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1. RESUMEN 

Integrar autoras en la programación didáctica y encontrar materiales 

atractivos para adolescentes son desafíos significativos para los docentes. Los 

libros de texto suelen incluir un número reducido de escritoras, afectando incluso 

a autoras consagradas como Emilia Pardo Bazán. A pesar de ser parte del canon 

escolar, la obra de Pardo Bazán no tiene un uso destacado en el aula. Este 

trabajo presenta una revisión teórica sobre la vida y obra de Pardo Bazán, con 

el objetivo de reivindicar su presencia en las programaciones de la asignatura de 

Lengua Castellana y Literatura en el segundo ciclo de Educación Secundaria. 

Además, se desarrolla una propuesta didáctica que utiliza los cuentos policiacos 

de doña Emilia para profundizar en elementos literarios y proponer diversas 

actividades de lectura y escritura creativa. Esta iniciativa busca no solo 

enriquecer el contenido curricular, sino también atraer el interés del alumnado 

adolescente mediante textos más variados y representativos de la diversidad 

literaria, promoviendo así una educación más inclusiva y completa. 
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5 
 

 

1. ABSTRACT 

Integrating female authors into the curriculum and finding materials that 

appeal to adolescents are significant challenges for teachers. Textbooks usually 

include a limited number of female writers, affecting even renowned authors like 

Emilia Pardo Bazán. Despite being part of the literary canon, Pardo Bazán's work 

is not prominently used in the classroom. This paper presents a theoretical review 

of Pardo Bazán's life and work, aiming to advocate for her inclusion in the Spanish 

Language and Literature curriculum for the last two years of secondary education. 

Additionally, a didactic proposal is developed using Pardo Bazán's detective 

stories to delve into literary elements and propose various reading and creative 

writing activities. This initiative seeks not only to enrich the curriculum content but 

also to attract the interest of adolescent students through more diverse and 

representative texts, thus promoting a more inclusive and comprehensive 

education. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El siguiente trabajo apuesta por el uso de los cuentos policiacos de Emilia 

Pardo Bazán como material didáctico para formar lectores adolescentes. Al 

asomarnos a esta pequeña parcela de la producción literaria de Emilia Pardo 

Bazán  ofrecemos un matiz diferente sobre la literatura del S.XIX y principios del 

S.XX en España, estableciendo un vínculo con obras ficcionales de temática 

policiaca de la literatura universal, utilizando la intertextualidad para crear un 

mapa cultural que nos ayude a reconocer los rasgos de los relatos policiacos en 

los cuentos de Emilia Pardo Bazán y observar el contexto que envolvió el 

desembarco de la temática policiaca en la ficción narrativa española de principios 

del S.XX. 

 El objetivo principal del trabajo es formar de lectores mediante lecturas 

guiadas, centrándonos en la interpretación de las particularidades estructurales 

del relato policiaco mediante la utilización de material literario de Emilia Pardo 

Bazán.  Se quieren poner en valor obras una autora que, pese a estar integrada 

en la nómina de autores del canon escolar, rara vez es estudiada en profundidad. 

Dicho objetivo está de acuerdo con la necesidad que surge de la equiparación 

de obras literarias de autores y autoras que exige la ley educativa vigente y que 

como veremos, no ha acabado por alcanzarse en los libros de texto escolares. 

El objetivo complementario es dar a conocer diversos aspectos de la vida 

y obra de Emilia Pardo Bazán, que muestren al alumnado la idiosincrasia de una 

mujer intelectual de finales del siglo XIX y principios del XX, su relación con 

distintos escritores y escritoras del momento, así como su papel en el debate y 

la difusión de corrientes literarias internacionales. 

Se buscará cumplir dichos objetivos a través de una investigación teórica 

y el posterior desarrollo de una propuesta didáctica para el aula de 4º de ESO. 

Aprovecharemos que la brevedad de sus cuentos los convierte en un 

material apropiado para su trabajo íntegro en el aula, así como el hecho de que 

su temática policiaca puede apelar al interés del alumnado.   
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Se obtendrá a su vez, una pequeña selección de cuentos de carácter 

policiaco, con la que se pretende acercar a los alumnos a una parte quizá más 

desconocida y, a su vez, potencialmente popular entre jóvenes lectores, de la 

obra de Emilia Pardo Bazán, resaltando el carácter pionero de sus escritos en el 

panorama literario español de la época y analizando su relación con obras de la 

literatura universal. 

El trabajo se estructura de la siguiente manera:  

En primer lugar, justificaremos la necesidad incluir el trabajo de escritoras 

entre los materiales utilizados en el aula. Nos detendremos a observar la 

ausencia endémica de autoras dentro del currículo escolar en la actualidad, 

basándonos en estudios recientes. 

A continuación, nos concentraremos en el estudio de ciertos aspectos de 

la vida y obra de Emilia Pardo Bazán. Esta investigación teórica nos ayudará a 

vertebrar la propuesta didáctica, dotándola de un valor que traspase el material 

literario y contribuya a conocer el contexto en el que se produjo. Nos centraremos 

en sus relaciones con otros intelectuales de su época y en la recepción de 

influencias internacionales, para poner en práctica ejercicios de literatura 

comparada. Nos detendremos en la recepción que su obra tuvo en su momento, 

especialmente entre sus iguales masculinos. También investigaremos las 

expectativas que la sociedad tenía sobre la mujer en el S.XIX, la postura de 

Pardo Bazán ante tales expectativas y su ideario personal ante el amor, la 

educación y la igualdad.   

En tercer lugar, nos concentraremos en la detección de elementos de la 

narrativa policiaca que se den lugar en los cuentos propuestos previamente. Esta 

profundización nos ayudará a comprender cómo serán utilizados estos textos en 

las actividades de la propuesta y cómo se relacionarán con los autores 

considerados los creadores de este subgénero narrativo.  

Como cuarto elemento, se explicarán los distintos enfoques y 

metodologías que han inspirado las actividades de la propuesta didáctica y que 
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van a desembocar en una determinada manera de abordar la lectura guiada y 

de profundizar en la interpretación de los textos literarios.  

Por último, se expondrá un resumen de la propuesta didáctica que se ha 

planificado para su puesta en marcha en varios grupos de 4º de la ESO del IES 

Cantabria de Santander.  

3. JUSTIFICACIÓN 

Aunque hoy en día se observa una mayor concienciación por recuperar la 

memoria de las mujeres clave para la cultura hispanohablante, aún se sigue 

negando el protagonismo de estas dentro del currículo escolar, reduciendo su 

presencia a pequeños textos informativos. Tanto es así, que la literatura escrita 

por mujeres apenas tiene uso en los libros de texto de Educación Secundaria 

Obligatoria, eliminando de una manera radical la posibilidad de exponer a 

alumnado, que atraviesa una etapa crucial para la construcción identitaria, de 

referentes intelectuales y artísticos femeninos. 

Esta discriminación parte de un patrón histórico. Recordemos que sólo en 

1783 se reconoce legalmente por primera vez la necesidad de educar a la mujer. 

En 1911 un Real Decreto abrirá la posibilidad de la escuela mixta, aunque aún 

hoy algunas sigan segregadas. En 1910 una real Orden permitirá a las mujeres 

cursar estudios universitarios (Sánchez Martínez, 2019). Aunque algunas 

autoras, entre ellas Emilia Pardo Bazán, van a comenzar a encontrarse 

mencionadas en los manuales de literatura de principios del S.XX, como indica 

Raquel Gutiérrez Sebastián, estas referencias se van a limitar a  

unas líneas a ellas dedicadas, con su rosario de tópicos sexistas en primer 

término, y sobre todo en lo que se refiere a la figura de Emilia Pardo 

Bazán, simplemente unas semblanzas biográficas en las que la vida 

privada y los tópicos del carácter femenino/masculino de esas damas de 

las letras es lo más significativo, o en el mejor de los casos, una frase 

dedicada al logro y el quehacer de toda una vida de escritura, lucha, 

afanes y trabajos. (Gutiérrez Sebastián, 2017, p.97) 
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Las consecuencias de esta mirada masculinizada y condescendiente, que 

genera falta de referentes femeninos en los libros de texto, llegan hasta la 

actualidad y son difíciles de determinar. Los estudios consultados para este 

trabajo revelan que en ninguna de las editoriales de libros de texto para 

educación secundaria superaba el 30% del total de los autores propuestos 

(López-Navajas, 2014 y Sánchez Martínez, 2019). Como expone Jairo García 

Jaramillo: 

la  cuestión  subsiguiente  que  debemos  plantearnos  es  qué  ocurre  

cuando,  como  sucede actualmente, el sistema escolar aparta a través de 

esos huecos la voz y la memoria  de  las  mujeres  de  los  contenidos  que  

deben  ser  estudiados,  reproduce  desde el currículo el desequilibrio de 

género y perpetúa la dominación masculina, privando a las siguientes 

generaciones de todo ese enorme capital cultural que sigue siendo 

despreciado por quienes configuran los planes de estudio desde 

supuestos criterios objetivos. (García Jaramillo, 2019, p.116) 

Sin duda, esta discriminación sexista, aparentemente atenuada pero hábil 

en la práctica, puede tener unas consecuencias nocivas para las expectativas 

del alumnado. Es fundamental la inclusión de estos materiales de manera 

autónoma por los propios docentes, para no perpetuar un sesgo tan sutil como 

insidioso. Cabe recordar aquí que el personal docente ha de mantenerse 

sensible a estos desequilibrios, cuestionando el currículo de los libros de textos 

y corrigiendo sus carencias, según el marco legal vigente. Es fundamental 

reflexionar y actuar sobre los elementos que puedan provocar una 

discriminación, o dejen menos espacio a la inspiración de nuestro alumnado, 

para poder continuar proyectando propuestas didácticas basadas en la equidad, 

el respeto y la coeducación. Como educadores debemos reexaminar las 

condiciones que determinan la entrada de unos u otros materiales en el aula 

pues 

afirmar  todavía  hoy  la  inexistencia  de  mujeres  creadoras  en  épocas  

pasadas  o  la  baja calidad de sus obras es parte habitual de un 

argumentario falaz con el que, en realidad, el machismo continúa 
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apuntalando el orden supremacista masculino en el imaginario −como 

derivación directa, insisto, de la dominación de las mujeres en el orden de 

lo real, de su opresión en la infraestructura social−, a través de una 

ideología dominante que concede desde antiguo a la mujer la posibilidad 

de ser musa, destinataria, tema o modelo de una obra artística, pero rara 

vez su autora. (García Jaramillo, 2019, p.112) 

La ideología dominante va a determinar la constitución de cualquier canon 

y afectará a la toma de decisiones sobre qué obras cumplen sus criterios de 

calidad estética. Como veremos a lo largo de la vida y obra de Emilia Pardo 

Bazán, esta mirada misógina afectará a su producción literaria y al alcance de 

su obra, negando su talento femenino como un valor independiente, 

adjudicándole una supuesta cualidad viril. Las escritoras destacables serán 

señaladas como varoniles y no pocas veces ridiculizadas por ello. Cualquier 

camino que se aleje del ideal femenino, esperado por los hombres, y las 

producciones artísticas asociadas a tal ideal, será convenientemente marginado 

por subversivo y escandalizador. En muchos casos, si no hubiese mediado un 

gran afán de autopromoción, las autoras habrían sido condenadas al olvido por 

un criterio, el misógino, que no alcanzaba a velar más que por sus propios 

intereses y un orden social adecuado. 

4. MARCO TEÓRICO 

4.1 Los orígenes de Emilia Pardo Bazán 

Pardo Bazán nació 16 de septiembre de 1851, en el seno de un 

matrimonio de hidalguía formado por José Pardo Bazán y doña Amalia de la Rúa 

Figueroa, cuya nobleza se remonta a los S.XVI y XVII, en Galicia. En aquel 

momento las clases altas gallegas se ajustaban a la idea de familia del antiguo 

régimen, y sus vivencias estaban marcadas por los lazos emocionales y las 

riquezas heredadas, creándose así un ambiente en el que difícilmente se va a 

poder escapar del rol que la sociedad te haya asignado. Esto cobra especial 

relevancia para las mujeres de aquella época, encorsetadas en las expectativas 

de convertirse en esposas y madres.  
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La riqueza de los Pardo Bazán se va a remontar al S.XVI, a las rentas 

agrícolas desde entonces heredadas y otras que adquirieron en la 

desamortización del S.XIX. Es esta una sociedad en la que el destino de sus 

individuos está ligado al matrimonio más o menos ventajoso que puedan obtener, 

y sus consiguientes relaciones asociadas.  

Comúnmente se asocia la figura de Emilia Pardo Bazán a un ambiente 

político conservador. Sin embargo, creció bajo las influencias renovadoras de 

sus progenitores. Tanto doña Amalia como José Pardo Bazán demostraron un 

apoyo total ante las inclinaciones creativas de su hija. Su madre, proveniente de 

una familia progresista y librepensadora, será la que antes reconozca el talento 

literario de su hija y le brinde apoyo. No hay que olvidar que la bisabuela de 

Emilia Pardo Bazán también poseía una activa vida cultural, e introdujo a la 

familia en veladas literarias. Incluso llegó a publicar algún poema en el Recreo 

Compostelano (Burdiel, 2020). 

Amalia de Rúa concebirá el matrimonio como una unión igualitaria en la 

que, sin embargo, se responsabiliza a las mujeres de la crianza de los hijos y en 

su participación en la beneficencia, siendo ésta una herramienta fundamental 

para uno de los pilares estratégico del proyecto progresista: la reforma social.  

Su padre, José Pardo Bazán, se involucrará en la vida pública del 

momento, quizá en un intento de romper el modelo del antiguo régimen para ver 

restablecido el equilibrio natural frente al desequilibrio atribuible al privilegio.  

4.2 Primeros años 

Es fundamental tener en cuenta varios conceptos que determinarán los 

primeros años de vida de Emilia Pardo Bazán y que probablemente cimienten su 

despegue intelectual. En primer lugar, encontraremos la figura paterna como 

tutor en su educación. El padre autorizará la lectura y señalará los motivos y las 

posibles finalidades de esta. La lectura se va a entender como una actividad 

solitaria, transgresora y que persigue un modelo de razón ilustrada.  

Seguidamente hay que considerar que el krausismo probablemente fuese 

la puerta de Emilia Pardo Bazán a ciertas lecturas, ya que la familia frecuentaba 
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a varios de sus referentes en España. Vamos a poder ver más adelante el 

alcance de estas influencias en el diálogo que Pardo Bazán establece entre 

progreso, razón y tradición. Desde la familia se alienta la pasión por la lectura.  

Otro aspecto importante es que la familia pasará varios inviernos en Madrid. Allí 

la joven Emilia acudirá a un colegio francés regentado por Madame Lévy.  

Aprenderá francés y tendrá contacto con la cultura clásica, la mitología y la 

ciencia aplicada. De vuelta a Galicia seguirá con su educación en el hogar 

familiar. Será entonces cuando se produzcan sus primeros atrevimientos como 

lectora independiente. Se hará con lecturas aún no permitidas por su padre: 

George Sand o Alexandre Dumas. Quedará especialmente impactada por 

Nuestra señora de París, de Víctor Hugo. Pese sus influencias extranjeras, se 

identificará como esencialmente española y patriota, de la misma forma que 

alguno de sus coetáneos (Galdós, Concepción Arenal). La construcción de la 

patria se convertirá en una de sus motivaciones en su obra posterior.  

Cabe destacar la gran influencia que los hechos de la guerra de África 

(1859-1860) tienen en sus primeras exploraciones literarias. Quedará 

encandilada por los soldados rasos y sus historias, más que por las ínfulas de 

los altos mandos que con frecuencia se reúnen con su padre.  

Es en 1865 cuando Emilia escribirá su primera novela. Serán un texto 

adolescente, más adelante desdeñado por la propia Pardo Bazán al considerarla 

inconclusa. Es en su etapa de aprendizaje cuando la autora se encontrará más 

influenciada por el idealismo romántico.  Aunque ya desde el principio se 

empieza a constatar interés por el realismo y el positivismo, no será hasta la 

década de los ochenta cuando se oficialice su aproximación a dicha escuela. 

Será entonces cuando se identifique más con unas características que muchos 

han calificado, paradójicamente, como naturalismo católico (González 

Herrán,1998).  

En esta primera novela, Aficiones peligrosas (1865), la lectura de folletines 

y la vida disipada de la protagonista terminan por destrozar la vida de una niña 

talentosa. La protagonista se redime convirtiéndose en ángel del hogar para su 

padre. Según Isabel Burdiel, este texto podría interpretarse como una 
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advertencia que la joven Emilia se hace a sí misma. Un recordatorio de que sólo 

mediante el trabajo y la abnegación se puede uno redimir de sus acciones 

(Burdiel, 2020). 

4.3 Vida adulta 

Aún adolescente contrae matrimonio con un joven hidalgo, José Quiroga. 

Se trasladará a Madrid con su marido y allí se producirá una desilusión de doña 

Emilia por las tendencias liberales, inculcadas por su familia y que va a asociar 

ahora con un reaccionarismo aristocrático. A la par, se producirá un deterioro del 

partido liberal que irá a coincidir con el declinar de la vida política de su padre. 

Pese a ello este acabará recibiendo el título de conde de Pardo y Bazán, de 

carácter hereditario, pero que ella solo reivindicará al final de su vida.  

En este contexto Emilia pardo Bazán se involucrará en la cruzada nacional 

contra Amadeo I. Estas circunstancias dotaron de protagonismo efímero a un 

colectivo femenino, en el que se empiezan a alzar voces que clamaban en contra 

de la situación de dependencia absoluta de las mujeres. Nacemos para ser 

esclavas se convirtió en su lema. El ideal católico de la mujer era un modelo de 

feminidad fuerte y abnegada (Burdiel, 2020). 

En cualquier caso, este rechazo a la monarquía de Amadeo I hará que 

florezca su vida social en Madrid. Entrará en contacto con carlistas, como la 

Condesa de Campo Alegre. En 1872 se desatará la III guerra carlista. Emilia 

Pardo Bazán, según ella misma cuenta, se involucrará en la contienda llevando 

a cabo el suministro ilícito de armas y de dinero al enemigo. Las informaciones 

al respecto son confusas. Sin embargo, no nos debe extrañar esta fascinación 

de doña Emilia por el carlismo. Sus motivaciones iniciales como escritora adulta 

estuvieron íntimamente relacionadas con la renovación ideológica del mundo 

tradicionalista y católico (Burdiel, 2020). 

4.4 Krausismo y despegue literario 

En su búsqueda de referentes intelectuales comenzará a una relación 

epistolar con Francisco Giner de los Ríos.  Este se va a convertir, según sus 

propias palabras, en su confesor laico, su cariñoso vigilante. Las principales 
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razones de Emilia Pardo Bazán para relacionarse con el krausismo son las 

siguientes. En primer lugar, por su afición a la lectura profunda, más concentrada 

en el estudio que en el entretenimiento. Por otra parte, le atraerá la posibilidad 

de conciliar posiciones contrarias y ensalzar el valor de la tolerancia. Por último, 

la constatación de que cualquier regeneración que vaya a producirse en España 

pasa por la educación, incluyendo la de las mujeres. En este momento Emilia 

Pardo Bazán realizará una serie de lecturas que condicionarán su futuro 

pensamiento, entre ellas: La esclavitud femenina de Stuart Mill. Estas lecturas 

están incluidas dentro de un programa autoimpuesto. En inglés leerá a 

Shakespeare y a Byron. En alemán, a Hegel, Goethe, Schiller, Heine, Kant… 

También serán importantes sus lecturas de Santo Tomás, Descartes, Platón y 

Aristóteles.  Es conveniente recordar lo mucho que contrastan las dificultades 

que Pardo Bazán encuentra, para llevar a buen puerto su autodidactismo, con 

los múltiples privilegios de su marido, en cuya educación ella llega a involucrase.  

En este contexto Emilia Pardo Bazán va a sufrir un gran desencanto con 

el matrimonio y su recién estrenada maternidad. El nacimiento de dos hijos en 

tres años conlleva el abandono de la capital y la vuelta al medio rural. Una vez 

reinstalada en Galicia, los sentimientos de amor maternal se enturbiarán con la 

culpabilidad que le provoca el deseo de volver a Madrid y seguir su carrera 

literaria. Su madre supondrá un apoyo fundamental para la crianza de sus hijos.  

Durante esta temporada, sin embargo, se produce el primer evento 

literario significativo para doña Emilia. Su ensayo sobre el Padre Feijoo le supone 

la victoria en un certamen literario, en el que se impone a Concepción Arenal. Ya 

desde temprana edad no será ajena doña Emilia a la polémica y en este caso se 

la va a acusar de haberse valido de sus contactos familiares para hacerse con el 

reconocimiento.  

Aunque brevemente, merecería la pena profundizar en las cualidades de 

este ensayo, pues han de marcar una constante en la producción literaria de 

Emilia Pardo Bazán. En Estudio crítico de las obras del padre Feijoo (1876) 

utiliza un estilo directo, que lo hace asequible para un público amplio, culto, pero 

no especializado. Este afán de obtener una universalidad, una aceptación del 
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público amplio conlleva una defensa del ensayo como género apropiado para 

observar el mundo y la reivindicación de una independencia crítica.  

Volverá de nuevo a reencontrarse con ciertas ideas como el carácter 

decisivo de los derechos y la educación de las mujeres en el progreso de las 

naciones. Se producirá un acercamiento y cierta fascinación por las 

publicaciones científicas, aunque no haya una aceptación total del aquello que 

se considera nuevo, por ejemplo, el darwinismo. Es conveniente remarcar que 

esto está relacionado con el desequilibrio entre razón y fe, esto es, entre 

catolicismo y darwinismo. 

Su primera novela, Pascual López, autobiografía de un estudiante de 

medicina (1879) tendrá una buena acogida por la crítica, incluyendo la opinión 

de críticos misóginos, como Manuel de Revilla, quien observará en sus virtudes 

un supuesto talento varonil. También va a tener una buena recepción por parte 

del público católico, ya que la novela celebra el castigo del positivismo, en este 

caso se personificado en el estudiante de medicina. Como señala Marisa Sotelo 

Vázquez, tras escribir Pascual López Emilia Pardo Bazán se percatará de la 

necesidad de explorar la novela realista. Aun manteniendo algunos aspectos del 

romanticismo, se volcará en la búsqueda de una novela que interese a la clase 

media: realista, espejo de la sociedad española y vinculada a su tiempo (Sotelo 

Vázquez, 2021). 

En estos momentos mantendrá una relación epistolar con Menéndez 

Pelayo.  Se sentirá atraída por su figura el encarnar este una defensa del 

catolicismo y una obsesión por el conocimiento. Menéndez Pelayo no negará su 

talento, pero en privado se burlará de ella y le advertirá sobre los krausistas, a 

los que describirá despectivamente como “iluminados” (Burdiel, 2020). 

Emilia llegará a fundar la “Revista de Galicia” en esta etapa. De carácter 

literario, conjugará los trabajos de creación, con las reseñas críticas y los 

estudios científicos e históricos. Lamentablemente el proyecto no llegará al año, 

ya que tendrá que trasladarse a Vichy por problemas de salud.  
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Este traslado a Francia resultará de gran importancia. Se asomará por vez 

primera a la controversia que produce la irrupción del naturalismo. Leerá a 

Balzac, Flaubert, Gouncourt, y Daudet. 

 Escribirá más adelante Un viaje de novios (1881). En ella la hija de un 

comerciante progresista que debe elegir entre un marido de conveniencia y un 

desconocido que conoce en el tren a Vichy. La protagonista decidirá no traicionar 

a su cruel marido.  A pesar de ello, este la acabará maltratando y abandonando. 

La novela dejará de ser un mero entretenimiento. Incluirá estudios sociales, 

psicológicos, históricos. Emilia Pardo Bazán será consciente de la radical 

modernidad del nuevo realismo y de la oportunidad de crear nuevos horizontes 

literarios en una España sin apenas espíritu innovador (Burdiel, 2020).  

Dará a las prensas poco tiempo después una de las obras que más 

repercusión tuvo, San Francisco (1881). Se trata de un libro inclasificable que 

mezcla historia, biografía, narración novelada y crítica artística, literaria y 

filosófica. Hay un acercamiento a los filósofos franciscanos (Escoto, Ockham…)  

y a sus postulados: “Si una es la verdad, diversos son los métodos de buscarla, 

concebirla y expresarla”.  Razonamientos como este escandalizan al director de 

la revista “Ciencia cristiana” ya que componen una oda a la libertad religiosa y 

teológica. El Franciscanismo de Pardo Bazán será emocional, espiritual y 

estético, pero tendrá un fuerte componente intelectual relacionado con cierta 

defensa de la libertad de pensamiento, de contestación al orden establecido. Nos 

indica José Manuel González Herrán que en este libro nos topamos con la 

insaciable curiosidad de Emilia Pardo Bazán por los temas históricos en 

cualquiera de sus manifestaciones humanas, ya estén relacionados con política, 

economía, guerra, pensamiento, religión, costumbres, literatura o artes 

(González Herrán, 2016). 

 San Francisco disfrutará de una buena acogida, y será editado en 

Latinoamérica, donde incluso llegarán a circular ediciones no autorizadas que 

escaparán al control comercial de la autora. 
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4.5 El naturalismo y Pardo Bazán 

No cabe duda de que Emilia Pardo Bazán con su compilación de artículos 

La cuestión palpitante contribuyó a la propagación de la polémica sobre el 

naturalismo en España. Sobre lo que hay más dudas es sobre si el naturalismo 

tuvo un impacto total en su obra o tan sólo incorporó a su producción literaria 

algunos de sus métodos.   

Tradicionalmente se han vinculado sus novelas con el naturalismo, y en 

muchos libros de texto de la ESO esto sigue pasando, pero cabe cuestionar qué 

vínculo real existe a este movimiento.  Su implicación parece centrarse en 

reflexiones críticas más que en su puesta en la práctica literaria (López Quintáns, 

2007). Pero el naturalismo no será su única influencia. Reivindica Marisa Sotelo 

Vázquez este crisol de influencias que se dan en los textos de Pardo Bazán, 

señalándolo como una indicación de la superación a la pertenencia a un 

movimiento literario para llegar a decisiones individuales como creadora. Por un 

lado, mantendrá aspectos realistas que afectan a la plasmación de la vida y a la 

búsqueda de una objetividad en la perspectiva del narrador. Por el otro, no 

rechazará una caracterización de los personajes impregnada del 

sentimentalismo, el idealismo y ensoñaciones propias del romanticismo. Un 

contraste grotesco entre lo poético y lo prosaico (Sotelo Vázquez, 1998).    

La publicación en el diario La Época de una serie de artículos acerca del 

naturalismo, que más tarde recoge en un volumen bajo el título de La cuestión 

palpitante, es el centro de sus reflexiones sobre el naturalismo. Se trata de un 

trabajo no académico que se aproxima a la divulgación periodística y que no 

llegará a considerarse como una teoría naturalista. Independientemente de su 

formato “la publicación de tales textos origina una agitada polémica que, 

probablemente, condicionó el gradual alejamiento de la autora de la estética 

zolesca” (López Quintáns, 2007, p.44). No hay que olvidar que, en la obra de 

Emilia Pardo Bazán, de carácter ecléctico, vamos a encontrar diferentes 

influencias, desde el citado naturalismo, al pensamiento existencialista e incluso 

al Romanticismo. Según González Herrán, el naturalismo atrae la atención de 

Emilia Pardo Bazán por su empleo de técnicas de observación y análisis 
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riguroso, que provocan un reflejo artístico de la realidad. Más adelante, al 

constatar las diferencias irreconciliables del determinismo con sus creencias 

católicas, Pardo Bazán va a conceder que, en el supuesto de que el naturalismo  

se produzca en España tendrá unas características diferentes a las del 

naturalismo francés, el inglés o el ruso, ya que en cada lugar debe adaptarse a 

las características sociales y culturales de la sociedad que vaya a reflejar. Esta 

reformulación culminará con un rechazo de la exhibición de los aspectos más 

bajos de la condición humana, bajo el pretexto de que se debe diferenciar entre 

lo moral y lo grosero en la producción literaria (González Herrán, 1989).   Pardo 

Bazán va a considerar el naturalismo como un método de observación y 

experimentación que cada cual debe emplear como quiera, en lugar de una 

normativa fija de creación.  Se declarará independiente respecto a qué es el 

naturalismo o cómo se deben utilizar sus métodos.  Como ella misma expone: 

Si al hablar de la teoría naturalista la personifico en Zola, no es porque 

sea el único a practicarla, sino porque la ha formulado clara y 

explícitamente en siete tomos de estudios crítico-literarios, sobre todo en 

el que lleva por título La Novela Experimental. Declara allí que el método 

del novelista moderno ha de ser el mismo que prescribe Claudio Bernard 

al médico en su Introducción al Estudio de la Medicina Experimental; y 

afirma que en todo y por todo se refiere a las doctrinas del gran fisiólogo, 

limitándose a escribir novelista donde él puso médico. Fundado en estos 

cimientos, dice que así en los seres orgánicos como en los inorgánicos 

hay un determinismo absoluto en las condiciones de existencia de los 

fenómenos. (Pardo Bazán, 1883, pp.15-16)  

Respecto a la crítica literaria, siguiendo las ideas de Taine y Saint Beuve, 

va a rechazar el carácter dogmático de la crítica clásica. Defenderá un análisis 

de las obras en su estado íntegro, sin escandalizarse por la metodología que se 

haya aplicado para su creación.  Para Pardo Bazán es fundamental que la nueva 

crítica aúne una comparación y un estudio constante de las influencias, 

transvases entre autores y tradiciones literarias, ya que las corrientes literarias 

están imbricadas en la historia y, como los juicios estéticos, son efímeros y 

relativos (Burdiel, 2020). 
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La cuestión palpitante (1883) tendrá una recepción desigual.  Se trata de 

una obra diferente, de carácter no académico, pero que a su vez demuestra un 

gran conocimiento de la escena literaria. Pardo Bazán exhibe una gran 

capacidad para generar nuevos intereses a sus lectores, mostrando 

posibilidades innovadoras de lectura. Partiendo de la respetabilidad social, se 

entregará a explorar la cara menos favorecedora de la sociedad y cuestionará la 

dependencia del arte de una ideología o moral. En este sentido es ciertamente 

revolucionario que una aristócrata se decantase por el naturalismo, tachado de 

sórdido en los círculos intelectuales.  

En La tribuna (1882), novela de esta etapa que transcurre en un ambiente 

zolesco, Amparo, una trabajadora de la tabacalera, se va a caracterizar por su 

sororidad y por inspirar aires revolucionarios a su contexto. Amparo se enamora 

de un señorito que la abandona tras dejarla embarazada.  Ella decide no rendirse 

y continuar con su vida pese a las dificultades. El personaje se impone, así, al 

desarrollo previsible de la trama. Pero si quizá mencione aquí esta obra, sea 

porque se produce en ella el desarrollo de ideas políticas en un personaje 

femenino, algo poco visto hasta el momento.  Amparo no se hunde ante un 

destino desafortunado, y en su lugar construye su identidad en torno un ideario 

político, lo que la dota de una gran respetabilidad moral. Vemos aquí como Pardo 

Bazán impone su fe en libre albedrío, de raíz católica, al determinismo 

naturalista. También podemos observar cómo un personaje femenino utiliza este 

espacio para determinar su individualidad. Como ya hemos visto, su fascinación 

por lo científico también tendrá encontronazos con su fe cristiana, que le impedirá 

apoyar las ideas darwinistas. Esto mismo también la aproximará a otras 

temáticas literarias que más adelante serán de nuestro interés. Como señala 

Centenero Tapia:  

el avance de la ciencia y la técnica como agentes en la vida diaria es ya 

imparable. Esto tiene un efecto en la literatura; la aparición de géneros 

que se postulan como científicos: el detectivesco y la ciencia ficción. Esta 

pretensión la comparten con la escuela naturalista que, aspiraba, como 

hemos dicho, a ser un experimento científico (…) Una de las 

especificidades de la literatura detectivesca de la que nos estamos 
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ocupando aquí, frente a otros géneros de literatura criminal como el hard 

boiled, es su pretensión de ser “científica”. Así, Sherlock Holmes o sus 

métodos se describen como científicos en 14 ocasiones a lo largo de sus 

60 aventuras. Esto le distingue también de otros detectives, más 

especulativos, como Dupin y de otra literatura criminal precedente: 

romances de ciego, causas célebres y prensa de escándalo, a la que 

Pardo Bazán estuvo muy vinculada en su faceta periodística y su papel 

en el debate sobre la pena de muerte y la situación de la mujer. El 

elemento científico común a lo detectivesco y lo naturalista lo 

encontramos también en la génesis de sus paradigmas. (Centenero Tapia, 

2015, p.93) 

Podemos vislumbrar aquí las motivaciones intelectuales que llevaron a 

Pardo Bazán a adentrarse, aunque brevemente, en la literatura detectivesca. 

4.6 Separación y emancipación 

El impacto que estas dos obras llegaron a tener en la sociedad se tradujo 

en una serie de desavenencias con su marido. Esta situación desembocará en 

diferencias irreconciliables y en su separación en 1884. Entregada a su labor de 

intelectual, se adherirá a la asociación de escritores y artistas españoles, 

fundado en 1871. Este será un paso importante en el plano económico, ya que 

supondrá una ruptura con las estructuras de mecenazgo del antiguo régimen, lo 

que conllevará una mayor libertad creativa a la par de una mayor inseguridad 

económica. Emilia Pardo Bazán disfrutará de bienes, pero su trabajo como 

escritora le proporcionará cierta independencia económica tras la separación de 

su marido. A partir de esto momento Emilia intentará controlar al máximo los 

ingresos que su obra genere. Se topará con diversos contratiempos, como las 

ediciones furtivas de sus novelas que, como ya he mencionado, proliferarán en 

Latinoamérica y en Francia. 

Años más tarde creará una editorial, “La biblioteca de la mujer”, para 

controlar mejor las ganancias que le procuran sus obras. Será una empresa 

tortuosa y de resultados pobres, que acabará facturando más por unos libros de 

cocina que por la publicación de sus obras completas. Emilia se frustrará por el 
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poco éxito lector que acaban teniendo sus novelas, pero no dejará de ser 

relevante su capacidad emprendedora como empresaria cultural. Irá más lejos y, 

con ideas que pueden resultar absolutamente contemporáneas, abogará por la 

autoedición para controlar la difusión y las ganancias de la obra.  

Cabría mencionar que, en las últimas décadas del siglo XIX, se 

consolidará una importante noción de individualidad entre los creadores y 

artistas que a su vez toman conciencia de la importancia de pertenecer a una 

colectividad de intelectuales.  Los escritores, cada vez más, se acabarán 

convirtiendo en figuras públicas, en celebridades. 

4.7 Los vínculos intelectuales 

Como he mencionado antes, el individualismo será una de las señas de 

identidad de los intelectuales de finales del Siglo XIX. Emilia Pardo Bazán no 

será una excepción y rechazará ser incluida en una hermandad femenina 

literaria. De esta manera evitará su encasillamiento entre las llamadas escritoras 

virtuosas, que estaban ligadas a la definición moderna de diferencias naturales 

entre hombres y mujeres. En cambio, se relacionará con Blanca de los Ríos y 

María Lejárraga (Burdiel, 2020). Por entonces los antecedentes de cierto 

corporativismo femenino literario habían desaparecido, siendo su mejor 

exponente hasta el momento la “Hermandad Lírica”. Gabriela Cunninghame 

Graham, por su parte, la pondrá en contacto con Oscar Wilde, Yeats, Bernard 

Shaw. 

Sus amistades naturalistas serán los catalanes Narcís Oller y Josep Yxart. 

El contacto entre autores generará coincidencias en la temática de sus obras, 

entre las que puede haber similitudes entre personajes, tramas y aproximación 

de un tema, sin llegar al plagio. Emilia Pardo Bazán, a través de su relación con 

autores catalanes naturalistas, muestra su apoyo al desarrollo de una literatura 

en catalán, lo que la diferencia de la postura de Galdós en este respecto. Esto 

contrasta con la mala relación que mantiene con otros literatos gallegos como la 

figura central de regionalismo gallego, Rosalía de Castro, y su marido Manuel 

Murguía. Estas tensiones tendrán que ver con que el galleguismo fue un 

movimiento de clases medias urbanas. Esto les colocan en posiciones políticas 
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enfrentadas, generadas por la precariedad de unos y el éxito literario y 

económico de Pardo Bazán. 

Narcís Oller y José Yxart la acabarán visitando durante sus estancias en 

París, donde ella trata de evitar distracciones y dedicarse al estudio. Se 

producirán encuentros en las tertulias con Zola y con los hermanos Goncourt. 

Los que en París se encontrarán con ella hablarán de su bondad y de su 

generosidad. También comenzará allí la amistad con Isaac Pavloski, ruso 

exiliado e hispanista con el que será introducida a la literatura rusa.  

4.8 Consagración como autora y difusión de influencias 

Emilia Pardo Bazán, al igual que Galdós, se volcará en la búsqueda del 

ideal de novela nacional. Con La dama joven y otros cuentos (1885) inaugurará 

su vasta producción de relatos cortos (más de 600). Por otra parte, su relación 

con Leopoldo Alas Clarín, bastante saludable hasta este momento y de mutua 

admiración, empeorará ante la negativa de doña Emilia de escribir una reseña 

sobre la Regenta. No escribirá esta reseña para no ser tachada de oportunista 

(Burdiel, 2020). 

Publica Los pazos de Ulloa y Madre naturaleza en 1886 y 1887. Tendrán 

buena recepción por parte de público y crítica. Según unos críticos se divorcia 

del naturalismo con estas dos novelas, aunque algunos de sus rasgos siguen 

estando presentes. Como menciona Marisa Sotelo Vázquez, la influencia de Zola 

se va a reflejar en su interés por el darwinismo, cuyo carácter determinista, tanto 

en sus aspectos de la herencia biológica como del contexto del individuo, 

desborda las predicciones estilísticas que se puedan hacer de Los pazos de 

Ulloa y La madre naturaleza. Su estilo se abrirá paso entre las opiniones del 

momento con unos trabajos de creación generados por la enorme sensibilidad y 

la ecléctica mirada de su autora (Sotelo Vázquez, 2021). 

En definitiva, estamos ante unas novelas que transcienden los 

estereotipos sexuales de su época, sin perder de vista que lo hace desde una 

voz autorial femenina, que proyecta interpretaciones e intenciones variadas y 

multiplica sus significados potenciales. Logra absorber y desarrollar algunos de 

los problemas de la modernidad, como las ambivalencias sobre la regeneración, 
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el papel de la mujer o el conflicto entre lo natural y lo tradicional. No será, sin 

embargo, hasta la segunda mitad de S.XX cuando se vuelvan a reivindicar estas 

obras, en los estudios Mariano Baquero Goyanes. 

Mención merece también la publicación de sus Apuntes biográficos 

(1886). Tratando de encauzar el fenómeno de la popularidad y sus encrucijadas, 

Pardo Bazán intentará diseñar una presencia pública más calculada. En este 

momento se producirá una invasión en su vida privada que no se da en sus 

homólogos masculinos. Las biografías masculinas del momento se centraban 

únicamente en la trayectoria pública de sus protagonistas.   

Una vez consolidada su figura como intelectual, impartirá un curso de 

literatura rusa en Madrid. En este expondrá la obra de Gogol, Turgeniev, Tolstoi 

y Dostoievski. Seguirá para ello las recomendaciones de Isaac Pavloski. En 

aquel momento este curso resultará ser una introducción al público culto de 

autores poco conocidos. “Fue la introductora de una cultura elitista y cerrada en 

sí misma a un público más amplio y superficial que deseaba estar al día” (Burdiel, 

2020. p278). 

4.9 Amor y literatura  

¿Por qué hablar de algo tan personal? Con demasiada frecuencia se ha 

sexualizado la vida íntima de las escritoras a propósito de este tema, pero es en 

las relaciones sentimentales de Pardo Bazán donde también toma forma su 

individualismo y su emancipación ante ciertas expectativas que la sociedad 

anticipaba en la mujer. Al fin y al cabo, ella también es fruto de su tiempo y como 

señala Isabel Burdiel “las emociones y los sentimientos no pueden ser 

considerados exclusivamente subjetivos, están profundamente atravesados por 

la historia y las experiencias de clase” (Burdiel, 2020, p.280). Es fundamental 

comprender que en un contexto enrarecido por omnipresencia de lo masculino 

tuvo lugar la aparición de una mujer que además de escribir como un hombre, 

deseaba como ellos y que dominaba sus deseos hacia ellos. Nacerá en Emilia 

Pardo Bazán un deseo de aunar lo intelectual, lo social, lo profesional y lo 

sentimental. La búsqueda de una conexión entre intelectos se convertirá en su 

motivación amorosa.  
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Pardo Bazán, con su actitud, dejará una puerta abierta a que las mujeres 

expresen sus sentimientos de manera libre. Desafiará la idea del amor femenino 

del Romanticismo, idealizado y pasivo. Lo convertirá en objeto y no en sujeto. 

Para ella los sentimientos y las emociones no forman parte de una supuesta 

naturaleza inmutable de los hombres, en contraposición, pueden ser fruto de sus 

circunstancias, como la educación y de las diferencias sociales. Se va a declarar 

“radicalmente realista” (Burdiel, 2020, p.283) Pero continuamente se tendrá que 

enfrentar a voces que quieren imponerle códigos de sentimiento y 

comportamiento.  En su vida personal, se producirá una relación amorosa con 

Juan Montalvo, exiliado en París. En esta relación Pardo Bazán buscará seducir 

desde el intelecto, desde sus éxitos literarios, desde sus fortalezas. Más adelante 

surgirán sus relaciones sentimentales con Galdós y Lázaro Galdiano. En estas 

relaciones se va a producir un amor entre iguales. En el plano intelectual existirá 

desde el principio una gran admiración de Pardo Bazán por la obra de Galdós. 

Apenas nos queda rastro de este amor. Solo por las cartas que se han 

conservado.  Algunas de Pardo Bazán, y ninguna de Galdós. En ellas Pardo 

Bazán reafirmará su personaje expansivo, fuerte y alegre, que disfruta de las 

diferencias de personalidad que se dan entre ambos. Comenzará a su vez una 

doble relación con el empresario Lázaro Galdiano. Todos serán conscientes de 

este “extraño modo de sentir”, como le dice a Galdós en una de sus cartas 

(Villasante,1971). En aquel momento los términos de estas relaciones 

desafiaban a la moral oficial, pero lo que importaba era la singularidad de su 

sentir. No sabemos si por la singularidad de la relación, o porque de por sí era 

propenso a ello, se multiplicarán las inseguridades de Galdós. La manera de 

concebir el amor de Pardo Bazán en este momento tendrá que ver con la 

dignidad propia y la felicidad ajena. En alguna de las cartas que se conserva se 

llegará a utilizar la expresión “acostarse con” lo que nos da una idea de la 

extrema complicidad que existía entre ambos. Años antes el uso de esa misma 

expresión le había costado a Flaubert un juicio público (Burdiel, 2020). Con 

detalles semejantes se dejará constancia de que esto es una transgresión 

notable para una persona que, aún de heterodoxa religiosidad, equipara el amor 

a una eucaristía. 
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En lo literario también va a profundizar en el tema amoroso.  En 1889 

publica Insolación y Morriña. Ambas tratan sobre el proceso de seducción de dos 

mujeres. En Insolación se va a tratar la independencia emocional y sexual de la 

protagonista de la novela. La protagonista de Insolación no es castigada al final 

de la novela por sus decisiones, a diferencia de, por ejemplo, Madame Bovary. 

Entrevistada por Carmen de Burgos (Colombine) a la que dice que se vio 

obligada a posponer la novela porque los personajes “la inquietaban” (Burdiel, 

2020, p.322). Expondrá la hipocresía existente respecto a la doble vara de medir 

en cuanto al comportamiento amoroso de los hombres y las mujeres, así como 

el cruce de intereses que esto provoca. El problema íntimo pone en tensión el 

argumento de la novela. Por esto recibirá críticas de Leopoldo Alas Clarín, 

misóginas, basadas en una apelación al eterno femenino que pone en entredicho 

Pardo Bazán con su protagonista. La acusa de incitación al libertinaje. Otros 

escritores se unirán a este sentir. Pardo Bazán dinamitará con sus personajes 

femeninos los valores de una determinada masculinidad. Ante estas críticas, sin 

embargo, surgirán otras voces. María Lejárraga, bajo el seudónimo de Gregorio 

Martínez Sierra (su marido) escribirá en 1905 una defensa de “la feminidad de 

Emilia Pardo Bazán”. Quizá esta sea la única defensa por parte de otra mujer 

que apoya el desmantelamiento de la naturaleza ideal de las mujeres.  

La feminidad de Pardo Bazán será cuestionada por haber atacado los 

estereotipos de mujer y haber mostrado una alternativa al discurso idealizado del 

amor.  

Otro ejemplo: En Morriña (1889) la idealización del don Juan desaparece 

por completo. Esclavitud, la protagonista, parece abocada a el destino del resto 

de las mujeres del pueblo: ser seducida por un señorito y quedar encinta de sus 

hijos bastardos. El señorito se enamora de ella y la madre los separa. Se plantea 

el suicidio, pero no se aclarará cómo muere. Esto vuelve a plantear una reflexión 

sobre los destinos de clase y el rol alternativo de la mujer ante el amor. 

En los relatos policiacos que más adelante vamos a tratar, el tema 

amoroso también estará presente. Tanto en “La cita” como en “La cana” vamos 

a encontrar aventuras amorosas. Pardo Bazán engranará estas las narraciones 
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con elementos clásicos españoles, como el tema del don Juan, evitando excesos 

eróticos. “La cita” es un cuento criminal, sin embargo, este relato llama la 

atención por sus matices dieciochescos. Alberto Miravalle, su protagonista, es 

una caricatura del mito de don Juan que presume de una supuesta habilidad 

sobre la seducción, aunque esto quede lejos de estar demostrado. Pardo Bazán 

conecta de esta manera la novela policíaca anglosajona y las novelas clásicas 

españolas. El mito de don Juan fluctúa entre el Eros y el Tánatos, y tales 

elementos se darán en esta versión. En la primera carta que recibe Alberto se 

fantasea con la posibilidad de un encuentro amoroso. En su lugar se topará con 

una muerte imprevista. El final también tiene tintes de don Juan, ya que, tras caer 

en la trampa, el protagonista se arrepiente y renuncia a futuros encuentros 

furtivos. La aventura amorosa constituye el fondo de “La cita”, y esta expectativa 

va aumentando no solo en el protagonista, sino también en el lector. Para 

sorpresa de todos, el supuesto don Juan cae en una trampa tragicómica y el 

romance se evapora en su anticipación.  

Según Ángeles Quesada Novás, Emilia Pardo Bazán utilizará el tono 

irónico para tratar las problemáticas de las relaciones de pareja en gran parte de 

su producción cuentística. Así, huye de un tono sentimental o melodramático en 

el que resultaría fácil caer, y que traería como posible consecuencia el rechazo 

del lector. Los personajes femeninos, aunque sometidos a la crítica, rara vez son 

sometidos a la burla, a la crueldad (Quesada Novás, 2004).   

4.10 Precursora del feminismo 

Para hablar de feminismo en la época de Emilia Pardo Bazán hay que 

entender que en aquel momento los únicos roles que se esperaban de la mujer 

eran, “o bien el ángel del hogar, o su antagonista, la Eva lasciva” (Burdiel, 2020, 

p.411). Se van a dar una serie de cambios en la condición política, económica y 

educativa de la mujer que desafiarán estos dos estereotipos. Se convertirá en un 

debate público en España que tendrá visibilidad en los periódicos.  Emilia Pardo 

Bazán se referirá a una lectura moderna del catolicismo, incidiendo en el carácter 

no sexuado de las almas y su igualdad, el libre albedrío y la idea de 

perfectibilidad. Como ya hemos podido ver antes, la religión para Pardo Bazán 
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va a ser una búsqueda de la calma y de la espiritualidad, lejos del dogma.  Esto 

deja el margen adecuado para que se puedan crear espacios de crítica al rol de 

la mujer en la sociedad, desde el prisma católico.  Publicará en Fortnightly 

Review una serie de artículos titulados “La mujer española” en 1889.  En dichos 

artículos defenderá que la igualdad no sólo es una cuestión de derechos 

formales, también dependerá de costumbres y emociones, una perspectiva que 

atraviesa transversalmente la sociedad española. Como señala Juan Paredes 

Núñez: 

Una idea central parece recorrer todo el trabajo: la mujer es lo que el 

hombre ha querido que sea, y esta dependencia atenúa, en buena 

medida, su responsabilidad. Víctima de una precaria educación y 

sometida a continuas limitaciones, lejos de marchar acorde con el 

progreso, la mujer ha sufrido una involución, especialmente a partir del 

siglo XVIII, que le ha hecho perder sus ideales, sin poder reemplazarlos 

por otros nuevos, patrimonio exclusivo del hombre, que con cada 

conquista en el terreno de las libertades no ha hecho sino ensanchar aún 

más el abismo existente entre él y la mujer. (Paredes Núñez, 1992, p.308) 

          El aristocratismo de Emilia Pardo Bazán se ha juzgado como antagónico 

de su feminismo y su modelo de mujer moderna y escritora profesional 

autosuficiente, pero, sin embargo, será esta afortunada posición social la que le 

permita evitar acabar siendo un “ángel del hogar” (Burdiel, 2021). Curiosamente 

es desde aquí donde se produce otra transgresión intelectual.  Pardo Bazán ve 

debilitarse los fundamentos de su clase y explora por los instintos de la plebe. El 

pueblo ejercerá esa fuente de atracción y de horror.  Esta simbólica conversión 

en plebe de la identidad nacional española también inducirá una inversión de 

estereotipo masculinos y femeninos en alguna de sus novelas, como ya hemos 

visto en el caso de Insolación.  En 1890, con la llegada del sufragio universal 

masculino, se da una petición de derechos plenos para todas las mujeres. Esto 

no llegará hasta 1933 con la Segunda República. Emilia Pardo Bazán seguirá 

convencida de que la igualdad de las mujeres llegará de mano de la 

educación. Como plantea Quesada Novás: 
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Desde luego son innegables la vocación pedagógica de Pardo Bazán, y 

su firme convencimiento de que la instrucción es la mejor vía de 

perfeccionamiento del ser humano, amén de instrumento idóneo para la 

transformación que exige la condición de la mujer. Una buena parte de su 

obra, tanto la de creación como la ensayística y la crítica proclama la 

necesidad del acceso de la mujer no sólo a la instrucción superior sino 

también al posterior ejercicio de una profesión derivada de los 

conocimientos adquiridos. (Quesada Novás, 2004, p.45) 

En su prólogo a la traducción de La esclavitud femenina (1869), de Stuart 

Mill, ya anticipa una larga lucha al no estar el mundo preparado para tales 

cambios: 

No me lisonjeo de que esté preparado el terreno donde han de germinar. 

No negaré que en las naciones más adelantadas de Europa sorprenden 

al pronto los progresos materiales obtenidos en lo que va de siglo; mas no 

guardan relación con los progresos materiales, y el cambio en la condición 

de la mujer, hasta el límite que la equidad y la razón prescriben, es ante 

todo y sobre todo un progreso moral, dificilísimo de plantear en el día, 

según reconoce y pone de manifiesto Stuart Mill en distintos pasajes de 

su libro. (Pardo Bazán, 2022, p.15) 

La dignificación de las mujeres debía enfocarse desde términos de 

libertad individual y se convertiría en la mayor revolución del s. XIX.   El eje vital 

de las mujeres hasta ese momento era darse a la felicidad de otros, o al 

mantenimiento de la natalidad para la patria, pero como ella misma escribe: 

“Todas las mujeres conciben ideas, pero no todas conciben hijos. El ser humano 

no es un árbol frutal que sólo se cultiva para la cosecha” (Pardo Bazán 1999b 

[1892], p.162).  

Así mismo hay que matizar que Pardo Bazán creía firmemente en la 

meritocracia. No pensaba en términos de igualdad social y política, imaginaba 

que el orden social estaba mejor en manos de las élites rectoras. Que reclamase 

la igualdad de oportunidades entre las mujeres no va a significar que pensase 
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que todas las mujeres fuesen iguales. Reivindicará las concepciones 

individualistas ya mencionadas: 

su crítica más severa va dirigida contra la mujer de la clase media, de la 

que hace una pintura realmente demoledora. Le reprocha su falta de 

originalidad y espontaneidad, su holgazanería, su incultura, la 

mediocridad de sus aspiraciones, su cursilería y ridiculez, su absurda 

imitación de la aristocracia, ese continuo quiero y no puedo. (Paredes 

Núñez, 1992, p.310) 

No por ello dejará de poner en entredicho las obligaciones morales 

atribuidas tradicionalmente a la mujer, rompiendo la cadena entre mujeres y 

maternidad, lo que cual resulta estratégico para reclamar una libertad individual, 

que hacía pensar en las mujeres como individuos y no como seres relacionales. 

Esto creará tensiones en su pensamiento.  Por ejemplo, dejará en un segundo 

plano los elementos que podían igualar los destinos o las aspiraciones de 

mujeres de distintas condiciones sociales.   

A lo largo de su vida Pardo Bazán seguirá cultivando una imagen pública 

de su personaje que va a intentar desdecir a aquellos que la acusan de 

marimachismo y de escritora hostil, especialmente tras sus reivindicaciones 

feministas. A partir de cierto momento su figura pública se verá tan denostada 

que tendrá que reivindicarse como señora y como madre.   

           La polémica suscitada por la posibilidad de formar parte de la Real 

Academia va a visibilizar el conflicto que generó la posibilidad de que tener 

mujeres en ciertos cargos.  

Planteó una batalla más o menos abierta, tanto en 1889 como en 1912, 

perdida en ambos casos, y que manifestó en muchas ocasiones el haber 

centrado sus miras más que en ella misma en la consecución de un 

derecho para la mujer. (Quesada Novás, 2004, p.45) 

Se abre esta posibilidad tras la convocatoria para la candidatura de 

Galdós. Ante el fracaso de la primera candidatura de Galdós su círculo de 

amistades se declarará antiacadémico, lo cual no impide que se propusiese a 
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Pardo Bazán como posible candidata. En 1889 eran muy pocos los que 

defendían abiertamente la posibilidad de mujeres en una academia. Sin 

embargo, esto contrastará con lo que se escuchaba en la opinión pública. Nos 

encontraremos con las opiniones radicales de La hormiga de oro que avisa que 

incluir a Pardo en la academia podría generar una anomalía que podría resultar 

en la distorsión de los sexos. Otras voces, como por ejemplo la de Rafael 

Altamira, miembro de la Institución Libre Enseñanza, discutirán este punto de 

vista. Para él la inclusión en la academia será una cuestión de mérito, no de 

sexo.  Eduardo Gómez de Baquero concluirá que discriminar por razón de sexo 

es injusto (Burdiel, 2020). 

Juan Valera, claro ejemplo del sexismo habitual de la época (que 

curiosamente se autodenomina verdadero amante de las mujeres) irá más lejos, 

escribiendo un folleto, Sobre las mujeres y las academias en el que hará una 

recopilación de ideas condescendientes sobre el ideal femenino y lo inadecuado 

de incorporar mujeres en la academia por estar estas destinadas a labores de 

mayor transcendencia, como la natalidad y la salvaguarda de la inocencia.  No 

quedará sin respuesta. Al poco aparecerá un folleto anónimo de respuesta, 

cuestionando lo anterior, que podría haber sido escrito por Pardo Bazán, titulado 

¿Académicas? El guante siempre será recogido.  

4.11 El periodismo y Pardo Bazán 

De acuerdo con Ángeles Quesada Novás, las colaboraciones de Emilia 

Pardo Bazán con el género periodístico son tempranas, comenzando a publicar 

piezas diversas en el magazín Blanco y Negro desde 1891. Desde un primer 

momento se adaptará al tipo de público de la revista, como se puede observar 

en su tratamiento del papel de la mujer en la sociedad, a la que exige valores 

católicos y patriotas. En el plano literario también nos va a dejar cerca de ciento 

cincuenta relatos que tendrán muy en cuenta el papel de las ilustraciones en la 

publicación, así como una extensión adecuada para el formato de la página, lo 

que nos habla de una escritora que se sabe adaptar a los gustos y opiniones de 

su público, tanto como a las necesidades de la empresa en la que toma parte. 



31 
 

También se adaptará a la transición entre cuento y novela por entregas, cuando 

la situación así lo vaya a requerir (Quesada Novás, 2015).   

Históricamente, los países europeos se encuentran en un momento en el 

que compiten entre sí por establecer su identidad y su jerarquía internacional. 

Se producirá una difusión social a través de las crónicas de la prensa y de los 

libros de viajes.  

Emilia Pardo Bazán sentirá pasión por el lado público de la escritura. 

También continuará persiguiendo su independencia económica. Se encontrará 

entre dos tierras: las obras graves y las ligeras. Como observa López Quintáns, 

es en sus aportaciones periodísticas donde se topa con la temática criminal: 

El problema de la delincuencia será abordado reiteradamente por la 

autora. Comentará los sucesos relacionados con crímenes de amplia 

repercusión social, como el de la calle Pierre, Lerroux; los asesinos 

Domenech o el capitán Sánchez; el nuevo crimen de Fuencarral; el crimen 

del Carmen; el de Guadarrama; el de Lanuza; el de los envenenadores 

María Ángeles y Ramón; el crimen del hotel del Paseo de Rosales; etc. 

Conocedora de diferentes teorías criminalísticas, como las de Lombroso 

o Garofalo, clamaba por la reforma del sistema judicial. (López Quintáns, 

2021, pp.356-357) 

Emilia Pardo Bazán evidencia con sus escritos un gran compromiso con 

los problemas de la sociedad de su tiempo, buscando una implicación desde los 

medios de comunicación para ejercer su responsabilidad cívica. Además, 

manifestará una contrastada capacidad de análisis acerca temas de actualidad 

y participa en las esferas de opinión que definen el ordenamiento de la sociedad 

(Lopez Quintáns, 2021). 

Por otra parte, debutará en el género folletinesco en este formato, 

publicando en La Patria de Cervantes la novela Misterio (1902). Aunque esta 

novela no sea una obra policiaca, se da la circunstancia de que en la misma 

revista se van a publicar traducciones de cuentos policiacos auténticos ingleses, 

por lo que se puede establecer que se produjo de esta manera un primer 
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contacto con el género. Poco después de este encuentro publicará sus propios 

relatos policiacos (Yildirim, 2022). 

4.12 Los cuentos policiacos de Emilia Pardo Bazán 

Fascinada por la experimentación con nuevos métodos e influencias, no 

nos debe extrañar que Emilia Pardo Bazán también llevase la iniciativa a la hora 

de aventurarse en una temática como la policiaca, aunque esta no llegase a 

desarrollarse del todo en la España de principios del siglo XX. Ávida lectora y 

competente en lenguas extranjeras, quizá no tuvo que esperar a las traducciones 

para documentarse sobre el género. Como señala Juan Paredes Núñez, es 

probable que el interés por lo policiaco también tuviese algo que ver con su 

producción periodística: “En repetidas ocasiones, doña Emilia ofrece 

indicaciones de explícitas de la fascinación ejercida sobre ella por los crímenes 

y el misterio. Basta con echar una ojeada a sus numerosas colaboraciones 

periodísticas para darse cuenta de ello” (Paredes Núñez, 1979, p.263). 

Llama la atención lo poco favorable que es su opinión al respecto de la 

obra de Conan Doyle, que considera llena de efectismo, moda y de una frialdad 

anglosajona, alejada del gusto español. Apunta Anthony H. Clarke (1973) un 

momento que podríamos definir de metaliterario, en el que su detective más 

famoso, Selva, hace alguna referencia al respecto: “esas novelas inglesas que 

ahora están de moda, y en que hay policías de afición, o sea detectives por sport” 

(Pardo Bazán, 2021, p.33). Emilia Pardo Bazán reconoce entre los rasgos del 

género britanismos superficiales sujetos a la moda, de los que solo valora la 

cualidad que tienen de ser fácilmente exportables. Como indica Danilo Manera 

“los casos solucionados por el detective le parecen crímenes inventados -

cerebrales, o mejor, geométricos y matemáticos- tan distintos de la realidad 

humana y tan parecidos a los problemas de ajedrez” (Manera, 2011, p.171). 

También Merve Yildirim, en su reciente análisis sobre los Cuentos trágicos (1913) 

llega a las siguientes conclusiones refriéndose a la valoración de Pardo Bazán 

sobre los relatos detectivescos anglosajones:  

La novelista exige conocer la psicología y la sociología del crimen y al no 

encontrar tales características en el famoso detective (como por ejemplo 
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el antes y después de los hechos o el fondo de la realidad oculta), se 

desilusiona. A nuestra escritora no le basta con seguir las pistas 

ingeniosas del detective; además, Pardo Bazán se queja porque ni 

siquiera encuentra la enseñanza del método investigador porque tampoco 

se complace con el descubrimiento del autor y la restauración del orden 

social, sino que ella quiere ver lo que no se ve, conocer lo que no se 

demuestra sobre el alma humana. (Yildirim, 2022, p.143) 

Aunque no se reconociese explícitamente como tal en su momento, el 

género policiaco se inaugura con los relatos de Edgar Allan Poe y se populariza 

en Europa con la producción narrativa de Arthur Conan Doyle y Agatha Christie 

(Colmeiro, 1994). Estos relatos se van a caracterizar porque son el hecho 

delictivo y la investigación que lo ocupa su tema principal. Se dará en ellos una 

acumulación de hechos que harán referencia al crimen y a la investigación. 

Existirá un antagonismo entre la investigación y el crimen y no tendrá por qué 

haber policía involucrada, pero tendrá que existir una investigación. En definitiva, 

todo en el relato se organizará alrededor de la resolución de un crimen (Martín 

Cerezo, 2006). 

Irónicamente y pese a sus críticas, el género policial español no surgirá 

hasta que Emilia Pardo Bazán publique sus cuentos policiacos y su novela corta 

La gota de sangre (1911). Pardo Bazán adaptó las reglas del género policiaco 

británico a la literatura española, como más tarde veremos. Incluso se podría 

decir que también pues en buen uso ciertos aspectos naturalistas:  

Doña Emilia no rehuyó de los detalles cruentos y muchos de sus cuentos 

de crímenes, comparten con los llamados “romances horrorosos”, el gusto 

por presentarnos “el caso verídico” o “el hecho verdadero” como una 

atrocidad que no puede causar sino repulsión. Era consciente la condesa 

del gusto del público por los asuntos morbosos y aunque criticó este 

apetito voraz y estéril del lector, no vaciló en satisfacerlo dándole incluso 

más detalles de los que esperaba. (Boyer, 2012, p.11) 

Se podría aplicar aquí la teoría de los polisistemas de Even-Zohar al caso 

de los cuentos policiacos de Pardo Bazán.  Según este, los polisistemas están 
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formados por un estrato central, que equivaldría al canon cultural defendido por 

la élite intelectual, y por un sistema periférico, que se gestiona por reglas no 

admitidas por esta (Even-Zohar, 1979). Se podría considerar que los relatos 

policiacos se sitúan en la periferia, junto a la literatura popular. Por razones 

variadas van a producirse tensiones que hacen que los elementos de la periferia 

pasen al estrato central, esto es, que autores consagrados, como Pardo Bazán, 

opten por incorporar elementos periféricos en su producción literaria. En este 

caso concreto, es difícil determinar cuáles fueron dichas razones, pero se podría 

especular con que tendrían algo que ver con el éxito de ventas de la obra de 

Conan Doyle, o con el fervor del público lector por las historias criminales 

publicadas en los periódicos de la época, como por ejemplo el crimen de 

Fuencarral. Así podríamos explicar la génesis de esta transferencia, más tarde 

emulada por otros autores como Umberto Eco, Borges y un largo etcétera.  

Siendo el género policiaco muy dependiente de una retroalimentación 

constante, la intertextualidad será un factor determinante en su producción y el 

papel de la imitatio va a resultar fundamental, ya que supondrá la única guía 

fiable de los autores (Martín Cerezo, 2006). 

Independientemente de las opiniones que volcase en su momento Emilia 

Pardo Bazán sobre lo que consideraba como “buena” o “mala” literatura, 

debemos prestar atención tanto a las consideradas obras maestras como a 

aquellas que estén en la periferia, ya que no dejan de interactuar con el sistema 

canonizado.  

 

4.13 Elementos del relato policiaco en los cuentos de Emilia Pardo 

Bazán  

En primer lugar, delimitaremos lo que en adelante entenderemos por 

cuento, utilizando la definición de Enrique Anderson Imbert: 

El cuento vendría a ser una narración breve en prosa que, por mucho que 

se apoye en un suceder real, revela siempre la imaginación de un narrador 

individual. La acción —cuyos agentes son hombres, animales 
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humanizados o cosas animadas— consta de una serie de 

acontecimientos entretejidos en una trama donde las tensiones y 

distensiones, graduadas para mantener en suspenso el ánimo del lector, 

terminan por resolverse en un desenlace estéticamente satisfactorio. 

(Anderson Imbert.1979, p.35) 

Aunque utilizaremos algún cuento más para la propuesta didáctica, me 

voy a detener más atentamente en “La cana” (1911), “La cita” (1909), “Nube de 

paso” (1911). 

 “La cana” y “La cita” tienen un par de particularidades en común: el tipo 

de crimen será un asesinato y posterior robo en ambos casos, y la errónea 

inculpación de sus protagonistas que dependerán de una investigación para 

aclarar su inocencia. Como señala Merve Yildirim:  

estos cuentos se acercan más a la novela policíaca clásica ya que en 

todos ellos aparecen figuras detectivescas que descifran el enigma. Tanto 

en la “La cana” como en “La cita”, y aunque no se le dedique excesivo 

desarrollo en ello, se da implícito un proceso deductivo-explicativo 

racional de los hechos. (Yildirim, 2022, p.143) 

“Nube de paso” irá un poco más lejos. Por un lado, posee ciertos 

elementos de la novela policiaca clásica como el detective aficionado o de sillón 

y el análisis racional del crimen, y, por otro, anticiparía algún elemento de la 

novela negra, como el ambiente deprimido en el que habita la víctima y su muerte 

violenta por dinero. “Nube de paso” también contiene tintes filosóficos. La 

investigación concluye con una reflexión sobre la inutilidad de esta. El criminal 

ya se halla lejos de su castigo y a los que han averiguado la verdad sólo les 

queda comprender y callar. 

4.13.1 El crimen y los motivos 

El asesinato o el robo siempre serán fruto de la voluntad del criminal. 

También se puede resaltar que ya el asesinato, el robo o la cualquiera que sea 

la transgresión criminal, serán es una manifestación intelectual del criminal y 

necesariamente retratará algún aspecto de la personalidad del delincuente que 
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lo lleva a cabo. ¿Dónde vamos a encontrar el crimen en los relatos policiacos? 

La aparición del crimen en el desenlace de la trama es difícil en un relato 

policiaco, ya que de su aparición depende la investigación, elemento central en 

este tipo de ficción. Del crimen se encontrarán ausentes tanto el detective 

literario como el lector, aunque hay excepciones para esto en las que el lector sí 

sea testigo, por ejemplo: 

Se puede dar el caso de que narrador sea homodiegético y presencie el 

crimen como testigo. Más adelante podrá observar las acciones del detective 

que lo investiga.  Una fórmula más sencilla sería que el narrador sea una entidad 

heterodiegética y omnisciente. De esta manera hará testigo al lector sin 

necesidad de personajes intermediarios.  

Como plantea Iván Martín Cerezo en su Poética del relato policiaco (2006) 

el crimen puede aparecer de dos formas distintas: o bien como consecuencia de 

la corrupción humana que utiliza cualquier medio para medrar, o como un intento 

de crimen perfecto que sucede bajo hechos extraordinarios. Es decir, se plantea 

un crimen como “una obra de arte de la que hay que descifrar claves para 

apreciarla en su complejidad” (Martín Cerezo, 2006, p.45). 

Existe un gran número de motivaciones que alcanzan desde los motivos 

puramente altruistas a los más crueles.  La ganancia económica, la necesidad 

de autoprotección o de conservación estatus, el miedo, los celos, la venganza, 

la compensación de una humillación o la promesa de un beneficio sexual, se 

cuentan entre otros.  

En el caso concreto de los relatos que nos van a ocupar en la propuesta 

didáctica, tanto en “La cana”, como en “La cita” y en “Nube de paso”, la 

motivación de cada crimen es el robo de la víctima. En “La cana” de manera 

torpe, para financiar el criminal su ludopatía. En “La cita”, asistimos a una suerte 

de crimen perfecto, en la que el criminal huido roba y deja un sospechoso en la 

escena del crimen. En “Nube de paso”, se esclarece el motivo del crimen, cuya 

motivación es la pura avaricia de hacerse con una lucrativa patente.  
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4.13.2 La víctima 

No pocas veces la víctima deberá convocar dos requisitos antagónicos: 

por una puede tratarse de un personaje comúnmente odiado, lo que 

automáticamente convierte a los demás personajes en sospechosos. Por otra 

parte, también puede tratase de un personaje querido, lo que hará  que se genere 

un sentimiento de culpabilidad tanto en el lector como en el resto de los 

personajes.  

En algunos de los cuentos policiacos de Emilia Pardo Bazán vamos a 

encontrar dos víctimas: la víctima primaria es el asesinado y la secundaria es 

encarnada por el sospechoso, que suele ser el protagonista al que se supone 

inocente. Respecto al dualismo de las víctimas, Pardo Bazán no solamente 

utiliza el crimen para concentrarse en el fruto de la voluntad del criminal, también 

lo utiliza para explorar las motivaciones personales y sociales que precipitan a 

un individuo a cometer este tipo de transgresión. (Yildirim, 2022) De esta manera 

los cuentos de Pardo Bazán encuentran una alternativa el esquema de la novela 

policiaca anglosajona que se podría relacionar con el estudio psicológico del 

personaje propio de la novela rusa o el determinismo social que del naturalismo.  

En la “La cana” el criminal es un adicto al margen de la sociedad que 

asesina y roba a la tía del protagonista (víctima principal) pero el protagonista es 

incriminado por ello (víctima secundaria).  De manera similar, en “La cita” 

encontramos al ingenuo protagonista acusado ante el tribunal, pero, de la misma 

manera la mujer asesinada y robada es la víctima oculta en este relato.  

4.13.3 El modo 

Quizá todo relato policiaco sea la historia sobre el método que se llevó a 

cabo para cometer un crimen. Por eso el análisis del modo va a ocupa un lugar 

capital en el relato policiaco.  Aunque no siempre, es de esperar que aparezca 

un técnico capaz de analizar las causas de la muerte, puede ser un médico 

forense o una figura similar, que, a través de un análisis científico, brindará 

información fundamental para esclarecer el método y, por ende, el quién. Un 

perpetrador está condenado a dejar pistas tras de sí.  
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Sin embargo, a diferencia que en los detectivescas anglosajones y 

franceses, Pardo Bazán se concentra más más en el enigma, el crimen y el móvil 

de éste que en la figura del detective o la investigación.  El método se asemejará 

a la personalidad del criminal, a los rasgos psíquicos de éste y a las 

características de la situación en la que tiene lugar.  Por otra parte, un misterioso 

crimen podrá descifrarse a partir de una conversación, como sucede en “Nube 

de paso”. El método científico -o en el caso de Pardo Bazán, la intuición- y su 

aplicación a la escena de los hechos, serán uno de los pilares en el desarrollo 

en la narración policíaca, y el interés lector se estimulará con ello.  Otra 

característica propia destacable es la descripción fotográfica de la escena del 

crimen. De esto probablemente sea responsable su relación con el naturalismo 

y la influencia de las noticias periodísticas del momento, abundantes en historias 

de asesinatos, como el mediático crimen de Fuencarral. 

4.13.4 El criminal y los sospechosos 

La característica fundamental del criminal en el relato policiaco es la 

incógnita que genera su identidad, el acertijo que propone.  En un contexto en el 

que todos tienen alguna razón llevar a cabo el crimen, tan solo el culpable ha 

tenido la voluntad de hacerlo. Iván Martín Cerezo propone la siguiente analogía 

con el propio ejercicio de creación literaria: 

el momento clave de una obra policiaca es cuando la lectura propuesta 

por el criminal no tiene la suficiente calidad como para atrapar la atención 

total del detective, quien empieza por su cuenta a leer de otro modo, 

separándose de la teórica escritura que el criminal ha construido. En 

realidad, el criminal es un mal escritor, un mal constructor, al menos un 

mal escritor de novelas policiacas. Y como todo mal escritor pronto o tarde 

será descubierto y recibirá su justo castigo. (Martín Cerezo, 2006, p.54) 

El crimen supondrá una fractura de confianza en una comunidad 

determinada y esto generará un ambiente de sospecha recíproca.  La labor de 

las narraciones policiacas será la del rescate de la confianza perdida a través de 

la identificación y castigo de aquel que ha transgredido el orden social de manera 

violenta. Sobre los personajes recaen dos tipos de indicios, los de inocencia y 
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los de culpabilidad. El autor tendrá como objetivo aplicar la rueda de sospechas 

a los personajes señalados. El detective tratará de desvelar cómo es posible lo 

aparentemente imposible. Para ello el narrador habrá de seleccionar un número 

adecuado de sospechosos, ni muchos ni pocos, en un equilibrio que decante la 

atención del lector de manera favorable.  Una vez que comienza el juego de las 

sospechas, las pesquisas recaerán sobre los sospechosos como si se tratase de 

vasos comunicantes.  

Martín Cerezo, también señala que uno de los grandes aciertos de los 

autores clásicos como Conan Doyle -y sobre todo Agatha Christie-, se basa en 

su capacidad para presentarnos un surtido elenco de sospechosos. Las 

narraciones policiacas no sólo tendrán como fin el descubrimiento de la 

culpabilidad, sino que el esclarecimiento de los hechos deje ver la inocencia de 

los demás. 

Normalmente un cuento criminal suele acabar con el descubrimiento del 

criminal y su justo castigo. Sin embargo, la cuestión de la justicia trae otro 

contraste entre los cuentos policiacos de Pardo Bazán, dado que algunas de sus 

historias no están basadas en la búsqueda del criminal ni en la consecución de 

la justicia, más bien en una especulación sobre el caso, aplicando una lógica 

intuitiva. Como vemos en “La cita” el final queda abierto, puesto que pese que 

se resuelve el misterio, no se llega a saber si este esclarecimiento será suficiente 

como para librar al protagonista de un injusto final. Los relatos más bien sirven 

para explorar una serie de aspectos psicológicos y sociológicos del entorno de 

los personajes. 

4.13.5 El detective y la investigación 

El objetivo del detective es el retorno de ese orden que el crimen ha 

interrumpido. La vuelta a la legitimidad gracias a la verdad y al orden social por 

medio de la justicia. Esto ocurre, aunque en su fuero interno el detective 

sospeche que no va a poder cambiar la realidad de una manera definitiva y que 

su reconstitución de lo justo es en el mejor de los casos de efecto transitorio. El 

detective viene de fuera, no está envuelto en el crimen.  “El detective escucha, 
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confiesa, absuelve y condena. Se convierte en representante de la sociedad, y 

esta y el lector delegan en él sus poderes” (Martín Cerezo, 2006, p.51).  

Detective y criminal están a la misma altura intelectual para que el envite 

sea adecuado. De manera recurrente el investigador es un personaje solitario. 

Los hay ideales, superdotados, aunque también abundan los cercanos al 

estereotipo del antihéroe.  

Se pueden enumerar algunas características clásicas: 

• Familia ilustre 

• No pertenece al cuerpo de policía 

• Posee gustos extravagantes, se diferencia de la masa, es poco común. 

• Su torpeza física y sentimentalismo son remarcables. Algunos ni 

siquiera se mueven para resolver el caso. 

• El detective posee cualidades intelectuales altas. 

Sin embargo, en los cuentos de Pardo Bazán no encontraremos el clásico 

detective intelectual al modo anglosajón que sobresale por métodos científicos, 

racionales y deductivos. En su lugar reclaman mayor atención el misterio y el 

propio crimen. Esto da paso a personajes que asumen el papel del detective de 

manera inopinada, casi por sorpresa o debido a unas circunstancias 

excepcionales.  En “La cana”, es el protagonista acusado; en “La cita”, es el 

abogado del protagonista acusado; por último, en “Nube de paso” es el narrador 

el que asume el rol de detective de sillón. 

Según propone en su poética Martín Cerezo, a lo largo de la historia los 

relatos policiacos siguen las siguientes fases de la investigación: 

1º Fase racional: a través de un proceso racional se llegará a la resolución 

del enigma planteado. Obvia las alteraciones que se producen en la vida real y 

se centra en pesquisas solo interpretables de una manera. Basta con razonar 

lógicamente y utilizar un método deductivo, no hace falta una observación 

exhaustiva de la realidad. Fase explotada por el detective Dupin, el  detective 

creado por Allan Poe. 



41 
 

2º Fase experimental: método que se basa en el empirismo, en la 

observación, en la experimentación, en la inducción. A través de estas 

herramientas puede resolver el enigma. Típicamente utilizado por Holmes, de 

Conan Doyle. Existe un tercer tipo de razonamiento, la abducción. Se parte de 

unos hechos sorprendentes y se termina postulando la hipótesis de algún hecho 

particular que se cree es la causa del primero.  

3ª fase o psicológica: el detective utiliza su experiencia vital para resolver 

los casos. Aquí no se trata sólo de explicar, también hay que aprehender. Hay 

que introducirse en la mente de un criminal para así dar respuesta al cómo y al 

porqué del crimen. Esta fase es a la que más recurre Hércules Poirot, de Agatha 

Christie  

4ª fase o dinámica: el detective ya no recurre a procesos intelectuales para 

resolver el caso, debe moverse por el espacio novelesco para dar con la 

solución. En su recopilación de información utilizará cualquier método, 

incluyendo la violencia.  

Según Dupuy la investigación es un ejercicio de razonamiento que se 

basa en dos principios: la razón, apoyada en la lógica, y la observación, que se 

basa en la no contradicción. El examen que el investigador haga de los hechos 

debe conducir de forma deductiva a la identidad del criminal (Martín Cerezo, 

2006). Se aprecian 3 etapas: 

1º Crimen o planteamiento del enigma: ¿quién lo hizo y por qué? 

2º Hipótesis: se proponen y descartan posibles respuestas. 

3º Solución:  se acepta la hipótesis correcta, aunque desafíe lo creíble.    

La investigación consta de las siguientes fases: 

• Observación 

• Razonamiento 

• Creación de hipótesis 

• Contraste con la experiencia 

• Razonamiento y conclusión 
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La solución tiene 3 características: 

• Es racional, al contrario que la fantástica 

• Es exhaustiva y simple y responde a todas las cuestiones planteadas al 

principio. 

• Es inventada al mismo tiempo que el misterio, lo que nos lleva a la 

estructura de la novela, al punto de partida 

De nuevo debemos recordar que Emilia Pardo Bazán no pone el foco 

sobre el análisis científico de las pruebas, pero describe minuciosamente la 

escena del crimen con el propósito de hallar en ella una solución al misterio. Por 

otro lado, al mismo tiempo que se describe el lugar del crimen detalladamente, 

siguiendo así la normativa estética naturalista basada en la experiencia médica, 

no carecen sus relatos de un perfil psicológico, lo que nos puede remitir a 

historias cercanas al Romanticismo o a lo gótico.  En alguna ocasión también 

hace uso del llamado fair play, regla narrativa que pone al alcance del lector la 

prueba de culpabilidad del criminal, como es el caso de “La cana” o “La gota de 

sangre”.  

4.14 Sobre la arquitectura del cuento policiaco 

4.14.1 El espacio 

La literatura policiaca necesita de un sistema de garantías contra el 

crimen, de un entorno que se enfrente a la injusticia. Dicho de otra manera, la 

literatura policial no tiene cabida en una sociedad sin ley. Es predecible que el 

modo de vida de los personajes esté basado en la tranquilidad, en la seguridad, 

y que estos elementos se vean desbaratados por el crimen.  

La elección del lugar del crimen siempre será importante. El crimen se 

produce en lugares que simbolizan la protección: espacios cerrados, 

resguardados, refugios… despachos, claustros, bibliotecas, casas. 

Son frecuentes en la narrativa policiaca de Pardo Bazán la cama y el 

dormitorio, escenarios comunes para retratar los cadáveres. La tía Elodia es la 

víctima en “La cana”, cuyo cuerpo es hallado en su cama en una habitación 

cerrada, lo cual contribuye al misterio del caso. 
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En “La cita”, se describe una escena del crimen similar a la de “La cana”: 

en una habitación lujosa y vacía pero sujeta a un gran desorden que parece 

indicar un robo, aparece una mujer asesinada.  

“Nube de paso” presenta un claro ejemplo de crimen en “cuarto cerrado” 

que se podría interpretar como un subgénero de la novela policiaca. El enigma 

del cuarto cerrado consiste en un misterio aumentado, pues el crimen tiene lugar 

en una habitación donde parece imposible entrar ni salir. El ejemplo más claro 

de este tipo de enigma lo encontramos en Los crímenes de la calle Morgue 

(1841), de Edgar Allan Poe.  

Los seres y objetos situados en el espacio literario, en el género policíaco, 

están puestos con algún fin concreto porque todo va dirigido a solucionar el 

enigma presentado. Son signos que deben ser interpretados por el detective. El 

talento del detective es ver donde otros están ciegos, por lo que su mirada dará 

sentido a los diferentes signos repartidos en la narración, para resolver el enigma 

y reestablecer la justicia.  

4.14.2 El uso del tiempo 

Como cualquier discurso, el relato policial también va a explotar la tensión 

que siempre suscita la dualidad entre el ordo naturalis y ordo artificialis. 

Dependiendo del tipo de narrador la historia de la investigación puede contarse 

de diversos modos. Como ya he mencionado antes, la historia del crimen en la 

historia de una ausencia y su mayor característica es que no puede presentarse 

directamente.  Hemos de descubrirla junto con el detective, a medida que avanza 

la investigación. Es por lo que la historia del crimen hace referencia al orden 

artificial, que implica dos procesos literarios fundamentales: las inversiones 

temporales y de los puntos de vista. 

La literatura policiaca altera el tiempo del relato, manipulando elementos 

dilatorios y gestionando el suministro de la información. Esto resulta vital para 

que el lector no pierda el interés y sobreviva cierto suspense. Para ello se 

mantendrá una falta de isocronía, de tal forma que la información se podrá dar 

antes o después dependiendo de las motivaciones del narrador, esto es, de si 

pretende que el lector resuelva el misterio antes, a la vez, o después que el 
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detective. Se considerará orden la sucesión cronológica de los hechos 

diegéticos.  Su alteración en el discurso serán las anacronías (Genette, 1989). 

A continuación, me detendré en las principales anacronías que se pueden 

dar en el relato policiaco. Comenzaré deteniéndome en las analepsis. 

Comúnmente utilizadas para abordar un olvido del narrador, se refieren a refieren 

a retrospecciones hacia el pasado de lo narrado. 

Por ejemplo, en “Nube de paso” encontramos un caso cerrado en falso 

por las autoridades ya que pasado. Trece años el caso continúa sin estar 

resuelto. Es el cuento criminal más prolongado en el tiempo de Pardo Bazán, 

que acaba por ser resuelto en un rato de descanso por la ocurrencia casual de 

una suerte de detective de sillón.  

En “La cita” la analepsis la realiza el abogado del acusado, realizando una 

reconstrucción de los hechos mediante una hipótesis que le permite resolver el 

misterio, aunque esto no garantice la absolución de su cliente.  

Con las prolepsis se anticipan los hechos que deben suceder con 

posterioridad a la narración.  Por lo general se utilizan más las analepsis que las 

prolepsis, pero a la hora de formular hipótesis para predecir y prevenir futuros 

crímenes, también abundan las prolepsis.  

También se puede detectar la falta de isocronía en la repetición de los 

hechos de la narración en el plano del discurso. “Si cuenta una vez lo que ha 

pasado una vez es un relato singulativo, si cuenta n veces lo que ha pasado una 

vez es repetitivo” (Martín Cerezo, 2006, p.90). Esta herramienta se utiliza cuando 

se obtienen las versiones de los múltiples sospechosos del crimen. También se 

utiliza el relato iterativo cuando se aprovecha el curso de los hechos para 

describir los distintos rasgos de la personalidad de los personajes al enfrentarse 

a una misma situación.  

Es de especial importancia el uso de los tiempos en el relato “La cana”. El 

crimen sucede durante el tiempo en el que el protagonista consuma una 

infidelidad y el lector sabe que, en un movimiento digno de ajedrez, si confiesa 
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su aventura sexual para servirse de la coartada, condenará a su amante al 

escarnio social y un imprevisible castigo por parte su marido.  

La isocronía o escena, es decir, aquellos momentos en los que parece 

que el tiempo de la diégesis y el tiempo de la narración, tienen la misma duración, 

se ven a afectados por el ritmo que se quiera dar a la lectura. Para provocar una 

aceleración del tiempo, se puede hacer, por ejemplo, una narración sincopada 

de las acciones que tienen lugar.  El carácter de las descripciones de la escena, 

por otro lugar, puede ralentizar el desarrollo de esta.  

Tampoco hay que olvidar el tiempo subjetivo o psicológico, de gran 

importancia en los textos líricos, pero que también nos da información sobre el 

mundo interior del personaje. 

El monólogo interior es la técnica narrativa que nos va a acompañar.  Es 

la representación lingüística de la corriente de conciencia, como proceso 

psicológico referido al modo en que discurre el pensamiento en la conciencia.  

4.14.3 El narrador y estructura 

La principal función del narrador va a ser la introducción del lector en el 

medio en el que va a tener lugar la diégesis, y en organizar su estructura y 

evolución por medio de herramientas narrativas. El texto narrativo depende de la 

mediación de esta entidad que cuenta los hechos, de este comunicador. 

Encontraremos distintos tipos de narradores: 

Si el narrador no participa en los hechos será heterodiegético.  Si por el 

contrario participa en los hechos será homodiegético.  Lo consideraremos 

autodiegético si además es el protagonista de la narración. Tanto en un caso 

como en otro podrá narrar desde el interior de la historia (intradiegético) o desde 

el exterior (extradiegético) 

Norman Friedman (como citado en Martín Cerezo, 2006, p.101) establece 

ocho tipos de situaciones narradoras: 

• Omnisciencia editorial o autor editor: punto de vista ilimitado 
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• Omnisciencia neutral: punto de vista ilimitado, sin intromisiones del autor, 

que habla en tercera persona 

• Yo-testigo: narrador es personaje secundario y se dirige al lector en 

primera persona 

• Yo-protagonista: el narrador es protagonista de la historia y se dirige al 

lector en primera persona. 

• Omnisciencia selectiva múltiple: la narración llega al lector directamente 

desde los personajes 

• Omnisciencia selectiva: uno de los personajes es el encargado de 

contarnos la historia, es fijo. 

• Modo dramático: la historia llega a través de la acción y la palabra de los 

personajes 

• Representación en cámara: las acciones llegan al lector como si éste 

estuviese tras la cámara que capta todo, sin organización aparente. 

La construcción en el relato policiaco no podría ser más simple: parte del 

punto de llegada y retrocede hasta el punto de salida. El autor construye el relato 

de delante a atrás; la narración se muestra a partir de un final. La trama interna 

está orientada toda ella con la finalidad de demostrar como posible un hecho 

aparentemente imposible de explicar.  Presentación de un crimen misterioso, 

examen metódico del caso, pase de sospechosos, análisis discriminatorio y 

solución final. 

No hay que olvidar que la lectura va a amplificar la propia estructura del 

relato policiaco. Según Martín Cerezo: 

La lectura de la novela policiaca permite que la estructura de un texto se 

multiplique por tres, y ésa es una de las causas del éxito que tiene. 

Durante la lectura camina mentalmente por tres estructuras: la que recorre 

el detective, la que el culpable intenta que recorra el detective y, una 

última, que el lector sigue tras los pasos del detective. (Martín Cerezo, 

2006, p.116) 
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4.15 Metodología y enfoques de la propuesta didáctica 

Quizá nuestro alumnado también sea un detective colectivo inmerso en la 

investigación de un enigma policiaco. Podemos aproximarnos a la literatura 

como si de un misterioso artefacto se tratase, un complejo collage construido con 

partes de otros textos, inspirado por corrientes e ideas incluso antagónicas, signo 

-o no- de su tiempo.  Así podrán percibir las pesquisas que los textos aporten y 

tirar del hilo de la intertextualidad en el laborioso camino que finalmente, los 

llevará a construir su propia interpretación, su propia competencia literaria.  

Como señala Antonio Mendoza Fillola en sus trabajos sobre la 

intertextualidad literaria, al usar los saberes previos en la enseñanza de la 

literatura se propone un desplazamiento del centro de atención hacia la actividad 

del aprendiz y los procesos de aprendizaje receptor. Esto se traduce en la 

participación del lector, más que en la aplicación rutinaria de unas técnicas de 

análisis textual. Con ello se mejora la relación de contenidos de varias áreas de 

conocimiento, lo que equivale a desarrollar y educar la capacidad de formular 

expectativas, de elaborar inferencias, de construir capacidades reflexivas o de 

percibir distintas intencionalidades. Tenemos que educar la capacidad para 

establecer una interacción con el texto, de construir una interpretación con el fin 

de formar lectores capaces de establecer interacciones con las posibles 

producciones culturales y literarias (Mendoza Fillola,1996).  

La intertextualidad, o la presencia efectiva de un texto en otro, deja 

abiertas amplias posibilidades de análisis y desarrollo. La intertextualidad implica 

la existencia de discursos autónomos, en cuyo interior hay procesos de 

construcción, de reproducción, de transformación de modelos más o menos 

implícitos. Uno de los efectos más atractivos de la recepción literaria se hallaría 

en el encuentro entre intertexto que aporta una determinada la obra y el intertexto 

que aporta su lector, generándose una óptima interacción. Este tipo de encuentro 

motiva la adecuada cooperación comprensiva e interpretativa.  El objetivo 

didáctico de la potenciación del intertexto es la necesidad de construir los 

conocimientos literarios y utilizarlos para ensanchar la competencia literaria de 

receptor, que los tendrá disponibles ante un nuevo texto u obra. Como defiende 
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Barthes, “el progresivo incremento de datos y de referentes del intertexto del 

lector modificará las sucesivas percepciones de distintas obras o de la misma 

obra” (Barthes, 1973, como citado en Mendoza Fillola, 1996, p. 269). 

Julia Kristeva define la literatura como un mosaico de citas y de 

referencias intertextuales, apreciables por lectores competentes. En la 

enseñanza de la literatura se debe mostrar cómo un texto literario puede adquirir 

significados diferentes para cada uno de sus potenciales receptores, -muchas 

veces siendo interpretaciones que escapan al propio autor- y cómo se puede 

orientar la búsqueda de un sentido más amplio mediante una lectura compartida 

(Mendoza Fillola,1996). 

Como docentes de literatura debemos aspirar a ser capaces de detectar 

los pasajes en los que los escritores han recurrido a la reelaboración de textos, 

temas o métodos de otros escritores, También debemos compartir con nuestro 

alumnado las reflexiones que conllevan las decisiones de un autor o autora 

cuando se emancipa de ciertas normativas canónicas, o mostrar cómo localizar 

en el texto aspectos tomados de otros sistemas artísticos y culturas. Y es que el 

intertexto se retroalimenta. Cada nueva asociación pasa a formar parte del 

intertexto del lector y a ensanchar su competencia literaria. El intertexto debe 

considerarse un concepto aglutinante de saberes literarios, lingüísticos y 

culturales, importante en el tratamiento didáctico de la literatura. 

Vamos a utilizar la definición de Felipe Munita para referirnos a la 

mediación en el ámbito de la lectura:  

Una definición integral del mediador de lectura sería pensarlo como un 

actor que, premunido de habilidades y saberes de diversos ámbitos 

ligados al campo cultural y al trabajo social, interviene intencionadamente 

con el propósito de construir condiciones favorables para la apropiación 

cultural y la participación  en el mundo de lo escrito por parte de sujetos 

que no han tenido la posibilidad de esas condiciones. (Munita 2014, p.46) 

A partir de estos supuestos, Mendoza Fillola propone a los docentes de 

literatura un par de las condiciones: la primera, que nuestras actividades se 
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centren en la mediación entre la obra literaria y el lector.  La segunda, que se 

priorice la formación como lectores, por encima de la transmisión de contenidos 

historicistas y teóricos. 

Estas ideas parecen tener eco en propuestas didácticas más recientes, 

como la de las constelaciones literarias, propulsada, entre otros, por Guadalupe 

Jover. 

En esta propuesta se aboga por una renovación del corpus, que debe 

abrirse a la literatura universal y evitar limitarse a autores nacionales, en una 

búsqueda de colmar el horizonte de expectativas del lector y formar su 

competencia lectora y literaria. “Es urgente conformar un nuevo canon literario 

para la escuela: un canon cosmopolita, escolar” (Jover et al, 2009, p.11). 

Para ellos, se van a abandonar las ambiciones enciclopédicas para 

reencontrarse con criterios que tengan más que ver con el gusto o el interés del 

lector. Es reveladora la siguiente cita en cuanto se podría tomar como una 

poética definición de la intertextualidad:  

La metáfora de las constelaciones literarias ilustra el modo en que, de 

manera análoga a como hemos hecho con las estrellas del firmamento, 

podemos también establecer vínculos más o menos caprichosos entre 

unas obras y otras, por lejanas que estén en el espacio o en el tiempo, 

desde nuestra perspectiva de observadores. (Jover et al, 2009, p.11)  

Siguiendo sus postulados, la organización de los cursos de literatura en 

torno a diferentes constelaciones se basaría en:  

• Diseñar los itinerarios desde el emplazamiento de sus lectores, desde el 

horizonte de expectativas de los adolescentes y de su competencia 

lectora y literaria.  

• Conformar contextos de lectura en los que cada obra cree sus propias 

conexiones con otras obras.  Una buena selección podría ayudar a ir 

aumentando la complejidad de las obras propuestas.  
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• Abordar la lectura en contrapunto de textos literarios y no literarios e 

incluso proponer trabajo interdisciplinar entre diversas áreas de 

conocimiento. 

Una vez elegidos los textos y expuesto el itinerario de lectura, cabe 

preguntarse cómo se van a utilizar. Para ello vamos a explorar las propuestas 

conversacionales que Aidan Chambers plantea en su obra Dime (2009) En ella 

un docente que tomará el papel de mediador, generará situaciones compartidas 

a raíz de la lectura de una selección de obras propuestas.  En estas situaciones 

compartidas los participantes tomarán parte en diálogos informales en los que 

se compartirán tanto aquello que les haya entusiasmado como lo que les haya 

desconcertado.  

El objetivo de estos ejercicios sería compartir las conexiones entre los 

dialogantes, esto es, reconocer los patrones narrativos formales de las obras 

propuestas a partir de las impresiones de los participantes. Este modo 

conversacional estará fundamentado en que, al hablar con otros, el efecto 

público amplía nuestra capacidad de pensar, ya que nuestra motivación es que 

los demás nos ayuden a interpretar los que decimos, a fin de entenderlo mejor. 

La conversación literaria genera nuevos entendimientos, apreciaciones más 

amplias. Cada miembro sabe algo, pero ninguno lo sabe todo. Al analizar con 

más personas los participantes se verán recompensados con una mayor riqueza 

de sentidos del texto (Chambers, 2009).  

La tertulia que propone Aidan Chambers se articula en torno a una serie 

de preguntas que nos permiten pasar de lo superficial a la búsqueda de un 

sentido más profundo. Estas serían: 

Básicas 

• ¿Qué cosas te han gustado de este libro? 

• ¿Cuáles no te han gustado? 

• ¿Hay algo novedoso en esta lectura?, ¿qué te ha sorprendido? 

• ¿Hay algo que no has entendido? 

Generales 
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• La primera vez que viste el libro, ¿qué tipo de libro pensabas que iba a 

ser? Ahora que lo has leído, ¿es lo que anticipabas? 

• ¿Has leído una historia similar a esta? ¿En qué se parecen y en qué se 

diferencian?  

• ¿Habías leído este libro anteriormente? De ser así, ¿Qué fue diferente 

esta vez? 

• ¿Te es familiar el autor? ¿Has leído algún libro suyo? ¿qué mejorarías 

del libro? ¿Conoces algo sobre cómo, cuándo y dónde se escribió la 

historia? 

• ¿Encontraste palabras o frases, o alguna otra cosa que tenga que ver 

con el lenguaje, que te llamasen la atención?, ¿por qué? 

• ¿Hay alguna coincidencia entre la trama del libro y tu día a día? 

• Mientras estabas leyendo, ¿sucedía la historia de una manera visual en 

tu imaginación? 

• ¿Leíste el libro de una vez o por partes? ¿Te gustaría volver a leer el 

libro? 

• ¿Se lo recomendarías a algún ser querido? ¿A quién? ¿Cómo 

motivarías su lectura? ¿Cómo te gustaría que continuara la historia?  

Especiales  

 Las preguntas básicas y generales se pueden aplicar sobre cualquier 

texto. No todas las preguntas especiales son aplicables a cualquier lectura. Para 

formular estas preguntas especiales y específicas se tiene que estar preparado 

y conocer la obra sobre la que están conversando: 

• ¿Cuánto tiempo crees que dura la historia? ¿Cómo has llegado a esa 

conclusión? ¿Por qué es importante el tiempo?  Para Chambers, esta 

pregunta especial suele ser crucial porque muchas historias para niños 

hacen un uso temático del tiempo. 

• Para ti, ¿quién es el protagonista de la historia? 

• ¿Te gustaría imitar lo que hace el protagonista o algún personaje del 

libro? 

• ¿Qué personaje te ha resultado más interesante? 
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• ¿Dónde ocurre la historia? ¿Existe un lugar parecido en nuestros 

alrededores? 

• Refiriéndose al aspecto del libro: ¿las guardas del libro ofrecen 

información sobre la historia? De existir ilustraciones: ¿entiendes el 

significado de los dibujos que se incorporan a la historia? 

• ¿Quién nos narra la historia y cómo lo has averiguado? ¿Qué sabes 

sobre los tipos de narrador que existen? ¿El narrador es un personaje? 

• ¿Qué información aporta el título? 

Resulta interesante también la aproximación de Isabel Solé a las 

actividades a partir de la lectura que plantea en su obra Estrategias de lectura 

(1998) Con el fin de crear lectores autónomos que sean capaces de enfrentarse 

de manera inteligente a textos de cualquier tipo y de adquirir conocimientos a 

partir de los textos, Solé plantea una serie de actividades y dinámicas en tres 

fases diferenciadas. 

• Antes de la lectura: 

Hay que realizar una motivación de la lectura. Se ofrecerá un material que 

ofrezca unos retos asequibles. No se trata de una actividad competitiva. ¿Qué 

esperan de la lectura? Los objetivos de la lectura pueden ser: 

• Obtener una información precisa sobre algún tema concreto. 

• Seguir instrucciones para realizar una tarea. 

• Obtener información de carácter general. 

• Disfrutar del placer meditativo de la lectura. 

• Saciar la curiosidad o como método de aprendizaje. 

• Revisar un escrito propio o ajeno. 

Es importante activar el conocimiento previo, averiguar qué se sabe de 

ese texto. También se debe aportar información general sobre lo que se va a 

tratar para ayudar a establecer predicciones sobre el texto. Se comparte lo que 

se conoce de ese tema. 

• Construyendo la comprensión: 
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Para leer un texto hay que diferenciar lo esencial de lo secundario, hay 

que resumir con eficacia y establecer una jerarquía de conceptos.  El proceso de 

lectura debe asegurar que el lector comprenda la estructura de lo que se propone 

leer.  Para ello se propone una tare de lectura compartida, en la que se pregunten 

aspectos sobre la lectura, se aclaren dudas al respecto y se resuman las ideas 

de lo ya leído. 

• Después de la lectura: 

Es el momento de abordar en común la idea principal y el tema de la 

lectura. La adquisición y el uso de la información es lo más importante en esta 

fase.  Se realizará un resumen y se harán preguntas de distintos niveles de 

profundidad sobre la lectura. Se tenderá un puente entre lo leído y las 

experiencias vitales de los lectores con el fin de afianzar el conocimiento con 

herramientas emocionales.  Es importante recordar que no es la exactitud lo más 

importante, sino la coherencia de las respuestas. No se debe abusar de textos 

preparados, debe haber espacio para la improvisación. Se corregirán errores y 

las lagunas de comprensión (Solé, 1998).  

Una vez completada la lectura y comprensión de los textos se podrá partir 

hacia otros horizontes, como puede ser la creación de textos literarios de 

elaboración propia.  Partiendo de la imitación e inspiración de los textos 

estudiados, se propone llevar a cabo un taller de creación literaria a partir de 

actividades concisas que tienen como objetivo “la producción de textos que nos 

permitan llegar a textos más complejos, en un ejercicio constante de 

intertextualidad activa” (Delmiro, 2002, p.40). Recomponer de manera activa y 

bajo ciertas instrucciones, un ejercicio literario nos permitirá entender aspectos 

de la literatura que mejorarán nuestra condición como lectores, en un ejercicio 

de ida y vuelta. Escribir quizá sea la manera más profunda de leer.  

Otras metodologías que utilizaremos en la propuesta didáctica, que no 

tengan que ver directamente con la lectoescritura, serán: 

• Clase magistral  
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• Aprendizaje cooperativo o trabajo grupal:  Se refiere al uso didáctico de 

grupos reducidos para aprovechar intercambios del alumnado con el fin 

de optimizar el aprendizaje común. Los miembros de un equipo de 

aprendizaje cooperativo deben aprender lo que el docente les propone 

y contribuir a que lo aprendan también sus compañeros. Por otra parte, 

deben aprender los contenidos escolares y a cooperar y respetarse 

(Pujolas, 2008). 

• Aula invertida: Este enfoque permite que el alumnado obtenga 

información en un tiempo y lugar que no requiere la presencia física del 

docente. De esta manera se incrementar el compromiso y la implicación 

del alumnado, al construir su propio aprendizaje, integrándolo en su 

realidad. El aula invertida permite también, que el profesor dé un 

tratamiento más individualizado durante las sesiones en el aula 

(Berenguer-Albaladejo, 2016). 

• Aprendizaje basado en proyectos: esta metodología se concentra en la 

realización de un proyecto o plan siguiendo un enfoque de diseño. Las 

actividades se orientan en torno a la solución de un problema complejo. 

El trabajo se lleva a cabo en grupos. los estudiantes tienen mayor 

autonomía que en una clase tradicional y hacen uso de diversos 

recursos (Galeana, 2006). 

• Gamificación:  metodología que haciendo uso de la dinámica de los 

juegos, traslada sus procesos al ámbito educativo con el fin de mejorar 

resultados a la hora de adquirir alguna competencia o conocimiento 

(Borrás Gené, 2015). 

 

5. RESUMEN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

5.1 Objetivos 

Utilizar textos de autoras en el canon para llevar a cabo la educación 

literaria, en particular, de Emilia Pardo Bazán. 
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Fomentar el hábito lector mediante lecturas atractivas y proponer de 

lecturas autónomas relacionadas con estas. 

Crear producciones literarias inspiradas en textos de género policiaco que 

se apoyen en los elementos del género. 

5.2 Actividades 

1 ¿Qué sabes de Emilia Pardo Bazán? Escucha un podcast y crea 

uno 

Criterios de evaluación: 4.1. 4.2 5.1 y 5.2 

Descripción de la actividad: Para trabajar la competencia oral y el texto 

multimodal, se propone al alumnado que elija uno de los podcasts disponibles 

en la página web de RTVE los lunes de Emilia para realizar su escucha 

previamente a la sesión en la que se abordará el marco teórico de la vida y obra 

de Emilia Pardo Bazán. El alumnado debe realizar a su vez una grabación oral 

o un vídeo con un pequeño discurso en el que resuman el contenido del podcast 

que han elegido y expresen su opinión sobre la figura de Emilia Pardo Bazán.  

2. Emilia Pardo Bazán y el naturalismo: De Émile Zola a Un duro falso. 

Criterios de evaluación: 8.1 y 8.2.  

Descripción de la actividad: Se intercalan fragmentos de la película 

basada en la obra de Emile Zola, Germinal con la lectura del relato de Emilia 

Pardo Bazán Un duro falso para señalar sus rasgos naturalistas. A continuación 

se utilizan fragmentos de La cuestión palpitante para señalar la influencia del 

naturalismo en la obra de Emilia Pardo Bazán, en qué medida esta corriente tuvo 

recorrido en España y en particular en la obra de Pardo Bazán. Finalizar la sesión 

con un “Kahoot” o cuestionario interactivo. 

3. Proyecto “TertuliaAPP” 

Criterios de evaluación: 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 y 6.3.  

Descripción: Utilizando el formato de una hipotética red social, el 

alumnado deberá completar el perfil de algunos personajes coetáneos de Emilia 
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Pardo Bazán, que hayan compartido con ella algún momento histórico. La lista 

de personajes será aportada con antelación y cada alumno será asignado un 

personaje en concreto. En trabajo personal deberán completar una ficha sobre 

las biografía y conexión vital con Emilia Pardo Bazán  

4. El origen del género policiaco a través de sus creadores. 

Criterios de evaluación: 7.1, 7.2, 8.1 y 8.2  

Descripción de la actividad: 

Dinámica grupal en la que debe identificar elementos del relato policiaco 

a través de una selección de fragmentos obtenida de ciertas obras. En este 

supuesto se va a trabajar en torno a los textos de Edgar Allan Poe, Arthur Conan 

Doyle y Agatha Christie.  

5. “La cita” de Emilia Pardo Bazán. La deconstrucción del don Juan 

y una escena del crimen habitual. 

Criterios de evaluación: 4.1, 4.2. 7.1. 8.1 8.2 8.3 

Descripción de la actividad Antes de la lectura se realizará una puesta 

en común entre el alumnado en el que en la que se hablará de la figura del don 

Juan su evolución en la literatura su origen y distintas obras en las que se ha 

tratado. También se pondrá en común las impresiones del alumnado sobre el 

impacto que tiene este estereotipo en las ficciones contemporáneas. 

Durante la lectura del texto se realizará un crucigrama cuyo objetivo será 

la profundización en el léxico más complejo de éste. Las palabras halladas serán 

incluidas en un glosario que se realizará durante la lectura de todos los textos. 

Después de la lectura en grupos rellenarán una pequeña ficha en la que 

tendrán que reflejar que elementos del género policiaco han encontrado durante 

la lectura de este relato. esta ficha también se le ha rellenada durante la lectura 

de otros relatos policiacos. 

Tras la lectura también tendrán que crear una descripción de un don Juan 

contemporáneo. 
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6. “La Cana” de Emilia Pardo Bazán. Anatomía del indicio y de la 

coartada. 

Criterios de evaluación: 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2  

Descripción: En pequeño grupo se propone que realicen una reflexión 

sobre las expectativas que este relato genera por su título. También se les va a 

pedir a los grupos, tras una breve introducción, que hablen sobre las coartadas 

y sobre las pistas relevantes que suelen llevar a la resolución de un caso 

policíaco hoy en día.  

Durante la lectura del relato tendrán que prestar especial atención al léxico 

más complicado y completar un crucigrama. A continuación, se han seleccionado 

unos fragmentos esenciales respecto a la estructura del texto sobre los que 

tendrán que resolver unas preguntas por escrito individualmente. 

Tras la lectura tendrán que ir rellenando una ficha en la que se les 

preguntará sobre ciertos aspectos del género policiaco están presentes en este 

relato. Esta ficha se mantendrá en la lectura de todos los relatos policiacos ya 

que en cada uno se encontrarán con distintos elementos. 

7.“Nube de paso” de Emilia Pardo Bazán. Cóctel textual, el uso del 

tiempo y la estructura dentro del relato policiaco.  

Criterios de evaluación: 3.1, 3.2 ,4.1 ,4.2. ,7.1 ,7.2,8.1 ,8.2  

Descripción: Aprovechando las características estructurales del relato, 

se propone al alumnado que reconstruya el orden original de este a partir de 

fragmentos desordenados.  

8. Escritura creativa: el relato policiaco. 

Criterios de evaluación: 5.1, 5.2 y 8.3 

Descripción de la actividad: A partir de los conocimientos adquiridos en 

las sesiones anteriores, en las que se ha trabajado sobre los elementos del relato 

policiaco, las características del naturalismo y el uso del tiempo y el punto de 

vista del narrador, se propone la escritura de un relato, parcial o completo, de 
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temática literaria con ciertas condiciones referentes al narrador, la estructura y el 

uso del tiempo. 

9. Debate: Los límites de la ficción ¿Todo vale? 

Criterios de evaluación: 3.1,3.2,4.1 y 4.2 

Descripción de la actividad:  A partir de materiales presentados en 

distintos formatos, se dividirá al alumnado en grupos y tendrán que preparar una 

argumentación para un debate sobre los límites de la ficción. El docente ejercerá 

de moderador. Así mismo, se aportarán diversas píldoras de conocimiento sobre 

las partes de un debate y los elementos del discurso persuasivo, enlazando con 

el contenido de actividades anteriores. 

10. Se ha escrito un crimen en nuestra biblioteca 

Criterios de evaluación: 7.1 y 7.2  

Descripción de la actividad:  Se realizará esta actividad en colaboración 

con el departamento de Biblioteca. Cada alumno y alumna deberá escoger un 

detective de los propuestos en el aula (se pueden sortear), encontrar una obra 

que sea protagonizada por ese detective y acometer su lectura. Se dedicará una 

sesión para que cada alumno haga una pequeña presentación oral sobre el libro 

en cuestión y el detective. De esta manera, inspirado en las experiencias de 

Guadalupe Jover de las constelaciones literarias, se crearán las condiciones 

propicias para que el alumnado comparta información sobre distintos libros y se 

pueda aconsejar entre iguales, dejando tiempo en aula para una tertulia literaria 

en la que se pongan en común las lecturas. 

5.3 Secuenciación 

Para su puesta en marcha en el aula se propone la siguiente 

temporalización:  

Actividades de contextualización e introducción (Actividades 1 a la 

3) 

3-4 sesiones 
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• Trabajo con fragmentos seleccionados de textos de diversos autores. 

• Introducción al naturalismo. 

• Lectura íntegra relato naturalista de Emilia Pardo Bazán. 

• Relación con el nacimiento de género policiaco.  

Actividades con el material literario seleccionado (Actividades 4 a la 

7) 

5-6 sesiones 

• Trabajo con los relatos de Emilia Pardo Bazán: “La cana”, “La cita” y 

“Nube de paso”. 

• Profundización en los elementos del género policiaco. 

Actividades de producción (Actividades 8 y 9) 

4 sesiones 

• Realización de una producción escrita inspirada en las obras trabajadas. 

• Realización de una actividad de debate para valorar la competencia 

oral.  

Actividades de ampliación (Actividad 10) 

2 sesiones y tiempo de trabajo fuera del aula (horas de lectura autónoma) 

• Animación a la lectura independiente de otras obras de géneros 

similares (policiaco o negro) Compartir reseña o información sobre la 

obra leída con sus iguales. 

• Actividades con otros departamentos.  

5.4 Evaluación 

La calificación de alumnado se obtendrá al ponderar el conjunto de las 

notas obtenidas por medio de rúbricas y listas de cotejo a lo largo de la propuesta 

didáctica. 
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6. CONCLUSIONES 

Se puede considerar que se han alcanzado en su totalidad los objetivos 

propuestos inicialmente. Tras la investigación realizada, se concluye que el uso 

de los relatos policiacos de Emilia Pardo Bazán resulta apropiado para su uso 

didáctico en las aulas, ya que se trata de una temática que atrae al alumnado. El 

interés del alumnado es esencial y nos sirve de punto de partida para utilizar 

dichos cuentos en un ejercicio de literatura comparada con relatos de misma 

temática pertenecientes a la literatura universal.  El hecho de haber investigado 

sobre la biografía de la autora nos ha permitido abordar diversos temas que 

normalmente ocupan poco espacio en la programación, como, por ejemplo, el 

impacto del naturalismo en la España del S. XIX o la situación de la mujer en la 

sociedad del XIX, aspectos que hemos podido trabajar tangencialmente con los 

estudiantes a través de varias actividades.  

La relación intelectual de Emilia Pardo Bazán con múltiples autores 

nacionales e internacionales ha permitido crear una cartografía de influencias 

desde su figura.  Esto abre la puerta del alumnado a investigar sobre los 

interesantes intercambios epistolares que surgen a partir de sus relaciones. Así 

mismo, la figura de Emilia Pardo Bazán atraviesa momentos históricos de gran 

importancia, que condicionan la trayectoria de España y de sus intelectuales. 

Sus idiosincrasias biográficas nos ayudan a considerar la literatura española de 

aquel momento dentro de un marco más amplio, ya que se abren múltiples 

posibilidades de comparar su trabajo con obras de la literatura universal.  

Tampoco hay que olvidar sus contribuciones al periodismo y la relación 

que este va a tener con la novela de folletín, la publicación de narrativa breve y 

los artículos de opinión.  

Emilia Pardo Bazán juega un papel indiscutible como defensora de los 

derechos de la mujer y a su vez se convierte en un baluarte de la igualdad entre 

hombres y mujeres. Debe observarse con atención en el aula el papel que va a 

jugar en la difusión de otras literaturas en nuestro país, como la rusa o la 

francesa, sin olvidar su abordaje pionero de temáticas novedosas, como la 
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policiaca, en la búsqueda de suscitar el interés lector y en democratizar ciertos 

aspectos de la cultura.  

Por lo tanto, considero que el uso de sus textos y de ciertas informaciones 

sobre su biografía dentro del aula de 4º de la ESO, encaja perfectamente en la 

programación y el currículo de Cantabria y resultan herramientas de utilidad y 

versatilidad que permiten al docente atar cabos sueltos de la historia de la 

literatura de finales del siglo XIX y principios del XX.  

Por otro lado, la aproximación a la narrativa corta, y en concreto a los 

cuentos de tema policiaco, permite utilizar estos materiales para profundizar en 

el aula sobre las características del texto narrativo.  Buscando comprender sus 

elementos más básicos, se podrá analizar el papel de los personajes que en ellos 

aparecen, el uso del tiempo y espacio o el punto de vista del narrador. Se trata 

de textos que generan un interés inmediato del lector, que causan intriga, y que, 

debidamente analizados, ayudan a la comprensión del fenómeno narrativo. El 

poder hallar elementos similares en textos producidos por autores de diversa 

procedencia, ayuda al alumnado a inferir conclusiones sobre el funcionamiento 

de las influencias literarias o el papel de la literatura dentro de la cultura. El 

esfuerzo inicial al adquirir un conocimiento en torno a ciertas obras se verá 

recompensado en la mejor interpretación de otras obras similares.  

Si bien el léxico de estos cuentos puede causar alguna dificultad puntual, 

su comprensión general resulta lo suficientemente sencilla como para que con 

una lectura guiada en el aula se puedan descifrar los entresijos más importantes 

de cada relato y conectar estos con su contexto y con el de su autora, elevando 

la lectura a un aprendizaje cultural.  

Por añadidura, el uso de una temática con elementos tan reconocibles 

como la policiaca permite, tras su estudio inicial, una reconstrucción creativa de 

un relato análogo por parte del alumnado. Esto abre la puerta a ejercicios 

miméticos de creación literaria que pueden ser guiados con relativa facilidad, a 

la par que apelan a un imaginario abundante, lo que suele causar buena 

respuesta y adherencia por parte de los estudiantes.  
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El desarrollo de actividades antes, durante y después de la lectura de los 

textos, genera múltiples oportunidades para realizar un desempeño 

competencial de acuerdo con lo establecido en la ley.  La aplicación de múltiples 

metodologías a la hora de llevar a cabo las actividades proporciona una mejor 

participación del alumnado, que se siente más relajado cuando trabaja con sus 

pares y puede beneficiarse de los aportes del resto del grupo.  

Nos vamos a referir, en los siguientes párrafos a las conclusiones que 

podemos inferir de la puesta en práctica de esta propuesta didáctica en un centro 

de Educación secundaria. La propuesta didáctica se llevó a cabo a lo largo de 

ocho sesiones en dos grupos de 4º de la ESO del IES Cantabria, en Santander, 

entre abril y mayo de 2024, dentro de la programación del curso, integrándola en 

el estudio del realismo en España. El alumnado, pese a su inicial timidez, fue 

desempeñando con creciente entusiasmo las actividades propuestas, que por lo 

general presentaban un abordaje diferente al habitual en la asignatura.  

Las actividades que se realizaron con metodología cooperativa 

permitieron una guía más personalizada en las lecturas e investigaciones 

propuestas, ya que los docentes fuimos capaces de resolver dudas y apoyar en 

pequeño grupo.  Las actividades abarcaron un amplio registro competencial, que 

pudo ser evaluado de forma continua y que dio pie a una calificación final 

desglosable por competencias.  

El alumnado se mostró especialmente participativo en las actividades que 

incluían el desarrollo de la competencia oral, en las que debían exponer sus 

conclusiones al gran grupo. La asignación de roles en pequeño grupo consiguió 

una participación uniforme, en la que todo el alumnado cumplió ciertos mínimos 

evaluables. 

Se realizaron actividades lúdicas para reforzar los aspectos más áridos 

del análisis textual, por ejemplo, el uso de crucigramas para la identificación de 

léxico, con una buena participación por parte del alumnado. La integración de 

actividades antes, durante y después de la lectura, generó un ritmo sosegado, 

no competitivo que permitió una interpretación detenida de la lectura.  La 

resolución de crucigramas y preguntas durante la lectura se convirtió en una 
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motivación extra, lo que potencialmente derivó en una lectura más 

comprometida. 

Tras profundizar en los diferentes elementos que caracterizan el relato 

policiaco, la producción final escrita, realizada de forma individual, tuvo una gran 

acogida. En su mayoría se entregaron producciones que sobrepasaron con 

creces los mínimos exigidos en cantidad y calidad, lo que quiero interpretar como 

un interés positivo por la actividad. La puesta en común en el aula de las 

producciones escritas, genero una gran expectativa. Se cerró la propuesta con 

una sesión distendida en la que el alumnado tuvo oportunidad de escuchar las 

creaciones de sus pares, recibir retroalimentación, opiniones y consejos de los 

docentes y sus compañeros.  

Como actividad extra, y en colaboración con la biblioteca el IES, se ofreció 

al alumnado la posibilidad de aumentar su calificación, mediante la lectura 

autónoma y posterior reseña oral de alguna obra relacionada con el género 

policiaco, lo que generó, imprevisiblemente, una notable respuesta. Quizá sea 

este el boceto de una constelación literaria.    
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8. ANEXO I: Propuesta didáctica completa. Los cuentos policiacos de 

Emilia Pardo Bazán en el aula de cuarto de la ESO 

Introducción 

Según los principios y fines de la educación de la legislación educativa vigente, 

la LOMLOE, se debe aspirar a una “equidad que garantice la igualdad de 

oportunidades” y a un “fomento de la igualdad efectiva”. En la siguiente 

propuesta se contemplan los cuentos policiacos de Emilia Pardo Bazán como 

una oportunidad didáctica que permita resucitar el interés lector del alumnado de 

4º de la ESO y a corregir el desequilibrio que existe actualmente en la nómina 

de autores del currículo escolar. Hay que equilibrar la balanza de la 

representatividad del género femenino y exponer a los alumnos a ejemplos y 

roles diversos. Se utilizarán también aspectos biográficos de Emilia Pardo Bazán 

para abordar competencias de manera transversal, como la competencia 

ciudadana y la competencia emprendedora.  

Se obtendrá a su vez, una pequeña selección de cuentos de carácter policiaco, 

con la que se pretende acercar a los alumnos a una parte más desconocida y, a 

su vez, potencialmente popular entre jóvenes lectores, de la obra de Emilia Pardo 

Bazán, resaltando el carácter pionero de sus escritos en el panorama literario 

español de la época y analizando sus influencias. 

 

Objetivos 

Utilizar textos de autoras en el canon para llevar a cabo la educación literaria. 

Fomentar el hábito lector mediante lecturas atractivas y proponer de lecturas 

autónomas relacionadas con estas. 

Crear producciones literarias inspiradas en textos de género policiaco que se 

apoyen en los elementos del género. 
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Competencias específicas y criterios de evaluación 

Competencia específica 3.  

3.1. Realizar exposiciones y argumentaciones orales de cierta extensión y 

complejidad con diferente grado de planificación sobre temas de interés 

personal, social, educativo y profesional ajustándose a las convenciones propias 

de los diversos géneros discursivos, con fluidez, coherencia, cohesión y el 

registro adecuado en diferentes soportes, utilizando de manera eficaz recursos 

verbales y no verbales. 

 3.2. Participar de manera activa y adecuada en interacciones orales informales, 

en el trabajo en equipo y en situaciones orales formales de carácter dialogado, 

con actitudes de escucha activa y estrategias de cooperación conversacional y 

cortesía lingüística. 

Competencia específica 4.  

4.1. Comprender e interpretar el sentido global, la estructura, la información más 

relevante y la intención del emisor de textos escritos y multimodales de cierta 

complejidad cuya lectura responda a diferentes propósitos, realizando las 

inferencias necesarias.  

4.2. Valorar críticamente el contenido y la forma de textos de cierta complejidad 

evaluando su calidad y fiabilidad, así como la eficacia de los procedimientos 

lingüísticos empleados 

Competencia específica 5.  

5.1. Planificar la redacción de textos escritos y producciones multimodales de 

cierta extensión atendiendo a la situación comunicativa, al destinatario, al 

propósito y canal; redactar borradores y revisarlos con ayuda del diálogo entre 

iguales e instrumentos de consulta; y presentar un texto final coherente, 

cohesionado y adecuado. 

 5.2. Incorporar procedimientos para enriquecer los textos atendiendo a aspectos 

discursivos, lingüísticos y de estilo, con precisión léxica y corrección ortográfica 

y gramatical. 
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Competencia específica 6. 

 6.1. Localizar, seleccionar y contrastar de manera progresivamente autónoma 

información procedente de diferentes fuentes, calibrando su fiabilidad y 

pertinencia en función de los objetivos de lectura; organizarla e integrarla en 

esquemas propios, y reelaborarla y comunicarla de manera creativa adoptando 

un punto de vista crítico respetando los principios de propiedad intelectual.  

6.2. Elaborar trabajos de investigación de manera progresivamente autónoma en 

diferentes soportes sobre diversos temas de interés académico, personal o 

social a partir de la información seleccionada.  

6.3. Adoptar hábitos de uso crítico, seguro, sostenible y saludable de las 

tecnologías digitales en relación con la búsqueda y la comunicación de la 

información.  

Competencia específica 7.  

7.1. Leer de manera autónoma textos seleccionados en función de los propios 

gustos, intereses y necesidades, y dejar constancia del progreso del propio 

itinerario lector y cultural explicando los criterios de selección de las lecturas, las 

formas de acceso a la cultura literaria y la experiencia de lectura.  

7.2. Compartir la experiencia de lectura en soportes diversos relacionando el 

sentido de la obra con la propia experiencia biográfica, lectora y cultural.  

Competencia específica 8. 

 8.1. Explicar y argumentar la interpretación de las obras leídas a partir del 

análisis de las relaciones internas de sus elementos constitutivos con el sentido 

de la obra y de las relaciones externas del texto con su contexto sociohistórico, 

atendiendo a la configuración y evolución de los géneros y subgéneros literarios.  

8.2. Establecer de manera progresivamente autónoma vínculos argumentados 

entre los textos leídos y otros textos escritos, orales o multimodales, así como 

con otras manifestaciones artísticas y culturales, en función de temas, tópicos, 

estructuras, lenguaje y valores éticos y estéticos, mostrando la implicación y la 

respuesta personal del lector en la lectura.  
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8.3. Crear textos personales o colectivos con intención literaria y conciencia de 

estilo, además de corrección ortográfica y gramatical, en distintos soportes y con 

ayuda de otros lenguajes artísticos y audiovisuales, a partir de la lectura de obras 

o fragmentos significativos en los que se empleen las convenciones formales de 

los diversos géneros y estilos literarios. 

 

Saberes básicos 

B. Comunicación.  

Estrategias de producción, comprensión y análisis crítico de textos orales, 

escritos y multimodales de diferentes ámbitos, con atención conjunta a los 

siguientes aspectos:  

1.Contexto 

Componentes del hecho comunicativo: grado de formalidad de la situación y 

carácter público o privado; distancia social entre los interlocutores; propósitos 

comunicativos e interpretación de intenciones; canal de comunicación y 

elementos no verbales en la comunicación.  

2. Géneros discursivos.  

Secuencias textuales básicas, con especial atención a las narrativas, 

descriptivas, dialogadas y expositivas.   

Propiedades textuales: coherencia, cohesión y adecuación.  

Géneros discursivos propios del ámbito personal: la conversación.  

Géneros discursivos propios del ámbito educativo: La exposición oral y los 

trabajos monográficos.  

Géneros discursivos propios del ámbito social. Redes sociales y medios de 

comunicación. Etiqueta digital. Riesgos de desinformación, manipulación y 

vulneración de la privacidad en la red. Análisis de la imagen y elementos 



72 
 

paratextuales de los textos icónico-verbales y multimodales. El correo electrónico 

y la reclamación.  

3. Procesos.   

Interacción oral y escrita de carácter informal: tomar y dejar la palabra. 

Cooperación conversacional y cortesía lingüística. Escucha activa, asertividad y 

resolución dialogada de los conflictos.  

Comprensión oral: sentido global del texto y relación entre sus partes, selección 

y retención de la información relevante. Detección de usos discriminatorios del 

lenguaje verbal y no verbal.   

Producción oral formal: planificación y búsqueda de información, textualización 

y revisión. Adecuación a la audiencia y al tiempo de exposición. Elementos no 

verbales. Rasgos discursivos y lingüísticos de la oralidad formal.  

 Comprensión lectora: sentido global del texto, tema y resumen de las ideas del 

texto, relación entre sus partes. La intención del emisor. Detección de usos 

discriminatorios del lenguaje verbal e icónico.  

Producción escrita: planificación, producción, ensayo, revisión y edición en 

diferentes soportes. Usos de la escritura para la organización del pensamiento: 

toma de apuntes, esquemas, mapas conceptuales, definiciones, resúmenes, etc.  

Alfabetización mediática e informacional: búsqueda y selección de la información 

con criterios de fiabilidad, calidad y pertinencia; análisis, valoración, 

reorganización y síntesis de la información en esquemas propios y 

transformación en conocimiento; comunicación y difusión creativa y respetuosa 

con la propiedad intelectual. Utilización de plataformas virtuales para la 

realización de proyectos escolares. 

 4. Reconocimiento y uso discursivo de los elementos lingüísticos.  

 Recursos lingüísticos para mostrar la implicación del emisor en los textos: 

formas de deixis (personal, temporal y espacial) y procedimientos de 

modalización.   
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Recursos lingüísticos para adecuar el registro a la situación de comunicación y 

al canal.  

 Mecanismos de cohesión. Conectores textuales temporales, explicativos, de 

orden y de contraste. Mecanismos de referencia interna gramaticales 

(sustituciones pronominales y adverbiales) y léxicos (repeticiones, sinónimos, 

hiperónimos y elipsis).  

Uso coherente de las formas verbales en los textos. Los tiempos del pretérito en 

la narración. Correlación temporal en el discurso relatado.  

Corrección lingüística y revisión ortográfica y gramatical de los textos. Uso de 

diccionarios, manuales de consulta y de correctores ortográficos en soporte 

analógico o digital.  

 Los signos básicos de puntuación como mecanismo organizador del texto 

escrito. Su relación con el significado.  

C. Educación literaria.  

1. Lectura autónoma. Implicación en la lectura de obras de forma 

progresivamente autónoma a partir de una preselección de textos variados, y 

reflexión sobre los textos leídos y sobre la práctica de lectura, atendiendo a los 

siguientes saberes: 

 Criterios y estrategias para la selección de obras variadas de manera orientada, 

a partir de la exploración guiada de la biblioteca escolar y de otras bibliotecas.   

Toma de conciencia progresiva de los propios gustos e identidad lectora.  

 Participación activa en actos culturales vinculados con el circuito literario y 

lector. Expresión de la experiencia lectora, con apoyo de ejemplos y utilizando 

progresivamente un metalenguaje específico. Apropiación de los textos leídos a 

través de distintas formas de recreación.  

 Movilización de la experiencia personal y lectora como forma de establecer 

vínculos entre la obra leída y aspectos de la actualidad, así como con otros textos 

y manifestaciones artísticas y culturales. 
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Estrategias para la recomendación de las lecturas, en soportes variados o bien 

oralmente entre iguales.  

2. Lectura guiada.  

- Lectura de obras y fragmentos relevantes de la literatura juvenil contemporánea 

y del patrimonio literario universal, inscritas en itinerarios temáticos o de género 

que atraviesan épocas, contextos culturales y movimientos artísticos, atendiendo 

a los siguientes saberes:  

 - Lectura con perspectiva de género.  

Lectura expresiva, dramatización y recitación de los textos atendiendo a los 

procesos de comprensión, apropiación y oralización implicados.  

 Relación entre los elementos constitutivos del género literario y la construcción 

del sentido de la obra. Análisis básico del valor de los recursos expresivos y de 

sus efectos en la recepción.   

Relación y comparación de los textos leídos con otros textos, con otras 

manifestaciones artísticas y culturales y con las nuevas formas de ficción en 

función de temas, tópicos, estructuras y lenguajes.  

 Estrategias para la construcción compartida de la interpretación de las obras a 

través de conversaciones literarias, con la incorporación progresiva de 

metalenguaje específico.  

 Creación de textos a partir de la apropiación de las convenciones del lenguaje 

literario y en referencia a modelos dados (imitación, transformación, 

continuación, etc.).  

 Expresión pautada, a través de procesos y soportes diversificados, de la 

interpretación y valoración personal de obras y fragmentos literarios. 

Planteamientos metodológicos 

Vamos a explorar los métodos conversacionales que Aidan Chambers utiliza en 

su obra Dime (2009) En ella un docente que tomará el papel de facilitador, 

generará situaciones compartidas a raíz de la lectura de una selección de obras 
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propuestas.  En estas situaciones compartidas los participantes tomarán parte 

en diálogos informales en los que se compartirán tanto aquello que les haya 

entusiasmado como lo que les haya desconcertado. El objetivo de estos 

ejercicios sería compartir las conexiones entre los dialogantes, esto es, 

reconocer os patrones narrativos formales de las obras propuestas a partir de 

las impresiones de los participantes. Este modo conversacional estará 

fundamentado en que, al hablar con otros, el efecto público amplía nuestra 

capacidad de pensar, ya que nuestra motivación es que los demás nos ayuden 

a interpretar los que decimos, a fin de entenderlo mejor. La conversación literaria 

genera nuevos entendimientos, apreciaciones más amplias. 

Isabel Solé a las actividades a partir de la lectura que plantea en su obra 

Estrategias de lectura (1998) Con el fin de crear lectores autónomos que sean 

capaces de enfrentarse de manera inteligente a textos de cualquier tipo y de 

adquirir conocimientos a partir de los textos, Solé plantea una serie de 

actividades y dinámicas en tres fases diferenciadas. 

8. Antes de la lectura: 

Hay que realizar una motivación de la lectura. Se ofrecerá un material que 

ofrezca unos retos asequibles. No es una actividad competitiva. ¿Qué esperan 

de la lectura? 

• Construyendo la comprensión 

Para leer un texto hay que diferenciar lo esencial de lo secundario, hay que 

resumir con eficacia y establecer una jerarquía de conceptos.  El proceso de 

lectura debe asegurar que el lector comprenda la estructura de lo que se propone 

leer.   

• Después de la lectura: 

Es el momento de abordar en común la idea principal y el tema de la lectura. La 

adquisición y el uso de la información es lo más importante en esta fase.  Se 

realizará un resumen y se harán preguntas de distintos niveles de profundidad 

sobre la lectura. 
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Otras metodologías utilizadas son: 

• Clase magistral o Píldoras teóricas 

• Aprendizaje cooperativo o trabajo grupal:  Se refiere al uso didáctico 

de grupos reducidos para aprovechar intercambios del alumnado con el 

fin de optimizar el aprendizaje común. Los miembros de un equipo de 

aprendizaje cooperativo deben aprender lo que el docente les propone y 

contribuir a que lo aprendan también sus compañeros. Por otra parte, 

deben aprender los contenidos escolares y a cooperar y respetarse. 

(Pujolas,2008) 

• Aula invertida: Este enfoque permite que el alumnado obtenga 

información en un tiempo y lugar que no requiere la presencia física del 

docente. De esta manera se incrementar el compromiso y la implicación 

del alumnado, al construir su propio aprendizaje, integrándolo en su 

realidad. El aula invertida permite también, que el profesor dé un 

tratamiento más individualizado durante las sesiones en el aula. 

(Berenguer-Albaladejo, 2016) 

 

• Aprendizaje basado en proyectos: esta metodología se concentra en la 

realización de un proyecto o plan siguiendo un enfoque de diseño. Las 

actividades se orientan en torno a la solución de un problema complejo. 

El trabajo se lleva a cabo en grupos. los estudiantes tienen mayor 

autonomía que en una clase tradicional y hacen uso de diversos recursos. 

(Galeana, 2006) 

 

• Gamificación:  metodología que haciendo uso de la dinámica de los 

juegos, traslada sus procesos al ámbito educativo con el fin de mejorar 

resultados a la hora de adquirir alguna competencia o conocimiento. 

(Borrás Gené, 2015) 
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Actividades para la propuesta didáctica 

 

1. ¿Qué sabes de Emilia Pardo Bazán? Escucha un podcast y crea 

uno 

Metodología: Aula invertida  

Competencias específicas: 4 y 5. 

Criterios de evaluación: 4.1. 4.2 5.1 y 5.2 

Descripción de la actividad: Para trabajar la competencia oral y el texto 

multimodal, se propone al alumnado que elija uno de los podcasts disponibles 

en la página web de RTVE los lunes de Emilia para realizar su escucha 

previamente a la sesión en la que se abordará el marco teórico de la vida y obra 

de Emilia Pardo Bazán. El alumnado debe realizar a su vez una grabación oral 

o un vídeo con un pequeño discurso en el que resuman el contenido del podcast 

que han elegido y expresen su opinión sobre la figura de Emilia Pardo Bazán. El 

vídeo o grabación no debe sobrepasar los 5 minutos de duración. Es aconsejable 

que el alumnado redacte un pequeño guion para realización del discurso. Para 

ello se explicará brevemente en la sesión previa las bases del discurso expositivo 

oral, el lenguaje no verbal y las partes de un discurso oral.  

Recursos: Podcast de RTVE. Tableta o móvil personal (si lo tuviese) 

Lugar: Actividad para ser realizada parcialmente en horario extraescolar, 

duración entre la escucha y la producción, una hora, aproximadamente. Una 

sesión para completar las explicaciones teóricas sobre Emilia Pardo Bazán y dar 

teoría sobre el discurso. 

Evaluación: Rúbrica de la producción audiovisual o de la grabación. 
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Ilustración 1: Captura de la página web de RTVE que alberga los podcasts “Los lunes de Pardo Bazán” 

 

 

 

2. Emilia Pardo Bazán y el naturalismo: De Émile Zola a Un duro 

falso. 

Metodología: Participación activa, clase magistral. 

Competencias específicas: 8 

Criterios de evaluación: 8.1 y 8.2.  
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Descripción de la actividad: Intercalar fragmentos de la película basada en la 

obra de Emile Zola Germinal con la lectura de relato de Emilia Pardo Bazán Un 

duro falso para señalar sus rasgos naturalistas. Utilizar fragmentos de La 

cuestión palpitante para señalar la influencia del naturalismo en la obra de Emilia 

Pardo Bazán, en qué medida esta corriente tuvo recorrido en España y en 

particular en la obra de Pardo Bazán. Finalizar la sesión con un “Kahoot!” o 

cuestionario interactivo para averiguar cuánto conocimiento se ha conseguido 

trasladar a al alumnado sobre estas cuestiones. 

Materiales: Proyector, ordenador portátil o pizarra inteligente. En su defecto 

alguna alternativa audiovisual. Acceso a internet. Tabletas o móviles para el 

Kahoot. 

Evaluación: Mediante lista de cotejo se evaluará la participación del alumnado. 

 

Ilustración 2: Fragmentos obtenidos de Germinal. 
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3. Proyecto “TertuliaAPP” 

Metodología: Aprendizaje basado en proyectos 

Competencias específicas: 5 y 6 

Criterios de evaluación: 5.1, 5.2, 6.1, 6.2 y 6.3.  

Descripción: Utilizando el formato de una hipotética red social, el alumnado 

deberá completar el perfil de algunos personajes coetáneos de Emilia Pardo 

Bazán, que hayan compartido con ella algún momento histórico. La lista de 

personajes será aportada con antelación y cada alumno será asignado un 

personaje en concreto. En trabajo personal deberán completar una ficha sobre 

las biografía y conexión vital con Emilia Pardo Bazán ¿Se trata de detractores, 

amigos, amantes? Como en toda tertulia deberán aportar también una opinión 

sobre un tema en concreto que les afecte en su actualidad. En este caso deberán 

posicionarse, desde el punto de vista de su personaje, sobre un par de 

momentos de la vida de Emilia Pardo Bazán. El tema elegido, por ejemplo, será 

el rechazo de la candidatura de Emilia para formar parte de la real academia de 

la lengua. 

Los personajes a repartir serán (ejemplos): 

• Benito Pérez Galdós 

• Carmen de Burgos 

• Rosalía de Castro 

• Manuel Murguía 

• Concepción Arenal 

• Menéndez Pelayo 

• Émile Zola  

• Lázaro Galdiano 

• Goncourt 

• Narcís Oller 

• Juan Valera 

• Ramón Gómez de la Serna 

• Leopoldo Alas Clarín 

• José Quiroga 

• Francisco Giner de los Ríos 
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Puesta en común en clase y exposición de las fichas resultantes. Se completará 

la sesión con completando aspectos biográficos de Emilia Pardo Bazán que 

hayan quedado pendientes. 

Materiales: ordenador o tableta que permita el acceso a internet. 

Lugar: aula de informática o aula con dotación de herramientas digitales. 

Evaluación: Rúbrica de la producción final. 

 

 

Ilustración 3: Ejemplo del tipo de perfil. Producción propia 

 

4. El origen del género policiaco a través de sus creadores. 

Metodología: trabajo cooperativo 

Competencias específicas: Competencia específica 7 y 8 

Criterios de evaluación: 7.1, 7.2, 8.1 y 8.2  

Descripción de la actividad: 
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La sesión comenzará con una explicación directa de los elementos del género 

policiaco. Esta incluirá una introducción de sus autores principales y del contexto 

histórico en el que se desarrolla el debut del género.  Tras haber dotado al 

alumnado de los materiales o apuntes necesarios para profundizar en estos 

aspectos, antes o durante la sesión, se va proponer una dinámica grupal en la 

que debe identificar elementos del género policiaco en  selección de fragmentos 

obtenida de ciertas obras. En este supuesto se va a trabajar en torno a los textos 

de Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle y Agatha Christie. Se trabajará en el 

aula en grupos los previamente convenidos, con alumnos de diversos niveles 

académicos que puedan aprovecharse de una colaboración entre pares. 

Materiales: Fragmentos de obras impresos en formato físico, presentaciones en 

PowerPoint o formato digital similar apuntes en formato físico o digital 

compartidos por la plataforma que el Instituto en cuestión utilice. 

Lugar: Aula habitual 

Evaluación: mediante una lista de cotejo se evaluará el trabajo grupal durante 

la sesión y el compromiso de cada alumno por ayudar a sus pares cooperar en 

la identificación de los rasgos. Seguidamente se realizará una puesta en común 

en gran grupo en la que se expondrán los resultados obtenidos y el docente 

realizará una mediación donde vea  necesario. 
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Ilustración 4: Ejemplo del ejercicio de “identifica el fragmento…” Producción propia.  

 

5. “La cita” de Emilia Pardo Bazán. La deconstrucción del don Juan 

y una escena del crimen habitual. 

Metodología: Trabajo cooperativo 

Competencias específicas: 4, 7 y 8 

Criterios de evaluación: 4.1, 4.2. 7.1. 8.1 8.2 8.3 

Descripción de la actividad: Para comenzar se realizarán una serie de tareas 

alrededor del texto, inspiradas en las aproximaciones de Isabel solé en su obra 

estrategias de lectura (1992). Antes de la lectura se realizará una puesta en 

común entre el alumnado en el que en la que se hablará de la figura del don Juan 

su evolución en la literatura su origen y distintas obras en las que se ha tratado. 

También se pondrá en común las impresiones del alumnado sobre el impacto 

que tiene este estereotipo en las ficciones contemporáneas. 
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Durante la lectura del texto se realizará un crucigrama cuyo objetivo será la 

profundización en el léxico más complejo de éste. Las palabras halladas serán 

incluidas en un glosario que se realizará durante la lectura de todos los textos. 

También durante la lectura, se profundizará en varios párrafos seleccionados 

con el propósito de ver el tratamiento de Emilia Pardo Bazán sobre el tema de 

don Juan, la escena del crimen que se elige en relación con el crimen en cuarto 

cerrado.  Se hará hincapié en el párrafo en el cual se detalla el razonamiento del 

detective para resolver el crimen. El alumnado tendrá que responder a diversas 

preguntas relacionadas con estos extractos. 

Después de la lectura en grupos rellenarán una pequeña ficha en la que tendrán 

que reflejar que elementos del género policiaco han encontrado durante la 

lectura de este relato. esta ficha también se le ha rellenada durante la lectura de 

otros relatos policiacos. 

Tras la lectura también tendrán que crear una descripción irónica de un don Juan 

contemporáneo. 

Materiales: Textos obtenidos de la biblioteca virtual Cervantes. Copias del relato 

impreso. 

Lugar: Aula habitual. 

Evaluación: Rúbrica de la actividad escrita. 
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Ilustración 5: Ejemplo de batería de preguntas para el análisis del relato policiaco. Producción propia.  

 

Ilustración 6: Crucigrama generado para el relato La Cita. Producción propia. 
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Ilustración 7: Ejemplo de preguntas propuestas en torno a fragmentos de cuento “La cita”. Producción propia 

 

6. “La Cana” de Emilia Pardo Bazán. Anatomía del indicio y de la 

coartada. 

Metodología: Trabajo cooperativo aunque también podría realizarse 

individualmente. 

Competencias específicas: 

Competencia específica 3, 4, 7 y 8 

Criterios de evaluación: 

3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 7.1, 7.2, 8.1, 8.2  

Descripción: Se van a proponer una serie de tareas antes de la lectura, durante 

la lectura y tras la lectura, inspiradas en el enfoque de Isabel Solé en sus 

Estrategias de lectura (1998) En pequeño grupo se propone que realicen una 

reflexión sobre las expectativas que este relato genera por su título. También se 
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les va a pedir a los grupos, tras una breve introducción, que hablen sobre las 

coartadas y sobre las pistas relevantes que suelen llevar a la resolución de un 

caso policíaco hoy en día. Al terminar la tertulia comienza el trabajo personal: 

deben generar una coartada que les exculpe de un posible crimen. También se 

les plantea el siguiente dilema para facilitar la tarea: ¿Alguna vez han 

presenciado algo que no deberían por haber estado en un sitio dónde no 

deberían haber estado? De ser así, ¿cuál hubiese sido su actuación?, ¿confesar 

y dar información sobre una actividad criminal o guardar el secreto para tapar su 

propia conducta? Se realiza una puesta común oral en el aula.  

Durante la lectura del relato tendrán que prestar especial atención al léxico más 

complicado y completar un crucigrama. A continuación, se han seleccionado 

unos fragmentos esenciales respecto a la estructura del texto sobre los que 

tendrán que resolver unas preguntas por escrito individualmente. 

Tras la lectura tendrán que ir rellenando una ficha en la que se les preguntará 

sobre ciertos aspectos del género policiaco están presentes en este relato. Esta 

ficha se mantendrá en la lectura de todos los relatos policiacos ya que en cada 

uno se encontrarán con distintos elementos. 

Materiales: Textos obtenido de la biblioteca virtual Cervantes. 

Lugar: Aula habitual.
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Ilustración 8: Ejemplo de batería de preguntas para el análisis del relato policiaco. Producción propia 

 

Ilustración 9: Crucigrama generado para el relato “La Cana”. Producción propia. 
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Ilustración 10: Ejemplo de preguntas propuestas en torno a fragmentos de cuento “La cana”. Producción 
propia. 

 

 

7. “Nube de paso” de Emilia Pardo Bazán. Cóctel textual, el uso del 

tiempo y la estructura dentro del relato policiaco.  

Metodología: Trabajo cooperativo 

Competencias específicas: 3, 4, 7 y 8 

Criterios de evaluación: 3.1, 3.2 ,4.1 ,4.2. ,7.1 ,7.2,8.1 ,8.2  

Descripción: Aprovechando las características estructurales del relato, se 

propone al alumnado que reconstruya el orden original de este a partir de 

fragmentos desordenados. De esta manera se aprovechará la ocasión para 
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explicar de una manera directa cuáles son los recursos que se pueden utilizar 

para atraer la atención del lector mediante giros en la estructura y determinadas 

manipulaciones del tiempo, como la prolepsis, la elipsis y la analepsis. 

El alumnado responderá a determinadas preguntas durante la lectura, 

relacionadas con estos aspectos y con la identidad del detective así como el 

tiempo que pasa entre la comisión del crimen y la resolución de este. 

También se utilizará el cuadro de preguntas ya mencionado, para que en grupos 

puedan determinar cuáles son los elementos del relato policiaco que van a 

encontrar. 

Materiales: Textos obtenidos de la biblioteca digital Cervantes 

Lugar: Aula habitual 
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Ilustración 11:  Relato “Nube de paso” dividido en fragmentos desordenados. Producción propia.  
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Ilustración 12: Crucigrama para el relato “Nube de paso”. Producción propia.  

 

 

 

8. Escritura creativa: el relato policiaco. 

Metodología: Aprendizaje basado en proyectos. 

Competencias específicas: 5 y 8. 

Criterios de evaluación: 5.1, 5.2 y 8.3 

Descripción de la actividad: 

A partir de los conocimientos adquiridos en las sesiones anteriores, en las que 

se ha trabajado sobre los elementos del relato policiaco, las características del 

naturalismo y el uso del tiempo y el punto de vista del narrador, se propone la 

escritura de un relato, parcial o completo, de temática literaria con las siguientes 

concidiones: 
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Elección de un narrador (primera persona, tercera persona omnisciente o yo 

testigo) 

Elección de un supuesto: 

• Presentación del detective, de la víctima y de la escena del crimen 

(enumerando posibles pistas) 

• Reconstrucción un crimen y explicación del posible motivo (hipótesis) 

• Actualización/reinterpretación de uno de los relatos de Emilia Pardo 

Bazán. 

• Una mezcla de las posiblidades anteriores (o un relato alternativo 

completo). 

Condiciones mínimas: 

• Presentación y ortografía 

• Extensión: Mínimo una cara (A4).  

• Se realizará a mano y de la sesión en el aula deberá salir al menos un 

borrador preliminar que concuerde con el producto final. 

• Debéis incluir al menos un diálogo entre personajes. Se valorará el uso 

de distintos registros del lenguaje (coloquial, vulgar) que añadan matices 

a la personalidad de los personajes. 
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Ilustración 13: Captura de la presentación usada para proponer la actividad. Producción propia.  

 

Materiales: Los necesarios para escribir un borrador, apuntes previos 

completados durante las sesiones en las que se analizaban los relatos 

propuestos. 

Lugar: Aula habitual 

Evaluación: Rúbrica para producción escrita. Producción 

 

9. Debate: Los límites de la ficción ¿Todo vale? 

Metodología: Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje cooperativo. 

Competencias: 3 y 4 

Criterios de evaluación: 3.1,3.2,4.1 y 4.2 

Descripción de la actividad:  A partir de materiales presentados en distintos 

formatos, se explica la relación que existe desde los inicios entre el periodismo, 

la novela de folletín y el género policiaco. Se expondrá el caso del “Crimen de 

Fuencarral”, que fue abordado por Galdós y Emilia Pardo Bazán en distintas 

obras. De esta manera se explorarán las diferentes posturas que la relación entre 

la comisión de un crimen real y las obras de ficción esto pueda generar, sus 
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implicaciones morales y su posible impacto en la sociedad. Se explicará cómo 

este conflicto existe aún en la actualidad, mediante la ejemplificación de los 

programas televisivos del llamado True crime. Emilia Pardo Bazán ya fue muy 

crítica en su momento respecto a esta cuestión, considerando que con la 

banalización del crimen se corría el riesgo de convertir a los criminales en 

celebridades.  

Se dividirá al alumnado en grupos y tendrán que preparar una argumentación 

para un debate sobre estas cuestiones. El docente ejercerá de moderador. Así 

mismo, se aportarán diversas píldoras de conocimiento sobre las partes de un 

debate y los elementos del discurso persuasivo, enlazando con el contenido de 

actividades anteriores. 

Recursos: Distintos materiales se ofrecen al alumnado para documentarse 

sobre el caso propuesto y presenciar un ejemplo de debate: 

Podcast el extraordinario (enlace), ordenador portátil 

https://www.rtve.es/playz/20230621/a-se-debe-auge-true-crime-a-debate-gen-

playz-xl/2449925.shtml 

https://elextraordinario.com/series/crimenes-el-musical/episodio/el-crimen-de-

fuencarral/ 

Lugar: Aula de ordenadores y aula habitual. 

Evaluación: Rúbrica para las intervenciones en el debate. 

 

Ilustración 14: Captura de la página web de RTVE con parte de los materiales propuestos. 

https://www.rtve.es/playz/20230621/a-se-debe-auge-true-crime-a-debate-gen-playz-xl/2449925.shtml
https://www.rtve.es/playz/20230621/a-se-debe-auge-true-crime-a-debate-gen-playz-xl/2449925.shtml
https://elextraordinario.com/series/crimenes-el-musical/episodio/el-crimen-de-fuencarral/
https://elextraordinario.com/series/crimenes-el-musical/episodio/el-crimen-de-fuencarral/
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Ilustración 15: Captura de la web “el extraordinario” con el podcast sobre “El Crimen de Fuencarral” 

 

Ilustración 16: Normas para el debate. Elaboración propia.  
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10. Se ha escrito un crimen en nuestra biblioteca 

Metodología:  Trabajo individual, lectura autónoma. 

Competencias: 7. 

Criterios de evaluación: 7.1 y 7.2  

Descripción de la actividad:  Se realizará esta actividad en colaboración con el 

departamento de Biblioteca. Cada alumno y alumna deberá escoger un detective 

de los propuestos en el aula (se pueden sortear), encontrar una obra que sea 

protagonizada por ese detective y acometer su lectura. Se dedicará una sesión 

para que cada alumno haga una pequeña presentación oral sobre el libro en 

cuestión y el detective. De esta manera, inspirado en las experiencias de 

Guadalupe Jover de las constelaciones literarias, se crearán las condiciones 

propicias para que el alumnado comparta información sobre distintos libros y se 

pueda aconsejar entre iguales, dejando tiempo en aula para una tertulia literaria 

en la que se pongan en común las lecturas. 

Materiales: Libros disponibles en el fondo de la biblioteca del IES o en el 

catálogo de la biblioteca municipal correspondiente. 

Lugar: Actividad de lectura en horario extraescolar. 1 sesión para las puestas en 

común. 

Evaluación: Rúbrica de participación.  
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11. Traducción literaria de fragmentos de “The old man in the 

corner” 

Competencias: 

Competencia específica 6 y 7 

Criterios de evaluación 

6.1, 6.2, 7.1 y 7.2 

Metodología: Aprendizaje basado en proyectos 

Descripición: 

En colaboración con el departamento de inglés se llevarán a cabo traducciones 

literarias de fragmentos escogidos de los relatos clásicos policiaco de la Emma 

Orczy, The old man in the corner, que aún hoy (mayo 2024) carece de traducción 

literaria al español. Primero se realizará una tarea de traducción básica o literal. 

Utilizando el glosario obtenido durante el estudio de los textos de Emilia Pardo 

Bazán se intentará dotar de unos rasgos más literarios y menos literales la 

traducción del texto, respetando su contenido original. Cada alumno se 

encargará de un fragmento como el que se expone a continuación, con la 

posibilidad de llegar a traducir un relato completo incorporando el trabajo de 

varios alumnos. También se realizará una pequeña investigación sobre la 
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interesante figura de la autora y se expondrán los paralelismos y las diferencias 

entre ambas autoras coetáneas. Emilia Pardo Bazán, intelectual multifacética, 

también realizó múltiples traducciones en su juventud.   

Materiales: Portátil o tableta para acceder a los textos originales en inglés. 

Textos accesibles en versión digital de manera gratuita en el proyecto 

Gutenberg: https://www.gutenberg.org/cache/epub/10556/pg10556-images.html 

Lugar: Aula habitual. Acceso a diccionario de inglés. 

Evaluación: Actividad válida para mejorar la calificación de ambas asignaturas. 

Se calificará mediante una rúbrica.  

 

    

 

Emma Orzcy y portada de The old man in the corner. Fuente: Wikipedia  
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Ilustración 17: Ejemplo de fragmento extraído para su traducción. Producción propia.  

 

 

Secuenciación 

Para su puesta en marcha en el aula se propone la siguiente temporalización:  

 

Actividades de contextualización e introducción (Actividades 1 a la 3) 

3-4 sesiones 

• Trabajo con fragmentos seleccionados de textos de diversos autores. 

• Introducción al naturalismo. 
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• Lectura íntegra relato naturalista de Emilia Pardo Bazán. 

• Relación con el nacimiento de género policiaco.  

Actividades con el material literario seleccionado (Actividades 4 a la 7) 

5-6 sesiones 

• Trabajo con los relatos de Emilia Pardo Bazán: “La cana”, “La cita” y “Nube 

de paso”. 

• Profundización en los elementos del género policiaco. 

Actividades de producción (Actividades 8 y 9) 

4 sesiones 

• Realización de una producción escrita inspirada en las obras trabajadas. 

• Realización de una actividad de debate para valorar la competencia oral.  

 

Actividades de ampliación (Actividades 10 y 11) 

2 sesiones y tiempo de trabajo fuera del aula (horas de lectura autónoma) 

• Animación a la lectura independiente de otras obras de géneros similares 

(policiaco o negro) Compartir reseña o información sobre la obra leída con 

sus iguales. 

• Actividades con otros departamentos.  

 

Evaluación: 

La calificación de alumnado se obtendrá al ponderar el conjunto de las notas 

obtenidas por medio de rúbricas y listas de cotejo a lo largo de la propuesta 

didáctica. A continuación expongo algunas de las rúbricas que se han utilizado:  
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Ilustración 18: Ejemplo rúbrica debate. Producción propia 

 

Ilustración 19: Ejemplo rúbrica para una producción textual. Producción propia. 
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Ilustración 20: Ejemplo rúbrica para los ejercicios relacionados con la lectura. Producción propia 

 

 

 

Ilustración 21 Ejemplo rúbrica para trabajo investigación. Producción propia.   
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