
Estructura del libro
Las unidades del libro se estructuran en torno a los cuatro bloques de los saberes básicos de esta materia, tal como indica la LOMLOE: 

Reflexión  
sobre la lengua

En este bloque se propone el aprendizaje sistemático 
de la gramática mediante procesos de indagación y 
estableciendo una relación entre el conocimiento gra-
matical explícito y el uso de la lengua.

En estas páginas se aplican estrategias de planificación, 
producción, comprensión y análisis crítico de textos ora-
les, escritos y multimodales pertenecientes a diferentes 
ámbitos, prestando atención a aspectos como el con-
texto y los géneros discursivos propios de los ámbitos 
académico y social (redes sociales y medios de comu-
nicación).

Comunicación

Las lenguas  
y sus hablantes
La primera de las competencias específicas de este 
curso de Bachilerato es el reconocimiento de la diversi-
dad lingüística y dialectal de Cataluña, de España y del 
mundo, con el propósito de favorecer actitudes de apre-
cio a esta diversidad, combatir prejuicios y estereotipos 
lingüísticos y estimular la reflexión interlingüística.

La historia de la literatura se presenta acompañada 
con textos emblemáticos de cada época y con activi-
dades orientadas a conseguir una lectura compren-
siva e interpretativa guiada de ellos. Las páginas de 
comentario de texto completan el trabajo de análisis 
crítico de esta sección.

Educación 
literaria

Lengua castellana  

y literatura
Víctor Morales • M. Lluïsa Pla
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«Los libros son las abejas  

que llevan el polen  

de una inteligencia a otra.»

JAMES RUSSELL LOWELL

9 7 8 8 4 4 1 2 3 4 6 2 8

BAT Lengua castellana y literatura 1



Reflexión sobre la lengua

INICIO DE LA UNIDAD 

Una imagen sugerente y una 
cita sobre la lengua sirven de 
reflexión para empezar la uni-
dad.

ACTIVIDADES 

Las actividades incorporan una 
variedad de textos que se tra-
bajan para favorecer la compe-
tencia lingüística del alumnado 
en contextos reales y significa-
tivos.

INFORMACIÓN

En las páginas de informa-
ción se exponen de forma 
ordenada, estructurada y con 
subapartados los contenidos 
curriculares de gramática, or-
tografía, sintaxis y semántica.

PONTE A PRUEBA

Trabajo de síntesis y evalua-
ción con un texto represen-
tativo y las actividades de 
comprensión y análisis del 
lenguaje, que ayudan a la pre-
paración para las pruebas de 
acceso a la universidad.

3El sintagma 
nominal (SN)

«La escritura es la pintura de la voz.»

VOLTAIRE

La mayoría de ejemplos de esta unidad  
proceden de las obras Olvidado rey Gudú  
y Primera memoria, de Ana María Matute  

y de Cien años de soledad, de Gabriel García 
Márquez. Algunos han sido adaptados.

1 La estructura del sintagma nominal

2 Funciones del SN

3 Los determinantes (Det)

4  El núcleo del SN: el nombre o sustantivo

5 Los pronombres
•  Usos de se

•  Leísmo y laísmo

6 Los complementos del nombre (CN)

7 El adjetivo (Adj)

8  El sintagma preposicional (SPrep)

9  El SN en aposición

  La oración subordinada de relativo (o adjetiva)

  PONTE A PRUEBA
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El sintagma nominal (SN)

  Adjetivos calificativos, adjetivos relacionales y adjetivos adverbiales  

De acuerdo con su significado, se distinguen tres tipos de adjetivos:

   Los adjetivos calificativos expresan una cualidad o propiedad del nom-
bre al que complementan. 

Pueden ir delante o detrás del sustantivo: sustancia amarga / amarga sus-
tancia. Como expresan cualidades que pueden darse en mayor o menor 
medida, estos adjetivos admiten grado, es decir, su significado puede ser 
precisado por un adverbio de cantidad (sustancia muy amarga; sustancia 
nada amarga) o pueden usarse en construcciones comparativas (una sus-
tancia más amarga que otra) y superlativas (la sustancia más amarga / amar-
guísima / requeteamarga). 

Desempeñan las funciones de complemento del nombre (CN), atributo de 
un verbo copulativo (Atrib.) o complemento predicativo (CPred)

   Los adjetivos relacionales vinculan el nombre al que determinan con un 
objeto: cascote metálico (‘de metal o perteneciente a él’) o un ámbito: inde-
pendencia nacional (‘perteneciente o relativo a una nación’). Son adjetivos 
que suelen derivar de un nombre. 

No pueden anteponerse al nombre (*metálico cascote; *nacional indepen-
dencia) y, al no expresar una cualidad medible, no admiten grado: *casco-
te muy metálico; *independencia más nacional, etc. 

Desempeñan la función de complemento del nombre (CN)

Hay adjetivos que admiten un uso calificativo o relacional, dependiendo 
del contexto: Mi amoroso hermano me hizo un regalo; Se ha publicado un libro 
sobre el comportamiento amoroso de los europeos.

   Los adjetivos adverbiales tienen contenidos similares a los de algunos 
adverbios, como tiempo (actual, futuro), frecuencia (constante, frecuente), 
lugar (próximo, siguiente). 

Suelen ir antepuestos al nombre, y en esta posición no se pueden graduar: 
Se iba, pues, en el próximo tren. 

Muchos de estos adjetivos adverbiales se pueden utilizar también como 
adjetivos calificativos.

 5.2   Leísmo y laísmo  

Los pronombres de tercera persona lo, la, los y las son pronombres de CD, 
mientras que le y les son pronombres de CI: 

El rey le (CI) ha quitado las cadenas, la (CD) ha coronado con muérdago.

El leísmo es el uso de los pronombres le o les en lugar de lo, la, los y las, 
o, dicho con otras palabras, el uso de le o les como CD en una oración: 

*Mis amigas ya han salido pero no les veo. 

El laísmo es el empleo de la o las en lugar de le o les, es decir, el uso de la 
o las como CI en una oración.

La Real Academia Española únicamente admite el leísmo cuando le funci-
ona como CD referido al género masculino «de persona, pero no de cosa». 
Así, el uso de le en la oración Le persiguió con saña (en lugar de Lo persiguió 
con saña) estaría permitido, pero no serían correctos usos como: *Tiró al 
suelo el jarrón, pero no le rompió.

El laísmo siempre es incorrecto: *La dio un libro; *Las pidió su dirección.

6 Los complementos del nombre (CN)
El núcleo del sintagma nominal admite complementos del nombre que, 
aunque a menudo se colocan detrás de él, también pueden precederlo: 
aquel rito solitario, una dolorosa expresión de estupor.

FUNCIONES DEL COMPLEMENTO DEL NOMBRE

Adjetivo o sintagma adjetival (SAdj)
Ardid y el Trasgo correteaban por los túneles 
subterráneos.

Sintagma preposicional También el saber del Hechicero aumentaba.

Sintagma nominal en aposición Pasaron a cuchillo a su jefe, Hukjo.

Oración subordinada de relativo
Era aquel soldadito que su hermano pequeño 
había fabricado para ella.

 6.1   El adjetivo (Adj)  

El adjetivo concuerda con el sustantivo al que complementa en género y 
número, y completa o restringe el significado del nombre informando de 
«sus cualidades, propiedades y relaciones de diversa naturaleza»: 

pómulos endurecidos; voces públicas; dormitorio contiguo.

3

El escritor vallisoletano Miguel De-
libes era leísta lo que se aprecia en 
muchas de sus obras.

¿Qué adjetivos relacionales te sugieren 
estas imágenes?
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ACTIVIDADES

12
 Crea oraciones con los verbos que integran cada pareja 
y comenta las diferentes estructuras generadas por la 
presencia o ausencia de se: 

tratar/tratarse  librar/ librarse 
prestar/prestarse  negar/negarse 
hacer/hacerse  mostrar/mostrarse 

limitar/limitarse  fiar/fiarse

13
 Consulta en el diccionario el significado de estos ver-
bos y escribe una oración con cada una de ellas: 

acordar/acordarse  recuperar/recuperarse 
hallar/hallarse  ocupar/ocuparse 

proponer/ proponerse  deshacer/deshacerse 
parecer/ parecerse  mudar/mudarse 

figurar/figurarse  servir/servirse

14
 Escribe el adjetivo adecuado en los espacios en blanco:

crasos  empedernido  incomparables  intempestivas 
módico  pertinaz  pingües  sepulcral. 

15
 Explica la diferencia de significado entre:

a  un viejo amigo / un amigo viejo

b  un simple encargo / un encargo simple 

c  cierta historia / historia cierta

d  un alto ejecutivo / un ejecutivo alto 

e  una gran mujer / una mujer grande

16
 Indica qué función desempeñan los sintagmas preposi-
cionales destacados en este texto. 

3

Hace unos días, un dicharachero tuitero planteaba 
la siguiente pregunta en Twitter: Me entristece la 
vida de los adjetivos monógamos, esos que pasan 
sus días con un solo sustantivo. ¿Qué hace « » 
cuando no va con «precio»? ¿Con quién se ve “ »  
aparte de con las «horas»? ¿Tenéis más ejemplos?

El hilo continúa con una muy disfrutable recopila-
ción de carismáticas parejas lingüísticas propues-
tas por otros tuiteros, como «fumador », «  
sequía» o «silencio ».

¿Qué son estos emparejamientos lingüísticos? El 
fenómeno que nuestro tuitero llama «adjetivos 
monógamos» es lo que en lingüística se conoce 
con el mucho menos entrañable nombre de «colo-
cación». Una colocación no es más que una com-
binación de palabras que suelen aparecer juntas 
y que forman un tándem lingüístico estable. Las 
colocaciones son ese je ne sais quoi1 que nos lleva 
a preferir ciertas combinaciones de palabras frente 
a otras, sin que sepamos explicar muy bien por qué 
los beneficios son siempre , los errores,  y los 
marcos, .

ELENA ÁLVAREZ MELLADO, «Palabras monógamas»,  
El Diario, 26 de junio de 2020. (fragmento)
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Es pequeño, se prodiga poco, y hay quien lo inter-
preta como el signo definitivo de distinción [CN | 

C. adj. | C. adv.] lingüística. Hablamos de cuyo [CRV | 

CCManera | CCLugar], la palabra que sirve para cons-
truir oraciones subordinadas que indican posesión 
[CRV | CCFinalidad | CCManera]. El determinante cuyo 
es una pequeña maravilla de ingeniería sintáctica 
[CN | C. adj. | C. adv.]: permite aunar en una sola 
palabra [CRV | CCManera | CCLugar] la capacidad de 
introducir una oración subordinada [CN | C. adj. | 

C. adv.] (es decir, incrustar una oración dentro de 
otra [CN | C. adj. | C. adv.]) y a la vez establecer una 
relación de posesión [CN | C. adj. | C. adv.] entre los 
elementos que se subordinan: si quiero referirme 
a un libro [CRV | CCManera | CCLugar] del cual no re-
cuerdo su autor puedo decir perfectamente El libro 
cuyo autor no recuerdo. Subordinación y posesivo, 
todo en uno. 

A pesar de lo aparentemente funcional que es cuyo, 
parece que los hablantes tengamos una cierta 
aversión a usarlo [CN | C. adj. | C. adv.]. Quizá porque 
se nos hace un tanto emperifollado, o porque nos 
suene un poco antiguo, el caso es que cuyo es una 
de esas palabras que es más fácil avistar en el regis-
tro escrito formal [CRV | CCManera | CCLugar] que en 
la oralidad [CRV | CCManera | CCLugar]. Por lo general, 
en la lengua coloquial tendemos a sustituir el muy 
distinguido cuyo por un mucho más prosaico que 
su (El libro que su autor no recuerdo). Aunque es 
ubicuo, el desplazamiento de cuyo por que su (un 
fenómeno conocido entre especialistas como que-
suismo) vive extramuros de la normativa académica 
y es visto con recelo [CRV | CCManera | CCLugar] por 
los sibaritas de la lengua [CRV | CCManera | CAg.].

ELENA ÁLVAREZ MELLADO, “Réquiem por un cuyo”,  
El Diario, 6 de febrero de 2021. (fragmento)
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10
 Indica el valor de se en cada una de estas secuencias. 
Argumenta tus respuestas. 

a  Carmen se sienta en el borde de la gran cama y se 
descalza dócilmente.

b  Carmen se estira bajo la blanca colcha, cierra los 
ojos y, por si fuera insuficiente, se los protege con el 
antebrazo derecho desnudo.

c  Carmen se inclinaba y la besaba en las dos mejillas. 
En realidad, no se besaban, cruzaban estudiadamente 
las cabezas, primero del lado izquierdo, luego del 
derecho, y besaban al aire.

d  “Es su hija y va ahora mismo porque se lo mando yo.”

e  “Se mueren los buenos y nos quedamos los malos.”

f  Se había hallado un culpable.

g  Ni se ha despertado.

h  “Del cuerpo no se debe abusar.”

i   Esther, sin venir a cuento, se enfurruñó.

MIGUEL DELIBES, Cinco horas con Mario. Ediciones Destino

11
 Explica las diferencias entre estos pares de oraciones. 
Utiliza, para hacerlo, los términos gramaticales que te 
proponemos en cada caso.

a  se flexivo, valor enfático.

   Se tomó el jarabe sin chistar.

   Tomó el jarabe sin chistar.

b  se flexivo, construcción pronominal, complemento 
directo, complemento de régimen verbal.

   Se ocupó de la casa.

   Ocupó la casa.

c  se no flexivo, oración copulativa, oración impersonal.

   Aquí se estará fresquito.

   Aquí estará fresquito.

d  se flexivo, reflexivo, recíproco.

   Se despidió.

   Se despidieron.

8
 Localiza los referentes de estos pronombres y di si tie-
nen un uso anafórico o catafórico: 

9
 Localiza y explica los casos de leísmo y de laísmo en 
estos fragmentos: 

a  Valentina la ayuda a tenderse y, luego, dobla un 
triángulo de colcha de manera que la cubra medio 
cuerpo.

b  Él había creído que ella no le oía, pero Carmen le 
oyó.  

c  «Si le vi ayer.»

d  Valentina, de cuando en cuando, la besaba la mejilla 
izquierda.

e  «No le hubo más bueno que nuestro señor y ¡mírele 
ahí...!»

f  Yo pienso que la hice daño.

g  Lo que la pasa a Esther es que no te ha visto en 
zapatillas.

h  Él me cogía de las manos [...] y yo loca, que 
Transi, para qué te voy a contar, muerta de envidia, 
«preséntamele, hija, no seas egoísta».

i   Le rasuró con la maquinilla eléctrica y le peinó.

MIGUEL DELIBES, Cinco horas con Mario. Ediciones Destino.

Ayer vino Gertru. No la veía desde antes del verano. 
Salimos a dar un paseo. Me dijo que no creyera que 
porque ahora está tan contenta ya no se acuerda 
de mí; que estaba deseando tener un día para con-
tarme cosas. Yo me acordaba del verano pasado, 
cuando veníamos a buscar bichos para la colección 
con nuestros frasquitos de boca ancha llenos de 
serrín empapado de gasolina. Dice que ella este 
curso por fin no se matricula, porque a Ángel no le 
gusta el ambiente del Instituto. Yo le pregunté que 
por qué, y es que ella por lo visto le ha contado lo 
de Fonsi, aquella chica de quinto que tuvo un hijo 
el año pasado. En nuestras casas no lo habíamos 
dicho; no sé por qué se lo ha tenido que contar a 
él. Me enseñó una polvera que le ha regalado, pe-
queñita, de oro.

—Fíjate qué ilusión. ¿Sabes lo que me dijo al dár-
mela? Que la tenía guardada su madre para cuando 
tuviera la primera novia formal. Ya ves tú; ya le ha 
hablado de mí a su madre.

C. MARTÍN GAITE, Entre visillos. Ediciones Destino.
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Posa’t a prova

Muy regular
El verbo es un artefacto gramatical ingeniosísimo. Sirve para saber que 
mamá «abandonó» a papá, pero indica también el momento en el que 
se produjo el suceso. «Abandonó», de hecho, significa que ya ocurrió. Si 
hubiéramos dicho «abandonaría», querría decir que mamá puso alguna 
condición para quedarse. Todo esto gracias a su plasticidad, que evoca la 
de invertebrados como el pulpo, cuyas articulaciones poseen un potencial 
de movimientos infinito. Si decimos que papá, tras la marcha de mamá, 
no «hace» la comida, estamos señalando que no «cocina» ahora, en estos 
días. Quizá «cocine» en el futuro, donde «cocine» indica que puede que sí o 
puede que no, ya veremos, depende de cómo evolucione su estado de áni-
mo, de lo que tarde en salir de la depresión, pobre. Si la supera, «cocinará» 
de nuevo. Ese «cocinará» nos remite a un tiempo en el que volverá a hacer 
arroz blanco o espaguetis con tomate para la cena.

Otra cosa increíble del verbo es su ingenio para adaptarse a la persona de la 
que se habla. No decimos «mamá se fueron de casa» porque «mamá» es sin-
gular y «fueron» plural. El verbo lo sabe, sabe cuándo tiene que ir en uno 
u otro número. Al verbo le colocas delante un «ella» y automáticamente 
pone un «abandona»: ella abandona. [...] Le gusta mucho el postureo al 
verbo. En ocasiones, como en la frase «tú has abandonado a tu marido», 
se ayuda de otro verbo, el haber en este caso, para llevar a cabo su torsión. 
Otro día hablaremos de cuando papá abandonó a mamá y mamá dejó de 
hacer canelones rellenos de atún. El verbo abandonar, al contrario que su 
antónimo, acoger, es regular. Demasiado regular para mi gusto.

Confusión
Para quien haya olvidado lo que es un sustantivo, recordarle que vivimos 
asediados por ellos, pues el sustantivo es la palabra que sirve para nombrar 
todo lo visible y lo invisible, todo lo que se manifiesta fuera de nosotros, 
como una inundación o una hamburguesa, y todo lo que aparece dentro 
de nosotros, como una pena o un tumor. Un zapato es un sustantivo. El 
juanete de mamá es un sustantivo, lo mismo que la maquinilla de afeitar de 
papá. No hay nada de lo existente ni de lo inexistente capaz de no ser un 
sustantivo. La palabra hígado, por más que se esfuerce, no será en su vida 
otra cosa que un sustantivo. Un sueño es un sustantivo. El jabón, en fin, 
la ceja, el moco, la muerte o el periódico son sustantivos. La gente es un 
sustantivo, no una sustantiva, porque el sustantivo carece de femenino. [...] 

Hay gente que confunde la palabra con la cosa. Yo mismo vengo hacién-
dolo desde hace algunas líneas al decir, por ejemplo, que el jabón es un 
sustantivo. Lo que es un sustantivo es la palabra que lo nombra. Confun-
dir el sustantivo con la cosa es como confundir el territorio con el mapa 
o el término bogavante con el bogavante en sí. Significa que el sustantivo 
ansiolítico no quita la ansiedad ni el sustantivo jarabe ablanda la tos ni 
el sustantivo agua hidrata los tejidos. Tampoco la palabra gallina cacarea.

[...] Somos ricos en sustantivos, podríamos decir, y sin embargo con fre-
cuencia decimos que nos faltan palabras para expresar esto o aquello. Lo 
que nos falta es otra cosa que ahora no me viene. Mañana hablaremos de 
los adjetivos.

JUAN JOSÉ MILLÁS: «Muy regular» y «Confusión», El País,  
6 de noviembre de 2021 y 22 de octubre de 2021.

1  Explica el doble sentido del término regular, 
que aparece en el título y al final del texto.

2  Escribe un sinónimo para cada una de ellas:

artefacto · plasticidad · evoca 
postureo · torsión

3  Señala el referente de estos pronombres 
personales del texto:

•  Si la supera, «cocinará» de nuevo. [línea _]

•  El verbo lo sabe [línea _]

•  Al verbo le colocas delante un «ella» [línea _]

4  Analiza morfológicamente esas formas verbales 
del texto:

abandonó · abandonaría 
cocina · cocine · cocinará

5  Indica de qué clase son estos determinantes:

cuyas articulaciones · estos días 
su estado de ánimo · Ese «cocinará» 

dos años · mi gusto

6  Elige las opciones correctas:

a  El verbo es un artefacto gramatical 
ingeniosísimo.

   Sujeto expreso.  Sujeto tácito. 
   Oración copulativa.  Oración predicativa.

b  El verbo lo sabe.

   Sujeto expreso.  Sujeto expreso. 
   Oración transitiva.  Oración intransitiva.

c  Le gusta mucho el postureo al verbo.

   Sujeto expreso.  Oración impersonal. 
   Oración transitiva.  Oración intransitiva.

d  Se ayuda de otro verbo.

   Sujeto tácito.  Oración impersonal. 
   Oración transitiva.  Oración intransitiva.

7  Comenta la agramaticalidad de estas dos 
secuencias.

*mamá se fueron de casa

*ella abandonas

8  Justifica el título del texto: Confusión.

9  Escribe sinónimos contextuales para estas 
palabras:

sustantivos · asediados · carece 
disponemos · gestionar 

10  Analiza la estructura de esos sintagmas 
nominales (D + N + CN):

El juanete de mamá 
la maquinilla de afeitar de papá 

La palabra hígado 
la palabra que lo nombra

11  Indica qué funciones desempeñan estos 
sintagmas nominales:

•  Un zapato es un sustantivo.

•  No hay sustantivo pequeño o sustantivo 
grande.

•  El sustantivo ansiolítico.

12  Indica qué función desempeñan (sujeto, CD, CI, 
o término de preposición) estos pronombres:

•  quien haya olvidado lo que es un sustantivo

•  vivimos asediados por ellos

•  no hay nada

•  Yo mismo vengo haciéndolo

•  para expresar esto o aquello

13  Indica qué función desempeñan estos 
sintagmas preposicionales:

•  vivimos asediados por ellos x Complemento 
agente (C. Ag.) / Complemento de régimen verbal 
(CRV)

•  fuera de nosotros x Complemento del adverbio 
(C. Adv.) / Complemento del nombre (CN)

•  capaz de no ser un sustantivo x Complemento 
del adjetivo (C. Adj.) / Complemento del adverbio 
(C Adv.)

•  carece de femenino x Complemento 
circunstancial (CC) / Complemento de régimen 
verbal (CRV)

3PONTE A PRUEBA

Juan José Millás (Valencia 1946) 
Periodista y escritor español. En 1974 
publicó su primera novela, Cerbero son 
las sombras, con la que ganó el Premio 
Sésamo. Al principio de los años 90 co-
menzó su labor periodística en El País y 
en otros medios de comunicación. Juan 
José Millás es el creador de los «arti-
cuentos», artículos de opinión que, por 
sus características, están más cerca de 
los textos de ficción o del microrrelato 
fantástico. El 2007 fue galardonado 
con el Premio Planeta por su novela 
autobiográfica El mundo y el 2008 le 
fue concedido el Premio Nacional de 
Narrativa.

SOBRE «MUY REGULAR» SOBRE «CONFUSIÓN»
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Comunicación
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INICIO DE LA UNIDAD 

Una imagen sugerente y una 
cita sirven de reflexión para 
empezar la unidad. 

TEXTO 

Se propone la lectura de un 
texto modelo

INFORMACIÓN

El objetivo de esta sección es 
el estudio de las diferentes 
tipologías textuales y de sus 
características textuales y gra-
maticales.

ACTIVIDADES 

Doble página con actividades 
de comunicación, análisis del 
mensaje y análisis del código 
en el texto modelo propuesto.

5Modalidades 
textuales

«Escribir es un oficio que se aprende escribiendo.»

SIMONE DE BEAUVOIR

1 El texto y sus propiedades
•  La adecuación  

•  La coherencia  

•  La cohesión  

2 El diálogo
•  La comunicación oral  

•  La conversación  

•  Textos dialogados  

3 La narración
•  Textos narrativos

•  Estructura de los textos narrativos  

•  Otras modalidades textuales en los textos narrativos  

•  Los tiempos verbales en la narración  

•  Los adverbios y expresiones temporales  

•  La persona narrativa  

4  La descripción
•  Textos descriptivos. Tipología  

•  Estructura de los textos descriptivos  

•  Los tiempos verbales de la descripción. 
Adverbios y locuciones adverbiales  

•  Nombres y adjetivos en la descripción  

5 Exposición y argumentación 
•  Textos expositivos. Textos argumentativos  

•  Estructura de los textos expositivos y argumentativos  

•  Otras modalidades textuales en los textos expositivos 

•  Características estructurales de los textos 
expositivos y argumentativos  

•  Los conectores de los textos expositivos y argumentativos  

•  El léxico de los textos expositivos y argumentativos  

6 El texto instructivo
•  Estructura de los textos instructivos  

•  Características lingüísticas de los textos instructivos
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 3.2   Estructura de los textos narrativos  

El núcleo de un texto narrativo es el acontecimiento o acontecimientos 
que en él se relatan. El acontecimiento supone un cambio, una transfor-
mación de una situación a otra. 

Este contenido determina la estructura de los textos narrativos, que sue-
len organizarse en tres partes: 

  El planteamiento presenta una situación inicial estable e incluye el 
momento en que se produce la ruptura de dicha situación.

  El nudo es el acontecimiento o conjunto de acontecimientos que desen-
cadena la ruptura de la situación inicial.

  El desenlace es la resolución del conflicto que dará paso a una nueva 
situación estable, pero distinta a la inicial.

 3.3   Otras modalidades textuales en los textos narrativos  

En un texto fundamentalmente narrativo, suelen aparecer otras modali-
dades textuales. Los acontecimientos que se relatan suceden en el tiem-
po, se desarrollan en un espacio o están protagonizados por personas o 
personajes. Así pues, en toda narración encontramos también descrip-
ciones y textos dialogados. 

La descripción sirve para caracterizar a los personajes que participan  
en la acción y dibujar los escenarios donde esta se desarrolla. El diálogo 
permite introducir en los textos narrativos las conversaciones que man-
tienen sus protagonistas. 

Apenas tenía seis años y aún no la llevaban al campo. Era por el tiempo de la siega, 
con un calor grande, abrasador, sobre los senderos. La dejaban en casa, cerrada con 
llave, y le decían:
–Que seas buena, que no alborotes: y si algo te pasara, asómate a la ventana y llama 
a doña Clementina.
Ella decía que sí con la cabeza. Pero nunca le ocurría nada, y se pasaba el día sen-
tada al borde de la ventana, jugando con «Pipa».
Doña Clementina la veía desde el huertecillo. Sus casas estaban pegadas la una a la otra, 
aunque la de doña Clementina era mucho más grande, y tenía, además, un huerto con 
un peral y dos ciruelos. Al otro lado del muro se abría el ventanuco tras el cual la niña se 
sentaba siempre. A veces, doña Clementina levantaba los ojos de su costura y la miraba.
–¿Qué haces, niña?
La niña tenía la carita delgada, pálida, entre las flacas trenzas de un negro mate.
–Juego con «Pipa» –decía.

ANA MARÍA MATUTE, La rama seca.

ACTIVIDADES

1   Escoge un cuento popular y determina su 
estructura; deberás delimitar claramente 
el planteamiento, el nudo y el desenlace.

2   Busca una crónica periodística que sea 
de tu interés y más o menos actual (últi-
ma semana) y escribe un texto narrativo 
(no periodístico) contando la misma his-
toria que se narra en la noticia.

3 La narración

 3.1   Textos narrativos

La narración es el relato de hechos reales o ficticios que suceden a unos 
personajes en un espacio y en un tiempo determinados.

La narración abarca un amplio abanico de manifestaciones textuales, de 
forma que son textos narrativos: 

  Los relatos orales que se producen en la comunicación cotidiana: conta-
mos lo que nos sucedió a nosotros o a nuestros conocidos recientemente 
o hace tiempo.

  Los textos que relatan hechos reales acontecidos en el pasado: los textos 
históricos y las biografías o autobiografías.

Nací en Moguer, la noche de Navidad de 1881. Mi padre era castellano y tenía los 
ojos azules; y mi madre, andaluza, con los ojos negros. La blanca maravilla de mi 
pueblo guardó mi infancia en una casa vieja de grandes salones y verdes patios.

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

  Los textos periodísticos que presentan los acontecimientos recientes o 
actuales: la noticia, la crónica y el reportaje.

Era la crónica de un cierre anunciado, y luego contado, y aún después publicado, 
pero nadie hizo nada. Cierra el Berlín como parece que cerrará el Café Central, y una 
parte de la vida de la ciudad se queda manca, coja, mutilada, y un montón de almas 
vagabundearán buscando su templo.

P. ORTEGA DOLZ, El País, 4/01/16

  Algunos géneros literarios: el poema épico, el romance, el cuento, la no- 
vela...

Una tarde de lluvias primaverales, cuando viajaba sola hacia Barcelona conduciendo 
un coche alquilado, María de la Luz Cervantes sufrió una avería en el desierto de los 
Monegros…

G. GARCÍA MÁRQUEZ, Solo vine a hablar por teléfono.

  Algunas formas de expresión que combinan el lenguaje verbal con el 
visual: el cómic, el cine…

PLANTEAMIENTO

NUDO

DESENLACE

La novela es el género literario na-
rrativo por excelencia.

La historia de la literatura universal 
está protagonizada por grandes na-
rradores. 
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Descripción de un cuadro 
Una pareja vestida de manera aristocrática y lujosa 
en una estrecha habitación burguesa en la que hay 
chanclas y zuecos dispersos aquí y allá. La cola, artís-
ticamente doblada, reposa sobre el suelo de madera 
y no sobre las relucientes baldosas de mármol de un 
palacio. Muchas cosas en este cuadro resultan con-
tradictorias, parecen misteriosas. Se pintó en 1434 
en Brujas, el enclave comercial más importante del 
norte de Europa.

El matrimonio del cuadro de Van Eyck es exponen-
te de la riqueza de Brujas. Los ropajes sobre todo 
evidencian que se trata de una pareja adinerada. El 
vestido de la mujer está adornado con armiño y la 
cuidada colocación de los pliegues remite a la ayu-
da de una camarera. […] El hombre lleva una valiosa 
capa de terciopelo, orlada e incluso forrada de nutria 
o de marta. La capa, al dejar los pies en libertad y 
estar abierta por los lados, permitía el movimiento, 
la actividad. Que este hombre no forma parte de la 
aristocracia lo demuestran los zuecos de madera colo-
cados delante de él, ya que están reforzados para no 
ensuciarse al caminar por la calle. Los grandes seño-
res no necesitaban zuecos. Iban a caballo o se hacían 
llevar en sillas de mano.

Van Eyck no dejó constancia del nombre del retrata-
do ni en el cuadro ni en ningún documento. Apareció 
por primera vez en un inventario cien años después 
de haberse pintado: «Una tabla grande, Hernoutlt le 
Fin con su mujer en una habitación». Hernoult le Fin 
era la versión francesa del apellido italiano Arnolfini. 
Los Arnolfini pertenecían a una familia de comer-
ciantes y viajeros de Lucca, que tenían por entonces 
en Brujas una delegación.

Este hombre de negocios extranjero vivía, por tanto, en 
Brujas envuelto en un lujo aristocrático; poseía alfom-
bras orientales, una araña y un espejo; al menos la par-
te superior de la ventana estaba acristalada y tampoco 
faltaban en casa las costosas naranjas. Pero su habita-
ción era estrecha como las de los burgueses y domina-
da por la cama, como todas las estancias privadas. […]

De la pared del fondo de la habitación cuelga un espe-
jo, situado en el eje central del cuadro, dándole así un 
significado especial. De hecho, los dos protagonistas 
parecen festejar algo en su entorno cotidiano, ya que 
la cola de la mujer está cuidadosamente colocada y el 
hombre levanta la mano derecha para hacer un jura-
mento. En la época de Van Eyck, darse las manos y 
hacer un juramento eran indicios claros de boda.

En el siglo xv no se necesitaban ni sacerdote ni tes-
tigos para formar un matrimonio cristiano y civil; el 

acto se podía realizar en cualquier parte, incluso en 
una estancia privada, como en este caso. […]

La novia del cuadro no lleva un vestido blanco, pues 
esta costumbre no se introdujo hasta la segunda 
mitad del siglo xix, sino que se casa con un suntuoso 
ropaje festivo. El vientre abultado no alude necesa-
riamente a un posible embarazo, sino que representa 
más bien el ideal de belleza del gótico tardío, al que 
también corresponden los pechos pequeños y suje-
tos muy arriba. También la gran cantidad de tela usa-
da en la confección del vestido estaba de moda. En 
la corte borgoñona y su área de influencia no solo 
era extravagante la moda femenina, sino también la 
masculina. Los hombres usaban turbantes enrollados 
o gorros cilíndricos de dimensiones monstruosas. 
Felipe el Bueno llevaba colores oscuros en los aconte-
cimientos oficiales, y también lo hacía Arnolfini. Las 
manos del novio son tan blancas y cuidadas como 
las de la novia. Sus hombros estrechos indican que 
no tiene necesidad de imponerse en la sociedad por 
la fuerza física. 

Muchos de los numerosos objetos que aparecen en 
el cuadro y que parecen estar ahí por casualidad, por 
ejemplo, el espejo inmaculado y las cuentas trans-
parentes del rosario que cuelga en la pared, hacen 
alusión a la pureza de la mujer. Conocemos estos 
símbolos por los cuadros y los retablos marianos. El 
lenguaje simbólico surgió en las iglesias medievales 
puesto que el pueblo, que no sabía leer, necesitaba 
imágenes para la ración y el aprendizaje. […] Tam-
bién las chanclas y los zuecos son simbólicos. Obser-
vados de una manera realista, podrían revelar una 
prisa inconveniente o un desorden improcedente al 
acto ceremonial. Para las gentes de la época de Jan 
Van Eyck contenían una alusión al Antiguo Testa-
mento: «No te acerques, quítate las sandalias de los 
pies, porque el lugar que pisas es tierra sagrada». Así 
habló Dios a Moisés y, cuando dos esposos celebra-
ban el sacramento del matrimonio, un simple suelo 
se convertía en sagrado. 

En este cuadro tiene un significado especial la firma 
del pintor. No está modestamente situada abajo a la 
derecha, como era habitual, sino que destaca con cla-
ridad entre el espejo y la araña. También la fórmula 
es insólita. No pone Johann de Eiyck fecit (lo hizo, lo 
pintó), sino fuit hic (estuvo allí, estuvo presente). Esta 
formulación convierte el cuadro en un documento. 
El pintor firma no como autor de la obra sino como 
testigo de la acción. Tal vez se autorretrata en el espe-
jo, entrando en la habitación con turbante y ropajes 
de color azul claro.
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R. M. HAGEN y R. HAGEN, Los secretos de las obras de arte. Editorial Taschen.

VAN EYCK, El matrimonio Arnolfini, 1434
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1
 Aplica el esquema de la comunicación al texto. Di quién 
es el emisor, los posibles receptores, cuál es el canal y 
en qué contexto crees que se publicó. Después, di qué 
función o funciones del lenguaje predominan.

2
 Indica ahora, en el caso del cuadro de Van Eyck, cual 
sería el emisor, el receptor o receptores y el mensaje.

3
 Di qué función o funciones del lenguaje predominan en 
este texto. Aporta razones gramaticales que avalen tus 
afirmaciones.

7
 Indica qué tipo de descripción hace de los personajes. 
Di si corresponde a alguna de las descritas en esta 
unidad. Razona tus respuestas.

8
 Imagina cómo sería el personaje masculino del cuadro 
y realiza un retrato moral de él con la información que 
te dan su imagen (Van Eyck) y el texto.

9
 Observa detenidamente el cuadro de Van Eyck. Escribe 
qué elementos no aparecen mencionados en la descrip-
ción. Escoge dos de ellos y realiza la descripción de es-
tos elementos, relacionándolos con el resto del cuadro.

10
 Di si estás de acuerdo con esta afirmación: «desde el 
punto de vista de la intención, este es un texto argumen-
tativo que pretende convencer al lector de una determi-
nada tesis; la descripción es el recurso de que se vale 
el autor para demostrar su idea». Justifica tu respuesta.

11
 Expón qué tesis defiende el autor en el texto.

12
 Localiza las formas verbales de los tres primeros párra-
fos y analízalas morfológicamente. Después, contesta:

a  ¿Qué tiempo verbal predomina en las partes 
descriptivas?

b  ¿A qué modalidad textual corresponden las formas 
perfectas de pasado?

13
 Analiza morfológicamente estos pronombres y di a qué 
elemento del texto se refieren:

a  Que este hombre no forma parte de la aristocracia  
lo demuestran… [LÍNEA 20]

b  ...los zuecos de madera colocados delante de él. [LÍNEA 21]

c  …o se hacían llevar en sillas de mano. [LÍNEA 24]

d  No te acerques… [LÍNEA 86]

e  dándole un significado especial. [LÍNEA 42]

14
 Segmenta en lexemas y morfemas las palabras siguientes: 

cilíndricos relucientes desorden 
adinerada enrollados inmaculado 
mercancías comerciaba mercaderes 
comerciantes comercial abultado

15
 Di a qué categoría gramatical pertenecen las palabras y 
locuciones destacadas en el texto. 

16
 Señala los sufijos nominalizadores que aparecen en:

riqueza ropaje 
colocación actividad 
constancia inventario 
pintor juramento

17
 Señala los sufijos adjetivadores de las palabras siguien-
tes:

lujosa portuaria numerosos 
monstruosas valiosa viajeros 
francesa italiano orientales 
económicas realistas abundante

18
 Indica si cada una de las palabras siguientes es una voz 
patrimonial o un cultismo. Relaciónalas con el étimo 
latino correspondiente:

Palabras: 
pedestal especulativo palacio 
popular materia siglos 
pies años espejo 
secular estrecha palatino 
anual madera derecha 
estricta pueblo directa

Étimos: 
palatium saeculum pedem 
annum speculum strictam 
materiam directam populum

19
 Escribe al menos cinco palabras del texto que entrarían 
a formar parte del campo semántico del vestuario.

20
 Observa el significado de la palabra araña en el texto. 
Averigua si está recogido en el diccionario de la RAE. 
Después di qué rasgo relaciona el objeto al que hace 
referencia el texto con el animal.

21
 Distingue las oraciones que integran el segundo y el 
tercer párrafo del texto y di si son simples o compuestas.

22
 Busca en el texto tres oraciones con sujeto léxico y tres 
con sujeto gramatical. 

23
 Localiza en el texto tres oraciones atributivas y tres pre-
dicativas.

24
 Di si estas oraciones son transitivas, intransitivas, pasi-
vas o pasivas reflejas.

a  Esta costumbre no se introdujo hasta la segunda 
mitad del siglo xix.

b  El vientre abultado no alude necesariamente  
a un posible embarazo.

c  Los hombres usaban turbantes enrollados o gorros 
cilíndricos de dimensiones monstruosas.

25
 Escribe las oraciones interrogativas a las que responden 
estos fragmentos del texto.

El matrimonio del cuadro de van Eyck es exponente  
de la riqueza de Brujas.

–   ¿Quién o quiénes representan la riqueza de Brujas?

–  ¿Qué representa el matrimonio del cuadro de van Eyck?

a  Este hombre de negocios extranjero vivía, por tanto, 
en Brujas envuelto en un lujo aristocrático…

b  De la pared del fondo de la habitación cuelga  
un espejo, situado en el  eje central del cuadro,…

c  Conocemos estos símbolos por los cuadros y los 
retablos marianos.

d  En este cuadro tiene un significado especial la firma 
del pintor.

26
 Separa el sintagma nominal sujeto del sintagma verbal 
predicado en estas oraciones simples:

a  La cola, artísticamente doblada, reposa sobre  
el suelo de madera.

b Los grandes señores no necesitaban zuecos.

c Tampoco faltaban en casa las costosas naranjas.

d  Las manos del novio son tan blancas y cuidadas 
como las de la novia

e Esta formulación convierte el cuadro en un documento.

f  El matrimonio del cuadro de Van Eyck es exponente 
de la riqueza de Brujas. 

g  En este cuadro tiene un significado especial la firma 
del pintor. 

h  La novia no lleva un vestido blanco.

i   El lenguaje simbólico surgió en las iglesias medievales.

j   Conocemos estos símbolos por los cuadros  
y los retablos marianos.

COMUNICACIÓN

ANÁLISIS DEL CÓDIGO, MORFOLOGÍA Y SINTAXIS

ACTIVIDADES

ANÁLISIS DEL MENSAJE

4
 Explica el significado de las siguientes palabras dentro 
del texto:

enclave [LÍNEA 8] exponente [LÍNEA 10] orlada [LÍNEA 16] 
delegación [LÍNEA 33] extravagante [LÍNEA 63] marianos [LÍNEA 77] 
simbólicos [LÍNEA 81] documento [LÍNEA 97] armiño [LÍNEA 13] 
borgoñona [LÍNEA 62] sagrado [LÍNEA 90] insólita [LÍNEA 95]

5
 Fíjate en que el título de este texto indica a qué moda-
lidad textual pertenece: es una descripción. Indica asi-
mismo cuál es el objeto descrito: un cuadro. Localiza 
en el texto el párrafo en que se presenta globalmente 
el objeto que se va a describir.

6
 Enumera las partes o elementos del cuadro que el au-
tor describe con mayor atención. Di qué orden parece 
seguir el autor en su presentación.
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Descripción de un cuadro 
Una pareja vestida de manera aristocrática y lujosa 
en una estrecha habitación burguesa en la que hay 
chanclas y zuecos dispersos aquí y allá. La cola, artís-
ticamente doblada, reposa sobre el suelo de madera 
y no sobre las relucientes baldosas de mármol de un 
palacio. Muchas cosas en este cuadro resultan con-
tradictorias, parecen misteriosas. Se pintó en 1434 
en Brujas, el enclave comercial más importante del 
norte de Europa.

El matrimonio del cuadro de Van Eyck es exponen-
te de la riqueza de Brujas. Los ropajes sobre todo 
evidencian que se trata de una pareja adinerada. El 
vestido de la mujer está adornado con armiño y la 
cuidada colocación de los pliegues remite a la ayu-
da de una camarera. […] El hombre lleva una valiosa 
capa de terciopelo, orlada e incluso forrada de nutria 
o de marta. La capa, al dejar los pies en libertad y 
estar abierta por los lados, permitía el movimiento, 
la actividad. Que este hombre no forma parte de la 
aristocracia lo demuestran los zuecos de madera colo-
cados delante de él, ya que están reforzados para no 
ensuciarse al caminar por la calle. Los grandes seño-
res no necesitaban zuecos. Iban a caballo o se hacían 
llevar en sillas de mano.

Van Eyck no dejó constancia del nombre del retrata-
do ni en el cuadro ni en ningún documento. Apareció 
por primera vez en un inventario cien años después 
de haberse pintado: «Una tabla grande, Hernoutlt le 
Fin con su mujer en una habitación». Hernoult le Fin 
era la versión francesa del apellido italiano Arnolfini. 
Los Arnolfini pertenecían a una familia de comer-
ciantes y viajeros de Lucca, que tenían por entonces 
en Brujas una delegación.

Este hombre de negocios extranjero vivía, por tanto, en 
Brujas envuelto en un lujo aristocrático; poseía alfom-
bras orientales, una araña y un espejo; al menos la par-
te superior de la ventana estaba acristalada y tampoco 
faltaban en casa las costosas naranjas. Pero su habita-
ción era estrecha como las de los burgueses y domina-
da por la cama, como todas las estancias privadas. […]

De la pared del fondo de la habitación cuelga un espe-
jo, situado en el eje central del cuadro, dándole así un 
significado especial. De hecho, los dos protagonistas 
parecen festejar algo en su entorno cotidiano, ya que 
la cola de la mujer está cuidadosamente colocada y el 
hombre levanta la mano derecha para hacer un jura-
mento. En la época de Van Eyck, darse las manos y 
hacer un juramento eran indicios claros de boda.

En el siglo xv no se necesitaban ni sacerdote ni tes-
tigos para formar un matrimonio cristiano y civil; el 

acto se podía realizar en cualquier parte, incluso en 
una estancia privada, como en este caso. […]

La novia del cuadro no lleva un vestido blanco, pues 
esta costumbre no se introdujo hasta la segunda 
mitad del siglo xix, sino que se casa con un suntuoso 
ropaje festivo. El vientre abultado no alude necesa-
riamente a un posible embarazo, sino que representa 
más bien el ideal de belleza del gótico tardío, al que 
también corresponden los pechos pequeños y suje-
tos muy arriba. También la gran cantidad de tela usa-
da en la confección del vestido estaba de moda. En 
la corte borgoñona y su área de influencia no solo 
era extravagante la moda femenina, sino también la 
masculina. Los hombres usaban turbantes enrollados 
o gorros cilíndricos de dimensiones monstruosas. 
Felipe el Bueno llevaba colores oscuros en los aconte-
cimientos oficiales, y también lo hacía Arnolfini. Las 
manos del novio son tan blancas y cuidadas como 
las de la novia. Sus hombros estrechos indican que 
no tiene necesidad de imponerse en la sociedad por 
la fuerza física. 

Muchos de los numerosos objetos que aparecen en 
el cuadro y que parecen estar ahí por casualidad, por 
ejemplo, el espejo inmaculado y las cuentas trans-
parentes del rosario que cuelga en la pared, hacen 
alusión a la pureza de la mujer. Conocemos estos 
símbolos por los cuadros y los retablos marianos. El 
lenguaje simbólico surgió en las iglesias medievales 
puesto que el pueblo, que no sabía leer, necesitaba 
imágenes para la ración y el aprendizaje. […] Tam-
bién las chanclas y los zuecos son simbólicos. Obser-
vados de una manera realista, podrían revelar una 
prisa inconveniente o un desorden improcedente al 
acto ceremonial. Para las gentes de la época de Jan 
Van Eyck contenían una alusión al Antiguo Testa-
mento: «No te acerques, quítate las sandalias de los 
pies, porque el lugar que pisas es tierra sagrada». Así 
habló Dios a Moisés y, cuando dos esposos celebra-
ban el sacramento del matrimonio, un simple suelo 
se convertía en sagrado. 

En este cuadro tiene un significado especial la firma 
del pintor. No está modestamente situada abajo a la 
derecha, como era habitual, sino que destaca con cla-
ridad entre el espejo y la araña. También la fórmula 
es insólita. No pone Johann de Eiyck fecit (lo hizo, lo 
pintó), sino fuit hic (estuvo allí, estuvo presente). Esta 
formulación convierte el cuadro en un documento. 
El pintor firma no como autor de la obra sino como 
testigo de la acción. Tal vez se autorretrata en el espe-
jo, entrando en la habitación con turbante y ropajes 
de color azul claro.
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R. M. HAGEN y R. HAGEN, Los secretos de las obras de arte. Editorial Taschen.

VAN EYCK, El matrimonio Arnolfini, 1434
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Las lenguas y sus hablantes

INICIO DE LA UNIDAD 

Una imagen sugerente y una 
cita sirven de reflexión para 
empezar la unidad.

ACTIVIDADES 

Las actividades incorporan una 
variedad de textos que se tra-
bajan para favorecer la compe-
tencia lingüística del alumnado 
en contextos reales y significa-
tivos.

INFORMACIÓN

En las páginas de informa-
ción se exponen de forma 
ordenada, estructurada y con 
subapartados los contenidos 
curriculares.

PONTE A PRUEBA 

Trabajo de síntesis y evalua-
ción con un texto representa-
tivo, actividades de compren-
sión y análisis del lenguaje 
que ayudan a la preparación 
del alumnado para las prue-
bas de acceso a la universidad.

6Variantes  
de la lengua

«Habla para que yo te conozca.»

SÓCRATES

Los ejemplos de esta unidad proceden  
de los escritores Juan Ramón Jiménez  

y Alejo Carpentier, y de la película  
Un lugar en el mundo.

1 Variantes diacrónicas de la lengua

2 Variantes diatópicas de la lengua o dialectos
•  Los dialectos meridionales 

•  El español de América 

3 Variantes diastráticas o niveles de lengua

4  Variantes diafásicas de la lengua o registros

  PONTE A PRUEBA
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Variantes de la lengua

El murciano y el extremeño son «hablas de tránsito». El término ‘murcia-
no’ designa el habla de Murcia y de zonas de Alicante y Albacete. Presenta 
aragonesismos, catalanismos y el uso del diminutivo -ico. 

Bajo el epígrafe ‘extremeño’ se engloban las hablas de Cáceres y Badajoz. 
Es un dialecto en el que coexisten los rasgos meridionales y los leonesis-
mos (cierre de vocales finales y utilización del diminutivo -ino). Los rasgos 
leoneses están presentes en el habla del norte de Cáceres. 

El andaluz es el dialecto hablado en las ocho provincias andaluzas. Cuen-
ta con algunas características propias. Estas son:

–  El seseo, confusión de /s/ y / / a favor de /s/: difisi... [difícil].

–  El ceceo, confusión de /s/ y / / a favor de / /: Zeñorito: ¿ehta ahí eze médi-
co? [señorito, ese], de desigual distribución geográfica.

–   La relajación de /t∫/ –grafía ch–, que llega a pronunciarse [∫].

El canario es el dialecto hablado en el archipiélago canario. Presenta los 
rasgos de los demás dialectos meridionales y rasgos propios del andaluz, 
como el seseo, pero la entonación es próxima a la de las hablas caribeñas.

 2.2   El español de América  

La expresión español de América engloba todas las variantes del español que 
existen en el continente americano. A pesar de las diferencias, persiste la 
idea de unidad lingüística, sobre todo en los niveles culto y estándar de la 
lengua y en el registro escrito. Presenta rasgos fonéticos comunes a los dia-
lectos meridionales de la Península; en las Antillas y el Caribe es donde se 
perciben las semejanzas fonéticas con el habla andaluza y canaria. 

Características fonéticas

  Seseo generalizado: —Grasiá [gracias].

  Yeísmo muy extendido: ¿Y la familia por ayá? [allá].

  Aspiración o pérdida de la -s en posición implosiva (fenómeno en expan-
sión): Por do peseta loj llevo hasta la cortina de San Luí [dos pesetas, los, Luis].

  Confusión de /r/ y /l/ implosivas o su desaparición (habitual en el Caribe 
y las Antillas): ¿Jura usté decil la verdá? [decir].

  Aspiración de la [ ] y de la f- inicial latina (el Caribe y las Antillas).

Características morfosintácticas

  Uso del pronombre vos como forma de segunda persona del singular en 
lugar de tú (voseo): Pero si vos no hacés nada… 

  Concordancia del pronombre vos con formas verbales que, en su origen, 
fueron de plural: Mirá que sos raro.

  Desaparición del pronombre vosotros, sustituido por ustedes. 

  Uso de morfemas diminutivos con palabras que normalmente no los 
admiten: ahorita, detrasito, callandito…

  Uso exclusivo del pretérito perfecto simple: ¿Te volviste loco? 

ACTIVIDADES

1   Investiga sobre el laísmo y el leísmo y 
localiza las zonas de la Península en las 
que se da.

2   Averigua también los casos en los que la 
Real Academia permite el leísmo.

1 Variantes diacrónicas de la lengua
Las lenguas cambian a lo largo de la historia. Las realizaciones de una len- 
gua en los diferentes momentos de su historia reciben el nombre de vari-
antes diacrónicas.

El castellano medieval se diferencia del actual básicamente en el sistema 
consonántico. Durante los siglos xvi y xvii se produce el paso de la pro-
nunciación medieval a la moderna, aunque esta evolución no se refleja 
en la escritura hasta el siglo xviii, cuando la Real Academia Española fija 
la grafía del castellano adecuándola a la pronunciación. 

Las principales características del castellano medieval son: 

– Conservación de la f- inicial latina: Fablo mio Çid… [habló].

–  Distinción entre los fonemas /b/ oclusivo y /v/ fricativo:  tornava la cabe-
ça [tornaba, cabeza].

–  Distinción entre /s/ sorda y /z/ sonora, que aparecían como -ss- y -s-:  
…que buen vassalo! [vasallo].

–  Presencia de los sonidos [ts] y [dz], representados con c, ç y z, y origen 
de / /: … mio Çid a altas vozes… [Cid, voces].

–  Presencia de los sonidos [ ] y [ ], representados con x, j y g, y que evolu-
cionaron al fonema / /: mugieres [mujeres].

–  Verbo haber con significado de «tener, poseer».

–  Adjetivo posesivo precedido de artículo: De los sos ojos.

–  Futuro simple de indicativo y condicional simple en forma perifrástica: 
retraer vos lo han [os lo retraerán], y segunda persona del plural con -d- en 
la desinencia: Bien lo creades... [creáis].

2 Variantes diatópicas de la lengua o dialectos
Las variantes de una lengua que dependen de la procedencia geográfica de 
sus hablantes se denominan variantes diatópicas o dialectos. Las diver-
sas soluciones a las que llegó el castellano en su avance hacia al sur pe- 
ninsular son el origen del murciano, el extremeño, el andaluz y el canario, 
a los que hay que sumar el español de América.

 2.1   Los dialectos meridionales  

Comparten una serie de rasgos fonéticos:

–  Yeísmo o confusión de /l/ / / a favor de / /. Es muy irregular en Murcia: 
Cuando yego ar puente... [llego].

–   Aspiración o pérdida de -s en posición implosiva: ¡A lojtojtaitojpiñone! 
[los tostaditos piñones].

–   Confusión de /r/ y /l/ implosivas: ...yo a ti no te curpo [culpo].

–   Aspiración de la f- inicial latina (no se produce en Murcia): El que no diga 
jumo, jigo, jiguera… [humo, higo, higuera].

–   Aspiración de la [ ] (excepto en el murciano). 

–  Pérdida de la -d- intervocálica: Puej no l’a faltao ná [faltado, nada].

EL ESPAÑOL DE CASTILLA

A pesar de que la norma del español 
se identifica con la variante hablada 
en Castilla, en esta zona se encuentran 
rasgos que no coinciden con la norma: 
laísmo, leísmo y loísmo y la pronuncia-
ción de la –d final de palabra como –z.

ZONAS DE BILINGÜISMO

La convivencia con otras lenguas hace 
que el español presente ciertas parti-
cularidades:

En Cataluña 

–  Velarización de –l final de palabra.

–  Pronunciación de –d final como –t.

–  Confusión entre los verbos ir/venir, 
llevar/traer.

–  Confusión en el uso de las preposi-
ciones a y en.

–  Uso del artículo delante de los nom-
bres propios de persona.

–  Algunos hablantes sesean (el catalán 
carece del fonema / /)

En Galicia

–  Cierre de las vocales finales.

–  Ausencia del pretérito perfecto com-
puesto de indicativo.

–  Algunos hablantes sesean (el gallego 
carece del fonema / /).

En el País Vasco

Se distingue por su peculiar curva me-
lódica. Hay que señalar el uso del con-
dicional simple en estructuras en las 
que el español estándar utiliza el pre-
térito de subjuntivo.

Cambio o simplificación  
en el sistema fonológico

Edad Media
A partir de los siglos 

xvi y xvii

Sonido grafía sonido

grafía 
(fijada  

por la RAE 
en el s xviii)

[b] 
[v] 

b 
v, u

[b] b, v

[s] 
[z]

-s, -ss- 
-s-

[s] s

[] 
[ ]

x 
g, j

[χ] j, g

[ts] 
[tz]

c, ç 
z

[θ] c, z

Alfonso X fue el gran impulsor del 
castellano en la Edad Media.

6
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7 Localiza y comenta los rasgos propios del registro 
coloquial que aparecen en este texto. Es un fragmento 
de la novela Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes, 
que reproduce el largo monólogo de una mujer en el 
velatorio de su marido.

ACTIVIDADES

3 Analiza y comenta los rasgos propios del dialecto anda-
luz que aparecen en este texto:

4 Analiza y comenta los rasgos propios del nivel vulgar 
de la lengua que aparecen en este texto. Es un texto 
literario en el que la variante diastrática que utiliza el 
personaje ayuda a su caracterización. 

1 Observa las grafías destacas en este texto y di a qué 
sonido correspondían en la Edad Media. Después, léelo 
en voz alta.

2 Lee este texto y observa si se mantienen los rasgos 
propios del castellano medieval o si se han introducido 
cambios:

VIDA DE SANTO DOMINGO DE SILOS (HACIA 1230)

En el nome del Padre que fiço toda cosa  
e de Don Jesu Cristo, fijo de la Gloriosa,  
e del Spíritu Santo, que egual dellos posa,  
de un confessor santo quiero fer una prosa.  
Quiero fer una prosa en román paladino, 
en cual suele el pueblo fablar con so vezino;  
ca non so tan letrado por fer otro latino.  
Bien valdrá, como creo, un vaso de bon vino. 
Quiero que lo sepades luego de la primera,  
cuya es la istoria, meter vos en carrera:  
Es de Santo Domingo toda bien verdadera,  
el que dicen de Silos, que salva la frontera. 

GONZALO DE BERCEO, Vida de Santo Domingo de Silos. 

1

5

10

UN AMASIJO

Enpesamo que ya’stá l’arina1 molía; pué se siehne; 
s’echa la cantidá d’arina1 que sea en l’artesa, la que 
se baya2 masá. Se l’echa la liúda3 y la sá y el agua; se 
rebuerbe2 y s’echa amasá con lohp puño. Dehppué 
d’amasá se ba2 cortando a pedaso p’aser er pan y se 
ba tendiendo en er tablero y se tapa con un tendío, 
si er tiempo ehtá frío. [...] S’echa mano a un palo 
que le yaman er barrero, con un trapo en la punta, 
se moha en un cubo y se barre el ohnno.

MANUEL ARIZA, Comentario de textos dialectales. Arco Libros.

1  arina vale por harina. El transcriptor prescinde de la h porque no 
se pronuncia. La misma consideración merece ohnno < horno.

2  baya < vaya; rebuerbe < revuelve; ba < va aparecen todas ellas 
escritas con b porque no hay distinción fonética.

3  liúda Posiblemente levadura.

1

5

«¡Re-hostia con la Repóblica!... ¡Vaya una porquería!»

Ido asintió con una cabezada. 

«¡Repoblicanos de chanfaina... pillos, buleros, pio-
res que serviles, moderaos, piores que moderaos! 
–prosiguió Izquierdo con fiera exaltación–. No 
colocarme a mí, a mí, que soy el endivido que más 
bregó por la Repóblica en esta judía tierra... Es la 
que se dice: cría cuervos... ¡Ah! Señor de Martos, 
señor de Figueras, señor de Pi... a cuenta que ahora 
no conocen a este pobrete de Izquierdo, porque 
lo ven maltrajeao... pero antes, cuando Izquierdo 
tenía por sí las afloencias de la Inclusa y cuando 
Bicerra le venía a ver pal cuento de echarnos a la 
calle, entonces... ¡Hostia! Hamos venido a menos. 
Pero si por un es caso golviésemos a más, yo les 
juro a esos figurones que tendremos una yeción.»

Ido seguía corroborando, aunque no había enten-
dido aquello de la yeción, ni lo entendiera nadie. 
Con tal palabra Izquierdo expresaba una colisión 
sangrienta, una marimorena o cosa así. Bebía vaso 
tras vaso sin que su cabeza se afectase, por ser muy 
resistente.

BENITO PÉREZ GALDÓS, Fortunata y Jacinta. Editorial Orbis.
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DIÁLOGO DE LA LENGUA (1535)

marcio. Aceto la merced y, començando a pregun-
tar, digo, señor Valdés, que lo primero que querría 
saber de vos, es de dónde tuvieron origen y princi-
pio las lenguas que oy se hablan en España, y prin-
cipalmente la castellana, porque, pues habemos de 
hablar de ella, justo es que sepamos su nacimiento. 

valdés. Muy larga me la levantáis. Quanto que esto 
más es querer saber historias que gramática, y, 
pues vosotros holgáis desto, de muy buena gana 
os diré todo lo que acerca dello he considerado. 
Estad atentos, porque sobrello me digáis vuestros 
pareceres. Y porque la lengua que oy se habla 
en Castilla, de la qual vosotros queréis ser infor-
mados, tiene parte de la lengua que se usava en 
España antes que los romanos la enseñorassen, 
y tiene también alguna parte de la de los godos, 
que sucedieron a los romanos, y mucha de la de 
los moros, que reinaron muchos años, aunque la 
principal parte es de la lengua que introduxeron 
los romanos, que es la lengua latina, será bien que 
primero esaminemos qué lengua era aquella anti-
gua que se usava en España antes que los romanos 
viniessen a ella.

JUAN DE VALDÉS, Diálogo de la lengua.
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5 Explica los vulgarismos que recoge y comenta Fernando 
Lázaro Carreter en estos fragmentos:

6 Localiza en este texto las palabras que pertenezcan a 
una jerga o argot y explica su significado:

DIJISTES

O vinistes, o mirastes o estuvistes, tanto da: me 
refiero a la -s final espuria, que multitudinaria y 
pujante está invadiendo el habla de todo el mundo, 
incluidos muchos locutores de radio y televisión...

ENTREVISTAS TELEFÓNICAS

[...] Debe suponerse, por tanto, que el fenómeno 
era latente en España, sofocado por la lengua 
culta, inadvertido por marginal, y que ha aflorado 
con la ocupación de los micros por analfabetos. Y 
es ya imparable; la masa hablante, que siempre se 
ha dado sus leyes idiomáticas –las otras, no–, está 
votando plebiscitariamente por esta, que antepone 
un de ocioso al que anunciativo de la subordina-
ción. Y no solo en la función de objeto («te digo de 
que vamos a ganar otra vez»), sino también en la de 
sujeto («lo probable es de que así ocurra»).

FERNANDO LÁZARO CARRETER, El dardo en la palabra. 
Galaxia Gutenberg. Círculo de Lectores.
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Roberto y yo nos sentamos en la acera. El maki nos 
pasa el porro.

El novio de Laura, que tiene acento de maki, dice: 
bueno, nos hacemos un porrito, ¿no?, ¿qué os pa-
rece? Luego se tira un chusco. Laura se va a la acera 
de enfrente, llamándole cerdo.

—Es natural, ¿no? Decidme, ¿a vosotros os moles-
ta? —pregunta.

Roberto y yo decimos que no con la cabeza.

—Si es que los gases, cuando no salen por arriba, 
salen por debajo. Anda, ven para aquí, Laurita, que 
ahora va otro.

—¿Dónde has pillado? —pregunta Roberto.

—Yo allí, en mi barrio, en Prospe. El chavalito que 
me pasa a mí, siempre pilla muy buen costo. Está 
muy localizao, recién salido de Carabanchel y esas 
cosas. Es de los que en un momento se bajaban al 
moro, sabes, y se traía kilos pa Madriz. Luego las 
cosas se pusieron chungas y paró. 

JOSÉ ÁNGEL MAÑAS, Historias del Kronen.

... Mario, te lo digo y te lo repito, porque puestos 
en este plan, ¿puede saberse qué culpa tengo yo 
de no tener un coche cuando todas mis amigas lo 
tienen? ¿Y mamá? ¿Qué culpa tenía mamá que en 
paz descanse?, y, sin embargo, sufrió la guerra y 
la guerra la1 costó más que a otros aunque no lo 
pregonase, porque lo de Julia es peor que la misma 
muerte, Mario, entérate de una vez, que tú siempre 
sacas a relucir a tus padres y a tus hermanos, que 
eres un egoistón y nada más que un egoistón, pero 
nunca se te ocurrió pensar en los míos. No le des 
más vueltas, cariño, obedecer es lo que te recome, 
obedecer y callar, al fin y al cabo, de casta le viene 
al galgo, mira Charo, ¿por qué crees que tu herma-
na se salió de monja?, pues por lo mismo, querido, 
ídem de lienzo, porque no sabe obedecer ni sabe 
callar, por alzar el gallo, porque ni tú ni ella, ni ella 
ni tú, os resignáis a someteros a una regla, y lo que 
pasa, ahora descentrada, a ver, ni dentro ni fuera, 
cada día más rara, que yo te aseguro que si los 
domingos la1 sigo mandando los niños es por cari-
dad, caramba con la casita, Mario, ni un panteón, 
ya le2 oyes a Álvaro, «prefiero no comer que comer 
en casa de la tía Charo», lógico, me lo explico per-
fectamente, que ella, tu hermana, a lo mosquita 
muerta, fíjate, que me puede, venga de sacar a los 
abuelos y a los tíos a relucir, ya ves qué ocurrencia, 
hablarles de muertos a los niños, que lo hago por 
lo que lo hago. Y Charo no es una excepción, qué 
va, tu vivo retrato.

MIGUEL DELIBES, Cinco horas con Mario.  
Ediciones Destino.

1  Miguel Delibes es castellano; en él, el laísmo debe ser 
considerado un rasgo dialectal.

2  El pronombre le desempeña en esta posición función de CD;  
es, por tanto, un ejemplo de leísmo.
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Posa’t a prova
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Eduardo Mendoza (Barcelona, 1943) 
es un escritor español que inauguró su 
obra literaria en 1975 con La verdad 
sobre el caso Savolta. Considerada por 
muchos la primera novela de la tran-
sición democrática, obtuvo el Premio 
de la Crítica. Amante de personajes 
marginales, Mendoza cultiva un estilo 
sencillo y directo, sin abandonar los 
cultismos y arcaísmos, junto con el 
lenguaje popular en su más pura ex-
presión. En su haber cuenta también 
con el Premio Ciudad de Barcelona 
por La ciudad de los prodigios (1987) 
y el Premio Planeta por la novela Riña 
de Gatos.

Una comedia ligera
El hombrón vestía un tosco pantalón de pana y una inmunda camisa por 

cuyos descosidos asomaba su rústica pelambre. Naide me las ha dao, des-

cuide usté; y menos que naide, la niña, de la niña no tié usté que malpen-

sar: ella es mú mirá pa estas cosas, mú mirá. Y yo, añadió con un suspiro 

vinoso, pues cómo decir, hai venío a presentale mis respetos y a rogale me 

perdone las confianzas de la otra noche. Muy bien, dijo Prullás, pues ahora 

ya lo ha hecho y ya se puede ir; y confío en que ésta sea la última vez que 

pone usted los pies en mi casa. El hombrón tardó un rato en recobrar la 

entereza. No se lo tome usté asín, caguen en mi madre, que menda no ha 

hecho ná pa ofendele, dijo en tono dolido.

Señor, atajó Prullás con voz firme, el que yo tenga tratos con su hija por 

razones estrictamente profesionales, y no de otro orden, no le confiere 

a usted ningún derecho. ¡Ninguno!, ¿me ha entendido? En cuanto a la 

señorita Lilí Villalba, ella sabe dónde y cuándo me puede localizar si desea 

hablar conmigo de algún asunto relativo a su trabajo. Con esto quiero 

darle a entender, por si aún no ha quedado claro, que usted aquí no pinta 

nada; de modo que ya se está largando de esta casa si no quiere que avise 

a la policía.

Vamos, señó Pruyá, dijo Villalba sin arredrarse ante esta amenaza, me sea usté 

comprensivo, que endespués de tó, un servidor no tié modales ni sabe cómo 

tié que comportarse con la gente de paquete1 como usté; mire, antes de venir a 

verle estaba tan nervioso y tan asorao2 que me metí en la tasca y me tomé una 

copichuela pa darme ánimo; una copichuela o pué que tres, ya ni me enre-

cuerdo;3 ya ve usté si me doy cuenta de mis defeciencias. Pero ni mis mejores 

intenciones han valío pa ná, caguen mis huesos. Así que a lo dicho, llame usté 

a la policía, llámela, que me lo tengo merecío; y endespués de tó, a mí poco se 

me da la policía; la policía y yo semos viejos amigos. No tuve padre ni maestro 

ni siquiera un jodío cura que me enseñara el cantecismo,4 pero nunca me ha 

faltao un poli dispuesto a velar por mí sin que yo se lo pidiera. Hoy mesmo, 

sin necesidad de ir más lejos, nos haimos pasao el día en Jefatura la niña y aquí 

mi menda, sin culpa ni merecelo. Tanto nos han retenío que por poco la niña 

no se pierde el ensayo, pobrecita mía, que es lo que más la habría dolío: no las 

cosas que ha tenío que oír, ni ver cómo la ponían la mano encima; y tó pa pro-

tegele a usté, que tié un corazón de oro mi niña. Y ella tó el tiempo: ¡Ay Dios, 

que me pierdo el ensayo! ¡Ay Dios, que me pierdo el ensayo! Ya ve usté si tié la 

cosa bien adentro metía. ¿La policía los ha interrogado?, dijo Prullás cuando 

el hombrón acabó su hiperbólico relato. ¿Interrogao?, rio este, ¡la güerta nos 

han dao al celebro como si fuera un jodío carcetín!5

EDUARDO MENDOZA, Una comedia ligera. Editorial Seix Barral.

1  Di a qué modalidad textual (narración, 
descripción, exposición, argumentación  
o instrucción) pertenece este texto.

2  Localiza en el texto las entradas de diálogo  
y señala en cada caso quién es el emisor.

3  Reescribe el primer párrafo del texto utilizando, 
para hacerlo, los signos de puntuación 
habituales de los textos dialogados,  
los guiones largos (— —).

4  Busca un sinónimo contextual para cada una 
de estas palabras del texto:

tosco • confiere • comprensivo 
tasca • velar

5  Señala el recurso literario que predomina en 
cada una de estas expresiones y explica el 
significado concreto que adquieren en el texto:

metáfora • sinestesia • metonimia  
sinécdoque • comparación

a  suspiro vinoso

b  ¡la güerta nos han dao al celebro como  
si fuera un jodío carcetín!

6  Fíjate en los rasgos dialectales que afloran  
en las palabras de uno de los personajes  
de la narración y di de qué variedad diatópica 
o geográfica del español se trata.

7  Señala los dos niveles de la lengua que se 
reflejan en el habla de los dos personajes que 
intervienen en el texto. Aporta ejemplos para 
justificar tu respuesta.

8  Corrige los vulgarismos que caracterizan  
el habla del señor Villalba.

9  Di cuál es la función de los dos puntos 
utilizados en la siguiente oración:

«Y ella tó el tiempo: 
¡Ay Dios, que me pierdo el ensayo!»

a  Preceden a una enumeración de carácter 
explicativo.

b  Preceden a la reproducción de citas  
o palabras textuales.

c  Se emplean tras las fórmulas de saludo  
en el encabezamiento de cartas  
y documentos.

d  Se usan también para conectar oraciones 
relacionadas entre sí sin necesidad de 
emplear otro nexo.

10  Explica por qué llevan tilde las palabras 
subrayadas en esta oración:

«En cuanto a la señorita Lilí Villalba, ella sabe 
dónde y cuándo me puede localizar.»

Escribe, después, dos frases en las que donde 
y cuando no se acentúen.

11  Recuerda tus conocimientos de sintaxis y 
di qué función sintáctica desempeñan los 
sintagmas subrayados en estas oraciones:

a  No le confiere a usted ningún derecho.

b  Desea hablar conmigo de algún asunto relativo 
a su trabajo.

c  Por si aún no ha quedado claro.

d  Nunca me ha faltado un poli. 

12  Escribe un texto expositivo de 150 palabras 
sobre las jergas juveniles. 
El texto debe constar de tres párrafos:

–  Primer párrafo. Introductorio. Las variantes 
diafásicas de la lengua: definición  
y clasificación.

–  Segundo párrafo. Desarrollo. Las jergas 
juveniles: definición, rasgos léxicos  
y ejemplos.

–  Tercer párrafo. Conclusión. 

1  de paquete En Argentina significa «bien 
vestido». Es posible que Villalba lo confun-
da con empaque, ‘seriedad, gravedad’.

2  asorao por azorado, ‘nervioso, asustado’.

3  enrecuerdo recuerdo.

4  cantecismo Catecismo.

5  ¡la güerta nos han dao al celebro como 
si fuera un jodío carcetín! ¡la vuelta nos  
ha dado al cerebro como si fuera un jodido 
calcetín!
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Educación literaria

CONTEXTO 

Información gráfica y textual 
para introducir al alumnado 
en el contexto histórico y lite-
rario; además de una cronolo-
gía con los hechos históricos y 
literarios más destacados.

INFORMACIÓN 

Las unidades son monográfi-
cas, y en estas páginas de in-
formación se exponen los con-
tenidos curriculares de forma 
ordenada y estructurada.

TEORÍA LITERARIA 

Al final de la unidad se pone 
a disposición del alumnado 
una ficha resumen del género 
literario trabajado o de algún 
aspecto literario relacionado 
con la unidad (tópicos litera-
rios, mitos…).

INICIO DE LA UNIDAD

Una imagen sugerente y una 
cita de un escritor sobre la li-
teratura sirven de motivación 
para empezar la unidad.

TEXTOS Y ACTIVIDADES

Se proponen textos literari-
os de autoras y autores em-
blemáticos de la historia de 
la literatura castellana con 
actividades de comprensión y 
de análisis.

PONTE A PRUEBA

La propuesta de esta página 
es un texto literario y unas 
actividades de comprensión 
y análisis que ayudan a inter-
pretar y analizar las caracte-
rísticas del texto.

s. v

 476 Fin del Imperio romano de Occidente. Inicio de la Edad Media

s. viii

 711 Los árabes llegan a la península Ibérica

s. ix

 842  Juramentos de Estrasburgo, primer documento escrito  
   en lengua francesa

s. x

 950 (aprox.) Primeras jarchas

s. xi

 1010 Glosas emilianenses (San Millán de la Cogolla)

  Anónimo, La Chanson de Roland

 1090 Glosas silenses (Santo Domingo de Silos)

s. xii

 1112 Nace Leonor de Aquitania

  María de Francia

 1150-1190 Chrétien de Troyes

 1195 (¿?) Nace Gonzalo de Berceo

s. xiii

 1207 Poema de Mio Cid

  Libro de Alexandre

 1221 Nace Alfonso X el Sabio (†1284)

  Alfonso X el Sabio, Cantigas de Santa María (mediados de siglo)

 1254-1324 Marco Polo, Libro de las maravillas

s. xiv

 1304-1321 Dante Alighieri, Divina Comedia

 1330-1335 Don Juan Manuel, El Conde Lucanor

 1330 o 1345 Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, Libro de Buen Amor

 1350 Petrarca, Canzionere

 1351-1353 G. Boccaccio, Decamerón

s. xv

 h 1440 Nace Jorge Manrique († hacia 1479)

 1451 Nace Isabel la Católica (†1504)

 1452 Nace Fernando el Católico (†1516)

 1453 Caída de Constantinopla. Fin del Imperio romano de Oriente

  La Biblia de Gutenberg, primer libro impreso

 1490  Joanot Martorell, Tirant lo Blanc

 1492 Conquista de Granada

  Descubrimiento de América

  Elio Antonio de Nebrija, Gramática castellana

 1499  Fernando de Rojas, La Celestina,  
   con el título Comedia de Calixto y Melibea

Ed
ad

 M
ed

ia

del Imperio romano de Occidente (s. v) y termina 

Los juglares transmitieron los poemas épicos  

en tres estamentos: nobleza, clero y pueblo.

y condicionaba la visión del mundo.

La Edad Media comienza con la caída  

La sociedad feudal está rígidamente jerarquizada 

La religión tenía una enorme importancia  

La vida se organiza en torno a los castillos.  con las invasiones bárbaras y llega  

Las Glosas silenses y emilianenses son  

Leonor de Aquitania se fragua la leyenda  unos 800 años (711-1492) e influyeron 

En la Península, la Edad Media comienza  

Se forman las lenguas románicas.  

En Francia, en la corte de  Los árabes estuvieron en la Península  

Las guerras constantes hicieron  del sistema feudal. El vasallo depende  

El vasallaje es uno de los pilares  

con la toma de Constantinopla (1453).

que narran las hazañas de los héroes medievales.

La economía medieval tenía una base agraria.hasta el reinado de los Reyes Católicos.

el esplendor de la época clásica; cobran 

de los clérigos; los monasterios 

entre los siglos x, xi y xii. A partir del siglo xii  

Las ciudades tardan en recuperar  

La cultura es patrimonio  

El románico fue el estilo dominante  

importancia a finales de la Edad Media.

conservan y transmiten el conocimiento.

lo fue sustituyendo el gótico.

las primeras muestras escritas de lengua castellana.

artúrica, origen de los libros de caballerías. en muchos aspectos de la cultura.

de la nobleza guerrera la clase dominante. de su señor, al que jura fidelidad. 7Las primeras 
manifestaciones 
literarias

«En la fuente del rosel

lavan la niña y el doncel.»

 1 El periodo medieval

2 Los géneros literarios en la Edad Media
 •  La lírica 

 •  La prosa 

 •  El teatro 

3 La lírica tradicional
 •  Las jarchas mozárabes 

 •  Las cantigas de amigo 

 •  Los villancicos 

  TEORÍA LITERARIA

 • La lírica

  PONTE A PRUEBA Educación literaria  129128  Educación literaria

Las primeras manifestaciones literarias

El avance cristiano se inicia en el siglo xi (aproximadamente en 1030) y 
se estanca en el siglo xiii (1270). En ese momento solo queda en poder 
árabe el reino de Granada, que no caerá hasta finales del siglo xv (1492). 
Por tanto, la influencia árabe dura entre tres y ocho siglos, según las 
zonas. 1492 es también el año en que los Reyes Católicos expulsan de 
sus reinos a los judíos que no han aceptado convertirse al catolicismo. 
Empieza así a desdibujarse un importante rasgo de la España medieval: 
la coexistencia de la religión católica con la hebrea y la musulmana y sus 
respectivas tradiciones culturales.

Durante el periodo medieval el sistema económico es el feudalismo, una 
forma de organización social que responde a la situación de enfrenta-
miento bélico que caracterizó esta época. La sociedad está rígidamente 
jerarquizada en tres grandes estamentos: la nobleza (a su vez estratificada), 
el clero (también dividido en alto y bajo clero) y el pueblo. La economía 
es de base agraria, y el comercio, escaso. Por ello, las ciudades tardarán en 
recuperar la importancia que habían tenido en época clásica; su paulatino 
crecimiento será un importante síntoma de cambio económico y social 
que se evidencia hacia finales del periodo.

Los monasterios son durante esta época importantes centros culturales, y 
parte de la literatura medieval surgió en ellos o bajo su influencia. Junto 
con ella se desarrolla una cultura popular de transmisión oral. En el siglo 
xii, en las cortes de Provenza, aparece una literatura desvinculada de los 
intereses eclesiásticos destinada a entretener a damas y caballeros cada 
vez más refinados. El clima cortesano en que surge esta literatura tarda 
en aparecer en España, donde la dinámica de la Reconquista prolonga la 
situación de enfrentamiento bélico permanente. Se empieza a hablar de 
clima cortesano con Juan II de Castilla, en el siglo xv.

1 El periodo medieval
Se conoce con este nombre el periodo comprendido entre la caída del 
Imperio romano y el Renacimiento, pues desde una perspectiva clasicista 
estos siglos quedaban como un paréntesis entre la antigüedad clásica y el 
«renacer» de esta tradición a partir del siglo xvi (casi un par de siglos antes 
en Italia). En la península ibérica los síntomas de la decadencia del poder 
romano son evidentes a partir del siglo iii d. C., pero son las invasiones 
germánicas, en el siglo v, las que, fragmentando la unidad que la romani-
zación había supuesto, configuran una situación nueva.

Esta fragmentación del Imperio Romano de Occidente (el de Oriente, 
con Constantinopla como capital, duraría hasta 1453) acelera el proceso 
de formación y diferenciación de las lenguas románicas, ya en germen 
debido a los sustratos prerromanos y al hecho de que el latín importado 
tampoco era uniforme. El latín se conserva al ser la lengua de la Iglesia; es 
también durante siglos la lengua que se utiliza para escribir todo aquello 
digno de ser escrito en el mundo cristiano.

En el siglo viii (711) las invasiones musulmanas suponen un cambio aún 
más radical, pues irrumpe una cultura rica y poderosa. Los árabes ocupa-
ron prácticamente toda la Península, excepto algunos núcleos en el norte 
(zonas de Asturias, Cantabria, Galicia) de donde partiría siglos después 
(siglo xi) lo que la historiografía cristiana llamó la Reconquista.

La influencia árabe es perceptible en todo el periodo medieval: las pri-
meras muestras de lírica en lengua romance, las jarchas, son estribillos 
insertos en poemas en árabe; traducciones del árabe de los más variados 
temas enriquecen el caudal léxico del castellano; los cuentos que utilizan 
los sacerdotes en sus prédicas son a menudo de origen árabe.

La Crónica de Albelda es un manus-
crito en latín que recoge algunos 
episodios de la historia de Hispania: 
la dominación romana, los forma-
ción de los reinos visigodos, la con-
quista musulmana de la Península, 
las dinastías omeyas y el nacimien-
to del Reino de Asturias.

Reyes visigodos; imagen del Códice Albelden-
se Vigilano (976 d. de Cristo). Real Academia 
de Historia.

7

Tres estamentos medievales. Orator, bellator 
et laborator (clérigo, guerrero y labrador); 
Letra capitular de un manuscrito procedente 
de la British Library.

TEXTOS Y ACTIVIDADES Las primeras manifestaciones literarias
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VILLANCICOS

1 Amores me matan, madre, 
¿Qué será de mí, 
que nunca tan mal me vi?

2 Ya no cogeré verbena
la mañana de San Juan,
pues mis amores se van.

3 Enviárame mi madre 
por agua a la fonte fría:
vengo del amor ferida.

4 En la fuente del rosel
lavan la niña y el doncel.

En la fuente de agua clara,
con sus manos lavan la cara.
El a ella y ella a él:
lavan la niña y el doncel.

En la fuente del rosel,
lavan la niña y el doncel.

5 Crieme en aldea
híceme morena:
si en villa me criara,
más bonica fuera.

6 Ya florecen los árboles, Juan: 
¡mala seré de guardar!
Ya florecen los almendros 
y los amores con ellos, Juan, 
mala seré de guardar.
Ya florecen los árboles, Juan: 
¡mala seré de guardar!

7 Al alba venid, buen amigo, 
al alba venid.

Amigo el que yo más quería, 
venid al alba del día. 
Amigo el que yo más amaba, 
venid a la luz del alba. 

Venid a la luz del día, 
non trayáis compañía. 
Venid a la luz del alba, 
non trayáis gran compaña.

JARCHAS

Versión original en mozárabe

1 ¡Tant’ amári, tant’ amári, 
habib, tant’ amári! 
Enfermaron uelyos gayos, 
ya duelen tan mali.

2 ¿Qué fareyo ou que serád de mibi?
¡Habibi, non te tolgas de mibi!

3 Garid vos, ay yermaniellas, 
¿com contener é mieu mali? 
Sin el habib non vivréyu,
ed volarei demandari.

4 ¿Qué faré mamma? 
Meu al-habib est ad yana

5 Viénid la Pasca, ed vien sin elu; 
¡com cáned mieu corachón por elu!

CANTIGA DE AMIGO

Versión original en galaicoportugués

¡Ondas do mar do Vigo,
se vistes meu amigo?
E ai Deus, se verrá cedo!

Ondas do mar levado
se vistes meu amado?
E ai Deus, se verrá cedo!

Se vistes meu amigo,
o por que eu sospiro?
E ai Deus, se verrá cedo!

Se vistes meu amado
por que ei gran cuidado?
E ai Deus, se verrá cedo!

Traducción al castellano

1 ¡Tanto amarte, tanto amarte,
amado, tanto amarte! 
Enfermaron mis ojos alegres, 
ya duelen con tanto mal.

2 ¿Qué haré o qué será de mí?  
¡Amado, no te apartes de mí!

3 Decid vosotras, ay hermanillas,
¿cómo refrenaré mi pesar? 
Sin el amado yo no viviré 
y volaré a buscarlo.

4 ¿Qué haré, madre? 
Mi amigo está a la puerta.

5 Viene la Pascua y viene sin él. 
¡Cómo arde mi corazón por él! 

Traducción al castellano

Ondas del mar de Vigo,
¿acaso habéis visto a mi amigo?
Y, ay Dios, ¿si vendrá pronto?

Ondas del mar alzado,
¿acaso habéis visto a mi amado?
Y, ay Dios, ¿si vendrá pronto?

¿Acaso habéis visto a mi amigo,
aquel por quien yo suspiro?
Y, ay Dios, ¿si vendrá pronto?

¿Acaso habéis visto a mi amado,
por quien siento gran cuidado?
Y, ay Dios, ¿si vendrá pronto? 
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1  Define lírica y enumera las características  
de la lírica tradicional frente a la lírica culta.

2  Di qué tipos de lírica tradicional había en la 
península Ibérica y a cuál de ellos pertenecen 
estos textos.

3  Señala en cuáles de estos poemas, además  
de la estrofa inicial, aparece la glosa. Explica  
qué es una glosa y qué formas podía adoptar.

4  Identifica los rasgos propios de la lírica 
tradicional en estas composiciones:

a  Señala quién es el emisor en cada caso  
y di si aparece un receptor interno.

b  Comenta las características métricas.

c  Observa los rasgos del lenguaje poético.

5  Explica los temas y motivos más frecuentes en 
la lírica tradicional y utiliza los textos de esta 
página como ejemplo de algunos de ellos.

6  Lee este poema de Rafael Alberti, 
perteneciente a Marinero en tierra (1924),  
y señala semejanzas y diferencias con la lírica 
tradicional.

El mar. La mar.
El mar. ¡Sólo la mar!

¿Por qué me trajiste, padre, 
a la ciudad?

¿Por qué me desenterraste
del mar?

En sueños, la marejada
me tira del corazón.
Se lo quisiera llevar.

Padre, ¿por qué me trajiste
acá?

Lírica tradicional
1 Dentro en el vergel

moriré.
Dentro en el rosal
matarme han.

Yo me iba, mi madre,
las rosas coger,
hallé mis amores
dentro en el vergel.
Dentro en el rosal
matarme han.

2 Ya cantan los gallos,
amor mío, y vete:
cata que amanece.

3 Aunque soy morena,
blanca yo nací:
guardando el ganado
la color perdí. 

4 En Ávila, mis ojos, 
dentro en Ávila.

En Ávila del Río 
mataron a mi amigo, 
dentro en Ávila.

5 No quiero ser monja, no,
Que niña namoradica so.

6 Desde niña me casaron
con amores que no amé: 
mal casadita me llamaré.

Teoría literaria

LA LÍRICA

Según el Diccionario de la Real Academia Española 
(DRAE), la LÍRICA es el género literario al cual perte-
necen las obras, normalmente en verso, que expresan 
sentimientos del autor y se proponen suscitar en el 
oyente o lector sentimientos análogos. Su etimología 
remite a lira, instrumento musical de cuerda con el 
que los poetas líricos acompañaban sus composicio-
nes en la Antigüedad.

Lo que constituye el contenido de la poesía lírica no 
es el desarrollo de una acción objetiva prolongada 
hasta los límites del mundo, en toda su riqueza, sino 
el sujeto individual y, por consiguiente, las situaciones 
y los objetos particulares, así como la manera en que 
el alma, con sus juicios subjetivos, sus alegrías, sus 
admiraciones, sus dolores y sus sensaciones, cobra 
conciencia de sí misma en el seno de este contenido.

HEGEL, Estética.

–  La principal característica es la importancia de lo emotivo 
y subjetivo, frente a otros géneros en los que domina la 
voluntad de reproducir el mundo y ser objetivo. 

–  La voz del poema o sujeto lírico suele hablar, como 
si no hubiera testigos, de cuestiones íntimas. No hay 
que identificar esta voz con la del autor, ya que es 
creación de este. 

–  La lírica suele tener un carácter estático, frente al 
carácter dinámico de la narrativa o el drama. No hay 
en ella historia, ni por tanto paso del tiempo.

–  Dada su relativa brevedad, presenta condensadas 
las características propias del lenguaje literario y sus 
recursos. 

–  Su relación original con la música se evidencia en el 
aspecto rítmico, que se concreta en el uso de versos 
(medida de estos, distribución de los acentos rítmicos). 

VERSO. Palabra o conjunto de palabras sujetas a me-
dida y cadencia, o solo a cadencia. Se emplea tam-
bién en sentido colectivo, por contraposición a prosa. 

VERSO LIBRE. El que no está sujeto a rima ni a metro 
fijo y determinado. 

ESTROFA. Cada uno de los conjuntos de versos, en 
número y de forma determinada, en que se distribuye 
una composición poética. Aunque no estén ajustadas 
a exacta simetría, también se las denomina así. 

RIMA. Reiteración de sonidos a partir de la última 
vocal tónica del verso. Se llama consonante si se repi-
ten todos, y asonante si solo se repiten los vocálicos. 

FIGURA RETÓRICA. Cualquier manera de decir en que, 
buscando más expresividad o mayor efecto, bien se in-
troduce alguna variación en el uso corriente de las pala-
bras, como en la exclamación, o en su significado, como 
en la metáfora, bien se combinan de manera efectista, 
como en el retruécano. Se diferencian de las figuras de 
construcción, en las cuales la construcción gramatical se 
aparta de la considerada normal, como en el hipérbaton. 
Suelen presentarse juntas como recursos estilísticos.

Características

Léxico específico

1

5

10

Anónimo alemán en un manuscrito iluminado del siglo xiv.  

Archiv für Kunst und Geschichte (Berlín).
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