierto, paloma mía,
que están respirando amor? […]

Y estas palabras que están
filtrando insensiblemente
tu corazón, ya pendiente
de los labios de don Juan,

y cuyas ideas van
inflamando en su interior
un fuego germinador
no encendido todavía,
¿no es verdad, estrella mía,
que están respirando amor? […]

¡Oh, sí!, bellísima Inés,
espejo y luz de mis ojos,
escucharme sin enojos
como lo haces, amor es:
mira aquí a tus plantas, pues,
todo el altivo rigor
de este corazón traidor
que rendirse no creía,
adorando, vida mía,
la esclavitud de tu amor.

DOÑA INÉS.  Callad, por Dios,
 [¡oh, don Juan!,

que no podré resistir
mucho tiempo sin morir
tan nunca sentido afán.

¡Ah! Callad, por compasión,
que oyéndoos me parece
que mi cerebro enloquece
y se arde mi corazón. […]

¡Don Juan! ¡Don Juan!, yo lo
       [imploro

de tu hidalga compasión:
o arráncame el corazón
o ámame porque te adoro.

DON JUAN. ¡Alma mía! Esa palabra
cambia de modo mi ser,
que alcanzo que puede hacer
hasta que el Edén se me abra.

No es, doña Inés, Satanás
quien pone este amor en mí;
es Dios, que quiere por ti
ganarme para Él quizás.

José ZORRILLA:
Don Juan Tenorio (adaptación).

Ed. Vicens Vives, 2014.
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Este proyecto integra los saberes curriculares del área y sus actividades están 
diseñadas y pensadas para poner en práctica las competencias específicas y los 
saberes propios del área de Lengua Castellana y Literatura, y para favorecer la 
adquisición de valores positivos, el pensamiento crítico y la conciencia sobre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sigue la estructura didáctica siguiente:
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he aprendido

Evaluación digital
en Edubook

• Aplico lo que
he aprendido sobre
la comunicación oral
y escrita y el texto

• Evalúo mis saberes y
competencias de la
comunicación oral
y escrita y el texto

• Producir textos escritos y
multimodales

• Interpretar y valorar textos escritos

• Profundizar sobre el conocimiento
de la lengua

• Aplico lo que
he aprendido sobre
la elaboración de textos
expositivos y textos
argumentativos

• Evalúo mis saberes y
competencias de la
elaboración de textos
expositivos y textos
argumentativos

• Producir textos escritos y
multimodales

• Seleccionar y contrastar información

• Interpretar y valorar textos escritos

• Profundizar sobre el conocimiento
de la lengua

• Producir textos orales y
multimodales

• Aplico lo que
he aprendido sobre
la elaboración de textos
descriptivos y textos
narrativos

• Evalúo mis saberes y
competencias de la
elaboración de textos
descriptivos y textos
narrativos

• Producir textos escritos y
multimodales

• Seleccionar y contrastar información

• Producir textos orales y
multimodales

• Interpretar y valorar textos escritos

5. El verbo
6. Las palabras invariables
7. La segmentación de palabras

• Aplico lo que
he aprendido sobre
los fundamentos de
la morfología

• Evalúo mis saberes y
competencias de los
fundamentos de la
morfología

• Profundizar sobre el conocimiento
de la lengua

• Aplico lo que
he aprendido sobre
los fundamentos de
la sintaxis

• Evalúo mis saberes y
competencias de los
fundamentos de la
sintaxis

• Profundizar sobre el conocimiento
de la lengua

4. El sintagma adverbial

5. El sintagma preposicional

• Aplico lo que
he aprendido sobre
las clases de palabras
y algunos tipos de
sintagmas

• Evalúo mis saberes y
competencias las clases
de palabras y algunos
tipos de sintagmas

• Profundizar sobre el conocimiento
de la lengua

• Aplico lo que
he aprendido sobre
el sintagma verbal

• Evalúo mis saberes y
competencias del
sintagma verbal

• Profundizar sobre el conocimiento
de la lengua

• Aplico lo que
he aprendido sobre los
complementos verbales

• Evalúo mis saberes y
competencias de los
complementos verbales

• Profundizar sobre el conocimiento
de la lengua

5. Las oraciones compuestas por subordinación

6. Las oraciones subordinadas sustantivas

7. Las oraciones subordinadas relativas

8. Las oraciones subordinadas adverbiales

• Aplico lo que
he aprendido sobre
la oración simple y la
oración compuesta

• Evalúo mis saberes y
competencias de
la oración simple y la
oración compuesta

• Profundizar sobre el conocimiento
de la lengua

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
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Activamos saberes Saberes básicos

1. Elabora tus propios
textos

pág. 2

• Vídeo: Laboratorio de textos 1. La lectura como base de la comunicación oral y escrita

2. El texto y su clasificación

3. Tres pasos para elaborar tu texto

2. Estrategias para
elaborar textos expositivos
y argumentativos

pág. 32

• Vídeo: Laboratorio de textos 1. Los textos expositivos

2. Tres pasos para elaborar tus textos expositivos

3. Recomendaciones para realizar una exposición oral

4. Los textos argumentativos

5. Tres pasos para elaborar tus textos argumentativos

3. Estrategias para
elaborar textos descriptivos
y narrativos

pág. 60

• Vídeo: Laboratorio de textos 1. Los textos descriptivos

2. Tres pasos para elaborar tus textos descriptivos

3. Los textos narrativos

4. Tres pasos para elaborar tus textos narrativos

4. Fundamentos
de morfología

pág. 84

• Vídeo: Laboratorio de gramática 1. La palabra y su morfología
2. El sustantivo
3. El adjetivo
4. Los determinantes y pronombres

5. Fundamentos
de sintaxis

pág. 108

• Vídeo: Laboratorio de gramática 1. El funcionamiento de nuestra gramática
2. En el lenguaje hay estructura
3. Los sintagmas y sus propiedades

6. Los sintagmas nominal,
adjetival, adverbial
y preposicional

pág. 124

• Vídeo: Laboratorio de gramática 1. Las clases de palabras

2. El sintagma nominal

3. El sintagma adjetiva

7. El sintagma verbal (I):
el núcleo

pág. 156

• Vídeo: Laboratorio de gramática 1. El sintagma verbal

2. El núcleo del SV

8. El sintagma verbal (II):
las funciones de los
complementos verbales

pág. 176

• Vídeo: Laboratorio de gramática. 1. Las funciones sintácticas de los argumentos verbales

2. Los adjuntos

9. Las oraciones simple
y compuesta

pág. 196

• Vídeo: Laboratorio de gramática 1. La oración simple

2. La organización sintáctica en la oración compuesta

3. Las oraciones compuestas por coordinación

4. Las oraciones compuestas por yuxtaposición
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ÍNDICE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1

CONSOLIDAMOS EVALUAMOS

Comentario de texto
Guía de lectura

en Edubook
Evaluación digital

en Edubook

10. El Arcipreste de Hita

11. El Libro de buen amor

12. La lírica culta castellana. La canción
de amor

13. Jorge Manrique

14. Coplas a la muerte de su padre

15. Teatro medieval

16. Fernando de Rojas

17. La Celestina

• La lírica tradicional
• Cantar de Mio Cid
• Los romances novelescos
• Libro de buen amor
• Una copla de Jorge Manrique
• La Celestina

• La Celestina • Evalúo mis saberes y
competencias de la
literatura de la Edad
Media

• Interpretar y valorar
obras literarias

6. Lazarillo de Tormes

7. Miguel de Cervantes

8. Don Quijote de la Mancha

• Garcilaso de la Vega

• Un poema de san Juan
de la Cruz

• Don Quijote de la Mancha

• El Quijote • Evalúo mis saberes y
competencias de la
literatura del
Renacimiento

• Interpretar y valorar
textos escritos

• Seleccionar y
contrastar información

• Interpretar y valorar
obras literarias

5. Antecedentes del teatro barroco

6. Lope de Vega y la comedia nueva

7. Pedro Calderón de la Barca

• Un poema de Luis de Góngora

• Un soneto de Francisco de
Quevedo

• El caballero de Olmedo

• La vida es sueño • Evalúo mis saberes y
competencias de la
literatura del Barroco

• Interpretar y valorar
obras literarias

• Seleccionar y
contrastar información

5. El teatro neoclásico

6. Leandro Fernández de Moratín

7. El sí de las niñas

• El sí de las niñas • El sí de las niñas • Evalúo mis saberes y
competencias de la
literatura en el
Neoclasicismo

• Interpretar y valorar
obras literarias

9. La narrativa romántica

10. Mariano José de Larra

11. Los géneros teatrales en
el siglo XIX

12. El drama romántico

13. José Zorrilla

14. Don Juan Tenorio

• Una rima de Bécquer

• Don Juan Tenorio

• Evalúo mis saberes y
competencias de la
literatura del
Romanticismo

• Interpretar y valorar
obras literarias

• Producir textos
escritos y
multimodales

Aplico lo que he aprendido
Evaluación digital

en Edubook
COMPETENCIAS

ESPECÍFICAS ODS

6. La diversidad lingüística de España

7. Otras culturas y sus lenguas

8. El español de América

9. Las lenguas indígenas

• Aplico lo que he aprendido sobre
la historia y evolución de la lengua,
y de la lengua y las comunidades

• Evalúo mis saberes y
competencias de la
historia y evolución de
la lengua, y de la
lengua y las
comunidades

• Explicar y apreciar la
diversidad lingüística

5. El perfil lingüístico

6. Estereotipo

7. Estereotipos de género

8. Estereotipos étnicos

• Aplico lo que he aprendido sobre
la lengua e individuo, y de los estereotipos

• Evalúo mis saberes y
competencias de la
lengua e individuo,
y de los estereotipos

• Explicar y apreciar la
diversidad lingüística

• Aplico lo que he aprendido sobre
la lengua, Estado y poder

• Evalúo mis saberes y
competencias de la
lengua, Estado y poder

• Explicar y apreciar la
diversidad lingüística

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS ODS
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Activamos saberes
Contexto
histórico Saberes básicos

10. La Edad Media

pág. 228

• Descubre. El "loco amor"
y el "buen amor". Cómo
identificarlos y cómo
diferenciarlos

• El feudalismo

• La sociedad
medieval

• La Edad Media en
la Península Ibérica

1. La lírica medieval de tipo popular

2. La lírica mozárabe

3. La lírica popular castellana

4. La lírica galaicoportuguesa

5. El mester de juglaría

6. Los cantares de gesta

7. El Cantar de Mio Cid

8. El Romancero

9. El mester de clerecía

11. El Renacimiento

pág. 262

• Descubre. El Renacimiento
y sus mundos convergentes:
el mundo idealizado
y el mundo real

• El siglo XVI en
España

• El Renacimiento:
pensamiento
y estética

• El Humanismo

1. Renacimiento y literatura

2. Garcilaso de la Vega

3. Fray Luis de León

4. San Juan de la Cruz

5. Las novelas de caballerías

12. El Barroco

pág. 286

• Descubre. El Barroco, una
época muy moderna

• Decadencia política
y esplendor artístico

• La sociedad
española

1. Ideología y estética del Barroco

2. Francisco de Quevedo

3. Luis de Góngora

4. Lope de Vega

13. La Ilustración

pág. 308

• Descubre. El siglo XVIII:
el inicio de la modernidad

• Las ideas de la
Ilustración

• El despotismo
ilustrado

• Los monarcas de
España en el
siglo XVIII

1. El Neoclasicismo

2. La literatura en el Neoclasicismo

3. La poesía en el siglo XVIII

4. La prosa en el siglo XVIII

14. El Romanticismo

pág. 320

• Descubre. El Romanticismo
no pasa de moda

• La Guerra de la
Independencia
y José Bonaparte

• La vuelta de
Fernando VII (1814-
1833)

• La etapa isabelina
(1833-1868)

1. El Romanticismo

2. La poesía romántica

3. José de Espronceda

4. El Posromanticismo

5. Gustavo Adolfo Bécquer

6. Rimas

7. Leyendas

8. Rosalía de Castro

Activamos saberes Saberes básicos

15. Historia y
evolución de la
lengua. Lengua
y comunidades

pág. 344

• Descubre. Qué han heredado las lenguas actuales
del indoeuropeo

1. ¿Qué son el lenguaje, la lengua y el habla?

2. La evolución de las lenguas

3. Lengua y dialecto

4. Lengua y región

5. ¿Qué hablamos: español o castellano?

16. Lengua
e individuo
Estereotipos

pág. 364

• Descubre. La aportación del bilingüismo a nuestro
cerebro

1. ¿Qué es el bilingüismo y el plurilingüismo?

2. Lenguas en contacto

3. La enseñanza de segundas lenguas

4. La lengua materna y la identidad lingüística

17. Lengua, Estado
y poder

pág. 384

• Descubre. Fragmento de la película Una noche en
la ópera, de Sam Wook

1. La información de organismos públicos

2. Legislación

3. Lingüística aplicada

4. Imperialismo lingüístico

5. Glotofagia
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ÍNDICE LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2
CONSOLIDAMOS EVALUAMOS

Aplico y reflexiono
Evaluación digital

en Edubook

4. El lenguaje: el pensamiento y su
manifestación

5. Algunos conceptos relacionados con el
lenguaje: gramaticalidad, aceptabilidad y
corrección

• Aplico lo que he
aprendido del lenguaje y
las lenguas

• Evalúo mis saberes y
competencias del lenguaje y
las lenguas

• Profundizar sobre el
conocimiento de la lengua

5. La ambigüedad léxica: polisemia y
homonimia

6. La estructura argumental

7. El aspecto léxico

• Aplico lo que he
aprendido del
significado de las
palabras

• Evalúo mis saberes y
competencias del
significado de las palabras

• Profundizar sobre el
conocimiento de la lengua

• Aplico lo que he
aprendido de las
unidades de análisis
morfológico

• Evalúo mis saberes y
competencias de las
unidades de análisis
morfológico

• Profundizar sobre el
conocimiento de la lengua

• Aplico lo que he
aprendido de la flexión y
la formación de palabras

• Evalúo mis saberes y
competencias de la flexión y
la formación de palabras

• Profundizar sobre el
conocimiento de la lengua

• Aplico lo que he
aprendido de la oración
simple

• Evalúo mis saberes y
competencias de la oración
simple

• Profundizar sobre el
conocimiento de la lengua

3. Las oraciones compuestas por
yuxtaposición

4. Las oraciones compuestas por
subordinación

• Aplico lo que he
aprendido de la oración
compuesta

• Evalúo mis saberes y
competencias de la oración
compuesta

• Profundizar sobre el
conocimiento de la lengua

• Aplico lo que he
aprendido de las
oraciones subordinadas
sustantivas

• Evalúo mis saberes y
competencias de las
oraciones subordinadas
sustantivas

• Profundizar sobre el
conocimiento de la lengua

4. Oraciones de relativo sin antecedente
expreso: relativas libres y semilibres

• Aplico lo que he
aprendido de las
oraciones subordinadas
de relativo

• Evalúo mis saberes y
competencias de las
oraciones subordinadas de
relativo

• Profundizar sobre el
conocimiento de la lengua

3. El elemento subordinante

4. Clases de subordinadas adverbiales

• Aplico lo que he
aprendido de las
oraciones subordinadas
adverbiales

• Evalúo mis saberes y
competencias de las
oraciones subordinadas
adverbiales

• Profundizar sobre el
conocimiento de la lengua

4. El español en las redes sociales

5. Los estereotipos lingüísticos

• Aplico lo que he
aprendido del español y
sus variedades

• Evalúo mis saberes y
competencias del español y
sus variedades

• Profundizar sobre el
conocimiento de la lengua

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS
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Activamos saberes Saberes básicos

1.
El lenguaje y las lenguas

• Vídeo: Laboratorio de gramática.
Las propiedades fundamentales
del lenguaje humano

1. El lenguaje como un prisma: la distinción entre
forma y función

2. Propiedades fundamentales del lenguaje

3. La arquitectura gramatical
pág. 2

2.
El significado de las palabras.
Semántica léxica

• Vídeo: Laboratorio de gramática.
El significado de las palabras

1. El estudio del significado de las palabras

2. Tipos de significado

3. Rasgos semánticos de las palabras

4. Relaciones de significado entre las palabras

pág. 20

3.
La morfología: unidades de
análisis

• Vídeo: Laboratorio de gramática.
Concepto de palabra y su
estructura interna

1. La estructura interna de las palabras

2. La estructura jerárquica de la palabra

3. Las reglas de formación de palabras

pág. 40

4.
La morfología: la flexión y la
formación de palabras

• Vídeo: Laboratorio de gramática.
Morfología: flexión y formación
de palabras

1. La flexión

2. La formación de palabras

pág. 56

5.
La oración simple

• Vídeo: Laboratorio de gramática.
Algunas características de la
oración

1. La oración

2. Los predicados no verbales

3. La modalidad
pág. 76

6.
La oración compuesta

• Vídeo: Laboratorio de gramática.
Algunas características de la
oración compuesta

1. Las relaciones jerárquicas entre oraciones

2. Las oraciones compuestas por coordinación

pág. 96

7.
Las oraciones subordinadas
sustantivas

• Vídeo: Laboratorio de gramática.
Algunas características de las
oraciones y de los verbos

1. Las oraciones subordinadas sustantivas

2. Clases de subordinadas sustantivas

3. Funciones de las subordinadas sustantivas

pág. 116

8.
Las oraciones subordinadas
de relativo

• Vídeo: Laboratorio de gramática.
Algunas características de las
oraciones subordinadas de
relativo

1. Las oraciones subordinadas de relativo

2. El relativo

3. Oraciones de relativo especificativas y explicativas

pág. 134

9.
Las oraciones subordinadas
adverbiales

• Vídeo: Laboratorio de gramática.
Algunas características de las
oraciones subordinadas

1. Las oraciones subordinadas adverbiales

2. Significado y posición en la oración principal

pág. 146

10.
El español y sus variedades

• Descubre el español y sus
variedades

1. Situación del español en el mundo

2. La diversidad lingüística del español

3. La norma culta y la estandarización del español

pág. 162
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CONSOLIDAMOS EVALUAMOS
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Comentario de
texto

Guía de lectura
Evaluación digital

en Edubook

4. Leopoldo Alas, Clarín

5. Emilia Pardo Bazán
• Fortunata y Jacinta

• La Regenta

• Evalúo mis saberes y
competencias de la
literatura escrita
durante el Realismo y
el Naturalismo

• Interpretar y valorar
obras literarias

• Seleccionar
y contrastar
información

5. Las vanguardias en España

6. La generación del 27
• "Romance sonámbulo"

• "El poeta pide a su
amor que le escriba"

• "El poeta dice la
verdad"

• "A un olmo seco"

• "Perdóname por ir así
buscándote"

• Antología del grupo
poético de 1927

• Evalúo mis saberes y
competencias de la
literatura escrita desde
1898 hasta la década
de 1930

• Interpretar y valorar
obras literarias

• Seleccionar
y contrastar
información

5. El teatro de la generación del 98

6. El teatro de la generación del 27
• Niebla

• La casa de Bernarda
Alba

• San Manuel Bueno,
mártir

• Evalúo mis saberes y
competencias de la
literatura escrita desde
1898 hasta la década
de 1930

• Interpretar y valorar
obras literarias

• Seleccionar
y contrastar
información

5. La generación del 50: la poesía del
conocimiento

6. La poesía testimonial

• "Primera evocación" • Antología poética
de Miguel
Hernández

• Evalúo mis saberes y
competencias de la
literatura escrita
durante el franquismo

• Interpretar y valorar
obras literarias

• Seleccionar
y contrastar
información

7. Panorama del teatro español de
posguerra

8. El teatro de humor

9. La renovación de la escena española

10. El teatro realista de las décadas de
1950 y 1960

11. El teatro crítico

• La colmena

• Delirio del amor hostil

• La fundación • Evalúo mis saberes y
competencias de la
literatura escrita
durante el franquismo

• Interpretar y valorar
obras literarias

• Seleccionar
y contrastar
información

10. Panorama del teatro español en
democracia

11. El teatro de la década de 1980

12. Los grupos de teatro independiente

13. Las salas alternativas

14. El teatro a partir de 1990

• "La inmortalidad"

• El orden alfabético

• Auto

• Evalúo mis saberes y
competencias de la
literatura escrita
durante la democracia

• Interpretar y valorar
obras literarias

• Seleccionar
y contrastar
información

8. El realismo mágico

9. La novela del boom

10. La novela del posboom

11. Otros autores y autoras

• "La oruga"

• Cien años de soledad

• Pedro Páramo • Evalúo mis saberes y
competencias de la
literatura
hispanoamericana

• Interpretar y valorar
obras literarias

• Seleccionar
y contrastar
información

COMPETENCIAS
ESPECÍFICAS ODS
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Activamos saberes
Contexto
histórico Saberes básicos

11.
El Realismo y el
Naturalismo

• Descubre la literatura de
mujeres del Realismo y el
Naturalismo

• El sexenio
revolucionario

• La Restauración
borbónica

• La sociedad
española

1. El Realismo y el Naturalismo

2. La novela realista

3. Benito Pérez Galdós

pág. 180

12.
Desde 1898 hasta la
década de 1930 (I)

• Descubre la literatura de
mujeres desde 1898 hasta la
década de 1930

• Europa en el primer
tercio del siglo XX

• España: la crisis de
la Restauración

• La Segunda
República española

1. El Irracionalismo

2. El Simbolismo

3. El Modernismo

4. Las vanguardias

pág. 196

13.
Desde 1898 hasta la
década de 1930 (II)

• Descubre la literatura de
mujeres desde 1898 hasta la
década de 1930

1. La crisis de la novela realista

2. La generación del 98

3. El teatro español en el primer tercio del siglo XX

4. El teatro comercial

pág. 232

14.
El franquismo (I)

• Descubre la literatura de
mujeres del franquismo

• La Guerra Civil
• El franquismo

1. La poesía durante la Guerra Civil

2. La década de 1940

3. La década de 1950: la poesía social

4. La poesía social y la canción protesta
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3. Competencia digital

Acceso directo al Libro digital. 

Acceso al espacio 
de actualidad 
educativa. 

Acceso directo a tus clases 
y al sistema de evaluación 
competencial de Vicens Vives.

• Online a través de la página 
   web de edubook.

• Offline a través de:

Apps para tabletas
iOS y Android.

Apps de escritorio
Windows, Mac y Linux.

Acceso a nuestra plataforma digital                       :

                       está integrada en: 

En Vicens Vives tratamos la incorporación de las tecnologías en la educación 
desde su doble perspectiva: como objeto mismo de aprendizaje ya que, junto con 
la lectoescritura y el cálculo, forman parte de la alfabetización básica, y por otra, 
como medio o herramienta para desarrollar cualquier otro tipo de aprendizaje.

Todos los proyectos digitales Vicens Vives son accesibles desde nuestra 
plataforma digital Edubook, que se adapta a las estrategias TAC 
(Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento) de cada centro educativo, 
porque tanto los contenidos como las aplicaciones están al servicio de un 
aprendizaje activo y personalizado del alumnado.

Edubook te acompaña en la puesta en práctica de:

1. Un uso eficiente e innovador de las tecnologías digitales con perfiles 
para docentes, estudiantes, familias y administradores de centro.

2. Con acceso a:

∙ Las programaciones didácticas y materiales  
de planificación pedagógica.

∙ El ecosistema digital de evaluación competencial  
de Vicens Vives vinculado al currículum con las mejores  
herramientas como Additio o nuestro generador  
de evaluaciones y pruebas de saberes básicos.

∙ Un espacio para la personalización de  
los aprendizajes, la inclusión y la atención  
a la diversidad.

3. Apoyo técnico durante todo el proceso  
de implementación.
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4. Vicens Vives Live,
 la actualidad en el aula

Cultura

Lengua
Literatura

Arte
Humanidades

Sociedad

Geografía
Historia

Economía

Ciencia y
Tecnología

Biología y geología
Física y química

Tecnología

Agenda
2030

Medioambiente
Sostenibilidad

Igualdad
de género
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1
     Varios estudios señalan una posible relación entre el abuso 

de las redes sociales  y la salud mental. Preocupa la dependen-
cia de la tecnología y su uso inadecuado, especialmente en la 
población infantil y joven. 

¿QUÉ ESTÁ PASANDO?  ES NOTÍCIA
Distintas investigaciones vinculan un uso inade-

cuado de la tecnología con problemas como ner-
viosismo, trastornos del sueño, ansiedad, depre-
sión, estrés o adicción. Algunas advierten de los 
efectos de confundir lo que vemos en redes socia-
les con la realidad. Se refieren al peligro de creer 
que las vidas y cuerpos perfectos de los y las in-
fluencers son de verdad, que pueden ser un mo-
delo o una meta a alcanzar. La presión social que 
sentimos y el hecho de no llegar nunca a esa meta 
pueden provocar baja autoestima, malestar, sufri-
miento o un vacío que conduce a estados de an-
siedad o depresión. 

Al uso que hacemos de las TIC se añade el fun-
cionamiento de las propias redes sociales. Los al-
goritmos nos recomiendan contenidos relaciona-
dos con nuestros intereses, y pueden acabar 
reforzando y ampliando miedos y obsesiones. Bus-
car información sobre ansiedad o depresión puede 
hacer que nuestro timeline se llene de mensajes, 
imágenes o videos sobre estos temas. Este es el 
motivo por el cual han llegado a la justicia casos 
que responsabilizan a plataformas como Facebook 
o Instagram de las consecuencias que su uso pro-
voca en la salud mental . 

¿Por qué las redes sociales son adictivas? 
> Ver vídeo

Adicciones tecnológicas y porcentaje en 
la Escala de Uso Problemático de Internet 
(EUPI) en estudiantes de la ESO.  
> Ver enlace

¿CÓMO AFECTAN LAS REDES SOCIALES A LA SALUD MENTAL?

Economía y sociedad Ciencia i tecnología SostenibilidadPolíticaCultura

“Vicens Vives Live es un puente entre el aula y la sociedad, entre 
los saberes y competencias y esa realidad compleja y apasionante 
en la que los alumnos y alumnas pronto los pondrán en práctica.
A través de noticias de actualidad, nos permite acompañarlos

a cruzar ese puente y decirles: esto es el mundo y sois capaces
de entenderlo y transformarlo.” 

Àngela Ballester, profesora de Geografía e Historia, autora 
del Proyecto Educativo Comunidad en Red: Geografía e Historia 4.º ESO.

Propuestas de 
actividades
multinivel 
relacionadas 
con la temática 
tratada.

Explicación de 
los hechos en su 
contexto histórico, 
científico y cultural.

Competencias específicas 
y saberes básicos 
vinculados con la 
propuesta didáctica.

El contexto de aprendizaje es el espíritu de la educación actual y, como tal, requiere 
materiales que conecten con la realidad y los retos del siglo XXI.

Vicens Vives te ofrece un proyecto dinámico que se actualiza con el día a día. Un servicio 
que te permitirá aprovechar la actualidad y convertirla en oportunidades de aprendizaje. 

Te ayudamos a trabajar las noticias de actualidad de una manera atractiva, amena y 
diferente con actividades didácticas para el aula, vinculadas con las competencias 
específicas y los saberes básicos.

Los materiales que trabajaremos seguirán 4 bloques de contenidos:



SÍGUENOSPara más información
visita nuestra web
www.vicensvives.com

¡Súmate a la comunidad virtual
de Vicens Vives!

Te acompañamos todos 
los días del año estés 
donde estés. Accede a 
nuestro blog 
y escucha nuestro 
podcast #EstaMeLaSé 
para aprender de los 
mayores expertos en 
educación y descubrir 
recursos y propuestas 
didácticas para tu aula. 

Síguenos en Redes Sociales 
para estar al día y encontrar 
docentes como tú. Disponible en las plataformas:
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Entra en la Mochila 
Digital del docente
y descubre todos los 
materiales del proyecto.
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