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COMO HACER UN ESQUEMA

Fíjate bien en el siguiente texto. Después de hacer una lectura rápida o prelectura para saber

de qué va, y tras una lectura atenta o comprensiva, hemos puesto las ideas principales o notas

marginales. Seguidamente, al contestar las preguntas que nos suscitan éstas, hemos

subrayado lo más importante. Por último, hemos hecho el esquema correspondiente.

animales en extinción

Los turistas son, en gran medida, responsables de que
algunos animales se vean amenazados, ya que al viajar a los
paises en los que habitan, consumen y compran objetos
valiosos confeccionados a partir de ellos.

Los elefantes, debido a que sus colmillos son muy apreciados
para adornar las casas o bien para utilizar su marfil en la elaboración
de joyas, están amenazados en algunos paises como Kenia o Zimbabwe.

Las tortugas son apresadas para hacer objetos de
concha con su caparazón o bien para utilizar su
carne para la elaboración de platos de cocina
exquisitos. Están desapareciendo por este motivo
en paises como México, Marruecos o Sri-Lanka.

Fíjate en el esquema que hemos elaborado a partir del texto:

1) ANIMALES EN EXTINCIÓN

1.1) Responsabilidad

1.1.1 Viajes turistas

1.1.2 Consumición objetos valiosos

1.2) Elefantes

1.2.1 Apreciados colmillos

1.2.2 Elaboración joyas marfil

1.2.3 Amenazados Kenia o Zimbabwe

1.3) Tortugas

1.3.1 Apreciados caparazón y carne

1.3.2 Elaboración concha y platos cocina

1.3.3 Desapareciendo en México, Marruecos o Sri-Lanka
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Notas marginales

Responsabilidad

Elefantes

Tortugas
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TIPOS DE ESQUEMA: ESQUEMA LINEAL

Existen diferentes modelos de esquema según cómo se ordene la información.

Esquema Lineal:

La información se ordena mediante códigos numéricos o de letras.

Fíjate en el esquema correspondiente al siguiente texto.

los mamíferos

Los mamíferos son el grupo de vertebrados de mayor variabilidad y
adaptabilidad a los diferentes medios en los que puede desarrollarse la vida.

Las características fundamentales de este grupo son: el cuerpo cubierto de pelo
y la alimentación de sus crías,mediante las secreciones lácteas de las glándulas
mamarias de las hembras.

Los mamíferos se clasifican en tres grupos: Los monotremas,
los marsupiales y los placentarios. Los monotremas tienen
características reptilianas. Los marsupiales son vivíparos. Los
placentarios paren crías completamente formadas.

1) LOS MAMÍFEROS

1.1) Definición

1.1.1) Vertebrados

1.1.2) Gran variabilidad y adaptabilidad a los medios de vida

1.2) Características

1.2.1) Cubiertos pelo

1.2.2) Alimentación crías: secreciones lácteas

1.3) Clasificación

1.3.1) Monotremas

1.3.1.1) Características reptilianas

1.3.2) Marsupiales 

1.3.2.2) Vivíparos

1.3.3) Placentarios

1.3.3.1) Crías formadas

Notas marginales

Definición

Características

Clasificación
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TIPOS DE ESQUEMA: ESQUEMA GRAFICO

El Esquema Gráfico se puede representar de izquierda a derecha utilizando llaves o

flechas para mostrar las relaciones entre los contenidos.

• Fíjate en el siguiente esquema gráfico elaborado a partir del texto anterior.

æ

MAMÍFEROS

definición

vertebrados

gran variedad y adaptabilidad a

los medios de vida

cubiertos de pelo

alimentación crías: secreciones

monotremas

marsupiales

placentarios

características reptilianas

vivíparos

paren crías formadas

características

clasificación
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PRACTICO CON LOS ESQUEMAS I

• Haz un esquema, partiendo de las notas marginales

y del subrayado del siguiente texto:

los anfibios

Los anfibios son animales vertebrados
tetrápodos, es decir, con cuatro patas. Están
adaptados al medio acuático, en donde viven durante
su etapa larvaria (renacuajo). Una vez transformados
en adultos mediante un proceso de metamorfosis,
pueden pasar parte de su vida en tierra, aunque
tienen que volver al agua para su reproducción y la puesta.

A lo largo de su evolución, los anfibios han desarrollado una serie de adaptaciones
al medio terrestre, entre las que se encuentran la aparición de patas que les
permiten sostener su cuerpo y andar sobre el suelo, y la de una respiración
pulmonar en la fase adulta, aunque poco perfeccionada, por lo que debe suplirse
mediante la respiración cutánea; ello explica que su piel esté desnuda y
constantemente humedecida gracias a la secreción de numerosas glándulas.

• Esquema:

12

Definición

Evolución

Notas marginales
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PRACTICO LOS ESQUEMAS II

• Con el siguiente texto elabora un esquema

después de poner las notas marginales y

subrayar lo más importante:

internet  

Internet nació hace treinta años en
Estados Unidos. Se originó para resolver
cuestiones de defensa, pero enseguida se
convirtió en un sistema revolucionario de
comunicación.

El número de usuarios de Internet ha crecido tanto que actualmente
“navegan” millones de personas por la “red”, siendo cada vez más frecuente
que en cada familia se disponga de ordenador con conexión.

Los elementos que se necesitan para poder utilizar Internet:
- Disponer de línea telefónica.
- Tener un ordenador con un buen hardware, es decir con una determinada

potencia y rapidez, etc.
- Tener el software necesario: los programas informáticos adecuados.
- Conexión a la red.

• Esquema:

Notas marginales

..................................

..................................

..................................
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PRACTICO CON EL RESUMEN I

• A modo de ejemplo te adjuntamos un texto y el resumen del mismo.

los movimientos de la tierra

La Tierra, como todos los planetas,
gira sobre ella misma. Se parece a
una peonza enorme que gira y
gira sin parar. A este
movimiento se le llama
“movimiento de rotación”.

Como la tierra tiene una forma
esférica, siempre hay una parte
de la tierra que mira hacia el Sol y
está iluminada y otra parte que está
de espaldas al sol y está situada en la
sombra. Gracias al movimiento de
rotación, la parte de la Tierra que queda
iluminada por el Sol va cambiando poco a poco, y
de esta manera la zona opuesta va quedando en la
sombra. Por lo tanto gracias al movimiento de rotación
transcurren los días y las noches en todos los lugares de la tierra.

El giro del movimiento de rotación siempre se produce en sentido
contrario al de las agujas del reloj. Siempre vemos salir el sol por el mismo
lugar. La dirección por la que sale el sol al hacerse de día, es la dirección este,
y la dirección por la que deja de verse, cuando se pone, es la dirección oeste.

• Resumen:

LOS MOVIMIENTOS DE LA TIERRA

La Tierra gira sobre ella misma. A este movimiento se le llama “movimiento de rotación”.

Gracias a éste, la parte de la Tierra iluminada por el Sol va cambiando y la zona opuesta

queda en la sombra. Debido al movimiento de rotación transcurren los días y las

noches. Sale el sol por el este al hacerse de día, y se pone por el oeste. 

6
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PRACTICO CON EL RESUMEN II

• Con el siguiente texto haz un resumen:

la sedimentación

Cuando el viento se calma o bien la velocidad del agua disminuye, los
materiales transportados por un río se depositan, o lo que es lo mismo se
sedimentan. Los materiales se acumulan en las zonas más bajas, hacia donde
el agua o el viento los ha trasladado.

Los lugares donde hay más sedimentación se llaman “cuencas sedimentarias”.
En las cuencas sedimentarias se van acumulando continuamente materiales
que provienen de otros lugares. Por ejemplo, la
desembocadura de un río o un lago son cuencas
sedimentarias.

Los ríos depositan muchos sedimentos en el
curso medio y también en el bajo, cuando
ya el río ha perdido el ímpetu y la
fuerza, y el flujo es lento. Con
frecuencia el trazado del río
traza meandros, unas curvas en
los márgenes de los mismos
donde se acumulan muchos
materiales.

Resumen:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

................................................
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PRACTICO CON EL RESUMEN III

• Sigue practicando y haz un resumen a partir del siguiente texto.

la deforestación

Los bosques de nuestro planeta, desde hace mucho tiempo, están en peligro
como consecuencia de distintas actividades que realiza el hombre, y que son
muy perjudiciales no sólo para el planeta en el que vivimos, sino también para
el propio ser humano. Algunas de las causas se explican a continuación.

Los incendios son una causa importante que castiga los bosques de todo el
mundo. Las causas de los incendios son variadas, pero en muchas ocasiones han
sido intencionados o fruto de una negligencia del hombre. La sequía en grandes
zonas de la tierra incrementa el riesgo de incendios.

En muchas zonas de la selva y bosques se están talando muchos árboles para
convertir las tierras en zonas de cultivos y de pasto. La madera de los árboles se
aprovecha para la construcción y elaboración de muebles.

La contaminación de la
lluvia ácida, producida
en la combustión de
carbón y petróleo, es otro
factor que contribuye
al deterioro de los
bosques.

Resumen:

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

................................................
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Funciones del Lenguaje 
Ejercicios de ampliación y repaso para 2º ESO 

LA COMUNICACIÓN.  
EL LENGUAJE Y SUS FUNCIONES. 

 

L A  C O M U N I C A C I Ó N :  
 

La comunicación consiste en un acto mediante el cual un individuo establece con 
otro un contacto que le permite transmitirle una información. 

 

La comunicación  es el fundamento de la vida social. Nuestro principal medio de 
comunicación es el lenguaje oral o escrito. Pero no es el único. La comunicación 
puede establecerse por otros medios: 

- Visuales 
- Táctiles 
- Sonoros 
- Olfativos 

 

E L E M E N T O S  Q U E  I N T E R V I E N E N  E N  L A  C O M U N I C A C I Ó N :  
 

Todo acto de comunicación se produce necesariamente entre una persona(o varias) 
q actúa como emisor, y un destinatario(o varios) que actúa como receptor. Pero 
además hay otros elementos: 

! El mensaje: contenido de la información que el emisor envía al receptor. 
! El canal: vía por la cual circula el mensaje. 
! El código: conjunto de signos que se combinan mediante una serie de 

reglas conocidas por el emisor y el receptor. 
! El contexto: situación en que se hallan emisor y receptor y que permite en 

muchas ocasiones interpretar correctamente el mensaje. 
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     Pedro le dice a Ana por teléfono:  “Tomaré el autobús de las 4” 

 

L a  c o m p e t e n c i a  c o m u n i c a t i v a :  
 

Consiste en la capacidad mayor o menor que el hablante posee para expresar con 
justeza lo que quiere decir, y para descifrar lo que lee u oye. 

 

E L  L E N G U A J E :  
 

El lenguaje oral es el principal sistema de comunicación. Todos los demás se reducen a 
él. El lenguaje escrito no es sino la fijación mediante unos signos gráficos de los que 
decimos hablando. El lenguaje mímico emite mediante gestos un mensaje que se 
corresponde más o menos con el de un mensaje oral. 

 

 

Contexto / Situación 

Conjunto de términos (palabras) que facilitan la comprensión del mensaje. 

La palabra autobús nos aclara que el verbo tomar significa viajar.!

Emisor 
El que transmite el 

mensaje. 

!

Mensaje 

Información 
transmitida. 

!

Canal 

Soporte material por 
el que circula el 

mensaje. 

!

Receptor 

El que recibe el 
mensaje. 

!

Pedro! Tomaré el autobús de 
las 4h! Hilo telefónico Ana!

Código 

Conjunto de signos y reglas que conocen el emisor y el receptor. 

La gramática de la lengua!
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F U N C I O N E S  D E  L E N G U A J E :  

Función Intención Recursos usados Ejemplos 

Emotiva o 
expresiva 

Expresar los 
sentimientos y 
emociones del 

emisor. 

Entonación exclamativa o 
interrogativa; uso de 
pronombres y formas 
verbales en primera persona. 

¡Qué susto me di! 
¿No te lo he dicho 
yo muchas veces? 

Representativa 
o referencial 

Informar o 
transmitir un 

contenido: el 
mensaje. 

Léxico claro, apropiado y 
sencillo; exento de adornos 
o frases recargadas; 
entonación neutra, sin 
emotividad. 

La plata es buena 
conductora de la 

electricidad. 

Conativa o 
apelativa 

Influir, aconsejar o 
llamar la atención 
del receptor para 
que actúe de una 

forma 
determinada. 

Uso de pronombres y formas 
verbales en segunda 
persona; uso de verbos en 
modo imperativo; 
entonación exclamativa o 
interrogativa. 

¡A ti, a ti te estoy 
llamando! ¡Pepe! 

¡Siéntate! ¿Cómo te 
llamas? 

Poética o 
estética 

Expresar un 
mensaje de forma 
bella teniendo en 

cuenta el código y 
sus recursos. 

Los propios de la lengua 
literaria: vocabulario selecto, 
lenguaje cuidado y uso de 
recursos que evoquen 
belleza. 

Las nubes, cual 
copos de algodón, 

esponjosos, flotan en 
el azul del 

firmamento. 

Fática o de 
contacto 

Asegurar que el 
canal a través del 
cual se establece 
la comunicación, 

funciona. 

Expresiones sencillas, 
preguntas cortas para 
comprobar si el receptor 
escucha y comprende. 

- Oiga... ¿me oye? 
- Diga, diga... le 
escucho. 

Metalingüística 

Explicar y aclarar 
aspectos referidos 

al código, es 
decir, a la propia 

lengua. 

Frases sencillas y claras, sin 
complejidad; términos 
precisos y concisos, sin 
ambigüedad. 

Perro es una palabra 
primitiva y perrito es 

una palabra 
derivada. 

! ! ! !
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EJERCICIOS 
PON A PRUEBA TUS CONOCIMIENTOS 

1 .  E x p l i c a  e l  c a n a l  p o r  e l  q u e  s e  d i f u n d e n  l o s  s i g u i e n t e s  
m e n s a j e s .   

1. Una carta. 

2. Un fuerte olor a humo.  

3. Una sirena de una ambulancia.  

4. Un programa de televisión.  

5. Un semáforo en rojo. 

 

2 .  L e e  e l  s i g u i e n t e  t e x t o  y  r e s p o n d e  a  l a s  c u e s t i o n e s :  
 

“Comunicar” es hacer saber a otro lo que uno piensa, lo que uno siente o lo que uno 
desea. La manera más corriente de comunicarse es hablando. No sólo es la más 
corriente, sino la más importante. Pero no es la única. 

¿Cómo nos hace saber el guardia de tráfico que no debemos cruzar la calle en este 
momento? ¿Habla? ¿Nos dice: “esperen un poco”? Podría hacerlo; pero no lo hace. 
Simplemente nos presenta un gesto con la mano abierta. Y nosotros lo entendemos, y 
esperaremos. (....) ¿Cómo contestamos “que no” a una pregunta que nos dirigen? 
Podemos, sencillamente, pronunciar la palabra “no”, pero muchas veces nos 
limitamos, sin decir nada, a mover la cabeza a derecha e izquierda, o a hacer lo 
mismo con e dedo índice. La persona que nos preguntó entenderá perfectamente 
nuestra respuesta. ¿Cómo le indican al automovilista que tiene que seguir una 
dirección determinada? Normalmente, no se le pone un gran letrero que diga: 
“Dirección obligatoria a la izquierda”; sino una simnple flecha que le señala esa 
dirección. 

La flecha, el gesto nuestro, el gesto del guardia “comunican” algo en cada caso. 

 

Manuel Seco, Gramática esencial del español 

 

1.- ¿Cómo define el autor lo que es comunicar? 
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2.- ¿De cuántas maneras se dice en este texto que podemos comunicarnos unos con 
otros? 

 

 

3.- Un guardia de tráfico nos hace un gesto con la mano abierta en un cruce de calles. 
Identifica los elementos que intervienen en ese acto de comunicación. 

 

 

4.-Dibuja dos señales de tráfico que no contengan palabras y escribe, junto a cada 
una, su significado. 

 

 

3 .  L e e  e l  s i g u i e n t e  t e x t o  y  r e s p o n d e  a  l a s  c u e s t i o n e s :  
 

Cuando vi a Chief la primera vez, había alcanzado ya la mitad del tamaño normal de 
un guepardo adulto y pesaba cerca de treinta kilos. No nos hicimos amigos al 
principio. Nada más entrar en su jaula, se alejó de la puerta retrocediendo lentamente 
y con cautela, y observando cada uno de mis movimientos. Todos sus músculos 
estaban en tensión. Al acercarme, se retiró a una esquina y se encorvó silbando y 
bufando. Las orejas estaban aplastadas, sus labios, doblados hacia fuera para mostrar 
su ya formidable dentadura, los pelos del lomo estaban erizados y su larga cola 
aparecía rígida como un palo. (...) No es que Chief quisiera atacarme (un felino de 
caza y de persecución, como él era, ofrece un aspecto más tranquilo y relajado 
cuando de eso se trata). Más bien al contrario: Chief estaba aterrorizado por el miedo 
de que yo pudiese atacarle a él. (...) 

 

Al cabo del tiempo, Chief y yo llegamos a tener confianza mutua porque habíamos 
sido capaces de establecer una especie de comunicación rudimentaria entre los dos, 
y habíamos sido capaces, sobre todo, de interpretar ciertos signos y sonidos bastante 
significativos de las sensaciones y deseos del otro. 

 

Hill Gisbert, Il linguaggio degli animali. 
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1.- ¿De qué tipo de comunicación trata este texto? 

 

 

 

2.- ¿Qué gestos hace el guepardo y qué interpretación les da el hombre? 

 

 

 

3.- La reacción del guepardo es instintiva (y no racional). También las personas 
tenemos reacciones instintivas; señala una e indica cuál puede ser su significado. 

 

 

 

4.- ¿Qué quiere decir el autor cuando escribe que su comunicación con Chief fue 
rudimentaria? 

 

 

 

5.- ¿En qué se diferencian la comunicación que podemos establecer con un animal y 
la que establecemos con una persona? 
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4 .  U n e  m e d i a n t e  f l e c h a s  c a d a  e l e m e n t o  d e  l a  c o l u m n a  d e  l a  
i z q u i e r d a  c o n  s u  d e f i n i c i ó n  d e  l a  d e r e c h a  
 

  

 

Contexto 

1. Relación que se establece entre las 
palabras de un mensaje y que nos 
aclaran y facilitan la comprensión 
de lo que se quiere expresar 

2. Persona que recibe el mensaje a 
través del canal y lo interpreta 

 

3. Nos ayudan a interpretar el mensaje 

Emisor 

Receptor 

Código 

Canal 

Situación 

4. Elemento físico que establece la 
conexión entre el emisor y el 
receptor 

5. Persona que transmite algo a los 
demás 

 

6. Es un conjunto de signos 
sistematizado junto con unas reglas 
que permiten utilizarlos 
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5 .  E s c r i b e  q u é  f u n c i ó n  d e l  l e n g u a j e  p r e d o m i n a  e n  l o s  s i g u i e n t e s  
t e x t o s :  

a) Vino, sentimiento, guitarra y poesía 
hacen los cantares de la patria mía.   

b) Las palabras que empiezan por geo- se escriben con g.   
c) Sí, sí, claro, entiendo, vale, vale.   
d) ¡Hombre, Alberto, cuánto tiempo sin vernos, qué alegría!   
e) La gasolina es un producto derivado del petróleo.   
f) Oye, oye, ven, que te andan buscando.   
g) Mañana soplará viento de componente este. 

Respuestas: 

a) b) 

c) d) 

e) f) 

g) 

 

6 .  E s c r i b e  l a  f u n c i ó n  l i n g ü í s t i c a  q u e  p r e d o m i n a  e n  l a s  s i g u i e n t e s  
e x p r e s i o n e s .  

Expresión Función lingüística 

1. ¿Qué edad tienes?  

2. Estoy muy contento.  

3. El oxígeno es un gas.  

4. ¡Qué feliz soy!  

5. Paco... ¿me oyes?  

6. Me alegro de tu éxito.  

7. Son de abril las aguas mil.  

8. Ola es un nombre común.  
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Los registros ling�ísticos 
Observa estas expresiones. ¿Cu�l resultar�a inadecuada en una entrevista de trabajo? 

Me gusta llevar todo por delante en el curro.

Me gusta ser ordenado en mi trabajo 

Se llama registro al nivel de lengua que se adopta en funci�n del interlocutor 
y seg�n las circunstancias del emisor y del receptor. Seg�n ello, existe el 
registro coloquial, científico, literario, familiar, culto, etc.

Conozcamos ahora un poco m�s sobre las variedades del lenguaje y los registros 
ling��sticos. Observa el cuadro siguiente: 

Niveles Medio social Características Lengua 

Vulgar 
Ambientes poco 
instruidos 

Vocabulario pobre, descuidos de 
pronunciaci$n, muletillas, vulgarismos 

Popular 

Coloquial Familia / amigos Sencillez, importancia de la situaci$n; gestos Com*n 

Estándar Trabajo / medios de 
comunicaci$n

Lengua culta pero sin tecnicismos o 
coloquialismos 

Culta

Formal Ambientes instruidos 
Reflexiva, pronunciaci$n clara, construcci$n 
correcta, riqueza de vocabulario 

Culta 

Jerga Medios profesionales 
Uso de tecnicismos, recurrencias al lat�n o al 
griego. 

Culta 

Argot 
Grupos cerrados o 
marginales 

Palabras y expresiones con sentido oculto 
para los no iniciados 

Marginal 

Ejemplos:

Nivel vulgar: Me se ha olvidao de hacer la cocletas.

Nivel coloquial: La pel�cula estuvo tela de bien.

Nivel estándar: El director de la Agencia Tributaria comparece en el Congreso para explicar 
la lucha contra el fraude.

Nivel formal: Con el Lazarillo de Tormes se da inicio a una fecunda saga de novelas que ir�n 
vertebrando el subg4nero de la picaresca. 

Jerga m)dica: Todos los componentes histol$gicos del miocardio se afectan cuando se 
desarrolla la cardiopat�a hipertensiva siendo la hipertrofia miocitaria, la fibrosis intersticial y la  
hipertrofia de la pared de las arterias intramioc�rdicas las tres lesiones principales. 

Argot de los delincuentes: Acababa el yonki de levantarle el peluco y un sello colorao a un 
pureta y estaba a punto de hacerle el puente a un buga para salir najando, cuando le coloc$ 
la madera de marr$n. (El drogadicto acababa de robarle el reloj y un anillo rojo a un anciano, 
y estaba a punto de hacerle un puente a un autom$vil para salir huyendo, cuando lo 
sorprendi$ la polic�a).
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De cualquier lengua puede hacerse tambi4n un uso formal o un uso informal. 
El primer caso requiere unas determinadas formas de cortes�a o de tratamiento 
(no tutear, por ejemplo) y de dirigirnos a nuestro interlocutor. El informal se 
identifica con el registro familiar o coloquial. 

 

Registro formal Registro informal 

• Discurso con poca 

presencia de vacilaciones 

• Exposici$n de ideas 

estructurada y clara 

• Sintaxis compleja 

• Riqueza y variedad l4xica

• Discurso con mayor presencia de 

vacilaciones. 

• Exposici$n de ideas menos 

estructurada. 

• Sintaxis m�s simple. 

• L4xico poco variado. 

REGISTRO VULGAR COLOQUIAL ESTÁNDAR FORMAL

MODO Espont�neo Espont�neo Planificado Muy 
planificado

CARÁCTER Muy informal Informal Formal Muy formal

VOCABULARIO Muy escaso 

Cotidiano 
(vulgarismos y 
coloquialismos) 

T4rminos muy 
imprecisos, 
toscos y groseros 

Cotidiano 
(coloquialismos) 

Uso de t4rminos 
poco precisos 

General 
(l4xico de la 
materia pero sin 
coloquialismos o 
tecnicismos). 

Algunos 
cultismos

Especializado 
(tecnicismos y 
cultismos) 

ÁMBITO DE USO Amistad, 
vecindad

Amistad, 
vecindad, 
familia

Trabajo, 
medios de 
comunicaci$n

Enseñanza, 
actos sociales, 
cient�fico

INTERÉS POR LA 
NORMA

Nulo Muy escaso Alto Muy alto

PRONUNCIACIÓN Muy imprecisa y 
con abundantes 
errores

Poco cuidada Cuidada Muy cuidada
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ACTIVIDADES:

Relaciona los conceptos y ejemplos con la modalidad ling��stica a la que se refieren: 

a) Lenguaje especial de un grupo 
profesional determinado. 

1) Argot

b) Lenguaje usado por los hablantes 
en sus relaciones cotidianas.

2 ) Jerga profesional

c) Modalidad caracterizada por una 
correcta construcci$n sint�ctica y la 
riqueza de vocabulario. 

3) Nivel culto

d) Lengua caracter�stica de los 
grupos marginales. 

4) Nivel vulgar

e) Lengua usada por hablantes en 
sus relaciones cotidianas llena de 
t4rminos muy imprecisos, toscos y 
groseros

5) Nivel coloquial

a) b) c) d) e)

a) Me se han olvidao las estijeras. 

b) Este traje est� bien para la entrevista. 

c) Las isoformas del complejo enzimatico 
citocromo participan en el metabolismo de 
los diferentes inhibidores de la bomba de 
protones. 

d) Le trincaron una pipa y un bardeo, con la 
que hubiera mojado al tarra si no se le 
hubiera achantado. 

e) Cerraba sus confines una mansi$n añosa 
e imponente, donde un extraño relieve, 
protegido en una hornacina, hablaba de 
hombres y tiempos remotos. 

1. Argot marginal 

2. Jerga cient�fica 

3. Nivel culto

4. Nivel vulgar 

5. Nivel coloquial 

a) b) c) d) e)

Adaptado de https://tras-lengua.wikispaces.com
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REGLAS DE LA DIVISIÓN SILÁBICA

Toda consonante o secuencia de consonantes a principio de 
palabra forma sílaba con la vocal siguiente. En español toda sílaba 
debe contener al menos una vocal, que constituye su núcleo.

lo-te
gra-sa
plie-go

Toda consonante o secuencia de consonantes a final de palabra se 
agrupa con la vocal anterior.

a-zul
ré-cords

Una consonante situada entre vocales forma sílaba con la vocal que 
le sigue.

a-la-ba-do
e-so
i-ra
a-la

de-bi-li-dad
e-le-gir

En caso de dos consonantes situadas entre vocales, siempre que no 
constituyan un dígrafo, se dan dos casos, según las consonantes de 
que se trata:

a) Los grupos pr, br, tr, dr, cr, kr, gr, fr, así como pl, bl, cl, kl, gl, fl, 
son inseparables y forman sílaba con la vocal siguiente:

a-pre-tar
ha-bló
ci-clo

a-le-gró
la-drón
co-fre

En casos de prefijación y composición puede existir una frontera 
silábica entre las consonantes de los grupos citados y puede 
situarse entre las consonantes de esos grupos el guion final de 
línea: sub- / rayar,   sub- / lunar,   post- / romántico,   ciudad- /  
realeño.
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b) El resto de las secuencias de dos consonantes forman siempre 
parte de sílabas distintas:

ac-to
re-ac-ción
blan-co

hip-no-sis
per-dón

Sin son tres las consonantes intervocálicas, las dos primeras van 
unidas a la vocal anterior, mientras que la tercera forma parte de la 
sílaba siguiente:

cons-ta
pers-pi-caz

ins-tar
ist-mo

a menos que las dos últimas formen uno de los grupos 
/p, b, f, t, d, g/ seguidas de /l/ o /p, b, f, t, d, g/ seguidas de /r/, y 
entonces solo la primera va con la vocal precedente:

as-tro
an-cla

es-plen-dor
ex-plorar
com-pra

sub-cla-se

En el caso de cuatro consonantes entre dos vocales, las dos 
primeras van con la vocal precedente y las otras dos forman parte 
de la sílaba siguiente:

mons-truo
cons-tru-yen
abs-trac-to
obs-truir

En español es muy raro que se articulen en posición final de sílaba 
en interior de palabra más de dos consonantes, circunstancia que 
se da solo en algunas voces procedentes de otras lenguas. La 
frontera silábica se sitúa detrás de la s:

tungs-te-no
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«La delimitación silábica entre consonantes o entre consonante y 
vocal está fundada en principios estrictamente fonológicos y no 
coincide necesariamente con la delimitación morfológica. Hoy 
coincidencia, por ejemplo, en con-tener, pero no en cons-
tar (morfológicamente con + star). En algunas palabras de uso casi 
exclusivamente literario o técnico, como sub-lunar, sub-lingual, la 
distribución silábica es morfológica, pero contradice los principios 
fonológicos anteriores. Cuando el segundo elemento de un 
compuesto no es fácilmente identificable, la delimitación no es 
morfológica, como ocurre con su-blime del lat. sub-limis, rehecho 
sobre sub-limen. Por otra parte, el grupo tl entre vocales, en 
palabras de origen griego como atleta, o náhuatl, 
como nahuatlismo, vacila en su organización silábica.
Dos consonantes iguales entre vocales se diferencian, 
fonéticamente, de una consonante simple intervocálica de la misma 
clase que aquellas en su mayor duración. El efecto acústico no es el 
mismo que el que produce la articulación de la consonante simple 
intervocálica, aun cuando cualquier énfasis articulatorio o acentual 
en la sílaba precedente tienda a retardar el momento de distensión 
de la consonante simple. En la doble consonante, el sentido 
idiomático tiene conciencia de que la frontera silábica se 
corresponde con algún momento de la tensión y que la distensión 
articulatoria pertenece a la sílaba que sigue al límite. La geminación 
se produce, dentro de la palabra, con /m/, /n/ y /b/, como 
en inmenso, subvenir, innato.» 

[RAE: Esbozo de una nueva gramática de la lengua 
española. Madrid: Espasa-Calpe, 1973, § 1.4.5 b-c]
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Palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas

En castellano existen unas reglas generales de 
acentuación que nos permiten conocer que palabras 

deben llevar tilde (es decir, van acentuadas en la 

escritura).

Para ello, hay que comenzar por distinguir entre 

sílabas átonas y sílabas tónicas:

En cualquier palabra, independientemente de que se 

acentúe en la escritura o no, una de sus sílabas se 

pronuncia con mayor intensidad (sílaba tónica) que las 

demás (sílabas átonas).

Según la sílaba acentuada las palabras se clasifican en:

Agudas
Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la última sílaba.

Ejemplos
a - mor
re - loj

can - tó
pa - pel

Estas palabras llevan tilde (acento gráfico) cuando terminan en vocal, n 
o s.

Ejemplos
jar - dín des - ta - có cor - tés
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Llanas o Graves
Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la penúltima sílaba.

Ejemplos
Gó - mez sa - po cor - ti - na

Las palabras graves llevan tilde cuando terminan en cualquier 
consonante, menos n o s.

Ejemplos
lá -piz cár - cel dé - bil

Esdrújulas
Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la antepenúltima 

sílaba. Estas palabras siempre llevan tilde (acento gráfico).

Ejemplos
má - gi - ca

pá - ja - ro

ma - mí - fe - ro

mú - si - ca

ma - te - má - ti - cas

Sobresdrújulas
Son aquellas palabras en las que se carga la voz en la anterior a la 

antepenúltima sílaba. Estas palabras, al igual que las esdrújulas, 

siempre llevan tilde (acento gráfico).

Ejemplos
dí - ga - me - lo

trái - ga - se - lo

dí - ga - se - lo

pá - sa - me - lo

jué - ga -te – la
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 1 

 

Se denomina género literario a 
cada una de las clases en que se 
dividen los textos literarios, 
escritos por los autores con una 
finalidad determinada. Cada 
género literario comprende, a su 
vez, otros subgéneros literarios. 

 

Cada género tiene sus rasgos característicos: 

1. Género lírico: Se usa para expresar sentimientos y para ello, 
emplea generalmente el verso. 

2. Género narrativo: Se utiliza para presentar historias realizadas por 
personajes que pueden intervenir mediante el diálogo. El narrador 
cuenta la historia y para ello puede utilizar distintas formas de 
elocución, esto es, la narración, la descripción, la exposición o la 
argumentación. 

3. Género dramático: Es aquel destinado a ser representado ante 
unos espectadores. Los personajes intervienen sin la mediación de 
ningún narrador, siguiendo las indicaciones sobre vestuario, gestos, 
movimientos, etc. que contienen las acotaciones del texto teatral. 
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 2 

Subgéneros literarios 

Llamamos subgéneros literarios a cada uno de los tipos de textos que se 
incluyen en los anteriores géneros señalados, caracterizados porque todos 
tienen rasgos comunes del género al que pertenecen. 

Los principales subgéneros son los siguientes: 

1. Subgéneros líricos:  

A. Canción: poema de tema amoroso. 
B. Elegía: poema en el que se llora la muerte de un ser querido. 
C. Oda: poema que trata un tema serio y elevado. 
D. Sátira: poema utilizado para ridiculizar a alguien o a algo. 
E. Égloga: poema extenso con temas de la naturaleza y 

ambiente pastoril. 

2. Subgéneros narrativos:  

A. Cuento:  narración breve con pocos personajes  y con el 
tiempo y espacio escasamente desarrollados. 

B. Novela: narración más extensa y compleja que el cuento 
donde aparece una trama complicada o intensa, personajes 
sólidamente trazados, ambientes descritos con detalle, con lo 
que se crea un mundo autónomo e imaginario. 

C. Poema épico: Relata las hazañas heroicas con el propósito de 
glorificar a una patria. Por ejemplo, La Eneida, de Virgilio. 

D. Cantar de gesta: Poema escrito para ensalzar a un héroe. Por 
ejemplo, el Poema de Mío Cid. 

E. Romance:  Poema épico-lírico usado para narrar hazañas o 
hechos de armas. 

3. Subgéneros dramáticos:  

 

A. Comedia: Desarrolla conflictos divertidos y amables, con 
personajes pertenecientes al mundo de la normalidad. 

B. Drama: Los personajes luchan contra la adversidad, que suele 
causarle gran daño.  

C. Tragedia: Presenta terribles conflictos entre personajes de 
alta alcurnia –reyes, héroes- que son víctimas de terribles 
pasiones que les llevan a la destrucción y a la muerte. 

D. Otros subgéneros dramáticos: el auto sacramental, el 
entremés, el paso, el melodrama, la tragicomedia, etc. 

Proyecto Ciceros MEC 
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396 ! LENGUA Y LITERATURA 1.° ESO ! MATERIAL FOTOCOPIABLE © SANTILLANA EDUCACIÓN, S. L. !

Hambre y guerra

Lectura
5

He bajado al jardín en esta plomiza mañana. Un vie-
jo jardinero cava lo que hasta ahora fue pradera ver-
de, para sembrar habas. Sentada al borde del estan-
que, me dejo calentar por este dulce sol de invierno
y aspiro la frescura de la tierra removida.

El constante tiroteo del frente y el bombardeo de la
ciudad se han hecho tan habituales que apenas se
les da importancia. Solo la llegada de los aeroplanos
inquieta aún.

–¡Hermoso día, señorita! 

–Hermoso, es verdad.

–Ya se huele la primavera… ¡Si no tuviera uno tantas
desgracias encima…!

Pregunto por Juan, el jardinero que venía en los pri-
meros tiempos.

–Lo movilizaron… y me creo que lo han hecho 
sargento… ¡Era un chico muy majo…! Ojalá tenga
suerte…

El viejo suspira y vuelve a cavar.

¡Qué perfume a paz sale de la tierra…! Guadalupe
viene a advertirme que se va a la tienda, porque 
es día de racionamiento. Lleva la cartilla y la bolsa
de hule con botellas… no sea que den aceite, o vi-
no, o vinagre. El otro día, por no llevar botellas, nos 

quedamos sin los cien gramos de aceite que nos co-
rrespondían.

Observo al viejo y le veo limpiarse con el revés de la
mano… Está llorando. Por decirle algo, comento:

–Yo creía que Juan era hijo suyo.

El pobre hombre estalla en sollozos que no puede
reprimir y se limpia con un gran pañuelo que saca
de entre la faja.

–No…, no, señorita… Cuatro hijos tenía, como cua-
tro pinos, y ya no sé si me queda alguno… ¡Maldita
revolución!

Con largos intervalos de silencios, de limpieza con el
pañuelo y de golpes de azada, voy sabiendo que 
el infeliz ha perdido sus tres hijos mayores en la to-
ma de Talavera… Del pequeño no sabe nada.

–Era una criatura, señorita… Entoavía pegao a la
madre, que aunque tenía dieciséis años, no repre-
sentaba catorce. Pero venía la noche del siete de 
noviembre y se le llevan al frente… Dende entonces no
hemos vuelto a saber de él…

Me dice que su mujer está ya muy vieja, que se está
quedando ciega de llorar, y que la está engañando
diciéndole que ha sabido del pequeño…

–¡Ya es lo único que le queda, señorita!

Vuelve Guadalupe toda desconsolada. Antes de en-
trar, me muestra por la reja una escoba y estropajos.

–Hoy no tenían más que esto para darme… 

–Pero ¿cómo? ¿No le han dado arroz o lentejas? 

No, no le han dado más que esto. Ya tenemos cinco
escobas nuevas… Pero ¿qué vamos a comer? Aún
conseguimos algo de leche y un poco de pan. El jar-
dinero vuelve a cavar. Se oye lejano el tiroteo del
frente, y algunas abejas se atreven a volar sobre las
maravillas en flor. El cielo es azul claro y el campo
aterido de la noche se deja esponjar por el suave ca-
lorcito del sol…

–¡Ni casi paece que pasara ná! –dice el jardinero–.
¡Y mire usté si pasa…! ¡Y cualquiera sabe quién tié
la razón…!

ELENA FORTÚN

Celia en la revolución (Adaptación)
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1. Contesta.

• ¿Quién iba a la tienda a buscar alimentos?
• ¿Cuántos hijos había perdido el jardinero en la guerra? 
• ¿En qué época del año está ambientada la lectura?

2. Marca en cada caso la respuesta correcta.

• ¿Qué elementos de la lectura contrastan entre sí?
• La alegría de la protagonista y la tristeza del jardinero. 
• La paz de la naturaleza y la guerra de los hombres. 
• El miedo de Guadalupe y la valentía del jardinero.

• ¿Por qué engañaba el jardinero a su esposa?
• Por maldad. Por compasión. Por sacar provecho.

3. Imagina lo que escribiría el hijo del jardinero a sus padres desde el frente.

Queridos padres:
Hace meses que no he podido escribiros porque…

CORRECCIÓN

4. La autora escribe muchas palabras tal como las pronuncia el jardinero.

Copia las expresiones incorrectas y escribe junto a ellas la forma correcta.

Entoavía pegao a la madre. Todavía apegado a la madre.

POLISEMIA

5. Lee.

! Escribe el número del significado que tiene el verbo representar en cada oración.

Aunque tenía dieciséis años, mi hijo no representaba más que catorce. 
Esta compañía representará mañana una tragedia de Shakespeare. 
Este premio representa mucho para mí.
Los damnificados querían que yo los representara en el juicio.
El Guernica de Picasso es un cuadro que representa los horrores de la guerra.

PRECISIÓN

6. Completa.

• Se quedó de frío. • Se quedó de miedo.
• Se quedó de calor. • Se quedó de cansancio.

F

Puedes empezar así

COMPRENDO LO QUE LEO

5

representar. Verbo. 1. Ejecutar en público una
obra de teatro. 2. Actuar en nombre de otra per-
sona o entidad. 3. Aparentar una persona de-
terminada edad. 4. Simbolizar una cosa, una
idea o un suceso. 5. Tener algo un gran valor
para una persona.

• roto • aplanado • estremecido • aterido

Ejemplo
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DON JUAN MANUEL: EL CONDE LUCANOR

Entre los cuentos típicamente medievales destacan aquellos que reciben el nombre 
de ejemplos. 
El  ejemplo  es  un  cuento  que  contiene  una  enseñanza  acerca  de  un 
comportamiento, un principio moral o una norma social.
Este es el  modelo seguido por  El Conde Lucanor,  colección de cincuenta y un 
cuentos o ejemplos escrita por el infante don Juan Manuel. Cada cuento plantea 
un problema de naturaleza práctica y todos ellos siguen la misma estructura:

1ª parte: El conde Lucanor plantea un problema a su consejero Patronio y le pide 
consejo.
2ª parte: Patronio le cuenta una historia que le sirve de ejemplo y solución.
3ª parte:  El  propio  autor,  don  Juan  Manuel,  interviene  con  un pareado  como 
moraleja.

Cuento X: Lo que ocurrió a un hombre que por pobreza y falta de otra cosa comía  
altramuces.      

Otro día hablaba el conde Lucanor con Patronio de este modo:

—Patronio, bien sé que Dios me ha dado tantos bienes y mercedes que yo no puedo 
agradecérselos  como  debiera,  y  sé  también  que  mis  propiedades  son  ricas  y 
extensas; pero a veces me siento tan acosado por la pobreza que me da igual la 
muerte que la vida. Os pido que me deis algún consejo para evitar esta congoja.
—Señor Conde Lucanor —dijo Patronio—, para que encontréis consuelo cuando eso 
os ocurra, os convendría saber lo que les ocurrió a dos hombres que fueron muy 
ricos.
El conde le pidió que le contase lo que les había sucedido.
—Señor Conde Lucanor —dijo Patronio—, uno de estos hombres llegó a tal extremo 
de  pobreza  que  no  tenía  absolutamente  nada  que  comer.  Después  de  mucho 
esforzarse para encontrar  algo con que alimentarse,  no halló sino una escudilla 
llena de altramuces. Al acordarse de cuán rico había sido y verse ahora hambriento, 
con  una  escudilla  de  altramuces  como única  comida,  pues  sabéis  que son tan 
amargos y tienen tan mal sabor, se puso a llorar amargamente; pero, como tenía 
mucha hambre, empezó a comérselos y, mientras los comía, seguía llorando y las 
pieles las echaba tras de sí. Estando él con este pesar y con esta pena, notó que a 
sus espaldas caminaba otro hombre y, al volver la cabeza, vio que el hombre que le 
seguía estaba comiendo las pieles de los altramuces que él había tirado al suelo. Se 
trataba del otro hombre de que os dije que también había sido rico.
—Cuando aquello vio el que comía los altramuces, preguntó al  otro por qué se 
comía las pieles que él tiraba. El segundo le contestó que había sido más rico que 
él, pero ahora era tanta su pobreza y tenía tanta hambre que se alegraba mucho si 
encontraba, al menos, pieles de altramuces con que alimentarse. Al oír esto, el que 
comía los altramuces se tuvo por consolado, pues comprendió que había otros más 
pobres  que  él,  teniendo  menos  motivos  para  desesperarse.  Con este  consuelo, 
luchó por salir de su pobreza y, ayudado por Dios, salió de ella y otra vez volvió a 
ser rico.
—Y vos, señor Conde Lucanor, debéis saber que, aunque Dios ha hecho el mundo 
según su voluntad y ha querido que todo esté bien, no ha permitido que nadie lo 
posea todo. Mas, pues en tantas cosas Dios os ha sido propicio y os ha dado bienes 
y honra, si alguna vez os falta dinero o estáis en apuros, no os pongáis tristes ni os 
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desaniméis, sino pensad que otros más ricos y de mayor dignidad que vos estarán 
tan apurados que se sentirán felices si  pudiesen ayudar a sus vasallos, aunque 
fuera menos de lo que vos lo hacéis con los vuestros.
Al conde le agradó mucho lo que dijo Patronio, se consoló y, con su esfuerzo y con 
la ayuda de Dios, salió de aquella penuria en la que se encontraba.
Y viendo don Juan que el cuento era muy bueno, lo mandó poner en este libro e 
hizo los versos que dicen así:

Por padecer pobreza nunca os desaniméis,
porque otros más pobres un día encontraréis

 
ACTIVIDADES

1. Lectura en voz alta con tres alumnos que harán de narrador, Patronio y Conde 
Lucanor.
2. Lectura individual del cuento.
3. Subraya y busca el significado de palabras desconocidas.

Análisis del contenido

4. ¿Qué problema tiene el conde Lucanor?
5. ¿Cómo responde Patronio al conde? ¿Le da directamente el consejo?
6.  ¿Quién  protagoniza  la  historia  que  cuenta  Patronio?  ¿A  qué  clase  social 
pertenece?
7. ¿Por qué crees que llora?
8. ¿Qué está comiendo el hombre que sigue al protagonista de la historia? ¿Por qué 
lo hace?
9. Describe cómo reacciona el protagonista de la historia tras hablar con el hombre 
que le sigue. ¿Le ha servido de algo hablar con él?
10. Escribe brevemente  el argumento de la historia que cuenta Patronio.

Análisis de la forma

11. Identifica las partes del cuento y señala dónde empieza y termina cada una.

Localización del texto

12. ¿Aparece el autor del conde Lucanor en el texto? ¿En qué parte? ¿Qué aporta al 
cuento?
13. El texto tiene una intención clara, ¿cuál es? ¿Coincide esta intención con la de 
otras obras o géneros medievales?

Valoración

14. ¿Te ha proporcionado el texto alguna enseñanza? Escríbela.
15. ¿Qué te parece el recurso de contar una anécdota o historia para responder o 
aconsejar ante un problema? ¿Crees que es útil? ¿Por qué?
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La Celestina, Fernando de Rojas
• La obra 

Se llama también Tragicomedia de Calisto y Melibea y es una obra 
dialogada en prosa que no se puede representar en el teatro debido a su 
gran extensión y a su estructura. 

La primera edición (Burgos, 1499) tenía 16 actos; la de Sevilla (1502) 21 
actos; en la edición de Toledo de 1562 se le añadió un acto más.

• El autor 

Durante mucho tiempo se dudó acerca de la autoría de la obra. Se da como 
seguro que fue Fernando de Rojas, que nació en Puebla de Montalbán 
(Toledo), probablemente en 1476. Estudió leyes en la Universidad de 
Salamanca y llegó a a ser Alcalde Mayor de Talavera (Toledo), donde murió 
en el año 1541.

Según cuenta él mismo en el prólogo, leyó el primer acto de la obra que 
circulaba entre los estudiantes de la universidad sin saber quién lo había 
escrito. Le gustó y se dedicó a continuar la obra con el resto se los actos, 
acabando en 15 días, durante sus vacaciones.

Hay críticos literarios que consideran la imposibilidad de que Fernando de 
Rojas se identificara tan perfectamente con el autor del primer acto; y que 
fue él quien escribió toda la obra. Hoy se acepta que en la creación de la 
obra intervinieron dos autores.

• El argumento 

En La Celestina se muestran los trágicos amores de Calisto y Melibea y las 
malas artes que emplea la alcahueta Celestina para que se enamoren.

Calisto, un mozo inteligente y de clase alta, ha conocido en una huerta, algo 
alejada de la cuidad, a la bellísima Melibea, y se ha enamorado de ella. 
Vuelve a encontrársela en la ciudad, cerca de la iglesia, y le comunica sus 
sentimientos; ella lo despide irritada. Vuelve Calisto a su casa y confiesa su 
amor y su pesar a su criado Sempronio. Éste le propone que utilice a la 
vieja Celestina como intermediaria, para que suavice la aspereza de 
Melibea. 
Celestina logra entrar en la mansión de Melibea e intercede en favor del 
enamorado; consigue vencer su esquivez y la joven corresponde a Calisto. 
Sempronio y Pármeno, criados de Calisto, de acuerdo con Celestina, desean 
explotar la pasión de su amo, que había ofrecido a la vieja una cadena de 
oro si lograba sus propósitos. Los criados reclaman su parte a la vieja, que 
se niega; la matan y huyen. Pero son apresados y muertos por la justicia.
Calisto suele visitar a Melibea trepando a su jardín por una escalera de 
cuerda; estando en él, se produce en la calle una pelea. El joven, pensando 
que uno de sus nuevos criados tiene problemas, desea intervenir en ella y al 
bajar por la escalera cae al vacío. Calisto muere, y Melibea, al saberlo, sube 
a una torre y se arroja desde lo alto.
La obra termina con el llanto de Pleberio, padre de Melibea.
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• Los personajes 

Dos mundos se contraponen en la obra: el ideal o renacentista, de los 
jóvenes enamorados que sólo viven para su pasión; y el real o medieval 
de la Celestina y los criados, ruines explotadores de aquel amor.

El personaje mejor trazado en la obra es de Celestina, la vieja astuta, 
encarnación del mal, que con tentadoras palabras quebranta la virtud de 
Melibea.

Uno de los aspectos más destacables de la obra es la magnífica 
caracterización de los personajes a través del lenguaje que emplean: los 
personajes nobles, como Calisto y Melibea, se expresan con delicadeza y 
elocuencia, mientras que los personajes populares, como Celestina y los 
criados, emplean un lenguaje más espontáneo y popular, lleno de refranes y 
frases hechas.

• La intención 

A pesar de la la obra es bastante cruda, tanto por las pasiones como por el 
lenguaje utilizado, la intención es didáctica. Intenta prevenir a las 
muchachas de la época contra las trampas de las alcahuetas que trataban 
de minar su recato; y advertir a los jóvenes de todos los tiempos contra las 
locuras del amor, contra la tentación de sentir el amor como lo único y los 
más importante; como algo que si no se domina conduce a la destrucción y 
a la muerte.
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Actividades
1) Marca la respuesta correcta:

a) ¿En qué fecha apareció la 1ª edición de La Celestina?:

En 1502. 
En 1499. 
En 1492. 

b) La Celestina es una historia de amor que acaba: 

Con la muerte de Calisto. 
Huyendo Calisto con Melibea. 
Trágicamente. 

c) ¿Quién es Celestina?: 

La madre de Sempronio. 
Una bruja. 
Una vieja astuta y alcahueta. 

d) Celestina muere por:

Su astucia. 
Sus conocimientos de brujería. 
Por su codicia. 

e) ¿Qué personajes representan el ideal renacentista?: 

Celestina y los criados, ruines explotadores del amor de Calisto y Melibea. 
Calisto y Melibea que sólo viven para su pasión amorosa. 
Pleberio y Alisa, padres de Melibea, sujetos a los convencionalismos sociales. 

f) ¿Qué intención tiene La Tragicomedia de Calisto y Melibea?

Didáctica, es decir, pretende enseñar o instruir. 
Pretende entretenernos. 
Está escrita para ser representada. 

h) ¿Qué pretende La Tragicomedia de Calisto y Melibea?

Advertir de los amores locos. 
Prevenir de las personas perversas. 
Prevenir de las alcahuetas, advertir de la locura del amor porque si no se 
domina, nos lleva a la destrucción. 

i) En La Celestina se produce el choque entre dos conceptos del amor:

El medieval y el clásico. 
El medieval y el renacentista. 
El romántico y el renacentista. 
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2) Lee el texto perteneciente a La Celestina y contesta a las preguntas que 
aparecen a continuación. Utiliza el diccionario si no entiendes alguna palabra.

UN CONJURO A PLUTÓN (Fernando de Rojas)

Celestina conjura a Plutón para que Melibea se enamore de Calisto a través de 
un hilado hechizado.

CELESTINA.- Dime, ¿está desocupada la casa? ¿Fuese la moza que esperaba 
al ministro?

ELICIA.- Y aun después vino otra y se fue.

CELESTINA.- Pues sube rápido al piso alto y baja acá el bote del aceite de 
serpiente que hallarás colgado del pedazo de la soga que traje del campo la 
otra noche cuando llovía; y abre el arca de los hilos y hacia la mano derecha 
hallarás un papel escrito con sangre de murciélago, debajo de aquella ala de 
dragón al que sacamos ayer las uñas. Ten cuidado, no derrames el agua de 
mayo que me trajeron a confeccionar.

ELICIA.- Madre, no está donde dices. Jamás te acuerdas de dónde guardas las 
cosas.

CELESTINA.- No me castigues, por Dios, a mi vejez; no me maltrates, Elicia. 
Entra en la cámara de los ungüentos y en la pelleja de gato negro donde te 
mandé meter los ojos de la loba, lo hallarás; y baja la sangre del macho 
cabrío y unas poquitas de las barbas que tú le cortaste.

ELICIA.- Toma, madre, aquí está.

CELESTINA.- Conjúrote, triste Plutón, señor de la profundidad infernal, 
emperador de la corte dañada, capitán soberbio de los condenados ángeles, 
señor de los sulfúreos fuegos que los hirvientes volcanes manan, gobernador 
de los tormentos y atormentadores de las almas pecadoras, administrador de 
todas las cosas negras de los infiernos, con todas sus lagunas y sombras 
infernales y litigioso caos. Yo, Celestina, tu más conocida cliente, te conjuro 
por la virtud y fuerza de estas bermejas letras, por la sangre de aquella 
nocturna ave con que están escritas, por la gravedad de estos nombres y 
signos que en este papel se contienen, por el áspero veneno de las víboras de 
que este aceite fue hecho, con el cual unto este hilado, a que vengas sin 
tardanza a obedecer mi voluntad y en ello te envuelvas y con ello estés sin 
irte ni un momento, hasta que Melibea lo compre y con ello de tal manera 
quede enredada, que cuanto más lo mirare, tanto más su corazón se ablande 
a conceder mi petición, y se lo abras y lastimes del crudo y fuerte amor de 
Calisto; tanto que, despedida toda honestidad, se descubra a mí y me premie 
mis pasos y mensajes; y esto hecho, pide y demanda de mí a tu voluntad. Si 
no lo haces con rapidez me tendrás por capital enemiga; heriré con luz tus 
cárceles tristes y oscuras; acusaré cruelmente tus continuas mentiras; 
apremiaré con mis ásperas palabras tu horrible nombre. Y otra y otra vez te 
conjuro; y así confiando en mi mucho poder, parto para allá con mi hilado, 
donde creo te llevo ya envuelto.
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2.a) Responde a las siguientes preguntas sobre la obra.

¿Con qué otro nombre se conoce La Celestina?

¿A qué género pertenece?

¿En qué lugar se editó por primera vez?

¿De qué año data la primera edición?

¿Cómo se llama su autor?

¿Para qué se escribió la obra?

2.b)  Escribe un resumen breve del texto "Un conjuro a Plutón".

2.c) Responde a las siguientes preguntas sobre el texto.

¿Con qué ser podemos identificar a Plutón?

¿Qué ofrece Celestina a Plutón si hace lo que le pide?

¿Con qué lo amenaza si no hace lo que le pide?

¿Qué nombre da a lo escrito con sangre de murciélago?

¿Quiénes son los "condenados ángeles"?

¿Qué son las "cárceles tristes"?

2.d) Escribe todos los nombres que da Celestina a Plutón en el 
texto.

http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/1celeste.htm 

https://www.iesvirgendelcarmen.com/celestina/contenidos/comprueba.htm
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