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El aliado perfecto para 
facilitar tu tarea educativa

¿Qué es?
e-vocación es el programa exclusivo para profesoras y profesores clientes de Santillana 
que contiene todos los recursos didácticos de cada materia.

Accede a ellos con un solo clic.
• Repaso, apoyo y profundización.
• Evaluación de contenidos y competencias.
• Solucionarios.
• Programación didáctica de aula  

y Rúbricas de evaluación.
• Audios.

• Competencias para el siglo XXI.
• Tutoría.
• Libro digital.
• Más recursos educativos.
• Formación.

¡No te pierdas todo  
lo necesario para tu  
día a día en el aula!
Regístrate siguiendo estos pasos:

1  Entra en e-vocacion.es  
y haz clic en Regístrate.

2  Rellena tus datos personales.

3  Rellena tus datos docentes.

4  Recibirás un e-mail de  
bienvenida confirmando  
tu registro.

¿Ya usas e-vocación?
Si ya eres usuaria o usuario, puedes actualizar tus datos docentes en Mi Área Personal 
para comenzar el curso.
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Contigo
llegamos

Contigo formamos un buen tándem

¡Gracias por ayudarnos a crear y mejorar nuestros proyectos!

En Santillana vivimos cada momento  
como una posibilidad de mejora.

En estos últimos años han pasado muchas cosas. En Santillana tenemos presente 
que un proyecto educativo dinámico exige prestar atención a los cambios externos 
e internos, escuchar a los protagonistas de la educación y tomar decisiones.

Eso hemos hecho. Durante estos años hemos estado cerca de vosotros, os hemos 
escuchado, hemos conversado, nos habéis planteado interrogantes y hemos aprendido 
mucho con las valiosas soluciones que aportáis cada día en las aulas.

Por todo ello, evolucionamos y presentamos una oferta renovada.



más lejos
Santillana te aporta:

•  Experiencia. Más de 60 años conociendo la escuela española y aportando soluciones 
educativas.

•  Excelencia. Rigor y calidad, fruto del trabajo con profesores y profesoras e investigadores  
de toda España y, por supuesto, el saber hacer de nuestro equipo de profesionales de la 
edición, el diseño y la pedagogía.

•  Diseño claro, que favorece la comprensión del alumnado, y bello, para hacer del aprendizaje 
una experiencia motivadora y deseable.

•  Innovación, porque estamos alerta de las últimas investigaciones que se han producido en  
tu área e introducimos las nuevas metodologías en el aula de una forma práctica y realizable.

•  Digital. Un complemento indispensable en una práctica docente adecuada al siglo xxi.

•  Apoyo continuo. Nuestra relación contigo no termina una vez que has elegido el material.  
Como cliente de Santillana tendrás acceso a nuestro programa e-vocación, y, por supuesto,  
a la atención de nuestros delegados y delegadas comerciales siempre que la necesites.

El aliado perfecto en tu aula



SABER HACER CONTIGO mantiene las señas de identidad de los materiales  
de SANTILLANA de Lengua y Literatura:

•  Contenidos actualizados en todas las secciones del libro.

•  Actividades y propuestas de trabajo adaptadas al nivel y al conocimiento 
de los alumnos.

•  Claridad y rigor en la exposición de los contenidos.

Pack para el alumnado

Te encantará SABER HACER CONTIGO porque:

1 Contiene una gran 

variedad de textos  
en distintos formatos  

y de diferentes épocas.

2 Plantea una 

aplicación 
competencial 
de los contenidos 

comunicativos y 

literarios (sección 

Saber hacer).

3 Realiza 

propuestas  
que van más 
allá del libro  

de texto 

(utilización  

de audios, 

Internet…).

4 Ofrece más 
y mejores 
actividades 

(individuales, en 

parejas, en 

grupo…) para 

aprender y aplicar 

lo aprendido a 

otros contextos.

 APLICACIÓN

GRAMÁTICA   4

1  Copia el texto de estas notas escribiendo todos los numerales en 
letra. Después, clasifícalos en ordinales y cardinales.

2  Elige una fotografía y escribe cinco enunciados relacionados 
con ella.

En cada enunciado deben aparecer demostrativos, indefinidos 
o numerales. Si usas varios demostrativos, procura que expresen 
diferente distancia.

3  Busca en la nube de palabras los posesivos, cuantificadores y 
demostrativos que se correspondan con estos rasgos morfológicos:

Ten en cuenta que pueden ser varias palabras para cada análisis.

•  Un poseedor, segunda persona, plural, forma plena.

•  Distancia media, femenino.

•  Indefinido.

•  Varios poseedores, tercera persona, forma apocopada.

•  Un numeral cardinal y otro ordinal para el mismo número.

4  En estos avisos se emplean los posesivos de forma incorrecta. 
Corrígelos. 

Antes de irse, 
compruebe que no 
queda ninguna puerta 
abierta detrás suya.

   

No dejes el móvil  
encendido cerca 
tuya mientras 
duermes.

5  ANÁLISIS MORFOLÓGICO. Analiza las palabras destacadas de los siguientes sintagmas nominales. 

Hazlo como en el ejemplo.

• mis guantes   • ese abrigo   • planta primera   • tarea suya   • bastantes alumnas

Muchos pasteles   Determinante indefinido, masculino, plural.
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s
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Fiesta sorpresa de Marga el 
26 de noviembre a las 7.
Calle Las flores, 35. 5.º A.
Quien quiera participar en el 
regalo debe poner 5 euros.

Elisa Alas, alumna de 1.º 
de ESO, participa en la 
32.ª edición de la carrera 
Pies rápidos y obtiene el 
puesto 14.º.

1.er examen de la 2.ª 

evaluación: 19 de febrero.

Entran los temas 14 y 23.

La 3.ª clase se pasa a 

4.ª hora.
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Comunicación
 La comunicación y sus elementos

Léxico
 Significado y sentido

Ortografía
 Letras y sonidos

Gramática
 La lengua y su organización

Literatura
 La literatura

 En 1977, la NASA lanzó a bordo de la sonda 
Voyager 2 una cápsula del tiempo con 
mensajes destinados a posibles seres 
extraterrestres.  

•  Busca en Internet información sobre su contenido. 
¿Qué incluía? ¿Cuál era su objetivo? ¿Por qué 
incluyeron esos elementos y no otros?

•  Por parejas, imaginad que tuvierais que mandar al 
espacio una cápsula con el mismo propósito. 
¿Qué incluiríais? ¿Cómo lo haríais para que fuera 
comprensible? Comentadlo en clase.

 Escucha y contesta.

•  ¿De qué trata la grabación? Resume el  

contenido.

•  ¿Crees que la historia que cuenta es real  

o ficticia? Explícalo.

•  ¿Por qué dice el locutor que se trata de una 

«conversación imposible»? ¿Entre quiénes tendría 

lugar esa supuesta conversación?

•  ¿Crees que algún día será posible una 

conversación como esa? ¿Por qué?

U N I D A D 1
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1  Di cómo se llama el tópico literario 
presente en las dos primeras 
estrofas del poema y explica 
en qué consiste.

2  ¿En qué momento de la vida 
escribe el poeta? ¿Qué dice echar 
de menos? 

  Explica con qué tópico literario 
relacionarías su añoranza.

3  Relee la tercera estrofa y explica 
cómo se relacionan en ella los dos 
tópicos literarios del poema.

4  Localiza dos recursos estilísticos 
en los cuatro primeros versos.

  Explica en qué consiste cada uno.

ACTIVIDADES

LITERATURA   3

 SABER HACER

Escribir un texto sobre un tema universal

Los temas universales de la literatura son el amor, la libertad, la belleza, 
la naturaleza, la muerte, el paso del tiempo… Estos temas están presentes 
en todas las culturas y todas las épocas, y responden a los anhelos 
e inquietudes del ser humano.

1  Observa las siguientes relaciones entre temas universales y otros 
elementos.

•  amor – corazón •  libertad – paloma  •  belleza – espejo 

  Propón ahora un elemento que tenga relación con los siguientes temas 
universales:

•  naturaleza      •  muerte      •  tiempo

  Piensa en un tema universal distinto de los mencionados y propón  
un elemento que se relacione con él.

2  Elige uno de los temas universales citados en la anterior actividad 
y escribe ideas que se asocian con él: si se considera que es algo 
positivo o negativo, cuáles son sus características…

3  Organiza tus reflexiones de la actividad 2 y parte de ellas para 
escribir un texto literario sobre el tema universal que has elegido.  
En tu texto tiene que estar presente el elemento relacionado 
con ese tema.

La primavera besaba

La primavera besaba 
suavemente la arboleda 
y el verde nuevo brotaba 
como una verde humareda.

Las nubes iban pasando 
sobre el campo juvenil… 
Yo vi en las hojas temblando 
las frescas lluvias de abril.

Bajo ese almendro florido, 
todo cargado de flor 
–recordé–, yo he maldecido 
mi juventud sin amor.

Hoy, en mitad de la vida, 
me he parado a meditar… 
¡Juventud nunca vivida, 
quién te volviera a soñar!

 Antonio MAchAdo

63
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 SABER HACER

Escribir un mensaje secreto

Para que dos personas puedan comunicarse entre sí, es necesario  
que compartan un código. Por ejemplo, una lengua. A continuación  
vas a crear tu propio código y a transmitir un mensaje con él.

1  Aquí tienes un mensaje cifrado y la clave para descifrarlo.  
Descubre lo que dice.

41 9  17 27 45 17 41 31  1  25 17  5 43 25 33 23 9 1 29 31 39.

Clave: A cada letra se le asigna un número. A la letra A  
le corresponde el 1. A las letras sucesivas les corresponde  
el número resultante de sumar 2 al número anterior  
(A = 1; B = 3; C = 5, etc.).

Mensaje descifrado: Te inv…

2  TRABAJO COOPERATIVO. Inventad un código. En grupos de tres 
o cuatro repartid las letras del alfabeto y reemplazad cada una por 
un número (como en el ejemplo anterior), por un símbolo o por una 
letra diferente. Después, estableced una clave.

Clave: Cada letra se sustituye por otra letra del alfabeto. 
La primera letra (A) se sustituye por la segunda (B); la segunda 
letra (B) se cambia por la tercera (C), y así sucesivamente. 
La última letra (Z) se cambia por la primera (A).

 Ahora escribe un mensaje y trasládalo a tu código.

3   Descifra el mensaje de un compañero o compañera con la clave que  
te proporcione.

COMUNICACIÓN   1

Contar una vivencia personal

A veces queremos contar a otras personas algo que hemos vivido  
y nos ha resultado interesante o emocionante. Piensa en algo especial que 
te haya ocurrido y cuéntaselo a la clase: cómo adoptaste a una mascota, 
cuándo viste a alguien famoso…

1  Prepara tu intervención.

•  Piensa en los datos que vas a dar: qué ocurrió, cuándo y dónde fue, 
quién más participó, cómo te sentiste…

•  Anota las palabras que necesites: términos relacionados con el tema, 
palabras que reflejen tus sentimientos…

2  Cuenta tu vivencia a tus compañeros y compañeras. Para hacerlo 
bien, habla alto y pronuncia con claridad. Procura dar vivacidad a tu 
historia haciendo pausas y utilizando diferentes tonos de voz.
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COMUNICACIÓN   7

133

 SABER HACER

Describir un animal fantástico

En ocasiones queremos explicarle a alguien cómo es algo que hemos 
visto o imaginado. Para eso, utilizamos una descripción. Supón que has 
inventado un animal fantástico. Vamos a describirlo con detalle.

1  Imagina tu animal fantástico. Completa en tu cuaderno una tabla 
como la siguiente seleccionando elementos del recuadro.

ojo hocico cola pico pluma pinza garra

antena pezuña ala aleta trompa pata cuerno

ELEMENTO CANTIDAD APARIENCIA

ojos 2 redondos, grandes

patas 4 grandes, como las de un oso

2  Anota otros datos sobre el animal que vas a describir, por ejemplo:

• alimentación  • costumbres 

• poderes  • hábitat

3  Haz la descripción. Sigue estas pautas:

•  Selecciona los datos más relevantes de tu animal. Debes partir  
de la información que has anotado en las actividades anteriores.

•  Elige un orden concreto. Puedes, por ejemplo, presentar primero  
los rasgos físicos de la forma más ordenada posible y luego otras 
características.

•  Ponle un nombre a tu animal.

Realizar una exposición oral

En ocasiones, conocemos nuevas ideas o realidades porque otros  
nos las explican. Vamos a hacer una exposición oral sobre animales  
en peligro de extinción.

1  Prepara tu exposición. Primero elabora un guion con los aspectos 
que quieres tratar.

2  Realiza tu exposición ante la clase. Puedes seguir estos consejos:

•  Utiliza algunas fichas como apoyo. Anota en ellas, por ejemplo, 
palabras técnicas con las que no estés muy familiarizado.

•  Habla con calma y voz clara. 

•  Procura moverte con soltura ante el público.

Hoy quiero hablar de los animales en peligro de extinción. Primero 
voy a explicar qué significa exactamente «peligro de extinción»…

ES0000000121649 132678_Unidad_07_94664.indd   133 6/2/20   10:17

1  Escribe un resumen del texto.

2  ¿En dónde se ambienta la 
leyenda? ¿De dónde procede 
su protagonista?

3  ¿Qué explicación ofrece el texto 
para la conversión de la joven en 
loba? ¿Es una explicación de tipo 
sobrenatural?

4  Localiza referencias en el texto 
que indiquen el carácter oral 
de esta leyenda.

5  Señala qué características propias 
de la leyenda presenta el texto 
y escribe, partiendo de él, 
la definición de leyenda.

  Indica si esta leyenda es de 
carácter popular o culto, y explica 
por qué.

ACTIVIDADES

LITERATURA    7

 SABER HACER

Escribir una leyenda

La leyenda surge para explicar dentro de una comunidad el nombre de un 
lugar, una tradición, la existencia o la forma de un accidente geográfico, etc.

1  Elige un lugar de tu localidad o los alrededores que sea conocido  
y te parezca algo misterioso.

Puede ser una calle, un monumento, un parque, un entorno natural… 
Si es posible, intenta elegir un lugar con un nombre peculiar.

2  Inventa algún hecho que pudiera haber ocurrido allí e imagina uno 
o varios personajes que lo protagonicen.

Puedes emplear personajes ficticios, históricos o fantásticos 
y sobrenaturales.

3  Escribe tu leyenda según estos dos criterios:

•  Ha de tener un aire de misterio e intriga.

•  Ha de parecer real.

4  Incluye al final de la leyenda un significado. Para ello, establece una 
relación entre los hechos que has contado y la actualidad.

Puedes emplear oraciones del tipo: En aquel lugar aún se dice…; 
Cuando uno pasa por allí aún puede…

La joven loba

En las aldeas orensanas de la sierra del Eje, se cuenta que por allí an-
duvo, hace años, una muchacha leonesa que, por haber sido maldeci-
da por su padre, se había vuelto loba. Al parecer, a la muchacha le 
gustaba mucho la carne, y tanta comía que una vez su padre le deseó 
que se fuese con los lobos del monte para hartarse de carne.

Hechizada por aquel voto malintencionado, la muchacha se escapó al 
monte aquella misma noche y, tras revolcarse en el suelo, se volvió 
loba. Unas veces en forma de loba, y otras en forma de mujer, llegó 
hasta las tierras gallegas. En forma de loba, fue durante mucho tiem-
po en aquellos montes jefa de una cuadrilla de lobos que hizo mucho 
daño al ganado y a las personas, aunque se cuenta que, cuando recu-
peraba su forma de mujer, encendía una hoguera y congregaba a sus 
compañeros lobos a su alrededor, impidiéndoles hacer daño a nadie.

Anónimo

143
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Nellie Bly
Fingió estar loca para contar cómo era la vida en un manicomio, desafió 
al mismísimo Phileas Fogg dando la vuelta al mundo en menos de 80 días 
y fue corresponsal de guerra durante la Primera Guerra Mundial. Esta es 
la historia de Elizabeth Cochran, la mujer valiente que latía bajo el seu-
dónimo de Nellie Bly. 

Elizabeth Cochran nació el 5 de mayo de 1864 cerca de Pittsburgh, en Pensil-
vania. Creció feliz en una familia numerosa, pero la prematura muerte del 
padre los dejó sumidos en la pobreza. Elizabeth tenía seis años. Muy joven, la 
muchacha tuvo que renunciar a su sueño de ser maestra y recorrer las calles 
de Pittsburgh en busca de un empleo: fue pinche de cocina, ama de llaves, 
profesora particular… 

Una mañana, hojeando el Pittsburgh Dispatch, el prestigioso diario de la ciu-
dad, leyó una columna titulada «¿Para qué sirven las mujeres?». El autor con-
sideraba una aberración que las mujeres trabajaran y sostenía que el mejor 
lugar para ellas era el hogar. Presa de la furia, la joven escribió una encoleriza-
da respuesta firmada con el seudónimo de Huerfanita solitaria. Al día siguien-
te, el periódico publicó un anuncio buscando a Huerfanita solitaria. George 
Madden, el editor, había quedado sorprendido por la fuerza de aquella carta y 
quería contratar a la joven. Elizabeth Cochran adoptó el seudónimo de Nellie 
Bly y empezó a publicar interesantes artículos acerca de las precarias condi-
ciones en las que trabajaban las mujeres, pero enseguida fue relegada a la 
sección femenina del periódico. Aburrida de escribir sobre banalidades, pidió 
ser enviada como corresponsal a México, donde pasó cinco meses.

Al volver, se instaló en Nueva York y consiguió trabajo en The World, el diario 
del magnate Joseph Pulitzer. El editor jefe le propuso internarse en el mani-
comio para mujeres de Blackwell’s Island y comprobar la veracidad del rumor 
según el cual las pacientes sufrían malos tratos. Tenía que pasar allí una se-
mana fingiendo estar loca. Nellie preparó a conciencia su papel y consiguió 
ingresar en el manicomio. En aquel tétrico lugar encontró a muchas mujeres 
cuya única «enfermedad» consistía en no saber hablar inglés. La comida era 
mala e insuficiente, las internas eran obligadas a permanecer sentadas en si-
lencio casi todo el tiempo, despreciadas y sometidas a humillaciones. Diez 
días después de su ingreso, la joven periodista abandonó las sombrías insta-
laciones y publicó una serie de artículos denunciando la situación. El testimo-
nio tuvo un gran impacto en la opinión pública y logró un aumento del pre-
supuesto destinado a la salud mental. Nellie Bly, a la que Pulitzer calificó como 
una mujer «con muchas agallas», se dedicó al periodismo de investigación y 
escribió numerosos reportajes sobre cuestiones sociales, siempre del lado de 
los más débiles. 

Su espíritu inconformista la llevó a intentar una nueva aventura: superar la 
hazaña imaginada por Julio Verne y dar la vuelta al mundo en menos de 80 
días. Al principio, los responsables del periódico dudaron: una mujer no po-
día viajar sola y, además, necesitaría demasiado equipaje… 

–Muy bien. Dádselo a un hombre. Yo lo haré para otro periódico. 

COMPETENCIA LECTORA

68
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COMPETENCIA LECTORA

Un rompecabezas
El profesor Challenger, acompañado de un reducido grupo de amigos, ha em-
prendido una expedición a un recóndito lugar próximo al Amazonas en el que 
cree que aún existen dinosaurios y otros animales prehistóricos. Su predicción 
se cumple, pero los viajeros, tras correr numerosas aventuras, no encuentran 
el modo de volver a la civilización.

La única persona que parecía dispuesta a ayudarnos a salir de allí era un jo-
ven indio. Nos lo había dado a entender claramente a través de su expresivo 
lenguaje de gestos. Aquella tarde volvió a nuestro campamento y me entregó 
un pequeño rollo de corteza de árbol. Luego, señaló hacia la hilera de cuevas.

Llevé el pedazo de corteza a mis compañeros. En el lado interno había una 
serie de líneas, que aquí reproduzco:

–Sin duda es alguna clase de escritura –comentó Challenger.

–¡Por Dios! ¡Vean aquí! –exclamó lord John de improviso–. ¿Cuántas marcas 
hay en ese papel? Dieciocho. ¿Y cuántas bocas de cueva hay en la ladera de la 
colina? Dieciocho. Así pues, se trata de un mapa de las cuevas y, sin duda, la 
cruz señala una cueva que tiene más profundidad que las otras.

–Si la cueva atraviesa el risco y sale del otro lado –dijo Challenger–, no tendre-
mos que descender más que un centenar de pies.

–Subamos ahora mismo y atisbemos el terreno –propuse.

Ascendimos por una escalera cubierta de maleza hasta la cueva marcada en 
el dibujo. Era un túnel de lisas paredes, cubiertas de símbolos indígenas. Nos 
precipitamos anhelantes por él hasta que nos vimos forzados a hacer un alto. 
Ante nosotros aparecía un muro de roca pura, sin una sola grieta. 

En medio del desencanto que nos invadió a todos, miré de nuevo el mapa.

–¡Creo que lo tengo! ¡Síganme, síganme!

Retrocedimos por el camino que habíamos recorrido hasta llegar al punto 
marcado en el mapa como una bifurcación. 

–En la oscuridad –dije a mis compañeros–, hemos pasado de largo este punto 
y nos hemos adentrado por el brazo más corto. Este es el túnel que debemos 
seguir –añadí, señalando un pasillo que se abría ante nosotros.

Corrimos por la cueva con impaciencia y pronto divisamos un resplandor 
plateado de borde circular.

–¡Por Dios…, es la luna! –exclamó lord John–. ¡Hemos salido al otro lado, mu-
chachos!

Gozosos por el descubrimiento, acordamos que la partida sería la noche si-
guiente y regresamos a nuestro campamento para hacer los preparativos.
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COMPETENCIA LECTORA

El proyecto «Conecta» recibe 
el premio Miguel Hernández

El Ministerio de Educación ha 
otorgado el tercer premio Mi-
guel Hernández al proyecto edu-
cativo «Conecta Mayores - Co-
necta Jóvenes» de la Fundación 
Balia. Estos galardones recono-
cen los mejores proyectos de 
educación destinados a personas 
adultas.

«Conecta» convierte a adolescen-
tes en «profesores» de tecnología 
e informática para mayores con 
ganas de aprender a manejar el 
ordenador y los smartphones. El 
proyecto tiene un doble objetivo: 
por un lado, que los jóvenes se 
pongan en el papel del docente; 
por otro, que los veteranos estu-
diantes, muchos jubilados, socia-
licen y eviten la exclusión. 

La iniciativa cuenta actualmente 
con más de un centenar de estu-
diantes de Secundaria y Bachille-
rato reclutados para impartir

clases a unos 600 mayores en di-
versos centros de la capital. Lo 
hacen de forma altruista, tras ha-
ber recibido una formación me-
todológica. 

Uno de esos centros, el IES Prín-
cipe Felipe, lleva ocho años 
apostando por esta iniciativa 
cuyo «gran objetivo es romper la 
brecha digital, pero también que 
se produzca el acercamiento in-
tergeneracional», explica Este-
ban Rodríguez, su coordinador 
en el IES. El proyecto tiene un 
efecto positivo en los adolescen-
tes, que muestran una mejora en 
su rendimiento académico des-
pués de ponerse en la piel del 
docente, y «también cambia la 
visión que tienen los mayores de 
los chavales», subraya Maite 
García Osa, jefa de actividades.

Los jóvenes del proyecto «Co-
necta» confiesan que la experien-

cia aumenta su empatía hacia sus 
profesores. Además, descubrir el 
mundo de la informática a mayo-
res les reporta fuerza, paciencia y 
comprensión.

A los mayores se les convence 
fácilmente para apuntarse a las 
clases. «Buscamos cosas que les 
sean de utilidad, como crearse 
cuentas de correo o de Facebook 
para mantener el contacto con 
sus familiares, aprender a com-
prar entradas de teatro o pedir 
una cita médica por Internet», 
explica el coordinador.

Cuando finalizan los cursos, que 
suelen tener una duración tri-
mestral, todos los alumnos coin-
ciden en que quieren aprender 
más, y acaban repitiendo apun-
tándose a clases con contenidos 
más avanzados, aseguran desde 
la Fundación Balia.

europapress.es (Adaptación)

Madrid 18/04/2019

El pasado 12 de noviembre fue concedido el tercer premio Miguel Hernández al proyecto «Conecta» 
de la Fundación Balia, orientada a favorecer la inclusión social de menores en riesgo de exclusión.
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Teléfono: Ring ring…

Moc: ¿Sí?

Señor: ¿A qué teléfono estoy hablando?

Moc: Al que está en su casa.

Señor: No. Quiero saber con qué teléfono me comuniqué.

Moc: ¡Ah! Con el que está en mi casa.

Señor: ¡Ya sé! Pero ¿quién vive ahí? ¿Quién me atendió?

Moc: Yo.

Señor: Pero… ¡¿Quién es usted?!

Moc: El abonado.

Señor: ¡Váyase al diablo! ¡Clic! Tut tut tut…

Moc: (Cuelga). El diablo no es un lugar.

Teléfono: Ring ring…

Moc: ¿Sí?

Joven: Hola, je, je, sí, estee…, je, je, le hablo desde Saturno.

Moc: Bien, dígame.

Joven: ¡…! Le estoy diciendo que le hablo desde Saturno, je, je.

Moc: Le oigo perfectamente.

Joven: ¿…? Del planeta Saturno, ¿entiende?

Moc: Sí, sí, aquí la Tierra, adelante.

Joven: Pero… ¿usted sabe dónde queda Saturno…, el planeta?

Moc: Entiendo que queda en el sexto lugar de nuestro sistema. ¿Por qué? 
¿Hubo algún cambio en su posición?

Joven: ¡No hubo ningún cambio!

Moc: ¿O sea que me llama desde el sexto lugar de nuestro sistema solar?

Joven: Oiga, ¡¿cómo le van a hablar desde el espacio?!

Moc: No sé, dígamelo usted que es el de la llamada.

Joven: ¿De verdad se lo creyó?

Moc: ¿Por qué no?

Joven: Porque se lo dije para hacerle una broma.

Moc: ¿Me habla desde otro planeta?

Joven: ¡No lo llamo desde ningún planeta!

Moc: ¡Caramba! ¡¿Una llamada desde una estrella, quizás?!

Joven: Le hablo desde su misma ciudad.

Moc: Mi ciudad queda en el planeta Tierra y usted antes dijo…

Joven: Bueno, sí, le hablo desde la Tierra.

Moc: Entiendo, me llama desde la Tierra porque es más barato,  
desde Saturno no sería llamada local.

El señor Moc atiende el teléfono

COMPETENCIA LECTORA
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5 Plantea un cierre de 
unidad que permite 

realizar más actividades 
graduadas (Banco de 

actividades), aplicar lo 
aprendido a un texto 

(Evaluación de la unidad) 

y comprobar el progreso 

de cada alumno mediante 

un test (Mi progreso).

6 Ofrece una 

selección de textos 
para abordar en 
clase los ODS 

(Objetivos de 

Desarrollo Sostenible) 

de la ONU e implicar 

al alumnado en su 

consecución.

Lo imprescindible 

presenta una síntesis 

de los contenidos 

fundamentales del curso 

y actividades variadas 

para aplicarlos. 

Este material te permitirá 

repasar eficazmente 

antes de cualquier 

prueba.

NIVEL I

1  Cambia el sentido de las respuestas de estos chats 
modificando la puntuación y, en un caso, suprimiendo 
la tilde de una palabra.

2  Explica por qué las palabras destacadas están mal 
empleadas. Consulta para ello el Diccionario 
panhispánico de dudas de la RAE (www.rae.es).

•  Contra más estudies más aprenderás.

•  No debiste de hacer eso.

•  Le gusta infligir todas las normas.

3  Escribe de forma correcta los siguientes mensajes:

No llegare a tiempo. paciencia!

 llamame cuando puedas vale?

4  Copia y clasifica estos enunciados en oraciones  
y enunciados no oracionales:

•  ¿Tienes hambre? •  Hasta pronto.

•  ¡Qué maravilla! •  ¡Me he quemado!

5  Identifica el sujeto y el predicado de estas  
oraciones:

• El público aplaudía con entusiasmo al payaso.

• El camino atraviesa un monte de eucaliptos.

• Nuestra casa del pueblo es muy grande.

• Elisa y su hermana se divierten mucho juntas.

   Añade una oración de sujeto tácito a cada una  
de las oraciones anteriores. 

6  Elige una breve escena de una película que te guste 
y escribe la parte del guion correspondiente.

NIVEL II

7  Escribe los siguientes mensajes mediante abreviaturas 
y añade algún emoticono. 

•  Estoy en casa. ¿Puedo llamarte?

• Después te llamo. Adiós.

8  Escribe oraciones cuyos predicados tengan estas 
estructuras:

N + Compl. + Compl.
  

N + Compl.

9  Piensa en un cuento o un libro que te gustaría que 
se adaptara al cine. Después, escoge una escena 
y haz el story-board correspondiente. 

BANCO DE ACTIVIDADES

El lenguaje tecnológico

En la tecnología domina el inglés. Por eso muchos términos de este 
ámbito proceden de ese idioma. A veces se trata de palabras que no 
han sido adaptadas al español, como cookie;  para otras hay un 
equivalente, como enlace por link. Pero la influencia del inglés ha 
hecho que nazcan palabras que son una españolización de un vocablo 
inglés, y que no son aceptadas por la RAE. Por ejemplo, atachar 
proviene del verbo inglés to attach, que en español es adjuntar.

    Inventa cinco términos pertenecientes al ámbito de la tecnología. 
Debes escribir también su significado.

DISFRUTA Y APRENDE

ACTIVIDADES

   12 

1  En el texto ¡Artrópodo! aparecen dos mensajes enviados 
a través del teléfono móvil; ¿en qué se diferencian?

  ¿Qué características propias del lenguaje de Internet 
presenta el primer mensaje?

2  Reescribe el primer mensaje corrigiendo las faltas 
ortográficas y completándolo con las letras y signos  
de puntuación que faltan.

3  PARA PENSAR. Busca en el diccionario en línea de la RAE 
el significado de la palabra artrópodo y contesta.

  ¿Por qué crees que el padre llama «artrópodo» al hijo?  
Si tienes dudas, relaciona las características de 
los artrópodos con la acción de escribir un mensaje 
de telefonía móvil.

4  Expón las características de los diccionarios en Internet 
empleando ejemplos de la búsqueda que has realizado 
en la actividad anterior.

5  Di si los enunciados son oracionales o no oracionales.

• Besitos a papi. • Eres mi sol.

• ¡Artrópodo! • Así le sale más caro. 

6  Identifica el sujeto y el predicado de estas oraciones: 

• Papá no va rápido con el camión.

• Los juegos están en esta parte del menú. 

• Eso es trampa. 

  Señala en cada caso la palabra que funciona como 
núcleo del sintagma nominal sujeto y la que funciona 
como núcleo del sintagma verbal predicado. 

7  Reescribe el texto ¡Artrópodo! en forma de guion 
cinematográfico. No olvides que tu guion debe tener  
un encabezado, una descripción, diálogos y acotaciones.

8  Imagina qué viñetas necesitarías para representar  
la escena del texto en un story-board y dibújalas.

¡Artrópodo!

Tecleo en el teléfono de papá:

hla ma k tal? i aki supr b! oy hemos tado n mxos lgars gnials no t preoqps 
q pa n va rpido cn l kmion :-) mxos bss tq.

Mamá contesta:

Mi precioso, mil gracias por el mensajito. Mamá está bien, pero te echa 
un montón de menos. Ten cuidado cuando subas y bajes de Pedro1. Hoy 
he ido a la piscina. Eres mi sol, besitos a papi.

Mamá no sabe usar el teléfono, me río. ¿Cómo que no?, dice papá. Si lo 
usa todos los días. Y lo tiene desde antes que tú nacieras, artrópodo 
gruñón. Bueno, contesto, pero no sabe. Siempre manda mensajes con 
veinte o treinta letras de más. Así le sale más caro. Y desperdicia como 
cien letras. En algunas cosas, dice papá, no hace falta ahorrar. Y tú, sigo 
yo, tampoco sabes usarlo. Ah, caramba, disculpe, dice él, ¿por? A ver, le 
digo, ¿en qué parte del menú están los juegos? Eso es trampa, protesta 
él. Pregúntame por algo que me interese usar. Está bien, está bien, con-
testo. ¿Cómo se hace una copia de tu lista de contactos? Él se queda 
callado. ¿Ves?, digo. Después levanto los brazos y suelto aliento como si 
acabase de meter un gol. ¡Artrópodo!, dice papá.

Andrés neumAn 
Hablar solos

1  Pedro:  es el nombre con el que 
se refieren al camión del padre.

EVALUACIÓN DE LA UNIDAD
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3  Observa el cartel y responde.

•  ¿Qué instituciones promueven esta campaña?

•  ¿Cuál es el principal eslogan del cartel? Cópialo.

•  ¿A qué problema medioambiental se refiere la imagen 
ficticia del cuadro de Velázquez? ¿Qué pretende reflejar?

  ¿Qué te ha parecido esta campaña? Elige tres adjetivos 
para valorarla y justifica tu elección.

1  Di cuál de estas ideas se recoge en el primer texto:

•  Si queremos reducir nuestro impacto en el 
medioambiente, debemos cambiar ciertos hábitos.

•  La huella de carbono se calcula aplicando una  
fórmula matemática.

•  El cambio climático se debe a las emisiones 
contaminantes de las fábricas.

2  ¿Qué medidas para reducir la huella de carbono se 
pueden completar con estas palabras? Escríbelas.

 ... para evitar las 
emisiones de CO2 
producidas al transportar 
mercancías desde 
lugares lejanos.

... e instalar un 
termostato 
programable para 
medir y ajustar la 
temperatura.

Así sería este cuadro de Velázquez si subiese  
la temperatura global y el nivel del mar
El Museo del Prado y WWF se unen para lanzar la campaña «Si cambia el clima, cambia todo», 
una iniciativa para concienciar sobre los efectos de la emergencia climática.

Con ayuda de un adulto, calcula la huella de 
carbono que emitís en tu casa. Podéis usar la 
herramienta de la página carbonfootprint.com.

A partir del resultado, haz una lista de diez medidas 
para reducir vuestra huella de carbono en casa.

Vuestro  
turno

253
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Igualdad de género

Vero Boquete: «Crecí sin referentes 
de jugadoras»
Vero Boquete (Santiago de Compostela, 1987) es 
nuestra jugadora más internacional, más carismá-
tica. Ha sido capitana de la selección española y ha 
pasado por distintos equipos en España, Estados 
Unidos, Rusia, Suecia, Francia, Alemania y China. 
No es muy alta, pero tiene fuego en la mirada y 
transmite la fuerza de quien está acostumbrada a 
luchar por todo.

Es inevitable que te pregunte por tus inicios.

Mi padre era entrenador de ligas preferentes de 
Regional, de Tercera División y, de hecho, sigue 
entrenando fútbol base, y mi hermano, que es tres 
años mayor, también jugaba al fútbol. Y desde que 
empecé a andar ya estaba con el balón, siempre 
con ellos dos jugando a la pelota y acompañándo-
los de partido a partido. Y así crecí, copiando.

¿Cómo das el salto a equipos profesionales?

Empecé jugando en el equipo de mi barrio; yo era 
la única niña y tenía cinco o seis años. Pero había 
una norma que prohibía jugar a las niñas. Así que, 
ese primer año, iba a los entrenamientos y el día 
del partido veía cómo mis compañeros jugaban al 
fútbol. Entonces, entre mi padre y el presidente del 
club recurrieron a la federación, fueron al Consejo 
Superior de Deportes y, al final, consiguieron cam-
biar esa norma. A partir de ahí, empecé a jugar.

Has estado en mil equipos. ¿Cómo haces para 
estar apenas un año en cada club?

Si pudiese escoger, hubiera elegido iniciar y termi-
nar mi carrera en un único club. Pero en el fútbol 
femenino, hasta ahora, no había ningún tipo de es-
tabilidad. Si querías estar al máximo nivel, un año 
tenías que estar en la mejor liga que era la america-
na, otro año era la sueca y otro era la alemana.

¿Quiénes son tus referentes?

Yo crecí sin referentes de jugadoras y sin saber 
que podía ser profesional, sin saber que había li-
gas profesionales o una selección con la que jugar 

Eurocopas o Mundiales. Mi único y gran referente 
fue Marta Vieira da Silva, con quien años después 
terminé jugando en el Tyresö, y con la que tengo  
amistad.

Háblame sobre la denuncia que pusisteis un 
grupo de jugadoras a la FIFA ante el Tribu-
nal de Derechos Humanos de Ontario antes 
del Mundial 2015 (una denuncia por discri-
minación de género, ya que se las obligó a 
jugar un Mundial sobre hierba artificial).

Surge cuando estoy en el Portland, en EE. UU. Pri-
mero se le hace saber nuestra reivindicación a la 
FIFA y no obtenemos respuesta y, por eso, lo hace-
mos público. ¿Qué pasa? Pues que, a partir de ahí, 
vienen federaciones que prohíben a sus jugadoras 
estar en esa lucha, con amenazas de que no van a 
ir al Mundial. Y el objetivo final, que hubiera sido 
jugar en hierba natural, no lo conseguimos, pero 
pese a eso, creo que sí conseguimos que no se 
vaya a repetir esa situación. Además, todo el mun-
do supo de ese problema y tuvimos el apoyo de 
muchos deportistas. 

Ígor Paskual, Líbero (Adaptación)
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Ciudades y comunidades sostenibles
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Lo que sabes:

  Cómo es el lenguaje utilizado en Internet.

  Cuáles son las características de los 
diccionarios digitales.

  Cómo escribir un texto correcto  
en Internet.

  Cuál es la estructura básica  
de la oración.

  Cuál es la relación entre literatura  
y cine.

Lo que sabes hacer:

  Reconocer las características del lenguaje 
que se utiliza en Internet.

 Utilizar un diccionario digital.

  Escribir correctamente textos  
en Internet.

  Reconocer el sujeto y el predicado  
de una oración.

  Conocer las características de un guion 
cinematográfico.

AUTOEVALUACIÓN   Piensa y comprueba:

MI PROGRESO

1  ¿Cómo es el lenguaje en Internet?

a. Exclusivamente oral.

b. Únicamente escrito.

c. Oral y escrito.

d. Solo audiovisual.

2  Los mensajes de texto enviados por Internet...

a. a veces se asemejan al lenguaje oral.

b. no están sujetos a las normas ortográficas.

c. no suelen contener muchas abreviaturas.

d. contienen siempre emoticonos.

3  Un diccionario digital se diferencia de uno manual...

a. en que proporciona diferente información.

b. en que su contenido es menos técnico.

c. en que su consulta es más rápida.

d. en que contiene más palabras.

4  ¿Qué afirmación es correcta sobre el lenguaje 
en Internet?

a. Los emoticonos facilitan la comprensión del mensaje.

b.  Solo se deben usar los signos de cierre en 
exclamaciones y preguntas.

c. Puede prescindir de la puntuación.

d. Es recomendable escribir solo en mayúsculas.

5  Todos los enunciados...

a. contienen un verbo.

b. están formados por dos o más palabras.

c. son afirmativos.

d. transmiten un mensaje.

6  ¿Qué afirmación es correcta?

a. Cualquier enunciado es una oración.

b. Cualquier oración es un enunciado.

c. Todo enunciado tiene un sujeto.

d. Todo enunciacio tiene un predicado.

7  ¿Qué palabra no puede ser sujeto?

a. Un sustantivo abstracto.

b. Un pronombre.

c. Un nombre propio.

d. Un adverbio.

8  El sujeto tácito...

a. siempre es masculino singular.

b. no aparece en la oración.

c. también se llama sujeto remitido.

d. es el propio de las oraciones impersonales.

9  La concordancia entre el verbo y el núcleo del sujeto...

a. permite saber cuál es el predicado.

b. permite reconocer el sujeto de la oración.

c.  permite saber el género y número del núcleo  
del sujeto.

d. no es necesaria si el verbo está en tercera persona.

10 ¿Qué afirmación es falsa? 

a.  El guion cinematográfico comparte muchas 
características con el texto teatral.

b. El guion cinematográfico se divide en actos.

c. El story-board es un guion hecho con imágenes.

d. Las acotaciones de los guiones se escriben en cursiva.

Resuelve este test para comprobar si has asimilado correctamente los principales contenidos de la unidad.
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QUÉ DEBES SABER Gramática

Una palabra es un conjunto de sonidos dotado de significa-
do: niña (sonidos: n-i-ñ-a). 

Los morfemas son las unidades mínimas que, dentro de la 
palabra, aportan significado. Hay tres clases de morfemas.

Clases de 
morfemas

Raíz o 
lexema

Aporta el significado principal de la 
palabra y es una parte no 
modificable: niña F niñ-. 

Morfemas 
flexivos y 
desinencias

Se añaden a la raíz para expresar el 
género, el número, el tiempo...:  
niños F niñ- (raíz) + -o y -s (morfemas) 
canté F cant-(raíz) + -é (morfema).

Morfemas 
derivativos 
o afijos

Se añaden a una palabra o a la raíz de 
una palabra para crear una palabra 
diferente: niñera F niñ- (raíz) + -era 
(afijo).

Son palabras derivadas las que se forman añadiendo un 
morfema derivativo o afijo a una palabra o a la raíz de una 
palabra: paloma F palomar. Se pueden formar palabras de-
rivadas por dos procedimientos:

  Por prefijación. Se añade un prefijo (afijo que se sitúa 
delante) a una palabra: innecesario F in- + necesario.

  Por sufijación. Se añade un sufijo (afijo que se sitúa de-
trás) a la raíz de una palabra: azulado F azul + -ado.

Son palabras compuestas las que contienen más de una 
raíz: malhumor F mal + humor. Las raíces pueden ser de 
distintas clases de palabras: sustantivos, adjetivos, verbos…

Los sustantivos son palabras variables que indican realida-
des: personas, animales, objetos, lugares, sentimientos, ideas… 

Hay distintas clases de sustantivos:

 Comunes y propios: película / Lucía.

 Individuales y colectivos: perro / manada. 

 Concretos y abstractos: caricia / generosidad.

Los sustantivos tienen género y número.

En cuanto al género hay distintas clases de sustantivos:

 Sustantivos con un solo género: videojuego.

  Sustantivos con variación de género por la termina-
ción: abuelo / abuela.

  Sustantivos con la misma forma pero diferente artícu-
lo: el periodista / la periodista.

 Sustantivos que forman parejas de palabras: toro / vaca.

1.  La palabra y los 
morfemas

2.  La derivación y 
la composición

3. El sustantivo

34
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El plural de los sustantivos generalmente se forma añadien-
do -s a los sustantivos que terminan en vocal y -es a los que 
terminan en consonante: día, días; camión, camiones.

Los determinantes son palabras variables que se antepo-
nen al sustantivo para delimitarlo y concretarlo: mi casa, 
estos chicos.

Hay distintas clases de determinantes: artículos, demostrati-
vos, posesivos, cuantificadores, relativos, interrogativos y 
exclamativos.

Los artículos son palabras variables que indican si lo desig-
nado es algo conocido o desconocido: la ciudad / una ciudad.

Hay dos clases de artículos:

  Determinados. La entidad designada es conocida por el 
oyente: La chica entró llorando.

  Indeterminados. La entidad designada es desconocida 
por el oyente: Una chica entró llorando.

Las formas del artículo son las siguientes:

Los demostrativos son palabras variables que sitúan al 
sustantivo en el espacio o en el tiempo, señalando la distan-
cia que media entre él y el hablante: este coche.

Los demostrativos pueden ser determinantes o pronombres. 
Sus formas son las siguientes:

Los posesivos son palabras variables que expresan relacio-
nes de posesión o pertenencia: mis amigas / tu teléfono.

Hay posesivos con formas plenas y otros con formas apoco-
padas.

4.  Los 
determinantes

5. El artículo

Singular Plural

Masculino Femenino Neutro Masculino Femenino

Determinados el la lo los las

Indeterminados un una - unos unas

6.  Los 
demostrativos

Singular Plural

Masculino Femenino Neutro Masculino Femenino

Cercanía este esta esto estos estas

Distancia media ese esa eso esos esas

Lejanía aquel aquella aquello aquellos aquellas

7. Los posesivos

35
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

1  Relaciona los elementos que intervienen en este acto de comunicación.

Alicia se va de vacaciones y llama por teléfono a su mejor amigo para preguntarle 
si puede cuidar de su mascota durante los días que esté fuera.

 Emisor • • La lengua castellana.

 Mensaje • • Alicia.

 Receptor • • La línea telefónica.

 Código • • Su mejor amigo.

 Canal • • Las palabras que transmite Alicia.

2   Busca en el diccionario dos significados de la palabra hormiga.

•  

•  

3  Escribe una oración con cada uno de los sentidos en los que puede emplearse la palabra  
de la actividad anterior.

•  

   

•  

   

4   Completa con las letras que faltan.

• cruce  o

•   árate

• ca  era

• a  edul

• cará  ula

•   irafa

• al  itrán

•   odaballo

•   eranio

•   í  ora

• albaha  a

•   equesón

5  Busca entre las letras que has escrito en la actividad anterior.

•  Una letra que únicamente puede representar un sonido.   

• Dos letras que pueden representar el mismo sonido.   

• Tres letras que pueden representar el mismo sonido.   

• Una letra que puede representar dos sonidos distintos.    

6  Transforma estas palabras cambiando cada vez un solo fonema, hasta obtener el término 
que aparece al final.

MANO

  N

M   

M    

NOTA

TORO

  R 

C   

   A

CURA

SALA

 A  

P   

  L 

TILA

DATO

P   

   A

R   

RUTA

COMUNICACIÓN

LÉXICO

ORTOGRAFÍA

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS
1

7   Relaciona cada palabra con su definición. 

 Lenguaje • • Manifestación del lenguaje que es compartida por una comunidad de hablantes. 

 Lengua • • Conjunto de palabras que desempeñan una función sintáctica. 

 Sonido • • Unidad mínima de la lengua que permite diferenciar palabras.

 Fonema • • Conjunto de palabras que transmiten una idea.

 Sintagma • • Fenómeno producido por la vibración de las cuerdas vocales.

 Enunciado • • Facultad de los seres humanos para comunicarse entre sí mediante palabras.

8  Forma sintagmas con estos grupos de palabras y completa el texto.

El invierno de 1946

En el año 1946 el invierno fue muy largo. Aunque estábamos            : 
          , el viento helado soplaba                En el  
cielo,                     se movían amenazadoras.

Un hombre llamado Drioli se mezclaba entre la gente del paseo de la rue de Rivo-
li. Tenía mucho frío, embutido como un erizo             , saliéndole 
solo los ojos por encima del cuello subido.

Se abrió la puerta del restaurante y el característico              le 
produjo una dolorosa punzada en el estómago. Continuó andando, mirando sin 
interés las cosas de los escaparates: perfumes, corbatas de seda, camisas, diaman-
tes, porcelanas, muebles antiguos y                    

Roald dahl, Relatos escalofriantes 

9  Copia tres enunciados que aparezcan en el texto anterior.

•  

•  

•  

10  Busca la definición del término Luna en el diccionario y cópiala. Después, pon en marcha 
tu imaginación y escribe un breve texto literario sobre ese concepto. 

 Definición de Luna    Texto literario sobre la Luna

                  

                  

                  

                  

GRAMÁTICA

LITERATURA
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ACTIVIDADES DE LA UNIDAD LA COMUNICACIÓN

PROFUNDIZACIÓN

1

ACTIVIDADES

Lenguajes no verbales

El escritor argentino Alberto Manguel define al hom-
bre como un animal lector, pero no solo de libros o 
periódicos. El universo humano, afirma, está lleno de 
códigos que, desde siempre, intentamos interpretar: 
los gestos de los otros, las formas de las nubes, el ras-
tro de los insectos…

También hay lenguajes que surgen cuando dotamos a 
determinados objetos o situaciones de un significado: 
por ejemplo, el abanico. Acercárselo a los ojos signi-
fica «lo siento», y apoyarlo sobre la mejilla izquierda 
es una negación tajante.

La flor de espino significa esperanza, para quienes 
hablan el lenguaje de las flores, mientras que el clavel 
es rechazo y la flor de la caléndula se interpreta como 
pena pasajera. También existe un lenguaje de los co-
lores: rojo es pasión y también peligro; azul, armonía; 
amarillo, celos; gris, desconsuelo, aburrimiento, desá-
nimo, vejez…

El mundo está lleno de idiomas no verbales. Uno de 
los más insólitos se esconde tras las tarjetas de visita, 
que pueden contener multitud de mensajes. Durante 
décadas fue costumbre entregarlas en la casa que se 

visitaba y personalizarlas por medio de dobleces, según 
el motivo de la visita. Por ejemplo, para pedir excusas 
se entregaba la tarjeta con una franja a la derecha do-
blada, mientras que si se doblaba la franja izquierda se 
solicitaba una recomendación. La despedida se indi-
caba doblando la esquina superior izquierda, y el pé-
same se transmitía doblando en la tarjeta la esquina 
inferior derecha. Convenía no equivocarse porque la 
esquina inferior izquierda doblada significaba felicida-
des o enhorabuena. Había muchas más cosas que se 
podían decir con las tarjetas: la boda se comunicaba 
doblando las esquinas de la izquierda; el entierro las 
de la derecha, mientras 
que «¡No!» se decía do-
blándolas en diagonal 
desde la izquierda. Ha-
bía que tener sumo cui-
dado con presentar una 
tarjeta doblada por la 
mitad, porque era la ma-
nera en que se retaba a 
duelo al destinatario.

Muy interesante

Nombre:       Curso:       Fecha:  

FICHA 1

1  Explica qué quiere decir Alberto Manguel cuando califica 
al ser humano como «animal lector». 

2  Reflexiona y responde a las siguientes preguntas.

•  ¿Qué significa acercarse un abanico a los ojos?

•  Imagina que una persona hace este gesto a otra que 
desconoce su significado, ¿habrá una comunicación 
entre ellas? ¿Qué elemento ha fallado?

•  Piensa ahora en una persona que se abanica 
sencillamente porque tiene calor. ¿Sería un uso 
comunicativo del abanico? Relaciona tu respuesta con  
la definición de comunicación que has aprendido.

3  Por parejas, inventad seis gestos nuevos que podéis hacer 
con un abanico y asignadle un significado a cada uno.

  A continuación, fabricad unos sencillos abanicos 
de papel y mantened una «conversación». Transcribidla 
y comparadla para comprobar si os habéis entendido.

  Por último, reflexionad: ¿es una forma rentable 
de comunicación? ¿A qué creéis que se debe?

4  Imagina que le propones a un amigo o amiga ir  
al cine. ¿Cómo interpretarías que te respondiese 
sacando un clavel?

  Si utilizaseis el lenguaje de los abanicos, ¿con qué  
gesto te habría respondido? ¿Y en el lenguaje de las 
tarjetas de visita?

5  Indica por qué crees que el lenguaje de las tarjetas 
de visita estaba tan desarrollado.

  Resume las distintas informaciones que se podían 
transmitir.

6  Muchas personas utilizan distintas melodías 
en su teléfono móvil. Analiza este hecho.

•  ¿Para qué crees que lo hacen? ¿Qué usos prácticos 
tiene diferenciar llamadas a través de melodías?

•  ¿Te parece que se hace un uso comunicativo 
de los sonidos?

•  ¿Se trataría de comunicación verbal o no verbal? 
¿Por qué?

6   Escribe un ejemplo de cada tipo de lenguaje.

lenguaje verbal
 

lenguaje no verbal

7   Cambia un fonema de cada palabra para crear otra 
palabra distinta.

• MACETA

• MA  ETA
 

• SETA

• SE  A

• ROPA

• RO  A
 

• PASTAR

• PAST  R

  Escribe todas las palabras que puedas cambiando 
un solo fonema a partir de estas:

  • maza • palo

8   Identifica los sonidos y las letras de las siguientes 
palabras:

• comparación • bosque

• helado • ligero

• ciervo • buey

9   Escribe un enunciado con cada una de estas  
palabras:

feroces
  

voluntario
  

magia

10   Divide el siguiente enunciado en sintagmas y palabras.

El rey buscaba un instructor de magia.

11   Marca la característica que tiene el texto literario 
que has leído.

  Uso especial de la lengua.   Mundo de ficción.

12   Elige, de entre las cuatro finalidades de la literatura, 
cuál es la que persiguió la autora cuando escribió 
este texto.

 Jugar con el lenguaje.

 Entretener al lector.

 Hacer reflexionar al lector.

 Ofrecer una enseñanza de tipo moral.
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PRESENTACIÓN

Para comenzar la unidad, en la sección de Competencia lecto-
ra del bloque de Comunicación, se leerá en clase un texto en el 
que aparecen diferentes formas de comunicación (tanto verbal 
como no verbal). Este texto da pie a la reflexión sobre los actos 
comunicativos. Así, la lectura enlaza de manera natural con la 
exposición teórica de esta sección, en la que se explica qué es 
la comunicación, se definen los elementos principales de un 
acto comunicativo (emisor, receptor, mensaje, código y canal) 
y se enumeran las diferencias habituales entre los mensajes 
orales y los mensajes escritos. Seguidamente, en la sección de 
Recursos, de carácter práctico, se ejemplifica lo expuesto en la 
teoría mediante un correo electrónico, en el que se analizarán 
todos los elementos de la comunicación. Por último, el alumna-
do podrá poner en práctica lo aprendido en la sección Sa-
ber hacer. Así, en la primera parte, dedicada a la expresión es-
crita, ejercitarán la competencia para diseñar códigos 
y codificar mensajes; y en la segunda parte, que se ocupa de la 
expresión oral, desarrollarán la competencia de contar expe-
riencias personales.

En el apartado de Léxico, se muestra cómo diferenciar el signi-
ficado, como idea o concepto de una palabra, y el sentido, se-
gún la intencionalidad del hablante o del contexto; y en Orto-
grafía, se presentan las letras que representan los distintos 
sonidos del español. En Gramática, se aborda de forma general 
y con carácter introductorio la diferencia entre lenguaje y len-
gua, cómo se organiza una lengua y cuáles son sus unidades 
lingüísticas. Se pretende así aclarar cómo se identifican 
los componentes de la lengua y las unidades lingüísticas a par-
tir de la palabra, y capacitar al alumnado para el reconocimien-
to de las unidades inferiores y superiores a la palabra, incluyen-
do los grupos sintácticos y los enunciados. 

En el bloque de Literatura, se enseña a reconocer el fenómeno 
literario, concediendo especial relevancia a las características 
del lenguaje literario, al concepto de ficción y a la finalidad de 
las obras literarias. La sección Saber hacer invita al alumnado, 
en este caso, a utilizar el lenguaje literario y a acercarse a las 
nociones teóricas sobre literatura produciendo y analizando 
sus propios textos. 

Unidad 1

Comunicación

• La comunicación
• Elementos de la comunicación
• Mensaje oral y mensaje escrito

Léxico

• El significado
• El sentido

Ortografía

•  La representación de los sonidos 
en español

Gramática

• Lenguaje y lengua
• El estudio de la lengua
• Las unidades lingüísticas
• Los sonidos y los fonemas
•  Los grupos sintácticos  

y los enunciados

Literatura

• La literatura
• Características de la literatura
• El lenguaje literario
• La ficción literaria
• La finalidad de la literatura

• Escribir un mensaje secreto
• Contar una vivencia personal

• Utilizar el lenguaje literario

ESQUEMA DE LA UNIDAD

Saber Saber hacer

PRESENTACIÓN Y ESQUEMA DE LA UNIDAD

GUION DE LA UNIDAD Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

1 1
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Apoyo digital

El libro digital de Santillana, que reproduce el libro de papel de manera interactiva.

Disponible en dos versiones: profesorado y alumnado.

NOVEDADES:

•  Nueva interfaz adecuada para Secundaria, más sencilla e intuitiva.

•  Herramientas de personalización más simples y funcionales.

•  Más recursos, más interactivos y situados en el lugar adecuado  
para su visualización.

•  Acceso rápido y sencillo a los recursos digitales complementarios  
y al material del profesorado.

¿Cómo puedes acceder al LibroMedia?

•   Puedes consultarlo online, directamente desde la sección  
Mi Biblioteca de e-vocación (www.e-vocacion.es).

•   También puedes encontrar tu LibroMedia online en  
aulavirtual.santillana.es, donde podrás acceder  
con tus claves de e-vocación o con una licencia que  
te dará tu delegado o delegada comercial Santillana.

•   Puedes consultarlo offline descargándolo en cualquiera  
de tus dispositivos (excepto smartphone) utilizando  
nuestra aplicación Aula Virtual 3. También necesitarás  
acceder con tus claves de e-vocación o con licencia.

¿Cómo puedes dar acceso  
a tus estudiantes?

Tus alumnos y alumnas también 
pueden disponer de su versión 
de LibroMedia. Para ello, solicita 
las licencias a tu delegado o 
delegada comercial.

Tus estudiantes necesitarán 
utilizar Aula Virtual, online  
u offline.

Recuerda… Aula Virtual 3 es la aplicación de Santillana para digitalizar 
tu aula de la forma más sencilla. Es gratuita y está 
disponible para la mayoría de los dispositivos y sistemas 
operativos. Con Aula Virtual 3 podrás descargar tus 
LibroMedia, personalizarlos y acceder a otras funciones 
útiles como realizar el seguimiento de tus estudiantes, 
compartir documentos e información con ellos, etc.

Puedes descargar la aplicación en digital.santillana.es  
o bien utilizarla online en aulavirtual.santillana.es.
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UNIDAD 1

Guion de la unidad y sugerencias didácticas

 Presentación y esquema de la unidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

 Comunicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15

 Léxico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

 Ortografía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19

 Gramática . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20

 Literatura. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21

 Páginas finales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  24
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PRESENTACIÓN

Para comenzar la unidad, en la sección de Competencia lecto-
ra del bloque de Comunicación, se leerá en clase un texto en el 
que aparecen diferentes formas de comunicación (tanto verbal 
como no verbal). Este texto da pie a la reflexión sobre los actos 
comunicativos. Así, la lectura enlaza de manera natural con la 
exposición teórica de esta sección, en la que se explica qué es 
la comunicación, se definen los elementos principales de un 
acto comunicativo (emisor, receptor, mensaje, código y canal) 
y se enumeran las diferencias habituales entre los mensajes 
orales y los mensajes escritos. Seguidamente, en la sección de 
Recursos, de carácter práctico, se ejemplifica lo expuesto en la 
teoría mediante un correo electrónico, en el que se analizarán 
todos los elementos de la comunicación. Por último, el alumna-
do podrá poner en práctica lo aprendido en la sección Sa-
ber hacer. Así, en la primera parte, dedicada a la expresión es-
crita, ejercitarán la competencia para diseñar códigos 
y codificar mensajes; y en la segunda parte, que se ocupa de la 
expresión oral, desarrollarán la competencia de contar expe-
riencias personales.

En el apartado de Léxico, se muestra cómo diferenciar el signi-
ficado, como idea o concepto de una palabra, y el sentido, se-
gún la intencionalidad del hablante o del contexto; y en Orto-
grafía, se presentan las letras que representan los distintos 
sonidos del español. En Gramática, se aborda de forma general 
y con carácter introductorio la diferencia entre lenguaje y len-
gua, cómo se organiza una lengua y cuáles son sus unidades 
lingüísticas. Se pretende así aclarar cómo se identifican 
los componentes de la lengua y las unidades lingüísticas a par-
tir de la palabra, y capacitar al alumnado para el reconocimien-
to de las unidades inferiores y superiores a la palabra, incluyen-
do los grupos sintácticos y los enunciados. 

En el bloque de Literatura, se enseña a reconocer el fenómeno 
literario, concediendo especial relevancia a las características 
del lenguaje literario, al concepto de ficción y a la finalidad de 
las obras literarias. La sección Saber hacer invita al alumnado, 
en este caso, a utilizar el lenguaje literario y a acercarse a las 
nociones teóricas sobre literatura produciendo y analizando 
sus propios textos. 

Unidad 1

Comunicación

• La comunicación
• Elementos de la comunicación
• Mensaje oral y mensaje escrito

Léxico

• El significado
• El sentido

Ortografía

•  La representación de los sonidos 
en español

Gramática

• Lenguaje y lengua
• El estudio de la lengua
• Las unidades lingüísticas
• Los sonidos y los fonemas
•  Los grupos sintácticos  

y los enunciados

Literatura

• La literatura
• Características de la literatura
• El lenguaje literario
• La ficción literaria
• La finalidad de la literatura

• Escribir un mensaje secreto
• Contar una vivencia personal

• Utilizar el lenguaje literario

ESQUEMA DE LA UNIDAD
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IMAGEN

•  Para comenzar el trabajo sobre la comunicación, se puede analizar en grupo la imagen con 
la que se abre la unidad: en ella vemos un acto comunicativo que es habitual en las aulas. Su 
característica principal es que la comunicación que se produce a partir del gesto es no ver-
bal. Así, se puede comenzar planteando las siguientes preguntas en clase: ¿Qué hace la 
chica de la fotografía? ¿Por qué creéis que lo hace? ¿A quién se dirige? ¿Qué se entiende 
cuando alguien hace este gesto? ¿Qué otros gestos se emplean habitualmente en clase? 
¿Ocurriría lo mismo si, en vez de hacer este gesto, la alumna estuviera aplaudiendo?

•  Anime a la clase a reflexionar sobre los gestos que hacen a diario: cuando se alegran por 
algo, cuando piden alguna cosa, cuando tienen hambre, cuando se asustan o se sorpren-
den… Pídales que observen si esos gestos van acompañados siempre de palabras o no.

AUDIO

•  El audio con el que comienza la unidad es la recreación de una escena de la novela Next, de 
Michael Crichton (Chicago, 1942-Los Ángeles, 2008), en la que un científico establece un in-
tercambio de sonidos con un orangután que parece capaz de mantener algo similar a una 
comunicación lingüística. Esta situación permitirá debatir en clase sobre las semejanzas y 
diferencias que hay entre los sonidos animales y el lenguaje humano.

•  A modo de síntesis, sería interesante llegar a la idea de que hay actos comunicativos inme-
diatos (como la imagen de la chica levantando la mano) y actos comunicativos que perduran 
en el tiempo (como los que se conservan en un libro). 

INTERNET

•  Esta propuesta de uso de Internet pretende suscitar el interés por el conocimiento de las 
cápsulas del tiempo y su finalidad. Puede comentar en el aula que se trata de una práctica 
cuyo origen puede remontarse a la Antigüedad y que se emplea para dejar mensajes, audios, 
vídeos, objetos… para que sean encontrados en el futuro. Puede aclarar que, aunque en el 
caso que se presenta en el libro se trata de una cápsula espacial, puede ser de otro tipo.

Competencia lectora

Un rompecabezas

•  Antes de leer el texto, puede resultar interesante analizar las imágenes que aparecen en la 
lectura, en especial la tablilla con signos, a partir de la cual se pueden establecer hipótesis. 
La ilustración de los expedicionarios, por su parte, puede ayudar a situar el marco de la lec-
tura antes de iniciarla. 

•  Puesto que se trata de la primera lectura propuesta en el libro, puede ser conveniente que 
se lea en grupo y formular después una batería de preguntas sencillas que permitan analizar 
el nivel de comprensión de lo que se ha leído. Además, es una buena oportunidad para eva-
luar el nivel de partida del alumnado en cuanto a agilidad y comprensión lectoras. Puede 
prestar atención a la dicción, la fluidez de lectura, la entonación, el empleo de pausas, la 
comprensión del texto…

•  Se puede explicar en clase que el autor del texto es el escritor Arthur Conan Doyle (Edimbur-
go, 1859-Crowborough, 1930), especialmente célebre por su personaje Sherlock Holmes, un 
detective dotado de una lógica implacable, al que el autor dedicó numerosos libros: Estudio 
en escarlata, El signo de los cuatro, El sabueso de los Baskerville, El problema final… 

   Arthur Conan Doyle fue muy popular en su época y escribió todo tipo de obras: novelas, 
teatro y poesía. El texto recogido en el libro pertenece a la novela El mundo perdido, que 
trata sobre el encuentro entre el ser humano y los dinosaurios, tema que ha sido abordado 
en otras ocasiones, tanto en la literatura como en el cine. Se pueden recordar algunos ejem-
plos como Parque Jurásico, la película de Steven Spielberg basada en la novela de Michael 
Crichton, o el relato El ruido de un trueno, del escritor norteamericano Ray Bradbury. Si fue-
se posible, sería muy adecuado comentar estas historias en clase.

COMUNICACIÓN
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La comunicación y sus elementos

•  En esta unidad se explica qué es la comunicación y se identifican los elementos esenciales 
del acto comunicativo. Puede proponer el análisis de diversas situaciones en las que se pro-
duzca una transferencia de información entre un emisor y un receptor. Hay dos aspectos que 
resultará interesante analizar: por un lado, el hecho de que, para hablar de comunicación, 
debemos estar ante transmisiones intencionadas de información y, por otro lado, que la 
comunicación no solo se realiza mediante el empleo de la lengua, sino que pueden utilizarse 
otros códigos y, además, esos otros códigos pueden combinarse con el lenguaje.

Para ilustrar la explicación, puede comentar algunas situaciones en las que no hay intención 
comunicativa: por ejemplo, alguien que va recitando la lista de la compra en voz alta para no 
olvidarse nada no se está comunicando con alguien que lo escuche casualmente, ni una 
persona que habla en alemán con otra que no conoce el idioma. Sin embargo, sí hay comu-
nicación si una persona le dice a otra qué debe comprar o dos personas intercambian una 
información en la misma lengua.

•  Puede proponer en el aula la identificación del emisor y el receptor en determinados actos 
comunicativos, pidiendo que expliquen qué código y canal se emplea en cada uno. Se puede 
partir de los siguientes ejemplos: 

– La emisión de un programa informativo por televisión.

– Las banderas de las playas.

– La proyección de una película.

– Los aplausos en una función teatral.

– El pitido de los espectadores en un partido de fútbol.

– Un semáforo que permite el paso a los coches.

– La conversación entre un piloto de avión y la torre de control.

– Las señales de banderas entre barcos.

– El color azul y el color rojo en los grifos.

– La alarma antirrobo de un coche.

– Las banderas de una carrera de Fórmula 1.

En muchos casos queda de manifiesto que la comunicación no es exclusivamente lingüísti-
ca. Los ejemplos del semáforo y de los colores de los grifos pueden servir para indagar en la 
noción de código y distinguir entre signos (luz verde, luz roja, luz ámbar, luz que parpadea; 
color rojo y color azul) y reglas (luz verde significa ‘pase’, luz roja significa ‘pare’…; color rojo 
significa ‘caliente’, color azul significa ‘frío’). 

También la comunicación sonora puede ser muy interesante, ya que pocas veces la conside-
ramos y sin embargo se emplea en sirenas que piden paso o advierten de una urgencia, pi-
tidos de aviso del comienzo de una función, expresión de alegría o enfado… Examinar estos 
casos servirá para, más adelante, tratar el carácter convencional de los códigos lingüísticos.

•  Aunque la unidad se centra en la comunicación lingüística, podría ser interesante profundi-
zar en otros códigos comunicativos, algunos de los cuales ya se han identificado en la pro-
puesta anterior. Se podrían proponer trabajos en grupo sobre códigos distintos de la lengua, 
como el braille, el lenguaje de banderas, el código morse, las señales de humo, los emotico-
nos de los mensajes de móvil o Internet… Cada grupo puede recopilar información sobre 
uno de esos códigos y exponer en clase sus peculiaridades, mostrando cómo se realiza en 
cada caso la comunicación.

•  Una vez que se haya realizado esta actividad, será una buena ocasión para ampliar la noción 
de canal: así, el código morse puede utilizar como canal las ondas de radio (si se transmite 
por radio), pero también permite el empleo de las ondas lumínicas (por ejemplo, si se realiza 
con una linterna); la lengua escrita, por su parte, utiliza como soporte el papel y la tinta –aun-
que también puede utilizar como soporte un programa informático y difundirse a través de 
Internet–, mientras que el braille emplea también el papel, pero en vez de tinta usa el relieve. 
Se puede analizar el ejemplo expuesto en el apartado de Recursos.

COMUNICACIÓN
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•  Para ampliar la explicación ofrecida en la unidad del libro, se puede ilustrar el concepto 
de comunicación con un esquema del proceso comunicativo en el que aparezcan todos los 
elementos de la comunicación, incluso el contexto, que no se ha visto. El modelo podría ser 
el que se muestra a continuación: 

Emisor Mensaje Receptor

Código
Canal

Contexto

Comunicación

   Sería conveniente explicar que el contexto es la situación en la que se produce el acto de co-
municación. Se puede plantear un ejercicio sencillo: imaginemos que, en la cocina, leemos 
una nota que dice «No te cortes». Si aparece junto a un montón de bombones, puede ser una 
invitación a comerlos libremente; en cambio, si la encontramos al lado de un gran cuchillo 
recién comprado, puede ser una advertencia para que usemos el cuchillo con precaución.

•  También convendría reflexionar sobre los obstáculos que impiden la comunicación. Puede 
explicar que la teoría comunicativa llama a este problema ruido. El ruido puede ser cualquier 
tipo de perturbación que entorpece la comunicación: interferencias físicas en el canal, inte-
rrupciones ajenas a la comunicación, información innecesaria o falsa… En este punto, puede 
ser interesante que busquen ejemplos concretos de ruido como la publicidad en Internet, las 
mentiras de los políticos, las interrupciones en una emisión televisiva o radiofónica…

Banco de textos

¿Habrá sido la paloma?

•  El texto ¿Habrá sido la paloma? forma parte del guion de la película Mars attacks!, escrita 
por Jonathan Gems y dirigida por Tim Burton. La película está basada en una colección 
de cromos del mismo nombre y es una parodia de las películas de ciencia ficción de los años 
cincuenta. La trama es una delirante sucesión de ataques marcianos a la Tierra; el que se 
narra en este texto, en concreto, viene motivado por el malentendido que produce el hecho 
de que los humanos hayan soltado una paloma. 

   El cineasta Tim Burton (Burbank, 1958) es conocido por su capacidad para crear mundos 
imaginarios y poblarlos con personajes oscuros, inadaptados o enigmáticos. Ha trabajado 
como productor, guionista y director en múltiples películas (algunas de ellas de animación), 
entre las que destacan Eduardo Manostijeras, Pesadilla antes de Navidad, Big Fish o La novia 
cadáver, así como sus adaptaciones de las historias de Charlie y la fábrica de chocolate, 
Alicia en el País de las Maravillas o Dumbo, entre otras.

Áuryn

•  El texto es un fragmento de la obra La historia interminable, del escritor alemán Michael 
Ende (Garmisch-Partenkirchen, 1929-Filderstadt-Bonlanden, 1995). Ende era hijo de un pintor 
surrealista y siempre manifestó interés por la creación artística. Escribió cuentos, novelas y 
obras de teatro en los que cultivó, de forma predominante, el género fantástico dentro de la 
literatura infantil. La historia interminable, su novela más conocida, fue adaptada al cine en 
1984 (dirigida por Wolfgang Petersen) y reestrenada en 2016. También son de reseñar sus 
novelas de Jim Botón; la historia de Momo, que fue llevada al cine en 1986 (dirigida por Jo-
hannes Schaaf), donde analiza cómo usan el tiempo las sociedades modernas; y la obra de 
teatro Jojo, historia de un saltimbanqui.

COMUNICACIÓN
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ESCRIBIR UN MENSAJE SECRETO

•  Los mensajes cifrados son un estupendo recurso en el aula porque son muy motivadores. 
Aprovechando su carácter lúdico, sería oportuno pedir que trabajen en grupos y que cada 
uno de ellos intente crear un código secreto. Esta actividad fomenta la cooperación, el tra-
bajo con distintas unidades de la lengua, la aplicación del concepto de código… Además, 
podría concluirse la actividad con la exposición oral del trabajo por parte de cada grupo.

   Puede explicar que los mensajes cifrados son una herramienta real en ciertas situaciones de 
comunicación, cuando la información se considera confidencial o cuando de ella depende la 
seguridad de Estados, entidades o personas (situaciones bélicas, información diplomática, 
información financiera…). En este sentido, cabe remarcar que existe una disciplina que se 
ocupa de codificar y descodificar mensajes secretos y que ha surgido vinculada a la actividad 
militar: la criptografía. Si se desea profundizar en este tema, se puede proponer la búsqueda 
de información en Internet sobre la historia de la criptografía y sobre los distintos métodos 
para elaborar mensajes en clave. 

•  Podría recomendar en clase la película Enigma (2001), del director inglés Michael Apted, o la 
más reciente Descifrando Enigma (2014), del director Morten Tyldum, cuyas tramas giran en 
torno a un equipo de criptógrafos del ejército inglés durante la Segunda Guerra Mundial. Una 
de las figuras más importantes de la criptografía en tiempos de guerra fue Alan Turing, pro-
tagonista de las películas mencionadas, que desarrolló múltiples métodos para desencriptar 
los mensajes que los alemanes cifraban con la máquina llamada Enigma. Turing se considera 
uno de los padres de la informática moderna, ámbito al que llegó desde la criptografía.

CONTAR UNA VIVENCIA PERSONAL

•  Al abordar la expresión oral de una vivencia personal, es muy importante recordar que el 
relato de su experiencia debe seguir un orden lógico: se debe hacer una breve introducción, 
contextualizar la experiencia situándola en el tiempo y el espacio, identificar a sus protago-
nistas y narrar los hechos de forma ordenada.

•  Es conveniente que los alumnos y alumnas se acostumbren a elaborar guiones y esquemas 
sobre aquello que vayan a exponer oralmente. Al principio, lo harán por escrito, aunque la idea 
es que con el tiempo vayan adquiriendo la capacidad para hacerlo mentalmente.

•  Tras la exposición de las experiencias personales, se puede organizar una sesión para anali-
zar los relatos escuchados. Si lo desea, pueden valorar cuáles han sido las experiencias más 
interesantes; pero convendría centrar la valoración en criterios narrativos: recrear la situa-
ción de forma ordenada y comprensible, mantener el interés de los oyentes o el suspense, 
transmitir la experiencia de modo más real… 

Saber hacer

COMUNICACIÓN
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Significado y sentido

•  Para facilitar la distinción entre significado y sentido, puede explicar que la asignación de un 
determinado sentido a una palabra es un recurso que se emplea con una intención expresi-
va y en situaciones en las que el rigor o la exactitud son menos necesarios. 

   Puede ejercitar este concepto preguntando qué predominaría en una novela, un trabajo 
expositivo, un informe técnico de un vehículo, una noticia escrita, un prospecto, una conver-
sación entre amigos, un debate televisivo, una encuesta, un informe médico…

•  Para culminar el trabajo de este apartado, se puede reflexionar en grupo sobre los malenten-
didos que se generan cuando dos personas utilizan la misma palabra pero le asignan distin-
tos sentidos. 

Letras y sonidos

•  Esta unidad constituye una introducción a la ortografía y a las reglas ortográficas generales. 
Se trata de un aspecto de la lengua cuya importancia a veces no es lo suficientemente reco-
nocida; sin embargo, es preciso recordar que el dominio de la ortografía es un indicador 
esencial del nivel cultural y educativo de una persona. 

•  Anime a la clase a interiorizar las normas de ortografía recordando que hay muchas reglas 
que no son arbitrarias, sino que responden a criterios como escribir tal y como se pronuncia, 
respetar la etimología de las palabras, distinguir significados… En esta unidad se muestra la 
simplicidad de nuestro sistema ortográfico en comparación con otras lenguas.

•  Puede mencionar que hay quienes han defendido reformas ortográficas que acabaran con 
las duplicidades innecesarias (b/v, g/j, x/s, en algunos contextos, o la h muda). 

  Así lo explicaba Juan Ramón Jiménez en Mis ideas ortográficas: 

Ideas ortográficas

Se me pide que esplique por qué escribo yo con jota las palabras en ge, gi; por 
qué suprimo las b, las p, etc., en palabras como oscuro, setiembre, etc., por qué 
uso s en vez de x en palabras como escelentísimo, etcétera. 

Primero, por amor a la sencillez, a la simplificación en este caso, por odio a lo 
inútil. Luego, porque creo que se debe escribir como se habla, en ningún caso 
como se escribe.

  También lo defendía Miguel de Unamuno en su obra Niebla: 

Zeta, ka y hache

Hay que escribir el castellano con ortografía fonética. ¡Nada de ces!, ¡guerra a la ce! 
Za, ze, zi, zo, zu con zeta, y ka, ke, ki, ko, ku con ka. ¡Y fuera las haches! ¡La hache es 
el absurdo, la reacción, la autoridad, la Edad Media, el retroceso! ¡Guerra a la hache!

  Más actual es la reivindicación de Gabriel García Márquez: 

Reforma ortográfica

Enterremos las haches rupestres, firmemos un tratado de límites entre la ge y la 
jota, y pongamos más uso de razón en los acentos escritos, que al fin y al cabo 
nadie ha de leer lágrima donde diga lagrima ni confundirá revólver con revolver. 
¿Y qué de nuestra be de burro y nuestra ve de vaca, que los abuelos españoles 
nos trajeron como si fueran dos y siempre sobra una?

LÉXICO Y ORTOGRAFÍA
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La lengua y su organización

•  En esta sección de Gramática se expone una visión introductoria y genérica sobre la diferen-
cia entre el lenguaje como capacidad y la lengua como idioma, y también cuáles son las 
unidades lingüísticas y qué relación hay entre ellas.

•  Para interiorizar las diferencias entre lenguaje y lengua, se pueden poner ejemplos de 
lenguajes que no sean lenguas: por ejemplo, en informática se usan muchos lenguajes 
diferentes, como el lenguaje XML o HTML; en Canarias hay un lenguaje silbado, el silbo 
gomero, que es utilizado para comunicarse a distancia transformando los sonidos articula-
dos en silbidos tonales; también existe el Sistema de Signos Internacional (SSI), una variante 
de la lengua de signos que se emplea cuando se necesita transmitir un mensaje a personas 
sordas de todo el mundo: eventos mundiales, canciones, comunicados, charlas en viajes 
internacionales… 

•  Si lo desea, puede hablar del lenguaje animal, ya que son muchas las formas que los anima-
les tienen de comunicarse: las danzas de cortejo (lenguaje visual), el canto de los pájaros 
(lenguaje sonoro), la emanación de feromonas de las abejas (lenguaje químico), los chillidos, 
gruñidos, gorjeos de los delfines (lenguaje sonoro)… 

•  Conviene destacar la riqueza cultural que implica el conocimiento de varias lenguas y la 
importancia de aprender idiomas, tanto en el ámbito personal como profesional. Para insistir 
en esta idea, puede aportar artículos periodísticos sobre el mercado laboral en los que se 
identifiquen casos de profesionales que trabajan gracias a su conocimiento de un idioma 
distinto del nativo. 

•  Podría ser útil ampliar la información dada para hablar de la distinta manera que tiene cada 
lengua de organizar sus unidades: las diferencias entre sonidos (el gallego dispone de siete 
vocales; el catalán tiene siete u ocho, dependiendo de la variedad que se hable; mientras que 
el castellano y el vasco tienen cinco), su representación gráfica (la ñ del castellano, el gallego 
y el vasco se escribe ny en catalán), la organización de los significados... 

   Para ejemplificar esa organización de los significados, puede emplear la comparación entre 
las palabras madera y leña, que en francés se corresponden con la palabra bois, y entre 
bosque y selva en español, que en francés son forêt. O las diferencias que existen en inglés 
para lo que en español siempre nombramos con el verbo esperar: wait (’dejar que pase el 
tiempo para que algo ocurra’), hope (’desear que algo pase, o no’) y expect (’estar esperan-
zado por algo que es probable que suceda, o no’).

Español Francés

madera
bois

leña

bosque
forêt

selva
    

Español Inglés

esperar

wait

hope

expect
 

•  Al final de este apartado de gramática, se abordan los conceptos de grupo sintáctico y  
enunciado, que se verán en profundidad en las siguientes unidades. Conviene asegurarse 
de que estos conceptos quedan claros. Si fuera necesario, puede ampliar las actividades 
propuestas en el libro recurriendo a ejemplos del ámbito cotidiano (anuncios, titulares de no-
ticias, carteles, nombres de establecimientos, títulos de cuentos…) para explicar qué men-
saje transmiten y qué grupos sintácticos los forman.

•  Las actividades de aplicación del bloque pretenden llevar la gramática a un ámbito más cer-
cano mostrando en qué ocasiones de la vida diaria utilizamos el lenguaje verbal y no verbal, 
cómo podemos crear palabras y para qué sirve identificar sonidos y fonemas, reconocer en 
un texto enunciados y sintagmas, etc. Puede mostrar la utilidad de conocer los conceptos 
estudiados de forma teórica, pero también es importante que sepan aplicar esos conoci-
mientos en la práctica.

GRAMÁTICA
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La literatura

•  En esta unidad se muestra la distinción entre textos literarios y no literarios. Para profundizar 
en este aspecto, puede contrastar poemas como Oda a la alcachofa, de Pablo Neruda, con 
la definición de la palabra alcachofa del diccionario de la Real Academia Española. 

alcachofa. (Del ár. hisp. alh_aršúf[a], este del ár. h_uršūf[ah], 
y este quizá del pelvi *hār čōb 'palo de espinas'). 1. f. Planta 
hortense, de la familia de las compuestas, de raíz fusiforme, 
tallo estriado, ramoso y de más de medio metro de altura, 
y hojas algo espinosas, con cabezuelas comestibles.

RAE, Diccionario de la lengua española

Oda a la alcachofa

La alcachofa 
de tierno corazón 
se vistió de guerrero, 
erecta, construyó 
una pequeña cúpula, 
se mantuvo 
impermeable 
bajo 
sus escamas, 
a su lado 
los vegetales locos
se encresparon, 
se hicieron 
zarcillos, espadañas, 
bulbos conmovedores, 
en el subsuelo 
durmió la zanahoria 
de bigotes rojos, 
la viña 
resecó los sarmientos 

por donde sube el vino, 
la col 
se dedicó 
a probarse faldas, 
el orégano 
a perfumar el mundo, 
y la dulce 
alcachofa 
allí en el huerto, 
vestida de guerrero, 
bruñida 
como una granada, 
orgullosa, 
y un día 
una con otra 
en grandes cestos 
de mimbre, caminó 
por el mercado 
a realizar su sueño: 
la milicia. 

Pablo Neruda

   Otros ejemplos pueden ser el Cántico doloroso al cubo de la basura, de Rafael Morales; Mi 
falda de tres volantes, de Josefina de la Torre; La sandía, de Salvador Rueda; Besos, de Ga-
briela Mistral; o El lagarto viejo, de Federico García Lorca.

•  El acercamiento a la literatura y al lenguaje, la ficción y la finalidad literarias que se propone 
en esta unidad puede realizarse a partir de las experiencias individuales de los alumnos y 
alumnas. Cualquier obra literaria que hayan leído puede ser un buen punto de partida para 
hablar sobre la noción de literatura y para delimitar el concepto de lo literario. Para la expo-
sición de las experiencias propias y los diferentes puntos de vista sobre la literatura, puede 
plantear cuestiones como las siguientes: 

– ¿Os gusta leer cuentos o poesías?

–  ¿Habéis hecho teatro o asistido a alguna representación? 

–  ¿Habéis escrito alguna vez un texto literario? 

– ¿Cuál es el libro que más os ha gustado? 

– ¿Qué escritores o escritoras conocéis?

LITERATURA
1

GUION DE LA UNIDAD Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS



22 DÍA A DÍA EN EL AULA   LENGUA Y LITERATURA 1.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.

•  En esta aproximación a lo literario, sería muy interesante pedir al alumnado que cada uno 
lleve a clase su libro favorito con una pequeña ficha de presentación en la que expliquen de 
qué trata y qué es lo que más les gusta. Este podría ser un modelo de ficha:

Título:  

Autor o autora:  

Editorial:  

Páginas:                Capítulos:  

Género:  

Argumento:  

 

 

Aspectos del libro que más te han gustado:  

 

¿Cómo conociste el libro?  

 

•  En relación con el lenguaje literario, puede explicar que muchas obras literarias, como los 
poemas, trabalenguas y cancioncillas, se centran en los aspectos estéticos y expresivos del 
lenguaje, en tanto que la ficción está más vinculada al género narrativo y teatral; aunque 
existen poemas narrativos, en los que está presente la ficción, y obras narrativas en las que 
predomina el lenguaje literario, como ocurre en Platero y yo o en Rayuela.

•  Sería útil ayudar al alumnado a identificar los distintos tipos de obras literarias, destacando 
los diversos matices que pueden establecerse a partir del concepto de literatura. Con este 
fin se podría proponer la lectura de fragmentos de obras pertenecientes a cada uno de los 
grandes géneros literarios y pedir que se analicen las diferencias entre las obras. Se podría 
guiar el análisis mediante preguntas orientativas, basadas en los textos: 

–  ¿Está presente el concepto de ficción en todas las obras?

–  ¿En cuál de las obras se utiliza un lenguaje literario especialmente complejo  
y expresivo?

–  ¿Qué obras tratan sobre la experiencia personal y las emociones del autor o autora? 

–  ¿Todas las obras literarias tratan sobre un mundo de ficción? 

–  ¿Hay obras que parecen más relacionadas con la realidad que otras?

•  Para ejemplificar la finalidad de las obras literarias puede recurrirse a la lectura de textos de 
diversa índole en los que la intención del escrito se manifieste de forma muy clara. Sería 
apropiado proponer la lectura de algunos fragmentos literarios en los que se pueda identifi-
car claramente la finalidad, como en los siguientes:

–  Jugar con el lenguaje: obras como las siguientes u otras con juegos de palabras.

     Los versos 162 a 190 del Canto IV de Altazor, de Vicente Huidobro: Al horitaña de la 
montazonte / La violondrina y el goloncelo / Descolgada esta mañana de la lunala…

    El poema Homofonía inmódica, de Carlos Edmundo de Ory: Entre lejos allí / Lo lejos que 
se aleja lejándose / El lejanía lejanosidad / Tu lelajano lejar de alejadez / Te lejó lejosistro…

     Algún pasaje de Rayuela, de Julio Cortázar, como al comienzo del capítulo 52: Si empe-
zaba a tirar del ovillo iba a salir una hebra de lana, metros de lana, lanada, lanagnórisis, 
lanatúrner, lannapurna, lanatomía…

     El Canto negro, de Nicolás Guillén: ¡Yambambó, yambambé! / Repica el congo solongo, / 
repica el negro bien negro; / congo solongo del Songo / baila yambó sobre un pie…

LITERATURA
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–  Entretener al lector: se puede aludir a los libros de Harry Potter, de J. K. Rowling, que 
generan muchas expectativas; la saga del capitán Alatriste, de Arturo y Carlota Pérez-Re-
verte, con aventuras históricamente documentadas; obras cómicas teatrales como Eloísa 
está debajo de un almendro, de Enrique Jardiel Poncela; o muchas otras obras de la litera-
tura juvenil: Los viajes de Gulliver, Moby Dick, La vuelta al mundo en ochenta días…  

–  Hacer reflexionar a los lectores: aquí se pueden exponer proverbios de Antonio Macha-
do, como algún fragmento de Juan de Mairena; relatos de El libro de los abrazos, de 
Eduardo Galeano; algún capítulo de El principito, de Antoine de Saint-Exupéry; obras de 
Fernando Savater, como Ética para Amador, Política para Amador…

–  Ofrecer algún tipo de enseñanza moral: esto se puede ilustrar de forma sencilla con 
alguna fábula, como la de El burro flautista, de Tomás de Iriarte: Esta fabulilla / salga bien 
o mal, / me ha ocurrido ahora / por casualidad…; con Las moscas, de Félix María Sama-
niego: A un panal de rica miel / dos mil moscas acudieron / que por golosas murieron / 
presas de patas en él…; algún fragmento del Conde Lucanor, de don Juan Manuel; la obra 
de teatro Pic-nic, de Fernando Arrabal…

Banco de textos

El hombre sin cabeza

•  Puede explicar que el autor de este texto es el argentino Ricardo Mariño (Chivilcoy, 1956), 
escritor, periodista y guionista, especialmente conocido por sus obras de literatura infantil y 
juvenil. El texto pertenece a la antología El hombre sin cabeza y otros cuentos. Por su amplia 
obra, Mariño ha obtenido los premios Casa de las Américas en 1988 y Konex en 1994 y 2004. 
Las obras de este autor suelen caracterizarse por su sentido del humor y por la capacidad 
para crear argumentos ingeniosos y originales. Entre sus numerosas obras se pueden citar 
Perdido en la selva, Roco y sus hermanas, Regreso a la casa maldita, Lo único del mundo y 
En el último planeta.

El vuelo

•  El texto El vuelo pertenece a Las aventuras del barón de Münchhausen, una novela de aven-
turas que roza lo fantástico, lo grotesco y lo increíble. Se considera que su autor es Gottfried 
August Bürger (Molmerswende, 1747-Gotinga, 1794), un poeta alemán que, en realidad, tra-
dujo la obra del inglés y le añadió anécdotas y peripecias de su propia cosecha. Todas las 
aventuras del barón son igualmente increíbles y están narradas, empero, con la misma se-
riedad, lo cual aumenta el nivel de comicidad al máximo. Las aventuras de este personaje 
fueron llevadas al cine en varias ocasiones. La adaptación más conocida es la que dirigió  
Terry Gilliam (antiguo miembro del grupo cómico Monty Python) y que fue rodada en Belchite, 
provincia de Zaragoza.

UTILIZAR EL LENGUAJE LITERARIO

•  Es importante fomentar la creatividad del alumnado y darle la libertad y el apoyo necesarios 
para realizar actividades de escritura creativa como las que se proponen en este apartado 
del libro. Puede comenzar ofreciendo una explicación sobre cómo ejercitar el lenguaje lite-
rario proponiendo que, en primer lugar, hagan una lista de palabras con las que describir a 
una mosca; a continuación, elaboren una lista de hechos o imágenes relacionados con las 
moscas; y, finalmente, lo plasmen en los versos. Esto facilitará la actividad. Después, si-
guiendo esta técnica, puede pedirles que utilicen el lenguaje literario para escribir versos 
o descripciones de otros animales para, nuevamente, contraponerlos con las definiciones 
de diccionarios o enciclopedias o, incluso, jugar a las adivinanzas.

•  Esta puede ser una buena ocasión para hablar por primera vez de los bestiarios, libros en los 
que se describían bestias de la naturaleza y también fantásticas. Se les puede comentar que 
Jorge Luis Borges es autor de El libro de los seres imaginarios; el escritor mexicano Juan José 
Arreola lo es de un Bestiario de descripciones literarias y muy imaginativas; y la también 
mexicana Norma Muñoz es autora de Bestiario de los seres fantásticos mexicanos.

Saber hacer

LITERATURA
1

GUION DE LA UNIDAD Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS



24 DÍA A DÍA EN EL AULA   LENGUA Y LITERATURA 1.° ESO   Material fotocopiable © Santillana Educación, S. L.

Banco de actividades

•  Algunos de los aspectos trabajados en esta unidad (como el hecho de que las palabras pue-
den adquirir nuevos sentidos según los contextos e intenciones de quien las emite o de que 
la lengua se conforma a partir de unidades que pertenecen a diferentes niveles) nos revelan 
que la lengua es un medio de expresión muy rico, muy variable y muy divertido. Los anagra-
mas son un ejemplo de juegos en los que se utilizan las palabras. En este sentido, como 
ampliación del Disfruta y aprende, sería interesante proponer en clase una tarea de investi-
gación para ver si pueden formar anagramas con sus propios nombres o que, a partir de una 
palabra dada, intenten crear varios anagramas.

   Existen algunas herramientas digitales que rastrean todas las combinaciones posibles de le-
tras en una lengua dada y forman anagramas. Se puede acceder a alguna de esas webs y 
comprobar cómo funcionan (palabr.as o palabrascon.com).

Evaluación de la unidad

•  En esta página se plantea una evaluación de todos los contenidos teóricos abordados traba-
jando el texto La neolengua, un fragmento de la novela 1984, del escritor inglés George 
Orwell (Motihari, 1903-Londres, 1950). Este autor, cuyo nombre real era Eric Arthur Blair, 
trabajó como periodista y tuvo siempre una gran conciencia social y política. Fruto de estas 
preocupaciones son algunas de sus mejores obras, como Rebelión en la granja, una alegoría 
de la corrupción bajo el régimen de Stalin, y 1984, una obra de ciencia ficción sobre cómo 
sería el futuro bajo los regímenes totalitarios. Ambas han sido llevadas al cine; en concreto, 
1984 también ha conocido adaptaciones para la televisión, la ópera y el teatro. 

Mi progreso

•  Como cierre se propone un trabajo final basado en los contenidos de la unidad. Se puede 
pedir que resuelvan el test de forma individual para luego corregirlo en grupo. Dependiendo 
de los resultados, se pueden ampliar algunas preguntas para repasar aquellos contenidos 
que no hayan quedado bien fijados; por ejemplo, pedir que hagan el esquema de los elemen-
tos de la comunicación, analizar elementos de actos comunicativos reales, recordar las uni-
dades lingüísticas y su jerarquía, etc. 

•  La página termina con una autoevaluación en la que, de forma individual, deben hacer un 
repaso de lo aprendido y comprobar si podrían exponer los temas que se plantean en Lo que 
sabes y si podrían hacer lo que se propone en Lo que sabes hacer.

PÁGINAS FINALES
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Enseñanza individualizada
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

1 REPASO Y APOYO

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD

1   Lee el texto y responde a la pregunta: ¿quiénes son  
el emisor y los receptores de la proclama?

El poder de la magia

Hace mucho tiempo, 
en una región muy 
lejana vivía un rey 
que decidió que solo 
él debía ejercer el 
poder de la magia.

Así pues, ordenó al
comandante de su ejército que formara una 
Brigada de Cazadores de Brujas y le proporcio-
nó una jauría de feroces sabuesos negros. Al 
mismo tiempo hizo leer esta proclama en todos 
los pueblos y ciudades de su reino: «El rey bus-
ca un instructor de magia».

No hubo ningún mago ni ninguna bruja que 
osara ofrecerse voluntario para ocupar ese 
puesto, porque todos se habían escondido 
para evitar ser capturados por la Brigada de 
Cazadores de Brujas.

J. K. Rowling 
Los cuentos de Beedle el Bardo (Adaptación)

2   ¿Qué código de comunicación emplea el rey para 
dirigirse a los ciudadanos de su reino?

3   Di cuál es el sentido y el significado de la palabra alegría 
en la siguiente oración:

Mi amiga Margarita me contó que su hija es la 
alegría de la casa.

4   Busca en el texto dos palabras con distintas grafías que 
representen cada uno de estos sonidos:

• Sonido K • Sonido Z

• Sonido B • Sonido J

5   Completa estas palabras con las letras que representan 
los sonidos RR y G.

•   ato

• ba  a

• a  ridulce   

• a  uja

• a  opar

•   osal

6   Escribe un ejemplo de cada tipo de lenguaje.

lenguaje verbal
 

lenguaje no verbal

7   Cambia un fonema de cada palabra para crear otra 
palabra distinta.

• MACETA

• MA  ETA
 

• SETA

• SE  A

• ROPA

• RO  A
 

• PASTAR

• PAST  R

  Escribe todas las palabras que puedas cambiando 
un solo fonema a partir de estas:

  • maza • palo

8   Identifica los sonidos y las letras de las siguientes 
palabras:

• comparación • bosque

• helado • ligero

• ciervo • buey

9   Escribe un enunciado con cada una de estas  
palabras:

feroces
  

voluntario
  

magia

10   Divide el siguiente enunciado en sintagmas y palabras.

El rey buscaba un instructor de magia.

11   Marca la característica que tiene el texto literario 
que has leído.

  Uso especial de la lengua.   Mundo de ficción.

12   Elige, de entre las cuatro finalidades de la literatura, 
cuál es la que persiguió la autora cuando escribió 
este texto.

 Jugar con el lenguaje.

 Entretener al lector.

 Hacer reflexionar al lector.

 Ofrecer una enseñanza de tipo moral.
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LA COMUNICACIÓN

PROFUNDIZACIÓN

1

ACTIVIDADES

Lenguajes no verbales

El escritor argentino Alberto Manguel define al hom-
bre como un animal lector, pero no solo de libros o 
periódicos. El universo humano, afirma, está lleno de 
códigos que, desde siempre, intentamos interpretar: 
los gestos de los otros, las formas de las nubes, el ras-
tro de los insectos…

También hay lenguajes que surgen cuando dotamos a 
determinados objetos o situaciones de un significado: 
por ejemplo, el abanico. Acercárselo a los ojos signi-
fica «lo siento», y apoyarlo sobre la mejilla izquierda 
es una negación tajante.

La flor de espino significa esperanza, para quienes 
hablan el lenguaje de las flores, mientras que el clavel 
es rechazo y la flor de la caléndula se interpreta como 
pena pasajera. También existe un lenguaje de los co-
lores: rojo es pasión y también peligro; azul, armonía; 
amarillo, celos; gris, desconsuelo, aburrimiento, desá-
nimo, vejez…

El mundo está lleno de idiomas no verbales. Uno de 
los más insólitos se esconde tras las tarjetas de visita, 
que pueden contener multitud de mensajes. Durante 
décadas fue costumbre entregarlas en la casa que se 

visitaba y personalizarlas por medio de dobleces, según 
el motivo de la visita. Por ejemplo, para pedir excusas 
se entregaba la tarjeta con una franja a la derecha do-
blada, mientras que si se doblaba la franja izquierda se 
solicitaba una recomendación. La despedida se indi-
caba doblando la esquina superior izquierda, y el pé-
same se transmitía doblando en la tarjeta la esquina 
inferior derecha. Convenía no equivocarse porque la 
esquina inferior izquierda doblada significaba felicida-
des o enhorabuena. Había muchas más cosas que se 
podían decir con las tarjetas: la boda se comunicaba 
doblando las esquinas de la izquierda; el entierro las 
de la derecha, mientras 
que «¡No!» se decía do-
blándolas en diagonal 
desde la izquierda. Ha-
bía que tener sumo cui-
dado con presentar una 
tarjeta doblada por la 
mitad, porque era la ma-
nera en que se retaba a 
duelo al destinatario.

Muy Interesante

Nombre:       Curso:       Fecha:  

FICHA 1

1  Explica qué quiere decir Alberto Manguel cuando califica 
al ser humano como «animal lector». 

2  Reflexiona y responde a las siguientes preguntas:

•  ¿Qué significa acercarse un abanico a los ojos?

•  Imagina que una persona hace este gesto a otra que 
desconoce su significado, ¿habrá una comunicación 
entre ellas? ¿Qué elemento ha fallado?

•  Piensa ahora en una persona que se abanica 
sencillamente porque tiene calor. ¿Sería un uso 
comunicativo del abanico? Relaciona tu respuesta con  
la definición de comunicación que has aprendido.

3  Por parejas, inventad seis gestos nuevos que podéis hacer 
con un abanico y asignadle un significado a cada uno.

  A continuación, fabricad unos sencillos abanicos 
de papel y mantened una «conversación». Transcribidla 
y comparadla para comprobar si os habéis entendido.

  Por último, reflexionad: ¿es una forma rentable 
de comunicación? ¿A qué creéis que se debe?

4  Imagina que le propones a un amigo o amiga ir  
al cine. ¿Cómo interpretarías que te respondiese 
sacando un clavel?

  Si utilizaseis el lenguaje de los abanicos, ¿con qué  
gesto te habría respondido? ¿Y en el lenguaje de las 
tarjetas de visita?

5  Indica por qué crees que el lenguaje de las tarjetas 
de visita estaba tan desarrollado.

  Resume las distintas informaciones que se podían 
transmitir.

6  Muchas personas utilizan distintas melodías 
en su teléfono móvil. Analiza este hecho.

•  ¿Para qué crees que lo hacen? ¿Qué usos prácticos 
tiene diferenciar llamadas a través de melodías?

•  ¿Te parece que se hace un uso comunicativo 
de los sonidos?

•  ¿Se trataría de comunicación verbal o no verbal? 
¿Por qué?
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

SIGNIFICADO Y SENTIDO

PROFUNDIZACIÓN

1 FICHA 2

1  Explica la diferencia de significado entre estas palabras:

• faro • farol • farola

2  Escribe oraciones con estas palabras utilizadas con  
su significado original.

partir
  

divertir
  

morder

  Escribe oraciones en las que tengan un sentido distinto. 
Puedes emplear estos contextos:

•  Una persona que se calla un secreto.

•  Una persona que se ríe mucho.

•  Una persona que se aburre mucho.

3  Lee el siguiente texto y marca la oración que mejor 
resume la opinión de Voltaire sobre los diplomáticos.

Cuando un diplomático dice sí, quiere decir ‘quizá’;
cuando dice quizá, quiere decir ‘no’;
y cuando dice no, no es un diplomático.

Voltaire

  Un diplomático dice lo contrario de lo que quiere decir.

  Un diplomático dice lo que quiere decir.

  Un diplomático no dice exactamente lo que quiere decir.

4  Indica en el siguiente texto qué expresión utiliza el autor 
para designar sentido y cómo lo define.

El sentido real de una palabra no es el que tiene 
en el diccionario, sino el que tiene en el instante.

Las palabras no son palabras sino cuando son 
dichas por alguien a alguien.

José ortega y gasset

5  Explica, apoyándote en los textos de las actividades 
anteriores, la diferencia entre significado y sentido.

6  Explica qué es un diccionario y para qué sirve. 

  Reflexiona sobre lo dicho por Ortega y Gasset. 
¿Crees que está reñida su postura con la existencia 
de los diccionarios? Argumenta tu respuesta.

7  Explica el significado de estas palabras tal y como 
aparecerían en el diccionario.

simpático
  

encantar
  

joven

8  Para cada uno de los siguientes enunciados, escribe dos 
situaciones en las que adquieran sentidos diferentes.

•  ¿De qué vas? •  Bonita foto.

•  ¡Qué rápido has venido! •  Es una manera de hablar.

•  Estoy hundido. •  Le metí un buen corte.

•  ¡Qué suerte tienes! • Picó el anzuelo.

9  Explica qué sentido tienen estas expresiones 
actualmente.

Dar gato por liebre.

Valer algo un potosí. 

Despedirse a la francesa.

Estar en el quinto pino.

  Elige alguna de las expresiones anteriores u otra de  
tu elección y averigua su origen.

10  Lee el siguiente diálogo y explica el significado de la 
conversación teniendo en cuenta la opinión de Voltaire 
(ver actividad 3) sobre el lenguaje de los diplomáticos.

Encuentro diplomático

D iplomática. ¿Querría usted venir a una reunión 
el día 24 a la Embajada?

D iplomático. Sí, con mucho gusto. Pero voy a ne-
cesitar que vengan mis asistentes y mis aseso-
ras. ¿Puede ser?

D iplomática. Quizá. Deberé consultarlo con el 
secretario. 

D iplomático. Además, mis asistentes y asesoras 
traerán una serie de peticiones formuladas por 
la ciudadanía. ¿Las escuchará usted?

D iplomática. Quizá. Esos temas los lleva direc-
tamente el consulado correspondiente. Lo en-
tiende, ¿verdad?

Diplomático. Pues no.

Diplomática. ¡Usted es un impostor!

ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES

1  Contesta a las preguntas.

•  ¿En qué unidades lingüísticas ha descompuesto el autor 
la palabra china? 

•  ¿Qué unidades lingüísticas nuevas es capaz de obtener? 
Presta atención a los distintos trabajos que realiza  
con la palabra china.

•  ¿Cuántas letras tiene la palabra china? ¿Y sonidos? ¿Se 
da, pues, una correspondencia entre sonidos y letras?

2  Descompón la palabra cielo en letras y forma  
un enunciado escribiendo junto a cada letra  
una palabra. 

3  Piensa en una palabra y procede con ella igual que en  
la actividad 2, pero formando una historia.

4  Trabaja como Rodari. Toma la palabra curva y escribe:

•  Cinco palabras que empiecen por c, pero que no 
continúen con u.

• Cuatro palabras que empiecen por cur.

• Tres palabras que rimen con curva.

5  ¿Conoces juegos con palabras? Uno de ellos es 
Apalabrados. Escoge una palabra y escribe otras 
enlazadas formando la lista más larga que puedas.

La china en el estanque

Una china tirada a un estanque suscita ondas concén-
tricas que se extienden sobre su superficie, involucran-
do en su movimiento, a distancias distintas, con dis-
tintos efectos, al nenúfar y al junco, al barquito de 
papel y a la balsa del pescador. […]

No de otro modo una palabra, lanzada a la mente por 
azar, produce ondas de superficie y de profundidad, 
provoca una serie infinita de reacciones en cadena […].

Tomo, por ejemplo, la palabra «china». Al caer en la 
mente, […] se pone en contacto de distintas maneras:

•  con todas las palabras que comienzan con ch pero 
no continúan con i, como «chepa», «chocolate», 
«chupete»;

•  con todas las palabras que comienzan con chi, como 
«chino», «chisme», «chico», «chirigota», «chinela», 
«chicharrón», «chirlomirlo»;

•  con todas las palabras que riman en ina, como «le-
trina», «escarlatina», «argentina», «adivina», «salina», 
«mandarina»;

•  con todas las palabras que están cerca, en el depósito 
léxico, en cuanto al significado: «roca», «piedra», «már-
mol», «ladrillo», «tosca», «toba», «peñón», etcétera.

Estas son las asociaciones más sencillas.

Pero la exploración de la palabra «china» no ha termi-
nado. Debo rechazarla todavía como organismo que 
tiene cierto significado y cierto sonido, descomponerla 
en sus letras, descubrir las palabras que sucesivamen-
te he dejado a un lado para llegar a pronunciarla.

Escribo las letras una bajo la otra, descomponiendo 
también la ch en c y h:

C

H

I

N

A

Ahora, junto a cada letra, puedo escribir la primera 
palabra que me venga a la cabeza, con lo que obtengo 
una nueva serie (por ejemplo: «caspa-humo-insig-
nia-nabo-arrecife»). O puedo –será más divertido– es-
cribir junto a las cinco letras cinco palabras que formen 
una oración con sentido completo. Así, por ejemplo:

C ien

H ilanderas

I maginaban

N egruzcos

A rmiños

No sabría qué hacer ahora con cien hilanderas, para 
colmo imaginativas, salvo usarlas para construir un 
nonsense rimado:

Cien hilanderas de mucho magín 
se entretenían con un puerco espín…

[…] Personalmente, he inventado muchas historias 
partiendo de una palabra elegida al azar.

Gianni RoDaRi  
Gramática de la fantasía

Nombre:       Curso:       Fecha:  

LETRAS Y SONIDOS

PROFUNDIZACIÓN

1 FICHA 3
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EL SISTEMA ORTOGRÁFICO

 PROFUNDIZACIÓN

1

ACTIVIDADES

1  Responde a las siguientes preguntas:

•  ¿A qué se debe que no haya una correspondencia  
total entre sonidos y letras en español?

•  ¿Por qué no hemos prescindido de letras como  
la v  o la h?

2  Analiza las siguientes palabras e indica cuántos fonemas 
y cuántas letras tiene cada una.

• chimenea • zascandil

• genialidad • examen

• perro • garaje

• anorak • rey

• arrabal • helar

• cachear • rincón

3  Investiga y escribe un breve texto sobre la letra ñ.  
Debes intentar incluir en tu texto las respuestas  
a estas preguntas: 

•  ¿La letra ñ es exclusiva del español? ¿Existe en alguna 
otra lengua?

•  ¿El sonido que representa esa letra existe en otras 
lenguas? ¿Cómo se representa?

4  Lee este texto de la primera ortografía española (1741) 
y reescríbelo con las normas ortográficas actuales.

En nuestro Abecedario (segun se enseña á los 
niños en la Cartilla) son las letras veinte y quatro, 
y las figuras, signos ó châracteres, con que 
se  expressan, veinte y cinco, porque la u tiene 
dos formas […].

A B C D E F G H I J K L M N* O P Q R S  
T U V X Y Z […]

*  Si á la N en nuestra lengua se le añade una tilde assi ñ, 
es su pronunciacion diferente: y á no tener cuidado,  
puede en lo escrito variar mucho la significacion de las 
voces, como en moño, y mono.

 ¿Cuántas letras había en el alfabeto en 1741?

  ¿Qué diferencias hay entre este alfabeto y el actual?

  En aquella época, ¿la ñ era ya un fonema del español? 
¿Y una letra? Justifica tus respuestas.

  El texto dice que la u tiene dos formas. ¿Cuáles crees 
que son?

Principios de la ortografía

La ortografía es el conjunto de normas que regulan la 
escritura de una lengua. Como ya sabes, en español 
no hay una correspondencia absoluta entre letras y 
sonidos, sino que algunas letras se emplean para  
representar más de un sonido, y sonidos diferentes 
pueden representarse con la misma letra. ¿Te has pre-
guntado alguna vez a qué se debe esto? ¿Por qué no 
pres cindimos de la letra uve o de la hache, por ejem-
plo? Incluso, ¿es posible que las normas cambien?

Los sistemas ortográficos son «humanos», es decir, los 
han creado personas y, por lo tanto, se pueden modi-
ficar. Así pues, ya tenemos una respuesta: sí, es posible 
que las normas cambien. 

Para responder a las otras preguntas, conviene cono-
cer con qué criterios se hacen las normas ortográficas:

1. La pronunciación. Este es uno de los criterios más 
antiguos. Propone escribir como pronunciamos. Por 
eso, hay muchas letras en español que solo repre-
sentan un sonido. Así ocurre, por ejemplo, en falda, 
mañana, síntoma…

Ahora bien, si este fuera el único criterio, no ten-
dríamos ninguna dificultad a la hora de escribir 
determinadas palabras: ¿Se escribe con v o con b? 
¿Se escribe con h o sin h? ¿Pongo una g o una j? El 
criterio de la pronunciación se enfrenta con el se-
gundo criterio: el etimológico.

2. La etimología. Este criterio invita a escribir algu-
nos términos respetando su ortografía original, 
aunque entonces la manera de escribirlos no se 
corresponda con la pronunciación. 

 Esto explica que mantengamos la letra hache en 
determinadas palabras, aunque esta no se pronun-
cie, o que escribamos psicología pero no pronuncie-
mos la p inicial.

3. El uso. Este criterio permite que se instalen en la 
lengua normas ortográficas que los hablantes usan 
aunque no sigan los criterios anteriores. Por ejem-
plo, en español escribimos abogado con b, pese a 
que, de acuerdo con el criterio etimológico, debe-
ríamos escribirlo con v.

Nombre:       Curso:       Fecha:  

FICHA 4
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LA LITERATURA

 PROFUNDIZACIÓN

1

ACTIVIDADES

1  Lee el texto Instrucciones para subir una escalera 
y responde.

•  ¿Qué explica el texto? ¿Crees que esta actividad 
requiere realmente de instrucciones?

•  ¿Por qué deben subirse las escaleras de frente? ¿Hacia 
dónde debe dirigirse la vista?

• ¿Por qué es difícil explicar cómo subir una escalera?

•  ¿Crees que podrías subir una escalera si siguieras paso 
a paso lo que dice Cortázar?

2  Indica cómo se define pie en el texto.

  ¿Por qué indica el autor que va a llamar pie  
a esa parte del cuerpo? ¿Qué problema aparece  
al haber otra parte del cuerpo llamada igual?

   El autor podría haber dado por hecho que todos 
sabemos lo que es un pie. ¿Por qué crees entonces 
que lo explica?

3  ¿Te ha divertido el texto? ¿Cómo imaginas que sería 
si tuvieras que aprender a subir las escaleras con esas 
instrucciones?

4  ¿Te parece que en el texto se hace un uso especial 
del lenguaje? Pon ejemplos que justifiquen tu respuesta.

5  Explica cuáles son las finalidades de la literatura 
y responde.

•  ¿Qué reflexiones sobre la literatura puedes extraer 
a partir de este texto?

6  Lee ahora este fragmento de otras instrucciones para 
usar un ordenador y responde a las preguntas.

Instrucciones básicas de un ordenador 
personal

Pulse el botón de arranque para iniciar la com-
putadora SimSyn y siga las indicaciones. A con-
tinuación, el asistente le solicitará que se co- 
necte a una red wifi y que configure sus datos 
personales. Una vez dados estos pasos, el orde-
nador está listo para su uso. Para crear nuevas 
carpetas, pulse el botón derecho del ratón y se-
leccione la opción «Nuevo > Crear carpeta». Para 
abrir cualquier programa pulse dos veces con 
el ratón en el icono correspondiente.

•  ¿Qué utilidad tiene este texto? ¿Con qué fin 
se ha escrito?

•  ¿Por qué se emplean palabras del ámbito informático 
en el texto? Pon ejemplos.

  Compara la finalidad con que se han escrito este texto 
y el de Julio Cortázar.

  Analiza el uso del lenguaje que se hace en ambos casos. 
Explica en qué caso te parece más creativo.

7  Redacta un texto de unas diez líneas indicando por qué 
el primer texto es literario y el de la actividad 6 no.

Instrucciones para subir una escalera 

Las escaleras se suben de frente, pues hacia atrás o de 
costado resultan particularmente incómodas. La actitud 
natural consiste en mantenerse de pie, los brazos col-
gando sin esfuerzo, la cabeza erguida aunque no tanto 
que los ojos dejen de ver los peldaños inmediatamente 
superiores al que se pisa, y respirando lenta y regular-
mente. Para subir una escalera se comienza por levan-
tar esa parte del cuerpo situada a la derecha abajo, 
envuelta casi siempre en cuero o gamuza, y que salvo 
excepciones cabe exactamente en el escalón. Puesta en 
el primer peldaño dicha parte, que para abreviar lla-
maremos pie, se recoge la parte equivalente de la iz-
quierda (también llamada pie, pero que no ha de con-
fundirse con el pie antes citado), y llevándola a la 

altura del pie, se le hace seguir hasta colocarla en el 
segundo peldaño, con lo cual en este descansará el pie, 
y en el primero descansará el pie. (Los primeros pelda-
ños son siempre los más difíciles, hasta adquirir la coor-
dinación necesaria. La coincidencia de nombre entre el 
pie y el pie hace difícil la explicación. Cuídese especial-
mente de no levantar al mismo tiempo el pie y el pie).

Llegado en esta forma al segundo peldaño, basta re-
petir alternadamente los movimientos hasta encon-
trarse con el final de la escalera. Se sale de ella fácil-
mente, con un ligero golpe de talón que la fija en su 
sitio, del que no se moverá hasta el momento del des-
censo.

Julio Cortázar, Historias de cronopios y de famas

Nombre:       Curso:       Fecha:  

FICHA 5
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

1  Relaciona los elementos que intervienen en este acto de comunicación.

Alicia se va de vacaciones y llama por teléfono a su mejor amigo para preguntarle 
si puede cuidar de su mascota durante los días que esté fuera.

 Emisor • • La lengua castellana.

 Mensaje • • Alicia.

 Receptor • • La línea telefónica.

 Código • • Su mejor amigo.

 Canal • • Las palabras que transmite Alicia.

2   Busca en el diccionario dos significados de la palabra hormiga.

•  

•  

3  Escribe una oración con cada uno de los sentidos en los que puede emplearse la palabra  
de la actividad anterior.

•  

   

•  

   

4   Completa con las letras que faltan.

• cruce  o

•   árate

• ca  era

• a  edul

• cará  ula

•   irafa

• al  itrán

•   odaballo

•   eranio

•   í  ora

• albaha  a

•   equesón

5  Busca entre las letras que has escrito en la actividad anterior.

•  Una letra que únicamente puede representar un sonido.   

• Dos letras que pueden representar el mismo sonido.   

• Tres letras que pueden representar el mismo sonido.   

• Una letra que puede representar dos sonidos distintos.    

6  Transforma estas palabras cambiando cada vez un solo fonema, hasta obtener el término 
que aparece al final.

MANO

  N

M   

M    

NOTA

TORO

  R 

C   

   A

CURA

SALA

 A  

P   

  L 

TILA

DATO

P   

   A

R   

RUTA

COMUNICACIÓN

LÉXICO

ORTOGRAFÍA

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS
1
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7   Relaciona cada palabra con su definición. 

 Lenguaje • • Manifestación del lenguaje que es compartida por una comunidad de hablantes. 

 Lengua • • Conjunto de palabras que desempeñan una función sintáctica. 

 Sonido • • Unidad mínima de la lengua que permite diferenciar palabras.

 Fonema • • Conjunto de palabras que transmiten una idea.

 Sintagma • • Fenómeno producido por la vibración de las cuerdas vocales.

 Enunciado • • Facultad de los seres humanos para comunicarse entre sí mediante palabras.

8  Forma sintagmas con estos grupos de palabras y completa el texto.

• por ciudad de la calles las

• asado de pollo olor

• las nieve de nubes cargadas

• el en de abril mes

• en negro un abrigo

• encuadernados ricamente libros

El invierno de 1946

En el año 1946 el invierno fue muy largo. Aunque estábamos            : 
          , el viento helado soplaba                En el  
cielo,                     se movían amenazadoras.

Un hombre llamado Drioli se mezclaba entre la gente del paseo de la rue de Rivo-
li. Tenía mucho frío, embutido como un erizo             , saliéndole 
solo los ojos por encima del cuello subido.

Se abrió la puerta del restaurante y el característico              le 
produjo una dolorosa punzada en el estómago. Continuó andando, mirando sin 
interés las cosas de los escaparates: perfumes, corbatas de seda, camisas, diaman-
tes, porcelanas, muebles antiguos y                    

Roald dahl, Relatos escalofriantes 

9  Copia tres enunciados que aparezcan en el texto anterior.

•  

•  

•  

10  Busca la definición del término Luna en el diccionario y cópiala. Después, pon en marcha 
tu imaginación y escribe un breve texto literario sobre ese concepto. 

 Definición de Luna    Texto literario sobre la Luna

                  

                  

                  

                  

GRAMÁTICA

LITERATURA

PRUEBA B
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

1   Clasifica en la tabla los siguientes elementos de la comunicación:

espectador de teatro – línea telefónica – lengua inglesa – novela de aventuras –
presentadora de telenoticias – mensaje de WhatsApp – lengua de signos – 
persona que escribe un correo electrónico – lector de una carta – aire por  

el que circula el sonido 

Emisor Mensaje Receptor Código Canal

2  Expón brevemente las diferencias entre mensaje oral y mensaje escrito.

 

 

 

3  Busca en el diccionario las palabras destacadas y explica con qué sentido se emplean  
en estas oraciones:

• Ha tardado menos de quince minutos en llegar a casa; es un rayo.

 

• Le tocó la lotería hace unos años y está forrado.

 

• Pedimos dos refrescos en un bar del centro de la ciudad y nos clavaron diez euros.

 

4   Indica de cuántos sonidos consta y cuántas letras tiene cada palabra de esta tabla:

guerra helado quejido alcohol quirófano

Sonidos

Letras

5  Explica por qué no coincide el número de sonidos con el número de letras.

 

 

COMUNICACIÓN

LÉXICO

ORTOGRAFÍA

EVALUACIÓN DE CONTENIDOS
1
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6   Completa con una unidad lingüística del tipo que se indica en cada caso.

• (Sintagma) vivió durante mucho (palabra) en un pueblo perdido (sintagma).

   

• Entrenamos (sintagma) antes (palabra) cada partido (sintagma).

   

• Muchos (sintagma) trajeron disfraces, gorros (palabra) antifaces.

   

7  Explica la diferencia que existe entre estos conceptos:

• lenguaje / lengua 

   

   

• sonido / fonema 

   

   

• sintagma / enunciado 

   

   

8   Explica qué tienen en común y en qué se diferencian estos textos:

libro (del lat. liber, libri) s. m. Conjunto de hojas escritas o impresas que están 
cosidas o pegadas, tienen una cubierta y constituyen un volumen adecuado 
para la lectura.

Diccionario esencial de la lengua española (Santillana)

El libro

Cogió el libro y lo miró por todos lados. Las tapas eran de color cobre y brillaban 
al mover el libro. Al hojearlo por encima, vio que el texto estaba impreso en dos 
colores. No parecía tener ilustraciones, pero sí unas letras iniciales de capítulo 
grandes y hermosas. Mirando con más atención la portada, descubrió en ella dos 
serpientes, una clara y otra más oscura, que se mordían mutuamente la cola for-
mando un óvalo. Y en ese óvalo, estaba el título: La historia interminable.

Michael ende, La historia interminable

 

 

GRAMÁTICA

LITERATURA

PRUEBA A
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1
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SOLUCIONES

Criterios Estándares de aprendizaje
Actividades

Prueba B Prueba A

B2-2. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos.

B2-2.1. Reconoce y expresa el tema y la intención 
comunicativa de textos escritos propios del ámbito 
personal y familiar académico/escolar y ámbito social 
(medios de comunicación), identificando la tipología 
textual seleccionada, la organización del contenido, 
las marcas lingüísticas y el formato utilizado.

1 1, 2

B2-4. Seleccionar los conocimientos que 
se obtengan de las bibliotecas o de 
cualquier otra fuente de información, 
impresa en papel o digital, integrándolos 
en un proceso de aprendizaje continuo.

B2-4.1. Utiliza, de forma autónoma, diversas fuentes 
de información integrando los conocimientos 
adquiridos en sus discursos orales o escritos.

3, 7 2, 3

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente diccionarios 
impresos o en versión digital.

2, 10 3, 7

B3-1. Aplicar los conocimientos sobre la 
lengua y sus normas de uso para resolver 
problemas de comprensión de textos 
orales y escritos y para la composición 
y revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, utilizando 
la terminología gramatical necesaria 
para la explicación de los diversos usos 
de la lengua.

B3-1.1. Reconoce y explica el uso de las categorías 
gramaticales en los textos utilizando este 
conocimiento para corregir errores de concordancia 
en textos propios y ajenos. 

7 6, 7

B3-1.2. Reconoce y corrige errores ortográficos 
y gramaticales en textos propios y ajenos aplicando 
los conocimientos adquiridos para mejorar la 
producción de textos verbales en sus producciones 
orales y escritas.

4, 5 4, 5

B3-2. Reconocer y analizar la estructura 
de las palabras pertenecientes a  
las distintas categorías gramaticales, 
distinguiendo las flexivas de las no 
flexivas.

B3-2.1. Reconoce y explica los elementos 
constitutivos de la palabra: raíz y afijos, aplicando 
este conocimiento a la mejora de la comprensión de 
textos escritos y al enriquecimiento de su vocabulario 
activo.

6 4, 5

B3-7. Observar, reconocer y explicar los 
usos de los grupos nominales, adjetivales, 
verbales, preposicionales y adverbiales 
dentro del marco de la oración simple.

B3-7.1. Identifica los diferentes grupos de palabras 
en frases y textos diferenciando la palabra nuclear 
del resto de palabras que lo forman y explicando 
su funcionamiento en el marco de la oración simple.

8 6

B3-8. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la oración 
simple.

B3-8.1. Reconoce y explica en los textos los 
elementos constitutivos de la oración simple 
diferenciando sujeto y predicado e interpretando 
la presencia o ausencia del sujeto como una marca 
de la actitud, objetiva o subjetiva, del emisor.

9

B3-8.3. Amplía oraciones en un texto usando 
diferentes grupos de palabras, utilizando los nexos 
adecuados y creando oraciones nuevas con sentido 
completo.

9

B4-2. Favorecer la lectura y comprensión 
de obras de la literatura española 
y universal de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los propios 
gustos y aficiones, contribuyendo a la 
formación de la personalidad literaria.

B4-2.1. Desarrolla progresivamente la capacidad 
de reflexión observando, analizando y explicando 
la relación existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, pintura, 
cine…).

10 8

B4-6. Redactar textos personales 
de intención literaria siguiendo las 
convenciones del género, con intención 
lúdica y creativa.

B4-6.1. Redacta textos personales de intención 
literaria a partir de modelos dados siguiendo 
las convenciones del género con intención lúdica 
y creativa.

10
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PRUEBA  B

1  •  Emisor: Alicia.

•  Mensaje: las palabras que transmite Alicia.

•  Receptor: su mejor amigo.

•  Código: la lengua castellana.

•  Canal: la línea telefónica.

2  •  Insecto de tamaño pequeño y de color generalmente 
negro o pardo, provisto de cabeza, tórax y abdomen, 
que vive en hormigueros o galerías subterráneas.

•  Persona muy trabajadora y ahorradora.

3  Respuesta modelo:

•  Esta tarde hemos visto una colonia de hormigas 
en el campo.

•  Trabaja como una hormiga y ahorra todo lo que gana.

4  Crucero, abedul, alquitrán, víbora, kárate, carátula, rodaballo, 
albahaca, carrera, jirafa, geranio, requesón.

5  Respuesta modelo:

•  Una letra que únicamente puede representar un sonido: t.

•  Dos letras que pueden representar el mismo sonido: v, b.

•  Tres letras que pueden representar el mismo sonido: c, k, qu.

•  Una letra que puede representar dos sonidos distintos: r.

6  Respuesta modelo:

•  mano, mono, moto, mota, nota.

•  toro, coro, caro, cara, cura.

•  sala, cala, pala, tala, tila.

•  dato, pato, pata, rata, ruta.

7  •  lenguaje: facultad de los seres humanos para comunicarse 
entre sí mediante palabras.

•  lengua: manifestación del lenguaje que es compartida por 
una comunidad de hablantes.

•  sonido: fenómeno producido por la vibración de las 
cuerdas vocales.

•  fonema: unidad mínima de la lengua que permite 
diferenciar palabras.

•  sintagma: conjunto de palabras que desempeñan una 
función sintáctica.

•  enunciado: conjunto de palabras que transmiten una idea.

8  En el año 1946 el invierno fue muy largo. Aunque estábamos 
en el mes de abril, el viento helado soplaba por las calles 
de la ciudad. En el cielo, las nubes cargadas de nieve se 
movían amenazadoras.

Un hombre llamado Drioli se mezclaba entre la gente del 
paseo de la rue de Rivoli. Tenía mucho frío, embutido como 
un erizo en un abrigo negro, saliéndole solo los ojos por 
encima del cuello subido.

Se abrió la puerta del restaurante y el característico olor de 
pollo asado le produjo una dolorosa punzada en el 
estómago. Continuó andando, mirando sin interés las cosas 
de los escaparates: perfumes, corbatas de seda, camisas, 
diamantes, porcelanas, muebles antiguos y libros ricamente 
encuadernados.

9  Respuesta modelo:

•  En el año 1946 el invierno fue muy largo.

•  Las nubes cargadas de nieve se movían amenazadoras.

•  Tenía mucho frío.

10  •  Definición de Luna: único satélite natural de la Tierra que 
gira alrededor de esta y que refleja la luz del Sol.

•  Texto literario sobre la Luna: respuesta libre. 

 PRUEBA  A

1  •  Emisor: presentadora de telenoticias, persona que escribe 
un correo electrónico.

•  Mensaje: novela de aventuras, mensaje de WhatsApp.

•  Receptor: espectador de teatro, lector de una carta.

•  Código: lengua inglesa, lengua de signos.

•  Canal: línea telefónica, aire por el que circula el sonido.

2  Un mensaje oral es espontáneo e inmediato, y permite la 
interacción directa entre el emisor y el receptor. Un mensaje 
escrito requiere una mayor planificación y el receptor suele 
recibir el mensaje después de que se haya emitido.

3  •  Persona rápida y eficaz.

•  Ha ganado mucho dinero.

•  Cobrar a alguien más de lo normal.

4  

 

guerra helado quejido alcohol quirófano

Sonidos 4 5 6 6 8

Letras 6 6 7 7 9

5  La mayor parte de los sonidos se representan con una sola 
letra y a la mayoría de las letras les corresponde un solo 
sonido. Sin embargo, hay sonidos que admiten distintas 
grafías, y letras que representan sonidos distintos.

6  Respuesta modelo:

•  Mi abuelo vivió durante mucho tiempo en un pueblo 
perdido en la montaña.

•  Entrenamos los lunes antes de cada partido de fútbol.

•  Muchos niños del colegio trajeron disfraces, gorros y 
antifaces.

7  •  lenguaje: facultad que permite a las personas comunicarse 
a través de las palabras. / lengua: conjunto de sonidos, 
palabras y reglas lingüísticas que comparte una 
comunidad de hablantes.

•  sonido: fenómeno producido por la vibración de las 
cuerdas vocales. / fonema: unidad mínima de la lengua 
que permite diferenciar palabras.

•  sintagma: conjunto de palabras que desempeñan una 
función sintáctica. / enunciado: conjunto de grupos de 
palabras que transmiten un mensaje.

8  Ambos describen un libro, pero el primero es un texto no 
literario cuya finalidad es ofrecer información objetiva, mientras 
que el segundo es un texto literario en el que se hace un uso 
especial del lenguaje y su finalidad es deleitar y entretener. 
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Nombre:       Curso:       Fecha:  

1  Indica si son verdaderas (V) o falsas (F) estas afirmaciones sobre el texto:

 El edificio del museo presenta la forma de una huella de dinosaurio.

 El MUJA se encuentra en la costa occidental asturiana.

 Quienes visitan el museo los miércoles pagan la tarifa reducida (4,60 €).

 En el texto se ofrece información para poder llegar en coche hasta el museo.

2  Localiza en un mapa de España dónde se encuentra la comunidad autónoma de Asturias 
y anota cuáles son las comunidades colindantes.

•  Al este:      •  Al oeste:            •  Al sur:    

3  ¿De qué tipo de texto se trata? 

 Es una noticia.  Es un texto instructivo.  Es un folleto promocional.

4  ¿Cuál es la finalidad del texto? 

 Dar a conocer la historia del Museo del Jurásico de Asturias.

 Detallar las exposiciones que pueden visitarse en el museo.

 Promocionar el museo e informar sobre los horarios, las tarifas y los servicios que ofrece.

EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS
1
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5  Imagina que vas a visitar con dos amigos el MUJA y les envías el folleto por correo  
electrónico. Marca la respuesta correcta en cada caso.

•  ¿Quién es el emisor del mensaje?

 Tú.

 La persona que ha elaborado el folleto.

•  ¿Quiénes son los receptores?

 Tus amigos.

 Los visitantes del museo.

•  ¿Qué canal empleas?

 Internet.

 Tu ordenador personal.

•  ¿Qué código utilizas?

 El texto que aparece en el folleto.

 La lengua castellana.

6  Calcula cuánto tendríais que pagar entre tus dos amigos y tú por vuestras entradas. Escribe  
el número con letras.

 

7  Localiza en el texto el adjetivo único y explica con qué sentido se emplea.

 

  ¿Qué otro significado puede tener esa palabra? Consulta el diccionario, si es preciso.

   

8  Completa con palabras del texto.

Sonido B

(de balón)

con b:

con v:
 

Sonido J

(de jarrón)

con g:

con j:

Sonido RR

(de rosa)

con r:

con rr:
 

Sonido K

(de corona)

con c:

con qu:

9  Inventa cuatro sintagmas y cuatro enunciados a partir de las imágenes del folleto.

 
SINTAGMAS

 
ENUNCIADOS

                  

                  

                  

                  

10  El folleto que estás analizando es un texto… 

 literario  no literario 

Porque  
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1
ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y SOLUCIONES

Competencias Criterios Estándares de aprendizaje Actividades

Comunicación 
lingüística

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos.

B2-1.1. Pone en práctica diferentes 
estrategias de lectura en función del objetivo 
y el tipo de texto.

1, 4

B2-1.3. Relaciona la información explícita 
e implícita de un texto poniéndola en 
relación con el contexto.

1, 4

B2-1.5. Hace inferencias e hipótesis sobre 
el sentido de una frase o de un texto que 
contenga diferentes matices semánticos 
y que favorezca la construcción del 
significado global y la evaluación crítica.

7

B2-2. Leer, comprender, interpretar y 
valorar textos.

B2-2.2. Reconoce y expresa el tema y la 
intención comunicativa de textos narrativos, 
descriptivos, instructivos, expositivos, 
argumentativos y dialogados identificando 
la tipología textual seleccionada, las marcas 
lingüísticas y la organización del contenido.

3, 4, 5

B2-2.3. Localiza informaciones explícitas e 
implícitas en un texto relacionándolas entre 
sí y secuenciándolas, y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas.

1, 4, 5

B2-4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las bibliotecas o 
de cualquier otra fuente de 
información, impresa en papel o 
digital, integrándolos en un proceso 
de aprendizaje continuo.

B2-4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos.

1, 7

B2-4.2. Conoce y maneja habitualmente 
diccionarios impresos o en versión digital.

7

B3-1. Aplicar los conocimientos 
sobre la lengua y sus normas de uso 
para resolver problemas de 
comprensión de textos orales y 
escritos y para la composición y 
revisión progresivamente autónoma 
de los textos propios y ajenos, 
utilizando la terminología gramatical 
necesaria para la explicación de los 
diversos usos de la lengua.

B3-1.2. Reconoce y corrige errores 
ortográficos y gramaticales en textos 
propios y ajenos aplicando los 
conocimientos adquiridos para mejorar  
la producción de textos verbales en sus 
producciones orales y escritas.

8

B3-8. Reconocer, usar y explicar los 
elementos constitutivos de la 
oración simple.

B3-8.3. Amplía oraciones en un texto 
usando diferentes grupos de palabras, 
utilizando los nexos adecuados y creando 
oraciones nuevas con sentido completo.

9
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Competencias Criterios Estándares de aprendizaje Actividades

Comunicación 
lingüística

B4-2. Favorecer la lectura 
y comprensión de obras de 
la literatura española y universal 
de todos los tiempos y de la 
literatura juvenil, cercanas a los 
propios gustos y aficiones, 
contribuyendo a la formación de la 
personalidad literaria.

B4-2.1. Desarrolla progresivamente la 
capacidad de reflexión observando, 
analizando y explicando la relación 
existente entre diversas manifestaciones 
artísticas de todas las épocas (música, 
pintura, cine…).

10

Aprender 
a aprender

B2-2. Leer, comprender, interpretar 
y valorar textos.

B2-2.3. Localiza informaciones explícitas 
e implícitas en un texto relacionándolas 
entre sí y secuenciándolas y deduce 
informaciones o valoraciones implícitas.

2

Competencias 
sociales y cívicas

B2-4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las bibliotecas 
o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo.

B2-4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos.

2

Competencia 
matemática 
y competencias 
básicas 
en ciencia 
y tecnología

B2-4. Seleccionar los conocimientos 
que se obtengan de las bibliotecas 
o de cualquier otra fuente de 
información impresa en papel 
o digital integrándolos en un 
proceso de aprendizaje continuo.

B2-4.1. Utiliza, de forma autónoma, 
diversas fuentes de información integrando 
los conocimientos adquiridos en sus 
discursos orales o escritos.

6

Conciencia 
y expresiones 
culturales

B2-1. Aplicar estrategias de lectura 
comprensiva y crítica de textos.

B2-1.3. Relaciona la información explícita 
e implícita de un texto poniéndola en 
relación con el contexto.

4

1  •  El edificio del museo presenta la forma de una huella de 
dinosaurio: verdadera.

•  El MUJA se encuentra en la costa occidental asturiana: 
falsa.

•  Quienes visitan el museo los miércoles pagan la tarifa 
reducida (4,60 €): falsa.

•  En el texto se ofrece información para poder llegar en 
coche hasta el museo: verdadera.

2  •  Al este: Cantabria.

•  Al oeste: Galicia.

•  Al sur: Castilla y León.

3  Es un folleto promocional.

4  Promocionar el museo e informar sobre los horarios, 
las tarifas y los servicios que ofrece.

5  •  Tú.

•  Tus amigos.

•  Internet.

•  La lengua castellana.

6  Veintiún euros y treinta céntimos.

7  En ese contexto, único significa ‘singular, extraordinario 
o fuera de lo común’.

  Se aplica a la persona o cosa de cuyo género, clase 
o característica no existe otra.

8  Respuesta modelo:

Sonido B (de balón). Con b: gobierno, sábados, abril…  /  
Con v: válida, divertidas, aniversario, viernes, festivos, 
individuales… 

Sonido RR (de rosa). Con r: reptiles, redes, reservas… / 
Con rr: cerrado, ininterrumpido.

Sonido J (de jarrón). Con g: acoge. / Con j: jurásico, 
ejemplares, dejarás…

Sonido K (de corona). Con c: jurásico, cuyo, acoge, 
completas, único, magníficas, costa, cumpleaños, miércoles, 
cafetería… / Con qu: alquiler, parque.

9  Respuesta libre.

10  Se trata de un texto no literario porque no se hace un uso 
especial del lenguaje y su finalidad es informar.




