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Se presentana continuaciónvariaspropuestasen torno a Didáctica de
la Literatura, en coherenciacon los objetivos y fundamentosteóricosde
los diferentestemas,y quesuponenunaconcreciónlaboriosade experien-
cia docentey de sucesivasadaptacionesa las expectativas,niveles y res-
puestasde distintosgruposde alumnos,tanto los aspirantesa Maestrosy
en las variadasespecialidades,como en los tramosdel sistemageneral
educativo.

Talesactividadespermitenel accesoa la obraliteraria, la asimilación
de la Literaturaa travésde los textos, la aplicacióndidácticade Literatura
infantil y la aproximaciónal patrimonioliterario de la propiaComunidad.

Estapraxissiguegeneralmentela siguienteprogresión:
• Aproximaciónal contextocon introduccionesteóricasy el apoyode

materialaudiovisual.
• Lecturade la obra seleccionadaa travésde unaedición solvente.

Guión con pautasde análisisparatrabajopersonalo grupal sobrela
misma.

• Montajesdidácticosen tomoaépocas,autoresy obrasenestudio.
• Selección,finalmente,de fragmentosapropiadosparasu incorpora-

ción a los diferentestramoseducativos,y planteamientodidácticode
su transferencia.

Literatura y Centro de Recursos

La proyecciónde la Literatu,-a que aquí se describerecurrea medios,
especialmentelos aportadosen nuestrotiempopor unacivilización icóni-
ca en la que lo audiovisualesrelevante.Talesmediosson apoyosque
completanotrosmétodosdeenseñanza.

Es imprescindiblequetoda institución educativa,acuciadapor la cali-
dadde la enseñanzay con sentidode la modernidad,dispongade un Cen-

Diclácilca, 5, 199-224.EditorialComplutense.Madrid, ¡993
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tro de Recursosen los diferentesDepartamentoso Seminarios.El de Len-
guareuniráfonoteca,disquetesde ordenador,videoteca,hemeroteca...,y
consignará,además,título de historia, arquitectura,pintura,música,etc.,
parapresentaren su contextoy con más eficiencia los productos
literarios, de maneraque, frente a la parcializacióne insularidadde los
saberes,fuedaobtenerseuna visión multidisciplinar de los fenómenos
artísticos

UnaMediatecano tiene porqué dependerexclusivamentede los recur-
sosexternosestandarizadoso seriadosdelmercado.El dinamismode pro-
fesor le impulsaráa elaborarmaterialespropios debidosa su iniciativa y
creatividady aanimar la creaciónde los mismospor el trabajo individual
y cooperativodelos alumnos,receptoresactivos y críticosde los mensajes
transmitidospor estoslenguajesde tanpoderosainfluenciaen la configu-
racióndel hombrede hoy.

El talanteinnovadordel profesionalde la Literaturale llevaráareutili-
zar y dinamizarun recursotradicional como es la Bibliotecade Centro y
de Aula, hoy tan sugestivoy polivalente,masno olvidaráquealumnosy
alumnassonel recursoporexcelenciay que tambiénlos motivael entorno
del centroy lapropiaComunidad.

ExperienciasDidácticas

Las actividadesqueaquíse seleccionan,casi todaselaboradas,experi-
mentadasy contrastadasa lo largo de la docencia,ya se he indicado,ayu-
darána asumir la perspectivapedagógicanecesariacomoprofesoresde
Didáctica de Literatura. Con la realizaciónde estasactividadescomprue-
banlaoportunidady posibilidadde su transferenciay lacargamotivadora
queconllevan.No se trata de planificary suplantarla creatividaddel pro-
fesorcon lo aquídiseñado,sino de presentarexperienciasque en su
momentoresultaronoperativas.

Es obvio que en las iniciativas se valora la calidadde un aprendizaje
significativo, por descubrimientoguiadoy autónomo,muchomásque la
multiplicidad y dispersiónde realizaciones.

Dichaspropuestasconcuerdanconpostuladospsicopedagógicos:
• El profesorasumeel papel de coordinadore incentivadorde actitu-

desactivas,creativasy positivamentereforzadoras.
• La interconexiónde la Literatura con ¡a realidad inmediatadel

alumno y, en consecuencia,con los centrosde interésy las esferas
afectivasdel mismo.

Con carácterinstrumentalpara el Profesorado. Departamentosy Bibliolecashemospreparadoel libro
Lengua, Literatura y Recursos Diddchcos, de próxhwa aparicidis.
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• La enseñanzapersonalizada,quese hacecargodel seguimientoindi-
vidualizado, acomodalos ítemscurricularesal desarrollointelectual
del alumno,y presentaestrategiasbasadasen la diversificacióny la
optatividad.

• La adecuaciónal perfil psicológicode los diferentesciclos, la globa-
lización, eJ desarroliogrupal o socializado,la pluralidadde referen-
cias y laejecuciónlúdica.

Puestoquelos valoreslúdicos,tan sugestivos,estánen la lengua,cultu-
ra popular,folclore, en fin, en la vida, no procedeorillarlos comodiverti-
mentosmarginalesimpropios, sino recuperarlosdecididamenteparael
aula, comosugeríaconclarividenciaAntonio deNebrija:

Ves (a los niñas) corriendo, saltando, tumbadas boca abajo, boca
arriba, jugar; divertir-se, chancear-se: ¿Pc>r qué rio aprovechar esa
actividad para mejor fin? Y no pretendas que se les dé suelta y des-
canso en los estudios. Por el contrario, es ccrnveniente que apren-
dan las materias por medio del ¡uego. Y aunque cueste el aprendi-
za/e de las nzisrnas, sin embargo, no se dan cuenta del esfuerzo
(actuando de esta niarrera’ - (De liberis educandis tibellus,
RABM, t. lx, 1903, p. 61)

La Didáctica de la Liter-atur-a debeconsolidarsemediantepropuestas
de trabajo: actividadesasociadasal lenguaje, talleresde escrituray
comentariosde texto; narraciones,descripcionesy cuantospasosmetodo-
lógicos integran la expresiónescritao redacción;elaboraciónde historie-
tas o “cómic”; producciónde textos que se incorporana la biblioteca de
aula,grabacionesparaexperimentaciónoral,diálogos,teatroleído, guiñol,
marionetas,dramatizaciones;sugerenciasparala animacióna la lectura:
lecturasilenciosaen casa,en el aula y en la biblioteca de centro;mural y
periódico escolar;debates,realizacioneslúdicas, confecciónde ficheros,
entrevistas,redacciónde textos de uso social: documentos,informes,ins-
tancias,encuestas:realizacióndc programasen radio, TV, vídeo; exposi-
cionesorales,concursos;pequeñasmonografíaso trabajosde investiga-
ción sobreautoreslocales,textosde tradición oral de la propiaComunidad
y cuantoposibilite la recuperaciónde riquezapatrimonialacumuladaen el
contextorural o urbano; interpretacióny análisis de mensajesde los
mediosde comunicación(especialmentepublicitarios): musicartextos;
participaciónen concursosliterarios,coloquiosconescritores invitados,
etc.

Variasde estastécnicasrindenen Lenguay Literaturay debenrentabi-
lizarseconjuntamente.
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1. Técnicasliterarias

* Sobreun texto en el que se han acumuladodeliberadamentefiguras
estilísticasprocedemosa su identificacióny función expresiva.(SPANG,
1<.: Fundamentosde retórica, Eunsa,Pamplona,Pamplona,1984)

* Ayudadospor los nexos:coma,semejante,igual que. tal c:omo,cual.
parecido a, etc., intentamosestableceruna relaciónpotenciadoray extra-
fladoraparaalío, pequeño,listo, goidomonraña, nieve, día luminoso, nie-
bla densa, mor rizada, amanecer, fi-lo, agua turbia, ciudad contaminada.

Es unaactividad de creatividadpropia. Sigue unapuestaen común
paravalorar la originalidad. (Para otras propuestas:Expresión escrita y
Dinamizar textos,Bibliotecade RecursosDidácticosAlhambra; Expresión
escrita.Vídeo,Didascalia,1983)

* A la cí-catividad liíer-a,-ia por la gregue¡ía

El genialcreadory malabaristade la lenguaRamónGómezde la Serna
(1891-1963)definía sus personalísimasgregueríascomo combinación(le
metáforay de humorHe aquíalgunassobreel abecedario:

“La A es la tienda de campaña del al/óbeto.
La O es elbostezo.
LaS es el anzuelo.
La T es el mar-tillo.
La U, la her-rad,íra del abecedar-ro -

Pasamosa inventar gregueríassobreotrascinco letras(Greguerías,34
ed.,Cátedra,Madrid, 1983).

* Paraasimilar los contenidosde métrica se comentael sonetode
Gabriel Bocángel(1608-1658): Oyendo en el mal; al anochecer; un clarín
que tocaba un forzado. (NAVARRO TOMAS, T.: Métrica española, Gua-
darrama,Madrid, 1969).

El organigramade mitología (Teogoníao genealogía de los dioses)
presentagráficamenteel origen, relacionesy descendenciade los dioses
mayoresquetransitana travésde la Literaturaespañola.(PEREZ-RIOJA,
JA.: Dicwionario de símbolos y mitos, Tecnos,Madrid, 1980; GARCIA
DOMINGUEZ, R.: ¡Pos- todos los dioses..!, EscuelaEspañola,Madrid,
1985: introducciónatractivaa la mitología).

* Para profundizaren mitología y c:uest¡ones conexas, y con carácter
optativo se sugierenlos siguientestemasparaposiblestrabajosmonográ-
ficos:

• Introducciónal mito; mitógrafosy mitólogos.
• Mitos enel Mesterde Clerecía.
• Juande Menay la asimilaciónde las fábulasclásicas.
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• Alusionesmitológicasen Garcilaso.
• Faetónen el Siglo de Oro.
• Comediasdel Siglode Oro sobreasuntomitológico.
• Autos sacramentalesdeLopede Vegay Calderón.
• Versionesalo divino demitos clásicos.
• Ero y LeandroenJaLiteraturaespañola.
• Mitología y parodia:Luciano,Quevedo,Góngora,Searrón.
• Psiquisa travésde lapoesíahispana.
• Mitologíaen el Neoclasicismoy el Modernismo.
• Antígonay Fedraen la literaturacontemporánea.
• Prometeoen la literaturaoccidental.
• Electray Medeaen el teatrodel siglo XX.
• Literaturaen torno aUlises.
• Los mitos en el psicoanálisisy el surrealismo.
• “El mito de Sísifo”, deAlbert Camus.
• Mitología y su trasladoa la literaturainfantil (Perrault,FernánCaba-

llero...).
• Las fábulasclásicasen la músicay elcine...

(DIEZ DEL CORRAL, L.: Lafunción delmito clásicoen la literatura
con tempor-ánea, Gredos,Madrid, 1974).

2. Lírica mozárabey épica medieval

* Parasituarla Literatura medievaly renacentistaen su marcohistóri-
co, social y cultural, se distribuye un guión propio con las aportaciones
desdela Españamusulmanao AI-Andalushastala accióndelos humanis-
tas. Sirve como texto guíaConvivenciahispana (TEJERO, E., Sígueme¡
Atenas,Madrid, 1979). Se acompañanilustracionesartísticasde cuatro
movimientossignificativos:arteárabe,románico,gótico y renacentista.

-~ A partir de una Antologíade jarrhas de selecciónpersonalsobre
moaxajasárabesy hebreascon transcripcióny traducciónliteral de exper-
tos, se trabajauna versiónactualizadao trasladode estostextosque nos
acercana la primitiva poesíacastellanay a unatécnicaantigua: la inelu-
sion de versosajenosen la lírica culta y tradicional,forma de intertextua-
lidad. (GARCIA GOMEZ, E.: Las jarchas romances de la serie árabe en
SU morco, Alianza, Madrid, 1990).

Precedey finaliza estaactividad la audición de Aynadamar<La frente
de las lágrimas) (Jarchas y canciones sefardíes), por Aurora Moreno
(Tecnosaga,Madrid, 1988) o de Jarchas mozárabes (Fonotecaliteraria, 1,

AlhambraLongman,Madrid).



204 Eduardo Tejerv Robledo

Con la proyecciónde El caminode Santiago (Texto y diapositivas,
La Muralla), nosacercamosa un turismosacro,al románico,a los monjes
reformados,saberes,cantaresde gesta,galicismos,presenciafrancesa,la
europeidad.

* Accedemosa la España del Cid con La proyecciónde un montaje
documental:ruta, lugarescidianos,códices,diplomas,monasterios,foto-
grafíasdel códice.(Texto y diapositivas,La Muralla).

* El juglar de Medinoceli, vestidode época,recitaacompañamientode
laúd o guitarra los versos del Camino del destierro. (Versionesde A.
REYES,Espasa-Calpe,Madrid, 1976; E. LOPEZ, Castatia,“Odres Nue-
vos”, 1977; MARCOS MARíN, E., Alhambra,Madrid, 1984)

~Visualización de un pasaje del Poema de Mío Cid en diapositivas

• Objetivos: Fomentar,en trabajocooperativo,la imaginación,creativi-
dady manualidada través de textos literarios, que resultaránmás
familiaresal alumno.

• Material: Pegamento,tijeras, cartón ligero, rotuladoresde punta fina
o de transparencias,marquitosde diapositivasy papelvegetal.

• Tato: Poemade Mío Cid, vs. 740-1801:El Cid ofrece la victoria a
las señorasde su corte.

• Proceso:Se resumeel texto en quincediapositivascomomínimo.
Las cinco primerasse ordenanasí: Presentacióno producción. (El

grupo se autopreserita.)Título. En la voz de... Actuandode narrador...
Dibujadopor... Montaje musical,direccióno realizaciónde... Las restan-
tesdiapositivasdependendel estudioprevio del texto. ¿Quépasajes,deta-
lles o secuenciasdebenvisualizarse?Seguirála proyeccióny crítica de
estacreaciónvisual socializada.

Estatécnicaresultaprovechosapor el interés y la participaciónque
despierta,parasintetizaren 20 ó 30 diapositivastambiénotros textos Lite-
rarios.Por ejemplo,fragmentosde Berceo,Lazarillo, Conde Lucano,; Ro-
mantero, Quevedo,Lorca...

3. El Mesterde Clerecía

* Tras la lecturade ambasobras,proyección,comentarioy cuestiona-
rio ad hoc de Los Milagrvs de Nuestra Señora y El Lib,v de Buen Amor
(Vídeo. Los libros, RTVE). O audicióndel milagro V: El pobre caz-itativo
(Fonotecaliteraria, 1).

* Escenificaciónde tresMilagros de NuestraSeñoracon la técnicade
los actoresmuriec:os. Berceo es el recitadorqueorienta la acción de los
actoresquienesponenenescenaEl clérigo y lajior (n4 3), El clérigo igno-
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,-anee (n9 9), El niño judío (u0 16) y otros. Trabajo previo: completarlos
diálogosdel texto. (Versión de Daniel DEVOTO, Castalia,“Odres nue-
vos”, Madrid, 1976). Música: “1/cnt Creator” (Gregoriano); “Salve Regi-
na (Gregoriano); “Santa María, sireHa do día”, (Cantiga100); “Dies
irae’ (Gregoriano).

Apuntamosqueestos personajes,seresvivos, de dinamismorealista,
volverána encontrarseen La Celestina,en Lospasosde Lope de Rueda,
enLos entremeses de Cervantes,inclusoenValle-Inclán.

* Seleccionamos12 fábulasen el Libro de BuenAmor (estrofas189 y

ss.) parasoportede actividadeslectoras,memorización,dicción, análisis
morfológico y sintáctico,incrementode léxico y escenificación.(Versión
de María BREY, Castalia,“Odresnuevos”,Madrid, 1979)

* Proyección:La ,-uta delArcipreste,de la manode ManuelCriadodel
Val. (Texto y diapositivas,La Muralla).

* Audición y comentariode Aldara de Tablada (es. 1006-1042).
(Fonotecaliteraria, 1)

* Par-a una Didáctica inter-disciplinar de la Sierra de Madrid se aporta
la perspectivaliteraria del trotamundosJuanRuiz y su experienciaserra-
na.

Varios alumnosleen (in situ, puesse trata de unaexcursiónliteraria)
estasser-r-anillas, previamentetrabajadasen cuantoa tema, léxico, métri-
ca, fuerzadescriptivade estasreciasmujeresde la Sierra: La Chatade
Malangosto(LUn-o deBuenAmar,es.950-971). La serrana vaquera Gadea
de Riofrio (es. 972-992).La serranabobade Cornejo, MengaLloriente
(es. 993-1005).La serranafea Aldara de Tablada(es. 1006-1042).Y tam-
bién los alejandrinosdel Arciprestede Hita, devotoperegrinoen Santa
Maria del Vado. (Hoy bajo el embalsede El Vado, en Guadalajara.)(es.
1043-1066).(Véasetema22).

4. El teatroy la prosahastael siglo XIV

* Didáctica sobre “Las Cantigas”

Objetivo: Conocerde manerainterdisciplinar la historia, costumbres,
religiosidad,arte, literatura,músicade la épocade Alfonso X el Sabio a
travésdeLas Cantigas.

Proceso:
• Se manejan:CódicedeEl Escorial(edición ilustradadel MEC (1979)

y la versión de J. FILOLEIRA VALVERDE, Castalia,“Odres nue~
vos”, Madrid, 1985. Se exhibe de material fotográfico realizado
sobreel Códice de El Escorial. Se fotocopia la letra en gallego, su
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traduccióncastellana,así como la partitura de la cantigan9 183:
“Milagro enFaro”. Leemosla traducción,luegoel original gallegoy
se escuchala cantiga.Sigue la interpretacióncantadacolectiva. (Se
recuerdanantecedenteparaobrasde Cervantes,Calderón,e incluso,
cómolan9 139es fuenteparaMar-celino Pan y Vino.)

* En torno al Conde Lucanor

• Dialogamosel cuentoXVII, sobrela versiónde Castalia(MORENO
BAEZ, E., “Odresnuevos”, Madrid, 1979), paraprocedera su dra-
matización(guiñol sombras,marionetas)en EGB, EducaciónInfan-
tit, Primariay SecundariaObligatoria.

• Practicamosunapequeñaincursiónen literaturacomparadaanotan-
do obrasquedependende los cuentosde Don JuanManuel:El 10 dio
origen, al parecer,a la célebredécimaen La vida es sueño. El ejem-
Plo 32, Lo queacontecióa un rey con los burladoresquehicieronel
paño,quefue remozadopor Andersenen el cuentoLos vestidos nue-
vos del Emper-ador, tal vez inspiraraa CervantesparaEl retablo de
las niaravillas. El 35, Lo queacontecióa un manceboquecasócon
unamujermuy fuertey muy brava,con el cual se relacionaLafiere-
cilla domada, deShakespeare.

5. Literaturahispanoárabee hispanohebrea

* Parapresentaciónde la culturahispanoá ¡-abc se ofreceuna antología
de textosqueseleccionafragmentosde Aten ¡lazandeCórdoba(El collar
de la paloma, versión de E. GARCíA GOMEZ. Alianza, Madrid, 1971),
Aben Quzmán(Cancionerv, ed. de E CORRIENTE,Editora Nacional,
Madrid, 1984),AbenArabí deMurcia (Epístola de la santidad, traducción
de M. ASíN PALACIOS, en Vida de santones andaluces, 1-liperión,
Madrid, 1981) y de Poemasar-abigoandaíuces, de E. GARCíA GOMEZ,
Espasa-Calpe(Austral,n9 162), Madrid, 1982. Se manejatambiénLa cuí-
tui-a hispanoárabe de Oriente y Occidente, de JuanVERNET (Ariel, Bar-
celona, 1978), así como La Espana musulmana, de C. SANCHEZ
ALBORNOZ(2 vols.,Espasa-Calpe,Madrid, 1978).

* Como aproximacióna la herenciacultural (especialmenteliteraria)
hispanohebr-ea: Lectura de El legado del judaísmo español, de David
GONZALEZ MAESO, Editora Nacional, Madrid, 1972. Comentariode
poemasdc SelomóBenGabirol (Poesíasecular, traducciónde E. ROME-
RO, Alfagura,Madrid, 1978)y de JehudaHALEVI (Cuzary, edición de).
IMIRIZALDU, EditoraNacional,Madrid, 1979).

* Audición, comentarioe interpretacióncolectivao en pequeñogrupo
de los Kantes d¡udeo-espanyoles,de JoaquínDíaz (Teenosaga,Madrid) y
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de Aynadamar (La fuente de las lágrimas) <Jarchas y canciones
sefardíes), porAurora Moreno.

6. El Prerrenacimiento

* Audición y comentariode 3 ser-ranillas del Marquésde Santillana
(Las de Lozoyuela, Bores y Finojosa). (Fonotecaliteraria, 1)

* Sesiónsobrelas Coplas de JorgeManrique:Lecturay comentariodel

texto íntegro de las Coplas, tras su audición. (Fonotecaliteraria, 1) Pro-
yecciónde un montaje lineal en diapositivasde realizaciónpropiay en la
voz de Manuel Dicenta. Retomamosel texto paraunanueva lecturao
recitado.

* Comoacercamientoal teatro, se puederepresentael Auto de la
Pasión, sobretextosde LucasFernándezy GómezManrique.(Trasladode
E. TEJERO,Edebé,Barcelona,1982)Es un trabajocolectivodondesurge
lacreatividaddel grupo parala puestaen escena,lo queincluye luz, soni-
do, decorado,figurines, recitadodel verso,evolución de actores,másel
conocimientode valoresmáshondosde esteteatro: primitivismo, sobrie-
dady patetismoprofundo.

* Paratrabajardidácticamenteel Romancero:De los incluidos en Flor

nuevade romancesviejos (R. MenéndezPidal) el profesordestacacuanto
le parecerelevanteen cadauno y se detieneespecialmenteen estosnúcle-
os: Simbologiade la luna y del siete.La sanjuanaday la Pascua.Fórmulas
romancescasy elogio de España.La maurofilia. Los arabismos.El dimi-
ntttivo. Relatos“in mediares”.Variacióndetiempos.Figurasretóricas.

Aprovechandola músicatranscritapor M. Tomer, se cantanlos roman-
ces.Estasmelodíastradicionaleso de inspiraciónpropia se incorporanen
la puestaen escenade los mismos.Culminael trabajocon la celebración
de un concursoderomances.

* Audición, comentarioe interpretaciónmusical de 3 romances:La

jura en Santa Gadea, Romance de Rosaflorída y El Infante vengador-.
(Fonotecaliteraria, 1)

* Guíatemáticaparael estudiode La Celestinacon índicede citasque
facilitan el estudiode los diversosaspectos:Melibea,Calisto, Celestina.
La vejez,el refranero,citascultasy dichos.

Alusionesapersonajesclásicosy mitológicos.El vino y su“denomina-
ción de origen”. La burguesíamercantil, riquezay medianoestado.Ofi-
cios en la ciudadmedieval.Devocionespopularesy religiosidad.Psicolo-
gía dc enamorados.El tema del rolle manus.Amores juveniles y goliar-
dos. Poesíacultay popular.Figurasretóricas.El diminutivo. La servidum-
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bre: Sempronio,Pármeno,Tristán, Sosia,Lucrecia; Areusay el elogio de
la libertad; personajesplanos u opacos:Centurio, Crito, Trasoel Cojo.
(Texto común: La Celestina, edición de Bruno DAMIANI, Cátedra,
Madrid, 1982)

7. El Renacimiento

* Acercamientoa las ideas, institucionesy realizacionesdel Siglo de
Oro en arquitectura,escultura,literatura, liturgia, a través de un gran
recursodidáctico: El Escorial. En la visita, se cuida detalladamenteel
pasopor la Bibliotecaparaestudiarinstalación,decoración,exposiciónde
manuscritos,incunablesy demásfondos.

* Audición y comentariode textosde Boscán y Garcilaso.(Fonoteca
literaria, 1).

* Lecturay análisisde La vida de Lázaro de Tormes (edicionesde A.
HLECUA, Castalia;o de F. RICO, Cátedra):argumento,temas,estructura,
personajes,lenguay estilo, antecedentesfolclóricos y literarios,espacioy
tiempo... Aproximacióna la sociedaddel Siglo de Oro y su reflejo en
Lazarillo: el hambreen la Españadel sigloXVI; erasmismoy anticlerica-
lismo; la mendicidad;la sociedady susestamentos.

* Con la idea de trabajarla realidady fantasíade los niños y niñas a
travésdel mundofascinantedel teatro,se escenificael pasodeLas aceitu-
nas de Lope de Rueda:Los actoresse convienenencómic:os de la legua o
fórándu la.

* Elaboraciónde un guión conel panoramade la mística española, sin
desatenderlas aportacionesdel sufismo y la cábala. (CILVETI, A.: Jnt¡o-
ducción a la mística española, Cátedra,Madrid. 1974)

* Selecciónde textos teresianos(Vida, Fundaciones, Epistolario), que
se leeránen el Carmen,conventosde Gracia, la Encarnacióny SanJosé,
la catedral,SanJuan,en una visita didácticaa Avila, como acercamiento
al entornovital de la Reformadora.

* Audición y comentariode poesíasde SantaTeresade Jesúsy San

Juandela Cruz. (Fonotecaliteraria,2)

~ Geogra/la de las Fundaciones: se ofreceuna actividadmultidiscipli-
nar y cooperativa(la historia,las ciudades,la religiosidad,los caminos,el
hospedaje,los oficios, el hambre)ante un mapaconel itinerario teresiano
de las Fundaciones, cuyos textos seránseleccionadosy ofrecidoscomo
crónicade viajespor cadauno delos grupos.

* Montajelineal sobreel Cántico espiritual de SanJuande laCruz con
diapositivasde creaciónpropia. (Músicade AmancioPrada,por ejemplo;
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casete260011,Hispavox,Madrid, 1977)Sigueel comentariodel Cánti-
co en susimbología.

* Audición y comentariode Vida retirada y A la Ascensión, de Fray
Luis de León. (Fonotecaliteraria,2)

* Dosciudadesen lavida de FrayLuis deLeón (1527-1591)

Visita a Salamancay Madrigal de las Altas Torres. En el Patio de
Escuelassalmantino,anteel monumentoa Fray Luis, se leeráunaCorona
poética o Dedicatoria creadapor los propio alumnos.En el auladel músi-
co Salinas,la Oda “El aire se serena”; en la ribera del Tormes,junto al
puenteromano,“La vida retirada”;y en las minasdel conventoagustinia-
no de Madrigal de las Altas Torresdondefalleció el poeta,trasunaofren-
da floral, el profesoriniciará la Oda XVII “Descansodespuésde la tem-
pestad”,cuyaestrofa‘Sierra, quevasal cielo” seráestribillo de participa-
ción coral.

8. Historiadores y Cronistas de Indias

* Montajesaudiovisualessobreliteraturaprecolombina y los Cronistas
de Iridios. (Textoy diapositivas,La Muralla)

9. Miguel de Cervantes

* La informacióndocumentalsobre la vida de Cervantescorre a cargo
de un audiovisual:Miguel de Cervantes (Biografía.Video,RTVE). Tras la
proyección,se proponeun cuestionariobiográfico como refuerzode las
imágenescontempladas.

* Paraallegamosal talantehumanoy a la ideologíade Cervantes,se
leeel capitulo32 de Convivencia Hispano (1979), ya que sintetiza,pensa-
mos. la visión de Américo Castro (El pensamiento de Cervantes, 20 ed.,
Noguer,Barcelona,1973> sobrenuestrogenialnovelista:adheridoa idea-
les del Renacimiento,erasmista,tolerante,autorde la parábolade la con-
ciliación hispanaentreconversosy cristianosviejos: El Quijote.

* Aproximaciónal Quijote:

e Lecturaycomentariode El Qurjote en la escuela (Revista SM., n’
34, junio, 1974).La novelaseríala búsquedade laconvivenciaperdi-
da.

• Comentariodel juicio literario de R. Lapesaen Historia de la lengua
española, 94 ed.,Gredos,Madrid, 1981,n9 82).

• La ¡-u/a de don Quijote en el aula con la proyecciónde diapositivas.
(La Muralla, Madrid)
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• Recorridodel caminoreal de La Manchade la manode “Azorín” en
La ruta de don Quijote (Madrid, Cátedra,Madrid, 1984). El grupo
encargadoha seleccionadotextos de la novelaparaleer antelas esta-
tuasde don Quijote, Sancho,Dulcinea..,en Argamasillade Alba.
Igualmentese leenfragmentosen Campode Criptana,PuertoLápi-
ce, Ruideray El Toboso.De estaruta, cada grupo entregauna
Memoriailustrada.

• Lecturay comentarioprevio del Juicio en la librería de don Quijote,
antesde pasara la escenificacióndel pasajesegúnadaptaciónpro-
pia. (1,5,6y 7).

• Representacióncon guiñol del Retablo de Maese Pedro (U, 26),
siguiendola músicadeManuel de Falla. Se procurala mayor fideli-
dadal texto “didácticamente”preparadopor Cervantesparala dra-
matización.

* Propuestade trabajo de “investigación” en grupo sobrediversos
temasde El Quijote. Edicionesrecomendadas:M. de RIQUER, Juventud,
Barcelona,1975; A. SANCHEZ, Noguer, Barcelona,1976; LA. MURI-
LLO, 3 vols., Castalia,Madrid, 1978; J.B. AVALLE-ARCE, 2 vols.,
Alhambra,Madrid, 1979; J. ALTEN, 2 vols., Cátedra,Madrid, 1984; V.
GAOS, 3 vols.,Gredos,Madrid, 1987. Guíade trabajo:MORALES OLI-
VER, L.: Sinopsis del Quijote, FundaciónUniversitariaEspañola,Madrid,
1977.

* Análisisde la modernidado actualidaddel Persiles (ed. deJ.B.AVA-
LLE-ARCE, Castalia, 1970) como “novela adelantadade la Comunidad
Europea”,presentandolos puntosde vista que se recogentras su lectura:
Los protagonistasrecorrenEuropa.Franceses,noruegos,daneses,ingle-
ses,italianos, turcos,portugueses,españoles...,desfilan bajo una mirada
de comprensióny simpatía. Alaba con generosidada Lisboa, Valencia,
Toledo, Roma, como antes a Barcelonaen el Quijote. “Ultimo sueño
románticode Cervantes”(Farinelli).

* Escenificaciónde El retablo de las maravillas, procediendoa ligeros
retoquesen el texto o modernizaciónparaque no extrañea un público
escolar.(CERVANTES: Entremeses, ed. de EugenioASENSIO, Castalia,
1971; ed. de N. SPADACCINI, Cátedra,1974). Destacamosla ironíay la
fantasíade estosentremesesqueentusiasmabana Bertol Brecht.

10. Lope de Vega

* Visita a la Casa-museo de Lope de Vega en Madrid (Calle Lope de
Vega, II). Anotamosla ambientaciónde estacasadel sigloXVII en laque
vivió y creóLope desde 1610. Observamosel patio, el dormitorio y el
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escritorio. Leemosallí la Elegía a Carlos Félix. (El Madrid de Lope de
Vega, Recorridosliterarios,Ayuntamientode Madrid, 1991)

* Accedemosa la biografíade Lopea travésde un dobleaudiovisual:
video(MEC) y diapositivas(La Muralla).

* Trabajo sobrelas Cartas de Lope al Duquede Sessa(edición de N.
MARíN, Castalia,1985) parapresentarlos rasgosy hechosmásnotables
del Fénix conla técnicade un programaradiofónico.

* Audición y comentariode poesíasde Lope. (Fonotecaliteraria,3)

* Análisis de Fuenteovejuna, centradoenlos siguientestemas:

Grandezay decadenciade las OrdenesMilitares en los siglos XV y
XVI. MaterialhistóricoquemanejóLope. Recensióndel libro Revuelta y
litigio de los villanos de la encomienda de Fuenteovejuna, de R. GARCíA
AGUILERA y M. ERNANDEZ OSSORNO(EditoraNacional,Madrid).
Personajesclaves.Papelconciliadorde la Monarquía.El “feminismo” en
Fuenteovejuna. Laurencia:¿agitadorao vengadorade su honor?Cantares
popularesen la obra. Clímax del drama.¿Quées Fuenteovejuna? ¿Obra
social o cuestióndehonor?Recursosexpresivosdestacables.

* Análisis de El caballero de Olmedo (edición de FranciscoRICO,
Cátedra,o de JosephPEREZ,Castalia):Protagonistasy antagonistas.Don
Alonso o la temeridad.Documentaciónde un crimen en 1521. Fabia:
Celestinarefinada.El graciosos,alivio de la tensióndramática. Métrica:
organizaciónestrófica.Los toros.El hadoofatum. Lírica popular.Medina
del Campoy laburguesíamercantil.Puestaenescenacomoteatroleído.

11. El Barroco

* Tras su lecturay análisis,presentaciónde El Buscón con la técnica
del cartelón de ciegos.

* Proyeccióny comentariode Francisco de Quevedo. (Paisajecon
figuras, de Antonio Gala. Vídeo, RTVE) y audicióny comentariode poe-
masde Quevedo.(Fonotecaliteraria,3)

12. Calderón de la Barca y su Escueladramática

* El tiempo de Calderón: Recorridopor el Madrid de los Austriastras
los pasosde Lope,Cervantes,Quevedoy Calderón:PlazaMayor, Colegio
Imperial (Instituto de San Isidro), Iglesia de San Ginés,Cárcelde Corte,
TeatroEspañol, Iglesiade San Sebastiány Conventode las Trinitarias.
(Recorridos literarios, Ayuntamiento de Madrid, 1991) Ante la estatuade
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Calderón(Plazade SantaAna) un alumno lee un texto apropiadodel
autor.

* Montaje sobreTirso y Calderónparaconocerdocumentos,manuscri-
tos, ediciones,lugaresde época. (Texto y diapositivas,La Muralla,
Madrid)

* Lecturay análisisdeLa vida es sueno:

• Fuentesde La vida es sueño: la Biblia, el hechoreal sucedidoen
Egipto al andalusíQanazi’t (952-1022)(F. de la GRANJA: “Al-
Andalus”, n9 24, 2, 1959, pp. 3 19-332); Cuento 10 de El Conde
Lucanor; tópicoen lascanillasde predicadores;Cartade Luis Vives
al Duque de Béjar (Epistolario, n9 161, edición de J. JIMENEZ
DELGADO, EditoraNacional,Madrid, 1978, pp. 570-572);¿Trasun-
to del infortunadopríncipeDon Carlos,hijo deFelipe II?

• Alusionesmitológicas.Métrica. Protagonistasy antagonistas:distri-
bución.La sabiduríaantiguay los mayores.Clotaldoo la experien-
ciade los mayores.Clarín el gracioso.La personalidadde Segismun-
do. Violencia refrenaday prudencia.Los personajesalteradosdel
Barroco. El sueño:un tópico o Lugar común.El monólogo,afirma-
ción de caracteres.Los diálogosamorosos.Barroquismoen la retóri-
ca.

La clase,dividida en tres grupos,se hacecargode la escenificaciónde
cadajornadacon memorizaciónde texto o lectura,decoracióny efectos
especiales.

13. El siglo XVIII
* Acercamientoa la sociedad,cultura y literatura: Recorridopor el

Madrid de los Borbones:PalacioReal,San Franciscoel Grande,Paseodel
Prado(Fuentesde Cibeles,Apolo, Neptuno, Museo del Prado,Jardín
Botánico,Centrode Arte “Reina Sofia” (Hospitalde CarlosIII), Puertade
Alcalá, Ermita de San Antonio de la Florida). (Recorridos lite,arios,
Ayuntamientode Madrid, 19991).

• Realizaciónde un cuadroplásticosobreLa gallina ciega de Goya y
ejecución de unadanzadel siglo XVIII con músicade Boccherini.
(Seis sonatas pa¡a clave, porPabloCANO, DC y casete,Tecnosaga,
1991).

• Proyecciónde audiovisuales:La España de la ¡lustración (La noche
de los tiempos.Video, RTVE); Goya en su tiempo (Video, RTVE);
Coya (Paisajecon figuras,de Antonio Gala. Video, RTVE); Poesía,
prosa y teatro del siglo XV!!! (Texto y diapositivas,La Muralla).

* Trabajosgrupalessobreautoresrepresentativosdel momento:
• P. FEIJOO: Introducción de voces nuevas. (Cartas eruditas, edie. de

A. MILARES CARLO,ClásicosCastellanos,Madrid, 1969,n9 85)
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• N. FERNANDEZ DE MORATIN: Fiesta de toros en Madrid.
(Fonotecaliteraria,4).

• G. M. DE JOVELLANOS: Sátira a A¡nesto ¡ y II. (Poesía del siglo
XVIII, edic. de HE. POLT, Castalia,Madrid, 1975,Pp. 174-188);
Cartas a Lord Holland (Obras, edie. de Angel del RIO, Clásicos
Castellanos,Madrid, 1969, n0 129); A Ames/o: audicióny comenta-
rio. (Fonotecaliteraria,4).

• J. CADALSO: Cartas XXV y XVIII (Cartas mar-uecas), edie. de R.
REYES,EditoraNacional,Madrid,1975).

• J. MELENDEZ VALDES: Audición y comentariode poemas.
(Fonotecaliteraria,4)

• M. J. QUINTANA: A la expedición española para propagar la
vacuna en América bajo la dirección de don Francisco Balmis
(POLT, Castalia,Pp. 376-380);A España después de la ¡-evolución
de marzo: audicióny comentario.(Fonotecaliteraria,4)

Análisis de El sí de las niñas: Lecturadel texto.
Característicasdel teatro neoclásico.Teatroy sociedaden el siglo

XVIII, siguiendolas orientacionesde ANDIOC, René:Teatro y sociedad
en elMadrid del siglo XVIII, Castalia,Madrid, 1976.

* Trabajo sobrelas Cartas marruecas (ed. de ARCE, J., Cátedra,
Madrid, 1974): con el siguienteguión temático:Juicios sobrela historia
de España.Defensade la acciónespañolaen América. Patriotismobien y
mal entendido.Variedadde Españay sus regiones.Persecuciónque se
ejercesobre los españolesilustres. Defensade la Ilustración. Elogio de
Francia.La guerray sus males. Ideal del hombre moderno.Mala educa-
ción de la nobleza.El ansiade adquirir fama. Política ilustraday malos
políticos. Defensadel idioma. Crítica y sátirade vicios sociales.Interpre-
tacióndel Quijote. Defensade los catalanesy su industria.Repugnanciaa
seguirla carrerade los padresy pleitear Dificultadesparael cambio. Iro-
nía contra la Iglesia. Contrala marginaciónde los intelectuales.Defenso-
resaultranzadela filosofía escolástica.

* Tertulia imaginariaen la Fonda de San Sebastián. Ambientaciónde
época.PresideNicolásF. de Moratín. Allí hablananimadamenteE. Gerar-
do Lobo, Torres Villarroel, Cadalso,Jovellanos,JIglesiasde la Casa,
MeléndezValdés, LeandroF. de Moratín,Quintana,Lista. Lecturade poe-
sías.(Texto: Poesía del sigloXVIII, edic. de J.H.R.POLT)

14. Romanticismoy Realismo

* Aproximacióna la sociedad,cultura y literatura: Recorridopor el
Madrid del siglo XIX: Barrio de Salamanca,Teatro Real,Congresode
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Diputados,Bolsa, Monumentoa los Mártires del 2 de Mayo, Banco de
España,Palaciodel Marquésde Salamanca,BibliotecaNacional.

• Visita al Museo romántico (San Mateo, 13, Madrid), como actividad
interdisciplinarqueacercaa lahistoria,arte,usossocialesy literatu-
ra.

• Proyecciónde audiovisualesde contenidohistórico: Las Cortes de
Cádiz (Tribuna de la historia),La guerra de la Independencia. (Tri-
bunade la historia),Riofrio y Aranjuez (Si las piedrashablaran).

* Lírica

• Informacióndocumental:Poesía romántica y post-romántica (Texto
y diapositivas,La Muralla). Audición y comentariode la Canción
del pirata. (Fonotecaliteraria,5)

• Lecturay comentariode 13 Rimas, previaaudición.(Fonotecalitera-
ria, 5) Audición y comentariode poemasde Rosalíade Castro.
(Fonotecaliteraria, 5)

* P¡osa y teatro

• Visionado y comentariodel siguientematerialde RTVE: Larra y su
tiempo (Tribunade la historia);Artículos de costumbres (Los libros);
Leyendasde Bécquer:Maese Pérez, el organista, Desde mi celda, El
Señor de Bembibre (Cuentosy leyendas).

• TertuliasobrelosArtículos de Larra trasla lecturade las obrasde F.
Umbral: Larra, anatomía de un dandy (BibliotecaNueva) y Antolo-
gíafirgaz (Alianza, n9 737).

• Escenificacióndel Acto 1 de Don Juan Tenorio. Sesiónde teatro-
fórum.

* A imitación del cuadroReunión de literatos (1846).de AM. Esquivel
proyectadoen diapositiva,los alumnospersonificanlaescena.Cadaescri-
tor (Zorrilla, Martínezde la Rosa,Espronceda,CarolinaCoronado,García
Tassara...)lee un fragmentode suobra. La reuniónconcluyecon el elogio
fúnebre de Larra,por quien se guardaun minuto desilencio.

* Novela realista

• Acercamientoa la Españade la Restauracióny al panoramade la
noveladel siglo XIX mediantevideos,textos,documentosgráficosy
diapositivas.
Recorridopor el Madrid de Galdósreflejadoen Fortunata y Jacinta
y Miserico¡dia. (Madrid galdosiano, La Librería, 1990).

• Estudiode El caballero encantado de B. PérezGaldós(1909), según
edición de J. RODRIGUEZ PUERTOLAS, Cátedra,Madrid. 1977;
Formay estilo;noveladialogada;ideaspedagógicasparala transfor-
maciónde España;reformassocialesy políticas; interésporlo caste-
llano...
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• Presentaciónde la vida de FernánCaballeroy su obra folclórica
simulandoun programaradiofónico:selecciónde cuentos,adivinan-
zas,oracionesrealizadapor la autora. (Obrasen BAE, vols., 136-
140)

15. El Modernismo, la Generacióndel 98 y el Novecentismo

* Audición, recitacióny análisis textual de Sonatina de Rubén Darío
(Prosas projbnas, 1896, 3), parainducir los caracteresdel Modernismoy
su léxico clave; ilustraciónde los referentesmencionados(luz, faunos,
princesas,paisajesexóticos,palacios,castillos, cisnes,estrellas,piedras
preciosas,jardines,góndolas,mariposas,guerreros,luna, flores...). (Fono-
tecaliteraria, 6). La recitaciónpuedellevar fondo musical de Ravel,
Debussy...

~ Selecciónde textosde poetasmodernistas(Rubén,Valle-Inclán,A. y
M. Machado,Villaespesa,JuanRamón...) especialmenteadecuadospara
EGB, EducaciónPrimariay Secundaria.(Fonotecaliteraria, 6)

* Encuentrocon el ambientedel 98 a travésde la documentacióny
materialdel Ministerio de CulturasobreesaGeneración(72 diapositivasy
unacasete):épocay acontecimientos;la sociedad,las ideas;la clasediri-
gente...

Los alumnoselaboranel “Manifiesto del 98” con las ideas asimiladas
en esta introduccióny exponenel texto ilustradoconmotivos recurrentes
en la Generación.

* La vida de los escritoresse presentamediantematerial de RTVE:
Unamuno (Nombresde ayery de hoy); Azorín, Pío Baroja y Antonio
Machado (Biografías).

* Café con Unamuno, Azorín, Baroja y A. Machado

Con textosde los propios reunidos,el moderadorpresentaa los escrito-
res quetomancafé: A Don Miguel de Unamuno (A. Machado:Campos de
Castilla, Taurus,p. 218); Azorín (A. Machado:Campos de Castilla, p.
202: Desde mi rincón. Envío); Autorretrato de Antonio Machado
(Ret¡ato, enCamposde Castilla,p. 49) o Antonio Machado (RubénDarío,
en El canto er-r-ante, Páginas escogidas, Cátedra,Madrid, 1984, pl 50);
Pío Baroja; el presentadorlee datosde la solapade la popularcolección
Austral.

El presentadorpreguntasobre temascomo España,política, religión,
Castilla, la mujer,el tiempo, Don Quijote,reformassociales,el trabajo, la
poesía,el amor, el 98... Los alumnosretratana uno de los escritoresy sc
eligen los más conseguidosparasupublicación en la revista del centroo
parasu exposiciónen el periódicode aula.
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* Itinerario geográfico y poético de Antonio Machado: Los alumnos
porgruposambientanel aulacon mapas,fotografías,postales,recortesde
periódicosy revistas,cartelesdel Ministerio de Cultura..., y buscanen
Campos de Castilla poemassobreMadrid, Sevilla, Soria, Guadarrama,
Baeza,Cazorla,Segovia,que se presentanen gran tamaño(copiadoso en
fotocopiaampliada.)

La audiciónde Dedicado a Antonio Machado, poeta (J.M. SERRAT:
DiscoZafiro NLX 1015-S, Madrid) cierra la didáctica.

* Audición y representaciónen teatro de sombrasde La tierra de
Alvargonzález (caseteFidias).

* Azorín y elpaisoje español

Visión y comentariodel video de RTVE del mismo titulo (La víspera
de nuestro tiempo). A partir de estevisionado, se preparaunaantología
del ternacon textosde Al margen de los clásicos, Castilla, Rio , La
ruta del Quijote.

Aproximacióna la obrafundamentaldel esperpento:Luces de Bohe-
mia de Valle-Inclán.Los alumnospresentanla obra en teatro leído y alfa-
betizanun indicede temasconlos textos másrepresentativos.

* Filmoliter-atur-a

El Cid, La Celestina, Lazarillo, El Quijote y otrosclásicoshan sido lle-
vadosal cine y también novelasde Galdós.Alarcón, E Coloma, Clarín,
Juan Valera, Palacio Valdés, Unamuno,Baroja, ... Cinefórum sobreLa
Regenra (GonzaloSuárez).(GOMEZ MESA, L.: La Literatura española
en el cine nacional, MEC, Madrid, 1979; MENDEZ-LEITE, E: Historia
del cine español en IDO películas, Jupey,Madrid, 1975)

16. La GeneracióndeI 27

* Presentaciónde la Generacióndel 27 conun audiovisualcombinado
(texto y diapositivas,La Muralla) que suministracronología,datosdel
momentosocial y político, influencias y direcciones,discusiónsobreel
nombrede unageneracióny la nómina de esta.(Lib¡o base: El método
histór-ico de las generaciones, dc Julián MARtAS. Revistade Occidente,
Madrid, 1967). Produccióny dispersiónde los poetasdespuésde la guerra
civil, etc., conla finalidad dc acercarnosal entorno,al espacio.al tiempoy
a la voz de una Generaciónexcepcional.

* Estudio global de la Generacióna travésde unaAntología del 27. En
unos casoshemosmanejadola de Vicente GAOS, Cátedra;la de Angel
GONZALEZ, en otros).



Literatura y praxis didáctica 217

* Al comentarioestilísticode textosprecedela audición, lecturay reci-
tado colectivode Salinas,Guillén, Diego, Lorca, Aleixandre,Dámaso,
Prados,Cernuda,Alberti, Altolaguirre.(Fonotecaliteraria,7)

* Comentario estilístico de “Llanto por Ignacio Sánchez Mejías”

• Se ambientael aulaconcartelesde toros,fotos de Lorca,recortesde
periódicos,documentaciónsobreIgnacioSánchezMejías (tomadade
Los toros, de 3M. de Cossío)y músicataurina. Se escuchamosla
recitacióndeE Fernán-Gómez(Disco La Palabra,Aguilar). La clase
lee coralmenteel poema,pero La cogida y muerte se reparteentre
solistay coro: A las cinco de la tarde. Las cuatropartesse distribu-
yen como crónica periodística, duelo, sacrrficio ritual y marcha
fúnebre. Verso a verso,se destacacuantose adviertede relevante
estilisticamente.El Llanto, finalmente, se escenificaen teatro de
sombrasa cargodel grupoqueha escogidoestadidáctica.

* El “Romancero gitano” y “Canciones populares españolas”

• Es unaactividadcooperativadondecadacolectivo eligirá unatécni-
caparapresentarel Romancero o lasCanciones: lecturacoral,decía-
mación, texto paracomentario,guiñol, video, “cómic”, marionetas,
sombras,diapositivasen papelvegetal,programaradiofónico,recu-
peraciónde textosmutilados,dramatización,recitadoy música,
mimo, empapelado,impresiónde textos,cantarla músicade Lorca.
(F.G. Lorca ¡ La Argentinita: Canciones populares españolas,
(1931),Sonifolk, caseteJC-105,Madrid, 1989)

17. Literatura de posguerra

* Audiovisual paraconocerel mundo, los hechos,ideas,hombres,
influencias,autoresy obrasde estaetapa:Novelay ensayocontemporáne-
os (La Muralla). Poesíay teatrocontemporáneos(La Muralla). Tras la
proyeccióny audición, se escribenen la pizarra y en torbellino de ideas
los hechos,los hombres,las ideologíasclavesparaentenderel artelitera-
rio de posguerra.Ahoracadauno realizaunareordenaciónportemasy en
laborde síntesis.

* Audición y comentariode algunode los textos cantadosen J. M.

Ser¡-at canta a Miguel Hernández, Novola-Zafiro,NLX-1034, 1972
* Estudio de “Verso y prosa” de Blas de Otero

Proyecciónde un montajede diapositivasdondese estudiala ruptura
de un sistema, en la líneade CarlosBousofío(Teoría de la expresión poé-
tica, Gredos,Madrid, 1970,1, XV y XVI). Se localizantalesestilemas,así
comootrosprocedimientosexpresivosen la poesíaseleccionada.
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* Puestaen escenade “Un soñadorparaun pueblo”(Buero Vallejo)

Los alumnosplanteanla escenificacióncomotareacolectivao de gran
grupo. El repartode funcionesquedaasí para las diversascomisiones:
Presentaciónde un audiovisualcon las figuras más relevantesdel teatro
social: A. Buero, A. Sastre,L. Olmo, J.M. Martín Recuerda,J.M. Rodrí-
guez Méndez.Confecciónde programasde manoy datos sobrela obra,
autory reparto.Breve incursiónen Carlos III y la ¡-efor-ma ilustrada. Ideas
y hombres.Decorados,luces, figurines y efectosespeciales.Escenifica-
ción memorizadao leída. Teatro-fórum:críticade la dramatización(acto-
res, dirección,ritmo, interpretación)y valoresde laobra. La trayectoriade
Buero Vallejo.

* Filmoliteratur-a: Autores como W. FernándezFlórez,García Lorca,
IgnacioAgustí, Miguel Mihura, Cela,Delibes,CarmenLaforet, 1. Alde-
coa,Martín Santos,etc., hantenidoversionescinematográficaso televisi-
vas. Tras el pasede La Colmena (Mario Camus),se proponeun debate
sobrecine y novela. (Ver tema 14)

18. Panoramade la literatura en catalán,gallegoy vasco

* Didáctica sobre literatura en catalán, gallego y vasco

• Una panorámicade la Literatura en <-atalán se puedeconseguircon
el recursovisual Literatura catalana (Textoy diapositivas,La Mura-
lla). Dos grupospreparanla audiciónde SalvatPapasseit,por Ovidi
Montílor (Disco EdigsaCM-405, 1976). Se ofreceráal gran grupo
una introducción,asícomo la versiónde los textos catalanes.Como
cierre, otro grupo leeun fragmentode La pelí del brau, de Salvador
Espriu. (Antología lírica, edic. bilinglie de J. BATLLO, Y ed.,Cáte-
dra, Madrid, 1983)

• Dos grupos introducena Rosalía de Castroparapasara escuchara
Amancio Prada en Canta a Rosalía de Castro (Movieplay 5- 32684,
1975). Trabajosobretextoselegidospor mayoría.

• Dos grupospresentanel disco de Oskorri: Gabriel Arestiren Orviz-
menez (CBS S-81771,1976)contextos deGabrielAresti.

19. La poesía y la novela hispanoamericana en el siglo XX

* Los temasde poesíay narrativapuedenintroducirsea partir de los
recursosvisualesPoesía contemporánea y Narrativa contemporánea
(Texto y diapositivas,La Muralla). Los alumnosseleccionaránlos mejores
autoresdebidamentecontextualizados.
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* CreandoconVicenteHuidobro(1893-1948)

Los alumnostrabajanAltazor (Visor, Madrid, 1981) y a imitación de
del escritorchilenoconstruyen:encadenados,prosificación, texto publici-
tario, acróstico,crescendo(cadapalabratendráunaletramás),texto afási-
co, pangramas(todaslas palabrascomienzanpor lamismaletra), caligra-
mas,lipogramas(eliminacióntotalde unaletra),experimentaciónconpre-
fijos y sufijos, homonimias,ensayode rimas, adverbiosen -mente,poema
escalonado,epitafio, placa, laudao lápida en alabanzao recuerdo,etc.
(Ayudas:ALVARADO, M. y otros: Teoría y práctica de un taller- de escri-
tura, Altalena, Madrid, 1981; CARRILLO, E. y otros: Dinamizar textos,
BRDA, Alhambra,1987)

20 y 21. La literaturay los niños

* Antologíapersonal de literatura par-a niños y cuestiones conexas

Seleccióna cargodel alumnode: Oraciones,nanasy villancicos. Can-
ciones de corro y comba.Retahílasy trabalenguas.Acertijos y adivinan-
zas. Romances.Cuentosclásicosy cuentospopularesespañoles.Cancio-
nes,romancesy cuentosde la propia comunidad.Refranes.Propuestade
lecturasseleccionadaspor edades.Recursoso materialdidáctico. Biblio-
grafíapor apartados.

La Antología debeincluir ilustracionesy espaciosen blancopara
adder¡da. (Canciones populares infantiles. Fonoteca Educativa, 4 casetes
y texto, SP, MEC, 1984; Par-a bailar: Canciones injóntiles tradicionales,
por Nuevo Mesterde Juglaría,casetePhilipss,AF-834945,Madrid, 1988;
Cuentos populares españoles, FonotecaEducativa,SP, MEC, Madrid;
Temas infóntiles ti-adicionales de la Comunidad de Madrid, caseteVPC-
241, Tecnosaga)

* Técnicas de animación a la lectura: Sesionessobreprocedimientos
paraganarlectores.Texto: MontserratSarto (1985): La animación a la
lectura. Para hacer al niño lector, Madrid, S.M.

22. Literatura en la Comunidad de Madrid

Varias actividadesrelacionadascon la presenteunidad ya han sido
sugeridasy formalizadasal tratar de escritoresy asuntosde Madrid:
Temas3, 10, 12, 13 y 14.

* Homenaje en Madrid a los escritor-es del Siglo de Oro

Lo esencialde estepaseodidácticoes animarel interéspor el contexto
histórico, manejartextos alusivosde los autoresque salen al pasoen
monumentos,calles y placasconmemorativas,y comprobarla memoria
colectivade un puebloque recuerdao ignora a quienesincrementaronel
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patrimonio literario hispano.(Plan memoria de Madrid. Guía de placas
conmemorativas, La Librería,Madrid, 1992)

• Cervantes: Lápida en su casa,calledel León esquinaa Cervantes,y
en SociedadCervantina(Atocha, 87), dondeJuan de la Cuesta
imprimió el Quijote. Estatuasen plaza de las Cortes,Biblioteca
Nacionaly plazade España.

• Lope de Vega: La Casa-museo(calle de Lope de Vega, II, antesde
Francos)es su más directaevocación.Estatuasjunto al Monasterio
de la Encamacióny BibliotecaNacional.

• Quevedo: Bautizadoen SanGinés, fue vecino de Cervantesy Gón-
gora, perosuestatuaquedalejos, enla Glorietade Quevedo.

• Calderón: Vivió y murió en la calle Mayor. Monumentoen la plaza
de SantaAna,en ubicaciónoportuna,frenteal TeatroEspañol.

• Tirso de Molina: Su estatuapresidela populary antiguaplaza del
Progreso,hoy del mercedario.

* Iglesias de artistas y escritores

• San Sebastián: En Atocha. Eje espiritual del barrio cervantinoa lo
largo de siglos. Aquí fueron bautizadosRamónde la Cruz, José
Benegasiy Luján, NicolásF. Moratín, Benavente.Se casaron:Larra,
Bécquer,Zorrilla, Bretón de los Herreros.Tienenpartidade defun-
ción: Cervantes,Lope de Vega,Ruiz de Alarcón, Vélezde Guevara,
Iriarte, Espronceda,Venturade la Vega.En lugarhoy incógnitoreci-
bió sepulturaLope, y en el Hospital de Montserrat(estabajunto a
Antón Martín) fue enterradoen 1631 Guillén de Castro.

• San Ginés: En Arenal. Allí fue bautizadoQuevedo,el 26 de septiem-
bre de 1580. Un 10 de mayo de 1588 se casóLope con Isabel de
Urbina. Aquí se cristianó Agustín Moreto el 9 de abril de 1618 y
aquíf leció el 27 de agostode 1611,el polifonistauniversalTomas
Luis de Victoria.

• Basílica de Atocha: En AvenidaCiudadde Barcelona.En el antiguo
conventode dominicosyacenlos restosdel llamado“Apóstol de los
indios”, fray Bartoloméde las Casas.Una inscripciónlo recuerdaen
el claustro y en el muro exterior de la entrada a la basflica. La devo-
ción a la Virgen de Atocha, sus leyendasy milagrosse citan en las
Cantigas (289 y 315) y en obrasde Lope, SalasBarbadillo, Rojas
Zorrilla y Hartzenbusch.Y es localizaciónparaescenasen comedias
y novelasde Lope, Tirso,RojasZorrilla, Ramónde la Cruz, Nicolás
E de Moratín, Galdós,Baroja, Foxá... (SIMON DIAZ, J.: Nomenclá-
tor literario de las vías públicas de Madrid, en Anales del Instituto
de Estudios Madrileños, 111-1V, Madrid, 1968 y 1969).
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* Los cafés de literatos y artistas en Madrid

• Café Grjón: Local clave en la literaturade posguerra,donderecala-
ron los poetasde “Garcilaso”y dejaronsu improntaGerardoDiego,
GonzálezRuano(que tambiénescribíaen el vecino Teide), Cela, C.
Laforet, 1. Aldecoa y otros muchos.Su ambienteha sido reflejado
porE Umbral enLa noche que llegué al Café Grjón.

• Café Lyon d’Or: SituadofrenteaCorreos,tuvieron en él tertulia los
del 98, quetambiénse dejabanver en el Var-ela (Preciados)y en el
desaparecidoEspañol (Plazade Oriente). Del Comercial (Glorieta
de Bilbao) eraasiduoAntonio Machado.

• Pombo, en Carretas,fue dirigido y descritomagistralmentepor
RamónGómezde la Serna.GutiérrezSolanaretratóa los contertu-
lios en cuadro famoso.La Fontana de Oro, noveladopor Galdós,
estabaen la CarreradeSanJeronímo.

* El Madr-id de Pío Baroja

Varias novelaspuedenproporcionarlos textos-guíaparaandar las
calles, tabernas,arrabalesy pueblosque siguen¡os protagonistasde La
Busca, El árbol de la ciencia y La Dama errante, porejemplo.(El Madrid
de Pío Baroja, Recorridosliterarios,Ayuntamientode Madrid)

* Museo Casa natal de Cervantes en Alcalá de Henares

(Se integradentro de unavisita interdisciplinar.) Situadaen el casco
viejo dondese concentrabala vidaen el siglo XVI. Aquí nacióMiguel de
Cervantesen 1547. Restauradaen 1956, el interior intentaevocarel
ambientedomésticode unafamilia de tipo medioen los añosjuvenilesdel
Príncipede nuestrasletras.

En planta bajaestánlos aposentosde vida social y familiar: cuartode
labor,despachodetrabajo,refectorio,salasde aparatoo de recibir, amue-
bladasconbargueños,sillonesfraileros, brasero,mesasde pie de puente,
etc., y el típico estradode las damas.En la cocina,largamesade fiadores
de hierro, hachones,alacena,tinajón de barro,ollas vidriadasy chimenea
de lumbre baja conparrilla. En el piso superiorvan los dormitorios. La
cuna,a los piesde unacama,evocala infanciade Miguel niño. (Seleeun
texto cervantinocomohomenaje)

* Y de nuevo el itinerario serrano: Guadarrama

La Sierrade Madrid, antesde sercielovelazqueño,fue calzada,trashu-
manciay pasoobligado.Ahora es ruta acelerada,reposo,ocio, ecologíay
Literatura.Nuestropropósitoes incitar al alumnoparaqueconozcain situ
los parajesfamiliares a un habitantede la Comunidadde Madrid, que
debenserconservadosy apreciadospor susvaloresambientalesy por la
cargaliteraria acumuladaen siglos desdeel Arciprestede Hita aAntonio
Machado.(Véasetema3)
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Por el Puerto de los Leones ascendemoshacia la Peña del Arcipreste
dondeestángrabadasestasinscripciones:

“Cercade Tablada ¡la Sierra pasada
fallémeconAldara ¡ ala madrugada.

Caminantede este puerto
una mañanade marzodc 1329.”

1330- 1930
“Al Arciprestede Hita, cantorde estasierra,

do gustólas aguas,del río de Buen Amor
En la Fuente de Aldara se escuchanlas estrofasdel Libro de Buen

Amor (1006-1042)quetratan de la serranaAldara. Y en la próximaesta-
ción de Tablada, en el cercanoSanatorio,se leecolectivamenteel poema
de Antonio Machadoallí transcrito:

Sanatoriodel alto Guadarrama,
por donde el tren avanza, sierra augusta,

yo te sé peña a peña y rama a rama...
(Fragmentode En tren. Flor de verbasco, en Nuevas c:anciones, Casta-

ha, Madrid, 1971,pp. 169-171)

El itinerario serranoconcluye,porestavez, en el Mirador Posada Luis
Rosales (1986), de Cercedilla,dondese leen los versos del sonetode
Rosales“El pozociego”, impresoallí en bronce:

Bien sé que la tristeza no es cristiana,
que ayer siemprees domingo y que te has ido;
ahora debo reunir cuanto he perdido,
nieve niña eres tú, nieve temprana
jugando con el sol de la mañana,
nieve, Señor, y por la nieve herida
vuelve a sentir mi sangre su latido,
su pozo ciego de esperanza humana
¿No era la voz del trigo mi locura?
Ya estoy solo, Señor, y ahora quisiera
ser de nieve también y amanecerte;
hombre de llanto y de tiniebla oscura
que espera su deshielo en primavera
y esta locura exacta de la muerte.

Y la despedida,a un tiro de piedra,en el Mirador
dre, inauguradoporRosalesen 1985conestapalabras

‘Un poeta es, ante todo, un mirador del mundo; un poeta es una
atalayo para ver la vida de rina manera más bella, más patética,
más concentrada, más ser-ena.”

de Vicente Aleixan-
de autodefinición:
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(Veinticinco años de Luis Rosales en Cercedilla. (Veinticuatro poemas),
Ayuntamientode Cercedilla(Madrid), 1987) (Véasetema3)
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