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LUNA LUNERA

Viudita habías de ser,
viudita cascabelera,
y yo casarme contgo.
Luna lunera...

¡Quiquiriquí! Canta el gallo;
yo parta a mi tarea
dejándote arropadita,
Luna lunera...

Tan. Tan. Tan. Ya son las doce.
Yo me sentaría a tu mesa
y en tu boca comería,
Luna lunera...

Plon. Plon. Plon; a la oración
tus manitas de azucenas
en exvoto rezarían,
Luna, lunera...

Tin, tan; tn, tan; ya es la que queda...
la nube de tu camisa
trabaría tus lindas piernas
y entre tus dos pomas rosa
dormirán, Luna lunera...

De este poema de Fernando Villalón, uno de nuestros poetas más destacados parte el nombre de la 
muestra, Quiquiriquí, Canta El Gallo escribía Villalón, y esta onomatopeya, actualizada con ese toque 
urbano del uso de la K en vez de la Q , será fnalmente el ttulo de esta exposición sobre nuestro  
patrimonio iconográfco local.



Ki 1597

Cuenta la  leyenda que en tempos de moros,  la  villa  fronteriza de Morón que por su calidad de frontera  

mantenía un Privilegio Real que libraba a sus habitantes del pago de la alcabala a las arcas reales, se negó a  

pagar dichos impuestos tras la fnalización de la Reconquista y la toma de Granada. 

Para solucionar tal menester la Real Chancillería de Granada envió a un cobrador conocido por todos por su  

acttud altva y por ser muy gallito. Los habitantes no sólo no accedieron al pago del que estaban exentos por  

Privilegio Real,  sino que apalearon al  amanecer al cobrador y lo enviaron desnudo desde la atalaya hasta 

Granada, y desde entonces se dice: “Te vas a quedar como el Gallo de Morón,sin plumas y cacareando, en la  

mejor ocasión”



ki 1916

La escultura del Gallo de Morón, obra en bronce de José Márquez Fernández (Sevilla 1916), dice más por lo  

que representa que por su resultado artstco;sugerente, interesante,mas no levanta emociones. Noventa años  

contemplando la psicodélica fgura de esa bestezuela sobre pedestal y jardín ex profeso, no han sido sufcientes 

para que el lugareño se enamore de su gallo, tan extraña fsionomía, metáfora de una leyenda que cabalga por 

los siglos y las coplas, la aceptan por lo que tene de legendaria, aún así con menos pasión de la que ponen en  

el caballo encabritado del escudo heráldico de su pueblo. Con lo bello que es el gallo ibérico con su plumaje y  

sus hechuras de macho en enardecida cresta, a sabiendas que él es, el que manda en el corral; este que llega  

vaciado en bronce a la alegoría de Morón, es un gallo que da grima verlo,  como si exaltara a compasión  

:desnudo, desbravado, en acttud evasiva, cual gallina arrepentda de haber puesto por el pico. La metáfora del  

recaudador apaleado, cobra en esa escultura el justo valor, pero no puede tener un resultado más lamentable,  

no porque el escultor fallara, que tradujo divinamente la hablilla que le contaron, sino porque eso es lo que da  

de sí un animal que ha perdido la fuerza anatómica que lo caracteriza, en su furiosa desnudez. Algún escritor 

del siglo XX -posiblemente Eugenio Noel- al contemplar por primera vez la extravagante escultura, exclamó:  

“Este gallo desplumado de espolones, que recuerdan las espuelas de los caballeros medievales, visto de frente,  

tene un no se qué humano, de un hombre formidablemente fuerte, asquerosamente enano y contrahecho a el 

que hubieran amputado los brazos...” Por todas estas apreciaciones estétcas es de suponer que para el artsta  

plástco, para el literato que quiera retratar tan imponente adefesio, será todo un reto. Jugar con la furia que 

intenta expresar el simbólico bicho , pelado, injuriado, reído y humillado, con la fereza absurda y muscular que  

susttuye a la pluma , donde el pico, el aire, el cuello y todo su conjunto, espanta; por eso a más de un desafo ,  

para el artsta será una aventura, ¿se puede sublimar el disparate?. Según Gauter “Todo lo que sirve de alguna  

utlidad es feo, porque es la expresión de una necesidad” Aquí intentaron expresar el drama de un poderoso 

bravucón humillado por el pueblo. Y al despojarlo de sus poderes, el resultado no podía ser otro. En pueblos  

homónimos de la América hispanohablante, también rinden culto gallináceo a este símbolo ibérico. Pero allá lo  

cubren de plumas y lo hacen cantar las horas en kikirikíes de serenos, que es doble humillación, pero aquellos  

no son el Gallo de Morón. Este es Mondo y Lirondo, que en todo caso huye -como dice el pueblo-”sin plumas y 

cacareando”.Con esta contundente introducción el recién desaparecido, cronista de la villa, Juan José García  

López, introducía  la muestra Sin plumas y cacareando que tuvo lugar en la Casa de la Cultura de Morón de la 

Frontera en noviembre de 2007, por el  Grupo Esquivo Siglo XXXII  a  el  que  pertenecían la  mayoría de los 

miembros fundadores de Grupo Ocio Creatvo. 





Ri 1999

En junio de 1999, una nueva escultura de Otlio Ruiz Valladares, de casi cuatro metros de altura y 

1.500 kilos de peso, encargo del municipio de Morón de la Frontera que se colocará en la Alameda. 

"El Gallo es el símbolo de Morón desde el siglo XV. En el pueblo había un cobrador de impuestos muy 

abusivo que solía decir que no había nadie más gallo que él. Un día los vecinos lo desnudaron y lo  

apalearon  y  desde  entonces  se  dice:  “te  vas  a  quedar  como  el  Gallo  de  Morón,  sin  plumas  y 

cacareando", explica Otlio Ruiz. El artsta, que trabaja en bronce, hierro o acero inoxidable, ha llegado 

a la escultura a través de su trabajo de técnico de soldadura. "He trabajado en centrales nucleares y  

laboratorios  astronómicos,  pero  desde  1992  me  dedico  a  mi  pasión:  la  escultura",  asegura.  La 



muestra es una selección de sus obras en las que el mismo reconoce infuencias impresionistas y 

cubistas.

kí 2016

Como cada año, el 28 de febrero, se conmemora el Día de Andalucía, con tal motivo el Ayuntamiento 

de Morón de la Frontera celebrará un acto institucional en el que se otorgarán los reconocimientos y 

distinciones  anuales,  decidiendo  otorgar  al  monumento  de  ‘El  Gallo” de  Morón  la  Distinción 

Honorífica de  Medalla de Oro  de la Ciudad, a petición del Cronista Oficial de la Villa) Juan José 

García López.



Con estos cuatro hitos cronológicos como base para entender la leyenda del Gallo y la conformación 

del icono del Gallo, podremos disfrutar de una muestra diversa, de documentación, fotografas, 

souvenirs, y arte, para adentrarnos en la leyenda local y en el potente componente icónico del Gallo 

de Morón.
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2. Situación de aprendizaje de Música.
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4. Situación de aprendizaje de Educación Plástca y Visual.

5. Bibliografa.

1. Situación de aprendizaje de Geografa e Historia

El Gallo de Morón. Entre la Leyenda y la Historia.
Situación de aprendizaje para 2º curso de la ESO. (Adaptable a otros niveles)

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS:

Competencia especifca 1: Buscar, seleccionar, tratar y organizar información sobre temas relevantes 
del  presente  y  del  pasado,  usando  crítcamente  fuentes  históricas  y  geográfcas,  Para  adquirir  
conocimientos, elaborar y expresar contenidos en diversos formatos. Descriptores: CCL2, CCL3, STEM4, 
CD1, CD2, CC1.

Competencia  específca  2:  Indagar,  argumentar  y  elaborar  productos  propios  sobre  problemas 
geográfcos, históricos y sociales que resulten relevantes en la actualidad, desde lo local a lo global,  
para  desarrollar  un  pensamiento  crítco,  respetuoso  con  las  diferencias,  que  contribuyan  a  la  
construcción de la propia identdad y a enriquecer el acervo común. Descriptores: CCL1, CCLE2, CD2,  
CC1, CC3, CE3, CCEC3.

Competencia específca 7:  Identfcar los fundamentos que sostenen las diversas identdades propias 
y las ajenas, a través del conocimiento y cualquier contexto. Puesta en valor del patrimonio material e  
inmaterial  que compartmos  para conservar  y  respetar  los  sentmientos  de pertenencia,  así  como 
favorecer procesos que contribuyan a la cohesión y solidaridad territorial en orden a los derechos 
humanos y de la infancia, partcipando, de los valores del europeísmo y de la Declaración universas de 
los derechos humanos. CP3, CPSAA1, CC1, CC2, CC3, CCEC1, 



Saber básico:

2B1: Métodos básicos de la investgación para la construcción del conocimiento de la Geografa y la Historia.  
Metodologías del pensamiento geográfco y del pensamiento histórico.

Criterios de evaluación:

1.2:  Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antgua, la Edad 
Media y la Edad Moderna, localizando y analizando de forma crítca fuentes primarias y secundarias como  
pruebas históricas.

2.2. Argumentar de forma crítca sobre problemas de la actualidad a través de conocimientos geográfcos  
e históricos, contrastando y valorando fuentes diversas.

Saber básico:

2B2:  Las fuentes históricas y arqueológicas como base para la construcción del conocimiento histórico.  
Objetos y artefactos como fuente para la historia y el legado inmaterial. El signifcado de los archivos.  
Bibliotecas y museos del legado histórico y cultural como patrimonio colectvo.

Criterios de evaluación:

1.2:  Contrastar y argumentar sobre temas y acontecimientos de la Prehistoria, la Edad Antgua, la Edad 
Media y la Edad Moderna, localizando y analizando de forma crítca fuentes primarias y secundarias como  
pruebas históricas.

Saber Básico:

2B13:  España y  Andalucía  en el  tempo y su  conexión con los  grandes procesos de la  historia de la 
humanidad. La península Ibérica en la Edad Media: la expansión del islam y la formación de Al-Ándalus. 
Los reinos cristanos y su expansión. La repoblación. La Edad Moderna: la formación del Estado Moderno, 
la monarquía de los Reyes Católicos. La hegemonía española. La crisis del siglo XVII. El legado histórico y el 
acervo cultural en formación de las identdades colectvas.

Criterios de evaluación.

7.2: Identfcar el origen histórico de distntas identdades colectvas que se han desarrollado en España,  
interpretando el uso que se ha hecho de las mismas y mostrando una acttud de respeto y tolerancia hacia 
los diferentes sentdos de pertenencia, promoviendo la solidaridad y la cohesión social.

JUSTIFICACIÓN.

La leyenda del Gallo es sin duda, uno de los elementos patrimoniales más importantes que defnen a la  
localidad de Morón de la Frontera. Trasmitda de padres a hijos y de abuelos a nietos, su consttución 
como leyenda se inicia en el siglo XVI, llegando hasta nuestros días. No cabe duda de que se trata de un 
elemento fundamental de la cultura popular que ha trascendido fronteras y que se ha conformado  
como un elemento esencial de aquellos pueblos, denominados Morón, que se encuentran por toda la  
geografa mundial,  como es  el  caso de la  localidad de Morón de Buenos aires  en Argentna,  o la  
localidad de Morón en la isla de Cuba. En ambas el elemento del gallo es esencial en su confguración  
cultural.



Como se ha dicho anteriormente, la leyenda del Gallo de Morón es muestra del acervo popular, y 
orgullo de los “moroneros”, más que de los moronenses. Famoso es el refrán: “Te vas a quedar como el 
Gallo de Morón sin plumas y cacareando en la mejor ocasión “. Sin embargo, como toda buena 
leyenda, hunde sus raíces en elementos históricos y en otros propios de la tradición, y es aquí donde 
surge la pregunta ¿Qué hay de verdad en la leyenda del Gallo de Morón?  Sin duda alguna, la disciplina 
que mejor puede dar respuesta es la Historia.

El conocimiento de la historia local supone un reto para todos los docentes que  imparten la materia de 
Geografa e Historia en la educación secundaria. En los últmos años, el desarrollo de curriculums muy 
encorsetados, difcultaban la integración de contenidos de carácter local en el desarrollo de las 
unidades didáctcas. Con la aplicación de la LOMLOE, y la búsqueda del desarrollo competencial, más 
allá del mero conocimiento de los contenidos, se abre una puerta al tratamiento de aspectos de la 
historia local, que puedan enlazar con otros aspectos de la historia de Andalucía o de España.

CONCEPTOS CLAVE.

Orden del Alcántara: La Orden de Alcántara es una orden militar y religiosa creada en 1154 en el Reino  
de León.  Inicialmente se  denominaba Orden de  San Julián del  Pereiro y  era  flial  de  la  Orden de 
Calatrava. Tras la conquista de la ciudad de Alcántara a los musulmanes en 1213, la defensa de la 
ciudad  fue  encargada  a  esta  orden,  adoptando  fnalmente  el  nombre  de  Orden  de  Alcántara.  
Actualmente, sigue existendo como una de las cuatro grandes Órdenes militares españolas.

Maestre: Máxima autoridad polítca, militar y religiosa de una orden militar.

Conde de Ureña: El Condado de Ureña fue un ttulo nobiliario español creado por el rey Enrique IV el  
25 de mayo de 1464 a favor de Alfonso Téllez Girón, señor de Urueña (Valladolid),  Osuna, Tiedra,  
Peñafel, Olvera, entre otros territorios.

Mercedes: Durante la Edad Media, los reyes otorgaban benefcios a las villas para mantener el control  
sobre  ellas  y  asegurarse  de  que  sus  habitantes  estuvieran  contentos.  Estos  benefcios  incluían 
exenciones fscales, el derecho a tener un mercado y una feria, y la libertad de elegir a sus propios  
líderes. Además,  los reyes también podían otorgar  privilegios especiales a las villas que se habían 
destacado en la producción de bienes o en la defensa del reino.

Homes antguos: vecinos de Morón nombrados por el Conde Ureña para que gobernasen Morón.

Concejo o cabildo. Se llamaba concejo o cabildo a los ayuntamientos de las villas.

Corregidor. Persona nombrada por el rey para el control y gobernanza de las ciudades o territorios.



Regidor.  Miembro  electo  de  un  ayuntamiento  que  tene  la  misión  de  encargarse  de  un  sector  
específco de la administración de la ciudad. 

Chancillería o Cancilleria.  Una chancillería era una circunscripción judicial de la corona de Castlla,  
había dos altos tribunales radicados en Valladolid y Granada. Estos tribunales superiores de justcia 
conocían, además de los pleitos que en ellos se introducían, por apelación, de todas las causas de los 
jueces de las provincias que estaban dentro de su territorio.

Morisco: Árabe que se queda a vivir en territorio cristano después de la Reconquista.

Morón durante la Edad Media y en el Reinado de los Reyes Católicos.

 Conquista de Morón por los Castellanos.

La conquista de Morón se produjo durante el reinado de Fernando III en el contexto de reconquista de los 
territorios musulmanes del valle del Guadalquivir. Morón, poseía un imponente castllo, codiciado por los  
cristanos y que ofreció resistencia a las tropas castellanas. 

En este contexto surgen varias versiones sobre la conquista de la ciudad, siendo una de ellas la que cuenta 
que  la  localidad  se  rindió  mediante  un  duelo  entre  los  dos  principales  caballeros  de  los  ejércitos  
combatentes. 

Por el bando cristano luchaba un caballero llamado Melén Rodríguez Gallinato, quien dirigía las tropas 
que asediaban el castllo.  Un 22 de julio de 1240, el alguacil del castllo, viendo que se acercaba el fn, 
decidió proponer una lucha muerte entre los dos capitanes, debiendo rendirse aquel que perdiera. En uno  
de los ataques, el caballero castellano cortó las riendas del caballo del moro, quien cayó al suelo vencido. El 
caballo, sujeto de pánico corrió hacia el interior del castllo, momento que fue aprovechado por las tropas  
castellanas para entrar en el recinto y obtener la victoria. Este acontecimiento es el origen del escudo de la  
localidad.

En el año 1254, durante el reinado de Alfonso X el Sabio (1252-1284), Morón será denominado con el  
sobrenombre “de la Frontera” y “Guarda de la Comarca”, ya que en sus territorios se estableció la frontera 
con el reino Nazarí de Granada.

Morón. Una Villa de Frontera

Como era preceptvo, una localidad fronteriza con un castllo tan imponente era entregado a una orden 
militar para que lo administrara y actuara en caso de incursiones o ataques enemigos. Durante el reinado 
de Sancho IV “el Bravo” concretamente en el año 1285 Morón de la Frontera fue entregado a la Orden de 
Alcántara.

Los caballeros de la Orden de Alcántara situaron en Morón su centro de acción. En el año 1340 el maestre 
Fray Don Nuño Chamizo, se vino a vivir a Morón cuando fue nombrado capitán de la Frontera, dirigiendo 
desde  aquí,  incursiones  en  territorio  enemigo  y  partcipando  caballeros  de  Morón  en  Batallas  tan 
importantes como la del Salado, donde sobresalió un caballero de Morón llamado Diego Figueredo.



El día 20 de mayo de 1378, durante el reinado de Enrique II  Morón dejó de pertenecer a la Orden de 
Alcántara, ya que la localidad recibió, por parte del rey el ttulo de Villa y recibió numerosas mercedes que 
consistan en  que los  vecinos  no  pagarían las  alcabalas  (impuestos  por  las  cosas  que vendían o  que 
compraban), así como otras gratfcaciones por haber servido como localidad de frontera durante tantos  
años.

Durante el reinado de Juan I (1379-1390) Morón vuelve a la Orden de Alcántara y el rey le concede, de 
nuevo,  grandes  privilegios  y  mercedes.  Es  en  este  momento  cuando  se  refuerza  y  el  castllo  y  se 
construyen nuevas zonas.  En este momento, la fricción con el Reino de Granada se acreciente y en la 
frontera se producen numerosas incursiones y  episodios de saqueo y pillaje por parte de musulmanes 
llegados  de  Ronda,  Zahara  y  Pruna.  La  situación  hace  que  los  cristanos  pasen  a  la  ofensiva  y  un 
contngente de caballeros tome Pruna en 1407.

A partr de la segunda mitad del siglo, la zona fronteriza recupera mucha estabilidad y esto hace que el Rey  
Enrique IV decida revocar el control que la Orden de Alcántara tenía sobre Morón y se la otorga a uno de  
sus vasallos más poderosos: D. Alonso Tellez Girón, conde de Ureña.

Morón durante el Reinado de los Reyes Católicos

Los Reyes Católicos contnuaron la labor de expender el  reino de Castlla  a costa del  Reino Nazarí  de 
Granada, y de nuevo la villa Morón tuvo protagonismo. En el año 1482, Diego Figueredo, alcaide de Morón 
partcipa en las Batallas de Cañete y de Alhama y en la Toma de Ronda. Otro caballero importante de 
Morón fue  Martn Fernández de Auñón,  también conocido como Martn Morón, quien partcipó en las 
Batallas de la Lopera y de Peña de la Horca. El caballero Martn Fernández de Bohórquez partcipó en la 
toma de la ciudad de Granada el 1 de enero de 1492, episodio que da fn a la reconquista y que abrió una  
nueva época para la ciudad de Morón.

ACTIVIDADES:

1. Con la información de los textos, realiza una línea del tempo en la que aparezcan los acontecimientos 
más importantes de Morón de la Frontera y sus gentes desde 1240 hasta 1492.

2. Por su papel como Villa de Frontera, la población de Morón recibió numerosos privilegios por parte de 
los reyes. Investga en internet cuáles fueron los privilegios más comunes otorgados a las ciudades 
durante la Reconquista. ¿Crees que Morón pudo recibir algunos privilegios? Explica tu respuesta.

3. Realiza una presentación donde expliques cómo fue conquistada la villa de Morón a los musulmanes; 
por qué fue una localidad tan importante durante la Edad Media; qué privilegios recibió y cuáles 
fueron sus vecinos más ilustres.



MORÓN EN EL SIGLO XVI

El Siglo XVI se caracteriza en Morón por las numerosas construcciones monumentales, fundaciones 
religiosas, altercados bélicos y los pleitos con el Conde de Ureña.

Las fundaciones religiosas y construcciones.

La Iglesia de San Miguel

El derrumbamiento en el año 1500, de la antgua Iglesia de San Miguel, hace que la parroquia se traslade 
al convento de Santa María hasta 1563. En 1503 se comienza a construir el nuevo templo bajo la dirección 
del arquitecto Martn de Gainza. Las obras se realizaron en 4 etapas, terminándose en 1730.

1ª etapa (1503-1533): se construyen las naves del primer cuerpo mediante el uso de arcos de ojiva 
o apuntados, y se termina la fachada norte con una portada en la cual se realiza un arco conopial 
de estlo gótco isabelino.

2ª etapa (1562-1571): Las obras son dirigidas por Hernán Ruíz III, quien diseña las bóvedas de 
casetones, el crucero renacentsta y la cúpula que cubre el crucero.

El Castllo de Morón.

En el año 1530 se comienza a construir la torre del homenaje del Castllo, también conocida como “Torre 
Gorda”. También se construye el foso que separaba la alcazaba de la fortaleza. La idea original era crear  
una torre de tres cuerpos, sin embargo, se quedaría en el primero ya que el rey Carlos I, mandó paralizar 
las obras debido a las tensiones que existan entre él y el III Conde de Ureña Pedro Téllez Girón. Se fnaliza 
también en esta época la Puerta del Cordón, que daba entrada a la alcazaba y que ha desaparecido.

Otras construcciones y fundaciones conventuales

En 1541 se funda el Convento Franciscano del Corpus Christ y se comienza a construir  la iglesia de 
San Francisco, bajo la tutela de Juan Téllez Girón, IV Conde Ureña. En 1550 se construye la fachada de la 
iglesia de San Francisco.

La fundación del Convento de las Jerónimas se produce en 1564 en el lugar donde se encontraba la 
ermita de Santa Quiteria. Hoy día, aquí se encuentra la Iglesia de San Ignacio de Loyola, también conocida 
como “La Compañía”

Otras construcciones fueron las del Convento de San Francisco de Paula, en los terrenos de la antgua 
ermita  de  San  Sebastán.   Posteriormente  se  construyó  la Iglesia  de  la  Victoria y  también  el 
Ayuntamiento, comenzado en 1590  terminado en 1593, bajo el mandato del II Duque de Osuna, Juan 
Tellez Girón. Finalmente, en el año 1598 se funda el Convento de Santa Clara.

        Altercados Bélicos.

Los asuntos bélicos no habían terminado totalmente con la Reconquista del Reino de Granada, ya que los  
moriscos, se sublevaron en numerosas ocasiones. Los caballeros de Morón partciparon asiduamente en 
las acciones contra ellos, como la sucedida en la Sierra de Granada del año 1562.



        Pleitos con los Condes de Ureña. Origen de la Leyenda del Gallo de Morón.

Debemos recordar que, una vez terminada la Reconquista, la villa de Morón pasa a pertenecer al Conde de  
Ureña, Alonso Tellez Girón, quien intenta imponer su voluntad sobre los habitantes de la villa a pesar de 
todas las mercedes y privilegios conseguidos por  la villa durante la  Edad Media. Es aquí  donde surgen  
importantes confictos entre los habitantes de Morón y el Señor de la villa. La villa de Morón pasa a ser  
parte de la heredad de los condes de Ureña e irá pasando de padres a hijos. Los Condes de Ureña, serán 
gratfcados por el rey Felipe II con el ttulo de Duques de Osuna, ampliando su señorío y sus riquezas.

Nombramiento de los “Homes Antguos”

El  primer  conficto  podemos  datarlo  en  el  año  1518,  cuando  el  conde  de  Ureña,  Juan  Tellez  Girón,  
presionado por  los  moronenses,  decide  dejar  el  gobierno de la  villa  a  24  vecinos de Morón,  también 
conocidos como “Homes Antguos”, lo cual supuso un amago de implantación democrátca en la localidad, 
pues muchas de las cuestones que aquí se trataban se resolvían mediante votación.

El conde no terminaba de estar muy de acuerdo con esta medida, y terminó encarcelando a los homes  
antguos en 1521 en la conocida como  “Torre del Arquillo”, y les quitó las funciones de gobierno. También  
les quitó, a los habitantes de Morón 163 cortjos. Esto provocó amotnamientos y revueltas en las calles,  
terminando el asunto denunciado en la Chancillería de Granada.

Nombramiento de un nuevo corregidor para Morón. 1597

La consecución del Ducado de Osuna por parte de los Condes de Ureña hizo que quisieran hacer prevalecer 
su autoridad sobre el pueblo de Morón, el cual siempre estaba en estado de constante tensión contra el 
Señor.  De  esta  forma,  el  Primer  Duque  de  Osuna,  decidió  nombrar  un  corregidor  (Dr.  Esquivel)  que 
controlara las decisiones tomadas por el Ayuntamiento de Morón, para hacer prevalecer sus intereses. El  
Duque de Osuna decidió retrar del cargo  a Gonzalo de Villalta Corbera, muy querido por las gentes de 
Morón. Trece días después de su nombramiento el Dr. Esquivel llegó a Morón e hizo ver a sus habitantes  
que tomaría posesión de su cargo por las buenas o por las malas.

Los vecinos no se dejaron amedrentar por el Dr. Esquivel, a quien no dejaron entrar en el ayuntamiento y 
decidieron dejar en su cargo al actual corregidor, Gonzalo de Villalta, a la vez que acordaron interponer un  
recurso en la Cancillería de Granada. También acordó enviar un emisario (Dr. Silvera) a la villa de Arévalo, a 
trasmitrle  al  III  Duque  de  Osuna  que  no  estaban  dispuestos  a  hacer  cumplir  sus  deseos  de  que  un  
corregidor no elegido por ellos gobernase Morón.

El III Duque de Osuna, enojado, envió a Morón a un juez de su Audiencia (Dr. Carzosa), infexible y duro en 
todas sus decisiones. A su llegada a Morón apresó a todo el consejo de Morón en la iglesia del Convento del  
Corpus Christ (monasterio de San Francisco), sin embargo, los apresados, celebraron consejo y nombraron 
a suplentes para que Morón no quedara desasistda de gobierno.

El 5 de julio de 1597, el rey Felipe II nombró alcalde de Morón a Diego de la Cadena, Alcalde Mayor de la 
ciudad de Écija, quien tenía órdenes de castgar con dureza a aquellos que habían maltratado al doctor  



Esquivel. Los integrantes del consejo huyeron para librarse de las multas y condenas, quedando la labor de  
Diego de la Cadena en fracaso.

Todos estos acontecimientos, hicieron que el pueblo de Morón se levantara en protesta ante la 
supresión del derecho de elegir a sus propios representantes. El resultado fue que el rey Felipe II decidió 
desautorizar al Duque de Osuna y resttuir a los miembros del consejo, lo cual no fue aceptado por el Duque 
quien solicitó a la Chancilleria de Granada que se tuvieran en cuenta sus pretensiones. Durante más de diez 
años, el pleito entre el Duque y los habitantes contnuaron.

ACTIVIDADES

1. Explica quiénes eran los siguientes personajes y qué papel desarrollaron en los 
acontecimientos y enfrentamientos ocurridos en Morón: Juan Téllez Girón, Dr. Esquivel, Gonzalo de 
Villalta Corbera, Dr. Silvera, Dr Carzosa, Diego de la Cadena, Juan Tellez Girón (Duque de Osuna).

2. Realiza un mapa de Morón y representa las localizaciones donde ocurren los acontecimientos 
ocurridos entre 1518 y 1597.

3. En el siguiente enlace web encuentras el texto ofcial de la leyenda del Gallo de Morón. Léelo 
con detenimiento. ¿Crees que la leyenda puede estar basada en los acontecimientos ocurridos en 
Morón durante el siglo XVI? ¿Quién sería el famoso Gallo de Morón?

htps://www.turismomoron.es/es/descubre-moron/patrimonio/leyendas-de-moron/leyenda-del-
gallo

4. En la lengua española existen dos refranes relacionados con Morón: “Te vas a quedar como el 
Gallo de Morón, sin plumas y cacareando en la mejor ocasión” y “Los de Morón, como son, son”. 
¿Podrías explicar dónde se encuentra la base histórica de estos refranes?

5. Realiza un mural en el que muestres el estado actual de los distntos edifcios fundados durante 
el S. XVI en Morón.

TAREA FINAL. (Grupos de 4)

Materiales:

1. Acceso a recursos bibliográfcos y multmedia sobre la leyenda del Gallo de Morón.

2. Medios para presentación (pizarra, proyector, etc.).

https://www.turismomoron.es/es/descubre-moron/patrimonio/leyendas-de-moron/leyenda-del-gallo
https://www.turismomoron.es/es/descubre-moron/patrimonio/leyendas-de-moron/leyenda-del-gallo


Procedimiento:

1. Investgación y preparación (60 minutos)

Los alumnos investgan sobre la leyenda del Gallo de Morón centrándose en el contexto histórico, los 
personajes involucrados, las localizaciones y cualquier otro elemento relevante.

2. Creación del material (120 minutos)

Los estudiantes preparan una presentación oral estructurada que destaque los aspectos históricos de la  
leyenda.

3. Presentación oral a compañeros de otros cursos (15 minutos)

Los estudiantes presentan oralmente la base histórica de la leyenda del Gallo de Morón mediante el 
soporte de medios audiovisuales. 

Se debe valorar la claridad, la coherencia y la conexión con el contexto histórico.

4. Ronda de preguntas. (15 minutos)

Después  de  cada  presentación,  los  exponentes  pueden  hacer  preguntas  para  profundizar  en  la 
compresión y estmular la conexión.

5. Refexión individual:

Los estudiantes refexionan brevemente sobre lo aprendido durante la actvidad y cómo la base histórica 
de la leyenda del Gallo de Morón enriqueció su comprensión de la historia. Lo refejan en su diario de 
aprendizaje.

Elementos a evaluar

– Claridad y estructura de la presentación oral.

– Profundidad en la explicación de la base histórica.

– Habilidad para responder preguntas y partcipar en la discusión.

– Evaluación de pares basada en la claridad y calidad de la presentación.

Juan Manuel Guardado Mejías, Profesor de Geografa e Historia.



2. Situación de aprendizaje de Música

EL RITMO DEL GALLO DE MORÓN

En infnidad de ocasiones habréis escuchado la expresión "Te vas a quedar como el Gallo de Morón, sin plumas  

y cacareando",  peeeero… ¿alguna vez habéis pensado en cómo era el Gallo? ¿Qué es lo que más le gustaba 

hacer? ¿Y si os dijera que perdió las plumas de tanto bailar?, ¿Os lo creeríais?

Pues resulta que este Gallo tene mucho ritmo, tene  fow.  Y es que, como buen Gallo que es, es fel a su 

gremio. ¡No se pierde una batalla de gallos!  Improvisa y rapea hasta dejarse la  piel,  o mejor dicho...  ¡las  

plumas!

Si queremos acompañarle primero debemos aprender un poco cómo hacerlo. Comenzaremos hablando del 

ritmo prosódico o ritmo de las palabras. 

Para la creación de nuestro rap, vamos a utlizar palabras monosílabas, agudas, llanas, esdrújulas y de cuatro 

sílabas para asociarlas a nuestras fguras musicales. ♩♪♫Un ejemplo de ello son:

• Monosílaba: RAP. Estas palabras siempre van a ir con la negra: 

• Agudas: palabras que su sílaba tónica es la últma. Ejemplo: 

También se pueden combinar con otras fórmulas que acaben en palabra aguda. Como por ejemplo:

• Llanas: palabras que su sílaba tónica es la penúltma:

• Cuatro sílabas: Ejemplo de palabra de 4 sílabas: 



Pueden ser dos palabras llanas juntas también (ej: este niño), pero ¡ojo! deben decirse muy juntas y 

más rápido que las anteriores.

• Y no podemos olvidarnos del ¡silencio! que dura lo mismo que una palabra monosílaba pero shhhh 

• Si ya habéis entendido los ejemplos anteriores y queréis añadir algo de difcultad, os  podéis atrever 

con el tresillo para las palabras esdrújulas (palabras de tres sílabas y la tónica en la primera). Ejemplo:

Teniendo lo anterior claro, ya podemos componer nuestro RAP. Mi consejo, es que primero se piense en la 

letra, con frases cortas, agrupadas en 8 compases, y después vamos escribiendo el ritmo correspondiente con 

las pautas anteriores. Es muy probable que algunas palabras debamos cambiarlas por otras parecidas que  

encajen mejor  en nuestro ritmo y  compás.  El  ritmo del  rap está  normalmente escrito en 2/4.  como este  

ejemplo:

Ahora vamos a probar introduciendo palabras esdrújulas:



Se pueden inventar multtud de formas y se puede hacer todo lo largo que queramos, pero siempre 

teniendo en cuenta que las frases sean de 4 u 8 compases (pares). Un recurso muy interesante es añadir una  

repetción de dos compases en mitad de la frase, haciendo el efecto de disco rallado:

Este gallo es colorido y querido es colorido y querido en Morón. Él no necesita plumas,  él brilla por su fow.

Dejo aquí un ejemplo de base en 2/4 muy sencillita que se puede utlizar para cualquier letra:

htps://youtu.be/PDPzZ8fOFYU 

El ritmo del Gallo de Morón

Temporalización (8 sesiones de 60’).

PRODUCTO FINAL: Creación y grabación de un RAP por grupos.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 1: Analizar obras de diferentes épocas y culturas, identfcando [...] como fuente de 
disfrute y enriquecimiento personal.

Criterios de evaluación

https://youtu.be/PDPzZ8fOFYU


Saberes básicos mínimos descriptores operatvos 

1.3. MUS.1.A.2.; MUS.1.A.4.; MUS.1.A.5.; MUS.1.A.6.; MUS.1.A.7.; MUS.1.C.3. CCL2, CCL3, CP3, CD1, CD2, 
CPSAA3, CC1, CCEC1 y CCEC2

COMPETENCIA ESPECÍFICA 2: Explorar las posibilidades expresivas de diferentes técnicas musicales [...] más 
adecuadas a la intención expresiva.

Criterios de evaluación

Saberes básicos mínimos descriptores operatvos 

2.1./2.2. MUS.1.B.5.; MUS.1.B.6.; MUS.1.B.9. MUS.1.B.10. CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE3, CCEC3

COMPETENCIA ESPECÍFICA 3: Interpretar piezas musicales y dancístcas, gestonando adecuadamente [...] 
posibilidades de expresión personal. personal.

Criterios de evaluación

Saberes básicos mínimos descriptores operatvos 

3.1./ 3.2. MUS.1.B.1.; MUS.1.B.2.; MUS.1.B.5. CCL1, CD2, CPSAA1, CPSAA3, CC1, CE1, CCE3.

COMPETENCIA ESPECÍFICA 4: Crear propuestas artstco-musicales, empleando la voz [...] desarrollo personal, 
social, académico y profesional.

Criterios de evaluación

Saberes básicos mínimos descriptores operatvos 

4.1 MUS.1.B.7.; MUS.1.B.8. CCL1, STEM3, CD2, CD3, CPSAA3, CC1, CE1, CE3,

CCEC3, CCEC4.

OBJETIVOS DE LA ETAPA RD 217/2022, de 29 de marzo: a, b, c, d, e, g, h, k, l.

SdA 2: El ritmo del Gallo de Morón

DESARROLLO DE LAS SESIONES

ACTIVIDADES Y TAREAS



ACTIVIDAD INICIAL:

Cuestón de Gallos (sesión 1)

ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y AVANCE:

Trabajamos el 2 y el 4 (sesión 2)

El ritmo de las palabras (sesión 3)

Rap sinfónico (sesión 4)

ACTIVIDADES DE DESARROLLO Y AVANCE:

Poemario (sesión 5)

Mesa de mezclas (sesión 5)

Rap session (sesión 6)

ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN Y AMPLIACIÓN:

Refuerzo y ampliación (sesión 7)

ACTIVIDADES FINALES:

- SÍNTESIS

Catana (sesión 8)

-TRANSFERENCIA

(sesión 8)

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

Rúbrica sobre el criterio de evaluación 4.1.

Criterio Actvidades/Instrumentos/Técnicas Insufciente Sufciente Bien Notable Sobresaliente

Criterio

Planifcar  y  desarrollar,  con  creatvidad,  propuestas  artstco-musicales,  tanto  individuales  como 
colaboratvas,empleando medios musicales y dancístcos, así como herramientas analógicas y digitales”

Actvidades/Instrumentos/Técnicas

El ritmo de las palabras, Poemario,Mesa de mezclas y Rap session.

Observación directa en el aula, la revisión de tareas del alumnado de manera individual y grupal, grabaciones y  
montajes  de  trabajos,  las  pruebas  específcas,  el  diario,  musicogramas,  la  fcha  de  audición,  y  escala  de  
observación.



Suspenso

No  planifca  ni  desarrolla  propuestas  artstco-musicales  con  creatvidad  ni  emplea  medios  musicales  y  
dancístcos por medios analógicos ni digitales.

Aprobado

Planifca  y  desarrolla  con  difcultad  propuestas  artstco-musicales  con  baja  creatvidad,  emplea  medios  
musicales y dancístcos y herramienta analógicas y digitales, aunque no de manera autónoma.

Bien

A veces planifca y desarrolla correctamente propuestas artstco-musicales con cierta creatvidad […] mediante 
herramientas analógicas y digitales de forma básica.

Notable

Planifca y desarrolla correctamente propuestas artstco-musicales

con creatvidad empleando medios musicales y dancístcos y herramientas analógicas y digitales.

Sobresaliente

Planifca y desarrolla correctamente y en su totalidad propuestas artstco-musicales con resaltada creatvidad 
empleando medios musicales y  dancístcos y herramientas analógicas y digitales de forma completamente 
autónoma.

– ¡Espero que disfrutéis con vuestras letras y rap inventados! ¡No olvides grabarte y luego escucharlo!

– Se  sobreentende  cierto  nivel  básico  de  lenguaje  musical  para  la  realización  de  estos  ejercicios 

propuestos.

– Últmo ciclo de primaria, primero y segundo de ESO.

Elena Mª Ramírez Blázquez, Profesora de Música.



2. Situación de aprendizaje de Lengua Castellana y literatura

LA LEYENDA DEL GALLO DE MORÓN

Cuentan las antguas crónicas que, allá por los años de mil  quinientos, el pueblo de Morón se encontraba 
dividido en dos bandos, cada uno capitaneado por sus respectvos alcaldes.

Era tal la rivalidad existente entre ellos que cualquier problema, por simple que fuera, se converta en una  
cuestón de fuerza y poder, por lo que contnuamente la tranquilidad y sosiego del pueblo se veía rota por 
estos apasionados enfrentamientos.

Se afrma que,  cuando se trataban temas relacionados con los nombramientos  de las  nuevas autoridades 
locales, las disputas tomaban entonces tntes de motn, por lo que su repercusión llegaba hasta la capital,  
donde se consideraba a Morón como uno de los pueblos más rebeldes y difciles de gobernar de todo el reino. 

Es más, la Chancillería de Sevilla y de Granada, y aun la misma Corte de Madrid, insisten los cronistas, estaban  
asombrados  ante  los  asuntos  de  Morón,  pues  no  sabían  qué  hacer,  ya  que  aunque  mandaran  jueces 
imparciales, las dos facciones, usando todas las artmañas, trucos y trampas posibles no los reconocían, ya que 
afrmaban que el orgullo de Morón no admita ningún arbitraje ajeno, aunque éste viniese respaldado por el  
más alto tribunal.Pero como estas divergencias y rencores, en lugar de apagarse cada vez eran más y más 
hondas,  a la Chancillería de Granada no le quedó otro remedio que volver a intervenir en los asuntos de  
Morón. Así, en la primavera de 1597 mandó a Morón al doctor Juan Esquivel (Audiencia Regional de Andalucía)  
que, a tenor de las crónicas, tenía pocas luces, amén de un carácter fuerte y poco tratable.

Además, se dirigía de forma grosera a los señores de Morón, a quienes provocaba diciendo, entre otras cosas, 
que donde él estuviera no había más gallo que él, razón por la que los lugareños le comenzaron a llamar el  
"Gallo de Morón"

El  cansancio  de  todo  el  pueblo  de  Morón  de  su  palabrería  y  valentonadas,  así  como  de  sus  insultos  y  
provocaciones, motvó que los grandes señores de la villa se reunieran para vengarse de todo lo que estaban 
diciendo y haciendo.

De este modo, una noche, fue sacado  sigilosamente con engaños al Camino de Canillas el doctor Esquivel,  
donde  le  desnudaron  de  todas  sus  ropas  y  dándole  una  paliza  con  varas  de  acebuche,  le  “invitaron  
amablemente” a marcharse con la condición de que si volvía a  presentarse, lo pasaría mucho peor, ya que no 
lo contaría.

Desde ese día, en las calles de Morón se canta una coplilla que recuerda a todo el mundo este suceso, y que 
dice así:

                            "Anda que te vas quedando

                            como el Gallo de Morón, 

                            sin plumas y cacareando

                            en la mejor ocasión"



 TIPOS DE LEYENDAS Y SUS CARACTERÍSTICAS

Dentro de la literatura de tradición oral, la leyenda es uno de los géneros con más historia y más importante.  

Las leyendas nos ayudan a confgurar una historia de nuestro pasado que tene toques de fcción y que se  

basan en personajes reales. Pero no debemos olvidar que es literatura y, por tanto, son historias que mezclan  

realidad y fcción y que persiguen un objetvo moral o didáctco para instruir a la población sobre el camino a  

seguir. 

1.Qué es una leyenda - Defnición fácil

 Antes de descubrirte los tpos de leyendas que existen, es importante que nos detengamos un momento en 

entender  mejor  la  defnición  de  leyenda  y  que  así,  sepamos  exactamente  ante  qué  tpo  de  texto  nos 

encontramos. Debemos tener en cuenta que existen grandes diferencias entre cuento y leyenda, así como 

entre mito y leyenda; cada uno de estos géneros cuenta con característcas partculares que lo hacen único.

Dicho esto, empezaremos a descubrir qué es una leyenda para que puedas comprender mejor la lección. La  

leyenda  es  un  relato  que  se  basa  en  la  historia,  pero  que  incluye  elementos  fantástcos  propios  de  la  

literatura. En este tpo de relato podemos encontrarnos con que se mezclan hechos reales y verídicos con  

otros sobrenaturales  que no pueden tener lugar  en nuestro mundo.  Las historias legendarias  se han ido 

traspasando de generación en generación gracias a la literatura oral que explicaba al resto de ciudadanos los  

hallazgos de un pueblo o de un héroe en partcular. Tenían un fnal moralizante o con elementos étcos para 

que la sociedad tomara la leyenda como ejemplo.

A diferencia de los  mitos,  las leyendas tenen una parte que es más realista e histórica.  Aunque existen 

elementos de fcción, lo cierto es que estos relatos están narrados desde un punto de vista verídico y que bien 

podría ser real. Esto ha hecho que, en muchas ocasiones, se haya creado una gran confusión con la leyenda y  

la historia, puesto que las leyendas se construían en escenarios que eran creíbles y narraban situaciones que 

podían haber sido posibles. Un mundo muy familiar para el oyente o el lector y que daba pie a la confusión.

Las leyendas tenen un gran componente de cultura popular, ya que eran relatos que solían enfatzar a un  

pueblo  o a un héroe en concreto. Los sucesos narrados casi siempre se relacionaban con la patria y tenían  

lugar  en un espacio/tempo real.  Esto ha hecho que actualmente, las leyendas sean una gran fuente de  

estudio para los antropólogos porque cuentan con elementos propios de su cultura, su identdad o su religión.

2.Tipos de leyendas.

Una vez conocida la defnición, ahora ya podemos entrar de lleno en los diferentes tpos de leyendas que  

existen. Dependiendo de algunos factores de su naturaleza, las leyendas se clasifcan en dos grandes grupos; 

aquí te los descubrimos.



Según su temátca

Leyendas  históricas.  Estos  relatos  nos  cuentan  situaciones  que  han  tenido  lugar  en  la  realidad  y  que,  

normalmente, están vinculadas con guerras o con batallas épicas. Aunque tengan una base real, lo cierto es  

que las historias se "maquillan" con elementos de la fantasía que ayudan a enfatzar el mensaje que se quiere  

transmitr a la población.

Etológicas.  Estas leyendas son las que hacen referencia al  origen del  mundo natural,  es decir,  de dónde 

surgen los ríos, los árboles, la lluvia, etc. Es un tpo de leyenda común entre los pueblos indígenas que han  

estado en contacto constante con la naturaleza y dan una explicación literaria sobre su origen.

Leyendas escatológicas. Son los tpos de leyendas que hablan sobre la vida tras la muerte o sobre el más allá.  

Son relatos que tratan sobre la muerte y sobre el inframundo que, en la gran mayoría de las culturas, es un  

lugar de la Tierra que existe y  al que nos dirigimos cuando fallecemos.

Religiosas.  Dentro  del  mundo  de  la  religión  también  existen  leyendas  que  se  han  construido  en  base  a  

personajes  que  han  existdo en  realidad.  Estas  historias  hablan  sobre  santos  o  sobre  personas  que  son  

importantes para el corpus religioso. Cuentan con elementos reales y fantástcos que cumplen el objetvo de 

transmitr las bases de la religión.

Según su origen

Locales. Son leyendas que surgen dentro de un pueblo, una región o una provincia y que se suelen enmarcar  

en algún espacio propio de la zona y contar con un héroe popular, histórico y conocido. En España, la leyenda  

del Cid Campeador es una de las más conocidas y estudiadas.

Rurales. Estas leyendas solían aparecer durante la época feudal, cuando la gran mayoría de la población era  

rural. Aquí nos encontramos con relatos que están muy vinculados al folklore y a las tradiciones de un pueblo  

y se suelen situar en los campos o en espacios rurales.

 Leyendas urbanas. Son uno de los tpos de leyendas más conocidos en la actualidad y se generan en los  

núcleos urbanos, es decir, en las ciudades. Los relatos son más modernos e industrializados, aunque siguen 

contando con elementos propios de la fantasía o elementos sobrenaturales. Hoy en día existen una gran  

cantdad de leyendas urbanas y, muchas de ellas, son historias de miedo relacionadas con espíritus o con 

fantasmas. La Leyenda de la Llorona es un claro ejemplo de leyenda urbana.

3.Característcas de las leyendas

Ahora  que  ya  conoces  los  diferentes  tpos  de  leyendas  que  existen,  vamos  a  centrarnos  ahora  en  las  

característcas de las leyendas más destacadas y que te ayudarán a detectar más fácilmente este tpo de texto  

literario.

Ficción y realidad.  Como ya hemos indicado, las leyendas son relatos que tenen elementos propios de la 

realidad, pero también de la fcción.



  Verosimilitud. Es muy común que existan algunas confusiones con las leyendas y la historia. Esto se debe,  

principalmente, a que los relatos legendarios están escritos con la máxima verosimilitud y,  por tanto, bien  

podrían ser reales. El componente fantástco está muy bien integrado en la historia y nos puede hacer dudar de 

su veracidad.

Brevedad. Las leyendas también suelen ser de una extensión breve, a diferencia de otros géneros literarios  

como la novela, por ejemplo.

Son textos literarios. No debemos olvidar que las leyendas forman parte de la literatura y, por tanto, contarán 

con recursos literarios como metáforas, comparaciones, etcétera. No son textos históricos, sino literarios por 

lo tanto  tenen un estlo, cuentan con tensión narratva.

Creación colectva. Otra de las característcas de las leyendas es que son relatos de tradición oral y se han ido 

construyendo  con  el  paso  del  tempo,   así  cada  narrador  la  ha  podido  dotar  de  sus  propios  elementos  

expresivos y cambios en la historia, han podido modifcarla desde su origen.

Enclavado en un espacio/tempo real. Las leyendas tenen una base real y, por tanto, se construyen siempre 

en  un espacio conocido por el oyente. El lugar donde sucede la trama y el momento de la historia ha tenido  

lugar en nuestra realidad y, por eso, puede generar confusión con la veracidad del argumento.

Finalidad moralista. Las leyendas se cuentan por algo; el objetvo que se persigue es instruir a la población,  

remarcar el modelo a seguir, los vicios a evitar, etcétera. Los héroes legendarios suelen cumplir el ideal de 

ciudadano ejemplar, y éste, suele cambiar dependiendo de la etnia o pueblo que cuente la leyenda.

4.Partes de la leyenda 

Aquí te presentamos las partes de la leyenda para que conozcas cómo suelen estar estructurados estos textos 

literarios:

Contexto. Se narra en un tempo y espacio determinado.

Trama. Tiene un argumento y es una narración con una introducción, un nudo y un desenlace o moraleja.

Narrador. Relata en tercera persona toda la acción.

Personajes.  Suele estar protagonizada por un personaje principal,  humano o no, y tene pocos personajes 
secundarios.



5.Leyenda y mito

Con  frecuencia  se  suele  utlizar  el  término  “leyenda”  como  sinónimo de  “mito”,  y  aunque  ambas  son 
narraciones  usadas  para  explicar  fenómenos  naturales  o  sobrenaturales,  existen  ciertos  aspectos  que  las 
diferencian:

Veracidad. 

Las leyendas pueden ser tomadas como narraciones reales por algunas personas pero se sabe que son fcción, 
mientras que los mitos sólo se originan si fueron considerados verdaderos dentro del contexto de una cultura o 
religión. Sin embargo, en otras culturas, los mitos se consideran  fcción, como ocurre hoy con la  mitología 
griega. Por otro lado, las leyendas se basan en hechos de la realidad que fueron experimentados u observados  
y a los que se les intenta dar una explicación, también pueden basarse en hechos sobrenaturales o imaginarios 
pero que se conciben como reales.

Forma. 

Las leyendas suelen cambiar de forma con el paso del tempo, mientras que los mitos son narraciones más  
concretas y acabadas.

Protagonista. 

Las  leyendas  tenen como protagonista a hombres o animales  que se  cree que existen o existeron en la  
realidad, mientras que en los mitos los protagonistas son héroes, dioses o semidioses que no existeron.

Contexto. 

Las leyendas se sitúan en un contexto reconocible, están localizadas en algún lugar concreto y en un momento 
histórico preciso. Los mitos suelen localizarse en lugares y épocas pasadas difciles de reconocer.

Actvidades:

Responde a las siguientes preguntas:

Según su origen ¿Qué tpo de leyenda es la del gallo de Morón? ¿Y según su temátca?
Indica cuáles son los elementos de realidad y de fcción que encontramos en la leyenda del Gallo de Morón
Determina el espacio/tempo en el que se desarrolla la acción de la leyenda.
¿Cuál es la fnalidad de la leyenda del gallo de Morón?
Identfca las distntas partes de la leyenda del Gallo de Morón: Contexto, trama, narrador y personajes.

TAREAS

Hoy vamos a trabajar en parejas para investgar y realizar un trabajo sobre la leyenda del Gallo de Morón. Sigue 

las instrucciones detalladas a contnuación: 

1. Investga sobre la leyenda del Gallo de Morón. Busca información sobre su origen, personajes principales  

ycaracterístcas y sus distntas versiones. 

2. Una vez que hayas recopilado la información necesaria, crea una presentación en PowerPoint o Google  

Slides para exponerla en clase. 

https://concepto.de/mitologia-griega/
https://concepto.de/mitologia-griega/
https://concepto.de/mito/
https://concepto.de/sinonimo/


3. En tu presentación, incluye al menos tres imágenes relacionadas con la leyenda y escribe un breve texto 

explicatvo para cada una de ellas.

4. Explica qué signifca el refrán “Te vas a quedar como el Gallo de Morón, sin plumas y cacareando”. Investga  

sobre algún ejemplo de refranes sobre gallos.

4. No olvides citar las fuentes de donde obtuviste la información. 

5. Practca tu presentación con tu compañero/a para asegurarte de que ambos conocen bien el tema y están 

preparados para exponer. 

6. En el próximo día de clase, cada pareja presentará su trabajo ante el resto de los compañeros. 

Preguntas de refexión para después de la actvidad:

¿Qué te pareció más interesante de la leyenda del Gallo de Morón?

¿En qué aspectos se diferencia esta leyenda de otras que hayas conocido?

¿Crees que las leyendas son importantes para la cultura y tradiciones de un lugar? ¿Por qué?

CONCRECIÓN CURRICULAR

Criterios de evaluación.

3.1 Realizar narraciones y exposiciones orales sencillas con diferente grado de planifcación sobre temas de  

interés personal, social y educatvo, ajustándose a las convenciones propias de los diversos géneros discursivos,  

con fuidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado, en diferentes soportes y utlizando de manera efcaz  

recursos verbales y no verbales.

6.1    Localizar,  seleccionar  y  contrastar  información de manera guiada procedente de diferentes  fuentes, 

calibrando  su  fabilidad  y  pertnencia  en  función  de  los  objetvos  de  lectura;  organizarla  e  integrarla  en 

esquemas propios,  y reelaborarla y comunicarla de manera creatva adoptando un punto de vista crítco y  

respetando los principios de propiedad intelectual.

6.2 Elaborar trabajos de investgación de manera guiada en diferentes soportes sobre diversos temas de 

interés académico, personal o social a partr de la información seleccionada.



SITUACIÓN DE APRENDIZAJE

CURSO: 1º Y 2º ESO. Lengua castellana y Literatura

TÍTULO: La leyenda del Gallo de Morón

TEMPORALIZACIÓN

 - 5 Sesiones en clase para las explicaciones pertnentes, lectura de la leyenda del Gallo de Morón, actvidades 
relatvas al texto. 

- 3 Sesiones para la presentación oral por parejas del producto fnal.

– Tiempo necesario en casa para desarrollar el trabajo.

JUSTIFICACIÓN

Acercar al alumnado a la leyenda del Gallo de Morón así como conocer el contexto histórico y social en la que  
se desarrolló. Valorar este símbolo como algo nuestro y fomentar el interés por lo propio de una manera actva  
e interesante, de manera que sean ellos mismos  los que construyan fnalmente de forma visual y escrita una 
presentación para el resto de la clase.

 El  alumnado  aprenderá  a  discriminar  la  información  importante,  sintetzar  y  representar  a  través  de  
esquemas, dibujos e iconos, un hecho relevante de nuestra localidad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL

–El  alumnado,  por  parejas,  debe  crear  una  presentación  PowerPoint  o  Google  Slides  con  al  menos  tres  
imágenes relacionadas con la leyenda y un texto explicatvo,  sin olvidar las  fuentes de donde obtuvo la 
información, para fnalmente exponerla en clase para el  resto del alumnado,  se podrán hacer preguntas  
sobre el contenido para comprobar que se han asimilado y madurado los contenidos. 

–Anteriormente habremos leído y explicado la  leyenda del  Gallo de Morón,  destacando los aspectos más 
relevantes, las diferencias entre un mito y una leyenda y sus elementos.

–  Se pretende que, el alumno organice su propio esquema y que disfrute y aprenda a valorar la importancia de  
este símbolo local y su trascendencia universal.

–

CONCRECIÓN CURRICULAR

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

–3. Producir textos orales y multmodales con fuidez, coherencia, cohesión y registro adecuado atendiendo a 
las convenciones propias de los diferentes géneros discursivos y partcipar en interacciones orales con acttud 
cooperatva y respetuosa, tanto para construir  conocimiento y establecer vínculos personales como para 
intervenir de manera actva e informada en diferentes contextos sociales.

– 6.  Seleccionar  y  contrastar  información  procedente  de  diferentes  fuentes  de  manera  progresivamente 
autónoma evaluando su fabilidad y pertnencia en función de los objetvos de lectura y evitando los riesgos  
de  manipulación  y  desinformación  e  integrarla  y  transformarla  en  conocimiento  para  comunicarla,  
adoptando y punto de vista crítco y personal a la par que respetuoso con la propiedad intelectual.



MATERIA: Lengua castellana y literatura

SABERES BÁSICOS

LCYL. 4.B.1 Contexto: componentes del hecho comunicatvo: grado de formalidad de la situación y carácter 
público o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos comunicatvos e interpretación de 
intenciones; canal de comunicación y elementos no verbales de la comunicación. LCYL. 4.B.2 Los géneros 
discursivos. LCYL. 4.B.3.1 Interacción oral y escrita de carácter informal y formal: cooperación conversacional 
y cortesía

lingüístca. Escucha actva, asertvidad y resolución dialogada de los confictos. LCYL. 4.B.3.3 Producción oral y 
formal: planifcación y búsqueda de información, textualización y revisión. Adecuación a la audiencia y al 
tempo de exposición. Elementos no verbales. Rasgos discursivos y lingüístcos de la oralidad formal. La 
deliberación oral argumentada. LCYL. 4.B.4 Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüístcos.

LCYL.4.B.2 Los géneros discursivos LCYL. 4.B.3.4 Comprensión lectora: sentdo global del texto y relación entre 
sus partes. La intención del emisor. Detección de usos discriminatorios del lenguaje verbal e icónico. 
Valoración de la forma y el contenido

del texto. LCYL. 4.B.3.5 Producción escrita: planifcación, textualización, revisión y edición en diferentes 
soportes. Usos de la escritura para la organización del pensamiento: toma de notas, esquemas, mapas 
conceptuales, defniciones, resúmenes, etc.

LCYL. 4.B.3.6 Alfabetzación mediátca e informacional: búsqueda y selección de la información con criterios 
de fabilidad, calidad y pertnencia: análisis, valoración, reorganización y síntesis de la información es 
esquemas propios y transformación en conocimiento: comunicación y difusión de manera creatva y 
respetuosa con la propiedad intelectual. Utlización de plataformas virtuales para la realización de proyectos 
escolares.

ORIENTACIONES PARA LA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Para la adquisición y desarrollo de las competencias específcas vinculadas a la situación de aprendizaje que  
aquí  presentamos,  partmos  de  la  conexión  que  se  establece  entre  ésta  y  una  situación  educatva  que  
posibilita, fomenta y desarrolla las práctcas sociales y culturales de nuestra comunidad.

Planteamos las siguientes orientaciones metodológicas que faciliten al alumnado alcanzar las competencias 
específcas:

Aprendizaje actvo: 

Se trabajará con resúmenes y lecturas donde el alumno debe ir madurando el contenido y

discriminando lo que se considera más relevante. Es una forma de hacer que el alumnado partcipe de forma 
actva en el conocimiento y construcción de los conceptos literarios.

Enfoque Funcional: 

Comunicatvo: cada alumno tendrá la oportunidad de expresar cómo ha construido el resultadode su trabajo e 
interaccionar con el profesor y con los compañeros que quieran hacerles una consulta de ello.

Enfoque creatvo: 

El trabajo de cada alumno es libre y entra en juego su propia visión de la sociedad y la cultura medieval. Se 
dará importancia al lenguaje verbal e icónico que ayudarán a amenizar e interpretar el contenido.



CONEXIÓN CON EL PERFIL COMPETENCIAL AL FINALIZAR LA EDUCACIÓN 
BÁSICA/PERFIL DE SALIDA

Descriptores operatvos:

CCL1. Se expresa de forma oral, escrita, signada o multmodal con fuidez, coherencia, corrección y adecuación  
a  los  diferentes  contextos  sociales  y  académicos,  y  partcipa  en  interacciones  comunicatvas  con  acttud  
cooperatva y respetuosa tanto para intercambiar información, crear conocimiento y argumentar sus opiniones 
como para establecer y cuidar sus relaciones interpersonales.

CCL2. Comprende, interpreta y valora con acttud crítca textos orales, escritos, signados o multmodales de los  
distntos  ámbitos,  con  especial  énfasis  en  los  textos  académicos  y  de  los  medios  de  comunicación,  para 
partcipar en diferentes contextos de manera actva e informada y para construir conocimiento.

CCL4.  Lee  con  autonomía  obras  relevantes  de  la  literatura  poniéndolas  en  relación  con  su  contexto 
sociohistórico de producción, con la tradición literaria anterior y posterior y examinando la huella de su legado  
en la actualidad, para construir y compartr su propia interpretación argumentada de las obras, crear y recrear  
obras de intención literaria y conformar progresivamente un mapa cultural.

CPSAA3.1  Muestra  sensibilidad hacia  las emociones y experiencias  de los  demás,  siendo consciente  de la  
infuencia que ejerce el grupo en las personas, para consolidar una personalidad empátca e independiente y  
desarrollar su inteligencia.

CPSAA3.2 Distribuye en un grupo las tareas, recursos y responsabilidades de manera ecuánime, según sus  
objetvos, favoreciendo un enfoque sistémico para contribuir a la consecución de objetvos compartdos.

CCEC1.  Refexiona,  promueve  y  valora  crítcamente  el  patrimonio  cultural  y  artstco  de  cualquier  época,  
contrastando sus singularidades y partendo de su propia identdad, para defender la libertad de expresión, La  
igualdad y el enriquecimiento inherente a la diversidad

SECUENCIACIÓN DIDÁCTICA

ACTIVIDADES (TIPOS Y CONTEXTOS) EJERCICIOS (RECURSOS Y PROCESOS COGNITIVOS)

Tarea 1

Acercamiento a la leyenda del Gallo de Morón

Se entrega a cada alumno por escrito la leyenda del Gallo

Se lee en clase y se van subrayando los aspectos más relevantes.

1 sesión

Tarea 2

Concepto de leyenda. Lectura y explicación en clase de los conceptos de leyenda y mito. Clases y elementos.

2 sesiones.

Tarea 3

Creación del proyecto. Una vez establecidas las parejas que conformarán cada grupo de trabajo, traerán a clase 
la información recopilada y las imágenes seleccionadas, discriminando información irrelevante e intentando 
sintetzar el contenido de una forma amena y constructva para el aprendizaje propio.

2 sesiones en clase y las necesarias en casa.



Tarea 4.

Presentación del PowerPoint o Google Slides. (Proyecto fnal) Los alumnos hacen una exposición y 
presentación de su trabajo en clase y el profesor o los mismos alumnos van haciendo preguntas a través de un 
diálogo actvo. 

3sesiones

MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES

Medidas generales: Medidas específcas. Adaptaciones DUA

PRINCIPIOS DUA PAUTAS DUA

Motvación La posibilidad, por parte del

grupo, de elegir los personajes y hechos que 
les resulten más interesantes o con los que se

identfquen

Diferentes formas de implicación. Se minimizarán la sensación de inseguridad y 
las distracciones. 

Se resaltará la relevancia de alcanzar las 
metas y objetvos.

Se variarán los niveles de exigencia y los 
recursos para optmizar los desafos.

Se fomentará la colaboración entre

iguales.

VALORACIÓN DE LO APRENDIDO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad, organizando el 
contenido sobre temas de interés personal, social, educatvo, ajustándose a las convenciones propias 
de los diversos géneros discursivos, para estructurar el discurso y para adecuar el registro y el 
comportamiento no verbal, con fuidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado en diferentes 
soportes, utlizando de manera efcaz recursos verbales y no verbales.

INSTRUMENTOS DE  OBSERVACIÓN

1 Exposición diálogo oral

RÚBRICA

Insufciente (entre 1 y 4)



No realiza exposiciones ni argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad, organizando el contenido  
sobre temas de interés personal,  social,  educatvo, ajustándose a las convenciones propias de los diversos  
géneros discursivos, para estructurar el discurso y para adecuar el registro y el comportamiento no verbal, con  
fuidez,  coherencia,  cohesión  y  el  registro  adecuado  en  diferentes  soportes,  utlizando  de  manera  efcaz  
recursos verbales y no verbales.

Sufciente (entre 5 y 6)

Se inicia en realizar exposiciones y argumentaciones  orales de cierta extensión y complejidad, organizando el  
contenido sobre temas de interés personal, social, educatvo, ajustándose a las convenciones propias de los  
diversos géneros discursivos, para estructurar el discurso y para adecuar el registro y el  comportamiento no 
verbal, con fuidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado en diferentes soportes, utlizando  de manera 
efcaz recursos verbales y no verbales.

Bien (entre 6 y 7)

Está  en  proceso  de  realizar  exposiciones  y  argumentaciones  orales  de  cierta  extensión  y  complejidad,  
organizando el contenido sobre temas de interés personal, social, educatvo, ajustándose a las convenciones 
propias  de  los  diversos  géneros  discursivos,  para  estructurar  el  discurso  y  para  adecuar  el  registro  y  el  
comportamiento no verbal, con fuidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado en diferentes soportes,  
utlizando de manera efcaz recursos verbales y no verbales.

Notable (entre 7 y 9)

Alcanza un alto nivel  en realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad,  
organizando el contenido sobre temas de interés personal, social, educatvo, ajustándose a las convenciones 
propias  de  los  diversos  géneros  discursivos,  para  estructurar  el  discurso  y  para  adecuar  el  registro  y  el  
comportamiento  no verbal, con fuidez, coherencia, cohesión y el registro adecuado en diferentes soportes, 
utlizando de manera efcaz recursos verbales y no verbales.

Sobresaliente (entre 9 y 10)

Realiza exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y complejidad, organizando el contenido 
sobre temas de interés personal,  social,  educatvo, ajustándose a las convenciones propias de los diversos  
géneros discursivos, para estructurar el discurso y para adecuar el registro y el comportamiento no verbal, con  
fuidez,  coherencia,  cohesión  y  el  registro  adecuado  en  diferentes  soportes,  utlizando  de  manera  efcaz  
recursos verbales y no verbales

2.  Localizar,  seleccionar  y  contrastar  información  de  manera autónoma procedente  de diferentes  fuentes, 
calibrando  su  fabilidad  y  pertnencia  en  función  de  los  objetvos  de  lectura;  organizarla  e  integrarla  en 
esquemas  propios  y  reelaborarla,  adoptando  un  punto  de  vista  crítco  respetando  y  comprendiendo  los 
principios de la propiedad intelectual

ESQUEMA

Insufciente (entre 1 y 4)

No localiza, ni selecciona ni contrasta información de manera autónoma procedente de diferentes fuentes, 
calibrando  su  fabilidad  y  pertnencia  en  función  de  los  objetvos  de  lectura;  organizarla  e  integrarla  en 
esquemas  propios  y  reelaborarla,  adoptando  un  punto  de  vista  crítco  respetando  y  comprendiendo  los 
principios de la propiedad intelectual

Sufciente (entre 5 y 6)



Se inicia  en localizar,  seleccionar  y contrastar  información de manera autónoma procedente de diferentes 
fuentes, calibrando su fabilidad y pertnencia en función de los objetvos de lectura; organizarla e integrarla en 
esquemas  propios  y  reelaborarla,  adoptando  un  punto  de  vista  crítco  respetando  y  comprendiendo  los 
principios de la propiedad intelectual

Bien (entre 6 y 7)

Se inicia  en localizar,  seleccionar  y contrastar  información de manera autónoma procedente de diferentes 
fuentes, calibrando su fabilidad y pertnencia en función de los objetvos de lectura; organizarla e integrarla en 
esquemas  propios  y  reelaborarla,  adoptando  un  punto  de  vista  crítco  respetando  y  comprendiendo  los 
principios de la propiedad intelectual

Notable (entre 7 y 9)

Alcanza un alto nivel en localizar, seleccionar y contrastar información de manera autónoma procedente de  
diferentes fuentes, calibrando su fabilidad y pertnencia en función de los objetvos de lectura; organizarla e  
integrarla  en  esquemas  propios  y  reelaborarla,  adoptando  un  punto  de  vista  crítco  respetando  y  
comprendiendo los principios de la propiedad intelectual

Sobresaliente (entre 9 y 10)

Localiza, seleccionar y contrastar correctamente información de manera autónoma procedente de diferentes 
fuentes, calibrando su fabilidad y pertnencia en función de los objetvos de lectura; organizarla e integrarla en 
esquemas  propios  y  reelaborarla,  adoptando  un  punto  de  vista  crítco  respetando  y  comprendiendo  los 
principios de la propiedad intelectual.

EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD

Atendiendo a la diversidad de nuestro alumnado y para conseguir una integración total del mismo, aplicaremos 
las siguientes medidas:

-Aprendizaje cooperatvo.

- El aprendizaje por descubrimiento.

-Organización de contenidos por centros de interés.

-Agrupamientos fexibles.

- La utlización fexible de espacios y tempos.

-Generar un ambiente de respeto.

– La evaluación de este alumnado se medirá a través de las rúbricas



   EVALUACIÓN DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

INDICADOR INSTRUMENTOS

Fomento el respeto y la colaboración entre el 
alumnado y acepto sus sugerencias y 
aportaciones, tanto para la organización de las 
clases como para las actvidades de 
aprendizaje

Encuesta

Facilito la adquisición de nuevos contenidos a 
través de los pasos necesarios, intercalando 
preguntas aclaratorias, sintetzando, 
ejemplifcando, etc

Encuesta

En las actvidades que propongo existe 
equilibrio entre las actvidades individuales y 
trabajos en grupo.

Encuesta

Adopto distntos agrupamientos en función del 
momento, de la tarea para realizar, de los 
recursos para utlizar, etc., controlando 
siempre el adecuado clima de trabajo

Encuesta

Belén Otónes Zaera, Profesora  de Lengua Castellana y Literatura.



4.Unidad Didáctca de Educación Plástca y Visual 

Marco normatvo 

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifca la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación. 

Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la  
Educación Secundaria Obligatoria. 

Decreto 102/2023, de 9 de mayo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la etapa de Educación  
Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. 

Orden de 30 de mayo de 2023, por la que se desarrolla el currículo correspondiente a la etapa de Educación 
Secundaria Obligatoria en la  Comunidad Autónoma de Andalucía,  se regulan determinados aspectos de la  
atención a la diversidad y a las diferencias individuales, se establece la ordenación de la evaluación del proceso 
de aprendizaje del alumnado y se determina el proceso de tránsito entre las diferentes etapas educatvas. 

CURSO: 1º Y 3º ESO. Educación Plástca Visual y Audiovisual

TÍTULO: Sin Plumas y Cacareando

TEMPORALIZACIÓN

– 1 Sesión en clase para las explicaciones pertnentes, lectura de la leyenda del Gallo de Morón, y una 
introducción al patrimonio y las costumbres moronenses

– 3 Sesiones para la presentación oral de las ideas y conceptos para la realización de bocetos individuales 
para la realización por parejas del producto fnal.

– 3 Sesiones para el desarrollo fnal de la idea en dos o tres dimensiones

JUSTIFICACIÓN

Acercar al alumnado a la leyenda del Gallo de Morón así como conocer el contexto histórico y social y sobre  
todo patrimonial de nuestra zona, potenciar la iconografa e iconología del ave desplumada, y desarrollar la  
creatvidad en pro de una imagen local y creatva a la vez que contemporánea del Icono del Gallo de Morón.  
Tomando como pretexto y contexto la exposición Kakareando que se encuentra expuesta en el entorno público 
de Morón. Es importante  crear e imaginar, además de sintetzar y representar a través de dibujos y elementos  
icónicos, la leyenda más relevante de nuestra localidad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO FINAL

–El alumnado, por parejas, debe crear sobre una silueta del Gallo de Morón  un diseño para customizar una 
escultura del Gallo de Morón como las usadas en la exposición Kakareando que se encuentra en la Alameda  
relacionando su diseño con la leyenda y los elementos de la historia y el patrimonio de la localidad, como  
son, la cal de morón, el famenco, la gastronomía, festas, naturaleza etc...

–  Se pretende que, el alumno organice sus conceptos e ideas y las desarrolle en su diseño para un Gallo de  
Morón, “Su Gallo de Morón”.

CONCRECIÓN CURRICULAR

COMPETENCIAS CLAVE Y DESCRIPTORES OPERATIVOS: 



- Competencia ciudadana. CC1, CC2. - Competencia personal, social y de aprender a aprender. CPSAA3, CPSAA1  
- Competencia en conciencia y expresiones culturales. CCEC1, CCEC2, CCEC3, CCEC4. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

1. Comprender la importancia que algunos ejemplos seleccionados de las distntas manifestaciones culturales 
patrimoniales y artstcas locales, mostrando interés por el patrimonio como parte de la propia cultura, para 
entender cómo se convierten en el testmonio de los valores y convicciones de cada persona y de la sociedad 
en su conjunto y para reconocer la necesidad de su protección y conservación, teniendo especial consideración 
con el patrimonio moronense.

SABERES BÁSICOS 1ºESO

A. Patrimonio artstco y cultural. Patrimonio en Andalucía EPV.1.A.2. 

SABERES BÁSICOS 1ºESO

A. Patrimonio artstco y cultural. Patrimonio en Andalucía EPV.3.A.1. / EPV.3.A.2. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1ºESO

Se introduce en el reconocimiento de los factores históricos y sociales que rodean a diferentes producciones 
plástcas. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3ºESO 

Reconocer los factores históricos y sociales que rodean las producciones plástcas, visuales y audiovisuales más 
relevantes, así como su funcionalidad, describiendo sus partcularidades y su papel como transmisoras de 
valores y convicciones, con interés y respeto, desde una perspectva de género. 

2. Explicar las producciones plástcas, visuales y audiovisuales propias, comparándolas con las de sus iguales y 
con algunas de las que conforman el patrimonio cultural y artstco dentro y fuera de Andalucía, justfcando las 
opiniones y teniendo en cuenta el progreso desde la intención hasta la realización, para valorar el intercambio, 
las experiencias compartdas y el diálogo intercultural, así como para superar estereotpos. 

SABERES BÁSICOS 1ºESO 

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfca. EPV.1.B.1./ EPV.1.B.2. 
/EPV.1.B.3. /EPV.1.B.4. EPV.1.B.5. 

SABERES BÁSICOS 3ºESO 

B. Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión gráfca. EPV.1.B.1./ EPV.1.B.2. 
/EPV.1.B.3. /EPV.1.B.4. EPV.1.B.5. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  1ºESO

2.2. Se inicia en el análisis, de forma guiada, de diversas producciones artstcas, incluidas las propias y las de 
sus iguales, respetando las creaciones, vengan estas de donde vengan, comenzando a establecer un juicio 
basado en el conocimiento. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3ºESO 

2.2. Analizar, con autonomía,diversas producciones artstcas, incluidas las propias, las de sus iguales y las del 
patrimonio cultural y artstco, valorando el patrimonio andaluz, desarrollando con interés una mirada estétca 
hacia el mundo y respetando la diversidad de las expresiones culturales. 

3.Apropiarse de las referencias culturales y artstcas del entorno de Morón, entender y comprender el 
contexto propio, identfcando sus singularidades, para enriquecer las creaciones propias y desarrollar la 
identdad personal, cultural y social.

SABERES BÁSICOS 1ºESO 



Patrimonio artstco y cultural. Patrimonio en Andalucía. EPV.1.A.1./ PV.1.A.2. 

SABERES BÁSICOS 3ºESO 

Elementos formales de la imagen y del lenguaje visual. La expresión grá ca. EPV.3.B.5. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 1ºESO 

Comprender su pertenencia a un contexto cultural, en este caso el Andaluz. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 3ºESO 

Utlizar creatvamente referencias culturales y artstcas del entorno en la elaboración de producciones propias, 
mostrando una visión personal. 

4.Seleccionar y contrastar información procedente de diferentes fuentes de manera progresivamente 
autónoma evaluando su fabilidad y pertnencia en función de los objetvos de lectura y trasmisión oral, 
evitando los riesgos de manipulación y desinformación e integrarla y transformarla en conocimiento para 
comunicarla, adoptando y punto de vista crítco y personal a la par que respetuoso con la propiedad 
intelectual.

MATERIA: Educación Plástca Visual y Audiovisual

CONSIDERACIONES PREVIAS PARA EL PROFESORADO 

El profesorado que decida utlizar esta situación de aprendizaje para trabajar junto con su alumnado con 
motvo de la Exposición Ki Ki RI Kí, debe tener en cuenta que la propuesta que aquí se realiza es un propuesta 
abierta para toda la etapa de secundaria. Se hace no obstante, una concreción curricular para primero y 
tercero de la ESO. Por ello, cada docente la adaptará y la ajustará a cada nivel, contexto, circunstancias, 
característcas y capacidades de su alumnado. 

TRASVERSALIDAD 

En esta situación de aprendizaje se fomenta de forma trasversal la educación emocional y en valores a través 
del estudio del signifcado de la leyenda del Gallo de Morón  como símbolo colectvo multcultural propio del 
patrimonio moronense.

Por otro lado, fomenta de la creatvidad y del espíritu crítco mediante actvidades que invitan a la refexion y a 
la exploración de nuevas soluciones plástcas inspiradas en nuestro personaje más universal. 

Por últmo, esta situación de aprendizaje nos permite conocer nuevas cuestones sobre la cultura andaluza 
concreatamente en el entorno de Morón y su historia. 

INTERDISCIPLINARIEDAD 

Son muchas las conexiones que podemos hacer en esta situación de aprendizaje con el resto de materias, 
planes y programas de los centros educatvos pero queremos destacar las siguientes: 

-Escuela espacio de paz -Plan de Igualdad -Programa CIMA (Para la transformación desde la cultura y la 
alfabetzación mediátca, área de conocimiento arte y cultura). 

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 

Cada docente adaptará y ajustará esta situación de aprendizaje a cada nivel, contexto, circunstancias, 
característcas y capacidades de su alumnado. En defnitva, atenderá a la diversidad de su alumnado aplicando 
todas las medidas generales y específcas que su alumnado requiera. 

En cuanto a la atención del alumnado con difcultades de aprendizaje, recomendamos este documento que es 
válido para todas las materias y etapas. Además, está redactado adaptándose a las pautas y los principios DUA. 



CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Realizar exposiciones y argumentaciones orales sobre los diseños presentados, diseñando el 
contenido del Gallo sobre temas de interés personal, social, patrimonial, etnológico y educatvo, 
ajustándose a las convenciones propias de los diversos géneros artstcos, adecuado al tema y  a los 
diferentes estlos o corrientes artstcas, utlizando de manera efcaz recursos visuales y materias 
diversas. 

INSTRUMENTOS DE  OBSERVACIÓN

1 Exposición y diseño de imágenes

RÚBRICA

Insufciente (entre 1 y 4)

No realiza exposiciones ni argumentaciones sobre diseño de cierta complejidad, organizando el contenido 
sobre temas de interés personal, social, educatvo, ajustándose a las convenciones propias de los diversos 
géneros artstcos, para estructurar el discurso y el diseño de la pieza ni el uso adecuado en diferentes soportes 
y materiales plástcos.

Sufciente (entre 5 y 6)

Se inicia en realizar exposiciones  argumentaciones sobre diseño de cierta complejidad, organizando el 
contenido sobre temas de interés personal, social, educatvo, ajustándose a las convenciones propias de los 
diversos géneros artstcos, para estructurar el discurso y el diseño de la pieza y usa adecuadamente en 
diferentes soportes y materiales plástcos.

Bien (entre 6 y 7)

Está en proceso de realizar exposiciones argumentaciones sobre diseño de cierta complejidad, organizando el 
contenido sobre temas de interés personal, social, educatvo, ajustándose a las convenciones propias de los 
diversos géneros artstcos, para estructurar el discurso y el diseño de la pieza y usa adecuadamente en 
diferentes soportes y materiales plástcos. destacando los indicios de uso adecuado de la simbología utlizada y 
materiales.

Notable (entre 7 y 9)

Alcanza un alto nivel en realizar exposiciones y argumentaciones sobre diseño de cierta complejidad, 
organizando el contenido sobre temas de interés personal, social, educatvo, ajustándose a las convenciones 
propias de los diversos géneros artstcos, para estructurar el discurso y el diseño de la pieza y usa 
adecuadamente en diferentes soportes y materiales plástcos. destacando los indicios de uso muy adecuado de 
la simbología usada y materiales.

Sobresaliente (entre 9 y 10)

Realiza exposiciones y argumentaciones debidamente contrastadas, proponiendo cpmplejidades sobre diseño 
de cierta originalidad, organizando el contenido sobre temas de interés personal, social, educatvo, y 
ajustándose a las convenciones propias de los diversos géneros artstcos, para estructurar el discurso y el 
diseño de la pieza usado adecuadamente en diferentes soportes y materiales plástcos. destacando los indicios 
de uso de diferentes y originales elementos compositvos y buenos usos del material para su ejecución. 



EVALUACIÓN VALORACIÓN MEDIDAS DUA PARA LA DIVERSIDAD

Atendiendo a la diversidad de nuestro alumnado y para conseguir una integración total del mismo, aplicaremos 
las siguientes medidas:

- Aprendizaje cooperatvo.

- El aprendizaje por descubrimiento.

 -Organización de contenidos por centros de interés.

 -Agrupamientos fexibles.

 -La utlización fexible de espacios y tempos.

- Generar un ambiente de respeto.

 -La evaluación de este alumnado se medirá a través de las rúbricas

Diseño de Gallo de Agustn Israel Para Sin plumas y Kakareando





Silueta para actvidad

Agustn Israel Barrera García. Profesor de Dibujo
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