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1.1  Proyecto de Lengua castellana y literatura

1.2 Material del alumno

1.3 Material para el profesor

1 PRESENTACIÓN
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PRESENTACIÓN

1.1 E l pr oy ecto d e L eng u a castellana y  liter atu r a

El proyecto de Lengua castellana y literatura de la editorial Casals se enmarca en el Real Decreto 1105/2014, de 26 
de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato.

Este proyecto nace con la voluntad de atender las necesidades y demandas de la sociedad de hoy y del futuro, y 
de establecer las bases para una formación personal basada en la autonomía personal que permita un aprendizaje 
a lo largo de toda la vida y que haga posible participar activamente en una sociedad democrática. Con este fin, el 
proyecto:

w  Se adapta al programa de digitalización de las aulas.
w  Promueve el desarrollo de las competencias clave.
w  Apuesta por el talento.
w  Favorece la atención a la diversidad.
w  Prepara la evaluación externa de fin de etapa.
w  Desarrolla la capacidad comunicativa.

S e ad apta al pr og r ama d e d ig italiz ació n d e las au las

Incluye la metodología y los recursos necesarios para su uso en el doble formato impreso-digital, o bien exclusiva-
mente en formato digital.

Ofrece unos contenidos que están pensados para el medio digital, con animaciones, simulaciones, vídeos, etc., a 
fin de transmitir información, desarrollar habilidades y potenciar actitudes.

Facilita la realización de ejercicios de autoevaluación para que el alumnado pueda comprobar su aprendizaje y el 
profesorado lo pueda verificar.

Contiene recursos o referencias a recursos de Internet para completar la parte sistemática del aprendizaje.

Todos los contenidos digitales a los que se hace referencia en el libro del alumno están disponibles, sin necesidad 
de registrarse en la página web de recursos didácticos de la editorial: ecasals.net.

Además, el profesor dispone del libro en formato digital, el cual integra todos los recursos digitales y la propuesta 
didáctica para cada unidad y apartado. El formato del libro digital está preparado para una óptima visualización en 
las pizarras digitales interactivas mediante proyectores; asimismo, se adapta a los distintos modelos de tabletas y 
portátiles que habitualmente se usan en las aulas.

P r omu eve el d esar r ollo d e las competencias clave

El Proyecto de Definición y Selección de Competencias (DeSeCo) de la OCDE definió en 2003 la competencia 
como «la capacidad de responder a demandas complejas y llevar a cabo tareas diversas de forma adecuada». 
Una competencia «supone una combinación de habilidades prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, 
actitudes, emociones, y otros componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para 
lograr una acción eficaz». 

Así pues, el conocimiento de las competencias integra un conocimiento de base conceptual: conceptos, principios, 
teorías, datos y hechos (conocimiento declarativo o saber decir); un conocimiento relativo a las destrezas, referidas 
tanto a la acción física observable como a la acción mental (conocimiento procedimental o saber hacer) y un tercer 
componente que tiene una gran influencia social y cultural, y que implica un conjunto de actitudes y valores (saber 
ser). 
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Proyecto de Lengua castellana y literatura

Un proyecto basado en competencias requiere, por lo tanto, una formación integral del alumnado, de modo que, al 
finalizar la etapa académica, sea capaz de transferir los saberes adquiridos a las nuevas instancias que aparezcan 
en la opción de vida que haya seleccionado. En ese sentido, la editorial Casals, desde un carácter interdisciplinar 
y transversal, integra en el proyecto de Lengua castellana y literatura el desarrollo de las siete competencias clave 
del currículo. Estas se señalan en el libro del alumno con los iconos correspondientes: 

CL  Comunicación lingüística

CC  Conciencia y expresiones culturales

CD  Competencia digital

CM   Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología 

CA  Aprender a aprender

CI  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CS  Competencias sociales y cívicas

A pu esta por  el talento 

La búsqueda del desarrollo del talento en el alumnado tiene como finalidad convertir la educación en el principal 
instrumento de movilidad social, ayudar a superar barreras económicas y sociales, y generar aspiraciones y am-
biciones realizables para todos.

Todos los estudiantes poseen talento, aunque su naturaleza difiere en unos y otros. Es tarea nuestra crear los me-
canismos necesarios para reconocer y potenciar esos talentos, encauzándolos hacia trayectorias adecuadas a sus 
capacidades. De este modo, podrán hacer realidad sus aspiraciones, que se convertirán en rutas que facilitarán el 
empleo y estimularán el espíritu emprendedor a través de la posibilidad de elegir las mejores opciones de desarrollo 
personal y profesional.

Con la finalidad de hacer posible el desarrollo máximo de las capacidades de cada alumno y alumna, la editorial 
Casals hace efectivas unas rutas de aprendizaje avanzadas y de reto, que se codifican, respectivamente, de este 
modo: 

avanz ad as:       (30% de las actividades); r eto:       (10% de las actividades)

La educación es el motor que promueve el bienestar de un país. El nivel educativo de los ciudadanos determina su 
capacidad de competir con éxito en el panorama internacional y de afrontar los desafíos que se les planteen en el 
futuro. Mejorar el nivel de los ciudadanos en el ámbito educativo supone abrirles las puertas a puestos de trabajo 
de alta cualificación, lo que representa una apuesta por el crecimiento económico y por un futuro mejor.
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PRESENTACIÓN

F avor ece la atenció n a la d iver sid ad

Todos tenemos motivaciones e intereses diversos, ritmos de aprendizaje distintos y formamos parte de un entorno 
sociocultural heterogéneo. Por otro lado, nuestra sociedad necesita elaborar un compromiso social para ofrecer 
igualdad de oportunidades a toda la ciudadanía.

Naturalmente, el entorno educativo no es ajeno a esta realidad. La ampliación de la edad de escolarización obli-
gatoria, junto con el acceso a la educación de nuevos grupos de alumnos, son factores que hacen que la tarea del 
educador sea cada vez más compleja. Una de sus labores reside en garantizar el desarrollo personal y social de 
sus estudiantes y en velar por que sus diferencias no sean un impedimento. 

Una adecuada respuesta educativa a todos los alumnos se concibe a partir del principio de inclusión, entendiendo 
que únicamente de este modo se garantiza el desarrollo de todos, se favorece la equidad y se contribuye a una 
mayor cohesión social. La atención a la diversidad es una necesidad que abarca todas las etapas educativas y a 
todos los estudiantes. Es decir, se trata de contemplar la diversidad de las alumnas y alumnos como principio y no 
como una medida que corresponde a las necesidades de unos pocos.

Partiendo de esta propuesta, el proyecto de Lengua castellana y literatura de la editorial Casals se basa en potenciar 
las capacidades individuales y, metodológicamente, se fundamenta en la motivación de los alumnos. Así pues, cada 
unidad didáctica incluye material de refuerzo, de ampliación y de evaluación, las cuales permitirán al profesorado 
atender las necesidades específicas de su aula.

Los estudiantes con problemas de rendimiento deben contar con programas específicos que mejoren sus posibi-
lidades de continuar en el sistema. 

Prepara la evaluación externa de fin de etapa

Las evaluaciones externas de fin de etapa previstas en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora 
de la Calidad Educativa (LOMCE), tendrán en cuenta, tanto en su diseño como en su evaluación, los estándares de 
aprendizaje evaluable del currículo.

Los criterios de evaluación deben servir como referencia para valorar lo que el alumnado sabe y sabe hacer en cada 
área o materia. Estos criterios se desglosan en estándares de aprendizaje evaluables. Para valorar el desarrollo de 
las competencias del alumnado, estos estándares de aprendizaje evaluables –en tanto que elementos concretos, 
observables y medibles– serán los que, al ponerse en relación con las competencias clave, permitirán graduar el 
rendimiento que se alcance en cada una de ellas. 

La evaluación del grado de adquisición de las competencias debe estar integrada con la evaluación de los conte-
nidos, en la medida en que ser competente supone movilizar los conocimientos y actitudes para dar respuesta a 
las situaciones planteadas, dotar de funcionalidad a los aprendizajes y aplicar lo que se aprende desde un plan-
teamiento integrador.

Los niveles de desempeño de las competencias se medirán a través de indicadores de logro, tales como rúbricas 
o escalas de evaluación. Estos indicadores de logro incluyen rangos dirigidos a la evaluación de desempeños, que 
han de tener en cuenta el principio de atención a la diversidad.
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Proyecto de Lengua castellana y literatura

D esar r olla la capacid ad  comu nicativa

La finalidad de la Educación Secundaria Obligatoria es el desarrollo integral y armónico de la persona en los aspec-
tos intelectuales, afectivos y sociales. Componentes fundamentales de este desarrollo son la educación lingüística 
y la educación literaria, entendida la primera como la capacidad para usar la lengua en las diversas esferas de la 
actividad social, y la segunda como el conjunto de habilidades y destrezas necesarias para leer de forma compe-
tente los textos literarios significativos de nuestro ámbito cultural.

El objetivo de esta materia es el desarrollo de la competencia comunicativa, es decir, un conjunto de conocimientos 
sobre la lengua y de procedimientos de uso que son necesarios para interactuar satisfactoriamente en diferentes 
ámbitos sociales. Estos saberes se refieren a los principios y normas sociales que presiden los intercambios, a las 
formas convencionales que presentan los textos en nuestra cultura, a los procedimientos que articulan las partes 
del texto en un conjunto cohesionado, a las reglas léxico-semánticas que permiten la construcción de enunciados 
con sentido y gramaticalmente aceptables y a las normas ortográficas. La educación literaria participa del con-
junto de aprendizajes anteriores, pero implica unas competencias específicas que obedecen a las características 
especiales de la comunicación literaria, a las convenciones propias del uso literario de la lengua y a las relaciones 
del texto literario con su contexto cultural.

Los objetivos de Lengua castellana y literatura en esta etapa marcan una progresión con respecto a los estableci-
dos en Educación Primaria, de los que habrá que partir. Esta progresión supone ampliar la diversidad de prácticas 
discursivas y hacerlas más complejas, acrecentar la importancia del uso de la lengua en el ámbito académico, 
subrayar el papel de las convenciones literarias y del contexto histórico en la comprensión de los textos literarios, 
y dar un papel más relevante a la reflexión sobre el funcionamiento de la lengua y sobre sus normas de uso, así 
como a la sistematización de los conocimientos lingüísticos explícitos.

El proyecto del área de Lengua castellana y literatura de la editorial Casals…
w  Contempla las novedades del currículo en relación con las competencias clave y las rutas de aprendizaje.
w  Relaciona la lengua y la literatura con las nuevas tecnologías.
w  Realiza un estudio comparado de la literatura desde la perspectiva de los géneros literarios y desde su evolución 

cronológica.
w  Propone lecturas comentadas de fragmentos y obras literarias.
w  Presenta adaptados los textos literarios para facilitar su comprensión.
w  Nos acerca al mundo del cine a través de la literatura.
w  Proporciona estrategias de estudio.
w  Prepara las pruebas de evaluación de diagnóstico en competencia en comunicación lingüística.
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PRESENTACIÓN

1.2. E l mater ial d el alu mno

Este proyecto parte de la premisa de maximizar las virtudes del libro impreso y, a la vez, las del medio digital, por 
lo que el material del alumno consta de un libro y un DVD. 

E l lib r o d el alu mno:  estr u ctu r a y  car acter í sticas 

El libro se estructura en dos partes: u nid ad es d e leng u a y u nid ad es d e liter atu r a.

7  u nid ad es d e leng u a

w P r esentació n d e la u nid ad
- Índice de los apartados de la unidad. 
-  Descripción de la aplicación de las com-

petencias clave que más se profundizan 
en la unidad.

-  Vídeo relacionado con las diferentes tipo-
logías textuales y actividades para prac-
ticar la comprensión y la expresión oral.

w  Conocimiento d e la leng u a 
Desarrollo teórico de los contenidos de la uni-
dad con abundantes esquemas e imágenes 
para practicar y consolidar los conocimentos.

w  A ctivid ad es y  análisis d e tex tos
Se corresponden con las páginas de acti-
vidades y análisis de textos que abordan 
cuestiones tratadas en las unidades. 
Se incluyen propuestas de creación de 
textos.

w  R ecapitu lació n y  evalu ació n
Sintetiza los contenidos estudiados con la 
finalidad de obtener una esquematización 
de la unidad.

Presenta un texto y actividades sobre el 
mismo para comprobar si se han alcanza-
do los objetivos de la unidad.

LA ORACIÓN COMPUESTA   CONOCIMIENTO DE LA LENGUA

UNIDAD   4 63  

lengua 1. Clasificación de la oración compuesta

Las proposiciones que integran una oración compuesta pueden ser yuxta-
puestas, coordinadas y subordinadas.

2. Yuxtaposición y coordinación

Dos o más proposiciones son yuxtapuestas cuando van separadas por una 
pausa y sin ningún nexo que las relacione. 

Llegué a mi casa, descolgué el teléfono.

Las proposiciones coordinadas, en cambio, se relacionan entre sí a través de un 
nexo, pero ninguna de ellas depende sintácticamente de la otra. Si dividimos la 
oración Creo que ese alumno es muy inteligente en dos secuencias (Creo / que 
ese alumno es muy inteligente) no podemos decir que ambas sean proposiciones 
coordinadas, pues la segunda es el complemento directo de la primera. 

Sin embargo, en la frase Ese alumno es muy inteligente, pero trabaja muy poco, las 
dos proposiciones de que consta (Ese alumno es muy inteligente / Trabaja muy 
poco) sí son coordinadas, pues ninguna de ellas desempeña una función dentro 
de la otra. Ambas tienen el mismo rango sintáctico.

Yuxtapuestas

Coordinadas

Subordinadas

Restrictivas
Exclusivas

Complemento del 
nombre (CN)

Especificativas
Explicativas

Sujeto
Atributo
CD
Término de un 
SPrep

Lugar
Tiempo
Modo

Causales
Finales
Concesivas
Condicionales
Consecutivas
Comparativas

Sustantivadas

Propias

Impropias

Sujeto
Atributo
CD
Término de un SPrep

Copulativas
Disyuntivas
Distributivas
Adversativas

Sustantivas

Adjetivas

Adverbiales

Explicativas

Recuerda que las proposiciones 
presentan la estructura sujeto + 
predicado, pero carecen de inde-
pendencia sintáctica, pues forman 
parte de otra unidad lingüística su-
perior. Esa unidad puede ser :

a  Un sintagma: Los árboles [que han 
sido talados] eran centenarios. Aquí 
la proposición que han sido talados 
es constituyente del sintagma Los 
árboles que han sido talados.

b  Una oración: Me apetece [que 
asistas a la �esta]. La proposición 
que asistas a la �esta forma parte 
de la oración Me apetece que 
asistas a la �esta.

Por eso, no es correcto analizar esas 
oraciones de la siguiente manera: 
Los árboles eran centenarios (pro-
posición principal) / que han sido 
talados (proposición subordinada). 
Me apetece (proposición principal) 
/ que asistas a la �esta (proposición 
subordinada).

En el primer caso el sujeto no es 
Los árboles sino Los árboles que han 
sido talados; luego la secuencia su-
bordinada es parte integrante de la  
oración. Y lo mismo sucede en el 
segundo ejemplo, donde que asistas 
a la �esta es el sujeto de la oración.
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Conocimiento de la lengua
1. Clasi� cación de la oración compuesta
2. Yuxtaposición y coordinación
3. Subordinación sustantiva
4. Subordinación adjetiva
5. Subordinación adverbial y circunstancial

Actividades y análisis de textos
Recapitulación
Evaluación

FICHA TÉCNICA: «Santa Teresa de Jesús: la fuerza de la palabra», Informe semanal, 
RTVE (28-03-2015).
TIPOLOGÍA TEXTUAL: texto oral expositivo de los medios de comunicación.
SITUACIÓN COMUNICATIVA: Programa con motivo del V centenario del naci-
miento de santa Teresa de Jesús, con un reportaje sobre su faceta de escritora y 
fundadora de la orden de las carmelitas.

En contexto

lengua4 La oración compuesta

ACTIVIDADES

1.  ¿Qué importancia tuvo en santa Teresa 
la lectura?

2.  Según la escritora Espido Freire, ¿a qué se 
atrevió Teresa de Jesús? 

3.  En palabras del editor Salvador Ros 
García «santa Teresa revolucionó el pa-
norama social». ¿Por qué?

4.  «Para la lengua española Teresa de Jesús es 
más didáctica que Cervantes», según dijo 
«Azorín». ¿En qué idea basa esta teoría?

5.  ¿Es un texto oral de opinión o infor-
mación?

6. ¿Qué tipo de texto periodístico es?

7.   CI  El Monasterio de la Encarnación es 
uno de los lugares esenciales de la vida 
de Teresa de Ávila. Entra en el enlace, des-
cubre por qué y elabora un cartel publici-
tario para visitar este lugar, que fue decla-
rado Monumento Nacional en 1983. 

lengua
Prácticas

Lengua oral
Texto argumentativo subjetivo

Morfología
Procedimientos de formación 
de palabras

Sintaxis
Oración compuesta
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ACTIVIDADES

 EL REINO DE LA METÁFORA
 
38.  La metáfora es uno de los grandes recursos retóricos que se utiliza en literatura, en publicidad y hasta en la vida coti-

diana. Algunos artículos periodísticos, sobre todo las columnas, la manejan como una gran herramienta expresiva. Lee 
el siguiente texto.

a  Resume el texto. ¿Cuál es el mensaje que quiere transmitir el autor?
b  Señala todas las metáforas del texto en dos columnas (término real / término imaginario): el colegio / la isla del tesoro. 
c   CS  Al ser un texto periodístico hay referencias a la actualidad, ¿cuáles?
d  Explica, tal como aparece en el texto, la metáfora el tesoro. ¿A qué se re�ere?
e  Divide en monemas (lexemas y morfemas) las siguientes palabras: embarcadero, azarosa, afortunado, alumno. Cons-

truye otras palabras con los pre�jos y su�jos detectados.
f  Anota un sinónimo de estas palabras: intrépido, corsario, expoliar.
g   CI  ¿Qué signi�ca la frase Algunos tripulantes nunca avistarán las palmeras, unos por escasez de medios, otros por falta 

de esfuerzo?

Está amaneciendo. Es la hora de los pájaros. A los colegios e institutos llegan en bandadas niños y chavales cargados con sus 
mochilas. Ellos no lo saben, pero todos se dirigen a la isla del tesoro. Puede que ignoren dónde está ese mar y en qué consiste la 
travesía y qué clase de cofre repleto de monedas de oro les espera realmente. El patio del colegio se transforma, de repente, en 
un ruidoso embarcadero. Desde ese muelle lleno de mochilas cada alumno abordará su aula respectiva, que, si bien no lo parece, 
se trata de una nave lista para zarpar cada mañana. En el aula hay una pizarra encerada donde el profesor, que es el timonel 
de esta aventura, trazará todos los días el mapa de esa isla de la fortuna. Ciencias, matemáticas, historia, lengua, geografía: cada 
asignatura tiene un rumbo distinto y cada rumbo un enigma que habrá que descifrar. La travesía va a ser larga, azarosa, llena de 
escollos. Muchos de estos niños y chavales tripulantes nunca avistarán las palmeras, unos por escasez de medios, otros por falta 
de esfuerzo o mala suerte, pero nadie les puede negar el derecho a arribar felizmente a la isla que señalaron los mapas como 
�nal de la travesía. Ese mar está infestado de piratas, que tienen su santuario en la caverna del gobierno. Todas las medidas que 
un gobierno adopte contra el derecho de los estudiantes a realizar sus sueños, recortes en la educación, privilegios de clase, 
fanatismo religioso, serán equivalentes a las acciones brutales de aquellos corsarios que asaltaban las rutas de los navegantes 
intrépidos, los expoliaban y luego los arrojaban al mar. De aquellos pequeños expedicionarios que embarcaron hacia la isla del 
tesoro solo los más afortunados llegarán a buen término. Algunos soñarán con cambiar el mundo, otros se conformarán con 
llevar una vida a ras de la existencia. Cuando recién desembarcados pregunten dónde se halla el cofre del tesoro, el timonel 
les dirá: estaba ya en la mochila que cargabais al llegar por primera vez al colegio. El tesoro es todo lo que habéis aprendido, 
los libros que habéis leído, la cultura que hayáis adquirido. Ese tesoro, que lleváis con vosotros, no será detectado por ningún 
escáner, cruzará libremente todas las aduanas y fronteras, y tampoco ningún pirata os lo podrá nunca arrebatar.

Manuel Vicent, «Tesoro», El País (13-10-2013)
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ACTIVIDADES

 EL VALOR DEL EUFEMISMO

37. Lee el siguiente texto.

a ¿Estás de acuerdo con la de�nición de eufemismo que aparece en el texto? Resume la crítica que realiza la autora 
sobre ellos.

b  CA  ¿Qué signi�can las siguientes expresiones?

  1 El lenguaje ha inventado su propia máscara.
  2 Sociedad edulcorada.
  3 Suprarrealidad.

c   CS  Escribe cada uno de los eufemismos que aparecen en el texto con su correspondiente palabra tabú. Añade a 
esa lista algún otro utilizado en otro entorno.

d   CS  ¿Por qué utiliza en la última frase la palabra morena por negra? Explica la ironía.

CRISTINA PERI ROSSI, 
«Los eufemismos», El País (19-08-1983)

Según el diccionario, eufemismo es el «modo de decir o sugerir con disimulo 
o decoro ideas cuya recta y franca expresión sería malsonante». ¡Maravillas 
de la lengua y del inconsciente! Una somera relación de la prensa, en pocos 
días, me ha hecho descubrir los siguientes eufemismos: no vidente, por ciego; 
clases económicamente débiles, por pobres; apreciación del dólar, por subida 
(¿subirá menos si está apreciado?); afección, por enfermedad (debe ser más 
difícil morirse de una afección que de una maldita enfermedad) y una joya de 
nuestro lenguaje (o de nuestro inconsciente): intervención militar, por invasión. 
Seguramente el país que interviene militarmente atente menos contra los 
derechos de los nativos que un brutal país que invade […].
Sin embargo, no hay eufemismo inocente, tal como revela la drástica de�-
nición del diccionario. El lenguaje, creado, en principio, para expresar la rea-
lidad, ha inventado su propia máscara: es utilizado, muchas veces, para ocultarla, respondiendo a determinados intereses. Así, los inte-
rrogatorios de rigor a los que son sometidos los prisioneros o los detenidos en muchos países disimulan la tortura en su acepción 
más brutal, y los reajustes de plantilla, los despidos lisos y llanos.
La pregunta ronda los ejemplos: ¿Cuándo y por qué una sociedad o algunos de sus individuos apelan al eufemismo? ¿Es posible que 
el lenguaje consiga, verdaderamente, ocultar la realidad? […]
Lo cierto es que los eufemismos nos quieren engañar, pretenden expresar una realidad menos con�ictiva y dramática, más edul-
corada, para una sociedad que no desee estremecerse y pre�ere vivir en el paraíso de Disneylandia. De este modo, entre obreros 
y patronos no hay con�ictos, sino contenciosos, los maridos que apalean a sus esposas, solo les in�eren malos tratos, y cuando alguien 
no me paga es que carece de disponibilidad líquida. Los eufemismos van creando una suerte de suprarrealidad, un lago cristalizado 
donde no se re�ejan los hechos sino las imágenes que deseamos tener de ellos. Los policías son agentes del orden y los gobiernos 
no suben los precios de los artículos de primera necesidad, sino que los incrementan.
Suprarrealidad que no consigue engañar a las víctimas, porque aquel que sufre un proceso respiratorio tiene irremisiblemente una 
neumonía, y cualquier día podremos sufrir de una larga y penosa enfermedad, o sea, un cáncer.
Aunque los eufemismos invaden todos los territorios, su preferido, hasta ahora, es el de las relaciones públicas internacionales: las 
posibles víctimas de una tercera y de�nitiva guerra (o sea: todos) nos enteramos de la voluntad de acuerdo de las potencias, o de su 
deseo de encontrar una solución intermedia. Visto lo cual, la situación no resulta tan negra, sino eufemísticamente morena.
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Cuando suena el teléfono viene José desde la cocina. José 
es un español con varios lustros de residencia neoyorquina. 
Tanto se ha adaptado que hasta cuando habla en español 
mezcla palabras inglesas.
–Aló, Tequila Restaurant. Speaking. Ah you speak español. 
Sí, señora. No, señora. Sí, señora. Todo típico of course. No, 
señora. Sí, señora. No, señora. Primera calidad. ¿Y cuán-
tos gringos piensa traer? Sí, señora. No, señora. Sí, señora.  
Claro, cuando vienen gringos traemos las panderetas. Typical, 
you know. También las gaitas. ¿Gaitas nicaragüenses? Sí, por 
supuesto. Nuestras gaitas son para todo servicio. Quéde-
se tranquila, señora, todo saldrá bien. ¿Y para cuándo? Next 
Friday. Okey, señora, aquí lo anoto. ¿Cómo?, ¿cómo? Ah, su 
comisión, como es natural deberá llamar más tarde así habla 
con el manager. Pregunte por mister Peter. Peter González. 
Él es el que atiende eso de las comisiones. Sí, claro. Bye-bye.
José viene al salón del frente, recorre a los cinco mozos con 
una amplia mirada inspectiva y retrospectiva y comienza a 
aprontar unas servilletas. Solo puede alinear una media do-
cena. El teléfono vuelve a sonar.
–Aló. Tequila Restaurant. Speaking. Oh, señor embajador. 
¿Cómo está usted? Hace tiempo que no tenemos el gusto 
de tenerlo por aquí. ¿Y la señora embajadora? Me alegro,  
señor embajador. Sí, señor embajador. Voy a tomar nota, se-
ñor embajador. ¿Next Friday? Pues usted verá, señor emba-

jador, esa noche el salón reservado ya está pedido. Pedido y 
concedido. ¿Quiénes son? No estoy seguro, señor embajador, 
pero creo que son cubanos de Miami, alto nivel. Claro, señor 
embajador, muy importante, es lo que yo digo. Por supuesto. 
Particularmente si lo de ustedes es simple y sana diversión. 
Exactamente como usted lo dice, señor embajador, siempre 
y en todo primero los profesionales. Yo sabía que usted iba a 
entender, señor embajador. Eso, sí. No lo divulgue. Creo que 
es una cena secreta. [...]
Antes de que José vuelva a las servilletas, el teléfono vuelve 
a sonar. El gesto de José no es exactamente de resignación, 
sino de pesada responsabilidad.
–Aló. Tequila Restaurant. Speaking. ¿Peter? Al �n, Pedro. No, 
no ha pasado nada. Simplemente que podías haber llamado 
antes. ¿Los uruguayos? No, todavía no vinieron, pero deben 
estar al llegar. [...] Mira llamó la cotorra vieja anunciando 
la venida de por lo menos quince gringos, next Friday. Le 
dije que sí, luego te va a llamar porque quiere la comisión. 
Mi modesta opinión es que hay que dársela. Siempre trae  
mucha gente. Es una andaluza. ¿Sabes? Horrible pero habi-
lidosa y les ha tocao el lao folklórico a los gringos. Después 
llamó el embajador. ¿Cómo que cuál de ellos? A ver si ahora 
vas a exigirme que te revele por teléfono los «top secret». 
Quería el reservado para el next Friday; como ya se lo había 
prometido a la cotorra y como tú no quieres más complica-
ciones, le dije que lo habíamos reservado para los cubanos 
de Miami. ¿Sabes? Me pareció mejor decirle eso, ¿hice bien? 
Okey. Lo trasladé al next Saturday. Y no hay más novedades. 
Bye-bye.

1   Resume el texto. ¿Quién es el protagonista? ¿Dónde está situada la acción?

2    Observa las diferentes formas de hablar que tiene el protagonista. Señala algunos rasgos de cada una de 
ellas. ¿Cuál es el motivo por el que lo hace? ¿Utiliza distintos registros? ¿Cuáles?

3    Señala algunos rasgos del español de América que se utilicen en el texto. ¿Quién usa esos rasgos?

4     CS  ¿Cuántas lenguas aparecen en el texto? Haz una lista de palabras de cada una de ellas. Explica el fenómeno 
de las lenguas en contacto con ejemplos del texto.

5    La señora a la que se hace referencia es andaluza. ¿Hay en el texto algún rasgo del dialecto andaluz? ¿De 
qué lengua es dialecto el andaluz? Señala algún cultismo en el texto.

6    Explica las normas de acentuación en las siguientes palabras: traer, salón, teléfono, todavía, cuándo, quiénes. 
Busca en el texto algún caso de tilde diacrítica.

7     CD  Consulta el diccionario de la RAE en Internet y explica el significado de lustro, gringo y retrospectiva. Busca 
estas palabras en otros diccionarios de la red y compara las definiciones.

 CA

MARIO BENEDETTI, 
Gracias por el fuego
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n  BILINGÜISMO Y DIGLOSIA

El bilingüismo se produce cuando dos lenguas son utili-
zadas con facilidad y de forma alterna en situaciones so-
ciales parecidas o comparables, por lo que ambas gozan 
del mismo prestigio social y cultural. En la diglosia, en 
cambio, una lengua goza de mayor prestigio social y po-
lítico, y domina a la otra con la que convive. 

España, país plurilingüe, presenta zonas de diglosia (catalán 
hablado en Aragón, o gallego en Asturias, Castilla y León y 
Extremadura) y de bilingüismo (Cataluña, Galicia, Euskadi). 
No obstante, a pesar de las medidas normalizadoras, el 
bilingüismo en sentido estricto no existe.

n  FENÓMENOS DE LENGUAS EN CONTACTO

En el mundo actual son innumerables los casos de países 
en los que se hablan distintas lenguas. En el contacto entre 
lenguas suelen darse tres fenómenos:

a  Convergencia: in�ujo de una lengua sobre otra sin 
que se produzca ninguna transgresión.

b  Interferencia: in�ujo de una lengua sobre otra con 
transgresión del sistema de la lengua receptora.

c  Intercambio de códigos: utilización de estructuras o 
palabras de dos lenguas en un solo discurso, en una 
misma frase.

n  EL ESPAÑOL EN LA ACTUALIDAD

El español es la segunda lengua materna del mundo por 
número de hablantes, con casi 470 millones de personas, 
por detrás del chino mandarín, que cuenta con más de mil 
millones de hablantes. Es la tercera lengua más utilizada en 
la red y la segunda en las dos principales redes sociales del 
mundo: Facebook y Twiter–. El español contemporáneo 
es una lengua de cultura: posee un rico acervo literario 
con un sentido universal, lo que favorece la cohesión del 
idioma. En la actualidad es la lengua o�cial del Estado y 
de una población de casi 450 millones de personas en el 
conjunto de los veintiún países hispanohablantes.

El español actual presenta una gran variedad lingüística por 
las notables diferencias de las zonas donde se habla y por la 
convivencia con otras lenguas. Hay una preocupación por 
�jar el uso correcto del idioma y por establecer una norma 
que contenga las diversas formas de hablar de la colecti-
vidad y que rechace formas incorrectas o descuidadas. 

n  EL ESPAÑOL DE AMÉRICA

Representa una variedad relevante por el gran 
número de personas que lo hablan, dieciocho países 
hispanoamericanos, además de Puerto Rico y varios 
estados de EE. UU. Entre sus rasgos lingüísticos destacan:

a  Nivel fónico: seseo, yeísmo, debilitación de la -s al �nal  
de palabra o sílaba, confusión entre r y l, y vacilaciones 
vocálicas.

b  Nivel morfológico: vacilaciones de género, uso de 
posesivos pospuestos, redundancia pronominal, 
uso abundante del diminutivo, adverbialización del 
adjetivo, empleo generalizado del pretérito perfecto 
simple… Pero el rasgo más importante es el voseo, 
que consiste en utilizar vos en lugar de tú y de ti para 
el tratamiento familiar entre iguales y con inferiores. El 
fenómeno está generalizado en la región rioplatense 
(Argentina, Uruguay, Paraguay), en América Central y 
en el estado de Chiapas (México). Tiene su origen en el 
cambio que experimentaron las formas pronominales 
de tratamiento en la España del siglo XVI.

c  Nivel sintáctico: anteposición del posesivo al 
sustantivo en los vocativos, concordancia del verbo 
haber impersonal con el complemento directo, 
galicismos sintácticos del tipo es por eso que, 
dequeísmo (empleo de la preposición de delante de 
una subordinada sustantiva de CD introducida por la 
conjunción que)…

d  Nivel léxico: indigenismos (vocablos procedentes de 
las lenguas precolombinas), arcaísmos (palabras que en 
España cayeron en desuso o cambiaron de signi�cado 
y que han pervivido en América) y neologismos 
(voces nuevas incorporadas al idioma, especialmente 
anglicismos y otros préstamos extranjeros).

 CA

El Instituto Cervantes es una entidad sin ánimo de lucro creada por el 
Gobierno de España en 1991. Su misión es promover la enseñanza del 
español y de las lenguas coo�ciales de España, así como contribuir a la 
difusión de la cultura de los países de habla española.
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Material del alumno

7  u nid ad es d e liter atu r a

w P r esentació n d e la u nid ad
-  Índice de los apartados y descripción de 

las competencias clave que se trabajan 
en cada unidad.

-  Vídeos que relacionan la literatura con 
la música, el cine y el arte, y actividades 
para practicar la comprensión.

w  E d u cació n liter ar ia
Desarrollo teórico de los contenidos de la 
unidad, con abundantes esquemas e imá-
genes complementarias para practicar y 
consolidar los conocimientos.

w  A ctivid ad es y  análisis d e tex tos /  Co-
mentar io d e tex to 
A partir de una selección de textos, se 
estudia su argumento, tema, estructura, 
análisis de su forma y de su contenido 
(narrador, tiempo, espacio, personajes…), 
métrica (si es poética), valores estilísticos, 
lenguaje, estilo  y técnicas literarias.

NOVECENTISMO Y VANGUARDIAS    EDUCACIÓN LITERARIA

UNIDAD   9 187  

literatura 1. El Novecentismo

Se designa con la etiqueta de Novecentismo a un grupo de escritores que irrum-
pen en el panorama literario en torno a 1914, de ahí que también sean cono-
cidos con el nombre de Generación de 1914. Todos ellos muestran, desde una 
actitud minoritaria e intelectual, una clara preocupación por el problema de la 
regeneración española. En cuanto al lenguaje, persiguen la pulcritud y la máxima 
depuración expresiva. 

Integran esta generación, auténtico eslabón entre el Modernismo y las vanguar-
dias, prestigiosos ensayistas (José Ortega y Gasset, Eugenio d´Ors, Gregorio 
Marañón, Salvador de Madariaga, Américo Castro, Claudio Sánchez Albornoz, 
Manuel Azaña, Menéndez Pidal), novelistas (Gabriel Miró, Ramón Pérez de 
Ayala) y, a raíz de la composición de Diario de un poeta recién casado (1916), el 
poeta Juan Ramón Jiménez. En la constitución y consolidación del grupo cobra 
especial protagonismo el que es considerado como su guía intelectual, el �lósofo 
José Ortega y Gasset.

2. Rasgos generacionales

Vinculados a la Institución Libre de Enseñanza y herederos del espíritu reforma-
dor del regeneracionismo y de los hombres del 98, comparten los siguientes 
rasgos caracterizadores:

a Sólida formación universitaria frente al autodidactismo individualista 
y anárquico de los escritores del 98. Desarrollan una intensa labor aca-
démica e investigadora y son especialistas en diferentes ramas del saber: 
Filosofía (Ortega y Gasset, Eugenio d´Ors), Historia (Américo Castro, Sán-
chez Albornoz, Salvador de Madariaga), Medicina (Ramón y Cajal, Gregorio 
Marañón) y Lingüística (Menéndez Pidal, Navarro Tomás, García de Diego), 
entre otras.

b Espíritu cientí�co frente al irracionalismo subjetivista del 98. Así, abordan 
el tema de España desde el rigor y la racionalidad y no desde los plantea-
mientos sentimentales de los integrantes de aquella generación.

c Optimismo en el porvenir de España frente a la actitud pesimista y deses-
peranzada del 98.

d Vocación europeísta. Su proyecto de regeneración del país se concreta en 
un ideal de progreso cientí�co identi�cado con Europa: para ellos la supe-
ración de nuestro atraso cultural pasa por la imitación del modelo organi-
zativo alemán (Ortega y Gasset), francés (Manuel Azaña, Eugenio d´Ors) o 
inglés (Salvador de Madariaga).

e Talante liberal y, al mismo tiempo, elitista. Alejados de ideales igualitarios, 
consideran que su deber cívico es la formación de minorías selectas capa-
ces de regir los destinos de la nación; incluso algunos de ellos, como Azaña, 
participan activamente en la vida política.

Manuel Azaña (1880-1940)

Representa al intelectual riguroso y 
progresista, comprometido con la 
realidad del momento. Su protago-
nismo en la vida política (durante la 
República fue sucesivamente minis-
tro, presidente del gobierno y jefe 
del Estado) no le impidió desarrollar 
también una intensa actividad litera-
ria: cultivó el género narrativo con la 
novela autobiográ�ca El jardín de los 
frailes (1927) y, sobre todo, el ensayo 
político (Estudios de política francesa: 
política militar, 1918; El Ideárium de 
Ganivet, 1921; La velada en Benicarló, 
1937) y la crítica literaria (son nota-
bles sus estudios sobre Juan Valera 
sobre y sobre El Quijote).
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Educación literaria
1. El Novecentismo
2. Rasgos generacionales
3. El ensayo. José Ortega y Gasset
4. La poesía. Juan Ramón Jiménez
5. La novela. Gabriel Miró y Pérez de Ayala
6. Los movimientos estéticos de vanguardia
7. El vanguardismo en España. Ramón Gómez de la Serna 

Actividades y análisis de textos
Comentario de texto: Monotonía, de Juan Ramón Jiménez
Y ahora, cine
Recapitulación
Evaluación

literatura9 Novecentismo y vanguardias

Prácticas

Ensayo. Ortega y Gasset

Ensayo. Eugeni d’Ors

Poesía y prosa poética. Juan Ramón 
Jiménez

Novela. Gabriel Miró

Poesía vanguardista

Vanguardismo. Gómez de la Serna

FICHA TÉCNICA: «Juan Ramón Jiménez», Los reporteros, Canal Sur Tele-
visión (22-12-2006).
TIPOLOGÍA TEXTUAL: texto expositivo.
SITUACIÓN COMUNICATIVA: Análisis de la figura del poeta con la ayuda de 
familiares, expertos en su obra y su propia voz.

ACTIVIDADES

1.  ¿A qué movimientos artísticos, literarios y 
de pensamiento se acercó el poeta en su 
primera y en su segunda etapa?

2.  En el minuto 3'14'' se dice que «la pluma 
gana la batalla a los pinceles». ¿Qué significa 
esta expresión?

3.  ¿Qué significó Zenobia Camprubí en la vida  
y en la obra de Juan Ramón Jiménez?

4.  ¿En qué momento histórico aparece el Juan 
Ramón político, el poeta comprometido 
que con su arma contribuye a la defensa 
del país? ¿Por qué se va a EE.UU. como 
agregado cultural?

5.  ¿Cómo se le comunicó al poeta que se le 
había concedido el Premio Nobel de Li-
teratura?

6.   CI  Entra en la web de la Fundación Ze-
nobia-Juan Ramón Jiménez y visita la Casa 
Museo. Elabora un cartel publicitario para 
alumnos de cuarto de la ESO en el que se 
anuncie un viaje organizado a Moguer.  

En contexto
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5. Lenguaje y estilo

En el primer cuarteto, para describir, en los tres primeros 
versos, la situación de inquietud (ella duerme, él está desve-
lado), el poeta se sirve de dos procedimientos:

1  La fragmentación tonal de los versos (en vez de aprove-
char la amplitud del endecasílabo) con paradas internas 
para ofrecer desazón: verso 2: «... No. No lo sabes».

2  Diversas construcciones sintácticas: una frase nominal 
inicial («Tú y tu desnudo sueño»); proposiciones yuxta-
puestas breves, y la elipsis («Yo en desvelo»).

La lengua poética de este cuarteto está caracterizada por 
la antítesis del verso 2 (Duermes – Yo en desvelo), recurso 
que se prolonga en todo el poema: duermes tú (v. 9) – yo 
insomne (v. 13), y se mani�esta también en los pronombres: 
te me encierran... (v. 6) hasta ti... (v. 8).

La disposición en quiasmo de los términos esenciales del 
verso cuarto y del decimocuarto (tú... naves) marca la 
simetría: el dormir de la amada es como el navegar de las 
naves.

El segundo cuarteto se organiza en torno a la imagen y la 
metáfora (el aire es hielo... cristal en mil hojas: el aire es cárcel, 
porque no hay otro obstáculo que lo separe de ella). Y el 
aire le permite emplear luego la metáfora del vuelo de sus 
aves, que se basa en la cetrería (o caza de altanería: los hal-
cones alzan el vuelo hasta su presa), lo cual hace referencia 
al tema amoroso.

La angustia del poeta se mani�esta en recursos rítmicos, 
morfológicos y semánticos (un encabalgamiento abrupto, 
la doble negación y la gradación de tres formas verbales, 
encierran, recluyen, roban), que nos muestran la imposibilidad 
de llegar hasta ella; y una paradoja, que nos ofrece una idea 
que nos parece absurda: el espacio es la cárcel, las llaves son 
aéreas.

El primer terceto mezcla la realidad con las imágenes e 
insiste en el conocimiento del «yo» de la situación (ella, 
inocente, la desconoce) «saber que duermes tú…». Él es el 
prisionero; sus brazos están maniatados frente a la metáfora 
de la amada, línea pura, cauce... de abandono.

El segundo terceto es la plasmación de la soledad: varias 
imágenes (la esclavitud, la isla sin playa, con acantilados) 
marcan el aislamiento del poeta. Frente a la navegación por 
el sueño, la carencia de libertad rea�rma la conciencia de la 
propia y dolorosa realidad: insomne, loco (v. 13).

La intensidad de la situación se consigue no solo con la 
suma de metáforas, sino también con la repetición del verso 
4, invirtiendo el orden de los elementos: «Tú por tu sueño 
y por el mar las naves» (v. 4) / «Las naves por el mar, tú por 
tu sueño» (v. 14).

Además de lo dicho, hay en el poema otros recursos embe-
llecedores: las reiteraciones del primer cuarteto («No lo 
sabes... No. No lo sabes»), la aliteración de la vocal cerrada 
velar /u/ («Tú y tu desnudo sueño...») o de la líquida («cristal 
de aire en mil hojas... vuelo que alce hasta ti las alas de mis 
aves») que rea�rman la función poética del mensaje.

6. Conclusión

La maestría creadora de Gerardo Diego muestra en este 
poema su �na sensibilidad lírica.

El tema, dentro del amplio abanico de la poesía amorosa, 
es nuevo y original. Su desarrollo nos ofrece un latido 
emocional y creíble, y su expresión, que une lo tradicional 
y lo novedoso, revela el claro dominio de la forma, a la vez 
que es espejo de las diversas tendencias de la poesía de 
su época.
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INSOMNIO, DE GERARDO DIEGO  CA

1. Introducción

El texto es uno de los poemas de Alondra de verdad (1941). 
Se trata de una creación emocionada, en la que la inocencia 
y la imagen, la serenidad desgarrada del tema y la novedad 
creadora nos ofrecen una muestra de la unión de lo tra-
dicional de la métrica con una audaz ruptura rítmica. Su 
técnica contrastada lo convierte en uno de los más bellos 
sonetos de amor de la poesía posterior a 1936.

2. Tema

Su tema es la desesperación del poeta por no poder comu-
nicarse con su amada, dormida junto a él.

3. Estructura interna

El poema se estructura en dos partes:

1  Los dos cuartetos describen la situación anímica del 
emisor, con una diferenciación expresiva en cada uno de 
ellos:

• En el primer cuarteto el poeta expresa con procedi-
mientos sintácticos y rítmicos la desazón.

• En el segundo cuarteto ese mismo sentimiento de la 
estrofa anterior se ofrece mediante imágenes (cárcel 
de espacio, vuelo imposible).

2  Los dos tercetos acentúan la desesperación del poeta, al 
hacerla más explícita:

• El primer terceto muestra la conciencia de la cercanía 
inaccesible.

• El segundo terceto, a su vez, plasma por medio de 
imágenes la soledad que siente ante la contemplación 
de la amada.

4. Estructura externa

El poema está formado por dos tipos de estrofas, cuartetos y 
tercetos, de larga tradición literaria. Pero su empleo, siguiendo 
una línea de creación poética que caracteriza a este poeta, 
muestra la unión de lo tradicional con lo novedoso.

Como novedades métricas, o expresivas, se nos ofrecen:

• Un ritmo entrecortado en los primeros versos, mar-
cado por abundantes pausas internas que acentúan 
con rotunda tonalidad los sentimientos del emisor.

• Combinación infrecuente de los tercetos: CCD EDE.

Se trata de un tipo de soneto de ritmos cambiantes: los 
acentos de los dos primeros versos, en la primera, sexta y 
décima sílabas, cambian posteriormente a la segunda, sexta 
y décima en el segundo, a la cuarta, octava y décima, etc. 
Son versos polirrítmicos.

Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes.
Duermes. No. No lo sabes. Yo en desvelo,
y tú, inocente, duermes bajo el cielo.
Tú por tu sueño y por el mar las naves.

En cárceles despacio, aéreas llaves
te me encierran, recluyen, roban. Hielo,
cristal de aire en mil hojas. No. No hay vuelo
que alce hasta ti las alas de mis aves.

Saber que duermes tú, cierta, segura
–cauce �el de abandono, línea pura–,
tan cerca de mis brazos maniatados.

Qué pavorosa esclavitud de isleño,
yo insomne, loco en los acantilados,
las naves por el mar, tú por tu sueño.

Gerardo Diego, Alondra de verdad
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R ecu r sos d ig itales d el alu mno

Todos los contenidos digitales a los que se hace referencia en el libro del alumno están disponibles en el DVD anexo 
al libro y en la página web de recursos didácticos de la editorial: ecasals.net.

Los recursos del libro Lengua castellana y literatura 2 se encuentran en la siguiente dirección y se acceden a ellos 
sin necesidad de registrarse: ecasals.net/lenguaco2ba.

Se puede acceder a los recursos de dos formas: directamente en la página web (en línea) o descargándolos (fuera 
de línea). 

Para acceder en lí nea, hay que escoger la opción R ecu r sos d el alu mno on-line. 

Para acceder f u er a d e lí nea, la opción es R ecu r sos d el alu mno off-line. En este caso, se descargará un archivo 
comprimido en formato zip al ordenador. Después de descomprimirlo, se puede acceder a todos los recursos sin 
necesidade volver a conectarse a Internet. 

Los recursos están organizados por unidades y apartados; tienen los mismos iconos que el libro impreso.

Audio Vídeo Mapa 
conceptual

Enlace Documento 
en PDF

  

Los vídeos y audios están codificados en los formatos más recientes, lo que garantiza la calidad y reduce la tasa de 
transferencia. Los enlaces a sitios web externos siempre hacen referencia a páginas contrastadas y con garantías 
de continuidad. 
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 13    

Material del alumno

E l lib r o d el alu mno en f or mato d ig ital

Existe una versión digital del libro del alumno a la que se accede mediante la adquisición de una licencia. Tiene 
las siguientes características:

w  El formato de paginación es idéntico al de la versión impresa, para favorecer la convivencia de los dos formatos. 
w  Todos los recursos digitales se encuentran en el contexto de cada página.
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1.3 . E l mater ial par a el pr of esor

El material para el profesor consta de la pr opu esta d id áctica, también en f or mato impr eso y en f or mato d ig ital.

L a pr opu esta d id áctica 

Contiene:

w Programaciones:
• Competencias clave
•  Contenidos, criterios de evaluación y 

estándares de aprendizaje

w Guía didáctica para cada unidad:
•  Competencias clave 
•  Recursos digitales
•  Programación de aula y orientaciones 

didácticas 
• Test de autoevaluación
• Solucionario

w Banco de actividades

w Evaluaciones 
•  Evaluación del primer trimestre
•  Evaluación del segundo trimestre
•  Evaluación del tercer trimestre
• Solucionario de las evaluaciones

w Bibliografía

26
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2.2 Contenid os,  cr iter ios d e evalu ació n y  estánd ar es d e apr end iz aj e

B L O Q U E  1. Comu nicació n or al. E scu ch ar  y  h ab lar

Contenid os

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Su caracterización. Comprensión y 
producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión. La publicidad. Presen-
tación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.

Cr iter ios d e evalu ació n E stánd ar es d e apr end iz aj e evalu ab les

1.  Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos 
y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su 
género, relacionando los aspectos formales del texto con la inten-
ción comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la 
situación comunicativa.

1.1.  Reconoce las distintas formas de organización del contenido en 
una argumentación oral, analizando los recursos verbales y no 
verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de 
los elementos de la situación comunicativa.

1.2.  Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en tex-
tos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando 
los aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, 
el género textual y el resto de los elementos de la situación co-
municativa.

2.  Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos 
orales del ámbito académico: conferencias y mesas redondas; 
diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.

2.1.  Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumenta-
tivos y expositivos procedentes del ámbito académico, perio-
dístico, profesional o empresarial discriminando la información 
relevante.

3.  Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios 
procedentes de los medios de comunicación social, reconocien-
do la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del género periodístico, los recur-
sos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica 
su forma y su contenido.

3.1.  Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identi-
ficando la información y la persuasión, reconociendo los ele-
mentos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas 
discriminatorias.

4.  Realizar una presentación académica oral sobre un tema contro-
vertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo 
una opinión personal con argumentos convincentes y utilizando 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su rea-
lización, evaluación y mejora.

4.1.  Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de 
forma individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter 
académico o de la actualidad social, científica o cultural, anali-
zando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia 
mediante argumentos convincentes.

4.2.  Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos 
consultando fuentes de información diversa y utilizando correc-
tamente los procedimientos de cita. 4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando un guion de la presentación.

4.4.  Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajus-
tando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos pro-
pios del registro formal.

4.5.  Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, de-
tectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando 
estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo.
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2.1 Competencias clave 

CL Comunicación lingüística

CM   Competencia matemática y competencias en 
ciencia y tecnología 

CD Competencia digital

CA Aprender a aprender

CS Competencias sociales y cívicas

CI Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CC Conciencia y expresiones culturales

CL Comunicación lingüística

Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las 
cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en un gran número de modalidades, formatos 
y soportes. Representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural, que implica un factor de 
enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas 
extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas supone una impor-
tante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar el análisis y la consideración de los 
distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se deben atender los cinco compo-
nentes que la constituyen y las dimensiones en las que se concreta:

w  El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográ-
fica y ortoépica, entendiendo esta como la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica 
de la lengua.

w  El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística (vinculada a la producción y 
recepción adecuadas de mensajes en diferentes contextos sociales), pragmática (que incluye las microfunciones 
comunicativas y los esquemas de interacción) y discursiva (abarca las macrofunciones textuales y las cuestiones 
relacionadas con los géneros discursivos).

w  El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la dimensión 
intercultural.

w  El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en 
el acto comunicativo. Incluye, por un lado, destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el 
habla, la escucha y la conversación; por otro, destrezas vinculadas al tratamiento de la información, la lectura 
multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos. Asimismo, también forman parte de este 
componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivo que el individuo utiliza 
para comunicarse eficazmente y que son fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.

w  El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en tres dimensiones: actitud, 
motivación y rasgos de la personalidad. 

CM Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología

a  La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, hay que abordar cuatro áreas relativas a los núme-
ros, el álgebra, la geometría y la estadística, las cuales se interrelacionan de formas diversas:

w  La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las situacio-
nes y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas ellas y juzgando interpreta-
ciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los cálcu-
los, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos. 
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3 Programación de aula y orientaciones didácticas
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2 Recursos digitales

Esta es la relación de recursos digitales que aparecen en la unidad.

Libro del 
alumno en 

formato impreso

Libro del 
alumno en 

formato digital
Machado en Soria: Ruta Literaria
Descripción: Vídeo sobre la vida y obra de Antonio Machado y su relación con la tierra Descripción: Vídeo sobre la vida y obra de Antonio Machado y su relación con la tierra Descripción:
de Soria.
Finalidad: Profundizar sobre uno de los autores más importantes de la literatura en es-Finalidad: Profundizar sobre uno de los autores más importantes de la literatura en es-Finalidad:
pañol del siglo XX. Introducir la unidad. Trabajar la comprensión oral.

156 En contexto

Poesía. Antonio Machado
Descripción: Ejercicios sobre la obra y la técnica poética de Antonio Machado.Descripción: Ejercicios sobre la obra y la técnica poética de Antonio Machado.Descripción:
Finalidad: Descubrir y analizar las características de la poesía de Machado.Finalidad: Descubrir y analizar las características de la poesía de Machado.Finalidad:

156 En contexto

Novela. Miguel de Unamuno
Descripción: Ejercicios sobre la narrativa de Miguel de Unamuno.Descripción: Ejercicios sobre la narrativa de Miguel de Unamuno.Descripción:
Finalidad: Descubrir y analizar las características de la narrativa de Unamuno.Finalidad: Descubrir y analizar las características de la narrativa de Unamuno.Finalidad:

156 En contexto

Novela. Pío Baroja
Descripción: Ejercicios sobre la narrativa de Pío Baroja.Descripción: Ejercicios sobre la narrativa de Pío Baroja.Descripción:
Finalidad: Descubrir y analizar las características de la narrativa de Baroja.Finalidad: Descubrir y analizar las características de la narrativa de Baroja.Finalidad:

156 En contexto

Novela. Ramón María del Valle-Inclán
Descripción: Ejercicios sobre la narrativa de Ramón María del Valle-Inclán Descripción: Ejercicios sobre la narrativa de Ramón María del Valle-Inclán Descripción:
Finalidad: Descubrir y analizar las características de la narrativa de Valle-Inclán.Finalidad: Descubrir y analizar las características de la narrativa de Valle-Inclán.Finalidad:

156 En contexto

Ensayo. Miguel de Unamuno
Descripción: Ejercicios sobre la obra ensayística de Miguel de Unamuno.Descripción: Ejercicios sobre la obra ensayística de Miguel de Unamuno.Descripción:
Finalidad: Descubrir y analizar las características de la obra ensayística de Unamuno. Finalidad: Descubrir y analizar las características de la obra ensayística de Unamuno. Finalidad:

156 En contexto

Ensayo. Azorín
Descripción: Ejercicios sobre la obra ensayística de «Azorín»,Descripción: Ejercicios sobre la obra ensayística de «Azorín»,Descripción:
Finalidad: Descubrir y analizar las características de la obra ensayística de «Azorín».Finalidad: Descubrir y analizar las características de la obra ensayística de «Azorín».Finalidad:

156 En contexto

Arte y literatura
Descripción: Vídeo sobre el contexto artístico del siglo XX, donde nacería la Generación Descripción: Vídeo sobre el contexto artístico del siglo XX, donde nacería la Generación Descripción:
del 98.
Finalidad: Ampliar y complementar los contenidos del libro de texto.Finalidad: Ampliar y complementar los contenidos del libro de texto.Finalidad:

157 Educación 
literaria

El Modernismo
Descripción: Vídeo sobre el movimiento artístico del Modernismo.Descripción: Vídeo sobre el movimiento artístico del Modernismo.Descripción:
Finalidad: Ampliar y complementar los contenidos del libro de texto.Finalidad: Ampliar y complementar los contenidos del libro de texto.Finalidad:

158 Educación 
literaria

Literatura y música.
Modernismo: el despertar artístico del siglo XX
Descripción: Vídeo sobre la música a principios del siglo XX y su relación con las artes Descripción: Vídeo sobre la música a principios del siglo XX y su relación con las artes Descripción:
plásticas del movimiento modernista.
Finalidad: Relacionar transversalmente distintas disciplinas artísticas. Ampliar y comple-Finalidad: Relacionar transversalmente distintas disciplinas artísticas. Ampliar y comple-Finalidad:
mentar los contenidos del libro de texto.

158 Educación 
literaria

Literatura y arte. 
La pintura simbolista en España. Julio Romero de Torres
Descripción: Vídeo sobre la pintura simbolista en España y alrededor de la vida y obra Descripción: Vídeo sobre la pintura simbolista en España y alrededor de la vida y obra Descripción:
de Juan Romero de Torres
Finalidad: Relacionar transversalmente distintas disciplinas artísticas. Ampliar y comple-Finalidad: Relacionar transversalmente distintas disciplinas artísticas. Ampliar y comple-Finalidad:
mentar los contenidos del libro de texto.

158 Educación 
literaria

Rubén Darío y el Modernismo hispanoamericano
Descripción: Vídeo sobre la influyente figura de Rubén Darío, el mayor representante del Descripción: Vídeo sobre la influyente figura de Rubén Darío, el mayor representante del Descripción:
modernismo en Hispanoamérica.
Finalidad: Ampliar y complementar los contenidos del libro de texto.Finalidad: Ampliar y complementar los contenidos del libro de texto.Finalidad:

160 Educación 
literaria

Literatura y música: Modernismo, Machado y Juan Ramón Jiménez
Descripción: Vídeo sobre la relación entre las figuras de Rubén Darío y Juan Ramón Descripción: Vídeo sobre la relación entre las figuras de Rubén Darío y Juan Ramón Descripción:
Jiménez.
Finalidad: Ampliar y complementar los contenidos del libro de texto.Finalidad: Ampliar y complementar los contenidos del libro de texto.Finalidad:

161 Educación 
literaria

La Generación del 98
Descripción: Vídeo sobre el contexto literario en la España de principios de siglo  XIX y Descripción: Vídeo sobre el contexto literario en la España de principios de siglo  XIX y Descripción:
lo que distingue a la Generación del 98 del resto de escritores modernistas.
Finalidad: Ampliar y complementar los contenidos del libro de texto.Finalidad: Ampliar y complementar los contenidos del libro de texto.Finalidad:

166 Educación 
literaria

Unidad 8 • Modernismo y Generación del 98
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2. Redacta un resumen del contenido del texto. (1 punto)

3.  Analiza la estructura morfológica de las siguientes palabras: plataformas, infranqueable. Debes indicar:  
a la categoría o clase de palabra (en el caso de los verbos señala también el tiempo, modo, número y persona); 
b sus elementos constitutivos (raíz y morfemas); c el significado de los morfemas derivativos (prefijos y sufijos); 
d el procedimiento de formación empleado (composición, derivación…). (1 punto)

4. Analiza sintácticamente: El comportamiento de los usuarios acredita que la gran mayoría de éstos continúa 
prefiriendo la experiencia de comprar un volumen impreso. (1,5 puntos)
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EVALUACIONES Tercer trimestre
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Evaluación del tercer trimestre: unidades 5, 6 y 7 de lengua y unidades 14 y 15 de literatura

Lee el siguiente poema y realiza las actividades.

1.  Haz un comentario de texto del fragmento que se propone en el que se conteste a las preguntas siguientes:  
a enuncia el tema (0,25 puntos); b detalla sus características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (0,50 
puntos); c indica qué tipo de texto es (0,25 puntos). (1 punto)

El papel resiste al libro electrónico

La irrupción abrupta de los nuevos dispositivos electrónicos en la industria del libro hizo presagiar hace al-
rededor de seis años la desaparición del papel en un plazo relativamente corto. Los datos de consumo, sin 
embargo, indican que la fortaleza del soporte tradicional continúa infranqueable. Según el estudio anual sobre 
la lectura digital que elabora la distribuidora Libranda, el libro electrónico representa sólo el 3% de la cuota 
de mercado, si bien el porcentaje puede considerarse distorsionado por el efecto devastador que en este 
sector produce la piratería. En todo caso, esta circunstancia no puede servir de subterfugio para constatar el 
fracaso de quienes vaticinaron el derrumbe del papel en una actividad como es la editorial.
En 2015, la venta de textos para pantallas generó en España alrededor de 30 millones de euros. El negocio 
del papel, en cambio, se elevó a 900 millones de euros, y ello pese a que el precio medio del libro electrónico 
se ha reducido de los 9,6 euros en 2010 a los 6,2 euros del pasado año. Las grandes plataformas de venta 
digital, como Google o Amazon, concentran el 80% de las compras de libros por internet. Sin embargo, a 
pesar de su empuje, el consumidor no parece entusiasmado con los e-books. (…) Según el análisis de los 
hábitos culturales del Gobierno, alrededor del 19% de los españoles leen en pantalla —preferentemente o en 
exclusiva— o bien saltan del papel a la pantalla sin reparos. La diferencia entre este porcentaje y el 3% de 
cuota de mercado explicaría por qué el libro electrónico no despega en España. Y, más allá del lucro cesante 
que generan las descargas ilegales, lo cierto es que éstas han supuesto hasta ahora una barrera inexpug-
nable para que la industria editorial pueda consolidar su negocio en la Red. (…) El e-book ha transformado 
la lectura, pero su aparición en el mercado generó unas expectativas que no se han visto satisfechas, lo que 
evidencia la resistencia del papel. Constituye un error, por tanto, plantear la consolidación de la lectura en 
dispositivos móviles como la antesala de la extinción de libros en formato papel. Es más, el comportamiento 
de los usuarios acredita que la gran mayoría de éstos continúa prefiriendo la experiencia de comprar y 
tocar un volumen impreso. Que la gente lea en papel o en pantalla es indiferente en términos culturales, pero 
sí es relevante para que las editoriales puedan adelantarse a la demanda del mercado. De ahí que algunos de 
los principales desafíos del sector para el futuro, que inevitablemente irá ligado al uso del soporte electrónico, 
radiquen no sólo en la digitalización de sus catálogos, sino en diseñar una oferta atractiva que consolide el 
modelo de negocio en la Red.

Diario El Mundo, de 8 de mayo de 2016
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Material para el profesor

R ecu r sos d ig itales d el pr of esor

El profesor registrado en ecasals.net tiene a su disposición:
◗ Todos los recursos digitales del alumno.
◗ La propuesta didáctica en formato pdf.
◗ Las programaciones de curso y aula, de su Comunidad Autónoma.

Los recursos del libro de Lengua castellana y literatura 2 se encuentran en la dirección: ecasals.net/lenguaco2ba. 
Se puede acceder a los recursos del profesor de dos formas: descargándolos (fuera de línea) o directamente 
en la página web (en línea).

Para acceder en la modalidad f u er a d e lí nea, hay que escoger la opción R ecu r sos d el pr of esor  off-line. En este 
caso, se descargará un archivo comprimido en formato zip al ordenador. Después de su descomprensión, se puede 
acceder a todos los recursos sin necesidad de volver a conectarse a Internet.

Los recursos en lí nea están integrados en la propuesta didáctica digital, tal como se describe en el siguiente 
apartado.

Lengua_cast_co_PD2_01.indd   15 11/07/16   15.14
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PRESENTACIÓN

L a pr opu esta d id áctica en f or mato d ig ital

El profesor registrado en ecasals.net puede acceder a la propuesta didáctica integrada con el libro del alumno, en 
su versión digital, en eCasals.

Tiene las siguientes ventajas: 
 

El libro del alumno, con todos los recursos digitales, se 
encuentra en el contexto de cada página. 

La propuesta didáctica en formato pdf  está asociada 
a cada unidad.

 

Se puede empezar a navegar por ella directamente en ecasals.net/lenguaco2ba.
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Material para el profesor

E l entor no d ig ital d el pr of esor

Si los alumnos poseen licencias del libro digital eCasals, el profesor dispone, además, de las siguientes funciones 
en su entorno digital:

w G r u pos d e alu mnos. Para cada libro digital, el docente puede crear sus grupos, tantos como necesite.
w  T ar eas. El profesor puede asignar actividades a un grupo de alumnos, indicando la fecha límite de entrega. Tie-

ne la posibilidad de seleccionar cualquiera de las actividades del libro del alumno y de la propuesta didáctica.
w  Calificaciones. Cada grupo de alumnos dispone de una lista de calificaciones diferenciada, según las tareas 

que hayan realizado.
w  M u r o d el g r u po. Cada grupo de estudiantes cuenta con un espacio de comunicación profesor-alumnos, en el 

que es posible publicar material digital (enlaces, imágenes, vídeos). 
w  Cr eació n d e activid ad es. El profesorado puede crear actividades de forma fácil e intuitiva, con las siguientes 

tipologías: test, verdadero/falso, relacionar, agrupar, ordenar, arrastrar palabras y respuesta abierta.
w  Car peta d el pr of esor . El docente dispone de un espacio on line para subir y compartir sus propios recursos, 

y para organizarlos en carpetas, según su criterio.

  

(Nota: las funciones pueden variar según el dispositivo y la capacidad de conexión a Internet.)
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 2.1 Competencias clave

 2.2  Contenidos, criterios de evaluación  
y estándares de aprendizaje
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PROGRAMACIONES

2.1 Competencias clave 

CL  Comunicación lingüística

CM   Competencia matemática y competencias en 
ciencia y tecnología 

CD  Competencia digital

CA Aprender a aprender

CS Competencias sociales y cívicas

CI Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

CC Conciencia y expresiones culturales

CL  Comunicación lingüística

Esta competencia es el resultado de la acción comunicativa dentro de prácticas sociales determinadas, en las 
cuales el individuo actúa con otros interlocutores y a través de textos en un gran número de modalidades, formatos 
y soportes. Representa una vía de conocimiento y contacto con la diversidad cultural, que implica un factor de 
enriquecimiento para la propia competencia y que adquiere una particular relevancia en el caso de las lenguas 
extranjeras. Por tanto, un enfoque intercultural en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas supone una impor-
tante contribución al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística del alumnado. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar el análisis y la consideración de los 
distintos aspectos que intervienen en ella, debido a su complejidad. Para ello, se deben atender los cinco compo-
nentes que la constituyen y las dimensiones en las que se concreta:

w  El componente lingüístico comprende diversas dimensiones: léxica, gramatical, semántica, fonológica, ortográ-
fica y ortoépica, entendiendo esta como la articulación correcta del sonido a partir de la representación gráfica 
de la lengua.

w  El componente pragmático-discursivo contempla tres dimensiones: sociolingüística (vinculada a la producción y 
recepción adecuadas de mensajes en diferentes contextos sociales), pragmática (que incluye las microfunciones 
comunicativas y los esquemas de interacción) y discursiva (abarca las macrofunciones textuales y las cuestiones 
relacionadas con los géneros discursivos).

w  El componente sociocultural incluye dos dimensiones: la que se refiere al conocimiento del mundo y la dimensión 
intercultural.

w  El componente estratégico permite al individuo superar las dificultades y resolver los problemas que surgen en 
el acto comunicativo. Incluye, por un lado, destrezas y estrategias comunicativas para la lectura, la escritura, el 
habla, la escucha y la conversación; por otro, destrezas vinculadas al tratamiento de la información, la lectura 
multimodal y la producción de textos electrónicos en diferentes formatos. Asimismo, también forman parte de este 
componente las estrategias generales de carácter cognitivo, metacognitivo y socioafectivo que el individuo utiliza 
para comunicarse eficazmente y que son fundamentales en el aprendizaje de las lenguas extranjeras.

w  El componente personal que interviene en la interacción comunicativa se articula en tres dimensiones: actitud, 
motivación y rasgos de la personalidad. 

CM  Competencia matemática y competencias en ciencia y tecnología

a  La competencia matemática implica la capacidad de aplicar el razonamiento matemático y sus herramientas 
para describir, interpretar y predecir distintos fenómenos en su contexto. 

Para el adecuado desarrollo de la competencia matemática, hay que abordar cuatro áreas relativas a los núme-
ros, el álgebra, la geometría y la estadística, las cuales se interrelacionan de formas diversas:

w  La cantidad. Esta noción incorpora la cuantificación de los atributos de los objetos, las relaciones, las situacio-
nes y las entidades del mundo, interpretando distintas representaciones de todas ellas y juzgando interpreta-
ciones y argumentos. Participar en la cuantificación del mundo supone comprender las mediciones, los cálcu-
los, las magnitudes, las unidades, los indicadores, el tamaño relativo y las tendencias y patrones numéricos. 
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w  El espacio y la forma. Incluyen una amplia gama de fenómenos de nuestro mundo visual y físico: patrones, 
propiedades de los objetos, posiciones, direcciones y sus representaciones; descodificación y codificación 
de información visual, así como navegación e interacción dinámica con formas reales o con representaciones.

w  El cambio y las relaciones. El mundo despliega multitud de relaciones temporales y permanentes entre los 
objetos y las circunstancias, en las cuales los cambios se producen dentro de sistemas de objetos interrelacio-
nados. Tener más conocimientos sobre el cambio y las relaciones supone comprender los tipos fundamentales 
de cambio y saber cuándo tienen lugar, a fin de utilizar modelos matemáticos adecuados para describirlos y 
predecirlos.

w  La incertidumbre y los datos. Son un fenómeno central del análisis matemático presente en distintos momentos 
del proceso de resolución de problemas, en el que resultan básicas la presentación y la interpretación de datos. 

b   Las competencias b ásicas en ciencia y  tecnolog í a proporcionan un acercamiento al mundo físico y a la inte-
racción responsable con él desde acciones –tanto individuales como colectivas– orientadas a  conservar y me-
jorar el medio natural, decisivas para proteger y mantener la calidad de vida y el progreso de los pueblos. Estas 
competencias contribuyen al desarrollo del pensamiento científico, pues incluyen la aplicación de los métodos 
propios de la racionalidad científica y las destrezas tecnológicas; estos métodos conducen a adquirir conoci-
mientos, contrastar ideas y aplicar los descubrimientos al bienestar social. 

Las competencias en ciencia y tecnología capacitan a ciudadanos responsables y respetuosos para desarrollar 
juicios críticos sobre los hechos científicos y tecnológicos que se suceden a lo largo de los tiempos, pasados y 
actuales. Estas competencias han de habilitar para identificar, plantear y resolver situaciones de la vida cotidiana 
–personal y social–, de forma análoga a como se actúa frente a los retos y problemas propios de las actividades 
científicas y tecnológicas. 

Los ámbitos que se deben abordar para adquirir las competencias en ciencia y tecnología son:

w  Sistemas físicos, asociados al comportamiento de las sustancias en el ámbito fisicoquímico. 
w  Sistemas biológicos, propios de los seres vivos, que están dotados de una complejidad orgánica que hay que 

conocer para preservarlos y evitar su deterioro. 
w  Sistemas de la Tierra y del espacio, desde la perspectiva geológica y cosmogónica. 
w  Sistemas tecnológicos, derivados, básicamente, de la aplicación de los saberes científicos a los usos cotidianos 

de instrumentos, máquinas y herramientas, y al desarrollo de nuevas tecnologías asociadas a las revoluciones 
industriales, que han ido mejorando la situación de los pueblos. 

Al complementar los sistemas de referencia enumerados y promover acciones transversales a todos ellos, la 
adquisición de las competencias en ciencia y tecnología requiere, de manera esencial, la formación y práctica 
en los siguientes dominios:

w  Investigación científica, como recurso y procedimiento para conseguir los conocimientos científicos y tecnoló-
gicos logrados a lo largo de la historia. 

w  Comunicación de la ciencia, para transmitir adecuadamente los conocimientos, hallazgos y procesos. 
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CD  Competencia digital

La competencia digital es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información 
y la comunicación, para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, el empleo, el aprendizaje, el uso del 
tiempo libre, y la inclusión y participación en la sociedad. 

Esta competencia supone, además de una adecuación a los cambios que introducen las nuevas tecnologías en la 
alfabetización, la lectura y la escritura, un nuevo conjunto de habilidades, actitudes y conocimientos necesarios en 
la actualidad para ser apto en un entorno digital. 

Un adecuado desarrollo de la competencia digital implica abordar varios ámbitos:

w  La información. Supone comprender cómo se gestiona esta y de qué modo se pone a disposición de los usuarios, 
así como conocer y manejar diferentes motores de búsqueda y bases de datos, sabiendo elegir aquellos que 
mejor respondan a las propias necesidades informativas. 

w  El análisis y la interpretación de la información que se obtiene, el cotejo y la evaluación del contenido de los me-
dios de comunicación, en función de su validez, fiabilidad y adecuación entre las fuentes, tanto en línea como 
fuera de línea. 

w  La transformación de la información en conocimiento, seleccionando apropiadamente diferentes opciones de 
almacenamiento.

w  La comunicación. Supone tomar conciencia de los diferentes medios de comunicación digital y de varios paque-
tes de software de comunicación y su funcionamiento, sus beneficios y carencias en función del contexto y de 
los destinatarios. Al mismo tiempo, implica saber qué recursos se pueden compartir públicamente y cuál es su 
valor. Es decir, se trata de conocer de qué manera las tecnologías y los medios de comunicación pueden permitir 
diferentes formas de participación y colaboración para crear contenidos que generen un beneficio común. Eso 
supone conocer cuestiones éticas como la identidad digital y las normas de interacción digital.

w  La creación de contenidos. Implica saber que los contenidos digitales se pueden realizar en diversos formatos 
(texto, audio, video, imágenes), así como identificar los programas o aplicaciones que mejor se adaptan al con-
tenido que se desea crear. Supone también una contribución al conocimiento de dominio público (wikis, foros 
públicos, revistas), teniendo en cuenta las normativas sobre los derechos de autor y las licencias de uso y publi-
cación de la información.

w  La seguridad. Se trata de saber cuáles son los distintos riesgos que se asocian al uso de las tecnologías y los 
recursos en línea, así como las estrategias actuales para evitarlos. Esto supone identificar comportamientos 
adecuados en el ámbito digital para proteger la información –propia y de otras personas–, así como conocer los 
aspectos adictivos de las tecnologías.

w  La resolución de problemas. Esta dimensión conlleva conocer la composición de los dispositivos digitales, sus 
potencialidades y sus limitaciones para conseguir metas personales, así como saber dónde buscar ayuda para 
resolver problemas teóricos y técnicos. Esto implica una combinación heterogénea y bien equilibrada de las tec-
nologías digitales y no digitales básicas en esta área de conocimiento.

CA  Aprender a aprender

La competencia de aprender a aprender es fundamental para el aprendizaje permanente que se da a lo largo de 
la vida y que tiene lugar en distintos contextos formales, no formales e informales. Esta competencia se caracteri-
za por la habilidad para iniciar y organizar el aprendizaje, y para persistir en él. Esto exige, en primer lugar, tener 
capacidad para motivarse por aprender. Tal motivación depende de que se generen curiosidad y necesidad de 
aprender, de que el estudiante se sienta protagonista del proceso y el resultado de su aprendizaje y, finalmente, de 
que llegue a alcanzar las metas de aprendizaje que se ha propuesto y, con ello, se produzca en él una percepción 
de eficacia. Todo lo anterior contribuye a motivarlo para abordar futuras tareas de aprendizaje. 

En segundo lugar, en cuanto a la organización y gestión del aprendizaje, la competencia de aprender a aprender 
requiere conocer y controlar los propios procesos de aprendizaje para ajustarlos a los tiempos y las demandas de 
las tareas y actividades que conducen este. La competencia de aprender a aprender desemboca en un aprendi-
zaje cada vez más eficaz y autónomo.
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Por otra parte, para el adecuado desarrollo del sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, resulta necesario 
abordar estos aspectos: 

w  El conocimiento que el estudiante tiene acerca de lo que sabe y desconoce, de lo que es capaz de aprender, de 
lo que le interesa, etc.

w  El conocimiento de la disciplina en la que se localiza la tarea de aprendizaje, así como el saber del contenido 
concreto y de las demandas de la propia tarea.

w  El conocimiento de las distintas estrategias posibles para afrontar la tarea.
w  Estrategias de planificación, en las que se refleja la meta de aprendizaje que se persigue, así como el plan de 

acción cuya aplicación se tiene prevista para alcanzarla.
w  Estrategias de supervisión, desde las que el estudiante va examinando la adecuación de las acciones que está 

desarrollando y la aproximación a la meta.
w  Estrategias de evaluación, con las cuales se analiza tanto el resultado como el proceso que se ha llevado a cabo. 

La motivación y la confianza son cruciales para adquirir esta competencia. Ambas se potencian planteando metas 
realistas a corto, medio y largo plazo. Si se alcanzan esas metas, aumentan la percepción de eficacia y la con-
fianza, y con ello se elevan los objetivos de aprendizaje de forma progresiva. Las personas deben ser capaces 
de apoyarse en experiencias vitales y de aprendizaje previas, a fin de usar y aplicar los nuevos conocimientos y 
capacidades en otros contextos, como los de la vida privada y profesional, la educación y la formación.

CS  Competencias sociales y  cí vicas

Las competencias sociales y cívicas implican la habilidad y la capacidad para utilizar los conocimientos y las 
actitudes sobre la sociedad –entendida desde diferentes perspectivas, en su concepción dinámica, cambiante y 
compleja–, y para interpretar fenómenos y problemas sociales en contextos cada vez más diversificados. También 
incluyen la capacidad de elaborar respuestas, tomar decisiones y resolver conflictos, así como interactuar con 
otras personas y grupos conforme a unas normas basadas en el respeto mutuo y en convicciones democráticas. 
Además, incluyen acciones más cercanas e inmediatas respecto al individuo como parte de una implicación cívica 
y social. 

a  La competencia social se relaciona con el bienestar personal y colectivo. Exige entender el modo en el que las 
personas se pueden procurar un estado óptimo de salud física y mental, tanto para ellas mismas como para sus 
familias y su entorno social próximo; también implica saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a 
ello. 

b   La competencia cí vica se basa en el conocimiento crítico de los conceptos de democracia, justicia, igualdad, 
ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Constitución española, la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y declaraciones internacionales, y de su aplicación por parte de diversas 
instituciones a escala local, regional, nacional, europea e internacional. Esto incluye conocer los acontecimientos 
contemporáneos, así como los hechos más destacados y las principales tendencias en las historias nacional, eu-
ropea y mundial. Engloba, también, la comprensión de los procesos sociales y culturales de carácter migratorio 
que implican la existencia de minorías culturales y sociedades híbridas en el mundo globalizado.

Por tanto, para el adecuado desarrollo de estas competencias, es necesario comprender y entender las experien-
cias colectivas, la organización y el funcionamiento del pasado y el presente de las sociedades, la realidad social 
del mundo en el que se vive, sus conflictos y las motivaciones de estos, los elementos que son comunes y los que 
son diferentes. También es preciso conocer los espacios y territorios en que se desarrolla la vida de los grupos 
humanos, y sus logros y problemas, para comprometerse personal y colectivamente en su mejora, participando, 
así, de forma activa, eficaz y constructiva en la vida social y profesional.

Del mismo modo, estas competencias incorporan formas de comportamiento individual que capacitan a las per-
sonas para convivir en una sociedad cada vez más plural, dinámica, cambiante y compleja para relacionarse con 
los demás. También las capacitan para cooperar, comprometerse y hacer frente a conflictos, así como para tomar 
perspectiva, desarrollar la percepción del individuo respecto a su capacidad para influir en lo social y elaborar 
argumentaciones basadas en evidencias.
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Adquirir estas competencias supone ser capaz de ponerse en el lugar del otro, aceptar las diferencias, ser tole-
rante y respetar los valores, las creencias, las culturas, y la historia personal y colectiva de los demás. Es decir, se 
trata de aunar lo individual y lo social, lo privado y lo público en pos de soluciones constructivas de los conflictos 
y problemas de la sociedad democrática.

CI  Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor

La competencia de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor implica la capacidad de transformar las ideas en 
actos. Eso significa adquirir conciencia de la situación en la que hay que intervenir o que se debe resolver, y saber 
elegir, planificar y gestionar las destrezas, habilidades, actitudes y conocimientos necesarios con criterio propio, a 
fin de alcanzar el objetivo previsto. 

Esta competencia está presente en los ámbitos personal, social, escolar y laboral en que se desenvuelven las 
personas, y les permite el desarrollo de sus actividades y el aprovechamiento de nuevas oportunidades. Constitu-
ye, igualmente, el cimiento de otras capacidades y conocimientos más específicos, e incluye la conciencia de los 
valores éticos relacionados.

La adquisición de esta competencia es determinante para formar futuros ciudadanos emprendedores; de este 
modo, se contribuye a la cultura del emprendimiento. En este sentido, su formación debe incluir destrezas y conoci-
mientos relacionados con las oportunidades de carrera y el mundo del trabajo, la educación económica y financie-
ra, el conocimiento de la organización y los procesos empresariales. Igualmente, supone el desarrollo de actitudes 
que conlleven un cambio de mentalidad que favorezca la iniciativa emprendedora, y la capacidad de pensar de 
forma creativa, de gestionar el riesgo y de manejar la incertidumbre. Estas habilidades resultan muy importantes 
para favorecer el nacimiento de emprendedores sociales, como los denominados intraemprendedores (empren-
dedores que trabajan dentro de empresas u organizaciones que no son suyas), así como de futuros empresarios. 

Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos aspectos:
 
w  La capacidad creadora y de innovación: creatividad e imaginación, autoconocimiento y autoestima, autonomía e 

independencia, interés y esfuerzo, espíritu emprendedor, iniciativa e innovación. 
w  La capacidad proactiva para gestionar proyectos: capacidad de análisis; planificación, organización, gestión y 

toma de decisiones; resolución de problemas; habilidad para trabajar individualmente y de manera colaborativa 
dentro de un equipo; sentido de la responsabilidad; evaluación y autoevaluación.

w  La capacidad de asunción y gestión de riesgos, y el manejo de la incertidumbre: comprensión y asunción de 
riesgos; capacidad para gestionar el riesgo y manejar la incertidumbre.

w  Las cualidades de liderazgo, de trabajo individual y en equipo: capacidad de liderazgo y delegación, capacidad 
para trabajar individualmente y en equipo, capacidad de representación y negociación.

w  El sentido crítico y de la responsabilidad: sentido y pensamiento crítico, sentido de la responsabilidad.

CC  Conciencia y expresiones culturales

La competencia en conciencia y expresiones culturales implica conocer, comprender, apreciar y valorar con es-
píritu crítico, con una actitud abierta y respetuosa, las diferentes manifestaciones culturales y artísticas, utilizarlas 
como fuente de enriquecimiento y disfrute personal, y considerarlas como parte de la riqueza y el patrimonio de 
los pueblos. 

Esta competencia incorpora también un componente expresivo que se refiere a la propia capacidad estética y 
creadora, y al dominio de las capacidades relacionadas con los diferentes códigos artísticos y culturales, para 
poder usarlas como medio de comunicación y expresión personal. Implica igualmente manifestar interés por la 
participación en la vida cultural y por contribuir a la conservación del patrimonio cultural y artístico, tanto de la 
propia comunidad como de otras comunidades. 
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Para el adecuado desarrollo de esta competencia, resulta necesario abordar estos ámbitos:

w  El conocimiento, el estudio y la comprensión tanto de los distintos estilos y géneros artísticos como de las princi-
pales obras y producciones del patrimonio cultural y artístico en distintos periodos históricos, sus características 
y sus relaciones con la sociedad en la que se crean, así como los rasgos de las obras de arte producidas. Esto 
se conseguirá mediante el contacto con las obras de arte. Este conocimiento también se vincula con la creación 
de la identidad cultural como ciudadano de un país o miembro de un grupo. 

w  El aprendizaje de las técnicas y los recursos de los diferentes lenguajes artísticos y formas de expresión cultural, 
así como de la integración de distintos lenguajes. 

w  El desarrollo de la capacidad e intención de expresarse y comunicar ideas, experiencias y emociones propias, 
partiendo de la identificación del potencial artístico personal (aptitud/talento). Asimismo, también se pretende el 
desarrollo de la capacidad de percibir, comprender y enriquecerse con las producciones del mundo del arte y 
de la cultura.

w  La potenciación de la iniciativa, la creatividad y la imaginación propias de cada individuo de cara a la expresión 
de las propias ideas y sentimientos. Es decir, es la capacidad de imaginar y realizar producciones que supon-
gan recreación, innovación y transformación. Implica el fomento de habilidades que permitan reelaborar ideas y 
sentimientos propios y ajenos, y exige desarrollar el autoconocimiento y la autoestima, así como la capacidad de 
resolución de problemas y la asunción de riesgos.

w  El interés, aprecio, respeto, disfrute y valoración crítica de las obras artísticas y culturales que se producen en la 
sociedad, con un espíritu abierto, positivo y solidario. 

w  La promoción de la participación en la vida y las actividades culturales de la sociedad en la que se vive, a lo largo 
de toda la vida. Esto lleva implícitos comportamientos que favorecen la convivencia social.

w  El desarrollo de la capacidad de esfuerzo, constancia y disciplina como requisitos necesarios para crear cualquier 
producción artística de calidad, así como habilidades de cooperación que permitan elaborar trabajos colectivos. 
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2.2 Contenid os,  cr iter ios d e evalu ació n y  estánd ar es d e apr end iz aj e

B L O Q U E  1. Comu nicació n or al. E scu ch ar  y  h ab lar

Contenid os

La comunicación oral no espontánea en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Su caracterización. Comprensión y 
producción de textos orales procedentes de los medios de comunicación social: géneros informativos y de opinión. La publicidad. Presen-
tación oral: planificación, documentación, evaluación y mejora.

Cr iter ios d e evalu ació n E stánd ar es d e apr end iza j e evalu ab les

1.  Escuchar de forma activa y analizar textos orales argumentativos 
y expositivos procedentes del ámbito académico, periodístico, 
profesional y empresarial, identificando los rasgos propios de su 
género, relacionando los aspectos formales del texto con la inten-
ción comunicativa del emisor y con el resto de los factores de la 
situación comunicativa.

1.1.  Reconoce las distintas formas de organización del contenido en 
una argumentación oral, analizando los recursos verbales y no 
verbales empleados por el emisor y valorándolos en función de 
los elementos de la situación comunicativa.

1.2.  Analiza los recursos verbales y no verbales presentes en tex-
tos orales argumentativos y expositivos procedentes del ámbito 
académico, periodístico, profesional y empresarial relacionando 
los aspectos formales y expresivos con la intención del emisor, 
el género textual y el resto de los elementos de la situación co-
municativa.

2.  Sintetizar el contenido de textos expositivos y argumentativos 
orales del ámbito académico: conferencias y mesas redondas; 
diferenciado la información relevante y accesoria y utilizando la 
escucha activa como un medio de adquisición de conocimientos.

2.1.  Sintetiza por escrito el contenido de textos orales argumenta-
tivos y expositivos procedentes del ámbito académico, perio-
dístico, profesional o empresarial discriminando la información 
relevante.

3.  Extraer información de textos orales periodísticos y publicitarios 
procedentes de los medios de comunicación social, reconocien-
do la intención comunicativa, el tema, la estructura del contenido, 
identificando los rasgos propios del género periodístico, los recur-
sos verbales y no verbales utilizados y valorando de forma crítica 
su forma y su contenido.

3.1.  Interpreta diversos anuncios sonoros y audiovisuales identi-
ficando la información y la persuasión, reconociendo los ele-
mentos que utiliza el emisor para seducir al receptor, valorando 
críticamente su forma y su contenido y rechazando las ideas 
discriminatorias.

4.  Realizar una presentación académica oral sobre un tema contro-
vertido, contraponiendo puntos de vista enfrentados, defendiendo 
una opinión personal con argumentos convincentes y utilizando 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación para su rea-
lización, evaluación y mejora.

4.1.  Planifica, realiza y evalúa presentaciones académicas orales de 
forma individual o en grupo sobre un tema polémico de carácter 
académico o de la actualidad social, científica o cultural, anali-
zando posturas enfrentadas y defendiendo una opinión propia 
mediante argumentos convincentes.

4.2.  Recopila información así como apoyos audiovisuales o gráficos 
consultando fuentes de información diversa y utilizando correc-
tamente los procedimientos de cita. 4.3. Clasifica y estructura la 
información obtenida elaborando un guion de la presentación.

4.4.  Se expresa oralmente con claridad, precisión y corrección, ajus-
tando su actuación verbal y no verbal a las condiciones de la 
situación comunicativa y utilizando los recursos expresivos pro-
pios del registro formal.

4.5.  Evalúa sus presentaciones orales y las de sus compañeros, de-
tectando las dificultades estructurales y expresivas y diseñando 
estrategias para mejorar sus prácticas orales y progresar en el 
aprendizaje autónomo.
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B L O Q U E  2. Comu nicació n escr ita. L eer  y  escr ib ir

Contenid os

La comunicación escrita en el ámbito académico, periodístico, profesional y empresarial. Sus elementos Géneros textuales: Análisis y 
comentario de textos escritos del ámbito académico. Planificación, realización, revisión y mejora. de textos escritos de diferentes ámbitos 
sociales y académicos.

Cr iter ios d e evalu ació n E stánd ar es d e apr end iza j e evalu ab les

1.  Comprender y producir textos expositivos y argu-
mentativos propios del ámbito académico, peri-
odístico, profesional o empresarial, identificando 
la intención del emisor, resumiendo su contenido, 
diferenciando la idea principal y explicando el 
modo de organización.

1.1.  Comprende el sentido global de textos escritos de carácter expositivo y argu-
mentativo propios del ámbito académico, periodístico, profesional o empresarial 
identificando la intención comunicativa del emisor y su idea principal.

1.2.  Sintetiza textos de carácter expositivo y argumentativo propios del ámbito aca-
démico, periodístico, profesional o empresarial, diferenciando las ideas principa-
les y las secundarias.

1.3.  Analiza la estructura de textos expositivos y argumentativos procedentes del ám-
bito académico, periodístico, profesional o empresarial identificando los distintos 
tipos de conectores y organizadores de la información textual.

1.4.  Produce textos expositivos y argumentativos propios usando el registro adecua-
do a la intención comunicativa, organizando los enunciados en secuencias line-
ales cohesionadas y respetando las normas ortográficas y gramaticales. Revisa 
su producción escrita para mejorarla.

2.  Escribir textos expositivos y argumentativos pro-
pios del ámbito académico con rigor, claridad y 
corrección, empleando argumentos adecuados 
y convincentes y ajustando su expresión a la in-
tención comunicativa y al resto de las condicio-
nes de la situación comunicativa.

2.1.  Desarrolla por escrito un tema del currículo con rigor, claridad y corrección or-
tográfica y gramatical, aplicando los conocimientos gramaticales y pragmáticos 
para mejorar la expresión escrita.

2.2.  En sus producciones escritas ajusta su expresión a las condiciones de la situ-
ación comunicativa (tema, ámbito discursivo, tipo de destinatario, género textu-
al…) empleando los recursos expresivos propios del registro formal y evitando el 
uso de coloquialismos.

2.3.  Evalúa sus propias producciones escritas y las de sus compañeros, reconocien-
do las dificultades estructurales y expresivas, recurriendo a obras de consulta 
tanto impresas como digitales para su corrección y diseñando estrategias para 
mejorar su redacción y avanzar en el aprendizaje autónomo.

3.  Realizar trabajos académicos individuales o en 
grupo sobre temas polémicos del currículo o 
de la actualidad social, científica o cultural pla-
nificando su realización, contrastando opiniones 
enfrentadas, defendiendo una opinión personal 
y utilizando las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para su realización, evaluación 
y mejora.

3.1.  Realiza trabajos académicos individuales y en grupo sobre un tema controvertido 
del currículo o de la actualidad social, cultural o científica planificando su reali-
zación, fijando sus propios objetivos, contrastando posturas enfrentadas organi-
zando y defendiendo una opinión propia mediante distintos tipos de argumentos.

3.2.  Utiliza las Tecnologías de la Información y la Comunicación para documentarse, 
consultando fuentes diversas, evaluando, contrastando, seleccionando y organi-
zando la información relevante mediante fichas-resumen.

3.3.  Respeta las normas de presentación de trabajos escritos: organización en epí-
grafes, procedimientos de cita, notas a pie de páginas, bibliografía…

4.  Analizar textos escritos argumentativos y exposi-
tivos propios del ámbito académico, periodístico, 
profesional o empresarial, identificando sus ras-
gos formales característicos y relacionando sus 
características expresivas con la intención comu-
nicativa y con el resto de los elementos de la situ-
ación comunicativa.

4.1.  Describe los rasgos morfosintácticos, léxico-semánticos y pragmático-textuales 
presentes en un texto expositivo o argumentativo procedente del ámbito académi-
co, periodístico, profesional o empresarial, utilizando la terminología gramatical 
adecuada y poniendo de manifiesto su relación con la intención comunicativa del 
emisor y con los rasgos propios del género textual.

4.2.  Reconoce, describe y utiliza los recursos gramaticales (sustitución pronominal, 
uso reiterado de determinadas estructuras sintácticas, correlación temporal,…) y 
léxico-semánticos (sustitución por sinónimos, hipónimos e hiperónimos, reiteraci-
ones léxicas…) que proporcionan cohesión a los textos escritos.

4.3.  Reconoce y explica los distintos procedimientos de cita (estilo directo, estilo in-
directo u estilo indirecto libre y cita encubierta) presentes en textos expositivos y 
argumentativos, reconociendo su función en el texto.
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PROGRAMACIONES

B L O Q U E  3 . Conocimiento d e la leng u a

Contenid os

La palabra. Análisis y explicación del léxico castellano y de los procedimientos de formación. El adverbio. Tipología y valores gramaticales. 
Las preposiciones, conjunciones e interjecciones. Tipología y valores gramaticales. Observación, reflexión y explicación del significado de las 
palabras. Denotación y connotación. Las relaciones gramaticales. Observación, reflexión y explicación de las estructuras sintácticas simples 
y complejas. Conexiones lógicas y semánticas en los textos. El discurso. Observación, reflexión y explicación de las diferentes formas de 
organización textual de textos procedentes de diferentes ámbitos. La intertextualidad. Identificación y uso de los recursos expresivos que 
marcan la objetividad y la subjetividad. Observación, reflexión y explicación de la deixis temporal, espacial y personal. Las variedades de la 
lengua. Conocimiento y explicación del español actual. El español en la red. La situación del español en el mundo. El español de América.

Cr iter ios d e evalu ació n E stánd ar es d e apr end iza j e evalu ab les

1.  Reconocer y explicar el proceso de formación de las palabras en 
español, aplicando los conocimientos adquiridos para la mejora, 
comprensión y enriquecimiento del vocabulario activo.

1.1.  Explica los procedimientos de formación de las palabras dife-
renciando entre raíz y afijos y explicando su significado.

1.2.  Reconoce y explica la procedencia grecolatina de gran parte 
del léxico español y valora su conocimiento para la deducción 
del significado de palabras desconocidas.

2.  Reconocer e identificar los rasgos característicos de las catego-
rías gramaticales, explicando sus usos y valores en los textos.

2.1.  Identifica y explica los usos y valores de las distintas catego-
rías gramaticales, relacionándolos con la intención comunica-
tiva del emisor, con la tipología textual seleccionada, así como 
con otros componentes de la situación comunicativa: audien-
cia y contexto.

2.2.  Selecciona el léxico y la terminología adecuados en contextos 
comunicativos que exigen un uso formal y especializado de la 
lengua, evitando el uso de coloquialismos, imprecisiones o ex-
presiones clichés.

3.  Identificar y explicar los distintos niveles de significado de las pa-
labras o expresiones en función de la intención comunicativa del 
discurso oral o escrito en el que aparecen.

3.1.  Explica con propiedad el significado de palabras o expresiones, 
diferenciando su uso denotativo y connotativo y relacionándolo 
con la intención comunicativa del emisor.

3.2.  Reconoce, analiza e interpreta las relaciones semánticas entre 
las palabras (sinonimia, antonimia, hiperonimia, polisemia y ho-
monimia) como procedimiento de cohesión textual.

4.  Observar, reflexionar y explicar las distintas estructuras sintácticas 
de un texto señalando las conexiones lógicas y semánticas que se 
establecen entre ellas.

4.1.  Reconoce las diferentes estructuras sintácticas explicando la 
relación funcional y de significado que establecen con el verbo 
de la oración principal, empleando la terminología gramatical 
adecuada.

5.  Aplicar los conocimientos sobre estructuras sintácticas de los 
enunciados para la realización, autoevaluación y mejora de textos 
orales y escritos, tomando conciencia de la importancia del cono-
cimiento gramatical para el uso correcto de la lengua gramatical 
para el uso correcto de la lengua.

5.1.  Enriquece sus textos orales y escritos incorporando estructuras 
sintácticas variadas y aplicando los conocimientos adquiridos 
para la revisión y mejora de los mismos.

5.2.  Aplica los conocimientos adquiridos sobre las estructuras 
sintácticas de los enunciados para la realización, autoevalua-
ción y mejora de los propios textos orales y escritos, tomando 
conciencia de la importancia del conocimiento gramatical para 
el uso correcto de la lengua.
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Contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje

6.  Aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua 
a la comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de objeti-
vidad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espaciales 
y personales y procedimientos de cita) con la intención comuni-
cativa del emisor y el resto de los elementos de la situación co-
municativa.

6.1.  Reconoce, analiza y explica las características lingüísticas y 
los recursos expresivos de textos procedentes del ámbito aca-
démico, periodístico, profesional y empresarial, relacionando los 
usos lingüísticos con la intención comunicativa del emisor y el 
resto de los elementos de la situación comunicativa y utilizando 
el análisis para profundizar en la comprensión del texto.

6.2  Aplica los conocimientos sobre el funcionamiento de la lengua a 
la comprensión, análisis y comentario de textos de distinto tipo 
procedentes del ámbito académico, periodístico, profesional y 
empresarial, relacionando los usos lingüísticos (marcas de ob-
jetividad y subjetividad; referencias deícticas temporales, espa-
ciales y personales y procedimientos de cita) con la intención 
comunicativa del emisor y el resto de los elementos de la situa-
ción comunicativa.

6.3.  Reconoce y explica los distintos procedimientos de inclusión del 
emisor y receptor en el texto.

6.4.  Reconoce y explica en los textos las referencias deícticas, tem-
porales, espaciales y personales en los textos.

6.5.  Reconoce, explica y utiliza los distintos procedimientos de cita. 
6.6. Revisa textos escritos propios y ajenos, reconociendo y ex-
plicando sus incorrecciones (concordancias, régimen verbal, 
ambigüedades sintácticas, coloquialismos, etc.) con criterios 
gramaticales y terminología apropiada con objeto de mejorar la 
expresión escrita y avanzar en el aprendizaje autónomo.

7.  Explicar la forma de organización interna de los textos expositivos 
y argumentativos.

7.1.  Reconoce, explica y utiliza en textos propios y ajenos las dife-
rentes formas de estructurar los textos expositivos y argumen-
tativos.

8.  Reflexionar sobre la relación entre los procesos de producción y 
recepción de un texto, reconociendo la importancia que para su 
comprensión tienen los conocimientos previos que se poseen a 
partir de lecturas anteriores que se relacionan con él.

8.1.  Expresa sus experiencias lectoras de obras de diferente tipo, 
género, etc. y sus experiencias personales, relacionándolas con 
el nuevo texto para llegar a una mejor comprensión e interpre-
tación del mismo.

9.  Conocer la situación del español en el mundo, sus orígenes his-
tóricos y sus rasgos característicos, valorando positivamente sus 
variantes.

9.1.  Conoce la situación actual de la lengua española en el mundo 
diferenciando los usos específicos de la lengua en el ámbito 
digital.

9.2.  Conoce los orígenes históricos del español en América y sus 
principales áreas geográficas reconociendo en un texto oral o 
escrito algunos de los rasgos característicos y valorando positi-
vamente sus variantes.
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PROGRAMACIONES

B L O Q U E  4 . E d u cació n liter ar ia

Contenid os

Estudio cronológico de las obras más representativas de la literatura española del siglo XX hasta nuestros días Análisis de fragmentos u 
obras significativas del siglo XX hasta nuestros días. Interpretación crítica de fragmentos u obras significativas del siglo XX hasta nuestros 
días. Planificación y elaboración de trabajos académicos escritos o presentaciones sobre temas, obras o autores de la literatura del siglo XX 
hasta nuestros días.

Cr iter ios d e evalu ació n E stánd ar es d e apr end iza j e evalu ab les

1.  Conocer los aspectos temáticos y formales de los principales mo-
vimientos literarios del siglo xx hasta nuestros días, así como los 
autores y obras más significativos.

1.1.  Desarrolla por escrito con coherencia y corrección las caracte-
rísticas temáticas y formales de los principales movimientos del 
siglo XX hasta nuestros días, mencionando los autores y obras 
más representativas.

2.  Leer y analizar textos literarios representativos de la historia de la 
literatura del siglo xx hasta nuestros días, identificando las carac-
terísticas temáticas y formales y relacionándolas con el contexto, 
el movimiento, el género al que pertenece y la obra del autor y 
constatando la evolución histórica de temas y formas..

2.1.  Analiza fragmentos literarios del siglo XX, o en su caso obras 
completas, hasta nuestros días, relacionando el contenido y las 
formas de expresión con la trayectoria y estilo de su autor, su 
género y el movimiento literario al que pertenece. 

2.2.  Compara distintos textos de diferentes épocas describiendo la 
evolución de temas y formas.

3.  Interpretar de manera crítica fragmentos u obras de la literatura 
del siglo xx hasta nuestros días, reconociendo las ideas que ma-
nifiestan la relación de la obra con su contexto histórico, artístico 
y cultural.

3.1  IInterpreta de manera crítica fragmentos u obras completas sig-
nificativos de la literatura del siglo XX hasta nuestros días, reco-
nociendo las ideas que manifiestan la relación de la obra con su 
contexto histórico, artístico y cultural.

4.  Desarrollar por escrito un tema de la historia de la literatura del 
siglo xx hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, clari-
dad y coherencia y aportando una visión personal.

4.1  Desarrolla por escrito un tema de la historia de la literatura del 
siglo xx hasta nuestros días, exponiendo las ideas con rigor, cla-
ridad, coherencia y corrección y aportando una visión personal.

5.  Elaborar un trabajo de carácter académico en soporte papel o 
digital sobre un tema del currículo de Literatura consultando fu-
entes diversas, adoptando un punto de vista crítico y personal y 
utilizando las tecnologías de la información.

5.1  Lee textos informativos en papel o en formato digital sobre un 
tema del currículo de Literatura del siglo XX hasta nuestros días, 
extrayendo la información relevante para ampliar conocimientos 
sobre el tema.
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