
 

 
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA JULIO 2021 
OPCIÓN A  

 
 

Ejercicio 1.(Calificación máxima: 2 puntos) 
 
Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las 
preguntas siguientes: a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus 
características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué 
tipo de texto es (0,25puntos). 
 
Solución: 
 
a) Las crecientes adversidades de la persona analfabeta en la actualidad. 
 
b) En cuanto a las características lingüísticas del texto, se observa, desde el punto 
de vista pragmático, que tiene un emisor conocido, Irene Vallejo, que se dirige a 
un receptor colectivo no especializado para informarle sobre un tema dado y 
persuadirlo de su importancia. Lo hace a través del canal escrito, en un libro 
titulado El infinito en un junco (2019). Por ello, predominan las funciones 
representativa y apelativa del lenguaje. La primera se aprecia por el uso de 
oraciones enunciativas en modo indicativo (“Tan solo los lugares conocidos y las 
rutinas repetidas tranquilizaban su angustia”, L.8; “el cineasta Claude Chabrol 
captó el lado oscuro e inquietante de esta silenciosa exclusión”, L.13), la 3ª 
persona en verbos, pronombres y posesivos (“su condición”, L.9; “acababa 
marginándola”, L.10-11), ejemplos (“situaciones cotidianas como…”, L.5-8) y 
enumeraciones (“el desamparo, el repertorio […], la minoría de edad sin fin”, L.11-
13). La segunda, en cambio, se hace aparente por el empleo reiterado de verbos, 
pronombres y posesivos de la 1ª persona del singular (“Yo conocí a una”, L.4-5) y 
del plural (“Nosotros […] damos por hecho…”, L.1; “Nuestros días”, L.20), 
repeticiones (“analfabeta(s)”, L.3, 10, 16), significados connotativos (“ráfagas de 
letras escritas”, L.21), interrogaciones al lector (“me pregunto si alguno de los que 
sabemos leer entendemos el embrollo de las tarifas eléctricas”, L.6-7) y elementos 
valorativos (“oscuro e inquietante”, L.13). 
 El texto respeta las normas de adecuación, coherencia y cohesión textual al 
cumplir con la expectativa de informar y persuadir que tiene el emisor, 
adaptándose al receptor mediante un registro lingüístico adecuado y asequible. 
 Igualmente, debe su coherencia a su unidad temática, a su vez reforzada 
por el devenir lógico de sus ideas, organizadas en tres partes. La primera(L.1-5), 
que constituye la tesis del texto, subraya la persistencia del analfabetismo al 
contrario de lo que asume una sociedad actual en buena parte alfabetizada. La 
segunda (L.5-16) cataloga las distintas maneras en las que una persona 
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analfabeta intenta actuar en su día a día, su insuficiencia y los perjuicios a los que 
termina enfrentándose. La tercera y última (L.17-24) recoge la gran variedad de 
textos con los que se interactúa en la actualidad y el obstáculo insuperable en el 
que esta se erige. Por tanto, el texto tiene una estructura deductiva. 
 Finalmente, su cohesión le viene dada por el empleo de marcadores 
textuales como “Ni siquiera” (L.2), “aunque” (L.6) o “sobre todo” (L.11); o por el 
recurso de la anáfora al referir informaciones anteriormente dadas: “Textos en 
distintos formatos conviven con nosotros […]. Nunca había habido tantos” (L.19-
20). También se apoya en el despliegue de los siguientes elementos gramaticales 
y léxicos. 
 En el plano léxico-semántico, el texto se caracteriza por un registro 
estándar que se mantiene accesible con expresiones coloquiales (“damos por 
hecho”, L.1; “embrollo”, L.7), palabras patrimoniales (“asequible”, L.2; “analfabeta”, 
L.10) y préstamos (“grafitis”, L.18). Delata así mismo la intención persuasiva del 
autor sureferencia a fuentes de autoridad –tanto instituciones (“según datos del 
Instituto Nacional de Estadística”, L.4) como individuos (“Claude Chabrol”, L.13; 
“Ruth Rendell”, L.14-15)–, así como los incisos (L.6-7,10,15) y las locuciones 
(“pasar vergüenza”, L.12), medios que acercan su perspectiva al lector. Del mismo 
modo, el uso reiterado de palabras derivadas como “impotencia” (L.5), 
“desamparo” (L.11) e “irónicamente” (L.14) le aporta elaboración, y su repetición 
de la palabra “analfabeta(s)” (L.3,10,16) refuerza su cohesión. Así mismo, generan 
riqueza léxica y organizan el contenido del texto los sinónimos como “cotidianas” 
(L.5) y “corrientes” (L.23), relativos al campo semántico de la cotidianeidad 
(“calle”, “tarifas”,“rutinas”, L.5-8), e hipónimos como “carteles, rótulos, publicidad, 
pantallas, documentos” (L.17), “grafitis” y “anuncios” (L.18), pertenecientes a un 
campo semántico relativo al texto, su hiperónimo. Cabe destacar también la 
voluntad de estilo de la autora, que se puede observar en su empleo de figuras 
literarias semánticas comola hipérbole (“la minoría de edad sin fin”, L.12-13), la 
metáfora (“Las calles rebosan palabras”, L.17-18), la personificación (“[Las 
palabras] [p]arpadean en los teléfonos móviles”, L.18-19), el símil (“Textos […] 
conviven con nosotros […] como tranquilos animales de compañía”, L.19-20) o 
incluso la alegoría (“tamborilear sobre distintos teclados”, L.22). 
 En lo respectivo al plano morfológico, le aportan carga objetiva los verbos 
en 3ª persona en modo indicativo (“aprende”, L.1; “tranquilizaban”, L.8; 
“requieren”, L.22) –algunos de ellos copulativos (“era”, L.9; “están”, L.20)–, en 
forma impersonal (“leer y escribir”, L.1; “elegir”, L.7; “rellenar”, L.22) –a veces en 
perífrasis (“acababa marginándola”, L.10-11)–, en pretérito imperfecto 
(“Dedicaba”, L.9) y los nombres concretos (“personas”, L.3; “lugares”, L.8; 
“jornada”, L.21). Sin embargo, su carácter es tanto más subjetivo por la 
predominancia de nombres abstractos (“conocimiento”, L.2; “angustia”, L.8; 
“obsesión”, L.15; “ocio”, L.22), verbos, pronombres y posesivos en 1ª persona (“Yo 
conocí”, L.4; “¿podría leerme esto”, L.10; “nuestra jornada”, L.21), verbos 
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pronominales (“desenvolverse”, L.9; “Se basaba”, L.14) y adjetivos valorativos 
(“asequible”, L.2; “oscuro e inquietante”, L.13). 
 Por último, su sintaxis se caracteriza principalmente por un uso copioso de 
oraciones subordinadas (“Ni siquiera imaginamos que pueda haber…”, L.2-3; “una 
novela […] que describe…”, L.15; “Cuando nos requieren rellenar un formulario…”, 
L.22-23), que le otorgan una mayor elaboración y un ritmo más pausado, propio 
de una lectura que exige mayor detenimiento. 
 
c) Se trata de un texto de ámbito temático humanístico, concretamente un 
fragmento de un ensayo, género abierto a cualquier tema relativo al ser humano 
y su cultura, y caracterizado por un tono reflexivo. Si bien su variedad discursiva 
es generalmente expositiva, el sesgo literario de este en particular resulta del 
despliegue de elementos argumentativos y secuencias narrativas y descriptivas. 
 
 
Ejercicio 2.(Calificación máxima: 1 punto) 
 
Redacte un resumen del contenido del texto. 
 
Solución: 
 
Se expone la precariedad que sufren las personas analfabetas en la actualidad, 
empezando por la ignorancia de la mayor parte del público general. Así mismo, 
se detallan las acciones –a menudo insuficientes– a través de las que intentan 
navegar la realidad sobrellevando su disparidad. Por último, se pone de 
manifiesto la abundancia de textos en nuestro día a día que hacen del 
analfabetismo una falta aún más restrictiva de la que fuera en otros tiempos. 
 
 
Ejercicio 3.(Calificación máxima: 1,5 puntos) 
 
Elabore un texto argumentativo a favor o en contra del uso de dispositivos electrónicos 
para promover la alfabetización. 
 
Solución: 
 
En todo rincón de nuestra vida cotidiana contamos con dispositivos electrónicos 
con gran variedad de propósitos, a tal punto que frecuentemente se los juzga 
invasivos. No obstante: ¿no es preferible su empleo a fin de solventar las 
carencias del ser humano a que se los obvie? 
 En primer lugar, desde la proliferación masiva de la radio y la televisiónel 
siglo pasado, aparatos de este tipo han sido el medio principal por el quela 
ciudadanía obtiene información. Estos artículos despertaron desconfianza 
entonces por su intrusión en espacios públicos y en el hogar familiar; hoy, los 
smartphones, con su alcance individual, han exacerbado esta preocupación. 
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 Con todo y eso, quien arguye por abstenerse de su uso en cualquier 
ámbito, y más en la enseñanza,esquivauna responsabilidad y renuncia a una 
oportunidad. A partir de la radio, estos artilugios han proliferado de manera tal 
que su presencia, cuando no buscada, se da por sentada. Que lleguen a ser 
invasivos –y hasta adictivos– se debe a una falta de entrenamiento que se podría 
llamar “analfabetismo digital”, y bien podría solucionarse con su 
inclusiónexhaustiva y bien meditada en el campo educativo. 

En ultimadas cuentas, siendo tan ubicuos, lidiar con los perjuicios 
asociados a los dispositivos tecnológicos es una responsabilidad que su uso 
conlleva. Poder erradicar múltiples inequidades en varios colectivos debería 
inclinar la balanza a favor de su aplicación a la promoción de la alfabetización. 
 
 
Ejercicio 4.(Calificación máxima: 1,5 puntos) 
Analice sintácticamente: Nuestros días están atravesados por letras escritas y alarmas que 
anuncian su llegada. 
 
Solución: 
 
Nuestros días están atravesados por letras escritas y alarmas que anuncian su llegada. 

 
 
Ejercicio 5.(Calificación máxima: 1 punto) 
 
Indique a qué categoría gramatical, o clase de palabras, pertenece inquietante, analice su 
estructura morfológica y señale a qué proceso de formación de palabras responde. 
 
Solución: 
 
in – quiet – a – nte 
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La palabra inquietante es un adjetivo calificativo, de número singular, de única 
terminación con respecto de género y positivo según su grado. Según su proceso 
de formación, se trata de una palabra derivada, a cuyo lexema adjetival -quiet- se 
añade el morfema derivativo sufijo verbalizador de primera conjugación -ar 
(representado por la vocal temática -a-), el morfema derivativo prefijo de 
negación in- y finalmente el morfema derivativosufijo -nte, que forma adjetivos 
que expresan la cualidad de realizar la acción de su base verbal. 
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LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA JULIO 2021 
OPCIÓN B 

 
 

Ejercicio 1.(Calificación máxima: 2 puntos) 
 
Haga un comentario de texto del fragmento que se propone contestando a las 
preguntas siguientes: a) enuncie el tema del texto (0,5 puntos); b) detalle sus 
características lingüísticas y estilísticas más sobresalientes (1,25 puntos); c) indique qué 
tipo de texto es (0,25puntos). 
 
Solución: 
 
a) La persistente arbitrariedad de la escritura predictiva y sus inconveniencias. 
 
b) En cuanto a las características lingüísticas del texto, se observa, desde el punto 
de vista pragmático, que tiene un emisor conocido, Álex Grijelmo, que se dirige a 
un receptor colectivo no especializado para informarle sobre un tema dado, 
presentarle su opinión al respecto y –en menor medida– persuadirlo de ella. Lo 
hace a través del canal escrito, en un texto titulado “El corrector incorregible” 
publicado en El País. Por ello, se observa la función representativa del lenguaje en 
su empleo de oraciones enunciativas en modo indicativo y 3ª persona (“La 
escritura predictiva […] ofrece ventajas”, L.1) yejemplos (“los presentes (escucho, 
hablo, callo)”, L.26), rasgos que comparte con la función metalingüística que lo 
permea dada su temática relativa al lenguaje. No obstante, predomina la función 
expresiva, de la que destacan indicadores como verbos, pronombres y posesivos 
en 1ª persona del singular (“me habló”, L.4; “me pregunto”, L.13; “el mío”, 
L.24),interjecciones (“bieeeennn”, L.6), términos afectivos (“gorritos”, 
L.5),repeticiones (formas del verbo “escribir”, L.3,11,24; “sistema(s)”, L.10,25), 
elementos valorativos (“no serán tan inteligentes entonces”, L.11-12) y 
significados connotativos (“[mi teclado] no aprende”, L.24). Finalmente, también 
recurre a opiniones (“los sistemas inteligentes aprenden de lo que […] millones de 
personas escriben”, L.9-13) y la 1ª persona del plural (“imaginemos”, L.13), rasgos 
relativos a la función apelativa. 
 En lo referente a las normas de adecuación, coherencia y cohesión textual, 
se puede decir que el texto las respeta en tanto que cumple con la expectativa de 
informar y opinar que tiene el emisor. Se mantiene adecuado adaptándose al 
receptor por medio de un registro lingüístico apropiado y accesible. 
 Además, su coherencia le viene dada no solo por su unidad temática, sino 
también por el devenir lógico de sus ideas a lo largo de tres partes. La primera 
(L.1-8) introduce el tema del texto, sirviéndose para ello de múltiples vivencias 
personales del autor. También incluye la tesis en su enunciado inicial: “La 
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escritura predictiva de los teléfonos móviles ofrece ventajas, pero también 
provoca inconvenientes” (L.1). La segunda (L.9-23) profundiza en el tema 
centrándose en una arbitrariedad de su funcionamiento respecto de la grafía de 
topónimos y nombres propios, y la tercera (L.24-27) exacerba la crítica con dos 
ejemplos más que se desprenden de la experiencia personal del autor. Por lo 
tanto, la estructura del texto es deductiva. 
 Por último, su cohesión se debe al uso de marcadores textuales como 
“salvo que” (L.2-3), “Eso sí” (L.6) o “De acuerdo” (L.13); o al recurso de la anáfora 
(“el mío no aprende”, L.24), por el que remite a enunciados previos (“mi teclado 
ambulante”, L.22-23). Asimismo, la sustentan varios elementos gramaticales y 
léxicos. 
 En lo referente al plano léxico-semántico, el texto muestra un registro 
estándar, asequible para su posible lector gracias a su uso de expresiones 
coloquiales (“gorrinos”, L.4; “por mucho que digan”, L.24; “testarudo”, L.25) y a la 
adaptación de formas conversacionales a la lengua escrita (“una expresión como 
‘bieeeennn’”, L.6). También revelan la intencionalidad expresiva y persuasiva del 
autor la referencia a fuentes de autoridad (“Chema Alonso, jefe de datos de 
Telefónica”, L.9) y los incisos (“la oportunidad, por ejemplo”, L.21), 
respectivamente. De igual manera, las palabras derivadas (“inconvenientes”, L.1; 
“holandesa”, L.20) y compuestas (“coronavirus”, L.20) contribuyen a la elaboración 
del texto, y su reiterado uso de formas del verbo “escribir” (L.3,11,24) y de las 
palabras “expresión” (L.6,12), “sistema(s)” (L.10,25), “nombre(s)” (L.14,18,22) y 
“mayúsculas” (L.15,20) le aporta cohesión. Por su parte, sinónimos como 
”transforma” (L.2) y “convierte” (L.12), o “usan” (L.26) y “emplean” (L.27), producen 
una mayor riqueza léxica, mientras que antónimos del tipo de “mayúsculas” (L.15) 
y “minúsculas” (L.17) facilitan la contraposición de ideas, a la vez que organizan el 
contenido del texto como parte de un campo semántico relativo al lenguaje 
(“expresión”, L.6; “nombre”, L.14; “los presentes”, L.26). Otros dos de importancia 
a señalar son uno respecto de las telecomunicaciones –del que son ejemplo el 
hiperónimo “aparato” (L.21) y sus hipónimos “teléfonos” (L.1) y “teclado” (L.22)–, y 
otro referente a geografía que organiza en buena medida la segunda parte del 
texto (“capitales y países del mundo”, L.14; “Madrid”, L.16; “VALLADOLID”, 
“Barcelona”, L.17; “España”, “ARGENTINA”, L.18). Finalmente, la voluntad de estilo 
del autor se pone de manifiesto por medio de su uso de figuras literarias 
semánticas como la personificación (“el corrector no tiene por qué entender…”, 
L.6), la hipérbole (“un error repetido miles de veces”, L.12), la alegoría (“algún 
coronavirus informático”, L.20) o incluso la paradoja que lo titula (“El corrector 
incorregible”, L.27). 
 En el plano morfológico, le aportan objetividad los verbos en 3ª persona y 
modo indicativo, predominantemente en presente (“ofrece”, L.1; L.9; “mantiene”, 
L.17; “aprende”, L.24), la voz pasiva refleja (“se convierte”, L.12; “se dan”, L.18;“se 
usan”, L.26), las perífrasis (“debe de proceder”, L.20), los nombres concretos 
(“Congreso”, L.9; “ciudad”, L.22) y los adjetivos con valor descriptivo (“predictiva”, 
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L.1; “condicional”, “afirmativo”, L.2; “propios”, L.18). No obstante, se trata de un 
texto mucho más subjetivo por el predominio de indicadores como los verbos, 
pronombre y posesivos en 1ª persona (“me aclaró”, L.5; “tecleo”, L.16; “mi 
teclado”, L.22), el modo subjuntivo (“imaginemos”, L.13; “hayan decidido”, L.14), 
los nombres abstractos (“ventajas”, L.1; “expresión”, L.6; “discriminaciones”, L.18; 
“querencia”, L.20) y los adjetivos valorativos (“difícil”, L.7; “inteligentes”, L.12; 
“testarudo”, L.25). 
 Por último, su sintaxis se caracteriza por un uso relativamente proporcional 
de la coordinación (“pero”, L.1; “y”, L.2; “y que”, L.12) y la subordinación (“una 
expresión […] que uso a veces”, L.6; “aunque esté mal”, L.11; “cuando tecleo 
‘Madrid’”, L.16; “como yo deseaba escribirlo”, L.19), lo que resulta en un ritmo 
dinámico, propio de una lectura más sencilla o elaborada por momentos. 
 
c) Se trata de un texto de ámbito temático periodístico, concretamente de una 
columna, subgénero de opinión caracterizado por su versatilidad temática, cuya 
variedad discursiva predominante es argumentativa, si bien se puede servir –
como en este caso– de secuencias expositivas y narrativas. 
 
 
Ejercicio 2.(Calificación máxima: 1 punto) 
 
Redacte un resumen del contenido del texto. 
 
Solución: 
 
Se señalan las múltiples inconveniencias que puede llegar a representar la 
escritura predictiva de los móviles respecto de tildes diacríticas, letras y libertades 
ortográficas que se toman los usuarios. Seguidamente, se pondera esto frente a 
la inteligencia que se espera del sistema, exponiéndose la arbitrariedad con la 
que reproduce topónimos y nombres propios. Se concluye poniendo en dudala 
aptitud y capacidad de aprendizaje que se le atribuyen. 
 
 
Ejercicio 3.(Calificación máxima: 1,5 puntos) 
Elabore un texto argumentativo a favor o en contra de que las innovaciones tecnológicas 
sean siempre positivas. 
 
Solución: 
 

La tecnología, como todo elemento humano, produce contradicciones. 
Estas surgen de la tensión entre nuestro deseo irrefrenable de innovar y las 
dificultades que esteconlleva a veces.Entonces: ¿tiene todo avanceun saldo 
positivo neto? 
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 En un principio, toda innovación tecnológica es deseada, tanto las que 
parten de una visión definida (como el iPhone) comolas quederivan de la 
casualidad (como la penicilina). Su punto de partida es común: se nutren de la 
ambición del ser humano y –si suponen progreso– son bien valoradas. 
 Sin embargo, son numerosas las innovaciones que ponen a prueba la 
moral de sus desarrolladores y la paciencia de sus beneficiarios.Por ejemplo, hoy 
se recrimina a Apple laexplotaciónque ocurre en sus fábricas; y a Facebook, su 
manejo de los datos personales de sus usuarios. A su vez, alguien podría señalar 
ambas prácticas como medios para abaratar sus servicios y –por ende– algo 
positivo en alguna medida.  
 En ultimadas cuentas, si bien estas fricciones han caracterizado la 
innovación tecnológica desde elneolíticohasta la revolución industrial,nuestra era 
se caracteriza por una consciencia exhaustiva de su carácter dual. En otras 
palabras, si bien inevitablemente deseada, se trata de un arma de doble filo a la 
que conviene tenerle tomada la medida. 
 
 
Ejercicio 4.(Calificación máxima: 1,5 puntos) 
Analice sintácticamente: Un amigo de Burgos me habló el año pasado de que había 
comprado unos gorrinos. 
 
Solución: 
 
Un amigo de Burgos me habló el año pasado de que había comprado unos gorrinos. 

 
 
Ejercicio 5.(Calificación máxima: 1 punto) 
 
Defina el concepto de sinonimia y proponga al menos dos sinónimos de gorrino. 
 
Solución: 
 
La sinonimia es la relación semántica por la que diferentes significantes aluden a 
una misma acepción, por lo que se dice que comparten alguna parcela de 
significado. 
 
Gorrino mantiene una relación tal con palabras como cerdo o cochino. 
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