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I N T R O D U C C I O N . 

La in tenc ión de este l i b r o es i n i c i a r a los estudiantes 
de preparator ia en los diversos aspectos que integran el f e -
nómeno l i t e r a r i o . Trataremos de responder preguntas básicas, 
ta les como: ¿qué es la l i t e r a t u r a ? ; ¿por qué es importante?; 
¿cómo se c l a s i f i c a ? ; ¿qué hacer para comprenderla?; ¿cómo -
ha evolucionado? 

A modo de breve in t roducc ión diremos que la l i t e r a t u r a , 
como ac t i v idad creadora, const i tuye un a r t e ; el mater ia l del 
que se vale es la palabra; puede ser observada y estudiada -
desde d i fe rentes puntos de v i s ta puesto que es mú l t i p l e y -
cambiante como todo lo que v i v e ; y para p e r c i b i r su importan^ 
c ia basta con saber que su esencia está impregnada de heren" 
c ia c u l t u r a l , de todo lo que el hombre ha s ido , es y , t a l -
vez,será. 



LAS BELLAS ARTES. 

INTRODUCCION: 

Todo nuestro mundo se re lac iona y la l i t e r a t u r a no es -
una excepción, se enalza con nuestra rea l idad e imaginación, 
con las c ienc ias exactas y soc ia les , con las otras manifesta 
ciones a r t í s t i c a s del hombre, en f i n , con la vida en todos -
sus aspectos. 

El propósi to de esta unidad es ana l izar cómo se da esa 
re lac ión en una de las esferas más hermosas de la ac t i v idad 
humana, por ser la expresión de la e s p i r i t u a l i d a d del hombre 
las a r t es . 

OBJETIVOS: 

Al terminar la unidad, el alumno será capaz de: 

1 . - Enunciar el concepto de be l leza. 

2 . - Expl icar la d i v i s i ó n de la be l leza. 

3 . - Enunciar e l s i gn i f i cado de la palabra a r t e . 

4 . - Enumerar las be l las a r t es . 

5 . - Mencionar la c l a s i f i c a c i ó n de éstas. 

6 . - Expl icar las ca rac te r í s t i cas de cada a r t e . 

7 . - Ubicar a la danza y el cine como a r tes . 



8 - Ubicar a la l i t e r a t u r a dentro de las be l las a r t es . 

9 - Exp l icar la re lac ión entre la l i t e r a t u r a y las de . l s -

PROCEDIMIENTO: 

los o b j e t i v o s ! ° S C 3 P Í t U l 0 S 1 y 1 1 d e e s t e » b r o y resuelve 

ACTIVIDADES: 

g e d i ^ d e ^ ó f o c l e s ^ E d i p o ^ r e v ^ 3 P¿?K 4 8 > d e t r a 
sonal sobre e l c o n t f í T ^ * " " P e S U m e n ^ 

2 - J S ? son S - S M ^ » ™ « - « « « t o , ca-

RITMO DE TRABAJO: 

1er. día Ob je t ivos . 

2o. día. Ac t i v idad 1. 

3er. d ía . - Ac t i v idad 2. 

4o. d ía . Repaso general . 

I BELLEZA. 

Belleza es la cual idad que poseen los objetos para prodjj 
c i r la emoción e s t é t i c a . Esta emoción es un sent imiento agra 
dable, puro, desinteresado, que afecta armónicamente a todas 
las facul tades humanas: s e n s i t i v a s , i n te l ec tua les y morales. 

Otra d e f i n i c i ó n de be l leza es el esplendor del orden, el 
esplendor de la verdad, el esplendor de la bondad. 

Existen conceptos a f ines a lo b e l l o : 

1 . - L indo. - Reúne todos los elementos de la be l l eza ; pero -
en pequeñas proporciones. 

2 . - Bon i to . - El objeto no reúne todos los elementos de la -
be l leza . 

3 . - Gracioso.- Es la be l leza en el movimiento. 

4 . - Elegante.- Es l o dotado de formas selectas y d i s t i n g u i -
das. 

5 . - Sublime.- Es lo b e l l o , que por su grandeza y por la l i -
mi tac ión de nuestra mente, se presenta a nuestra i n t u i -
ción como careciendo de l í m i t e s . 

Encontramos también aspectos opuestos a lo b e l l o : 

1. - Feo.- Es la f a l t a de armonía, de orden, de proporción -
en la forma de los ob je tos . 



3 . - . Cómico.- Es e l r i d í c u l o a r t í s t i c o . 

4 - s s r s - í y . i r a s f A s « • • • -

» i r A V S T S t t ' í J s s ] " t t £ . 
confundirse en ocasiones con algo b e l l o . 

1 . - '¿Qué es la bel leza? 

2. - ¿Cómo se d i v ide la bel leza (conceptos af ines y opuestos 
a lo be l lo )? 



I I LAS BELLAS ARTES. 

Como mencionamos en e l cap i tu lo an te r i o r la bel leza es 
la propiedad de las cosas o los seres que impresionan favora 
blemente nuestro sentido e s t é t i c o . 

El a r te ( l a t . a rs , a r t i s ) es la v i r t u d , d ispos ic ión e -
i ndus t r i a para hacer alguna cosa; el acto mediante el cua l , -
valiéndose de la materia o de lo v i s i b l e , el hombre imi ta o -
expresa lo mater ia l o l o i n v i s i b l e , y c rea, copiando o fanta 
seando. 

Uniendo estos conceptos podríamos dec i r que las be l las -
artes son creaciones humanas que agradan de una u ot ra forma 
a nuestros sent idos. 

Las p r inc ipa les be l las ar tes son: a rqu i t ec tu ra , p in tu ra , 
escu l tu ra , l i t e r a t u r a , música, danza y c inematografía. Las -
t res primeras son típicamente p lás t i cas y las dos úl t imas han 
sido poco consideradas como ar te porque la danza ha estado i j i 
tegrada en la coreograf ía ( t ea t ro ) y la c inematograf ía, actj^ 
vidad rec ien te , ha sido reducida, en muchas ocasiones, a i n -
dus t r ia y también a r e f l e j o del t e a t r o . 

Otra c l a s i f i c a c i ó n de las ar tes las d iv ide en: ar tes de 
espacio y ar tes de tiempo. Se desarro l lan en el espacio las 
ar tes p lás t i cas como la p i n t u r a , la a rqu i tec tu ra y la escultu^ 
ra . Se desarro l lan en el t iempo: la poesía y la música espe 
cialmente. Un ar te que, s i lo consideramos como t a l , abarca -
por igual tiempo y espacio es la cinematografía que, como -
el t e a t r o , requiere de la p in tura y aún a veces, de c i e r t a -
forma arqu i tec tón ica o p lás t i ca para expresarse, s in p e r j u i -
c io de su contenido poét ico y musical . 



^ A la a rqu i tec tu ra se le ha llamado "música conuelada" 

va r i ab le " s " 3 ' i ' 0 " " í 3 ' P e r 0 annonfa iñ -
irtn W I n s t r u m e n í ° e s f o m a , sus medios de e x p r e -s ión , los volúmenes y las masas. 

La a rqu i tec tu ra fue a l comienzo e l a r te por excelencia 

e%aes?aae?nRP
UnS

nt-a-enJa 2 K , u 1 t e c t u r a s u expres l f l í sens ~ 
a f e l A c i m i e n t o , época en que cedió ter reno a - -

o t ras a r t e s , porque e l mundo se hizo más i n d i v i d u a l . 

Grecia se carac te r i za por la serenidad y graciosas pro-
porciones de sus monumentos ( la Ac rópo l i s , el Partenón) Ro 
ma, por las dimensiones g i g a n t e s c a s / p o r a fuerza (El Co??-

ra r iñn h í l a ^ M e d i a - p o r l a ansiedad y a t ra (a i 
n i a ] Char t res]°Burgos) ! * C 3 t e d r 3 l e S 1 3 * 

ta ^ ^ ^ ^ ^ U l T X n a t u r a l e z a ^ 
para despues embel lecer la y t rans fo rmar la , e inventa sus oró 

Z t Z Í ^ h 9 S t a l l 6 9 a [ 9 1 3 p i n t u r a p u ™ 0 abst racta de ^ 
nuestros d ías , o sea a buscar e l s i g n i f i c a d o de cada forma y 

represen ta r ' T l A ^ r ^ 6 1 ° b j e t ° t r a t a -- P n t u r a s e l e c o n s i d e r a como poesía muda, 
y a la poesía una p in tu ra par lan te . La p in tura t iene una -
h i s t o r i a g lo r iosa a p a r t i r del Renacimiento, cuando se d e s -
prende de la a rqu i t ec tu ra . 

w f n a H e S C U i t u r u e x p r e s a l a b e l l e z a Por medio de la forma. 
La s l r e S HS V a r U d 0 m C h ° 3 t r a v é s d e l o s t iempos, 
a u s t l r l t l 6 a lg u n as estatuas ser ía discordante con la an 
escí L ^ Í T ^ 3 " . S l n e m b a r 9 ° 1 0 " u e ma's d i s t ingue a un? 
planos y e r 6 6 3 " n a d e h 0 y e s l a c r i a c i ó n de los 

6 La música se vale de los sonidos para impresionar oídn 

K T ^ n t ^ r l r ' 3 5 1 ' 3 ; U m Ú S l C a adqui r ido a ' u a l m é como la p in tu ra ) un r i tmo nuevo. 

l i a r h? S Í d 0 c o n s í d e r a d a como sub-arte o a r te aux i -
upnta h I a c o r e o 9 r 3 f f a . Sin embargo, se le t iene en 
uenta despues de que grandes danzarines la han enal tec ido 

independizándola hasta donde es pos ib le . La danza ene erra 

c i e r t o contenido s o c i a l , como se ve en las populares, que, -
aunque e s t i l i z a d a s , revelan expresiones profundas y novedo-
sas. 

^ Cine es la forma de expresar la vida ar t ís t i camente por 
medio de la imagen y el movimiento. El cine es un a r t e ; pero 
no toda obra de c ine es a r t e . En el c ine , como en la l i t e r a -
tura hay gradaciones. Existe un c ine -a r te puro, un c ine -a r te 
adaptado a la v ida , un c i n e - i n d u s t r i a l y un sub-cinema que sa 
t i s f a c e c ie r tas pasiones comunes. 

Las ca rac te r í s t i cas de la l i t e r a t u r a , su evolución e im-
portancia serán t ra tadas en un cap í tu lo p o s t e r i o r , por lo taj i 
to ahora únicamente la ubicaremos dentro de las be l las a r t es . 
L i t e ra tu ra es el a r te que r ea l i za la bel leza por medio de la 
palabra hablada o e s c r i t a . Al igual que las cosas y las per-
sonas, ot ras obras de a r te pueden conver t i rse en temas de la 
l i t e r a t u r a . Han e x i s t i d o esc r i t o res que han tomado e s c u l t u -
ras , cuadros o composiciones musicales como base de su c r e a -
c ión; este tema cons t i tuye un amplio campo de inves t igac ión 
que sólo se ha explorado en par te . 

La i n t e r r e l a c i ó n de la l i t e r a t u r a con las demás ar tes es 
sumamente var iada y compleja. Hay re laciones de fuentes , i n -
f l uenc ias , i nsp i rac ión y cooperación, Además se pueden compa-
rar la l i t e r a t u r a y las demás ar tes tomando como base su c o -
mún fondo socia l y c u l t u r a l . No ex is ten estudios que, de mane 
ra concreta, hagan ver como las ar tes amplían o contraen su -
campo de acción sobre los objetos de la natura leza, cómo las 
" reg las" del a r te se enlazan con determinadas clases sociales 
o cómo cambian los valores es té t i cos con las reformas s o c i a -
les . En e fec to , el método más d i r ec to para re lac ionar las ar 
tes entre sí y con la rea l idad es el a n á l i s i s de las obras - -
propiamente dichas para encontrar sus puntos de contacto. 



1.- .Expresa uri concepto de be l leza . 

2 . - Enuncia el s i gn i f i cado de la palabra a r t e . 

3 . - Enumera las be l las a r t es . 

4 . - Menciona la c l a s i f i c a c i ó n de éstas y sus c a r a c t e r i s t i -
cas. 

5 . - ¿Por qué se llama a la a rqu i tec tu ra "música congelada"? 

6 . - ¿El cine es siempre un ar te? 

7 . - ¿Qué es la l i t e r a t u r a ? 

8 . - ¿Cómo es la re lac ión entre l a l i t e r a t u r a y las demás -
artes? 



3er. SEMI- sí Rt L 1TERATURA I . UNIDAD I I . 

PRINCIPIOS GENERALES DE LITERATURA. 

INTRODUCCION: 

Creemos que el aprendizaje de la l i t e r a t u r a no debe gtr 
en lo absoluto, el estudio de una ser le de nombres de autores 
y las obras que han e s c r i t o con algunas referencias a 1« épo 
ca o a s i tuaciones que in f luyeron en su creac ión; n1 tampoco"" 
la lec tura de resúmenes arggmentales más o menos bien hecho*. 

Para captar realmente lo que nos ofrece la l i t e r a t u r a de 
bemos conocer primero las teor ías que se han elaborado en t o r -
no a e l l a , sus bases y d i fe renc iac iones ; y después s u m e r g i r -
nos de l leno en su sustancia en l a única forma pos ib le : íeyen 
do. ~ 

OBJETIVOS: 

Al terminar la unidad el alumno será capaz de: 

1 . - Mencionar cuál es el objeto de la l i t e r a t u r a . 

2 . - Enunciar el carácter que se a t r i b u t a a la l i t e r a t u r a has 
ta mediados del s i g l o XV I I I . 

3 - De f i n i r el concepto de la autonomía de la l i t e r a t u r a 

4 . - Mencionar la concepción de Karl P h i l i p Mor l tz sobre l a 
obra de a r t e . 

5 . - Expl icar l a v i s ión del romanticismo acerca de la poesía y 
el ar te en general . 

6 . - Establecer en qué consiste la teor ía del a r te por el a r te 
y s i t u a r l a en el t iempo. 



Determinar en qué consis to la 
«or l i t e r a r i o como en e í i e c t o r " ' t d n t ° e " e l 

- A p l i c a r q u é r e p r e s e n t a l a , j t e r a t u r a ^ ^ ^ h Q m b r e 

£ " U n C Í a r 6 1 C 0 " C e p t 0 d e l i t e r a t u r a comprometida 

e n t r e comprometida 

12.- Mencionar en qué consisten- i» t -
H a l i t e r a r i a s y su r ¡ lac?¿ n ' e c í p r o « : C r f t 1 " 6 h 1 s t * 

" a c i o n l i f q ü ¿ l i t e r a t u r a un iversa) , comparada y 

M " o b
X r ? í ? t

r
e ^ a : ' n f l U y e n 1 9 5 C 0 n d i c i 0 n e s socia les en ,a -

a p l i c a r co'mo i n f l u y e la l i t e r a t u r a en la sociedad. 

PROCEDIMIENTO: 

Lee atentamente el matpr-i*! , 
cont inuación y resuelve los o^ je t f vos? 1 0 P U e 1 n c l u f ^ a 

ACTIVIDADES: 

^ee la primera parte ínán 7 7 

Ar is tó fanes : Las avispas V f ? ^ 1 0 7 } d e l a 

s y « r a s s s ^ ^ r r i s s : 

S W X T R M M - C c í ; r -

XI I 

RITMO DE TRABAJO: 

1er. d í a . -

2o. d í a . -

3er. d í a . -

4o. d ía. -

Obje t ivos. 

Ac t iv idad 1 

Act iv idad 2 

Repaso t o t a l 



I I I PRINCIPIOS GENERALES DF LITERATURA. 

La l i t e r a t u r a como conjunto de e s c r i t o s , en prosa o ver 
so t iene ante todo un carácter c r e a t i v o , a r t í s t i c o . D e f i n i r -
í a i s realmente d i f í c i l , pero in ic ia lmente podemos dec i r que 
representa un conocer, un saber, y a la vez, algo a legre , vi_ 
vo; que se puede tomar interesada o desinteresadamente; que 
puede ser empleada como vehículo de información o s u s t i t u t o 
de exper iencias, y, al mismo t iempo, como gozosa con temp la -
c ión, como exper iencia en sí misma. 

Los sent imientos, l a imaginación y la fantasía forman -
parte de la naturaleza de la l i t e r a t u r a , y se in tegran con -
la rea l idad socia l en la que nace la obra del e s c r i t o r y a -
la cual ésta representa a través de temas, personajes, acon-
tec imientos, escenarios e ideas de una época determinada. 

La función esencial de l a l i t e r a t u r a es ser f i e l a s í -
misma, a su naturaleza c r e a t i v a , a r t í s t i c a y también a ser 
comunicadora de exper ienc ias, de saberes, de ideo log ías . 

El objeto de la l i t e r a t u r a es el mundo creado por el hom 
bre en el transcurso de los s i g l o s , campo enorme, pues abarca 
todos los dominios de la mú l t i p l e ac t i v idad humana; de esto -
podemos deducir fáci lmente su importancia y su va l o r . 

Las opiniones en cuanto a las funciones de la l i t e r a t u r a 
siempre han sido con t rover t idas . Hasta mediados del s i g l o — 
XVII I se l e a t r i b u í a una f i n a l i d a d hedonista* o pedagógico* 
mora l i s ta ; aunque en ocasiones se externaba el concepto de la 
autonomía de la l i t e r a t u r a , por ejemplo en poesía o r i g i n a l , -
r i ca en be l los efectos sonoros, en r i tmos nuevos y completa-
mente ajena a motivaciones morales. 

La conciencia de la autonomía de la l i t e r a t u r a , y del -
a r te en general , adqu i r ió fuerza y se fundamentó a p a r t i r de 



no t i ene necesidad de s e r ' ú t i í " 6 " poique 

romanticismo, al cons iderar la poesía y el a r te en 
general como un acontecimiento único, capaz de reve la í al 

en igmas de1 l a 1 v i da ' de ' l o sobrenat a " s ' -enigmas de la , i d a , le da a este una j u s t i f i c a c i ó n t o t a l 

r . . B i „ E i \ r t e • 0 r u? 1 a r t e > c o m o movimiento e s t é t i c o como es 
cuela l i t e r a r i a h is tór icamente si tuada y determ nada es " 

c r e e r n e n C ? r a f r f S t Í C ° , d e ] S Í 9 l ° X I X " m é r ™ co s i s t e en 
d nq a ? ? : ^ t u r a d P h í t e r a í U r a Y d i f u n d l > e l ^ n t í t i r n c r r t e ra tu ra debe r e a l i z a r ante todo valores eF 

i f í n l negativa a i d e n t i f i c a r l o be l l o con l o Qt 1 se r ! 

« f r - ^ r : ? « s s t ^ i x t * ¡ i s f 

í í r t u s s ' i r j s s . u a s r . K ' A - i : ' 

Otra f i n a l i d a d que con f recuencia se lé asiona a i * 

ra íes 6 * < ! ? v T ^ ' V " * ^ ^ I f l c S / e V t t S l r í s ^ Ü ^ 
tan r iac 1 ? t y 0 ™ t e determinadas condiciones y c i rcuns 
ía c o n s t r u c c i ó n 1 ^ L™ T * ' V q U e i m p l i c a b u s q u e ™ 
án.J? Hoi ? 6 u U n m u n d 0 n u e v o ' imag inar io , d i f e ren te de 

t ransmi ta nn , I i í , 1 1 d l s t r a z a d a » ni el conocimiento que se 
t ransmi te por e l l a está esencialmente cons t i t u i do por p r i n c i -

pios c i e n t í f i c o s . No obstante, la ruptura t o t a l entre l i t e r a 
tura y conocimiento representar ía una mut i lac ión inaceptable 
del fenómeno l i t e r a r i o , pues, como d i j imos antes, toda obra 
l i t e r a r i a autént ica traduce una exper iencia humana y dice -
algo acerca del hombre y del mundo. Sófocles, Shakespeare, -
Cervantes, Dostoyevsky, Kafka, representan nuevos modos de -
comprender al hombre y la vida y revelan verdades humanas -
que antes se desconocían o apenas eran present idas. 

En nuestro tiempo se habla mucho de l i t e r a t u r a comprome 
t i da y de compromiso l i t e r a r i o . Estas doctr inas surgen a paF 
t i r de la segunda guerra mundial y de los años s igu ien tes . 
En esencia este compromiso s i g n i f i c a : preocupación por l o -
que sucede en el mundo y una manifestación palpable de esa -
preocupación. Hay que d i s t i n g u i r entre 1 i t e r a t u r a comprometi_ 
da y l i t e r a t u r a d i r i g i d a . En la l i t e r a t u r a comprometida, la 
defensa de determinados valores p o l í t i c o s y socia les nace de 
una decis ión l i b r e del e s c r i t o r . En la l i t e r a t u r a d i r i g i d a , 
los valores que deben ser defendidos y exaltados y los ob je -
t i vos que han de alcanzarse son impuestos por un poder ajeno 
al e s c r i t o r , casi siempre por un poder p o l í t i c o , con l a con-
s igu iente l i m i t a c i ó n e inc luso en algunos casos l i q u i d a c i ó n 
de la l i b e r t a d del a r t i s t a . 

Otro tejna básico para i n i c i a r s e en el conocimiento de la 
l i t e r a t u r a es la d i s t i n c i ó n ent re l o que es l a t e o r í a , l a c r í 
t i c a y la h i s t o r i a l i t e r a r i a s . 

La teor ía l i t e r a r i a la podríamos d e f i n i r como l a posibi^ 
l i d a d del es tud io s is temát ico e integrado de la l i t e r a t u r a ; 
en forma más concreta diríamos que es el estudio de los p r i n 
c ip ios de la l i t e r a t u r a , de sus ca tegor ías , c r i t e r i o s , e t c . 

La h i s t o r i a de l a l i t e r a t u r a contempla el fenómeno l i t e 
ra r i o como una se r ie de obras y autores dispuestos en orden 
cronológico y como partes in tegrantes del proceso h i s t ó r i c o . 

La c r í t i c a l i t e r a r i a podríamos dec i r que es e l estudio 
de obras concretas de a r te con el f i n de ana l i za r su ca l idad . 

Naturalmente es f á c i l a d v e r t i r que estas tres formas de 
es tud ia r la l i t e r a t u r a se presuponen y enlazan fatuamente de 



m e r a r i a ' s i n l7r « t r e c h a " . N o « puede concebir la t eo r ía 
l i t e r a r i a s i n la c r í t i c a o s i n la h i s t o r i a , n i la h i s t o r i a 

da"s n 1 9 C r í t 1 C a ' N 1 " 9 u n a ° b r a ^ ser a í a -
nnr ,n i r T r - a P r \ n c i P i o s generales, n i tampoco s i se i q 
noran las re aciones h i s t ó r i c a s , pues senc i l lamente no se r fa 
pos ib je ni s i qu ie ra saber qué obra es o r i g i n a l y cuá" der i va 
da y solamente se l o g r a r í a hacer con je turas poco prec isas " 
E d i v o r c i o en t re la c r í t i c a , l a h i s t o r i a y la t e ¿ r í a l i t e r a 
n a i r í a en p e r j u i c i o de todas y cada una de e l l a s " 

Como punto f i n a l estableceremos las d i f e renc i as oue se 
u n i v e r s a i > " 

. L i t e r a t u r a un iversa l es un término al que se l e han da-
utnYZrterl de e l l a s , la más conocida y 
u t i l i z a d a , como sinónimo de l i t e r a t u r a "genera l " o "mundia l " -

todasC?as t " f S 6 g f l n 6 1 C U a 1 ' e n u n a é P ° c a ^ t e r ^ n a ^ a ' todas las l i t e r a t u r a s se c o n v e r t i r í a n en una s o l a , e l idea l 
en que cada n a r i í n ' H 5 l M l 1 * " * « ™ en una gran S í n t e s i s -
ve rsa l - una desempeñaría un papel en e l conc ie r to uni 
r ^ rn^n u 6 C e r a J a c o n s i d e r a e l gran tesoro de los c l á s T 
eos como: Homero, Dante, Cervantes, Shakespeare y Goethe ~ 
t Z L n mn 5 6 h a e x t e n d i d 0 P ° r todo el mundo y perdura l a r ® . 
t iempo, o sea como un sinónimo de "obras maestras" . 

. . L a comparación formal en t re l i t e r a t u r a s , - o en t re mo-

c i p rocas , es e l ob je to de la l i t e r a t u r a comparada. 

. La l i t e r a t u r a nacional obviamente es el conjunto de crea 
ciones de un conglomerado humano en p a r t i c u l a r . Al e s t u d i a r ~ 
las d i s t i n t a s con t r ibuc iones de las naciones a l proceso U e 

S f r - : t e n e t i h 3 C e r - a U n l d d ° l 0 S ^ n t i m i e n t o s naT 
í p n H r i nuf / I a t ? 0 r f a s r a c i s t a s - Todo a n á l i s i s o b j e t i v o -
l T a s c e n L r L S t l n 9 U 1 í S " * ! * l a S c u e s«<>nes relacionadas con 
c L 2 r a ° ^ e s c r i t o r e s y con las s o c i o l ó g i -
cas de procedencia y ambiente, por una par te y por o t ra las 
r e l a t i v a s a la i n f l u e n c i a rea l del pa isa je y a la t r a d i c i ó n 
y modas l i t e r a r i a s . Los problemas con la nacional dad se -
complican más, s i se va a d e c i d i r s i las l i t e r a t u r a s e s c r i t a , 
en una misma lengua son d i s t i n t a s ¿qué es l o que las d e f i n í ! 

¿la independencia p o l í t i c a ? ; ¿la conciencia nac iona l? ; ¿la 
de los propios au to res? ; ¿el empleo de asuntos nacionales y 
de " co lo r l o c a l " ? ; ¿o es la apa r i c i ón de un neto e s t i l o l i t e 
r a r i o nacional? Cuando se haya decid ido es to , se podrá ana-
l i z a r el modo prec iso en que cada l i t e r a t u r a nacional i ng re -
sa en la t r a d i c i ó n , s in que las h i s t o r i a s de l i t e r a t u r a n a -
c ional sean simplemente categor ías geográ f i cas . Es muy impor 
tante recordar , en este aspecto, que la l i t e r a t u r a universal" 
y las nacionales se presuponen mutuamente y que el poder des 
c r i b i r la apor tac ión prec isa de cada una s i g n i f i c a r í a cono - " 
cer mejor el conjunto del amplio mundo de la l i t e r a t u r a . 



1 . - ¿Cuál es el ob je to de la l i t e r a t u r a ? 

2 . - ¿Qué carácter se a t r i b u í a a l a l i t e r a t u r a hasta media-
dos del s i g l o XVI I I? 

3 . - ¿En qué época toma fuerza la conciencia de la autonomía 
de la l i t e r a t u r a ? 

4 . - ¿Qué af i rma Karl P h i l i p Mor i t z , en su obra: Sobre la -
i r , l i tación p lás t i ca de lo b e l l o , de l a obra de arte? 

5 . - ¿Cómo consideraba el romanticismo a la poesía y el a r te 
en general? 

6 . - ¿En qué s i g l o se s i túa el a r te por el a r t e , como movi-
miento es té t ico? 

"/.- ¿Cuál es el mér i to de esta teor ía? 

8 . - ¿Con qué a c t i t u d i n t e l e c t u a l se re lac iona la negativa a 
i d e n t i f i c a r l o be l l o con l o ú t i l ? 

5 . - ¿Qué es la evasión? 

10.- ¿Qué se puede a f i rmar respecto a l a teor ía que 
ca la l i t e r a t u r a con el conocimiento? 

11.- ¿Qué representa l a l i t e r a t u r a para el hombrej 

12.- ¿A qué se r e f i e r e el compromiso l i t e r a r i o ? 

1 ¿Cuándo aparece el concepto de l i t e r a t u r a comprb 

14.- d i f e renc ia hay entre l i t e r a t u r a comprometida 
te ra tu ra d i r i g i d a ? 

15.- ¿Qué es 1c. teor ía l i t e r a r i a ? 

y l i -



16.- ¿En qué consis te la c r í t i c a l i t e r a r i a ? 

17.- ¿Qué contempla la h i s t o r i a de la l i t e r a t u r a ? 

18.- ¿Existe una separación t o t a l entre t e o r í a , c r í t i c a e -
, h i s t o r i a l i t e r a r i a ? 

19.- ¿Cómo se ha concebido el término: l i t e r a t u r a un iversa l? 

20. - ¿Qué ob je to t iene la l i t e r a t u r a comparada? 

21 . - ¿Qué es la l i t e r a t u r a nacional? 

LITERATURA Y SOCIEDAD. 

La l i t e r a t u r a es una i n s t i t u c i ó n social que u t i l i z a co-
mo medio propio el lenguaje, creación soc ia l . Además la l i te^ 
ratura representa la vida y ésta es, en gran medida, una - -
rea l idad s o c i a l . Naturalmente también se han representado l i -
terariamente e l mundo f í s i c o y eT mundo i n t e r i o r del hombre. 

El estudio de las re lac iones entre l i t e r a t u r a y sociedad 
se reduce a dos planteamientos esencia les: ¿cómo y cuánto -
i n f l uye la sociedad en la obra l i t e r a r i a ? y ¿cómo y cuánto -
i n f l uye la l i t e r a t u r a en las condiciones sociales? 

El estudio s is temát ico de las relaciones entre l i t e r a t u -
ra y sociedad se i n i c i a a f i nes del s i g l o X V I I I , en ese entoji 
ees los primeros h is to r iadores de la l i t e r a t u r a , como rama i ] i 
dependiente, consideran básico i n t r o d u c i r el medio geográf ico 
y la h i s t o r i a l i t e r a r i a antes de ana l i za r las obras. 

La c r í t i c a y l a erud ic ión románticas defendieron la nece 
sidad de s i t u a r al autor y su obra en el contexto del ambien-
te socia l en que v i v í a . En el s i g l o XIX se general iza el mé-
todo y a p a r t i r de ese momento no se concibe una h i s t o r i a de 
la cu l tu ra que se desl igue del ambiente social . , p o l í t i c o , his^ 
t ó r i c o en que se produjo. 

Una de las funciones de la l i t e r a t u r a es ser test imonio 
del pueblo y la época en que se produce. Aunque imagináramos 
a un autor que esc r ib ie ra ajeno por completo a su tiempo y a 
su espacio, l o de la ta r ía el lenguaje que empleara. La realj_ 
dad es que el e s c r i t o r , como todos, está inmerso en un t iem 
po y en un lugar . La poesía, el t e a t r o , el cuento y la nove 
l a , son documentos sociales que, independientemente de su va 
l o r e s t é t i c o , t ienen enorme importancia y u t i l i d a d socio^ógi 
ca y p o l í t i c a . La l i t e r a t u r a es el documento v i v o , ín t imo , 
en el que se descubre el pa i sa je , las costumbres, y sobre to 
do la tex tura socia l y la ps ico logía del pueblo y la época 



que son su ob je to . 

No es necesario que el nove l is ta pretenda hacer soc io lo-
gía o p o l í t i c a para que su obra, si es au tén t i ca , r e f l e j e los 
problemas socia les más inmediatos. Además el e s c r i t o r no só-
lo experimenta la i n f l uenc ia de la sociedad, sino que i n f l uye 
en e l l a . 

Desde hace tiempo se d iscute acerca de la f i n a l i d a d s o -
c i a l del a r t e ; una co r r i en te sost iene que el a r te debe ser -
u t i l i t a r i o (ponerse al se rv i c io de una idea ) , o t ra arqumenta 
que el a r te debe ser puro (tener un propósi to únicamente es-
t é t i c o ) . La polémica se i n i c i ó a f ines del s i g lo XVII I y to -
davía cont inúa, y no sólo en la l i t e r a t u r a sino en todas las 
a r tes . 

No puede darse una respuesta categór ica al problema de -
la i n f l uenc ia de las condiciones sociales en la obra l i t e r a -
r i a , ex i s te un sinnúmero de obras creadas en la misma época y 
s imi la res condiciones soc ia les , s in embargo son radicalmente 
opuestas, no obstante, no se puede negar tampoco la i n f l uen -
c i a , entre o t r a s , de las condiciones socia les en la obra l i t e 
r a r i a . 

Respecto a la i n f l uenc ia de la l i t e r a t u r a en la sociedad, 
se puede a f i rmar que se presenta indudablemente; de e l l o hay 
mú l t i p les ejemplos y se sabe con certeza que no ha habido, haŝ  
ta la fecha, c o l e c t i v i d a d alguna, que no tenga al auna forma -
de expresión l i t e r a r i a . 

C U E S T I O N A R I O . 

1 . - ' ¿Cuáles son los dos planteamientos esenciales en el estu 
dio de las re laciones entre l i t e r a t u r a y sociedad? 

2 . - ¿A p a r t i r de qué s i g l o se i n i c i a el estudio s is temát ico 
de las re laciones ent re l i t e r a t u r a y sociedad? 

3 . - ¿Cuál es una de las funciones de la l i t e r a t u r a , (en cuani 
to a lo soc ia l )? 

4 . - ¿Cómo podemos considerar la poesía, el t e a t r o , el cuento 
y l a novela (en el aspecto soc ia l )? 

5 . - ¿Inf luyen las condiciones socia les en la obra l i t e r a r i a ? 

6 . - ¿ In f luye la l i t e r a t u r a en la sociedad? 



LOS GENEROS LITERARIOS. 

INTRODUCCION: 

El e s c r i t o r t iene ante sí variadas formas que dar a su -
i nsp i rac ión , ¿qué d i fe renc ia y caracter iza a cada una de e s -
tas formas?; ¿qué es lo p r i nc ipa l en una obra n a r r a t i v a , en -
una pieza t ea t ra l o en un poema? 

En esta unidad daremos, a grandes rasgos, respuesta a eŝ  
tas preguntas. 

OBJETIVOS: 
Al terminar la unidad el alumno será capaz de: 

1 . - Expl icar qué representa cada género l i t e r a r i o y qué o f re 
ce. 

2 . - Establecer por qué los géneros l i t e r a r i o s no se pueden 
considerar como entidades cerradas e incomunicables en-
t r e s í . 

3 . - Enunciar cómo surge la poesía épica y qué expresa. 

4 . - Determinar en qué se basa toda epopeya, las condiciones 
que requiere, qué esquema s igue; sus d i fe renc ias con el 
poema épico. 

5 . - Expl icar cómo es el cantar de gesta y por qué se l e l l a -
ma a s í . 

6 . - Enunciar qué carac ter iza a los poemas bur lescos. 

7 . - Mencionar cómo era considerada la novela, qué carac ter ís 
t i cas t i ene ; cómo se c l a s i f i c a y en qué consiste cada -
t i p o . 



8 . - Determinar cómo nace el l i r i s m o , cuáles son los poemas 
l í r i c o s p r i nc i pa les , sus ca rac te r í s t i cas y t i p o s . 

9 . - D e f i n i r cómo se le llama a la poesía dramática y por -
qué; mencionar qué forma de expresión emplea; cómo se 
o r i g i n ó ; cuáles son sus ca rac te r í s t i cas y formas p r i n -
c i p a l e s . 

10.- D e f i n i r qué.es lo t r á g i c o , establecer en qué se o r i g ina 
la t raged ia ; mencionar quiénes fueron los más grandes -
t rág icos gr iegos. 

11.- Determinar en qué se d i f e renc ia la t ragedia de la come-
d ia . 

12. - Enunciar qué es la dramática y qué elemento t rág i co el i 
mina. 

13.- Mencionar qué s i g n i f i c a drama, qué t i po de obra es y -
cómo se c l a s i f i c a . 

14.- Establecer qué elementos c lás icos se consideran en la -
obra t e a t r a l y en qué cons is ten. Determinar cómo y cuán^ 
do se rompen las unidades c l á s i c a s . 

15.- Exp l icar cómo se d iv ide el drama. 

PROCEDIMIENTO: 

Consulta el mater ia l ad ic iona l ( cap í tu lo V). 

ACTIVIDADES: 

1 . - Lee detenidamente el canto IX de la Odisea de Homero y 
elabora una s ín tes i s personal sobre su contenido. R e -
cuerda: no copies párrafos solamente, t r a t a de compren 
der en^real idad y hazlo con tus propias palabras. Ade-
más ubícalo dentro de los géneros l i t e r a r i o s y señala 
sus ca rac te r í s t i cas y rasgos sobresa l ien tes . 

2 . - Lee los t res poemas, re f lex iona sobre e l l o s y , por escr i 
t o , describe qué expresa cada uno. 

3 . - Contesta el cuest ionar io que corresponde a este capí tu lo , 
es tu autoevaluación. 

Cumple estas act iv idades de la mejor manera pos ib le , 
pues son el r equ i s i t o para poder presentar la evaluación. 

RITMO DE TRABAJO: 

l e r . d í a . - Objet ivos. 

2o. d í a . - Act iv idades 1 y 2 

3er. d í a . - Cuest ionar io. 

4o. d í a . - Repaso general . 



V LOS GENEROS LITERARIOS. 

Desde la antigüedad hasta nuestro d ías, el concepto de 
género l i t e r a r i o ha experimentado muchas variaciones y sigut 
siendo uno de los problemas más d i f í c i l e s de la teor ía l i t e -
r a r i a . La poética de A r i s t ó te l es const i tuye la primera r e — 
f l ex i ón honda sobre la ex is tenc ia y carac ter izac ión de los -
géneros l i t e r a r i o s , y todavía es uno de los textos fundamen-
ta les sobre esta mater ia. 

Cada género l i t e r a r i o representa un campo p a r t i c u l a r de 
la experiencia humana y ofrece una v is ión d i f e ren te del mun-
do y del hombre. Cada género representa la rea l idad a través 
de una e s t i l í s t i c a y técnica propias. Sin embargo los géne-
ros no deben ser comprendidos como entidades cerradas e i n -
comunicables entre s í ya que se comprueba fáci lmente que, en 
una misma obra, pueden c o i n c i d i r diversos géneros l i t e r a r i o s , 
aunque predomine uno de e l l o s . Los elementos que fundamentan 
el género l i t e r a r i o t ienen re lac ión con el fondo ( v i s i ó n del 
mundo, tono, f i n a l i d a d ) y con la forma (es t ruc tu ra y e s t i l o ) . 

El primer encuentro del hombre con la naturaleza o r i g i -
na la poesía ép ica. El hombre ve; comprueba objetivamente -
que hay una rea l idad fuera de é l ; observa esa rea l i dad , l a 
admira y le canta. El mundo que lo rodea es más poderoso que 
su persona; el hombre se s iente pequeño, se somete al des t i -
no, adora el sol y la luna, los fenómenos de la naturaleza 
son un prod ig io . El mundo esí. dominado por dioses, semidio-
ses, héroes; además e l hombre no se expresa indiv idualmente 
sino en conjunto; su obra es la expresión de un pueblo, de 
una raza. Estas ca rac te r í s t i cas se reúnen en la epopeya. 
Epopeyas son: La i l i ada y l a odisea de Homero; La d iv ina co-
media de Dante; La eneida de V i r g i l i o ; La araucana de Aloñ 
so de E r c i l l a ) . Otros caracteres de la epopeya son: se ba-
sa en un in terés nac iona l , rad ica l o un i ve rsa l ; en e l l a i n -
terv iene lo marav i l l oso ; requiere: unidad de acc ión, va r i e -
dad en los ep isodios, v e r o s i m i l i t u d , l im i tada por l o maravi-



l i o s o , y amenidad en el r e l a t o . De acuerdo a la precept iva 
l i t e r a r i a el esquema de una epopeya consta de: invocación, 
d e s a r r o l l o , episodios y desenlace y debe estar d i v i d i da en 
cantos, cada uno de los cuales t iene su propia unidad. 

El^poema épico const i tuye una variedad menor dentro del 
mismo género; su in terés es más modesto y lo maravi l loso ac-
túa en menor escala. 

El cantar de gesta es más apegado a l a h i s t o r i a , con me 
ñor imaginación l i t e r a r i a aunque da mayor importancia a lo -
marav i l l oso . Se llama así porque se r e f i e r e a hazañas r e a l i -
zadas y , generalmente, al nacimiento de un pueblo o nación. 
En los cantares de gesta se organiza también el idioma de -
las nuevas naciones ( El cantar del mfo c i d es l a gesta de 
la lengua cas te l lana )~ ~ 

Los poemas burlescos se parecen a la epopeya en todo, 
excepto en l a grandiosidad del tema (La^ gatomaquia de Lope 
d e Vega; La batracomiomaquia de Homero!. 

Los poemas d e s c r i p t i v o s , por su o b j e t i v i d a d , también per 
tenecen al género ép ico . ~~ 

, La novela era considerada como rami f i cac ión de la epope-
ya , por el carác ter o b j e t i v o que se l e a t r i b u í a ; pero en la -
ac tua l idad se han mezclado en e l l a muchos elementos sub je t ivos 
( l í r i c o s ) y dramáticos que la han conver t ido en un género d i s -
t i n t o , con personal idad propia. En nuestra época la novela es 
e l género que más elementos ps icológicos ha absorbido y ha lo 
grado captar y t r a n s m i t i r el carácter o b j e t i v o y sub je t i vo de 
la v ida . 

De acuerdo con los temas o ambientes en que se desarro-
l l e l a novela se c l a s i f i c a en: 

1) Novela h i s t ó r i c a . - Trata argumentos o temas reales,su^ 
cedidos en el pasado con respecto a la época en que se 
esc r iba . 

2) Novela p a s t o r i l o b u c ó l i c a . - se r e f i e r e a l a vida pas 
t o r i l y no está de moda, porque este t i po de vida va~ 
desapareciendo ante la concentración urbana y la t ec -
n i f i c a c i ó n del t raba jo r u r a l . 

3) Novela p icaresca. - Su tema es 1 a vida pintoresca de -
truhanes, hampones, tahúres, vagabundos (p i ca ros ) . 

4) Novela e r ó t i c a . - Comprende las novelas de tema s e n t i -
mental, cuya i n i c i a c i ó n plena corresponde al romanticis 
mo. 

5) Novela r e l i g i o s a . - Abarca todo lo re ferente a l a r e l i -
g ión. 

6) Novela cos tumbr is ta . - Se ocupa de temas locales y se di^ 
v i de en dos: las que abordan las costumbres y las que -
pintan el escenar io. 

7) Novela ps i co lóg i ca . - Describe c o n f l i c t o s e s p i r i t u a l e s ; 
se preocupa por el mundo i n te rno . 

8) Novela f a n t á s t i c a . - Trata temas i r r e a l e s . Toda novela 
enc ier ra elementos imaginativos pero ésta los t iene en 
mayor medida. 

9) Novela f o l l e t i n e s c a . - De "aventuras", con muchos lec to 
res y escaso mér i to l i t e r a r i o . 

Después de observar el mundo e x t e r i o r , el hombre estable:' 
ce una re lac ión entre él y l o que lo rodea, así nace el l i r i £ 
mo. Los poemas l í r i c o s p r inc ipa les son: l a oda, l a canción, 
el ep i ta lamio , l a e legía y el himno. 

. La oda, en genera l , expresa entusiasmo y puede se r , de -
acuerdo con su contenido, v i r i l y be l i cosa ; f i l o s ó f i c a o mo-
r a l ; f e s t i v a ; r e l i g i o s a , e t c . 

La canción es una composición l í r i c a de contenido y f o r 
ma d iversos, parecida a l a oda, pero generalmente breve, duT 
ce, melodiosa, e r ó t i c a . 

El ep i ta lamio es el himno de la boda, se caracter iza por 
la du lzura , e levac ión, ga lanter ía y no mucha trascendencia. 



La e legía es una composición l í r i c a melancólica en la 
que se canta la pérdida de a lgo ; s i r ve para l l o r a r las auser^ 
c ias y l a muerte. 

El himno o alabanza, de elevado tono, es muy frecuente 
en la ' 1 i t e r a t u r a r e l i g i o s a , mezcla elementos épicos y l í r i -
cos. 

El l i r i s m o actual se d i s t i ngue por otras notas y carac-
t e r í s t i c a s que estudiaremos más adelante. 

La poesía dramática es una mezcla inseparable de elemen^ 
tos ob je t i vos y s u b j e t i v o s , por eso se l e llama género mix-
t o . Su forma de expresión p red i l ec ta es el d iá logo. La poe-
sía dramática es contemporánea de la l í r i c a . Cuando el hom-
bre empezó a rend i r c u l t o a l a d i v i n i d a d , usaba el canto co-
l e c t i v o , a l cual se mezclaron música y danza; l a danza es un 
espectáculo coreográ f i co , es dec i r el p r i n c i p i o de l a mímica, 
o sea del t ea t ro y el canto c o l e c t i v o , con l a combinación de 
s o l i s t a s y coros, i n i c i ó e l d iá logo . De aquí que, en todos -
los pueblos, l a poesía dramática y el t ea t ro aparezcan fundi_ 
dos con l a l i t u r g i a . La r e l i g i ó n los u t i l i z a para sus propios 
f i n e s , por medio del t ea t ro as ienta su presencia en la fan ta -
sía y en e l corazón de los f i e l e s . 

La poesía dramática se ca rac te r i za por la tendencia a -
expresar los sent imientos co lec t i vos y las pasiones propias 
y a jenas. Tiene t res formas p r i n c i p a l e s : t raged ia , drama y 
comedia. La primera y l a te rcera son c l ás i cas , l a segunda es 
p o s t e r i o r . Lo t rág i co es una lucha contra l a f a t a l i d a d , "cor^ 
t r a e l des t i no " . La t r aged ia , o " f e s t i v i d a d del macho c a -
b r í o " , t i ene su or igen en las f i e s t a s a Baco. Los p r i nc i pa -
les t rág icos griegos fueron: Esqu i lo , Sófocles y Eur íp ides . 

La comedia se d i f e renc ia de la t ragedia en que: 

a) Sus personajes son hombres c o r r i e n t e s . 

b) El medio ambiente encauza y determina las acciónes. 

c) Posee un acento marcadamente s a t í r i c o ; t r i u n f a la r i s a , 
mientras que en la t ragedia se t iembla de espanto. 

d) Lo sobrenatural maneja a la t raged ia , l o real y l o na t ^ 
ra l gobierna a l a comedia. 

e) Or ig inalmente, los personajes de la t ragedia neces i ta-
ban más a l t o calzado para sus representaciones, los de 
la comedia lo usaban más ba jo , tratando de mostrar que 
v iv ían a l ras de la t i e r r a . 

La dramática t r a t a de conmovernos, es una t ransacción de 
la t ragedia con la época moderna, e l imina el sent ido del des-
t ino o f a t a l i d a d . Trata de cop iar la vida s in extremismos. 

Drama s i g n i f i c a hecho o ejecutado, o, se u t i l i z a en -
últ ima i ns tanc ia , como sinónimo de trama o enredo. 

Generalmente se llama así a las obras de t ea t ro en que 
el autor presenta un hecho real o una trama u t i l i z a n d o a per 
sonajes que se valen tanto de la mímica como del d iá logo . 

El drama se subdivide según su carácter y extensión, en-
t re las piezas menores se encuentran: el entremés o paso, pie^ 
za l i g e r a de un solo ac to , casi siempre jocosa; sa ine te , tam 
bién jocoso, con ánimo s a t í r i c o o car ica turesco. 

El auto sacramental pertenece a l tea t ro antiguo y versa 
sobre tópicos r e l i g i o s o s , con tendencia a legór i ca . La loa es 
una especie de f rase a legór ica encaminada a f e s t e j a r a un per^ 
sonaje determinado. 

Dentro del tea t ro musical encontramos: la Ópera o drama 
musical ; la opereta de cor te vienés que aborda generalmente 
un tema de amor, de tono op t im is ta y casi siempre sentimen-
ta l y p icaresco; la zarzue la . 

El drama se d iv ide en actos o jornadas; el acto en esce^ 
ñas. Cada vez que entra un nuevo personaje o sale alguno de 
los que están en el escenar io , se i n i c i a una nueva escena. 

En la obra t e a t r a l se consideran t res elementos c l á s i -
cos: unidad de t iempo, unidad de lugar y unidad de acción. 



La unidad de tiempo fue a l terada desde el s i g l o XV I I I . 
A p a r t i r de ese s i g l o los dramas se real izaban en días di fe 
rentes, y hoy, en años d i s t i n t o s . (Originalmente en 24 horas 
debía suceder toda la acc ión) . 

La unidad de lugar ha sido rota hace t iempo, el cine ha 
acabado por a n i q u i l a r l a . 

De acuerdo a la unidad de acción la pieza t e a t r a l debe 
constar de: expos ic ión , nudo y desenlace, pero en el tea t ro 
moderno e l desenlace queda l ib rado a la fantasía de especta^ 
dor , l imi tándose el autor a dejar planteado el problema e i n -
sinuada la so luc ión , 

CUESTIONARIO. 

1.- ¿Los géneros l i t e r a r i o s son entidades cerradas? 

2 . - ¿Cómo surge la poesía épica y qué expresa? 

3. - ¿En qué se basa toda epopeya? 

4 . - ¿Qué condiciones requiere la epopeya? 

5 . - De acuerdo con la precept iva, ¿qué esquema sique la epo 
peya? ~ 

6 . - ¿Qué d i fe renc ias hay entre la epopeya y el poema épico? 

7. - ¿Cómo es el cantar de gesta y por que'se l e llama así? 

8 . - ¿Qué caracter iza a los poemas burlescos? 

9 . - ¿Cómo era considerada la novela antiguamente? 

10.- ¿Cómo es la novela ahora? 

11.- ¿Cómo se c l a s i f i c a la novela y qué ca rac te r í s t i cas t i e 
ne cada una? ~ 

12.- ¿Cómo nace el l i r i smo? 

13.- ¿Cuáles son los poemas l í r i c o s pr inc ipa les? 

14.- ¿Qué expresa la oda? 

15.- ¿Qué t ipos de odas hay y qué t ra tan? 

16.- ¿Cómo es la canción? 

17.- ¿Qué es la elegía? 

18.- ¿Qué es el epi ta lamio? 

19.- ¿Qué es el himno? 



20.- ¿Cómo se l e llama a la poesía dramática y por qué? 

21.- ¿Qué forma de expresión emplea la poesía dramática? 

22 . - ¿Cómo se o r i g i nó la poesía dramática? 

23.- ¿Cuáles son sus ca rac te r í s t i cas? 

24.- ¿CuaTes son sus formas pr inc ipa les? 

25. - ¿Qué es lo t rág ico? 

26. - ¿En qué se o r i g i na la t ragedia? 

27. - ¿Quiénes fueron los más grandes t rág icos griegos? 

28. - ¿En qué se d i fe renc ia la t ragedia de la comedia? 

29. - ¿Qué es l a dramática, qué elemento t rág i co el imina? 

30.- ¿Qué s i g n i f i c a drama y qué t i p o de obra es? 

31. - ¿Cómo se c l a s i f i c a el drama? 

32. - ¿Qué elementos c lás icos se consideran en la obra t e a t r a l 
y en qué consisten? 

33o- ¿Cuándo y cómo se rompen las unidades c lás icas? 

COMO COMENTAR UN TEXTO LITERARIO. 

INTRODUCCION: 

¿Qué es el comentario de un texto l i t e r a r i o ? ¿es un re-
sumen, una pa rá f ras i s , tomar el texto como pretexto para de-
mostrar nuestra e rud i c ión , o . . . algo más? 

Esta unidad ofrece un panorama que permite saber, a -
c iencia c i e r t a , en qué consis te el comentar un tex to l i t e r a -
r io y , mediante la comprensión y ap l i cac ión de varios p r i n -
c ip ios fundamentales, l l e g a r al comentario mismo. 

OBJETIVOS: 

Al terminar la unidad el alumno será capaz de: 

1 . - Enunciar los medios por los cuales se puede l l ega r al -
conocimiento de la l i t e r a t u r a . 

2 . - Enumerar los modos de es tud ia r l a l i t e r a t u r a y mencio-
nar su importancia. 

3 . - Expl icar los ob je t i vos que se propone toda exp l icac ión 
de textos l i t e r a r i o s . 

4 . - De f i n i r qué es el fondo y qué, la forma. 

5 . - Enunciar los conocimientos que comprende la exp l icac ión 
de textos l i t e r a r i o s . 

6 . - Determinar a qué se llama paráf ras is de un t ex to . 

7.- Expl icar en qué consiste usar el texto como pre tex to . 

8 . - De f i n i r en qué consiste comentar o ana l i za r un tex to 
l i t e r a r i o . 



20.- ¿Cómo se l e llama a la poesía dramática y por qué? 

21.- ¿Qué forma de expresión emplea la poesía dramática? 

22 . - ¿Cómo se o r i g i nó la poesía dramática? 

23.- ¿Cuáles son sus ca rac te r í s t i cas? 

24.- ¿CuaTes son sus formas pr inc ipa les? 

25. - ¿Qué es lo t rág ico? 

26. - ¿En qué se o r i g i na la t ragedia? 

27. - ¿Quiénes fueron los más grandes t rág icos griegos? 

28. - ¿En qué se d i fe renc ia la t ragedia de la comedia? 

29. - ¿Qué es l a dramática, qué elemento t rág i co el imina? 

30.- ¿Qué s i g n i f i c a drama y qué t i p o de obra es? 

31. - ¿Cómo se c l a s i f i c a el drama? 

32. - ¿Qué elementos c lás icos se consideran en la obra t e a t r a l 
y en qué consisten? 

33o- ¿Cuándo y cómo se rompen las unidades c lás icas? 

COMO COMENTAR UN TEXTO LITERARIO. 

INTRODUCCION: 

¿Qué es el comentario de un texto l i t e r a r i o ? ¿es un re-
sumen, una pa rá f ras i s , tomar el texto como pretexto para de-
mostrar nuestra e rud i c ión , o . . . algo más? 

Esta unidad ofrece un panorama que permite saber, a -
c iencia c i e r t a , en qué consis te el comentar un tex to l i t e r a -
r io y , mediante la comprensión y ap l i cac ión de varios p r i n -
c ip ios fundamentales, l l e g a r al comentario mismo. 

OBJETIVOS: 

Al terminar la unidad el alumno será capaz de: 

1 . - Enunciar los medios por los cuales se puede l l ega r al -
conocimiento de la l i t e r a t u r a . 

2 . - Enumerar los modos de es tud ia r l a l i t e r a t u r a y mencio-
nar su importancia. 

3 . - Expl icar los ob je t i vos que se propone toda exp l icac ión 
de textos l i t e r a r i o s . 

4 . - De f i n i r qué es el fondo y qué, la forma. 

5 . - Enunciar los conocimientos que comprende la exp l icac ión 
de textos l i t e r a r i o s . 

6 . - Determinar a qué se llama paráf ras is de un t ex to , 

7.- Expl icar en qué consiste usar el texto como pre tex to . 

8 . - De f i n i r en qué consiste comentar o ana l i za r un tex to 
l i t e r a r i o . 



9 . - Enumerar las fases a seguir en un comentario de textos 
y exp l i ca r cada una. 

10.- D e f i n i r qué es el asunto, el tema y el apartado en un -
t e x t o ; y qué quiere dec i r componer. 

11. - Exp l icar lo que es la exp l i cac ión de un t e x t o , de acuer-
do a la fase V. 

12.- Enunciar qué es la conclus ión. 

13.- Expresar brevemente las inst rucc iones básicas para la 
prác t ica del comentario y la redacción del e j e r c i c i o . 

14.- D e f i n i r qué es el e s t i l o . 

PROCEDIMIENTO: 

Encontrarás enseguida el mater ia l necesario para alcanzar 
los o b j e t i v o s . 

ACTIVIDADES: 

1 . - Lee, comprende y comenta la t ragedia de Wi l l iam - - -
Shakespeare: Romeo y J u l i e t a , de acuerdo a todo lo -
v i s t o en la unidad. (Por e s c r i t o ) . 

2 . - Resuelve el cues t ionar io que se encuentra al terminar 
el c a p í t u l o , es tu autoevaluación. 

Estas dos act iv idades son e l r e q u i s i t o para presentar la 
unidad. 

RITMO DE TRABAJO: 

l e r . día - Objet ivos 1 al 8. 

2o. día - Objet ivos 9 al 14. 

3er. día - Ac t iv idades. 

4o. día - Repaso t o t a l . 

NOTA: 

El comentario de la t raged ia , a máquina, correctamente 
rea l izado y presentado, será la evaluación de esta uni 
dad. — 



I • •, 

Gm^cdUdadfL'í. 

Así como el estudio de la música sólo puede rea l i za rse 
oyendo obras musicales, el de la l i t e r a t u r a sólo putde hacer-
se leyendo obras l i t e r a r i a s . 

Se suele creer que, para "saber l i t e r a t u r a " basta cono--
G$r l a h i s t o r i a l i t e r a r i a . Esto es tan erróneo como p r e t e n -
der que se entiende de p in tu ra sabiendo dónde y cuándo nac i ^ 
ron los grandes p i n to res , y conociendo los t í t u l o s de sus cua 
dros, pero no los cuadros mismos. 

Al conocimiento de l a l i t e r a t u r a se puede l l e g a r : 

a) C En extens ión, mediante l a l ec tu ra de obras completas o 
\ anto logías ampl ias. 

b) En profundidad, mediante el comentario o exp l i cac ión de 
tex tos . 

Naturalmente no sobra el manual de l i t e r a t u r a ya que pro^ 
porciona instrumentos de t i p o h i s t ó r i c o , b i o g r á f i c o , c u l t u r a l , 
e t c . , para encuadrar bien l a obra que se lee o el fragmento 
que se comenta. 

La l i t e r a t u r a la estudiaremos entonces de t res modos s i -
multáneos; ' 

1) ( ¡ o d i a n t e la l ec tu ra continuada de obras I 1 t « r a r i a s . 

2) 'cedíante la exp l i cac ión de t e x t o s ; ' 

3) i .ediante la h i s t o r i a l i t e r a r i a como instrumento a u x i l i a r . 
I f 

Los t res modos son importantes y los t res exigen i d é n t i -
ca atención" e in tens idad. El comentario de tex tos será tanto 



mejor cuanto más se haya le ído y cuanto mejor se conozca la 
h i s t o r i a l i t e r a r i a . 

Un tex to l i t e r a r i o puede ser una obra completa (una no-
ve la , un drama, un cuento, un poema), o un fragmento de una 
obra. 

En toda exp l icac ión de textos nos proponemos estos dos 
o b j e t i v o s : 

F i j a r con prec is ión lo que el tex to d ice . 

2? Dar razón de cómo lo d ice . 

Si se medita en los f i nes de la exp l i cac ión se puede - -
l l e g a r a l a conclusión de que un buen método para comentar 
un tex to ser la ana l i za r primero el fondo y después la forma. 

^ Se llama fondo a los pensamientos, sent imientos, ideas, 
que hay en una obra. Y forma a las palabras, al modo con 
que se expresa el fondo. 

No puede negarse que, en todo e s c r i t o se dice algo (fori 
do) mediante palabras ( forma). Pero esto no impl ica que foi i 
do y forma puedan separarse. Separarlos para su estudio se-
r i a tan absurdo como deshacer una t e l a para comprender su 
t e j i d o : nos quedaría sólo un montón informe de h i l o s . 

El fondo y la forma de un tex to se enlazan tan estrecha 
mente cQmo el haz y el envés de una ho ja , como la cara y l a 
cruz de una moneda. 

Ambos forman la obra a r t í s t i c a y no por separado, sino 
precisamente cuando están fundidos. El comentario t iene que 
ser , a l a vez, del fondo y de la forma. 

La exp l i cac ión de textos no es un e j e r c i c i o de gramáti-
ca, ni de vocabular io , ni de l i t e r a t u r a , ni de h i s t o r i a de 
la c u l t u r a , n i un comentario moral por separado. Su d i f i c u l 
tad y su in terés radica en que, al r e a l i z a r la exp l i cac ión , 
deben ent rar en juego todos esos conocimientos simultanéame]! 
t e . 

Pero esto no debe alarmar al novato; no se le piden impo 
s ib les , nadie va a e x i g i r l e , ni los maestros, que haga un - -
e j e r c i c i o profundísimo. Bastarán los conocimientos normales 
que va adquir iendo en c lase, bien administrados. 

El mayor pe l ig ro que acecha a quien exp l ica un texto es 
la pa rá f ras i s . 

Se llama pará f ras is a un comentario a m p l i f i c a t i v o en t o r 
no a lo que un tex to d ice . 

Un e j e r c i c i o rea l izado así no es una exp l i cac ión , sino 
un rodeo i n ú t i l , en este caso. La pará f ras is puede ser be l la 
cuando la rea l i za un gran e s c r i t o r pero un novato no debe i n -
t e n t a r l a . 

Tampoco el comentario de textos puede serv i rnos como me-
dio para exponer nuestros conocimientos acerca de cosas que 
no aclaran lo que comentamos. 

En este caso se es ta r ía usando el tex to como pre tex to . 

Para f i j a r lo que hemos dicho anteriormente lo resumire-
mos de la s igu iente manera: 

1) La exp l icac ión de textos no consiste en una pará f ras is 
del fondo, o en unos elogios t r i v i a l e s de la forma. 

2) La exp l i cac ión de tex tos no consiste en un alarde de co-
nocimientos a propósito de un pasaje l i t e r a r i o . 

Si ya hablamos sobre lo que no es una exp l icac ión de tex 
tos , ahora lo haremos acerca de lo que debe ser. 

Comentar un tex to consiste en i r razonando paso a paso 
el por qué de lo que el autor ha e s c r i t o . Por s i la d e f i n i - -
ción an te r i o r parece muy exigente, considérese ésta más senci 
l i a : 

Expl icar un texto es i r dando cuenta, a la vez, de lo 
que un autor dice y de cómo lo d ice . 



En el comentar io, es prec iso combinar una se r i e de con-
d ic iones personales ( s e n s i b i l i d a d , agudeza) con un conjunto 
de conocimientos necesar ios. Estos conocimientos se van ad-
qu i r iendo en las c lases , desde p r imar ia hasta un ivers idad . 
Los fundamentales son los de gramát ica, h i s t o r i a de la l i t e -
ra tu ra y mé t r i ca . Pero también los de geogra f ía , h i s t o r i a , 
.etc. pueden ser ú t i l e s al comentar determinados pasajes. 

E l m&todo ¿OÓ ^aÁdyS. 

El comentario de tex tos exige un orden para que no se 
entremezclen nuestras observaciones. Los momentos o fases 
de que consta este orden son los s i g u i e n t e s : 

I . Lectura a tenta del t e x t o . 

I I . Loca l i zac ión . 

I I I . Determinación del tema. 

IV. Determinación de la e s t r u c t u r a . 

V. A n á l i s i s de la forma par t iendo del tema. 

V I . Conclusión. 

Lo primero y más lóg i co que debemos hacer, al es tud ia r 
un tex to para comentar lo, es conocer lo mediante una a tenta 
1ectura . 

Para e l l o es prec iso que l o leamos despacio y que c o m -
prendamos sus palabras. 

Esto qu ie re d e c i r que, a l preparar la e x p l i c a c i ó n , debe 
mos tener forzosamente a mano un d i c c i o n a r i o de la lengua es 
pañola, para consu l ta r el s i g n i f i c a d o de todas las palabras 
que no entendemos o que comprendemos a medias. A lguien pue-
de pensar que no t i e n e caso acostumbrarse a usa r l o , porque 
en los exámenes no se permite emplear el d i c c i o n a r i o , pero 
se debe tomar en cuenta que l a u t i l i z a c i ó n del d i c c i o n a r i o , 
día t ras d í a , año t ras año, proporciona un conocimiento t a l 
de vocabu la r io , que puede esperarse el examen con t r a n q u i l i -
dad. 

En esta primera fase,, l o único que debe preocuparnos es 
entender el t ex to en su con junto y en todas y cada una de sus 
partes. No tenemos que ocuparnos de i n t e r p r e t a r qué sent ido 
especial t i e n e aquel pasaje o t a l o cual expres ión. 

s<La primera fase es prev ia y p repara to r ia de la e x p l i c a -
ción misma. La exp l i cac i ón no comienza con un comentario de 
las palabras que no conocíamos o que nos parecen raras Esto 
equ iva ld r ía a separar e l fondo de la forma y ya sabemos que 
eso no es pos ib l e . 

Lo que debemos hacer con las palabras que buscamos en el 
d i cc iona r io es: aprender sus s i g n i f i c a d o s para que no haya 
en el t ex to ninguna zona oscura. 

\ a segunda fase es l a l o c a l i z a c i ó n del t e x t o . Loca l i za r 
es, de acuerdo con el d i c c i o n a r i o : " f i j a r el lugar de una co 
sa". Por l o t a n t o , l o c a l i z a r un tex to l i t e r a r i o c o n s i s t i r á ~ 
en p rec isa r qué lugar ocupa ese tex to dentro de la obra a que 
spertenece. 
i.''• « 

Todas las par tes de una obra a r t í s t i c a son s o l i d a r i a s , • 
es d e c i r : todas las par tes de una obra a r t í s t i c a se r e l a c i o -
nan ent re s í . 

Por eso a l comentar con p r e c i s i ó n un tex to es a b s o l u t a -
mente impresc ind ib le tener en cuenta el conjunto al que per te 
nece,y e l lugar que ocupa dentro del con jun to . ~ 

En esta fase comienza, propiamente, el' e j e r c i c i o de la 
exp l i cac ión . 

Para comprender la fase I I I vamos a dar algunas exp l i ca -
ciones. 

Asunto ser ía el argumento de un t e x t o . Se t r a t a de una 
reducción de l a obra , de una breve narrac ión de l o que ese 
texto t r a t a más extensamente, pero conserva, en sus tanc ia , 
sus d e t a l l e s más impor tan tes . 

Si del asunto, t a l como lo hemos d e f i n i d o , quitamos t o -
dos los d e t a l l e s y def in imos sólo la i n tenc ión del au tor al 



«•ser ib i» esos p á r n t o , jt>t nernos «I lema Ll U'iua debe po-
seer dos rasgos importantes: c la r idad y brevedad. Si teme 
nios que empleir muchas palabras para d e f i n i r el lema, hay 
que desconf iar : lo más probable es que no hayamos acertado. 

Generalmente,el núcleo fundamental del tema podrá expre 
sarse con una palabra abs t rac ta , rodeada de complementos, 
por ejemplo: la soledad ( d e . . . ) , la rebeldía (del poeta - -
f ren te a . . . ) , la súpl ica ( p o r . . . ) , la melancolía ( q u e . . . ) . 
Para f i j a r el tema, hay que in ten ta r encontrar la palabra 
abstracta que s i n t e t i z a la in tenc ión pr imar ia del e s c r i t o r . 

Al d e f i n i r el tema, hay que cuidar de no hacer ent rar 
en él rasgos episódicos que pertenecen al asunto. I n v e r s a -
mente, s i nada debe sob r . r , tampoco debe f a l t a r nada en la 
d e f i n i c i ó n del tema; esto es que todos los elementos que - -
const i tuyen el argumento deben estar representados en el te-
ma . 

La d e f i n i c i ó n del tema será, pues, c l a r a , breve y exac-
ta ( s i n f a l t a r , ni sobrar elementos). 

Como se ha v i s t o , el tema se f i j a disminuyendo al míni-
mo posible los elementos del asunto, y reduciendo éste a no-
ciones o conceptos generales. 

Se puede l l ega r a hacerlo con r e l a t i v a f a c i l i d a d , me- -
d iante e j e r c i c i o s f recuentes. 

^ L a fase IV consiste en la determinación de la es t ruc tu-
ra . 

El au tor , al e s c r i b i r , va componiendo. Componer es co-
locar las partes de un todo en un orden t a l que puedan cons-
t i t u i r ese todo. 

La composición es imprescindib le en toda obra de a r t e : 
compone el p in to r los co lores , las f iguras y todos los demás 
elementos que integran el cuadro; el músico compone su pieza 
musical , los r i tmos , los acordes, e tc . 
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El e s c r i t o r compone también. EÍ nove l i s t a , por ejemplo, 
d i s t r i buye 1 os acontecimientos que va narrando en "capítulos, 
y los va ordenando; el dramaturgo dispone la materia dramáti-
ca en actos, dentro de éstos va desarrol lando los cuadros y 
las escenas, e tc . Hasta el texto más pequeño posee una compo 
s ic ión o est ructura precisa. 

Este es el momento de recordar que todas las partes de 
un texto se relacionan entre s í . 

Para que se entienda mejor, llamaremos apartado a cada 
una de las partes que podemos descubr i r en el t ex to . Puede 
o c u r r i r que, en algunas ocasiones, no encontremos apartados 
en nuestro a n á l i s i s . No debe creerse que por establecer m u -
chos apartados vamos a ser más prec isos; quizá con e l l o se 
fragmente demasiado el texto y se pierda su unidad. 

El tema suele d i s t r i b u i r s e i r regularmente por los aparta 
dos, pero el rasgo fundamental de és te , estará presente en 
todos. 

Los apartados se caracter izan y d is t inguen entre sí por 
que el tema adquiere en cada uno de e l l o s modulaciones d i ve r -
sas. 

En los poemas no coinciden siempre los apartados con las 
es t ro fas , no hay que cometer el e r r o r de cons iderar lo as í . 

Hay, a veces, textos tan breves y simples, que resu l ta 
d i f í c i l d e f i n i r su composición. En ot ras ocasiones el texto 
no posee es t ruc tura porque el autor no ha querido dársela. 

.J_a quinta fase del comentario es el a n á l i s i s de la forma 
partiendo del tema. Llamamos forma a las palabras, a los g i -
ros gramaticales que integran el t ex to . 

Entre todos los medios l i n g ü í s t i c o s que el idioma ofrece 
al e s c r i t o r , éste ha elegido unos cuantos que le parecían más. 
adecuados para expresar mejor el tema. Hay una estrecha reía 
ción entre el tema y la forma. 
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De lo a n t e r i o r se desprende un p r i n c i p i o fundamental: 
e l tema de un tex to está presente en los rasgos formales de 
ese t e x t o . El tema es como un corazón que hace l l e g a r su 
sangre a todo el organismo. 

^ e x p l i c a c i ó n de un tex to c o n s i s t e , entonces, en " j u s -
t i f i c a r " cada rasgo formal del mismo como algo necesario pa-
ra e l tema. . 

Con e l a n á l i s i s de la forma par t iendo del tema se termi 
na e l comentario proplaménte d icho. Sin embargo para que ~ 
sea provechoso son necesarias cuando menos unas l i neas de - -
conc lus ión . 

La conc lus ión es un balance de nuestras observaciones 
reducidas a l íneas generales y es también una impresión per-
sonal . 

En la concl usión debemos a t a r , r educ i r a l íneas comunes, 
los resu l tados obtenidos en nuestro a n á l i s i s . 

La conclus ión debe acabar con una op in ión s ince ra . Ñor 
malmente, en los tex tos que nos sean propuestos, tendremos ~~ 
que a laba r , porque su ca l i dad así l o e x i j a . Pero o t ras v e -
ces, su sent ido mora l , su tema o su forma no nos agradarán, 
y debemos d e c i r l o , pero s i n mostrar con e l l o presunción o 
desconocimiento. 

La op in ión debe ser modesta y f i r m e . Y carecerá de f ó r 
muías hechas como: ~~ 

Es un pasaje muy b o n i t o . . . (minea se deben usar las pa-
l ab ras : boni to o l i n d o en l a e x p l i c a c i ó n ) . 

Tiene mucha musical idad . . . 

Describe muy bien y con mucho g u s t o . . . 

Parece que se está v i e n d o . . . 

y se r e f e r i r á sólo a lo que comentamos, s in tener en cuenta 
opin iones ajenas. 

lnAÜiu.e.e¿oneA poAa ta pnÁcjtíca d<¿Z comnúvi-to. 

Antes de comenzar, es prec iso tener a mano: el papel 
que va a serv i rnos de bo r rado r ; un d i c c i o n a r i o de la lengua 
española; y todos los manuales de lengua y l i t e r a t u r a que se 
hayan estud iado. 

Después, debemos saber s i aquel t ex to es independiente 
o es un-fragmento. Esto generalmente se conoce desde que se 
escoge o se nos señala el t e x t o . 

Inmediatamente debemos preguntarnos por e l género l i t e -
r a r i o a; que pertenece, o sea, s i es un poema l í r i c o , un - -
fragmento o una obra dramát ica, una novela o un cuento. 

Si se t r a t a de un tex to completo, debemos l o c a l i z a r l o 
dentro de la obra t o t a l del au to r . Si se t r a t a de un fragmen 
to , se l o c a l i z a r á dentro de la obra a que pertenece, y dentro 
de la obra t o t a l del a u t o r . 

Poster iormente se manejan los tex tos de lengua y l i t e r a -
tura para obtener datos ú t i l e s para nuestro comentar io. 

Ya tenemos l oca l i zado el t ex to en la medida que ha sido 
pos ib le . Pasamos ahora a la te rce ra f ase , muy importante en 
la e x p l i c a c i ó n , l a determinación del tema. Esto lo l og ra re -
mos haciéndonos d iversas preguntas sobre lo que nos d ice e l 
autor y l as razones que t i ene para d e c i r l o . 

Para f i j a r los apartados (es t ruc tu ra del t e x t o ) hay que 
leer lo que el t ex to d i c e , s i n preocuparse de cómo lo d ice 
e i r separando lo pár ra fos o grupos de palabras que d e s a r r o -
l l e n l a misma idea c e n t r a l . 

En seguida debe hacerse el a n á l i s i s de la forma p a r t i e n -
do del tema, este es el momento más importante de nuestro t r a 
bajo, al r e a l i z a r l o debemos recordar que: e l tema de un tex to 
está presente en todos los rasgos formales de ese t e x t o . 

Ante cada rasgo de la forma que nos inpres ione , nos pre-
guntaremos: ¿por qué d ice esto el autor? y trataremos de 



j u s t i f i c a r l o como algo necesario para el tema. 

En una e x p l i c a c i ó n , no es prec iso comentar todos los 
elementos del t e x t o , sino aquel los que confirman claramente 
e l p r i n c i p i o fundamental. 

R<LciaccÁjón d<¿t zje.icAc¿o. 

Hemos terminado las fases más importantes del comenta-
r i o . Fal ta sólo una: la conc lus ión . 

Conviene que, antes de redactar és ta , organicemos las 
notas que hemos ido tomando en el borrador . Así al dar f o r -
ma d e f i n i t i v a a nuestras observaciones, i r án sobresal iendo 
los rasgos de carác te r general que deben pasar a la c o n c l u -
s ión . 

Al redactar el e j e r c i c i o e l borrador es un elemento im-
p r e s c i n d i b l e , pero sus observaciones pueden ser re fund idas, 
rechazadas, ampliadas, cambiadas de orden, e t c . en este mo-
mento d e f i n i t i v o . Sin embargo s i las notas de nuestro borra 
dor están bien elaboradas, l a redacción f i n a l del e j e r c i c i o 
o f recerá pocas d i f i c u l t a d e s . 

No es recomendable poner t í t u l o s a las fases del t raba-
j o , pero s i se p r e f i e r e , puede hacerse. 

Una vez redactado el e j e r c i c i o , en' su par te más i m p o r -
t a n t e , queda la tarea de poner le f i n . mediante la conc lus ión. 
Debemos recordar que en l a c o n c l u s W i debe r e a l i z a r s e un ba-
lance de los resu l tados obtenidos y hay que dar una op in ión 
persona l , apoyada en el a n á l i s i s que se r e a l i z ó . 

Para l o g r a r l o , debe re lee rse el e j e r c i c i o f i jándonos 
en las observaciones que, aún r e f i r i é n d o s e a cosas d i s t i n t a s 
t ienen o r igen o f i n a l i d a d común. 

Después de 1 o a n t e r i o r , ha l legado el momento de pregun 
t a m o s : ¿me gusta este t e x t o ? , ¿por qué? No olvidemos que" 
nuestra op in ión debe ser f i r m e , pero modesta. 

•\£guncu> nut.<u acó Acá di >' v¿titu. 

E s t i l o es el conjunto de rasgos que ca rac te r i zan a un 
género, a una obra , a un e s c r i t o r o a una época. 

De estas cuatro p o s i b i l i d a d e s , es cas i seguro que, en un 
p r i n c i p i o , s o l o podremos hacer re fe renc ia a l e s t i l o de época 
Es d e c i r , no sera tan d i f í c i l descubr i r en e l t e x t o , algunos 
modos de dec i r o de pensar que sean t í p i c o s dO período l i t e r a 
r i o en que aquel t ex to fue e s c r i t o . 

Es menos f recuente que podamos h a l l a r , en este pr imer n i 
ve l , notas c a r a c t e r í s t i c a s del e s t i l o del a u t o r , de la obra 
o del genero. No obstante puede suceder que los manuales nos 
den datos aprovechables. Tratemos siempre de hacer nuestro 
comentar io, l o más completo pos ib le 



CUESTIONARIO. 

1.- ¿Cómo se puede l l e g a r al conocimiento de la l i t e r a t u r a ? 

2.- ¿De qué modos podemos estud iar la l i t e r a t u r a ? 

3. - ¿Qué ob je t i vos nos proponemos en toda exp l i cac ión de 
textos? 

4 . - ¿A qué se llama fondo? 

5. - ¿Qué es l a forma? 

6. - ¿Se pueden separar e l fondo y la forma? 

7. - ¿Cómo debe ser el comentario? 

3. - ¿Qué conocimientos engloba el comentario de un tex to l i 
t e r a r i o ? -

9 . - ¿Qué es la pará f ras is? 

10.- ¿En qué consiste comentar un texto? 

11.- ¿Cuáles son las fases del comentario de textos? 

12.- ¿Qué se debe hacer con las palabras que se buscan en el 
d icc ionar io? ' 

13.- ¿En qué consiste la l oca l i zac i ón de un texto? 

14.- ¿Qué es el asunto? 

15.- ¿En qué consis te el tema y cuáles son sus c a r a c t e r í s t i -
cas? 

16.- ¿Cómo se expresa el tema generalmente? 

17.- ¿Cómo se f i j a el tema y cómo será su de f i n i c i ón? 

18.- ¿Qué es componer? 



19.- ¿Qué son los apartados? 

20.- ¿Siempre se encuentran apartados en un texto? 

21.- En los poemas ¿coinciden las est ro fas con los a p a r t a -
dos? 

22.- ¿En qué consiste la exp l i cac ión de un texto? 

23.- ¿Qué es la conclusión? 

24.- ¿Cómo debe ser la opin ión personal? 

25.- ¿Qué es preciso tener a mano, antes de i n i c i a r el comen 
ta r i o? 

26.- ¿Qué pasos hay que seguir después, para elaborar la ex-
p l icac ión? 

27.- ¿Cómo lograremos determinar el tema? 
i 
28. - ¿Qué se debe hacer para f i j a r los apartados? 

29.- ¿Qué preguntas podemos hacernos al t r a t a r de exp l i car 
la forma y qué trataremos de lograr? 

30.- ¿Qué conviene hacer, antes de redactar l a conclusión? 

31.- ¿El borrador de nuestro t raba jo es d e f i n i t i v o ? (Sí o 
no y por qué). 

32.- ¿Qué nos ayudará a r e a l i z a r nuestra conclusión? 

33.- ¿Qué es el e s t i l o ? 

34.- ¿Cómo debemos t r a t a r de hacer nuestro comentario? 

EL GATO NEGRO. 

EDGAR ALLAN POE 
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No espero ni s o l i c i t o que se dé c r é d i t o a l a h i s t o r i a -
extraña e ínt ima que voy a r e f e r i r . Debería es ta r loco para 
imaginar que pueda creerse algo que mis propios sent idos se 
niegan a a t e s t i g u a r . Pero yo no estoy loco y es indudable 
que no sueño. S1n embargo, he de mor i r mañana y hoy qu ie ro 
descargar mi conc ienc ia . Clara y sucintamente, s i n comenta-

, r i o a lguno, qu ie ro r e l a t a r una se r i e de acontecimientos do-
mésticos cuyas consecuencias me han a te r rado , t o r t u rado y -

-anonadado. Pero no I n t en ta ré e s c l a r e c e r l o s . A mf no me han 
producido más que h o r r o r , por más que a muchas personas pue-
dan parecer les más "ext ravagantes" que h o r r i b l e s . Quizá ha-
bra más tarde una i n t e l i g e n c i a prec la ra que reduzca esta pe-
s a d i l l a a un lugar común, algún e s p í r i t u más sereno, más 16-

¡glco y menos e x c i t a b l e que el mío que sabrá ver en los he-
¡chos que nar ra ré con temor una sucesión normal de causas v -
¡efectos na tu ra l es . 
¡ Mi ca rác te r d ó c i l y mis sent imientos humani tar ios se ma 
¡n i fes ta ron ya en mi i n f a n c i a y ten ía un corazón tan t i e r n o r 
(que l l egué a ser juguete de mis compañeros. Sentía verdadera 
pasión por todos los animales y mis padres me pe rm i t i e ron te 
ner gran var iedad de e l l o s . Nunca era tan f e l i z como cuando -

; es daba de comer y les a c a r i c i a b a . Esta a f i c i ó n aumentó con 
los años y cuando f u i un hombre hecho cons t i t uyó uno de mis ; 

grandes goces. Quienes se han encariñado con un perro f i e l 
e i n t e l i g e n t e no neces i ta rán que les exp l ique el ca rác te r e 
in tens idad de los de l e i t es que puede r e p o r t a r . En el amor -
desinteresado de un an ima l , en el s a c r i f i c i o de s í mismo -
que nos b r i n d a , hay algo que va directamente a l corazón de 
aquél que con f recuencia ha comprobado la amistad mezquina y 
la endeble l e a l t a d de ser humano. 

^ Me casé joven y tuve l a dicha de dar con una esposa que 
ten ia la misma a f i c i ó n . Cuando se d io cuenta de mi i n c l i n a -
ción por los animales no desperd ic ió ocasión de rodearme -
de los que más me agradaban y as í tuvimos pá ja ros , un pez -
dorado, un^perro magní f i co , conejos, un monito y un gato. 

Este ú l t imo era un animal hermoso y f u e r t e , de pe la je 
tota lmente negro y de una gran i n t e l i g e n c i a . Cuando tocaba 
este ú l t imo punto, mi mujer , que era bastante s u p e r s t i c i o s a , 
so l ía r e f e r i r s e a la ant igua creencia popular de que todos -



los gatos negros son bru.ias encub ie r tas . No qu iero dec i r con 
esto que mi mujer hablara de estas cosas "eri s e r i o " y s i lo 
menciono aquí , es senc i l lamente , porque l o recuerdo. 

P lu tón , que así llamamos al ga to , era mi compañero fa 
v o r i t o ; no comía más que de mi mano y me seguía por todas -
par tes , en la casa, con t a l i n s i s t e n c i a que inc luso me costa 
ba t r aba jo imped i r le que s a l i e r a a la c a l l e t ras de mí. 

Nuestra amistad cont inuó as í durante algunos años hasta 
que —me avergüenza con fesar lo— mi ca rác te r s u f r i ó una a l -
t e r a c i ó n rad i ca l debido a l demonio de la in temperancia. Me -
f u i tornando cada vez más sombrío e i r r i t a b l e y más ind i feren 
te a los sent imientos de los demás. Hablaba a mi esposa en uñ 
lenguaje b r u t a l y f ina lmente empecé a r e c u r r i r a l a v io lencia 
f í s i c a . Como es n a t u r a l , mis pobres animales f a v o r i t o s debie-
ron percatarse del cambio que s u f r í puesto que, no contento 
con descu idar los , los ma l t ra taba . Pero no sé por qué guardaba 
consideraciones con P lu tón , con quién no procedía a s í . En cam 
b i o , t ra taba s i n miramientos a los cone jos , a l mono y al pe -
r ro cuando l legaban a cruzarse en mi camino. Pero mi mal se 
acentuaba día a d ía . ¡No hay peor desgracia que l a del alcoho 
l i smo! Y, al f i n , e l propio Plutón que ya se hacía v i e j o y -
empezaba a tener sus ra rezas , hubo de s e n t i r también los efec 
tos de mi pervers idad. 

Una noche en que regresaba a casa completamente e b r i o , • 
después de haber estado en una de las tabernas del b a r r i o , me 
pareció que el gato me hu ía . Quise coger le para c a s t i g a r l e pe 
ro el an imal , espantado por mi ademán v i o l e n t o , me mordió la" 
mano l igeramente . De repente me embargó un f u r o r demoníaco y 
ya no me reconocí . Fue como s i , de pronto mi alma huyera del 
cuerpo y en su lugar una v i l eza d iabó l i ca , sa tu rada de g ine-
b ra , se posesionara de todo mi s e r . Saqué una navaja del bol 
s i l l o del chaleco, cogí a l animal por e l pescuezo y de l ibera-
damente l e vacié un o j o . ¡Me l l e n o de r ubo r , me estremezco al 
contar esta abominable acc ión! 

Cuando a l día s igu ien te recobré la razón, una vez d i s i -
pados los vapores de mi embriaguez, experimenté un sent imien-
to de hor ro r y de remordimiento por l o que había hecho. Pero 
no pasó de ser un sent imiento d é b i l , que no ca ló en mi alma. 
No tardé en entregarme de nuevo a los excesos y ahogué en el 
v ino el recuerdo de mi ru indad. 

El gato curó poco a poco; es verdad que la cuenca vacía 
o f r e c í a un aspecto t e r r i b l e , pero e l animal no parecía s u f r i r 

ya ; deambulaba por la casa, como de costumbre, pero, na tura l 
mente, huía despavorido en cuanto yo me acercaba. Todavía 
conservaba a go de mi ant iguo nudo de ser para que me e n t r i s 
tec ie ra aquel la ev idente avers ión por parte de un a n i m a í q u l 
o t ro ra me quiso t an to . Pero este sent imiento no tardó en de-
j a r paso a las más v iva i r r i t a c i ó n . Entonces brotó en mí e l 

i r remediab? seña lar ía mi caída f i n a l e -

Poco se cuida la f i l o s o f í a de ese e s p í r i t u pero, tan -
c i e r t o como que el alma e x i s t e , creo que ía pervers idad es -
uno de los impulsos p r i m i t i v o s del corazón humano, una de -
las primeras facu l tades o sent imientos i n d i v i s i b l e s que G o -
biernan el ca rác te r del hombre. . . ¿quién no se ha sorprendi-
do alguna vez cometiendo un acto v i l o r u i n por la Única ra -
zón de es ta r persuadido de que no dnUa cometerlo? ¿No mos-
tramos una tendencia constante , pese a nuestro buen c r i t e r i o 
a v i o l a r la Izy simplemente porque sabemos que es la ¿zu* 

Digo, pues, que fue ese e s p í r i t u de pervers idad l o que 
acabó por perderme, ese a rd ien te e insondable deseo del alma 
de t o r t u r a r s e " , de v i o l e n t a r su propia na tu ra leza , de hacer 
el mal por amor al mal, fue l o que me impulsó a con t inuar y 
por u l t i m o , a consumar e l s u p l i c i o de aquel pobre animal ino 
t ens i vo . C ie r ta mañana, con la mayor sangre f r í a , até un nu-
do cor red izo a su c u e l l o y l e colgué de la rama de un árbol 
Le ahorqué aunque ten ía los o jos l l enos de lágr imas y el co-
razón de remordimientos, l e ahorqué porque sabía que rne ha-
bía amado, porque estaba convencido de que nunca me d ió moti-
vo de eno jo , porque sabía que con e l l o cometía un pecado, uñ" 
pecado mortal que comprometía mi alma hasta ponerla s i eso -
era pos ib l e , a l margen de la i n f i n i t a m ise r i co rd ia de Dios, 
del Señor m iser i co rd ioso y t e r r i b l e . 

En l a noche que s i g u i ó al día en que r e a l i c é aquel acto 
c r u e l , me despertaron los g r i t o s de, ¡ fuego ! , ¡ fuego! Las -
co r t i nas que rodeaban mi cama eran presa de las llamas y la 
con f lagrac ión se había propagado por toda la casa. Con gran-
des apuros logramos escapar mi esposa, un c r iado y yo La -
dest rucc ión fue caba l ; yo perdí toda mi fo r tuna y desde en-
tonces me entregué a la más tremenda desesperación. 

No pretendo es tab lecer ninguna r e l a c i ó n de causa a e fec to 
ent re la ruindad que cometí y aquel desast re . Estoy por enc i -
ma de ta les deb i l i dades , pero ahora r e l a t o una se r i e de he-
chos y no qu iero o m i t i r n i un solo eslabón de esa cadena. 



Al día s i g u i e n t e del incendio v i s i t é las ru inas de lo que 
fue mi casa; los muros se habían derrumbado exceptuando un - i 
delgado tab ique i n t e r i o r , hacia el cen t ro de l a casa, contra 
el cual se apoyaba l a cabecera de mi cama. A l l í l a maniposte-
r í a r e s i s t i ó mejor e l fuego, l o que a t r i b u í al hecho de que 
la pared en cues t ión había s ido encalada poco antes. Frente > 

?a aquel tab ique se apiñaba un grupo de personas, algunas de" ! 

Has cuales parecían examinar un punto con evidente a tenc ión , i 
i Los comentar ios, "¡qué e x t r a ñ o ! , ¡qué cosa tari r a r a l " p i ca -
] ron mi cu r ios idad y acercándome, v i a lgo semejante a un bajo ! 

¡ r r e ü e v e en la s u p e r f i c i e b lanca , l a f i g u r a de uñ ga¿o de -
•gran t a m a ñ o E r a una Imagen de una e x a c t i t u d s i n g u l a r . El anii 
mal tenía una cuerda en torno a l c u e l l o . ¡ 

, Ante aque l la apa r i c i ón (pues no podía cons ide ra r la como ' 
o t r a cosa) m1 asombro y mi t e r r o r no t uv i e ron l í m i t e pero, -
por f i n , l a r e f l e x i ó n v ino en m1 ayuda y recordé que ahor-

;qué al gato en un j a r d í n con t i guo , e l cual fue Invadido por 
una muchedumbre en cuanto empezaron los g r i t o s de alarma. Sin 
duda, a lgu ien debió descolgar e l gato y a r r o j a r l o a mi hab i -
t a c i ó n , por l a ventana a b i e r t a , para despertarme. Los o t ros 

i muros, a l ven i rse aba jo , debieron comprimir a la v íc t ima de 
l m l pervers idad cont ra la capa de cal rec ién ap l i cada . Esta, 
al combinarse con las l lamas y e l amoníaco del cadáver debió 
p roduc i r l a imagen que ahora contemplaba. 

Aunque de este modo log re t r a n q u i l i z a r algo de mi ánimo, 
ya que no mi conc ienc ia , no dejé de r e s e n t i r una impresión -
profunda y durante var ios meses me fue imposib le l i b ra rme del 
fantasma del ga to . Así mi alma se l l e n ó de algo que, s i n ser 
l o , se parecía a l remordimiento. Acabé lamentando l a p é r d i d a " 
de Plutón y me dediqué a buscar por los antros miserables que 
entonces frecuentaba o t r o animal de su misma especie que se -
le parec ie ra . 

Una noche me ha l laba en un infame tabernucho, no muy en 
mis cabales, cuando, de repente , l lamó mi atenc ión algo ne-
gro , tendido encima de uno de los grandes toneles de ron o de 
ginebra que formaban par te tan p r i n c i p a l del m o b i l i a r i o del -
es tab lec im ien to . Hacía ya algún tiempo que miraba en t a l d i -
recc ión por l o que me asombró no haber reparado antes en ese 
o b j e t o . Me acerqué para t o c a r l o y entonces me di cuenta de -
que era un gato negro, un animal muy grande, tan to como Plu-
tón y que se l e parecía muchísimo con una salvedad. El gato 
muerto no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo mien-

tras que éste ten ía una mancha b lanca, de forma inde f i n ida 
¡a modo de pechera. • 

Apenas l e hube tocado cuando el animal se levantó con 
ese ronroneo especia con que los gatos ind ican con ten io , -

,se restregó contra mi mano y pareció muy sa t i s fecho con mis 
c a r i c i a s . Aquél era e l an in« l q u e yo buscaba. Le d i j e al i a 
bernero que deseaba comprarlo pero me contestó que no era -
suyo y que era la primera vez que l o veía 

Seguí aca r i c i ándo lo y cuando me dispuse a marcharme, el 
animal se aprestó a seguirme. Así caminamos hacia mi casa v 
de vez en cuando me agachaba para hacer le una -ca r i c i a Cuan 

¡do llegamos en t ró como s i l a conociera y no tardó en e n c a r i T 
ñarse con mi esposa. 

Pero yo no ta rdé en s e n t i r por aquel animal una marca-
da a n t i p a t í a , es d e c i r , exactamente lo c o n t r a r i o de l o que -
esperaba. No sé cómo ni por qué fue a s í , pero l a ev idente i n 
c l i n a c i ó n que el animal me demostraba me enervaba. Poco a po 
co, este sent im ien to de d isgusto y de f a t i g a fue tornándose" 
en el odio más enconado. Procuraba e v i t a r su presencia y 
qu izá, la vergüenza y el recuerdo de mi pr imer acto de c rue l 
dad me imp id ie ron m a l t r a t a r l e . Durante algunas semanas evi té" 
go lpear le pero, poco a poco, cas i s i n darme cuenta, l l e g ó a 
inspirarme e l más profundo ho r ro r por lo que e ludía su detes 
table presencia como s i se t r a t a r a de la peste. ~ 

Es muy pos ib le que el odio que sen t í por aquel bicho -
aumentara por haber descub ie r to , al día s i gu ien te de t r a e r l o , 
que también era t u e r t o , como P lu tón . Pero esa desgracia h izo 
que mi mujer l e cobrara más a fec to pues, como d i j e , tenía esa 
ternura que yo también poseí en o t r o t iempo, y que me procuró 
tantos goces s e n c i l l o s y puros. 

Pero conforme aumentaba mi avers ión redoblaba el ca r iño 
que el gato sent ía por mí. Me seguía a todas par tes , con una 
tenacidad i n d e s c r i p t i b l e . Si me sentaba, se agazapaba debajo 
de la s i l l a o se encaramaba en mis r o d i l l a s , prodigándome -
sus horrendas c a r i c i a s . Si me levantaba y empezaba a andar, 
el se metía en t re mis p ie rnas , exponiéndome a caer , o b ien -
clavaba sus uñas en la ropa y trepaba hasta mi pecho. Enton-
ces, aunque hubiera deseado matar le de un buen go lpe , me f r e 
naba el recuerdo de mi pr imer crimen pero más aún, debo c o n " 
f e s a r l o , el au tén t i co teAAoi que aquel animal me producía. 

Y no era un mal f í s i c o aunque no sabr ía d e f i n i r l o de -
o t ro modo. Me avergüenza con fesa r l o . Aún aqu í , en esta ce lda , 
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jme avergüenza confesar que el hor ro r y la trenfendj avers ión - ¡ 
que el animal me insp i raba se acrecentaron a causa una de 
las quimeras más f a n t á s t i c a s que pi^atteivjypncebirse. f n más -

, de una ocasión mi esposa me hizo rrbífcr ¿1 carác te r de l a man̂  
•cha blanca del ga to , l a que consté t í í ta l a única d i f e r e n c i a vi l 
i s i b l e ent re él y aquel que yo maté. Recordará el l e c t o r , ' s e - ; 
guramente, que era una mancha grande perp i n d e f i n i d a . Sin j 
embargo, lentamente, casi de^manera impercep t ib le que durante; 
mucho tiempo me esforcé en terv^r por imag inar ia * esa mancha -
adqu i r i ó contornos bien m a r e a d nasta ser l a imagen dé algo j 
que no puedo nombrar s i n estremecerme. Eso era l o que me o b l f 
gaba a ver a l gato como un wepstruo repugnante, l o que me i n ^ 
c i taba a deshacerme de é l , b ien no me a t rev ía a hacer lo . ; 
Era la imagen de una cosa abpminable y s i n i e s t r a : ¡ l a imagen 
de l a koioal ¡Oh, máquina t é t r i c a y h o r r i b l e , máquina del -
crimen y el espanto, de muerte y agonía'. 

A p a r t i r de entonces f y i el hombre más mísero de la Hu-
manidad. Una beó-tca bnita, a cuyo semejante a n i q u i l é : una -
bzAtía. bimta era capaz de producirme (a mí, hombre formado 
a imagen y semejanza de D ios ) , el más t e r r i b l e pesar. Ya no 

, tuve paz ni descanso, de día o de noche. Durante el d í a , - -
aquel animal no me abandonaba ni un i ns tan te y de noche,-ca<ia 
vez que despertaba de mi sueño ag i tado , presa de una extraña 

¡opres ión, sent ía en mi r o s t r o el t i t j i o a l i e n t o del gato y su 
peso: era l a encarnación de un mal suelo del que no podía li_ 
brarme, una angust ia i n d e s c r i p t i b l e , enclavada, por siempre, 
en mi corazón. V ~ 

Lo poco bueno que aun me quedaba Se desvaneció con estos 
su f r im ien tos y ya no tuve más que pensamientos t o r v o s , som-
br íos y perversos. M1 . t r i s t eza hab i tua l se t rocó en un odio 
amargo a todo y por todo, hasta abarcar toda la Humanidad. Mi 
esposa, que nunca se quejaba, no tardó en s u f r i r las conse-
cuencias, v íc t ima paciente de los f recuentes ataques de f u r o r 
que me dominaban. i * 

Un d í a , por sus quehaceres domésticos, me acompañó al só 
taño de l a casa miserable en que habitábamos. El gato me s i -
qu ió , escaleras aba jo , y , metiéndose ent re mis piernas me h i -
zo t ropezar y estuve a punto de caer de cabeza. Este i nc iden -
te me exasperó y , o lv idando mis temores p u e r i l e s , a lcé el ha-
cha que l levaba en l a mano y descargué un golpe que, s i n duda, 
hubiera sido mortal de haberle alcanzado. Pero mi esposa det£ 
vo mi brazo con lo que mi f u r o r i n f e r n a l l l e g ó al colmo; s o l -

tándome, l e asesté un hachazo en la cabeza. La i n f e l i z cavó 
muerta, s i n un gemido. y 

¡ Después del h o r r i b l e asesinato r e f l e x i o n é fr íamente en 
la mejor manera de o c u l t a r el cadáver, pues no se me ocu l ta 

¡ba que era de .todo punto imposib le sacar lo de la casa de -
día o de noche, s i n exponerme a que me v ieran los vecinos 
Pense en diversos medios, tuve la idea de c o r t a r el cuerpo 
en pedazos y a r r o j a r l o s al fuego; luego dec id í cavar una f o -
sa en el piso del sótano y aun pensé en meter lo en el pozo -
del pa t io y hasta en co loca r l o en una c a j a , como una mercan-
c ía , y encargar a un mandadero que l o l l evase a cua lqu ie r -
punto. Pero, por ú l t i m o , opté por una idea que me pareció -
mejor: emparedar e l cadáver a l l í mismo, como hacían los mon 
jes en l a Edad Media. 

Para este f i n el sótano reunía condiciones excelentes-
las paredes, const ru idas a la l i g e r a , habían sido cub ie r 
tas pqr una capa de yeso hacía poco t iempo, y la humedad que 
reinaba en el lugar e v i t ó que se endurec iera . En una de es-
tas paredes había un s a l i e n t e , formado por una especie de -
fa lsa chimenea que luego se tapó y no dudé que ser ía muy f á -
c i l q u i t a r los l a d r i l l o s , meter el cadáver en el hueco y t a -
p iar de nu^vo, dejándola igua l que antes . 

Fue como imaginara: con ayuda de una palanca q u i t é los 
l a d r i l l o s fác i lmente y , colocando el cadáver apoyado contra 
la pared i n t e r i o r , l o mantuve en esa pos ic ión hasta co locar 
de nuevo los l a d r i l l o s . Luego busqué arena y mortero y con -
gran cuidado preparé una argamasa que no se d i fe renc iase de 
la que ya había. Con e l l a cub r í los l a d r i l l o s y cuando acabé, 
mi obra me pareció pe r fec ta . Nada había en aquel muro que des 
pertara sospechas. Recogí todo y b a r r í b ien el suelo. Luego ~ 
contemplé mi obra t r i un fa lmen te y pensé: "Por lo menos, esta 
labor no ha s ido i n f r u c t u o s a . " 

A renglón seguido f u i en busca del ga to , causante de t o -
do, pues estaba b ien decid ido a matar lo y no hay duda de que 
lo hubiera hecho de haber le encontrado. Pero e l as tu to an imal , 
atemorizado seguramente por mi r ec ien te demostración de f u r o r , 
debía haberse escondido.No puedo expresar la sensación de a l i 
v io que sen t í ante su ausencia; no se dejó ver en toda la no~ 
che de modo que fue la pr imera, en mucho t iempo, que pasé -
t r a n q u i l o . ¡Dormí profundamente1. ¡S í , dormí no obstante el -
peso de aquel ases ina to l 



Así t ranscur r ie ron el segundo y te rce r d ías , s i n que mi 
atormentador apareciera y pude r e s p i r a r , como un hombre l i -
ebre. Aquel monstruo, a te r ro r i zado seguramente, abandonó la -
¡casa para siempre. No vo lver ía a v e r l o . Mi dicha era completa] 
(E1 horrendo crimen cometido me inquietaba muy poco; se i n i c i Ó j 
!una aver iguación que terminó en seguida y aunque se ordena- • 
¡ron una se r ie de pesquisas no se pudo descubr i r nada. Yo daba' 
ipor sentada m1 f e l i c i d a d . 

Cuatro días después del crimen un grupo de agentes de l a . 
po l i c í a se presentó en mi casa, de improviso, con orden de 
proceder a un examen minucioso. Yo no me inqu ie té l o más mfnih 
mo, pues confiaba en que el escondite pract icado ser ía impe-
n e t r a b l e . Los agentes me ob l igaron a acompañarles en su pes-
quisas y todo l o r eg i s t r a ron de a r r i ba abajo Por f i n deci_ 
'dieron bajar por tercera o cuarta vez al sótano. Eso no me -
¿turbó; como e l del hombre más inocente, mi corazón l a t í a con 
' r i tmo t r a n q u i l o . Recorrí el sótano, de un lado a o t r o , con -
¡'los brazos cruzados y un a i r e de t o t a l i n d i f e r e n c i a . 

La p o l i c í a , plenamente sa t i s f echa , iba a r e t i r a r s e ya -
cuando mi corazón, j u b i l o s o , me impulsó a dec i r unas palabras 
que corroborar ían mi supuesta inocencia. 

—Señores — d i j e , por f i n , cuando ya subían la. escalera 
'me ha complacido mucho haber desvanecido sus sospechas y les 
.deseo salud y algo más de c o r t e s í a . Dicho sea de paso, seño-
V e s . . . esta es una casa sólidamente constru ida (en mi i r r e -
p r im ib le deseo de hablar apenas s i me daba cuenta de l o que 
'decía) es, a no dudar lo, una const rucc ión muy f i rme . Estos 
muros. . . ¿ya se van us tedes?. . . estos muros les d igo, son de 
lo más r e c i o . 

Y poseído de una jac tanc ia demencial, gól peé con un bas-
tón el tabique que ocultaba el cadáver de mi esposa. 

iAhI ¡Que Dios me ampare y me l i b r e de las garras del 
pr ínc ipe de los in f ie rnos ' . No bien se hubo apagado el eco de 
los golpes una voz i n d e s c r i p t i b l e resonó en el fondo de la -
tumba. Primero fue como un lamento r o t o , como el l l o r o de un 
n iño, pero luego tomó cuerpo hasta conver t i r se en un a la r i do 
sonoro y cont inuo, un a u l l i d o inhumano que expresaba a l a vez 
hor ror y v i c t o r i a , un sonido espantoso que no podía b ro ta r -
más que del i n f i e r n o , el h o r r i b l e es te r t o r surgido de las gar 
gantas de los condenados y de los demonios que gozan con sus 
tormentos. 

En vano i n t e n t a r í a expresar los pensamientos que se ago]_ 

paron en mi mente. Creí desfal1ecer y , tambaléandome, pude 
l legar a la pared opuesta en donde me apoyé. Los agentes que 
daron inmóviles en la esca lera , clavados por el t e r r o r per? 
no tardaron en golpear l a pared con sus brazos vigorosos has 
ta que se vino abajo. Ante nuestra v i s ta apareció el cadáverf 
rígidamente de p ie , ya muy desfigurado y cub ie r to de sangre 
-oágulada. Sobre su cabeza, con las fauces ro j i zas bien -
abiertas y su único o jo l lameante, estaba e l odiado animal -
cuya astucia me indujo a l crimen y cuyo a u l l i d o revelador me-
entregaba en manos del verdugo. ¡Había emparedado al mons- : 
truo también! 
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I . INTRODUCCION 

mecanismo del cuento moderno. sustenta e l -
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Poe mezcla en su narración caracteres propios del román 
t ic ismo como son: la sub je t i v i dad , l a sugestión emotiva, l a " 
a l ianza ent re e s p í r i t u y f an tas ía ; y en su a c t i t u d l a incon 
formidad e inadaptab i l i dad con respecto al medio que lo rodeen 
y^que mani f ies ta de dos modos: rebeldía y r e t i r o ; con otros 
pertenecientes al realismo como es su cual idad tan especial 
de ver l a hermosura de lo horrendo, l a bel leza en la fealdad. 
También se encuentran en su obra i n i c i o s del simbolismo l i t e 
r a r i o que se asienta después en la l i t e r a t u r a moderna. 

Edgar A l ian Poe elabora este re la to alrededor de dos pro 
blemas fundamentales', uno f í s i c o y mental , el o t ro e s p i r i t u a l 
e l alcoholismo y l a pervers idad. 

Poe es t ruc tura el cuento en dos planos fundamentales: -
el presente del personaje p r i nc ipa l (con el cual p r i n c i p i a -
l a narración) y la ojeada re t rospec t iva (en la que el perso-
naje nos re la ta la ser ie de sucesos que culminan en su s i t úa 
ci'ón f i n a l ; próxima a la muerte) . 

Dentro de la ojeada re t rospec t i va se pueden d i s t i n g u i r 
c inco etapas: 

l a . - La narración de su vida s e n c i l l a y normal. 

2a . - Su transformación rad ica l debido al v i c i o del -
alcohol ismo y a la exa l tac ión de su perversidad. 

3a.- El dominio del sent imiento de culpa y remordimien^ 
to de conciencia sobre su personal idad. 

4a . - El cl imax emocional del r e l a t o ; la pérdida t o t a l 
del dominio mental y el completo t r i u n f o de la perversidad -
sobre la razón. 

5a.- El desenlace inesperado, que sorprende e impacta. 

Poe respeta la unidad per fecta del género cuen t í s t i co -
pues nos presenta un solo c o n f l i c t o , una lucha del personaje 
consigo mismo. Este personaje es el único p r inc ipa l dentro 
del argumento de la narración y es él quien nos narra con voz 
propia toda la acción del r e l a t o , él mismo se va caracter izan 

do ante nuestros ojos a lo lam« Ho i . 
sonaje complejo en el oue se Z i f L c t n a r r a c l 6 n - E s ™ Per-
cos predominando ÜH F t r o s e ' L ; 3 5 9 0 5 " r a c t e r í s t i 
lucha in te r io r que sost iene f ' * a c c i ° n e s durante la T 

personaj^c^ntraí^reffr iendo í ? » ^ 2 2 6 1 " 

la narración despier ta nuesTra cur iosídad L ^ ^ ' 1 ? d e ' 
t ra lmente e l r e l a t o p r o « d e " s T ^ J ^ n o e T " 
suspenso, tan dec is ivo en el in terés de la ^ ^ c V 
lemnidad sorprende, manteni en Jo e í es tu desp í l r í o • s"e 
p res ien te , desde luego, que se t r a t a de ¡ ígo grave 'lenta" 

ctdn úna°historia° ' " y V ^ ' ^ n d o * n t e " ^ V a - " u n a " i s t o n a cuyo interés aumenta sin cesar 

a ^ t ó S t s s a » 
" C l a r a y susci / i ta mente, s i n comentario alquno auiero 

t
u n a j e r i e de acontecimientos domésticos c L s conse 

cuencias me han a te r rado , to r tu rado y anonadado" 

t„H J V ? d e s c r ] P c l 1 5 " d e su infancia, adolescencia y iuven 
autor insiste sobre el carácteí t ierno, dócil y senFi 

per i mentada ^ t ™ « » ™ " " « 

DersonIi»Pfne?e r " I 6 S ? e n a e 1 q u e Podríamos llamar segundo -
personaje en importancia de la narración, y que da el nombre 

eja sent ir L ? m
P r 1 r r a , m 6 n C Í f l n q u e í a " d e ^ el a t , 5>e aeja s e n t i r su Importancia en el r e l a t o : 

los anímale« í n V ^ ] á i Ó c u e n t a d e m 1 I n c l i n a c i ó n por 
más mp flnraLha d e s P e ^ c 1 * ocasión de rodearme de los que -
r ro m L n f í t n 3 n y - S f t U V Í m 0 S p á j a r o s * u n Pe z ^ r a d o , 2n pe magnífTco, conejos, un monito y un gato" . ~ 



el corazón de remordimientos, l e ahorqué porque sabfa que me. 
había amado, porque estaba convencido que nunca me di Ó mot i -
vo de enojo, porque sabía que con e l l o cometía un pecado, un 
pecado mortal que comprometía mi alma hasta poner la, s i eso 
era posible a l margen de la i n f i n i t a miser icord ia de Dios, 
ie l Señor miser icord ioso y t e r r i b l e " . 

Empieza así el sent imiento de culpa que persigue al pro 
tagonista y l o ob l i ga a buscar un gato parecido al que ha-
bía s a c r i f i c a d o . En el encuentro del animal que( sus t i tuye a 
Plutón nos da de ta l l es curiosos como los s igu ien tes : 

"Cuando llegamos entró como s i l a conociera ( l a casa) y 
no tardó en encariñarse con mPesposa" 

"Es muy posible que el odio que sent í por aquel bicho 
aumentara por haber descubier to , al día s igu iente de t r a e r -
l o , que también era t ue r to como P lu tón" . 

La mancha blanca en el pecho, que d i ferenc iaba a ese -
gato de Plutón "era l a imagen de una cosa abominable y s i -
n ies t ra i la imagen de la horca! 

Todo lo a n t e r i o r nos hace pensar que el nuevo gato es -
para el protagonista l a reencarnación* del a n t e r i o r , que en 
vez de apaciguar lo con su presencia, exc i ta más su sentimien^ 
to de culpa y por e l l o l e provoca un odio demencial, amargo, 
t e r r i b l e . Un odio que abarca a toda l a humanidad. 

Ese f u ro r i r r a c i o n a l que se apodera del personaje princl^ 
pal -es el que a l a postre l o l l e v a a cometer el asesinato bru^ 
t a l de su esposa, únicamente porque ésta se interpone entre 
é l y el gato. Aquí el protagonista p ierde ya todo escrúpulo 
y medita fr íamente cómo ocu l t a r el cadáver, l o hace y permane 
ce s i n remordimientos. 

Al matar a su esposa, desaparece el gato y según sus pro 
pias palabras, s ien te un gran a l i v i o ; a f i rma: "y pude resp i -
ra r como un hombre l i b r e " . "Mi dicha era completa". 

* El tema de la reencarnaci6n fue otro de los tratados por 
Poe en sus obras. 



En el descubrimiento del crimen perpetrado por el prota 
gon is ta , que podríamos c a l i f i c a r de per fec to , se puede a f i r -
mar que él mismo se entrega: 

"Y poseído de una jac tanc ia demencial golpee con un bas^ 
tón el tabique que ocultaba el cadáver de mi esposa". Hace -
esto cuando la p o l i c í a está por i r s e ¿Por qué?. Se podría -
df tc i r que por un deseo subconsciente de ser descubierto y -
eío también nos hace pensar e l hecho de haber emparedado, -
jun to con el cadáver de su esposa al gato, v i v o , que en de f ^ 
ni t i va es su perd ic ión . ¿No se da cuenta de lo que hace de-
bido a su estado de tensión o es un acto de su inconsciente 
Dara poder ser descubierto y castigado? 

Poe mantiene el suspenso del r e l a t o hasta el cl imax mi£ 
mo de la acción que se r ea l i za en e l momento f i n a l de l a na-
r rac ión . Aquí emplea una descr ipc ión del maul l ido del gato, 
que posee una fuerza e x t r a o r d i n a r i a , una bel leza macabra y -
que logra en el l e c t o r una descarga emocional y un impacto -
únicos: 

"¡Ahí i Que Dios se ampare y me l i b r e de las garras del 
pr ínc ipe de los i n f i e r n o s ! No bien se hubo apagado e l eco 
de los golpes una voz i n d e s c r i p t i b l e resonó en e l fondo de l a 
tumba. Primero fue como un lamento r o t o , como e l l l o r o de un 
n iño , pero luego tomó cuerpo hasta conver t i r se en un a l a r i d o 
sonoro y cont inuo, un a u l l i d o inhumano que expresaba a l a -
vez horror y v i c t o r i a , un sonido espantoso que no podía bro-
t a r más que del i n f i e r n o , el h o r r i b l e es te r t o r surgido de -
las gargantas de los condenados y de los demonios que gozan 
con sus tormentos". En esto se hace notar con gran fuerza el 
a i r e enardecido propio del mundo alucinado y fantasmal de -
Poe; en el cual la vida se desploma y l a muerte cobra anima-
c ión . 

En la obra de Edgar A l i an Poe pa lp i t a un e s t i l o preciso 
( log ra reun i r magist ra l mente l a acción viva del cuento c o r t o ; 
el énfas is en personajes y argumentos del cuento o rd ina r i o 
y e l lenguaje cuidado y tono elegante del cuento l i t e r a r i o ) ; 
una sabidur ía excepcional para l l e v a r a l l e c t o r en un ascenso 
de ansiedades hasta el cl imax del r e l a t o . Leyendo su obra se 
puede experimentar c i e r t a angust ia y malestar en el corazón -

i 

ante la inmensidad y el m i s t e r i o . Sin embargo la admiración 
«por l a obra supera todo. 

Poe negaba el carác te r d idác t i co del a r t e , pues decía 
que la obra de a r te no necesita ser moral y cre ía que el e fec 
!to dé la l i t e r a t u r a novelesca es prácticamente nulo en los 
jactos del l e c t o r i n t e l i g e n t e ; no obstante este r e l a t o nos pa 
¡rece un g r i t o de a l e r t a contra el alcoholismo y e l dominio -
•del i n s t i n t o desenfrenado sobre la razón, 
i 

El genio de Poe se observa sobre todo en la expresión de; 
ese mundo del hor ror que parece s u r g i r de una p e s a d i l l a , en -
esa su facu l t ad de ex t rae r bel leza de lo horrendo que nos -
subyuga, at rae y hechiza. 
! 

Edgar A l ian Poe pertenece al escaso número de los elegi_ 
dos cuya i n f l u e n c i a no se l i m i t a ni a una generación, ni a 
un tiempo determinado, sino que se proyecta al f u tu ro para -
un número i l i m i t a d o de generaciones. Su función es crear a r -
te para d e l e i t e de la humanidad entera , s i n l im i tac iones ni -
de espacio ni de tiempo,, 
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1 

I' 

RENACIMIENTO. 

INTRODUCCION: 

Este movimiento contra los ideales y las formas cu l t u ra -
les de la Edad Media marcó un cambio rad ica l en la forma de -
pensar y de v i v i r de ese t iempo, siendo de t a l magnitud que -
modif icó sustancialmente el rumbo no sólo de la l i t e r a t u r a -
sino de todas las manifestaciones humanas. 

OBJETIVOS: 

Al terminar la unidad el alumno será capaz de: 

1 . - Enunciar qué es el Renacimiento. 

2 . - Mencionar el or igen de este movimiento en la evolución 
h i s t ó r i c a . 

3 . - Enumerar los fenómenos c u l t u r a l e s , p o l í t i c o s , económicos 
y sociales que dan lugar al Renacimiento. 

4 . - Expl icar la c a r a c t e r í s t i c a p r i nc ipa l del humanista. 

5 . - Enunciar las ca rac te r í s t i cas de la l i t e r a t u r a del Rena-
c imiento. 

6 . - Mencionar esc r i to res renacent istas d i s t i ngu idos . 

7 . - Ubicar cronológicamente este movimiento. 

8 . - Expl icar las ca rac te r í s t i cas de la novela ejemplar: 
El l icenciado V id r ie ra y los elementos renacent istas 



que se encuentran en e l l a , así como su contexto socio -
h i s t ó r i c o - c u l t u r a l . 

PROCEDIMIENTO: 

Estudia los capí tu los V I I y V I I I de este l i b r o . Anali 
za la novela e jemplar : El l i cenc iado V id r ie ra de Miguel de~ 
Cervantes Saavedra. 

ACTIVIDADES: 

1 . - Responde e l cues t ionar io de este cap í t u l o . 

2 . - Lee y observa en la novela e jemplar : El l i cenc iado V i -
d r i e r a : 

a) Argumento. 

b) Tema. 

c) Estructura ( d i v i s i o n e s ) . 

d) Personajes (aspecto f í s i c o y rasgos de ca rác te r ) . 

e) Forma ( lengua je , manera en que está e s c r i t o ) . 

f ) Contenido ( ideas) . 

g) Caracteres renacent is tas . 

h) Contexto socio - h i s t ó r i c o - c u l t u r a l . 

Haz por e s c r i t o , un comentario sobre estos puntos, i n -
cluyendo tu op in ión personal. 

Estas dos act iv idades son e l r e q u i s i t o para presentar 
la evaluación. 

RITMO DE TRABAJO: 

l e r . d í a . - Objet ivos 1 al 7. 

2o. d í a . - Act iv idad 1. 

3er. d í a . - Objet ivo 8, ac t i v idad 2. 

4o. d í a . - Repaso general. 

NOTA: 

En el examen, aparte ae t e o r í a , se preguntara sobre 
la novela, para comprobar su lec tu ra y a n á l i s i s . 



VI I RENACIMIENTO. 

Se llama Renacimiento a] vasto conjunto de fenómenos po-
l í t i c o s , r e l i g i osos y• cul turales- ' t jue Sust i tuye al cuadro espj[ 
r i t u a l de la Edad Media. 

Renacimiento es la restauración de la cu l tu ra c lás i ca en 
los s ig los XV y XVI, por l o tanto el ejemplo v i t a l , es e l -
mundo g reco - l a t i no . 

En esta época se crea la cu l tu ra l a i c a ; se i n i c i a e l pro 
greso de la clase mercant i l y burguesa; surgen los cismas que 
d iv iden a l c r i s t i an i smo ; todo esto además de los descubrimieri 
tos c i e n t í f i c o s y geográf icos, e l avance de las un ivers idades, 
el hal lazgo de numerosos manuscritos de la antigüedad greco--
l a t i n a ; la caída de Constant inopla, que provoca una emigración 
de la cu l t u ra helénica hacia Occidente, y la invención de la 
imprenta, populanzadora del saber, son una ser ie de acontecjL 
mientos que conducen a la creación de un nuevo t i p o : el huma 
n i s t a , cuya c a r a c t e r í s t i c a p r i nc i pa l es el in te rés por todo -
lo be l l o y grande que ha real izado el hombre,en e l mundo, buŝ  
cando detrás de la cu l t u ra c lás i ca un t ras fonda humano. 

El profesor Esquerra ha señalado las c a r a c t e r í s t i c a s de 
la l i t e r a t u r a del Renacimiento: 

a) Importancia de la forma que adquiere un va lo r deseo-
nocido en la l i t e r a t u r a medieval. 

b) Sentido del e s t i l o , consecuencia de la l ec tu ra de -
los c lás i cos . 

c) Imi tac ión de éstos y consiguiente resurrecc ión de -
los antiguos géneros poéticos y de la mi to log ía g r e c o - l a t i n a . 



d) Tendencia a la creación de un e s t i l o poét ico d i f e -
renciado y ,por consiguiente, a i a s u t i l e z a , a la a r t i f i c i o c i -
dad. 

e) Adopción,de los temas, ideas y sentimientos de la -
antigüedad. 

f ) C r í t i c a de las formas de cu l t u ra medievales, de una 
manera s a t í r i c a o humorís t ica, reveladora de un verdadero -
sent ido revo luc iona r io . 

g) Tendencia a la depuración de las ideas y de los sen 
t im ien tos , humanizándolos y extrayendo de e l l o s su contenido 
de nociones generales. 

h) Valoración de la v ida y del mundo en sent ido sensua 
l i s t a . De aquí la exa l tac ión de la naturaleza y de la a c -
ción que es la base de gran parte de la l i t e r a t u r a renacen-
11sta. 

i ) Cosmopolitismo. Aumento de los contactos c u l t u r a -
les y t ransmis ión rápida de las obras l i t e r a r i a s nacionales. 

Algunos esc r i t o res renacent is tas d is t ingu idos son: 

En I t a l i a : Ludovico Ar ios to y Nicolás Maquiavelo. 

En Francia: Francois Rabelais y P ier re de Ronsard. 

En Esp^a : Garci laso de la Vega y Fray Luis de León. 

CUESTIONARIO: 

1 . - ¿Qué es el Renacimiento? 

2 . - ¿Cuál es el or igen de este movimiento? 

3 . - ¿Qué fenómenos c u l t u r a l e s , p o l í t i c o s , económicos y s o -
c ia les conducen al cambio de v i da , a lo renacent ista? 

4 . - ¿Qué carac ter iza a l humanista? 

5 . - ¿Cuáles son las ca rac te r í s t i cas de la l i t e r a t u r a del -
Renacimiento? 

6 . - Menciona algunos esc r i t o res renacent is tas d i s t i ngu idos . 



V I I I RENACIMIENTO EN ESPAÑA. 

En e l Renacimiento Español se pueden d i s t i n g u i r t res — 
épocas: 

l a . - In f luenc ias ex t ran je ras . - Ya en el s i g l o XV hay i n 
f l uenc ia i t a l i ana,que entra de l l eno en e l XVI. 

2a . - As imi lac ión de los elementos externos. 

3a. - Español izaciÓn del producto e x t e r i o r . 

Existen var ios fac to res que favorecen e l Renacimiento en 
España: 

1. Las re lac iones con I t a l i a . 

2. La in t roducc ión de la imprenta.- España fue uno de 
los primeros países en los que entra la imprenta y -
en consecuencia se provoca la f l u i dez de los tex tos 

3. La protecc ión de la realeza a las ar tes y las l e t r a s 

4. La b i b l i a p o l í g l o t a del Cardenal Cisneros.- Es la -
primera que aparece con la imprenta. Los humanistas 
españoles se in t rodu je ron no sólo en la antigüedad -
c lás ica sino también en las cu l tu ras o r i e n t a l e s . 

5. Las Universidades.- P ro l i f e ran las escuelas de estu^ 
dios super iores. 



6. El t r i u n f o de la lengua romance.- Auge del c a s t e -
l l ano que t rae como resul tado la t raducción de los 
textos hecha por los humanistas 

7. La i n f l uenc ia de Erasmo que v i v i ó gran tiempo en Eŝ  
paña inf luyendo decisivamente en el Renacimiento eŝ  
pañol. 

Las ca rac te r í s t i cas del Renacimiento español son: 

a) Ec lec t i c i smo. - (Esta escuela basándose en var ias -
doct r inas t r a t a de obtener una so l a ) . Reunión de c r i s t i a n é 
mo y paganismo. 

b) I n t eg r i dad . - Para e l poeta las l e t r a s no son un pa-
satiempo sino toda su v ida. 

c) T rad ic iona l i smo. - Todo el a r te parte de su v ida i n -
t e r i o r . En España no se rompe totalmente con lo precedente. 

d) Duración.- Mayor que el i t a l i a n o . 

• e) Esp í r i t u const ructor y humano.- El humorismo e s p a -
ñol (comprensivo) es d i f e ren te del i t a l i a n o ( co r ros i vo ) . 

f ) Un iversa l idad. - El renacentismo español abarca t o -
dos los géneros y todos los temas. 

ROMANTICISMO. 

INTRODUCCION: 

El Romanticismo surge como una co r r i en te l i t e r a r i a radi 
cal que presenta una mezcla extensa de variados recursos que 
el e s c r i t o r aprovecha para su creación. En esta unidad estu 
diaremos sus c a r a c t e r í s t i c a s . 

OBJETIVOS: 

Al terminar la unidad, e l alumno será capaz de: 

1.- Expl icar cómo surge e l Romanticismo en l a evolución his 
t ó r i c a de la l i t e r a t u r a . 

2 . - Enumerar los fenómenos socia les que se r e f l e j a n en e l 
Romanticismo. 

3.- Mencionar las ca rac te r í s t i cas l i t e r a r i a s del Romanticis 
mo. (fondo y forma). 

4 . - D e f i n i r lo que era e l a r te para los c lás icos y para los 
románticos. 

5 . - Mencionar e l país en el que se i n i c i ó este movimiento. 

6 . - Enumerar esc r i t o res que destacan en este ismo l i t e r a r i o 
(Alemania, España e Hispanoamérica). 

7 . - Descr ib i r el ambiente l i t e r a r i o de la época romántica. 

8 . - Enunciar las condiciones que prop ic iaron el desar ro l lo 



6. El t r i u n f o de la lengua romance.- Auge del c a s t e -
l l ano que t rae como resul tado la t raducción de los 
textos hecha por los humanistas 

7. La i n f l uenc ia de Erasmo que v i v i ó gran tiempo en Eŝ  
paña inf luyendo decisivamente en el Renacimiento eŝ  
pañol. 

Las ca rac te r í s t i cas del Renacimiento español son: 

a) Ec lec t i c i smo. - (Esta escuela basándose en var ias -
doct r inas t r a t a de obtener una so l a ) . Reunión de c r i s t i a n é 
mo y paganismo. 

b) I n t eg r i dad . - Para e l poeta las l e t r a s no son un pa-
satiempo sino toda su v ida. 

c) T rad ic iona l i smo. - Todo el a r te parte de su v ida i n -
t e r i o r . En España no se rompe totalmente con lo precedente. 

d) Duración.- Mayor que el i t a l i a n o . 

• e) Esp í r i t u const ructor y humano.- El humorismo e s p a -
ñol (comprensivo) es d i f e ren te del i t a l i a n o ( co r ros i vo ) . 

f ) Un iversa l idad. - El renacentismo español abarca t o -
dos los géneros y todos los temas. 

ROMANTICISMO. 

INTRODUCCION: 

El Romanticismo surge como una co r r i en te l i t e r a r i a radi 
cal que presenta una mezcla extensa de variados recursos que 
el e s c r i t o r aprovecha para su creación. En esta unidad estu 
diaremos sus c a r a c t e r í s t i c a s . 

OBJETIVOS: 

Al terminar la unidad, e l alumno será capaz de: 

1.- Expl icar cómo surge e l Romanticismo en l a evolución his 
t ó r i c a de la l i t e r a t u r a . 

2 . - Enumerar los fenómenos socia les que se r e f l e j a n en e l 
Romanticismo. 

3.- Mencionar las ca rac te r í s t i cas l i t e r a r i a s del Romanticis 
mo. (fondo y forma). 

4 . - D e f i n i r lo que era e l a r te para los c lás icos y para los 
románticos. 

5 . - Mencionar e l país en el que se i n i c i ó este movimiento. 

6 . - Enumerar esc r i t o res que destacan en este ismo l i t e r a r i o 
(Alemania, España e Hispanoamérica). 

7 . - Descr ib i r el ambiente l i t e r a r i o de la época romántica. 

8 . - Enunciar las condiciones que prop ic iaron el desar ro l lo 



del Romanticismo en América. 

9 . - Mencionar los dos temas a los que se l im i t a ron los romáji 
t i cos americanos en sus obras. 

10.- Determinar el género l i t e r a r i o en el que el Romanticismo 
encontró su mejor expresión. 

11.- Mencionar cómo se considera al Romanticismo, además de 
ser un movimiento l i t e r a r i o . 

12.- Ubicar cronológicamente este ismo. 

13.- Exp l icar las ca rac te r í s t i cas del cuento "El monte de las 
ánimas" y los elementos del Romanticismo que se encuen-
t ran en é l , así como su contexto socio - h i s t ó r i c o -
c u l t u r a l . 

PROCEDIMIENTO: 

Estudia el mater ia l que incluímos a cont inuación y ana-
l i z a e l cuento "El monte de las ánimas" de Gustavo Adolfo -
Bécquer. 

ACTIVIDADES: 

1 . - Contesta e l cues t ionar io que corresponde a este cap í tu lo . 

2 . - Lee y observa en e l cuento "El monte de las ánimas": 

a) Argumento. 

b) Tema. 

c) Estructura ( d i v i s i o n e s ) . 

d) Personajes (aspecto f í s i c o y rasgos de ca rác te r ) . 

e) Forma ( lenguaje , manera en que está e s c r i t o ) . 

f ) Contenido ( ideas) . 

g) Caracteres románticos. 

h) Contexto socio - h i s t ó r i c o - c u l t u r a l . 

Haz por e s c r i t o , un comentario sobre estos puntos, in-
cluyendo tu opin ión personal. 

Estas dos act iv idades son el r e q u i s i t o para presentar 
la evaluación. 

RITMO DE TRABAJO: 

l e r . día - Objetivos 1 al 12. 

2o. día - Actividad 1. 

3er. día - Objetivo 13, actividad 2 

4o. día - Repaso general. 

NOTA: 

En el examen, aparte de teor ía , se preguntará 
sobre el cuento, para comprobar su lectura y 
anál is is . 



IX ROMANTICISMO. 

El Romanticismo es una " revo luc ión" contra el neo-c las i -
cismo. 

El Romanticismo es un vasto movimiento surgido por c a u -
sas p o l í t i c o soc ia les , que o r i g ina una gran transformación -
en todos los órdenes de la vida y es muy f r u c t í f e r o en la -
h i s t o r i a de las l e t r a s . 

Ideológicamente se i n i c i a a f i n a l e s del s i g l o XVII I y en 
lo l i t e r a r i o impera durante la primera mitad del s i g lo XIX; 
su or igen se l oca l i za en t res fac tores d i s t i n t o s : 

1 . - El ind iv idual ismo de t i p o r a c i o n a l i s t a que p r i n c i p i a con 
Descartes y que informa la f i l o s o f í a dieciochoesca. 

2 . - La l i b e r t a d preconizada por la enc ic lopedia. 

3 . - El sentimentalismo y defensa de la pasión que t iene en -
Rousseau su máximo exponente. 

El romanticismo ocasiona un cambio ideológico en la t o ta 
1 i dad de las manifestaciones c u l t u r a l e s . 

Las ca rac te r í s t i cas l i t e r a r i a s de este movimiento son: 

1? En cuanto al fondo: 

a) El predominio del yo romántico, del idealismo y la -
melancolía. En oposición al Clasicismo que debe mantenerse 
f i e l a normas o b j e t i v a s , el Romanticismo es profundamente -
sub je t i vo . La fantasía romántica i dea l i za la rea l idad . 



b) El e s p l r i t u a l i s m o acentuado cuando con t r ibuye a mar-
car e l despego de las cosas ma te r i a l es . En la moda: s i l u e t a s 
a largadas, pa l idez en e l r o s t r o . El a r t i s t a v ive apasionad^ 
mente y se exa l t a a los héroes que s a c r i f i c a n su v ida en - -
aras de un sent im ien to (Wer ther) . 

c) El c u l t o a l sen t im ien to . El amor arrebatado o n o s -
t á l g i c o es e l ob je to c a p i t a l de los poetas. 

d) La va lo rac ión del pa i sa je . El Romanticismo se i den 
t i f i c a con e l pa i sa je grandioso y me lancó l i co : lo noc tu rno , -
los bosques sombríos y m i s t e r i o s o s , e l mar i n f i n i t o , los pa-
ra jes accidentados y agres tes . Las ru inas como símbolo mela_n 
c ó l i c o del paso del t iempo; los sepulcros como ejemplo de lo 
que se ha ido para siempre. 

e) La a t r acc i ón por lo medieval y e x ó t i c o , buscando -
los escenar ios adecuados a su f a n t a s í a , fuera de la rea l i dad 
que los rodeaba. La Edad Media r e l i g i o s a y caba l le resca y -
e l Or ien te m i s te r i oso y f a n t á s t i c o se pusieron de moda. 

f ) El sent imiento nac iona l , c o n t r a r i o a l Neoclasicismo 
de gusto generalmente europeo, desp ie r ta i n t e rés por l o pop^ 
l a r - f o l k l o r e - t í p i c o y p in to resco de cada país y la e x a l t a -
c ión por los movimientos de l i b e r a c i ó n nac iona l . 

2? En cuanto a la forma: 

a) La LibeJvtad. El Neoclasicismo con su r i g o r precej) 
t i s t a ocasionó un a r t e s in persona l idad. El Romanticismo -
proclama en pr imer lugar la l i b e r t a d del a r t i s t a para c rear 
su obra como la s i e n t a , af i rmando que e l a r t e no es i n s t r u -
mento de educación, s ino vehícu lo de los sent imientos de su 
c reador . 

En la p o l í t i c a e l poder abso lu to de los reyes es substj^ 
t u i d o por l o que se l lama vo lun tad nacional o l i b e r a l i s m o . 

"L i be r t ad en la l i t e r a t u r a , como en las a r t e s , como en 
la i n d u s t r i a , como en el comercio, como en la conc ienc ia . He 
aquí l a d i v i s a de la época", a f i rma Lar ra . 

b) La e.xp/i&¿íón. Para e l Romanticismo las obras no son 
be l l as o feas según se a jus ten o no a los modelos c l á s i c o s . 
Siguiendo las doc t r inas de Less ing, l a l i t e r a t u r a debe ser so 
bre todo expres iva . El gusto por los con t ras tes , e l uso m e z -
clado de verso y prosa; en t e a t r o la supresión de las t r e s -
unidades, la mezcla de lo cómico y lo t r á g i c o , p o l i m e t r í a un 
poco anárqu ica; las exclamaciones v i o l en tas o p a t é t i c a s , las 
evocaciones p in torescas o b r i l l a n t e s , la s á t i r a despiadada y 
e l e log io vehemente se u t i l i z a n para l l e v a r a l l e c t o r l a emo-
c ión que experimenta e l a r t i s t a , para impres ionar lo , más que 
convencer lo. 

c) El lenguaje. El Romanticismo u t i l i z a un vocabu lar io 
enérgico y p in to resco ; crea fases t í p i c a s inconfund ib les (ca 
si siempre de sus tan t i vo y a d j e t i v o , colocando el a d j e t i v o -
antes del sus tan t i vo para dar mayor fuerza a la expres ión) -
como lúgubre v i e n t o , súb i to temor, lóbrega nube, vana i l u — 
s i ó n , vago fantasma, sombría noche, melancól ica luna , e t c . En 
prosa el Romanticismo es casi siempre p a r t i d a r i o del período 
largo y o r a t o r i o . 

Esta c o r r i e n t e fue una reacción contra e l ob je t i v i smo de 
la época, s i para los c l ás i cos a r t e era igua l a b e l l e z a , para 
los románticos a r t e era igua l a expres ión. 

El Romanticismo se i n i c i ó en Alemania y uno de sus pn\n 
c ipa les representantes es Goethe. 

Dos e s c r i t o r e s españoles románticos sobresa l ien tes son: 
Larra y Espronceda. 

El ambiente que e x i s t e en torno al e s c r i t o r es favorab le 
para que su i n f l u e n c i a soc ia l sea más impor tan te , pues cada -
vez es mayor e l número de l e c t o r e s ; esto permite a l e s c r i t o r 
una gran independencia l i be rándo lo de la pro tecc ión o f i c i a l y 
del mecenazgo de la a r i s t o c r a c i a . El Romanticismo se a p r o x i -
ma a las masas populares en l o p o l í t i c o y en lo e s t é t i c o . -
Había grupos l i t e r a r i o s en vez de "salones l i t e r a r i o s " aristo^ 
c r á t i c o s o p ro fes iona les . El Romanticismo actúa a t ravés dé-
los Ateneos, t e r t u l i a s y la prensa. Por medio de los per iódj [ 
eos y las r e v i s t a s los e s c r i t o r e s alcanzan popu lar idad. En po 
l í t i c a apoyan las ac t i t udes l i b e r a l e s , gratas al púb l i co . El 
uso de temas sent imenta les , acces ib les a todos, con t r ibuyó a 



su d i f us i ón . 

La procedencia del Romanticismo es europea, pero en Amé 
r i ca se presentaron condiciones prop ic ias para su desenvolví^ 
miento: las guerras de independencia; l a lucha por l a l i b e r 
tad ; las hazañas m i l i t a r e s ; las condiciones anárquicas. 

En sus obras, los románticos americanos se l i m i t a r o n a 
dos temas: los rebeldes desar ro l la ron el tema p o l í t i c o - l i b e -
r a l , l a lucha contra la t i r a n í a ; los desi lusionados se r e t i -
raron del mundo agitado cu l t i vando temas exót icos . 

Escr i to res románticos hispanoamericanos son: Payno y -
L a s t a r r i a , entre o t ros . 

En Europa, el Romanticismo encontró su mejor expresión 
en la poesía, luego en el t ea t ro y por ú l t imo , en la novela. 
El cuento todavía no se reconocía como un género independie^ 
te de a l t o va lo r l i t e r a r i o . En América pasó lo mismo excep-
to en el t ea t ro que no se desar ro l l ó por f a l t a de grandes -
centros urbanos, y de la novela que andaba en sus i n i c i o s . 

Por todas sus impl icaciones el Romanticismo no debe in -
te rp re ta rse únicamente como movimiento l i t e r a r i o , sino como 
una concepción ín tegra de la v ida . 

No se puede l i m i t a r la extensión del Romanticismo crono 
lógicamente, pues las cor r ien tes l i t e r a r i a s se entrecruzan y 
alcanzan unas a o t ras . Antes de 1835, considerada como f e -
cha i n i c i a l de este movimiento, ex is te una etapa de prepara-
c ión , de polémicas e in tentos con mayor o menor fo r tuna . El 
Romanticismo en s í , se dice que es un movimiento ef ímero, -
pues pronto evoluciona a un gusto por la observación de lo -
co t i d i ano , de la rea l idad c i rcundante. El Realismo, tenden-
c ia i n i c iada hacia 1850, logra e l i m i n a r l o . 

1 . - ¿Cómo surge el Romanticismo? 

2 . - ¿Qué factores o r ig inan este movimiento? 

3. - ¿Qué ca rac te r í s t i cas l i t e r a r i a s presentó el Romanticis-
mo? 

4 . - ¿Qué era e l a r te para los c lás icos y para los r o m á n t i -
cos? 

5 . - ¿En dónde se i n i c i a el Romanticismo? 

6 . - ¿Qué esc r i to res destacan en este ismo? 

7 . - ¿Cómo era el ambiente l i t e r a r i o de ésta época? 

8 . - ¿Qué condiciones prop ic iaron el desar ro l lo del Romanti-
cismo en América? 

9 . - ¿Qué temas desar ro l la ron los románticos americanos en -
sus obras? 

10.- ¿En Europa en qué género encontró e l Romanticismo su me 
j o r expresión? 

11.- ¿Qué fue e l Romanticismo aparte de un movimiento l i t e r a -
r io? 

12.- ¿En qué años se ubica esta cor r ien te? 



X ROMANTICISMO EN ESPAÑA. 

El s i g l o X V I I I , en lo que t iene de represen ta t i vo , te rmi -
na para Francia con la Revolución de 1789. En España, por el 
c o n t r a r i o , se prolonga hasta la" muerte de Fernando V I I en - -
1833. Antes de esta fecha los esc r i t o res españoles continúan 
la t r a d i c i ó n del s i g l o a n t e r i o r . El Romanticismo empieza a -
producirse en España de un modo lento y gradual desde los ú l t i 
mos decenios del s i g l o XVI I I y primeros del XIX, en lo que se 
considera el Prerromanticismo; pero t r i u n f a , de una manera cía 
r a , hasta e l segundo t e r c i o del s i g l o XIX (1835). 

La primera etapa romántica es de carácter conservador, -
t radic ionalmente c r i s t i a n o . Contra el central ismo p o l i t i c o y 
c u l t u r a l del Clasicismo francés se alza e l sent imiento nacio-
n a l i s t a , con e s p í r i t u medieval y cabal leresco, luego evolucio 
na hasta conver t i rse en bandera de oposición al régimen absolu 
t i s t a de Fernando V I I . 

La s i tuac ión p o l í t i c a en España durante e l s i g l o XIX fue 
de v io len tas luchas entre abso lu t i s tas y l i b e r a l e s , moderados 
y progresis tas y esto ocasionó que muchos esc r i t o res e m i g r a -
ran a Francia o a I ng la te r ra cuando el grupo antagónico ocupa 
ba el poder, así hubo esc r i t o res que conocieron y se a f i l i a r o n 
a las nuevas tendencias l i t e r a r i a s y sistemas p o l í t i c o s , s ien-
do elementos de constante renovación. 

En España e l Romanticismo se d i v i d i ó en dos direcciones 
opuestas. 

El Romanticismo arcaizante y conservador, le rendía cu l -
to a Ta Edad Media y respetaba a la sociedad t r a d i c i o n a l y el 
Romanticismo renovador y revo luc iona r io , consecuencia del - -



enciclopedismo francés que mina los fundamentos de la socie-
dad - r e l i g i ó n , p a t r i a , j e ra rqu ía - y de la f i l o s o f í a de - - -
Rosseau que pretende que la l i b e r t a d humana es sagrada y só-
lo conduce al b ien. Creían en el concepto de Víc tor Hugo so 
bre el Romanticismo: "El Romanticismo no es o t ra cosa que -
el l i be ra l i smo en l i t e r a t u r a " . 

Los esc r i t o res de e s p í r i t u l i b e r a l se adhieren al Román 
t ic ismo renovador y revo luc ionar io que proclama la l i b e r t a d 
p o l í t i c a y pretende europeizara España, considerando que las 
ideas t rad i c i ona les son las causantes de la decadencia nació 
na l ; quiere transformar al país y vota la cons t i tuc ión de -
1812, terminada la contienda y l iberada la península s o b r e -
viene su completa separación de los pa r t i da r i os del t r a d i c i o 
nalismo (durante la reconquista se habían unido t r a n s i t o r i a -
mente). Los t r a d i c i o n a l i s t a s postulan e l o t ro Romanticismo 
que defiende la c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a y busca modelos e ins^ 
p i rac ión en la t r a d i c i ó n española; al sobrevenir la esc is ión 
v i o l e n t a , el t rad ic iona l i smo da a l i en tos y desata las f u e r -
zas más reacc ionar ias ; el l i be ra l i smo in ten ta cont inuar el -
proceso revo luc ionar io y transformar el país. En la g e s t a -
ción del movimiento romántico hay un estrecho vínculo entre 
lo h i s t ó r i c o , l o p o l í t i c o y lo l i t e r a r i o ; y sus fundamentos 
serán el t rad ic iona l i smo y el l i be ra l i smo . 

REALISMO. 

INTRODUCCION: 

Un rasgo esencial del Realismo es l a unión íntima que -
se crea entre el narrador y el l e c t o r . 

¿Qué es el Realismo? ¿Cómo y por qué se logra esta comu 
nicación? Lo veremos ahora. 

OBJETIVOS: 

Al terminar la unidad e l alumno será capaz de: 

1 . - Mencionar en que s i g l o se ubica e l Realismo. 

2 . - Establecer a qué movimiento se opuso este ismo. 

3 . - Expl icar cómo surge la co r r i en te r e a l i s t a en la evolu-
c ión h i s t ó r i c a de la l i t e r a t u r a . 

4 . - Enumerar los fenómenos sociales que se r e f l e j a n en el -
Realismo. 

5 . - Enunciar las ca rac te r í s t i cas de esta co r r i en te l i t e r a -
r i a . 

6 . - Mencionar el país en el que se i n i c i ó este movimiento. 

7 . - C i ta r la f i gu ra máxima de este ismo. 

8 . - Enumerar esc r i t o res representantes del Realismo ( F r a n -
c i a , I n g l a t e r r a , España e Hispanoamérica). 



enciclopedismo francés que mina los fundamentos de la socie-
dad - r e l i g i ó n , p a t r i a , j e ra rqu ía - y de la f i l o s o f í a de - - -
Rosseau que pretende que la l i b e r t a d humana es sagrada y só-
lo conduce al b ien. Creían en el concepto de Víc tor Hugo so 
bre el Romanticismo: "El Romanticismo no es o t ra cosa que -
el l i be ra l i smo en l i t e r a t u r a " . 

Los esc r i t o res de e s p í r i t u l i b e r a l se adhieren al Román 
t ic ismo renovador y revo luc ionar io que proclama la l i b e r t a d 
p o l í t i c a y pretende europeizara España, considerando que las 
ideas t rad i c i ona les son las causantes de la decadencia nació 
na l ; quiere transformar al país y vota la cons t i tuc ión de -
1812, terminada la contienda y l iberada la península s o b r e -
viene su completa separación de los pa r t i da r i os del t r a d i c i o 
nalismo (durante la reconquista se habían unido t r a n s i t o r i a -
mente). Los t r a d i c i o n a l i s t a s postulan e l o t ro Romanticismo 
que defiende la c i v i l i z a c i ó n c r i s t i a n a y busca modelos e ins^ 
p i rac ión en la t r a d i c i ó n española; al sobrevenir la esc is ión 
v i o l e n t a , el t rad ic iona l i smo da a l i en tos y desata las f u e r -
zas más reacc ionar ias ; el l i be ra l i smo in ten ta cont inuar el -
proceso revo luc ionar io y transformar el país. En la g e s t a -
ción del movimiento romántico hay un estrecho vínculo entre 
lo h i s t ó r i c o , l o p o l í t i c o y lo l i t e r a r i o ; y sus fundamentos 
serán el t rad ic iona l i smo y el l i be ra l i smo . 

REALISMO. 

INTRODUCCION: 

Un rasgo esencial del Realismo es l a unión íntima que -
se crea entre el narrador y el l e c t o r . 

¿Qué es el Realismo? ¿Cómo y por qué se logra esta comu 
nicación? Lo veremos ahora. 

OBJETIVOS: 

Al terminar la unidad e l alumno será capaz de: 

1 . - Mencionar en que s i g l o se ubica e l Realismo. 

2 . - Establecer a qué movimiento se opuso este ismo. 

3 . - Expl icar cómo surge la co r r i en te r e a l i s t a en la evolu-
c ión h i s t ó r i c a de la l i t e r a t u r a . 

4 . - Enumerar los fenómenos sociales que se r e f l e j a n en el -
Realismo. 

5 . - Enunciar las ca rac te r í s t i cas de esta co r r i en te l i t e r a -
r i a . 

6 . - Mencionar el país en el que se i n i c i ó este movimiento. 

7 . - C i ta r la f i gu ra máxima de este ismo. 

8 . - Enumerar esc r i t o res representantes del Realismo ( F r a n -
c i a , I n g l a t e r r a , España e Hispanoamérica). 



9. - Expl icar cómo son el protagonista y demás personajes -
r e a l i s t a s . 

10.- Expl icar cómo se presenta el c o n f l i c t o en un re l a t o -
r e a l i s t a . 

11.- Mencionar qué in te rés despertó, en cuanto a temas, e l -
Realismo en Hispanoamérica. 

12.- Determina-r en qué género se presentó, casi con exc lus i -
v idad , este ismo. 

13.- Exp l icar las ca rac te r í s t i cas de la novela: Mar ianela, 
los elementos del Realismo que se encuentran en e l l a y 
su contexto socio - h i s t ó r i c o - c u l t u r a l . 

PROCEDIMIENTO: 

Estudia los capí tu los XI y X I I de este l i b r o . Lee y 
anal iza la novela: Marianela de Benito Pérez Galdós. 

ACTIVIDADES: 

1 . - Responde el cues t ionar io de este cap í t u l o . 

2 . - Lee y observa en la novela: Marianela: 

a) Argumento. 

b) Tema. 

c) Estructura ( d i v i s i o n e s ) . 

d) Personajes (aspecto f í s i c o y rasgos de ca rác te r ) . 

e) Forma ( lenguaje, manera en que está e s c r i t o ) . 

f ) Contenido ( ideas) . 

g) Caracteres r e a l i s t a s . 

h) Contexto socio - h i s t ó r i c o - c u l t u r a l . 

Haz, por e s c r i t o , un comentario sobre estos puntos, i 
cluyendo tu opin ión personal . 

Estas dos act iv idades son el r equ i s i t o para presentar 
evaluación. 

RITMO DE TRABAJO: 

l e r . día - Objet ivos 1 al 12. 

2o. día - Ac t i v idad 1. 

3er. día - Obje t ivo 13; ac t i v idad 2. 

4o. día - Repaso general . 

NOTA: 
En e l examen, aparte de t e o r í a , se preguntará 
sobre la novela, para comprobar su lec tu ra y 
aná l i s i s . 



XI REALISMO. 

El Realismo es un movimiento l i t e r a r i o y a r t í s t i c o del -
s i g l o XIX que acabó con el Romanticismo. En su tiempo, el ro 
manticismo se impuso por una " revo luc ión " , el Realismo en — 
cambio lo hizo por una evoluc ión. 

El Realismo se i n i c i ó en Francia por F lauber t ; su f i gu ra 
máxima fue Honorato de Balzac, quien al igual que sus cor re -
l i g i o n a r i o s : Dickens en Ing la te r ra y Pérez Galdós en España, 
quiso hacer un esbozo panorámico de la nueva sociedad que iba 
surgiendo a ra íz de la revoluc ión francesa. 

Lo verdaderamente importante es el "fenómeno r e a l i s t a " , 
la apar ic ión en una determinada época de una pléyade de auto 
res unidos por una misma v i s i ó n de la l i t e r a t u r a . La c i e n c i a , 
que entofrces aparecía también con un afán de ob je t i v i dad y -
c l a r i d a d , adoptando ya el método experimental para el conoci-
miento de la natura leza, i n f l u y ó determinantemente en los es-
c r i t o r e s de la época, les i nsp i ró un ánimo r e a l i s t a , un deseo 
de t r a n s c r i b i r f ie lmente los fenómenos humanos, sociales y -
p o l í t i c o s . Los esc r i t o res de ese tiempo se mostraban muy i n -
teresados por los descubrimientos c i e n t í f i c o s , por los inven-
t o s , por las exploraciones geográficas y los avances de la -
tecnología en general . El Realismo, su forma de mostrar l a -
r e a l i d a d , tenía mucha re lac ión con los tiempos pragmáticos -
que se v i v í a n , con la Revolución I n d u s t r i a l , con las luchas -
soc ia les y f inalmente con el cap i ta l ismo en ascenso. 

Este ismo t r a j o a la l i t e r a t u r a obras meditadas y pul i — 
das, huyó de la improvisación, ex ig ió l a observación s u t i l , -
l a conciencia de lo que se rea l i zaba. 



La co r r i en te r e a l i s t a p in tó a los hombres y las cosas -
como son, no como pudieran o debieran ser ; el autor r e a l i s t a , 
en vez de buscar temas exó t i cos , examinaba el mundo que lo -
rodeaba; d io igual importancia a la fealdad que a la be l leza, 
a lo sucio que a lo l imp io . 

El Realismo rechaza a los protagonistas heroicos del Ro 
manticismo, el e s c r i t o r r e a l i s t a escogía los seres más i n t e 
resantes de la clase media creando t i pos con rasgos caracte-
r í s t i c o s : el bondadoso, el tacaño, e l chismoso, el ingenuo, 
el dichoso, e t c . El protagonista r e a l i s t a raras veces t iene 
complejidad ps i co lóg ica ; casi nunca evoluciona dentro de la 
obra y toda su actuación refuerza el t i p o que e l autor quie-
re presentar , de manera que el c o n f l i c t o no se l i b r a dentro 
del personaje sino entre dos personajes, o más, que represen 
tan d i s t i n t o s sectores de la población. 

El Realismo se i n i c i a en Hispanoamérica a mediados del 
s i g l o XIX. Cuentistas hispanoamericanos considerados como -
representantes de ese movimiento son: José López P o r t i l l o y 
Rojas, Tomás Car rasqu i l l a , Manuel González Zeledón. Este mo 
vimiento despertó el in te rés en temas netamente americanos. 

La co r r i en te r e a l i s t a se presentó casi exclusivamente -
en la prosa, rozando apenas la poesía. 

1 . - ¿En qué s ig lo se ubica el Realismo? 

2 . - ¿Cómo surge la co r r i en te r e a l i s t a dentro de l a evolu— 
ción l i t e r a r i a ? 

3 . - ¿Qué fenómenos sociales se r e f l e j a n en este ismo? 

4 . - ¿Qué t ipos de obras t r a j o e l Realismo a la l i t e r a t u r a ? 

5. - ¿Cómo pintaba a los hombres y cosas este ismo? 

6 . - ¿En dónde y con qué e s c r i t o r se i n i c i ó e l Realismo? 

7 . - ¿Cuál fue el máximo representante del Realismo? 

8 . - ¿Qué otros autores son considerados representantes de 
este movimiento? 

9 . - ¿Qué ca rac te r í s t i cas presenta este ismo? 

10.- ¿Cómo era el protagonista que escogían los rea l i s t as? 

11.- ¿Cuándo surge e l Realismo en Hispanoamérica? 

12.- ¿Cuáles fueron los cuent is tas hispanoamericanos consid^ 
rados representantes de este movimiento? 

13.- ¿En qué temas despertó e l i n te rés este movimiento en -
Hispanoamérica? 

14.- ¿En qué género se presentó casi exclusivamente la c o — 
r r i e n t e r ea l i s t a? 



XI I REALISMO EN ESPAÑA. 

La novela r e a l i s t a aparece en España con un desfase cro-
no lóg ico , s i efectuamos una comparación con las mani festac io-
nes del mismo t i p o en las l i t e r a t u r a s francesas e ing lesas. 
Factores ideo lóg icos , p o l í t i c o s y económicos favorecen el cam 
bio de rumbo en esos países, mientras que, no sólo e l t r i u n -
f o , sino inc luso la apar ic ión de una nueva manera de concebir 
la sociedad y el a r te deben esperar en España. 

Sin embargo, y a pesar de este re t raso en el t iempo, Eŝ  
paña of recerá durante l a segunda mitad del s i g l o XIX una r i -
queza considerable de obras nar ra t i vas de un va lo r e x c e p c i o -
nal . 

Las c a r a c t e r í s t i c a s fundamentales de esta producción - -
r e a l i s t a , matiza adecuadamente la imaginación a la observa— 
c ión , que describe las costumbres pero no o lv ida al hombre, 
de la s igu ien te manera: 

1 . - L imi tac ión consciente de lo f a n t á s t i c o , l o cual no impi-
de que un Galdós, por ejemplo, tenga en la misma novela 
páginas del más puro Realismo, a t ravés de los sueños de 
sus personajes, j un to a las recreaciones de un mundo m 
d r i l e ñ o que muy bien conocía pues muy bien había sido - -
captado por la mirada sagaz de un hombre interesado y -
comprometido en e l mundo que le rodeaba. 

2 . - Tiempo coetáneo o recreación novelesca de acon tec im ien-
tos rec ientes al mismo y a l públ ico inmediatamente rece£ 
t o r de sus obras. 



El espacio novelesco es doble: Por una par te , el mundo 
r u r a l , la natura leza, el pa isa je ab ie r to con aldeas o -
pequeños pueblos en que la acción t iene lugar . Por <'•— 
o t r a , la mediana o gran ciudad. En e l primer caso; re -
cordemos la Montaña santanderina de Pereda, la A n d a l u -
cía de Valera o de Fernán Cabal lero, la Ga l i c ia de doña 
Emil ia Pardo Bazán. En el segundo, e l Madrid de Galdós 
o el Oviedo de C la r ín surgen de inmediato. 

Los personajes pertenecen generalmente a l a clase media 
aunque en re lac ión con lo a n t e r i o r , también los habitan 
tes del mundo ru ra l jugarán, en ocasiones, un papel pro 
tagon is ta . 

El lenguaje, en f i n , es e l f a m i l i a r , co t i d i ano , en las 
obras de muchos autores; en ot ros —y Pereda es el ejem 
pío t í p i c o — habrá una del iberada im i tac ión de las í-J 
hablas de aquel las regiones donde t iene lugar l a acción 
de la novela. 

UNIDAD DE REPASO GENERAL. 

INTRODUCCION. 

Hemos l legado a l f i n a l de este curso; sabemos que has 
adqui r ido conocimientos ú t i l e s para tu vida f u t u r a . Ahora 
evaluaremos e l t raba jo de todo el semestre repasando los s i 
guientes: 

OBJETIVOS: 

Unidad I Objet ivos 1 al 9. 

Unidad I I Objet ivos 1 al 15. 

Unidad I I I Objet ivos 1 al 15. 

Unidad IV Objet ivos 1 al 14. 

Unidad V Objet ivos 1 a l 7. 

Unidad VI Objet ivos 1 al 12. 

Unidad V I I Objet ivos 1 al 12. 

PROCEDIMIENTO: 

Lee los procedimientos en las unidades respect ivas y -
ac lara las dudas con tu maestro. 
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ACTIVIDADES: 

Contesta las preguntas y rea l i za los e j e r c i c i o s que se 
re f i e ren a los ob je t i vos indicados. 

Esta será tu autoevaluación. 

RITMO DE TRABAJO: 

En esta unidad d i s t r i b u i r á s l ibremente t u tiempo. 

NOTA: 

La evaluación f i n a l c o n s i s t i r á en un examen de conoci-
mientos (70 puntos) , sobre los ob je t ivos antes señalados; y 
un t raba jo (30 puntos) sobre la novela de Pérez GaldÓs: -
Marianela tomando en cuenta para r e a l i z a r l o , los puntos sê  
ñalados en la unidad V I I (ac t i v idad 2) y l a metodología a -
seguir indicada en la unidad IV. 
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