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 1 

En el libro de primer ciclo el contenido parte  

y se estructura a partir de tres ciudades  
y su modo de vida: Atenas, Roma y Mérida. 
Emplazamientos reales que reproducimos 

visualmente (maquetas, videos, imágenes, 

mapas) para hacer de la cultura clásica, tan 

lejana en el tiempo, una realidad presente  
y con huellas visibles en nuestra actualidad.
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Atenas

Historia

cd  Fíjate	en	esta	reconstrucción	de	Atenas.	

• Identifica	el	Partenón,	el	Erecteion	y	el	Propileos.
• Elabora	una	ficha	para	cada	edificio	que	incluya:
–	Años	de	construcción.
–	Arquitectos	y	artistas	que	intervinieron.
–	Función	que	ejercía.

Las guerras médicas 
En	la	batalla	de	Maratón	(490	a.	C.),	los	atenienses	ven-
cieron	y	expulsaron	a	los	persas,	que	habían	intentado	
asediar	Atenas.	Algunos	años	más	 tarde,	el	 rey	persa	
Jerjes	I	volvió	a	atacar	Atenas.	Los	atenienses	salvaron	
su	vida	porque	se	habían	refugiado	en	Salamina,	pero	la	
ciudad	fue	destruida.	Capitaneados	por	Temístocles,	los	
atenienses	consiguieron	finalmente	vencer	a	los	persas	
en	 la	 batalla	 de	Salamina	 (480	a.	C.),	 y	 reconstruir	 la	
ciudad.	El	último	reducto	del	ejército	persa	fue	derro-
tado	en	la	batalla	de	Platea	al	año	siguiente	(479	a.	C.).

Temístocles ordenó construir la muralla que lleva su 
nombre y los llamado «muros largos», unos caminos 
fortificados	que	unían	Atenas	con	el	puerto	del	Pireo.

Pericles
La edad de oro de Atenas coincide con el gobierno de 
Pericles. Con la ayuda del gran escultor Fidias, Pericles 
reconstruyó	los	monumentos	de	la	acrópolis	que	fueron	
destruidos por los persas. Así aparecieron el Partenón, 
los Propileos y el Erecteion. El Partenón albergaba una 
estatua	de	la	diosa	Atenea,	de	25	metros	de	altura.

Bajo	el	mando	de	Pericles,	Atenas	se	convirtió	en	la	ca-
pital	de	la	liga	de	Delos	(477	a.	C.),	una	alianza	antipersa	
que	agrupaba	muchas	ciudades	del	mar	Egeo	y	que	se	
transformó	en	un	imperio.	Con	Pericles,	la	democracia	
ateniense	alcanzó	su	máximo	esplendor:	dio	plenos	po-
deres	a	la	Asamblea	y	al	Consejo,	y	posibilitó	que	más	
ciudadanos	accedieran	a	los	cargos	más	altos.

En la época de Teseo, el primer rey mítico de 
Atenas, la ciudad debía ofrecer a 

Minos, rey de Creta, siete mu-
chachos y siete doncellas 

cada nueve años; al llegar 
a la isla, los jóvenes eran 
entregados al Minotau-
ro, un terrible toro que 
estaba encerrado en un 

laberinto. Cuando Teseo 
fue a Creta, la hija del rey, 

Ariadna, le dio un ovillo de 
hilo y le indicó que lo fuera des-

haciendo al adentrarse en el laberin-
to. Teseo llegó ante el monstruo y lo mató; después, 
siguiendo el hilo, consiguió salir del laberinto.

ACTIVIDADES

La acrópolis (de akros, ‘alto’ y polis ‘ciudad’) era una ciudadela 
fortificada situada en lo alto de una colina. Tenía finalidades 
defensivas y religiosas. En la acrópolis de Atenas hay edificios 
muy importantes, como el Partenón, templo destinado 
a albergar una estatua de oro y marfil de la diosa Atenea; 
el Erecteion; los Propileos, o el templo de Niké Áptera. 

Las estoas eran espacios de planta rectangular, 
cubiertos con columnas y muros laterales; a menudo 
se encontraban en el ágora. Solían establecerse co-
merciantes o se empleaban con finalidades religiosas.

El ágora o plaza pública: originariamente era la 
plaza donde se reunía la asamblea de ciudadanos. 
Durante la época clásica era el lugar de mercado 
(emporion) alrededor del cual se instalaban tiendas. 

El mito de Teseo
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Grecia

La democracia ateniense
Atenas consolidó la democracia a través de un largo pro-
ceso,	que	comenzó	con	Solón	(638	–	558	a.	C.	aproxima-
damente).	Este	legislador	creó	la	ekklesia, una asamblea 
en la que participaban todos los ciudadanos de la polis 
–a	excepción	de	la	clase	más	humilde–	y	en	la	que	se	to-
maban decisiones para gobernar la ciudad. También se 
creó la bulé,	un	consejo	más	reducido	que	preparaba	las	
sesiones de la ekklesia y controlaba a los magistrados.

Clístenes	reformó	el	sistema	de	Solón.	Introdujo	el	os-
tracismo	para	defender	la	democracia	en	caso	de	peli-
gro: mediante una votación, un ciudadano considerado 
perjudicial	 para	 la	 democracia	 era	 apartado	 durante	
diez	años	de	la	vida	pública.

Las guerras del Peloponeso
DDespués de vencer a los persas en las guerras médi-
cas,	Atenas	ejerció	un	dominio	abusivo	sobre	las	otras	
ciudades	de	la	liga	de	Delos.	Para	hacer	frente	al	exce-
sivo poder ateniense, Esparta lideró la reacción de las 
otras	polis	y	se	enfrentó	a	ella	en	las	llamadas	guerras	
del	Peloponeso	(431	–	404	a.	C.).

La	 victoria	 fue	 para	 Esparta,	 que	 impuso	 a	 Atenas	 el	
llamado gobierno de los Treinta Tiranos. Ese gobierno 
persiguió	 ferozmente	a	 los	partidarios	de	 la	democra-
cia,	pero	fracasó	por	su	dureza	y,	después	de	una	gue-
rra	civil,	en	el	403	a.	C.,	se	restauró	la	democracia.	Sin	
embargo,	 tantos	años	de	guerra	dejaron	a	toda	Grecia	
empobrecida y devastada.

La acrópolis (de akros, ‘alto’ y polis ‘ciudad’) era una ciudadela 
fortificada situada en lo alto de una colina. Tenía finalidades 
defensivas y religiosas. En la acrópolis de Atenas hay edificios 
muy importantes, como el Partenón, templo destinado 
a albergar una estatua de oro y marfil de la diosa Atenea; 
el Erecteion; los Propileos, o el templo de Niké Áptera. 

Las estoas eran espacios de planta rectangular, 
cubiertos con columnas y muros laterales; a menudo 
se encontraban en el ágora. Solían establecerse co-
merciantes o se empleaban con finalidades religiosas.

El buleuterio era el edificio 
donde se reunía la bulé, el con-
sejo que preparaba las leyes.

El Pnyx era una colina rocosa en la que 
se reunía la ekklesia o asamblea del 
pueblo ateniense.

En todas las ciudades griegas 
había templos. En el nordeste 
del ágora de Atenas, por ejemplo, 
se encontraba el de Hefesto.

CLAVES DEL 
PROYECTO

En el libro de segundo ciclo el contenido  

se estructura en bloques temáticos.
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Proyecto muy visual: gran parte del 

contenido se presenta a partir de 

maquetas, mapas y lectura de imágenes 
(tanto fotográficas como audiovisuales).

 3

Acento en el enfoque competencial del 

aprendizaje, con referencias constantes a 

los elementos de la cultura grecorromana 

que se vinculan con la actual en todos los 

ámbitos de la vida y del saber.
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Alejandro Magno

El imperio de Alejandro 
Magno se mantuvo 

sobre todo gracias a 
su poderosa perso-
nalidad. Una vez 
muerto, el terri-
torio se repartió 
entre sus gene-
rales (los diádo-

cos), quienes die-
ron su nombre a 

las diferentes dinas-
tías que se fundaron 

(lágidas, seléucidas, etc.). 
Esos reinos formaban un mundo 

que se extendía desde el Indo hasta Asia Menor, don-
de se desarrolló una nueva civilización griega, llamada 
«helenística».

La dinastía lágida se extinguió con Cleopatra, la última 
reina de Egipto.

La posteridad
Perfil de Alejandro Magno.

Discípulo de Aristóteles 
Alejandro	nació	el	356	a.	C.	Era	hijo	de	Filipo	II	de	Ma-
cedonia.	Desde	 los	 trece	años	hasta	 los	dieciséis	 tuvo	
como	preceptor	 al	 filósofo	 griego	Aristóteles,	 quien	 le	
inculcó	el	amor	por	la	sabiduría:	dormía	con	un	ejem-
plar de la Ilíada	bajo	la	almohada.

Cuando	Filipo	II	fue	asesinado	en	el	año	336	a.	C.,	Alejan-
dro le sucedió. Después de dominar las ciudades estado 
griegas, retomó el proyecto de guerra contra Persia.

Alejandro se adentra en el imperio persa
A	principios	del	 año	334	a.	C.,	 el	 ejército	del	 rey	per-
sa	Darío	 III,	muy	 superior	 en	número,	 esperaba	 a	 los	
macedonios	en	la	ribera	del	Gránico,	un	pequeño	río	de	
Frigia.	Allí	Alejandro	obtuvo	una	victoria	que	le	permi-
tió apoderarse de Asia Menor. Después penetró en las 
profundidades	del	imperio	persa	y,	en	el	año	333	a.	C.,	
volvió	 a	 enfrentarse	 con	 el	 rey	Darío	 III,	 en	 la	 llanura	
de	Issos.	El	ejército	persa	estaba	formado	por	100.000	
hombres	 y	 el	 griego,	 por	 30.000.	 Aún	 así,	 la	 victoria	
griega	fue	fulminante.

El sueño del imperio universal 
Alejandro	sometió	el	litoral	sirio	y	entró	en	Egipto.	Ocu-
pó	el	valle	del	Nilo,	fundó	Alejandría	y	después,	aden-
trándose	 en	 el	 desierto,	 buscó	 la	 confirmación	 de	 su	
origen divino en el templo de Amón, en el oasis de Siwa.

En	el	331	a.	C.	abandonó	Egipto	y	atravesó	el	Tigris	y	el	
Éufrates,	más	allá	del	cual	Darío	III	había	concentrado	
todas	sus	tropas.	Alejandro	venció	a	los	persas,	se	apo-
deró	de	Babilonia	y	de	Susa,	e	incendió	Persépolis.	

Alejandro	se	proclamó	heredero	de	Darío	III,	asesinado	
el	330	a.	C.	Se	esforzó	por	fusionar	la	civilización	grie-
ga y la persa, promoviendo la integración de los persas 
en	el	ejército	y	favoreciendo	los	matrimonios	entre	sus	
dignatarios	y	muchachas	jóvenes	de	clase	alta.

A	continuación,	llegó	hasta	el	Indo	con	la	intención	de	
tocar	 los	 límites	del	mundo	y	 lograr	el	 sueño	del	 im-
perio universal. Sin embargo, tuvo que volver a Susa el 
324	a.	C.,	porque	el	ejército	se	negó	a	seguir	avanzando.

El último año
En	el	 año	 323	 a.	C.,	 Alejandro	 planeaba	 llevar	 a	 cabo	
una expedición a Arabia. La expedición estaba prepa-
rada,	pero,	debilitado	por	 la	malaria	y	por	 las	heridas	
recibidas	a	lo	largo	de	numerosas	batallas,	murió	el	13	
de	junio	del	323	a.	C.,	cuando	solo	tenía	33	años.
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cd   Busca	información	sobre	la	incorporación	de	Egipto	
al imperio romano: 
•	En	qué	año	Egipto	se	incorporó	al	imperio.
•	Quién	 era	Cleopatra	 y	 por	 qué	 se	 consideraba	 una	
mujer	muy	culta.

•	Las	disputas	de	Cleopatra	con	su	hermano	y	cómo	
intervino Roma.

•	Qué	relación	tuvo	Julio	César	con	Cleopatra.
•	La	estancia	de	Marco	Antonio	en	Egipto	y	su	relación	

con Cleopatra.
•	La	batalla	de	Accio	y	su	importancia	para	la	historia	

de Roma.
•	Cómo	murió	Cleopatra.

En Gordión, un 
oráculo predijo 
que dominaría 
Asia quien consi-
guiera desligar el 
nudo de un yugo 
votivo que nadie 
podía deshacer (el 
«nudo gordiano»). 
Alejandro lo cor-
tó con un único 
golpe de espada, 
alegando que era 
igual cortarlo que 
deshacerlo.

El lema de los Re-
yes Católicos españoles, «Tanto monta, monta tanto», 
hace referencia a esa equivalencia. En la imagen vemos 
la representación del lema en el Palacio de la Aljafería 
de Zaragoza. Se puede observar el yugo con el nudo, 
que alude a la gesta mítica de Alejandro Magno.

El nudo gordiano

ACTIVIDADES

Grecia
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ACTIVIDADES

 15 cf  Compara	un	m
iliario	 rom

ano	con	u
n	hito	 actu

al.	

Responde a las preguntas.

a ¿Qué	form
a	tiene	cad

a	uno?

b ¿De	qué	m
aterial	est

án	hechos
?

c ¿Cuál	con
tiene	más	información?

 16 cd   ci  Con	ayuda
	de	esta	pá

gina,	cons
ulta	la	rut

a	que	

realizarías
	para	ir	de

sde	la	ciud
ad	romana	más	próxi-

ma	a	tu	casa
	hasta	la	c

iudad	grie
ga	de	Cori

nto.	

–	Seleccio
na:	la	esta

ción	del	añ
o	en	la	que

	quieres	re
a-

lizar	el	via
je,	el	tipo	d

e	ruta	y	el	
medio	de	tra

nsporte.

–	Indica	cu
ántos	kilóm

etros	debe
rías	recorr

er,	cuán-

tos	días	ta
rdarías	y	c

uánto	te	co
staría.	

 17 Di	si	son	
ciertas	o	f

alsas	esta
s	afirmaciones	so

bre	la	

familia	romana:

a El pater familias	realizaba
	funciones

	de	ámbito	fami-

liar.

b Un	 padre	
debía	 ace

ptar	 forzo
samente	 al	 hi

jo	 que	

había	tenid
o.

c Las	mujeres,	en
	Roma,	siempre	estaba

n	bajo	la	t
u-

tela	de	un
	familiar	que	fu

era	hombre.	

d Las	mujeres	rom
anas	no	s

alían	de	c
asa,	 igual	

que	

las griegas.  

 
 18 Identifica

	 el	 praenomem, nomen y cognomen de los 

personaje
s	de	este	

texto.	Hay
	uno	que	n

o	se	nombra	

con	cogno
men.	¿Cuál	

es?

 19 cs  Lee	estos
	epitafios	

para	mujeres	rom
anas,	y	re

s-

ponde a las preguntas:

a Una característica que se valora a menudo en las 

mujeres	es	
la	fidelida

d	y	 la	sum
isión.	¿Dón

de	apa-

rece	esa	i
dea	en	los

	textos?	¿C
rees	que	h

oy	en	día	

continúa	v
alorándos

e	del	mismo	modo?

b El parto era un momento delicado en la vida de las 

mujeres.	¿D
ónde	se	ap

recia	aquí?

c En	la	Anti
güedad	ha

bía	person
as	que	viví

an	muchos	

años.	¿Apa
rece	aquí	a

lguna	muestra?

 20 Define	es
tos	concep

tos	relacio
nados	con

	la	familia	ro-

mana: bulla, columna lactaria, matrona, pater familias.

21 cc  En	la	imagen	apar
ece	el	sarc

ófago	de	M
.	Cornelio	

Estacio. Se aprecian diversas escenas de la vida de un 

niño	romano.	Ident
ifica	las	si

guientes	y
	explica	a	

qué	

momento de la vida deben corresponder::

a Un	hombre	adulto
	lleva	a	un	

bebé	en	br
azos.	El	be

bé	

viste	una	t
única	larg

a	y	juega	c
on	un	obje

to.

b El	niño	re
cita	 la	 lec

ción	en	pr
esencia	de

	su	padre,
	

que	está	s
entado	en	

una	silla	c
on	las	pier

nas	cruza-

das.	Tanto
	el	padre	c

omo	el	hijo	so
stienen	un

	rollo.

Durante el consulado de Cayo Fanio Estrabón y Marco 

Valerio	 Me
sala	 se	 pr

omulgó	 un	 s
enadocons

ulto	 sobre
	

los	 filósof
os	 y	 los	 r

étores.	 El
	 pretor	 M

arco	 Pom
ponio	

eleva una consulta al senado. Tras deliberar sobre los 

filósofos	 y
	 los	 rétore

s,	 decidier
on	 esto:	 «

que	 el	 pre
tor	

Marco Pomponio tomara las medidas oportunas para 

que,	 segú
n	 su	 crite

rio	 y	 el	 in
terés	de	 l

a	Repúblic
a,	 no	

permaneciesen en Roma».

Unos	 años
	 después	

de	 aquel	 s
enadocons

ulto	 los	 ce
n-

sores	Cne
o	Domicio	Aheno

bardo	 y	Lu
cio	Licinio

	Craso	

promulgaron un edicto reprimiendo a los rétores latinos.

Pacideia Hedone levantó, para su piadoso e incompa-

rable	marido,	este
	monumento	fúneb

re	que	ser
virá	de	

tumba para ambos, para que no se separe en la muerte 

de	aquel	c
on	quien,	u

nida,	vivió	
treinta	y	c

inco	años	
una	

vida	feliz	y
	llena	de	a

rmonía.	CIL	I
I	3596

Yo	era	una
	mujer	respe

tada	por	e
l	bien	y	od

iada	por	la
s	

mujeres	no	
respetable

s.	Fui	una	
sierva	obe

diente	de	m
i	

viejo	maestro	y	un
a	esposa	s

umisa	cuando
	él	se	conv

ir-

tió en mi marido, porque me dio la libertad y me vistió 

con	una	tú
nica.	Dura

nte	veinte	
años,	desd

e	mi	infancia,	

ha	mantenido	t
oda	la	cas

a.	Mi	últim
o	día	dictó

	la	sen-

tencia y la muerte me quitó el aliento, pero no el esplen-

dor	de	mi	vida.	CIL	
I	1570

Gémina,	esclav
a	de	Decio

	Publicio	S
ubicio,	murió	a	los	

25	años.	A
quí	 yace.	M

urió	en	el
	 parto.	El	

liberto	Ca
yo	

Aerario	hi
zo	poner	e

l	cipo	[…]	p
ara	mí.	Si	los	dio

ses	in-

fernales	 ti
enen	algo

	de	 juicio,
	me	 llevarías

	de	aquí.	S
i	

me	amaste,	lléva
me!	CIL	III	3

62

A	Anfélide
,	abuela	af

ectuosa,	q
ue	vivió	cie

nto	dos	añ
os	y	

treinta	com
o	viuda	[...

]	DI	4545

83

                 
    

Hispania

 35 cl  Indica	cuá
l	de	estos	

textos	está
	escrito	en

	una	len-

gua	románica.	¿Qu
é	te	ha	per

mitido	saber
lo?

 36 cl  Observa	
los	 nombres	 de	 e

stos	 produ
ctos.	 ¿Qué

	

caracterís
tica	tienen

	en	común?	¿Qué	
significan	

esos	

nombres	en	la
tín?

 37 Responde
	a	estas	pr

eguntas	so
bre	la	histo

ria	del	latí
n:	

a ¿De	qué	le
ngua	proce

de	el	latín?
	¿Se	conse

rvan	tex-

tos	en	esa
	lengua?

b	¿Qué	len
guas	proce

den	del	ind
oeuropeo?

c	¿Qué	 len
guas	se	h

ablaban	e
n	 la	penín

sula	 Itálic
a,	

además	del	latín
?

d	¿Qué	esc
ritores	des

tacan	en	la
	época	del

	latín	arcai
-

co?	¿Y	en	l
a	época	de

l	latín	clás
ico?

e	¿Qué	es	
el	latín	vul

gar?	¿Qué
	importancia	

tiene	para
	

las	lengua
s	románicas?

38 ca  Clasifica	
estas	 leng

uas,	según
	sean	rom

ánicas	o	

no:

gallego	
ruso	

catalán

castellano
	 sueco	

árabe

francés	
italiano	

chino

griego	
portugués

	 húngaro

 39 cm  En el siglo vi,	en	 la	p
enínsula	 I

bérica	hab
ía	unos	

9	millones	 de
	 personas

.	 Actualm
ente,	 hay	

unos	 58.	

¿Por	cuán
to	se	ha	m

ultiplicado
	la	poblaci

ón?	¿Cuán
-

tos	 millones	 ha
	 aumentado,	 de

	 media,	 cada
	 siglo?	

¿Cuántos	
millones	ha

brá	en	la	
Península

	en	el	sigl
o	

xxv	si	conti
núa	esa	m

edia	de	pr
ogresión??

 40 Observa	e
l	mapa	de	los

	pueblos	g
ermánicos	que

	inva-

dieron	los
	territorios

	del	Imperio	rom
ano	(págin

a	64)	

y contesta a las preguntas:

a ¿Qué	pueb
lo	germánico	llegó

	a	Hispani
a?	¿De	dó

n-

de	procedí
a?

b ¿Por	dónd
e	pasaron

	los	vánda
los?	¿Dónd

e	se	esta-

blecieron,
	finalmente?

c ¿Hubo	 tam
bién	 invas

iones	bárb
aras	 en	el

	 Imperio	

romano	de	Ori
ente?

d ¿De	 dónd
e	 procedía

n	 los	 fran
cos?	 ¿Y	 lo

s	 hunos?	

¿Dónde	ac
abaron	est

ableciéndo
se	esos	pu

eblos?

 41 En	este	s
arcófago	a

parece	un
	símbolo	cristi

ano	muy	

habitual.	I
dentifica	c

uál	es	y	ex
plica	su	si

gnificado.

A	O	 lacón	
con	grelos

	é	unha	va
riedade	de

	cocido,	co
n	

lacón	(ás	v
eces	tamén	cachuc

ha,	ou	con
	orella	de	

por-

co,	ou	cos
telas	dest

e	animal)	chouriz
os,	pataca

s	coci-

das	enteir
as	(cachel

os)	e	grelo
s	(ou,	ante

s	de	fin	de
	ano,	

nabizas).	O
	seus	prin

cipais	 ingr
edientes	s

on	o	 lacón
	e	

os	grelos,	
brotes	do	

nabo	(grel
os)	en	cuc

o	extremo	apa-

recen	as	f
lores.	A	sú

a	aparenc
ia	é	a	dun

	caule	máis	ou	

menos	gros
o,	do	que	

saen	algun
has	follas	

e,	no	ápice
,	

as	flores.	

B	Klöße	bz
w.	Knödel	

sind	aus	T
eig	herges

tellte	Spei
sen	

in	meist	kugeli
ger	Form,	die	als	Ha

uptspeise,
	als	Beila-

ge oder als Suppeneinlage konsumiert werden. Klöße 

und	Knöde
l	werden	a

us	Teig	 vo
n	 je	 nach	

Rezept	 ga
nz	

unterschie
dlicher	 Zu

sammensetzung
	meist	 zu	Ku

geln	

geformt	und	 in	S
alzwasser

	pochiert	
oder	darü

ber	ge-

dämpft.	 Bei	 ei
nigen	 Rez

epten	 sind
	 sie	mit	 geröstet

en	

Brotstücke
n,	Früchte

n,	Fleisch	
oder	ande

rem	gefüllt.

PROYECTO DISPONIBLE EN LIBRO DIGITAL
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Los juegos olímpicos
Los	juegos	olímpicos	se	celebraban	en	Olimpia,	en	honor	
a	Zeus.	No	solo	comprendían	pruebas	deportivas,	sino	
también concursos musicales y literarios. Se celebraban 
cada	 cuatro	 años	 y	 participaban	 todos	 los	 griegos.	 La	
creación	oficial	de	los	juegos	se	remonta	al	año	776	a.	C.

La tregua sagrada
Todas	las	ciudades	griegas	o	colonizadas	por	los	grie-
gos participaban en estas competiciones, que simboli-
zaban	la	unidad	del	mundo	griego.

Mientras	 duraban	 los	 juegos,	 se	 suspendían	 las	 gue-
rras,	 con	 la	 finalidad	de	 que	 los	 deportistas	 pudieran	
desplazarse	hasta	Olimpia	para	participar	en	los	juegos	
y,	después,	regresar	a	sus	ciudades	en	paz.

El programa de los juegos olímpicos
Los	atletas	se	 inscribían	un	año	antes	de	su	participa-
ción	en	los	juegos	y	se	entrenaban	en	el	gimnasio	desde	
el	otoño	que	precedía	la	apertura	de	los	mismos.

•	El	primer	día	se	sacrificaban	bueyes	en	el	 templo	de	
Zeus.	 Se	 hacía	 una	 procesión	 que	 encabezaban	 los	
sacerdotes, seguidos de los atletas, los aurigas, los 
entrenadores y los representantes de las ciudades 
griegas.	Cuando	llegaban	a	la	estatua	de	Zeus,	se	arro-
dillaban	y	juraban	que	lucharían	lealmente.	

	 Por	la	noche,	se	ofrecía	un	sacrificio	a	Pélope,	el	otro	
fundador	legendario	de	los	juegos	olímpicos.	La	llama,	
encendida	por	jóvenes	vírgenes,	ardía	durante	los	cin-
co	días	que	duraban	los	juegos.

La palestra, lugar de entrena-
miento para el boxeo, el salto de 
longitud y la lucha libre.

En el estadio los atletas hacían tres 
tipos de carreras a pie: el dromos (un 
estadio), el díaulo (dos estadios) y el 
dólico (carrera de fondo de veinticuatro 
estadios).

El heroon, donde había 
un altar dedicado a un héroe 
desconocido.

El Leonideo, con un jardín acuático 
en forma de trébol, donde se 
hospedaban invitados distinguidos.

Templo de Zeus, en el 
ágora.

1717

                     

El pentatlón

Joven lanzador de disco. Cerámica 
del 500 a. C. © Marie-Lan Nguyen/

Wiki¬media Commons.

Era la disciplina más dura 
y, al mismo tiempo, la 
más completa. Contenía 
cinco pruebas:

Lanzamiento de disco: 
consistía en lanzar una 

placa circular de metal, que 
al mismo tiempo era el premio 

de la competición.

Lanzamiento de jabalina: arma tanto de guerra 
como de caza, la jabalina tenía la altura de un hombre.

Salto de longitud: los atletas utilizaban halteras, pie-
zas de piedra o de metal que los impulsaban en el salto.

Carrera a pie: además de las carreras que se reali-
zaban durante los juegos, esta era una de las pruebas 
específicas del pentatlón.

Lucha: consistía en derribar tres veces al adversario.

cd  Compara	los	juegos	olímpicos	de	la	Antigüedad	con	
los	actuales	buscando	información	sobre:
•	¿Cuándo	 se	 restablecieron	 los	 juegos	 en	 la	 época	
moderna?	¿Quién	lo	hizo	y	por	qué?

•	¿Qué	dice	 la	resolución	de	la	ONU	48/11,	del	25	de	
octubre	de	1993,	sobre	la	tregua	olímpica?

•	¿Sabes	si	todavía	se	enciende	la	llama	al	comenzar	
los	juegos?	¿Dónde	se	prende?

•	¿Cuánto	 tiempo	 duran	 actualmente	 unos	 juegos	
olímpicos?	¿Duran	más	o	menos	que	en		Grecia?

•	¿Qué	pruebas	incluye	el	pentatlón	moderno?
•	¿Existen	algunos	juegos	olímpicos	especiales,	como	
los	que	se	realizaban	el	segundo	día	en	Grecia?

•	El segundo día comprendía pruebas reservadas a los 
niños	y	a	los	adolescentes,	que	competían	en	la	carre-
ra	a	pie,	la	lucha	y	el	pugilato.

•	El	tercer	día	se	hacían	las	pruebas	para	los	adultos.

•	El	cuatro	día	se	realizaban	carreras	de	carros	(tirados	
por	cuatro	caballos,	dos	caballos	o	dos	mulas),	carre-
ras con caballo, el pentatlón y la carrera con armas.

•	El	quinto	se	dedicaba	a	la	ceremonia	de	clausura.

La ceremonia de clausura
La	clausura	de	los	juegos	comprendía	la	entrega	de	co-
ronas	de	hojas	de	olivo	cortadas	con	una	hoz	de	oro	en	
el	bosque	sagrado,	el	Altis.	Según	la	leyenda,	ese	olivo	
había	sido	plantado	por	el	mismo	Hércules.	Los	atletas	
recibían,	además,	una	cinta	de	lana	roja	para	el	pelo	y	
una palma, símbolo de la victoria.

Grecia

ACTIVIDADES

En el estadio los atletas hacían tres 
tipos de carreras a pie: el dromos (un 
estadio), el díaulo (dos estadios) y el 
dólico (carrera de fondo de veinticuatro 
estadios).

El buleuterio era el lugar en el que 
se reunían los jueces, que velaban 
por el buen desarrollo de los juegos.

Las	ceremonias	finalizaban	con	un	sacrificio	a	Zeus.	Se	
organizaba	un	gran	festín	con	músicos,	que	congregaba	
a	los	atletas	ganadores,	sus	familias	y	sus	amigos.	Los	
héroes	 regresaban	a	 su	 patria	 en	un	 carro	 arrastrado	
por cuatro caballos blancos. El campeón era recibido 
triunfalmente:	recibía	una	pensión	exenta	de	impuestos	
y	en	su	ciudad	se	erigía	una	estatua	con	su	efigie.
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Libro del alumno
ISBN 978-84-218-5483-9

NOVEDAD
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MATERIAL PARA 
EL ALUMNO

DESCUBRE EL ÍNDICE DE CONTENIDOS DE LOS 
LIBROS EN LAS PÁGINAS 8-9 DEL CATÁLOGO.
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ESO
Propuesta didáctica
ISBN 978-84-218-5769-4

ESO
Propuesta didáctica
ISBN 978-84-218-5508-9

NOVEDAD

DVD DEL PROFESOR
Un disco con recursos para preparar y dinamizar 
tus clases.

  Videos
  Enlaces web

 

I
ESO

PROPUESTA DIDÁCTICA

Editado por Editorial Casals, SA · Depósito legal: B-1204-2015     Fabricado por Duplicat · Las reproducciones se han realizado de acuerdo con el artículo 32 de la Ley de propiedad intelectual. No se autoriza la comercialización independiente    
  d

e e

ste
 D

VD

Recursos del alumno off-line

También disponibles en: 
ecasals.net/clasicaIeso

CULTURA

CLÁSICA

  

4
ESO

PROPUESTA DIDÁCTICA

Editado por Editorial Casals, SA · Depósito legal: B-10579-2012     Fabricado por GEM
A · Las reproducciones se han realizado de acuerdo con el artículo 32 de la Ley de propiedad intelectual. No se autoriza la comercialización independiente    

  d
e e

ste
 D

VD

Recursos del alumno off-line
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Y TABLETA
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Acceso a los recursos digitales del libro del alumno 
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ESO CULTURA CLÁSICA I

CC Conciencia y expresión cultural  /  CS Competencia social y cívica  /  CL Competencia en comunicación lingüística  /  CA Aprender a aprender   /    
CI Iniciativa emprendedora  /  CD Competencia digital  /  CM Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología    

GRECIA
CC

ROMA
CC

HISPANIA
CC

El mundo griego
CD CI

Atenas
CD CA CS

La sociedad en Atenas y Esparta
CI CS

Alejandro Magno
CS

Los dioses
CD CL

Los oráculos. Delfos
CD CI

Los juegos olímpicos
CD CM CI

La Ilíada
CD CL

La Odisea
CD CL CS

El teatro
CD CI

La escultura griega
CD

La fundación de Roma
CD CM

La ciudad de Roma
CD CA

La República. La sociedad
CD CS

Las guerras púnicas
CD CA

Julio César
CD CS CA CL

Los esclavos
CD CS CI

Anfiteatros y gladiadores
CD CL CS

Pompeya
CD CM

Las termas
CD CI

El emperador
CD CA

Mérida
CD

Las colonias romanas
CD CM CS

El ejército
CD CM CA

Las vías de comunicación
CL CI CA CD

La familia romana
CS

La casa romana
CD CL

La religión
CD CI CA

La muerte en Roma
CD CA

El latín
CL CD

La caída del Imperio romano
CD CM

Actividades Actividades Actividades
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ESO CULTURA CLÁSICA 4

CL Competencia en comunicación lingüística /  CC Conciencia y expresión cultural  /  CS Competencia social y cívica  /  CA Aprender a aprender /    
CI Iniciativa emprendedora  /  CM Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  /  CD Competencia digital 

CONTENIDO MONOΓPAΦIA
CS

INSTRUMENTA 
STUDIORUM
CA  CC

RADICES
CL

QUE HABLEN  
LOS CLÁSICOS 
CL CA

1
La Grecia antigua, el 
espacio y la historia
CS

I. La geografía.
II. Los primeros griegos  
y la Grecia arcaica.
III. La Grecia clásica.
IV. La Grecia helenística.

Las colonias griegas. 
El origen de ciudades 
modernas.

Comento un dibujo 
de recreación 
histórica.

Los numerales. Herodoto, Historia.

2 
Roma, el espacio  
y la historia
CS

I. La geografía.
II. La monarquía:  
los orígenes de Roma.
III. La República.
IV. El Imperio: esplendor 
y declive de Roma.

El calendario romano. Leo un mapa 
histórico.

Las ciencias 
experimentales.

Julio César, La guerra 
de las Galias.

3 
La lengua
CL

I. Las lenguas indoeuropeas.
II. El griego.
III El latín.
IV. Los alfabetos griego 
y latino
V. Del latín a las lenguas 
románicas y al castellano.
VI La formación del léxico 
castellano.

Del latín al 
castellano.

Describo un 
manuscrito.

Los animales.
Las plantas.

San Isidoro, 
Etimologías.

4
Vida cotidiana
CS

I. El ámbito privado.
II. La educación.
III. Las actividades 
diarias.
IV. La comida.
V. Fiestas y espectáculos.

Una sociedad 
patriarcal.

Describo un objeto  
de la vida cotidiana.

El cuerpo humano 
y la medicina.

Platón, Protágoras.

5
Religión y mitología  
CS CC

I. Los mitos.
II. La creación del mundo 
(cosmogonía).
III. La creación de los 
humanos (antropogonía).
IV. Los dioses olímpicos.
V. Los héroes.
VI. La religión griega.
VII. La religión romana.

Los cultos orientales. Analizo un cuadro de 
contenido mitológico.

El espíritu: 
filosofía, psicología 
y religión.

6
Las artes y el 
urbanismo
CC

I. El arte griego.
II. El arte romano.
III. El urbanismo.

El Partenón.
El Panteón.

Analizo una escultura 
clásica o neoclásica.

La organización 
social y política.
La cultura.

Aristóteles, Poética.

7
La literatura 
grecorromana
CL

I. Literatura griega.
II. Literatura romana.

¿Cómo escribían los 
clásicos?
¿Cómo nos han 
transmitido los 
textos?

Comento un 
fragmento de 
literatura antigua.

La técnica. Homero, Odisea.

8
La Hispania romana
CC CS

I. La conquista y la 
romanización de Hispania.
II. La romanización y sus 
métodos.
III. La integración de 
Hispania al Imperio 
romano.
IV Los principales 
monumentos romanos 
de España.

El ejército en la 
Antigüedad.

Aprendo a comentar 
un mapa económico.

Las artes.
La música.

Estrabón, Geografía.
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 1 

Estudio de la lengua en contexto real, 
a partir de textos, y análisis de la pervivencia 

de la lengua latina en las lenguas modernas. 

 3 

Vinculación de la mitología grecorromana 

en la configuración del imaginario occidental 

de las artes plásticas y la literatura.

 5 

Recapitulaciones con distintos niveles de 

dificultad al cierre de cada trimestre.

 2

Inclusión de un diccionario latín-español 
y español-latín con los términos de las frases 

y los textos trabajados a lo largo del libro.

 4

Recursos multimedia sobre la importancia 
del legado latino: videos de reconstrucciones 

en 3D de la antigua Roma, audiciones con 

frases de autores célebres y sobre personajes 

destacados de la historia de Roma, enlaces 

web a páginas culturales y de ámbito léxico 

y gramatical y actividades TAC autoevaluables.

ESO LATÍN

CLAVES
DEL PROYECTO

PROYECTO DISPONIBLE EN LIBRO DIGITAL

NOVEDAD 
CURSO 

2016-2017
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ESO LATÍN

MATERIAL PARA 
EL ALUMNO

ESO

ES
O

M. Duran

G. Martínez

F. Llorens

LA
TÍ

N
 I LATÍN

4

Encontrarás los recursos digitales y el formato digital del libro en  

ecasals.ne
t/latineso

4 ESO
Libro del alumno
ISBN 978-84-218-6111-0

NOVEDAD

DVD DEL ALUMNO
Un DVD para el alumno con:

 Videos (películas y recreaciones en 3D)
 Audios
 Enlaces web
 Actividades TAC autoevaluables

DICCIONARIO 
LATÍN-ESPAÑOL / ESPAÑOL-LATÍN
Con todo el vocabulario de las unidades, además de 
esquemas-resumen de las cuestiones gramaticales que 
se tratan en el libro.

 

ESO

Editado por Editorial Casals, SA · Depósito legal: B-10579-2012     Fabricado por GEM
A · Las reproducciones se han realizado de acuerdo con el artículo 32 de la Ley de propiedad intelectual. No se autoriza la comercialización independiente    
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Recursos del alumno off-line

También disponibles en: 
ecasals.net/latín4eso

LATÍN
4

 

DESCUBRE EL ÍNDICE DE CONTENIDOS 
DEL LIBRO EN LA PÁGINA 13 DEL CATÁLOGO.

DICCIONARIO

latín-español

español-latín
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ESO

PROPUESTA

DIDÁCTICA

M. Duran

G. Martínez
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CL Competencia en comunicación lingüística  /  CC Conciencia y expresión cultural  /  CS Competencia social y cívica   /  CA Aprender a aprender  /     
CI Iniciativa emprendedora   /  CM Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  /  CD Competencia digital 

LINGUA CL CA HISTORIA ET VITA CS CC CM FABULA

Morfología y sintaxis Del latín al 
castellano

Formación de 
palabras

Historia de Roma Vida cotidiana Monumentos

I ARACNE
CC

1. ¿Cómo se lee el latín?
2. Morfología del sustantivo
3. La primera declinación
4. El presente de indicativo del 
verbo sum
5. El verbo sum en oraciones 
atributivas y predicativas
6. Morfología del verbo
7. El presente de indicativo activo

1. La lengua 
latina
2. El indoeu-
ropeo

1. Léxico 
patrimonial y 
cultismos

1. La fundación de 
Roma 
2. La Monarquía

1. Los primeros 
años de vida

Las termas Las diosas

II IFIGENIA
CC

1. La segunda declinación
2. Las preposiciones

1. Los sistemas 
de escritura
2. El latín, 
lengua con 
historia

1. Los prefijos 
de origen 
latino

1. La República 1. La educación Los acueductos Los dioses

III ORFEO
CC

1. Los adjetivos de la primera clase
2. La concordancia del adjetivo
3. El imperfecto de indicativo 
activo
4. El orden de las palabras en la 
oración
5. Los complementos de lugar (1)

1. El latín 
vulgar

1. Los radica-
les latinos (1)

1. Magistraturas e 
instituciones de la 
República

1. La alimenta-
ción

Los teatros La casa de 
Micenas

REPETITA IUVANT • PLURA PETIMUS CA
Primera declinación (sustantivos y adjetivos). Segunda declinación (sustantivos y adjetivos). Preposiciones. Imperfecto. Textos

IV ZEUS  
Y EUROPA
CC

1. La tercera declinación (1)
2. Las conjunciones de coordinación
3. La aposición

1. Las lenguas 
románicas en la 
actualidad (1)

1. Los radica-
les latinos (2)

1. El fin de la 
República

1. El vestido Los anfiteatros Perseo

V  
PROMETEO
CC

1. La tercera declinación (2)
2. El futuro imperfecto de indica-
tivo activo
3. El dativo posesivo

1. Las lenguas 
románicas en 
la actualidad 
(2)

1. Los sufijos 
de origen 
latino

1. El Alto Imperio 1. Los gladia-
dores

Los circos La casa de 
Tebas

VI  
TRIPTÓLEMO
CC

1. Los adjetivos de la segunda 
clase
2. Las oraciones de infinitivo
3. El verbo possum
4. Los complementos de lugar (2)

1. Los prime-
ros textos en 
castellano

1. Los latinis-
mos (1)

1. El Bajo Imperio 1. El ejército Los mausoleos Las aventuras 
de Ulises

REPETITA IUVANT • PLURA PETIMUS CA
Temas en labial o dental. Temas en gutural. Tema en líquida. Infinitivo concertado. Temas en nasal. Temas en nasal neutra. Temas en consonante. Temas en vocal. Temas 
asimilados a vocal. Temas mixtos. Palabras neutras. Adjetivos de tres terminaciones. Adjetivos de dos terminaciones. Adjetivos de una terminación. Infinitivo concertado

VII LEDA  
Y EL CISNE
CC

1. La cuarta declinación
2. La quinta declinación
3. El pretérito perfecto de indica-
tivo activo
4. El adverbio
5. Los complementos de tiempo

1. La evolución 
de las vocales 
(1)

1. Los latinis-
mos (2)

1. Las clases  
sociales

1. La mujer y la 
vida familiar

Los arcos de 
triunfo

Jasón y los 
argonautas

VIII  
HÉRCULES
CC

1. Los demostrativos 
2. El participio
3. El imperativo en presente  
y futuro
4. Los complementos de causa, 
compañía, modo e instrumento

1. La evolución 
de las vocales 
(2)

1. Los campos 
semánticos 
(1). Los tópi-
cos literarios

1. Los romanos en 
Hispania

1. Las carreteras Las villas Los dioses 
primigenios  
y los prime-
ros hombres

IX HERO  
Y LEANDRO
CC

1. Los pronombres personales, 
los posesivos, el anafórico y los 
pronombres de identidad 
2. La voz pasiva
3. El pronombre relativo
4. El predicativo

1. La evolución 
de las conso-
nantes

1. Los campos 
semánticos 
(2). La ciencia 
y la técnica

1. La religión 
romana

1. El derecho 
romano

Los templos Teseo

REPETITA IUVANT • PLURA PETIMUS  CA
Perfecto de indicativo. Participio de perfecto. Voz pasiva. Determinantes y pronombres. Pronombre relativo. Texto

ANEXOS LOS GÉNEROS LITERARIOS DE LA LITERATURA LATINA

PARADIGMAS
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VERBORUM INFLEXIO

IN CONTEXTU

Croesus, avid
us Lydorum rex, Persicam

 regionem invadere exoptat (quiere

invadir). Militibus suis arm
a ex auro et arge

nto committit et ante expedi-

tionem oraculum interrogat. Pythia, Apollinis sace
rdos, ita re

spondit: «Si Cro-

esus Persiam
 militias 

suas ducet (lleva), magnum regnum prosternet

(derrotará)!». Tum rex victo
riam praegustat e

t cum copiis suis in Persiam

penetrat. C
yrus, Persarum rex, militum suorum virtutem monet et proelium

committit. Pugna fera est et magnus Lydorum numerus cadit; Cyrus vincit,

Croesum regem capit et in carce
rem ducit. Ita

que Pythiae oraculum eve-

nit: nam magnum regnum vero Croesus prostrat, s
ed suum!

Lengua II

19.
Traduce el siguiente texto y contesta a l

as preguntas.

a Busca la
s expresiones latin

as que corresponden a estas

traducciones: 

• si mueve la car
a hacia e

l agua

• lo admitía en los banquetes de los superiores

• famoso entre los hombres por sus gran
des riquezas

• rey de los lidios

• con muchos y ag
radables frutos

• amenazas p
erpetuas

• un suplicio de hambre y sed torturará a
 Tántalo per-

petuamente en la lag
una Estigia

• Júpiter lo expulsa del Olimpo

b Busca en el texto un segmento que responda a esta es-

tructura sin
táctica

:

c Identifica todos los verbos en futuro del texto. ¿Quién

debe pronunciar la
 condena de Tántalo?

d Busca in
formación sobre otros cast

igos que tengan lugar

en el infierno. Por ejemplo, el de Sísifo y el de Ixión.

20.
Traduce el texto y contesta a l

as preguntas.

a Identifica t
odas las 

palabras de la tercera declinación que

aparecen en el texto.

b Tanto Creso como Ciro son calific
ados con una aposi-

ción. ¿Cuál es, en cada caso
?

c ¿Qué expresión aparece en el texto que signifique en-

carcelar?

d ¿Qué significa, e
n caste

llano, postrarse? ¿De qué verbo la-

tino del texto procede?

e Este texto forma parte de un relato de Herodoto. Busca

información sobre este historiador.

CC

CI

f ¿Qué moraleja cre
es que puede extraerse de esta na-

rració
n?

ACTIVIDADES

El sacri
ficio de Tántalo

Tantalus Lydorum rex erat, cla
rus inter homines ob magnas divitias 

et diis

deabusque carus. Saepe igitur Iuppiter Tantalum in Olympum vocabat atq
ue

ad Superorum epulas ad
mittebat. Sed Lydorum rex Iovis co

nsilia in
 caelo

audit et in terris hominibus nuntiat; praetera furtum facit a
mbrosiae et nec-

taris d
ivini. Ob tanta faci

nora Iuppiter Tantalum ex Olympo pellit, in Inferos

deicit et saeva poena punit. Tantalus in palude Stygia in
 perpetuum stabit, sed

siti ard
ebit: nam si os ad aquam admovebit, aqua stati

m recedet. Rami cum

multis et iucundis pomis ante oculos pendebunt sed, si Tan
talus brachium su-

blevabit, venti arboris ram
os ad altas 

caeli nubes extollent. Ideo supplicium

famis et sitis T
antalum in palude Stygia i

n perpetuum excruciabit. Praterea

saxum immensum, perpetuae minae, miseri cap
iti impendebit. 

Suj. + CCL + CCT + conj. + CRV + V

CRESO, nacido en el año 596 a. de C. e hijo de Aliates II, fu
e el úl-

timo rey de Lidia, donde reinó entre el 561 y el 547 a. de C. Era cé-

lebre por sus riquezas y 
por su dedicació

n a los placeres, la gu
erra y

las ar
tes. Conquistó las re

giones de Panfilia, M
isia y 

Frigia.

Su corte en Sardes era frecuentada por filósofos y ge
nte de letras. E

n

una ocasión fue a visit
arlo Solón. Creso le enseñó con orgullo los te-

soros y palacio
s que tenía, cre

yendo que lo deslumbraría 
y presu-

miendo de su felicidad. Pero Solón le replicó: «No podemos llam
ar

feliz a u
na persona antes de su muerte». Creso, en efecto, no fue feliz

mucho más tie
mpo: Atis, el único hijo que tenía, fue víctim

a de un

accidente de caza,
 muerto por la ja

balina del frigio
 Adrasto; se alió

con los egipcios contra Ciro, pero fue derrotado en la batalla 
de Tim-

brea. La ciudad de Sardes fue sitiad
a y to

mada (548 a. de C.) y el pro-

pio Creso, encarcelado. Fue conducido ante Ciro, que hizo construir

una pira para quemarlo. Frente a la p
ira, Creso, reconociendo la ver-

dad de lo que había dicho Solón, exclamó «¡Oh, Solón, Solón!». Estas

palabras le
 salva

ron la vid
a, ya q

ue explicó a Ciro la inestabilidad de

las co
sas humanas y e

ste, profundamente conmovido, valoró la sab
i-

duría de sus palabras.

Creso y Solón (1624), Gerard van Honthorst.
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SYNTAXIS SIVE DICTIONUM ORDINATIO

Lengua II

El complemento circunstancial de tiempo

Especifica 
las cir

cunstancias d
e tiempo en que se desarrolla la a

cción expresada por

el verbo.

El predicativo

Es un complemento verbal que indica cu
alidades o estados del sujeto o del com-

plemento directo. Concuerda con ellos en género y número.

21. Identifica l
os complementos predicativo

s e indica si 
se re-

fieren al sujeto o al CD.

a Este hombre que ahora es rico
 nació pobre.

b Alejandro Magno tuvo como instructor al fil
ósofo Aris-

tóteles.

c Las legiones acla
maron emperador a su

 comandante.

d El cónsul es considerado digno de esta m
isión.

e Escipión fue llamado el African
o.

f Lo designaron embajador.

g Los poetas co
nsideraron a Atenas patria d

e las le
tras. 

22. Identifica l
os complementos predicativo

s de estas o
raciones

y trad
úcelas al 

castellano.

a Agni territi fu
giebant.

b Marium amicum sincerum puto. 

c Pueri et puellae in prato laeti ludebant. 

d Lusciniae in silvis 
superbi canunt. 

e Pelagus atru
m et profundum timido nautae apparebat.

f Pontificem deinde Numam Marcium, Marci fil
ium, ex pa-

tribus legit. 

23. Identifica l
os CCT de las si

guientes oraciones e indica de

qué tipo son. Después, trad
úcelas.

a Per multas horas cap
tivi poenae sententiam expectabunt. 

b Nocturnis horis sile
ntium silvas

 agrosque convolvit.

c Athenas proximo anno cum amicis nostris v
eniemus.

d Aevis an
tiquis viri 

focum nesciebant.

e Bello Punico secundo Poeni Italia
m vasta

nt.

f Autumno agrico
lae merum novum cum amicis potabunt.

g Tyrannus insulae incolas multos annos vexabit.

24. Traduce el texto y detecta lo
s CCT. Clasifíca

los en deter-

minados y co
ntinuos.

Tibullus, clar
us poeta Romanus, per totum annum in agris 

vitam
 tran-

quillam agebat; negotia, forum militiamque vitabat. Frigidae agrorum

aurae eum (a él) recreabant, pratorum silvar
umque silentium pracipue

autumno; amoeni rivi p
oetam delectabant. Tibullus in libris su

is vita
e

rusticae
 gaudia can

ebat et agric
olis ita 

dicebat: «Agricolae, camporum

silvaru
mque deas deosque pie colite (venerad): ii (ellos) vict

imas vestras

probabunt, agro
s arm

entaque protegent, morbos fugabunt, familias ve
s-

tras a
diuvabunt; laeti in vicis 

vestris, s
ine curis, vib

etis».

ACTIVIDADES

Se pone en nominativo. Si es un sustantivo, concuerda con el sujeto

solo en el caso
; si se trata

 de un adjetivo, concuerda con el sujeto en

género, número y cas
o.

Paulus laetus venit. → ‘Pablo llega co
ntento.’

Se pone en acusativo. Si es un sustantivo, concuerda con el comple-

mento directo en caso; si se trata 
de un adjetivo, concuerda con el com-

plemento directo en género, número y cas
o.

Populus Romanus Ciceronem consulem creat. 

→ ‘El pueblo romano nombra cónsul a Cicerón.’

Predicativo de sujeto

Predicativo de complemento directo

Se expresa en ablativo.

Antiquis aevis Roma pauper agric
olarum pagus erat.

→ ‘En tiempo lejano Roma era una pequeña aldea de agric
ultores.’

Se expresa en acusativo o en acusativo
 precedido de la preposición per.

Nunc Romae (per) totum annum incolae magna festa ce
lebrant.

→ ‘Ahora en Roma durante todo el año los habitantes celebran grandes

fiestas.’

CCT determinado (quando?)

CCT continuo (quamdiu?)
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BACHILLERATO LATÍN

CLAVES DEL 
PROYECTO

 1 

Amplia selección de textos, de temática 
variada (históricos, mitológicos…), 

para reflexionar sobre cuestiones 

gramaticales y contextualizar referencias 

culturales. Incluyen una guía pautada de 
traducción. 

 2 

Inclusión de material de apoyo al alumno:

  Un diccionario latín-español y español-
latín en el primer curso, con los términos de 

los textos trabajados a lo largo del libro.

  Un compendio de todos los paradigmas  

del latín (declinaciones y conjugaciones) 

en el segundo curso.

p
a

ra
d

ig
m

a
s
 

d
e

l 
la

tí
n

VESTIGIA TEMPORIS

1

2

3

300 • CCC

Los sarcófagos

Los etruscos ya co
nocían los sarc

ófagos, aunque el sarcó
fago etrusco, anteriormente

al romano, es más bien una urna funeraria d
e gran formato. En el siglo

 I d. de C., por

influencia del estoicismo, se difundió el ritual de inhumar cadáveres, hecho que

potenció la utilizac
ión de sarcó

fagos.

Estos se tallab
an en mármol de un solo bloque, aunque también podían ser de pie-

dra o madera. Los tres lados visib
les solían estar d

ecorados con grandes relieves

que sobresalían mucho. El lado adosado a la p
ared no se trabajaba.

Los sarc
ófagos romanos pueden presentar dos tipologías: 

• Sarcófagos bajos y rectangulares con tapa. Esta tap
a puede representar al

difunto echado.

• Sarcófago en forma de bañera: con dos cabezas de león al fre
nte. Está inspi-

rado en las cu
bas para el prensaje de la uva y la

 fermentación del vino.  

A causa de su funcionalidad, su temática 
es de carác

ter religioso con significado

mortuorio. Abunda la d
ecoración arquitectónica co

n arcos y co
lumnas y la

 de mo-

tivos vegetales.

Las escenas representadas solían ser :

1 Sarcófago del siglo
 II d. de C., en el que fue ente-

rrado Carlomagno el año 814. Catedral de Aquisgrán

(Alemania).

2 Sarcófago con la representación de una batalla 
entre

romanos y ge
rmánicos (180-190 d. de C.).

3 Sarcófago hallado en Turquía, en el que se representa

un barco que se lleva al d
ifunto y en el que aparece el

Sol (Helios).

1 Episodios mitológicos: es frecuente el rapto de Proserpina lle-

vada a lo
s infiernos por Plutón. Pueden aparecer otros mitos relacio-

nados con la muerte, como el de Medea, el de Endimión y el de Eros

y Psique.

2 Escenas de combates, cacerías o casamientos: aludían a la

vida del difunto, a veces con significado simbólico. En el sarcó
fago de

Ludovisi (fi
nal del siglo

 III d. de C.), se representa la m
uerte mediante

la celebración de un combate guerrero.

3 Naves y tridentes: representan la lag
una Estigia 

de Caronte, por

donde pasaría
 el alma.

Historia VII
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1.2. El espacio público: el foro

Los foros, centros socioculturales de las ciu
dades, se ubicaban en el cruce de las

grandes vías
 urbanas: ca

rdo maximus y cardo decumanus. Consistían
 en una plaza

porticad
a alre

dedor de la cu
al se colocaban una serie de edificios. Entre estos edi-

ficios había templos de culto, escuelas, basílica
s, mercados con tiendas (ta

bernae),

etc. A veces, tenían acceso directo a las 
termas y a

 los edificios de espectáculos (cir-

cos, teatros o anfiteatros), para permitir el acce
so de los gran

des personajes a su
s

tribunas.

En el foro se hallaban algunos de los edificios más importantes de la ciu
dad de Roma:

la curia, el templo de Vesta, la casa de las Vestales, el templo de Cástor y

Pólux, el templo de Saturno, el tabularium, con los arch
ivos del Senado, etc.

También había otros edificios importantes, como la curia y e
l templo de Vesta. La calle

principal que atrav
esaba el foro era la V

ia Sacra. 

2. Los edificios políticos judiciales

2.1. La curia

La curia era el edificio del foro en el que se reunía el Senado. Se llamaba Curia

Hostilia
porque lo había construido el rey Tulo Hostilio. En el año 52 a. de C. fue

destruido por un incendio, cuando la gente quemó el cuerpo de Clodio, el enemigo

de Cicerón, con muebles y list
ones de madera de la curia. En el año 44 a. de C, Julio

César co
nstruyó otra cu

ria llam
ada Curia Julia. 

En el foro de las ci
udades provinciales, la cu

ria era el edificio destinado a la c
elebra-

ción de asambleas ciudadanas, especialmente las del Senado local. 

El foro de Roma

En Roma, el foro estaba en el centro histó-

rico, dominado por el Capitolio y el Pala-

tino. Entre los monumentos más antiguos

estaban los templos de Saturno, de Cástor

y de la Concordia. 

En el siglo
 II a. de C., el foro se convirtió en

el lugar donde se reunía el pueblo (conci-

lium plebis). Se edificaro
n basílica

s para lo
s

tribunales y se
 desplazaro

n las tie
ndas, que

se llevaron a mercados especiales. En el

lugar de las tie
ndas colocaron bancos y ofi-

cinas de cambio.

En el siglo
 I a. de C., el dictador Sila ordenó

pavimentar una gran superficie del foro,

construyó una basílica
 y lo restauró. Final-

mente, el emperador Augusto lo renovó

con edificios, algu
nos de los cuales todavía

perduran hoy día. Trajano, finalmente, lo am-

plió.

Foro de Roma (I)

Foro de Roma (II)

Basílica Ulpia

La basílica romana

La basílica de Majencio 2.2. La basílica

Las basílica
s eran centros donde se comerciaba, se organi-

zaban reuniones políticas y se celebraban los juicios. De

planta rectangular, tenían tres o cinco naves separadas por co-

lumnas; la 
más am

plia de ellas era la c
entral.

Si eran de cinco naves, generalmente presentaban dos alturas

en la nave central, c
on la fin

alidad de buscar o
quedades por

donde entrara 
la luz. La cubierta era a d

os aguas con un techo

interior plano, aunque en ocasiones se utilizab
a el arco

.

En uno de los extremos de la nave principal había un ábside

donde se instalab
a la p

residencia. La entrada se realizab
a por

el extremo opuesto, a tra
vés de un pórtico.

Basílica
s importantes del foro de Roma son la basílica

 Porcia

(184 a. de C.), la b
asílica

 de Majencio (iniciada en el 307 d.

de C.), la b
asílica

 Emilia (179 a. de C.) y la 
basílica

 Julia, aca-

bada por Augusto.

Basílica
 de Majencio y Constantino (Roma).

Historia VI
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Reconstrucción del templo

dedicado a Trajano

3. Los edificios religiosos

3.1. El templo

El templo romano procede de la fusión del templo etrusco y

del griego. Se levantaba sobre un podio y a tr
avés de una es-

calera se accedía a la
 cela. Esta se

 disponía en sentido longitu-

dinal y p
odía ser única o triple.

Los templos eran, sobre todo, de orden compuesto y corin-

tio. Los frontones solían ser lisos con inscripciones en la parte

del entablamento. Progresivam
ente se fue imponiendo la bó-

veda para cu
brir el interior de la ce

la. También hubo templos

circulares, como el dedicado a la d
iosa Vesta. En época tar

-

día se construyeron templos de estructura más co
mplicada,

como los templos dobles, de planta poligonal, etc.

En Roma, uno de los templos más fam
osos es el Panteón, de planta circ

ular, co
ns-

truido por Augusto y reconstruido en época de Adriano. En las ci
udades romanas,

acostumbraba a haber templos dedicados a la 
Triada Capitolina (Júpiter, Juno y

Minerva) o
 a otras d

ivinidades, según la divinidad venerada en cada ciudad. Incluso

había templos dedicados al emperador y a l
a diosa Roma. 

4. Los edificios conmemorativos

4.1. Las columnas

Las co
lumnas eran monumentos conmemorativo

s de algún acontecimiento o se

erigían, también, como homenaje a un personaje relevante. Sobre un podio se le-

vantaba un fuste de grandes dimensiones decorado con bajorrelieves que cubrían

toda la su
perficie, y en el extremo superior se podía alza

r una estatua o figura.

Son célebres la C
olumna Trajana, levantada en el año 113 en el foro Trajano de

Roma, para ce
lebrar la 

conquista de la Dacia, o
 la Columna de Marco Aurelio,

erigida en foro de Antonino (180) para co
nmemorar las

 victo
rias so

bre los germá-

nicos.

4.2. Los arcos del triunfo

Con los arco
s triunfales conmemoran los triunfos de los ejércitos romanos.

Aunque aparecen en la época de la República, e
l primero se dedicó a Lucio Ester-

tinio en el año 196 a. de C.

Entre los arco
s de triunfo de la ciu

dad de Roma es necesario mencionar el arco de

Tito (81), el de Septimio Severo (203) y el de Constantino (312-315). En His-

pania, son famosos el arco
 de Bará (siglo I d. de C.) en Tarrago

na y el de Medina-

celi, en Soria. En la Galia, d
estaca 

la puerta tri
unfal de Orange (siglo

 I d. de C.) y en

Grecia, el arco
 de Galerio (siglo

 IV d. de C.). 

El Panteón (Roma).

Arco cuadrifronte de Septimio Severo, en Leptis

Magna (Libia).

Historia VI
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Explicación de la historia, la literatura  
y la civilización romanas, acompañada 

de la presentación de técnicas de análisis 

útiles para la visita a museos o contextos 

arqueológicos y de una cuidada selección 

de textos de los autores latinos con 

pautas de análisis e interpretación.

 4

Recursos multimedia con recreaciones 

de edificaciones y de urbanismo 

romano, fragmentos de películas que 

contextualizan la vida romana, muestras 

de la pervivencia del legado clásico en 

nuestra cultura y enlaces web sobre 

cuestiones gramaticales.

PROYECTO DISPONIBLE EN LIBRO DIGITAL

VESTIGIA TEMPORIS

1

2

3

300 • CCC

Los sarcófagos

Los etruscos ya co
nocían los sarc

ófagos, aunque el sarcó
fago etrusco, anteriormente

al romano, es más bien una urna funeraria d
e gran formato. En el siglo

 I d. de C., por

influencia del estoicismo, se difundió el ritual de inhumar cadáveres, hecho que

potenció la utilizac
ión de sarcó

fagos.

Estos se tallab
an en mármol de un solo bloque, aunque también podían ser de pie-

dra o madera. Los tres lados visib
les solían estar d

ecorados con grandes relieves

que sobresalían mucho. El lado adosado a la p
ared no se trabajaba.

Los sarc
ófagos romanos pueden presentar dos tipologías: 

• Sarcófagos bajos y rectangulares con tapa. Esta tap
a puede representar al

difunto echado.

• Sarcófago en forma de bañera: con dos cabezas de león al fre
nte. Está inspi-

rado en las cu
bas para el prensaje de la uva y la

 fermentación del vino.  

A causa de su funcionalidad, su temática 
es de carác

ter religioso con significado

mortuorio. Abunda la d
ecoración arquitectónica co

n arcos y co
lumnas y la

 de mo-

tivos vegetales.

Las escenas representadas solían ser :

1 Sarcófago del siglo
 II d. de C., en el que fue ente-

rrado Carlomagno el año 814. Catedral de Aquisgrán

(Alemania).

2 Sarcófago con la representación de una batalla 
entre

romanos y ge
rmánicos (180-190 d. de C.).

3 Sarcófago hallado en Turquía, en el que se representa

un barco que se lleva al d
ifunto y en el que aparece el

Sol (Helios).

1 Episodios mitológicos: es frecuente el rapto de Proserpina lle-

vada a lo
s infiernos por Plutón. Pueden aparecer otros mitos relacio-

nados con la muerte, como el de Medea, el de Endimión y el de Eros

y Psique.

2 Escenas de combates, cacerías o casamientos: aludían a la

vida del difunto, a veces con significado simbólico. En el sarcó
fago de

Ludovisi (fi
nal del siglo

 III d. de C.), se representa la m
uerte mediante

la celebración de un combate guerrero.

3 Naves y tridentes: representan la lag
una Estigia 

de Caronte, por

donde pasaría
 el alma.

Historia VII
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4 Escenas dionisíacas asociadas a la
 vid y a la

 hiedra como símbo-

los de inmortalidad.

5 Guirnaldas de frutas y hojas.

6 Diseños abstractos como los estrigilo
s (estrías 

onduladas, para-

lelas, en forma de ese).

. 

4 Sarcófago del 150 d. de C., que representa una escena dionisiaca.

5 Sarcófago del siglo
 II d. de C., con motivos vegetales y una gorgo-

neion. Museo de Antalya (
Turquía).

6 Sarcófago de Ostia co
n estrigilo

s.

A partir d
el siglo

 III d. de C., en los sarc
ófagos los relieves se

dividían en secuencias o
 escenas separadas por arcos y co-

lumnas.

Desde la segunda mitad del siglo III d. de C., empiezan a ser muy

importantes, tam
bién, los sarcófagos paleocristianos. Pre-

sentan tres varie
dades:

• con friso

• con columnas

• con estrigilo
s

Los sarcó
fagos paleocristia

nos comenzaron imitando la temática

de los paganos, especialmente en las im
ágenes alegóricas d

e

ideas abstracta
s (escenas bucólicas, p

or ejemplo). Más adelante

se introdujeron motivos del Antiguo y Nuevo Testamento. En el

siglo IV d. de C., las e
scenas del Nuevo Testamento se convirtie-

ron en predominantes.

Sarcófago Gran Ludovisi. Es del siglo III d. de C. y se conserva en el Palacio
 Altemps

de Roma. Mide 1,53 metros. Se trata 
de una de las obras m

ás conocidas de la es-

cultura romana y procede de una tumba de la Puerta Tiburtina.

Está decorado con una gran
diosa escena de batalla 

entre romanos y bárbaros (se-

guramente godos, por la ve
stimenta). Esta escena convulsa se organiza en cuatro

planos: en los inferiores se representan a los bárbaros a cab
allo o a pie, heridos, mo-

ribundos o muertos; en los dos superiores, aparecen soldados o caballeros roma-

nos que matan a sus adversario
s y co

mbaten con los enemigos todavía v
ivos.

Historia VII
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LITTERAE

LITTERAE

VITA

El estilo de Propercio se carac
teriza p

or la co
ncentració

n, el uso de numerosas m
etá-

foras y 
la búsqueda constante de nuevas posibilidades expresivas.

El rasgo
 más importante de su estilo es el exordio ex abrupto: movimientos improvi-

sados, imágenes y co
nceptos sin explicitar 

sus nexos lógicos. 

Publio Ovidio Nasón nació en el año 43 a. C. en la re
gión de los 

Abruzzo, en el seno de una fam
ilia ecuestre. En roma asis

tió a las
 

mejores escuelas de retórica c
on la intención de dedicarse

 a la c
a-

rrera judicial y
 política. 

Tras un viaje
 de estudio a Atenas, al 

Asia 

Menor, a Egipto y a Sicilia, regresó a Roma, donde frecuentó el 

círculo literario de Valerio Mesala C
orvino y trab

ó amistad con Pro-

percio, Horacio y Cornelio Galo.

Tras brillante una carr
era lite

raria y
, por lo menos, tres matrimonios, 

en el año 8 d. C. –en pleno éxito– Augusto lo castig
ó y lo relegó al 

Mar Negro, en Tomis (act
ual Rumanía). La relegación era un exilio, 

pero no comportaba la p
érdida de bienes ni de la ciu

dadanía. Las 

causas de la relegación todavía s
e desconocen. En las Tristia, 

Ovidio 

menciona dos posibles falta
s: carm

en et error. El carm
en ser refiere 

quizás a
l hecho de haber escrito

 El arte de amar, un trata
do sobre 

amor libertino que contrasta
ba abiertamente con el programa de 

restauración moral de Augusto (fue retirado de las b
ibliotecas pú-

blicas).
 En cuanto al error, la h

ipótesis más verosímil es que Ovidio 

se hubiera vist
o implicado (como testimonio o como cómplice) en 

un escándalo cortesano relacionado con Julia la M
enor, una nieta de 

Augusto que, acusada de adulterio, fue también relegada.

Heroidas  (Epistulae Heroidum)

Es una recopilación de 21 elegías e
n dísticos  elegíacos que toman la forma de carta

s 

escritas
 por heroínas grie

gas y 
latinas a lo

s maridos o a los amantes que les han trai-

cionado o abandonado. 

Se trata 
de monólogos de una gran

 profundidad psicológica y
 donde la pasión amorosa 

se considera desde el punto de vista 
femenino. Las car

tas so
n además un modelo de 

elaboración retórica.

El arte de amar (Ars amatoria)

Es un pequeño poema elegíaco y didáctico
 en dísticos elegíacos compuesto por tres libros: 

•	Los	dos	primeros	están	dedicados	a	los	hombres.	El	poeta,	en	tanto	que	maestro	del	

arte de amar, enseña cómo encontrar, c
onquistar y

 conservar e
l amor de una mujer.

•	El	tercero,	publicado	con	posterioridad	a	los	otros	dos,	está	dedicado	a	las	
mujeres,	

a quienes da consejos sobre los mismos temas. 

El arte de amar inaugura un nuevo género literario: la obra se plantea como un tratad
o 

sobre comportamientos amorosos, una compilación de preceptos sobre galantería 

erótica lle
no de argucias y

 salidas gra
ciosas. N

o ofrece preceptos rigu
rosos, sino más 

bien ligeros, ya q
ue cada situación amorosa se trata 

como una aventura llena de ironía 

y enriquecida con digresiones y re
ferencias m

íticas.

Llorad mi desgraci
a: me han vuelto las tr

istes tablillas, y
 su letra fat

al 

me anuncia que hoy es imposible verla. Los presagios no carecen 

de valor; el umbral las
timó el pie de Nape en el momento de salir; 

cuando te envíe otra ve
z afuera, cu

ida de atrav
esarlo con precau-

ción, y que la so
briedad te permita levantar m

ás el pie.

Lejos de mí, tablillas d
esdichadas de fúnebre leño, y tú

, cera, que 

los sign
os de repulsa se

ñalaron, creo que fuiste extraída de la flor 

de la alt
a cicu

ta, y q
ue la abeja de Córcega te labró con su miel 

de ingrato sabor; aunque parecías e
nrojecida por el bermellón, en 

realidad tu color era el de la san
gre.

Trozos de inútil madera, vo
lad arrojados a la 

calle, y que os tritu
re 

el peso de la rueda al pasaros por encima. Persuadido estoy de 

que tenía las 
manos impuras el que os arra

ncó del árbol y dedicó 

a tale
s usos; aquel árbol sirvió

 sin duda de horca al
 cuello de un 

miserable; con sus ramas proveyó de cruces infames al verdugo, 

prestó al buho funesta so
mbra, y e

n su ramaje sostuvo los nidos 

del buitre y el quebrantahuesos.

Y yo, loco, deposité en ellas el testimonio de mis amores, y escribí 

en ellas las
 tiernas palabras que debían persuadir a m

i amada. Mejor 

convenía su cera al s
eñalamiento de un juicio, leído en tono adusto 

por el representante de la ley, y se
 acomodaría a 

las efemérides de 

un avaro
 que, viendo sus cifra

s, se lamenta de las su
mas gas

tadas. 

Ahora comprendo la raz
ón de que se os llam

e dobles, y por cierto 

que este número no es de buenos auspicios. ¿Qué os deseará m
i 

cólera sino que os carc
oma y pudra la v

ejez, y la
 suciedad inmunda 

cubra vuestra te
rsa su

perficie?
Publi Ovidi Nasó, Amores (12)

El amor, como la milicia, r
echaza a 

los pusilánimes y los tímidos que no saben defender sus 

banderas. Las sombras de la noche, los fríos del invierno, las ru
tas interminables, la c

rueldad 

del dolor y to
da suerte de trabajos, son el premio de los que militan en su campo. ¡Qué de 

veces tendrás que soportar e
l chaparrón de la alt

a nube y dormir a la
 inclemencia so

bre el 

duro suelo! Dicen que Apolo apacentó en Fera las 
vacas 

de Admeto y se recogía en una 

humilde cabaña. ¿Quién no resistirá
 lo que Apolo lleva en paciencia? D

espójate del orgullo, 

ya que pretendes trab
ar con tu amada lazo

s perdurables.

Si en su casa 
te niegan un acceso fácil 

y seguro y se te opone la puerta as
egurada con el 

cerrojo, resbálate sin miedo por el lecho o introdúcete furtivam
ente por la al

ta ventana. Se 

alegrará 
cuando sepa el peligro que corriste por ella, y 

en tu audacia v
erá la p

renda más 

segura del amor. Muchas veces pudiste, Leandro, abstenerte de la co
mpañía de Hero; sin 

embargo, pasabas. 
Publio Ovidio Nasón, El arte de amar (II, 2

33-251)

TEXTO 11
TEXTO 12

a ¿A quién se dirige el poeta? ¿P
or qué hay esta m

etonimia 

con las ta
blillas?

b ¿Por qué dice el poeta en referencia a l
as tab

lillas q
ue «ahora 

comprende la raz
ón de que se las lla

me dobles»?

c cs  ¿Q
ué elementos mágicos o supersticio

sos hay en el 

texto? ¿Piensas que el tono es el de un sufrimiento sentido?

Cosméticos para el rostro femenino (Medicamina faciei femineae)

Es un pequeño tratad
o de unos 100 versos, en metro elegíaco, dividido en dos partes: 

en la primera, Ovidio defiende la elegancia de la vid
a ciudadana en relación con la antigua 

simplicidad del campo; en la segunda, presenta cinco retos para la 
belleza femenina.

5.3. Publio Ovidio Nasón 

Amores

Es la primera obra de Ovidio, y nos ha llegado publicada en tres 

libros. Se trata
 de una recopilación de 50 poesías d

e amor en 

dísticos elegíacos en los que se describen experiencias y
 aven-

turas am
orosas ce

ntradas sobre todo en una mujer, Corina, con 

el trasf
ondo de una sociedad frívo

la y re
finada que solo busca 

placer para huir del aburrimiento. El tono general es más de 

agudeza de espíritu que de una pasión real.

PERVIVENCIA: ARTE

 Hero y Leandro. William Etty (1
829).

a Por qué razón crees que el poeta compara el amor con la milicia? 
¿Qué dificultades 

presenta?

b cd  ¿Q
ué efecto tiene el hecho de que se superen tantas dificultades? ¿Recuerdas qué 

sucede en el mito de Hero y Leandro?

c ¿Qué tono tiene el poema: más bien serio o frívolo?
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BACHILLERATO 1 LATÍN

CL Competencia en comunicación lingüística  /  CC Conciencia y expresión cultural  /  CS Competencia social y cívica   /  CA Aprender a aprender  /     
CI Iniciativa emprendedora   /  CM Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  /  CD Competencia digital 

LINGUA CL CD

NOMINUM INFLEXIO VERBORUM 
INFLEXIO

SYNTAXIS SIVE 
DICTIONUM ORDINATIO

VERBORUM 
EVOLUTIO

STRUCTURA 
VERBORUM

INCIPIT El alfabeto y la pronunciación. Morfología nominal: los casos. La primera declinación. El presente de indicativo del verbo sum.  
El paradigma verbal: el presente de indicativo. La segunda declinación. Los adjetivos de la primera clase.

I La tercera declinación 
en consonante.

El imperfecto. El dativo posesivo. Los 
adjetivos sustantivados.

El desarrollo de la 
escritura. El alfabeto 
romano.

La formación 
de palabras en 
castellano.

II La tercera declinación: 
temas en vocal.

El futuro imperfecto de 
indicativo activo.

El predicativo. 
El complemento 
circunstancial de tiempo.

El latín clásico y el latín 
vulgar.

La formación de 
palabras en latín.

III Los adjetivos de la 
segunda clase.

Los tiempos de 
perfecto.

El complemento 
circunstancial de lugar.

Fuentes de 
conocimiento del latín 
vulgar.

Los nombres de 
acción (I).

IV La cuarta declinación. 
La quinta declinación.

El pretérito 
pluscuamperfecto. 
El futuro perfecto de 
indicativo activo.

Los complementos 
circunstanciales de modo, 
causa, finalidad, compañía 
e instrumento.

El sustrato, el 
superestrato y el 
adstrato.

Los nombres de 
acción (II).

Ex latino sermone. Vocabula CC CS

V Los pronombres 
personales. Los 
demostrativos. 
Los pronombres 
determinativos.

La voz pasiva (I): temas 
de presente.

La construcción de la 
oración pasiva.

Palabras patrimoniales y 
cultismos.

Los nombres de 
acción (III).

VI El participio. El ablativo 
absoluto.

La voz pasiva (II): 
temas de perfecto.

El participio. La evolución de las 
vocales latinas al 
castellano (I).

Los nombres de 
acción (IV).

VII Los pronombres 
posesivos.

El imperativo. El pronombre relativo. La evolución de las 
vocales latinas al 
castellano (II).

Los nombres de 
estado o cualidad.

VIII Los grados del adjetivo. 
Los numerales.

El comparativo. El 
superlativo.

La evolución de las 
vocales latinas al 
castellano (III).

Los adjetivos de 
cualidad.

Ex latino sermone. Vocabula CC CS

IX El infinitivo. Composición de sum. 
La conjugación verbal.

El infinitivo. La 
construcción personal con 
infinitivo.

La evolución de las 
consonantes (I).

Prefijos que forman 
adjetivos (I).

X Nominum inflexio: Los determinantes y los 
pronombres interrogativos. Los pronombres 
indefinidos. Los determinantes pronominales.
Invariabilia: El adverbio.

El dativo de finalidad y el 
doble dativo.

La evolución de las 
consonantes (II).

Prefijos que forman 
adjetivos (II).

XI Verborum inflexio: Los verbos deponentes. Los 
verbos semideponentes.
Invariabilia: Las preposiciones.

Las oraciones causales. La evolución de las 
consonantes (III).

Los diminutivos.

XII Los verbos irregulares. El cómputo del tiempo. Las 
oraciones temporales.

La evolución de las 
consonantes (IV).

Los sufijos verbales.

Ex latino sermone. Vocabula CC CS
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BACHILLERATO 1 LATÍN

LINGUA CL CD

NOMINUM INFLEXIO VERBORUM 
INFLEXIO

SYNTAXIS SIVE 
DICTIONUM ORDINATIO

VERBORUM 
EVOLUTIO

STRUCTURA 
VERBORUM

INCIPIT El alfabeto y la pronunciación. Morfología nominal: los casos. La primera declinación. El presente de indicativo del verbo sum.  
El paradigma verbal: el presente de indicativo. La segunda declinación. Los adjetivos de la primera clase.

I La tercera declinación 
en consonante.

El imperfecto. El dativo posesivo. Los 
adjetivos sustantivados.

El desarrollo de la 
escritura. El alfabeto 
romano.

La formación 
de palabras en 
castellano.

II La tercera declinación: 
temas en vocal.

El futuro imperfecto de 
indicativo activo.

El predicativo. 
El complemento 
circunstancial de tiempo.

El latín clásico y el latín 
vulgar.

La formación de 
palabras en latín.

III Los adjetivos de la 
segunda clase.

Los tiempos de 
perfecto.

El complemento 
circunstancial de lugar.

Fuentes de 
conocimiento del latín 
vulgar.

Los nombres de 
acción (I).

IV La cuarta declinación. 
La quinta declinación.

El pretérito 
pluscuamperfecto. 
El futuro perfecto de 
indicativo activo.

Los complementos 
circunstanciales de modo, 
causa, finalidad, compañía 
e instrumento.

El sustrato, el 
superestrato y el 
adstrato.

Los nombres de 
acción (II).

Ex latino sermone. Vocabula CC CS

V Los pronombres 
personales. Los 
demostrativos. 
Los pronombres 
determinativos.

La voz pasiva (I): temas 
de presente.

La construcción de la 
oración pasiva.

Palabras patrimoniales y 
cultismos.

Los nombres de 
acción (III).

VI El participio. El ablativo 
absoluto.

La voz pasiva (II): 
temas de perfecto.

El participio. La evolución de las 
vocales latinas al 
castellano (I).

Los nombres de 
acción (IV).

VII Los pronombres 
posesivos.

El imperativo. El pronombre relativo. La evolución de las 
vocales latinas al 
castellano (II).

Los nombres de 
estado o cualidad.

VIII Los grados del adjetivo. 
Los numerales.

El comparativo. El 
superlativo.

La evolución de las 
vocales latinas al 
castellano (III).

Los adjetivos de 
cualidad.

Ex latino sermone. Vocabula CC CS

IX El infinitivo. Composición de sum. 
La conjugación verbal.

El infinitivo. La 
construcción personal con 
infinitivo.

La evolución de las 
consonantes (I).

Prefijos que forman 
adjetivos (I).

X Nominum inflexio: Los determinantes y los 
pronombres interrogativos. Los pronombres 
indefinidos. Los determinantes pronominales.
Invariabilia: El adverbio.

El dativo de finalidad y el 
doble dativo.

La evolución de las 
consonantes (II).

Prefijos que forman 
adjetivos (II).

XI Verborum inflexio: Los verbos deponentes. Los 
verbos semideponentes.
Invariabilia: Las preposiciones.

Las oraciones causales. La evolución de las 
consonantes (III).

Los diminutivos.

XII Los verbos irregulares. El cómputo del tiempo. Las 
oraciones temporales.

La evolución de las 
consonantes (IV).

Los sufijos verbales.

Ex latino sermone. Vocabula CC CS

HISTORIA ET VITA CS CC

RES PUBLICA RES PRIVATA VESTIGIA 
TEMPORIS

I La fundación de Roma: entre el mito y la historia
Eneas y sus descendientes. El rapto de las sabinas. Los reyes de la Monarquía: Numa 
Pompilio, Tulio Hostilio, Anco Marcio, Tarquinio Prisco, Servio Tulio, Tarquinio el Sober-
bio. La muerte de Lucrecia y el exilio de Tarquinio. Los intentos de restauración monár-
quica. El valor histórico de la leyenda fundacional.

La casa. Métodos de cons-
trucción. CS

II El sistema político de la República
Las asambleas: el senado y los comicios. Las magistraturas: magistraturas superiores, 
promagistraturas y magistraturas extraordinarias.
Historia de la República romana
La situación interior: las luchas sociales. La política exterior hasta las guerras púnicas.

La vestimenta y la 
comida.

La cerámica. 

III La República: de las guerras púnicas al final de la República
Las guerras púnicas. Los romanos en Oriente. La situación interior: las clases sociales y 
la vida política. El final de la República. El primer triunvirato. El segundo triunvirato.

Los esclavos. La epigrafía. CS

IV El Imperio (I): Octavio Augusto
Augusto, princeps senatus. La sucesión de Augusto. Tiberio. Calígula. Claudio. Nerón. 
El año de los cuatro emperadores. La dinastía flavia: Vespasiano, Tito, Domiciano. La 
dinastía antonina: Nerva, Trajano, Adriano, Antonino Pío, Marco Aurelio, Lucio Aurelio 
Cómodo. 

Las carreteras y el 
transporte naval.

La representación 
del emperador. 
CS CD

V El Imperio (II): los Severos
Un periodo de perturbaciones y guerras civiles. Diocleciano y la tetrarquía: primera 
tetrarquía, segunda tetrarquía, tercera tetrarquía. Constantino: el edicto de Milán y el 
concilio de Nicea. Valentiniano y Valente. Teodosio y el reparto del Imperio. El final del 
Imperio de Occidente.

Las actividades 
económicas y la 
sociedad romana. 

El retrato.

VI La ciudad CC
Estructura de la ciudad: las murallas y el fórum. Los edificios políticos y judiciales: la 
curia, la basílica. Los edificios religiosos: el templo. Los edificios conmemorativos: las 
columnas, los arcos del triunfo. Los edificios de diversión: el teatro, el anfiteatro, el 
circo. Las termas. Los acueductos.

Los juegos. Técnicas de repre-
sentación.

VII La religión CC
El culto público: los dioses, las tríadas, los sacerdotes, los rituales, los sacrificios, el culto 
imperial. Las religiones orientales: el judaísmo, el cristianismo. El culto privado: los 
lares, los penates, los manes.

El matrimonio. Sarcófagos. CS 

VIII El ejército
La legión imperial. Las cohortes pretorianas. La caballería. Los campamentos. La vida 
cotidiana del soldado. La marina.
El derecho
La ley de las XII Tablas y las primeras leyes. El derecho en la República: el nacimiento de 
los juristas profesionales, el ius honorarium, la época clásica, el derecho posclásico.

La educación y los 
juegos.

Monedas. CS CD

IX Roma en Hispania CC
Los primeros pobladores. La Ibérica cartaginesa. La invasión romana: la conquista de 
Celtiberia, las guerras civiles, las guerras cántabras, la romanización. La organización 
provincial: división provincial de la República, división provincial de Augusto, división 
provincial de Caracalla, división provincial de Diocleciano. La organización política local. 
La economía en la Hispania romana: las minas, la pesca y la industria del garum, la agri-
cultura, la moneda. Las ciudades. Hispania en la época de la caída del Imperio romano.

Los monumentos 
de Hispania. CC

Mosaicos.
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BACHILLERATO 2 LATÍN NOVEDAD

CL Competencia en comunicación lingüística  /  CC Conciencia y expresión cultural  /  CS Competencia social y cívica   /  CA Aprender a aprender  /     
CI Iniciativa emprendedora   /  CM Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología  /  CD Competencia digital 

Nominum inflexio /  
Verborum inflexio CL

Nonnullae regulae syntaxis
CL 

Anthologia sive florilegium 
CL CC

Verborum evolutio
CL

Structura verborum
CL

Incipit

I El subjuntivo. Valores de ut. Hércules. Del latín al castellano. 
Fonética.

Composición.

II El subjuntivo. Valores de cum. Cassandra. Del latín al castellano. 
Fonética.

Composición.

III Valores del subjuntivo. El ablativo absoluto. Valores de quod. Medea. Del latín al castellano. 
Fonética.

Composición.

IV Gerundio y gerundivo. Supino. La oración compuesta: coordinación. Dido. Del latín al castellano. Fonética. Composición.

Ex latino sermone. Vocabula CL 

V La conjugación perifrástica 
pasiva. 

La oración compuesta: 
subordinación adjetiva.

Héroes de Troya. Del latín al castellano. Fonética. Composición.

VI Los verbos impersonales. 
Los verbos defectivos.

La oración compuesta: subordina-
ción sustantiva. Interrogativas.

Inframundo. Del latín al castellano. Fonética. Composición.

VII Los casos nominativo  
y vocativo.

El verbo videor. El infinitivo. Catilina. Del latín al castellano. Fonética. Composición.

VIII El caso acusativo. Particularidades de la declinación. 
Adverbiales propias: tiempo, 
lugar, manera, cantidad.

Nerón. Del latín al castellano. Fonética. Parasíntesis.

Ex latino sermone. Vocabula CL 

IX El caso genitivo. Usos específicos de verbos 
deponentes y semideponentes. 
Adverbiales causales y consecutivas.

Plinio el Viejo. Del latín al castellano.
Morfología.

Familia de palabras.

X El caso dativo. Los valores del adjetivo. Las 
adverbiales finales. Adverbiales 
concesivas y comparativas.

Verres. Del latín al castellano.
Morfología.

Familia de palabras.

XI El caso ablativo. La onomástica latina. Condicionales. Catón el Censor. Del latín al castellano. Morfología. Familia de palabras.

XII La consecutio temporum.  
La atracción modal. 

La declinación grecolatina. Estilo 
directo y estilo indirecto.

Viriato. Del latín al castellano. Morfología. Familia de palabras.

Ex latino sermone. Vocabula CL  

LITTERAE TRADITIO

Los géneros literarios de la literatura romana.

I Primeros textos. Los orígenes. 
El teatro. Los géneros. Las primeras comedias. La tragedia. El mimo. Plauto. Terencio. El teatro al final de la República  
y en época de Augusto. La evolución del teatro romano después de Séneca. 

Plauto.

II La poesía épica. Los primeros poemas. Quinto Ennio. La épica augustal: Virgilio. Otros poetas épicos del siglo I d. C.: 
Lucano, Estacio,Valerio Flaco, Itálico. La poesía épica tardía.

Virgilio y la poesía épica.

III La oratoria. La oratoria republicana: Catón el Censor, Cicerón. La oratoria de época augusta. Quintiliano. La oratoria al final 
del Imperio. La epistolografía: Plinio el Joven.

Cicerón y la creación  
de la oratoria europea. 

IV La poesía lírica. Los poetae novi. Horacio. La poesía anterior a Augusto hasta el Imperio tardío. La elegía: Tibulo, Propercio, Ovidio. Horacio. Propercio.

V Historiografía (I). Los inicios de la historiografía romana. La historiografía republicana: Cornelio Nepote, Julio César, 
Salustio Crispo.

Ovidio. El impacto  
de las Metamorfosis.

VI Historiografía (II). La historiografía en la época imperial: Tito Livio. La historiografía y la biografía en el siglo I d. C. La 
historiografía después de Tácito: Frontón, Suetonio. La historiografía del siglo IV: Eutropio, Historia augusta, Amiano Marcelino.

Julio César. Tácito.

VII La poesía didáctica. Lucrecio Caro, Ovidio. La fábula. Fedro. La sátira. Cayo Lucilio, Horacio, Persio, Juvenal. El epigrama. 
Marcial. 

La sátira. La epístola.  
El epigrama.

VIII La prosa científica, técnica y humanística. La literatura jurídica. La prosa filológica y de erudición: Aulo Gelio, Valerio 
Probo, Marciano Capella, Macrobio, Elio Donato, Servio. La prosa técnica: Catón el Censor, Terencio, Vitruvio, Junio 
Columela, Apicio, Pomponio Mela, Plinio el Viejo, Julio Frontino, Vegecio. La filosofía: Cicerón, Séneca. 

Fábulas de Fedro.

IX La novela. La novela picaresca: Petronio. Apuleyo. Literatura cristiana. Tertuliano, San Cipriano de Cartago, Lactancio, 
Prudencio, Casiodoro, los Padres de la Iglesia, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, Boecio. 

San Ambrosio, San Jerónimo, 
San Agustín, Boecio.

Receptio. La escritura. Los materiales. Las grafías. La transmisión de los textos. La edición de los textos.
La literatura latina en internet.
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Cada título dispone de una guía de lectura 

en la web bambulector.com junto con el 

siguiente material:

 un test autoevaluable.
 un pdf para imprimir y resolver en papel.
 actividades multimedia relacionadas 

 con el tema de la obra.

Las guías de lectura poseen un enfoque 
competencial y las actividades se organizan 

en función de los procesos de lectura del 

informe PISA: obtención de información, 

interpretación del texto y reflexión y 

valoración sobre la forma y el contenido. 

La Odisea
Adaptación de 
RAFAEL MAMMOS
978-84-8343-311-9
A PARTIR DE 12 AÑOS

Ana y la Sibila
ANTONIO SÁNCHEZ-
ESCALONILLA
978-84-934826-0-2
A PARTIR DE 12 AÑOS

El pescador de esponjas
SUSANA FERNÁNDEZ GABALDÓN
Hace ya más de 3500 años floreció en el mar Egeo una de las culturas más 
brillantes de toda la Antigüedad, la civilización minoica. La isla de Creta fue su 
cuna y, según los relatos de famosos historiadores griegos, el mítico rey Minos 
gobernó el periodo más fascinante de su historia, desde su espléndido palacio 
de Cnosos.
Sin embargo, el mundo cretense cambió súbita e inesperadamente el rumbo 
de su historia justo en su periodo de mayor apogeo.
978-84-8343-391-1
A PARTIR DE 14 AÑOS

Tigre, tigre
LYNNE REID BANKS
978-84-8343-116-0
A PARTIR DE 14 AÑOS
Premios: 
–Publishers Weekly 2005
–International Latino Book  
 Award 2011

Veni, vidi, vici (Julio César)
LLUÍS PRATS
978-84-218-3839-6
A PARTIR DE 12 AÑOS

LITERATURA

OTRAS LECTURAS

Para más información, visita bambulector.com
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ecasals.net
PORTAL DE RECURSOS EDUCATIVOS 
Y LIBROS DIGITALES DE EDITORIAL CASALS

AMPLIA OFERTA DE RECURSOS

Los libros del área de Cultura Clásica y Latín incluyen:
 Fragmentos de documentales que refuerzan  

 y amplían la teoría explicada.
 Fragmentos motivadores de películas y recreaciones. 
 Audios de biografías (Latín 4 ESO) y fragmentos   

     literarios de autores griegos y latinos (Cultura Clásica).
 Actividades multimedia autoevaluables (Latín 4 ESO).
 Enlaces a páginas web con información y actividades  

     de lengua, cultura e historia (Cultura Clásica).

LIBRO DIGITAL ON-LINE

 Recursos digitales en el contexto de cada página  
 y apartado.

 Con la propuesta didáctica integrada y las soluciones  
 en el contexto de cada actividad.

 Con la posibilidad de incorporar tus recursos  
 y actividades.

 En los libros de ESO, todas las actividades se pueden  
 realizar on-line. En los libros de Bachillerato dispones  
 de las evaluaciones autoevaluables on-line.

RECURSOS DIGITALES DEL ALUMNO

El alumno tiene acceso a todos los recursos digitales 
referenciados en el libro sin necesidad de registrarse.
En dos modalidades:

  On-line, en ecasals.net
  Descargables para su posterior consulta off-line.

RECURSOS DIGITALES DEL PROFESOR

El profesor, bajo registro, tiene acceso  
a distintos materiales:

  Programaciones de su comunidad.
  Propuesta didáctica.
  Libro digital on-line con una licencia  

 gratuita para el profesor.
El profesor puede descargar sus recursos  
y los de los alumnos para su consulta off-line.
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MODALIDAD DEL LIBRO DIGITAL  
OFF-LINE PARA TABLETAS

Los libros de Editorial Casals también están 
disponibles en formato off-line para tabletas  
bajo la plataforma 

¡CONOCE LAS UNIDADES DE MUESTRA!

SOPORTE AL DOCENTE
Servicio personalizado de asesoramiento  

y soporte técnico de nuestros servicios y recursos:

docencia@editorialcasals.com

 Con un muro de comunicación on-line  
 que te permitirá conversar con tus alumnos  
 y compartir informaciones.

 Se adapta a todos los dispositivos: pizarra digital,  
 netbook, ordenador y tableta.

 Los libros digitales eCasals pueden integrarse  
 en el entorno Moodle y en las plataformas EVA   
 presentes en España. Soporta el protocolo Marsupial. 
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A
gripina la M

ayor

14 a. C. —
 33 d. C 

N
ieta de Au

gu
sto y esposa de G

erm
án

ico, a qu
ien

 

acom
pañ

ó en
 su

s m
ú

ltiples cam
pañ

as m
ilitares. Llegó 

a tom
ar las rien

das del ejército an
te la au

sen
cia de su

 

m
arido, evitan

do u
n

 ataqu
e de pán

ico qu
e h

u
biera m

in
ado 

la m
oral de los legion

arios rom
an

os, pu
es corría el falso 

ru
m

or de qu
e los rom

an
os h

abían
 sido derrotados en

 la 

fron
tera del Rin

. Se en
fren

tó al m
ism

ísim
o em

perador de 

Rom
a, Tiberio, tras acu

sarlo de la sospech
osa m

u
erte de su

 

esposo. Agripin
a pagó tal osadía con

 el destierro a la isla de 

Pan
dataria, don

de m
u

rió de h
am

bre. 
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Julio César G
erm

ánico

15 a. C., Rom
a - 19 d. C., An

tioqu
ía 

Em
paren

tado con
 tres gran

des em
peradores, pu

es 

era prim
o de Tiberio, padre de Calígu

la y h
erm

an
o 

de Clau
dio, solo su

 pron
ta m

u
erte pu

do fren
arle en

 

u
n

a brillan
te carrera política y m

ilitar qu
e apu

n
taba a 

Em
perador. Con

siderado u
n

o de los gran
des m

ilitares 

de la h
istoria de Rom

a, pacifi
có y gobern

ó la provin
cia 

de G
erm

an
ia y se gran

jeó u
n

a gran
 devoción

 popu
lar 

a cau
sa de su

s exitosas cam
pañ

as m
ilitares. Recibió 

el m
an

do de varias provin
cias orien

tales y m
u

rió en
 

An
tioqu

ía, en
 Siria, en

 extrañ
as circu

n
stan

cias. 
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